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material didáctico 

distribuido por la DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA 

a las escuelas españolas 

7.775 	proycctore · ele vis tas fijas de 300 w. de 
potencia, con reld gcración por ventilador. 
Provistos de malet a . 

181 	multlfonos , que equipan radio, eleolrófo. 2.628 elcolrófouos de sonido estereofónico, con 
no , mn guetófono y ampUOcndor. Poten· 4 velocidacles y 4 w. de potencia de salida . 
cía de salida de .10 w. Con mesa so¡1orte. 

503 	 lotes d e mnlcrlol de pá rvulos, formados 1.967 bibliotecas auxiliares para las clases, for. 2.345 bibliotecas de consulta para los maestros, 
por Juegos d lvllr6os y útiles para la edu· madas por un conjunto de 15 volúmenes. formBda por 127 volúmenes y 53.500 Jotes 
cación sensorial . de di ccionario y Blln s. 

Aparte de lo expresado en los pies de las fotogn fías, se han distribuido también: 

7.881 	 colecciones de diapositivas. 

100 películas de cine de 8 mm. 


1.261 	 máquinas de escribir de distintos tipos destinadas a las clases de mecanografía ele mí· 
ciacíón profesional. 

2.678 	colecciones de discos, con un total de más de 51.000 unidades . 
674 cajas del hombre visible. 
413 multicopistas. 
149 proyectores de cine, con elevador-re:luctor y trípode. 

3.183.395 lotes ele manuales escolares. Estos d Jrante los años 1962, 1963 y 1964. 
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REVISTA DEL CENTRO DE DOCUillENTACION 

y 

ORIENTACION DIDACTICA DE ENSEÑANZA PRIMARIA 

3 
El Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Primaria, con motivo 

de la reforma de nuestra Revista VIDA ESCOLAR, se dirige al Magis
terio para que dote de aliento espiritual, de vida y de contenido hu
mano el bagaje de información y documentación que nuestra Revista 
suministra. 

4 
El Director del CEDODEP informa al Magisterio acerca de la re

visión y actualización de los Cuestionarios de Enseñanza Primaria, 
sobre su tipología, técnicas de elaboración, contenido, fases y desarro
llo de las distintas materias. 

6 
Renzo . Titone, una de las figuras más destacadas de nuestro tie.mpo, 

escribe en torno a la personalidad del maestro. 

8 
e María Josefa Alcázar, Jefe del Departamento de Documentación 

del CEDODEP, escribe sobre Orientaciones Didácticas para niveles de 
Conocimientos Sociales. 

• Elíseo Lavara Gros, Jefe del Departamento de Coordinación del 
CEDODEP, informa sobre la Enseñanza de las Ciencias y los Niveles 
Mínimos. 

• Julián Jiménez, Director de Grupo Escolar, escribe sobre Niveles 
de Conocimientos por Cursos. 

14 
• De Planificación e Investigación e s e r i b e Consuelo Sánchez 

Buchón. 

• Arturo de la Orden Hoz expone una serie de ideas en torno a 
La Acción Educativa e Investigación Pedagógica. 
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Deseando siempre que la revista 
VIDA ESCOLAR sea un instrumen
to útil en manos del Magisterio, 
iniciamos ahora una nueva etapa 
en su estructura y presentación. 

No pensamos en modo alguno 
que con esta mejora hayamos lle
gado definitivamente al objetivo 
ideal que todos pretendemos. So
mos conscientes de nuestras nece
sidades y limitaciones, y sólo en
tendemos que, fieles siempre al ine
vitable carácter dinámico de las 
publicaciones periódicas, VIDA ES
COLAR ha de confeccionarse de 
acuerdo con las nuevas orientacio
nes pedagógicas y de cara siempre 
a las necesidades más urgentes de 
nuestro Magisterio. 

secciones: 
ArticuloE 

liciades 

Oriüntacic.:Jes didae-~~c~l.t~~,~ sobre 
tcc..uccron. 
rle tarea.~ e::·

del CEDODEP, un 
tefie:riones e! cargo de 

uno de los Jefes ele 
·mento del Centro ·de Doc::;;•: .·r!a· 
ción y Orientación 
elevar, desde puntos ele 
tintos, pero cnmpl~::mentario;.;, le~ e~ 
pacitación técmco ;'eC!agógica los 
docentes. 

Leccim.:as 
didácticos, 

F~Sl'UÜ.t ¡\__ _.,, 

h: escuela, In
• 	 J:üogralía. constitll· 

seccírmes dentro 
w TIDA ES

COLAR. 

Cualquier sugerencia o indicación 
que quisieran formularnos sobre 
VIDA ESCOLAR será recibida ple
na ·de agradecimiento y con el pro
pósito más noble de mejora y per
feccionamiento. 

e De Las Aplicaciones Didácticas del Magnetófono informa Juan 
Navarro Higueras. 

e Alvaro Buj Gimeno escribe sobre Manuales Escolares y Ense
ñanza. 

8 De las Revistas y Publicaciones del CEDODEP informa Victorino 
Arroyo del Castillo. 

8 En torno a la Alfabetización de Adultos informa Ambrosio J. Pul
pillo. 

Se hace una información gráfica de la Exposición Internacional de 
Manuales Escolares y Material Didáctico, celebrada en Madrid del 
19 de noviembre al 6 de diciembre de 1964. 

e 	 24 

Javier Lagar Marín, maestro nacional de Mayans, escribe sobre la 
construcción en la propia escuela de un Pluviómetro y de una Veleta 
cxperimental. 

El 

Se pone en conocimiento de los maestros unas nociones generales 
sobre traumatismos torácicos, abdominales y fracturas de huesos, in
dicando las maneras de proceder según los casos. 

27 

Se brinda al Magisterio una serie de noticias relacionadas con el 
movimiento pedagógico en España y en el extranjero. 

29 

De los libros recibidos en este Centro, tanto para Maestro como 
para escolares, se expone una crítica de los mismos para conocimiento 
del Magisterio. 

Bih,Jografía 

Para aficionados y estudiosos de la problemática educativa de los 
medios audiovisuales, se incluye una amplia bibliografía sobre ense
ñanza por Radio y TV. 

e En la segunda de cubierta se ofre.ce una muestra del material 
didáctico entregado por el Ministerio de Educación a las escu·la> 
nacionales. 

• En la tercera de cubierta se informa acerca de las bases dd 
tercer concurso nacional de Educación Musical: Tú y la Música. 

• En la cuarta de cubierta se ofrece al Magisterio una muestra 
de Publicaciones del CEDODEP. 
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M·a satisface mucho el poder dirigirme desde aquí, con motivo de la renovación 
de la revista VIDA ESCOLAR, a cuantos dedican su esfuerzo cotidiano a 1:3 noble tarea 
de formar a la infancia en la Escuela Primaria. 

La revista, hoy renovada en su formato y contenido, ha sido desde su aparición. 
en octubre de 1958, un va1iosc utensilio al servicio del perfeccionamiento de nuestras 
escuelas. Con ese objetivo se fundó, y hoy podemos decir con satisfacción que la pri 
mera etapa ha sido superada. 

En estos momentos, el fin fundacional sigue siendo esencialmente el mismo: la ele
vación del nivel de la Escuela Primaria ?spañola, mediante la actualización de las téc
nicas y procedimientos de educación y de enseñanza, de acuerdo con las exigencias de 
nuestra sociedad. A facilitar la posibilidad de dar satisfacción a esas legítimas exigen
cias se han dirigido nuestros esfuerzos no sólo mediante la realización de Planes de 
Construcciones Escolares que nos permitan disponer del número de aulas suficiente para 
la escolarización total de la población infantil de seis a catorce años, sino mediante do
taciones de nuevo material didáctico a muchas escuelas y la renovación, que es ya un 
hecho logrado, de los manuales escolares conseguida a través de concursos que han es
timulado la aparición de libros actualizados en su formato, contenido y enfoque di
dáctico. 

Por otra parte se ha impulsado la graduación escolar, facilitándola con el trans
porte y los comedores, y se está depurando el rendimiento de la enseñanza con la im
plantación desde este año de Niveles de Conocimientos para la promoción de los esco
lares por cursos, que será completado inmediatamente con una reforma sustancial de 
los Cuestionarios y Programas Nacionales de Enseñanza Primaria, que están en estudio 
muy avanzado. Todos estos hechos, y muchos otros que sería prolijo enumerar, abrirán, 
sin duda, una nueva etapa en el decidido avance hacia el objetivo fundamental. 

VIDA ESCOLAR, estoy seguro ele ello, será durante esta nueva etapa el fino instru
mento que permitirá a maestros, directores e inspectores disponer de una información 
puesta al día sobre cuantas cuestiones se relacionan con la escuela, la enseñanza y la 
educación en general, así como una caudalosa fuente de sugerencias e iniciativas para 
enriquecer y perfeccionar la actividad escolar en todas sus manifestaciones. 

Naturalmente, una revista, por buena que sea, no es más que un medio, un ins
trumento, que, como todos los medios, se halla al servicio del hombre y ha de ser utili 
zado por éste. Es justamente a vosotros, abnegados hombres y mujeres de la Enseñanza 
Primaria-Maestros, Directores, Inspectores, Catedráticos-a quienes corresponde dotar 
de aliento espiritual, de vida y de contenido humano el bagaje de información y docu
mentación que VIDA ESCOLAR suministra. Sólo vuestra acción continuada, la práctica dia
ria en las Escuelas, el estudio y, comentario en los Centros de Colaboración Pedagógica, en 
los cursos de las Escuelas Normales, en los cursillos y reuniones de trabajo, pueden conducir 
a que la siembra efectuada por VIDA ESCOLAR produzca sazonados frutos de perfeccio
namiento en la enseñanza que se traducirán en elevación del nivel cultural básico y en un 
mejoramiento material y espiritual de nuestro pueblo. 

Creo que el objetivGJ merece la pena. En vosotros deposito mi confianza. 

JOAQUIN TENA ARTIGAS 

Director General de Enseñanza Primaria 
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U RGE en.la hora actual de la pedagogía española la 
revisión v actualización de los Cuestionarios de 

Enseñanza Primaria aprobados por O. M. de 6 de 
febrero 1953. 

Las recomendaciones de la Conferencia Internacio
nal de Ginebra (1959) insisten en la necesidad de re
novar periódicamente -al menos cada diez años
el contenido de los Cuestionarios y Programas. 

La escuela debe por ello actualizarse y establecer 
positivas correlaciones con los avances científicos, pe
dagógicos, psicológicos y sociales. El Cuestionario 
puede y debe ser índice significativo de esta actua
lización. 

La Dirección General de Enseñanza Primaria, cons
ciente de esta necesidad v deseosa de alcanzar estos 
objetivos, ha encargado ái Centro de Documentación 
y Orientación Didáctica -asesorado por el personal 
competente necesario- la redacción del Anteproyecto 
de unos nuevos Cuestionarios de Enseñanza Primaria. 

En la confección de estos nuevos Cuestionarios 
convendría situarse en una zona intermedia entre la 
redacción de unos Cuestionarios considerados como 
simples índices de nociones y la elaboración de unos 
Programas analíticos ricos en ejercicios, actividades 
y experiencias didácticas. 

Las cualidades generales exigibles a los nuevos 
Cuestionarios para alcanzar los objetivos propuestos 
son estas: 

a) ·Tendrán en cuenta los cambios que se operan 
en todas las esferas de la vida como consecuencia 
de la rapidez del desarrollo y de la aplicación de los 
conocimientos científicos. 

b) De acuerdo con la auténtica concepción de los 
fines de la educación huirán del excesivo intelectua
lismo y mirarán con profundidad al educando pro
curando ante todo cubrir con éxito la plenitud de 
su formación integral y adaptarse a las necesidades 
de la sociedad española actual. 

e) Sobre la base de una mayor comprensión del 
niño y del proceso de adquisición de conocimientos, 
como consecuencia de los avances en Psicología y 
Pedagogía, utilizarán al máximo el criterio activo en 
la formulación de los contenidos de aprendizaje. 

Para que estos nuevos Cuestionarios de la Ense
ñanza Primaria Española respondan sinceramente a 
la realidad de nuestra escuela, será necesario recabar 
la unión sinérgica de varios procedimientos de ela
boración. 

1) Los argumentos psicodidácticos aleccionan efi
cazmente determinando las condiciones esenciales del 
Cuestionario en orden a las posibilidades discentes 
o de aprendizaje. 

2) Las investigaciones experimentales marcan con 
rigor las edades críticas en que un determinado con
tenido nocional o formal puede ser aceptado sin trau
mas ni limitaciones. 

3) Los estudios de educación comparada asesoran 
poniendo en nuestras manos el modo típico y con
creto cómo un país determinado ha solucionado hoy 
la confección de sus cuestionarios. 

4) Las advertencias de la Sociología y los supues
tos del Plan de desarrollo económico-social prescriben 
la entrada en la escuela de ciertos contenidos disci

plinarios utilísimos para la adaptación y triunfo de
finitivo del educando en su vida social y profesional. 

5) Finalmente se recaba también el asesoramiento 
de especialistas diversos, entre ellos, psicólogos, pe
dagogos, científicos de diversas materias, autoridades 
y representaciones del mundo del trabajo, maestros, 
padres de familia y educadores en general. 

El contenido de los Cuestionarios se estructurará 
en cuatro sectores educativos fundamentales: 

a) Unidades didácticas, básicas y realistas, que 
proporcionen al escolar primario un conocimiento 
progresivo y diferencial en torno a la Naturaleza y 
a la Vida Social como sectores de saberes impres
cindibles para su proyección en el mundo y en la 
vida. 

b) Técnicas instrumentales de la cultura, es decir, 
dominio del Lenguaje (lectura, escritura e idioma) y 
comprensión de las relaciones numéricas (Matemá
ticas). 

e) Técnicas de expresión. artística, Dibujo, Música 
y manualizaciones, sobre cuya base pueda el escolar 
primario contemplar y crear los valores estéticos y 
artísticos y adquirir las destrezas operativas necesa
rias para la vida. 

d) Materias de carácter especial, Religión, Forma
ción del Espíritu Nacional, Enseñanzas del Hogar y 
Educación Física, procurando desarrollar en el alum
no un sistema de hábitos y actitudes frente a los 
valores religiosos, políticos, vitales, sociales, econó
micos, etc. 

Los objetivos didácticos por cursos y materias 
obedecerán -siguiendo la pauta innovadora de los 
niveles aprobados por Resolución de la Dirección Ge
neral de Enseñanza Primaria de 20 de abril de 1964
a un encuadramiento señalando las unidades de apren
dizaje, y las adquisiciones que pretenden cubrirse en 
cada etapa. 

Se tendrá especial cuidado para entender que las 
adquisiciones no son exclusivamente ;zocional<!s, sino 
también, y muy especialmente, formales o educati
vas. Junto a los conocimientos proporcionados por 
los distintos sectores disciplinarios hay que exigir el 
desarrollo profundo de hábitos, capacidades y des
trezas que posibiliten la formación integral de la 
personalidad. 
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Las fases. 

Con objeto de que los Cuestionarios reconozcan en 
la práctica instructiva las exigencias mínimas de la 
Psicología Escolar y la Didáctica, cubrirán en su 
desarrollo las siguientes fases: 

1) Globalizaciones (para los cursos 1.• y 2.0).-En 
la Psicología concreta del niño, la intuición del todo 
precede al reconocimiento analítico de las partes. La 
escuela tiene, pues, como tarea la de favorecer este 
proceso natural partiendo de las primeras intuiciones 
globales para llegar progresivamente a disociarlas y 
ligarlas luego en un razonamiento reflexivo. 

2) Iniciación a la diferenciación de conocimientos 
(en los cursos 3.• y 4.•).-Conforme la mentalidad in
fantil, separándose del sincretismo percepcional, da 
entrada a la utilización del análisis diferenciador, los 
cuestionarios, consecuentes con este nuevo gesto de 
la psicología escolar, separarán Naturaleza y Sociedad 
(estableciendo primero oportunas correlaciones) fija
rán dentro de cada apartado un grupo de nociones 
particulares y significativas. 

3) Continuación de la diferenciación y entrada en 
el mundo de los saberes sistematizados (durante los 
cursos s.• y 6.0).-Se establecerán, por ello, subdivi
siones en cada uno de los apartados anteriores, Na
turaleza y Vida Social. 

4) Sistematización de conocimientos (para los cur
sos 7.• y 8.•).-Los ejercicios y actividades cubiertas 
en etapas anteriores han hecho posible este nuevo 
resorte de la psicología infantil: situar cada noción 
en su correspondiente asignatura y proyectar la sis
tematización en cada uno de los campos de las dis
ciplinas escolares. 

Por JUAN MANUEL MORENO G. 
Director del C.E.D.O.D.E.P. 

Desarrollo de las materias. 

Las unidades didácticas, básicas y realistas, citadas 
anteriormente, se distribuirán teniendo en cuenta el 
número de semanas de trabajo escolar útil: 

- 1.0 y 2:• cursos. 30 unidades didácticas globali
zadas, una para cada una de las 30 semanas del curso. 

- 3.0 y 4 ... cursos. Se duplicará el número de uni
dades didácticas, 30 para Naturaleza y 30 para Vida 
Social. Duración de cada unidad didáctica: tres días. 

- A partir del s.• curso. Se irá aumentando pro
gresivamente y diferencialmente el número de unida
des didácticas, de forma que cada una de ellas sea 
cubierta en cada jornada escolar. Lo que permitirá, 
sin duda, simplificar y dar unidad al trabajo dis
cente. 

Las técnicas instrumentales de la Cultura (Lectura, 
Escritura, idioma nacional, lengua extranjera -a par
tir del 7.• curso- y Matemáticas), así como las téc
nicas de expresión artística (Dibujo, Música, Manua
lizaciones) y las materias de carácter especial (Re
ligión, Educación Física y Formación del Espíritu Na
cional) seguirán un desarrollo independiente a lo 
largo de los distintos cursos, tal y como sea exigido 
por el carácter particular de cada una de ellas y en 
una marcha correlativa a la del tratamiento de las 
unidades didácticas. 

Al describir ahora muy sumariamente los ejes car
dinales de los nuevos Cuestionarios de Enseñanza 
Primaria deseamos dejar constancia de sus dos am
biciones esenciales: 

Una ambición teleológico. que asegura la formación 
integral del niño español, y una ambición metodo
lógica que exige la instauración definitiva del trabajo 
escolar activo y útil en nuestras escuelas. 



LA LEY

DE

«MAESTRlA» ^'^

•
.

Por RENZO TITONE

A personalidarl de1 maestro tiene, al tnismo
L tiempo, valor rle eficiencia causal y de causa-
lidad final o«ejPmplar». Los valores de la pereona•
lidad maĥistral, por una parte, esthnulan, animan,
incitan, arrastran al alumno a trabajar activamente
en su propio perfeccionamiento individual ; por
otra parte, constituye un paradi^ma vivo y coucreto
de 1a perfeccicín, a la cual está llamado i ĉualmente
el alumno. El ^maestro, por lo tanto, en su forma
ideal, representa la norrna final del completo des-
arrollo de1 escolar.

Este es2á llamado a convertirse Pn «un centro in-
teli^ente de autonomía rle aceión, un construcior
de valores, un nta<^stror^ (1).

^ Qué siónifica «mar^s2ro»? Ya hemos dicho que
este término, aparte de la siguificación profesional
qne comúnmente encierra, posee también una co-
notación de «perfe,cción espiritual-huntana^,. l1L^aes-
tro es la personalidad -perfección de la individua-
lidud- que ha alcanrado la plenitud de su propia
libertad espiritual, que, en la posesión acfual y
viva de la cultura y de la moralidad, ha adqnirido
el pleno dominio sobre las cosas y sobre sí mismo.
Ha adquirido un grado de eminencia o de exce-
lencia espiri[ual (c<maris-tern) y, por tanto, de anto-
dotninio y de hetereo-dominio.

(*) Ttrotvc, R.: Aletoclologia DidaCtica. Edit. PAS-
V.E.R.L.A.G. 7,iirich, 1963, p:ígs. 521-523.

(1) RcsTn, R.: F'ílosolia clell'edacazíone. CEDAM. Fa•
dova, 1943, pág. 333.

Por consibuiente, como e; ohvio, el concepto de
«mae,tron, en sentido perfectivo, tiette dos si^ni•
ficados : un siguificado hos^:rsivo, de plena madurez
de la personalidad y nn si^nificado transeunte, de
capacidad comunicativa de los valores prsonales. En
e,l prítner sentído, el botnbre, es magister sui (duet^o
de su ser y de su hacer); en el segundo, es mn^is•nr

alterins (dominador de los demás, para enri^luecer-
los). Antes de ser maestro de los demás, el Itombre
debe ser maestm de sí mismo. Y es precisamente a

esta meta a donrle el ma^ister alterius debe condu-
cir a este otro ser huntano : a ser ma^ister sui,

Esta que se denomina acertadamente «ley de
maestría», y que, antes de ser lev didÁCtica, es fun-
damentalmente principio pedaoóoico, ha sido am-
pliamente desarrollada por e[ pensamiento de Ra-
fael Iiesta (2). Aportamos alñunas citas si;nifi-

cativas.
La individualidad, en cuanto tal, afirrna, tiene

como fin de perfeccionamiento el principio de la
originalidad de las actitudes, el principi^o de 1a
innovación, de la ima^inación creadora, de la in-
ventiva de la ^euialidad de ia mente, de la heroici-
rlad y del primado del corazórt y del pensamiento.

«Ser autor del orden de sí mistno y de] mundo
siónifica hacerse uiaestro de un objeto que es e1
mundo interno y esterno; autor del orden de per-
fección que se refiere^ al carácter de orióinalidad de
las l^ropias actitudes ci^nifica hacer^e maestro en

la misma individualidad de hontbren. He aquí ]os
dos a.^pectos : maestro del nwndo y maestro de eí
►uismo.

la;s la propír^^rlad de la educacicín.
« EI maestro e., el tipo i;leal rle hombre. Pero no

se puede ser maestro en el orden de los princi^iios
universales de la eshecie v rnás que en cuanto qne
cada hontbre ha potenciado al máximo laa cirtndes
cle la propia oribinalidad o indivirlualidad. i,a in-
dividualidad de un maestro es lo qtie J. B. ^ieo
denatuirna xtn creador, es la unidad dPl ^enio y del
héroY y quiere decir formar en el hombre lo divino
que bay en la inconlundible oriéinalidad de cada
hombre» (3).

l.a personalidad po,ee en eí misma, de un modo
iumanc:nte, tm doble orden ; el ordPn estático de

(21 Cfr. R. Resr4: Trattat^ di !'edagogía (1910) y l,a
teoria rlella cultura e l'insegnamento (1951).

(31 Ihídem: La reoria rfella cultura e l'insegnamento.
Génova, 1951, pága. lE^•166.
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sus principios constitutivos, y el orden dinámico
«de perfección del desarrollo armónico de todos
los elementos constitutivos del individuo en la for-
ma ideal de la unidad y de la autonomía del sujeto;
es la eunomia, es decir, el orden legi^lativo del
bien y de la pexfección en la forma de la unidad V
de la autonomía propia de la individualidad ori-
ginal de todo sex humano» (4).

Ahora bien, es^te orden dinámico ideal del des-
arrollo de la personalidad pue,de estructurarse en

dos formas : la personalidad puede encarnar

el ideal del héroe o del santo «por la abneg,ación

o la cornbatividad en el atenimiento a la norma^,,
«repito, como dice Cattaneo, el sistema que se hace
persona excepcional», es decir, la persona que, en
la obediencia a la ley (sistema), alcanza el ápice del
beroísmo o de la santidad ; o bien, el ideal del
genio «por el establecimien2o crítico y racional de
nuevas leyes (la persona excepcional del bombre
que crea un sistema»). O sea, la persona que, mo-
vida por arcana inspiración e iluminada par intui-
ción profunda, descubre nuevas leyes de la realidad
(e^s el inventor).

(4) Ibíd.: págs. 166•167.

Desarrollar estos pricipios inmanentes a la perso-
na es educar; mientras que unifiear y, dirigir estos
principios de aeuerdo con una farma de perfección
ideal es f ormar el maestro «como el tipo sintético
del héroe y del genio, o de la perfección propia de
la individualidad original del hombre» (5). «El
hombre de naturaleza que se ahace singularidad de
genio (mente) y de hér,ec`^^se^rtt^nieuto), es decir,
que se hace maestro pp^ ^o^xá^ dq la; ^ltura, eonsti-
tuye el modelo trany^aetid^tital, fihal;.t^f.,^a eduea-
ción. El inventor y^l ^a^to o, él #télroé t;at1 los dos
momentos del modelo atlea^^,de la'.^^áa^i^: el
Maestro» (6). ,, ;yi v `

Bajo esta luz, se compí+en-derŝ" ^cilmenbé.,'c^ue el
maestro no es solamene el ^i^@ppagiser,^^;""que, es-
caso de ideas, armado de fériala;''gqí^- eñn voz es-
tentórea el monótono silabear de los nit^ós ternbla-
rosos, sino que es el ideal altísimo de perfeceión
espiritual, puesto ante !os ojos ávidos del joven,
para que se entusiasme con ello y se encuentre im-
pulsado a conquistar la misma meta :«Vade et tu
fac similiter».

(5) Ibíd.: pág. 167.
(6) Ibíd.: pág. 168.
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OR IENTACIONES D IDACTICAS

PAOtA N IVELES DE

CONOCI M IEPITOS SOCIALES

Por M.a JOSEFA ALCARAZ LLED(}
JeYe del Departamento de Documentación

A c^hesión entre la sociedad v la escue1a, cada
vez Inás necesaria, hace que el niño deba al-

canrar, a travé,s de los conocimi^ent.a aclquiridus
en la escuela y de la exl ►eriencia adquirida en ^^i.
ambiente, tm saber social, una experiencia c^ue le
l^ermita enfocar ar,Prtaclamente los problemas de la
sc^cie^lad en c^t^e va a de^5arrollarse v adc^uirir ^n
plenittid.

T,os nilios tardan en adquirir conceptos tal^es co-
mo Nación v E^tado, ^^ero viven día a día en coii-
tacto con i.n^stitucione, v con ideay básicas para su
vida en un grupo comunitari4, que más tarde les
hace estar dispuestos a cnmprender y vivir otras
nociones más amplias,

Son miembros de ttna falnilia, de un grupo esco-
lar, de un barrio, de un Mi^nicipio, y camo tales
van adquil•iendo las nociones que más tarde les pPr-
mitirán integrarse en la vida de la sociedad plena-
Inente.

F( chico ha de ol^servar las ca5tumbres, los he-
chos, las actividacles colectivas y sacar conclusianf^s
titiles. •

E1 estudio de los conocimientos sociale^ es, IIIaS
que eatudio propiamente rlicho, un vivir ,Situacione^
v observar ^Iechos y circungtancias que permitan al
niño aprehend^er las normas.

No se trata de un estudio memorístico sino de un
clevenir de acontecimiento5, de los que se deducen
conocimientos y enserianzas ca^1a vez más amplias y
profundas que le capacita^n para la convivencia.

Fl medio tatniliar es el tínico ^^tie c^noce el nii^o
durante sus prilneros años y, cuando ingresa en la
escuela se encuentra por primera vez en un^a socie-
dad distinta a lo que ha conocido hasta ahora. Sns
experiencias y contactos sociales se refieren a las
relaciones con la maestra, con los comparieros, con
los familiares de 1os campañeros,

En el medio familiar es,tá en relación, además ^le
con sus padres, hermanos y abuelos, en su caso,



con tíos, primos, etc. Cuando el nitio va a la es-
cuela ya sabe la existencia del parentesco que les
une, pero en ocasiones de una manera imperfecta.
Es misión de la escuela dar un contenido perfecta-
mente comprensible para el niño de cuantas pala-
bras ert;plea para nombrar a aus parientes, hacerle
ver la relación que existe entre ellos y el grado más
o menas próximo dentro de la familia.

El niño ha de aprender una serie de palabras qne
den significado a las nuevas relaciones que establece
en su vida escolar v, al mismo tiempo, ha de am-
pliar su vocabulario por adquisición de nuevos co-
rtocimientos.

Los conocimientos sociales en la escuela, más rllle
responder a un pronrama cronometrado, deben est.ar
inmersos en la tatalidad de los demás conocimientos.
Es preferible hablar y explicar hechos y situaciones,
cuando el contexto de la actividad escolar lo requie-
ra, que dedicar un tiempo y un momento determi-
nado para dar una lección de conocimientos sociales.

Todas las actividades del nitio en la escuela y
fnera de ella están marcadas con el signo de lo so-
clal, por iant0, en cualrjuier circunstancia Se pnedP
presentar la ocasión de hacer vPr situaciones y hacer
aprender al niño normas sociales.

No obstante, pueden hacerse IecclOlles dedicadas
casi exclusivamente al estudio de. lo social. Cuando
se babla de la casa donde vive el niño, de. la calle.
del pueblo, rle la s17CP,sló11 dP, ]oS días, de las flrFtaF,
de los aniversarios, el niño aprende cómo r^l está
inm^erso en esta vida familiar y local, qné ltapel
desempetia oada uno v qué actividades .,c de^arro-
llan .tiiempre con una vertientf^ social.

•

Fa conveniente que ee hablc al nitio de la vida
fatniliar, dando numProSOS Pjenllrlos que puedan rPS-
ponder a casi todos los casos que se presentan en ]a
fanlilia de los alumno.s, de rnodo que no se distingan
por una mayor o menor a^tención a los hijos .cino
que comprenda que las circunstancias exigen distin-
tas situaciones, pero qtle Pn todas se responde a la
I]P,CP,Sldad de protección v educación de, los niños.

Es traumatizante para e;l niño co^mprohar que
hay una situación familiar ideal y que su familia
no responde a ella.

Para el estudio de la calle, el niño debe describir
sn calle, con el mayor detalle posible, si es ancha,
]arga, si tiene tiendas, faroles, anuncios, si las casas
tienen muchos pisos o no, si está cerca o lejos de
la escuela, cuándo hay sol en su calle y en rlué di-
rección está la sombra (por la mañana, a mediodía,
por ]a tarde), si hav un gnardia, qué hace, etc.

i,a descripción de las actividades de un día per-
mite a los niños darse cuenta del tiempo, de la me-
dicía del tiempo, del día y de la noche, mañana y
tarde, es deeir, de las divisiones del día y de las
actividades propias de cada una de ellas, adqni-
riendo lm vocabulario nuevo.

Si el niño describe verbalmente lo que hace en un
día, podrá comprender el siónificado de muchas pa-
labras y adquirir la noción del presente y del pa-
sado, lo que ha hecho hoy, lo que hizo ayer y an-
teayer, lo que hará mañana.

Las adquisiciones sociales por medio del jueoo
son de gran interés. Todos los juegos de los niños
tlenen alno de social, ya que incluso los juegos so-
fitarios son en su mayoría una imitación; pero ver-
daderamente sociales son los juegos de eyuipo; Yn
estos juegos los nilios conocen sus reglas y se so-
meten a ellas, el que no las cumple es rechazado.
Hacer tratnpas en el juego es una falta que hare
que el grupo rehuya al autor. Todoa tratan de !n-
^rar el triunfo empleando su habilidad v destreza,
todos tienen las mismas posibilidades, ganará e)

mejor.

1

En los niño^s de seia a siete años, los asunlu^ a
tratar deben ser sugeridos por la vida familiar v la
vida de ]a escuala. Todas las oportunidades dPbPn
ser aprovechadas para hacer comprender a los ni-
ños la importancia de la vida familiar y las relaclrl-
nes escolares. Para un aprendizaje social, el niño
dPhc practir•ar actividades sociales, or^anizar, parti-
cipar o dirigir juegos, decorar o diqtribuir loe rrfue-
blrs de la clase, buscar y reunir materialea para una
lección, preparar la eonmernoración de una fiesta

f'RCOIAr, et('.

l^r, ,icte a ocho años de edad, las actividades
deben ser diriñidas al estudio de la vida de la co-
munidad o úrcas vecinas a la escuela, deteniPndo^e
en la descri^rción v el es^tudio de ]a vida comnni-
taria, del trahajo en sus diferentes aspecto, : clases
de trahajo, instrumentos empleados, etc. Todo ello
rr^lacionado t.anto con ^e1 estudio de las ciencias so-
ci^ales como con el estudio de las c^iencias experi-
meutale5.

Desarrollando en los nit►os la noción de pasado
v presente será más fácil el conocimiento de la
Iíistoria ; ayudará a aprender la Geografía el des-
arrollar en los niños. la compren "' de las necesi-

dades colectivas de adaptación a^^^i^io ambiente,
clima v sus variaciones, alimPnto,^ cemtmicación,

etcétera.

Asimismo facilitará el estudio de las Ciencias la
comprensión por laarte del niño de la necesidad y
del uso de las plantas y los animales, de las máqui-
nas; de la temperatura y su influencia en todos los
seres...

A1 no figurar como leccionee propiamente dichas,
sino más bien c,omo breves lecciones ocasionales quP
sur^en con el transcurrir de la clase, es conveniente
al final de la jornada recordar las nuevas adqui-
siciones en materia de conocirnientos sociales lo-
^rados casi inconscientemente por el nitio y que,
al recordarlas y sistematizarlas, pasan a ser nocio-
nPS que perdurarán, ya que serán básicas para su

vida social.
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La enseñanza ^e

CoaaESeoxo[Ermo los niveles que estudiamos a una
ciencia particular, parece exigencia previa fijar

la realidad ontológica de dicha disciplina, si aspira•
mos a analizar sus ostructuras.

Nuestros cuestionarios vigentes la designan como
«Ciencias de ia Naturaleza», y no es casualidad tal
nombre. En realidad sintetiza las corrientes polemis-
tas en torno a sila enseñanza de esta disciplina debe
entenderse como simple «estudio de la Naturaleza»
o, por e] contrario, debe reducirse a la «enseñanza
elemental de ]as ciencias». Postura correcta, desde
mi punto de vista, pues siendo fundamentalmente
estudio de la Naturaleza en los primeros grados, de-
bcn, llegada la pubertad, convertirse en «estudio
e!e^nental de las ciencias».

Probleraátiea dg valores y Jines

Los principales valores que deponen en favor de

una educación científica, son:

«a1 En el orden mental, cultivan, desarrollan y
dlsciplinan la observación, origen de nuestras per•
cepciones y, por tanto, de todo nuestro edificio
mentai.

b) En el orden natural, religioso, estético y prác-
tico, las ciencias, mediante 1a unecesidad de compro-
bación», desarrollan la honestidad intelectual y el
amor a la verdad, la capacidad de manipulación,
creación y expresión personal, mientras la contem•
placíón lúc.ida de las bellezas de ]a Creación, que
ellas procuran, eleva el pensamiento a Dios y origi-
na sentimientos pfadosos de adoración y humildad.

c) En el aspecto patriótico, es un deber inesqui-
vable de cuantos tenemos un puesto de responsabi-
lidad en la marcha de la educación española, impul•
sar la formación cientifica para dismínuir e] retraso
industrial y técnico de nuestro pueblo, causa de re
zago económico y de malestar social, sin olvidar ]os
beneticios que a una mentalidad demasiado afectiva
y«literarian puede proporcionarle el fomento de los

as cien^ias ^y I^s n^iveles m^n^r^®s
rw^wr^wenwwrr^owr^w^rr

hábítos intelectuales de rigor, objetividad, precísión

y previsión (1).»
En síntesis, importa más ayudarle a desarrollar

sus aptitudes, capacidades y destrezas, a que ad•
auiera actitudes correctas, decididas y personales,
un juicio crítico, sereno, reflexivo, que no la mayor
o menor cantidad de nociones posibles a memorizar.

Es!udio especial de los niveles del curso primero

y segundo

Ya se comprende que en la selección de estas «ad-
quisiciones>s no se ha seguido un criterio meramen-
te cuantitativo, sino que se ha procurado señalar
algunos ejercicios y nociones -entre los muchos que
oeben constituir el programa- que permitan rea-
lizar observaciones y aún experimentos elementales.

En esto se ha intentado seguir la corriente que
domina actualmente en el mundo para los primeros
grados: no debe preocupar tanto la elaboración de
programas rígidos de enseñanza de las ciencias,
cuanto de aprovechar cualquier circunstancia, cual-
quier sugerencia, para poner en juego ]a observación
cuidadosa y el juicio crítico.

El éxito de esta enseñanza radica fundamentalmen
te en el método empleado. «En esta materia, el mé-
todo es más importante que e] contenido en ]os pri-
meros grados. El estudio de la Naturaleza sólo puede
cumplir sus fines cuando ]a enseñanza se realiza me•
diante la naturaleza... Aquí, lo que más cuenta no
es el conocímiento factual, sino el camino seguído
para adquirir el conocimiento y las experiencias re•
cogídas en ese camino (2).»

De ahí el que estos «niveles>r deban adquirirse fun•

damentalmente aobservando», «haciendo»... sin estu•

diar nada puramente de memoria, procurando el

contacto directo del educando con las cosas mismas.

Habrá que guiar la atención del niño para que so

acerque a los objetos con plena intencibn de con-
quistar sus formas, proporciones, cambios, movi-

rniento, etc.
q+[izá pudieran seguirse los pasos siguientes:

1° Observación de los seres naturales en general.

Luego, uno a uno... dos a dos, establecíendo com-

paraciones y señalando diferencias concretas y, pau•

latinamente, más matizadas,

2° Observación dirigida a una característica muy
concreta: Tamaño, forma, etc.

3° Observación del dinamismo (acciones) de los
seres vivos circundantes.., empezando por los más
corrientes, y de mayor tamaño, etc.

4° Conocer de un modo elemental las relaciones
existentes entre la vida de los distintos seres... Ini-
ciar una visián global de la Naturaleza.

^ntre las prácticas a realizar, aparte de juegos y
exr,ursiones periódicas, pueden aconsejarse todas ]as
qi,ce se refieren a la Higiene: «se procurará que ad-
quieran hábitos de cuidado del cuerpo y de ejerci-
cios adecuados, encaminados al logro de un estado
físico sano» (3).

Otre, práctica fecunda podría ser el iniciar al niño
en la conversación. «En el perfodo elemental se to-
mará el Cuestionario como base de conversación y
para acercamiento material y psíquico del níño a la
Naturaleza, sin preocupación sistemática alguna (4).»

En. síntesis, durante estos dos primeros cursos se
impono dedicar atención preferente a todos los pro•
blemas que una educacíón «para la observación»
plantea; es decir, guiaremos a1 niño a que ase dé
cuenta» -de un modo global- de los cambios que
la naturaleza va experimentando según las épocas
del año...

Procuraremos que ucomprenda» el valor de los
animales domésticos, iniciándole en comparaciones
sencillas, que permitan «clasificarlosn... pero ]leván•
dole a]a observación de que dichas clasifícaciones
variarán según el valor que sirve como base de com-
paración... Es decir, le iniciamos en la relatividad de

(^) «La ensetíanza de las ciencias en la escuela
cg pág, z.J. Te:w Artigas Vida ^scolar

primari;n^, (3) Caestinarios Nacionalrs, Madrid, sg5j, pág. t3r.
,, ,

(x) I(ev. Analítica, núm. ^, afio r955^ PaS^ 5^
(q) Cue.rlianarres Narinnrale.r, i:úg. iz9.

Por ELISEO LAVARA GROS
Jefe del Depar{ameeto de Coordinaclón

los valores materiales; evitando asi posturas extre•
mas, primarias, muy propias de esta edad.

Es importante también llevarle a comprender el
valor que el cuidado higiénico tiene para él, y para
todos... no estarían de más enlazar la estética con la
higiene y e] orden,..

Poco a poco le iremos conduciendo a reflexiones
más profundas. Podemos sentirnos satisfechos si en
estos dos primeros cursos le ayudamos a que ad-
quíera la capacfdad de «mirar», que es aigo muy dis-
tinto de la simple «visiónu. Es algo que permite
darse cuenta de pequeños detalles, aparentemente
insignificantes, que resultan ]uego fundamentales
para la explicación de los hechos.

Un ejemplo concreta

Un ejemplo quízá aclare esta idea; lo sacaremos
de nuestra propia experiencia docente. Un ejercicio
quo nos gustaba partác.ularmente, y que de algún
modo servfa para coronar la educación del sentido
de observar,ión, reflexión y crítica, era el que reali^
zábamos con los niños de once-doce años. Consiste
en ver una película dos veces. En la segunda oca•
sión «se entendían» todos los decorados, gestos y
expresiones, porque conocíamos ya el desenlace. Una
vez adquirida la práctica, el ejercicio consistía en
aadivinar», por lo que se iba viendo, lo que iba a
ocurrir ]uego. Por supuesto, que ahora nos referi•
mos a la primera visibn; esto les obligaba a estar
atentos, y aún a«comprender entre lfneas», que di•
ría.mos, usando el sími] de la lectura. Y]levando
esta capacidad de análisis a la vida cotídiana, pro•
curábamos que la ejercitasen en todos ]os momen•
tos y situaciones ya escolares ya extraescolares,

No queremos terminar estas «orientaciones», sin
recordar una vez más el carácter de simples guias
de trabajo, de meros ejemplos, entre los muchos
que se podrían dar, que dichas orientaciones tienen.
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niveles
de
conocimientos
por cursos

Por JULIAN JIMENEZ
Director de Grupo Escolar. IN ^DKIU

P OR haber sido designado como ponente en el
Centro de Colaboración Pedagógica de La Latina,

parzt promover y c:nfocar la discusión sobre el Te-
ma IV de los señalados dentro del Temario O(ic^ial,
dado por la revista Vtnn Escor.nK, nos hemos vist^
obligadus a dedicar varias huras de meditación a la
cuestión más importante quc señala la Orden Minis-
terial de 22 dc. abril del año pasado: Los nii^eles rle
c-onocirnientos para cada curso escolar.

La citada disposiciGn ticne dos partes diferentes, e
invertidas en ei orden expositivo; primero s^^ñala la
exigencia de las pruebas dc cuntrol, luego cita la
existencia de los niveles a los que han de referirsc

' las mismas.

La primera pregunta que nos hemo5 hecho ha sido
csta: ^Qué es un nivel cscolar de conocimientos, de
Irábitus y destrczas? Interesa primero fijar bien cl
alcance exacto de este conccpto y lue^o será más
fácil el abordar las materias de su contenido.

Nivel es rasante uniforme, altura o línea de fe a
la cua] han de ir todas las trazas en una proyección
diédrica. Nivel de conocimientos escolares entendc-
mos que son cotas, o rasantes mínirnas de cultura,
instruceión, destrezas ,y hábitos que deben alcanzar
los niños dentro dc cada curso escolar.

Qué fácil y que sencillo es decirlo, pero qué com-
plicado y complejo el determinarles. Fijar unos ni-
veles de conocimientos, de hábitos y destrezas, es

señalar iodos los quehacerrs escolares en sus pro-
^^ecciones individuales y sociales. Es decir, esbo•r.ar y
clesarrollar gran partc de los programas cscolares v
tius metodologías.

Para fijar los niveles de cunucimientos esculares
hay que tener en cuenta tres Factores primordiales:
rl niiln, el rrrneslro y cl arnhiente. A ninguno dc lus
lrr^ podcmos orillar y mcnos dcsnrcciar.

T;l rrit"to, como nosotros ]os adultos, es siempre tmi-
dad, no masa; es individucilidací, personalidad, no
conjunto. Pero >midad en lo intclcctu^tl, en lo afrc-
tivo, en lo mot'al, en lu cst^lico y en lo religioso.

Cada rtifo es comu cs; unos lentos, otrus ránidus;
este es reflexivo y iaciturno a veces y cl otru ^tlo-
cado y locuaz. Este es imaginaiivu, soñador y hull.rn-
guero, el oh-u es metúdico, ordenado y pusilánimr;
esle cs mañoso y dispuesto para tudu y aqucl es u^^
atadu y abúlico.

La gama de caracteres y temperamentos se cntre-
cruzan en infinitas variedades con ]as aptitudes y
las vivencias. ^Sc puede establecer un mismo nivel

y un mismo control para todos? ^Cómo fijar unos
mismos contenidos culturales cuando cn su natura-
Icza íntima, en sus facultades, aptitudes, tcmpc=ra-
mentos, tendencias ,y gustos son todos difercntes?

El segundo factor que intcrviene en la fijación de
los niveles es el rtraeslro. Durante ]os 34 años de vida
t^rotesional que como director llevamos, hemos co-
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nocido, tratado y compartido las tareas escolares con
104 compañeros. ^Puede nadic pensar, ni imaginar,
que éstos han sido iguales en sus métodos, en sus
técnicas y procedimientos docentes y en su entrega
a las tareas educativas? No es lo mismo el compa-
ñero vocacional que el compañero profesional. Mien-
tras para unos las tareas señaladas les parecen fá-
ciles, para los otros resultan trabajosas, elevadas y
a veces imposibles.

El tercer factor, el ambiente donde el niño se des-

envuelve, donde vive. EI niño, como todo ser vivo,
es una expresión vital de los padres en su ser, en
sus contenidos morales, muchas veces, y en sus ten-
dencias y sentimientos. No están en las mismas cir-
cunstancias ]os hijos de un modesto peón de albañil
cuando son cinco o más los hermanos pequeños, que
los de un obrero especializado o los de un empleado
de banco. Estas razones y circunstancias son las
que nos obligan a considerar lo complejo y difícil
que es establecer unos mismos niveles exigibles por

igual a todos.
Sin embargo, a pesar de todas estas consideracio-

nes, es posible fijar los consabidos niveles culturales
de hábitos y destrezas para cada uno de los cursos
escolares.

Planif icación de los niveles

La segunda cuestión que hay que analizar, antes
de abordar los contenidos de los niveles, es esta:

^Cómo deben planificarse? ^En qué normas psico-
pedagógicas deben fundamentarse? ^Deben graduarse
atendiendo al desarrollo de las enseñanzas por asig-

naturas como se hace en la Enseñanza Media y Su-

perior?
Desde el momento que se señalan destrezas y há-

bitos a crear, la enseñanza no puede planificarse
según el plan lógíco de las técnicas organizadas para
el adulto, sino según las fases que señala la evolución
natural del niño y el adolescente. Por ello nos en-
contramos de lleno con los problemas que plantea

la escuela activa, unida a la evolución de los intereses

en sus diversos períodos escolares.
Entendemos que se deben establecer por ideas

asociadas, es decir, por centros de interés, al menos

en los tres cursos primeros. En los tres siguientes,
cuando el niño ya tiene una base estructurada, pue-

den hacerse por asignaturas, si es que no se quiere

variar totalmente y en forma radical y súbita las
técnicas de la docencia primaria.

En los últimos cursos escolares, para los niños
comprendidos dentro del período de Iniciación Pro-
fesional, entre los trece y catorce años, dada la ma-
durez intelectual que pueden alcanzar, los niveles
dcben fijarse por proyectos, síempre que respondan
a los contenidos laborales locales y naeionales más
generalizados y de inmediatas realizaciones.

Hay que insistir desde todos los ámbitos informa-
tivos y rectores que los tiempos actuales, eomo en
todos ha sucedido, la vida nos exige crear proyec-
ciones adecuadas que respondan y satisfagan ^as ne-
cesidades, tanto del individuo personalm^nt^ consi-
derado, como colectivamente. La Escuela ĵ r^maria ha

puede quedarse estática en su egocentrismo; sería
tanto como desertar de su misión y decretar su
muerte o nulidad.

Niveles para niños de siete años

He aquí, en esquema de programa, los niveles que
consideramos factibles de realización para los niños
de siete años, al pasar del 1.° al 2.° curso.

1.° Alcanzar la etapa de la lectura vacilante y la
escritura al dictadn de frases sencillas, con sílabas
directas.

2.° Contenidos conceptuales sobre cada uno de los
centros de interés que señalamos, con el vocabulario
apropiado, las acciones, ]os accidentes, las necesida-
des, aplicaciones y valores en el mercado.

3' Contar hasta cierz por unidades, por grupos úe
dos en dos y de tres en tres, ascendentemente y
descendentemente mediante el empleo de objetos, mo-
nedas, cromos, etc.

4.° Escribir números menores de mil, de una, dos
o tres cifras y sumarles. Restar concretos, mediante
ob jetos.

5.° Mediciones con el metro, el decímetro y el
centímetro. Id. con el litro v el medio litro. Pesadas
con el kilo, el medio kilo y^ cuarto de kilo.

6.' Contar monedas: de peseta, diez céntimos. cin-
co pesetas y veinticinco pesetas.
Cuestiones que debe conocer y conceptuar por la

familiarización y e] uso, las cuales constítuyen los
centros de interés.

EI niño y el medio

El niño y la familia.
El niño y la Escuela.
EI niño y la ciudad.
E1 niño y el medio físico.

El nir^o y sus necesidudes

Los alimentos que toma: el agua, la leche, el
pan, ]a carne, los huevos, los pescados, etc.

Plantas que nos nutren: el trigo, las patatas,
el arroz, las judfas, etc. Las frutas que nos
gustan: las naranjas, las uvas, los higos, los
melocotones, ]os plátanos, etc. .

Las verduras y hortalizas: la lechuga, la zana-
horia, el repollo, las acelgas, los tomates, etc:; t

Animales que nos ayudan en el trabaj^

La vaca, el caballo, la mula, cl asno, ^el came-
Llo, el elefante, la llama, el reno, etc.

El niñn y su defensa contra el frfo y el calor

La casa y la familia. Los vestidos: animales
que nos facilitan los vestidos y el calzado.
Plantas que nos proporcionan los vestidos.

El niño y sus relaciones con el Creador

La oración como medio único de pedir, rogar,
dar las gracias y hablar con Dios. Oraciones
que debe saber. el Padrenuestro, Avemaría,
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Salve, Credo, Mandamientos de la Ley de
Dios y de la Iglesia. E1 Angelus, acto de
contrición y eonfesión general. Vida del Niño
Jesús y pasión del Señor.

PrueUns para pasar clel cr^rso primero al segundo
(siete aitos)

Diálogo sobre la personalidad:

^CÓmo te Ilamas?... ^Y tus padres?... ^Y tus her-
manos?... ^Y tus abuelos?... ^Dcínde vives?.., ^Por
dónde viene^ a la Escuela?... ^Cuáles son tus mejores
amigos?... ^A qué te gusta jugar más?...

1. Hacer la señal de la Cruz: signarse y s<u^tiguarse.

2. Decir cl Padrenuestro.
3. Decir cl Avemaría.
4. Decir la Salve.
5. Recitar los Mandamientos de la Ley de Dios.

6. 4Dtinde nació el Niño Jesús?... ^Qué hicieron los
pastores?...

7. ^Qué hicieron los Re_yes Magos?... ^CÓmo libra-
ron al Niño Dios de Herodes?...

8. Contar lo que sepa, si ha visto un bautizo.
9. Distinguir los colores rojo, verde y amarillo se-

parándolos en cartones quc estén mezclados.

10. ^Qué colores tienen las luccs cn los pasos de
peatones?... ^Cuáles nos permiten pasar y cuáles
nos lo prohiben?...

1 L ^,Qué hay que hacer antes de cruzar una calle
o carretera?...

12. Contar diez pesctas en monedas de diez céntimos
separando los montones de a peseta.

l3. Distribuir 36 bolas en tres bolsas o sobres, colo-

cando doce en cada una.
14. Colocar cuatro cajas prismáticas en forma de

torre de mavor a menor.
15. Escribir números de tres cifras ordenadamente

para sumarles.

16. Medir algunas cuerdas apreciando su longitud
en metros y decímetros.

17. Abrir un candado sencillo y cerrarle.
18. Caminar tres pasos hacia la derecha, tres haci^

la izquierda, hacia acíelante y hacia atrás.

19. Leer un trozo de un libro escolar, con caracteres

apropiacíos, cuatln o cinco líncas.

20. Escribir al dictado tres o cuatru frases con sí^
labas direckas, tales como: mi tío me cia su to-
mate; mamá toma mi cafetito, clc.

21. Recortar siluetas de perros, gatos, etc., ya dibu-
jadas.

22. ^Qué. fi-utas conoccs?... Diálogos sobre ellas.
23 ^Qué flores te agradan más?...
24. tCuáles son la; colores de nuestra bandera?..

^Cómo se Ila.na el Je[e de los españoles?...
25. Dibujar cuatro cosas, las que más le gusten: un

auto, un balón, un árbol, etc.
Sabemos que faltan muchas cosas, que las expues-

tas no serán del gusto de muchos; iqué lo vamos
hacerl Pero lo cierto es que en el intercambio de
ideas y realizaciones hemos de encontrar lo quc to-
do^ buscamos: cl bien del ni.ño espaliol y su pol^^enir.

planificación

e

i nvestigación

Por CONSUELO SANCHEZ BUCHON
Jete del Departamento de Planiticación

S evidente que la planificación total de la educa-
ción es una de las más apremiantes y fundamen-

tales preocupaciones que tiene hoy día el Ministerio
de Educación Nacional.

En la eficacia del sistema educativo se halla com-
prometida la sociedad entera. Se precisa la coopera-
ción de todos los estamentos de la vida nacional.

Es obra de gran envergadura política, social, eco-
nómica y técnica, que se mueve en un primer plano
entre las más altas autoridades del país.

Pero dentro de esta planificación integral de la
educación, hay sectores o parcelas que, aunque per-
fectamente articuladas, subordinadas y situadas en
su propio lugar dentro del conjunto y de acuerdo
con la naturaleza de la situación global, conviene
considerarlas y abordarlas en su concreción limitada,
para profundizar más sobre ellas e integrarlas mejor
en la totalidad. Tal sucede con la planifícacibn, de
la que vamos a ocuparnos, sunque muy rápidamente,

planificación en un nivel más bajo, mucho más mo-
desto, pero de gran importancia. Es la planijicación
escolar, al nivel de la Escuela Primaria.
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La planificación al nivel escolar primario, pudié-
ramos decir, es la organización de las actividades de
la Escuela Primaria para lograr una finalidad de-
termínada en un tiempo determinado.

- La planificación es precisa para la eficacía de
la labor escolar.

- La planificación no va contra la libertad, sólo
la ordena y la fecunda.

- La planificación requiere una investigación pre-
via, un examen, una puntualización de la rea-
lidad, que es el punto de partida y una experi-
mentación de los procedimientos o técnicas que
se postulen.

Esta investigación previa a la planificación escolar
en términos generales, por parte del maestro, no
supone una tarea más, sino una realización del tra-
bajo normal y cotidiano, pero con un espíritu de
atenta observación, de revisión, de análisis de los
procedimientos, motivaciones y valoración de los
resultados. Cosas todas que se hallan implicadas en
]a tarea escolar y que suponen la comparación con-
tinuada con la meta que se pretende.

La planificación consta fundamentalmente de: A)
un objetivo al que hay que llegar; B) de un tiempo
en que realizarlo, y C) de una programación, en con-
secuencia, de todas las actividades.

A) La finalidad u objetivo de la Escuela Primaria
es la educación integral del español medio. Podría-
mos considerar en ella cuatro aspectos :

1.° Una cultura básica bien asimilada y actualizada
de grado medio.

2.° Una capacidad intelectual adaptable a cualquier
técnica y preparada para nuevas asimilaciones de
mayor altura.

3.° Una formación social que le haga capaz de
colaborar y coordinarse,

4.° Unas convicciones religiosas, morales ,y huma-
nas que se manifiesten en toda una conducta, es
decir, formación recta de una personalidad.

B) En cuanto al tiempo, el objetivo ha de con-
seguirse en ocho años, los ocho cursos de la Ense-
ñanza Primaria.

C) La programación, en síntesis, es la determina-
ción de las actividades que corresponden a cada una
de las distintas etapas de la planiflcación.

En torno a esta programacibn se plantean varios
problemas o cuestiones.

Fioy nos vamos a fijar en Ia prímera cuestión que
se nos plantea y es la del contenído o matería que
debe darse.

Y esto ya supone un paso previo, pero ineludible,
la investigacián.

Investigación sobre :

- Lo que se da en la actualidad.

- Lo que exige la socíedad actual.

- Lo que se prevee que puede pre arse al salir
de la Escuela, todo ello en relr, in con la fina-
lidad.

Y teniendo en cuenta:

- Lo que puede el niña.

- Lo que ]e conviene al niño.

- Lo que aconsejan las cilcunstancias que le ro•
dean. No olvidando que en muchas ocasiones
pueden modificarse favorablemente (1).

Ante este panorama se nos impone el primero y
grave problema.

LA DESPROPORCIÓN ENTRE EL TIEMPO Y LA TAREA.

Como el tiempo no se puede ampliar, y como se
prevén nuevas tareas, dada la cornpiejidad de la
vida, el factor tiempo es índiscutible y sóío podemos
centrarnos en la tarea.

Esto nos exige una cuidadosa ponderación sobre
qué cosas de las que se dan en la actualidad:

- nos ayudan,

- cuáles nos compiican.

- A qué cosas les damos un valor que no les
corresponde.

Y esto nos llevará a que pueda solucionarse el
desbordamiento de la materia, eligiendo una de estas

opcíones.

- Reducir matería.

- Elirninar materias,

- Organizar las actuales, integrando las nuevas
que convengan.

Parece no podrán eliminarse materias. Apenas se
podrán reducir las existentes. ho que habrá que
hacer es organizar las ^ctuales, integrando las nuevas.

Problema que atañe al fondo. Pero sobre todo a
la forma en que se integren, se enseñen y se apren-
dan. Lo cual nos lleva a otro segtlndo escalón para
plani8car, que es la experimentación amplia y rigu-

rosa de estas nuevas técnicas,
Y hoy, ya sin espacio, hacernos punto Snal para

seguir otro día perfilando este trabajo de planifi-
cación.

(1) A todas estas exiRencias y consíderaciones quieren reapon-
der Sos actuaies nivelee. Aunque hay que hacer notar que estos
níveles no han podldo soslayar un lallo o rémora, y es que han
tenido que ír, en cíerto grada, de aouerdo con los cuestíonarias
publicados el año 1953, en donde faltó la experimentacíón.
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COMO su denon~inación imH;:a, .:si ;; ,";.hihido;¡ .hi.l t~ni:ln 
un caracter modo, l<mlo pm· s u th lhk coll!cn!do hliJhn· 

gráfico y de malt'l"i<JL como por ¡,, P" ' lidp.•cion l'x l nm_i<.T<~ 

y nacional de expositores. 
lLa inst<;lación se cfeduü .:n wms de Lts :~;¡L;:; de E:. pn

siciones del palado de la Bihliotcca 1\:;H:ional, que furm;m 
un conjunto de dos plantas de a n¡¡J!i;, e<•paddad. La s Úlío· 
gral'iills que acompaiian pueden dar l lll ó! i.ka gr ;;ilicamen!c 
expresiva de algunos aspectos pardales de b Exposkhin. 

Participaron en esl:i muestra seis países cxlntnjcrns, seis 
organismos ofieiales y treinta y dos lkmas cmncrdales es
pañolas, editoras de libros y ¡)J"oductoras de material es· 
colar. 

La inauguración tuvo lugar el d ía 19 de noviembre, acto 
<¡ue fue solemnizado con la presencia del Ministro de Edu
cación Nacional, señor Lora Tamayo, Dí rec tm· Genet·al de 
Enseñanza Primaria, señor Tena A1·tigas, representantes di· 
plomáticos de los países concmTcnl~s . autoridacks dh·ersas 
y un nutrido grupo de docentes de ensei1anza prim:.tria ,. 
de otros grados académicos. l.as autm·idad~~s , en su de
tenido recorrido, pudieron a¡>recia•· la divet·sidad e interés 
de los elementos exhibidos, 

Durante los días que la exposidún pennancdó abierta al 
público fue muy visitada. E l C. E . D. O. D. E. P. JH'OilllWió 

visitas colectivas de entidades de caniclcr docente que. 
día a día, fueron desfilando an l.t' !os dh·en;os «Stands". 
Profesores y alumnos de Escuelas del r11Iagisterio, inspeclo
res de Enseñanza Primaria, directores dt.' Gru¡>o Escola!·, 
maestros nacionales y no oficiales, en coq mración unos e 
individualmente bastantes, contemplaron con evidenle in· 
tenis el material expuesto. Las visita~; culcctivas l'ueron 
dirigidas por personal del ('. E . D . O. Il. E. P ., que c'plicó 
las características de aqudlos aparatos que supnnian mayor 
novedad o tenían destacado relieve. 

Por los visi tante s, tanto profesimMl•~s como profam:,;, 
fueron especialmente apreciadas las muestras bibliográficas 
de más moderna factura, así como d material audiovisual , 
el más abundante en los secto1·es dedicados a elementos 
didácticos inslnnnentales. 

La clausura de la exposición se ve•·ilicó el día 5 de di
ciembre, asisti.endo a ella, cspecla!mente invitados , ¡·epre
sentantes de países y entidades ex¡>Osilm·•:s. También cun
currieron Inspectores Centrales, Inspectores de la plantma 
de Madrid, Dh·ectores de Centros docentes y otras rt'
presentaciones. 

El Director del C. E. )), O. D. E . l',, D..luan i'vhmud 
Moreno, prommcio una;: palabras, ag¡·a d~.:clendo las colabo
raciones recibidas y celcbnmdo las püsibliidades q w~ h<t 
abierto la pr-esente exposici<ln en nrden al perr,~ccionamk.~ i u 
de los medios de cnsefianza. 

Por último, don Antonio Gil Alberdi. In:opt•Ltor Gt·nera! 
de Ensefümza l'l"im::u-ia, ,¡ledkó un saludo ,, lns rmrticipm~

tes, destacó el relieve adquirido por la exhibición y la 'k 
claró clausurada t~n nombre del Ilmo. Sr. Dín!ctm Gc::cr.J! 
de Enseñanza Primaria. 
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Entre Jos Organismos oficia
les que han participado, figu
ran : 1) La Dirección de la 
Campaña Nacional contra el 
Analfabetismo, 2) Comisaría 
de Extensión Cultural, 3) 

SEAN, 4) Comisión Episcopal 
de Enseñanza, 5) Frente de 
Juventudes, 6) Sección Feme
nina. 

Las representaciones extran
jeras en la Exposición h an 
estado constituidas por lau
dables aportaciones de Co
lombia, Estados Unidos de 
América, Francia, Italia, Re
pública Federal Alemana y 
Suiza. 
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gica, cuya justificación y razón de existir, no puede 
ser otra que el mejorar la educación. Al fracasar 

acción educativtl 
0 o • ,

e •nvest1gac1on 
pe·dagógica 

Por ARTURO DE LA ORDEN 
Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos 

EL divorcio entre la teoría pedagógica y la prác
tica escolar es un hecho evidente, no sólo en 

España, sino en la mayor parte de los paises, incluso 
en aquellos que figuran en la vanguardia del pro
greso educativo. Parece como si la educación es
tuviera marcada por un estigma que impidiera la 
fecunda unión de teoría y práctica, haciendo marchar 
por caminos diferentes a la investigación pedagógica 
y a la acción escolar. 

En estas circunstancias, hablar al magisterio y, 
en general, a los profesionales de la enseñanza pri
maria de investigación podría parecer una empresa 
romántica, sino utópica o descabellada. Sin embargo, 
ha surgido en los últimos tiempos un serio intento 
de combinar esfuerzos y resultados entre la inves· 
tigación y la acción educativa, que sólo ventajas 
puede reportar a ambas. Me refiero a la llamada 
«acticin research», expresión traducida al castellano 
por «investigación operativa» o «investigación por la 
accióm>, tema al que dedicaré este y otros tres ar
títulos en números sucesivos de «Vida Escolar». 

EL FRACASO DE LA I NVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA COMO GUÍA 

DE LA ACCIÓN EDUCATIVA. 

El progreso humano depende en cierta medida de 
la investigación. En este sentido, cuanto más per
fecta sea la investigación pedagógica, es decir, cuan
to mejor y más científicamente sea ·planeada y eje
cutada, más eficaz será su influencia como guía del 
perfeccionamiento de la acción educativa. Pero acon
tece que este supuesto, por diversas razones, no es 
válido en el campo de la educación. Las investiga
ciones más perfectas desde el punto de vista cien
tífico no siempre, o quizá mejor, en muy pocos casos. 
se traducen en progreso escolar. Este hecho está 
en la base de la actitud de escepticismo de los 
maestros y de los profesionales de la enseñanza ante 
los conocimientos pedagógicos y l·a investigación. 

¿Cuáles son las razones que explican la inoperan
cia de la investigación pedagógica y el escepticismo 
de los maestros? Esta es la pregunta que surge al 
,considerar el problema de la investigación . pedagó

en este objetivo fundamental, se impone una revisión 
a fondo de las causas y un replanteamiento del 
problema. 

La causa fundamental de este fracaso radica proba
blemente en los tipos de investigación pedagógica em
prendidos hasta ahora y en la forma de llevarlos a 
efecto. En general, los problemas a investigar han 
surgido siempre en la mente de profesores y espe
cialistas universitarios y las actividades de inves
tigación se han centrado normalmente en Universi
dades y centros afines, quedando al margen los 
maestros y profesionales de enseñanza primaria, 
quienes, aunque en ocasiones hayan constituido la 
principal fuente de datos, nunca participaron en la 
planificación de la investigación, ni en el análisis e 
interpretación de resultados que, en muchos casos, 
les afectaban directamente. 

SURGE LA INVESTIGACIÓN OPERATIVA. 

Para hacer frente a esta situación y asegurar la 
utilización eficaz de los resultados de la investigación 
en orden al perfeccionamiento de la acción educativa, 
se desarrolló en Estados Unidos, extendiéndose rápi
damente a otros países, la llamada «investigación ope
rativa», que tantos éxitos estaba ya produciendo en 
la industria y otras actividades. 

Las características de esta nueva orientación de la 
investigación pedagógica derivan de su objetivo prin
cipal : el mejoramiento de la situación concreta que 
se estudia. El mejoramiento de una situación escolar 
dada es más probable cuando la investigación se cen
tra en problemas que realmente tiene planteados una 
escuela, una clase o un grupo de instituciones educati
vas similares y cuando en tal investigación toman par
te activa y se hallan implicadas las personas a quienes 
afectan directamente los problemas estudiados. En 
consecuencia, la «investigación operativa>> es siempre 
un trabajo en cooperación de profesionales de la ense
ñanza que tratan de resolver sus propios problemas. 
La finalidad inmediata de este tipo de investigación 
es determinar, a través de una sistemática reunión 
y análisis de datos, si una determinada práctica 
educativa produce los resultados previstos. Para llevar 
adelante proyectos de .esta índole es conveniente, y 
a veces necesario, pedir la cola boración de institu
ciones de enseñanza superior o personas especiali
zadas en investigación ajenas a la propia escuela o 
situación estudiada, en orden a garantizar el mínimo 
indispensable de rigor científico en la planificación, 
realización y evaluación de la experiencia. No obs
tante, el personal docente, maestros, directores e 
inspectores, vitalmente afectados por el problema y 
que trabajan unidos por su solución, sacarán mayor 
provecho si se hallan implicados en todas y cada una 
de las fases de la investigación. 
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lector (maestro) con voz radiofónica, que pueda brinaplicaciones didácticas 
dar una lectura modelo, necesaria para que aprendan 
los niños a leer bien. La lectura se acompaña condel magnetófono efectos sonoros, que ambientan y motivan a los 
escolares. 

Por JUAN NAVARRO HIGUERA 
Jefe del Departamento de Material Escolar 

E N el artículo anterior se aludía al extenso campo 
de aplicaciones que tiene el magnetófono. En 

efecto, este aparato tiene un singular interés, porque 
son múltiples las vías de empleo que puede aprove
char el maestro. 

De todos los elementos didácticos audiovisuales es 
éste el que permite una asociación más estrecha con 
la persona del educador, tanto por su «docilidad» 
en el manejo, como por la relación que tiene con el 
vehículo magistral por excelencia: la palabra. El 
magnet.ófono, con sus comodísimas posibilidades de 
conservar la voz, es un instrumento fiel, que casi pue
de ser una prolongación de la persona del maestro. 

Sin pretensiones de abordar la técnica didáctica de 
este instrumento, vamos a indicar, casi enumerati
vamente, cuáles son las principales aplicaciones es
colares del magnetófono. No esperamos que estas 
simples indicaciones puedan tener otras consecuen
cias que las de brindar perspectivas a quienes no han 
podido familiarizarse con los aparatos de grabación. 
La utilización plena de ellos exigirá un período de 
entrenamiento, no difícil, pero indispensable. 

Es más que probable que sean muchos los que, con 
la lectura de las presentes líneas, vean abiertos ca
minos de utilización en los que no habían pensado. No 
obstante, procuraremos ir dando informaciones más 
concretas en tanto lo permitan las posibilidades de 
espacio de la revista. 

Con objeto de sistematizar un poco el amplio cua
dro de las aplicaciones del magnetófono, las damos 
agrupadas en tres apartados básicos. 

A) DE CARÁCTER DIDÁCTICO. 

Lecciones sonorizadas. 

En las que la explicación o descripción la puede 
grabar el maestro, de a.cuerdo con un guión hecho 
con anterioridad. Si la explicación se completa con 
dibujos realizados en el encerado, se logra una com
binación de imagen y sonido de singular eficacia. 

Lecturas ambientadas. 

Consistentes en la grabación de determinados ca
pítulos de los libros escolares. Se busca un buen 

Recitaciones. 

Puede prepararse una interesante antología poética 
grabando composiciones interpretadas por maestros 
o alumnos, buenos recitadores. 

Canciones escolares. 

La audición de canciones bien interpretadas es el 
mejor medio de que los escolares aprendan a cantar 
con un mínimo de gusto artístico. Pueden tomarse 
de disco, de recitales dados por radio y de interpre
taciones de los propios niños. 

Dramatizaciones. 

La interpretación de breves escenas dramáticas, co
mo medio de vit?-lizar determinadas lecciones, o de 
pequeñas piezas teatrales puede ser un recurso uti 
lísimo en la escuela. La grabación (aunque sea sin 
escenario, como ocurre en la radio) tiene un alto 
grado de interés y permite aprovechar el trabajo que 
se realice, porque se utiliza repetidas veces 

La grabación de las piezas de teatro de títeres es 
un procedimiento muy práctico y cómodo. 

Narraciones. 

Los cuentos infantiles, relatos de aventuras, le
yendas, etc., recogidas en la cirita facilitan extra
ordinariamente la práctica de estas actividades en la 
escuela. Resultan mejor que hechas directamente y 
ahorran ·esfuerzos. 

Ejercicios· de lenguaje. 

Este es un vasto campo de aplicación del magne
tófono. Ejercicios de vocabulario, de elocución, de 
dictado... pueden tenerse grabados para ir emitién
dolos en los momentos adecuados. La grabación de 
las voces de los niños, para que ellos a.precien sus 
incorrecciones, constituye un medio ideal de apli 
cación. 

Sonorización de vistas fijas. 

Es una de las aplicaciones más provechosas de este 
ingenio. Las proyecciones se hacen más atractivas 
y sugerentes y los escolares quedan altamente mo
tivados. 
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re t~is as del CE o E 


Por VICTORINO ARROYO DEL CASTILLO 
Jefe del Departamento de Publicaciones 

VIDA ESCOLAR 

LA revista VIDA EscoLAR aparece mensualmente, 
excepto los meses de julio y agosto. 

Se envía a todas las escuelas primarias nacionales 
de España, así como a Centros y Organismos ofi· 
ciales. 

La revista VIDA EscoLAR cuenta con numerosas 
suscripciones de escuelas privadas, tanto en España 
como en el extranjero. 

Por medio de intercambios, suscripciones y dona
ciones, VIDA EscOLAR está difundida en todos los 
países del mundo. 

Las referencias cualitativas que se tienen de VIDA 
EscoLAR, expresadas a través de autorizadas opiniones 
nacionales y extranjeras, son inmejorables, tanto por 
la altura profesional con que son tratados los temas 
pedagógicos, cuanto por la información y orientación 
que supone para el Magisterio. 

Cada curso escolar se viene editando un número· 
de VIDA EscOLAR con e a r á e te r monográfico. Los 
números 15-16, sobre «Enseñanza del lenguaje»; 26, 
·sobre «Higiene escolar»; 35-36, sobre «Enseñanza de 

la Geografía»; 44·45, sobre «Enseñanza de la Histo
ria»; 55-56, sobre «Programación de "niveles mínimos" 
de adquisición escolar, por cursos»; 57-58, «Indice de 
los trabajos publicados en los primeros cincuenta 
números», y el 59-60, sobre «Programación de "niveles 
mínimos'' de adquisición escolar, por materias», han 
constituido un indudable acierto, reflejado en la de
manda de mencionados números. 

MIN IST ERIO DE ED UCACIÓN NACIONAL 

IRE.CCION GENERA L DE ENSEÑANZA PRIMARIA 

NmAs v 

DocUM[NTOS 


VIDA EscoLAR inicia una nueva etapa. Etapa que 
queremos sea de superación. Cambia el formato y la 
estructura de su composición. En cuanto al conteni
do, intentamos sea lo más fecundo posible, para 
seguir la línea de constante renovación y perfecciona
miento de nuestros maestros y de nuestras escuelas, 
que VIDA EscoLAR se impuso desde el primer número. 

Las páginas de la revista VIDA EscoLAR están abier
tas a todos los profesionales de la educación y a 
todas aquellas personas que dentan una inquietud 
educativa. Confiamos en su colaboración. 

NOTAS Y DOCUMEJ'.i""TOS 

La revista «Notas y Documentos se publica tri
mestralmente. Se envía a suscriptores particulares, 
mediante el abono de una pequeña cuota, y a cuantos 
profesionales de la enseñanza lo solicitaron en su 
día, con carácter gratuito. 

En «Notas y Documentosll se reproducen en es
pañol aquellos documentos y ar~bulos de reconocida 
importancia y solvencia, en re:ación con determina
dos temas de carácter educativo. 
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Se trata de una revista para estudiosos de la Pe
dagogía y para aquellos profesionales que tengan 
interés en estar al día de los principales avances y 
trayectorias de la educación. 

Van editados once números. 
Los números 5, sobre «<nstrucción Programada»; 

6, sobre «Evaluación de los libros escolares»; 8-9, 
sobre «Problemática actual de la inspección escolar», 
y 10-11, sobre «Perfeccionamiento del Magisterio¡¡, 
han constituido un reconocido éxito. 

El próximo número se dedica a «Formación de 
Maestros>>. 

BOLETIN DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA 

A partir de este mes de enero se iniciará la publi
cación en «Rotaprint» de un Boletín Informativo, 
cuya finalidad fundamental es la de informar a los 
estudiosos de la Pedagogía y profesionales de la edu
cación, de las corrientes y publicaciones principales 
en materia educativa. 

Su periodicidad será trimestral. Y esperamos que 
sea bien acogido por los profesionales del munao 
de la Pedagogía. 

El C. E. D. O. D. E. P. no ha abandonado, desde su mismo nacimiento hasta 
la fecha, la misión de facilitar al Magisterio toda clase de publicaciones que le 
orienten en su quehacer y le informen obre la doctrina y principios normativos, 
y hoy cuenta con el siguiente fondo de publicaciones. 

A'>2 ~,:o::; DE O~UENTACION m.Di":cCTICA. 

«Introducción a la Didáctica del Idioma» (Adolfo Maíllo). 

«La enseñanza de la Ortografía en la Escuela Primaria» (Rafael Verdier). 


U.JAC'n ., BRE\/K 

«Guía práctica para las Escuelas de un solo maestro» (Varios autores). 
<<El Museo de Ciencias Naturales en la Escuela Primaria>> (Julia Morros). 
<<La iniciación agrícola en la Escuela Primaria>> (Varios autores). 
<<Sobre la Enseñanza de las Ciencias en la Escuela Primaria» (Alvarez 

Rodríguez y otros). 
<<La Enseñanza de la Mecánica y de la Hidrostática en la Escuela Prima

ria» (Ildefonso Tello). 
«Plantas medicinales y herbario escolar» (M. Losa y J. Arranz). 

TRATADOS VARIOS. 

<<Cuestiones de Didáctica y Organización Escolar» (Varios autores). 

<<Lengua y Enseñanza: perspectivas>> (Varios autores). 

«La Escuela Unitaria Completa» (Varios autores). 


«La educación en la sociedad de nuestro tiempo» (Adolfo Maíllo). 

<<Problemas de Ecología Escolar» (Adolfo Maíllo) (Agotado). 

«Reflexiones sobre la historia de la Escritura» (Adolfo Maíllo). 
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manuales escolc;Jres y enseñanza 


Por ALVARO BUJ GIMENO 
Jefe del Departamento de Manuales 


Escolares 


L A función del Maestro en la enseñanza es de ayu
da, de subsidiariedad, contribuyendo así a la 

labor asimiladora del alumno. El libro es para el 
alumno el instrumento de aprendizaje o elemento de 
consulta. Profesor y manual escolar son dos elemen
tos complementarios e imprescindibles en la ense· 
ñanza. 

El desplazamiento del profesor por el libro supone 
eliminar la comunicación viva, acción que va en me
noscabo de la formación de la personalidad del alum
no. Queda eliminada, en este caso, la posibilidad de 
plantear y, consiguientemente, resolver situaciones y 
cuestiones de carácter circunstancial, individual, ca
suístico; situaciones que sirven tanto al aspecto ins
tructivo cuanto al formativo, si bien toman especial 
interés en esta última faceta de la educación. 

Hemos hecho esta consideración para valorar ade
cuadamente uno y otro factor. 

El perfeccionamiento del manual escolar como ins
trumento facilita la tarea del profesor, así ocurre en 
cualquier actividad artística, de oficio manual, y 
aún en la tarea científica más estricta, cual es la de 
pura investigación. 

Algunas consideraciones generales nos pueden lle
var a esta faceta de perfeccionamiento del manual. 
La tarea de enseñar en el sentido de mostrar, en
cuentra un fuerte apoyo en el recurso de medios ins
trumentales, intuitivos, por tanto será tanto mejor 
cuanto mayor sea el número de sentidos o faculta
des que se hagan intervenir; el procedimiento será 
tanto mejor cuando se haya previsto el mayor núme
ro de posibles vías de acceso a la mente del alumno. 
Queremos decir, en la cuestión que nos ocupa, que 
si la estructura del libro permite la individualización 
de la enseñanza, estará máls cerca de la perfección. 

También debe considerarse el tipo de alumnado, si 
bien, por lo que a las disciplinas se refiere, tratamos 
siempre de la enseñanza primaria, básica, fundamen
tal. Pero existe una notable diferencia entre el adulto 
como alumno o discente de enseñanza fundamental, 
y el niño como alumno de escolaridad normal. En el 
segundo hay un paralelismo entre la asimilación de 
conocimientos en la escuela y la concepción del mun

do que en él se va forjando; en el adulto hay un no
table desfasamiento; su concepción del mundo es 
anterior, por limitada e imperfecta que sea, a la 
serie de conocimiento y destrezas que son fruto de 
Sl\ formación sistemática y escolarizada, éste tiene 
un bagaje de conocimientos con los que ya el profe
sor debe contar. Por otra parte, también pesa el 
desenvolvimiento psíquico, la madurez de facultades. 
Así pues, los manuales de enseñanza para adultos 
serán distintos en concepción, estructura y presen
tación a los destinados a alumnos primarios de es
colaridad normal. 

Cabe considerar también al manual escolar como 
instrumento interpuesto entre el Maestro y el alum· 
no. Una supervaloración del libro puede llevar, aun· 
que no al desplazamiento, sí a la escasa intervención 
del Maestro, y esto por dos vías distintas. Una pue
de ser partiendo de textos compendio, escuetos, me
morísticos (verdadera tortura del alumno), olvidando 
que el libro escolar debe ser motivador, base para la 
actividad práctica, punto de partida e incentivo para 
posteriores lecturas más amplias y no simple colec
ción de esquemas lógicos para memorizar. La segun
da vía nos lleva a textos tan detallada y gradual
mente concebidos que parece innecesaria toda inter
vención del Maestro; aquí se corre el riesgo de que 
la pormenorizada graduación del esfuerzo en el apren
dizaje, lo convierta en simple juego, correspondiendo 
al Maestro el papel de árbitro; también por este ca
mino se puede llegar a una mecanización, a una for
mación (mejor, quizá, información) en serie de los 
alumnos. 

La previsión de todos los procedimientos posibles 
para acceder a la mente del alumno, partiendo del 
libro, supone recurrir a un sinfín de textos volumino
sos, y aún de difícil confección, para la totalidad de 
las materias de enseñanza, además de caer en pre
cios prohibitivos. Seguir en la concepción magistral, 
memorística, doctrinal, es cerrar los ojos a la con
tribución de la psicología y la didáctica para la en
señanza activa, individualizada y verdaderamente 
formativa. 

Las consideraciones anteriores pueden ser, entre 
otras, una base para la necesaria actualización de los 
manuales escolares. Sucesivamente iremos tratando 
temas más concretos que nos lleven a estudiar las 
actuales enciclopedias, libros por materias de ense
ñanza, cuadernos de ejercicios, libros de trabajo, li· 
bros de lectura y textos programados, así ·como una 
serie de criterios básicos de evaluación de manuales 
escolares que pudieran cerrar esta sucinta expo
sición. 
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Por AMBROSIO J. PULPILLO 
S~cretario del C.E.D.O.D.E.P. 

Se ha hablado y se habla de una alfabetización 
elemental (1), de una alfabetización funcional (2), de 
analfabetos absolutos o sensu stricto (3), o de anal
fabetos relativos, de analfabetismo por desuso, etc. 
De t::Jdos modos, cuando aquí vamos a referirnos a 
um·. psico-didáctica de la alfabetización de adultos, 
lo haremos exclusivamente en cuanto al aprendizaje 
inicial del proceso leo·escribo, es decir, a la etapa 
básica para la culturalización del individuo, o, lo 
que es lo mismo, al dominio de la lectura y de la 
escritura como fundamento para toda adquisición 
instructiva posterior. En otras palabras, cuando sólo 
se trata de poner al adulto analfabeto en condie:\r)
nes de comprender un pensamiento ajeno a través 
de un texto, siquiera sea éste del carácter más ele
mental, y de poseer, al mismo tiempo, la destreza 
manual suficiente para que pueda registrar, me
diante la escritura, sus propias ideas o sentimientos, 
aunque sólo lo logre, en principio, de modo también 
rc_!dimentario (4). La iniciación al cálculo la dejamos 
aparte. 

En. tal caso, la alfabetización sólo es el medio efi
caz y eficiente, indispensable y real, de hacer de 
todo hombre un elemento útil a la sociedad en que 
le ha tocado vivir, sujeto de comunicación y de com
prensión, de progreso y de mejoramiento espiritual 
j" material. Unicamente dejando de ser analfabeto, el 
adulto podrá y sabrá adaptarse a las circunstancias 
de cada momento, satisfaciendo así sus necesidades 
básicas e individuales, y contribuyendo, al mismo 
tiempo, a mejorar el nivel social de la vida comuni
taria. 

Par2. llegar a esto, es indudable que hay que pasar 
de esa primera etapa de alfabetización elemental a 
otrr, segunda de alfabetización funcional y como 
coronamiento a una educación continua del ciuda
dano, que no puede contentarse hoy, ante este mun
do tan cambiante y superador, en el que no queda 
lugar para los ignorantes, con una preparación me
diocre e insuficiente. 

(r) NE¡¡S, Karel: Las cartillas de alfabetización. Preparación, 
cvab2ciÓ·1 y empleo. lJnesco, r96r. Pág. rr. 

(2) GRAY, Willram: L2 enseñanza de la lectura y de la escri
tura. Unesco. París, '957· Pág. 46-47. 

(3) VARIOS: La alfabetización de adultos. Public. de la Jun
ta N acioml contra el analfabetismo. Madrid, 1963. Pág. 12. 

(4) Pw.PILLO, Ambrosio: Simultaneidad en el aprendizaje del 
proc;so leo esc;ibo. ~scueb Española, núm. 1.277. Madrid, 15 de 
ocnure de r9.)4- Pag. r.oo7. 

,~ ft \f~¡,)~ ,.;.i.:¡;, ""' l \\;,· '·' 

Nuestro compatriota Pedro Roselló, Director de 
lP, Oficina Internacional de Educación, de Ginebra, 
en la apertura del Seminario Iberoamericano de Al
fabetización, celebrado últimamente en Madrid, del 
14 al 21 del pasado septiembre, puso de relieve la 
idea de que la lucha contra el analfabetismo ha de
jado de ser un problema exclusivamente pedagógico 
para alcanzar un aspecto más bien económico, en
raizado nada menos que con la producción y el con
sumo. El analfabeto, vino a decir, produce poco y 
consume menos todavía; producir y consumir más 
es el imperativo esencial de las estructuras econó
micas de hoy día. Y en el caso de los analfabetos 
puede decirse que estamos como en un círculo vi
cioso: ¿producen poco porque se conforman con 
consumir menos o consumen poco porque no pue
den producir bastante? Mas, he aquí que este pro
ducir y consumir poco por parte de los analfabetos, 
cuando son muchos, repercute en toda la economía 
del país en el sentido de poner freno a su desarro
llo. Por esto es problema que en nuestros días no 
,-.e puede soslayar. 

Por otra parte, René Maheu, Director General de 
la UNESCO, declaró el 18 de noviembre de 1963, en 
el seno de las Naciones Unidas con motivo de la 
Campaña Mundial de Alfabetización, entre otras co
sas la siguiente : 

«Los pueblos que sufren miseria han esperado 
tanto tiempo que pueden esperar todavía un poco 
más, pues la triste verdad es que se puede soportar 
la miseria y aún la injusticia. Lo que no se tiene de
recho de hacer es suscitar esperanzas que han de 
quedar defraudadas si no son seguidas por ningún 
efecto». Y para la consecución del efecto de la alfa
betización de los adultos no cabe duda que hay que 
poner entre las variadas y complejas causas, una que 
es también importante, la relativa a la utilización de 
un método adecuado, por esto hemos pensado en la 
necesidad de establecer unos criterios o principios 
sustentadores de una psico-didáctica de dicha alfa
betización. 

Para ello no partimos de cero, hay ya bastante 
hecho por parte de todos los países afectados y un 
estudio comparativo de la cuestión nos puede dar 
bastante luz. La Oficina Internacional de Educación 
en colaboración con la UNESCO, lo tiene ya he
cho {5). 

(5) VARIOS: Alfabetisation et enst:ignement des adultes. Pnblic.• 
núm. 265 del B.I.E. Geneve. r964. Págs. XXXI a XXXIV. 
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JAVIER LAGAR MARIN
Maest:o de Mayáns ( Barcelona ►

EL PLUVIOMETRO

N O debería existir ninguna escuela de ambienlc ru-
ral sin su correspondiente «estación meterológi-

ca». Para los compañeros que sientan estas inquic-
tudes, allá van estas líneas y estos sencillos dibujos
que por su sencillez, claridad y economía de mate-
riales creo le serán de mucha utilidad para que sus
niños mayores, con la colaboración y orientación con-
veniente, se construyan sus mismos aparatos que
los llenarán de satisfacción y legítimo orgullo cuan-
do los vean funcionar. Hoy vamos a empezar por el
pla^>>iómetro.

Los dibujos ligeramente acotados son suficientemen-
te explicativos. EI cuerpo A cs una lata de conservas.
El cuerpo B se forma de otra lata casi igual. Con-
viene que dichas latas est^n bien limpias, aunque es
conveniente pintarlas por dentro y por fuera con
buena pintura de esmalte blanca. La graduación de
la bolelta convienc hacerla experimentalmente, varias
veces, y combinando varias medidas dc capacidad
para lograr la mayor exactitud. Dicha escala va gra-
duada en litros por metro cuadrado de superficic, o
milímetros de agua caída, y su cálculo, hallando la
superficie de la boca superior de enlrada, no ofrece
ninguna dificultad. Esta graduaci^n se realiza sobre
una tirita de papel blanco que después se pega a la
botella o frasco en toda su longitud con papel trans-
parente de cello.

La instalación del plzwiómetro exige una altura dc-
tcrminada como mínimo dc dos metros, y sin cdifi-
cación alrededor para quc no haya encajonamiento
de aire o«sombra» para la lluvia.

En el cuaderno meteorológico de la escuela se van
anotando todos los días los litros de agua caída. La
mejor hora es por la mañana antes de entrar a clase.
Conviene sea siempre un mismo niño, pero ayudado
por otro, y este segundo se puede nombrar cada mes
o cada semana según la matrícula, de forma que
todos participen de una manera directa en la ob-
servación del fenómeno «Iluvia».

Las rnedidas acotadas del dibujo corresponden al
construído en nuestra escuela. Todas pueden variarse
de acuerdo al material disponible. Pocas herramien-
tas se necesitan: el soldador eléctrico para soldadura
de estaño, que si no tienes te aconsejo lo compres,
pues es un auxiliar de los de verdad... Unas buenas
tijeras para cortar lata, ,y algunos clavos y tornillos.

VELETA EXPERIMENTAL

D ESPUES del pluviómetro, la veleta es uno de los
aparatos que integran el observatorio meteoro-

lógico que debería existir en todas las escuelas rura-
les y aun en las que no lo son. Acostumbrar a los
niños a saber dando un vistazo a la veleta la direc-
ción del viento, es una curiosa práctica que desarro-
lla en ellos el sentido de observación.

El aprendizaje de la orientación y la situación de
los puntos cardinales no ofrece dificultad, sobre todo
si los mismos niños se han construído dicha veleta.

Una veleta es un aparato sencillísimo. Tan sencillo
que, como todas las cosas que así lo parecen (porquc
en la mentalidad abstracta del adulto son muy fá-
ciles de concebir), llevarlas a la práctica ya no son
tanto.

La veleta cuya construcción aquí se describe está
estudiada para poderse desmontar cuando se desee
y sus materiales son de fácil adquisición en la mis-
ma escuela. Se necesitan dos metros de alambre
galvanizado de hierro de 2 mm. de diámetro y un
metro de alambre de 0,5 mm. de diámetro, un trozo
de hojalata de bote de conservas, un bolígrafo usado,
un remache de zapatero, dos o tres clavitos y un
trozo de madera para la base si se quiere dejar en
la escuela sin montarla al exterior.

El dibu,jo adjunto hace innecesaria cualquier ex-
plicación por ser suficientemente explicativo. No ol-
vidar, no obstante, «que cl funcionamiento correcto
dc la ve^leta se funda en la l:orizontulidad del plafzo
cle lu punla de. la /lecha y la verticalidad del plano
del cxtre^no opuesto. Los dos en el mismo plano, 11
vclcta no funcionaría o la haría de forma errónca.

Como índice de referencia para al orientación es
suficicnte cl punto cardinal Norte, si bien se pucdc
adoptar cualquiera.

Sól^ se necesita para construirlo unos alicatcs, un
martillo y unas tijeras fuertes de cortar lata. Los
rcbordes de la flecha conviene no olvidarlos para
evitar algún corte en las manos en su manipulacidn
o durante la enseñanza.

Construído en la misma escucla es unet garantía
el éxito y la satisfacc^^ín que producr a los nii5os
que la realizan.
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l. En estos traumatismos puede haber frac
tura de las costillas, cuyos extremos astillados 
pinchan el pulmón y el resto de los tejidos, 
por lo que con los movimientos respiratorios 
no solamente se produce un dolor muy intenso, 
sino que también pueden lesionar los tejidos 
y agravar la lesión. Por ello se debe inmovi
lizar el tórax c~n un vendaje fuerte o largas 
tiras de espara~rapo. 

2. Otra carácterística de estas heridas es la 
existencia de un pneumotórax (Fig. 7), esto es, 
que entra aire en la cavidad pleural, y esta 
entrada puede ser a través del tejido pulmonar 
lesionado o bien directamente del exterior por 
una herida de la pared torácica (respiración 

HI. 


TRAUMATISMOS TORACICOS 


por la herida). En el primer caso, poco puede 
hacer el socorrista¡ en el segundo, debe cerrar 
lo mejor posible la herida con gasas vaselina
das y esparadrapo para que no siga entrando 
aire. 

En ambos casos, hará lo siguiente : 

1.0 Salvo si está en shock, hay que colocar 
a la víctima con el dorso algo más alto, o sea, 
semiincorporado. 

2.0 Si es necesario, respiración artificial. El 
único método autorizado : boca a boca. 

3.0 Llevarlo rápidamente a un Servicio es
pecializado. 

a 


Conducta a seguir : 

· 1.0 Tumbar al herido sobre su propia es
palda, con las rodillas medio dobladas. 

2.0 Llevarle inmediatamente a un Servicio 
quirúrgico. 

eh 

IV. 


TRAUMATISMOS ABDOMIN!ALES 


3.0 Si la herida es en el abdomen y hay 
abertura de la cavidad, saliéndose los intesti 
nos, hacer una simple cura, cubriendo con ga
sas, paños estériles o limpios, sin cerrarla y 
con ligera compresión con venda. 

4.0 No dar nada por vía bucal (agua, ali
mentos, medicamentos, etc.). 

25 




V. 

FRACTURAS DE HUESOS Y LUXACION DE ARTICULACIONES 


1. 	 Conducta a seguir, en general : 

A) No hay que desplazar a la víctima de 
unos lugares a otros, y cuando este desplaza
miento se realice para su evacuación, hay que 
hacerlo de una vez y sin cambiar la camilla. 
Si hay fractura cervical, una persona se pon· 
drá a la cabeza del herido, colocándole boca 

:abajo y tirando de la misma por el eje del 
cuerpo,

¡; 
manteniéndolo en «posición militar>>, 

B) Llevarlo inmediatamente a un Servicio 
-quirúrgico. 

2. Clasificación de las fracturas en gene· 
ral.-Las ·fracturas de los huesos pueden ser 
·cerradas o abiertas, y las primeras, a su vez, 
sin desplazamiento de los fragmentos ( Figu
ra 8-a), o con desplazamiento de los mismos 
(Fig. 8-b ). Se llama fractura abierta cuando 
la fractura está en la comunicación con el ex
terior, pudiendo incluso asomar los extremos 
fracturados de los huesos (Fig. 8-c). 

3. Normas a seguir según la parte lesio
nada: 

A) Cara.-No se puede hacer nada, salvo si 
.es fractura del maxilar inferior: inmovilizarlo 
improvisando un barboquejo. 

B) Miembros superiores e inferiores.-Cual
·quiera que sea el lugar de la fractura, inmo
vilizar el miembro herido, sirviéndose de las 
férulas que poseamos o que improvisemos. 

C) Pelvis.-Proceder como en fractura de 
columna, doblando ligeramente las rodillas so
·bre cojines, asientos, etc. 

4. 	 Primeros cuidados que requiere la fractura 
de un miembro. 

A) De carácter general : 

1.0 Impedir todo movimiento al herido y no 
permitir su traslado sin una correcta inmovili
zación del miembro afectado. 

2.0 Reconocer minuciosamente al he :r id o, 
buscando posibles lesiones asociada~, como : 

a) 	 Otras fracturas (columna vertebral). 

b) Contusión abdominal o torácica (posible 
hemorragia interna). 

3.0 	 Inmovilización del miembro fracturado: 

a) Se utilizarán férulas o entablillados que, 
según las circunstancias, se construirán con 
tablillas estrechas, ramas de árbol, mangos de 
instntmentos, pequeños bastoncillos reunidos,. 
fonnando empalizada ; planchas o trozos de 
cartón ondulado, etc. (Fig. 9). Estas férulas 
deberán ser : 

-Fuertes. 

- Suficientemente largas, es decir, su longi
tud será mayor que la comprendida entre 
las dos articulaciones que limitan la frac
tura. 

- Almohadillas, especialmente en sus ex
tremos. 

b) Nunca se intentará «reducir» la frac
tura y corregir la deformación. que presente el 
miembro fracturado. 

e) Las fémlas se fijarán fuertemente por 
medio de numerosos lazos o ataduras que no 
se colo~arán nunca a nivel de la fractura y cu
yos nudos se apoyarán sobre la férula situada 
en la parte externa. 

d) Todas estas maniobras se practicarán sin 
mover el miembros lesionado. 
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La XIII seszon de la conferencia ge
neral de la Unesco ha acordado dedicar 
mtÍs de la cuarta parte de su presupues
to a la educación. 

Con el fin de preparar una campaña 
mundial de alfabetización la U nesco 
.ayudará especialmente a ocho países 

que integrarán ia a!/abetización en un 
programa de desarro llo s ti d y econó
mico. 

A través del Instituto internacional 
de planificación de la educación, la 
Unesco colaborará en la planificación y 
pondrá en marcha una red de centros 

y de inltitutos de investigacion y de 
formación, así como de edición de ma
terial de enseña¡¡za 

En r96 5 ó H)r,6 tendrá lugar en Te
herán urt C ongreso mundial acerca de 
la eliminaciún d el analfabetismo de las 
masas. 

Celebrado del zo al 26 de septiembre 
de 1964, ha estado dedicado al examen 
crítico de los resultados del primer añ o 
de la Escuela Media, y el planteamien 
to de las perspectivas didácticas p ar" 
el segun ::lo año de esta escuela. 

Las in dicaciones más dest~caclas lu n 
sido: 

r . La necesidad de que las discipli
nas de aplic ación técnica y ed ucación 
artística sean obligatorias en la segun
da y tercera cl ase con igual derecho de 
valoración respecto a bs demás disci
plinas. 

2. La urgencia de la promulgación 
de nornns que tutelen con mayor ri gor 
el respeto de la obligac ión escolar y que 
prove an unas asistencias a las familias 
de aquellos que se encuentran en situa
ción de dific ultad . 

3· Abolición o al menos transfor
maCIÓn de los exámenes de oc tubre . 

4· Institución del servicio de asis
tencia sanitaria en todas las escuelas, 
de los grupos de estudio (médico-psi
cólogo-asistente social), en la sede es
colar y cerca de las sedes provinciales 
de los Centros de orient~ci6n esco lar. 

5· La revisión de las normas que 
regulan la asistencia escolar y de los 
órganos correspondientes, en especial el 
Patronato escolar. 

6 . Unificación de las calificaciones 
d.e observación científica y de matemá
ucas. 

7· Organizaci6n de cursos de acttn
lización, provinciales , imerprovinciales 
y n acionales, con la activa colaboración 
del Centro Didáctico N acional y, en 
gen er al, de más frec uentes reuniones de 
presidentes y profesores a iniciativa de 
la Administraci6n Escolar Provincial. 

( :mlf'llr~o d,· di, ul¡w('it'•u tlt· la ~(·~uridad ~ueial f'll la Escuela Primaria 

El instituto Nacional de Previsión, 
en colab oración con el Ministerio de 
Educación Nacional y con el Servicio 
Español del Ma <¡Jsterio, convoca un 
concurso de divulgación de la Seguri
dad Social en la Enseñanza Primaria. 

El concurso se desarrollará durante 
el curso escolar r964-65. y pueden to
mar parte en el m ismo los Maestros 
de las Escuelas oficiales y privadas en 
cada una de estas f ormas: 

Cada Maestro, aisladamente con los 
trabajos realizados por sus alumnos. 

Colectivamente con los tra.bajos de 
las dife rentes clases que integran un 
Grupo Escolar o Colegio . 

En el primer caso, el premio recaerá 
directamente sobre el Mtzestro . E n el 
segundo correspon derá a l:z unidad do
cente. 

Se establecen los siguientes premios: 
P rovinciales. Para Maestros: cinco, 

que oscilan entre las r .ooo y las 2.ooo 
pesetas. 

Para Grupos Escolares y Colegios: 
t res, de r.ooo a 3.ooo pesetas. 

Nacionales. Para Maestros: diez, que 
oscilan desde las 5.ooo a las 2o.ooo pe
setas. 

Para Grupos Escolares y Colegios: 
diez, dotados igual mente que para los 
lvf.aestros. 
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El III Congreso N aciana] de Peda
gogía, que tuvo lugar en Salamanca del 
28 al 31 de octubre de r964, adoptó 
treinta y siete conclusiones de excep
cional interés, entre las que destacamos 
doce que se refieren preferentemente a 
la enseñanza primaria en el sentido más 
amplio. 

- Es necesaria la promulgación de 
una Ley de bases de todo el sistema 
escolar, desde la educación pre-escolar 
hasta las instituciones universitarias, re
conociéndose a la Universidad una mi
sión orientadora de la actividad ele todo 
el sistema escolar. 

El Congreso estima que la apremian
te exigencia de evolución y universali
zación de la enseñanza impuesta por la 
situación actual y concretamente por 
el plan de desarrollo español, hace ne
cesaria una meditada planificación de 
realizaciones y actividades educativas en 
todos los niveles que permita llenar los 
vacíos existentes, mejorar las activida
des incompletas y evitar las desconexio
nes, in_terferenci~s y du?licaciones m
necesartas. 

- Se propone que la titulación del 
Profesorado Auxiliar de Enseñanza Me
dia sea revisada con miras a una ma
yor eficiencia y flexibilidad. 

- El nuevo plan de estudios de for
mación del Magisterio se concibe como 
una es!lecialización peclagógica-profesio-

El premio "lean Perrin", destinado 
en Francia a promover proyectos para 
una reforma de la enseñanza que ase
gure la democratización de las estruc
turas y la promoción de la investigación 
científica, otorgó el tercer premio al 
trabajo presentado por los señores Gal 
y Zadou-Naisky, bajo el título "Una 
escuela de orientación y adaptación pe
dagógica". 

Esta escuela se ocupará de adaptar 
los métodos y el contenido de la ense
ñanza a los cambios acelerados de la 
sociedad; de permitir la orientación de 
los alumnos, ~egún sus posibilidades, y 
de organiz11r la formación de los maes
tros, para serlo de las instituciones es
colare~ del futuro. 

Los autores propugnan, asimismo, la 

na! que se desarrollará sobre la base 
del bachillerato supetior. 

- Se recomiencl; fomentar el empleo 
de medios objetivos para valorar el ren
dimiento del maestro. 

-- Se desea que se concedan opor
tunidades de experimentación pe:lagó
gica a aquellos centros de enseñanza 
que acrediten su solvencia, ofreciéndo
les una mayor libertad de planeamiento 
en los estudios tanto primarios como 
secundarios. Se reclama una actitu:l po
sitiva y alentadora ele los organismos 
ministeriales respecto a toda iniciativa 
ele este tipo, y en lo posible ayuda eco
nómica para su realización. 

- c;nvienc fomentar la creación de 
centros docentes de ensayo que pongan 
a prueba la legislación escolar antes de 
ser definitivamente promulgada. 

- Es necesario revisar el modo de 
conseguir el vínculo ele pertenencia a 
Lma ~omunichcl familiar ·en los niños 
privados de ambiente familiar normal. 

- Es necesario concluir una válida 
estadística de los niños y jóvenes con 
carene1as nutriciona!es y somato-psí
qmcas. 

- La educación debe ser integral, 
individual y socialmente, oerfeccionan · 
do a cada ~no como perso~a y promo
viendo a todos los esoañoles a los bie
nes ele la cultura sin ;1ás liméción que 
sus propias aptitudes. 

supresión de todo trabajo obligatorio 
en casa, proscripción de los métodos 
tradicionales de notación y de clasifi· 
cación de los alumnos, la individualiza
ción de Ja enseñanza y preparación a 
la vida social. 

En el periodo de hasta los diez años 
de edad, lo esencial de la educación 
consistirá en .expresarse verbalmente .Y 
por escrito en un lenguaje cada vez 
más rico y p)·eciso, así que por medio 
del dibujo, pintura, modelado u otras 
técnicas vlásticas. 

De lo; diez hasta los quince años, la 
educación estará ,marcada por la tenden
cia a la socialización y al nacimiento 
de la actitud científica. 

Después de los quince hasta los die
cinueve años es cuando se verá la di

- La promoción real del alumno 
reclama la urgente promoción cultur.¡l 
y económica de todo el profesorado y 
la intensificación de la investigación 
psico-pe¡lJgógica. 

Se estima necesaria una especial aten
ción al Magisterio primario de manera 
que por su justa y decorosa remunera
ción adecuada a la alta misión social 
que le corrcsoonde al maestro pueda 
dedicarse plcn;mente a su tarea si;; ver
se obligado a proyectar su actividad 
en otros campos y, al mismo tiempo, 
se le libcr~ ele toda clase de actuaciones 
administrativas y burocráticas que le 
apartan ele su función específica y fun
elarncntal ele docente y educador. 

- Urge elaborar una pedagogía sis
temática ele las enseñanzas medias y 
conseguir la formación pedagógica ade
CUlda del profesorado para el mejor 
aorovechamiento de los alumnos y la 
p~omoción de todos los españoles ~ ni
veles más altos de vida religiosa, inte
lectual y artística, profesional y social. 

- Se estima de urgente necesidad 
que todo centro de enseñanza disponga 
de un servicio de orientación pedagó
gica que contribuya tanto a la correcta 
instrucción de los alumnos como al 
desarrollo ele su salud mental y al cui
dado de su orientación personal, esco
lat y !'rofesional. 

ferenciación de las disci olinas, la uni
dad de trabajo no será fa clase sin? el 
taller, y una veintena de talleres que 
representarán las diferentes opciones y 
los diferentes servicios que concurren 
a l.a vida intelectual, pedagógica y ma
terial del establecimiento. 

El director del centro será sustituído 
por un colegio directoria!, y el funcio
nariado por los propios adolescentes, y 
la escuela no debe estar encerrada en 
sí misma sino comunicar ampliamente 
con el mundo exterior mediante rela
ciones con otras instituciones y perso
nalidades competentes, con los padres 
de los alumno~, etc. 

Los autores desean que este centro 
contribuya también a la educación per
manente de los adultos. (E. N.) 
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Lect~iones preparada,.; 

ARIAS, M. Antonio : Lecciones prepa . 
radas (Libro del maestro) . Grado 1.0 

Edit. Hijos de S. Rodríguez. Bur· 
gos, 1964, 1.• edición. 343 páginas 
16 x 22 cm., 75 ptas. 

M. Antonio Arias tenía ya publiea· 
das las Lecciones preparadas para «Mis 
pa-imerOSll y «Mis segundos pasos)), y 
ahora añade a la colección de Libro,; 
para el Maestro el correspondiente ul 
primer grado de la Enciclopedia Esco
lar. 

Con igual finaiidad y estructun-a, la 
.a,~ facilitar la preparación de lecciones 
y proporcionar una serie de ejecticios 
y actividades que hagan más viva la en· 
señanza, completa también este libro 
con un arpéndice sobre pruebas objetivas 
.aplicables en los exámenes trimestrales 
para las calificaciones •·onsiguientes de 
la Cartilla de Eiscolaridad. 

Calderón de la Barca 

GOJ'í'ZALEZ ROMAN, G.: Calderón de 
la Barca. Edit. Sánchez Rodrigo. Pla
seneia ( Cáceres), 1964. 125 p<Ígs. 13 x 
19 cm, 12 ptas. 

La colección Hijos Ilustres de España 
,;;e ve incrementada con esta nueva bio
grafía del auto1· de La vida es sueño. 
El libro está e;;crito con lenguaje claro 
y sencillo y pueden leerlo con inte rés 
y proverho los escolares ·de los último; 
•·ursos. Comprende en sus capítulos des· 
fk la ascendencia hasta un resumen de 
to-da la obra literaria caldn·oniana. Una 
nota bibliográfica al final proporciona al 
maestro fuentes para ampliar los datos y 
conocimientos de Calderón de la Barca. 

--~---~· --

((Can» y (<Me)).. a venlLHCt'th 

MEDINA, Aurora~ <cCamJ y <<Mell, aven· 
tureros (Libro de Imágenes). Ilustra· 
ciones d e Francis Bartolozzi. Edito· 
rial Hijos de S. Rodríguez. Burgos, 
1964. Formato de 18 x 26,5 cm. , sin 
paginación y con dos carteles de di
oujos. en color y nombres para rom· 

binar a manera de juego de lengua· 
je. 35 ptas. 

He aquí un librito 1para pre-escolares 
y escolares del primer curso que brota 
dP la pluma y de la experiencia de Au· 
rora Medina, tan preparada como reco
cida autora d e este tipo de instrumen
tos <lidácticos. 

A la magnífica ilustración y a la agi
lidad de sus páginas se une una litera
tura muy bien po etizada que hará el en· 
canto y despertará la afición por lo be· 
llo entre los pequeños. 

Los pn-otagonistas de la historia que 
s irve de trama al texto , cuya .finalidad es 
el favorecer la observación y la reflexión 
en la Lectura, el perrito «Cam> y el de· 
licioso corderito «Mel> despiertan indu
dablemente en los escolares o párvulo3 
una alegría sana al mismo tiempo que 
contribuyen a su formación eSipiritual. 

Una serie d e ejercicios de vocabula · 
ríos asociados al tema central, de .estÍ· 
mulos, de juegos y adivinanzas, se in
erustan. en el texto con verda-dero acierto 
y hacen que este libro d.e Aurora Me· 
dina no sea un mero cue11i.:>, sino que 
t·esulte un verda·dero texto para el apren
dizaje de la lectura de forma compren· 
,;iva y atrayente. 

Mu111lotur 

NAVARRO HIGUERA, J.: Mundotur 
(Lecturas gráficas). Edil. Esruela Es· 
pañola. Madrid, 1964. 116 págs. 17 x 
23 cm., s . p . 

Don Juan Navarro Higuera enriquece 
el ya cuantioso ac ervo de publicaciones 
escolares con una nueva y ot·iginal apor· 
tación: esta versión turístiea y actual 
de las lecturas geográficas. 

La agilidad en la exposición, la cla· 
rielad de sus gráficos y viñetas, escogí· 
dos con acierto, se unen a una selec· 
ción fotográfiea amplia y cuidada y no
tas es tad ísticas precisas, por lo que ·~1 
libro lo mismo interesa a los escol ar es 
dt' los cursos finales que a los adoles· 
ecntes, y hasta a los adultos que quieran 
entretenerse repasando las características 
más fundamentales de los ·pueblos y na.. 
cioncs en su real actualidad. 

Los temas no se crea que ronstitu· 
yen una visión completa del mundo de 
nuestros días, ni siquiera están ordena· 
doo sistemáticamente, pero esto es pre· 
cisamente lo que da al libro mayor en· 
•·anto y funcionalidad , en lo que rad ira 

su atractivo, que más que darnos !a 
sensación de tener ante nuestra vista 
uu manual al uso, nos parece hoj'ear 
una revista de divulgarión geográfiea. 

Lecciones preparadas 

YUSTA CALVO, E.: Lecciones prepa· 
radas (Libro del Maestro). Grado 2.' 
Eldit. Hijos de S. Ro·dríguez. Burgo~, 
1964, 2." edición. ]15 págs. 16 x 22 cm. 
125 ptas. 

Esta segunda edición supone un con
siderable mejoramiento con relación a 
la anterior. Se ha modificado en ·parte 
el desarrollo de bastantes lecciones co· 
rrespondientes a diferentes materias es· 
colares, enriqueciéndose al mismo tiem· 
pn el número de ejercicios y los gra· 
hados. 

Con relación al lenguaje, el aumento 
de ejercidos prácti1:os es todavía más 
considerable, así como en Aritmética, 
donde se han añadido, al final, cincuen· 
La problemati de recapitulación; pero, 
sobre todo, la modificación más impor· 
tanto estriba en el aditamento de cua· 
•·enta y ocho páginas, que van dedica . 
das exclusivamente a pruebas objetivas 
de los más diversos tipos y para todas 
las materiru; de enseñanza. 

Leccione~ preparadas 

YUSTA CALVO, E. : Lecciones prepa· 
radas (Libro clave de inicia·ción pro· 
fesional). Edit. Hijos de S. Rodrígne7. 
Burgo~, 1964. 519 págs. 16 x 22 cm. 
125 ptas. 

Afortunadamente, van entrando en 
nuestra bibliografía didáctica escolar los 
denominados «Libros del MaestrOll, aun
que como e n este caso sólo sean como 
1ma esp ec ie de prontuarios, bien prác· 
ticos por ciertto, donde el docente en· 
cucntra ya or-denados, según las leccio· 
nes de la Encidopedia correspondien
t.e, los ej ercicios y soluciones a·decua·Jo·. 

Con éste que nos ocupa la .Editorial 
Hijos de Santiago Rodríguez cierra ,!1 
r ielo de lecciones <preparadas, y son de 
destacar en él los capítulos dedicado;; al 
lenguaje y al cálculo, e nriqueciéndose 
este segundo con la iniciación al álge· 
bta y el ementos de topografía y agri
mensura. 

Didáctica de laF< m a temáticas 

LOVELL, K. : Didáctica de las mate
máticas. (Sus bases ps i\·ológicas.) Ver· 
sión de Or-endo Sánch e:r. Manzano. 
Eclie. Morara. Madrid, 1962 . . }60 pá· 
gina' ]3,5 x 21 cm. S. p. 

Do entre las didácticas especiales qui· 
z,¡ la más n ecesitada d e rcvi.•ión sea ld 
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relativa a las matemáticas, primero por 
la importancia que éstas han adquirid:) 
en la vida moderna, y segundo ponme 
!&s aportaciones de la Psicología y Pe· 
di!gogía experimentales han facilitad" 
ideas, sugerencias y aclaraciones qu~ 
hoy ya hacen posible un tratamientv 
do las ;:elaciones entre la medida y 
el número más racional, más práctico 
y más comprensivo, sobre todo cuando 
el sujeto discente es el escolar prima· 
rio o secundario. 

A ta fin contribuye eficazmente este 
libro del profesor Lovell, que se asien· 
ta prineipalmente en las teorías {le Pia
gPt e Inhelder y que ha traducido .,] 
iJ:spector español .de Enseñanza Prima· 
ria, Orencio Sánchez Manzano. 

El problema de las bases lógicas de 
lae matemáticas en general está tratado 
contraponiendo las opiniones de Poin
caré, Rusell y Whitehead a las de Pia
get, y el de los métodos de enseñanza 
de los conceptos numéricos compat·ando 
los que se basan ·en la percepción visual 
y en la imaginación con los que panen 
del hacer para llegar al aprender funda
dos en las teorías deweyanas. A est~ 
respecto se incluye un amplio estudie, 
sohre los procedimientos de Cuisenairc 
y Gattegno. 

Los conceptos de materia, de peso, d~ 
tiempo y espaeio, .desde su génesis a s:1 

ir.tegración, están avalados por experi· 
mentaciones muy fiables y los capítulos 
dedicados a la longitud, áreas y volú
menes, así como el final, donde se 'es· 
tudia el sistema de numeración con 
b; principales leyes aritméticas, resul
tan tan interesantes que su conocimien
tc y reflexión se hacen indispensables 
,: todo profesor o pedagogo. 

ONIEVA, Antonio J. : Unamuno. Eidi· 
tado por la Compañía Bibliográfica 
Española, S. A. Madrid, 1964. 216 pá· 
ginas 13,5 x 18,5 cm. S. p. 

La polifacética y autorizada pluma de 
Antonio J. Onieva nos ofrece hay, den
tro de la colección ccUn autor en un li· 
bro>), un estudio y antología del discu· 
tido escritor español don Miguel de Una· 
muno, contrihuyendo así a la conme· 
moración del centenario de su naci· 
miento. 

Mucho se ha escrito, oe escribe y se 
escribirá del eximio rector de la Uní· 
versidad salmantina, pero no por e;so 
estará de más esta valiosa aportación 
de Onieva, quien al hacer la oemblanza 
!el «donquijotesCO)) vascuence, según ca

l li·:aeión J,. Antonio Maehado, no lo 
ha< e como el que eserihe de memo 
ria, sino propiamente como el que ha 
vivido una época y convivido con uno 
d<' sus principales protagonistas. 

Ya el esquema biográfieo-cronológico 
con el que romienza, es muy interesan
k por su precisión, mas la semblanza 
literaria con que sigue rezuma graeejn 
y espíritu r rítico bien ponderarlo. 

La relación de sus escritos es muy 
amplia, y la antología dP <us c:omposi
eíones en prosa y en verso está exqui· 
sitamente seleeeionaiia. 

Coronan el libro un anecdotario hre· 
ve, pero interesante, a más de un flo. 
!'ilegio y spicnaelegio, donde se hacen 
constar los «rozamientosJJ con Ortega, 
e! juirio de Rome~o Flores, el de Ju· 
lián Marias, el del P. O:romi, el del 
P. González Caminero, S. J., y el de 
Laín Entralgo, sin que falten otros pro
pios del autor, como el que se refiere 
a las relaciones Unamuno-Baroja. 

He aquí. un libro, pues, que por su 
amenida{l se lee «de un tirón)) y nos 
deja el regusto de las cosas bien trata· 
das y cuidadosamente aderezadas. 

PEINADO, M. : Esquemas catequísticos. 
Vol. I: El símbolo de la fe. La vida 
sacramental. Vol. II: El decálogo. La 
vida ascética. Edit. en Granada, 1963 
y 1964. 150 y 167 págs., respectiva· 
mente 19 x 13,5. 45 ptas. tomo. 

El reverendo señor párroco de Nues
tro Salvador, ,de Granada, don Miguel 
Peinado, añade ahora con estos dos vo· 
lúmenes titula,dos Esquemas catequísti· 
c_os. lo que precisa todo maeotro o ca· 
tequista 1para desarrollar los Programa\ 
que publicó en 1962-63 con el ánimo 
de hacer partícipes de sus trabajos y 
frutos a los sacerdotes y seglares que 
sienten o tienen la necesidad de una 
actuac10n apostólica, colaborando así 
con Jesucristo y la Iglesia al conoci
miento de la {ioctrina cristiana y del 
Evangelio. 

Están referidos, respectivamente, a las 
lecciones del denominado grado segun· 
do, cursos cuarto y quinto de loo Pro
gramas citados, que no están en Jes· 
acuerdo, daro es, con el texto nacional 
de Catecismo editado en 1962. 

Cada lección consta de un enunciado 
general y de unos puntos esenciales del 
mismo tema, con abundantes citas de 
los textos sagrados y unas prácticas fi· 
nales para hacer fructífera las enseñan
zas. 

VARIOS AUTORES: L'orientamenttJ 
scolastíco e profesionale in Italia !'! 

nel mondo. Fratelli Palombi Editori. 
Roma, l96U. 495 págs. 17 x 24 cm. 
5. p. 

La revista italiana Homo Faber, de
dicada especialmente al tratamiento de 
las cuestiones y problemas que presen · 
ta la relación trabajo-instrucciün, y L'U· 

} o director es Mario Pantaleo, nos ofn·
c: aquí una publicación excepcional eO· 

brP la orientación escolar y profesional, 
que intenta resolver muchos de los pro
blemas que se plantea el mundo actual 
ron la llamada enseñanza eomplemen
tHria. 

U na colección de firmas entre las cua
les se encuentran los nombres de GemP · 
lli, Gille, Lobet, Parmentier, Saceo, Vol
1;Yicellí y otro.s de idéntica categoría, ava· 
lau una serie de tulíajos cuidadooamen· 
te dispuestos por Alberto Ma~zi y Sil
vano Chiari, con el ánimo de eontribui~ 
a1 esdarecimiento de las distintas posi
cione~> que ha suscitado siempre y sigue 
susdtando la orientación profesí,onal, 
tanto en el plano de la realización té•·· 
nica como en el de la más conereta 
acción prártiea. 

El tmtado eomprende dos partes. La 
primera es una amplia exposición de lo 
do el panorama, tanto italiano como in
ternacional, que desde el punto ·de vista 
jurídico y administrativo ofrece la orien
tación profesional. Tennina con un ea· 
pítulo dedicado a la hibliografía que en 
lengua italiana existe sobre la cuestión. 

En la segunda parte, más extensa que 
la primera, se estudia toda la proble
mática de la orientación desd·e los án
gulos pedagógicos, psicológico y médico, 
y las intederencias que con la libertad 
individual, los intereses, la personalidad 
,. las contraindicaciones, puede presen
~.:r el conseio o<rientador en sus relacio
n'" con la industria y la economía. Un 
cuadro sintético sobre la corre51ponden· 
cia entre el biotipo, según Pende, y las 
actividades para las cuales es más apto 
y otro de la relación entre los tipos ca
ructeriológieos, según Szondi, y las pro
fesiones adecuadas par,a cada caso, resul
tan particularmente interesantes. Un ca
pítulo prospectivo corona este libro quE' 
viene a enriquecer considerablemente la 
doctrina e inveEtigación formula.da y rea-. 
liza.da alrededor de un tema tan. impor
tante desde el punto de vista individual· 
y social, como es el de la educación del' 
ciudadano con el fin de insertarlo con, 
eficacia en el mundo del trabajo. 

A. P. 
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 


a) DESCHJPCJÓN. 

l. «T1í y la Música>> es un Concurso Nacional de edu· 
cación musical, organizado por el Ministerio de Educación 
Nacional, que tiene como finalidad el incrementar la afi
ción de los estudiantes a la música. 

2. Dicho Concur,;o constará de 24 conciertos a nivel 
elemental y otros tantos a nivel medio, de una duración 
cada uno de 50 minutos aproximadament.e. El Concu~so 

dará comienzo en la segunda quincena del mes de noviem
bre de 1964, para finalizar en la última semana de abril 
de 1965. :Dentro de estas fechas está prevista la transmi
sión radiofónica o audición en a·nlas colectivas de dos 
coneiertos s~manales (uno a nivel elemental y uno a nivel 

medio). Cada concieno está integrado por una obra musi
cal, cuidadosamente seleccionada d·entt·o del repertorio más 
valioso de la historia de la música, y un comentario pre
vio, que tratará de situar la obra en el contexto cultural 
en que se rproduce, haciéndola así más comprensible al 
oyente. 

3. Los Centros d.e enseñanza primaria, media y laboral, 
tanto oficiales como pdvados, que se interesen por la 
participación de Bus alumnos en este Tercet· Concurso, 
podrán solicitar a la Comisaría de Extensión Cuhural (Mi
nisterio de Educación J\·acional) una copia en cinta mag
netofónica de cada concierto, a fin de hacerlo escuchar co
lectivamente a los alumnos que lo deseen. Asimismo, los 
conciertos que integran este Tet·cer Concuno «Tú y la 
Música>J serán tran.smitidos por gran número de emisoras 
locales de ra.dio. 

-l. Los alumnos que deseen participar en este Concurso, 
deberán escribir un trabajo de redacción literario-musical 
basado en un tema relacionado con las obras musicales es· 
cuchadas en cada concierto. 

Dic ho trabajos serán enviados, en sobre cerrado y de
biilnmente sellados por el Centro donde CUIJ'\San sus estu
dios, a las siguiente señas : Comisaría de Extensión Cul
tural. Ministerio de Educación Nacional. Alcalá, 34. Ma
clricl-14, on el lema ((Para cJ 1ca·cer Con ur-o "Tú y la 
i\1(15ica' ». Cndn trni.Jajo dcber:í ir acompañado del nom
bre y O·pcllido del on ut· ame. cdnd y urso así como 
ele Jn dircccilln del e Jllro dond · ur n Uó e tniiios. 

BASES 
DEL TERCER 

CONCURSO 
NACO AL 

DE EDUCAC O MUSICAL 

« A SI » 

b) PREMIOS. 

l. Se han establecido 48 premios parciales (24 para la 
modalidad elemental del Concurso, y 24 para la modali
dad media, correspondiendo uno de cada modalidad por 
concierto). Cada premio panial consiste en una enciclope· 
día musical y el disco o discos microcurco escuchados en 
el concierto a que se refiere el premio. 

Además, do.s premios nacionales (uno por cada modalidad), 

consistentes cada uno en un aparato tocadisco.s estereofóni
co, una discoteca básica de discos microsurcos, una bi
blioteca de iniciación musical y un diploma finna·do por 
el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional. A estos 
do.s premios !podrán optar los concursantes que hayan par
ticipado en los concursos parciales cinco veces como mínimo 
y hayan obtenido un premio parcial. Sin embargo, el nú
mero de trabajos de t·edacción que ¡;obrepase la cifra mí
nima exigida contará como mérito en la concesión de los 
Premios Nacionales. 

2. Un Jurado creado al efecto, juzga~·á semanalmente 
loo3 trabajos presentados y decidirá de entre ellos los pre
mios parciales conespondientes. 

La obtención del premio será comunicada por escrito al 
intere.sado, poniendo, asimismo, en conocimiento de ello 
al Director del Centro donde el alumno galardonado cur
se sus estudios. Los intermados recioirán el p[·emio por 
corr-eo certificado. 

3. Los escolarru que t·eúnan las condiciones exigi.das pa
ra o·ptar a los Premios Nacionales serán convocados en el 
Centro dond·e cumen sus estudios y bajo la insp·ección del 
p[·of.esor que nombre a tal efecto el Director del Centro, 
para que puedan escuchad· un concie-rto extraordinario gra
bado en cinta magnetofónica, .tras cuya audición deberán 
escribir un trabajo de redacción. Dichos trabajos, en los 
que fifl'Urrará la filiación completa del autor, serán ~ntre
gados al p·rofeso¡· que haya controlado la audición y redac
ción, quien los enviará, debidamente sellados, a la Comi
saría de Extensión Cultural. El Jurado, previa lectura y 
calificación, d.ecidirá cuáloo de todos los trabajos presen
tados son acreedo1·es de los Premios Nacionales. 

Los dO!l escolares galardonados con los pr·emios nacio
nales serán invitados para poder recoger en Mailrid, y de 
mano del excelentísimo señor Minjst~·o de Educación Na
cional, lo.s diplomas correspondientes. 



1 
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r, J 

Ministtrio de Educaciórt N•cional 
Oírecció" Gcncf'lilll ole [nuñanlol Primari, 

Cuestiones 
de Didáctica 
y Organización 
Escolar 

MINISTERIO DE EDUCAC19N NACIONAL 
DIAECCION GENERAL DE ENSENANZA PRIMARIA 

SOBRE ~ 
LA ENSENANZA 
DE LAS CIENCIAS 
EN LA 
ESCUELA PRI1v1ARIA 

GUIA PRACTICA 
rARA LAS 

ESCUELAS DE 
UN SOLO-t\lAESTRO 

La Enseñanza de 
lo Ortografía 
en lo Escuela 
Primario 

e 	 Ofrecemos seis obras interesantes para todo el 
Magisterio. 

e 	 El C. E. D. O. D. E. P. se preocupa de la fonnación 
de los maestros. 

e 	 Solicite un ejemplar con el 25 % de descuento. 
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