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Si admitimos que en la época actual, y más 
aún en el futuro, el hombre debe estar dis
puesto para realizar un esfuerzo constante de 
adaptación a los cambios acelerados conse
cuentes al rápido avance de la ciencia y la 
tecnología, nada más lógico que intentar pre
pararle desde la escuela. Por ello nada tiene 
de extraño el interés creciente de los pedago
gos por encontrar y perfeccionar metodos y 
procedimientos de trabajo que favorezcan, no 
sólo la adquisición· de conocimientos ya ela
borados, sino, sobre todo, el desarrollo de la 
iniciativa, de la creatividad, de la capacidad 
para aprender por ·sí mismo, de resolver pro-
. blemas humanos y aceptar responsabilida
des.; procedimientos didacticos capaces de 
propiciar en los alumnos el desarrollo de apti
tudes y formas de .comportamiento que pre
sumiblemente les permitirán practicar una 
autodidaxia eficaz en la edad adulta. · 

Entre estos procedimientos hay uno al que 
diversos organismos internacionales relacio
.nados con la educación están dedicando ac
tualme.nte atención preferente: e/ trabajo 
autónomo de .Jos alumnos {·1 ). Con él se pre~ 
tende facilitarles una actuación relativamen
te independiente dentro de un contexto esco
lar más o menos dirigido por el profesor. Este 
procedimiento, que no es nuevo, no excluye 
lli se contrapone a los procedimientos usua
les con los que forzosamente tendrá que co
existir, pero exige' de profesores y alumnos 
una actitud · di.stinta, principalmente por lo 
que se refiere a lp selección de los temas y a 
su ~ata~ientC? did~ctic;:o., 

( 1) El Comité de t:nseñanza General y Técnicadel Consejo. de 
Europa prepara para· finales de 1976' un simposio int'ernacional 
sobre este tema. . . 

Por Orencio Sánchez Manzano 

El trabajo autónomo: 

Debe permitir la adaptación al ritmo de 
trabajo de cada alumno (factor de indivi
dualización}. 

Debe desarrollar formas de actuación que 
resulten útiles para la prosecución de es
tudios ulteriores y para una educación per
manente basada en su mayor parte sobre 
la autodidaxia. 

Debe fomentar en el alumno la capacidad 
de aprender por sí mismo, atendiendo más 
a la adquisición de métodos de trabajo efi
caces y al saber hacer que a la adquisición 
de conocimientos. (No se trata, natural
mente, de descuidar esta adquisición, que 
debe hacerse con una intervención más di
recta del profesor, sin la cual se correría 
un grave riesgo de inexactitud e incoheren
cia, sino de señalar que no es un objetivo 
primordial de trabajo autónomo.) 

Debe habituar a l~s alumnos a responsabi
lizarse de su trabajo y apreciar el de los 
demás, preparándoles para insertarse en 
una sociedad cada vez más. democrática. 

Debe permitir al alumno conocer sus po
sibilidades y autoevaluarse. 

Por otra parte, la organización del trabajo 
autónomo tiene que proporcionar a los ah.im
nos oportunidades para: 

a) Elegir tenias y determinar objetivos. 

b) Organizar su trabajq en función .de las 
posibilidades de realizarlo. 

e) Trabajar sin. estar bajo el control per
manente del ~roff!sor (aunque le pueda con-. 



suhar y es responsable ante él del resultado 
del trabajo aceptado). 

d) Buscar y seleccionar información de 
diversos tipos, especialmente: 

- Manejar obras de consulta. diccionarios 
y enciclopedias. 

Consultar obras de referencia y manejar 
indíces, ficheros v tablas de materias. 

Consultar periódicos y revistas. 

e) Utilizar la información recogida. proce
der a su análisis, síntesis e interpretación, 
evitando la mera compilación: 

f) Comunicar el resultado de su trabajo v 
responder a las observaciones que sobre él le 
hagan el profesor y sus compañeros. 

g) Trabajar en equipo y participar en la 
distribución de tareas dentro del mismo; y 

h} Proceder a la autoevatuación de su tra
bajo. 

De parte del profesor, el trabajo autónomo 
requiere una actuación algo diferente de la 
del trabajo usual. 

Tendrá que emplear menos tiempo en lec
ciones magistrales para dedicarlo a un 
planteamiento problemático de ciertos te
mas. dejándolos abiertos a la curiosidad y 
el interés de los alumnos. 

Tendrá que facilitar la información previa 
indispensable at planteamiento del trabajo 
autónomo. 

Deberá ayudar a sus alumnos a sintetizar 
y depurar la información recogida y a 
orientadas sobre el camino a seguir para 
encontrar la que les falte y considere .im
prescindible. 

Tendrá que dedicar atención preferente a 
ta adquisición de métodos_ de trabajo efi
caces~ habituando a sus alumnos a progra
mar por objetivos, a temporalizar el traba
jo# a redactar informes y resúmenes y a 
proceder con la máxima economía de 
tiempo y medios. 

Deberé estar dispuesto a adaptar sus in
tervenciones a fas necesidades derivadas 
del trabajo autónomo~ a admitir con natu-

ralidad que no lo sabe todo y a buscar so
luciones en colaboración con sus alumnos. 

Tendrá que buscar criterios objetivos para 
la evaluación del trabajo. criterios que, por 
otra parte, no podrán ser siempre los mis
mos, sino que habrán de adaptarse a la 
índole de los temas. 

Ni que decir tiene que la autonomía de los 
alumnos para realizar su trabajo tiene que es
tar en relación con su edad y posibilidades, 
así como ser objeto de una cuidadosa grada
ción. Puede comenzar por la realización de 
tareas concretas bajo el control del profesor, 
pasar a la búsqueda de soluciones a cuestio
nes planteadas en clase y que los alumnos 
deberán realizar por su cuenta orientados 
por el profesor, para llegar finalmente a la 
realización individual o en equipo de estudios 
y "proyectos" de propia iniciativa de los 
alumnos. En este último caso, una forma de 
proceder. entre otras, puede ser la siguiente: 

1. Elección del tema por los alumnos, con 
o sin intervención del profesor. 

2. Los alumnos se comprometen ante el 
profesor, ante el grupo y ante sí mismos a: 

- Redactar un breve proyecto de trabajo. 
con expresión del tiempo estimado para rea
lizarlo. 

- Presentar una primera relación del ma
terial a emplear, experiencias a realizar, etc. 

- Presentar en el plazo fijado algunos re
sultados concretos en forma de trabajos es
critos. dibujos. grabaciones, objetos cons
truidos. etc. 

- Informar oralmente a la clase. en pre
sencia o no del profesor. del proceso seguido 
en la realización del trabajo y de los resulta
dos obtenidos. 

- Responder a las preguntas y observacio
nes que el profesor o sus compañeros le pue
dan formular sobre el trabajo realizado. 

las posibilidades son ilimitadas ... y las di
ficultades también. Vida Escolar está abierta 
a la colaboración, que agradece de antema
no. de todos cuantos docentes tengan interés 
en difundir alguna experiencia generalizable 
sobre el tema. 
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CALOR
Y

estudios
y perspectivas

TEMPERATURA
(Aclaración de conceptos)

Por
Manuel-Luis
Casatderrey

Catedrático de Instituto
y Director Adjunto del ICE

de la Universidad de
Santiago de Compostela

La temperatura y -sobre to-
do- el calor son dos conceptos
que con frecuencia se confunden
y que no siempre se definen con
rigor. De ocho libros de E. G. B.
consultados, solamente uno con-
tiene el concepto de calor clara-
mente establecido y, cosa curio-
sa, dos de estos libros pertene-
cen a la misma editorial: uno (ef
de 7.° nivel) define correctamen-
te el calor y el otro Ide 6.° nivel)
incorrectamente. Veamos cuáles
son las definicíones de estas dos
magnitudes 11):

Calor: Es una energía en trán-
sito, una energía que pasa de un
cuerpo a otro a expensas de una
díferencia de temperaturas.

^1) Las definiciones se dan tal y como
pueden explícarse a los alumnos de E. G. 8.
Definiciones más precisas pueden encontrar-
so en la bibliografía que se da al final.

Temperatura: Es una magni-
tud que nos da el "nivel" térmico
de los cuerpos. Coincide con la
sensación fisiológica de "calien-
te" o"frío". Cuando tocamos un
cuerpo podemos hacer una esti-
mación aproximada de su tem-
peratura, de forma análoga a
como podemos conocer el valor
aproximado de una fuerza me-
diante el esfuerzo muscular.

Vamos a poner un ejemplo que
nos aclare la significación de las
magnitudes calor y temperatura:

La Iluvia, como todos sabe-
mos, es agua que pasa de las nu-
bes al suelo. Las pequeñas gotas
de agua o los finos cristales de
hielo que constituyen las nubes
no son Iluvia. EI agua que discu-
rre por el suelo o se acumula en
los charcos después del chapa-
rrón, es agua de Iluvia, pero tam-
poco es Iluvia. La Iluvia, repeti-
mos, es agua que baja de las
nubes al suelo y solameníe es
lluvia mieniras se mueve. Para
que tengamos Iluvia es necesa-
rio que exista una diferencia de
alturas, una diferencia de "nivel"
entre las nubes y el suelo. Si las
nubes están a ras del suelo, ten-
dremos niebla, pero no Iluvia. La
Iluvia no es algo estático, no es
algo que "se tenga"; es algo que
fluye, algo dinámico. Solamente
es Iluvia mientras el agua se des-

plaza desde las nubes al suelo a
expensas de una diferencia de
alturas entre ambos.

Lo mismo sucede con el calor.
EI calor, decíamos, es una ener-
gía en tránsito, una energía que
fluye. Entonces el calor no es
algo que se tenga o algo que ten-
gan los cuerpos. Esa energía que
tienen los cuerpos recibe, en Ter-
modinámica, el nombre de éner-
gía interna, pero es distinta del
calor. EI calor es un concepto di-
námico, energía que pasa de un
punto a otro. Este flujo, lo mismo
que en el caso de la Iluvia, es po-
sible gracías a una dife^encia de
"nivel térmico" a una diferencia
de temperatura. Cuando entre
dos cuerpos, A y B, existe un me-
dio conductor, decimos que A
está a más temperatura que B
si fluye calor desde A hacia B. Lo
mismo ocurre con las nubes, que,
por estar a más nivel que la tierra,
hacen posible el flujo de la Iluvia
desde ellas al suelo. Las nubes
almacenan Ituvia en potencia, del
mismo modo que los cuerpos
"almacenan calor en potencia"
lenergía interna ► : sin embargo, lo
que "está" en las nubes no es IÍu-
via, del mismo modo que lo que
"está" en los cuerpos no es ca-
lor. La Iluvia es un flujo de agua.
EI calor es un flujo de energía.

Con motivo de mi intervención

s-



to 1. Concepto estático de calor
y confusión de éste con la ener-
gía interna.

En los párrafos que siguen en
el Texto 2, y que hacen referen-
cia a la estructura de los sólidos,
líquidos y gases, nuevamente se
asimila el calor con la energía in-
terna. La suma de las energías
de giro, rotación, vibración... dan
lugar a la energía interna de
los cuerpos, que esa sí que se
"tiene".

en varios Cursos de Técnicas Ex-
perimentales en el Area de las
Ciencias de la Naturaleza, para
profesores de la Segunda Etapa
de E. G. B., he tenido ocasión de
comentar los conceptos de calor
y temperatura. Esto me ha Ile-
vado a revisar los textos escritos
para la E. G. B. Fue grande mi
sorpresa al comprobar que estos
textos contenían concepciones
erróneas del calor. Por ello me
he animado a escribir estas notas
y enviarlas a la revista Vida Es-
colar, para que la aclaración de
los conceptos "calor" y "tempe-
ratura" puedan tener un alcance
mayor.

Pasamos a continuación a
analizar algunos párrafos toma-
dos de los textos para la Segun-
da Etapa de E. G. B. a que antes
hemos hecho referencia, indi-
cando, en cada caso, en qué con-
siste, a nuestro modesto enten-
der, la incorrección de la expre-
sión.

TEXTO 1.--(7.° E. G. B.)

"... EI calor -energía calorífi-
ca- almacenado por un cuerpo
es la energía total de sus molécu-

las y átomos..." (la cursiva en
este párrafo y en los siguientes,
es nuestra).

Definición incorrecta, ya que
el calor no se almacena, el calor
es energía en tránsito. Esta defi-
nición corresponde a otra mag-
nitud distinta del calor, cual es la
energía interna, tal como hemos
dicho anteriormente.

"... Si tienes dos cuerpos de
acero, de masas distintas, pero
con la misma temperatura...,
^cuál de ellos tiene más energía
calorífica?..."

Puestoque en el párrafo citado
en primer lugar se identificó ca-
lor con energía calorífica, la pre-
gunta es incorrecta, ya que el
calor no se tiene, el calor es
energía que fluye.

TEXTO 2.-(6.° E. G. B.)

"... EI calor es una de las for-
mas de energía también Ilamada
energía calorífica o térmica..."
"... Los movimientos de los áto-
mos o las partículas de los cuer-
pos se realizan por tene^ energía
calorífica..."

Idénticos errores que en el Tex-

TEXTO 3.-(6.° E. G. B.)

Ficha del alumno.-"... La can-
tidad de calor almacenado en un
cuerpo A depende de estos dos
factores: del número de molécu-
las... y de la velocidad con que se
mueven..."

Nuevamente se incide en las
mismas inexactitudes que en el
caso del Texto 1.

Un poco más adelante, en esta
misma ficha, se dice: " ... EI calor
específico de una sustancia A es
igual a la can:idad de calor Q que
hay que comunicarle a 1 Kg.
(nuevamente la cursiva es nues-
tra) de esa sustancia A para que
su temperatura suba 1°C. "... EI
calor específico del agua es
c = 1... "

EI calor específico se define en
el Sistema Internacional (2) co-
mo relación entre el Julio y el Kg
y °K. Sin embargo, normalmente
se define como relación entre la
caloría el gr. y el °C. De todos
modos, si aceptamos la defini-
ción del texto, el calor específico
del agua no sería 1, sino 1.000.
Además, el calor específico debp
darse acompañado de las unida-
des. En el caso del agua, el calor
específico usual es c= 1 cal./Igra-
mo. °C ► .

(2) S. l. de unidades. Presidencia del Go-
bi°rno. Comisión Nacional de Metrologfa y
Metrotécnia. Madrid, 19741p8g. 251•

- 7
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TEXTO 4.--16.° E. G. B.)

"... Dos cuerpos diferentes que
tienen la misma temperatura,
aun teniendo la misma masa, a/-
macenan diferente cantidad de
calor..."

"... Porque ia cantidad de calor
que tiene un cuerpo depende..."

"... Todo cuerpo, por frio que
nos parezca, tiene cierta cantidad
de calor..."

De nuevo se cae en la misma
inexactitud de considerar el ca-
lor como algo estático.

TEXTO 5.-16.° E. G. B.)

Libro de consulta.-"... EI calor
es una de las formas de energía,
que se manifiesta como un mo-
vimiento muy activo de las par-
ticulas (átomos, moléculas) que
forman los cuerpos..."

Guía del profesor.-"... EI calor
es una energía en forma de des-
ordenado movimiento de los
constituyentes eiementales de la
m ateri a..,"

Nuevamente se identifica el
calor con la energia interna.

TEXTO 6.-i6.° E. G. B.)

"... La energía en forma de ca-
lor existe en todos los cuerpos y
se debe a que las moléculas que
!as forman están• en continuos
movimientos desordenados..."

De nuevo el concepto estático
de calor y su identificación con la
energía interna son las dos inco-
rrecciones que apreciamos en
este párrafo.

TEXTO 7.-16.° E. G. E3.)

"... Las moléculas están en
constante movimiento y ese mo-
vimiento produce el calor (la

energía calorífica que el cuerpo
posee...' J.

"... EI calor, por tanto, no es
materia; no es algo que se pese
y que ocupe espacio. EI calor es
el movimiento de las molécu-
las..."

La nueva identificación del ca-
lor con la energia interna y au-
sencia del sentido dinámico del
calor.

Para establecer la distinción
entre calor y temperatura se nos
dice:

"... pensemos en ios ejemplos
de un mechero de alcohol y de
un radiador de calefacción. La
Ilama def inechero tiene una
temperatura superior a la del
radiador...", "... con el radiador
se puede calentar una habitación
y con la Ilama del mechero es di-
fícil hacerlo...", "... es algo pare-
cido a lo que ocurre con dos re-
cipientes cilíndricos de distinto
diámetro, en los que ei líquido
alcanza diferentes alturas; en el
recipiente A, la altura del líquido
es superior a la del líquido en el
recípiente B; sin embargo, en el
recipiente B la cantidad de líqui-
do es mucho mayor. El calor po-
díamos compararlo a la cantidad
de líquido y la temperatura al
nivel alcanzado por el mismo. En
el radiador hay mayor cantidad
de calor lenergía calorífica) que
en la Ilama del mechero..." •

El asimilar el nivel del líquido
con la temperatura y el calor con
el flujo de agua cuando se ponen
en comunicación don recipien-
tes con distinto nivel de líquido,
son ejemplos correctos. Sin em-
bargo, no sucede lo mísmo cuan-
do se asimila la capacidad del re-
cipiente con el calor, porque esto
nos daría una idea estática del
calor. Creemos que el ejemplo
seguiria siendo válido si se dijese
que el recipiente tiene mayor ca-
pacidad que el A para ceder ca-

/or. Lo mismo podría decirse que
el radiador tiene más capacidad
para ceder calor que el mechero,
pero no debe decirse que en el
radiador haya mayor cantidad de
calor, porque eso supondria una
concepción estática del calor y
tan incorrecto es hablar del "ca-
lor de un cuerpó' como det "tra-
bajo de un cuerpo".

TEXTO $.-(7.° E. G. B.)

Terminamos el arSalisis de los
textos con un párrafo que apare-
ce en este libro y que recoge
magníficamente las ideas que
hemos querido expresar en estas
breves líneas:

"... Aunque el calor sea algo
que los cuerpos pueden ceder o
tomar, la verdadera caracteristi-
ca de toda la materia es única-
mente la temperatura; no se pue-
de decir entonces que un cuerpo
"tiene" cator. EI calor es algo
que aparece únicamente en el
momento en que se encuentran
juntos dos cuerpos cuyas tempe-
raturas son diferentes, y que des-
aparece inmediatamente cuando
los cuerpos se separan..."

No se crea que éste es un pro-
blema exclusivo de la enseñanza
en nuestro país, sino que, consul=
tando ia bibliografía, afloran acia-
raciones sobre estos conceptos.
Como muestra traemos aquí las
notas que figuran en la Físíca
Avanzada, de Nufield (31:

"Excepto en el uso que se le
asigna en el lenguaje ordinario...,
el calor no es lo mismo que el
contenido en energia de un cuer-
po. Ni tampoco es una parte
identificable de este contenido
energético... EI calor es un tér-

(3) flsica Avanzede NuNie/d. Unidad 9.
"Cambio y azar". Editorial Reverté, 1975 (pg-
ginas 226-227 ► .
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mino de tránsito, un modo de al-
terar la energía interna de los
sistemas, no una magnitud que
pueda contener."

En este mismo texto se nos di-
ce también que no se debe re-
calcar "excesivamente" a los
alumnos antes de que puedan
comprender que es necesario
modificar el empleo del lenguaje
vulgar.

NOTAS SOBRE
TERMODINAMICA

Queremos completar lo ex-
puesto anteriormente con unas
breves anotaciones sobre Termo-
dinámica, que, de un modo u
otro, tienen incidencia sobre las
ideas que hemos explicitado más
arriba y que pueden quedar más
completas con una visión més
global.

La Termodinámica es una par-
te de la Física que estudia los fe-
nómenos físicos en los que inter-
viene el calor. Se basa en leyes o
principios generales, cuya validez
reside en la experiencia. No
formula hipótesis acerca de la
estructura de la materia. Es una
ciencia empírica, cuyos resulta-
dos tienen la misma validez que
los principios de los cuales deriva.

En la mayorfa de los fenóme-
nos mecánicos, por ejemplo, se
disipa energía, por rozamiento,
en forma de calor. De ahí que
estos fenómenos son en realidad
"termo-dinámicos". Es el caso
del péndulo puesto a oscilar, que
Ilega a detenerse debido al roza-
miento con el aire.

Prescindiendo de la evolución
histórica del concepto calor, pri-
mero fluido -el "calórico"- y
hoy energia en tránsito, para dar-
se cuenta de que la energía me-
cánica puede transformarse en
calor; no hace falta más que fro-
tarse las manos, puesto que en

este hecho tan simple se realiza
un trabajo Ifuerza que se despla-
za) y se obtiene calor, que se ma-
nifiesta en una elevación de la
temperatura de las manos. De
todos es conocida la famosa ex-
periencia de Joule, realizada con
un aparato formado por paletas
sumergidas en un recipiente con
agua. Joule determina el calor
desarrollado por agitación del
agua y lo compara con la energía
mecánica consumida. Llega así
a establecer el equivalente me-
cánico del calor (1 caloría = 4,18
juliosl, que, al coXrtprobarse que
el trabajo y él calor son dos for-
mas de energía, quedó reducido
a un factor de conversión de unas
unidades en otras.

Por lo dicho hasta aquí, el prin-
cipio de conservación de la ener-
gía ha de englobar, además de
los mecánicos, los fenómenos
caloríficos. Pero ello no es sufi-
ciente, ya que existen fenómenos
en los cuales se obtiene trabajo
mecánico sin consumo de calor.
Es el caso de un gas que se ex-
pansiona a temperatura constan-
te y, por tanto, sin desprendi-
miento de calor, al mismo tiempo
que realiza un trabajo en su des-
plazamiento. Se debe a que todos

los cuerpos tienen una cierta
"energía interna", mediante la
cual pueden desarrollar energía
mecánica. En el caso anterior, la
energía mecánica procede de la
energía interna liberada en el
proceso de expansión. En conse-
cuencia, el principio de conser-
vación de la energía ha de refe-
rirse a las tres magnitudes: tra-
bajo, calor y energía interna.

Surge así el primer principio
de la Termodinámica, que puede
enunciarse en términos de un
principio de conservacíón de la
energía:

"EI aumento de energía interna
de un cuerpo es igual a la suma
del calor y del trabajo que recibe
del exterior."

UZ-U^ =Q+1-W)
UZ-U^ =Q-W (1)

U^ = Energía interna del cuerpo al
comienzo de la transforma-
ción.

UZ = Energía interna del cuerpo al
final de la transformación.

Q= Calor que fluye al cuerpo du-
rante el proceso.

W= Trabajo realizado por el siste-
ma durante ia transformación.

La razón del signo "menoŝ ' es-
tá en que, en Termodinámica, el
calor recibido por un cuerpo se
considera positivo. Sin embargo,
el trabajo es positivo cuando es
realizado por el cuerpo y negati-
vo cuando se realiza sobre él.

Otro enunciado del primer prin-
cipio de la Termodinámica es el
siguiente: "Es imposible construir
una máquina que origine trabajo
sin que se consuma una cantidad
equivalente de calor" (imposibi-
lidad del "móvil perpetuo de pri-
mera especie'"1. Si el calor es
nulo, el trabajo, seĝun la ecua-
ción (1 ► , se realiza a expensas de
la energía interna y, en conse-
cuencia, Ilega un momento que
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se acaba y la máquina dejaría de
funcionar. En definitiva no es más
que una expresión de los precep-
tos biblicos: "Con trabajo come-
rás de ella Ide la tierra) todo el
tiempo de tu vida" (Génesis, 3-
17) y"coñ el sudor de tu rostro
comerás el pan "' (Génesís,
3-19) (41.

Para aclarar las diferencias en-
tre el calor, trabajo y energía in-
terna, utilizaremos un ejemplo
tomado de la Termodinámica y
Mecánica Estadística, del profe-
sor Aguilar Peris (véase biblio-
grafía al final ► , que creemos eio-
cuentemente claro:

"Un embalse construido sobre
un río se alimenta con el agua
del cauce superior y cede parte
del agua al cauce inferior. Natu-
ralmente, el agua del embalse
puede también aumentar gracias
a la Iluvia o puede disminuir por
evaporación ("Iluvia negativa").
EI agua total que contiene el
embalse será la energía interna;
el agua de los ríos será el trabajo
(positivo o negativo) y el agua de

(4) Biblia, Nácar-Colunga. BAC. 21.• edi-
tión, 1986.

Iluvia, el calor, que será negativo
en la evaporación. Obsérvese
^también que cualquiera que sea
el modo con que el agua ha Ile-
gado al embalse, a partir de ese
momento es imposible distinguir-
la de la restante. No obstante,
por dispositivos mecánicos, me-
didores del flujo, pluviómetros,
etcétera, podrfamos saber cuan-
titativamente cuál es la cantidad
de agua que procede de los rfos
y la que procede de la Iluvia, del
mismo modo que es posible me-
dir en un proceso con indepen-
dencia la variación de calor y el
incremento de trabajo que ha te-
nido lugar.'

Corno se deduce de lo ante-
riormente expuesto, no puede
equipararse el calor a la energía
interna, como se hace en los tex-
tos de E. G. B. a los que nos refe-
ríamos, ya que existe una tercera
magnitud, el trabajo, que nó pue-
de eliminarse, ya que la energía
interna puede transformarse en
trabajo (caso de 'un gas que se
expansiona) además de en calor.

Para completar estas notas
nos referiremos sucintamente al
segundo principio de la Termodi-
námica, que establece algunas

restricciones en la transforma-
ción del calor en trabajo. Los
príncipales enunciados del se-
gundo principio son:

Enunciado de Clausius: En un
_proceso espontáneo, es imposi-
ble que pase calor de un foco frío
Ide menor temperatura) a otro
caliente (de mayor temperatura ► .

Enunciado de Kelvin: Es im-
posible que todo el calor se
transforme en trabajo.

Enunciado de Ostwald: Es
imposible que exista un "móvil
perpetuo de segunda especie"',
que sería aquella máquina que
funcionaría tomando calor de un
foco calorífico. Toda máquina
térmica requiere dos focos calo-
ríficos a distinta temperatura.
Mediante una cantidad de calor,
Q,, cedida por el foco caliente
(de mayor temperatura ► , la má-
quina realiza un trabajo y reinte-
gra una parte del calor, Qz, al fo-
co frío.

Este segundo principio, o se-
gunda ley de Termodinámica, ex-
presa la idea de unidirecciona-
lidad, de irreversibilidad, de
muchos procesos espontáneos:

- un gas tiende siempre a expan-
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sionarse; el calor pasa siempre
del foco caliente al foco frío; una
piedra que cae en el campo gra-
vitatorio disipa parte de su ener-
gía en calor por rozamiento con
el aire, pero no puede volver a
elevarse, por mucho que la ca-
lentemos... En todos estos pro-
cesos hay siempre una "degra-
dación de la energía", es decir;
la energía es menos apta para la
producción de trabajo. Mientras
el gas está comprimido encierra
una posibilidad de producir tra-
bajo a lo largo de su expansión,
posibilidad que desaparece en el
momento en que ésta tiene lugar.

También la piedra, antes de caer,
almacena una energía potencial
que se disipa con la caída. EI re-
ftanero español recoge admira-
blemente esta degradación de la
energía en aquel dicho: "agua
pasada no mueve molino."

En estos procesos se produce,
al mismo tiempo, un aumento
de desorden, que se mide por
una ma8nitud nueva: /a entropía.
La entropía y el desorden aumen-
tan siempre en todos los proce-
sos irreversibtes de sistemas ais-
lados. Sean, por ejemplo (5 ► , dos

(5) Jacques Monod: E/ Azar y la Necesi-
dad. Barral Editores, 1972 (pág. 2101.

recintos a temperaturas diferen-
tes, puestos en comunicación el
uno con el otro. Las moléculas
de mayor temperatura (es decir,
rápidas) y las moléculas de me-
nor temperatura (es decir, lentas)
van a pasar, en el azar de su re-
corrido, de un recipiente a otro,
tendiendo a una temperatura de
equilibrio. Se ve, con este ejem-
plo, que el aumento de entropia
en un sistema asi, está ligado a
un aumento de desorden: las mo-
léculas lentas y rSpidas, primera-
mente separadas, están ahora
mezcladas y la energía total del
sistema se reparte entre todas.
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3. OBJETIVOS FORMALES ESPECIFICOS
(ContinUación. Ver núm. 170-171 de Vida
Escolar.l

3.4. Adquisición de conocimientos funda-
mentales, base de una cultura indispensable. En
la enŝeñanza de las Ciencias se manejan dos obje-
tos: nociones o ideas, elementos básicos de todo
conocimiento y actos que, repetidos conveniente-
mente originan hábitos que han de traducirse en
habifidades o destrezas.

EI término concepto difiere muy poco del de
noción,- los podemos considerar casi sinónimos.
Stocker dice que ""es la forma de exponer un con-
junto temático conservando su relación con la
vida". Es una idea o símbolo que l/ega a percibirse
a partir de una o varias experiencias. EI conjunto

extensas. Debemos presentar a! alumno aquellos
conocimientos en un programa minimo de ideas
que sean las más adecuadas al medio circundante,
posición y orientación futura del niño.

Pero estos conocimientos no pueden presentar-
se sin una estructuración lógica, sujeta a los capri-
chos del profesor o gustos del alumno, ni en una
abundancia que sepulte a los alumnos bajo una
masa de hechos que sería una masa de escombros.
Caeríamos, de este modo, en un memorismo, ex-
teriorizado en expresiones verbales carentes de-
conceptos e imágenes.

El problema consiste en orientar la enseñanza
de manera que toda noción sea suscitada por una
acción que consiituye, en verdad, la mejor moti-
vación.

Ciencias

Naturales
y Orientaciones
Pedagógicas (II)

Por Joaquín Fernández Mingot

de nociones forman e! objetívo cognoscitivo de las
Ciencias Naturales.

El niño es enormemente curioso,- la escuela no
tiene más que aprovechar esta disposición para
darle nociones claras y fecundas de la materia
que nos ocupa. Aprende sin esfuerzo a distinguir
animales y plantas, fenómenos fisicos y químicos,
cuestiones de agricultura, funcionamiento de nues-
tro organismo. Los seres vivos le atraen; los fenó-
menos naturales le impresionan; la Naturaleza le
conmueve. A través de ella percibe un Ser Supre-
mo desde su pequeñez e insignificancia.

En la primera etapa de E. G. B. se conseguirá
este objetivo a través de tópicos y unidades, de
acuerdo con las posibilidades del Centro y la rea-
lidad delmundo circundante.

"No importa aquí tanto la adquisición de cono-
cimientos cuanto el desarrol% de hábitos de es-
tudio y de trabajo y de la capacidad de expresión.
No obstante, los escolares irán llegando paulatina-
mente a nociones generales de los más importan-
tes campos del conocimiento que les irán capaci-
tando para su enirada en el mundo de la ciencia
sistemática" (1 Dl.

No se trata de dar, ni aun elementalmente, todos
los contenidos de las Ciencias, tan complejas y tan (10) Maillo, Adolfo: Vida escolar, nŭms. 59 60, mayo;junio. 1964.
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En la segunda etapa se iniciará una diferencia-
ción entre /os contenidos, con e/ fin de introducir-
!os en un saber sistemático que no deje lagunas
en la enseñanza. Aunque el desarrol% de las áreas
de experiencia adquíera en esta etapa singular
relieve, no se abandona el cu/tivo de las áreas de
expresión hasta conseguir una aceptable capacidad
comprensiva y expresiva.

Antes de presentar las ĉuestiones, /as Orienta-
ciones Pedagógicas dicen: "Se presentarán en !a
primera etapa dos opcíones con carácter indica-
tivo y no exc/uyentes de otras posib/es. "

lnterpretamos que e/ profesor puede elaborar su
propia opción siempre que persiga, a través de ella,
la consecución de los objetivos especificos de esta
materia, en contacto directo con la Naturaleza.

En !a segunda etapa desaparecen Jas opciones y
se indican unos tópicos propedéuticos para un sa-
ber cientlfico que en/ace, sin sa/tos bruscos, con
el B. U. P., pero adquirido de un modo intuitivo y
directo a través de /a observación y de la expe-
rimentación.

Los contenidos se/eccionados deberán contri-
buir a formar conceptos y principios fundamenta-
les de /as Ciencias; a enseñar a pensar científíca-
mente; a brindar oportunidades en la reso/ución
de prob/emas; a desarrollar intereses permanentes
y hobbies; a dar situaciones para que /os niños
trabajen en equipo; a ilustrar posibilidades voca-
cionales y profesionales de los a/umnos.

""Un grupo de eminentes educadores, especiali-
zados en la preparación del "'currícu/um "' de cien-
cias, después de un estudio que se pro%ngó du-
rante un año, e/aboraron un programa de ciencias
estruciurado alrededor de cuatro iemas funda-
mentales: 1), todos los objetos están constituidos
por materia y aunque esta materia pueda ser cam-
biada, no es posible crearla ni destruir/a por me-
dios carrientes; 2), toda actividad viviente o no vi-
viente implica !a intervención de una fuerza llama-
da energ/a. Bajo condiciones ordinarias esta ener-
gía puede cambiar de forma, pero no puede ser
creada o destruida; 31, hay una interacción conti-
nua entre energia y materia (o de sustancia) tanto
viviente como no vivienie; 4J, todas las sustancias
del Universo y los organismos que encontramos
sobre la tierra experimentan con el tiempo un
cambio o proceso evo/utivo""(1 1).

(11) Vessel, M. F.: Las Ciencias en la Escue/a Primaria. Troquel.
Buenos Aires, 1968, p8g. 10fi.

Para evitar el riesgo de forma/ismos, /os objeii-
vos de las_ actividades de /as áreas de expresión
deben hacerse cargo también de /os contenidos,
los cua/es pueden ser proporcionados por las ex-
períencias de los esco/ares ante /a realidad a su al-
cance: naiural, humana y trascendental.

La metodo%gfa se sitúa en el punto de fusión
enire !os objetivos y los contenidos.

3.4.1. Unidades didScticas globaliaadas.-E/
maestro genial que indicó el camino de presentar
los conocimientos interre/acionados, fue federico
Junge, el cual decía que así como af niño no se /e
presentan palabras aisladas, sino dentro de un
contexto, tampoca se /e deben ofrecer fenómenos
ais/ados de un trozo de la realidad,• no e/ árbol,
sino el bosque; no /a rana, sino el estanque.

E/ fundamenio psicolÓgico lo encontramos en
la sutil mente de Aristóteles, quien /o puso de re-
lieve hace ya muchos siglos. Todo /o que /a mente
aprende los hace '"ex precognitís'; es decir, previo
en/ace con /o aprendido. Este es el fundamento de
la asociación aperceptiva de Juan Federico Her-
bart. Los modernos sistemas de ideas asociadas
(concentración, g/oba/ización, centros de interés,
complejos, proyectos, etc.), deben mucho, si no
todo, a este principio.

'"En efecio, los psicólogos han llamado la aien-
ción de los educadores acerca de /a diferencia na-
tura/ que existe entre e/ espfiitu del niño y del adul-
to. En !os niños predomina /o que C/aparéde y Pia-
get ha llamado sincretismo, lo que Decroly deno-
mina la función de globalización y/o que Revault
d'A/lones ha caracierizado con el término esque-
matización" (121.

Frente a la concepción de la enseñanza por
materias separadas de /a escuela tradicional, sur-
gen tres direcciones: la correlacíón, ligar !as asig-
naturas entre sf a través de temas afines; /a con-
centración, reunir las materias a/rededor de una
asignatura eje, como él lenguaje, y/a globalización,
distribuir los cantenidos y/as aciividades de las
áreas de experiencia directa, a/rededor de un he-
cho o comp/ejo de hechos.

"Funcionalizar significa también concentiai
^Cuál es el significado de/ principio de !a concen-
tración? Concentrar y coordinar significan especial
y fundamentalmente, unificar, reunir todas /as
cuestiones en torno a un punto unitario que ligue

(12) lavara, Eliseo: Vida escolar, núm. 77, marzo 1966.
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y dé significado a todo lo dem^s; significa, en otras
palabras, dar una estructura orgánica al programa
esco/ar en su desenvolvimiento. Por consiguienie,
ni sa/tos, ni atomismo, ni reglamentarismo, sino
organicidad, síniesis viva, re/ación entre /as mate-
rias y las partes de la materia" (13).

"Para preparar un paste/ de liebre, decía un sa-
bio cocinero, lo primero de todo es coger la liebre.
Respuesta digna de ser colocada en la cumbre de
la ciencia pedagógica, porque, con mucha fre-
cuencia, en nuestras escuelas se quiere preparar
el pastel de /iebre sin liebre" (141.

En la primera etapa de E. G. B. la delimitación
de los campos de actividad escolar y el fracciona-
miento de ésta en demasiadas direcciones detiene
más que estimula el desarrol% natural de/ a/umno.
Teniendo en cuenia esta rea/idad, el p/an de orga-
nización más seguído en /os países que van en
vanguardia en los esiudios pedagógicos consiste
en /a ordenación de /a materia a enseñar por uni-
dades didácticas, áreas de conocimientos o secto-
res de vida, que son las expresiones con que se
traducen /os ' únits" (151.

Se llega, por fin, a la g/obalización, en la que los
contenidos y las actividades se distribuyen en
áreas de expresión y de experiencias, materializa-
das en unidades didáciicas.

Definen /os Cuestionarios de 1965 /a unidad di-
dáctica como "un grupo de conocirnienios y acti-
vidades insiructivas, aprendidas y realizadas en la
escuela, en torno a un tema central de gran signi-
ficación y utilización para el niño ".

Las unidades didácticas facilitan la formación de
percepciones, imágenes, conceptos y generaliza-
ciones, tan necesarios para e/ pensamiento criiico
y para la destreza en la resolución de prob/emas.
Los alumnos las encuentran más interesanies y
atrayentes que las /ecciones separacr!as de Ciencias
Natura/es. Es indudab/e que los conocimienios que
se insertan en una síntesis só/ida, rica de significa-
do, se fijan con más facilidad, facilitan la atención
y disminuyen /a fatiga.

Este método hermana perfectamente el criterio
lógico y e/ psicológico, co^struye sus programas
eligiendo trozos de/ mundo real de las cosas y de
las ideas, y, alrededor de e/las, desarrolla verdade-

(13) Titone, Renzo: Metodologia didáctica, Rialp, Madrid, 1968,
página 44.

114) Radice, Lombardo: Lecciones de Didáctica, Rialp, Barcelona,
1933, pág. 345.

(15) Arnal, Vicente: Bordón, núm. 34, febrero 7953, pág. 139.

ras áreas de conocimientos, en las que se persigue
más /a integración que la dispersión de éstos.

Las unidades didácticas, que deben ser realisias,
_adecuadas, básicas, funciona/es y ambíeniales,
"eligen un terna concreto y se estudia lo que de un
modo naiura! se halla vinculado a él, sin ampliar
el campo, ni en amplitud ni en profundidad, más
a!lá de lo que naturalmente se ofrece vinculado a
dicha unidad" (161.

Esta no es un concepto de procedímiento, sino
un concepto de contenido docenie pensado en re-
lación con una totalidad que deberá ser satisfecha
en determinadas condiciones y en un tiempo dado.

Tal vez el mayor mérito de las unidades didácti-
cas en Ciencias Naiurales, sea las oportunidades
que ofrecen de iniciar experiencias y suscitar el
interés, tanto del profesor como del alumno. Ad-
quiere singular imporiancia la atmósfera de inves-
tigación y las abundantes oportunidades de estimu-
lar la formulación de preguntas en los niños y de
orientarles en la búsqueda de la respuesta, pues
"el alumno, considerado hasta ahora como ele-
rnento pasivo del aprendizaje, mero receptáculo y
recitador de nociones, es entendido por la unidad
didáctica, como actor, autor, artífice y partíci-
pe„ (171.

La enseñanza globalizada tiende, al final de la
primera etapa de E. G. B., a un saber sistemático,
al que debe vislumbrar y conducir desde sus cate-
gorías lógicas, que aunque elementa/es y genéri-
cas, son rea/mente una anticipación al saber sis-
temáiico de aquella "estructura histórica del sa-
ber'; de aquellas '7nternas articu/aciones" y de
aquella ' lógica de la disciplina'; de que habla San-
tomauro.

Podría creerse que estamos en la segunda eta-
pa ante unas asignaturas concebidas a la manera
tradicional y nada más lejos de la realidad. "Son
asignaturas por lo que tienen de asignación y por-
que se presentan desde una perspectiva de rigor
científico convenientemente sistematizado, pero,
a la hora de traducir en programa la selección de
unidades rea/izadas en /os Cuestionarios y llegado
e/ momento de enseñar y de aprender, no pueden
ni deben realizarse de una manera tradicional,
dando y tomando /ecciones" (181.

(161 Lavara Gros, Eliseo: Vida escolai núm. 80, junio 1966.
(17) Moreno, Juan Manuel: Vida escolar, núms. 93-94, noviem-

bre-diciembre 1967.
(18) Arroyo del Castillo, V.: Vida esco^. , núms. 93-94, noviem-

bre-diciembre 1967.
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3.4.2. Motivadas.-Las unidades didáctícas
deberán motivarse para captar /a atención de los
alumnos "por ser éstas e/ más poderoso estimu-
lante del espíritu para /a comprensión y adquisi-
ción de ideas. Las Ciencias Naturales contribuyen
eficazmente a desperta^ y a sostener /a atención
infantil, pues cuantos objetos naturales presenta-
mos a/os niños, tendrán la viriud de cultivarJes, si
al mismo tiempo que presentamos el objeto, im-
presionamos la imaginación con detalles de és-
tos" (19).

El alumno ideal, estudioso y aplicado, es el
alumno interesado, debidamente moiivado. Mi-
sión preferente del profesor es crear las condicio-
nes psicológicas y ambientales necesarias para
facilitar un aprendizaje auténtico y eficaz.

La función motivadora del profeso^ menospre-
ciada por !a escuela tradicional, es considerada
hoy como la función más importante en todo el
esquema de la técnica docente moderna, pues
"sin motivación no hay aprendizaje".

'Debe observarse que /a motivación no es sola-
mente un facior significativo de! aprendizaje, sino
también la base de la metodo%gía y organización
esco/ar, pues el propósito que sirve es el de pro-
porcionar incentivos. actividades y ambientes ade-
cuados que puedan contribuir en su conjunta e
interacción a que sea efeciivo"(20).

Motivar es hacer irrumpir en el psiquismo del
alumno las fuentes de energía interior para desper-
tar e/ interés y estimular el deseo de aprender que
conduce a/ esfuerzo y dirigir este esfuerzo e inte-
rés hacia el logro de fines apropiados con la satis-
facción correspondiente.

'E/ interés es /a palanca que /evanta las monta-
ñas y suscita el esfuerzo más auténtico y más fe-
cundo. Por otra parte, sin duda, el esfuerzo penosa,
hecho de mala gana, no es un esfuerzo verdadero,
un esfuerzo úti1, creador de va/ores. Só1o el esfuer-
zo gozoso, sostenído por el interés psicológico, es
digno del nombre de esfuerzo, /o mismo que sálo
el interés capaz de provocar y sostener el esfuerzo
es digno del nombre de interés" (21).

El propósito de /a motivación puede considerar-
se biple: 1.°, despertar el interés; 2.°, estimular el
deseo de aprender que conduce al esfuerzo, y 3.°,
dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el %gro de

(19) Gil y Núñez: Didáctica, Denis, M81aga, 1959, p9g. 216.
(20) Kelly, William: Psico%gfa de la Educación, Morata, pág. 26.
(21) Ferriére, Adolfo: La escue/a activa, F. BeltrBn, Madrid. 1927,

pAgina 10.

fines apropiados para /a realización de propósitos
definidos.

Debemos encontrar motivos que estimulen e/
interés del a/umno y guiar y dirigir su interés y es-
fuerzo para que cu/tive permanentemente motivos
dignos, e%vados y virtuosos, pues, como dice Lo-
renzo Filho en una de sus leyes, '7os motivos ge-
neran motivos':

Para motivar a los alumnos es preciso que el
profesor esté previamente motivado. ' A/emo dat
quod non habeL" La auténtica motivación es ex-
pansiva y contagiosa; si e/ docenie sieníe apatía
por /a materia pocos incentivos enconirará para
sentirse motivado y motivar a sus alumnos, pero
si tiene el entusiasmo, "hormona de/ alma'; como
le l/ama Marañón, infundirá exponiendo vida y vi-
bración.

La conquista de/ interés y de la atención, "p/e- •
garia de la inteligencia'; como denomina a esia
última Gastón Berger, sólo es !a introducción de
la rnotivación. partiendo de esta consecución,
llevaremos a los a/umnos a desarrol/ar actividades
fecundas y provechosas, iniciándoles en e/ estudio
y la ref/exión.

"La motivación es condición necesaria, pero no
suficiente'; ni algo externo al aprendizaje, sino un
aspecto de toda situación educativa.

3.4.3. Realistas.-Las unidades didácticas
tienen que ser realistas, basadas en /a rea/idad
circundante. El realismo pedagógico fue apuntado
por San Agustín, "Res non verba'; pero este prin-
cipio, como fuente de conocimiento én el campo de
!a enseñanza, es obra de la pedagogia española y
no de la germana, como quieren demostrarlos ale-
manes. Antes que el%s pub/icasen sus escritos, ya
lo hicieron Giner de los Ríos y su discípulo Ma-
nuel 8. Cossío y, sobre todo, Joaquín Costa, "ex-
ponente más decidido de la tendencia realista en
pedagogía con su mística campestre, impregnada
de evocaciones de los años infantiles vividos al
pie del Pirineo aragonÉs, poema supremo de /a Na-
tura/eza" (22).

El níño se muestra curioso con las cosas que
ve a su alrededor, pero existen otras que no ve y
por tas que no se síente interesado. E! estudio de/
gusto de los niños parece indicar que se interesa
por todos los aspectos de! medio y no so/amente
por los animales y las p/antas, como se creía antes.

(22) Hernández Ruiz, Santiago: ^b. cit., p8g. 387.

- 15



'El pensamiento infantil está mucho más aleja-
do de la realidad que el nuestro. Lo real, para él,
está lleno de adherencias subjetivas, es animado,
es artificial,• las palabras, los suer3os y el pensa-
miento viven en las cosas; las fuerzas /lenan el
mundo" (231•

Lo rea/ es lo inserto en e/ tiempo y en e/ espacio.
Nos inieresa el espacio próximo, tanto ffsico-natu-
ral, como e/ ambiente socio-cuJiuraJ, pues, se^un
John Dewey, no educamos directamente, sino a
través del ambiente.

3.4.4. Activas.-Primero Sócrates y luego Aris-
tóte%s, al decir éste que só/o se aprende hacíendo,
co%can /os cimientos de la escuela activa. Con /a
disiinción del estagirita de poiencia y acta y la atri-
bución de validez sólo a éste, el fílósofo griego
asume /a jefatura histórica de la escue/a activa.
En materia didáctica es un pedagogo de /a acción,
al recomendar e/ ejercicio constante de lo aprendi-
do para convertirfo en hábito y considerar la acti-
vidad como único medio de adquisición de cual-
quier conocimiento o destreza.

E/ pedagogo destinado a consagrar e/ principio
de la acción será Froebe% y John Dewey e/ que l/e-
varb el concepto fecundo de la actividad a/ si-
glo XX, con su lema '7earning by doin^'; /a educa-
ción por la accíón, rechazando e/ aprendizaje me-
cánico y rutinario caracterísiico de la escue/a
tradicional.

Ortega nos dice que /a vida es un quehacer que
no se nos da hecho, que tenemos que hacérnoslo
nosotros mismos, de ial manera que nadie puede
vivir por nosotros; /a vída es una tarea intransferi-
ble y cada cual es responsab/e de la suya. Cada
uno, dice Garcfa Morente, es e/ compositor y eje-
cutante de su propia me%día.

Tenemos ahi la tan repeiida idea de que se
aprende haciendo, pero con la prudenie salvedad
de que haciendo /o mismo se aprende bien que
ma/, e interesa aprender bien, pues enseñar sin que
nadie aprenda es como vender sin que nadie com-
pre, como dice el pedagogo norteamericano an-
teriormente citado.

^CÓmo hemos de hacer ese hacer educativo?
"Realmente el concepto es diffcil de delimitar,
porque, en un sentido lato, todo es efectivamente
hacer, excepto ser, y esto siempre que se conside-

(23) Rude, Adolf: La enseñanza de las ciencias exactas y natura-
les, Labor, Barcelona, 1937, p8g. 303.

re al ser en absoluta inmobilidad externa e interna,
en su todo y en cada una de sus partes. Abstrac-
ción imposible, pues no l/egó a ella ni el propio
Parménides, cuya concepción superestática fue
obra de un esfuerzo intelectual gigantesco, reali-
zado ba%o el estfmulo de una radical posición po-
lémica frente a Heráclito"(241.

Todo es actividad, aunque el a/umno mire y no
vea; oiga y no escuche, pero este tipo de actividad
no nos sirve, sino aqué//a en que el sujeto se sienta
o deba sentirse agente.

Para Dewey, acción es trabajar en madera, pie-
les, tejidos, excursiones, cocina, encuadernación,
juegos, recreos, canto, etc. Su maestro, William
James, admite que acción son nuestro /enguaje,
nuestras afirmaciones, nuestras negaciones, nues-
tras determinaciones emocionales, hasta el acto
de escuchar; de este modo todo es acción; por tan-
to, de cualquier modo que se trabaje, se trabaja
bien en escue/a activa americana.

"Con estos tipos de actividades, entre una gene-
ralidad inoperante y un grosero panmanua/ismo,
se reba%a la inteligencia a/ más bajo empírismo.
Esto es mortal, sobre todo para el principio mismo
de la acción, el cual ha sufiido, a causa de la es-
cuela activa, deformaciones y anquí/osamienios,
parecídoa a los que sufrió la palabra didáctica a
causa de/ verbalismo; la intuición, a causa de la
/lamada enseñanza objetiva, y el interés, a causa
de /a enseñanza deleitable" (251.

Podemos considerar dos tipos de activídad.•
funcional, impulso natural que nace de la necesi-
dad, y de realización, que tiene en cuenta el as-
pecto del rendimiento. Si espero una respuesta a
una pregunta que he formulado, soy activo sólo en
el primer sentido. Si me ob/igan a redactar una
carta que no me interesa, soy activo solamente en
el segundo sentido. Planchard, en su "Pedagogfa
contémporánea'; dice: "Los practicantes de la es-
cuela activa se limitan, a veces, al segundo sen-
tído y creen, dice Claparc^de, que realizan la fórmu-
la completa." Por tanto, una actívidad no será
educativa más que si está dirigida intencionalmen-
te hacia un enriquecimiento espiritual y si es queri-
da y comprendida por el sujeto.

La percepción no es un acto pasivo. A/a sensibi-
lidad se une una actívídad imaginaiíva, mnemónica
o inte/ectual, y a veces se une también /a afectivi-
dad para dar un percepto mucho más rico en con-

(24) Hern9ndez Ruiz, S.: Ob. cit., pAg. 65.
(25) HernSndez Ruiz, S.:Ob. cit., p9g. 445.
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ienido de! que proporcionan !os datos sensoriales.
Además, en la percepción puede entrar un coefi-
ciente de atención, al que el doctor Zaragfieta ca-
lifica de actividad pura, doblemente activa cuando
es vo/untaria.

Superada Ja presencia física del objeto entra
en juego la imaginación, que si bien unas veces es
espontánea, otras requiere un esfuerzo voluntarío.

Un tercer grado de actividad se produce cuando
interviene la inteligencia en sus tres funciones:
concebii juzgar y razonar. En ellas se ha visto tra-
dicionalmente la culminación de la vida humana
en lo que tiene de superioridad esencial sobre el
animal.

"La actividad manual, para ser educativa, nece-
sita ser fecundada por el inierés, por la atención y
por la actividad imaginativa e intelectual" (26)

Podríamos decir que la actividad exierior no es
necesariamente activídad en sentido pedagógico.
Un niño que esté plegando servilletas en el come-
dor escolar está menos activo que otro, sentado en
una buiaca, resolviendo menialmente un problema
matemático.

Así, pues, la común acepción pedagógíca de la
acción comprende aquellos procedimientos en que
la expresión motriz es manífiesta, sin detrimento
de la conciencia del acto que se realiza.

La acción, como procedimienio pedagógico,
debe ser espiritual y uti/itaria. Es activo todo proce-
dimiento que estimule !as energías personales del
alumno, que excite su interés y que le impulse a
ponerse por entero en la obra que realiza, con e/
fin de ejercitar un saber o una destreza para afir-
mar su dominio o ampliar el área de sus aplica-
ciones.

3.4.5. Intuitivas.-""Nada hay en la inteligen-
cia que antes no haya estado en los sentidos"; de-
cía Aristóteles, y!os escolásticos, "'omne cognitio
incipit a sensu"; todo conocimiento emplieza por
los sentidos. Resulta, por tanto, que éstos son las
puertas de entrada de todos los conocimientos.

La intuición apuntada por Comenio, inicíada por
Pestalozzi y desarrollada por Herbart, viene del
verbo latino "intuere"; que significa ver, pero no
podemos quedarnos con una intuición meramente
sensorial, sólo con !a presentación de objetos; esto
sería un abuso de pasivismo, que no estímularia

(26) Roniero Marín, Anselmo: Cuestiones de didáctica y organi-
zación escolar, Cedodep, Madrid, 1966, pág. 99.

la mente de! niño a/a investigación activa de las
cosas, anularía el esfuerzo de indagación y solu-
ción de problemas teóricos y prácticos que rea!-
mente contribuyen al desarrollo intelectual. Por
tanto, en el desarro/lo de unas unidades didácticas
activas, la intuición es el punto de partida.

Sin llegar a afirmar que todas las ideas vienen de
nuestros sentidos, hay que reconocer que éstos
son auxiliares indispensab/es, en cuanto se refiere
a la adquisición de conocimientos. Basta, dice
Compayré, para juzgar de su ímportancia, al estado
miserable a que queda reducida la inteligencia de
los desgraciados, privados de uno o varios sen-
tidos.

Stanley Ha!l, después de numerosos estudios,
llegó a la conclusión de que el 40 por f 00 de los
conocimientos se adquieren a través de la vista; el
25 por 100 por el oido; e/ 15 por 100 por el tacto;
el 3 por 100 por el gusto y el olfato, y el 17 por
ciento por impresiones rnotóricas.

El conocimiento intuítivo básico de cualquier
objeta, y la intuición pura de /as formas, dependen
de que el alumno pertenezca al tipo visual auditivo
o motriz

Al estudiar las Ciencias Naturales nos movemos
en un mundo de realidades tangibles, donde lo
teórico debe contar poco, debiendo ser sus unida-
des didácticas forzosamente intuitivas, prácticas,
aplicadas y de sentido unitario.

La intuición sensorial es el paso inicia/, pero
sería un error detenerse indefinidamente en ejer-
cicios sensoriales engorrosos, totalmente vacíos
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í1e significados, lo que Pestalozzi llamó el arie de
la iniuición sensible. Tan pronio como la idea se
halle bien sentada es necesario iníciar e/ vue%
hacia /a intuición intelectual, hacia el concepto. En
!os primeros cursos predomina la intuición sensi-
ble, pero conforme se van desarrollando las per-
cepciones, va iomando altura la intuición intelec-
tua! que empieza por el %nguaje, sigue por la for-
ma y acaba por el número.

Tenemos que desvanecer el error de la escue/a
filosófica de Bergson, que considera la intuición
como punto de pariida del proceso de la enseñan-
za. No sólo es el punto de partida, sino la meta su-
prema de/ proceso ascendente de ésta.

La iniuición, como punio de partida, sí; éste es
un principio absoluto de la metodología pedagógi-
ca. Pero no debemos detenernos en /os ejercicios
de intuición ni un segundo después de descubrir
que el alumno posee firmemente el conocimiento
intuitivo, porque /a insistencia, partir de este mo-
mento, no es solamente inútil, par cuanto detiene
e/ proceso de/ aprendizaje, sino perjudicial y daño-
sa, al suspender iodo progreso espiritual y amarrar
la inteligencia a una sola forma o estadio del cono-
ce^ por lo general la inferior, pues hay propensión
a expresar y entender por intuición sensib/e siem-
pre que se dice intuición.

En los dos primeros años de E. G. B., el proceso
de intuición sensible se entenderá tota/mente aca-
bado en cuanto los alumnos demuestren un per-
fecto conocimiento de las formas y de sus nom-
bres, análogo al que realiza la inieligencia en el
aprendizaje de /as palabras determinativa, califi-
cativas y nexivas, es decir, de /a expresión verbal
de relaciones, totalmente fuera de la posibilidad
de ser representadas sensib/emente. Es posible,
sin temor a error, que el alumno de ocho años es
capaz de intuiciones puras y e/ementales, pero
cualitativamente idénticas a las más e/evadas.

Así como la intuición actúa sobre impresiones
de los sentidos, la a/ia intuición intelectua/ actúa
sobre las relaciones y principios. Hay inducción y
deducción cuando el resultado deseado se obtiene
a consecuencia del desarrollo completo del proce-
so lógico correspondiente.

Al igual que el alcance, rapidez y amplitud de la
percepción sensible aumenta con el enriqueci-
miento de referencias internas al objeto percibido,
el alcance, rapidez, amplitud y multiplicidad
aumenia con el enriquecimiento de referencias
internas disponibles para provocar la aspira ĉion de
una idea conveniente en el momento preciso.
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INTRODUCCION

Un principio fundamental es
que toda la didSctica del lengua-
je en E. G. B. tiene un único ob-
jetivo fundamental: posibilitar,
adquirir y perfeccionar la capa-
cidad de comunicación del
sujeto,

Todas las actividades y objeti-
vos lingŭ isticos han de estar su-
bordinados a este objetivo pri-
mario y fundamental. Es más,
todas las actividades han de ser
evaiuadas en razón al grado en
que posibilitan dicha comunica-
ción. Si una actividad cuaiquiera,
por importante que parezca en sí
misma y aunque tradiciona{men-
te haya tenido gran peso especi-
fico en la enseñanza, no cumple
este principio fundamental, ha-
brá que descartarla o, mejor se-
ria, perfeccionar su didáctica en
forma tal que pueda contribuir al
cumplimiento de este objetivo
fundamental.

Otro principio fundemental
que hay que tener en cuenta en
la didáctica del lenguaje es que
los objetivos lingŭ isticos pueden
clasificarse en dos amplios
grupos:

a1 Objetivos fundamental-
mente lingŭ isticos: buscan. que
el sujeto sea capaz de comuni-
carse (a través del conocimiento
de la lengua propia, en el caso
de la lengua nacionall.

Por Evaristo Angel Medlna Alonso
Inspector Técnico de Educación

(Oviedo)

bJ Objetivos lingŭ isticos-pro-
pedéuticos: además de desarro-
Ilar la comunicación a través de
la lengua, ayudan al sujeto como
medios para otras disciplinas.

La mayorfa de los objetivos lin-
gŭ ísticos son de este segundo
tipo. Las cu atro destrezas bási-
cas: cornprensión oral, compren-
sión lectora, expresión oral y ex-
presión escrita, no sólo facilitan
al muchacho la comunicación
dentro de su lengua, sino que son
medios fundamentales para que
,ei muchacho pueda, con dichas
destrezas, alcanzar tpdos los co-
nocimientos propios de otras
áreas. Por eso se dice con frase
plenamente gráfica: "Todos los
profesores son deudores, en el
éxito de sus enseñanzas, del pro-
fesor de Lengua; todos los pro-
fesores, por otra parte, han de

considerarse siempre profesores
de Lengua".

Hay algunos objetivos en los
que se ve de una manera más
palpable este carécter propedéu-
tica, de instrumento, de auxilio.
Son los objetivos lingŭ isticos
que tienen una intima conexión
directa con las técnicas y hábi-
tos de estudio.

Asi todos los que se refieren a
hacer esquemas, resúmenes,
subrayados, distinguir partes de
un texto, seguir instrucciones,
saber recoger información sobre
temas dados, utilización de me-
dios informativos, utilización de
técnieas de estudio, organiza-
ción y uso del fichero, etc...

Son objetivos que harSn nacer
toda una serie de variadas y gra-
duadas actividades para ilegar a
conseguirlos y que, aunque las
orientaciones los incluyen prefe-
rentemente en el Srea de Len-
guaje, pertenecen, en realidad, a
todas tas áreas a la vez y son in-
cluibles más bien en el campo de
las técnicas y hábitos del estudio
general.

(Por cierto que, con dolor, hay
que consignar que en todos los
niveles de enseñanza es ésta de
las técnicas y hábitos de estudio
uno de los objetivos que menos
se alcanzan de una forma satis-
factoria. En general, los mucha-
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ci^os salen de los centros docen-
tes de cualquier nivel habiendo
estudiado muchas cosas, tal vez
demasiadas y sin la necesaria in-
tegración y conexión, pero sin
tener realmente hábitos y técni-
cas de estudio e investigación;
en una palabra, sin saber estu-
diar. ►

Uno de los objetivos claramen-
te insertos en esta línea lingiiís-
tico-propedéutica es el manejo y
utilización del diccionario. Sobre
la didáctica necesario para incul-
car en los alumnos este hábito
de uso del mismo, pergeñamos
a continuación unas líneas a mo-
do de sugerencias:

I. EL USO DEL DICCIONA-
RIO EN LAS ORIENTA-
CIONES PEDAGOGICAS
PARA LA E. G. B.

Aparece por primera vez en el
curso 3.°: "Manejar el dicciona-
rio." Vuelve a aparecer otra vez
en el 5.° nivel: "Manejo frecuen-
te del diccionario." En la 2.' eta-
pa no aparece como contenido
propio en ninguno de los cursos
que componen la misma (6.° 7°
y 8.°) pero sí plenamente en los
objetivos generales de la Lengua
en esta 2.' etapa y concretamen-
te enclavado en el campo de la
comprensión lectora; "dominio
de las técnicas de trabajo basa-
das en una información esĉrita
(fichas, diccionarios, manuales,
repertorios bibliográficos...)."

Vemos, pues, que en las orien-
taciones pedagágicas, tanto para
la 1' etapa (Orden ministerial de
2 de diciembre de 1970) como
para la 2.° (Orden ministerial de
6 de agosto de 1971), se recoge
claramente este objetivo.

EI hecho de que no se explicite
c{aramente como objetivo el 4.°
nivel hay que atribuirlo, natural-

mente, a un mero lapsus (no se-
ría lógico que se empiece a usar
el diccionario en 3.°, no se toque
en 4.° y se vuelva a usar, fre-
cuentementente además, en 5.°).

Ahora bien, para Ilegar a con-
seguir este manejo frecuente
(propio del 5.° curso) y este do-
minio (propio de la 2.° etapa) ha
de seguirse una serie de pasos
didácticos (pasos didácticos sig-
nifica, en este caso, que el pro-
fesor ha de ir graduando la difi-
cultad en el aprendizaje y ense-
ñando paulatinamente a los ni-
ños el manejo del mismo).

Entre otros, podrían seguirse
los siguientes:

II. PASOS DIDACTICOS EN
EL MANEJO DEL DICCIO-
NARIO

1.° Aprendizaje del alfabeto.

Modernamente, el niño apren-
de a leer sin conocer el nombre
de las letras.

A nivel de 2.° curso, el niño ha
de aprender el nombre de las
mismas y su orden alfabético.
Esto puede dar lugar a toda una
gran variedad de ejercicios:

al Aprender el orden alfabé-
tico directo (desde la A a la Z ► .

6J Aprender el orden alfabé-
tico inverso ( desde la Z a la A ► .

cl Seriación de letras: M, ,
, , R; completar las que

faltan.

d) Ordenacion de letras:

^Qué letra va tres lugares
antes de la M?
^Qué letra va cinco luga-
res después de la F?

Todos estos ejercicios deben
iniciarse en 2.° y continuar en 3.°

2.° Aprendizaje del orden al-
fabético de palabras.

Una vez conseguido eI objetivo
anterior, puede pasarse a este
segundo paso. En él cabe distin-
guir tres fases:

a) Ordenamiento y distinción
por primera letra.

- ordenar alfabéticamente:
casa, vaca, gata.

b) Ordenamienio y dístínción
por dos primeras letras.

- ordenar alfabéticamente:
casa, cine, cosa, cena.

Conseguidas estas dos fases,
ya puede empezarse, tímidamen-
te, en el curso 3.°, a manejar el
diccionario, siempre bajo la guía
del profesor al principio, ayuda
que irá disminuyendo paulatina-
mente.

EI profesor escogerá palabras
sencillas, de una sola acepción
fundamental y que sean signifi-
cativas en el vocabulario propio
de estos alumnos. Esta iniciación
en el manejo se simultaneará con
el aprendizaje de la fase c).

c) Distinción por ires o más
primeras letras.

- ordenar alfabéticamente
carnero, carpa, carnet,
carta, carga.

Es preferible que el profesor
proponga la lista de palabras
desordenadas y que la primera
actividad que realice el niño sea
ordenarlas alfabéticamente y
luego buscarlas por este orden.
A medida que el niño vaya domi-
nando esto poco a poco, la exi-
gencia de esta ordenación inicial
irá disminuyendo hasta desapa-
recer.

Esta fase abarcará el 4.° nivel
y parte del 5.°
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3.° Aprendízaje de la palabra
inicial y final.

Es sabido que los diccionarios
ofrecen en la cabecera de cada
hoja la palabra inicíal de las in-
cluidas en la misma en las hojas
pares y la palabra finat en las ho-
)as impares. De esta forma se
puede ver rápidamente si una
palabra está incluida entre am-
bas o está más adelante o más
atrás.

Una vez conseguidos los obje-
tivos anteriores, es^el momento
de adquirir esto. ^

Una serie de ejercicios conti-
nuados facititar8n más esta la-
bor. Así:

- Buscar el signíficado de la
quinta palabra incluida entre cor-
tados y cosmorama.

- / Entre qué palabras inicial
y final está íncluida la palabra
corvetaT...

De tal forma que alternando
uno y otro tipo de ejercicios y
otros similares, el muchacho va-
ya adquiriendo este objetivo.

4.° Aprendizaje de recursos
de manejo del diccionario.

Es también el momento de que
los muchachos aprendan diver-
sas técnicas que mejorarán su
uso del diccionario: abreviaturas,
Ilamadas a otros vocablos, etc...

Esto irá unido al objetivo lin-
gŭ tstica propio de 4° nivei: "uso
de abreviaturas y subrayado ."

5.° Dístintas acepciones de
una palabra.

Esto ha de hacerse siempre
dentro de un contexto. Asi:

"EI cabo de Machichaco está
en Vizcaya."

- Busca en el diccionario la
palabra cabo y señaia la acep-
ción de significado más apropia-
da para esta frase.

- Lee las otras acepciones e
intenta construir una frase per-
sonal para cada una de ellas.

- Intenta englobar las distin-
tas acepciones construyendo
una o dos frases como máximo.

Estos ejercicios ocuparán gran
parte del 5 ° nive{.

6.° Manejo espontáneo del
diccionario.

Hasta aquí el profesor ha ido
Ilevando de la mano a los alum-
nos. A partir de aquí ha de ha-
cérsele consciente de la necesi-
dad de que él use el diccionario
cuando lo necesite.

Medios para esto:

- Listas de palabras que el
profesor propone para buscar.

- Palabras escogidas en las
lecturas cuyo significado se pide
a los niños. En caso de descono-
cerlas, deben buscarlas en el
diccionario.

- Palabras escogidas en los
libros de consulta y de trabajo
con las que se procede como en
el caso anterior.

Con estas actividades, podría
considerarse cumplido el objeti-
vo del uso del díccionario en la
1.° etapa.

7.° Manejo del diccionario en
la 2.' etapa.

EI primer paso será el perfec-
cionamiento progresivo de todo
lo logrado en la 1.• etapa.

Como pasos ya más específi-
cos de la 2.• etapa, pueden con-
siderarse principalmente estos:

a) Emp/eo del "cuaderno de
vocabulario' :

Cada alumno de 2.• etapa ten-
drá un cuaderno especial símilar
a una agenda tialefónica (es de-
cir, con hojas para cada tetra di-
ferenciadas por pestañas o sola-
pas) y donde anotará cuidadosa-
mente las palabras que se vea
obligado a buscar con su signifi-
cado correspondiente (cuader-
nos similares a éstos deben em-
plearse en Ortografia y en Len-
guas extranjerasl.

Cada alumno irá construyendo
así su propio repertorio de voca-
bulario.

La actuación didáctica del pro-
fesor será similar a lo indicado
en el punto 5.°: lista de palabras,
palabras escogidas de las lectu-
ras, palabras escogidas de los li-
bros de trabajo y consulta, etc...

A esto se unirá una seleccián,
hecha por el profesor, de pala-
bras escogidas de los "'cuadernos
de vocabulario" de sus alumnos
para lograr un aprendizaje por
parte de todos.

Variante de este último ejerci-
cio puede ser el que un alumno
presenta a los demás palabras
por él buscadas y anotadas en
su "cuaderno de vocabularió ';
los otros alumnos dicen el signi-
fícado y, en caso de no saberlo,
el alumno que las ha presentado
explica su significado y constru-
ye una frase donde aparezca tal
palabra. Una vez ha concluido
un alumno se pasa a otro y así
sucesivamente.

b) Emp/eo de diccionario de si-
nbnimos y antónimos.

fn realidad puede empezarse
antes a usar este tipo de diccio-
narios, pero si se consiguen en la
1.• etapa los objetivos ya indica-
dos anteriormente, parece sufi-
cíente.
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Esta actividad no puede redu-
cirse a la simple búsqueda de an-
tónimos y sinónimos, sino que
hay que conjuntarlos con redac-
ción.

Buscados sinónimos o antó-
nimos, ha de sustituirse la pala-
bra inicial por los mismos dentro
de frases ya construidas. A1 mrŝ-
mo tiempo este ejercicio estará
conectado a otro objetivo lin-
giiístico de esta 2.° etapa: '"capa-
cidad para distinguir los distintos
niveles de la lengua hablada: co-
loquial, científico y artístico", y a
otros objetivos de conocimiento:
"'los cambios de significado en
las palabras: sinonimia, antoni-
mia y polisemia".

Es necesario ejercitar suficien-
temente todas y cada una de las
frases, sin prisas (la prisa es ene-
miga de la eficacia docente) y
con repeticiones frecuentes, pero
no rutinarias (la repetición fre-
cuente y cíclica es la clave del
éxito en la enseñanza básica ► .

111. DICCIONARIOS

Este es uno de los problemas
más agudos en este campo. Exis-
ten pocos diccionarios hechos
con mentalidad infantil. En mu-
chas ocasiones (aparte de venir
muy poco ilustrados) las defini-
ciones dadas a una palabra "son
más complicadas que la palabra
original, por lo que han de bus-
carse nuevas palabras para poder
entenderlo.

En las escuelas suelen usar-
se diccionarios sencillos, tales
como lter; Arisios, de Sopena;
Everest; etc... Casi ninguno ha
sido construido directamente
para la escuela y, por tanto, ado-
lecen, en mayor o menor grado,
de las deficiencias indicadas
anteriormente.

Uno de los más adecuado, po-
siblemente, es el Ilamado Diccio-
nario del lenguaje usual, de Edi-
torial Santillana. Es, posiblemen-
te, el diccionario construido con
un sentido más plenamente es-
colar. Con distintos tipos de letra
(negrita, redonda, cursiva, versa-
Iita) se van indicando las defini-
ciones, las partes de la oración,
las acepciones, etc.

Las acepciones van precedidas
de un número, lo que da mayor
facilidad para asimilar lo indicado
en el punto II, 4.°

Asimismo se presentan en co-
nexión con las distintas palabras
las familias de palabras, palabras
de significado parecido y pala-
bras con significado contrario,
por lo yue puede usarse fácil-
mente como diccionario de sinó-
nimos y antónimos. También ca-
da definición se ilustra con una
frase ejemplificadora.

Como inconvenientes princi-
pales puede señalársele la falta
de ilustraciones, el tamaño (más
adecuado para clase que para
uso individual), limitación del vo-
cabulario y nula presencia de vo-
cabularios científico y especiali-
zado Ipor ello es casi únicamen-
te útil para 1.' etapa ► .

Un tipo de diccionario muy
interesante por su conexión con
la redacción es el diccionario
guía de redacción, de A. y J. Vi-
ñoly, de Editorial Teide, y simila-
res. Más que un diccionario pro-
piamente dicho son listas de vo-
cabulario agrupadas por temas:
la casa, la familia, la comida, los
juegos, medios de comunica-
ción, etc...

No da las definiciones, sino
que presenta las listas de voca-
bulario, simplemente.

Puede utilizarse, fundamental-
mente, con las siguientes finali-
dades:

aJ Conversación para apren-
dizaje de vocabulario.

bl Hábito de utilización del
vocabulario normal en el caso de
desconocimiento de las palabras
presentadas.

cl Campo variado de ejerci-
cios de lenguaje y construcción
de frases utilizando los vocablos
presentados.

dl Variados ejercicios de re-
dacción, desde distintos puntos
de vista, en torno a un tema ge-
neral.

Así, en torno al tema CASA
podrían hacerse, en principio, los
siguientes temas de redacción:

- Diferentes clases de casas,
según su nombre.

- Diferentes casas, según su
situ.ación.

- Utilidad de los distintos ti-
pos de casas.

- Las casas según el status
de sus moradores.

- Los distintos oficios y pro-
fesiones, según las viviendas.

- Operaciones precisas para
construir una casa.

- Personas que intervienen
en la construcción de una casa.

- Elementos materiales utili-
zados para la construcción de
una casa.

- Distribución y dependen-
cias de las distintas viviendas,
etcétera...

Se completa con ilustraciones
e incluye un índice alfabético de
todas las palabras presentadas
con expresión de la página de
referencia.

Es realmente útil en E. G. B.,
aunque no se le conozca dema-
siado y se le emplee menos.
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A nivel de clase, además det
Diccionario de /a Rea/Academia,
puede ser muy útil el Diccionario
infantil ilustrado, de Editorial Pla-
za y Janés. Son seis tomos, muy
bien encuadernados. Tiene de-
finiciones muy claras y está muy
ilustrado. En cada definición pone
una frase descriptiva.

También los señalados ante-
riormente: Sopena, Everest, etc...
pueden servir.

Asimismo diccionarios de sinó-
nimos y antónimos. También, en
cursos superiores, diccionarios
clásicos, como el Casares, el Mo-
liner, etc...

Los diccionarios, en general,
han de contener un vocabulario
adecuado a la edad de los alum-
nos. Deben ^ abundar las ilustra-
ciones explicativas, especialmen-
te en los primeros cursos, dismi-
nuyendo paulatinamente en la
2.• etapa.

Los diccionarios de los alum-
nos han de ser fácilmente mane-
jables.

EI tipo de letra ha de ser ade-
cuado a las distintas edades.

La presentación de las diferen-
tes acepciones de una palabra
ha de ser precedido de r5umero.
Deben contener frases estructu-
radas explicativas.

Su encuadernación ha de ser
sólida y resistente.

IV. EVALUACION

Hay que distinguir dos aspec-
tos fundamentales:

al Por un lado, la evaluación
del vocabulario adquirido y cono-
cido por medio del uso del dic-
cionario. Sería de ver el incre-
mento de vocabulario en los
alumnos y, en definitiva, supon-

dría una evaluación del propio
vocabulario.

Para este aspecto, existen
tests y medios evaluativos sufi-
cientes. Así, Garcia Hoz, en su
Manual de tests para la escue/a,
incluye un test colectivo de vo-
cabulario, constituido por 100
palabras y con baremos diferen-
ciados según edad, sexo y clase
social. Según la edad, existe va-
loración desde los nueve a los
catorce años en clase popular y
hasta los dieciocho en clase
media.

En él mismo libro incluye el
"test de vocabulario usual", cons-
tituido por una serie de 100 pa-
labras, cada una de las cuales
representa 130 palabras del vo-
cabulario usual.

Se valoran el ñumero de pala-
bras que conoce el muchacho,
aunque no hay baremo pondera-
do por edad o nivel.

En otros tesis diversos pueden
encontrarse pruebas de vocabu-
lario formando parte de pruebas
factoriales de inteligencia, de ap-
titudes, de instrucción, etc...

Los propios profesores pueden
elaborar con cierta facilidad prue-
bas objetivas de .vocabulario,
adaptadas a sus alumnos y am-
bientes concretos.

Bien entendido que siempre
hay grandes diferencias entre el
vocabulario comprendido, cono-
ĉido, y el vocabulario realmente
usado, utilizado, y aun dentro
de éste, entre el vocabulario uti-
lizado oralmente y el usado para
expresarse por escrito.

bl Un segundo aspecto en
la evaluación es el que se refiere
directamente al uso del dicciona-
rio. En este sentido, cabria hablar
de tres puntos fundamentales:

1. Evaluación de la técnica
de uso del diccionario; ver velo-
cidad y precisión en la búsqueda
de las palabras.

2. Hallazgo de la acepción
més adecuada para un contexto
determinado.

3. Manejo espontáneo del
diccionario según necesidades,
sin entretenerse buscando lo co-
nocido y sin abstenerse de bus-
car lo desconocido.

Una forma mixta de evaluación
del uso del diccionario, que ar-
moniza los dos aspectos funda-
mentales reseñados, puede ser
la siguiente:

En la 1.• etapa.

La evaluación podrfa ir dirigi-
da a tres campos distintos:

a/ Lista de palabras para bus-
car su significado en el dicciona-
rio.

Esta evaluaciŭn persigue com-
probar el do,minio obtenido en el
manejo del mismo.

bl Lista de palabras ya bus-
cadas y conocidas con anteriori-
dad y cuyo significado se pide a
los alumnos.

Este segundo tipo de evalua-
ción busca comprobar en qué
rnedida el muchacho revive per-
manentemente dichos nuevos
vocablos.

cl Escoger la acepción ade-
cuada de un vocablo para una
frase ya estructurada.

Persigue comprobar el nivel
de comprensión y de identifica-
ción adecuado por parte de los
muchachos.

Los tipos de evaluación a1 y cl
se harán, lógicamente, manejan-
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do los niños el diccionario. EI
tipo bl, sin diccionario en el mo-
mento de la evaluación.

En la 2.• etapa.

En primer lugar, insistir, por su-
puesto, en los puntos al, b1 y cl
señalados para la evolución en
la 1.• etapa, y además:

dl Lista de palabras esco-
gidas de los "cuadernos de voca-
bulario" de los alumnos.

e1 Buscar sinónírnos y antó-
nimos en el diccionario corres-
pondiente.

iJ Emparejamiento de pala-
bras con sus sinónimos (o antó-
nimos) presentados en forma de
pruebas de respuestas par pares.

Ejemplo.-Empareja cada pala-
bra con su sinónimo en esta lista:

1) rico. al listo.
2) complicado. ól bastante.
3) supérfluo. cl difícil.
4) suficiente. dl sencillo.
5) inteligente. e1 inútil.
6) fácil. fl opulento.

gl Establecimiento de los
campos de significación o sema-
ciológicos de una palabra; es
decir, las significaciones polosé-
micas que una palabra puede te-
ner. Asf (por seguir un ejemplo
aludido), establecer todas las
acepciones de cabo.

hl Establecimiento de los
campos de designación u ona-
mosiológicos.

Por ejemplo, las diferentes pa-
labras que pueden designar la
idea de jefe. Por ejemplo: rey,
presidente, líder, capitán, direc-
tor, "mandamáŝ ', general, capa-
taz, padre, etc...

iJ Incluso, en los últimos cur-
sos, puede Ilegarse al análisis
sémico, siguiendo las teorias de
B. Pottier, analizando los rasgos
diferenciales pertinentes de las
palabras dentro de un conjunto
común.

Así, todos tenemos clara la
idea de que hay una serie de vo-
cablos que se incardinan dentro
del tópico general de "edificio".
Así: casa, choza, chalet, palacio,
castillo, nave, cabaña, rascacie-
los, etc...

Ahora bien, cada uno de estos
vocablos tiene unos límites de
significación que diferencian
unos de otros. Dentro de un con-
texto, no puede sustituirse la pa-
labra choza por palacio, aunque
quizá sí por cabaña dentro de
unas circunstancias concretas.

Se trata entonces de estable-
cer las unidades mínimas de sig-
nificación que cada vocablo
posee.

Pottier utiliza un ejemplo ya
clásico:

De este modo se logra, por un
lado, cada vez mayor precisión
en cuanto a la definición de las
palabras; por otro lado, se consi-

Para
sentarse

Con
patsa

Para
una

persona

Con
respaldo

Con
brazos

De f8ci1
desplaza-

miento

Taburete... + + + - - +

Silla....... + + + + - +

Sillón ... .. + + + + + +

Sofé . ... . . + + - + + -

gue establecer con mayor nitidez
las fronteras de los campos de
significación que abarcan cada
una de las palabras dentro de un
ámbito de significación.

V. FINAL

Con estas sencillas sugeren-
cias y la experiencia enriquece-
dora del profesorado creemos
que puede mejorarse la actual
didáctica de este campo, que
hasta ahora ha sido tratada casi
siempre de una forma periférica.

Y todo ello sin perder de vista
las dos finalidades esenciales en
ei uso del diccionario:

al Aumento progresivo del
vocabularío comprendido y uti-
lizado.

bl Adquisición de una técni-
ca de estudio fundamental que
incidirá y perfeccionará la pose-
sión simultánea y paulatina de
otras técnicas de estudio íntima-
mente correlacionadas con ésta:
consuVta de encictopedias, libros
de texto, libros de consulta, bi-
bliotecas, etc...

Y, a su vez, estos dos objetivos
englobados dentro del objetivo
fundamental de todas las activi-
dades lingiiísticas: posibilitar,
lograr y perfeccionar la comuni-
cación humana.

EI buscar palabras por el mero
hecho de buscarlas, sin más fina-
lidad, a lo sumo puede servir
únicamente para rellenar el tiem-
po. Y el uso adecuado del tiem-
po en la escuela (actividades
congruentes para cada momento-
to; momentos adecuados para
cada actividad, y todo ello dentro
de una enseñanza enriquecedo-
ra, fomentadora de la creativi-
dad, interesante y desarrollada
con alegría) es una de las preo-
cupaciones más urgentes en la
E. G. B.
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Consideraciones

EI tema de los niños insuficientes mentales es
de marcada importancia en el momento actual
por haber desbordado el marco de la pedagogía
y preocupar a sociólogos, sicólogos y gobernantes,
debido a que la variedad de aspectos de esta pro-
blemática es tan diversa y compleja que la actua-
ción de los educadores no sería suficiente para
atender a estos sujetos. Por todo ello se entiende
que debe ser la actuación conjunta de una serie
de estamentos sociales los que, en colaboración
con la familia, participen en la formación de estas
personas, que necesitan un tipo de educación bien
definida.

ZQUE ES LA EDUCACION ESPECIAL?

EI término de educación especial es muy amplio,
ya que engloba a todos los sujetos que de alguna
manera pueden ser considerados como "sujetos
especiales". No voy a entrar, por el momento, en

Por Jesús Guijarro Sanz

hacer una tentativa para precisar qué son los "su-
jetos normales"' y qué son los "sujetos especiales'";
por otra parte, estas expresiones son distintas se-
gún factores familiares, ambientales, históricos y
económicos. ^Cuál es el número de niños que ne-
cesitan una educación especial? Las estadísticas
varían según !os criterios seguidos y según facto-
res distintos al problema, aunque relacionados con
el mismo; todo esto es cosa normal.

Dentro del grupo de sujetos de educación espe-
cial, intento centrarme en aquéllos que tienen
sús facultades mentales disminuidas; es decir, que
el desarrollo de dichas facultades no Ilega a un ni-
vel considerado como normal. A estas personas se
las ha Ilamado de muchas maneras: oiigofrénicos,
subnormales -antes anormales-, deficientes, re-
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trasados mentales (expresión 9ue, con mucha
frecuencia, se ha confundido con la de retrasados
escolares o la de retrasados personales). En todas
estas expresiones se nota como denominador co-
mún el hecho de que aquellas personas tienen sus
facultades mentales disminuidas y, por tanto, su
^áontrol corporal y su actuación mental y personal
se ve afectada por esa disminución de dichas fa-
cultades.

La educación especial es tarea que reclama
mucho entusíasmo e interés en aquellas personas
que se entregan o relacionan con la misma; es ne-
c®sario un equilibrio entre las "'raxone ŝ ' del cora-
zón y los conocimientos del tema y de cada caso
concreto. los educadores, en esta parcela, necesi-
tan una formación personal y profesional muy bien
lograda. Igualmente aquellas familias que tengan
en su seno algún niño sujeto de educación especial
deben saber compaginar en sus actuaciones el
cariño familiar con el conocimiento sereno de la
prablemática presentada.

tCOMO DETECTAR A LOS NIÑOS
INSUFICIENTES MENTALES?

Muy delicado, y a veces complejo en la pr8ctica,
es precisar quiénes son los alumnos -para centrar-
nos en el campo escolar- que necesitan asistir
a un centro de educación especial. Cuando este
aspecto est8 bien defínido es cuando se puede co-
menzar una acertada actividad educativa. Y es
complejo porque medir la inteligencia tiene sus
inconvenientes, por ser una facultad de naturaleza
espirituai y, además, porque hoy se considera in-
completo en este proceso aplicar a cada niño una
o varias pruebas que pudieran servir para predecir
el nivel de conocirnientos o los resultados aca-
démicos que conseguirá un alumno determinado.

Por otra parte, en estos alumnos -como en los
demás- hay que tener en cuenta los aspectos sen-
soriales y motores, la emotividad, la integración
en el grupo con vistas a un rendimiento óptimo
dentro de la capacidad del niño. Además de las
pruebas de inteligencia es considerado como im-
prescindible conocer en qué grado se manifiesta
la atención y el interés; cuál es el desarrollo de la
personalidad, asf como e1 rendimianto que consí-
gue, según los ejercicios que realiza. En una pala-
bra, el conocimiento de estos niños se deriva de
un proceso de observación bien logrado a la vez
que de la aplicación de distintas pruebas, lo cual
necesita un cierto tiempo.

26 -

EL DIAGNOSTICO
QUE NO DISCRIMINE

Para la apreciación exacta de las facultades de
un niño es necesario hacer un diagnóstico lo más
detallado y preciso, con el fin de emitir una opi-
nión o una afirmación sobre el nivel cuantitativa
(cociente intelectual) que tiene aquel sujeto, así
como de sus posibilidades cualitativas (si lograra
expresarse por escrito u oralmente mejor que la
adquisición de unas nociones matemáticas, etc.1.
Es fScil comprender lo delicado y, a veces, arries-
gado que supone diagnosticar el desarrollo cuanti-
tativo y las posibilidades cualitativas de aqusl
niño según su inteligencia. Y el riesgo aumenta al
saber que la familia y el ambiente son dos factores
decisivos -seguramente que hoy más que en épo-
cas pasadas- para la educación de los niños.

Si es opinión comúnmente aceptada la conve-
niencia de un diagnástico que nos aclare las cau-
sas que influyen en el estado actual de un niño
(diagnóstico etiológico), así como sus manifesta-
ciones (diagnóstico sintomStico), no debemos
olvidar que todo diagnóstico en este campo está
en la base de una discriminación.

Tanto el médico como el sicólogo, al diagností-
car, están comparando, de acuerdo con unos mol-
des sociales, con unas normas que son impuestas
tanto por los centros escofares como por ias ins-
tituciones sociales. Es decir, que el diagnóstico,
necesario en principio, contribuye después a man-
tener estas diferencias sociales; en una palabra, la



competitividad en lo académico y en lo social; por
eso se ha censurado con mucha frecuencia la emi-
sión de diagnósticos que puedan favorecer el fo-
mento de diferenciaciones sociales.

Sin embargo, tanto la escuela como la sociedad
no deberfan ser instituciones cpmpetitivas. La es-
cuela tiene como finalidad las atenciones educa-
tivas de los niños, en parte de manera general,
pero, en buena parte, de cada niño en concreto.
Y cada niño es como es; tiene sus peculiaridades
que no debemos intentar cambiar, sino conducir
para lograr un rendimiento mayor. De esta base
hay que partir aceptando y respetando al niño. Me-
diante la educación el niño trata de formar parte,
como sujeto independiente, de la sociedad de los
adultos. La sociedad, por su parte, debe contar con
una serie de instituciones que acojan a cada uno
de los que van a formar parte de la misma.

Otro riesgo del diagnóstico es la posibilidad de
error, posibilidad que nunca hay que descartar.
Por eso conviene, al informar a los padres, hacerlo
con el tacto debido para que éstos, que a veces
comprenden que su hijo no es como los demSs o
que presenta ciertos trastornos constitutivos o en
la conducta, nunca cierren la puerta a la esperanza
de una recuperación. La comunicación a los padres
de que su hijo es sujeto de educación especial
debe hacerse de manera que no origine rechazos
familiares hacia el médico, hacia el especialista o
hacia el mismo niño, sino más bien que sea un es-
tímulo para atender mejor la formación del niño
afectado.

Finalmente, la inteligencia no debe determinarse
por un número. Decir que un sujeto A tiene un co-
ciente de 69 o de 7 5 es poco y, además, impreciso.
Mejor sería decir que la inteligencia de este niño
y su comportamiento actúan en una zona com-
prendida entre 64 y 74 para el primer caso y entre
70 y 80 para el segundo, sin poder basar científi-
camente, como es fScil comprender, por qué se
ha señalado cinco enteros hacia arriba o hacia
abajo.

DISTINTAS CLASES
DE INSUFICIENTES MENTALES

La Organización Mundial de la Salud ha clasi-
ficado cuantitativamente a estos alumnos en:

- Fronterizos.
- Ligeros.
- Moderados.

- Severos.
- Profundos.

Clasificación que tiene, lógicamente, su vertien-
te cualitativa muy importante, ya que, con ef rnis-
mo nivel cuantitativo, se pueden practicar distintos
ejercicios y conseguir resultados diferentes.

En el caso de los niños profundos, severos y mo-
derados es fácil advertir que padecen alguna defi-
ciencia que se reflpja en su comportamiento y,
además, en su aspecto ffsico. A veces tienen la
piel más colorada de lo normal o más pálida; los
dedos de las manos, más gruesos y cortos; es fre-
cuente el caso de niños que pesan más de lo que
les corresponde por su edad o más delgados; su
atención es difusa y difícilmente se entusiasman,
y, sobre todo, en la mirada. Los ojos son un indice
revefador del desarrollo mental de estos niños. Los
niños con síntomas de insuficiencia mental son de-
tectados por el médico, por los propios padres y
por los amigos o los vecinos del niño, que se dan
cuenta de ciertos aspectos no frecuentes en deter-
minados casos concretos.

Por supuesto, el sicólogo es el que debe reco-
nocer a estos niños para precisar sus deficiencias
y la terapia más recomendada. EI lugar que co-
rresponde a estos tres grupos de alumnos es un
centro de educación especial o asistencial, según
los casos. Es decir, son sujetos bien definidos y lo
que hay que procurar es educarlos o adiestrarlos
teniendo en cuenta sus limitaciones.

EI problema en la práctica lo presentan los niños
frontérizos y ligeros, siguiendo la misma clasifi-
cación. También se les ha Ilamado de distintas ma-
neras: sujetos disminuidos, pera educables; '"bor-
delines"; retrasados mentales, o, según Allen,
"niños de aprendizaje lentó'.

Como nota determinante en todas estas expre-
siones es el hecho de que estos niños aprenden
pocas cosas -con una visión instructiva del apren-
dizaje y de la escuela-, no siguen en el grupo de
sus compañeros y se acaba por decir que no son
listos, que no les gusta estudiar y, en aigunas or-
ganizaciones didácticas, que lo mejor es que repi-
tan curso.

EI número de alumnos de estas car'acterfsticas
es considerable y pudiera reducirse no#ablemente
siempre que los distintos sistemas de enseñanza
se plantearan serenamente cuáles son los métodos
y el material didáctico más recomendable y qué es
lo que necesita un alumno, según su edad, para
adquirir una formación determinada.

- 27



Los centros escolares, sin olvidar el aspecto ins-
tructivo, por ser imprescindible, deben atender
más la vertiente educativa que, a la larga, es vital
para la persona. En el caso de los sujetos de edu-
cación especial hay temas que reclaman la inter-
vención de docentes expertos, como son los rela-
tivos a la educación sexual, a la educación reli-
giosa y el tema del ocío y de las diversiones.

Los niños calificados con un cociente intelectual
como fronterizos o"bordelines" suelen estar mejor
en un colegio de educación normal que en un cen-
tro de educación especial. Ahora bien, cuando es-
tos niños no están en su escolaridad debidamente
atendidos; cuando, además, no disfrutan familiar
y socialmente de las debidas atenciones educati-
vas, forman parte en los colegios de los retrasados,
de los repetidores, de los torpes.

En una palabra, son niños que no adquie^en la
formación que necesitan; por el contrario, si estos
niños recibieran los cuidados y las enseñanzas que
precisart; si la actuación familiar colaborara con la
escuela y ésta, por conocerlos, los atendiera debi-
damente, pudieran Ilegar a completar sus estudios
primarios y medios en la mayor parte de los casos.

LOS CENTROS
DE EDUCACION ESPECIAL

Para garantizar una acertada educación espe-
cial es imprescindible disponer de buenos centros
"ad hoc"' y, además, en número suficiente. Lo pri-
mero que debe plantearse un centro de educación
especial es definir claramente sus objetivos y, de
acuerdo con ellos, fijar las características que de-
ben reunir los niños que aspiren a entrar en el mis-
mo. Estos objetivos deben ser ampliamente cono-
cidos por todo el personal del centro y también
por el ambiente que le rodea para evítar que se tra-
te de ingresar a niños que en aquel centro no de-
ben estar.

Cada centro de educación especial tiene sus ca-
racterísticas que beneficiarán a determinados
alumnos, pero que no favorecerán a otro grupo de
niños que no debe asistir al mismo. Por eso, el in-
greso de estos niños en un colegio debe hacerse
con serenidad e ideas claras, evitando que se mix-
tifiquen los planteamientos del desarrollo de la in-
teligencia con los Ilamados "casos de conciencia",
"problemas humanos" o expresiones similares, en
los que el comportamiento de cierto niño, la situa-
eión familiar o el ambiente social son las causas

que influyen para ingresar a un niño en el colegio
sin darse cuenta del "daño" que a dícho niño se le
puede originar por considerarle como lo que no es,
por marcarle con un sello que le va a influir perso-
nal y socialmente y por exponerse a frenar su ac-
tuación personal. Por todo ello, la orden de ingreso
de un níño en un centro debe darVa el director de1
mismo, después de haberse asesorado según crea
conveniente.

La experiencia confirma que es muy interesante,
después de haber ingresado un niño en un centro,
que la primera etapa, durante veinte o treinta días,
esté en período de prueba para ver si se acomoda
el niño al colegio, para conocerle debidamente,
para clasificarle según proceda y para que el cole-
gio entienda y se acomode a aquel niño.

Después de esta primera etapa, que es provi-
síonal, el niño puede quedarse definitivamente
hasta que cumpla cierta edad, hasta que pase a
otro centro de educación especial en su modalidad
de formación profesional o hasta que se le "pro-
mocione" a un colegio normal de educacidn. Esta
promoción no es rara, como he destacado al hablar
de los niños fronterizos, y debe Ilevarse a cabo
siempre que se vea que cierto niño puede seguir
las actividades propias de un colegio normal.

En un colegio de educación especial, "S. F.",
con capacidad para 120 alumnos, de seis a quince
años, siendo residentes linternos) el 40 por 100
y el resto semipensionistas, se ha observado en los
últimos años que aproximadamente el 6 por 100
de los alumnos matriculados, por reunir las condi-
ciones necesarias, son enviados en distintos mo-
mentos del curso a colegios normales, por enten-
der que en éstos los niños estarán mejor atendidos
que en el colegio de educación especial. Como
dato curioso se ha seguido la pista de los niños
que salieron de este colegio antes de cumplir los
catorce años y todos se han acomodado debida-
mente en los nuevos puestos escolares.

La explicación de todo esto es clara. Cuando se
ingresa a un niño en un centro de educación espe-
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cial es por creer que lo necesita. Si después se le
atiende debidamente con buenos métodos, con
afecto y compañerismo y hasta con la debida hi-
giene y alimentación -en algunos casos-, el niño
rinde más que rendía antes. Entonces se puede
pensar que tiene un cociente intelectual superior
al que las pruebas dieron, lo cual no es cierto. Sen-
cillamente lo que sucede es que se ponen mejor
que anteriormente en juego sus facultades y se lo-
gra un rendimiento mayor.

En cuanto a la conveniencia de que haya centros
dedicados exclusivamente a niños de educación
especial o al establecimiento de unidades aisladas
en colegios de régimen normal, es una cuestión
discutible. Sin embargo, las ventajas que puede
ofrecer un centro de ocho, diez o catorce unidades
de educación especial supera el inconveniente
-según algunos- de aislar a los niños, ya que se
puede lograr una proyección social que rompa el
supuesto aislamiento de los escolares.

Otro tanto pudiera decirse de la escolarización
de estos niños en residencias anejas a colegios de
educación especial. Si, como ya viene siendo cos-
tumbre, los niños salen los fines de semana para
pasarlo con su familia, hay que reconocer que las
ventajas, en la mayor parte de los casos, son más
que los inconvenientes y que no se rompe la con-
vivencia familíar.

Una acertada organización educativa; la actua-
ción en equipo de grupos de profesores especiali-
zados; la existencia de personal facultativo, como
sicólogos, médicos, asesores pedagógicos y asis-
tentas sociales será más fácil en los colegios de
educación especial que en las unidades aisladas
dentro de un gran colegio de actividad educativa
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normal. No obstante, en la práctica, ciertas crea-
ciones de unidades o centros de educación espe-
cial se hacen según circunstancias que no siempre
responden a la teoría o a los deseos de los profe-
sores de educación especial.

En suma, es necesario que proliferen los centros
de educación especial debidamente equipados y
^con un enfoque educativo más que instructivo
para atender la formación de los niños que necesi-
tan esta clase de atenciones.

NC)RMAS PRACTICAS
f^N LA EDUCACION ESPECIAL

1. Es necesario empezar cuanto antes la edu-
cación de los niños considerados como insuficien-
tes mentales. Empezar cuanto antes no se debe
entender como precipitar el proceso educativo.

2. La información a los padres se iniciará en el
momento oportuno para que sepan qué es lo que
deben hacer y cuál es la orientación educativa de
la escuela.

3. La familia debe sentirse optimista por enten-
der, dentro de cada caso en concreto, que es bas-
tante lo que se puede hacer en la educación de los
h ij os.

4. EI ambiente de la casa y el de la escuela
debe ser de alegría y de juego, para que el niño se
sienta continuamente incitado a actuar, que es a
ejercitarse, para que vaya adquiriendo hábitos
operativos.

5. Los ejercicios y programas escolares para
niños normales (sobre todo de educación preesco-
lar) sólo en parte pueden servir para los niños de
educación especial. Por tanto, no se deben utilizar
sin un análisis detenido, porque pudieran ser per-
judiciales.

6. Los niños suelen beneficiarse bastante
cuando se relacionan, dentro de lo posible, con ni-
ños normales.

7. Los educadores -padres y maestros- deben
forjarse unas ilusiones y esperanzas al atender a
estos niños, pero no con exceso, porque pudieran
quedar defraudados en corto espacio de tiempo.

8. La atención a los niños sujetos de educación
especial se hará con el corazón, con entrega, con
afecto y también con un conocimiento exacto de
lo que se pretende. Nunca mejor que ahora para
combinar la cabeza y el corazón.
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- Un libro de 330 páginas.
- 33 discos estereofónicos L. P.
- 228 diapositívas.

Hasta hoy la rnúsica era un poco la "ceni-
cienia" de los planes de enseñanza en el país.
Era tema alejado, casi desconocido, tocado de
pasada en los libros de texto de los bachilleres
españoles. Ahora, con su incorporacián a los
planes de estudio del B. U. P., /a música recu-
pera la irnportancia que culturalmente merece.
Para ayudar a educadores y alumnos en su
labor de acercamiento al fenómeno musical,
el Ministerio de Educación y Ciencia -a través
de/ Servicio de Publicaciones- ha editado una
co/ección de discos que, acompañada de un
libro y una carpefa de diapositivas, constituye
un magnífico y completo fondo educativo mu-
sicaL Su título: "lniciación a la Música-Anto-
logía sonora".

"Esta "lniciación a la Música'" -escribe en
el prólogo del (ibro Carlos Gomez Amat, super-
visor y coordinador de la edición- quiere ser
sobre todo eso puerta de entrada, principio de
un hermoso camino. Por eso no se ha buscado
ni una seca exposición de hechos, ni una metó-
dica sucesión de fríos capítulos. Estos veinte
autores (se refiere a quienes firman las pá-
ginas del libro) son musicólogos, composito-
res, profesores, críticos, intérpretes y en algu-
no de e//os se reúnen varias de estas cualida-
des. Son gentes que "viven" la música, que
están dentro de su ambiente, que protagoni-
zan, sienten y comentan sus acontecimientos.

Hav que respetar el enfoque de cada uno y
ne esto resultará una natural heterogeneida-
dad... "

Los veinte capitulos del libro, /irmados por
nombres del prestigio y la farna de Enrique
Franco, Federico Sopeña, Martín Alonso, Luis
de Pablo, Fernández Cid, Remedios de ia Peña,
Tornás Marco, Perales de la Cal, etc... reúnen
en un acertado compendio /a historia de la mú-
sica en sus diferentes épocas, el aná/isis de
estílos y corrientes musica/es, el estudio de los
instrumentos y !os elementos fundamentales
de la música y las biografías de las más impor-
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iantes fíguras de la música universal. El volu-
men -330 páginas y un gran número de ilus-
traciones- se cierra con unas tablas cronoló-
gicas que sitúan los hechos musicales en la
historia general de /a cultura.

ANTOLOGIA SONORA

La 'í4ntología sonora" -33 LP estereofó-
nicos, realizados en co/aboración con RTVE
y cinco importantes firmas discográficas-
inc/uye tres volúmenes de "iniroducción';
dedicados a presentar los insirumentos antí-
guos en su ambiente, así como también los
modernos instrumentos de la orquesta. Los
restantes -la auténiica antología- encierran
una verdadera historia de la música universal,
desde la Edad Media hasta los momentos ac-
tuales. El panorama de intérpretes es una es-
cogida representación de los más fainosos del
mundo en las diversas especia/idades: directo-
res, solistas, cantantes, grupos de cámara,
orquestas, etc.

La antología se abre con unas grabaciones
de cantos gregorianos del Antifonarío Mozá-
rabe, del Misterio de Elche, el Códice Calis-
tino, las Cantigas de Alfonso el Sabio, el Có-
dice de las Huelgas y el Llibre Vermel% para
pasar luego a presentar piezas de autores
como Dufay, Vásquez, Guerreru, Vitoria, Pa-
lestrina, Monteverdi, etc.

Cabezón, Mudarra, Frescobaldi, Correa de
Arauxo, Sanz son algunos de los autores de
cuya obra se ofiecen fragmentos en e! disco
número 3 de la colección. La de CoreJli, Tele-
man, Scarlatti, Couperin, Vivaldi, Bach, Haen-
del y otros autores, se muestra en sucesivos
discos de esta Antología, en la que no falta
ninguna de las figuras mundiales y españolas
del panorama musical de todos !os tiempos,
como: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert,
Tchaikowski, Wagner, Chopin, Mahler, ^vorak,
entre los autores universales de mayor renom-
bre y músicos conternporáneos como Ho-
negger, Stockhaussen, Esplá, Penderecki,
Villalobos, etc...

Especial atención merecen los autores espa-
ñoles de las diferentes épocas y corrientes
musicales en esta 'Antología sonora'; que se
cierra, precisamente, con la obra de cuairo

músicos españoles de hoy con tal/a universal,
como son: Cristóbal Halfter, Luis de Pablo,
Carmelo Bernaola y Tomás Marco.

IMAGENES PARA LA MUSICA

Esta completa "Antología sonora'; así como
el libro "lniciación a la Música'; se completan
-en un esfuerzo por unificar sonido, texto e
imagen al servicio de la formación musical-
con una colección de diapositivas (228 en to-
tal, agrupadas en 19 series de 121, en la que
se recogen de forma sistemática los datos
biográficos y estilisticos más significativos de
los autores cuyas obras están recogidas en la
colección de discos.

La obra, en suma, ofrece al educador y al
estudiante -de B. U. P., de Formación Piofe-
siona/ y aun a!os propios muchachos de Edu-
cación General eásica- una completa visión
del mundo de la música, acorde con !a nueva
concepción de una formación integral del es-
colar emanada de las directrices de la Ley de
Educación.

La colección, editada por e! Servicio de Pu-
blicaciones del Ministerio de Educación y
Ciencia, está siendo distribuida de forma gra-
tuita a los distintos Centros oficiales de ense-
ñanza. A fos restantes Ceniros educativos de
España que /o soliciten, se les enviará todo el
material -libro, colección de discos y series
de diapositivas- mediante el reintegro de
costos, ciirado en 7.275 pesetas.
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LA PRENSA

Y LA EDUCACION
(Ilp

LA EMPRESA
PERIODISTICA: UNA
COMPLEJA INDUSTRIA DE
NUESTRO TIEMPO QUE
ES NECESARIO CONOCER

Tratamos de acercar gradual-
mente a nuestros a/umnos al
complejo mundo informativo,
ayudándoles y orientándoles en
el conocimiento y comprensión
de la prensa escrita que, como
una realidad socia! de nuestro
tiempo, no deberla desconocerse
en /a actividad educativa. En un
primer nivel de aproxirnación, la
prensa cumple e/ papel de un
novedoso y sugestívo medio di-
dáctico, utílizándose en función
de !os diversos trabajos y activi-
dades escolares y extraesco/ares

(véase "Vida Escolar'; núm. 164,
diciembre 1974, y números
1.72- 173, octubre-noviembre
19751•

Un segundo nive! !o dedicába-
mos al conocimiento y compren-
sión de los diversos géneros pe-
riodisticos (noticia , crónica,
editoria/, artlculo, etc.l, tanto en
sus aspectos formales como de
contenido Í "Vida Escolar'; nú-
meros 170-171, junio-septiem-
bre 19751• Sin embargo, este se-
gundo nivel de aproximación a la
realidad informativa quedarfa in-
completo si no proporcionára-
mos a nuestros alumnos siquiera
unas ideas acerca de cómo es el
periódico por deniro. Posible-
mente, cuando vayan desvelando

Por
Jesús Asensi Díaz

Licenciado en Pedagogía
Profesor del C. N.

"Princesa Margarita
de Austria", Madrid

su interioridad, que generalmen-
te es desconocida para la gran
masa de lectores, sus intereses
y motiváciones aumentarán. Y
estarán en condiciones de com-
prender mejor lo que leen y de
relacionar muchos aspectos cu-
yos orígenes son más profun-
dos y complicados de lo que pu-
diera parecer.

La empresa periodfstica es más
comp/eja de !o que a primera vis-
ta parece y sus e%mentos, orga-
nización y funcionamiento se
engranan perfectamente con /a
sociedad de /a que es parie. El
periódico que leemos es e! fruto
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de una complicada industria in-
formativa en la que los periodis-
tas son sólo uno de sus pilares
y no el más importante, como
muchos pudieran creer.

El periódico sale todos los dias
a la calle gracias a que en su ela-
boración han intervenido estos
factores de produccíón:

1. El capital, que detenta un
equipo financiero del que surge
el Consejo de Administración del
periódíco. La administración se
ocupa, entre otros, de los si-
guientes servícios:

- Fínanciación y comerciali-
zación.

- Personal.
- Distribucián, suscriptores.
- Promoción de ventas.
- Publicidad.
- Aprovisionamiento de pa-

p e%

2. La técnica, es decir, la ma-
quinaria de impresión /rotativa,
linotipia, etc.J y los aparatos de
transmisión (telex) como más
importantes y los técnicos que
saben utilizan estos mecanismos.

OR6AN16RAMA
Of ^ Y M ^

P.ERIÓDICO

1

orientaciones
y experiencias

1

3. Los periodistas o elabora-
dores intelectuales de /as noticias
e informaciones.

Las breves ideas que se desa-
rro/lan a contínuacián pueden
ampliarse ventajosamente, se-
gún las circunstancias, pero lo
que consideramos fundamental
son las actividades que indivi-
dualmente, en equipos de traba-
jo o en mediano grupo deben
realizar los alumnos. Con ellas
se pretende que indaguen, con-
ŝulten, investiguen, pregunien,
visiten, observen, comparen, de-
duzcan y, en definitiva, empie-
cen a comprender la importan-
cia, irascendencia y complejidad
del mundo informativo y de /as
empresas que lo controlan y ma-
nejan.
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í Directori
^^._ - J^ _
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F'UEDL: LA MAOUINARIA
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Y L05 APARAT05

DE TRLINSMISION

La técníca ha supuesto un
avance considerab/e en el desa-
rrol% del periodismo. Puede de-
cirse que éste surgió con el naci-
miento de !a imprenta, pero hasta
/a aparición de la linotipia y de la
rotativa no tomó verdadero auge.
Estas importantes máquinas re-
so/vieron dos graves problemas:
con la /inotipia se pudo compo-
ner los iextos con toda la rapidez
que supone operar sobre el tecla-

. do de una máquina semejante a
la de escribir y con la rotativa se
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corves onc^encia • v^s^tcts
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consiguió imprimir un conside-
rab/e número de ejemplares en
un tiempo mínimo. A partir de
enionces la gran tirada de a/gu-
nos periódicos comenzó a ser un
hecho.

Referente a los aparatos de
transmisión de las noticias, el te-
léfono y el te{égrafo ya supusie-
ron un avance extraordinario en
la rapidez de !as comunicaciones.
Sin embargo la transmisión de
noticias suele realizarse hoy por
telex, cuya red cubre e/ mundo
entero. Cada abonado dispone
de una o varias de estas máqui-
nas, que son emísoras y recep-
toras y que están conectadas
con las agencias, con los centros
de información y otros servicios.
El contacto es permanente, por
/o que estos mecanismos, cuyo
teclado nos recuerda también al
de una máquina de escribir, fun-
cionan dfa y noche, sin parar, en
la sede de /as agencias de prensa
y de los periódicos.

Existe, incluso, un tipo de telex
perfeccionado, que emite de
acuerdo con /as características
de su propio periódico, en cuya

sede se compone automática-
mente la información recibida
que puede trasladarse directa-
mente a la impresión sin pasar
por las manos del secretario de
redaccián. En este caso todos
!os enlaces y !a consiguiente ma-
nipulación de la noticia pueden
ser suprimidos, ya que es el pro-
pio corresponsal, utilizando este
teletypesseter, el que elabora
personalmente la noticia. Sin
embargo, el control a que se ve
sometida la información, hace
que este extraordinario procedi-
miento apenas se utilice aún, si
no es por algunas cadenas de pe-
riódicos americanos.

Las telecomunicaciones, tanto
a nivel naciona! como internacio-
nal, uti/izan tres redes o siste-
mas: las líneas telegráficas y te-
lefónicas, /as radiocomunicacio-

raestatales, pertenecientes a
esos países que son quienes, en
de/inítiva, controlan la informa-
ción a iravés de /as agencias de
prensa. Así, mientras una gran
potencia puede disponer de
treinia o más líneas internacio-
nales te%gráficas y telefónicas,
un pais subdesarrollado sólo tie-
ne a su alcance una línea.

Y, volviendo a la maquinaria de
impresión, añadamos sólo un
daio: una gran rotativa moderna,
que trabaje en huecograbado,
puede costar más de 50 millones
de pesetas. Esta cifra multiplica-
da por 10 podria ser el presu-
puesto necesario para montar un
diario que se vendiera en una
gran ciudad. Por eso se dice que
el control de la verdad in/ormati-
va comienza por el control de los
medios materiales de produc-
ción.

ROTATIVA

nes y los cables submarinos. El
tendido de estos cables supone
unas inversiones enormes de
dinero y una teenologfa que sólo
las grandes potencias poseen.
Por tanto, su administración y
explotación corre a cargo de po-
derosas agencias privadas o pa-

Muchos grupos y personas
querrían informar, pero sólo lo
hacen los que pueden; es decir,
los que tienen en sus manos el
poder económico para invertir
en una empresa, a veces defici-
taria, pero que les permite un
control de /a verdad.
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TELEX

Actividades de los alumnos :

- Visita► las distintas depen-
dencias de la sede de un perió-
dico. Como en todas las capitales
de provincia existe un diario, in-
cluso para los alumnos de los
pueblos es ya hoy lactib/e su vi-
sita, aprovechando a/guna ex-
cursión escolar o con motivo de
actividades extraescolares. Con
el% las cuestiones que siguen, y
otras más, quedarian bien com-
prendidas.

- Ver o conocer cómo se ma-
quetan, diagraman y confeccio-
nan a/gunas páginas.

- Averiguar el tiempo que
tarda una rotativa en imprimir /a
tirada de un diario.

EL PAPEL PRENSA:
UN COSTOSO MATERIAL
QUE HAY QUE RENOVAR
DIARIAMENTE

Junto a/os enormes costos de
la maquinaria de impresión y
transmisión, la empresa perio-
dística ha de .hacer frente a un
nuevo problema: el de/ papel. Sin
este material básico, que diaria-
mente hay que renovar en gran-

- Contemplar e/ funciona-
miento de la rotativa, la linotipia,
el telex y otras máquinas. Si esto
no es posible, ver fotografías de
las mismas y explicar su función.

- Conocer en qué consisten
las técnicas modernas de foto-
grabado, huecograbado, offset,
etcétera, mostrando ejemplos de
materiales impresos con el/as.

- Comentar y resumir por escri-
to, paso a paso, e/ proceso de
elaboración mecánica de un pe-
riódico.

des cantidades, no puede existir
el periódico. Y el problema no
está sólo en el costo, sino en los
monopolios que contro/an su
producción y distribución.

E/ pape% como tantos otros
productos, ha sufiido un gran
aumento, debido también a que
la materia prima, la ce/u/osa, ob-
tenida de /a pulpa de madera,
escasea. Como es lógico, los pa1-
ses que poseen grandes bos-
ques, como Canadá, Estados Uni-
dos y /os palses escandinavos,
principa/mente, son los que con-
tro/an su producción.

Las fábricas de pape/ i►an sur-
gido junto a/as exp/otaciones fo-
restales y cada vez se tiende más
a la conceniración de grandes
insta/aciones que monopolizan
su venta, asegurándose contra-
tos de provisión de papel que al-
canzan a varios años.

En muchos paises, entre el%s
España, e/ Estado ha de realizar
una po/ltica proteccionista para
con el papel prensa, como hace
con la empresa ' f'ape%ra Espa-
ñola'; que monopo/iza /a produc-
ción y distribución nacional.

Es de destacar que hay países
-los superdesarro/lados- que
rea/ízan un consumo exagerado
e injusto de pape% ya que éste

ALUMNOS DE OCTAVO DE E. G. B. DEL COLEGIO "PRINCESA MARGARITA QE AUSTRIA",
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no responde en rea/idad a nece-
sidades informativas, sino a las
de la publicidad que sostiene a
/a prensa. En Estados Unidos,
por ejemplo, las edicíones domi-
nicales de algunos periódicos
superan /as 500 p8ginas, de /as
que m^s de /a rnitad están dedi-
cadas a la publícidad y cuyo des-
iino inmediaio son las pape%ras.
Con este papel que se tira /os
domingos, apenas sin mirar, po-
drian publicar periódicos durante
meses muchos países subdesa-
rrollados.

Referente a España, hasta
1966 /a indusíria papelera nacio-
nal tuvo capacidad para abaste-
cér las necesidades del pais. A
partir de entonces /os cupos de
importación son cada vez mayo-
res, con lo que el problema del
consumo de papel se agrava
mientras que /os monopolios
nacionales e internaciona/es !o
encarecen controlando su distri-
bución.

Activídades para los alumnos:

- Averiguar cuáles son los
principales países del rnundo
productores de pape% aportando
a/gunos datos.

- lnformarse del precio del
papel en e/ mercado mundial y
en e/ nacional. Compararlo con
e/ de otras materias primas mo-
nopolizadas, como e/ petróleo,
etcétera.

- Realizar un cuadro en el
que figuren los principales países
consumidores de pape%• estable-
cienda el porcentaje entre con-
sumo y pob/ación.

LA PUBLICIDAD:
EL SOPORTE MATERIAL
DEL PERIODICO

Los ingentes costos que, como
se ha visto, ha de hacer frenie la
empresa periadístíca, nunca pue-
den compensarse con e/ dinero

que el público paga por cada
diario. El único recurso para cu-
brir y en muchos casos para ob-
tener ganancias, esté en /a pu-
blicidad comercial, que es el so-
porte materia/ de/ periódico.

La importancia de /a publicidad
dentro de la economia ha crecido
al compás de/ desarrol% indus-
tria/ y hoy es un formidab/e auxi-
liar del sistema capitalista mun-
dial. La prensa es, sin duda, eJ
medio publicitario de más amplia
difusión, sólo desplazada por la
televisión. Pero como la te%vi-
sión no suele admitir toda clase
de publicidad en ciertos pafses
y en otros se controla cada vez
más su inclusión -como empie-
za a ocurrir en el nuestro- es
por lo que la prensa sigue siendo
e1 medio más generalizado de
hacer publicidad, además de ser
mucho más bararo que la te%-
visión.

Por término medio, la mitad de
las páginas de un periódico con-
tienen publicidad, tengan la tira-
da que tengan. Claro es que /a
publicidad importante se incluye,
fundamentalmente, en /os perió-
dicos de gran tirada, ya que así
llega a mSs lectores y prepara un
mercado más amplio para los
productos que ofrece. De todas
formas los periódicos provincia-
les también incluyen un tipo de
publicidad local que no puede
salirse del ámbito de difusión de
dicho periódico porque su mer-
cado no puede ir más allá de esos
limites, lo que no deja de tener
gran importancia para el manie-
nimiento de estas publicaciones.

Las tarifas de /a publicidad,
como es fácil deducir, están,
pues, en función de la tirada del
periódico. Si la págia completa
de un diario de gran circulación
puede costar hasta 80.000 pe-
setas, por ejemplo, la r,nisma pu-
blicidad en un diario de escasa
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tirada puede costar ires o cuatro
veces menos. A poco que hojee-
mos un periódico nos daremos,
entonces, cuenta de la imporian-
cia económica que supone la
publicidad, ya que ésta no sólo
se reduce a fo; anuncios en los
que priva la imagen, sino que
también se incluyen las guías
de espectáculos, /os anuncios
por palabras, los comunicados,
/as ofertas y demandas de tra-
bajo, etc. y la publicidad más o,
menos encubierta con visos de
información.

En genera/, a mayor difusión
de un periódico corresponde ma-
yor publicidad, lo que origina un
saneamiento de /a empresa pe-
riodística que así puede desarro-
llarse mejor; tanto en medios
materiales como en la p/anti!la
de redactores, corresponsales y
co/aboradores. En definitiva, todo

concluye en una mayor tirada del
diario, es decir, en una difusión
más amplia y numerosa. Sin em-
bargo, esto no quiere decir que
los mejores periódicos sean
siempre los de mayor tírada, que
son los que tienen una mayor
publicidad, generalmente.

La publicidad es, en parte, un
factor de presión sobre /a propia
información, aunque en principio
la persuasión publicitaria vaya
dirigida a la masa de lectores y
e su opinión pública. En España,
por ejemp/o, ha ocurrido que
fuertes empresas de sa/as cine-
matogrSficas retirasen la publi-
cidad de un díario como represa-
/ia ante /as críticas adversas a
determinadas películas. No es
exiraño, pues, que la actitud de
muchos críticos se vea mediati-
zada, ya que /a publicidad de es-
pectáculos ocupa en los diarios
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muchas p8ginas, con el consi-
guíenie beneficio económico
para la buena marcha del medio
informatívo.

Claro es que /as verdaderas
presiones sobre los órganos in-
formativos no sólo provienen de
las grandes empresas que em-
prenden a/guna campaña publi.-
citaria. Estas empresas impor-
tanies /o son porque están rela-
cionadas con potentes industrias
de/ pafs, con Bancos y con com-
p/icados consejos de administra-
ción. De aquí que /os medios in-
formativos se vean, a veces, for-
xados a seguir determinadas
orientaciones propagandisticas
más o menos veladas, con ta/ de
no indisponerse con esas em-
presas que podrían atentar, en
mayor o menor medida, contra
la vida del periódico.

Sin embargo, la realidad de la
situacián actua/ nos dice que es
preferib/e que la prensa acuda a
la publicidad, que a/ fin y a/ cabo
se ve, se puede conocer y conta-
bilizar, que no obtenga todo su
apoyo y subvenciones de grupos
ideológicos y financieros intere-
sados.

Aunque es muy difícil obteneŜr
datos concretos y oficia/es se
estima que, en la actualidad, el
costo de un diario de gran iirada
en España puede pasar de las
20 pesetas. Si se vende a 10 pe-
setas quiere decirse que el resto
se cubre con la publícidad. De
aqui que, aunque a prímera vista
parezca extraño, las tarifas de la
publicidad condicionan la tirada
del periódico, aunque también
aquél/as dependan de ésta. Se-
gún /o expuesto, una vez cubier-
ta por un diario la cifra óptima
de tirada, cada ejemplar de més
que tire es dinero que pierde de
momento, aunque a largo plazo
un aumento de tirada produce
más pub/icidad y m8s cara.
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Actividades para los a{umnos:

Rea/izar un estudio sobre la
pub/icidad contenida en varios
diarios, por ejemplo, uno de al-
cance nacional, otro regional y
'otro local, obteniendo datos co-
mo estos:

a) Número tota/ de pSginas
del diario.

b) Número tota/ de páginas
publicharias (se ha de obtener
sumando todos los espacios pu-
blicitariosJ.

c) Re/ación de !as marcas
comerciales, instituciones, esta-
blecimientos, espectáculos que
cubren una página camp/eta o
más de publicidad.

d) Estab/ecar unos porcenta-
jes aproximados de pub/icidad
según sectores (espectáculos,
grandes almacenes, bebidas,

e/ectrodornésticos, viviendas, et-
céteral.

Informarse de /as tarifas pu-
blicitarias de algunos diarios (pá-
gina comp/eta, anuncio en pri-
mera página, guías de especiácu-
los, anuncios por pa/abras, etc.J.

LA CONCENTRACION
DE EMPRESAS
PERIODISTICAS: HACIA
UNA INDUSTRIA
BIEN ORGANIZADA
Y CONTROLADA

Ya se ha visto, a grandes ras-
gos, /os factores que condicionan
las empresas periodisticas y que
van a desembocar en un nuevo
y poderoso factor de mediatiza-
ción: la concentración de empre-
sas. Esta es, en realidad, una ca-

racterística actual del desarrol%
capita/ista que, a escala mundial,
está monopo/izando cada vez
más la producción, con objeto de
monopolizar e/ mercado. Y /a
industria informativa no puede
escapar a los tentáculos de los
grandes "trust" que, poco a po-
co, van acabando con la compe-
tencia: las cadenas de periódicos
son hoy un hecho, incluso en
nuestro país.

Los factores económicos que
en la actuafidad son /os condi-
cionantes de la conceniración
periodística, pueden resumirse
así:

aJ Inversión de maquina-
rias.-Las modernas maquinarias
de impresión y transmisión son
carfsimas, pero gracias a ellas
puede realizarse una gran tirada,
reducen !a mano de obra y, por
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tanio, abaratan el coste de pro-
ducción.

b/ Publicidad.-A mayor tira-
da, más difusión de la publicidad
y, por tanto, cada espacio publi-
citario resulta más caro. La pu-
blicidad prefiere, pues, a los dia-
rios de mucha difusión.

c1 Calidad y cantidad de co-
rresponsales y colaboradores.-
Cuanto más tirada y publícidad
tiene un diario mayores benefi-
cios obtiene, con lo que puede
contratar a más corresponsales
en el extran%ero y pagar a más y
mejores articulistas y colabora-
dores. Con esto el periódico será
mucho mejor, el público lo com-
prará y hará la competencia a
otros diarios con menos re-
cursos.

dJ Abastecimiento de papel.-
Las fábricas de papel atienden
antes y mejor los fuertes pedidos
de los grandes diaríos o cadenas
periodísticas, que, a su vez, ob-
tienen un mejor precio que los
pequeños compradores.

e) Red de distribución.-Por
último, el coste de la red de dis-
tribución resulta, en proporción,
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más bajo para un gran periódico
o cadena que para uno de redu-
cida tirada.

Como se ve, la concentración
repercute beneficiosamente en la
economía de la empresa, pero
no sólo beneficios económicos
se persiguen con tos monopolios
periodísticos. La creación de una
opinión púb/ica favorable a los
intereses de importantes grupos
políticos, económicos e ideoló-
gícos es, quizá, el objetivo prin-
cipal, de donde indirectamente
surgen beneficios de todo tipo.

La concentración supone,
pues, un mayor control y media-
tización de la prensa. Los datos,
a escala internacional, son reve-
ladores de este hecho creciente
que se da en todos los países
desarro/lados. En Estados Uni-
dos cinco grandes propietarios
controlan e1 60 por 100 de la
prensa. En inglaterra, alrededor
del 80 por 100 de los diarios es-
tán controlados por cuatro gran-
des empresas o cadenas perio-
dísticas. Y todo el% a costa de la
desaparición de los periódicos
más débiles. En Francia, París

contaba en 1939 cuarenta y tres
diarios, de los que sólo quedaban
diecisiete en 1953.

Só/o en los países subdesarro-
llados o en vias de crecimiento
es donde aumenta el número de
periódicos que tienen que luchar
heroicamente con los monopo-
lios internacionales ya descritos.

Es España también han des-
aparecido muchos periódicos y
se ha ace%rado el proceso de
concentración empresaria/. Ac-
tua/mente la sítuación es esta:

a) La cadena estatal de
"Prensa del Movimiento ^ con-
trola bastantes diarios de provin-
cias, siendo Arriba, de Madrid, su
ógano centra/. De todos es cono-
cido el carácter deficitario de
esta cadena, que puede sobrevi-
vir gracias a la subvención es-
tata/.

En el sector privado destacan
tres fuertes grupos:

b) 'Prensa Española'; de
ideologia monárquica, que edita
ABC, de Madrid; ABC, de Sevi-
//a; ABC de las Américas, y else-
manario Blanco y Negro.
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Diapositivas

EI "Repertorio básico de arte"
es una respuesta idónea al
nuevo Plan de Estudios de Ba-
chillerato, en cuyos objetivos
culturales se concede a la for-
macíón artística del alumno la
relevancia cultural que lógica-
mente le corresponde.

Se trata de un fondo de imáge-
nes que abarca desde la Pre-
historia a los momentos artísti-
cos contemporáneos y será de-
sarrollado en tres etapas, hasta
lograr un total aproximado de
tres mil diapositivas. La prime-
ra entrega, recién concluida
por el Servicio de Publicacio-
nes del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, consta de ocho-
cientas díaposítivas, clasifíca-
das en cinco cajas-archivo, me-
diante un sistema de bandejas
funcional y práctico. Cada ban-
deja de doce diapositivas Ileva
incorporada una ficha informa-
tiva de cada una de ellas.

Esta edición de diapositivas es
asimismo válida para su utíliza-
ción en Formación Profesional
y E. G. B.

PRECIO: 7.000 PTAS.

SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE
EDUCACION Y CIENCIA - Ciudad Univeraitaria,
Madtid•3.

c) E/ grupo de "el conde de
Godó'; también rnonárquico,
que controla a La Vanguardia,
EI Diario de Barcelona y Telex-
prés, los tres de Barce%na, ade-
más de diversas revistas.

d) "La Editoria/ Cató/ica';
que edita Ya, de Madrid, asi co-
mo otros cuatro imporiantes dia-
rios de provincias.

El resto de la prensa -el nú-
mero total de diarios españoles
es de 172 - se reparte en peque-
ños propietarios de uno o dos pe-
riódicos, Jo que da lugar a un mi-
nifundio que no puede competir
con esas tres superpotencias de
la prensa española. Así, mientras
algunos de esos grandes diarios
españoles alcanzan la tirada de
poco más de 200.000 ejempla-
res, existen unos 40 diarios que
tienen una tirada inferior a
10.000 ejemplares.

Actividades para los alumnos:

- Exponer resumidamente
qué factores son los que condi-
cionan hoy a las empresas pe-
riodísticas a concentrarse.

- Escribir a las direcciones
de todos los diarios solicitañdo
algún ejemplar de muestra para
la hemeroteca escolar y poder
coñocer asi sus características.
Hacer una relación de todos los
diarios par provincias.

- Realizar un cuadro en el
que figuren los siguientes datos
relativos a los diarios que se edi-
tan en la ciudad o región: nombre
de! diario, director, empresa edi-
tora y dirección, año de funda-
ción, formato, número de pági-
nas, prec%, edicióñ de mañana
o tarde.

- Realizar un cuadro-resumen
en e! que figuren las cuatro prin-
cipales cadenas de periódicos
del país con el nombre de los
díarios que controla cada una.
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Nuevas formas
de trabajo escolar

GRUPO EXPERIMENTAL DE CIENCIAS SOCIALES DE CORDOBA

HISTORIA DE UNA EXPERIENCIA

En el mes de febrero se cumplió un año. Pero la
experiencia aún no ha terminado. Es más, podría-
mos decir que ahora es cuando comienza a dar los
mejores frutos. Se trata del Grupo de Estudio de
Ciencias Sociales de Córdoba. Nació como un
proyecto, muy ambicioso por cierto, de un grupo
de profesionales de la enseñanza que nos había-
mos reunido para realizar el cursillo de especializa-
ción de Ciencias Sociales en Cabra (Córdobal.

Dicho cursillo comenzó en naviembre de 1972.
No se terminó hasta febrero de 1974. Dos veces
en semana nos lanzábamos a la carretera con el fin
de asistir al mismo. Y a pesar de la buena voluntad
de todos, tanto profesorado como profesionales
que asistíamos, al finalizar el cursillo nos sentía-
mos insatisfechos. Era mucho lo que habíamos
recordado en cuanto a la parte científica; mucho
lo que aprendimos en técnicas de programación.

Pero, aun así, creíamos este Grupo que la labor no
había sido completa. Por esta causa y(con el afán
de obtener un método de trabajo común) con la
idea de poder intercambiar opinianes, con el pro-
yecto de unificar criterios, propusimos al señor
Inspector Jefe de la Provincia la formación de este
Grupo de Estudio. Fue admitido y apoyado con
todo entusiasmo. EI Grupo está dirigido por un
coordinador, asistido por un secretario, que se
ocupan, esencialmente, de la recopilación de tra-
bajos realizados por los miembros del Grupo y por
ellos mismos, así como de las relaciones Grupo-
Inspección.

Aparte de los expuesto, ^cuál fue el motivo que
nos impulsó a presentar este proyecto?, ^qué ob-
jetivos pretendemos?, ^quiénes son o puede ser
miembros de este Grupo?, ^cómo trabajamos?
Estas son preguntas que cualquiera que comen-
zase a feer estas cuartiilas se hará y que vamos a
intentar contestar convenientemente.
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1. La misma conciencia adquirida de la respon-
sabilidad que trae consigo nuestra profesión.

2. EI deseo de una mejor preparación profe-
sional.

3. La mejor preparaci^ón del alumnado, como
consecuencia de la propia.

4. EI deseo de colaborar con otros compañe-
ros, de forma que el trabajo personal de cada uno
repercuta en el bien de los demás.

Antes de continuar con los objetivos que el Gru-
po se proponía, y que están cumplidos en parte,
diremos que la forma de trabajar que se Ilevó a
efecto, desde la primera reunión, fue la siguiente:

En principio pretendíamos tener un material
bibliográfico, suficiente y modernizado, de forma
que cualquiera de nosotros pudiera encontrar
cualquier tema sin necesidad de perder el tiempo
buscando textos y entresacando conceptos. Para
esto, cada miembro del Grupo se adjudicó uno 0
varios temas de las unidades de sexto nivel. AI fi-
nalizar el primer curso de trabajo consideramos
que, puesto que el temario de sexto estaba prác-
ticamente cubierto y pasado a multicopia, de la
cual cada uno de los componentes del Grupo te-
níamos un ejemplar, tendríamos que completar
este trabajo con la programación de este nivel. Y
comenzamos el trabajo, del cual ofrecemos, más
adelante, una muestra.

Los objetivos, aun alterados, como hemos ex-
plicado anteriormente, eran los siguientes:

Corto plazo.

Contar con un material científico adecuado a
nuestra área, acorde con una bibliografía y reali-
zado en equipo, con participación activa de todos y
cada uno de los miembros.

Medio plazo.

Realizar una programación del área para sexto,
séptimo y octavo, valedera para todos los compo-
nentes del equipo, utilizando los mismos medios
de trabajo.

Estos dos primeros objetivos han sido cumpli-
dos, en el año y pico de funcionamiento, para sex-
to nivel. Hoy contamos con los temas de este nivel
para consulta del profesorado y con la programa-

ción acorde, estudiada y ensayada en diversos co-
legios nacionales con resultados francamente
óptimos.

Largo plazo.

Preparar para el alumno unos libros de consulta,
realizados a niveles mínimos y más amplios, que
se podrían utilizar optativamente, y previa una eva-
luación del alumnado, en nuestros colegios na-
cionales.

Que no quepa la menor duda de que, a pesar de
que la labor es verdaderamente sugestiva, lo es
muchísimo más poder encontrarse cada mes o
cada quince días con compañeros que han estado
trabajando para cada uno de nosotros y a los cua-
les vamos a dar también parte de nuestro trabajo.
Recibir, en un momento determinado, una Ilamada
telefónica de alguien que se encuentra en la misma
población, o a 30 ó 40 kilómetros, unido a la idea
de la que participamos todos, que aconseja, da un
dato para el tema que se está preparando, consul-
ta sobre un atlas o pide que se le disculpe para la
próxima reunión.

Humanidad, en fin. Llevar al plano personal lo
que de social y sociedad estamos explicando.

^^á ( D{ í= (^! f^ `^ 0 " t, f^) 4^ ^ E^ f' I^'t
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Transcribimos textualmente lo que el proyecto
proponía y que, a Dios gracias, se ha cumplido en
el tiempo transcurrido.

1. Figuran, en principio, como miembros de
este Grupo de Estudio de Ciencias Sociales los
cursillistas que figuran en la relación que más ade-
lante se incluye y que han aceptado, voluntaria y
conscientemente, su calidad de miembros activos.

2. Este grupo de estudio se siente plenamente
abierto a todo profesional de la Enseñanza que ob-
tenga el permiso correspondiente y se someta a
las reglas de diálogo del Grupo.

3. Por ser este Grupo de Estudio libre e inde-
pendiente, no admitirá ingerencias ajenas que vi-
nieran a corregir o limitar de alguna forma los ob-
jetivos propuestos o la forma de trabajo.

Existe un cuarto punto que habla del coordina-
dor del Grupo, elegido por votación por el perfodo
de un curso, y, como hemos dicho anteriormente,
que realiza las gestiones que en cualquier momen-
to fueran necesarias.
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Como ya la pregunta ^cómo trabajamos? la
creemos suficientemente respondida en párrafos
anteriores, solamente nos restan dos: ^ Dónde se
reúne el Grupo y cuándo? ^CÓmo se resuelve el
problema económico? Vamos a contestarlas.

iC7t)Nbf_ SE 1^F:l.INE: Ef GRUP()
Y CUANC?(7'

En el proyecto se hablaba de una reunión men-
suaf, los primeros sábados de cada mes, en un co-
legio nacional distinto. Así, nos fuimos reuniendo
en Montilla, Lucena, Cabra, Puente Genil, Bena-
mejí, Llanos de Don Juan, Rute, etc.

A partir de la última reunión en Llanos de Don
Juan se acordó reunirnos también los terceros sá-
bados de cada mes.

Como el lugar más céntrico para estas reuniones
era Moriles, propusimos, y fue aceptado, que di-
chas reuniones fueran en el Colegio Nacional Gar-
cía de Leaniz, de Moriles. Desde entonces, y hace
ya algunos meses, venimos teniendo dos reunio-
nes al mes.

{G;f;fiJlt? c;E €i ŝ ^^1.^t i `^'R
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Verdaderamente éste ha sido el problema que
nunca hemos tenido. Desde el principio hemos
contado con el apoyo incondicional de la Inspec-
ción Técnica de E. G. B. y Delegación Provincial
de Córdoba, que nos han facilitado todo lo que he-
mos necesitado para el mejor desarrollo de la labor
emprendida. Incluso, aparte de las subvenciones
correspondientes a material (tinta de multícopista,
folios, clisés, sellos de correos, etc.), se subven-
ciona a los rñiembros de este Grupo con gastos
de kilometraje y medias dietas.

Tema 2.°, unidad 1.a, sexto nivel.

';^t-1`,^ p rt:.

Reunión celebrada el sábado día 1 de febrero
de 1975 en el Colegio Nacional Menéndez y Pe-
layo, de Benamejí.

Formas topográficas y agentes de transforma-
ción de las mismas. Su representación.

U E' J t_ I^ I V C^ ^ L^ t^- i\! F^^ I 2 Fl l_ E: `.-;

1. Comprender que los desniveles de la super-
ficie terrestre obedecen a dos tipos de fuerzas:
interiores o tectónicas y exteriores o erosivas.

2. Conocer los efectos que se producen en la
corteza terrestre debido a los fenómenos de ero-
sión.

3. Apreciar la evolución de la litosfera por la
acción de los diversos agentes.

4. Comprender la necesidad de representar
las formas topográficas, para su mejor conoci-
miento.

)I.; (7F°rf't^d,:

- Formas y origen del relieve.

- Tectogénesis y orogénesis.

- Evolución de las formas topográficas, debido
a Ios distintos tipos de erosión.

- Los fenómenos volcánicos: tipos de relieve
volcánfco y su evolución.

- Los seísmos y su papel modificador del re-
I i eve.

- Representación de las formas: mapas y
globos.

Cognoscitivos.

1. Distinguir, en un globo, la distribución de
tierras y mares y localizar las grandes masas con-
tinentales.

2. Expresar gráficamente las formas y tipos
elementales de pliegues y fallas.

3. Describir el proceso dinámico del relieve
terrestre explicando sus formas y conjuntos.

4. Reconocer las distintas formas topográ-
ficas.
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5. Describir el proceso dinámico del relieve,
explicando sus evoluciones.

6. Explicar la orogénesis de las rocas y su in-
cidencia en la Geografía Humana.

7. Describir las causas del vulcanísmo y seís-
mo y sus efectos en la formación del relieve.

8. Identificar los diferentes tipos de costas
como resultado de la erosión.

9. Reconocer los efectos de la erosión lineal.

10. Explicar la erosión glaciar y sus efectos.

11. Deducir que los procesos que crean el re-
lieve desértico son, esencialmente, climáticos y
eólicos.

12. Dístinguir las distintas formas de actuación
de{ hombre sobre eV marco geográfico.

13. Interpretar los símbolos, curvas de nivel,
co4ores y escalas de los mapas.

Socio-afectivos.

1. Valorar la grandeza de los misterios de la
Tierra y su Mente Creadora.

2. Cooperar en la sociedad para la conserva-
ción de la Naturaleza.

3. Despertar el interés por la observación di-
recta de la Naturaleza.

ACTIVIDADES

1. Dibujar un planisferio, indicando en él las
masas continentales y los océanos.

2. Realizar en plastilina un pliegue y una falla,
explícando por escrito sus diferencias.

3. Realizar con material maleable, barro o arci-
Ila, las diferentes formas topográficas, agrupán-
dolas luego en conjuntos.

4. Explicar por escrito las formas y conjuntos
topográficos, apoyando la explicación en la cons-
titución del suelo.

5. Diferenciar, con un ejemplo, los agentes
internos y externos de transformación del suelo.

6. Hacer un cuadro sinóptico de los diferentes
tipos de costas.

7. Hacer un estudio de !as eras geológicas y
aplicar este estudio al conocimiento de las monta-
ñas jóvenes y viejas.

8. Realizar un dibujo de una montaña joven y
otra vieja y explicar su diferencia.

9. Dibujar, en corte esquemático, un volcán.

10. Distinguir y explicar las partes de un río.

11. Apreciar, mediante un dibujo, los puntos
importantes y los efectos de un seísmo.

12. Representar a escala el suelo de la clase.

13. Diferenciar, por escrito, los diferentes sis-
temas de proyección.

14. Dado un mapa mudo, apreciar en él los di-
ferentes elementos y colores que io constituyen.

MATE:EtIAI PnZFiA ACiIVIDAI7ES

Planisferio.

Plastilina.

Material maleable Ibarro o arcilla).

-- Material de dibujo.

-- Transparencias.

- Un mapa en relieve.

- Gráficos de seísmos.

- Murales con corte esquemático de volvanes
y glaciares.

FICHA DIRECI"fVA NtJ?VIERO 1

Repasando un poco el tema anterior, recuerda
que la litosfera tiene depresiones ocupadas por
las aguas, o hidrosfera, de la cual emergen las pla-
taformas continentales y las islas.

A las zonas de contacto de los continentes con
las aguas se les denominan costas, las cuales tie-
nen una serie de accidentes que constituyen la
configuración horizontal.

La corteza terrestre presenta una serie de des-
igualdades y altibajos que constituyen el perfil
vertical o relieve.

Estudia, punto por punto, el cuadro sinóptico
que te he presentado.

Escribe el significado de cada uno de sus aparta-
dos, ilustrándolos con un dibujo claro, o sea, que
tras decir qué es una península, por ejemplo, harás
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Península.
C abo.
Golfo.

Formas
del

suelo

Costas o configuración horizontal . . . . . . . . . . . .
Fiordo y ría.
Estrecho.
Isla litoral.

Montañas y cordilleras . . . . . . . .

Perfil vertical o relíeve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

un dibujo de un contorno continental donde se
destaque una península.

Se te aconseja que tengas muy a mano el dic-
cionario, ya que, con mucha frecuencia, te surgirán
palabras técnicas que deberás aprender. Así for-
marás un vocabulario escrito e ilustrado que te
servirá para fijar mejor los conceptos.

La corteza terrestre no está siempre igual, sino
que, por el contrario, se encuentra en continuo
cambio, aunque lento, producido por una serie
de fuerzas denominadas "agentes geológicos",
los cuales son estudiados por la Geodinámica.

En la destrucción del relieve se dan tres momen-

Agentes
de

transformación

Valles.
Mesetas.
Depresiones.

Origen.
Cima.
Ladera.
Pie.

tados. Luego, realizarás algunas actividades sobre
el mismo.

Haz un esquema de cada uno de los agentes,
indicando: clases, elementos, forma, efectos, lu-
gares que afecta, etc.

AI lado de cada esquema haz un dibujo ilustra-
tivo de la forma topográfica a que dio lugar dicho
agente, indicando con colores y explicaciones sus
partes características..

Según lo estudiado sobre los efectos de la ero-
sión, podrás ahora dístinguir perfectamente una
montaña joven de una montaña vieja.

Agentes externos ......................

Agentesinternos .......................

tos sucesivos: erosión, transporte y sedimentación.
Estudia dichos fenómenos.

Haz ahora un cuadro sinóptico o esquema in-
dicando en qué consiste cada uno de ellos y, de
manera muy especial, el de erosián y sus formas.

Te voy a proponer ahora un cuadro sinóptico
para que investigues sobre cada uno de sus apar-

Atmósfera.

Aguas .............

Seres vivos.

Epirogénicos . . . . . . .

Orogénicos........

Vulcanismo.

Seísmo.

Superficiales.
Profu ndas.

De levantamiento.
De hundimiento.

Pliegues.
^ Fallas.

Montañas.

Ahora te voy a proponer una ficha de autoeva-
luación.

Podrás comprobar por tí mismo lo que has
aprendido sobre el tema.

Si encuentras alguna "laguna", no será necesa-
rio repetirte que repases los puntos que no estén
suficientemente claros.
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Espero, por fin, que este trabajo que acabas de
realizar, investigando por tí mismo, te haya ense-
ñado un poco a estudíar.

Si lo has conseguido, enhorabuena.

AUTOEVALUACIC3N IVUMEFiU 1

1. ^Qué significan estas patabras?: sinclinal,
magma, epicentro, aluvión.

2. ^Quién tíene la cima más redondeada, las
montañas jóvenes o las viejas?

3. Di si es cierto que los ríos producen los tres-
fenómenos de destrucción del relieve. Explícalo.

4. Haz un cuadro sinóptico sobre el vulca-
nismo.

5. Justífíca el origen de un volcán.

6. Explica, ayudado de un dibujo, el fenómeno
de la Isostasia.

7. Di cuál es el motivo de la formación de una
taila.

8. Haz un esquema con las diferencias exis-
tentes entre una Ilanura y una meseta.

9. ^Qué es un horst o pilar?

10. ^Qué tipo de plegamiento te recuerdan
las olas del mar?

11. ^Qué diferencia encuentras entre cráter y
chimenea en un volcán?

12. ^En qué lugares se dan las dunas?

13. ^Cuáles son las partes de un glaciar?

14. ^Qué crees que puede ser diastrofismo?

15. Di si es cierta la frase siguiente: "Los fior-
dos son formas topográficas producidas por movi-
mientos epirogénicos."'

16. Haz un cuadro sinóptico sobre un río.

17. Todas las rocas no tienen igual dureza y,
por tanto, el diatrofismo, al actuar sobre ellas,
produce dos tipos de acciones. Da lugar a los

y a las

18. Haz un mapa de la Península Ibérica re-
presentando el mayor número de accidentes de
configuración horizontal, con sus nombres.

í^i^. Ĉ ^^{i LŜ i^i?:.^..^^Ul^i ^^^..^I^ÍC.f`^^.) lT

EI hombre, para estudiar la Tierra o alguna de
sus partes, precisa representarla en dimensiones
reducidas. Dichas representaciones se hacen de
dos formas: mediante esferas y sobre superfícies
planas.

Haz un globo terrestre aplicando los conocimien-
tos de los temas anteriores. Puedes valerte de una
pelota, donde dibujarás todos los accidentes que
puedas y sepas. Pregunta a tu profesor de Pretec-
nología si puedes realizar este trabajo durante el
tiempo de su clase.

La representación de la superficie terrestre sobre
una superficie plana se hace para dibujar con más
detalles los accidentes y hechos geográficos de
una determinada zona del globo, prescindiendo
de su esfericidad. De dos formas se hace esta re-
presentación: mediante planos o croquis y me-
diante mapas.

Escribe qué es cada una de ellas e ilustra la res-
puesta. Estudia las distintas clases de mapas y
descríbelas esquemáticamente, indicando qué
hecho o aspecto geográfico representa. Haz un
mapa de la Península Ibérica como ejemplo de lo
que has descrito.

Para la representación de la Tierra en mapas,
se usan tres sistemas, Ilamados "de proyección".
Averigua cuátes son y cuál es el resultado de cada
uno de ellos.

Los mapas jamás pueden representar fielmente
la superficie de la Tierra. Explícanos por qué.

Los planos y mapas no se hacen con unas medi-
das y proporciones caprichosas, sino que guardan
relación con las distancias reales del terreno; a
esta relación se le Ilama escala.

Haz un cuadro sínóptico sobre la escala y las dos
clases que hay, explicando cómo se interpreta
cada una de ellas.

Fíjate en este cuadro sinóptico:

Curvas de nivel.
Representación del relieve . . . . Cota.

Colores.
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Estudia cada una de sus partes y haz, después,
un esquema explicando cada una de ellas y po-
niendo un ejemplo gráfico.

Procura enterarte de las diferencias, que hay
entre curvas de nivel y perfiles topográficos.

Para interpretar un mapa es necesario que co-
nozcas los signos convencionales y la orientación.
Investiga sobre esto y después realiza estos tra-
bajos:

- Un cuadro sinóptico con el mayor número de
de datos o signos convencionales. Pon mu-
cha atención a los colores que usas.

- Orientación sobre el terreno.
- Orientación en los mapas.
- Localización de un lugar en el mapa. Recuer-

da las coordenadas geográficas.

2. Si sacases una fotografía desde un avión
a cualquier lugar, ^qué típo de representación
tendrías?

3. Cómo se denomina un mapa donde se re-
presentan provincias, límites y fronteras, etc.?

4. Dibuja el resultado de una proyección ci-
líndrica.

5. ^Qué quiere decir escala 1: 10.000?

6. Si una distancia en el terreno es de 8.400
metros, icuántos centímetros correspondería en
un mapa a escala 1: 100.000?

7. Haz un cuadro sinóptico de los sistemas de
proyección en los mapas.

8. ^Qué te indica ver en un mapa topográfico
curvas de nivel muy juntas?

Con esto has terminado el trabajo. Ahora, como
siempre, te voy a proponer una prueba de autoeva-
luación, que espero, si has estudiado bien y con
atención, que puedas superar convenientemente.

Si no fuera así, no te desanimes. Procura repasar
un poco los puntos que no tengas claros y si, aún
así, no lograras aclararlos suficientemente, pre-
gunta a tu profesor. EI te dará las explicaciones
que necesites. Animo y... adelante.

AUTOEVALUACION NUMERO 2

1. ^Qué significan estas palabras?: cartografía,
septentrional, topografía, esfericidad, conven-
cional.

9. Si tienes que subir a una montaña y te pre-
sentan un mapa de la misma, ^qué camino esco-
gerías basándote en las curvas de nivel?

10. Vamos a recordar la ficha directiva ante-
rior. ^CÓmo distinguirías una montaña vieja y una
joven basándote en las curvas de nivel?

1 1. ^Qué indica el número que se pone sobre
una curva de nivel?

12. ^Para qué sirven las coordenadas geográ-
ficas?

13. ^ Con qué signos topográficos se represen-
tan los siguientes accidentes?

- Un puente.
- Un santuario.
- Un aeropuerto.
- Una carretera radial.

14. ^Qué color predominante se usa para las
montañas?

15. ^Qué color se usa para las aguas?

16. ^En qué lugar del mapa se encuentra el
límite meridional?

17. ^Y el limite occidental?

18. ^Qué aparato es el especffico de la orien-
tación ?

19. "Las cartas geográficas de la actualidad no
serán ya válidas cuando pase un largo período de
tiempo." Da alguna justificación a esta afirmación.
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Un ejemplo de "'Áctión

Rese^a,^cl^"": l ^ ^^ ^^ie oa o
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EL HORARIO DE LA SEGUNDA ETAPA
CUMO EJEMPLO DE ACTION RESEARCH

Por
Francisco Rivas Martínez

La confección de horario escolar se presenta
como una de las primeras exigencias funcionales
que todo Centro ha de resolver frente a cada nuevo
curso escolar que comienza. A ella, los departa-
mentos y directores escolares dedican sus esfuer-
ros y conocimientos técnico-pedagógicos, y una
vez que se ha conseguido encajar el mosaíco de
horas, sesiones, profesores y grupos de alumnos,
es normal esperar rectificaciones o reajustes que
se van solucíonando en los primeros días del curso.

También es cierto que el horario escolar es una
plasmación del espíritu de acción o de la línea
educativa del Centro, tanto en relación a los cono-
cimientos psicopedagógicos aplicados que presi-
den el horario, coma las orientaciones administra-
tivo-legales y, fundamentalmente, la realidad con-
creta de !os recursos de la entidad escolar.

A nadie se escapa /a importancia del horario es-
colar como cauce adecuado que debe ser, para
que la actividad docente-discente discurra de la
forma más idónea en la consecución de los objeti-
vos programados para el curso. Si esto es así la
elaboración del horario tendrá poco de rutina y
mucho de reflexión, de aplicación de conocimien-
tos y de revisión de lo realizado. Y es dentro de
esta perspectiva en la que /a Action Research pue-
de ser puesta en marcha, entendida como una mo-
da/ídad de invesiigación aplicada.

M. Rivas entiende por Action Research la inda-
gación permanente y el descubrimiento a través
de la práctica reflexiva, de los modos para resol-
ver mejor los problemas educativos que se van

presentando y cuyo objeto es "mejorar la acción
a través de la acción misma, sin romperla ni salirse
de ésta y abarcando a toda ella". La expresión
Action Research no tiene una traducción adecuada
al castellano, principalmente por ser una actuación
procedente de disciplinas de !á organización eco-
nómica y de la logística, y cuyo espíritu está reto-
mado de la llamada lnvestigación Operativa; el
profesor Compay analiza esta técnica y enire sus
muchas acepciones propone que puede entender-
se como "7a aplicación del método científico, me-
diante equípo de interprofesionales, a los proble-
mas relativos al gobierno de sistemas organizados
para proporcionar soluciones, que sirvan lo mejor
posible a la organización considerada como un
todo""; con estas connotaciones suele ser referida
a la práxis educativa.

La Action Research no es una investigación
para el descubrimiento de verdades generalizables,
sino una actuación para la resolución de aspectos
concretos en la educación; por ello, /a Action Re-
search es la modalidad más realísta al alcance de
un docente, para no sentirse constreñido ante la
impotencia de la investigación pura y desterrar,
como contrapartida, por estéril, la rutina en su ac-
tuación profesional.

El trabajo que a continuación detallamos, puede
ser un exponente de Action Research en la resolu-
ción de los problemas que lleva consigo elaborar
un horario escolar en las Areas Fundamentales y
de Experiencias en un Centro completo de E. G. B.,
por las iguientes razones:
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Ser una cuestión de importancia en el funciona-
miento global del Centro.

Ser tema que involucra a una gran cantidad de
elementos, personales (profesores-alumnosJ
y mareriales (espaciosl.

No ser viable la experimentación de soluciones
alternativas por las exigencias de control de
las numerosas variables que inciden en el ho-
rario.

Exístir alternativas y opciones, ninguna de las
cua/es puede imponerse a priori como la más
ventajosa ante nuestras necesidades.

Necesidad de iniciar la acción del horario esco-
lar con las máximas garantías de que pueda ser
la mejor opción, a fin de no perjudicar ni entor-
pecer la marcha normal del curso.

El PROBLEMA:
"Profesores especialistas
versus profesor único"

El epígrafe sintetiza el núcleo fundamental del
problema que ha de ser resuelio a través de/ hora-
rio escolar para la segunda etapa de E. G. B., pro-
blema que consideramos común a todo Centro
completo de E. G. B.

La cuestión tiene los siguientes matices:

AJ Profesores especialistas:

l1 Los contenidos de la segunda etapa exigen
un grado de dominio que hace imprescindible el
disponer de profesores especializados, al menos
en las Areas Fundamentales y de Experiencias.
No debe aparecer aquí esto, sino desprendiéndose
de las horas que deben impartir los profesores y de
los grupos que existan en el Centro.

ll) El profesor especialista queda así sin "cur-
so" o"aula" en el sentido tradicional de este tipo
de agrupamiento. De hecho, estos profesores im-
parten su actuación a un elevado número de alum-
nos con un contacto personal y de dirección del
aprendizaje limitado a las sesiones didácticas que
les corresponden. Los alumnos ven "desfilar" por
su aula (o los profesores a los alumnos por los
laboratorios-departamentosl a una serie de profe-
sores que dominan la materia, pero con unas muy
limitadas posíbilidades de comunícación y contac-
tos educativos. La reserva o el desconocimiento
puede ser muiuo.

lll) El profesor especialista tiene necesidad de
una actualización y preparación a fondo de la ma-
teria que imparte, tanto por la dificultad como por
la novedad de algunos temas. Es coriiente entie
este tipo de profesores la petición de horas para e/
estudio y la preparación de clases dentro de la jor-
nada escolar.

B) Profesor único.

l J El profesor único, o profesor de curso-au/a,
atiende a todos los alumnos de su grupo, convive
y se relaciona con el/os toda la jornada escolar no
es necesario insistir en las posibilidades de cono-
cimiento y comunicacíón constante que el au/a
órinda en este tipo de relación educativa.

ll"1 En segunda etapa es realmente difícil que
un solo profesor pueda dominar con soltura todas
las'areas de contenídos de los programas. Tanto
por los intereses, formación previa, etc., es cada
vez menos frecuente (si alguna vez lo hubo) el pro-
fesor enciclopedista. Lo usual será tener un pro-
fesor órillante en unos temas y de menos calidad
en otros.

lll J Aqui la exigencia de tiempo para la prepa-
ración del profesor ha de aiender a todas las ma-
terias, alcanza cotas prohibitivas para el Centro y
para el profesor. El no poder disponer de ese tiem-
po ha de ser fuente de ansiedades frente a la c/ase,
de frustraciones personales y de reivindicaciones
ante dirección.

Lo expuesto hasta el momento no agota, ni mu-
cho menos la casuistica de! profesor especialista
frente al profesor único. Sin embargo, queremos
insistir en la cuestión común a ambos: la educación
de la mayor calidad posible de los alumnos de
doce a quince años_ Las exigencias de su forma-
ción completa vienen orientadas por las caracte-
rísticas que esta etapa evolutiva tiene en estos
alumnos; período de transición, en el que es preci-
so guiar y desarrollar la responsabilidad an[e su
propio aprendizaje, fomentar y perfeccionar sus
técnicas de trabajo, favorecer su socialización e
independencia progresiva... Ante estas demandas,
el docente y el Centro deben movi/izar todos sus
recursos y atender a una eduĉación de la mayor
calidad posible. Respuesta adecuada a la demanda
educativa será aque/la que conlemple e! problema
en toda la dimensión, tanto desde ei plano del per-
feccionamiento y calidad de los contenidos impar-
tidos como de la ayuda necesaria a su formación
personal, a la relación educativa alumno-profesor.
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LA SITUACION REAI

El Centro Piloto Experimenta! '"Santo Cáliz';
del l. C. E., Uníversidad Politécnica de Valencia,
a/a hora de encarar el horario de segunda etapa,
Areas Fundamentales y de Experiencias, dispone
de /os siguientes recursos:

Recursos humanos.

Alumnos:

Número de alumnos de 8.° nivel: 96. Distri-
buidos en grupos A, B y C.

Número de alumnos de 7.° nivel: 122, Distri-
buidos en grupos A, B, C y D.

Número de alumnos de 6.° nive% 131. Distri-
buidos en grupos A, B, C y D.

Profesores:
Tres profesores especialistas Area de Lenguaje.

Tres profesores especialistas Area de Maiemá-
ticas.

Dos profesores expecialístas Area de Ciencias
Sociales.

NOVEDAD

l.anci€mcrc^

Ausíeal

de la

Colombina

EL CANCIONERO
MUSICAL DE LA
COLOMBINA (siglo XV)

Precio 400 ptas.

^ Servicio de Publicaciones
lIICCC^^^lll del Ministerio de Educacibn y Ciencia

Tres profesores especialistas Area de Ciencias
de la Naturaleza.

E/ nivel del profesorado especialista es el equi-
valente a licenciatura (maestros de E. G. B. con
carreras terminadas, a punto de finalizar o cursillos
de especialización/. Con ese mismo nivel se cuenta
en el Centro con una profesora de ing/és y otra de
Francés, con aula y grupo asignado, en primera
etapa, y un profesor "cedido'" por l. C. E. para
Ciencias Sociales de 8.° nivel (siete horas sema-
nales).

Recursos materiales.

Once aulas convencionales (capacidad, 40
alumnosl.

Dos aulas aptas para Gran Grupo (A = 1 f 0;
B = 80 alumnosl.

HORÁRIO DE LAS AREAS
FUNDAMENTALES Y DE EXPERIENCIAS
Y MODALIDAD DEL TRABAJO ESCOLAR

En relación a/ problema fundamental (profesor
especialista-profesor único, atención al alumno y
modalidad de/ trabajo escolarJ y a las posibilidades
reales del Centro (espacios, aulasJ las variables
que intervienen en la confección del horario para
la segunda etapa en este Centro son las siguientes:

a) El número de profesores, especialistas o no,
es igual al número de aulas o clases (grupos de
unos 35 alumnos).

b) Las clases no permiten la uiilización flexible
del espacio, contándose únicamente con dos aulas
de gran capacidad.

c) Es preciso reniabilizar al máximo los profe-
sores especialisias, atendiendo un gran número
de alumnos y pudiendo disponer de tiempo para su
preparación en la jornada escolar.

d) Los alumnos, por grupos, han de tener un
profesor tutor (profesor únicoJ con posibilidades
reales de permanencia pro%ngada y contacto en
el grupo.

e) Las Areas Artistica, Tecnológica, Educación
Física y Religión deben tener su tiempo y dedica-
ción, impariidas por otros profesores, y han de
jugar un pape! de cobertura del horario de las
demás áreas.
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f) Se ha de procurar una distribución propor-
cional del tiempo de cada área, lo más ajustado
posible a las Orientaciones Pedagógicas para la
segunda etapa.

g) Los idiomas siguen idéntico criterio que el
apartado e1.

h) La programación de los contenidos y activi-
dades docente-díscente ha sido realizada por el
equipo de profesores trabajando coordinadamente
los departamentos y, en líneas generales, tienden a
favorecer el trabajo individual, una vez que en se-
siones colectivas se establecen las indicaciones
para desarrollar y realizar los núcleos programa-
dos. Al término de cada núcleo desarrollado es
conveniente la puesta en común o de cierre del
misma, para proceder a su contro%

Durante el curso anterior, /a segunda etapa (con
menos grupos de alumnos: faltaba la implantación
de 8.° y más profesoresJ había funcionado a base
de aulas laboratorio-departamentos, atendido por
especialistas, por los cuales el alumno iba comple-
tando el programa en las distintas áreas. La acción
seguida puso en evidencia /o positivo de que los
profesores especialistas se encargasen de sus ma-
terias, de que los alumnos tuviesen inieiativas
sobre cómo trabajar de forma individual; que los
alumnos ,se mezclasen, no importa a qué grupo
pertenezr.an dentro de cada nive% y como aspectos
menos positivos, como el que la tutoría se hizo
prácticamente imposible y el que se perdiese, en
gran manera, la posibilidad de seguir al alumno
en su aprendizaje global.

Tratando de recoger lo positivo y obviar las defi-
ciencias, se establece corno necesario integrar en
el horario de esta segunda etapa /os siguientes
aspectos:

l1 Cada profesor tiene asignada una clase o
yrupo de alumnos con quienes permanece la ma-
yor parte del tiempo y de quien es tutor.

ll1 Cada profesor, como especialista de su área,
dirige el aprendizaje de tados los alumnos de un
mismo nivel (caso del 8.° nivell o al menos de /a
mitad de los alumnos (caso de 6.° y 7.° nive% don-
de hay cuatro gruposJ. Con /o que se le consigue
la máxima rentabilidad del profesor y máxima ca-
lidad de su actuación al encargarse de más de un
nivel en la materia en la que son especialistas
o, al menos, de más de un grupo del mismo nive%

llll La actividad docente-discente se establece
con las siguientes modalidades:

Exposición teórica, impartida por e/ especialista
al Gran Grupo a todos los alumnos del nivel
(8.°, A-B-C; 7.°, A-B, C-D; 6.°, A-B, C-Dl. En
esta sesión el especialisia presenta e/ núcleo
o tema programado como elemento de apren-
dizaje, explica los aspectos teóricos centra/es
y orienta e/ desarrol% posterior del mismo con
instrucciones concretas sobre bibliografía,
esquemas-guión, fichas, ejercicios, etc. lgual-
mente, en sesión de Gran Grupo, fos alumnos
vuelven a reunirse con el especialista para pro-
ceder al cierre de/ trabajo; se atienden pregun-
tas de comprobación, se comentan trabajos,
etcétera. Puede introducirse a término el con-
tro/ de núcleo.

Trabajo individualizado y en grupo pequei►o
en el aula del alumno, asistido alternativamen-
te por:

- Tutor: Asiste y ordena e/ trabajo de los alum-
nos en su clase, en función de las directrices
señaladas por su compañero especialista.

- Especialista: Resue/ve las dudas o dificu/ta-
des dependientes, comprueba el trabajo
realizado, etc.

lVl La rotación de profesores especialistas
entre clase y atención al Gran Grupo, permite
dísponer de "tiempo libre de alumnos" para dedi-
carlo a la preparación y formación de su especia-
lidad.

Vl Por no disponer de más profesores, es pre-
ciso recurrir a profesores "flotantes'" para subrir las
clases de idiomas; estos profesores tienen clases
asignadas en niveles de primera etapa y cuando su
grupo de alumnos es atendido por otros profeso-
res, el/os imparten inglés o Francés en la segunda
etapa, siendo conscientes de la sobrecarga que
estos profesores aceptaron.

Presentamos la distribución del horario de se-
gunda etapa, referido a las áreas Fundamentales y
de Experiencia. Hernos representado /as sesiones
(cinco por jornadal sin indicar los recreos ni des-
cansos (obsérvese cómo la sesión tercera es la de
mayor duraciónl. Unicamente representamos e/
horario de las sesiones impartidas por los distinios
especia/istas; el resto de actividades y las clases
de tutoría figuran en blanco para facilitar la inter-
pretación general del horario. lgualmente cada
área y nivel corresponde a un profesor especialista,
que es el tutor del grupo respectivo.
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. En vias de una perfecta comprensión de la me-
cánica funcional de/ horario en las áreas Funda-
mentales y de Experiencias, pasamos a comentar
con detenimiento el horario de 8.° y de 7.° nivel.

OCTAVO N(VEI.

Grupos de alumnos (aulas): A, B y C.

Profesores especialistas en Lenguaje (1), Mate-
mátícas (2J y Ciencias Naiurales (3). Ciencias So-
ciales (4), profesor exterior (l. C. E.).

El profesor (1) es, a su vez, tutor del Grupo A;
el profesor (2), lo es del Grupo B, y el profesor (3),
es del grupo C.

Analicemos un día cualquiera; por ejemplo,
lunes (véase horario general):

- La primera sesión es impartida por el profe-
sor (1 J, especialista en Lenguaje (LJ, al Gran Grupo
(todo el nive% simbolizado por el rayado). La acti-
vidad docente-discente es la que se señaló en el
apartado anterior, epigrafe lll. En esa sesión, los
profesores (2) y(31 están libres de clase y pueden
emp/ear su tiempo en la preparación de clases o
estudío.

- La segunda sesión, los alumnos vuelven a sus
respectivas aulas, donde les espera el profesor
tutor (1), (2J ó(31. El grupo B recibe clase de es- '
pecialista en Matemáticas -que en este curso es
el propio tutor (2J- y realizarán las tareas específi-
cadas en el apartado anterior, epígrafe lll, especia-
lista, mientras que los grupos A y C permanecen
con sus profesores tutores (1/ y(31, respectiva-
mente, en actividades especificadas en el aparta-
do ///, tutor.

- Tercera sesión, la proporción de alumnos que
siguen inglés (l) es aproximadamente el doble de
los que siguen Francés (FJ, por ello, el grupo l ocu-
pa el aula de gran grupo B, mieniras que los alum-
nos de Francés tienen la clase en una del propio
nive/ que está disponible. Los profesores de l y F
son profesores 'flotantes'; que tienen su aula en
primera etapa y en esta sesión están atendidos
por sus compañeros, exactamente en Educación
Física.

Los profesores (11, (2) y(3) del octavo nive%
tienen la sesión libre de alumnos y pueden dedi-
carla a la preparación de clases en el Centro.

Las sesiones de tarde 4.a y 5.B esián desiinadas
a otras áreas, dirigidas por los propios tutores o

por /os profesores de Educación Física, Música u
otras actividades curriculares (compruebe el lector
el funcionamiento de cualquier dia lectivo para una
perfecta comprensión del horario general).

Analicemos a continuación la actuación del
profesor (2), como especialista en Matemáticas,
durante la semana:

El martes, primera sesión. En el local A imparte
a todo el nivel clase de Gran Grupo y más tarde
vuelve a su clase B, como tutor.

Miércoles, actya en su propio grupo B, en se-
sión de "especialista"; lá segunda sesión la tiene
con el grupo A; luego vuelve a su clase como iutor,
salvo en /a sesión quínta, que queda libre de alum-
nos (mientras éstos éstán en Ciencias Sociales,
que imparte al Gran Grupo el profesor (3).

Jueves, en la primera sesión imparte clase de
especialista en el grupo C, mientras sus alumnos
reciben al profesor (3), quien actúa como especia-
lista en Ciencias Naturales. Dispone de tiempo !i-
bre de alumnos, las sesiones tercera (inglés, Fran-
cés) y cuaria (Ciencias Socíales).

Viernes, actúa como especialista en el grupo A,
mientras los 'álumnos reciben al profesor (1 J en
Lenguaje. Dispone de tiempo libre de alumnos la
sesión tercera y vuelve a actúar como especialis-
ta en el grupo C, mientras sus alumnos son atendi-
das por el profesor (4J, Ciencias Sociales, sesión
cuarta.

Lunes, actúa en su propio grupo B como espe-
cialista, en la segunda sesión, teniendo tiempo
libre de alumnos las sesiones primera (Lenguaje) y
tercera (ldiomaJ. Como puede verse en las áreas
fundamentales, los alumnos reciben del especialis-
ta: una clase de Gran Grupo (explicaciones e indi-
caciones generales) y dos clases de especialista
(para clasificar, dirigir, etc., el trabajo de cada gru-
po). Con el tutor cubren el resto del horario y las
materias resiantes en la propia aula.

El horario así confeccionado es el resultado de
las consultas, aclaraciones y exposición de los ob-
jetivos que se querian conseguir en colaboración
del profesorado mediante esta forma de trabajo.
Los Departamentos completaron el horario eri fun-
ción de sus áreas y tomando como referencia las
indicaciones del Ministerio especificadas en las
nuevas Orieniaciones Pedagógicas para la segun-
da etapa y que, a título ilustrativo, adjuntamos a
continuación.
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EVALUAC'tC)P^! L3F ! A i\C(:iC}Ihl

SECl1ipA CC)N Ei_ MORARP()

Una de las exigencias de la Action Research
es la de evaluar la acción emprendida durante un
lapso significativo de tiempo. Se fija el mismo en
el trimestre de funcionamiento septiembre-diciem-
bre. Como indicadores de la acción se tomaron los
resu/tados de !as evaluaciones de los alumnos y
se confeccionaron dos cuestionarios, uno diri-
gido a los profesores (A) y otro dirigido a los alum-
nos (B1 de la segunda etapa, con respuestas cerra-
das y abiertas contestadas anónimamente y
tendentes a aprecíar el funcionamiento del hora-
rio en todas sus dimensiones. Reseñamos como
ímporfante, el que se mantuvo oculta la intención
de evaluar /a acción.

Resultados de evaluaciones segunda etapa.

Aquí debemos conformarnos con la apreciación
que los profesores y tutores hacen de lvs disiintos
grupos en función de los resultados de sus alum-
nos en las distintas meterías; al no disponer de e/e-
mentos de contraste es un indicador débil, siendo
la opinión general que el rendimiento ha mejorado
y que, desde luego, la marcha de los cursos no ha
sido peor que bajo otras modalidades de trabajo y
horario seguidas con anterioridad.

Evaluación del horario mediante
cuestíonarios a profesores (A ► :

Número de profesores encuestados: once (total
de segunda etapa).

Item 1.-Indique en qué grado se ha conseguido
el objetivo de especialización del profesorado

por materia y nível

Núm.
re s- %

puestas

Plenarnente ....................... 3 27,27
Bastante ........................... 7 63,64
Suficiente .......................... 1 9,09
Insuficiente Ipoco) .................
Nada ..............................

U
0

TOTAL..........I 11 100,00

Item 2.-La supervísíón del trabajo en clase
sobre las materias de !as que el tutor no es es-
pecialista, fqué ventajas e ínconvenientes ha

representado para usted? (ltem abiertol

V E N T A J A S

Núm.
res-

puestas
%

Comprobar la dedicación del alumno
en las distintas áreas . . . . . . . . . . . . . .

Mayor atención y contacto con el
alumno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mejor control del proceso de aprendi-
zaje global del alumno . . . . . . . . . . . . .

Mayor conocimiento personal de los
tutorandos .......................

1

4

s

1

TOTAL..........I 12

INCONVENIENTES

Núm.
res-

puestas

8,33

33,33

50,01

9,33

100,00

No dominar la materia con suficiente
profundidad ...................... 5 41,66

Alterar el enfoque del tema . . . . . . . . . . 7 59,33

TOTAL . . 12 100,00

Item 3.-La clase de Gran Grupo presenta res-
pecto al aprendizaje, marcha de los temas,
control, etc., las siguientes ventajas e incon-

venientes (ltem abierto)

V E N T A J A S

Uniformidad en el trabajo con los gru
pos .............................

Se suscitan cuestiones que benefician
a todo el nivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enfoque global y control uniforrne del
rendimiento del nivel . . . . . . . . . . . . . .

Evita la repeti ĉ ión de clases; menos
monotonía profesor . . . . . . . . . . . . . . .

Acostumbra al alumno a tener que or-
ganizar su aprendizaje, tomar apun-
tes, notas, etr .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aumenta la relación entre todos los
alumnos del nivel . . . . . . . . . . . . . . . . .

Permite la preparación de clases en la
jornada escolar ...................

I Núm.
res-

I puestas

1

2

4

7

4

1

2

TOTAL .. ........I 21

%

4,76

9,52

1 1,05

33,33

19,05

4,76

9,52

100,00
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t N C O N V E N I E N T E S

Faita el cont^ol, por parte del profesor,
de la eficacia del mensaje didáctico .

Carácter tetirico de la clase . . . . . . . . . .
Heteroyeneidad de los alumnos . . . . . .
Diticultad de Ilevar y centrar a un gru-

po numeroso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Núm.
res-

puestas

3
2
4

2 5,00
2 5,00
5 0, 00

3

TOTAL .... .....I 12

25,00

100,00

Sobre el número total de respuestas del ítem,
las ventajas representan el 63,63 por 100 frente
al 36,36, con significación al nivel del O,O 1.

Item 4.-La distribución horaria estimada en
porcentajes sobre las demás materias respecto

a la suya ta considera :

Núm.
res-

puestas

<y

Muy adecuada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 6 3,00
Adecuada .........................

^
63,(i3

Interm edia ........................
Insuficiente . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .

O
4 3fi,36

TOTAL . . - . . . . . . . F 1 1 100,00

Es importante señalar que contestan "insufi-
ciente'" los profesores de las siguientes áreas y
niveles: inglés y Francés; Ciencias Sociales, 7.°,
y Ciencias Naturales, 8.° nive%

Item 5.-Indique en qué grado ha conseguido
el que el profesorado disponga de tiempo "'libre
de alumnos" para su preparación dentro de la

jornada escolar:

Núrn.
res

puestas

Plenarnentc

Bastante .... . ... ...............

Suficiente. . . . - . . . . . . .

Insuficientr^ (POr:u) . . . . . . . . .. . . . . . .
Nada ............. . ... . . ......

rorAL ...

27,27
45,45
?7,?7

100,00

Núm.

res- %
puestas

Mucha ..... . . .. 0
Rastante ................ ....... . 10 90,90
No hay diferencias respecto a otros

cursos .............. ....... ... 1 9,10
Por.a ........ ..... .... ..... ... 0
Retroceso ........ ............... 0

TOTAL..... ....I 11 l 00,U0

Item 7.-Indique qué aspectos considera venta-
josos y cuáles juaga como inconvenientes en
esta modalidad de trabajo que origina el hora-

rio respecto a alumnos y profesores
(Item abierto)

V E N T A J A S

Posibilita la labor de una tutoría real. ..
Posibilita la ayucia al alumno con diti-

r:ultad en el aprendizaje. .. . . . .. - . .

Aprovr^chamiento total del tiernpo

alunrno y profe^sor . . . . . . . . .. . . . . .

Facilita una actuación acorde r.on los
íntereses y :rptitudes cfel profr^^so
rado ......... ...... ......

Más urcten en el Centro, pHSillos, aulas

Núm.
res-

i puestas
^

3

2

7

1 5,00

1 O, 00

35,00

6
2

TOTAL ..........I 20

I N C O N V E N I E N T E S

Falta de preparación del profesor tu
tor para responder algunas pregun-

tas de sus alurnnos en las áreas en

que no es especialista . . . . . . . . . .. .

Frena el ritmo de los alumnos más
aventajados ... .

TOTAI_

Núm.
res-

puestas

1

1

2

3 0, 00
10, 00

100, 00

50,00

5 0,00

100,00

Las ventajas en /unción del tofa/ de respuestas
a/ ítems, alcanzan el 90,91 frente a/ 9,09 por 100,
con un nive/ de significación de/0,01.

Evaluación del horario mediante
cuestionario dirigido a los alurnnos (B).

A/umnos que cumplimentan el cuestionario:

Oc'tavo nivcl N 89
S^ pUn^io nivel . N 1 1 1

Sexto nivel N 122. . . .Item 6.-Indique en qué medida ha notado me-
TOTAL 322 (Reprosenta el 92 26 por 100- --.

jora en la marcha global de sus alumnos en lo
que a aprendizaje se refiere:

,

de los alumnos rnatriculados

en seyuncia etapt.t.l
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Resultados de los items del cuestionario B, desglosados por "Nivel" y"Global", con especificación del
número de frecuencias, porcentajes y significación de diferencias (xx = 0,01; x= 0,5, y ns = no significativo)
entre las opciones de los items.

Item 1.-Clase de Gran Grupo.

c
Nivel 8° Nivel 7° Nivel 6.° GLOBAL

0
ŭ si no si no si no si no
p d- s -- sd sd sd

nr % nr % nr °i nr % nr % nr °i nr °i nr %

a) 46 52 32 36 xx 65 59 43 49 xx 68 67 52 43 x 179 56 127 39 xx

b) 88 99 1 1 xx 105 95 5 4 xx 103 84 18 15 xx 296 92 24 7 xx

c) 38 43 48 54 x 46 41 65 59 x 53 45 68 56 x 137 43 181 56 xx

d) 41 46 43 48 ns 40 36 70 63 xx 68 56 53 43 ns 149 46 166 43 ns

`_ 213 124 256 183 292 191 761 498

Los alumnos de segunda etapa se inclinan a considerar que con la clase de Gran Grupo "aprenden a to-
mar apuntes", "les gusta trabajar conjuntamente con todos sus compañeros" y"creen insuficientes las cla-
ses teóricas (gran grupo) para poder trabajar después con independencia".

Item 2.-En el aula.

c
Nivel 8.° Nivel 7.° Nivel 6.° GLOBAL

0
á si no si no si no si no
O -. . - ----- sd - _- ---- _ sd _ __ - --- -- sd --- sd

nr % nr % nr % nr °/ nr % nr % nr % nr /o

a) 60 67 14 16 xx 78 70 29 26 xx 82 67 38 31 xx 220 68 81 25 xx

b) 55 62 30 34 xx 75 68 36 32 xx 74 61 47 39 xx 204 63 86 27 xx

c) 46 52 38 43 x 64 58 46 41 xx 63 52 57 47 ns 173 54 141 44 x

2 161 82 217 111 219 142 597 308

Respecto al trabajo en el aula propia, destaca el "haber aprendido a trabajar con independencia" que "el
profesor-tutor resuelve normalmente las dudas que surgen en los temas" y con menor intensidad el "tener
que distribuirse personalmente las tareas de la jornada escolar".

Item 3.-Horas de estudio.

c
Nivel 8° Nivel 7.° Nivel 6,° GLOBAL

^

n̂ si no si no si no si no
O - - _ _ _ - _ _- - sd - __ ___ sd _ _. _ __ _ _. sd _ _- _ _-_ sd

nr % nr % nr % nr % nr % nr % nr % nr %

a) 48 54 31 35 xx 69 62 39 35 xx 95 78 21 17 xx 212 66 91 28 xx

b) 8 9 76 86 xx 13 12 98 88 xx 37 30 82 66 xx 58 18 255 79 xx

c) 84 94 4 4 xx 105 95 6 5 xx 97 80 23 19 xx 286 89 33 10 xx

_ 140 111 187 143 229 126 556 379
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Como elemento muy positivo ha resultado el "haber conseguido mejorar las técnicas de estudio", ma-
nifestado por la mayor parte de los alumnos.Se evidencia la "falta de tiempo para el estudio en el centro", y
el "tener que recurrir a horas de estudio personal en casa", cuestiones que estaban en los objetivos o"filo-
sofía" educativa del Centro.

Item 4.-La situación de tener varios profesores y un tutor me parece.

Nive
------ -

nr ^

l 8°
--_ -- ---

^

Nive
_ _. .

nr

l 7"
_--

°

Nive
- ----

nr

l 6°
--

°

GLO
_-

nr

BAL
- __ -_

°i
Orden

Muy buena para mí formacíón.... .. 66 74,16 71 63,96 79 64,75 216 67,00 1.°

Regular ( me presenta algún incon-

veniente) ....................... 16 17,98 25 22,52 34 27,89 75 22,29 2°

Mala(meconfunde) .............. 6 6,74 9 8,11 8 6,^56 23 7,14 3.°

No contesta .... .. .... ....... ..... 1 1,12 6 5,40 1 0,82 8 2,48 4.°

Número Respuestas ^ . . . . . .. . . . . . 89 111 122 322

EI montaje sobre profesores especialistas y tutor asignado para aulas les parece "muy bueno para su for-
mación", siendo apenas criticado por un porcentaje de alumnos exiguo

Item 5.-En qué materias creo que necesitaría más clases de Especialista?
(Los % están calculados sobre el número de sujetos de cada nivel que completan el cuestionario).

RESPUESTAS
Nive1 8°

_ _. __

N %

Nivel 7"
_

N °%

Nivel 6°
___ _ ._ _

N %

GLOBAL
__ _-_._ _ ___

N io

Orden

Matemáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 54 44 40 65 53 157 49 2.°

Ciencias Naturales 63 71 57 51 26 21 146 45 3.°

Ciencias Socíales 43 48 68 61 47 39 178 55 1.°

Lenguaje ........................ 17 19 42 38 48 39 107 33 4."

Idioma: Francés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 10 8 7 1 0,82 18 ; 3 6 °

Inglés ............................ 7 8 21 19 29 24 57 ' 18 5."

La necesidad de más ate^ción por parte del profesor especialista se acusa de forma distinta en cada ni-
vel, respecto a las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Mátemáticas, áreas en las que los progra-
mas son más ambiciosos y exigentes. En cuarto lugar, coinciden todos en señalar el Lenguaje, y relegan a úl-
timos lugares la necesidad de ampliar la atención a idiomas, cuestión esta para meditar, dado que es el as-
pecto que más se resiente en la programación.
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Item 6.-Indicar las ventajas e inconvenientes de esta nueva modalidad de horario y de trabajo.

Nivel 8° Nivel 7.° Nivel 6.° GLOBAL
-- - - O dVENTAJAS r en

N % N % N % N %

Tener m^s horas libres . . . .... . .. .. 4 4 - - - - 4 1,24 9.°

Disponer de horas de estudio perso-

nal .............................. 22 25 8 7 27 22 57 17,70 1.°

Permanecer en la misma clase ... 22 25 14 13 22 18 58 11,10 2.°

La clase de G Grupo .............. 14 16 1 0,9 14 11 29 9 3.°

La distribución de materias ........ 11 12 7 6 7 6 25 7,76 4.°

EI cambio de profesores .......... 2 2 - - 7 6 9 2,80 8.°

La clase iie especialista. ........... 1 1 12 11 8 7 21 6,52 6.°

Aprendo a tomar apuntes .. ... . - - 1 0,9 - - 1 0,31 10.°

Toda ............................ 2 2 3 3 8 7 13 4,03 7.°

Ninguna . . . .. .. .. . . . . .. . . .... ... .. - - 22 20 1 0,82 23 7,14 5.°

Número Respuestas . .. .. . . .. . .. .. 78 68 94 240

INCONVENIENTES
Nivel 8°

_ __ -
N ^

Nrvel 7°
_-__ - --_---

N %

Nivel 6.°
- _ _ _-_. _

N %

GLOBAL
-_-- --_._.__.

N %
Orden

Menos horas de estudio .......... 1 1 - - 2 2 3 0,93 7,5.°

Tener la misma materia el mismo día 11 12 7 6 - - 18 5,59 3.°

La clase de G. Grupo ..... ...... . 11 12 9 8 15 12 35 10,87 2."

Se pierde bastante tiempo ........ 25 28 52 47 - - 77 23,92 1."

Pocas horas especialista . . . . . . . . . . 3 3 - - - - 3 0,93 7,5."

Muchas clases con el especialista .. - - 4 3,6 - - 4 1,24 6.°

Tener que cambiar de clase .... ... - - 8 7 3 2 11 3,42 5."

EI tutor no resuelve dudas . . . . . . . . - - - - 1 0,82 1 0,31 9."

Ninguno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 6 5 4 3 14 4,35 4."

Número Respuestas ... ........... 55 86 25 t66
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B.-CUESTIONARIO DE ALUMNOS

Durante este trimestre habrás observado una nueva
forma de disiribución de horarios y de dar clases. Te ha
brás dado cuenta de que las clases teóricas y de gran gru-
po han estado a cargo de profesores especíalistas que os
indicaban la forma de trabajar en vuestras clases con el
profesor-tutor.

Se trata de que nos des tu opinión sobre lo que a ti te
parece esta nueva estructuración en los siguientes as-
pectos:

1. En la clase de yran grupo:

al He aprendido a tornar apuntes correcta
mente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S I NO

h/ Me gusta estar trabajando con mis com
pañeros de nivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S I NO

cJ Me eran suficientes las clases teóricas
para poder trabajar después en clase .... SI NO

d/ Es interesante cambiar de sitio para las
clases ... . ... ... . .. ... .. .... .. .... ... SI NO

2. En el auka:

a) He aprendido a trabajar con independen-
cia, sabiendo lo que tenía que hacer sin
que me lo dijeran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SI NO

bl Las dudas que tenía cuando estaba
trabajando las resolvía normalmente mi
protesor-tutos . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . SI NO

c/ Cada día tenía que hacerme una distri
bución de lo que iba a hacer . . . . . . . . . . . . SI NO

3. Horas de estudio:

aJ He conseguido mejorar mis técnicas de
estudio ............... ....... ..... ... SI NO

b) Me bastan las horas que en clase puedo
dedicar al estudio . .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . SI NO

cl Tengo que recurrir a horas de estudio
en casa para poder preparar las asiyna
turas . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . SI NO

4. La situación de tener varios profesores y un
tutor me parece:

aJ Muy buena para mi formación.
b) Reyular (me presenta algún inconve-

niente).
c/ Mala (me confunde en rni trabajo).

5. tEn qué materias creo que necesitaré más
clases de especialista?:

6. zOué es lo que rnás te gusta del nuevo hora
rio?^

7. ^Qué es lo que menos te yusta del mismo?:

(Los porcentajes están calcu/ados sobre e! nú-
mero de sujetos de cada nivel que completan el
cuestionarío.l

Las ventajas representan e/ 59 por 1 DO fiente
a los inconvenientes, que alcanzan el 43 por 100.
Como se ve, la diferencia no es muy notable, al-
canzando un nivel de significación del 0,05 a favor
de las ventajas.

La propia estructura del ítem abierto diversifica
/as respuestas y resultados no exentos de contra-
dicción; así, por ejemplo, el aspecto señalado
como máxima ventaja vuelve a ser señalado como
máximo inconveniente.

k_= i'f^ biF^ E^.^;w;St^i^á6^CNl(I^_N^^t} ^^-^L.. h^C)F'íAREé.t
Y tA 7í)R>nC^ I)E^ t?EC^ESQt^íhEE^ŝ C:C1MC'.b
f: k_C^.14°tE IN ^i) ^:if C^i;.ĵ iV(^
# irJ t 1! ^&P:'19t:),!^d Fr`F::^^l ^fŝ^'//

Al término del período de prueba, los resultados
han sido expuesios y comentados en las apartados
anteriores. La acción seguida no es una investiga-
ción pura, sino limitada a la resolución y puesta a
prueba de una acción pedagógica circunscrita a
un soJo Centro; por ello los resultados y comenta-
rios no son generalizables.

Nos interesa especialmente aquilatar los aspec-
tos posiiivos puestos en evidencia rnediante los
indicadores empleados para mantenerlos y, a ser
posible, potenciarlos, teniendo clara constancia de
su peso específíco dentro del esquema general del
horario probado. En /a misma línea de mejora,
nuestra atención se centrará en los aspectos se-
ñalados como deficitarios o entorpecedores para
prever estrategias de corrección.

Los responsables del horario, tanto a nivel de
planeamiento como de ejecución, necesitan tener
elementos de juicio para la innovación o perma-
nencia en las decisiones a tornar y su labor se verá
facilitada si /a evaluación emprendida aparece
como un todo, poniendo de relieve /os elementos
globales de la acción y la cansecuente visión analí-
tica de /os aspectos minuciosos y parcia/es. El
esquema que incluirnos a continuación tiene esa
misión, presentando un diagnóstico de la situación
que brinda la oportunidad de alcanzar los "^uicios
mejor fundados" en la consideración de la prob/e-
mática que nos ocupa.

Sintetizando las conclusiones anteriormente
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analizadas podemos decir que el horarío y la ac-
ción desarrollada ha merecido una aceptación
positiva y provechosa para e/ Centro; en esa línea
!a idea se sigue realizando en la práctica una vez
introducidas una serie de innovaciones que son
revisadas continuaménte y cuyo esbozo está im-
plícito en el apartado '"Opciones a considerar para
la acción siguiente".

El lector habrá podido comprobar cómo este
tipo de realizaciones de Action Research son per-
fectamente asequibles, tanto por metodología
como por el tiempo y energías empleadas, para e!
docente en general, siendo una vía perfeciamente
asequible para su trabajo habitual al respetar la
actividad escolar en su desarrollo normal, sin ín-
tervenciones experimentalistas externas ni sofis-
ticadas. Lo decisivo es enlazar en una práxis total
la actividad docente con los supuestos teóricos
de /as Ciencias de la Educación, dando como resul-
tado el enriquecimiento y mejora de la educación
que reciben nuestros alumnos en una escuela que
tiene por objetivo una educación de alta calidad.

1.3. Buscar el apoyo documental en las
Ciencias de la Educación sobre las fa-
cetas psicológicas, educativas, did•ác
ticas, de organización y legislación que
el tema tiene.

2. Estudio y discusión de las disiintas opciones
que el problema plantea, con expresa inciden-
cia en /a viabilidad de cada una a nuestra si-
tuación.

2.1. Elección de la opción "más fundada";
preparar la argumentación suficiente
para que la opción sea realinente la
'"mejor"". Hacer listado de posibles difi-
culiades.

2.2. Diseño de la acción: Participación acti-
va de los elementos implicados en la
misma, carácter real de la acción y man-
tener la provisíonalídad en continua me-
jora.

2.3. Desarrollo de la acción.

3. Evaluación de la acción:

Tianscurrido un tiempo prudencial, recoger

SUGERENCIAS PARA UNA ACTION indicaciones suficientes y pertinentes que

RESEARCH EN UN CENTRO permitan la evaluación global de lo realizado,

DE E. G. B. de la forma más objetiva y aséptica posible.

A modo de apretada síntesis quisiéramos expo-
ner los pasos que se han seguido en la solución
de un problema educativo, partiendo de la idea de
mejorar la acción de! docente en su medio y en su
Centro.

Ante la existencia de un problema o cuestión
que afecta a mú/típles elementos de! centro, y para
el que hay ""opiniones'" más que soluciones com-
probadas, el equipo docente podría actuar de la
siguiente forma:

1. Delimitar claramenie el aleance del problema
y su incidencia educativa general.

1.1. Considerar todas las conexiones, reper-
cusiones y variables que están afectadas
por fa cuestión. ' •

1.2. Tratar de documentarse sobre proble-
mas similares, enfoques y forma de so-
lución que otros autores han dado al
problema y lo que la propia experiencia
arroja.

3. 1. Codificación de resultados y tratarniento
estadístico de aspectos mensurables,
intentando asegurar el grado de sígnifi-
cación entre las opciones evaluadas.

4. Análisis situacional-diagnóstico global.

4. 1. Presentar la información y comentarios
de forma conjunta y sintética, de tal ma-
nera que facilite tanto la interpretación
como la visión g/obal de la acción.

4.2. Opciones a considerar para mejorar las
deficiencias observadas y potenciar 1os
logros.

5. Rediseño de la acción, planteamiento de la
misma y nueva evaluación.

Este tipo de técnica puede ser aplicada sin es-
fuerzo considerable y asegurando un nivel de fun-
cionalidad en la escuela, que, insistimos, está al
alcance no sólo de profesores "interesados'" por
la "'experimentación'; sino como forma de asegu-
rar y mejorar nuestra cotidiana manera de solucio-
nar cuestiones que por su relevancia afectan a la
tarea educativa.
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CUADRO SITUACIONAL-DIAGNOSTICO DE LA ACCION SEGUIDA fiN EL HORARIO DE SEGUNDA ETAPA
Iseptiembre-di©embre 1974)

FUENTE I)F.

A O INFORMACION NO OPCIONES A CON5IDERARASPECTO CONSIDEA D BSF,RVACIO ES Y EVALl1AC1UN
PARA LA ACCION S1GI-11ENTE

Prof. Alum. Items cues[

• A.-Especialización Resultados posiŭvos, buen cGma de aceptación ^ I, Aeafirmar objetivo.
de] profesorado. x A-1 y realizaciones acordes. F.valuación: SATIS

FACTORlq.

• B.-Tíempo de pre- 72 por 100 sa ŭsfactorio, fren[e a 27 por 100 ^ II, Reafirmar obje ŭvo.
paración de cla deficiente, provinente especialmente de pro • IIz çPuede algún profesor especia
ses por el profe fesores "flotantes". Evaluación: SATISFAG lista colaborar en idiomas?
sor. x A-5 TORIA; mejorar situación profesores idio- -^ Il, ^Puede alguna madre extran-

mas. jera vincularse a ŭempo par-

---- -- - -
cial a idiomas?

-- -_
• C.-Control y direc-

_ _ - -
Mejor con[rol del aprendizaje del alumno; ma

---_ _ - ---

ción de trabajos yor posibilidad de contacto y ayuda al alum . III, Reafirmar objeŭ vo.
en el aula por el no; mayor independencia en el trabajo per

'
-. IIIL Reafirmar tutoría.

tutor: x x A 2 B-2 6 sonal del alumno; suficienr.ia de exphcacro -. III^ EI especialista deberá cuidar
nes generales. e insisŭr en la programación

- Veutajas. No se confrman los temores de falta de prepa que debe pasar al tutor.
rac.ión del profesor no especialista; ]os alum ^ lll, Reunión nivel sábados, pase

- inconvenien- nos no acusan esta situacióri. Evolución: de programa.
tes. B 4 MUY SATISFACTORIA.

^- - -
• D.-Clase de Gran

_ .-
Profesor: Evita repeticiones, tiempo libre; pers

- - ----- _- ^^--

Grupa: x x pectiva global del rendimiento por nivel.
Alumno: Facilita el trabajo individual, toma de

- Ventajas. A 3 B,-6 apuntes; contacto generalizado con todos sus
ñ

, IV Reafirmar ob eŭvos.
- Inconvenien

compa eros.
Profesor: Falta de control de la eGcacia mensa -. IVZ Reafirmarobjetivo.

tes. B, 7 je didácŭco; clases muy teGricas; diticil ma ^ IV, Aumentar el número de sesio
nejo grupo numeroso.

Alumno: Insuficiencia de las explicaciones

nes iniciales.
^ IV, La clase de especialista debe

para trabajar después con ínciependencia. se uir inmediatamente a la deg
Evolución: Predominio de ventajas sobre in Gran Grupo.
convenientes, pero éstos pueden ser graves,
r,alificación global "Qendiente próxima ac
ción" o "insatisfactona actualmente".

• E.-Distribución de
_ __ _ _._ .. .... _ ___. ._ -- .

Profeaores• Dividrdo5 en cuanto a considerarla
-- _ __ _ _ _------ _ _ _ _----

la atención ho A.q adecuada o insu^ciente. - V, Reajustar por niveles.raria por mate Alumnos: Concuerdan con profesores en consi ^ VZ Los departamen[os C. S. y C. N.rias. x x B 5 derar necesitar más tiempo a C. Sociales,
°

pro^ongan nueva distribución
C, Naturales, 6.° Y 8. nivel. No ocurre lo mis de [Iempo.
mo respecto a idcomas, que profesores mar ^ V3 Idíumas revisen obje ŭvos de
can cumo insuficientes.

`
programa.

IMPOR PANTF.: I,os alumnos madifiestan se da ^, V Inten[ar clarificar con tutoresuna excesiva pérdida de Úempo (no parece
l

,
y departamentos esta pérdida

óyríco que esto ocurra, cuando el ŭempo está
" "

de ŭempoteoricamente Ileno 1. Evaluación: [NSA
.

'1'IS FAC'1'ORIA.
_ _ - _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ - ------ __ _

• F.-Mejoría en la Se sitúa I r evaluación positiva por e.ncima del
_ -

marcha de lus 90 dc la opinión dc lus profesores.
alumnos. x x A 4 8-5 Evolución: MUY SATISFACTORIA. EI plan ha

encajado muy bien en el profesorado; la eva-
luación tan pnsitiva puede pecar de optimis

_, VI, ^,? Pendiente verificación.

ta; es preciso confinnar en la próxima ao-
ción. Alumnos eluden la respucsta o la dan
cnuy positiva.

• G.-Plan general de
_. _. _ _

Profesor: Rentabilización del tiecnpo del alum
_ - - _ __ _ . _ _ _- ___

actuacíón. x x no y profesor; posibilita la tutorfa; ac.tuar.ión
ar.nrde a intereses y aptitudes del profesur;

- Vemajas. A 7 B 6 evita la rutina de ta rapeticióu.
Alumnos: Estudio persunal; permanecer en la - VI I, Potenciar ub etivo.

- Inconvenien- R^7 misma aula; la torma de trabajar las mate • Vll^r Reafirmaro^jetivo.
tes. rias. • Vli, (Verlll,.l

Profesor: IMuy pocas.l Falta la preparación • Vll, Los especialistas deben prep a
ante consultas. Frena el ritmv de alumnos rar pro g^ramae enriquecidos.
aventajadus. ^• VIIs (VerII1,.l

Alumnos: Se pierde bastante [iempo; tener la -- VIIn EsLUdiar a fondo el problema
clase de especialista el mismu día que ca Gran exisu^nte en séptímo nivel, tu
Grupo. tores y departamentos.

Evolución: SATISFACTORIA. Observación: 7."
nivel acusa un elevado número de respuestas
no satisfactorias sobre la experíencía global
y acusa una mayor pérdida de tiempo.
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arte en
ímágenes

^J

SERVICIO DE PUBLI('ACIONES DEL MINISTERIO DE
EDUCACION Y ('IF.N('IA Ciudad Universitaria,
Madrid-3.

1. VELAZOUEZ, I: Retratos Reales.
2. GOYA, I: Retratos Reales.
3. ZURBARAN.
4. MIRO.
5. ALONSO CANO, I: Escultura.
6. SALZILLO.
7. BERRUGUETE.
8. MARTINEZ MONTAÑES
9. PICASO, I: (1881-1906).

10. ESCULTURA ROMANICA, I: Santiago de
Compostela.

11. VELAZOUEZ, II: Temas mitológicos.
12. EL GRECO, I: Museo del Prado.
13. AROUITECTURA ASTURIANA.
14. AROUITECTURA NEOCLASICA.
15. PREHISTORIA: Construcciones megalíticas.
16. CERAMICA ESPAÑOLA, I: Del neolftico al

siglo I.
17. CHILLIDA, I: Metal.
18. PICASO, II: ( 1906-1916).
19. SOLANA.
20. GAUDI.
21. AR^UITECTURA HISPANO-MUSULMANA, I:

Córdoba.
22. CHILLIDA, II: Madera, alabastro, collages.
23. ZABALETA.
24. AROUITECTURA DEL RENACIMIENTO, I: Sa-

lamanca.
25. AROUITECTURA ROMANICA, I: EI Camino de

Santiago.
26. JUAN GRIS.
27. PABLO GARGALLO.
28. FORTUNY.
29. DALI.
30. MILLARES I.
31. MILLARES II.
32. SOROLLA.
33. CANOGAR

Cada ejemplar de la coleccidn «Arte en Imáge-
nes» consta de 12 diapositivas, recogidas en una
carpeta en forma de libro (de 12,5 cm. x 18 cm.),
con texto explicativo.

Precio de cada ejemplar: 180 Pias.



/ EI con
^ orient^

"Na todos los caminos de Is vida son pa-
ra todos los caminantes"

Goethe

EI consejo orientador tiene por
objeto ayudar al alumno en la
elección de sus estudios, oficio
o profesión, de acuerdo con sus
aptitudes psicológicas y condi-
cionamientos psicofisiológicos,
sin olvidar su actitud o inclina-
cion vocacional y las circunstan-
cias ambientales. EI acierto en la
elección tiene su importancia, ya
se considere desde una perspec-
tiva individual o social:

- Desde lo individual porque
un correcto acierto en procurar
la coincidencia entre el perfil
psicoiógico y los más profundos
intereses personales con las exi-
gencias profesionales permite, o
al menos favorece, la plena ex-
pans5on y desarrollo de la propia

personalidad y la existencia de
una vida feliz donde el trabajo,
perdida su dolorosa sígníficación
bíblica y hasta etimológica -tra-
bajo, derivado de tripalium, ins-
trumento de tortura de tres esta-
cas-, se confunde, casi, con una
actividad lúdica.

- Desde lo social, porque los
individuos inadaptados y en des-
acuerdo con su profesión irradian
frecuentemente fuera de ellos
mismos su propio malestar y sue-
len ser foco y fermento de distur-
bios sociales.

Puestos en el terreno de lo le-
gal, existen varias disposiciones,
tanto relatívas a E. G. B. como a
otros niveles de la Enseñanza,

Por
Adolfo Serrano Tomé

que recuerdan la obligatoriedad
de emitir un consejo orientador.
Recordamos solamente la Orden
ministerial de 16 de noviembre
de 1970 (B. O. E. del 251, que en
su apartado 6.°, 51, dice textual-
mente:

"AI final de cada nivel o ciclo,
y a la vista de la evaluación del
alumno a lo largo de sus estu-
dios, el equipo de evaluación de-
be proporcionar a! alumno y a
sus padres un consejo orientador
razonado sobre los estudíos o
actividades que mejor ie convie-
nen."

No analizamos, por falta de
espacio y por estar más allá de
nuestro objetivo sencillo y prác-
tico que pretendemos, los mati-
ces díferenciales existentes entre
la orientación profesional, escolar
y personal; ni la cooperación que
al respecto pudieran prestar los
padres, médicos y otras perso-
nas; ni la conveniencia de lograr
que los alumnos conozcan los
requerimientos, circunstancias y
exigencias propias de cada pro-
fesión o estudio, si es posible
desde dentro, para que no se
deslumbren por accidentes pu-
ramente exteriores, como pudie-
ra ser el brillo de la toga del le-
trado o el uniforme del militar.
Pero hay dos aspectos que me-
recen recordarse:

aJ EI consejo orientador debe
emitirse con prudencia, proyec-
tándole sobre los aspectos posi-
tivos más que sobre las contra-
dicciones. Con mucha prudencia:
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- Porque la propia interiori-
dad siempre se mostrará nebulo-
sa e imprecisa, a pesar de las
técnicas utilizadas.

- Por las mutuas implicacio-
nes, interacciones y compensa-
ciones de las diversas magnitu-
des psicológicas entre sí, que
condicionan, en buena parte, el
futuro existencial de los alumnos,
de difícil previsión, por consi-
guiente.

- Porque el adolescente, a la
hora de elegir profesión, suele
proyectarse con excesiva carga
emotiva más que de forma ra-
cional y fría.

bl Si existiera patente dispa-
ridad entre aptitudes e intereses
profesionales pudiera surgir la
duda sobre a cuál de estas di-
mensiones psicológicas dar pre-
ferencia. No obstante, confiamos
que la disparidad sea la excep-
ción y lo normal la coincidencia
o, al menos, una relativa proximi-
dad. De cualquier forma, el buen
sentido práctico de profesores y
padres sabrá encontrar la solu-
ción concediendo mayor índice
ponderal a las aptitudes, dada su
fijeza y constancia, y menor a las
inclínacíones, al fin y al cabo más
variables (1).

Considerando evidente que los
individuos difieren entre sí en sus
posibilidades psicológicas y cir-
cunstancias ambientales, lo que
condiciona su devenir 'existen-
cial y, por consiguiente, su fu-
turo ocupacional, hemos queri-
do ofrecer unas sugerencias
prácticas y elementales -no pre-
tendemos más- de fácil y posible
realización en todo centro de
E. G. B., que sirvieran para dar
algún rigor científi ĉo al consejo
orientador. Tal es el cometido del

(1) Adler apostaria por la "voluntad del
poder" como forma de compensar deficien
cias, normalmente de car8cter orgánico.

modelo de ficha que se ofrece;
integrado por cuatro páginas de
tamaño cuartilla, donde se regis-
trarían los siguientes datos de
los alumnos:

- Circunstancias familiares.

- Cociente intelectual y ap-
titudes mentales.

- Inventario de intereses pro-
fesionales.

- Condicionamientos fisioló-
gicos o psicofisiológicos y exis-
tencia o no de aptitudes espe-
ciales.

- Aspectos de la personali-
dad, principalmente los relacio-
dos con la adaptación social y
emocional.

- Perfil de rendimiento por
áreas relativo a cada uno de los
cursos de la segunda etapa.

C^oina^ntt+nu ^t I<^ (^^tc#ÍR^^i ?

a) Se recopilan datos familia-
res, como número de hermanos
y lugar que ocupa entre los mis-
mos, a fin de mejor interpretar
posibles formas de comporta-
miento consideradas como des-
viaciones de una conducta nor-
mal.

61 Un significativo retroceso
o adelanto en el inicio de la den-
tición o locomación, lo mismo
que del lenguaje, debe conside-
rarse, al menos, como señal de
alerta respecto a posíble retraso
mental o buena inteligencia.

cl Entre los condicionamien-
tos fisiológicos y psicofisiológi-
cos puede incluirse: el daltonis-
mo, la tartamudez, la míopía,
trastornos cardíacos y otras de-
ficiencias y anomalías que pue-
den ser constatadas directamen-
te por el profesorado, al igual
que la existencia de aptitudes es-
peciales respecto al dibujo, mú-

sica, manualizaciones, etc., con-
dicionantes, lo mismo que las
anteriores, a la hora de aconse-
jar determinada profesión o es-
tudio.

d) Para la determinación del
C. I. y de los factores mentales
se ha pensado en el test AMPE
(Aptitudes Mentales Primarias
Equívalentes del Primary Men-
tal Abilities, de Thurstone, en su
adaptación española por F. Se-
cadasl, cuyos resultados, expre-
sados en forma delicada, según
el gráfico que se reproduce, ofre-
cerían una especíe de radiografía
mental de fácil interpretación. Se
ha pensado en esta prueba por
la economía respecto al costo del
material exigido para su aplica-
cíón y por el poco tiempo reque-
rido para la corrección e interpre-
tación al tiempo que tiene buen
índice de fiabilidad. En el Manua/
del Examinador, publicado por
F. Secadas, se explica la natura-
leza y significado de los factores
mentales constatados. Así:

- EI factor V -comprens5on
verbal- "es la capacidad para
comprender ideas expresadas por
medio de palabras, sean orales o
escritas'". Es necesaria buena do-
sis de este factor para ejercer
profesiones como secretariado,
editor, profesor, taquígrafo, etc..,
y para el estudio de idiomas o
materias relacionadas con el len-
guaje en general.

- EI factor E -concepción es-
pacial- "es la capacidad para
ímaginar y concebir objetos en
dos o tres dimensiones". Es una
aptitud necesaria para el ejerci-
cio de profesiones relacionadas
con el dibujo, la mecánica, la
electricidad, conducción de ve-
hículos, manualizaciones diver-
sas, etc., y para el estudio de ar-
quitectura, ingeniería, geometrfa
y sirnilares.

- EI factor N -cálculo numé-
rico- "es la capacidad respecto
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al manejo de números y resolu-
ción rápida y certera de proble-
mas simplemente cuantitativos".
Es necesario para tener éxito en
profesiones como contabilidad,
banca, dependiente de comercio,
calculador, etc., y para los estu-
dios relacionados con la estadís-
tica o la aritmética.

- EI factor F -fluenrria ver-
bal- "'es la capacidad para ha-
blar o escribir con facilidad". No
debe confundirse con el factor V,
ya que existen personas con bue-
na capacidad para la compren-
sión verbal, pero con expresión

lingŭ ística pastosa y poco flúida.
La correlación con este factor
debe ser alta en profesiones co-
mo azafata, comerciante, agente
de publicidad, periodista y todas
aquellas que requieran intensos
y frecuentes contactos sociales.

- EI factor R -razonamiento-
"es la capacidad para resolver
problernas lógicos para prever y
para planear". Implica dos capa-
cidades diferentes: una de ca-
rácter inductivo, que permite in-
ducir o Ilegar a una ley o norma
partiendo de situaciones o casos
particulares y otra de carácter

BIBLIOGRAFIA
DE LA

ECONOMIA
DE LA

EDUCACION

Precio 150.

SERVICfO DE P
EDUCACION
Madrid-3.

pts

deductivo, que permite extraer
consecuencias lógicas funda-
mentándose en premisas o suce-
sos considerados ciertos. EI decil
del factor R debe ser tanto ma-
yor cuanto más se ascienda en
un campo profesional o en los
estudios de cualquier tipo que
sean.

En nuestro perfil situamos en
la parte superior los factores N
y E, que parecen los más vincu-
lados a estudios de carácter
científico o relacionados con la
mecánica. En la parte inferior,
los factores V y F, que parecen

UBLICACION
' CIENC[A

^ -^

1 E^
ES DEL MINISTERIO DE
- Ciudad Universitaria,
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propios de estudios líterarios o
de profesiones muy relacionadas
con el lenguaje. EI factor R, que
figura en la horizontal, sería ne-
cesario tanto para Ilegar a ser un
buen médico como para un buen
investigador en iing ŭ ística o di-
rector de empresa.

Coment^^no a la pác,ina^

a) Se deja espacio para ano-
tar resultados derivados de la
aplicación de otras pruebas psi-
cométricas -Ballard, Otis, Ra-
ven, Anstey, etc...-, que servirán
para una mejor precisión del coe-
ficiente intelectual de los alum-
nOS.

bl Respecto al inventario de
los intereses profesionales, se ha
pensado en la adaptación a la
población española del Rothwell-
Miller Interest Blank, realizada
por el profesor J. R. Isidoro y co-
laboradores. Sus ventajas son:

- Economía respecto al costo
material de la prueba (se trata

/^.....,^_^,,.^

BiBIIflGRAFIA

"Manual de Qrientadlán F'rc,ta-
síortaf", pqr E,. illl,írs y López.

"Orientaaffirt Escoier", pubiiw~a--
do por F, E. R. ĉ .

"EI maestro y su funcibrt orien-
' tadora", por lra J. Ciordpn.

"Principioa d8 ^PedagQgía Sis-
tem^rtica", por Y. Caat^cfa Woz.

"'r:l tqt AMf^^" (manual del
ezaminodorl, por F. Secadas
Maraoa.

"R, i, 1.,'Inv^tario de intareses
Profiasicnalea" f manuai de
instrucciqne,^1, por Ro^well-
Mittar {adaptaci+órt espaPiala
de J. R. laid<tro1, ^ ^

"Cueatit►»ario' de t►daptaaión
para ltdisieaC8rltlf^t'< jmarwall,
por ii. M. BMt (edaptación as-
paiti,ola por E. eerabi.

1

J

de un resi de papel y lápiz) y
respecto al tiempo requerido pa-
ra su aplicación, corrección e
interpretación.

- Diferentes formas, según
se trate de alumnos o alumnas.
Aunque cada vez aumenta más
el grado de incidencia de hom-
bres y mujeres sobre los mismos
campos laborales, aún existen
matices específicos.

- Se considera una amplia
gama de profesiones con distin-
to grado de dificultad (en total,
1201, agrupadas en las doce ca-
tegorías siguientes:

A.L.= Aire libre.
Mc.= Mecánicos.
Cc.= CSlculo.
Ctf.= Científicos.
C.P.= Contactopersonal.

Et. = Estéticos.
Lt.= Literarios.

Ms. = Musicales.
S. = Sociales.

T.O. = Trabajos de oficina.
P. -= Prácticos.

Md. = Médicos y similares.

c) EI cuestionario de adapta-
ción para adolescente de Hugh
M. Bell, en su versión española
por E. Cerdá, también ofrece
formas distintas para alumnos
y para alumnas. Con su aplica-
ción se pretende hallar la mejor
o peor adaptación al medio fami-
liar, a la salud, al medio social o
a las propias emociones. Las dos
últimas modalidades son las más
interesantes, por existir profesio-
nes que pueden resuitar aconse-
jables o no, según el individuo
tienda a ser sumiso o agresivo
en su forma de contactar social-
mente o según su mayor o menor
estabilidad emocional.

d) AI referirnos a la actitud
hacia el trabajo se quiere signi-
ficar si el alumno es más o me-
nos trabajador, es decir, si se
encuentra más o menos motiva-
do por su super ego respecto al

cumplimiento de los deberes
escolares, lo que repercutirá en
su rendimiento y eficiencia, que
depende tanto de las propias
posibilidades psicológicas como
de la honradez y esfuerzo en el
cumplimiento del deber.

l:r,zor=.t^rrotasr^^> ^^1 V^y p<3taina ^.

a) Se recogen los perfiles de
los rendimientos académicos de
todos los cursos de la segunda
etapa cuando las áreas comien-
zan a diferenciarse y a sistemati-
zarse, dejado atrás el carácter
globalízador de los cinco prime-
ros cursos. Estos perfiles pondrán
de manifiesto las puntuaciones
críticas por más o por menos,
otro dato rnás a tener en cuenta,
puesto que pondrá de manifiesto
preferencias y posibilidades, an-
tipatías o deficiencias.

bl En el casillero de observa-
ciones se anotarán los datos sig-
nificativos constatados por cua!-
quier procedimiento distinto a
los reseñados, con tal de que
contribuyan de alguna forma a
un mejor conocimiento del alum-
no en orden al consejo orien-
tador.

EI historial académico del
alumno, las observaciones reco-
gidas a lo largo de ocho o más
años de escolaridad pertenecien-
tes a una edad donde la conduc-
ta es sincera y espontánea y los
datos constatados como conse-
cuencia de las pruebas sugeridas
estimamos suficiente para poder
emitir un consejo orientador con
algún rigor científico a la termi-
nación de la Educación General
Básica, aunque de forma pruden-
te y dejando al padre o tutor li-
bertad plena para seguir o no ei
consejo o de acudir, si lo desea,
a centros y especialistas que dis-
pongan de técnicas psicométri-
cas más precisas.
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P3g. 1

(localidadl

C. N . .....................................................................................................................................

CONSEJO ORIENTA^OR

Alumno

Pág. 2

EI alumno ...............................................................................................................................
nació el ........................................................................ en ....................................................
Sus padres se Ilaman ..................................................................................................
Tiene .............. hermanos, figurando en el ................lugar .............._........
Inició la locomoción a los ..................... meses y la denticiÓn a
los ...................... EI nacimiento fue............................................................................,
EI padre ejerce la profesión de ............................................................................
y la madre ........................................................................siendo la situaciórt
econó m ica ............................................................................................................................

ASPECTOS CONSIDERADOS

1. Condicionamientos fisiológicos y psicofisiológicos.

2. Aptitudes especiales.

3. C. I, y factores mentales según AMPE.

C.I. _

Pág. 3

4. C.I. según otras pruebas psicológicas.

PBg. 4

8. Perfiles de rendimiento académico (segunda etapa ► .

5. Invendario de intereses profesionales según Rothwell-
M iller.

A.L. Mc. Cc. Ctf. C.P. Et. Lt. Ms. S. T.O. P. Md.

Total

Pi

Pc

6. Resultados del cuestionario de adaptación, según Bell.

S P D R

a

b

c

d

7. Actitud hacia el trabajo.

m
^Ŭ

Ám

^^
x
d

Curso 6.°

vi

LL

Ĵ

10 5

9, Observaciones.

Curso 7.°

10 5

Curso 8.°

10 5 0
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Artistas Españoles
Contemporáneos

PINTORES.-Ortega Muñoz, Guinovart, Villaseñor,
Rivera, Barjola, Tharrats,
Zabaleta, Miró, Dalí, Benjam(n Palencia,
Tapies, Alvaro Delgado,
Vayuero Turcios,
Prieto Nespereira, Solana, Pancho Cossío,
Canogar

CERAMISTAS.-José Llorens, Antani Cumella

ESCULTORES.-Chillida, Victorio Macho,
Pablo Serrano, Julio Gonz9lez,
Failde, Ghirino,
Amadeo Gabino, Plácido Fleitas,
Subirachs, Angel Ferrant

^! ^J

SI^:RV{('tO I)I^^ PUBLIC'AC'IONES I)I:L MINISTE:R10 L)F.'
lil)l'('A('ION Y ('![:NC'IA Ciudad Universitaria,
Ma drid-3 .

MUSICOS.-Joaqu(n Rodrigo, Argenta, Luis de
Pablo,
Cristobal Halffter,
Oscar EspIA, Andrés Segovia.

ARQUITECTOS.-Gaudí, Fernando Higueras,
Miguel Fisac. Rafael Echaide y Ortiz-Echague

ULTIMOS 12 TITULOS

101. Gustava de Maeztu.
102. Montsalvatge.
103. Alejandro de la Sota.
104. N. Basterrechea.
105. Esteve Edo.
106. M. Blanchard.
107. E. Alfageme.
108. E. Vicente.
109. Garc(a Ochoa.
110. J. Franr,es.
111. María Droc.
112. Ginés Parra.

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . 100 Pfas.
Suscripción por 10 titulos .... 900 Ptas
Precio especial de 20 títulos .. 1.750 Ptas.



Por
Miguel Angel

Biasutto
García

UNA EXPERIENCIA

PRACTICA AUDIOVISUAL
Uir►a fámu ŭa► Poco conveit#a y rr ►uy intare-

aarrte que brinda la; práctica de las t!►dnicas
audiavisuales en la bnsei^anza es la cp,te des-
aribe en ei siguieñte trabajo al profe^sor ar-
gentino Biaautto, encuadrada en el sactor
creativo y yue constituye uno de tns má^
pror»vtedores campos que otrace la verr^i^Sn
educativa de loa nuevos medlvs da Comurti-
cac^ón.

Ac^eptando que las ayudas audiovisusie^s
aan algo m^s ^e un canal de información
que apera unidireccionalmerrte stobre I,os es-
colAres, las actividadss t^e sugi^s ^rl ssñor
Biasutto repressritan una inmediata posibi-

CON NIÑOS
lidad de realizacián, que pueden servir de in-
#raduccián a1 fascinante ca^►itulo de fa psrti-
ciPsción de loa alumnos en la produccKira de
dacunnamtos +^udiavisuatas. preparándai^
para utilizar !os nuevvs isnguaĵes vdrba-icó-
nicas coma parss^anal rnddia de eucpr^ión.

AI acoger an eetas pligin+bz un erstudta ^e '
^na deja ds tan+^ navedad, álree^mas a nuas-
^aros lectoraa una opcián +t^+e as abra a pra-
metedoroshvrizar^#es (NI. de I^ar R,^. ,^
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LAS CREACIONES QUE SE MUESTRAN ARRIBA RESPONDEN A^LA TECNICA DE AUTENTICA
PINTURA, EN LA OUE LAS MANCHAS DE COLOR DEFINEN LOS CONTORNOS DE LAS FIGU-

RAS. ESTOS DIBUJOS ESTAN REALIZADOS CON ROTULADORES DE TRA20 FINO. LA OBLI
GADA REPRODUCCION EN BLANCO Y NEGRO QUE IMPONE LA TIRADA DE ESTA REVISTA

LIMITA NOTABLEMENTE EL EFECTO QUE PROPORCIONA EL CROMATISMO

Comienza en un taller de arte infanti! en la ciu-
dad de Córdoba (ArgentinaJ en el año 1963, con !a
elaboración de distintos elementos de expresión
plástica.

Se trabaja con materiales convencionales: lá-
pices de grafito, de aceite, papeles de colores,
gomas de pegar, telas de distintas texturas y con
otros no tan comunes, como trozos de película
fotográfica y cinematográfica transparente y tintas
de distintos colores.

ción, logrando, de este modo, familiarizarlos con
algo que constantemente está influyendo en su
evolución: revistas gráficas, carteles, cine, T. V.,
pasando de ser un mero espectador pasivo a su-
jeto activo y creador, para que luego, en la medida
de sus posibilidades, pueda acrecentar conoci-
mientos y seleccionar bajo su criterio. Es decir,
hacerle sensible a la belleza y darle a conocer ele-
mentos técnicos de la realización para un mejor
acercamiento a los medios que /iosibilitan !a co-
municación masiva.

O BJETIVOS

Mediante cuentos o narraciones de actos coti-
dianos creados en conjunto con los niños se fo-
menta el poder imaginativo, fomentando el deseo
de representar su mundo de vivencias en forma
plástica.

Aprovechando el juego que el niño hace con los
elementos de la realidad cuando dibuja, se le in-
duce a plasmar su mundo afectivo, favoreciendo
así el despertar de sus valores emocionales y fa-
culiades sensoriales.

Los irabajos se realizaban como creación libre,
haciéndole propicias /as condiciones de trabajo,
con lo cual se manifestaban ampliamente decidi-
dos a producir.

Al tratar con imágenes para todas sus expresio-
nes, el niño enriquece su campo percepiivo, tanto
temático como espacial.

La finalidad perseguida por estas tareas de crea-
ción estética no era la de formar artistas, sino po-
sibilitar que a través de este medío se expresaran,
brindándoles un acercamiento a elementos que
constituyen los dis[intos lenguajes de comunica-

TECN ICAS

Se hacian trabajos sobre formatos de la diapo-
sitiva de 35 milímetros, es decir, en una superficie
de 24 x 36 milímetros, que corresponden a trozos
de pelícu/a fotográfica cortada y enmarcada.

Puede parecer a primera vista que esie peque-
ño formato resu/ta inconveniente para lograr una
buena calidad en los trabajos, pero sucede todo lo
contrario, ya que, después de observar proyecia-
das sus obras, el entusiasmo de los niños crecía y
pedían más material para poder continuar concre-
tando sus ideas.

Al principio, los dibujos eran obras con un sén-
tido propio, unitario. Luego, cuando se adquirió
cierta práctica, se realizaban narraciones, es decir,
que cada dibujo correspondía a una secuencia de
una historia que ellos mismos creaban. Los temas
eran variados: históricos, fantásticos, de aventuras,
experiencias vividas, etc.

Los trabajos se exhibian posteriormente con un
proyector sobre una pantalla, cuyo tamaño apro-
ximadamente era de 1,20 x 1,20 metros, en don-
de se magnificaban en su co%rido y forma, produ-
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ciendo un efecto muy sugestivo. Durante la pro
yección se realizaban análisis sobre las diversas 
técnicas y logros compositivos, haciendo, además, 
Jos comentarios de los cuentos representados. 

Después de una cierta experiencia en el manejo 
de los elementos, a los niños mayores se les pro
puso realizar dibujos aún más pequeños que los 
hechos hasta ahora, en el tamaño de los fotogra
mas de una película de cine de 16 milímetros, es 
decir, en 9 x 7 milímetros de superficie. 

Pero cada uno de éstos tendrían que correspon
der con los dibujos que le precedían y le seguían. 
Es decir, que las secuencias se armaban relaciona
das para que luego, proyectadas en forma continua 
con un equipo de cine, se creara la sensación de 
movimiento de algunas de las figuras. 

Al comienzo eran solamente elementos geomé
tricos: líneas horizontales y verticales, círculos o 
cuadrados que se movían en la pantalla, para luego 
pasar a figuras esquemáticas de hombres y mu
jeres. 

Con la técnica utilizada en los dibujos animados 
de desplazar el fondo para que la figura principal 
diera esa sensación, se realizaron escenas simples: 
un hombre y un árbol, un hombre y una casita o la 
misma figura que disminuía de tamaño, dando la 
sensación de que se alejaba. 

Cada niño realizaba aproximadamente 80 cen
tímetros de película, es decir, unos 100 dibujos, 
con ligeras relaciones de desplazamiento entre 
cuadro y cuadro, para que en la proyeccíon las fi
guras se movieran sobre la pantalla. 

A veces la experiencia constaba del rayado a lo 
largo de la película con una línea continua negra 
o de color, con pequeñas o grandes variaciones se
gún el ritmo a crear. Otros pintaban directamente 
todo un fotograma de un solo color, el siguiente 
de otro tono, el posterior de otro y así sucesiva
mente, lográndose un efecto de mezcla muy im
pactante en la proyección. Y algunas veces se de
jaba en blanco o pintándolos de negro total, con lo 
cual el efecto de mezcla de color, blanco y oscuri-

SE PRESENTAN AOUI OTRAS MUESTRAS DE DIBUJO DE LINEA, CON LAS FIGURAS PRINCI

PALES CONTORNEADAS CON PERFILES DE RASGO FINO, HECHOS CON PLUMILLA EN UNOS 

Y CON ROTULADOR DELGADO EN OTROS. EL RELLENO DE LAS FIGURAS PUEDE ESTAR 


HECHO CON TINTA CHINA O CON ROTULADOR 


dad completa producían un efecto estroboscópico 
sil1gular. 

Otros, con ..película velada y revelada, es decir, 
toda negra, se rayaban. algunos fotogramas en 
forma alternada, consiguiéndose iguales efectos 
y economizando así la realización de numerosos 
dibujos. 

Además de ser simple de producir, como expe
riencia para los niños es muy efectiva y logrando 
inquietarlos en la óusqueda de nuevas posibilida
des en la proyección cinética. Es hacer cine, ya que 
se deben respetar ciertas reglas y condiciones para. 
que se produjeran los efectos buscados. Plumillas 
y tintas de colores eran sus materlales. 
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A estos trozos de película se los empalmaba en 
sus extremos, lográndose un sinfín que se exhibía 
con un proyector a manivela, al cual se le daban 
distintas velocidades de paso para _acentuar los 
movimientos lentos o acelerados. 

Además de constituir una expresión ¡:i/astica 
muy lnteresante, aproxlma a los niños al lenguaje 
del cine, con lo cual da motivo para hacer comen
tarlos sobre. películas en sus aspectos técnicos. 

Con lo que se trabajó más frecuentemente fue 
con la imagen fija, dlapósitivas del tamaño de 35 
milímetros, sobre las cuales dlbujaban tanto los· 
nlños de corta edad (tres a clnco) como los mayo
res (hasta doce años). 



UNA TECNICA DE BUEN EFECTO ES LA DEL RASPADO. UTILIZANDO TR020S DE PELICULA
VEIADA, O UNA PELICUTA BLANCO V NEGRO OUE SE EXTRAE DEL CHASIS PARA OUE SE
VELE, SE PUEDEN OBTENER OBRAS CON GRAN IMPACTO VISUAL, COMO LAS PRESENTES.
EN ESTE CASO. LAS TRES IMAGENES TIENEN UNA CONTINUIDAD ESPACIAL OUE MUESTRA

LA INTERPRETACION DE UN TREN

AOUI MOSTRAMOS UN EJEMPLO DE COMPOSICION CON VARIOS FOTOGRAMAS^ EN ESTE
CASO LAS TRES IMAGENES INTEGRAN LA FIGURA DE UN LEON. LA REALIZACION DE ESTE
TIPO DE IMAGENES NOS PERMITE LA PRESENTACION DE UNA ESPECIE DE "CINEMASLOPE"
UTILIZANDO EN LA PROVECCION OOS O TRES APARATOS. ES RECURSO DE GRAN EFECTO

V RESULTA ALTAMENTE FORMATIVO ^

MATERIALES UTILIZADOS

Se utiliza pelfcula fotográfica, 1/amada positiva,
sin reve/ar, que puede estar vencida o velada ^y a la
cual se pasa por un baño de fijador fotográfico
(hiposulfitol, quedando transparente.

Este es el mejor modo de lograr el material sobre
el cual se dibuja, porque también se puede hacer
con pape/ traslúcido o placa radiogr8fica usada,
a la cua/ se le ha quiiado la emulsión, pero a/lf
esiá la diferencia: que en la primera pelfcula sólo
se e/imina e/ tono blanquecino sin dafiar /a emul-
sión, que es donde se retiene mejor la tinta, mien-

• fras que en la otra lo que se quitá es precisamente
eso, quedando só/o e/ soporte.

También existe pel%ula de 35 milimetros prepa-
rada especialmente para dibujar sobre el/a. Esta
pelicula tiene un aspecto traslúcido y una de sus

caras está des/ustrada para la me%or adherencia
de tintas y co%res.

Todo es muy símp/e; /o importante es no temer
/a uti/ización no convenciona/ de un medio de tan-
tas posibilidades como es la realización de dibujos
en las diaposítivas y pel%u/a cinematográfica me-
diante esta forma ezperimental.

r w w

NOTA. -Las imágenes que acompañan consti-
tuyen un ejemplo claro de /as posibilidades que
encierra esta forma de trabajo. En el/as puede
apreciarse cómo, a pesar de lo reducido del espa-
cio en que deben trabajar los nifios, éstos son ca-
paces de rea/izar expresivos dibujos que, al ser
proyectados, resu/tan magnificados por el enrique-
cimiento que proporcionan el tamaño y la lumino-
sidad.
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Colección de libros de la Universidad His-
panoamericana de Santa María de La

Rábida

1. EL DESCUBRIMIENTO DE DIOS V LA
VOCACION HUMANA DEL INTELEC-
TUAL

Lección inaugural del Curso de Verano
en la Universidad Hispanoamericana
de Santa María de la Rábida.

Precio: 25 ptas.

2. EL IDIOMA ESPAÑOL EN EL MUNDO

Documento aprobado en la 2." Confe-
ferencia lberoamericana de Ministros
de Educación, reunida en Toledo del 5
al 8 de octubre de 1975.

Precio:25 ptas.

DE PALOS AL PLATA. Por el coman-
dante Franco y el capitán Ruiz de Alda.

Reproducción facsímil con motivo del
50.° aniversario del Vuelo del "Plus
Ultra".

Precio: 150 ptas.

^^J

SERVICIO DE PUBIICACIONES DEL MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA
Ciudad Universitaria Madrid-3



Orden de 2 de diciembre de 1975 por la que se fijan las 
dotaciones mínimas de los botiquines y de los Gabinetes 
Médicos de los Centros docentes a los que se aplica el 
R·~glamento Provisional de Sanidad Escolar. («Boletín 
Oficial del Estado» 19-XII-1975.) 

limos. Sres.: El Reglamento Provisional de la Sanidad Escolar dispone que, 
previo dictamen de la Comisión Nacional correspondiente, se fijen las dota
ciones mínimas de los botiquines y los Gabinetes· Médicos de los Centros 
docentes a los que es de aplicación dicho Reglamento y se aprueben los 
modelos de los impresos técnicos ·precisos para la debida documentación de 
las actividades en él reguladas. Por otra parte, han de adoptarse las medidas 
procedentes para la efectividad del citado Reglamento y, en su virtud, 

Este Ministerio, de conformidad con el dictamen de la Comisión Nacional 
de Sanidad Escolar, ha dispuesto: 

1. Se fija la dotación de los botiquines y los Gabinetes Médicos de los 
Centros docentes a los que es de aplicación el Reglamento Provisional de, la 
Sanidad Escolar, con arreglo a lo que se recoge en el anejo I de esta Orden. 

2. Se aprueban los modelos de los impresos técnicos que exige· dicho Re
glamento, para la debida documentación de las actividades médico-escolares, 
recogidos en el anejo II de esta Orden. 

3. La Dirección General de Programación e Inversiones adoptará las 
n1edidas pertinentes para que~ a la mayor brevedad, sean dotados los Centros 
docentes a los que es de aplicación el Reglamento de las instalaciones y 
documentos precisos para Ja debida efectividad del mismo. 
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4. Se autoriza a la Subsecretaría para dictar las disposiciones necesarias 
para cumplimiento de lo previsto en esta Orden y las que exija la debida 
aplicación del Reglamento Provisional de la Sanidad Escolar. 

Lo digo a VV. II. a los efectos oportunos. 
Dios guarde a VV. II. 
Madrid, 2 de diciembre de 1975.-Martínez Esteruelas. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directores generales de Ordenación Educativa, 
Formación Profesional, Personal y Programación e Inversiones. 

ANEJO I 

Dotación mínima de los botiquines y los Gabinetes Médicos de los Centros 
docentes a los que es de apli.cación el Reglamento Provisional de Sanidad 

Escolar 

l. BOTIQUÍN DE URGENCIA DE LOS CENTROS DOCENTES 

A) Con~enido rnírÚmo: 

1 armario de chapa de acero, pintado blanco horno, con cruz roja frontis 
y cerradura tipo bombín (40 X 60 x 15). 

1 litro (dos botellas) de agua oxigenada neutra. 
1 bote grande de gasa esterilizada (60 compresas de 20 x 20L 
1 paquete· grande de algodón en rama enrollado (250 gramos). 
1 batea riñonera de acero inoxidable. 
4 torniquetes tipo tubo de goma virgen. 

24 vendas indesmallables (tres tamaños). 
5 cajas de tiritas (6 X 50). 
3 carretes de esparadrapo de cinco metros de largo (anchos de 5,35 y 1,5 

centímetros). 
2 frascos de mercurocromo (uno de 15 ce. y otro de 125 cc.L 
1 pinza clínica de acero inoxidable. 
1 tijera clínica de acero inoxidable. 
1 tubo grande (70 gramos) de pomada analgésica. 
1 tubo grande (50 gran1os) de pomada antiquemadura. 
1 tubo grande (50 gramos) de pomada antihistámica. 
1 bote de bicarbonato sódico (tamaño normaD. 
1 termómetro clínico. 

B) Necesidades por número de alumnos: 

al E. G. B. y B. U. P.: 

- hasta 100 alumnos . .. . .. . .. .. . .. . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . 1 
- de 101 a 320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
- de 320 a 640 fo ••• ·" ......... t ••• ~ .... i ••• " .......... "" ........ . 5 

-de 640 a 880 6 

bJ Formación Profesional: 

- grupos de 100 alumnos 1 
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2. DoTACIÓN MÍNIMA !>Et GABINETE MÉDico DE tos CENTRos DOCENTES 

Veinticinco metros cuadrados por gabinete, con opto tipos a cinco· metros, 
comunicando con sala de espera con diez asientos en dos bancos con pie y 
percheros, y sala de accidentes con camilla. 

Rótulo «Gabinete médico». 

1 mesa de despacho. 
1 mesa auxiliar. 
2 sillas (Secretaria y Médico). 
1 mesa de reconocimiento. 
1 botiquín. 
1 archivador metálico. 
1 máquina de escribir. 
1 grapadora. 
1 regla. 
4 batas blancas. 
1 cubo basura de metal. 

Equipo 

1 armario ropero para los profesionales. 
1 teléfono de extensión. 
1 lavabo. 

Toallas. 
1 báscula. 
1 talla. 
1 taburete de metal, graduable. para medir agudeza visual en niños. 
1 escala de optotipos con pruebas de colores. 
1 fonendo. 
1 estignomanómetro. 
1 diapasón con distintas intensidades sonoras. 
1 martillo de reflejos. 
2 termómetros clínicos.· 
1 flexo. 

Jeringuillas desechables. 
Depresores (cada año igual al número de alumnos más 1/3). 

1 cinta métrica. 
20 copas para tomas de muestras de orina. 

Tiritas reactivas para detectar albúmina y hematuria (una por cada 
alumno). 
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ANEJO II 

Modelos de los impresos técnicos 

FICHA MEDICA DE INGRESO 

Provincia ................................................. .. 
Municipio ................................................. . 

El doctor don ............................................................................ haoo constar que 
.... .. nitl. •. . ......................................................................... , de ......... a:ños, nacid ... el 
......... de ...................................... de ...... , no padece enfermedad ni defecto alguno 
que le impida realizar sus tareas escolares y la convivencia con otr ... niñ .... Su 
historial Illéd i ca es el sigui en te (según los datos que me suministran): 

ANTECEDENTES: 

Famihares: 

Personales: 

Enfermedades contagiosas 
padecidas 

Rubeola ......................... . 

Parotidi tis 

Sarampión 

Tos ferina 

••••,•&··-········· .. ·•· 

Varicela ....................... .. 

Escarlatina .................... . 

Difteria ~ ......................... . 

Tuberculosis .................. . 

-IV-
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INMUNIZACIONES: 

Tuberculina 

Edad B.C.G. Viruela Pollo Tétanos Difteria fos ferina 

Nota.- Ver instrucdones al dorso. 

a ......... de ............................. de ........ . 

Dorso que se cita 
Instrucciones, 

A. Esta ficha se entrega a los padres· o tutores. 
B. Una vez cumplimentada, la devue1ven éstos a la Dirección del Centr1:4 
C. Debe estac unida a la ficha médico escolar. 
D. Póngase la fecha en las casillas de las vacunaciones. 
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TALLA Y PESO (4} 

(A medir por el Profesor todos los años) 

Edad 
Fecha Peso Talla Observaciones 

Años 

Notas: 

Resumen de las 
exploraciones (5) 

(Datos consignados 
en el E. R. P. AJ 

1.a exploración, a 
los seis años. 

2, 8 exploración, a 
los nueve años. 

3. 8 exploración, a 
los trece años: 

(1) Nombre y dirección (calle o plaza y número) del Centro. 
(2) Fecha de ingreso. · 
(3) Cuando el alumno cambie de Centro se remitirá su ficha médica al 

nuevo Centro. Cuandn T1ase al Ba(hilleraLo o a Formación Profesional, deberá 
remitüse la ficha médica de E. G. B al nuevo Centro. 

(1) Los datos de peso y talla se toman cada año, en la fecha que se 
disponga, por el Profesor-tutor. 

(5) Es tarea del Profesor-tutor completar el E. R. P. A., a la vista de los 
datos del reconocimiento. 

(8) Se rellena durante el reconocimiento. 
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Dorso que se cita 

EXPLORACION y EVOLUCION (!l) 

Tercera exploración, Segunda exploración, Primera exploración, 
de trece a catorce años de nueve a diez años de seis a siete años 

Fecha Nor. Alter Causas Fecha Nor. Alter Causas Fecha Nor. Alter. Causas -- -- -- --- -- -- -- --- -- -- -- --
l. Piel ........ " ...... ~ ~ ..... 
2. Estructuras 

oculares ex ter-
nas ........ 1 •• t ...... ~ 

3. V fas nasales ... 
4. Conducto audi-

tivo ........... ~ 1 ...... 

5. Dientes: Caries 
oclusión ........... 

6. Boca y faringe 
7. Tiroides . ......... 
8, Columna verte-

bral y caja to-
rácica .............. 

9. Corazón . .......... 
lO. Pulmones .. ...... 
11. Abdomen . .. ~ ... ' 
12. Genitales fcrip-

torquidial ~ ........ 
13. Hernias . .......... 
14. Sistema rimscu-

loesquelético ·~· 

L5. Sistema nervio-
so .................... 

16. Estado de nu· 
trtción 11 ............. ~ 

17. Ganglios linfA-
ticos ................ 

18. Agudeza visual 
l9. Agudeza. a u di 

ti va .................. 
20. Lenguaje t •• f ••• ~ 

21. M e n struaci ón 

a2. Tensión arte 
rial , ............... , 

23. Orina • t • '11 •••• ' •• ~ 

24. Otras observa 
clones ·~· ........ ,. 

Necesita reconoci 
miento comple SI sr Si 
mentario ············ NO NO NO 
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FICHA MEDICO-ESCOLAR 

(Alumnos de Bachillerato y de Formación Profesional) 

Provincia ................................................. . 

Municipio ................................................ . 

Apellidos .................................................................. , nombre ................................ , 

nacido el ....... te ............................ de ......... en ..................................................... , 

provincia de ............................... .. 

Procede del Centro de ............................................... de ..........................................• 

provincia de ................................. . 

Ha presentado la ficha médica de ingreso. 

Queda inscrito en este Centro con el número 

..... a ...... de .............................. de ........ . 
El Secretario, 

Unir a esta ficha la médico-escolar de E. G. B. y sus anejos. 

OBSERVACIONES: 
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DATOS DEL RECONOCIMIENTO MEDICO ORDINARIO 

Edad ......... años 

Resultados de la exploración 

1. Piel <atención acné) 

2. Estructuras oculares externas ....... . 

3. Vías nasales ..................................... . 

4. Conducto auditivo ............................. . 

s. Dientes, caries, oclusión· .................... . 

8. Boca y faringe ................................... . 

7. Tiroides ............................................. . 

8. Columna vertebral y caja torácica .. 

9. Corazón ............................................. . 

LO. Pulmones 

u. Abdomen 

12. Genitales (criptorquidia) .................. . 

t3. Hernias .............................................. . 

14. Sistema musculoesquelético .............. . 

15. Sistema nervioso .............................. .. 

18. Estado de nutrición .......................... . 

t7. Ganglios linfáticos ............................ . 

18. Agudeza visual ................................ . 

19. Agudeza auditiva ............................. . 

20. Lenguaje 

21. Menstruación .. .-. ................................ . 

22. Tensión arterial ................................ . 

23. Orina ................................................ .. 

24. Alteraciones psíquicas ........................ . 

25. Otras observaciones .......................... . 

Si 

Fecha ............................................ . 

Normal Alterado. Causas de alter. 

Necesita reconocimiento complementario 
No 

El Médico, 
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MODELO DE ACTA DEL RECONOCIMIENTO ORDINARIO DE LOS ALUMNOS 

Centro Curso (!) .................... . 

Nivel académico .................................................. . Grupo ......................... . 

Ciudad ................................................................ . Prof~sor- tutor señor ................. . 

Provincia ............................................................ . 

En el día de la fecha, el Doctor don ....................................................................... , 

y el Auxiliar sanitario don ................................................................... hacen cons-

tar que ha terminado el reconocimiento ordinario de los alumnos del Centro do

cente 

Se ha comprobado que los alumnos han sido anualmente pesados y tallados, re

reflejándose en las anotaciones de la ficha los resultados < 1l. 

Los alumnos que han faltado al reconocimiento ordinario son los siguientes: 

Los 9.lumnos que necesitan un reconocimiento médico complementario son los si

guientes: 

......................................... a ...... de· .............................. de ....... .. 

El Médico. El Auxiliar sanitario, 

El Secretario (2), EJ Profesor-tutor (1), 

Notas: 
Ul Sólo en los Centros de Educación General Básica. 
(2) Sólo en los Centros de Bachillerato y de Fo.rmación Profesional. 
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ANEJOS AL ACTA DE LA REUNION DE LA PONENCIA MUNICIPAL 
DE SANIDAD ESCOLAR 

1. DATOS DE LA PONENCIA: 

1. Provincia .. ................... ...... .......... ... ..... ... . .. . .. . . . . .. . .. .. . . ... ... .. ........ ....... l_l 

2. Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ¡ __ _ 

3. Distrito municipal (en su caso) . . .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 1.==1 

4. Fecha de la reunión 

II. EQUIPO MEDICO: 

L Composición 

A. Facultativo 

B. A. T. S. 

Apellidos· y nombre 

Número 
Registro 
Persona.! 

2. Funciones ( 1) • . .. . • . . . . . .. . . .. . . . .. . . • . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . .. . • . . • . D 

III. CENTROS Y ALUMNOS ADSCRITOS AL EQUlPO MEDICO: 

1 Especificación (2) 

A Centro (3) 

Clase (4) 

B. 

c. 
D. 

Calle o plaza y número 

Total de alumnos (5) 

2. Resumen 

A. Total de Centras adscritos 

Estatales 

No estatales (subvencionados de E. G. BJ 

B. Total de alumnos adscritos (6) 

Nota: Ver notas e instrucciones al dorso. 
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Dorso que se cita 

Notas: 

Cl) Indicar DE URGENCIA o DE RECONOCIMIENTO, según los casos. 
(2) Si falta espacio. añadir hojas complementarias. 
(3) Indicar· la denominación oficial del Centro. 
<tl Indicar si es ES'IATAL DE E. G. B •• DE BACHILLERATO o DE FORMACION PROFE* 

SIONAL o si ea NO ESTATAL SUBVENCIONADO DE E. G. B. 
. Rellenar el recuadro con la clave recogida en la Instrucción segunda. 

(5) Si la ficha corresponde a un equipo de urgencia, recoger el total de los alumnos de 
cada Centro¡ si corresponde a un equipo de reconocimiento, recoger los alumnos que han de 
ser objeto de reconocimiento ordinario en cada Centro. 

(6) Si se trata de un equipo de urgenr.ia, recoger el total de alumnos de todos los centros 
adscritos; si se trata de un equipo de reconocimiento, recoger el total de alumnos que han 
de ser reconocidos en todos los centros adscritos. 

INSTRUCCIONES: 

1. Utilizar un anejo para cada equipo de urgencia y otro para cada equipo de reconocimiento, 
incluso en aquellos casos en que los equipos médicos estén compuestos por las mismas 
personas. 

2. CLAVES de las clases de Centros: 

-Estatal de E. G. B. ...................................................... 1 

- Estatal de Bachillerato .. . .. .. .... . . .. . .. .. .. ... .. .. . ........ ... . . .. 2 

- Estatal de Formación Profesional ... . . .... .. .. . .. . .. . . . . . . . .. . . 3 

-No estatal de E. G. B. subvencionado .... ................... 4 
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HOJA INFORMATIVA FAMILIAR 

<Alumnos que no han asistido al reconocimiento médico ordinario) 

Seiíor don 
• il ........ " ••••• " • " " •• t • • • • • • • •••• ~ •••••••• ~ ••• f • • • • • • • • • • • • • • f ••• ,. habiéndose practicado el re-

curso 
conocimiento médico obligator:o de los alumnos del -- al que pertenece su 

grupo 

hiJo .............................................................. , y no hallándose él ese dia en clase, 

se le ruega se presente al señor ..................................................................... , quien Le 

informará de lo que tiene que hacer con objeto de tener en regla la ficha-médica 

del citado alumno. 

.. .. . . .. . .. . .. . .......................... a ...... de .. .. . ... . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . . de 19 .... .. 
(1) 

Ul Firman: El Profesor-tutor de E. G. B., y el Secretario del Centro en los demAs ca.aos. 
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HOJA INFORMATIVA FA MILIAR 

<Alumnos no necesitados de reconocimiento médico complementario} 

Seftor don ................................................................. : Ha sido practicado a su hijo 

................................................................ , alumno de ............ curso de ................... . 

... ........ 1 el reconocimiento médico ordinario, sin haberse apreciado ningún 

trastorno patológico en el momento actual. 

......................................... a ...... de .............................. de 19 ..... . 
(1) 

(1) l:<lrm.an: El P·r..ofesor"'.tutor en 12.. G. B., y el Secretario del Centro .e:olos demás casos. 

-XVI-



HOJA INFORMATIVA FAMILIAR 

(Alumnos necesitados de reconocimiento médico complementario) 

Seft.or don ................................................................ : Ha sido practicado a su hijo 

................................................................ alumno de ............ curso de , ................... .. 

.......... ....... .. ... , reconocimiento médico ordinario. Deberá ser sometido a un recono· 

cimiento complementario con arreglo al cuestionario adjunto. Una vez cumplimentado 

éste deberá presentarlo en este Centro . 

.. . .. . .. . . .. .. .. . .. . ... ... ... .. . .. . . .. . .. a ...... de .............................. de 19 .... .. 
(1) 

(1) .Firman: El Profesor-tutor de E. a. B .• y el Secretario del Centro en los demás casos. 
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CUESTIONARIO DE RECONOCIMIENTO COMPLEMENTARIO 

El alumno (1) .................................................................. , del (2) .. .. .... .. .. curso de (31 

..................... , del (4) .............................................................. , según el resultado del 

reconocimiento médico ordinario efectuado en el presente curso escolar, debe ser ob~ 

jeto de una revisión facultativa por especialista de (5) ................... .' .......................... .. 

••••••••• ' ...... " !1 • • • • ............ 1 • • • •••••••••• " •••• t •••• f •• " • • • • • • • • ••••••••• ~ ............... 1: •••• ' •••••• 1 ......... J 

se reflejará a1 dorso. 

(6) ................................................................. . 

Notas; 

(1) Nombre y apellidos. 
(2) ·Curso. 
(S) Nivel académico. 

cuyo resultado 

(4J Centro de enseti.anza. 
(5) Indiquese la especialidad o especialidadeA médicas de que se trate, según el caso. 
(6) Lugar y fecha. 
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Dorso que se cita 

INFORME DEL FACULTATIVO CO FACULTATIVOS> QUE HAYA LLEVADO A CABO 
EL RECUNüCIMll!:N 1 O CU MJ! LEMEN 1 ARlO 

A. (U 

B. f2J 

c. (3} 

D. (4) 

E. es> 

(6) 

Notas: 

(1) Datos del Faculativo (nombre, apellidos consulta -privada, de la Seguridad Social, .etc.-
número de colegiación).· 

(2) Observaciones. y análisis efectuados al alumno. 
(3) Diagnóstico. 
C4) TratamJento. 
l5) Observacio~es. 
CBl Lugar y fecha Firma del Facultativo. 
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JUSTIFICANTE DE AUSENCIA POR ENFERMEDAD 

Colegio .. . . . . . . . . .. .. .. . .. .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. .. . . .. .. . .. . . .. . . . . . de ............................................. . 

El alumno ................................................................ , de ......... curso, grupo ......... , 

ha faltado a clase del ...... de .............................. al ... .. de .... .. .. .. . ..... .... ......... por 

.. ····~ ....................... ",.. ~-···············#·················~····· ~ ..... # ·····~···~~····················-················~·· 

• • ' • • • • • • • • • .. .. • • .. • • • •• ' • • • •••••••••••••••• f ..... 1 •• ' .. • • • • • •••• ' .. • • • • • 1 ... ~ .................. ' •• ~ •• ' ••• ' ........................... ~ • 

lo que comunico para su justificación Cl). 

.. .. . .. .. . . . ............... a ...... de .............................. de 19 .... .. 
El padre o tutor, 

<U 1/er el dorso. 
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Dorso que se cita 

El Doctor don ................................................................. , hago constar. que he asis-

tido aJ alumno ................................................................. , de ....................................... , 

Y que en el dfa de la fecha se halla rest-ablecido y no es contagioso . 

.......... · .............................. a ...... de .............................. de 19 ..... . 
El Médico, 

OBSERVACIONES: 

a) Al inoorporarse al Centro, el alumno presenta os le justificante. 

bl Se lo faoUita el Pro~esor. 

d Con éJ confecciona el Profesor el informe al Director. 

d) Se a.rchi van en el dossier del alumno. 

el Si ha recibido asistencia médica, éste rellena el apartado ·Superior. 
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PARTE DE AUSENCIA DE ALUMNOS DEL PROFESOR-TUTOR DE E. C. B. 
AL Dl.H.EC'l OR D~L C.b:NTRU 

Colegio .. ... .. .. .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . .. .... ... . .. . Localidad ...................................... , 

provincia .............................................. . 

Ausencias por enfermedad habidas durante el mes de ..................................... . 

Curso ..................... de E. G. B. 

Número Apellidos y nombre Número Enfermedades 
de ausencias 

Totales ... 

, ............................................ a : ........ de .............................. de 19 ..... . 
El Profesor-Tutor. 

Nota: Ver dorso. 
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Dorso que se cita 

OBSERVA ClONES 

al Tomar los datos del justificante. 

b) lc.s alumnos que faltan a fin de mes se incluyen en el mes siguiente. 

e) Consultar el cuadro de enfermedades trasmisibles en edad escolar. 

d) La relación de alumnos debe ir numerada. 
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PARTE INFORMATIVO DEL DIRECTOR A LA PROVINCIA 

Colegio ................................................................ · .................. ································ 

Provincia .................................................................................. ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Director: Don ·/· ............................................................................................... .. 

Informe del .................... trin1estre del Curso 19 ...... - 19 ..... . 

Fecha Curso 
o grupo 

Número 
de alumnos 

Número 
de ausencias 

Observaciones 
o incidencias 

.................................... a ......... de .............................. de ..... . 
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HECONOCIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DEL PERSONAL 
DOCENTE Y AUXILIAR 

l. ANVERSO (A cumplimentar por ~el interesado.) 

Centro de (1) ........................•................................•........ 

Ciudad ......................................................................... . 

Provincia ..................................................................... . 

Apellidos ..................................................................... Nombre ............................. . 

Edad . . . .. . . .. . .. .. años. Estado . .... . . . .. . . . . .. . . ... ... . . . .. Domicilio ....................................... .. 

Fe¿ha de nacimiento ........................ . 

Antecedentes familiares: ............ . 

.... ·····················~···~ .......... ~ .............. ~··········· ···············~···••\ ····~·••1• ···~·••+••·•·························*······· 

.... ·····~·····~··············-······ ,.,, ......... ····· ···········~······· ... ···~·····~······· ....... ·········••f••··············'" 

Antecedentes personales: 

- ¿Ha padecido hepatitis? ......... Fecha ....................................... (en su casoJ. 

- ¿Ha padecido tuberculosis? ......... Fecha .................................... Cf!n su caso>. 

- ¿Ha padecido fiebres tifoideas o paratíficas? ......... Fecha ........................... .. 
(en su caso). 

- Tratamiento a que ha estado sometido .......................................................... . 

Yo, .............................................................................................. . 
Juro 1por Dios y por mi honor no haber ocull.ado ningún dato, 
haciéndome responsable de las consecuencias que pudieran de
rivarse en caso de haberlo ocultado, 

Fecha y firma, 

U) lndiquese el nombre co~pleto, calle o plaza y número. 
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II. REVERSO CA rellenar por el Facultativo.> 

1. Nombre y domicilio del Facultativo: 

2. Datos del reconocimiento: 

- Visión ....................................... Sentido de los colores .................................. .. 

-Audición .............................................. . 

- Locución: Tartamudez, defectos fonéticos, etc. .. ............................................ . 

- Defectos físicos en general ............................................................................... . 

················ ................................................................... ······················································· 
- Enfermedades somáticas ................................................................................... . 

-Enfermedades psíquicas ................................................................................... . 

- Análisis de sangre: Recuento .............................. Fórmula ............................ . 

V. de S ........................... lib .......................................... . 

- Análisis de orina: Densidad ............................ Albúmina 

Glucosa ............................. Sedimento 

- Otras observaciones ........................................................................................ . 

·············· ································ ................. ·················· ····· ··········· ................. . 

.. ... .. . .. .. .. ... ... ... . . .. . . . . .. .. .. a .. .. . .. • . de .. . . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. de 19 ...... 
CFirma del Facultativo) 
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HOJA INFORMATIVA DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DEL PROFESOR 

El Doctor don .................................................................................... comunica que 

habiendo visitado a don ........ ..... .. ............................................................. Profesor de 

ese Centro, le ha sido apreciado .................................................................................... , 

lo que comunko a usted para los efectos pertinentes. 

.................... , ....... , ...... ...... a ......... de de 19 ...... 

El Médico, 
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COMUNICACION DE CURACION DE ENFERMEDAD DEL PERSONAL 
DE LOS CENTROS DOCENTES 

El Doctor don ............................................................... Colegiado número 

HACE CONSTAR que don ....................................................................................... . 

ha padecido un proceso de ................................................................................... .. 

..... ··~ ... ,..,.,. .. , ................................................. , ...... ~.~···· ·~···-·9 .... , ..... ····~ ........ ·~ ·~·················~······~ ... , 

sin que exista posibilidad de contagio, por lo cual puede reincorporarse al trabajo. 

......................... ............. a de ............................. de 19 ..... . 
Firma 
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CUADRO DE DATOS DE URGENCIA 

AGRUPACION ESCOLAR .......................................................... .. 

URGENCIAS 

(Debe coloc.arse en un lugar fácilmente localizable y visible.) 

Dirección Teléfono 

HOSPITALIZACION MAS PROXIMA ............ .. 

CENTRO DE INTOXICACIONES 

MEDICOS DE URGENCIA: 

Doctor don: .................... ._ ........... , ..................... . 
Doctor don: •• 1 ~ ••••• t ~ t • • • • • • • • • • • • • ' ••• " ' •• j; •• t • ' •••• " ••••• * •• 

AM.BULANCIAS ................................................ . 

BOMBEROS ....................................................... . 

POLICIA .......................................................... . 

MEDICO ESCOLAR ......................................... .. 

AUXILIAR SANITARIO ................................... . 

INSPECCION MEDICO-ESCOLAR .................... . 

MINISTERIO EDUCACION Y CIENCIA ........... . 

Doctor don: ................................................... . 

JEFATURA PROVINCIAL DE SANIDAD ........... . 

CUALQUIER INCIDENCIA SANITARIA QUE SE PRODUZCA DEBE SER 
INMEDIATAMENTE COMUNICADA AL DIRECTOR 
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FICHA DE CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS DE LOS CENTROS DOCENTES 

Provincia .................................................. . 
Municipio ................................................. . 

DATOS GENERALES 

Nombre del Centro 
Estatal ................. Privado ................... Dirección ..................................................... .. 
Teléfono .................. Enseñanza que imparte: E. G. B .......... B. U. P .......... F. P ......... . 
Fecha en que comenzó a funcionar .. ... .. ... ... .... .. .. ......... ....... ...... ... ... Capacidad de 
alumnos .......................... . 

EDIFICIO 

Fecha de construcción ................. .... . .. .................. ... Tipo de edificación: Monoblo-
que .......... varios cuerpos ......... , pabellones .. . . ... Estado de conservación: Bu e-
ne ......... , muy bueno ......... , regular ......... , malo .......... muy malo ......... Superficie 
total del terreno . .... . . .. . .. . . ... . .. .. . . . ... .. . . . .. ... . Superficie edificada ............................. . 
Superficie total construida (sumadas todas las plantas) ........................................ .. 
¿Fue construido ex-profeso para la docencia? SI . . .. . . .. NO ...... .. 

CAPACIDAD 

Número de aulas ............................. . 
Número de alumnos por cuno .................... .. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES 

Electricidad: 110 V .......... 220 V ........ . 
Agua potable: Red pública ......... Suministro propio 

Bebederos: SI .. .. .. .. . NO ....... .. 

COCINAS 

SI NO Número 

Gas ............................ . 
Electricidad .. . .. . . .. ... . 
Carbón ..................... .. 
Fuel .......................... . 
Frigortficos . .. .. .......... . 
Marmitas ................. . 

SERVICIOS HIGIENICOS 

Número 

Cuartos de bafio ....................... . 
Retretes . . . . . . . . . . .............................. . 
Urinarios . . . . . . . . . . ........................... . 
Bebederos .................................... . 
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DESPENSA 

CO?\!fEDOR PARA ........ alumnos. 
SERVICIO: Número de personas 

......... , con carné de manipulado. 
res de a limen tos ........ . 

Sistema de eliminación de excre· 
tas y basuras. 



RECREO, JUEGOS Y DEPORTES 

SI NO 

Patio .................................................................................. . 
Campos de juegos .................................................................. .. 
Jardín ................................................................................... . 
Gimnasio ................................................................................ . 
Piscinas .................................................................... " .............. . 
Duchas .................................................................................. . 

CALEFACCION 

SI NO 

Central ....................................... . 
Ascensores: Nl:mero 
Extintores: Número 

Eléctrica ................................... . 
Fuel oil ...................................... . 
Carbón ....................................... .. 

CARACTERISTICAS 

ILUMINACION: Buena ....... .. Aceptable ....... . 
PAVlME.NIO: BuPno ....... .. Aceptable ........ . 
VENT!LACION: Buena ........ . Aceptable ....... .. 
RUIDO EXl'ERIOR: Poco Regular 
PINTURA: Buena Aceptable ...... .. 
HUMEDAD: Buena ....... .. Aceptable ....... .. 
MOBILIARIO: Bueno ....... .. Aceptable ...... .. 

GABINETE MEDICO: SI .. ....... NO ...... .. 

Extensión~ .................. metros cuadrados. 
Cuarto de espera Sl . ........ NO ........ . 

extensión 

Mala ....... .. 
Malo ........ . 
Mala ........ . 
Malo ........ . 
Mala ........ . 
Mala ........ . 
Malo ........ . 

Situacion en el Cen.tro: Buena ...... Aceptable ...... Mala ...... 
Material tdescripciónJ: 

El Centro está situado en vías con· peligro de accidentes auto· 
movilísticos: SI .•... .. NO ......... 

Industrias cercanas con peligro de explosión, incendios, etc.: 
SI ......... NO ........ . 

Peligro de destrucciones en el Centro: SI ......... NO ....... .. 
Cerramiento del edificio escolar: SI ......... NO ........ . 
Escaleras o barandillas peligrosas; SI ......... NO ........ . 
Ventanas o puertas peligrosas: SI .......... NO ........ . 
Desn.iveles: SI -- NO -.-
Descr(pción de otros peligros y medidas profilácticas: 

REFORMAS QUE SE PROPONEN 

. .. .. .. . . Corto plazo. 

•.. . .. . .. Largo plazo . 

......... Plazo mediano. 

OTRAS OBSERVACIONES 

.............................. a ....... de ........................ de 19 ...... · 
El Director. 
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1001. LA MUSICA EN LA CORTE DE LOS REYES CATOLICOS. 

1002. MUSICA PARA VIOLA DE GAMBA DE DIEGO ORTIZ . 

1003. MUSICA ORGANICA ESPAÑOLA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII. 

1004 . MUSICA EN LA CORTE ESPAÑOLA DE CARLOS V. 

1005. CANCIONES Y VILLANCICOS DE JUAN VASQUEZ. 

1006 . MUSICA INSTRUMENTAL DE LOS SIGLOS XVI Y XVII. 

1007 . MUSICA PARA TECLA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII. 

1008. MUSICA INSTRUMENTAL DEL SIGLO XVIII. 

1009. CANTO MOZARABE. 

1010. MUSICA DE CAMARA EN LA REAL CAPILLA DE PALACIO . 

1011. EL CANCIONERO MUSICAL DE LA COLOMBINA. 


Precio: 400 Ptas. 

SERVICIO DE PUBLICACI<:NES DEL 

MINISTERIO DE EIXJCACI(N YCIENCIA SECRETARIA GENERAL TECNICA 
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