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LIBRERIA COLON ' 

Capitán Galán, 24.—TeléfonOj 1750 
L A CQRUÑA 

Nos es particularmente grato poner 
a disposición de los señores ProfesoreSj 
nuestro establecimiento, en el cuál halla
rán, toda clase de libros de su especiali-
dad} adiemás de libros técnicos en gene
ral, revistas y periódicos extranjeros, fi
gurines y un buen surttdo de artículos de 
papelería y escritorio. 

Estamos en condiciones de enviar con 
rapidez pedido^ a provincia libre de f ran
queo. 

Rogamos a Usted que nos visite, se 
lo agradeceremos mucho. 

LIBRERIA COLON 
Capitán Galán, 24.—Teléfono, 1750 

L A CORUÑA 

L A P O E S I A ! 
— D E — 

Luís Noya Carro 
Librería, Papeleríaj Objetos de Escrito-

riof Agencia, de Publicaciones y menaje 

escolar. Extenso surtido en Tarjetas Pos

tales, Novelas de los mejores autores y de 

aventuras. Figurines. 

P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 

7, Ancha de S. Andrés, 7 
La Cortina 

• • • 

D i s p o n i b l e 
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O L E T I N 
DE LA 

V A N G U A R D 
P E D A G O G 

Año I 1935 - Mes de Abril Número 1 

P R E S E N T A C I O N 
Aun cuando ya somos muchos los «que formamos y damos vida a la "Vanguardi'a 

Pedagógica", la mayoría de los maestros, inspectoir'es, catedráticos, etc. tendrán noti
cia de nuestra existencia al recibir el presente "Boletín". 

A l ponernos en contacto de modo especial con todos aquellos que a la profesión 
docente dedican sus actividades^ queremos hacerlo con toda la diafanidad qjue sea nece
saria para que quede bien clara y precisa nuestra finalidad. 

Venimos pura y simplemente a hacer una intensa labor de cohesión docfente, a la 
integración de todos en una ¡elevada empresa cultural del tipo que claramente expresa 
nuestro Reglamento^ a laborar, en suma, por la resolución de los diversos problemas 
hoy planteados alrededor de la Escuela. 

Pero ténjg'ase bien encendido que no pretendemos en manera alguna ten,er una 
actitud aleccionadora que no nos correspondí y que ackmás nuestra modestia y nuestra 
voluntad impiden. 

Solo queremos contribuir con nuestras modestas fuerzas a hacer más patente y 
viva esa preocupación por los problemas .escolarres que de un tiempo a esta parte se 
advierte. 1 

Para ello procuraremos llevar a cabo en la medida que la colaboración de todos 
haga factible^ la organizápión^ de suyo compleja, qule se expresa en nuestro Reglamento. 

Inútil es decir, que ponemos incondicionalmente nuestras páginas a la disposición 
de todas las asociaciones del Magisterio y docentes en general. 

Desde estas columnas dirigimos un saludo cordial a todos aquellos quie directa o 
indirectamente laboran en pro de la instrucción y educación populares, a la prensa y par
ticularmente a la de carácter pedagógico con la cuál habremos de tener forzosamente re
laciones más estrechas. .^r» 
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Asociación Cultural 
" V a n g u a r d i a P e d a g ó g i c a 

L a Coruña 
' R E G L A M E N T O 

Articuío 1.0.—Bajo la denominaición de 
"Vanguardia Pedagógica", se constituye en L a 
Coruña una Asociación cultural con el carác
ter de Institución de Renovación Escolar y cu
yas finalidades serán las siguientes: 

A . —Conferencias pedagógicas y de alta cul
tura, i1 fj : j i ' ; 

B . —Cursillos teórico-prácticos de Metodolo
gía y Organización escolar modernas. 

C—Misiones pedagógicas. 
D . —Viajes pedagogico-culturales, dentro y 

fuera de España. 
E . —Biblioteca circulante. 
F . —Proyecciones circulantes. 
G. —Campañas antianalfabéticas. 
H . —Boletín de las actividades de la Asocia

ción. • ' ; 
I . —Publicaciones diversas. (Conferencias, 

textos, traducciones, manuales, etc.). 
Art . 2.0.—Las actividades de la Asociación 

qutedan en absoluto al margen de toda activi
dad política y religiosa, sometiéndose en todo 
a las leyes de la nación. 

Ar t . 3.0.—Esta Asociación tendrá como do
micilio social el piso tercero, letra C de la casa 
número 25-27 de la Plaza de Galicia de esta 
capital. 

Art . 4.0.—La Administración de "Vanguar
dia Pedagógica" estará riegida por una Junta 
Directiva compuesta de Presidente y Vice, Se
cretario y Vicie, Tesorero y tres Vocales, y su 

elección se hará en votación secreta por mayo
ría de votos entre socios de número. Esta D i 
rectiva fijará el número de comisiones conve
niente al desarrollo de los fines específicos de 
la Asociación y designará los miembros que 
hayan de integrarlas. También compete a la 
Directiva el nombramiento de Deregaciones y 
Subdelegaeiones de Partido Judicial y Ayunta
miento respectivamente, que ostentarán la re
presentación de la Asociación, 

Art . 5.0.—La Junta Directiva tendrá mía. 
vigencia de un año natural y mientras éste no 
transcurra, no se celebrará nueva elección. 

Art . 6.°.—Se celebrará Junta General en la 
Ultima decena del mes de Diciembre en día fi
jado con una quincena de antelación por la D i -

' rectiva. E n esta reunión se procederá a la re
novación de la Directiva, salvo reelec'ción total 
o parcial. Asimismo se fiscalizará por la Ge
neral, la actuación, gestión y contabilidad du
rante el período de gobierno de la Directiva. 
L a General por mayoría de votos podrá refor
mar el Reglamento cuidando de fijar clara
mente el nuevo ttexto incorporado o las modi
ficaciones. 1 

Art . 7.0.—En las votaciones se admite la de
legación de los ausentes a condición de ser in
dividual, nominal y recaer en un socio nume
rario. ^ 

Art. 8.°.—-Para dar validez a las elecciones 
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reglamentarías se necesita el "quorum" de la 
tercera parte de los asociados. 

'Art. 9.0.—Previa entrega de los fondos so
ciales, enseres, biblioteca^ etc., tomará posesión 
la nueva Directiva el día primero de Enero 
siguiente a la elección. 

Art . 10.—El Presidente convocará y presidi
rá la General y las extraordinarias que puedan 
celebrarse por acuerdo de la Directiva o a pe
tición de cincuenta numerarios para tratar de 
asunto concreto y preciso. Convocará y presi
dirá también las reuniones y los Plenos de D i 
rectiva y Comisiones. Ostentará en todo mo
mento la representación de "Vanguardia Pe
dagógica", cumpliendo y haciendo cumplir sus 
actierdos. Le aUixiliará el Vicepresidente sus
tituyéndole en caso de enférmedad^ ausencia o 
vacante. 

Art . 11.—El Secretario llevará el libro de 
actas, redactará y firmará los documentos ofi
ciales y memoria anual^ organizando el fiche
ro de asociados. Las peticiones de ingreso se 
tramitarán por su conducto, pasando a la D i 
rectiva^ contra cuya resolución cabe alzada an
te la General. Le sustituirá reglamentariamen
te el Vicesecretario que además compartirá las 
tareas del cargo. 

Ar t . 12.—El Tesorero se hará cargo de to
dos los fondos sociales anotando cuidadosamen
te su movimiento en el libro de contabilidad, 
cuyos balances mensuales con los comprobantes 
de rigor exhibirá a la Directiva para su apro
bación. Intervendrá todo libramiento y recibo 
los cuales precisarán el visto bueno del Presi
dente. 

Ar t . 13.—Los Vocales además de asistir a 
las juntas y colaborar activamente en la obra 
de la Directiva, desempeñarán las funciones 
auxiliares que ésta le encomiende. 

Art, 14.—Para mejor éxito de las finalida

des etioomendadas a esta Institución y para 

cada grupo afin de las mismas, se designará 
por la Directiva una Comisión encargada del 
desarrollo y ejecución con arreglo a las bases 
elaboradas por la Directiva y Comisión con
juntamente, de todas aquellas actividades pro
pias de su misión. E n principio corresponderá 
una Comisión por cada uno de los apartados 
del Art . i.0. Las comisiones asistirán con voz 
y voto a las reuniones de Directiva relaciona
das con su especialidad. 

Ar t . 15.—Quienes posean un título académi
co o profesional podrán solicitar el ingreso 
como socios de número, sometiéndose a las 
presdripciones de este Reglamento. L a Directi
va podrá admitir también a los aspirantes al 
título de Maestco de 1.a Enseñanza en el últi
mo año de su carrera. 

Art. 16.—Se establecen tres clases de socios: 
de número, protectores y honorarios. Podrán 
sor socios protectores las personas jurídicas. L a 
calidad de socios de honor y protector será 
acordada por la Junta Directiva. 

Art. 17.—Los recursos estarán constituidos 
por la cuota mínima mensual de una peseta 
y vienen obligados a satisfacerla los socios de 
número. ^ 

Además se gestionarán subvenciones de par
ticulares. Asociaciones, Municipio, Diputación 
y Eistado. Cuotas extraordinarias, venta de fo
lletos o libros, cuya propiedad intelectual sea 
de la Institución. 

Art . 18.—La disolución podrá ser acordada 
en Junta General extraordinaria por mayoría 
absoluta de votos y siempre que sea por impo
sibilidad neta de cumplimiento de los fines 
propios de esta Institución. Llegado que sea 
este caso los recursos en numerario se conce
derán a las Cantinas Escolares de la Asocia
ción del Magisterio Oficial de L a Coruña. E n 
lo que se refiere a los elementos culturales, li
bros, material pedagógico etc., será fijado su 
destino por la Junta de Disolución. 
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rArtictilo transitorio.—La primera Junta D i 
rectiva que se elijaj para la mejor organiza
ción de esta Institución, tendrá un período de 
vigencia que abarcará el escaso tiempo que res
ta de este año de 1-934 y todo el año 193S, en 
cuyo último mes será elegida la nueva Direc
tiva en la forma prevista en este Reglamento. 

L a Coruña, 11 de Septiembre de 1934. 
Los iniciadores, 

María Luisa Vicente.—5", Gustavo Díaz Sán

chez.—Josefina Teijeiro Orosa.—Manuel Díaz 
Rosas.—José Toba Fernández 

Presentado en este Gobierno a los efectos 
del artículo cuarto de la vigente Ley de Aso-
ciaiciones. 

L a Coruña, 15 de Septiembre de 1934. 
E l Gobernador Civil^ 

G. N O V O A . 
Hay un sello que dice: Gobierno de provin

cia,—Corana. 

Acta de constitución de la Institución 
Cultural de Renovación Cultural de
nominada "Vanguardia Pedagógica" 

Habiéndose reunido hoyj en segunda con
vocatoria, en la ciudad de L a Coruña, a las 
cinco y media de la tarde, en el local social, 
Plaza de Galicia número 25 y 27, piso tercero^ 
letlra C) y con asistencia del delegado guber
nativo, un negular número de adheridos a la 
mencionada institución, han acordado darla por 
constituida previa lectura y aprobación del Re
glamento, ya aprobado por el Excmo. Sr. Go
bernador civil de la provincia, con fecha de 15 
de Septiembre de 1934 y nombrando al mismo 
tiempo a los señores D. Gustavo Díaz Sán
chez, Presidente; señorita Carmen Mariño 
García, Vicepresidente; D. Juan Eugenio Pe-

dreira Deibe^ Secretario; doña Mercedes Ca
llejo, Vic'esecretario; D. Francisco Vales V i -
llamarín, Tesorero;. D. Vidal Pérez Martín, 
Vicetesorero; señorita Eumelia Díaz Brión, 
Vocal 1.0; D. José García Dorado, Vocal se-
guíndo y D. Agustín Díaz Sánchez, Vocal ter
cero. 

L a Coruña, 5 de Octubre de 1934-

E l Secretario, 
Juan Eugenio Pedreira Deibe. 

Y . " B.o 
E l Presidente, 
Gustavo Díaz, 
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L a organización de la enseñanza 
primaria en Portugal 

S I Q U E R E M O S T E N E R B U E N A S E S 
C U E L A S lo esencial es que formemos buenos 
maestros. Portugal así lo ha comprendido, co
mo ha comprendido también que todo aquél 
que se dedique a la enseñanzaj en cualquiera 
de sus gradoSj necesita conoaer, además de 
aquello que va a enseñarj cómo ha de ense
ñarlo. 

Acaso parezca que hemos descubierto el 
Miediterráneo; pero estamos seguros de que 
ideas como las que acabamos de exponer es
tán en muchas cabezas; pero quietas} sin im
portunar lo suficiente, sin hacer protestar pla
nes de estudio que pugnan con esta concepción 
admitida» 

Así, en España seguimos con un Bachille
rato absurdo y con una Universidad^ en les 
que, al menos oficialmente n̂o se sabe enseñar. 

L a formación pedagógica no se improvisa. 
Todavía no se ha repetido esto bastante en 
España. 

E n Portugal, el maestro de escuela prima-
ria^ ptievios cinco cursos de Liceo, recibe tres 
de formación profesional en las Escuelas 
Normales; y los profesores de enseñanza se
cundaria y de Escuela Normal, así como los 
Inspectores de enseñanza Primaria, se forman 
en las Escuelas Normales Superiores que son 
parte de la Universidad y presuponen sietie 
cursos de segunda enseñanza. 

E n las ciudades importantes hay escuelas 
'infantiles a las que asisten niños de 4 a 7 años. 
Pero la 'escolaridad sólo es obligatoria y gra
v i t a dé los 7 a los 11, (escuela primaria). 

Desde la esouela primaria se puede pasar 

a las escUielás complementarias de dos cursos 
de duración, a los liceos, o a las escuelas pro
fesionales. 

Un programa oficial y único regula la ac
tividad en las escuelas, y al final de la escola
ridad obligatoria los alumnos sufren una prue
ba para obtener el certificado de enseñanza 
primaria. 

Las condiciones materiales en que la es
cuela se desenvuelve (sdeldo de los maestros 
y condiciones de los locales) son deplorables, 
siendo este uno de los problemas que Portu
gal tiene planteados. 

De todas las instituciones complementarias, 
son las cantinas las qíuíe mayor desarrollo han 
logrado. 

Dependen directamente de L a Comisión 
Central de las Cantinas Escolares, existente 
desde 1917. Esta. Comisión es autónoma. 

A pesar del corto espacio de que dispone-
mos, no queremos que quede sin mencionar fil 
Instituto dé Orientación Profesional (que es 
modelo en su género) María Barbosa de Car-
valho. A él compete principalmente proceder 
al exámen y diagnóstico de los niños que le 
fueren enviados por la Provedoría Central de 
Asistencia; seleccionar los niños que deben 
ser admitidos en los internados para niños 
normales, y los que deben ser mandados a eá-
tablecimientos especiales. 

E l Instituto comprende los siguientes ser» 
vicios: 

a) Laboratorio pgícotécnico para las in* 
vestigaciones de Psicología y Fisiología apli
cadas al diagnóstico de las aptitudes y al es
tudio de las actividades píqíesionale?, 
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b) Laboratorio para la investigación de 
la condiciones económicas y sociales de las 
profesiones. 

c) Servicio de documentación y estadís-

•fjica. 
d) Servicio de información y bibliografía. 
e) Museo de las actividades profesiona

les. 

A la cabeza deí movimiento pedagógico 
portugués está la príestigiosa figura de Faria 
de Vasconcelos que dirige la "Revista Esco
lar", índice del surgir de la enseñanza en el 
país hermano. 

J . P E I N A D O . 

Algo sobre la cultura física escolar 
A l pretender desarrollar algo de este im

portante tema lo encauzo desde el panto de 
vista de los "ejercicios y juegos" qwe el es
colar niño debe de ejecutar bajo la dirección 
de su primer maestro, cubriendo con ello parte 
del programa pedagógico a desarrollar en 
la esicüela. 

No creo necesario llamar la atención so
bre la importancia que esta clase de cultura 

'física escolar, alcanza en el ulterior desarro
llo somáitlico, e incluso psíquico del futuro 
hombre. 

Los efectos de esta educación física en el 
escolar, son mayores que los que a primera 
vista parecen, teniendo en Cuenta que el niño 
€s un ser que hace y tiene ñecesidad de hacer 
CotttlínuamEnte movimientos, en general se le 
imponen largas horas de (inmovilidad haciendo 
Verdaderamente sedentario a ün organismo cu
yo instinto es moverse, y así al poco tiempo 
esta falta de movimiento repercute en siste
mas y aparatos (afectándose frecuentemente 
el sistema óseo, los pulmones, el corazón ete-
gétera, etc.p dapdp las estadísticas cifras al

tas de deficiencias de ventilación pulmonar, 
de desviaciones de la columna vertebral, de 
corazones incapaces de ejecutar o resistir algún 
esfuerzo físico un poco más intenso de lo coti
diano, (por falíja del paulatino entrenamiento,) 
todas \estas deficiencjias pueden desaparecer o 
atenuarse bajo el poder "correctivo" del méto
do empleado. 

Sobre los ejercicios a practicar y como se 
han de ejecutar éstos, hay que tener en cuen
ta diversos factores pues sinó los resultados se
rían nulos y hasta perjudiciales. 

Desde luego el maestro actual hecho en el 
.espíritlu de las épocas presentes lo considero 
apto para la dirección de esta cultura en cola
boración íntima con el médico escolar, el cuál 
en sus reconocimientos temporales indicará 
quienes deben de quedar exentps de entrar en 
los ejercicios comunes (impedidos por sus taras 
orgánicas) y que ejercicios les serán más con
venientes a éstos para corregir las mismas, tan 
frecuentes en esta edad. 

El concepto claro y amplio q(Ue da el doc» 
tof fratlcés Chaill̂ y-Beft sobre educación físi-
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Cá, lo considero muy cierto "es el número de 
métodos y de disciplinas que ponen en juego 
nuestros aparatos motores^ y que por su inter
medio obran sobre nuestro organismo^ procu
rando desempeñar un doble papel: Educativo y 
Correctivo; constituyendo esto las bases fun
damentales . en que ha de apoyarse cualquier 
método quíe quiera adquirir el título de educa
ción física. 

'Ahora bien, el método a emplear ha de ser 
completamente diferente en relación con el se
xo del infante; ante el "niño" la fianalidad de 
la eduiación física y del método empleado será 
la de procurar desarrollar (su habilidad, la coor
dinación de los movimientos, y un desarrollo 
armónico de su organismo; favoreciendo con 
preponderancia a los aparatos neuro-muscular y 
cardio-pulmonar, fundamentos éstos que quedan 
comprendidos en la base educativa; entrando 
en la correctiva las deformaciones, si las ha'/ 
tan frecuentes como los tórax raquíticoSj de 
pájaro, las cifosiSj escoliosis, vientre volumino
so, etc., dirigiendo su esfuerzo a corregirlas; 
(deformaciones originadas por las malas condi
ciones hügiénicas de la casa paterna, de la es-
méla, en organismos hipoalimentados cuantita
tiva y cualitativamente). 

Sea cualquiera el método a emplear ha de 
evitarse que el niño tenga que hacer ejercicios 
de resistencia y fuerzaj puesto que esto le es 
perjudicial. 

Si el grupo a educar es de "niñas" la fina
lidad educativa y el método ha de ¿r buscando 
el trípode de la futiura mujer, (gracia, flexibi
lidad y ritmo), dejando en segundo lugar la re
sistencia y olvidando la fuerza. 

Como se vé} pretendo inculcar que los pro-
eediniíentos empleados en ambos grupos huyan 
de las resultantes nesistíencia y fuerza debi
do a que el estudio fisiológico de las fibras 
ftiyacuíares demuestran que mientras la del 

"hombre" posee elasticidad, contractilidad y 
tonicidad, la del "niño", solo posee las dos pri
meras mientras que la tonicidad la tiene en es
tado virtual; aunque sometida a trabajos re
petidos llegaríamos a desarrollarla, los resulta
dos serían nocivos; no debiendo empezar a ve-
rifica'r ejercicios de fuerza> hasta la edad de 
trece a quince años. 

Un ejemplo de esta diferencia esencial de 
fibra a fibra, la tenemos en lo que se observa y 
creo que casi todos lo podemos recordar^—pues^ 
to que fué en otros tiempos castigo muy emplea-
cío—en el clásico "plantón"; la posición fija de 
pié, al hombre casi es una posición que le sir
ve de descanso, debido al tono que poseen sus 
fibras (que constituyen el tono de aptitud), tra
bajo en el cuál el Consumo de energía enérgica 
es muy pequeño y por lo tanto la fatiga es ca
si nula; piero en el "n iño" sus fibras muscula
res por carecer de este tono, tienen que con-
¡traerse con gran intensidad y mantener esta 
contracción para un mismo grupo de fibras de 
determinados grupos musculares, lo que le pfo» 
duce un gran consumo de energía y que pronto 
se canse, llegando ai es muy duradera esta po
sición a una verdadera ponosis f ísica. 

Sobre los métodos a aplicar, son tantos, tan 
variados y tan modificados atribuyéndose cada 
cual, virtudes poniéndose en pugna con los de 
enfrente, que opino que tíiene más importancia 
el cómo el profesor dirige con tino y tacto la 
educación que el método cmpleadOj desde lue
go hemos de partür siempre que al practicar un 
método de educación f ísica, no impondremos un 
trabajo más, sino que al contrario lo converti
remos en un verdadero juego, por esta raaón 
ha sido tan combatido el método sueco, funda
do por Ling a principios del siglo X I X , por 
predominar en él la monotonía de los movi-
mientbs que llegan a aburrir, siendo curiosa
mente retratado este efecto en la ingenua ira* 
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se proiumciada por un colegial al obispo Du-
panlo'iip: " ¡ Cuanto nos aburre el divertirnos 
de esta manera! 

Mas tarde^ en oposición de los movimien
tos bruscos con suspensión en la actitud final 
propios del método sueco (Demeny) francés, 
estudiando el movimiento humano por medio de 
la cronofotografía, implantó su método^ basa
do en que se debía ejecutar el.movimiiento com-
pleío) redondeado y continuo, completándose e1 
la extensión y dirección de sus superficies ar
ticulares haciendo ejecutar lo? movimientos al 
máximum de extensión, tanto en el sentado de 
la flexión como en el de la extensión^ en cur
vas variadas y continuas, llegando a introducir 
este autor como factor de suavidad en el mé
todo, el ritmo y la música durante el ejercicio. 

Otro método es el de (Hebert) teniente de 
navio francés que tuvo bajo su dirección una 
escuela de aprendices fusilen^ éste modificó 
los métodos antiiguos y además tuvo la intui
ción de que fijándose en q¡ue las llamadas 
tribus salvajes no ejecutan ninguna educación 
física metódica, predominan los atletas) todo 
porque de una manera cotidiana tienen que es
tar Verificando los movimientos que en total 
puede ejecutar el organismo humano, y así lla
mó a este método, "natural'* en el que predo

minaban los ííamados movimientos utilitarios 
como correr saltar, trepar^ etc., con otros ac
cesorios o preparatorios; además de implantar 
un ligero desnudismo^ puesto que hacía traba
jar a sus hombres semidesnudos haciendo esta 
innovación en aquel tiempo verdadera revolu
ción, entrenándolos así a la resistencia^ al frío 
y a la intemperie; como se comprende, este mé
todo para la vida escolar e incluso para la pri- • 
mera juventud, es peligrosísimo teniendo poco 
de correctivo y muy difícil de dosificar, te
niendo sin embargo a su favor, el de ser ale
gre y muy atractivo. 

Otros métodos^ aunque más que métodos 
de educaciión física entran en categoría de de
porte, son las "gimnasias culturistas" basada 
en ejercicios analíticos y resistenciaSj desde 
luego de esto nada en el infante. 

E n general vuelvo a repetir, que creo que 
lo más importante en la ejecución de esta cia
ste es la labor del profesor, independiente del 
método a emplear^ pero éste sea cual fuere, la 
rnodificación de uno u otro de los clásicos, se 
escogerá siempre aquel que tenga por finalidad 
acciones Educativas y Correctivas, teniendo 
en cuenta la edad escolar y su sexo. 

Doctor T . H I D A L G O . 
L a Coruña, Ahr i^ 193S. 
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Sobre la Organización Escolar 
Desde que Btínet, después de un trabajo mi

nucioso y perspicaz, formuló su escala métri
ca de la inteligencia, hasta las correcciones y 
experiencias, gue en la actualidad añadieron no
tables psicopedagogos, han transcuriido ya 
años más fecundos en la crítica y perfecciona
miento de los tests., qule en su aplicación... Tan
to es así que aún las minorías sielectas del Ma
gisterio, se sienten escépticos respecto a la efi
cacia de los tests.^ mentales. 

Pensamos en Galicia, donde por las carac
terísticas geográficas de la región abundan las 
unitarias y mixtas, y a cuyos Maiestros (mu
chos ávidos de orientación y con afán) urg'e 
proveer de una técnica por elemental que sea, 
para clasificar a los escolares baj'o un criterio 
racfional, qule aumente la eficacia de la labor 
escolar y facilite la medida objetiva de los pro
gresos realizados. 

L a Psicología experimental aporta cada día 
nuevas investigaciones sobre los mecanismos 
mentales implicjados en el trabajo escolar, y por 
oitra parte ha quedado en ridículo la clasifica
ción de los niños por su edad y se han lanzado 
todas las diatribas contra el exámen instructi
vo..., pero a menudo nos encontiramos con 
Maestros que en los primeros tiiempos de estat
al frente de su escuela, preguntan: ¿ Cómo ha
ré yo para clasificar a los niños? ¿Cuántos 
grupos haré ? Apenas ha pasado un curso ya 
no les inquieta el problema, y no es que le ha
ya solucionado, más la línea del menor esfuer
zo, la rutina, el devenir fatal, van sedimentan
do unos grupos, IqUe pueden ser dos, tres, has
ta seis, pero amorfos, sin jalones que, los limi
ten, ni un módulo graduado que nos permita la 
fácil comprobación del progreso del niño, del 

tiraba jo del Maestro y que ofrezca al mismo' 
tiempo la estructura vertical de la escuela. 

Frente a la instrucción, surgieron por todas 
partes paladines de la educación, frente al cul
tivo de la memoria, el desarrollo de la inteli
gencia; a la escuela clasica del libro, sustituyó 
1 a actividad infantil conquistando por sí solo; 
y en el cortejo de los nuevos valores piedagógi-
cos, tenía que surgir el exámen mental como 
una nueva técnica qu|e aplicar y que diese ca
rácter a la escufcla nueva... Se ensayaron prue
bas colectivas e individuales, cualitativas y 
cuantitativas, ha obtenido crédito el perfil psi-
cográfico de Vermeylen, etc.; los Maestros co
nocen esta literatura pero al llegar a sus escue
las, a pesar de sus ilusiones y de los estímulos 
de la novedad, muchos ya no lo intentan y los 
que hacen la clasificación por la nueva técnica, 
abandonan pronto siís bujenos deseos, se fraca
sa, no se ve claro, y sin embargo, se siente su 
necesidad. 

¿No . soy un fervoroso partidario de los 
tests., y creo que nunca pueden sustituir a la 
relación directa entre espíritu y espíritu, pero 
tienen en cambio ventajas importantísimas pa
ra la organización de la escuela, y es la de en
cauzar la vaguedad de una opinión subjetiva y 
de facilitar el rápido crecimiento del niño a su 
ingreso en la escuela. 

Hay una obj/ección al valor de los tests.: es 
la de que el niño que salva las pruebas, corres-
pondiientes a su edad lo hace apoyado en los 
datos y desarrollo adquirido en el medio natu
ral y social en que ha YÍYÍdo} más aún reqQnQ" 
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Icíendo que las prjjebas menüales sean una su
peración de las clásicas pruebas instructivas 
pero del mismo orden, no se puede negar que 
en la resolución d^ muchas de ellas se descubre 
la capacidad general de coordinadión) de esta
bilización de la conducta, función característi
ca de la inteligencia. 

Recordemos nuestras escuelas gallegas en su 
mayoría roirales, con una matrícula de 50 has-
'fia 80 y 100 niños de todas las edades y tipos 
Con el solo denominador común de las Expe
riencias naturales de su rincón; al frente, el 
Maestro novel—que aún no se hizo rubina—al 
go aturdido, sin saber como clasificar y sin al
guien que pueda orientarle. 

Urge hacer una ordenación obligatoria para 
•todas las escuelas, particularmente las unita
rias y mixtas. Supongamos que se establecen 

tres grupos : el i.0 de iniciación intelectual, de 
crianza y disciplina; el 2.0 y 3.0 dos grados bá
sicos. Las escuelas se acomodarían a esta es
tructura. Aparejado a esta construcción dos se
ries de pruebas mentales y de instrucción (para 
los grados básicos), cuya solución sirviese de 
pórtico para ingresar en uno de ellos. Precisar 
adaptando a nuestras peculiaridades, las prue
bas que han de salvar y el estado de instruc
ción que han de tener los escolares de los dos 
grados básicos. L a Inspección haría un gran 
servicio si se propone este empeño. Cualquier 
cosa, menos la anarquía y desorganización en 
que viven las escuelas. 

Por J O S E T O B A F E R N A N D E Z . 
Regente de la Normal de Santiago 

Santiago, Abril, 1935. 

Gcinstruistoj diverslandaj! 
Chtí vi scias ke ekzistas T U T M O N D A 

A S O C I O D E G E I N S T R U I S T O J E S P E 
R A N T I S T A J , oirganizo de centoj da gekole-
goj profesiaj el proksimume 40 landoj ? 

Chu vi scias ke tiuj gekolegoj energie labo
ras por efektivigi la enkondukon de Esperanto 
en internaciaj kongr'esoj kaj en lernejoj ? 

Chu vi shatas raportojn pri la vivo kaj la
boro de viaj gekolegoj en aliaj landoj ? 

Chu vi shatas korespondon kun tiuj, samfa-
.ikíinoj ? 

Se jes^ alighu al T . A . G. E . kaj abonu or-
ganon la I N T E R N A C I A P E D A G O G I A R E -
V U O , kíu jam aperas dum 14 jaroj. 

Kotizo, por aneco de T . A . G. E . kaj abono 
^or I . P . R (po 6 kajeroj/ chiujare) entute: 
2,50 nederlandaj guldenoj. . , 

Sciigu vían adreson al la adminístranto: 

1 :' P. Korte, Schoolstraat 13, 

V E E N D A M , Nederlando 
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B i b l i o g r a f í a 
"Psicología Pedagógica", por los señores 

Peinado y Jaén^ Inspectores de 1.a Enseñan
za. Editorial Aguilar. Madrid. 

He aquí una obra que justifica la manida 
frase de que "viene a llenar un hueco". Lo 
que hasta el presente teníamos, o era muy ele
mental o se movía en la región inaccesible de 
las monografías con vistas a la investigación. 
Los maestros, naturalmente, padecían una des
orientación justificadaj incapaces de armoni
zar realidad escolar y ciencia en puridad, la 
disquisición y el "hacer", lo fecundo^ por v i 
vido, y la teoría tantas veces olvidada por la 
escuela Así se pudo llegar al absurdo de una 
pseudo ciencia Psicológica exclusivamente l i 
bresca al decir de los que, sin culpa, queda
ban rezagados^ y otra ciencia de menor cuan
tía que al afrontar los fenómenos psicológicos 
lo hacía en términos de epítome como si estas 
cosas pudieran encasillarse en un manual de 
índole catequística. Causa risa, ya que no in-
.dignación^ examinar los libros que por ahí cir
culan con la pretensión de hacer Psicología 
con vistas a un contenido científico. Y frente 
a qste género, que podríamos llamar de o'ps 
porque su finalidad es exclusivamente crema
tística, una verdadera invasión de "Kultura" 
empalagosa, con aire doctoral y al margen de 
lo que el maestro necesita. Ese milagro de 
ponderación que consiste en justificar científi
camente los conocimientos indispensables a to
do educador moderno, es lo que han realizado 
los señores Peinado y Jaén, Inspectores for
jados en la escuela pfimaria y maestros "cien 
por cien", como ahora se dice con notoria cur
silería, i I ' , ' j ! 

Nada fundamental deja de tratarse en la 
"Psicología pedagógica" que nos ocupa. L a 
Psicología de lo subconsciente encuadrada en 
el movimiento psicológico contemporáneo y su 
repercusión en la Pedagogía^ tienen una inter
pretación personalísima y enfocada en cons
tante preocupación didáctica. Se ven las hue
llas del profesor Zulueta que puso la semilla 
de una obra realizada en la Escuela Superior 
del Magisterio y controlada de manera expe
rimental sobre los bancos modestos de sendas 
fescuelas rurales. Esto es lo que da valor al l i 
bro porque todo cuanto allí se dice ha pasado 
por el tamiz de las realizaciones, ya que los 
autores han sabido librarse de dos enemigos 
igualmente peligrosos: la rutina y el anar
quismo teorizante. Todo en la obra es nufevo, 
en el sentido de que recoge sugestiones de úl
tima hora y todo tiene la difícil sencillez de 
las cosas escolares que dieron cara a la reali
dad tan aleccionadora siempre y tan insustitui
ble en problemas educativos. 

Lenguaje claro como al servicio de proble
mas científicos; sistematización bien lograda; 
bibliografía complementaria muy copiosa y 
admirablemente seleccionada; irreprochable 
presentación y muchas cosas más hallarán los 
maestros que deseen una orientación psicoló
gica para fundamentar un trabajo que, por 
fortuna^ cada día se ejecuta con mayor inquie
tud porque cada día se hace más necesario 
afrontar los mudables paisajes de esta disci
plina con creciente fervor. 

¡PE&MIN G A R C I A E Z P E L E T A . 
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Gil Vicente 
. C A N T I G A 

1 Muy graciosa es la doncelld, 
cóftio es bella y hermosa! 
Digas tú^ el marinéí-o 
que én las naves vivías, 
si la tiave o la véla ó la estifeliá 
es tan bella* 

Digas tú, él cáballefo 
(̂ üé las armas vestías, 
SÍ §1 caballo o las artrias o la guerfa 

68, táñ bella. 
Digás túj el pástofcicO 

que el ganadíoD guaídas, -
si el ganado o los valles o la síejfifa 
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fRÍPtICO-CÁÑTIGA 

Una pequeña explicación 

Me es altamente grato poner en conod-
miento de mis queridos compañeros, qne tan 
noble y meritísimo fin persignen con su eleva
da obra de cultura pedagógica y superación 
profesional prestigiando así la nunca bien pon
derada misión docente de modelar cerebros in
fantiles; la génesis del presente "Canto Esco
lar" aportando al mismo tiempo, algunas direc
tas observacdones^ a fin de que la interpreta
ción esté dotada de perfecto sentido. 

Surgió esta insignificante composición mu
sical, con motivo de explicar a mis pequeños 
discípulos^ los textos enviados por el Minis
terio de Instrucción Pública y Bellas Artes, a 
los alumnos de los Institutos y Escuelas Na
cionales, en 14 de Abril de 1934; con el obje
to exclusivamente deliberado de exaltar las 
glorias españolas en sus múltiples facetas, y 
conmemorar así) de este modo solemne y efi
caz, el segundo aniversario de la implantación 
en España, de la segunda República. 

Entre las diversas materias^ me encontré 
con un inspirado poema lírico de Gil Vicente, 
sin serme posible hallar la respectiva música. 

He aquí, pues, la causa eficiente que me 
impulsó a musicar tan bella letra. De:bo adver
tir que las diversas formas lógicas de los dis
tintos miembros iqelódic'os, juntos con la co
rrespondiente arquitectura musical, no tuvieron 
realización gráfica en el pentagrama, sino que 
fueron trasladados, inmediatamente, a su ex
presión sensible y plástica (valga la frase) so-
(bre; el teclado. 

i ;Quiero expresar ¿pn-estó» que en mi ánimo 

no existiíó, ni la más remota idea, que me hi
ciese pensar en el área de publicidad. 

Lo ensayé a mis alumnos y observé, con 
plena satisfacción, fundándome como siempre, 
en la psicología e impulsos activos de los ni
ños, que la canción agradaba y que cumplía 
además los premeditados fines pedagógicos, es
to es, producción de goce estético y desarrollo 
de sentimiento artístico, amén de otras virtudes 
de orden físico y moral, que sería ocioso enu
merar. , , , ' ; 

Desde entonces los niños de mi Escuela vie
nen interpretando dicha cántiga, como un nue
vo número del archivo musical escolar. 

Por circunstancias ocasionales, que no es 
necesario explicar, fué escuchada mi composi
ción por varias personas, figurando entre ellas, 
un compañero de {¡¡uién he de callairme los 
elogios, pues goza de justa fama dentro y fue
ra del ámbito docente. Días más tarde me so
licitaba la publicidad del "Canto Escolar" 
siempre que estuviese conforme con la idea. No 
pude negarme a ello, por varias razones que 
no seré lato en exponer. L a petición constituía, 
para mí, un significado motivo de honra, y se
ría grave falta el no acceder, aún tratándose 
de una obra modesta; pues siempre servirá de 
estímulo para que otros colaboren alcanzando 
éxitos más rotundos. 

Réstame, ahora, exponer unas cuantas re
glas técnicas a los señores Maestros que quie
ran adoptaií dicho canto en sus Escálelas. 

L a ley fundamental para que una interpre* 
tajqión sea ptrfecía» es que cada írase (es 
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cir cada miembro independíente de una sime
tría) se desarrolle positivamente hasta su cen
tro de gravedad y desde este punto hasta el fi
nal negativamente, esto es, que la dinámica (la 
intensidad del sonido) y la agógica (la clase del 
movimiento, el tiempo) crezca (crescendo y 
strigendo) hasta el centro de gravedad. 

A l alcanzar este punto, la dinámica llega a 
su cima y entonces retrocede poco a poco; es
te retroceso de crecimiento recae pues; sobre 
las terminaciones femeninas. 

L a culminación de la agógica se logra con 
la dilatación bastante sensible del valor que 
coincide con el mismo centro de gravedad y 
que después de él va perdiendo en dilatación. 
Para facilitar a los señores Maestros la ejecu
ción dentro del íntimo dualismo establecido por 
la agógica y la dinámica, esto es} movimiento 
e intensidad; he puesto los respectivos regula
dores en cada fragmento del período musical. 
E n donde no haya.piano, ni armónium, el Maes
tro tendrá Un diapasón normal que le servirá 
en general para todos los cantos. 

L a obra está esarita en el tono de re ma
yor, y la nota de entrada fa, la encontrará ba
jeando una tercera menor desde el la normal. 

Esto es muy interesante; pues aunque la 
Canción está anotada en el registro medio de 
'la voz de tiple, teniendo en cuenta que son 
contados los niños (por larga experiencia lo 
vengo observando)} que poseen la extensión 
cjomplexiva de dicha voz (del do inferior al la 
normal del diapasón, hasta el la octava supe
rior del mismo). Lo anterior resultaría inútil, 
si se parte de una tonalidad más elevada que 
la escrita. E n este caso puede ocurrir, o que 
los niños no puedan subir o que se fatiguen 
al cantan 

E s indispensable pues, que los Maestros es
tén provistos del mencionado diapasón, 

L a cantiga puede adaptarse a la gimnasia 

rítmica, tan en boga hoy en todas las escueías. 
Sin embargo, yo no soy abieramente partida
rio de este punto de vista. 

Fundamento mi negativa, en que las dis
tintas flexiones, contorsiones, etc., que reali
zan los diversos órganos del cuerpo humano; 
la mayoría dle ellas hacen con su actitud su
frir una limitación a los órganos- del aparato 
«de fonación; resultando por ello, que se opo
nen a las reglas básicas del canto y a la posi
ción coti^ecta del cantante. Estos ejercicios 
que son buenos, efectistas y de colorido, po
drán ejecutarse mientras otro grupo de niños 
canta, o bien, mientras uno o varios instru
mentos interpretan el motivo musical. 

L a voz del niño no es vigorosa, y ha de 
ser el resultado del simple aliento. No ha de 
permitirse la voz a gritos, ni deben atacarse 
las not|as con dureza. Pero tampoco debe in-
currírse en el defecto en que caen muchas es
cuelas, cantando a media voz, o con registro 
cerrado. Los niños deben cantar con timbre 
abierto, porque con él se corrigen más fácil
mente los defectos de la voz; ésta sale más 
limplia y sonora; la emisión d!e los sonidos 
agudos resulta menos difícil, y, sobre todo, no 
se cansa el órgano vocal. E s altamente conve
niente que los niños canten con la vocal a, el 
canto o cantos q^e tenga por costumbre. 

Esto tiene una importancia muy trascen
dental. Pueden realizar así, una serie de ejer
cicios tales como: respiración, emisión, por-
tamento y vocalización. L a vocal citada es la 
única que hace abrir bien el fondo de la gar
ganta, y una vez que los niños vocalicen con 
claridad sobre la a, encontrarán bastante fá
cil el hacerio sobre otras Vocales, L a ü no 
debe emplearse. 

Recomiendo, tan solo, estas pocas reglas a 
los compañeíos y verán como sus alumnos 
cambian favorablemente en el modo de cantar, 
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salvo aquellos que lo hacen ya, ajustándose a 
los preceptos y reglas preconizados por el be
llo canto. 

No he de terminar estas breves notas, sin 
antes brindar a los compañeros, mi modesta 
colaboración, ofreciéndome para orientarles 

y asesorarles en todos aquellos problemas que 
guarden relación con la cultura musical esco
lar, siempre que caigan, claro estk¡ dentro del 
campo de mis conocimientos. 

Constantino P E O N L O P E Z . 
L a Corms^ 25 lAbril, 1935, 

Hacia la "Casa del Maestro" 

E i i marcha^ ya, nuestra iniciativa y con
gregados un buen número de maestros y no 
maestros, coincidentes todos en esa necesidad 
de traer nuevos aires y nuevo espíritu al am
biente que rodea nuestra escuela popular, sur
ge en el horizonte una necesidad inmediata: el 
domicilio propio. 

L a "Vanguardia" no tiene hoy su domici
lio, (ninguna asociación de maestros de la pro
vincia lo tiene), sino de nombre^ por pura ne
cesidad legal y sin embargo es la sociedad qpe 
más profesionales docentes alberga, lo cual 
traducido al pie de la letra^ quiere decir, que 
es la organización escolar de la provincia que 
más posibilidades tiene para lograr su local 
social propio. 

Ahora bien} si este movimiento renovador 
halla todo el apoyo que mercee y la adhesión 
de los compañieros sigue aumentando como 
hasta ahora, entonces el problema del domici
lio social confortablemente establecido, habrá 
quedado resuelto " ipso facto". 

E n el momento actual tenemos el gérmen^ 

el núcleo, ya existe algo, que además, en su 

especie^ es lo mayor que existe en nuestra pro-
vincia^ cuaratitativamjente considerado y dicho 
sea con todos los respetos en lo que a las de
más asociaciones se refiere. Solo hace falta 
la adhesión de los más. Con un poco de entu
siasmo por parte de todos y con la aportaaión 
t^conómica actua^ ridicula por lo pequeña 
(1 peseta), habremos conseguido realizar una 
aspiración que está en el ánimo de todos. 

Nuestra sociedad con un domicilio social 
propio, vendría a ser la verdadera casa del 
maestro. 

Sin embargo^ no persigue fundamentalmen
te, V A N G U A R D I A P E D A G O G I C A , instau
rar en L a Coruña tal institución^ cuyo auge, 
en las diversas provincias españolas, es bien 
conocido por todos los maestros, pues siendo 
nuestra asociación de fines tan solo culturales, 
fines que, por otra parte, puede lograr sin la 
citada "Casa del Malestro" que asimilándose 
a ella, obligaría a nuestra naciente sociedad a 
una vida económica característica que, en prin
cipio, no figuró en nutestro Reglamento, de 
modo ^elusivo; esta directiva, cree prudente 
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ádvértir á sus numerosos afiliados que, desde 

luego, apoyaría y vería con simpatía cualquier 

iniciativa—ajena a nosotros—en tal sentido y 

no tendría inconveniente en fundir tales es

fuerzos y los nuestros ya que es aspiración de 

V A N G U A R D I A P E D A G O G I C A cuando sus 

medios económicos lo permitan, repetimos, te

ner en esta ciudad de L a Coruña un local so

cial y exclusivo, para en él, desarrollar sus ac

tividades propias. 

Por cuyo motivo, repetimos que aún cuan
do puedan identificarse en ciertos aspectos, 
nuestros fines con los propugnados al querer 
establecer la "Casa del Maestro", conservare
mos nuestra personalidad como nacida de un 
anhelo mutuo de perfeccionamiento y mejora 
de la clase a que pertenecemos. 
! E n resumen, nosotros aportaríamos recur
sos económicos; un boletín quie llega a la in
mensa mayoría de los maestros y demás pro

fesionales docentes de la provincia y presta-

riamos todo nuestlro calor al desenvolvimiento 

de un centro de tanta importancia. A cambio 

de esto, nos reservaríamos el derecho de con

vivencia en el local en la forma que se esta-

blecilere y donservando además, nuestra per

sonalidad totalmente independiente de la de la 

"Casa del Maestro". 

Creemos qf-Je esta ayuda es lo menos que 

puede hacer una sociedad como la nuestra que 

por el desenvolvimiento, más rápido de lo que 

en un principio se había previsto, que actual

mente há alcanzado, tiene recursos de que 

hoy no dispone ninguna asociación de maestros 

de nuestra provincia. 

De todos modos nosotros seguimos nuestro 

camino y si en él coincidimos y tuviésemos 

ocasión de unir una vez más a nuestra desper

digada clase, nos daríamos por satisfechos. 

Senderos extraviados 

E n un periódico para Maestros—que corre 
mucho por miestras Escuelas, podía leerse no 
hace tiempo, como remate de un articulillo, es
ta recomendación: ¡Tenemos que hacer psico
análisis!... No se trataba de un autor de mon
ta ; para la mayoría de los Icetores su nombre 
era anónimo. ¿Con que hay que hacer psico
análisis ?—nos hemos atrevido a comentar con 
unos amigos. No está mal; pero ¿quién es el 
"guapo" que se atreve? Porque de hacerlo 

habrí, que bacerlp bien, i como Dios nwnda! Y 

la cosa es seria. Hablar del asunto en la peña 
de café donde tantas cuestiones acostumbra
mos a resolver y destrozar, lo hacemos todos 
o casi todos, pero eso no vale gran cosa lle
gado el momento de las realidades, y cuando 
se piden hechos y no palabras. S i hemos de 
creer a Green—cuyos trabajos en materia de 
psico-análisis en el salón de clases tiene au
toridad—saberse y manejar veinte o treinta 
tecnicismos sobre el tema, no pasa de pala
brería vana y huera. Por ahora, y en mucho 
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tiempo, sóío médicos—y éstos cuidadosamen
te especializados en la materia—podrán tener 
la formación científica necesaria para mane
jar tan sorprendente método de trabajo e in
vestigación. Y ponerlo en manos de quien solo 
haya leído los dos o tres tratados que corren 
en castelIanOj resulta algo parecido a entre
gar una ametralladora en manos de un biso-
ño. A no ser que—como se ve en los anuncios 
de los periódicos profesionales del Magiste
rio en Inglaterra—la cosa degenere en ridicu
la Charlatanería ofreciendo como reme
dio a todos o casi todos los fracasos de or
den espiritual, la curación del complejo— 
o complexo como quiere Jua/rros—de inferio
ridad, por pocas pesetas. Porque resulta deli
cioso : hasta ahora cuando no se triunfaba en 
exámenes a oposiciones^ la ojeriza del catedrá
tico o la injusticia del tribunal cargaban con 
toda^ absolutamente toda, la responsabilidad; 
pero, si seguimos la moda extranjera, será 
de mejor tono atribuirlo al complejo o com-
plexOj—como ustedes quieran—dle inferiori

dad. 

Y yo—ante la inquietud y perplejidad de 
muchos excelentes maestros que temen pasar 
por "chapados a la antigua" si no saben de 
estas cosas—, honradamente, reproduciendo 
consejos particulares^ me atrevo a declarar co

piando y adaptando una vieja y famosa fra
se, que toda la psico-análisis que un maestro 
necesita para su labor cotidiana puede ence
rrarse en un papel de fumar. O dicho de otra 
manera^ que se puede llegar a ser un admirado 
y excelentísimo maestro sin saber una jota 
de psico-análisis. Y quiero dejar bien sentado 
que no niego la importancia de estas cuestio
nes; pero que corresponde su estudio profundo 
a médicos y psicólogos especialistas, cuyas 
conclusiones, una vez bien comprobadas serán 
i quién lo duda!, de suma utilidad para el 
maestro. 

Y esto es bien sencillo: el maestro no pue
de ser pedagogo, psicólogo, paidólogo^ psicoana-
lista) etc., todo en una pieza^ porque cada una 
de esas actividades absorbe la vida de un hom
bre inteligente consagrado a su estudio desde 
temprana edad; exactamente como el médico 
no puede ser histólogo, biólogo, investigador, 
especialista en diversas ramas, etc^ todo de una 
pieza. 

Y en este afán de querer serlo todo—cuyo 
fondo de legitimidad debe destacarse^—está y se 
encuentra uno de los más graves defectos de 
nuestra juventud pedagógica que no tardará en 
reaccionar—como se ha hecho ya en oíros paí
ses—-huyendo de tantos senderos extraviados... 

M. D I A Z R O Z A S . 
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¿Qué es el Esperanto? 
E l esperanto es una lengua auxiliar que to

do hombre civilizado debe saber; la segunda 
para todos, después de la maternal, para las 
relaciones internacionales; extremadamente fá
cil, pues uno mismo puede aprenderla sin pro
fesor en poco tiempo; es una lengua armonio
sa y muy fácil de hablar por los hombres de 
todos los pueblos. 

E l esperanto tiene un vocabulario comple
to, que es verdaderamente internacional, capaz 
para .expresar todos los matices del pensamien
to humano; es, pues, una lengua muy rica y 
flexible que se presta a todos los usos; neutral, 
que no es de nadie y es de todos. Su adopción 
universal no hiere las susceptibilidades nacio
nales, siendo el único proyecto de lengua uni
versal que ha triunfado; es la lengua viva de 
un pueblo cosmopolita de millones de hombres 
esparcidos por todo el mundo, agrupados local, 
regional y umversalmente; teniendo, pues, una 
perfecta organización con sus A N U A R I O S , en 
los que aparecen millares de dirtcciones de es
perantistas en las principales y secundarias ur
bes de todos los países. 

E l esperanto puede prestar actualmente muy 
buenos y grandes servicios al Turismo, al Co
mercio, al Arte, a la Ciencia, a la Industria, al 
Cinematógrafo hablado, a la Aviación y a la 
Radio, etc. Tiene ya una extensa y acreditada 
literatura en obras originales y traducidas; de 
éstas muchas clásicas, literarias y científicas. 
E n Moscou se encuentra la mejor B I B L I O T E 
C A esperantista, integrada por diez mil volú
menes. Ninguna traducción es más fiel que la 
ftsperanta. 

E l esperanto tiene su Prensa especial. Nu
merosas revistas se editan en esta lengua o en 
lengua nacional y esperanto, generalmente 
mensuales, siendo una de las más notables la 

titulada "Esperanto Kibosha", de una sociedad 
cultural japonesa con más de iin millón de 
miembros, empezada a editar en abril de 1930. 
alcanzando al finar dicho año más de 14.000 
suscriptores. "Heroldo de Esperanto" es sema
nal, ilustrado, en formato de los diarios. 

E l esperanto, aprobado su estudio y en po
sesión del título o diploma de aprobación, es 
M E R I T O O F I C I A L , según D I S P O S I C I O N 
de nuestro Ministerio de Instrucción Pública, 
de 27 de julio de 1911 ("Gaceta de Madrid" 
número 227, de 15 de agosto del mismo año). 

E l esperanto tiene alma: un poderoso sen
timiento de fratjernidad universal que hace ser 
a los esperantistas en su campo como fueron 
los primeros fieles del cristianismo; por eso el 
•esperanto está a la misma altura que las len
guas nacionales desde este punto de vista. 

E l esperanto en las escuelas primarias reali
za una maravillosa obra pedagógica y es el me
dio práctico y seguro de llegar a la paz por me
dio de la escuela. Enseñando a los niños de 
unos y otros pueblos, relacionándolos por me
dio de postales y sencillos escritos descriptivos 
de juegos, costumbres, etc., infantiles, se des
pierta una recíproca curiosidad primero, ésta se 
torna en interés por saber, por coleccionar Be
llos y postales, etc.; el interés, por el continua
do intercambio, se transforma con el tiempo en 
simpatía, que, exenta de pasión, acaba en fra
ternidad, porque los niños se hablan, se comu
nican, se entitnden, se compenetran, se atraen, 
se aproximan y se solidarizan; y, después, 
mantenida la relación en la juventud y en la 
madurez, aquel sentimiento de fraternidad se 
fortifica y consolida. 

El esperanto ha merecido opiniones entu* 

siastas de muchos hombres ilustres, de verda

deras autoridades mundiales: 
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¿¡§on ían pequeños los sacrificios que todo 
hombre de nuestro mundo europeo tendrá que 
imponerse para aprender e l esperanto, y tan 
grandes los beneficios que puede alcanzar, que 
nadie se debe sustraer a hacer este estudio."— 
T O L S T O I . ' .;fvi 

"Reconozco la utilidad del esperanto para 
conservar la unidad entre los católicos del 
mundo. E l esperanto nos presenta un brillante 
porvenir."—Pío X . 

" L a posibilidad de establecer una lengua 
artificial de fácil compresión y aprendizaje, y 
el hecho de que esa lengua sea utilizablCj están 
demostrados por la práctica. E s vana toda dis
cusión {• e ó r i c a : el esperanto funcio
na."—A. MEILLET. (De la Universidad de Pa
rís y Director de estudios de la Escuela de A l 
tos Estudios). 

"...Cosa curiosa) esa lengua se utiliza ya am-
pliamentt y funciona como un órgano del pen
samiento humano, mientras sus críticos y ad
versarios repiten aún, como una verdad eviden
te, que las lenguas no fueron jamás creaciones 
artificiales y deben nacer de la vida misma de 
los pueblos, de su genio íntimo. Lo cierto es 
que las raíces de todo lenguaje se extraen, en 
efectOj del fondo primitivOj y el esperanto es, 
por todo su vocabulario, un nuevo e incontesta
ble ejemplo de ello..."—ELÍSEO RECLUS. (De 
" E l Hombre y la Tierra" , páginas 473 a 476, 
del tomo V I . ) 

M...No es una lengua universal, pero sí una 
lengua internacional, que pueden adoptar los 
hombres de todos los pueblos, para sus nego
cios exteriores, sin que por esto dejen de usar 
y cultivar sus idiomas nacionales y aún los re
gionales. Nosotros, que tanto quisiéramos ver 
abatidas las fronteras de los pueblos, no vaci
lamos en recomendar su estudio y su examen 
a todos lós hombres de inteligencia y de cora
zón que de veras amen el progreso intelectual y 

moral de los pueblos."—FRANCISCO. P i Y MAR-

GAUU (De " E l Nuevo Régimen", 29 de enero 

de 1898). 
"Aunque las lenguas frandesa e inglesa es

tén relativamente extendidas más allá de sus 
fronteras, la una para los asuntos comerciales, 
la otra para las relaciones sociales, a pesar de 
todo, no se emplean en sus respectivos dominios 
más que por una escasa parte de la humanidad. 
Además, la utilidad de su conocimiento es para 
nosotros verdaderamente pequeña en compara
ción de los esfuerzos que impone su adquisi
ción ; y he aquí por qué nosotros queremos ha
cer del esperanto una lengua internacional, y , 
además, no exageramos al afirmar que nuestra 
causa debe ser el E V A N G E L I O del mundo en
tero."—Conde HAYASHI ( E X ministro japonés 
de Negocios Extranjeros). E l movimiento espe
rantista en el Japón es formidable, conforme al 
pensamiento y consejo del conde Hayashi, sien
do muchos los núcleos universitarios que editan 
boletines y revistas en esperanto y japonés, 
tendiendo a la propagación de aquél; también 
lo adoptó al movimiento religioso " O O M O T O " 
(Suprema causa)), nacido en el Japón y que 
hace unos tres años estableció en Pekín la 
Unión o Liga de, todas las Religiones en Asia, 
publicando dos revistas mensuales en'esperanto: 
una en Europa (París) y otra len el Japón, 
siendo ésta la más importante. " L a Revuo 
Orienta", "Esperanto Kibosha", " L a Esperan^ 
tisto", son publicadas en Tokio; "Oomoto" y 
"Vejrda Mondo", en Kameoka (Kioto-Fu); 
"Libero" y " L a Paco", en Kioto; "Junulárá 
Ligo de Nagasaki", en Nagasaki; " L a Tagi» 
go", en Nagoya. 

" E l descubrimiento de Zamenhof és, desde 
el punto de vista de la expansión mundial, el 
más grande de todos; está destinado a renovar 
el mundo económicamente y a intensificar de un 
modo extraordinario la producción universal. 
Jamás se podrá comprender cómo las nadoílefi 
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no se han impuesto el imperioso deber de pro
pagar el conocimiento de la lengua auxilar in
ternacional E S P E R A N T O a título obligatorio, 
sin examinar si conviene a tal o cual estudian
te seguir los cursos necesarios. Esta indiferen
cia es verdaderamente desconsoladora y der 
muestra, quizá mejor que la gu€rra, el odio 
bárbaro en el cual yace aún la humanidad. E s 
preciso que el siglo X X haga desaparecer tan 
c|riminal herej ía. "—General LEMAN (Heroico 
defensor de Lie ja) . 

" L a Sociedad de Naciones, para vivir^ debe 
ser una Sociedad de. pueblos y no de gobernan
tes. Los pueblos^ necesitan, para descartar la 
guerra, conocerse. Una lengua auxiliar interna
cional les es indispensable. Estoy convencido de 
que el E S P E R A N T O responde del mejor mo
do posible a esa necesidad, y de que esta lengua 
a3mdará a instaurar el reinado de la paz U N I 
V E R S A L . " JUSTIN GODART ( " L ' E r e Nouve-
lle", 6 de abril de 1922). 

" E s preciso que el E S P E R A N T O se ense
ñe oficial y obligatoriamente en las escuelas 
primarias de Europa. Sin eso no se puede lle
gar a una aproximación seria y durable entre 
los pueblos. Para que los pueblos se E N T I E N 
D A N , es preciso, en primer lugar, que se pue
dan E S C U C H A R , y, escuchándose, que sé 
C O M P R E N D A N . "—ROMAIN ROLLAND. 

"Una lengua común es una basie indispensa
ble de las necesarias para llegar al internacio
nalismo, y es un inconsciente de la realidad 
aquel que pretenda univiersalizar la unión de 
los hombres sin declararse ferviente partida
rio de una lengua única para ello: del E S P E 
R A N T O . "—HENRI BARBUSSE. 

' " E l E S P E R A N T O realizó algo Como un 
acrobatismo, equilibrando en sí mismo la "mú
sica" Con el "álgebra", la expresión emotiva 
con la expresión lógica."—CHARLES BAUDOIN 
(Etninente poeta de la lengua francesa y pro
fesor de la Universidad de Ginebra). 

" E l E S P E R A N T O representa uno de íos 
más grandes experimentos en la historia de la 
cultura. Espero que rápidamente será el más 
grande de los medios de unión entre los pue
blos."—NITTI. (Del prólogo de su obra " E u 
ropa al borde del abismo"). 

E n la legión de hombres ilustres, que aco
gieron favorablemente el E S P E R A N T O , figu
ran, entre otros muchos: TORRES QUEVEDO, 
eminente ingeniero y genial inventor; HERRE-
TRAJ teniente coronel de Ingenierosy autoridad 
de fama universal en la Aeronáutica; INGLADA 
ORS, teniente coronel de Estado Mayor, sismó
logo de fama uni^elsal; GORKI, RABINDRA-
NATH TAGORE^ FERNANDO BOVISSON (premio 
NOBEL de la PAZ), MAX MÜLLER^ HENRY P H I -
LIPPS^ CARLOS SOROLEA, CARLOS RICHET, HAN 
RINER y KARINTY (famosos escritores húnga
ros), BUGEN RELGIS (eminente escritor ruma
no), etc., etc. 

Caro lector, seas quien fueres, joven o vie
jo, de posición humilde o acomodada, dé escasa 
o grande cultura: si en ti existe el sentimiento 
de redimirte de los horrores de la G U E R R A y 
el deseo de aproximarte a todos tus hermanos 
del mundo, y también el anhelo de acelerar el 
advenimiento de un más justo progreso moral 
y material de los hombres, debes aprender E S 
P E R A N T O . S i eres padre, haz que tus hijos 
lo aprendan, para que con él y con el A M O R y 
el T R A B A J O se preparen en la P A Z , por la 
P A Z y para la P A Z ; llévalos a los cursos de 
E S P E R A N T O para que aprendan la lengua 
del A M O R y del T R A B A J O , es decir, de la 
P A Z , y para que adquieran, además, y en un 
solo curso, un conocimiento suficiente y prácti
co de lo fundamental de nuestra gramática y 
una base sólida para el estudio de otras len
guas. 

1 ! J U L I O M A N G A D A . 

Del folleto del mismo título, cedido por el 

autor a la Asociación Esperantista Española. 
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N o t a s d i v e r s a s 
E l Comité provincial de maestros de la oc-

tava categoría nos ruega la inserción de la si- í 
guíente nota: 

i 

A L O S M A E S T R O S D E L A C A T E G O R I A | 

O C T A V A 

- Crecemos que constituye un deber nuestro el i 
dar publicidad a la labor realizada por este Co-
míté en el tiempo que lleva de funcionamiento. 
Por la prensa hemos dado cuenta de modo bas
tante continuo de nuestra actuación encaminada 
como ya se ái]o) a colaborar en la celebración 
de la asamblea que tuvo lugar en Madrid du
rante las pasadas vacaciones de Primavera. Lo 
realizado hasta la fecha es lo que sigue: 

Los días I I y 14 de Abril se celebraron 
dos reuniones para las cuales se habían convo
cado todos los maestros de la categoría 8.a que 
se encontrasen en L a Coruña. 

E n la primera reunión se constituyó1 el Co
mité, cuyos cargos recayeron en los compañe
ros que residimos en la capital^ a este Comité 
se le encargó de comunicar telegráficamente 
con los colegas de Santiago y Eerrol^ con el fin 
de recabar su adhesión y apoyo moral y mate
rial a la causa que se defiende. A l propio tiem
po se preparó la segunda reunión que tendría 
por objeto el enviar un delegado a la asamblea 
general de representantes de la 8.a categoría, 
que se celebraría en Madrid el día 17. 

Mientras tanto el Comité de L a Coruña se 
puso al habla con el presidente del Comité cen
tral, el cuál nos dió favorables impresiones y 
al propio tiempo que nos encarecía la asistencia 
a la asamblea del día 17, nos señalaba lugar , y 
hora de la reunión de los representantes de to
das las provincias. 

E h la segunda reunión se acordó encargar^ 
COíijo así se íiizo, al compañero de la 8fa cate

goría Sr. Lois^ maestro del Puerto^ Santa Cruz 
(Oleiros), que accidentalmente se encontraba en 
Madrid para que nos representase en la asam
blea. 

Esta se celebró con bastante entusiasmo y 
con buena asistencia de representantes provin
ciales. E n todas las reuniones se procedió con 
una actividad que honra a nuestros compañe
ros. Se procuró ir de acuerdo con las gestiones 
que también en aquellos días realizaba la Aso
ciación Nacional del Magisterio. 

Las conclusiones aprobadas son las siguien
tes: 

"i.0 Que quede en vigor el artículo 48 del 
decreto de 17 de abril de 1933 "(Gaceta" del 
22)) sobre reforma del Reglamento de Norma
les. 

2.0 Ascenso efectivo a 4.000 pesetaSj antes 
de i.0 de mayo, de todos los Maestros compren
didos en la 8.a categoría del Esaclafón general 
del Magisterio. 

3.0 E n caso de no ser posible esto, el as-
denso nominal a 4.000 pesetas, con credencial, 
antes de i.0 de mayo, y a amortizar estos títu
los nominales en tres presupuestos, incluyendo 
el del presente ajío. 

4.0 Protestar de las fórmulas presentadas 
de números bises y escalafón aparte." 

Después de la asamblea fueron visitados el 
Ministro y el Director General de 1.a Enseñan
za y la comisión que le visitó salió del Minis
terio con las consabidas favorables impresiones. 
Ahora estamos a la espera de resoluciones que 
se han prometido para breve plazo. 

Y para finalizar, queremos advertir a nues
tros compañeros que las dos reuniones que he
mos celebrado no se han visto todo lo concu
rridas que la gravedad del pleito que tenemos 
planteado h^cía esperar, por otra parte el nú-
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mero de adhesiodes recibidas ha sido escasísi
mo. Todo esto contrasta con el entusiasmo que 
en otras provincias existe y es hora de decir 
claramente que si queremos que nuestros dere
chos sean respetados no es con esta suicida in-
solidaridad como mejor lo conseguiremos. 

L a Coruña, Abnl3 i93S-

: : 1 E l Comité. 

Nuestros adheridos podrán ver en este mis
mo número que una de nuestras secciones la 
constituyen los viajes pedagógico-culturales 
dentro y fuera de España. Como es natural, en 
nuestros comienzos no habremos de disponer de 
los recursos suficientes para poder constituir 
con cierta holgura esta interesante sección, que 
una vez constituida se prevé que los futuros 
pensionados habrían de serlo uno por partido 
judicial y elegidos por sorteo entre los adheri
dos o bien por elección entre los de cada parti
do. Pero mientras no llega la hora de poder 
arribar a esta organización pueden planearse 
viajes colectivos sufragados particularmente, 
en los que podrían obtenerse ventajas bien 
apreciables. Viene esto a cuento por el anuncio 
que ya se ha hecho del curso especial hispano 
americano que dará en Madrid, la señora Mon-
tessori y durante el cuál hará una vez más una 
exposición práctico-teórica de su famoso mé
todo. Damos la noticia con suficiente tiempo 
ya quie el curso dará principio en los comienzos 
de 1936. S E R E C I B E N A D H E S I O N E S E N 
L A R E D A C C I O N D E E S T A R E V I S T A . 

[ C O N S E J O S A L O S N I Ñ O S 

E l Instituto Español de Sanidad y Pedago
gía publica actualmente otro de sus folletos de 
educación popular sanitaria, con el título "Con
sejos a los niños", que será enviado gratuita
mente a quienes lo soliciten por escrito a la 

Secretaría del expresado Instituto, avenida de 
Menéndez Pelayo, 12. 

Igualmente serán enviados ejemplares del 
folleto "Normas de higiene ocular", última
mente editado por dicho Instituto. 

Los particulares y entidades de provincias 
que soliciten las indicadas publicaciones debe
rán enviar el correspondiente franqueo. 

Se acordó por la Directiva encargar a don 
Francisco Vales Villamrín^ de la organización 
de la sección de Publicaciones, y por este mo
tivo cesa en el cargo de Tesorero y le sustitu
ye en sus funciones el Vicetesorero, don V i 
dal Pérez Martín. , J . 

Han sido nombrados los siguientes delega

dos : 

De Santiago: D. José Toba Fernández, 
Regente de la Escúela Normal de Maestros de 
eista ciudad. 

De Betanzos: D. Ignacio Rodríguez Igle
sias, Maestro nacional de la escuela de niños 
de Mariñán (Bergondo). 

De Puentedeume: D. Jesús Díaz Cagiao, 
Maestro nacional de la escuela de niños de 
Limodre (Fene). 

De Narón: Subdelegado D. Eugenio Mei-
zoso Núñez, Maestro nacional de Sedes, Ayun 
tamiento de Narón. 

De Culleredo: D. Ramón Figueroa Vi la -
chá, Maestro nacional de Sésamo. 

L a Sección de Publicación del Boletín ha 
quledado constituida con los señores D. Fran
cisco Vales Villamarín, D. Lino Irigoyen y 
don José Vieiro Agrá. 

A medida que las circunstancias lo permi

tan se irán constituyendo las demás y podemos 

adelantar que la aspiración que se tiene es la 
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de hacer una labor de fondo, que permita a 
los adheridos, contar con elementos que parti
cularmente y también en su escuela les permi
tan estar en posesión de elementos con los que 
hasta ahora no se había contado. 

E l Museo Pedagógico Nacional, la Direc
ción general de Agricultura y el Instituto Na
cional de Previsión, remiten también gratuita
mente sus principales publicaciones. 

mm relaelúo de asociados 
1. D. Eugenio González Sánchez.—Maes

tro de Mera.—Pósito (Oleiros), 
2. D. Nicandro Golán Pereiro.—Corme — 

Pósito (Carballo). 

23 

3. D. Constantino Sánchez Bonome.-—-Va-
Uegestoso.—Monfero (Ptientedeume). 

4, Doña Carmen López Penas.—Santa Ma
ría de Verines.—Irijoa (Betanzos). 

;5. D . José Toba Fernández.—Director de 
la Escuela Graduada^ aneja a la Normal de 
Maestros de Santiago. 

6. D. Manuel Díaz Rozas.—Inspcetor-Jefe 
de Primera Enseñanza. 

7. Doña Cristina Pol.—Inspectora de 
Primera Enseñanza. 

8. D. Eugenio Meizoso Núñez.—Sedes-Na 
rón ( E l Ferrol). 

9. D. Luis Canosa Carantoña.—Vimianzo 
(Corcubión). 

10. D. Arsenio Barreiro Caranza.—Serantes 
' ( E l Ferrol). 

11. D. José Villanueva Rivas.—Beneficencia 

L a Cor uña. 

F I C H A D E A D H E S I O N 

D _ maestro, 
inspector, catedrático, director de graduada de 

solicita su ingreso como socio activo o pro^ 
tector (1) de la Institución cultural VanquaPÚm Pedagógica 
con la cuota mensual de UNA P E S E T A (2). 

de de 1935 

(1) Táchese lo que sobre. 
(2) E l socio protector deberá poner la cantidad con que se suscribe. 

Remítase por correo al secretario D, }. Eugenio Pedreira Deibe, Escuela nacio
nal de niños de la calle de Pastoriza, dirigida por el Sr, Peón, La Coruíía, 
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12. Doña Dolores Calviño Salazar.—Cam
po de Artillería (La Coruña). 

13. D . Luis Antón Rivas.—Moras do Me
dio.—Artei jo (La Coruña). 

14. D. Ramón Abuín.—Couzadoiro (Orti-
gueira). 

15. D, Ignacio Rodríguez Iglesias.—Mari-
ñán-Bergondo (Betanzos). 

16. D. Manuel Casabella.—Orto-Abegondo 
(Betanzos). 

'17. D. J . Eugenio Pedreira Deibe.—San 
Roque de Afuera (La Coruña). 

18. Doña María Barbeito.—Inspectora-
, Maestra.—Directora del Grupo Escolar Da 
Guarda (La Coruña). 

19. D. Rafael Fernández Casas.—Souto-Sa-
da (Betanzos). 

20. D. Luis Tenreiro.—Prados-Narón ( E l 

Ferrol). 

21. D. José García Dorado.—Simou-Mugar-
dos (Puentedeame). 

22. D. Ramón Figueroa Vilachá.—Sésamo-
Culleredo ( L a Coruña). 

23. D. José Pazos Vázquez.—Cines-Oza 
de los Ríos (Betanzos). 

24. D. Manuel Martínez Vaamonde.—Para-
da-Oza de los Ríos (Betanzos). 

25. D. Eduardo Pérez Monteiro.—San Fe
lipe ( E l Ferrol). 

26. D. José Várela Ouro.—Lorbé Mera-
Oleiros (La Coruña). 

27. D. Antonio Pnesedo Carro.—Oza de los 
Ríos (Betanzos). 

28. Doña Concepción Alvarado.—Fegueroa 
Abegondo (Betanzos). 

(Continuará) 
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