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1Presentación

Uno de los aspectos más relevantes de la Reforma educativa es la autonomía
que se da a los Centros Escolares como pieza clave para la mejora de la
calidad de la enseñanza. La opción por un modelo curricular flexible confiere
al profesorado un marco abierto en el que es posible tomar un gran número de
decisiones habitualmente asumidas por la Administración Educativa. Esta
autonomía se justifica porque el proceso educativo no puede ni debe ser el
mismo en todos los centros. Cada uno de ellos tiene unas necesidades
concretas que atender en función del contexto donde está ubicado y de las
necesidades específicas de sus alumnos.

A partir del análisis de su contexto, los equipos educativos de todos los centros
deberán tomar acuerdos acerca de las estrategias de intervención didáctica
que van a utilizar, con el fin de asegurar la coherencia de su práctica
docente. Estos acuerdos se han de plasmar en diversos documentos, como son
el Proyecto educativo de centro, los proyectos curriculares de las etapas y las
Programaciones.

Tanto el Proyecto educativo como el Proyecto curricular son instrumentos que
sistematizan las decisiones que van tomándose en cada centro con el fin de
adecuar el currículo oficial a sus peculiaridades y planificar la actividad
educativa de forma compartida. En este sentido, la Programación es un
eslabón más en la concreción de las intenciones educativas cuyos dos claros
referentes son, por un lado, los acuerdos tomados en el Proyecto educativo y el
Proyecto curricular y por otro, el contexto del grupo aula.
La Programación es, pues, un proceso que parte de los aspectos más generales
de la planificación y los concreta en la práctica de las aulas. Esta tarea no es
nueva, los profesores generalmente han programado su trabajo teniendo en
cuenta su experiencia y las condiciones del centro así como las características
del alumnado. En este sentido, la Programación en una práctica habitual
derivada de la necesidad que cualquier profesional tiene de sistematizar y
organizar su trabajo.	 •

El grado de formalización que alcance la Programación, los elementos que la
integren y la estructura que adquiera sólo tendrán validez en la medida en
que contribuya a la elaboración de un plan de acción reflexionado y
adaptado al grupo de alumnos.



La finalidad de este documento no radica tanto en explicar qué es la
Programación, en legitimar o aprobar una determinada forma de abordarla,
cuanto en ofrecer ejemplos que ayuden a reflexionar sobre las Programaciones
que todo el profesorado viene haciendo, a la luz del conjunto de decisiones
tomadas en el Proyecto curricular y que se deben reflejar en la práctica de
aula.

Los ejemplos recogidos en este documento pretenden ilustrar cómo algunos
centros han concretado en la práctica educativa diaria su Proyecto curricular.
En ningún momento se trata de aportar modelos uniformes o rígidos para que
los demás centros reproduzcan miméticamente lo que otros realizan, cosa por
otra parte prácticamente imposible. Por otra parte, la valoración que de este
proceso han realizado los equipos docentes es muy positiva. Los grupos de
profesores y profesoras consideran que esta tarea les ha servido para continuar
formándose a través de la reflexión sobre su propia práctica. Además, en
repetidas ocasiones, han manifestado su convicción de que esta labor sólo es
posible si se trabaja en equipo y se adoptan acuerdos compartidos. Los centros
que han participado en la elaboración del documento se han servido del
análisis y la reflexión llevada a cabo a lo largo del proceso para revisar su
práctica en el presente curso.

El Ministerio de Educación, a través del Centro de Desarrollo Curricular,
haciéndose eco de las demandas del profesorado en torno al proceso que se ha
de seguir desde el Proyecto curricular a la Programación intenta con el
presente texto ofrecer ejemplos que sirvan de orientación a otros profesionales.

Dichos ejemplos plantean propuestas abiertas, flexibles y no lineales que
pueden orientar la elaboración de otras ajustadas a distintas realidades. Están
centrados generalmente en un ciclo, aunque también aparece algún ejemplo
que remite a toda la etapa. Los planteamientos desarrollados pueden tomar
como núcleo tanto un área o ámbito de experiencias, como un eje, o tema que
trasciende a las propias áreas.

Cada Programación es única, válida para el centro que la ha elaborado, sin
embargo puede servir como ayuda a otros centros a la hora de iniciar la
concreción del Proyecto curricular. En este sentido, para comprender
plenamente las Programaciones de aula de un centro escolar es necesario
conocer las decisiones tomadas en su Proyecto educativo y curricular. Por ello,
en los ejemplos que se presentan se expone de forma sucinta las señas de
identidad del centro, sus objetivos educativos y otras decisiones curriculares
que, en cada caso, se consideran relevantes con el fin de que ello sirva al
lector para percibir la coherencia entre el Proyecto educativo, el Proyecto
curricular y la práctica de su aula.

El presente documento pretende, en fin, facilitar la tarea al profesorado a la
hora de elaborar sus propias Programaciones de aula, así como ofrecerles una
ayuda para reflexionar sobre su práctica educativa y avanzar en la mejora de
la calidad de la enseñanza.

Miguel Soler Gracia
DIRECI*OR DEL CENTRO DE DESARROLLO CURRICULAR
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ntroducción

Nuestro equipo

Somos un grupo de profesores y profesoras con bastantes arios de
experiencia en Primaria. Algunos hemos trabajado en el primer ciclo,
otros hemos estado en ciclos más avanzados de la escolaridad. Somos
cinco personas: cuatro tutores y una profesora de apoyo. No todos somos
definitivos en el centro, por lo que debemos asumir que probablemen-
te el equipo no funcione como tal el próximo curso.

A pesar de que no somos un grupo estable, compartimos la idea de
que necesitamos hacer explícitos muchos aspectos de nuestra práctica;
somos conscientes de que necesitamos profundizar en algunos acuerdos
como equipo de ciclo y, en concreto, creemos que sería muy conve-
niente tratar de plasmar por escrito nuestro trabajo.

Nuestra experiencia nos dice que en los centros se concede poco valor
a registrar por escrito lo que se hace, por lo que propuestas interesantes
no siempre llegan a tener la continuidad necesaria. Sabemos también que
escribir nuestra Programación puede ser un buen modo de revisar muchas
decisiones que afectan a la práctica, de reflexionar sobre lo que se ha
hecho, de hacer balance y de tener propuestas de mejora para el futuro.

Así pues, nos hemos animado a dejar constancia en este documento
de cuáles son nuestras decisiones como equipo de ciclo, siendo cons-
cientes de que el resultado a que hemos llegado no es más que el inicio
de un proceso sobre el que en el futuro deberemos necesariamente vol-
ver. Algunos apartados están todavía incompletos y otros necesitarían
precisarse aún más, pero creemos que en conjunto este documento refle-
ja nuestro modo de hacer, la línea de trabajo que hemos creado a través
de la práctica con nuestros alumnos. Nos gustaría que el texto se leyera
desde esta perspectiva.
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En términos generales, nuestro propósito ha sido:

• Buscar una organización clara para nuestra Programación.

• Dar coherencia a nuestras decisiones de Programación.

• Buscar razones, preguntarnos por los porqués de nuestra práctica.

Nuestro centro

El Colegio Público "Pablo Picasso" está situado en la localidad madri-
leña de Parla, en el sur del área metropolitana. Parla es municipio de
unos ochenta y dos mil habitantes, localizado en el cinturón industrial,
que tuvo un gran desarrollo a raíz de las emigraciones de los arios seten-
ta. Se trata de una localidad más deprimida que otras del sur de Madrid.
Está comunicada con la capital mediante autobús y tren. Las viviendas
son de nueva construcción. La localidad cuenta con recursos socioco-
munitarios y de salud (Casa de la Cultura, Centro de Salud) e instalacio-
nes deportivas que en su conjunto amplían las posibilidades del centro.

Respecto a la población, se trata en su mayoría de personas que tra-
bajan en Madrid o en la zona industrial cercana; para muchas de ellas
Parla es una ciudad dormitorio. Su nivel social, instructivo y económico
es medio bajo. La mayoría de las madres no trabajan. En general, los
padres ocupan puestos de personal no cualificado y se sienten desarrai-
gados en Parla.

Los alumnos proceden del barrio. Este centro fue el primer colegio de
integración de Parla en los inicios del Programa, por lo que todos los
alumnos con necesidades educativas especiales, fueran o no del barrio,
se escolarizaron en este centro.

El colegio se creó el curso 1980-81. Empezó a funcionar sin estar ter-
minada su construcción. Está situado en un extremo del pueblo; no tiene
acceso asfaltado. En él están escolarizados 455 alumnos, en 22 unidades;
la media de alumnos por aula es de 21-25. El claustro está compuesto
por 30 profesores y profesoras, la mayoría de ellos son definitivos. Desde
el curso 1985-86, el centro forma parte del programa de integración.

Los servicios del centro son: gimnasio bien dotado, que es utilizado
por los alumnos de todos los niveles; aulas libres que se emplean para
música y psicomotricidad; biblioteca; sala de audiovisuales (aula de pro-
fesores reconvertida); aula de pretecnología; laboratorio; taller de coci-
na; huerto. No tiene comedor, se utiliza el de la zona. El centro cuenta
con transporte para los alumnos de integración. Todo el personal del
centro utiliza estos recursos.

En general, es un centro que se ha caracterizado por su filosofia inno-
vadora y que se ha incorporado a diversos programas educativos: Pro-
yecto Mercurio, Proyecto de bibliotecas de aula de la Comunidad Autó-
noma de Madrid, proyectos de innovación y otros proyectos
subvencionados por el Ayuntamiento, etc.
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INTROCIUCCiÓN

Desde el curso 1992-93 se ha desarrollado un Proyecto de formación
en centros para realizar el Proyecto curricular y el Proyecto educativo. El
centro decidió comenzar por el Proyecto educativo y se concretaron algu-
nos de sus elementos. En la actualidad ambos proyectos están incom-
pletos y en proceso de elaboración y revisión. En este momento se están
abordando con mayor detenimiento los temas referidos a la metodolo-
gía en el Proyecto curricular: se han analizado algunos de los principios
de la intervención en clase (el papel del error, las ideas previas...) y se
tiene previsto realizar una revisión del funcionamiento de la integración
y del equipo de apoyo en el centro.

Los principios educativos que rigen
nuestra práctica

En nuestro Proyecto educativo hay una acuerdo entre toda la comu-
nidad educativa sobre una serie de principios. Son principios que están
presentes en todas las decisiones que adoptamos en el centro y reflejan
una idea común de lo que debe significar nuestra intervención como
educadores. Suponen, en definitiva, un compromiso por parte de todos.
Estos principios se resumen en los puntos que se indican a continuación.

• Desarrollar integral y armónicamente la personalidad de los
niños y de las niñas

Llevar a la práctica este principio implica un compromiso para tra-
bajar actitudes referidas a la relación de los alumnos consigo mis-
mos y con los demás, así como las actitudes relacionadas con el
propio proceso de aprendizaje. Tiene una relación muy estrecha
con los Temas transversales. Se pretende que el bagaje de expe-
riencias y de vivencias que se ha creado en el centro incida en su
vida futura.

• Hacer posible una relación interpersonal que esté basada
en el respeto y la comprensión mutua

Creemos necesario que se establezca en la comunidad educativa
el diálogo y la comunicación. Nos parecen principios básicos del
trabajo diario, tanto de alumnos como de profesores. Entendemos,
por tanto, que el profesor debe mantener una actitud comprensi-
va y facilitadora de la expresión de los alumnos. Algunos de los
medios que empleamos para conseguirlo son los debates y las
asambleas de clase.

• Atención a la diversidad

La atención a la diversidad ha de estar presente en todos los ámbi-
tos de toma de decisiones del centro, tanto las que implican al con-
junto del centro como las referidas a los ciclos y a las aulas. Esto
supone una organización de los recursos materiales y humanos que
revierta en una oferta diversificada en cuanto al agrupamiento de
los alumnos, a los materiales que se emplean y a los mecanismos

11
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de comunicación entre los profesores. Una vía fundamental de aten-
ción a la diversidad será la introducción de cambios en la variedad
metodológica y organizativa dentro del aula, tanto por parte del
profesor tutor como por el apoyo, así como una adecuada orien-
tación tutorial en la propia clase.

• Integrar nuestra escuela en la comunidad en la que está ubi-
cada

Esto implica un conocimiento y coordinación con el medio y con
las familias. Para ello es necesario también conocer los recursos
existentes en el mismo, de modo que la escuela pueda dar respuesta
a las necesidades e intereses de los alumnos y las alumnas y com-
pensar las carencias y dificultades provenientes de este entorno.

Consideramos que la relación con las familias es fundamental, por
lo que pedimos su colaboración en las actividades comunes del
centro y en las relativas a cada ciclo. Asimismo, vemos necesaria
la coordinación con las entidades y asociaciones del entorno cuyas
actividades estén relacionadas con el enriquecimiento de la vida
del mismo. Por último, intentamos apoyar y favorecer las costum-
bres, tradiciones y fiestas propias de la comunidad.

Las necesidades educativas especiales
y el profesorado de apoyo en nuestro centro

En nuestro colegio están escolarizados alumnos y alumnas con nece-
sidades educativas especiales desde el inicio del programa de integra-
ción (curso 1985-86). Hay treinta y cuatro alumnos y alumnas de distin-
tas problemáticas (sordera, ceguera, dificultades motoras no muy graves,
retrasos madurativos). Para nosotros la atención a este alumnado forma
parte de nuestros principios educativos.

En general, en el centro se tienen en cuenta las necesiades especia-
les de este alumnado en las distintas decisiones que se van tomando y,
aunque en algunos momentos su participación en la vida general del aula
es más compleja, podemos decir que intentamos que esta participación
sea lo más completa posible.

Como centro de integración contamos con un profesorado de apoyo
que se ha constituido en lo que en el centro se llama Departamento de
orientación. Este equipo está formado por un orientador, una logopeda,
tres profesoras de apoyo y una cuidadora que asiste al centro media jor-
nada. Las profesoras de apoyo estamos repartidas de la siguiente mane-
ra: una de nosotras atiende la Educación Infantil y el primer ciclo de Pri-
maria y las otras dos a los dos ciclos restantes.

Consideramos que funcionamos como un equipo de trabajo. Tene-
mos espacios y tiempos reservados para nosostros ya que se ha visto la
necesidad de contar con un tiempo especifico de reuniones: dedicamos

12



INTROdUCCiÓN

los viernes por la tarde a coordinarnos y a preparar parte del trabajo para
los niños. Sin embargo, está muy claro tanto para el centro como para
nosotros que no queremos funcionar como un equipo aislado del resto
del claustro. En este sentido, el profesor de apoyo es considerado como
uno más en el centro, con las mismas responsabilidades, y consecuen-
temente está integrado en las distintas juntas y comisiones que existen
en el centro.

A no ser por circunstancias muy especiales de la organización gene-
ral del centro, no realizamos sustituciones; nuestro horario es respetado
como el de todos los demás.

Es decisión del centro que nuestro trabajo no vaya dirigido de forma
exclusiva a los alumnos y las alumnas de integración. Así, aunque sea en
menor medida, trabajamos también con un número variable de alumna-
do, aproximadamente treinta, que no siendo considerados de integra-
ción presentan necesidades educativas especiales.

El funcionamiento del Departamento de orientación está basado, en
parte, en la negociación con los profesores tutores. Al empezar el curso
se pide a los ciclos que expliciten sus demandas y después se negocia
la forma en que prevén que van a necesitar de nuestro Departamento.
Además de en este momento inicial, las demandas de los tutores nos lle-
gan normalmente de forma oral, la profesora de apoyo las deriva al orien-
tador o a la logopeda. Se priorizan las demandas más urgentes y se retra-
san aquéllas que el profesor tutor puede asumir más fácilmente. Por otra
parte, hay demandas que se remiten directamente a otros servicios exter-
nos al centro.

La ubicación de este alumnado en los distintos grupos es una deci-
sión que se toma con la participación de los tutores y las tutoras, inten-
tando que el nivel sea el adecuado para el alumno o la alumna, aunque
no siempre coincida con su edad cronológica, y teniendo en cuenta ade-
más que ello no suponga un desajuste en su proceso de socialización.
En todos los casos se cuenta con la información y el acuerdo de la fami-
lia. En conjunto se procura siempre que haya un equilibrio en las aulas
en cuanto al número de alumnos y al grado de dificultad.

En general, echamos en falta unos tiempos dedicados al seguimiento
juntamente con los profesores tutores; tenemos dificultades en este terre-
no ya que las profesoras de apoyo y la logopeda dedicamos todo el tiem-
po del horario lectivo a la atención directa a niños y niñas.
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Decisiones generales
de la Programación

Acuerdos

metodológicos

Hemos llegado a consensuar una serie de principios en nuestro Pro-
yecto curricular que posteriormente se amplían y concretan en los equi-
pos de ciclo. Hemos tratado de explicar qué quiere decir para nosotros
cada uno de ellos y de traducirlos en algún acuerdo concreto que per-
mita hacerlos efectivos en la práctica. Partimos de los siguientes princi-
pios que intentamos garantizar en la vida del aula.

Partir de los conocimientos previos

Consideramos que el modo más adecuado para detectar los conoci-
mientos previos del alumnado de este ciclo es a través de estrategias tales
como: preguntas en situaciones estructuradas, conversaciones informa-
les, cuestionarios, representaciones, dibujos... La explicitación de ideas
previas es una estrategia metodológica que se realiza no sólo a princi-
pio de curso sino a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y funda-
mentalmente cuando se trabaja un contenido por primera vez.

Atender a la diversidad del alumnado

Intentamos que nuestra práctica esté impregnada de una valoración
positiva sobre la existencia de las diferencias individuales. La atención a
la diversidad nos parece totalmente ligada al respeto de los distintos rit-
mos de aprendizaje en el aula. Entre otras medidas, planificamos activi-
dades de dificultad progresiva, establecemos distintos grados de dificul-
tad y de ejecución en una misma actividad y preparamos materiales
variados. El trabajo compartido con el profesorado de apoyo, que ten-
demos a realizar en todos los ámbitos, permite una diversificación de la
ayuda pedagógica que suministramos a nuestros alumnos.
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Fomentar la interacción en el aula

Entre otros aspectos de la organización del aula, consideramos la distribu-
ción de los espacios como un elemento determinante del tipo de interaccio-
nes que se establezcan. Por otra parte, damos importancia al trabajo en equi-
po (en el aula están organizados en grupos), para lo cual hemos establecido
unas normas de funcionamiento de los grupos y hemos creado el corro como
espacio para la comunicación cotidiana. Además, la flexibilización de los agru-
pamientos de los alumnos y las alumnas, tanto dentro como fuera del aula
(por ejemplo, en los talleres), nos permite un enriquecimiento de las interac-
ciones de los alumnos entre sí y de los alumnos con los distintos profesores.

Implicar al alumnado en su proceso de aprendizaje

La motivación y la implicación del alumnado procuramos que se pro-
duzca a través de la asunción de responsabilidades concretas en el aula,
de la creación de un buen clima y de un ambiente estimulante. Por otra
parte, la realización de actividades que requieren investigación y que
interesen a los alumnos y las alumnas, o que incluso sean propuestas
por ellos, nos resultan útiles para conseguir esta implicación.

I

Organización
del equipo
de ciclo

El equipo de primer ciclo está formado por los tutores, la profesora de
apoyo y los especialistas. Tenemos una reunión semanal en la que aborda-
mos muy diversos temas en relación con la coordinación de nuestro trabajo:
planificación de actividades comunes fuera o dentro del centro, organización
de los talleres del ciclo, revisión de objetivos, elaboración de materiales, orga-
nización de horarios de los apoyos, elaboración y revisión de planes del cen-
tro (Programación general anual, Proyecto curricular, Memoria de fin de
curso...) y preparación de los informes de evaluación trimestrales.

La coordinadora transmite nuestras decisiones a la Comisión de coordinación
pedagógica y, a través de ella, estamos informados de los acuerdos de dicha Co-
misión. Asimismo, cada uno de nosotros informa a los demás de los avances que
vamos teniendo en cada uno de los grupos de trabajo a los que pertenecemos.

En las reuniones de ciclo, como parte del trabajo conjunto, consen-
suamos para cada momento el reparto de tareas en los niveles.

A lo largo de estos arios hemos ido creando un archivo de documentos
y materiales elaborados.

II Dinámica y
organización
del aula

Los grupos

Los grupos están formados por cuatro miembros teniendo en cuenta los
siguientes criterios: que haya un equilibrio de niños y niñas y que los alum-
nos y las alumnas con necesidades educativas especiales se integren en los
grupos cuidando que en ellos haya alumnos y alumnas participativos y cola-
boradores. Contando con estos criterios, los alumnos y las alumnas se asig-
nan libremente a los grupos.

16



Espejo

Armario
alto

material
equipos

ze

u

u

Mesa
del profesor

Fecha y
tiempo

Pizarra Panel de Equipos

Equipo
de las

hormigas

Equipo
de las
águilas

Mesa de recursos

Equipo
de los
tigres

Equipo
de las
focas

Equipo
de las

panteras

Equipo
de los
Pandas

(

Usos múltiples
(plástica/naturaleza/exposiciones)

Biblioteca de aula
Rincón de la Naturaleza

(Recursos)

Alfombra

Material Equipos
Trabajos manuales.

Juegos de mesa
Juegos
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Los grupos se reorganizan trimestralmente y en cada uno de ellos hay
un responsable de mesa que rota semanalmente.

En estos equipos se asumen una serie de tareas de forma rotativa cada
semana: recados, fecha y letreros, cuentos y libros, agua y plantas, qué
tiempo hace, orden y concierto.

Los espacios
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Los materiales

En el ciclo tenemos organizada una cooperativa por cada nivel para
la compra de materiales que la gestionan los padres, funciona con dine-
ro que aportan las familias a principio de curso.

Intentamos en todo momento que los materiales reúnan una serie de
características: que sean estimulantes, que permitan trabajos con los dis-
tintos sentidos, que permitan una combinación enriquecedora, que sean
compartidos por todo el alumnado y que, en definitiva, desarrollen todas

las capacidades.

Los materiales están siempre al alcance de los niños y las niñas; ellos
se responsabilizan de su cuidado y organización. Su adecuado aprove-
chamiento y rentabilización forma parte de nuestros objetivos y tratamos
de educar a los alumnos y las alumnas en un uso "ecológico" de los mis-
mos (no despilfarrar papel, aprovechar materiales de desecho, usar mate-
rial reciclado, etc.).

Entre los materiales que se pueden encontrar en nuestras clases están:

• Plantas, animales.

• Juegos educativos.

• Juegos de mesa (puzzles, parchís...).

• Ábacos, construcciones.

• Materiales reciclados, material de desecho (chapas, cajas, cartones...).

• Libros de texto de Conocimiento del Medio.

• Cuadernos de trabajo:

Cuadernos de lectura y escritura

Cuadernos de cálculo

• Biblioteca de aula.

• Murales.

• Lápices, rotuladores, ceras, pinceles, papel, cartulinas, etc.

Además, tenemos acceso al resto de materiales del centro (vídeo, case-
te, cámaras de fotos, retroproyector...).

Los tiempos

La distribución horaria no se establece en función de las áreas. Se
combina el tiempo fijo —programado, establecido, con principio y fin—
con el tiempo más abierto. Los tiempos establecidos ayudan a los alum-
nos a aprender a controlar el tiempo, generan regularidades que son
importantes para su equilibrio. La existencia de tiempos más abiertos nos
permite disponer de una flexibilidad en la duración de las tareas, tam-
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bién posibilita trabajar la autonomía de los alumnos y las alumnas así
como disponer de momentos en los que podemos dar respuesta a la
diversidad de necesidades en el aula.

Por otra parte, procuramos tener una distribución horaria que posibi-
lite la realización de trabajos con distinta modalidad de agrupamiento del
alumnado.

El inicio de cada jornada sirve para reflexionar sobre el trabajo reali-
zado y para organizar las tareas del día. La última asamblea del viernes
permite hacer una recapitulación de la semana.

En esta distribución horaria se tienen en cuenta los momentos en los
que los alumnos con necesidades educativas especiales no están en el aula.

Las decisiones generales sobre la atención al alumnado con necesi-
dades educativas especiales están acordadas desde nuestro Proyecto curri-
cular. El modo de funcionamiento de la profesora de apoyo y de la logo-
peda en el ciclo se establece siguiendo las coordenadas del centro y del
Departamento de orientación pero de forma consensuada con los pro-
fesores tutores del ciclo.

La modalidad de apoyo está decidida con arreglo al tipo y grado de
dificultad que tienen los alumnos así como a las características de cada
grupo y de la actividad en concreto que se vaya a realizar. Depende de
cómo el alumno pueda seguir el ritmo de las actividades, el que salga del
aula para trabajar o que trabaje dentro con distinto grado de adaptación.

Consideramos que se trata de un funcionamiento flexible, incluso en
ciertos casos nos lleva a tomar la decisión de que algún alumno o alum-
na del programa de integración no trabaje directamente con la profesora
de apoyo ya que puede realizar bien las tareas con la ayuda de la profe-
sora tutora.

Se intenta respetar la permanencia de los alumnos y alumnas con nece-
sidades especiales en el grupo cuando se realizan las actividades de pre-
sentación de la tarea, recapitulaciones, comentario de incidencias, organi-
zación del trabajo, etc. En general, hay una intervención más individualizada
y directa por parte de la profesora de apoyo en la adquisición y afianza-
miento de destrezas relacionadas con la lectoescritura y con las matemá-
ticas. Los contenidos de Conocimiento del Medio suelen ser comunes para
todos los alumnos, de la misma forma que los de Música, Educación Físi-
ca, Educación Artística y Talleres, aunque en estos casos se necesita modi-
ficar el grado de exigencia para el alumnado con dificultades.

Como profesoras de apoyo intentamos trabajar conjuntamente con los
profesores tutores con el fin de realizar cambios en la metodología y en
la organización que posibiliten el trabajo con los alumnos y las alumnas
de necesidades educativas especiales; si aún así no siguen el ritmo de la
clase, se realizan adaptaciones que, en ocasiones, son propuestas por el
tutor o tutora y, en otras, por la profesora de apoyo.
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I

Organización
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Dependiendo de las posibilidades de cada uno de los alumnos y las
alumnas se realizan adaptaciones también en la evaluación en algunas
áreas. La evaluación se realiza tomando como punto de partida la situa-
ción de los alumnos y las alumnas y como referente los objetivos y los
contenidos propuestos para el ciclo. Los boletines que se utilizan para
informar a las familias se mantienen para este alumnado aunque con las
modificaciones que en cada caso resulten necesarias.

En el trabajo, en el equipo del ciclo, intentamos distribuir nuestro tiem-
po conjunto de forma equitativa (el tiempo dedicado a cada alumno, el
que se trabaja con él de forma individual o en grupo, etc.).

En general los alumnos con necesidades educativas especiales se bene-
fician del tratamiento que se hace de la diversidad y los demás alumnos
también aprenden de estos compañeros (en algunas ocasiones hay mate-
riales de apoyo que son útiles también para otros alumnos).

Una de las tareas que hemos realizado para concretar nuestra pro-
gramación en este ciclo es buscar una manera de organizar, de ordenar,
de estructurar... los contenidos que debemos trabajar. En el Proyecto curri-
cular hicimos una selección de aquellos objétivos y contenidos de la Edu-
cación Primaria que consideramos necesario abordar en este momento
de la escolaridad. Pero para nuestro trabajo dentro del ciclo esta selec-
ción de contenidos necesita ser desarrollada y organizada desde el punto
de vista de la aplicación en el aula.

No hemos utilizado las áreas como organizadores exclusivos de los
contenidos, sino que la necesidad de establecer relaciones entre los con-
tenidos nos ha llevado a una organización que responde a los siguien-
tes ejes:

• La organización y la comunicación en el aula.

• Centros de interés.

• Trabajo sistemático de destrezas (Lengua y Matemáticas).

• Talleres.

• Biblioteca de aula.

• Educación Artística (Música) y Educación Física.

• Actividades comunes del centro.

Como resumen de las decisiones adoptadas en el apartado de "Orga-
nización de contenidos" aportamos el siguiente cuadro en el que se des-
tacan las características esenciales de cada uno de los ejes de la

programación. Posteriormente se desarrollan con detenimiento cada
uno de ellos.
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¿Qué es? Ámbitos de contenidos Organización

La organización y la
comunicación en el
aula

El corro: momentos planificados
para proponer ideas, hacer
balance, contar con la audiencia
del grupo.

— La comunicación y la
convivencia (relación con los
otros, confianza en el grupo.
normas de interacción
verbal...).

— La autonomía de los alumnos
(responsabilidades en
gestión, hábitos,
planificación del propio
trabajo...).

La alfombra. Gran Grupo.
Tutor.

Centros de interés Forma de trabajo que permite
abordar algunos de los
contenidos de este ciclo en torno
a temas, problemas y situaciones
de interés (por ejemplo: "Cuida
tu salud", "Bichos y bichitos", "Mi
tiempo libre"...)

— Búsqueda de soluciones a los
problemas que el medio
plantea a los alumnos.

— Participación de los alumnos
en su medio (hábitos
sociales),

— Autonomía de acción en el
medio.

—	Instrumentos lingüísticos.
matemáticos y plásticos
necesarios para abordar el
tema que se esté trabajando.

La mayor parte de ellos parten
del libro de texto; se introducen
modificaciones. Suele
organizarse una salida.
Diversidad de materiales. Tutor y
profesora de apoyo.

Trabajo sistemático de
destrezas (Lengua y
Matemáticas)

Trabajo en paralelo a los centros
de interés para ejercitar las
destrezas en contextos diversos,
no necesariamente relacionados
con el tema abordado en el
centro de interés
correspondiente.

— Procedimientos básicos de
lectura y escritura (del texto
oral al texto escrito, el
sistema alfabético,
producción escrita y
comprensión de textos).

— Procedimientos de cálculo y
numeración y resolución de
problemas.

Conjunto de materiales y
actividades de dificultad
progresiva (publicados y de
elaboración propia). Tutor y
profesora de apoyo.

Talleres Modalidad de trabajo en tomo a
destrezas de diferente tipo.
En este curso:

cerámica
cocina
estampación
imagen
plástica
títeres

— Trabajo en grupo.
— Hábitos de trabajo (limpieza,

orden, manipulación de
instrumentos...),

— Técnicas específicas de cada
taller.

Grupos con alumnos del ciclo.
Una tarde completa a la semana.
Materiales y espacios específicos
para cada taller.

La biblioteca de aula Espacio para fomentar hábitos de
lectura y de consulta de
información,

— Lectura como medio de
entretenimiento (cuentos,
fábulas, libros de
imágenes...).

— Lectura como medio de
información en la realización
de las tareas habituales
(diccionaios, libros de
consulta, folletos
informativos...).

Espacio habilitado para ello.

Educación Artística
(Música) y Educación
Física

Áreas impartidas por los
especialistas en coordinación con
el equipo de ciclo,

— Contenidos de las áreas
correspondientes.

Impartido por los especialistas.
Acuerdos metodológicos en el
equipo de ciclo.

Actividades comunes
del centro

Actividades en cuyo desarrollo
está implicada toda la comunidad
escolar simultáneamente,
En este curso:

Fiesta de la castaña.
Semana de la Paz.
Carnaval.
Semana del libro.
Semana cultural.
Día del medio ambiente.

— Convivencia y relación en el
conjunto de la Comunidad
educativa.

— Contenidos propios de cada
actividad.

Responsabilidades compartidas
por todos: familias, profesores,
alumnos.
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La organización y la comunicación en el aula

La comunicación existe en todo momento en la vida del aula y la cali-
dad de la misma es un objetivo prioritario de trabajo con el alumnado. Sin
embargo, planificamos momentos específicos, espacios de referencia, para
producir las ideas, proponer modificaciones, hacer balance, contar con la
audiencia de todo el grupo cuando se quiere manifestar algo y plantear los
principios de organización del aula. Esta es además una buena situación
para introducir contenidos de lengua oral. A este momento en el que se
recogen de forma intencionada todos estos aspectos lo llamamos "el corro".

Para el alumnado con necesidades educativas especiales este es un
espacio de la programación especialmente significativo; en él pueden
asumir un papel activo, pueden manifestarse y entender cómo lo hace
el resto de sus compañeros y compañeras.

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE EJE DE NUESTRA PROGRAMACIÓN?
r,

Se trata de un conjunto de actividades planificadas para hacer partí-
cipes a los alumnos y a las alumnas en mayor o menor medida de deci-
siones que implican a la marcha general del aula, así como para crear
un clima de comunicación entre todos. En estas actividades se toman
decisiones sobre diversos aspectos: organización del trabajo y de las dife-
rentes tareas, rutinas y discusión y resolución de conflictos.

La asamblea se lleva a cabo al empezar la jornada, lo cual nos per-
mite establecer un clima de trabajo. Creemos que éste es un espacio idó-
neo para crear unos hábitos de convivencia en la clase y para fomentar
la autonomía de los alumnos.

¿QUÉ CONTENIDOS TRABAJAMOS?

Los contenidos concretos de nuestro trabajo en este eje se refieren a
dos apartados:

En relación con la comunicación y la convivencia queremos que nues-
tro alumnado:

• Se interese por lo que nos sucede a todos los que estamos en la clase,

• aprenda a relacionarse con los otros (escucha, respeto a otros pun-
tos de vista...),

• confíe en el grupo,

• utilice la lengua oral y sea capaz de adecuarse a diversas inten-
ciones y contextos de comunicación.

En relación con la autonomía de los alumnos y las alumnas queremos:

• Que asuman ciertas responsabilidades en la organización y man-
tenimiento de la clase y que afiancen hábitos en relación con la
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actividad cotidiana (recados, fecha y letreros, cuentos y libros, agua
y plantas, qué tiempo hace, orden y concierto),

• que asuman responsabilidades en la organización de las actividades,

• que vayan aprendiendo a planificarse el trabajo.

Los centros de interés

¿QUÉ ES PARA NOSOTROS UN CENTRO DE INTERÉS?
-.11n1111e.

Definimos los centros de interés como una forma de trabajo que per-
mite abordar algunos de los contenidos de este ciclo en torno a temas,
problemas y situaciones que forman parte de la realidad de nuestro alum-
nado, es decir, de sus experiencias e intereses. Se trata de una forma de
trabajo que facilita la incorporación de los Temas transversales a la pro-
gramación. Por otra parte, permite el diseño de actividades de distinto
grado de dificultad, lo cual favorece la atención a la diversidad en el aula.

El desarrollo de estos temas integra contenidos de distintas áreas curri-
culares. Los problemas que seleccionamos suelen partir de contenidos
propios del área de Conocimiento del Medio y, para su desarrollo, utili-
zamos una serie de instrumentos (lingüísticos, matemáticos, plásticos,
visuales...) que ayuden a interpretar estos problemas, a analizarlos y a
explicarlos.

¿POR QUÉ TRABAJAMOS CON CENTROS DE INTERÉS?

Pensamos que es una forma de trabajo que nos permite alcanzar las
finalidades que nos hemos marcado para este ciclo. En estos niveles nues-
tra labor educativa ha de centrarse en ayudar a los alumnos y a las alum-
nas a conocer mejor la realidad que les rodea, a analizarla y compren-
derla y a actuar en ella. Por este motivo, nuestro punto de partida son
los problemas y las situaciones que se derivan de una realidad global y
no fragmentada, y no las disciplinas científicas o las áreas en sí mismas.
Las áreas no son más que los instrumentos que les permiten entender
mejor lo que les rodea y, en definitiva, ser más autónomos en su medio.

Por otra parte, consideramos que a través de los centros de interés se
favorecen unas condiciones de trabajo que toman como referencia las
experiencias y los intereses de nuestro alumnado. Esta referencia a la
propia experiencia favorece la implicación de los alumnos y las alumnas
en su propio proceso de aprendizaje de forma que puedan entender por
qué y para qué se aprenden ciertos contenidos. Por último, los centros
de interés pueden desarrollarse de acuerdo con distintos ritmos de apren-
dizaje y esto nos posibilita un tratamiento adecuado de la diversidad.

A continuación detallamos la relación de nuestros centros de inte-
rés para el primer ciclo.
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PROfiRAMACiÓN dEl paimER ciclo dEl C. P. "Pablo PicAsso" (PARIA)

¿QUÉ CONTENIDOS TRABAJAMOS?

Como puede verse en los cuadros anteriores, los contenidos que tra-
bajamos en los centros de interés están fundamentalmente centrados en
torno a los ámbitos de:

— Búsqueda de soluciones a los problemas que el medio plantea a
los alumnos y las alumnas.

— Participación de los alumnos y las alumnas en su medio (hábitos sociales).

— Autonomía de acción en el medio.

— Instrumentos lingüísticos, matemáticos y plásticos necesarios para
resolver o abordar el tema que se esté trabajando.

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?
-.111n111

Todos los días se dedica una sesión de trabajo en el aula para el desa-
rrollo de los centros de interés. La duración de cada uno de los centros
de interés es aproximadamente de un mes.

Utilizamos el libro de texto como una referencia que tiene más o
menos peso en cada caso. En muchos de ellos hemos introducido modi-
ficaciones, hemos incorporado nuevos materiales y hemos completado
las actividades.

El equipo de ciclo selecciona los temas al principio del curso aunque
con frecuencia pueden surgir cambios posteriores. El diseño de las acti-
vidades, la preparación del material necesario y la elaboración de las
fichas del alumnado lo realiza el profesorado de cada nivel.

Trabajo sistemático de destrezas
(Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas)

El diseño de unidades didácticas en torno a los centros de interés no
agota los contenidos que necesitamos trabajar en este ciclo, en concre-
to, los referidos a destrezas propias del área de Lengua Castellana y Lite-
ratura y de Matemáticas. Necesitamos plantearnos, por tanto, un trabajo
en paralelo sobre contenidos que los alumnos y las alumnas necesitan
afianzar para realizar otros aprendizajes. Las actividades que diseñamos
para ello están orientadas a ejercitar las destrezas en contextos diversos,
no necesariamente relacionados con el tema o problema que se está abor-
dando en los centros de interés.

Con este trabajo nos proponemos el desarrollo sistemático y progre-
sivo de destrezas básicas de lectura y escritura y de numeración y cál-
culo. Para ello tenemos preparado un conjunto de actividades y mate-
riales de dificultad progresiva en las que cada alumno o alumna pueda
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seguir una secuencia de aprendizaje. Esta forma de trabajo nos permite
adaptarnos a los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos y las
alumnas. Partimos de materiales publicados que adaptamos o completa-
mos con otras fichas copiadas o elaboradas por nosotras.

Los CONTENIDOS QUE TRABAJAMOS

Procedimientos básicos de lectura y escritura

3 Del texto oral al texto escrito:

• Lectura de textos en voz alta por parte del profesor.

• Reconstrucción oral de textos escritos conocidos.

• Dictado (de.los niños y las niñas al profesor) de textos para ser escritos.

• Memorización de textos, recitado y dramatización.

•

3 El sistema alfabético:

• Diferenciación entre escritura y otros códigos (icónicos, numéri-
cos...).

• Familiarización con el código escrito a través de juegos y pasatiem-
pos (confección de palabras o mensajes con alfabetos móviles o tar-
jetas preparadas; completar la escritura de palabras en textos cono-
cidos; localizar, completar, elegir, ordenar palabras o letras...)

• Convenciones de la escritura (linealidad, orientación, distribución
del texto en el papel...).

•

3 Producción de textos:

• Preparación del pre-texto oral.

• Producción de diferentes tipos de textos (listas, etiquetas, carteles,
avisos, invitaciones, entrevistas, noticias, cuentos, canciones, ins-
trucciones, recetas...).

• Revisión y edición del texto final.

3 Comprensión de textos:

• Lectura de diferentes tipos de textos con finalidades diversas (loca-
lizar datos concretos, entretenerse, informarse, aprender a hacer
algo...).
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• Anticipación del significado a partir de indicadores diversos (títu-
los, dibujos, distribución del texto en el papel...).

• Formulación de hipótesis sobre el contenido del texto y compro-
bación con la ayuda del profesor o la profesora.

• Resolución de algunas dudas en la comprensión de los textos (pre-
guntando al profesor o la profesora, manejando algún diccionario,
fichero u otro material de consulta disponible en la clase).

Procedimientos básicos de matemáticas

3 Procedimientos de cálculo y numeración:

• Numeración, cuantificación, manipulación y grafía del 0-999.
• Operaciones de suma y resta sin llevar (no se introduce ni en pri-

mero ni en segundo la resta llevando).

• Introducción manipulativa de la decena y la centena.

• Multiplicación como sumas sucesivas.

• División como reparto entre dos o entre cuatro.

• Cálculo mental.

• Estimaciones de cantidades y medidas.

• Medida de objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de
medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas) y conven-
cionales (kilo; metro y centímetro; litro; día y hora).

r Procedimientos de resolución de problemas:

Modelo sistemático:

• Interpretación del enunciado, búsqueda de relaciones entre los
valores conocidos y desconocidos, estimación de una solución,
resolución, comprobación del resultado.

Estrategias:

• Representación gráfica.

• Ensayo y error.

• Búsqueda de regularidades.

CÓMO NOS ORGANIZAMOS

Todos los días hay un tiempo específico dedicado a este trabajo de
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.
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Empleamos materiales diversos, algunos de ellos editados y otros ela-
borados por nosotros.

En Lengua Castellana y Literatura utilizamos los siguientes materia-
les:

• Cuaderno de lectura y escritura (1 al 6) Ed. Edebé.

• Cuaderno de lectura y escritura (7 al 9) Ed. Edebé.

• Biblioteca de aula (cuentos, libros de imágenes, libros monográfi-
cos, folletos, revistas...)

• Abecedarios.

• Autodictados.

• Material para escribir (papel de diferentes tipos y tamaños, instru-
mentos diversos para la escritura).

Para trabajar en Matemáticas contamos con ábacos, dominó, mosai-
co, barajas, miniarco, relojes y los "Cuadernos de cálculo siete y medio"
de la Editorial Teide.

Respecto a la organización del trabajo en este eje, la tutora se ocupa
de planificar y desarrollar las actividades, mientras que la profesora de
apoyo se encarga de los trabajos que impliquen algún tipo de adapta-
ción a las necesidades del alumnado. La profesora de apoyo realiza este
trabajo fuera del aula ordinaria. Este es un medio utilizado para poder
respetar distintos ritmos de aprendizaje del alumnado.

Talleres

¿POR QUÉ TRABAJAMOS POR TALLERES?

Los talleres son una modalidad de trabajo que realizamos para con-
seguir fines de distinta índole. Han formado parte de las opciones edu-
cativas asumidas por el profesorado del centro desde hace arios y han
contribuido a crear una línea pedagógica compartida.

Esta organización favorece relaciones diferentes y complementarias a
las que se producen en el grupo-clase tanto de los alumnos y las alum-
nas entre sí (se mezclan los niños y las niñas del ciclo, los grupos son más
reducidos que los grupos-clase habituales...) como entre el alumnado y
el profesorado (se trabaja con otros profesores además del propio tutor).
Por otra parte, se pueden trabajar mejor actitudes relacionadas con los
roles en el reparto de tareas y la asignación de responsabilidades y capa-
cidades relacionadas con el trabajo de la autonomía de los alumnos y las
alumnas. A través de los talleres se abordan la mayor parte de los conte-
nidos de Educación Artística. Se trata, además, de un tipo de organización
en el que el alumnado se siente motivado.
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ACUERDOS DEL EQUIPO

Para la organización de estos talleres, en el equipo de primer ciclo,
hemos llegado a los siguientes acuerdos:

1. En este curso los talleres son: cerámica, cocina, estampación, ima-
gen, plástica y títeres.

2. Los tutores y las tutoras, la profesora de apoyo y la profesora de secre-
taría son cada uno de ellos responsables del desarrollo de uno de los
talleres. Esta organización del trabajo favorece una relación diferen-
te entre nosotros, es un ámbito que enriquece nuestra comunicación
y en el que todos asumimos una responsabilidad semejante.

3. En cuanto a la organización, se ha decidido que los talleres se desa-
rrollen un día a la semana (martes) con una duración de hora y
media a lo largo de un mes (cuatro sesiones). Hay espacios pre-
parados para cada taller. Se hace una previsión de gastos en el
equipo. Los alumnos y las alumnas se asignan libremente a los talle-
res teniendo en cuenta que deben reunirse las siguientes condi-
ciones: en cada taller debe mezclarse el alumnado de las diferen-
tes clases; cada alumno y alumna debe rotar por todos los talleres
a lo largo del curso; no pueden coincidir varios alumnos o alum-
nas con n.e.e. en un mismo taller; el número aproximado de alum-
nado por taller es de 15.

4. Todos los talleres responden a una línea pedagógica común:
• Importancia del trabajo en grupo,
• necesidad de atender a la diversidad de intereses y capacidades,
• importancia de los hábitos de trabajo (limpieza, cuidado de los

materiales...),
• realización de una hoja de seguimiento individual en la que ade-

más de las técnicas específicas abordadas en cada taller se valo-
ran todos estos aspectos.

5. Hacemos una valoración conjunta del interés, utilidad y funciona-
miento de cada uno de los talleres.

Biblioteca de aula

La biblioteca de aula es un recurso didáctico a través del cual traba-
jamos contenidos importantes de lectura.

Este recurso funciona ya desde hace varios arios en el primer ciclo de
Educación Primaria, por lo que tiene un lugar consolidado en la clase,
con una instalación fija de pequeñas repisas y con una buena dotación
de material bibliográfico.

La instalación en las aulas se compone de tres estantes largos que en
algunas clases han sido pintados de colores diferentes para una mejor
organización de los recursos atendiendo a la dificultad del texto. Así, el
color azul se reserva para libros con mucha ilustración y poco texto; el
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color rojo representa un nivel más complejo en el que aparece menor
soporte en la imagen; en el estante amarillo están los libros de consulta,
diccionarios y libros con letra de imprenta.

Junto a la biblioteca suele situarse la alfombra, lo cual nos permite
disponer de un ambiente espacioso y cómodo.

Semanalmente se dispone de algunos momentos para la lectura per-
sonal y para la utilización de la biblioteca de aula, si bien hay numero-
sas ocasiones en la que es necesaria su utilización:

— Consulta de libros en relación con el tema que se trata,

— consulta de diccionarios para ejercicios con palabras,

— consulta de libros de imágenes y enciclopedias para la ampliación
de conocimientos, comprensión de conceptos, realización de tra-
bajos,

— lectura libre cuando se han finalizado las tareas.

El material bibliográfico es seleccionado, adquirido, inventariado y
distribuido por el profesorado de ciclo, procurando atender en arios suce-
sivos las áreas, materias o géneros que han quedado menos representa-
dos y atendiendo asimismo a las necesidades educativas especiales y a
las características del alumnado.

Disponemos de un servicio de préstamo de libros que hemos inicia-
do de forma sistemática en este curso. Tenemos para ello una ficha per-
sonal de préstamos en la que se anota la fecha de salida y de devolu-
ción del libro.

Actividades comunes del centro

Todos los arios organizamos una serie de actividades en cuya planifi-
cación y realización se implica el claustro conjuntamente. Este es un acuer-
do que figura explícitamente en nuestro Proyecto educativo. Nos parece
necesario desarrollar este tipo de actividades para que todos —alumnos
y alumnas, profesores y profesoras, padres y madres— vivamos el cole-
gio como conjunto, no sólo como ciclos o niveles separados. Es ésta una
ocasión especialmente interesante para involucrar a las familias.

Seleccionamos actividades que, por un lado, recojan tradiciones y
creen una cierta tradición en el centro (otoño, carnaval...) y que, por otro,
permitan sensibilizarnos como Comunidad educativa ante temas de espe-
cial relevancia social.

En este curso se han llevado a cabo las siguientes actividades comu-
nes: Fiesta de la castaña, Semana de la Paz, Carnaval, Semana del libro,
Semana cultural, Día del medio ambiente.

En la Comisión de coordinación pedagógica se seleccionan las pro-
puestas realizadas por los equipos de ciclo, se acuerdan fechas, se pro-
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ponen actividades para realizar por ciclos y/o niveles y se fijan el tiem-
po y el espacio de realización conjunta de todo el centro. Durante el
tiempo acordado, el conjunto del centro está implicado en el desarrollo
de las actividades. Se pide colaboración a las familias de acuerdo con el
tema de trabajo que se esté abordando (por ejemplo, que aporten fruta
del otoño, que faciliten disfraces u otro tipo de ropas blancas para el día
de la Paz). Normalmente se suelen grabar en vídeo para posteriormen-
te comentarlo con los alumnos.

Educación Artística (Música) y Educación Física

¿CÓMO NOS COORDINAMOS CON LOS ESPECIALISTAS?

Los profesores o las profesoras de Educación Física y de Música tie-
nen información de lo que se está trabajando en el aula. En mayor o
menor medida llevan a cabo una programación independiente. En algu-
nos momentos y dependiendo de contenidos concretos, se ha trabajado
de forma coordinada con ellos: a principios de curso nos intercambia-
mos las Programaciones, se llega a acuerdos sobre la organización de las
actividades comunes del centro y, aunque no se ha encontrado todavía
una fórmula que posibilite una coordinación más estructurada, hay
momentos de conexión entre el trabajo en estas áreas y el que se desa-
rrolla en el aula.

La comunicación permanente que se intenta establecer con los espe-
cialistas permite, de hecho, el intercambio de la información necesaria
para introducir en el trabajo diario de la clase aspectos tales como: res-
piración, control vocal, aprendizaje de canciones, atención auditiva, ejer-
cicios de ritmo y relajación.

La coordinación con el profesorado en estas áreas se ha procurado
garantizar a través de la coordinadora de ciclo.

37





Un ejemplo de Unidad didáctica:
"Mi tiempo libre"

Introducción Nos propusimos abordar este tema a comienzo de curso con el fin de
ofrecer a los alumnos y las alumnas alternativas para ocupar su tiempo
libre y favorecer que sean "autores y directores" autónomos de su ocio.
Nuestro objetivo es ayudarles a que tomen conciencia de la gran canti-
dad de cosas que se pueden hacer en este tiempo y que aprendan a ele-
gir y a ser responsables de sus decisiones.

En esta Unidad hemos trabajado conjuntamente el alumnado y el pro-
fesorado del primer ciclo de Primaria. Es el último centro de interés de
este curso escolar y le hemos dedicado 12 días lectivos.

Somos conscientes de que los niños invierten bastante de su tiempo
libre en ver la televisión y en jugar con los videojuegos, por lo que nos
pareció muy importante ampliar la gama de actividades que se pueden
hacer y ponerles en situación de que pudieran experimentar que estas
otras posibilidades también son divertidas. Por otra parte, queríamos lograr
un cierto compromiso con ellas. Todo ello sin olvidar que lo importante
es el juego y la libre elección de lo que cada uno quiere hacer con su ocio.

En definitiva teníamos claro que lo que pretendemos a través de esta
Unidad fundamentalmente es:

• Propiciar que los alumnos y las alumnas tomen conciencia de la
utilización que ellos hacen de su tiempo libre.

• Conseguir que se den cuenta de la cantidad de cosas que se pue-
den hacer.

• Procurar que los alumnos y las alumnas aprendan que ellos pue-
den elegir lo que quieren hacer y que, posteriormente, pueden
organizarse para llevar a cabo sus planes.

Nos pareció que era posible a través de este tema abordar contenidos
de muy diverso tipo y, a la vez, muy importantes en estas edades. Así
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Situación inicial

Alternativas

Elección

Planificación

En la práctica

Valoración

Recapitulación

PROfiRAMACiÓN cid preimER ciclo dEl C. P. "Pablo PicAsso" (PAREA)

pues, incorporamos contenidos que tienen que ver con el juego y la
forma de "pasarlo bien", aprendizajes en relación con la toma de con-
ciencia y el control del propio comportamiento y contenidos referidos al
tratamiento de la información.

Al diseñar esta Unidad somos conscientes de que su desarrollo inclu-
ye contenidos bastante complejos en cuanto que iniciamos el trabajo
sobre hábitos del alumnado muy condicionado por las costumbres fami-
liares y por agentes externos como los medios de comunicación. Preci-
samente por este fuerte peso actitudinal del tema es importante la impli-
cación directa de su comportamiento y para ello realizaremos la
experimentación de alternativas como parte del proceso de trabajo.

Por otra parte, queremos respetar sobre todo el contexto en el que los
niños y las niñas disfrutan de su tiempo libre, en este sentido intentamos
cuidar las conexiones con su entorno inmediato, con la familia y con las
condiciones reales del barrio. Vamos a poner los pies en la tierra e inten-
tar acercarnos a sus posibilidades con el mayor realismo posible.

Por último, nos parece fundamental planificar toda la Unidad didác-
tica alrededor de un proceso lógico, en el que cada paso esté justifica-
do, incluya a los anteriores y prepare los siguientes. Es muy importante
que este proceso lógico sea conocido por los alumnos mientras que para
nosotros es necesario contar con esta estructura porque da coherencia a
los distintos componentes de nuestra Unidad didáctica. Los momentos
de nuestro proceso son los siguientes:

Recogemos información: ¿Qué hacemos en
nuestro tiempo libre?

Buscamos otras ideas: ¿Qué otras cosas
podemos hacer?

¿Qué voy a hacer?

Tengo un plan

Experimentamos

¿Qué tal nos ha ido el plan?

¿Qué hemos aprendido?
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I Objetivos
didácticos

Referidos al juego y a la forma de "pasarlo bien"

• Ampliar el repertorio de las cosas que nos gusta hacer en nuestro
tiempo libre.

• Valorar la forma más gratificante para cada uno de utilizar el tiempo libre.
• Valorar la importancia de los padres y las madres y de los iguales para

pasarlo bien.

Referidos a la toma de conciencia y al control
del propio comportamiento

• Recordar y reflexionar sobre la propia actividad en el tiempo libre
(qué hago, qué he hecho, cuándo lo he hecho).

• Enumerar, nombrar y describir otras posibles actividades distintas
de las que cada uno hace habitualmente.

• Elegir entre un abanico amplio de posibilidades, teniendo en cuenta
los gustos personales y las posibilidades de realización de lo elegido.

• Realizar un plan de actuación en el que se prevean posibilidades,
condiciones e impedimentos para llevarlo a cabo.

• Asumir un compromiso (llevar a la práctica lo planificado) ante el grupo.

• Valorar el grado de ejecución del plan.

Referidos al tratamiento de los datos y de la información

• Completar un registro semanal sobre la propia actividad, saber tras-
ladar los datos a un registro general (gráfica de barras) e interpre-
tar los datos (actividades que más se hacen, actividades que menos
se hacen, actividades que nunca se hacen).

• Investigar buscando alternativas en diversas fuentes de informa-
ción: folletos informativos de la Casa de la Cultura (localizar datos
relevantes en folletos informativos); familias, vecindad, compañe-
ros y compañeras de la escuela (entrevista).

• Elaborar una pequeña entrevista (de tres a cinco preguntas) para
aportar datos en la búsqueda de alternativas y realizarla (formular
adecuadamente las preguntas, tomar notas...).

• Transmitir los datos recogidos e interpretarlos y aclararlos para el
resto de los compañeros.

Contenidos Creemos que los objetivos didácticos recogen con bastante detalle los
contenidos que van a abordarse en esta Unidad, por lo que resultaría
repetitivo incluir aquí una lista de los mismos. Sin embargo, sí querría-
mos llamar la atención sobre la importancia que en esta Unidad tienen
las actitudes como elemento esencial para abordar el tema del tiempo
libre. También se ha tenido especial cuidado en la incorporación de forma
integrada de conceptos y procedimientos relacionados con la búsqueda
y la consulta de fuentes de información (folletos), la interpretación y
comunicación de los datos obtenidos, etc.
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I

Los alumnos y las

alumnas con

necesidades

educativas

especiales

UN EjEmplo dE UNidAd didicrica: "Mi riEmpo libRE"

En general, los objetivos didácticos propuestos para los alumnos y las
alumnas con necesidades educativas especiales son los mismos que para
su grupo. Hay objetivos para cuya consecución se precisa de una ayuda
más pormenorizada de la profesora de apoyo, de manera que se plani-
fica esta ayuda dependiendo también del grado de dificultad de cada
alumno en los distintos momentos del proceso.

En conjunto, en esta Unidad se trabajan contenidos que consideramos
muy relevantes y, por lo tanto, en principio preferimos no renunciar a
ninguno de ellos en lo que a los alumnos y las alumnas con n.e.e. se refie-
re; el grado de consecución será variable y no podemos poner cotas de
antemano a aspectos relacionados con el grado de interiorización, de refle-
xión y de generalización que planteamos al conjunto de la clase.

Uno de los contenidos que es preciso trabajar sistemáticamente con
los alumnos de necesidades educativas especiales es la autonomía. Pre-
cisamente esta Unidad permite abordar aspectos esenciales en relación
con ella como son: la elección, la planificación de lo que se va a hacer,
el compromiso y la ejecución de las propias elecciones, etc.

Las adaptaciones realizadas tienen que ver con el tipo de ayuda en el
desarrollo de las actividades; esto se concreta en:

Cuestionario personal: se lee en voz alta o se les ayuda a leerlo; se
les da por escrito o se les ayuda a escribirlo.
Registro personal: se les ayuda; ellos lo cumplimentan pintando.

Diagrama de barras: se les ayuda en la lectura y/o en el recuento.
Ellos lo cumplimentan pintando.
Lista de alternativas: se les plantea a nivel oral que piensen tres cosas.

Entrevista: se les ayuda a escribir; se pide a los padres y las madres
que les ayuden o van en pareja acompañados por uno de sus com-
pañeros o compañeras.
Análisis de folleto: con su grupo de trabajo colaboran a nivel oral.

Tengo un plan: se les ayuda a pensar o se les sugieren ideas, se les
ayuda en la escritura o se les escribe, reiterando a nivel oral para fijar
la comprensión de lo que tienen que hacer.
Asamblea: se les ayuda a centrarse en la escucha y participación.

Recapitulación: una vez en semana, en el aula de apoyo se revisa lo
trabajado para que tomen mayor conciencia de lo que se ha hecho y
se pueda comprobar si van entendiendo el proceso de trabajo.

I

Espacio,
tiempo y

recursos

Recursos humanos

• Tutores y tutoras.

• Profesora de apoyo.

• Familias.

• Compañeros y compañeras del centro.
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Materiales

• Del aula:

• Material escolar; fichas elaboradas por el profesor o la profesora;
carpeta de actividades alternativas.

• Del centro: fotocopiadora.

• De fuera del centro: Casa de la Cultura; folletos.

Tiempos

Se destinan las primeras sesiones de la mañana con una duración apro-
ximada de una hora, dependiendo de cada actividad.

Las actividades de asamblea se realizan en la alfombra, sentados en
corro; las actividades de pequeño grupo e individuales se realizan en sus
mesas de trabajo, organizadas en grupos de cuatro alumnos y alumnas.

Los carteles confeccionados en gran grupo se exponen en los pane-
les del aula o en el encerado.

Evaluación La Unidad didáctica se inicia con una evaluación de los conocimien-
tos previos de los alumnos y las alumnas mediante la realización de un
cuestionario. En él se trata de constatar qué hacen en su tiempo libre, si
les gusta lo que hacen y qué otras cosas les gustaría hacer. Previamente
en asamblea se establece una definición común sobre lo que entende-
mos por tiempo libre. Cabe señalar que en este momento quedaron exclui-
dos del tiempo libre todas las tareas y actividades que se realizan en el
colegio (excepto el tiempo de recreo) y las que les corresponde hacer
en casa con su higiene, alimentación, hábitos y colaboración en las tare-
as domésticas.

Las respuestas del cuestionario sirvieron al profesorado para elaborar
un registro de actividades por categorías de ocupación del tiempo libre.
A los alumnos y las alumnas, el registro diario les ayuda a tomar con-
ciencia de en qué invierten su tiempo (qué cosas se hacen mucho, cuá-
les se hacen poco o cuáles no se hacen nunca) de forma que podamos
buscar otras posibles actividades. La valoración que el profesorado hace
en este momento de la Unidad didáctica es que las actividades han sido
motivadoras, se les ha visto implicados y dispuestos a seguir trabajando,
sintiéndose protagonistas del proceso de aprendizaje iniciado.

El conjunto de actividades planteadas para que los alumnos y las alum-
nas busquen otras alternativas les introduce en un proceso de investiga-
ción, en el que han mostrado una actitud de búsqueda constante, con
inquietud y entusiasmo. Esta actitud se refleja abiertamente en las expo-
siciones que se hacen en la asamblea, mediante las cuales las profesoras
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hemos observado que se van cubriendo los objetivos e, incluso, en algu-
na ocasión los alumnos y las alumnas han anticipado pasos siguientes del
proceso diseñado por nosotras. Especial atención hemos puesto en la
observación y seguimiento de los alumnos y las alumnas con necesida-
des educativas especiales con el fin de asegurar que también eran partí-
cipes, en la medida de sus posibilidades, de los avances y descubrimien-
tos que el grupo iba realizando, interiorizándolos de forma gratificante.

El resultado final de esta investigación es la elaboración, a modo de
conclusiones, de un cartel de alternativas posibles para disfrutar de su
tiempo libre frente a la entrega incondicional que tienen ante la televi-
sión y los videojuegos. Fruto de estas conclusiones es el inicio de una
nueva fase, que llamamos experimentación, cuyo objetivo es que com-
prueben por sí mismos que tienen posibilidad de decidir y capacidad de
elegir libremente sobre su ocio, al margen de lo que los adultos y los
medios de comunicación les proponen.

Para ello confeccionaron un plan. La realización de esta actividad les
resultó bastante complicado, ya que en estas edades les cuesta prever y
asumir las limitaciones provenientes del entorno (decisiones de los adul-
tos, momento adecuado para realizar las actividades, coste de la activi-
dad, personas que deben colaborar...). Esto no supuso ningún problema
en su motivación dado que las profesoras planteamos la actividad como
un contrato, un compromiso que tenían que asumir consigo mismos y
con sus compañeros y compañeras, ante el que debían hacer todo lo
posible para llevarlo a la práctica pero que, si encontraban problemas,
podían modificar. Fue este un momento en el que hubo que apoyar espe-
cialmente a alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales
para que fueran capaces de distinguir entre lo posible y lo deseado.

La mayoría de los alumnos y las alumnas pudo realizar las activida-
des planificadas y ellos mismos valoran muy positivamente el haber podi-
do cumplir su contrato; realmente se sintieron reforzados en su autoes-
tima por ser capaces de planificar y de realizar algo por ellos mismos,
sin que nadie se lo mandara, algo de lo que además disfrutaron mucho.
Algunas de las dificultades que los alumnos y las alumnas han encon-
trado provenían de los adultos, pues en algunos casos no han respon-
dido a las necesidades o demandas de sus hijos o hijas.

Como cierre de la Unidad se planteó la confección de un mural, seme-
jante al juego del "parchís", en el que cada aula estaba representada por
un color. En cada una de sus casillas los alumnos y las alumnas escri-
bieron las diferentes alternativas de juegos y actividades que entre todos
han seleccionado. El objetivo es que el resto de compañeros y compa-
ñeras, del propio ciclo y de otros ciclos, puedan beneficiarse de sus inves-
tigaciones y experimentaciones. Nuestros alumnos y alumnas se sintie-
ron muy satisfechos por la exposición pública de los resultados de su
investigación.

A modo de recapitulación final se propone la realización de una sali-
da a las Dehesas de Cercedilla, con objeto de realizar in situ una activi-
dad que también pueden llevar a cabo con sus familias; por otra parte,
fue una jornada de convivencia y de autoevaluación del proceso del tra-
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bajo realizado por los niños y las niñas. Esta autoevaluación se realizó al
final del día en una asamblea al aire libre en la que se plantearon tres
cuestiones a las que todos los alumnos y las alumnas personalmente iban
contestando. Estas cuestiones fueron:

• ¿Qué cosas nuevas has aprendido con este trabajo?

Sus conclusiones mayoritarias fueron que habían aprendido juegos
nuevos, que habían aprendido a hacer un plan y a hacer un con-
trato, que habían aprendido a hacer entrevistas y a buscar infor-
mación en folletos.

• ¿Qué actividades hemos realizado para aprender todo esto?

Sus respuestas fueron: asambleas, carteles, registro, gráficas, con-
trato, entrevistas.

• ¿Qué es lo que más y lo que menos te ha gustado?

A lo que más les ha gustado su respuesta fue mayoritaria: experi-
mentar juegos nuevos, hacer entrevistas y hacer los contratos. Con
respecto a lo que menos les interesó, algunos manifestaron que no
les había gustado escribir ni hacer la gráfica de toda la clase por-
que había que contar mucho.

En respuesta a las demandas planteadas por niños y niñas para las
actividades que pensaban realizar durante el verano, el profesorado con-
feccionó una carpeta con fichas de juegos de mesa, teatro, construcción
de sus propios juguetes, etc. Esta carpeta se entregó a cada niño y niña
con vistas a prorrogar y llevar a la práctica durante el verano lo apren-
dido en la Unidad didáctica de Tiempo Libre.

Por Ultimó, querríamos destacar que dada la motivación y el interés
observado consideramos que en cursos posteriores puede incluirse como
un eje de trabajo a lo largo de todo el curso y no como un centro de
interés con una temporalización menor.

Creemos que la metodología y la organización de las actividades han
sido adecuadas. En principio pensamos que la ubicación de esta Unidad
a final de curso abría muchas posibilidades de cara al verano, sin embar-
go, la temporalización ha sido muy ajustada y se ha complicado con la
dinámica ajena al aula propia de fin de curso; pensamos que por este
motivo quizá no hemos podido disfrutar más de la realización de estas
actividades.

La puesta en práctica de esta Unidad ha supuesto un mayor grado de
coordinación entre el profesorado, puesto que ha sido un tema común
a todo el primer ciclo. Ha precisado muchas horas de reuniones para
concretar cada paso de todo el proceso, respetando las particularidades
existentes entre niñas y niños de primero y segundo. También ha supues-
to una modificación en la forma de realizar el apoyo a alumnos y alum-
nas con necesidades educativas especiales y un mayor conocimiento y
seguimiento por parte de la profesora de apoyo de los contenidos y acti-
vidades que se trabajan en la Unidad didáctica.
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Introducción

En este documento se presenta un ejemplo de Programación del pri-
mer ciclo de Educación Primaria llevado a cabo en el Colegio Público
Miguel Hernández de Móstoles.

El colegio está situado en el área metropolitana de Madrid. Se trata de
un centro completo con 23 unidades, en el que están escolarizados alum-
nos y alumnas de Educación Infantil, de Educación Primaria y de ciclo
superior de Educación General Básica. El profesorado es bastante esta-
ble en el centro.

Gran parte de las familias residentes en Móstoles procede de Extre-
madura, Andalucía y Castilla-La Mancha. En los últimos arios se han ins-
talado en la localidad familias iraníes, guineanas, vietnamitas, chinas,
polacas, chilenas, mejicanas, dominicanas y cubanas que han escolari-
zado también a sus hijos en la zona.

En términos generales las familias tienen un nivel cultural bajo; aun-
que saben leer y escribir, entre ellas hay un alto porcentaje de analfabe-
tismo funcional. En cuanto a la situación laboral, predominan los traba-
jos que no requieren especialización y existe un alto índice de paro.

Por otra parte, se detectan problemas derivados de un exceso de sobre-
protección de las familias hacia los hijos y las hijas que no favorece su
maduración y que limita su autonomía. Al mismo tiempo, se aprecia una
despreocupación por ellos y una escasa implicación de los padres y las
madres en el proceso educativo. Puede decirse que en conjunto se detec-
ta crispación que, entre el alumnado, se refleja en manifiestaciones de
intolerancia, violencia verbal y faltas de respeto.

Todo ello configura un panorama complejo que debemos atender
tanto desde el Proyecto educativo y del Proyecto curricular como desde
las programaciones de ciclo.
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Por este motivo el equipo de profesores ha establecido unas priori-
dades educativas que tratan de dar respuesta a las necesidades detecta-
das en el alumnado: en síntesis, deseamos que nuestro centro sea un
espacio en el que toda la comunidad educativa se sienta parte integran-
te y en el que logremos crear un clima favorable al aprendizaje. La Pro-
gramación se configura, entonces, en torno a estas directrices, procu-
rando aportar desde la intervención educativa en este ciclo respuestas a
las necesidades más patentes.

En la dificil tarea de dejar constancia por escrito de la Programación,
nos hemos visto en la necesidad de seleccionar los elementos más rele-
vantes o que puedan ser más fácilmente transferibles a otras situaciones
de enseñanza y aprendizaje. Para facilitar la lectura del texto, hemos pro-
curado dar cuenta de aspectos esenciales de la Programación de modo
que cada equipo pueda concretar o adaptar a sus clases de acuerdo con
su estilo de trabajo y con las características de su alumnado.

Así pues, el documento se organiza en torno a dos grandes capítulos
que se acompañan de siete anexos:

— En el primer capítulo —El Proyecto curricular y la Programación—
se exponen algunas de las decisiones del Proyecto curricular que
están más estrechamente vinculadas a la Programación. Aunque el
conjunto de acuerdos del Proyecto curricular afectan a la Progra-
mación del ciclo, destacamos tan sólo aquellos que son necesarios
para entender la propuesta.

— En el segundo capítulo —Decisiones generales de la Programación—
hemos creído conveniente dejar constancia con detalle de las deci-
siones de la Programación que caracterizan el conjunto del trabajo
en el ciclo. Nos referimos a cuestiones tales como: la forma en que
están organizados los contenidos, la manera en que están distribui-
dos los tiempos, los espacios, los materiales y los grupos, el modo
en que se plantea la evaluación o las decisiones relativas a la aten-
ción a la diversidad.

Por último, en los Anexos, se presentan muestras del trabajo con-
creto realizado en tres ámbitos: los centros de interés, el tratamiento
de ciertos contenidos matemáticos y la evaluación. En el Anexo 1,
se recogen de forma esquemática las características de los centros
de interés desarrollados a lo largo del ciclo. En los Anexos 2y 3 se
ilustran procesos de trabajo para el desarrollo de contenidos de
Resolución de problemas y de Geometría. Por último, en los Ane-
xos 4, 5y 6 se proponen ejemplos sobre diversos aspectos impli-
cados en la evaluación: actividades para pruebas de comienzo de
ciclo, guía de observación centrada en algún procedimiento del
área de Conocimiento del Medio y un conjunto de ítems para la
observación de hábitos y actitudes.

En el documento hemos incluido ejemplos y sugerencias sobre estos
temas, siendo conscientes de que no todas las decisiones que figuran en
él están igualmente perfiladas. Esperamos, sin embargo, que a lo largo
de estas páginas pueda encontrarse alguna idea para contrastar el traba-
jo realizado por otros equipos.
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El Proyecto curricular y

la Programación

La Programación que se venía haciendo en el primer ciclo desde
hace arios ha influido en gran medida en la elaboración del Proyecto
curricular. De hecho muchos de los acuerdos que se han adoptado en
el Proyecto curricular recogen "formas de hacer" que estaban asenta-
das en el trabajo habitual del equipo de ciclo.

En líneas generales hay dos ámbitos de decisión del Proyecto curri-
cular que destacamos ya que tienen una relación directa con el trabajo
llevado a cabo en el primer ciclo: el primero de ellos se refiere a cues-
tiones de tipo metodológico y organizativo, el segundo tiene que ver con
la adecuación de los objetivos y contenidos del currículo oficial.

ACUERDOS METODOLÓGICOS

Entre los acuerdos metociológicos que figuran en el Proyecto curri-
cular señalamos los siguientes:

a) Se dispone de material colectivo en las aulas cuya gestión es realiza-
da por "juntas económicas de aula" formadas por padres y madres.

La experiencia del equipo de primer ciclo en este sentido se ha
valorado positivamente, por lo que se ha decidido incorporarla
al Proyecto curricular.

b) Se han organizado bibliotecas de aula en las que hay documen-
tos de información y de consulta así como libros de recreación.

c) En relación con la acción tutorial, se han definido acciones uni-
tarias para resolver conflictos. Con este fin se celebran reunio-
nes periódicas de los tutores y las tutoras en las que se realizan
propuestas y se lleva a cabo el seguimiento de la experiencia.
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d) Se ha decidido aprovechar todos los actos culturales (exposi-
ciones, charlas, actvidades de ocio...) que sean interesantes para
desarrollar contenidos que figuran en el Proyecto curricular.

ACUERDOS EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS
1131111111n17.

En cuanto a los objetivos y contenidos, destacamos algunas de las
decisiones más relevantes para la Programación del ciclo:

a) Se ha analizado la propuesta de objetivos y contenidos del Decre-
to de Currículo desde las prioridades de este centro. Como resul-
tado de esta tarea se ha hecho una propuesta de reorganización
de los mismos en torno a tres campos de experiencia: "El yo", "Lo
otro", "Los otros y las otras". Más adelante se concreta el sentido
de cada uno de ellos así como los objetivos para su desarrollo.

b) Una vez elaborada la secuencia de los contenidos por ciclos, se
han detallado los pasos que han de seguirse en el aprendizaje
de algunos contenidos de las áreas de Conocimiento del Medio,
de Lengua y Literatura y de Matemáticas con el fin de facilitar
una enseñanza atenta a un proceso sistemático. Para ello se orga-
nizaron comisiones de trabajo de área en las que intervinieron
profesoras y profesores de todos los niveles.

CAMPOS DE EXPERIENCIA EN EL CICLO

Como se ha planteado anteriormente, en torno a los tres campos
de experiencia se reorganizan los objetivos y contenidos de la Educa-
ción Primaria. Constituyen el referente esencial para seleccionar los
objetivos y contenidos de este tramo educativo.

En la configuración de los campos de experiencia se han tomado
como punto de partida el bagaje cultural del alumnado, la realidad
social y los valores de su entorno. Por otra parte, se han tenido en
cuenta las características de los niños y de las niñas de estas edades.

El campo del yo está orientado a proporcionar las experiencias rela-
cionadas con el descubrimiento y el conocimiento del cuerpo así como
atender a las necesidades físicas y afectivas propias de estas edades. Se
pretende con ello favorecer la toma de conciencia de las posibilidades y
limitaciones de cada uno para lograr un dominio progresivo del cuerpo.

Lo otro se dirige a ofrecer experiencias de apertura hacia el entorno, fomen-
tando la capacidad de orientación y autonomía en las relaciones con el medio.
En este campo se atiende también a la constación de los cambios en el tiem-
po, centrada tanto en cambios corporales como en cambios en el entorno.

Por su parte, el campo de los otros y las otras trata de asegurar
el establecimiento de relaciones equilibradas con las personas así como
fomentar la adquisición de valores que permitan vivir en comunidad.
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Para ello se procura impulsar las relaciones entre iguales y crear un
clima de aceptación mutua y cooperación en el que se eliminen los
comportamientos y los juicios desvalorizadores.

Los tres campos están estrechamente relacionados entre sí, lo cual
debe favorecer el encuentro permanente con el medio, de modo que
los alumnos y las alumnas se sientan implicados activamente en él y
puedan así actuar sobre la realidad de forma cada vez más consciente
y creativa como se observa en el cuadro siguiente:

El yo

Descubrimiento y toma de
conciencia de sí mismo

Lo otro

Descubrimiento y toma
de conciencia del entorno

social y natural

Los otros y las otras

Descubrimiento y toma
de conciencia de los demás

(entorno social)

• Esquema corporal.

• Necesidades físicas.
—Higiene.
—Alimentación.
—Vestido.
—Ciudados, salud.
—Sexualidad.

• Necesidades afectivas.
—Amor, cariño.
—Ternura.
—Afabilidad.
—Respeto.
—Seguridad.

• Actitudes personales.
—Autonomía.
—Responsabilidad.
—Constancia.
—Control.

• Habilidades. Posibilidades.

• Autoestima.

• Hábitos.

• Sensibilidad estética.

• Aceptación y valoración de la
diversidad.

(Educación para la salud y
educación sexual, Educación
para la igualdad de oportuni-
dades de los sexos.)

• Cómo son las cosas.
—Identificar y nombrar ob-

jetos y propiedades.
—Describe y representa ob-

jetos.
—Compara, iguala, agrupa

y experimenta.

• Cómo son los seres vivos.
(Todos los aspectos anterio-
res añadiendo comporta-
miento y procesos de vida.)

• Dónde están (nociones espa-
ciales).
—Descubre y potencia la

orientación a partir del
esquema corporal.

—Situación personal y
situación de los objetos
en relación a sí mismo y
a otros objetos o seres.

—Distancias en el espacio.
—Estructuración espacial.
—Representación espacial.

• Cambios en el tiempo (esta-
ciones del ario).
—Localización de los suce-

sos en el tiempo.
—Estructuras rítmicas.
—Estructuras temporales.

(Educación Ambiental, Educa-
ción vial.)

• Comunicación.
• Interrelación.
• Integración.
• Socialización.
• Resolución de conflictos.
• Participación.
• Vivencias de los otros.
• Diversidad.
• Solidaridad.
• Justicia social.
• Normas de convivencia (co-

munidad).
(Educación moral y cívica,
Educación para la paz, Educa-
ción para la salud y educación
sexual, Educación para la
igualdad de oportunidades
entre los sexos.)

Yo/Lo OTRO/LOS OTROS Y LAS OTRAS

Relaciones entre los campos anteriores
(Educación moral y cívica y Educación para la paz)
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El desarrollo de estas capacidades expresadas en los tres campos
debe partir de la experiencia sensorial directa para facilitar después el
acceso a conceptos más abstractos, al conocimiento social comparti-
do. Es necesario avanzar desde lo comprobado por uno mismo hacia
lo conocido por testimonio o por la información o la enseñanza de
otros, de la aprehensión global del medio hacia la captación analítica

en los diversos elementos que lo integran.

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, los campos de expe-
riencia están asentados en una concepción educativa basada en la edu-
cación en valores y en una formación humanista. Así pues, los deno-
minados Temas transversales están directamente vinculados con el

desarrollo de cada uno de estos ámbitos.

Objetivos de ciclo

De acuerdo con las características de cada campo de experiencia y
partiendo de los objetivos generales de la etapa, se ha hecho una ade-
cuación de los mismos para el primer ciclo de Educación Primaria. Se
presentan a continuación los objetivos que se han marcado en rela-

ción con cada campo de experiencia.

El yo

1. Descubrir el yo y tomar conciencia de sí mismo conociendo y
discriminando cada una de las partes del cuerpo y consiguien-
do un buen desarrollo corporal a través de hábitos de salud e
higiene corporal (con especial atención a la alimentación y al
ejercicio físico). (k')

2. Descubrir que el propio cuerpo sirve para conocer el medio que nos
rodea (con especial atención al desarrollo de los sentidos). (b y k)

3. Desenvolverse con autonomía para el desarrollo personal y en
relación con el medio consiguiendo un nivel adecuado de con-
fianza en sí mismo (con especial atención al desarrollo de la auto-

estima). (e)

4. Expresarse sin inhibiciones usando los diferentes medios de
expresión (verbal, escrita, corporal, visual, plástica, musical y
matemática) para desarrollar su sensibilidad creativa y estéti-

ca. (b)

5. Mantener la constancia en el trabajo y desarrollar el gusto por
aprender, por conocer, por sentir. (h)

' Las letras se refieren a los objetivos correspondientes que figuran en el Decreto de
Currículo.
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6. Identificarse con el entorno social y cultural más próximo (barrio,
escuela, pueblo) vivenciando sus formas culturales (fiestas, gente
y tradiciones). (i y j)

7. Valorar la normas de convivencia establecidas en su entorno
(valores morales y éticos) y respetarlas para asegurar una con-
vivencia agradable. (h)

8. Expresar sus vivencias y sentimientos ante los otros. (a, b)

9. Desarrollar la sensibilidad estética y artística. (b)

Lo otro

1. Descubrir las características que definen a los objetos. (i)

2. Descubrir las características que definen a los seres vivos. (i)

3. Reconocer distintos hábitat naturales. (i)

4. Reconocer la situación espacial de los objetos y personas que
nos rodean. (i)

5. Descubrir la sucesión de tiempo. (i)

6. Descubrir que el entorno cambia (con especial atención a los
cambios estacionales). (i)

7. Adquirir el hábito de observar la adaptación del entorno a los
cambios estacionales (personas, animales, vegetales, paisaje,
fenómenos atmosféricos). (i)

8. Utilizar los procedimientos adecuados para obtener información
del entorno. (d, i)

9. Registrar datos y representarlos (aproximación a procedimientos
básicos y muy sencillos del método científico). (d, i)

10. Identificar y resolver problemas sencillos relacionados con obje-
tos y hechos en situaciones de la vida cotidiana. (c, d)

Los otros y las otras

1. Descubrir que las personas tienen distintas capacidades. (g)

2. Descubrir que las personas que están cerca nos ayudan, nos
acompañan y nos complementan. (g, h)

3. Escuchar la pluralidad de opiniones, valorarlas (teniendo en
cuenta para ello el máximo de la información) y elegir para el
grupo la solución más idónea en ese momento. (f, h)

4. Sentir que dentro del grupo somos queridos y podemos querer.
(f, h, e)
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5. Ser capaces de comprender los problemas de los demás. (f, h)

6. Sentirse parte integrante del grupo. (f, h, e)

7. Establecer relaciones equilibradas con los demás, respetando las
normas de convivencia y rechazando cualquier discriminación.
(e, f, g, h)

Yo-Lo otro-Los otros y las otras

— Descubrir que la realidad tiene un orden, dentro del cual, todos
estamos incluidos, estableciendo relaciones positivas y equili-
bradas entre el medio y las personas, a través de la producción
de mensajes orales y escritos y del ejercicio de todas las capaci-
dades de expresión. (a, b, i, g).
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Decisiones generales de la
Programación

I

Organización

de los

contenidos

El tema de la organización de contenidos es uno de los aspectos de
la Programación que más ha interesado al equipo. Hace arios nos plan-
teamos la necesidad de establecer una organización que permitiera
relacionar los contenidos de las diversas áreas, de modo que el apren-
dizaje pudiera realizarse en torno a situaciones para cuya resolución
fuera necesario abordar simultáneamente contenidos de distintas áreas.

Con este fin iniciamos un proyecto de trabajo que nos obligó a
replanteamos muchos aspectos de la enseñanza en este ciclo. Como
resultado de este proceso se acordó una organización de contenidos
en torno a cuatro ejes de trabajo:

• Organización social del aula.

• Centros de interés.

• Talleres.

• Trabajo específico de áreas.

Para el establecimiento de estos ejes se han tenido en cuenta cri-
terios que parece importante considerar en este tramo educativo:

a) Por una parte, es necesario respetar el enfoque globalizador de la etapa,
por lo que han de proponerse problemas o situaciones que los alum-
nos y las alumnas deben resolver mediante la adquisición de apren-
dizajes de diferentes áreas. Así pues, las áreas cobran sentido en la
medida en que contribuyen a resolver estas situaciones globales.

b) Al mismo tiempo, es importante asegurar un tratamiento espe-
cífico de ciertos contenidos de las áreas que precisan un trabajo
sistemático y que no siempre es posible integrar en las situacio-
nes mencionadas.

c) Por otra parte, debe favorecerse la incorporación de los Temas
transversales, de modo que estén insertados en la actividad habi-
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tual del aula, evitando así un tratamiento puntual o paralelo al
normal desarrollo de la Programación.

d) Por último, se considera imprescindible disponer de una orga-
nización de los contenidos que asegure el tratamiento a la diver-
sidad del alumnado en cuanto a capacidades, intereses, moti-
vaciones, etc.

En en cuadro siguiente se representan las relaciones entre los dife-
rentes ejes de trabajo en este ciclo.

TEMAS TRANSVERSALES

Trabajo
específico
en otros

contextos

MATEMÁTICAS

CONOCIMIENTO
DEL MEDIO

ORGANIZACIÓN
SOCIAL DEL AULA

CENTROS DE

A

INTERÉS 44K
Trabajo

EDUCACIÓN	 específico
ARTÍSTICA	 en otros

contextos

TALLERES

TEMAS TRANSVERSALES

Como puede observarse en el cuadro, la Programación tiene tres
ejes centrales que organizan la actividad: la Organización social del
aula, los Centros de interés y los Talleres.

La Organización social del aula se plantea con una doble finali-
dad. En primer lugar, la de contribuir a la socialización del alumno y
la alumna dentro del grupo, para lo cual debe aprender a respetar las
normas básicas de convivencia, a interactuar con los compañeros y las
compañeras, a adoptar roles diferentes en función de distintas situa-
ciones de trabajo (en gran grupo, en pequeño grupo o individual), etc.
Por otra parte, a través de este ámbito se pretende iniciar a los alum-
nos y las alumnas en la adquisición de hábitos de trabajo autónomo,
de manera que puedan asumir responsabilidades en la gestión de la
clase, aprendan a planificar el trabajo y sepan hacer uso de recursos
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diversos en función de necesidades concretas de aprendizaje (la biblio-
teca de aula, los juegos, los materiales de desecho...). Ambos aspec-
tos, socialización y autonomía, están relacionados con todas las áreas
y de modo especial con las finalidades propias del área de Conoci-
miento del Medio.

Por otro lado, en torno a los Centros de interés se aborda parte
importante de aprendizajes de todas las áreas, si bien es cierto que el
área de Conocimiento del Medio actúa como aglutinadora de todas las
demás. En particular, se tratan aquellos aprendizajes dirigidos a desa-
rrollar capacidades de indagación, exploración y búsqueda de expli-
caciones a problemas que el medio físico, social y cultural plantea. Se
pretende con ello proporcionar a los alumnos y las alumnas unos rudi-
mentos de aproximación al análisis científico del medio, entre los que
consideramos los siguientes: adopción de una actitud indagadora, ten-
dencia a formular hipótesis y a plantearse problemas, elaboración de
estrategias para resolverlos, etc.

En tercer lugar, desde los Talleres se abordan contenidos de diver-
so tipo: destrezas relacionadas con el área de Educación Artística, hábi-
tos de salud e higiene, hábitos de lectura recreativa o aprendizajes en
situaciones vinculadas a la vida doméstica (coser, comprar, cocinar...).

El desarrollo de estos tres ejes de organización de contenidos se
sirve de instrumentos (lingüísticos, matemáticos, plásticos, musicales
y corporales) que colaboran en la comunicación, la representación, el
manejo de la información u otros aspectos relacionados con cada uno
de ellos. Así pues, las áreas de Lengua Castellana y Literatura, Mate-
máticas, Educación Física y Educación Artística son herramientas nece-
sarias tanto para la Organización social del aula, como para los Cen-
tros de interés y para los Talleres. Tal como se verá más adelante,
muchos de los contenidos de estas áreas serán abordados en relación
con los contextos de aprendizaje que nos proporcionan estos tres ejes
de la Programación.

No obstante, no todos los contenidos de las áreas, que desde este punto
de vista podríamos llamar instrumentales, pueden ser abordados en las
situaciones que nos proporcionan estos tres ejes de la Programación. Por
esta razón es necesario contar, además, con momentos de trabajo en los
que puedan presentarse o consolidarse contenidos específicos relaciona-
dos con cada una de ellas. Tal como puede verse en el cuadro, estas áreas
se trabajan, entonces, desde una doble perspectiva: una, como soporte
para el aprendizaje en los contextos que se crean en la Organización social
de aula, los Centros de interés y los Talleres; otra, complementaria, de
trabajo específico en otras situaciones de aprendizaje.

Por último, los Temas transversales están presentes en el conjunto
de la actividad educativa, tanto en los ejes centrales como en el trata-
miento sistemático de las áreas. Más adelante podrá observarse el peso
que adquieren en el desarrollo global de la Programación.

Tras esta presentación general de los diferentes componentes de la
Programación, en los apartados siguientes desarrollamos con detalle
cada uno de ellos.
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Organización social del aula-

Tal como se ha comentado anteriormente, en torno a la denominada
Organización social del aula abordamos dos cuestiones fundamentales
en este ciclo: por un lado, la socialización de los alumnos en el grupo
de referencia; por otro, la iniciación de hábitos de trabajo autónomo.

Para alcanzar ambos objetivos hemos considerado necesario prestar
especial atención a cuestiones que tienen que ver con la organización y la
gestión del aprendizaje en el aula. Destacamos algunos aspectos de nues-
tra intervención directamente encaminados al logro de estos objetivos:

• La asamblea como espacio de trabajo en el que se pueda:

— Comunicar y comentar las cosas.

— Establecer las normas de funcionamiento de la clase.

— Realizar el seguimiento y el cumplimiento de las reponsabili-
dades (una vez a la semana).

— Analizar el funcionamiento interno de los equipos (una vez a
la semana).

— Presentar propuestas.

— Hacer el plan de trabajo.

— Detectar conocimientos previos.

— Hacer balance y evaluar el trabajo desarrollado (al finalizar el
tema y durante su desarrollo).

— Resolver conflictos.

Las responsabilidades en la gestión de la clase.

En asamblea se distribuyen las responsabilidades de cada equi-
po de trabajo: meteorología y calendario, plantas, animales, orden
y limpieza, material y biblioteca. Semanalmente los grupos rotan.

• Los equipos de trabajo.

Los alumnos y las alumnas están agrupados en equipos de cua-
tro o cinco durante períodos más o menos largos. Se trata de gru-
pos que funcionan de forma bastante estable, aunque existe cier-
to grado de flexibilidad en función de las necesidades que surjan
en el desarrollo de las clases.

• El material común

Disponemos de material compartido en las aulas que es gestio-
nado por una junta de padres y madres. En la primera reunión
del curso se convoca a las familias con el fin de comunicarles
los criterios básicos de nuestra Programación. Entre ellos se con-
cede gran importancia a la selección de materiales.

.7 El espacio de la clase como espacio "propio".

Otro elemento importante para crear un clima agradable y pro-
picio para el aprendizaje es el espacio de la clase y, consecuen-
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temente, la impliación de los alumnos y las alumnas en las deci-
siones de distribución, decoración, mantenimiento, organización,
etc. de todos los elementos que configuran las aulas, los pasillos
y otras dependencias del centro.

Centros de interés

Los centros de interés son unidades didácticas que se organizan en
torno a temas o situaciones de trabajo para cuyo desarrollo se necesi-
tan contenidos de diversas áreas.

Como puede apreciarse en el cuadro siguiente, los temas seleccio-
nados generalmente parten de los contenidos del área de Conocimiento
del Medio, aunque como veremos más adelante las áreas de Educa-
ción Artística, Educación Física, Lengua Castellana y Literatura y Mate-
máticas son un soporte necesario para su desarrollo.

Lengua ESTACIONES OTROS TEMAS
Castellana y —*- Educación

Literatura •	 Vuelta al colegio.
Artística

•	 Otoño. •	 La escuela.
El ambiente
Nosotros/as

•	 La casa.
•	 Invierno.	 Plantas •	 La calle.

Animales •	 Así somos.

Matemáticas
Fiestas •	 Seres vivos.

•	 Medios de comunica- Educación•	 Primavera.

ción y transporte. Física

HUERTO - GRANJA - SALIDAS

Tal como se recoge en el cuadro, la elección de los centros de inte-
rés se ha hecho desde dos perspectivas complementarias:

a) Tomar como referencia las estaciones del ario: otoño, invierno y
primavera. La enseñanza en este ámbito proporciona elementos para
apreciar los cambios que se producen tanto en el medio (ambiente,
plantas, animales, fiestas) como en uno mismo (nosotros y nosotras).

b) Prestar atención a otros temas directamente vinculados a la expe-
riencia y a las necesidades del alumnado. En este apartado incorpo-
ramos centros de interés en torno a: la vuelta al colegio, la familiari-
zación con el funcionamiento del centro, el desarrollo de la autonomía
en situaciones vinculadas a la vida en la casa o en el barrio, etc.
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La selección de este tipo de temas se presta especialmente a que pue-
dan incorporarse en su desarrollo las experiencias de los alumnos y las
alumnas así como los recursos y estímulos que el medio nos proporcio-
na. Para ello necesitamos apoyarnos en recursos muy diversos que favo-
rezcan la experimentación directa. Entre los recursos que empleamos, tres
son utilizados de forma sistemática en los centros de interés: el huerto, la
granja y las salidas.

En el huerto, abordamos contenidos en relación con el cuidado de
las plantas, la observación y el registro de datos sobre su crecimiento,
sus características en las diferentes épocas del ario, etc.

Por su parte, en la granja abordamos contenidos semejantes a los
del huerto pero en relación con los animales. La granja está ubicada
en una zona del patio y en ella tenemos palomas, un gallo, conejos,
etc. El mantenimiento de la granja corre a cargo de una comisión de
padres, profesores y alumnos del centro. El ayuntamiento ha colabo-
rado en la construcción de las instalaciones.

En cuanto a las salidas, aprovechamos estas actividades para tomar
contacto directo con el medio habitual o con entornos más alejados
del contexto próximo. En las salidas es posible llevar a cabo observa-
ciones, recoger datos y analizarlos, etc.

Tal como se ha comentado anteriormente, el área de Conocimiento
del Medio nos proporciona situaciones de aprendizaje que son el eje fun-
damental en torno al cual se estructuran los diferentes centros de inte-
rés. No obstante, para el adecuado desarrollo de cada uno de ellos, se
necesita aprender a utilizar instrumentos lingüísticos, matemáticos, cor-
porales, musicales y plásticos que permitan comunicar y transmitir infor-
maciones, representar datos, recapitular y extraer conclusiones, etc. Estos
instrumentos proceden de las áreas de Lengua Castellana y Literatura,
Matemáticas, Educación Física y Educación Artística.

De este modo, el área de Educación Artística aporta herramientas para:

— Explorar y experimentar sensorialmente los estímulos del entorno.

— Representar con diferentes códigos (gestual, plástico y musical)
la realidad.

— Planificar los procesos de creación.

En cuanto al área de Educación Física, en el desarrollo de los cen-
tros de interés es preciso abordar contenidos tales como:

— Explorar y experimentar con el propio cuerpo.

— Orientarse en el espacio próximo.

— Aplicar habilidades básicas en actividades de juego.

— Desarrollar hábitos de higiene y cuidado del cuerpo, así como
hábitos relacionados con la práctica del ejercicio físico.

Por su parte, desde el área de Lengua Castellana y Literatura se
propician aprendizajes relacionados con:
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— Planificar el trabajo, extraer conclusiones, hacer balance o expo-
ner los resultados de una experiencia a través de diálogos, pues-
tas en común, discusiones de pequeño grupo, etc.

— Disponer de la información necesaria a través de la lectura de
textos informativos (folletos, prospectos, publicidad, etc.).

— Elaborar textos de diverso tipo que se derivan del centro de inte-
rés concreto que se esté trabajando: listas, descripciones, reca-
pitulaciones, registros de datos, etc.

Por último, el área de Matemáticas nos proporciona instrumentos para:

— Interpretar y manejar informaciones numéricas en textos funcio-
nales (propaganda, tickets de compra, etiquetas...).

— Organizar e interpretar datos.

— Construir unidades de medida y realizar mediciones de diverso
tipo (plantas, animales, huerto, granja...).

— Disponer de estrategias para resolver situaciones problemáticas rela-
cionadas con el tema (ensayo y error, análisis de posibilidades, etc.).

— Disponer de herramientas operativas para resolver problemas
que surjan en los centros de interés.

— Utilizar conocimientos sobre figuras y cuerpos para interpretar
el entorno.

La relación de centros de interés para cada nivel en cada trimestre
se recoge en el cuadro siguiente:

Primer Nivel Segundo Nivel

Trimestre 1. 0

Vuelta al colegio.
La escuela (espacio físico).
Otoño I.
La casa.
Otoño II.

Vuelta al colegio.
Otoño I.
La escuela (personas y funciones).
La calle y la escuela (trabajos de
calle).
Otoño II.

Trimestre 2.°

(Vuelta al colegio).
Invierno I.
Así somos (niños y niñas).
Invierno II.

(Vuelta al colegio).
Invierno I.
Así somos (crecemos juntos).
Invierno II.

Trimestre 3 • 0

(Vuelta al colegio).
Seres vivos (plantas y animales).
Primavera I.
Primavera II.

(Vuelta al colegio).
Seres vivos.
Primavera I.
Primavera II.
Medios de comunicación y trans-
porte.
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Los centros de interés en el ciclo están distribuidos por trimestres.
Gran parte de ellos son comunes para el primer y el segundo nivel,
aunque se abordan desde perspectivas diferentes y con distinto grado
de profundización. Esto posibilita que ciertas actividades sean pro-
puestas para el conjunto del ciclo.

Aunque hagamos una previsión de los temas, la Programación está
abierta a incorporar asuntos o preguntas que surjan en la dinámica de la
clase. De hecho, con frecuencia se han suscitado problemas no previs-
tos que han sido incoporados en la Programación. En estos casos se han
realizado los ajustes necesarios para atender a nuevas demandas.

La características de cada uno de los centros de interés se presen-
ta en el Anexo 1 (Caracterización de los centros de interés). En él figu-
ran los contenidos que a grandes rasgos se trabajan en cada uno de
ellos así como sugerencias para su desarrollo (materiales y recursos,
temporalización, trabajo en grupo, etc.).

Talleres

En los Talleres se trabajan destrezas de distinto tipo. Tenemos pro-
gramados talleres con características distintas, pero todos ellos com-
parten los siguientes principios:

— Permiten abordar contenidos importantes de este ciclo en
contextos distintos y desde una perspectiva eminentemente
práctica.

— Tratan de promover la autonomía en el aprendizaje.

— Incorporan aspectos lúdicos y recreativos en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje.

— Posibilitan la relación entre compañeros y compañeras del mismo
ciclo, ya que los grupos de cada taller se configuran con alum-
nos y alumnas procedentes de diferentes grupos-clase.

— Favorecen la relación con otras personas que no son los propios
tutores.

En el primer ciclo tenemos cinco talleres: animación lectora, mer-
cadillo, plástica, cocina y costura. En los tres últimos las familias inter-
vienen en su realización.

En el cuadro siguiente se resumen las características de cada uno. En
términos generales, se indican los objetivos que se trabajan así como
algunos ejemplos de actividades; por otra parte, se llama la atención sobre
los Temas transversales prioritariamente tratados en cada caso.

La planificación del trabajo se realiza conjuntamente en el equipo de
ciclo. En las reuniones se fijan los objetivos, los contenidos y los crite-
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Taller Objetivos Tipos de actividades

Taller de Costura •	 Desarrollar destrezas man pulativas
finas.

•	 Desarrollar la coordinación visomotriz.
•	 Eliminar juicios de valor ante la reali-

zación de una actividad que tradicio-
nalmente ha sido femenina, poten-
ciando la igualdad entre los sexos.

(Educación para la igualdad de oportu-
nidades entre los sexos.)

•	 Enhebrado de agujas.
•	 Hilvanes y pespuntes en tela de saco,

con hilo de cadejo de colores, con el
dibujo sobre la tela.

•	 Telares:
— Con 4 listones, fabricar un rectán-

gulo poniendo puntas en los extre-
mos opuestos y cada cm.

—Pasar hilos de bramante de un
clavo a otro. Los clavos pueden
sustituirse por ranuras.

— Con lanas de diversos colores, tejer
listas en el telar.

Taller de Cocina •	 Reconocer la procedencia de produc-
tos alimenticios (animal o vegetal).

•	 Valorar la necesidad de una alimen-
tación variada para la salud.

•	 Reconocer la necesidad de la higiene
en la manipulación de los alimentos.

•	 Transformar alimentos.
•	 Recopilar y elaborar recetas.

(Educación para la salud, Educación
del consumidor.)

•	 Clasificación de alimentos según su
origen.

•	 Elaboración de una rueda de alimen-
tos: carnes, verduras, frutas, produc-
tos lácteos y pescados.

•	 Preparación de: ensaladas, macedo-
nias, mermeladas, compotas, mousse,
buñuelos, flores de miel, galletas y tar-
tas sencillas (las madres y los padres se
encargan de meterla al horno en casa;
al día siguiente se come en el aula).

•	 Elaboración de un libro de recetas cla-
sificadas.

Taller de Plástica •	 Manejar los diferentes materiales: pm-
celes, ceras, témperas, arcilla, papel
maché, tijeras, pegamento.

•	 Desarrollar las posibilidades expresi-
vas del gesto gráfico en las produc-
ciones plásticas.

•	 Habituarse a clasificar los materiales
(con cartulinas, botes, cajas...).

•	 Habituarse a la limpieza en los tra-
bajos plásticos y al respeto por el
material.

•	 Gusto por el trabajo bien hecho.
(Educación del consumidor.)

•	 Recortado figuras dadas para montar
murales.

•	 Murales de frutas con ceras blandas
(según el proyecto de trabajo de aula
en cada estación del ario).

•	 Modelado con arcilla de ceniceros,
vasos para los lapiceros, planchas en
relieve.

•	 Confección de cabezas de títeres con
papel maché (cola de empapelar, tro-
citos de periódicos y agua).

•	 Preparación de decorados que requie-
ra el libro del taller de Animación lec-
tora que se trabaje, para hacer la dra-
matización.

Taller de Animación
Lectora

•	 Disfruta con la escucha y la lectura de
cuentos.

•	 Recreación de cuentos y su dramati-
zación.

•	 Sensibilizarse con la poesía.

•	 Escucha de cuentos, previamente se-
leccionados.
— Describir verbalmente y por escri-

to los personajes.
— Analizar situaciones que les ocu-

rran a los personajes (colocarse en
su situación).

— Recrearlo en viñetas.
— Transformación de los personajes

y los espacios (los protagonistas en
antagonistas) las acciones en espa-
cios diferentes (si la acción se desa-
rrolla en una selva, ellos la desa-
rrollan en la ciudad).

•	 Creación de diálogos:
— A partir de cuentos.
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Taller Objetivos Tipos de actividades

Taller de Animación
Lectora

— Creaciones de equipo.
— Creaciones individuales (aprove-

char las marionetas del taller de

plástica para representarlos).
— Cada equipo dramatiza un cuento,

previamente (se lee, se analiza, se
prepara el guión (las tutoras reco-

gen las aportaciones de ideas para
componerlo conjuntamente), se
reparten los papeles, se ensaya y
se representa).

•	 Lectura de poemas:
— Miguel Hernández y otros poetas

que utilicen técnicas sencillas
(encadenados, de repetición, pare-
ados).

— Memorizaciones.
— Recreación de ritmos poéticos.
— Composiciones colectivas e indivi-

duales.
— Lectura en voz alta.

Mercadillo •	 Utilizar medidas monetarias, de capa-

cidad y peso.
•	 Resolver situaciones de compra-

venta.
•	 Sensibilizarse hacia el consumo

moderado.
•	 Resolver otras situaciones problema.

(Educación para la salud, Educación
del con s u midor.)

(Taller permanente.)

nos de actuación. Mensualmente se celebra una reunión para el segui-
miento de cada taller y al finalizar el trimestre se realiza la evaluación.
En los talleres en los que participan las familias se invita a las madres y
a los padres a las reuniones de planificación, seguimiento y evaluación.

Para la realización de los talleres los cien alumnos y alumnas del
primer ciclo se dividen en cuatro grupos estables. Cada grupo está
atendido por un mínimo de tres personas (padres o madres general-
mente) excepto el de Animación lectora cuyo desarrollo corre a cargo
de dos tutoras. Las dos tutoras restantes se ocupan de supervisar el
desarrollo de los otros talleres así como de la preparación de mate-
riales. Los grupos van rotando mensualmente por los talleres.

Cómo trabajamos las áreas

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Desde el área de Educación Artística pretendemos dotar a los alum-
nos y las alumnas de los medios plásticos, musicales y corporales que
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desarrollen la percepción y la expresión en un sentido amplio. Así
pues, el trabajo que llevamos a cabo en el área de Educación Artísti-
ca está articulado en torno a las siguientes prioridades:

• Promover el aprendizaje de un sistema de comunicación que uti-
liza medios plásticos para expresarse. En este proceso atende-
mos a dos aspectos básicos: qué es lo que el niño o la niña quie-
re expresar y cómo puede hacerlo. Así pues, deberemos favorecer
el desarrollo de la percepción y la exploración sensorial del entor-
no (oler, ver, tocar, oír, etc.). Pero también es necesario ayudar-
les a descubrir cómo pueden expresarse, experimentando los dis-
tintos materiales y las técnicas que puede emplear para ello. En
Plástica ambos procesos son simultáneos.

• Desarrollar la sensibilidad y fomentar la exploración de los recur-
sos vocales y de las posibilidades sonoras del propio cuerpo, de
los objetos y de instrumentos sencillos.

• Proporcionar experiencias que favorezcan la desinhibición y la
toma de conciencia de las, propias posibilidades corporales para
la expresión.

Teniendo en cuenta estos principios, los aprendizajes del área de
Educación Artística son tratados como:

Vehículo para la convivencia y la organización de los materiales
y del espacio (Organización social del aula).

Instrumento de motivación y de comunicación en los Centros de
interés.

Medio de acercamiento lúdico a los Talleres.

Trabajo especifico de técnicas y destrezas de Plástica (taller de
Plástica) y de Música (especialista).

ORGANIZACIÓN SOCIAL
DEL AULA

	 2
convivencia y organización de

materiales y espacio

Trabajo
específico de -41--

Música

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

motivación y
comunicación

Trabajo específico
Plástica

CENTROS DE INTERÉS

TALLERES

TALLER DE PLÁSTICA9
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La Educación Artística como vehículo de interacción en la
Organización social del aula

En este apartado abordamos contenidos tales como la participación
y responsabilidad en:

• La organización, clasificación, distribución y almacenamiento de
materiales, instrumentos y objetos.

• La elaboración de normas de cuidado, uso y conservación.

• La organización del espacio del aula y fuera del aula (pasillos,
espacios comunes...). Decoración mediante técnicas concretas
(rotular imágenes, iconos, símbolos; el color).

La Educación Artística como instrumento de motivación y
de comunicación en los Centros de interés

En esta segunda vertiente del trabajo de Educación Artística se abor-
dan contenidos referidos tanto a la percepción como a la expresión a
través de medios plásticos, musicales y dramáticos.

La percepción se desarrolla a través de:

• Observación y clasificación de formas naturales y artificiales del
entorno.

• Observación de personajes, situaciones, paisajes, ambientes,
acciones, gestos, posturas y movimientos.

• Exploración sensorial de personas, objetos y materiales.

• Manipulación de objetos y materiales.

• Lectura de imágenes del entorno.

• Audiciones (Las cuatro estaciones, danzas populares, Sinfonía
de los juguetes).

• Experimentación del espacio y del tiempo.

En cuanto a la expresión, destacamos algunos de los aspectos tra-
bajados:

• Representación de acontecimientos de forma gráfica (murales:
de las distintas estaciones, de otros aspectos referidos a los cen-
tros de interés, de temas puntuales de actualidad como la paz,
el medioambiente, etc.).

• Representación de acontecimientos de forma dramática. Elabo-
ración y presentación de escenas.

• Construcción de objetos.
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• Ilustraciones con diferentes técnicas de: libros colectivos a par-
tir de las vivencias experimentadas en las salidas, de cuentos tra-
dicionales (De la uva sale el vino, De la aceituna al aceite, Gar-
bancito, Blancanieves, Caperucita, etc.), libros de poemas de
creación, etc.

• Elaboración de maquetas con cajas de cartón (la clase, la casa y
sus habitaciones con muebles de plastilina).

• Utilización de diferentes técnicas para expresar procesos y situa-
ciones (por ejemplo: modelado en plastilina del proceso de ela-
boración del vino, del proceso de elaboración del aceite, de flo-
res, etc.; modelado en arcilla: el belén, ceniceros, vasijas).

• Composición de piezas musicales o efectos sonoros (ritmos, vien-
to, crujir de hojas, ruidos y cantos de animales, ruidos de las
máquinas que machacan la uva, etc.).

• Construcción de instrumentos musicales para las fiestas.

• Canciones populares: "Tres hojitas madre", "El canto del mila-
no", "Canción del cuerpo", "Arroyo claro", villancicos.

La Educación Artística como medio de acercamiento
lúdico a los Talleres

En relación con los Talleres es posible abordar distintos contenidos
del área de Educación Artística. Así, por ejemplo, en el taller de Ani-
mación lectora se propone la creación de personajes y situaciones dra-
máticas a partir de distintas fuentes (cuentos, imágenes...); en el de
Cocina se desarrolla la percepción sensorial de sabores, olores, textu-
ras; en el de Costura se realiza el cosido en tela, el tejido en telar, la
fabricación de disfraces, la elaboración de marionetas: con palos y car-
tón, con guantes y calcetines, etc.

En conjunto, el trabajo en los talleres trata de reforzar la dimensión
placentera del hecho artístico y ofrecer posibilidades para la práctica
del ocio.

Trabajo específico de técnicas y destrezas de Plástica
(Taller de Plástica) y de Música (especialista)

Además de todas estos aspectos implicados en la Educación Artís-
tica del alumnado de este ciclo, se reserva un espacio de la Progra-
mación para abordar ciertos contenidos de Plástica y de Música.

Con este motivo se ha organizado un taller específico de Plástica
en el que se trabajan técnicas de distinto tipo (pintura, modelado,
estampación, plegado, recortado...). Los objetivos de este taller y las
actividades que se sugieren para su desarrollo aparecen recogidos en
el cuadro de la página 79.

83



PROfiRAMACióN dEl PRIMER Ciclo dEl C. P. "MiqUEL HERNÁNdEr (MÖSTOIES)

Por otra parte, el profesor especialista de Música se encarga de con-
tenidos musicales específicos tales como: la práctica del repertorio
vocal, la manipulación de instrumentos, la improvisación vocal e ins-
trumental, etc.

EDUCACIÓN FÍSICA
0111•1111n111111•1M.

El área de Educación Física es impartida por la profesora especia-
lista durante dos sesiones semanales. Esta compañera es la que esta-
blece básicamente la Programación a partir de unas bases comunes
que hemos acordado en el equipo de ciclo.

Con la profesora de Educación Física compartimos una serie de prin-
cipios que permitan crear una dinámica de trabajo y de aprendizaje
común: se comparten decisiones metodológicas, se conocen los cen-
tros de interés para guardar coherencia en el tratamiento de los temas,
se consensúan normas de actuación en aspectos tutoriales, etcétera.

Los principios que afectan específicamente a la Educación Física se
refieren a:

• La educación psicomotriz debe favorecer la toma de conciencia del cuer-
po y la comunicación que los niños y las niñas establecen con el medio.
Este es un aspecto fundamental para el logro del desarrollo integral.

• La intervención de cada uno de los profesores o las profesoras debe
contemplar la práctica de la concentración, la atención y la relajación.

• El trabajo en grupo permitirá descubrir la importancia de la labor
de equipo y la no discriminación por razones físicas.

• El fomento de la participación facilita que los alumnos y las alum-
nas puedan superar miedos e inhibiciones.

• La utilización correcta y el respeto por el material específico del área
de Educación Física son aprendizajes fundamentales en estas edades.

• El fomento de la imaginación y la creatividad debe estar presente
en todo el proceso motor.

• El juego, unas veces como "medio" y otras como "fin" en sí mismo,
debe tener un carácter no competitivo.

• La Educación Física debe fomentar ante todo la salud corporal
(higiene y alimentación, etc.) y la creación de hábitos de supe-
ración, esfuerzo y autoestima.

A partir de estos principios generales, los aprendizajes de esta área
se llevan a cabo en torno a los siguientes ámbitos:

Aprender, por medio de la Educación Física, a mantener unas
normas de convivencia y organizar los materiales (Organización
social del aula).
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• Aprender, por medio de la Educación Física, a comprender el
entorno y a expresarse a través del cuerpo (Centros de interés).

• Aprender, por medio de la Educación Física, a jugar, controlan-
do su "agresividad" (no violencia) y la competitividad.

• Aprender, por medio de la Educación Física, a desarrollar habi-
lidades y destrezas motrices.

Todos los contenidos referidos a estos cuatro apartados son intro-
ducidos en las dos sesiones semanales por la profesora especialista.
Gran parte de ellos son utilizados y revierten en el funcionamiento de
otros ejes de la Programación como puede ser la Organización social
del aula, los Talleres o los Centros de interés.

Aprender, por medio de la Educación Física, a mantener
unas normas de convivencia y a organizar los materiales
(Organización social del aula)

En este apartado se abordan contenidos referidos a:

• Organización de equipos para las actividades motrices (agrupa-
mientos en función de la actividad que se aborde).

• Organización de los materiales (preparar y recoger los materia-
les que se vayan a utilizar en cada sesión, respetar el material y
mantenerlo en buen estado).

• Establecer unas normas de convivencia en las sesiones de Edu-
cación Física, de acuerdo con las normas generales del aula.

Aprender, por medio de la Educación Física, a
comprender el entorno y a expresarse a través del
cuerpo (Centros de interés)

En torno a los Centros de interés se integran los siguientes apren-
dizajes:

• Todos aquellos que tienen que ver con el esquema corporal, la
salud y el cuidado del cuerpo (hábitos de limpieza y alimenta-
ción, medidas de seguridad...).

• Todo lo referente a las relaciones topológicas y temporales bási-
cas (delante/detrás, arriba/abajo, dentro/fuera, antes/después).

• Conceptos de lateralidad y orientación en relación con uno mismo
y con respecto a los demás y al entorno.

• Juegos tradicionales en cada estación del ario (juegos en la escue-
la, juegos en la calle, juegos en las fiestas) para la práctica de
habilidades básicas (correr, saltar...) y juegos en la naturaleza
(con los sentidos...).
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• Expresiones corporales relacionadas con actividades directamente
desarrolladas en cada estación del ario (pisar las hojas, imitar soni-
dos y movimientos de animales, chapotear en los charcos, etc.).

Aprender, por medio de la Educación Física, a jugar,
controlando la agresividad (no violencia) y la
competitividad

Aunque este es un aspecto fundamental en todos los ámbitos de
intervención, tratamos de potenciarlo a través de la realización de acti-
vidades específicas que se desarrollan en otros momentos (Semana
cultural, Semana del juego). En estos momentos es posible abordar
aprendizajes como los que siguen:

• Aspectos relacionados con el juego a través del tiempo, reco-
giendo datos de juegos actuales y juegos a los que jugaban los
padres y los abuelos.

• juegos de conocimiento, para invitar a la reflexión sobre sí mis-
mos y sobre los demás.

• Juegos de afirmación y estima, para habituarse a manifestar aspec-
tos positivos hacia sí mismos y hacia los demás.

• Juegos de contacto, que les ofrecen seguridad en relación con
su cuerpo y el de las personas que están a su lado.

• Juegos cooperativos, que favorecen la labor de equipo.

• juegos de relajación, que favorecen el control de energía.

• Juegos de simulación en los que se manifiesta la comprensión
de situaciones, la asimilación de contenidos, etc.

Aprender, por medio de la Educación Física, a desarrollar
habilidades y destrezas motrices

Un último ámbito de la Educación Física se reserva para la ense-
ñanza de habilidades y destrezas motrices específicas tales como lan-
zamientos, recepciones, desplazamientos, saltos, giros y otros muchos
aspectos que permitirán una coordinación progresiva de los movi-
mientos así como la mejora de la condición física global.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

La manera de abordar los contenidos lingüísticos está supeditada al
enfoque comunicativo propio de esta área. Pero ¿qué significado tiene
en nuestra clase "comunicativo"? No cabe duda de que éste es un prin-
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cipio esencial e irrenunciable pero también es cierto que para hacer
efectiva esta idea en la práctica se nos plantean algunos problemas.

Por este motivo hemos acordado unos principios que tratan de con-
cretar cuál debe ser el sentido de un enfoque de estas características
en el aula. Estos principios se resumen en los siguientes puntos:

• La Programación debe partir de las necesidades comunicativas
de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Estas necesidades tie-
nen que ver con la comunicación en ámbitos diferentes:

— Necesidades derivadas de las actividades cotidianas (aprender a
leer un cartel para localizar un sitio, saber recoger por escrito un
recado, hacer una lista para recordar una serie de datos...).

— Necesidades derivadas del aprendizaje de contenidos de otras
áreas (localizar una información en un texto de consulta, inter-
pretar el enunciado de un problema, poner en común los
resultados hallados en una experiencia, registrar datos de una
observación...).

Necesidades que se relacionan con el ocio, la diversión, el
entretenimiento (disfrutar de la lectura de cuentos, dramati-
zaciones, juegos verbales...).

• Para ello es necesario realizar una amplia selección de textos que
responda a distintas intenciones comunicativas. En principio
podríamos agrupar los textos en torno a cuatro grupos:

Textos que sirven para informarse.

Textos que se usan con fines lúdicos.

Textos que se usan para dejar constancia de instrucciones o
de consignas.

Textos que se usan con fines expresivos (felicitar, invitar, rela-
tar una experiencia, expresar un sentimiento...).

• Los contenidos se trabajarán con textos completos y con la comple-
jidad en que se presentan en las situaciones reales de comunicación.

• Aprender lengua significa, entonces, aprender a utilizar estos tex-
tos en situaciones reales de comunicación. Para ello será nece-
sario abordar simultáneamente aprendizajes que tienen que ver
con el uso de la lengua y con la reflexión sobre la lengua que
usamos en estos contextos.

A partir de estas ideas esenciales hemos organizado los aprendi-
zajes del área de Lengua Castellana y Literatura en torno a cuatro ámbi-
tos de trabajo:

Usar la lengua para la convivencia y para organizar el aprendi-
zaje en el aula.

Usar la lengua para aprender ci para adquirir conocimientos.

Usar la lengua con fines lúdicos.
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Abordar y sistematizar destrezas en relación con la lectura y la
escritura en otros contextos.

En cualquiera de estos apartados contemplamos aprendizajes que
tienen que ver tanto con la comprensión como con la producción de
textos orales y escritos. Apuntaremos las características más impor-
tantes de nuestro trabajo en cada uno de ellos.

para la convivencia
y la organización
del aprendizaje

ORGANIZACIÓN SOCIAL
DEL AULA

LENGUA
CASTELLANA Y

LITERATURA
CENTROS DE INTERÉS

Destrezas de
lectura y

para aprenderescritura en	 •
otros

contextos

e informarse

Usar la lengua para la convivencia y para organizar el
aprendizaje en el aula

En este primer apartado se abordan ciertos aprendizajes lingüísti-
cos en torno a lo que hemos denominado Organización social del
aula, que tal como se ha indicado más arriba agrupa contenidos refe-
ridos a: organización del aula (reparto de responsabilidades, organi-
zación del espacio y de los materiales...), organización del trabajo (pla-
nes de trabajo, revisión de los planes de trabajo, recapitulación de
aprendizajes...), resolución de conflictos, recogida de propuestas, etc.

Para la organización social de la clase es necesario trabajar textos
de diverso tipo:

• Con intención expresiva:

Intercambio de ideas y experiencias

Mensajes y recados

Invitaciones

Felicitaciones

• Con intención incitativa:

Normas para el uso de la biblioteca de aula.
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Consignas relacionadas con la actividad.

Carteles incitativos (recoger papel para reciclar...)

• Con intención informativa..

Noticias

Explicaciones de clase

Relatos de hechos

Carteles (para la clasificiación de material, para indicar rincones
en la clase...)

Parte del trabajo en este primer apartado se centra en contenidos pro-
pios de la lengua oral (intercambio de experiencias, noticias, explica-
ciones de clase, relatos de hechos...). Sin embargo hay muchas ocasio-
nes en las que es necesario dejar constancia por escrito (lista de acuerdos
después de la asamblea, normas de uso de la biblioteca, carteles...).

Usar la lengua para aprender o para adquirir
conocimientos

En este segundo ámbito la lengua está al servicio del aprendizaje
de contenidos de otras áreas. Todos estos contenidos se trabajan fun-
damentalmente en relación con lo que hemos denominado Centros de
interés y Talleres.

En los Centros de interés se abordan contenidos ligados al trata-
miento de la información (en un nivel elemental) y al proceso de apren-
dizaje seguido en estas unidades didácticas. Así pues, a lo largo de la
secuencia de aprendizaje en estas unidades didácticas son precisos tex-
tos de diferentes tipo. A modo de ejemplo se indican algunos de ellos:

• Para la explicitación de ideas previas: listas, cuestionarios bre-
ves, explicación oral...

• En la investigación: discusión en grupo, comunicación de resul-
tados, explicaciones de clase, lectura de textos informativos (loca-
lizar infomaciones en carteles, en folletos informativos, en
manuales escolares, en noticias...), producción de textos infor-
mativos (cuestionarios, listas, registro de datos observados...)

• En la reflexión y síntesis: verbalización de lo que se ha aprendi-
do y de cómo se ha aprendido, informes sencillos, listas, carte-
les o murales, monografías sencillas...

Por su parte, en los Talleres se trabaja con textos tales como:

• En el taller de cocina: listas, recetas, menús...

• En el taller de costura: instrucciones, listas...

• En el taller de plástica: carteles, listas, instrucciones...

• En el mercadillo: listas, tickets de compra, etiquetas, recibos, car-
teles...
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Usar la lengua con fines lúdicos

En este apartado incluimos todo el conjunto de actividades que tie-
nen que ver con la utilización de la lengua con fines lúdicos. Indica-
mos a continuación algunas de ellas:

• Trabajo con textos de tradición oral: refranes, adivinanzas, tra-
balenguas, retahílas, canciones.

• Recitado y dramatización.

• Taller de animación a la lectura. (Para más detalle, consultar en
el cuadro de la página 80 Talleres.

Abordar y sistematizar destrezas relacionadas con la
lectura y la escritura en otros contextos

El trabajo sobre ciertos contenidos en relación con la comprensión y
producción de textos escritos no siempre puede realizarse en los con-
textos que se crean en la Oganización social del aula, los Centros de inte-
rés o los Talleres. Por este motivo, hemos creado un espacio en el que
abordamos o sistematizamos ciertas destrezas implicadas en las activi-
dades de comprensión y producción escrita. En estos casos partimos de
contextos significativos que no necesariamente tienen relación con el
centro de interés o el taller concreto que estemos desarrollando.

Así, por ejemplo, si queremos trabajar el texto carta podemos hacer-
lo en el contexto de un centro de interés o puede realizarse aprove-
chando cualquier otra situación en la que la carta sea necesaria (con
motivo de las fiestas de Navidad, con motivo de la correspondencia
entre escuelas, con motivo de una visita que queremos hacer...). Por
otra parte, hay momentos en que necesitamos aislar ciertos aprendiza-
jes porque el tratarlos de forma sistemática en un centro de interés
puede llevarnos a perder el hilo de la Unidad que estemos trabajando.

A continuación se indican los contenidos que a grandes rasgos abor-
damos en este apartado. Es conveniente tener presente que la mayor
parte de ellos también se trabaja en cualquiera de los otros apartados
y que, sin duda, guardan una relación muy estrecha con los ámbitos
anteriores. Sin embargo, hemos creído oportuno presentar una lista
detallada que pueda servir como referencia de aprendizajes en rela-
ción con la lectura y la escritura propios de este ciclo.

r Del lenguaje oral al lenguaje escrito:

• Dictado al profesor o la profesora de textos para ser escritos.

• Lectura de textos por parte del profesor o la profesora.

• Reconstrucción de cuentos y narraciones.

• Memorización de textos (canciones, poemas...)
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3 Estrategias de comprensión de textos:

• Discernir distintos propósitos de lectura (localizar un dato, cap-
tar el sentido global, divertirse...)

• Anticipación a partir del análisis de portadas y contraportadas,

imágenes, soporte, título...

• Formulación de hipótesis y comprobación a partir de diferentes
tipos de indicadores ayudados por la intervención del profesor
o la profesora.

• Procedimientos sencillos de consulta (utilizar ficheros y vocabu-
larios de clase, preguntar al profesor o a otro compañero o com-
pañera, recurrir al contexto).

3 Producción de textos:

• Planificación: pretexto oral en el que se decide (interlocutor, fina-
lidad, motivo, contenido, tipo de texto...)

• Textualización y revisión sirviéndose de apoyos (ficheros de pala-
bras, vocabularios...).

• Corrección.

• Sistema alfabético:

Para la sistematización de ciertos aprendizajes en relación con el códi-
go se diseñan actividades como las que se presentan a continuación:

• Diferenciar entre letras, dibujos, números u otros códigos.

• Descifrar mensajes en códigos secretos (numéricos...).

• Transformar textos de unos códigos a otros.

• Fuga de vocales.

• Sopas de letras.

• Discriminar visualmente las letras (localizar la letra que más o la
que menos se repite, ordenar palabras que empiezan por la misma
letra).

• Emparejar palabras/dibujos.

• Detectar la palabra que no es del grupo (personajes de televi-
sión, personajes de un cuento, frutas...).

• Dada la letra inicial, reconstruir palabras a partir de letras desor-
denadas.

• Confeccionar palabras con letras móviles, imprentillas...

• Hacer acrósticos.

• Resolver jeroglíficos.
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• Resolver crucigramas.

• Componer palabras de un mismo campo semántico a partir de
sikabas sueltas.

• Recomponer textos fragmentados y desordenados.

MATEMÁTICAS

Desde el área de Matemáticas pretendemos capacitar a nuestros
alumnos para desenvolverse en su entorno utilizando los instrumen-
tos que nos proporcionan las matemáticas. El tratamiento de esta área
tiene un carácter eminentemente instrumental y procedimental.

El aprendizaje de las Matemáticas conlleva una progresión vertical
y acumulativa, ya que unos conocimientos se asientan sobre otros pre-
vios de acuerdo con una estructura jerárquica. Así pues, el proceso
didáctico debe ser acorde con los principios siguientes:

• Respeto a la maduración necesaria para la adquisición de cada
uno de los conceptos, no forzando aprendizajes prematuros que
puedan bloquear a los alumnos o las alumnas.

• Partir del nivel real de los alumnos y las alumnas, teniendo en
cuenta lo que han aprendido, es decir, asegurándonos de que
existe la base para la introducción de un nuevo contenido.

• Ir de lo concreto a lo abstracto respetando las fases de aprendi-
zaje:

— Partir de una situación problema o de una necesidad.

— Fase experimental o manipulativa.

— Fase gráfica-simbólica.

— Fase numérica (abstracción).

— Fase de consolidación-automatización.

En todas ellas, es necesario proponer actividades de verbalización
de modo que se favorezca la toma de conciencia sobe el proceso
seguido y el profesor pueda constatar problemas de comprensión.

• Dar igual importancia a todos los bloques del currículo oficial,
no priorizando la numeración y la operativa, sobre la medida, la
geometría o la estadística, ya que éstas forman parte de la reali-
dad social del alumnado.

• Promover la autonomía en el aprendizaje, avanzando desde pro-
cesos más guiados, en los que los alumnos disponen de más ayu-
das (del adulto, manipulativas, verbales, etc.), hacia aprendiza-
jes que puedan realizar por sí mismos.

• Estimular el descubrimiento y la exploración mediante la interac-
ción entre alumnos y alumnas y el aprendizaje cooperativo (con-
traste de puntos de vista, puestas en común y trabajo en equipo).
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• Disponer en el aula de diversidad de materiales que respondan
a las necesidades del grupo y de los contenidos trabajados: mate-
rial específico (ábacos, material multibase, dominós, tangrams,
juegos de numeración y operativa y de razonamiento lógico, jue-
gos de monedas y billetes, mini-arcos, calculadora, relojes, mone-
das, varilla, geoplano, etc.) y material de desecho (chapas, car-
tones, palos, depresores, canicas, etc.).

• En lo que se refiere a numeración y operativa, ir avanzando
"poco a poco" con campos numéricos reducidos.

• Potenciar el cálculo mental y el cálculo estimativo para anticipar
resultados, valorar la razonabilidad de un resultado y estimular
la rapidez mental.

• Utilizar la calculadora como motivación y como instrumento de
apoyo para iniciar y consolidar conceptos a través de juegos de
diverso tipo. En los procesos de resolución de problemas la cal-
culadora sirve para hacer un cálculo más rápido y comprobar
resultados. En estos procesos es importante potenciar la estima-
ción y el cálculo aproximado.

A partir de estos principios, se organizan los aprendizajes en cua-
tro apartados o ámbitos de trabajo:

Aprender a usar las Matemáticas para la Organización son el de aula.

Aprender a usar las Matemáticas para resolver problemas que
surgen en los Centros de interés.

Aprender a usar las Matemáticas para jugar e integrarlas en lo
cotidiano (Talleres).

.7 Adquirir y consolidar diferentes contenidos matemáticos en otros
contextos.
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Aprender a usar las Matemáticas para la Organización
social del aula

En este primer ámbito de trabajo se abordan contenidos matemáti-
cos vinculados a situaciones que se generan en la organización y ges-
tión de la clase. Destacamos algunos de ellos:

• Para la organización de equipos:

— Agrupamientos, en función de las distintas actividades (peque-
ño grupo, parejas, tríos, gran grupo, etc.).

— Orden en el reparto de responsabilidades (rotar, alternar, antes

que..., después que...).

• Para la organización de los materiales:

— Clasificación y distribución del material por los equipos (re-

partos).

— Clasificación y orden de los trabajos.

• Para recoger y organizar datos:

— Datos meteorológicos (registro en tablas
realización de gráficos, interpretación).

— Calendario.

— Libros prestados de la biblioteca de aula.

de doble entrada,

Aprender a usar las Matemáticas para resolver problemas
en relación con los Centros de interés

En este segundo apartado abordamos contenidos referidos a situa-
ciones problema que surgen en relación con el tema que se esté desa-
rrollando en los Centros de interés. En este caso se aprenden conte-
nidos matemáticos (medida, organización de la información, formas y
situación en el espacio...) en contextos que se derivan de los diferen-
tes Centros de interés. Así por ejemplo, cuando estamos estudiando el
cuerpo, necesitamos aprender a medirnos, o cuando estamos investi-
gando con plantas necesitamos aprender a hacer una tabla de registro
de su crecimiento, o cuando hacemos una salida tenemos que apren-

der a interpretar itinerarios...

Todos los Centros de interés proporcionan situaciones problema
en las que necesitamos saber hacer ciertas cosas (medir, organizar la
información, orientarnos en el espacio...) que tienen que ver con las
Matemáticas. De este modo los alumnos y las alumnas están apren-
diendo contenidos matemáticos en situaciones en las que sienten la
necesidad de utilizarlos. Así pues, los contenidos no aparecen des-
contextualizados, sino que están en función de un problema o de
una situación en la que son necesarios.
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Se señalan a continuación algunos de los contenidos que se abor-
dan en este ámbito de trabajo.

• Organización de la información:

Recogida de información (tablas de recogida de datos y repre-
sentaciones gráficas de lugares de vacaciones, altura, alimen-
tos que se consumen más en un espacio determinado de tiem-
po, juegos preferidos, crecimiento de una planta...).

Clasificación y organización de datos de diverso tipo.

Interpretación de tablas, representaciones gráficas...

• Formas y situación en el espacio:

Discriminación de formas que tienen los objetos y espacios
que les rodean (casa, huerto, libros, ventanas, árboles, etc.).

Construcciones de polígonos con el tangram y descripción.

Discriminación y construcción de cuerpos geométricos: pris-
ma, cilindro, esfera.

Representación del espacio en el plano (el plano del aula, de
su habitación, huellas...).

Recorridos autónomos con órdenes previas (mediante juegos
como la "Búsqueda del tesoro").

Conocimiento del espacio físico del colegio (aulas, servicios,
patios).

Intepretación de croquis, itinerarios y recorridos en planos de
espacios conocidos.

Orientación (derecha-izquierda, arriba-abajo, primero, segun-
do, tercero... último, delante-detrás...).

• Medida: longitud, tiempo y monetaria:

Mediciones con unidades de medida antropomórficas (palmo,
pie, etc.) y con patrón de unidad de medida invariante (cor-
dón, zapatos): largo de su cuerpo, largo de ramas de árboles,
surcos del huerto, contorno de troncos de árboles, largo de
animales, largo y ancho de la clase...

Medidas de tiempo: el día, la semana, los meses, las estacio-
nes, el ario.

Cálculos de tiempo (lo que tardan en nacer las semillas, tiem-
po de desarrollo de una actividad o un proyecto, tiempo trans-
currido desde que nace un animal hasta que se hace adulto...).

— Medida monetaria: peseta, duro, cinco duros, cien, doscien-
tas, quinientas.

• Estimaciones de medida.
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Aprender a usar las Matemáticas para jugar e integrarlas
en lo cotidiano (Talleres)

En este apartado surgen contenidos semejantes a los que se han
desarrollado anteriormente. Los Talleres ofrecen contextos realmente
interesantes para abordar muchos de los aprendizajes propios del área
de Matemáticas. No cabe duda de que en el Taller de Cocina los niños
necesitan aprender a medir, o en el Taller de Mercadillo los niños nece-
sitan utilizar medidas monetarias, estimar cantidades, medir, etc.
Muchos de los contenidos que se trabajan en este tercer ámbito de tra-
bajo tratan de poner en relación los aprendizajes del área con las acti-
vidades cotidianas a través de la simulación (compra, cocina, etc.).

Se apuntan a continuación algunos de los contenidos trabajados en
relación con los Talleres.

• Taller de mercadillo:

Situaciones de compra-venta.

— Medidas monetarias (peseta, duro, cinco duros, cien, doscien-
tas y quinientas). Manejo de monedas auténticas y simuladas.

— Unidades de masa arbitrarias y utilización de instrumentos de
medida (balanza).

— Unidades de capacidad arbitrarias (taza, vasos de yogur, bote-
llas...)

Comparación (pesa más que, menos que, igual que...).

— Cálculo de precios de la cesta de la compra.

— Comparación de precios en rebajas, en productos de oferta...

Cálculos aproximados.

— Organización de la información (gráficas de productos más
vendidos y menos vendidos...).

• Taller de cocina:

— Unidades de medida arbitrarias: masa y capacidad.

— Unidades monetarias (hacer un menú ajustándose a un pre-
supuesto, platos más baratos y más caros...).

— Situaciones problema en las que hay que sumar, restar o repartir.

Adquisición y consolidación de contenidos matemáticos
en otros contextos

En este último apartado tratamos una serie de contenidos matemá-
ticos en contextos diversos, no necesariamente vinculados a los Cen-
tros de interés, los Talleres o la Organización social del aula. Se con-
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figura así un espacio de trabajo específicamente creado para trabajar
contenidos que o bien no han surgido en los apartados anteriores o
que, aunque hayan surgido, necesitan afianzarse al margen de su pre-
sentación en el contexto de unidades globalizadas. En definitiva, este
espacio lo creamos con una doble función: adquisición y consolida-
ción de ciertos instrumentos matemáticos.

De esta forma compatibilizamos el tratamiento integrado de conte-
nidos en el desarrollo de unidades didácticas globalizadas con un tra-
bajo específico de contenidos que necesitan ser abordados de forma
sistemática en otros contextos.

En este espacio de trabajo se abordan la numeración, la operativa
y las estrategias de resolución de problemas. Junto con estos conteni-
dos también se consolidan destrezas de cálculo mental, medida, geo-
metría y orientación en el espacio.

Una parte importante del trabajo en este apartado se realiza median-
te juegos de diverso tipo que nos permiten consolidar de una forma
atractiva aprendizajes que precisan de la repetición para ser afianza-
dos. Disponemos de juegos como: parchís, dominós, oca, canciones,
juegos numéricos, mini-arco, etc.

Como no es posible en este documento hacer una relación exhaus-
tiva de todos los contenidos tratados, se han seleccionado tres mues-
tras sobre cómo se plantea la secuencia de aprendizaje en algunos de
los más relevantes. Las propuestas concretas para el trabajo sobre cada
uno de ellos se presentan en los Anexos 2 y3. En primer lugar, se pre-
senta un ejemplo referido a la resolución de problemas (Anexo 2); a
continuación se realizan propuestas para el tratamiento de la geome-
tría (Anexo 3).

¿Cómo trabajamos los Temas transversales?

Entendemos que el tratamiento de los Temas transversales debe
integrarse en el conjunto de la Programación y así se ha intentado refle-
jar en los diferentes apartados de que consta este documento. No obs-
tante, hemos creído conveniente, en este breve capítulo, llamar la aten-
ción sobre algunos aspectos comunes o generales que dan unidad a
todas las decisiones adoptadas.

Creemos que la escuela puede jugar un papel importante en la for-
mación de actitudes y valores; sin embargo, no siempre es fácil saber
afrontar los problemas que plantea una formación comprometida en
este campo. En este sentido, destacamos dos ámbitos en los cuales la
intervención en este ciclo nos parece prioritaria: por un lado, la inci-
dencia en actitudes, valores y normas en relación con el contexto más
próximo de los alumnos y las alumnas; por otro, la colaboración y la
orientación a las familias. Indicaremos algunas de las iniciativas con-
cretas emprendidas en cada uno de ellos.
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En cuanto al fomento de actitudes en el contexto más próximo puede
favorecerse:

• Mediante el establecimiento de una organización del aula que
favorezca la adopción de actitudes concretas en el grupo de refe-
rencia (grupo-clase): la asunción de resposabilidades en su ges-
tión, la toma de decisiones en relación con la organización del
aprendizaje, la participación activa en la resolución de los con-
flictos que surgen en la convivencia, etc. (Véase el apartado
"Organización social del aula").

• A través de la creación de actitudes concretas en relación con el
medio más próximo: no derrochar material, aprender a reciclar,
emprender campañas dentro del centro para la conservación del
medioambiente (recogida de pilas, reciclado de papel, limpieza
del parque, etc.). (Véase los apartados "Organización social del
aula", "Centros de interés", "Talleres", y "Anexo 1").

• Aprovechando la diversidad que existe en el centro para pro-
mover actitudes positivas hacia ella. Así, por ejemplo, en nues-
tro centro tenemos niños procedentes de diferentes países y de
diferentes Comunidades Autónomas, con culturas y lenguas
diversas.

Por otra parte, es importante procurar la colaboración de las fami-
lias en una formación atenta a todos estos aspectos. Con este fin hemos
tomado una serie de iniciativas que nos apoyen en esta dirección:

• La apertura de la clase y del centro hacia las familias.

• Hacer partícipes a los padres y las madres de la Programación
(organizando sesiones en los que se explica qué se va a traba-
jar y por qué, invitándoles a colaborar, etc.).

• La implicación directa en ciertas actividades del aula y del cen-
tro (talleres, salidas, fiestas del centro...).

• Tratar de interesar a las familias por otros aspectos del aprendi-
zaje más allá de los meramente conceptuales.

• La orientación explícita en ciertos temas en los que pueden
incidir desde sus casas (en relación con la alimentación, con
la lectura, con otras actividades de ocio, con el sueño, con la
higiene...).

En resumen, la incorporación de los Temas transversales a la Pro-
gramación incide en:

• La selección de objetivos y contenidos para el ciclo (véase el
apartado "Campos de experiencia").

• La selección de temas objeto de trabajo (véanse los apartados
"Centros de interés", "Talleres" y "Anexo 1").

• La organización de la clase (véanse los apartados "Organización
social del aula", y "Decisiones metodológicas").
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• Las medidas de atención a la diversidad (véase el apartado "Aten-

ción a la diversidad").

Un ejemplo: una semana en nuestras clases

La dificultad de transmitir por escrito la Programación se pone aún
más de manifiesto cuando se trata de explicar cómo están organiza-
dos los contenidos. Los apartados anteriores han tratado, precisamen-
te, de exponer con detalle en qué consisten cada uno de los ejes de
nuestra Programación: la Organización social del aula, los Centros de
interés, los Talleres y el Trabajo especifico de las áreas. Ahora bien, es
bastante probable que para una persona ajena a nuestras clases aún
le resulte dificil captar exactamente cómo se articula todo este entra-
mado en la práctica.

En este breve apartado queremos ilustrar, a través del trabajo rea-
lizado a lo largo de una semana, cómo encajan todas las piezas. Así
pues, la finalidad de estas páginas no es otra que la de mostrar cómo
es posible integrar todos los elementos antes presentados.

Para ello hemos seleccionado una semana (la segunda) en la que
estábamos trabajando el Centro de interés "El Otoño II" que aparece
desarrollado en el Anexo 1. En los cuadros se presenta día a día las
actividades que se realizaron en el primer curso.

LUNES

Tiempo Actividades

9-11 horas Asamblea
¿Qué tal el fin de semana?
Planificación del trabajo semanal.
Renovar el cuadro de responsabilidades (meteorología y calendario, plan-
tas, animales, orden y limpieza, material y biblioteca).

Recogida de datos meteorológicos
¿Qué tiempo hace?
Recogida individual de datos en el cuaderno meteorológico.
Registro en tabla por parte del equipo responsable.

Calendario
Equipo responsable coloca el día de la semana, el día anterior y el posterior.

Biblioteca de aula
Equipo responsable recoge los libros de préstamo del fin de semana.
Registro de los libros leídos en carpeta de cada equipo.

Centro de interés: El otoño II
Preparación de la salida al castañar (Casillas de Ávila):
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V LUNES

Tiempo Actividades

/.../ — ¿Cómo te imaginas el castañar?
— Información sobre el lugar.
—	 Qué podemos hacer allí?
— Normas (también para las familias): no recipientes de cristal, no dine-

ro, comida adecuada...
— Lista de cosas que necesitamos para la excursión.

Trabajo específico de Lengua
Actividades centradas en la lectura y la escritura.
Juegos de diverso tipo: descifrar mensajes en códigos secretos, empare-
jar palabras/dibujos, detectar la palabra que no es del grupo...

11-11,30 horas Recreo

11,30-12,30 horas Trabajo específico de Matemáticas
Un grupo:

— Campo numérico hasta el 7.
— Comparación de cantidades: ¿cuántas más? ¿cuántas menos?
— Verbalización.
— Escritura de series de dibujos.

Otro grupo:
— Juegos en el Taller de Mercadillo.

15-15,45 horas Educación física (especialista)
Desplazamientos.
Equilibrio.

15,45-16,30 horas El otoño II: Materiales y juegos para la salida
Por equipos:

— Tablas de campo.
— Bolsas de plástico para recoger hojas, castañas, frutos...
—	Materiales: pelotas, cuerdas...

r MARTES

Tiempo Actividades

9-9,30 horas Todavía en clase...
Recogida de datos meteorológicos.
Calendario.
Recuerdo de las normas del día.
Recogida del material para la excursión.

9,30-16,30 horas El otoño II: Salimos de excursión
Viaje en autobús. Juegos (de palabras, canciones).
LLegada a Casillas.
Almuerzo y recogida de basura.
Recorrido hasta el Castañar (pisar, oler, apreciar colores) y recogida de
muestras.
Llegada:

— Fotografías para libro de recuerdos.
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r MARTES

Tiempo Actividades

/.../ — Visión general y verbalización de sensaciones.
Observación detallada de un castaño y dibujo. (Equipos)
Recogida de castañas.
Comida.
Recogida de basuras.
Juegos planificados en la asamblea.
Bajada del castañar al pueblo.
Visita a la cooperativa:

— Clasificación de castañas por tamaño.
— Almacenamiento en sacos.
— Compra de castañas para hacer "castariada" en clase.

Subida al autobús y regreso al colegio.

Tiempo Actividades

9-11 horas Recogida de datos meteorológicos

Calendario

Asamblea: ¡A la Rica Castaña!

¿Qué tal la excursión?
¿Qué sabíamos y qué hemos aprendido?

El otoño II
Observamos los materiales recogidos el día anterior: ¿cómo son las hojas?,
¿cómo son los troncos?, ¿cómo son las castañas?, ¿cómo saben las castañas?...
Se dibuja con ceras el castañar.
Sembramos castañas en macetas.

Trabajo específico de Matemáticas
En equipos:

— Contamos las castañas.
— Se hacen grupos de 2, de 3 y de 5.
— Verbalización de los resultados de cada grupo.
— Representación gráfica de los agrupamientos.
— Series.
— Cálculo mental y operativa (sumar y restar manipulando objetos).
— Situaciones problemas orales.

11-11,30 horas Recreo

11,30-12,30 horas Trabajo especifico de Lengua Castellana y Literatura

Juevos verbales.
Lectura individual.
Dictado de palabras y frases.

15-15,45 horas Trabajo especifico de Educación Artística (Música)
Recordar el sonido de las hojas secas.
Ritmos.
Audición de sonidos grabados de la naturaleza.
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V MIÉRCOLES

Tiempo Actividades

15,45-16,30 horas Trabajo específico de Educación Artística
En grupos (se alternan):

— Modelado con plastilina.
— Mural-árbol otoño (castañas, hojas, tronco...).

r jUEVES

Tiempo Actividades

9-10 horas Recogida de datos meteorológicos

Calendario

Trabajo específico de Lengua Castellana y Literatura
Juegos fónicos.
Confección de palabras con alfabetos móviles.
Reconstrucción de palabras a partir de letras desordenadas.
Discriminación visual de letras (letra que más y que menos se repite, orde-
nar palabras que empiezan por una misma letra).

10-11 horas Educación Física (especialista)
Desplazamientos.
Equilibrios.
Juegos: ¡A pídola!

11-11,30 horas Recreo

11,30-12,30 horas Trabajo específico de Matemáticas
Cálculo mental.
Comparación cuantitativa con objetos (cuántos más y cuántos menos).
Descomposición de los números menores que 7 (manipulativo, gráfico y
numérico).
Taller de Mercadillo: situaciones problema de compra-venta.

15-16,30 horas Taller de Cocina (esta semana se trabaja con todo el grupo)
Elaboración de "castañas asadas".

Taller de Animación Lectora
Lectura del cuento: "La castaña que explotó de risa".
Dramatización del cuento.
Creación colectiva de un cuento (en el encerado).
Transformación del cuento en viñetas (cada equipo se responsabiliza de
pintar con cera una de las viñetas en papel continuo).

Taller de Plástica
Técnica: témpera.

— Componer colores otoñales con mezclas (amarillos, naranjas, ocres,
marrones).

Marioneta de la castaña (cartulina, ceras blandas, palitos depresores, boto-
nes, telas).

Taller de Costura
Tejer en telares.
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r VIERNES

Tiempo Actividades

9-9,15 horas Recogida de datos meteorológicos

Calendario

9,15-11 horas Trabajo especifico de Lengua
Preparación de diálogos para representarlos con las marionetas elabora-
das en el Taller.
Juegos diversos: componer palabras de un mismo campo semántico a par-
tir de sílabas sueltas, emparejar pies de foto y fotos, dada la letra inicial
reconstruir palabras con letras desordenadas...

Trabajo especifico de Matemáticas

Introducir el número 8:
— Manipular la regleta de Cuissinaire del 8 y composición del 8 con

regletas, representación gráfica.
— Comparación del 8 con cantidades más pequeñas (el 8 es 2 unida-

des más que el 6...).
— Verbalización de todas las acciones.

11-11,30 horas Recreo

11,30-12,30 horas Biblioteca
Préstamos.
Lectura.

15-16,30 horas El otoño II: La castailada

(Participa todo el ciclo, están invitadas las familias)
Se asan castañas.
Juegos: hacer cucuruchos de papel, cantar canciones, dramatización del
asado, adivinanzas...
Degustación y expresión verbal de sensaciones.
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I Decisiones
metodológicas

Principios para trabajar en la clase

Los principios de funcionamiento de la clase se resumen en el
siguiente decálogo.

1. Interesarnos por lo
que les interesa,

Estar atentas a lo que "anda rondando por la cabeza" de nuestros
alumnos y nuestras alumnas. Para que algo sea estimulante no es nece-
sario que sea sofisticado o rebuscado, sino que conecte con las muchas
ocupaciones de los niños y de las niñas de estas edades.

2. Interesarles por lo
que "no les interesa",

Ampliar los intereses a otros ámbitos (desconocidos, alejados, curio-

sos, misteriosos...) que también pueden ser estimulantes. Lo importan-
te es saber cómo presentarlos en clase, cómo provocar la curiosidad o
la motivación por aprender sobre ellos.

3. Preguntar y hacerse
preguntas.

Enseriar a los alumnos a hacerse preguntas acerca de lo que les
rodea. Despertar el interés por "querer saber". Hay que estimular a los
niños para que sean curiosos, "preguntones" e inquietos (en el buen
sentido, por supuesto).

4. Aprender con otros y
con otras.

Favorecer el trabajo en grupo para compartir responsabilidades, con-
frontar los propios puntos de vista, aprender de los demás y, también,
enseriar a los otros.

5. Solucionar tantos y
tantos problemas.

En cualquier ámbito del aprendizaje, procurar proponer situaciones
problemáticas cuya resolución deba realizarse con medios diversos.

6. Comprometer y com-
prometerse.

Lograr por parte de los alumnos y las alumnas un compromiso en
el grupo y con el entorno más próximo.

7. Sorprenderles huelen-
do de todo un poco.

Procurar proponer situaciones variadas en cuanto a los temas, el
ritmo de trabajo, el lugar de realización o el tipo de agrupamiento.

8. Aprovecharnos de
que somos iguales y
somos diferentes.

Beneficiamos de las diversidad dentro y fuera de la clase, diversi-
dad en cuanto a gustos, intereses, capacidades, motivaciones, tradi-
ciones culturales, etc. Valorar tanto lo propio como lo de los otros

9. "Para algunas cosas
me basto y me sobro"

Fomentar la autonomía en el aprendizaje y la autoestima en todos
los alumnos y las alumnas.

10. Sacar partido de tock) lo
que tenemos a mano.

Aprovechar todo lo interesante para aprender: experiencias, viven-
cias, materiales, recursos, personas...
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A continuación trataremos de reflejar en qué modo estos principios
afectan a la organización general de la clase.

Espacios, recursos y grupos

En el cuadro siguiente se representa el modo en que están organi-
zados y distribuidos los espacios, los grupos y los materiales. Más ade-
lante se comentarán algunos criterios que se han tenido en cuenta para
ello.

Entre los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de decidir
esta distribución, llamamos la atención sobre algunos de ellos:

— Se han intentado aprovechar todas las posibilidades del espacio
de que disponemos (clases y pasillos).

Las zonas más luminosas de la clase están destinadas al trabajo
de alumnos, la biblioteca de aula, etc., mientras que el resto se
emplean para almacenar materiales, colocar la mesa de la pro-
fesora...

— El espacio está distribuido en diversas zonas, de modo que pueda
compaginarse el trabajo en mesa (individual o en equipo) con
otras actividades (la celebración de la asamblea, la lectura en la
biblioteca...). Los pasillos se aprovechan para exposición de tra-
bajos, montajes propios de cada estación del ario u otras cele-
braciones, etc.

— Es importante organizar los materiales de acuerdo con criterios
claros (por ejemplo, por tipo de material o de actividad en la que
se emplean). Los alumnos y las alumnas participan en su orga-
nización (en cajas con rótulos, en zonas determinadas de la clase,
etc.). Además es muy importante que estén al alcance de todos
ellos.

— Tratamos de acostumbrar a los alumnos y las alumnas a no derro-
char y a aprovechar materiales muy distintos (papel usado para
borradores, chapas, tapones, botes, cajas, canicas, palos...).

Los alumnos y las alumnas están distribuidos en grupos de cua-
tro o cinco. Además del trabajo en estos pequeños grupos, hay
momentos de trabajo individual y colectivo. Para algunas activi-
dades se forman otros agrupamientos.
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Tiempos

Aunque la distribución del tiempo es bastante flexible a lo largo de la sema-
na, es importante hacer una previsión semanal de cómo van a irse presen-
tando las actividades. Esto permite tener la seguridad de realizar todas las acti-
vidades programadas, aunque éstas sean llevadas a cabo de manera flexible.
En muchas ocasiones es necesario atender a las necesidades tanto del grupo
como de niños concretos. En otras, tenemos que introducir nuevas activida-
des que surgen en el momento y que responden a intereses inmediatos.

Así pues, la distribución del tiempo que se propone a continuación
es meramente orientativa para el equipo. En este horario hemos pro-
curado respetar una serie de criterios:

— Combinar una cierta previsión con flexibilidad en la aplicación del
horario.

— Procurar el cambio de actividad en períodos no muy largos de tiempo.

— Acomodar las horas disponibles de los especialistas.

— Prever momentos de apertura de la semana (asambela 1) y de
cierre (asamblea 2).

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

MAÑANA

9-10 horas 1 Asamblea
Meteorología
Calendario
Biblioteca de
aula

Meteorología
Calendario
Trabajo
específico de
Lengua

Meteorología
Calendario
Centro de
interés

Meteorología
Calendario
Trabajo
específico de
Lengua

Meteorología
Calendario

10-11 horas Trabajo
específico de
Lengua

Religión/
estudio

Trabajo
específico de
Matemáticas

E. Física Trabajo
específico de
Matemáticas

11-11,30 horas Recreo

11,30-12,30
horas

Trabajo
específico de
Matemáticas

E. Física Trabajo
específico de
Lengua

Trabajo
específico de
Matemáticas

Biblioteca

V TARDE

15-15,45 horas E. Física Trabajo
específico de
Matemáticas

E. Artística
(Música)

Talleres:

Animación
lectora
Cocina

Trabajo
específico de
E. Artística

15,45-16,30
horas

Centro de
interés

Centro de
interés

Trabajo
específico de
E. Artística

Costura
Plástica

2 Asamblea

1 Asamblea: Vivencias de fin de semana.
Preparación del trabajo de la semana.
Motivación y recogida de propuestas de los alumnos.

2 Asamblea: Análisis colectivo de cumplimiento de responsabilidades por los grupos.
Balance: dudas y problemas, lo que más y lo que menos ha gustado, impresiones, lo que no sabíamos y lo
que ahora sabemos.
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I

Decisiones

sobre

evaluación

Con respecto a los alumnos y las alumnas

Entendemos la evaluación como un proceso que sirve para:

• Obtener datos de nuestros alumnos y de sus aprendizajes.

• Registrar avances y dificultades.

• Reorientar el proceso didáctico.

Evaluación inicial

La evaluación inicial se realiza desde una triple perspectiva: al
comienzo de ciclo, al comienzo de cada fase de aprendizaje y al comien-
zo de cada Unidad.

Para el inicio del ciclo se han preparado unas pruebas que nos
proporcionan información sobre algunos aspectos especialmen-
te relevantes en estas edades (Véase Anexo 4).
– Desarrollo psicomotor (coordinación general, coordinación

óculo-manual, control postural, control segmentario, laterali-
dad, esquema corporal, estructuración espacial, estructuración
temporal, grafomotricidad).

– Capacidad perceptiva (visual y auditiva).

– Lógica matemática (conceptos numéricos, razonamiento mate-
mático).

– Comprensión oral (instrucciones...) y memoria (lectura de un
cuento corto para recordar el máximo número de datos sobre
el cuento).

La información proporcionada por estas pruebas se completa con
una entrevista a las familias sobre el desarrollo afectivo y social
de sus hijos. Disponemos de un cuestionario que sirve como guía
en el encuentro con las familias.

Al iniciar cada fase de aprendizaje se recoge la información nece-
saria de forma oral o gráfica.

Al comienzo de cada Unidad o proyecto didáctico las observacio-
nes se realizan en sesiones orales (asambleas, diálogos, etc.). Pro-
curamos sistematizar las observaciones en mapas o esquemas.

Evaluación continua

Se realiza durante todo el curso a través de:
— Análisis de las producciones de los alumnos y las alumnas.
— Guías de observación sistemática sobre los contenidos trabaja-

dos (Véase Anexo 5).
— Intercambios orales (diálogos).
— Anecdotario.
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Para el seguimiento de las actitudes, hábitos, estado emocional y socia-
lización, se ha elaborado un registro de observación sistemática bastante
detallado (Véase Anexo 6).

Evaluación sumativa

La evaluación sumativa tiene la finalidad de obtener información al final
de un proceso. Se lleva a cabo fundamentalmente en dos momentos:

Al final de cada proyecto, a través de producciones gráficas o escritas.

Al final de cada fase de aprendizaje (un campo numérico deter-
minado, un nuevo concepto, un procedimiento de Lengua, Mate-
máticas, Educación Artística, etc.), a través de fichas de control.

Evaluación final y promoción

Al término del ciclo el equipo, con los datos obtenidos durante el
curso, hace una valoración final para decidir la promoción o no de los
alumnos o alumnas. Esta valoración se realiza en función de los crite-
rios de promoción establecidos en el Proyecto curricular. Estos crite-
rios atienden prioritariamente a:

• Grado de madurez general (autonomía, capacidad de adapta-
ción, equilibrio afectivo, situación e integración en el grupo)

• Grado de adquisición de contenidos fundamentales (conceptos,
procedimientos y actitudes), en función de los criterios de eva-
luación de ciclo, que aseguren un manejo básico de los instru-
mentos proporcionados por todas las áreas (compresión oral en
diversos contextos de comunicación, expresión oral en situacio-
nes diferentes, comprensión de diferentes documentos escritos
presentes en el entorno —carteles, etiquetas, listas...—, razona-
miento matemático, resolución de problemas sencillos, etc.).

Autoevaluación

Se realiza un inicio a la autoevaluación a través de la asamblea. En
ella cada niño reflexiona sobre el proceso de aprendizaje seguido y
sobre sus responsabilidades. Es necesario ayudarles a que vayan toman-
do conciencia de qué han aprendido y cómo lo han aprendido.

Con respecto al profesorado

El equipo de ciclo realiza una evaluación cada vez que se termina
un centro de interés o un proceso de trabajo completo. Por su parte,
las profesoras o profesores de cada nivel realizan una valoración de
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• Atención a la
• diversidad

cada proceso didáctico (por ejemplo en relación con destrezas de lec-
tura y escritura o de matemáticas), comprobando que las actividades
previstas han sido las adecuadas. Lo importante en estos casos es deter-
minar desde qué punto hay que seguir, qué es lo que hay que refor-
zar, qué es lo que hay que ampliar o adaptar.

El equipo de ciclo realiza también una evaluación de la acción tuto-
rial, tomando decisiones comunes de actuación ante las distintas situa-

ciones que se hayan producido.

A lo largo de los capítulos anteriores hemos tratado de incorporar
en cada caso las observaciones que, desde el punto de la atención a
la diversidad, es necesario tener presentes. En este sentido este capí-
tulo tan sólo subraya algunos aspectos, sobre todo los referidos a deci-
siones en las unidades didácticas.

Sobre las unidades didácticas (los objetivos didácticos, las
actividades y los recursos)

• En todas las unidades didácticas tratamos de acotar bien qué
es lo que debe trabajarse, con el fin de delimitar objetivos fun-
damentales, nucleares, que todos los alumnos y las alumnas
deben adquirir junto con otros que pueden ser complementa-
rios en función de las capacidades u otras características de los
alumnos y las alumnas.

• En el diseño de las actividades se tiene en cuenta que:

— La mayor parte de ellas están programadas para el alumnado
de acuerdo con procesos didácticos que permitan a cada uno
avanzar con arreglo a sus posibilidades.

— Algunas actividades deben realizarse previendo diferentes
niveles de realización (Ejemplo: en la descomposición de
números, unos descomponen del 5 al 9 y otros en el campo
de las decenas completas).

— Tenemos previstas actividades de refuerzo de conceptos y
procedimientos para alumnos y alumnas que no han conse-
guido los objetivos en el tiempo previsto (Cuadro 11, Ejem-
plo de comunicación oral). Sobre la organización de este tipo
de actividades se apuntan algunas ideas más adelante. Del
mismo modo, cuando es necesario se preparan actividades
de ampliación.

• Está prevista la utilización de distintos recursos, con diferentes
niveles de dificultad y que emplean códigos diferentes (imáge-
nes, gráficos, escritos...).
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Sobre la organización (profesorado de apoyo, grupos,
espacios, tiempos)

• Dentro del aula, hay momentos en los que se organizan grupos
pequeños que precisan una atención específica. Estos grupos son
atendidos por la tutora o tutor, mientras que el resto del alum-
nado realiza alguna actividad más autónoma.

• Hay momentos en los se organizan grupos con alumnos y alum-
nas del ciclo (1.° y 2.° nivel) con dificultades similares de apren-
dizaje. En estos casos las actividades de refuerzo, normalmente de
áreas instrumentales, se realizan fuera del aula. Durante estos perí-
odos el alumnado del aula suele trabajar contenidos de la misma
área con el fin de que los alumnos y las alumnas que necesitan un
refuerzo no pierdan el ritmo en otros ámbitos de trabajo.

• El grupo que sale fuera del aula es atendido bien por uno de los tuto-
res del ciclo que no tenga docencia (en horas de Educación Física o
Música) o bien por la profesora de apoyo. En ocasiones, esta perso-
na tiene que sustituir a otros tutores, por lo que el trabajo de apoyo
se ve afectado y debe ser suplido por las profesoras del aula.

• La atención fuera del aula se realiza durante dos horas semanales.

• La profesora de apoyo conoce la Programación de ciclo y ela-
bora materiales acordes con ella.

Adecuación curricular: Comunicación oral (primer ciclo)

Dificultades Sugerencias para tratarlas Recursos

a) No se comunica,
19) No se comunican con algún

compañero o compañera.
c) Se comunica pero con dificul-

tades de estructura mental.
d) Dificultades articulatorias.
e) "Lenguaje infantil".
j) Pobreza de vocabulario,
g) Atención dispersa.
h) Falta de vivencias comunes

al grupo (por diferencias
culturales o de otro tipo).

i) No respetan las normas ele-
mentales del intercambio
comunicativo por:
•	 Protagonismo excesivo.
•	 Extorsión del diálogo.

.7) No ordena secuencias lógicas.

a, b) Actitud abierta que merezca confianza.
a, b) Dar seguridad potenciando situaciones

en las que tenga más posibilidades de
comunicarse.

a, b) Realizar preguntas que fuercen la parti-
cipación.

c, j)	 Actividades puntuales de estructuración
espacio-temporal: secuenciación de
imágenes, frases, cuentos cortos...

d)	 Programa específico de rehabilitación:
•	 Repetición de dificultades.
•	 Logopedia (derivar especialista).

e)	 Dialogar con la familia para potenciar la
responsabilidad y la autonomía.

ß	 Lectura de cuentos. Elaboración de
fichero. Composición oral de frases.

g)	 Temas motivadores participando en su
elección.

h)	 Favorecer tiempos de libre elección, po-
tenciando la comunicación: juegos, lec-
turas, comentarios, diálogos, asambleas.

i)	 Marcar límites claros. Inicio a la figura
del moderador en las asambleas.

•	 Biblioteca de aula.
•	 Secuencias lógicas.
•	 Puzzles.

•	 Autodictados.
•	 Fichero.
•	 Material elaborado de difi-

cultades específicas.
•	 Teatrillo, marionetas.
•	 Grabadora.
•	 Juegos.
•	 Programas.
•	 TV.

•	 Vídeo.
•	 Libro-objeto.
•	 Frases significativas.
•	 Abecedarios.
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Sobre la evaluación

• Evaluación inicial: Se realiza una observación sistemática en
clase, se analizan sus materiales y se aplican unas pruebas madu-
rativas para detectar posibles dificultades.

• Evaluación del proceso: Se hacen diseños individuales para rea-
lizar el seguimiento. Se celebran reuniones de ciclo donde se
analizan tanto el diseño de las actividades como el progreso del
alumnado.

I

Organización
del equipo de
ciclo

Gran parte de las personas que integramos el equipo de ciclo lle-
vamos bastantes arios trabajando juntas. Iniciamos un trabajo común
en torno a la Reformulación de los Programas Renovados y a la ela-
boración de una programación que se ajustara a nuestras necesidades.
Parte del trabajo aquí presentado ha sido fruto de aquel proceso, que
poco a poco ha ido adaptándose a las nuevas demandas de la Refor-
ma educativa.

El trabajo del equipo se ha basado en:

La programación conjunta de los Centros de interés. Reparto de
tareas para la búsqueda de información, imágenes, experiencias
y elaboración de materiales necesarios para el desarrollo del tema.

Preparación de las fiestas en relación con las estaciones, repar-
tiendo las tareas de cada aula.

Elaboración de materiales empleados en el trabajo específico de
las áreas y en la organización del aula (fichas de lengua, mate-
máticas, meteorología, etc.).

Preparación de salidas conjuntas de ciclo: culturales (teatro, expo-
siciones...), y de convivencia.

67 Tratamiento de la acción tutorial y elaboración de propuestas de
actuación comunes.

Revisión conjunta de los avances o dificultades en la Progra-
mación.

• Preparación de las reuniones con las familias.

Revisión e intercambio de las experiencias realizadas así como
de la organización y la metodología.

Trimestralmente, evaluación de la práctica docente y de la pues-
ta en práctica de la Programación (para detectar necesidades de
reducción o ampliación de contenidos, pensar en propuestas de
mejora...).
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Anexos

RELACIÓN DE ANEXOS

Anexo 1: Caracterización de los Centros de interés.

Anexo 2: Propuestas para la enseñanza de la Resolución
de problemas.

Anexo 3: Propuestas para la enseñanza de la Geometría.

Anexo 4: Pruebas de madurez de comienzo de ciclo.

Anexo 5: Guía de observación (procedimientos de obser-
vación y recogida de datos).

Anexo 6: Ítems para la observación de hábitos y acti-
tudes.
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cr	 è u;,; -,z-r.,T..), 	 ,,,s	 71	 ,
,,•
o .2

-0 
,-12.0
,,,,, e. '2 3,..	 u..“...) 1:4
.9u_, •	 •	 •

1

U=
o,
u

=S -5.

-3- 8
e cle ,
u g

-	 J.-1Ü
.15:	 . 7a o 7;4 uc U I.,
2 3 1.) el-8
0 .4-o-0 o

, ..s., ,,d A tc

'2(.-.2z'll" u
.9[.c._,	 •	 •	 •	 •

1

,s .	
o

o ZI	 o
7<	 .9 4	 o
.9 2 :L'	 z	 z.

'5' '" /1	 ?.'43)	 A
-(1).'.g•1,-,8	 CL)	 ce	 ....,
,__,U u P. o	 s. o	 „ o
-
1.1""C	 O	 •	 ,,e
o .3'.

j.1 e
cu	 C..B 1g -Co -o .--.

• 71.2,,	 o	 e	 1,	 g., ...,.. -cu u ze
(55-1	 g v,E3	 .12gz

-a	 e) t,"3 ao P ec	 ' ,.. - rs,s.-u-o	 ,..„	 c‘,--..,.,•3	 ...c	 b.,,>.

,'",	 .-- ce	 ,n	 P	 ".	 cl,	 2,	 r.- -C
7:0:,TJ 2 m.3_ 15, —`),,.2 -a. 1.2 :, 8 ,P.. 1-;
71	

,..,	 --

C os. 	 • > 'a 2 4, >41. i.l.	 1:1.12 .-7.-a O
1	 I	 1	 1	 1	 l	 l

n.z
0
ee

"el'

wgt
4./

:

-
3
c
.2..n

c

-.d	 *(3
ce	 71-o u

k...- P4
re	 -

N
0- 4,'3

--.	 c.)	 .=,'

2 . 1, li, P. 2
-oE c	 a

j) >' -9 -Eri.,
j>7.:lis0

V: U . .--	 uIziuc u	 o
*u -o o	 -oc.) o w
>	 ,u''	 '-'	 ›•

->	 E r2 .•=1
6,, Z z,- > t.
-oj.12".2

>,Eo 	 5
u 

oc o c 	 ö
2 z , r1	 ,..1

o	 ..

5	 '1 2.N , C
2 8̀ 2 2
1 E te., e. o , •,..s	u
z.ox e-e
1111:.'-3

.ie-o
',.il'
:n

c	 o
u:, vl	 a.	 v;
o	 1.)	 >-..	 ,/

OD.0^	 a	 i..1,0 0	 O	 7.
Tj <'-.	 -cu	 c.
o 2	 -	 c
2 _2	 :),u	 so
N °	 c	

u
r. '.)	 c	 u
e r;	 2	 c_I•

/-,	 se	',.e',7d'	 g	 c-	 • "j	 --.-
v	 ›,	 n Te.

.-,	 g	 . .6,	 g	 >
E-;77'; II	 1'	 . --0•	 •--"Ft' u'ac • U0-1'	 _,	 >,C,u ,	 o	 -o	 z2 -b	 11	 ce	 so -o

>.'ilc	 L)	 • L-) '4c, o	 ij 	ij	 re --
>r,"	 1,),
71 Ce	 .	 z	 9 o

eo._,	 2	 re	 "tz . 1,, 
'g
71	 C	 C.	 (:),E

so	 c.,/,' ii.o	 T.,	 E
,-/:J	<

W ',' C 	 `i'0	 'C'0,t,	 0 ,	 u	 v.) -o so— R4	 c_ CA ,__,	 G.17	 g....,
7 5,' 2 F.	 ‹ ,9 ,-,cu

-C --' 	brj 13b-E1' 01, ,,, z	 z -C	 ,T., e
o	 1	 2

<11ZH.,1<i'..t3

,--;
2
r'e
7.3

J5,

>-.
7:1

Z.I.	 .
O'
In	 1-y.

<275	 .
2 u '74azi ce

p..;	 `é	 rd
•	 o	 li

‹ L) 0.
g	 -	 o
'I	 l'15.0u	 ,-,.... -o.	 c
2)	 E b' Cc	 r, n.-	 zu	 `-., z2 '-o
u	 .5 0 '4

-o	 -.0 c., ›.
s.	 ,-: 2 3	 ee
1=1 E o- .2
o r ,c) o w ,?..
o p..1 ....: c	 >.,
E -,z ,/, 9 -pr301.53e
•:), -.9.. e . ,,	 2
',-_, c u c	 c
c	 E•,,	 0o	 E	 e	 t.G ,..,
u	 o	 t.,'	 1...	 >.,
13u pco pe
J ,13 .	 .	 2

H	 r.4

22
-c7d.0
-1

s,	 C1)	 .

)2d	 75 o',
u	 '6' 7.;
E	 'Fd-.';-.-u)	 _e75	 ,,,	 c.,
,n	 F-1c	 , 2`"	 ci .w.' '5'
u E u >'
- Ö ra --1
13 U '—'	 -='.
re 2 -8 g .1
:Ti z a >v -o o	 0
U	 k".1 O ,0
o 0 - - •13.
C z	 e r,0.11 u u uc..) Q.., c.r) C.)

I HL.r-.5

-3
o	 2
u	 c2

-5'	 e
2	 ,1
a	 cL
2	 oso
z.-	 Z
0

u.1

,0	 ..=
t)	 7.n
ce	 u-..co

.1	 z..)
,-...	 T)o

,c	 c	 b.,,,s	 s.&	 c
C. '''	 0	 ,-;	 .c)

',E).	 E1'9-9	 ‘-'	 ,I	 Ó	 2e x	 —ee ..C,	 -,	 "c	 U
-ru	 -e	 s.., J	 7

—
1	 ,17d	 S

-1:j	 ,	 J ,1bl	 o
>	

'

.-.	 U	 .-17i	 VD.	
..

‘c)	 >. •rz	 -3 -o	 o	 ''' (u 3.,-u	 „, ec	 ..E. ,	 .	 71.; c >
17	 I:0 OE.°.	 2	 >,	 ,cci .2	 0	 ..... •,-	 Co	 .9 ,c,g, p. 	 c E	 u	 ',•>, -o • uo ,

. 	 22	 zUo	 _..	 cz	 ....	 ve	 ,e2 ,u,	 ,.1	›.-. -O,•,	 2 ,	 >s —	 .	 — o --	 ,4
E.'	 1:,'	 E 7	 0.,	 IQ	 -

u cr). o -o	 -	 c.-. u	 c	 ,e	 c., c..'	 < ,,, n1 CA O ,,, 0,	 — z 2 =	 a.,
,e c>.,2"?, < '1,1 0 2	 re	 ,t,- . •F‘'

`-4 :9 O c E	 -,r,' ti ,.. v).E -e ,•7', c	 oE-	 be rz	 u	 ,..,	 Z Id .....,	 ;I	 G.,..1 	 a s.- ,7,2,	 <
ICHEJ.21'''-ä'a''''SE
.1. ,Yä 9	 J . j J,5) i".	 j ,t., cl 3 '2o	 '2	

u
IZ111(1)11	 l<11.11 1'.
2	 -,-._;	 "---s:	 '-,-‘,

s.
,11J
4

áj+

.5

z
te

IJ
ç..)

.2
Ite

s

11'l'je

4,
0
e

.9o

e
2
o

e	 "'
,..-,	 cz

0J	 ..:
2	 '4",
II	 2
e

....1 	 ;--,

,•S%.
2
e.
.2

e
e

4m
Z
o
"i',..,



ANEXO 1: CARACTERiZACiÓN dE /OS CENTROS dE iNTERA
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Anexo 2:
Propuestas para la

enseñanza de la

Resolución de

problemas

ANEXO 2: PROpUESTAS pARA 14 ENSEÑANZA dE 14 RESOIUCióN dE pRONEMAS

¿CÓMO ENSEÑAR A RESOLVER PROBLEMAS

EN EL PRIMER CICLO?

Entendemos que la resolución de problemas es un contenido priori-
tario en la Educación Primaria. Mediante su aprendizaje se puede con-
tribuir al desarrollo de la capacidad de razonamiento y a la formación de
un pensamiento organizado. Por otra parte, la aproximación a las mate-
máticas desde la resolución de problemas da un sentido aplicativo al área
pues proporciona experiencias matemáticas reales, vinculadas a la acti-
vidad cotidiana de los niños y las niñas, y aporta instrumentos para apren-
der a enfrentarse a situaciones nuevas.

La enseñanza de la resolución de problemas debe responder a un pro-
ceso ordenado y sistemático que los alumnos y las alumnas poco a poco
irán interiorizando. El proceso que seguimos en nuestras clases se resu-
me en 'la siguiente figura.

Leo el
enunciado.

Pienso

No 111.-
Extraigo los datos ¿Lo Vuelvo a leer elSi

y preguntas comprendo? enunciado

Análisis de datos Lo represento
dibujando.

Planteo las
operaciones y el

orden

Pienso una
situación parecida

pero más fácil.

Resuelvo.
Expreso en qué

unidades.
Pido ayuda.

Compruebo
resultados.

En relación con los pasos que se proponen en la figura, hay algunos
aspectos sobre los que querríamos llamar la atención:

• En primer lugar, la necesidad de proporcionar instrumentos que ayu-
den a los alumnos y las alumnas a comprender el problema. Para ello
es aconsejable realizar actividades variadas que clarifiquen la situa-
ción y que permitan detectar las dudas o dificultades que surjan. En
estas edades pueden organizarse actividades como las que siguen:
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— Dramatizar o simular la situación que se propone en el proble-
ma.

— Contárselo a un compañero o una compañera del grupo.

— Representarlo gráficamente.

— Hacer preguntas que ayuden a clarificar la situación.

— Ordenar dibujos o viñetas que representan la situación del pro-
blema.

• En segundo lugar, la importancia de acostumbrar a los alumnos y
las alumnas a tomar una serie de decisiones "antes" de resolver el
problema. Para ello es necesario enseñarles a:

— Analizar los datos de que disponen y ver cuáles les faltan.

— Decidir de qué manera pueden obtenerlos.

— Estudiar qué operaciones pueden ser pertinentes o qué mate-
riales van a necesitar.

— Decidir en qué orden van a realizar los pasos u operaciones pre-
vistas.

• Una vez resuelto el problema, la necesidad de enseñar a los niños
a revisar el proceso seguido y a analizar el resultado:

¿Hemos conseguido lo que pedía el problema?
¿Es razonable el resultado que hemos obtenido?
¿Concuerda con la estimación que hemos hecho?

• Por último, el papel decisivo de la verbalización en cualquiera de
estos procesos a través de estrategias como: contarlo a un compa-
ñero, discutirlo en el pequeño grupo, presentarlo al conjunto de
la clase, etc.

¡QUÉ TIPOS DE PROBLEMAS PROPONER?

Un proceso de este tipo puede llevarse a cabo con problemas de distin-
to tipo. En estas edades es necesario poner en contacto a los alumnos y las
alumnas con problemas diversos de modo que puedan familiarizarse con
situaciones que les plantean exigencias distintas: con datos completos o incom-
pletos, con única solución o con varias, con datos numéricos o sin ellos, etc.

A continuación se indican algunas de la situaciones problema que tra-
bajamos en el ciclo. Cualquiera de estas situaciones pueden trabajarse
en relación con todos los contenidos del área: geometría, medida, esta-
dística, azar, etc.

a) Conozco todos los datos

• Tenía 13 canicas, compro 5. Después de jugar tengo 12. ¿Cuán-
tas perdí?

Tenía	 Compro	 Pierdo	 Tengo

13
	

5
	

12
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• ¿Qué sellos puedo comprar con 1 moneda de 10 pts. y otra de
50 pts.?

10 pts. 25 pts. 5 pts. 50 pts.

10	 50 1 1

10	 50 1 2

10	 50 2 2

10	 50 1 7

b) Para poder resolver el problema, me falta un dato.

¿Cuál es?

• Voy al mercado con 500 pts. Compro 1 kilo de naranjas y 1 litro
de leche. ¿Cuánto me sobra?

• Voy a ver a mi abuela en autobús. Me espera en la estación. De
mi casa al autobús tardo media hora. Llamo a mi abuela para
decirle cuándo llego.

c) Me sobran datos

• Javier tiene 7 arios. Regala 14 canicas a su amigo y él se queda
con 20. ¿Cuántas canicas tenía Javier al principio?

• En una clase de 20 niños y niñas hay 3 ventanales. Cada ven-
tanal tiene 6 macetas. ¿Cuántas macetas hay en la clase?

d) ¿Y las preguntas?

• Un collar tiene 98 bolas. Otro collar tiene 53. Plantea las pre-
guntas.

e) ¿Dónde está el problema?

• Escribe tú un enunciado que se resuelva con estas operaciones:

43 — 25 = 18

18 + 10 = 28

J) Muchas soluciones

• Busca con la calculadora distintas operaciones cuyo resultado
sea 510.

Aunque dentro de estos diferentes tipos de situaciones problema,
caben tanto situaciones de medida como de estadística y de formas geo-
métricas y situación en el espacio, incluimos a continuación algunos ejem-
plos en torno a cada una de ellas que podrían trabajarse con el alumna-
do de estas edades:
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Situaciones estadísticas

• Recogida de datos meteorológicos. Comparación:

— ¿En qué mes ha habido más días de sol?

— ¿Qué fenómeno se ha producido más?

— ¿Cuándo llovió más días, en el otoño o en el invierno?

• Recogida de datos del crecimiento de una planta de huerto:

— ¿Cuánto mide periódicamente? (en dedos)

— ¿Cuánto ha crecido su tallo desde que nació hasta que se reco-
lectó?

Situaciones de geometría y de situación en el espacio

• Búsqueda y observación de objetos diversos. Reconocimiento de
sus formas y descripción.

• Realización de una construcción con los objetos. Dibujo.

• Haz un dibujo con estas instrucciones:

— Un árbol a la derecha,

— tú, debajo del árbol,

— a la izquierda un lago,

— en el centro un camino,

por el camino un pescador,

— y, arriba, el arco iris.

¿QuÉ EVALUAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS?

De acuerdo con las propuestas realizadas, la evaluación se plantea
atendiendo al conjunto de aspectos involucrados en la resolución del
problema:

• La capacidad de seguir un proceso de razonamiento en el que debe
atenderse a:
— Si han sabido resolver dudas o dificultades de comprensión.
— Si han tenido iniciativa para buscar los datos que faltan, organi-

zar la recogida de información, localizar el material necesario, etc.
— Si en la resolución han sabido organizar los datos y aplicar los

conceptos (numéricos, operativos, geométricos, de medida, etc.)
necesarios para su resolución.

— Si han empleado alguna estrategia de resolución (ensayo y error,
representación gráfica, búsqueda de regularidades, etc.)
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— Si han sabido expresar los resultados en las magnitudes ade-
cuadas.

Si han revisado el proceso seguido y han utilizado alguna estra-
tegia para la comprobación de resultados (preguntarse por la
razonabilidad del resultado, compararlo con la estimación rea-
lizada, etc.).

Si integran la solución en la situación o historia que propone el
problema.

• Las actitudes en el proceso de resolución:

Perseverancia en la búsqueda de soluciones.

Aceptación de estrategias diferentes de las propias.

Orden y claridad en la presentación.

— Cuidado con los materiales o construcciones.

• La capacidad de inventar problemas.
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Anexo 3:
Propuestas para la

enseñanza de la

Geometría

ANEXO 5: PROKESTAS [JARA 1A ENSEÑANZA dE 14 gOMETRíA

Entre los aspectos que tratamos en geometría aportamos ejemplos
acerca del proceso de trabajo seguido en tres ámbitos: contacto con los
cuerpos geométricos, del volumen al plano y reconocimiento de formas
en el entorno.

CONTACTO CON LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS

Los niños y las niñas aportan cajas de todo tipo (de medicinas, de
galletas, de detergente...), cucuruchos, bolas, balones y tubos.

• cajas	 prismas

• bolas, balones	 esferas

• tubos	 cilindros

• cucuruchos, gorros de bruja 	 »e conos

En el cuadro siguiente se resume el proceso que se sigue:

Percepción •	 juego libre con los distintos cuerpos. ¿Todos tienen
la misma forma?

•	 Clasificación: "Poned en montones los que se parez-
can".

•	 Análisis de la clasificación: en base a qué criterios
se ha hecho (los que son lisos, los que son redon-
dos...).

Construcción-
descripción

•	 Por grupos harán distintas construcciones con todos
los objetos ( Utilizad todos los cueipos sin que se caiga
la construcción.

•	 Cada grupo analizará y expresará verbalmente las
dificultades que han tenido, y los pasos que han
seguido, sacando conclusiones.

•	 Teniendo delante la construcción, cada grupo la tras-
ladará a plastilina.

•	 Representación gráfica de la construcción, teniendo
delante la realizada en plastilina. Los alumnos obser-
varán que según la orientación desde la que se colo-
quen para dibujar, la representación gráfica será dis-
tinta. (En el 2.° nivel se usará la regla).

•	 Construcción de juguetes con las cajas (cochesins-
trumentos musicales...).

DEL VOLUMEN AL PLANO

En el cuadro que sigue se aportan sugerencias para trabajar con pris-
mas, cilindros y conos.
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Prismas •	 Seleccionaremos aquellos cuerpos que tienen
"picos" (vértices).

•	 Estampación: el punto. Actividades:
—Sucesión de puntos de colores.
—Figuras con puntos.
—Rellenado de contornos.

•	 Pasamos el dedo por los bordes que unen dos caras
planas. Coloreamos el borde y lo estampamos: la
línea recta. Actividades:
—Estampamos puntos y hacemos una línea.
—Hacemos figuras estampando líneas.
—Hacemos figuras estampando líneas y puntos.

•	 Pasamos la palma de la mano por las caras planas.
Pintamos y estampamos para hacer "huellas".

•	 Vamos descubriendo polígonos, estampando una
cara triangular y resaltando los bordes, obtenemos
un polígono de tres lados: el triángulo.
(Procederemos de la misma manera con los cua-
drados y rectángulos).

•	 Analizamos estas figuras: lados, vértices y caras.

•	 Deshacemos las cajas que trajeron, para experi-
mentar su desarrollo. Volver a construir.

Cilindros y
conos

•	 Seleccionamos los cuerpos cuyas bases sean redondas.

•	 Estampamos las bases, obteniendo círculos.

•	 Hacemos composiciones de círculos.

•	 Idem de círculos, líneas y puntos.

•	 Idem de círculos y polígonos.

(Con las esferas no se realiza un trabajo simétrico, úni-
camente experimentarán con ellas, las manipularán
y describirán verbalmente)

RECONOCIMIENTO DE FORMAS EN SU ENTORNO

Indicamos algunos ejemplos al respecto:

• Identificación de las figuras trabajadas con otras figuras del entorno.

• Experimentar con los juegos lógicos: clasificación por color, forma,
tamaño y grosor.

• Reforzar los conceptos adquiridos, por medio de diversidad de acti-
vidades. Ejemplos:
— Recortables de las distintas figuras y clasificarlas según órdenes.
— Dibujar un robot, un monstruo, utilizando únicamente círculos,

cuadrados, rectángulos y triángulos.
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Anexo 4:
Propuestas de

madurez de

comienzo de ciclo'

ESTRUCTURA TEMPORAL
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ANEXO 4: NopuEsrAs dE MAdUREZ dE COMiENZO dE Cid0

' Actividades adaptadas de unas pruebas por el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de Móstoles.
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RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

- ft Wt	 c_O-n_ Luft a_ cyLive.

ei Yuerlolicie1 rvt

cr_o_n_cte_

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

c_uaan_ccio clonL-14_
rrüliš ae. Lt ypu-krt-to

cleyyLa-e_
rytue_ rt:Ltyytivio cie_

c * C> 0 3> 0. fA ;•4ZO
er P e

ciA-u- (0 c	 Lert_e. ryi.eyieJ

de 3 £0>te,'"

LI]	 L1J

r)-1-erw)�

*

et-
#

*

-*

*

*

,if

4ii-

*

*

*-

*

e

*-

*
•

».
*

*

*

31f-
D cynae_.	 ryLe_ruy

QACrue Ita4

00000 ü

 LLO1i0	 PLLJrY%
tclvL	 cw rE),51.curn ol

cz0z- L en_ ueula_	 -
Le-'L

Qac
Lri ATer.e_a
te_ U)L.11

rn-cul-e,cunco

pafui U.12 to ctir'l

6Y4

ANEXO 4: PROMJESTAS dE MAdIJREZ dE COMiENZO dE CiCIO

131



COMPRENSIÓN ORAL

Of

1
1

E

PROfiRAMACióN dEt paimER ciclo dEl C. P. "MiCi llEl HERNÄNdEZ" (MÓSTOLES)

132



ANEXO 5: GUA dE ObSERVACÍÓN

Anexo 5:
• Guía de

observación

Conocimiento del Medio
(Procedimientos de observación

y recogida de datos)

NIVEL:	 N ° 	

NOMBRE: 	  APELLIDOS: 	

NPBM
• Muestra curiosidad y presenta atención a lo que pretende observar (objeto, ani-

mal, planta...) 	

• Le gusta manipular, explorar, descubrir 	

• Sigue las pautas del guión de observación (en los casos en los que se utiliza) 	

• Utiliza diferentes sentidos (vista, olfato, gusto, tacto, oído) para explorar 	

• Hace preguntas cuando tiene dudas

• Recoge muestras adecuadamente (sabe guardarlas, no destroza, respeta el
entorno...) 	

• Registra los datos con claridad (de modo que lo pueda entender él mismo y los
demás) 	

• Utiliza adecuadamente algunos instrumentos de medida o de precisión: lupa,
metro, etc 	

• Reconoce y describe las características observables

• Identifica y describe cambios en los elementos del entorno, asociándolos con
los agentes (calor, frío...) que los producen 	

• Hace predicciones a partir de lo observado 	

• Compara y relaciona datos (semejanzas, diferencias) 	

• Ordena y clasifica datos (semejanzas, diferencias) 	

• Utiliza los datos obtenidos con distintos fines (para presentarlos a los compa-
ñeros, para hacer un pequeño informe...) 	

• Extrae conclusiones 	

N: Nada; P: Poco; B: Bastante; M: Mucho.
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Anexo 6:
Ítems para la

observación de

hábitos y actitudes

ANEXO 6: ÍTEMS pARA IA ObSERVACióN dE 1-abilOs y ACTillidES

ADAPTACIÓN

Se ha adaptado:

• A la escuela.

• Al maestro/a.

• A los compañeros y las compañeras.

• Al ritmo de trabajo.

ACTITUDES

a) Ante el trabajo:

• Hace sus trabajos con entusiasmo.

• Los hace con desgana.

• Se concentra en el trabajo.

• Pierde interés.

• Pregunta cuando no entiende algo.

• Tiene iniciativa propia.

• Colabora en los trabajos colectivos.

b) Ante las normas de convivencia:

• Las acepta tranquilo.

• Se muestra crítico/sensible a la censura.

• Es responsable.

• Valora la utilidad de las normas.

c) Ante el juego y las fiestas escolares:

• Participa activamente.

• Aporta iniciativa.

• Integra a otros compañeros y otras compañeras.

• A menudo permanece al margen.

• Está solicitado.

• Se aísla.

HÁBITOS

a) De orden y limpieza en el trabajo

• Se muestra ordenado en sus cosas, en las de la clase y la escue-
la en general.

• No ve la necesidad del orden.

• Sabe utilizar y respeta el material colectivo.
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b) De trabajo (individual y de grupo)

• Trabaja con regularidad.

• Acaba los trabajos comenzados.

• Se distrae con facilidad.

• Sabe mantener la atención.

• Necesita estímulos.

• Participa en las tareas colectivas.

• Tiene en cuenta las aportaciones.

• Le agrada ser útil.

• Mantiene una postura correcta.

• Utiliza adecuadamente los útiles.

c) De convivencia y diálogo

• Se muestra respetuoso en el trato.

• Puede trabajar en silencio.

• Guarda el turno de palabras.

• Se esfuerza en encontrar soluciones positivas a los problemas
de clase.

ESTADO EMOCIONAL

a) Afectividad

• Demuestra tener confianza en él mismo.

• Se le ve bastante seguro.

• Necesita tener la aprobación de los demás.

• En general es infantil.

• Necesita llamar la atención.

b) Emotividad

— Normalmente se le ve:
• Contento.
• Triste.
• Solitario.
• Tranquilo.
• Serio.
• Equilibrado.

— Normalmente se muestra:
• Abierto.
• Natural.
• Espontáneo.
• Arisco.
• Inexpresivo.
• Agresivo.

136





1

CE\m5E5EsAmiLoCuR

DIRECCIÓN GENERA1 dE RENOVACIÓN PEdAgÓCIICA

CENTRO dE DESARROIE0 CURRICUEAR


	TÍTULO
	CRÉDITOS
	Presentación
	Indice
	PROGRAMACIÓN DEL PRIMER CICLO DELC. P. "PABLO PICASSO" DE PARLA (MADRID)
	Introducción
	Decisiones generales de la Programación
	Un ejemplo de Unidad didáctica:"Mi tiempo libre"

	PROGRAMACIÓN DEL PRIMER CICLO DELC. P. "MIGUEL HERNÁNDEZ" DE MÓSTOLES (MADRID)
	Introducción
	El Proyecto curricular y la Programación
	Decisiones generales de la Programación
	Anexos


