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La formación

tecnológica

en la educación

Por Arsenio Pacios
Catedrático de la Universidad de Madrid

Se ha dicho hasta la sacie-
dad que una de las carac-
terísticas necesarias de una
buena educación es la inte-
gridad. Quiere decirse con
ello que una educación unila-
teral y parcial que descuide
determinados aspectos de la
personalidad, aunque cultive
convenientemente y hasta hi-
pertrofie el desarrollo de
otros aspectos, nunca podrá
ser considerada no ya como
perfecta, sino ni siquiera
como buena. Sigue, pues te-
niendo validez el adagio co-
rriente entre los moralistas:

bonum ex integra causa,
malum ese quoqumque def-
fectu.

Efectivamente una educa-
ción intelectual altamente de-
sarrollada al lado de una im-
perfecta y raquítica
educación moral no logra
justificar que al hombre que
las posee le podamos Ilamar
bien educado. Puede haber,
y habrá siempre, diferencias
de grado y de nivel en la
educación de las distintas fa-
cultades del hombre, pero la
coordinación que es esencial

a todas sus actividades y la
unidad fundamental de la na-
turaleza humana, a cuya pe-
fección deben conspirar, y de
hecho conspiran, no sólo las
operaciones de las distintas
facultades, sino también los
hábitos operativos que las
disponen a bien obrar, exi-
gen que el hombre esté edu-
cado en todas ellas si de ve-
ras se le quiere Ilamar bien
educado.

Desde muy antiguo se han
dejado oír voces Ilamando la
atención sobre el hincapié
que hacen las instituciones
educativas sobre la instruc-
ción -y en el mejor de los
casos sobre la educación in-
telectual- a expensas de la
educación moral. EI hecho
de que ésta última presente
mucho mayores dificultades
que la intelectual justifica so-
bradamente la común ten-
dencia a seguir el camino
más fácil y la línea de menor
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resistencia consagrando la
casi totalidad de los afanes
educativos a la instruccibn y
abandonando a la familia
-cuando no al ambiente y al
entorno social- la configura-
ción moral del joven.

Mas acontece que este de-
sequilibrio educativo en favor
de las facultades cognosciti-
vas del hombre, con olvido y
menosprecio de las morales y
las físicas, no es un caso
único en el quehacer pe-
dagógico. En las mismas fa-
cultades cognoscitivas se co-
meten pecados de injusticia y
verdaderos desequilibrios a
la hora de concentrar nues-
tro esfuerzo en las distintas
facultades educables. Así, en
ocasiones se extrema el cul-
tivo predominante de la me-
moria, de la imaginación, del
entendimiento especulativo
con una exclusividad que no
hace más que empequeñecer
y esterilizar a las demás. De
aquí que, al menos teórica-
mente, se declare formal-
mente que todas estas facul-
tades deben ser armónica y
coordinadamente desarrolla-
das si queremos dotar al
educando de una formación
intelectual equilibrada y per-
fecta.

En el terreno ya más res-
tringido de la educación de
la facultad intelectual nos
acucian los mismos peligros
de desequilibrio y parcialidad
que al considerar las faculta-
des del hombre en su con-
junto y las cognoscitivas en
particular. Con ello corremos
el peligro de cerrar los cami-
nos que conducen a una co-
rrecta y completa educación
intelectual. Parece que no
puede negarse que, en lo
que alcanzan nuestros cono-
cimientos históricos, los es-

fuerzos por obtener una ins-
trucción -y, en el mejor de
los casos, una formación in-
telectual- de tipo exclusiva-
mente especulativo se han
Ilevado siempre la mejor
parte en relacioñ con el es-
fuerzo hecho para desarrollar
las vertientes práctica y téc-
nica del entendimiento.
Desde siempre ha existido
preocupación mayor por lo-
grar hombres bien instruidos
y a ser posible con un enten-
dimiento perfectamente dis-
puesto para descubrir, com-
prender y contemplar la ver-
dad. Y cuando se ha logrado
esto se ha entendido que se
había realizado una verda-
dera y auténtica educación,
al menos en el dominio inte-
lectual.

Ahora bien, aunque el en-
tendimiento es una facultad
del fiombre única, no sólo
deserrtpeña distintas funcio-
nes, como son la inteligencia
para conocer las verdades in-
mediatamente evidentes, la
razón para descubrir las me-
diatamente evidentes, la con-
ciencia para conocerse a sí
mismo y la memoria intelec-
tual para reconocer corno ya
entendidas las especies apre-
hendidas en el pasado, sino
que desde el punto de vista
genérico del conocimiento se
pueden distinguir en él tres
vertientes o facetas según se
halle solicitado por tres tipos
o clases de objetos cognosci-
bles: las verdades necesarias
y universables que constitu-
yen la ciencia (1}, los objetos
operables y por tanto particu-
lares y contingentes, que a
su vez se subdividen en ac-
tos que se realizan con vistas
al fin moral (agere) y en actos

(1) Summa 1-2, g. 57, a-1, Sed
c^ntra.

que se realizan para la pro-
ducción de algo exterior (fa-
cere). Consecuentemente el
entendimiento puede ser su-
jeto de hábitos especulativo ŝ`
teóricos y de hábitos educati-
vos prácticos. Por los hábitos
especulativos el entendi-
miento se halla perfecta-
mente dispuesto para cono-
cer con facilidad, prontitud y
seguridad las verdades uni-
versaies y necesarias; por los
hábitos práCticos el entendi-
miento se halla bien dis-
puesto para estabfecer las
norrnas de dirección de lo
que ha de hacer, tanto en el
terreno de la conducta moral
como en el dominio de la
producción de objetos exte-
riores (sean sólo artísticos o
tarnbién útiles).

Mas, según habíamos di-
cho, los esfuerzos educativos
se han concentrado siempre
predominantemente en Ia
creación de hábitos especu-
lativos disponiendo bien al
entendimiento para la cien-
cia. E^ cambio han descui-
dado en buena parte el cul-
tivo del hábito moral intelec-
tual de la prudencia, y
apenas han tenido en cuenta.
conscientemente la necesi-
dad de hábitos intelectuaEes
buenos que dispongan bien
al entendimiento facultándole
para dirigir correctamente la
realización de objetos artísti-
cos o útiles. EI hábito artís-
tico sería pues la habilidad
interive y perfección de la
razón práctica, que faculta al
hombre para realizar esos
objetos y supone un reperto-
rio de reglas para la elabora-
ción y oroducción de cual-
quier artefacto. EI campo cu-
bierto por estos hábitos
artísticos comprende no sólo
las obras de arte en sentido
propio, sino la5 artes libera-
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les, la técnica, la ingeniería,
las artes mecánicas, las
obras de artesanía, hasta las
últirnas habilidades dei
obrero manual o de la indus-
trin humana (2). "Todas estas
creaciones son productos del
homo faber, distinto por la
razón práctica del homo sa-
piens, del hombre de la es-
peculación y de la ciencia,
que pone en actividad a la
razón teórica, y de los nume-
rosos hábitos intelectuales o
habilidades de su razón prác-
tica". "Este arte, que com-
prende un haz de infinitos
hábitos o cualidades dei artí-
fice humano, es esencial-
mente una perfección espiri-
tual del entendimiento prác-
tico, aunque éste recabe la
ayuda instrumental de otros
hábitos inferiores, de las
fuerzas motrices y órganos
corporales, para la realiza-
ción de la obra de arte que
recae sobre una materia an-
terior" (3).

De lo dicho conviene po-
ner de relíeve que el entendi-
miento, aunque es facultad
única, tiene ante sí diversos
campos sobre los que actuar
según le es propio: lo esci-
ble, lo agible y lo factible.
Para desenvolverse bien en
•ada uno de estos campos
,recisa de hábitos distintos,

a saber de ios hábitos cientí-
ficos, del hábito moral de la
prudencia y de los hábitos
artísticos en el sentido más
amplio. Y estos distintos há-
bitos vienen a perfeccionar
dicho único entendimiento
en sus tres aspectos, facetas

(2) Para este tema véase TeOfilo
Urdanoz en la introducción a la
cuestión 57 de la 1-2 de la Summa
Th. en !a versión de la BAC, Madrid,
1954.

(3) ibidem, pág. 202.

o vertientes, que quedan de-
signados con los nombres de
razón especulativa, razón
práctica de como nos debe-
mos conducir y razón prác-
tica de como debemos pro-
ducir objetos artísticos y ma-
nufacturados.

Siendo esto así parece que
no debiera considerarse inte-
lectuaimente educado un
hombre cuyo entendimiento
no estuviere provisto de hábi-
tos operativos buenos en es-
tas tres vertientes. Sin em-
bargo, como ya hemos te-
nido ocasión de mostrar, la
educación tradicional se ha
preocupado predominante-
mente de la formación inte-
lectual en la esfera de lo es-
peculativo o teórico, en mu-
cho menor grado en la esfera
de lo práctico-moral y casi
en absoluto en el dominio de
lo práctico-artístico. Cierto
que siempre ha habido per-
sonas que han adquirido des-
trezas y habilidades para pro-
ducir objetos manufactura-
dos, para reparatlos y para
modificarlos: pero, al menos
en el ámbito de la educación
institucionalizada, lo que di-
rectamente y por sí mismo se
ha buscado no es tanto la
perfección espiritual del en-
tendimiento práctico en
cuanto comprende el objeto
y establece las reglas directi-
vas de su producción, cuanto
el desarro!!o de otros hábitos
inferiores, de las fuerzas mo-
trices y de los órganos cor-
porales, de los que el hom-
bre se vale a modo de instru-
mentos para la producción
materíal de la obra.

De esta forma, en los pla-
nes de estudio de las carre-
ras específicamente técnicas,
el acento se carga cons-
ciente o inconscientemente

en los aspectos especulativos
a expensas de los prácti-
co-técnicos, de forma que, si
algún hábito de este último
tipo se produce en el enten-
dimiento, es más como resul-
tante del contacto con los
objetos manufacturados, que
del esfuerzo educativo formal
sobre el entendimiento en su
vertiente técnica. Y en el
caso de las formaciones pro-
fesionales al uso se pretende
más bien dotar al educando
de destrezas instrumentales,
que capaciten a sus faculta-
des para realizar determina-
das operaciones, que de per-
feccionar su entendimiento
para que .use rectamente de
esas facultades disponiendo
el orden racional de todas las
operaciones que han de con-
ducir a la producción del
objeto.

Con ello hemos Ilegado a
disponer de hombres capa-
ces de ejecutar las operacio-
nes necesarias pero incapa-
ces en muchos casos de pla-
near racionalmente esa
ejecución. Pero esto aún es
algo; porque creo que se
puede afirmar que muchos
de los hombres que Ilama-
mos cultos padecen de una
ceguera casí absoluta para el
mundo de la técnica por no
haber cultivado jamás su en-
tendimiento en esta vertiente.
De nada vale que hoy viva-
mos inmersos en un mundo
técnico, que amenaza con
ahogar la personalidad del
hombre; como si esto no
fuera una realidad, los planes
de estudio se elaboran y mo-
difican ignorando esta apti-
tud del hombre para com-
prender, dirigir y realizar la
técnica. Muchos nos consíde-
ramos intelectualmente bien
formados y lo desconocemos
todo y estamos carentes de
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hábitos intelectuales en lo
concerniente al mundo de la
técnica.

Quizá la constatación de
estos hechos ha Ilamado en
los últimos años la atención
de los educadores hacia este
fallo de nuestra educación
institucionalizada. Es dema-
siado evidente la ceguera de
algunos expertos en historia
del arte que son ciegos para
captar y valorar los esfuerzos
de ingenio y de arte mecá-
nica que tuvieron que derro-
char -con los medios limi-
tadísimos que poseían- los
artífices de los monumentos
en cuya contemptación esté-
tica se deleitan. Es más, pa-
samos ante objetos que son
el testimonio de infinidad de
ensayos, muestras insignes
del ingenio humano, de es-
fuerzos colectivos, continua-
dos de generación en gene-
ración y no somos capaces,
por falta de formación, de ex-
perimentar ni los más ele-
mentales sentimientos de
gratitud y admiración. Nues-
tra falta de capacidad para

comprender y estimar la obra
técnica nos vedan sentir la
satisfacción y seguridad que
produce la contemplación de
un trabajo bien hecho. Y sin
embargo en él está compen-
diado el esfuerzo, la concien-
cia, la experiencia, la habili-
dad y la honestidad de uno 0
de muchos hombres, que
merecen nuestro respeto y
reconocimiento. Todas estas
lagunas y defectos formativos
se pretenden paliar y corregir
con la introducción en los
planes de estudio, primero
con carácter voluntario y
luego obligatorio, de activida-
des específicas que desem-
boquen en la adquisición de
hábitos prácticos artísti-
co-técnicos. En algunos
casos estas actividades están
pensadas para adquirir hábi-
tos operativos técnicos en las
facultades inferiores. Otras
veces lo que se pretende es
dotar a la razón práctica de
hábitos directivos de las ope-
raciones de producción de
objetos exteriores, lo que de
ordinario elimina la ceguera
para lo técnico de que había-
mos hecho mención.

En esta dirección se han
establecido las actividades, a
mi juicio mal Ilamadas pre-
tecnológicas, en la Educa-
ción General Básica y la Tec-
nología en el Bachillerato.
Será forzoso en ambos casos
decidir la dirección que se ha
de dar a estas actividades
formativas: ^creación de há-
bitos artístico-técnicos en el
entendimiento, habilidades y
destrezas de las facultades
inferiores, o una sabia y pon-
derada combinación de am-
bas cosas?.

También habrá que diluci-
dar, con las experiencias pre-
vias que sean necesarias, el

método o plan de acción
para la obtencibn de esos há-
bitos por el educando. Un
doble riesgo nos acecha:
caer en las simples manuali-
zaciones o en la habilidad
constructiva o inclinarnos a
considerar la tecnología
como un experimento, ya in-
troductor, ya confirmador de
la teoría científica. Estas dos
corrientes con sus corres-
pondientes peligros ya están
claramente dibujadas no sólo
en España, sino en otros paí-
ses. En este número de Vida
Escolar se hace un serio es-
esfuerzo para aclarar ideas,
depurar conceptos y señalar
caminos válidos. Sin em-
bargo es probable que sólo
tras variadas experiencias
bien controladas podamos
tomar decisiones definitivas,
en el caso de que en este
asunto se pueda aceptar algo
como definitivo.

Otro grave problema que
pide pronta pero correcta so-
lución es el del profesorado
que ha de programar y dirigir
estas actividades tecnológi-
cas. Es mucho lo que se le
pide, y lo único que se puede
afirmar por el momento es
que, salvo alguna excepcibn
genial, carecemos del tipo de
profesor que necesitamos.
Para serlo hace falta, además
de una amplísima cultura, po-
seer los hábitos de la razón
praótica que se pretenden
implantar en el educando. A
este profesor, pues, habrá
que hacerlo. Y esto siempre
requiere tiempo y arduos es-
fuerzos, sobre todo cuando
carecemos de los formadores
de esos profesores. EI em-
peño, sin embargo, vale la
pena, para que la educación
intelectual no siga siendo tan
ostensiblemente manca como
hasta ahora.
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EDUCACION

TECNOLOGICA

I.-Consideraciones generales.

La impresión que se desprende del análisis
de los sistemas educativos de algunos paises
europeos es la de una evolucidn convergente
sobre tres puntos:

1.-Prolongación de la escolaridad obligato-
ria hasta los 14-16 e incluso hasta los 18 años.

2.-Aparición, en todas las estructuras edu-
cativas, de una Escuela Media, lugar de paso
de la mayoría de /os alumnos esco/arizados de
12 a 15 ó 16 años. Este "ciclo de observacidn y
orientación" va generalmente de la "sixiéme" a
la "troisiéme" si se emplea la nomenclatura
francesa, o del curso sexto al noveno si se
adopta la terminología del resto de Europa.

3.-A este nivel, introduccidn efectiva o expe-
rimental de una nueva enseñanza (o mejor de
una nueva manera de enseñar) designada con
el término de "tecnologia" o mejor "educacidn
tecnoldgica ".

Podemos reflexionar sobre los origenes y la
razón de ser de la educación tecnológica. No
insistiremos sobre los orígenes del término y su
concepto (1). Diremos brevemente que desde
la aparición del maquinismo industria/ en Europa
ha existido siempre una corriente universitaria,

(1) Cf. Y. DEFORGE, Apercu historique sur les origi-
nes de la technologie in "Apprendre á apprendre", Ency-
clopedie du C. E. P. E., Paris, 1971.

Este trabajo es una traduccidn del
original francés de Y. Deforge, que
sirve de Introduccidn al Documento
CCC/EGT (72) 14 del Consejo de Eu-
ropa, en el que, bajo el titula de L'E-
ducation Technologique, se recogen
interesantes informes sobre la edu-
cación tecnológica en varios paises
europeos.

Por Y. Deforge

más o menos viva, orientada hacia /a reflexidn
sobre los productos de /a técnica. Esta tecno-
logia especulativa cuya paternidad parece co-
rresponder al alemán J. BECKMANN, doctor en
ciencias en la Universidad de Goettingen, se
distingue netamente de la tecnología operativa
del técnico (2), pero, aparte de esta corriente y
exceptuados los trabajos manuales, no existía
nada que permitiera proporcionar a los jdvenes
alumnos el medio de comprender la técnica
como tal.

^ Por qué hoy dia tienen que suceder las co-
sas de distinta manera? Ocurre, en primer fugar,
que la escolaridad obligatoria y la escuela me-
dia recogen en un tronco común poblaciones
esco/ares más diversificadas y menos motiva-
das que las de antes. La democratización es-
colar no podria alcanzar su objetivo si la modifi-
cación de las estructuras de acceso no fuese
acompañada de una revisión de los contenidos
y de una evolución de la pedagogia que permi-
tan una orientación positiva de todos los alum-
nos que cursan el ciclo medio.

En este contexto, se pide unánimemente a la
educación tecnoldgica que satisfaga a una tri-
ple finalidad:

a) permitir la observacidn de los afumnos,
individualmente o por equipos, en situaciones
problemáticas concretas en fas que tengan que

(2) BECHMANN (J.), Anleitung zur Technologie, Goet-
tingen, 1780.
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desmontar, montar, proyectar, crear, construir
gráficamente y realizar.

b) favorecer la orientacidn, especialmente
hacia las enseñanzas técnícas y cientificas,
suscitando motivaciones positivas.

c) proporcionar a todos los alumnos, chicos
y chicas, los intrumentos de comprensión del
medio en que viven: nociones tecnológicas bá-
sicas, interpretacidn de documentos gráficos,
metodo/ogia, organizacidn y sociologia de/ tra-
bajo, etc. (3} '

Este último punto por si solo justifica la edu-
cación tecnoldgica. EI ambiente en que viven
los niños en países industrializados está cada
vez más tecnificado y el muchacho se encuen-
tra en contacto constante con objetos técnicos:
aparatos elecirodomésticos, vehiculos automdvi-
les, multitud de máquinas diversas... Indepen-
dientemente de toda idea pedagbgica innova-
dora, es evidente que los objetos técnicos pue-
den estudiarse con los métodos y dentro del
marco de ciertas disciplinas formales ta/es
como las ciencias físicas, las ciencias naturales
o la historia.

Esta asimilacidn, más o menos legitima, no
deja de crear cierta confusidn, porque la auto-
nomia de la tecnología desaparece, aunque se
conserve el nombre.

Por otra parte, también contribuye a explicar
el fendmeno de la convergencia europea en los
sistemas y contenidos un cierto mimetismo, fa-
vorecido por las reuniones internacionales (se-
minarios de Sévres, coloquios del Consejo de
Europa) y por los intercambios culturales que
hacen circular rápidamente las ideas por toda
Europa y más allá.

Sin embargo, la educación tecnoldgica, al
haberse desgajado del cuadro de las discipli-
nas tradicionales y por ser aún maleable, deja a
los pedagogos un apreciable margen de liber-
tad. Esta imprecisidn conceptual es a/a vez la
fuerza y la flaqueza de la educacidn tecnoló-
gica y así resulta que a escala europea no hay
una, sino varias educaciones tecnológicas.
Esto se pone especialmente de manifiesto en el
informe de la República Federal alemana.

(3) Consejo de Europa, Rapport du stage sur I'en-
seignement de la technologie dans le premier cycle de
I'enseignement secondaire. CCC/EGT (69).

Por ello, puede resultar interesante tomai
co.ntacto con cada sistema señalando los ras-
gos caracteristicos de cada uno.

II.-Principales tendencias.

Para poder distinguir las principales tenden-
cias nos vemos ob/igados a esquematizar al
máximo; pero la realidad es basfante más com-
pleja.

Por /o que hace a la educacidn tecnológica,
distinguiremos cuatro finalidades prinĉ ipales y
cuatro formas diferentes.

1) Las cuatro finalidades.

Las dos primeras están inspiradas en consi-
deraciones sociales y humanas. Las otras dos
en consideraciones psicológicas y pedagógi-
cas.

A) Tecnología y educación social: el
politecnismo.

La idea directriz es que la escuela no debe
estar separada del mundo exterior y en particu-
lar del mundo del trabajo. Mediante el politec-
nismo se favorece la inserción del muchacho
en un determinado sistema social haciéndole
tomar contacto, muy concretamente, con traba-
jadores de todas las categorias.

B) Tecnología y formación humana: tra-
bajos en grupo.

Comparados con el politecnismo, los trabajos
en grupo tienen como objetivo favorecer la in-
serción del alumno en un grupo humano má ŝ
bien que en un determinado grupo social. Se
trata, mediante trabajos manuales y otro tipo de
elaboraciones, de suscitar una dinámica de
grupo para que cada uno encuentre en él el
puesto más adecuado a sus capacidades, co-
nocimientos y aspiraciones.

C) Tecnología e interdisciplinaridad: el
método de proyectos.

EI método de proyectos se inspira en consi-
deraciones psicoldgicas y pedagdgicas. Hace
del estudio de un prob/ema técnico un centro
de interés al que todas las materias aportan
una contribución operativa o informativa. Sigue
un camino sintetizador y concretizante.
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D) Tecnología y disciplinaridad: el mé-
todo analitico.

EI método técnico sirve de base para una o
varias disciplinas fundamenta/es que, por otra
parte, siguen conservando su independencia
tradicional. Nociones matemáticas o fisicas abs-
tractas tales como traslacidn, rotación, fuerza,
aplicación, simetría, etc. se obtienen a base de
un análisis de la realidad.

2) Las cuatro formas pedagdgicas.

La pedagogía de la educación tecnológica
introduce una variable que, sin ser de hecho in-
dependiente de las finalidades, permite distin-
guir cuatro grandes formas de enseñanza que
presentamos en orden decreciente de interdis-
ciplinaridad.

A) La tecnologia como tema directriz.

Esta enseñanza exige un profesor único que,
a partir de un tema tecnológico, desarrolle una
seríe de conocimientos según las circunstan-
cias y las posibilidades de /os alumnos. Lle-
vado al extremo, dejan de existir horarios distin-
tos para las diversas materias.

B) La tecnología comv finalidad.

En este caso /a tecnología viene a coronar un
conjunto de disciplinas impartidas por profeso-
res diferentes, pero que trabajan en equipo.
Los alumnos encuentran en la tecnologia el
campo de aplicación de los conocimientos ad-
quiridos previamente (en otras disciplinas).

C) La tecnología como disciplina autó-
noma.

La educación tecnolágica dispone de un ho-
rario propio y se desarrolla sin relación institu-
cionalizada con las demás disciplinas. Esto
exige que esté bien definido lo que se entiende
por educacián tecnológica (no confundirla con
los trabajos manua/es) y que se disponga de
locales adecuados y de profesores especializa-
dos.

D) La tecnología como motivacidn.

Se invifa a los profesores de las distintas dis-
ciplinas a utilizar el campo de la técnica como
ilustración y punto de partida de sus enseñan-
zas. La interdisciplinaridad es casi inexistente.

Ifl.-esreve paraorama de la educación tec-
nológíca en diferentes países.

Hemos agrupado unas cortas monografías
relativas a diferentes países europeos procu-
rando poner de relieve sus rasgos característi-
cos (forma, finalidad y obligatoriedad u optativi-
dad). Podrá resultar sorprendente encontrar un
parágrafo consagrado a la educación tecnolá-
gica en la U. R. S. S. y en los paises de/ Este
que sólo lejanamente pueden considerarse eu-
ropeos; pero nos ha parecido interesante seña-
lar que las conclusiones del tercer Seminario
sobre el politecnismo en la escuela {Sofía,
1965) son idénticos a/as del Serninario del
Consejo de Europa celebrado en Scvres en
1968.

La educación tecnolbgica
en la U. R. S. S. (4).

La tecnologia en la Unión Soviética y en los
países del Este está fuertemente influida por la
idea del politecnismo. Lenin, en 1920 ("a
propásito de la formacidn politécnica' J definid
con minuciosidad un plan de estudios politécni-
cos para todos los alumnos de 12 a 17 años
con trabajos prácticos, visitas y permanencias
en los talleres, constitución de pequeños mu-
seos (nosotros los llamaríamos colecciones de
objetos técnicos) y construcción de pequeños
aparatos o mecanismos bajo la guía de espe-
cialistas. Para Lenin la formación politécnica es
de una importancia primordial. Se ve que en el
origen está la preocupacidn de crear un movi-
miento en favor de la técnica. Esta finalidad
puede parecer muy coyuntural, pero hay que
tener en cuenta que Rusia era entonces un país
pobre y que su economía tenía una necesidad
apremiante de obreros cualificados y de facto-
rias rentables.

Desde sus comienzos la formacián politéc-
nica en la U. R. S. S. ha ido evolucionando
desde una preparación para la vida profesional
hacia una preparacidn para /a vida socia/ de
manera que e/ tercer Seminario Internacianal
sobre el politecnismo en la escuela (Sofía,
1965) definió asf los objetivos generales de este
tipo de enseñanza: establecer una relación más
estrecha entre la escuela y la vida; motivar y

(4) ANWEILER (O.), Polytechnische Bildung und
technische Elementarerziehung. Bad Heilrunn, J. Klink-
hardt, 1969.
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orientar hacia las enseñanzas técnicas propia-
mente dichas y desarrollar la reflexidn técnica y
científica.

La formación politécnica en vigor en la Unidn
Soviética y en casi todos los paises de/ Este es
obiigatoria y generalizada.

Se desarrof/a como sigue: En la enseñanza
primaria se practica sobre todo el trabajo ma-
nual con fabricacidn de objetos de carácter uti-
liiario y, cuando existe un huerto o jardín esco-
lar, se cultivan hortalizas y flores. Frecuente-
mente los productos del trabajo de /os alumnos
se comercializan. También deben realizarse vi-
sitas a empresas y mantener conversaciones
con /os obreros sobre técnicas de producción.

En la enseñanza media (del quinto al octavo
año de estudios), la formacidn politécnica se re-
fuerza y se diversitica gracias a la existencia,
de taNeres (madera, hierro, materiales diversos,
electricidad, motor de explosión, etc.. .). Todas
/as enseñanzas están re/acionadas con estas
actividades siguiendo el lema "aprender traba-

%ando-trabajar aprendiendo" (lo que ciertamente
recuerda a Dewey), las enseñanzas se comple-
tan con actividades de clubs.

Durante el noveno y décimo año de escolari-
dad e/ alumno debe profundizar sus conoci-
mientos y aumentar sus destrezas en un campo
concreto de actividad (incluso se preven perio-
dos de permanencia en las fábricas). Estas per-
manencias amplían el horizonte politécnico de
los alumnos, sirven de motivacidn a /as en-
señanzas básicas y preparan la orientación.

La educación tecnolágica
en Inglaterra (5).

La enseñanza en Inglaterra (y demás países
del Reino Unido) se caracteriza por lo que po-
dríamos llamar la "libre empresa ". Las estructu-
ras y los programas difieren de un condado a
otro e incluso pueden aparecer variantes en
escuelas vecinas.

(5) Information UNESCO jeunesse, núm. 578-579, jui-
Ilet 1970.
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Como no existe ninguna accidn de tipo impo-
sitivo a través de programas o instrucciones ofi-
ciales, la innovacidn procede de /a base por
iniciativa de los propios centros.

Puede decirse que existe una tendencia ge-
neral a/a creacidn de un cic/o medio (de los
once a los dieciséis años) en el cual puede in-
cluirse una enseñanza tecnológica impartida en
forma que armonice lo que hemos llamado mé-
todo de proyectos y e/ trabajo en grupo.

En 1960 se inicid con carácter experimental,
a iniciatíva de/ Consejo de las E$cuelas, la lla-
mada "operación tecnología" que incluye un
número limitado de centros. Para los promoto-
res de esta operación se trataria de canalizar
hacia /as clases e/ espiritu de invencidn e ini-
ciativa de que tantas pruebas dan los mucha-
chos en sus actividades fuera de la escue/a.

La educacidn tecnoldgica no es obligatoria.
Profesores y alumnos reunidos en pequeño
grupo cuando les parece bien eligen con toda
libertad un tema de estudio o ' proyecto piloto ".
Durante varias semanas e incluso durante un
trimestre entero, los muchachos trabajan solos
según sus aptitudes: unos investigan y otros di-
bujan o redactan. Lo mas frecuente es que el
proyecto termine con la construccidn por el
equipo de a/gún aparato o dispositivo original.

Numerosas publicaciones proporcionan ejem-
plos de temas o "topics" (6). Produce admira-
ción la sorprendente variedad de los proyectos
desarrollados por los equipos. Entre el aerotren,
el barómetro, el antirrobo para bebés (imagi-
nado en una c/ase de chicas), la canalizacidn
de un arroyo o el estudio de las lámparas de
aceite romanas, el único punto común es que la
realizacidn de estos proyectos implica tres pro-
cesos esencia/es para /a formacidn del espíritu
científico: concepción, construáción y aplicacidn
de conocimientos tedricos. Los pedagogos in-
gleses han resumido su concepción de la edu-
cacidn tecnológica en una "boutade" no exenta
de humor y de intencidn: "Lo ímportante no es
lo que John hace a/ trozo de madera; sino lo
que el trozo de madera hace a Johm ".

Lo que viene a expresar que la actividad es
más importante que el resultado.

(6) Learning about Space, Education Pamphlet, núm.
55, 1969.

Lo insdlito y variado de los temas elegidos
exige una gran flexibilidad en la organización y
un perfecto eniendimiento entre los profesores;
puesto que no hay ninguno, por completa que
sea su preparacidn, que sea capaz de resolver
por sí solo /os problemas planteados por los
equipos. De ahí que, aun cuando la ĉoordina-
ción de materias no esié reg/amentada, de he-
cho se impone. Además no es nada raro que
un equipo solicite la ayuda de especialistas aje-
nos a la escuela: padres de a/umnos, ingenie-
ros, artesanos o profesores de enseñanza supe-
rior.

Por otra parte el "método de proyectos " no
parece exigir importantes equipos de material.
Según /os pedagogos ingleses, el hecho de te-
ner que "arreglárselas" con medios reducidos
actúa como estimulante sobre los a/umnos quie-
nes se ven obligados a dar pruebas, individual
y co/ectivamente, de iniciativa e imaginación. A
veces se organizan concursos para premiar las
creaciones más destacables.

La educacibn tecnolbgica en Alemania
Federal (7)

En 1953 se cred la Comisidn Alemana para la
Educación y/a Enseñanza que, después de re-
coger experiencias positivas y negativas, discu-
siones entre pedagogos y socidlogos y hacerse
cargo de las posiciones más diversas, invitó en
1957 a los Hauptschulen a tener en cuenta fas
exigencias técnicas de la sociedad actual y a
procurar desarrollar la inteligencia técnica y la
facultad de adaptación de sus a/umnos. Pero
tuvieron que pasar otros siete años hasta que la
Comisión A/emana, inspirándose en las expe-
riencias realizadas en ese tiempo, recomendase
a los Hauptschulen que tomaran como eje
didáctico e/ trabajo técnico. La 'Arbeitslehre"
(término empleado para desígnar la enseñanza
tecnoldgica) se presenta como una iniciacidn af
mundo del irabajo y a la vida económica.

Los programas detallados del Ministerio de
Educación de! Land Renania del Norte-Westfa-
lia para los Hauptschulen (1968), que son los
que nos parecen más significativos, cubren un
ciclo de estcidios que va desde e/ quinto al no-
veno año de escolaridad. En este Land la edu-

(7) TRAUTMANN ( I.). Arbeitslehre (estudios y docu-
mentos) núm. 17, 1970.
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cación fecnoldgica es obligatoria para dicho
tipo de escuelas, aun cuando en las demás aún
busca su sitio.

Tal como se practica actualmente en Renania
del Norfe-Westfalia, la educacián tecnoldgica
agrupa varias disciplinas y actividades:

trabajos técnicos, prácticos y teóricos,
iniciación a la economía e/emental,
economía doméstica, estudio del fun-
cionamiento de una empresa y perío-
dos de préctica en /as empresas.

Desde el punto de vista pedagógico se han
previsto diversos enfoques:

- ejercicios, trabajos de fabricacidn, re-
solución de problemas técnicos sim-
ples y complejos, encuestas, proyec-
tos e incluso estudios sobre modelos y
simulacidn de empresas.

EI método de proyectos (o método de adqui-
sición de conocimientos por !a motivación) sirve
de marco a una pluridisciplinaridad integral.
Los programas se presentan en forma de pla-
nes de trabajo centrados en torno a grandes te-
mas o prob/emas.

Ninguna materia es ajena a esta educacidn
tecnoldgica (Arbeitslehre) que, en la intencidn
de sus promotores, no debe ser una prerroga-
tiva de los "Hauptschulen", sino una nueva
manera de pensar y de trabajar en las clases
de cuafquier nivel.

La educación tecnoldgica en Francia

En Francia la tecnología es obligatoria y
generalizada para los dos últimos años del ci-
clo medio. Es de destacar que está clasificada
entre las disciplinas fundamentales. Es el
único país de Europa en el que la tecnología
tiene tan marcado carácter de disciplina autd-
noma, con un cuerpo de profesores especiali-
zados y con horarios y programas determina-
dos.

La educacidn tecnológica se apoya en el es-
tudio de determinados objetos técnicos cuya
relación va anexa a los programas oficiales,
aunque el profesor tiene siempre la posibilidad
de introducir cambios.

EI método pedagógico es analítico, de ma-
nera que e/ profesor debe utilizar el objeto téc-
nico para deducir de su examen nociones de
fisica, química y matemáticas. Por otra parte,
las últimas Instrucciones no emplean el término
"educación tecnoldgica " sino e/ de 'Yísica tec-
nológica ". Este título es significativo por sí solo.
No se insiste apenas en la relación con otras
disciplinas (interdisciplinaridad) excepto con las
matemáticas y los trabajos manuales en algu-
nos casos. Sin embargo, investigaciones re-
cientes parecen poner de manifiesto que la
educacidn tecnoldgica produce en /os alumnos
un efecto de transferencia (transfert) psicoldgica
que favorece a otras disciplinas y que influye po-
sitivamente en los criterios de orientación.

Hay que señalar que la educación técnold-
gica está siendo sometida a revisidn por un
grupo de estudio compuesto esencialmente de
fisicos.

La educacibn tecnoldgica en Suecia (8)

Desde que en 1950 fueron creadas las "es-
cuelas comprensivas" en Suecia, incluyeron en
^us programas el estudio de/ medio técnico.
Después de un período experimental, se esta-
b/ecieron dos opciones. Una, destinada a los
alumnos que habían elegido estudios teóricos,
apoyada en el método de proyectos. Otra, para
los alumnos más inclinados hacia lo concreto,
en la que se daba más importancia a/os trabá=
jos prácticos. Desde 1970 estas dos opĉionés
se fundieron en una sola que pueden seguir to-
dos los alumnos de /os cursos 7. ° 8° y 9°

EI rasgo característico de esta disciplina lla-
mada "Tecnik" es el trabajo en equipo como en
inglaterra; pero con la diferencia de que el
tema de estudio elegido por el equipo, de
acuerdo con los profesores, es válido para los
tres años escolares. Durante el primer año se
estudian los aspectos genera/es; el segundo, se
dedica a investigar sobre /as actividades técni-
cas, la organización industrial y la comercializa-
ción; en el tercer año se estudian los aspectos
sociales y humanos del trabajo de produccidn.

EI equipo goza de autonomía y se estructura
como le parece, dispone de cierta documenta-

(8) Technological Education in Sweden. Council of
Europe. DECS/EGT (69) 82.
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cidn, puede visitar factorías y servicios públi-
cos, así como trabajar en los ta/leres y laborato-
rios de la escue/a.

A/ fina/ del ciclo cada equipo expone a/ con-
junto de la clase los resultados de su trabajo
(informes, pelfculas, diapositivas, grabaciones,
experiencias y todo tipo de material). Los profe-
sores de las distintas materias re/acionadas con
el tema o proyecto intervienen como consejeros
en la redacción del informe final.

La educación tecnológica en Italia (9)

En e/ sistema escolar italiano, la escue/a pri-
maria va seguida de un ciclo medio obligatorio
(de los once a/os catorce años). En este ciclo
medio existe una materia denominada "aplica-
ciones técnicas" que es obligatoria en e/ pri-
mero y segundo año y optativa en e/ tercero.
Esta enseñanza es semejante a unos trabajos
manuales educativos, más dibujo técnico. Pa-
rece que está re/ativamente poco desarrollada.
No sabemos cual es el porcentaje de alumnos
que las siguen durante el tercer año, cuando es
optativa.

EI Centro Didéctico Naciona/ ltaliano tomd /a
iniciativa de convocar una reunión internacional
sobre e/ tema de la educacidn tecnológica (10),
que se celebró en Frascati en 1967. Un informe
reciente sobre la aplicacidn de /as propuestas^
concretas formuladas en la citada reunión inter-
nacional revela que es necesaria una actuación
adecuada en materia pedagógica y de perfec-
cionamiento del profesorado para que la educa-
ción tecnolbgica pueda extenderse masiva-
mente.

La educación tecnológica en Bélgica

En Bélgica, aparte de los trabajos manua/es,
no existía nada que pudiera asimilarse a una
educacidn tecnológica; pero como consecuen-
cia de la reunión de Scvres de 1968 se elabord
un programa provisiona/ de "iniciación tecnold-
gica " (11).

(9) L'enseignement de la technologie en Italie (Docu-
ment de travail) DECS/EGT (69) 81. Conseil de I'Europe.

(10) L'educazione technologica, Centro Europeo
dell'Educazione. Palonchi, Roma, 1967.

(11 Minist^re de I'Education Nationales. Enseigne-
ment Secondaire Renov^. 1.° degr8. Initiacion technolo-
gique. Programance provisoire, 1970

Se aplicó con carácter experimenta/ en e/ pri-
mer grado de /a enseñanza media renovada
(doce a catorce años), desde el primero de
septiembre de 1970.

E/ programa, muy sumario, incide sobre tres
punios:

- Nociones básicas: estudio de movimien-
tos, metrología, dibujo técnico.

- Estudios tecnoldgicos de conjuntos
mecánicos.

- Observación de los alumnos.

Aunque grandemente inspirado en el pro-
grama francés, el programa provisiona/ belga
presenta algunos rasgos origina/es: deja mayor
libertad a los profesores en /a elección de te-
mas de estudio; concede más importancia a la
observación de los alumnos y a/ descubrimiento
de sus aptitudes; las especiales re/aciones que
se establecen con la fisica en el programa
francés, se extienden en el belga a/as matemá-
ticas.

La educación tecnolbgica en otros países

En la reunión de Sévres (1968) se puso de
manifiesto, a través de /as intervenciones orales
de los representantes de diversos países, que el
término tecnología suele producir confusiones
con los trabajos manuales por un lado y con la
formación preprofesiona/ por otro.

Los Países Bajos, Dinamarca, Luxemburgo y
España no parece que hayan desarrollado aún
este tipo de enseñanza en el ciclo medio. Por
el contrario la Suiza de habla alemana, aunque
no emplea la denominación de educacidn tec-
nológica, incluye la iniciacidn al dibujo técnico
en sus programas de octavo y noveno.

Diremos finalmente que numerosos pafses
francófonos del Africa Negra practican ya una
educacidn tecnológica o proyectan introducirla
próximamente. Lo mismo puede decirse de
Africa del Norie, donde Marruecos, y sobre todo
Túnez, han realizado un esfuerzo notab/e para
dar a/a educación tecnológica una formu/acidn
que responda a/os problemas espec/ficos de
@StOS paÍS@S.
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Los recursos
audiovisuales

en la formación
pretecnológica

PorJuan Navarro Higuera

Inspector de Enseñanza Prirnaria

Aplicaciones de los audiovi-
sualec.

Una de las notas que ca-
racterizan a los recursos au-
d i o v i s u a I e s e s s u
polivalencia. EI espectro de
sus aplicaciones es amplio,
por lo que pueden destinarse
a numerosos y variados obje-
tivos.

La educación, en general,
es uno de los campos que se
inscriben en el cuadro de sus
posibilidades.

Se ha dicho que las nue-
vas tecnologías encuentran
formas de aplicación en to-
dos los niveles educativos y
en todas las materias de en-
señanza. Esta afirmación
tiene un valor casi axiomá-
tico, siempre que partamos
de la base de que los ele-
mentos y las formas de em-
pleo admiten una pluralidad
de procedimientos, que en
cada caso adquieren carácter
específico y particular.

Esta premisa nos Ileva a la

conclusión de que la forma-
ción pretecnológica es sus-
ceptible de integrar los recur-
sos audiovisuales, del mismo
modo que ocurre con la edu-
cación general, la formación
profesional, la educación per-
manente, etc. Ahora bien, he-
mos de perfilar con claridad
cuál es la naturaleza de di-
cha formación pretecnoló-
gica y cuáles son los medios
y fórmulas de uso que con-
viene a cada uno de sus ob-
jetos concretos. Aquí acecha
el peligro -tantas veces
puesto de manifiesto- de
que se quiera vestir con el
traje modelo único del audio-
visual un cuerpo que nece-
sita imperativamente ropa
confeccionada a la medida.

Por ello es preciso partir de
la consideración de dos pre-
supuestos básicos:

1.° Establecer cuáles son
los fines, contenidos, méto-
dos y medios que convienen
a la formación pretecnoló-
gica. Esto queda claramente

establecido para el lector de
este número de "Vida Esco-
lar".

2.° Determinar, con un
estudio preciso, el papel que
la tecnología audiovisual
puede desempeñar en el pro-
ceso de adquisición de los
diversos objetivos pretecnoló-
gicos. En este rnodesto tra-
bajo trataremos de abordar la
cuestión ciñéndonos a los
aspectos que de un modo
más notorio, pueden caracte-
rizar el componente audiovi-
sual en esta modalidad edu-
cativa. Con ello pretendemos
evitar esa frecuente propen-
sión a aplicar el mismo patrón
a situaciones distintas.

Integración del audiovisual
en la pretecnología.

Pensemos que la forma-
cibn pretecnolbgica se
asienta, con equilibrío inesta-
ble, en la vertiente que se-
para los terrenos de la edu-
cación general y la formación
profesional. Muchas veces



podrá tener caracteres defini-
dos y propios; pero otras
basculará hacia uno u otro
lado, lo que ocasiona, en
principio, cierta confusibn.
De aquí nacen algunas difi-
cultades, que limitan notable-
mente la programación au-
diovisual.

Partamos de la base que
nos proporciona la concep-
ción moderna de la educa-
ción, perfectamente aplicable
a la que nos ocupa. La co-
municación pedagógica no
debe ser un proceso lineal
representado por un maestro
que transmite conocirnientos
a un alumno, apoyado casi
exclusivamente en el libra.
Actualmente se considera
que el alumno se inserta en
un mosaico de relaciones y
de intercambios que le hacen
receptor de numerosos men-
sajes procedentes de diver-
sos emisores: profesores, do-
cumentos, medios de infor-
mación, relaciones interper-
sonales, experiencias socia-
les, etc., lo que asegura el
dinamismo del crecimiento de
su personalidad. Es decir, pa-
samos de una pedagogía cen-
trada en el profesor a una pe-
dagogía basada en el am-
biente. Y esto es decisivo en
orden al enfoque de la pro-
blem^tica audiovisual.

Las realizaciones que tie-
nen lugar en Canadá son sig-
nificativas y orientadoras. La
creación de los Colegios de
Enseñanza General y Profe-
sional (C. E. G. E. P.), en la
provincia de Québec, consti-
tuye una prometedora expe-
riencia que no debe perderse
de vista. En estos colegios se
hace una labor que tiene mu-
cho que ver con la pretecno-
logía y en ellos desempeñan
destacado papel los recursos

pedagógicos, que configuran
la base del sistema.

"EI concepto de recurso
pedagógico se concreta en el
de agente cooperador de la
actividad educativa. Pero
para el estudiant+' actual del
C. E. G. E. P., la actividad
educativa se reparte entre un
proceso de escolarización
asegurado por la enseñanza
(cursos, laboratorios, exáme-
nes...) y un rumbo de identi-
ficación personal que se con-
sigue por medio de diversas
experiencias personales entre
las que nos reencontramos la
experiencia escolar, pero
también un conjunto de acti-
vidades que se pueden reali-
zar en el colegio con la
ayuda de los "Servicios a los
Estudiantes".

"Resulta esencial que la
enseñanza no sea única-
mente el lugar de la escolari-
zación, sino también el del
desenvolvimiento personal de
cada estudiante. Para conse-
guir esto los C. E. G. E. P.
son provistos de "Servicios
auxiliares de enseñanza": bi-
blioteca, audiovideoteca, cen-
tro audiovisual. Anotemos,
sin embargo, su papel subor-
dinado a la enseñanza".

"EI desarrollo de estos ser-
vicios, y particularmente del
audiovisual, se cumple bajo
un doble objetivo educativo:
asegurar una mejor escolari-
zación y ayudar al estudiante
a desenvolverse ejerciendo
su creatividad y su auto-
nomía" (1).

Las anteriores manifesta-
ciones revelan que en un

(1) LORTfE, Jean. "le C. E. G. E. P.
Ahuntsic: activité educative et ressources
pedagogiques". Revista Madla, número es-
pecial. Julio 1973. Pág. 17.

centro moderno de en-
señanza el sector audiovisual
no es una despensa auxiliar
del profesor para alimentar
una enseñanza más o menos
tradicional, sino una fuente
de estímulos importantes
para el alumno. EI audivisual
se constituye en un canal de
actuación, con personalidad
y cierta autonomía, que
opera categóricamente en la
obra educativa. Si bien actúa
a veces de poder a poder
con el maestro; nunca será
un astro que eclipse al edu-
cador, pues a éste corres-
ponde el primado en la direc-
ción de la formación hu-
mana.

Este papel fundamental de
los recursos tecnológicos, vá-
lido en cualquier empresa
educativa, lo es igualmente
en la modalidad pretecnoló-
gica, como lo demuestra, en-
tre otras, la experiencia de
los C. E. G. E. P. canadien-
ses, a que anteriormente se
ha aludido.

Funciones de los elementos
tecnoldgicos.

Sin perjuicio de aceptar
otras posibles funciones pro-
pias de estos medios, vamos
a enumerar las que conside-
ramos más importantes. Es-
tas son:

a) Informativa. La rama
pretecnológica, como todas
las facetas del complejo edu-
cativo, necesita proporcionar
a los alumnos una serie de
contenidos informativos que
pueden ser canalizados per-
fectamente a trávés de la ba-
tería audiovisual. Estos con-
tenidos, que pueden referirse
tanto a las materias de carác-
ter general que se integran
en el currículo como a las

18 -



más específicas de la modali-
dad, encuentran siempre
algún medio apto para vehi-
cular mensajes de la más dis-
tinta naturaleza.

b) Formativa. La forma-
ción pretecnológica implica
la adquisición de habilidades
y destrezaS que puedan ser
transferidas y perfeccionadas
con vistas a diversas exigen-
cias de carácter profesional.
La naturaleza específica de
los audiovisuales los hace
particularmente aptos para
conseguir estos objetivos de
aprendizaje. Un estudio más
detenido del problema nos
proporcionaría extensa nó-
mina de situaciones en la
que sería idóneo, en grado
sumo, el empleo de estas
tecnologías. Las facilidades
para los procesos de estímu-
lo-respuesta, la posibilidad
de repeticiones, las presenta-
ciones fragmentadas y analí-
ticas de ciertos procesos, los
modelos de gestos profesio-
nales a cadencia normal y al
"ralentí", las descripciones
didácticas de mecanismos...
hacen del medio audiovisual
un instrumento precioso para
estas enseñanzas, superior,
en muchos casos, a la misma
realidad.

c) Operativa. Actual-
mente se recomienda que los
alumnos manejen los apara-
tos y trabajen en la produc-
ción de documentos para los
mismos. Esto, que es general
para todas las enseñanzas
por lo que tiene de expresión
personal y de creatividad (2),
representa en la faceta pre-
tecnológica un factor de rele-
vante entidad.

(2) Puede verse "Medios audiovisuales
y creatividad", en revista Msdloa
Audlovlsualee, núm. 8, pág. 3, publicada
por "Movinter". Desengaño, 12, Madrid.

Dada la índole de ios obje-
tivos que persigue la pretec-
nología, el hacer fotografías y
revelarlas, filmar películas, di-
bujar transparencias, hacer
registros magnetofónicos,
etc. constituyen actividades
de índole eminentemente
operativa ^que desarrollan
múltiples actividades.

Por otra parte, si se consi-
dera deseable que cualquier
escolar conozca más o me-
nos profundamente las inte-
rioridades y prestaciones de
los distintos aparatos audio-
visuales, este propósito su-
pondría para los de pretecno-
logía un objetivo imprescindi-
ble. ^

La panoplia audiovisual
reserva una completa gama
de opciones para "jugar"
con los chismes que la cons-
tituyen. Conocer su estruc-
tura, saber cómo funcionan
conociendo su naturaleza
técnica, desarmarlos y armar-
los, rectificar montajes, prac-
ticar pequeñas reparacio-
nes... constituyen tareas po-
sibles de gran tuerza
motivadora y alto poder for-
mativo. Su inclusión como
objetivos en Ia programación
de la etapa pretecnológica
constituye un proyecto de
perspectivas singularmente
indicadas para ser desarrolla-
das en dicha etapa.

Pensemos en el alto valor
formativo que pueden tener
los estudios de electricidad,
electrónica, óptica, acústica,
mecánica... practicados de
un modo real y aplicativo so-
bre estos aparatos. EI nivel a
que pueden situarse estos
estudios resulta adecuado a
las posibilidades de los esco-
lares que siguen estas en-
señanzas.

d) F u n c i o n e s
complementarias. En todas
las clases de enseñanza exis-
ten objetivos básicos o core-
curriculares y objetivos se-
cundarios o complementa-
rios. Aquí también se
programan estos últimos y
para su desarrollo el canal
audiovisual puede prestar
unos servicios excelentes. la
colaboración de la tecnología
permitirá dar intensidad y
amplitud a estas actividades
alcanzando límites que supe-
ran, con mucho las posibiii-
dades personales del profe-
sorado.

Medios más indicados.

En general todos los me-
dios utilizados habitualmente
en misiones didácticas pue-
den ser aptos, en diverso
grado, para la formación pre-
tecnológica, señalándose una
marcada preferencia sobre
los de naturaleza visual, sin
que ello sea una negación de
las recursos auditivos, espe-
ciatmente cuando se utilizan
para comentarios de los do-
cumentos video.

EI proyector diascópico, el
retroproyector y el cine, en
sus versiones de 8 y 16 mm.,
constituyen instrumentos con
amplia gama de prestaciones
en esta clase de enseñanza.
Cada uno de los recursos
que hemos mencionado
podrá ser aplicado de algún
modo respecto a cualquiera
de las funciones enumeradas
en el epígrafe anterior.

En un proyecto más ambi-
cioso, los equipos de televi-
sión pueden constituir un au-
xiliar precioso para el apren-
dizaje. Existen actualmente
sistemas de televisión en cir-
cuito cerrado que son senci-
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Ilos y están al aicance de
bastantes centros docentes.
Los circuitos de mostración,
que permiten la observación
de procesos a través de la
cámara, son de gran utilidad
en la formación profesional y,
por extensión, en la pretec-
nológica.

No obstante, lo importante
no es la existencia de apara-
tos más o menos perfectos o
en mayor o menor número,
sino la integración de todos
ellos en un centro de recur-
sos que funcione sistemática-
mente al servicio de todo el
centro, pero con su propia
programacíón.

Actualmente el objetivo
principal de los audiovisuafes
es promover la utilización al
máximo de los "media" de
enseñanza, a fin de permitir
la gradual transformación del
acto educativo.

Las funciones que pueden
atribuirse a un centro de esta
fndole son las siguientes:

a. Ayuda técnica.
b. Animación pedagógica.
c. Asistencia a la produc-

ción audiovisual.
d. Producción audiovi-

sual.

La amplitud de cada una
de estas funciones puede va-
riar según las circunstancias
particulares de cada centro.

Posibilidades de empieo.

Desde el punto de vista de
la temática susceptible de ser
tratada por estos medios re-
gistramos también una am-
plia serie de opciones. Enu-
meramos algunas de ellas:

- Información sobre tra-
bajos y profesiones a través
de pelfculas, diapositivas, etc.

- Análisis de gestos y de
movimientos operativos por
medio de TV. o cine.

- Instrucciones para co-
nocer, manejar o cuidar apa-
ratos y herramientas.
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nos, y que distingue a uno como causa del
otro, es lo que produce la emocidn admirativa.
La intuición de esa re/acidn, pone a1 hombre
como ante una "caja de sorpresas'; en la que
cada una le hace feliz y le hace humilde a la
vez (algo de eso es la admiracidn), porque in-
tuye más cerca a Dios en su sabiduría.

La naturaleza, C.^..^,!^ sáhia mari^e, ha plan-
teado a los hombres problemas, muchas veces
con dureza. Y estos, lentamente, han ido solu-
cionándolos con imaginación, con tensidn crea-
dora y han desarrollado su inteligencia.

EI re-descubrimiento y la re-produccibn
como quehaceres formativos. Didáctica-
mente, podemos colocarnos ante problemas in-
ventados, inéditos, originales, que nos acer-
quen a actitudes parecidas a!as que viven los
sabios e inventores: tomar puntos de vista nue-
vos, paradójicos, que nos permitan considerar
como extraño, como sorprendente, que una
lámpara oscile, que una pelota bote, que sea
frágil e! cristal, que el fuego queme o e/ agua
aplaque la sed. Al descubrir la relación, la ley,
el porqué, se llega a la admiración de que ocu-
rra ese fenómeno, a pesar de ser tan conocido,
tan habitual. Ese descubrimiento es ciencia. Es
inteligencia.

Pero también la técnica resulta un campo
propedéutico para el acercamiento a las actitu-
des intelectuales prdximas a la abstraccidn.

Los productos artificiales proporcionaron sa-
tisfaccidn a quien los inventd. Le gratificaron en
su sa/ud mental. Nosotros los utilizamos, nos
servimos de ellos. Pero también podemos gozar
al "re-producirlos ".

EI hombre nace equipado para poder inte-
grarse en su época. Nace con dotes adquiridas
por sus antepasados. Si con la imaginacidn ha-
cemos nacer en nuestra época cultural a un vi-
sigodo, o traemos a nuestro espacio cultural a
un primitivo australiano, podremos suponer la
imposibilidad de que se integrasen en nuestra
cultura. En nuestra inteligencia. Quedarian, ne-
cesariamente, marginados. No tienen historia
suficiente para poder vivir en nuestra época. No
están "dotados ".

EI hombre nace dotado, equipado, para la
época en que nace. Pero si no actualiza esa

dote, no pertenece a la cultura en que vive. Re-
sulta inconsciente. No utiliza los ta/entos que se
le dieron.

Es necesario que "recuerde'; que viva en si,
que actualice lo que trae grabado, legado
genéticamente. Es necesario que se eduque,
para pertenecer al tiempo en que vive.

En este sentido, se puede sacar provecho
educativo del examen didáctico de los produc-
tos artificiales. Esto puede ser el principal obje-
tivo de la Educación Tecnológica. Los produc-
tos de la técnica condensan en sí, en comprimi-
dos escalonados de una manera continuada, la
inteligencia de la humanidad. Cada uno de
ellos supone, respecto del que le precedió, un
añadido más de inteligencia.

Con demasiada fiecuencia se pretende de
muchos estudiantes actividades intelectuales
que !es exige la ciencia, pero que les supera
en sus posibilidades. Por otro lado, la realidad
física, que tienen cercana, en la que fisica-
mente viven, y de la que se sirven, les es des-
conocida como estímulo de actividades intelec-
fuales.

Se están desaprovechando las posibilidades
de educación que esta realidad física tienQ
implicitas. La Educación Tecnolbgica puede
pretender utilizarlas.

La técnica, por proceder de la ciencia, viene
a ser un "catalbgo" de la historia de la inteli-
gencia de la humanidad. Un cat3logo bien gra-
duado, que por ser de un tono menor que la
ciencia, y por presentarse en productos tangi-
bles, resulta de motivaciones más próximas
para la mayoría de los sujetos, que las de la
ciencia. Ofrece al hornbre medio más incentivos
que inviten para la actidud de curiosidad.

Cada escaldn, representado por un objeto ar-
tificia! es un legado de ingenio. Supone un mo-
mento pretérito de conquista. Un hito de lle-
gada, de reposo, de contemplacidn y de segu-
ridad. Es un monumento, al pie del cual el niño,
el joven, el adulto, deben rendir homenaje a sus
antepasados, al tiempo que se forman con es-
tos descubrimientos.

Como hito, también lo es de partida. Ofrece
posibilidades didáctícas para desencadenar ac-
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titudes dinámicas originales en el individuo,
aunque repetitivas en la especie.

EI gozo en la producción técnica, para/e/o e
inferior al gozo en la creación intelectual, es po-
sible a todo hombre que acceda a su compren-
sibn. Con ello, participa realmente en la aven-
tura inteligente de la humanidad resultandQ,
también él, protaganista.

Los producfos artificiales no sólo son útiles,
sinó que considerados didácticamente, analiza-
dos y comprendidos, despiertan intereses hacia
más altos niveles intelectuales.

Racíonalidad de lo técnico y formación
humana.-Naturalmente, consideramos a la
técnica como un "hacer" lo imaginado y lo con-
seguido tedricamenfe por la ciencia. La técnica
aplica a la realidad el pensamiento haciéndole
útil. Convierte en productos manejables, capta-
bles por los sentidos, las conquistas de la
mente. He aquí una de /as grandes posibilida-
des de la Educacidn Tecnológica.

La técnica ha venido proporcionando, a lo
largo de !a historia de la humanidad, bajo la
forma de productos artiticiales, condensaciones
tangibles de los diversos avarices del pensa-
miento. Cada uno de /os distinbs objetos pro-
ducidos por la técnica es un es/abdn de una
larga cadena continuada por el sucesivo incre-
mento de inteligencia.

La Natura/eza ha acompañado al hombre en
su progresiva educacidn. Muchas veces le ha
asustado, incluso le ha producido muchos mo-
mentos de terror. Pero le ha ido educando, ha-
ciéndole más fuerte y más consciente. Ahora,
cada dia más, el hombre va comprendiendo, va
desvelando el "encadenamiento Idgico" a/ que
obedece la natura/eza. Y, a veces, sabe poner
las premisas oportunas para que, "necesaria-
mente'; ocurran resultados que ha pre-visto.
Evidéntemente eso es ser inteligente: prever los
resultados.

EI hombre, estudiando la naturaleza en sus
seres y en sus fendmenos, en sus seres anima-
les, vegetales, o minerales, ha ido admirando
que todos obedecen en su comportamiento y
en su estructura entidades 1ógicas. Ha ido atre-
viéndose y a comprobar que, siendo esto así,
esto otro debe ser de tal manera y debe com-
portarse de ta/ modo.

A nivel escolar, el comportamiento o la es-
tructura de estas relaciones lógicas existentes
en /os seres vivos, resultan muy complicados y
están alejados de /as posibilidades de inquisi-
cidn de los esco/ares. Mds cercanas están cier-
tas propiedades, determinados comportamien-
tos Idgicos de los cuerpos inertes (estamos en
Quimica o en Física). Mucho más cercanas a
las posibilidades de investigación de los esco-
lares, se encuentran los seres artificia/es, los
entes producidos por el hombre (estamos en
Educacidn Tecnológica). Son más simples, más
elementales, menos complejos. Estamos ante
otra de /as grandes posibilidades de /a Educa-
cidn Tecnoldgica.

Vía genética y secuencialidad en el
aprendi=aje.-Podemos considerár una cierta
analogia entre la "educación" que proporciona
la naturaleza y la que se debe dar en el hom-
bre. La natura/eza reproduce en etapas breves,
en /os estados prenatales de un animal supe-
rior, la evolución y los distintos estadios rnor-
fológicos de sus anfecesores. Es como si, antes
de nacer el ser en formación, fuese realizán-
dose bajo las drdenes de una "caja negra " que
ordenase 'que se repitieran répidamente /as su-
cesivas etapas por las que han pasado sus an-
tepasados. EI ser que nace a la vida, viene
equipado con el "último ade/anto" porque en
las fases prenatales se han repetido en cierta
forma las adquisiciones anteriores y/a última.

De la misma manera, para acceder al último
adelanto cultural, a/ último acto inteligente, se
precisa pasar por los anteriores correctamente
ordenados. Comprender a Einstein precisa se-
guir sus pasos. Para acceder a lá cultura ac-
tual, es necesario recorrer ordenadamente, ra-
cionadamente, mediante una intendencia ins-
tructiva conveniente, toda la cultura anterior a
través de hitos principales bien seleccionados.

Si por razones de economia de tiempo, la
didáctica debe elegir esos hitos a considerar,
que proporcionen una suficiente recopilación
constructlva y panorémica, tampoco debe olvi-
dar, y principalmente, que la inteligencia prác-
tica constituye el origen de /a íntelígencía abs-
tracta y esta debe necesariamente apoyarse en
aquella a lo largo del proceso educativo.

No parece conveniente proceder por pasos
demasiado abiertos. EI lento avance de la hu-
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TEXTOS APROBADOS POR LA COMISION EPIS-
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MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

GUTA PARA EL EDUCADOR, preparada para
orientar a los educadores en la nueva línea ca-
tequética, tanto en la Orientación del Tema,
como en la Referencia al Programa Escolar y
para la Puesta en común, y enriquecida con el
Esquema sobre "Catequesis Antropológica"
que da claridad sobre esta nueva orientación
de la catequesis.

FICHAS DEL ALUMNO, con tres fichas por
tema: Mi experiencia; Asimilación personal
y Expresión cristiana, esquema sencillo y al
alcance de cualquier niño.

Material disponible para el curso 1974-1975:

NIVEL 2

Gufa para el educador . . . . . . . . . . . 125 ptas.
Fichas del alumno . . . . . . . . . . . . . . . 60 ptas.

NIVEL 3

Guía para el educador . . . . . . . . . . . 125 ptas.
Fichas del alumno . . . . . . . . . . . . . . . 60 ptas.

NIVEL 4

Gufa para el educador . . . . . . . . . . . 100 ptas.
Fichas del alumno . . . . . . . . . . . . . . . 50 ptas.

NIVEL 5

Guía para el educador . . . . . . . . . . . 125 ptas.
Fichas del alumno . . . . . . . . . . . . . . . 60 ptas.

NIVEL 6

Guía para el educador . . . . . . . . . . . 125 ptas.
Fichas del alumno . . . . . . . . . . . . . . . 60 ptas.

EDICIONES MAROVA, S. A.
Viriato,55 - Madrid-10 - Teléf.: 448 68 56

manidad hacia la inte/igencia abstracta, desde
la inteligencia práctica, el mayor tiempo de in-
fancia de la humanidad que de madurez, debe
estar presente en la estrategia didéctica.

Un índice para no desorientarse, para respe-
tar ese patrdn educativo, nos lo ofrece la téc-
nica con sus productos examinables por los
sentidos y comprensibles por el espíritu, jerar-
quizados crono/ógicamente de manera coinci-
dente con su complicacidn. Son seres artificia-
les que, desde el primer hacha de piedra hasta
el último avance científico se han presentado
en gradación contínua.

Es fácil pues, elegir los objetos apropiados
según los objetivos educativos que pretenda-
mos. Es fácil sugerir, convenientemente, una fa-
milia o grupo unitario de objetos artificiales, pro-
ductos técnicos, adaptándose a los principios
de una didáctica eficaz que proporcionen acti-
vidades de observacidn, manipulación, análisis,
reflexi6n, sintesis, trato didáctico, consecuen-
cias educativas oportunas y congruentes con
las diversas situaciones educativas de /os esco-
^lares.

Entendemos que en la segunda etapa de la
E. G. B., resulta psicoldgicamente viable una
Educación Tecnoldgica así desarrollada. Apo-
yada en los productos de la técnica, con el
punto de mira elevado hacia sus hermanas ma-
yores, las Ciencias Fisicas y Naturales y auxi-
liada por los distintos sistemas de expresidn,
oral, escrito, gráfico y matemático, constituye
una finalidad educativa por sí misma, siendo a
la vez un medio de educación intelectual.

Indicaciones de metodología
concreta.-Parece que los niños, cuando jue-
gan, gozan porque están repitiendo "su vida
anterior'; la vida de sus antepasados. La caza,
la construccidn de cavernas, de casas, el se-
rrar, picar, clavar, atar, hacer fuego, les sirve
de recopilacidn de lo pasado. Lo recuerdan in-
conscientemente. Conducir, cabalgar, luchar,
batirse, aunque lo hagan con la imaginacidn,
vienen a ser situaciones detectadas por el in-
consciente, que a/ ser reconocidas por la ac-
cidn les resultan gratas.

Otras muchas situaciones de actividad inteli-
gente, por /as que han pasado otros hombres,

26 -



resultan tan próximas a la comprensión de /os
escolares que también resultan fácilmente cog-
noscibles e interesantes. Naturalmente no tene-
mos tiempo de "rehacer" todo. Pretender re-
construirlo todo, acaso podría conducirnos pa-
radójicamente a una vida exclusivamente
contemplativa.

Podemos elegir una gran variedad de series
de objetos que presenten gradaciones de com-

plicación, ofreciendo al tiempo que diversidad
de objetos, ĝrados diferentes en su estructura y
en su complejidad. Los escolares podrian, a su
vez, tomar como material de estudio el objeto
que más se /es adecúe de cada una de dichas
series.

Veamos algunos ejemplos al respecto: a) Ob-
jetos de una gran simplicidad, pero nb exentos
de alguna complicación que, al ser compren-
dida, analizada, explicada y, finalmente, utili-

zada en un proyecto, cautivarán el espíritu de
los escolares de los primeros niveles. Tales ob-
jetos serian, por ejemplo, tapones, estuches de
cartón o de plástico, broches, cierres, tundas,
sobres, estuches de papel zig-zag, cajas y so-
bres de cerillas, agendas... b) Objetos que
ofreciendo las mismas posibilidades didáciicas
de los anteriores, exigiesen una mayor capaci-
dad de comprensión, se prestasen al desmon-
taje y montaje (análisis y sintesis), comportasen
una función en la que eniraran diversos efe-
mentos en colaboración y exigiesen mayor rigor
para su explieación y proyecto: timbre, bombi-
lla, bolígrafo, jeringuilla, válvula a presión de
gas, bombín de bicicleta, cafetera, electroimén,
grifo.. . c) Objetos mecánicos más cercanos ya
a la manipulación técnica, y que exigen el ma-
yor grado de alención en su manejo, en su re-
presentación técnica y simbálica y en su expli-
cación: calibre, micrómetro, lámpara de bici-
cleta, máquina de grapar, marca pasos,
poleas-conos de transmisidn, excéntricas, en-
cendedores, sistemas mecánicos de crema-
llera.. .

Estos objetos, observados, analizados y ma-
nipulados por los alumnos, desmontados y
montados, pueden ser comprendidos y des-
pués, descritos. Ese tratamiento didáctico
ofrece preciosas posibilidades para que ad-
quieran habilidad manual, descubran los valo-
res de lo técnico y lleguen a descubrir y a ge-
neralizar una ley a través del anSlisis funcional
concreto del objeto. Al considerar la estructura
y organización de estos objetos; descubrirán
las causas y los efectos, aprenderán a distin-
guir y a agrupar los diversos elemenbs por
grupos funcionales, a clasificarlos y a expre-
sarse mediante cuadros sinópticos, acercén-
dose a la abstraccidn por la generalización y fi-
nalmente a la creatividad.

Educar es, fundamentalmente, despertar la
consciencia. Un sujeto inconsciente puede ser-
virse de la regla de tres o aplicar correctamente
una parte del álgebra. Pero lo hará mecánica-
mente, sin entrar en la médula del artiiicio inteli-
gente.

Es mediante una educación significativa, una
educación auténticamente activa, y!a Educa-
ción Tecnológica es por excelencia activa,
como se puede llegar a potenciar los actos in-
teligentes del sujeto educando.
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LA ENSEÑANZA DE LA
TECNOLOGIA EN EL
PRIMER CICLO
SECUNDARIO FRANCES

Por Martín Serradilla Calvo

Inspector de Enseñanza Primaria

Profesor Titular de Formación Profesional

I.-PREYALENCIA ACTUAL
DE LO TECNOLOGICO.

La educación tecnológica,
incluida en los tres últimos
cursos de nuestra educación
general básica, víene a com-
pletar de un modo impor-
tante e imprescindible la vi-
sión integral y armónica que
de fa persona del educando
tiene nuestra ley de educa-
ción.

Se trata de una cuestión
de principio, en la que esta-
mos plenamente de acuerdo
todos los que tenemos res-
ponsabilidades en el campo
educativo.

Aunque la justificación de
este principio será tratado
por extenso en los artículos
de otros colegas, podemos
recordar brevemente algunos
hechos:

1) EI hombre se ha com-
portado siempre ante la natu-
raleza con una actitud que
pudiéramos calificar de "su-
peración tecnológica"; no
sólo se ha adaptado conve-
nientemente a través de la
historia a los más diversos
medios naturales, sino que
su finalidad tíltima ha consis-
tido en modificar y vencer in-

teligentemente a su entorno
natural, tomado en el sentido
más amplio.

Desde el inventor del arco
hasta los molinos de viento,
de los humildes candiles de
aceite a la navegación a vela,
los hombres han caminado
constantemente hacia un
más allá, cuyas coiumnas
han saltado en nuestra época
por los espacios y se han
hundido en el fondo del
océano.

Y todos estos logros pro-
vechosos los consigue con
un gran esfuerzo de su inteli-
gencia, que le permite apre-
tar unos botones o manio-
brar unos mandos; pudiéra-
mos decir qué es un ser que
ha devenido en "homo tec-
nologicus", seguramente por-
que su componente técnico y
su operatividad creativa las
puso Dios en él desde el
principio.

2) Ciertamente resulta su-
perfluo resaltar el mundo tec-
nofógico que nos rodea y
que en algunas ocasiones
casi nos asfixia.

Es un mundo en el que
también viven, y vivirán,
nuestros niños; en sus casas

y en la calle, en sus juegos y
en el propio centro escolar,
se encuentran inmediata-
mente sumergldos en una
atmósfera tecnológica, de
una manera tan vital, que en
absoluto puede ser ignorada
por la escuela.

EI niño vive y juega, tra-
baja y sueña en un mundo
de nuevas características,
que había permanecido des-
conocido para sus padres.

EI gran Sísifo, allá a lo le-
jos en el tiempo y en el espa-
cio, cansado de subir una y
otra vez su deslizante roca
hasta la cima del monte, se
ha transformado en un pe-
queño doctor Fausto, capaz
de convertir al monte en valle
o de ponerle alas a la misma
roca.

Sin ser más extensos en
nuestras reflexiones, los dos
hechos apuntados evidencian
con claridad los fundamenta-
les aspectos personaies y so-
ciales que encierra la educa-
ción tecnológica, conside-
rada en todo momento al
nivel congruente de nuestra
básica; la originalidad y la
creatividad, las motivaciones
espontáneas o ligeramente
insinuadas, la observación y
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las experimentaciones, el
pensamiento personal y el
trabajo en grupo, constituyen
puntos de partida y metas de
Ilegada, acordes con la per-
sonalidad de cada alumno y
con la esencia de una buena
educación moderna.

II.-LA EXPERIENCIA
TECNOLOGICA FRANCESA.

Suele decirse que en los
caminos difíciles conviene
mucho seguir los pasos del
que ávanza un poco más
adelante, observar sus tan-
teos, evitar las piedras donde
él ha tropezado; en una pa-
labra, beneficiarse en todo lo
posible de sus huellas y de su
experiencia de vanguardia. .

Parece, desde luego, acer-
tada dicha estrategia y no
menoscaba en nada el presti-
gio del que marcha detrás,
cuando diversas circunstan-
cias naturales o condiciona-
mientos socioeconómicos y
culturales han impuesto un li-
gero retraso, que trata de su-
perarse con deportividad y
constancia.

Por otra parte, siempre
debe estarse en actitud de
aprender de todos los que
sean capaces de decir una
palabra sabia o de dar una
enseñanza provechosa.

Esto es lo que nos ocurre
con el sistema educativo
francés, en disposición de
ofrecernos algunas experien-
cias en el campo de la edu-
cación tecnológica, donde
nuestros vecinos vienen tra-
bajando muy seriamente en
los últimos años, y más con-
cretamente desde 1963.

Estudiemos, entonces, con

el ánimo de obtener las co-
rrespondientes consecuen-
cias para nuestra educación,
varias características del sis-
tema francés, y que principal-
mente son el fruto de un Se-
minario recientemente cele-
brado por la Universidad
Politécnica de Madrid, en el
que actuó de magnífico po-
nente el profesor Albert Pa-
yan, catedrático de ciencias y
antiguo inspector general.

II1.-LOS OBJETIVOS DE LA
ENSEÑAN2A DE LA TECNO-
LOGIA.

En el estudio de la en-
señanza de la tecnología en
el primer ciclo secundario
francés, hay que tener muy
presentes los objetivos de tal
ciclo obligatorio y la edad de
los alumnos que lo cursan.

EI ciclo completo cuenta
con cúatro años y se subdi-
vide en dos: el ciclo de ob-
servación durante las clases
de sexto y quinto, y el ciclo
de orientación con las clases
de cuarto y de tercero.

Los términos de "observa-
ción" y de "orientación" ya
expresan muy 'significativa-
mente los objetivos que se
persiguen.

EI ciclo de orientación, que
es el que nos interesa, no es
igual para todos los alumnos,
pues en él se abren tres sec-
ciones; la sección de clases
prácticas es la destinada a
aquellos escolares con es-
casa capacidad de abstrac-
ción, y que al final de los dos
años de orientación seguirán
obligatoriamente otro año
más de estudios y prácticas
profesionales para conseguir
el Certificado de Aptitud Pro-

fesional, que los habilita
como obreros especializados;
las otras dos secciones tienen
programas parecidos y se
prolongan con múltiples op-
ciones, de carácter general o
profesional, en el segundo ci-
clo secundario.

Una de las principales pre-
tensiones de la tecnología
francesa en las dos clases de
4.° y 3.°, con niños sobre 13
y 14 años de edad, se cifra
en la obtencián de los mejo-
res datos para la futura
orientación escolar, mediante
la creacidn del clima necesa-
rio para el nacimiento o la
confirmación de sus aptitu-
des, que han de conducirlos
hacia el bachillerato o hacia
los ciclos cortos o largos de
formación profesional.

En mencionados cursos, se
quiere formar la mentalidad
del alumno partiendo de los
objetos principalmente técni-
cos; se da una cierta aporta-
ción de conocimientos cientí-
ficos, pero con una primaria
finalidad formativa, y se des-
carta toda preocupación por
el oficio o la formación pro-
fesional posterior, que serán
objeto de la tecnología de los
siguientes ciclos del sistema
educativo, donde se conside-
rará esta disciplina como una
ciencia del oficio, desde el
obrero hasta el ingeniero.

EI equipo del profesor Pa-
yan clasificó las aptitudes
tecnológicas del siguiente
modo:

Sentido del espacio y de
las formas geométricas; apti-
tud para la visión del objeto,
para el dibujo, para la repre-
sentación...

Sentido de la relación y de
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las funciones mecánicas; ap-
titud para el análisis funcio-
nal del objeto, antes y du-
rante el desmontaje y el mon-
taje.

Sentido de relaciones
abstractas; aptitud para abs-
traer y generalizar, apertura a
las relaciones, sentido de la
ley fisica o matemática.

Invención e imaginación
constructiva; aptitud para el
descubrimiento, sentido de la
puesta en obra de los me-
dios, riqueza de imaginación
y de soluciones adecuadas,
vivacidad de reacción, des-
treza manual.

Aptitud para el esquema,
para entresacar lo esencial y
organizarlo en una represen-
tación simplificada e inteligi-
ble; aptitud para los simbolis-
mos y convenciones del di-
bujo;

Aptitud para la formulación
verbal, curiosidad tecnoló-
gica, gusto por la actividad,
sentido de la iniciativa y per-
severancia en la búsqueda.

Como aptitud final, que
más bien significa una acti-
tud, se menciona la probidad
intelectual, recta conducta en
los razonamientos, medidas y
cálculos y gusto por el tra-
bajo bien hecho.

IV.-DESCRIPCION DE LOS
CONTENIDOS.

Los programas franceses
de tecnologia han experimen-
tado reformas y una gradual
evolución en los años 1963,
1967 y 1970; se comprueba
que no todo ha resultado
claro ni definitivo desde el
comienzo. Desde el primer
momento han tenido la inten-

ción de estrechar los lazos
de la tecnología con las cien-
cias físicas y marcar así un
sello de formación científica,
que ha podido ser tentada en
ocasiones por una especie
de tecnicismo a ultranza.

En 1967 se conféccionan
programas distintos para chi-
cos y para chicas, y su conte-
nido versa principalmente so-
bre el estudio de los movi-
mientos elementales
(traslación y rotación) y de al-
gunos objetos simples, en
función de la combinación
de movimientos.

Hay una distinción entre el
dibujo de los objetos y el es-
tudio técnico de los mismos,
con una mezcla de conoci-
mientos físicos, aptitudes
para el dibujo y prácticas de
tecnología, de la que podría
emerger un petigro de exce-
siva intelectualización de las
operaciones manuales y una
quizás imposible coordina-
ción entre profesores diver-
sos de física, dibujo y tecno-
logía.

Los programas de 1970
marcan cambios profundos,
pero continúa notándose la
prepotencia impositiva de la
física, hasta el punto que se
hacen unos programas
únicos, sin diferencias entre
chicos y chicas, de ciencias
físicas, pero que guardan
unas profundas intencionali-
dades tecnológicas; pud^éra-
mos resumir diciendo que se
trata de ún cuerpo físico con
el espíritu tecnológico.

Por ejemplo, el cuarto
curso del primer cicto secun-
dario incluía el estudio de un
objeto técnico y los movi-
mientos de traslación; el es-
tudio de otro objeto técnico y

las medidas de longitud; el
estudio de un objeto técnico
y la noción física de fuerza;
estudios tecnológicos de ins-
trumentos para distinguir en-
tre los conceptos físicos de
peso y masa.

Como se observa, es un
programa de tecnología en el
que abundan los conceptos
fisicos y el término "estudio",
teniendo que cubrir entonces
la tecnotogía una intenciona-
lidad de educación integral y
de fomento del aprecio hacia
las herramientas y objetos.

En et tercer curso del pri-
mer ciclo secundario se vuet-
ven a estudiar los objetos
técnicos, mas a las nociones
de mecánica física se añaden
ahora otras de mecánica, de
electricidad y de química
(energía mecánica y eléctrica,
intensidad, tensión, corriente
continua y alterna, transfor•
madores, motores; energía
quimica, combustibles,
átomo, moléculas, reaccio-
nes.. .).

Parecen tres programas
bien diferenciados (mecánica,
electricidad, química), que
tratan de soldarse a través de
los objetos técnicos y de las
invocaciones al espíritu tec-
nológico por parte del profe-
sor único de "ciencias".

Por otra parte, los progr^-
mas de tecnología en Francia
no están todavía satisfechos
de sí mismos, lo que puede
comprenderse perfectamente
desde el punto de vista de la
pedagogía y del objetivo es-
colar de la tecnología; se
quiere allí que evolucionen
hacia una meta que cubra si-
multáneamente el afán de car-
tesianismo científico y las
realidades y posibilidades da-
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das por la corta edad de
unos alumnos de 13-14 años.

V.-ESTUDIO DE LOS METO-
DOS.

Una de las características
dominantes de la tecnología
francesa es el propósito de
convertir la enseñanza tec-
nológica en todo un método
para conseguir que el
alumno se exprese, que ha-
ble libremente, que entre en
diálogo directo con los obje-
tos, con la doble finalidad de
que él pueda desarrollar sus
aptitudes personales y de
que a la institución escolar le
sea posible formular un pre-
ciso consejo de orientación
con vistas al futuro de cada
alumno.

Se trata evidenternente de
unas finalidades muy impor-
tantes y educativas, pero
cabe la posibilidad de que se
desvirtúen ante los conteni-
dos y objetivos científicos a
los que debe servir la tecno-
logía, con el riesgo de trans-
formar toda la educación tec-
nológica en un procedi-
rniento más o menos idóneo
para alcanzar los saberes de
la física y de la química.

Y hay que subrayar con
fuerte trazo las grandes posi-
bilidades de expresión perso-
nal y de orientación escolar,
tan beneficiosos para todos,
que puede contener un pe-
dagógico enfoque y desarro-
Ilo de la tecnología al nivel
de las edades del primer ci-
clo secundario francés o de
nuestra segunda etapa de bá-
sica.

Siguiendo a los profesores
Chirouze y Payan, entre los
métodos que gozan de una
cierta tradición escolar hay

varios que resultan más váli-
dos en la enseñanza de la
tecnología, y que natural-
mente son aquellos que el
sistema educativo francés ha
aconsejado e introducido en
la didáctica de la tecnología,
especialmente con la doble
intención ya indicada de con-
seguir una formación de la
mente y una orientación del
escolar.

Si hacemos un repaso a
los métodos tecnológicos,
seg ún el pensamiento
francés, notamos que el mé-
todo dogmático, excesiva-
mente magistral, debe tener
un empleo muy limitado,
tanto más cuanto menos
quiera el profesor imponer su
particular concepción a los
alumnos. En cuanto al mé-
todo histórico, es aplicable
siempre que cumpla las exi-
gencias de oportunidad y
brevedad; desde luego, los
objetos técnicos tienen fre-
cuentemeñte una vida pa-
sada, una historia, que signi-
fica en muchos casos la his-
toria y la misma vida de
muchos hombres esforzados
e inteligentes, lo que induda-
blemente constituye una cura
de humildad para la época
actual y una visión plena-
mente educativa; al mismo
tiempo, el redescubrimiento
histórico de los objetos ex-
plica la fusión de la ciencia y
de la técnica.

EI método de observación
directa del objeto parte de la
observación y continúa con
las manipulaciones ne ĉesa-
rias para desmontar y montar
el objeto; hay que comprobar
directamente cómo los obje-
tos cumplen su función y jus-
tifican su naturaleza y estruc-
turas, para Ilegar a una tras-
cendencia del objeto y a las

oportunas generalizaciones:
análisis técnico del objeto,
conjunto y partes, relaciones
entre los elementos del con-
junto, adaptación del objeto
a sus funciones, esquemas y
croquis, paso del pensa-
miento colectivo de la clase a
las reflexiones personales,
constituyen varias etapas de
un método apropiado, pero
que tiene el inconveniente, al
menos en unos primeros mo-
mentos, de que el objeto,
que se observa completa-
mente terminado, anule la
imaginación y la creatividad
de los chicos.

EI método experimental
parece reunir óptimas condi-
ciones tecnológicas, ya que
no se trata del manejo o fun-
cionamiento de un objeto
técnico, lo que pudiéramos
resumir con la expresión de
"comprobar un aparato",
sino que sobre unas maque-
tas, concebidas y realizadas
por los alumnos, se experi-
mentan las diversas hipótesis
que una observación curiosa
e imaginativa vaya formu-
lando . lo que debe originar
un ciclo de nuevas hipótesis
y maquetas, con medidas,
gráficos, comparaciones y
análisis, que conduzcan a
verdaderas comprensiones
tecnolbgicas.

No siempre será posible o
aconsejable la fabricación de
la maqueta por los alumnos,
pero siempre deberá partir la
experimentación de la obser-
vación del objeto y nunca de
conceptos o finalidades esta-
blecidos previamente.

Finalmente, tenemos otro
método que, si es bien em-
pleado, rendirá grandes utili-
dades en la enseñanza tec-
nológ ica.
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Nos referimos al método
Ilamado del redescubrimiento
o de la reinvención.

Se parte en él de la refle-
xión sobre un problema prác-
tico para encontrar solución
a una necesidad; serán pro-
blemas conocidos o com-
prensibles para los chicos,
por ejemplo, cómo eliminar
los mosquitos de un aula o
lograr el funcionamiento de
una persiana. Desde la expre-
sión verbal del problema, con
las distintas ideas para su so-
lución y la comprensión de
las variadas opciones o posi-
bilidades para resolverlo, pa-
sando por el estudio de es-
quemas y maquetas, se ca-
mina a través de diversas
observaciones y experimenta-
ciones en busca del con-
cepto o de la solución pre-
cisa, que no es absoluta-
mente necesario alcanzar
siempre.

Corno observamos, es un
método capaz de favorecer la
expresión verbal y gráfica,
estimular el juicio crítico y la
actividad de los alumnos, a la
par que pone a prueba la ca-
pacidad de dirección y de
previsión del profesor, que
debe coordinar las ideas y
esfuerzos de los varios gru-
pos formados, de modo que
no se produzca una inutili-
dad o dispersión en la bús-
queda de la solución más
solvente.

Aunque los tres últimos
métodos descritos, y espe-
cialmente los de experimen-
tación y redescubrimiento,
aparecen claramente como
muy apropiados para la en-
señanza tecnológica, no se
puede rechazar a priori el
empleo de los restantes,
cuando las circunstancias del
problema, la fndole de los

objetivos o el momento parti-
cular de la clase, aconsejen
el uso de uno cuafquiera de
los q^^p hemos reseñado.

VI.-EL PROFESORADO.

Por lo que respecta al pro-
fesorado, dentro de la com-
plejidad del problema y de
las innovaciones que en la
actualidad se producen, es
necesario distinguir entre las
tres secciones que funcionan
en el primer ciclo secunda-
rio; una dedicada a los alum-
nos que seguirán el segundo
ciclo secundario largo (bachi-
Ilerato), otra destinada a los
chicos que proseguirán en el
segundo ciclo secundario
corto (formación profesional),
y la tercera reservada para
aquellos escolares más flojos
desde el punto de vista de la
formación abstracta, y que
concluirán en un colegio de
enseñanza técnica su Certifi-
cado de aptitud profesional.

Para la primera sección
están los profesores tipo li-
ceo, que poseen la agrega-
ción y han obtenido el grado
de "ma^trise" después de
cuatro años de universidad;
este profesorado .tiene que
cursar un año o dos más
hasta conseguir el CAPES o
certificado de aptitud pe-
dagógica para la enseñanza
secundaria. En la prepara-
ción para el CAPES los pro-
fesores de ciencias físicas es-
tudian de una manera prefe-
rente pedagogía (didáctica),
dibujo y tecnología; en las
pruebas prácticas finales el
profesor-aspirante debe pre-
sentar tres lecciones (una de
física, una de química y una
de tecnotogía), y los aproba-
dos quedan así aptos para la
docencia simultánea de las

ciencias fisicas, químicas y
de la tecnología.

Los alumnos de la se-
gunda sección son confiados
a los profesores de tipo cole-
gio de enseñanza general,
que están en posesión del
DUESS o diploma universita-
rio de enseñanza superior
científica, alcanzado me-
diante la superación de tres
cursos universitarios. Los
profesores científicos de este
tipo siguen sus estudios en
la facultad de Ciencias y en
el Centro de formación de
profesores, durante dos años,
para obtener el CAPCEG o
Certificado de aptitud pe-
dagógica para colegios de
enseñanza general; estos
profesores saldrán con una
doble competencia docente,
pues pueden dar matemáti-
cas y tecnologfa o ciencias
naturales y tecnología, según
sus respectivas especialida-
des, pero incluyéndose en
ambas especialidades estu-
dios teóricos y pruebas prác-
ticas de física y química.
Para terminar por completo
su certificado docen#e de-
berán realizar un tercer año
de prácticas y de toma de
contacto en las corres-
pondientes clases del primer
ciclo.

La restante sección de cla-
ses prácticas tiene como ob-
jetivo la elevación del nivel
cultural deficiente de sus
alumnos dentro de las máxi-
mas posibilidades que ofrez-
can sus motivaciones y nece-
sidades personales, sin
ningún programa preestable-
cido; los profesores de esta
sección son maestros, que
pueden tener una mayor for-
macián literaria o bien cienti-
fica, encargándose estos últi-
mos de la iniciación tecnolb-
gica.
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EDITORIAL EVEREST

Hemos completado nuestra serie de textos para E: G. B.
Podemos ofrecerle ya el 8.° de E. G. B. EVEREST. Solicite hoy mismo las

muestras que precise. Para que usted pueda conocerlos hemos establecido un
servicio de muestras para profesores de E. G. B. con un descuento del 50 %.

No lo olvide. EI 8.° EVEREST quedará a la venta durante los meses de
marzo y abril.
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ideas y Pelabras 1 Números y Figuras t Libro Gula 1
Recreo 1 Fichas Números y Fi Nuestro Planeta 1 Siluetas y Formas 1 Fichas t Solución

PRIMER Fichas Idess y Psls- guras 1 Fichas Nuestro Pla- ^ Biblia ' Ejercicios y
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^ ^chas Ideea y Pala• guras 6 Matena y Energfa 8 Fichas 6 Fichas Ejercicioa y
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La evaluación

en

pretecnología
Por Cecilio T®ruel N^antoya
inspector de EnaePianie Prirnaria

INTRODUCCION

Consecuente con las conclusiones del Semi-
nario sobre "La formación pretecnológica en la
segunda etapa de E. G. B." organizado por el
l. C. E. de la Universidad Politécnica de Ma-
drid, consideramos separadas la Formacián
Estética de la Educacidn Pretecnológica, y
cuanto digamos a continuacidn afecta única y
exclusivamente a la evaluacidn en Pretecno-
logía.

LA EVALUACION EN FUNCION DE LA PRO-
GRAMACION

Quien se haya planteado el problema de la
Evaluacidn sabe que no se puede evaluar nada
que previamente no se haya programado y de
un modo especial, que no se haya objetivado,

es decir, que se haya propuesto como meta a
lograr, como objetivo a alcanzar. La objetiva-
cidn -entendida camo señalamiento de objeti-
vos- y la evaluacidn, van intimamente unidas.
perfectamenle correlacionadas, de tal manera
que sin la formu/acidn de unos objetivos no po-
demos evaluar, no sabríamos qué, ni cómo eva-
luar.

En toda programación conviene tener en
cuenta, a/ menos, las etapas siguientes:

- Una etapa previa: La evaluacidn inicfal.

^ Tres etapas fundamentales de programa-
ción:

1.8 Señalamiento de objetivos.

2.8 Consignación de /os Medios:
Actividades, tanto de a/umnos como de profe-
sor, junto con /os materiales y recursos a utili-
zar. .

3.a Evaluacián y retroadaptación. (Proac-
cián y Retroacción).

Analizaremos sucintamente estas etapas.

Etapa previa: Evaluacibn ínicial.

Esta etapa tiene un doble objeto. Por una
parte, conocer /as aptitudes personales de los
alumnos, y por otra, conocer el estado inicial, la
situación de partida, desde la que se arranca
para alcanzar los objetivos propuestos.

EI campo de la Pretecnologia o Tecnología
elemental es el apropiado para descubrir las
aptitudes personales. Al observar la realizacidn
de un proyecto, inmediatamente• podemos des-
cubrir, como escribe Ramón Gonza/o en su
"Guías del Profesor" para 6.° Curso, "alumnos
que sdlo se expresan realizando; montando un
aparato tal como lo han imaginado. Otros, que
no son capaces de realizar, pero si de imagi-
nar, de plantear, de concebir ideas para trans-
mitirlas a quienes poseen habilidad manual.
Hay quien no es capaz de crear, pero s! de juz-
gar la via-bilidad de un proyecto antes de su
realizacián. Hay también quien ' piensa con /as
manos'; es un realizador práctico, "un tantea-
dor inteligente ". Todas estas son subformas de
expresión pretecnolágica. Cada hombre tiene
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su proceso propio de expresián técnica y debe-
mos descubrirlo para poder ayudarle".

EI creador, el realizador, el habilidoso para
componer y descomponer, el transformador, y
el critico, son otros tantos tipos humanos que
debemos tener en cuenta a la hora de emitir un
juicio sobre nuestros alumnos. Nuestra valora-
cián seré más o menos satisfactoria en función
de estas cualidades innatas

La evaluacián inlcial, nos descubrirá la situa-
cián de partida del aprendizaje del escolar. En
ocasiones, sobre todo, si no se conoce a los
escolares, al principio de curso, con alumnos
recién llegados a la c/ase de Pretecnofogia
etc., será coñveniente realizar "un proyecto
sonda", fácil, emotivo, sugeridor, que nos sirva
de piedra de toque, de objeto de observacián,
para ir descubriendo las destrezas, las habilida-
des, los automatismos y las cualidades, en defi-
nitiva, de nuestros escolares.

1.. Señalamiento de objetivos.

Tarea fundamental y básica de toda progra-
macián, exigen del Profesor una atencidn prefe-
rente y especial.

Dejando deliberadamente aparte e/ tratar de
fos objetivos en funcián de/ grado de compren-
sidn -fines, objetivos generales, objetivos es-
pecíficos y objetivos concretos- y el analizar
fos objetivos desde el punto de vista de su obli-
gatoriedad --obligatorios, optativos, sugeridos
indefinidos-, propios de ser tenidos en cuenta
en toda programacián, vamos a centrar nuestra
atencidn en los objetivos formales, de contenido
y operativos.

Objetivos formales.-Son objetivos genera-
les, propios de la Pretecnología, que iluminan y
condicionan la programacidn corta.

Siguiendo las etapas de adquisición de la lá-
gica técnica (experiencia, elaboración mental, y
expresián), Ramán Gonzalo propone estos ob-
jetivos:

- Objetivos de la experiencia:

- Mejorar la capacidad de observa-
cián.
- Aumentar la capacidad de intuir los
procesos técnicos.

^-- Objetivos de elaboración mentai:

- Desarrollo de la creatividad en todos
los órdenes.

- Objetivos de la expresión Pretecnoló-
gic8:

- Capacidad de exponer proyectos.
- Capacidad de juzgar la viabilidad de
los proyectos.
- Capácidad de introducir las mejor,as
sugeridas por las deficiencias de los
proyectos realizados.

Esto supone adquirir dos destrezas:

- EI ajuste.
- La modificación de sistemas.

El Centro de Orientacián de Universidades
Laborales de CHESTE, en e! ciclo Pretecnolá-
gico pretende alcanzar:

- Asimilación y utilizacián funcional de
hábitos y técnicas instrumentales de
aprendizaje.
- Desarrollar las implicaciones del
campo técnico con el campo intelectual.
- Adquisicián de conocimientos, auto-
matismos y destrezas que faciliten una
formación completa de la personalidad
y, en su caso, la orientacián vocacional
y profesional.
- Conocimiento y uso de las diversas
técnicas de trabajo.
- Desarrollo de la capacidad creadora.

La Comisián de Educacián Pretecnolágica,
designada para asesorar a la Direccidn General
de Ordenación Educativa respecto a la forma-
cián del Profesorado de Educacián Pretecnolá-
gica, seña/a en el informe presentado los si-
guientes:

Objetivos de la Educación Pretecnológica
en la 2.a Etapa de E. G. B.

a) Permitir a los alumnos observar la relacián
entre la tecnología y las demás ciencias para
que puedan aplicar los conocimientos adquiri-
dos en otras áreas y aportar su propia expe-
riencia personal.

b) Estimular el desarrollo coordinado de apti-
tudes mentales y habilidades, manuales po-
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niendo al escolar en contacto con los objetos
técnicos de uso más corriente.

c) Hacer que los alumnos lleguen a com-
prender prácticamente como la Tecnologia con-
duce a la satisfacicdn de /as necesidades hu-
manas por la inteligente utilización de los recur-
sos materiales.

d) Acostumbrar a los alumnos a adoptar
métodos racionales de trabajo, conducentes a
un mismo fin funcional, para resolver problemas
reales, estimulando su creatividad, de un modo
Ibgico, ejercitando así su capacidad de imagi-
nacidn, observación y reflexidn.

e) Capacitar al alumno para que pueda utili-
zar con seguridad y eficacia, diversos materia-
les, herramientas y objetos técnicos.

f) Fomentar e/ trabajo en equipo y fa ayuda
mutua entre /os escolares.

g) Despertar el interés, la cornprensión y el
respeto de los alumnos por el mundo tecnoló-
gico como producto de un esfuerzo intelectual
y material del pasado y por las actividades pro-
fesionales que ofrece la tecnología actual.

h) Habituarles a transmitir las diversas solu-
ciones tecnoldgicas de los problemas estudia-
dos para que puedan ser comprendidas y ana-
lizadas por los demás, ernpleando para ello los
medios de expresidn más adecuados a su na-
turaleza.

i) Orientar a los alumnos en la elección del
camino por el que proseguirarf sus estudios,
mediante el descubrimiento de sus aptitudes y
el conocimiento que adquieran de las distintas
profesiones y puesfos de trabajo.

j) Procurar que el alumno adquiera habilida-
des y destrezas personales -como resultado
del ejercicio de su inteligencia- que le permi-
tan en un futuro manipular materiales técnicos
y continuar este proceso en el Bachillerato o en
la Formación Profesional.

Objetivos de contenido y operativos.-Los
contenidos en esta área ocupan un papel se-
cundario, lo importante, lo primordial, es /a
forma de hacer, la manera de realizar, el ca-
mino a seguir, en una palabra, método.

En Pretecnología, resulta muy dificil separar
los objetivos de contenido y los objetivos opera-
tivos. En muchas ocasiones se confunden, en
otras, el objetiva operativo tiene valor de fin en
si mismo. Pese a todo, conviene que nos esfor-
cemos por precisar y concretar del modo más
claro posible, qué es lo que nos proponemvs
lograr en cada unidad de trabajo o proyecto.
Algunos tendrán como objetivo principal e! do-
minio de unos conocimientos: vg., saber el
nombre de herramientas y materiales; conocer
el manejo de herramientas y aparatos; saber el
uso de algunas técnicas; dominar la normaliza-
cidn de simbolos aceptados y reconocidos.
Otras Unidades, se dirigirán primordialmente a
la acción, a la experiencia y experimento, para
terminar en la expresión, ya sea ésta, expresidn
material (obra realizada), expresidn gráfica (di-
bujo esquemático de lo realizado) o expresión
verbal (escrita u oral).

2`' Consignación de Medios: Actividades.

Una vez determinados los objetivos a/ograr,
se plantea el problema de los medios. Res-
ponde a la cuestidn ^ cómo y con qué? Necesa-
riamente tiene que alcanzarse mediante la reali-
zacidn de una serie de actividades, que serán
distintas según fas tenga que realizar el alurnno
o el profesor. En función de ellas estarán el ma-
terial y los recursos a utilizar.

3.a Evaluación y Retroadaptacibn.

La evaluacidn pretende conirolar el logro de
los objetivos propuestos, teniendo este control
preferentemente un valor orientador.

La evaluacidn debe ser realizada tanto por el
alumno, en aquellas actividades de carácter in-
dividual, como por los alumnos constituidos en
equipo, como por el prafesor, quien a la vez
que observa y valora el proceso del proyecto,
tiene que enjuiciar el producto de/ trabajo reali-
zado, los resultados obtenidos como conse-
cuencia de la realización del proyecto, y su
propia programación -autoevaluacidn-.

Autoevaluacidn del alumno.-La Escuela,
lugar donde el esco/ar se forma, debe servir de
campo de experiencias para ir educando en el
ejercicio responsable de la libertad a los alum-
nos. Repetidas veces se ha dicho, que es la
antesala de la vida, a nuestro parecer la Es-
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cuela es auténtica vida y nos ofrece el marco
adecuado para ir formando el juicio crítico de
nuestros escolares.

Una vez propuesto y aceptado el objetivo a
realizar en un tiempo determinado, cada esco-
lar debe responsabilizarse en la realización de
fas actividades que /leven a su logro, y para no
dejar al azar esa responsabilidad es muy con-
veniente que cada uno lleve el control de sus
actiyidades -autocontrol-.

Los procedimientos son múltiples, desde la
gráfica mural a la ficha individual, en donde el
escolar registra sus avances. Supongamos que
la realizacián de un proyecto tiene seis fichas
directivas en donde se consignan las activida-
des a realizar durante un mes. A medida que el
alumno vaya terminando /as fichas irá haciendo
la notacián correspondiente en su hoja de con-
trol.

Pero no es suficiente hacer, es preciso con-
seguir que se haga bien, o/o mejor posible.

Para ello es conveniente que periódicamente y
después de una puesta en común, cada
alumno enjuicie y valores su propio trabajo cali-
ficándolo de acuerdo con una escala de valo-
res.

Es muy posib/e que nos encontremos a/um-
nos exigentes consigo mismo, escrupulosos y
parcos en sus juicios, con aurocalificaciones
bajas. También será fácil enconhar alumnos ex-
cesivamente generosos, con cie^ta /axitud, que
tienden a valorarse con largueza. A unos y a
otros conviene cenharles en sus juicios de valor
y esto se ha de lograr mediante el diálogo per-
sonal profesor-alumno. En este diálogo y en
esta evaluación es preciso tener en cuenta la
evaluación inicial del esco/ar, su propia perso-
nalidad.

Para facilitar esta conjunción de juicios los
a/umnos deberán conocer con toda claridad
cuéles son los criterfos de evaluacibn del pro-
yecto que se está realizando. En la pizarra o
bien en un carte/ sobre /a pared de la clase

• PEREZ LOZAO ^
OBRAS PARA LA ENSEÑANZA DEL DIBUJO

ENSE/VANZA GENERAL BAS/CA
(Expresión P/ástica 5.°, 6.°, 7.° y B.°^

BACH/L L ERA TO

ESCUELAS ^/N/VERS/TAR/AS DE FORMAC/ON DEL PROFESO-
RADO DE E. G. B.

ESCUELAS ^UN/VERS/TAR/AS DE ESTUDIOS EMPRESAt^/ALES

PEDAGOG/A E /NVEST/GAC/ON
(Did^ctica E/ementa/ de/ Dibujo, obra de gran interés y actua/ídad
para maestros y profesores de E. G. B.)

Información y pedidos al autor: Francisco Pérez Lozao
Paseo de las Delicias, núm. 51, 7.°, A- Teléfono 228 74 1 1- MADRID-7
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podrán escribirse criterios indicativos como és-
tos:

-"EI trabajo desmerece si, por no tomar
bien las medidas, estropeas una tabla y la tie-
nes que sustituir por otra ".

-"Obtendrás mayor calificación si no se
notan las huellas de los martillazos, ni el astilla-
miento de la madera ".

-"La obra realizada será mejor si se hace
con economía de tiempo, de material y de di-
nero ".

-"Se concederá mejor puntuacián a la
obra de mayor perfección ".

-"La obra será perfecta si sirve para con-
seguir el objetivo propuesto ".

En la práctica, algunos profesores emplean
exámenes mentales o escrítos con autoevalua-
ción.

Por ejemplo, se formula una pregunta mental:

^ Cómo fijaríais un trozo de corcho a esta ta-
bla ?

- Se da tiempo para pensar.
- Se^ escribe la respuesta.
- E/ profesor da una respuesta razo-

nada.
- EI alumno se califica.

Otro ejemplo; se formula una pregunta con
gra fíco:

Se presenta un conjunto de engranajes dibu-
jados en el encerado para que ellos deduzcan
el movimiento de la última rueda.

Deben dar la respuesta bien razonada.

En otras ocasiones, se presentan problemas
técnicos aplicados a un caso real, con elemen-
tos rea/es co/ocados sobre ia mesa.

La respuesta hay que darla, primero razo-
nada, y después realizada con dichos materia-
les a modo de comprobación.

A veces, va bien presentar gráficos lógicos
en donde se ha omitido una etapa que el
alumno tiene que descubrir aplicando la lógica
técnica.

Autoevaiuacibn del equipo.-Como /a Pre-
tecnologia se presta tanto para trabajar en
grupo, es conveniente que sea el mismo equipo
quien a su vez controle y evalúe su propia la-
bor. Claro está que nos referimos a la evalua-
cidn del "producto", pues la evaluación de pro-
ceso es algo que queda entera y exclusivamente
a la incumbencia def profesor.

Una técnica grupal, que puede usarse para
evaluar y que estimula poderosamente /a inven-
cidn, es /a utilizada por R. Gonzalo, denomi-
nada: EI debate entre grupos.

Consiste en:

- Dividir la clase en equipos.
- Cada equipo prepara y escribe en ef
encerado el prob/ema que propone a
los demás grupos y que han de resolver
mediante la invención. Por ejemplo:

^Como conseguiriais, sin más materiales que
las pilas y el motor de juguete, fabricar un vehi-
culo que camine por la cuerda que hernos
atado a dos árboles muy disfantes?

- Formulación de preguntas.
- Tiempo para la invención.
- Exposición de soluciones.
- Discusidn -debate- sobre las solu-

ciones.
- Criterio para puntuar.
- Designacidn del equipo vencedor.

Otra forma de realizarla sería, que cada
equipo calificara /as obras realizadas por los
demás equipos y se hallara la nota promedio.
Esta nota unida a la calificación del profesor
vendría a ser la calificacián definitiva.

La Evaluacidn por el profeaor.-EI profe-
sor, alma y responsable directo de /a progra-
macidn, necesita conocer cuales son los objeti-
vos que van alcanzando sus a/umnos. EI sabe
muy bien que las habilidades, las destrezas, los
hábitos adquiridos corno consecuencia de es-
tos trabajos tienen mayor importancia que fos
conocimientos mismos. En ocasipnes /as habili-
dades sirven de ayuda a los conocimientos.

A la hora de valorar y enjuiciar este aprendi-
zaje el profesor tiene que plantearse y resolver
una triple cuestián: ^A quién evaluar? ^Qué
evaluar? ^CÓmo evaluar?
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Analicemos cada una de estas preguntas.

^A quién evaiuar en Pretecnología?

La respuesta aparentemente es tácil. A sus
alumnos. Pero en este tíi^o de aprendizaje el
esco/ar se desenvuelve como miembro, con
una triple actuacidn, asi tendrá que observarle
y juzgarle:

a) Como alumno.
b) Como miembro de un equipo.
c) Como miembro de una clase.

a) Como alumno. Se tendrá en cuenta -si-
guiendo las indicaciones de la Cornisión de
Educación Pretecnológica- lo siguiente:

- La respuesta del alumno a la motivación.
- La forma de ejecutar las tareas asigna-

das.
- Su comportamiento en e/ grupo.
- Los conocimienios y habilidades adquiri-

das.

b) Como participante de un equipo. EI
profesor evaluará el trabajo de cada uno de
ellos y tomentará su evaluacidn, en refacidn a:

- EI interés demostrado.
- Su ajuste a lo programado.
- Su integracidn y coordinacidn.
- La forma de presentar los resultados.

c) Como participante de la clase. Se valo-
rará:

- Su capacidad de integrarse en un pro-
yecto de gran envergadura, como puede ser el
que asuma toda la clase.

- Su colaboración en el logro de grandes y
cornpartidos objetivos.

- Su grado de responsabi ►idad compartida,
casi diluida.

^^ué evaluar en Pretecnología?

Quizá esta sea la lección fundamental. ^ Valo-
ramos el producto obienido? ^Valoramos el pro-
ceso de ejecución? ^Qué es más valioso? ^La
perfección de la obra, o la forma de hacer la
obra?

Desde el punto de vista formativo parece ser

q ue lo más importante sea la manera de ha-
cer, puesto que así se pondrán fácilmente de
manifiesto la capacidad de invencidn, de rela-
cidn, de juicio; la habilidad para la acción y las
formas de expresidn. Desde otro punto de vista
se ponderará más la perfección de lo realizado,
su fiabilidad y su economía de material, tiempo
y dinero.

Por supuesto, que si valoramos ambas cosas
-proceso y producto-, nuestra evaluación
será más completa.

Aunque los conocimientos y dominios de
ciertas técnicas no sea primordial, en ocasiones
también nos convendr^ saber que grado de
perfección han alcanzado nuestros esco/ares,
sobre todo en la fase inicial del aprendizaje, en
donde la nomenclatura y la destreza en el uso
de los objetos, piezas, herramientas y aparatos,
constituyen la base del aprendizaje.

^Cbmo evaluar en Pretecnología?

La mayoria de las pruebas aplicables en Pre-
tecnologia (pruebas de resultado-habilidades)
pueden clasificarse (1) en uno u otro de estos
dos grupos:

A) Pruebas del tipo de "muestra de
tareas", en el que se da al alumno una oca-
sidn especial, en condiciones tipo, para que
realice algunas de las tareas con respecto a las
que desee medir su competencia. vg. consíruir
una pieza o aparato sencillo.

B) Pruebas del tipo "situacibn simulada"
en que el alumno actúa en una situación ideada
de tal modo que sea similar a la habitual y
ponga en juego el tipo de comportamiento que
deseamos medir. vg, utilización de documentos
comerciales; tales como letra de cambio, che-
ques, recibos, presupuestos.

Ambos tipos podrían dividirse a su vez en:

a) Los que permiten usar un procedimiento
de puntuacibn obJetiva porque es posible dis-
tinguir ciaramente, "lo correcto" de lo 'Yalso".
vg. como sucede en un montaje mecánico, o
en una instalacidn eléctrica.. .

(1) Siguiendo a Georgia Sanchs Adams, "Medicibn y
Evaluacibn", Edit. Herder, Barcelona 1970, págs. 518 y si-
guientes que nos va a servir de base a nuestra reilexibn.
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b) los que la puntuacidn depende del juicio
del observador (puntuación subjetiva) aun-
que para eliminar al méximo el sub%etivismo se
recurra a una esca/a cuya puntuación ha sido
previamente elaborada. vg. aserrar, clavar cla-
vos y atornillar. etc.

Evaluación del proceso.

Para calificar la eficiencia de una actividad,
podemos realizarla en términos de:

- la ve/ocidad -tiempo invertido-

- el uso de métodos y procedimientos más
adecuados. Su apreciación es de gran valor
diagnóstico.

- la calidad y precisión del proceso, califi-
cando cada una de /as etapas o aspectos en
que hayamos dividido el proyecio. Suele juz-
garse según su efecto en el producto.

Consideramos valioso transcribir dos Escafas.
Una que pone de manifiesto las distintas etapas
de un proceso, y otra, los distintos aspectos de
un proceso. Ambas se encuentran en el libro
de Georgia Sanchs Adams, anteriormente ci-
tado.

ESCALA DE CALIFICACION para /as distin-
tas etapas de un proceso.

Aserrar en línea recta con una sierra de
palo y una sierra de trozar.

Herramientas y materiales: Sierra de palo
y sierra de trozar bien afilada, banco, trozo de
madeia.

Instrucciones: Obsérvese al alumno mien-
tras trabaja y puntuese los siguientes aspectos:

1.° Sujeción de la pieza.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

Hay que sujetar la pieza de madera de modo
que no se afloje ni se rompa y en una posición
que facilite el aserrado.

2.° Modo de empezar el corte.

1.2.3.4.5.6. 7.8.9. 10.

Colocando el pulgar en la lihea, se pegará /a

sierra a la uña. Se llevará despacio la sierra ha-
cia atrás unas cuantas veces para marcar un
surco, y luego se empezará aserrar hacia de-
lante.

3. Modo de sujetar la sierra.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

Hay que sujetar firmemente Ia sierra. Para la
sierra de trozar, el ángulo será de 45.°; para la
sierra de pelo 60. °

4.^' Golpe.

1.2. 3.4. 5.6. 7.8. 9.10.

E/ golpe seré largo y uniforme, no demasiado
rápido; se mantendrá el ángulo adecuado a/o
largo del proceso. Hay que seguir la línea mar-
cada.

5.° Modo de terminar el corte.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

EI trozo aserrado se aguantará con la mano
libre. Se disminuirá la rapidez de /os golpes y
su fuerza, para evitar que se parta la pieza al fi-
nal.

ESCALA DE CALIFICACION para /os distin-
tos aspectos de un proceso.

Sujecidn de clavos en trabajos de carpintería.

A) CLAVOS.

1.° Perpendicularidad.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

^Están los clavos bien.rectos, con la cabeza
plana sobre la madera, sin muestras de haber
sido doblados?

2. ° Huellas de martillazos.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

^ Está la madera libre de marcas de martilla-
zos alrededor de los clavos?

3. ° Astillamiento.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.

^Está la madera limpia de astillas centradas
en el orificio del clavo?
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4. ° Profundidad.

1.2.3.4_5.6.7.8.9. 10.

^Es uniforme y de apariencia agradable a la
vista ?

5.° Distribución.

1.2.3.4. 5. 6. 7.8. 9.10.

Los clavos, ^se hallan demasiado junios o
demasiado separados entre sí?

6.° Utilidad.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

^Aguantarán?

Evaluación dei producto.

No siempre es posible distinguir el producto
de! proceso. Así por ejemplo, al examinar unas
piezas o aparatos para proponer modificacio-
nes y variar sus posibles funciones, resu/ta difi-
cil juzgar el producto aislado. No obstante,
siempre que sea factible debemos realizarlo,
sabiendo que la evaluacián de productos
tiende a ser más fiable que la evaluacidn de
procesos por varias razones:

1.° Se dispone de más tiempo para juzgar
los productos.

2.° Es más fácil obtener juicios independien-
tes, emitidos por individuos distintos y compro-
bar su validez interindividual.

3.° Es más fácif desarrollar una escala de
producfos que faciliten la puntuación objetiva.

4.° Es más fácil entrenar instructores en el
uso de escalas de producto.

A pesar de todo, conviene tener presente,
"que en algunos casos, los errores cometidos
en /as primeras fases del proceso pueden ejer-
cer una influencia irremediable sobre el pro-
ducto; de modo que si el producto no se
evalúa en sus distintas fases, cabe la posibili-
dad de puntuar un producto demasiado bajo,
debido a la presencia de un error de partida
(por ejemplo, un error irremediable cometido al
cortar un vestido) ".

^ Qué técnicas de evaluación podemos em-
plear?. Preferentemente se podrán utilizar estas
cuatro:

a) Ordenación de productos.
b) Listas de comprobación.
c) Escalas de calificación.
d) Escalas de productos.

aj Ordenación de productos.

Consiste en ordenar las obras o trabajos rea-
lizados en orden creciente, de peor a mejor o
viceversa. Diederich aconse%a la conveniencia
de distribuirlos en nueve grupos. Para nuestro
sistema de calificacidn -de seis grados- lo
mejor sería reunirlos en seis grupos, de ta/ ma-
nera que los peores fueran los muy deficientes,
en el grupo siguiente estarían los deficientes
(aquellos que estuviesen un poco mejor), y asi
continuar hasta el 6. ° grupo, en donde se en-
contrarían los mejores y que recibirian la caliii-
cacidn de sobresaliente.

Como orientacidn y desde un punto de vista
puramente estadistico, se aconseja /a distribu-
cidn siguiente:

4 por 100 muy deficientes; 6 por 100 defi-
cientes; 12 por 100 suficientes; 18 por 100
bien; 12 por 700 notable; 4 por 100 sobresa-
lientes.

ra) Listas de comprobación.

Una lista de comprobación se limita a dar
una base sistemática para el registro de los da-
tos observables. Es un instrumento destinado a
facilitar la tarea del observador. Consiste en dar
una puntuación a la obra realizada, 'teniendo en
cuenta una lista confeccionada previamente, en
donde se han registrado los rasgos que definen
la tarea perfectamente desarrollada y junto a
ellos la puntuación ponderada.Vamos a ver un
ejemplo orientador:

Lista de comprobacián para calificar la fija-
ción de tornillos en irabajos de carpinteria.

a) La cabeza de los tornillos. ^está limpia de
astillamientos y otras muestras de esfuerzos
realizados al atornillar? (2).

b) ^ Están bien rectos los tornillos, con la ca-
beza paralela a la superficie? (1).
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c) ^Est^ la madera limpia de astillamiento en
las proximidades de /os tornillos? (2).

d) ^Está la madera limpia de huellas del
destornillador en torno a/os tornillos? (3).

Etcétera.

La puntuación total del atornillado será la
suma de las puntuaciones de /as preguntas for-
muladas.

No solo no hay inconveniente en que los
alumnos conozcan estas listas, sino que debie-
ran tenerlas en cuenta a la hora de realizar su
trabajo. A menudo va muy bien discutirlas pre-
viamente en c/ase y procurar que sean acepta-
das por todos.

c) Escalas de calíticac,ión.

"Una escala de calificación a diferencia de lo
que sucede con la lista de comprobacidn,
exige una evaluación cuantitativa de determina-
dos aspectos de una actividad o de un pro-
dúcto, vistas en su conjunto, o de etapas o de
tareas parciales dentro de una secuencia deter-
minada.

La esca/a de calificación descrita anterior-
mente para calificar las etapas de aserrar en
linea recta con una sierra de pelo y una sierra
de trozar, expuesta para mostrar los distintos
aspectos que se siguen para la sujeción de c/a-
vos, pueden tomarse como ejemplo de escala
de calificacidn.

En síntesis, la elaboracidn de una escala de
calificación puede seguir las siguientes etapas:

1. ° Elección del rasgo a evaluar.

2. ° Aceptaĉ ión del número de grados de la
escala y puntuación a seguir.

3.° Eleccidn de frases descriptivas que califi-
quen y definan claramente la matización del
rasgo.

La escala contará con tantos rasgos como el
profesor considere necesarios.

Para su aplicacidn, cada juez, ya sea el pro-
fesor u otro alumno, a la vista de la obra reali-
zada, irá rodeando con un círculo el número
que represente su calificación.

La puntuacidn asignada a la calificación, se
hará constar al margen del rasgo evaluado
para facilitar /a obtención de la nota promedio.

Ejemplo:

lnsirucciones.-Indica tu calificacibn sobre
cada uno de los rasgos que se señalan a conti-
nuacidn, rodeando con un circulo el número
que coincide, a tu parecer, mejor con el juicio
descriptivo y escribe su calificación ó puntua-
ción al margen de la pregunta.

1. ° ^ Qué grado de perfección posee, a tu
juicio, el proyecto realizado?

Eente Bnueno
f3ueno Normal Poco Po^á

(10-8,5) (f3,4-7) (6,9-5,5) (5.4-4,5) (4,4-2,5) (2,4-0) (.....)

2. ° ^ Como son los planes y croquis utiliza-
dos en la expresidn del proyecto?

Exce- Bueno
Mlente B eno

Normal Poco
Muy
Poco

(10-6,5) (8,4-7) (6,9-5,5) (5,4-4,5) (4,4-2,5) (2,4-0) (.....)

3.° ^Pidid y obtuvo más ayuda que cualquier
otro alumno?

No pidi0 Con
A me- pididRara vez Algunas nudopi-

ninguna ciertafre- constan-
ayuda

PidiO veces
cuencia d^^ tementeayuda

(Sobre- ( N o -
saliente) table) (eien) (Normal) ( ^ente)

( M u y
d e f i -
ciente)

(.....)

Otros rasgos podrian ser:

- ^Ha maltratado herramientas y equipa?

- ^ Ha desatendido /as normas de seguri-
dad?

- ^ Ha malgastado una cantidad excesiva
de material? etc., etc.

Un ejemplo de Escala de calificación para el
diseño, la planificación y la ejecución de pro-
yectos en madera, puede verse en la pág. 539
del libro de Georgia Sanchs. Adopta esta
forma:

I.-Fase de diseño {puntuación total...)

1. ° ^ Qué valor tiene el proyecto diseñado?

0-1-2-3-4
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2.° EI material efegido, ^es el adecuado?

0-1-2-3-4

11.-Fase de proyeccibn (puntuacidn total...)

1.° Obtuvo el alumno informacidn adecuada
relativa a materiales, herramientas, proceso,
para una planificacidn inteligente.

0-1-2-3-4

2.° ^En qué medida prepard el mismo su
plan de accidn?

0-1-2-3-4

III.-Fase de ejecucibn (puntuacidn total.. . )

1. ° ^ En qué medida siguid las fases detalla-
das de su plan?

D-1-2-3-4

2.° ^En qué medida evitó de repeticidn del
trabajo por dejar de seguir su plan?

0-1-2-3-4

IV.-Producto terminado (puntuacidn total...)

i.° ^ En qué medida corresponde el producto
terminado al plan inicial?

0-1-2-3-4

2.° La apariencia general del proyecto ^re-
fleja la ejecucidn limpia y ordenada del trabajo?

0-1-2-3-4

3.° Las dimensiones del proyecto terminado
^son las del proyecto?

D-1-2-3-4

4.° Las junteras ^ajustan todas perfecta-
mente? etc.

0-1-2-3-4

d) Escala de productos.

Consiste en una serie graduada de produc-
tos tipo que han sido cuidadosamente escogi-
dos y clasificados de tal modo que se toman
como muestras representativas de los diferentes
niveles de calidad.

La seleccidn y clasificacidn de los productos
tipo debe hacerse sobre la base de /os juicios
de varios expertos, y de tal manera que existan
intervalos iguales entre los distintos niveles.

Un criterio práctico acepta como válida la di-
ferenciacidn de nivel apreciada por el 75 por
100 de los jueces.

Elaborada la Escala, su utilizacidn es relativa-
mente sencilla, puesto que se reduce a compa-
rar el trabajo de cada alumno con las muestras
de la Escala y asignarle la calificacidn de la
muestra más parecida al producto que se está
observando.

Para facilitar la calificacidn de los productos
la Escala se elaborará sobre la base de los seis
niveles indicados por nuestro sistema de califi-
cacidn, de tal manera que al trabajo o proyecto
mejor le corresponda la calificacidn de sobresa-
liente y al peor, la de muy deficiente.

Claramente se ve la gran posibilidad de par-
ticipacidn de los escolares que ofrece la elabo-
racidn de la Escala. Debemos aprovecharla
para ir logrando en nuestros alumnos su capa-
cidad de juicio critico y de autoevaluacidn.

EI maestro podrá emplear un plan sistemático
para que los productos de cada alumno (en los
que no figure el nombre del autor) sean evalua-
dos por varios de sus compañeros.

Estas reflexiones sobre evaluacidn en e/ Area
Pretecnoldgica, quedarían incompletas si el
propio profesor no pasara por el tamiz de su
propia criba su labor, como responsable de la
programacidn y de la realizacidn. En este sen-
tido la Comisidn de Educacidn Pretecnoldgica
indica que el profesor como evaluador de si
mismo deberá analizar cada unidad de trabajo
o proyecto realizado, con relacidn a:

- Su mofivacidn.
- Los objetivos de esta materia que se lo-

graron alcanzar.
- Su estructuracidn, y
- La fiabilidad de los resultados.

Como consecuencia de esta autorreflexidn se
introducirán todas las rectificaciones y readap-
taciones que se crean oportuno para facilitar y
mejorar el aprendizaje.
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EL CURSO BASICO DE INGLES DE LA BBC
en discos y cassettes

TĤE ^
^ ^ .^ ^ ^^^i

ENGLISH
COURSE

EI curso está formado por dos partes: Catliny al/Be

ginners para el principiante, y la continuación, Getting

on in fnglish, para estudiantes de nivel intermedio.

Concebidas c'^njuntamente, y al tiempo independiem

[es, abarcen desde el yrado cero hasta el nivel del

Lower Certificate de Cambridga Cada una de ellas

consta rle un texto con ilustraciones, más las graba

r.iones que incluyen los diáloyos y frases de práctica

de cacla leccion.

EI Curso básico de inglés
de la BBCse compone rle:

Dos lihras de texto

Dieciseis discos de 17 crn o bien
Estuche

Dos libros de texto
Siete cassettes

Estuche

Precio total: Ptas. 3.200 Precio total: Ptas. 4.100

Instrucciones para la mejor utilización dei material.

Vor,abulario ye^neral bilingue.

Clave de los ejerr.icios.
Cincuenta y dos ler,ciones, conteniendo cada una:

Vocabulario nuevo.

Explicac.ión yrarnatical.

Tablasde sustitución.

Ej^rcicius.

Texto de la yrahación Iconversación y frases
para practicarl.

rs yrabac'iones Icassettes o discos)

Cinco primeras lecciones:

Fiases para practir.ar,con pausas para la

Leccianesrestantes:

Uialoyo.

repetición

`

Frases para prar.ticar.

El texro

Instruccione,s para la mejor utili^ar,ión del matr.rialĴeyunda parte
Vocabulario peneral biGngue.
Clave rie los ejerciclos.
Cuarnnta lecciunes, conteniendo cada una:

Vocabularlo nuevo.

Estructuras nuevas.
Modismos.

Tablas de sustitución.
Ejercicios.

Explicación ,yramatical.
Texro de la yrabación.

Las qrabaciones (cassettes o discos)

Cuarenta lecciones, conteniendo cada una:
Di3loyo.
Frases para practicar.
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Por

Antonio
Martínez
Garrido

Catedrático

Algunos aspectos
de la fo tografía
en la e scuela

Introducción.-En relación con la enseñan-
za de la Tecnología, la situación actual en
ñuestro país es muy interesante. Por una parte
múltiples factores han influido para Ilegar a lo
que, con cierta exageración, se ha calificado
como analfabetismo tecnológico. Expresiones
casi presuntuosas de "yo de electricidad (de
mecánica, etc.) no entiendo ni jota" todos
hemos oído y aun pronunciado alguna vez.

Por otra, la Ley General de Educación intro-
duce un área tecnológica en la E. G. B., y en
el B. U. P., que se añadirán a las lógicamente
existentes en las ramas de Formación Profe-
sional. Estas enseñanzas, bien estructuradas y
coordinadas, pueden aportar mucho al enrique-
cimiento y equilibrio de nuestros planes de
estudios a niveles de Básica y Media.

Parece, pues, Ilegado el momento de incor-
porar a la escuela aspectos de la vida activa,
desmitificar algunos conocimientos y activida-
des importantes, la Fotografía debe ser una
de entre tantas otras.

Dos aspectos se destacan: actividad forma-
tiva y producción de material didáctico (para
uso de la escuelal.

FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA

- Proceso tecnológico.
- Manipulación de materiales y ob-

jetos.
- Instalaciones auxiliares.
- Maquetas.

- Formativas:

- Creativas.
- De comunicación.
- Comprensión de los medios (cine,

televisiónl.
- Interdisciplinarias.

Producción de material didáctico.

- Fotografías o diapositivas de visitas a
museos, fábricas.

- Fotografías o diapositivas de la co-
marca.

- Fotografías o diapositivas de actos,
fiestas, etc.

- Fotografías o diapositivas de mapas,
libros, folletos.

- Fotografías o diapositivas de activida-
des profesionales.

- Fotografías o diapositivas de competi-
ciones deportivas.

- Intercambio de este material entre es-
cuelas (temas locales o^ comarcales,
principalmente ► .

- Actividadesformativas.

- Instructivas:

Proceso tecnológico.-EI proceso de la fo-
tografía pone en contacto al alumno con un



conjunto de operaciones parciales encadena-
das y ordenadas para lograr un fin concreto.

Una de tantas estructuras lógicas puede ser:

CUADRO I

Exterior
o interior

Laboratorio

Revelado
Toma de Impresión

y fijado
la fotografía del papel

película

Máquina Tanque de Ampliadora
fotográfica revelar

Cada una de estas etapas tíene a su vez su
propia estructura.

JUEGOS PARA PARQUES INFANTILES
Y EFECTOS PARA PISCINA, JARDIN
GIMNASIA Y DEPORTES AIRE LIBRE

€^^^

Colegios. Municipios. Urbanizadoras.
Clu bs, etc.

P. I. D. E.
Aptdo. 9.026 - Madrid.

Fábrica: Aptdo. 675 - BILBAO.

Revelado
y fijado
papel

Cubetas

Manipulación de materiales y objetos.-
Además de manipular la máquina fotográfica,
los alumnos tomarán contacto con diversos
materiales como tanque revelador, cubetas,
líquidos, ampliadora, luces, láminas y figuras
reproducibles, etc.

Instalacibnes auxiliares.-Alrededor de la
actividad fotográfica aparecen muchas ocasio-
nes de sentir la necesidad de construir peque-
ños elementos auxiliares que facilitan el tra-
bajo, tales como: instalación eléctrica especial,
estanterías, archivadores, soporte para cáma-
ra en fotografía de textos, soporte para diapo-
sitivas por contacto, etc.

Maquetas.-Para experimentar los funda-
mentos de la fotografía pueden los alumnos
construirse cámaras oscuras sencillas, amplia-
dora, proyector de diapositivas.

Creatividad.-Mediante un conocimiento
elemental de conceptos tales como ángulo de
cámara, encuadre, composición, iluminación,

4 tt



pueden realizar sus propias creaciones dispo-
niendo los factores anteriores según su propia
sensibilidad.

Comunicación.-La imagen sola o acompa-
ñada del oportuno comentario permite una
fácil transmisíón de ideas y conocimientos. Pe-
queños grupos de alumnos pueden realizar
trabajos monográficos, informes. Para facilitar
esta actividad debe explicárseles una estruc-
tura fácil del guión (secuencias, escenas y
tomas).

Comprensión de los medios cine y TV.-
Los medios de comunicación, como cine, tele-
visión, revistas ilustradas, publicidad, tendrán
mayor riqueza de contenido para los alumnos
al apreciar mejor el mensaje visual de las imá-
genes.

Interdisciplinaridad.-La actividad fotográ-
fica en la escuela presenta un marcado carác-
ter interdisciplinar.

En el área de Lengua como complemento de
la expresión oral y escrita y por la incorpora-
ción de palabras específicas al lenguaje del
alumno.

Area Social al captar aspectos de nuestro
mundo, de los hombres y de su forma de vida,
de la comarca, viajes, restos de otras civiliza-
ciones, museos, monumentos.

Area Matemática. Posibilidad de realizar
cálculos sobre distancias, ángulos, propor-
ciones.

Area de Ciencias. Estudio de la luz, lentes y
espejos, transformaciones químicas, disolucio-
nes, método experimental.

Area de Expresión artística. Imagen, compo-
sición, encuadre, equilibrio entre las figuras,
luz, color, ángulo o perspectiva.

Educación Física y Deportes. Actos deporti-
vos, posiciones fundamentales para la práctica
de algunos deportes.

Organización de un guión.-Ejemplo de
realización de un guión para un montaje audio-
visual:

Elegido el tema y hecho el argumento resu-
mido, se descompone éste en secuencias, es-
cenas y tomas. Para mayor sencillez entende-
remos por secuencias las partes principales,
por escenas los sitios o escenarios donde se
harán las fotos y por tomas las mismas foto-
grafías.

La estructura podria ser:

Argu mento

Secuencia 2

( Escena 1

^ Escena 2

Escena 1

Escena 2

1 Foto 1
Í Foto 2
^ Foto 1
1 Foto 2
! Foto 1
1 Foto 2
j Foto 1
Í Foto 2

EI número de secuencias, escenas y fotos
puede ser mayor de dos. Para una duración de
treinta minutos pueden ser, como promedio,
cuatro secuencias y unas veinte fotos.

Puede utilizarse un rayado como el siguiente:

C U A D R O I I

Alumno (s) Titulo:

Argumento:

Secuencias Escenas Fotos Sonido,
diálogos, etc.

Observaciones
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Todo a punto
Una ves m4. Ediciara Aruy. re anNcip. en 1. pye.enlacfbn de la Bbros de

acuvo de E. G. B.
Todo • pwto pan que ueted puoda htreer ws peevhioor.

^------------------^
• ARLj,A DE LENGUA cre otreoen da aer{u) '

I TEORIA Y PRACTICA DE LA LENGUA. F. Lfaaro:
q Librq de Canulu y de Ejerckia CokcHvos, 12o Pta. '

^ q Fklw de Tnbajo Individwlizado • en pnow.
' LENGUA ESPAAOLA. M. Lawtw: '

q Libro de Consula, ISS Pta.
' q Fkhu de Eweif.ma Individwli:ada. 120 Ptar. '

q Solueiona . lat Fkha de Etueñuw Individualirad., 120 Ptr.

'• AREA DB CIENCIAS DR LA NATURAl.EZA '
' CIENCIAS DE LA NATURALEZA. A. Peitd: '

q Libro de Comulta, 225 Ptat.
' O Fichn de EnaeMnn IndividwBzad., 150 Pru. F

q Soluciones . lu Ficlw de Emeii.nra Individwlisad•, 1S0 Ptr. .
^ • AREA 80CIAL
1 CIENCIAS SOCIALES. f. G. Gallego. M. Mafkro y ► . S. Zurro:

q Libro de Con.ulta, 235 Ptaa.
' q Fkh.r de En.eñ.nza I^ividwlizada, I10 Pw.
' q Soluciones a lu Fichu de Emeñansa•Individwlizda, 110 Ptu.

• AREA MATEMATICAS la ofrcan das rerla)
I MATEMATICAS. L. ► imEnez y A. Govikz:
' q Ubro da Camulu. 135 Ptu.

q Fkhu de En.eñann Individwlizada. 120 PW.
' q Solueionn . lu Fkhu de Enreflann Indivfdwlizada, 120 Ptat.

MATEMATICAS. I• Caulkru:
' q Libto ds Comulu. 100 Ptu.
t q Fichr ŭe Emeifaw Individwlirad., 130 Ptu.

q Sduclonn a lu Fkha de Enreiimu Individwlis.d., 130 Pw.

' • gWOMAS MODERNOS
' INOLES (a ofram dw aeries):

INGLES. C. Echevarrta y I. Mcrino:
' q Librro dt: Consulta, ISS Pta.

q Fkh.f de ErueR.nra Individuliada, BO Pta•.
q Medios Audiovi.wla: cwtro Cusettn C-60, I.G00 Ptn.

I INGLES 111. R. Lado:
q LiMo de Comulu, ISO Pta.

^ q cwderno de Tr.b.►o, 7o Ptu.
' q Mediw Audiovf+wks: tna Cauetter CfiO, 1.200 Ptu.

' • PRANCES
FRANCES. I. Gntcn. E. de Vianu y 1• Monud:

' q Libro de Cotnulu,110 Puu.
q Fkha de EnreM1.nra Individwlizada, 70 Ptu.

' q Media Audbvbwln: cuaro Curettes CfiO. 1.600 Ptn.

'• AREA DE EXPRESION ARTISTICA Y PRETECNOL061CA
' EXPRESION PLASTICA. ► . Amo:

q Libro de Comulu, 90 Pus.
FORMACION PRETECNOLOGICA. L. G. Skrra, L. ConEr y M. R t

' T.pk:
' ^ Libro de Tnb.jo, 120 Ptu. '

• EDUCAClON RELIOIOSi► '
' Educacidn Religiaa. Dep.n•mento Educación Anry..
' q Libro de Tnbajo, 1 SO Pue. '

• LECTURA
^ q Mundo Nueva- LITERATURA UNIVERSAL. HISTORIA Y TE%TOS: '

Dep.rumento Educacibn Anaya, 115 Ptu. '
^ ^ Cad. m•teria cuenta con su corm.pondknle .Gu(. del Praksor. y.So-
' lucioner., que rervirán úniumenle . ke Profewres que b nikiten. '

Pldanas muestrsa con el SO 96 de descuemo (ezcepto medfa audiovirw- '
^ les), marcando con X la materla o materiu que de•ee, utllizando esU pf{in.
' como Bola(n de Pedido. '

1 NOMBRE .....................................:........................................... ^

DIRECCION ...................................................:.........................

' LOCALIDAD ................................................... ......................... '

I PROVINCIA ............................................................................. I

LEdicbnn Anaya. Luia Braillc, ^. SALAMANCA, o Iriarle, 4. MA1^RIDdb^
^ ^ ^ ^ ^ a^ ^ ^ ^ ^ ^ ri ^ ^ i ^ t•

anaya^^^.^



La f oi•mación pretecnoló^ica

en el Colegio Nacional

font d én fai ^ gas

1. INTRODUCCION

Creo que hablar hoy de la
importancia de la técnica
como punto de partida para
justificar una actitud y una ac-
tividad docente en el Area
Pretecnológica (Educación
Tecnológica) es algo que no
necesita ninguna defensa, ya
que este hecho está en la
mente de todos. Que hoy el
hombre avanza con pasos agi-

gantadosen elmundo técnico-
cientifico es innegable, para
comprobar este hecho sólo
tendremos que asomarnos al
panorama de publicaciones
especializadas, e incluso sin
especializar, para leer los titu-
lares que, entrando por nues-
tros ojos, llegan a nuestro ce-
rebro, acostumbrado ya a la
sorpresa, sin que éste respon-
da sin ninguna extrañeza a
este tipo de estímulos:

""Rea/idad y posibilidades
de trasplan te de cerebro ""
(Algo, núm. 195).

"Los Estados Unidos pre-
paran su encuentro con /os
rusos en el espacio"' (Algo,
número 2281.

"Televisión contra los la-
drones en e/ Vaticano"" (TP.,
número 378J.
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Por
José M.• González

R amos
Profesor de E. G. B.

'"E/ vehícu/o nuevo /unar
ruso, un nuevo psso en e/
automatismo espacial. Una
tripu/ación fantasma diríge
/as evo/uciones desde /as
cercan/as de Moscú" (Kar-
ma. 7, núm. 5).

'Hay procedimientos que
permiten extraer 500 /. pe-
tró/eo de cada tone/ada de
basura'" (La Vanguardia, nú-
mero 33-302).

Ni qué decir tiene que /a
tecnología ha invadido, no so-
lamente a un nive/ cientffico-
especulativo, sino a todos los
niveles, incluso hasta en /os
más trivia/es de nuestros ac-
tos. Todos los dfas nos afeita-
mos y necesitamos nuestra
máquina e%ctrificada para ini-
ciar la carrera contra reloj dia-
ria que disputamos al tiempo
y, lo que son las cosas, hasta
el re/oj resulta un objeto tec-
nológico.

Nuestros hijos viven esta
tecno/ogia sin inmutarse, to-
mando ejemplo de nosotros
(sus padres), sin conocerla ni

dominarla y dependientes to-
talmente de ella. Hagamos un
recorrido sornera a lo largo de
un día con cualquiera de nues-
tros muchachos. E/ niño se le-
vanta al sonído de/ desperta-
dor. Va a la escuela utilizando
los medios de transporte pro-
pips de las ciudades o pueblos
(autobuses, metro, bicic%tas,
etcétera). Vuelve a casa y sien-
te necesidad de beber, abre el
frigoríf,ico, toma su refresco y
se sienta ante el televisor. El
chico está rodeado por obje-
tos tecnológicos que, canti-
nuamente lanzan sus pregun-
tas mo tivadoras sin recibir res-
puesta, puesto que para él son
objeios sin secretos, todo de-
pende de un botón: "se aprie-
ta y ya está... "Este es e/ pel%
gro: la impasibilidad que nues-
tros hijos muestran ante los
objetos tecnológicos que les
rodean ".

Recuerdo la contestación
escrita en un examen, que
nuestro profesor de Física en
la Norma/ nos contaba. Per-
mitidme e! recuerdo por ser
totalmente vigente y patente
de /a ignorancia e impasibili-
dad que los muchachos de
hoy, como^,los de ayer, mues-
tran ante e! hecho u objeto
tecnológico. En el susodicho
examen de Física se hacía la
siguiente pregunta:

"Explica e/ timbre eléctrico ".

Respuesta:

'El timbre eléctrico es un
aparato redondo que se aprie-
ta y suena."

Es lógico pensar que, ante

esta situación, /a escuela sa-
liera al paso para hacer notar
que estamos inmersos en un
mundo tecnificado a! que hay
que conocer y dominar para
mayor beneficio y comodidad
nuestra, pero, como ya he
dicho, para el% es necesario
conoce^ o sea, educar cono-
ciendo, y ésta es misión de /a
escuela. El percatarse o poner
a disposición a lapersona para
sa/ir a/ paso de los problemas
que el mundo tecnificado en
cualquier momento nos p/an-
tea, pudiendo sacar conse-
cuencias y enseñanzas que
nos puedan servir en nuestro
continuo y díario quehacer.

La nueva Ley Genera/ de
Educación, haciéndase eco de
la importancia de /a formación
del a/umno en este aspecto,
incluye !a Formación Pretec-
nológica (Educación Tecno/ó-
gica) en la segunda etapa de
la E. G. B. De esta manera po-
dernos /eer en la^ revista Vida
Esco/ar, núm. 128-130, en e1
apartado referente a /os ob%e-
tivos de la Pretecno/vgía,
"Otra razón que %ustifica su
inserción (se refiere al Area
de Pretecnología) en /os con-
tenidos de la E. G. B. es la ne-
cesidad de que el escolar ad-
quiera habilidades y destrezas
que le permitan en un futuro
manipular maferiales técnicos
de uso corriente y acomodar-
se a/os cambios y transfor-
maciónes, cada vez más fre-
cuentes, en el campa /abora/ y
ocupacional". Como podemos
ve^ no se trata tan sólo en
este área de impartir una serie
de conocimientos o conteni-
dos m ás o menos necesarios
para un mundo fuiuro, sino e!
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^^r ^DITORIAL TEIDE ^e O re^e...^
Ylledomat, 291 - Tel. 250 45 07 - BARCELONA-15

EXPRESION PLASTICA
^ ^ • . . . :. ...

E. G. B. 1.° etapa
EXPRESION Y ARTE EN LA ESCUELA
• LA EXPRESION ORAL
• LA EXPRESION PLASTICA
• LA EXPRESION MUSICAL

E. G. B. 2.° etapa
EXPRESION PLASTIGA
• GUTA DIDACTICA
• FICHAS DE TRABAJO 6.° (para el alumno)
• FICHAS DE TRABAJO 7.° (para el alumno)

^ ^ ^ . - . . :. . -

PRETECNOLOGIA
E. G. B. 2.° etapa

+ EQUIPO DE MONTAJE
MECANICO Y ELECTRICO

• TRABAJOS CON ALAMBRE

• LIBRITO EXPLICATIVO

por ANTONIO MARTINEZ GARRIDO
profesor del lnstituto Experimental piloto
"Joanot Martorell"

Un equipo de especialistas:

CARMEN Y MARIA AYMERICH
Profesoras del Instituto Municipal
de Educación de Barcelona.
Con la colaboración de MONTSERRAT BUSQUE
ROSA GRATACOS Y MARIA ANTONIA PUJOL

L. JOVER
Profesora de la Escuela Universitaria
de Formación del Profesorado.
Prólogo de CARMEN PLEYAN

.: :. _ . . :.

®
^:^::: : ^. ^;::':::^':":^^: Á': .,

INTERPRETACION DEL LENGUAJE TECNICO-FOMENTODELESPIRITU DE ANALISISY DE SINTESIS
DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES LOGICAS

ENSAMBLAJE DE LOS CONOCIMIENTOS TEORICQS Y SUS APLICACIONES TECNICAS

n
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crear actitudes en el alumno
que, perdurando en su edad
adulta, dén respuesta a las
preguntas lanzadas por los
objetos tecnológicos, domi-
nando, por lo tanto, su medio
habitual, ya bien sea en su
proyección laboral como fa-
miliar.

2. PRIMERA PLANIFICA-
CION

Corno Profesor designado
para el Area de Pretecno/ogía
(Educación Tecnológica en el
Centro piloto Font d'en Fárgas,
dependiente del l. G E. de ^la
Universidad Central de Barce-
lona y ante la situación de im-
partir este área, en los meses
de julio y agosto y después de
haber consultado las Nuevas
Orientaciones Pedagógicas,
Vída Escolar, núm. 124-126 y
128-1301, realice la sigu.iente
planificación experimental de
trabajo, rectificando y aco-
plando los contenidos y obje-
tivos del área de la siguiente
m an era:

2.1. A modo de definición.

Se me hace difícil definir el
Area de Pretecnología. Sin
embargo, para enfrentarse
ante un nuevo trabajo de pla-
nificación ha de saberse qué
es y qué no es. Empezaré por
decir !o que creo que no es el
Area de Pretecno%gia:

E/ Area de Pretecno/ogía
no es:

- La formación profesional
de obreros.

- L a enseñanza o realiza-
ción de las convcidas manua-
lidades.

- La reconstrucción más o
menos pen`ecta y mecánica de
objetos.

- Ni ha de ser un medio
que coarte la expresividad, la
originalidad y creatividad del
alumno.

Después de haber intentada
decir aquello que no debe ser
el Area de Pretecnología, in-
tentaré definirla:

E/ Area de Pretecno/ogía
es o ha de ser, por tanto, el
desarrollo de la creatividad del
alumno basándose en ^la ma-
yor comprensión intelectual
del objeto técnico y su funcio-
nalidad, por medio del desa-
rrollo de la inteligencia manual
para la consecución de una
formación armónica integral,
a través de un humanismo
tecnológíco.

2.2. Objetivos.

De la definición propuesta
se pueden desprender los si-
guientes objetivos:

- Promoción humana de
los alumnos mediante una
adecuada Formación Pretec-
nológica.

- lntentar desarrollar a/
máximo la creatividad prácti-
ca, funcional y técnica del
alumno.

- Estimular !a fantasia, ori-
ginalidad y creatividad tecno-
lógicas.

- Mejor cornprensión inte-
lectual del objeto técnico y de/
hecho tecnológico.

- lntentar desarrollar en e/
a/umno un humanismo técni-
co-artistico (artesana/).

- Desarrollo de la inte/i-
gencia manual.

- Crear en el alurnno !a ac-
titud de respuesta ante /os
hechos u objetos tecnológicos.

- L ograr la participación
consciente y voluntaria del
alumno en el trabajo y en cual-
quier otra actividad social
como medio de desarro/lo y
enriquecimiento de su entorno
y el suyo propio.

2.3. Método de trabajo.

Dado que cualquier método
bien llevado es bueno, y con-
siderando e/ enfoque mano-
gráfico, en cuanto a conteni-
dos, que se puede dar a este
área, es aconsejable, corno
uno más, el siguiente método
de trabajo:

Cada técnica monográfica
podrá tener, si es posible, !os
siguientes apartados, siguien-
do los pasos que se citan:

al /nformación (maestro-
alumnol.

b1 /ntegración activa de /a
información a través de unas
prácticas o realizaciones:

b.1.1 Una sencilla práctica
como integración de /os con-
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tenidos y conocimientos, pre-
sentando el informador un tra-
bajo-tipo.

b.2.) Un trabajo o ejercicio
práctico de aplicación técnica
que el alumno eligiera entre
varios, intentando darsolución
a los problemas que le plan-
teen.

6.3.1 Un trabajo o una
práctica de aplicación o inspi-
ración artística, si se conside-
ra conveniente, uniendo o glo-
balizando de esta manera la
educación artística y la pre-
tecnológica, que tenga las
mismas características que en
el apartado anterior (Arte-
sanía).

b.4.) Un trabajo o ejercicio
práctico de aplicación artísti-
co-funcional (DiseñoJ, si se
considera oportuno y es po-
sib/e.

b.5.1 Trabajo-evaluación:
Planificación y diseño de un
trabajo que el propio alumno,
individualmente o en equipo,
desarrollando su creatividad y
originalidad, realice en todas
sus fases dando solución a los
problemas que plantee desde
un principio hasta su realiza-
ción si ésta es conveniente o
viable.

Este trabajo estaráformado,
por una parte, por la planifica-
ción y diseño y, por otra, por
la realización.

cl Preseniación, valora-
ción -comentario por parte de
los alumnos de la planifica-
ción y realización del trabajo-

evaluación-, con las dificul-
tades planteadas, las solucio-
nes aplicadas, los aciertos lo-
grados y los fallos posibles.

2.4. Contenidos.

Dado el carácter particular
y específíco de este área, que
en muchos momentos los con-
tenidos y las técnicas y recur-
sos se confunden en un solo
concepto, he preferido huir de
la palabra y el concepto de
contenidos para concretarlos
por niveles en materiales
técnicas y recursos.

Materia/es, íécnicas y re-
cursos a tratar en /os distín-
tos nive/es:

6.° Nivel

- Alambre
- lniciación al metal
- lniciación a la encuader-

n ación
- Iniciación a la madera
- lniciación a la electri-

cidad
- Grabado
- Rafia
- Paja
- Cuerda

7.° Nivel

- Encuadernación
- Chapa o rnetal
- Electricidad
- Madera
- lniciación a la soldadura
- Plástico
- lniciación a la mecánica:

- Montaje y desmonta-
je de objeto de uso
corriente

- Estudio de las aplica-
ciones:
- de los gases
- de los líquidos
- del movimiento

8.° Nivel

Los materiales, técnicas o
recursos a dar en este último
nivel de la 2.8 etapa de E. G. 8.
deberían ser, y así se propone,
como un principio de espe-
cialización, siendo los pro-
puestos:

- Encuadernación
- Metal
- Madera
- Electricidad
- Mecánica
- Plástico

A parte de estas técnicas y
actividades, sería bueno dis-
poner de otras voluntarias, que
tuvieran una continuación
fuera del horario escolar, o
sea, en e1 tiempo de activida-
des libres y recreos. Estas ac-
iividades habrán de estar
siempre propuestas por los
alumnos y organizadas por
ellos en sus aspectos mecáni-
cos, creando estructuras de
relación, comunicación e in-
serción en la sociedad. El ob-
jetivo de estas actividades es
el de que el chico conozca
más ampliamente las necesi-
dades que una sociedad plan-
tea, asimísmo, han de ser uti-
lizadas en ese principio de
especialización y autodetermi-
nación que anteriormente ci-
tábamos. Estas actividades
pudieran ser, sin menoscabo
de otras que se pudieran pro-
poner, teniendo siempre en
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cuenta el entorno socio-
económico y cultural, las si-
guientes:

- Jardinería
- Albañilería
- Fotografía
- Zootecnia
- Etcétera...

Como se podrá dar uno
cuenta inmediatamente, se
han olvidado las técnicas y re-
cursos (contenidos) conside-
rados como propios de un sexo
determinado, como por ejem-
plo el bordado, costura, etc.
Este olvido ha sido premedi-
tado y consciente, dado que
creo que es un contrasentido
implantar coeducación con
todos los beneficios que esto
aporta y diferencíar en las
áreas a impartir en la E. G. B.
los contenidos según el sexo.

3. HACIA UNA NUEVA
PLANIFICACION

Después de la planificación
expuesta y al enfrentarse con
los muchacos en el área de
Pretecnología (Educación Tec-
nológica) me apercibí inme-
diatamente que aquella plani-
ficación inicial, por ser aprio-
rística y bastante especulati-
va, adolecía de algunos erro-
res, por tanto, me planteé la
necesidad de repensar y re-
estructurar de alguna manera
toda el área, partiendo de la
primera planificación y la nue-
va información aportada en el
contacto directo con los mu-
chach os.

Ante esta situación conve-
nía no dejarse o/vidado ningu-

no de los detalles por peque-
ños que parecieran en un prin-
cipio, también tenía que
buscar unas bases firmes y
concretas que permitiese, sin
ambages especulativos, llevar
a la práctica, no sólo unas ac-
tividades adecuadas, sino
también impartir unos conte-
nidos para la consecución de
los objetivos que marcaba la
Ley y lo que de una manera
consciente consideraba como
específicos y primordiales.

3.1. Horario.

Considero importante tener
en cuenta el tiempo de que se
dispone y el que se cree que
se ha de dispone^ porque en
la mayoría de los casos puede
llegar a determinar la actitud
del enseñante y, por otra par-
te, es uno de los factores que
limitan las funciones y la acti-
vidad en este área.

^Cuánto tiempo es necesa-
rio dedicar al Area de Pretec-
no%gía (Educación Pretecno-
lógica)? Esta pregunta es de
difícil contestación, puesto
que depende de /a orientación
y de los objetivos que se quie-
ra o pretenda dar al área. No
obstante, planteándome esta
pregunta e intentando ser lo
más objetívo posible y sin de-
jarme llevar de ningún tipo de
apasionamiento creo que de-
bido a los valores motivadores
del área y, por lo tanto, como
elemento globalizador de las
demás áreas ser%a convenien-
te dedicarJe, con la convenien-
te preparación, toda una se-
sión escolar, la primera de la
quincena, ya que serviría de

tema y toma de contacto con
las demás áreas de Expresión
y de Experiencia. Esto, todos
lo sabernos, no es posible de-
bido a las estructuras actuales
de la escuela y, además, e/
Ministerio, a través de Vida
Escolar en el núm. 124-126,
nos dice que el tiempo que hay
que dedicar a/ área de Pretec-
nología ha de ser de un 6
por 100 del horario semanal.
Este 6 por 100 representa
casí dos horas semanales. En
lo que deseo insistir, porpare-
cerme de capital importancia,
como ya he manifestado, es
en la forma de utilización de
este tiempo. Estas dos horas
semana/es han de ser consi-
deradas como una sola sesión
debido a que la actividad que
comporta el área y la rnotiva-
ción implícita en !a misma
sitúa al muchacho en un tra-
bajo constante sin merma de
aprovechamiento por cansan-
cio. Es necesario que sea una
sala sesión para contrarrestar
las dificu/tades materia/es que
también lleva implícitas el
área, como las de tener que
traer y llevarse los materiales
a sus propios domicilios, pues-
to que las aulas, si es que
existen, no están actualizadas
y, por lo tan to, no suelen ser
capaces para contener herra-
mientas, matería/es y !os tra-
bajos de todos los alumnos
que un co%gio pueda tener
en segunda etapa de E. G. B.

3.2. EI aula.

Otra de las preocupaciones
fue la adecuación del aula, in-
existente Aor no estar previs-
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ta, para lo cual se hicieron va-
rios anteproyectos participan-
do en alguno de ellos un padre
de un alumno del colegio,
también se encargaron a es-
pecialistas en la materia enire
los que cabe destacar el que
presentó D. J. Montserrat,
profesor de la Escue/a Profe-
sionaJ de Sabadell, que es el
que se reseña a continuación:

3.2.1. Previsión inicia/ para
el au/a de Pretecno-
/ogía :

- Una mesa de profesor.
- Dos armarios metálicos

con estanterías múltip/es
para herramientas de
grupo.

- Cuarenta y dos taburetes
de altura regu/ables para
los a/umnos. _

^....W ,.^.

PICADO

MODELOS DE FICHAS

Tema.-Electricidad.

NOMBRE Y APELLIDOS:

Circu itos:

Tienes 10 minutos para leer la ficha.

Ficha-Información, 3

- Circuiio eléctrico.-Es el conjunto cerrado de elementos que hacen
posible que sea canalizada y aprovechada la energía eléctrica.

- En un circuito eléctrico hay que considerar como necesarios aquellos
elementos que producen la energía eléctrica, los que la transportan y
los que la transforman en una forma de trabajo.

- Elementos básicos en todo circuito:

Elementos productores de energía eléctrica:
- Generador.
- Pila.
- Batería, etc.

flem^ntos que transportan la energfa eléctrica.-Conductores.

Emilio Marí, 8. Ñ^ATERIAL DIQA^CTICO
Telf. 861986 PAñA LA ENSEÑANZA
valsrteia, ^s PREESOOLAR Y ESPEqAL

20 ejerclclos (12'S X 12'S cros.) euyo
obJetlvo a Ea eorrecta percepclón de formas,
Ineremantando la precltlón y rapldu, baaK

fundamantales de aqwlla.
(PVP^ 30 pts.)

RECORTABLES PARA COLOREAR

Cuadernos con S8 eJerclclos de dlflcultad waclente
destlnados a dasarrollar:

- la motrlcldad en yennal
- cpordlnaelón vlsuo-manwl

- refuarzo de lateralldad
- orlentaclbn

- rltmo
- voabularlo

- parppclbn da format
- pnclslbn
- raDldes. (PVP= 40 pts.)
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- Elementos que transforman la energía eléctrica en fuente de tra-
bajo:
- Lámparas.
- Resistencias.
- Motores, etc. . .

ESOUEMA TEORICO DE UN CIRCUITO ELECTRICO:

Tres bancos de trabajo
según croquis adjunro.
Uno de ellos debe estar
equipado con catorce
tornillos de banco con
bocas postizas de 80 mi-
limetros.
Una pantalla enrol/ab/e
para proyecciones.
Un armario archivo.

//uminación :

ESQUEMA CIENTIFICO:

(Polo +) (Polo -)

GENERADOR-CONDUCTOR-RESISTENCIA-CONDUCTOA-GENERADOR

PRODUCTOR ELEMENTO PRODUCTOR
ENERGIA

Elemento TRANSFORMADOR
Elemento ENERGIA

ELECTRICA
transportador ENERGIA

transportador ELECTRICA

^^M/^^

/mán.-Es una barra de hierro que posee la propiedad de atraer y de
ser atraído por objetos de hierro colocadas en las cercanías.

Los imanes se comportan como la corriente eléctrica, ya que también
poseen dos polos, uno positivo (+) y otro negativo (-).

Clases de imán:

- Naturales.
- Artificiales o prefabricados.

Formas con las que se suelen presentar los imanes en el mercado:

- Recto o en forma de barra.
- Curvado o en forma de herradura.

Electroimán (imán artificial) es un imán etéctrico.

la formación de un electroimfin se consigue a partir de un solenoide
más una barra de hierro dulce.

Para formación de un electroimán y su funcionamíento tendremos
que partir de un circuito.

Elementos que forman parte del circuito de un electroimán:

- Generador.
- Conductor.
- Interruptor.
- Solenoide.
- Barra de hierro dulce (puntas, tornillos, etc. ..).

Debe procederse a la insta-
lación de una doble fila de
fluorescentes sobre cada
mesa de trabajo, así como la
instalación de equipos de en-
chufes para el uso de solda-
dores o pruebas individuales o
en equipo, en las dos mesas
de trabajo generales.

Ven ti/ación:

Se aplicarán dos extracto-
res de ventana para suplir e/
excesivo calor producido por
el funcionamiento de aparatos
y mayor actividad física de /os
alumnas. Asimismo, para
hacer desaparecer los posibles
gases residuales de alguna
experiencia o rea/izacián de
algún trabajo.

Herramientas minimas ne-
cesarias para Pretecno%g/a.

A. Para trabajos en metal:

14 alicates de boca pla-
na de 120 mm.
14 alicates de boca re-
donda de J00 mm.
14 alicates de tipo uni-
versal de 100 mm.
14 cortaalambres de
125 mm.
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14 arcos de sierra ma-
nual mango pistola.
14 arcos de sierra para
marque tería.
14 /imas bastas plana
de 8.
14 limas con mango:
- Cuadrada.
- Redonda.
- Media caña.
- Triangular.
14 cintas rnétricas de
acero inoxidable.
14 martillos de bola para
mecánicos.

B. Comp/ementos para el
tal/er eléctrico:

- Tres soldadores de 100
watios a 220 v.

- Dos juegos de destorni-
lladores de 5" en distin-
tos anchos de boca.

- Un equipo de brocas de
2 hasta 6 mm. diámetro.

- Una barrenita de 3 rni-
límetros diámetro.

- Tres barrenitas de 5 mi-
lfinetros diámetro.

- Tres cuchillos para e%c-
tricista.

C. Material de equipo:

- Un torno de sobremesa
de tipo Casals para prác-
ticas de madera.

- Dos taladros portátiles
de tipo Casals para bro-
cas de 6 mm. diámetro.

D. Material fungib/e por
alumno:

- Un rollo de alambre re-
cocido de 1 mm. diáme-
tro para trabajos en
alambre.

FICHA 3.1. - Trabajo individual AUTOESTIMACION

(Tiempo de realización: 30 minutos.)

3.1.1.-Ya hemos visto los d'rferentes elementos que existen en el
circuito para la formación de un electroimán. Cítalos y dibuja su gráfico
correspondiente.

3.1.2.-Realiza y dibuja un esquema de un circuito con electroimán
con los datos que te han suministrado en las fichas anteriores.

3.1.3.-Explica cómo has construido el esquema:

3.1.4.-Razona y di el por qué de cada uno de los elementos que has
incluido en el esquema anterior:

3.1.5.-^Qué aplicaciones crees que debe tener el electroimán? Cítalas.

FICHA 3.2. - Trabajo individual AUTOESTIMACION

(Tiempo de realización: De una sesión a otra.)

Antes de entrar en el campo de las realizaciones es necesario que
tú conozcas el aspecto económico y el mercado de la electricidad.

3.2.1.-DÓnde crees que encontrarás los elementos para construir
un circuito.

3.2.2.-Explica los distintos tipos de establecimiento donde se pue-
den encontrar objetos de electricidad o para la construcción de objetos
eléctricos.

3.2.3.-Explica las características de los establecimientos que has
citado. (En qué se parecen y en qué se diferencian.)

ESTABLECIMIENTOS CARACTERISTICAS
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Placas de madera con-
trachapada de 2 mm.
0,05 m. para trabajos de
construcción y ap/iques
para marqueterla con
chapa de 0,2 mm., en
dístintos tonos.
Pletina de hierro de F
103 de 50 x 5 para tra-
bajos en metal.
Portalámparas típo
mignon.
lnterrup tores.
Hilo rígido y f/exib/e de
1 mm. de sección.

Como anteriormente se ha
expuesto, las dificulfades son
mayores cuando no se dispo-
ne de un aula, y nosotros no
disponfamos de ese aula. Con-
sideradas este tipo de limita-
ciones ajena a nosotros y que
se nos planteaban por falta de
espacios hábiles en la edifica-
ción escolar, pendiente por
otra parte de una nueva cons-
trucción de servicios, se tuvo
que habi/itar un pasi/lo con
otro tipo de bancos de trabajo.
En el diseño de estos bancos
de trabajo intervinimos el pa-
dre de un alumno del co%gio,
el director de/ centro y el pro-
fesor del área (ver dibujosl.

3.3. Organigrama deF fun-
cionamiento del de-
partamento de Pretec-
nología (Educación
Tecnológical.

Sa/vadas estas dos necesi-
dades se hacía preciso crear
una estructura que permitiera
a! departamento funcional con
e/ máximo rendimiento y auto-

3.2.4.-Escribe el nombre y la dirección (si tienen teléfono, anótalo
también) donde tu familia suele abastecerse de objetos eléctricos.

3.2.5.-Consulta en varios establecimientos los precios de los si-
guientes objetos:

CONCEPTOS
ESTqBLECIMIENTOS

1 2 3

Bombilla de 40 voltios y 220 . . . . . . . . . . . . .

........................

........................

........................

........................

........................

........................

Bombilla de 60 voltios y 220 . . . . . . . . . . . . . ........................ ........................ ........................

Bombilla de 3,5 voltios para pila . . . . . . . . . . ........................ ........................ ........................

Pilas 4,5 voltios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ ........................ ........................

3.2.6.-Dime en qué establecimiento te ha resultado más caro en
general todos los artfculos que has consuttado. (Escribe su nombre, su
dirección y su número de teléfono, si lo tiene.)

3.2.7.-Escribe el artfculo que, por término medío, te ha resuitado
más caro y explica por qué crees que te ha resultado más caro.

3.2.8.-Escribe todos los objetos que tengas en tu casa y que trans-
formen la energfa eléctrica en otro tipo de energfa, cualquiera que sea.

OBJETOS ELECTRONICOS TIPOS DE ENERGIA EN LA CUAL SE TRANSFORMAN
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nun ^fa y con el mfnimo desa- debían participar activamente soJuciones de las necesidades
provechamiento de esfuerzos, profesores, a/umnos y aque- que en ciertos momentos pu-
y asimismo con la más estre- l/os padres que de a/guna ma- diera plantear el área. Por
cha inserción posib/e dentro nera les pudiera interesar, tan- todo e/% se pensó en e/ si-
de nuesira sociedad,• para el% to /a programación, como las guiente organigrama:

Jefe Departamento

Actividades
para escolares

N

^

Junia de alumnos

Asesoramiento Mantenimiento
comercial / m aterial

Aseso^amiento
técníco

T
Relaciones con
otras escuelas

Gestión de
aciividades
_J
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Profesor más equipo padres
y Junta de aula tendrán que
mantener contactos periódi-
cos cada mes para discutir los
prob/emas y necesidades que
a lo largo del curso pudieran
surgir.

3.4. ©bjetivos.

Estructurados ya estos pri-
meros pasos, nos enfrenta-
mos ante la situacíón de ela-
borar de nuevo el programa
de tal manera que se incluyen
los contenidos que marca la
ley a disposición de unos ob-
jetivos asequibles:

- Preparar al alumno para
incorporarse al primer grado
de Formación Profesional o
el BUP.

- Adquisición de habi/ida-
des y destreras que le permi-
ta manipular objetos y mate-
riales de uso corriente.
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FICHA 3.3. AUTOESTIMACION

TRABAJO EN EQUIPO Tiempo de realización: 30 minutos

Vamos a construir un circuito con un electioimán.

- Materiales:

- Varias puntas pequeñas.
- Oestornillador pequeño.
- Pila plana de 4,5 v.
- Conductor normal de cobre de 120 cm.
- Conductor de cobre delgado de 10 cm.
- Cinta aislante.
- Barra de hierro dulce Ipuntas, tornillo delgado, etc.1.
- Tabla de madera de 20 x30 cm.
- Interruptor.

Realización:

A) Sobre una punta o tornillo delgado la recubrimos de una capa
delgada de cinta aislante.

B) Enrollamos el hilo de cobre conductor normal encima del aislan-
te, procurando que no se toquen entre sí las esquinas del sole-
noide que formamos.

cJ Fijaremos con cinta aislante el electroimán a!a tabla de madera
en su lugar correspondiente.

Dl De la misma manera fijaremos la pila donde nos indique el es-
quema teórico.

El Conectaremos uno de los polos de la pila por medio de un con-
ductor a uno de los extremos del fusible.

FJ Fijaremos el fusible sobre dos puntas clavadas a la madera.
Gl EI otro extremo del fusible lo uniremos por medio de un conduc-

tor al otro de los extremos del electroimán.
HJ De la misma manera uniremos el otro extremo del electroimán a

un interruptor fijado sobre la madera.
/1 EI otro extremo del interruptor lo uniremos al otro polo de la

pila quedando cerrado el circuito.

- Rectificaciones u observaciones:

(Explica todas las incidencias de la construcción de este circuito con
electroim án.)

FICHA 3.4. AUTOESTIMACION

(Tiempo de realización: 30 minutos y 10 minutos de comentarios.)

Trabajo en equipo y gran grupo.-Vais a realizar un presupuesto de
gastos o de montaje del circuito anterior; para ello vas a tener en cuenta
los siguientes datos:



3.4.1.-EI trabajo que tú has realizado con tus compañeros se tasa
individualmente a 25 pesetas la hora.

- ^Cuántas horas has trabajado7

- ZCuánto dinero se te tendrfa que pagar por las horas que has traba-
jado7 (Todas las operaciones que tengas que realizar, indícalas.l

- ZCuántas personasformáis el equipo7

- ZCuánto dinero se os tendrfa que pagar a todo el equipo7

3.4.2.-Coloca en cada casilla los precios que correspondan.

CO
EQUIPOS

NCEPTOS
1 2 3 4 5 6

Puntas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............... ............... ............... ............... ...............

Torn il los . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............... ............... ............... ............... ...............

Pila plana de 4,5 voltios . . . . . . . . . ............... ............... ............... ............... ............... ...............

Conductor normal de cobre de
120 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ ................ ................ ................ ................ . ........

Conductor delgado de cokue de
10 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............... ................ ............... ................ ...............

Interruptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............... ............... ............... ............... ...............

Tabla de conglomerado de 20 x
x 30 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............... ............... ............... ............... ...............

Horas de trabajo de personas . ............... ............... ............... . .............. ............... ...............

TOTALES . . . . . . . . . . . . ............... ............... ............... ............... ............... ...............

3.4.3.-Rodea con un cfrculo de color el presupuesto más caro.

- Explica por qué causas crees tú que el presupuesto que has marcado
en color resulta más caro.

- Escribe el número de equipo que le sale más barato el presupuesto.
- Explica cuáles son las causas por las que el presupuesto anterior re-

sulta más barato.

- Qué presupuesto crees que es el más justo y explica por qué.

- Descubrimienta de apti-
tudes que sirvan de orienta-
ción para e/ futuro profesional
de/ individuo.

- Conocimiento de/ voca-
bulario tecno/ógico.

- Estimular en el a/umno
e/ trabajo en equipo y la co-
operación.

- Objetivos reseñados en
el apartado 2.2.

3.5. Contenidos.

En función de estos objeti-
vos se pensb que los contenr
dos deberfan se^ por razones
de claridad, orden y cancre-
ción, inmersos en los recursos
técnicos y materia/es a tratar;
en función de economía y ase-
quibi/idad se redujo el progra-
ma a /os siguientes cursos
monográficos:

- Dibujo técnico.
- Encuadernación.
- Electricidad.
- Madera (carpinterla).
- Meta/.
- lniciación a /a mecánica.

- Montaje y desmonta-
je de objetos de uso
corriente.

- Estudio de /as aplica-
ciones:
- de los gases
- de !os líquidos
- del movimiento.

3.6. Actividades.

Considerando que la creati-
vidad tecnológica es muy im-
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portante y dado que no se
deben abandonar las técnicas,
se ha procurado tratar con la
máxima fidelidad posible. Las
iichas que reproducimos
muestran como en e/ecirici-
dad y a partir de una informa-
ción determinada se procura
/a creatividad tecnológica.

3.7. Metodología.

En cuanto a la metodología
adoptada partiendo de que el
Area de Pretecnología (Edu-
cación Tecnológica) ha de ser
pluridisciplinar, es necesario,
adecuar e/ método en cada
momento, por lo que no se
puede dar un método único y
exclusivo.

4. OBJETIVO FINAL

El trabajo que se ha realiza-
do en nuesiro Centro, si bien
no lo podemos calificar de
ideal, sí ha supuesto potenciar
al máximo el área de pretec-
no/ogía, con el fin de paliar la
excesiva educación intelec-
tualista que la escuela viene
arrastrando desde hace mu-
cho tiempo. Sin duda este de-
partamento es el que nos va a
permitir g/obalizar las áreas
en /a segunda etapa partiendo
de/ principio de la áctividad.
Ayudar a los alumnos a des-
velar sus interese ŝ, incluso
profesiona/es, socializar e/ ma-
terial y responsaói/izar a /os
alumnos en la gestión de tra-
bajos, así como ampliar sus
conocimientos a situaciones
rea/es.

FICHA 3.5. AUTOESTIMACION

Trabajo en equipo.-Tiempo de realización en dos sesiones.

3.5.1.-Realiza en equipo (teniendo en cuenta que has de partir como
experiencia inicial del circuito de la ficha 31 este proyecto. Ha de tener
una aplicación, o sea, que sirva para algo determinado. Puede ser un
juguete o una simple experiencia de la que se pueda sacar alguna con-
clusión.

Para realizar el proyecto has de segu ir los siguientes pasos:

1. Discusión previa de lo que se pretende hacer, anotando las conclu-
siones a que se Ileguen (T. en equipo).

2. Búsqueda de datos, anotando las dificultades que se planteen y la
bibliograffa consultada (T. individual ► .

3. Puesta en común de la información obtenida (T. en equipol.

4, Proyecto teórico (T. equipol:

Folio 1.-Portada. (Con el título dei proyecto, nombre del equipo y
fecha de realización.)

Foljo 2.-Objetivos. (Cosas que se pretenden conseguir con el apa-
rato que se proyecta.)

Folio 3.-Esquemas. (Los esquemas han de ser teóricos.)

Folio 4.-Aplicaciones y funciones del aparato que se proyecta.

Folio 5.-Relación de materiales necesarios y presupuesto del apa-
rato que se pretende construir. Se ha de especificar el tiem-
po que es necesario para construirlo.

Folio 6.-Explicación de cómo se debe construir el aparato proyecta-
do siguiendo todos sus pasos.

5. Presentación y aprobación del proyecto.

6. Exposición a la clase de cada uno de los proyectos realizados por
cada uno de los equipos.

7. Realización material del proyecto.

8. Conclusión del proyecto.

Folio 7.-Enmiendas, rectificaciones y correcciones que se han in-
troducido o que se han tenido que hacer al realizar el pro-
yecto con explicitación del por qué de cada una.

Folio 8.-Bibliograffa consultada:
Título:
Autor:
Editorial y año.
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LA PRETECNOLOGIA ES NECESARIA

Recuerdo perfectamente un hecho coti-
diano que sucedió a un amigo y que está su-
cediendo a cada momento, en cualquier
lugar y a casi todas las personas; se trataba
de una reparación eléctrica, y en la factura
que conservaba dicho amigo se leían los si-
guientes conceptos:

un portalámparas .. . . .. .. 17,50 ptas.
mano de obra . . . . . . . . . . . . 280,00^ ptas.

También constaba el correspondiente I. T.
E. que no recuerdo, aunque sí la cantidad de
300 ptas. redondeadas que se abonaron por
aquella reparación eléctrica. Todavia debo de
añadir que el tiempo empleado en la localiza-
ción y reparación fue de poco más de media
hora.

Este caso generalizado se repite a cada
instante: imposibilidad de resolver un pro-
blema casero bien mecánico, eléctrico, físico
o de cualquier índole (grifo que gotea, puerta
que no cierra, interruptor que hay que cam-
biar,'etc.). Hay que terminar con las genera-
ciones que precisan Ilamar al especialista de
estas naderías reservando esas ocasiones
para cuando sea un verdadero y serio pro-
blema.

^Por qué el hombre no ha de saber resol-
ver lo que humanamente le exigen sus nece-
sidades empleando sus manos, materiales e
inteligencia?

Vamos a olvidarnos un poco de esa di-
chosa habilidad manual como tecnología. No,

Por Adolfo García Diarte
Profesar de E. G. B. 9

no le quiero quitar importancia, pero ^no la
deberíamos encuadrar de una vez en lo que
le corresponde? O mejor dicho, no tanto la
habilidad manual, más los trabajos manuales.
^No están mejor encajados los trabajos ma-
nuales en la Plástica que en la Tecnología?

Tecnológicamente hablando, fijémonos en
nuestro mundo y no en el de antes a no ser
como historia, y olvidémonos un poco del
puchero en el fuego y tengamos presente la
olla a presión, dejemos la imagen de las mu-
jeres lavando en el río y acordémonos de las
modernas lavadoras automáticas, sigamos el
ritmo y la marcha de nuestro mundo actual,
del que nos corresponde a nosotros no a
nuestros abuelos.

EL HOMBRE DEBE DE SER PREPARADO EN
UN PLANO COMPLETO Y CAMBIANTE

Pensemos que cuando se estropea una
persiana, si un carpintero es capaz de arre-
glarla con un martillo y unos tornillos y a ve-
ces aún sin esto, también nasotros podremos
hacerlo si empleamos nuestra inteligencia y
ordenamos a nuestras manos con sus movi-
mientos educados. Creo que todos admitimos
que buscamos siempre lo más completo: frie-
gaplatos que dejen la vajilla brillante, trajes
deportivos climatizados, cigarrillos con doble
filtro, etc. Lógíco es pues que empecemos a
pensar en ir formando al hombre completo.

Debemos tener en cuenta que nuestra so-
ciedad se transforma constantemente y por lo
tanto debemos preparar al hombre para una
adaptación constante no limitándonos a que
aprenda casos concretos y limitados, por el
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contrario deberá de adquirir una técnica elás-
tica y adaptable para que actúe no como
pueda, sino como descubra con su pensar
programado.

EL TRABAJO EN CLASE DE PRETECNOLO-
GIA CON LOS ALUMNOS

Existen trabajos que el alumno podrá y
convendrá que solucione él sólo, estimulando
su creatividad; pero en otros la cooperación
se hace indispensable, por lo tanto se lo ha-
remos ver y fomentaremos el equipo (^nú-
mero ideal de alumnos en un equipo?, de-
pende de la clase de actividad, pero en mi
opinión en muy pocos casos debería pasar
de tres).

Procuremos no caer en el defecto del ver-
balismo en nuestras clases de Pretecnología,
pretendiendo quizás inconscientemente una
lección brillante que deja a nuestros alumnos
ineptos para la consecución del objetivo,
tanto física como psicológicamente, al verse
tan disminuidos ante la superioridad, tan a la
vista, del profesor. Igualmente dejemos a un
lado ese afán que a veces sentimos de una
formación idealista y utópica queriendo que
nuestros alumnos salgan de nuestras escue-
las hechos unos profesionales en todo; deje-
mos esto para la Formación Profesional, que
ya haremos bastante en este aspecto descu-
briendo sus cualidades y aptitudes para reco-
mendarle el camino preciso. EI acierto estará
en saber conjugar la habilidad manual con su
inteligente aplicación. No pidamos nunca al
alumno más de lo que nos pueda dar. A un
coche que desarrolla una veEocidad punta de
140 km/h. no le exigimos que ruede a 180.
^Van a tener más consideración las máquinas
que las personas?

Frecuentemente nos parecen obvios los re-
sultados de experiencias con alumnos y es
que nos parece que tenemos delante a nues-
tra propia imagen y le pedimos como tal ol-
vidándonos que es un simple muchacho de
muy pocos años de edad. Si analizamos bien
los resultados de cualquier experiencia,
icuánto de bueno hay en ella! Nunca existe el
fracaso totaM, sepamos ver ese algo de fruto
que hemos sacado y veamos sólo de pasada
lo poco productivo y con el mero fin de co-
rregirlo y olvidarlo. Eduquemos el movi-

miento y la utilización precisa del utillaje tec-
nológico pero como instrumentos de los que
nos valemos con nuestra inteligencia, no
como máquinas autómatas.

Igualmente deberemos acostumbrar al
alumno al fracaso y a la tenacidad para que
sepa admitir mejores ideas y rechazar las
peores, confrontando y comparando sus solu-
ciones con las de los demás compañeros. De
esta forma la colaboración y cooperación en
los equipos vendrá sola y se hará mucho más
comprensible la relación causa-efecto de
toda experiencia.

Si no criticamos las soluciones que a no-
sotros nos parezcan ridículas y absurdas, el
alumno se nos confiará plenamente y podre-
mos comprender con sus explicaciones cier-
tas relaciones de aquellas soluciones que a
simple vista descartábamos, consiguiendo de
esta forma que no deje nada de tinta en su
tintero acostumbrándole a que su expresión
sea lo más completa posible: verbal, escrita,
con gráficos, dibujos, demostraciones. Desde
mi punto de vista quizás sería conveniente
que la Pretecnología abarcase parte del di-
bujo técnico para que su expresión grafca
fuera más precisa al ser coherente a la
misma ar`ea.

Todas las experiencias de Pretecnología
son muy minuciosas por lo que requieren
mucho tiempo de preparación de materiales,
herramientas, esquemas, antes y después de
clase, desprendiéndose la conveniencia de
una sesión semanal de dos horas en lugar de
dos de una hora, contando que la distribu-
•ción del tiempo en las otras áreas asf lo per-
mita. EI alumno, puedo asegurar, que no se
cansa de esta sesión prolongada y aunque lo
fuera más, pues se entusiasma y se le hace
muy corto el tiempo lamentando que Ilegue
la hora de terminar.

^Cuál es el número de alumnos más apro-
piado en una clase de Pretecnología? De-
pende de la clase de actividad a realizar, de
las dimensiones del aula, del profesor. Por
suerte me ha tocado en este curso pasar por
clases de 23, 30, 37 y 58 alumnos por lo que
tengo la convicción de poseer cierta expe-
riencia en cómo manejar a los distintos gru-
pos; con el grupo de 23 alumnos he Ilevado
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experiencias muy detalladas con animados
coloquios, analizando los detalles al máximo
y con unos frutos francamente satisfactorios;
con el de 58 alumnos las experiencias han
sido más escasas y menos detalladas fal-
tando el animado coloquio del otro grupo, lo
cual aquí era imposible por el desorden que
se hubiera organizado, sin embargo la canti-
dad de ideas que surgían era de lo más es-
pectacular y puedo asegurar que estos alum-
nos han terminado el curso con más elevado
número de recursos inmediatos ante cual-
quier problema que se les plantee aunque no
por esto quiera decir que sea aconsejable,
pues los inconvenientes de control, creación
de entusiasmo, desenvolvimiento en el aula,
finalización de la idea, etc., etc., etc., superan
las ventajas antedichas; con ios restantes
grupos uníanse las ventajas de los dos ex-
puestos encontrando el número razonable de
alumnos. He de confesar que en un principio
me entusiasmaba el grupo pequeño pen-
sando en que me encontraría más cómodo
pero pronto me dí cuenta que esa comodidad
tenía muy poca importancia y me sentía más
satisfecho con los grupos más numerosos ^al
ver más actividad, más ideas, más ingenio,
más chispa. Añado como resumen que lo im-
portante es saber adaptarse al número de
alumnos que tengamos y preparar previa-
mente el trabajo según el número del grupo,
desechando los que pasan de 40 y los que
no Ileguen a 20. En todos los casos la educa-
ción del gesto, de la voz, de la marcha de la
clase es fundamental, ya que la libertad de
desenvolvimiento y de expresión debe reinar
en todo momento y si desde un principio he-
mos procurado esa educación, la organiza-
ción de la clase será perfecta con el consi-
guiente murmullo y aparente, sólo aparente,
desorden.

^Como debe de ser nuestra aula? Ante
todo cuanto más grande mejor, con mesas
grandes y resistentes y a ser posible algunas
de ellas circulares, alguna mesa banco de
trabajo y no muchas herramientas siempre
que no falten las más indispensables, co-
rriente eléctrica con varias tomas, estanterías
o armarios de almacenaje y a ser posible
agua corriente. Aparte de todo esto, acopio
de material imprescindible como puede ser
instrumentos de medición, hilos eléctricos,
pilas secas y todo aquello que vaya a hacer

sicn uNroo
A SUS

A6UMNOS
DURANT6
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^ ^^AVA

Las vacaciones están hechas para descansar,
pero no para olvidar lo aprendido durante el
curso.

Esto lo saben bien los profesores, pero es
dificil que lo practiquen los alumnos.

Lo ideal es descansar aprendiendo.

Y, justamente eso, es lo que pretende Edicio-
nes Anaya con su material de vacaciones, dividi-
do en dos amplias series: que no se pierda la
labor del profesor ni el esfuerzo del alumno.

Porque, si las vacaeiones están hechas para
descansar, siempre será mejor descansar apren-
diendo.

----^-.^^^^^^^^^^^^^

1 {

q Vacaciones 1.° (6- 7 años), 90 pts.
q Vacaciones 2.° (7- 8 años), 90 pts.

` q Vacaciones 3." (8- 9 años), 90 pts.
q Vacaciones 4:' (9-10 años), 90 pts.

SERIE VACACIONES 1

SERIE

1
1
1
^
^
1

^ DESCANSO Y APRENDO ^

^ q Dcscanso y Aprendo 1:' ( 6- 7 años), 30 pts. ^
^ q Descanso y Aprendo 2:' ( 7- 8 años), 30 pts. ^
' q Dcscanso y Aprcndo 3:' ( 8- 9 años), 30 pts.'

q Dcscanso y Aprcndo 4:' ( 9-t0 años), 40 pts.
^ q Dcscanso y Aprcndo ^:' (10-1 I años), 40 pts. ^
^ q Dcscanso y Aprcndo 6.° (I 1-12 años), 50 pts.l!
^ q Dcscanso y Aprendo 7:' (12-13 años), 60 pts. ^

--- --- -- ---- ---

áÍÍC^B BI ^uduar as claa
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falta constantemente. Todo lo demás lo
traerá el alumno con gran entusiasmo tenién-
dole que poner freno a veces, para que no
nos inunde la clase de montonadas de ca-
charros que encuentra en los desechos, cha-
tarrerias, almacenes y lugares inimaginables
en los cuales todo lo consigue gratis. Puedo
asegurar que, como término medio, ningún
alumno de los que Ilevo ha gastado más de
10 ptas. a lo largo de todo el curso escolar.

LA CREATIVIDAD EN PRETECNOLOGIA

La creatividad es una de las facetas que
más se desarrollan en la Pretecnología, reco-
nociendo que la mayor parte de las veces no
existe una creatividad total ya que casi siem-
pre se reproduce algo, aunque sea una pe-
queña parte. Se desarrollan la inteligencia y
la imaginación creando hábitos de paciencia
y tenacidad.

Surgen improvisaciones, nuevas formas,
originalidad al tener que pasar de la idea a la
realización (de nada nos serviría que el mu-
chacho realizase gran cantidad de proyectos
si sólo se quedasen en esto), y surge es-
pontánea la relación fin-medio, causa-efecto,
matemática-ciencia. De igual forma hace con-
verger ideas unas veces y al contrario otras.
Aparece una gran flexibilidad mental en sus
debates, discusiones, argumentos, solución
de problemas, exploración de detalles, vo-
lando en su propia fantasía. Y no dejemos a
un lado la gran fluidez de ideas, verbal y, en
general, de expresión, que se despiertan en
el alumno.

Esta creatividad se desarrolla de forma es-
calonada a la par que se va realizando cual-
quier actividad con sus diversos peldaños,
dándose cuenta el alumno en su proceso de
la gran cadena tecnológi ĉa que une a todo
objeto de nuestro mundo; todo es coherente,
lo de antes y lo de ahora, existiendo una
gran dependencia entre unas y otras cosas.

No troquemos la creatividad a nuestros
alumnos dándoles las cosas hechas, quitán-
dole el campo en que pensar y descubrir.
Aquí recuerdo esos odiosos KITS que todo lo
dan tan "mascado", que solamente pueden
desarrollar, y de una manera deficiente, cierta

habilidad manual; y aunque no en un grado
tan elevado, recordemos también la serie
"HAGALO USTED MISMO". Sin comentarios
y sin quitarle su valía como remedio casero
de aquellos que no pudieron desarrollar su
creatividad en nuestras escuelas de antes.

ALGUNAS EXPERIENCIAS CONCRETAS

A.-Proyecto de instalación eléctrica.

He aquí un trabajo realizado por un equipo
de tres alumnas de 13 años: INSTALACION
ELEGTRICA EN UN PISO DE CINCO HABITA-
CIONES, para lo que siguieron las fases que
se relacionan: 1.° Presentar un plano de uno
de los pisos de las alumnas lo más completo
posible. 2.° Según los conocimientos existen-
tes sobre electricidad (ya sabían, por expe-
riencias anteriores, instalar un interruptor,
una lámpara, un enchufe, etc.), representar
en el plano del piso la instalación eléctrica
completa en dos colores, correspondientes a
los polos positivo y negativo, empleando los
símbolos que conozcan y consultando los
que ignoren en una tabla. 3.° Buscar un ta-
blero de madera de un cm. aproximadamente
de grosor. 4.° Representar en el panel y a la
mayor escaia posible el plano del piso. 5.°
Realizar la instalación del piso por detr`as del
panel.

Todo debían realizarlo con el menor gasto
posible por lo que tuvieron que aprovechar
materiales usados. y fabricar algunos elemen-
tos imprescindibles.

Para "fabricar" los portalámparas, practica-
ron un orificio en el panel para cada una de
las lámparas, con el diámetro justo de la
rosca. Una chapa va clavada por detrás del
panel y unida a un polo de la corriente y des-
pués doblada a una pared lateral de orificio;
la otra chapa va igualmente clavada por la
parte posterior, unida al otro polo y sin do-
blar. Todo está hecho de forma que al roscar
la bombilla toque los polos igual que en un
portalámparas (Dibujo 1).

EI problema de los interruptores lo resol-
vieron clavando un taco de madera a una
chapa y al panel uniendo a la vez la parte
que atraviesa de la punta a un poto y la otra
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punta va unida a otro extremo del mismo 
polo de forma que al girar el "interruptor" en 
el sentido que indica la flecha (Dibujo 2) se 
establece el paso de la corriente al unirse la 
chapa y la punta. Se encontraron con el in
conveniente de que giraba el palo y no lo 
hacía la chapa, inconveniente que soluciona-

ron clavando una punta pequeña de la forma 
que se ve en el dibujo 3. 

Los enchufes eran dos simples orificios 
con la justa separación y el mismo diámetro 
que los metales de una clavija. Por la parte 

posterior y a cada uno de los agujeros pene
traba cada uno de los polos sujetos por unas 
puntas que impedían que se salieran los 
cables (4). 

Por último los fusibles quedaron listos para 
funcionar de la siguiente forma (5): 

Las puntas van unidas a los extremos de 
un pqlo cortado, uniendo las dos puntas por 
un hilo de cobre muy fino. 

Hay que tener en cuenta, que estas alum-
_f.las, de octavo nivel, dando Pretecnología 
como los de séptimo, aun sin ser de E. G. B., 
apenas encontraron dificultades de montaje, 
puesto que era una de las últimas experien
cias del curso, dominando perfectamente, por 
actividades anteriores, 4a mecánica del pro
ceso. A pesar de ello tuvieron lógicos fallos, 
y en el momento de la comprobación del 
montaje no faltaron chispazos y los fusibles 
se quemaron por varias veces; todo fue sub
sanado por ellas mismas que así se dieron 
cuenta de que en algunas cosas había que 
poner un delicado cuidado. Puedo asegurar 
que la emoción que sentían al ir compro
bando cada u na de las partes de la instala
ción es indescriptible y que sus ojos se hu
medecían de una alegría y emoción inconte
nibles. Es algo que merece la pena presen
ciar. En sus rostros aparece la emoción, la 
alegría, casi el grito de entusiasmo al com
probar como todo va funcionando perfecta
mente, aparece también la decepción, la con
trariedad al darse cuenta de esos cortocircui
tos y chispazos que antes no pudieron 
prever. Aquel día hubo un momento de fiesta 
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de celebración de tan magno acontecimiento
que señaló una efemérides en el calendario
del entusiasmo y del recuerdo en sus corazo-
nes.

Falta añadir que todas las uniones se repa-
saron con soldadura de estaño y fueron cu-
biertas de cinta aislante que las alumnas tam-
bién se procuraron, quedando reducido así el
gasto de la instalación praéticamente a nada.

La experiencia llevó un tiempo de realiza-
ción de unas 14 horas (mes y medio aproxi-
madamente).

Todo o casi todo de lo expuesto anterior-
mente sobre creatividad se da en esta expe-
riencia: la imaginaci ón trabaja
constantemente y al máximo; sin paciencia y
tenacidad no hubieran logrado nada; surgió
la improvisación, nuevas formas y originali-
dad; se comprobó la relación entre el fin y el
medio, la ciencia y la matemática y entre la
causa y el efecto; hubo debates, discusiones,
exploración de detalles y expresión muy va-
riada.

Respecto al método ernpleado en esta ex-
periencia no cabría señalar uno fijo y con-
creto, más bien es el resultado del uso de va-
rios de ellos: tuvieron que recurrir a lo que
hicieron otros antes que ellos, fundamental-
mente en una parte que trataron de comple-
tar después: fabricarse eltos mismos las lám-
paras incandescentes para comprobar su fun-
cionamiento en la instalación con pilas secas
(método histórico); observaron lo que ya
existfa sobre la materia, analizando y sinteti-
zando. (Observación directa), y solucionaron
problemas con ideas propias de algo que ya
tenía una solución conocida: enchufes, inte-
rruptóres, portalámparas y fusibles, etc. (re-
descubrimiento).

B.-Apagavelas automático.

He aquí, sin entrar en detalles una expe-
riencia realizada por un sólo alumno. EI tema
consistía en la construccidn de un aparato de
cualquier índole que produjera movimiento y
otro efecto cualquiera. EI alumno, de sexto
nivel, hizo este artefacto que lo tituló "apaga-
velas automático" y que consistía en una es-

pecie de embudo, hecho por él mismo con
chapa y estaño que unido a un palo y des-
pués con otro articulado, bajaba al quemarse
el hilo que lo sostenía en posición alta; este
hilo se quemaba al consumirse la vela una
vez encendida, al Ilegar a la altura que era
atado en posición tirante y articulado de
forma que sostuviese al embudo. Una vez
que bajaba se apagaba la vela. Este mismo
alumno decía que pensaba acoplar un sis-
tema para conseguir de la misma forma que
su cámara fotográfica se disparara ella sola.
Hay que añadir que el muchacho es de un in-
genio poco común.

Normalmente todo trabajo que mandaba
hacer en clase, preferentemente por el mé-
todo de redescubrimiento, debía de ir prece-
dido de un proyecto esquematizado en un fo-
lio de papel cuadriculado con una explica-
ción detallada por la otra cara de la hoja. En
el momento de verlo yo, dialogaba con el
alumno hasta q ŭe me decía todos los porme-
nores que no se captaban a simple vista. Mu-
chos de estos proyectos son capaces de sor-
prender a cualquiera y hacen pensar en lo
mucho que hemos perdido hasta ahora que
se ha implantado en nuestras escuelas esta
formación. He aquí alguno de estos proyec-
tos:

Este es una reproducción lo más fiel posi-
ble y a pequeña escala de uno de los que
creo más interesantes. Se trata de una má-
quina que produjera en su funcionamiento
movimiento y sonido (6).

En el reverso de la hoja la explicación del
muchacho era ésta:

A) 4 aspas.
B) Tubo de plástico o metal.
C) Grifo para que no se escape el vapor y

pueda coger presión.
D) Entrada del agua.
E) Tubo de escape para el vapor usado

que probablemente saldrá convertido en
agua.

F) Hornillo que podrá ser un mechero de
alcohol. ^

"Todo irá en una madera, la lata de la cal-
dera irá sujeta por alambres igual que todo lo
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producirá movimiento en las aspas y un sil-
bato colocado en el tubo de escape el so-
nido".

^4 - A^AS ^ ^ST^a
pESas ^ RA^aA

la^a

hnrn^^^o

demás. Los tubos serán de metal a ser posi-
ble. Se hará corto el camino del tubo del va-
por para evitar que se convierta en agua. A
las aspas se les pondrán unas gomas para
evitar que se escape el vapor."

"Observación: el tubo que irá a la caldera
pasará por un grifo que podrá ser sustituido
por la boquilla de entrada de aire de la cá-
mara de una bicicleta".

"AI ponerse en funcionamiento, el vapor

La verdad es que hasta que funcionó del
todo hubo que hacer muchas rectificaciones,
ya que por el eje de las aspas se escapaba
vapor, el silbato no silbaba porque se hume-
decía, y otros defectos que no recuerdo. Pro-
bablemente pasarían dos meses hasta que se
terminó, pero el artefacto hoy día mueve las
aspas y silba cuando se "pone en marcha".
También causó gran expectación en la clase
ocupando un pedestal importante. En la foto-
grafía podemos observarlo momentos antes
de ponerlo en funcionarnienta por primera
vez,

Para finalizar expongo, al igual que el an-
terior, otro proyecto sin comentarlo ya que
las explicaciones de sus autares creo que
son suficientes (7).

Este proyecto es el original, tal como lo
presentó el equipo.

La explicación decía así: "Bajan las bolas y
pegan en las latas de distintos tamaños y
luego pasan por unas rampas y salen lanza-
das por un muelle y se repite lo anterior".

"Material: latas, madera, alambre, bolas y
muelles".

Equ ipo forrnado por Grima (Jesús), Resano
y Aquilué".
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La cá m a ra
fotográfica sencilla
4Leccián de Tecnología para 8.° E. G. B.^

Por Antonio Martinez Ganrido

Materia/ necesario.-Una máquina fotográfica de cajón, cartulina negra, papel
vegetal, lupa pequeria, pegamento, material de dibujo, tijeras, etc.

Objetivos principa/es.-Instruir sobre los fundamentos de las máquinas fotográ-
ficas sencillas, punto de partida necesario para comprender el desarrollo tecnológico
actual de estas máquinas. Fomentar la observación, la habilidad manual, análisis
lógico de las partes, medición, experimentación, representación gr^fica, construcción
y manipulación de materiales, aplicación de leyes generales, etc.

OBSERVACIONES

El Profesor tíene sobre /a
mesa una cámara de cajón y
una película adecuada para
esta máquina, ya expuesta.

Para inducir sobre las par-
tes no observadas puede el
Profesor resaltar algún e/e-
mento o bien exp/icarlo.

Algún alumno puede traba-
jar sobre su propia máquina sí
esta es del tipo sencillo.

LECCION

Esto que os muestro es la cámara fotográfica más sencilla,
es del tipo cajón. Vamos a abrir la tapa posterior para observar-
la por fuera y por dentro. Anotar las partes principales que ob-
servéis, luego las pondremos en la pizarra para no dejarnos nin-
guna y dibujaremos un esquema poniendo los nombres al lado
de cada pieza.

Parece que las tenemos todas anotadas, son las siguientes:

- Caja hermética, parte anterior y posterior.
- Orificio con lente u objetivo.
- Botón y mecanismo de apertura, obturador.
- Ventanilla para dirigir o apuntar, visor.
- Dos ejes giratorios para sujetar la pelfcula, uno con

mando exterior, mando cargador.
- Mecanismo de cierre de la caja, etc.
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I Dibuj^r un esquema de este conjunto poniendo el nombre
que le corresponde a cada una de las partes.

Cl^RRE

FJES DE SoR7RTE^

^EICULA^ `

Un alumno lee un párrafo
de la descripción dada a esta
máquina por un libro de foto-
grafía.

Si entra la luz del sol en la
clase a través de la ventana
puede observarse la diferente
intensidad de la luz reflejada
por el jersey claro de un a/um-
no o el oscuro de otro.

SOL

CAMARA

Antes de empezar a trazar,
recortar, etc., el Profesor re-
cordará la importancia de los
ángulos rectos en el trazado,
solapas para pegar y destre-

Ah.ora escuchar lo que dice de este tipo de máquina un
libro de fotografía.

"La máquina, en esencia, es una cámara oscura que posee
en la parte anterior una lente Ilamada objetivo, a través del
cual penetra la luz (cuando se abre el obturador) hasta Ilegar
a la película sensible a la luz donde se recoge la imagen inver-
tida y más pequeña de la escena."

La {uz que penetra en 1a cámara es la que refleja el objeto
iluminado por luz natural o artificial, como la luz del sol o de
una lámpara eléctrica.

Los objetos de colores claros y fuertemente iluminados son
!os que más luz reflejan y, al contrario, Vos colores oscuros y
poco iluminados son los que menos y, por lo tanto, más difíci-
les de fotografiar.

Lo anterior puede representarse así:

luz inc ►den^



Vamos a experimentar estos hechos y con los resultados
que obtengamos intentaremos Ilegar a conclusiones generales.

zas adquiridas en cursos ante-
riores. Pueden salir dificulta-
des en el desarrol% de las
cajas, creemos que deben de-
ducir los a/umnos la forma de
los mismos, igualmente sus
dimensiones, todo el/o de
acuerdo con la función a des-
empeñar por cada parie.

Empleando la cartulina negra, el pegamento, papel vegetal
y la lupa como objetivo, construiréis una cámara oscura expe-
rimental parecida a esta:

[upa So6re

el ori^^icio

Para tomar las medidas que
se proponen en estas expe-
riencias deben cooperar !os
alumnos entre si.

^
i

^.L

R
Primera experiencia.-Coloca la pieza que contiene la ven-

tanilla en una posición intermedia de su recorrido. Observa por
el interior algún objeto bien iluminado, acercándote o separán-
dote de{ mismo hasta que se forme su imagen clara en el papel
vegetaL

Mide la distancia del objetivo a la pieza y del objetivo a la
imagen interior lLex y Lint1.

Segunda experiencia.-Sin moverte de esta posición modi-
fica la distaneia del papel vegetal al objetivo. La imagen se
hace borrosa, pero en estas condiciones puedes enfocar la ima-
gen otra vez si te acercas o te separas del objeto.

Mide de nuevo, en estas circunstancias, las longitudes del
objetivo al objeto y del mismo a la imagen formada (Lex y Lint).

Tercera experiencia.-Coloca la lente perpendicular a los
rayos de sol, podrás observar que concentra estos rayos en un
punto. La distancia de este punto Ilamado foco a la lente se
Ilama distancia focal (Lf).

Mide la distancia focal de tu lente.
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Cabe explotar esta parte
desde el punto de vista de
aplicar tearemas de Geome-
tría, Optica, etc., en coordina-
cíón con el área de Matemáti-
cas y de Ciencias. En caso
contrario puede quedar redu-
cido a esta comprobación que
se propone.

Con los valores obtenidos en las tres experiencias anterio-
res comprueba que se cumple la ley general de óptica:

1 1 1
-+-_-
Lint Lex Lf

Es usual medir el poder de una lente con un concepto 0
magnitud Ilamado convergencia cuya unidad es la dioptría
según:

Convergencia de una lente en dioptrías =
1

Lf (en metros1

^Te atreves a calcular las dioptrías de tu lente?

EI tamaño de la imagen depende de la curvatura de la lente,
será más o menos convergente según sea más o menos abom-
bada.

- ^^



De los tres puntos conside-
rados sólo el punto superior
se ha díbujado abarcando con
su /uz a toda la lente.

Hacer la observación que
a la izquierda del foco se
invierte la imagen.

El Profesor mostrará cómo
se monta la película sobre íos
ejes, haciendo notar las pre-
cauciones a tener en cuenta
con respecto a !a luz.

A juicio del Frofesor esta
estructura lógica podrá hacer-
se en pequeños grupos, colec-
tivamente o limitarse a una
simple interpretación.

La formación de la imagen se realiza según indica la figura
siguiente. Cada punto brillante del objeto actúa como un emi-
sor de Vuz. Para no complicar la figura sólo se han considerado
tres puntos, superior, central e inferior.

le nte

La nitidez de la imagen solamente se produce en esta posi-
ción. A la derecha o izquierda de la misma será borrosa.

En las experiencias realizadas y en la figura anterior puede
observarse:

1.° EI rayo luminoso que Ilega a la lente según su eje hori-
zontal no sufre desviación.

2.° EI rayo luminoso que Ilega a la lente paralelo a su eje
horizontal se desvía pasando por el foco

3.° EI rayo luminosos que pasa por el punto central de la
lente no sufre desviación en su trayectoria.

EI obturador tiene por misión mantener cerrado el orificio
de entrada de luz. AI apretar el mando del mismo se abre un
instante, suficiente para que impresione la película.

EI obturador va acoplado al mecanismo de arrastre de la
película. AI pasar un recuadro de ésta (cargar la máquina, el
mecanismo del obturador queda listo para ser utilizado.

Puedes dotar de obturador a tu máquina experimental, para
ello recorta una pieza de cartón parecida a la figura:

78 -



EI muelle puede sustituirse por una anilla de goma para
sujetar papeles. La articulación debe girar suave. Un tornillo 0
un remache servirán de eje.

La película sensible a la luz se monta arrollada en los dos
ejes paralelos. Después de cada exposición corresponde girar
el mando para que ta película pase una longitud igual al ancho
de la fotografía, la imagen que se percibe a través del mismo
es similar a la imagen que impresionará la película.

EI visor tiene por misión facilitar el encuadre de lo que nos
interesa. AI hacer la fotografía, la imagen que se percibe a
través del mismo es similar a la imagen que impresionará la
pel ícu I a.

La estructura y relación entre las partes de este conjunto
puede representarse así:

Para mejorar la actividad
formativa de la fotografía, a
esta lección deberá seguir
otras dos en las cua/es se tra-
ten, a nivel operativo e/emen-
tal, aspectos como: encuadre,
escala de planos, ángulo de
cámara, contraluz, movimien-
to, materiales, operaciones de
laboratorio.

Las flechas indican el sentido de la acción (luminosa, movi-
miento, fuerza, etc.) entre los componentes.

EI foco luminoso, natural o artificial, ilumina el objeto. Parte
de la luz que recibe éste es reflejada en dirección a Ea máquina
y es percibida, por el usuario de la misma, a través del visor.

Cuando las condiciones son adecuadas el usuario act ŭ a
sobre los mandos de carga y de disparo, los cuales accionan
mecanismos de arrastre de la película y del obturador, permi-
tiendo así que la imagen luminosa reflejada por el objeto, entre
en la cámara por el objetivo (obturador abiertol, e impresione
la película.

USUARIn

M^NUO DE
(.AFi(;^1

f^UCO
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EDITORIAL EVEREST

Hemos completado ya la edición de nuestros
textos para E. G. B., con la publicación de
8.° CURSO. Solicite muestras con el 50 por 100
de descuento:

AREA DE LENGUAJE Pras

Ideasy Palabras 8 .................... 170
Fichas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Recreo-Libro de textos literarios . . . . . . . 185

AREA DE MATEMATICAS

Números y Figuras 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Fichas .............................. 125

AREA NATURAL

Materias y Energías 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Fichas .............................. 125

AREA SOCIAL

Nuestro Planeta 8 . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . 185
Fichas .............................. 125

AREA DE FORMACION RELIGIOSA

Historia de la Salvación 8 . . . . . . . . . . . . . 125
Fichas .............................. 125

AREA DE EXPRESION PLASTICA

Guía de la Educación Artística 3....... 250

IDIOMAS

Mi tercer libro de inylés . . . . . . . . . . . . . . . 150
Mi tercer libro de francés . . . . . . . . . . . . . . 150
Fichas .............................. 125

EDITORIAL EVEREST
Apartado 339

LEON (ESPAÑA)

Delegaciones en: MADRID - BARCELONA
SEVILLA - GRANADA - VALENCIA - ZARAGOZA
BILBAO y LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

onclusiones del Seminario sobre "La
tormacibn pretecnológica en la se-

gunda etapa de E. G. B." realizado por el
1. C. E. de la Universidad Politécnica de
Madrid.

1.-La tecnología conduce a la satisfacción
de las necesidades humanas por la inteligente
utilización de los recursos materiales.

2.-La educación tecnológica debe estimular
el desarrollo coordinado de facultades mentales
y manuales con una orientación pragmática,
contemplando al hombre en su totalidad. AI
mismo tiempo, deberá despertar en el alumno
un respeto y entusiasmo por el mundo tec-
nológico, como producto de un esfuerzo inte-
lectual y material del pasado.

3.-Como la educacidn tecnológica contem-
pla la solucidn de todos /os prob/emas materia-
les del hombre, no se excluyen de la misma
ninguno de los sectores de actividad, debiendo
buscarse los temas de manera que se adapten
a la mentalidad del alumno, habida cuenta de
su nivel intelectual y entorno socio-económico.

4.-EI hecho de que la colaboracidn entre los
hombres facilite el desarrollo tecnoldgico, hace
que esta enseñanza comporte una marcada di-
mensión social, estimulando el trabajo en
equipo y la ayuda mutua.

5.-En la concepcián de la educación tec-
noldgica se debe huir de caer en dos extremos
igualmente viciosos: la lección magistral que
deja pasivo al alumno y la habilidad manual
desligada de todo proceso intelectivo que le
conduce a un fin. No debe confundirse esta en-
señanza con la ciencia aplicada ni ĉon la for-
macidn profesional.

6.-La educacidn tecnoldgica deberá adap-
tarse en todo momento a la capacidad intelec-
tual del alumno y le ayudará a utilizar con
seguridad y eficacia sus movimientos manuales
y los instrumentos de que disponga.

7.-Deberá estimularse la pluralidad de solu-
ciones para un mismo fin, de manera que aqué-
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/las puedan someterse a un anéilisis crítico so
bre su economía, perfección y fiabilidad. 

8.-EI alumno deberéi habituarse a transmitir 
las soluciones tecnológicas para que puedan 
ser comprendidas y analizadas por los demás, 
empleando para ello los medios de expresión 
que más se adapten a su naturaleza. 

9.-Considerando el carácter p/uridisciplinar 
de la tecnología, podrán desempeñar en su en
señanza todos los miembros del profesorado 
que se sientan vocacionalmente llamados a im
partirla, debiendo facilitarse/es los medios para 
que alcancen la preparación adecuada. 

1 0.-Por la novedad que esta enseñanza y la 
ausencia de un cuerpo de doctrina consagrado 
por la experiencia, se deberán emprender to
das las acciones necesarias ·para la más eficaz 
coordinación del cuerpo profesora/ responsable 
de impartirla. 

11.-Se estima que tratándose de una en
señanza que requiere manipulaciones y prepa
ración de materiales, a fin de encauzar esta en
señanza adecuadamente a.n todos los centros 
del país. 

13.-Por esperarse que el ejercicio de la do
cencia en ese campo conducirá pronto a con
clusiones de interés, se recomienda que /as di
rectrices que se establezcan puedan ser revisa
das anualmente en los cinco primeros años. 

14.-Se recomienda el establecimiento de 
centros experimentales para la enseñanza de la 
tecnología, a fin de instrumentar ésta con la 
máxima celeridad. Lograda esta instrumenta
ción a un nivel aceptable, se organizarán cur
sos que permitan una rápida y amplia forma
ción del profesorado, sin perjuicios de continuar 
las acciones ya emprendidas. 

15.-Se deberán estudiar /as características 
ambientales. e instalaciones de un aula de tec
nología y /os medios que en ella hayan de pro
porcionarse a los alumnos. 

16.-EI Instituto de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Politécnica de Madrid hará 
llegar a Jos participantes del Seminario, junta
mente con la documentación que recoja sus 
debates, la bibliografía y .material que pueda 
acoplar sobre la educación tecnológica. Al 
mismo tiempo, recibiréi y estudiará una lección 
sobre esta materia que, antes del primero de 
octubre, le remitirán cada uno de los participan
tes, convocando una reunión posterior de los 
mismos para el análisis de este material didác
tico. 

17.-Sería deseable que la denominación de 
"educación pretecnológica" fuera sustituida por 
la de "educación tecnológica", para no diferen
ciar este área de ia enseñanza de las otras en 
/as que, como aquí, se gradúan los conocimien
tos, sin traducir este hecho en ningtJn prefijo. 

18.-Debería separarse la formación estética 
de la educación tecnológica, en evitación de 
posibles confusiones. 
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1111 

EFICACIA PARA USTED 

10 MATEMATICA 
J. lENGUA 

MIS lECTURAS 
CIENCIA Y VIDA 
FICHAS TRABAJO (t.•, 2.• y 3."' trlm.) 
SOWCIONARIO FICHAS 
FICHAS EVALUACION CONTINUA 

AD MATEMATICA 
""::1: PARA TI (Lengua) 

LECTURAS COMENTADAS 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA 
CIENCIA Y VIDA 
FICHAS TRABAJO [1.•, 2.• y 3."' trlm.} 
SOLUCIONARlO FICHAS 
FICHAS EVALUACION CONTINUA 

70 MATEMATICA 
PARA TI (lengua) 

ANTOLOGIA LITERARIA 
DON QUIJOTE. DE LA MANCHA 
FRANCES 11 
CIENCIAS 
GEOGRAFIA 
HISTORIA 
FICHAS TRABAJO [1.•, 2.• y 3." trlm.) 
SOLUCIONARlO FICHAS 
FICHAS EVALUACION CONTINUA 

EDITORIAL 

PROGRESO PARA SUS ALUMNOS 

2 0 MATEMATICA 
PARA TI (lengua) 
MIS LECTURAS 
CIENCIA Y VIDA 
FICHAS TRABAJO [1.•, 2.0 y 3."' trlm.} 
SOLUCIONARlO FICHAS 
FICHAS EVALUACION CONTINUA 

50 MATEMATICA 
PARA TI (Lengua) 
LECTURAS COMENTADAS 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA 
CIENCIAS NATURALES 
GEOGRAFIA E HISTORIA 
FICHAS TRABAJO [1.•, 2.• y 3." trlm.) 
SOLUCIONARlO FICHAS 
FICHAS EVALUACION CONTINUA 

8 0 MATEMATICA 
PARA TI (Lengua) 
ANTOLOGIA LITERARIA 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA 
FRANCES 111 
CIENCIAS 
HISTORIA 
FICHAS TRABAJO (1.•, 2.• y 3." trim.) 
SOLUCIONARlO FICHAS 
FICHAS EVALUACION CONTINUA 

3 0 MATEMATJCA 
PARA TI (lengua) 
lECTURAS COMENTADAS 
CIENCIA Y VIDA 
FICHAS TRABAJO (1.•, 2.• y 3."'" trlm.] 
SOLUCIONARlO FICHAS 
FICHAS EVALUACJON CONTINUA 

6 11 MATEMATICA 
PARA TI (Lengua) 
LECTURAS COMENTADAS 
ANTOLOGJA LITERARIA 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA 
FRANCES 1 
CIENCIAS NATURALES 
GEOGRAFIA E HISTORIA 
FICHAS TRABAJO (1.0, 2.• y 3." trlm.) 
SOLUCIONARlO FICHAS 
FICHAS EVALUACION CONTINUA 

SOLICITE 
MUESTRAS 
CON EL 50 °/0 

DE DESCUENTO 

SANTIAG-O RODRIGUE% S.A. 

Aportado 55 - B U R G O S 

* 



arte en 
imágenes 

PUBLJ:CADOS 

1. VELAZQUEZ, 1: Retratos reales. 12. EL GRECO, 1: Museo del Prado. 
2. GOYA, 1: Retratos reales. 13. ARQUITECTURA ASTURIANA. 
3. ZURBARAN. 
4. MIRO. 
5. ALONSO CANO, 1: Escultura. 
6. SALZILLO. 

14. ARQUITECTURA NEOCLASICA. 

15. ARTE PREHISTORICO EN ESPAÑA, 1: Construcciones me-
ga líticas. 

7. BERRUGUETE. 16. CERAMICA ESPAÑOLA, 1: Del neolitico al siglo l. 

8. MARTINEZ MONTAÑES. 17. CHILLIDA, l. 

9. PICASSO, 1 (1881-1906). 18. PICASSO, 11 (1906·1916). 

10. ESCULTURA ROMANICA, 1: Santiago de Compostela. 19. SOLANA. 
11. VELAZQUEZ, 11: Temas mitológicos. 20 . GAUDI. 

Cada ejemplar de la colección •Arte en Imágenes• consta de 12 diapositivas, recogidas en una carpeta en forma de libro (de 
12,5 cm. X 18 cm.). con texto explicativo. 

Precio de cada ejemplar: 180 ptas.· 

~ SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCAC/ON Y 
E CIENCIA (Ciudad universitaria. Madrid-S Tel 4 49 77 00) 



SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y Cl-=.,.·-
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