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FELICITAMOS 
AL 
lVIAGISTERIO 
.1\TACIOI\TAL 
PORQUE .. . . 

• gracias al sistema establecido por la _Dirección Ge
neral de Ensef'\anza Primaria para la distribución de los libros gratui
tos de 1.0 y 2.0 cursos, podrá utilizar aquellos textos que más le satis
fagan y que reunan: 

e mayor AYUDA 
e mejor CALIDAD 
e máxima EFICACIA 

cada maestro elegirá libremente los libros, teniendo 
en cuenta sus caracterfstlcas estrictamente didácticas, ya que los de
más aspectos son resueltos de antemano por el Estado en función de 
las bases del Concurso convocado. 

• conscientes de nuestra misión cultural y de servicio 
a la ensef\anza, acudiremos al Concurso con todos los LIBROS ANA Y A 
-que ofreceremos manteniendo su gran calidad y con precios de 
auténtica economfa a que es posible llegar por el volumen de las com
pras oficiales- a fin de que Vd. no se vea privado de utilizarlos si se 
decide por los mejores. 

ES UN MENSAJE DE EDICIONES 

AL SERVICIO DE LA ENSEÑANZA 



los programas escolares constituyen una de las fases 
terminales del proceso general de planificación del 
trabajo docente y discante. Por ello, una de sus ~a
racterísticas diferenciales es la referencia explícita a 
la realidad escolar concreta. Esta vinculación inesqui
vable a la organización institucional del sistema edu
cativo explica la diversidad de los programas, reflejo 
fiel de la diversidad de situaciones escolares a las 
que debe servir de guía. · 

En los números 95 y 96 de VIDA ESCOLAR se glo
saban, por una parte, el significado de los llamados 
«elementos programáticos», que han de constituir el 
material básico o materia prima para elaborar cual
quier tipo de programa; y, de otra, la posible compo
sición de los programas para escuelas unitarias, de dos 
y de tres maestros, a base de unas combinaciones de
terminadas de los elementos programáticos. NUESTRA PORTADA 
 

En este trabajo queremos explicar las combinacio
nes básicas de los elementos programáticos que han 
de servir de punto de epoyo para la elaboración de 
programas aplicables a escuelas con cuatro, cinco y 
seis maestros. 

COMBINACIONES BASICAS PARA ESCUELAS 
DE CUATRO MAESTROS 

Se ofrecen tres combinaciones básicas (A4, B4 y 
C4) para los programas corre$pondientes a escu~la~. 
con cuatro maestros. Estas combinaciones responden a 
los tres modelos organizativos más frecuentes en este 
tipo de escuelas. dentro de nuestro sistema educativo. 

«la combinación · A4)> supone la existencia de dos 
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maestros (M 1 y M2), que se encc.:rgan de un solo curso 
cada uno, primero y· segundo, respectivamente, y, 
por tanto, se les asigna el elemento programático co
rrespondiente a un solo nivel. los otros dos maestros 
(M3 y M4} se encargan de dos cursos cada uno, ter
cero y cuarto, y quinto y sexto, respectivamente, y, en 
consecuencia, de los elementos programáticos fusio
nados de dos en dos, que corresponden a los niveles 
instructivos de sus alumnos. 

«La combinación 84)) es adecuada para aquellas 
 
escuelas con un crecido número de alumnos en primer 
 
curso, y supone, por tanto, la asignación de dos maes
 

.	+ros {M 1 y M2} a dicho nivel. Ambos desarrollarán 
el mismo elemento programático, con ligeras variacio
nes, imposibles de prever aquí. Otro maestro (M3) se 
encargará, como en la combinación ·.anterior, de los 
cursos segundo y tercero, desarrollando el elemento 
programático' fusionado correspondiente. Finalmente, 
el maestro restante {M4) se hará cargo de los cursos 
cuarto, quinto y sexto, asignándosela, por tanto. el ele
mento programático resultante de la fusión de los tres 
niveles 

«La combinación C4». menos frecuente en nuestras 
escuelas, supone la dedicación de un maestro a primer 
cur.so, como las combinaciones anteriores. Otros dos 
maestros (M2 y M3) se encargan de dos cursos cada 
uno, segundo y tercero, y cuarto y quinto, respectiva
mente, y. en consecuencia, desarrollarán los elementos 
fusionados de dos en dos que corresponde a 'estos 
niveles. Por último, al maestro restante (M4), encar
gado de los alumnos de sexto curso, le será asignado 
el elemento programático simple. correspoadiente a 
este nivel. 

COMBINACIONES BASICAS PARA ESCUELAS 
 
DE CINCO MAESTROS 
 

«La combinación AS>) supone cuatro maestros {M 1, 
M2, M3 y .M4), encargados cada uno de un curso, 
primero, segundo, tercero y cuarto, respectivamente, 
a cuyas clases se asigna el elemento programático 
simple correspondiente a su nivel. El maestro restan
te (MS) tendrá a su cargo los cursos quinto y sexto, 
con el elemento programático fusionado correspon· 
diente. 

«La combinación B5» es prácticamente igual que 
la anterior para los maestros M 1, M2 y M3. El maes
tro M4 se encarga de los cursos cuarto y quinto, con 
el elemento programático fusionado de este nivel. 
la novedad de esta combinación estriba en que pre
vé la existencia de algunos alumnos, pocos, de sépti
mo y octavo cursos, que recibirían su instrucción con 
los de sexto, pero con elementos programáticos distin
tos. a base de adaptaciones de los elementos siJT.Iples 
(cuadros blancos) hechos por el maestro MS. 

«la combinaci6n C5 es igual que la A4, ya expli
·tda, pero con la adición de una clase especial, a 
trgo del maestro M5 para atender en ella, o bien 

a alumnos de séptimo y octavo, o bien alumnos re
trasados en su curso, o bien alumnos superdotados, 

es decir, se trataría de una clase de adaptación, co
rrectiva o de avance. 

COMBINACIONES BASICAS PARA ESCUELAS 
DE SEIS MAESTROS 

«la ·~ombinaci6n Aón supone a cada maestro en
cargado de un curso, igual que en un Coleg1o Nacio
nal, y desarrollando el elemento programático sim
ple correspondiente a su nivel. 

«la combinación Bó» es igual que la AS, ya expli
cada, pero con dos maestros (M 1 y M2}, con una da-
se de primer curso cada uno. · 

<<La combinaci6n Có» es igual que la anterior, pero 
en este caso el curso dividido en dos clases es el 
cuarto, por la existencia de un gran número de alum
nos preparándose para el paso a enseñanza media. 
Es una combinaci6n típica de núcleos urbanos. 

«La combinaci6n 06)) muestra un ejemplo típico 
de escuela de reciente creación con serios problemas 
organizativos y un alumnado que se concentra en los 
prime~ os cursos. Dos maestros (M 1 y M2) se encargan 
cada uno de una clase de primer curso. Otros dos 
(M3 · y M4) se encargan de una clase cada uno de 
segundo curso. Hay un solo maestro (MS) para tercer 
curso y otro fM6) para una clase con alumnos de 
cuarto, quiríto y sexto. los maestros M1, M2, M3, 
M4 y MS tienen asignado el elemento programático 
simple correspondiente al nivel instructivo de los alum
nos. El maestro Mó tiene asignado un elemento pro
gramático complejo resultante de la función de los 
tres niveles. 

«La combinación Eó» es similar a la AS, ya estu
diada, pero con la adición de una sexta clase especial 
dedicada a alumnos de sépt.imo .y octavo si existieran 
o a grupos correctivos en unos casos y avanzados 
en otros.· Esta clase especial a cargo del maestro Mó 
no tiene, por su propio carácter, asignado ningún ele
mento programático. El programa para la misma va
riará según las circunstancias y habrá de ser elabo
rado por el propio maestro. 

NOTA.-Los temas y unidades de los elementos 
programáticos, que comprende dos o tres cursos, in
cluidos en las combinaciones reseñadas, están fusio
nados de tal forma que la mayor parte de activida
des proyectadas para su realización por el maestro 
sean de carácter general y comúnes para \a orienta
ción del aprendizaje de los alumnos de los dos o tres 
cursos que integran la clase. 

Por otra parte. las actividades discentes progra
madas para su realizaci6n por los alumnos sólo en 
una mínima parte serán comunes a todos los cursos 
presentes. Por el contrario, el bloque de las activida
des de aprendizaje, fijación, aplicaci6n y ampliaci6n 
estarán escalonados en dos o tres niveles destinados, 
respectivamente, a cada uno de los cursos fusionados. 
Y ello de forma que, al finalizar el año escolar, cada 
grupo haya podido alcanzar sus propios objetivos y 
pueda realizar normalmente las pruebas específicas de 
promoción que le correspondan. 
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Por quinta vez se ha concedido el Premio Nbbal
de L'rferatura a un escritor de le lengua castellene
y por la sola razón de aerlo. Lo recibió primeramente
Echegaray; después, don Jacinto Benavente; luego,
Gabriela Mistrel y Juan Rambn Jiménez; ahora, por
fin,, Miguel Angel Asturias.

Cuatro notas vemos e señaler, de pasada, en el
nuevo Premio Nbbel, cuetro notas que lo hacen, es-
piritualmente, tan español como el que mbs. Es des-
cendiente de pura reigambre hispane: Alvere: de les
Asturias fue primitivemente su apellido; escribe en
espeñol; es poeta de hondas y emocionadas estrofes
dedicedas e Jesús, a Marfe, e los misterios de nuestre
fe; se considera y confiesa discfpulo de don Frencisco
de Quevedo: «Enriquecemos nuestro vocabulario le-
yendo a los autores españoles. Leo e Quevedo, me
recreo en él, aprendo de él», ha dicho este noble
descendiente de asturianos. Si a esto se une el sig-
nificado del convenio de doble nacionalidad firmado
entre España ^ Guatemala, su pafs natal, en 1961,
lserb demasiado que los españoles nos consideremos
directe y, plenemente honrados con la altisima distin•
ción concedida al escritor guatemalteco?

Pero mbs que sentir la satisfacción y el honor -y
sin eliminer tan legítimos santimientos-, quisiéremos
secar consecuencies positives del feliz econfaiimiento
epuntedo.

De la misma menore que cuendo un cuadro obtie•
ne medalla de oro en una exposición de gren catego•
rfa, su poseedor se apresta, con ilusián renovada, a
velar mbs cuidadosemente por su conservacibn y su
custodia; esí, al ver honrada de modo ten singular
nuestra lengue, en su belle:a exterior, en su musica•
lidad y en su espiritu, debemos cuantos las poseemos,
cuantos la amamos, considerarnos mbs obligados a
velar escrupulosamente por su pureza, por su hermo•
sura.

lY hace falta este especial cuidadol Sf. Definiti-
vamente, sí.

San muchos los peligros que amena:an la pureza
del lenguaje: la intensidad y frecuencie de toda clase
de relaciones entre individuos, empresas y pueblos de
distinto idioma; el turismo, con su forsoso arrastre
y sedimento de palabras y giros bbrbaros, que, natu-
ralmente, dan lugar al «girigay» denunciado por
Augusto Assia; los edoblajes» en cine y televisión,
con traducciones acaso mbs fieles al idioma de origen
que al nuesfiro; las avalanchas de publicidad, escritas
por persones mbs preocupadas por los negocios que
por les sutilezas de lé sembntica y la sintasis; hesta
el empeño de buen nGmero de escritores en recoger
e incorporor a prosas y venos el léximo del arroyo, con
sus vocablos mal sonantes e indecentes inclusive. ...

Le televisión y la redio, con sus fuerzas expansivas
incoerciblea, son, con afortunada frecuencia, modelos
de buen hablar. Pero no siempre, Sin descender a otros
detelles, enotemos, únicamente, los fellos en que pue-
den incurrir, en que da hecho incurren, muches veces,
persona^ cuya (ocucibn, normalmente perfecte, se ve
traiciong^de por los nervios, no habituados a micráfo-
nos y pantalles.

Y luego, una especie de ansie loca de renovaciones

Pu reza Y enseñanza del

que, acaso por mimetismo, también ha invadido el
mundo del lengueje.

Hesta la paciente ortograffa he Ilegado, yo no sé
por qub ni pare qué, un desmedido afbn de hecer
cozas reras, sin orden ni concierto. lQué motivo pue-
de heber para presentar en TtIE, una noche y otra
noche, a un maestro --maestro parece que es- es-
cribiendo en un encerado «Debemos Respetar las se-
ñales»7 lPor qué ese R meyúscule7 lPor qué tantas
letras mayósculas en medio de palabras y tantas mi-
núsculas primeras de nombres propios? ^Por qué
aNtonlo, espAña y tantas y tantas lindezas por el
estilol Yo no sé qué bienes nos vienen con esas
«gracias».

Si un buen dfa un niño dice e su maestro: No, no,
señor, eso no se escribe asf. Yo lo he visto en la
«tele». Y los de la c<tele» saben mucho. », lqué le
vamos a contestarl

tSerbn estos y otros casos semejantes los que han
obligado a Démaso Alonso e heblar de la acatbstro-
fe de ►a orfogreffe»?

También puede perjudicar gravemente, e nuestro
juicio, el recto uso del idioma la postergacibn de es-
tudios grematicales. Rectifico. No es la postergación,
que ni oficial ni cientfficemente existe, sino al no ha-
ber acabedo de logrer todavfe el engranaje prbctico
de sus normas con el lengueje vivo, con le expresión,
con el vocabulerio, con la elocución, con la lecturo.
Hemo: pasado de aquellos epftomes enjutos, de de-
Fniciones y clasificaciones que no servfan para nede,
a un posible dasdbn prbctico de la grambtica, sus-
tituyéndola, en gren parte, por unos ejercicios que,
si se hacen bien, son excelentes, pero si no se hecen
bien, tempoco sirven pare nade.

^Y quién puede y debe defender de sus peligras
el habla soberana de Fray Luis de Graneda y de Cer-
van+es9

4

lenguaje

Porque hey que defenderle. Los pueblos pueden
renunciar -y renunciando estbn, aunque sea a la
fuersa- a imperios materiales, de riqueze y osten-
tación, pero no tienen derecho a apostasfas en el
mundo del espíritu. Y a una conclusión «mui cierta»
-dice él- Ilegb nuestro Antonio de Nebrija, des-
pués de poner «delante los ojos el antig ŭedad de todas
las cosas que pare nue:tra recordación e memoria
quedaron escriptas. : que siempre la Lengua fué com-
pañera del imperio, e de ta) manera lo siguib, que
junta mente començaron, crecieron e florecieron, e
después, jun+a fué la cafda de entrambos».

lNos resignamos a la cefda del imperio espiritual
de España, prolongado a través de los siglos y con
luminasas perspectivas futuras, entrañablemente vincu-
lado al idioma?

Alguien podrfa contestar que esto efecta, en pri-
mer término, al menos, a la Academia de la Lengua.
Y justo es consignar que no lo olvida la ilustre corpo•
ración.

Pero dificilmente los acedémicos podrbn enseñar
a hablar al pueblo. En cambio, nosotros los educado-
res, y mbs cancretamente los educadores primarios,
lno somos los que amasamos y administramos la cul-
tura básica, la elemental, la que es sostén y principio
de toda le culturo posterior, por alta que sea, y cuya
noble y suprema envoltura es el Ienguajel LQuién
podrb hacer por él mbs que nosotros?

Horecio, el mbs eximio preceptista de las artes de
la palabra, señalb, en su nEpf3tola ad Pisones», el
«uso» como érbitro, norma y derecho del lenguaje.
^Y quién si no nosotros, los educadores primarios,
enseña e«usar» de5idemente el lenguaje en sus dis-
tintas formas orales y escritasl LQuién es el que en-^
seña e. «hablan^ y «leer» y «escribirn?

Es un honor, un honor nuestro, extraordinario y sin-
guler. Pero todo hanor, pare no ser vano, implica
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responsabilidad. Y ésta es una de las responsabilida•
des que hay que asumir con go:o y hasta con orgullo.

lQué hacer pues?
Casi me limito a contestar con una perogrullada.

La fórmula es bien sencilla: desarrollar con fidelidad,
con buen sentido, con amor, me atreverfe a decir, los
Cuestionarios oficiales, empapbndose en su espiritu
y desentreñando los densos contenidos de su letre.

Pera no divagar centremos el probleme en un pun-
to concreto: la redacción.

Por AGUSTIN SERRANO DE HARO

[nwpector Ae Enseñanza Pi•im<u^ia. Mads3d.

Cuantos hemos intervenido, y no una vez ni dos,
en tribunales de oposiciones hemos exclamado frecuen•
tfsímamente y hemos oído exclamar: «íQué mala re-
dacción!» «LPero cómo es posiblel» a^Es que no se
enseña a redactar?»

Pues qui:b sea éso: que no se enseña a redectar.
A redactar, no a selto de mata; sino con un sentido
pedagógico, sin el cual lo hecho esporbdicamente y
sin sistema apenas si deja huelle leve da su peso.

En muchfsimos centros de enseñanza primarie se.
enseñe poco, demasiedo poco, e redacter. No co•
nozco fn#imamente los de enseñanza media; pero me
temo que enseñen aún menos. Y en los e^tudios supe•
riores presumo que se desdeñan estos aminúsculos»
problemes, preocupados docentes y discentes por los



que se plenteen en las eltas esferes de la ciencia y
de) erte.

Los Cuestionerios oficiales vigentes -y sus prede-
cesores tembién- ofrecen, perfectamente sistemati:a-
da, una progresive sucesibn de ejercicios que, bien
desarrollados, deserrollados a conciencie, consegui-
rfan que los niños fueran redactores correctos el fin
de su escolaridad. Pero estemos ten hechos a«pre-
guntas» y arespuestas», formulades de un modo o de
otro -que lo del modo es lo de menos-, que hay
siempre el riesgo de sosleyar ese conjunio sistembtico
y da que los ejercicios de redacción sean pocos y me-
los y, por tento, sin eficacia formativa, sin auténtico
sentido de «enseñenze».

LEsterb ocurriendo esto en elgunas de nuestros eules
escolares? No lo sé. Yo me limito a denunciar el pe-
ligro y a- desear que no caigamos en él. Y que no se
dé el caso de que e un niño espirante a becas haya
que eliminarlo por no seber redacter dos Ifneas, aun-
que haya reelizado otros ejercicios marevillosos.

Y ye que heblamos de la enseñanze de la redacción,
consignemos le gratitud que merecen las empresas co-
mercieles que tan vivamente inciten a nuestros niños
a cultivarle, ofreciendo hermasos premios a los que
presenten los mejores ejercicios. Hablando de estos
concunos, ha dicho un ecadémico de le Lengua: «Me
perece une idee excelente. En estos tiempos en que
vivimos, dominadoa por una masa culturalizada, me

parece magnffico que haya alguien que se preocupe
por fomentar el uso de nuestro idioma.»

Por este vez, Mercurio pegó e Minerva tributo de
galanterfa.

Algo semejante e lo dicho ecerce de la redección
podrfemos decir de le lecture ^fsf, de la lectura!), de
le seleccibn de textos literarios, de la elocución, de
le misma grambtice, considerade no como un conjunto
de definiciones y clasificeciones carentes de interés y
sin epliceción efective e le corrección del lengueje,
sino como una reflexión de su contexture lógica y un
perfeccionemiento de su dominio y su empleo.

Hagemos un esfuerzo. Es una ceuse muy noble le
que nos lo pide.

Oigamos si no al maestro Frencisco Medina, en un
discurso del que :e he dicho que tiene «tantos die-
mentes como pelebrasn y que es «une de (as mbs
hermosas composiciones que se hen hecho en caste-
lieno». Dice asf el preclero escritor: «Hebiéndonos ca-
bido en suerte una hable tan Propia en la significa-
ción, ten copiose en los voceblos, tan suave en le
pronunciación, tan blende pare doblerle a la parte
que mbs quisiéremos, somos, diré, tan descuidados, o
ten ignorantes, que dejemos perder aqueste rero te-
soro que poseemos... No hey quien se condolezca de
ver le hermosura de nuestro plbtice tan descompuesta
y mal parede, como si ella fuese fen fee que no me-
reciese mbs precioso ornemento, o nosatros tan bbr-
baros que no supiésemos vestirla del que merece.»
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Va l idez y fiabilidad de

las pruebas de promoción

Por ARTURO DE LA OftDEN
a^re aa >^tuaioe y P.,oyecr,oa

ELABORACION DE LAS PRUEBAS
DE PROMOCION

Una vez establecidos los objetivos, traduci-
dos en formas de comportamiento (nociones
asimiladas, formas de trabajo intelectual, há-
bitos mentales, operativos y sociales, destrezas,
actitudes, etc.), cuya consecución por los alum-
nos se quiere comprobar, la pi•imera tarea con-
siste en determinar las preguntas, «ítemsb o
elemer.tos que han de constituir cada prueba.
Las pruebas no pueden incluir toda la materia
de una disciplina, ni siquiera una parte de cada
unidad semanal. Es necesario elegir, seleccio-
nar algunos aspectos o facetas de la materia
entre todos los posibles. La cuestión estriba en
decidir acertadamente cuáles han de ser estos
aspectos.

La respuesta es clara y sencilla en términos
generales: serán seleccionados como aítems^

de las pruebas de promoción aquellas cuestia
nes que sean representativas de la asignatura
en su conjunto o de la mayor cantidad posible
de materia. Para determinar con cierta preci-
sión cuáles serán estas cuestiones representa-
tivas, es absolutamente necesario estudiar y
analizar a fondo cada sector de los Cuestiona-
rios Nacionales, en^ orden a localizar e identi-
ficar sus puntos eiaves en cada curso. El eo-
nocimiento de estos puntos clave por el alum-
no es un índice de que domina otros muchos
aspectos implícitamente comprendidos en ellos,
o cuya adquisición es condición necesaria y
previa.

Por otra parte, la selección de aítems» re-
presentativos exige, a su vez, tener muy en
cuenta las características de la enseñan2a im-
partida por el maestro, que se pone de mani-
fiesto en los programas utilizados y en los mé-
todós seguidos.

VALIDEZ Y FIAI3ILIDAD
DF. LAS PRLIEBA5. ANALISIS
DE LOS aITENfSn

La calidad de una prueba de instrucción
^ víene determinada fundamentalmente por su
validez y su fiabilidad.

Se llama validez a la capacidad de una prue-
ba para medir lo que pretende medir y no otra
cosa cualquiera. Es decir, una prueba de ins-
trucción es válida en cuanto se halla especí-
ficamente relacionada con la materia para la
que ha sido elaborada y pone de manifiesto el
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grado de dominio de la misma por los alum-
nos, en términos de los objetivos establecidos
para su aprendizaje.

Se llama fiabilidad a la capacidad de una
prueba para medir con exactitud y certeza, sea
cual fuere el rasgo que mide, cuando se aplica
en diferentes situaciones. Una prueba es fiable
cuando mide con un mínimo de errores y sus
medidas son relativamente constantes. Una
prŭeba no fiable sería similar a una balanza
que, al pesar en ella varias veces la misma
cantidad dt un determinado artículo, diera pe-
sos cada vez diferentes.

Para determinar la calidad de una prueba,
es decir, su validez y fiabilidad, pueden seguir-
se dos caminos:

a) Examinar críticamente su contenido.

b) Analizar estadísticamente los datos ob-
tenidos de su aplicación.

]Ĵn ambos casos es necesario contrastar la
información que proporcionan con ciertos cri-
terios previamente establecidos como válidos.
He aquí algunos de los más utilizados para las
pruebas de instrucción:

Primer criterio.-Que el contenido de la
prueba, es decir, sus «ítems» o preguntas, exi-
ja de los alumnos, como respuesta; los tipos de
conducta mental u operativa que el estudio de
la materia trata de provocar y desarrollar. E,n
otras palabras, el contenido de la prueba deberá
traducir los objetivos de la enseñanza de cada
disciplina al nivel del curso para el que se
elabora.

Algunos especialistas (1) en evaluación edu-
cativa consideran este procedimiento de exa-
men del contenido como inadecuado, y prefie-
ren determinar la calidad de una prueba con-
trastando sus resultados con otras medidas o
apreciaciones de la misma materia (otras prue-
bas, el juicio del maestro, etc.). Pero este pro-
cedimiento plantea similares problemas, ya que
las mismas razones que tenemos para dudar
del examen del contenido de la prueba, como
criterio de calidad de la misma, son aplicables
para dudar de la calidad de los criterios exter-
nos con el que vamos a contrastar los resul-
tados.

F.l uso de •uno u otro procedimientic^ depen-
derá de la confianza que en una situación con-
creta nos merezca cada uno de ellos. P^ mu-
chas ocasiones, un examen crítico y detallado
del contenido de la prueba, realizado por jue-
ces competentes, puede dar mejores resultados
para determinar la calidad de la prueba que
cualquier otro procedimiento.

(1) Véase RoeEnr L. EsEC, y Dox^ E. D^aiN: Tests
and examinations, en "Encyclopedia of Educational Re-
search", dirigida por Chester W. Harris. McMiltan Co.
I^Tueva York, 1960.

Segundo criterio: Indice de discriminación
de los «ítems».J1i11 grado en que cada una de
las preguntas de la prueba es capaz de discri-
minar a los alumnos de diferente nivel de ins-
trucción, es decir, poner de manifiesto lo que
cada alumno sabe, separando los buenos, los
regulares, los mediocres, etc., es una buena me-
dida de la calidad de la pruebá.

La mejor manera de averiguar el índice de
discriminación de una pregunta es calcular el
coeficiente de correlación entre la puntuación
alcanzada por los alumnos en esa pregunta y
la puntuación total obtenida en la prueba. Pero
dada la dificultad de los cálculos que esta fór-
mula exige, se han ideado otros procedimientos
abreviados para hallar el índice de discrimi-
nación.

Se ha demostrado que si se quiere determi-
nar la discriminación de una pregunta, puede
obtenerse un índice satisfactorio contrastando
las respuestas dadas a la misma por los alum-
nos comprendidos en el 27 por 100 que han
obtenido las mejores puntuaciones en la prue-
ba, con las dadas por el 27 por 100 de los alum-
nos que han obtenido las puntuaciones más
bajas.

Otra forma sencilla de averiguar la discri-
minación de un «ítem» consiste en hallar la
diferencia entre el porcentaje de respuestas
correctas dadas a la misma por el tercio su-
perior de los alumnos y el porcentaje dado
por el tercio inferior. Las preguntas que arro-
jan una diferencia de 40 ó superior pueden con-
siderarse válidas desde el punto de vista de su
poder discriminativo.

Tercer criterio: Indice de dificultad de los
«ítems».-h:-1 índice de dificultad de una pre-
gunta es siempre algo relativo, ya que depende
del nivel de rendimiento, o mejor, de instruc-
ción de los alumnos que constituyen el grupo
a quien se formula. En general, el índice de
dificultad de una pregunta se cíefine por el
porcentaje de alumnos que responden correc-
tamente a la misma. Si se quiere incluir en una
prueba «ítems» con gran poder de discrimina-
ción, la dificultad de los mismos tenderá a
aproximarse a un índice 50, es dqcir, serán con-
testados correctamente por el 50 por 100 de
los alumnos e incorrectamente por el otro 50
por 100. F.sto implica que la pŭntuación media
del grupo examinado alcanzará aproximada-
mente el valor medio de la máxima posible.

Para el análisis de los «ítems^^ en función
de los índices de discriminación y dificultad
existen tablas que facilitan extraordinariamente
el proceso (2).

Cuarto criterio.--0tra forma de averiguar la
calidad de una prueba consiste en determinar
el grado de dispersión de las puntuaciones ob-

ÍĜ) FREDERICK B. DAVIS: Afta^^/Se dPS ilein5. EdiLO-
rial Nauwelaerts. Lovaina, 1966.



tenidas al aplicarla a un grupo de alumnos. En
efecto, cuanto mayor es lá variabilidad de la
serie de puntuaciones, dentro de ciertos lími-
tes considerados normales, más garantías y se-
gui•idad ofrece la prueba. Se considera que una
buena prueba debe dar una serie de puntua-
ciones con una desviación típica igual o mayor
a un sexto del rango o diferencia entre la má-
xima puntuación posible y la míniina.

Quinto criterio.-El grado de fiabilidad de
una prueba es uno de los mejores índices de su
calidad, especialmente si la validez ha sido de-
terminada de acuerdo con el primer criterio
citado, es decir, a través de un examen crítico
y minucioso de su çontenido, por jueces com-
petentes.

La fiabilidad de una prueba viene definida
por su constancia o estabilidad (correlación en-
tre las puntuaciones obtenidas en dos aplica-
ciones sucesivas de la prueba al mismo grupo
de individuos), su equivalencia (correlación
entre los resultados de la prueba y los de otra
equivalente), su consistencia interna (correla-
ción entre las puntuaciones obtenidas por un
mismo grupo de sujetos en las dos mitades de
la prueba:• entre las preguntas pares y las im-
pares, por éjemplo).

Sexto criterio. - Finalmente, es importante
señalar también como índice de la calidad de
una prueba la medida en que valora la velo-
cidad en las respuestas. Las respuestas rápi-
das son, a veces, manifestación de un alto ni-
vel de rendimiento; pero, en general, se con-
sidera una característica positiva de los ctests»
de inst.rucción que los alumnos cuenten con
un período de tiempo suficientemente amplio
para prestar la necesaria atención a todas las
preguntas.

Para determinar el tiempo óptimo concedi-
do en una prueba se puede partir del por-
cent^je de alumnos que completen^ la prueba
en un período dado o de la media de] ní^mero
de preguntas contestadas (bien o mal) por el
grup^ de sujetos.

LA RACIONALIZAGION
DEL PROCESO
DE ELABORACION DE LAS PRUEBAS

Todas las operaciones y controles implica-
dos en la elaboración de una buena prueba
de instrucción exigen del docente una dedi-
cación y un tiempo del que normalmente no
dispone a fin de cursó cuando es imperativa
la realización de los exámenes promocionales.

Un buen procedimiento para hacer frente
con éxito a estas exigencias consiste en con-
feccionar a lo largo del curso escalar un fi-
chero de aítems» o preguntas del cual poder
extraer, al final, las más adecuadas para la
prueba de promoción. Este fichero se irá en-
riqueciendo año tras año, y de este modo la
elaboración de pruebas no constituirá proble-
ma alguno.

Para elaborar este fichero es suficiente re-
gistrar en una tarjeta cada pregunta propues-
ta a los alumnos en los exámenes semanales,
quincénales, mensuales y trimestrales, anotan-
do en el reverso de la misma los dato^s corres-
pondientes a sus índices de dificultad, discri-
minación, la fecha y grupo de alumnos a quíe-
nes se aplicó y cualquier otra información que
el maestro juzgue oportuno reseñar. Las fichas
así cumplimentadas se archivarán clasificadas
por cursos y materias.

A la hora de seleccionar las preguntas defi-
nitivas para las pruebas de progresión y pro-
moción, se elegirán aquellas que ofrecen ma-
yores garantías de calidad según los criterios
expuestos en este artículo.

También resulta aconsejable constituir equi-
pos entre las maestros de una localidad o co-
marca para Ia elaboración de las pruebas. Para
ello, nada mejor que utilizar al máximo el mar-
co institucional que proporcionan los centros
de colaboración pedagógica. D^e este modo se
asegura una mayor objetividad y se evitan
muchos errores. Resultaría difícil que veinte o
treinta profesionales, aportando cada uno su
fichero, su información y su experiencia, dejen
sin considerar algún aspecto importante de las
pruebas.



Por ANAR06I0.1. PULPILLO RUIZ
I^ierrets^rlo deal (`I+IDODAP

Instituciones pedagógicas extranjeras

a SEUOIa elementare "Carlo Boncom^agni" de Tur^n.-,_.._-_......... ....,,_ ^. , ,_,.. ^_

La organización escolar italiana, si es interesante
por su estructura, no lo es menos en cuantó a su
funcionamiento y eficacia. Quien esto afirma ha
tenido la ocasión últimamente de visitar y observar
con todo detenimiento una "Direzione Didattica",
la denominada "Carlo Boncompagni", instalada en
la populosa Via Galvani, de Turín, que rige el doc-
tor Aldo Gavosto y que está bajo la circunscrip-
ción del inspector escolástico doctor Bernardino
Cavoretto.

La visita a.este establecimiento docente no ha
sido casual, sino que estuvo motivada porque en
ella se está ]levando a cabo en el curso actual un
experimento de aprendizaje individualizado dírigi•
do por el eminente profesor de la "Facoltá di Ma•
gistero" de la Universidad de Turín, doctor Ferruc-
cio Deva y con la colaboración del director y cinco
maestras de la Dirección Didáctica "Carlo Bon-
compagni".

He de hacer constar, como gratitud, la serie de
atenciones de que fui objeto por mi condición de
profesor español, que mi distinguido amigo señor
Deva se encargb de resaltar. Coincidió una tarde
mi visita con la clausura de un curso para maestros
y maestras auxiliares de la obra "Doposcuola", y
me hicieron sentar cerca de la Presidencia, que
ostentaban el Provveditore de Turln, el Ispettare de
la eircunscripción, el profesor Deva y otras perso-
nalidades. Cuando el director, señor Gavosto, abría
el acto y hacía mención a mi presencia, me conmo-
vió el aplauso con que fui recibido por la concu•
rrencia, Pero todavía me emocioné más cuando,
sobre la puerta de cada clase que visitaba, se ha-
bfa colocado ]a bandera española. En una clase de
niñas, una de las mayores me mostró como prueba
de amistad italo-española el libro de cuentos de
que es autora nuestra compatriota S. M. la Reina
de Bélgica. Otro día, dos sevillanitas, que asisten
a la Escuela, me fueron presentadas y me regala-
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ron un precioso rámo de violetas naturales para
mi esposa.

EL EDIFICIO Y LAS AULAS

Un amplio edificio de mamposterta con alta te-
chumbre, espaciosas galerfas y anchas escalinatas,
bien cuidado y]impio, da cabi^%a a las 40 clases de
que consta la Escuela, amén de todos los servicios
complementarios anexos : comedor, salas de reunio-
nes para profesores y alumnos, etc, El patio de
juegos, otrora más extenso, ha quedado un tanto
ahogado por los edificios circundantes y, para con-
trarrestar este déficit, ha sido construido un gran
sótano, donde los escolares tienen montado por
ellos mismos un parque de juegos denominado
"Parchi Robinson".

Las aulas o clases son también amplias, y casi
todas ellas están amuebladas a estilo Montessori,
para permitir a los alumnos los dos tipos de acti-
vidades en que generalmente se desenvuelven: los
trabajos individualizados y los que efectúan en
grupo.

Los muros están profusamente ornamentados con
grabados y pinturas de los propios escolares, asf
ĉomo paneles para otro tipo de trabajos, notas,
historietas, etc.

Es de resaltar el hecho de que cada clase, desde
la primera hasta los "doposcuolisti", cuenta con su
"giornalino" (periódico) mensual tirado a ciclostil.

EL A1,UMNADO

Mil quinientos alumnos, comprendidos en las eda-
des de seis a once años, constituyen la población
escolar propiamente dicha, de ]os cuales casi 300
son provistos gratuitamente de todo el equipo de
trabajo, vestuario y demás utensilios, y otros 200
reciben comida y se benefician de la "Prescuola"
o"Doposcuola". Estos últimos pertenecen a fami'•
lias cuyos padres (padre y madre) trabajan fuera
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del hogar y desean que sus hijos permanezcan en
la Escuela desde las 7,30 de la mañana a las 5,30
de la tarde.

En las grandes urbes italianas, donde el movi•
miento inmigratorio ha sido muy considerable, han
resuelto transitoriamenet el problema de la escola-
rización total, y mientras tanto se construyen edi-
ficios escolares suficientes, estableciendo en todas
las escuelas elementales un doble turno : el prime-
ro, que se da de 8,20 a 12,50 de la mañana, y el
segundo, de 13,20 a 17,50 de la tarde.

A cada escolar se le lleva un expediente com-
pleto que se inicia con una información de la asis•
tente social y que comprende datos familiares, ta•
les como el estado de la vivienda, la situación
económica, modo de vida del niño en su hogar,
ratos de ócio, etc. Se hacen constar también en
dicho expediente las notas trimestrales, la capaci-
dad de atención y comprensión, coeficiente inte•
lectual, facilidad de retención y expresión, asf como
el comportamiento general para con el maestro y
para con los compañeros de grupo. Aportan datos,
igualmente, el médico y el psicólogo.

PERSONAL DOCENTE Y P^UXILIAR

Además del director didáctico, doctor Aldo Ga•
vosto, que tiene la obligación de permanecer en la
Escuela siete horas diarias, pero que está total•
mente entregado a su misión, el establecimiento
cuenta con :

Cuarenta y ocho maestros estatales, tres de
ellos con clases diferenciales, que cubren una
jornada de cuatro horas y media, unos en el
primer turno y otros en el segundo.

Ocho maestros auxiliares, dependientes del
municipio de Turín, para las tareas corres-
pondientes a la "Doposcuola". Son estudian-
tes del Magisterio o de otro tipo, que siguen



un curso y quedan habilitados para tal ejer-
cicio.

- Seis instructores y profesores para las acti-
vidades integrativas también contratados por
el municipio. (Después explicaremos la natu-
raleza de estas actividades.)

- Tres maestros estatales para las escuelas noc-
t^rnas de adultos.

- Un profesor de música también estatal.
- Cinco asistentes escolares procedentes de la

Escuela Superior de Asistentes Sociales.
- Un médico escolar municipal.
- Una asistente sanitaria también municipal.
- Una maestra estatal para guía de los alumnos

en prácticas. Hemos de advertir que en Itaíia
los alumnos de los Institutos Magistrales (nor-
malistas) efectúan sus dos cursos de prácticas
en cualquier Direzione Didattica.

- Cuatro maestras estatales asignadas a la Se-
cretarfa.

- Una secretaria municipal.
- Cuatro practicantes del Instituto Salesiano de

Psicologfa.

El personal subalterno, todo él costeado por el
municiBio, lo componen : doce bedeles, un guarda,
un administrador del comedor, dos cocineras y ocho
camareras.

EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Los programas italianos para la escuela elemen-
tal sólo son normativos en cuanto al fin asignado
a la instrucción primaria, pero no en lo referente
al rnétodo o vfa a seguir para conseguir dicho fin,
que si se indica en ellos es solamente a título orien-
tador, puesto que parten del principio. de que si
bien el Estado tiene el derecho y el deber de exigir
una instrucción básica y obligatoria para todos, no
posee una propia metodologfa educativa. Dichos
programas, pues, son muy concretos y sólo seña-
lan unas adquisiciones u objetivos en las materias
siguientes :

Religión, Educación moral y civica, F.ducación
física, Historia, Geografía y Ciencia, Aritmética y
Geometría, Lengua italiana, Dibujo y Escritura,
Canto, Actividades manuales y prácticas.

E1 maestro de cada clase, responsable directo de
las promociones, porque generalmente está estable-
cido el sistema de rotación de maestros y alumnos,
goza de la suficiente autonomía para realizar su
quehacer. Sólo hay dos exámenes de paso : el del
primer ciclo al segundo (clases segunda a tercera)
^ el que da acceso a la Scuola Medi^, 'al final de
la quinta clase. El primero sólo consiste en un dic-
tado y un ejercicio de cálculo oral. El segundo es
más completo y abarca todas las materias dél pro-
grama. ^
^, El director didáctico casi no se inmiscuye en
l^i te^ia de programas o métodos, puesto que en
es ^spectos el maesfro goxa de bastante auto-
ñó ^. rTambién el maestro elige los textos entre
Í^ós^^lit^^^ogados que gratuitamente suministra el

Estado con la sola limitación de que en la primera
y en la segunda clase tiene que ser el mismo
autor. Tampoco puede cambiar el autor desde la
tercera a la quinta clase. Para la primera y la se-
gunda clase el escolar sólo tiene un texto : el de
lectura. En las clases tercera, cuarta y quinta sólo
tiene dos libros : el subsidiario (enciclopedia) y
una antología literaria.

Eso sf, en cada aula hay a disposi^ión de los
escolares una extensa biblioteca.

EL HORARIO O DISTRIBUCION
DEL TIEMPO

Casi igual que con el programa sucede con el
horario. No existe, impuesto ni siquiera en la Es-
cuela, un horario del modo que nosotros lo enten-
demos. Los maestros llevan unos planes de activi-
dades trimestrales o cuatrimestrales; no hemos vis-
to otra cosa. Solamente para el régimen general
de la Escuela existe la siguiente ordenación tem-
poral de lunes a viernes :

De 7,50 a 8,20 = Prescuola (voluntaria).
De 8,20 a 12,40 = Primer turno o clase normal.
De 12,40 a 13,30 = Comida (para los alumnos que

se quedan en la Escuela).
De 13,30 a 16,40 = Doposcuola (voluntaria).
De 13,50 a 17,50 = Segundo turno o clase nor-

mal.
De 14,3d a I9,30 = Actividades integrativas (tam-

bién voluntarias).
De 17,30 a 19,30 = Cursos para maestros auxi-

liares.
De 1930 a 22,00 = Cursos nocturnos para adul-

tos.

El sábado por la mañana está dedicado a cursos
y reuniones con los padres, conciertos musicales
para los escolares, biblioteça para maestros, activi-
dades deportivas y filodramáticas, excursiones tu-
rfsticas, etc.

LA "DOPOSCUOLA"
Y LAS "ACTIVIDADES INTEGRATIVAS"

Mención especial merecen las actividades de la
"Doposcuola", sobre todo las integrativas, que son,
como si dijéramos, "extra-curriculares", pero que
constituyen parte muy importante de la forma-
ción del escolar. Para los del primer ciclo la
"Prescuola" y la "Doposcuola" consisten general-
mente en juegos espontáneos y reglados, conversa-
ciones muy variadas, proyecciones, TV, cinerraa,
hobyes, competiciones, libros lecturas, etc. Todo
ello sin más control que el preciso para que tales
actividades sean siempre educativas. Existe una es-
trecha colaboración para amonestaciones, premios
y actividades en general entre los maestros titula-
res .y los auxiliares de la "Prescuola" o"Do-
p.oscuola".

Pero el contenido más interesante de todo ello
pertenece a las "actividades integrativas" que rea-
lizan, principalmente, los "doposcuolista$" de los
dos últimos cursos. Veamos en qŭé consisten :
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DIAS
14,30 15, 30 16, 30 17, 30 18, 30

HORAS

Lunes Música Francés Francés Francés... ... ...^ ^ Inglés Inglés

Martes ... ... ... ... Danza Danza Danza Danza

ryliércoles ... ... .. Educ. Fisica Educ. Ffsica

Jueves ... ... ..' ' ' ' Educ. Física
Francés Francés Francés
M úsica Inglés Inglés

Viernes Danza Ajedrez Ajedrez Danza... ... ... ... Danza Danza

Estas actividades son siempre opcionales y se
busca con ellas la expresión del escolar como com-
ponente social de la comunidad, apoyándose no en
una didáctica puramente escolar, sino más bien en
la que se basa en el empleo del tiempo libre, en la
cooperación, con cuyas recreaciones se satisfacen
más plenamente los intereses vocacionales, origi-
nales y creativos.

EL APRENDIZAJE INDIVIDUALIZADO

Capítulo aparte lo constituye el experimento so-
bre "aprendizaje individualizado" que realiza en
esta Escuela E:^mental el profesor Ferruccio Deva
y al que al principio hemos aludido.

Del modo más sencillo y práctico, este eminente
profesor del Instituto de Pedagogía, que dirige en
la Facultad del Magisterio de la Universidad de
Turín el catedrático doctor Francesco de Bartolo-
meis, está constatando las excelencias de la ense-
ñanza individualizada con la colaboración que le
prestan cinco excelentes maestras de la Dirección
Didáctica "C. Boncompagni", con ]a particularidad
de que las actividades individualizadas tienen que
conjugarlas con las exigencias del desarrollo del
progr^ma mínimo. En la primera clase, los tres
nrimeros meses del curso se destinan al aprendizaje
individualizado de la lectura y de la escritura me-
diante fichas que Ilevan a los escolares a ejerci-
tarse en :

a) Visión, aprendizaje y reconocimiento global
de la palabra-clave en mayúscula romana.

b) Recorte con tíjeras sin punta de cada letra
de la palabra y"collage" o pegamento sobre
la ficha (análisis-sfntesis).

c) Escritura a la copia y de memoria con letra
mayúscula impresa de la palabra clave.

d) Paso a la letra cursiva.

En los dos trimestres últimos del curso se com-
bina el aprendizaje de la lectura-escritura con uno^
"centros de interés" muy elementales.

En la segunda y tercera clases los alumnos dis-
ponen de fichas individualizadas para :

- Las operaciones aritméticas.
-- La ortograffa.

- Problemas concretos.
- Lectura silenciosa.
- Labores libres, lecturas extensivas, actividad

expresiva...

En la cuarta y quinta clases las alumnas dispo-
nen de:

a) Fichas indicadoras de ejercicios.
b) Fichas de control.
c) Abundante biblioteca de consulta, cuyos li-

bros se citan en la ficha de ejercicios.
d) Cuadernos en blanco o cuadrícula donde rea-

lizan los ejercicios oportunos.

♦ M •

La formidable labor educativa que realiza esta
Escuela Elemental "Carlo Boncompagni", bajo la
dirección del doctor Aldo Gavosto, a quien, ade-
más, corresponde la vigilancia de cinco escuelas
privadas y otras cinco maternales con un total de
30 docentes más y cerca de 400 alumnos, queda
patentizada con el dato de que unos 200 alumnos
en prácticas (normalistas) del Instituto Magistral de
Turín pasan por ella cada año. De él nos hablaron
encomiásticamente el inspector y profesor doctor
Maurizio Pepe, antes director de la Escuela, y tam-
bién el inspector doctor Bernardino Cavoretto, ya
citado.

Con la Dirección Didáctica "C. Boncompagni"
colaboran :

- El lnstituto de Pedagogía de la Universidad
de Turín.

- La Escuela Superior de Asistencia Social.
-- El Centro Salesiano de Orientación Escolar.
-- El Municipio de Turfn.
- El Centro Psicométrico de la provincia de

Turín.
- El Centro de Disléxicos y Disgráficos.
- La Organización Nacional de Protección Mo-

ral del Niño.
- El Patronato Escolar Central de Turfn.

Por todo ello, se explica claramente la importan-
cia que dentro del Sistema Escolar Italiano tienen
las denominadas "Direcciones Didácticas".
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La educacibn, como regoce la Declaratibn Univer-
sal de los Dorechos del Hombre, es un derecho que
tiene todo individuo capaz de beneficiarse de ella.
Pero el ejercicio de ests derecho depende de circuns-
tancias socio-econbmicas del lugar y del momento his-
tbrico que se vive. Asi, durante muchos siglos, en los
pafses de civilización occidental, la educacibn primaria
ha sido privilegio de una minorfe. Sblo a partir del
siglo XX comienza a extenderse a todas las clases so-
ciales, y en lo transcurrido del siglo XX es cuando, en
casi todos los pafses de este círculo cultural, se esta-
blecen los condicionamientos necesarios para que, de
hecho, todo niño, durante un espacio más o menos
largo de tiempo, pueda recibir una dieta educativa,
Sin embargo, aGn hoy, en peíses de otras latitudes
-pensemos por un momento en Asia, Africa, ciertos
países de Hispanoamérica-no #odos los ciudadanos
pueden recibir los beneficios de la educacibn pri-
maria.

A medida de que los pafses han ido resolviendo el
problema de la educacibn primaria ordinaria, se han
ido preocupando de proporcionar los auxilios de la
educeción a los niños menas dotados, tratando así de
hacer realidad el punto 5° de la Declaración Universal
de los Derechos del Niño, que dice: aEl niño física
o rnentalmente impedido, o que sufra algún impedi-
mento social, debe recibir el tratamiento, la educación
y el cuidado especial que requiere su caso particular.»
Y esto lo han hecho no sblo desde el punto de vista
que acabemos de considerar, sino también porque
consideran que con ello se haca un bien social. EI niño
deficiente, si no se le prepara para valerse por sí
mismo, serb toda la vida una carga y un mal para la
socieded,

A esa regla general obedece también el impulso
que, sobre todo a partir de los ŭ ltimos años, se viene
dando en Españe por la sociedad y el mismo Estado
a la educeción de !os deficientes. En los últimos dos
años el incremento de instituciones de educacibn es•
pecial he supuesto un 210 por 100, el de clases un 223
por 100 y el de puestos escolares un 236 por 100.
Como estb previsto que ese impulso se ha de intensi-
ficar considerablemente durente los próxirhos cuetro
años, la Dirección General de Enseñanza Primaria ha

Por MIGUEL ZAPATER CORNEJO

Inspe.^tor de Enseñanza Yrimaria. Navarra

En torno a la organización de la educación de

marcado las Ifneas generales que se deben seguir, como
vamos a ver, en la planificacibn de la creación de
puestos escolares para que con el mfnimo gasto se
obtengan los mejores resultedos,

Conviene, antes de nada, tener presente que la
educación de alumnos especiales tiene como primer
objetivo readaptar al individuo el medio escolar y
social y, después, procurar su recuperacibn profesional
por medio del aprendizaje de un oficio y que, precisa-
mente por eso, esta educación, mbs que ninguna otra,
necesita estor adeptada o las carocterfsticas de las
escolares, principio este que no se puede olvidar en
el momento de prever la creacibn de las instituciones
en las que se ha de impartir dicha educacibn.

De todas las deficiencias que existen (físicas, senso-
rieles, intelectuales, de lenguoje, etc.^ los mbs frecuen-
tes son las intelectuales. EI númoro de individuos que
las sufren supero en mucho al de todas las dembs
juntas. No debe sorprender, por lo tanto, que la cree-
citSn de puestos escolares pare niños deficientes inte-
lectuales figure en primerísimo lugar y que nos ocu-
pemos aquí fundamentalmente de ellos, pues, en cier-
to modo, en torno a los mismos ha de giror la creación
de puestoŝ para todos los dembs. AI objeto de que
los puestos escolares que se creen estén, por lo que
hemos dicho mbs arriba, adaptados a las característi-
ces de los educandos, conviene tengamos en cuenta
que dentro de las deficiencies intelectuales se suelen
dístingúir tres grados: grado leve o ligero, con un
coeficiente intelectual entre 0,70 y 0,90; grado me-
dio, con un coeficiente comprendido entre 0,50 y 0,70,
y grado profundo, con un coeficiente inferior o 0,50.

Para cado uno de estos grados de deficiencia inte-
lectual, cuyos límites, digamos de peso, no deben
considerorse como algo rfgido y definitivo, nuestro
sisteme escoler ha previs4o instituciones educatives en
cierto modo distintas, Estas son: ,

- Cleses da educecibn especial pera los niños de-
ficientes intelectueles, ligeros y medios,
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- Centros de educecibn especial pare niños que
padecen otro tipo de deficiencias bien marca-
das, sean o no normales desde el punto de vista
intelectual.

- Centros de beneficencia ( hospitales, etc.) para
los deficientes profundos.

CLASES DE EDUCACION ESPECIAL

Estas cleses son las indicades para los niños defi-
cientes intelectuales, ligeros y medios que, aun pose-
yendo otres deficiencias, éstas no son muy notables,
Funcionen en los mismos centros escolares ordinarios y
el frente de (as mismas estbn moestros diplomados en
Pedagogie Teropéutice. Son, e nuestro juicio, las que
reúnen mejores condiciones pare le adaptación per-
sonal, social y escolar del deficiente al que aludimas,
por las siguientes razones:

I. Muchos niños deficientes intelectueles son, des-
de el punto de visto de su eptitud sociel, normales.
De esto buena experiencie tienen los meestros, quie-
nes con frecuencia pueden observer en sus clases mu-
chachos que sufren gran retreso escolar( suelen ser de-
ficientes intelectuales) y, sin embargo, conviven cori
tode normalidad con el resto de los elumnos.

2. EI embiente normal pere un niño en edad es-
colar es le Escuela Primaria Ordinaria, Si el alumno
no se adapta al ritmo normol de trobejo del centro,
no por eso podemos pensar que es preciso Ilevarle e
otro para deficientes, Secar al niño de le escuela
donde ven sus compeñeros y hermanos paro Ilevarle a
un Centro de Educación Especiel, el que sólo esisten
niños como él o con mayores deficiencies y que, con
frecuencia, estb metizado peyorativamente, produce
un fuerte choque emocionel en el niño y en su familia,
y es fuente de inadapteciones paro embos. Los padres
serbn los primaros que se opongen a ello.

La clase de educocibn especial, por el contrario,
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niño deficiente

ofrece al niño deficiente intalectual la posibilided da
recibir la educeción e instruccibn edep+ada e sus po-
sibilidades y ritmo de ^prendizaje y, el mismo tiempo
que le permite pasar inedvertido pare la socieded,
tiene la gren ventoje de proporcionerle un ambiente
edecuado para su desarrollo emocionel y social, al
poder convivir en las entredes y salides de clese, en
recreos y actividades complementerios de la escuela
(comedor, trensporte escoler, juegos, etc.^ con los es-
colares normales. No podemos olvider que pare que
sea posible y efectiva la recupereción escolar y social
del deficiente es necesario que su deficiencie pase
inadvertide a los dembs, excepto, claro estb, a sus
padres y educadores, que han de conocerle ten sólo
para proporcionarle el trato y apoyo adecuedos.

3. Las cleses de educación especiel ofrecen la po-
sibilidad de que el niño normel conviva con el defi-
ciente y se veyan formando en él ectitudes de ocepta•
ción, comprensión y ayuda hocia los medos dotodos,
(o cual es de capital importencie pere la posterior
integracibn social y profesional del deficiente en la
sociedad adulte.

4. A estes razones cabe eñadir otras de tipo eco-
nómico, ya que las de esta fndole deben tenerse tam-
bién presentes en educacibn, siempre que los resulta-
dos educativos seen iguales o mejores incluso, como
ocurre en el ceso de les clases de aducación especial.

Les cleses de educacibn especiel san las que reco•
miende el punto 15 de las conclusiones de le XXIII Con-
ferencia lnternaciona! de Instrucción Póblica, convo-
cede por la UNESCO del 6 al 15 de julio de 1960, a
los ministros de Instruccibn Pública de casi todos los
países miembros, al decir que, aen la medida de lo
posible, debe evitarse separar completamente al niño
con deficiencies mentales de su medio ambiente, sobre
todo de 1os mejor dotados, sin enfrentarlos, sin em•
bargo, con ellos en pruebas donde se encontrarfa en
situeción de inferioridad». Estes clases son tembibn
la que estbn previstes en Espeñe an todos los Centros



de Enseñanza Primaria donde haya matrícula suficiente
para ello. Si tenemos en cuenta que aproximadamente
el 2,70 por 100 de la población en edad escolar son
deficientes ligeros o medios y que le matrícula mbxima
de estas unidades escolares ha de ser ae 15 alumnos,
veremos que, en la ciudad, todo centro que disponga
de diez o más unidedes escoleres puede tener su clase
de educación especial, y en el medio rural, toda Es-
cuela Comarcal que sea Colegio Nacional.

Claro estb que para asegurar la eficacia que deben
tener se hoce imprescindible que a ellas asistan sola-
mente los niños deficientes intelectuales ligeros y me-
dios, y de ningún modo los profundos.

Estas clases, en cuanto a diagnbstico de los esco-
lares, han de estar en contacto con los Centros Ofi-
cial®s de Diegnóstico y Orientacibn Terapéutica, crea-
dos el amparo del Decreto de 13 de mayo de 1965,
o ĉon centros privados del mismo tipu, debidamente
autorizadas. En ambos debe funcionar un equipo mé-
dico-psicopedagógico, integrado por pedagogos, mé-
dicos, psicólogos y asistentas sociales.

CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL

Pare los niños qua padecen otros deficiencies muy
marcadas, sean o no normales desde el punto de vista
de la inteligencia, y pera los deficientes intelectuales
profundos reeducables, son necesarios centros dedice-
dos únicamente a la educación especial. Estos centros,
por requerir en su labor una mayor especializeción y
por su mayor complejidad, necesitan que en ellos fun-
cionen:

a) Un equipo médico-psicopedagógico integrado
por los mismos especialistas de los equipos del Centro
de Diagnbstico, cuando menos, que se encargue de la
expioración y diagnóstico de las deficiencias y que
esté en continuo contacto con los elumnos y los pro-
fesores del centro.

b) Un cuadro de meestros diplomados en Peda-
gogía Terapéutica, especielizedos en los distintos tipos
de reeducación.

c) Distintos servicios, tales como de ortofonSa, co-
rrección de dislexias y disgrafías. hipoacústicos, reedu-
cación psicomotriz, etc., que tengan como misibn co-
rregir les distintes anomalías que puedan presentarse.

d) Cleses da reeducación para los distintos tipos
de deficiencies.

Estos centros pueden funcionar en régimen de inter-
nado o semi-internodo, o de ambos a!a vez. La forma
de semi-internedo siempre es preferíbfe a la de inter-
nedo, debido a la necesided de que el niño deficiente
no pierda el contacto con su familia. No debemos ol-
vider que el deficiente intelectuel «está estrechamente
fijedo al ambiente por su estado, al cabo de algunos
años de internado se opera une especie de «doma»
y los hábitos do esa vida convencional modelan tanto
su actividad que se le hace imposible vivir en el me-
dio social normal cuando de repente se le transplan-
ta». EI niño deficiente sólo debe vivir en régimen de
internado cuando sea preciso separarlo de su femi-
lia, de su ambiente o cuando su familia resido lejos
del centro. Esto mi3mo viene a decir el punto 16 de las
Recomendaciones antes citadas, al efirmar yue «el
internado parece necesario, sobre todo cuando e! do-
micilio de los padres estb lejos de toda Escuela Es-
pecial, cuando el ambiente familiar no es apropiedo
o cuando la deficiencia ve acompañade de perturba-
ciones en la conducta del niño».

Como la población infantil que necesita recibir edu-
cación en esos Centros es muy inferior a la que re-
quiere educacibn en c!ases especieles, estos Centros
deben creerse, en principio, en las capitales de pro-
vincia y deben acoger en régimen de semi-internado
e los niños de la capital y en régimen de internado a
los niños de la provincia que necesiten de su educe-
cibn. En les provincias de mucha densideo de pobla-



ción cabrá, posteriormente, crear otro o incluso mbs
Centros en la misma capital o bien en los núcleos
urbanos más impo^tantes de la provincia. La política
del Ministerio de Educación y Ciencia se ha orientado
en este sentido. De no proceder asf se correría el
riesgo de crear Centros de Educación Especial, que,
al no disponer del número suficiente de alumnos para
lo que fueron creedos, se verían obligados a acoger
niños def`icientes intelectuales ligeros. Por otra perte,
al proliferarse los mismos, dado el gasto que supone
su construcción, organización y mantenimiento, no se
les podrfa dotar de los medios y personal adecuados
a su finalidad. Por una y otra razón, los alumnos que
a ellos asistiesen no recibirían la educación que sus
circunstancias especiales exigen.

CENTROS ESPECIALES PARA DEFICIENTES
INTELECTUALES PROFUNDOS

Muchos de los deficientes profundos tienen posibi-
lidades de educacibn y pueden reeducarse en los
Centros de Educación Especial, Para aquellos cuya de-
ficiencie es tan grave que Ilevan una vida cesi ex-
clusivamente vegetativa, es preciso crear centros de
beneficencia (hospitales). No por esto queremos de-
cir que no pueden convivir con sus padres y herma-
nos cuando éstos son normales.

FORMACION PROFESIONAL DEL DEFICIENTE

No podemos terminer sin hacer una breve alusión a
la formación profesional del deficiente. Pera el niño
deficiente intelectual no puede habar recuperación so-

cial sin el aprendizaje de una profesión que ie permita
ganarse la vida, y si Ilega el caso, constituir una fami-
lia. Para el(o los Centros de Educación Especial deben
tener la correspondiente sección o escuela de forma-
ción profesional. También cabe la posibilidad de creor
centros de formación profesionei especiales pare de-
ficientes o bien establecer secciones especioles en los
mismos cntros de formación profesional ordinerios.
Unos y otros han de funcionar en régimen de externa-
do, semi-internado o internado. A ellos asistirbn tam-
bién los deficientes ligeros de 1as clases especieles
de los colegios y escuelas de la ciudad y de las del
medio rural. AI secer al niño de seis a catorce años
de su propio ambiente puede treer, como hemos visto,
graves riesgos para su adaptacibn social y personel;
pero cuando el deficiente ya es joven, cuando tíene
le edad comprendida entre !os catorce y los dieciocho
años, puede, incluso, resultar beneficioso. E) joven de-
ficiente de esa edad comprende perfectamente que
las necesidades del aprendizaje le obligan, como a
otros muchos jóvenes, a dejar el hogar temprenomente
paro proseguir su formación. Les circunstancias psico-
lógícas y sociales han cambiado, EI internado ahora
no ofrece ninqún peligro; por el contrerio, puede ser-
virle de ayuda pare ingresar en la profesión y en la
sociedad.

Requisito imprescindible para que la adaptaciórl pro-
fesional y social pueda Ileverse a cabo es que los
Centros de Formación Profesional estén en contacto
con al campo laboral. Ello exige la colaboroción de los
organismos laborales, que deben reservar paro estos
jóvenes aquellos puestos que sean especialmente ede-
cuados a su capacidad>
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lecciones con microscopio
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La magnífica estructura de las plantas

III. la hoja
Por TOMA9 CALLEJA GUIJARRO

Maeatro nacional. Madrid

INTRODUCCION

Conocldas por los niños la estructura de la ralz y el
tallo de lea plentea, surge la curlosided por conocer la
constituĉ lán de las hojss, tección que les daremos, at
igual que las anterlores, como complemento de otres en
que hablemos de las hojas en generel, su clasltlcación,
util(dad, etc,

MATERIAL

- Hojas verdes de dlstlntas cleses de plantas (ace•
cla, lirlo, sauco, col, malva, etc.).

- Las mismas sustancies qufmlcas y colorantes em•
pleados an las dos anierlores tecciones.

MODO DE HACER LAS PREPARACIONES

1? Arrancar con culdado trocltos de la piel del haz
y del envás de una hoja de acacia, seuco, etc., ano-
tando de quá perte es cada trozo, montándoloe
por separado en el mismo porta, bien estlrados,
con unas gotitas de glicerlna.

2.° Hacer lo mismo con la piel de las doa caras de
una hoja de firio (tanto en uno como en otro caso,
sl se tuvlera dificultad pare arrancar la plel, se
procederá a hervlr la hoja unos minutos en agua
con ceniza o lejfa y podremos arrancerla tácll-
mente ► .

3.° Tener sumergldas, durante un dfa, en alcohol de
90°, les hojas que vayamos a examinar. Pesado
eae tiempo, hecer en allas cortes fin(simos, trans•
versalmente, valiéndonos del microtomo o le cu•
chille, y monterloa temblán con gllcerina. 5I que•
remos podemoe teñlr algún cor ►e sigulendo el
procedlmlento Indlcado en la lecclón de las rafces.

OBSERVACION MICROSCOPICA

Preparemos nueatro mlcroacopio para obtener unos
cien aumentos y coloquemos la primera preparaclón,
^Ouá ea lo qua vemos7 Un curioso mosaico de cálulas
incoloras, Ilmltadas por Ifneea bien marcadas que no
aon slno las membranas celulares correspondlentea. SI
la preparaclón que mlramoe corresponde al envás, nos
Ilamarán Inmedlatemente la atenclón una eapecle de
ctrculltos muy abundantes, dletrlbuldos entre las cálulas.

Hacer qug los niños fijen en ellos su atenclón para que
vean qus` están formados por dos cálulas en torma de
judfa que dejan entre ellas una pequeña abertura. Fi-
jándonos con más detenimiento, podemos ver que eatas
células, a^iferencia de las restantes del pavimento, tie•
nen unos granitos verdosos de clarofile. Expliquemos a
los niños que esos circulitoa se Ilaman estomas, y la
abertura u orificio que tienen en el centro se Ilama os-
tiolo. Por ál tiene lugar la respiracfón y la transpiración
de las plantas.

Si mlramos le preparación del hez veremos que en
ella los estomas son muy escasos y en muchas especies
nulos. Tanto en la piel del haz como en la del envés de
las hojas de muchas plentas, podemos ver unas curia
sas estrellas de afiladas puntas o espinas sueltas que no
son más que pelos vegetales.

En las preparaciones con epidermis de hoja de Ilrio
verán que las células son alargadas y que los estomaa
abundan por igual en la parte del haz que en Ia del
envás,

En la tercera preparación destaca princlpalmente su
color verde. Mirendo con atención, descubrimos en pri-
mer lugar una capa de cálulas aplastades e Incoloras
que corresponden a la epidermis del haz. Debajo hay
una prleta fila de cálulas alargades que forman une
especie de valla. Es lo que se Ilema, por esta razón,
paránquima en empalizada. Debajo de ál hay otra capa
de cálulas de dlstintas formas que dejan entre sf espa•
cios vacfos o lagunas, por lo que esta parte recibe el
nombre de parAnquima lagunar. Las cólulas de ambos
paránquimas están Ilenas de unos granitos verdes que
se Ilaman cloroplastos. Limitando el corte por este lada,
hay otra capa de cálulas aplastadas e incoloras, interrum-
pide, de cuando en cuando, por pequeños orificios que
se abren entre dos celulitas triangulares con puntltoa
verdes; son loa estomas. Cada estoma comunice con una
gran laguna que ae Ilama cámara subestomática. Es
fácll que en las cortes hayamos seccionado algún ner•
vlo, en cuyo caso se nos pondrá de manltlesto por Ias
tfpicas secciones de los vasos, que se apreciarán mucho
mejor en una preparación teñida.

IDEAS PARA EL ESTUDIO

Las hojea eatán formadas por un paránquima cforoff-
Ilco, es declr, Ileno de cloroplastos, aurcedo por Inflnl-
dad de nervieclllos constituldoa par hacea de vasos con-
ductores de la sevla. Este parénquima eatá limltado en
la parte superlor por le piel det haz, que susle aer una
cutlcula lisa, con pocos o ningún astome en Ias ho)as
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que tienen el env8s muy diferencíado. Por la perte Infe-
rior resguarda al perénquima la epidermis del envés,
que es muy abundante en estomas, Ilegando an algunas
hojas a 300 por milfinetro cuadrado. Las plantas que
tlenen las hojas verticales tienen esiamas por igual en
ambas caras, las hojas de las plantas aumergidas ca•
rean de eltos y tas hojas flotantea lea ttenen sólo en la
cara superior.

Les hojas sirven a les plantas para respirar, para
trenspirar y para hacar la fotosfntesis de la materle or•
gánlca.

Aunque la resplración de las plantas se reallxa por
todos sus órganos, podemos dsclr que les hojas son
como sus pulmones, por la intensidad con que la respi•
racibn tiene lugar en ellas. Esta funcibn, al Igual que
la transpiración y el intercambio de gases de la fun•
cibn clorofflica, se hace por medio de las estomas que
comunican a trevás de fa cémare subestomátlca con los
meatos del paránqulma lagunar, donde tiene lugar el ]n-
tercamblo de gases.

Mediante la trenspiraclbn, la savla bruta qua Ilega a
las hojas, que no es más que una dlsolución muy dllulde
de sales minerales, se concentra perdlendo la mayor
parte del agua que, en forma da vapor, sale por los
estomas.

Para regular la transplración según las necesidadea
de la ptante, las cálulas que forman loa eatomas ectúan
como el más maravilloso de 1oa dlapoaiiivos, abriendo
más o menos el ostiolo para que se evapore mayor o
menor cantidad de egua, y hasta cerrándolo por com-
pleto cuando a la planta no la interesa perder nl uns
gota.

La transpiración de tas plantas es casl siempre muy
abundante, influyendo notablemente en el estado higra
m8trico de la atmósfera. Un sauce pueáe transplrar al
dia 200 litros y una encina grande arroja por aus esto-
mas a la atmósfera, tambián dlariamente, unos Tt^ Iltros
de agua. Sorprendente, ^no es cierto?

Concentrade la savia por la transplraclón, ae reallze
el misierio de la lotosdntesis. A este meravilloso, y hasts
ahora inexplicable fenámeno, contribuyen la luz y la Clo•
roiila de los parénquimas, actuando fas hojas, en con-
junto, como los más perfectos laboratorlos que la fanta•
sla pueda imaginar, ya que en eAos se fabrlce, sln cos•
tosas ni complicadas insta!aclones, sino por medio de
una organizacibn sencillfsima, la materia orgántca par-
tiendo de la inorgánica, sin la cual serla Imposlble la
vida de los demás seres y cuya reallzaclbn en loa labo-
ratorios de los hombres es et sueño de todos loa sa•
bios.

La energfa necesaria para que traba;en estos peque•
ños laboratorios y realicen semejante porlento la raci-
ben de la luz del sol; por eso las plantes, durante la no•
che solamente, respiran y descansan como los demás
seres vivos,

EJERCICIOS DE APLICACION

Poner unas hojas recián cortadas bajo un vaso y
observar cómo sus paredes se Ilenan de gotltes
de agua. ZPor dónde ha satido ese agua9
Haĉer preparaciones del epitelio de hojas con haz
y envás muy diferencíados y dlstingutr con el ml-
croscoplo a quá perte pertenece cede preparaclón.
Hacer cortes transversales de hojas de pino pare
aprecier en ellas además los canalea reslnfleros.
hacer una redaccibn sobre la estructura de las ho•
jas y su utilldad pare les plantas.
Ilustrar el trabaja con dibujos de preparaclones mi-
croscbpicas de hoJas,

PROBLEMA.--Sf una enclna transpirs 100 Iltros dla-
rios durante el verano, Zcuántos litros transplrará en
ciento doce dias? SI ese agua pudiera recogerse en un
depósito rectangular de 2,5 metros de lergo por 1,75 de
ancho, Zqué profundidad daberfa tener el depóslto pera
contenerlo4



LECCIONES ESCOLARES: Concilio Vaticano II

Tema V: Apostolado de los Seglares

Fines.-Entusiasmar a los niños por el aspiran-
tado de Acción Catblica o alguna otra obra de
apostolado.

Programa.-Dios sigue 1lamando a los seglares
para el apostolado. Cómo participamos en la misión
de la Iglesia. Espiritualidad seglar. Qué fínes hay
que lograr: evangelización y santificacibn. Aspiran•
tado y juventud. Normas de actuación, Plan de
formación juveniL Exhortacibn conciliar. Llamada
a .la juventud.

Material.-Banderas e insignias de movímientos
apostólicos. Revistas y fotos de campamentos, obras
piadosas y recreativas, carteles, manuales, periódi-
cos murales.

GUION PARA ESTE TEMA

Por CARIA9 RF.Y APARICIO

Dimctor Flac^alar. Madrid

Cuando se nos invita a un trabajo, nos gusta más
o menos, según su importancia. También lo apre-
ciamos más o menos, según la persona que nos lo
confía. Pues bien, ]esús mismo nos ]lama para que
le ayudemos, i Y qué tarea tan hermosa salvar las
almas de los que nos rodean!

A vosotros os habrá ilusionado muchas veces
imaginaros qué habríais hecho si hubieseis cono-
cido en su época de Nazaret a] Niño jesús. i Qué
gozo tan inefable! ^Quién se hubiera resistido al
imperio de su divina voz?

Bueno. Pues aquel Jesús de Belén, de Caná, de
Nazaret, de Naím, del Lago y de la Cruz vive para
siempre, Y sigue hablándonos y ilamándonos a co-
operar con EI mismo. Nos llama desde las páginas
del Evangelio, siempre actuales; nos llama desde
lo hondo de nuestros corazones. Pero nos habla
clarfsimamente por medio del Papa y de la Iglesia.
Escuchad el cálido llamamiento :

LO

"EI Sagraclo Conciiio ruega encarecidamente en
el Señor a todos los seglares que respondan con
gozo, con generosidad y eorazón dispuesto, a la voz
de Cristo.

"Sientan los más jóvenes que esta JJamada se
hace de una manera especia! a ellos. Recíórunla,
pues, con entusiasmo y magnanimidad." Pues el
mismo Señor invita de nuevo a todos los seglares,
por medio de este Santo Concilio, a que se le unrrn
más estrechamente y, sintiendo sus cosas como pra
pias, se asocien a su misión salvadora,"

"De nuevo los envfa a toda ciudad y lugar a
donde EI ha de ir para que, con las diversas formas
y modos del único apostolado de la Iglesia, ellos
se ofrezcon como cooperadores aptos siempre para
las nuevas necesidades de los tiempos, abundando
siempre en la obra de Dios, teniendo presente que
su trabajo no es vano delante del Señor."

A mí me parece que cada vez está más claro que
"para ser cristiano hay que ser apbstol". Es un
derecho y un deber que nos dio el Bautismo y nos
acrece ]a Confirmacibn. Hay que ser apóstoles con
la oración, el ejemplo-testimonio-y, finalmente,
con 1a paIabra.

Asf se ve en los primeros tiempos de la Iglesia.
Y ahora es muy necesario, indispensable, porque
hay pocos sacerdotes, y éstos no pueden estar en
todos los ambientes. Además, la Iglesia es Cuerpo
Místico, y en todo cuerpo trabajan unos y otros
miembros para el bien de todos.

lQué es eso de la espiritualidad seglar?
Responde a estas ideas : Cristo es ]a Vid, y nos-

otros, sus sarmientos. Daremos fruto si estamos
unidos a EI por la gracia, qué se aumenta por las
virtudes y los Sacramentos. Pero nuestra vida toda,
en los estudios, negocio o trabajos, la elevaremos y
santificaremos de tal manera que seamos fermento
y levadura cristiana en el mundo laboral, en la ofi-
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cina, en la escuela los niños, para que la fábrica,
la empresa, la escuela, todos vivan en cristiano.

"En la Iglesia hay variedad de ministerios, pero
unidad de misibn, A los apóstoles y a sus sucesores
les confirió Cristo el encargo de enseñar, de santi-
ficar y de regir en su mismo nombre y autoridad:
Mas ]os seglares, hechos partícipes de] Ministerió
saeerdotal, projético y real de Cristo, cumplen su
cometido en la misibn de todo el pueblo de Dios
en la Iglesia y en el mundo.

Con ello hay que lograr dos fines : evangelización
y santi(icación. Qué bien lo dice el Ideario de los
jóvenes :"Cada mente un Evangelio, y un Sagrarío
cada corazón:'

^Campos para este apostolado?
Extensos y variados. El primero para cada uno es

su "familia", realizando con espíritu de caridad y
obediencia e] trabajo y los cuidados propios de su
edad, orando y ofreciéndolos al Señor, siendo ejem-
plo y modelo para los otros, dentro de la mayor
sencillez y humildad,

Luego hay un sector apropiadisimo para el apos-
tolado comunitario :"la Parroquia". Ayudando al
sacerdote en su empresa apostblica y mísionera.
Para ello hay movimientos y asociaciones que la
Iglesia bendice e impulsa.

La Accibn Católica es, quizá, lo más completo
y organizado en orden al apostolado. Abarca las
tres fases de su lema: Piedad, Estudio y Accián,
todas simultáneamente.

Para los chicos tiene el Aspirantado hasta ]legar
a la ]uventud. En sus centros se tienen reuniones
de formacibn con un espíritu de alegría cristiana
que luego les hace organizar marchas y excursiones,
veladas, certámenes, etc.

La actividad más completa y grata a los aspiran-
tes y juveniles es el "Campamento de Verand'. E]
de María Inmaculada, de Madrid, instala sus tien•
das en Rascafría, junto a los pinos, más allá de
Navacerrada y la Bola del Mundo. Da gloria ver a
centenares de muchachos bebiendo a la vez las pri-
micias del Lozoya y las lecciones del "Páter" y de
entusiastas directivos. Se bañan, pescan, hacen es-
caladas a Peñalara, juegan sin medida... llnsupe-
rable !

Y en medio del campamento la Plaza de Cristo
Rey; la tienda-capilla. Yo te garantizo que si vas
a un campamento como éste 1o pasarás colosa]-
mente y vendrás hecho un apbstol de verdad para
actuar en tu ambiente.

SUGERENCIAS

La Pedagogfa ha de ser activa. Pues la actividad
que se desprende esta lección tiene que ser im-
pulsar el aspirantado, si ya existe, de acuerdo con
el señor cura párroco. Si no está aún organizado,
poner los pilares para formarlo.

Escribir y aprender e] himno de la Acción Cató-
1ica. Hacer una visita al Sant[simoaSacramento, pi-
diendo por la salvación de los jóvenes y por los
mOvimientoŝ de apostolado de la Iglesia.



Manualidades esco lares televisivas

Por J. LAGAR MARIN

Entre los diversos programas que TV. escolar emi-
te recientemente, hay uno que, a mi juicio, reviste
mucha importancia, por lo que le ayuda tiene para
la escuela. Es el espacio dedicado a Manualidades, a
las once de la mañana, los martes de cada semana.

No es mi interés, de momento, hacer ninguna crí-
tica de dicho espacio, por varios motivos, siendo el
principal el de no ser ese mi cometido y carecer
de suficiente formación para ello; pero sí está en mi
ánimo, y es lo que quisiera conseguir con estos artícu-
1os, EL AMPLIAR dichas lecciones televisivas, de-
jando constancia escrita de ellas para conseguir in-
teresar y documentar a muchos compañeros que no
pueden seguir dichas emisiones por no disponer de
aparato de TV. o no reunir sus escuelas condiciones
suficientes para recibir dichos programas.

También y primordialmente para que las escuelas
que sigan este programa puedan realizar debidamén-
te dichas manualidades televisivas con un mínimo
de aprovechamiento y acierto, cosa un poco difícil
para los compañeros que no sientan estas inqpietu-
des didácticas, y no digamos a Ios niños, que salvo
excepciones no logran «cogen> debidamente todo de-
talle de las diversas operaciones de la manualidad,
pues en el espacio televisivo dichos trabajos se rea-
lizan a una clerta velocidad.

Maestro n^aeional. Maya^na. Ma^nrega, Bam.e^lona

EL VASO DE PA.PEL

La construcción de un vaso de papel para poder
ser utilizado en los recreos o excursiones fue el primer
programa televisivo que apareció en la primera emi-
sión del 30 de enero pasado. No ofreció mucha difi-
cultad su ejecución, pero niños de siete-ocho años
no todos cogieron el sentido de los dobleces del papel.
Por los dibujos que se insertan no hay dificultad al-
guna en conseguir hacer el vaso perfecto, insistiendo
una y otra vez. Se parte de un papel rectangular me-
jor una cuartilla, pero antes de romper cuartillas es
preferible hacerlo con papeles de per^ódico cortados
y preparados en forma rectangular. Interesa que los
niños hagan el CUADRADO PERFECTO y vean
la forma trapezoidal del vaso aplastado.

E1 sobrante del rectángulo al cortar el cuadrado
conviene lo corten bien con tijeras o mejor a pe-
llizco.

El niño que logra hacer el vaso sentirá una espe-
cial alegría y, sobre todo, si ha podido usarlo en la
circunstancia oportuna o necesidad, como puede se,r
en una excursión o en los ratos de recreo. Realizado
de un papel blanco un poco fuerte y satinado, puedé
usarse varias veces de una forma verdaderamente uti-
litaria.
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Concurso Permanente de Programas Escolar_es 

Reunido el Jurado que determinaba la resolución de la Dirección Ge
neral de Enseñanza Primaria, de 14 de febrero de 1966, inserta en el nú
mero 75 de VIDA ESCOLAR, habiendo examinado los trabajos presentados 
a dicho concurso, hasta el día 30 de julio del pasado año, ha acorda
do que: 

Aunque ninguno de los trabajos presentados se ajusta exactamente 
a las bases del concurso, en atención al esfuerzo realizado por algunos 
Centros de Colaboración o Maestros independientemente, se conceda, a 
título de incentivo, la cantidad de 4.000 pesetas· a cada uno de los tra
bajos siguientes: 

- Programa de Lenguaje. 4.° Curso . Centro de Colaboración Peda
gógica. FUENSALDA~A (Valladolid). 

- Programa de Matemáticas. 1.0 y 2.° Curso. Centro de Colabora
ción Pedagógica "Cristo Rey". VALLADOLID. 
Programa de Unidades Didácticas. 2.° Curso. Centro de Colabora
ción Pedagógica. ALHAMA DE GRANADA (Granada). 
Programa de Lenguaje. Primer Curso. Inspección de Enseñanza 
Primaria. ALBACETE. 

- Programa de Unidas Didácticas. Tercer Curso. Don Domingo Gil 
Vizmanos. Director Colegio Nacional "San Fernando". VALLA
DOLID. 

- Programa de Unidades Didácticas. Primer Curso. Centro de Co
laboración Pedagógica. VE(\JTAS DE HUELMA (Granada). 

XXI ·Encuentro Internacional de Profesores d~ Matemáticas 

La Comisión Internacional para el 
Estudio y Mejora de la Enseñanza de 
las Matemáticas ha celebrado en Gan-· 
día (Valencia) el XXI Encuentro, bajo 
el tema Enseñanza de la Matemática 
en el primer nivel de seis a doce años. 
Ha tenido lugar del ll al 18 de abril, 
ambos inclusive. Bajo la presidencia 
de Mr. Papy, profesor de Matemáti
cas de la Universidad Libre de Bruse
las, se· han concentrado ciento veinte 
profesores, procedentes de los siguien
tes países: España, Francia, Bélgica, 
Italia, Irlanda, Gran Bretaña, Suiza, 
Argelia, Yugoslavia, Canadá, Brasil y 

Argentina. La organización del encuen
tro corrió a cargo de Mme. y Mr. Ser
vais, profesores belgas, y la coordina
ción en España por doña Concepción 
Sánchez Martínez; colaboraron los 
Ayuntamientos de Gandía y Valencia. 

La sesión de apertura estuvo pre
sidida por el director general de En
señanza Primaría, Ilustrísimo señor 
don Joaquín Tena Artigas, quien tuvo 
una intervención de carácter informa
tivo, presentando las realizaciones y 
proyectos en torno a la enseñanza de 
las matemáticas en la escuela primaria 
española. A continuación, ei profesor 

Georges Papy hizo la presentación de 
los países participantes y del esquema 
de los temas del encuentro; inme
diatamente intervino el profesor Ser
vais, que aludió a otros encuentros y 
dedicó un cariñoso recuerdo al pro
fesor Puig Adam, que ya había men
cionado el señor Tena Artigas como 
uno de los fundadores de esta Comi
sión Internacional. 

Las sesiones de trabajo se desarro
llaron en sesiones de mañana y tarde, 
y tuvieron como objetivo la presenta
ción de experiencias concretas, duran
te el año 1967, sobre los te~as si
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guientes: conjuntos y relaciones, ló
gica, cálculo, estructuras y geometría. 
Predominaron las comunicaciones en 
torno a experiencias. con niños de seis 
a diez años. •'·1 

Las sesiones se iniciaban bajo los 
comentarios y glosa inicial del profe
sor Papy, e inmediatamente se daban 
las intervenciones de los asistentes. 
Destacaron por sus aportaciones los 
profesores Mme. Pepy, de Bélgica; 
Lucienne Felix, Marcel Dumond, Guy 
Brousseau y Parisot, de Francia; Aiz
pún y Bonet, de España; Gaulin, de 
Canadá, y del secretario del Encuen
tro, señor Servais. 

La función de traducción al español 
estuvo a cargo de la profesora de 
Lérida señorita Rubies. 

Las aportaciones más prolijas se 

centraron en los esqwemas de presen
tación de los profesores Papy, en que 
destacó la importancia y aplicaciones 
del "mini-computeur", y de las expe
riencias en base a la presentación de 
la matemática moderna del profesor 
Dienes y su equipo de trabajo. 

La 	 participación más numerosa fue 
la española, con alrededor de cincuen
ta 	profesores. Destacó el grupo de pro
fesores de matemáticas de Escuelas 
Normales, que, en número de veinte, 
estuvo presente con el profesor Salas 
Palenzuela, inspector general de Es
cuelas Normales. Por el Centro de Do
cumentación y Orientación Didáctica 
participó el señor Buj Gimeno. 

Fueron elegidos los representantes 
de 	 los distintos países para la Comi
sión Internacional de Enseñanza de 
las 	 Matemáticas. España estará repre

sentada por el profesor Alonso Jua
neda, de h Escuela Normal de Zara
goza, y el P. Agustí, S. J. Para el 
encuentro del próximo año se elegirá 
como lugar Polonia o Argelia, que
dando pendiente la designación de los 
temas. 

Los Ayuntamientos de Gandía y 

Valencia obsequiaron a los participan
tes con una comida en cada una de 
estas ciudades levantinas y una excur
sión por la costa del azahar. 

En 	 la sesión de clausura y síntesis 
intervinieron varios participantes re
presentando a los distintos países. La 
representación oficial por España es
tuvo a cargo del profesor Salas Pa
lenzuela, que hizo una acertada glosa 
de 	 los beneficios que reportaría a la 
enseñanza esta reunión. Cerró el acto 
el presidente, profesor Papy. 

1968: el Año Internacional de los Derechos del Hombre 

El preámbulo de la carta de las Na
ciones Unidas proclamó de nuevo la 
fe en los derechos fundamentales del 
hombre, en la dignidad y en el valor 
de la persona humana, en la igualdad 
de los derechos de los hombres y de 
las mujeres, así como de las naciones 
grandes y pequeñas. 

Los cuatro objetivos de las Naciones 
Unidas son: 

l. 	 Mantener _la paz y la seguridad 
internacionales. 

II. 	 Desarrollar entre las naciones 
relaciones amistosas fundadas 

·en 	el respeto ·de la igualdad de 
los derechos de los pueblos y 
de su derecho a disponer de 
ellos mismos. 

III. 	 Cooperar a la solución de los 
problemas internacionales de 
origen económico, social, inte
lectual o humanístico, subra
yando el respeto de los dere
chos del hombre y de las liber
tades fundamentales para to
dos.. 

IV. 	 Ser un centro en el que se ar
monicen todos los esfuerzos de 
las naciones hacia estos fines 
comunes. 

El IV objetivo dio lugar a la Decla
ración de los derechos del hombre, 
adoptada el 10 de diciembre de 1948 
por la Asamblea General de las Na
ciones Unidas. Es 1968 el año que la 
Asamblea decidió por unanimidad de
clarar el «Año internacional de los 
Derechos del Hombre». 

Con ·el fin de cooperar a esta cele

bración. se trans<:nbe a continuación 
el texto integro de la Declaración, con 
el fin de que pueda servir de base para 
una lección en la escuela: 

«Artículo l." Todos los seres huma
nos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos, y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los uno¡:, con los otros. 

»Art. 2.'' (1) Toda persona tiene to
dos los derechos y libertades procla
mados en esta Declaración, sin distin
ción ·alguna de raza, color, sexo, idio
ma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimien
to o cualquier otra condición (2). Ade
más, no se hará distinción alguna fun
dada en la condición política, jurídica 
o internacional del país o territorio de 
cuya jurisdicción dependa una perso
na, tanto si se trata de un Raís inde
pendiente como de un territorio bajo 
administración fiduciaria, no autóno
mo o sometido a cualquier otra limi
tación de soberanía. 

»Art. 3.0 Todo individuo tiene de
recho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona. 

»Art. 4. 0 Nadie estará sometido a 
esclavitud ni a servidumbre; la escla
vitud y la trata de esclavos están pro
hibidos en todas RUS formas" 

»Art. 5." Nadie será sometido a tor
turas ni a penas o tratos crueles, in
humanos o degradantes. 

»Art. 6.0 Todo ser humano tiene 
derecho, en todas partes, al recono
cimiento de su personalidad jurídica. 

»Art. 7." Todos son iguales ante la 
ley y tienen, sin distinción, derecho a 
igual protección de la ley. Todos tie
nen derecho a igual protección contra 
toda discriminación que infrinja esta 
Declaración y contra toda provoca
ción a tal discriminación. 

»Art. 8. 0 Toda persona tiene dere
cho a un recurso efectivo, ante los 
tribunales nacionales competentes, que 
la ampare contra actos que violan Sl:iS 

derechos fundamentales reconocidos 
por la constitución o por la ley. 

»Art. 9." Nadie podrá ser arbitra
riamente detenido, preso ni secues
trado. 

»Art. 10. Toda persona tiene dere
cho, en condiciones de plena igualdad, 
a ser oída públicamente y con justicia 
por un tribunal independiente e impar
cial, para la determinación de sus de
rechos y obligaciones o para el exa
men de cualquier acusación contra 
ella en materia penal. 

»Art. 11. (1) Toda persona acusada 
de delito tiene derecho a que se pre
suma su inocencia mientras no se 
pruebe su culpabilidad, conforme a la 
ley y en juicio público en el que se 
le hayan asegurado todas las garan
tías necesarias para su defensa (2) Na
die será condenado por actos u omi
siones que en el momento de come
terse no fueron delictivos según el De
recho nacional o ipternacional. Tam
poco se impondrá pena más grave que 
la aplicable en el momento de la co
misión del delito. 

»Art. 12. Nadie será objeto de in
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gerencias arbitrarias en su vida priva
da, su familia, su domicilio o su co
rrespondencia, ni de ataques a su nom
bre, a su honra o a su reputación. To
da persona tiene derecho a la protec
ción de la ley contra tales ingeren
cias o ataques. 

»Art. 13. (1) Toda persona tiene 
derecho a circular libremente y a ele
gir su residencia en el territorio de un 
Estado. (2) Toda persona tiene dere
cho a salir de cualquier país, incluso 
del propio, y a regresar a su país. 

>>Art. 14. (1) En caso de persecu
ción, toda persona tiene derecho a 
buscar asilo, y a disfrutar de él, en 
cualquier país. (2) Este derecho no po
drá ser invocado, contra una acción 
judicial realmente originada por deli
tos comunes o por actos opuestos a 
los propósitos y principios de las Na
ciones Unidas. 

»Art. 15. (1) Toda persona tiene de
recho a una nacionalidad. (2) A nadie 
se privará arbitrariamente de su na
cionalidad ni del derecho a cambiar 
de nacionalidad. 

»Art. 16. (1) Los hombres y las mu
jeres, a partir de la edad núbil, tienen 
derecho, sin restricción alguna por mo
tivos de raza, nacionalidad o religión, 
a casarse y fundar una familia; y dis
frutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio 
y en caso de disolución del matrimo
nio. (2) Sólo mediante libre y pleno 
consentimiento de los futuros esposos 
podrá contraerse el matrimonio. (3) La 
familia es 'el elemento natural y fun
damental de la sociedad y tiene dere
cho a la protección de la sociedad y 
del Estado. 

»Art. 17. (1) Toda persona tiene 
derecho a la propiedad individual y 
colectivamente. (2) Nadie será priva
do. arbitrariamente de su propiedad. 

»Art. 18. Toda persona tiene dere
cho a fa libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión o ·de creen
cia, así como a la libertad dé manifes
tar su religión o su creencia, indivi
dual y colectivamente, tanto en pú
blico, comó en privado, por la ense
ñanza, la práctica, el culto y la obser
vancia. 

»Art. 19. Todo individuo tiene de
recho a la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho incluye el d_e 
no ser molestado a causa de sus opi
niones y el de difundirlas, sin limita
ción de frontera, por cualquier medio 
de expresión. 

Art. 20. (1) Toda persona tiene 
derecho a la libertad de reunión Y de 
asociación pacíficas. (2) Nadie podrá 
ser obligado. a pertenecer a una aso
ciación 

»Art. 21. · (1) Toda persona tiene 

derecho a participar en el gobierno de 
su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos. 
(2) Toda persona tiene el derecho de 
acceso, en condiciones de igualdad, a 
las funciones públicas de su país. 
(3) La voluntad del pueblo es la base 
de la autoridad del poder público; esta 
voluntad se expresará mediante elec
ciones auténticas que habrán de ce
lebrarse periódicamente, por sufragio 
universal e igual y por voto secreto u 
otro procedimiento equivalente que ga
rantice la libertad del voto. 

»Art. 22. Toda p e r s o n a, como 
miembro de la sociedad, tiene derecho 
a la seguridad social y a obtener me
diante el esfuerzo nacional y la coo
peración internacional, habida cuenta 
de la organización y los recursos de 
cada Estado, la satisfacción de los de
rechos económicos, sociales y cultu
rales indispensables a su dignidad y 
al libre desarollo de su personalidad. 

»Art. 23. (1). Toda persona tiene 
derecho al trabajo, a la libre elección 
de su trabajo, a condiciones equitati· 
vas y satisfactorias de trabajo y a la 
protección contra el desempleo. (2) 
Toda persona tiene derecho, sin dis
criminación alguna, a igual salario 
por trabajo igual. (3) Toda persona 
que trabaja tiene derecho a una re
muneración equitativa y satisfacto
ria que le asegure, así como a su fa
milia, una existencia conforme a la 
dignidad humana y que será comole- . 
tada, en caso necesario, por cuales
quiera otros medios de protección so-~ 
cial. (4) Toda persona tiene derecho 
a fundar sindicatos y a sindicarse pa
ra. la defensa de sus intereses. 

»Art. 24. Toda persona tiene de
recho al descanso, al disfrute del tiem
po libre, a una limitación razonable 
de la duración del trabajo y a vaca
ciones periódicas pagadas. 

»Art. 25. (1) Toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, asf como a su fami
lia, la salud y el bienestar, y en espe
cial la alimentación, el vestido, la vi
vienda, la asistencia ,médica y los ser
vicios sociales necesarios; tiene asi
mismo derecho a los seguros en caso 
de desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, vejez u ptros casos de pérdi
da de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su 
voluntad. (2) La maternidad y la in
fancia tienen derecho a cuidados y 
asistencia especiales. Todos los niños, 
nacidos de matrimonio o fuera del 
matrimonio, tienen derecho a igual 
protección social. 

»Art. 26. (1) · Toda persona tiene 
derecho a la éducación. La educación 
debe ser gratuita, al menos en lo con
cerniente a la instrucción elemental 
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Y fundamental. La instrucción elemen
tal será obligatoria. La instrucción 
técnica y profesional habrá de ser ge
neralizada; el acceso a 1os estudios 
superiores será igual para todos.. en 
función de los méritos respectivos. 
(2) La educación tendrá por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del res
peto a los derechos humanos Y a las 
libertades fundamentales; favorecerá 
la comprensión, la toleranci~ Y la 
amistad entre todas las naciones Y 
todos los grupos étnicos o religiosos;. 
promoverá el desarrollo de las activi,. 
dades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz. (3) Los pa" 
dres tendrán derecho preferente a es
coger el tipo de educación que habrá 
de darse a sus hijos. 

»Art. 27. (1) Toda persona tiene 
derecho a tomar parte libremente en 
la vida cultural de la comunidad, a 
gozar de las artes y a participar en 
el progreso científico y en los bene
ficios que de él resulten. (2) Toda 
persona tiene derecho a la prote<:ción 
de los intereses morales y materiales 
que le correspondan por razón de las 
producciones científicas, literarias o 
artísticas de que sea autora. 

»Art. 28. Toda persona tiene de
recho a que se establezca · un orden 
social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración se hagan plenamen
te efectivos. 

>>Art. 29. (1) Toda persona tiene 
deberes respecto a la comunidad, pues
to que sólo en ella . puede desarrollar 
libre y plenamente su personalidad. 
(2) En el ejercicio de sus -·derechos y 
en el disfrute .de sus libertades, toda 
persona estará solamente sujeta a las 
limitaciones establecidas por la ley, 
con el único fin de asegurar el reco
nocimiento y el respeto de los dere
chis y libertades de los demás, y de 
satisfacer las justas exigencias de la 
moral, del orden público y del bien
estar general en una sociedad demo
crática. (3) Estos derechos y liberta
des no podrán en ningún ca.so ser ejer
cidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

>)Art. 30. Ninguna disposición de 
la presente Dec!aración podrá inter
pretarse en el sentido de que confie
re derecho~ alguno al Estado, a un 
grupo o a una persona para empren
der y desarrollar actividades o realizar 
actos tendentes a la supresión de 
cualquiera de los derechos y liberta
des proclamados en esta Declaración. 

Entre los Derechos del Hombre, la 
educación ocupa el primer plano no 
solamente para los jóvenes, sino para 
todo el mundo, cualquiera que sea su 
edad. 



Premios Nacionales de Educación Física 

Los Premios Nacionales 1968 de 
Educación Física se concederán a 
los centros de enseñanza primaria 
nacionales, de la Iglesia o privados, 
que consigan realizaciones de méri
to en la aplicación de los planes ofi
ciales de educación física progra
mados por las Delegaciones de Ju
ventudes y Sección Femenina. Las . 
escuelas deberán acreditar también 
un buen nivel pedagógico general. 

Los premios se otorgarán: 

A los Directores escolares, Maes
tros y docentes titulado~ en E~uca
ción Física de los colegws nacwna
les y privados, escuelas graduada~ 
o Agrupaciones escolares que req.l~
cen de modo destacado las acttvl
dades de educación física o colabo
ren eficazmente en su desarrollo. 

A los maestros de las escuelas uni
tarias, mixtas y colegios privados, 
de un sólo docente, que acrediten 
méritos similares. 

Los Premios Nacionales de Edu

cación Física se propondrá!'; a tr~:r\.:és. 
de las Juntas de EducaclOn Ftstca 
por las Delegaciones Provinc~ales de 
Juventudes y Sección Femenma, con 
arreglo a las normas de _la present~ 
convocatoria. El buen nwel pedago
gico se demostrará con certificacio
nes de las Inspecciones de Enseñan
za Primaria, las cua!es podrán ta._n;z
bién indicar a Juventudes y Seccton 
Femenina los centros que a su jui
cio reúnan condiciones para ser 
candidatos a los citados premios. 

II Congreso para la Salvaguardia de la Infancia 

Tendrá lugar en Caen (Francia) del 
5 al 8 de octubre de 1968 el II Con
greso de la A. F. S. E. A., que ver
sará sobre <<La escolarización de los 
niños de inteligencia normal en di
ficultad de adaptación». Los orígenes 
de las dificultades de adaptación han 

sido divididos en tres grandes catego
rías: dificultades de adaptación de ori
gen físico, social y psicológico. 

Quienes deseen colaborar, bajo la 
forma de participación o de comuni
cación, a los trabajos preparatorios 
para este congreso, así como quienes 

deseen información complementaria, 
pueden dirigirse al Sécretariat de l'As
sociation Fran~aise pour la Sauvegar
de de l'Enfance et 1'Adolescence (A. 
F. S. E. A.), 28, Place Saint Georges. 
París 9e. (France.) 

Ayudas para la construcción de instalaciones deportivas 

La Junta Nacional de Educación 
Física ha publicado unas instruc
ciones de acuerdo con la Dirección 
General de Enseñanza Primaria pa
ra promover una campaña general 
de dotación de instalaciones y ma
terial entre los centros primariqs 
oficiales de mayor alumnado. La 
campaña se extenderá paulatinamen
te a las restantes escuelas de acuer
do con las posibilidades de cada 
etapa. 

Las instalaciones a promover, ade

más de las explanaciones de terre
no para conseguir zonas llanas, son: 
gimnasios, frontones, pistas para ca
rreras lisas y . saltos, pistas polide
portivas, pórticos para ejercicios del 
método natural y piletas de nata
ción. Podrán solicitar estas cons
trucciones los colegios nacionales, 
escuelas-hogar, escuelas comarcales 
y escuelas graduadas con un míni
mo de seis secciones (niños y ni
ñas), siempre que dispongan de te
rrenos suficientes y personal docen

te titulado en la especialidad, o bien 
maestros con capacidad demostra
da para la utilización de instalacio
nes y material. 

Los Directores escolares interesa
dos por el conocimiento de las ins
trucciones dictadas podrán solicitar 
los detalles precisos de las Juntas 
Provinciales de Educación Física y 
Deportes, Delegaciones de Juventu
des y Sección Femenina e I nspec
ciones de Enseñanza Primaria. 

XVI Asamblea Mundial para la Educación Preescolar 

Del 31 de julio al 7 de agosto del 
corriente afio tendrá lugar en Wash
ington la XVI Asamble Mundial para 
la Educación Prees.colar (0. M. E. P.), 
en la que serán discutidos temas de 
tanto interés como la familia y la 
educación preP.scolar; problemas de 
los espa~ios libres de la habita

ción desde el punto de vista de 
los niños de edad preescolar y de 
sus padres; difusión de las informa
ciones para los padres relativas a la 
salud y a la psicología del niño de 
edad preescolar, para los educadores, 
la radio, la televisión, .etc., y los ni
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ños de edad preescolar privados de 
influencia cultural en diversos países. 

Las personas que deseen inscribirse 
d e b e r á n dirigirse a: Organización 
Mundial para la Educación Preescolar. 
Doña Aurora Medina, Alcalá, 36. Ma
drid-14. 



Geografía ... 

GOUROU, P., y PAPY, L.: <(Compen
dio de Geografía general. Madrid, 
Ediciones Rialp, 1967, 308 págs. 

Rialp ha editado un <<Compendio de 
Geografía g e n e r a b> claro, conciso, 
completo y puesto al día. Sus autores 
son dos eminencias francesas: Gourou 
y Papy. Los traductores, dos persona
lidades en el terreno de la ciencia geo
gráfica española: los profesores J. M. 
Casas Torres y A. Higueras Arnal. El 
resultado es una pequeña obra maes
tra de geografía muy útil para los es
tudiantes, sobre todo. En realidad, no 
son sólo ellos los autores de la obra, 
ésta es más bien de un equipo del que 
forman parte Huetz, Laserre, Viers y 
Barrere. 

Están en presencia de un libro de 
Geografía viva, en el que el dato geo
gráfico se presta a la explicación en 
cátedra y a la meditación del lector. 
Asi, 3e estudia lo físico y lo político 
del planeta. 

El libro está maravillosamente ilus· 
trado; cerca de quinientas ilustracio
nes, muchas de ellas en color, que 
aclaran perfectamente lo que el texto 
expone. En resumen, es un acierto el 
haberlo editado, ya que supone una au
téntica novedad y una aportación; ri
gurosamente puesta al día, a la ense
ñanza en Espa:fta.-E. 

Historia ... 

HAYES, C. J. H.; BALWIN, M. W., y 
COLE, Ch. W.: ((Historia de la civi
lización occidental.>> Tomo l. Ma· 
drid, Ediciones Rialp, 1967, 640 pá· 
ginas. 

Partiendo de la base de que Europa 
es una unidad ideal, rtue es un hecho 
histórico y cultural claramente dife
renciado, extraiia que, pese a ser nu· 
merosos los libros que se ocupan de 
Europa, sean pocos los que la estu
dian históricamente, como un concep
to desarrollado en el tiempo, como una 
unidad ideológica claramente estable· 
cida. 

Esta es la tarea que cumplen con 
acierto Hayes, Balwin y Cole. El pri
mer tomo de esta obra abarca desde 
«la cuna mediterránea de la civiliza
ción occidental» hasta los comienzos 

~e la época moderna, pasando por el 
tmperio romano y la iglesia católica 
la Edad Media, Alta y Baja y el Rena: 
cimiento. 

La obra está muy bien ilustrada, 116 
fotografías que la ilustran y aclaran. 
Su formato es cómodo y manejable. 

Los capítulos se completan con una 
útil bibliografía de libros editados en 
castellano y que se refieren al mismo 
tema tratado en el capítulo.-E. 

Historia ... 

COMELLAS, José Luis: <<Historia de 
España moderna y contemporánea. 
Madrid, Ediciones Rialp, 1967, 680 

páginas. 

Entre el campo de historiadores es
pañoles de la hora actual, es Comellas 
uno de los más destacados. Catedráti
co de Historia contemporánea de la 
Universidad de Sevilla, escritor y pu
blicista, el libro que Rialp ahora edita 
es buena muestra de la profundidad 
de sus conocimientos históricos. 

Dos méritos básicos encontrarán en 
el libro de Comellas: El acierto con 
que interpreta los datos históricos, 
perfectamente seleccionados, y lo ob· 
jetivo del estudio de la historia de 
España. Poseyendo su propio criterio 
sobre el significado y el sentido de la 
historia española, y su propia ideolo
gía es de alabar la objetividad . con 
que considera las interpretaciones dis
tintas a la suya. 

El título abarca desde la época de 
los Reyes Católicos hasta nuestros 
días. Comellas estudia la historia si
~lo a siglo, trazando la comba del apo
geo y decadencia política españoles: 
la unión, la conquista, el barroco, los 
Intentos reformistas, la época de las 
revoluciones y la época actual. 

El libro ha sido espléndidamente 
editado, con cómodo formato, papel 
de gran calidad y muchas ilustracio
nes.-E. 

El pregonero ... 

DESCLES DE BROUWER: ((Rusticus)): 
<cEl pregonero de Cristo.» Colección 
Horizontes, 2.a serie, núm. 8. Bilbao. 
Impreso en rústica; 333 págs. 

De las Innumerables novelas que se 
han escrito -por el indudable interés 

que el tema centraliza, referido a los 
episodios y personajes de la vida evan
géli~a-, «El pregonero de Cristo», 
continuación de «Miriam» y de <<Saulo 
de TarsO>), debemos considerarla Y a 
la vez catalogarla como una de las 
mejores de esta maravillosa colección. 

A través de su contenido, sus pá
rrafos descubren y revelan el estudio 
cronológico y perfecto del dato evan· 
géllco. 

La ambientación y caracterización 
de sus personajes y lugares por donde 
discurre se adaptan formalmente. 

Apasionante y sugestiva esta des
cripción del apóstol de los gentiles 
-Pablo-, cuya luminosidad y gran
deza humanas nos revela con plena no
toriedad. 

La narración, ágil y amena, motiva 
que no decaiga ni un solo momento 
su interés, cuyo contenido doctrinal 
sigue la trayectoria de «¿Quo Vadis?», 
<'Fabioian, «Ben-Hur)), etc., pero con 
el aliciente de que esta obra tiene un 
estilo que se acopla al interés y gusto 
del püblico actual. 

Constituye, en definitiva, una obra 
con relato de auténticidad y rigor his
tórico en la biografía de San Pablo, 
con todo lo atractivo y aleccionador 
que llevan consigo las buenas nove
las.-J. Ch. 

Tres gavillas ... 

GUILLEN, E.: «Tres gavillas de jue
gos.» Editorial Litúrgica Española, 
Sociedad Anónima, Avda. José An
tonio, 581, Barcelona; 1966. 

La obra «Tres gavillas de juegos>) es 
la continuación de la ya conocida 
((Nueva recolección de juegos», libro 
en el cual se habían agrupado: algu
nos consejos a los directores de jue
gos y su organización; juegos para lo
grar un contacto personal con los jó
venes y para crear un ambiente de 
simpatía; juegos de carreras y otros 
juegos que fomentan el desarrollo de 
la atención, la observación visual, ob
servación auditiva y memoria audl· 
tlva. 

En la primera gavilla están reunidos 
una serie de juegos relativos a la edu
cación-. de los sentidos. Estos juegos 
contribuyen a desarollar la imagina
ción, el autodominio y la facilidad de 
palabra y la presencia de ánimo. 

La segunda propone algunos juegos 
especialmente indicados para la pla
ya, el campo o al borde del agUa. 

La tercera gavilla ofrece los elemen
tos necesarios para organizar recorri 
dos diversos, fiestas y verbenas. 

Es de esperar que esta obra logre 
completar las ideas propuestas en la 
((Recolección de juegosn y, al mismo 
tiempo, proporcione ocasiones nuevas 
para crear alegría a nuestros niños en 
sus ratos de ocio.-E. 
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Viajando ... 

ONIEVA, Antonio J.: «Viajando por 
España.>> Editorial Hijos de Santia
go Rodríguez. Burgos. Impreso en 
papel couohé con cubierta de M. 
Huerta; 200 págs. Precio, 50 ptas. 

Este libro, más que reputarse como 
de lectura, puede considerarse como 
un compendio de España, donde se 
glosa todo lo beUo y hermoso que la 
misma atesora. 

Su autor, experto y erudito en des· 
cripciones de viajes. ha sabido captat· 
y recoger con precisión y claridad en 
sucesivas narraciones, con un itinera
rio determinado por España y sus pro
vincias insulares, todo el conjunto mo
numental histórico-artístico, sus pai
sajes maravillosos, su pujanza indus
trial, etc., por donde van desfilando 
nuestros santos, héroes, ingenios, le
gisladores, sabios, artistas de nues
tra amada España. Por sus páginas va 
surgiendo lo anecdótico, la cronología 
y relato histórico y el dato geográfico, 
que motiva que el lector vaya familia
rizándose con deleite en su amena lec
tura. 

Ilustran y valoran el libro profusión 
de fotografías --de indudable cali
dad- que lo embellecen, por lo cual 
lo recomendamos para jóvenes ado
lescentes e incluso para personas adul
tas.-J. Ch. 

La tierra ... 

DUE ROJO, Antonio: (<La tierra agita· 
da: Conquistas de la geofísica mo
derna.» Editorial Razón y Fe, S. A. 
Exclusivas de venta, Ediciones FAX, 
Zurbano, 80, Madrid-3. (Biblioteca 
Razón y Fe)) de Cuestiones Actua
les, 58.) 

Cultivar la información científica es 
cultivar un género. Difícil, porque Jo 
es, dar con el justo medio entre la al
tura del conocimiento y lo llano de la 
expresión. En realidad, estas obras 
cumplen una preciosa misión: difun
dir ampliamente la buena cultura. 

Junto a sus numerosos trabajos es
pecializados, el director del Observa
torio de Cartuja ha venido escribiendo 
una serie de libros manejables y bien 
medidos, que encajan maravillosamen
te en el mencionado ·género y sirven 
muy bien a sus fines. En el que co
mentamos, el terna es la moderna geo
física. 

El panorama es muy completo. El 
primer capitulo --t'<El impulso ini
ciab>- trata de la formación v consti
tución de la Tierra. Muy interesante 
todo él, pero especialmente las noví
simas aportaciones del análisis de cier
tos meteoritos al esclarecimiento geo
gónieo. Siguen otros sobre continen

tes móviles, sobre los terremotos y 
los microsismos. 

Bellísimo acierto es eJ capitulo sobre 
uLa Tierra agitada, según la Biblia». 
No pueden ser más oportunas las pun
tualizaciones científicas con que el au
tor sale al paso de cierto exagerado 
concordismo cientificonaturaHsta con 
la narración bíblica de determinados 
acontecimientos: paso del Mar Rojo, 
del Jordán, Jericó, Sodoma y Gomo
rra Una desviación peligrosa y bas
tante difundida merced a ciertas pu
blicaciones recientes. 

Los restantes se ocupan de las cau
sas de los movimientos terráqueos, de 
la utilización de los terremotos, na
turales o provocados, para fines utili
tarios: prospección, conocimientos es
tructurales, etc.; de los nuevos méto
dos para conocer la cronología de 1Ós 
procesos geofísicos y posibles sistemas 
para su prevención y predicción. 

El libro resulta ameníshno y, por 
supuesto, muy útil. Due no sólo sabe 
mucho, sino que, además, sabe ense
ñar. Su pluma es suelta y tiene habi
lidad de intercalar hechos históricos 
curiosos y significativos, que sirven 
para fijar la atención del lector y ha
cerle exposición más asequible. 

Ni vulgarización ni especialización: 
información científica.-E. 

Vida y trabajo 

COROMINAS, José: «Vida y trabajo.>> 
Editorial Prima Luce, S. A. Barce
lona. 

Es un libro manuscrito de lectura 
apropiado para niños del segundo cur
so de la escolaridad primaria. 

Se compone de una serie de leccio
nes divididas en tres grupos: «Los ele
mentos de la materia inerte>>, «Del 
mundo de la vidan y <'Esferas de la 
actividad». Todos los temas son mo
tivadores, despertand() el interés por 
la lectura en el niño. 

Al final de los temas van incluidos 
algunos ejercicios, Jo cual hace que el 
libro sea un medio activo en nuestras 
escuelas.-E. 

Libros ... 

E S CUELA ACTIVA DE PADRES: 
<(¿Qué libros han de leer los niños?}) 
Barcelona, Editori.al Nova Terra, So
ciedad Anónima. Casals, Edición y 
Librería, Caspe, 79. 

Esta selección de títulos ha sido re
copilada por la Escuela Activa de Pa
dres y experimentada en las escuelas 
«Talitha>> y «Costa i Llobera>,, con el 
fin de ayudar a los padres y educado
res en la tarea de escoger los libros 
de los niños. 

Centenares de títulos, clasificados 
por edades, de cuatro a catorce años, 
e o n orientaciones pedagógicas qu~ 
ayudarán a saber cómo orientar la~ 
lecturas de los niños y por qué, qué 
libros han de leer y a qué edad pue. 
den leerlos. 

Es una obra muy interesante, tanto 
para las familias como para los cole
gios y bibliotecas. · 

Semestralmente aparecerán unos su
plementos que podrán adquidrse inde
pendientemente o mediante suscrip
ción.-E. 

Anaquel. .. 

ORTEGA UCEDO, Juan José: «Ana
quel.>> Editorial Ruiz Romero. Bar
celona, 1965. 

Un motivador libro para lo.s nifios 
del primer curso. Tanto por sus lec
turas, que le recuerdan aquellas co
sas que aprendieron de sus madres: 
«Los primeros canto~, los primero::; 
versos, los primeros juegos, las pri
meras oraciones que el niño escuchu 
en sus primeros años son las prime:ras 
piezas literarias que debe encontrar el 
niño. encuadernadas en un bello cua
dro de imágenes>), como por sus ilus
traciones, fácilmente reproducibles y 
que han sido bien logradas por Con
suelo Garmendia. 

Es un libro, como dice su autor: 
<(que estimula a leer, contribuye a la· 
acelaración del ritmo lector e incita 
a la comprensión de lo leído».-E. 

Don Quijote ... 

CERVANTES S A A V EDRA, M. de: 
«Don Quijote de la Mancha.>> Edi
ción escolar seleccionada por Felipe 
Romero Juan. Ilustraciones de M. 
Huete. Burgos, Editorial Hijos· ·de' 
Santiago Rodríguez, 1965, 296 pági-
ML , 

Es una selección de la parte narrn
tiva de la inmortal obra cervantina 
acomodada a la mentalidad infantil. 
Conserva algunos párrafos del original 
Y se mantiene dentro del estilo cervan
tino: Rec:reativo, ensalza la justicia y 
la smcertdad y, además, es un alicien
te para leer más tarde la edición ín
tegra. Con esta edición se persi~ue un 
~oble propósito: primero, conocer esta 
mmortal obr.a de nuestra literatura y 
segundo, iniciar a los niños en el ~o
nocimiento científico del idioma. Para 
esto son indispensables tres factores: 
vocabulario, gramática y· lectura de 
clásicos. Todo esto se logra con la lec
tura de este manual, puesto que al fiw 
nal de cada caítulo van incluídos un 
breve vocabulario y unos ejercic~os a 
desarrollar ·por el niño.-E: 

28 


http:Editori.al


Mi libro .. 

S. T. 	J.: <ii\1i libro de lectura.>J Edito
rial S. T. J .• Gandúxer. 87, Barce
lona. 

<cMi libro de lectura» corresponde 
al primer curso de la escolaridad pri~ 
maria. Está bien logrado para e] pe
ríodo de iniciat."ión en la lecturn com
prensiva. Consta de cuarenta y dos te
mas que satisfacen el interés infantil. 
Al final de cada lectura t.~xistcn unos 
ejercicios. Sus ilustraciones son moti
vadoras y f á e i l m e n t e reproduci
bles.-E. 

Prácticas ... 

ARMANGUE. José Maria: ((Mis pr:.k· 
ticas de cálculo.>> Editorial Prima 
Luce, S. A., Monlan, 8-10. 

Bajo este titulo es publicada una co
lección de cuadernos prácticos sobre 
la suma, resta, multiplicación y divi
sión. La serie de la suma consta de 
seis cuadernos, cuatro la resta, cinco 
la multiplicación y la división, y uno 
de raíces y potencias. En ellos, de una 
manera intuitiva, inician al niño en el 
cálculo hasta lograr su dominio.-E. 

Mis problemas .. 

JANE, E.: «Mis problemas.)> Barcelona. 
Editorial Prima Luce, S. A. Mon
lan 8-12. 

La serie titulada «Mis problemasl> 
consta de veinticuatro cuadernos. Los 
problemas expuestos son actuales y 
sobre temas familiare!. al niño, des
pertando con el1o el interés del mis
mo.-E. 

El mundo ... 

MENDEZ GARCIA, Andrés: «El mun
do de las palabras>), curso primero. 
Editorial Anaya. Salamanca, 1966, 
95 páginas. 

Un estudio sistemático de la cien
cia del lenguaje no se puede presen· 
tar en el primer curso de escolaridad 
primaria. Consciente de ello, Andrés 
M~ndez ha hecho un «libro de tra
bajo>> que ayuda a enriquecer el habla 
del escolar de seis a siete años a base 

de . actividades de todo tipo: vocabu
larto, sencillas recitaciones, acertijos, 
tr~balenguas, locuciones, etc., que al 

· mtsmo tiempo que divierten al niño 
son un medio eficacísimo para ayu
dar al desenvolvimiento natural de 
la lengua en esta edad, que debe ser 
el objetivo b<'isico. ((Con ello --dice el 
autor- se ha pretendido que desapa
rezca del quehacer escolar la incom
prensión, el tedio, la inercia, el me
morismo y la rutina, poniendo a los 
alumnos en una continua actividad 
que les lleve a una constante repeti
ción, imitación y asimilación del mun
do de las palabras, único camino que 
conduce al dominio del lenguaje, ya 
que este sólo se consigue mediante 
realizaciones prácticas, esencia fun
damental de la escuela activa. De esta 
forma, la fase de los primeros cursos 
serü de enriquecimSento ideológico 
verbal, para llegar en los finales a las 
sistematizaciones de las realidades lin
güísticas precedidas por los esbozos 
de las nociones gramaticales, que de 
modo funcional, a partir del segun
do cmso, han ido asimilando.» 

En cada unade las páginas de <CEl 
mundo de las palabras, primerO>) pre
domina el dibujo sobre el texto, es
tando éste redactado de manera muy 
f:.\cH y en unidades de significado muy 
cortas, ya que su destinatario -niño 
de seis a siete años- no domina por 
completo, todavía, la técnica lecto
ra.-E. S. 

El mundo .. 

MENDEZ GARCIA, Andrés: <<El mun
do de las palabras, segundo curSOl>. 
Editorial Anaya. Salamanca, 1966, 
95 páginas. 

Todavía en segundo curso de En
señanza Primaria, los contenidos de 
lenguaje no se pueden dar al niño de 
manera científica y sistemática. El li
bro de Andrés Méndez es más que 
otra cosa un libro de trabajo, que se 
presta a una enseñanza activa del irlio
ma. Lecturas, conversaciones, ejercí
e i os de observacióii., vocabulario, 
cuentos, interrogatorios sobre deter
minados temas, salmodias, recitado

~ nes hasta llegar a la realización de 
ejercicios propiamente gramaticales: 
asignar adjetivos a nombres que figu
ran al pie de un dibujo, escribir el 
sustantivo debajo de una viñeta, ejer
cicios de derivación de palabras del 
vocabulario del n i ñ o, observación 
-siempre por medio de ilust~acio
nes- de las pfilabras que des1gnan 
a un ~olo ser o a un conjunto, de las 
que: corresponden a figuras ?e mu~e
res y varones, etc. Por el mtsmo ~
tema se suceden Jos ejercicios sobre 
pronombres y verbos. 
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Todos los contenidos de lenguaje 
que para segundo curso programan 
los actuales Cuestionarios de Ense
ñanza Primaria se va '1 explicando en 
«El mundo de las palabras, 2."», de 
una manera activa y funcional a base 
de una gran variedad de ejercicios en 
los que muchas veces el niño más que 
creer que está aprendiendo se em
belesará con ellos por pensar que está 
j':lgando. 

Las ilustraciones y la presentación 
que caracterizan a Ediciones Anaya 
nmenizan mucho esta obra.-E. S. 

El mundo. 

OSUNA, T'v-larb y Dolores, y PAS
CUAL, Carmen: «El mundo de las 
pa!abras, 4." cursou. Ed. Anaya. Sa
lamanca, 1967, 131 páginas. 

(>.El mundo de !as palabras, 4."u re
presenta entre los textos de lenguaje 
dedicados a la Enseñanza Primaria un 
gran esfuerzo por lograr en lo posi
ble que el escolar ingrese en los es
tudios medios con unas nociones gra
maticales sólidas y en consonancia 
con la actual concepción estructural 
de la gramática. Al mismo tiempo 
pretende este libro funcionalizar y 
enriquecer el vocabulario del alumno 
de cuarto curso, hacerle adquirir por 
medio de ejercicios adecuados cons
trucciones lingüisticas sin defectos, 
fluidez en la expresión oral y escri
ta, etc. Libros como éste son impres
cindibles si queremos que un porcen
taje muy elevado de nuestros alum
nos no fracase en la Enseñanza Media 
debido a un deficiente aprendizaje de 
la lengua en los estudios que han pre
cedido. 

!\El mundo de las palabras, 4."» no 
anticipa reglas ni nociones, éstas vie
nen a ser el colofón de lo que el 
nifio ha leído y vivido. Así, las no
ciones no son más que una generali
zación en un proceso de observación 
bien llevado. 

Se presenta la Gramática estructu· 
rada científicamentet cosa que en esta 
edad puede comenzar a hacerse. 

La obra está dividida ·en 38 capí
tulos, comenzando con un estudio de 
la oración gramatical (tema l." y 2.0 

), 

sigue · exponiendo la morfología (te· 
ma 3 aJ 28), para concluir con el aná
lisis de las funciones más importantes 
de las palabras en la oración. 

Este manual, como todos los de la 
serie «El mundo de las palabras>>, 
pretende que el niño haga para apren
der, que no llene su cabeza con con
ceptos gramaticales, sino que éstos se 
le proporcionan de tal manera, que 
tos puede entender y utilizar.-E. S. 



dicado a dar not1c1as de las publicacio
nes infantiles y a fichas bibliográficas re
cortables. 

ll Centro. Es un suplemento de Sche
dario, que generalmente está dedicado a 
un tema. ---- /1111 11 

REVISTA DE 

Scuola di Base. Boletín bimestral del Cen
tro Didáctico Nacional para la escue
la elemental y de completamiento de la 
obligación escolar. Dirección y admi
nistración: 00186 - Roma, Corso Vitto
rio Emanuele, 21. 

Esta revista comprende varias secciones: 
la primera y más importante es la dedica
da aproblemas educativos, siendo cada uno 
tratado monográficamente en un núme
ro, apartando valiosos trabajos de los ex
pertos en el tema objeto de estudio. Otras 
secciones son: Experimentos y experien
cias, Vida del Centro, Informaciones y 
Rcensianes e Indicaciones. 

Rivista di Legislazione Scolastica Campa
rata. Bimensual. Dirección: Roberto 

•' Giannarelli. Arti Grafiche Scalia, Via 
di Vigna Jacobini, 5. Roma. 

Publicada por la Oficina de Estudios, 
Programación, Organización y Métodos del 
Ministerio de InStrucción Pública de Ita
lia. 

Da a conocer las más importantes apor
taciones a la educación, de los diferentes 
países, prestando especial atención a las 
recomendaciones de los organismos inter
nacionales, los trabajos realizados por las 
Comisiones de Estudios designadas para 
proponer solucion,es a determinados _pro
blemas -dentro del amplio campo de la 
educación. . 

Reproduce, además, los abstracts edita-

REVISTAS 

dos por el Consejo de Europa, que, junto 
con el noticiario internacional y las re
censiones de obras de interés, dan una 
visión clara y puesta al día de los prin
cipales temas de interés. 

Riforma della Scuola. Mensual. Redacción: 
Via del Conservatorio, 55 - 00186 
Roma. 

Revista completa sobre los problemas 
de la instrucción. Contiene las siguienets 
secciones fijas: Indice (Editorial), Políti
ca escolar, La batalla de las ideas, Peda
gogía y Didáctica, Opiniones y debates, 
Lecturas y reseñas, La profesión y Didác
tica de reforma. Esta última en fascículo 
aparte, dedicada especialmente a la escue
la obligatoria elemental y media. 

Orientamenti Pedagogici. Revista interna
cional de ciencias de la educación. Bi
mensual. Dirección: P. dell'Ateneo Sa
lesiano, 1 - 00139 Roma. 

Su sumario comprende en primer lugar 
una serie de trabajos de interés en mate
ria educativa y a continuación las seccio
nes fijas: Notas y discusiones, Correspon
denciay Documentación, Recensiones, Li
bros nuevos y Noticiario, entre otras. 

Las recensiones son de gran interés por 
dar noticia y enjuiciar las obras recien
temente publicadas sobre temas en rela
ción con las ciencias de la Educación, y 
el noticiario comprende crónicas de edu
cación y crónicas de la escuela·. 

ll Problemi della Pedagogia. Revista del 
Instituto de · Pedagogía de la Universi
dad de Roma. Bimensual. Dirección y 
Administración: Via Corsini, 12, 00165. 
Roma. 

Figuran en su SumariG: Artículos y en
sayos, Motivos, Trabajos de Investigación 
Comunicaciones de masa, Problemas d~ 
la Escuela, Reseñas, Recensiones e In
formación bibliográfica, entre otras sec
ciones. 

Schedario. Boletín bimes_tral a cargo de 
la Sección de Literatura Juvenil del 
Centro Didáctico Nacional de Estu
dios y Documentación de Florencia. 
Administración: Via Scipione Ammira
to, 37. Firenze. 

Contiene uno o dos trabajos sobre un 
tema de educación y el resto está de-

I 	Diritti della Scuola. Dirección y Admi
nistración: Via Flaminia, 133. 00196. 
Roma. 

Reseña quincenal de la instrucción pri 
maria. Contiene secciones bajo los si
guientes títulos: Opiniones y propuestas, 
Problemas, Encuestas, Escuela en acción 
y Noticiario. En Problemas se tratan 
problemas didácticos y se publican estu
dios de prestigiosos pedagogos. Encues
tas es una especie de miscelánea de tra
bajos en la que aparece al final una in
formación bibliográfica, bajo el título de 
Libros sobre la mesa. En Escuela en Ac
ción se publican los guiones didácticos 
que se han de desarrollar en la escuela 
primaria durante la quincena. En el No
ticiario se incluyen de manera fija.. infor
mación acerca de cursos y congresos y de 
la vida sindical. 

Nuova Rivista Pedagogica. Bimestral. Di
rección y Administración: Via Lagran
ge, 16. Roma. 

Figuran en el Sumario numerosos tra
bajos de interés, así como información 
acerca de reuniones sociales e internacio
nales sobre temas pedagógicos. En cada 
número se presta especial atención a las 
recensiones de las obras últimamente pu
blicadas y que destacan por su interés en 
el campo de la educación. 

Scuola e cittii. Revista mensual de proble
mas educativos y política escolar. Direc
ción y Administración: La Nuova Ita
lia, Piazza Indipendenza, 29. Firenze. 

Los trabajos de la revista están distri
buidos en varias secciones. En primer 
lugar figuran los artículos originales en 
la sección <<Experiencia ~ investigación»; 
se publica una serie de estudios que se 
basan en la experiencia de sus autores; 
las secciones Apuntes, Observatorio y Li
bros. 

Publica en sus p á g i n a s la Revis
ta un Suplemento trimestra~ a cargo del 
G.~.M.E.A. {Centres d'Entramement aux 
Méthodes d'Education Active). 

Ricerche Didattiche. Dirección y Adminis
tración: Vía G. Carini. 28. Roma. 

Editada por el Movimiento circoli della 
Didattica, cada número está dedicado a 
un tema, tratado por uno o varios auto
res, o el resultado de Symposiums Con
gresos o reuniones de estudios ac~rca de 
problemas de la didáctica, especialmente 
en la escuela media. 

M... JOSEFA ALCARAZ LLEDO 
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General Tabanera 39 - MADRID (19) 

Disponemos de todos los te.xtos necesarios para la PRIMERA ENSEÑANZA 
de los cuatro primeros Cursos. 
Los textos S.M. para la PRIMERA ENSEÑANZA, orientada hacia el Bachi
llerato,s~ están imponiendo con la misma rapidez con que lo han he
cho los de ENSEÑANZA MEDIA. 
Están puestos al día, de conformidad con las últimas innovaciones pe
dagógicas y los Cuestionarios vigentes. 
Llevan una ilustración abundantísima y gran variedad de EJERCICIOS, 
siendo verdaderamente completos y teniendo un gran contenido. 
Todos ellos van impresos a todo color. 

PUBLICACIONES 

Centro de Documentación y Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria. 

150 ptas. 250 ptas. 
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U EVO S TEXTOS E DE L.VlV.E S 
l ' p.;: 

,ara los nuevos cuest1onar1os nacionales 
le enseñanza primaria. 

TEXTOS 
Y CUADERNOS 

~~._...,.. DE EJERCICIOS 

DE VENTA EN LIBRERIAS 

LIBRERIA LUIS VIVES : 
MADRID (4) - Campoamor, 11 

BARCELONA (13)- Mallorca, 374 . 
VALENCIA (5) - Salamanca, 42 

EX P OSIC/ON : SADER 
Plaza de la Marina Española, 6 

MADRID (13) 

¡No lo olvi de 1 

·~~~ 

SOLICITE FOLLETO • 1968 

EDITORIAL -LUIS VIVES 
A partado 387 ZARAG O ZA 

• .. Entr"é los. mejores, . iOS ·;ná~ ·.!f.í!..~~JJ':s 
... ,~· 



Solicite sin sompromiso 
Catálogo gratis a: 

Rl L 

Textos prácticos, modernos, 
eficaces, sencillos y al día. 

PARA PREPARACIO-N E S 
COMERCIALES, 
BANCARIAS V 
CULTURA GENERAL 

Curso Completo de Contabilidad 
Libro del Maestro de Canta bilidad 

a Curso Completo de Cálculo 
Libro del Maestro de Cálculo 

e Correspondencia Comerc\at 
'' Ortografía Práctica 
e Curso Completo de Mecanografía 
• Aritmética Comercial 
• Libro del Maestro de Aritmética 

Estenotipia 
• Libro del Maestro de Estenotipia 
• Ejercicios de Contabilidad 
• Libro del Maestro de Ejercicios de Contabilidad 
e Org_anización y Contabilídild Bancarias . 
• Libro del Maestro de Organización y Contabilidad Banc¡¡rias 
e Taquigrafía Estenital Castellana (Sistema Internacional) 
• Ejercicios de Taquigrafía 

Gramática y Redacción 
Libro del Maestro de Gramática y Redacción 

e Historia de España 
• Elementos de Contabilidad 

Legislación Mercantil 
• Geografía . 

Introducción al Estudio del CálCulo 
• Libro del Maestr·o de Introducción al Estudio del Cálculo 
1 Doctrina del Movimiento 
1 Caligrafía Comercial (láminas) 
• Caligrafía Redondilla (láminas) 
• Suplemento Contabilidad Industrial 

La Cortesía en la Vida Moderna 

E 
A\wda. José Antonio, 31 - MADRID-13 

Condiciones especiales a los Srs. 
MAESTROS ACADEMIAS COLEGIO 



!Alemania) 

Mapas lavables de contornos, con varilla s, títulos en castellano, dos tintas, impresos por 
las dos caras, inalterables al ovado, facilidad de lavado, PRECIO: 1.200 ptas. cada uno. 

• Mapamundi - Europa. 
• Afrlca - Australia. 
• Asia - Norteamérlca. 
• Zona Afrlca - América del Sur. 
• Océano Atlántlco • Océano Indico. 
e Océano Pacrtrco - Mar Mediterráneo. 

PRECIO: 1.200 ptas. 

SELLOS DE CONTORNOS 

• Más de 400 sellos de contorno. 

• Proporcionan materia l de trabajo 

• Manejo de sencillez Insuperable. 

Tamaño: 22 x 15 y 15 x 10. 

PRECI9 : 780 ptas. y 420 ptas. 

Un libro con ideas 
práctica. para intere
sar al alumno e impul
sar su actividad, habl
tuánc!ole a observar, 
de cubrir y comparar. 
1 82 págs., 150 ptas. 

PlAN S 

Precio: 
Rústica, 66 ptas. 

artoné, 120 ptas. 
Programa, 6 ptas. 

por PEDRO PLANS 

224 págs. 

Prccío: 
Rústica, 60 ptas. 
Cartoné, 95 ptas. 
Programa, 5 ptas. 

1A. Meseta Merid ional. 

1 B. España atlántica • Meseta Septentrional. 

2A. España de Levante - Islas Baleares. 

28. España del Sur. 

3A. Depresión del Ebro y Cataluña. 

38. España del Sureste • Canarias. 

MA AS GEOGRAFIC S 

HAMMOND 
to os Unidos! 

Esfera Hammond 

33 cm. de diámetro y ¡puede 
guardarse en el bolsillo! 

TOTALMENTE ECONOMICO POR 
SU DURACION 

PRECIO: 700 ptas. 

e Plástico hinchable. 

• División polltica actual. 

e Impresión inmeJorable. 

• Todo color. 

Siete a catorce matices. · 

Máxima claridad. 

Representación plástica del relieve. 

Abundante contenido de datos. 

Varios tamaños: de 157 x 177 a 
250 X 150. 

PRECIO APROXIMADO: 1.700 ptas. 

HA 
. (Franci 

Mapa HATIER de ESPAÑA 
Plastificado, de agradable colo· 
rido, reforzado sus lados por 

una tira de plástico 

Tamaño: 90 x 125 

CUATRO MAPAS EN UNO 

(Impresión por las dos car.1s ) 

• FISICO 
e PRODUCCION 
• CLIMATICO 
• POBLACION 

Es un mapa dirig ido por el pro· 
lesor de la Universidad de Bar· 

celona L. Sol! Solaris 

PRECIO: 750 ptas. 

!:~==·· · · ·· ·· · ···=······=··· ·· ··: · ···· · · · · · · calle ...................... . ....... ......... , num . ..... . 
ocalidad ...... ... ........ ........ ... . .. .. ................. . 

1 provincia .................... .. ........................... . , 

1 
desea catálogo de .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .... . .. . 

··· ········· ······ ·········· ········· ·· ····· ·· ······· ········ ·· ··· 
e información de .. ........ .. .. .. .. ...... ... .. .... .... .. 
. ..... .. ...... ...................... ................. ..... .. .. .. .. . 

-----·------------------------~-
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