


ADVERTENCIA 

La publicación de un artículo en VIDA ESCOLAR no supone que la 

Revista se identifique con los puntos de vista del autor, el cual responde 

de sus afirmaciones a todos los ef eetos. 

l .. u~. DlnECClON 

CONCURSO ENTRE LOS LECTORES DE "V 1 DA E S COL A R" 
Para premiar a los lectores que se distingan por su asiduidad en el conocimiento, y, p6r 

consiguiente, la aplicación a sus escuelas, de los conceptos y normas contenidos en nuestra Re
vista, el C. E. D. O. D. E. P. abre un concurso nacional, con arreglo a las siguientes bases: 

1.a Podrán acudir al concurso los lectores de "VIDA ESCOLAR'' que sean maestros en 
activo y estén desempeñando actualmente su cargo con carácter de propietarios, de interinos o 
de volantes. 

2.a El objeto del concurso es la contestación a las siguientes preguntas: 
a) Número y página de la Revista en que se publicó un mapa con la división en provincias 

de la España romana. 
b) Número y página de la Revista, autor y título del artículo al que corresponde este 

trozo: ''Una vez pintado el mapa, gana mucho y adquiere una vista y representación que no tiene 
ningún otro material educativo para la enseñanza de la Geografía." 

e) Número y página de la Revista, título y autor de un trabajo al que pertenece el si· 
guiente texto: "El defecto de muchas oraciones que se enseñan al niño queriendo adaptarse a 
su edad es el de no ser útiles para otras etapas de su vida." 

d) Número de la Revista, página y autor de un "entrefilete" que dice así: "El ritmo del 
runo no es el mismo que el del adulto moderno. El ritmo del adulto es facticio, regulado según 
el tiempo mecánico del reloj. El ritmo del niño es vital, concorde con el tiempo fisiológico 
y el . tiempo cósmico." 

e) Número de la Revista y de la ficha didáctica en la que se publicó la poesía de Juan 
Ramón Jiménez titulada "El pastor". 

f) Número de la Revista y asignatura, ciclo y curso a que corresponde la ficha didáctica 
que comienza así: "El maestro escribe: El almendro. Juan Maragall. Y recita en esta mañana, 
de febrero, con naturalidad, cotno siempr:e, la conocida composición poética." 

3,,a Las respuestas a las cuestiones consignadas anteriormente se remitirán p9r correo 
certificado, a no~re del Director del Centro de Documentación y Orientación Didáctica de En~ 
señanza Primaria, Pedro de Valdivia, 38, 2.0 izquierda, Madrid-6, indicando en el sobre "Para 
el concurso entre lectores", dentro de un plazo que expirará a las doce de la mafiana del día 
15 de }ebrero de 1963, dándose por no presentadas las respuestas que se reciban después. 

4.ii Cada concursante firmará sus respuestas, indicando, además, la escuela en la que presta 
sus servicios y .la localidad y provincia a que pertenece. 

S.a Sólo podrán optar a los premios que se establecen los conéursantes que contesten a 
todas las cuestiones consignadas en la. hase 2.8 de esta convocatoria. 

6.a El C. E. D. O. D. E. P. dedica a premiar a los concursantes la cantidad de 15.000 pe
setas, que será adjudicada por partes iguales siempre que los acreedores a premio sean 15 o un 
número menor de 15. Si exceden de esa cifra, se adjudicarán, por sorteo, entre ellos un pri
mer pr.emio de 3.000 pesetas y 6tro de 2.000 pesetas, distribuyéndose las 10.000 pesetas restan
tes, por partes iguales, entre los demás· concursantes (excluidos los agraciados con el primero 
y el segundo premios). 

7.3 El personal técnico del C. E. D. O. D. E. P. examinará y calificará las respuestas de 
los cQnenrsantes que opten a los premios men:cionados y rea.li.zará, en su caso, el sorteo y 
distribución a que se refiere el número anterior. 

8.a La participación en este concurso supone la aceptación de todas y cada una de sus 
condidones, incluyendo el carácter inapelable de las decisiones y operaciones a que se refieren 
las bases 6.a y 7.a 

Madrid, 7 de noviembre de 1962. 
Sues. de Rivadeneyra, S. A.-Madrld. 

78,000 ejs 
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PERSONAJE PERSONA 

· Uno de los temas de reflexión más atrayentes, en materia de psi

cologfa y sociologfa de la Cultura, es el que se refiere a la ambivalen
cia semántica existente entre los vocabularios teatral y social. La pa
labra «persona» procede de la «máscara» que utilizaban los actores 
del teatro antiguo para que la voz resonase y pudiera ser escuchada 
en los grandes espacios abiertos (personare). Pero estas máscaras, 
como demostró Marcel Mauss, sucedían en el tiempo, bien que en 
contexto diverso, a las que empleaban los cabezas de linaje en las 
tribus primitivos para «representar» sus «papeles>> con fines sociales 
y religiosos. 

Vemos, pues, cómo el «personaje», que encarna un papel social, 
fue históricamente anterior a la «persona», centro de percepciones, 
decisiones e imputaciones, de ciencia y de con-ciencia. La persona 
surge cuando «nace la intimidad». No es de extrañar, dada la evolu
ción del concepto de «persona» -cuyo estudio detallado está lleno de 
sorpresas y enseñanzas-:-, que la palabra «personaJe» se aplique hoy 
también a los seres húmanos de gran relieve social, encargados de 
«representar» papeles de gran formato en lo que Calderón de la Bar
ca llamó «el gran teatro del mundo». 

La historia de la humanidad es como la gran parada escénica 
donde desfilan, más suntuosos e imponentes que humildes, los «per
sonajes» capaces de conducir, por caminos complicad•s y sutiles, la 
corriente formada por la multitud casi imperceptible de los hechos co
tidianos hasta la desembocadura, no siempre incruenta, de los «acon
tecimientos». El escenario social nos ofrece en cada instante un des
lumbrador elenco de aquellos seres que, destacándose por encima del 
nivel común, ponen o quitan obstáculos al suceder y apacientan hom
bres y eventos, al par que ejercen un magisterio de propósitos, estilos 
y maneras sobre la masa de las gentes que ven en ellos sus ideales y 
sus modelos. Son las grandes «figuras», a veces excesivamente gano
seis de «figurar» en medio de una multitud, dócil o atónita, de «figu
rantes». 

En no pocas ocasiones la «representación» de esos «papeles» so
ciales de gran formato obliga, a quienes los actúan, a un desdobla
miento, tanto más exigente y doloroso cuanto menos identificados es
tén la «persona» y el «personaje», es decir, el yo profundo e íntimo 
del titular de la función con las tareas y ceremoniales anejos a las 
«pautas» sociales que regulan su ejercicio. 

Este desdoblamiento es dificil, y aun dramático, cuando la vocacl6n 
de intimidad y recogimiento pugna rudamente con las exigencias «es
pectaculares» del papel que el actor histórico se ve forzado a repre
sentar. El signo inequfvoco de la vocación es la coincidencia perfecta 

·.-. e.ntre i,f\clinación y , ~eber, ,es decir, entre lqs tendencjas profundas de 
g 1 'ta .PW'$Qna y las 10ip9s~·~io~es éxtern

1 
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nal, ha de obedecer a un ritual inseparable del upapel» qve Ia sociedad asigna al edu^^,
Mas como su función se ejerce en el recogimiento del ámbito e^colar, tantas veces Ignoredo
o preterido por la sociedad, su apersonaje» sólo se aleja de Ia apenonn», esto es. únicamente
se oponen destino r papel cuando su ayo» se complace en exterioridades y cotizactona veqo.
das a la atntertoridad», ia soledad y el recoleto aislamiento impuestoa por urta funclón qu^
no es aminis-terio» (minus). porque es• amagis-terio^ (mas, magls).

No ea obvia esta valoraclón, y la canvlerte en ardua hoy la progresiva publificación y tao.
nificación de la misión educadora, en una época de masas que parece ganada por los esp(r{,,
tus de la dlfuslón y aun de la canfusión. Sin embargo, cualesquiera que sean los avatara que
a la humanidad reserve el porvenir, frertte a las actividades Ilamadas a ser contadas y caMa.
das por las trompetas de la fama -menesteres que piden anchos estadlos y expresionea bria
saa y multifudinarias-, extstir6n siempre aquellas otras que, como la oración y la educadórt,
exigen el encuenfro de la persona wnsigo misma en el soslego, la Introspección y el reeogN
miento.

Hay tareas de dgora y oficios -deberes- de clausfro. Hemos dicho algunn vez que ef hom.
bre se prepara para in daroviniana alucha por la vida^ en tras recintos velados y sigilosoz; d
claustra materno, el claustro famillar, el claustro escolar. En ellos se verifican la maduraclóe
y el adensamlento de la persona, asf como !a ecloslón. en su centro recóndlto, de la personoU.
dad, mediante et diólogo fecundo con el ser que infalsificablemente se es, a la luz del amor r
el temor de Dloc. La madre, et padre, el sacérdote, el maestro, fomentan de verdad los proce:
sos misteriosos de la humanización en ta medtda en que ponen su intimidad en contacto y ei
servicio de la intimidad de sus hijos o alumnos, es decir, en la medida en que la permaneMe
tentación del personaje es vençida por la sinceridad, la autentic(dad, la acción callada y amo.
roaa de !a penona.

La paz augusta de esas germinaclones se opone, en mós de un sentido. a la publicldad, lo
ccpose» y ia ^guración» en que abundan con frecuencia los propósltos y activldadet dd
personaje.

' / • • ^,
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EDUCACION REALISTA,
----- EDUCACION PARA EL FUTURO

por ADOLFO MA[ILO

Desde hace muchos años ruedan por las pá-
ginas de los líbros y las revistas de educación ar-
dientes alegatos ex^ pru y en contra de la educa^
ctón formal y de la educaeión "real". No vamos

-a reproducir aquí ninguno de los argumentos es-
grimidos en esta vieja palémica, no sólo porque
los suponemos suflcienteme^nte conocidos de nues-
tros lectores. sino también porque una de las exi-
gencias de nuestro tiempo consíste en evitar, en la
medida de lo posible, las filigranas, evoluciones y

`ringarrangos en que solía abu*dar la dialéctica tra..
dicional, para ceñirse a una consideración más in•
mediata, más eficaz y menos aparatosa de las cues-
tiones.

Aoercamiento de la cultura a la vida.

Esta decadencia de la dialéctica se debe, entre
otras eosas, al abuso de un tipo de razonamiento
que, al alejarse, en cada movimiento de la espirel
lBQica, de los puntos de partida iniciales, pierde

ŝ
t

cada vez más el contacto y la cancordancia del
pensamiento con lo real, un pensamiento embriaga•
do en sus propios vinms dialécticos. y seudocreado•
res.

Pese al auge actual de una matemática y una
lógica fundadas en axiomas que se admiten como
verdaderos para edificar sabre ellos cadenas de ra=
2onamientos, las ciencias caminan muy a la vera
de la realidad, procurando no distanciarse dt e11e
sino lo suficiente para que el entendimiento ad^
quiera la perspectiva indispensable a sus funciones
de comprobación y e]aboración mental de los he-
chos.

La ciencía se siente impelida a esta nueva cspe-
cie de realismo, en primer lugar, a causa de las ne-
cesidades impuestas por la progresiva especializa'
ción de sus objetivos y tareas. En efecto, cuando
la Física englobaba campos hoy parcelados en mú1^
tiples especializaciones, era natural que enfocast
los problemas que plantea la interpretaci^ón d.e la



Naturaleza desde puntos de vísta más generales y
casno lejanas.

Pero Ia razón principal que decide hoy la sujt-
dbn a la realidad dcl conocimiento científico es el
carácter practfca y utilitario que exigen de Ia aw
tiviaaa intelectual tanta ea "'principio de efieiencia",
poetulada esencial de la ciencia moderna, camo la
ttecesidad de que la cultura se emplee, no sóla cama
iuustrumento para entender el mundo, a ta manera
que ocurría en otras épocas, sino también camo
herrarnients de madificación de la reaíidad ea ser-
vicio a las necesidades de los honnbres. Es,te nas
parece e1 postulado esencial> extremadamente fe-
cunda, de la ciencia y la oonciencia del hambre
contemparáneo.

Mirándolo biea, ello es una cansecuencia de 1a
vusián sufrida par la reflexión cientíAr.a, lo mis-
mo que por las tareas artí:.ticas y]iterarias, a con^
aecuencia de Ia progresiva invasión de las círculos
intelectuales por actitudes y hábítos ariginarios de
esferas sociales distintas de Ias que habitualme:^te
ies prqporcionaban elementos ,humanas. Mientras
tl "sabia" antiguo y tI "intelectual" o el "artisxa"`
madernas se entregaban a la reflexión como hiem-
fantes de un culto hermético, sólo posible en la
olímpica segregací^ de un ocio fecundo, el cíeu-
tlfica y el técnico attuales interrogan a Ia Natu-
raleza y repmducen en el laboratorio los fenóme-
aos físicos y químicas, más camo operarias de una
tarea socialmente justifícada que como exquísitos
mitmbras de una raza superiar que maneja alfabe-
toa esatéricas en calaquios restringidos por la apli-
cacióa rigida del numerus clausus.

No es sólo la realídad de la Naturaleza la que
aolicita el entusiasmo y Ia dedícación sin restrvas
de Ios investigadar^s, síno también la realidad so-
ctal, que es necesario conocer y dirigir para llevar
a cabo una distribución de las bíenes culturaks taI
que de ellas participen cuantos hambres viven sa-
bre la superficie de }a Tierra.

He aquí en qué dable y profunda s.entido la cul-
tura actual^procura acercarse a Ia vida.

Loa nuevos programas.

I.a transfarmacibn cultural antes aludida reptr-
cute vigorosamente sobre las cancepciones y las
realixacianes educativas. Cifra y sintesis de elia
es r.l programa escalar, br^ejula de Ias tartas coti-
dianas y síanbola de 1as aspiraciones de ]a escuela.

IEn qué medida intenta transformar las progra-
mas ese "apetito de realidad" que acabamos de
ataribuir a la cultura de ^hoy?

La contestacibn a esta pregunta ocuparia mucha
más espacio del que tenemos a nuestra disposición.
Digamas solamente, a mado de breve apuntamien-
to, que el ataque contra Ios programas tradiciona•-
lea, íniciado a raíz de la termínacián de la Primera
Guerra Mundial por Decroly, y cantinuada des^
Pu@s par atros muchos pedagogos, se exacerba aha-
^ por el carácter práctico que debe tener la ense-
ñanza primaria, cualesquiera quc sean Ia disposseíón

de las matcrias y ta combinacíón de aus nocíoaes
ea los pragramas nuevas,

En primer lugar, atravíesa una crisis prof^±,nda
ei concepto mismo de "asignatura". i.a teoria atb-
mica, antes reservada a]a Química, es hoy patri-
monio de ]as físicas, y san ellos los que han lleva-
do a cabo la desintegracíbn del átomo y los que
cantinúan explorando la fuerza misteriosa que rc^
laciona entre sí a las particulas de que se compa-
ae. Cada día es más^ clam que lo inipartante san
los "objetos de estudio", Ios temas qu4 solicitan
la atencián de Ias hambres de ciencia a, camo en
auestro caso, de los encargados de transmitír a
atras Ias nocione,s elementales de Ia cultura.

iIn ejemplo de esta tendencia es eI est^cdio de la
localidad: la que los franceses y los belgas llaman
la enseñanza deI milieu y los alemanea Htirnat-
l^uncie (tan rica en cantenido y efícacia didáctica
como poco frecuentada par eI trabajo de nuestras
escuelas,}, EI pueblo o la aldea es una realidad
múltipte, que puede afrantarse desde perspectivas
muy diversas y distantes. Par una parte, tene3nos
su e.structura material, en cuanto canĵunta de vi•
viendas asentadas sabre un locus, can sus calles y
pIazas, es decír, con sus lugares de tránsito, cc^n-
vivencia y esparcimiento. Difieren entre sí los edí-
ficios en atencíón a múltiples circunstancia.s: apa-
riencia, status social de quienes Ios habitan, fun-
ciones que en ellos se ejercen. Desde este última
punta de vista debemos diferenciar las edifícios
orívados y las públícos, entre éstos destacan la
Íglesia, el Ayuntamienta, el juzgado, la Escuela.
Con un carácter intermedio están los edifícios,pri-
vados de frecuentación pública: cines, bares, ta-
taciones de ferrocarríl o de autabuses, etc. Todo
ello da materia para numerasas leccicnes y ejerri-
cios.

Luega viene Ia circunstancia ecológica, es deeir,
el estudio del puebla "situada" en la comarca que
le radea, de cuyas características telúricas, agraiá'
gicas, clímáticas, etc., recibe múltiples candiciona-
míentas y caracterizaciones, La flara, la fauna, las
ocupacianes predominantes en ]a lacalidad, Ias c^e+-
municaciones con el resto del mundo... lCuánta
materia de reflexión y de enseiianza!

rPademas considerar este estudia de la ]ocaJi-
dad como una asignatura^ En manera algunn. Sa
trataraienta engloba materíales procedentes de la
Geologia, la Geografía, Ia ^i'ecnolagía, la Agricul.
tura, la Sociolagía, etc, Este ejemplo nos sirve
para ver hasXa quk punta unos programas escola-
resv concebidos en funci^5n de exigencias actualea>
deben no prescindír par completo de Ias viejns
asignaturas, pera sí completarlas, unas veces, ^te-
grando sus nocianes en núcleos a con ĵun#os apte-
vos; otras, inventanda ]iteralrnente grupas de mo-
ciones hasta ahora desconocidas ^o no tratadaa dí^
dácticamente. Esto sin hablar de las cancentru-
ciones de materias o Ias "centros de intexés", es-
tructuras didácticas a Ias que se acercan casí ta•
das las modalidades actuales de canfeccíbn dt las>
Pm$raau^.



LIn ejemplo de la integración de nociones es el
^studio d^ la localidad, que acabamos de cítar. En
torno a ella se interrelacionan y coordinan concep-
toa procedentes de 1as disciplinas más diversas,
canstituyendo una fuerte unidad de percepción y
referencia. Si necesitamos un ejemplo de "as,igna-
tura" nueva ahi tenemos la reciente disposición del
Ministerio de Educación Nacional que publica el
Cuestionario para la enseinanza de la circulació,n
erial en las escaebas. Compárense la fisonomía, las
propósitas y las exigencias de esta materia con la
Aritmética y la Gramática, pongamos como ejem-
plo de a^ignaturas tradicionales. Pocas veces es
po^ible ejemplificar con tal claridad la diferencia
que existe entre los viejas y los .nuevos saberes,
en el sentido en que antes la perfilábamos. Mien-
tras la Gramática o]as Matemáticas, producto de
seculares abstracciones y deducciones, nos ofrecen
uaa serie de nociones muy elaborada y"librescá',
aociones casi siempre alejadaŝ del panorama fre-
cueAtado habitualmente por la mente y el corazón
de los niños, la enseñanza de la circulación tendrá
que partir forzosamente de realidades extremada-
mente concretas y, p^or así decirlo, al alcance de la
mano: las calles, con sus aceras y su calzada; los
vehículos, cada gr.upo de ellos con sus caracterís-
ticas inconfundibles, según sean de tracciión animal
o de tracción mecánica; los peatones, que tíenen
necesidad de cruzar la calzada, de conformidad
con 1as prescripciones del Código de la Circula-
eíón. Este Cádigo no es más que el conjunto de
normas (relaciones ) que ligan entre sí a los ele-
a►entos antes indicados, con objeto de coordinar
sus actividades evitando accidentes y perturbacio-
aes.

Lln reflejo vitalizador de ese realismo didácti-
co debe proyectarse sobre la totalidad de las ma-
terias del programa, cualesquiera que sean su es-
truetura, ámbito y objetivos.

Una educación para el ^uturo.

Más de una vez se .ha censurado a la Pedagogía

:mz retraso en recoger los mandamientos del pre-
sente para adaptar a ellos una educación que, por
actuar sobre sere,s humanos en forrnación, debería
tener cuidadosamente en cuenta la preparación
para el futuro. Ortega abundó en esta crítica que,
ciertamente, tiene algo de verdad; pero no da ple-
namente en el blanco. Porque no es la Pedagogía,
generalmente atenta a recoger las exigencias del
presente y adivinar la fisonomía del porvenir, sino

la Palftica, la Organizaci^ón y la Administración
escolares las que, obedeciendo a un factar de iner-
eia que actúa poderasamente en la evolución histó-
rica, proporcionan generalmente apoyos eficaces a
^a tendencia de los profesionales de la enseñanza
a actividades reíteratívas y estereotipadas, tenden-
cia inevitable por el enorme gasto de energía ner-

vioŝa qúé 1á etrseñanza supone, como vio` aguda-
mente Herbart (que no fue solamente el fúnúódór

de la Pedagogía, sino también un preceptor, es de-
cír, un maestro práctico},

Constituye una prueba nada leve estar obligados
a vigilar críficamente la propia actividad educati-
va para atemperarse a los postulados y abligacio.
nes impuestas por el progresa de la ciencia de la
educación; pero es mucho más difícil (y, sin embar-
go, forma parte de los deberes^ del pedagogo y del
maestro ) esforzarse en avizorar los perfiles y con-
figuraciones que adaptará la vida de mañana, ya
que los niños que preparan no han de vivir la exls-
tencia de hoy, sino la de un futura más que objeto
de conocimiento, motivo de vaticinios y conjetiaras.

Solemos olvidar que nuestros alumnos han de
vivir las realidades del año 2000 y sólo teniéa-
dolas en cuenta y capacitándales para adaptarse
a las necesidades de entonces cum^piirá la educa-
ción su deber fundamental. Es importante que la
escuela enseñe lo que hicieron los romanos o]os
visigodos; pero es más apremiante que indique a las
niñas lo que ellos estarán obligados a hacer. Ca-
recemos de espacio para explanar las directrices
que la actualidad lanza hacia un porvenir más cer-
cano de lo que ^olemos pensar. La industrialización,
la urbanizaeión, la progresiva sustitución del "me-
dio natural" por el "medio técnico" (según la ter-
minología de Friedmann ), la generalización del
trabaja y la aguda sensibilizaci^ón de la conciencia
de lo social, la superación de las culturas naciona-
les en complejos de carácter regional, continental
o mundial, el aumento del autacontrol en la con-
ducta humana, mediante una prafundización de las
vivencias religiosas y un conocimiento más com-
pleto de las energías y los^ procesos interpsicológi-
cos y sociológicos; tales parecen ser algunas de
las característícas más ímportantes deI mundo que
adviene.

Pero si resulta problemático convertir los pre-
sentimientos en verdades demos^tradas, es fácil, por
el contrario, que el maestro adopte y, en la medida
de lo posible, haga adoptar a los niños actitudes
anímicas capaces de permitirles una adaptación
eficaz a las realidades venideras.

En efecto, la característica esencial del mundo
moderno es el cambio, y el resultado más inmedia-
to de ella en las concieilcias más alertadas es la
idea de que nuestro mundo está sujeto a procesos
de transformación múltiples y rápidos, que hicie-
ron formular a Daniel H^alévy el príncipío, hoy ad-
mitido de una manera incontestable, de^ la "acele-
ración de la Historia". Por lo que respecta a los
progresos de la ciencia y la técnica, las conquistas
humanas se s^uceden con una ra^pidez vertiginosa y
Ios medios que la investigación pone a disposición
del hombre para el dominio de la Naturaleza son
cada día más numerosos y eficientes, como mues-
tran elocuentemente los avances conseguidos en
los últimos treinta añas^ por la Medicina o la Avla-
ción. No es sólo el conjunto de los utensilios que
tenemos a nuestra disposici5r_ la que ha cambia-
do:'está operánríase una mutuación^en los^hábitos,

eñ iaŝ ptrcepcfonés'^y én'lá'ps'irolo^fá'^^lóbáPr^



los hombres;^. La vivencia del tiempo es completa-
mtnte distinta en el campo y en la gran urbe,

como distinto es en ambos espacios sociológicos el
caudal y el ritmo de la circulación de las personas,
los bienes, las ideas y las emociones, por lo que

no es exagerado afirmar que el movimiento de in-
dustrialización y su correlativo el praceso de ur-
banización están sometienda al hoatbre a transfor-
maciones psicológicás cuyo alcance no p:iede pre-

verse. Claro está que no cambiará nunca la "natu-
raleza" humana; pero será considerablemente "mo-
dalizada" por nuevos e incesantes condicionamien-

tos.
En esta situación, no exenta de riesgos y de

celadas, parece que la doctrina educativa tenga
por misión principal llevar al alma de les educa-
dores la convicc'vón de que es necesario acomodax
las conciencias a las esigencias de u:1 mundo qu^
cambia, un mundo en el que todo misoneismo cons-
tituye una tentativa de ^suicidio. Los incesantes tra-
hajos de los investigadores hacen que cada sema-
na aparezcan veinte nuevas revistas dedicadas so-
lamente a las ciencias físico-naturales. Con diver-
sa periodicidad, y en lenguas distintas, la prensa
lanza a la curi^sidad y a la reflexión de los estu-
diosos más de ocho mil revistas pedagógicas. ^Se
piensa en lo que supone este hervidero de concep-

^CLASE AUDITORIO

tos y experiencias, cuya potencia de "penetracíón"
multiplican los modernos medios de difusión ^► co-
municación?

Evidentemente, no todo puede ni debe cambiar.
Las verdades religiosas permanecerán firmes en
sus principios inconmovibles y acaso más vigent^s
que ahora en no pocas almas, Pero casi tad.o lo
demás: verdades y realidades sujetFs a las mudan-
zas de lo contingente; parcelas científicas, que cac:^
hajo el imperio de postulados más generales, los
cuales, al ser descubiertos, iluminan con una nueva
luz las porcior.es^ ya ccnocidas reordenándolas ea
estructuras de más amplio radio, se modiHca obe-
deciendo a presiones diver^as que actúan sobre ]os
conceptos rectores y las estncturas sociales,

La vivencia del cambio, como realidad actual
preclominante, no siempre grata, y en no pocas
ocasiones trágica, de^.^e ]levar al maestro a un per-
manente autoanálisis de sus m^étodo^ y sus objeti-
vos, a una reflexi5a enérgic^mente realista de ^sus ^
instrumentos y maneras de pensamiento y de
acción, para alejar de la escuela toda i.nercia, todo
mecanismo, toda rutina, toda parálisis mental y
efectiva, único modo de que pueda amplificar ei
horizonte vivencial de sus alumnos, disponiéndalcs
a vivir en un mundo que cada día ensancha más
y más sus perspectivas.

O C L A S E LA^ORATORIO?
por LOUIS CROS

Lo que está siendo sometido a crítica. es el con-
cepto mismo de clase. ^ Por qué?

Volvamos a las estadísticas anteriormente citadas.
Irllas nos enseñan que usa terc^io de los alum.nos está
formado por niños que aprovechan satisfactoriamen-
te una enseñanza fundada principalmente en la lec-
ciót^ oral, el libro de clase, el deber y la interroga-
cióai de tipo tradicional, parque estos procedimientos
son más adecuados para formar ideas abstractas,
para interesarse en los conocimientos teóricos y en
un saber escrito.

)~n canibio, los deanás niños tienen necesi<íad de
una motivcrción más concreta para realizar un pleno
esfuerzo intelectual; sólo se concemtra su atención y
se despierta su espíritu cuando las facultades de in-
tuieión y cíe imaginación se ponen en actividad me-
diante el sentimieirto de participar en una creación,
en una obra, de la que esperan uma utilidcrd in»ce-
diuta. ^1 saber, que no se separa en ellos del saber
haeer, tienc que aparecer ante su espíritu como un
i+►stru^naento de la acción.

];n estos niños nunca es tan fecundo el esfuerzo
cuando esta motivación mo existe. "Es muy cierto
-observa J. Vuillet^ue los niños del curso ele-
mental se entregan a un esfuer,^o sin reservas cuan-
do calculan la cos^:^cha de un hortedano; pero es más

cierto todavia que su esfuerzo crece cuando exami-
nan las cuentas de la Mutualidad. Es verdad que el
niño del curso medio presta atencióm cuando ordenx
las frases de una com^posición francesa; pero es to-
davía más exacto que prestan una atezición especi^l
cuando escriben una carta a sus padres o a sus ami-
gos. ];s cierto que el niño del curso de fin de es-
tudios realiza un esfuerzo cuando aprende las panu.^
del esqueleto; pero lo es mucho más que tleva a cabo
un esfuerzo motivado cuando idemtifica huesos en-
contrados en el bosque."

1-Iay que hacer justicia a la Administración de lx
enseñanza: las instrucciones peciagógicas en vigor en
nuestro país han preconizado con f recuencia méto-
dos ins^pirados en esta concepciáai. Pero la mejar
teoría pedagógica. es , ineficaz si no va acompañadx
de medios prácticos de ejecución. IIay que reconc:r
cer que por falta de la libertad de iniciativas, de
concíiciones materiales y del instrumental técnico ne-
cesario, estos medios no se aplican en muchos ca.^os.

Así, los malos alurnnos, abamdonados a la pasir^i-
dad de las cólas de cla^e, son con mucha frecuencix
niñas a los que no se les ha ejercitado de pequeños
en el trabajo intelectual a part-ir de una acción ma-
terial, más tarde en el razonamiento abstracto y ea^
la expresión verhal a partrr de observaciones y ex-
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jleritncias personales, que responden a una curio-
aidad real o a satisfacer una necesidad vivida. "Cuan-
da ,yo era pequeño-tiice también Alain-iba a ver
taptr los trenes. I,o primero que comprendí fue el
nieamismo de las agujas. Por entonces iba al cole-
gio, donde estudiaba latín y griego. Como tenía bue^
na memoria pasaba por inteligemte ; en realidad, mi
iat^iigencia solamente se ejercitaba fuera del colegio
y siempre en procesos mecánicos. Estos hechos de-
berían orientar a lós pedagogos."

La organización de nuestras clases z está concebida
gara alumnos que observan, actúan, buscan por sí
tniamos ? En la mayoría de los casos, no. Reunidos
lo^ niños alrededor del maestro para oír sus exp[i-
caciones, lo mismo que en l,os tiempos en que la
ltctura por el profesor de un raro manuscrito era
lo eeencial de la enseíianza, la elase está preparada
para este auditorio. Ello se revela en la estructura,
la ordenación material, las dependencias.

3e trata ahora de convertir la clase en un labora-
tarie. Con una organización y una disposición que
pe^rmitan lo mismo el trabajo individual que su rea-
iización por grupos: grupos de lectura y de tareas
literarias, mn ficheros, biblioteca y redacción de re-
síur^enes; grupos de trabajos históricos, geográficos,
científicos, técnicos, artísticos, asociando el estudio
teórico y la cmcuesta o la tnanipula.cíón, tanto dentro
como fuera le la clas^. Con un material de enseñan-
aa (libros, documentos, material de xeproducción grá-
fica, material científico y técnico, medios audiovi-
sat^es) que petmita la participación activa y cons-
taute dei alumno en la elaboración de la documenta-
ción o de la experiencia. Acaso, también, con una
di^tribución de los alumnos muy flexible, no obliga-
toriamente por grupos de la misma edad, sino por
carsas, asociando, para una misma materia o un mis-
zno trabajo, alumnos de distinta edad, pero del mis-
tno nivel de conocimientos.

F,stas ideas, ciertamertfe, no som nuevas. De Rous-
3esu a Pestalozzi, dc Dewey a Sanderson, de De-
croly a Langevin, de Monod a)i reinet, de Claparéde
a Cousinet y a Rogcr Gal (para no citar más que
algui^os eslabones de una larga cadena), todo o casi
todo se ha dicho, en Francia y fuera de Fra^ncia,
contra el procedimiento escolástico y a favor de una
pedagogía fundada en una mejor utilización de los
resortes de la actividad intelectuaL Sin embargo,

son todavía muy pocos, lo mismo entre los docen-
tes que entre los dirigentes, los que han tomado con-
ciencia ato ya solamente del interés experimenta,l o
de la utilidad práctica de ciertos ensayos pedagógi-
rn:, sino de la imperiosa necesidad económica y sa
cial dt una irans f ormación orgánica y general dt las
tEcnicas de enseñanEa.

i.a enseñanza, seguramente, ha dejado, desde mu-
cho tiempo, de ser un discurso desde lo alto de la
cátedra. Es u^n diálogo, se dice con frecuencia. )áx-
celentes maestros saben hacerla activa y vivaz, a des-
pecho de todas las dificultades materiales. EI empleo
de una documentación concreta, el trabajo práctico 0
dirigido, el estudio del medio, recomendados por las
instrucciones oficiales, son empleados cada vez más.
Sin duda. Pero es necesario que el maestro no ten-
ga sóto la iniciativa del diólogo; que la pregunta vaya
com la mayor frecuencia posible del alumno al maes-
tro y no del maestro al alumno, a consecu^cia de
tina curiosidad activa y no de una presión que in-
quieta; que, en la medida de lo. posible, no sea e!
profesor quien ilustre un eurso mediante "experien-
cias", sino el alumno quien manipule y experimente,
guiado y ayudado por ei maestro.

Es necesario también que la enseñanza no sea sólo
un diálogo entre el profesar y algunos alumnos : tie-
ne que ser un cambio entre el maestro y todos los
alumnos. I,a mejor manera de conseguirlo es orga-

,nízar el diálogo cntre los ¢ro¢ios alumnos, asociar

a un trabajo común las diversas formas de inteli-
gencia, de conocimientos, de experiencia de los ni-
ños, de •rigen, temperamento y hábitos diversos, que
ahora se agrupan en los bancos de la escuela, que
después en la vida se reunirán también para reali-
zar tareas colectivas.

I,a clase ideal de antaño era una clase homogénta.

Ya no lo es ni puede serlo. Hoy debe expiotar a la
vez las aptitudes teóricas del uno y la ŝ aptitudes prác-
ticas del otro, la facilidad de expresión de éste, d
sentido artístico de aquél, las facultades múltiples de
reflexión y de intuición, de lógica y de empirismo,
de rnncepción teórica y de ejecución práctica, desi-
gualmemte repartidas, pero que se fecundan las unas
a las otras.

(De L'txplosión scola}re. Sevpen, París, 2.• edi-
ción, 1962, págs. 96-104. Traducción de A. M.)

Reoonoseamoe que L alucha riapera enue el ho^mbn y la materiaa, ea ouanto lueha directa, estí oada

vea méa aobmpaaade en las aoeiedades industriala evolucioaedas: ella se ha traneformado ea lucha entra el

hombre y L naturalezs en otroa planos, con media cada vez máe poderoaoe y mediacíones eade vez méa aam^

plejsa. Uaa enaeñanzs fundade en loa velorea del trabejo inspirado aa ol arteaenado aería hoy, y máa aíw

maííana, deasdaptsda, ineficas y hŝats peligraa... El medio de nuestra oivilización ea técnico, ea decir, eíen-

tífico. En eete sentido, lae nuevea condicionea del trahajo exigen una enseñanza profeaional diveraificada era

todos los oscalones y coíncide en eatrecba conexión con Ias transformacionea de la producción... La réPlde

evolucióa de las técnicas, que exige en mucha obreroa una frecuente readaptación, implica la condena ^

toda eepecialización precox. Acaso la formación profesional de loa adultoa aea desde ahore máa racional qua

al aprendizaje de los adolescentes. En todo ceso, L prolongación del período eacolar, retreaendo cuanto a^

poaible, y más sllá de los quince años, la formación profesional elemental, la introducción cuidadosa y r^í-

aada frecuentemente, de uua enseñanaa general (aientífica y litereria) aoa, deade ahon, principioe aólidr

mente juatificadoa.

(GBDHCB9 FRISDp1ANN: E:ueignement et culturR de neaaae. En «Colnmunioationss, ?aríe, I, págs. 10•11.)
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SESION DE L.A MAÑAN^I EN' UN.^i, ESCU^^:Áé
DE 1VIÑ'OS rDE MAESTRO UNICO

Por ENRIQUE A$ENSI BARTaLOME

Maestre Nrdo^wi.
PIIENTH IiZIVIL lObrBobw)

Dedimda a ai hi]o, don Tesáe eeenat

Diae, ]oven y yp ezcelent¢ maeetro -m

ci@ntenonf^e galArdonedo-, y a todos los

qne, como éi, liamaawe ffaaestr^oe uovetos.

Ambiente, rural. Graduación tradicional, 1 e, 2.",
3,• (elemental, medio, superior, ^). Matrfcu/a,
de cuarema a cincuenta niños. Horarto, 9,30

a 12,.?D.

Relato sencillo y prá ĉtico (al alcance de todos),
de lo que puede ocurrir -y generalmente ocu-
rrev en todas las escuelas de este tipo, con al-
yunos breves consejos a los maestros noveles.

T.a escuela ya está a^bierta. (El señor maestro,
como eiempre, ha llegado ve^inte o veinticinco
miautos antes, según su previsara y trascenden-
tal costumbre.)

Coino todas las mañanas, algo está preparan-
do en la clase. Algo interesante, por supuesto
-grata sorpresa cotidiana, noticia relevante de
pnensa, acontecimiento local, máxima, consigna,
etcétera.--, que le gusta dar a sus alumnos y
que, a la vez, fa^cilita el trabajo. (Esto filtimo es
muy importante.)

Ante las complejidarios de organizac^ión que
na plantea la llamada escuela unit,arcia, el maes-
tro ha de poner a contribucibn dotes excepcio-
1Yales de v^ocación y competencia, con mucho de
ingenio, de artificio, para que, dentro de lo po-
sible, impere el orden y la armonía en el con-
jwato de actividades escolarea. Ahí le tenemos
ys --antes de su hora--, preparando con entu-
siatssno, fervorosaznente, au trabajo; o^anizán-
<1010. En t+anto, los niños vaa llegando; se reúnen
Y juegan en la puerta.

COMIENZA EL HORARIO

+IPARECE EL SEf^OR MAESTRO

a) Saludo cariñosa, respetuoso. "i Buenos
d1aa, señor maeatro f" Aaf, preciaamente. Va

mejor que don Juan o dan Pedro, don Abundio
o don Timoteo, que también puede ser, con todo
el respeto que nos merecen eatos nombres. Tam-
poeo nos gusta "el maestro" a secas. Acoatum-
bremos a nuestros niños, sobre todo en Anáalu-
cí^a, a llamarnos "señor maRStro' :

b) Formación espontánea, rápida. Estila mi-
litar ---en este caso, Z por qué no ?-; ya enea
yada y bien aprendida. Silencio. Se va a realizar
un acto solemne.

c) Honor y premio --Iegítimo orgullo, tasn-

biĉn- del niño encargado semranalmente de pe-
netrar en clase y"sacar" -portar-- dignamente
la bandera española. t Es la bandera de su P+a-
trial "S^oy el abanderado de la semana."

^d) Ceremonia de izar la glariosa ensefía que.
flameando orgullosa, queda en su mástil, duran-
te la jornada. Himno Nacional.

e) Entrada ordenada en clase.

{Hemos empleado diez minutos•)

EN CLASE

a) Cada uno en sr^ puesto. No ha lugar a afra
pellarse. Ni faltan ni sobran puestos. Fue de-
signado a cada uno mediante pruebas visuales,,
auditivas y otras. Evitemos las cambios frecuen-
tes de puestos. Se le toma cari#fo al puesto: "Su
lugar de trabajo", "Su mesa de trabajo". Si quia-
res que te lo respeten, respeta tfi el sitio de los
domás.

Por la limpieza y el orden en tu lugar Zle
trabajo se averigua tu uomportamiento en claee
y mucho de tu conducta. Cuida el eapacio que
corresponde a tu puesto de trabajo: No escu-
pir, no tiras cáscaras o papeles, no pintarrajear,
etcétera. Tu mesa, limpia; tus libros, forradoa;
tus cuadernas, pulcros ; tu plumier, complebo.
Son los instrumentos de tu trabajo. Eres ya un
trabajador. I.a escuela es como un taller. Eres
un futuro operario.

b) Tvdos en pie, todavfa, en su puesto dc

trabajo. Nadie se sienta mizntras n^o lo, orá^cne
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el señor maestro. Disciplina, Zpor qué no? La
escuela no es cuartel, pero la escuela forma y
prepara también al futuro soldado de la Patria.

La escuela ha de abarcar toda la conducta
del alumno, dentro de una sana y vigorosa dis-
ciplina, que no es aquí rigidez agobiante ni quie-
tud absurda, sino regulación inquebrantable de
la dispersa vitalidad infantil, conseguida -con
gracia y con aznor- por el trabajo grato. Ar-
dua y fundamental tarea, especialmente para la
escuela 11aa^aada unitaria, conseguir y mantener
esa que heznos 11a^nado sana disciplina, mediante
una sabia, ingeniosa y eficiente organización o
montaje deI trabajo escolar.

c) Lo primero, rezar. Somos cristianos -Es-
paña profesa la fe católica-. Se invoca al Es-
píriiu Santo. Un profundo y sincero espíritu
religioso debe informar toda la vida de la es-
cuela.

d) Ya sentados. Lista dc asístencia y revis-
ta de aseo. A la escwela se asiste puntual y lim-
pio --decentes-. Somos personas, no bestias. La
higiene es salud. Unos pel^os sobre los ojos, o
unos ojos que no se cuidan, no dejan ver; ade-
más, enferman y contagian. De unas manos su-
cias no sale un trabajo pulcro.

e) Distribución de cuadernos, c u a r t i ll a s,
muestras caligráficas, pizarritas, según proceda.

f) Ya no entra nadie ,más a la escuela. Nadie
tiene derecho a perturbar nuestro trabajo. E1
tiempo es un tes^oro. "Quien Ileg^a tarde ni oye
misa ni come carne." Sin causa justificada tam-
poco se admiten visitas en las horas de clase.
Debemos exigir de todos el máximo respeto du-
rante nuestra delicada funcibn.

g) Vamos a traba jar.
(Hemos empleado diez minutos.)

RE$UMBN

No olvides, maestro novel, que la escuela
-con todo lo grata que debe ser para el niño-
heasos de procurarla también algo muy aerio
para tod^os: niño, maestro, sociedad. Tú miamo
ctxnprobarás que la escuela no puede ser como
el hogar, donde se cumplen actividades instinti-
vas. Mucho menos será cromo la vida --en el
sentido anvplio de actividad libre y espon.tánea-.
El prin^ci^pio generador de la verdadera escue-
la da de ser -imperativaanente- la norma; la re-
gulacibn inflexible dw la fecunda actividad del
niño. La educación h^a de realizar en esa autén-
tica eacuela una función vital específica, que
conaiste en corregir y s^istematizar, conforman-
do dicha infantil actividad, para aumentarla
ya equilibrada y encauzada-, capacitándola
mediante el adiestraaniento y el esfuerzo del tra-
bajo. Pero tampaco olvides, joven maestro, que
todo esto tiene un bello secreto que sblo tú has
de descubrir. Y el secreto consiste, sencilla-
mente, en hacer agradable -cautiv^advr- todo
eI ambiente escolas, primero; todo el trabajo

-como si de un juego se tratase-, despuft„
Y, por fin, tú, el maestro, el "señor maestro",
que has acertado a encontrar loa carninoa eapi-
ritualea que te acercan hasta el alma del aiño.
porque llevas en tu corazón -an^tes que en tu
cerebro- el definitivo aecreto de todas laa nn+
todologfas.

CONTINUA EL HORARIO

D^os grandes pizarras -imprescindiblea- en
este tipo de escuelas, que los niños contemplan.
ahora, con interés. Es lo que de^cíamos: grata
sorpresa catidiana que les proporciona su maes-
tro, taanbién con su cuenta y razón (r.azones dr
organización, por supuesto), c^omo veremos.

^ "(ti ^jutivn. ^nM̂
da.o^ l e cw ^+/ ^i .^ .. .

R[Sl1MEX
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Una máxima moral; un pensamiento; senten-
cia; una frase célebre; una consigna política,.
patriótica; una noticia de interés nacional, uni-
versal ; un refrán aleccion^a^dor, fabulilla, etcé-
tera, que el señor maestro, con un poco de gus-
to, dispone artísticarnente, rotulándola e ilus-
trándola con tizas de color. Así comienza su cla-
se todas 1as mañanas, con este pequeño ejerc^icio
-que no debe pasar de quince minutos-, y que,
aparte su gran finalidad edu^cativa, le sirve in•
geniosamente para "Aa puesta en marcha" de
las actividades escolares.

^ no an.tin,e+^s i►eie t^a^n-.e^a cosetra, lvr slom^+^2^is

Fara los pequeñoa unos dibujos sencilloa, a-
quemático^ -graciosos--, motivos del mecanis-
mo diario de la lectura, escritura y demáa ejer-
cicios de lpnguaje, de todos conocidos.

Porque, aunque no todas los maestros sean di-
buja,ntea, heznos podido experimentar que, con
buena voluntad y ensayos --^sin desaliento, des-
de luego-, pnonto se consigue el dibujo para el
encerado. Los gráficos para niños han d^e ser
esquemáticos, con imperio de la recta y tintas
planas. Hay, además, mucho y bueno publicado
en España para servir de orientación o modelo.
Con la práctica viene la soltura; uno se entu-
siasma y empieza a"crear", lo que n^os parecía
imposible. Las tizas de colores hacen lo demás.

i



Ejcreíta^lo, pues, querido maestro novel ; vi-
vi$ca en lo posible tus enseñanzaa con el diliu-
jo bien aplicado, el gráfico oportuno, formida-
bls recurso didáctico que, muchísimas vecee,
Codo lo dice, todo lo aclara y todo lo sugiere
para cl niño.

ACTIVIDADES CONJUNTAS

SUGERENCIAS

a) B reve e x-
^plicación con-

junta del refrán.

A base de con-
versación
-diál^o-
go-; no pre-
gunbas y res-
puestas.

Todo esbo sin
^asar de quin-
rx aninutos.

j A^dónde va ese mozo ? Z Qué
hora será? ^Qu^é amigo fiel
le acampaña? ^ Por qué ayu-
da Dios? Z Cómo ayuda?
El trabajo. Ley ^divina. Sa-
lud y prosperidad por el
trabajo. Ruina y vicio por
la pereza.

Mlozo rabusto-optimista. El
aire puro de la mañana
-el oxfgeno-. El desarro-
llo físico por el ejercicio.

El mozo se ^observa feliz y
orgulloso de su o f i c i o.
Exaltáción del trabaja^dor
agrícola. "Ara y canta, la-
brador", de Gabriel y Ga-
lán.

b) El señor maestro escribe, ahora -no an-
tes-, un breve resumen de la anterior conversa-
ción, recogiendo las ideas fundamentales de la
misma en frases carbas y precisas.

(Hemos empleado quince minutos.)

ACTIVIDADES POR iGRADO

a) Tercer grado (trabajo autbnomo). Escri-
tura, caligrafia, rotulación, dibujo y re^daccióx.

(Capian de la pizarra, pero el resumen ,tie-
nen que ampliario por su cuenta ; se les propone
que lo hagan ellos en ejercicio de redacción pro-
g^io de este grado, aportando nuevas ideas, ex-
presándolo en otra forma: estilo, personalidad.)

b) Segundo grado (trabajo autónomo). Es-
critura, caligrafía, rotulación y dibujo.

(Capian tado 1o que hay en la pizarra.)
c) Primer grado. Grupo de retrasados y de

nuevo ingreso (Con el maestro).
(Glase de lectura ante el encerado. Siguiendo

^1 método o cartilla adapt^ado. Ejercicias de co-
nocimiento del signo. Nuevos fonemas. Combi-
.nacionea silábicas con los ya conocidos. Lectu-
xa coral e individual.)'

Grupo de adelantados (trabajo autónomo). Es-
critura, caligrafía y dibujo.

(Capiando fra^ses cortas, ilustradas; tipo de
letra cursiva, bien enlazadas. Muea►tra ca^li
ca de frases, etc.)

(Hemos empleado veinticinco
^u q

CAMBIO DE ACTIVÍDAD' ..^^ <^

a) Primer grado, primer grupo (tra^Q`
^tónomo). Escritura y ^dibuja

(Capian de ia pizarra la lección que han ^,ai}^
con el maestro. Primero, en sus pizarritá^ $^`
mano ; una vez revisadas la pasan a eu cuade^nó ^
cuadriculado o rayado y hacen los dibuj+as.)

b) Segunda grado y segundo grupo del pri-
mero. (Con el maestro). Clase de iectura.

(I.ectura vacilante o próxim^a a la lectura co-
rriuente. Ejercicios ^de elocución y coanentario de
lo leído. A continuacibn se^ corrige y califica lo
que han eacrito.)

c) Tercer grado ( t r a^b a j o autbnom^o).
Cálculo.

(Realizan ejercicios y problemas de Aritmé-
tica y Geametría. Selec.cionados y clasifi.cados,
en fichas de caztulina, hasta poseer una abun-
dante colección de aplicación a la vida real y
casos prá^cticos frecuentes, de neceeario oonoci-
miento en el ambiente en que radica 1a^ escuela.)

(Hemos empleado veinticinco minu'tos.)

ACTIVIDADES CONJUNTAS

a) Clase global de materias afines -Mate-
máticas- que ha correspondido a e$ta sesión.

Programa. Circunferencia y círculo.

SUGERENCIAS

Material (aros, anillos, monedas, rueázs, etc.).
Dibujos (^de cosas circulares). Distinción (de
circunferencia y círculo -línea y espacio-).
Ejemplos dados por los niños (ruedas, tapade-
ras, etc.). Trazado (usando un bramante corma
radio y manejo del compás). Recorte (de círcu-

A^UI OE EHTRE60

VUFLVéTUtORAEDH /- ® L45 LLAVlS

HA[IA ELPDEIRE ^ DE E6T! PqRA160
Y Pq04L! TU DEUDA

los de papel o cartulina). Plegados (para intuir
el ^diámetro, cuerda y radio). Observación (de
la ^perpendicularidad de los diámetros). Deduc-
ción (de la regla para inscribir ^un cuadrado).
Lfneas (intuición de secante, tangeate, flecha y
su trazado). Conceptos (de arco,, grados y longi-
tud de la circunferencia). Medidas (desarrollar
dos circunferencias de alambrés de diferente^s
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dfáoQUtroe y medizlas). Disti^nción (entre centf-
metros o metros y grados; ^por qué ) Dificul-
tad y solución (cómo podernos medir circunfe-
reuciaa, cualesquiera que sEean, sin desarrollaz-
las). El tercer grado ya lo sabe, Vosotroa tarss-
btén lo sabréis.

El cfrculo (recortado, plegado y calado) (para
^sutuir aemicirculo, sector, aegmento y corona).
Refetencia a la lección sobre ángulos, ya cono-
eircia (para intuir nuevamente los conceptos de
cuarlrante, semicírculo, recto, agrudo, llano y con-
vexo). (Puede usarse el reloj que los niños ya
+canstruyeron en trabajos manualea.)

«^ eo^ ^ri. voa ^Z cluar^c+, e-rr. el d^ierl^a^^

Motiros decorativos (el maestro realiza algu-
t^oa en e1 encerado). Referencia histórica (recor-
demos la felicidad que produjo a los hombrea
primitivos el descubrimiento de la rueda y su
importaacía para el progreso). Recordemos el
uao que ae hizo., y aún se hace -2quiénes?,
fdónde?-, del arco y la flecha ( los famosds
arqueros griegas y romanos). Recordemos la
honda: Z Quiénes la usan todavía? Z Por dónde
t^capa la pi^edra? ( loa no menos famo$os hon-
deros mallorquines, del ejército de Aníbal), etc.

(Hemos empleado treinta ^ninutos.)

RECREO

(Veinte minutos)

ACTIVIDADES POR GRADO^

a) Primer gra^do (con un monitor de orden).
Cálculo y ejercicios.

(En pap^al cuadriculado dibujan a pulao cir-
cunf^erencias, tangentes, secantes, concéntricas
--trazan diametros--, las colorean -inscriben
el cuadrado-, aprenden a distinguir sectores de
segmentos y coronas -y hacen decoracibn-.
Luego pintan un reloj --escriben su horario,
arábigo-. Ej^ercicioa de contar y deacontar, etcé-
tera.)

b) Segundo grado (trabajo autbnomo). Ha-
cen como el primer grado, pero usando regla,
cartabón y compás. Dibujan ei reloj (cifras ro-
manas). Ejercicios de cálculo que el maeatro léa
proporciona del fichero correapondiente a este
grado (meeanismo de 1as operaciones fundamen-
tales).

c) Tercer grado (con el maes^tro). Clase de
lectura: Lectura corr,iente, expli^cada y com^en-
tada (Lectura expresiva: Práctica con buenos
autores de eatiloa diversos. Lectura de versos,
de poetas clásicos y modernos.)

Corrección de Ios ejercicioa que han realiza^do.
^ntrega de fichas con ejercicioa y proble:nas

réferentes a la lección que ha correapondido y
que reaolverán en la sesión de rnanana an el a^o.
mento marcado en el horario.

(Hemos empleado veirrte ariautos.)

CAMBIO DE ACTIVIDAD'ES

Primer grado (con el maestro). Religíón. Ca-
tecismo.

(Prácticas de signar y santiguar. Recitado co-
rrecto de las principalea oraciones. Mandamien-
tos, ^etc.)

Segundo grado (trabajo autónomo). Catecis-
mo correspondiente a este grado.

(Estudio de memoria.)
Tercer grado (trabajo autiónamo). Cabecismo

correspondiente a este grado.
(Estudio de memoria.)

(He^mos empleado quince .minutos.)

ACTIVIDADES CONJUNTA5

a) Oración. Canto y aalida.

(Hemos empleado diez minutos.^

RESUMEN DE LA SESION

{Actividades y Normas)

Lectura.

Escritura.

Caligraffa.

Dibu j^o.

1^2otulación.

R^e^daceión.

Cálculo.

^Geometría.

Catecismo.

Historia.

Moral.
v

Medida.

Adi^estra-

nxiento.

Problemas.

Conversacióna

Ohservación.

Deducción.

Intuicibn.

Higiene.

Diaciplina.

Conducta, etc.
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Aconsej^amos a los señores ma^es^tras noveles

va,yan f^orlrl^a;ndo un ee^lecto y práctico fichero,

en cartulina ^par^a cad^ grado-, con ejerci-

p^ y problarnas de MaTemáticas. Facilita la

organización y no se opone a los ejercicios y

prc}blemas que surgen camo aplicación de 1as

lecciones, cuya ianportancia no desconocemos.

A1 cabo de vaTios cursos, por su abundancia

y selección, este fichero se presta a múltiples

combinaciones, habida cuenta el adelanto ill+di-
vidual de los eacolarea.

Otros ficheros pueden forrnar^s^e en lengua-
je, etc., pero en bien +de la organ3zación de 1a
unitaria se hace necesario un fichero de fraaes,
máximas, consignas, pensamientos, etc., aaí_
como tam^bi ĉn las llarnada^s "muestras de cali-
grafí^a" (letra cursiva bien enlazada) destináda
a cada grado y progresivas en extenaión, inter-
pretación, etc.

^^,^ y^^ y ^

LAS CARRETERAS ESPAÑOLAS

i4lotivación.-Bajo el lema "Mejares carreteras para
nn mundo mejar", que es el adoptado por la Federa'-
dón Internacional de Carreteras, este alto Organismo
ha celebrado en Madrid, durante la te'rcera sema.na de
octubre, su IV Reunión.

Asisten dos mil representantes perteslecientes a
dtnto veínticínco países.

29

VIAS ROMANAS 10Q AÑOS DESPWES DE J:C.

por ARMANDO FERNANDE2 BEN1T0
llfiaiaiso ŭe lw 1:sonele PlloOa, deDez+dleute del O. ^ D. O. D. ^. P,

28. HISPALI (Sevilla). 43. Osca.
29. GADES (Códia). aa. Summo Pyrsneo.
30. Ad Herculen. 45. Ilerda.
31. Calpe Carteiana, 46. Sa4mano Pireneo.
32. Malaca. 47. Emporia.t.
33. CORDUBA (Córdoba), 48. Gerunda.
.i4. Sept;manca. 49. Barciwonr.
35. Sepovia S0. TARRAGON$ (Tmvaponi
36. T;rutcia. 51. Dcrtosa,
37. roretn^.
38. Aupostobripa.
39. Laminti.
40. Mariana.
41. Segontia.
42. CESARAUGUSTA (Zara-

poaa).

s2. Birbai.
53. Urbiaca.
54. Sapuntum.
55. Valentia.
56. Denium.
57. CARTHAGINE SPARTd.

RIA (Cartapena).

Todas las empresas qu^e se han realizado para wotí^t
a los hombres y a 1os pueblos, para creaz lazos de
convivencia y amistad, de cultura y riqueza, son hitos
permanentes en la H3staria. El Camino de Santiago, la
singladura de nuestras naves abriendo la ruta del Nue-
vo Mundo, las cañadas y cordeles de la Mesta, que
permitieron el cénít de nuestra ganadería, son pruebas
de que la Historia se ha ido haciendo a través de loa
caminas.

Las vias romanas fueron el media providencial para
que los apóstoles extendieran la semilla del Evangelía.
La unidad del Imperio, basada en el idioma y el De-
recho y la explotación creciinte de los recursos na-
turales, tuvieron como ínstrumeata fundamental la nu-
trida red de sus calzadas,

LA RED ALCANZO MAS DE 30.QQQ Kms. EN LA
PENINSULA IBÉRICA. . . ,r,

1. LUCU AUGUSTI (Lupa). 15. Postw Blendsut.
F,1 más antiguo camino romano de que tenemos noticia fue )•

llamada Vta Hercúlea cuyo trazado tran ( l l }a. Bripanttium. 16. Pallantia. , scurr a para e o a litora1del Mare Nos^lrum, desde Cartsgonova hasta Xuncaria (Fijar XJ. Ad Duos Pontss, 17. LOGROtaO. . tm•
caria, I,a Junqucra en el correspondiente mapa de vfas romana )4. Vico. 18. Summo Pyrsnsn. s,
Po'r eIla; rn la segunña gu erra púnica habtan corrido al d a t5. Tude.

6. BRACARA (Brapa').
19.
20.

Auportobrtpo.
NumaYntia.

, es a r^
los ejércitos de Publiv F,acipión, quien enc^ntró la mucrta en la

7. SCALABIN (Santarem). 21. Ura+nan. dermta (212 a. de J. C.).
8, Olisippone. 22. CLUNIAN (CoruRa dei Por ella paearon, pocos añas deapuEs, las hvestes victoriosas da

Ossohoba Conde). Publio Cornelio E;acipión. I,a V(a Hercúlea puerta por donde nW.
lá PAX AUGUSTA (Beja). 23. Eotoduort.

,
Ilegó la romanidad, fve una calzada pavimentada do primet orden,

11. Evandrtiana. 24. Sa1»iaxtica. A, los doa a4i} añoa de eu conatrucción loe 800 kilómetros de esy^
la. v4^STURICA (Astbrpa). 25. Capara, i v(a secular siguen eiendo los mde transitados entre . loa 80.000 d^
13. Lucw Atturxm. 26. Castris Catcllil. nueatra actual red' ea2atal y, Dios mediante, pronto se verL oom.
i4. Ad Lep»nen YII Geen;nan. 27. $M$RITA (Mir^ido), vertida en la autopieta del Mediterr(^nco.

ir



Los m^ed^os de trans^porte romanos alcanzaron gran
petfección. Sus ciudades vias y el progresivo ,perfecr
clonamiento de vehículos, como la earruca docmitoria,
llegaron a permitir velocidades de doce kilómetros por
hora. Roma .pareda íntuir que la evoludón de la rueda
había de ser la evolución del progreso.

M a

OÊL^\ Í'r^.^^,^^

SANTIAGO DE ^^S
COMPOSTELA ^

^^^CABECOS
ADAPONFERR^ ^`

LEONA ^ a r 1 ! Vf ^

ASTORGA^/ ^.^`r STO•DOMlNGO^

^ PU T ÓR^^ dg^^^^;t EN EDE BIGO CLZADA
sa^w^^^^

eeue^

^ `^ FRŬMFSTA aŬRG05 NÁJERÁ F
,^• „t^ ,^,^,E^ >a^

La caida del imperio trajo, como consecuencia, el
abandono de sus comunicaciones. En el mundo feudal
se vivia aislado. El Ca^mino de Santiago, ruta espirí-
tual, se convirtió, a partir del sigl^ x, en eje de umión
de los hombres y pueblos de Europa.

EI Códiee Calixtino (escYita por el Papa Calixto II )
Iue la más impartante guía del camino jacobeo. El
arzobíspo Gelmírez y la abadía de Cluny constítuye-
ron una verdadera agencia internacional de la pere-
grinación y el turisma medieval.

Madrid
^iuadalajara

Voleneb

Los caminos y eazreteras son e1 sistema drĉulatorío
dr^nde se va pulsando la vida de.los pueblos: itinera-
rio de las legiones, los peregrinos, los juglares, los mer-
caderea... Y siempre existió la preocupación de vigi-
lasIos y defenderlos: Orden de Santiago, Santa Hex-
m.andad, Guazdia Civil.

También el castillo. Durante más de un mílenio Ios
castiiloe han^protegido la red de camínos y vías me-
dievales de España. Ezltre los erguidos centinelas de

TRICA T LA^ .^

piedra que montazan su guardta en las principales ru.
tas y encrucijadas, merecen evocarse los de:

Trujillo y Jarandilla (Cáceresj.
Mosnbeltrán, Barco de Aví1a, Arenas de $an Pedro,

Arévalo (Avila ) .
Oropesa, Maqueda, Guadamur, Cebolla (Toledo),

CAMINO DE SANTIAGO

p^ ^ ^^^ ^

^ ` ^ ^EL BtERZO ^f^.^.^^^ s^^i
/

^ RrF
^ ,\\ ^^ ^^^`^ ^' ^^

Medina del Campo, Peiiafiel, Simancas (Valladolíd)'.
CasasoIa Real de Manzanares, Villarejo, Fuentidue-

ña, Torre de Pinto, Buitrago, Villaviciosa de Odán
(Madrid ) , Coca y Turégano ( Segovia ) .

Los Reyes Católicos, símbolo vivo dé la unidag es-
pai'iola, no pueden dejar de sentir la preocupación
por los caminos, red unitaria y vinculadora por exce-
lencia. En 1497, a los cinco años del descubrimiento
de América, los Reyes ordenan "que se hagan abrir
y azreglaz ca'rriles y caminos por donde' pasan y sue-
len pasar carreteras y carros".

,fiesenta años después, Juan de Villuga, en el Reper'-
tario de los Caminos d^e Espafia, descríbe una red de
cerca de 1$.000 kilómetros, cuyos prindpales centros
de confluencia son Medina de1 Campo, corazón mer-
ca^ntil de la época, y Toledo, la ciudad im.pe7ial.

Lo Coruña ..^,^Irún
w go San Sehastián

Burg

La Junquerro

Vitoria ^^
Lerida /

^Zarogoza

Badajoz

Cádi z

C8rdoóa

s^^iue

Barc@SWtO

. f^Eb RA>^lAt;
DE

C,AR R E.TEiiAS
(P14h0 Texeiro}

En 1656, reinando Pelipe IV, se reallzó eI plano
Texeira, que marcaba el arranque de la futura red ra-
dial de carreteras.

En el síglo xvtn las obras públicasl -caminos, ca-
naíes y puertos-, reeIben gran impulso. La política
centralista de los Borbones hizo de la Puerta de1 Sól
el ki]ómeYro "ceró ' de las seis carreteras. radiales.

Durante el reinado de Carlos III, y teniendo en
cuenta qu^e los caminos, el correo y los viajes van siem-
pre un3dos, se creó la Superintendenda de Correo®,
Postas, Ca:minos y Posadas.

(Fasa a [a pcFg. 21.)
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A

TEM
A

TIC
A

S 

E

a.eii•n
u

 elem
ental·T

ereer 
euno. 


las 	
de 

los 
m

últiplos 
y 

subm
últiplos 

del
C

g
cstio

g
ario

. 
m

etro. 
S

istem
a 

m~trlco.-Múltiplos 
y 

1\lbm
últi

-D
e
sa

rro
 

el 
D

m
. 

y 
com

probar 
con 

el 
plos 

del 
m

etro. 
m

etro 
que 

m
ide 

lO
 

m
etros. 

(D
ebe hacerlo 

el 
m

ayor núm
ero 

posible 
de 

alum
nos). Si 

O
bjetivo. 

n
o

 
se 

posee 
un D

m
. 

se 
m

edirán 
los 

diez 
m

etros en el 
patio escolar.

Q
ue 

los 
alum
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(Viene de la pág. 12.) La red naclonal, ·que comprende las ~as de 
mayor tránsito, los ithlerarlos radiales, la unión de 

Espafia es un pais que crece y se desarralla al im• las capitales de provincia con Madrid y las grandes 
pulso de una politica eficaz. Crecimiento demográfico, rutas de tráfico lntemadona:l, no cumple, en un 56,8 

MAPA 
DE CARRETERAS DE 

PRIMER VSEGUNDO ORDEN 

cultural, industrial. No es extrafto que los viejos ves por 100, las condiciones tolerábles que el ritmo de 
tidos se nos fueran quedando cortos y estrechos. nuestra vitalidad exige. 

Alegres bloques de viviendas y modernos centros de En 1961 hubo cerca de dos mil muertos en las ca-
enseñanza, repoblaciones forestales y nuevos regadíos, 
pantanos, tendidos eléctricos y factodas van cambian

OfST'RI BUCION EN °/o DELdo la fisonomía rural y urbana de nuestra geografía. ·OBJETO DE LOS VIAJES. 

ESTADISTICA DE NUESTRA RED DE CARRETERAS 

Kms. 

Provinciales .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 9.091.1 
V«tnales ................................... . 45.507 

Nacionales ... 18.618,8 
A cargo ~1 Comarcales .. . ... . .. ... .. ... . 21.284,4 

Estado Locales .................... . 35.424 
Zonas urbana& .............. . 1.314,6! 

Algo més 
de 3 1/4 

131.239 	 vueltas a 
Kms. la Tierra 

por e 1 
Ecuador. 
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LiJ CIJrretertJ es ttJ...Wn e~onente de que Espai14 es ,.,. Putblo 

ent~egado a el!rva,. su nivel de ..oda mediante el trabajo. 

Un griJn porcetúaje de los accidentes de circultJCión f>ileden co,... o o oif, . 111 

siderarse, po~ tanto, co1fl0 accidentes de trabajo. E" la carreteriJ "' IX "' .."' ,_< ~-0 ·~ u IJl urr0adll"'Íere m6.rimo valor el lema "PrNJenir es mt!jor qu t:<Waf". Re~ <( n.ZLIJ o 
IX "' ,_ "'~~ petar el Código de ltJ Oirculad6tt u ,.,. alto ejemplo de edlfCIJCió.., "' ~a:-~o~> 

c'""""'etoeia :y patriotirmlt. 	 ¡!:¡:> 
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bebnreras t.spañolas. El b5 ^por^ 100 de estas vietimas,
caat mil treadentas, lo fueron por infrlagír ei Cbdigo
ck la Circuladbn.

Pero, además de1 tributo de vidas, estos acddeoted
le eostaron a nuestra Patria por encíma de 4IJ00 aui.
llones de pesetas.

PORCENTAJE D1Z LA RENTA NACIONAL EM-

PLEADA EN GASTOS D^E CARRI:TERA

(A1^10 1958)
PAISES .

Km.' auperfi- Nŭm. vehícu- Habltant+ea
cte km. carre- la► km. carre- ^ cerre6ere

Mre tere

Bélgita ... ... ... ... ... 0,3
Prancia ... ... ... . ... 0,8
Suiza .. ... ... ... 0,8
Alema.nia Oc. ... ... ... 1,0
Inglaterra ... ... ... ... ... 1,1
Italta ... ... ... ... ... ... 1,5
Austría ... ... ... ... ... 2,7
Grecia ... ... ... . . ... 2,8
Suecia ... ... ... ... ... 3.1
Portugal ... ... ... . .. ... 3,1
Eapaña ... ... ... ... ... 4.0
Turquia ... ... ... .... ... 14,2

El Plan General de Carreteras.

11,9 98
12,1 68
13,7 104
24,7 206
25,8 241
22,1 245
37,7 228

1,9 175
9,6 52
7,9 305
7,0 235
1,6 489

Como en el Plan Badajoz o el de Construcciones Es-
colares, por no dtar otros, la renovación y acondi-
donamiento de nuestras carreteras nacionales se em-
prende en una operación de gran estilo: el Plan Ge-
rteral de Carreteras, que ha comenzado a realizarse
el presente año para concluír a finalés de 1977, Este
gigantesco esfuerzo rzpresenta una inversidn de 177.638
millones de pesetas.

El Pla.n afecta preferentemente a la red nadonal,
que soporta cl grueso del tráfico del ,país y que, a las
efectos de aplicación de los diferenteŝ tipos de m^
jora, se-desdobla en:

Ran AzuL.-Comprende los itinerarios básicos na-
donales (carreteras de mayor tráfico).

Ran EsMERALnA.-Incluida en la "Red Azul", tiene
en España nueve de los 106 itinerarios internacioná-
les establecidos por la Conferenda Europea de Minis^-
tros de Transportes.

.Son los siguientes: ^^

Peísea % Paíse^

Austria . .. ... ... ... 2,1 Inqlaterra ... ...

Suiza ... ... ... ... ... l S Twquia ... ...

SuQCia . .. ... ... ... 1.4 Grecia ... ...

Alemanda Oa ... ... 1,2 Itaiia ... ... ...

Prancia ... ... ... ... 0,8 Portugal ... ...

$élgica ... ... ... ... 0.7 EspaBa ... ...

0,

0,

0,

0'

0,^

0,4

Lísboa-París-Estocolmo.
Lisboa-Mad rid-$erna-Copenhague-Helsínki.
Burgos-Bailén-Algeciras.
Bazcelona-Tarragona-V alenda-Málaga-Algeci'Yas.

^ Villafranca de Xira (junto a Lisboa)-Sevilla.
Coimbra-La CoruñarSantander-San Sebastián.
Madrid-Valencia.
Madrid-Villafranca de Xira-Sevílla.
Bailén-Granada-Motril-Málaga.

El cost© de las mejoras necesarias en nu^estras ca-
rreteras osdla entre medio m311én y doce millones de
pesetas por kilómetro.

El Plan supone la construcdón de 3.000 kílámetros
de autopísta. Las amplias autopistas de estos itinera-
rios internacianales serán verdaderas arterias canaliza^
daras de divisas aportadas por el turismo de todos los
países. Ellas realzarán la variedad y belleza de nuestros
paisajes, el valor artiatíco de nuestros monumentos y
-sobre todo-, cumplirán en la Historia de nuestro
tiempo e1 destino que siempre tuvieron los camirtos:
acercar a los hombres y a los pueblos.

LA NUEVA SAVIA DE LA RADIOASTRONOMIA
por FRAY JUAN ZARCO DE GEA, O. F. M.

Hasta 1930 la casi totalidad de nuestros conoci-
mientos dei espacio extraterrestre era consecuencia
de la observación de las ondas electromagnéticas que
impresionan la retina humana, cuya longitud de onda
está comprendida entre cuatro mil y oĉhp mil Angs-
tróms. l;n 1931 un ingeniero de radio norteamerica- ^
no, K. Jansky, se dio cuenta que el "ruido de fondo"
que acusaba su radiorreceptor provenía, en parte por
lo menos,'del exterior de nuestro planeta, poniendo
finalmente en clara que era en la dirección del Sol
y de la Vía I,áctea por donde se agudizaba la in-
tensidad del ruido obedeciendo a la variación sídé-

rea diurna. I;stas primitivas observaciones constitu-
yen reaImente el origen de la radioastronomía, pero
los astrónomos no sacaron partido de ellas hasta ter-
minar la últilna guerra mundial, cttando, pasada la
fiebre bélica, se pudo prestar la debida atención al
intensa ruido que en la banda de frecuencia de las
ondas métricas y decimétricas acusan los receptores
de radar al ser orientados hacia el astra rey.

Actualmente, la radioastronomía constituye u^
ciencia autónoma, en plena gujanza, que cuenta en
su haber con abundante cosecha de resultados y f^
nómenos insólitos que, excítando la irriaginación de

2Y



jod ciartffioos toóric^s, han coa^tribuitío a brillaates
y átrevidas síntcsis cosmológicas.

Así, por ejemplo, hace apenas una quincena de
sñus ei joven astrónomo hoiandés Van de Hŭlst pre-
dijo teóricamente que debía existir una bien definida
"raya espectral" de unos veimtiún centímetros de lon-
gitud de onda (radioanicroondas) producida por los
átomos de hidrógeno neutro (no excitado) existen-
tes en los espacios interestelares, y, lo que es más,
que tal radiación debía ser fácilmente detectable,
oo^no, €fectivamente, se consiguió después, suminis-
tmndo valiosa informacitín sobre la irregular dístri-
bución de la materia imterestelar y, por ende, acerca
de la estructura de la Vía I,áctea. Estos resultados
han confirmado lo que ya se sospechaba acerca de
su forma en espiral con sus brazos que arrastra en
su movimiento de rotación y que ógticamente ya se
había puesto de manifiesto.

^ste y otros muchos éxitos obedecen a múltiples
cavsas. Por de pronto, la radioastronomía no está
sujeta a Ias límítaciones de la astronomía óptica;
a^caso la más de aquéllas es la casi infranqueable

barrera comstituida por las ingentes nubes de polvi-
llo estelar distribuidas en nuestra galaxia y con más
abundancia en las proxirnidades de nuestro sistema
Jolar. 1;stas nubes, opacas para las ondas luminosas,
ocultan a nuestra vista muchas regiones del cielo y,
entre ellas, una de las más interesantes, o sea, el
centro de la Vía I.áctea; afor>:umadamente, estas nu-
bes son totalmente transgarentes para las ondas mr-
tas y microandas más corrientemente empleadas en
radioastronomía. )^sta díscíplina, de otra parte, ha
conseguido sus mayores éxitos con el descubrimiento
y estudio de las primitivamente llamadas "radices-
trellas", y, en general, de los maaiantiales de radia-
ción invisibles o poco visibles; tal es el casa de la
corona solar, del ya citado hidrógeno neutro inter-
estelar, o de las lejanísimas galaxias al entrar en
colisión, aparte de inf®rmación importantísima, sobre

ciertos fenámenos enigmáticos, oano las variacione^
del qmpo magnético terrestre, aparición de auroras
polares, orígen de los rayos cósmicos, etc. Coana
toda medalla tiene su reverso, también la radioastro-
naanía ofrece su faĉeta o aspecto débil; el bajo "po-
der separador" del único instrumental disponible (ra^
diotelescopios, radiointerferómetros, radicespectró-
grafos. etc.) impide a los usuarios medir las distan-
cias de los "radiomanantiales" (iinpropiamente deno-
minados "radicestrellas", pues su diámetro aparente
es casi siempre de algunos minutos de arco) por los
métodos trígomométricos utilizados e^n óptica.

Evidentemente, el método de mayor precisión can-
siste en encontrar el objeto "visible" radioemisor y
determinar su distancia por los consabidos procedi-
mientos ópticos, pero, desgraciadamente, son muy po-
cos los radiomanantiales que así han podido ser iden-
tificados. Existe, sin embargo, un recurso para esta
medida de distamcias, aunque sólo aplicable a los ra-
diomanantiales situados en nuestra galaxia, y con-
siste en observarlos en las frecuencias próximas a
la de la raya de veintiún centímetros. Si la tempe-
ratura de luminosidad (brillo) del manantial es maycp
que la del hidrógeno neutro interestelar, éste será
"visto en absorción" si se encuentra por delante de)r
manantial y no será visible o visible "en emisión"
si está situado detrás. I,os valores obtenidos no son,
evidenbernente, de gran precisión; pero este métoda
puede aplicarse para discriminar si un radiomanarr
tial está situado dentro o fuera de la galaxia.

Para los radiomanantiales extragalácticos, teórica.-
mente podría aplicarse a la raya de veintiún centí-
metros el método del "corrimiento hacia el ro^o", a
sea, medir el efecto Doppler provocado por el aleja-
miento de las galaxias ; desgraciadamente, para 1a
gran mayoría de los manantiales la emisión del hi-
drógeno neutro es demasiado débil para poder ser
acusada.

Gracias a los perfeccionamientas introducídos en
los radiorreceptores y 1a canstrucción de antenas-es-
pejos de grandes dimensiones, el número de radio-
manantiales clasificados ha aumentado rápidamente
en estos últimos años ; pero el de los identificados
con objetos vísibles no excede la docena, a excep-
ción de las nubes de hidrógeno ionizado y de algu-
a^as galaxias próximas.

I,a naturaleza de la gran mayoría de los dos mi1
radioQnanantiales conocidos "todavía constituye un
enigma". I,as dímensiones del manantial pueden ser-
vir de guía para la busca de su objeto óptico corres-
pondiente; todos los manantiales gálácticos identifi-
cados actualmente son de dimensiones importantes
(unos cuatro minutos de arco o más), síendo proba-
ble que los manantiales más reducidos sean extraga-
lácticos, pero las grandes diferencias observadas en-
tre las radiodimensíones y las ópticas de los pocos
manantiales identificadas imponen gran cautela en
el empleo de este criterio para 1a identificación de
los radiomanantiales. El mejor de ellos, eri el estada
actual de la ciencia, es la presencia en el espectro

óptico de ciertas anomalías que podría relacionarsc



oon la existencia de una radiación de origm "no
tĉrmico" (entre las térmicas se cuentan las transi-
ciones electrónicas denominadas free-free (en inglés)
que, según es bien sabido, originan la "radiación de
enfrenarniento" (Brc^strahlu»g); tales son la emi-
sión giromagnĉtica (efecto "óincrotrón"), oscilacio-
nes del "plasma", etc.).
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Existen actualmente dos graaides católogos de ra-
diamanantiales Sidkreos, uno confeecionado por el
equipo de Ryle y colaboradores, del Covendish Labo-
ratory inglés, y el otro por Milis, en Australia, que
suministran las posiciones de umos dos mil de aquellos
focos radiantes en ondas m^étricas y de inferiores
longitudes de onda; desgraciadamente, existen im-
portantes diferencias en 1os datos contenidos en uno
y otro católogo, lo que impide práeticamente la iden-
tificación de la mayoría de talet focos con "objetos"
ópticos. De todos modos, no cabe la. menor duda, a
pesar de aquella incertidumbre, sobre la existencia
de algunos millares de radiomanantiales en el espa-
cio puestos en evidencia can los medios actuales.

Como características esenciales puede decirse que
la gran mayoría de aquéllos tienen un pequeño diá-
metro y una distribución esférica; son "manantiales
extragalácticos", constituidos por galaxias "anorma-
les". En cambio, los manantiales de mayor exten-
sión se presentas agrupados más próximos al plano
galáctico, existiendo fundados motivos para suponer
que forman parte de nuestra galaxia. Gracias a las
técnicas radioastronómicas, hoy se sabe que, rodean-
do a los brazos en espiral de una galaxia existe un
halo gaseoso, puesto de manifiesto por su radioemi-
sión en longitudes de onda relativamente grandes
(íiel orden de cinco metros). Este halo, aproximada-
mente esférico, va adelgazándose.al aumentar la dis-
tancia al centro de la galaxia., llegando a ser su diá-
metro superior a los ciento veinte mil años-luz ; la
densidad de materia es menor que en el disco y está
irreguíarmente dis.tribuida formando nubes, filamen-
tos, etc. (ejemplo típico de ello se encuentra en la
nebulosa del Cangrejo).

Y lo que es más importante, con estas "nubes"
están asociados "campos magnéticos" irregulares,

cuya intensidad media se estima del orden de lpa
10'6 gauss, siendo algo menor en el halo ya men-
cionado. I,a presencia de estos campos magnéticos
explica.ría las mea^tadas radioemisiones por efectp
"sincrotrón" de los electrones allí existentes; de s1t
intensidad se ha podido déducir su número, así como
el de protones, que en el halo viene a ser de ux^
veintena por litro.

Se cree actualmente que muchos de los radioma-
nantiales son de1 tipo de la existente en la conste-
lación del Cisne (Cisne A), es decir, correspondien-
tes a"galaxias en colisión", d, por lo menos, con
una fuerte interacción mutua; es el tipo de radio-
manantiales cuya relación entre la radioluminosidad
y la óptica es la más elevada, siendo, por ello, evi-
dente que su identificación resulta.difícil, Por ejem-
glo, se ha determinado qu^e el manantial del Cisne
está situado a ochenta millones de parsecs y que
su magnitud óptica es de ^- 18; considerando un
manantial con las mismas luminasidades absolutas
radio y óptica, la distancia a la que debería encon-
trarse, para que se viera con una intensidad mi!

veces menor que la del Cisne, será 1.000 veces
mayor que la de esta última (unas
treinta y dos), o sea, unos dos mil qui-
nientos millones de parsecs. Su lumi-
nosidad óptica. también habrá que di-
vidirla por mil y, por tanto, su mag
nitud pasará a ser de -t- 30. Ahora
bien, como el límite de sensibilidad
del mayor telescopio óptico actual (el
de Monte Palomar) está por la vein-
titrés magnitud, su alcance no puede
rebasar los mil millones de parsecs y,
por tanto, el radiomanantial conside-
rado, aunque detectable . por su radio-
emisión, será completamente invisible
en los clichés impresionados en Monte
Palamar.

En una palabra : "I,os astrónomos
pueden sondear el espacio a mayores
distamcias mediante las ondas radio-
eléctricas que con las luminosas", y
actualmente se cree que muchos radio-
manantiales son realmente •galaxias en
colisión situadas en el límite o más
allá del alcance del telescopio de Mon-

te Palomar. Ello explica el interés crec^ente desper-
tado en estos últimos años hacia la radioastronomfa
por todos los que se interesan en el "origem y evo-
lución del universo", pues no cabe la menor duda
que será gracias al estudio de las mayores profun-
didades del cosmos como se conseguirá discriminar
y valorizar las varias teorías cosmológicas propues-
tas hasta la fecha.

Son las personas las que son verdaderas, profundas, vitalizantes. "EI orden por el orden
castra en el hombre su poder esencial, que consiste en transformar al mundo y a sf mismo.
La vide crea el orden, pero el orden no crea la vida."

(A. de Saint-Exupéry: Lettre i3 un Otage, pá-
gina 60.)
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Pác^inasŝe^
EL ARTE DE HACER COMPRENDER

Progresar en la. verdad es como atravesar un arro-
yo largo y poco profundo para pasar de una orilla
a otra. Para no mojarse, lo más cómodo es colocar
piedras cuyo espaciamiento corresponda a cada uno
de los pasos. Para los niños, los viejos, los cojos,
el número de estos jalones deberá ser mayor que
para las personas ágiles. A veces habrá que disponer
descamsos, de modo que el paso se haga en dos ve-
ces. 1^ambién la inteligencia necesita intermediarios
para pasar de una verdad a otra, y estos intenne-
diarios deberán ser más o menos numerosos según
la potencia y la calidad de cada inteligencia.

En el orden espiritual el número de i^ntermedia-
rios precisos puede crecer indefinidamente. El hom-
bre superiormente dotado, el intuitivo, es el que no
necesita zpenas intermediarios porque puede saltar
de una verdad a otra de un golpe y sin que él mis-
mo sepa cómo. EI hambre ordinario es el que ne-
cesita los imtermediarios que precisa la mayoría. El
débil mental es el que necesita de más intermediarios
que el hombre normal, porque avanza a pasos cor-
tos y lentamente, y tiene necesidad de detenerse va-
rias veces co^mo para afirmar su equilibrio en eada
paso intermedio. Finalmente, el imbécíl congénito es
el que necesita un número infinito de intermediarios.

I,a misión del maestro consiste en encontrar in-
termediarios (los que necesite cada inteligencia) y

colocarlos adecuadamente. Para ello hace ia a una
gran capacidad de análisis. Esta, que es la facultad
de percibir los detalles, de descomponer un movi-
miento ea^ sus movimientos elementales, es comple`
tamente distinta de la facultad de invención y crea-
ción. Ordinariamente, las dos primeras facuitades se
dan en proporción inversa en el mismo espíritu. De
aquí procede que muchos grandes hombres de cien-
cia sean mediocres profesores y sean los excelentes
profesores medianos hombres de ciencia, No es ne-
cesario, ni siquiera es bueno, haber inventado la pcíJ-
vora para hablar de ella.

Pero la capacidad de análisis no basta. Ella gra-
porciona los intermediarios que hemos de utilizar.
Falta todavía, y en esto consiste el arte de hacer
comprender, conocer los que son necesarios pera
esta o aquella inteligencia y saber disponerlos s^on-
venientemente. Ahora bien, pensad en esto : para
1levar a cabo esta tarea tíea^e que necesítar inter-
mediarios uno mismo. Cuanta más necesidad de itx-
termediarios tenga el maestro más capaz es de adap•
tarse a la mentalidad de los alumnos y más clarn es
en sus expticaciones. El maestro ideal es el compuesr
to armónico de un hombre inteligente y de un itn-
bécil.

(De La Nouvelle Revue Pédagogique, octubre,
1962, pág. 1.) (Trad. de A. M.)

ATENCION, ENSENANZA Y PLEGARIA

ĈI poeta crea la belleza por lo atención que presta
a la ^ealidad. Lo mismo acurre en el acto de amor.
Saber que este hontbre, que tiene hambre y frío,
existe verdaderaunente, como yo, y verdaderamente
tiene hambre y frío, esto basta; e/ resto es una sim-
¢le consecuencia de ello.

Los valores auténticos y¢uros de lo verdade^ro, lo
bello, lo bue^ao, en da a^ctividad de un ser humano,
se producen por un único y solo acto, una especie
de aplicación al objeto de la Qlen^itud de la atención.

La enseñanza deberia tener por fin único prepa-
rar la posibilidad de tal acto snediante el ejercicio
de la atención. Todas las demás ventajas de la ins-
trucción carecen de interés.

Z,a atención extrema es lo que constituye en el
hombre la facultad creadora, y la atención extrema

por S[MONE WEIL

es siempre de carlcter relígKOSO. La cantidad de ge-
nio creador en una época es rigurosame^tte pro¢or-
cional a la cantidad de atención extrema; por cow-
siguiente, de ,religión auténtica, que existe en' esto
época,

La vía ascendente de I,a Repúbliea de Platóct es
la de los grados de atención. 1^1 ajo del alma es la
atención.

^a atención, vuelta hacia lo que puede estar ^ire-
s.ente sin ella, suo es atención pura: es una mexcla
de atención y de impresión. Z,a atención absoluta-
mente pura, da atención que es sola^nente atencián,
es la atención dirigida hacia Dios, porque su pre-
sencia depende ded grado de nuestra atención.

De la 9nisma manera que el bien que ,es sólo bie+c
es Dios, la atencíón que es sólo atención es plegaria.
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Lo que capto lo re^dida^d es la atención, dt m^-
iaer+o que cuanto me4s atento está el pensomiento mdr
st nos muestra el objeto en s^ verdadero ser.

I,as relaciones mate»aáticas no son gran cosa sin
atvnción. Menos aún las relaciones entre estas rel^
eiones (pensar la coincidencia e^ntre dos propiedades
ásl círcudo teniendo presente e^n cl espíritu su de-
mo^straciónl. Y así sucesivr^mente, siguRendo una ar-
qaitectura de dibujos verticalmente superpuestos.
Cuando se ha alcanzado as! el límite de la atentión,
fijar la mirada del alma en este límite con el deseo
ds aleanaar lo que está m^ár allá. (jNo es éste el
Wmbral de la cavernap) La gracia hará lo demás.
BAa nos hará ascender y salir.

La ateneión está ligada al deseo. No a la volunr
tard, sino al deseo. (O, más exactamente, al consen-
fitniento: es conseritimiento. Por ello esth ligada d
Liefs.)

El amor instruye a los 1-eombres porque nadie
a¢rende sin deseo dt aprender. I,a verdad es ba^a-
cada, no en cuanto vtrdaŜ, sino en cuanto bien. Sólo
el bien es óuscadn por s1 mismo.

No súndo !a plegaria más que la atención en sx
forma pura, y eonsitituyendo el estudio u^ta gim^no-
sia de la atención, cada ejeraícío escolar debe ser
uno refraceión de vida espiritual. Pero a condición
de seguir un métode. Una determinada manera de
hacer una versión latina, una determinada manera
de resolver un problema de geometría (y no de cual-
quier modol, constituyen una gimnaa^ia d,e la aten-
ción eapaz de hacerla mcís apta para la plegarwa

fDe Cahiers, t^omo III. Plo^n, Paris, 1956, págs. 4lí,
57, 58, 174, 175, 278. Traducción de A. M.)

CONCURSO PERMANENTE -^
LIMPIA, FIJA Y DA ^SPLENDOR

Por JULIAN DIAZ-PECO

Direotor de (irapo Ercelar,
PIIBIiTOLLA,NO (CIIID^AI) BHALI

jEs líeito el lema de la Academia? LEs convenien-
te? ZEs aiquiera realizable? No trato de discutir la
^alía de la obra que la Academia haya reaIízado 0
pneda realizar en el campo lingiiístico, sino, senci-
llamente, ai su lema está bien elegido y ai la obra
de la Academia puede y debe ajustarse al mismo.

l,Puede la Academia ^ijar el lenguaje? ^Con arre•
glo a qué criterio? L Es la Academia quien aeñala
1se usos que hay que seguir o ae limita a recoger loa
oaee en vigor ya7 Si ocurre eato último. ^dónde na•
oon eaos usos? Aunque la Academia les diese el és•
paldarazo que los legitime en la vida social, çquá
^wndicionea exige para ello? L El uao general, el uso
de laa buenos autorea 7 Eata aería no dar normaa,
aino elevar la costumbre a norma. ^Tiene la Acade-
^pia elgún eriterio objetivo-estético, hiatórico--
que le permita aceptar unoa usos y rechazar otros?
^Tiene el lenguaje, el idioma, alguna razán que lo
e^rplique ai ne ee la razón hiatórica? Razón hiatórica,
râ on narrativa, pura exposición de hechos. Unoa
hbehos origina>a otroe, El ^erdadero porqué queda
fuera de la^ ra>.ón hietórica. Tratándoae del idioma,
del lenguaje, ^hay que buscar ese porqué en la Psi•
oologíe, en la Sociología, en L Paicosociología, en la
Etnología? En la relación entre pensamiento y len•
Snaje, ^quién debe máa a quién?

jPuede detenerae la evolueión de un idioma vivo?
EI lema de la Academia parece indicar que sí,

pnesfo que ése es el objetivo que ella se propone.
Pero #ijar un idioma viro, lno scría matarlo? ^No
oaurre con los uaos lingŭísticos lo que con las mo•
léeulas que conatituyen nuestro organismo, que ae
renuevan constantemente hasta llegar a la suatitución
total eada cierto tiempo ain que el individuo pierda
la eontinuidad de su eoncieneia o la conciencia de

au continuidad7 •Si hub^iera existido la Academia en
pasadaa épocas y hubiera cumplido a rajatabla en
lema, Lse habria deaarrollado el castellano? ^Puede
nadie aspirar a fijar el idioma en un estadio deter•
minado impidiendo todo ulterior deaarrollo?

Puede argiiirse que hay cambios que favorecen y
otroa que perjudican. La labor de la Academia aería
selectiva, pero volvemos entonces a la necesidad de
un eriterio objetivo; 1cuá1 ea éste? El puramente
etimológico quizá resulte demasiado estrecho. porque
aería imponer una fijeza estática, una perduración
de Io que ya era, una negación del cambio. Y, de
heehs, los eambioa se producen tn todos los campos
del idioma (en fonética, ea eeméntica, en morfolo•
gía y aintaxis). Y hay que reconocerlos. La etimdlo-
gía puçde ayudar a satisfacer laa necesidades nuevas
eztrayendo del caudal viejo. Pero los cambios afeo-
tan al miamo caudal viejo. que no permanece inal•
ferable. ^En virtud de qué2

Hoy hay trea tendencias lingiiíaticaa que parecen
muy próximas a triunfar totalmente en el castellano:
una fonética, •ádo >-áo; otra semántica, pérdida del
^alor de relativo posesivo de cuyo, que tiende a uaar•
ae como adjetivo puramente repetitivo, y la tercéra,
podríamoa decir quizá morfológica, emrleo de la
para el dativo singular femenino (laísmo). bQué
cabe hacer ante estoa tres fenómenos?

E:amino eata cueatión deade mi punto de viata de
educador primario. En rigor, no creo que aea inne-
cesaria la labor de la Academia. Frente al pedeatris+
mo, a la enorme pobreza, a la chabacanería, a la rar
bosidad pedante e inoportuna, a la pérdida del sen•
tido de muchas voces y giroa, a las traducciones ho-
mpilantea, hay que hacer algo. Pero ese alga alo
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tieoe que hncer la Academda? ^Puede hacerlo la
Aeademia? En el aspecto fonétieo influyen hoy enor-
^ente dos órganos, nuevos en la vida social: el
oiae sonoro y la radio. LSe cuida auficientemente ls
íormación lingiiíatica de aetores y locutorea? La in-
éluencia por contagio es enorme, y digo por contagio
para no ]imitarme a una imitación deliberada, que
rienlpre sería puramente episódica.

En cuanto a riqueza y propiedad del léaico, eufo-
aía de la frase y construcción rigurosa, flexible y
olara, pueden hacer muchísimo los autorei de guio-
aa de cine y radio y los periodiatas. Hay periódieos,
pmvincianoa, sobre todo, que dan pena. Debiera
orearse una .nueva figura jurúiica de delito : el deli-
to da leso idioma.

^ Se cuida auficientemente el idioma? Quiero in-
cluir en la pregunta incluso la vida docente en to-
dos aus grados. El idioma en todos sus aspectoe y
formas : Ortografía, fonética, gramádca, lectura,
chiste, diálogo, disertación, exposición eacrita, decle-
mación, léxico. Los profesorea de biatemáticae y de
Filosofía, por ejemplo, pueden aer, dentro de su ee-.
tricta enseñanza eapecífica, excelentes profesores de
lenguaje, por lo menos en varioa aspectoa funda-
mentales.

Vuelvo a mi preocupación : ^Se debe hacer algo
frente a las tres tendenciaa apuntadas antes? ^ Pue-
de y debe, la escuela primaria colaborar en Ia tarea2
Me parece-y es apreciación subjetiva-que la for.
mación lingiiística-no meramente gramatieal-del
Magisterio ha bajado de nivel.

^IIU^^► ^.ES

por ARMANDO FERNANDEZ BENITO

Dedicar al Magisterio unas páginas sabre mu-
sales no es pretender enseñarle nada nuevo ni en
el aspecto teórico ni en el práctico.

I,a confección del periódico mural constituye una
realidad escolar er► la que convergen varias activida-
des educativas de primer orden : fórmación religiosa,
de! espíritu nacional, estética, adiestramiento ma-
nual, etc., estimulando en ei niño la adquisición de
hábitos de inestimable valor formativo, como son,
eatre otras, la colaboracióm, la responsabilidad, la
emulación, la pulcritud.

F,I maestro, que díariamente encauza la actividad
psicológica de sus alumnos hacia estos fines con el
resqrte de su don magistral, su abnegación y el da
minio de una técnica .profesional, sabe del valor del
periódico mural. Y es capaz, en todo caso, de diri-
gir su práctica realización en la escuela. Son varios
ic^s que lo comfeccionan durante el curso; múltiples
!ps maestros que lo hicieron durante algún tiempo;
bastantes los que no se decidieron por multitud de
causas : exceso de matrícula, ejercer en medios ais-
L-tdos o sin estímulos suficientes, de los que tan ne-
cesitadas están la mayoría de las escuelas enclavadas
aI paisajes rurales.

^ Romper esta inercia, llevar a estos maestros e1
estímulo de unas sugerencias prácticas y el convem-
cimiento de que Ia confección de un mural es fáci]
^en sŭ aspecto material y grande su valor educativo,
despertando en el niño aptitudes insospechadas y
cspíritu de emulación, es ei fin de estas líneas.

Para una exposición ordealada y metódica de la
actividad f.ormal y material de la confección de un
periódico mural apuntamos umas sugerencias, no
pnra que se calquen, pues entonces dojarían de serlo
y la obra resultaría mediana, sino para que la fecun-

didad y ese espíritu creador que mn el maestro nace
cada nuevo día, les dé forma varia, injertándoles sa-
via de su propia escuela.

PROYT;CTO. El maestro reúne el equipo elegido
para la confección del mural y ks habla del pro^
yecto que van a realizar, de la necesidad de esme-
rarse cada niño en su cometido; de los concursos
trimestrales, provinciales y del Coneurso Nacional
de Murales. Pone en tensión su actividad psicoló-
gica despertando el interés.

FoxxwTO. Por sus dimensiones apropiadas, la
consistencia del papei, que permita borrar, raspar,
pegar y pintar superficies con pincel sin abarquilla-
miento excesixo, resultan muy adecuados los plie-
gos "Ro;maní" o "Guarro".

En la parte sup^ior, en tatnaño y color destaca-
dos, figura el título-Aire Libre-, y en caracteres
menores, el curso, mes, demominación y localida^d
de la escuela y níunero del mural. Esta numeraoión
comprcnde del 1 al 9(octubre-junio de cada curso
escolar). )~1 título, aun cuando puede llevar distinb
color cada mes, es conveniente sea da rotulación uni-
forme ; así el periódico tiette más cará^cter.

Puede añadirse, en lugar menos destacado, la re-
lación mominal de ealaboradores y el nombre dei
tnaestro.

);s conveniente, pues ello realza la btlleza del mu-
ral, dejar un espacío margínal de tres a cuatro een-
tímetros, delimitado por línea quebrada, sinuosa o
combinación de ambas, en el mismo color que el
título.

SI:CCIONI:S Y su RT;ALIZACIóN. Naturalmente, d
criterio del maestro puede elegir y fijar las seccio-
nes del periódico, que conviene sean siempre las
mismas. Sin embargo, han tomado carta de natu-
raleza y son clásicas las siguientes :
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Tema central. Representación simbólica de un
tema doctrinal importante, adecuado y comprensible
para los>,niñas, o conmemoración destacada del mes:
Día del Caudillo, Día de José Antonio y de los Caí-
dos, Fuero del Trabajo, etc.

Religión. Fiesta más importante, Evangelio de
la Domínica del mes que se estime más sugestivo,
actividad misional, Día de la Prensa católica, Amor
fraterno, etc. -

Efemérides. En los ejemplares de la revista Man-
dos, archivados en casi todas las escuelas, hay una
autrida relación de conmemoraciones importantes,
referidas al mes de que se trate.

Consigna. Elegida de entre las cuatro o cinco
explicadas durante el mes. Puede repetirse el mo-
tivo con que fue ilustra.^~ en el encerado.

En algumos murales se añaden las secciones de
Humor y Actividades. Esta última sección, ilustrada
convenientemente, comprende las actividades escola-
res tales como excursiones, competiciones, etc.

La realización práctica, es decir, la ilustración de
la.s distintas secciones es lo que ha entrañado difi-
cultades en la confección de murales. Es cierto que
no todas las escuelas tienen alumnos con aptitudes
sobresalientes para el dibujo y-menos aún-dibu-
jantes, es decir, creadores. Pero esto no puede ser
tnotivo de desaliento.

Expongamos algunas normas de proceder : El
maestro, y no sólo teniendo como fin la confección
del mural, debe iniciar a los niños en la recogida,
selección, clasificación y archivo de dibujos y foto-
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grafías de periód^ iWYcos, revistas, prospectos anuncia-
dores, folletos de propaganda turística, cuya adqui-
sición es gratuita en las Delegaciones de Turismo
y cedidos en profusión cuando se anuncia el fim para
que se destinan, calendarios, etc. L,as fuentes son
prácticamente inagotables si añadimos dibujos de tex-
tos, incluidos los dedicados exclusivarnente a la fun-
ción didáctica mediante el dibujo, que todos los maes-
tros conocen.

El maestro reúne el equipo y sugiere los temas
del mes correspondiente a cada sección del mural.
En apercepción con los dibujos y fotografías archi-
vados se maravillará de la correlación selectiva de
sus alumnws, de la intuición para el encaje de los
dibujos apropiados en cada tema. Y ya tenemos lo
principal : el material que ^nos va a servir de patrón.

Iaimediatamente, la distribución por aptitudes ; unoy
alumnos tendrán mayor habilidad para copiar; otros
para calcar; otros serán pacientes para pasar a t^nta
lo dibujado y calcado. Algunas figuras pueden ca1-
carse en perfil sobre el reverso de papel charolado.
de color y después recortarse cuidadosamente y eon
pulcritud para ser pegadas en el mural, pues no ol-
videmos que la limpieza es el primcipal ornato de
éste.
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`s\tLas fotografías elegida se recortan y fijan ade-
cuadamente, combiándose con dibujos y siluetas,
con lo que se logra gran efecto estético.

En el mural abundan las representaciones simbó-
licas que, aunque p^icológicamente constituyen un
subjetivismo comvencional, su belleza y colorido exal-
tan por vía intuitiva y emocional los valores espiri-
tuales que encarnan.

Sólo se necesita el primer impulso, la decisión
de empezar: mural comenzado, medio terminado.

Los textos de cada sección han de ser cortos, tan
cortos que han de dar la impresión de que apen.^.y
existen y aspirar en ellos a cierta belleza literaria.
No hay imconveniente en que los primeros sean casi
exclusivamente obra del maestro. En lo sucesivo,
cada alumno puede redactar su "pie". Y elegirse los
mejores, uno para cada sección correspondiente;
esto despierta la emulación y constituye un buén ejer-
cicio de lenguaje.

Mnr^xi^t,. Pinturas. I,as más adecuadas son
"Taker" y acuarela; aum cuando en ambas es agua
el líquido disolvente la ejecución es más fácil utili-
zando la primera.

Resultado excelente proporciona el uso de tinta
china; sus propiedades de indelebilidad, mezcla de
colores y gradación de tonos mediante el agua, hacen
aconsejable su uso. Además resulta más barata.

Pinceles.-Son suficientes media docena: uno del
a►úmero 0, dos del 1, dos del 2 y uno del 3. El mis-
mo número de platillos para mezclar y diluir tintas.

Plumas de rotulación. De 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 y
3 milímetros. Y un plusnín.

Goma carábiga.-"Pelikan" o similar, pero siem
pre de buena calidací. La rapidez del secado y la
acUiesión perfecta así lo exigen. Con un frasco pe-
queño hay cantidad suficiente para varios cursos.

Papel charolarto. Media docena de pliegos de
distintos colores,
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Las innumerables consultas. que se ha
cen a este C. E. D. O. D. E P. sobre 
.cue.<;tiones de Didáctica y Organización 
Escolar, por parte de los señores maes" 
uos, y que han venido contestándose con 
suma complacencia por este mismo Cen
tro, aconsejan que se abra esta Secc;ón 

<zuc tieTre por: finalidad el que la51 res
puestas, que hasta ahora venían siendo 
privadas, trans:iendan a todos aquellos 
docentes que stenten las mismas inquie
tudes y dudas, siempre que se refieran 
a punto~ concretos que consideremos de 
interés generaL y. por ol'ra parte, que. 
como irutercarnbio de opin."ones entre el 
MBfl,isterio, sean los propios maestms 
quienes las C"Ontc.sten. 

Con ello esta Revista sigue su línea 
t>rienfadora !J contribuye una vez más, 
o aspirar a contribuir, al mejoramiento 
.de la Enseiianza Primaria. 

Invitamos, pues, al M agister{o a que 
no.~ dé motivos para que esta Sección ·vi
ua, que queda abierta con la .siguiente 
-t:onsultB y .su respuesta. 

Pregunta.: M P., maestro nacional de 
A. 	 (J.). 

"Como se habla y se escribe tanto a 
favor y en contra de los ejercidos de 
copia para la en~ñanza de !a escritw·a, 

mucho le agradecería me diesen una 
opinión sobre este problema". 

R.espliesta: C. A., maestro naciOilall 
de C. R 

"Mi opinión sincera es que, como to
das las cosas, presenta valores positivos 
y también limitaciones. 

Aparte de que si se exige una copia 
reflexiva y detenida a los alumnos , se 
contribuye al aprendizaje de la ortogra
fía , sirve con1cretamente, además, para 
dos cosas ,principalmente: 

a) Perfeccionamiento formal de le
tras y palabras hacia la adquisición del 
carácter cursi•vo de la escritura, si el 
modelo es manus-:rito y precenta una 
moderada pticritud caligrálfica. 

b) Facilita el tránsito de la escri
tura-dibujo a la escritura-dictado si se 
hace al niño pasar por lo que pudiéra
mos llamar etapa de escritura-traducción, 
que consiste en verter los moldes de le
tra impresa a la escritura manus~rita, 
imprimiéndole ya los ra!:gos gráficos de 
su ritmo y person"a!lidad, siem.9re que 
no se haya usado el procedimiento más 
aconsejable que es el de enseñar shnul
táneamente a leer en caracteres impre
sos y manus-::ritos, y, por tanto, que 
desde un principio se vea obligado a 
leer lo que escribe. 

ESPAÑA 

EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE LA INFANC!A 
Con una misa oficiada por el nuncio 

d:e Su Santidad, moru:eñor Antonio Ri
beri, en el templo de San Jerónimo en 
M!adrid, comenzaron el 29 de octubre 
los actos del Primer Congreso Nadonal 
de la Infancia Española , organizado 
por la Comisión Católica Es¡pañola de 
1a Infanda, que se agTupa a la: Junta 
Central de la Acción Católica. 

El tema central del Congreso ha sido: 
''Las necesidades de la infancia en Es
pafia", estudiándose ésta bajo cuatro 
aspectos fundamentales: necesidades ge.
nerales, n.ecesidades biológ;cas, necesi
<lades educativas y necesidades religio
sas. 

Se han presentado má•s d~ 214: traba
jos, asistiendo uno5 500 congresistas. 
Como observadores han estado presen
te M. del Grange, presidente de la Ofi... 
c:ina Int.erna.clonal Católica de la Infan
~...l::~~ · . tor: , 1\Kalo~~~H9;l,l,)Ve~, í~~P~l?rio. ..~ .A'..,.., ~, · n. ' ;+r.....,. ·' · •··· :,;1d ·1 I f · 
n1! '1~ . ~i?n ~¡1rern~<;L9P"M , :~r. fl , ~Li:lP.Pa• 

.' ~W;!~W.e~Ff.; 1(~9~ , ~~9J:es.,"~~~l}lt, : . d~.·· Ba

rís; Ma;yer de la Oficina del Fondo de 
las Naciones Unidas: sefiores embaja
dores de Portugal y Argentina y otras 
destacadas personalidades. 

La presidencia de honor de este Pri
mer Congreso Nacional fue ace;ptada por 
Su Excelencia el Jefe del Estado y doña 
Carmen Polo de Franco. 

Como presidente de la Comisión Eje
cutiva actuó monseñor Viz.carra: de 
presidente-adjunto, el do:tor García-La.: 
higuera , obispo auxiliar de Madrid~Alca
lá: de vicepresidente, don Víctor Gar
cia Hoz, y de secretario, don Cándido 
Martín Alwrez. 

DIA 29 DE OCTUBRE 

A las diez de la mañana, dieron co
mienzo las secciones de trabajo. con una 
reunión conjunta para distribuir las ta
r,e.as de ·Jas :dJstintas ,. comisiones y: .sec

. clpne~. :Po~teriorniente, ; .;comenúrr6n ·en 
distintas·.-salas· las : ex~iciooes y ·debá.

Fuera de estas ventajas ofre.ce la es
critura~copia ciertas limitaciones: 

a) Si &e prodiga demasiado o se ·im
ponen al niño copias largas con el solo 
propósito de entretenerle. DC convierte 
en algo mecánico y fastidioso de:.pro.
visto de todo valor educativo. 

b) Que no c.ootribuye al desarrollo 
de la imaginación y produce un estorbo 
en el desenvolvimiento de la facultad 
expresiva •que es esencial en la escri 
tura". 

Nuevas preguntas que esperan su res
puesta en próximos números de VIDA 
EscOLAR. 

Pregunta: A. P., maestro nacional de 
S. 

"Llevo una Escu~la Unitaria desde 
hace algún tiempo, y el problema prin
cipfBl que se m.e p1antea es el del nú.
mero de secciones que debo establecer 
para una sana división y alternativa de 
los trabajos a realizar por maestros y 
alumnos. ¿Podría algún compañero ex
perim~ntado darme su opinión?" 

Pregunta: V. D., Director de Grupp 
Escolar de B. 

"En el Grupo Escolar que dirijo de
seo im.plantar el llamado expediente ~ 
colar. ¿Quieren rcseñarme en esquema 
su contenido?" 

tes de los temas presentados a estudio. 
Se abordaron los siguien1tes asuntos: 

"Necesidades generales de la infan
cia (problemas g·cnerales y adopción) ", 
a cargo del .ponente don Blas Piñar Ló
pez: "Ne~esid.ades biológicas (problemas 
de crecimiento, desarrollo y nutric:ón) ", 
con don Juan Bosch Marín como po
nente: "Necesidades educativas (infancia 
y familia) .. , bajo la ponencia de doña 
María Angeles Galino Carrillo, y "Ne
cesidades religiosas (familia)" , de cuyo 
tema fue ponente monGeñor Juan Tus.
quets. 

DIA 30 DE OCTUBRE 

En las reuniones de trabajo, celebra
das durante la mañana, se estudiaron lo.s 
'Siguientes · temas "Necesidades generaJes 
de la in·fancia: trnibajo de menore·s'' (mo
derador, don Juan Manuel Pascual Quin
tana), "Necesidades biológicas de la in
fancia: prevenciones de enfermedades 
evitables y rehabilitación" (.moderador 
doctoT don Carlos Saüiz de los Terre-
ros). "Necesidades educativas de }a in
fancia : infancia y escuela" (moderador, 
padre Antonio Garmendía Otaola, jesui
ta) y "Necesidades religiosa de la in

.fa~cia: · · es·¿,~ia.'~ . (mod~ra~6r;, don · J«~~~ 
He-rrera) , ' . ' ·, · ' . · ··~ · · : · ···· 

Por la tarde; ·htilió~ •sesión plenaria; · ~óh 
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informe de los cuatro ponentes. Presi
dió •el acto el director general de Pren .. 
.sa, sefior Jiménez Quilez, y el jefe del 
Gabinete Técnico del Ministerio de In
formación y Turismo, que ostentaba la 
reperesentación del titular del Depar
tamento. 

DIA 31 DE OCI'UBRE 

Don Pedro Gómez Botella informó 
sobre la delincuencia. juvenil en España 
y dio como posibles causas de la baja 
criminalidad infantil en nuestro pais la 
educación cristiana de nuestros mucha
chos y la resistencia al ambiente de la 
época, así como la 'Vigilancia que se 
ejerce. sobre los espectáculos. 

DIA 1 DE NOVIEMBre! 

Los congresistas dedicaron la jornada 
matinal a realizar visitas a diversas ins
tituciones relacionadas con la infancia 
espafiola. Los itinerarios que siguieron 
los diferentes grupos fueron los si~uioen.. 
tes: colegio de San Luis Gonzaga, de en
señanza especial para adolescentes; co
legio de la Inmaculada Concepción (Or
ganización Nacional de Ciegos) y Ho
grr Infantil Rosa, de Auxilio Socim,j¡to.
do.s· ellos en Chamartín; institución ::San
ta Maria Goretti, de reeducación de ni
fias (Candilejas); Instituto Nacional de 
Pedagogfa Terapéutica y Casa del Nifto 
Regina Angelorum; Hogar Cuna Car
men Franco, de Auxilio Social; hospi
tal..asilo de San Rafael y colegio pro-. 
vincial de Nuestra Sefiora de las Mer
«edes; colegio del Nifio Jesús del Reme
dio (del Patronato del mismo nombre) y 
servicio de poliomielitis y pabellón in
fantil del hospital del Rey; colegio Sa
grado Corazón de Jesús (Cara.banchel), 
Casa Familia de San José y San Isidro 
y colegio provincial de San Fernando 
(Fuencarral). 

Por la tarde visitaron la basilica de 
la Santa Cruz del Valle de loiS Caídos. 

DIA 2 DE NOVIEMBRE 

El sefior Ruiz..Cuifiazú hizo conside
radones acerca del interesante resultado 
de esta asamblea como media de preven
dón y . de asimilación para las organiza
tiOn~ que cuidan de la nifiez y como 
constátaclón de los adelanJtos en ese .st!n
t:idó. Don • Bias Pifiar, ponente de las 
"necesidadee generales de la Infancia", 
resumió las tareas del Congreso ·y afia~ 
dió algunas aportaciones personal-es. 

El doctor Bosch Marín, jefe de los 
Servicios de Higiene lnfanti1 de la Di
rección General de Sanidad, habló so
bre el terna "Necesidades biológicas de 
la infancia",. Empezó diciendo que la 
primera necesidad vital del hombre es el 
derecho a nacer sano en el seno de una 
familia sana. La Puericultura zoológica 
de comienzos de siglo ha evolucionado 
hacia la Puericultura y Medicina huma
na. Se extendió en consideraciones so
bre los c1ásicos peligros congénitos, ali
menticios e infecciosos, a los que .se 
afiaden modernamente el peligro para el 
niño de la planificación familiar, malsa .. 
no clima doméstico, vivienda,g antihigié
nicas de las grandes poblaciones, acci
dentes domésticos y de circulación; "sur
menage" o fatiga escolar y otras enfer

. medades de la ci'Vilización. 

Parte importante de la conferen"a 
fueron· datos estadísticos hasta ahora 
poco conocidos: De 1~ 2.850 millones 
de habitantes del mundo, el 65 por 100 
viven en regiones insuficieDitemente des .. 
arrollada8, que, por otra parte, son las 
que crecen más de prisa. Cada segtm.do 
nacen tres niños en eJ. mundo, ~aon un 
total de 260.000 por día: y 90 millones 
al afio. Aunque se prevé un crecimiento 
de la población mundicill que alcanzará 
el afio 2000 los 5.000 millones, no hay 
motivo de alarma ,por el problema de la 
producción de alimentos; el verdadero 
problema es el de la distribución. Res
pecto a la situación demográfica de Es
pafia, es francamente favorable, pues de 
cada 1.000 habitantes nacen 21 y mue
ren 10, y cada afio awne:Illta un millón 
la cifra de espafio1"'>. 

Por último, e] sli.':rdote chileno padre 
Hurtado manifestó que confía en que el 
Congreso concrete las inquietudes de 
cuantos trabajan en la educación y en 
la protección de menores y también en 
que España haga escuchar en América 
y en todo el mundo su BJUtorizada voz 
en ma-teria infantil. Por la tarde, a las 
cuatro y media, hubo reunión de sec
ciones especializadas -catorce en to
tal- y a las cinco dio comienzo el úl
timo pleno. 

DIA 3 DE NOVIEMBRE 

Fue clausurado solemnemente el Pri
mer Congreso N'Bicional de la Infancia. 

Presidió el ministro de Justicia don 
Antonio Iturmendi, acompañado por el 
embajador de Portugal, el director de 
Asuntos Eclesiásticos, sefior Puigdollers; 
el de Beneficencia, señor Oriol; el de 
Organismos Inte-rnacionales, marqués de 
Pradera, y el de Ensefianza Media, se
ñor Tena. 

El secretario del Congreso, don Cán
dido Martln Alvarez, dio lectura a las 
conclusiones. El Congreso, según ellas, 
recomienda el reconocimiento oficial de 
la profesión y estudios <k Asistentes 
Sociales. La frecuencia progresiva de 
niños y adolescentes con deficiencia fí
sica y síquica -congénitas y adquiri
das- exige una preocupación de pre~ 
vendón, asistencia, readaptación y re
habilitación. Hay que difundir las téc
nicas de saneamiento, aaimentación y 
nutrición, y el calendario de vacuna
ciones de los nifios. Insiste el Congreso 
en que se haga constar en acta la su
presión de nombres hoy dia Inadecuados: 
asilos, casas de misoericordia, inclusa, 
hospicio, etc. Se pide la creación de una 
cátedra de Cine Infantil en el Instituto 
de Investigaciones y Expereincias Cine~ 
matográficas Se sugiere la edición, por 
medio del Ministerio de Educación Na
cional o del Ministerio de Información 
y Turismo, de una revista escolar,· fot
mativa y recreativa, complomento de los 
instrume-ntos bibliográficos de las aulas. 
En el aspecto religioso, se solicita una 
subvención espttclal para los centros do

·centes oficiales, tanto de enseftanza pri
maria como de enseftanza media, a fin 
de surtirles de libros y material intui~ 
tivo de carácter didáctico catól•co. 

Acabada la intervención del sefior 
Martín Alvarez se procedió al repar
to de premios a obras de caTácter infan
til. Fue premiada una del redactor del 
diario "Madri.d" señor Aguirre y reco
mendadas otras varias por el Jurado. 
Seguidamente, pronunció un extenso clis

curso el vic~resk:lente de la ComiSión 
ejecutiva, don Víctor García Haz. Exa~ 
minó con detenimiento todas las tarea8 
del Congreso que finalizaba 'X, habló 
acerca de la infancia ·en relación~on ~. 
necesidades generales, biológicas, religiD.. 
sas y educativas. Terminó su diserta. 
ción con unas reflexiones sobre el lugar 
que ocupan los nifios en el Corazón de1 
Divino Maestro y el imperativo hum.ano. 
y religioso de senti.r por ellos respeto 
además de ternura y carifio. Fue muy 
aplaudido. Después habló el ministro de 
Justicia. Sus palabras fue-ron, en pr:i~ 
mer lu~rar, de felicitación y eloglo para 
la Comisión CZatólica Es.pañ.ola de la 
Infancia, por la organización de estas. 
important~s reuniones. "Es deber de tQ.. 
dos expresarla nuestra admiración y 
nuestro reconocimiento", dijo. Y diri
giéndose a sus componentes y a los con
gresistas en general, declaró: "Habéis 
prestado un valioso servicio a la Infan. 
cia, a la Familia, a la Iglesia, a la So~ 
ciedad, al Estado". Aludió luego a le. 
trascendencia de la actuación familiar y 
religiosa en la formadón moral, s~al. 
patriótica y fisica de los nii'l.os, y daíisu.
ró finalmente el Congreso, entre gran
des aplausos de la nutrida concurrenda. 
Por la tarde, en el t-eatro María Gue
rrero, se celebró, en honor de los con
gresistas, la. representación de una farsa 
infantil de V alle-Inclán. · 

PUBLICACIONES ... 

@C. E. D. O. D. E. P.pre~ 
varias ,public:aciones didácticas, el~u
nas de las cuales se hallan ya en 
prensa y aparecerán próximamente. 
La mayor parte de estas publicacio
nes han sido realizadas por los Cen
tros de Colaboración Pedagógica y 
seleccionadas en el Concurso abierto 
en VIDA EscoLAR. He aquí los titu
las de ellas: 

v· La. iniciación agrícOla en la 
escuela primaria. 

2.• La. enseñanza de las Ciencias 
Naturales. Indicaciones prácticas. 

3.• La enseñanza de la Física en 
la escuela primaria. 

4.• El mu.seo de Ciencias Natu.ra
les en la escuela primaria. 

FALLO DEL CONCURSO CONVO
CADO POR EL CONSEJO CEN
TRAL DE CARITAS ESCOLARES 
CON FECHA 10 DE MAR.ZO DE 

1962 

En Madrid, e 17 de octubre de 1962. 
constituido este Consejo Central en ju
rado para fallar el concurso literario 
que, para docentes y para niños se con
vocó con fecha 1O de marzo del pre
sente afio, y habiendo sido examinados 
minuciosamente todos los trabajos pre
sentados al mismo, acordó por unanimñ
dad conceder los premios siguientes: 

PARA DOCENTES 

Premio de cinco mil pesetas al trabejo 
presentado bajo el lema "María del Pa
trocinio", cuyo autor resultó ser don 
Pedro Pascual Soler, director del Grupo 
escolar "San Vicente Ferrer··, de Cór
doba. 

Accesit de mil ,pesetas al trabajo pre
sentado bajo el lema "Dios nos exami
nará de amor". Autor, equipo foi'III.aoo 
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por dofia María Josefa Hernández, dofia 
Carmen Ruiz Pacheco, doña Josefa Es
parza, dofia Concepción Martínez, dofia 
Lui~ Torregrosa y doiía Carmen Ta
pia, de Murcia~. 

PARA NIÑOS 

Tema: Memoria de una cár·íta escolar. 

Premio de mil pesetas al trabajo pre
sentado por la cárita escolar de la es
cuela graduada de niñas "Jo~é Antonio". 
de El Palmar (Murcia). 

Premio de mil pesetas al trabajo pre
sentado por la cárita escoRar de la es
cuela de niíias "El Mercadín", de Ovie
do. 

Accesit de doscientas cincuenta pese
tas al trabajo presentado por la cárit;:-o 
escolar de la eS<:uela graduada de niñas 
"Santfsimo Cristo del Va.lle'', de Torrea
güera (Murcia). 

Accesit de doscientas dncuenta pese
tas al trabajo presentado por la cárita 
escolar del gru;po escolar de nifias "Cal
vo Sotelo"', de BUbao. 

Tema: La caridad, prime.-a. y gran nece
sidad del mundct. 

Premio de mil pesetas al trabajo pre.
sentado por cinco nifias del grupo esco
lar "Nuestra Señora de la Caridad", de 
Cartagena. · 

Accesit de ciento veinticinco pesetas 
Bil trabajo presentado por la nifia Goita 
Fernández, de la escuela nacional de 
San Martin de Jubera (Logrofio). 

Accesit de ciento veinticinco pesetas 
al trabajo presentado por las nii'ias de 
tercero de la escuela gvaduada de ni
fia~ ..Grupo Magrnner", de Taherne8 de 
Valldigna (Valencia). 

Tema: La caridad en el Evangelio. 

Premio de mil pes~tas al trabajo pre
. sentado por el niño Miguel A.gel Gar

cla Rubio, de las escuelas graduadas 
"Arias Andreu". de Jarafuel (Valencia). 

Acce.sit de ciento veinticinco pesetas 
a·l trabajo pre~entado por cinco niñas de 
la escuela graduada "Nuestra Señ.om 
del Carmen". de Carta~oena. 

Accesit de dento veinticinco pesetas 
al trabajo ;presentadO! .por los niños del 
equipo "Sansón", segundo del grupo es
colar de Quintanar de la Sierra {Bur
gos). 

El Consejo, of vista de la calidad de 
los trabajos presentados. ha estimado 
conveniente dividir en dos premios de 
1.000 pesetas y en dos accesits de 250 
pesetas, el premio y el accesit de 2.000 
y 500, respectivamente, correspondientes 

EDUCACJON SANITARIA 

Marcel Leherpeux nos habla en L'edu
catkm nationale (nÚlm. 27, 1962} del po
sitivo valor de la cooperación médico
pedagógica en la educación sanitaria e 
higiénica. Es interesante que el maestro 
posea conocimientos respecto a los si
guientes p*ntos: 

1.• Iniciación en los problemas de 
la herencia eón la interacción de ésta 
y el medio. 

2.• Estudio del desarroiio del ser hu
mano desde las primeras etapas, incluso 
las embrionarias. 

3.• Estudio de la evolución progre· 
siva de lo..o; grandes procesos fisioló-
gicos de la 'V1da del hombre. 

-i.• Cuestiones de patologla y pro
filaxis. 

5.o Elementos éticos y soda]es en 
conexión con !o anterior y la formación 
general humana. 

a~ tema "Memoria de una cárita esco
lar... 

Asimismo ha estimado o;portuno divi
dir en dos, de 125 pesetas cada uno, de 
los accesits de 250, correspondientes a 
los ternas "La caridad en el Evangelio" 
y "La caridad, primera y gran necesidad 
del mundo". 

ENSE1Q'ANZA DE LAS CIENCIAS 

Como resultado de un estudio eJq:)e.;. 
rimen~al presentado a la Escuela Supe
rior de Pedagogía de N amur-Charleról, 
se precisan los biguientes puntos refa;.. 
tivos a la enseiianza de las ciendas: 

La ensefianza debe ser basada sobre 
la observación y la experiencia, que 
hacen nacer e] interés mas para ser efec
tiva es necesario respetar algunas con
diciones: 

t.• Debe ser educada la atención del 
alumno. 

2.• Es preciso despertar la actividad, 
dirigirla y sostenerla por la reflexión. 

3.• Es necesario formar d · sentido 
crítico. 

-1:.• El ma-estro debe iniciar a{ aium~ 
no en la observación. 

5.• El maestro debe conocer y ap1i.. 
car el arre de la experimentación. 

(De La nouvelle revue pedagogiqne. 
número 2, octubre, 1962.) · · 

LEGISLACION 
 
Orden Mini3terl¡J¡J pot' lB que renun
cia al cat'go de secretario del 
C. E. D. O. D. B. P., don Gontealo 
Gonzaluo Mainat, 

"Vista la solicitud del interesado., y 
por los motivos de salud que alega, este 
Ministerio ha resu-elto aceptar a don 
Gonzalo Gonzalvo Mainar au renuncia 
al cargo de secretario d~l Centro de Do-
cumentación y Orientadón Didáctica de 
Ensef\anza Primaria, agradeciéndole los 
~rvicios prestados. Lo que traslado 
a V. I. .para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde a V. l. muchos 
años. Madrid, 1.0 de octubre de 1962." 

Orden M inísterial por la que se nom
bra a don Ambrosio Pulpillo Ruiz 
secretario del C. B. D. O. D. B. P. 

"De conformidad con la propuesta del 
director del Centro de Documentación 
y Orientación Didáctica de Enseñanza 
Primaria, 

&te Ministerio ha resuelto nombrar 

secretario del expresado Cenltro ·a don 
Ambrosio Pul1pillo Ruiz, inspector de 
Enseñanza Primaria de Jaén, que que
dará en la situación a que se refiere el 
artículo quinto del Decreto de 25 de 
abril de 1958 (Boletín Oficial del Esta. 
do del 15 de mayo), por lo que se re
fiere a ~u destino como inspector. Lo 
que traslado a V. l. para su conoci
miento ·y demás efectos, Dios guarde 
a V. l. muchos años. Madrid, J.• de 
octubre de 1962." 

Orden Ministerial por la que 8e su
primen y crean nuevos departamentos 
en el C. E. D. O. D. B. P. 

"De conformidad con la prO!pUesta del 
Centro de Documentación y Orienta~ 
ción Didáctica de Enseñanza Primaria 
y doe esa i5irección General y en ejer
cicio de las atribuciones conferidas por 
el artículo 8.• del Decreto de 25 de abril 
de 1958 (Boletín Oficial del Estado del 
15 de mayo): 

Este Ministerio ha dispuesto: 
Primero. El artículo 16 .del Regla. 

mento del Centro de Documentación y 

Orientadón Didáctica de Ensefianza 
Primaria. aprobado por Orden Ministe
rial de 20 de febrero de 1961 ("Boletin 
Oficial del Ministerio" de 3 de julio), 
quedará redactado en la forma siguiente: 

"Artículo 16. Los de.Partamentos que 
por ahora furlcionarán en el Centro son 
los que a continuación se expresan: 

De Documentación. 
De Coordinación. 
De Estudios y Proyectos. 
De Planificación. 
De Manuales Escolares. 
De Material Didáctico. 
De Publicaciones. 
A frent-e de cada uno de ellos habrá 

un jefe de departamento, nombrado, pre
vio concurso de. méritos, por Orden M1
nisterial". 

Segundo. El actuall jefe del depar" 
tarnento de Educación de Adultos, que 
queda suprimido. pasará a desempeñar 
la jefatura del deJ:~artamento de Material 
Didáctico. Lo que traslado a V. l. ,para 
~u conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V. l. muchos años. Madrid, 
24 ele octubre de 1962." 

Jt 



MA1LLO, ADOLFO: La educación en la 
so e i edad de nuestro tiempo. 
C. E. D. O. D. E. P., Madrid. 1961. 
366 págs, 370.01i. 

A petición de algunos amigos ha re
unido aquí el autor artículos di·versos 
que en el período de 1950 a. 1960 había 
ido .publicando en varias revistas, Como 
es lógico, no puede buscarse una unidad 
plena. Con todo, el título del libro es 

lo suficientemente amplio y significa. 

tivo para abarcar y definir el contenido. 

Es una visión muy llena del fenómeno 

y del acontecer educativos en nuestros 

<lía3 con sus posibilidades y lagunas, con 

sus aciertos y desorientaciones. Sumi!lis

tra mucha materia de reflexión y orien

tación. Muchas veces queda en el te

rreno de lo especulativo; otras da indi· 

caciones prácticas, si bien no del género 

práctico-práctico que dirían los escolás

ticos, y que, desgraciadamente, son las 

más deseadas del hombre moderno, que 

no tiene tiempo para pensar con su 

pro;pia cabeza. He aquí algunos temas: 

"La doctrina pedagógica de la intui· 

·dón", "La educación derde la perspec
tiva sociológica". "Problemas de ·eclu
·Cación popular", "Pedagogía y política", 
"La educación en unal sociedad de ma· 
.sas". "Educación y servicio social, etcé
tera. Bien podría emplearse como ma:
nual universitario para dar una visión 
,,panorámica de los problemas principales 
que tiene hoy planteada la educación 
en nuestra Patria,-C. V. P. 

(Revista Calasancia,. núm. 31, julio
septiembre, 1962.) 

SERRANO DE HARO, AGUSTÍN: En el ca
mino de Dios, Editorial Paraninfo. 
Madrid, 1962. 237 págs. 

Sería ridículo el intento de presentar 
:al autor de este libro a los maestros es
pañoles. Agustín Serrano de Haro, a 
trav:és de una ·vida larga. brillante y f·e~ 
cunda, ha ido sembrando generosamente 
liJ?;t:os y art.ículos con una profusión y 
un. acierto que le confieren un lugar es
)'ecial entre todos los que tienen la· mi
Sión de orientar las tareas escolares. 

El · libro que nos ocupa, que acaba 
de publicar!:e, está dedicado a exponer, 
a} alcance de .los niños, las excelencias 
de la caridad, la virtud ¡príncipe. Pero 
esa -exposición no es una fría, bien que 
docta, argumentación de índole teoló
gica, sino la viva pintura, en una serie 
de deliciosos capítulos, de a·quellas accio
nes en que los hombres, a lo largo de la 
Historia, han ~abido ejemplificar para 
la posteridad el valor de la entrega a 
.sus semejantes por amor de Dios, 

Desde la primera lectura. que se ini
cia con estas palabras: "Abre el Evan~ 
gelio", hasta la última, que sirvs. de co
lofón al libro, y que no es otra que la 
célebre frase de San Agustín: "¡Ama y 
haz lo que quieras!", a través de cua
l!en;ta- y cuatro. capltulo,s, .que son otras 

f··-taií1tas,r.:1lecícionasJ:le va.mor~i•..Serrano. de 
l}i[c¡ir!d\1\.ra.:mostrarrmo¡¡ttOmO tin rosario .. qe 
las mayores 1pr&Z8S' Jque acieditan; .. pese 

a todo, la alta calidad de lo humano, en 
.una serie deli:::iosa de episodios tomados 
de la vida de los mejores ejemplares 
de humanidad, el brillo inigualable de 
aquella virtud cuya contemplación inte~ 
lectual encendió el estilo de San Pablo 
con los más virvos resplandores, 


Lecturas contagiosas, escritas en la 

prosa brillante que es característica de 

Serrano de 1-Iaro, este libro, ascua de 

amor, despertará en los niños fuertes 

deseos de imitar aquel tipo de heroísmo 

cimero -en que florece el amor de Dios, 

que es también, inseparablemente, amor 

a los hombres, porque "Dios es caridad". 


A. M. 

ZoiDo DiAZ, ANTON'O: Carolina Coro
nado (Lección escolar). Gráficas lbe~ 
ria, Badajoz, s. a. 

El día 21 de marzo de 1962 se con
memoró en Almedralejo, la patria chica 
de Carolina Coronado y de José Es
¡pronceda, el cincuentenario de la muer~ 
te de aquella dulce poetisa extremeña 
que supo cantar con delicadeza exqui
sita la belleza de las criaturas humild-es: 
los pájaros, las flores, las gotas de ro
cío... Para celebrar esta efemérides, el 
Ayuntamiento de aquella ciudad orga~ 
nizó solemnes actos, con motivo de los 
cuales dio a la publicidad esta lección, 
'escrita por Antonio Zoido. 

Nadie mejor que él, también fino poe
ta y experto catador de bellezas artísti
cas, hubiera podido describir para los 
niños la vida de esta deliciosa mujer, que 
representa, al lado de Bécquer, ,pero con 
matices muy personales y distintivos, el 
polo dulce de la poesía romántica es~ 
pañola, mientras su conterráneo Espron
ceda. a pesar de su destreza -en hacer 
vibrar también las cuerdas suaves de la 
lira, destaca por la potencia y el brío 
de su inspiración, siempre vigorosa 
y, en no pocas ocasiones, exasperada. 

Podemos dedr que el alma extremeña 
está representada en estos dos poetas, 
no porque sus mandfestaciones polares 
abarquen la gama entera de las posibles 
tipologías de lo humano, sino porque -en 
ellos se encarnan las modalidades carac
terísticas de la "vocación extremosa y 
extremada", que es la nota distintiva de 
aquella región. 

Zoido ha sabido esquivar los dos pe
ligros que una lección así ofrecía: por 
una parte, el p,eligro de la "prosifica
ción", es decir, "rastacuerización" de 
una obra práctica cuya comprensión exi
ge finuras po:::o comunes: por otra, el 
riesgo de "contar" la vida entera de la 
poetisa, sin destacar los episodios cen
trales que la ex,plica suficientemente y 
captan el interés y la atención de los 
niños. 

La de 'Zoido es una v~rdadera "lec
ción modelo", en un doble sentido: mo
delo de didácti.ca y model~_,{;le.,~s~;co~a 
difí:::il, cada,, ,d.ia ro~s, ,cpm,}¡l~tJ~a ~l?P'x:: un 
anutdo !·que, .$e !teq.H1ca:¡·-~a ~eQ-9ibi¡tpad. 
AooiJ~o . M~Lh0. 

GARCÍA Hoz, VícTOR: Cuestiones de la 
filosofía íncli!Jidual y social de la edu
cación. Biblioteca de Educación y 
Ciencias Sociales. Edic. Ri<llp. Ma
drid, 1%2. Rústica. 144: págs., 80 pe
setas. 

Este libro del profesor García Hoz 
nació, según declara su autor, de unas 
conversaciones con personas dedicadas 
al quehacer filosóf:.co, interesadas tam
bién por lo..s problemas pedagógicos Ya 
en otra obra anterior, Sobre el maestro 
y la educación, había estudiado d autor 

el concepto de la educación c•mo per~ 

feccionamiento intencional de las facul

tadas es¡pedficam-ente humanas. 


La obra se divide en tres partes. En 

la primera, y bajo el título "Cuestiones 

fundamentales", estudia el !:er, la razón, 

el agente y el fin de la -educación. La 

educación, nos ·dice, es una modificación 

accidental del hombre, es una acción; 

pero una acción tl"anseúnte, es decir, una 

pasión. Teniendo e111 cuenta que también 

se llama educación al resultado del pro

ceso educativo, es también una cuali
dad. 

La 'Voluntad, señala el autor, es la 
causa formal de la educación. Es una 
perfección incompleta, entendiéndo'a, de 
una parte, como perfección adquirida, 
y de otra, como base de una nueva per
fección. 

El agente de la educación, su <:ausa 
eficiente, -es la voluntad. Su fin es múl
ti1ple y en él se destacan las virtudes y 
la felicidad. 

La segunda parte está dedicada a 
"Cuestiones de filosofia individual". Es~ 
tudia en ella el ejemplo del maestro, la 
importancia de la imitación, las formas 
que reviste ésta y el peligro que para 
el maestro supone caer en la imitación 

·bilateral. 
Ocupándose de la enseñanza en si nos 

habla el autor de las diversas acepcio
nes que se han dado a este término, 
adentrándose. después en el estudio del 
realismo pedagógico y del humanismo. 
Establece, ,por último, un cuadro compa
rativo de las implicaciones mutuas de 
ambos conceptos. Finalmente examina el 
personalismo en la educación, que su~ 
¡pone "tanto el silencio en el que se for
ma un talento cuanto la corriente del 
mundo en la que se forma un carácter". 

Todo el último capítulo de ·esta segun
da parte está dedicado a la sencillez 
como expresión pedagógica de la uni~ 
dad, estudio que por sí mismo consti
tuye una completa monografía. 

En la tercera parte el profesor García 
Hoz aborda "CuestioD"es de filosofía· so
cial". Dos capítulos componen esta par~ 
te: Función social de la educación y es
tudio del dogmatismo. neutralismo y la 
libertad educativa. Termina: "La evo
lución de la política en los últimos tiem~ 
pos ha venido a poner en claro, en el 
terreno de los hechos, que Ia libertad 
del homqre -y, :por· .Jo·mismo, la~ de.,.Ia 

":éoaütacióiii. no pUEiae'd~· sostenerse'· a' menqs 
que se admita la existencia de: un.¡¡pnhi· 

·;;~tp$c;):.JSUt1ledm-.:·~l futaqQ::¡~•.'¡R.,i:Yl. 

http:filos�f:.co
http:did�cti.ca


CON UR O PER A 
Cuantos en España dedican su atención y sus desv~los a la primera 
educación pueden colaborar en nuestra revista, que es la suya. Sus 
páginas están abiertas a todos los que deseen enviarnos .algún tra
bajo sobre puntos concretos de Metodología o de Organización 
escolar. Si el tema y su desarrollo lo aconsejan, VIDA ESCOLAR 
tendrá verdadera complacencia en publicarlo, enviando a su autior 

los honorarios correspondientes. 
Extensión: Dos folios mecanografiados a doble espacio . 

• 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES NO SOLICITADOS EXPRE
SAMENTE NI L.A REVISTA CONTRAE LA OBLIGACION DE 

PUBLICARLOS 

La publicación de cualquier artículo no supone que la revista com.
parte los criterios de su autor, el cual responde, en todo caso, de sus 
afirmaciones. No obstante, se evitarán polémicas que pudieran obs-
truir el designio de unidad en el servicio a la escuela primaria, que 

es lema indeclinable del C. E. D. O. D. E. P . 

• 
A YUDENOS A PERFECCIONAR "VIDA ESCOLAR" ESCRIBIENDO 

AL CENTROI y DICIENDONOS: 

a) Qué sección le ha gustado más. 
b) Qué modificaciones introduciría en la revista . 

• 
VIDA ESCOLAR 

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

el Archivo de la escuela y constarán en los inventarios .. 
La petición de un número no recibido debe hacerse dentro. del 
mes, a este Centro: Pedro de V aldivia, 38. Tel. 2258546. Madrid • 

• 
VIDA ESCOLAR 

se distribuye gratuitan1ente a las escuelas públicas nacionales. 
Las restantes escuelas y cualquier persona que lo desee puede 

recibirla, previa la correspondiente suscripción. 

SUSCRIPCION POR UN ~O 

(Diez números) 

Para España 

P H
. , . 

ara Ispanoamerica •......... 
Para los restantes países ..... . 
Precio del número suelto ..... . 

150 ptas. 

200 " 
300 " 
20 

,., 



La Srta. Asunción 

Tejada Aviñó 

Maestra Nacional en Ro sas 

(Gerona) 

nos habla de las 
pasadas vacaciones 
H. S. R. en Francia. 

.):'- V fs lta ron en Burgos ra Editorla t " Hij os 
· 1' de Sa nti ag o Rodríguez'.' ¿qu é les pare 

ció la mi sma?: Una organi zación per fecta 
a l servic io de la Ense ñanza. \ 

-;f ¿H a sido este viaj e opo rtun idad ele lnt
cambiar impresiones con sus col egas 
de España?: Sí, esta conv ivencia de 
vari os días nos ha dado ocas ión para 
cambiar ampl ias Impresiones sobre 
nu est ra profes ión. 

:)t.:¿En qué coi nciden?: En que se debe da·r 
,. a l M agisterio el rango que, po r su mis i ó n~ 

l e corresponde. 

-*¿Cree que so n Interesantes estos viajes?. 
¿po r qu é?: Estos viajes ad emás de agra
d ab les son muy intere sa ntes, pues, 
aparte de visitar ciudades, monumen
tos , etc. (que muchos nunca podrían ver 
y que se ha podido consegu 1r gracias 
a la inte rv enc ión de perso nas bue nas y 
magnáni mas), crean en nosotros una 
nueva fe en lo bueno, que a veces se 
pierde por aza res de la vida. 

También nos ponen en contacto con inte
l igencias pnvil egiadas que nos deleitan 
con sus expli cacion es y ori entac iones. 

*Por favor, ¿cuá l fue su mayor satisfac-

•~~~~~~ .. ~~~~~~~~4~~~~~ c ión en el eje rcicio de su pro fe s ión?: 
El sobreponerme algun as veces a ml 
deca imi ento físico y moral c umpli endo 
con mi deber profesional y com praba ~ 
ros res ultados satisfactorios conseg ui
dos. Por todo doy m~has gracias a Di os. 

"Nueva Enciclopedia Escolar H. S. R. C1 

No es una enclc1opecí1a 
más: es un tratado de 
Pedagog ía completo. 
Con gran riqueza de 
Ilu straciones intuitivas, 
m apas y láminas 
a todo color. 
Impresci ndible para 
la más completa 
fo rmación primarta 
del niño. 

CUESTIONES DE 
.. DIDACTICA 
Y ORGANIZACION 

ESCOLAR 

375 págs. Predo del ejem
plar: 00 p tas. 

L as l inPa.c: tundam en t a l es tl e 
l a D úláctico. 'J.I dtl l a Organi
::::ac-ión I!J,c.:c<J Lm· en sn b~tl! n
ci<Jsa·.~ 11 documentadas e.r po
s.f.ci on l'S ·a cargo de tos a u ta
res m ds com;peten t es en es ta.5J 
' " atorias . Un. lil/1"() imprc~J
¡¡indibl ll para la. fo rmaci6n 
'bd# ca. do loo .,,acstros, los 
tfltndionte$ <U Pedaqogla 11 
los participa1~tes en t o da 
clase de oposiciones en el 
campo d·e la E nsmíanza P ri -

·maria, 

GUIA PRACTICA 
PARA LAS 

ESCUELAS DE UN SOLO 
"MAESTRO 

Precio del ejemplar: 4{) ptasc 

E st a. Gu.W. Práctica con tiene la s 
<'uestiones fu nrlam en tal e!:' pa r 3. la or
haniza ciú n <~e l t rabaj o ~n las escuelas 
de un so lo maestr(\ -unitarias y nüx
t a.s-. Ue uu a ma nera s i n-t ét i·ca y re
!:\u mi d a. 

rrestará un gra n servici1o a todos 
lo ~ m a e ~ t ros y maestras. espec ialmen
te pam tocl <>s a~uello s que comie-nzan 
su Yicla profesiona l. 

ADOLFO MAILLO 

Reflexiones 
pedagógicas sobre 
la historia de la 

escritura 
Predo del ejemplar: 

20 pesetas. 
La. e volución d e los signos 
que han s ervido al hom
bre para comunicarse con 
sus semejante~ es s eguida. en 
este librito, c.J. e sde la picto· 
grafía primitiva a los símbo
los lite r a les. E s ta .. historia 
d& la l e tra" m o tiva d eduei!iO
n~s ¡>Niagóg icas y didác tica 5 

d el mayor int-e rétt. 
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