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ADVERTENCIA 

La publicaciÓI'l 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 afirn1aciones a todos los efectos. 

LA DIRECCION 

''Concurso para lectores'' de VIDA ESCOLAR 
Quedan todavía unos días para cerrar la admisión de soluciones a este Concurso 

y llevamos recibidas ya casi 800 cartas, lo que nos complace comunicar a todos los lec· 

tores y concursantes, ya que supone un éxito rotundo y refleja la atención que se 

¡uesta a la Revista y, por tanto, la demostración de que lo que se sienthra en ella no 

va a parar a terreno infecundo. 

En el próximo número insertarentos la relación contpleta de los participantes. 

Ruego ·del C. E .. D. O. D. E. P. a Inspectores, Juntas 

Municipales ·de Edu~cación, Directores ~de Grupos 
• 

Escolares y Maestros 

El éxito logrado por nuestra Revista VIDA ESCOLAR se refleja prin
cipalmente en que la n1ayoría de los números publicados, sobre todo en la 
primera etapa y monográficos, se hallan agotados desde hace tiempo y toda
vía continuamos recibiendo demandas ·de los mistnos. 

Algunos maestros de re cien te ingreso o trasladados a Escuelas de nueva 
creación nos solicitan se les complete la colección con dichos números, y, 
presumiendo este C.- E. D. O. D. E. P. que en algunas Inspecciones, Juntas 
Municipales de Educación, a donde en principio se enviaban todos los 
correspondientes a una misma localidad, Escuelas Graduadas o Grupos Es
colare_s, puédan existir ejemplares sobrantes, sería 1nuy loable nos los de
volviesen para poder complacer las innumerables peticiones que recibimos 
en taJ. sen ti do. 

El gasto originado con motivo de esta devolución podría sernas indi
cado· al hacer la remesa, en la seguridad de que por la Adn1inis.tración de este 
Centro le sería abonada su cuantía en la forma más conveniente. 

Por ser de justicia y porque ello contribuye al bien que con tal publica
ción se persigue, esperamos vernos atendidos y de antemano lo agradece, 

La Dirección · --~---------..: 
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LA AUTENTICIDAD 

Entre personaje y persona se dan siempre relaciones dialécticas, 
es decir, conflictos más o menos vivos, más o menos atenuados, según 
el grado de predominio que ejerza la «presión social», la super
valoración de los aspectos «teatrales» en los que abunda inevita
blemente la vida social, o bien la versión del alma entera hacia aquel 
recóndito e insobornable núcleo en que se siente «ella misma», en 
mudo diálogo con Dios. 

Es evidente que el tipo psicológico de cada cual, entendido a la 
manera de Kretschmer, de Pende o de Jung, decide en gran medida 
la general orientación anfmica de cada uno, aquello que Claparede 
denominó una vez certeramente psicotropía; pero no es menos cierto 
que se trata sólo de tendencias y orientaciones, en cierto modo cons
titucionales, que deciden el sentido y el marco de los «acontecimientos» 
interiores, incluyendo en ellos las repercusiones y modalidades de 
respuesta que los hechos exteriores producen en nosotros. 

En el fondo, la polémica entre el «yo profundo» y el «yo social» 
viene decidida, sobt·e todo, por la manera intransferible con que 
cada persona percibe, vive y está dispuesta a realizar los valores, 
especialmente los que corresponden a las lealtades hacia la verdad. 
Esto equivale a decir que la autenticidad de cada. cual está en re la~ 
ción directa con la hondura y calidad del testimonio en que consiste 
su vida, en cuanto suma de fidelidades a la radical evidencia que 
mora en los hondones de nuestro ser: exigencia primaria y voz 
infalsificable que nos rectifica o nos corrobora, nos alienta o nos 
corrige. Es la conciencia, palabra que etimológicamente significa 
«doble conocimiento», es decir, coincidencia plena del yo que analiza 
y el yo que actúa, fusión ciertamente difícil, que constituye a la vez 
la condición y el resultado de la autenticidad. 

La vida social, con el desdoblamiento a que fuerza entre la per
sona que somos y el personaje que representamos, nos empuja ine
vitablemente al «desfasamiento» entre ser y conocer o, si se quiere, 
entre lo que sabemos y lo que hacemos, escisión que percibió aguda
mente Ovidio al formular su genial «video meliora provoque de
teriora sequon) y que San Pablo profundizó aquilinamente en la 
«Epístola a los Romanos». 

Ante ese riesgo, tan diffcil de sortear, la reacción frente al mundo 
geométrico, cuadriculado y convencional del siglo XVIII profirió. 
por boca de Rousseau, una sentencia condenatoria contra la civili
zación, cuyo maleficio adultera y rebaja el tesoro de bondad que 
la Naturaleza puso en el alma del hombre. Fue la última resultante 
(la última en aquel tiempo, ya que después ha escrito Thoreau) de 
Id doctrina dieciochesca del «bon sauvage», cara a las mentes <<li
bertinas» de la segunda mitad del seiscientos, pero cuyo antecedente 



temoro fue ^EI Villano del Danubio», d® fray Anronio de Guevara, que prestá vestidura renacentistá al viejo mito
de la Edad de Oro.

Pre:cindiendo de tan ilustres avatares, digamos que la autenfictdad no puede oonststtr en ntngu^a «vueita a(a
telva originaNa^, cualesquiera que sean los caminos, los dlafraces y fos rodeoa, lo^s sfmbolos y los tropoa uttlizados
an esa amarcha-atrás», emparentada con el mito pseudocientffico de Freud, que vio en ciertas perturbaclonea men-
tales un deseo inconsciente de refugiarse en la obscura protección del claustro materno. Probablemente el nudo det
verdadero drama --acaso tragedia-- en que consiste la vida humana radíca en la obligada coltstón de dos ten-
dencias antagónicas: la que nos tmpele a mejorar nuestro contorno, en obediencia a valores que valen mós que
la misma vida, y aquelia otra, mós Ilevadera y complaciente, representativa del «éxtto social», que noa empuja o
aceptar resignadamente Io que ofrece la ^^circunstancia", cualesqulera que sean sus móculas e imperfecciones. Lo
autentfcidad ha de basarse en una fransacción entre esas dos fuerzos, transacción que no puede obedecer a una reglo
ánicn. formulada en absiracto y aplicable a todas las ocaslones, slno que ha de resolver las coNsiones permanentes
entre ldeates, motivos y tendenclas, con pronunciamiento, en cada caso concreto, de una sentencia que decida el
^esgo de nuestras acciones: nosotros mismos, al par jueces y reos de nuestra vida.

No otra cosa es la prudencia. Virtud diftcil, vivido por los hombres en obed(encia a acepciones que subrayan,
ora la aceptacfón resignada o pfcara de impurezas y frcciones -acaso con aquella moral de Cefestina, cifradm
en el apotegma cazurro «a tuerto o a derecho», nuestra casa hasta el techo--, ora poniendo el acento en
la dirección qu(jotesca, ganosa de rendir culto incondicionado a los más altos valores, sin arredrarse ante las
oensecuencias de impopularidad o de sacrificio que necesariamente acarrea tal diapasón ético.

La educación se deja influir en cada momento histórico. quléralo o no, por el tempero de la época; pero debe
preguntarse si en el autodescubrimlento y devoción de la autenticldad, que debe constituir su objetivo primero,
no corremos, más de una vez, el riesgo de caer en ei Scila de la cprudencia mundana» por huir del Caribdis de un
angelismo irreal, y viceversa. Cada alma, por otra parte, tiene predispuesta una senda que, en cierta medida, sólo
q ella conviene, y una conduccíón, por 6(en intenctonada que sea, que la aparte del ritmo que pide la consecución
de sus personales caminos, es una deformación.

Ante (a gravedad de taJes problemas lo mejor serb fortalecer en los nifios el conocimiento del sf mismos y la
dedicación a los valores, entre loa cuales el de la verdad personal, libremente vivida y acrisolada ocupa rango de
prlmacfa desde el momento en que el hombre es, antes que nada, «homo saptens» que usufructúa el invaiuable don
^ie la ltbertad. Y^de otro correlativo, pocas veces destacado, pero inseparable de oquél: la responwbilided.

Podrfamos decir, para terminar, que !a autenticldad personal sólo puede alcanzarse cuando toda fidelidad
^ los otros comfenza por la fidelidad a nosotros mismos, entendida no como un narctsismo gratuito, sino como
descubrimiento y consfruccfón del ser que en 'verdad somos, en un cltma de libertad respcnsable.

0
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LA DISCIPLINA ^ COMO COMPEND(O PSICODIDACTICO
Por Ambresio J. AULPlLLO

^retari^ lW C. ID. D. O. D. ID. P.

@s^e quien qne el término Ndiscipiina" se pres-
In a^etriadas interpretaciones, conriene, antes de
oatrar en materia, detemernos en una breve disqui-
tl9eión eobre el seatido qne en este trabajo queremos
• iatentamos iarle.

5abido es que etimológicamente quiere decir lo
ytte se enseña a1 niño, y así, cuando hablamos de
tnaterias de enseñanza o de sectores de conocimientos,
ao hay inwnveniea►te en aludir a"disciplinas escola-
Ms".

Otras veees, en sen#ido ascético, se eonsidera como
una gimnasia o serie de ejercicios (renunciamientos,
saerificios, privaciones, etc.) a que se somete el es-
píritu o eI auerpo en aras de una mayor perfección
l^ssmana.

ii, en acepción más general, se habla de la dis-
ciplina como si fuera el orden o gobierno a que ha
de someterse el individuo para incorporarse a una

comunidad o sociedad. ^n nuestro caso se trata de
insertar al alumno dentro de la institución esrnlar.

Pudieran señalarse más sentidos o definiciones„
pero para el propósito'de hoy nos bastan estos tres.
Mas no nos vamos a constreñir a una sola de ellas,
sino que con un criterio unificador y sintético la con-
sideraremos como el resultado de la confluencia de
ios principales vertientes : una que afecta al propio
desarrolJo deI espíritu haciéndole vivir en un ambien-
te normal y tranquilo, y la otra que se refiere at
conjunto de saberes que le servirán de alimento para
su mejor crecimiento.

Conformes con asignarle ta doble final'rdad de: a)
educar el carácter, crear hábitos de obrar, formación
moral en suma, y b) asegurar la eficiencia y el orden
en el trabajo o aprendizaje escolar.

De acuerdo con desechar esa disciplina mera.mente
externa, que se basa en autoridad y orden impuestos

^ ^ ^ ^ ^.^ .. '^:



aoer^citivama►te, que^brantable, por tanto, en cuanta
esos factores determinantes se relajan o desaparecen;
hecha a fuerza de prohibiciones, reglamentos inexo-
rables, negativas opuestas, sin más, al instinto desor-
denado del alumno, o brotando de reglas abstractas
y sermones que muy poco dicen al escolar.

Convenimos, en cambio, en que la verdadera disci-
piina es "acción inmediata sobre el espírítu con el
propósito de formarle", como quiere Herbat ; proceso
interior producido a base de asentimientos razonables
y razonados en ]a medida que la madurez psíquica
del discente lo permita, emergiendo de realizaciones
concretas, deseadas e interesantes ; o conformidad del
alumno a la ley que siente viva y activa en el Maes-
tro, como quiere Radice, sin tiranía ejercida por ei
educador sobre el educado, sino "modus vi^endi" que
guía ^r obliga a entrambos.

Comsentimos, por último, en que es la disciplina
la que da tono y carácter, la que matiza señaladamen-
te todo el amiente escolar, hasta el punto de que mu-
chas veces calificamos los sistemas educativos por et
procedimiento disciplinario que en cllas se encarna ;
y de que han surgido infinidad de técnicas modernas
de enseñanza que, analizadas detemidamente, no se
distinguen unas de otras nada más que en Ia posicióa
adoptada con respecto a la disciplina.

Por todo lo cual no pa.rece innecesario que ei
Maestro, el educador, piercía de vez en cuando ua
poco de tiempo en reflexionar sobre ^ste tema taae
impartante y de tanta trascendencia.

Corrientemente se ha venido siguiendo una técnica.
seccionista dentro del proceso global de la educación ^
por un lado se ha hablado de instrucción y por otco
de disciplina o gobienno, haciéndosc distingos, inclu-
so, dentro de estos dos últimos aspectos. I.a Orga-
nización l;scolar, se dice, comprende dos sectores ím-
portantes, el relativó a los contenidos de cultura, o
enriquecimiento mental de los alumnos y el que se
refiere al aspecto moral o acciones en que plasma
nuestra conducta : lo primero está a cargo de la ^n-
señanza y lo segundo a cuenta de la Disciplina, es
decir, que junto a unos elementos constitutivos o
materiales, los conocimientos, hay otros regulativos
o formales, las normas.

También se manejan mucho los términos "infor-
mación", "formación" ,v "confirmación", cuyos co-
rrelatos inminentaes son la instrucción, la educación
y la disc.iplina, respectivamente.

Pero esta posición atomista no es la nuestra. Nos-
otros opinamos que ese desarrollo de aptitudes, de-

ietmi^cibn de actítudes y adquisición de habituales.
que en definitiva integran la educación, es a1•go uai-
tario, o al menos unificable, que en todo morne^rto
está sufriendo el impacto del factor disciplinas^te.
Y hemos llegado a experimentar que, en la mayarla
de las ocasiones, el proceso educativo no a otra eosa
que un proceso disciplinario, o que cada acto del es-
colar es o debF ser un acto de disciplina.

Es más, afirmamos quc no hay una liscipkna
ocasional ^lada en este o em aquel momento, sirao ana
disciplina continua, perseverante, absorbente, q,ue .se
resum^e en cumplir en todas las ocasiones con nuestro
deber del mejor modo posible. Y a ello contribuye,
tanto e3 normal desenvolvimiento de la psique e^m®
los conocimientos que le nutren, inclusive el in^ét^p
o manera de administrarlos.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Veamos ahora cómo ha de ser la instruccián para
que se favorezca esa disciplina unitaria de que ha-
blamos. Y vale la pena quizá detenerse un poco anie
esta paradoja: una cosa es la instrucción de la dis-
ciplina y otra muy distinta la disciplina dc la instsu^-
ción.

Instruir al escolar en la disciplina, ensefiarle•utz
prontuario de normas o reglas de comportamienlo, es
en la mayoría de las ocasiones poco eficaz, sobre todo
si los casos previstos en el reglamenta no se aatua-
lizan al mismo tiempo. Vale mucho más el deducir
los preceptos de los casos concretos, que el estableeer
a príori una serie de principios de actuación pam„
cuando llegue el momemto, acordarse de aplicarlos.

Irn cambi^, ]a dísciplina de ]a instrucción, el acos-
tumbramiento del espíritu a una manera de obrar
buena y aceptable, ordenada y eficiente pos a^edio
de cualquier forma del saber, que no es lo mismo que
1a. llamada educación formal, ya suena a otro ean^r.

I,os conocimientos en su fase primaria 3^an de
ser, desde luego, más prácticos que especulativos,
más actuales que pretéritos, más vivos que fosilisa,-
dos, más de eficacia que de erudición. Antes que ua
saber debemos procurar en el escolar un ser o tttt
obrar. Una vez leímos en e] prólogo de los pregra-
mas escolares de una nación hermana estos bellos
consejos : t Enseñemos primero que los niños apren-
dan a vivir ! 1 Después que aprendan a saber ! i Que
sepan menos y que quieran más ! 1 Que aprendan me-
nos y que piensen más ! 1 Que sepan menos y que
sientan más !... Por otra parte, estamos de ac^aerdo
con Dewey en que es previa y m$s estimulante 3a

La formaeión de los eapíritus exige otro cuidado y otro reapeto, A medida que va
maeatro se dirige a menos alumnos, todo cambia. Entonces sele.cciona los eapíritua, tra-
ta a cada uno aegún sus posibilidades y su valía. Enseña un método más bien que ua
eaber. Enseña a aprender, Forma a loa espíritus para la inveatigaeión. Obliga a reeoao-
cer que siempre ae sabe sólo una parte de lo que hay que saber, y más allá de las cer-
tidumbrea ya adquiridas muestra el margen de incertidumbre y los misterioe que invilaa
a la duda y a la tolerancia. Alimenta la virtud más grande de los hombres : la cux'ioai•
dad y el deseo. Los coloca, si puede decirse, en estado de verdad, no porque preteada
revelársela, aino en cuanto les hace capaces de eaperarla y buscarla.

(Gu^aExNO, ĴEAN, Sur le chemin dea hommes, Bernard Grasset, París, 1959, pág. 51.}
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iatettción que la atención, ya que más fácilmente
brota ia reflexión de Ia acción que al revés.

La cultura, además, es unidad orgáníca de pensa-
miento, es sistema totalizador que tiene como fina-
lidad obtener en el aIumno una concepción del mun-
d^ y de 1a vida, y el mero almacenamiento de no-
ciones dispersas, la verdad dividida eu esas parce-
las denominadas asignaturas, que luego en la reali-
dad de la vida no aparecen de tat modo, difícil-
mente llega a proporcionar algo valioso a un es-
píritu en embrión como es el del niño.

I.as materias han de estar, pues, verdaderamente
integradas, organizadas, con una estructura más psi-
cológica que lógica. si se quiere que tea^gan valor
educativo. Por eso va abriéndose paso la idea de
agrupar los conocimientos no con arreglo a las c1a-
aificaciones tradicionales de Ia ciencia, sino entrela-
zados y relacionados más prác+ica y coherentemente.

E1 trabajo que este aprendizaje supone es ya un
elemento valioso de disciplina, hasta el punto de
que uma buena organización de ésta depende de la
ordenación de los distintos ejercicios y de su eje-
cución ; pero el hacer par hacer o el disponer que
los 'niños actúen para que así estén entretenidos,
eon ser un instrumento disciplinario muy fácil, re-
quiere ante todo que sea interesante para ser deseado,
y mejor aún que llegue a adquirir la evidencia de la
necesidad. I^ntonces es cuando la instrucción no es
sólo un medio de disciplina, sino toda la disciplina,
hasta el punto de que, pensando en ello, Kieffer ha
afirmado: "I,a verdadera didáctica más es discipli-
na que enseñanza". Y en este caso es c^mdo la. ins-
trucción y la educación realmente confIu^en.

Más el súmum de la educación no es el saber,
es, además, dar al educando una forma racional de
ser, de sentir, de querer y de obrar, como hemos
tiicho ya. Y para llegar a ello es preciso un'actuar
tnetódico que no entre nunca en conflicto con las
Ieyes del desenvoívitniento psicalógico del escolar.

A esto qucríamos aludir cuando desde el principio
hemos catificado a la disciplina de compendio psico-
didáctiao.

Se habla mucho a este respecto del binomio liber-
tad avtoridad, porque, efectivamente, el orden, la res-
ponsabilidad, el propio "self-governement" o autodo-
minio nacen de esa conjuatción, y la disciplina es
válida en tanto que fomenta la ccexistencia de esa
antinomia. Sin embargo, se ha reparado menos en
la bipolaridad amor-justicia por creerse que lo pri-
mero es la razón de la familia y lo segundo de la
sociedad, olvidándose que la Escuela, que está a la
mitad del camino de ambas instituciones, tieme ne-
cesxriamente que nutrirse de la amalgama de sendas
razones.

I^íantovani -y con esto quiero terminar- tiene,
al hablar de la actitud que debe adoptar todo edu-
cador, unos pensamientos tan poéticos y profundos,
at mismo tiempo, que no me resisto a transcribir
aquí :"Un niño, si tuviera conciencia desarrollada
y segura, dictaría al educador la actitud que debe
adoptar f rente a él. Sería algo así como la voz de
la creación para resguardar su delicado fruto bajo
el abrigo del espíritu. i,e diria : he venido a reali-
zarme, a vivir. Incapaz de proveerme a mí mismo...,
necesito sentir la presencia de un educador. Necesito
su alma y no sus manos. No soy cera que pueda
moldearse a caprícho, ni vacío que deba lienarse.
^ntrego los gérmenes iniciales de mi alma y la plas-
ticidad de mi ser al juego de estímulos e influencias
continuos, al amparo del espíritu formadó y a la
sugestióm de los valores que constituyen la más alta
condición humana".

l^ste es el verdadero quid de la educacíón, donde
está su dificultad, donde radica la efícacia del acto
educativo, en que reside el problema de la comuni-
cación: tratar a un espíritu no como cosa u objeto
manipulable, sino como a espíritu realmente.

Romano Guardini ha aeñalado admirablemente la importancia eentral que tiene la imagen
para Rillce; y, precieamente, el Angel es una imagen que libera, en cierto modo, inagotablea
fuerr.as creadoraa. El comentario de Guardini al respecu ► ee de tal importancia que creo que mi
deber es reproducirlo textualmentes "Tal vez se podría tradncir-dice-la impreeión particular
que produce en noeotroe la cultura anterior a la irrupción de la técníca si ee dijera que en ella
lae imágenee conservan un poder. Eate poder crece a medida que ae remonta el cureo de loe
tiempoe; crece y ee rodea de mieterio haeta el punto de deeembocar en lo mágico o en lo míe-
tieo. Loe que ee eienten atraídos por la cultura antigua a menudo no ee dedican mée que a
laa antigiiedadee; pero a vecee también dan ptveba de un eentimiento auténtico, eienten que en
la cultura antigua reina algo que posea un valor eaencial, pero que eaté deetinado a disolveree,
algo canónico que vale no eólo para el penaamiento o para el gueto, eino también para la een-
sibilidad, para la vída, para el ordea máe íntimo de lae cosae. Deede eae punto de vieta ocurr®
una verdaders deegracia cuando una ciudad antigua se hunde, o cnando algunae coetumbrea
profundamente arraigadae caen en deeueo. Algo se ha perdido en eae momento, algo que ya
noe faltará para siempre, y que lo nuevo contiena poco o nada s lae imágenes, preeisamente...
EQué eon, puee, esae imágenesY Probablemente hay una relación entre ellae y lo quc Platón
deeignaba con el nombre de Ideae... Tal ees loa tmágenea aean para al coraaón (Gemiit) lo qua
laa Ideaa aon para e[ oonocimíento: Toa aupueator r af miamo tiempn et oontenido último de la
perfección aital; lae condicionee de una vida recta y a la vez el efecto eeneible de una vida biea
dirigida; el medio para dominar loe adveraarioa irreductib ►er de la vida: el caoe, la devaetación 7
la locura, y el fruto de eae dominio. Lae ideae y lae imágenea no son tal vez sino una eola 7
única realidad contemplada a partir de las diferentee r.onae de la exietencia, unae desde lo aito
y otrae deade dentro. Son como irradiacionee del Logoe mediante lae cualee crea y rige tods
lo que ee finito: desde lo alto, por la claridad da la oonciencia; deede dentro, por la profun-
didad do la vida.

MARCEL, GABRIELs Prdegómenos pa►+a tata Metafíaiea de la Eiperottsa. Ed. Nova. Bueaas
Airee, 1954. Páge. 25r4•255.)



Ee tha^a^.
éK^Q.a .̂ p̂^áctica

LA JORt^ADA D E TRABAJO
DEL DIRECTOR ®E GRUPO ESCOLAR

Por Concepción SAINZ AMOR,
Dlrectora de 4rupo IDscolar. Barcelona,

Si pensamos en que un grupo escolar constituye

una empresa educativa, ciertamente compleja y de-
licada, nos encontraremos con que su director es,
ni más ni menos, que un director de empresa, con
sus atribuciones, preocupaciones y responsabilida-
des.

Por consiguiente, el empleo de su jornada labo-
ral ha de ser análoga al de todo director de em-
presa. Ha de cuidarse de que los elementos todos
de la misma se armonicen y depuren para bien lo-
grar el fin que la empresa se proponga. Dados ios
fines y características de la empresa educativa, la
tarea de su director consiste, por tanto:

• Primero. En atender con todo cuidado a que
el fin de la empresa, la educación de los niños, se
realice con toda eficencia.

Segundo. Para ello precisa, en primer término.
estar mu j^ al tanto de que la labor de sus colabo-
radores vaya bien armonizada, único modo de que
aprovechen al máximo, en beneficio de la empresa,
las posibilidades de cada cual, con la mayor satis-
facción de todos en general y de cada uno en par-
ticular. Es decir, ha de preocuparse de que, den-
tro de las posibilidades, cada colaborador trabaje.
a gusto y bien, en aquello para lo que mejor sirva.

Tercero. Para que los puntos anteriores pue-
dan realizarse ha de preocuparle en todo momento
el aprovechamiento debido de todos los medios con
que cuente para la realización del trabajo: edificio.
material, peculio, relaciones, etc.

EI análisis de los puntos anteriores dejará cla-
ro el empleo de la jornada. Habrá que dejar bien
sentado de antemano que la labor diaria de toda
empresa educativa necesita estar presidida por el
espíritu de iníciativa, el de orden, el sentido co-
mún y el de convivencia, el don de gentes, la elas-
ticidad d^ conducta -sin menoscabo de la tenaz
t^ntinuidad en la labor-, además de por un ele-
vado espíritu de superación que, sobre la cordial
y reflexiva entrega a la tarea, implica gran ampli-
tud de miras tanto en lo referente a lo que la tarea
es en la diaria realidad presente como ea lo que
se refiere a los progresos y variaciones que e1 rá-
pido devenir de la vida actual exija ir introducien-

do en las normas estimativas y en los modos de
hacer.

iCrfimo encajar todo esto en una jornada de tra-
bajo? Comencemos por la educación de los niños.
que ha de realizarse cada día con mayor perfec-
ción y eficiencia, en vista a las complejidades de
la vida actual.

iQué supone este fin para la jornada diaria de
trabajo del director? 5upone, ante todo, un amplio
y profundo conocimiento del mismo, además de la
debida valoración de los medios con que cuenta
para realizarlo y el acrecentamiento de los mis-
mos si ello está en su mano.

Como de los medios y del personal colaborador
nos ocuparemos en los puntos siguientes, dando
por supuesto el afán de superación personal y la
preparación y disposiciones adecuadas, pensemos
en los niños.

Todo buen director debe conocer a todos y cada
uno de los alumnos de la institución, sobre todo a
partir de los siete a ocho años. El ideal sería po-
der llamarlos por sus nombres. lQué de seguridad
e importancia tiene para el niño sentirse directa-
mente vinculado nada menos que con el director!
Ello hace que el pequeño se sienta un elemento tan
vivo e importante de la vasta obra que, hasta in.
conscientemente, se inserta con todo interés en ella.

Este conocimiento de los muchachos supone, en
primer término, la observación diaria de los mis-
mos, el contacto con las familias, que la amplia y
fundamenta, y la observación sistemática de los ni-
ños en los casos que así lo requiera. En otras pa-
labras: el director ha de ser i^astante psiqólogo,
única manera de que pueda colaborar con el psicó-
logo escolar, cuando lo haya, y de que haga sus
veces cuando, como es lo corriente, el psicólogo es-
colar sólo sea una aspiración.

iQue aórno y cuándo llevar a cabo esta obser-
vación, a un mismo tiempo general y particulariza-
da? Sin contar con los datos que le proporeionen
los maestros, esta observación que todo director
realiza hasta inconscientemente subyace en la base
de todo su trabajo. Se realiza en tadas las circuns-

tancias de la vida escolar. Sobre todo, en los ac-
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tos colectivos de comienzo y fin de jornada -que
debea estar siempre presididos por él-, en los re-
tteoa, en su intervención en las clases, en los exá-
meaes y pruebas objetivas, en el consultorio que
debe establecer que para que los mayores de diez a
ance años tengan acceso directo a él para expa-
ntrle sus problemas, en las entrevistas con padres
y familias... Además de, naturalmente, en los tests
que debe pasar en los casos dificiles, en los extra-
ordinarí^s y a la hara dc dejar los muchachos la
tacueia.

Segundo punto: Contacto con el personal do-
cente. Sinceramente creo que no hay director po-
sible si tácitamente no le reconoce todo el mundo
a sus órdenes como el más valioso elemento de la
escuela. De no ser así, ar el mejor sentido de la
palabra, a pesar del titulo oficial, está incapacitado
para dirigir. Esta superioridad ---que fundamental-
mente radica en la elevación de carácter- en el
sentido profesional la completan la capacidad, la
preparación adecuada y, sobre todo, la entrega al
deber. Si de veras vivt para su tarea, por si mismo
se pondrá pronto a punto cn los asuntas más o me-
nos de detalle sobre Ios que no esté muy docu-
mentado. (Y qué bien captan, tanto muchachos
como personal colaborador, si el director vive por
y para su misión! Si de veras es siempre el pri-
mero, su sólo ejemplo arrastra. Sin que él se lo
proponga, todos le consideran entonces el superior,
el consejero, y todas cumplen. En caso contrario,
siempre rechinarán los ensamblajes de la obra,
porque, tcon qwé autoridad pucde imponer la en-
trega al deber si él lo descuida?

Ahora hien. esta Eirme superioridad tiene que
saber hacerse amablc. H"a de ser a la vez superior
y amigo, única manera de que quienes de él de-
penden se sientan seguros, apoyados, cs decir, que-
ridos y protegidos. Sóla así pueden traba jar a gus-
to, y sólo así rinden lo que deben rendir. No hay
que olvidarse nunca dt que como la empresa edu-
cativa es, sobre todo, una empresa amorosa, el
amor ha de ser en e11a la fuerza subyacente que lo
determine todo. Resulta fácil aconsejar, orientar,
controlar, cuaitdo, hasta sin pensarlo, los intere-

sados están bien seguros de que las controla, dlrl-
ge y aconseja un amígo que conoce muy bíen lo
que se trae entce manos y es incapaz de humillar-
les. Todas estas observaciones valen, asimismo.
para el personal subalterno y para el trato con fa-
milias y autoridades.

Tercer punto. Así planteadas las cosas, la
competencia y el espíritu de superación infórman
el trabajo de cada jornada. Como consecuencia, los
medios de que se dispone, que nunca son muchos.
se aprovechan al máximo y la conexión del tra-
bajo con el ambiente y con la vida en general que
da, ipso fecto, asegurada, ya que los buenos ren^
dimientos escolares hacen que la obra se proyecte
por sí misma al cxterior. Pero no estará de más in^
sistir en que estas relaciones escuela-sociedad son,
sobre todo, competencia del director, y que a su
través se realiza la accibn proyectiva de los maes-
tros que deben, con todo interés, colaborar en ella.

* * *

Concretemos ahora en un tsquema la jornada
directivo-didáctica, consignando de antemano que.
dadas las condicioncs en que viven actualmente los
grupes escolares, la realidad ha de distar mucho
del esquema ideal, ya que el director se enfrenta
mal pagado y casi sin medios ni ayuda, ante un
conjunto de pequeños y grandes problemas que
plantean la complejidad de su tarea y las varian^
fes de estimativa pedaglógica que determinan los
cambios -a veces radicales--- de la rapidísima evo-
lución de la vida actual. De todos modos, el esque-
ma es siemprc conveniente porque señala un hito
aI que, según los casos, la realidad se aproxima
todo lo posible.

A) iQué tiempo debe ocupar en la jornada
diaria del director el contacto con los muchacños?

A nuestro juício, debe íntervenir: en los sen-
cillos actos que eornienzan y cierran la jornada es-
eolar, porque ellos son expresión tangible de uni^
dad de la escuela. Cada muchacho, y aun cada
maestro, timden a considerar su clase como su
parcela propia, desentcndiéndose un poco del todo.
Los actos comunes corporeízan al conjunto como
un todo en el que cada clase es un elemento, un

Que la vida de los hombrea comience, al menos, en el deainteréa, y que el tiempo de
la escuela aea como una iniciación a la grandeza y bellexa de laa cosas. Solamente en loa
hombrea podrá el mundo reencontrar au unidad, pero ello exige que toda la enaeñanaa
no tenga por objeto máa que salvar la unidad propia y la armonía interior de cada ea-
píritu, de cada alma, lejos de disolverlaa en curioaidades parceiarias y actividadea aw
tomáticaa. Ea la escuela quien debe devolver la unidad al lienso desgarrado de nueatro
xrcundo e impedir que ae le aiaa deagarrando máa. Laa técnicaa muy especialisadaa, loa
o/ícioa, cada ves más particularea, que aon loa medioa de ganar nuestra vida, noa llevaw
a percibir sólo una parte, un f ragmento, de nueatro munda. Ninguna de eatas célulaa, eat
las que eatamoa encerradoa, noa ayuda a aairlo y a aentir su unidad. Noaotroa aólo mira
moa la vida, mientraa la ganamos, por una estrecha ventana. La alegría de loa hombrea
no reaiatirá mucho tiempo en eate régimen celular ai cada uno de elloa, en su juventud,
no ha aido formado para eontemplar el cielo; ai no ae ha hecho de esta contemplació^t
un hábito, una necesidad, y ai en cada instante no ea ayudado por el recuerdo de eats
gran imagen.

(Gv^naNrro, YEAN, Sur le chemin dea homwe.ea, Bernard Graeaet, Pañe, 1959, pági-
aaa 212-213. )

R



miembro del corpus escolar. E importa mucho que
cada alumno no se considere sólo alumno de su
clase, sino alumno de la escuela a través de su cla-
se. Lo mismo cabría decir de cada maestro.

Comenzada puntualísimamente la tarea diaria,
hay unos momentos en que se han de disponer las
particularidades y pequeñas sorpresas que presen-
ta el día. De antemano estará previsto y dispuesto
el plan de trabajo, pero, aparte lo previsible, cada
día tiene su afán, y así ha de ser, porque la vida
es continuo cambio. Acaso la mayor dificultad y
también el verdadero encanto de la labor directiva
reside en que la vida bulle por doquier en la es-
cuela y a la vida hay que hacerla frente viviendo.
A veces estos problemas se despachan en poco
tiempo, otras exigen más y hasta, en ocasiones,
pueden ser insolubles. En este primer tiempo se
trata de disponer adecuadamente los que se hayan
presentado para resolverlos en el acto, si son de
solución rápida, o para tomar las disposiciones en-
caminadas a resolverlos en el momento oportuno.

Hecho esto, como la sesión de la mañana es la
mejor para tomaz contacto con las clases, cada día
debe conectarse con alguna, preferentemente con
aquellas en que el respectivo maestro más deje quc
desear. Este contacto puede consistir a veces en una
lección, otras en oportunas observaciones, otras en
la eomprobación de la mazcha de la clase, en prue-
bas objetivas, etc. Frecuentemente hay que distri-
buir esta labor entre antes y después del recreo.
No hay que dejar tampoco de lado la observación
durante los recreos, para que sean lo que deben ser
y porqYe en ellos es cuando mejor puede obser-
varse a grandes y a chicos.

llno o dos días por semana conviene destinar
la última parte de la clase matinal a recibir fami-
lias. Deben alternarse estos días de recibo familiar
entre mañana y tazde, porque cl tiempo libre varía
mucho en las familias y se debc dar oportunida-
des a todos.

Al menos, una tarde quinccnal deben dedicarse
veinte o treinta minutos a charlar en común con
c^da una de las clases de mayores, abordando en
las charlas, con discreción y altura, los problemas
personal-social-familiares que plantea la vida ado-
lescente en general. También una tarde por se-
mana o por quincena hay que disponer un tiempo,
que conviene sea fijo, para departir en consultorio
individual con los alumnos mayores que quieran
exponerle algo en privado. Da este consultorio
magníficos resultados, porque al sentirse tratados
como personas mayores de igrsal e igrsal se gana la
Qonfianza de los adolescentes, tan difícil de ganar
y tan conveniente de poseer. La última hora de la
tarde es muy adecuada para este mencster, que re-
quiere espíritu juvenil, gran comprensiión, delica-
deta y tacto, porque en nuestros dias y en ciertos
ambientes de las grandes ciudades, iqué de cosas,
Dios mío, salen a la luz!

P^ra la observación de los casos dificiles, extra-
ordinarios, delicados, etc. -aunque en cierto modo
quedan atendidos en el consultorio de iatimidad--,

pueden dedicarse dos días semanales, de prefercn-
cia en la primera parte de la mañana, tras dispa-
ner las particularidades de la jornada.

B) El cambio de impresiones y colaboracióa
con los xeaestros se realiza consciente e inconscien-
temente en todo momento. Pero, además de la con-
tinua colaboración, que en el Eondo equivale a una
comunión ininterrumpida entre ocupaciones, ideaa
y sentimientos de todos, es muy conveniente un
cambio de impresiones antes de comenzar la jorna-
da y después de acabarla, tal como se realizaba ya
aquí en Barcelona en tiempos lejanos. Estos cam-
bios de impresiones a la entrada y salida resultan
difíciles en nuestro tiempo porque lo perentorio de
la economía es causa de que la mayor parte del
personal vaya disparado desde la escuela a otra
ocupación.

Las reuniones de padres, antiguos aIumnos, amir
gos de la escuela, etc., hay que hacerlas siempre
fuera de Zzoras de clase; las visitas del médico es^-
colar han de encajarse de acuerdo con tl doctor, y
las relaciones con autoridades, instituciones, etc.,
son imprevistos quc han de atenderse cuando se
produzcan. No conviene que sean demasiados es-
tos imprevistos porque restan tiempo al trabajo.

C) Actividades para la disposición y aprove-
chamiento de los medios con que se cuenta. Ea
nuestra época, burocrática por exceleneia, aumenr
tan sin cesar multitud de ocupaciones relacionadas
con la dirección: administración, permanencias,
matrículas, altas y bajas, ficheros, comunicación e
intercambio con todo género de instituciones, ete.
Tenemos también el complemento alimenticio, d
comedor -donde exista-, la biblioteca y multi-^
tud de cuestiones y cuestioncitas que no podemos
enumerar aquí. Cierto que la biblioteca han de ller
varla los muchachos, que en el complemento ali-
menticio y en cl comedor los alumnos han de co•
operar, pero siempre necesitan quien los controle
y dirija. Igual ocurrc con tantas otras actividades
de la escuela.

Todo ello exige tantas horas de trabajo que el
director de un mediano grupo escolar no puede
realizarlo solo. Es indispensable un auxiliar. Claro
que hoy este auxiliar no existe y la labor se hace
--como se puede y como Dios quiere- gracias a
la buena voluntad y en detrimento de la lahor di-
recti^a. Tal estado dc cosas es insostenible porque
de él se resiente toda la labor escolar. Además de
antipedagágica ello es antieconómico en grado su^
mo, ya que una escuela mal estructurada y dirigi^
cia no puede ser plenamente rentable.

.*t

Resumiendo en pocas palabras: Yo diría que
la jornada escolar del director o directora precisa
de gran elasticidad y espirItu de superación, gene-
rosidad y orden. Salvo circunstancias de tiempo y
lugar conviene distribuirla.

Maí^ana: Cambio de impresiones con loe co^
laboradores. Acto colectivo de comienzo de jor^
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>^da. Distribución del traba jo del día -ya prepa-
rado de antemano-, teniendo en cuenta las inci-
dencias que surjan. Contacto sistemático con las
elases. Observación en recreos. Según los días,
atender a familias o bien realizaz obsQrvaciones
pedagógicwpsíquicas de los casos que lo requie-
taa.

Tarde: Contacto con las clases de trabajo ma-
nual y de orientación. Según los días, charlas con
clases de mayores, observaciones psicopedagógi-
cas, consultorio de intimidad o cuestiones de régi-
men interno, administración, etc. Examen del tra-
bajo de la jornada y preparación del trabajo de la
eiguiente.

Naturalmente que este último punto, así como
da conexión con antiguos alumnos, etc., y la puesta

al tanto en los avances y vaziaciones pedagógicas
que van surgiendo, tiene que hacerse terminada la
clase. El problema está en que -con la remune-
ración actual- para vivir dignamente hay que ha-
cer algo más que la escuela una vez que las horas
de clase han terminado. Armonizar el problema
económico con el de plena dedicación no es cosa
fácil, como tampoco lo es ensamblar en la jornada
escolar el trabajo burocrático-administrativo ni
atender visitas imprevistas.

De modo que, una vez terminada la organiza-
ción del curso, de la que no tratamos aquí, hay
que aproximarse el esquema todo lo posible con
gran generosidad, espíritu de superación y de
acuerdo con las condiciones peculiares de cada
caso.

DISTRIBUCION DE TIEMPO Y D E TRABAJO
D E U N A JORNADA ESCOLaR

Por JOSE VAZQUEZ

DiraWr de Grupo F,acoolar. Zaragora.

9 (ZAR BANDERAS ORACION 9'15

9'20 CALCULO MENTAL 9'65 3 ORACION Preparar trabojo. 3'15

3'15 Completortrabajos o ejer- 3'15cicios pe,idientes.9'45 LENGUAJE
Lecturo expresi• 1015
va y coment.10`I5 Ejerciciosvarios^Ow5

10'45 RECREO 11b5

1110 GEOMETRIA Explicacion tema.l0'40
11'40 Ejercicios varios. 12

CALCULO MENTAL.

Objetivo del ejercicio.-Dividir un número d^e
dos, tres o cuatro eifras por 25.

Teorfa previa.-Mandar escribir en el encera-

4
do la sigwionte fra^cción: .

100
4 1

I^nvitar a un alumno que simplifique : _-
100 25

1 4
Si tiene el misrno valor que , será ^lo

25 100
taiamo multiplicar un número por una fracción

' que por otra.
1

Ahara bien, multiplicar por es lo ariszno

que dividir por 25. 25

1 4
Cvomo - , tendr^enwa que

25 100

3'30 HISTORIA
Explicacion tema. 4

L Ejercicios. 4'30

G'30 OI BUJO 5

1 4
400 X = 400 )( = 400 :25 = 16

25 100

Luego paza dividir un número por 25, menta!-

4
m^ente lo multiplicaremos por ; es decir, he-

100

llaremos su centésima parte y luego cuadrupli-
caremos el número que nos resulte.

E j emplos :
4 350

350 : 25 = 350 X = X 4=
100 100

=3,5X4=14

Nota.-Los alumnas ya tienen práctica d^c lp^
multipiácación por 4, hallando e1 duplo d>rl du-
plo del número.

Práctfca de cálculo mental.

Qu^e los niños realicen rnentalmelnte 1as si-
guientes operaciones:
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150 :25 23 :25 2.600:25 tos y espa^ldares produce un reaplandor que el
600 : 25 1 S: 25 1.500 : 25 poeta compara con uaa llaga
800 ; 25 40 : 25 3.450 : 25 Flamea: Despide reflejos conso llaa^, oa-
450 : 25 1? : 25 1.750 : 25 dea.

A piedra y 1odo: A cal y canto. eateramente.
LENGUAJE

Lectura espresiva:

CASTILLA

(Ambientación : El Cid hizo jurar al rey Al-
fonso VI que no habfa participado en el asesi-
nato de su hermano dbn Sancho II. En cuanto
le coronaron, el rey desterró al Cid.)

El ciego sol se eatrella
en las duras ariatas de las armas,
llaga de luz los petoa y espaldares
y flamea en las puntas de las lanzaa.

El ciego sol, la sed y la fatiga.
Por la terrible estepa caatellana,
al destierro, con doce de los euyos
-^poivo, sudor y lŭerro-, el Cid cabalga.

Cerrado está el mesbn a piedra y lodo...
Nadie responde. A1 pomo de la espada
y al cuento de laa picas, al poatigo
va a ceder... i Quema al aol! iEl aire abraaat

A los terribles golpes
de eco ronco, una voz pura, de plata
y de cristal, respondr... Hay una niña
muy d^bil y muy blanca
en el umbral. Es toda
ojos azules, y en los ojos, lágrimas.
Oro pálido nimba
su carita curiosa y asustada.

"Buen Cid, pasad... EI rey aos dará mnerte,
arruinará la casa
y sembrará de sal el pobre campo

que mi padre trabaja:
Idos. El cielo os colrne de venturas...
1 En nuestro mal, oh Cid, nc ganáis aada!"

Calla la nifia y llora sin gemido...
Un sollozo infantil cruza la escuadra

de feroce• guerreroa.
Y una voz inflexible, grita: "!En marcha!"

EI ciego sol, la aed y la fatiga.
Por la tcrrible estepa castellana,
al destierro, con doce de los suyos
-polvo, sudor y hierro-, el Cid cabalga.

Interpretación.-Los alumnos llevan un Cua-
derno de Lenguaje en el que van anotando pa-
pabra:s y expreaiones cuyo significado descono-
cen o equivocan. En él escribiran:

Aristas: Líneas rectas que forman dos su-
perficies al cortarse.

Llaga de luz: A1 brillar ^el sol sobre los pe-

Porao: Bola en qu^e termiaa la empufladura
de la espada.

Cuento: Contera, extremo de atrŝs de las
lanzas o de un bastón.

Postigo: Puerta pequeí^a abierta ett otra.
Umbra,/: El piso de la entrada.
Dintel: Traveaaño superior de una puerta o

ventana.
Nimbar: Aureolar. Nimbo es ese resplandor

que sale del cuerpo resucitado y glorio$o. Se
llama námbo al aro simbólico que se dibuja en la
cabeza d^e los santos. En este caso, el nimbo es
el cabello rubio -oro pálido- de la niña.

Los alumnos por su cuenta buscarán en el dic-
cionario y añadirán a las anteriorea. los signifi-
cados de : petos, espaldares, pica, inflesible.

ORTOGRAFIA.-Entrtsaear del t^exto las pa..
labras de dificultad orbográfica: sed, polvo, hie-
rro, u^r►bral, gemido, inflexible. El maestro las
escribe en el encerado, las lee claramente, hace
que algunos alumnos las répitan, pide que digan
palabras d^erivadas de las anteriores y que las
escriban en el encerado. Señala la diferencia fo-
nética, ortográfica y de significado entre hierro
y yerro.

Despuéa de este ejercicio, el maestro hace un
dictado en el que ee emplean las palabras ante-
ri^orea.

REDACCION.-Cuenta la poesfa CastiJla,
como un relato emocionante.

GRAMATICA.-Analizar brevesnente las pa-
labras del pri^ner verao.

LITERATURA. - Semblanxa -"levísima"-
de Manuel Machado : poeta sevillano, murió ha^e
quince años. Tuvo un hermano, Antonio, tam•
bién poeta.

Hacer observar cómo las mismas palabram em-
pleadas en la descripción del destierro dan idea
del cansancio, la sequedad...

Y el contraste de la presencia^ de la niña dé-
bil y blanca ante el ejéreito rudo, armado, su-
doroso.

Los alurnnos pueden rotular e ilustrar los tra-
baj^os del cuaderno de mod^o parecido a éste:

Recordando una diacriminación estalilecida por noaotroa hace algún tiempo, di-
remoa yue el hombre que aueña "es" una T^ida biológica, mientraa qa^e el hpmbre
vigil "hace" una vida histórica. Y, en verdad, hace la hiatoria de su propia vida, la
biografía interior, que no debemoa confundir con la hiatoria exterior o h.iatoria del
mundo, en la cual él no depende, en ninguna forma, máa ^ue de aí misma, inter-
venga o no intervenga en ella. Reducir loa doa miembroa de la diayunción: vida bio•
lógica y vida hiatórica, a un denominador común, como ae trata incanaablemente de
hacer, no ea posible, puea la vida, en cuanto función, ea una vidn diatinta de la
vida en cuanto historia y, ain embargo, las doa tienen el nziamo fundameasto: la exia-
tencia.

(BI1^ISWANGER, LUDWIG: Le réve et PexiatPnce, F.ditions Desclée de Brouwer, Bél-
gica, 1954, pp. 192-193. )



ROTULACION Y DIBUJOS:

^Eenquaje

GE011úETRIA

Objeto de la lección.-Explicación del teore-
ma de Pitágoras y de sus arplicaciones prácticas.

Desarrollo:

Dibujar en el encerado dos segmentos perpen-
diculares AB y AC y tomemos AB = 3 dm.,
AC = 4 dm. Unamos ahora B con C. Midieado
BC con la regla veremos que mide 5 dm. Cons-
truqamos los cuadrados sobre loa tres lados. Se
obe^rva en seguida que el construido sobre la
Ilipotenusa BC tíene 5' = 25 dm' d^e ánea; el
cuadrado construido sobre el cáteto AC tiene
4' = ló dm., y el congtruido sbbre el cateto AB
enide 3' = 9 deeím^etros cuadrados.

Es inmediato quc :

25= 16+9
o aea,

5' = 4' -f- 3'
y. en general,

a'=b'+c' (1)

Es decir, el cuadrado de la hipotenusa de vrn
tríángulo rectángulo es igual a la suma de los
cuarlrados de los catetos.

(Nots histórica.-Los agrimensorea egipcios
trazaban perpendiculares con un sencillo, pero
ingenioao instrum^ento : un cordel anudado de
forma que tuviese 12 trozos exactamente igua-
lea. El triángulo de lados 3, 4 y 5 es rectángulo.
y los lados de longitud 3 y 4 forman ángulo rec-
to.

El matemático griego Pitágoras, na^cido en Sa-
mos el año 580 antes de J. C., aprendió d^e los
egipcios eata prapiedad de los tráángulos de la-
dos 3, 4 y 5. Más tarde él la generalizó a todos
Ios triángulos rectángulos, c^escubriendo eu fa-
moso teorema.)

Consecuencias: 1` Ira hipotenuaa de todo
triángulo rectángulo es igual a la raíz cuadrada
de la suma dt los cuadrados de los catetoa

Des,pejando a en la fbrmula (1)

a=yb'+c'
2.` Un cateto ea igual a la raíz cuadrad^e deI

cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado tkI
otro cateto.

En efecto, de la fórmula (1) se deduce:
b' = a' - c'

luego,

b = Y' a' -- c'

Ejemplo:-La hipbtenusa de un triángulo rec-
tán^gulo mide 17 m. y un cateto 15 m. Hallar el
otro cateto.

Solusibn: Aplicando el teorema de Pitágoras^
15' -f- x' = 17'

o sea
x$=17'-15'=289-225=64

de donde,

s=}^64-8m.

Problamas:

1. Hallar el área de un cuadrado cuya diago-
nal mdde 25 dm.

2. ^A qué distancia deI suelo está la^ ventana
si la escalera mide 6 metros y el pie dista 3 me-
tros de la pared?

i^



3. Un coche sale de una ciudad a 60 kilóme-
tnos por hora, y a la vez otro coche del mismo
lugar por una carretera perpendicular a la pri-
mera, con una velocidad de SO kilómetros por
hora. ^ A qué distancia en línea recta se hallan
ambos automóviles a los cuarenta y cinco minu-
tos de marcha?

Ejercicios.-Los alumnos pueden realizarlos
en sencillos geoplanos hechos por ellos saismos
(un panel, unos clavillos de cabeza dorada y
unas gomas de colorea...)

En su cuaderno de cálculo escriben el texto de
los problemas y los resuelvan. Rotular e ilustrar
loa problemas.

Problema s

S^

^^

^4^
so w^/n.--..

Gon motivo de unos artículos periodísticoa
aparecidos en la prensa local aceTCa d^e los efec-
tos que producirfan las bombas atómicas en caso
de una guerra nuclear, algún niño hizo el co-
mentario de lo diferentes que son estas armas de
las que la Humanidad ha utilizado ea ^iempos
pasados. Ello dio motiv^o a la leccibn.

HISTORIA DE LAS ARMAS

Material: Láminas y dibujos de loa textos de
Historia. Diccionario Espasa, abreviado; tema:
GUERRA.

Introducción.

El hoanbre ha usado siempre armas con Iaa que
ha defendido su vida o sus bienes, o bien ha
conquistadp lo que le era necesario, lo que le
apetecía.

Desarrollo.

En los tiempos prehistóricos, el ho^tnbre se sir-
vió para fabricar sus armas de dos elementos que
la Naturaleza le ofrecía en abundancia: la pie-
dra y la madera : ha^chas y puntas de flecha de
aílex, cuarzo o jaspe... Formas y nombres que
han recibido: de "hojas de laurCl", "hojas de
sauce", "punta$ solutrenses", etc.

Uso da^db a las mismas: la caza y la guerra.

Un gran paso dado l..^r la Humanidad fue el
descubrimiento del medio para tra}ra ĵar los ma
tales :^instrumentos y armas de bronce, de hie-
rro...

Aparecen dos armas que habian de emplearse
hasta la Edad Moderna: la eapada y la lanza. Sus
formas y nombres que han recibido a lo largo
dtl tiempo.

a) La catapulta romana, precursora ck la ar-
tilbcría : fonma y uso.

b) Descubrimiento de la pólv^ora y conaá^
guiente revolucibn en los medios guerreros: las
armag de fuego --DÓnde y cómo se cornenzó a
usar la pólvora.-Distintas armas de fuego y su
funcionamiento.-Los cañones, arnetralladoras,
fusiles.

c) Durante la guerra que comenzó en 1914 se
em^plearon gran warie^dad de armas mortíferas:
lanzallamas, carros de oombate, morteros, boanr
bas.

d) La guerra q armas empleadas en el mar:
Ios barcos y escuadras guerreros; medios de lu-
cfia. Batallas célebres libradas en el rrsar.

e) La guerra y armas empleada,s en el aire :
la aviación y su uso militar.

f) Inventos guerreros de "última hora": las
bombas atómicas y de hidrógerw, su poder des-
tructivo medido en "megatones". Efectos eat Hi-
roshima y Nagasaki.

g) Armas de defensa en su evolución para-
lela a las ofensivas: desde los escudos y cascos
elementales haata los refugios atómicos.

h) Resumir los deagraoiados efectoa de 1a
guerra y cómo en caso d^e conflagración mun-
dial no habrfa ya v^encedorea ni vencidos.

i) Doctrina de la Igleaia en relación coa^ la
guerra : la práctica de la doctrina de los Evange-
lios para lograr una paz auténtica y permanenbe.

E jercicios.

Un título a^propiado a cada uno de los aparta.-
dos seí^alados con letras puede servir como guióre
para que los alumnos hagan un re^sumen breve.

Rotulación q dibujos.

Armas en las Edades históricas.-Armas dc
titrra„ snar y aire.

* t^



NOTAS AL TRABAJO SOBRE "DESARROLLO
DE LTNA JORNADA DF TRABAJO ESCOLAR"

Tipo de Esarela a que sa refiere el plan: tisupo
Eacolar de oeha. seccíoaes, seis ordínarios (trea Qra-
dos psralelos de doa secciones cada nno) y un^a sec
eión de pírvalos. más otn de retraaadw mentales.

S^eccibn eleei^da ^para el desarroUo de los tenus y
trabajoe quc ae adjuatan: SEXTA. ^

Edad de laa alumnos: de doce y trece afioa.
Cada alunmo lleva, por lo común, trea cuadernoa de

trai^ajo: el de cálculo, el de lenSuaje -ambas emi-
aentemente pr£cticoa con profuaión de ejercicios- y
ei diatio, quc reco^e realizaciones (reaúmenea, com-
posiciones o redacciones, comentarios; rotulación, di-
bujoa, alusivos a los temas respectivos).

Dado el :lto valor educativo, a mís del inatructivo,
del c$Iculo y del l^enguaje, buena parte del tiempo
escolar se emplea en ambas disciplinas: La actívídad

en los dos casos cs, repiio, muy prfctlca, procurando

la mayor actividad por parte de los alumnos. En este
sentido, el cálculo mental y los ejercicioa de voca-
bularío, interpretacibn y expresión del castellana aen
muy frecuentea y alcanzan a fia de curao un nível des-
tacado, El maeatro ha confeccienada tablas con los

nsultados de ejercicios de cálculo meatal porqu^e hay
aiñoa que lo hacen con npidez excepcional, aun cuaa-
do laa dificultades sueltn ser notablemeate aumea-
tadas.

Se lee mucho: lectura expresiva y comeatada, prin-
cipalmente. Se maneja el diccionario ea cada momenr
to; cl vocabnlario uanal y comGn cs conocido -n sn
si^nificado y en su orto^rafía por la mayor parn de
loa alp:nnos de esu seccióa.

Los líbros y material empleado en la jornada fue-
ron: Eaciclopedia Dalmau, líbros azul y morado, co-
rreapondientes a los perfodoa de Perfeccionamiento e
Iniciacíón Profesional.

Para c£lculo y len^uaje: Matemáticas y Españoi de
ae^undo curso de Bachíllerato, textos S. M., que ae
si^uen en esta seccibn.

Pan dibujo: Lfimina de dibujo de S. M., curso pri-
mero de Bachiller, que se utiliza como preparación
al dibujo geomEtrico e industrial.

En la claae hay reYlas, eacuadras, tintas chinas,
acuareias, pincelea, láminas de dibujo, cajaa de com-
pases, plumas de rotular, etc., de uao común.

No ae incluye biblio^rafía de consulta para no res-
tar al trabajo su carácter pr£ctico.

LA ENERGl^ ATOMICa
AL SERYlClO DE LA BlOLOGlA

Por Frey Juan ZARCO DE GEA, O. F. M.

La energía atómica se está ernpleando en me-
@icina y biología mediante los radioelernentos
artificiales, llamados también isĉtopoa radiacti-
vos o radiaisótopos. Estos element^os radiactivos
son átomos de cuerpos aimples, tales como de
fósforo, yodo, cobalto, oro, etc., que han adqui-
rido la radiactividad por haber sid^o expuestos
al bornbardeo electrónico. Por consiguiente, de-
ben su existencia a la energia atómica de Ias
partículas subatómicas y sus a;plicaciones a la
energía atómica que emiten. Comenzando por
éxponer 1a aplicación de los rad^ioelementos en
medicina, diré ante tado que uno de ellos --el ao-
baIto radiactivo- suple con ventaja a los ra-
yos X y al radio en la curación del cáncer, así
por razón de su mayor poder radiactivo, como
por su coate mucho men^or. En efecto, con un
diminuto cilindro de cobalto radiactivo, del ta-
mafio de un centímetro, se producen rayos
"gamma tan intensos" como los de una partícu-
la de radio cuyo coste asciende a centenares de
miles d^ pesetas. Ese pequeñuo fragm^ento de co-
balto, que apenas pesa trea gramos, se halla in-
crustado en rn:etal de considerable espesor; pero

el intenso haz de radiación se proyecta por un
peque"no orificio hacía la superficie cancerosa.

Tanto el radiofósforo como el ^oro radiactivo
se utilizan asim,ismo para el tratamiento del cán-
cer. Si éste es de la pie1, se acostumbra a emplear
papel secante ordínario, embebido de una solu-
ción de fosfato radiactivo y secado luego. El
papel así preparado se aplica lueg^o al tumor me-
diante un esparadrapo. E1 cobalto radiactivo pue-
de cortarse en diminutos fragmentos y coloear-
se sobre el cáncer. En cuanto al oro radiactivo,
se le puede obtener en forma de pequeñísi^cnos
granos, 1os cuales son disparados dentro del cán-
cer mediante un diminuto cañón. En estos dos
últimos casos los cuerpos radiactivos permane-
cen en e] cáncer hasta destruirlo.

El radioyodo se emplea para combatir la exce-
siva actividad de la glándula tiroidea, fundán-
dose en que el yodo es fácilmente absorbible por
esta glándula que lo emplea para praducir la
hormona llamada tiroxina. En otros tiempos, a
los pa+cientes cuya glándula tiroides era dema-
síado activa hasta producir exceso dc tiroxina,

(Contlnúa est la péy. 21.)
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lVkne de ts péy. 12J

ae les extrafa parte de la glándula mediante una
intervención quirfirgica. Actualmente se logra
igual resultado administrando al enfermo solu-
ción de yodo radiactivo. Este yodo es absorbido
por la glándula tiroides y allí emite sus rayos
quie destruyen el exceso de tejidos y moderan la
actividad de la glándula. Aun cuando estas apli-
caciones medicinales de los radioisóbopos son al-
tamente valiosas, su principal empleo, como au-
xiliar de la meddcina, no es el tratamiento de las
enfermedades, sino de inveatigación cientffica,
cuyo propósito es conocer el curso de los pro-
ces^os qufmicos y fisiológicos de los organismoa
vivientes. Los radioisótopos utilizados de esta
manera son aquellos que proporcionan rayos dé-
biles e inofenaivos, cuyo paso puede ser fácil-
mente sefialado por inatrumentos sensiblea, talea
coano los llamadoa tubos Geiger-Miiller. En este
caso los radioelementos actúan como "indicado-
re^s" o"trazadores", como asf se lea llama. Uno
de los resultados primordiales en la utilización
de los isótopos "indicaáores" ha sido el descubri-
miento de que todos los tejidos del cuerpo ae
hallan en un proceso constante de renovación.
Antes se crefa que el cuerpo de los animales y
del hombre era una estructura estable, que con-
aumfa alimentos tan sblr^ para mantener su ca-
lor y remplazar las partes deterioradas. En cam-
bio, merced a los "trazadores", se ha co^nnpro-
bado que cada parte del cuerpo es constantemen-
te reconstruida por un intercambio frecuente de
nuevas materias que remplazan a las ant,iguas.
En un tiempo relativamente corto, cada organis-
mo, humano o animal, se reconstituye completa-
mente. Aun los huesos son reconstruidos de esta
manera y la única excepción hasta ahora encon-
trada es el hierro -especialmente el de los gló-
bulos rojos de la sangre-, el cual no es rempla-
zado rapidamente con nuevos ábom,os de hierro
en el proceso de la alimentacián. Este fenómeno
es fundamental para la vida y probablemente no
se hubiera descubierto nunca sin la contribución
de los isbtopos indicadores.

Los animales y las plantas de oonstitución más
sencilla y, por tanto, fácilmente confundibles, se
pueden distinguir sin gran dificultad por sus
átomos ord^inarios y los isótopos indicadores. El
hecho de que actualmente se produzcan más de
600 radioisbtop^os diferentes, de muy distinta
vida media y algunos en grandes cantidades, fa-
cilita la investigación de un considerable núme-
ro de reacciones biológicas. Asf se explica que
el mĉtado de los indicadores radiactivos haya
suministrado, en muy pocos años, tantas inf^r-
maciones acerca de los seres vivientes y del pro-
ceso vital, como el microscopio lo hizo en los
primeros siglos que transcurrieron desde su in-
^vención. La facilidad de reconocer esos proce-
sos se debe, en gran parte, a que el ábomo ra-
diacti vo puede ser observado a lo largo de todas
sus ^AUtaciones, y el trabajo que re^alizan en la

nutrición se ha puesto de manifiesto claramen^te
por medio de este método.

Uno ^e esos mébodos consiste en añadir radio-
fósforo y radiocobal=o al medio de cultivo en el
cual crece el moho (Srreptomqces griaeua). El
moho absorbe los isótopos radiactivos y los uti-
lizar para producir vitamina B,,. Los isótopos
radiactivos pueden localizarse a causa de los rar
yos que emiten, tanto en el moho comb ea 1a
vitamina que se produce ulteriormente. Este sis-
tema hace posible el empleo de la vitamina ra-
diactiva en la alimentación de los seres huma^
nos y, desde ahora, es dado predecir au gran fu-
turo en la química biológica.

Mediante el estudio de diferentes plaattas se
ha llegado a descubrir, por medio de los radio-
isótopos, que las primeras etapas de la forma-
ción de azúcarea, protefnas y grasas son idénticas
en tado el mundo vegetal. Unicamente en ursa
eta^pa ulterior el proceso cambia, ya que la pro-
duccibn de compuestos, coano aolorea, aramas y
atras substancias qufmicas, es característica de
cada planta. En el ca^o particular del alga ver-
de, ha sido posible diferenciar la reacción entre
las algas, hasta obtener que la preponderancia de
azúcar o de ácido málico se forme en una etapa
inicial del proceso. Pero la labor de los biólogos
no ha parado aquf, sino que los experimentos se
han continuado hasta lograr que la misma alga,
que normalmente contiene un 50 por 100 de pro-
teína, puede ser alterada hasta producir un 75
por 100 de grasa, en vez de protefna. Es de notaz
que el contenido de protefnas puede variar des-
de un 7 por 100 hasta un 88 por 100; al paso que
el contenido de grasa puede oscilar desde el
i por 100 hasta un 75 por 100. A1 mismo tiem^po,
el anhídrido carbónico puede encontrarse en una
pnaporción que fluctúa de un 6 por 100 a un 38
por 100. No cabe duda de que estas camproba-
ciones abren enormea posibiiidades para la trans..
mutación e incremento de los recursos alimenti-
cias disp^onibles, tanto para lós animales como
para el hornbre.

Anál^ogos experimentos llevados a cabo en el
mundo animal han proyectado luz sobre un gran
núrnero de hechos desconocidos, con respecto al
metabolismo, es decir,`al proceso qufmico que ee
desarrolla durante la digestión y la restauración
orgánica. Estos experimenbos han comenzado a
llevarse a cabo en el Inatituto Nacional de In-
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^estigacíón Lechera de Shinfield (Inglaterra) y
en la Univeraidad de Calífornia (Estados Uni-
dos), en la producción de la leche de vaca. Eate
tnimal viene a aer una máqxina altamente eficaz
para transformar Ias materias vegetales en va-
liorso alimento humano, y su máquína puede ser
igualmente mejorada por talea investigacionea.
Pero, a juicio de ioa biólogos, la inveatigacibn
más promisoria se refiere al eatudio del proce-
so mediante el cual las plantas verdes fabrican
su subatancia con el agua y el anhídrido carbó-
nieo del aire. Eata reaccibn es tan fundamental
para la vida vegetal que sin e11a las plaa^tae ver-
des na pueden vivir, y lo mismo los animales que
los vegetalea se nutren dc eatas plantae. Miran-
do el fenbmeno sugerficialmente, es en extremo
sencillo, puesba que st reduce a la combinacibn
de una molécula de agua con otra de anhídrido
oarbónico, de Ia quc resulta la pérdida, de oxf-
geno y la formación de hidratoa de carbono, ta-
les como azGcares, féculas, celulo$a y, posterior-
mente, materias qufrnicas mucho más complíca-
das.

Para tl qufmiao y para el biólogo ha conatí-
tuido sieznpre un misterio el proccao por el cua]
la planta llega a producir este fenómeno, ya que
el hombre era incapaz de imitarlo artificialmen-
te en el laboratorio. Sin embargo, el e+npleo de
ua isótopo radia^ctivo del carbono ha propor-
cionado recientementt muchos datos interesan-
tes antes desconocidos, has^ta el punto de que ae
abriga la esperanza de que en.loa prbximos aRos
se llegará a explicar completamente la reacción.
EI dfa que se llegue a deacifrar el enigma no se
prevE que el hombre p^odrá prescindir de 1as
plantaa para procurarse alimentos, sino aimple-
mente que podrá íntensificar en gran manera la
producción de aubst^ancías nutritivaa sirviéndo-
st de laa plantas. Precísam^te una de las gran-
de^ preocupaciones de los estudiantea actua]ea
es tl fomento de los recursos disponiblea para
Ia alirnentación, en vista del aumento a^celerado
de la poblacidn humana, y una de Ias esperanzas
para satiafacer las crecientes necesádades de ali-
mentos es el Ilegar a duplicar, en loa afloa veni-
deroa, loa recursaa mediante el fomento de la
reacción de fi jación de carbono atmoaférico.
Las experiencias emprendidas con abjeto de di-

lucid^ el fenómeno de que estamos tratando ae
reaIizan sírviéndost de anhídrido carbónico for-
mado de carbbn radriactivo (C-14). La incorpo•
raoión doI carbono radiactivo a la materia mis-
ma de la planta puede ser observada y preciaada
inm^ediatamente.

Cuando, en el decurso de estas experiencias,
se expusieron las hojas verdes de ciertas plat:-
tas a la acción de anhidridb carbónico radiac-
tivo, sóto durante unos minutos, se encontraron
en la hoja, por lo menos cincuenta compueatos
distintos que tenfan en au constitución radiacar-
bono. A1 reducir a dos segund^oa el tiempo de
expae,ición a Ia Iuz, se encontró que los pri-
meros productos elaborados por la planta aon
com^pueatos de ácido fosf^oglicérico, que no
son sino t^paa de la elaboracibn de azúcar,
realizada por el fruto 0 1a semilla. Después
de dos minu^tos d^e exposición a la luz, los
experimentoa con radiocarbono mostraron que
in,cluso las proteínas y las grasas contení^aaa
e1 nvevo carbono. Las investigaciones rela-
tivas a esae. reacciones se encucntran todavfa
en pleno desenvolvimiento, si bien se espera
--como antea insinuábamos --llegar pronto al co-
nocimiento del mecanismo complebo de esta re-
acción fundamental de las plantas. Para estas q
otras muchas aplicacíones de radioisbtopos, In-
glaterra, Francia y, sobre todo, Estadoa Unidoa,
trabajan activamente para obtenerlos en sus pi-
laa atómi^cas y ciclotrones. Así, por ejempl^o, la
Comisión de Encrgía Atbmica de los Eatados
Unidos ha enviado en estos Gltimos años más
de 32.000 cargamentos de isótopos no radia^cti-
vas o estables a más de mil instituciones de ese
país, y 1.600 cargamentos de radioisótopos a 350
instituciones de otros 33 pafses. Muchas empre-
sas industriales y miles de físicos, biólogos y
méckicos dc todo el mundo están utilizando eaoa
iaótopos diariamente con fínes prácticoa y de in-
veatigación. Como se ve, los radicelementos cona-
tituyen hoy en día un importante capftulo de la
investigación y de la industria, que no podrd
menoa de re.dundar en gran bien de la humani-
dad. La. energfa atómica o nuclear ea algo máa
que bomba atámica: es progreso, es faro lum^íno-
so que ^nos descubre secretos dt la naturaleza
hasta ahora escondidos a la perspicacia huznana.

En los Cetttros de Orientación Escolar tenemos una mausa enorme de "pruebas
de aptittid y de inteligancia», de "valorscionea objetivae" y científicaa realíuadas eu
muestnaa numemesa y variadaa y cuyo eatudio demuestra de una manera inconteata-
ble la diaminución del nivel intelectual de Ios escoIares. Haata podría cifrarae eata
diaminución, ya qve si se vaelven a aplicar las miamas pruebas a algunaa clasea qjue
fueron investigadas haca dfex añoe o máe se obtienen notas un 10, nn 15 y haats
un 20 por 100 rnáa bajaa (eegún laa pruebas y las clases).

Por ello, la media de una determinarla prueba de inteli{qencia sobre datoe ve^
balea y numéricos, que era de 2? puntos (en un total de 53), ha deacendldo a 23 y
otra prueba de raaonamiento lógico y abatracto ha descendido de 19 (máximo: 50^^
a 15,5 puntoa.

(Daniel Chonerie, CoaeeiUer d'Orien^tation: L'Educption Nationals, num. 1, 3 jan-
vier 1^, pag. 15.)



P_ áainasŝe^
® LA PREPARACION DE. LA CLASE^

Por R. GILBERT

I'reeuentemente la preparación de Ia clase se con-
sidera como un acto administrativo que el maestro
realiza sólo para ponerse en regla con la autoridad
y con su consciencia. Algunos redactan un diario de
clase detallado, sobre eI que raramente posam ]os ojos,
prefirienda dejarse g^uiar por las circunstancias;
otros, más conscientes, emprenden la confección de

fichas -que solicitan de las revistas pedagógicas-,
pero, desgraciadamente, no les proporcionan un ser-
vicio coma el que sería necesario y, en todo caso, no
justificam los esfuerzos que su redacción ha exigido.

Estz es la primera observación que yo haría en lo
que respecta a la substaneia misma de la preparación.
Preparar la clase es una operacíón de amplia enver-
gadura, que no consiste exclusivamente en llevar por

escrito el plan general y los detalles de una lección.
Entran con pleno derecho em la preparación : el estu-

dio del pragrama, la distribución de tareas mensual
y semanal, la crítica de los manuales empleados, el
estudio de 1a duración y la frecuencia de las leccio-

nes, la investigación de las ayudas audio-visuales y,
particularmente, la del material pedagógico. Para ma-
yor claridad en este punto, díremos que el hecho de
confeccionar letras móviles, dictados mudos, pagarés,
mantajes para experiencias científicas, la elaboración
de un material para la Aritmética, la investigación de
documentos para la Historia y la Geografia, cons-
tituye una parte verdaderamente auténtica. de ia pre-^
paración de la clase. Podría añadirse también, sin
agotar la lista, la redacción de fichas imdividuales
multicopiadas, ya sea para completar lecciones o para
ayudar a ciertos alumnos a poner a punto algunas
nociones difíciles.

I.a segunda observación versará sobre ka naturale-
am de la preparación escrita. Aquí, como en otras co-
sas, es necesario analizarla pensando en su utilidad.
Dos aspectos me parecen esenciales : el Qlan de una
kceión y el estudio de las dificultades en e! interior
de una noción.

I,a mayor parte de las lecciones de la escuela pri-
maria deben ser conducidas según el método intuitivo
e inductivo : es sabido que se entiende por éste la
presentación de cierto número de hechos significati-
vos -hechos de lenguaje, hechos matemá,ticos, docu-
mentos de Historia, de Geografía, etc.-sobre los
cuales deben trabajar Ia inteligencia y Ia reftexión de
los alumnos que, bien guiad®s por el maestro, pueden

llegar a un descubrimiento más o menos completo de
la noción objeto de estudio. Está, pues, claro que las
fichas de preparación deben reflejar esta inquietud
metodológica ; una ficha que no sea más que una
compilación de reglas, referencias a un manual o a
ejercicios, es una ficha sin valor. Ficha útil, por tl
contrario, la que presenta, después del título, la se-
cuencia de los hechos a observar, las preguntas a
hacer (y los elementos de respuesta deseables), eI
enunciado neto de la regla a descubrir y, eventual-
mente, algunos ejercicios más originales, más perso-
nales que los del manual.

1~m fin, un estudio de realízación indispensable e,q
el de ]as dificultades diz^rsas que se encuentran en
el interior de una noción. Es la idea cartesiana --que
el año pasado presentamos aquí mismo- de la deli-
mitación rigurosa de un objeto comptejo de estudio.
Precisémosla mediante un ejemplo sirnple: dos divi-
siones, 10: 5 y 9.889,045:0,1035. En los dos caóos,
el principio es el mismo, pues se trata de dividit;
sin ernbargo, no hay necesidad de ser un sabio para
comprender que de una a otra el camino es larg^o y
erizado de dificultades. Nosotros pensamos que el
maestro debe reflexionar para asegurar a sus alum-
nos una marcha regular, suave y progresiva. Pién-
sese en los diferentes campos en los que puede efec-
tuarse este trabajo de precisión: la Aritmética, 1a.
Gramática, la Ortografía... e incluso la lectura. Cier-
tamente, los modernos manuales escolares han hecho
em cierta medida avanzar la solución de este proble-
ma; pero son incompletos. Para que fueran comple-
tos, scría necesario que tuviesen un número de
páginas doble, si no triple. Añadiremos, no abstante,
que trabajos psicopedagdgicos más o menos recientes
pueden ayudar al maestro (Washburne, Dottrens,
Preinet). El fichero Freinet, por ejemplo, indic,^t de
una rnancra satisfactoria ia progresibn a seguir en
el estudio de las operacíones, y más bien peca de att-
perabundancia.

Estas notas no tratan a fondo el objeto. Pero, al
menos, permiten hacer reflexionar al joven maestra.
Puede estar seguro qve considerando la preparación
de su clase de la forma que acabamos de hacerlo^
llegará a ver en ella, no un peso, sino u^na ayuda
irremplazable,

(De L'Bcole, núm. 3, octubre 1963, París, pági-
na 139. Traducción de A. M.)
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CONCURSO PERMANENTE _
^^^^a,^®s nn^r^^^^^s

Siguiendo al Profeaor Moreno García podemoe
afirmar que entre las Ci^ncias de la Educación
es la máa joven de ellaa la que, como auele ocurrir,
eatá adquiriendo mayor auge en nueatroa días,
Noa referimoa a la Orientación. Conaiate en un
prooeso de ayuda al niño, eae aer itinerante en ea-
tado de insuficiencia, para conducirle a su meta
de madurez. Eata orientaeión o ayuda se proyecta
hacia todos loa problemaa del aujeto: los trascen-
dentes (arientación eapiritual), los de au dinamis-
mo paíquiea (orientaeión peraonal), los del ritmo
de aprendizaje (orientación eacolar) y loa de au fu•
tura inaerción en el mundo laboral (orientación
pzofeaiona] ),

De toda eata amalgama orientativa, y sólo a título
de juetifieación argumental de la importancia de
loe trabajos manualea en la Escuela, vamoa a ocu-
parnoe muy brevemente de la orientación profe-
aional.

En la orieataeión, al contrario de lo que ocurre
en la aeleceión profesional, es el alumno el que se
^aonvierte en centro, no la profeaión. Orientar es :
dado el individuo, encauzarlo haeia el trabajo más
Adeeuado a aua aptitudea.

Implica, por lo tanto, el deacubrimiento de estas
.aptitudea y la iniciación en la estabilidad y dea-
azroIIo de las miamas, para ir configurando, dentro
de un clima favorable, una forma de vida profeaio-
nal con proyección ultraescolar.

Deacubrir aptitudes dentro de un marco de rigu-
,roaidad científica ea tarea que escapa del ámbito de
la Eacuela. Tres son los medios empleados: la ob-
aervación, la exploración (tests y aparatos) y la
entreviata.

Siatemáticamente aólo la observación es el campo
que el maestro puede y debe cultivar con esmero,
anotando en la ficha de eada alumno las ol ►serva-
eionea que su don magistral y el eontacto diarío
aon el niño le vayan sugiriendo. Aparatos, tests y
entrevistas requieren técnica y experiencia profe-
aionales en au aplicación y, por lo tanto, una previa
preparación específiea. Pero lo cierto ee que en un
elevadísimo porcentaje de casos, los datos que la
metódica observa^ción del maestro façilita, vienen a
comprobar el diagnóstico emitidv por el psicólogo.

El poder de acción de una aptitud ea, aegún Ge-
aell, un proceso jalanado en cuatro períodos den-
tro del ciclo vital del aujeto: latencia, emergencia,
madurez y decadencia.

LEn qué período puede actuar el maeatro? En el
de latencia, que alcanza a loa primeroa años de es-
colaridad, por el propio eatado embrionario de las

Por Armando FERNANDEZ BENITO
1[aertto de ŭ >ŭecnela Plloto del C. Ifl. D. O. D. Ifl. P.

MADRID

aptitudea, sólo el paicólogo eapecializado puede
diagnoaticar. E:iaten loe babytests elaboradoa por
Piaget.

Ea en el aegundo período o de emergencia, que
tiene su marcada expresión coincidente con el cuar-
to período de eacolaridad o de Iniciación Profesio-
nal, cuando el maeatro debe observar, controlar y
facilitar el crecimiento dP las aptitudea mediante
ejercicios preparatorioa que culminarán en loa for-
malea, propios de la profesión adecuada y a cargo
ya de Centros de formación profeaional.

Se juatífíca ahora el título que encabeza eatas
líneas poniendo de manifieato el valor que loa tra-
bajoa manualea representan en el quehacer eacolar:
diagnóstico de aptitudes, adieatramiento manual,
educación eatética y eentido de la colaboración me-
diante 1a aĉtuación en equipo. Y contando, a priori,
con la satiafacción que en el niñe produce eata seti-
vidad eacolar.

Era natuzal que la agudeza del legialador reeo-
noeiera la gran importancia de loa Trabajoa Ma-
nualea en el cuarto período de eacolaridad. En loa
cueationarioa y normae metodológicas del Grado de
Iniciación Profeaional Industrial (B. O. de 21 de
octubre de 195? ), y en lae Prácticaa de Taller, co-
rreapondientes al Primer Curao de loa dos que
componen eatas enaeñanzas, ae fija :

80

4

«Trabajoa manuales
(aeis horas aemanales).
Durante este curao, te-
niendo en cuenta la
edad de doce años de
los alumnos, éstos rea-
lizarán gran número
de ejercicios de alam-
bre, cartón, madera,
coreho, recortes, mate-
rias plásticas, etc., etc.
Durante la permanen-
cia de los alumnos en
estoa talleres, el pro-
fesor (Maestro ) encar-
gado de las práciicas
procurará hacer agra-
dable a los alumnoa au

tarea, y anotará aquellas condicíonea que revelen
una posible vocación que se despierte en elloap.

Y añade, refiriéndose a las Prácticas de Taller
de Segundo Curso :«...vigilando el personal en-
cargado de los talleres la ejecución de cada una de
las prácticas para, al finalizar el curso, poder acon-
se jar a cada uno de los aprendicea con arreglo a su
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aocación r optitudea, eiempro en rtlación con el
reaultado de la obaervacióa paicotécnica del mis-
mo s.

Ajuntándonos al orden de enunciacióa de ejer-
oieios eorreapondientea al Primes Curao de I. P.

^m
(Trabajos Manuales), que figura en loa eitadoa
cuestionarios, y aiempre con intención de eugerir,
en la aeguridad de que el Magieterio mejorará en
todo caso eatoa modelos y utilizará otro®, exponemoa
el proceao que hemos seguido para la confección de
los trabajoa de alambre que ilustran estas líneaa.

La mayor parte de elloa están tomadoa del libro

60

aI.500 dibujos para el enceradon, de Trillo Torija.
En éate y en otroa textos, así camo en multitud de
folletos, poatales, prensa diaria, objetos de artesanía
en alambre, etc., el maestro puede inepirarae para,
eimplificando y suprimiendo ciertae líneas, lograr
modelos aencillos y sugeativos de gran valor eaté-
tico.

En la reproducción de efigies siempre hay nece-

Med'dos en rnrns
*

^60

eidad de dsr a loa rasgoa fisonómicos mái salientea
la adecuada apoyatura en la línea de contorno, a
fin de poder realizar la oportuna soldadura. En loa
primeros ejercicioa, máe eeacillos, no hay neceaidad
de unir diatintoa troaoa dc alambre. En loe sióuien-
tes, loe puntoe de eoldadura van aumeatando pro-
gresivamente, ya que la técnica de esUa práctica ^
la menoe fácil del trabajo. Sin embargo, los alum^
noe llegan a dominarla con rapidea.

no ^so

áCtaterial.

Tornillo de banco.
Alicatea de punta plana.
Alieatea de punta redonda.
Alieatea cortaslambre®.
Martillo con boca de plástico.
Lima fina.
Soldador eléctrico de 100 W-125 V.
Eetaño en forma de hilo de 2,5 mm.
(Tipo ^aResinoln. Con desoxidante).
Tela de eameril número 1,5 para limpieza del
aoldador. También se utiliza sal amoniaco en
piedra.
Alambre galvanigado de 1 y 2 mm.
Titanlux (u otro eamalte aiatético ).
Pinceles.

Proceao

El maestro prepara mediante ereación o copia,
lo más esquemáticamente poeible, el dibujo al mia-

f^0 13s
mo tamaño con que ee va a reproducir en nlambre.
Es muy importante encerrar eate dibujo en un
cuadrado o rectángulo cuadriculado de dimeneionee
apropiadas. Luego puede eeguir dos caminos :

a) Que el alumno reproduzca el dibujo del
maeatro mediante caleado direeto con papol
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tranaparente. (Puede utilisarso el comtín-
menie llamado ade ecday,)

b) Dibujar en el encerado al modelo, con cua-
dricula ampliada, y ocotanáo loa medidaa
gue ha de tener el marco en la cuartilla del
alumno. Como estaa me^didas ee preparan
con múltiploe de uno o medio centímetro,

el niño cuadricula fáeílmente aun cuando
no domine el empleo de escalas.

E! aíumno, con auxilio de la cuadrícula, repro-
duce el dibujo, aiguiendo las indicaciones y correa
eionee del maestro. No ee necesario eeñalar los pun-
tos de corte o soldadura. Cada alumno ve analítica-
mente el dibujo de forma particular. Pero aí ea

eonveniente advertirle que procure dar el menor
número de cortea posible.

Cálculo aproximado de la longitud total de
alambre que hay que cortar, mediante la aplicación
de un hilo o cuerda fina sobre todas laa líneaa qu^
componen el dibujo.

Corte del alambre con un margen por exceso de
un par de eentímetros. (Es necesario acostumbrar
al alumno, de•de los primeros ejercieios. el eálculo
f ahorro de material. ) Estirado.

Efectuar los dobleccs del alambre con los alica-
tes, comprobando sobre el dibujo. Utilización dd
martillo para corregir alabeos.

Soldar loa distintoa trozos de alambre ya eonfor-
madoa.

Eamaltad^.

_ `-s__.̀11

Prenante de A. P., Maatro Nactonal
de S.

"I.levo una Escuela LIaitaría deade
itace algúa tiea^po, y e! problema prin-
cipal que se me plantea es el del aú-
mero de aecclones que debo establecer
para una aana división y alteraatlva de
bs trabajos a realízar por maestros y
alumnos. yPodrta algúa compaiíem ex-
perimentado darme su opínibn?"

Respuesfa de 1N. G.. Maesfr• Nactonaf
de L. S. de M.

E! tema de au pregunta ha preocu,pa-
do y preocupa a Macatros noveles y
experlmentados.

Desde luego, sí nos atenemos a lo tra-
dícional, la mejor distribucián es la c1A-
aíca de grado Elemental, Medio y Su-
perior. Y en esto ^precisameate eatríba
tuta de las mayores vrntajas de laa Gra-
duadas sobre las LInitarias, que ea aqué-
liaa esta graduacíón puede ser perfecta
y en éstes no lo ha sldo nunca.

Pero, permitame este stmii: A ainqusa

Vida éscolar
madre se le ha ocurrido Jamás dlvidir ca
"aecclones" su prole, por nuacrosa que
Esta sea. Toda la família forma un todo
armáilco y todos los hijos aprenden a
Lablar y trabejar aeqÚa e! anrbieate ea
que ae desenvuelvea r pcoporcioaalmen-
te a nt capacidad.

Cuando les da de comer (salvo cir-

cunstandas especíales), al repartir lot

manjares, de la misma comida hace una

aopita o puré para c1 pequeiio, y re-

parte el resto en cantidad y calidad se-

qún cdad ^ caracteristicas hsicas.

S! se dispone a vestirlos, lo hace ella,

totalmente con el pequeflo; ayuda al me-

díano y deja que los mayores lo hagan

^por sl mismos Lajo au díreccióa y aua

ayuden a los pequeíios.

ZPor qué no intenta consíderar la Es-

cuela como una familia numcrosa? Así

trndría un organísmo con tantas seccto-

aes como individuos lo coaiponen, o me-

jor aúa, una seric de Isdívíduos que for-

man un todo orgáaic^.

Aei, cada niíio bomará para su desarro-
]lo cuanto necesite aeq^ún au poder ad-

CRIPTOGRAMA
Por ARMANDUS

A F E F t< A D B

^ 3 4 6 7 • 9
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D E E D D C+ B
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quísitivo y no tendrá asted el temor de
haber "cortado los vuelos" a unoa o ha-
ber descentrado a otros". Este iadlvidua•
lísmo no excluye la colaboración, como
puede ver por el ejemplo de L famllia.

Claro que, para cllo, hay que crear d
ambiente de trabajo propicío. Pero ao-
brc que le creo suficientemente ídóneo
para formarlo, au deaarrollo no puede ser
objeto de esta sencilla contestación.

Es muy posible que uto asa b que
usted está haciendo. I.a inquietud refk-
jada en su pregunta lo hace auponer. Si
así fuera, continúe. Triunfará.

Nuevaa pregunta^

Antes de hacer otras, repetin,oa la in•
serta en el níunero anteríor de V. D., Di^
rector de Grypo Escolar de B., ^ue con-
tinúa sín ser contestada y 9w •snaide-
ramos de interés qeneral.

"En el Gru^po Escolar que dirljo de-
seo implantar el 1lamado expediente ta-
colar, tQuieren resefiarne, 4nt wqttam^
su contenído?"

E. Pateneeients • aelatin .1 virar

^

C. Ezplorador a•raeg•

D. Cinded de Italia, ea el Pianwnte

E, Preeepto de L aatesidad ruprema
(pln:al)

F. Ciudad de Judea donde Jesíu se
apsretió a dos discípulos

G. Afie oapícíu dd sigL zn (en iá-
mere r+maa•)

i 4^ 1 E7 lt 15 3t

$s 9 S4 8^ 37 Y6 a

9 36 1^ t^ 13 Z8

E^ 11 sl 7 16 91

3 19 33 25 18

4 35 Z SZ 19

3! 1^ 31 37

^
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CURSO PARA l\-IAESTROS ESPE-

·OIALiiZADOS EN LA LUCHA CON~ 

TRA EL ANALFABETISMO. 

Del 3 al 9 de enero se ha celebrado 
·en M:adrid en los locales de la Escuela 
·del Magisterio ''Pablo Montesinos" un 
-cursillo para Maestros especialistas en 
'la lucha contra el analfabetismo. Bajo 
·.el· tema Pr:oblemas generales y técnicos 
de la alfabcti::ación de adultos se han 

•estudiado diversos aspectos de la alfa~ 
·betizadón de adultos con el programa 
siguiente: 

A. Cuestiones generales. 

1 ) El analfabetismo y sus problemas. 
2) El proceso alfabetizador y cues~ 

tiones legales, sociales y pedagógicas 
-con él relacionadas. 

3} Motivación del analfabeto. 
-:1) Plan general de campaña. 
5} La lucha contra el ana:fabetismo 

"'22! algunos países. 

G. Técnicas de la. lecturll y la escritura. 

1) Perfiles utilitarios de la relación 
docente entre maestro y adulto anal ... 
meto. 

2) Didáctica especial del lenguaje en 
ia alfabetización de adultos. 

3) Didáctica de la lectura y la es ... 
c.ritura. 

4) Métodos de lectura y escritura: 
sus características y crítica. 

5) El programa de lectura y escri· 
tura en la alfabetización. Atención a les 
•.neo lectores. 

'C. Material de enseñanza. 

1) Cuartillas para adultos y carac ... 
'terísticas que deben tener. 

2) Material usual y medios audiovi ... 
~males aplicados a la enseñanza de la 
lectura y la escritura. 

3) Programa de conocimientos com~ 
;plementarios de los cursos de alfabcti~ 
.:zación. 

".t) Pruebas de lectura y escritura. 
5) Aplicación y evaluación de prue~ 

has de lectura y escritura. 
A este cursillo, que ha sido organi,... 

~ado .por la Junta Nacional de Lucha 
·Contra el Analfabetismo, han asistido 
más de cincuenta maestros de todas las 
provincias españolas, seleccionados por 
lJas secretarias de las Juntas Provinciales. 
·Con él se ha iniciado una nueva etapa 
.e¡a la lucha contra el analfabetismo, en 
l.fa que se pretende disponer del número 
~Suficiente de maestros especializados en 
.alfabetización y educación de adultos 
para dar 1a batalla definitiva al analfa.
llcl:ismG en toda :&pma. 

Nuevo Jefe Nacional de 
Asociaciones de Enseñanza Primada. 

Por Decreto de la Secretaría General 
del Movimiento de 25 del pasado octu~ 
bre, fue nombrado Jefe Nacional de! Ser~ 
vicio de Asociaciones de Ensenanza 
Primaria don José María Mendoza 
Guinea. 

Nuevo Presidente Nacional de la Fede,. 
ración Católica. de los Maestros Espa• 

ñoles. 

En la asamblea anual reglamentaria 
de la Federación Católica de los M~es• 
tros Españoles, que tuvo lugar en Ma· 
drid los días 11 y 12 de noviembre, con 
asistencia de los residentes o Delegados 
de las Aasociadones de Provincias, se 
tomaron importantes acuerdos y se eli· 
gió nuevo Presidente Nacio~al: :ecayen ... 
do la designación en don Ar1stomco Gar ... 
da Blanco, Maestro Nacional de Madrid. 

PUBLICACIONES 

El C. E. D. O. D. E. P .. en su 
afán de dotar a escuelas y maes~ 
tros de publicaciones didácticas, 
tiet1e en prensa. además de otras 
en preparacién: 

1. El Museo de Ciencias Na-
turales en la Escuela Primaria, 

de Julia Morros, 

2. La enseñanza de la orto
grafía en la. Escuela Pr:imaria, de 
Rafael Verdier. 

FALLO DEL CONCURSO DE GUIQ ... 

NES SOBRE DOCTRINA SOCIAL 

DE LA IGLESIA 

En el concurso convocado por la 
Hermandad de Inspectores de Enseñan
za Primaria para premiar tres coleccio· 
nes de guiones de lecciones sobxe Doc
trina Social de la Iglesia han resultado 
premiados los siguientes trabajos: 

Primer premio, de 10.000 pesetas, el 
presentado bajo el lema "Caridad", del 
que resultó autor don Agustín Urquizu 
Ochia, director del Grupo Escolar "Isi ... 
dro Almazán", de Madrid. Segundo 
premio, de 5.000 ,pesetas, el presentado 
bajo el lema "Tenacidad", del que es 
autor don Cándido Salazar Salvador, 
director del Grupo Escolar de Valencia. 
EJ tercer premio fue obtenido por el 
trabajo presentado por la Escuela del 
Magisterio de ]a Iglesia de Valladoli~ 
realizado bajo la dirección de doña Ma~ 
ria Teresa Lamamié de Clairac. 

Los premios han sido entregados en 
un acto público celebrado con motivo 
de la X Asamblea de la Hermandad de 
Inspectores de Enseñanza Primaria. 

ESTUDIOS DE FILOSOFIA 
(PEDAGOGIA) PARA MAES
TROS POR CORRESJ~,L1~"1'"'· 

DENCIA 

Lo que el año an 
carácter en cierto 
perimento y avanza 
rreno virgen de la e 
versitaria por corres 
cuajado definitivamen 
auténtica y extraordinttria 
dad: 

Se trata del montaje y puesta 
en marcha del segunda curso naM 
cion~l para la ;preparación del in,.. 
greso en b Facultad de Filosofía 
y Letras de los maestros que ten• 
gan intención de seguir dichos 
estud!os universitarios con posi,... 
bilidades de alcanzar la licencia-
tura en Pedagogía, que supone .. 
una evidente mejom profesional 
y una oportunidad de promoción 
social. 

El Centro Profesional de En-
señanza Postal del S. E. U, in .. 
tuyó y vio la posibilidad de ofre.
cer una oportunidad y un serví ... 
cío -pues de esto se trata en de· 
finitiva- a dichos maestros, que 
desean tener acceso a unos estu ... 
dios de rango universitario, ,pero 
que, por diversas drcunstanda:s, 
de todos conocidas, se ven Impo
sibilitados de asistir normalmente 
a las clases de la Universidad. 

De este modo y con esta visión, 
de ofrecer un auténtico servicio a 
los maestros con vocación e in .. 
teligencia, se inició el primer cur
so de preparación del ingreso, si• 
guiendo dichas enseñanzas un to.
tal de 230 maestros repartidos 
por todás las provincias españo• 
las (incluidas las de Ultramar) se~ 
gún un método de enseñanza por 
correspondencia que supone una 
innovación en el terreno de la ins• 
trucción es.pañola. Posteriormente 
y ya en el presente curso se ha 
ofrecido la posibilidad de estudiar 
el primero de los cursos comunes 
de la carrera de Filosofía por co~ 
rrespondencia. 

Dicho examen de ingreso. del 
que hay normalmente tres convo~ 
catorias al año, consta de: 

- Una traducción de latín. 
- Una traducción de francés. 
-.. Un ejercicio de interpreta.-

cion y redacción de un tema cul~ 
tural. 

A;provechando la experiencia 
recogida en el afio anterior' se 
inicia en el presente el segundo 
curso ,para la preparación del exa• 
men de ingreso en la Facultad de 
Filosofía y Letras. El 'periodo de 
matricula queda abierto desde el 
15 de enero al 15 de febrero, pu· 
diendo dirigir todo tipo de con• 
sul~as o verificar directamente la 
inscripción a: 

CBNTRO PROFESIONAL DE 
ENSE~ANZA POSTAL DEL 

S. E. U. 
Glorieta de Quevedo, 7, Ma ... 
drid--10 . .Aparta,do de correos, nú-

mero 1 o .128. 



.EL PREMIO EJERCITO PARA 

MAESTROS, A DON JOSE COMAS E X T R J E 
ACOSTA 

El .premio Ejército para Maestros, co
rrespondiente a 1962, ha sido otorgado 
a don José Comas Acosta, maestro na
cional del Grupo Escolar "Calvo Sote
lo", de Madrid. 

La entrega del ¡premio se efectuó en 
un acto solemne celebrado en la Capita.
nía GeneraL 

PRIMER CONGRESO NACIONAL 

DE PSICOLOGIA 

El primer Congreso Nacional de Psi
cología que debió celebrarse del 8 al i 5 
de octubre en el nuevo edificio del Ins
tituto Nacional de Psicologia Aplicada y 
Psicotecnia (Ciudad Universitaria, Ma
drid), por dificultades de instalación ha 
sido transferida la convocatoria para los 
dias 15 al 20 de abril del presente año. 

PREIVIIOS DEL MiiNISTERIO DE 
AGRICULTURA PARA MAESTROS 

El Ministerio de Agricultura ha esta
blecido diez premios, uno de 5.000 ¡pese
tas, otro de 4.000, otro de 3.000, y sie
te de 2.500 pesetas, para maestros na
cionales que dirijan cotos escolares de 
carácter agrícola. También ha estable
cido cinco :premios de 2.000 pesetas para 
mutualistas. 

Para poder optar a, los premios habrá 
que enviar la solicitud acompañada de 
los cuadernos de clase o de rotación de 
algunos alumnos para demostrar que se 
han preocupado en la escuela de cues.
tiones agrícolas. Se considera mérito el 
acompañar trabajos manuales realizados 
por los alumnos. Si en la escuela se tie
ne establecido coto agrícola, se remiti
rá una memoria de las actividades peda
gógicas en favor de la enseñanzá de la 
agricultura, en la que se hará resaltar 
cuanto se haya practicado en el coto 
escolar, principalmente si alguno de los 
trabajos efectuados ha servido para di· 
fundir una nueva variedad práctica de 
cultivo o tratamiento de enfermedades 
que· fueran poco usados en la localidad. 

Es conveniente acreditar las relacio
nes del maestro director del coto con 
los servicios oficiales (Jefatura Agronó· 
mica, Cámara Sindical Agraria, Agencia 
de Extensión Agrícola, etc.) . Puede ha
cerse mediante escritos de dichos orga~ 
nismos que manifiesten las relaciones 
existentes. 

Los muatualistas adultos deben hacer 
la solicitud de su puño y letra, presen
tando algún trabajo práctico que acredi
te haber colaborado en las labores del 
coto. El maestro director debe certifi· 

·Car sobre la participación del mutualista 
en los trabajos del coto escolar. asi 
como la edad del solicitante. 

La documentación se enviará a la Di.. 
rección General de Coordinación, Crédi
·to y Caipacitación. Agraria, calle Alberto 
Boch, 16, Madrid~H, antes de las do

'.ce horas del dia 28 de febrero de 1963. 

EL PROGRESO DE LA TECNI-


CA Y LOS NUEVOS METODOS 


PEDAGOGICOS 


U na veintena de pedagogos, psicó,. 
lagos y especialis~as en telecomuni
caciones se reunieron recien,temente 
en la Casa C·entral de la UNESCO, 
en París, para tratar sobre la mejor 
manera de utilizar los nuevos méto
dos y técnicas destinadas a resolver 
los problemas fundamentales de la 
educación. 

Los expertos convocados por la 
UNESCO, estudiaron, 

• Las características de los nue
vos métodos y técnicas de comuni
cación y de enseñanza ya utilizados 
o que pue¡den aportar una contribu.
ción importante a la educación y a 
la organización de la enseñanza. 

o Los diversos aspectos de la 
·educación (escolar, postescolar y de 
adultos) a los que pueden aplicarse 
más eficazmente las técnicas en 
cuestión. 

• Lo-s problemas psicológicos, 
sociales y pedagógicos que plantea 
su aplicación y la nueva evaluación 

1de los métodos P'edagógicos tradi
cionale•s que dicha aplicación eldge. 

• Las repercusiones de esos nue
vos medios auxiliares en la estructu
ra y ·Organización de los sistemas de 
enseñanza, así como en la formación 
docente. 

• Los efectos económicos tde la 
aplicación de esas técnicas. 

• Las investigaciones teóricas y 
aplicadas que deberán realizarse, 
tanto en los aspectos prioritarios, 
como respecto a las actividades re
lacionadas c<m un desarrollo a lar-
go plazo. 

En .. el resumen de las conclusio
nes se dice que es preciso conside
rar la instrucción como una inver
sión a largo plazo referida a los re
cursos humanos. Ante la urgencia y 
la inmensidad de las tareas que debe 
desemjpeñar la enseñanza, sobre todo 
en las regiones en pr.oce:so de de~ 
arrollo, conviene generalizar en 
grado máximo y sin demora la uti 
lización de los métodos, técnicas y 
medios auxiliares clásicos. Pero al 
proP.io ti-empo, no sólo importa se
ñalar a la atención de los es.pecia
listas en planeamiento, administra
dores y demás dirigentes de la en
señanza, las posibilidades que ofre

c·en los medios modernos, sino que
cabe investigar inmediatamente la, 
forma en que pueden utilizarse y 
explotarse para mejorar el curso· 
tradicional de la enseñanza •e inclu
so para eliminar algunas de sus eta
pas. 

'Cualesquiera que sean los medios 
utiliza¡dos, la enseñanza presentará; 
siempre esta característica constan
te: la presencia de un maestro fren~ 
te a un número variable de alumnos~. 
Esta situación tradicional del maes
tro que utiliza frente a sus alumnos:; 
diversos medios amdliares (manua
les, ,guías decentes, mapas, libros de· 
lectura complementaria, instrumen
tos y aparatos de laboratorio y de· 
taller) es bien conocida de todos; 
pero cuando se habla de medios au
xiliares modernos hay que !Pensar ene 
el cinematógrafo, en la radio, y, so
bre todo, en la televisión. Conviene 
clasificar en una ca'~egoría distinta 
la instrucción programada, cuyas, 
posibilidad·es sólo empezamos a en
trever y que puede convertirse en. 
una fuente de producción muy efi 
caz de toda clase de medios auxilia
res de enseñanza. Hay qu'e .mencio-· 
nar también separadamente los pro-· 
gresos logrados en la utilización de· 
las calculadoras electrónicas para 
comprobar los progresos de los. 
alumnos y ejecutar determin.1.das: 
o:peraciones administrativas 1d·e la 
enseñanza. 

Los problemas que se plantean a 
la enseñanza son tnn ingentes que· 
su solución no puede confiarse sólO' 
a los. métodos tradicionales o a me
dios auxiliares modernos t·odavía sin: 
perfeccionar. Por el momento im
porta aplicar, seg(m las circunstan~ 

cias, la combinación o mezcla de· 
métodos que mejor corresponda a. 
los requisitos impuestos y a los re
cursos disponibles. 

SE ESTUDIA LA REDUCCION 


DEL HORARIO ESCOLAR EN 


FRANCIA 


El Ccmité Consultivo Nacional de
Higiene Escolar y el consejero téc
nico del Ministerio de Educación 
Nacional francés han presentado al 
Consejo de Investigación Pedag6gi,... 
ca un informe sobre la fatiga de los 
escolares en el sistema escolar fran
cés actual. A fin ¡de ;paliar el recru
decimiento de las enfermedades 
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·mentales debidas al exceso de tra
·:hajo escolar, s•e hacen diversas pro
~puestas tendentes a transformar la 
estructura escolar. Se propone: 
1) Establecer la hora de entrada en 
clase más tarde ·en invierno. 2) Li

·mitar la duración de las lecciones 
(veinticinco minutos hasta los nueve 

.años; cuarenta y cinco minutos has
·ta los once años). 3) Siesta para los 
.alumnos más pequeños. 4) Supresión 
de los estudias matindes para los 
alumnos internos. Además se consi
dera conveniente limitar el horario 
.a dos horas por día antes de los ocho 
años, tres horas y media antes de los 
odiez años, y cinco horas y media has.
ta los catorce años. 

'DISTRIBUCION GRATUITA DE 
MANUALES ESCOLARES EN 

ITALIA Y EN EL JAPON 

De manera semejante a como se 
viene haciendo en España desde que 
el Patronato para el Fomento del 
"Principio de Igualdad de Oportuni
dades decidió dedicar ,gran part•e ,de 
:sus fondos a fomentar la .enseñanza 
¡primaria, el Ministerio de Instruc... 
dón Pública Italiano ha decidido 
recientemente dar gratuitament.e los 
n1anuales escolares necesarios a to
dcs los niños de ·enseñanza primaria 
y dedicar a esta finalidad la suma 
de ocho mil millones de liras. 

En Japón se ha promulgado una 
!ey relativa a la distribución gratui
ta •en las escuelas de los manuales 
correspondientes a la enseñanza 
obligatoria. Un comité va a estudiar 
las modalidades de aplicación de 
esta ley y presentará su informe du
rante el curso 1962~63. ·con arreglo 
a lo que este comité decida se dis
tribuirán los manuales ·escclares 
gratuitamente en las escuelas oficia
les a llartir del comienzo del cur,.. 
so 1963-64. Es probable que esta 
medida se extienda más tarde a las 
escuelas privadas. BIE-379, 62 (52). 

LA ORGANIZACION INTERNACIO

NAL PAHA LIBROS DESTINADOS 


A LA JUVENTUD 


La organización internacional para 
libros destinados a la juventud (Inter
national Board on Books for Y oung 
People) desarrolla interesantes activida
des, y sus objeti·vos hoo sido tratados 
en di:::tinta·s reuniones y congresos. La 
finalidad más importante de la IBBI se 
expresa en estas ,Palabras de su funda.. 
dar: "La IBBI ha sido establecida para 
imbuir la ·Comprensión internacional en 
la literatura d·estinada a los niños". 

En su último Congreso trató de la 
comprensión internaciorna-1 mediante los 
libros para niños, de los libros en sí, 
ilustraciones, literatura, opinión pública, 
y tareas educacionales relativas a ellos. 

La Organización IBBI es descentra· 
lizada y tiene secciones nacionales cu
yos miembros son oficiales pero inde
pendientes y son animados a iniciar y 
llevar a cabo proyectos individuales. El 
De1partamento .Central tiene una función 
coordinadora; recibe sugerencias de las 
s·ecciones nacionales y recoge informa~ 
dón que pueda ser útil después para la 
actuación en diferentes paises. Las Sec
ciones nacionales existen en los siguien
tes países: 

Austria, Canadá, Inglaterra, Finlan
dia, Alemania, Israel. Italia, Japón, Lu... 
xemburgo. Nueva Zelanda. Noruega, 
Suecia, Suiza, España y Estados Uni· 
dos. 

Entre las secciones nacionales hay un 
cambio de revistas, informes de espe
cialistas, textos y libros. Proveen de 
tradu<:ciones de los estatutos, informes 
y noticias, y se relacionan con los De
.partamentos ejecutivos en sus pro,pias 
lenguas. 

La Organización coopera además <:On 
la U. N. E. S. C. O. y otras organizado~ 
nes internacionales en este campo. Uno 
de los primeros resultados fue la .publica... 
ción de "Libros de niños alrededor del 
mundo", encuesta sobre el estado actual 
de 1a literatura infantil ·en varios pai
ses. 

La IBBI considera que los libros para 
jóvenes representan un estímulo esen
cita! para una educación humana y so... 
cial. sirven y .promueven la amistad y 
el entendimiento ·entre las naciones y son 
instrumento eficaz contra la inmoralidad 
y el delito que amenazan a la genera
ción presente. 

La sección española está dirigida por 
el profes01" don José Miguel d•e Azaola. 
Ferraz. 13 .Madrid. 

NUEVAS TECNICAS DE EDUCA
CION 

Una reumon internacional de exper
tos de la U. N. E. S. C. O. ha ternnM 
nado sus trabajos recomendando el es
tablecimiento, en el mayor número po
sible de países, de proyectos piloto que 
permitan a las autoridades de enseñan
za ex;perimen1:al crear nuevas técnicas 
de educación mediante radio, televisión, 
cine, calculadoras y máquinas de ense
ñar. 

La creación de proyectos piloto, .se
gún estiman Jos espertos, es indispcn,
.sable antes de todo cambio importante 
en la enseñanza. Puede preverse que 
un día millones de alumnos aprenderán 
la física y el álgebra por medio de má
quinas de enseñar, que ciertos de sus 
deberes serán calificados por medio de 
las máquinas y que seguirán por tele
visión cursos difundidos ¡por un satélite 
espaciaL 

Las máquinas pueden evitar a los 
maestros ciertas tareas ingratas, y, ade
más, ayudarles a enriquecer su enseñan
za No obstante, los expertos señalan 
que en ningún caso será posible que ias 
máquinas remplacen totalmente a los 
maestros: las relaciones entre los alum
nos y el profesor siguen siendo la dave 
de la educación. De hecho, la utiliza
ción de auxiliares mecánicos y electró
nicos, permitiendo progresos más rápi
dos a ciertos alumnos, no . harán sino 
acrecentar la necesidad de aumento de 
profes01"es cada vez más calificados. 

La televisión, advierten los e;x.pertos, 
debe llegar a ser un instrumento· de pri~ 

mer orden en las Campañas de Alfa
betización. La TV podrá s·er, igualmen
te, útil en las regiones aisladas y .poco 
pobladas, donde la escolarización será 
durante bastante tiempo, si no imposible, 
muy difícil. 

La reunión recomienda, esencialmente, 
un largo cambio de transformación y .de 
material que <:onderne a todos los as-
pectos de las técnica.s¡ de la enS'eñanza . 
Es indispensable formar en estas técni
cas a los administradores, a los prof~ 
sores y a los maestros. 

Por último, la reunión trata de atraer 
la atención sobre el desarroUo de los 
medios, solicitando de la UNESCO 
que tome "las medi.das necesarias para 
que las emisiones de radio y de teh~vf... 
sión educatiV'aS puedan ser recibidas am
pliamente". 

(De Orientamenii Pedagogici,. nú,.. 
mero 4, 1962, pág. 736.) 

ENSF...:RANZA TECNICA 

Con fecha 5 de octubre ha sido <..Tea
do en Francia un centro nadona1 de en
señanza técnica en Cachan. La orga
nización didáctica com¡prende la escue.. 
la normal superior de enseñanza téc
nica, un establecimiento técnico indus
trial y un instituto de enseñanza t~ 
nica, que se coordinarán el próximo afio 
con otros de técnicas comerciales. Estos 
diferentes establecimientos van a cons
tituir un organismo público nacional que 
se denominará "Centro Nacional de En.. 
señanza Técnica". 

Regido por un director y un Con.se. 
jo de adm.inistradón, este Centro tiene 
como misión asegurar la formación y 
perfeccionamiento de los ,profesores de 
enseñanza técnica y profesionaL Los 
alumnos aplicarán los conocimientos 
teóricos en las secciones técnicas de los 
institutos y procederán a los trabajos 
de información y documentación para 
perfeccionar los métodos y medios de 
-enseñanza técnica profesional. De este 
nuevo Centro dependerán en lo sucesi
vo el Centro de Estudios e Investigacio
nes Documentales de Enseñanza TécM 
nica y el Centro de Estudios Pedagó-
gicos y Técnicos. 

"L'Education nationale", . núm. 27,. 
11 octubre, 1962, pág. 7.) 

Dmz CONíSF.,JOS PARA LOS 

PADRES 


1.o Mantener frecuen~es contactos 
con los maestros ,para evitar malenten. 
didos y para conocer y hacer conocer 
a fondo q. sus hijos. Si los padres no 
deben figurar como postulantes de in-
dulgencia y promoción, el maestro tam
poco es un eneroigo, y mucho menos un 
distribuidor de dones: es el educador de 
los hijos. 

2.o Evitar conocer la escuela y los 
maestros sólo por medio de. los juicios 
de los hijos, casi siempre incapaces de 
juzgar con serenidad y seriedad. 

3.° Comprender que los hiijos deben 
estar adáptados a sus medios en la es
cuela, sin intentar a toda costa una ,pro.... 
moción que reclama un esfuerzo sup~ 
rior a sus capacidad·es intelectual o fí. 
sica. o deba lograrse con castigos y pre
siones. 

4.0 Sólo es efectivo lo que se hace 
voluntariamente. No dirigir a los hijos 
contra su voluntad a un curso de estu
dios únicamente porque agrada ·a los 
¡pru:lres o porque se dirige a una carre
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ra más lucrativa o más elevada en la 
sociedad, lo q4e corre el riesgo de crear 
inadaptados o ineptos. 

5.• Seguir con atención constante el 
trabB~jo de lo.s hijos en la escuela y en 
casa, de modo que el esfuerzo realiza

·do no resulte superior a su capacidad 
real. Un esfuerzo su,perior a lo normal 
en la edad formativa se paga con de
formaciones irremediables en edades 
posteriores. 

6.0 La lección particular al uso no 
es una ayuda sino un peso añadido al 
.del 	 trabajo nornml en la escuela, y sir· 
ve sólo como prueba de que el alumno 
no está capacitado para seguir el es. 
tudio en el que se le ha empeñado. 

7.0 La asistencia y la supervisión 
·respecto del trabajo de los hijos no con
siste tanto en un río de recomendado· 
nes o en el tormento de las amenazas 
como en el control asiduo de los resul-
tados y de los efectos físicos y morales. 

8.• Es necesario atender ,perspicaz
mente no sólo a la acti·vidad escolar de 
lQs hijos, sino trunbién a todas sus ac
tividades y tendencias, para que sirvan 
el día de mañana de orientaciones y 
ayudas en la elección de una profesión 
.satisfactoria. 

9.• Además dei provecho escolar de-

LoVELL, !K.: Didáctica de las Ma.temáfi ... 
cM {Sus bases psicológicas). Edicio... 

. nes Morata. Madrid, 1962, 159 1págs. 

Con un prólogo de Barhel Inhelder, 
una introducción de Gonzalo Gonzalvo 
y una impecable traducción de Orenc:io 
Sánchez Manzano, nos presenta Edicia. 
nes Morata está fecunda obra del doc.. 
tor Lovell. 

Consta de doce capítulos. En el prJ... 
mero se plantea el problema de la for
mación del concepto en general para 
pasar al .concepto numérico; en el se... 
gundo se abordan las bases lógicas de 
los números naturales y de las matemá,.. 
ticas en general, según variadas opinio... 
nes de diferentes autores; en el tercero y 
cuarto se describen algunos métodos de 
enseñanza de los conceptos numéricos: 
unos de carácter verbal, otros basados en 
la percepción visual y en la imaginación, 
y otros. de carácter activo, exponiendo 
los modernos métodos en la escuela de 
párvulos, el material Cuisenaire y el ma.. 
terial de Dienes; en el capítulo quinto 
se trata del concepto de materia; en el 
sexto el concepto de peso; en el sépti~ 
mo el concepto de tiempo¡ en el octavo 
el concepto de espacio; en el noveno 
conceptos de longitud y medida; en el 
décimo conceptos de área y volumen, 
examinando en todos estos caJpitulos có
mo se desarrollan con la edad y la ex... 
periencia las ideas del niño en torno a 
estas materias, según ensayos y expe
riencias de distintos autores; en el once 
se trata de la iniciación al estudio del 
sistema de numeración, y, por último, 
en 'el doce se realizan una serie de ca. 
nientarios en torno a la adquisición de 
las propiedades numéricas, como la uni
formidad, reversibilidad, asoclatividad e 
identidad. 

ben los padres estar al cuidado del des
arrollo fisico de los hijos, del orden e 
higiene del trabajo y del ordenado equi
librio de las facultades mentales y psi
quLcas, con objeto de obtener un des
arrollo armónico. 

10. Como la salud del cuerpo influ
ye sobre el intelecto, deben los padres 
conocer las diversas enfermedades y pe

ligr&s que pueden perjudicar el preve.. .• 
cho y el comportamiento escolar de los...; 
hijos. Casi no sea necesario añadir que:~ 
el centro del ordenado equilibrio y des
arrOllo de una educación válida del:~l 
hombre y del ciudadano es una recta11 
formación de vida y ejemplo cristianos .. 

(De Richerche didattiche. núm: 69 •. 
páginas 103-104.) 

LEGI LACIO N 

MINISTERIO DE EDUCACION 


NACIONAL 


ORDEN de 29 de octubre de 1.962 por 
]a que se dedaar desierto el concur
so de nombramiento de jefe del De· 
parlamento del Centro de Documen-
tación y Orientación Didáctica de En
señanza Primaria. 

Ilustrísimo sefior: En el concurso con-
vocado 90r Orden de 5 de mayo últi
mo (Boletín. Oficial del Estado del 18) 
para proveer el cargo de jefe del Depar
tamento de Investigación del Centro de 

Esta obra viene a ser, pues, una pri 
mera etapa en la didáctica de las ma.. 
temáticas, al sentar una serie de carac
terísticas psicológicas indispensables para 
la captación de ideas y conceptos numé~ 
ricos; un segundo momento deberia es· 
tar integrado por una estructuración 
científica y programática de la materia, 
que .pudiera ser asimilada por el sujeto 
dadas sus condiciones psicológicas, y, 
un tercer momento, en el que se utiliza· 
rían las técnicas a.,-oropiadas para facili-
tar el aprendizaje y la comprensión de 
mencionada materia científica. Esta obra 
responde plenamente a la primera etapa. 
No obstante y como se dice en la intra. 
duccíón: "Las ideas y sugerencias que 
se contienen en este libro pueden servir 
de punto de partida, en • muchos casos, 
para la construcción sistemática de una 
didáctica práctica en el campo matemá-
tico". 

Se trata de una obra de altura de la 
cual .pueden extraerse una serie de prin
cipios y normas de acción que harán, 
sin duda, más fecunda la labor de aque.. 
Das personas dedicadas a la ensefianza 
de la ciencia matemática. 

V. A. 

JEIFATURA CENTRAL DE TRÁFICO: La 
a;r.xmtttr:EJ ck/. tráfico. Industrias Grá
ficas Magerlt, ~ifa.drid, 1962. • 2,95 por 
20 cm. 32 págs. 

Este trab8Jjo, redactada por }a Sección 
de Divulgación de Ia Jefatura Centfall 
de Tráfico, viene a Tienar, en parte, la 
necesidad de poner al alcance de la 
mente infantil los problemas de tráfico 
y, sobre todo. la obligación de someter
se a las reglas de la circulación para 
disminuir y evitar, en lo posible, los ac:
eidentes. 

Documentación y Orientación Didáctf... 
ca de Enseñanza Primaria, y vista la.; 
propuesta de la Comisión Especial nom~
brada en la misma Orden (rectificada en:.. 
el Boletín Oficial del Estado de 4 de· 
junio), este Ministerio ha resuelto de.,.· 
clarar desierto el referido concurso. 

Lo digo a V. l. para todos los efec-· 
tos oportunos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 29 de octubre de 1962. 

LoRA TAMAYO. 

Ilustrísimo señor Director general d~ 
Enseñanza Primaria. 

(Boletín Oficial del Estado número 3,~" 
3 de enero de 1963, pág. 59.) 

D 
Escrito en lenguaje sencillo y con una. 

ex¡¡osidón claramente comprensible pare. 
los niños, .se inician éstos en lo básico
de nuestro códi-go de circulación refe
rido al peatón y al ciclista, y, al pro-· 
pío tiempo, se indican normas de con
ducta de un alto nivel moral. 

La publicadón contiene numerosos di
bujos a todo color, obra del dibujante
Serny, que ha sabido encontrar él tono 
adecuado para unas imágenes dedicadas 
exclusivamente a los niños. 

La presentación del volumen es mU)l'· 
cuidada, y, unido ello a su valor didác
tico, hace de est>a obra un elemento mU}"' 
valioso en la campaña, tao necesaria..,. 
para un mejoramiento de tráficc con
la consiguiente disminución de acciden.. 
tes. 

Por ello, nos cabe felicitar a la Jefa,... 
tura Central de Tráfico por el induda-· 
ble acierto que ha tomado al editar ·f:am 
interesant-e pubHcación y desear la má
xima difusión a la misma.-M.• J. A. 

CERDÁ, P.: Cálculo intuitivo. Ediciones 
Paideia. Palma de Mallorca {10 cua
dernos). 

Venía sintiéndose la necesidad de dar 
en la Escuela, si no tanta. casi tanta im... 
portancia a la lectura-escritura de nú... 
meros ·e. :iniciación al cálculo, como se 
ha dado a la de letras e iniciación a la 
lectura-escritura propiamente dicha. A 
ta.l fin han aparecido ya varias pKhlic:,a.. 
clones que han obtenido éxito y, secun. 
dando la misma idea, nos ofrece ahora 
Pedro Cerda una serie de ditez cuader
nos-cartilla, que van desde el conocí... 
;miento intumvo-gráfko de las cifras a 
las combinaciones, comJ:>osidones. y des
composiciones de decenas, con ~ 
restas y p¡roductos combinados, ope~ 



dones todas enas casi concretizadas por
que! los dibujos de que se sirve el autor 
están muy bien escogidos. El alumno asi 
casi aprende solo este instrumento. cul
tural, pero el mae!ltro no debe pasar por 
alto las observaciones y trabajos iudivi
duéllles que se sefialan al final de cada 
e}ercicio. 

Son muy interesantes los juegos o ma,.. 
nuad.izadones que estas cartillas impo
nen, as! como los tests diagnósticos que 
al final de cada una se aconsejan rea
lizar y que pueden utilizarse no sólo 
,para la enseñanza correctiva del cálculo, 
.sino también como pruebas de auto
control. 

Esperamos que Pedro Cerdá no.s ofre:z.. 
ca también, además de esta primera se
rie para párvulos, lru; otras dos que en 
~os cuadernos que resefiamos promete, 
y asl contribuirá eficazmente a que el 
modo rutinario de la en~eñanza de] cálcu
lo se vaya transformando en nuestras 
escue-las en algo más técnico y tnás 
atrayente para el niño.-A. PULPlLLO. 

YUSTA. EVELIO: Leccione.<J pr-eparadas. 

Hijos de S. Rodríguez. Burgos Dibu

jos de Julio Algora. Dos volúmenes 

correspondientes a los grados segundo 

y tercero de la Escuela Primaria, de 

542 y 845 ;págs. de 14 X 21 cm. 


La Editorial H. S. R., corucien.t>e de 

las exigencias cada día más acusadas 

que siente el Magisterio ?rimario de 

tener "a la mano" la preparación y des

enollo del quehacer diario. ha dado a 

la luz públi<:a lo que pudiéramos .deno

minar "un prontuario· del maestro que, 

por otra parte, ya tiene similares en el 
mercado. Se ajusta. claro es. en su sis
temática a la Enciclopedia Escolar de la 
misma Editorial. Cada lección está cons
tituida por un desarrollo seguido de 
cuestionario y serie de ejercicios prác
ticos que le corresponden. sin omitir los 
dibujos. Los dos tomos tienen induda
blemente un carácter práctico. pero 
nunca debe olvidar el maestro que esta 
clase de auxiliares. al igual que las en• 
dclopedias. por muy bien concebidas y 
realizado5 que estén, siempre necesitará 
el soplo de l-a originalidad y espiritu 
creador que sólo puede ponerlo el maes
tro. cada día y en cada caso. 

De no ser así la rutina. el enemigo 
más grande de la ~scuela y el comodín 
más facilón del Magisterio. se adueña
rán de ambos y mecanizarán por coro~ 
pleto la Em;eñanza. porque. además. En-
ciclopedias para lo8 nifíos y Libros del 
maestro convidan a elto. Aunque ambas 
cosas estén bien hechal como en este 
caso.-A. PuLPILLO. 

España y la UNESCO. Publicación del 
Ministerio de Educación Nacional. Di.. 
rección General de Enseñanza Prima
ria. Madrid, 1962. 32 ~áginas, de 
17 X 22. 
En este folleto publicado redentemen~ 

te por el Ministerio de Educación Na~ 
cional se recogen, en forma sintética, las 
más importantes actividades en que se 
ha traducido la cooperación de España 
con la UNESCO en el marco del "Pro
yecto Principal de Extensión de la En"' 
señanza Primaria en-~ América Latina.. 
desde que, a ratz de la IX Conferencia 
General de la UNESCO, celebrada en 
diciembre de 1956, España anunció sus 
<leseos de colaborar intensamente en el 
desarrollo del proyecto. He aquí breYe 
resefia de 106 cursos realizados. 

Curso de formación de Técnicos en 
estadística educativa. - Se ce1ebró en 
Madrid, de septiembre de 1957 a junio 
de 1958, organizado por la Dirección 
General de Enseñanza Primaria, con la 
colaboración del Instituto Nacional de 
Estadistica y Escuela Estadistica de la 
Universidad de Madrid. 

La finalidad perseguida era la de preM 
parar asesores estadísticos para el plaM 
neamiento escolar, estadísticos para in~ 
vestigaciones psicopedagógicas y fundo~ 
narios especializados en estadística para 
los Ministerios de Educación. Al curso 
asistieron 17 becarios hispanoamericanos 
pertenecientes a Argentina, Bolivia, BraM 
sil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, Haití, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, ReJ)úhli~ 
ca Dominicana y Uruguay. 

Curso sobre problemática de un plan 
de construcciones escolares.1 Se celebró 
en Madrid, de septiembre ·a diciembre 
de 1960, organizado por la Dirección Ge
neral de Enseñanza Primaria, y su finaJi... 
dad fue el estudio de los distintos asJ 
pectos administrativos, técnicos y finan ... 
cleros que surgen al tratar de resolver 
el problema de la falta de edificios es
colares para la población en edad es
colar de un .país. 

A este curso asistieron diez becarios 

procedentes de Argentina, Bolivia, Co

lombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Hai· 

tí, Panamá, Perú y Uruguay. 


Curso sobre escuelas unitarias comple

tas.-Se celebró en Madrid, organizado 

por la Dirección General de Enseñanza 

Primaria a través del Centro de Docu... 

mentación y Orientación D i d á e t i e a 

{CEOODEP). Su duración fue de enero 

a abril de 1960, y en él se estudiaron los 

criterios organizativos, los procedimien

tos metodológicos y didácticos y las 
modalidades prácticas de funcionamiento 
de las escuelas completas de un solo 
maestro. 

Asistieron diez becarios procedentes de 
Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, 
Ecuador. Honduras, Nicaragua, Perú, 
El Salvador y Uruguay. 

Misiones de estudio sobre planeamien
to educativo.-Tuvo lugar en diversas 
partes de España del 30 de noviembre 
al 30 de diciembre de 1%1, organizado 
por la Dirección General de Ensefianza 
Primaria. Los partic~pantes en el curso 
estudiaron la realidad educativa españo
la en orden a un planeamiento integral 
de educación en los países hispanoame .. 
ricanos. 

Asistieron 40 altos funcionarios de los 
Ministerios de Educación de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica. 
Chile, Ecuador, Guatemala, Haiti, Hon
duras, Paraguay, Perú, Uruguay y Ve
nezuela. 

Los asistentes a todos estos Cursos 
han disfnttado una beca concedida por 
el Gobierno español consistente en el 
abono de los gastos de alojamiento y ma
nutención durante su permanencia en Es.. 
paña, as1 como los viajes interiores. El 
Gobierno español ha colaborado tam~ 
bién en los gastos de transporte de los 
becarios desde sus paises de origen a 
España. 

VARIOS AUTOR!!:!l.-Apto. Introducción al 
Bachillerato. Un volumen de 362 pá... 
ginas en formato de 25 X 19 cm. Edi... 
torial Teide. Barcelona. Primera edi
ción. 1962. 
Bajo la dirección de don Federico Ra... 

lSola y don Jorge Rubió Lois, la Edito-

rial Teide, S. A., de Barcelona, ha pu... 
blicado un excelente libro de conodmien,.. 
tos generales destinado a los atum.. 
nos que preparan el ingreso en el Ba.. 
chillerato. 

La mejor nota diferencial que pode.. 
mos atribuir a esta publicación es la de 
marcar una pauta en nuestra bibliogra ... 
fía escolar que sería muy de desear en.. 
centrase numerosos imitadores. 

Apto no solamente es un libro bien 
concebido y ejecutado, sino también un 
modelo de presentación puesto en la lí.. 
nea que ya es habitual en países en los 
que las preocupaciones docentes han ac1.. 
quirido la debida madurez. 

Los textos del libro que comentamos 
se hallan redactados por un equipo de 
especialistas y, aunque todavía mantie .. 
nen la estructura tradicional de nuestros 
libros, ofrecen multitud de notas inéditas 
o bien elegidas en las que se percibe un 
sentido didáctico excelente. 

Nuevo es también el sentido de cola .. 
boración que los editores han introduci .. 
do en esta obra. El hecho de que para 
cada as1pecto de ella se haya elegido un 
especialista y que la labor aislada de 
cada uno de ellos se perciba perfecta .. 
mente ensamblada en un conjunto ar"' 
mónico son méritos que deben recono-
cerse a los directores de esta publica
ción. 

Párrafo aparte merece la ilustración 

del libro, abundante en los diversos ele

mentos que ofrece: dibujos, fotografíaft 

en negro y en color, gráficas., mapas .... 

Todo ello de gran calidad y magnífica .. 

mente seleccionado y distribuido. 


J. N. H. 

BAGUE, EsTEBAN: Selección de lecturas tJ 

y prácticas de redacción.-Un volu.. 

men de 110 páginas en formato de 

21 X 16 cm. Editorial Teide, Barcelo-

na. t.• edición 1962. 

El profesor de Ensefianza Media don 

Esteban Bagué presenta una antología 
destinada a nifios de preparación para 
el ingreso en el Bachillerato en la que se 
recogen bien seleccionados trozos de 
nuestros mejores autores agrupados de 
de acuerdo con las exigencias de los te
mas de lenguaje contenidos en el libro 
Apto al que sirven de complemento loe 
ejercicios que constituyen la base. de este 
libro. 

La tónica que predomina en los frag,... 
mentos recogidos en los libros es acorde 
con las exigencias de los intereses infan~ 
ti1es p·ropios de la edad y las indicaci().o 
nes hechas junto a cada uno de los tro
zos pueden permítir al .Profesor extraer 
de ellos las máximas posibilidades en or... 
den a la iniciación de formación litera
ria de los escolares. 

Este libro se encuentra magnificamen-
te ilustrado con grabados que presentaD 
gráficamente el contenido de los temas. 

J. N. H. 

GARCÍA Y GARCÍA, JUAN F.: Mi Cuadet:".. 
no de Trabajo de Leng1taje. (Para los 
grados 2.<> y 3.0 

). Publicaciones Maw 
nín, Granada, 1962. 68 págs. de 21 X 
X 15,5 cm. 15 ptas. (Lleva anejo urr 
folleto con claves, vocabulario y taw 
bias de conjugación, 3 ptas.). 

Publicaciones Manín ya nos tienen 
acostumbrados a estos cuadernos para 
trabaJo de lós escolares relativos a to"" 
das las materias, y ahora el inspector de 
Enseñanza Primaria don Juan F. Garcia 

S.l 



nos ofrece el correS¡pondiente al Lengua· 
je para los grados 2.0 y 3.'(). o lo que es 
!o mismo, para niños de diez a doce 
.años. 

Los temas están propuestos sin dife· 
¡-enciación de ni•vel porque el autor quie· 
,re que se repitan para mejor fijación en 
'Uno y otro grado, aunque los ejercicios 
si son diferentes, y están concebidos 
<lesde un punto de vista más práctico que 
•teórico. La asignación de contenido es 
trimestral y se ¡parte siempre de un tex~ 
•to escogido del que se van deduciendo 
.aplicaciones para el lenguaje vivo, gra· 
·maticales, fonéticas, ortográficas, etc. 

Con todo ello y auxiliado del anejo 
.citado creemos que puede disponer el 
maestro de un modo fácil para llenar 
-en la escuela su cometido c::on relación 
.al lenguaje, no obstante, y como advier
te el autor, no debe limitarse su queha
cer a sólo esto, sino que nuevas inicia
tivas, otras sugerencias y variación de 
cuestiones, en el fondo y en la presenta· 
dón, pueden ser y serán muy saluda· 
bies. 

A. P. 

Rurz ROBLES, ANGELA.-El primer Atlas 
Gramatical. Ediciones Elmaca, S. L. 
El Ferro! del Caudillo. 30 láminas de 
24 X 34. 50 ptas. 
Ediciones Elmaca ya nos tiene acos .. 

tumbrados a una serie de libros ,:prácti .. 
cos sobre Ortografía, Taquigrafía y 
'Otras formas del lenguaje escrito. 

Y ahora nos ofrece una novedad pe ... 
dagógica que consiste en presentar me .. 
<liante esquemas, sinopsis, recuadros y 
colores, la materia gramatical de nues ... 
tro idioma, ya de suyo árida. 

La autorf:\ conoce la cuestión y no 
:está . exenta de vis pedagógica. 

Con orden y enlace sistemáticos se 
favorece la memorización de toda la con
textura lógica de la Ciencia del Len .. 
guaje,· que se presenta aquí muy con .. 
densada. y para todos los cursos, como 
dice la autora, debiéndose entender para 
!os cursos superiores. 

En este Atlas, sin estar dividido de 

antemano en las partes tradicionales de 
Prosodia, Ortografía, Morfología y Sin· 
taxis, se implican en cada tema las cues
tiones antedichas . 

Sigue en todo su contenido la conc~p
ción y estructura de la Gramática clási· 
ca y puede ser utilizado, tanto o más 
que en escuelas primarias en otros cen
tros de enseñanza. 

A. P. 

OTROS LIBROS Y MATERIAL 
DIDACTICO RECIBJDOS 

PÉREZ, JuAN DE LA CRuz, Baraorto (Ba
raja Ortografía), 15 ptas. Colección 
de 40 cartas, cada una de las cuales. 
representa una dificultad ortográfica. 
Se pretende qu~. mediante juegos que 
se indican en anexo, los niños se for
men imágenes visuales correctas de 
palabras dudosas. 

ORTEGA UCBDO, JUAN JoSÉ, Haces de Luz 
(Compendio de actividades escolares), 
¡para el primer curso elemental. Edi
torial Prima Luce, S. A. Barcelona. 
HO págs. de 20,5 X 15 cm. Ilustra ... 
dones en rojo y azul. S/p. Su finali.
dad es la participación activa del es· 
colar mediante ejercicios gráficos, tex ... 
tuales y problemáticos, etc. Se requie· 
re, por parte del mismo, el haber do· 
minado ya el mecanismo primario de 
la lectura y escritura. 

BLANCO HERNANDO, QurLrANO, Paro (En· 
cidopedia escolar ¡para el primer ciclo 
del período elemental). Edit. Sánchez 
Rodrigo. Cáceres, 1960. Tercera edi .. 
ción. 220 págs. de 21 X 16 cm. 25 pe .. 
setas. El libro está redactado siguien .. 
do los Cuestionarios Nacionales, y 
cada página sirve para introducir al 
niño en el tema correspondiente, que 
requiere luego la intervención del 
Maestro. 

VÁZQUEZ SACO, JEsús, Fichas ... registro y 
matrícula GLibro de Asistencia y Cali
ficación). Hijos de S. Rodríguez. Bur .. 
gos. S/p. 50 fichas individuales con 
datos para la asistencia de todos los 

meses del curso. Llevan también datos 
y observaciones así como gráficas so ... 
bre conducta y aplicación. 

BOLINAGA, JosEFINA, V en a mi jardín 
(Lecturas ,para niñas). Edit. Hijos de 
S. Rodrigue:~;. Burgos, 1962. Primera 
edición. 134 págs. de 21 X 15 cm. 
22 pesetas. Ilustra<;:iones en rojo. Le .. 
yendas, canciones y poesías con ejer .. 
cicios prácticos propios para el ciclo 
medio. 

ÜNIEVA, ANTONIO ]., Cien figw:a.3 es-
pañolas {3.a y última serie). Edit. Hi ... 
jos de S. Rodríguez. Burgos, 1962. 
Primera edición. 205 págs. de 20 X 12 
centímetros. 25 ¡ptas. Con este libro 
se COIDtPleta el repertorio de figuras 
cumbres españolas cuyo conocimiento 
contribuirá al enorgullecimiento patrio 
de nuestros escolares. 

NoGAR LoPE, ELVIRA, Fantasía. Edita.. 
rial Hijos de S. Rodríguez. Burgos. 
92 págs. de 19,5 X 13 cm., con ilus ... 
traciones en varios colores.ll25 pese .. 
tas. Colección de versos de 1a autora 
sobre diversos temas muy propios para 
la Escucla. 

ARIAS, ANTONIO M., Amiguitos. Tercera 
Cartilla. Edit. Hijos de S. Rodríguez. 
Burgos, 1962. Primera edición. 48 · pá~ 
-ginas de 21 X 15 cm. Sj.p. Cartilla 
para la iniciación de la lectura con 
ilustraciones· de varios colores. 

0NIEVA, ANTONIO J., Viajando por Bu
ropa. Edit. Hijos de S. Rodríguez. 
Burgos, 1961. 390 págs. de 19.5X13,5 
centímetros. SO ptas. Complementa al 
libro del mismo autor sobre viajes por 
España y está destinado a los últimos 
cursos de escolaridad. 

REY, }UAN, S. J., Vida de Jesús para ni .. 
iios. Edit. Hijos de S. Rodríguez, Bur ... 
-gos, 1961. Primera edición. 251 pági .. 
nas de 19,5 X 13.5 cm. 25 ptas. (Ilus ... 
traciones de J. Nadal). Este libro, des .. 
tinado a escolares de cursos medios, 
está dividido en cuatro partes: Infan
cia, Vida apostólica, Pasión y Vida 
gloriosa de Jesús. 

PUBLICACIONES DEL C. E. D. O. D. E. P. 
LENGUA ·y ENSE~ANZA:S. Perspectivas. 

Recoge el contenido del número mon-ográfico de VIDA 
ESCOLAR, dedlcndo a la ensefiunzu del idioma, enriqueciflo 
con doee valiosos nrtieulos de especlaUsta:s en la materia.
Un volumen , de 8110 págino.<:!.~Precio : 65 pesetas. 

INTRODUCCION A LA DIDACTICA DEL IDIOMA, 
por Adolfo Maíllo. 

Contiene estte ljbro los supuestos y problemas fundamen
tales necesal'ios para plan1tearse, en términos de actualidad, 
las cuestiones que. desde el punto de vista didáctico, cons
tituyen los puntiJs bá;sicos para una renovación metodoló-

de esta materia.-U'n volumen de 99 páginas.-Pre
: 40 peseto.s. 

CUESTIONES DE DIDACTICA Y ORGANIZACION 
ESCOLAR. 

Se €Xp()nen en esta obra las líneas fundanvl':ntales de la 
Didáetlca y la 0l'ganizaci6tn Escolar, a ca1·g-o de aUltores de 
recortoeida com•petencia en estas materias.-Un libro de 392 
páginas.-Precio.: 90 pesetas. 

LA ESCUELA UNITARIA COMPLETA. 

En esta obra ,se ofrece al lector el reS~ultado de múlti
ples esfuerzos y colaboraciones en torno a un problema de 
interés genernl, Ochocientas cincuenta páginas consagradas 
a las más diYt>rsas e interesn.ntes cuestiones que la actua
lidad pedag•ógica ofrece en relación con la escuela unitaria. 
Pr~cio : 200 pesetas. 

PROBLE~ DE ECOLOGIA ESCOLAR 
por Adolfo Maíllo. 

Un nuevo enfoque de los pro·blemas de la escuela en re
lación con su ambienlte. Ciento treinta y nuev.e páginas que 
abrirán pers~ectivas a los estudioso s.-Precio: 45 pesetas. 

LA EDUCACION EN LA SOCIEDAD DE NUESTRO 
TIEMPO, por Adolfo Maíllo. 

En este libro, el autor vtene a plantear Iu problemática de 
la educ.ación dentro de las preocupaciones, los anhelos y las 
necesidades de nuestro tiempo. 'Trescientas sesenta y seis 
páginas de bruen formato.-Precio: 125 pesetas. 

... Todos estos libros se Birven con un 25 por 100 de descuento a los Maestros Nacionales, Inspectores de 
Enseñanza Primaria y Profesores de · Escuelas del ·Magisterio. El mismo descuento se hace a librerías • 

.. 



BIBLIOTECA ESCOLAR 
Bajo la orientación del 

INSTITUTO DE PEDAGOGIA 

SAN JOSE DE CALASANZ, Del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

DIRIGIDA POR: VICTOR GARCIA HOZ 
Director del Instituto San José de Calasanz 

Primeros volúmenes publicados: 

"PRIMER LIBRO PARA LEER Y ESCRIBIR ...... 10 ptas . 
.. SEGUNDO LIBRO PARA LEER Y ESCRIBIR ...... 15 ptas .. 
.. TERCER LIBRO PARA LEER Y ESCRIBIR ...... 18 ptas . 
.. GUIA PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

LECTURA Y LA ESCRITURA • ._ •••••••••••••• 30 ptas. 
Una colección de Libros-Cuadernos en los ,que POR PRIME
RA VEZ ~e desarrolla un procedimiento de lectura y escri
tura, basado en los estudios sobre el vocabulario funda
mental, la capacidad perceptiva y gráfica de los niños y las 
fuentes de motivación infantil. 
DISTRIBUCION EXCLUSIVA Y PEDIDOS: 

S. A. DE DISTRIBUCION. EDICION Y LIBRERIA 

***************** 
_,., Deseo recibir gratuitamente folleto descriptivo de la BIBLIOTECA {t 
"")" ESCOLAR 11EL CARRO VERDE11

, conteniendo cupón que da derecho a 
~ recibir como obsequio la GUIA PARA LA ENSEÑANZA DE LA {! 
"")" LECTURA Y ESCRITURA. 

~ ~ Nombre ....................................................................................................................................... . 

~ Escuela o Colegio .................................................................................................................. ~ 
-{:! Calle .............................................................................................................................................. ~ 

Localidad ............................................................... , ................................................................ , ..... . 

~ Provincia ...................................................................................................................................... ~ 
_>., (LEA) {! 
~ y¡-ES 

):J. ~ ):J. 1:¡. ~ Ji- lf ~ ~ li- ~ ~- "' . M H •• 

DIRIGIR ESTE CUPON, EN SOBRE CERRADO, A DEL S A. '-...._ 

DEL SA 

Núñez de Balboa, 52 
Teléfono 275 46 49 (provisional) 
M A D R 1 D - l. - Apartado 50.062 
Calle del Dr. J oaq u fn Póu. 1 
Barcelona- 2. -Teléfono 221 05 36 
y 222 56 53 

APARTADO 50.062.- MADRID . ~ ••••••••••••••• 



D. ARMANDO DEL CAMPO DURAN 
Maestro Nacional en 

. HORN,!'CHUELOS (Córdoba) 

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

• Visitaron en Burgos la Editorial 
·•Hijos de Santiago Rodrlguez•·, 
¿qué les pareció la misma? 

Me causó una 1mpres1ón extraord1na 
ria. tanto por sus modernas y magní
ficas instalaciOnes. (que superan todo 
lo visto en otros 1 ugares), como por su 
perfecta maquinaria. y sobre todo, por 
el agrado, amabilidad y Simpatía de 
sus dueños. y personal en general 

o ¿Ofreció este viaje oportunidad de 
intercambiar impresiones con sus 
colegas de España? 

Sí. pero casi la total1dad del t1empo 
lo Invertimos en adm1rar tantas cosas 
como figuraban en el itinerario, y es
cuchar las maravillosas charlas y ex
plicaciones de los señores que nos 
guiaron, que apenas hubo tiempo 

• ¿En qué coinciden? 

En que el nivel económico del Magis
terio está muy bajo. 

., ¿Considera interesante esta clase 
de viajes? ¿Por qué? 

Desde luego son interesantes, ya que 
no pasa día ni hora sin aprender y 
admirar cosas, que de otra manera 
seria imposible para funcionanos mo
destos. 

e¡ Por tavor, ¿cuál fue su mayor satis
facción en el ejercicio de su pro
fesión? 

Contar con discípulos que hoy osten
tan cargos y títulos, en cuya obten
ción he ten1do la satisfacción de co
laborar 

"Nueva Em:lclopetlia Escolar H. S. R." 

No es una enciclopedia 
más; es un tratado de 
Pedagogía completo 
Con gran riqueza de 
ilu·straciones intuitivas, 
mapas y láminas 
a todo color 
Imprescindible para 
la más completa 
formación primaria 
del niño 

ADOLFO MAlLLO 

Reflexiones 
pedagógicas sobre 

de la la historia 
escritura 

Precio del ejemplar: 
20 pesetas. 

La e\·oludón ti" los signo!! 
que han servido al hom
bre pat:_a comunicarse con 
sus Sf'mejantes es seguida en 
"ste liiJrito, desd" la picto
g·ratra primitiva a los símbo
los literales_ Est.a .. historia 
de la letra" moth·a tleduccio
nes pedagógkas y di<lá<>ti<-a• 

dt"l mayo:- interés_ 

PARA LAS 
ESCUELAS DE UN SOLO 

MAESTRO 

Precio del ejemplar: 40 ptas. 

Esta Guía Práctica contiene las 
cuestiones fundamentales para la or· 
gani1.ación del trabajo en las escuelas 
dt~ un solo rnaE>stro -unitarias y mix• 
tas'---, de una manera sintética y ré· 
sumida -

Pre~trtrá un grn.n servirio a todos 
los mae-stros y 1naestras, e-spe-cin lmen
te para todos aquellos qne comienzan 
su vida profesional. 

ADOLFO MAlLLO 

PROBLEMAS 
DE ECOLOGIA 

ESCOLAR 
123 págs. Precio del ejem

plar: 45 ptas. 

Un nuevo enfoque de los pro 
blemas de la escuO'Ia en re!a • 
ción con su ambiente Jo edu 
catívo como un hecho huma 
no localizable, y los di verSO'! 
modos de cumplirse la tare• 
escolar en función de las di' 
tintas maneras de asentarse ) 
habitar un lugar. Páginas qur 
•hrirán perspect!,-li.S a los es 
tudioso• y orientarán • lo• edu 

e adores. 

Sucs. DE RrvADENEYRA, S. A.-MADRID 
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