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L I B R E R I A C O L O N 
£ Capitán Galán, 24 - Teléfono 1750 - L a Coruña 

Nos complacemos en comunicar a los Sres. Maestros 
que tenemos una exposición de los libros oblí~ • 
gafopios en las Escuelas Nacionales, de acuerdo 
con la Gaceta de 18 de Mayo de 1934. 

Mucho estimaremos su visita, o cualquier consulta 
que V. necesite hacer en relación con su mejor instala
ción escolar, en material biblioteca o catálogos. 

Libros, revistas, periódicos extranjeros, papelería en • 
general y artículos de escritorio. • 

Los envíos de libros son libres de franqueo. 
NOTA CONFIDENCIAL A LOS SEÑORES PROFESORES 

Mucho estimaremos si V. es tan amable en comunicarnos el volumen 
de compra de libros que hace anualmente, p ira con ella a la vista, ha
cerle una proposición interesante. 

I 
L I B R E R I A C O L O N 

Capitán Galán, 24 - Teléfono 1750 - La Coruña 

Canciones del Maestro Beneditto 
Folklore-español 

Lujosamente presentadas -1Cuader
no - 6 hermosas Canciones - Precio 

10 pesetas - Utilísimo para 
ei Magisterio 

Pedidos: C . B. 
üuenida de Rubine. 29-4.° izqda. Da Coruña I 
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B O L E T I N 
DE 

V A N G U A R 
P E G Ó G I C A 

(institución de Renovación Escolar) 

Año I I La Coruna - Febrero de 1936 Número 7 

""Las actividades de la Asociación quedan en absoluto al margen de toda 
parcialidad poiítica y religiosa"". (Artículo 2.0 del Reglamento).—De los 
trabajos publicados en este BOLETIN, responden solo los firmantes.—No se 

devuelven los originales 

N U E V O M I N I S T R O 
Como consecuencia de las elecciones ce

lebradas el 16 de febrero ba vuelto a ocapar 
el ministerio de Instrucción Pública Don 
Marcelino Domingo. 

L a vuelta del ministro ha sido recibida 
por la inmensa mayoría del Magisterio con 
gran júbilo por estar todavía muy fresco 
el recuerdo imperecedero de su anterior ges
tión, tan beneficiosa para la escuela y para 
el maestro. 

Puede decirse sin temor a que se nos 
tache de exagerados que el nombre de Miar-
celino Domingo^ con la aureola de una labor 
que en los anales -de la Enseñanza es^ño la 
no admite parangón, constituye la divisoria, 
el límite, entre dos épocas distintas cuyo 
contraste no puede ser mayor. 

No es preciso exponer en detalle la 
labor realizada por este ministro porque no 
hay maestro q^e la ignore, y estimamos 
que ella constituye la mejor garantía de su 
futura actuación. 

Creemos que el momento actual es de 
un interés muy grande y que las diversas 
asiciaciones de maestros, como alguna ya 
viene haciéndolo, no deben perder momento 
para hacerse oír y colaborar en las refor
mas, rectificaciones y reorganizaciones que 
por fortuna no se hacen esperar. 

Mucho es lo que está por hacer en el 
campo de la legislación escolar, a pesar del 
maremagnun legislativo actual. Aquí por 
dríamos decir que ha llegado el vacío legis
lativo por el procedimiento de la saturación. 

iste número ha sido visado por la censura 

Biblioteca de Galicia



142 

paradoja que solo se explica por el abandono 
secular de estos importantísimos problemas. 
Muchos de éstos son de delicada solución 
y precisan de la mayor suma posible de 
asistencias a fin de que la legislación subsi

guiente sea duradera y eficiente al propio 
tiempo. 

Hacemos votos porque en beneficio de 
la enseñanza estas esperanzas de ahora se 
vean ampliamente satisfechas. 

D i s c i p l i n a e s c o l a r 
(Trabajo seleccionado en el concurso de la "Revista de Pedagogía") 

De la "disciplina escolar" forman par
te esencialmente dos factores: el niño y el 
maestro, o también: el "comportamiento" 
del niño y la "acción" del maestro. 

E l niño, por naturaKezia inquieto, ,'Se 
muestra como tal mucho más cuando le con
trariamos, a no ser que empleemos violentos 
medios coercitivos para anular toda su ener
gía, pero entonces la obra de la educación 
de nada sirve. E l maestro necesita conocer 
esa inquietud no sólo en la escuela, sino 
también en su casa para dirigirla^ para en
cauzarla, consiguiendo de esta suerte que 
el niño aunqUe se mueva no sea "malo", 
como le calificamos injustamente por el so
lo hecho, natural en él y necesario para su 
salud, de manifestar su actividad en todo 
momento. E l niño que no puede estar quie
to, que lo revuelve todo, lo calificamos de 
malo; pero si a ese niño le presentamos un 
papel y lápices de colores lo tendremos con
vertido en niño "bueno"; se moverá, pero 
ese movimiento está encauzado ahora y no 
molesta. Lo que nos demuestra que ya que el 
niño por sí no puede encauzar sus movi-
vímientos, a nosotros corresponde el hacerlo 
para que no se produzcan desordenadamente. 

Pero no es suficiente la disciplina externa, 

ese orden monótono e imperioso qiue se 

mueve al compás de palmadas y mandatos 
terminantes, para encauzar la actividad del 
niño, porque éste aborrecerá la escuela con 
aquel régimen. Ese orden imperativo, que 
consiste en moverse muy pocas veces y siem
pre a toque de campana, es odioso a la na
turaleza del niño. Entonces la disciplina per
sistirá en la escuela en presencia del maestro, 
mas tan pronto como éste desaparece saldrá 
con él toda noción de orden y tranquilidad, y 
la clase ya no será tal. 

Esta disciplina, basada en motivos exter
nos, no debe llevarse a la escuela: hay que 
sustituirla por otra, y esa otra sólo es la ver
dadera, como consecuencia natural del traba
jo, porque cuando el niño se halla realmente 
interesado en' éste lo ejecuta y produce mo
vimientos psico físicos, determinados a un fin: 
ese niño se disciplina. Y es ésta la verdadera 
"disciplina escolar", basada en móviles más 
elevados. • 

Las nuevas escuelas de párvulos nos con

firman este aserto. L a escuela de la acción, 

fundada en la libertad más completa, tiene 

establecida esa disciplina ideal con factores 

tan opuestos a ella como son: la poca edad 

de los niños, tres á seis años ; su continua 

actividad, y ese régimen de libertad que só

lo obliga moralmente a hacer o dejar de ba^ 
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cer una cosa buena o mala. L a clave del pro

blema está en qiue en la nueva escuela se tra

baja, es decir^ se emplea la actividad del niño. 

Aunque el maestro salga de clase, el nmo si

gue trabajando^ porque su disciplina no está 

en el maestro, está precisamente en su traba-

]o) que le atrae y le interesa y no puede sus

traerse a ello. 

He aquí la acción del maestro. Su esfuerzo 
para obtener a disciplina consistirá principal
mente en desenvolver con toda exactitud el 
plan de organización escolar que baya adopta
do, y ese plan ha de estar basado no en la 

quietud, sino en el movimiento continuo del 
niño, pero el movimiento secundando el tra
bajo. Para ello hay que tener en cutenta que la 
"indisciplina del n iño" es solamente muscu
lar, que no debemos combatir sino indirecta
mente, ordenando todos sus movimientos 
musculares hacia la adquisición de hábitos con
venientes. 

E l hecho de que el niño corra nos hace 
deducir que es indisciplinado; admitamos que 
sea así y vamos a corregirle; una reprensión 
le contiene un momento, pero reacciona y vuel
ve a correr. Reipitamos la experiencia cuantas 
veces queramos. Seguramente nos cansaremos 
antes que el niño y no habremos conseguido 
nada práctico. A pesar de todo el niño co
rrería. E s un impulso natural que instintiva
mente le induce con poderosa fuerza fisioló
gica a desarrollar sus músculos, a procurar 
su crecimiento y sin darse cuenta, con plena 
inconsciencia a la vez que con la mayor natu
ralidad, corre, salta y juega y no está un mo
mento reposado. 

Así se comprende que la escuela sea una 

verdadera opresión a sus naturales instintos, 

y que se haya pensado seriamente en aprove

char esa actividad del niño, factor por otra 

parte de inestimable valor en la formación 
del hábito. Y a que éstos consisten en la re
petición de hechos, nadie mejor que el niño 
se prestaría a repetirlos muchas veces; tantas 
como queramos, siempre que sepamos previa
mente poner a esos actos en condiciones de 
que por su interés atraigan al niño. Y en esto 
juega la imitación un papel muy importante. 
E l niño puede por su medio aprender una 
serie de pequeños detalles relativos al aseo 
personal, al orden de sus pupitres en la es
cuela, al de sus juguetes y sus ropas en casa, 
que irán produciendo hábitos educativos. 

L a disciplina pide al niño "obediencia"; 
pero no hemos pensado, cuando llamamos a un 
niño desobediente, en si podía obedecer. Y en 
verdad que merecía llamar nuestra atención el 
hecho de que el niño obedece, en muchas cosas, 
mtujalmente. 

Saber mandar—se dice—es más difícil 
que saber obedecer; pero lo es mucho más 
el saber mandar al niño, porque el niño v i 
ve en nuestro ambiente y para él es ambien
te de gigantes. No puede ser desobediente 
por naturaleza desde el momento que su 
aspiración principal es imitar a las personas 
mayores y sobre todo a las que más quiere. 

¿Cómo se explica, pues, la desobedien-
ciá? Sencillamente: porque o' no sabemos 
mandar o no. le hemos enseñado a obedecer; 
en todo caso la falta será nuestra y no del 
niño, que en esto se halla dotado de las 
mejores disposiciones. 

Castigos—Establecido un orden hay 

que hacerlo cumplir; pero dada la imperfec

ción humana y sobre todo la naturaleza dé

bil del niño, no es posible que ese orden se 

sustraiga por completo a las faltas por omi

sión o por acción, y como hay que impe

dirlo, de aquí la. razón psicológica del c a ^ 

% 0 f 
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¿Es indispensable el castigo como medio 
de disciplina? Analicemos primero hasta 
qué punto es conveniente, o mejor hasjta 
dónde puede corregir. 

E s indudable que el castigo pfovoca ti"." 
asociación de ideas entre la representación 
de esta conducta y la representación de 
aquel dolor. E l niño que delinquió y fué 
castigado piensa., al ofrecerse de nuevo al 
peligro que si falta sufrirá el mismo 
castigo, y en la mayor parte de los casos 
su impulso es refrenado. 

E n cuanto a la especie del castigo no 
difieren en su evolución esencialmente, pues 
en todas las épocas ha sido corporal. Hoy, 
por el contrario, se ha demostrado que no 
son convenientes porque embotan los senti-
mientos, y según la ley psico-física de los 
insignes fisiólogos Weber y Fechner, cuanto 
mayor sea un castigo, mayores habrán de 
ser los que le sigan para que resulten sen
sibles. 

"Los castigos corporales" son contra
producentes, condenándose por sus resultados, 
y nada más que pensar que un castigo cor
poral deprime tanto al que lo impone como 
al que lo recibe es suficiente para desterrar
los de las escuelas en absoluto. 

Además) pensemos en qfJe para educar 
al niño hemos de estudiarle, y dificilmente 
lo conseguiremos si hacemos que ya desde 
el primer momento vea en nosotros un ver
dugo. No. E s preciso que nosotros busque
mos al niño, que hagamos que nos quiera, 
que nos mire frente a frente, sin recelo, 
coin absoluta cobfianza, jporqUe entojades 

nos mostrará ingenuamente sus resortes in-
'tgrioiilef!; todos ios elemenljos que aporta 
la educación y que necesitamos conocer á 
fondo, para' sacarlos de dentro hacia fuera, 
que sólo esto será educar,-

E s ciertamente muy triste que el niño 
sólo sea sincero cuando juega con sus igua
les. L a tan repetida frase" el niño se mani
fiesta tal cual es en el juego solamente", da 
un solemne mentís a la sinceridad. Según 
ella fuera del juego el niño es constante
mente insincero, y nosotros, que ensalzamos 
sin cesar la importancia de la educación 
sincera, forzamos al niño a serlo o, por lo 
menos, se lo consentimos. 

E s precisa, pueSj que percatándonos 
bien de ello hagamos que el niño en la clase 
y en el juego, en la calle y en casa, en la 
escuela y en la vida se nos manifieste tal 
cual es, y para conseguirlo huyamos desde 
luego de los castigos corporales. 

Pero ya que el catigo se impone hay 
que buscar la mejora del individuo de mí 
modo más natural. De aquí el sistema de las 
"reacciones naturales". Pero si este sistema 
tiene sus ventajas, no es menos cierto que 
también adolece de algunos defectos de 
gran importancia, pues las reacciones natu
rales son poco eficaces y justas y a veces 
tardías y no moralizan. Por lo tanto, ten
dremos sumo cuidado en elegir la oportuni
dad de las reacciones naturales, completán
dolas con los castigos morales primero y, 
sobre todo, por un llamamiento a los senti
mientos afectivos del niño y también a su 
sentimiento moral, a la conciencia, que sólo 
ella puede engendraf los castigos verdade
ramente saludables. 

Si el maestro^ cuenta con el sentimiento 
del honor, si consigue que el niño sea sen
sible a él puede contar con su corrección. 

L a simpatía hacia el maestro puede ha
cer que una palabra que dirija al niño pri
vadamente excite süs fibras más sensibles-. 

E l compañerismo, el espiírit/u altruista 

hacia sus compañeros de clase, graduará 
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también el efecto ¿e la represión; pero 
puede irse más allá: el niño quiere al 
maestro y a los niños, pero idolatra a sus 
padres. Una réplica de éstos hará itíá.s) aunque 
sea privadamente, que las anteriores, y mu
cho más cuando cooperan juntamente padres, 
niños y maestros. 

Para que se afecte ppr los reproches de 
sus padres, es necesario que haya aprendido 
a amarles; es necesario que tenga un corazón, 
y la educación de las reacciones naturales, 
parece que se olvida de dárselo. 

E l castigo más aceptable debiera ser siem

pre la desaprobación por razones juramente 

éticas. , i 

Premios.—Consisten en hacer seguir un 

sentimiento de placer a la acción que haya 

de ser ejecutada. A l igual que el castig-j co

rrige, el piftuio estinu'.i; en éste como en 

aquél, la asociación de ideas se forma, entre 

la acción y el placer, de modo quezal apare

cer en el espíritu la idea del premio, aparece 

unida la de la acción que lo motiva, y como 

resulta grato acordarse del placer, se verifica 

el acto repetidamente, hasta convertirlo en 

habitual. M ; ¡ 

Sin embargo, en las "nuevas organiza

ciones escolares" se tiende a suprimir las 

recompensas. T a l vez obedezca esto a que los 

experimentos de la fisiología han demostrado 

igual sensibilidad para el placer que para el 

dolor. Pero por experiencia sabemos que 

cuando un recuerdo triste se apodera de nos

otros, nos aplana y deprime el ánimo, y con 

todas nuestras energías tratamos de desechar

lo. Por el contrario, una idea que nos r e 

cuerda placer, alegría, nos transforma por 

completo y también ponemos en juego nuestras 

energías; pero esta vez piara reco^da|rl¡as 

niejor. 

Si esto es así, no parece existir ninguna 
razón para suprimir por completo las recom
pensas, a no ser que se oponga la imperiosa 
máxima del "deber por el deber", de Kant, 
que no podemos exigirla a un niño. 

Por lo tanto, los ptremios tienen razón de 
ser en la vida, cuanto más en la escuela, tra
tándose de ia débil naturaleza del niño. Pero 
hay que establecerlos con exquisito tacto: 
preferir los morales a los físicos, aunque en 
ocasiones pudieran ampliarse éstos y apo
yarnos en su distribución, en los mismos sen
timientos que para los castigos, es decir, mi
raremos siempre a la libertad moral del niño, 
sin descuidar los sentimientos de honor y 
estimación de las personas que le rodean, y 
estableciendo una verdadera graduación. 

Resumen.—Pudiera resumirse lo anterior 

en las siguientes conclusiones: 

" L a disciplina escolar" ha de ser, no 

mecanismo externo, sin-j encauz-ur.ientc de 

energías interiores, traducidas en movimien

tos ordenados. 

Son factores esenciales, el "niño" y el 
"maestro": el niño aporta su "obediencia", 
su "comportamiento", su "actividad"; el 
maestro su "acción"^ su "autoridad", pura
mente moral, y su "amor al niño". 

" L o s premios y castigos" corresponden 

a los resultados de los dos factores combi

nados. Unos y otros han de ser justos, mo

tivados y oportunos, morales y fundados en 

la libertad del niño, sin prodigarlos dema

siado. 

" E l sistema de reacciones naturales" 

puede admitirse, con algunas restricciones, y, 

en suma, nada se conseguirá si la acción del 

maestro, a cuyo frente se halle una voluntad 

enérgica y decidida, no compaginase todos 68-
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tos elementos 'intégrales) Jara qüe el todo 
produzca como resultado una perfecta dis-
ciplina. E s decir, una buena educación ética, 
fin y objeto de toda educación. 

F E L I P E C A R N I C E R . 

en la escuela 
Necesario es infundir en los niños 

ideas de previsión para el porveni^ ha
ciéndoles ver que la previsión es el baró
metro de la civilización de los pueblos, po
niéndoles ejemplo del niño que sólo con su 
esfuerzo ahorre para atender a algunos gas-
tos> como por ejjem^lo, para comprarse 
algún libro) para adquirir un juguete,, etc. 

Explíqueseles lo que es la Mutualidad 
Escolar, el Seguro Dotal Infantil, poniéndo
les ejemplos; dénseles algunos detalles deí 
Retiro Obrero y del Homenaje a la Vejez. 

Hábleseles de por qué van los niños 

a la escuela^ y como en ella aprenderán, se 

instruirán y se harán ciudadanos honrados, 

mediante la educación. 

Defínase, a base de ejemplos, el término 

"previsión". Que los niños busquen esa pala

bra en el Diccionario, asi como todos los 

términos que con ésta forman una familia 

de palabras; explicándoles y comentando el 

significado de estas fraseSj para que los ni

ños recuerden algún acto de s'u vida, o de 

k ajena, én que haya previsión o marcada 

imprevisión. 

Hábleseles de la previsión de las finféiN 

fciedades, y de la práetíca d« wtia vida hi

giénica, y de las previsiones ecorlómicaá ^tie 
es preciso adoptar en relación con posibles 
enfermedadeSj con otras necesidades que pue
dan presentarse. 

E l ahorro como sacrificio de lo supérfluo 
a lo necesario futuro^ para que los niños 
busquen ejemplos y recuerden casos con 
preferencia en su mundo infantil. 

RecuiérdesnseleiS y díctenseos refranes 
alusivos a la previsión, y distribúyase a los 
niños algunos^ para que cada uno busque y 
diga el significado de uno de esos refranes; 
por ejempk^ los siguientes: 

"Cuida bien de la viña, y recogerás ven

dimia ". 

"Muchos van al hospita^ por malgastar 

su caudal". 

"Bien hayan mis bienes, que resuelvan 

mis males". 

"Quien adelante no mira, atrás se 

queda". . ¡- • 

" L a viejecita que supo vivir, guardó 

pan para marzo y leña para abril". 

"Quien come y deja, dos veces pone 

mesa". , , i 

"Más vale un P O R S I A C A S O que 

V A L G A M E D I O S " . 

"Cuando jjoven gastador, cuando, viejo 

perdidor". 

"Cuando mozo no trabaja, cuando viejo 

dormirá en la paja". 

¿Qué sucedería si los individuos y los 
pueblos en casos como los citados en esos 
refranes, no tuvieran espíritu de pirevisión? 
Hágase que los njños se imaginen lo que sería 
la vida individual, despojada de todas las 
previsiones que hoy existen. 

F E L I X ESTRADA CATOYRA. 
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a e s c u e a s o v i é t i c 
Impresiones de un viaje 

Tocio el mundo conoce a los niños sovié
ticos a través de esas íotograíias tan abun
dantes donde aparecen sonrientes y alegres, 
sanos y optimistas. E n la realidad se nos 
muestran con el mismo aspecto encantador. 
" L a juventud soviética, nos decía un colqga 
francés en Moscú, es una primavera sonrien
te". L a frase tal vez sea un poco cursi, pero 
es exacta para la juventud y para la infancia. 

E n un país donde se construye en Socialis
mo, las generaciones que crecen han de me
recer la atención preferente de la sociedad. 
E n la U . R. S. S. la merecen extraordina
riamente. Se atiede al niño, constructor de 
mañana, con el más vallioso producto del 
régimen. " L a acción educadora organizada 
no se limita al campo de la escuela, sino que 
se extiende fuera de ella a todas las manifes
taciones vitales del niño". Ninguna de las ac
tividades extraescolares infantiles se deja a 
merced de posibles influencias ocasionales y 
perturbadoras. " Y todo esto se hace, ni que 
decir tiene, respetando escrupulosamente la 
personalidad infantil", condición indispensable 
para la plena formación del futuro ciudadano 
soviético. ' '; , ' 

L A O R G A N I Z A C I O N E X T E R N A D E L A 

E S C U E L A 

Sin embargo, la célula central del sistema 
educativo, de la U . R. S. SI es, naturalmente, 
la escuela. Preceden a ésta las instituciones 
preescolares, casas-cunas y jardines de la in
fancia, numerosísimas en toda la Unión So
viética y con una organización pedagógica 
modelo, La continúan las escuelas de fábrica, 

los téchnicums—equivalentes a nuestras E s 
cuelas NTorinales, de Comercio y centros si
milares—, los institutos pedagógicos, las 
Universidades.. i 

Digamos en primer lugar que en el país de 
los Soviets no existen escuelas de una sola 
case, es dceir, unitarias, por lo menos en 
sus repúblicas más importantes. R. S. F . S. 
R. y Ucrania. L a escuela completa sovié
tica—llamada íjamfbié(n (de diez a^lios—com
prende, sin solución alguna de continuidad, 
a escuela de primer grado y la de segundo, 
correspondientes respectivamente, a nuestras 
escuelas primarias e Institutos. L a primera 
tiene una educación de cuatro años, desde los 
ocho hasta los once. L a segunda, de seis, 
desde los once a los diecisiete. E n la escuela 
de primer grado hay un solo maestro para 
cada curso, además de maestros especiales pa
ra gimnasia y canto. Se trata, pues, de una 
organización idéntica a la de las escuelas gra
duadas españolas. L a escuela de segundo gra
do, a semejanza de los Institutos, tiene un 
maestro especializado para cjada asignatuira 
de las que componen el programa escolar. 
"Entre ambas escuelas, repito, no existe in
terrupción ni examen alguno". 

Hay, además, transitoriamente y en el 
campo por lo general, escuelas llamadas in
completas, de siete años. Están forjadas por 
la escuela de primer grado y tres años dé es
tudios secundarios. 

" L a obligación escolar no es una pala

bra vana en la Unión Sfpviética. Todo niño 

soviético tiene que asistir y asiste en todos 

los casos a la escuela durante siete años, por 
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lo menos". S i se tiene en CJenta el estado mi
serable de la enseñanza rusa bajo el zarismo^ 
se comprenderá el esfuerzo gigantesco hecho 
por los Soviets para buscar edificios^ maestros 
y dinero que hicieran posible el formidable 
aumento de la matrícula escolar. 

A L G U N O S R A S G O S D E L A E S C U E L A 

S O V I E T I C A V I S T A P O R D E N T R O 

E n la imposibilidad de agotar el tema en 
un solo artículo, habré de limitarme, al exa
minar; la escuela desde dentrOj a destacar tres 
rasgos no esenciales, pero sí característicos 
e interesantes. 

L A S O R G A N I Z A C I O N E S I N F A N T I L E S 

Cuando se pretende formar generaciones 
de hombres libres—en la sana y completa acep
ción del vocablo—es preciso llevar a la edu
cación esta libertad. " L a libertad en la es
cuela y para los niños recibe él nombre"—no 
hagamos disquisiciones pedagógicas—"de au
tonomía infantil". Esta autonomía se prac
tica en la Unión Soviética a través de or
ganizaciones infantiles peculiares. 

Hay dos clases de organizaciones de niños 
en las escuelas soviéticas: Unas, pplíticas; 
otras, escolares propiamente dichas. Las últi
mas tienen como tareas principales las si
guientes: "Mantener la autodisciplina de los 
alumnos, velar por la propiedad socialista de 
la escuela, defender los derechos de los niños, 
organizar el trabajo extraescolar, fiestas, ex
cursiones, etc.; confeccionar el periódico mu
ral de la escuela"—ese inevitable periódico 
mural que «no encuentra en todas partes en 
la U . R. S. S.—,etc., etc. Las organizacio
nes infantiles políticas cuidan por su partej 
primero, (|g dar vida a las ptras organizapip-

.ne§, y ségundo, de hacer trabajo político di 
la escuela y fuera de ella. 

Hay tres clases de organizaciones políticas 
en la escuela: "Niños de Octubre"^ formada 
por los menores, de diez años; pioneros, los 
más numerosos porque este grupo compren
de casi íntegramente la edad escolar, y kom
somoles—es decir, jóvenes comunistas—. 

Las organizaciones infantiles juegan un 
papel importantísimo en la educación esco
lar soviética. Gracias a ellas, los niños se in
corporan de lleno a la actividad fecunda de 
la escuela y resuelven por sí mismos infini
dad de pequeños problemas de los q¡ue com
plican la existencia de uno de nuestros maes
tros. Además, através.de ellas, los niños ad
quieren un cabal concepto de su personalidad 
y se capacitan para el ejercicio de sus debe
res de ciudadano soviético. 

E L T R A B A J O E S j C O L A R 

E l trabajo infantil en las esquelas rusas 
es esencialmente colectivo. Hubo una época 
en que el Plan Dalton, individualista cien 
por cien, estuvo de moda; pero eso pasó ha
ce mucho tiempo. Los niños trabajan juntos 
en la escuela como más tarde trabajaráp 
juntos en la vida. Sin embargo, para intro
ducir más profudamente el hábito del trabajo 
colectivo y para desarrollar al mismo tiempo 
en los niños la iniciativa y las. aficiones .per-
(sonales, funcionan en toda la U . R. S. S., 
de una manera sistemática y organizada des
de arriba, los círculos infantiles de trabajo 
extraescolar. 

Estos círculos dc-envuelven sus actividades 

en la misma escuela, en habitaciones especia

les fuera de las horas de clase y sin relación 

ninguna con el programa escolar. Hay círcu

los de muchas chases: literarios, de aviación, 
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de fotografía, electrotécnicos, biológicos, dra
máticos, musicales, de ca.nto) etc. Todas las 
actividades indicadas pueden entrar aquí. 
Basta que un grupo de niños decida fuñar 
un círculo de cualquier especialidad para que 
éste funcione. E l trabajo dentro de los círcu
los es totalmente voluntario respecto a su 
objeto, pero el miembro del círculo tiene la 
obligación social de trabajar. Si no lo hiciese 
sería objeto de la general reprobación de sus 
camaradas. Todo el trabajo extraescolar está 
dirigido por un maestro especializado. 

Estos círculos de trabajo colectivo, que 
nosotros hemos encontralo en plena activi
dad en toda la U . R. S. S. desempeñan un 
papel destacado en la obra formativa de la 
escuela soviética. 

E L T R A B A J O M A N U A L 
L a escuela soviética da una importancia 

fundamental al trabajo manual en todas sus 
formas, no en balde recibe el nombre de es
cuela politécnica. Todas las esculcas disponen 
de uno o varios talleres, con instrumental 
apropiado abundante. Nosotros hemos podido 
comprobarlo en nuestro viaje, tanto en las 
escuelas de aldea como en las de ciudad. 

Por lo general, en las escuelas rusas moder
nas existen tres talleres distintos para el tra
bajo manual, en madera, metales y forja, res-
pectitamente. E n cada uno de ellos hay una 
riqueza de material: Bancos y tornos indivi
duales, todo género de instrumentos de car
pintería, y para el trabajo en metales, lámi
nas y modelos, etc. Hay además, máquinas 
grandes para ser utilizadas por los niños, tales 
como aserradoras mecánicas, cepilladoras, ta
ladradoras, esmeriles, tornos eléctricos, y otras 
más cuyos nombres no conozco, todas ellas 
movidas por motores eléctricos indepen
dientes. 

" E n los talleres de trabajo manual no so

lamente se hacen objetos, que luego se ven
den o regalan a las instituciones preescolores, 
sino que se estudia. Se estudian temas como 
la composición de los materiales, la organiza
ción científica del trabajo, la relación entre 
el trabajo manual y el de las fábricas, etc., 
etcétera". E l trabajo manual no es la U . R . 
S. S. un simple auxiliar didáctico de las otras 
materias Es , por el contrario, la idea central 
de la escuela soviética que le considera como 
una parte del trabajo humano, del trabajo 
social. 

G. L O M B A R D I A . 

Actividades escolares 

E l niño Gorgonio Escaríz, acogido en el 

Refugio del Patronato de la Caridadj que 

alcanzó un señalado triunfo en la Exposi

ción de dibujos infantiles organizada por la 

"Asociación de Artistas", de L a Coruña. 
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Congreso de la F. I . A. I. 
E L C O N G R E S O D E O X F O R D 

Hemos leído el boletín trimestral co
rrespondiente^ al primer trimestre del año en 
curso^ que edita la "Federación Internationale 
des Associations d'^nstituteurs" ( F . I . A . I . ) . 
Está editado en francés, inglés y alemán. 

Este número viene íntegramente dedicado 
a la S." Conferencia anual de los delegados 
de la F . I . A . I . que se celebró durante los 
días 12, 13 y 14 de agosto de 1935 en el 
Mansfield College de la prestigiosa ciudad 
universitaria de Oxford. 

E n esta conferencia^ de la que la prensa 
profesional española ha dado escuetas re
ferencias, han participado 27 países. Cada 
país tenía derecho a ser representado por 
un número variable de delegados^ propor
cional al número de maestros afilados a la 
asociación adherida a la F . I . A . I . 

Las asociaciones adheridas representaban 
más de medio millón de compañeros nuestros 
(S32.790), casi todos europeos y sudameri
canos. 

España también acudió al Congreso de 
Oxford ya que la Asociación Nacional del 
Magisterio Primario también forma parte 
de la F . I . A - I . A pesar de que esta asocia
ción cuenta con 17.000 afiliados y le corres
pondían 4 mandatos, solamente hizo uso de 
uno. E l nombramiento de delegado recayó 
a favor del Sr. López Casero, presidente de 
la citada entidad profesional. 

E n el transcurso de esta conferncia, 
aparte de los trabajos comunes a toda clase 
de asambleas congresos, etc. como son dis
cursos de salutación, comprobación de cre
denciales, cuestiones administrativas, etc.. 

se han tratado temas tan interesantes como 
estos que figuraban eñ el orden del día: 

Comunicación acerca de los centros in
ternacionales de vacaciones. Informe sobre 
los medios de perfeccionamiento de los 
maestros en ejercicio. Informe sobre la en
señanza de la paz, etc. 

Después de elegida la mesa del congreso 
el secretario dió lectura al siguiente: 

M E N S A J E D E L S E C R E T A R I O 

Nuestra Conferencia se ab-e este año , 
todavía bajo el signo de la crisis económica 
que oprime al mundo y las nubes que oscu
recen el cielo extienden sus amenazadoras 
sombras sobre nuestra asociaciones. 

Nuestra vida de educadores se ha emsom-
brecido. Las restricciones financieras para
lizan el progreso de la profesión. Las clases 
están recargadas, las escuelas escasamente 
subvencionadas, el material no renovado. L a 
dignidad del personal es rebajada por la 
disminución de sus medios de existencia. L a 
masa de nuestros alumnos que ya ha pasado 
la edad de obligación escolar crece en el 
arroyo entre dos puertas cerradas: la de la 
escuela y la del taller. 

Mientras la crisis se agrava, falta auda
cia para combatir abiertamente las profundas 
causas que lo perpetúan. Se llega en la an
gustia de la miseria cada vez mayor, a re
gímenes de autoridad que restablecen^ sobre 
las ruinas de la libertad, un orden marcial 
compuesto de misticismo y de terror. Así 
algunas de nuestras relaciones han perdido 
a la vez su independencia y sus bienes 3' nos
otros salumados aquí los puestos vacíos, de 
nuestros camavadas de Alemania, Je Austria 
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•cuela, cuando sepa encauzar el impulso tftfántil,, 

saneándolo por un ambiente de alegre camaradería 

y donde el trabajo—casi juego—de los escolares 

sea recreador de la potencia social en su vida de 

mayores. 

Este es el principal mérito de una Entidad 

como el Seminario de Estudios Gallegos—obra del 

común y generoso esfuerzo—y simiente para otras 

empresas, bajo cuyo signo se despierte el senti

miento social y por su proyección se haga la con

ciencia de nuestro pueblo. 

Y éste también ha de ser el más importante 

objejtívo dH Maest>r|o: Que loís niños (idquteran 

hábitos de cooperación y solidaridad, a través no 

solo de la vida dentro de la Escuela, sino en las 

múltiples obras e instituciones circumescolares, E x 

cursiones, etc. 

Y bajo los auspicios del Seminario organizar 

alguna Misión Pedagógica a comarcas aisladas e 

incultas. 

Por Galicia. 

Santiago, Mayo de 1935-

J O S E T O B A F E R N A N D E Z 

— 21 — 

permitan sacar prácticas conclusiones, y desde otro 
punto de vista, afirmando por lo peculiar y espe
cífico de nuestra infancia, la tesis de un pueblo 
cpe apoyado en el hecho diferencial, aspira a ese 
reconocimiento y a su autonomía. 

Estudio apenas iniciado, a pesar de su gran 
utilidad,' entre otras por las siguientes razones: 

í." Adaptar la actividad de la Escuela a los 
¡intereses y a la vida típica de nuestros niños. 

2.0 Averiguar la participación que en ciertos 
procesos psíquicos, así en lo somático, tiene el 
medio en que viven, ppra poder eliminar las influ
encias perjudiciales, ya sustrayendo a los niños, 
o modificando lentamente la conciecia de los in
dividuos' como parte que son del medio. 

3.0 Conociendo a través de los niños, nuestro 
carácter, cultivar aquellas directrices y valores que 
nos harán subir al plano histórico. 

4.0 Obtener nota de las aptitudes más frecuen
tes en nuestros escolares; discrimiación y propor
cionalidad de los supra e infrodatados anormales, 
etc., para ir preparando el tratamiento más ade
cuado a cada uno de estos grupos y aprovechar 
sus energías en favor de Galicia. 

E l niño se desarrolla en un medio que fatal-
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fnente le es dado^ que iiifluye sobre su ser, actuando 
como fuerza exógena en la disposición somática y 
psíquica del niño, y estas influencias ha de rterai-
birlas y valorarlas el Maestro, de cuya colabora
ción con Médicos y Psicólogos ha de resultar el 
perfil y lo específico de nuestra infancia, etapa 
tan substantiva en relación a la cual hay que de
finir la edad adulta, ya que el hombre lo es en, ia 
medida en que se hace hombre a sí mismo, o sea: 
que sigue siendo eterno niño en proceso incesante 
de perfección. 

E l desarrollo de todo niño obedece a dos 
grandes fuerzas: los principios que cada individuo 
lleva en sí y el medio que lo circunda, cuyos fac
tores y condiciones peculiares han de ser deter
minados solamente por nosotros, dando respuesta 
a la pregunta ¿Debajo de la carga hereditaria par
ticular de nuestra infancia, existe una forma espe

cífica—el eje ancestral—peculiar y diferenciada en 
comparación con el.niño de otras regiones? 

Dificil cuestión, ya que la mayoría de las re
acciones están degeneradas y allanadas en cuanto 
a su signo instintivo. 

Respecto al medio deslindamos tres zonas por 
su ambiente cósmico y social definido: la costa; las 
tierras, bajas, fértiles y pobladas; y la montaña. 

— 27 — 

Esta subversicT. nos explica como a pesar de 
tantas insignes personalidades gallegas, en todo? 
los órdenes, aquellas obras que necesitan del es
fuerzo colectivo, no tienen éxito—como los Sana
torios, etc.—y a pesar de ser. indispensable se asfi
xian, porque nuestro ambiente está lleno de indi
viduos que ven en el sentimiento social la enemiga 
a su afán de singularizarse. 

Fué en América desde donde los gallegos hi
cieron obra social en su tierra, y de allí creímos 
que pudiera venir el fermento salvador y creador 
de la conciencia de nuestra comunidad social. 

E n conversaciones con niños rurales, he visto 
como reflejaban en sus comentarios sobre cualquier 
empresa un egoísmo y malicia desconsoladora. H i 
jos de un ambiente, en que se asegura el fracaso a 
todo proyecto y se acoge socarronamente toda in-
•tencíón, - • , - . • .- . . . , • • 

Faltos de estímulo y calor que afiance y des-
iarrolle sus sentinvientos sociales tiriapizadipsj, no 
pueden proyectarse en la solidaridad hfumana, y 
cuando adultos—salvo una minoría—o impulsados 
por su vanidad se retraen soberbios en su cáscara 
inútil para la sociedad, o si son débiles se refugian 
en su complejo de inferioridad, causa de esta co
bardía colectiva y estigma que arrancará la E s -
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ñala la actuación tenaz de la Escuela en favo-

de una Higiene rural? 

L a fatiga de muchos niños que en las zonas 

rurales están trabajando desde las primeras horas 

del día agravado por el recorrido hasta la Escuela, 

imponen a ésta midificaciones en horario y planes 

en beneficio del escolar? 

Y tantos otros plrobdemas, que preocupan 

nuestro ánimo, y cuyo planteamiento ha de ser ei 

aldabonazo a la conciencia de los gallegos. 

S U G E S T I O N F I N A L 

De las dos grandes líneas directrices de los 
procesos anímicos: el afán de dominio o supe
rioridad y el sentimiento de comunidad que agitan 
constantemente la vida infantil, cuanto mas el pri
mero se subordine al segundo tanto más mejora 
humanamente el niño progresa a la vida colec
tiva de un pjueblo. 

Nuestro medio, y la falta de cooperación en 
obras de común esfuerzo, fomenta el aislamiento, 
y priva a los niños de la ejemplaridad de una con
ducta social de los hombres^ cuyo vivir, él observa 
con tanto interés. 

— 23 — 

Y tres medios sociales: las pocas ciudades y 

un perímetro variable de influencia; Ijas vil las; y 

las aldeas. 

Entre otras muchas, apuntaremos solamente 
algunas cuestiones que preocupan nuestro ánimo y 
que están esperando la voluntad e inteligencia "dos 
bós e xenerosos". Y a medida que se vayan acla
rando el ser y la vida de nuestros niños y se de
termine el valor de los factores que concurren a 
su deselvolvimiento, podremos precisar que influ-
enc'as hay que favorecer o anular, como ha de es

tructurarse la Escuela, y cuales han de ser sus ac
tividades y programa en función de las necesidades 
típicas de los niños gallegos. 

L a 'Sección de Pedagogía en estrecha colabo
ración con la de Psicotecnia del Seminario de E s 
tudios Gallegos puede centralizar estos trabajo», 
recociendo datos^ formando estadísticas, etc., ya 
que nada hay hecho. 

C U E S T I O N E S 

Reunir los datos paidoméitricos (talla peso, 
índices de crecimiento, etc..) de los niños en los 
diversos medios sociales y geográficos. 
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¿Cuál es su contenido psíquico—esrecialmentc 

en las aldeas-cuando entran en las ecuelas? Afic-

ciones... Tendencias... E m i e n d a s . . . Palabras? 

E n los medios rurales, muchos pasan su pri

mera infancia, sin la presencia de sus mayores ocu

pados todo el día ppn las labores agrícolas: gritan, 

sufren la angustia de la soledad ¿Repercute esto 

en el futum adulto? 

E n una gran mayoría de casas domina la ma

dre—o por la ausencia del padre en América o por 

Otras circunstancias— ¿Tiene valor en la forma

ción del niño? ¿Favorable o desfavorable? 

Las correlaciones del crecimiento de los niños 

gallegos y la marcha de su desarrollo ¿Qué nos 

dicen 

Perturbaciones y taras; anormalidades y que 

dependencias pueden tener del medio del tipo de 

vida o del hecho de la emigración? Aptitudes tre-

cuentes, y en qué proporción están los supra e in-

fradotados con los niños normales? 

Abunda en las escuedas rurales el niño que 

a los 7 y 8 años está de vuelta de muchas cosas, 

tiene reservas, y una gravedad ancrónica adquirida 

por una visión anticipada y desnuda de hechos de su 

ambiente familiar y rural. 

— 25 — 

¿Qué actitud debe tomar el Maestro? ¿Qué 

medios ha de utilizar para devolverles esa alegría 

recreadora? 

Cuáles son aspiraciones e ideales? 

L a vida rural, por la obligada convivencia con 

Ips animales, al mismo tiempo (íue les anticifti 

una comprensión de la Naturaleza y de la vida, 

no les causará por mimetismo ese retardo en, la 

expresión consiguientemente sobre el pensamiento 

que caracteriza al niño de al aldea frente al de la 

ciudad y al de los pueblos de otras regiones? 

Predominan los tipos sensqriales o motores, 

los auditivos o visuales? 

Qué actitud ha de tomar la Escuela en orden 

a la educación sexual y cómo esclarecer las vivas 

leciones que a los niños ha dado el medio prema

turamente ? 

Se neesita una Escuela flexible, adaptada en su 

horario y programas al medio, orínetada hacia las 

labores agrícolas y economía rural, y que insinúe 

algo de la técnica agrícola y profesional, para evi

tar los accidentes, obtener el mayor rendimilento, 

etc. ¿¡Cómo hay que estructurar esta Escuela? 

L a falta de higiene en la vida aldeana y los 

prejuicios que en este aspecto pesan, no nos se-
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do s.!lagaña de L.itvia, y el valor de aque
llos cuyos nombres están en nuestros labios 
y que han preferido la miseria o el exilio 
a la traición a nuestro ideal. 

Y en esta regresión se llega a escarnecer 
el esgíritu de paz y de buena voluntad inter
nacional. Se trata de mudar la idea moderna 
de la cooperación entre los pueblos por una 
concepción de Estado que recuerda la cons
titución de la tribu primitiva, feroz guarda
dora de su tótem, de sus ritos^ de su mística 
y de sus consignas y erguida toda ella en una 
admiración ilimitada do sí misma contra el 
mundo exterior. 

Ante este retorno a un pasado qut se po
dría haber creído abolido, ¿vamos a desertar? 

¿Vamos a arriar temerosamente nuestra 
enseña y abandonar la doble consigna de 
nuestra reunión ?: 

Colaboración para el progreso de la Pe
dagogía. 

Cooperación para la paz de los pueblos. 
No lo pensemos. 

Nosotros no lo pensamos porque somos 
eduejadores^ y abandonar este idjfeal ¡serta 
mutilar nuestra profesión. 

¿Cómo podríamos enseñar sin libertad 
y contria la libertad? 

¿ Cómo podríamos sin vergüenza, defor
mar el espíritu del niño y conducirlo paso a 
paso hacia la esclavitud intelectual y moral 
de un conformismo de Estado? 

¿Cómo podríamos habituarlo a mirar los 
oíros pueblos inferiores^ impuros y corrupto
res? 

Cómo podríamos inducirlo a participar en 
esta idolatría colectiva y arrebatada que tri
buta honores divinos a los Césares? 

¿Y cómo podríamos cultivar en el niño 
el desprecio de las tentativas internacionales 

de arreglo pacífico, cuando todos nosotros, 
en el fondo de n. cetros mismos deseamos 
ardientemení.- r.̂ o la paz se organice jurídica
mente y q;1e ía balanza de la justicia sus
tituya el sable del guerrero ? 

Nuestra obra no es ni ilusoria, ni anti
cuada. Nuestra presencia aquí proclama la po
tencia del libre esfuerzo de los maestros en 
favor de su profesión y en favor de la p|az. 

Sin duda^ no hemos agitado el mundo. 
No somos tan ingénuos para pensarlo. 

Pero por tocüas partes, en todos los 
países, hemos suscitado el interés de nues
tros colegas, hemos despertado esperanza^ 
hemos confortado el ánimo. Nada de nues
tra actividad se ha perdido. Aqpellos mismos 
a quienes la brutalidad de los tiempos condena 
al silencio se acuerdan y esperan. 

Esperan días mejores para volver cerca de 
nosotros. Nuestra Fderación fraterna es pa
ra ellos la claridad que brilla, lejana y fiel, 
en la agitada noche en que se debaten. Y 
esta fe que ellos han puesto en nosotros, 
nos anima para hacer a nuestra Federación 
más enterada, más activa, más audaz, más 
confiada en la supremacía del espíritu sobre 
todas las fuerzas de la brutalidad. 

A L A M E M O R I A D B G L O E C K E L 

E l presidente, a continuación, evoca en 
términos emocionados la memoria de Otto 
Gloeckel, muerto el 28 de Julio. Recuerda 
la campaña llevada a cabo por la Federación 
y por sus asociaciones nacionales para ob
tener la liberación del gran educador y que 
en efecto dió por resultado su libertad. Pero 
la salud de Gloeckel trastorínada por su es-

tiaflicia en la ipirisión, no pujdo resisitír y 
sucumbió. E l presidente invitó a la asam
blea a levantarse y a observar un minuto 
de silencio. (Continuará) 
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INFANTIL (Cangó escolar) 
CAirr . 

PIANO 

El j a r - d i s'a-domi á U llum es - cas - sa cl'un cre-pus-col 

d'or, si - len - cios, sens f i . A - re jaun mo-meftt hantor-nat de cía -

y^n-tes de 50- par co-rren peí jar - di L'un es el ca -va \ l y per mi - llor 

bo quai - ta de re - hull pi 1 un esi el ca 

l'al-tre's el cot - xe - ra yem-pu-nyaelcor-dUl que j á de bá 

V # g 1» . 

- dó 
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I N F A N T I L (Canción catalana) 

Letra de A P E L E S M E S T R E S . Música de A N T O N I O C A S T E L L S C A S A S . 

E l jaradi s'adorm a la Uum escassa 
d'un crepúscul d'os, silencios, sens fi . 
Are fa un moment han tomat de classe 
y antes de sopar corren peí jardi. 
L'un es el cavall y per millor serho 
guaita de rehull, pica de taló; 
l'un es el cavall, l'altre es el cotxero 
y empunya el cordill que fá de bridó. 

Y tot fen brunzif y agitant enlayre 
un branquilló mort, malgrat el íuet} 
engruixint la veu-que no engruixeix gaire-
crida: "¡al trot, al trot! ¡a r r l cavallet!" 
Grave y sentenciós el cavall sé para, 
y estirant un dit frech a frech del ñas : 
"Criada baix", le diu; "les flores dormen are, 
y cridant tan fort las despertarás". 

Son de muiñeira 
Cantan las mozas que espadan el lino^ 

cantan los mozos que van al molino 
y los pardales en el camino. 

¡Toe! ¡Toe! ¡Toe! . . . Bate la espádela. 
¡Tac! ¡Toe! ¡Toe! . . . Da vueltas la muela 
y corre el jarro de la Arnela... 

E l vino alegre huele a manzana 
y tiene aquella color galana 
que tiene la boca de una aldeana. 

E l molinero cuenta un cuentOj 

en la espádela cuentan ciento, 

y átrujatt los mozos haciendo el Coftiehtdí 

RAMON DEL VALLE' INCLAN, 
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Arte infantil 
Las exposiciones y concursos de arte in-

fant¿l que prodigan cada vez más en Madrid, 
Valencia y Sevilla^ donde se le presta una 
atención especial^ ha tenido también su eficacia 
en L a Coruña. 

L a Asociación de Artistas ha celebrado 
recientemente la segunda exposición de Arte 
Infantil con merecido éxito. Baste hacer notar 
que este concurso de pequeños artistas, ha 
triplicado el número de los concurentes a la 

primera exposición celebrada hace aproxima
damente rJn año, 

Lag obras presentadas por los pequeños 
dibujantes en esta última exposición ofrecen 
tres caract)erís(ticas jdástmtas|. 

Las ejecutadas por niños de 7 a 10 
años. Francas de ejecución, fiel reflejo de 
una intuición propia, ingenua, casi siempre 
pobres de concepto, pero con un ansia de 
resolver los proalemas de dibujo o perspec
tiva, (esta sobre todo) que al fin resuelven, 
a su modo, con los errores naturales. E s 
tas obras son las que ofrecen más interés 
para el estudio de la psicología del niño, 
para ello, hay que olvidarse de la ejecución 
fijándose solamente en la manera de concsbiri 
el tema. 

Las obras presentadas por niños de 10 
a 12 añoSj son quizá las más interesantes, 
puesto que, el dibujante obra bajo' la con
cepción y dirección de mano maestra. 

Y por último^ las obras de los chicos de 
12 a 14 o 16 años, fruto ya de un estudió 
constante, con un sentido decorativo, pers
pectiva, etc. E n estos cuadros empieza la 
evolución del dibujante que, dueño ya de nor
mas, no se sujeta a la concepaión y ejecución 
del maestro, sino que siente ya la revelación 

del espíritu hacia un estilo o uná manera, 
aunque conserve en la forma de hace^ la 
influencia de la dirección. 

Más que esto último, nos interesa la 
primera fase de la vida del niño al que se 
puede estudiar haciéndole que dibuje. Eli 
dibujo es para ellos una expansión del espíritu^ 
y por el dibujo nos van mostrando gráfica
mente sus sentimientos^ sus preferencias. 

Algunos, muchos pedagogos, se han 
dado ya perfecta cuenta de la importancia 
de dibujo en los niños, pero el dibujo libre, 
un lápiz, un papel, y que ellos dibujen a su 
modo. Y a habrá tiempo de encauzarlos y' 
corregirles... 

J . B E N D A Ñ A . 

Escuelas de España 
Revista de Pedagogía 

E S C U E L A S D E E S P A Ñ A entra en el 
tercer año de su publicación. Doce volúmenes 
al año de más de 48 páginas. 

E s revista de Pedagogía hecha por 
maestros y para servir los intereses de la es
cuela y sus titulares. E S C U E L A S D E E S 
P A Ñ A ha llegado a definir sus propósitos 
con la mayor exactitud: E S C O L A R I Z A R 
L A C U L T U R A ; poner la cultura de cara 
a la escuela. Llevar a los maestros los ele
mentos indispensables para realizar su coti
diana tarea; para que puedan hacer las cosas 
un poco mejor cada día y con menor esfuer
zo cada vez. Esta finalidad la cumple E S 
C U E L A S D E E S P A Ñ A con su sección 
D E L H A C E R E S C O L A R en la que todos 
los números incluyen tres o cuatro trabajos 
sobre las maneras de hacer en las distintas 
actividades escolares. Nunca se han hecho es-
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tas Cóááé éti Ésiíaña con íaíito exáctc» co
nocimiento de la realidad escolar y con tan 
claro sentido de la eficacia. Por vivas y rea
les, son maneras de trabajar que inmediata
mente adoptan los lectores. 

Para el año 36 cuenta E S C U E L A S D E 
E S P A Ñ A con la colaboración de D. Julián 
Besteiro, D. Domingo Parnés, D. Luís A . 
Santullano, D. Alejandro Casona, D. Juan 
Una, D. José Gaos, D . Vicente Valis , D. Ru
bén Landa, D. Leopoldo Torres, D. Rafael 
Alvarez, D. Luis Vega, D. Herminio A l 
mendros, D. Teodoroi Causí, D. Rafael Ve-
Dier, D. Teófilo Azabal, D. H . R. Romero 
Flores, D, Jesús RevaqfJe, D. Florentino Ro
dríguez, D. J . L . Sánchez-Trincado, D. L o 
renzo Gascón, D.a M.a Sánchez Arbós, 
D.a Rosa Sensat D.a María Zamorano, 
D.a Concha Sáinz-Amor, D.a Justa Freiré. 

Eín todos ios números va una sección de 
N O T A S en la que se comenta la actualidad 
profesional, económica, legislativa y societia-
ria con sinceridad y gallardía que no se han 
conocido nunca. Con una sección de L I B R O S 
que oriente con toda seguridad paría le se
lección de lecturas. Se añaden notas Y noti
cias informativas que recogen toda la actua
lidad española y del extranjero. 

Con los mismos propósitos, E S C U E L A S 
D E E S P A Ñ A ha iniciadoi las publicaciones 
de libros- Son tres los publicados: L O S 
C L A S I C O S E N L A E S C U E L A , por Ñor-
berto Hernánz libro que resuelve el problema 
de llevar a la escuela la literatura clásida; 
E S T A M P A S D E A L D E A , por, Pablo A -
Cobos, que ha sido acogido por la gran 
crítica como una revelación por sus excelpt-
cionales condiciones literarias y que es el 
verdadero mundo de los niños que se les 
ofrece envuelto en belleza; E L M E T O D O 
P S PROYECTOS, por David Bayón, la 

iilejor exposición y crítica del método que 
hasta ahora ha visto la luz. 

Están en Prensa y en preparación otras 
publicaciones: " E l Arte en la Escuela", "Lec
ciones de Arquitectura", "Lecciones de 
Geografía", "Lecciones de Lenguaje", "Lec 
ciones de Historia", " L a Fisicoquímica en 
Tubos de ensayo", " L a Literatura Contem
poránea en la Escuela"... 

Todos los suscriptores obtienen un bene-
cio del 25 % en la adquisición de estas pu
blicaciones. 

Por cada suscripción nueva que se haga, 
cobre y envíe se abonan tres pesetas. 

Pida número de muestra. 

Oficinas: G A R C I A D E P A R E D E S , 70 

M A Z lí f D . 

L I B R O S 
E S C U E L A S D E E S P A Ñ A - (Núm. 26) 

Hemos recibido el núm 26 de esta in
teresante revista. E n iel, Sumaríp figura^ 

los siguientes trabajos: " D . Manuel B . Cos-
sío" por Julián Besteiro; "Leyendo a Or
tega" por David Bayon; "Del hacer es
colar" por Lorenzo Gascón Portero; "Lec
ciones sobre el iidioma" por Norberto Her
nánz; " L a enseñanza, según Cossío" por 
Voney Conde Pelayo. Y , a continuación de 
dicho sumario recopila diversas notas sobre 
enseñanza, algunas de gran importancia. 

Por ser esta revista mensual muy coa 
nocida por nuestros lectores nos limitamos, 
tan sólo, a acusar recibo de tan notable 
publicación. 

E S T I M U L O (Organo de la Federación del 

> Grado Profesional del Magisterio) 

También nos ha sido remitida la W 

Biblioteca de Galicia



m 

vista "Estímulo" prueba liiuy evidettte Áe 
la gran inquietud espiritual de los jóvenes 
maestros que cursan los modernos planes 

-de la carrera del Magisterio, revista qvf: 
aparece después de un año de silencio, inau
gurando una segunda época que deseamos 
sea muy p)róspera. 

' E l Sumario, a grandes rasgos, es el/ 
siguiente: "Nuestro saludo" "Colaboración 
especial" "Temas generales" " L a enseñanza 
en extranjero" "De nuestra Federación Na
cional" "Sección bibliográfica" "Badajoz" 

^"Recortes de prensa" "Sección legislativa" 
"¿Unos nuevos cursillos?". 

L a parte tipográfica es excelente y los 

trabajos de gran valor pedagógico. 
A L B O R (revista escolar). "Publicación men
sual de las Escuelas de la Sociedad "Hijos 
de Coirós en Buenos Aires "—Año i , núm. i " 

Esta revista qiue significa un verdadero 
alarde en cuanto a la presentación (con la 
portada a tres tintas e impresa en magnífico 
papel satinado) es, también, una demostra

ción del entusiasmo de dichos escoiafeS y 
de la competencia y hábil dirección de los 
profesores que integran dicha Sociedad 
como, igualmente, del altruismo de los be
nefactores de tal Institución. 

Intercalados en el texto de dicha revista 

aparecen seis fotografías en donde se re

cogen sucesos de transcendencia en el his

torial de dichas Escuelas. 

L a Redacción de "Albor" integrada, 
según frase de ellos, por los "benjamines 
de la brillante Prensa española" dirige un 
saludo, en su primera página, a las autori
dades, a los miembros de la Sociedad en 
Buenos Aires y Coirós y a todos los com
pañeros y lectores de "Albor". Y las 24 
páginas de que consta se leen con agrado 
y con mucha simpatía. 

Deseamos, muy de veras, que "Albor" 

tenga una larga y brillante vida, como in

dudablemente así será. 

J . E U G E N I O P E D R E I R A . 

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

Cómo el esperanto fué enseñado 
en la escuela 

E X P E R I E N C I A H E C H A E N E C C L E S 

( I N G L A T E R R A ) 

I N F O R M E D E U N A D E L A S P R O F E 

S O R A S 

E n septiembre de 1916 se comenzó a ense

ñar e l Esperanto en las cuatro clases de lá 

"Green Lañe Council School, Patr icoí t" , y 

después de seis meses de enseñanza, los mu

chachos de las dos clases superiores pueden 

leer correctamente, escribir al dictado casi per

fectamente, redaqtar cartas con una facili

dad relativa y hablar y contestar con sufi

ciente corrección. Los niños de las otras cla

ses han hecho también notables progresos. 
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Los alumnos no se han servido de libros ce 

estudio) pero sí de Un cuaderno de notas donde 

escribían las palabras aprendidas en casa) 

las reglas tomadas durante la lección, y las 

anécdotas quej una vez tomadas) constituyen 

la base de las preguntas y proveen a los mu

chachos de un asunto interesante para la lec

tura en voz - alta. También tienen un libro 

de lectura, "Gulliver al país de Liliput", que 

les dió el Comité de Instrucción Pública. 

E l primer grupo de palabras que aprendie

ron estaba constituido por los nombres que 

se encontraban en el local; por ejemplo: puerta ̂  

ventanaj muro, mesa etc. {pordo) fenestro, 

nutro^ tabla...)^ y por la pregunta: ¿Qué os 

eso? {Kio estas tio?) Desde la segunda lección 

los muchachos podían responder a esta pre

gunta sirviéndose de las palabras aprendidas. 

Enitonces les enseñé "junto, delante, debajo, 

sobre^ alrededor, por encima de" (apud, antau} 

•Sub̂  sur^ cifkaUj super) y entonces pudieron 

responder ya a la pregunta anterior y a la 

siguiente: ¿Dónde estoy? {Kie mi estasf) A 

cada lección siguiente las frases interrogati

vas se hacían más extensas, del mismo modo 

qjue las contestaciones. Se alentó a los mucha

chos a pregxmtarse unos a otros. Uno de ellos, 

de pie, por ejemplo, delante de sus camara-

das, decía: "Pues bien, RobertOj levántate^ te 

lo ruego y ve al armario y tráeme un libro 

verde". 

E n algunas lecciones los niños llegaron a 

escribir una anécdota al dictado, y, a la si

guiente lección, pudieron referirla en clase o 

responder a las preguntas que el profesor u 

otros compañeros les hacían E n seguida em

pezaron a jugarj en Esperanto, algunos vie

jos juegos ingleses: "ercoche de familia" y 

"sí y no". A l cabo de dos meses solamente 

de estudio^ empezaron a cambiar cartas y pos

tales con niños de otros- paíseSj con niños de 

América, de Australia, de Francia, de Holan

da, de Dinamarca, de Rusia, de España, de 

Siberia, de Persia y de China, y hoy cuentan 

con amiguitos en todos estos países. Mucho 

han aprendido con su cambio de correspon

dencia, que les ha hecho conocer el modo de 

pensar, los sentimientos las inclinaciones, las 

costumbres 'y los hechos interesantes relativos 

a los países citados. 

Los alumnos pueden ahora leer, en traduc

ciones en Esperanto, bellos ejemplares de la 

literatura de esas naciones. 

Su estilo de la lengua patria se ha mejo

rado desde que comenzaron el estudio del E s 

peranto. Piensan hablan y escriben ahora con 

más precisión, dándose cuenta de la necesidad 

de reconstruir las frases defectuosas y expre

sar exactamente el pensamiento. Han enrique

cido su vocabulario y han aprendido el senti

do exacto de cada palabra gracias al Espe* 

rato. Esta lengua les ha abierto^ nuevos ho

rizontes y ha despertado en ellos un gran 

interés por los demás temas de estudio. 

Uno de los más satisfactorios resultados de 

esta experiencia es que los muchachos se han 

compenetrado de la "idea interna" del Espe

ranto: "el deseo de ayudar a los demás y 

llegar a ser amigos de todos los pueblos". 

Encuentran un gran placer en las lecciones 

y se han convertido en fervientes propa

gandistas 

Está, pues, demostrado que se puede ense

ñar el Esperanto a los niños de las escuelas 

primarias en un año escolar, obteniéndose, ade

más, con ello un gran provecho, tanto edu

cativo como utilitario. 
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E L XI.0 C O N G R E S O E S P A Ñ O L D E E S 

P E R A N T O E N B A R C E L O N A 

Hánse iniciado ya los trabajos de or
ganización para celebrar en Barcelona du
rante los dias 31 de mayo al 7 de junio 
próximo el XI.0 Congreso Español de E s 
peranto, el cual es continuación de los ce
lebrados en años anteriores en Zaragoza, 
Valencia, Bilbao, Córdoba, Madrid, Sevilla, 
Oviedoj Santander, etc., presididos y asis
tidos por destacadas personailidíadels ¡espa
ñolas y extranjeras^ como el Dr. Carlos 
M. Cortezo, Presidente que fué de la Aca
demia de Medicina y del Consejo de Esta
do, el eminente geólogo D. Vicente Inglada 
Ors, el profesor de la Universidad de París, 
Sr. Teófilo Gart, primer presidente de la 
Academia de la Lengua Esperanto y funda
dor de la revista en Braille ^'Esperanta Ligilo"-

así como otras personalidades de no menos 

relieve. 

Constituyen estas manifestaciones prue
ba feaciente de la vitalidad del Esperanto, así 
como de las insuperables cualidades que como 
idioma internacional posee, pues aunque dichos 
congresos tienen carácter nacional, concurren 
siempre a ellos algunos esperantistas de dis
tintas nacionalidades, utilizándose por tal 
motivo en las sesiones de trabajo el idioma 
auxiliar internacional. Efectúanse^ además, 
exámenes para los que desean graduarse en 
el conocimiento del ya tan útil idioma. 

Como adecuada preparación para dicha 
magna asamblea, el "Instituto Zamenhof", 
Sitjas, 3 pral., Barcelona, ha abierto un 
curso gratuito de Esperanto ppr correspon
dencia, muy a propósito para aquellas per
sonas que, deseando aprender el Esperanto, 
no puedan concurrir a los cursos orales. 

Movimiento educativo mundial 
I N I C I A T I V A D E U N A COMPAÑIA 

F R A N C E S A D E F E R R O C A R R I L E S 

¿Cómo haríamos para despilazar rápida 
y económicamente grandes masas de niños 
y transportarlos a 50 o 100 kilómetros de la 
ciudad? L a Compañía del Norte se ha inte
resado en este problema y parece haberlo ve-
suelto de la manera más ingeniosa y agra
dable. H a organizado los jueves trenes-ex
cursión a precios reducidos. Estos trenes es
peciales pueden llevar de S'oo á 700 niños-
Igualmente la Compañía está próxima a po
ner en servicio sus coches Michelín de 80 á 
150 plazas en los mismos itinerarios, para 
sociedades y grupos organizados: escuelas, 
antiguos ahimnog. patronatos, etc, 

Aún hizo algo mejor: ha constituido un 
tren especial formado de espaciosos coches 
metálicos que se comunican entre sí y por 
los cuales se puede circular libremente. . A l 
extremo del coche se encuentra un departa
mento especial donde toma asiento el jefe 
de la expedición; habla ante un micrófono, 
sus palabras son difundidas por 80 altavoces 
colocados en el techo cerca de- la lámpara 
de los departamentos. De este modo, a 
lo largo del recorrido M dan explicaciones 
sobre la región atravesada, lugares intere
santes, ríos, ciudades y recuerdos con ellas 
relacionados, etc. Se transmiten recomenda
ciones 'a todos los viajeros. "No os asoméis 
a la ventanilla" " E l viaje se acaba, prepa-
raos? pronto bajaremos" t̂cr 
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L a primera salida se efectuó el jueves 16 
de mayo del año pasado^ bajo la dirección 
del Sr. Sallee, presidente de la Sociedad Pe
dagógica de Directores de Escuela del De
partamento del Sena, quien condujo 700 ni
ños a Chantilly. 

L a segunda tuvo lugar bajo la dirección 
del Sr. Balarso, maestro de París quien con
dujo 600 niños parisienses a la isla Adán. 
Estas excursiones obtuvieron un verdadero 
éxito. 

O R G A N I Z A C I O N M A T E R I A L 

Unos agentes de la compañía van a las es
cuelas, recogen los fondos) componen su tren. 
Llegado el día de la excursión) varios maes
tros conducen a la estación del Norte a los 
niños, provistos de una comida fría. E n el 
andén los agentes de la compañía se apresu
ran, reparten los viajeros y... en marcha. 

A la llegada la columna se pone en mar
cha dirigida por el personal de la compañía 
que '"-a estudiado el itinerario. 

(Comunicado píir la Oficina Inter
nacional de Educación). 

S U I Z A - — C A N T O N D E V A U D 

E n la memoria del ejercicio de. 1935 de 
la sección de Vaud de la "Societé Pedago-
gique Remande" se da cuenta de las emi
siones radio escolares celebradas en el te
rritorio federal durante el año pasado. L a 
opinión que este nuávo pmcíedimirejnto de 
enseñanza merece al delegado de la Comisión 
local de la "Societé Pedagogique de la 
Suisse Romande" se resume en los siguientes 
párrafos: '1 

"Este modo de enseñanza escolar, por 
radio, todavía no está adaptado a las nece
sidades a que responde: todavía agita gra
ves problemas (j'Je no han sido completa

mente resueltos. E l año 1935 aun ha sido 
un año de experiencias". 

" L a Comisión tuvo en cuenta^ en la me
dida que fué posible todas las proposiciones 
del cuerpo docente, que podían contriku'r a 
la mejora de las emisiones; ciertamente^ no 
siempre es fácil contentar a todo el mundo: 
las críticaSj los deseos que se le manifiestan, 
sobre una cuestión, a veces son diametral-
mente opuestos. 

E n el año de referencia se han dado 16 
emisiones radio-escolares a los chicos de 
Suiza Romanda. Además se publicó el bo
letín " L a Radio en la Escuela", muy abun
dante en documentación útil para la buena 
preparación de las audiciones. 

Notas diversas 
A los Maestros de 3.000 ptas. 

Relación de los Maestros de esta catego
ría que han respondido al llamamiento de 
la Comisión de L a Coruña, enviando la cuota 
de dos pesetas^ al objeto de reunir el importe 
del primer plazo que urgentemente es nece
sario remitir con el poder a nuestro abogado 
en Madrid p(ara Ique nos defienda en el pleito 
interpuesto por los del grado profesional, a 
fin de evitar que éstos sean colocados en el 
Escalafón antes que los de 3.000 pesetas. 

(Continuación). 

31 D. Bartolomé Iglesias Calderón.—Lou-
reda-Arteijo. 

32 D. Julián Hermida Montoya.—Normal 
-Coruña. 

33 Doña Dolores del Río.—Normal-Co-
ruña. 

34 Doña Dolores Leira Luaces,—Norm^ 
Corana. 
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35 Doña Manuela Freiré Lago.—Normal-

Coruña. 

: 36 D. Joaquín Rodríguez.—Gela-Cambre. 

37 D. Secundíno Seco.—Calle de la T o 

rre-Corana. 

38 D, José Campos.—Pastoriza-Arteijo. 

39 D. José Vázquez B.—Sorrizo-Arteijo. 

40 D. Juan Pedreira Deibe.—San Roque-

Coruña. 

41 D, Luís Antón Rodríguez.—Morás-

, Arteijo. 

42 D. Domingo Várela Bellón.—Babío-

Bergondo. 
43 D. Secundíno Franco.—Sioñeiro-Sada. 

; 44 D. José Chao Díaz—Bens-Coruña. 

45 D. Vidal Pérez Martín—Montiño-Co-

ruña. 

46 D. Luís Calvo Balado—Reboredo-Oza 

Rios, 

47 D. Enrique Gilpérez Gilpérez.—Bando-

ja.—Oza Ríos. 

48 Doña María García Pérez.—Regueira-

Oza Ríos. 

49 D. José R. Mosquera Miranda.—Man-

dayo-Cesuras. 

50 Doña Elvira Seijo Laureiro—Larage-

Cabañas, 

Contimará 

L a Comisión espera, que todos los com

pañeros de 3.000 pesetas, envíen cuanto antes 

la cuota correspondiente a la Tesorera Doña 

Josefa Respíno Díaz, calle de Pastoriza, 10, 

duplicado. 1 1 

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

D de profesión 

. • •• ••• , residente en ...„ 
, desea ingresar como socio CO 

en la Institución de Renovación Escolar V a n g u e p d í a Peda
gógica, desde el dia 
abonando la cuota mensual de UNA P E S E T A (2). 

: • de : de 1935 
(Firma) 

(1) De 'número o proíector._ 
(2) E l socio protector deberá señalar la cantidad con que se suscribe. 

kémúase al Secretario de V A N G U A R D I A P E D A G O G I C A . (Escuela nacional 
n iñps 4e la cal]e Pastoriza—La Conma). 
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| t a d a ü c t a I ^ m BBfaoóoicas de B 
• L A l U r i O l A I ROIIPÍDBBÍ!Borda 

Berordo 
— D E — 

• Luís Noya Carro 
Librería, Papelería, Objetos de Escríto-

^ rio. Agencia de Publicaciones y menaje 

^ escolar. Extenso surtido en Tarjetas Pos-

^ tales, Novelas de los mejores autores y de 

^ aventuras. Figurines. 

• PRECIOS SIN COMPETENCIA 

• • 

• 

17, Ancha de S. Andrés, 71 
t La Coruna 

Monografías de ciencias peda
gógicas. 

Metodología didáctica general. 
Preliminares de una teoría de 

la Educación intelectual. 
La Nueva Pedagogía. 
Bases psicofisiológicas para los 

comienzos de la Educación inte
lectual. 

Metodología cidáctica de la Arit
mética. 

Metodología didáctica de la Lec
tura. 

Compendio elemental de .Peda
gogía. 

Estos libros están de venta en la 
Casa editorial de Perlado, Páez 

y C.a (Sucesores de Hernando), 
Madrid 

• • • 
t 

¿Por qué la Casa ^GARCYBA-
RRA" es la quei vende en Gali

cia más plumas estilo" ? j 
^ gráficas? 

Rogamos a nuestros lecto
res compren y recomien
den las obras y material de 

enseñanza que anun
ciamos en este 

Boletín 

Porque el gran surtido que pre
senta permite a cada cliente elegir 
la plumilla que mejor se adapta 

a su pulso y forma de 
escritura 

Todas las oficinas y escritorios que 
les agrada trabajar con buen 

material, encargan sus 
impresos en la 

Papelería y Talleres de Im
prenta "Garcybappa11, 

Real, 66.—La Goruña 
Esta Casa tiene a la venta Voca- T 
bularlos de Esperanto, al precio J 

de 20 céntimos ^ 
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WRIA Y PAPÍIER1A 

astelar, 28 - La Corufia 

I isa más surtida en libros de 
1.a y 2.a enseñanza y material peda
gógico. 

La primera en instalaciones de 
colegios. 

I 
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