


ADVEitl'ENaA. 

La poblieaeióa de tm artículo en VIDA ESCOUAR no supone 

que la Revista se identifique con los puntos de vista del autor, el 

cual responde de sus afirmaciones a todos los efectos. 
LA DIRECCION 

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

Municipales de Educación, Directores de Grupos 

Escolares y Maestros 

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

Algunos maestros de reciente ingreso o trasladados a Escuelas de nueva 
creación nos solicitan se les complete la colección con dichos números, y, 
presumiendo este C. E. D. O. D. E. P. que en algunas Inspecciones, Juntas 
Municipales de Educación, a donde en principio se enviaban todos los 
correspondientes a una misma localidad, Escuelas Graduadas o Grupos Es
colares, puedan existir ejemplares sobrantes, sería muy loable nos los de
volviesen para poder complacer las innumerables peticiones que recibimos 
en tal sentido. 

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

Por ser de justicia y porque ello contribuye al bien que con t1al publica
ción se persigue, esperamos vemos atendidos y de antemano lo agradece, 

La Dire·c·ción 
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AZO 

Las actitudes principales del Maestro se refieren a la aceptación 
o rechazo de sus alumnos. En primer lugar, se trata de una acogida 
favorable o adversa, de carácter global, referida a la infancia In 
genere, que se nutre de dos fuentes principales: la actitud báska que 
la sociedad adopte hacia la niñez, como etapa en el desarrollo del 
ser humano y la vocación de educador que posea el Maestro, tributa
ria también, en no pequeña medida, del conjunto de predisposiciones 
afectivas y volitivas que, en relación con los niños (y, más radicaln 
mente aún, respecto de la vigencia, predominio o eclipse de las rela
ciones humanas de tutela y protección) abunden en la comunidad-

Es muy probable que los pafses donde priman en la estructura de 
)as relaciones humanas los sentimientos y las tendencias polarizadas 
en torno al binomio mando-obediencia o dominio-sumisión, con 
exclusión o debilitación correlativas de las formaciones psíquicas que 
robustecen las inclinaciones hacia el par protección-gratitud o tu .. 
tela-reconocimiento, séan poco propicios a la eclosión de vocaciones. 
educadoras y hasta es posible que una gran parte de las existentes 
procuren inconscientemente derivar energias que correspondan a la 
protección y al cuidado hacia aquellos otros parajes, más peculiares 
de la domesticación que de la educación, en que la comprensión del 
otro, si éste es uno de aquellos «pequeñuelos» a que se refiere él 
Evangelio, se reduce y desnaturaliza en una perspectiva instrumental. 
que sustituye, de un modo capcioso, a la óptica privativa de la educa
ción, esencialmente orientada por un sentimiento de respeto. ¿Pensó, 
acaso, en esto el duque de Maura al afirmar en uno de sus libros que 
«España no es tierra de pedagogos?» . 

Carecemos de espacio para penetrar en la apretada selva de pro
blemas y sugestiones que plantea este interrogante. Baste con mencio
nar la importancia de una reflexión que esclarezca, incluso a niveles 
inconscientes, los resortes profundos y el carácter especial de las 
relaciones educativas, según las caracterfsticas espedficas de los 
maestros, obedientes, en gran medida, a las actitudes y valoraciones 
habituales en la atmósfera social y cultural que nutre sus pslcologfas. 

Mencionada ya la disposición básica para aceptar o rechazar a 
la Infancia, en cuanto tal (aceptación o rechazo que, como es fácil 
deducir del contexto anterior, crece o mengua también con arreglo 
al signo y al contenido de la relación maestro-alumno), debemos 
decir unas palabras sobre la acogida de cada niño en particular. 
Es evidente que los dóciles, lo~ inteligentes y los simpáticos serán 
aceptados, en principio, con una profundidad y un calor decidida
mente mayores que los ofrendados a los dfscolos, los mentalmente· 
lnfradotados, los asociales o los perversos constitucionales. Pero 
en este punto, como en tantos otros, la doctrina pedagógica no debe 



do 0 ellos las Intervenciones educan.•limitarse a aceptar los hechos, por muy «naturales» que sean, su bordi non 
vas. Se trata, también aquí, de un problema de «actitudes» radicales: una, fundamentalmente naturalista~ 

· ·¡· t 1 · ¡ descriptivos de fuente empfrlca e·que consiste en edrficor las normas educativas utr rzando meramen e utc os ' 

experimental, sobre lo que el niño es; otro que, sin desdeñar tales datos, los considera solamente como puntos 

de partida para la elaboración de juicios normativos, merced a los cuales el educador ha de. esforzarse en con.. 

duclr e/ ser del niño hacia su deber ser, en el sentido profundo y frecuentemente mal entendrdo del :<~leg~ a ser 

el que eres»; es decir, aquéllo que tienes obligación de ser, dedicando tus energfas a la encarnacJon btográ.. 


flca de los valores, en vez de abandonarlas al inevitable proceso de degradación que opera en lo humano 


la entropfa psfquica. 

Pero la ontología de los actos educativos aconseja o impone, según el punto de vista en que nos coloque.. 

mos, que el maestro supere las tendencias naturales hacia la aceptación de los alumnos «buenos», para que 
acoja con igual apertura y calor a los «malos» (utilizando una dicctcmro maniquea cuyos orfgenes, desarrollo 
y consecuencias sería conveniente analizar alguna vez). Si se me apurase, dirfa que lo actitud radical que sirve 
de fundamento psicológico a lo relación educativa cristiana obliga a una sustitución de la perspectiva natural 
por un enfoque sobrenatural y éste último insta al maestro a anteponer, como destinatarios de sus solicitudes edu .. 
cotivas, a los más necesitados de su gufa, orientación y tutela, que no son los obedientes, ni los superdotados,. 
ni los afables, ni los que constantemente nos prodigan afectos y consideraciones, sino los rebeldes. los margina.. 
les, los deficientes y menesterosos, en cualquier sentido y acepción. No otra cosa hada San José de Calasanz 
en sus colegios. Es indudable que para conseguirlo acaso sea necesario poseer la santidad o estar en bueD 
camino para alcanzarla. Sin embargo, en buena doctrina católica, ¿debe el Maestro ser o aspirar a menos? 

En este rapidfsimo análisis de las actitudes fundamentales del educador, debemos mencionar. finalmente, 
la que se refiere a la aceptación o rechazo de sf mismo. Acaso sorprenda un poco si decimos que en el Maestro, 
como en todos los hombres, es mucho más corriente de Jo que fuera deseable la actitud de repulsa hacia w 
propia personalidad. No podemos plantear aquí la complejísima problemática que suscita una cuestión toda.. 
vra necesitada de múltiple~ esclarecimientos. Digamos solamente que, en el turbador juego dinámico -casi 
«escénicO)>- que existe entre los tres «yo» que actúan en el fcndo de cada alma: el yo profundo y auténtico, 
el yo desiderativo y el yo social (es decir: el que verdaderamente somcs, el que queremos ser y el ser que nos: 
atribuyen los demás) se da siempre una distancia considerable entre el yo auténtico y el yo ideal. que cons· 
tltuyen los dos polos básicos de la dinámica autoeducotiva (ser-deber ser). lo que origina necesariamente 
tensiones Internas que, si normalmente nos impulsan hado el perfecdonamiento, pueden originar amargos 
sentimientos de fracaso al no poder acortar fa distancia entre ambos. Pero si, cerno ocurre con frecuencia~ 
el yo que nos atribuyen los demás estó muy lejos, no solamente de nuestro yo desiderativo, lo que resulta na
tural, sino de nuestro yo profundo, que nosotros mismos consideramos como una realidad poco valtosa. afec
tada inevitablemente por muchos descuentos y taras; si la mayor parte de los drculos sociales que proporcionan 
horizonte, «decoración» y normas valorativas a nuestra actividad y a nuestra vida nos Imputan defectos que 
no tenemos o que procuramos corregir y lacras Inexistentes en nuestra conciencia, la dinámica intrapdqulca 
normal puede adoptar cariz de tragedia con tanta mayor facilidad cuanto la presión social sea más Intensa, 
ya por sugestibilidad de la mayorfa de los Individuos, ya por seculares y opr~soros vigencias de la «fama.» 

La aceptación de sf mismo en cuanto persona, se complica con fa aceptación o rechazo en cuanto profesio-
nal. Podemos sentirnos seguros y tranquilos de ser el que somos, en un plano general humano y, no obstante? 
profesionalmente frustados, bien porque hemos abrozado una actividad sin la vocación y dotes indispensables, 
bien porque no estamos suficientemente preparados para ejercerla, bien r;orque la sociedad la desvalora 
en virtud de prejuicios o estereotipos contra cuya acción es inútil luchar. Pueden darse unidas estas tres causas; 
pero en pafses donde la infancia como grupo vital y la relación humana de protección y cuidado no gozan de 
elevadas cotas estimativas, es obligado que la profesión educadora sea radicalmente infravalorada, y que 
ello, produzca, en espfritus muy sensibles a la «opinión pública», situaciones internas de rechazo de sf mismos, 
al menos en la esfera profesional. 

la dificultad que ofrece el análisis y reconocimiento de estas situaciones y el hallazgo de las soluciones e 
~os correspondientes problemas es tanto mayor cuanto que se deben a realidades psfquicas muy pocas vece$ 
'!Conscientes, pero que no por ello dejan de marcar su impronta perturbadora en la conducta del educador• 

• 




PERIODIZACION DE LAS TAREAS ESC^LARES
Por ADOLFO MAILLO

Lo distribución del tiempo escolar ofrece dos as-
pectos, según la amplitud de los períodos que consi-
deremos más adecuados. Una periodización minuciosa
abarcaría desde la duración total de la escolaridad has-
ta el minuto, unidad míníma del tiempo escolar. En
esa amplia gama podemos establecer un hito divisorio
para separar las grandes y las pequeñas unidades de
periodización. Este hito podría ser el año. De más
amplia duración que él son el ciclo y el grado. Más
breves, el trimestre, el mes, la semana, la jornada, la
sesión, la hora y el minuto. Por el momento, nos ocu-
paremos del año o curso, dejando para otra ocasión el
estudio de las unidades mayores.

El único precepto vigente en la actualidad sobre pe-
riodización de las tareas escolares es el artículo 41 de
la Ley de Educación Primaria de 1945, que prescribe
una duración de doscientos cuarenta días, «cuando
menos», al año escolar. Esta duración resulta excesiva
en comparación con la habitual en casi todos los países,
a la vez que de imposible cumplimiento si se han de
respetar las vacaciones y fiestas legalmente estable-
cidas.

CUADRO COMPARATIVO DE LA DURACION DEL CURSO
ESCALAR EN ALGUNOS PAISES (1).

PAItBS

Daración
en días

Eatad^ Unidoc ... ...

Francie ... ... .
Iaglaterra ... ... ... ...
Checoslovaquia ... .
Alemania aridental ...
Austria ... ... ... ...

Dinamarca ... ... ... ...

171
180
lso
185
210
227
228
229
230
234
235
240
246

Entendemos que conviene poner de acuerdo la du-
ración del curso con las exigencias de la realidad, así
eomo con las necesidades de la higiene mental. To-
mando como unidad de periodización del curso la se-
mana, a la que corresponden realmente la unidad de
programación y la unidad de distribución del tiempo,
cuando los horarios son orgánicos y no mecánicos, la
duración del año escolar debe ser de treinta y seis se-
manas, o sea doscientos dieciséis días, duración media
en las legislaciones de los países más exigentes. Las

(1) Vfase: A. Mefti.o, Periodización del dabajo escolar. Del
almanaque al borario, ar Cuestiones de Didáctica y Organizacidn
Escolar. Publicación dcl C. E, D. O. D. E. P. Madrid, 1960,
o^aa 23s.

treinta y seis semanas, a veintioc',•, horas de trabajo
en cada una, arroja en el curso un total de mil ocho
horas.

Según esto, las asignaciones trimestrales o mensua-
les de que habla el artículo 38 de la Ley de Educa-
ción Primaria, y que han recogido los Cuestionarios
Nacionales, deben acomodarse a la periodización sema-
nal del curso, tarea fácil, tanto si se prefiere el sistema
clásico de lecciones como si se adopta el más moderno
de unidades didácticas. (En este último caso, la perio-
dización semanal facilita extraordinariamente su or-
ganización. )

No obstante, vamos a argumentar aquí a base del
sistema tradicional de «lecciones», por ser el usual,
aunque lo que se diga puede acomodarse fácilmente al
sistema de las unidades didácticas.

Del programa a la lección.

Desde el punto de vista de la realización eficaz de
las tareas escolares, la dist^•ibucíón de los contenidos
y actividades del programa en el tiempo, con un mi-
nimo de rigor y uniformidad, es una cuestión de la
máxima importancia. En realidad, se reduce a la rnn-
fección del horario, sólo que la redacción de un bo-
rario nacional es probablemente el asunto mds com-
plejo de cuantos plantean la política y la organización
escolar, y ya se sabe que estas disciplinas son las en-
crucijadas de todos los problemas psicológicos, peda-
gógirns, sociales y administrativos que ha de resolver
la Ciencia de la Educación. E11o se debe al carácter
aplicativo y concreto que tiene la distribución del
tiempo y el trabajo escolar, asunto en el que las diva-
gaciones, por elocuentes que sean, sobre doctrinas de
alto bordo, han de rendir tributo a la difícil exigencia
de adaptación a la realidad para resolver situaciones
de hecho, que es la clave de «la escuela en acciónw.
Es, sin duda alguna, mucho más fácil disertar brillan-
temente sobre la doctrina de las ideas de Platón o so-
bre los distintos tipos de causas en Aristóteles y Santo
Tomás, que decidir, por ejemplo, el número de leccio-
nes y de ejercicios que debe integrar un programa de
Geografía para niños de nueve años, otorgando a los
ejércicios y a las leceiones el peso educativa y los már-
genes cronológicos que, respectivamente, les corres-
ponden.

La periodización del trabajo escolar exíge, entre
otras de menor importancia, dos operaciones funda-
mentales: la asignación de tiempo a cada una de las
materias del programa, según su importancia relativa
en el conjunto de las actividades y objetivos de la es-
cuela, y Ia distribución del tiempo concedide en cada

S



une de ellas a las dos modalidades esencialcs de1 tra-
bajo esmlar: leccio^res y ejercicios.

Aunque ambas operaciones vienen orientadas y
condicionadas, en p^rte, por la amplitud respectiva
que los Curstionarios Nacionales otorgan a cada mate•
ria, así como su interna estructuracián en epígrafes de
nociones o en indicacianes de ejercicios, ello no es
obstáculo a que eada director de escuela tenga nece-
sidad de realizar un análisis muy detenido y nada fácil
de ambos tipos de cuestiones para redactar un horario
acertado, a falta del que, con carácter indicativo y
orientador, debería establecer el Ministerío.

El horario no debe prepararse pensando sólo en la
labor a desarrollar cada día; debe tomarse en rnnsi-
deración primariamente la materia total que los cues-
tionarios asignan al curso y, dentro de él, sus asig-
naciones trimestrales, que deben distribuirse después
de haber sopesado la importancia relativa de cada asig-
natura y de cada uno de sus capítulos. Así iremos del
programa a la lección, es decir, del trabajo total del
curso a las actividades de la jornada y la sesión, por-
que proceder a la ínversa es empezar a construir .la
casa por el tejado.

El tiempo escolar fitil.

Se equivocará quien crea que nuestros cálculos so-
bre periodización del trabajo escolar obedecen al afán
de encuadrar las tareas en límites rígidos de tiempo.
No se equivocará menos quien piense que aproba-
mos la actual «libertadu en este decisivo aspecto del
rendimiento de nuestro sistema escolar.

En todo caso, una racio^alizacián elemental de las
actividades de las escuelas exige su análisis y su dis-
tribución en el tiempo. A tal fin, la primera operación
que se impone es la fijación del tiempo escolar útil.
He!o aquí, grosso modo:

nizacióa intertla del trabajo, desde el punto de vista
técnim. Aquí el tiempo sirve sólo mmo marco del
aconteoer y lo que importa es la indole, estructura, ca-
racteres, objetivos y alcance de la actividad escolar,
es decir, de las tareas educativas, instructivas y adap-
tativas que el maestro realiza para que los niños ad-
quieran los conocimientos, hábitos, capacidades, des-
trezas q valoraciones que constituyen la razón de ser
de la escuela.

El primer problema, como antes hemos indicado, es
el que se refiere a la distribución del tiempo esrnlar
útil entre las distintas materias y actividades. La im-
portancia respectiva de cada una es asunto espinoso
y difícil, que no puede resolverse por vía experimen-
tal, sino que debe ser objeto de estimaciones basadas
en la proporcionalidad del impacto formativo y las
earigencias sociales correspondientes a cada materia.
Asunto que sería objeto de discusiones inacabables si
los interlocutores se sitúan, como suelen, en distintas
posiciones mentales, según atiendan preferentemente
al peso ontológico, lógico, psicológico o pedagógico
de las diversas «asignaturas», pues cada una de estas
perspectivas exigiría un molde cronológico distinto y
lo que se trata, precisamente, es de combinar las dife-
rentes apreciaciones en una síntesis que se acomode
a Ias fronteras del tiempo de que podemos disponer.

Unicamente por vía de ejemplo, susceptible de toda
clase de críticas y rectificaciones (pues de intento he-
mos pracurado una tosca aproximación a la distribu-
ción preferible), damos los siguientes cuadros, en los
que evoluciona la importancia que se concede a las
más importantes materias del programa escolar, de
acuerdo con las exigencias de los cuestionarios nacio-
nales, la capacidad de los alumnos y la estructura y
necesidades didácticas de cada una de ellas.

Horar DISTRIBUCION DEL TIEMPO EN LAS DISTINTAS

Recteos, gimnasia, juegos y mmplemento ali-
menticio (a SO minutos dierios) ... ... ... ... 180

MATERIAS DEL PROGRAMA

Visitas y excursionea ... ... ... ... ... ... ... ... 28 Primer curso (seis-srete años).

TOTAL ... ... ... ... 20ó

Tiempo escolar total en el curso ... ... ... ... 1.008
Disminución por los conceptos indicados ... ... 20R

TISMPO ESCOLAR ÚTIL ... ... ... ... óOO

Ponderación de las actividades escolares.

La distribución de ese tiempo entre las distintas ma-
terias del programa y las diversas actividades que cada
una de ellas comporta es el problema clave de la orga-

Horar

Lengtta ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 170
Metemáticas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 130
Actividades expresivas y artísticas ... ... ... 125
Juegos educativos ... ... ... ... ... ... ... ... 9S
Religión .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 80
Ciencias Naturales ( lecciones de wsas) . .. ... 60
Conocimientos y aMividades sociales ... ... ... 70
Formación del espíritu nacional ... ... ... ... 40
Otras actividades ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30

soo

Los psicblogos modernos suficieniemen ►e ingenuos para suponer que e1 conoclmJento del hombre data sólo de algunos
lusfros no son mds que disclpulos ignorantes e ingrafos de los maes►ros griegos. No obstante, entre la «dindmica de grupo»
y el arte deI didlogo existe una diferencia sorprendente: sl Sdcrates y Platón concedfan tanta importancia al didlogo es porqus

lo concebtan como el Gnico méfodo para alcanzar la rerdad. 51 nosotros, modernos, nos interesamos tanto en los problemas
que plantea la dlscusión es porque vemos en ella la ocasión de convencer y el modo de reconciliar y poner de acuerdo a
los adversarios. Pero acaso no esiemos oóligados a renegar de nuestra fifiacidn socrdtica uniéndonos a los sofistas, para los
cuales In acflvldad del esptritu se concenfra enteramenfe en el arte de persuadir, que es crertamenfe el modo mds efrcaz
para realizar ¢! «consensus» enire esptritus divididos y hacerlos descubrir una verdad común. Como quiera que sea, la dis•
euslón se nos aparece, entre todos los procesos sociales, como aquél en que podemos descifrar de la manera más fdcll los
earacteres de la existencia social.

(Françots BOURRICAUD: Esqulsse d'uns fhéorie de 1'autorFté. Par(s, Plom, 1961, pdg. 82.)
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Seywrdo cwso (srete-ocbo dFot). Quinto cwso (diez-once años).
Horv

l.ea^w ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 160
Matemáticas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 130
Actividadca ezpresivaa Y att[aticas ... ... ... 120
Relióióa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 100
Juegoa educacivoa ... ... . .. ... ... ... ... ... ... 90
Conocimimtos Y attividades sociales ... ... ... 80
Cieacias Natttrales ... ... ... ... ... ... ... ... 60
Form^cida del cspftitu nacional ... ... ... ... 40
Otras actividades ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20

800

Tacer curso (ocbo-nueve años).

Niños Niñas

boros horas

I.enBua ... ... ... ... ... ... ... ... ... 150 120
Matemáticas ... ... ... ... ... ... ... 150 120
Actividadea ezpresivas y artfaticaa ... 100 90
Cimciaa Natunles ... .. . ... ... ... 100 85
Religión . .. ... ... ... ... ... ... ... 100 100
GeoarafL ... ... ... ... ... ... ... ... 75 80
Hiatoria ... ... ... ... ... ... ... ... SS 75
Formación del espfritu nacional ... ... SO 40
Otras actividadea ... ... ... ... ... ... 20 30
Materias femeninas ... ... ... ... ... 0 60

NiAos

borar

Nii►as

barot

Matemóticaa ... ... ... ... ... ... ... 130 120
Cimcias Naturales ... ... ... ... ... 120 120
LmBua ... ... ... ... ... ... ... ... ... 120 120
Religión ... ... ... ... ... ... ... ... 100 100
Geosrafia ... ... ... ... ... ... ... ... loo loo
Historia ... ... ... ... ... ... ... ... 80 SO
Formación del esplritu nacional ... ... SO SO
Actividades expresivaa y artísticas ... 70 60
Ottns actividades ... ° ... ... ... ... ... 30 10
Matetiea femminas ... ... ... ... ... 0 70

S00 800

Sexto curso (once-doce s^os).

^ Niños Nií7as

borat boras

Cimcias Naturales ...

80o soo

Cuarto curso (nueve-diez años).

Niños Niñas

horas horas

Lengua ... ... ... ... ... ... ... ... ... 130 130
Matemáticas ... ... ... ... ... ... ... 130 130
Ciencias I^'aturales ... ... ... ... ... 110 110
Religión ... . .. ... ... ... ... ... ... 100 100
Actividades expresivas y artisticas ... 100 100
Geografia ... ... ... ... ... ... ... ... 95 75
Historia ... ... ... ... ... ... ... ... ... 70 40
Formación del espíritu nacional ... ... 43 30
Otras actividades ... ... ... .. . ... ... 20 35
Materias femminas ... ... ... ... ... 0 60

soo soo

130 120

120 110

120 120

ilo llo
!00 83
70 GO

Formecián del espíritu nacional ... ... 60 45

Actividades expresivas y artísticas ... 70 70

Otras actividades ... ... ... ... ... ... 20 10

Materias femeninas ... ... ... ... ... 0 70

800 800

Los cálculos precedentes van sólo a título indicativa,
como primer intento de racionalización del trabajo es-
colar. Esperamos y agradeceremos toda clase de ob-
servaciones sobre ellos a fin de perfilar y completar
un estudio inaplazable, del que este artículo es sólo
una primera aproximación.

E¢ tha^j .o eócoeah
en^a ph.á ^cti.ca

DESARROLLO E N L A PRACTICA D E U N A
yJORNADA ESC®LAR

Por EMILlO J. DOP[ADO
Mseatro Nncional. Ochnndlano (Vizcaye).

Reaulta peli^gnoso el concretar las caracteris-
^ticas y cnodali^dades que delae tener en l^a prác-
tica la marcha de uria sesión escalar, porque la
diversidad y caraeterísticas de ca^da Es^cuela y
aun las modaSidades metadológicas que el Maes-
tro puede adoPtar nos dictan tal variedad c1e
modelos que no sin motivo ae ha dicho que cada

Ma^ertrillo ^hiene su librillo. Ante esta divex$idaá
nosotros intentaremos trazar un esqu^ezna que,
sin preten$ian^s de ^univ^er^salidad aplica^tiva, pue-
de re^coger aquell^a^s caracterfsticas y rnodalida-
^d^eg que -pued^en ser comun^es a tod,a Escuela que
aspire a llenar pl^en;ameate su contietido.

No hay ^dificio que se iri^tente levaxltar sin
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que le preceda un "proyecto" minucioao. Y loe
proqectos de unos ryo sirven para otros: csfida edi-
ficio n^ece$ita el suyo, y el suyo se le hace. Por
eso antes de entrar en materia permítasenos ha-
ctr algunas consideraciones, ya que todo ello
requiere un eatudiado plan en que se concierten :

- Horarip y fati^ga;
- Asignaturas escolares;
- Trabajo autánomo.

Horario y fatiga.

El horaria es algo imprescindible para reali-
xaz ordenadamente el trabajo que nos propone-
mos. Si el Maestro coniecciona el hbrario, es
para favorecer al niño en su tarea escolar y, por
tanto, ca preciso que se respete y se tengan muy
pre9entes las cazacterísticas áel desarrollo in-
fan^til, el prablema de la fatiga en los niños, las
etapas del interés, el plan de estudios y la dis-
ciplina general. También interesa tener presente
el aanbiente geográfioo, el ambiente social de la
clase y la jornada.

La Ley de E^ducación Primaria determina que
la jornad^a diaria sea de cinco horas, distribuidas
en dos sesiones : tres horas por la mañana y dos
pxn la taTde, dejando entre ellas cuando menos
u^ intervalo de dos horas. La sesión de mañana
se interrumpirá con un descanso o juego libre.

Las preguntas estrictas del cuándo y cuámo
enseñar pueden ser respondidas cancretarn^ente
graaiaa a las madernos experimentos realizados
sobre 1a fatiga.

Curva de iatigabilidad

RiMer ^. rnfe Sapunalo meww^N

c

Tinyr na.wa^Js Cw+Nrnwl►Ir

Se ha llegado a conocer la existencia de cur-
vas espe^cíficas de fadga que afectan a las dis-
titltas horas de la jarnada d^e clase. Se d^enominan
curvas dc faRigabilida^d y podrían resumirse así :

Ptimer momento.--Durante un trabajo intelec-
tuaut la cunra desciende al principio (A-B). Es
]^ guesta en marcha. Hay fatiga debido al cazn-
bio de ambi^ente y el rendimiento es menor.

Segundo mo^tnento.-En seguida la fatiga des-
ciende y aumenta notablemente el rendimiento,
h^asta alcanzar un valor máxim^o C.

Tercer momento.-Descenso del x^ndiknieonto,

porque el continuo ejezcici^o ha producido ya una
fatiga progresiva (D).

Cuarto mor^nto.-Se nota un rápñdo aacenso
del rendimiento por la satisfacción que s^e exp^t-
rimenta al saber la proximidad del fin (E).

Por otra pazte, la variación óptizna de tieanpos
será:

- Para los niños de seis y siete años, 15 a 20

minubos.

- Para los de ocho a nueve años, 20 a 30 mi-
nutos.

- Para los niños de diez a dace años, de 30
a 40 minutos.

- Para los mayores de doce años, 50 minutos.
No conviene echar en olvido que la fatiga

aumenta aon el esfuerzo adicional que el n:ño
se ve obligado a realizar para cumplir con de-
terminadas condi^ciones de la enseñanza: vencer
el aburrimiento, observar la disciplina, mantener-
se en sil-enaio, reprimir los movimientos intem-
pestivos, etc.

Asignaturas escolares y fatiga.

Se ha llegado a determinar la fatiga específica
qu^e produce cada mat^eria. Eligiendo las asig-
naturas que pertenecen a la Enseñanza Primaria,
pademos establecer este criterio general:

Son de mayor ín^dice de fatigabilidad las Ma-
temáticas y Lengua.

Son de menor fndice de fatigabilidad las ac-
tividades a7tfstieas.

Son de mediana fatigabilidad las Ciencias,
Historia, Geografía y Religibn.

Consecuencias.

Para efectos Prácticos es conven,iente empe-
zar l^a jornada escolar con tra^bajos que no re^
clamen gran actividad, destin^ados a poner en
tensión e^l esfuerzo, a tonificar. Ya mediada la
sesión se aborda7án Las laborea que necesitan de
un mayor esfuerzo, y termi^nando con las más
fáciles cuando comience la ap^aricibn áel can-
®ancio.

En general, la mañana se dedicará a los tra-
bajos mentales más intensos y la tarde a la prác-
ticas o tareas que exigen menos esfuerzo.

Trabajo autóno,m,o.

Fss el que realizan los niños sin intervención
directa del Maestno. Es indudable que un solo
Maestro no puede dirigir simultáneamente d^e
modo personal y directo el trabajo de ca^da sec-
tor de niños. Por necesidad habrá de distribuir
alternativamente sus actividades entre las dis-
tintas agrupaciones. La manera concneta de al-
ternar su acción directa con cada grupo de niños
queda re^suelta con 1a distribución cn tiempo die
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trabajo dirigido y de trabajo autónomo. El tiem-
po que unoa grupos emplean ea actividades autó-
nomas permite al Maestro dedicaa^lo a una inter-
venaión directa con el grupo turnante.

La instauración del trabajo autbnomo es pe-
nosa para el Maestro, si bien, una vez instaurado,
1e resarcirá con creces del ti^;mpo y del esfuer-
xo empleados.

.Desarrollo en la práctica
^e una jornada escolar.

La Escuela activa no es una receta empírica
cuya fácil y cbmoda aplicacibn basta. Ni I.a en-
señanza activa un plan de modelo cuyo formu-
lismo se ajusta a etapas previstas.

La marcha de una jornada escolar es un tra-
bajo que todo Maestro se debe plantear ante ^su
caso p^articular y no una acción imaginaria que
;^e consigna en unas cuartillas.

Camo hemos visto, hay razones psicopedagógi-
ca^s para tstablecer la distribución de la jornada,
especialmente relacionadas con el esfuerzo que
sequiere cada uno de los trabajos, la atención que
reclaman y la fatiga que producen. Sobre estas
razones acaso 1a más importan^te es la interven-
^ción que del Maestro requiere cada ejerĉicio en
ca^da grupo y ^la pbsibilidad de que éstos traba-
jen solos.

Cualquier si$tema o combinación de sistemas
de organización del trabajo que eurnpla los re-
quisitos de estos principios, resolviéndalos, será
váli^do y puede wtilizarse como canal,izador de la
tarea escolar.

No pretend^emos dar una descripción pormeno-
rizada del d^esarrollo de una jornada escolaa^. Va-
mos a exponer brevemente la imagen ane^ntal de
aina Escuela en la que se aplican los anteriores
principios.

Sesión de ]a mañana

La clase va a eanpezar.
10 minutos Oracibn bmeve, sencilla. Una inten-

ción g^en^eral diaria, otra particu-
lar. Por ejemplo: "Hoy vamos ^a
ofreces a Dios ^lo que más nos
cueata: aten^ción cuan^do más me
apetece distraerme ; silencio cuan-
dw más ganas tengo de hablar...".

30 minutos Terminadas las oraciones y las con-
si^deraciones previas, el Maestro
torna bajo sus manos a los niños
del grado p^rimero y en el ence-
rado realiza la leGCidn de lectura
con sus ejercic^ios orales. El
Maestro escribe y dibuja en el
encera^do.

Los niños del grado fiercero, mien-
tras, sacan sus libs+os y comien-
zan a preparar una lección que
luego 1es será explicada.

Un niño del aegundo grado ha re-
partido unos cuadernos entre sus
compañeros. V^n a dar fornsa de-
finitiva a un trabajo escri^to qu^e
ayer quedó discutido y corre-
gido.

35 minutos Después de termir^ada la lección
con los niños del grado prin^eno
les dej^a krabajo autónomo (fra-
ses, palabras y dibujos que han
quedado en el encerado corz^o re-
sultado de l^a lección).

E1 Maestro torna a los niños del
grado segundo para c^omprobar el
trabajo que han realizardo y dea-
arrolla una l^eccióa del sistesna
métrico con múltiples ejercicios
orales, y les fija el nuevo trabajo
que han de ejecutar, sea hacer e^
resumen de lo explicado, sea re-
solver problemaa

Mientra^s, los mayorea continfian en
su trabajo autbr^oma (análisis,
búsqueda de pal^bras en el dic-
cionario, fornu^ción de fras^es si-
nbnimas, reaol^wción ad^e problesnas
sobre el texna...).

25 minutos El Maestro toma ahora a los niños

del grado berGero para hacer lo

que con las de^l segundo. Se re-

visan los trabajos hechos, s^e afir-

man la,s naciones que conviene

deBtdCaT y GOriserVar... liiSCL181Ón

de los problemas... S^e fijan los
puntos o cuestibnario para una^
posterior redacción sobre el benna.

30 minutos Terminada esta prim^era parfie áe ]ar
sesión^, los niñoa sal^en a recreo.

30 minutos Reanudad^a 1a clase, el Ma,eatro tea-
,drá preparado el trab^ajo áutóno-
mo de los mayores y así 1^ del
grado teraero r^edac^tan sobre e1
tema dado aaLberiormente.

Loa niños d^e los grad^ pri^n,ero y
segundo, con e^l Maestra: reviaióa
de^l trabajo de los pequeños y 1ue-
go una clase de cálcula mental
sobre el siste7na métrico pa^ra loa
del segundo y o^peraciones ele-
mentales para los del psimera.

15 minutos Clzse de Gatecismo o Hiatoria 5a-
grada común a toáos 1os grados.

5 minutos Oracianes y salida.

Sesión de la tarde

5 mi^nutos Entrada, aracián y preparación del
trabajo.

30 rninutos El segundo y tercer gradoa : D^ibu-
jo de aplicación a las lecciones
del día n ^de tema libre.

Los pequeños. en tarno del Ma^es-
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tro, lccción de lectu^ra con sus
correspox^diea^ees ejercicios ora-
les.

ZO minutos Lección de CieauCias, Histaria, Geo-
graffa o Edur.ación Polítioa oon
aplicaciones a cada gn'ado.

30 minutos Reeu^en de la lección anterior
(2!° y 3°). Loa pequeí^oa, eopia.

30 nsinutos Hechos de vida: Son los hechos
vivos y pal^pitantea de la vidra dia-
ria, ya loca.l o algún aconteci-
mi^en^to digno de comentario por
su a®pecto social huanano extraí-
do d^e l^a pr^en^aa diaria

S minu4os Oración £inal. Canta y salida.
Ha terminado Ira jornada.

Ease6ea^os para la vida.

Hay una serie de actividades, qu^ehaoerea y
ocupacionea que cuo están de manera rigurosa y
programada dentro de la labor de la Escuela. Hoy
1o Escu^ela tiene que abrir sus pu^ertas ha d+e estar
ttenta a lo que la vida dioe y cuenta. Z'Habéis
p^ensado, par ejemplo, en lo sugestivo que resul-
tatíit p^ra nuestros niñoe mayones 1levarlos a

viaitar una fábrica, una imprenta, una ceatral de
teléfonos, una emisora d^e radib?

Dentro de 1a Eecuela heazos de pracur^r qu+e
el alumno se ocupe en tareaa de tipo concr^rto
y vital como : red^actsr un telegrama, haeer u^na
inst^ancia, poner un giro, es^cribir una carta, for-
mular un recibo, etc.

De esta forma la Escuela imitará a la vida de
una manera efvcaz y e^e^ncilla que e$tá al alcance
de tod^oa los Maeatros.

Conclusióa.

Este esquena^ d^el áeearrollo áe una jornada
eacalar que a^baanos de trazar no pretende sino.
interpretar Sos rasgos fundamenba^lee de una jor-
nada para ayudarrws a estuditarla y coznpzen-
derla.

Toda la Escucla ha trabajado simultáneamen-
te. Tados los grup^us trabajan cada uno en lo que
le compete y se le acomoda. La Escuela marchará
así como un cosmos ordenado d:e octividades, y
habremoa conseguido ótra cosa fundamental:
mantener 1a dis^ciplina med^iante el trabajo, su-
puesto que 1o peor que a un escolar le puede
ocwrris es no sab^e^r qué hac^er.

LA JORNADA ESCOLAR
Por CARMEN PUEBLA

Licencíada en Pedagogia.

El problema de la jornada escolar es fácil si
se reduce a dar una serie de principios y normas
de carácter general; pero difícil si descendemos al
easo concreto de la realidad práctica. Esta dificul-
tad estriba en que, precisamente este aspecto, al
parecer insignificante de la. ^Organización escolar,
condensa la proelemática entera del hacer edu-
catívo.

EI simple hecho de esquematizar en un ficha
el plan de la jornada del día siguiente, indudable-
mente má^s práctico y eficiente que limitarse "sólo"
a preparar "lecciones", pone en compromiso la ideo-
logía entera del que la diseña, su concepto de lo
que es (lo que debiera ser la escuela primaria),
su experiencia, su formación personal y profesio^
nal, su situacián histórica, amén del conocimiento
de una multitud de factores de tipo ecológico, so-
cial, psico-pedagógico e higi^énico.

Atinar con una adecuada distribución de activi-
dades y enseñanzas durante una jornada escolar
supone el háber sabido conjugar estos tres pro-
blemas :

- Comprender la misión actual de nuestra Es-
cuela Primaria (objetivos que la sociedad le
exige hoy).

- Seleccionar, cuantitativamente y cualitativa-

mente, los contenidos culturales que debe
proporcionar al individuo.

- Haber cuenta del factor "tiempo".

Las cosas no son tan fáciles como a simple
vista parece. Aunque desglosar cada uno de estos
aspectos cae ahora fuera de mi propósito, que es
señalar un modo práctico de llevar la marcha de
un "día" escolar, es preciso señalar, siquiera sea
sólo de pasada, q,ue el fin de la Escuela Primaria
no puede reducirse ya a suministrar un cierto nú-
mero de conocimientos, sino que además tiene que
inculcar una serie de convicciones, crear un deter-
minado tipo de actitudes, hábitos y habilidades y
tiene, finalmente, que redondear íoda esta compleja
labor, desde el punto de vista del sujeto de edu^
cación, con la necesidad de "orientar" : una orien-
tación tal que vaya dirigida al desarrollo de esa
capacidad del individuo para gobernarse a sí mis-
mo, para saber valorar circunstancias y situaciones
y elegir en cada ocasión el mejor modo de proce^
der. Todavía quedaría incompleta su misión si de-
jara a un lado la proyección social que necesaria-
mente ha de tener; por tanto, tiene que preparar
al niño para la participación activa en la vida so-
cial y, remota y formalmente, paza el ejercicio de
una profesibn.

a



Se comprende, pues, que una jornada escolar
no puede estar montada sobre un despliegue (por
sabiamente ensamblado que esté ) de "asignaturas",
sino sobre la ejercitación de algo m^^s que sólo la
inteligencia y la memoria..

SUPUESTOS PREVIOS PARA DESARROLLAR LA JORNADII

Escor.AR

No sería posible hacer el plan diario si no se
tiene ya previamente decidido el número y grado
de conocimientos que los alumnos han de asimilar
durante el curso, las "unidades didácticas" en
torno a las cuales van a girar las enseñanzas, el
tipo de "proycctos" que se van a realizar y la can-
tidad y calidad (según la edad y nivel mental de
los alumnos ) de ejercicios, trabajos manuales, di-
bujos, etc. que han de presentar a fin de curso.

Por eso, a la hora de planificar la jarnada es-
colar conviene tener previstos una serie de puntos
de referencia "clave", porque, de lo contrario, la
preparación inmediata de la labor docente más aca-
bada y completa que se pueda pensar, quedaría
infecunda si ao está articulada dentro de un con-
texto, de un plan general.

^Uno de estos puntos es el programa que, si-
guiendo la pauta de los Cuestionarios Nacionales,
debe confeccianar cada maestro para cada curso.
Le conviene señalar un "programa mínimo" y un
'"programa máximo". EI minimo debe estar cubierto
por el 75 por 100 de los alumnos al finalizar el
segundo trimestre del curso; los más capaces po-
drán completar el máximo durante el tercer trimes-
tre; los menos capaces, o los que no cubrieron
aquel, permanecerán hasta acabar el curso, afían-
zando el mínimo imprescindible (1 ).

Otro aspecto previo, muy conveniente, cs el de
determinar las "unidades didácticas" que se van
a desarrollar, cuya elección depende de circuns-
tancias o necesidades del momento histórico. No
es reeomendable que pasen de tres o cuatro; en
principio, una por trimestre. Así, por ejemplo, para
este primer trimestre del curso sería muy oportuno
que versara sobre el "Concilio", así como para ni-
ños madrileños pudo ser el último trimestre del
curso pasado sobre "Madrid" (2). Decidida la "uni-
dad " hay que dividirla y subdividirla, con objeti-
vos concretos para cada mes y cada semana. De
esta manera el punto de referencia próximo para
determinar las actividades de la jornada es la se-
mana; el remoto sería el mes y el objetivo fiaal
el trimestre; un ejemplo:

Supongamos, como decía antes, que la U. D.
para este trimestre es "El Concilio"; lo dividimos
en tres o cuatro capítulos a estudiar; "escenario",

(1) Recordemos que a la Escuela Prímaria interesa "no-
cíon^a" y no "la Cíencia" en sí mísma; y que los hábitos
culturales que primordial y fundamentalmente hay que cul-
Hvar son el Lenguaje y Cálculo.

(2) • Como es sabido se conmemoró el cuarto centenario
de la capitalídad de la Vi14,

"asistentes". "Concilios anteriores", "doctrinaa".
Asignamos un capítulo para cada mes. Sea para
octubre el que hemos titulado: "escenario del Con-
cilio". Lo podríamos subdividir en cuatro seccia-
nes, tantos como semanas: '"El Vaticano". "Roma",
"Italia", "la cristiandad". Si estamos en la primera
semana del mes determinamos el aspecto del Va-
ticano que vamos a estudiar cada día de la semana:
por ejemplo: lunes, "la Basílica" (forma, dimensio-
nes... ); martes, "el arte en la Basílica"; miércoles,
"biografía de artistas"; jueves, "el sepulcro del
Apóstol", etc., etc.

Podrá muy bicn ocurrir, que sea por el interés
del tema o por la profusián de fotografías, cromos
o dibujos, recortados por los niños en periódicoa
y rcvistas y que hay que estructurar y sistematizar
rebasara el tiempo destinado y previsto para la jor-
nada y tuviéramos que dedicarle dos o más. Poco
importa, si lo que verdaderamente interesa es que,
desde este trimestre hasta el fin de su vida, oír
hablar de este magno acontecimiento mundial no
le resulte extraño.

Aún hay otro punto que, a mi parecer, es nece-
sario concretar previamente antes dc hacer el plan
de la jornada: es el de consignar algún "proyecto"
para el mes: conviene anunciarlo al comenzar éste,
proporcionar material o indicar medios de infor-
mación, señalar el resultado concreto que los alum-
nos han de conseguir y dedicar un tiempo deter-
minado de la jornada para este tipa de trabajo,
que, por lo general, conviene sea en equipo. Sin
embargo, también conviene que sea de tal carác-
ter que tengan que completarlo fuera de la escuela,
como tarea a completar en su hogar o en la calIe.
Un ejemplo: siguiendo con el supuesto anterior
podría consistir para este mes en el "modo práctico
y real de realizar un viaje a Roma". La conclusión
del "proyecto, que los alumnos han de presentar
a fin de mes, podría oscilar, desde un sencillo mapa
con el trazado de carreteras y medios de locomoción
que se pueden usar, para los niños del primero
elemental, hasta la presentación en númervs y ci-
fras exactas de kilómetros de recorrido, valor de
los billetes, modo de tramitar pasaportes, etc., para
los alumnos de los cursos superiores.

D1STR[BUCIóN DS LA JORNADA

Habida cuenta de estos supuestos parece que la
cuestión sería dividirlo (proporcionalmente a la im-
portancia • de cada materia ) entre el tiempo y hallar
el cociente. Pero precisamente es este dividendo
el que ahora nos da qué pensar. En nuestros pla-
nes nacionales está determinado que la jornada
escolar sea de cinco horas. Ahora bien: iqué se
entiende por "jornada"? iEl tiempo que están en
la escuela, desde que entran hasta que salen? tEl
tiempo que se dedica a la instrucción? ^El número
de clases que reciben? No lo he podido averiguar.
Lo único cierto, y convendrá conmigo todo maestro
medianamente experimentado, es que, soiamente
entre "entradas", "salidas" y tiempos dc descanso,
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sc emplean (en sesión doble ) dos horas diariaa.
Y como los ejercicios de lenguaje y cálculo exigen
diariamente no menos de hora y media, ise juzga
suficiente la hora y media que queda para el cul-
tivo de otras materias? No afirmo nada. Unica-
mente quiero dejar abierto este interrogante. Y tam-
bién dejar subrayado que el trabajo escolar pri-
mario necesita parsimonia, reiteración, amplitud de
tiempo, si se pretende que cale hondo. De lo con-
trario el resultado es flor de un día y sus reper-
cusiones psicológicas son ansiedad, hastío, super-
ficialidad. '

Yo distribuiría, sobre poco más o menos, una
jornada escolar de la siguiente manera:

1° Media hora para el comienzo de la sesión:
formacián de filas, saludo a la bandera, oraciones,
consigna, desplaces, revisi^n de aseo, etc.

2° Lenguaje y cálculo (tres cuartos de hora
cada uno).

3°. Un corte para descanso. No tendría que ser
siempre ese tipo de "recreo" que todos conocemos
en que se deja a los niños dar rienda suelta a su
fogosidad porque el rendimiento de la hora que
sigue a este "desahogo" es casi nulo. Llamaría más
bien a estos veinte minutos: "tiempo libre", que
cada cual podría administrar a su placer: pintar,
dibujar, consultar én la bdblioteca, juegos de mesa
o dormirse, incluso.

4° Una hora u hora y cuarto para desarrollar
la parte que corresponde al día de la "unidad di-
dáctica" y para memorizar alguna cosa (1).

5° Un cuarto de hora para rezo del "Angelus",
un canto, desfile y salida, si la sesión es doble.

Si lo fuera, la sesión de la tarde podría distri-
buirse así:

1° Un margen de un cuarto de hora para en-
trada, aseo...

2° Media hora para catecismo (alternando, se-
gún el día de la semana con Historia Saflrada, His-
toria de la Iglesia, Liturgia).

3° Una hora para trabajos manuales.
4° Veinte minutos para lección de Música y

canto y Gimnasia (alternando).
5.° Una hora para eso que yo Ilamaría "Trabajo

libre". Podría emplearse en trabajo cooperativo 0
en equipos para la realización del "proyecto" men-
sual, o bien para reuniones entre los niños por
comisiones para planear actividades en Cáritas es-
colares, Misiones, cuadros artísticos, etc.

Si la jornada fuese única el plan de distribución
de actividades podría permanecer en el mismo or-
den. Una madalidad muy interesante de Ia jornada
única sería la implantación de los Comedores Esco-
lar^s tal corno eI S. E. A. N. (Servicio .Escolar de
Alimentación y Nutrición ) las está planeando. En
este caso se prevé que la duración oscilaría entre
siete u ocho horas. "La hora del Comed^os Escolar",
aparte de las oportunidades educativas que el acto
mismo de la comida ofrece, permite una conviven-

(1) Juzgado de todo punto necesario que los niCios me-
moricen todos loa días algo, síquIera sea un verso o unas
frases.

cia más cordial entre niños y maestros y el realizar
alguna de las actividades circum-escolares que tan
alto valor pedag^ógico pueden tener si se hacen con
espíritu.

A guisa de apéndice inserto a continuación un
modo práctico de preparar la jornada esĉolar; pero
antes de terminar quiero recordar, que el desarro-
Ilar prácticamente la jornada, requiere el concurso
de la cabeza y del corazón; y si éste falla el edi-
ficio mejor pensado se viene abajo. Nunca mejor
aplicado que en la profesión de maestro el dilema
de Hamlet: "To be or not to be: that is the ques-
tion".

APENDICE

MODO PRÍ►CTICO DE PREPARAR LA JORNADA ESCOLAR

Es muy útil y seacillo preparar e] programa diario de
actividades a realizar en la jornada, mediante el sistema de
fíchas, que puede hacer ]as veces del "cuademo de prepara-
ción de lecciones" y le sustituye con ventaja.

En una ficha blanca, tamaño octavilla, se consigna las

materias y ejercicios que se han de realizar durante el dia.

Ea la parte superior derecha se anota el día de la semana

y la fecha. Si la sesión es doble, se destina el anverso ^para

apuntar lo que se va a hacer por la matiana, y el reverso

para las actividades de la tarde. Los apartados fundamenta-

Ies que convendría hacer serían:

Lema o consigna del dia (se anota a contiauación) :
Lenguaje. Tema (se indica el aspecto del lenguaje sobre el

que va a versar la clase):
Ejercicios: de composición, de elocudón, de derivación...
Memorizaclón: de un giro, de una frase, etc., según coa-

venga.

CGlculo. Ejercicios de cálculo de cosas concretas sobre...

(sumas, multiplicación, etc.).
Ejercicios de cálculo numérico: operaciones que va a rea-

lizar.

Ejercicios de cálculo mental: contar, descontar, ete.

Tiempo lióre. Material que se va a dejar a disposición de
los alumnos para que lo usen libremente.
UnIdad didáctica: as,pecto que se va a tratar duránte el

dia:
a) Ql^Iaterial de ínformación, aclaraciones, ilustraciones...

6) Ejercicios de razonamiento sobre...
c) Medios de realización: escritura, dibu;o...

d) Ejercicios de apllcación: buscar elementos semejantes
a los datos. construir un mapa, etc.

En la parte posterior se hacen los siguIentes apartados:

Catecismo. Lección, página. aplicación.

Trebejo manuel. El tipo de trabajo que se va a realizar.
Clese de ranto. Se anota el tema musícal que se va a apren-

der.
Si correspondiera glmnasia (en días alternos) se indican

los ejercicios, marchas, etc.
Trabajo libre. Se anotan los medios que se van a dejar a

dis,posición de los alumnos y las actividades que en tanto
pcdiera hacer el maestro: revisión de cuadernos. confec-
ción de fíchas escolares, etc.

Observaciones. Se anota, al final de] día lo más notable o
digno de observación durante la jornada, advertencias,

avisos, etc.
Las seis fichas blancas de cada uno de ]os días de la se-

mana forman un conjunto que se aisla de los demás me-
diante una ficha o cartulina de otro color con una pequeiSa
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aalapa que apbreaalga en d Aagulo auperior izquitrdo m
la cual estará escrito: "! ' aemana. mes..." o"2.• stmana,
mes...". Debajo ae consignan las materias que se van a tra-
tar, los objetivw concretos que se esperan conseguir, eta

El grupo formado por las cuatro o ciaco semanaa del mes
se separa de las de los otros meses mediante otra cartulina
de distinto color que la usada para destacar las de cada
aemana. En la aolapa se escrlbirá: Nombre del mes, días del
mes. Debajo se anota: Metas que se ,proponen conseguir
durante el mes en lnstrucdón, en conducta, ea esptritu reli-
gioso, en sentido social, etc. A continuación, debajo, la sec-
ción de la unidad didácUca que coresponde al mes. Luego,
el "proyecto" asignado para el mes. Finalmente, el número
de trabajos que tlenen que presentar a fin de mes: X pro-
blemas, X ejercicios de redacción, X trozos de memorla,
X trabajos manuales, etc.

Laŝ fíchas pueden ponerse a disposición del inspector, ai
fste pidiera el cuaderno de preparación de lecciones en su
visita. Las de colores son de uso particular y al final de
cada mes conviene añadír otra ficha reservada donde el
maestro hará un balance y critica de su propia actuación y
de los resultados, positIvos o negativos, por una manera u
otra de ^proceder.

De esta manera se tienen síempre a la vista los fines pró-

xImos y remotos que se pretenden conseguir en cada unidad

cronológica y se facilita enormemente la planificación de la

jornada escolar.

La suma de fichas acumuladas día a día en un fichero
aerá un testímonio valioso de la labor docente y un estímulo
constante ^ara superarse a si mismo.

He aqui un ejemplo de ficha que suele usar diariamente:

Viernes 5-X-62
MAÑANA

LEnu: "Haz bien lo que haces".
LENC;uAJE: Comentario de texto. -^ TEx'ro: "Dios tient

una O" Q. M. Pérez Lozano).-Explicación previa del

tema.

Ejercicioa. Lectura (silenciosa y oral, dos veces).

BuEr^r laa 4 palab. aubrayades de duda^eo signif. ea
d dicdoaario.
Narraa lo Ieido; dan su parecer.

Juiao: taulo, fondo, aignihcado.

Composíc.: inventan otra anécdota semejt.

CJ^t.cta.o: Repaso de resta y díviaión de declm.

Ejerclciw. Descont. y rapartir ta partes igualea bi^.

Iletes, ptas., cts.

CSlculo numérico: (2 cuentaa de c. claae).
LIn probl. escrito y otro mental aobre íd.

Tiempo libre: se abre Biblíot.; ae aaca caja de pintaras y^
caballete.

Ll. D. "EI Concilío".-Asig. mensual: "Escenario del..:"

Tema del dia: Sltuac., limltes, habit. e idionsa dc lá

Ciudad Eteraa".-Monumentos.

Ejescicios. Recogida fotos, recortea prensa.
Seleción y sistemat. de ídem.; los pegaa ea arus
cuartillas.
Explicac., preg., dibujo mapa Vaticano.
Memorizac.: págs. 135 del texto, nt^ma. 3. 4. S

SAi.roA. Canto del Angelus.

TARDE
Eta't'RAnA. Advertir que es prlnaer víernes. Mísa vespertina.
CArEC^sarto. "El Sacram. de la Penit.".-Págs., 27-28, aG-

meros 39 al 43, Cat. 2.°
TRABAJO MANUAL. Terminar la labor núm. 3 del curso.

MttstcA. Ensayo de la misa comunitaria: Ofertorio y Sanc,-
tus.

TRABAJO LiBRE. Ofrecer los im,presos dc solicitud de docum.
ídent. que trajo P. Herrero.

Advcrtir que ma8ana se recojen dibujos de la semana.
SI es posible, hablar en particular con L. Alvarez: volvió
a reRir ayer con S. Gómez.
Observaciones.

P. Glz., A. Moreno y J. Sanchez han hecho mal todoa loa
ejercicios de cálculo (?).

Ver forma de lograr mayor puntualidad en el momento de
tocar la campana.

Convendrá repasar el viernes próx. loa datos geográf. de hoy.

^llehA ^ C^C ^1l(̂ g^lG^rilL

UN

ua^nana tecc^nea
GRAN DESCUBRIMIENTO EN BIOLC]GIA:

LA CLAVE DE LA HERENCIA
Traducción y comentarios de A. PULPILLO

A los que no somos especialistas en la materia los
estudios y trabajos de Mendel, Vries, Correns, Tscher-
mak y otros importantes biólogos nos habían acos-
tumbrado a hablar de la herencia biológica en térmi-
nos de pura F^siología. Sabíamos de comportamiento
intermedio, de dotninancia y de recesividad, de ca-
racteres fijos y caracteres lábiles, y la Biología, en
fin, parecía haber dicho su última palabra al admi-
tir que en los pares de cromosomas estaba no sola-
mente la esencia para el desarrollo de nuevos orga-
nismos sino también la clave de la descendencia.

Pero, he aquí que la revista Sciencies et Avenir, que
se edita en París, en el pasado diciembre publicó urí
artículo de Martine Regnault donde, en forma de di-
vulgación, se nos viene a hablar de la herencia en
terminología especialmente bioquímica y señaIa como
gran descubrimiento todo lo que a continuación va-
mos a traducir «in extracto» y, dada su enorme im-
portancia y novedad, a comentar brevemente.

Hace varios años que se conoce, y es célebre, la
espiral de Crik y Watson, eminentes biólogos que,
en unión del físico F. Wilkins, han merecido el pre-.
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mio Nobel de Medicina de 1962. Los dos grabados
que se aeompafian la representan: uno de modo cien-
tífico, en el que dicha espirial está siendo manejada
por Wilkins, y el otro, más adecuado para su com-
prensión por parte de los no doctos en la materia,
en el que las bases aminas que la constituyen están
representadas por los cuatro ases de la baraja.

En dicha espiral está rcpresentada la estructura

segiín la cual se ordena una de las más complejas
moléculas orgánicas: la del Qcido desoxyribonucleíco,
expresada abreviadamente por el símbolo A. D. N.,
que es la depositaria de la clave de la herencia a tra-
vés de los genes que esencialmente la constituyen.
Los tres sabios antedichos han tenido el mérito de
mnfirmar que en esa estructura helioidal se halla
inscrito un mensaje rndificado que permite transmi-
tir las informaciones hereditarias de una célula madre
a una célula hija. De ese mecanismo procede igual-
snente el hecho de la reproducción de los sexos.

Sabemos ahora también que la molécula del
A. D. N. determina los caracteres por medio de pro-
teínas que ella elabora, más exactamente, con los en-
zimas, sín cuyo concurso ninguna reacción se verifica,
ninguna transforrnación se completa, ninguna síntesis
se elabora.

Pero lo más maravilloso del descubrimiento es que
la innumerable variedad de seres vivientes y los mi-
1lones de proteínas conocidas no revelan la existencia
de más de veínte aminoácidos diferentes: «Veinte la-
drillos para construir la vida», dice el artículo.

Lo que diferencia a una proteína de otra no son
solamente los aminoácidos que la componen, sino la
posición respectiva de uno y de otro: dos proteínas
diferentes pueden estar compuestas por los mismos

aminoácidoa que se han a^ociado en combinaciones
diferentes.

Ahora bien, el agrupamiento específico de estos
ácidos en una protelna está determinada por otras
substancias: los ácidos nucleicos.

Ya sabiamos que cada célula generadora de un ser
viviente, cada huevo o zigoto, poseía todo el poten-
cial hereditario de un ser orgánico, que ese patrimo-
nio estaba alojado en los filamentos nucleares de-
nominados cromosomas, y más precisamente en unas
granulaciones de ese filamento denominados agenes»,
mas ahora se habla por primera vez de un acódigo»
genético.

El primer paso se debe al doctor Avery, que lo-
gró identificar el A. D. N. como componente fun-
damental de los genes, y poco después fue cuando
los hoy premios I^'obel determinaron su estructura

así: una doble hélice semejante a una escaIera retor-
cida cuyos dos montantes están hechos alternativa-
mente de un azúcar, la desoxyribosa, y un ácido fos-
fórico. Los travesaños, a su vez, están formados por
unos aminobases de cuatro clases: adenina, guanina,
thymina y cytosina, que ae combinan dos a dos y
siempre adenina con thymina y cytosina con gua-
nina.

La forma de reproducirse el A. D. N. ocurre así:
la escala espiral se escinde en dos, en el sentido de
su longitud, y los dos montantes de la escala se sepa-
ran, llevándose cada uno la mitad de los travesnños.
A1 reconstruirse, como a cada aminobase no puede
unirse más que otra aminobase determinada, ocurri-
rá que los travesaños que se completan serán exacta-
mente semejantes al modelo original. Así indefinida-
mente, siempre los mismos para una especíe y siem-
pre diferentes a las moléculas de la especie próxima.

Esta constancia en la repetición del A. D. N. ex-
plica bastante bien el papel de informador que se le
ha querido hacer representar en la ordenación de las
aminobases dentro de la molécuIa. El razonamiento
o hipótesis era bastante sutil: el bi8logo F. Sanger
había descubierto la estructura de las proteínas como
ana larga cadena de aminoácidos y Crick y Watson
demostraban la repartición de las aminobases, y
cómo se daban siempre tanta thymina como adenina
y, por otra parte, tanta cytosina como guanina. Mas,
como la proporción del conjunto variaba, ésta sería
el origen de las especies, de las diferencias entre Ios
seres vivientes.

Puesto que había una consecución entre los ami-
noácidos, por un lado, y las bases, por otro, existía,
sin duda, una estrecha relación entre ambos elemen-

tos. Los biólogos dedujeron de ello que una base
o un grupo de bases podían revelar en forma de men-
saje la información necesaria para aposicionar» un
aminoácido determinado, de suerte que se pudiese
obtener la estructura de la proteína exigida por el

(Sigue en la pág. 21.)
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(Vinu de l^ pi^. 12J

A. D. N. Pero ningún experimento venía a demostrar
esta hipótesis... Hasta que el análisis químico ha re-
velado la existencia de un ácido nucleico muy pare-
cido al A. D. N.: el ácido ribonucleico (A. R. N.),
en el que la desoxyribosa ha sido remplazada por
otro azúcar: la ribosa. La thymina ha sido sustituida
por el uracil y su molécula ya no es doble, por lo
que la escala no puede tener más que un montante,
parecida a la escalilla del papagallo. Por otra parte,
el A. D. N. está localizado en el núcleo, mientras
que el A. R. N. lo está en el citoplasma.

Y, si en el citoplasma los ribosomas sm el centro
de la síntesis de las proteínas celulares, ^cómo com-
prender el mecanismo de esta sfntesis? Hacía falta
una molécula auxiliar que captara los aminoácidos y
los transportara a los ribosomas para formarse allí
las proteínas. Entonces hubo necesidad de admitir
con Hoagland y otros genéticos la existencia del
A. R. N. de transfert. Ello explica también su es-
tructura en cadena y no en escala como el A. D. N.
y al mismo tiempo la formación de las proteínas: los
aminoácidos se engarzan en el A. R. N. de transfert,
éste los porta al ribosoma y allí, relacionados unos
con otros, se desprenden en el orden determinado por
ese A. R. N., dando lugar, según la disposición adop-
tada, a las diversas clases de proteínas.

^ ° ^ ^ Q` -^ r^ r. ^: ^. ^ N nFIrt`i110- ^ S ^^^ F^

ác^cÍos ^V iQ^ ^ ^ ^ j ^,,^._.-p_./^....o.v
,...

ARN C,i?Nde
Aetr^.^nsrert. t^...-,^.fart. t^.ll.^-^:,oritl

Pero ahora surge una nueva pregunta: ^Cómo el
A. D. N. que se encuentra en el núcleo puede man-
dar al A. R. N. ribosomal que se encuentra en el
citoplasma? Hacía falta descubrir el agente de enla-
ce y dos biólogos franceses, Jacques Monod y Fran-
çois Jacob, llamaron uA. R. N. mensajero» a la subs-
tancia química que desde el núcleo transmite la
información del A. D. N. al citoplasma. Les sirvió
para descubrirlo el virus de las bacterias T2 y T4,
que poseen una cabeza rellena de A. D. N. y un
forro constituido por proteína y que tienen un modo
de actuar bastante interesante. Otro equipo de sabios
americanos en Oakridge descubre que estos corrosi-
vos, después de haber infectado las bacterias, produ-
cían este A. R. N. mensajero, rápidamente elaborado
y rápidamente destruido.

Ahora ya se podía comprender todo el proceso: los
ribosomas reciben las órdenes enviadas por el A. D. N.
mediante el A. R. N. mensajero; allí se cumplen, y,
en consecuencia, los aminoácidos se enlazan con el
A. R. N. de transfert y así son fabricadas las pro-
teínas, como ya se ha dicho. No hacen falta, pues,
más que cuatro elementos o ácidos nucleicos: un
A. D. N. y tres A. R. N.

El A. D. N., desde el seno del núcleo, obra como
el puesto central de un comando. El A. R. N. men-
sajero sale del núcleo, camina hacia el citoplasma y

llsva a loa ribosotnas laa órdanea de actuacián. Tan
pronto como ha cumplido su misión es deatruido.
El A. R. N. ribosomal cumple y rxibe ar el orden
deseado los aminoácidos que el A. R. N. de transfert
ha recolectado y asociado uno a uno en el cito-
plasma.
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Todavía hace falta buscar la clave que en el «eó-
digo» reservado del A. D. N. ae contiene, y es ea
Ca^nbridge, por una parte (Fritz Ripman), y en
U. S. A., por otra (Nirembert y Matthaei), donde se
correrán las últimas etapas. La polinucletoide fosfári-
ca tiene por misión establecer la unión de las distin
tas partes del A. R. N. y al fin se obtiene una mo-
lécula sintética de A. R. N., el A. R. N. poliurácilo
y una proteína qae obr:dece sus órdenes, la fenil-ala-
nina.

Pero el «mensaje» no se podfa precisar exactamen-
te; podía ser un U, 2U, 3U o un grupo cualquiera
de U. Se recomenzó la síntesis del A. R. N.-poli-U,
pero añadiendo ahora otra base, adenina, guanina o
cytosina, y los resultados fueron notables: se advirtió
que una pequeñísima aportación de adepina permitia
obtener una proteína de fenil-alanina con indicios de
otro aminoácido, la isoleucina, y quedaba compro-
bado que la porción de uracila respecto de la adenina
era 2U por 1A, mas faltaba saber ai aeria WA, UAU
o AUU.

Si se le añadfa más adenina sl A. R. N.-poli U,
aparecfa un tercer aminoácido, la asparagina. Estos
preludios hicieron pensar que el código debía corres-
ponder a una triada de bases y será Crick en Cam-
bridge quien evideneiará que el eódigo es i^neal, con
tres signos que no pueden cabalgar máa que en dos
^grupos diferentes: UUU - UUA - AAU - UW. Y sur^
ge otra duda: no hay más que veinte aminoácidos y,
sin embargo, las triadas posíbles aon 4' = 64. Las
sobrantes dirán que son «triadas sin sentido^.

Y casi así acaba la cuestíón. Los virus y las mu-
taciones provocadas por ellos han ayudado bastante,
pero todavía hace falta técnicas más precisas, y eso
que en las referidas experiencias se han barajado ele-
mentos del orden de la millonésima de tnicron, ante
las cuales eI gene parece un gigante (de la talla d,e
un micrón). Mas los biólogos continuarán interro-
gándose, pues el descubrinniento del «código» no lo
ha resuelto todo. Tienen que pensar en eintetizar toda
clase de proteinas y hasta crear nuevas, y lejos de
quedar todo hecho en Biología, puede decirse con
toda propiedad que es ahora cuando la Biología co-
mienza. ..

(Sciencies et Avenir, núm. 190, diciembre dt 1962,
páginas 806-810).
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____ LECCION SOBRE SA N ISIDRO LA B RA D O R
Por JOSE LEON DOMINCUEZ

Maestro T^sclonul. Badsjoz.

Vosotros sois, muchos, hijos de labradores o vais alguna
vez a1 campo y contempláis las faenas agrícolas. No po-
déis imaginaros qué grande y qué hermosa es la profesión
de labrador. Sin la obra suya no tendriamos pan ni la mayor
parte de los alimentos que, con su cultivo, el campo aos
proporciona. La vida de las qrandes problaciones no po-
dria ezistir st varios miIlones de hombres no se dedicaran
a cultivar amorosamente la tierra.

Lo que ignoráis, aeguramente, es que el campo puede ser
fuente inagotable de bienes no sólo para el cuerpo, stno
también para el alma. Nosotros tuvimos en España un la-
brador que llegó a santo, a quien hoy veneramos en !os
altares. (Sacamos y mostramos una estampa de San Isidro,
el díptíco de Rafael Porns, que publicó el diario "A B C"
en un número eztraordinario.)

Este fue el labrador de quien os hablo, asceadldo por sua
virtudes a las cumbres de la santldad. Notad cómo va ves-
tido: su traje no es como el de los labradores de ahora. E1
Santo vivíó en el siglo XII. Ved los instrumentos que lleva
en cada mano. En la derecha, una reja de arado. En la
ízquierda, una quijada. (Preguntas sobre el servicio de cada
una.) Contemplad el fondo del cuadro. ZQué veis? Un
angel ara la tierra utilizando una yunta de bueyes. Escu-
chad ahora la vida del Santo:

San Isidro, un pobre obrero del campo, era criado del
rico propietario Iván de Vargas. Aquél era muy piadoso:
tenía una gran fe en Dios y en la Santísima Vírgen. Ma-
drugaba mucho para ir a labrar la tierra; pero antes lba
todos los días a la iglesia de Nuestra Señora de Atocha.
templo de su pueblo natal (Madrid), y allí se entregaba
ardorosamente a la oración.

Entonces Madrid era una ciudad pequeña. Alrededor de
la villa había grandes campos cultivados. Apenas se salia
a las afueras se encontraban labradores en sus tareas.

La gente murmuradora veia a Isidro rezar no sólo en la
iglesia, síno, íncluso de rodillas sobre los duros terrenos

de la fittca. Hubo alguien que llegó a comunicar a Iván de
Vargar lo que ellos creían holgazanería de su criado.

Iván de Vargas era bueno, pcro tanto le dijeron que
quiso ir él, personalmente, a contemplar lo que comentaban
jos maliciosos. Montó a caballo, y bien temprano se dirigió
a sus tlerras. LIn espectáculo inconcebible se mostró a sus
ojos: Isidro oraba, en tanto que los bueyes, conducidos por
un anflel, seguían en su inínterrumpido trabajo. El asombro
más vlvo se pintó en el rostro de Iván. Acercóse lentamente
al lugar de la escena maravillosa y el angel desapareció.

A1 interrogar a su criado, éste le dijo: "Señor. Dios es mi
sola ayuda y mI consuelo. A EI invoco cuando me pongo
a trabajar, y no le pierdo de vista en todo el día".

Vargas era buen crístiano y lo comprendió todo. Te-
n"ra junto así a un gran santo. Nada le reprendió, sino que,.
por el contrario, le anímó a que siguiera en sus oracionea
y género de vida.

"Tenta Isidro tanta caridad que no sólo daba de comer
a los hombres, sino que proveia de sustento a las aves del
cielo. Y así acaeció un día, en el Invlerno, con la tierra
cubierta de nieve, que fue con un mozo a moler un poco
de trigo al molino, y viendo posada en los árboles una ban-
dada de palomas, movido de misericordia, limpíó la tierra
y les echó, en abundancia, parte del trigo. Viendo esto su
compañero se enojó e hizo burla de él. Pero llegados al
molino no se ha118 merma ninguna en el saco, antes bien,
creció tanto la harina que los sacos de ambos que estaban
sólo hasta la mitad de tri.go se llenaron de harina hasta
arriba." ("Vida del Santo", por Juan Diácono, siglo XIII.)

Su esposa, Maria de la Cabeza, que llegó a ser santa
también, fue testigo de otros sucesos, igualmente prodigio-
sos. Cierta vez su esposa vio con dolor que no podía so-
correr a un mendigo. Buscó en la alacena, en la bodega, en
la mesita que les servia para comer, y nada, no halló nin-
gún alimento. Dirigióse la santa mujer a su esposo y le
dijo:

-Isidro, no encuentro nada para darle a este hermano
nuestro...

-Ten fe y esperanza en Dios --contestó ei Santo-.
Busca bien, que, con seguridad, encontrai'ás algo...

Súbitamente, en jos sitíos en que antes ninc^una cosa
halló, María de la Cabeza los vio abundantemente pro-
vistos.

Numerosos manantiales de agua fueron aflorados al .golpe
de ]a quijada de Isidro, asegurándose que después de haberse
ahogado en un pozo su hijo, por las oraciones de sus padres
resucitó,

El Papa, Paulo V, dictó en 1619, el decreto de beatifi-
cación, fijando su fiesta para el 15 de mayo del aílo si-
guiente. Duraron los festeJos nueve días, y a ellos asístió
el pueblo en masa, el Clero, Congregaciones religiosas, la
nobleza, e] Ayuntamiento de Madrid, los Consejos y el Rey.
I-Iubo adornos y follaje, colgaduras, músicas, luminarias y
fuegos de artificio.

Por lntensa que fuera su pfenifud de vlda y de activldad creadora, al percibir de modo lnmediafo el absoiuto divlno y

Ia vida eterna como la realidad por excelencla, la Edad Media corrió el riesgo -al menos en princlpio- de desconocer

el valor de lo finito y de lo temporal. Lo finito no era mds que un simple reFlejo dt lo absolulo y el tiempo una simple pre-

paración de la eternidad, sin importancia en s/ mismo. EI cardcter simbólico de la creación fue experimentado tan fuerte-

mertte que no se reconocla de un modo suficienle su realidnd. A partir de finales de !a Edad Media, con el debilifamiento

continuo de la infiuencia religiosa, el impulso hacia la Irascendencia, que antes se imponla de un modo general, disminuyó.

La atmósfera religiosa que antes lo envolvla todo, la corriente divina que era inmediatamente experimentada por todos,

se disiparon. EI mundo, según una frase usual, «se desencantó». La realidad finifa, su rigor y su fuerza de exigencia, su

riqueza de verdad y de valor, se impuso y cobró relieve. Lo finito se impone, como tal, a la conciencia, y con él toda la se-

rledad de lo c►eado. Porque esta seried¢d puede obliterarse de muchas mnneras: por ejemplo, cuando el heeho de la creaclón

se deja en segundo plano y e1 mundo, de una manera o de otra, se erige en absoluto; pero también cuando el absoluto rell-

gioso st percibe de modo tan inmediato como lo realidad por excelencia, que lo finlto pierde su pleno valor de ser y de verdnd.

Es precisamente este valor lo que entonces empieza a perciblr la sensibilidad, con los problemas que ello plantea y las tareas

que impone.
(Romano GUARDINI: Le monde ef Ia personne. Editions du Seuil. Paris, 1959, pág. 27.)
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LCabe mayor gloria para un labrador? Pucst mayores
fueron las fiestas de la caaonízacíón del Saato patrón de
Madrid, que se verificó el 1622, siendo Rey Felipe IV, por
el Papa Gregorio XV.

Ya veis hasta qué punto puede ser ezaltada una persona
por sus virtudes, aunquc en vída haya tenldo una humilde
ocupación.

Pregnataa retroapectlvas.-Señala en el mapa el pueblo
donde nació San Isidro. ZA qué región pertenece Madrid?
^Cuáles son los productos de Castiila? ZPor qué es tan im-
portante la profesión de labrador? ,Qué criticaban de San
Isidro? LEs mal trabajador el que reza mientras trabaja?
iQué hecho milagroso presenció Iván de Vargas? íQué su-
cedió con los sacos de trigo que llevaban al molino? ^Qué
milagro realizó San Isidro cuando su mujer no haliaba ali-
mentos para dar a un pobre? ^Cómo fue la resurrección del
hijo ahogadol

Asociaciáa en e! tiempo.-San Isidro vivió en la Edad
Media. Eran los tiempos de la Reconquista. En toda la re-
gión había castillos, baluartes de defensa y morada del se-
flor feudal, quien tenía a su servicio los llamados siervoe
de la gleba. Pue el tiempo ea que se erigieron nuestras
bellísimas catedrales. En éstas y en los monasterios se
concentró el saber y la cultura. Los monjes escribian o
copiaban libros con bonitas letras, enseiiaban a los chicos
y a los grandes, guardaron la ciencia para transmitirla a otras
generaciones.

También se fundaron estudios generales, Colegios Mayores
o LInlversidades, a las que acudían no sólo hombres de
talento de Espa[ia, sino del extranjero.

Originalísima y ejemplar fue la organización de los tra-
bajadores en gzemioa. Cada gremio tenia su Patrón, y entre
los lndividuos de cada uno había una verdadera hermandad,
lo que se manifestaba en todas las circunstancias de la vída:
enfermedad, muerte, matrimonio.

El tema y ta agrIcultura.-Siendo labrador San Isidro, y
el cultivo más característico de Castilla el trigo, conviene
hacer referencia a este cereal. El trigo proviene de C?riente.
En los sepulcros egipcios se han encontra^o granos de trigo,
lo que prueba que tenia cultivo en aquellos remotos tiem-
pos. Algunas estatuas llevan en la mano varias espigas.

En las tierras próximas al Jordán, en los campos de Me-
sopotamia v Persia. crecía esta planta desde muy antiguo.

El trígo se recolecta durante todo el a6o. En enero ae
cosecha el trigo en Auatralia, Chtle y Argeatina; en^ h-
brero, en la Ind1a y alto Egipcio; en marzo, en Persia y
Siria; en abril, cn Bajo Egipcio y Méjico; en mayo, en
Africa del Norte, Asla Menor, China y Texas; en juaio,
cn Espaíia, Italia y Calífornia; en juho, en Fraacia y Hun-
gría; en agosto, en Rumania, sur de Rusia, centro de Europa
y Canadá; en aeptiembre, en Escocia y Suecia; en octubre,
en el norte de Rusia; en noviembre, en el sur de Africa
y el Perú, y en diciembre, en Birmania y Siam.

Un ejercicio provechoso. conaístirá en dibujar, el Maes-
tro, un círculo en la pizarra, divldldo en doce aectores,
correspondientes a los meses del aQo, y escribir en cada
sector los nombres de los países que producen trigo ea
el mes respectivo.

Ejercicios de redaccióa: Los temas pueden ser variados:
"Vida de San Isidro", "Milagros del Santó', "Laa virtudes
de Saa Isidro", " Beneficios de la agricultura para Eapa-
ña'^, etc.

Dibujo: Simplificado del Santo, la yunta de bueyes y
el angel; Ilustrar la vida del Santo; dlbujos de arados de
diversas clases; gráfico del mapa de España coa las pro-
vincias triçueras; círculo dIvidldo en doce sectores, en los
que se inscribirán las naciones que producen trigo en cada
mes del año.

CálcuIos Las cuestlonea variaráa según el grado a que
pertenezcan los alumnos. En los gradoa más adelantados,
]os prob]emas podrán basarse en los datos estadistícos re-
feridos a quintales métricos de trlgo, en la producción de
una fábrica panificadora, en las ganancías o pérdídas de
la mIsma industria, etc.

Rcliglón: Virtudes teologales y cardlnales.-Medlos de
santificación.-Reflezíones sobre la ejemplaridad de Saa
Isidro.

Lectura y recitaclán de poesíaas En la antologia de Ga-
briel y Galán, el pceta campesino por excelencia, abundan
los temas sobre el campo.-Por citar algunas aaotaremos:
"Ara y canta, labrador", "EI ama", "Regreso". Y de otros
poetas: "La siega", de Salvador Rueda, "La espiga", de
José Santos Chocano y míl más, que el Maestro seleccio-
nará fácilmente.

APORTACIONES D'w LA PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE
,^ LA PEDAGOOIA

Dr. A. ALVARE'L VILLAR

ProteROr, Viceseeretarlo de la IDscueta de Psicolo^la.

I,a Pedagogía, hasta fechas relativamente remo-

tas, fue, ante todo, un arte y no tma ciencia. La

expresión castiza de "todo maestrillo tiene su libri-

llo" representa esta independencia de la enseñanza

con respecto a un cuerpo de dOCt1"lIlaS de alcance

universal. I:xistía, desde luego, unas cu,tntas norlnas

sapienciales transmitidas de generación en genera-

ción y recogidas por un I,uis Vives, tm I'estalozzi,

etcétera, pero no es hasta fi^nales del siglo Yix cuan-

do la recién nacida Psicología experimental aporta

los primeros sillares para una moderna Psicología

del aprendizaje.

Antca de adcntrarnos en este edificio de corte
moderno en donde el método hipotético experimen-
tal ha sido el arquitecto, conviene, sin embargo, que
planteemos el problema em los térrninos de la Psico-
logía de la cultura. I?n primer lugar, es imprescin-
dible que subrayernes la discrepancia tajante que
existe entre la Peciagogía occidental y la oriental.
Iate abismo scrá el que enmarque toda la metodolo-
gía y el contenido de la Psicología del aprendizaje,
causa y a su vez efecto de la perspectiva de este
ciclo cu]tural al que pertenecem,os europeos y ame-
ri canos.
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1~n pritxser lugar, la Pedagogía nuestra se basa
en eI 1'.ogos. Esto quiere decir que e1 maestro occi-
dental es, ante todo, t1n transmisor de conocímientos,
en el mismo sentido que un amplificador de sonido
reparte un programa musical entre muchas oyentes.
Ahora bien, esta inseminación cultural ,e realiza
mediantc la palabra. No vamos a profundi7lr en las
raíces de este postulado radicat de nuestra enseñan-
za, si<no, únicamente, a relacionarla con esa sociali-
zaeión de la enseñanza que ya acusan las universi-
dades medievales, pero también las escuelas romanas
y griegas (las filosáficas san un caso aparte). ^n
términos generales, podemos relacionar cl exoteris-
mo con el concepto de maestro, transmisor oral de
cultura. 1~n la Pedagogía oriental acurre todo lo con-
trario: el díscípu(o convive realmente c^m el maestro
y la enseñanza es, ante todo, impregnación ante un
ejemplo viviente. 1~sto explica el por qué los gran-
des maestros orientales no han escrito lihros de texto
y hayan tenído yue ser sus alumnos los recopilado-
res de sus enseñanzas y, al mismo tic•mpo, sus bió-
grafos. No vamos a profundizar, ahora, en la sig-
atificación de esta postura pedágógica, ni a lamentar
esta amputación trascendente que ha tenido que s.u-
frir la pedagogía occidental. Si mencionamos esta
diferencia cs, únicamente, para explicar el siguiente
becho: la Psicología del aprendizaje es, ante todo,
Psicología experimental, y no Fsicología profunda,
como 1o hubiera sido en et ca.SO de que nuestra con-
cepci^n de la Pedagogía fuese idéntica a la de los
pueblos orientales. Quiero decir: la Psicología del
aprendizaje comienza estudiando los aspectos mera-
mente mecánicos de la enseñanza y sólo a última
hora termina considerando la red de conexiones emo-
tivas que ligan al maestro con el discípulo, aun en
estas condiciones de despersonalizaci<ín que imperan
en nuestros colegios y universidades. Que esto es
asi io demuestra el que la inmensa mayoría de los
experimentos sobre aprendizaje no se realizan con
"emisores httmanos", sino con taquistoscopios y
"máquinas de enseñar".

>^n la Historie de la Psicología del aprendizaje
podemos, pues, distinguir dos períodos. F;1 primero
abarca de los primeros experimentos de Ebbinghaus,
que presenta a sus sujetos listas de sílabas sin sen-
lido, hasta loŝ haltazgos de Tolman y los primeros
impactos de] psico<^tnálisis con Ana 1~ reud. Dos con-
cepciones geográficamente distantes, pero en lo doa
trinal idénticas, se reparten el campo: la reflexología
rusa y eí behaviorismo norteamericano. Sin que esto
impida que em posteriores artículos pmftmdiccmos
en sus puntos de vista, diremos aquí que los postu-
lados de ambas escuelas sc centran en torno a estos
puntos:

1.° E1 aprendizaje es e] fruto de una conexión
mecánica entre estímulos y respuestas. Todo apren-
dizaje complejo puede ser recíucido analíticamente
a otros más sencillos, de la misma mancra que la
molécula es una combinación de átomos. F;ntre el
aprendizaje de un laberinto por l:ts ratas o de un
reflejo condicionado por los perros y la asimilación,
por otra parte, de un programa e,scolar por seres hu-

manos, existen sólo diferencias cuantitativas, no
cualitativas. Fat otros términos : lo que diferencia al
animal del hombre es la longitud de la cadema de
asociaciones.

2.° La ley más importante, en todo aprendizaje,
es la de la frecuencia y la del efecto. Vale decir, el
cerebro es como un terreno en donde el paso repe-
tído de las aguas va labrando un surco cada vez más
prafundo. Por otra parte, sólo se aprende aquello
que supone una recompensa o una evitación del cas-
tigo.

Vemos, pues, cótno la Psicología del aprendizaje
en su primera etapa confirma y da el espaldarazo
de la objetividad a los métados pedagógicos aún uti-
lizados a final del siglo xix y comienzos del xx. Tí;s-
tos métodos, como todo el mundo sabe, se centraban
en torno a la pretendida eficacia de la repetición me-
morística de elcmentos y de ta administracióm de
sanciones escolares. ^n términos generales, a una
Psicología analítica corresponde, también, una Peda-
gogía analítica y al mecanicismo behaviarista y refle-
aológico le hace penctant una concepción cuasi me-
cá^nica de la enseñanza.

Pero comienza a cambiar radicalmente el panora-
nta de la Psicología del aprendizaje cuando pasa a
primer plano el factor IVlotivación e Inteligencia.
7biman y otros autores demuestran que aún en las
ratas existen ideas directrices que condicionan el
aprendizaje de tm laberinto y que la misma ley de
frecuencia falla cuando el anitnal de experimenta-
ción no se halla suficientemente motivado. De la
concepción de un organismo pasivo que obedece a la
ley general de 5-. O-► R(todo estímulo pro-
duce en el organismo una respuesta) se pasa a la
imagen de1 ser viviente, capaz de autonomía. El im-
pacto en la enseñanza no se hacae esperar. Por un
lado, los libros de texto se aligeran de un material
puramente memorístico y procuran, ante todo, ser
claros e intuitivos. Por otra parte, s^e crea una au-
téntica Psieología de la propaganda escolar, en el
sentido de que se parte a]a caza de alicientes que
estimulen el rendimiento dcl alumnado. Este progre-
so es fácilmente perceptible comparando los textos
escolares de comienzos de siglo con los que hoy tie-
nen vigencia en nuestras escuelas e institutos. Los
primeros presentan una gran densidad y aridez tipo-
gráfica; sus páginas pareccn cárceles en las que se
íntentaba sómeter al níño o al adolescente a las ex-
periencias que Pavlov realizaba con sus perros, de
acuerdo a]as leyes de la repetición, de la generali-
zación, del condicionamiento superior, etc. L,os
textos actttales abundan en ilustracíones gráficas y
parecen editadas según los mismos métodos que uti-
lizan los reclamos comerciales. Sus págimas son como
jardines en donde el captar conceptos parece tan
ameno como el seguir el vuelo de las mariposas.

Pero esto no bastaba. I,a escuela era, al fín y al
cabo, una ec^ntinuacicín del hogar. Es eierto que el
maestro se limitaha a impartir conocimientos, pero,
aun así, se constituía en portaesta^ndarte de la imagen
paternal. l^l psicoanálisis escudriñó, pues, el campo
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de fuerzas que todo grupo escolar suponía. Por ejem-
plo, pasó a primer piano el problema del desajuste
escolar. Muchos niños no rendían lo suficiente, pero
esta deficiencia no era debida a una falta de aptitu-
des intelectuales: fallaban otros mecanismos más
hondos que la Psicología del aprendizaje no podía
explicar sin el concúrso de la Psicología profunda.
Finalmente, la Psicología de los Grupos no dejó de
analizar los problemas implícitos en toda colectividad
pedagógica. EI resultado fue, como en el caso de la
industria y de la medicina, una mayor consideración
por el factor hombre como portador no sólo de ap-
titudes, sino de una. personalidad cuya estructura
debe ser tenida en cuenta..

I,a tercera fase de la. Psicología del aprendizaje
aún se halla en plena iniciación. Primero, se había
propuesto el aumentar el rendimiento escolar im-
plantando de una manera rigurosa las Ieyes mecá-
nicas que colaboran en todo aprendizaje. I,uego
descubrió que el hombre, y aun ni siquiera el animal,
no es el robat a quien se envía señales y emite, al

cambio, respuestas. Había que contar, no sólo ctiost
sus necesidades conscíentes, sino también, ineo^ns^
cientes. Con ello se planteó un pmblema taa hondo
que suponía, nada menos, que la revisión radical de
nuestra concepción de Ia Pedagogía : la. escueta r<o
sólo era un transmisor de la cultura, sino que, mu-
chas veces, de una manera insconsciente e induso
molgré sai, condicionaba la trayectoria vital de sus
alumnos. I,os psicoanalistas y psicólogos de la per-
sonalidad en general, descubrieron, en otras palabras,
la importancia de la escuela en la formación del ca.-
rácter y no sólo de un nivel cultural bísico. I,a ense•
ñanza debía, pues, aspirar, de una manera sístemá-
tica y racional, a la formación total del individuo, y
para ello debía contar no sólo con una concepción
filosófica y religiosa del hombre ideal, sino con las
leyes de la Psicología dinámica. Ahora bien, esta es
la meta que se habían propuesto los grandes pedago-
gos orientales. I,a sabiduría de Oriente y la de Occi-
dente volvían a encontrarse tras varios milenios de
distanciainiento.

CONCURSO PERMANENTE `--^°
TRABAJOS MANLJALES

Por ARMANDO FERNANDEZ BENITO

Intentamos con el presente trabajo cerrar la serie
de guiones sobre actividades manuales iniciada en el
número 46 de VIDA ESG^OLAR. Fácilmente se com-
prenderá que una exposición s'istemática y graduada
de ejercicios, ordenada por materiales que pueden
ser objeto de manualízacíones educativas, requiere
un voluminoso texto y, en todo caso, desborda la
extensión de las páginas que la revista puede con-
cedernos. Por otra parte, la intención principal de
estos guiones no es la de proporcionar modelos que
los niños hayan de reproducir, sino sugerir, orientar
y estimular en el maestro el desenvolvimiento de
unas disposiciones, muchas veces inéditas, que le per-
mitirán realizar en su escuela una insospechada va-
riedad de trabajos manuales proyectados por él
mismo.

Siguiendo esta dirección, señalada desde el prin-
^cipio, entremos en la exposición de una serie de ejer-
C1ClOS á realiZár en PAPEL, CARTULINA y CARTON.

Material.

Tijeras.
Regla metálica de poco grueso (puede sustituir-

se por una hoja de sierra usada).
Hoja de afeitar. '
Papel blanco.
Papel de estafio (envolturas de chocolate y otros

productos ).

Papel charolado de distintos colores (envés, en
blanco mate).

Cartulina blanca o en color.
Cartón de 0,5-1-2 mm. de grueso.
Goma arábiga de buena calidad.

PAPIR©FLExIA.

Todos recordamos el barco o la pajarita que,
tras la gracia de múltiples plegados, surgid de nues-
tras manos infantiles. Pero la falta de cultivo siste-
mático de esta actividad no sólo cegó el horizonte
maravilloso de sugestitvas realizaciones en papel, sino
que privó a las manos de un incipiente adiestramien-
to, postulado por toda pedagogía de buena ley. Da
blar ajustándose exactamente a unos límites, cortar
con precisión, retener en la memoria el proceso de
plegamientos necesaríos para eada realización cons-
tituye, además, una insuperable gimnasia de los sen-
ddos visual, táctil y estereognóstico.
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Intentar desarmllar un aolo modelo expresando
gráfica o literalmente todas y cada una de las fases
de su mnstrucción seria empeño desmesurado en
cuanto a extensión y lim.itadísimo como aportación.
Pero teníendo ar cuenta la importanĉia de esta fa-
eeta del trabajo manual educativo y la imposibilidad
justificada de exponer modelos desarrollados, así
como la relativa escasez de libros dedicados a esta
actívídad específica, remito al lector a los textvs uti-
lizados en nuestra escuela: «El mundo de papel»,
del maestro y médiw especialista de niños N. Mon-
tero. Editorial Sever-Cuesta. Valladolid. Se incluyen
cíento sesenta modelos (entre ellos lós que repro-
ducimos), la mayorla oríginales. Su graduación y ma-
gistral exposición didáctica hacen de este libro un
eficaz instrumento de trabajo, que va conduciendo aI
níño hacía eI ámbito de sugestión y belleza que anun-
cia el tf tulo.

«Guía práctica del trabajo manual educativo», de
Ezequiel Solana. Editorial Escuela Española. Madrid.
Además de una adecuada seleccíón dedicada al ple-
gado o papiroflexia, comprende una nutrida y varia-
da gama de actividades con materiales diversos, entre
las que se incluyen la confección de objetos utilita-
rios y de aplicación dídáctíca.

COLORACIÓN DE MAPAS.

ca3or/ioc^o•
Orr1óo/
^O /9GC^p
OrtÍidO

^a^. T

e) Cuando todos loa polfganoa de que se trate
hayan sido recortados en los colorea elegidos y com-
probados sobre cl mapa patrón, sigue la opereción de
engomado. Esta se verifica mediante pinceladas en
el envés de cada citado poligono, procurando que la
capa de goma sea muy delgada y unif orme. Si el
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espesor es grueso, aI fíjarla se extiende la goma,
manchando, desluciendo y abarquillando el trabajo;
si quedan sin engomar los bordes o alguna parte de
la superficie interior, se producen convexidades y
alabeoa.

El proceso que se expone nos permite igualmcnte
la mloración de los mapas verificados en marquete-

Realizado el dibujo del mapa de acuerdo con las
orientaciones fijadas en anteriores trabajos, podemos
optar por un nuevo sistema de coloración de las na-
ciones, regiones, provincias, etc., que le integren:

a) Elección y disposición de colores para evitar
su coincidencia en polígonos geográficos limítrofes.

b) Calcado de csiida polígono (provincia, región,
etcétera) por srparado en papel del rnlor elegido. A
fin de no calcar sobre la superficie charolada o de
color, la disposición es la indicada en la figura 1.
Procurar que el^ lápiz esté mnvenientemente afilado
y pasarle, con precisidn, por la linea de contorno.

c) Recortar cuidadosamente siguiendo el perfil
señalado por el calco.

d) Comprobar Ia coíncidencía de cada polfgono
geogtáfico recortado con su correspondiente en el
mapa. En caso negativo, repetir la operación c) sin
intentar rectificar.

^9 ^
ría o de cualquier otro dibujo realizado sobre unst
superficie consistente (eartulina, cartón, contrachapa-
do), adquiriendo un brillo y realce que no se lograa
can el empleo de pintura.

Incluimos un modelo de tamaño mural y un ma
tivo geométrico ornamental, confeocionados en nues-
tra escuela de Segovia y decorados según el sistema
expuesto (figs. 2 y 3).

Es evidente que un estado de cosas en el que la marcha tofal del mundo se armonizase can los fines da la vida indiridual.
consiítuye la esencla mismn del cuenfo. Shco en los cuentos ef drbo! cargada de frutos siente lnquletud ante et lrombre harm
brlento y los anlmales vienen a aplacar su angusila. Pero an ese rnntexio no se frata del hombre como persona, sino del hom•
bre nacido óaJo el slgno de la fortunn, el niAo tavorecido por el destino. Y cuando el hombre asl favorecldo aparece roóustecido
con las cualidades propias de la persona, esfas cualldades se sabreaAaden repenllnamente. Pero enioncer el hombre se sumerge
nusvarnente de a1gGn modo en la almple naluraleza y renace la unidad a txpensas del orden verdaderaments personal.

La Provldencla del Nuevo Tesfamenfo no tlsne absolutamenfe nada de c ŭento, no es una evasión en el suefio o en Ia fan-

fasla, slno una auténtlca realidad. Situar el mensaJe evangélico en el plarro deI cuenfo ss cometer con é( una in/ustlcla meá
grave lodavla que rschazarlo bajo preteado da confradlcclón enfn e! eslado del rnundo y la doctrlna de Ia Provldencla

(Romano GUARDINI: Le mond^ et la psrsonns. Editions du Seull. Parft, 1959, pág:. 199-200.)
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CONSTRUCCION DE UN MICROSCOPiO
Por J. J. OLALLA

Maestro Naclonal. Quintanar de la BSerrn (Burgoa^.

Muchas veces nos hemos sentido desalentados al
,ptetender explicaz una leccián para la que creemos
imprescindibles uno de aqudlos aparatos de Física
ruidadosamente colocados en las vitrinas del Museo-
Gabinete de nuestro colegio o en los pasillos de la
Normal, donde cursamos nuestros estudios y, que tan
solo s:.rvían como elemento ornamental, o, más bien,
como símbolo de lo que pudiéramos haber hecho y
no hicimos.

A ahora que nos encontramos en nuestras escuelas
y sentimos la apremiante necesidad de una escuela
activa, apreciamos que todos aquellos elementos nos
están vedados, pues nuestra subvención para material
se nos escapa de las manos sin haber tenido posibili-
dades siquiera, no ya de ir acumulando elementos
para una mayor eficacia y rendimiento de nuestra la-
bor docente, sino de reponer lo más imprescindible y
esencial.

Por ello, brindo a todos mis comapñeros y lectores
de Vida Escolar un pequeño y modesto «microscopio».
Y lo llamo así porque a través de él podremos ob-
servar cosas tan maravillosas como los innumerables
ocelos que componen el aparato visual de una mosca
o las partículas de polvo que éstas transportan en sus
patas o los policromados ocelos de las alas de una
mariposa.

MATERIALES: Cuchilla de afeitar, agua, cristal,
espejo, cartón.

ARMAZON: Comenzaremos la construcción del
microscopio calcando la plantilla sobre un cartón
fuerte y compacto, recortándola y doblándola por las
iíneas de puntos.

tal, lo más fino posible que encontraremos en cual-
quier cristalería. Tendrá una anchura de 20 milíme-
tros y su longitud oscilará de SO a 60 milímetros
para que nos permita moverlo por los lados del ar-
mazón.

MAL 81FN

LUPA: Esta es la parte esencial del microscopio
ya que de su convexidad y forma dependerá en abso-
luto la imagen que obtengamos.

Procederemos así: Primeramente, sumergiremos la
cuchilla en agua muy limpia, con lo que se formaré ^
una gotita en el orificio central. Ahora, limpiaremos
con sumo cuidado los bordes del orificio central hasta
que tengamos seguridad de que no queda la menor
partícula de agua en sus alrededores.

^t"I 0 DF10
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ESPEJO: A continuación cortaremos un espejo
de 40 por 34 milímetros, y lo introduciremos por A.
iVos servirá para dotar al aparato de una iluminación
intensa, si lo orientamos hacia una ventana.

PORTA-OBJETOS: Nos servirá un recorte de cris-

Una vez hecho esto, introduciremos la cuchilla t>at
la ranura B y colocado el porta-objetos con el mate-
rial al observar, acercaremos todo Io posible un ojo
al objetivo, y si la visión no tiene mucho aumento,
con el extremo de una aguja o alfiler, bien limpioe,
iremos añadiendo agua, introduciéndolos primera-
mente en la vasija donde bañamos la cuchilla, y
la gotita que se formará en la punta del alfiler la
acercaremos a la lente, incorporándose a la mísma
por adherencia. Esta operación debe repetirse hasta
tanto no ohtengamos una visión perfecta.
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Si L imagen saliese deforiaoada, a señal de que he-
iaas ecñado demasiada agua. Entonc^es haremos el

T
" ^w^,á^̂ ^

rióa ^
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ESPAÑA
NI.TEVO M A T E R I A L ESGOLAR
PARA LA ENSEI^ANuZA PRIMARIA

La concesiáa de un crédito de sesea-
ta millones de pesetas con destino a ma-
trrial escolar permitirá dotar a las Es-
cuelas del Magísterio, a los C•entros de
Colaboración Pedagógica y a gran nú-
mero de Grupos Escolares de lotes de
material de metrologia cuídadosamente
elaborados con el asesoramiento del Cen-
tro de Documentación y 4rientadón Dí-
dáctica de Enseñanza Primaria.

EI mismo crédito servirá para dotar a
buen número' de centros docentes de mo-
derao material audiovisual. Con objeto
de o^btener el mayor rendimiento posI-
ble de este material, se darán instruccío-
aes .para que pueda ser utilizado en de-
iermínadas condicíones ^r las escuelas
vecinas a los Grupos Escolares a que
sea adjudicado.

INCREMENTO DE LAS SLBVÉ[^T-
CIONES ESTATALES PARA ClONS-

TRUCCIONES ESCOLARES

La escasez de medios económicos de
elgunos ayuatamientos les ha impedido
llevar a la práctica los planes de con.s-
truccloaea escolares previstos. Después
de un detenido estudío de la cuestlón
por,parte del Ministerio de Educación
Nacional, ha sído aprobado por el Cóa-
eejo de Minístros un Decreto incremen-
taado las subvenciones que el Estado
veaia concediendo ,para escuelas y vi-
viendas de los maestros.

Las subvenciones, según la nueva dls-
posíción, serán de 125.000 pesetas como
máxímo por escuela, en lugar de las
75.OOU que se venian concediendo, y de
75.000 por vivienda para maestro, en
lugar de las 50.000 que se concedían
anteriormente.

SUBVENCIONES PARA LOS CEN-
TROS DE COLABORACION PE-

DAGO('ICA

En vista de los exceleates resultados
que loa Centros de Colaboracíón Peda-
gógica vienen produciendo en orden al
períeccionamieato de la docencfa pri-

trabajo invetso, es decir, qtritaremos agua de la lente
con ayuda de un secante.

Y así tendremos en nuestra escuela tm sencillo,
pem a la vez, eficiente colaborador que atraerá la aten-
ción y despertará el entusiasmo de nuestros pequeños
rnn la observación de pequeños objetos a gran tama-
ño, ya que se obtienen aumentos superiores a las 20
unidades, con la ventaja de que su rnnstrucción, ma-
nejo y coste nos permitirá que cada uno de los alum-
nos posea su propio microscopio.

maria, se estudia un sístema para sutD-
vencíonar la asistencia a los mismos.
Para ello se cuenta con un crédito de
veínte míllones de pesetas y prdxima-
mente se publícarán las normas por las
que se regirá la concesión de las sub-
venciones.

Se pretende que puedan beneficiarse
de la asistencia a los Centros de Cola-
boración aquellos maestros que por ser-
vir escuelas mal comunicadas o dema-
siado alejadas de los puntos de reunión
de los Centros, ven difícultada su parti-
cipación en las tareas de tan importan-
tes centros de ,perfeccionamíento profe-
sional.

CRECIENTE EMPLEO DE LA RA-
DIODIPLISION AL SE,RVICIO DE

LA ENSEÑAN^A

Palabras del ministro de Educactón Na-
clonal en la inauguración de "Ondas

escolares".

En el programa inaugural de la nue-
va realización de Radio Escolar de la
R E. M., el ministro de Educacíón Na-
clonal, se[Sor Lora Tamayo, pronunció
un radío-mensaje en el que, después de
sefialar la nueva corriente universal que
trata de poner las técnícas audíovisua-
les al servicio de la ensetianza y de la
difusión de la cultura, dijo: "Es eviden-
te que sólo la presencia física del maes-
tro puede garantizar la integridad de
una enseñanza, necesitada, para ser efi-
caz, de ese flujó reciproco que se esta-
blece entre él y sus díscí,pulos, pero las
ventajas de la educacidn han de ser pa-
trimonio de todos los hombres en una
sociedad civilizada, y la radlo y la te-
levIsión hacen posible, en unos casos, un
complemento y dilatación de las ense-
1lanzas que se ímparten en los cursos
normales, y en otros, una extensión de
la cultura a los adultos'.

"O'ndas Escolares" ha de cultlvar pre-
ferentemente, a través de sus emisiones,
Ia enseiianza primaria como complemen-
to de la que las ni8os recfben en las
aulas y al propío tiemcpo contribuirá a
una su,peración de conocimlentos en
buen número de oyentea adultos'.

Temas del programe y horas de emisión

El programa "Ondas Escolares" se
transmite los lunes, martes, miércoles y
viernes. Los lunes están dedícados al ci-
clo de Geografía e Historia. Los mar-
tes, el ciclo de Ciencia, Arte y Religión,
con un espacio dedicado a la vida de
los grandes hombres. Los míércoles se
radiará el ciclo "Nuestro tiempo", don-
de se dará noticla de los últimos descu-
brimientos de la ciencia, las modificacio-
nes de la Geografía política y las nove-
dades editoriales. El iíltimo día del pro-
grama semanal, el víernes, estará espe-
cialmente dedícado a los alumnos .de
bachillerato y tratará el ciclo de Lítera-
tura espa['iola y universal.

Las horas de emisión serán las si-
guientes: Por la Voz de Madrid, a las
19,35; La Voz de Catalufia y La Voz
de Levante, a las 18,30, La Voz de Vigo,
La Voz de Alicante y La Voz de Can-
tabria, a las 19.00; La Voz de Guipúz-
coa y La Voz del Mediterráneo, a las
19,30; La Voz de Alava, a las 19,45;
La Voz de Extremadura, La Voz de
Valladolid. La Voz de León y La Voz
de Castellón, a las 20,00: La Voz de
El 1~errol y La Voz de Navarra, a las
20,30; La Voz de Palencia, a las 21,00,
y La Voz del Principado de Asturias, a
las 11,00.

Bachillereto radiofónico.

El día 6 de febrero fue transmitida a
toda E^oaña la primera emisión del Ba-
chillerato radiofónico organizado por la
Dirección general de Enseñanza Media
y la Comísaría de Extensión Cultural
con la colaboración de Radio Nacional
de España y el asesoramiento de3 Cen-
tro de Documentación y Orientación Di-
dáctica.

Laŝ lecciones radiadas tendrán carác-
ter diarIo y coresponden este atlo a los.
cuestionarios y programas del primer
curso del Bachillerato elemental. Se es-
pera que en años sucesivos este tipo de
enseñanza pueda completarse con un
régímen paralelo a los existentes con urs
sistema egpecIal de exámenes, matrfcu-
las, etc.

En las emísiones, que Ilegarán a toda
Espafia a través de la cadena de Radio
Naclonal, Cadenal Azu] y emisoras de
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:la R. E. M. y de la Organización Sin~ ción y tratamiento de estos niños y de persona del homenajeado con motivo 
.dical, se amplían y puntualizan los guío~ profesores debidamente capacitados para del LXXX aniversario de su nacimiento. 
nes de estudio que irán apareciendo pre~ atender las necesidades actuales en este El señor Germain hizo una breve bia.. 
·viamente en una publicación especial ti- im,portante aspecto de la pedagogía. grafía del homenajeado, destacando como 
tulada "Bachillerato Radio-Televisión". nota dominante de toda su vida el equi ..Un paso importantísimo para remediar
'Los alumnos oyentes podrán 	 consultar librio de su obra. El señor Zubiri, desel déficit de profesorado se ha dado con 
sus dudas a !a oficina del Ministerio de 	 pués de expresar que la vida intelectual, la celebración del 1 Curso de Técni
.Educación Nacional encargada de estos 	 para ser 'Vida y no sólo óficio, necesi"'cas de la Educación Especial que ha 
programas. Las contestaciones serán fa	 ta de la vocación, que es un modo detenido lugar en el Instituto Municipal
-cilitadas a través de las emisiones o de 	 ver todas las realidades bajo la espe...de Educación de Madrid y ha sido se
la citada revista. 	 de de verdad, afirmó que Zarag:üeta esguido por 150 profesores, previamente 

un ex,ponente de esa vocación.seleccionados, de toda Es..oaña. 
El acto terminó con unas palabras del 

También en Valencia, con el mismo homenajeado en las que declaró que ha~·CONCURSOS CONVOCADOS POR programa que en Madrid, se 	 está ce.. bía procurado durante toda su vida ser.. 
LA DELEGACION NACIONAL DE lebrando un curso de Técnicas de Edu vir a la vocación intelectual enlazán

JUVENTUDES 	 cación Especial que es seguido princi dola con la sacerdotal y que asl pensaba 
palmente por profesores de la zona de seguir actuando en servicio de la ver

La Delegación Nacional de Juventudes Levante debidamente seleccionados entre dad. 

ha convocado los XII Concurws Na... que venían a la
los ya se dedicando 

educación de niños deficientes.donales de Periódicos Murales y Cua..
dernos de Rotación. Podrán participar en Los profesores que hayan seguido los SECCIONES ESPECIALIZADAS DE 

-ellos todas las EscuelF'ls que lo deseen. cursos con aprovechamiento obtendrán el LA COMISION CATOLICA ESPA... 

ias cuales serán clasificadas en tres ca título oficial de "Profesores de Pedago
 :f:¡OLA DE LA INFANCIAtegorías a efectos del concurso: En la gía Terapéutica''.
<::ategoria a) pnrticiparán los murales y 

INSTITUCIONES PARA NIROScuadernos confeccionados por 	escolares NECESITADOS DE MEDIO FAMILIAR
cle diez años; en la categoría b), los es... NORMALCONSTITUCION DE UN FONDOcolares menores de esa edad. y en la ca... 

tegoría de honor, los trabajos corres... BE AYUDA A GRADUADOS Y Directora: Doct<"ra María Raquel Payá.-In!V 

pendientes a aquellas escuelas que ya ESTUDIANTES tituto San José de Calasanz de Investiga· 

recibieron algún premio por una u otra 
 dones Científicas. ··- Coslada, 10~ 5,0 Ma· 

drid 2. actividad. Con el fin de dar mayor extensión a Subdirector: n. Fernat1do Diez Banndiarán.Los centros .participantes confecciona.. la ,protección escolar y crear al mismo Organización Nacional de Ciegos.-Avenida
rán el mural hasta junio y en 	los cua.. tiempo una conciencia de solidaridad de La Habana, 208. Madrid-16. 
dernos de rotación se recogerán exclu entre los beneficiarios de la misma y la Secretaria: Sor Beatriz Gil.-Confederaci6n de 
sivamente las enseñanzas tuteladas .por sociedad que les ·facilita la consecución Escuelas de Servicio Social.-Martínez Cam· 
la Delegación Nacional de Juventudes. de sus estudios académicos, se ha pos, 18.-Madrid·lO. 

tituido en la Mutua11dad del SeguroCada uno de los concursos está dota.. 
colar un "Fondo para Préstamos a Grado con 26 ;premios por un importe to... 	 INFANCIA EN AFRICA 
duados y estudiantes". Este fondo setal de 21.000 pesetas. 
nutrirá con aportaciones diversas: las Director: D. Daniel Alonso García..-Servicie 

También ha sido convocado el Galar... cantidades fijadas anualmente en los Españe>l del Magisterio.-Sacramento, 10, t.• 
dón de la Delegación Nacional de Ju... Madrid·l2.presupuestos del Patronato Nacional de
ventudes para Grupos Escolares 1963. 	 Secretaria: Srta. !sabela Ordóñez Reyero.Protección Escolar y en los Planes de
El galardón consiste en doce lotes de 	 Federación Católica de los MaE>~tros Espa·Inversiones del Fondo Nacional para el
111aterial valorados cada uno 	 en pese... ñoles.-Núñez de Ball.::;a, 44. :tladrid·l·Fomento del Principio de Igualdad de 
tas 10.000. Oportunidades; con aportaciones de en


Las inscripciones en el concurso pue... tidades públicas ;privadas y con los re.. PSICOLOGIA APLICADA 

.den solicitarse 1por las Direcciones de los integras de los préstamos ya concedidos. 


Director: Doctor D. José González de la Puerocentros, por la Inspección de Ensefianza Los .préstamos a los graduados tienen ta.-Congregaci6n de .las Hermanas l{ospi·Primaria y las Delegaciones de Juven,.. 
por objeto facilitar a los titulados en las talarías del Sagrado Coraz6n.-:Arturo So

1:udes, atendiendo a los méritos compra.. ria, 204,Madrld-16. Facultades Universitarias, Escuelas Téc..hados de los centros. En todo 	caso de.. 
nicas Superiores y ·de Grado Medio y Secretario: D. Franci<il'O Fern!ndez Subez.berá constar la conformidad de los di.. Organización Narionat de Ci('g()ls.-Avenida·otros centros asimilados la preparaciónrectores de ios centros. de La Habana, 208. Madrid-16..de oposiciones o ,primer establecimiento 

La Delegación Nacional de Juventu... profesional. Su cuantía podrá alcanzar
des concederá el derecho a los ,puntos a 36.000 pesetas anuales para ,prepara IVIOVIMlENTOS JUVENILES
válidos para los concursos de traslado ción de oposiciones y a 100.000 pesetas, 
a los directores y maestros que integren concedidas por una sola vez, para pri  Director: D. Ignacio Garcfa L6pez.-Delegación 
la plantilla de los Grupos Escolares par... Nacional de Juventudes;--Ortega 1 Ga:smer ·establecimiento .profe:.;ional. Las
tici.pantes en el Galardón. 	 set, 71. Madrid-6.convocatorias se hará11 en los meses de 

Los interesados en estas con'Vocato... octubre, febrero y julio de cada año y Secretaria: Srta. Merche LaVia.-Delegaci6n de 
Menores de las J6venes de A. C.-Alf011.·rias podrán informarse con todo detalle la concesión se hará mediante concurso. 
so XI, 4. Madrid-14.<ie las mismas en las correspondientes 


Delegaciones Provinciales de Juventu.. 

<les.. 
 SOCIOLOGIA V ECONOMIA

HOlVLENAJE AL SE:f:¡OR 	 IZARA.. 
GüETA EN EL LXXX ANIVERSA Director: D. Andrés García Cavadas.-Orgam· 

zadón Nacional de Ciegos.-Avenida de LaCURSILLOS PARA PROFESORES RIO DE SU NACIMIENTO Habana, 208, Madrid-16. 

DE PEDAGOGIA TERAPEUTICA 
 Subdirector: D. Emilio Arévalo Eizaguirre. 

EN MADRID Y VALENCIA En el Instituto Nacional de Psicola.. Experto.-Granada, 20, 4.0 A. Madrid-7. 
gía Aplicada y Psicotecnia se celebró Secretario: D. Alfredo Santos Tuda.-Instituto 
una sesión académica en homenaje al Municipal de Educaci6n.-Don4J5o Cortést 83..Aun cuando en España no se poseen 

Madrid-15.estadísticas de los nifios necesitados de eminente pedagogo y filósofo don Juan 

educación es,_l)ecial, a juzgar por campa... Zaragtüeta. Presidió el acto el rector de 

ración con las de otros paises, según las la Universidad .de Madrid, don Segis.. 


PRENSA V LITERATURA INFANTIL
cuales los niños deficientes por causas mundo Royo Villanova. Intervinieron 
motóricas son un 8 por 100 de la pobJa.. don José Germain, don Mariano Y ela, Director: D. Alvaro CapeUa Riera.-Secmar 
ción infantil, y· los defideutes ·por cau... don Pedro Laín Entralgo, el padre Fe... riado Catequístico Nacional y Consejo Na
sas mentales alcanzan el 1 O ¡por 100 de derlco Sopeña y don Xavier Zubiri•. cional de los Jóvenes de A. C.-Avenida 
Iá misma, resulta· evidente la -gran falta El acto constituyó una auténtica mues.. Central, 26, 11.•, 5 ... amp. Barrio de la 
de centros especializados en la educa.- tra de afecto y admiración a la egregia Concepción. Madrid· 
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Subdirector de Prensa: Hermano D. Jesús Al· 
varez García, -:- Director de "Valentín". 
Expertco.--Carretas, 12.-Madrid-12. 

Subdirectora de literatura: Srta. Carolina To-
ral Peñaranda.-Experta.-Zurbano, 6. Ma
drid-4. 

Secretaria: Srta. Rosario Amado.-Delegación 
Nacional de la Sección Femenina.-Andrés 
Mellado1 73. Madrid-3. 

EDUCACION PREESCOLAR 

Directora: Doña Aurora Medina.-Experta. 
Lope de Rueda, 27, 5.0 Mndrld·9. 

Subdirectora: Doña Africa Ramlrez de Arella ' 
no. - Sel'Vicio Español del MagisteriCt. -
Murcia, 22. Madrid-7. 

Secretaria: Doña Concepción Heras Fernán

dez.-Fedcración Católica de los Maestros 

Españoles.-Alcalde Sainz de Baranda, 4G, 

2.0 A. Madrid-9. 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

Director: Don José Hernánaez Quintana.-Ins· 
tituto Municipal de Educación y Servicio 
Español del Magisterio.-Fuencarral, 88. Ma· 
drid-4. 

Seretario: D. Enrique Santos Garda Alvaredo. 
Delegación Nacional de Juventudes. Fer
nando el Católico, 5S. Madrid-15. 

EDUCACION FAMILIAR 

Director: Ilmo. Sr. D. Jnsé Junoy Aguiar. 
Consejo Superior de Protección d~ Menores. 
Menéndez Pelayo, 45. Madrid-9. 

Secreta río: D. Carlos Rey Aparido.-Federa
ción Católica de los Maestros Españoles. 
Plaza del Pilar, 9. Madrid-11. 

MEDlCO~PEDAGOGICA Y PSICO·SOCIAL 

Diréctor: R. P. JC>Sé María Pérez de Alha.
Religiosos Terciarios Capuchinos y Consejo 
Superior de Protección de N.:~:nores.--Grupo 
Benéfico.-Uribarri, l. Bilbao. 

Subdirector: Doctor D. Manuel Dfaz-Mor y 
· Garcfa. Congregación de Religiosas HH. 

HC"spitalarias del Sagrado Corazón. - Mái· 
quez, 26. Madrid-9. 

Secretaria: Doñ.a Matilde Fernández de Henes
trosa.~ACASE.-L6pez de Hoyos1 5, Ma· 
drid-6. 

AIRE LIBRE 

Olre.ctor: D. Santiago Baña Vales.-Delega· 
ci6n de Aspirantes de los Jóvenes de A. C. 
Alfonro XI, 4, 5. 0 Marlritl-14. 

Secretario: D. J'ulio Capdepon Torres.-Dele
gadón Nacional de Juventudes.-Ortega y 
Gassct, 71. Madrid-5. 

!NFORMACION RELIGIOSA V CATEQUESIS 

Director: R. P. Juan María Amo.--conse
jo Nacional de. las Mujeres A. C.-Ave· 
nida del Valle, 28. l\0adrid, 

Secretario: Rvdo. H. Sebastián Rubí, F. S. V. 
Federación Española de Religiosos de la En· 
sefianza-Estudios Lasalianos.-Tejares (Sa" 
]amanea). · 

Vicesecretaria: Srta. Julia Eseverri.- Delega· 
eión Nacional de la Sección Femenina. 
Eduard<l Dato, 14. Madrid-lO. 

PEDAGOGIA 

Director: D. Alfonso Iniesta Corredor.-Her
.·mandad de Inspectores de Enseñanza Prima· 
ria.-J. y .F. Serrano Súñer, 101 bajo dcha. 
Madrid-la . 

.Secretario: D .Fernando Martírtez Gonzal('l!. -
EScuelas P~ofesioriales de la Sagrada Fami· 
lia • ....o...Galileo, 86.. Madrid-lB~ 

JliRIDICA 

Director: D. Diego Espfn Cánovas;-.-Experto.-
Pádilla, 35. Madrid. · • 

Subcfir~ctor: D. Juan Manuel .Pascual Qu.lytta• 
na.--,.Experto. - Fernán. González, 4:6, Ma· 
drid-9; · 

Secretari(): D. Jua.n CarlQs Picasso · López. 
C(o'ngregaeioneli Marianas•-Hennosilla., 29 • ....o

.Madrid·l. 

UNESCO 

RESUMEN DEL PROGRAMA DE 
LA UNESGO PARA EL BIENIO 

1963-64 

Ha sido a.probado el programa de tra... 
bajo de la UNESCO para el bienio 
1963-61: propuesto por el Comité Ejecu,.. 
tivo. En él se concede prioridad sobre 
cualquier otro tipo de iniciativas a los 
problemas de educación. El hecho que 
más parece haber impresionado al Con ... 
greso de la UNESCO es la extensión 
del analfabetismo en el mundo, que 
muestra tendencia al aumento más bien 

que a la disminución. 


El programa se articula en tres ¡partes 

principales! Estudio y difusión de los 

modernos métodos pedagógicos; contri,.. 

buclón a la solución de los más impar ... 

tantes problemas de la ensefianza en to,.. 

dos los ni,veles, y ayuda directa para 

la realización de actividades escolares 

regionales, especialmente a los países 

que han obtenido recientemente la inde ... 

pendencia. 


En el cam.po de las ciencias exactas 
y naturales, el plan decenal, que está 
en marcha desde 1960, se centrará so
bre tres puntos principalmente: desarro
llo de la cooperación científica interna.
cional¡ coordinación de las investigacio
nes espaciales y de las realizadas en el 
campo de las ciencias naturales, y ayuda 
a los .estados miembros para planifica
ciones nacionales en materia científica. 

En cuanto a las ciencias sedales, los 
objetivos princ~pales de la aeción que se 
propone la UNESCO en el bienio 1963... 
1964 son dos: promover el desarrollo 
de los estudios sociales, sobre todo en 
aquellos paises en que hasta ahora no 
se han realizado, y estimular la apliáa
ción de los resultados de las investiga .. 
clones a los grandes problemas que el 
mundo contemporáneo tiene planteados. 

En el plano am,.oliamente cultural, la 
parte más importante del programa de 
la UNESCO se concentrará sobre el 
Proyecto Principal de Intercambio Cul
tural entre Oriente y Occidente que co.. 
menzó en 1956. Los esfuerzos de la 
UNESCO en este campo se dirigen . a 
facilitar el conocimiento recíproco de 
las culturas y dvilizaclón de pueblos 
alejados y diversos, mediante intercam.. 
bias de personas, obras de arte, traduc .. 
cienes de textos clásicos y modernos y 
estudio de carácter social y técnico, asi 
como a fomentar la colaboración en el 
campo de la enseñanza escolar y extra
escolat. 

Uno de los fines esenciales a los que 
la UNESCO dedicará una gran ,parte 
de su actividad es la difusión de infor.. 
maciones con un triple objetivo: 

a) Favorecer la circulación interna
cional de las .noticias y de las ideas. 

b) Desarrollar el empleo de los me
dios y técnicas de información al servi
cio de la enseñanza. 

e) Estimular el uso de esos medios 
para favorecer· la comprensión interna
dona!. 

A este fin· se intensificarán todos los 
progr<l1Jlas ·. nacionales e internacionales 
de intercáinbio de personal docente, via
'eé' de est:udfos .Y .·bolsas .de viaje para
estudll:fOres e · mvesti.gadores. 

EXTRANJERO 

LA ENSEf\rANZA. FACfOR DE IN..... 

TEGRACION EUROPEA 

Pierre Jaccard, profesor de la Escue-· 
la de Ciencias Sociales y Políticas dEt.:· 
Lausana, se .pregunta ~~ el número de:-
"L'Education Nationale del 24 de ene~· 
ro si la educación, además de ser UI!'. 

fa~tor de desarrollo económico y de pro--· 
greso social. no se~á. también e] mediOt· 
más seguro para edtf1car la Europa hu-· 
mana, fuerte y libre cuyo advenimiento.. 
deseamos. He aquí un resumen de la. 
contestación que él mismo se da. 

El prestigio de la cultura europea si-· 
gue siendo g_rand~ en el m11ndo ent:ro· 
y no sin razon; sm embargo, es precise· 
que nuestra enseñanza, superior en cali-· 
dad a la que se imparte en los Estados. 
Unidos y en Rusia, saque consecuencias.. 
de las experiencias hechas en dichos pai
ses. A pesar de las diferencias de ré
gimen educativo, el nivel de los estudios. 
medios y superiores es generalmente el 
mismo en toda Europa y no sería difícill 
armonizar los programas y establecer 
equivalencias de titulación. Se podrían 
acordar convenios entre algunas Un¡... 
versidades con vistas a una mejor dig... 
tribución de las tareas y a una utiliza.. 
dón más eficaz de los recursos dispon¡.... 
bles, especialmente en el campo de la. 
ensefianza y la investigación científica~. 

También la orientación de los estu... 
dios debería ser modificada, sobre todCJ. 
en los .países mediterráneos demasiada>· 
apegados a la tradición greco~latina. El 
año 1958, ,por cada 220.000 estudiantes. 
italianos, 91.000 estudiaban carreras de 
tipo científico, 124.000 carreras de Le.... 
tras, y 5.000 estudios di'Versos. La deg... 
composición es como sigue: 35.000 estu
diantes de ingeniería y agronomía, 30.00@ 
estudiantes de Ciendas, 26.000 estudian-
tes de :.:edicina, ~4.000 estudiantes de 
Derec;ho, 40.000 estudiantes de Econo-
Í;ilía y 40.000 estudiantes de diversas 
Facultades de Letras, sin contar los e&w 
tudiantes de Teología en los seminarios 
eclesiásticos. En Grecia el desequilibrio 
es todavia mayor, la mayoría de los 
bachilleres piensan estudiar Derecho e 
Medicina, cuando lo que se necesitan es. 
matemáticos e ingenieros. Atenas cuenta 
con 8.000 médicos y 6.000 abogados,. 
cuando bastarían 2.000 de cada una de 
dichas profesiones. 

Es preciso intensificar y prolongar la 
instrucción de las jóvenes generaciones. 
llamadas a vivir en la civilización "ter.
daria'' que comienza en nuestros días.. 
La evolución del maquinismo hace pre.
ver que pronto la agricultura y la in
dustria no tendrán necesidad de muchos 
de los jornaleros, ¡peones y trabajado
res no especializados .que todavía em .. 
plean. 

Pierre Jaccard concluye, si Europa 
quiere no solamente. sobrevivir, sino 
ocupar el puesto que le corresponde ea 
el mundo, debe reformar inmediatamen
te . las orientaciones, los métodos y loa 
objetivos de su enseñanza, abrir el acce.... 
so a los estudios superiores a todos los 
que sean capaces, dotar a sus cuerpos 
docentes de un "status" material y mo
ral más favorable, y, finalmente, inver
tir en educ~ción una proporción mucho 
mayor de su renta. Pero esto no será 
eficaz· y n1 siquiera posible si todas las 



aadones de esta tierra privilegiada no 
se asocian estrechamente en un esfuer
:ro común. 

OPINIONES DE LA JUVENTUD 

EN 1963 


El Instituto Francés de la Opinión Pú
blica ha llevndo a cabo una vasta en· 
cuesta entre jóvenes de uno y otro sexo 
perteneckntes a diver~o3 medios socia· 
les: rurales, obreros, estudiantes y em
pleados. 

Según los resultados de la encuesta, 
)a juventud de 1963 aparece razonable 
y nada revolucionarla. En general se 
encuentra satisfecha con sus estudios y 
se muestra favorable a ciertas ideas nue· 
vas que a veces son discutidas por los 
adultos, tales como la integración eu
ropea y la ayuda a los paises subdes
arrollado~. 

El 61 por 100 de los encuestados 
.aprueba la acción slndicol, solamente el 
10 por 100 se declara contrario a ella 
y los demá:~ no manifiestan su o,pinión 
al respecto. 

El matrimonio sigue siendo un asun
to serio para los jóvenes sometidos a la 
-encuesta: el 59 por 100 (que se elevo al 
88 por 100 entre los que están casados) 
estima que las mayores satisfacciones 
proceden de la vida familiar. El 86 por 
100 juzga indispensable que el hombre 
haya cumplido el servicio militar antes 
de casarse. y el 83 por 100 considera 
también preciso que los jóvenes matri
monios tenga11 un hogar y sean total
mente inde,pendientes de los padres en 
cl orden financiero. 

L E G 1 S L A 


La mitad de los jóvenes interrogados 
cree que su nivel de vida será segura
mente superior al de sus padres. El 
35 por 100 contestan que el primer ob
jeto que desearían poseer es un auto
móvil. Uno de cada cuatro jóvenes ma
yores de veinticuatro afias ya posee 
automóvi] .personalmente. 

El 61 por 100 entre los jóvenes ru
rales y el 83 por 100 de los que habi
tan en núcleos urbanos admiten el di 
vorcio en casos que estiman justificados. 
El número de partidarios es el mismo 
entre los varones que entre las mujeres. 

Acerca de la educación de los hijos, 
el 51 ,por 100 estima que se obtienen 
mejores resultados "enseñándoles a obe
decer", y el 39 por 100 cree que es pre
ferible "darles confianza". 

EDUCACION Y TIEMPO LIBRE 

El Centro Didáctico N aziona.le per la 
Scuola Elementare ha dirigido a los ins
pectores y directores de centros docen
tes de Italia un cuestionario muy deta
llado sobre Educación y tiempo libre. 
tema c;le estudio seleccionado por dicho 
Centro para el corriente año. El pro
blema del tiempo libre es de naturale
za socia.l y espiritual y ha adquirido 
una im.POrtancia fundamental en orden a 
las exigencias de formación integral de 
la personalidad humana en relación con 
las nuevas perspectivas culturales y so
ciales. . 

La escuela debe ocuparse en resolver, 
desde los puntos de vista pedagógico, 
didáctico y organizativo, las m(tltiplea 
dificultades que · el ¡problema del tiem
po libre presenta cuando se inserta 
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DECRETO 148/1963, de 17 de enero, por el que se regulan 
las permanencias de Enseñanza Primaria y se establecen be... 
cas para las mismas ("Boletín Oficial del Estado", número 24, 
28 enero 1963.) 

Articulo primero. - El establecimiento y 
funcionamiento de permanencias en las Escue· 
las Nacionales de Enseñanza Primaria, cual
quiera que sea su régimen, se atendrá a lo 
dispuesto en el artículo "nce de la Ley de 
veintidós de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y tres ("Boletfn Ofir.ial del Estado" 
del veinticuatro), sobre Régimen de C'oope· 
ración Social en l,as Escuelas y en la Orden 
de veinticuatro de julio de mil novecientos 
cincuenta y cualro ("Bolcdn Oficial del Es· 
tado- del tmo de ag~to) , 

Artículo segYntlo.-De conformidad con lo 
ordenndo en hts disposiciones citadas , en el 
artículo uaterior, las perm¡mencias s6lo , po
drán funcionar cuando cumplan los siguientes 
requisitos: 

a) Desarrollar$e después ' de habér termi
nado la jornada escola.r e11tabledda en el ca
lendario escolar de la provincia. 

b) Ser totalmente voluntario por parte de 
los Directores o Maestros su establecimiento. 

e) Ser totalmente voluntaria por parte de 
lcrs alumnos --deddido por sus padres o quie
nes legalmente les represen:ten- la asistencia 
a esas horas complementarlas de clase o per· 
ma,nencias, · 

Articulo t.ercero.~En toda sección de Eseue
~ gr~duada, Escuela unitarla o liÜxta en que, 
en. apllcadón de los apartado' b) y e) del 
articulo segundo de este DecretC?, .11e e,stabl~~
.tan pennueneiu, le reservará un número di! 

becas para asistencia gratuita o permanemcias 
igual al treinta por ciento de los alumnos ma
triculados en la Sección co Escuela, en apli
cación del número cuarto de la Orden de 
veinticuatro de julio de mil novecientos cin
cuenta y cm¡tro, en relación con la Ley de 
Protección Escolar de diecinueve de julio de 
mil novecientos cuarenta y cuatro. Estos alum
nos gratuitos serán seleccionade>s por ·el Di
rector o M-<1estro, y, en caso de reclama:ci6n, 
por la Junta Municipal de Enseñanza Prima
ria. Las becas de asistencia gratuita o perma· 
nenchis serán dotadas con cargo al Fondo 
Nacional para el Fomento del Principio de 

. lgualdad de Ope>rtunidades. 
Artículo cuarto.-La . fijación de la cuota de 

asíst~ncia a las permanencias establecidas en 
la~ Escuelas . Primarias, sea cual fuere su clase 
co ré~imen, . se hará por . los Directores o 
Maestms de acuerdo con los padres y con co
nooj.mien-ta, de la lnspé!cción Provincial de En
señanza Primaria, y en ningún casco podrá ex• 
ceder de la cuota fijada como base de per
manencias gratuitas. 

Artículo quinto • .....:.Los Directores o Maes· 
tros de los Centros harán constar en el libro 
correspondiente los alumnos que figuran ins
critos en las permanencias, incluidos ~<?s gra· 
tuit<>-s, con el detalle de la cuota fiJada Y 
cantidad. total percibida y su distribución men· 
sual realizada por la Junta Económica corres
pondiente. :¡i;l diez por ciento de !a recaudación 
mensual será retenido e invertido, c:on cono

-como problema de estricta . competen.. 
da de la escuela-- entre las motivacio
nes de la vida escolar y extraescolar. 

El cuestionario, publicado en la re• 
vista Scuola di Base correspondiente a 
noviembre~diciembre de 1962, consta de 
veintiún apartados que comprenden cer~ 
ca de doscientas cuestiones relativas a 
distintos aspectos del problema. Las 
cuestiones abarcan un campo muy .. ~ 
plio, desde las iniciativas que . s.erí~m 
sible adoptar localmente pai· •· r . . ;.,'§an:o--"t• .~ 
empleo del tiempo libre p t . ·rt~A:-ge ·-.: 
los escolares, hasta las exp .... · ci " • · \ 
chas para educar y estimu~':: el · 

artístico y las técnicas de inp~du • . ~ 

ción o de socialización que ~~:.r~§...tV.;;,,. ' 

t~do má~ útiles para la educaa¡Q~..~~ ;-ei · /

tiempo libre. , ,, · ··~... ,..~ 

ENSEl'\JANrZA DE UNA LENGUA 

EXTRANJERA EN LA ESCUELA 

DE PARVULOS Y EN LA Pru~ 


MARIA 


EJ .profesor Renzo Titone, del Istituto 
di Pedagogia del PAS, ha presentado 
en una reWlión de expertos en didácti
ca y psicologla organizada por el I nsti .. 
tut für Padagogik en Hamburgo, una 
comunicación sobre las "Razones psico
lógicas en favor de una pre~oz inida~ 
dón de] niño en el aprendizaje de una 
lengua extranjera". 

Según Titone es oportuno comenzar 

dicha ensefianza desde la escuela ma-

terna. A este respecto se están desarro-

llando experimentos en las escuelas. mu... 

nicipales de Florencia y en las escuelas. 

de Villa Nazaret de Roma. donde se 

educan nifíos su.perdotados procedentes 

de familias pobres. 


cimiento de la Inspección Provincial, en la 

conservación del local-escuela, mobiliario y 

material o cualquier <>tra atención de la escue• 

la y sus alumnos ordinarios. 


Este libro deberá ~er ·revisado por la Ins

pección en todas sus visitas. 


Artículo sexto,_;La Inspección de Enseñan

za Primaria dedicará atención particular en 

sus visitas y actividades a la existencia y ré

gimen de permanencias, velando por el exacto. 

cumplimiento de .las disposiciones que las re

gulan, muy especialmente en lo que se refiere

al principio de voluntariedad y cumplimient~· 


de la jornada oficial escolar gratuita. 

Exhortará !!1 celo de las Autoridades locales. 


y procurará la colaboración de las familias. 

de los alumnos para asegurar el cumplimiento 

de las disposiciones vigentes en este punto. 


Articulo séptime>.-En todas las Escuelas Sil-. 


hará constar, mediante un anuncio firmadQ. 

por el Director o . Maestro, el número de pla

zas de los alumnos para cada clase o aula, 

el número de alumnos matriculados en cada. 

una y la existencia o no de permanencias, ex

presando, en caso afirmativ(ll, la cuota men· 

sual establecida y el número de alumnos que

asistan a ellas. 


Articulo octavo.-EI incumplimiento de lo.. 

;I¡spuesto en este Decreto se considerará in

curso en el apartado e) del articulo ciento. 

noventa y siete del vigente Estatuto del Ma· 

gisterio. 


Artículo noveno.-Por et Ministerio de Edu
cación Nacional se procurará directamente y a. 
tra~és de los Organismos rectores correspon
dientes la colaboraci6n de las Autoridades lo
cales, asocinciones y familias en general, e\ 
cumplimiento y amplia difusión de lo dispuesto. 
en este Decreto. 
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MA.fLLO~ ADOLFO: El libro del maestro 
para la enseñanza activa rel idioma. 
Vol. L, grados preparatorio y elemen"" 
taL Quinta edición. Editorial TeiA 
.de, S. A. Barcelona. 1962. 

Cuando el autor, suficientemente co"" 
nocido para necesitar presentación algu .... 
na, señala en el .prólogo: "No se puede 
decir que esta edición ha transformado 
por completo nuestra obra, pero es der... 
to que le ha dado una nueva estructura 
y ha introducido en ella numerosos me'"' 
dios de trabajo que no figuraban en las 
.anteriores", no hace sino expresar apre"" 
tada y sencillamente la esencia de lo que 
,se diferencia esta edición de las que la . 
precedieron, en obra tan justamente apre"" 
.ciada y, afortunadamente, cada vez más 
extendida entre quienes se dedican a la 
ensefianza primaria huyendo de una es.. 
téril rutina o de una peligrosa improvi ... 
sación. 

Sin embargo, una de las innovaciones 
de la . presente edición nos parece de tal 
importancia que, ella sola, nos impulsa 
a creer decisivo el salto adelante de la 
.quinta respecto a las anteriores edicio... 
nes. Nos referimos, claro está, a los di
bujos que acompañan a los ejercicios 
,orientadores de la obra. Y preferimos ha'"' 
.blar de dibujos y no de ilustraciones, 
,porque la mayor parte de ellos están 
pensados {y conseguidos) no como ilus .. 
·traciones al libro {meno~ necesarias por · 
•tratarse de un "Jibro del maestro"; aun... 
.que acaso aun esto .POdría discutirse) , 
.sino como factibles iluminaciones de las 
,prácticas y lecciones de clase, con lo que 
·ta ayuda orientadora que ya cumplían 
·Jos ejercidos bien meditados y propues... 
·.tos, se acrecientan ahora con este fac"" 
tor importantísimo de la enseñanza: la 
1magen. Que si mucho tiene de arte la 
-pedagogía, piénsese en lo referente a 
.esta faceta que ahora nos ocupa. No 
.todo maestro posee la necesaria imagi ... 
nación pictórica que esa utilísima ilumi ... 
nación de lecciones requiere. Los dibujos 
que ahora a¡¡orta Maíllo le abren nue· 
vos horizontes, ~or lo que ofrecen y, 
sobre todo, por lo que pueden sugerirle, 
objetivo éste principal y repetidamente 
expuesto por el autor. 

Si pasamos a otros detalles, podremos 
darnos cuenta del aumento de los mate
riales en esta edición, sólo con decir que 
los 213 ejercicios para el grado prepa... 
ratono en la cuarta edición, se c:onvier"" 
ten ahora en 249; y que los 211 que 
comprendía el grado elemental, son 
ahora 330. 

Otra. innovación de gran utilidad es la 
que aportap los indices pormenoriz;t.. 
do~. no sólo por epígrafes o tipos de 
ejercicios (conversación, dictado, drama .. 
tización, formación de frases, narrado... 
nes, observación, recitación, vocabula.. 
rio, gramática, lectura, redacción, etc~). 
sino también por el objetivo concreto 
que cada ejercicio en particular persi.
gue, que permite llegar con toda faci.
Jidad en cada caso al punto que intere ... 

se. Digamos, sin embargo, respecto a 
esto, que no nos parece tan acertada la 
ordenación alfabética (rigurosa en lo ex· 
terno) dentro de cada tipo de ejercicios, 
ya que siendo un tanto arbitrarias las 
titulaciones ("Un pájaro", delante de 
"Una flor", por ejemplo; "Decir nom
bres de frutas ... ", delante de "Las co.. 
sas que hay en la cocina", etc.), prácti ... 
camente no constituye orden alguno di· 
cha disposición. Alfabetizando por ar... 
tículos o primeras palabras en general, 
en vez de hacerlo por lo más sustantivo 
del ejercicio (sin ocultársenos la dificul
tad que a veces encerraría esta discri.. 
minación que acaso en ocasiones peli· 
grara de arbitraria) , tal vez fuera más 
útil la simple sucesión cíclica (dentro de 
cada apartado) que implica cronología • 
Con todo, esta última es fácil de suplir 
por el maestro desde la paginación. 

Adolfo Maíllo asegura más de una vez 
que. no pretende exponer "una metodo ... 
logia completa de la escritura y la lec
tura", una gramática..., pero es lo cier..
to que ya desde ediciones anteriores, su 
magnífica introducción y oportunas ins ... 
trucc:íones a lo largo del libro, cumplían 
ventajosamente con el cometido que él 
señalaba no haberse propuesto. 

Ahora, el formato especial que su 
obra adopta le permite distribuir aque ... 
llas advertencias en su lugar adecuado, 
previo a los grados de que a continua'"' 
ción se ocupa. 

En esta ocasión se ha hecho cargo 
de la obra de Maillo la editorial Tei
de, S. A., de larga ex.periencia en obras 
dedicadas a la enseñanza, y la edita tay. 
cuidadosamente, como es norma en ell::.t. 
Ha ganado en claridad por la acertad~ 
titulación o encabezamiento de cada 
ejercicio, por la calidad del papel y los 
tip0s de letra y por la encuadernación 
en tela, que permite manejar (y conser... ' 
var) la obra cómodamente • 

Según se anuncia, la obra constará 
ahora de tres volúmenes (Grado prepa ... 
ratorio y elemental; Grado medio; Gra
do Superior), de los que ha aparecido 
el primero, al cual se reduce la actual 
reseña. Esperamos con impaciencia la 
aparición de los dos restantes.-RAMóN 
ESQUER TORRES. 

(De Revista de Educación. Madrid, 
número 150, enero 1963.) 
SERRANO DE HARO, AGUSTÍN: Una mujer 

para una obra. Ediciones Paranirifo. 

8.10Madrid, 1962. 117 págs. en 
La mujer, María Josefa Segovia Mo.... 

rón: la obra, la Institución Teresiana, y 
el biógrafo, ya es también extensamente 
conocido, como conocidisima es no sólo 
la agilidad y brillantez de su pluma, 
sino también su dirección marcada siem
pre, desde el principio hasta el fin, hacía. 
la propagación. y defensa del ideal ca... 
tólico hecho , realidad desde la propia 
educación primaria. 

Por esto nada sorprende el que nos 

ofrezca ahora una biografia apasionada 
y apasionante, de la que fue primera 
colaboradora del padre Poveda, la ins... 
pectora de Primera Enseñanza, que dejó
su provincia, Jaén, y su función, el vf.
sitar escuelas, para extender por el mun..
do una obra "hoy gozo de la Iglesia y 
orgullo de la cultura española". 

Este trabajo, como el autor indica, es 
parte de uno más extenso .. acerca de la 
Institución Teresiana y la personalidad 
de sus fundadores", que le fue premiado 
por el Instituto de Estudios Gienenses. 
y que indudablemente creemos que me... 
rece ser publicado en su conjunto, por-
que con sólo esta muestra, que se lee de 
un tirón, y con sumo regusto, Serrano 
de Haro nos deja con la miel en los la.... 
bios.-A. P. 

V·lALL, W. D.: Educación y salud merz.... 
tal. Versión eS¡pañola de Luis Fernán... 
dez Cancela. Edit. Aguilar, Madrid, 
1962. 425 págs. 

Desde que este libro se nos 'Viene a 

las manos hasta que le hemos dado vuet... 

ta a la última tapa, no se aleja de la 

mente del estudioso o lector la idea de 

que está ante un trabajo interesante. 


Por otra parte, el prefacio de J. Pia... 
get, el número y calidad de los parti. 
cipantes en la Conferencia sobre la edu.. 
cación y salud méntal de los niños de 
Europa, reunida en 1952 por la Unesco 
en París, y cuyos acuerdos constituyen 
el motivo del texto, son otros tantos 
incentivos que nos prediS¡ponen a exa
minarlo con atención, predisposición que
se convierte en anh~lo acuciante al con
siderar el índice general. 

El problema de la comprensión inter... 
nacional, la afición por el riesgo, la 
frustración y sus compensaciones, la vu}... 
nerabilidad del niño respeCto a la expe... 
rienda, los .problemas del grU¡po y de 
la colectividad, las necesidades socia.... 
les, las actitudes y la adaptación, for... 
mas de pensamiento, conflictos de va
lores, capacidades mal explotadas, la 
toma de conciencia de sí mismo, la es... 
pecialización profesional, la delincuen-
cia juvenil y otros muchos puntos rela.,.. 
donados con la infancia y adolescencia 
hacen que el libro sea indiS¡pensable a 
educadores y sirva también a sociólogos. 
¡psicólogos y políticos. 

Es posible que criterios meticuloso& se 
encuentren temas en él, como el de la 
coeducación, por ejemplo, que en su en... 
foque amplio rocen con nuestra forma 
típica de entenderlos, pero no debe ol-
vidarse que el libro está concebido para 
que ·sea leído en· todos los ámbitos. 

Un apéndice muy extenso sobre -la 
descripción y apreciación de la pers~ 
lidad con la secuela de observaciones 
sobre "tests'\ aplicación y fiabilidad de 
los mismos, así como dos índices alfabé
ticos, uno de autores y otro de mate.. 
rias, cierran el libro que a nuestro pa.. 
recer no tiene desperdicio alguno.-A. P. 
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CONCURSO PARA PR VIS ION DE JEFATURAS DE 

DEPARTAMENTO DEL C. E. D. O. D. E. P. 


ÜRDEN DE 20 DE FEBRERO DE 1963 POR LA QUE SE CON
VOCA CONCURSO PARA LA PROVISIÓN DE LAS PLAZAS DE 
JEFE DE DEPARTAMENTO QUE SE CITAN, DEL CENTRO 
DE DocUMENTACióN Y ORIENTACIÓN DIDÁCTICA DE 
ENSEÑANZA PRIMARIA. 

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 24 de octubre 
de 1962 (B. O. del Ministerio de Educación Nacional 
de 3 de diciembre) se modificó el artículo 16 del Re
glamento por el que se rige el Centro de Documenta
ción y Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria, 
creando los Departamentos de Coordinación y de Ma
nuales Escolares y modificando la denominación de 
otros dos: el de Investigación, que se llamará en lo 
sucesivo Departamento de Estudios y Proyectos, y el 
de Educación de Adultos, que será en adelante el de 
Material Didáctico. 

Por Orden ministerial del 29 de octubre de 1962 
(B. O. del E. de 3 de enero de 1963) se declaró de-
sierto el concurso convocado por Orden de 5 de mayo 
último (B. O. del E. del 18) para la provisión del 
cargo de jefe del Departamento de Investigación, va
cante hace algún tiempo. 

Todo ello da lugar a que en la actualidad existan 
vacantes las Jefaturas de los Departamentos de Coor
dinación, de Estudios y Proyectos y de Manuales Es-
colares del C. E. D. O. D. E. P., cuya 'Provisión ha 
de hacerse mediante concurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4. 0 del Decreto de 25 de abril 
de 1958 (B. O. del E. del 15 de mayo). 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner: 

Primero. Se convoca concurso para el nombra-
miento de jefes de los Departamentos de Coordina
ción, Estudios y Proyectos y Manuales Escolares del 
Centro de Documentación y Orientación Didáctica de 
Enseñanza Primaria. 

Segundo. Para tomar parte en el mismo se requie,... 
re pertenecer a uno cualquiera de los escalafones do
centes dependientes de la Dirección General de Ense-
fianza Primaria o ser especialista destacado en los 
problemas y técnicas propios de la educación a este 
nivel. 

Tercero. Los que aspiren al nombramiento para 
que se convoca este concurso deberán presentar ins... 
tanda, en la que se haga constar expresamente cuál 
de los dos supuestos consignados en el número ante .. 
rlor se alega para concursar. 

Con la instancia se presentará: 
A) Relación de méritos, y numerando correlativa.

mente uno por uno los que se aleguen, y 
B) Los documentos justificativos de cada uno de 

los alegados, sin que pueda tomarse en consideración 
ninguno que no resulte probado. 

Cuarto. Deberá hacerse constar, necesariamente, 
como méritos preceptivos, los que hagan referencia a 
servicios prestados en los Cuerpos docentes dependien ... 
tes de esa Dirección General y los que se hayan reali-
zado en otro cualquiera de España o del extranjero. 

A título puramente enunciativo se hace constar que 
serán méritos sujetos a especial consideración los si-
guientes: formación especializada, realización de ta... 
reas de formación del Magisterio Primario~ orientación 
del mismo: títulos académicos; posesión de idiomas; 
brlllantez de expedientes académicos o en el resultado 
de oposiciones ganadas, publicaciones especializadas; 
trabajos o servicios relacionados con el puesto a que 
se aspira realizados en España o en el extranjero, y, 
en general, cualquier otro que pueda indicar la voca-
ción, aptitud, preparación y realizaciones de toda clase 
del áspirante. 

Quinto. Las solicitudes y documentación aneja se 

presentará en el Registro General del D~partamento '\ 
antes de las trece horas del último día ·áe los treinta. , 
hábiles siguientes a la publicación de ~s~a Or~en en¡. .~ 
el B. O. del E. ,,/' ?} 

Sexto. La documentación y méritos .· 'QT!~Ur":'J' 
santes se estudiará por una Comisión especial, prast.:. 
elida por el director general de Enseñanza Primaria, 
que ¡podrá delegar este servicio, e integrada por el 
director del Centro de Documentación y Orientación 
Didáctica de Enseñanza Primaria; por don Anselmo 
Romero Marín, catedrático de la Facultad de Filo
sofía y Letras de la Universidad de Madrid; don An-
tonio Gil Alberdi, inspector general de Enseñanza Pri
maria, y don Darío Zori Bregón, inspector central 
de Enseñanza del Magisterio, que formarán libremente 
su propuesta teniendo en cuenta, además de los títu
los, publicaciones y cargos, que dará preferencia, en 
igualdad de condiciones, a los profesores numerarios 
de Escuelas del Magisterio ¡para el desempeño de las 
Jefaturas de los Departamentos de Coordinación y Es... 
tudios y Proyectos y a los inspectores o directores de 
Grupos Escolares para el de Manuales Escolares, así 
como también a los aspirantes que demuestren la po
sesión de los idiomas alemán e inglés. 

Séptimo. A la vista de la propuesta de la Comi ... 
sión especial se acordi;lrá, por Orden ministerial, lo 
que proceda. 

Octavo. Quienes resulten nombrados desempeña-
rán el puesto de jefe del Departamento, que· en virtud 
de este concurso se le asigne, durante el plazo señalado 
en el artículo 5.0 del Decreto de 5 de abril de 1958. 

Noveno. De acuerdo con el artículo 24 del refe
rido Decreto, la jornada de trabajo será de cuatro 
horas consecutivas, durante las mañanas, en los días 
laborables, y dos horas más un día a la semana, por 
la tarde, de diecisiete a diecinueve, en la fecha que 
para cada uno señala el director, y si las necesidades 
del Centro lo exigen podrán efectuar trabajos coro,... 
plementarios los jefes de Departamento que volunta..
riamente lo soliciten. 

El cargo será incompatible con cualquier otro cuyo 
horario coincida, aunque sea parcialmente, con el tra-
bajo en el Centro, y tendrá como retribución una gra
tificación mensual de 6.00.0 pesetas, computándose en 
pago de esta cantidad los haberes que el nombrado 
!Perciba por su cargo en los escalafones docentes, de ... 
pendientes de esa Dirección General, más lo que com ... 
plementariamente pudiera corresponderle si de acuerdo 
con el párrafo segundo del artículo 24 del Regla..
mento del Centro realizase jornada completa. 

Décimo. Cuando el nombrado pertenezca, en si
tuación de actividad, a algunos de los escalafones do..
centes dependientes de esa Dirección General, se ins ... 
truirá expediente de excedencia activa, considerándose 
como solicitud para obtener esta situación, condicio..
nada al nombramiento, la misma instancia por la que 
hayan acudido al concurso. 

La excedencia activa, cuando se obtenga, llevará 
consigo el disfrute de haberes durante el tiempo de 
reserva de plaza. 

Undécimo. Los nombrados podrán disfrutar de 
prórroga en su puesto, con sujeción a lo preceptuado 
en el Decreto de referencia y en el Reglamento del 
Centro. 

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás 
efectos. 

Dios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid, 20 de febrero de 1963. 

Lora Tamayo. 

Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Primaria. 
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lio Alarcos _Llorach, Joaquín Arce, Rosario López Bá_ez, Émilio 
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loe maestros y maestras, especialmen
te p11ra todos aquellos que comienzan 
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LA ENSEÑANZA 
DE LA ORTOGRA~ 
FIA EN LA ESCUE

LA PRIMARIA 
Con u nas consideraciones 

preYia~ sohrp los aspectos 
<lidá<:tieo" dt' la ortografía 
y unas norn1as metodológj~ 
cas de caráctt'J' general SP 
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tiempo. 
He aquí algunos titulos de 
los capítuJos de este libro. 
q.u¡ hablan por sí mo8<'1W8 y 
perfilan e! ámbito de lo pe
dagógica -de moao harta .,,_ 
jerente de co-mo l·o lwlcfa,. 
las vieja~ reflexiones libru
cas: De la peaogog-ta de 14 
angustia a la- pedagogía d~ 
la esperanza, La eduoocU"' 
d·esde la perspect!va socioló
gica, Problemas de educac46" 
popular, Psicologfoa del espu
fto! y edu,cación para ,,. 
cmwiven;cia, La famiilia 11 ¡,. 
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Un nuevo enfoque de los pro
blemas de la escuela en rela
ción con su ambiente: lo edu
cativo como un hecho huma
no localizable, y ](}S diversos 
mod(}S de cumplirse la tarea 
e•colar en función de las dis
tintas maneras de aQj>nta~e 
y habitar un lugar. Páginas 
que abrirán J)('rspectivas a 
los e•tudiosos y orientarán 

Ochocientas cincuenta páginas colllla.gTadas al estudio de los múltiplea 
problemas que encierra la forma más difícil de Escuela: la Unitaria.. Ea 
ésta, como en las demás obras publicadas por el C. E. D. 0.. D. El P., se 
ofrece al lector el resultado de múltiples esfuerzos y colaboraciones en 
torno a un problema. de interés general. 

·a los edueadores. 

Este libro llegará. a. ser el manual peda.gógico del maestro y obra de 
estudio y consulta de todo profesional que 'quiera estar bien informado. 
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