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PATOLOGIA DE LA CULTURA 

Después de haber mencionado las principales tensiones a que está sometida actualmente la cul

tura, y que la han conducido a una situación verdaderamente crítica, no será del todo ocioso pasar 
revista, siquiera sea con obligada brevedad, a las diversas configuraciones que ha tenido en otras 
épocas, análogas a la nuestra en cuanto ha experimentado un viraje en su orientación y una revi
sión de su concepto por parte de los hombres que, de un modo o de otro, la «soportan» y la sirven. 

Conviene hacer notar que la «cultura universal», es decir, la edificación de un cosmos mental y 
social único, común a todas las razas y pueblos de la tierra, es sólo un concepto-límite, que señala 
una aspiración y, si somos optimistas, una «lfnea de tendencia», netamente perceptible hoy a virtud 
de la intensificación de las comunicaciones, pero que hasta fecha reciente sólo tenfa eficacia para 
influir sobre las concepciones de la minoría social que en cada país dedicaba su vida a tareas cien
tíficas y filosóficas. 

Pensamos que el conjunto de anomalías, conmociones y violencias, que, bajo uno u otro signo, 
constituyen hoy la fenomenología universal de la época en que nos ha correspondido vivir, tiene, acaso 
una sencilla etiología: el propósito, apenas consciente, de corregir la concepción tradicional de .la 
cultura, reducida hasta ahora en todos los países a menester presuntuoso y recoleto de pequeñas 
minorías de «exquisitos». Ciertamente que, miradas las cosas con una perspectiva histórica, y pa
gando el inevitable tributo al ternible riesgo de las simplificaciones, cada círculo cultural ha adole
cido de enfermedades especfficas, cuyo diagnóstico resulta para el pasado hacedero, y hasta obvio, 
aunque lo compliquen mucho, no obstante, los móltiples puntos de vista que es necesario tener en 
cuenta, dado nuestro concepto supra-intelectualista de la cultura. 

Grecia fue la cuna del aristocratismo intelectual, que ha inspirado entera a la filosoffa de Occi
dente, escuela de «contemplación de las esencias», de la dedicación al arte, pero también de una de
mocracia exasperada, un particularismo enfermizo y una pederastia de la que se habla pocas ve
ces. Roma, maestra del Derecho, tuvo probablemente en su propensión excesiva al «imperium», 
que degeneraba tantas veces en puro y nudo mando y en capacidad administrativa y organizadora, 
los morbos que limitaron considerablemente la fecundidad de su misión histórica, como ha visto 
agudamente Simone Weil. El Renacimiento fue principalmente una resurrección de las perspectivas 
y maneras vitales de la Antigüedad clásica, en oposición al sentido cristiano y comunitario de la 
.Edad Media. 
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De la dialéctica entre esas directrices «paganas» y la ambiciosa y exigente concepción del mun
·do y del hombre peculiar del Cristianismo (matizada con aportaciones procedentes de cada uno de 
los solares que sirvieron de asiento a las «naciones>> europeas), han surgido las diversas«culturas» 
·que el Mundo Moderno nos ofrece. Pero todas ellas, lo mismo que sus matrices pre-cristianas, adole
cían de un vicio común, cuyas raíces no han podido eliminar todavía veinte siglos de predicación 
evangélica. Nos referimos a un entendimiento de la educación y de la cultura merced al cual ésta 
"es convertida en faena privativa de un reducido nómero de personas que sostienen entre sf diálogos 
(más o menos elocuentes, más o menos «contemplativos», con una finalidad más o menos estetizan
ie, más o menos esotérica), a modo de tareas casi profesionales de cenáculos restrictos, casi «Oiim
.pos sociales», a cuyas cimas sólo puede llegar la mirada, entre lejana y atónita, de las multitudes, 

Por efecto de aportaciones de diverso origen, que tienen su fuente común, muchas veces ignorada 



0 silenciada, en el incontenible universalismo cristiano, esta manera de entender la cultura ha sufrldc
ataques diversos a partir del siglo XV, y especialmente desde el siglo XVIII. Filosofra y polftica al
ternaban sus escaramuzas, en no pocas ocasiones con escasa lucidez sobre su objetivo, que no ero 
otro -ahora empieza a ser claro-, sino el problema de la distribución de los bienes culturalei:> 
para hacer posible un diálogo total entre los miembros de las dive~~s comun~dades nacionales~ 
preparatorio del diálogo universal en que debe consistir, a escala mun<llal, es dec1r, a escala cristia

no y humana. la cultura. 
A esta luz, el economismo, el politiclsmo, el erotismo y una alternativa análogamente estrech~ 

y perjudicial entre individualismo y colectivismo, enfermedades ciertas de la cultura actual, es po
sible que adquieran una significación de episodios pasajeros, dolencias de juventud en el camin~ 
hacia una cultura basada en la coparticipación armónica en todos los bienes del espfritu. Pero 
zno es el espíritu mismo el que padece hoy una grave enfermedad, según ha diagnosticado esegrah 

clinico de la cultura que es Romano Guardini? 

trh ntnrftJA411;n 
.~~y_..,. 
LOS CAMINOS. SU ESTUDIO 

¡Nada más vulgar y más sencillo que un ca
mino! Una línea definida, limpiamente recorta
da por entre el variado y confuso paisaje ruraL 
Además, no cabe mayor monotonía en sus rasgos 
fisonómicos. Cada pueblo es distinto, como lo 
es toda colina y toda casa, oomo lo es cada 
huerta y cada valle; en oambio, todos los cami
nos se parecen. Sin embargo, esta monotonía es 
sólo aparente ; en reo.lidad, cualquier camino po~ 
see una acusada personalidad y constituye la 
proyección material de unos hechos que pue
den presentar una notable complejidad. 

¿Qué es un camino?-Los hombres realizan un 
intercatnbio constante. Circulan ellos mismos y 
con ellos la inmensidad de productos que la 
Humanidad es capaz de conseguir. Moverse es 
tan importante en la vida de los hombres que la 
Historia es, en buena parte, un continuo tejido 
de movimientos humanos; moverse es tan nece
sario que el hombre se ha pasado buena parte de 
su historia cavilando cómo podría desplazarse 
más cómoda y velozmente. Todo este colosal tra~ 
siego--de hombres, de vehículos, de productos
se ,efectúa a lo largo de unos ejes de avenamien~ 
to, unos caminos. El camino es, pues, en primer 
lugar, una línea por donde circulará el extra~ 
ordinario y heterogéneo movimiento de una de
terminada comunidad. Entre dos núcleos huma~ 
nos el camino constituye el imprescindible cor
dón J.l.lnbilical. Pero el hombre, ,eterno perezoso, 
~á el camino por los puntos que le repre~ 
senten una mayor comodidad. Esta no estriba 
sólQ en la menor distancia-todo camino sería 
entonc;es una línea recta-, sino en el menor es~ 

EN LA ESCUELP." PRIMARIA 
Por J. VILA VALENTI, 

Ottt»drático de la Universidad de Murcia. 

De esta manera, aparece en el trazado de cual
quier ruta la importancia que juega el relieve 
y la necesidad imperiosa de adaptarse a él. La 
situación y la },ocalización del camino vendrán 
dadas por los puntos extremos que ha de unir 
y por la disposición del relieve intermedio. So
bre este aspecto no es preciso insistir. Sí con-· 
viene, en cambio, destacar que el trazado con·· 
erebo del camino depende también estrechamente 
de la función que éste va a desempeñar. 

Los tipos de camino.-Cada camino, en efecto, 
suele tener una función primordilal. Su trazado 

concreto, la localización exacta de los distintos 
puntos que constituyen la línea caminera, apa
rece en estrecha rela!Ción c,on esta finalidad pri
mordial y, por tanto, con el tipo de intercambio 
y con los medios de transporte que el hombre 
establezca y utilice. 

P,orque hay caminos destinados sólo al trasie
go de hombres, pero otDos aparecen con funcio
nes bien distintas. Existen, por ejemplo, ca
ñadas, que son rutas destinadas no a la circula~ 
ción de los hombres, sino de los animales; soo 
caminos ganaderos, para aquellos rebañ>OS some~ 

~ tidos a un sistema pastoral de trashumancia. Bn·· 



tonces la ruta debe constituir un pasto alargado 
y su traz>ado debe ir jalonando los puntos don
de abunda el agua. La cañada es camino y ali~ 
mento al mismo tiempo ; funciones demasiado 
imperiosas para que no trasciendan profunda
mente en su trazado. 

Los ejemplos podrían seguir multiplicándose. 
Cuando el camino tiene funciones complejas 
-trasiego de hombres y de productos-aparece 
en estrecha· relación con el medio de transporte: 

caminos pare recuas de mulos, sin temor a ser 
estrechos y empinados ; caminos para carros (que 
constituyen las verdaderas carreteras de antaño, 
aunque hogaño el nombre tenga otra significa~ 
ción); c•aminos para automóviles, que requieren 
ya un complejo acondicionamiento; caminos de 
hierro., que ésto son los ferrocauiles-de hierro 
y madera ·y piedra, convendría añadir-, para los 
trenes, caminos de suaves pendientes y comple
ja i'nfraestructura. En estos últimos casos l·a téc
nica llega no sólo a apoyarse cuidadosamente en 
lo·s sectores más aptos del relieve, sino que no 
duda en luchar contra él; recuérdese las costosas 
perforaciones y los atrevidos viaductos. 

Quedan, claro está, los caminos en función ex
clusiva de los hombres, en los que el medio de 
transporte juega un escaso papel. También en 
este caso la función da originalidad a la locali
zación de la ruta. Hay caminos militares, como 
los hay comerciales-las sendas que conducen al 
mercado rural semanal-e incluso religiosos-ha
cia la parroquia, la ermita o el cementerio--. Su 
destino se refleja siempre claramente; quizá en 
ningún ejemplo banto como en el camino militar 
-éste es el caso de muchos tramos de las vías 
romanas-, trazado al filo de las cuerdas monta
·ñosas o colgado a media vertt.ente, en función 
de la necesaria seguridad y permitiendo la po
sible sorpresa sobre el enemigo. ¡Cuántas veces 
podrá observarse semejante localización, mien
tras la carretera moderna! discurre, en cambio, 
:por el fondo del valle! 

El equipamiento viario.-De acuerdo con la 
finalidad y los medios de transporte a que está 
<l.esti'nado, el camino tiene no sólo una localiza~ 
cióh ;determinad<\, sino un cierto equipamiento, 
es decir, una especial infraestructura técnica y 
unos >elementos auxiliares que le jalonan. Cami
nos de tierra, de pastos, de piedra, de asfalto, 
de. hierro... , por un lado; de trecho en trecho, 
aparecen sesteadores, abreV~aderos, ventas, para
dores, estaciones para repostar, alma-cenes ... , 
pot' otra parte. 

La ruta, una vez terminada, debe cuidarse Y 
defenderse. Hay hombres que trabajan en fun
ción exclusiva del camino: unos utilizándolo 
continuamente, desde el arriero que conduce las 
recuas al chófer; otros cuidándolo, como el peún 
caminero. 

Existe, incluso, si se nos permite la expresión,. 
un "equipamiento moral" del camino. Alrededor 
de él surge un derecho que le protege, como .an:
taño ocurría a las cañadas frente al posible ata
que de los agricultores. La protección, incluso. 
puede extenderse sobre los mismos que lo utilii
zan, como lo muestra la seguridad prometida por 
los reyes medievales y aún modernos a aquellos 
que circulaban por los caminos reales. 

El análisis de.l camíno.-Así, pues, una ruta 
es un hecho mucho más complejo de lo que pu
diera parecer a primera vista. El maestro debe 
esforzarse para estimul.ar al niño a que vaya 
descubriendo estos numerosos aspectos. Por ,esto 
nos parece conveniente señalar concretamente 
cuáles son las facetas que conviene ir observan• 
do y estudiando acerca de un camino. Recapitu~ 
lando las sugerencias . que hasta ahora hemos 
hecho nos aparecen los siguientes aspectos: 

a) El camino en sí mismo considerado. El 
trazado y la anchura; la relación con el'relieve 
y la hidrografía. 

b) Las funciones. Estudio de la finalidad o 
finalidades primordiales; medios de transporte 
que comúnmente lo utilizan. 

e) El equipamiento. Caracteres técnicos de la 
calzada y de la infraestructura. Elementos y edi
ficios auxiliares. 

d) La dinámica. La utilización del ·camino 
por los hombres y los medios de transporte; fre
cuencia e intensidad de dicho uso; régimen a lo 
largo del año. 

De esta manera abarcamos, en realidad, s61o el 
aspecto actual. Conviene darle al análisis, ade
má::>, un sentido temporel, evolutivo. Cada ruta 
tiene, en efecto, su historia. Todo camino nace 
bajo el impulso de unos puntos extremos que 
buscan su relación; pero tod-o camino inexora

blemente tiene una determinada evolución-con 
sus momentos de apogeo y crisis-y acaba por 
perecer. Desaparece paralel<amente a aquellos nú
cleos y grupos humanos a cuyo socaire naci6 ; 
sucumbe, otras veces, cuando dejan de existir 
los medios de transporte que tradicionalmente 1-o 
utilizaron. Por eso hay caminos "muertos" (vías 
romanas que unían ciudades ahora inexistentes; 
cañadas que recuerdan la gran trashumancia de 
antaño ; caminos carreteros y de herradul'a,. cun 
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las ventas y las posadas abandonadas) y hay ca
:tpjnos "vivos". La .carretera actual es un buen 
ejemplo de estos últimos. Hay, además, caminos 
más o menos vivos, en ocasione·s según la época 
del año. El análisis de su aspecto dinámico y la 
compar>ación entre ellos nos irá revelando estas 
características .en forma palmaria. 

Algunas sugerencias didácticas.-Las observa
ciones ~ el estudio de los caminos debe efectuar

'Se en la escuela, por lo menos inidalmente, den
tro de la Geogoofía local. Los objetiVlos ·de ésta 
y su propia metodología tienen una adecuada 
aplicación en nuestro caso. S·eñalaremos sólo al
gunos aspectos que ·Conviene tener especialmen
te en cuenta en este análisis concreto. 

El trazado del c•amino constituy·e un buen mo
tivo para estudiar las formas del relieve, los 
valles y los pasos naturales. Deben utilizarse los 
medios gráficos y plásti.cos de representación y 
estudiar las varias posibilidades existentes y los 
hechos que influyeron en la concreba localiza
ción del camino. En el grado más avanzado se 
debe elaborar un cuidadoso plano de éste, ex
presando concretamente-mediante el uso de la 
'brújula y a escala-los varios senüdo.s del oami
no y sus dimensiones. 

Acerca de la mayoría de las observaciones pre
cisas se puede organizar un trabajo e•n equipo. 
Un grupo de niños estudiará el aspecto históri
co o por lo menos la evolución más reciente, 
recogiendo d·atos oralmente o mediante la lec
tura de historias locales; otros grupos ·efectua
rán observaciones ac·erca de las funciones, equi
pamiento y dinámica El maestro dirigirá con
tinuamente estos trabajos, aunque no siempre 
tenga que tomar parte personalmente en ellos. 
Su misión podrá consistir en f•acilitar pequeños 
cuestionarios y en ·orientar acerca de las ob
servaciones que ·deban efectuars·e. Convendrá 

organizar algunos paseos para observar varios 
tipos de carnin,os y fijar su tramdo y demás ca
racterísticas. Suele interesar mucho al niño el 
aspecto dinámico y comparativo. Encuentra en 
ello el goce de descubrir nuevas facetas en algo 
que él creía perfectamente conocido. 

Con la recogida de todos estos materiales e 
informaciones el trabaj.o sólo ha empezado. La 
intervención del maestro será esencial en una 
síntesis de todo ello y, de nuevo, en encargar la 
expresión gráfi.ca de numerosos y variados as
pectos analizados. Po.r otra parte, un cúmulo d& 
explicaciones complementarias podrán ir su• 
giendo alrededor del camino. El estudio de los 
medios de transporte que ha tenido y tiene la 
Humanidad y las actividades ligadas a la ruta 
-desde los meroados y las ferias a los depor
tes-son sólo unos ,ejemplos de este amplio te
mario. 

Cabe,. por fin, una -culminación social y ética, 
ya que, como en la may,oría d·e los hechos estu
diados en la .Geografía local, no falta ni debe 
falbar su trascendencia educadora Al niño debe 
aparecérsele el camino como un hecho colectivo, 
como un patrimonio no sólo de la propia gene
ración, sino de las pas.a;das. Por ello la ruta nos 
merece un respeto y una gratitud y su uso debe 
ser concebido siempre en función de toda una 
comunidad, rechazando cualquier tendencia pú~ 
ramente egoísta y cualquier falta de atención 
hacia el prójimo que lo utiliza. El camino nos 
conc.ede unos derechos, pero también nos obliga 
a unos deberes insoslayables. Como siempre, la 
Geografía, profundrunente humana, debe termi
nar con una seria y profunda reflexión acerca 
de los hombres. 

ORIENTACION BIBLIOGRAFICA 

Unas sugestivas páginas ac·erca de la geografía 
de la circulación y los caminos pueden leerse en 
J. BRUNHES, Geografía humana, Barcelona, 1948; 
páginas 114-127. 

En la obra de G. MENENDEZ PIDAl., Los ca
min,os en la Historia de España, Madrid, 1951, se en~ 
contrará una gran cantidad de dates y figuras acerca 
de la evolución de los caminos españoles y los medios 
de transporte. 

Señalamos algunos trabajos que pueden ofrecer ideas 
para el análisis de distintos tipos de caminos. españo
les actuales: J. VILA VALENTI, Una encuesta so
bre la trashumancia en Cataluña, "Pirineos", VI 
(Zarag;oza, 1950), 405-442; C. FERNANDEZ CASA
DO, Historia de nuestras carreteras, Madrid, 1945; 
Idem, Expresión geográfica de las obras de ingenie
ría, "E.sltudios Geográficos", IX (Madrid, 1948), 64-78; 
H. LARTILLEUX, Geografía de Jos f.errocarri'Ies es
pañoles, Madrid, 1954. 

.. .El verdadero problema sería saber cuál es la relación qne existe entre la persona y la metafísiea, o, si 
se prefiere del cariictcr y la filosofía. Cuando se abre un libro, lo primero que vemos es un índice de ma~ 
terias y una serie de tesis, aparentemente sin ning1llla relación con el autor, y que se ofrecen con una inde.. 
pendencia totaL Pero cuando nos familiarizarnos con el lihro, somos capaces de adivinar el juicio que 
emítírá .. el autor sobre este o el otro problema del que todavía no ha hahlado. Esta pr0:(ecía no es una 
simple cnestión de lógica, sino .que expresa profundamente la individualidad intelectual del pensador. No 
JSo~emos tomar suficientemente en serio la afirmación de San Agustín :según la cual cada individuo posee 
una razón distinta. Sánto Tomás· de Aquino lo hace optando por .la multiplicidad de los intelectos agentes; 
Descartes, adoptando su C{).git(); Newman, convirtiendo el sentido de las inferencias en una po.sibilidad 
personal. 

(M:AURICE NEDONCEl~LE: Existe..t-il une Philosophie Chretienne? pág. 1Q3.) 
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SOBRE LA METODOLOC tA DE LA COMPC)SICION ESCRITA
Por RAF'A8L VSRDIY,R,

Dérortor dc Grupo F,K.vltr.

Dentro del general territorio de la Pedagogía
de1 idioma, cuya didáctica alcanza ya alto nivcl
de perfección, existen dos sectores cuyas me-
todologías no están aún claramente definidas : la
Composición escrita y la Ortografía. Sobre am-
bq ramas tenemos numerosos trabajos, tanto de
ía^eatigación como de aplicación práctica a la
tetlidad escolar, pero aialados, carentes de esa
relación que entronca las ideas y las conatituye
ea un cuerpo de doctrina donde el maestro pue-
da hallar una segura guía. Las líne^as que van a
aeSuir no tienen otra intención que dar esa vi-
p^ panorámica con respecto a la composición
eacrita.

Obvio resulta que la enseñanza de le eacritura
cnlmina en la composición escrita. La escuela,
durante muchos años, se ocupó de la escritura
c^onaiderándola como un fin en sí misma, preocu-
piadose por un simple trenzado de signos de
iatención caligráfica y, a lo más, por una pre-
ocapacibn ortográfica mal encauzada. Nadie pa-
recía darse cuenta, dentro de esta brbita de ideas,
que la eacritura es un medio de transmitir el
^eaaamiento, tanto en su aspecto comunicativo
oaomo en su aspecto expresivo y, no sólo del pen-
amiento, sino incluso de los sentimientos y va-
loraciones humanas, de la vida misma, dentro
de un aquí y de un ahora.

Cuando se trata de establecer la metodología
de una materia de enseñanza, debe ser siempre,
primero, un análisis l^o más profundo posible de
aa materia, que nos entregue su estructura lb-
giw, los mecanismos psicológicos que ella pone
ta fuhción, las dificultades de aprehensión y tan-
toa otros aspectos que sirven de fundamento a
la determinación de las acciones didácticas.

Sin necesidad de mucho ahondamiento puede
verae que toda composición escrita es una unidad
eatructural que a la vez presenta carácter gene-
ra1 y aingul^ar. Lo que en ella hay de singular
obedece a la subjetividad del que compone; lo
que en ella hay de general, a leyes generales de
la expresión y de la comunicación. Una compo-
icición escrita es siempre una detención, una cria-
Wización del pensamiento y del idioma que, por
esencia, son curso vivo y fluyente. Cuando al-
^uien escribe fija su propio pensamiento y su
propio decir, estructuránd^olos y haciéndolos
tzaneportables y perdurables. Y, al hacerlo, for-
^amente ha de valerse de fórmulas expresivas
y signifioativas universalmente válidas, sin las
que el pensamiento y la expresión carecerfan de
katido. Y, por otra parte, toda composicibn es-
aita alude'siempre a una realidad. He aquí, pues,
ka tres elementos que dan estructura a una com-
Posición escrita: la estructura de la realidad, la
^1 pensamiento y la de la expresión. Es, por
hato, natural que la combinación de tres ele-
^otos forzosaanente estructuradoa conduzcan a
^a auev+a estructura.

Decimos que toda composición escrita es una
unidad estructural que puede tomar direcciones
expresivas y comunicativas infinitas y, preciaa-
mente el hecho de ser una unidad estructural,
oos permite hacerla didácticamente manejable;
sblo a ese precio podemos transmitirla, hacer de
ella un medio de educación teórioa y prsctics^
mente incalculable.

Estudiados, con la brevedad posible, loa aspec^
tos principales de toda composición escrita, con-
viene ahora proyectar el interEs aobre otros que,
precisamente, son los que más puedtn ayudarnos
al establecimiento de urra ordenación didáctica.
Toda compoaicibn escrita puede tomar tres di-
recciones principales: la descripción, la narraeión
y el diálogo. Cierto que una composición puede
presentar, y generalmente presenta, los tres as-
pectos indisolublemente enlazados q, de la mia-
ma manera, que el límite entre la descripción 'q
la narración ea prácticamente indeterminable.
Pero cierto también que, desde un punto de vista
didáctico, podemos separar eatos aspectos o ele-
mentos a fin de establecer acciones didáctieas
convenientes, como, por ejemplo, dentro de la
ense^ianza de las matemáticas separamos las di-
ficultades que se presentan dentro de la divi-
sión para hacer de cada una de ellas una accióa
didáctica independiente.

Un somero análisis de la descripción noa la
muestra apuntando siempre hacia las realidades
del mundo circundante, mostrando siempre un
fuerte carácter objetivo, espacial y actual. La
descripción lo es siempre y c^on forzosidad de
algo o de alguien. Claro que el alguien de la des-
cripción puede tomar aspectos inespaciales como,
por ejemplo, cuando culmina en el retrato espi-
ritual de una persona; pero esta forma de des-
eripción en modo alguno destruye su funda-
mental carácter espacial, actual y objetiv^o.

Tiene la descripción, por tanto, una clara raiz
intuitiva, perceptiva, que dispara los mecanismos
mentales sobre el mundo de la realidad en una
captación de materia, de forma, de colorea Y,
pc.r otra parte, a estos impulsos primarios vienen
a aumarse acciones imaginativas que, por el e'a-
mino de las semejanzas, nos introducen en el
reino maravilloso y creador de la metáfora. Ea
el curso miamo de la vida todos estos estímulos
se producen de rnodo espontáneo, al azar de los
encuentros con las cosas, pero al fijarlos dentro
de una composición escrita se impone la necesi-
dad de ordenación, de estructuración, segGn re^
laciones lógicas, racionales. El mundo de Iaa
cosas reales, dentro del orden de la composición
escrita, se llena de lbgica humana, de una lógiea
que, más que las coeas mismas, busca la esenc^
de las cosas, se apunt^a hacia la definición.

Si la descripción cs actual, eapacial y objet#^.
la narración nos remite ha^cia los acontecimie»-
tos, hacia los hechos y, primordialmente, a lo^
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r^selosieato• de L rrida M^snaaa. Su dtrscterfw
ti^ tp^ ía>,portsnte es. pos tmto. la te:nporaii-
árbd. Cnfndo alguien narra est^ tcm^posalizaado
su e^teacia o la ajena, esú haciendo, sin u-
berla, htstoria, porque la nrarración discurre
siempt+e del pasetdo al futuro, que, como es bien
saWdo, son laa dimenaiones de lo hiatórico.

Sin duda ninguna, lo esencial de una buena
aarracióa eatá en la ordenación de los aconteci-
^atie::tos narradoa de scuerdo con la realidad de
.ap^ntecer. Una narración en la que los aconte-
cimieatos no ae ordenan de acuerdo con su apa-
rictón tetanporal será siempre algo eoanbrollado y
sin aentido. Esto viene a decirnoa que ai la
descripeión es ordenacióa eapacial la narración
1a ea en el orden temporal y que, tanto en una
como en otra, lo que pone orden y concierto ea
su estructuración en una unidad de sentido.

La forn^t dialogada aoa 11eva a las relacionea
iut+erptrsonalea, ea decir, a lo dr®cnático, trata
de ^rtar y fijat por eacrito el hecho vivo de la
copv^errsación-del m^n8logo, del diálogo, c1e1 co-
bquio--eri ^u enortac complcjidad de preguntaa,
de r^a^rpuestaa, de órdenea, ruegoa, aug^estiones,
in^duccioaea, etc., qut l^eea del idioma un ins-
tr^asenta de vida. Todo ptte cGuiulo de acciones
1 rcaccior:es vitalc^, psicológices, tienen que es-
tructurarae ta^mbién para hacerse tranamisibles,
tAnto en un aspecto pusamente temporal oomo
deartro ck un orden didáctico. Y, nóteae de pa-
sada, qne est^os aspectoa de la composición dia-
log^da, aparentemente la más alejada de laa ac-
tividades eacolarea, es la que plantea mayores
probltmas expresivoq didácticamente aprovecha-
blea con su cttmulo de entonacionea, de relacia
n^es gramaticalea, de aígnos especiales-guionea.
inttrrogaciones, adíniraciones, etc. , con aus in-
x^aediatas aplicaciones no sólo al escribir, sino
incluso al decir- mismo de La diaria conversación.

Inaistiendo--quizá con demaaiada machacone-
ría-^reoalcamoa una vez más que, indudablemen-
te, en toda narración pued^e intervenir, y real-
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mente internienen, obĵetoa o peraon^ut ^
tiblea. que en la descripción igualmente
iatervenir acontecisaientos y. ea el diálogq pN,;
to deacripciones camo narracionea. Es decir, yy
la eomposición escrita ee, eaencialmeate, umt aet
mánica unidad de los trea elementos que veaia^
oqui estudi;ando por separado. Pero no debe^
olvidar que estanw,a hacieado el análisis de oe^1 '
actividad paza su meĵor comprenaión y adapb,
ción pedagógica y que un análisis es siempre !
foraosamente una abstracción. Peno esí como q
general el análisis favorece y ayuda a la c^
prenaión d^e la cosa analiaada, aaf tambíén pod^
mos alcanzar una taejor comprenaión de Ia cae^
posición eacrita y, paraleIamente, un mejrNr
planteamiento de sus problemas metodológicol,
Por Io pnonto, y sin mucho detallar, podemor ft
colegir que el campo de la descripción retoilr
didácticamente a la ciencia, a la a^aturaleaa; d
de la narración, a la historia, a la leyenda; d
dc la forma dialog^ada, a 1a vida misma, que er,
por esencia, drama, acción, actividad fluya^;
Y la sola aotación de estas sencillas idds r^a
entrega, pone a disposición del maestro, uns M^
rie de relacionea didácticamente aprovecludtkl
no sólo dentro del terrerw de Ia composición e1^
crita, síno también dentro del de las mattrilr
del programa escotar en su totalidad Vatiáai►^
nos de esta casi inagotable serie de relaciowR
Ia composición escrita ao sólo constituye uoe !^
nalidad en sí miaxna y la culminación de ls Ilw
critura como medio de comunicación y de ex^
sión, sino que a la vez puede constituir ua areaM
de vitalizar, asimilar y contribuir a la etrae$ataat
de la totalidad de las materias que constitttla
los programaa eacolarea.

Digamos, para poner fin a eata parte de t1naF
tro trabajo, que sobre estos fundamentalea a><piw
tos de la compoaición eacrita que son la descr^
ción, la nazración y eI diálogo esiste otro it
enorme importancia, al que ni aiquiera haiqOt
aludido : el de Ia redaccibn, que tnerece ca¢^étM^
aparte y especial.

/ \f

PROFILAXIS ESPECIFICA DE LAS INFECCI^NES
Por el Dr. JOSE FERNANDEZ-TUREGAN^

Jefe 1'ruwinclsl de Ban ►dad de MadriQ

VACiTNACION>~S

La profilaxis de las enfermedades iufeceiusas es una
actividad esencial y fundamental, porque con esta actuación
mEdica no sólo se elimina el riesbo a la enfermedad, sino
que al mismo tiempo se supmmen las pérdídas económicas
que ocasionan las defunciones por estas causas, y además.
y esto es tan importante o más que lu anterior, porque, al
eliminar enfermedades, se suprimen invalideccs temporales
o permanentes en el individuo, que son las causas más im-
portantes de perturbacián familiar y colcctiva, causas que

- se traducen de manera evddente en la felícídad de los in-
::,clividuos y las comunidades.

.4,ctuatmente ios pueblos han elevado su nivel de vida

por modificaciones en el ambiente, entre ellas las a►elo^
de tipo sanitario. k^sto, juntamente con el avance d^ 1
Medicina en sus mĉtodos de diagnóstico y tratatnieptch M
eliminado en las naoiones civilizadas gran núrnem de d^
fermedades quc antes producían verdaderas catá^^
I,a peste, el cótera, la fiebre amariila, la viruela y el ^
exantemáteco diezmaban 1as poblaciunes con la spariei^
de brotcs epidémicos, los cuales se repetian con freeua^
Los relatos de la F,dad biedia sobre estas epidemias t^
verdaderamente impresionantes, y tc.da la literatura mé^
y profana de aquellos tiempos está Ilena de descriP^
reales y apocalípticas de estos azotes.

Estas enfermedades han ido desapareciendo, y E^°
reemplazadas por otras de gran repercusión social, ^



y'.p^bsis, y otras de no taa marcada influencia, onmo
e} pwlydismo, difteria, etc., que más tarde tambiín han
^^das. Ias sistemas de lucísa oontra la tnbercnlosis,
p[.prludisaw, ete., les han hecho perder los caracteres dra-

';^ítiew que tuvieron en algunos momentos de la vida de
"y coenunidades. Actualmente nuevos problemas epidémi-
;q,w y sanitarios, como el cáncer, la poliomielitis, etc., pre-
'^ al individuo y todavía ensombrecen el estado sa-
aitatio de las colectividades.

ZNfpchas enfermedades son evitables, como decimos, por

mejora de las condiciones ambientales y por el aumento
dei nivel de vida, y, junto a esto, por ]os sistemas de in-

awn'rmción o profilaxis especifica, sistema que debemos

>quir oontra las enferrnedade3 que a continuación indica-

mt+s, y para las que transcribimus 1os eonsejos dados por
d servicio de profilaxis de la Jefatura Provincial de Sa-

sidad de Madrid :

V IRUEL,A

Eafermedad infecciosa producida por un virus filtrante
específico.

Frewtes y modo de contogio: I,as fuentes de infección
soa >a+ lesiones dc las mucosas y de la piel de la persona
ísfedada. Se transmiten por contactu con las personas quc
pardeten la enfermedad, no siendo necesario que aea íntimo,
prdiendo reaGzarse por los objetos y por las secreciones
dd enfermo.

Xodor de evítar !a enferynedad:

í! Denuncia de la enfermedad.
2.• Aislamiento.
3.• Vacunación.
4.' Profilaxis, con la vacunacióa en Ia primera infan-

cia; revacttnación al ingresar los nifíos en la cscuela, y cada
eieco a6os, así como en aquellas situaciones en que apa-
reica algún caso de esta enfermedad.

Para la vacunación debe utilizarse e! virus vacunal ob-
teoido por la inoculación de la ternera o por inoculación
ea d sistema nervioso del conejo. Debe conservarse la va-
nma a temgeratura adecuada, para evitar la íneficacia dc
ls misma, o bien utilizando el sistema moderno de vacuna
daenda, que mantiene s+i eficacia durante bastante más
tkmpo y es umlísima en aquellos paises o zonas de alta
<mrpcratura.

FIESRR TIFOIDF.A

I.a fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa, causada
Dor la ingestión de agua, leche y otros alimentos contami-
a^dos oon el bacilo tífico.

dgente causal: Bacilo tiíico de Fberth.
Frextes y modo de con^agio: Ia fiebre tifoidea es pro-

Fagada por el agua de bebida, por la dngestión de alimen-
tas, tales rnmo verduras, ostras, almejas, contaminadas.

I.a fiebre tifoidea es propagada pur el agua de bebida
contaminada con aguas fecales, por verduras regadas con
aguas en las antedichas condiciones, así como por otros
aGmentos contaminados por el bacilo tífico, tales como le-
che, ostras, helado, hielo. etc.

Nodos de evitar la enfermedad. 1Vfedida,r de corácter
9Merol:

1•` Suministro de las aguas cie betxida en las debidas
Wndiciones de pureza bacteriológica (abastos públicos, po-
^t. manantia1es).

^' Vigilancia sanitaria de la leche y sus derivados en
bs lugares de producción, durante su ti•ansporte y su dis-
tn^bueión al consumo público. I,a lechc debcrá ser somebida
^ ebullición de no existir un sistema apropiado de esterili-
iación de la misma.

^' Vigilancia sanitaria de otros alimenios, espeoialmentc
^erduras, hielos, helados y moluscos.

4' Disposición de sistemas adecuados de eliminación ^•
tratarniento de excretas, tanto en las zunas urbanas como
a► las rurales.

5' Vígilancia sanitaria de manípuladores de alimentos,

especialaatate dc h^cheros, fabrirantes de óelsda y dt ottros
derivados lácteos.

6' Descubrimiento y vigtlancia aherior de aquellas ptr-
aonas que sigan eliminando por sns heeea y orins óadlos
tifácos (portadores) capa¢es de cmttamina,r las asws de
bebida y alimentos.

7.' Vacunadón periúdica de aquellas personas que, por
habítar en zonas endémicas de tifoidea, corren un mayor
riesgo de contraer esta enfermedad. De igual modo debe-
rán vacunarse las personas que por au ocupación ptredan
rcpresentar un pcligro para la coltMividad en el uso de
adyuirir la enfcrmeclad.

DIb^I'ERIA

l:.s una enfcrmedad infecciosa, que se prr^^nta en per-
sonas susceptibles, eapeciahnente en los primeros af[os de
la vida. El crecimiento del agente microbiano catuante de
la infección en el sitio de su implantación, fariage, aari:
y laringe, da lugar a la formación de falsas membranas y
a la producción de una tuxina que se disemina en el orga-
nismo.

Agente causal: Ilacilu diftérico de Klebs-I.oeffler.
F^utntes de contagio,: 5ecreciones procedentes de la fa-

ringe y naríz de enfermos de difteria.
Manera de contayiarse,: Directamente, mediaate coatacto

del enfermo o portador de gérmenes diftéricos, eou indi-
viduos sanos y susceptibles a la infección.

Más raramente puede adquirirsc la enfermedad medi»iate
contacto indirecto con objetos recientemente mntaaainados
por sectecioaes del enfermo. I,a leche contaminada por tut
enfermo, e ingerida po^ una persona sana. puede dar ln^ar
a caaos de difteria.

Afedidas para evitar la enfermedad:
1' Diagnóstico médico rápido de los casos, con el fdn

de evitar que se pongan en contacto con individuos sanos.
2.' Aialamiento y tratamiento de los enfermos.
3' I,a medida más importante en la lucha contra la

diftema ea la vacunación con toxoide diftérico.
Todos ]os niños, entre las ocho y doce meses de edad,

deberán ser vacunados. Fata vacunación deberd repetitye
al alcanzar el nifio la edad escolar, u antes si hubiera pe-
ligro epidémico.

POLIOMIEi,ITIS EPIDEMICA

I~s una enfermedad infecciosa causada por un virus fil-
trablc. I,a poliomielitis se presenta de preferenoia en la
edad infantil, pcro también puede atacar a ptrsonas adultas.

Fwentes y nrodos de contogio,: I,as personas en aparien-
cia sanas y ya enfermas sun la fucnte de contagío, pues
albergan en su organismo el virus r.ausante de la enferme-
dad. Está demostrado que existe gran número de porta-
dores que, sin padecer la enfermedad, o padecie.ndo formas
benignas de infeccvbn, albergan en sus secreciones farín-
geas y en las heces el virus de la poliomielitis, tranami-
tiendo la enfermedad a las personas que se encuentran
próximas a ellas.

Medidas para controlar la enfermcdad:

De carácter individual: >;1 enfermo debe ser sometido a
aislamiento, separándolc, subre todo, de los nifiw por es-
paoiu de tres scmanas, contadas a partir de la aparieión
de los síntomas febriles. Durante este período se tendrá
especial cuidado en la disposición adecuada de cuanto pue-
da haber sido contaminado coa las secreciones faríngeas
y heces del enfermo.

L,as pcrsonas quc hayan estado en contacto más o menos
<lirecto cou enfetmos serán sometidas a vigilancia especial
y aisladas si presentaran síntomas febriles u otras sospe-
chas de la enfermedad.

De carácter colectivo: 1~n la época dc recrudeoimiento de
la errdemia, y con más motivo en los perfa3as de op^demia,
se extrcmarán las medidas higiénicas, tanto de earáeter
individual como colectivas, especialmente las referentes a
suministro de agua y leche, disposición de excretas, $ueha
contra las moscas.
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F.,ra dt >la taa^or importancia, tioM'r todo asanda e,tri><an
bre^ r^rnicos, reduair al minimo Ias reoaiotres, ape-
áalarrate de nióos. asf cw^no d evitar la prictica de ejer-
cic+os viokntos repetidos, baños prolonóadas, insotación,
etoEtera, que, al provocar la disminución de 1as defrnsas
dd organismo, predisponen a cantraer saís fácilmente la
enfermedad.

Pocwnación: E! empteo de la vactma de Salk es un me-
dia eficas de lucha contra la poliomielitis, aplicada en lu
debidas condiciones. Su empleo está iadicado de preferen-
eia en bs mrnores de siete años.

TOS FERINA

Es una enfermedad infecciosa aguda, de ta edad infantil,
earacterizada en sus comrenzos pur un corto período cata-
rral, febril, seguido de otro más prolongado, en el cual los
sintomas predominantes son la to: convulsiva, frecuente-
mrnte acompañada de vómitos.

A^sste eaw^ral: EI baplo de $ordel-Gengou.
Faentes de contagio: Secreciones de faringe y laringe y

bronquiaa de enfermos dc tos ferina.
Monera de contagiarse: Directamente por contaetos con

enfermos, al propagarse el microbio mediante la tos.
' Lat tos ferina ea especialmente contagiosa en los prime-
ros díaa de la enfermedad,. esto es, durante el período ca-
tarral agudo, que suele durar de seis a siete días. El peli-
gro de eontagio es cada vez menor, a partir de este mn-
mento, para ser prácticamente nulo a las tres aemanas del
comienzo de ta enferrnedad.

Medidas para e^vitar la enferrnedad:

1! Aislamiento de los•enfcrmos, sobre todo en los pri-
meras diez días, evitando que se pongan en contacto con
aiños sanos y especialmente con los menores de un ai5o,
ta bs que la enfermedad, cle presentarsc, es más grave.

2• Vactmuión, qne deberá practiarse eatre 1os ott^3
dote meses de edad, asociándose esta vacuna oon 1a
difteria. En tiempo de epidemia es conveniente
mta segunda vacunación en los menores de seis a6a,

TETANOS

Es una enfermedad infecciosa, grave, causada por
toxina del bacilo tetánico. L,a puerta de entrada de
infección suele ser una herida de la piel, en la cual
pliza el microbio causante y desde cuyo punto vierte
toxina por él producida y que da lugar a la enfermedad.

Agente causal: Bacilo tetánico.
Fuentes de contagio: l,os estiércoles procedentes de

ballos, burros, ovejas y otros herbívoros y!a tierra eoelr.
minada por estos estiércoles.

Manera de contagiarse: Generalmente a través de beri
de la piel, contaminadas por tierra o estiercolcs que
tienen bacilos tetánicos o sus esporos.

Medidas pora evitar la enfermedad:

1` Todas las heridas contaminadas con tierra o esti&.
eoles, sobre todo en aquellas regiones en que existe
y las condiciones higiénicas de tas calles o caminos act^
defectuosas, deberán ser consideradas como peligrosas.
personas en estas condiciones deberán urgentemente alt
tratadas con suero antitetánico, con el fin de evitar d4d
enfermedad, y sus heridss tratadas convenicntemente.

2.• La vacunación preventiva con toxoide tttánieo d^Mt
ser practicada en las personas que por su ocupación (di.
dadores de animales, espr_cialmente cabailos, mulas, qrjt
pueden estar sujetas al peligro de contagio de esta enfa-
medad.

La vacunación contra el tétanos puede asociarse en b
edad infantil con la antidiftérica y tus ferina.

MUCHOS PROFESORES Y POCOS MAESTROS

Si Murray Butler está en lo cierto cuando afirma
que la educación, en la más simple acepción del con-
cepto, viene a ser la conservación de la cultura y de
la eficiencia 1legada a mosotros como patrimonio in-
violable de las que nos precedieron en la vida, la
educación es entonces, sin duda posible, el más alto
interés humano. Y cuando ese interés, esa intangible
y sagrada herencia, es acometida en su base por doc-
trinas alienígeras de proterva integracióat, es im-
prtscindible liberar de impurezas la materia prima,
sabido como es por inolvidables experiencias que
sólo una educación sana puede capacitar a la cittcía-
danía para el ejercicio cabal de sus responsables fun-
ttiones.

El materialismo mancista, alimentando sus sofis-
mas en las mmplejas negaciones de la filosofía he-
geliana, era natural que tuviera como consecuencia
la desintegración y el caos. Para que la educaci^ín
sea sana es indispensable que se fundamentc en prin-
cipios razonables y bien comprendidos. tĴsta afortu-
nada conyunttira es la matriz de la [e, que, a su
vez, lo es de la educación. De ahí que para ser ve-
hículo de tan emi^nente misión se reqtrieran calidades
de excepción que únicamente en verdaderos maes-
ttns puede encontrarse.

Lat vida en sí misma puede considerarse, material-
mente hablando, como el constante desarrollo de un
punto a partir de su advenimiento a través de dife-
rentes etagas qtu tienea como fin el disfrute en toda

Por Fray JUAN ZARCO DE GEA, O. F. M.

plenitud de nuestra actual cultura; esotérico y envr
diable privilegio de los hombres que llamamos y co^
sideramos educados. )~n esta elemental concepción }^
puede apreciarse claramente la esencial diferencia
que separa la ecíucación de la ilustración, conftutdr
das tan a menuda lamentablemente.

Fiske, en su doctrina de la infancia, perfila ca^
interesante argumento la viabilización material dt
este hecho. Estableciendo un paralelo entre el dt^
arrollo de la vida animal en sus órdenes inferiores 1
la especie humana, destaca las gramdes diferen^
que las separan en sus etapas iniciales. I,os vástagoa
de la primera vienen a la vida dotados de medios er
pecíficos de defensa. En eada uno de ellos se pm
ducen acciones simplemente reflejas, y, en definitr
va, no hacen más que repetir la existencia de sts
padres, sin que se sientam afectadas por la histtrri►
y el progreso. Frente a ellos, en escala superior, esf3^
el hombre, perfectamente dotado para las acciates
reflejadas por la superioridad de su estructura físid
y la compleja organización de su sistema nervio®0.
pero en franca impotencia, sin embargo, en el 1br
mado períc,do de la infancia.

Considera I'iske que en este paréntesis de it>rr
pacidad está contenida la interpretación filosófici f
científica de la educación. La infancia en sí misa
no es más que un período de plasticidad, de adapb'
tación orgánica al medio ambiente. Y este pro^
lento de adecuación comstituye en sí, y de p^ ^
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^ pmpo difícil de la educación. Sólo cuando este
^klp se ha realizado plenamente, entiende Piske
^ ye puede hablar de cultura como coronación de
^ pao llevado a complemento.

Mwray Butler, que corrtparte su criterio, sinteti-
1tt la educación como la "adaptación paulatina al pa-
^itnonio espiritual de la raza con el fin de realizar
11s pateQtcialídades propias y de contribuir a la for-
psción del complejo conjunto de ideas, actos e ins-
bdkiones que denominamos civilización". En lo esen-
cial esta idca se confunde con el siguiente apotegma:
FÁtkar no es dar carrera para vivir. Es templar
d pltna para la vida...

Se comprende entonces que frotste a la honda sig-
pifitación humana de este proceso cause irritación
Y persistente obcecación de ciertos educadores ag-
násticos empeñados totalmente en bastardear el sen-
tido social de la educación. Así, Vass^ur, por ejem-
^lo, en su estudio sobre et origen de las especies,
1Cma como única fuente de su argumemtación las
^ottrinas de Darwin y Engels. En ronsecuencia, el
Ilombre desciende del simio irremediablemente.

Ftammarión, cuya metafísica no era nada católi-
a, dtcía de esta clase de pensadores en forma cate-
aórica: "Sería difícil ser más idiota que nuestros
eodernos profesores del ateísmo. No hay educación
posible sin conciencia y no hay conciencia sin un
ideal divino"... La belleza de esta verdad la compar-
tiá también L,uz y Caballero, cuando dice :"Educar
a un contrato que el maestro hace con Dios, no

con las hombres". Y cano ta eo^n Dios oon quiaa
se establece el cvmpromiso, la idea del Str Suprem^ ►
todo poder y todo justicia, sobre todas las rnsas, tw
puede desterrarse del corazón y ta mente del infan-
te so pena de incurrir en grave transgresión de ín-
dole subjetiva que, tarde o temprano, tendrá que res-
ponder a las redamacianes indefectibles de la rnn-
ciencia.

Como muy importante efecto de esta gran verdad
estrechamente viatcutada a la condición heterónom^ ►
en que se manifíesta la voltvntad de los educando ee
fácil comprender el relieve singular del ejemplo com^o
influencia de primer orden en esa grave responsabi-
lidad que es moldear el alma infantíl, como dijera
en versos delicados Calixto Pompa :

"... en ese de la edad abril florido
en que recibe el corazón las impresiones,
como la cera el toque de las manos".

Medida, pues, por el valor genitivo de su acciám,
es claramente apreciable la distinta jerarquía de1 esr
calafón de profesor a maestro. Monseñor 5anriago
Amigó se expresa, a este respecto, en los términoa
siguientes: "Profesor es cualquiera, aunque tenga
muerta o adormilada el alma. Un libro, un fonógra^
fo, son profesores. No pueden ser maestros porque
les falta la vida. El maestro auténtico arde em la
enseñanza como una antorcha embreada y se derri-
te y consume. Por eso hay tan pocos maestros, atur
que sobran prof esores: '

LA ESCRITURA COMO NUEVO MEDIO DE EXP RESION
Por AURORA MEDINA DE LA FUENTB,

Inspcetora Crntral de Enaeftanu Primaria

U:►a gran riqueza de energías ínfantiles se a^umula en
tarrto a la posibilidad de las relaciones humanas. Sentirse
como ser distinto de los otros, podcrse relacionar con las
^+s̀ y expresarse con ellos de tal modo que lo entiendan
toottituye para et niño pequefío verse cle^•ado a un plano
de tingular complaceneia, que estimula a la vez su deseo
dc nutvas adquisiciones.

Ŝ^zá por demasiado próximo no ad^^ertimos e] paso
de gigante que da el ni^io cnando, superado el estadio del
a^ "babardage", esa charla escolástica de1 año y medio
z trea años, comienza a esbozarse el lenguaje sigmficativo
^ el que las palabras tieneri un refrer^do real y son ele-
tleato eatructural de su pensarrwiento.

A tnedida que avanza el nirto camino de sus cuatro
^0°s, descubre más el valor casi rriítico de la palabra y
^o a1 solo enunciado de ella surge la acción o el objeto.
^ rctrea en stt expresión musical para captar a la vez
Ne e! vocablo la óntica significación del mismo.

^ primeros "por qués" son mero ensayo de relaciones,

mientras que en los segundos-hacia los canco afios-desea
descubrir ]as razones lógicas de las cosas. A los euatro
aílos basta con cualquier respuesta que satisfaga su af•,ín
lingiiístico, a los cinco hay que satisfacer ade^uás su ne-
cesidad lógica.

Pero su afán de ecitfttunicación eon el mundo exterior, stt
avidez de posesión y relacíón tienen otros modos de ex-
presividad. El dibujo, por ejemplo, mediante el cual da
forma plástica a su interpretaciún de la vida y de las
cc^sas, reafirmando así su propio pensamiento, trillando y
machacando, como un buen estudiante, el tnismo tema bajo
distintos aspectos.

Un nuevo medío de axpresióts: la eacritura.

Cuando el niño tiene cinco años y se desenvuelve en
un medio rico capaz de estimular su ebservación y aten-
ción, de encauzar y dírigir su actividad, papel que des-
empeñan admirablemente una escuela perfecta o una fami-
lia bien orientada, siente curúosidad y deseo por un nuevo
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nsodo db edu^a, que es. ea definiti^•a, una forma ia-
édita de posecr el ubjeto, la persona o la circunstancia.

F,ste es el moraertto de ofrccer al niHo, estimulando su
aúsmo interé^„ el nuevo modo de eacpresióa que le va a
proporrionar la escritura. EI ú^dice dc elección de estas
nuevas palabras nos lo va a dar d nivcl de sus prefcren-
cias: las persanas que le son más qucridas: papá, mamá,
e! nene; loa animales que le son familiares: el gato, el
perro o el pajarito, o tal vcz el borriquillo o el cordero;
luego las cosas que Ie rodean.

Su insistencia sobre las palabras hasta que las posea
pknamente será dixreta, pero asidua.

Dos aspectos conviene destacar :

ca^rr^F^a

1! Ia palabra. hasta su posesión definitiva, debe estar
adherida siempre al dibujo o al objeto de modo que for-
mfn una unidad intelectual y conviene que sea repetida
basta poderla escribir de memoria.

2: Como en una simpática colección-a la que los ni-
fíos son tan aficionados-, irá acumulando palabra a pa-
labra todas aquellas de las que esté scguro que las aa,be
escnibir. Por ejemplo, la colección de cada niño en las
prímeras semanas será repasada a diario por él mismo
para cerciorarse de que sabe escribir^as y que no se le ha
oh•idado ninguna.

De e3Le modo se establece una especie de récord con-
siga mismo y un estímulo de superación por el que va
afiadiendo nuevas palabras a su culección.

Didáctica de la eecritura.

Delineadas las bases fundamentales del interés por este
nuevo medio de expresión que ca 1a escritura y determi-
nado el momento óptimo de elección en cada caso para
su enseñanza, que coincidirá con el interés del niño y no
cun una gregaria imposición del Maestro, conviene esti-
pular unas condiciones mínima.r de aprctidizaje.

1' Se elige la persona o el objeto cuyo nombre heTnos
de enseñar a escribir, y en una conversación espontánea
y natural tratamos de establecer una corriente ofectiva
entre el nifto y aquello que tratamos de escribir. Ea obvio
que si esta corriente existe ya puede sustituirse la coa►-
versación por una simpk frase estimulante, insinuante o
admirativa.

2.• El Maestro trata de dibujar la persona o el objeto,
animal o cosa en el encerado, o bien se lo muestra al niño

si está realizado en relieve e inmediatamente pone dibujo a
la palabra.

3! No es indiferente el tipo de letra. Debe ésta ser
clara, armónica, enérg^ica, bien firme y exenta de rasgos

que desdibujan la litua que define la letn. Parece qrN ^
más adecuada, después de hacer experienúas con la y^
script, es la vertical ligada por estar más de acuerdo ^
el tipo de ktra ulterior que ha de usar el niño.

4.• Es obvio añadir que la ortografía debe usarse derij
el primer momento. I.a pa]abra que haya de eacribitr,
con mayúxula se escribirá con ella, por muy párvulo q^
sea el niño, y lo mismo la que lleve acento. Si acastns.
bramos a dar una imagen exacta de la palabra, le pr^•
paramos inconscientemente para futuras confusiones or.
tugráficas, puesto que al cabo de un poco de tiempp 1
con dos imágenes de la misma palabra olvidará cuál de !s1
dos es la exacta.

Esta es la íntima razón psicológica dt por qué cl aiél
no debe ver nunca nada mal escrito. Pero ya se habiu^
de ello más ampliamente.

5! El niño copiará la palabra muy pocas vcces ca s)
mismo día, una, dos, tres, lo sufiicieaite hasta aseguntw
que por lo menos algo sabe de ella, y hará nuevas rq^
ticiones en días sucesivos hasta que la aprenda de s^
moria.

6! Cuando haya dos o más palabras, el Maestro y sl
mismo niño, al tratar de repctirlls, lo harán ea^ columpl
y no rn línea, porque de este m«io se verá con más ^
dez la fisonomía propia de cada palabra separada de todlt
otra cosa.

7.• A diario et nifio, con su afaestro o con los dibajrt
o elementos que le sirvan de evocación, tratará de »•
cordar y exribir las palabras trabajadas los días atŭ^
riores, hasta que tenga un número de diez, por ejempl4
siempre las mismas, luego eliminará la primera, que ^
sabe muy bien, para añadir otra nueva, y así sucesin►
mente irá enriqueciendo su colección.

8! Inmediatamente añadirá los posesivos y los artit►
los, que más tarde le van a permitir formar una frast
correcta.

9! )~I Maestro, en el arsenal de cosas interesantes yw ►

el niño, elegirá aquellas palabras de fisonomía div^1
porque al comienzo distingue peor el niño laa pequeŭas ^
ferencias.

Sugastiones para la aacritura.

Qapá periquito

mam6 pollito

tata mi papá

nena la tata

gatito mi poUito ¢ía
Toni (el perro) Toni es bueno, no muerdt

.luegos.

1! Diez tarjetas con dibujos, por el reverso debea M'
ner el nombre; otras tarjetas vueltas con el nombre. ^
niño debe emparejarlas y escribirlas luego.

2.• Poner letreros a las cosas: Unas tarjetas coa °^
goma y un nombre. Poner las tarjetas a las cosas. E1 wib
debe escribir las palabras de la^ tarjetas que ha p^

3! Cada día contará las palabras que sabe y estx►̂
en rojo las palabr^as nuevas aprendidas.
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OBJETOS DE FORMAS CONICAS

Es frecuente que muchos rhit3os confundan ei cono con
d cilindro y solamente con la insistencia en la explicación

ie sus diferencias Ilegan a reconocerlos. Fero nada hay
ttxjor para conseguir que no se cottfunddrt que el que ]os

11í^ttjen, primero como elementos dc la Geometría y des-

ooía transformándolos en objetos muy c^ttocidas de ellos,

o aquellos modelos que les proponemos y que les hacemas
nr que entran en la clasíficación de cónicos. Suele ser
d'gorro de payaso" e1 modelo que retienen mejor como
representativo del cono, y, por exter)sión, el del astrónomo.
m el que gustan de poner 1as in^iispensablca cstrellas.

Para seguir el método de base geométrica quc venimos
e:pcmirndo, delk.m de dibujar sobre paprl de barba blanco
oooos en diferentes posiciones, así como troncos de cono.

Revisado por d Maestro cuanto han dibujado y com-

^^J

Fig. 1

itobando si se ajustan al tamaf)o pedido (cie cinco a aeis
antímetros de altura), rectitud y firmeza de las líneas,
r todo a mano alzada, iniciaremos la "e^)cuesta" para sa-
óer cuántos modelos de objetos cí,nicos nos ofrecen y
quiEnes son lo^s Tlumnos que se distingnen con más y íeli-
ees ocurrencias.

F,n la figura 1.• ofrecemos unos grafúsmos cte un alum-
no, regularmente dotado para el dibttjo, a quien habíamos
icdido: un co^no en posición vertic.tl y asentado sobre su
1oae, un cono cortado perpendicularmente a su eje, otro
aortado oblicuamente, otro hueco y cott el vértice hacia
^jo, un tiesto y una pantalla de la luz.

Siete compañeros de este alumno dibujaron lo mismo y,

Por BERNARDO FUENTES RODI2IGU]'LZ,
Profesor titulado de Ditmjs

plana del tiesto es notable para el muchacho qoe ytt ha
representado cuerpos de revolución anteriormente, pero
cstos fallos o contradicciones son frecuentes en los ehav^-
les. Es digno de consignar qve ndngttno de bs acho snpo
representar el cono hueco con el vértice hacía abajo.

Fig. 2

Y es que la representación de los grttesos en bs ob-
jetos se les resiste enormemente; Véat)st la cupa, el em-
l;udo y el tzesto de la figura 2', y en cl número anterior,
el tambor, etc., como si fueran cíe una materia sumamente
dclgada, como cart^ilina, hojadclata o papel. Asl se lo
hacemas ver y, a partir de rntonces, ya lo comprenden ^
comienzan a dihujar la doble línca que determina d grueao
dc los materialcs.

I~ntre los muchos modelos de acusadas formas ebnieas
que pueden dibujar está e] embudo, e1 cual, a pesar de trtt
sencitlez, es muy diferentemente interpretado ( figura Z.•).
Y para facilitar el trabajo dcl Iltaestro ofrecemos loa mo-

J^^ ^ ^ ^

^^^
Fig. 3

talvo pequefias diferencias, incurrieron en los mismos acier- delos esquematizados de la figura 3.', en la que temos
^ Y en iguales desaciertos: poca corrección en las elip- una fila de conos y troncos de cotto (que los nii4os debat
tes de las bases, falta de correspondcncia de las más de copiar tal como están) y, posteriormente, loa grafis-
tra+tdes con las más pequeñas, siendo é stas representadas mos siguientes, en los que no hemos omitido la regadera
eoa una recta en los conos truncados. La interpretación por ser una combinación .le cilindros y canos.

El pode^rio, la fama y las riqueaae individualee no tienen idéntico papel en todas las caltnraa. Ad,
eatre loe indios Pueblo, por ejemplo, el pugnar por ia ec►nqaiata de prestigio ea ohjeto de decidida rcpro-
bación y eálo ee toleran eecaeae diferencias de fortuna individual, de modo que también eeta aspiración
eaeece de importancia. En esa cultura no tendría eentido el eafucn.o por cualquier claee de predominlo
^amo fot^rtn de reaeepjuraree. En la nueetra, por el rnntrario, ioe neuwtieoe eligen ese camino porque, de
maerdo con Ia estructuu^a eocial vigente, el poderío, le fama y 1a puseaión pnedas conferir an eentimieato
de mayor seguridad.

(K.lREN HORNEYr I.a personalitiad nearótica de nnestro tiempo. Editorial Paidós, Btaetsos .lires, 5.^ edi-
ctón, l960, pá^. 145.)
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TEATRO DE TITERES
Por MARIA JOSEFA ALCARAZ LLEDO

(ConJiw^ación^

Una vez realizada la figttra protagoniata del teatro de
titeres, en ]a mayoría de las historías que st representan
en ellos, interesa realizar la de dos o tres tipos caracte-

rístieos dc estas comedías ittfantilea: el personaje que re-

pteaenta el bien y el que representa el mal, ya que en

dtfinit+va son éstas las cualidades que predominan en los

dos aetores que necesitamos para representar un cuento.
El personaje hueno suele ser un hada. Para ello prepa-
remos una cabellera de lana amarilla suelta o en dos tren-

za>r que cuelguen de los hombros. En la cabeza, y suje-
tando el caheílo, una diadema con una estrella recortada

Ftg. a

n n^i

NU-UtI1J

Ftg• 2

tn papel de estaño. Un vestido de tela ligera, a scr po-
sible transparente, y de colores claros completa la presen-
tación de este personaje bueno de todas las historias.

El persomaje en el que predomina la maldad puede estar
rcpresentado por una bruja, un gigante, un bandido, cl
díablo, etc.

den hacer cut ► un trozo de piel negra, ^ e! bigote, ooa
unas mechas de lana negra cosidas con dos puntadas.

Con tres personajes se purden repreaentar la tmyotl8
dc las historietas que agraden a bs niñus.

I,os escenarios en lus que se desarrollen estos cutatol
deben ser preparados con c^idado, purque son los qttt
dan ambiente a la actuación de los títeres.

E1 teatro de títeres se construirá con tres bastidora

de madera unidos con otra madera del miamo géado
(fig. 1), que se recubrirán dos de edlos de tela o p4pd,
qut podrá xr pintado con una greca de colores en b!

`^^^^;,Ĵ_

^
^^ '^

^1
It r

-S" ^

Fig. S.
Fig. 8 Flg. 4

Para realizar la figura de la bruja será necesario co-
lccar en su rostro unos rasgos muy señalados y que, si

no maldad, por lo menos sean de una fealdad quc responda

a1 concepto que del personaje malo se han forjado los
niños. Una nariz curvada y puntiaguda, unos ojos peque-

fíos, casi dos puntos negros, un color de cara obscuro 0
muy colorado, unido a una cabellera formada por mechas
de lana sueltas de color negro o gris, que representen

unas greñas que se quedan a medio cubrir por un pañuelo
oscuro, pueden ser suficientes para lograr el efecto dc-

seado.
Si se trata de un gigante, además de darle tm tamaí"to

mayor, deben colocarse en su cabeza unos ojos muy pro-
minentes, un bigote espeso y desigual y, en ocasiones,
unas barbas negras que den a la expresión de su fiso-
nomía la rudeza prapia dea personaje. I,as bazbas se pue-

dos extremos, de forma que no distraigan la atencióa dd
espectador los dibujos y esté el niño siempre pendiente de
lo que ocurre en la escena. ^l tercer bastidor se recubrt
sólo en su parte mayor (dos tercios de la altura), con p-
pel o tela, y el trozo menor (un tercio de la altura) se dtp
sin cubrir (fig. 2).

Fstas tres piezas se unen lateralmcnte, dejandn en d
centro la que tiene un trozo descubicrto, con unas 1>i^
gras o unos trozos de cuero qtte actúen ecxno tales, ^

forma que den la impresión de un biombo y que se pued>r
cerrar para ocupar el menor espacio posible cuando ua
se utilice el teatro de títeres (fig. 3).

Para la colocación de los escenarios se deben tener va-

rillas de madera, o de junco, alambre, etc., que sirv>r

para pegar en ellas las decoraciones y que se coloeat'íg
suspendidas de los dos laterales del tcatro (fíg. 4).

Realizar los escenarios adecuados es tarea fácil, ^

ta



^IMe en rapretientar el paiaaje, con su castillu o su casíta,
^ bwque, la habitaoión donde ae deaarrolle ta accián,

^étera, etc., con un puco de perspectiva en el escenario

/el fondo y en varios planos recurtados en ]os que ae

irqtalen delante de él. E3 gráfico i dará una idea clara de

1p que debemos eonseguir.
Una vez el teatro instalado, el reprrsentar en él cuen-

^ y comedias infantiles es tarea fácil, parqne el movi-
^imto de los personajes, con los qcstos que subrayen las

paJabras, es muy poco compticado y b aprenden ba ai-
iíos en una sola sesión de prueba.

I.o más dífíail es que, en el caso de que sean bs mis-
mos niños los que muevan los tftcres, se aprendan bs
diferentes papeles con la suficiente a<^ltura, fis más indi-
cado que cuando sean los niños lua actores improvisea
la historia. ]o que da mayor intcrfs al tcatro y sirve al
propio ticm^,o al Tíacstro para profundizar más en tl eo-
nocimáento de sus alumnos.

Dcpartamento de Formación de la

Delegación Nacional de Ju^entudes.

AMOR A ESPAÑA Y LA CONVIVENCIA NACIONAL
PERIODO DE PERFECCIONAMIENTO

(Ficolarea de oeho a diez ar'►oa y de dies a doce.)

t^ryé^itoi.-Inaertar rn d alma deI niño un modo máa ético,
te y conatruMivo, de amar a la Patria, amándola rnn

r de perfección", y que busque cl logro de estc amor en la
tfrra de "con^ivencia nac^onal" alcanzada en la unión de todo^
ba apañola para una miatru empresa.

SrOxestos previos.-Nos hallamos a final de curso y, uti-
iando como patrón las lecciones desarrolládas correspon-
ómtes a los números finales del curso pasado, comple-
tando co^n las inmeddatamente precedentes del curso actual,
a de suponer que estén cubiertos los apartados del pro-
pama del período de perfeccionamiento que hacen referen-
át a lw epígrafes: autoridad y libettad, y cl trabajo, así
aomo 1w de convivencia y justicia social.

Duarrotlos o enfoques posibles del tema.-A través, ya
se ha diclto, de los temas precedentes, la Yatria, como em-
pesa política, viene manifestándose cristabizada en una
dxa progresiva y perfectióle de: antor, trabajo y justi-
tia, que hagan posible la convivencia y la coordinación del
^terh y esfuerzo de todos en una obra común.

Pero aquí procede ir destacando cómo esta empresa,
iae por ser admirable es digna de ser amada, no está
tohlmente acabada, como es muy cierto que en todos lus
apectos que hemos señalado caben no sólo perfecciona-
taieptoa de lo ya logrado, sino que hay huecos y baches
N^e salvar aún ; de manera que hay muchas cosas por ha-
ar y para cuya realización hay que encuntrar energías
mevas, energfas que sólo pueden ser aportadas por las
Itaeraciones nuevas que llegan a la vida llenas de gra-
áa y de coraje; de manera que aún hay sitio y misión
Ioe está esperando al niño de lloy en el momento, ya
Nmcimo, de que sea e9 joven y el hombre dc un mañana
i^oediato.

Lsto quiere decir que esa empresa patria, que le per-
tenece como herencia en aquello que se ha logrado, es
más suya todavía en todo cuanto está por lograr, y que
esta parte que los hombres venideras puede pcl^trtitirse
el lujo de hacer aún mejor que loa precedentetl rea,lí-
zaron ha de ser buscada, soñada, reclamada, antaaia, con
un amor de perfección, con el deseo de darle formty, aua
forma más perfecta aún que la que hoy conocettwtt, tal
como ese niño ilusionado y noble, capaz de soñar can
ser hérce y santo, quisiera que fuese.

Así puede pasarse a entender el "amamos a España por-
que no nos gusta", que proclamó con .Tosé Antonio la ge-
neración joven, en su día, de los hombres maduros de
hoy, y que puede repetir en cada Ciclo eada gener$ción
que se sitúa en el campo de la política. Entenderán, ajtora
bien, que esa frase no significa que amemos algo tan Eto
que llega a no gustar, sino que amamos, en aquello qtze
no nos gusta por imperfecto, la oportunidad quc exiate
de poderlo hacer mejor y más bello, de acabarlo de ma-
nera acorde con todo lo grande y bello que la empresa
de la patria tiene ya logrado; sentitnos el placer, la ale-
gría de tcner ya, desde ahora, algo que hacer en esa
empresa común para pe:feccíonarla.

)~sto que tiene como meta propia la generación nueva
es el logro de la convivencia nacional.

No basta ia convivencia dnmed.iata-repitiendo que con-
vivir no es sólo tolerarse, sino estar unidos en afanes,
dolores y alegrías-entre los hombres de un pueblo o ve-
cindad, sino que es preciso esa misma unidad de afa-
nes, dolores y alegrías, para un único fin de una em-
presa común en ]a que, al mismo tiernpo, todos los hom-
bres encuentren satisfecha su vocación personal y su biea-
estar particulas.

EDUCACION FISICA FEMENINA
Por BAGRARIO PRI$TO

Froteeora de idueaelóo llda

^to Para al período de perfeceionamiento (diez a doce
años).

SAI,TA POR ENCI^3A

Cwocterfsticos: Carrera velocidad, salto.
1laterial: Ninguno.
IVtúnero de jugadores: Variable.
+^spositivo; I,as niñas estarán diseminadas, sentadas,

^ kparación suficiente para poder correr entre ellas.
^s de ellas serán "perseguidora" y"perseguida" ; éstas
^áa de pie, tuta lejos de otra.

Desarrollo: A una scñal la "perseguida" correrá por
entre las qve están sentadas; antes que sea cogida por su
"perseguidorá' saltará a una de las que están sentadas,
ocupando su lugar; la que se levanta perseguirá a la que
antes era perseguidora; así sucesivamente.

Cuandu sea cogida antes de saltar a una, se cambia-
rán, siendo la "perseguid^' "perseguidora".

Juego para la enaeñanza elemental ( siete a diez años).

Caracteristicas: Velocidad.

lbíateriai: Ninguno.

I3,



Niws^r+► dt jtsaadarcr: VariablG
Dis^oritw+: Dos o más columnas, seatadas, con las pier-

t^aa crusadas. Todas las calumnas deben tener el mismo
nitmem de niñas. numcradas carrelativamente,

DtmnoRo: Ia Maestra dirá uar nGmero. todas las ni-
ñas que trngan dicho número se levantarán y darán uru
vudta corriendo a toda su colurnna, emq>ezando par de-
tante. xntándose otra vez al lledar a su sitio, Gana un
punto la que llegue antes. Se irán nombrando sucesiva-
s^nte a todos los números que haya. A1 final se con-
tarán las ganadoras de eada columna, siendo ganadora
aquella que más puntoa teuga.

Ja^o para pírvulas (cuatro a scis años).

RATON)~S Y GATOS

Cwacter{rticar: Imaginativo, ritmo.
Material: Ninguno.
Nrri^wero de jupadortr: Variable.

Dispositivo: Depende del número de niñas, si son mu-
chas se puede designar más de un gato, si son pocas una
sola niña hará d< gato,

Desarro!!o: I,a l^íaestra dará pequrñas palmadas rápi-
das; ésta será la sebal para que las niñas designadas para
"ratones" se muevan por donde quieran (convierre limi-
tar el terrtno) con pasos pequeños sobre la prmta de los
pies, siguiendo el ritmo marcado par la Maestra; cuando
éste cambie y haga las palmadas más lentas y más f uer-
tes, inmediatamente los ratoztes se detendrán y los "ga-
tos" que hasta ahora habían estado quietos se moverán
con pasos largos y pausados elevando la rodilla, se dú-
rigirán donde están los "ratones" y los irán tocando aga-
rrándose de la mano y formarán una cadena, parándose
cuando se marque el ritmo a los "ratones" y avanzando
cuando oigan el suyo, así hasta que todas las niñas formem
una o más cadanas. Siendo los "gatos" siguicntes 1as ú]-
timas niffas que aean tocadas.

Jwgos educativos.

Divididos.-Se harán al final de la clase de gimnasia;
estos juegos serán seleccionados según los principios si-
guientes:

a) Que proporcionen ejercicio a la totalidad de la cla-
se por igual.

b) Que tengan carácter dinámico.
c) Que no exijan material costoso ni de dificultosa ad-

quisición, así como tampoco preparatívos complicados.
1,ióres.-Se animará a las niñas a jugar durante los re-

creas dejando su elección y organización a la iniciativa
de las alumnas, si bien se tratará de aconsejarlas en su
elecc^ón, así como en resolver los conflictos que puedan
surgir entre ellas, pero esta intervención tendrá más ca-
rácter asesor que ejecutivo.

E:euniones.

Fs necesario que ahora que llega el buen tiempo se lleve
a las niñas algu.na vez de excursión durante todo el dla.
Estas deberáa tener el aspecto más variado posible, hus-

eaado qne los lugares visitados se presten nnas vae^ ^
ejencicio de la marcha y otraa al de escalar en forma ses•
cilla y sin peligro, También algunas veces podr£n ser dtf
carácter mía soaegado, e induso cultural, teniendo pt^[
meta algúa monasterio, santuarío, castillo, etc..., cuyo hp.
torial deberá acr explicado a las alumnas sobre cl lu^t,
dando a la narración un aire sugestivo y atrayente.

Es muy importante utilizar 1as excursiones para det
arrollar en laa niñas el semtido de previsiún.

Se les explicará previamente cuáles aon los utensilial
que pueden serles necesarios, tanto para au comida epn^
para posibles lesionea o accidentes, para los cambiw de
temperatura, Iluvia, sol, etc., y se les dirá de la necpi,
dad de llevar er su morral o mochila todas las cosas qss
pueden serka necesarias o simplemrnte Gtiles, sin aonf^r
nu^nca coa que las lleven las demís, salvo en el caso eo4
venirnte, algunas veces, de que cosas, como par ejempls
el bokiquín, vaya una persona e.ncargada de él.

Se les enseñará la forma de encender el fuego y d
cuidado que hay que tener para eritar los posibles isr
ce^►dios.

De estas excursiones se deberá sacar gran provecho edu.
eativo, haciendo a las niñas animosas y valientes, haciár
doles ver el ridículo del miedo, .+n fundamento, a la
anirrsales inofensivos o a los ruídos o a las obscuridada,
Se les inculcará el amor a la Naturaleza y a todo lo pa
Dios creado, haciéndoles ver la fealdad de esos instio-
tos de destrucción que con ta^nta frecvencia se dan a
aa infancia cuando pisan una planta o destruyen un hor•
miguero o hacen sufrir a cualquier animal.

A1 mismo tiempo que se inculca este sentido de valar,
deberá cuidarse que junto a él tengan el de ser compreo-
sivas con las campafieras más débiles, a quienes deb^s
ayudar en lo yue necesiten, como, pos ejemplo, a llevatil
la carga.
Muchas enseñanzas debc sacar la niña en estas excw•

aiones si la Profesora sabe apravecharlas.

Norm+^a sobre el vestwrio,

Conocido el aumento de las necesidades circulatorias dt
rante el ejercicio, debe evitarse el empleo de ropas apre
tadas que dificulten la circulación de los miembros y ade
más perlurben la movilidad de las articulaciones, Asimit
mo, se evitará el uso de cinturo^ies, fajas, etc., que dM
ficulten la movilidad del diafragtna ) del tórax, objeta
duros que dañen, etc.

Por otro lado, par motivos de índole moral, se exigid
que las alumnas acxdan a las clases provistas de sus ca

rrespondientes trajes de gimnasia, de tal modo q+^ p^
dan realizar toda clase de movimientos sin menosc,abo ^

1^
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^, Coaw mSnimo deber3n lfevar un bombacho can
^eo debajo de la falda, mejor sin ésta.

I»o 1oa crntros donde sr disponga de gimnasio con piao
aAewado las alumnas actuarán deacalzaa; en caso con-
y^rio, te atilizarán aipargatas o playeras.

),as Maestras deben tamhién cuidar de que las niñas

so, qeven apenas ropa interior para la pr3ctica d^ ejer-
átios físicos, eliminando camisetas, etc., y deben impedir
a toda costa que las niñas jueguen o corran con abrigo,
isofanda, etc., cuidando, en cambio, de que ae a^briguen
corodo dejen de hace^r ejercicío fi^ico y pasen a las de-
s►4 clasea.

Páe^oiw sia enatw a s«s a^ (mando metsfótiao^.

Cava^.-Flexión tronco stráa, brazos arriba (tener cui-
dado que la flexión la localicen rn la región dorral y
cervícal y no en la lumbar) (fig, 1); flexión tronco adt-
lante (con fuersa) (fig. 2). Este ejercicio se furí o0o pier-
nas aeparadas.

Gigarites y enanos.-Extensión de brazoa arrib^ y elo-
vación de talonea (animarlas a que se estiren todo b más
que puedan) (fig. 3); flexión de tronco y piernat (qve
dejen caer Io más relajadas posibk) (fig. 4). A eontinua-
ción podéis mandanlas andar en es^a posicióa (oudilfas)
por donde quierau.

Pá inas se^
MUNDO PROPIO Y^^LEY DEL INSTRUMENTO"

Por ROMANO GUABDINI

El. mundo propio está constituído por las co-
sas y los a^contecimientos del mundo común que
úectan al individuo de que se trate. Es el re-
wltado de una selección que es operada, ante
todo, por los brganas de los sentidos, lo mis-
mo los del h^ambre en general que los del hom-
bre al que nos refiramos. Lo que no percibo
no pertenece a mi :nundo, es decir, interviene
cn fl solamente por sus efectos físicos. La se-
kcción correspondiente es realizada de modo
inmediato por los instintos y por los impulsos
del querer. Lo que no me interesa, no exiate para
mi, ea menos eficaz que lo que me interesa o
lo es tle otro modo. Esa selección, finalmente,
es realizada por las cualidades del carácter, por
el estado de alma dominante, por las funcionea
que tienden a crear orden y centro, etc.

Medi,ante todos estos modos de comportaznien-
to el individuo filtra la totalidad de lo presen-
^ y de lo posible. Un elemento es excluíclo,
otro admitido, y lo admitido se integra en el con-
junto siguiendo una disposición nueva. Se cons•-
tituye un centro de finalidad en relación con el
cual las casas son estimadas ; un núcleo de pers-
pectiva en relación con el cual se ordenan, etc.

Este mundo prop'vo tiene un límite más allá
del cual se encuentra, por decirlo así, el espacio
íorastero y desconocido del mundo común de los
atros, del que parten hacia él amenazas constan-
tea Oponerse a la irrupción del mundo común,
cottservar intacto el mundo particular, en ésto
consiste el admirable trabajo del individuo, tra-
bajo constantemente perturbado y reemprendido,
y cuyo éxito da la rnedida de sus fuerzas.

Un mundo propio es tant^o más amplio, más
rico, está más sólidam^ente elaborado cuanto más
resuelta es la afirrnación de sí mismo, más clax^o
Y atás tranquilo el querer-^también, y especial-
mente, el querer inconsciente-, más serena ia
fuerza vital cje la personalidad interesada.

El mundo propio tiene tambibn un carácber
distinto según el eata,do de alma de esta persw
nalidad. En borno a un hombre lleno de concupis-
cencias afectadas por la incertidumbre en lo más
profundo de s£ mismo, las cosas se comportan
de otsa manera que alrededor de un hombre a
la vez desinteresado y fuerte. En torno a un
hombre sin cesar impulsado por sus deseos,
^orientado constantezrtente ^ hacia la acción y la
conquista, la existencia se organiza de otro modo
que alrededor de aquél que cazece de d.eseos de
actuar, sin embargo, animado por una vida in-
tensa.

EI corazbn amante vive en otro mundo que el
corazbn duro o envidioso; el hombre recbo y leal.
vive en un mundo distinto que el hombre ertga-
fiador o astuto; el hombre m;agnánimo y liberal,
en otro mundo que el corazón estrecho o aedicn-
to de dominio.

De la misma manera, aptitudea dis^tintas enr
gendran mundos personales ^diatintoa. Por ejem-
plo, en el hombre que tiene el sentido de la he-
rr^amienta, el instrumento se acomodará sin es-
fuerzo al movimiento de la rnano, del brazo, de
toda el cuerpo; y abtendrá un resultado preeiso;
en otro esta acomodación no podrá establecerse,
la operación terminará en un fracaso, el ias-
trumento se romperá, el obĵe^tivo quedar^a trun-
oado.

Ahora bien, como un mundo pnopio se com-
pone en gran parte de relaciones instrum+entalea,
reviste un carácter muy distinto en eada hom-
bre, según la calidad y la medida de su sentido
del instrumento ; éste se convierte en adecuado,
amigo. fecundo, propi^cio o, por el contrario, re-
belde, hostil, lleno de molestias y semillero de
fracasos. Lo mismo podría decirse de la prese^rt-
ci^a del sentido artístico, o cle la atracción ins-
tintiva hacia la vida, las plantas, lo^s animalea,
Los niños, los enfermos, los pobres, etc.

Entiéndase bien que no debemos caer aquí en
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ai^n^6n gEnero de cuento. Sería falao decir que
et martillo se opone o colabora por sí mismo al
trabajo del hombre. El martillo carece de inicia-
tiva propia, pero obedece a una ley natural, posee
una verdad y eata verdad ae convierte, según sea
tiberada u obataculizada, cn una potencia favo-
rable o un factor de perturbación. Decir que el
instrurnento "quieze" alguna cosa aería una fic-
cibn; pero ea cierto que E1 "es" alguna cosa y
decir lo que ea, expresa la verdad. EI inatrumen-
to no ea solamente un objebo, aino también un
sentido y, en conaecuencia, un poder que ejer-

Lr tredweeioner de pedagogia ame-
ttieawa ató» produriendo efsctos dig-
tees ds nota en !a educación de los pai-
tss qrr Aablan nutstro idioma y pien-
tan tos categorías "latinas". Una pre-
ocrpoción pragmático kacia b cuanti-
ficación dsl proceso sducativo, con ou-
tencio eosi fotal de rcflexión sobre lot
fines, prede conducir a/li o resxltados
deplorobles.

El nominalismo sajón pugno con el
nalismo español, sntroñado sn el alma
l^isponoomer{cana a virtud del molde
tnsutal qwt es lo lengua. ^No se drbs-
rd a este efecto "neutraliaador" b"i»-
dtci,rión" (en una oceprión muy bonda)
qas nwestro la pedagog{a hisponoome-
rrcarwl

Lo iMdNrrión es el método del pen-
tamient^ nominalista; lo deducción, eJ
método de! rralismo. Desde sl punto de
vista Aisfóricoc{ent{fico, aquél lleva a
las Cieneia.r Naturales, en las que so-
óresalsn Jos poísrr saĵones; fste, o las
CieMrias dsl ^sptritu, en lar que des-
tocaw Iw pa£ses de raigambre greco-
tatina.

En et sanpo didóct{co el nominolismo
inductiv^ inicia la "lección" por la ob-
rsrvarión minurioso de las cosas; el
►talismo porte de conceptos generales,
que analisa y aplica después. Nom{na-
lisnto, eisntificismo, inductizrismo, por
wn lado; real{smo o substancialismo,
pensamitnto "literario" y teleológico (y
tsológ{co), método deductivo, por otro.
/Hay qwe optar o puede pensarse en
una {ntegrariónl Tal nos partce eI gran
problema pedagógico que plantea el au-
gs de le mentalidad cientlfico-natural
sn Is srr rwclear.

y • ♦

ce ésta o la otra influencia aegún el estado ,r^`
espfritu, que da a cada mundo propio au fita•
nomta particular.

Por esta razón los deatinos se despliegan de
una manera distinta en los diferentes mundoa
propios : loa destinos no son nada más que loa
mundos propioa considerados como formaa va.
riadas del curso de los acontecimientos.

(De Monde et personne, traducción del alembr
por Robert Givord. Editiona du Seuil, París, 1959,
páginaa 204-206.)

('1'raduccfún de A. 1(.►

,^r ^:.
yj^^;

Por enc{ma ds todos, lesús, el Moet-

tro D{vino, s! Maestro, sin más, como

El quiso que le llamaran. Lo era por-
que ensriraba, y de qué maravilloso mo-
do, ya mediante sxplicaeio+res eleva-
das, como cuando le intsrrogó Nicodt-

mus, ya t/ementalmente, como rn las

paróbolas, que constituyen una ardua

pedagogía de la sencilles.
Pero educaba, antt todo, Pl, su ser,

patrón y modelo. Su vida pura, su rni-
rada limpia, su conducta rjemplar.
Quitnes lt escuckaban cre{an, le daban
su eonfianaa, tenian fe en Pl. Sólo se
educa cuando tl alumno se confia al
Maestro por la conf{anaa que le inspira;
cuando un "sí" rotundo vincula {ntima-
+nente a educador y educando. Pno /no
es ésta la resultants de/ amort

t • w

6s mucho más fácil enseñar a los
mayores que a los pequeños. Los pár-
vulos, y no los adolesrentes, ponen a
prueba las capacidades del mejor Maes-
tro. No sólo porque hay que "aniñar-

se" mós, sino también, y acaso princi-
palmente, porque es necesario prescindir
de todo empaque, asi científico como

personol, para entregarse sencillamente
a la sencillea.

Z,o mismo oeurrt en el estudio. ^s
mós accesible preparar un discurso aca-
démico o una disertación erudita que
una lección para niños de siete años.
Lo "sent{a" yo hace unos días, en u»
mornento en que se me ocurrió pensar
en la rnetodología de la enseñanaa de

las prepos{ciones. No podéŭ imaginar
los problemas que mr planteó la grada-
ción pedagógica entre el tratamiento de
las prepos{ciones a o de y, por ejemplo,
cabe o so. Como don 6ugenio d'Ors
solía repetir: "Nadie sabe toda la geo-
metría que kay en un minuí".

Los territorios e aspeetos en que bo-

dicionalmente st diz^idía el estudio Jt

las actividades ps{quicas mantienen er

tre s{ estrechas relaciones, como m
puede meraos de ocurrir, toda vta qrr

el alma es una e indivisible y los eow-
pos en que su act{vidod se parcela oóe-
decen a la necesidud dr fragrnentatió^
-y "mortif{caeión"-de la realidad, pe•
culiar del entendimiento humano, ptn
que no se corresponde eon los kteAas.

De ahí un imperativo dt reconstihr

ción y síntesŭ vólido tanto rn Psicolo-

gia como en todas las modalidades dd

conocimiento. Para entender kay q^

dividir lo real, pero si de zreras qw•

remos "comprenderlo", es decir, ai►'
milarlo, "kacerlo nuestro", coincidi ► cos

su tsencia en e! terrenn del ser (qrM
eso es el conocimiento, en e1 mejor to-
mismo), es {mprescindible que rtcoru-

truyamos su unidad por y desdt dn►
tro. Tarea dificil, eiertamer+te; pn^
sólo a ese precio se gana la cultura, qw

es, ante todo, armonía y unidad.

* ^ r

1~sa "impl{cac{ón" mutua de las at`
tizridades ps{qu{cos ha dado lugw ^
los últ{mos tiempos a la construcc{é^
de ent{dades mixtas, que partic{pan pa
igual dt campos antes muy alejadot
entre sí. Tal ocurrr, por ejemplo, ca+
Io que lllax Sckeler denominó el p^
sar afectivo. Nn rrsulta fácil defin+r^
(las definiciones son siempre la últiaw

fase del proceso que sigue el entendi-
miento pura conocer la realidad), pt^
aproximadamente podemos decir qtK N
trata dt las condicionam{entos, +^
sac{ones y repercusiones que la afs^
vidad origina en el campo del conot+`

miento.

^



C4NCURSC) PERMANENTE
(a0M0 SE FORMA UN PEQUEÑO MUSEO DE CIENCIAS NATURALES EN LA ESCLTELA

Pcr MIGUEL GONZALEZ ROSADO,
Maestro Nacionsl, M11aga

1^ formación de un pequeño Museo Escolar de Ciencias

I^istnrales es bastante más sencillo de lo que muchos, a1

iMerpretar la palahra "museo", pudieran imaginar. Por
otro lado, son pocas las Escuelas que no disponen de al-
>^t material cun el que empezar, ya que, sin otras indi-

qtiones, los niños aparecen f recuentemente con los obje-

toa mís dispares y curiosos: una picdra que brilla, un

i^ato raro, alguna concha de molusco, una "piedra de
t^yo' (nombre que el vulgo asigna en oiertos sitios a las

hacius prehistóricas) y hasta algún nido de pájaros, ante
d qne su atávico instinto de cazador no pudo resistir. )~1
saseo, pues, está casi siempre iniciado, porque tales ejem-

plares van quedando en la clase, más o menus olvidadoe
a bs cajcures de la mesa, en los ríncones de algún ar-
mrio o en la "leonera", que a veces suele tener la escuela
7 qtx muy bien pudiera un día convertirse en adecuado
ahcrgue de ese museo. Falta sólo estimular ese espíriht
dt curiosidad, despertar e] interés por las cosas de la
5atnraleza y encauzar su búsqueda y organización.

Laa diferentes colecciones que en las localidades donde
k ejercido me ha gustado siempre fomentar, han te-
aido el mismo origen : aprovechar esos primeros elemen-
ta que los niños, más amantes y observadores de las
coas de la Naturaleza de lo que nosotros creemos, han
ayortado espontáneamente como fruto de su curiusidad o
dt sus correrías. Bastan unas lecciones ocasionales sobre
Wes motivos para despertar en ellos e! afán de observar
s^ís detenidamente, para que mejoren los ejemplares ya
crnseguidns o para ir abriendo nuevos horizontes a la
biuqueda de especies distintas. Y desde este mumento el
Mtuto Escolar pucde decirse que está en marcha, sin te-
mor a que el intcrés flaquee, antes al contrario, con el
d<aeo de que aquella realización que ellos consideran obra
suya aumente y se enriquez^ cada clía.

l.os paseos y excursinnes escolares facilitan la ocasión
9tta proveer el material que, sin grandes pretensiones,
Dxde constituir el peque^ño museo de cada Escuela, redu-
ddo en principiu al ámbito local, pero que puede servir-

a>a más tarde como base y estímulo para realizaciones de
mfs altos vuelos.

Iniciada la recolección de ejemplares, se procede a la
duificación y preparación de los rrrismos a medida que
se van obteniendo. L,a clasificación puede hacerse al prin-
tipio de una manera provisional, aunque adjuntando siem-
Ore al ejemplar número y nota con los datos esenciales
V^ noa permitan luego su identificación. Más urgente que
+>aa catalogación deíinitiva de los mismos es su prepara-
^n, principalmente para las especirs vegctales y artima-
la, fáciles de estropear si no se tratan a tiempo.

$n e1 aspecto geológico, la preparación ofrece pocas
dificultades: bastan un cincel y un martillo para obtener
trozos adecuados de los minerales y rocas, a ser posible
de tamaño uniforme, procurando fracturas frescas, que
^resentan sin alteración los elementos componentes. A los

tlemplares así preparados se les pel,^a un número, el mis-
^ que se repetirá en la etiqueta que lcs acompaña, guar-

dmdolos hasta su colección definitiva. I,os fósiles, si se
rMOgen directamente en sus yacimientos, ofrecen más cui-
^o, ya que en muchos casos aparecen irurustados en
ha rocas, de doncle es preciso separarlos y limpiarlos de

snbatancias extrañas, restaurándolos, incluso, en caso de
f^actura. EI cinccl y el martillo, u otros út,iles de los que
no es dif(cil hacerse, nos servirán para estas preparaciones,

dcjmdo los fósiles o sus' moldes y hucilas en condiciones
Ae ser etiquetados, como hicimos con los minerales y ro-
^. I.os ejemplares pequeños-tanto de las especies mi-

nerales como fósi]es-^pueden guardarse en tubos • bisi-
tas de plástico, celofán, etc., siempre con las indicaeiones

r.ecesarias, entre las que es de suma importancia pan
cualquier ejemplar la procedencia exacta de su raŭmiento
o el lugar donde haya sido encontrado.

Algo más laboriosa es la preparación de plantas y flo-
res, artrópodos, pequeños reptiles y determinadas espe-

cies marinas, como esponjas, algas, cstrella: y erizos d+e
mar, etc. (L,a elección de estos temas eumo motivos pan
las actividades de los Centros de Colaboración tn e] pre-
se^rtte curso aponarán, sin duda. más amplias rcferrncias
e inatrucciones sobre tales ntaterias, aplicables luego por
los interesados a las distintas rcalizaciones y euyaa parti-

cularidades no es posible dar en la medida de este tt^
ba j o.)

No nos hemos referido aún a la organización de este
modesto museo, cosa que puede llevar más d+ficultades que
el acopio de los ejemplarea que lo integran. Por otn pAr-
te, hemos reducido aus posibilidades a la localidad o co-

marca, con lo que por rica y variada que ésta eea Ias
colecciones resultarán demasiado incompletas, sobre todo
en el aspecto geológico. Veamos cómo lo hemos resuelto
nosotros.

Cuando las colecciones empiezan a ser un poeo nnmo-
rosas aurge el problema de su alojamiento. Lo ideal en-
tonces sería disponer de vitmnas o armarios adecuados,
cosas que ni nuestros presupuestos, ni nuestroa locales,
a veces, permiten. Hay, pues, que recurrir a otros medioa,
como, por ejemplo, a ciertas cajas o envases que, una vez
vacías, pueden conseguirse gratuitamente en los comercios.
Algunas de estas cajas, camo las utilizadaa por laa casas
de hilaturas, son ideales p,ara nuestro fin, y sueltas o

constituyendo pequeños muebles de varias bandcjas eada
uno resueh^en el problema, incluso para eolece^onp ya
bien nutridas. La clasificación y distribución de ejemplares

en estas cajas puede hacerse siguiendo diversos eriterios
para cada rama o grupo de seres. Nosotros, en ios mine-
rales, por ejemplo, seguimos el sisterna de agruparlos por
su elemento básico : minerales de hierro, da cobre, de plo-
nio, etc.; la cal y sus variedades (calcita, calizas de eons-
trucción, mármoles, calizas concrecionadas, aragonitos,
etcétera}; yesos, cttarzos, sales, carbones minerales, ete.

Esta clasificación nu presenta un estrecho rigor científico
-al que tampoco es imprescindible ajtratar nueatro mo-
dcsto museo-, pero nos pernmte formar un valioso ea^tro
de interés o servir de base a un proyecto, haciendo girar

alrededor de estos grupos muchos de los aspectoa econó-
micos e imdustriales que representan.

I,a colección de ejemplares se puede hacer en eajitas
iudividuales, quc se sitúan en la bandeja o caja mayor.
1?n muchos casos puede incluso prescindirse de tales ea-
jitas, fijando los ejemplares en el fondo de la gaveta,
dentro de un recuadro adecuado en cuyo pie van escrrttos
los datos corresponciientes al mineral, roca, fósil, etc. Un
sistema práctico para fijarlos así es emplear gomillas elás-
ticas, que permiten sacarlos fácilmente de su sitio. Para
pequcños cristales, y en general para las especies menudas,
son muy apropiados los tubus de comprimidus, tarros de
antibióticos, bolsitas de plástico, etc., que igualmente pue-
den fijarse al fondo de la bandeja.

La conservación de los insectos, comu la de todos los
pequcños animales, de los que no es difícil hacer acopio,
requiere algunos cuidados especiales. l.,o apropiado para
esta clase de ejemplares, una vez preparados, son las ca-
jas con tapa de cristal y fondo espeoial, que se expenden
con estas fines. Pero la adquisición de tales cajas stt,pone

a><



tm d^pd^io de oonsideracMn, por b que se impone sa-
plirlota oo^o las de fabricación ca^sera, aptovechando los
miamw etsvaxs^que ya hemos citado u otros parecidos,
a bt qut sr adosa un segundo fondo de cartón grueso.
ehapóa o, rnejor aún, eonglomerado de corcho. I,a misma
tapadera, iecortada interiqrmente dejando una pcstaña de
un eentfinetro aproxrmado, permite ajustarle un cristal
o, en su defecto, tma lámina de cualquicr plástico trans-
parente, Tanto a estas eajas como a las que contengan
lw otros grupoa de ejemplares ya tratados se les pega en
el frente una tira de papcl qve, además de cubrir las
lr.treros qve pucdan Ilevar impresos, nos pcrmite establear
los datas neeesarios para su catalogación y, en todo mo-
nxttto, localizar el ejemplar o grupn de cjemplares que
inttgran su contenido,

Necesítamos también óuscar acomodo a todo este ma-
terial que va surgiendo, disponiéndolo con arreglo al es-
pacio o muebles de que dáspongamos. En último caso, unas
aimples palometas sujetas a la pared permiten situar la.r
cajas unas encima de otras, agrupadas por secciones r
aiempre rnn las indicaciones precisas al eaterior. Más prác-
tico, aunque supone ya una pequeña realizaciún de car-
pintería, es un armazón de listones a manera de armario
yne fon^ne departamentos o soportes para cada una de las
cajas o bandejas.

r.l otro aspecto que apuntatnos anteriormente era el ae
dar a estas coleccriones qna mayor ainplitud de la que
permite el ámbito local, con ►pletando así los elementos in-
dispeasabks a estos pequeñas museos y hasta enriquecién-
do3os a ^eces con ejemplares notables y curiosos. El inter-
cambio con otras Escuelas, a más del interés que ello
repr+esenta est diversos órdcnes, proporciona con frecuen-
cia material abundante y variado. Pero la recolección es
aún rnayor cuando se recurre a la gentileza de ciertas
personas u organismos retacionados con estas cosas. Por
ejemplo, la dirección de explotaciones mineras o los com-
pafieros que ejercen en localidades típicas de las espe-
cits rnás earacterísticas. 1'or ambos procedimientos rtos-
otroa hemos lograda costseguir representaciones muy com-
pletas, prinripalmente en el aspecto geológíco, que suele
ser siempre el menos variado de la zona o comarca en que
radiqucmoe.

Quiaiera terminar estas líneas apuutando, aunque sr.a
Lrevemente, otro carácter que, a más de] puramente natu-

ralista, pueden tcr^er estas cokcciun•_s y que san hr de^:
vacioncs de tipo agrícoda, pecuario, forestal, minero, ^t,,
I.,a cosa en sí parece desorbitar un poco la misión q^
cifica del Muxo que tratamos de farmar, pero el conjtrw
de Lreves y amenos estudios monográ(icos que resttl^
de formar pequeños centros dc interés alruicdor de iieter.
minadas especies desprovetn a nuestros Musco dd q,.
rácter exclusivamrnte científicn, dándole al material In
auténtico sentido de utilidad que es para lo que, en t+e^.^.
dad, debe reco^pitarse. Las rcalizaciones a quc se ptes<t
erte doble aspecto del bíuxo otrecen pncas dificultf^des,
Cito algunas de las desarroiladas por ncrsotros, no cqrb
cosas originales, sino sólo a título dc sugerencias aplieabk^
a lo más típico de cada comarca:

E! algodón,-Ejecutado sobre una cartulina de 50X7/
centímetros. En una faja diagona! hemos situacio, primeror
el aspecto botánico de ]a planta (tallo, flor, fruto y sesti^
lla), recogido por los niños en un campo de experimdl•
tación próximo a la Escuela. A continuación va moaqdb
todo el proceso industrial a que es sometido el algodás
hasta quedar convertido en los tejidos que usamos a t>>r
rio, a base de las muestras que obtuvimos durante la visNs
realizada por cl gradu a una importante fábrica tettit
de la localidad. I,os espacios libres de la cartulina com-
prenden: producción de fibra en ]•spaña (mapa de lot
zonas algodoneras, generalidades sabre cultivo, datoe et
tadísticoi, etc., destacando con elio una de las grandes
rea,lizaciones modrrnas de nucstro pafs) y la industtia
española del algodón (ilustracla también con gráficos }
cif ras).

Otros trabajos similares llevan los tltulos de "El aceit4
oro de España", "EJ mundo de la sf lice", "Historia ad
}tierro", "Insectos útiles", etc., etc.

Ia intervención de ]os niños en esta clax de trabajd,
obtigándoles a investágar y consultar por cuenta propirr
fomenta actividades ordenadas y fecundas, estimulando aoo
ello el más poderoso resorte educatívo: la acción. No qpe-
remos decir con esto que el pequeño Musca de Historia
Natural deje de cumplir su fin específico, que todos sr
bemos cuál es. Pero sin otvidar las múltiples sugerencias
y aplicaciones que su organización puede prestarnos a
orden a otras disciplinas cuyo desarr^^llo arranca precisr

mente de los seres o materiaks quc nos brinda la Nats-

raleza.

^^R^^^
En e1 número 2, correspondíente a

uptiembre de 19ó0, de) Bulletin du De-
vtloppement Communautaire, que publi-
ca el lnstituto de E,ducac^ón de la Uni-
vcrydad de I,ondres, aparece un ar-
tkulo de Margaret L. Hockin sobre "La
alimentación, la salud y la familia", en
el qno ac estudian los problemas que
plantea la nutrición, especialmente en
aquellas regiones de ]a tierra que es-
tán soanetidas desde hace siglos a un
régimen de subalimentación. En rela-
ción con los h á b i t o s alimenticios
af irma :

"I.a ignorancia de los valores nutri-
tivos y de las necesidades alimenticias
conduce frecuentemente a una elección
equivocada, a una mala praparación de
1oa alimentos y a la fijación inadecua-
da de horas para las cotrridas, así como
a una distribución irracional de los ali-

mentos en Lt familia, Aun en el caso
de que puedan procurarse alimentos de
alto valor nutritivo, talcs como la le-
che, los huevos, la carne, etc., las tra-
diciones y]os tabús pueden impedir que
los reciban los grupos que tienen más
necesidad de ellos: los niñoa en perío-
dos de creoimiento, las mujeres emba-
razadas y los lactantes.

Un régimen alimenticio monótono

puedC ser impuesto por hábitos rutina-

rios. Los cereales y las legumbres se

preparan de una forma indigesta o des-

provista de cutícula, aunque produzca

indigestiones y diarreas y tenga poco

valor nutritivo para los niños. A ve-

ces se acostumbra a celebrar comidas

pantagnrélicas en ciertas fiestas y en

los intervalos suele padecerse hambre."

•**

Del 13 al 22 de julio de 1960 tt tt-
lebró en Tokio una reunión de erN ►'
tos sobrt producción, intercambio y^
lirarión dt mtdios aatziliarts a+^i^
suales en las escuelas, rn relarión te^
r1 proyecto principal Oríentr-Occidestu

Se acordó que, óajo !os otupieiat ir
lo UNESCO y como aportación d t*
tado proyects principal, se rtalicen Jt^ ►
exptrimentos-piloto que facilitenla ►r►
duceión internacional de rnaterialts as-
diovisuales. Uno de e11os versará stbK
lo producción por szparado de una N'
I{cula relativa a!a vida diaría de w
adolescente de quince años dt ^
E! segundo tendrá por objtto la tn+
producción de un equipo compltto k
enseñansa para escuelas element^e! e
secundarias sobre el tema: "I.o ^^^
ción histórica de las rutaa tntre d
Oriente y el Occidente."

Ignoramos si a la reunión me+tc^
da a.risttió alg>ín representante rtp^d+



;e:ro aeemo.r q.u m el segundo de los 
temas mencionados debería Espa{ia de
..¡,. su palabra, ya que ni'ngÚH otro país 
hi.so tanto d·u,rante la Edad Media para 
poner en relación 6 los hombres, las 
.ulturas y los e.rpiritus de Oriente y 
Occidente. 

* •• 
Dos disposiciones importantes puhliw 

cadas recientemente en Francia vienen 
a modificar el regimen de la censut'a 
cinematográfiéa respecto a los menow 
res. 

La primera, la composición de la 
Comisión de censura. La segunda se 
refiere al acceso de los menores a las 
"salas obscuras". Los empresarios de 
loa cines que proyecten películas pro
hibidas, bien a los menores de dieci
ocho años, bien a loa menores de tre

ce años (distinción que creemos debe
ría introducirse en España), y dejen 
entrar a contemplarlas a un menor, 
serán castigados con una multa com
prendida entt'e 400 y 2.000 nuevos ft"an
cos. Los padres, tutores o encargados 
del menor de que se trate pagarán 
una multa de tres a 20 francos. Fi
nalmente será sancionada con una mul
ta de 400 a 2.000 francos toda perso
na que acompañe a un menor a la en
trada del cine que proyecte una pelí
cula prohibida a los espectadores de su 
edad y haya atestiguado falsamente 
que aquel niño tenía más de dieci
ocho o de trece años, respectivamente. 

*** 
En L'Education Nationale de 2 de fe

brero de 1961 Marcel Hiaa propone 

una reforma del examen bancés para 
otorgar el C. E. P. En su opinión, 
dicho ex:.:nen comprenderla : 

I serie: 1.0 Una carta o Ull informe 
·· bte:;.,pechoi concre
rtdéfif 

~(p;_ 

.1>;"<\\"'. 
gramalic;¡~;l sobre un 

1ado. · ~ 

a úpico y 10 pregun
d~ ·.. cá.Iculcf mental. 

II serie: 1.• Hi'storia, Geografía o 
Ciencias Naturales (oral). 

2!' Croquis ac~tado o dibujo del na
tural o reprodu::ción de planos sen
cillos. 

'j,o Lectura corriente. 
4.0 Recitación o canto. 

LAS ESCUELAS DE PRIMERA ENSEr\IANZA EN LA REPUBLICA 

FEDERAL ALEMANA 


Los puntos de partida más antiguos de una edu
cadón escolar en Alemania hay que buscarlos en las 
escuelas monásticas, que en primer lugar se dedica
ron a la educación de una nueva generación mtelec
tual. Las primeras escuelas no sufragadas por las 
autoridades eclesiásticas nacieron en el siglo XIII en 
las ciudades que en esta época acababan de surgir. 

En el siglo xvn, y en particular en el XVIII, encon
tramos el comienzo de una escuela general de prime
ra enseñanza, cuyo desarrollo ha sido fomentado es
pecialmente por el pensamiento de la época filosó
fica. En el siglo XVII se publicaron también las pri
meras ordenanzas escolares que exigitron la asisten
cia escolar obligatoria. Hace doscientos años se in
trodujo por primera vez la asistencia escolar obliga
toria general, que existe desde hace cien años en 
todas partes de Alemania. Al principio abarcada sitte 
u ocho años, extendiéndose, a partir de la Constitu
ción del Reich de 1919, desde la edad de seis años 
hasta la de dieciocho. Según el derecho escolar ac
tualmente en vigor corresponden nueve años (1) a 
la asistencia a una escuela con enseñamza durante el 
día completo y tres años a una escuela con enseñanza 
parcial (Escuela profesional), a menos que se decida 
el alumno a asistir a una escuela con enseñanza du
rante el día completo para ampliación de estudios .. 

(1) ~n alguna~~ proTincias federales todavfa ocho · afíos. Sin em
bargo, existen también alH tendencias de introducir el nuevo afio 
escolar, Las pocas diferencias entre las diversas provincias fede
rales se 6Xplican por la autonomfa escolar y cultural. Gracias a la 
colaboración coordinadora de los ministros de Educación en la Con· 
ferencia fermanente ya se ha! conseguido en todoa loo puntos im· 
.POrtantes un ampli~ acuerdo. 

Por el Dr. LENGERT 

I 

La Escuela de Primera Enseñanza forma la base 
de toda educación escolar en Alemania, Asisten aella 
todos los niños durante un periodo mínimo de cuatro 
años, y en las ciudades de Bremen, 1-Iamburgo y 
Berlín Occidental, de seis años. Después de esta edu ... 
cación comÚJn para todos los niños pueden, en caso 
de talento y deseos correspondientes, seguir asistien
do a la escuela de primera enseñanza (2) o irse a una 
escuela de educación general para ampliación de es
tudios (Institutos para la Enseñanza Clásica o Insti
tutos para la Enseñan1za de Ciencias Naturales y de 
idiomas modernos). En todas estas escuelas e Insti
tutos no hay que pagar ninguna matrícula y parcial
mente existe también la posibilidad de facilitar gra
tuitamente los libros, etc., para garantizar que se 
pueda elegir el tipo de. escuela libre de consideraciones 
económicas. 

En los primeros años de la escuela de primera en
señanza (escuela básica) se forman las bases de lec
tura, escritura, cálculo. La enseñanza se caracteriza 
en particular por el realismo, la acentuación de la 
descripción geográfica de la provincia y los momen
tos y elementos de la lengua materna. La escuela bá
sica y el grado superior de la escuela de primera en
señanza, por tanto, indican únicamente secciones 
exteriores de la Escuela de Primera Enseñanza. Vis
tos desde el punto de vista pedagógico ambas forman 
una unidad. La Escuela de Primera Enseñanza faci
lita, en forma adecuada a la edad de los colegiales, 
la cultura y civilización occidental, así como los co
nocimientos materiales que llegarán a ser la base para 

{2) Aproximadamente el 63-65 por 100 de los alttlD.liOS siguen 
este camino, 



el mundo posterior de vida y trabajo de los niños. 
~ presta especial atención al problema de la limi
tación de las materias. Se escogen las materias edu
cativas de tal forma que en cada caso se da preferen
cia a lo más esencial y a lo especialmente apropiado 
para una penetración profunda en la materia. S·e da 
gran importancia a la actividad propia de los alum
nos, a los trabajos silenciosos y en grupos. 

La enseñanza en el grado inferior o básico tiene 
la forma de una enseñanza total. El reparto de la 
.enseñanza en asignaturas sólo empieza en el quinto 
año escolar. En el primer año escolar se dan dieciocho 
horas de clase semanales. El número de clases de 
enseñanza aumenta hasta veintiocho horas en el cuar
to año escolar, y en las siguientes clases se eleva a 
treinta y dos horas. Una clase de enseña!Ilza, por 
regla general, tiene una duración de cuarenta y cinco 
minutos. Se enseñan las siguientes asignaturas: 

Religión, alemán, cálculo y geometría, historia, 
ciencias sociales, geografía, ciencias naturales, arte, 
música, trabajos manuales, labores, educación física. 

A partir del quinto año escolar los alumnos o 
alumnas pueden participar en la enseñanza de un 
idioma ejtranjero, cuya elección es libre (en la ma
yor parte de los casos inglés o francés). 

Los alumnos de la misma edad, por regla generat 
se reúnen en una unidad de clase. La mayor parte 
de las horas de una clase se dan por un solo Profesor 
(Profesor encargado de una clase). · 

Ocupan un lugar importante en d trabajo escolar 
las fiestas comunes por motivos especiales, las re
presentaciones laicas y otras organizaciones comunes, 
que contribuyen esencialmente al fomento de la vida 
en comunidad. La idea de la comunidad se fomenta 
en particular también por una estancia de las clases 
en colonias escolares. Los niños se dam cuenta del 
valor de la comunidad por la ca-responsabilidad en 
la enseñanza que tienen. Los alumnos mayores for
man. parlamentos escolares propios. 

En. muchas escuelas de primera enseñanza existetn 
secciones de la enseñanza media y cursos preparato
rios para el Bachillerato, que ofrecen a los alumnos 
más inteligentes de la escuela de primera enseñanza 
la posibilidad de ensanchar y profundizar su nivel 
de educación general, manteniendo· así libre la tran
sición a los Institutos de educación general para am
pliación de estudios. 

Según el último informe extenso de estadística 
escolar del año 1958 existen en la República Fede
ral Alemana 140.664 clases de escuelas de primera 
enseñanza, con un total de 5.031.592 alumnos y alum
mas (entre ellas 872 clases de escuelas particulares 
d~ prim,era enseñc:nza con 20.969 alumnos). En la 
mtsma epoca ensenaron en las escuelas de primera 
enseñanza 171.031 Profesores (entre ellos 658 Pro
fesores en escuelas particulares). 

En la administración escala~ colaboran el Estado 
y las Admi111istraciones comunales. El Estado tiene 
el. co_ntrol de todos los asuntos que se refieren a la 
ensena~za y se encarga de los· gastos de los Profeso
res, .mientras ·que las Administraciones comunales 
(portadores escolares) son rP~Sponsables de todos los 
gast~.s ~ateriale~ ~~colares y de la construcción y 
amphacwn de edtftcws escolares. · 

II 

La Jortnación P?X~ el Magisterio etn las escuelas 
de pr;mera enseilanza se obtiene por medio de 1m 

estudio de seis cursos en Escuelas Superiores Peda
gógicas, que pueden ser establecimientos indepen
dientes o anexionados a las Universidades (3). Es 
una condición indispensable para el comienzo de di
cha formación el haber aprobado el pre-universita
rio (4). El estudio científico abarca la pedagógica y 
didáctica general, las asignaturas suplementarias de 
filosofía, psicología, sociología y política, así como 
la metódica de enseñanza en los ramos especiales del 
plano de instrucción de la escuela de primera ense
ñanza. I1ntimamente relacionada con la formación 
teórica se encuentra Ja instrucción práctico-profesio
nal en las escuelas de instrucción que forman parte 
de las Escuelas Superiores Pedagógicas. Los estu~ 
diantes asisten, en presencia de un Catedrático auxi
liar, a las escuelas de~ itt1strucción arriba mencionadas, 
y en los cursos ya avanzados enseñan ellos mismos. 

Esto va seguido por un cambio de impresiones con 
los Catedráticos auxiliares y los compañeros de es
tudio. Termina el estudio en las Escuelas Superiores 
Pedagógicas con el primer examen para el Magiste-
rio en las escuelas de primera enseñanza. Después de 
esto los jóvenes Profesores de escuelas de primera 
enseñanza han de someterse a un servido de prepa
ración. Ya trabajan en las escuelas de primera en
señanza, pero deben ampliar sus estudios y ásistir a 
los cursos oficiales para ampliación de estudios de 
Profesores. La familiarización con las actividades de 
enseñanza se realiza bajo el cuidado y con la ayuda 
del Director del Claustro de Profesores de la escuela. 
Lo más pronto después de dos años de servicio de 
preparación se puede someter el jovern Profesor al 
segundo examen de J\.fagisterio. Antes del examen 
presentará un extenso trabajo doméstico, en el cual 
ha aprovechado las experiencias de enseñanza que 
ha hecho hasta ahora. Al aprobar el segundo exames 
obtiene la plena capacidad de enseñanza en todas las 
clases de la escuela de primera enseñanza. Esta for
mación debe capacitar al Profesor para hacerse car
go, de una forma responsable, de la libertad de en
señanza concedida por el legislador escolar. En los 
planos de instrucción del Magisterio se indica única~ 
mente un marco de materias, pero en todos los demás 
aspectos los Profesores son libres. 

III 
También la casa paterna participa en gran exten

sión etn la formación de la vida escolar. Con el fin 
de fomentar la intensa colaboración entre los padres 
y el colegio existen en todas las provincias federales 
disposiciones legales con respecto a la colaboración 
de los padres en la formación de la vicl;l escolar. La 
organización más extendida de esta colaboración es 
la Comisión asesora de los padres. Es elegida por los 
padres de una clase como Comisión asesora de los 
padres de dicha clase. Las Comisiones asesoras de 
clase~ form~n el <;onsejo escolar de padres de un 
colegto, y ~~1 sucesiVamente a través del Consejo es
colar mu':u~1pal hasta el . Canse jo escolar provincial. 
Las Comtstones y ConseJos tienen el derecho de ,ser 
escuchados cuando se trate de publicar la ordenanza 
escolar y de intro~ucir di~~osiciones getnerales sobre 
metas y planos de mstruccwn, etc. En general, tienen 

('3)_ Itn muy pocas provincias federales el estudio sigUe siendo 
de ctnco cursos; ~in embargo, existen también allf las disposiciones 
leglrles correspondtentes para ampliar el estudio a seis cursos 

(4) E;l dere~h? de estudiar en la Universidad se adqu~.er~ des
pués de un tntmmo de trece clases anuales ascendentes." 

http:adqu~.er


la misión de cambiar impresiones con los Profesores cada productor que tiene el suficiente talento se pue
con respecto a todos los sucesos escolares y el tra de preparar para la entrada en una Escuela Superi9r 
bajo en el colegio, así como asistir a los actos solem Científica (Universidad, Escuela Superior Técnica, 
nes escolares. Además se convocarán a ÍRtervalos etcétera), asistiendo a cursos nocturnos o a Institutos 
irregulares reuniones de los padres en las cuales par especiales que enseñan en cursos diunnos. Además, 
ticipan también los Profesores, con el fin de informar existe la posibilidad, una vez que se haya asistido con 
sobre sus trabajos, expresar sus deseos y escuchar éxito a una es·cuela profesional especial superior, que 
las proposiciones de los padres. sirve para la ampliación de estudios profesionales por 

medio de una enseñanza teórica más profunda, de 
IV matricularse en wna Escuela Superior Técnica para 

seguir estudiando el ramo especial que se ha escogido
La misión educativa de la escuela primera en- en un plano científico con el fin de terminar el estu,

señanza encuentra, pata todos los alunuws que no dio con el correspondiente examen de Escuela Su
asisten a un Instituto de educación general para am perior. 
pliación de estudios, su continuación en la escuela Para los estudiantes que se destaca.n por su talen
profesional, por medio de la cual se prepara la en to, pero que no tienen los medios suficientes para 
trada en la vida profesionaL Para los alumnos que sufragar sus estudios, se dispone de becas que re
han escogido este camino esto no significa que les cientemente han sido elevadas y aumentadas en gran 
haya sido interceptado el paso hacia una formación extensión. Del hecho de un sistema escolar diferen
escolar superior y posición más elevada en la vida ciado se sacó en Alemania la consecuencia de man
profesional. Una vez que se haya terminado la ins tener abierta para todos la admisión en los lugares 
trucción profesional o después de un período de más altos de formación, indistintamente del camimo 
tiempo adecuado de actividad profesional normal, escolar que se había escogido. 

E S P 
m Centeoarlo de V elázquez. 

El ministro de Educación Nacional, 
don Jesús Rubio Garcia-Mina, clausuró 
el 1 de marzo los actos del III Gente.

. nario de la muerte de V elázquez, y las 
tareas del IV Congreso de Cooperación 
Intelectual, en un acto académico cele.
brado en el salón de sesiones de la Real 
Academia de Bellas Artes. 

Previamente fue inaugurada en dos 
salones del Museo una exposición de 
pintur.a, escultura y libros de la época 
velazqueña, entre las que se cuentan im ... 
portantes obras de Murillo, Valdés Leal, 
Zurbarim, Roelas, Alonso Cano, Mar... 
tínez Montañés, Juan de Mena, etc. El 
director de la Academia y Rector de la 
Uni'v<ersidad, don José Hernández Diaz, 
pronunció unas palabras, recorriendo des
pués el ministro y personalidades que le 
acompafiaban las citadas salas. 

En acto académico celebrado seguida ... 
mente, ocupó la derecha del ministro el 
cardenal arzobispo, doctor Bueno Mon
rea1, y su izquierda el director general 
de Bellas Artes, don Gratiniano Nieto. 
Otros lugares del estrado fueron ocupa-
dos por· el director general de Enseñan.. 
za Universitaria, gobernadores civil y 
militar, alcalde, presidente de la Diputa.... 
dón, general segundo jefe de la Región 
Aérea del Estrecho y demás personali
dades sevillanas. 

El vicesecretario del Congreso de Co.. 
operación Intelectual, señor Amado, leyó 
las <::onclusiones del Congreso. A conti.. 
nuadón hablaron los señores Moreira, 
Maraval y Hernández Diaz, 

Misión ea Barcelona. 

Con un mensaje pontificio, el domin
go dia 5 de ~rzo se clausuró la mi
sión generat que durante quince días ha 
sido predicada con intensidad y segui~ 
oon una atención crecietite que ha su
perado l~s més optlín.lstas esperanzas. 

TodoS ros sectates sóeialés han acu... 
dido en número mcalculable: obreros, es-
tudiantes, marineros. profesionales de 

A Ñ A 
toda dase, deportistas, suburbios en pie.. 
no, etc., demostración de un mtmdo se.
diento de verdad. 

Su Santidad Juan XXIII ha hablado 
a los barceloneses y en sus palabras han 
quedado señaladas unas consignas para 
las distintas áreas concretas que necesi
tan acentuarse por parte de los católi.
cos: 

Para el obrero el sentido sobrenatu
ral del trabajo; para el patrono el •cum""' 
plimiento estricto de la justicia social y 
de la caridad; para el intelectual la con
ciencia de la grave responsabilidad 
como guía del pensamiento; para el go-
bernante el hondo sentido del servicio 
del bien común y para Magisterio y pa
dres de familia la santa tarea de la edu.
cación cristiana. 

Treinta conferencias radiadas sobre la 
Biblia. 
El día 7 de marzo, a las siete y cuar

to de la tarde, dio comienzo en Radio 
Madrid el ci.do de las 30 conferencias 
breves sobre temas fundamentales de la · 
fe a la luz de la Biblia, que con el lema 
general "La Biiblia en la radio", ha or
ganizado el' secretario nacional de Fe 
Católica. 

Cursillo en V alladolld. 

Organizado por las Escuelas del Ma
g istel'io de Valladolid, ha tenido lugar 
durante los días del 2 al 11 de marzo 
inclusive un importante "Cursillo sobre 
Didáctic~ de la Religión"; los temas han 
sido desarrollados por destacadas perso-
nalidades, tan:to de Valladolid como en 
Madrid. Se han tocado puntos tales 
como: 

Estado adual de la ensefianza de la 
Religión en la Escuela Primarla.-Bn:se
ñanza superior religiosa en la formac~ón 
de loo educadores.-La transformac1ón 
del sentimiento religioso, hecho crucia•l 
de la adolescencia.-La figurá del cate... 
quista. -Música y Religión. - P~~bas 
objetivas en la enseñanza de la Rehgtón. 

Medios audiovisuales.-El cine en la di-
dáctica. de la Religión.-Religión y Fa~ 
mUía. Peda~ogía Mariana. - Cristo-
centrismo en la formación religiosa.-Bl 
Evalngelio en la Escuela.-Formaoión 
Eucarística de los niños. 

La XVlli Asamblea de Padres de Fa-
milia. 

El Presidente de la Confederación Ca
tólica Nacional de Padres de Familia, 
marqués de Vivel, y el presidente de la 
Federación valenciana, don Angel Ortu
ño, firman un llamamiento a todos para 
la XVIII asamblea, que se celebrará en 
Valencia del 19 al 23 de abril. 

Entre los temas que se estudiarán en 
la XVIII asamblea, destacan: La ense
ñanza primaria en su realidad y cone
::;dones con la media y profesional; los 
problemas, coordinadones, eficiencia de 
las otras enseñanzas (media, profesional, 
tmiversitaria, laboral). Y base de todo 
ello, la formuladón de unos principios 
doctrinales de la enseñanza privada, en
caminados a llevar a los padres ideas 
claras y concretas. 

La asamblea habrá de conocer tam-
bién la labor llevada a cabo por l¡:¡ Con.
federación, en orden a la moralizacl6n 
de las costumbres, el ambiente dudada.
no el momento económico familiar. Esto, 
tmfdo a las cuestiones docentes, encami
nado a crear en los padres conciencia 
de sus deberes y derechos en orden a la 
situación actual de la familia y su en
tronque y responsabilidad en la socie--
dad actual, bajo llln esP.{ritu cristiano Y 
sentido español~ 

Bntre,ga del premio al mejor artículo 
clentlfico. 
La Junta directiva de la Asocladó:n 

Espafiola para el Progreso de las Oen-
clas hizo entrega, el 9 de marzo, del 
premio periodlstico correspondiente á1 
segundo semé'st:re de 1960, a don Julio 
Rodríguez Vill'anueva. investigador del. 
Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas. El acto se celebró en la Real 
Academia de Ciend.as Físicas, Qu1mitas 
y Natutales. 
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Oausura & la ExposicláD de Dibujos 
Wantiles. 
Ha sido clausurado en el Grupo Es~ 

colar Isabel la Católica, de Madrid, la 
Interesante exposición de dibujos de n¡.. 
iíos escolares argentinos, traída a Espa.
ña por la inspectora de Dibujo del Con
sejo Nacional de Educación de Buenos 
Ah·es, scfiorita Josefina Maga de Espi
gares. Moreno. 

En el acto de clausura hicieron uso 
de la palabra el inspector general de 
'Enseñanza Primaria, don Antonio Gil 
Alberdi y la señora de Espigares Mo
reno, quien rogó a la Dirección del Gru
po Escolar aceptara el donativo de los 
dibujos, hecho en nombre del Consejo 
Nacional de Educación de Buenos Aires. 
Dicha exposición, pues, será ,cc:;.:.crvada 
en el Grupo Escolar Isabel la Cató
lica como expresión rle eficaz intercam
bio pedagógico hispanoargentino. 

&paña en la Exposición Internadonal 
 
de lnveo.ciones. 
 

Cerca de 70 nuevas patentes cspañ.o
 
Ias han sido seleccionadas por la De

legación Oficial en Espafia de la Ex

posición Internacional de Bruselas, que 
 
duró del 10 al 19 de marzo. 
 

Entre las patentes espafiolas dasifi 

adaa Rguran realizaciones técnicas de 
 
última hora, desde maquinaria pesada.. 
 
sistemas de ·edificación, apara tos y he

rramientas tndustriales, etc.t hasta articu

1os electrodomésticos. 
 

Al certamen concurren 20 paises, con 
 
más de 1.000 invenciones inéditas. 
 

PtAN BADAJOZ 

.Bn el plan Badajoz: ha quedado vir.
tuahnente terminada la presa d.e Oretla... 
na, y han avanzado mucho las de Puer
to Pefia y Zújar. A final de 1960 hay 
un . total de 36.062 hectáreas en riego. 
Durante el año se instalaron 498 nue.
vas famllias campesinas. 

Becas. 
La Secretaría Técnica de la Comisa

ria General de Protección Escolar, al 
cumplirse los cinco primeros afios de este 
servicio directivo, pa publicado un bre
ve folleto en el que se contienen las 
prlncipales tendencias de la política de 
protección escolur y ayuda al estudio 
que conforman la acntal regulación. 

Para una matrícula de 450.000 alum~ 
nos en el bachillerato, existen 3.963 be.
c:~s en el presupuesto de protección es.
colar; es decir, menos del 1 por 100. 
Para alcanzar el mínimo (5 por 100) dls.
puesto por la ley del 19 de julio de 
1944, es necesario crear cerca de 20.000 
nirevas becas para este grado docente. 

'En !a ensefíanza técnica, que como 
consecuencia del desarrollo industrial de 
España, cada día va incorporando a sus · 
aulas mayor número de alumnos, se es
tima un déficit superior a 1.000 becas 
para alcanzar los citados mínimos. 

.Para e\ conjunto de los diversos ór.. 
denes docentes, los cálculos de necesida
des1· teniendo en cuenta la actual ma
trícula . de .los estudios posprimarios 
(unes 700.000 alumnos), es preciso con
tar con 30J 66 nuevas becas para el pró .... 
ximo curso, con una cobertura econó
mic'a. de unos 200 millones de pesetas. 

CattilJa·d~ · escolaridacl gra~ita. 
~::Según · orden. del Ministerio de Edu... 

cación Nacional¡ obtendrán .la cartilla 
de escolaridad, sin necesidad de que los 

interesados o el centro donde se encuen-
tren acogidos, tengan que realizar pago 
alguno; los escolares acogidos en asilos. 
instituciones benéficas, preventorios, cen... 

u N E 
La Bienal de la Unesco.. 

Durante la Asamblea general de la 
UNESCO celebrada en París durante 
los meses de noviembre y diciembre. se 
aprobó el Plan para los años 1961 y 
1962, que es el más ambicioso de cuan
tos han formulado la organización eh 
sus quince años de existencia. 

Un presupuesto de más de 55.000.000 
de dólares cubrirá las atenciones múlti
ples que el organismo internacional tie
ne encomendadas, que abarcarán funda
mentalmente, aparte de la obra del Pro
yecto Principal para la América La.
tina, numerosas actividades destinadas 
a promover el mejoramiento cultural de 
los pueblos del continente africano. 

tros de caridad · tOtalmente gnrttd.tos. ·.o 
aquellos cuyos padres, tutores o encar
gados figuren en las listas de l.a beaefl
cencia municipaL 

se o 
 
Exposiciones nacionales. 

El señor don Joaquín Tena Artigas, di... 
rector general de Enseñanza Primaria, ha 
informado en la UNESCO que, a pro
puesta de España,. en la próxima con... 
ferencia general de instrucción pública. 
que se celebrará en Ginebra en junio. 
serán ilustrados con varias exposiciones 
nacionales los temas de la escuela del 
maestro único y la educación preescolar.. 

Con el objeto de ir preparando la do
cumentación correspondiente, el sefíOI" 
Tena manifestó que el Ministerio de Edu
cación Nacional piensa organizar en Mar
drid un certamen previo para seleccio-
nar los materiales a exponer en Ginebra~ 

NOTICIAS DE TODO EL MUNDO 
 
Exposición Internacional de Pintura y de 

Dibujos· Infantiles. 

Con ocasión de celebrarse el cincuenta 
nniversario de su fundación, la· Socie.
darl El Arte en la Escuela ha organi-
zado, en Luxemburgo, una Exposición 
internacional de pintura y dibujo infan
tiles • 

Esta exposición tendrá lugar el mes 
de junio de 1961. 

REGLAMENTO 

1. Pueden participar los nifios de dn.: 
ca a catorce años de edad. 

2. Se admiten todas las técnicas. 
3. Los traba jos llevarán a] dorso el 

nombre y apellidos del niño, edad, da
se, x:Iirección y título de la pintura o 
del dibujo. 

4. Los trabajos deberán presentarse 
enmarcados. 

5. La Sociedud El Arte en la Escue-
la, propone los asuntos siguientes: 

a) Tu país. rincón pintoresco. fieSc
tas; escenas folklóricas. · 

b) Escenas de trabajo (artesanos, 
obreros, mineros, etc.). 

e)' Retratos de camaradas, de parlen.. 
tes, de personajes pintorescos. 

d) Ilustraciones muskales, leyendas, 
cuentos regionales. 

6. Las pinturas y los dibujos deben 
ser trabajos ejecutados solamente por 
los nifíos, sin la intervención de otras 
personas. 

7. Las pinturas y los dibujos.- en nú
mero de 30 a 50, deberán llegar a Lu
xemburgo, lo más tarde, el 1 de mayo 
de 1961. dirigidos a la "Société de l'Art 
a ·l'Ecole, Ecole Primarie d.u boulevard 
Royal, Luxemburg". 

8. La Sociedad velará por la buena 
conservación de los trabajos. Sin embar
go, declina su responsabilidad en caso 
de pérdida o deterioro. Asimismo se· en
carga de la reexpedición de las obras 
tan pronto· se clausure la Exposición. 
La Sociedad se reserva el derecho de ·Ja 
reproducción de los trabajos. expuestos. 

* * * 
 

Nortaun&ica trata de relouar aa& 01""' 

ganhaclones educativas. 

Entre los planes de gobierno que la 
nueva administración del presidente 
Kennedy ha elaborado y se hallan en 
vias de realización, ocupa lugar desta
cado el proyecto de ayuda federal en 
materia de educación. 

Sabido es que hasta ahora, la mayor 
parte de las atenciones educativas de la 
gran nación americana corrían a car. 
go de los estados o entidades locales. 
Al ser reconocido al problema educativo 
un valor excepcional, se considera que 
es insuficeinte el estado actual de cen
tros y personal de los mismos y,. ante 
una perspectiva de fuerte evolución. no 
puede acometerse la reforma .sin una 
gran ayuda de carácter central. 

Durante tres afias el presupuesto fe... 
deral prestará singular ayuda a las ins.
tituciones de carácter docente, con el 
propósito de que se resuelvan definiti 
vamente las defiendas en loca:es y equi
po y pueda quedar superada la actual 
stiuadón de que el maestro sea el fun
cionario peor pagado. 

Se pide ayuda federa) para la Educa.. 
dón Superior en Estados Unidos. 

El Consejo Norteamericano de Edu
cación ha pedido ayuda económica fe
deral para todos los centros de enseñan
za Superior y Unive-rsitaria. 

La federación de 144 organizaciones y 
m~'is de 1.000 instituciones educativas. 
dijo que esa ayuda es necesaria de in
mediato P?ra cumplir el objetivo nacio
nal de contar con medios destinados a 
atender a las futuras generaciones. 

El Consejo pide que el estado 'fede
ral otorgue préstamos, por cuantía .de 
350 millones de dólares anua1es, para la 
construcción de residencias, y un pro
medio de mil millones de dólares en prés
tamos y subsidios para la instalación de 
aula,s, bibliotecas y laboratorios. 

La Asociación Católica Norteameric:a' 
na. de Educación es miembro constitu
yente del. Consejo, a. cuyo .comtté. per
tenece el padre Robert J. Slavln. O. P~.. 
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rect<X del Colegio de Providence (Rho.
.de Island) • 

El Consejo opina que la próxima dé~ 
cada será una época de "crisis" para la 
educación superior en Estados Unidos, 
con un aumento de dos millones en el 
número de estudiantes de colegios y 
universidades. 

Plan pata la clasificación moral del cine. 
Está hf.ljO estudio la posibilidad de 

establecer en Estados Unidos una Jun~ 
ta de clasificación moral de guiones ci
nematográficos y películas a petición 
del Consejo Na·cional de Iglesias (pro
testantes y ortodoxas). 

Su Comisión de Radio y Cine pro
pone establecer un Consejo permanente 
para clasificar los guiones y las pelícu
las terminadas en varias categorías, des~ 
de "aprobadas para la famUa". hasta 
totalmente inadmisibles" . 

En 1933 los catóHcos fundaron con el 
mismo fin la úgión Nacional de la De~ 
cenda, 

SEPTIMA EXPOSICION MUNDIAL 
DE ARTE PARA ESCOLARES 

Del 21 de septiembre al 8 de octu
bre de 1961 en el palacio Deog-su, 
Seúl (Corea). 

Presentada por la Escuela 1\fedia y 
Superior de niñas "Soo.k Myung''. 

Con la colaboración de la Comisión 
Nacional Coreana de la UNESCO. 

Información sobre la participación. 

1) Requisitos de los participantes: 
Escolares primarios de seis a trece 
años. 

2) Variedad de trabajos: Pintura-s 
al óleo o acuarela, cuad.·os al carbón 
dibujos, grabados en color, etc. ' 

3) Tamaño: Dentro de 90X 72 cen
tímetros. 

4) Núme1·o de trabajos: 50-60 por 
cada pais. 

5) Indicación: La siguiente indica
ción se pondrá en inglés: a) nombre; 
h) edad; e) niño o niña; d) dirección 

de la Escuela; e) Utnlo del trabajo. 
6) Fecha de admisión: Hasta el .31 

de agosto de 1961. 
7) Intercambio de trabajos: En in

tercambio de los trabajos artistieos 
de fuera, los niños de Corea enviarán 
sus trabajos después de la exposición, 
si se desea. 

8) Re e o m pe nsa conmemorativa: 
Aunque esta exposición de ninguna 
manera quiere ser una competición, 
se concederán un cierto número de "' 
premios y certificados conmemorati 
vos a los participantes cuyos traba
jos se juzguen excelentes por el co
mité examinador de esta exposición. 

9) Comité examinador: Formarán 
este comité diez importantes artistas 
y educadores coreanos y decidirá los 
vencedores de los premios. 

1O) Dirección: Todas las cartas v 
trabajos se dirigirán a: Comisión N;
cional Coreana de la Unesco. P... O. Box. 
Central 64, Seúl (Corea). 

DOCUMENTACION 
 
CARITAS ESCOLARES Art. 5."'-lndependientemente de las colectas y de lo re-

caudado de los socios suscriptores, tanto éstos como los ac-Recientemente creadas en nwe'{5fro país tivos--o · sea, los nifios-;>odrán entregar a )a Cáritas libros.las Cá.ritas Escolares, hermosa institución juguetes, golosinas y cuanto se estime qque puede ser nece
que pretende aunar los vínculos más cor sario, útil o grato para los niños. Estas entregas serán siemdiales entre nuestros escolares por la vía pre anónimas, y se procurará que jamás las inspire la vasegura de la Caridad cristiana, ha sido nidad o sentimiento semejante. 
publicado por su Consejo Central un Precisamente lai dos virtudes por las que de modo espe.
breve y atractivo folfeto en el que se in cialísimo deben distinguirse los nifios que vivan el espiritu
dican las normas cor.stitutivas y de fun de Cáritas son la caridad y la humildad.
cionamiento de la organización. Art. 6.0 -Más que lo que den los nifios, unos para otros.1ncluido en el folleto de referencia va importa que se den; que se sientan unidos al que sufre cual ...
el reglamento provisional de la entidad, quier adversidad, sea rico o pobre: que se forme entre ellos 
cuyo interés es evidente, por lo que una comunidad de afectos y de intereses, inspirada y sos
creemos com,eniente insertarlo a con tenida por amor a Jesucristo.
tinuación. Art. 7.0-Por eso no serán visitados solamente los pcr 

bres, sino todos los que sufran, sin excepción; los que porREGLAMENTO PROVISIONAL cualquier circunstancia se encuentren impedidos para hacer 
Artícuro 1.1)-Su finalidad esencial es el ejercicio de la su vida normal; los que experimenten contrariedades faml~ 

caridad, en nombre de Jesús, por los nifios y para los nifios; liares; cuantos necesiten una ayuda o consuelo. 
y su propósito inmediato, proporcionar ayuda, ilusión y Art. 8.0 -La visita se procurará que no sea protocolaria 
alegría a los niños enfermos, necesitados o probados por y de cumplido, sino como hecha a un compafiero por otro 
cualquier adversidad, sea cual fuere. compafiero, a un hermano por otro hermano, que va dis.. 

Se considera imprescindible y fundamental la formación puesto a sentir con él, a ayudarle, a prestarle servicios, a 
de los escolares en espíritu de caridad y en una disposi hacerle compafíía, a servirle de consue'o, Y todo ello sin 
ción interior habitual propicia a )a convivencia y al ejer rúbricas ni protocolos impropios de niños. 
cido de las obras de misericordia, no sólo de las corpora... Art. 9.0 

- Tendrán derecho preferente a la visita los pro
les, slno muy especia:mente de las espirituales. Hasta tal pios escolares, pero no quedará fuera de la preocupación 
punto, que obras que no broten de esa disposición y de ese de Cáritas Escolares niño alguno cuya situación espiritual 
espíritu no pueden aceptarse como plenamente dentro de lo o material la merezca o necesite. 
que son las Cáritas Escolares. Art. 10.0 --Con las ·cantidades que n·o seá necesario in

Att. 2.D-Adscrita cada Cáritas a un centro docente, per.. vertir y con los donativos que lo permitan {libros, juguetes, 
 
tenecerán a ella todos los nit'íos inscritos en el mismo. ropas, etc.) se formarán reservas con que hacer obsequios 
 

Art. 3."-La Cáritas Escolar tendrá un fondo para gastos extraordinarios en fechas ~tales como Navidad, Reyes, ono

Y, ayuda.!" que se nutrirá: mástica, etc. Estos obsequios jamás se harán en actos colec
 

a) De los donativos o los legados y suscripciones que tivos y públicos, sino con la reserva y la humildad que 
 
se hagan por personas simpatizantes. · han de ser consustanciales a la Obra. 

b) De las subvenciones que reciban de los Consejos de Art. 11.-La Cáritas Escolar estará regida por una Jun.
Cáritas y de Entidades Oficiales o .privadas que quieran ser ta de Gobierno formada por los propios escolares, que de... 
protectoras. signará el Director o Maestro, de acuerdo con el Consejo, 

e) De las colectas públicas que se establezcan por los y compuesta de un Presidente, un Secretario, un Tesorero 
organismos Centra' es o Diocesanos. y el número de vocales que corresponda. Dicha Junta se re.. 

d). De las aportaciones secretas qúe los propios niños novará anualmente. 
hagan en las colectas reglamentarias o de modo esporádico Art. 12.0-El Director o Maestro será Presidente de Ho.. 
o ·espontáneo, · nor de la Junta y presidirá todas las reuniones para orien.. 

e) De las huchas de Cáritas que se instalen en .las Es.. tarla, mantenerla dentro del debido espíritu, vetar los acuer
cuelas dos cuando fuese preciso y aprobar los que se refieran a 

Art. 4!-Insistentemente se. inculcará a los nifios que sus gastos y socorros, vigilando la conservación y buena ad
apOrtaciones sean más, en lo posible, fruto 'del propio sa~ ministración de los fondos sociales, pero- de}ando la mayor 
ciifitio que donativo directo de sus familiares, los cuales. libertad posible a los niños en el· ejercicio de, sus funciones 
los rnlsmos· nifios procurarán · que sean socios suscriptores di:x:ectivas. 
tie la Obra. Act. 13.-El nifio Presidente presidirá, las reunioneq de la 
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Asociación y de la. Junta, pondrá su conformidad a: los pa
gos que se hagan y se cuidará del buen orde¡n en las ac
tuaciones de los socios, seg.ún la letra y el espírltw de este 
Reglamento

El Tesorero-depositarlo cuidará de la conservación de los 
fondos de la Asociación y efectuará los cobros y pagos que 
procedan, llevando un libro con relación circunstandada de 
ingresos y gastos 

El Secretario conservará toda la dooomentación de la Aso
ciación, extenderá las actas que sean precisas y llevará la 
correspondencia social 

Art H.-Et señor Cura Párroco o, en su caso, el Sacer..
dote designado por él, será el Consiliario y Asesor Religioso 
de la Cáritas Escolar, dentro de la Parroquia de que se 
trate 

podrá ·hacer alusión, directa ui indirectanlente, a cuestione& 
in timas que puedan redundar en descrédito de las familias. 
de los niños. 

Art. 18.-La Junta acordará y señalará las visitas y obras 
a realizar, encargándolas a los niños que considere mejor 
preparados para. ello. 

Art. 19.-Serán objeto especial de predilección los niños: 
anormales, impedidos y enfermos crónicos que haya en la 
parroquia o en el pueblo. Y se .procurará hacerles compa
ñía y que no les falten nunca los juguetes y libros, etc. En 
el afán de ayudarles y hacerles al vida grata, se poclral 
llegar hasta concebir proyectos de tipo heroico, como ad
quirir un carrito a un paralitico, unas gafas al que las ne~ 
cesite, costearle un_a operación quirúrgica, ettc., incitando, 
aceptando y orientando las propias iniciativas de los niños, 

Arl. 15.-La representación de la Cáritas Escolar, para 
todos los efectos y con plenas facultades, corresponderá a 
los señores D,irector o Maestro. En los Grupos Escolares 
y Escuelas Graduadas se nombrará una sola Junta, cuya 
Presidencia de honor y representación corresponde al Di... 
rector, y en unión y de acuerdo con el Consejo Directivo, 
la designación de la Junta, supervisión de la administración 
y cuantas pe<:uliatida•des competen a los Grados. 

El señor Director del Grupo Escolar o Escuela Graduada, 
o el señor Maestro de la Escuela Unitaria en que la Cári.... 
tas Escolar quede establecida, será la máxima autoridad den
tro de la misma y actuará aportando sus iniciativas y su
gerencias, y orientará las actividades de los niños, conside
rando como un quehacer pedagógico, confiado a su buen 
criterio de educador, la dirección de la Cáritas Escolar. 
para que se obtenga de ella el mayor fruto espiritual y ma.... 
terial en bien de los niños y de su formación cristiana, ins~ 
pirando su vida en 1~ caridad, que es postulado fundamen
ta] del cristianismo. 

Cuando la Escuela sea Graduada, cada Maestro procurará 
que la colaboración de su Grado sea efectiva y se mantenga, 
con todo fervor · y disdplina, dentro de las directrices ge.... 
nerales. 

Art. 16,__:EJ· acto central de Cárltas Esco~ar, consistente 
en una breve lecdón sugestiva sobre la caridad, y en la 
colecta subsiguiente, se celebrará por lo m~nos dos veces al 
mes, eligiendo el Maestro el día y el momento en que pue .... 
den ser más eficaces. Se procurará que todos los nifíos se 
consideren solidarios y responsables de la Obra, vivan su 
esplritu y participen. en lo posible y conveniente, en sus 
actividades. 

Al acabar la sesión escolar se reunirá la Junta para adop~ 
tar los aouerdos que procedan sobre socorros y actuaciones. 

Arl. 17.-En las sesiones, y al estudiar la situación o ne
necesidades de los nifioo que se trate de remediar, jamás se 

a tales efectos. 	 · 
Art. 20.-En los casos en que pudiera haber peligro de 

contagio ses o!icitará el consejo médico antes de hacer las; 
visitas. Y cuando éste impida la visita, se enV'iarán al en~ 
fermo los donativos y juguetes. 

Art. 21.-También se preocupará la Cáritas Eocolar de 
que los niños necesitados no carezcan de elemen•tos de tra
bajo escolar, tales como libros, cuadernos, lápices, etc., pero 
éstos los esntreg.ará privadaanente al Maestro. 

Art. 22.-A la fal,ta de niños que atender, la Cáritas Es~ 
colar consagrará sus actividades y recursos a personas ma~ 
yores necesitadas, especialmente a los ancianos. 

Art. 23.-La Santa Infancia se considerará como obla 
predilecta y necesaria de toda Cáritas Escolar. 

Art. 24.-La Cáritas Escolar estará atenta para acudir 
a toda necesidad nacional o internacional de carácter grave 
y urgente. 

Cuando surgiere alguna necesidad urgente o imprevista,. 
podrán y deberán hacerse colectas extraordinarias. 

Art. 25.-No se interrumpirá el funcionamiento de las1 Cá
ritas por ·causa de vacaciones, tomándose, antes de comenzar 
éstas, las necesarias determinaciones para que sean aten
didos todos los servicios en marcha y aquellos otros de 
carácter urgente que se puedan presentar. 

Art. 26.-Se recomienda que cada niño lleve una libreta 
en la que recoja objetivamente las impresiones que viva 
en el ejercicio de la caridad, y servirá para que el Maestro 
o Profesor oriente la labor educadora a realizar con él. 
procurando, desde luego, que el propio n:iño vaya elimi
nando cuanto pueda estar inspirado en la propia complacen~ 
cía o la vanidad. 

Att. 27.-La Cárltas Escolar tendrá íntimo contacto con 
la Cárltas Diocesana y con la Cáritas Parroquial, y ctesem.... 
peñará las actividades que se le encomienden relacionadas 
con los niños. 

PROGRAMA DEL CURSO DE EDUCACION SANITARIA Lección 9. 
QUE SE HA DESARROLLADO EN LA ESCUELA NAClONAL 	 Misión de Ja Sanidad pública. Doc

tor Gerardo Clavero, Director deDE SANIDAD DEL lO AL 25 DE MARZO 
la Escuela Nacional de Sanidad. 

Lección l. 
Educación sanitaria. C o n e e p t o. 
Mé~odos. Colaboración médico
pedag-ógica. Doctor Primitivo de 
la Quintana, Jefe de Estudios de 
la Escuela Nacional de Sanidad. 

Lección 2. 
Fines y medios de la educación 
sanitaria en la escuela. Don Adol
fo Maíllo, Dite1:ltor d·el Centro de 
Documentación y Orientación Di
dictica de Eo.Señanzá. Primaria. 

Lecci6n 3. 
La Civilización actual y su influen.. 
cia sobre el niño y el· adulto. Doc.. 
~r Federicc. O,liver Cobeña, Jefe 
de la Inspecci6n Médico-Escolar 
del ~sta¡do. 

Léc;ci6n 4. 
· EYoluci.ón del coltCepto de salud 
y ~nfermeda:d" Doctor Primitivo 
de la QuintanL 

Lección S. 
La educación física. Aspecto de 
la educación sanitaria. Doctor Je
sús Femández Cabezas, Catedrá
tico de M·edicina de la Facultad 
de Valladolid, Subdelegado Gene
ral de los Servicios Sanitarios del 
Institutt'¡ Nacional de Previsión. 

Lección 6. 
El programa y Jos métodos en la 
educación sanitaria escolar. Don 
Adolfo Maíllo. 

Lección 7. 
Los factores ambientales del me..
dio lísicp natural. Doctor Luis 
Nájera Angulo, Inspector General 
de Sanidad. 

Lección 8. 
El médio social. Estructuras y es
tratificación socioeconómicas y su · 
influencia en el estado de salud y 
enfermedad. Doctor Primitivo de 
la Quintana. 

Lección 10. 
Técnicas de exploración y de ac
ción: métodos estadístioo y socio
lógico. Doctor Adolfo Serig6 Se..
garra, médico de Sanidad Escolar, 
Inspector Médico escolar. 

Lecci6n 11. 
El problema social de la enfer
medad. Doctor Primitivo de la 
Quintana. 

Lección 12. 
La .educación sanitaria en les dis
tintos ambienteS'. Don A do 1 f o 
Maill0:. 

Lección 13. ~ 
El espacio y su utillzacióu en el 
bogar y en la escuela. Don Javier 
Carvajal, Arquitec,to. 

Lección 14. 
ObstácUlos que encuentra la edu,.. 
cación sanitaria escolar y medios 
de ~up.erarlos. Don Antonio 
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J. Onieva, Inspector de Enseñan
za .Prir:narla. 

Lección 15. 
El peligro infeccioso. Profilaxis. 
Inmunizaciones. Doctor Florencio 
Pérez Gallardo, Profesor y Jefe 
de Sección de la Escuela Nacional 
de Sanidad. 

Lección 16. 
La educación sanitaria en la for
mación de los maestros. DonAn
tonio J. Onieva. 

Lección 17. 
Importancia de 1a tuberculosis, 
reumatismo y sífilis. FactJores so
cial'f!s. Doctor Manuel BlancOt 
Otero, Médico ·Puericultor del 
Estac1o de los Servicios Centrales 
de Sanidad Infantil y Ma.temal. 

Lección 18~ 
InBuencia de la alimentación en el 
desarrollo de la salud del hombre. 
La dieta equilibrada. Doctor Fran
cisco Vivanco, Profesor él•e la Es
cuela Nacional de Saniilad. 

Lección 19. · 
El servido escolar de alimenta-
ción. Don Justo Pintado Robles, 
Jefe Nacional del Servicio Esco
lar ¡de Alimentación. 

.Lección 20. 
Vigilancia periódica del eS'colar 
desde el punto de vista sanitario. 
Doctor José Serrano Galnares, 
Inspector Mé¡dico Escolar. 

Lección 21. 
La higiene dentaria en la escuela. 
Doctor Pedro García Gras, Jefe 
del Servicio de Estomatolo.gía del 
Dispensario Médico Escolar. 

Lección 22. 
Enfermedades infecciosas y con
tagiosas más frecuentes en la 
edad escolar. Doctor Félix San
cho Martínez, Inspector Médico 
Escolar, de seis y me.dlia a siete y 
media. 

Lección 23. 
Delincuencia infantN. Educación 
de los padres. Doctor Adolfo Se
rigó, 1de siete y media a ocho y 
media. 

Lección 24. 
Principios de higiene mental. La 
inad.aptación escolar. Doctor Juan 
José López Ibor, Catedrático de 
Psiquiatría de la Facultad de Me~ 
didna de Madrid. 

Lección 25. 
PreV'ención de accidentes. Prime
ros auxilios. Seguridad vial. Doc
tor Julio Bravo, Jefe :de los Ser
vicios de Propaganda Sanitaria de 
la Dirección General de Sanidad. 

Lección 26. 
La educación sanitaria femenina. 
Doctora Carmen Guirado, Inspec-
tora Médic~Escolar. 

Lección 27. 
Las necesidades psíquicas del es
colar y su importancia en la edu
cación sanitaria. Doctora Carolina 
Zamora de Pellicer, Psicoanalista 
del Servicio: de Psiquiatría del 
Hospital Provincial de Madrid. 

Lección 28. 
Organización sanitaria del Esta
do. Servicios de Higiene Infantil 
y Maternal. Doctor Juan Bosch 
Marín, de la Real Academia de 

Medicina,· Jefe de los Servicios de 
Higiene Infantil y Maternal de la 
Dirección General de Sanidad. 

Lección 29. 
La Inspección Médico- Escolar. 
Doctor Carlos Sáinz de los Te
rreros, antiguo Jefe de la Inspec... 
ción Médico-Escolar. 

Lección 30. 
La educaci.ón sanitaria y el Servi
cio Social Escolar. Don Adolfo 
Maíllo. 

RECOMENDACIONES DE LA XXIll CONFERENCIA 

DE INSTRUCCION PUBLICA 


LA ORGANIZACIO::f DE LA ENSERANZA ESPE~ 

CIAL PARA LOS NIROS CON DEFICIENCIAS 


MENTALES 


La Conferet1cia. Internacional de Instrucción ·Pú
blica, 

Convocada MI Ginebra por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia. 
y la Cultura y por la Oficina Internacional de 
Educación, habiéndose reunido el seis de julio de 
mil novecientos sesenta en su vigesimotercera re
unión, aprueba. el quince de julio de mil novecien
tos sesenta la siguiente recomendación: 

La Conferencia, 
Considerando los principios ya enunciados por la 

Conferencia Internacional de Instrucción Pública so
bre la organización de 1a l'nseñanza especial en su 
Recomendación N.0 7, aprobada el 14 de julio de 
1936 en m quinta sesión, 

Considerando que el derecho a la educación, pro

clamado por la Declaración Universal de Derechos 

del Hombre, se aplica a todos los individuos que 

son capaces de beneficiarse de ella, incluso a los 

menos dotll.dos, 


Considerando que el concepto de la educación obli

gatoria para todos está universalmente aceptado, y 

que ya es aplicado en muchos países, 


Considerando que es una des1entaja económica, 

social y cultural para un pueblo contar con per

sonas mentalmente ·deficientes, muchas de las cua

les habrian podido llegar a ser elementos útiles 

si hubieran sido educadas comenicntcmentc. 


Considerando que toda aptitud especial que pue
da tener el niño ron deficiencias mentales ha. de 
aprovecharse para facilitar su educación, 

Consiüerando que, gracias a los progresos realiza
dos por ln medicina, por la psicologín del niño '! 
por la pedagogía correctiva, es pos1ble identificar a 
los niños que sufren de deficiencias mentales y em· 
prender su educa.ción gra~1as a métodos basados en 
la diferenciación e individualización de la ense
ñanza, 

Considerando que el empleo de los métodos de 
educación diferenciada. no dt>be conducir al com
pleto aislamiento social de aquellos niños, que nece
sitan precisamente .. permanecer en contacto con la vida 
normal para poder integrarse a. ella más tarde, y 
que un maestro experimentado puede aprovechar esa 
situación para. lograr que estos niños tomen una 
actitud favorable a una. mejor comprensión mutua, 

Considerando que, en cada país, el problema del 
desarrollo de la enseñanza especial para niños con 
deficiencias mentales se halla siempre subordinado 
al grado de desarrollo alcanzado en lo que a la en
señanza. de los alumnos normales se refiere, y que, 
para. organizar esa enseñanza especial, es come
niente tener en cuenta las diferencias que subsis
ten desde el punto de vista de las facilidades de or
ganización entre las grandes y las pequefias loca
lidadeé,

Considerando que a. pesar de sus aspiraciones se
mejantes, los países donde la situación es muy di
ferente han de encontrar soluciones diversas al pro
blema de la or¡;nniz:\rl ón de la enseiianza. especial 
para niños con dP!lciPncias mentales, , . . 

Somete a los Ministerios de Instrucc1ón PúblJca 
de los diversos países la siguiente recomendación: 

IDEN'IIFICACION 

l. Cuando las circunstancias lo permitan, eg im
portante que la identificn.ci6n de los niños. con 
deficiencias mentales se efectíle desde el comienzo 
de la escolaridad y, si es posible, aún antes de 
que entren en la escuela obligatoria. 

2. A tal efecto, conviene pcr.feccionar las ~éc
nieas de observaeión y de med1cit'in nslcológ¡.ca., 
por una parte, y los medios pe diagnt'istico de ql,le
disponen los diversos espeeiahstas, por otra, a fm 
de que la. identiftcación ¡¡ea. lo más obJetiva posi
ble, evitando así, entre otros peligros, la confusión 

entre la debilidad mentlll Qrgániea y la debilidad 
mental aparente. 

3. Conviene también tener en cuenta el mode 
como los niños que parecen tener deficiencias mea
tales se conducen en el medio familiar, social y 
escolar. 

4. La decisión de retirar a un niño de una. 

clase ordinaria y la. elecei ón ele la. clase o de la 

escuela a la cual será envlado corresponden a las 

autoridades docentes, de ser posible de acuerdo con 


la familia; seria aconsejable un periodo de obser
vación antes de tomar esa dPeisi.ón. 

ENSEfi'ANZA OBLIGATORIA. 

5. Todos los niños co-n deficiencias mcntalea con

siderados como educabl~s tienen el m1smo derecho 11. 


la educación que los otros niños; de ello se in

fiere que las autoridades docentes tienen el debetl 

imperioso de ofrecerles una educación apropiad& a 

sus necesidades. 


6. El principio de la ensefianza obligatoria no 

puede invocarse en el caso del mño con fleficiencias 

mentales sino en la medida en que las autoridades 

docentes pueden proporeionarle la educación que le 

convenga; es meluso muy conveniente t~ue es.1 ense

ñan~ se prolongue más allá del limite legal de la. 

educación obligatoria. 


1. Como el principio de la gratuidad es un co
rolario de la enseñanza obligatoria, los niños CDiil 
deficiencias mentales deben beneficiarse de la gra.
tuida.d de la ensefianza, aun ruando la organización 
de la enseñanza especial exija un mayor esfuerzo 
financiero. 

8. Cuando los nif'ios eon deficiencias ment!!.les 
deban concurrir a un internado, dPberán preverse 
los créditos necesarios para a.yudar a los padres 
cuyos medios no les permiten pagar los gastos de 
pensión y transporte, ya. se trate de un intef1:1ad• 
oficial o particular. 

ADMrNISTRACION Y CONTROL 

9, En los países donde la importancia de La 
educación especial lo justifique, com·lene encarga~! 
a. un servicio e.specta.Ilzado de la. instrucción pública 
que contribuya al desarrollo de la enseñanza. pan. 
todas las categorias de niños inadaptados; este 
servicio deberá encargarse especialmente de la Cll
ordinación de los esfuerzos reali1.a.dos en esa ell· 

fera. 
10. En lo que se refiere a los niños con defi· 

elencias mentales, el servicio de enseñanza especia!. 
debe, con sus propios medios o con a..vuda de los 
centros de documentación o de investica.ción peda
gogica: a) formular detlnieiones precisas referentes 
:1 las dh•ersas categorías de deficientes mentales; 
b) compilar estadísticas sobre la proporción de lo; 
niños en edad escolar perteneeientes a esas dhersas 
categorías, así como el número de ellos que asiste 
a la. escnela; c) efectuar estudios sobre las neee
s!dades que han sido satisfechas y las que quedaD.
aún por satisfa-cer en esa espera; d) preparar planes 
para lograr el desarrollo racional r progesivo de 11. 
enseñanza especial; e) estudiar los problemas que 
plantean la formación profesional de niños con 
deficiencias mentales y las condiciones de su em
pleo; f) estudiar l!lll diversas formas ~~ ayuda. ·poltt· 
escolar que debe concederse. a esos mnos, etc, 

11. El se>rvici() de enseñanza especial debe encar~ 
garBl' de controlar el funcionamiento de las .insti:
tuciones públicas y privadas que son de su . c~m
petencia; cuando el número de esos establecimien
tos lo justifique, S& nombrarán inspectores o con
sejeros especializados ca.pacttados para orientar al 
personal docente y contribuir al desarrollo de esa 
enseñanza. _ 

12. Donde no· existan inspeewres de ensenanza 
especial, es necesario que los insp!lctores o~dinados, 
sobre todo los encargados de escuelas situadas en 
pequeña.s localidades y regiones rurales, se preoeu

http:dPeisi.�n
http:nslcol�g�.ca
http:educaci.�n


Jiltll ~ Je:;l ea:oos de deficiettcill. mental y llamen 
SDbl'fJ files la a.tención de los maelltros, aotorida.
des doealtes y la& DrKllllizaciones de servicios so
eiale&. 

13 La eolabora.rión eotre la iniciativa privflda 
1 las autorlcl&de!l do~entes · puede ser m,¡y eficaz 
por le qw a 1& educacl6n de lo!l niños con deflcien
ciu mentales se refiere; por f'llo, siempre que sen 
posible, eonvleno npo~·ar el eefuerw de las asocla.
ei.ones pin'lldas que a menudo han estado a la van
guardia de la edur.acfón y de la proteeci6n de las 
l)ei'SOnas ron dericlenc.-1as lllllntales y qne, tod1wia 
flGy, eontribnren a wr.es- a Cl)rupensar la falta de 
Jt.Ccló11 elkial en esa esfera 

BSTRUtTURA DE LA ENSERANZA ESPECIAL 

14 Dada la variedad de formas de de.fieiencia 
mental J las cirrunstancias particulares de cada 
caso, es COO\l'nlente prever diversos tipos dP clases y 
de establecimientos 'IUC permitan WlB enseñanza. di
(renelada, 

15. En la mrdirla de lo postble, debe el'itarse 
separar completamente al niño con deficiencias men
tntes de iiU mectlo ambiente y sobre todo de los 
niños mejor dotarlos, sin enfrentarlo, sin embargo, 
con ellos en pruebas donde se encontraría en si
tuaef ón de inferiortrlañ; por eso, es aconsejable es
tablecer dases esptltfa!es en escuelas de. tipo co
rriente. 

16. Las escuelas espP.clnh~s. con o sin intemacfo, 
pnreeen corwemr meJor a los casos grm·e,; de debi· 
lldad mental; el intPmado parece necesario sobre 
todo eunndo el domic~l!io de los padres está lejo~ 
de toda escuela espccbl, cuando lll ambiente fa
mlliar ne es apropiado, o cuando la deficiencia men
tal va l)('ompañada de perturbaciones en la conduc
ta del niño. 

17. En las grand~s localidades de lus países qw.1 
,disponen de los medios ner·esarlos, y que han re
suelto los problema9 que plantean la geuerallza
eión de la eduearión primaria obligatoria, con
viene pre,·er la posibilidad de crear ¡;¡actualmente 
clasea y escuelas del hpo antes nwncloundo. 

18. En las pequ~ñas localidades y en la~ reg¡o
nes escasa.mente poblada~. Jonde no es posible esta
blecer una clase o una. escuela especial, puede pre
verse una de las solueiones siguientes; a) enseñanza 
Individualizada sin qne el niño dele de frecuentar 
la clase de tipo corriente; b) as"istencía a una clase 
o a una escuela c:;¡¡~rial en una localidad vecina, 
siempre qua se les pro¡torcwnen medios d~. transporte 
y, en caso moeesario, el almuerw; e} enseñanza a 
domicilio y sistema. de mue~trus itinerantes; d) edu
cución en un úttcrnado. 

19. Nn los paises que no po:;oen todavía los m~r 
dios de organizar sistenuítil'amcute la enseñanza 
para los niños que :mfn~n t!cficlenclas mentales, y 
1Um en los paises donde la educación obligatoria nu 
se aplica todavia !ntegramente, deberían orgnni
wrse escuelas especial•)s el~ earácter experimental 
frecuentadas por 1111 determinado número de niños 
con deficiencias mentales; estos ensayos podrán ser
vir de base ¡1ara la org:mización ulterior del si:>
tema de enseñwlZa especial. 

METODOS Y PMGIL\,_IAS DE ENSERANZA 

20. La enseñanza. de los niño::! con dericienciail 
mentale1:1, mtis que ningwu1. otra, debe ser funcio
nal y concrHa; t!onviene, por tanto, emplear méto

dos que olstlmulen las funciones mentales mediante 

actividades en que iníemuga la inteligencla prác

tca y que permita adquirir los conocmientos fun

da.mentales. 


·21. La enseñanza debe ser mu~· Individualizada 
para adaptarse a las aptitudes, a las necesidades y 
al ritmo de aprendizaje de cada nifio; por otra 
pu.rte, debe comprender actividades de grupo, ya 
sea trabajas o juegol¡, para desarrollar en los niños 
ll sentido social. 

2:.!. Por todns ei!tns razones, es impot·tnnte, en 
la medida en que ello sea. posible, no confiar más 
de 15 alumnos a. un mio maestro. 

23. No deben omitirse los ejercicios de revisiún 
y repaso que tienen por objeto consolidar lli.S apti
tudes bá~icas y los conocimientos al alcance de 
los ·niños con deficienel,as mentales; conviene tam
bién prestar la atención que corresponde a la edu
eaeión del caráct:Pr y a. la. formación de hábitos y 
actih1des sociales y morales, de manera que se 
desarrollen en los niños aquellas cualidades que 
puedan compensnr las 11 nli tuclones de su intellgen

. cla y darles confianza en si mismos 
24. Es im(l{)rtante subrayar el YÜlor de la lago

terapia .para los niños mentalmente deficientes como 
medio de reedueaclón. 

25. ·El juego, la l'tlueación fisica y ritmiea. el 
eanto coral Y la mCt.,lea, Cl dibujo y las ;rte.'l 
pb'i.sticas deben ser parte integrante de la educa
ción de los nlfios con dertciencias mentales; se 
tnta de, medios de expresión Qtle les ayudarán a 
diseipltnan~e r a desarrollar armoniosamente 9ll per
sonalidad. 

26. Los trabajos manuales tendrán, desde el 
 
eo~ieJ~zo, un lu!llll' esencial en lA edttetl.Ci6n de Ioif 
 
niños con deficienl'IU mentllles y podrán servir mli." 
 
tarde de base ,ara Ul1& térdadeta lniciaci6n pro

ft9ianat, 
 

!11. La ~abottleiÓ«l, entre k eliCUelt 1 1~ ra

milla es particularmente necesaria en la cducaeión 
~ los niñoR con deficit'tlCias mentales; el maestro, 
o en caso neeesario, tll asistente social deben e!f
fo!'Lilrse por hacer comprender a los parlres o tuto
res las necesidades partlculares del niño dcficiento 
mental; incluso conviene pedirles que participen en 
algunas .actividades escolares o e.xtraescolare!l. 

FORMACJON PROFE!:!TONAL Y ACCfON POST
ESCOLAR 

28. Si la escuela especial no está en condldo
ne~ de ofrecer una verdadera formaci6n profesionaJ, 
seria útil establecer cursos complementarios pror~ 
sionales, así com;J talleres de apt·endizaje destina
dos a los jóvenes con defleienrias mentales y pe
rlados de apr~ndizaje dP suficiente duración. 

29. Es imnorlante multiplicar las artirldndes que 
faciliten la adaptación a la vida cotidiana y la 
integrat>iún en el mundo del trabajo; en algunos 
paises, puede ser útll recurrir al sistema "escuela
empleo", conform(l al rual se trabaja parte del 
tiempo balo la direrclón de la escuela.

:lO. Se debe a~'lular a los jóvenes con deficien
cias mentales a encontrar empleos convenientes, de 
tal manera que la labor educativa no se interrumpa 
después de la escuela y que, gracias a la remun~ 
ración que reciban esos adolescentes, no se con
viertan en una carga ¡.ara la sociedad; los servi
cios de otientaci ón profesional y de empleo deben 
hacer sistemáticamrnte un im!'ntario ele los pue~tos 
más adantados a I:~s pmonas ron deficiencias roen
tale~. especia1m en tP en la inrlustria. 

31. Una arr!ón postesrnlar en rmor de las p•~r
srrnas con dcfirlPnmas mentales es indispensable; 
los servirlos <•orresponrlientes rlcben desarrollarse tan
to en el plano olirial como privado, mantenerse 
l'n contacto con Jos jóvenes fllle sufren deflcil:!ncias 
mentAles y sus familias. interesarse en su suerte y 
darles la protección social y los consejos que les 
son necesarioR. 

PERSONAL 

32. La cn~clilltlza especial exige, de maestros y 
educadores, cnalirlades de devori Ól'l, paciencia y tacto 
!dn las cuales una preparael ón especializada, por 
completa que sea, no podrá dar todos sus fmtos. 

33. Como la educación de los niños con deficien
cias mentales presenta problemas pedagógicos y 
psicológicos esnecin!es, CPmiene prever, para los 
maestros que piensan dedicarse a ella, cursos de 
especializaci6n de dnradón sullrlcnte para comple
tar su formación pedagógica general; seria eonve

mente :lJivitar Q los profesores en ejer(.1fi() 6 ~,. 
periódieamente cursos de perfeeekmalllliiDto, 

84. Los educadores que se o<'U¡lan de Jo~ ni!\~ 
.fuera de horas d~ clase y e~peeialmenute en el in
ternado desempennn •m PRPel esencial desde el 
punto de vista pedagógico; convendrla prever para. 
ellos también, una formnr16n e5peciali7.ada e¿mo ]a 
que ra se da eu varios países, 

HG. Los sueldos de los proresores y de los edu
radores de la enseñlmza e$pe!'ial deben refleJ.ar ad&
~uadamente las dificultades inherentes a su tare:L 
y la formación colllplcmenturla t¡ue pUeden babet 
ret1bido. 

36. Corno deben mantenerse estrechas reladonea. 
entre la enseñanza de tipo corriente y ltJ. ensefirut:.a. 
especial y como un gran número de maestros ordi. 
narios pueden tener en sus chiscs niños que si
guen los cursos con dillcul U!d, es muy lruport.nnto· 
informar adecuu{lamente a todos los maestros e fn¡. 
pectores de la enseñanza acerca dP. los proble!Wklr 
de la rletlciencia meutal. 

37. Es aconscjub le r¡ue los inspectores de la en
señanza especial sean sclct'rionados, en la medida 
de lo posible, entre los maestros que Be dedican t. 
esa enseíialiZa. 

COOPERAClON INTERNACIONAL 

38. Los paises que carecen de recursos eeouóml
eos o de personal ca!Hirado ¡¡ara mtroduclr o des
arrollar la enseñanza especial, deberlnn recibir asltr 
tencia técmca eu fornta rle becas de estudio o da 
imestigacilin, ayuda. material, emlo de expertoll, etc. 

39. Seria muy 11111 que la Unesco, en coopera
ción con los organismos y espt~~ialistas que se inte
resen en el asunto, establezca sin demora una clasl
ficacióu básica de las grandes categorias de oiñoa 
inadaptados. 

40. Seria aconsejable qne la Unesco participtt 
en la creaeltiu de un nnel'o org.anismo 1nternacto
nal o coorrline la labor de Jos organismos intema
l'lonales existentes, con el fin de ayudar a los ser
vicios de em:eíiauza ~sp~cial de todos los paises. 
proporr.ionándoles rlorum~ntaci ón sobre los progresos 
obtenidos en la investigación, la identlrlcnción lo. 
obsen·ación, las técniras, los métodos, el mat~ria! 
clirláetico, la administración, etc., en la ensefia!IZ!l
especiaJ. 

41. Seria aconsejable igualmente que la Uneseo, 
en cooperm•i ón eon la Ofirlna Internacional de Edu
cación y las otras organ izacloncs internacionales in
teresada~. U}1Jde a los na íses cuya situación sea. 
comparable a confrontar sus experientillS en lo que 
a ensefiru¡zn. e~peclal se refiere. 

LEGISLACION 
 
ORDEN de 31 de enero de 1961 por 

la que se dispone el cese de doña Ma
ria /(aquel Pa}•á Ibars en el cargo 
de Jefe de Departamento de Orien
taciÓ1~ del Centro de Docwmentación 
y Orientación D1dáctica de Ense
Jianza Primaria ("B. O. del Estado" 
de 24 de febrero). 

Ilmo. Sr.: Transcurrido el plazo que 
sefiala el artículo 4.'0 del Decreto de 
25 de abril de 1958 y el número 3.-o de 
la convocatoria de 23 de mayo de igual 
año, 

Este Ministerio ha resuelto que doña 
María Raquel Payá Ibars cese en e1 
cargo de jefe del Departamento de 
Oni.entación del Centro de Documenta
ción y Orientación Didáctica de Ense
iíanza Primaria, agradeciéndole ~os ser
vicios prestados. 

Lo digo a V. l. para su conocinüen
to y efedos. 

Dios guarde a V. l. muchos año~S. 
Madrid, 31 de enero de 1961~ 

RUBIO GARCIA-MINA 
Ilmo. Sr. director general de Enseñan

m Primaria. 

ORDEN de 31 de mero de 1961 por 
JaN que se concede pró1·roga de do.s 
anos, en el nombramiento de doña 
Mana Josefa Alcaraz Lled6, jefe del 
De¡,artammio <k DorutMntad6n, JI 

de do·íia Consuelo Sánchez BuchÓil,. 
jefe del Departamento de Investiga-
ción, ambas del Centro de Documen
tación y Orientación Didáctica de
Euseñanza Primaria ("B. O. del Es
tado" de 24 de febrero). 

limo Sr.: De conformidad con .lo dis
puesto en el artículo 4.0 del DecretO> 
de 25 de abril de 1958 y en el núme
ro 10 de la convocatoria de 23 de mayo• 
del mismo año, 

Este Ministerio, previa propuesta fa
vorable de la Dirección del Centro, bat 
resuelto: 

Prorrogar por dos años el nombra-· 
miento conferido por Orden de 15 de· 
octubre de 1958 a los jefes de Depar
tamento del Centro de Documentacióta 
y Orientación Didáctica que se men
cionan: 

Departamento de Documentación: 
Doña María Josfea Alcaraz Lled6. 

Departamento de Investigación: Doñé!i 
Consuelo Sánchez Buchón. 

Lo digo a V. l. para su conocimien-· 
to y efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 31 de enero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

JJmo. Sr. director general de F...nseiían... 
n Primaria. 
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ORDEN tk 15 de febrero de 1961 pcrr 
lo que st decltwa desierto el concur
so poi"O la provisiórJ d~ escuelas pi
loto, tle;endit:1r.tes del eentro de 
Documett tación y OrientaciÓ'n Di
dáctica ("B. O. del Estado" del 10 
de marzo). 

Visto el informe formulado por el 
Director del Centro de Documentación 
y Orientación Didáctica, en relación 
con la convocatoria del concurso para 
la .provisión de las Escuelas unitarias
piloto, creadas por Orden ministerial 
de 19 de septiembre de 1959 en Ma
drid (capital), barriada nueva del Po
zo del Tío Raimundo. 

Esta Dirección General ha resuelto 
que no ba lugar a la provisión de las 
vacantes anunciadas por el citado con
aurso, quedando por la presente re
solución desierto el mismo y anulada 
la de 22 de octubre de 1960, de su 
convocatoria. 

Lo que comunico a VV. SS. para 
~u conocimiento y demás efectos. 

Dios g.uarde a VV. SS. muchos años,. 
Madrid, 15 de febrero de 1961.-El 

Director general, J. Tena. 

Sres. Director del Centro de Documen
tación y Orientación Didáctica y 
Jefe de la Sección de Provisión de 
Escuelas.. 

DEPARTAMENTOS DEL 
e~ E. D, O, D. E, P, 

Orden m.inisterial de 21 de marso 
de 1960 com,ocando concurso pd.ra 
p.roveer dos jefaturas de departa
mento en el CEDODEP. 

Ilmo. Sr.: 

El Decreto de 25 de abril de 1958, 
por el que se crea el Centro de Docu
mentación y Orientación Didáctica de 
Enseñanza Primaria, dispone, en su 
artículo 4.11 

, que los jefes de Depar
tamento de dicho Centro se seleccio
narán mediant~ concurso, con las con
diciones que expresa, y habiéndose pro
ducido las vacantes que se indican, 

Este Ministerio, en ejercicio de la 
autonización concedida por el art. 8.0 

del mismo Decreto, ha resuelto: 
Primero.-Se convoca concurso para 

la designación de los dos jefes de De
partamento del Centro de Documenta
ción y Orientación Didáctica de En
señanza Primaria que a continuación 
se expresan: 

1.0 Jefe del Departamento de In
vestigación. 

2.0 Jefe del Departamento de Pu
blicaciones. 

Segundo._:.Para tomar parte en el 
,concurso se requiere pertenecer a cual
quiera de los escalafones d0centcs de
pendientes de la Dirección General de 
Enseñanza Primaria o ser especialista 
destacado en los problemas y técnicas 
propios de la Educación Prímaria. 

Tercero.-Los que as pi re n a los 
nombramientos para que se convoca 
este. concurso deberán presentar ins

,.~ ea la que se haga constar ex

presamente cuá.l de los dos supuestos 
consignados en el número anterior se 
alega para. concursar, y se manlifieste 
la Jefatura o Jefaturas de Departa
mento a que se aspira. 

Con la instancia se presentará: a) 
Relación de méritos. numerando co
rrelativamente uno por uno los que 
se aleguen, y b) Los documentos jus
tificativos de cada uno de los alega
dos, sin que pueda tomarse en consi
deración ninguno que no resulte pro
bado. 

Cuarto. - Deberán hacerse constar 
necesariamente como méritos precep
l:livos los que haga.n referencia a ser
vicios pre!ltadus en Jos Cue.rpos do
centes dependientes de esa Dirección 
General y los que se hayan realizado 
en otro cualquiera de España o del 
extranjero. 

A título puramente enunciativo, se 
hace constar que serán méritos sujew 
tos a especial consideración los si
guientes: Forma e i ón especializada; 
realización de tareas de formación del 
Magisterio Primario, orientación dd 
mismo; títulos académkos, .posesión de 
idiomas, brillantez de expedientes aca
démicos o en el resultado de oposicio
nes ganadas, publicaciones especializa
das, trabajos o servicios relacionados 
con el puesto a que se aspire realiza
dos e11 España o en el extranjero, y, 
en general, cualquier otro que pueda 
indicar la vocación, aptitud, prepara~ 

ción y realizaciones de toda clase del 
aspirante. 

Quinto.-Las solicitudes y documen
tación aneja se presentarán en el Re
gistro General del Departamento. an
tes de las trece horas del último d.ía 
de Jos treinta hábiles siguientes a la 
publicación de esta Orden en el "Bo
ldí.n Oficial del Estado". 

Sexto--La documentación y méritos 
de los concursantes se estudiará por 
una Comisión especial presidida por el 
Director General de Enseñanza Pri
maria, que podrá delegar este servi
cio, e integrada por el Director del 
Centro de Documentación y Orienta
ción Didáctica de Enseñavza Prima-

por don Maria.no Y ela-Granizo, 
don Tomás Romojaro Sánchez, Ins
pector General de Enseñanza Prima

ria, y dan Darío Zori Breg6n, lnspec
tor Central de Enseñanzas del Magie
terió, EJ.l1e formarán libremente au ·pro
puesta, teniendo, además, en cuenta b 
dedicación de los aspirantes en su ac
tual servicio. 

Séptimo.-A la vista de }a propues~ 
t-..1 de la Comisión especial, se acordará 
por Orden mi111isterial lo que proceda.. 

Octavo.-Los que resulten nombra
dos desempeñarán el puesto de Jefe 
de Departamento del Centro de Do
cumentación y Orientación Didáctica 
de Enseñanza Primaria !durante e1 pla
20 señalado en el artkulo quinto del 
Decreto de 25 de a iF'~&!-,1958. 

El cargo será in 'tiiti~1e';tqn cual
quier otro cuyo t>' coincidá, aun
que sea parcial ców. ~1 trabajo 
en el Centro; y á {,Qmo r<:;t.ribu
oión una grati:fic '·€Jisual _c:(e cin
co mil pesetas, co · ose en pago 
de esta cantidad lo ere~que al 
nombrado corresponda perCibir por su 
cargo en los escalafones docentes de
pendientes de esa Dirección General. 

Noveno. - Cuando los nombrad05 
pertenezcan, en situa,ción de actividaQ, 
a alguno de los escalafones docentes 
dependientes de esa Dirección Gene
ral, se instruirá expediente de exceden
cia ~ctiva, considerándose t~:omo solici
tud para obtener esta sit11ación, condi
cionada al nombramiento, la misma 
instancia por la que hayan acudido al 
concurso. 

La. excedencia activa, cuando se ob
tenga, llevará consigo el disfrute <le 
haberes durante el tiempo de reserva 
de .plaza. 

Décimo. - Los nombrados podrán 
disfrutar de prórroga en su puesto, 
con sujeción a. lo preceptuado en cl 
Decreto de referencia y en el Regla
mento del Centro. 

Lo digo a V. l. para su conocimien
to y demás efectos. 

Dios guarde a V. l. muchos años. 

. Madrid, 21 de marzo· de 1961. 

RUBIO GARCIA MINA 

(Cuando este número de1 VIDA EscoLAR lle
¡,rue a manos de nuestros lectores bahrá apa
recido ya Ja Orden Mim">teria1 anteri.'lr en 
el Bo/¡?ti·n Oficial del Esta,diJ, L~ publicB:tllOfl 
para información de los m1smos.) 

,. " b" • " } esA propósito del uso en los '-Colleges" de exo.menes . o J~tlvos , acqu 
Barzum escribe en Teachers in America: "Desde haee dzez anos ~c:mservo.los 
tesultados de estos exámenes de los alumnos .que forman la prnnera mlta_.d 
de la clase. Invariablemente, los mejores son clasif!cado! en esealón ~a;~ 
bajo que de costumbre, y los menos buenos, u11 escalan mas alto. No es d~/1-
cil comprender por qué: los muchachos de segundo plano se adaptan bren 
a los exámenes porque son capaces de captar lo que es ac~ptado Y conven
cional. Pero para los muchachos de primer plano, mucho mas r.a~os, pera '!'" 
indispensables una cuestión a la cual hay que responder elzgr.endo ~arlo& 
soluciones dadas es un obstáculo porque este tipo de preguntas parabza el 
pensamiento ya que todas las posibilidades son eliminadas de antemano, 
l'Jxcepto una: Les ocurre preguntarse también $Í, bajo esta forma, una cual. 
quiera de las respuestas propuestas responde ve;dade~ame~te a la P"~gunt~ 
planteada. Su.s espíritus establecen relacio!'es J'JUl& .sutdes, t.1eru:n m~s nnaga
nación, lo cual penalizan los re.sts aistematicamente, com.o rejmam1e7UOS .su-
perfluos. 

(WILLlAM H. WHYTE, }R.: L'honu:ne de l'orpnieation. Pms, Plon, 1!159, 
.ptÍIJÍIUI %11-212.) . 
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CONVOCATORIA PAR A U N 
 
CURSO DE EDUCACION SANI


TARIA 

Por Orden ministerial de 31 de 
diderobre de 1960 (B. O. del Estado 
de lde febrero de 1961) se autodzó 
.a la Dirección General de Sanhdad 
para que, de acuerdo ~on la D~rec
dón General ele Ensenanza Pruna
ria, convocara un Curso de Educa
ción Sanitaria Escolar en la Escuela 
Nacional de Sanidad, al cual podrían 
-concurrir los Maestros Nacionales 
y otro personal docente. 

Para regular lo que se refiere al 
alumnado d& dicho curso, esta Di
rección General ha tenido a bien 
dictar las instrucciones siguientes: 

1.& El Curso de Educación Sani
taria Escolar tenJ(irá lugar en la Es
cuela Nacional de Sanidad del 10 al 
25 de marzo de 1961, ambos inclu
siv.e. 

2.... Al citado curso asistirán, con 
subvención concedida por esta Di
rección General, un Inspector o Ins
pectora de Ens.eñanza Primaria y un 
Profesor o Profesora de Escuela del 
Magisterio de cada una de las .pro-
vincias de Alava, Albacete, Ahcan~ 
te, Almería, Avila, Badajoz, Bal-ea
res, Barcelona, Burgos y Cáceres, 
designados, a propuesta de los re:s;.. 
pectivos Consejos de Inspección o 
de los Claustros de las Escuelas dd 

Magisterio, masculinas y femeninas, 
de las provincias mencionadas. 

g~a Las propues~as de InSfPector 
o Inspectora serán cu:nsadas a. esta 
Dirección General por el Inspector 
jefe de la provincia correspondiente 
y s1e referirán al que, por su.. p~ep~
ración y vocación, sea el mas mdl
cado para apro·vechar las enseñan
ñas del curso y difundirlas después 
en las provincias respectivas. 

LaJs. pro.puestas de las E~cue.las del 
Magisterio 1deberán refenrse exclu~ 
sivamente al Profesor o Profesora 
de Pedagogía o de Ciencias, ~eni~,!l-
do en cuenta su mayor capac1tac10n 
e inclinación hacia los problemas de 
la Educación Sanitaria. 

4.... Podrán asistir al curso tam
bién los profesionales de la Ense
fianza Primaria que lo soliciten de 
esta Dirección General, con informe 
de la Inspección Central de Ense
ñanza Primaria, si se trata de Ins
pectores o Profesores de Escuelas 
del Magisterio, y de la In.spección 
Provincial si se trata de Dtrectores 
de Grupos Escolares o M<:e~tros, te
niendo en cuenta las cond1c1ones del 
solicitante en relación al objeto y 
finalidades del curso·. 

Todos los gastos de asistencia al 
curso por parte de los comprendi
dos en este número s~rán de cuenta 
de los interesados. 

5.a Tanto las .propuestas de !?S 
Consejos ProvinctaJes de Inspeccton 
como las de los Claustros de Escue
las del Magi¡Sif:erio y las solicitudes 
de quienes estén !dispuestos. a co~ 
tearse los gastos que su aststenc1a 
al curso ocasi.one, deberán obrar en 
esta Dir>ección General de Enseñan
za Primaria antes de las: trece ho
ras del día 5 de marzo próximo. 

6... El Centro de Documentación 
y Orientación Didá~tica ,de E~señan
za Primaria seleccwnara las tnstan
cias y propuestas presen' adas den
tro de plazo y remitirá a la Escuela 
Nacional de Sanidad, antes del día 
10 de marzo, la relación de... alumnos 
admitidos al curso, cuyo numero no 
podrá exceder de un centenar. 

7~.. A la terminación del curso. \\le 
concederá, a quienes hayal?- segutdo 
sus enseñanzas con el debtdo apr~ 
V'echamiento, el Diploma de Educa.
dor Sanitario Escolar de Primer 
Gra¡do. 

Lo digo a V. S. ¡para su ccmoci... 
miento y demás efectos. Dios guar
de a V. S. muchos años. Madrid, 22 
.de febrero de 1961. El D~rect~r 
general de Enseñanza Pnmana,
J. Tena (rubricado). 

Señor Director del Centro de Do
cumentación y Orientación Didácti 
ca de Ensefianza Primaria. 

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

J. 	 RoF CARBALLO: Niño, familia y so
ciedad.-Ediciones del Congreso Na
cional de la Familia Española. Ma
drid, 1960, 90 páginas. 

Próxima lá celebración. del II Con
,greso Nacional ~de la Familia Españo
lo, la Secretaría Permanente ha co
menzado a publicar una serie de li 
bros y folletos con el propósito de 
·proporcionar documentación a cuan
tos hayan de intervenir en las deli
l1eraciones de aquél y, en general, para 
promover los estudios relacionados 
.con el im:P~Ulso y defensa de la fa
milia. 

En el folleto que comentamos, el 
doctor Rof Carballo, bien conocido por 
.sus estudios de Medicina psicosomá
tica, así como por su afición a los 
problemas que se refieren a la educa
.eión (recordemos, especialmente, el li 
bro titulado Cerebro interno y mundo 
~mocional) estudia los aspectos más 
illl,lportan.tes de las relaciones que li 
gan al niño pequeño con s.u circulo 
familiar, especialmente con sus pa.
~es. 

· Dada la preparación del autor y ISU 
profundo conocimiento de ·toda la bi
bliografía sobre la materi3;, sus pági
nas resultan lll!UY interesantes para 
todos los que, de un modo o de otro, 
coadyuvan en la gran tarea de la for:.. 
:rnación. de las nuevas generaciones. La 
jmportaneia decisiva del amor mater· 

nal, el papel de la personalidad pro
funda, no de la aparente, de los pa
dres en la "incorporación del mundo" 
al alma del niño pequeño, la falta de 
interés que la sociedad espanola mues
tra a la infancia son, entre otros mu
chos temas interesantes, cuestiones 
que el doctor Rof Carballo expone con 
la pericia y brillantez en él habi
tuales. 

Una publicación que merece amplia 
acogida por parte de •Padres y maes
tros.-Adolfo Maíllo. 

CANTO RuBio, Juan: Jóvenes de hoy 
vistos por un Papa. Sociedad de 
Educación "Atenas''. Colección "Pa
ra Jóvenes ... Un volumen de 190 pá
ginas. Madrid, 1960. Precio: 50 ptas. 

La gran preocupación ;que en los 
momentos actuales sienten personas y 
entidades responsables por los pro
blemas de la formación de la juven
tud ha producido una nutrida y va
liosa bibliografía que en el campo del 
catolicismo ha adquirido singular im
portancia. 

Fruto de esta general inquietud es 
la obra del doctor Cantó· Rubio que 
comen tamos, en la q,ue se condensa 
una valiosa antología, selectiva de la 
materia, de un gran pontífice. La la
bor y ·preparación documental del au
tor ha sabido escoger, entre el in
menso acervo de textos de Pio XII, 
!Un verdadero y fecundo conjunto de 

enseñanzas del excepcional Papa, que 
en una ordenación lógicamente pre
sentada constituyen el más seguro, 
autorizado, actual y fecundo libro pa
ra jóvenes que podemos poner en ma
nos de los lectores. 

Los padres y educadores pueden te
ner en esta obra un elemento alta
mente formativo para poner en roa
nos de sus hijos y discíp¡ulos. 
GoosENs, Alberto, S. J.: A la conquista 

de tu persona.Udad. Sociedad de Edu
cación "Atenas", S. A. Colección 
"Luz y Guía". Un volumen de 336 
página·s, tamaño 14 X 20. Madrid, 
196ü. Segunda ediciún. Precio : 60 
pesetas. 
Se trata de un libro destinado a la 

formación de jóvenes, en el que el 
autor, apoyado en una dilatada expe
riencia de educador, presenta un cua
dro vivo, de sentido y carácter prác
tico, de las ideas que predominante
mente se relacionan con esta eta.pa de 
la vida humana. Trata de encauzar la 
plétora de energías que posee la ju
ventud en una proyecc-ión constructi 
vamente cristiana. 

La obra se divide en tres partes. La 
primera, llena de sugerencias prácti 
ca·s, está dedicada a la ordenación de 
la jornada y luego al plan de vida 
para todo el año; la segunda trata de 
la formación de la inteligeucia; y la 
tercera se dirige a la formación de la 
voluntad.-J. N~ H. 
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FICIIAS DIDACTICAS 

Y D O C U M E N T A.L E S 


Vida Esc:olar, núm. 2g. 

Primer curso 

Unidad temática mensual: 

EL CLIMA 
eonver sación inicial. 

Procúrese hablar de planes para verano. Zonas de ve
raneo próximas, en las que el clima es más "tolerable". 
Zonas para invernar. Puede hablarse de Canarias, Málaga, 
Alicante, Mallorca, etc. Hágase que los niños busquen in
formación sobre los climas tropi<:ales, los árticos, y que 
destaquen el contraste. Puede aprovecharse el momento 
para introducir al niño-ante el planisferio o la esfera
en la observación de cómo los pa;íses más cultos están, 
y han estado casi siempre, en las zonas templadas. Há
blese del Mediterráneo como mar de la civilización afro
asiática. Y del mar de las Antillas como origen de las 
grandes civilizaciones pre-co1ombianas, sobre todo la az
teca, aunque sin darles este nombre. 

Punto de partida. 

Procúrese enlazar el tema con la unidad del mes an
terior, de tal modo que vean la influencia del sol en la 
temperatura, que va a ser el primero de los factores cli
matológicos que vamos a estudiar. 

Guión para la e.t-plicación de esta unidad. 

Vivimos sobre Wla capa sólida que llamamos tierra. N os 

FICHAS DIDACTICAS 

Y DOCUMENTALES 


. Vida Escolar nCim. 28. 

Segundo curso 
Unidad temática mensual: 

LA CERAMICA 
Conversación inicial. 

Pídase a los niños que nombren cosas que hayan usado 
desde que se levantaron hasta el momento de entrar en 
la escuela y también de las que hay en el aula. Mientras, 
el Maestro escribe en columna todo ~quello que los ni
ños van nombrando y qu,e está hecho de cerámica. Si los 
niños dicen pocas cosas el Maestro puede sugerir accio
ne~, lugares, etc., en los cuales ,la atención. recaiga sobre 
objetos de esta materia. 

Ejercicios de 1nodelado. 
Cuando en la localidad es fácil conseguir arcilla puede 

pedirse que cada niño lleve un pequeño bloqueoito. O bien, 
comprar una cantidad y repartirla entre los niños de tal 
modo que cada uno de ellos tenga su parte. 

· Cuando tlo haya arcilla asequible, puede buscarse algún 
sucedáneo : plastilina, cera, masa de panácimo. En es~e 
caso procúrese utilizarlo luego para pienso. En algunos 
casos pueden emplearse barros arcillosos menos puros. Lue
go de la conversación inicial, déjese a los niños que mo
delen con libertad. Estimúlese al más indolente, pero no 
se impongan ni se sugieran objetos concretos. 

No debe temerse que el niño se manche. Por otra parte, 
la arcilla es de poco coste. Envuelta con lienzos húmedos 
se conserva mucho. Y lo modelado que no convenga con-: 
servar puede· deshacerse y conservando más tiempo el mis
mo material. 

CONOCIMIENTOS SOCIALES I-6 
Por M. • Raquel PAYA IBARS 

rodea y nos envue1ve una gran capa de gas. Está aquí 
aunque no Jo vemos ni lo tocamos. Pero si no estuviese 
nos moriríamos. Porque ese gas entra en los pulmones 
cuando respiramos. Luego tiramos el que nos sobra. 

En los helados días de invierno, cuando tiramos aire, 
después de respirado por nuestra boca, vemos que sale 
algo como un humo blanco, Es vapor de agua. 

A veces el aire se mueve y nos sacude las ropas, y 
azota las ramas de los árboles. A veces es tan fuerte que 
tira a las personas y hasta arrastra las casas. 

Con frecuencia el aire frío nos hiela las manos. Otras 
veces el viento es caliente y agosta las cosechas y nos 
asfixia, casi, a los hombres. 

Hay días secos en los cuales los ojos se nos quedan ti
rantes, el pelo áspero, la piel casi se quiebra. Hay días 
húmedos en que la ropa queda tendida horas y horas sin 
se<:arse nada o casi nada. 

Hay días en que el sol cae sobre la tierra "en punta", 
recto, pesando sobre nuestros cabezas y casi las quema. 
Son Jos largos días del verano. 

Otros, en cambio, el sol pasa rápido y sus rayos caen 
inclinados sobre la tierra. Nos acaricia la cara o la nuca 
y nos es grato sentir su calorcillo. Son los días cortos 
del invierno. El sol es una caricia sobre la tierra. Una 
caricia que dura poco. 

A todas estas cosas juntas llamamos clitn4. El clitna de' 
un país depende principalmente de: 

CONOCIMIENTOS SOCIALES ll-6 
Por M... Raquel PAYA IBARS 

En Estados Unidos se emplea en todas las escuelas. En 
el momento actual hay allí una gran floración de "ce
ramistas'', y son de mucho valor por la calidad y can
tidad de' lo que producen. Se dice que es debido al adies:
tramiento escolar en el uso de esta n1ateria prima como 
elemento que despierta el afán creador del niño y del 
adolescente. Por otra parte los psicólogos han demostrado 
que el "modelar", además de este estímulo de las capaci
dades creadoras del niño, produce una "descarga'' bene
ficiosa de las tensiones psíquicas reprimidas en el cLifí
cil mundo social de . esta época. 

Los Maestros españoles pueden probarlo de hecho-y lo 
saben bien los que la utilizan sistemáticamente como me
dio de expresión plástica-y verán cómo la clase de mo
delado es la más· interesante, gozosa y disciplinada cuan
do se convierte en un "hacer" habitual. 

Lecturas. 
l.s. Et. BO:M:BRlt iNCU~N'fRA LA Cl\RÁMICA : Al hombre, 



- La temperatura, que viene dada por el sol y la 
1nclinación con que sus rayos caen sobre la tierra. Pero 
además tiene importancia el mar. El ·mar hace mis dul
ces los cambios de tt:mperatüra. Y ·Ja altura; por eso 
para veranear se eligen también sitios de altura aunque 
no tegan mar. La vegetación hace más suaves los climas, 
porque hace más húmedo el aire, atrae las lluvias, atem
pera los vientos. 

- La humedad. Toda el agua que hay sobre la tierra 
~iende a evaporarse, lo mismo que sucedía con nuestra res
piración. En los países muy fríos el aire ha de tener poco 
vapor para ser soportable. Cuando hace mucho calor, al 
coatrario, el aire debe tener mucha humedad. Por eso 
buscamos el mar, los ríos o lagos cuando llega e] ve
rano. Y por eso en invierno huímos de la humedad. 

- Los v-ientos. Estos son corrientes de aire que van 
de los sitios en que hay alta presión a los de baja .pre
sión. Podemos explicar esto asi: tomemos una habitación 
caliente y que se comunique con una fría. Los niños en
cienden una vela. Y abren la puerta. La vela por la parte 
de abajo de la puerta inclina su luz de la habitación 
fría hacia la caliente. En la parte superior veremos que 
la luz se inclina hacia la habitaoión fría. Razot•es: El 

líABITACION 
FRIA 

liABITACION 
CALIENTE 

aire caliente pesa menos y se eleva. Tenemos allí puntos 
.de baja presión. Entonces el aire frío de otros sitios, que 
pesa más-Puntos de alta presión-, se corre hacia el hueco 

cuando ya no vivía en el Paraíso, la vida se le hizo di
fícil. Tuvo más y más necesidades: hambre, sed, frío. 
sueñot dolor, enfermedad y muerte. Tenía ya que reco
ger y guardar las cosas: tomar y conservar el agua, re
coger la lechet conservar los frutos, cocer la carne y los 
peces. Poco a poco empezó a trabajar las piedras para 
irles dando forma. Para ello golpeaba las piedras más 
blandas con otras más duras. Cada pequeño golpe . sal
taba una partecita de la piedra blanda. Pero la piedra 
pesaba muc.ho y era mo·Jesta ·para poder recoger en ella. 
Por eso el hombre aprendió a buscar las grandes conchas 
que quedaban en las playas, Jas cortezas duras de los ár
boles. Más tarde vaciaba, poco a poco, la madera o tren
zaba las hojas de algunos árbúles, los juncos o las raíces. 
Así hizo cestos. Otras veces empleaba para ello los cue
ros de los animales que cazaba. 

Hasta que un día descubrió que podia recubrir con ba
rro las cestas trenzadas. Y otro las. dejó por casualidad 
junto al fuego y vió que al "cocerse" la cesta se habla 
hecho dura y más fuerte. El barro tenía pequeños car
bones dentro que eran· los restos de las hojas quemadas. 
En estos "cacharros" se quedaba recogida el agua y ya 
no se les escapaba. El hombre entonces sintió el gozo de 
haber inventado una cosa nueva. 

Fueron luego pensando en hacerlo mejor: trabajaron 
el barro mezclándolo con paja picada para que no se les 
rompiera tan fácilmente. Y encontraron por fin un barro 
que se podía trabajar con las manos sin romperse aun
que no se le mezclase nada. Esto era la arcilla pura. 

Al principio la trabajaron con las manos, y sabemos que 
lo hadan las mujeres porque han quedado en los restos 
las huellas de sus dedos finos. Luego los cocían al fuego. 
Cada vez lo hicieron mejor y hasta ideat'On para cocer el 
"horno" de alfarero más sencillo: rescoldos de fuego bajo 
grandes piedras. 

z.a SR DltSCUBRt EL "toRNo ~ ALFAReRO": Ci,~cd mil 

y así tenemos los vientos de las capas bajas. Claro est& 
que en las capas altas hay vientos en sentido contrario 
para que la capa de aire en torno a la tierra tenga &iem
pre en todas partes un mjsmo espesor. Es interesante que 
en el Teiue (destáquese a los niños la curiosidad de este 
volcán de Tem:rife) se puede percibir un viento en la 
parte baja y en la cima el viento de c:Lirección contraria. 

Tenemos muchas clases de climas. He aquí algunos: 
ecuatorial, desértico, templado-húmedo, de hielos eternos, 
de inviernos secos, de inviernos húmedos y otros muchos 
más. Realmente el clima depende de muchas pequeñas dr
cunstancias, ya que un pueblecito puede tener un clima 
distinto al resto de una región porque una montaña o 
un bosque la resguardan. O porque está protegido por una 
cordillera. Porque tiene un río, un lago, etc. 

ejercicios: 

1.0 Observar las temperaturas máximas y mínimas en 
un termómetro local, si lo hay. En caso de no haberlo, 
léanse en la Prensa de la provincia. Al menos una se
mana por estación-la inmediata si es posible. 

2.0 Dibujar un niño vestido de invJerno con el traje 
habitual de la zona •.Lo mismo en verano. 

3.0 Dibujar una escena típica de la vida local. Redac
tar sobre ella alguna frase que haga referencia a la uni
dad temática qtte se ha desarrollado. 

4.0 Recortar alguna ilustración en que se note el viento. 
5.0 Dejar un papelillo de fumar en la chimenea para 

que pueda elevarse impul-sado por el aire caliente que as
ciende, en las viviendas en que haya "lar". Observar esto 
mismo en el aire que escapa de una olla caliente mirando 
cómo sube el vapor. 

6/' Prepárese el lanzamiento de un globo en una fiesta 
local o escolar. 

años m-ttes de Jesucristo los hombres de una reglión "ar
cillosa., descubrieron el "torno del alfarero". Esa región 
se llamaba Mesopotamia. El "torno" permitió hacer ce
rámica muy variada y perfecta. 

Dos mil años después lo conocieron en Egipto. A Gre
cia y Roma tardó otros dos mil años aproximadamente en 
llegar. Los d.beros y los celtas conocieron el "tomo'' unos 
cinco siglos antes del nacimiento de Jesús. 

Y, aunque parezca extraño, todavía hay· en el mundo al.,. 
gunos grupos de hombres que viven aislados y a los que 
no ha llegado todavía el "torno del alfarero". Son pe
queñas tribus de negros que no han recibido un elemento 
de progreso que los hombres de Asia conocieron hace 
ya siete mil años. Es verdad que cada vez tardan :me
nos en llegarnos de unos a otros los beneficios de la ci
~ización, pero c..ún tardan demasiado, 
Aplicacimtes. 

1.• Comiéncese el "museo escolar"', sección de ccramt
cas. O bien complétese si ha sido ya iniciado. Procúres~ 
decorar la escuela con a1gu.na muestra de cerámica de: la 
artesanía local o próxima. 

2: Procúrese que los niños aporten ·alguna informa
ción escrita o gráfica .para el archlvo documental de la 
escuela sobre la c.erán:tica histórica, artesana, industrial. 

3! Proyéctese una excursión a algún lugar de interés 
en tomo a la unidad que estudiamos. Ya sea de. interés 
histórico, arqueológico o de artesanía y producción actual. 
Ejercicios. 

1.~ Señálense en el mapa los lugares citados. 
2.0 Explíquense las palabras nuevas usadas. 
3 • .o Solidtense cortas- redacciones, ilustradas so.bre cl 

tema. 
4.<> Benefiqos y utilidades de la cerámica: techos, ins;. 

trumentos, decoraciones. 
5.<> Enumerar algunos materiales modernos que sustf.. 

tuyen a la cerámica. Ventajas e inconvenientes. · 
6 . .,. Dibujar seis objetos de cerámica de diversos usos. 
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EL TIEMPO QUE HACE Y EL CLIMA 
(Continuación.) 

III. HUMEDAD y PRlOCIPIT,ACIONE;S. 

El <J.ire contiene cantidad variable de vapor de agua 
procedente de la evaporación. La evaporación tiene un lí
mdte. Llega un momento en que una determinada masa 
de aire no puede contener más vapor de agua, y en este 
caso se dice que está saturada. 

En la atmósfera saturada un descenso de temperatura 
provoca la condensación <le parte del vapor de agua, dan
do lugar a las precipitaciones. De todas las precipitaciones 
las más importantes son las lluvias, de máxima influencia 
en la Geografía humana, económica y aun política. 

La pluvdosidad de un lugar se estudia desde dos puntos 

de vista: ila cantidad de agua caída por término medio 
cada año y la distribución de ese agua por días1 meses 
y estacione~. 

Dos puntos de la tierra pueden recibir al año la misma 
cantidad de agua y poseer un régimen pluviométt ico to~ 
talmente diferente. (Esto, por ejemp.lo, ocurriría en Es
paña entre una región mediterránea y una norteña, por 
cuanto que la primera recibe 
sus lluvias en forma torren
cial en pocos dias del año, 
mientras que en ~ segunda 
no falta prácticamente lluvia 
en los doce meses.) 

Por ello, en términos ge
nerales y cualquiera que sea 
la cantidad total de precipi
taciones, so: denominan países 
áridos aquellos en los que la 
atmósfera evapora más agua 
de la que vierte, y húmedos 
a todos aquellos en los que 
vierte más agua de la que 
evapora. 

En España se puede hablar 
a grandes rasgos de tres re· 
gímenes pluviométricos : el 
del Norte, con lluvia fina y 
constante durante t o d o el 
a4'ío;. el de la meseta ·y re
giones del interior, con las 
características de los países 
áridos, que recibe sus eseasas 
lluv.ias . de los vientos marftimos . del Oeste, y el régimen 
mediterráneo, del que también participa . alguna comarca 
andaluza, caracterizado por la total sequia veraniega (de-
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bida a los vientos alisios) y las lluvias torrenciales de 
otoño o invierno. De hecho~ las lluvias son escasas en 
todas las regiones, excepto en el Norte, por lo que se 
divide la Península en dos porciones: la Iberia húmeda, 
que comprende fundamentalmente la parte septentrional, 
y la Iberia seca, en la que está incluida el resto de Es
paiía. (Establézcase un diálogo, a?licando a la localidad 
respectiva estas ideas generales respecto de la humedad 
atmosférica y las lluvias.) 

CLDlAS Y 'fiPOS DE CLI:\lAS 

La actuación conjunta de todos los factores sobre un 
cierto lugar dctermwa el cluua del mismo. El estado de 
la atmósrcra en un momento determmado constnuye el 
tiempo, en tanto que el cluua hace reicrcucia al estallo del 
tiempo durante: el año. 

Los climas de los diferentes puntos de la Tierra pueden 
refcpírse a uuos cuantos tipos. Como aparte de los carac
teres generales se t1ene.n eu cuenta dwersos matices, exis
ten tantas clas1f.ícaClones climatolÓgJcas cuantos autores 
las han formulado. La que figura a continuación es la que 
se deduce de todo lo expuesto, y para ma}'or claridad 
aparece primero en forma de sinopsis. A las condiciones 
cbmatológicas se añade en cada caso la Yida natural (ve
getal y animal, tan profw1da.meJ.u:e afectadas por ellas). 

l. Ct.IMAS CÁI.IDOS. 

En los climas cálidos la temperatura media anual está 

próxima a los 2fP y los diferentes tipos se matizan más 
por las lluvias que por las diferencias térmicás. 

l. Ecuatorlai.-Temperatura elevada, casi constante•. Rara vez. so
pla el viento, es ésta la zona de calmas eeuatot bies. Lluvias con
tinuas, hasta tal punto que no puede hablarse de estación seca. De
bido al calor y la humedad la atm6sfera parece la de un invernadero, 
por lo que es la zona más propicia para la vegetación y la más in
sana }lara el hombre. 

2. Tropical. Al norte y al sur del ecuatorial, se caracteriza 
por la presencia de una estación seca que eoindJe con el invierno, 
alternando con una de lluvias en el verano. La vida vegetal no 
es tan rica como la ante. br y está representacJa por la sabana¡, 
pradera estacíonal de hierbas muy altas entremezclada con árbQI
Ies y un bosque galería que acompaña a los ríos. 

3. Desértico. Extendido fundamentalmente bajo los trópicos y 
en aquellas zonas continentales situadas detrás de las grandes ba
rreras montañosas, tiene como característica ~ás acusada la seque
dad casi completa. La temperatura presenta fuertes contrastes. 

4. Monzón leo. En el sureste de Asia, entre la India· y el 
Japón, tiene como característica común un verano cáliJo y húmedo. 
con lluvias torrenciales aportadas por el monzón. 

U. Cr.tMAs 'tltMPI.ADQS. 

Presentan entre sí diferencias más acusadas que los co
rrespondientes a los climas cálidos. Sus únicos caracteres 
comunes ~>On la moderación relativa y las estaciones in
termedias (primavera, otoño), que marcan la transición pro
gresiva hacia las extremas. (Hágase observar a- los niños 
que los tres dimas que se van a h;sefiar son los más carac
terísticos de EspaíJ.a.) 

l. Oceán feo. El predominio de los vientos del Oeste da lugar 
a este ·clima cuando un océano se encuentra al ~ste de un ron· 
tinente. El océano desem~ña en este caso el papel de regulador 
y por ello no e:xbten nunca temperaturas extremas. Las. lluvia& 
caen en casi todas las estaciones y tiene a menudo la apariencia 
de llovizna, que en el pa{a vasc;o espafiol recibe el nombre de 
41ehirlmiri". 
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l. Mediterráneo. Su caracterlstica más acusada es la seque EJ~RCICIOS (segunda parte). 
dad del verano debido a la influencia de los alisios, por la incli· 
nación que experimenta la Tierra en su movimiento de trasla· 1! ¿A qué se llama humedad rel:~tiva?
eión. Las lluvias de otoño o invierno presentan, a veces, caráctt-r 

2/' ¿Qué se entiende cuando se habla de un pais árido? torrencial. La tt-mperntura, elevada '.'XI Vt'rano, se mantiene tem· 
3.• ¿Qué regiones de España pertenecen a la Iberia hú•piada de invierno. 

3. Continental. Cuando 1uás ~1.' }l(~tu~tra l!ll el interior de lo~ meda y cuáles a la seca? 
continentes y más se avanza hada el E~tc se observan mayores 4.a ¿Qué diferencia existe entre el tiempo y el clima? 
contrastes (amplitudes) eatre las temperaturas de invierno y ve- 5.• ¿Qué vegetación corresponde al clima ecuatorial? 

rano: veranos muy cálidos (incluso al Nortt>), inviernos muy frfos 
(incluso al Sur). Las lluvias escasas ¡o, son más aún hacia el Este. 

III. CUMAS FlÚO~ o POI,AR~S. 

Estos climas se caracterizan por ]a ausencia total del 
Sol durante el curso de un invierno más o menos largo 
y por la oblicuidad extrema de los rayos solares durante 
el verano. La. temperatura es siempre baja, por lo que más 

bier1 que un verdadero verano lo que hay es una dismi~ 
nuci6n de frío. 

1. De tundra. Es aquel en el que la capa de nieve desapa· 
rece en su corto verano, lo cual permite una vegetaci6n de mus· 
gos y Uquenes. , 

2. De eternos hielos. Cuando aun el mes cálido no alcanza 
temperaturas superiores a 0°. Es de extrema sequedad y de es· 
casas precipitaciones, por lo regular en forma de nieve. 

Como la altitud tiene marcada influencia sobre todos 
los factores climatológicos, existe el llamado clima de 
1t1ontaña, cuyas diferencias climatológicas vienen marcadas 
p0r la altura y por la exposición al Sol (solana y umbría). 

EJltRCicros (correspondientes a la primera parte del tema, 
publicado en el número anterior). 

Contestar por escrito a las preguntas siguientes: 

t.• ¿Qué se entiende por amplitud diurna de tempera
tura? 

2.• ¿Cómo se sabe la temperatura media mensual de 
un lugar? 

3! ¿Qué influencia ejerce el mar respecto de la ampli
tud anual o diferencia en grados entre el mes más frío 
y el más cálido del año? 

4.• ¿A qué llamamos presión at'mosférica y cuál se con
sidera como normal? 

5.• ¿Qué· significan los términos de anticiclones y ci
clones? 

6.• ¿Por qué en todos los puertos y playas la brisa so
pla del mar a la tierra durante ~1 día y de la· tierra al 
mar por la noche? 

7! ¿Qué tiempo va a hacer cu~ndo se nos anuncia la 
entrada de un anticiclón? 

6." ¿Qué es la sabana? 
7.• ¿Cuál es la característica más acusada del clima 

rnonz6nico? 

s.· ¿y las más salientes del clima mediterráneo? 
9.• ¿Qué tienen de común los climas fríos o polares? 
10. ¿Por qué se caracteriza el llamado clima de mon

taña? 

TRABAJOS A R!AI,IZAR. 

..,- Anotar las temperaturas que marca el termómetro a 
la entrada en clase por la mañana, al ~alir al mediodfa 
y al salir por la tarde, para comprobar la distribución 
dd calor durante el día y la diferC'ncia de calor de unos 
días con otros. La suma de las cantida\les obtenidas cada 
día dividida por tres les dará una :nedia diurna. 

- Escuchar por Radio Nacional, 2,30 de la tarde, el 
Boletín meteorológico y leer, interp'"etar y comentar el 
que figure en algún periódico. 

- Observar qué vientos de la localidad traer_ lluvias y 
cuáles favorecen el buen tiempo. 

- Utilizando un planisferio o mapa mundi, señalar paí
ses o naciones donde sea típico alguno de los climas agru
pados dentro de las denominaciones de calientes, templa
dos y fríos. 

MAT~RlAI, Din, MAltSTRO : 

-Una esfera. 
- Un planisferio o mapa mundi. 

MATERIA!, Dlti. AI.UMNO: 

-Un atlas. 
- Un cuaderno. 
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GEOLOGIA .. FICHA II (a) 
Por JULIO FUSTER 

LA ARCU..LA 


INDICACIONES METODOLOGICAS 

Los minerales y rocas despiertan un gran interés en 
los niños, teniendo en cuenta la facilidad con que pue
den recogerlas y coleccionarlas. Por este gran interés e¡ 
posible estudiar las rocas en todos los períodos de esco
laridad, pero es preciso saber escoger las adecuadas y ha
cerlo entre las más abundantes en la región y asimismo 
escoger las de más sencillo estudio. Las rocas, ya hemos 
indicado en la ficha anterior, se clasifican por su origen 
en tres grandes grupos, y de estos tres grupos puede es
eoger el Maestro un ejemplo o dos de cada uno e in
cluirlas en su programa. 

1.,0 Rocas sedimentarias, formadas por sedimentos de
pos4tados en el agua. Ejemplos: caliza, creta, arcilla, are
niscas, bulla, etc. 

2.0 Rocas ígneas, tienen su origen en el enfriamiento 
y solificación de materiales fundidos. Ejemplos: granito, 
basalto, piedra pómez, etc. 

3.. 0 Rocas metamórficas, formadas por rocas ígneas o 
sedimentarias que se han· transformado por el efecto de 
presiones y calores intensos. Ejemplo: el gneis, que se 
compone de granito metamorfoseado; el mármol es asimis
mo una roca calcárea metamorfoseada; la pizarra, esquisto 
metamorf!Jseado, etc. 

FICHAS DIDACTICAS 

Y D O C ·u M E N T A L E S 


Vida Escotar, núm. 28. 

Vamos a estudiar dos rocas, y para que se vea la po
sibilidad de realizar el estudio en todos los período es
colares pr~sentamos dos fichas: 

Ficha II (a). La arcilla (período elemental). 
Ficha II (h). La creta (período perfeccionamiento e I. P.). 
Una advertencia, que no es casi necesaria, pero sí con

veniente para aclarar dudas, es que las fichas, aunque fi 
guren con el nombre de las asignaturas (Física, Química, 
Geología, etc.), su contenido se integra en el programa de 
Ciencias. Van así designadas para una mejor clasificar 
ción sistemática del Maestro. 

Período elemental. 
Material.-Varias clases da arcilla, ladrillos, loza, por

celana. 
Obse-rvaciones y experiencia.s.-Tomemos un trozo de ar

cilla seca: 

1.-o Observemos su color; si tuviéramos arcillas de dis
tintos colores, compararlas. 

GEOLOGIA .. FICHA II (h) 
Por JULIO FUSTER 

LA CRETA 


Período de perfeccionamiento e I. P. 
f)&sertfaciones. 

Observar un trozo de tiza y asimismo una piedra ca
liza o de construcción. 

l.o Es una roca blanca. 
2.0 Se la puede rayar con la uña fácilmente. Es una 

roca blat~da. 
3.o. Si la apretamM con los dedos se desmenuza con 

facilidad. Es una roca friable (desmenuzable), que sirve 
para escrúbir o dibujar. 

Experimentos. 
1.0 Metamos un trozo de tdza en el tintero y veremos 

cómo .la tmta es absorbida lentamente. (Fig. 1.) 

. Si poqemos una pequeña cantidad de agua sobre un 
trozo de creta o caliza sujeto en un vaso. (ver figura 2) 

observaremos cómo ésta penetra por los poros y cae al 
fondo del vaso. La creta es permeable. 

2.0 Verter sobre un trozo de tiza o caliza un poco de 
vinagre fuerte; la tiza es atacada por el vinagre, pro
duce eferoescencia. 

Verter ahora unas gotas de ácido clorhídrico sobre la 
creta, produce asimismo efervescencia. Si, en cambio, en 
un trozo de yeso echamos el ácido no se produce la efer
vescencia (propiedad que sirve para distinguir el yeso de 
la creta). 

Poner unos fragmentos de creta en un frasco con agu.a 
y afiadir ácido clorhídrico; se produce asimismo eferves-

cencia: acerquemos una cerilla encendida. a la boca del 
frasco, se apaga por desprenderse anhídrico carbónico • 
La creta con un ácido produce efer't.'esce1'tcta. y desprende 
gas carbóni.co. 
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2.0 Ver 	que se puede rayar con la uña con f acUidad. 

3.'() Humedezcámosla. Una gota de agua que cae sobre 
la arcilla es absorbida por ésta. 

4.<> Si la arcilla la mezclamos con agua y amasamos 
se forma una pasta plástica. Si la ol,emos notaremos un 
olor característico. Si la ponemos en contacto con la len
gua se adhiere a ésta. (Fig. 1.) 

5.<> Cojamos un frasco y un embudo y pongamos en 
éste una pasta de aroilla, echemos agua en el embudo 
(fig. 2.), la arcilla no es atravesada por el agua. 

6. 0 Pcngamos al fuego un trozo de arcilla, se agrieta, 
mas no se funde al fuego, es t·efractaria. 
Aplicaciones: 

1." La arcilla sirve para fabricar tejas, ladrillos, cazue
las, etc. 

2.• Los platos corrientes son de loza, que es arcilla co
cida y recubierta con esmalte. 

3.• La porcelana es arcilla pura, llamada caolín, recu
bierta de esmalte y cocida. (Jhg. 3.) 

3.0 Pongamos unas barritas de tiza en una caja me
tálica y tengámoslas al fuego una hora, o metamos en la 
estufa una piedra calcárea, al sacarlas veremos que la 
tiza o piedra calcárea se han transformado en una nueva 
substancia: la cal viva,· se desprende gas carbónico. 

Es 	decir, la composición de la creta es: 
creta .....,.. cal viva + gas carbónico 

4! Agitemos fuertemente el polvo de creta en un vaso 
o frasco 	con agua, observemos que esta creta es inso~ 
J.uble 	 en el agua. 
A~itemos otro poco de polvo en un vaso con agua de 

IPETA 

ACIOO 
Ct.QRHf()f!ICO 

_ ..,JUflSUJAS 

d$?a 

seltz (es agua cargada con gas carbónico), la creta se 
disuelve. 

El agua con gas carbónico disuelve la creta. 

l nducción. 

Generalizar las observaciones, experimentos y propie~ 
dades de la creta a todas las rocas calcáreas. 

"Las piedras calcáreas (creta, piedra caliza, calcita) son 
unas ro{;as blancas, que se rayan con la 11tña~ maleables, 
Porosas .31 pertneable.s." 

4... Sencilla explicación sobre cómo hace los cacharros 
el alfarero. (F.ig. 4.) 

lk•au" 

~ 

Inducción. 

"Las arcillas son rocas que pueden presentarse en va
rios colores y se rayan con la uúa. La arcilla pura y 
blanca es el caolf.n." 

"La arcilla forma una pasta plástica y maleable con el 
agua." 

••La arcilla es impermeable." 
"Las arcillas cocidas son muy útiles para la fabricación 

de diversos objetos, como ladrillos. tubos, platos, tazas, 
etcétera." 

Ejercicios. 

1."' Vocabulario: Roca, maleable, hnpermeable, refrac-
taria, {;aolín, esmalte, loza, porcelana. 

2." Fabricar algunos objetos sencillos con arcilla y di· 
bujarlos. 

3.." Contestar a preguntas fon:nuladas por et Maestro. 

"Producen efervescencia con los ácidos y desprenden gas 
carbónico." 

"Las rocas calcáreas son una combinación de cal y gas 
carbónico; son un carbonato de cal.'' "Por estar formadas 
principalmente por carbonato de cal se las llama calcá
reas." · 

"Estas rocas se disuelven en agua cargada con gas car
bónico." 

Aplicaciones. 
De la creta se extrae la cal viva. La cal viva con agua 

forma la cal apagada. 

,.¡,¡w,.¡;;;;:;~-cRETA Y 
.1\CIOO CLORHIOIIICl) 

La cal apagada mezclada con arena for.tna el mortero 
utilizado en la construcción. 

Nota.-En cada ficha se indican tres o más experHnen
tos al objeto que, según su criterio, e] Maestro realice 
todos o los que crea convenientes y adecuados a su· medio. 
Si se analizan con detenimiento se observará que todos los 
experimentos, de esta y otras fichas, giran alrededor de 
u"n escasís.imo material de fácil adquisición (como los. dos 
ácidos citados hásta. ahora). · · 
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LA CULTURA ARABIGO-ESPAAOLA 


Período de perfeccionamiento. Primer curso. 

a) Repaso y profundizaci6n (guión para el Maestro). 

Los períodos de dominación musulmana en España 

La dominación musuitud.li.a e~ España, sobre la que se 
asienta una rica e interesante cultura, nos presenta etapas 
bien definidas y nombres claves. " 

1.0 Hacia el poder y la grandeza. 

De comienzos del siglo VIII (en 711 tiene lugar la ba
talla de Guadalete, que da el. triunfo a los árabes) a co
mienzos del siglo x (en 917 Abderramán III funda el 
Califato de Córdoba), corre el primer gran período de 
esa dominación, señalado por la obeditncia (al menos des
de el punto de vista religioso) al gran califa de Oriente, 
asentado primero en Damasco y luego en Bagdad. 

Desde el punto de vista político la provincia hispáni<:a 
(o emirato hispánico, según la nomenclatura musulmana) 
ha pasado por dos fases: Nace como emirato dependiente 
del gobierno de Damasco, y medio siglo después (756) 
Abderramán I consigue su autonomía. política. 

Durante estos dos siglos la Espafia musulmana ha ido 
progresivamente engrandeciéndose, en marcha ascendente, 
con pocos altibajos, aunque las luchas intestinas de al 
gunas etapas hayan permitido a los cristianos bajar en 
su reconquistas hasta el río Duero y afianzarse en é1, 
de tal modo que nunca ya los moros traspasarán hacia i 
Norte el río en plan de conquista permanente, aunque 
haya incursiones destructoras como la de Almanzor a San
tiago de Compostela. 

2.0 En la cima del poder y de la gloria: el Califato. 

Poco más de un siglo-917-1031-dura el período del 
Califato musulmán español, centrado en Córdoba, la perla 
del Occidente medieval. De la importancia de su cultura 
y su esplendor hablaremos en seguida. En la historia de 
los califas de este siglo, junto al empuje militar conquis
tador, que . obliga a los rt>inos cristianos a convertirse en 
satélites de Córdoba, brilla el. interés científico y cultural 
representado principalmente por el fundador del Califato, 
Abderramán III, y por su sucesor, Alhaquén II. 

J~" Hacia el fin: fase$ de disgregación-. 

Las luchas entre los jefes de las distintas familias ilus
tres árabes, los berberiscos origlÍnarios de Africa y los 
eslavo~, gentes del norte europeo que . Abderramán III 
sumó a su ejército, dan al traste con la unidad política 
del Califato español y surgen la porción de reinos peque
ños que en la época denominaron taifas; los de estirpe 
berberisca se asientan en el suroeste español (Málaga, Gra
nada, Almería), los eslavos en Levante (Murcia, Valen
cia, Orihuela), la. aristocracia árabe erige en reinos los 
principales centros de la España musulmana (Toledo, Za
ragoza, Sevilla, Badajoz ... ). 

Sin fuerza militar, son ellos ahora satélites y vasallos 
de los reinos cristianos que avanzan por estas fechas (Fer
nando VI, 1031) hacia el Tajo. El reino de Toledo des
aparecerá en seguida bajo la conquista de Alfonso VI. 
La corte sey.illana, rica en su cultura bajo los reyes Al
motamid y Almotadid, será quien, atemorizada por las 
conquistas de Alfonso VI, se decida a llamar a unos nue
vos invasores musulmanes-no árabes, sino africanos-: 
los ahnora~1ides, que detendrán las conquistas cristianas 
(1086) y subyugarán a los mismos reinos taifas. 

Las invasiones norteafricanas se van a repetir. Si el 
siglo XI registra la caída del Califato, la formación de los 
ta;fa.s y la invasión almorm.ride, el siglo XII va a señalar 
la llegada de otra ola norteafricana: los almohades, que 
conquistan y reunifican las fuerzas árabes, derrotan a los 
cristianos en Alarcos y fundan un nuevo imperio con cen
tro en Sevilla, también efímero: no durará más de me
dio siglo. La derrota de las Navas de Tolosa (1212) y 
la conquista de Sevilla por San Fernando (1248) hunden 
esta dominación. 

Los restos del poderío y del esplendor árabe se refu
gian en el reino de Granada, que subsistirá dos siglos más, 
hasta 1492, año en que los Reyes Católicos izan la cruz 
y el pabellón de Castilla en la torre de la Vela, de la 
Alhambra granadina., dando fin a la ·Reconquista. 

b) La ciencia y el artP hi.spanou,¡.usulmanes, 

Cuando hoy leemos la Prensa u oímos hab'Lar de las 
tierras árabes o nu1 rulmana.s en general, cuesta pensar en 
la enorme importancia que estos pueblos han tenido en la 
historia de la ciencia y de la cultura. Sólo los mo'numen
tos conservados por casi todas las ciudades importantes 
del norte africano son testimonio de ello y nos hablan 
de un pueblo de conquistadores que tenía sabios capaces 
de recoger y aprovechar todos los descubdmientos y las 
ideas expuestas en los libros de las ciudades que iban 
~iendo suyas. Y como los griegos se habían extendido con 
su importante cultura por el oeste de Asia y por el norte 
de Africa, tierras que los árabes conquistaron, cuando és
tos vinieron a España traían ya. con ellos toda esa cien
cia. Y es asi cómo son los mt1sulmanes españoles, 1a pri 
mera vía o camino por el que la Europa occidental conoce 
las doctrinas y los escritos de los científicos y pensadores 
griegos. 



La cultura que desarrollan en Espaíia es de gran im· 
portancia. Los historiadores aseguran que el español fue 
el más importante de los estados musulmanes porque el 
comercio, las ·manufacturas. la población, llegaron a un 
grado tan elevado que nos resulta increíble. Los tres Ab
derramán (1) y Alhaquén II protegieron las ciencias y las 
artes de manera asombrosa. La Biblioteca de Alhaquén, 
en Córdoba, era la más rica de todo el Occidente; con• 

taba con 24.000 volúmenes. La Academia que él fundó 
en la misma ciudad fue durante siglos la más célebre del 
mundo. En ella se formaron sabios distinguidos y era 

(1) Abderramán I, sobre todo, cre-6 el emirato independiente y 
comenzó la mezquita de Córdoba. Abderramán 111 fundó el Cali. 
fato y fue el más grande princi(pe de su tiempo. 

frecuentada también por numerosos cristianos de toda Eu· 
ropa. 

Sevilla, rroledo y Murcia tenían también escuelas de 
sabios. En el siglo XII la parte española sometida a los 
moros contada 62 bibliotecas públicas. 

Entre los sabios de la España musulmana se destacan 
Avempace y Averroes, entre los Wósofos; Maslama, de 
:Madrid, llamado el "Euclides español", entre los mate
máticos; Ahulcasim, ·entre los médicos, y El Ramadi y 
Mocadem de Cabra el Ciego, entre los poetas. 

Entre los libros más conocidos y bellos encontramos El 
collar de la paloma, de Abenhazam de Córdoba, libro que 
revela una alta y rica civilización. 

Entre los monumentos artísticos es preciso señalar tres 
fundamentales: la Mezquita de Córdoba, la Oiralda de Se
villa y la Alhambra de Grt~.nada. Los tres representan de 
una manera clara los períodos de dominación en que fue
ron construídos. 

El primero, la Mezquita de Córdoba, es una obra cons
truída toda ella en piedra y mármol, símbolo del fuerte 
poder del Califato-siglo x-, período en el que se edi
fica. Las numerosas naves de la Mezquita cordobesa, 
con sus 800 columnas enlazadas por. los típicos arcos de 
herradura, semejan un bosque de palmeras y hacen de 
este monumento uno de los más importantes del mundo 
musulmán. 

l.,a ·Giralda ¡;le Sevilla, totte para llamar a la oraci6n, 
oonstruída jl,lnto a la mezquita sevillana, es posterior. Per
tenece al arte aJmoha.de del siglo xn, y está levantada 
precisamente en· la · que fue capital de este Imperio. Su 
construcción en ladrillo, como las que se hacen entonces, 
nos dice también que el poder musulmán de este mo
mento es más débil que el de la ~poca califal, aunque fue
ra levantada para conmemorar la victoria de Alarcos con
tra el rey cristiano Alfooso VIII. 

El tercero de los monumentos que recogemos es un 
palacio~fortale.za: la Alhambra de Granada. Pertenece al 
último reino moro en España, el gTanadino, y .es también 
de la última etapa de dominación, del siglo xnr al xv. 
La ap:;¡.riencia es bellísima y rica, llena de encajes en los 
arcos calados de sus patios y salas. Pero está construído 
principalmente en 'yeso, material deleznable que se des
morona y exige continuas repamciones. Un vivo colorido 
-cosa innecesaria en la Mezquita y en la Giralda-cubría 
la pobreza del materml empleado. 

Recuerda, en su belleza poco recia, el reino granadino 
de esta época que se iba desmoronando, dejando cada día 
nuevas tierras y ciudades en manos de los cristianos, mien
tras los reyes moros y sus cortesanos se divertían. 

Cuando los Reyes Católicos conquistaron Granada que
daron tan prendados de este monumento que, temerosos 
de perderlo, destinaron una compaíiía de sus soldados para 
"reparaciooes de Alhambra". Esto explica a la vez la be
lleza y la debilidad de la dominación que terminaba. 

EJERCICIOS 

Vocabulario.-Como siempre, buscar en el diccionario y 
con la ayuda del Maestro las palahras subrayadas: mu:

sulmán, emirato, símbolo, delecnable, etc. Hacer la diJr
tlinción entre árabe (concepto gentilicio), mor() (ídem) y 
musulmán (concepto religioso). Señalar la acepción gene
ral española del término moro, como ap-licable al no bau
tizado. 

Cronología.-Siglos de la dominación musulmana en Es
paña. Señalar en una línea que se levanta y cae otra vez 
las tres etapas de crecimiento, poderío supremo y deca
dencia. 

¿Por qué es el siglo x el más fuerte en la historia de 
los musulmanes españoles? ¿Quién reina entonces? 

Indicar tres fechas de máxima importancia para los ára
bes en España (¿711, 917, 1212?). ¿Por qué? 

Geografía.-¿ En qué mar desemboca el río Guadalete? 
¿Junto a qué río está Córdoba? Citar algún reino taifa 
del interior de la Península. Otro costero. 

¿Por qué ha sido el granadino el último reino moro 
conquistado por los cristianos? ¿Ha podido influir el sue
lo montañoso, menos accesible? 

Arte.-¿ Sabrían dibujar un arco de herradura? Proyec
ción de monumentos árabes si la clase dispone de medios; 
Sli no, ir pasando fotografías. 

Aportación del alumno al archivo de arte de la clase, 
con fotografías de postales, recortes de revistas, etc. 

¿Con qué material construían los almohades sevillanos? 
¿Cuál es el monumento más recio que nos ha dejado la 
civilización . hispanomusulmana? 

http:palacio~fortale.za
http:aJmoha.de


CONCURSO ENTRE MAESTROS 
NACIONALES 

Para estimular y premiar los es
fuerzos q u e numeros·os maestros 
realizan con objeto de perfeccionar 
todo lo p('sible el trabajo en sus 
escuelas, ·el Centro de Documenta
ción y Orientación Didáctica d1e En
señanza Primaria abre un co:1curso 
nacional, con arreglo a las siguien
tes bases1: 

Primera. - Los maestros que se 
presenten a este concurso desarro
llarán el siguiente tema: "Organi
zación del trabajo en la Escuela 
Unitaria", comprendiendo les si
guientes aspectos: 

a) matrícula y asistencia media; 

b) grupos o secciones que tiene 
establecidos en su escuela y número 
de niños de cada uno; 

e) materias del programa que 
desarrolla trabajando separadamente 
con cada sección; cuáles otras trata 
agrupando dos o más secciones, y 
las que desenvuelve en ''clase ge
neral"; 

d) 'trabajo autónomo a que se en~ 
tregan los niños .de los demás gru
pos cuando el maestro dedica su 
atención especialmente a uno deter
minado, y m e di os para facilitar 
aquél; 

e) si emplea monitores, en qué 
número y tareas concretas se rea
lizan; 

f) breve descripción de una jor
nada escolar completa (se acampa-

ñará un gráfico que indique la mar
cha del maestro durante el de~arro~ 
llo de la jornada); 

g) siempre que sea posible (aun~ 
que no de un modo obligatorio), se 
unirán uno o más esquemas o cro .. 
quis de la planta de una Escuela 
Unitaria i.deal, señalando el aula y 
las dependencias necesarias para un 
desarrollo completo de todas las ta
reas que le incumben, con indica
ción del tipo y di:·1posición del mo
biliario en las principales fases del 
trabajo escolar, según la índole de 
las distintas materias o actividades. 

Segunda.-La extensión del traba
jo no excederá en ningún caso de 
siete folios (o catorce cuartillas), 
que pue¡den estar escritos a máquina 
o a mano con letra clara. 

Los gráficos a que se refieren los 
apartados f) y g) no se computarán 
a efectos de extensión y se presen
tarán en folio o dobl·e folio, a con
veniencia del concursante. 

Tercera. - Pueden acudir a este 
concurso solamente los maestros o 
maest ras que desempeñen actual
mente escuelas unitarias o mixtas. 

Cuarta.-Los concursantes remiti
rán sus trabajo al Inspector Jefe 
de Enseñanza Primaria de la pro
vincia a que pert-enezca su escuela 
dentro del mes de abril de 1961. 

Quinta.-Lcs Consejos Provincia
les de Inspección examinarán los 

trabajos presentados y seleccionarán 
los cuatro que, a su juicio, estén 
mejor C·ons·eguidos y respondan a un 
criterio realista y progresivo en el 
despliegue de las activi,dades de las 
escuelas de un solo maestro. 

Sexta.-Los Inspectore1s, Jefes re~ 
mitirán al Centro de Documentación 
y Orientación Didáctica de Ense
ñanza Primaria los trabajos selec
cionados dentro de los diez prime~ 
ros días del próximo mes de mayo. 

Séptima.-Antes del primero de 
junio, el CEDODEP seleccionará 
los trabajos recibidos y propondrá a 
la Dirección General de Enseñanza 
Primaria la concesión de lo:sl si
guientes premios: 

a) Un primer premio ¡de 3.000 
pes·etas con declaración mérito en 
la carrera del autor. 

b) Tres segundos premios de 
1.000 pesetas cada uno. 

e) Cinco terceros premios de 500 
pesetas. 

d) Diez menciones honoríficas. 

En el cas·o de que les trabajos no 
reúnan méritos suficientes podrá 
quedarse desierto alguno o algunos 
de l·os mencionados premios. 

Octava.-La relación de maestros 
¡premiados s·e publicará en uno de 
los próximos números de VIDA ES
COLAR. 

Madrid, 21 de marzo de 1961.-El 
Director, Adolfo M.aíllo. 

se distribuye gratuitamente a las escuelas púlJlícas nacionales. Las restantes 

escuelas y cualquier persona que lo desee puede recibirla1 :previa la 

correspondiente suscripción. 

SUSCRIPCION POR UN AÑO 
(Diez nlbneros) 

Para España . . . . .. . .. . . . . .. 

pgra Hispanoamérica . . . . .. 

100 ptas. 

150 " 

Para los restantes p,aíses . , . . . . . .. 

Número suelto en España ........ . 

200 

15 " 



CUESTIONES DE 
OIOACTICA 

Y ORGANIZACION 
ESCOLAR 

375 págs. Precio del ejem
plar: 90 ptas. 

Lll3 Un eas ¡u.ndam ffl talu dr 
14 Diddética. y d~ 10- Orua"'
.:Mi6n E colar en· t u b8tc..• 
CÍ{>Sa.s y docume>tladas ewpo
>!i.ciones a cargo de las a·uto
fTS md s CQ"l'u:p et entes en. esta8 
rnaterta ' Unt libro ~mpres
rindible ¡.ar·a la. formación 
básica de los rna estror lo• 
~stuitlm!Jts de Pedagogía y 
los partioi-pante¡. en t o da 
dase de oposidones en et 
ca-1npo de la EnAJe1ian::o. p..,__ 

m,aria 

LA ESCUELA UNITARIA COMPLETA 

Precio: 200 ptas. 

Ochocientas cincuent.a páginas consagradas al estudio de los múltiple. 
problomas que encierra la forma más dificil de Escuela: la Unitaria. En 
esta. como en las !lemas obras publicadas por el C. E. D . O. D. E. P .• se 
ofrece al lector el resultado de múltiples esfuer:ws y colaboraciones en 

torno a un problema de interés general. 
Este libro llegará a. ser el manual pedagógico del maestro y obra de 

estudio y consulta de todo profesional que quiera esta.r bien informado. 
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