


GRAN CONCURSO ESCOLAR 

La Cruzada de Protección Ocular persistiendo en su deseo de difundir 
la necesidad de cuidar y vigilar la vista, convoca con motivo del «DIA DE 
LA HIGIENE OCULAR>> su anual Concurso Escolar que se regirá bajo las 
siguientes 

B A S E S 

1.0 Podrán tomar parte en el concurso todas las Escuelas de Enseñanza Primaria. 

2. 0 El Concurso será doble: para Maestros y para alumnos. 

3.0 Los Maestros deberán contestar una ENCUESTA que pueden solicitar a la Dirección 
de la Cruzada. 

4.0. Los alumnos deberán revisar la vista de sus familiares mediante optotipos y fichas 
que les facilitará la Cruzada y que deberán ser solicitadas por sus Maestros •. 

5.§ Los trabajos: ENCUESTAS y FICHAS debidamente cumplimentadas deberán en
viarse a nuestras oficinas, Balmes, 16, S. o, 2.• ·Barcelona-?. 

6.0 Tanto a las Encuestas de los Maestros como a las fichas de los alumnos se les dará 
un número de control por separado (por riguroso orden de entrada) que servirá 
para el sorteo que les corresponda •. " 

7.0 El plazo de admisión finalizará a las 12 horas del dfa 31 de diciembre de 1964. 

a. o Se crean los siguientes premios: 

PARA MAESTROS: 1 premio dotado con 5.000,-
2 premios dotados con 2.000,- cada uno 

10 » » » 1.000,- » » 
70 » » » 500,- » )) 

PARA ALUMNOS: 200 lotes de libros. 
Valor aproximado de cada lote: lOO pesetas 

9.o El sorteo de los premios se efectuará en la segunda quincena de enero de 1965, ante 
el notario don Daniel Danés Torras, del Ilustre Colegio de Notarios de Barcelona. 

'10.o la participación en este Concurso Implica la aprobación de las BASES. 

11.o El resultado del sorteo se publicará en «VIDA ESCOLAR>>, «EL MAGISTERIO 
ESPAI\JOL>>, <<SERVICIO» y «ESCUELA ESPA~OLA». 

Barcelona, septiembre de 1964 
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RENOVACION. DE CUESTIONARIOS 
Y PROGRAMAS 

Es indudable que por una parte la Pedagogfa y por otra la Polf
tica escolar se enfrentan ahora con una situación nueva. 

La denominada «explosión escolar», que manifestada principal
mente en el nivel m~dio hace tambalearse a las estructuras y con
cepciones del grado primario; la extensión de la escolaridad obliga
toria, que impone contenidos programáticos más imbricados con el 
mundo del trabajo y la vida social; la exigencia de dotar al hombre, 
de una sociedad en acelerada mutación, de un accidente educacional 
más adaptativo a eventos insospechados; el nivel cultural medio de 
hoy, que pide una instrucción más integral e integrante, la abertura 
de las concepciones religiosas, morales y politicas, que están postu
lando una mayor comprensión para lograr la convivencia universal 
de los individuos y de sus opiniones particulares; y los modernos me
dios de información y formación. tan ricos en estímulos y sugerencias, 
asf como también las nuevas técnicas didácticas, con otras muchas 
circunstancias más que no citamos por no alargar más la enumera
ción, hacen que, tanto en los planos internacionales como en los pro
piamente nacionales, se ponga sobre el tapete el problema del mejo
ramiento, adaptación o perfeccionamiento de los Cuestionarlos, pro
gramas o currículo, como queramos decirle. 

Además, la búsqueda de un mayor perfeccionamiento lntrfnseco 
del propio proceso de aprendizaje, que igualmente postula una mayor 
eficacia y eficiencia, una enseñanza más activa, más práctica. más 
vital y funcional, obra también en el sentido de procurar unos cuestio
narios o programas más fácilmente comprobables y evaluables, más 
en consonancia con los intereses y necesidades del niño, más formati
vos desde el punto de vista de la habituación, _más individualizado res 
y aptitudinales, sin olvidar, claro es, esa otra faceta sociológica que 
es hoy imperativo categórico de la educación. 

Por lo que a nosotros concretamente respecta, once años y medio 
de vida, que ya han alcanzado los Cuestionarios Nacionales, parece 
tiempo más que suficiente para pensar en una renovación. Así lo ha 
entendido la Dirección General de Enseñanza Primaria y a su inicia
tiva obedece el que el C. E. D. O. D. E. P. lleve ya varios meses labo~ 
rando en tal sentido, de acuerdo también con la Inspección Central 
y deseando que aporte experiencias e ideas todo el cuerpo del Magis
terio Nacional a través de los Centros de Colaboración Pedagógica, 
cuyo temario para este año ha sido escogido con tal fin. 

No faltará tampoco el concurso de todas aquellas instituciones u 
organismos a quienes corresponden sectores educativos especiales, asf 
como es nuestro mayor empeño el recoger aquellas sugerencias o apor
taciones que de parte de centros particulares nos sean ofrecidas, por
que, sobre todo es de desear que los Nuevos Cuestionarios no vengan 
a ser algo privativo de un ámbito de la enseñanza más o menos par
cial, ya que, dentro de las variedades de ambiente o matices diferen
ciales espedficos, parece acertado que, en líneas generales, todo el 
contenido programático de un nivel tan fundamental o básico como 
es el primario, exigible obligatoriamente para todos los españoles. 
debe presentar la mayor uniformidad posible, si es que queremos que 
el principio de igualdad de oportunidades, ya universalmente admi
tido, sea una realidad. 



Pâ se ec a ŝ
LA ESCUELA PRIMAPIA: SUS FINES Y SUS METODOS --

EN FUNCION DE LA SALUD MENTAL DEL NIÑO^

La escuela como instrumento de desarrollo del niño.-Hará unos veinte años pudo escribirse qo<
el período comprendido entre los cir.co o los seis años, y los once o los doce, era «la edad oscura de 1^
infancia». Es muy cierto que hasta ahora se ha descrito y estudiado menos el desarrollo y la formación
de la personalidad en el transcurso de la infancia media que el de la primera infancia o la adolescençia.
Sin embargo, se han realizado muchas investigaciones acerca de las exigencias de orden psicológico,
ocaçionadas por las asignaturas de los programas escolares, de los aspectos intelectuales del aprendizaje,.
del desarrollo de la intelig.ncia y de la formación de los conceptos, así como de los intereses que puedat ►
tener un valor educativo. Existen, asimismo, numerosos estudios sobre las inad;tptaciones que se prs-
sentan en forma de desórdenes del comportamiento durante los primeros años de vida escolar.

Subsiste, a pesar de todo, cierta confusión en lo referente a la verdadera misión de la esciiela tn
la educación y el desarrollo de los niños que están entre los cinco o seis años y los once o doce; e^
motivo de elló es que, en cierto modo, no hemos Ilegado a un acuerdo en el método ni en los fines
de la educación primaria. La escuela, con sus exigencias, sean cuales fueren los principios en que est^
inspirada, es responsable, en parte, e incluso en una parte esencial, de las ínfluencias que se ejercen
en la formación del niño desde la edad de cineo o seis años hasta los catorce, o incluso hasta más
tarde. tlay que admitir, pues, que los objetivos de la educación constituyen factores importantes qur
eondicionan esta formación, y que el desarrollo de la personalidad no puede considerarse como un pro-
eeso psíquico autónomo. En consecuencia, si los programas y los métodos han de concehirse en cuanta
al niño, en el sentido de que es preciso ter,er en cuenta las necesidades individuales de cada alumno
y respetar las distintas capacidades, deben también serlo en función de la colectividad, en el sentida
de yue la escuela tiene por objeto preparar al niño para transformarse en un adulto capaz de participat
de lleno en la vida del grupo humano, al aue pertenece, y contribuir al desarrollo de ese grupo.

La argumentación y los métodos de muchos educadnres progresistas se basan en la idea de qus
la disciplina nece del libre ejercicio de las tendencias naturales de ]os niños y de los adultos que forman
la colectividad y que este libre ejercicio recíproco impone una especie de autodisciplina y la observa-
ción de las reglas indispensables a la vida en sociedad. Puede sostenerse, sin embargo, que en el sea
humano existen tendencias al desorden -]o que la teología cristiana, por ejemplo, explica por medio de!
pecado original- y que, al menos en los primeros estadios de su crecimiento, los niños precisan ds
la ayuda de los adultos para llegar a una transacción con estas tendencias y dominarlas. Ciertas escuelas
que se llaman progresistas permiten la satisfacción ilimitada de las necesidades de sus alumnos, des
cuidando asi los principios fundamentales para un desarrollo mental realmente sano: la seguridad qus
ie adquiere con el conocimiento de los límites impuestos por una disciplina benévola, y la capacidad
para aceptar, sin frustración o subordinación injustificadas, las restricciones que constituyen la cond^
ción preliminar e indispensable de toda vida en sociedad.

Podemos admitir que la educación debe permitir, e incluso asegurar, la más completa expansión
posible de las capacidades individuales; pero si su forma no está condicionada por las exigencias socialet,
esta expresión no será sino un egocentrismo en estado bruto. Afortunadamente, toda escuela constituyr
nna especie de colectividad e impone por ello una disciplina. En la mayoria de las escuelas el personal
docente, sean cuales fueren sus defectos, representa a la sociedad de los adultos, en la que el niño habr^
de ingresar más adelante; por muy ciega y torpemente que este personal se conduzca con frecuencis,
impone ciertas reglas que él mismo practica en su existencia cotidiana. Sin embargo, parece ser que as
puede asegurarse un desarrollo mental y afectivo satisfactorio, ni por medio de una libertad raya^
^cdn L licencia, ni por una disciplina frfa y rígida, unida a exigencias imposibles.

^1`smado de "^DUCACION Y SALUD MENTAL,^^, de W. D. Wali. Verrión cspaSola de I,tris Fxnáader Aiw
^a. )^idit ^Quilar. ]dadrid, 1963, págs, >i6 a >^8.)

!



ORIENTACIONES DIDACTICAS

PARA APLICACION DE LOS NIVELES

Notmas generafes

1. Como se ha dicho ya, en más de una oca-
a1ón, los niveles no constituyen un programa. sino
nna recapitulación sintética de las principales cues-
tiones o aspectos del trabajo escolar en las distin-
tas materias o grupos de actividades.

2. Los maestros no se limitarán a procurar qtte
]bs niños aprendan las nociones o realicen los ejer-
eicios consignados en ellos. Por el contrario, la en-
señanza comprenderá la totalidad de los aspectos
eonsignados en los Cuestionarios nacionales, si bien
los que figuran en los niveles servirán, a fines de
curso, de pruebas de contro] y umbrales de pro-
mocipn.

3. No hay por qué cambiar la organización del
ŭabajo en las escuelas de un solo maestro (su-
puesto que ella sea acept^ble ), en atención a la
aecesidad legal de distríbuir el alumnado por cur-
sos, en vez de por ciclos o grados, como antes se
1<acía. Todo depende del cuidado que se ponga en
la preparación y realización de las "unidades de
actividad" y de la .habilidad con que un mismo
asunto sea matizado, a la hora de exigir conceptos
y ejercicios de anlicación y control, según las po-
sibilidades de cacia curso y atin de cada niño.

4. LIna primera aplicación de los niveles, de no
escasa trascendencia, consistirá en organizar el
alumnado con arreglo a ellos al comenzar el curso
escolar. Llna segunda aplicación, a su término, per-
mitirá conocer e) grado de progreso de ]os niños,
asi como la adecuación del trabajo de los maes-
tros y el acierto de los propios niveles al dividir
eada materia en asignaciones de curso.

NIVELES DE LENGLIA ESPAfirOLA

I. PRINCIPIOS FLINDAMEIVTALES.

1. Como es fáci] ver, la lengua es concebida
como una materia eminentemente práctica, en la que
yor tanto los ejercicios predominan netamente sobre
ias nociones. Por ello, la Gramática nocional no fi-

gura en los niveles correspondientes al primer tui^
so, iniciándose tímidamente en el segundo, con los
conceptos gramaticales más sencillos. Esto no quie-
re decir que se desprecie la 'componente intelee-
tual" en la enseñanza del Lenguaje; a ella se apela-
rá constantemente para ^ue todo ejercicio eonstitu-
ya un paso en el proceso de adquisición, tanto de laa
lengua como de la reflexión sobre ella, aunque el'
primero de esos aspectos debe primar durante toda
la escolaridad, contrariamente a lo que ocurría en
la enseñanza tradicional.

2. Los ejercicios partirán siempre de] "círcula
de experiencias del niño"; por ello, los que indi-^
camos deben ser acomodados en cada caso a las
circunstancias específicas de cada escuela (voCá-
bulario local, ambiente familiar, dotes intelectualea
del grupo o de cada alumno, etc. ).

3. Las lecciones y ejercicios de lengua han de
tomar origen en situaciones de aprendizaje, que
deben ser siempre situaciones reales, única manera
de que sea eficaz la motivación. La producción de
tales situaciones es sumamente fácil; bastará con
que el maestro y los niños haólen sobre el asunto
y del modo que el maestro sugiera y oríente en
cada caso. Sobre la conversación así planteada se
elevará después el edificio didáctico de la lección.
Ello puede parecer desusado y, acaso improceden-
te, a los devotos de la enseñanza liGresca, partida-
rios de un trabajo escolar limitado a] "estudio y
la explicación de lecciones"; pero es infinitamente
más fecundo que ellas. Es verdad que implica una
reflexión previa y una conducción adecuada; pero
estas actividades "valen más de lo que cuestan".

4. No damos "recetas", sino "orientacioneŝ '
susceptibles 'de proporcionar elementos de juicio'
para que cada maestro "construya" su didáctiep
propia. Otra cosa atentaría contra su dignidad pro-
fesional, aunque halagase quizá en ciertos casos la
propensión al menor esfuetzo. Hay que huir del
"cliché" prefabricado para ir a una elaboración
que tenga en cuenta circunstancias coneretas de
tiempo y lugar.

5. Los ejemplos de ejercicios que damo^e van
a título de tales. Cada cual los acomodará, mui-

r^



tiplicará y modificará en armonia con las necesi-
dades de su trabajo, que no podemos adivinar des-
dt aqui. •

6. Como en todas las actividades esrolarea.
♦ale mucho más aprender bien pocas nociones y
realizar acertadamente pocos ejercicios que apren-
der mal un enorme cúmulo de aquéllas y vacilar
en la realización de un gran número de éstos. Non
multa, sed multum.

II. EJ^RCtctos.

l. Ejercicios de observación.

Del conocimiento de la realidad al ejercicio de
la imaginación, que combina libremente elementos
tomados de ella, la mente del níño pequeño oscila
entre lo que es y lo que debería ser, en una deli-
ciosa y sutil ambivalencia. Teniendo en cuenta ese
balanceo, los ejercicios que figuran en los niveles
van desde la observación a la narración (de la des-
cripción exacta de lo real al orbe alado de la poe-
aía y el cuento).

Según nos situemos en una posición afectivista
o intelectualista, romántica o clásica. así acentua-
remos uno u otro tipo de ejercicios. EI ideal, fácil-
mente asequible, por otra parte, es atender por igual
al polo de la realidad y al polo de la ^antasía, equi-
librándolos en una estimación análoga, pues ambos
poseen gran trascendencia eai la edíficacíón de
nuestro mundo interior.

E] fundamento último de los ejercicios de obser-
vación se encuentra en la necesidad epistemológica
inesquivable de conocer los seres que nos rodean,
los procesos que se verífican en ellos o por ellos
y la textura de sus relaciones múltiples. El con-
junto de esas tres clases de datos constituye,
cuando la reflexión acude a situarlos y a interpre-
tarlos, nuestro mundo, que ya no es entonces un
abigarrado y caótico conjunto de elementos inco-
nexos, sino un ordenado cosmos.

Durante casi toda la escolaridad primaria, pero
especialmente hasta los nueve años, la observación
proporcionará al niño principalmente los ntateria-
les o elementos de ese mundo; después vendrá el
etitendimiento de las relaciones, la ]ocalización re-
gional de los complejos inteligibles y la construc-
ción de una arquitectura de conjunto, que sólo se
perfecciona a medida que la vida enriquece el co-
nocimiento de las estructuras y armoniza relacio-
nes en grupos cada vez más amplios y significa-
tivos.

Por elio, la observacíón en los dos primeros cur-
sos será preferentemente enumerativa, mientras
que en los siguientes avanzará de un modo gra-
dual la observación explicativa. Tal distinciuón es
importante, tanto más cuanto que ordinariamente
no se la tiene en cuenta, y así vemos que, en no
pocos casos, descripciones, más o menos literarias,
que analizas aspirahtes a bachilleres son estricta-

mente enumeratlvas, mientras que otras, rn las que
se emplean nií^os pequeños, intrntan ser explicati-
vas, y aun filosóficas, aín conseguir más qut uau^
caricatura de reflexión y de comprensión.

Esto no equivale a decir que nuestra divisióe.
sea tajante. Todas las divisiones o cortes operados
en la realidad son sim^ples instrumentos que nos
ayudan a entender la complejídad de Ios hechos,
siempre más mezclados e intrincados que como los
ofrecen ndestros esquemas. Por consiguiente, pao-
de y debe haber, desde el principio, alguna "expti-
cación" y en las etapas posteriores una enumera-
ción de segundo grado se añadirá a la elemental
practicada a1 comienzo. Se trata, pues, como siem-
jpre, de "aspectos predominantes".

Digamos finalmente que deben observarse las
cosas; sólo cuando no sea posible acudiremos a surs
imágenes o representaciones.

He aqu; algunas indicaciones esquemáticas so-
bre objetos que pueden servir para ejercicios de
observación. ^

Ptu^ete cuRSo

e) S e r e a Aspectos observablcs
inertes

Sin tecaiclsmos geomEtrLForme ^
cos.

Vasos
Grande o pequeHo o porTamatio ^

)arras comparación.

Muebles Color ^ Colores principales aín ma-
ticca.

Herramientas
Partes { Sólo las visibles.

etc.
Natural (reino al que pet-

tenecen).Origen Artificíal (modo de fabrl-
cacíón).

Clsoa { En la casa. el trabajo, eta

b) Serei
vivos Aspectos observables

PSjaros ... ... ...

Gatos ... ... ...

Perros ... ... ...

Plantas ... ... ...

Tamaño, ,plumaje, color, aspecto geae-
ral, belleza, nidificacióa.

Color, lIsura o aspereza, fiereza, caza dt
ratones.

Tamal3o, nombre, tipo (perdiguero, de
ganado, etc.), costumbres.

I^ombre, tamaSo, espontánea o sIlvestr4,
pmc'uctos útiles.

Flores ... ... ... Color, tamaño, número de pétalos, pen-
ete. fumc, nomhre, cultivo, estimación.

c) Preserípciones generales

Periodicidad de estos ejerciclos: tres por semana.
Modalidad de realización: colectiva.
Forma: ora1.
Duración media: dtez minutos.

SEGLINDO CLIR90

a ) Observación comparativa.

Aquí se inicia el cultivo de las relaciones, una
de las categorías fundamentales del pensamiento,
mediante la cual "comprendemos" los seres y sus
aspectos unos en coordinaci^ón con otros, paso fun-
damental en la constitución del "mundo". Se co-
mienza por las relaciones comparativas, que sott

4



Ls que prImero aparecen y acaso las que poseen
>sna mayor Eecundidad epistemológica en orden al
entendimiento de la realidad. Por ello, será escaso
todo el tIempo y las enerqías que se dediquen a
su cultivo escolar.

Puesto que las más tempranas son las de dife-
rencia, los ejercícíos de observación versarán sobre
comparación de seres bastante distintos. aunque del
mismo grupo general (animales, vegetales, cosas).
especialmente en los comienzos. Damos unas bre-
ves muestras de estas oomparaciones:

Ejcmp/os 79.ipecYoa

i^n peno y un qa0o. irae tnlsmos, antes IndIcadoa, alfa-
diendo la comparación de cada
uno en ambos animalcs, espe-
cialmente sus costumbres típl-
cas y su ambíente de vida.

áIns rosa y un clavd. Además de cada aspecto aludíds
en el curso anterior (tamatSo,
color, perfume), ahora se cen-
trará la atención sobre eustos
y preferencias según las carac-
tcrtsliws de cada una.

Lina planta de trigo y Tamatfo, partes (raíces. tallo. ho•
otra de remolacha. jas, etc., cultívo, usosj. (Se evi-

l tará que el ejerclcio adopte el
giro de una '7ecdón" de Cien-
cias Naturales. Aquí se trata
de un "ejerdcio de Lenguaje",)

b) Prescrtpcíones generales

Períodicidad: dos e)ercicios por semana.
Modalidad de realizacíón: colectiva.
Forma: oral.
Duración media; veínte mínutos.

c) L^escripcidn ora! de un objeto

Estos ejercicios tienen por objeto el contral de
los de observación, al par que ponen en acción la
memoria en su capacidad de evocar realidades corf ►-
cretas y no construcciones verba)es.

d) Prescripciones generales

Periodicídad: Un ejercício semanal hasta eaero: dos sema-
nales en el resto del curso.

Modalidad de realización: colectiva.
Forma: Puede alternar la oral con la eacrita aímultánea (pra-

cedímíento "La Martíníére").
Duración media: cInco minutos.

2. Vocabulario.

Estos ejercicios son importantes; pero conviene
disípar en torno a ellos algunos errores.

- La palabra aislada es una abstracción, una
especie de signo a)gebraico ,que sólo adquiere sen-
tido y va)or concretos en la oración.

-)unto al vocabulario patente, presto al em-
pleo, existe el vocabulario latente, poseído pero ig-
norado del propio usuario, que "despierta" al con-
f uro de una asociacirón repentina.

- Por ello, !as palabras se darán siemnre en
^`rases u oraciones y el control de los ejercicios se
verificará haciendo que el niño forme con las pa-
iabras tratadas en el ejercicio oraciones correctas.

-- De lo dicho se induce que una " lista de pa-

labras", que los niños aprrnden, pero no compren-
den, no es un ejercicio de vocabulario. Este ser>^
siempre una conversación ea torno a una serie de
pa)abras, en 1a que el maestro guía el "descubri-
tniento" que los niños van haciendo de los voca-
blos objeto del ejercicio.

Pntrtea cuaso

a) A bese dt ana palabra

Mar Arbol Pen Líbro

Marino Arbotito Panadero Líbrero
Martnero Arboleda Panaderia Librito
Mariaería Arboladura Panecillo Libreria

b) En torno a una ídea

Mer Arbol Pan Libro

Barcos Campo Trigo Maestro
Puertos Agricultor Abonos Escuela
Marinoa Madera Cosecha Lectura
Pesca Pinos Tractor Aprendts

c) Prescrrpciones yerurales

Periodícídad: uno diario.
Modalidad de realización: colectiva.
1~orma: oral.
Duración media: diez minutos.

d) Antónimos

Lo contrario de:

Blanco..., Jleno..., bueno..., dulce..., estrecho, empezur...,
hablar..., dormir..., cerrar..., salir.,., etc.

e) Prescrípciones: Análogas a las anteríores.

Duracióa media: daco minutos.

SEGU\iD0 CURSO

No necesitan aclaración los ejercicios que ]os ni-
veles proponen para este curso. Fácilmenté se en-
tiende que las "acciones habituales" a que se re-
fieren son las comunes, ta)es como comer, lavarse,
salir, bailar, trabajar, etc., mientras las profesiones
son las propias de oficios determinados, como re-
gar, segar, sembrar, etc., para el 1+<^ra^dor; coser,
cortar, planchar, etc., para el sastre, etc.

Los aumentativos y diminutivos se tratarán en
los ejercicios sin dar)es todavía esos nombres.

3. Lenguaje y pensamiento.

Son estos ejercicios importantísimos, denomina-
dos así a falta de mejor designación, para señalar
su earácter reflexivo dentro de las condiciones en
que se mueve e] pensamiento de los niños de esta
edad.

a) Ejemplos

Complementacíón de (rases

El niiío (come, anda, est^^dia; es bueno. es trabajador, etc.).
La vaca (anda. muge, llega, salta, corre, etc.).
Estudía (el níño, la niña, el joven, mi padre, etc.).
Castiga (el padre, el maestro, la madre, el juez, ete.).

Poner calijicativos o nombres

E! árbol es (alto, verde, frondoso, etc. ).
La tinta es (negra, azul, e^pesa, dara, etc.).
...... es duro: ...... es verde; ....., es trabajador; .._... w

azul.

Invtnción de jreses
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Se dará tietnpo al niño para que reflezione. No
a todos el mismo, porque cada niño tiene su "tem-
po" psiquico (b que no tieAea ea cuenta las prue-
baa contra reloj ).

r) Prrscrtpctona penerelcs

E^diodiddad: Uno dlarlo de cada claac o t#po.
Modalidad dc rcalízaciás ►: colectíva. pem iadívidualizaado

las preguntas.

Forma: orai.
Dhuaclán media: ciaca miautos.

Sectnvoo cuRSo

a) Bjemptoa de jormacibn de antóntmoa (contraríos)

f^e oracínnea y frases:

- I.a puerta es aac}sa {la puerta ao es ancha. La puerta
d estrccha).

- Lo duro (lo blanco); este sabio (este ignorante), etc.
- El camino es largo (el camíao no es largo. El camino a

corto).
= L,a nlila es rubia (la ntóa no es rubia. La nitia es moreaa).

De nombres:

- Día (noche), bita (mal), gucrra (paz), fácilmeate (difícil-
aseate).

$vltar los sustantivos abstractos (bondad. dureza, agilidad,
etcétera), que los nit4os dc eata edad no compreadcn ta
davia.

b) Completas oraciones

Na ^frecen eatos elercicios ninguna dtficultad.

e) Prescripciones generala

lerlodicidad: uno dlario de cada tipo.
Modaltdad de realización: colectiva o#ndívidual.
Duraclón medta: cinco minutos.

4. Gramática.

PR[MER CUR50

Nótese que se consigna la Gramática, pero no
en forma de nociones, sino de ejercicios. La dis-
tinción implica que no se hará aprender a los ni-
$os definiciones ni se les explicará la significación
de ios términos técnicos de la Gramática, que se
toma aquí como materia de ejercicios prácticos.
(Aplicación que debe predominar durante toda la
escolaridad. )

La descomposición de oraciones en palabras, o
de éstas en sílabas, y de las sílabas en letras, es
muy útil como la mejor preparación remota a la
ortografía, que se refiere al uso de las letras (ex-
tremo que suelen olvidar Ios partidarios del mé-
todo ideovisual, especialmente aquellos que lo de-
ŝienden "a tontas y a locas" ).

$EGUNpO CURSO

Gontinuamos con los ejercicios de Gramática.
En este curso se empieza a conocer la nomencla-
tura gramatical en términos como los de "nom-
bre", "adjetivo" y"verbo", cuyos conceptos se in-
ducirán de los ejercicios correspondientes.

a) Camóíar de accidentes gramaticalcs

--- A nombres:

C[n niño. En plural {unos níños). En femenino (unas ni-
ñas).En femenino singular (una niña). En masculino p1u-
ral (unos niños), etc.

- A ad)etlv^oa:
Blaaco (blanca). (blaacos), (blaawh estrecbo (eatrecboai.
(e:trecha). (ntreclsas).

A verbos:

Yo trabajo (vosotros..., cfbs..., cllas.... vaaotras...: Y^►
comeré. tú.... el.... Antonio..., mis amígw..., voaotros...

Se "saltearán" loa tiempos y personas verbalts.
Después se darán en el orden de aos paradigmw
clásicos que, no se olvide, sistematizan, pero para-
lizan y"congelan" la fluidez idiomática, si antar
no han descubierto los niños el valor islado de laa
formas en cada caso concreto y en aplicaci^ón a
"situaciones rea)es".

b) Conjuger verboo uauelez

Ya se sistematiza la conjugación, como acaba-
mos de indicar, no sin a)ternat ambos tipos de ejer-
cicios para que mutuamente se fecunden y comple-
menten.

Se darán en cada verbo las formas afirmativa y
negativa, comenzando siempre con verbos-frase.

E)emplos: Yo estudlo le /ección (Antonlo...), (Santiago...).
}'o no estudio la lección (tú...), (él...), etc.
Yo no salto e! muro (él...), (nosotroe...), (ellos...).

c) Poner pares de oalQtcattvos

Puede emplearse la conjunclbn y o L eon)uncióa o.

E)emplos:

La niña ea (rubla y buena). El gato es (grande o negro).
El pan es (blanco y sabroso). La pluma es (dura o Rna).
La miel es (dulce y blanda). La nube es ^blanca o par-
duzca ).

No hace falta decir que cl maestro dará sola-
mente el sujeto y)a cápula poniendo los niños lori
dos atributos, de manera que no res^,lten contra-
dictorios. Así no se puede decir, por ejemplo: Is
nieve es fría y caliente; ni tampoco fría o ca)iente.
verdad de Perogrullo que conviene, sin embargo,
recordar, ya que los ejercicios escolares no iráa
nunca contra la lógica m^s elemental, aunque se
trate de mero entrenamiento en muchos casos.

d) Prescrtpciones genere/es

Periodicidad: uno diario de cada tlpo.
Modalidad: individual y colectiva, con predomínio de f^

,primera.
Forma: escrita y oral en la proporción de dos a uno.
Duración: cinco minutos.

5. Recitación.

De cuentos.

Adoptará dos formas, según se trate de cuentoe
que narran los niños o de los que recita el mae¢
tro. Ambas formas coexistirán.

Es probable que los niños acudan al inagotablt
tesoro del folklore, relatando los cuentos aprendi-
dos en el hogar, transmitidos de generación en ge-
neración. Nada más deseable que el cultivo de este.
manantial de la tradición, tan entrañado en el alma
del pueblo. ...
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Na obstante. conviene enriquecer el áspero rca-
:Ysmo de la mayor parte de las narraciones tradi-
•donales con relatos ídealistas y"fantásticos", pro-
oedentes de folklores extranjeros. .^►ndersen, Pcr-
cault y tos hermanos Grimm proporcionan mate-
^dal precioso, en gran pazte ya conocido de nues-
^tJinoa niños.

III. Noc ► onies.

sis que el niño es incapaz de realizar. Sírvanos d!
ejemplo tipico ]a dívisión del nombre en com4n y
propio, que la Gramática tradicional aclaraba aett-
diendo a ía distinción lógíca de los géneros y les
especies y que los lingiiistas aetuales confiesan no
saber delimitar en muchos casos. A Ios siete ai^s
los niños no pueden entender bien una división qut
supera su capacidad lógíca. Bastará, por consi-
guiente, con una distinción "provisional" o"suptr-
ficial", aunque no falsa.

SecuNOO cuASo

Damos a continuación algunas normas concretas
^nra el tratamiento didáctico de la Gramática en
este curso.

a) Se adoptará un rnétodo inductivo. partien-
do de la realidad de ]a lengua, mas no de la len-
.gua Iiteraria, sino de la coloquial, tomando de ella
frases, oraciones y palabras, de cuyo análisis (no
.análisis gramaticat. a] uso, por favor ) nazca "na-
^turalmente" el concepto gramatical que se busca.

b) Decímos "concepto" y no "definición" por-
qut a esta edad )as definiciones perfectas antes
,perturban que aclaran, ya que el niño no las en-
tiende. El "concepto" a que nos referimos es una
"aproximaci^ón descriptiva" a la idea que se quiere

•dar. Esto Ileva, en ocasiones, a semidefiniciones,
^ea decir, a definiciones mutiladas que se quedan a
^1a mitad del camino, por decirlo así, lo que no debe
asustarnos, porque lo importante es que "el niño
comprenda".

c) Las clasificaciones se darán solamente cuan-
do sean importantes, dejando para más adelante
las detallístas, que añaden precisiones de segundo
-orden. Asi, por ejemplo, se hablará de los géneros
masculíno y femenino, dejando el neutro, e] cotnún,
^d epiceno y el ambiguo para cuando el niño pue-
•da eomprenderlos.

d) Run clasificaciones elementales, o que tie-
^en aparíencía de serlo, deben tratarse aquí sólo
tuperficial, convenciona)mente, sin procurar análi-
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`SUGERE NCIAS D 1 D A C T 1 C A S P A R A EL DESARROLLO
DE LOS NIVELES MINIMOS DE LECTURA

Por VICTORINO ARROYO DEL CASTILLO

Jefe de PuUlicaciones del C. >r. D, O. D. E. P.

UN CONCEPTO DE LA LECTURA

Si analizamos el acto de leer y los resultados los
,ponemos en relación con las exigencias señaladas
^asn los "niveles mínímos" de lectura, Ilegaríamos a
descubrir las siguientes etapas en el proceso lector:

1. Lectura, como iraducción en fonemas de una
.terie de signos (frases, palabras, sílabas, letras},

Puede afirmarse que toda ler.tura es traducción
en fonemas de una seríe de signos, pero no toda
^traducción en fonemas de los signos escritos es lec-
•iura. EvideMemente, en esta etapa puede leerse de!

francés o recítar versos del latín, sin comprender
el significado de lo que se lee. Luego la lectura
supone algo más que la simple y mecánica traduo-
ción en fonemas de los signos escritos. '

2. Lectura, como comprensíón def signifícado dé
una serie de signos (palabras, frases).

3. Lectura comprensiva de fas ideas de una s^e-
rie de palabras, frases y párrafos.

4. Lectura, camo expresión oral de lo que fos
signos significan (entonación, acentuación, pausas).

5. Lectura compfensiva de las ideas fundamen-
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tr1^a ds vn texto, roniendo corno finalldad el estu-
^ño (resúmenes y rwtas).

6. Lectura comprensiva de la intencionalidad del
awtor en los diferentes textos ( análisis y comsnta-
ria` ).

Un an5lisis detellado de estas etapas nos Ilevarfa
a ver la complejidad que en si encierra el acto de
1ser, Ilegando a la conclusión de que la lectura con-
•iste no solamente en conocer las letras y la unión
ds las mismas, sino reconocer las palabras, com-
prender las frases e interpretar el sentido del teacto
escrita. En definitiva, leer es esencialmente com-
prender. Y se lee verdaderamente cuando los tex-
tos escritos (palabras, frases, párrafos. etc.), se en-
tienden como Ilenos de un pensamiento que hay
qus comprender e interpretar.

FACTORES DE LA LECTURA

Los factores principales que influy+en de una ma-
nsra decisfva en la lectura, y que de una manera
predominante conviene cultivar en la escuela, son
bs siguientes:

1. Factor perceptivo, que se traduce eñ una
elerta capacidad para percibír detalles.

2. Factor verbal, expresado por la facilfdad en
^I manejo y comprensión de palabras.

3. Factor ínterpretativo, que consiste en la habi-
lidad para elegir y comprender el sentido de (as pa-
(abras dentro de un contexto determinado.

4. Factor razonamiento, que refleja una habili-
dad para descubrir las relaciones entre las ideas,
atribuyendo a cada elemento su propio valor.

5. Factor velocidad, que expresa una alta corre-
lación con la comprensión lectora y con la inteli-
gencia.

FINES GENERALES EN LA LECTURA

En la lectura pueden concebirse variados fines.
Unos de carácter general, que pueden motivar el
deseo y el gusto por leer; otros, de carácter espe-
cífíco, con la intención de mejorar el rendimiento
kctor. Unos y otras los reseñamos a continuación:

1, La lectura debe amplíar el horizonte de los
•scolares dentro de los límites de su edad y am-
liiente, haciéndoles conocer otros lugares, países,
pueblos y épocas.

2. Debe dar a su vida un mayor significado, me-
diante fa comprensión de las experiencias de otros.

3. Debe inculcarles mejores actitudes, hábitos,
ideales y normas de conducta.

d. „ Debe capacitar a fos alumnos para resolver
{os problemas personales y colectivos, propios de
w edad.

5. Debe estimular a los escolares a familiari-
zarsa con los intereses, actividades y problemas de
i^ comunidad.

ó. Debe intensificar el interés por aprender a
I^er.

7. Debe inferesar a los alumnos para compren-
aler el significado de fo que leen.

8. Debe capacitarles para identificar las palabras
^on exactitud.

9. Debe fomentar hábitos para vna lectura oral
aficaz.

10. Debe aumentar la velocidad en lectura silen-
eta^a.

11, Debe cultivar el interés por la lectura r el
hibito ds leer reyularmente por curiosidad y plecsr.

CLASIFICACION DE tA IECTURA

De tas seis etepas en el proceso lector, que hemo^t
enumerado al principio, se deduce una cierta cla•
sificación de la lectura.

1. Lectura elemental, que sólo tiene la preten-
:ión de traducir en fonemas una serie de signos
escritos. En este estadio pueden distinguirse dos
fases:

a) Preparación para la lectura, cuyo principal
objetivo es Ilevar al escolar a adquirir una madure:
y expeciencia que le capaciten para aprender e
leer.

b) fase de iniciación a lalectura, teniendo como
objetivo primordial en ir desarrollando en los es-
colares los mecanísmos de una lectura inteligente y
comprensiva, durante e) primero y segundo cursa
de escolaridad.

2. Lectura corriente; la intención de Ilevar ab
escolar a captar el sentido de las palabras, frases y
p5rrafos, caracterizado por un progreso rápido err
la lectura, Ilenaría el cometido del tercero y cuarto^
curso de escolaridad, teniendo como principal ob-
jetiva: el desenvolvimiento de los hábitos, capacida-
des y destrezas de una lectura oral corriente, fluidaa
y, sobre todo, de una lectura sílenciosa rápida, in-
teligentemente interpretada.

3. Lectura expresiva, cuyo objetivo prfncipaf se-
ría el matizar oralmente !a signifícación de palabras,
párrafos y frases, a través de una adecuada ento-
nacibn, en el quinto curso escolar, previamente pre-
parado en cursos anteriores.

4. Lectura-estudio, mediante la realización ds
resúmenes, gráficas, esquemas, notas, etc., median-
te el manejo de tabfas, índices, diccionarios, catálo-
gos, etc., para lo cual debe estar ya preparado eh
alumno en e1 sexto curso de escolaridad.

5. Lectura interpretativa, dírigida a calar profun-
damente en la intencionafidad def autor al escribir
el texto, ejercitando la .aptitud para comprender las
ideas, sentimientos, belleza, etc., de un texto es-
crito, cultivando el gusto por la lectura. Y ello en
los dos últimos cursos primarios.

DIFICULTADES EN LA LECTURA

En el aprendizaje de la lectura, como en cuai-
quiera otra clase de aprendizaje, se cometen erro-
res. En un primer momento existe un ^ cierta dificul--
tad para aprender a leer. Dificultad tanto mayor
cuanto menor haya sido la etapa de preparación.
Posteriormente se dan en la lectura una serie de di-
ficultades, que se traducen en palpables errores.
Y enire ellos:

1. Dificultad para reconocer letras parecidas:
pyq,byd,nyu,etc.

2. Confusión de sonidos: p y b, t y d, r y 1, etc.
3. Inversión de sflabas: en-ne, la-al, par-pra,.

pla-pal.
.4. Alteración de silabas: gande-grande, rldo-

ruido, caba-cabra, etc.
5. Invención de palabras que no están en et^

texto,
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CAUSAS DE LAS DIFICULTADES

Los enteriores errores pueden deberse a efectos
del propio escolar o a defectos en los métodos uti-
lizados. Señalemos las causas siguientes:

l. Defectos de la vista, audición y pronuncia-
ción.

2. Bajo nivel de inteligencia.
3. Trastornos emotivos.
4. Defectos en los métodos de aprendizaje.

PRIMER CURSO DE LECTURA

EI objetivo señalado con carácter de exigencia
mínima para este curso de escolaridad es "lectura
y comprensibn de una frase sencilla de hasta seis
palabras".

Este mínimo objetivo puede ser alcanzado de di-
versas formas, por variados caminos.

A) Fase preparatoria para la lectura. Si ante-
riormente ya hemos dicho que en el proceso lector
intervienen una serie de factores que conviene cul-
tivar en la escuela primaria, es lógico que ya desde
este momento se empiece el mencionando cultivo.
Antes de entregar al escolar una cartilla y empe-
zar con ella el aprendizaje lector, es conveniente
realizar una serie de ejercicios que le vayan capaci-
tando para este cometido y le vayan motivando
para que sienta una satisfacción en el acto de leer.

Para ello convendría realizar una serie de ejerci-
cios igual o de parecido estilo que los siguientes:

1. De agudeza visual y poder discriminativo

a) Distinguiendo un objeto o signo gráfico dis-
tinto entre varios iguales:

a o 0 0
E1 u n u

O
a01í allí ahí allí
qan paz pan pan

b) Distinguiendo un objeto o signo gráfico dis-
tinto de signos iguales entre otros diferentes:

^nv^
b d p d q

^ ^ ^ t°!

da pa da ba
val vo) val vel

2. De memoria visual

a) ?razar signos en el aire y que el escolar los
interprete.

. b) Mostrar objetos, cosas o signos y que el es-
colar los distinga entre otros varioB.

3. De vocabulario

a) Mostrar objetos o cosas y que el escolar diga
su nombre.

b) Que el escolar vaya diciendo nombres de co-
sas que ve en el aula.

c) Que el escolar diga nombres de árboles, de
colores, de prendas de vestir.

d) Que el escolar diga nombres de cosas qu•
conoce y que en este momento no ve.

e) Enseñarle grabados o dibujos de acción y
que interprete el significado.

f) Mostrar cosas y objetos y que el escolar ex-
plique para lo que sirven y de qué material están
hechos.

B) Fase de iniciación a la lectura. Es, quizá, uno
de los momentos más comprometidos. Normalmen-
te se resuelve mediante la entrega al escolar de
una cartilla. Y a partir de este momento a recibir
y dar su lección. Pensamos que ninguna cartilla, siga
el método que siga, es completa. Por tanto convie-
ne realizar una serie de sjercicios previos y de apli-
cación, conforme a las indicaciones del autor y a la
inspiración y experiencia del maestro, pero enten-
diendo que estos ejercicios son imprescindibles.

Una primera toma de contacto con la lectura, en
este momento pudiera realizarse a través de los si-
guientes o parecidos ejercicios:

1. Aprendizaje lector del nombre del niño.
2. Distinción y reconocimiento de su nombre en-

tre otros dos diferentes.
3. Aprendizaje lector de nombres, de calles,

plazas, tiendas..., conocidas del niño.
4. Reconocimiento de estos nombres entre otros

diferentes.
La técnica para la realización de estos ejercicios

es sencilla. Pueden utilizarse el encerado, el papel,
cartulina, tiza, pintura, etc., escribiendo cartelones
colgados en diferentes sitios de la clase.

Estos cartelones pueden contener una o dos pa-
labras: "BUENOS DIAS", "ANTONIO", "BAR", "TA-
BERNA", "RADIO", "TELEVISION", "CINE", etc.

EI escolar, tras variados ejercicios, las aprende y
las "lee", siendo éstos unos ejercicios de motiva-
ción y de impulso.

También pudieran realizarse estos ejercicios no
sólo en el aula, sino en la calle, enseñando al esco-
lar a"leer" los rótulos de calles, tiendas, comercios,
etcétera.

Todo ello puede combinarse también con la es-
critura, mediante la realización de ejercicios previos
y preparatorios,

Más tarde puede entregarse al escolar la cartilla
e iniciar un aprendizaje sistemático de la lectura me-
diante la realización de una serie de ejercicios que
Ileven a una lectura comprensiva. Y entre ellos se-
ñalamos los siguientes:
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a) Hacer una cruz al lado d!s todas las letras tes para reba^ar ^1 nivel míreimo exigido, y, ai mis-
qu^ sean igualea a esta: P. mo tiempo, dsmuestron los escolares au edelento

en Isctura, facilitándoles la comprensión de le misma.

A B D P Q R P T S B P No se trata en esta fase de que deletreen, sino
de qua ^ntiendan, interpreten y comprendan lo que

I^' `b) Hecer una raya delante de lea palabra: que
empiecen por le siguiente sfleba: PA.

SEGUNDO C1JRS0 DE LECTURA

PATA PATO RAMA pos son los objetivos principales de este curso:
BATA PITO PANA reforzar el nivel alcanzado en el curso anterior y

(a iniciación en la lectura silenciosa, que también
MAPA TAPA CAPA pudiera haberso iniciado en el anterior.

EI objetivo mfnimo a alcanzar en lectura oral' es
c) Hacer una raya debajo da la palabra que el "lect'vra y comprensión de textos sencillos compues-

maestro diga: tos de dos o tres frases de hasta dieciséis palabras

MESA NIAO
en total".

TIZA CABRA Ello obliga a ia realización de una serie de ejer-

d) Hacer una cruz delante de la palabra que
dice lo que es el dibujo:

pito

peto

pi^a

6alón

balcón

pi^ón

e) Hacer una raya debajo de la contestación ver-
dadera:

teciura: "Las abejas fabrican miel".

Comprensión lectora:

Pregunta: LQué fabrican las abejas?

miet

hiel

leche

t) Hacer una cruz delante de la contestación
verdadera:

Lectura: Di un animal que ladra y tiene cuatro
patas.

Contestación: burro - perro - gato.

g) Hacer una cruz en la frase verdadera:

Tns írboles ñey
an ^a ^g^asia

^unlo s le Iglesie
ñay un éróo^

No veo ningún
áróo^ an ^a Ig^esie

veo ^a Inne

y Ires foe^^aa

veo ^e ^añe

en ^e ve^^e

^/eo ^a tune y

Ires eslre^^ea

cicios de carácter oral o escrito, siguiendo una téc-
nica más o menos parecida a la del curso ante-
rior. Y asf, por ejemplo:

Lectura:

Carlos vive en !a plaza del Ayuntamiento, Jesú^
en la calfe Mayor, número 2T, y Antonio en tas
Eras de Arriba.

Contestación:

^DÓnde vive Antonio? ( ........................)

LEn qué calle vive Jesús? ( ..................... )

ZCÓmo se Ilama la plaza donde vive Carlos?

( ...................................................),

^Cuál es el número de la calle de Jesús? (......}^

En este cur,so, como anteriormente hemos dicha,
se ordena la ^iniciación de la lectura silenciosa, mar-
cándose como objetivo mínimo: "Ejercicios de lec-
tura sobre realización de una orden sencilla que
implique solamente una ejecución". La lectura silen-
ciosa es una lectura eminentemente comprensiva.
Se puede comprobar esta comprensión de muy va-
riadas formas:

1. EI escolar lee en silencio y después explica
lo leído.

2. EI escolar realiza unas órdenes escritas en e!
encerado.

3. EI escolar ejecuta fos ejercicios señalados en
un texto específicamente preparado.

4. Dar fichas al escolar con dif^erentes mandatos.
controlando su realización.

Ejemplos:

Píntama un ojo que me falta.

La realización de estos ejercicios, juntamente con
los reseñados en la cartilla, y con los que al maestro
se le ocurran en su realidad escoiar, serán suficien-
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A mí píntame la boca que no
tenao.

Con la realiz^çión de estos ejercicios u otros pa-
recidos, de gran variedad, se pondrfa a los escola-
res en perfectas condiciones para superar el nivel
exigido.

Pmta una puerta en la iglesia
y encierra en nn redondel a
uno de los pájaros, al que vue-
la a mayor altura.

NIVELES DE ESCRITURA
PARA LOS DOS PRIMEROS CURSOS

Por ARMANDO FERNANDEZ BENITO

Malestro de la Escuela Piloto del C. E. D. O. D. E. P.

La lengua es ur^ arte que permite al hombre ex-
presar sus pensamientos, poner de manifiesto la in-
t+etioridad de su vida psíquica, mediante el don de
la^ palabra hablada y escrita.

Ayudar al,niño a aclarar sus propias ideas, orde-
narlas, componerlas y expresarlas en forma mrrecta
oralmente y por escrito es actividad que está en la
base de todo quehacer escolar, fertilizando las de-
más adquisiciones que la Escuela tiene como misión
impartir.

Sería ocioso remachar con textos y citas autoriza-
das la importancia de la escritura y la complejidad
de su didáctica ante unos lectores que se encararon
mn estas realidades al posesionarse de su primera
Escuela y cuyas experiencias, si pudiesen reunirse,
constituirían una inestimable aportación al mejora-
miento de esta enseñanza.

Sin embargo, creemos que para potenciar la expe-
riencia magistral del docente y desembocar en un
mayor rendimiento de esta faceta clave del trabajo
escolar es de todo punto necesaria la sistematización
de ejercicios, mediante los cuales se vayan logrando
unas metas progresivas y concretas cuyos jalones o
niveles destacados se sitúan al final de cada Curso.

Es natural que el progreso de todos los alumnos
no sea rigurosamente uniforme; la personalidad, aba-
nico de aptitudes distintas, implíca diferencias que
se han de poner de manifiesto, sobre todo en una
actividad tan compleja, que abarca desde el dominio
de los mecanismos de la escritura al ordenamiento y
expresión de los contenidos mentales, y no olvida
tampoco la preocupación caligráfica, obsesión de los
Maestros que lo fueron nuestros y que podían culti-
var con esmero la belleza de la letra en una Escuela
sosegada, donde, seguramente, había tiempo para
todo.

Teniendo en cuenta estas diferencias personales
que se establecen en cualquier aprendizaje, los nive-
les son mínimos, es decir, normalmente superables

por la masa de los alumnos de cada Curso. Siempre
habrá algún níño que se rezague, pero será la eacep-
ción, como lo es la del ciclista que entra en la neta
fuera de control.

Dispuestos a alcanzar estos niveles, que sori metas
finales de etapa o Curso, es ineludible trazar los iti-
nerarios, prever las actividades y ejercicios adecua-
dos, disponer, en fin, la andadura para recorrer el
camino con ritmo óptimo, sin aceleraciones fatigosas
ni actitud cansina.

Esta necesidad de planificar, sistematizar y reali-
zar el trabajo mediante el cual han de alcanzarse los
niveles de escritura de cada Curso, se hace palpable,
si ya no estuviéramos convencidos de ella, en el si-
guiente texto de Dottrens, que sólo se refiere a un
aspecto de la actividad que nos ocupa: «La Escuela
debe dar al niño una escritura legible y corriente
(principio social), que sea personal y progresiva
(principio psicológico biogenético), obtenida con el
menor gasto de energía (principio económico) y el
máximo de actividad por parte del niño (principio,
activo)».

Los ejercícíos que a contínuacíón se sugieren y
otros muchos contenidos en excelentes textos y Li-
bros del Maestro, juntamento con los que aportará
el bien aprendido oficio de cada profesional, pueden
disciplinar nuestro trabajo, elevando considerable9
mente el índice de rendimiento.

DICTADO

Todas las palabras que compongan las frases uti-
lizadas en el dictado-copia deben poder ser leídas
comprensivamente por los niños, ya que la traduc-
ción de fonemas a grafías debe vitalizarse y poten-
ciarse mediante la posesión de la idea significada.
Estimamos que los procesos viso y audio-motor se
facilitan cuando la palabra escrit a o hablada encarna
para el niño una idea.
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Aua cuando es ortodoxo el aprcndizaje simultáneo
de lectura y esctitura, L práctica escolar nos aooa-
seja la conveniencia de ir liget^mcnte adrlants►dos
en lectura, fenórneno casi normal por otra patte, ya
que el aprendizaje de la escritura es más campkjo,
y tn loa primtros paaos de la iniciación no ósy pa-
raleliamo entre annbas. Este paralelistno ha de estar
plenamente logrado unos meses antes de finalizar el
Curso.

Proceso didáctico:

- Dictado de la palabra o frase en forma clara y
lenta, pero no tanto que se separen las sílabas.

- Si se trata de una frase, contar las palabras uti-
lizando pasos, golpes sobre la mesa o cualquier
otro recurso. La indívidualización de las pa-
labras es ejercicio clave y de cierta dificultad
para el niño, que al principio duda el lugar
exacto de los cortes en el conjunto fonético
de la frase.

-- Copia por ei Maestro ante los niños de la pa-
labra o frase dictada. Adoptado el tipo de
letra, que ha de ser sencíllo y funcional, debe
mantenerse a lo largo del Curso.

- Observacián por los niños durante unos segun-
dos de la frase escrita y copia de ]a misma
en un trozo de cuartilla.

- Revisión y corrección, en su caso, por el Maestro,
de Ia copia ejecutada.

- Borrar la frase del encerado y retirar a los alum-
nos el papel empleado.

- Dictar nuevarnente la frase para que el niño la
escriba directamente en otro papel. (Actúa el
apoyo del recuerdo visual.)

- Devolver el primer papel (copia) al alumno, ini-
ciándole en la autocorrección mediante la com-
paración entre la copia y el dictado cfectuados.

- Nueva revisión por parte del Maestro.
- Cuando el niño ha superado este tipo de ejerci-

cios comienza el dictado puro, al que hemos
llegado tras la suave transición del dictado-
copia.

La gradacción de dificultades, atendiendo a la
clase de sílabas empleadas, signifícado de palabras y
número de ellas hasta alcanzar o superar ambos ni-
veles, está en íntima conexión con el progr^so lector
de los alumnos.

En todo caso, las palabras empleadas han de ser,
en principio, las elegidas como «motivadoras» en el
aprendizaje lector, las «funcionales» (y, el, la, un,
que, mi, etc.), que tanto ayudan a la formación de
frases, y todas aquellas que estén más ligadas al am-
biente y mundo afectivo del níño.

ORTOGRAFÍA

En los dos prirneros Cursos escolares una inade-
cuada preocupación ortogtáfica sería perturbadora
deI aprendízaje de la escritura, complicando esta ac-
tividad de por sí compleja. Por otra parte, los ejer-

cicios da dictadacopia, y aún los de caligrafía, al
presentar palabras escritas eortnctamente, escda pro-
duciaado en d nií^ unas impresiones visuales, tmos
«clisEs^► , que informalmcnte están ejerciendo la
beneficiosa acción de los futuros vocabularios orto-
gráficos.

Como primer nivel de Ortografía sé fija el uso de
mayúsculas en los nombres propios. Hay, pues, que
dar tempranamente al niño idea de este concepto,
pero, naturalmente, sin aventurarnos en definiciones
lógicas, que escapan a su comprensión.

El niño tíene un nombre y unos apellidos. Y lo
mismo su padre, hermanos, amigos y compañeros.
Tambíén el perro que guarda las ovejas o las vacas
que aran tiene su nombre particular. Y el pueblo.
Y el rfo que pasa cetcano. Estas palabras son ]as que
se escriben con mayúscula. Su inclusión en los dic-
tados-copia y demás actividades que preceptúan los
niveles de escritura no representan dificultad mayor
para el niño. Pueden y deben incluirse vocabularios
y dictados de nombres propios.

En el nivel 2° se fija el uso adecuado de las letras
mayúsculas. Aún cuando la redacción del nível parece
indicativa del dominio absoluto del uso de estas
letras, es natural interpretar que la adecuación es
doble: a las palabras y al niño. Es decir, a los nom-
bres propios que en los distintos niveles correspon-
dientes a esta edad se han de manejar.

Resumiendo: se usará mayúscula:

- En los nombres y apellidos de personas.
- Fn los nombres que ponemos a los animales.
- Fn los nombres geográficos.

- A principio de escrito.
- Después de punto.

Cada una de estas normas han de darse separada-
mente y trabajarse hasta que estén dominadas por
los alumnos. El nivel es una meta que está al final
de un camino a recorrer; no debe convertirse en una
obscsión que hay alcanzar antes de tiempo.

RL'DACCI©N

La redacción es la actividad en que la escritura
adquiere su mayor categoría y dificultad. Sugerir,
estimular, guiar al niño para que aprenda a«ordenar
sus contenidos mentales» y a vaciarlos en el molde
de ]a palabra escrita es labor que justificaría por sí
sola la existencia de la Escuela. Todos sabemos de
los innumerables ejercicios, correcciones y reiteracio-
nes que esta enseñanza lleva consigo, así como de la
escasa correlación entre el esfuerzo empleado y los
frutos conseguidos.

Estimamos que esto sucede porque comenzamos
demasiado tarde los ejercicios de redacción, que
exigen la iniciación sistemática desde los primeros
Cursos.

La variedad de ejercicios preparatorios {vocabula-
rio, conversación, invención, complementación de
frases, dictados, etc.), debidamente graduados, son
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el auce pcdagógieo que deaemboca en la aptitud para
dar forma escrita, ordenada, clara y precisa a los
propios pensamicntos del alumno.

Ei intentar esboaar la tErnica y matización de
cada uno de estoa ejercicios preparatorios, por lo do-
mía dominadas por el Magisterio, supondría un in-
teado que desborda la eztarsión y el fin de este mo-
desto uabajo. Por cllo nos limitamos a indicar unos
ejacicios orientativos, cuya graduación adecvada con
vistas al nivel corteapondiente es obra de cada Maes-
tro, que «conoce verdaderamente la realidad de su
Escnela^.

E^ercicior de copia

Los primeros ejercicios de copia constituyen ex-
clusi^amente al tránsito de lo visual a lo quinestésico,
pues las grafías para reprrlucirse requieren el mo-
vimlento, sobre todo de muñeca y dedos. La copia
tiene ua valor principal: la de reforzar la forma grá-
fica de las palabras, convirtiéndolas en imágenes vi-
suales. Apenas tiene motivación y el interés del niño
decae rápidamente. Esto bien lo apreciamos los Maes-
tros al comparar la calidad entre los primeros y los
últimos renglones de una «plana» de copia.

Intentemos mejorar esta acdividad mediante los
siguientes ejercicios:

Manualixación.-De esquemas en alambre fino de
cobre recubierto de plástico de colores. (Material
muy barato, que puede adquirirse en tiendas de
electricidad. )

Puede apreciarse que los esquemas que hemos con-
feccionado para que el niño los imite incluyen los
elementos gráficos de que están formadas las lctras,
las cuales construirá también el alumno, en sucesi-
vos cjercicios, cuidando el ylaestro de no dar nom-
bre a las mismas, que se presentan como un esque-
ma más.

%^ . V\Q b ^-^ n-^
^^ax^^
nl ^ cha pE ufs
mula pinó seEa

Preescritura.-Dibujo de los esquemas en una
cuaxtilla con lápiz blando. Por si aún se usan en al-
guna Escuela, es desaconsejable el empleo de la pi-
zarra; trae consigo la crispación de dedos sobre el
pizarrín, causada por la excesiva presión requerida,
lo que tras implicar agarrotamiento induce a primar
la presión sobre la tracción, incubando lentitud es-
criba:aa.

Copia propiammte dicba de ]aa palabrsa y frases
que el niño loe ya comprensivamente, puesto que en
principio, mmo ya hemos apuntada, va más ^van-
zado on lectura que en escritura.

EĴercicios de invención. -(Debe prtceder uno 0
varioa ejercicios modelo, dirigidoa por el Maestro.)
a) De palabras:

Loa nióoa esQibirán:
Tro nombra de calzado (zapato, bota, sanddio ............)
Tro hetramienta de zapatero (nrartillo, tenaxar, cacbilti ...)
Tra oow utilizadaa para limpiar

el nlzado (cremo, cepillo, traDo......)
Tro paroa distiatn de un zapato (saela, tacón, paqJK1,...)
Tro colores de npato (nrjro, blanco, mrarrón ................)
Tro paLbru que comiencrn por z (xapato, xono, xaaro..,)

b) De frases:
A1 principio debe preceder un ejercicio oral, en

grupo, dirigido por el Maestro, quien irá pidiendo
una frase a cada niño sobre el tema propuesto, in-
vitándole a la locución de la misma separando las
palabras. A1 avanzar el Curso se suprime esta prepa-
ración oral y cada niño realiza independientemente su
ejercicio, inventando las frases, que pueden comen-
zar por ser de dos o tres palabras y aumentar pro-
gresivamente.

Fácilmente se comprende que este tipo de ejerci-
cios es posible cuando el niño lleva adelantado el
aprendizaje lector y escribe las palabras que es capaz
de leer, puesto que al principio del Curso su voca-
bulario y, por tanto, su capacidad de formar frases
desborda el repertorio de palabras que puede repro-
ducir por escrito. Carece de sentido someter la in-
vención al juego de un número reducidísimo de pa-
labras, al que posiblemente no se somete níngún
tema y que resulta dificilísimo hasta para los adultos.
Prueba de ello es el escaso número de frases que
pueden formarse en las primeras lecciones de las car-
tillas; frases que si, en general son idóneas para el
fin que pretenden, no vamos a intentar que el niño
las reinvente.

Ejercicinc de complementaeáán de frases:

Los (x^p^tos) tienen suela. Les botas se atan con los (corder
nes). En Ls (zapaterías) se venden-los zapatos. Las (pantas)
sirven para clavar la suela. Con el (cepillo) se limpian loa
zapatos. Los zapatos se ponen encúna de los (calcetines).
Cada (par) son dos zepatos.

Ejercicios de complementación de cuestionarios ^ue
analicen elementalmente textos sencillos de lectura:

Lectura.-LA PRIMAVERA

Pasaron los frfos y ha llegado la primavera. Los campn
se han cubierto de verdor y nacen las margaritas y las ros^.
Los prados tienen la hierba tierna y fina. Muy temprano
salen las vacas a pastar, alegrando el pueblo con le mGsica
de sus cencerros. En la torre, la cigiieña se afana mnatru-
yendo su nido.

Complementaci6n de cuestionarios mrrespondientes a la
lectura:

Ya ha pasado el (invierno) y estamos en primavera. El
campo está (r^erde) y las plantas y macetas han echado las
primeras (^lores). Las (vacas) salen a los (prados) a pastar
la (hiaba). La (cigiíeña) trae palitos en el pico para cons-
truir su (nido) en la (tone) de la (iglesia).
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Inneación de frases de basta ocbo palabrsr:
P^te ejercicio, iniciado m el Curso anterior, p+u-

de adquIrir en el Seguado estaa dos modalidada:
^) Frases independientea referidas al trma pro-

puetto.

EL TREN

El tren piu. F1 tren lleva vagona. Ir mafquina mueve el
tren. El trm va por la vfa. El trm atraviesa las moatañas
por los túneley.

b) Propuesto el sujeto, añadirle elementos su-
cesivamente hasta formar oraciones de ocho o más
palabras.

EI tren. EI ttrn mrre. El trrn corre por la v[a. El uen
corre por la vfa hacia Segovia.

En ambos ejercicios ha de procederse graduando
adecuadamente las dificuítades, tanto en el número
ds frases como en el de palabras que las integren.

El nivel correspondiente determina «hasta ocho pa-
labras», lo cual implica una gradación que, por otra
parte, no limita a esas ocho palabras la aspiración del
nivel ni las posibilidades de los niños, pues no olvi-
demos que se trata en rada actividad de niveles mí-
nimas.

CALIGRAFÍA Y ROTULACIÓN

Escribir con mínima regularidad y claridad un ren-
glón de S milímetros de altura. Horixontalidad e igual
dástancia entre renglones, con letras ligadas entre sí,
dentro de la palabra.

La enseñanza de la caligraf^a 2iene por objeto lo-
grar que el alumno llegue a poseer una escritura le-
gible, rápida y estética. Es decir, tiende a conseguir
Los mejores resultados de calidad y rapidez; o mejor
aún, de «rnpidez en la calidad», según expresión de
McKee, ratificando esta víeja aspiración ya vislum-
brada por Quintiliano.

Desde los primeros ejercicios ha de tenerse espe-
cial cuidado en la corrección individual de la escri-
tura de nuestros alumnos, considerada analíticamen-
te: trazado, forma, inclinación, espaciado, horizonta-
lidad y distancia entre renglones, etc., cuidando,
igualmente, los errores sobre legibilidad, entre los
que destacan la escritura de: e, como a; d, como ci;
a, COItlo Cl; b, COmO 11; t, COTnO 1; 1, sin punto; r,
como n incompleta; n, como u.

La iniciación de esta actividad, de acuerdo con los
procedimientos modernos, requiere:

s) Ejereicios preparatorios:
- Destreza de mano y dedos mediante la rea-

lización de dibujos esquemáticos.
- Marcado y trazado en el aire de líneas y

contornos.
- Modelado, trabajo manual y dibujo.

bJ' Ejercicios iniciala:

- Eacritura en d mca^do mn letrae de
gran tamaño previa observación de ks
nronimientos del Maestro.

- Repetición, mn lápiz blando aobre papel
sin rayar, del ejercicio realizado ar el
mcaado.

- Ejercicios de trazado con el dedo.

c) Posición:
- Cómoda e higiénica pero sin excesiva pro-

ocupación por Ia postura de bratios y
dedos.

d) Material:
- Blando y pluma roma para escribir por

tracción.
- Papel sin rayar o con raya súnple.

No estimamos ocioso, cuando el niño va dominan-
do el trazado de letras, utilizar durante un corto pe-
ríodo, pautas de altura decreciente desde los 7 a los
5 milímetros. Es decir, seguir el siguiente proceso:
papel sin rayar para dibujo, preescritura y primeros
ejercicios de escritura. Pauta de altura decreciente.
Raya simple. Papel sin rayar. En el primer paso el
papel sin rayar concede al niño una libertad de
«campo de escritura» que necesita para atender pre-
feretltemente al trazado. En el último, para patenti-
zar cierto dominio de la escritura, que se ha discipli-
nado en cuanto a horizontalidad y tamaño a través
de la pauta y la raya simple.

Las letras ligadas entre sí, dentro de la palabra,
que se exigen en el segundo nivel implican una es-
critura cursiva, ciertamente la más utilizada y ade-
cuada para lograr la postulada rapidez. Sin embargo,
la oportuna y fácil transición a este carácter de es-
critura puede lograrse también partiendo de la
«script» (Dottrens) ^ de la mayúscula romana
(Kuhlman).

De extraordinaria importancia resultaría poder re-
ferir las cualidades exigidas en cada nivel a los tra-
mos «equidistantes» de una escala gráf ica. La utili-
zación de la escala permitiria al alumno contrastar
objetivamente la calidad de su escritura, potencian-
do su interés por la misma. La comparación suce-
siva de los escritos de cada niño con la escala ofre-
cen al Maestro óptimas posibilidades en el diagnós-
tico de los retrasos individuales, pronóstico del pro-
greso caligráfico de sus alumnos y la comprobación
del proceso de aprendizaje.

En este campo no nos faltan trabajos de valor,
para cuyo aprovechamiento remitimos al lector a la
bibliografía específiĉa que se inserta.

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA

ARa0Y0 DEt CAStItLO.-Pruebu experimentales de lecturs y es-

Crll ipa.

DorxRENS.-I.a escritura script.

FEANÁh(DEZ I^l1ERTA.-ESCfl1G1/. DtdÓCli[6 y CSCaIa gráflCl.

MAftto GAxcfA.-El libro del ^rroertro pora !a enreñanxa ectiva
del idioma.

OArec^ UcEno.-R1tmo.
VERDIEIt.-lit enseñanxa de la ortopaffa en la escuelo prirnqria.
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ORIENTACIONES PARA LA COMPRENSION.
DEt SIGNIFICADO DE LOS NlVELES DE MATEMATICAS

1. Carácter ínrplícatívo y ácumulatívo de las mate-
mátícas.

Las matemáticas constituyen un conjunto sistemá-
tico y jerarquizado de conocimiantos, hábitos y des-
trezas especiales que le confieren su carácter y es-
tructura peculiares como disciplina. El mntenido de
las matemáticas es implicativo y continuo. La lógica
de Ia estructura matemática exige que las operaciones
sean enseñadas en un orden fijo, puesto que el apren-
dizaje de las más difíciles se apoya en el dominio pre-
vio de las más simples. En otras palabras, el apren-
dizaje matemátíco progresa más en intensidad que en
extensión; cada paso implica todos los exteriores, del
mismo modo que cada uno de los tramos de una es-
cala implica a todos los demás. No puede hablarse,
de hecho, de aprendizaje de elementos aíslados en
matemáticas.

Este carácter ímpIícativo de las matemáticas de-
termina que, dada la naturaleza de los niveles pot
cursos, en cuanto representan la fase terminal de un
proceso que resume todas las etapas del mismo, no
pueda limitarse el aprendizaje de Ia arítmétíca y la
geometría a las nociones, hábitos y técnicas explici-
tamente señalados rn cada nivel, puesto que tal apren-
dizaje de elementos aislados no es viable, sino que la
consecución de los niveles exige neccsariamente el
aprendízaje previo de Ios pasos y etapas no citados,
pero implicados en cada nivel.

2. Las matemáticas y la escuela.

A lo largo de muchos años, los educadores han ve-
nido considerando a las matemáticas como una téc-
nica instrumental, como una pura herramienta para
iaacer frente con éxito a las exigencias de cómputos
y cálculos que la tarea escolar exige. Esta conecpción
dio lugar a un tipo de enseñanza consistente en una
especie de juego para adiestrar al escolar en la ma-
nipulación de números y cifras. No es infrecuente,
incluso hoy día, el aprendizaje de la aritmética por
la mera repetición mecánica de las operaciones, pre-
vio el aprendizaje memorístico de las respectivas «ta-
blas» y de unas reglas de manipulación operatoría
no cotnprendidas.

Como novedad docente, hace unos años se inició
en Estados Unidos, y después se extcndió con rapi-
dez, un movimiento que considera a las matemáticas,
desde el ángulo educativo, como un instrumento para

Por ARTURO DE LA ORDEN HOZ

Jefe de 1~studios y Proyectos del C. E. D. O. D. E. P.

hacer frente a las exigencias de la vida diaria., mmo
una especie de órgano de adaptación social y no me-
ramente como una herramienta de aprendízaje. $egún
esta concepción utilitaria, las matemáticas habrían de
aprenderse en situacione^s vitales, reales, cuando y
como fueran necesarias para resolver los problemas
que plantea la vida cotidiana. La aritmética, pues, se
aprendería accidentalmente y como un subproducto
del enfrentamiento eficaz con situaciones vitales.

Pronto se vio, no obstante, que si bien ambas con-
cepciones -instrumentalista y utilitaria- eran acep-
tables en cierta medida, no podían, sin embargo, dar
la solución dídáctícamente sólida y rnmpleta. Las ma-
temáticas y su enseñanza no se agotan en las #ace-
tas puestas de reli^ve por esas concepciones; su sig-
nificación científica y educativa desborda los estro-
chos límites que la escuela le habría asígnado.

Al constatar este fallo, fue dibujándose un nuevo
modelo dídáctico de la ciencia de 1a cantidad. La
matemática ha empezado a concebirse como «una
forma de pensamiento», y el objeto y fundamento ck
su enseñanza han de ser los «conceptos matemáti-
cos». Asi, por ejemplo, en Ia teoría instrumentalista,
6+ 3 eran meramente 9, y en la teoría moderna, co-
mo «forma de pensamiento», 6+3 es una combina-
ción de dos grupos de elementos en uno sólo. De
igual modo todas Ias operacíones aritméticas se des-
arrollan, primero, como conceptos, pensando sobre
aquello que hacemos con grupos de objetos. Drspués
se desarrollan los procesos simbólicos que permiten
llevar a efecto el pensamíento cuantitativo en térmi-
nms de grupos particulares de tales objetos. Estos pro-
cesos simbólicos se convierten en los datos, tablas y
algorismo de cálculo. De este modo, la aritmética no
es solamente un «cómo», síno tambíén un «por qué»,
es decir, trna manipulación y un rnncepto, un hacer
y un pensar, pero, fundamentalmente, la aritmética
es una totalidad de conceptos relacionados, es la for-
ma de pensar acerca de los números. Los procesos
simbólicos son una especie de registro y manipula-
ción operativa del pensamiento cuantitativo. La ma-
temática, como forma de pensamiento, apunta más
allá, y por encima de las diferentes situaciones . so-
ciales, en las cuales es necesario su uso.

Otro tanto puede decírse de la geometría, que sólo
puede ser concebida rectamente como «una forma de
pensar sobre las relaciones espaciales».

Dado que la matemática es una forma de pensa-

(L?ontinúa en Ia páp^. ^8.)
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(Vit,raa de /a pr^p. p5^

mie.nto aplicsbk a una graa variedad de aituaciones
vitalea y artividades muy divesaas, eotno gufa para
la organizaoción del conocimíento en otros campos de
estudío, debe po+seer, en consecuencia, una estructura
que la haga independiente de cualquier situación con-
creta o de cualquier tipo de estudio. En este sentido
se ha podido decir que la «matemática es a la vez la
reina y la sirvienta de las eiencias». Para servir en
todos los casos, la aritmética y la geometría deben
.aprenderse mmo un rnnjunto jerárquico bíen organi-
zado de mnceptos, relaciones y operacíones, es decir,
comc+ una estructura en sí misma, diferente de las
situaciones en que tal estructura sea aplicable. Sola-
mente mmpt^endiendo bien esta estructura es apli-
cable wrrectamente a la solución de los problemas
^cuantitativos que puedan plantearse. Esta estructura,
a su vez, es la que hace posible la utilización de las
matemáticas como agente o vehículo de comunicación
del pensamiento cien2ifico, una de las funciones más
necesarias en la sociedad moderna.

3. Objetivos de la enseñanza de las matemáticas.

Debemos dístinguir dos grandes grupos de objeti-
^vos, a saber, los propiamente matemáticos y los so-
•ciales o de aplicación a la vida de los conocimientos
y hábitos cuantitativos.

Entre las metas estrictamente matefnáticas inclui-
remos tres grandes sectores:

a) Desarrollar la comprensión de las matemáticas
como un sistema de principios interrelacionados. Esto
significa, de una parte, la adquisición de conceptos
significativos de orden cuantitativo a través de ope-
taciones como contar, medir y comparar objetos con-
cretos, y, de otra, la comprensión del sistema nume-
ral de base 10. EI proceso fundamental es contar.
Las cuatro operaeiones básicas no son otra cosa que
formas que economizan esfuerzo al tratar con grupos
para hallar «cuanto» o«cuantas cosas». En este sen-
tido, todas ellas están relacionadas con el contar y en-
tre sf. Las fracciones son simplemente una extensión
del sistema numeral a cantidades menares que la uni-
dad, expresadas en forma de quebrados o de deci-
males, etc.

b) Comprensión y aptitud para el uso del voca-
bulario matemático, tanto los términos generales
-mucho, cuanto, más que, grupo, total, etc.- co-
mo los relacionados con procesos -adición, suma,
elevar, multiplicar, dividir, impar, par, etc.

e) Eaactitud y facilidad en las cuatro operacio-
nes cori en^teros, quebrados y decŭnales y en medidas
al nivel necesario para la vida actual.

Los objetivos sociales podríamos agruparlos ssf:

a) Desarrollar la conciencia de la necesidad del
uso de las níuneros en sítuaciones vitales tanto dentro
como fuera de la escuela.

b) Desarrollar actitudes favorabPl's hacia el uso
de la matemática para resolver problemas cuantita-
tivos.

c) Enriquecer el fondo informativo del educando
mostrándole en qué sentido y en qué medida el sis-
tema numeral contribuya al progreso del hombre en
todos los aspectos de la vida.

Estos objetivos generales son especificados por
cursos en los Hniveles» mínimos de rendimiento. Aquí
nos limitaremos a sugerir algunas indicaciones didác-
ticas (1), para facilitar la comprensión y, por con-
siguiente, el logro de los niveles correspondientes a
los primeros cvrsos de la escolaridad primaria.

4. Sugerencias didácticas para la enseñanza de la
aritmética en los cursos primero y segundo.

a) Al organizar los niveles de matemáticas en
ejercicios y nociones, poniendo en primer lugar los
ejercicios, se supone que el aprendizaje de concep-
tos y relaciones matemáticas ha de ser activa, es de-
cir, a los conceptos se llegará a través de series de
ejercicios cuya realización implique el dominio de las
nociones y garantice el desarrollo de los hábitos ^ des-
trezas pertinentes.

b) Además de activa, la enseñanza de la mate-
mática debe ser funcíonal, especialmente en este es-
tadio de desarrollo del educando. •

Los niños viven fundamentalmente en el presente,
les preocupa el «aquí y ahora». Son muchos los in-
tereses que se disputan su tiempo y su atención y,
por consiguiente, les resulta difícil trabajar con en-
tusiasmo, día tras día, en el perfeccíonamiento de
ciertas destrezas, como las matemáticas, cuya nece-
sidad no sienten de momento. En consecuencia, el
maestro deberá unir la necesidad del aprendizaje ma^
temático a la solución de problemas que la vida or-
dinaria plantea constantemente a los chicos y esto
de tal manera que ellos vean algún valor en tal apren-
dizaje. Plantear la enseñanza de la aritmética en si-
tuaciones vitales es una garantía de la participación
del niño.

c) Entre los tipos de ejercicios se incluye el apar-
tado «Contar y Medir», cuya c®rrecta interpretación
llevará a la escuela una nueva metodología específi-
camente adecuada para la iniciación matemática. Me
refiero a la manipulación de objetos concretos como
base del descubrimiento por e1 alumno de hechos,

(1) Vide V^DA EscocAa, púms. 55-56 y 59-60. Madril.
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significados, gmeralizacione.s y relacionea cuantita-
tívas.

Los ejercicioa de contar, agruppr, desglosar y re-
agt.vpar objetos cona+etos rnnstituyen la mejor pir^
paración para el aprendizaje formal, de tal modo que

el pragreso en los otros tipos de ejetcicios ( enter^s
^ fracciones) depende en gran medida de esta labor

previa.

Par otra parte, las medícíones de objetos usuales
-lengitud, peso y capacidad-, así como el uso sis-
temático del reloj, llevarán al niño a las ideas funcio-
nales de magnitud, unidad y medida, y desarrollarán
sus dotes de observación y rnmparación.

d) Mas la manipulación no basta para alcanzar los
niveles tanto de hábitos operativos como de nociones.
Es necesario representar gráficamente la noción u ope-
ración implicada en la actividad, como puente para
llegar a la fórmula abstracta. Por ejemplo, si los alum-
nos han realizado con objetos todas las posíbles agru-
paciones de 10, el paso siguiente será su representa-
ción gráfica, así:

..

.'.
..
.'.

o así:

^

• "I.....^
. .-:...'...

.

Otro ejempio: Querunoa reprawtar grdficamente
las difercnciaa entre números pares e impares. Lo
haríamos así:

por

(mPor

• • • • •
• • • •

/m^var

por

Y así sucesivamente.

e) El paso final es la formulación en símbolos pu-
ramente matemáticos de los procesos representados.
Por ejemplo, las combinaciones de 10:

5+5;6+4;7+3;8-I-2;9+ l,etc.
f) Finalmente, conviene poner de relieve la ne-

cesidad de que los alumnos comprendan con claridad
el significado y sentido de los proczsos, operaciones
y combinaciones antes de orgar►izar la práctica siste•
mática de los mismos. Este es el sentído de los ejer-
cicios con fracciones señalados en apartado correspon-
diente a los cursos primero y segundo. Sí el niño a
esta edad no llega a ver con claridad lo quei es un
medio o un tercio funcionalmente, todas las opera-
ciones formales son quebrados; en los cursos siguien-
tes serán una pura repetición mecánica. de símbolos
vacíos de sentido.

N

LA ENERGIA ELECTRICA EN ESPANA ^'^

CARACTERISTICAS DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS CON POTENCIA SUPERIOR A CIE1^I MIL
^CW., CON EXPRESION DE SLI PRODUCCION EN 1962.

N O M B R$ Cuenca Rto
Ca[^acídad em-

balae Hm^ Potencis kW.
Produoción

H^yh.
Concexíonarlo o entidad

explotadora

I. Saucelle ... ... ... ... ... ... Duero Duero 169,3 285,000 1.079.304 Iberduero
2. San Esteban ... ... ... ... ... Norte Sil 213.2 265.480 792.204 Saltos del Sil
3. Aldeadávila ... ... ... ... ... Duero Duero 114,9 239.400 152.380 Iberduero
4. I^eeares ... ... ... ... ... ... ... Norte Miño 182,0 159.000 349.280 FENOSA
5. Esla ... ... ... ... ... ... ... ... Duero Esla 1.184,0 133.200 523.925 Iberduero
6. Salime ... ... ... ... ... ... ... Norte Navia 266.8 126.000 292.677 Eléctrica Vlesge
7. Cofrentes ... ... ... ... ... ... Júcar Júcar 4.3 124.200 237.698 Hidr. Española
8. Canelles ... ... ... ... ... ... Ebro N. Ribagor. 716.0 107.000 52.100 E. N. H. $. R.

(1) Complemento al artículo p,rblicado en el núm. Gl de VID:4 ESCOI,AR.
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EL TRABAJO DIARIO EN UNA
ESCUELA UNITARIA

Por A. PLAZA SANCHEZ
1lacstro Nacional.

Castcllanos dc Zapardicl (Avila).

Va a comcnzar la dura tarea diaria. Los escolares
están clasificados, teniendo en cuenta sus edades
mental y de instrucción, en seis grupos o seccio-
nes. E1 educador procura conseguirse una sólida
preparación mediata en sus horas libres y una breve
preparación inmediata de un día para otro. Las lec-
ciones y ejercicios de Matemáticas y Lenguaje, que
el maestto explicará y preguntará a sus alumnos,
han sido estudiados y resueltos por éstos, la mayor
parte en sus casas.

Horario a la vista, comienza el trabajo:
1° Antes de pasar aI aula se ha cantado el

Himno frente a Ia Bandera Nacional.
2° Ya en el aula se ha rezado un Ave-María, y

el maestro ha puesto a punto su garganta y su vista;
aquélla rogando: «Sentaos», «Que os sentéis»,
«Siéntate, pequeñín...», «Que te sientes bien, Car-
los...», y esa otra escudriñando mesas y pupitres
para pasar lista en diez segundos.

3° Sentados ya todos los alumnos, el educador
comienza la sesión matinal con unas paIabras dedi-
cadas a explicar un problema religioso o a señalar el
comportamiento que se ha de 2ener en determinado
lugar o momento de la vida social. Esto le ocupa es-
casos minutos y al consumirlos considera el educa-
dor que ha cumplido con una buena parte de su
labor diaria.

4° Inmediatamente después de estas palabras,
que en su horario titula «Pensámiento», llama jun-
to a su mesa al Grupo 1°, compuesto del mismo
modo que el resto de los grupos, por niños de diver-
sas edades cronológicas, pero de niveles mental e
instructivo casi parejos. Les hace leer algunas líneas
del Quijote en voz alta a cada uno y pasa seguida-
mente a las lecciones, para las que tiene una breve
explicación, precediendo a las preguntas, que bus-
can más la respuesta elaborada que Ia memorista.
Son dos lecciones de distintas materias acompañadas
de algunas preguntas de catecismo y de un repaso a
la rnnjugación del verbo de turno. El maestro tiene
a mano el encerado, los mapas, los cuerpos geomé-
tricos, etc. ^

5.° Marchan los niños del Grupo 1° a sus pu-
pitres, dejan sus libros y acuden cada uno junto a
su pequeñín de los Grupos 4.°, 5.° y 6° Con ellos
realizan: a) Lectura en sus enciclopedias o cartillas.
b) Preguntar la leccioncita a los niños de14.° y del 5.°
c) Escritura «vigilada» o de oído, por tener el maes-
tro muy en cuenta que es valioso enseñar al niño a
leer y a escribir al unísono. cl) Operaciones de
cálculo. e) Catecismo elemental, oraciones, etc.

A1 tiempo que los mayores se constituyen en va-
liosísimos auxiliares del maestro, éste recibe junto
a su mesa al Grupo 2.°, y realiza con él idéntíca
labor que con e1 1°

6° Algunos de los niños del Grupo 2° se con-
vierten en maestros de los pequeñines que aún no
tenían acompañante y el maestro actúa ahora con
el Grupo 3.°, el más numeroso de la clase, con el
que repite la labot efectuada con los Grupos ma-
yores.

7° Fínalizado su trabajo con el Grupo 3.° el
maestro dice: «Aprendizaje de la Ortografía», y dic-
ta a continuación, para los dos Grupos superiores,
siete u ocho líneas de frases con abundantes dificul-
tades ortográficas, explicando el significado y proce-
dencia de las palabras nuevas. (Para las que conocen,
el maestro ya trabajó, como trabaja ahora con el
Grupo 3.°, señalando «Reglas básicas», «Palabras
con Asa» -cavar y acabar, balcón y ventana-,
«Ejercicios de vocabulario» y «Copia-Dictado».)

8° A continuación deja a los tres Grupos mayo-
res copiando en sus cuadernos lá lección del día (si
es lunes los Grupos 1° y 2.° harán ejercicio de Re-
dacción) y va al encerado, donde realiza operaciones
de cálculo y numeración con cada uno de los Gru-
pos 4.°, 5.° y 6.° sucesivamente.

9.° Recreo. Preparar la leche y distribuirla.
10. Finalizado el recreo, llama al Grupo 1° jun-

to al encerado y en él explica, y aprueba o corrige,
cada uno de los cuatro ejercicios (tres problemas ma-
temáticos y un análisis gramatical) que dicho Grupo
ha debido intentar resolver acertadamente durante
sus minutos libres en la escuela y en casa. El maestro
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sctúa, para explicar y corregir, aolamenu cvando los
niños, «tíza en mano,► , sufren confusión o no com-
preaden los ejercicios. ^

11. Generalmmte, cuaado la labor pr+ecedente
!^a terminado, también los minutos finales de la se-
sión matinal han sido consumidos.

12. Comíenza Ia sesión de la tarde. Grupo 2° al
encerado, para un trabajo semejante al realizado con
el 1.• Los Grupos restantes siguen escribiendo en sus
cuadernos. Después acude al encerado el Grupo 3.°
para idéntica actuación del maestro.

13. Minutos dedicados a s:.^alar los ejercicios
que de las enciclopedias llevarán los niños para el
día siguiente y a redactar otros tantos sobre el en-
cerado.

14. C►cupa el maestro su sillón y llama sucesiva-
mente a los pequeños de los Grupos 4°, 5.° y 6°,
con lo que, ayudado por los mayores que van termi-
nand'o de escribir, comprueba lo que realizaron por
la mañana, dirige la lectura y les rnrrige ]as leccion-
citas que han copiado en sus cuadernos o les ponen
unas «MuestrasH (Grupo 6 °).

15. Corrección de lo escrito en los cuadernos por

los tres Grupos superiorea. ( Incluso pats esto se
ayuda el maestro aon ues • cuatro alutnnos de loa
más adelantado. )

ló. Ejere'rcios de mimer^ación y cálcula eoa los
tres Grupos mayores a la vez. (El maestro dicta un
níunero u operación matemática a los Grupoa 1°
y 2° en primer lugar; después al 3.°; mrrige a dos
niños del 1° y éstos le ayudan a rnrnegir a sus oonn-
pañems; corrige, seguidamente, al mejor de los
del 3° y éste se convierte en un nuevo ayudante. ..)

17. Minutos de recreo.

18. Breve ejercicio de vocabulario con los mayo-
res o ensayo de alguna canción o cántico de oracio-
nes con los pequeñines.

19. Salida.
20. Sesión de Permanencias: Para los niñvs de

los Grupos 1° y 2°, si durante el tiempo ordinarío
hubo aprendizaje de Ortografía, en este extraordina-
rio habrá «Ejercicio de Redacción», y viceversa,
más ejercicios de matemáticas. Para los del Grupo 3°
Aprendizaje de la Ortografía a diario y ejercicios de
matemátícas.

l̂lPhCb C^
...........

uatos^dua lec,cian^

EL SOCORRISMO EN LA ESCUELA

CONDUCYA DEL S®C®RIaISTA ANTE DI^/EI^S®S ^A ►̂®S Y SiTU^!►^I®NES

1. HP,RIDAS EN GENEI^AL

1. Se llama herida a toda solución de continui-
dad (rotura) de los tejidos, lo mismo si es superfi-
cial (cle la piel) como si se trata de los órganos inter-
nos o tejidos profundos, producida por el choque del
cuerpo humano con tIn objeto duro.

La onda explosiva o un ]fquído a gran presíón pue-
den producir también heridas en el cuerpo humano.

La contusión o magullamicnto no es más que la
producción de múltiples heridas microscópicas en un
tejido, no viéndose a simple vista las roturas.

2. Clasi f ieación.-Las heridas se pu^den clasifi-
car en:

- Punzantes, cuando son producidas por un
objeto agudo.

- Incisas, cuando se producen por un ob-
jeto cortante.

- Contusas, cuando se producen por un ob-
jeto romo. En este caso, los bordes de las

heridas son irregulares y existe un magu-
llamiento alrededor de la misrna.

3. Gravedad.-La mayor o menor gravedad de
una herida viene dada por:

- La parte del cuerpo donde se ha produ-
cido.

- Extensión de la herida.
- Profundidad de la misma.
- Hemorragia que provoque. .
- Limpieza de sus bordes:
- Infección.
- Organos afertados.

4. Tratamiento.-La conducta a seguir por e1 so-
corrista ante una herida es totalmente dis-
tinta según se trate de heridos graves o le-
ves.

A) Heridos graves.-El tratamiento por el soco-
rrista en caso de un heridv grave (llamaremos grave
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todo aquel herido que tiene que ser trat:ddo posterior
mente por un médico) se limitará a ponerlo en las 
mejores condiciones posibles para soportar el traslado 
a UD. Centro sanitario sin que peligre su vida ni se 
agraven sus lesiones. 

Por todo lo anterior, se limitará a: 

1.• Cohibir la hemorragia. 

2.• Inmovilizar las fracturas. 

3.• prevenir la infección tapando y vendando las 


heridas con el material más estéril o limpio posible, 
y ea su caso, suministro de antibiótico por vía oral. 

4.0 Restablecer la respiración y circulación. 

5.• Calmar el dolor. 

·En 'los capítulos correspondientes se explica la ma

nera de actuar en cada caso. 
B) Heridos leves.-En estos heridos es en donde 

la actuación del socorrista debe ser completa para que 
el herido pueda seguir su vida normal, y en grandes 
catástrofes, incluso ayudar al salvamento de otras víc
ti.mas. 

Debe hacer lo siguiente: 
1.• Lavarse las manos con jabón y cepillo de uñas 

y después con alcohol o detergente. 
2.• Descubrir ampliamente. la herida. 
3,0 Limpiar la piel próxima a la herida con agua y 

jabón y después con detergente. 
4." Limpieza de la herida con un antiséptico como 

detergente diluido al 1 por 1.000, o hexaclorofeno 
al 2,5 por 100. 

5.e Tapar la herida con un apósito compuesto de 
compresas o gasas estériles y una capa de algodón, 
sujetándolo bien con un vendaje bien puesto (ni tan 
apretado que moleste e impida la circulación, ni tan 
flojo que se desplace el apósito o se caiga); también 
puede sujetarse mediante tiras de esparadrapo. 

Cuando las heridas se han ensuciado con tierra o 
estiércol, hay que pensar en una posible infección te
tánica, y en este caso conviene dejar sangrar la herida 
abundantemente (hablamos de heridos leves), incluso 
favoreciendo la hemorragia, a fin de conseguir un la
vado de la herida de' dentro a fuera, antes de aplicar 
los antisépticos y las compresas sobre las heridas. 

Una vez hecha la cura completa, se remitirá al he
rido al médico por si éste cree necesario aplicar un 
suero antitetánico, o mejor, el suero asociado a la 
vacunación. 

5. Tres normas fundamentales 

Al hacer cualquier clase de cura, además de te
ner en cuenta lo que se dice en los Capítulos 
correspondientes, hay que tener siempre 
presentes los tres preceptos fundamentales 
siguientes: 

· Fig. 4 

Fig. 5 

a) En ningún caso se hurgará eR las heridas para 
tratar de extraer cuerpos extraños ni con cualquier 
otro motivo. 

b) Las gasas estériles se deben manejar siempre-
con una pinza previamente flameada con llama de al
cohol (figs. 4 y 5). 

Si no se tiene mucha práctica en el manejo de las 
pinzas, y siempre que las gasas estén secas, pueden 
manejarse con los dedos, teniendo sumo cuidado de 
no tocar jamás la parte de gasa que ha de ir en con
tacto con la herida (fig. 6). Si la gasa está empapada 
de cualquier líquido, no puede manejarse con los 
dedos. 

Fig. 6 

e) La hemorragia, cuando no es demasiado inten
sa, no se debe cortar inmediatamente; debe dejarse 
sangrar un par de minutos para que la propia sangre, 
al salir, limpie la herida de dentro a fuera. 

Las pequeñas hemorragias se cortan normalmente 
por sí solas; si así no ceden, se hace una ligera :com
presión con un apósito estéril sobre la herida, procu
rando tener en alto el miembro lesionado. 

Si la hemorragia no cede por compresión mante
nida con un vendaje, se procederá según se dice en 
el Capítulo correspondiente. 

II. 	 TRAUMATISMOS CRÁNEO-CEREBRALES 

Conducta a seguir: 
1.0 Apreciar la consciencia del enfermo, hablán

dole. 
2.o Si aparece el estado de coma (somnolencia al 

principio) o las pupilas son de dimensiones desiguales, 
el estado es MUY URGENTE. 

3.0 Acostar a la víctima de lado o boca abajo. 
4.0 Llevarle rápidamente a un Servicio de Neuro

cirugía. 
5.0 Nada de medicamentos. 
6.0 Proteger las heridas lo más simplemente po

sible. 
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CONCU so PERM N ENTE 
FACTORES SICOLOGICOS. ESCOLARES Y SOCIALES DEL 

APRO'IECHAMIENTO Y DEL FRACASO ESCOLAR (ll 

E:n la mayoría de las naciones existe un mar
cado interés por la estructuración y desarrollo de 
sus respectivos sistemas escolares, investigándose 
con detenimiento qué factores repercuten positiva 
o negativamente en el aprovechamiento escolar, a 
fin de eliminar los .. fallos" existentes. Y de este 
interés estriba la importancia intrínseca del tema 
de esta ponencia. 

FACTORES SICOLÓGICOS 

La pedagogía clásica creía que el aprovechamien
to o fracaso escolar dependía exclusivamente de la 
memoria o de sus cualidádes. Hoy día se incluyen 
factores sicológicos que no pertenecen a esa facul
tad, como es la energía intelectual, el poder de 
asociación (feliz idea de Ebbinghaus y perfeccio
nada por Müller), la actitud ante el trabajo es
colar, los sentimientos del niño y la fuerza de la 
voluntad. 

Existen "niños problema" que poseen una ca
racterología definida, y al no tener esto en cuenta 
se les condena a repetir curso injustamente. Para 
evitar este error hay que tener presente las inves
tigaciones modernas de Gaillat, conforme a la ca
racterología difundida por Le Senne, cuyas inves
tigaciones han probado lo siguiente: 

l. Que los aJu~nos de carácter nervioso (in
estables) tienen marcada ineptitud para 
las Matemáticas, Ciencias, Historia y Es
critura. 

2. Que los alumnos de carácter sentimental 
(blandos de carácter) tienen marcada 
ineptitud para la Aritmética y Ciencias. 

3. Que los alumnos de carácter amorfo (pere-

Tipos 

Débil mental . .. . .. 
Zona límite . . . . . . . .. 
Torpe ........... . 
Normal .......... .. 
Brillante ........... . 
Muy brillante . . . . .. 

Por MANUEL V ARA V ARA 
Maestro Nacional. 

El Alamo (Madrid). 

zosos) tienen marcada ineptitud para las 
Matemáticas, Ortografía, Lectura, , His
toria. 

4. Que los alumnos de carácter apático (faltos 
de energía y vitalidad) tienen una inep
titud total. 

Por lo anteriormente expuesto, son los niños ner
viosos, amorfos, apáticos y sentimentales los que 
nos pueden plantear problemas por su retraso es
colar, aunque la inteligencia sea normal, y es pre
ciso tenerlos en cuenta para diagnosticarlos, ya 
que cada uno de ellos tiene distinto tratamiento pe
dagógico, sicológico y aun médico en centros es
peciales para ellos. En la reeducación neurologopé
dica (dislexias, disartrias, afasias, etc.) se han lo
grado resultados francamente hala~üeños. 

En España hay distintos organismo·s oficiales 
dedicados a la meritoria labor de diagnosticar las 
deficiencias m·entales escola.res, como el Centro de 
Diagnósticos del Patronato Nacional de Asisten
cia Psiquiátrica y los dispensarios de higiene: men
tal. Otros organismos oficiales dedicádos a defi
cientes son: Instituto Nacional de Pedagogia Te
rapéuticat Institutos Municipales de ,Educacilón. 
Federación Española de Asociaciones Protectoras 
de Subnormales y Patronato Nacional de Educa
ción Especial. sin olvidar por su carácter asesor a 
las inspecciones médico-escolares del Estado. 

Basándose en el coeficiente intelectual ha esta
blecido ,Kuhlmann varios tipos de alumnos, y de 
estos tipos, Pulpillo ha conseguido hallar las va
loraciones correspondientes entre niños españoles, 
Exponemos seguidamente los diferentes tipos y co
eficientes correspondientes según Kuhlmann, com~ 
pletado con las valoraciones de Pul pillo: 

Coeficientes 

De 0,50 a 0,74 
" 0,75 a 0,84 
" 0,85 a 0,94 
., 0,95 a 1,04 
•• 1,05 a 1,14 
" 1,15 a 1,24 

Valoración 
española. 

Porcentaje 

H,';-Y t;,n 8,5 
16,3 

.. 28,4: 
" 34,2 
.. 15,3 

4,3 

(1) Ponencia desarrollada en el Centro de Colaboración Pedagógica de Navalcarnero. Curso 1963-64. 
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Ocurre alguna vez que alumnos normales du
rante el curso escolar de repente se estancan, y 
vemos que los resultados que obtienen en materia 
instructiva e incluso educativa son más bajos que 
antes ... Hay que investigar las causas: ambiente 
familiar, estado .nutricional, complejos síquicos, 
desajuste emocional o afectivo, etc. Y, si no surge 
la luz sobre la causa, debemos dar paso al sicó
logo, al pediatra o psiquiatra en enfermedad ma
nifiesta. Los desajustes emocionales o afectivos, se
gún Wheatley y Hallock, hacen tender al niño a 
una inadaptación escolar, Y, según las investiga
ciones llevadas a cabo por H'Olzinger y Newman, 
se saca la conclusión de que "la constitución he
reditaria ejerce una influencia casi igual al am
biente". 

FACTORES ESCOLARES 

Se han introducido modernamente en la direc
triz de los Ministerios de Educación los dos si
guientes factores: la racionalización de las tareas 
escolares y el criterio económico en la extensilón y 
calidad del aprovechamiento escolar. 

Gracias a dichos factores la pedagogía vanguar
dista puede seguir su camino de progreso, pues 
constituyen lo que ingeniosamente llama Giovanni 
Gozzer "la ingeniería escolar". 

Conviene señalar un punto capital en el apre
damiento de las calificaciones del alumno, y es 
que el examinador necesita hacer antes un autocon
trol y 	autoexamen de sí mismo, a fin de sobrepo
nerse a las pasiones humanas (antipatía, simpatía, 
etcétera) que le inspira el alumno, o sea, que "de
bemos estar en guardia contra nosotros mismos". 

Influye en el aprovechamiento escolar del alum
no-a: 

l. 	 Que los fines y objetivos propuestos en ins
trucción y educación de cada curso tengan 
en cuenta el nivel medio del desarrollo 
sicofísica y social de los niños. 

2. 	 Que la metodología que se emplee se ajuste 
al nivel medio del desarrollo sicofísica y 
social de una edad determinada, teniendo 
en cuenta la estructura noética o caracte
rísticas peculiares de cada materia. 

3. 	 Que la escuela posea un clima de coopera
ción y de ayuda mutua (trabajo por equi
pos). 

4. 	 Establecer un sistema de comprobación pe
riódica. del. aprovechamiento escolar. ( Gra
cias a este control descubriremos a tiem
po los retrocesos, lagunas, etc., de los 
alumnos.) . 

5. 	 Tener un ré-gimen de disciplina acorde con 
las.·. necesidades síquicas de los niños. 
f~Hay que establecer con. frecuencia,. en la 
sesiór1 escolar tiempo. de disciplina espon
tánea" t dice María Raquel P ayá.) 

6. 	 Consultas periódicas con. los familiares del 
niño a fin de aUnar . esfuerzos. 

Influyen en el fracaso escolar: 
1. 	 Falta de asistencia del niño a la escuela (en

fermedad, necesidades familiares, locales 
antihigiénicos, "novillos", fatiga de exce
siva durac~ón del curso). 

2. 	 No ser abundantes las prácticas complemen
tarias a las lecciones dadas que faciliten 
al alumno la ..grabación" en su mente de 
las ideas fundamentales expuestas en la 
lección. 

3. 	 Nuestra escuela de hoy obliga al niño a ha
cer un trabajo ·de repetición memorístico, 
en vez de reflexión o de creación personal. 

4. 	 La escuela actual instruye, pero casi no edu
ca, pues falta un programa de educación 
que llegue al corazón del niño, que lo 
"viva" y le conquiste para el bien. 

5. 	 Lás pruebas de promoción de curso deben 
hacerse sin emotividad ni trascendencia al
guna, como si fuesen unos ejercicios co
rrientes. (Hay que evitar que el alumno 
caiga en la órbita de un complejo emo
tivo.) 

Una interesante conclusi¡ón a que llega Ander
sen es que "el comportamiento del niño viene a 
ser la resultante de la historia de la vida del niño 
y de las estimulaciones del ambiente presente". 

Basándose en la aplicación y asistencia de ni
ños españoles, Pulpillo ha hecho la siguiente cla
sificación que exponemos con sus valores corres
pondientes: 

Inadaptables (8,6 por 100); adaptables (30); 
adaptados (32); superados (24), e insuperables 
(5,4 por 100 ) . 

FACTORES SOCIALES 

La apreciación social del maestro lleva una cur
va descendente al correr de los años. Sin meter
nos en estudios de intersicología, todavía poco des
arrollados. sí podemos decir el gran influjo que las 
personas ejercen recíprocamente entre sí, y las úl
timas guerras mundiales habidas han acuciado a 
la sociedad a poseer un criterio materialista para 
todo, y a apreciar a la persona sólo por el nivel 
de vida que lleva. Y ésta es la causa de que la 
sociedad no valore la importancia suma del que
hacer del· Magisterio, ya que el maestro-a no pue
de llevar hoy día el nivel de vida que le corres
ponde. 

Tengamos en cuenta en la apreciación de la la
bor del Magisterio nacional, que de los tres esta
mentos de la enseñanza (primaria, media y univer
sitaria) es el maestro-a el que forma "masas 
humanas", instruyéndolas y educándolas, mientras 
que los demás estamentos forman minorías instrui
das solamente. 

Veamos someramente la importancia de la fa
milia en sus dos aspectos: espiritual y material. 

En el aspect~ espiritual hay que tener en cuen
t;:;~,.:. A) El ambiente cultural; B) El ambiente mp
ral; C) Actitud hacia la escuela. . 



A) Ambiente cultural. Si el ambiente cultural 
.¡ue rodea al niño en su hogar es elevado, se en
contrará éste estimulado, será más fácil para él se
guir sus estudios. En cambio, si el niño se ve 
rodeado de un ambiente cultural nulo. surgirán in
numerables obstáculos para su instrucción y edu
cación. A este respecto, dice Graves que "la fami
lia es el mejor agente de transmisión de la cultura 
del medio". 

-B) Ambiente moral. Si el· niño se encuentra 
rodeado de buenas costumbres en su hogar, ve las 
~uenas relaciones de los miembros de su familia, 
etcétera, este buen ambiente moral colabora al apro
vechamiento del niño. Por el contaría, si el niño 
ve que no existe amor entre su familia, que cam
pea el vicio en su hogar, etc., este mal ambiente 
hogareño influirá inexorablemente en su fracaso 
escolar. Las investigaciones llevadas a cabo por 
Sysmonds nos demuestra que si uno de los padres 
abandona la familia, sus hijos tienden a ser hiper
agresivos y hostiles, y reaccionan con la mentira, 
.r.obo y vagabundeo. 

C) Actitud hacia la escuela. Si el alumno ob
serva que su familia se interesa por la escuela, y 
que colabora con ella en lo que puede, que está 
pendiente de sus notas, etc., entonces este inter-és 
familiar repercute favorablemente en el aprovecha
miento escolar del niño. En cambio, si el alumno 
ve que su familia no valora la escuela, y que esti 
ma al maestro-a como persona pobretona y de mí
nima importancia social, conducirá al niño -esta 
desacertada actuación familiar- a que se desen
tienda de sus obligaciones escolares, siendo causa 
de su fracaso escolar. 

En el aspecto material .hay que considerar: 
A) Situadón económica de la familia; B) Forma 
de vida familiar. 

A) Situación económica de la familia. Es de 
suma importancia este apartado, tanto por el nú
mero y calidad de los materiales escolares que pue
de utilizar el alumno como por el estado nutricio
na! y vestido del escolar, pues no puede rendir 
igual un niño bien nutrido y vestido en la esta
ción invernal que otro que no lo esté, aunque sean 
los dos de mente normal. Estas desigualdades irri 
tantes se están corrigiendo eficazmente por el Mi
nisterio de Educación Nacional con la donación de 
las Carpetas Escolares y las Ayudas del Patronato 
de Igualdad de Oportunidades (P. I. 0.) para ro
pero y comedor escolar. 

B) Forma de vida familiar. Si el alumno-a se 
siente satisfecho en su hogar, posee espacio y si
lencio adecuados para poder estudiar, y Ja vida fa
miliar es ordenada y c;ristiana, es lógico decir que 
esta forma de vida familiar influye directamente 
en el aprovechamiento escolar del niño. Por el con
trario, si el niño se encuentra a disgustó en su 
casa, no tiene lugar y silencio adecuados para es
tudiar, y, además, le rodea una familia mal unida, 
es lógico decir que todos estos agentes negativos 
colaborarán a su fracaso escolar. 

El padre Gemelli, en su obra Psicología de hl 
edad evolutiva, dice que "la [·amilia no debe ser 
considerada sólo como portaaora de factores here
ditarios, sino principalmente ·:omo ambiente". 

Para una valoración justa de.' alumno en las prue
bas de niveles para promocionar es necesario que 
el maestro-a, al comienzo del curso escolar, visite 
el hogar de sus alumnos, y tome nota de cada uno 
en su fichero escolar, apuntando los elatos concer
nientes a los anteriores apartados sociales, cuyos 
datós deberá consultar al iinal del ettrso. 

CONCLUSIONES 

l. 	 El alumno-a deficiente o inadaptado no est~ 
abandonado en España, sino lo que hay· 
que hacer es descubrirlos y aconsejar a.. 
sus familiares el reconocimiento y diag-· 
nóstico en un organismo oficial. 

2. 	 Para conocer el límite de tolerancia que se: 
puede conceder a un niño-a deficiente 0> 

inadartado en una escuela de enseñanza 
normal es necesario que por la Inspección, 
Médico-;Escolar del Estado se divulguen; 
entre el Magisterio Nacional dichas to
lerancias. 

3. 	 Es necesario que se divulgue la caractero
logía del niño español. y sus ineptitudes 
parciales o totales en instrucción confox:
me al tipo a que pertenezca. 

-4•. Es conveniente para el niño-a acortar la du
ración del curso escolar. El curso actual 
de doscientos cuarenta días es origen de 
fatiga e inasistencia escolar. La fecha del 

' 30 de junio como fin del curso escolar es 
aconsejable para el bien del niño, y tam
bién de la enseñanza en general, puesto 
que el Magisterio podría deliberar con el 
C. E. D. O. D. E. P. y asistir a Cursillo$ 
de Perfeccionamiento durante los días su
primidos de clase durante el mes de julio. 

5~ 	 Hay que favorecer los factores escolares in
fluyentes en el aprovechamiento escolar y 
evitar aquellos factores que colaboran en 
el fracaso del niño, y que se relacionan 
en el apartado correspondiente. 

6. 	 Es necesario que al principio del curso es
colar el maestro-a se persone en el hoga.
de sus alumnos, y vea y tome nota sobre 
la forma de vida famitiar, nivel económi ... 
co, vivienda, ambiente moral y cultural, 
sin olvidar la actitud de la familia hacia 
la escuela. ·Estos datos le serán necesario~ 
para hacer la promoción de alumnos para 
ascender de curso. 

7. 	 Debe valorarse social y económicamente al 
Magisterio Nacional, como le corresponde~ 
por la trascendencia de su misión y por 
ser el nivel de vida del maestro-a un fac
tor social que: influye en el aprovechamien
to o fracaso del niño. 



IV1E®BOS AU®IOV^SI)^ ► LES

LA GRA► BACION MAGNETICA

1

EI magnetófono es un instrumento Po suficiente-
t^ente conocido para necesitar presentar{o coma
novedad, y tan escasamente utilizado como para
desear que se Ilame la atención sobre sus extraor-
dinarias aplicaciones en el ámbito escolar. ^

Este aparato posee unas condiciones funcionales
tan flexibles y simples que está Ilamado a se"r uno
de los más valiosos euxiliares del maestro, al que
podrá relevar de penosas tareas. Es de esperar que
en un futuro no iejano estemos en situación de be-
c^eficiarnos de la excelente ayude de este ingenio.

Actualmente la Dirección General de Enseñanza
Primaria estb distribuyendo aparatos de esta clase,
que si bien no pueden alcanzar a todas las escue•
las, posibilitan ei que tos maestros se vayan entra
nando en su manejo. Mientras la dotación de este
tipo de material se va desarrollando es preciso que
los futuros usuarios del mismo comiencen sin pér-
dida de tiempo a desentrañar los múltip4es proble-
mas que plantea la utilización pedagógica del
mismo.

ta posesión de un magnetófono es algo que se
recibe con infantil complacencia. Su misteriosa res-
puesta nos encanta y entretiene durante algún tiem-
po. Pero, como ocurre con muchos juguetes diver-
tidos, al cabo de los días es víctima del hastío y
queda relegado a un rincón.

LOcurre esto concretamente con algunos de los
eparatos de grabación magnética entregados a las
escuelas? Puede ser, y es natural que así sea. No
hay nada que recriminar a los depositarios de estos
útiles porque el manejo de cualquier instrumento
exige el debido adiestramiento.

Pero estás (íneas son invitación a que se corrija
tal estado de cosas. EI magnetófono puede tener
rntíltiples aplicaciones didácticas, y es necesario que
los maestros sepan beneficiarse de ellas. Conscien-
tes de la importancia de este requerimiento, hace-
mos constar nuestra reserva por la desproporción
^•entre la función que proponemos y esta insignifi-
cante aportación.

Características y manipulación

Es necesario evitar toda explicación que no sea
•Iluténticamente precisa. Hacemos gracia de descrip-
•tiones, razonamientos y va4oraciones, que o bien

Por lUAN NAVARRO HIGUERA

Jefe de Material Didáctico del C. )~. D. O. D. E. P.

damos por sabidos o resultan inoperantes en una
concepción práctica del problema.

Interesa destecar respedo a las caracteristicas:

a) La simple y cómoda manipulación, que per^
mite obtener documentos grabados al instante y sin
opereciones intermedias.

b) La posibilidad de utilizar repetidamente las
cintas magnéticas, regrobando sobre las mismes
bendes.

c) EI extensA campo de eplicaciones en el or
den docente.

d) Le posibilidad de preparar documentoa gra-
bados en le misma cscuela.

En cuento a la manipulación, prescindiendo dt
(as instrucciones para las operaciones corrientes de
funcionamiento (puesta en marcha, grabación, repro-
ducción, volumen, etc.), que son elementales, reco-
mendamos se traten de aprender las siguientea
fórmulas de trabajo:

e) Grabación de un disco.

b) Grabacibn de una emisión de radio.

c) Grabación de otra cinta.

Aunque le grabación se puede hacer por micro,
enfrentando éste con el altavoz del aparato lector,
es mucho más conveniente tomar la señal eléctriu
pasándola de un circuito a otro. Esto no es fácil
de hacer por persona no preparada, pero lo indi-
camos a fin de que, conociéndose las posibilidades,
se pueda encargar a un técnico de hacer los aco-
plamientos necesarios y de preparar las conexiones.
Esto se halla al alcance de 4a mayor parte de 1os
poseedores de grabadores magnéticos.

Una vez dispuesta la conexión o conexiones es
muy fácil al operador realizar los montajes que en
cada caso convenga.

EI contar con estas conexiones brinda a la es-
cvela un horizonte de posibilidades bastante am-
plio, que no debe desaprovecharse. No hay espaci©
para explanar las distintas mcdalidades de aplica-
ción. Pero sí damos a continuación unas ncrms`
prácticas que permitirán disponer las conexiones.

EI empleo práctico de los acoplamientos así efeo-
tuados es cosa que habrán de ir aprendiendo poc©
a poco los usuarios, mediante repetidas realiza-
ciones.

4;w



^INSTRUCCIONES PARA LA INTERCONEXION DE APARATOS DE SONIDO

JNSiRUCCIONES

- Se denomins epereto lector o reproductor al qw emite la señal de fondo. Aparero prabada et d qw t^esiibe «►e aMfe{,

qw la graba en su cinta jun ►o con la saña! procsdentt deJ micrófono.

En nueatroa ejemploa sas •pantot Isctorq Iw e1e la Isqvierda de lot grabadot, y eparatos rep►oducteres Iw de la dencha

- Laa conexionea a herin con cable bJindado, utifizando ►aa clavijss qw asíje cade aparato. Como ee uewf en eatoa frrabajoeir

^1ot empslmes terón siempn aoldedw.

- Para regvler e! volumen de loa aparatw n harón prveba^+ previes hu►e eornprobar cuflee aon hs (ntenstdedsa oomiclae re

^cada csto.

En generel, cwndo /a aeRal p Mrna de la aallda de alhvoz supletorio, ae p►ocurarf qw e! volurnan dW eparab Mefor aN^

mvy bajo, psra qw no satur^ lot primeroa patoa del aparato grabador.

- Se necet(te adquirir cJerls soltura para conrrolar loa volúm enea de loa eparatos feNor y gnbador, de rnodo qw wbw o

bajen laa inrensidadet de la voz o del fondo mvaical tegún b exija el documenW qw ae gnbe.

- Cuendo ae grabe con cuelquiera de !p in ►erconexionea expreaadaa pusde aRadine vos de nar►ador eoMClandb d rnldo Mh

w'jack" conespondisnN. Debe comprot.arw previamenN ef volumen a qw debe fwsclonar oade aparoto.

4fr^beción en c►nta de una emfalón
de radio (grabado 1).

la pretente conexión pusde fener clertas
wriantes que se exprstan a continuacións

a) Algunot receptoret de radio fienen
una toma etpeciel pars conectar el magne-
►ófono. La conexión enlazará etta toma oon
d"jack" de fono del tequndo aperato.

b) Tsmbién puede hecerse la toma del
"jack" pare altavoz supletorio de radio.

c) En sos aparatos de redio qw arez-
un de estas tomas deberó instalarse una
adecuada, de reslizeción no difícil para un
fócnico. Esta tome ae conectaró aobre rejilla
de control de la lómpara finel o amplifiu-
dora, intercelando un eondentador.

(Grabado 1.)

Sf no existe esta toms pusde Instalarse que dlspontóndose de n+agnetófone pued^
en el punto correspondiante del circuito. sdquírirse un fono-chesis de tocadiscos (máe

(Grabado 2.)

En algunes ocasiones convlene utlltzer el
•mplificador y el eltavoz de la radio, por ter

mát potentes o tener mejor sonoridad que

bt del magnetófono. En esfe ceso te dit-
pondró una conexión de la toma fono del

nagnetófono con la del mismo nombre del

naceptor.

6rabación de discot ( grebado 2).

Pueden hacerse loa aiguientet monfajes,
•sgún los casos: '

e) De la toma de eltavoz aupletorio del
dlectrófono al "jack" de fono del magne-
IiLfono.

b) Del brazo fonoceptor del toceditcoa
al "jeck" de fono del grabador magnótico.

Esta posibilidad et muy intereaante, po►-

•conómico que el electrófono complMO).
utilizando el emplificador y el altavoz del
magnatófono para la audición.

Grabación de megnetófono s

magnetófono (grabedo ^).

También eata conexlón puede hacen^ dta
dos formst:

e) Enlazando la toma del •Itavoz ás tsr
lida dol megnstófono lector con el "jack'
de fono del aparato grabedor.

b) Conectando lat tomat de fono ds ats
bos eperetos entre t(.

(Grabado S.)

^^



ES 

I:Ba.u.curaclón del curso escolar por el 
1\linistro de Educación Nacional. 

Este año ha tenido lugar la inaugu .. 
ración del curso escolar en Ponteve
dra. Don Manuel Lora Tamayo, Mi· 
Jlistro de Educación Nacional, pronun.
ció un im,portante discurso, en el que 
destacó que el curso pasado se inaugu
ró bajo el signo de la lucha por una 
alfabetización integral en España. 

La Dirección General de Enseñanza 
Primaria dedicó 5.000 maestros alfabe
tizadores. 2.000 maestros tutores, 3.275 
maestros. nacionales rncargados de da .. 
ses de adultos para neolectores y alfa .. 
lletizadores, bajo la diretción de 55 
inspectores delegados. El promedio 
mensual de los asistentes fue el previs .. 
to de 150.000 {30 alumnos por cada 
maestro). 

Se ha logrado la alfabetización del 
70 por 100: 113.000 obtuvieron el cer· 
tificado de estudios primarios. El 34 por 
100 de los alumnos fueron mujeres. 

Además el sefior ministro anunció que 
ae propon'e desarrollar el programa de 
Escuela-Hogar al .objeto de recoger la 
población escolar diseminada, la exten· 
.sión de la ensefianza obligatoria, la crea .. 
ción de Colegios Menores y la instruc.
ción de niños subnormales. 

Al hablar de la nueva Ley de Educa.
dón Primaria, hizo conocer que en la 
nueva ordenación se exigirá el Bachille.
rato Superior para el ingreso en las es
cuelas normales, con el fin de dar al 
futuro maestro una formación cultural 
más amplla. 

Sus palabras finales fueron de gratitu'(I 
para la prensa profesional. 

Seminario lberoamerlrano de Alrabetl
z.aclón org~aniza.do por la Ofidna de Edu

cación Iberoamericana (O. E. l.) 

El pasado día 14 .de septiembre, el 
ministro de Educación Nacional, don 
Manuel Lora Tamayo, inauguró el Se· 
minario Iberoamericano de Alfabetiza .. 
dón con asistencia del subdirector gene
ral de la UNESCO, sefior Betancur; 
director adjunto de la Oficina Interna· 
cional de Ginebra, nuestro compatriota 
señor Roselló; el representante de la Or
ganización de Estados Americanos, se
Aor Céspedes¡ el embajador señor Valla
dares Aycinema~ de la O. D. E. C. A., y 
don Pedro Salvador. secretario general 
del Instituto de Cultura Hispánica, el 
secretario general de· la O. E. I., señor 
Barón Castro; el director general de En
señanza Primaria, sef}or Tena Artigas, 
con varios inspectores centrales y el jefe 
del Servido de AlfabetiZadón, represen-

tantes de varios países hispanoamerica
nos, del S. E. M., Instituto Municipal 
de Educación, Escuelas del Magisterio y 
directores y maestros de la capitaL 

El .sefior Lora Tamayo en su discurso 
dijo, entre otros extremos de gran inte
rés: "Tiene mayor peso especifico, y 
lo digo yo, universitario, la creación 
de grupos escolares y superación del 
nivel de alfabetización que la creación 
de grandes centros de la Universidad. 
Prr.tendemos que todo niño tenga su 
plaza en la escuela, y para el!o, en 
1964, serán .programadas 15.000 es· 
cuelas más, con una especial dedicación 
al transporte escolar y a las Escuelas
Hogar, para población diseminada. Ac
tualmente -terminó diciendo-- estamos 
inmersos en un plan general de alfabe
tización". 

A continuación int;rvino don Pedro 
Rosselló, director adjunto de la OP.dna 
Internacional de Educación de Ginrbra, 
que pronunció una lección maqistraL en 
la que afirmó que hoy día se ha pasado 
de decir que no se debe ser analfabeto, 
a decir que no se puede ser analfabeto, 
ya que se ha desmoneti~,ado al no inte
resar ni como producto ni como pequefio 
consumidor. El analfabetismo no es ya 
una injusticia sod:!ll, sino un mal ne~ 
godo. 

Francisco Céspedes leyó un mensaje 
del secretario general de la Organiza .. 
ción de Estados Americanos, y cerró las 
intervenciones el subdirector general de 
la UNESCO, señor Betancur Mejia. de· 
dicando unas sinceras palabras de elogio 
a España y a la O. E. I. Citó la cifra 
de 700 millones de analfabetos que hoy 
pueblan el mundo. para cuya alfabetiza .. 
ción se hará un programa gradual y ex .. 
perimental en ocho países, en los afias 
de 1966-68. dentro de la década de la 
campaña mundial. para individuos entre 
los dieciséis y cincuenta años, que com· 
prenden los dos tercios del total de ancil .. 
fabetos. 

A continuación, e] sefior Lora Tama
yo, como presidente del Consejo Direc.
tivo de la O. E. L. hi.zo entrega al ¡:eñor 
Rosselló de la medalla de oro de )a Ofi
cina Iberoamericana de Educación, co.
rrespondiente a 1962. 

VI Confereneia Internacional de Salud 
y Educacicín Sanitaria. 

Se celebrará en Madrid. del 1 O al 17 
de Julio de 1965, según fue acordado en 
la V Conferencia, organizada por los 
Estados Unidos, y que tuvo lugar en 
Filadelfia el año 1962. 

Esta conferencia mundial tratará de 
niveles y de características de la salud 
en las ciudades, campos y aldeas, evo
cando las fuerzas, los móviles de ac .. 
dón, los intereses que entran en juego en 
la dinámica de la acción de las colecti
vidades, tanto al nivel del individuo co· 
mo ·al de los grupos. Pondrá en eviden-

cia el papel, hls funciones y aspectoa: 
concretos de la Educación Sanitaria en: 
acción, porque su fin es mejorar la sa ... 
lud de las poblaciones por la educación. 

El tema de la conferencia es Salud de· 
comunidsde.s y dinámica del desarrollo •. 

Refleja la importancia atribuida a la, 
salud como factor primordial del des-
arrollo socio-económico, que influye po.
sitiva o negativamente. ya que todo des-· 
arrollo implica un pro..:eso activo que· 
pone en juego. no solamente los elemen
tos socio-económicos, sino también lo~, 
factores humanos: el individuo. la fami
lia, los grupos naturales u organizados y 
la comunidad misma como célula social' 
viva. 

Durante los días de la conferencia, y· 
paralelamente al estudio de su tem .. a prin
cipal. se desarolla¡·án. por la tarde, dis~ 
cusiones técnicas paralelas sobre "La, 
educación sanitaria en acción" sobre las; 
cuestiones siguientes: 

1. Estudios e investigación en edu-
cación sanitaria. 

2. Preparación profesional de educa--
ción sanitaria. 

3. Planificación y. administración. 

4. Métodos y medios de comunica-· 
ción. 

5. Asistencia médica y servicios $&

ciales. 
6. Desarrollo de las comunidades. 

'7. Población de granjas y aldeas. 

B. Población urbana. 

9. Los medios del comercio y de la 
industria. 

10. Las fuerzas armadas. 
11. La educación sanitaria en la e.. 

cuela y la colectividad. 
12. Los alumnos de Liceos y Univer .. 

sidades. 
13. La preparación de los maestros 

y la mejora de los programas de estu
dios. 

14. La participación de los individuo• 
y de las organizaciones privadas. 

Los idiomas de traba io serán el espa .. 
ñol, el francés y el inglés. 

La Secretaria General de la VI Con
ferencia 1 ntemacional de Salud y Educa.. 
ción sanitaria tiene su sede en la Escuela 
Nacional de Sanidad, Ciudad Universita,.. 
ria. Madrid-3. 

Nuevo· Concurso. Nacional Escolar 
de Plantas. 

En Tortosa, el cuarto domingo det 
mes de junio de 1965, tendrá lugar e~ 
IX Concurso Nacional Escolar de Plan
tas. convocado por la Sección de Ami .... 
gos de los Jardines del Círculo ArtísticO> 
y el Grupo 'Escolar mixto "La Merced". 

Cada escuela que se inscriba en el' 
concurso recibirá lotes de semillas para 
más de trescientas plantas variadas y las 
instrucciones de cultivo necesarias. 



El plazo de admisión finalizará el 28 
.de febrero de 1965. 

EXTRANJERO 

.Perfeccionamiento de maestros en el 

..Reino Unido de Gran Brctafia e lngla
ten"lt. 

El Ministerio de Educación ha publi... 
.cado los programas de unos doscientos 
-cincuenta cursos de perfeccionamiento 
·.destinados a los maestros en servicio. 
·uno de los fines de este curso consiste 
i:!:n completar la formación de los docen ... 
tes que han seguido estudios en las es... 
cuelas normales cuando no se seguían 
.en ellas más que dos cursos (antes de 
1961}. Estos cursos. de una duración que 
.oscila entre un trimestre y·· un año. son 
·dados por di versos centros pedagógicos 
del ,país o del extranjero. 

Los maestros perciben sus sueldos y. 
-.además, indemnizaciones por viajes. 

Entre los ochenta y siete cursos pre
lllfistos, de un año de duración, el de Len ... 
~ua francesa tendrá lugar en el "British 
Institut". de París; catorce cur!OS es pe ... 
dales de un año son organi7ados para 
~ducadores de niños deficientes. Entre 
los cursos de un trimestre de duración 
se prevén ¿os para orientación profe... 
sional; diecisiete, para mae~tros de mate ... 
máticas en la escuela primaria. Otros -pe· 
riodos de perfeccio'1amiento más cortos 
tendrán luqar en París y Madrid (Len ... 
guas vivas) y en Roma (Humanidades e 
'Historia) o en Oslo (Geografía). 

Esperanto en las e!'lcuela.s primarias 
bolandes:;.s. 

Un proyecto de ley prevé la introduc
-dón del esperanto como disciplina facul
'tativa en la enseñanza primaria supe
·rior y la creación de un diploma de es
·peranto ,para los maestros que deseen en
·cargarse de esta enseñanza.--{B. l. E.) 

·C.on«liciones ele adm'sión en las Escuelas 
de Magisterio de Nueva Zelanda. 

' La calificación mínima requerida para 
ingresar en las escuelas normales ha sido 
elevada del Certificado de estudios se... 
cundarios a] CertificCldo de estudios se
cundarios con mención especiaL Esta 
medida implica que los futuros alumnos 
deben seguir un ."exto curso de estudios 
secundarios.-(B. l. E.) 

Bibliot::cas es:~olares. 

Dos establecimientos de enseñanza pri:.. 
maria situados en Nueva York, que son 

modelos por el elevado nivel de orga... 
nización y cultura de sus bibJiotecas, 
cooperan a demostrar la utilidad y el pa.. 
pel mdispensable de una buena biblio
teca escolar como instrumento COIDJ)le

mentario de la m.:.trucción dis}Jensada por 
la escuela. 

Las escuelas normales cercanas coope
ran con estos programas de demostra
ción con el fin de enseñar a los maes
tros y estudiantes a utilizar y a conser
var una biblioteca escolar.-{B. l. E.) 

Eduu2.ción popular televisada. en los E:&
tados l>ni.los. 

Se emite en los Estados Unidos, ac
tualmente, un programa de televisión ti.
tulado O,peration alphabet", que o.rece 
actualmente un centenar de emisiones de 
una media hora 	de lectura y escritura 
para adultos. Mas de cien comunidades 
se benefician de 	esta educación popular 
televisada, y su 	éxito es debido princi
palmente a la organización de grU¡,JOS de 
escuchas reunidos en una sala en pre~ 
senda de un maestro que ayuda a los 
alumnos a servirse de los cuadernos de 
trabajo, especialmente elaborados para 
estas emisiones.-{B. l. E.) 

Eeeu.ela es::edal r.ara niños con vfalón 
def~ciente en H..1mLurgo. 

Ha sido creada en Hamburgo (Repú.. 
blica Federal Alemana), una escuela es .. 
pecial para que los niños dotados de muy 
débil acuidad visual para que puedan 
'Ver suficientemente. Las aulas están pro... 
vistas de pu,pitres especiales con nume
rosas lámparas que dirigen uná luz cruda 
sobre los mismos.-(B. l. E.) 

Prolongación de 	la es:-obridad en Aus
tralia.. 

Ha sido prolongada la escolaridad 
obligatoria de los catorce años a los 
quince. en la provincia de Victoria, de 
Australia del Sur.-{B. l. E.} 

Proyecto Regional del Mediterráneo de 
la O. C. D. E. 

En e] estudio realizado por los equi· 
pos de trabajo de España, Grecia, Ita~ 
Ha. Portugal, Turquia y Yugoslavia, ba
jo los auspicios de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico, 
para el Proyecto Regional del Medite~ 
rráneo. acerca de la t<}sa de escolaridad 
se indica que en 1975 va a pasar del 
82.7 por lOO actual al 99 por 1 00 en la 
enseñanza primaria o elemental (seis a 
once años); del 28.8 a] 51 por 100 en 
la ensefianza secundaria (quince a die~ 
cinueve años}. y del 3.9 al 5,9 por 100 
en la enseñanza superior; del 18,1 al 31,4 

por 100 en los estudios dentificos y tl:c:• 
nicos medios y del 31.5 al 39,1 por 10$ 
en los estudios científicos y técnicos 51.Jio' 

periores. La relación entre número de; 
alumnos por ,profesor pasará de 20 por 1 
a 18 por 1.-{Répéres.) 

Enseñanza progl"Ullada. 

Cinco son, según la revista alema11a 
Bi!du.ng und Erziehu.ng (diciembre da 
1963}. los problemas principales que soa 
precisos resolver para po::ler proceder a 
la ,práctica actuación de la enseñanza 
programada. 

l. La clara visión del campo de apli
cación, ya que no todas las mater!as se 
prestan a ser enseñadas por medio de la 
enseñanza programada. 

2. La necesidad de definir entre Jími... 
tes precisos las distintas materias que
:Pueden ser objeto de enseñanza por me.. 
dio de las máquinas y los programa& co
rre:S¡pondientes. 

3. La oportunidad de adecuar, me-
diante específicas obc:-ervaciones de ordea, 
pedagógico y didáctico el nivel de ex... 
posición de lms materias aJ grado de in... 
teligencia y de cultura de los alumnos 

4. La indispensab'e colaboración en
tre docentes, pedagogos y autoridades. 
escolares, en la colaboración de los tests, 
necesarios para dar !Valor a cada pro--
grama. 

5. La determinación del tiempo de fa... 
clusión de la instrucción ,programada en 
el seno de los p~ogramas escolares, y la. 
designación del momento más adecuado, 
teniendo en cuenta la mavor o menor ca.. 
pacidad de aprender de los alumnos. 

Proponer la creación de un centro au
tónomo. con carácter estrictamente cien.-. 
tífico y experimental. para tl examen de
los programas que deben ser desarrolla .. 
dos con medios mecánicos.-{R. Legisla ... 
zione Scolastica Comparata.) 

Bibliotecas escolare&. · 

El Centro Nacional de Bibliotecas Po-
pulares y Escolares, en colaboración coa 
el Centro Didáctico Nacional de Estu
dios y Documentación, organizó en Ro
ma el ,primer curso nacional de .especia.. 
lización para bibliotecarios escolares de 
la escuela obligatoria. Fueron discutidos 
y profundizados los siguientes temas de 
estudio: "El libro y la lectura como lns ... 
trumento de educación personal y popu... 
lar, de instrucción y de perfecciona
miento, de empleo del tiempo libre y de 
recreo; La organización de las biblio
tecas. La formación del bibliotecario. Laa 
fuentes de información. El libro en rela
<:ión con la edad de los lectores. T écni .. 
cas para la presentación del libro y me
dios audiovisuales. Actividad didáctica. 
recreativa y formativa" .--{Scuola di Sa,... 
se.) · ~ 

http:Erziehu.ng
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PARA MAESTROS 

f1,AVJGHURST, RoBERT J. y colaboradores, 
La sociedad y la educación en Amé~ 
rica latina. Edit. Universitaria, Bue~ 
nos Aires, 1963, 336 págs•• 120 ptas. 

La importancia de los problemas que 
-plantea la interacción entre escuela Y so-
.dedad justifica ya de por sí la inclusión 
d-t Ja presente obra en la serie de pubB~ 
adanes programadas por la UNESCO. 

La preparación de La sociedad y la 
.educación en Am~rica latina fue enco
~mendada por la UNESCO al pror esor 
Robert J. Havíghurst, de la Universidad 
de Chicago. cuyos trabajos anteriores en 
el campo de la sociología educativa y su 
co-nocimiento de los problemas latinoame .. 
ricanos garantizaban el acierto en la 
orientación de }('! obra. Se ha utilizado 
una do'7umentadón muy rka que refleja 
las características de la so-:iedad lati"O"' 
~merkana que en mayor medida pueden 
.interesar al educador. Esa es Justamente 
}a nota distinta de la obra: la variada 
.gama de formas de vida, costumbres y 
.Jttuadones que describe de ese coniun.
to, a la vez uno y diverso, que constf .. 
tuyen los paí!\es de América latina. 

La obra se destina a los maestros, a 
!os administradores y supervisores de 
.~ervicios educativos. a los estudiantes del 
magisterio y a Jos de facultades de edu~ 
1:ación. Si en eila encuentran una aynda 
tltil para la comprensión de los probJe.. 
mas sociológicos que afedan a la escue
la, no habrá sico infructuoso el esfuer.. 
zo de la UNESCO para su edición. 

MAPnox, HARRY, Cómo estudiar, Colee.. 
clón Libros Tau. Edic. de Occidente, 
Sociedad Anónima. Barcelona, 1963. 
256 págs.• de 13,5 X 16,5 cm. 

La psico1oqia del estudio cada día que 
;pasa va teniendo más cultiva¿ores y ex
~erimentadores. y lo que hace unos pa.. 
cos eños sólo babia merecido la aten... 
dón de los profesores y sicólogos más · 
.cuidadosos. hoy ya se va haciendo del 
dominio común en nuestros ambientes 
universitarios: se organizan consecutiva
m~te cursillos monográficos. sobre el te .. 
.ma y los alumnos se preocupan de meto. 
do! y procedimientos para mejor inte... 
,grar los conocimientos. 

Siguiendo esta línea, Dolores Bordas 
"!! Prudendo Comes nos ofrecen aqui la 
tmducción y adaptación del libro del 
profesor de la Universidad de Birmingh... 
ami Har:ry Daddox, muy interesante por 
d~ .Y ·muy completo también, porque 

en él se contienen referencias, experimen
taciones y reflexiones que van desde los 
planes y horarios hasta el problema de 
conservar y mejorar la salttd mental, 
completándose tan amplio panorama con 
una referencia a las matemáticas elemen~ 
tales y al modo de escribir en nuestra 
hermosa lengua castellana. 

Para todo ello han tenido que colabo~ 
rar con el autor eminentes especialistas 
que le dan a la obra una variedad Y agi.. 
lidad que difícilmente ,puede conseguir 
una sola .persona, aunque ésta sea de la 
competencia y méritos del sico-sociólogo 
Maddox. 

La exposición es clara y apenas hay 
una afirmación que no venga siempre 
apoyada por el resultado e"~Cperimental 
de una investigación confiable. 

l\~os ha pare-ido singdarmente inte.
resante el capítulo dedicado a móviles y 
hábitos. así como la ex,plicación del mé~ 
todo de estudio denominado EPL2R. cu.
ya puesta en práctica acomejamos a todo 
aficionado al estudio sea del tipo que 
sea . 

La discusión en grupo y el trabajo en 
equipo es otro punto que merece desta-
carse. y las lecturas adicionales, qne a 
modo de reseña bibliográfica completan 
cada capítulo. abren ampllamente el cam~ 
po que ya de por sí el· libro descubre 
para el completo dominio de la psico.
pedagogía del estudio y aprendiza;e. 

A. P. 

SUÁREZ RODRÍGUEZ, JosÉ L., Lt~s grandes 
filo$ofia~~~ de la educación. Edic. Apis, 
Madrid, 1954, 186 págs., de 13 X 19 
centímetros. 

Saber extraer de la cantera filosófica 
los principios determinantes de los siste
mas educativos a través del tiem.po y en 
los distintosespacios geográficos que han 
formado y forman cuerpo suficiente pa.. 
ra poder definirse ,como conjuntos signi~ 
ficativos y concretos. es tarea difícil que 
sólo puede lograr quien como el doctor 
Suárez Rodríguez, une a un profundo 
conocimiento de la Filowría una no me· 
nos densa preparación pedagógica. Pero. 
esta dificultad es más grande aún, si to
do ello ha de sinterizarse en un libro de 
volumen corriente, porque ha tenido que 
preceder a este valioso trabajo un gran 
acopio de materiales de toda índole y 
origen, una integración básica de puntos 
fundamentales y un espigueo y decanta .. 
dón minuciosos para ofrecer como fruto 
solamente Jo .sabroso, lo utilizable. 

Leyéndo estas. ligeras páginas parece 
que vuelve uno a gozar de aquellas m

igualables lecciones recibidas años ha e,a,:. 

la Universidad de inmejorables profeso.. 
res. sólo que ahora se nos ofrecen reno-
vadas, actualizadas. 

Y el tratamiento de los temas que aqt:d 
se sigue, también nos parece muy ace:c-
tado al establecer una doble dirección eD 

la ex,posición de los mismos. agrupandO·· 
primero los grandes movimíentos según 
su vigencia histórica para pasar después: 
a las concepciones filo ófico-redagógicaa 
de los pueblos a'tuales. cuya demarca
ción geográfica !m; hace altamente signJ... 
ficativos al par que diferentes . 

Finalmente. 1a s bien seleccionadas. 
a.portaciones bibliográficas que en cada 
capítulo nos ofrece el alltor. así como· 
el acertado enjuiciamiento de iriterios y 
corrientes que todavía ha de juzgar ]a. 
Historia. hacen que este l:b:o sea indis
pensable para to-'o aquel que quiera co
nocer el acontecer de Ia í'duca ·ién a tra... 
vés de las coordenadas del tiempo y del 
espacio. porque no es a· e no lo que aqu! 
se trata ni a la Historia de la Pedago
gía ni a la Pedagogía comparada. 

A. P. 

Annuaire lnternational de l'Education.. 
Vol. XXIV, 1962. Ginebra, Oficina 
Internacional de Ed·tcación & París. 
Unesco, (cap. 1G63). xxrv + 544 pá• 
ginas. cuadros (Publicación núm. 249) ... 
20 francos suizos, $ 6.50. 

Este XXIV volumen del Anuario per
mite, una vez más. hacerse una idea de 
los progre"os realizar1os en el rampo pe
dagógico durante el curso pasado, en las 
diferentes partes del mundo. A titu~o de· 
ejemplo, señalnremos al~unas de las. 
principales características que se despren
den del estudio rom,parado dE' Ías infor.... 
maciones enviadas por 86 países: 1} 
creación de numero:os órgaros con,sul;... 
tivos, con el fin de a-:laptar la enseñanza\ 
a las reformas de orden administrativo; 
2) incremento de la planificacién; 3) au
mento constante de los créditos afectados, 
a la e•¡cadón; 4) continúa la expan
sión de la enseñanza rrimaria; 5) dis~ 
nución del porcenta ;e de aumento de ]05 
alumnos de la segunda enseñanza: 6) au.
mento del desarrollo cuantitAtivo de la 
enseñanza técnica y profesional en pro
gresión ligeramente inferior a la de 
1960-61; 7) la activic!ad sigue siendo im,.... 
portante en el campo de las reformas ea,.. 

colares: 8) la misma actividad se ma:ru... 
fiesta en lo que se· refiere a planes de 
estudio y programas; 9) tendencias cada 
vez más .señalada, al aumento del hora



1'io destinado a la enseñanza de las cien
cias y dt" los trabajos prácticos; lO) me
·Jor formación y aumento de la retribu.. 
.ción del personal docente. 

MooR, PAUL, P:.dco~Pedagogla Terapéu... 
tica. Versión de A. Serrate. Edic. Mo.. 
rata, Madrid, 1962. Dos volúmenes de 
384 y 536 págs., de 14 X 21 cm. 

El doctor Moor, profesor de la Unt... 
versidad de Zurich, es de tan recono
ddo valor en el campo psicológico que 
el hecho de que haya ex,puesto sus teo
rías y conocimiento experimental en un 
:libro como el que comentamos. es ya una 
garantía de profundidad y valor aplica
tivo. 

En el primer tomo nos ofrece una ver.. 
fiadera síntesis de las modernas corrien
tes psicológicas a la vista de 1o que ellas 
pueden aportar al pedagogo para el t:a
f!emiento de todos los t~cos de anoma
lías e inestabilidades. Las teorías de 
Stem, Adler, Pawlow, ·Watsom. Ko' ler, 
Dewey, Fret•d, K IÜ n k e l. Hacberlin, 
5pranger, Hartmann, Jaspers, Jung, Kla
ges y otros, est:'!n aquí consideradas des
.Qe el punto de vista de lo que ptteden 
ayudar a encontrar el camino de la fina
.lldad educativa y constituir así un am.. 
plio plan pedagógico, que, en def:nit'va, 
viene a ser la tarea de la Psicopedagogia 
terapéutica. 

Ahora b'ien, a1 tener en cuenta to·1o 
.esto. el ,profesor Moor no ha olvidaco 
que el individuo siempre está formando 
parte de un grupo con cuyos miembros 
l!stá en interación continua y reciproca. 

El segundo volumen está íntegramen ... 
!!e dedicado a los trastornos del desarro
.lo, con lo que se pretende que también 
en los cacos de claro déficit en las fa· 
cultades. tanto de índo!e predominante~ 

mente sensodal corno en los mas com~ 
piejos de oligofrenia y psicopatía, q··e 
indudahlemente menoscaban la dirección 
y realización de la vida de un ser huma
no, el ,pedagogo sepa muy bien a que 
atenerse. Esto viene claramente a de· 
mostrar que la PsicopedagoJía Tera¡::.éu· 
·tica tiene que habérselas con aquella la
bor educativa cuyas condiciones de rea· 
lizar son las más difíciles, .por ]o que 
centro de su cometido está como uno de 
!os primeros postulados el ordenar y da.. 
aficar to:las las alteraciones posibles, 
tan.to de la psique como en el puro ám• 
,hito' médico-biológico. 

En resumen, que lo que con esta tra
ducción intenta ofrecer Ediciones Mora
ta a psicólogos, médicos y pedagogos de 
:habla hispánica es, nada menos, que· un 
tratado imprescindible siempre que su la
,..bor se dirija a sujetos que sobresalgan 
;POr debajo de la curva normal debido a 
cualquier tipo de· circunstancias especia.
.h. 

A..P.. 

PARA ESCOLARES 

ALVARBZ, A. y HERRERO, C., Biogr:a!fas 
parts niños. Edit. Miñón, S. A .• Valla.. 
dolid, 1962, 215 págs. de 15 X 21 cm. 
sin precio. 

Antonio Alvarez y Cesáreo Herrero 
son dos autores de libros escolares cuya 
producción pocos maestros desconocen. 
Ahora nos ofrecen aquí una selección de 
biografías de santos, héroes, artistas y 
sabios, entrelazadas con retazos po.2ticos 
que le dan al lihro variedad y ligereza. 
Mas, no se han contentado con eso los 
autores, sino que, además, a cada trozo 
de lectura añaden una serie de ejercido.!! 
de complemento y comprensión de carác
ter activo.• 

A. P. 

ALVAREZ A. y HERRERO, C., Biografías 
para niñas. Edit. Miñón, S. A., Va~ 
lladolid, 1963, 205 págs. de 15 X 21 
centímetros, sin precio. 

Este libro supone con relación al de 
Biografías para niños, de los mismos au~ 
tores, dos variedades importantes, la una 
impuesta por la dife.--nte predilección 
que el sexo impone y la otra consistente 
en que han sido las propias niñas la'l que 
han elegido las biografías. Esto último 
es importante, porque en cierto modo 
asegura el interés. 

A. P. 

HERRERO, C.. Nuevas lecciones de co~ 
sas (lOO lecciones desarrolladas), Edi~ 
torial Miñón, S. A., Valladolid, 1963, 
298 págs. de 15 X 21 cm., sin ,precio. 

El regente de la graduada aneja a la 
Escuela del Magisterio de Zamora es ya 
un consagrado especialista en la prepa~ 
ración y desarrollo de lecciones. Aquí 
nos ofrece una extensa gama de motivos 
relativos a ciencias físico-químico-natura~ 
les, indicando para su desarrollo un es
quema completo. sin dejar de mencionar 
el material que se precisa y una serie 
de realizaciones aplicativas entre las q•1e 
destacan las corresrondientes pruebas ob
jetivas ,para que cada maestro pueda sa
ber si los puntos esenciales de cada tema 
han sido debidamente integrados por los 
escolares. 

A. P. 

Vii.zauEZ, D., Palma y corona (historias 
santos). Edit. Escuela Española. Ma
drid, 1964, 90 págs. de 15 X 21 cm. 

No hay nada mejor que amasar con 
amor los temas de amor que queremos 
exponer a los escolares. Por añadidura, 
quien tiene fe en el amor y siente en su 
pluma la vena poética sabe dar a un Ji. 
bro como el de Dora Vázquez, lo prin,. 
cipa1 que ese libro necesita para que las 
personas y sus hechos no aparezcan co.. 
mo meras biografías o hechos biográfi .. 
cos, sino verdaderas exaltaciones o acon
tecimientos ejemplificantes. Y esto es 
Palma 11 Corona. 

A. P. 

ANTONro J. ONYBVA, Madre Naturald&. 
Lecturas sobre Ciencias de la Natu;.. 

raleza. Editorial Hijos de Santia~ 
Rodríguez. Burgos, 1963. 

Nos encontramos ante un texto en ~ 
ya estructura se conjugan armónicamen
te el contenido científico, el proceso d,t.. 

dáctico y la calidad literaria. 

Está destinado a nuestros muchacho:a 
de los períodos de Perfeccionamiento a 
Iniciación Profes.ional, ávidos de enea-. 
rarse con la Naturaleza y desvelar sut 

misterios, actitud expectante que el auto!! 
aprovecha magistralmente para pulsar el 
hilo que a través de la fuerza del agua. 
de la maravilla del organismo y de la 
desintegración del átomo, nos conduce al 
Creador y su ,providencia. Esta reiterada 
preocupación teocéntrica que preside el 
libro es singularmente insoslayable en la 
época que nuestros escolares están vi.. 

viendo. en la que el hombre. al arrancaJ 
sus secretos a la Naturaleza. va encas-
tillándose . en una posición de dominie7 
propicia al ensoberbecimiento. 

La experiencia do-::ente del autor y su 
perfecto conocimiento de la psicologla. 
del niño, nos ofrece un libro en el qu« 
los seres naturales, si bien agru,pados m 
sus reinos clásicos y en ordenada suc...
sión pedagógica, no se estudian confop.

me a la división y encasillamiento ter·· 
minológicos propios de un texto de His--· 
toria Natural. Los seres naturales de este 
libro no se presentan clasificados COD' 

etjqueta rigurosa y encerrados en vitr¡.. 
nas. Están al aire libre de su ambiente· 
geoi=Jráfico y el alumno VA acerc~ndose a 
e !los en una itinerancia lectora en la que' 
cada página es un paisaje vivo, nueve 
e interesante. 

Sugestivas narraciones y composicio-
nes poéticas muy adecuadamente inter..
caladas. confieren al lihro que comentar
mas dignidad literaria y elevado tono. dAI1 
belleza que componen el marco pro,Picio 
a todo contacto con la Madre Natur...
leza. 

Especial mención merece la parte grá.-· 
fica de este libro. Más de medio cen-
tenar de fotografías, rigurosamente s.., 
leccionadas. en las que se conjugan d 
valor didá~tico y est~tico. proporcionasrr 
al alumno una visión fílmica de los con
tenidos. Esta información gráfica M 

completa con una. nutrida colección dcr 
magistrales dibujos de Nadal y Marc~ 

Un libro, en suma, atrayente y m~ 
demo por su presentación, por los tema. 
de actualidad que incluye, por la tersurf.Ji 
de su estilo y la funcionalidad de MI 

estructura. 

1 
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ALVAREZ 

CUADERNO de TRABAJO 

~ 
lENGUA 

9.'M~~~ ESPAÑOLA 
Pti.IIUA GIUDO 

. 

Una gran publicación al 
servicio de la e s e u e 1 a: 

de 

J 

1 1 

ALVAREZ 

ARITIIIE· 
TI CA 

Las Enciclopedias "ALVAREZ", que tantas vec-es se han adelantado con sus innova

ciones, una vez más se anticipan al publicar un CUADERNO DE TRABAJO para cada una de 

las asignaturas del 1.0 y 2.0 Grado de las mismas~ 

La colección completa comprende las actividades de un curso entero y con ella se 

logra: 

1.0-Hacer más ACTIVA y eficaz la enseñanza. 

2.0-Dar más orden y mejor presentación al trabajo. 

3.0-Facilitar la labor del Maestro y del niño. 

4.0-Contribuir eficazmente a desarrollar la personalidad y la inteligencia del niño. 

Solicite de 

MI~ON, S. A., con el 50 

por 100 de descuento, 

la colección de 9 cua

dernos para el 1.0 ó 2.o 

GRADO de las Enci-

. clopedias •. 

i 

BOLETIN DE PEDIDO. 

D . ............. · ......................................................................................... . 

Domicilio: ................................................... , ............................... . ,. •. ....... 

Localidad.• ..... , ..................................................... ~ ......... .-................ , . "., •...• , ................. . 

Provincia: ...... , ...•....... !!' ............................................. •i •.••.••.•••••• r ••• ..... .,. ............. ·~7·. 

solicita de MifíON, S.A.-VALLADOLID, con el 50 por 100 ele descuento, 

la colección de 9 cuadernos correspondientes al Grado 1.0 'l). 2.0 de ·zas 

Enciclopedias ALV AREZ • 

Sl no desea las dos colecciones, tache la que no le interese. 



LIBROS T E-1 DE 
para la enseñanza primaria 

EN LA VANGUARDIA DE LOS METODOS DE LECTURA 

ARDILLA 
ly2 A. Garriga 

Conjuga lo mejor del sistema tradicional con 
la introducción de las letras por unidades temá
ticas. Letra clara, graduada en cuatro tamaños. 
Riqufsima ilustración a todo color. 

2 volómenes de 96 págs. 

Formato: 24,5 x 18,5 

Con folleto explicativo para el maestro 

45 ptas. volumen 

Un m'étodo nuevo, cientrfico y original, que par
te de tres figuras básicas y desarrolla la lectura 
y escritura en letra de tipo "scrip". Ilustrado a 
cuatro tintas. 

2 grados, en volúmenes de 72 y 114 págs. 

Formato: 27 x 19 

Con orientaciones para el maestro 

25 y 40 ptas. 

A. Balbastre 

DESPERTAR 

UN LIBRO CON .JUSTA FAMA DE EXCEPCIONAL 

Ap T o INTRODUCCION AL BACHILLERATO 

MANUAL DE CULTURA BASICA 

• en un solo volumen cartoné, 110 ptas. 

plastificado rústica, 95 ptas. 

• en volúmenes aparte: 

BIBLIOTECA A.,TO 10/12 

CIVISMO 
GRAMATICA 
GEOGRAFIA 
HISTORIA 
MATEMATICAS 
CIENCIAS . 

"En la línea de los mejores textos europeos". 

"La mejor obra, dentro de su género, de las 
editadas en España". 

"E.s de los libros que yo llamo de Mercado 
.Común". 

EN LA CONSTELACION DE .. APTO .. 

Un excelente libro de lectura y prácticas de redacción SELECCION 
Un ejemplo de catequesis moderna CREO EN JESUCRISTO 

Mi cuaderno de catequesis 

V UNA COLECCION UNICA DE LIBROS METODOLOGICOS 
·PARA EL MAESTRO 

LIBROS DE ORIENTACION Y DOCUMENTACION 

CREO EN JESUCRISTO~ Libro del catequista 

NOVEDAD. Et segundo volumen -

(8-10 años) de una obr!l ya clásica: 

A. Maíllo . 
LIBRO 'oEL MAESTRO PARA 
LA ENSEAANZA ACTIVA DEL IDIOMA 

-Gramática 
- Matemáticas 
- Geografía e Historia 

SOL.ICITE CATALOGO ESCOLAR 

EDITORIAL TEIDE, S. A. 
' Borl y Fontestá, 18 • Barcelona-6 
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