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La memoria que presentamos es el resultado 

del segundo proyecto sobre el fracaso escolar en 

E.G.B. en las áreas de Lenguaje y Matemáticas, 'que 

necesariamente ha de tener un tercero para analizar 

lo sucedido, a lo largo de la segunda etapa de E.G.B., 

con la muestra de alumnos utilizada en el segundo 

proyecto y para profundizar un poco más a la vista 

de nuestros resultados empíricos. 

Interesa conocer más y mejor el efecto 

diferenciador de las condiciones socio-económicas 

y culturales en nifios con aptitudes diferentes (eleva 

das y bajas). 

El equipo que ha colaborado en esta investi 

gación es bastante numeroso y variado en cuanto a 

su especialidad por lo que ha planteado algún proble- 

ma de coordinación, pero el hecho de proceder de 

áreas distintas ha sido positivo para la realización 

del trabajo ya que permite abordar los problemas 

desde diferentes perspectivas. 

El haber úicluido en una misma investiga- 

ción el aspecto teórico y práctico ha contribuido 

a que la interacción entre una y otra parte no se 

haya cumplido de acuerdo con las previsiones. Sin 

embargo, hemos hecho un esfuerzo grande para conectar 
el trabajo teórico y el práctico, descubriendo las 

dificultades que entrafia y también sus posibilidades. 



Terminams este p61ogo expresando nuestro agradeci- 

miento al  Rector de l a  Universidad de Extremadura, al Instituto 

de Ciencias de l a  Ediración, a l a  Inspección de hs&anza Gene- 

rai Biisica. y a talos los  centros donde se  han efectuado los  

t e s t s  y -estas, por l a  gran a m a  que nos han prestado, así 

c m  a todos los  profesores de E.G.B. que han colaborado en 
l a  recogida de datos. 







1. MODELOS DE ANALISIS. 

El tema del rendimiento escolar ha sido y es objeto 

de atención dentro de la investigación sociológica, 

y pfdagógica. Los estudios se suelen orientar en una doble vertiente: 

identificación de los factores responsables del éxito escolar 

y de los ascciados al fracaso escolar. 

Históricamente se ha buscado en las aptitudes del 

alunno la responsabilidad directa en los resultados del rendimiento 

escolar. Eh las dkadas de los 60 y 70 son abundantes los estudios 
psicológicos del renduniento escolar que ya no sólo tienen en 
cuenta las aptitudes sino que también introdlren c m  variable 

la pei-sonalidad. Estas investigaciones suelen considerar la persona- 

lidad desde el punto de vista de la teoría de los rasgos. 

Eh el análisis de las publicaciones 116s únportantes 

relacionadas con la prediccián del rendimiento escolar. desde 

la perspectiva psicológica, el profesor Juan Matm llega a constatar 
que: 

- "A pesar de la inclusión de nuevas variables y 

del desarrollo favorable ofrecido psr los i n s t m t s  

de medidas, sólo se llega a explicar valores cerranos 

al 6% de la varianza del rendimiento. 

- Fxisten frecuentes contradicciones al valorar la 

incidencia de los diferentes factores pdctivos". 

( 1  ). 

(11 Mateo Andres, Juan:"Estudio Dimensional basado en el Análisis 

de las Perfiles". En modelos de Investigación Educativa, Barcelona, 

1 . C . E  de la Universidad Autónoma, 1982. Págs.171 a 208. 



Se cree pue hay dos cirrunstancias que explican los 

resultados no muy satisfactorios de las  investigaciones que se r e f i ~  
ren al rendúniento escolar. Una de el las  es l a  interaccih entre 
los factores o variables qw in tedenen en e l  rendimiento escolar, 
l a  otra pa~ece ser debida a las  limitaciones de la  metodología habi- 
tual (correlaciones múltiples, análisis de varianzal y en general 
los mdelos de t i ~ o  aditivo pue no permiten pmfundizar en l a  C m  

prensión de las redes de relaciones que existen en e l  f e n b  educa 
tivo. 

Van en aunento las investigaciones que estudian e l  frac? 

so escolar desde una perspectiva fundanentalmente sociológica. en 
el las  se centra l a  atención en variables tales coro status SociC- 

econánimico-cultural, contexto ambiental (ciudad, pueblo), pue parece 
guardan asociacih en un núnem considerable de casos. 

La justificación de que e l  fracaso escolar es una conse- 
cuencia de la  baja aptitud, resulta en l a  actualidad excesivamente 
simple, sobre todo en niveles coro l a  E.G.B. Se enpieza a pensar 
que cuando se  habla de valía escolar intervienen otros factores 
distintos de l a  aptitud qw son también responsables del éxito o 
fracaso escolar. 

Teorías cano l a  de Bourdieu y Passemn afirman que e l  
fracaso escolar es una consecwncia de l a  función selectiva de l a  
escuela cara iubsistema del sistema capitalista, por lo  que está 
en función del d e l o  de sociedad. ( 1 ) 

Molina m í a  y m í a  pascua (1.981, Pá9.29) afirman 
w e  "el fracaso escolar es algo esencial al sistema edmtivo,  se 
encuentra f o m d o  parte de su propia estructura. No es sino l a  
función selectiva que está llamada a m p l i r  e l  subs i s tm  educatL 
vo dentm del s is tem social". 

L m a  (1.976) también supne que e l  fracaso escolar 
es función de l a  s e l e x i h  pue sustenta e l  sistema educativo y consi 
dera que está deteirninado wr l a  clase xrial de origen. 

(1) Bourd ieu ,P .  y Par5eron.J.C.:  "La. Reproducc ión"  B a r c e l o n a ,  E d i t o -  



Pérez Serrano (1981) a M t e  l a  selección mediante exáne- 
nes m necesaria desde e l  punto de vista adninistrativo y desde 
e l  punto de vista  social para realizar con justicia l a  pmnxiión 

de curso. 

Nosotros psinm qw e l  fracaso escolar concuerda con 
una concepción de l a  cociedad que para mantener su equilibrio es- 
tructural necesita de l a  selectividad, de l o  contrario se  prcduiiría 
e l  deseqvilibrio de las  estnictwas y l a  búsqwda de un nuevo equi l i  
brio supondría una organización distinta y ,otras interaccimes entre 

los subsisteMs que constituyen e l  sistem social. Por otra parte 
creeros que no es sólo cwstión de modelo sccial. as í  hoy tenenos 
l a  experiencia de que tanto e l  s i s t m  capitalista m e l  mun i s t a  
son selectivos. 

h Folonia se han hecho estudios desde l a  Segunda Gwrra 
Mundiai hasta e l  afio 1.976 ( 2 ) ,  que constatan l a  dificultad de supe- 
rar las  desigualdades de partida. aún llevando a cato una escolari- 
dad muy twnprana (guarderías. jardines de, infancia, preescolar, 

p a  todos los niiíos); s&m este estudio e l  status familiar m i m i _  
ccxulturai tiene una incidencia importante en e l  rendimiento e- 
lar.  

Otm de los nodelos de análisis del fracaso escolar 
es e l  psicc-saial, ya que las variables no s o l m t e  se pipsentan 
asociadas o en bloque en un misro nivel sino que se producen i n t e r s  

ciones entre distintos niveles. 

rlal Laia.1976- pigs.25 r 42. 

En la misma linea están: 

BowIes .5 .  y GIntis,H.: "La Meritwracia y el Coeficiente de Inteligcn 

cia".Barceloni.1976.Edit.Anagrama, pigs.10 y 55. - 
~ i l l ~ , ~ . :  ..8on EICve. ~ s u r i i s  sur l e s  determinrts 

. dirrérc'ncel de réussite scolrire i conditionel Cgalcr d'intcli- 

gence e t  de milieu social' Paris.Edit.Arrnond Colin.1969- Pigs.28 



Hay investigaciones que se ocupan de variables gue hacen 

referencia a caracteristicas de los grupos o de los individuos. 

Pem una de las mayores dificultades que se le presentan ai investi- 
gador es el manejo de ascciaciones gue impliquen relaciones de varia 

bles referentes a propiedades individuales, tales m actitudes, 

c m  prioridades grupales, tales c m  vaiores culturales de la pobl: 

ción o un sector de la misra. 

Existe todavía -fusión acerca de las definiciones 

conceptuaies de los diferentes niveles y de sus relaciones rmituas. 

Sin *o se van constatando la existen~ia de aspfftos psicológi- 

cos en el aprendizaje y su repercusión en los resultados del rendi- 
miento escolar. 

La interacción de los factores psico-sociaies se produce 
en un escenario, aigunos autories lo denuninan cmpo rmtivacionai 

(Gimeno Sacristán 19'76,&1.23). ( 3 i 

Estudios bien fundamentados han puesto de manifiesto 

que ciertas variables psicc-smiaies son condicionantes y e l e s  

básicos de aprendizaje. 

Fox ai elaknrar un modelo con las variables que interyig 

nen en el proceso de enseiianza-aprendizaje dice: "El aprendizaje 

se produce simipre que existe un fundamento adecuado y se cunplen 

condiciones previas que afectan al niño y ai clima socio-familia 
y que la escuela pmita,facilite o acelere el pmesoV.(4 ).Cada - 

(2) Dorozynshy,Alerandre e t  Renand,Jarqueline:"La Dernier injustice: 

L'intelligence" R.Science e t  vie,núm.726,Marc,1978.Paris.Edit.Eicel- 

sio pága.20 y siguientes. 

13) Gimeno S a c r i s t á n . J . : " A u t o ~ ~ n ~ e p t o , f ~ ~ i ~ b i l i d a d  y rendimiento 

e~c~lar''.fladrid.Servicio de Publicaciones del MEC.1976.Pág.23. 

( 4 )  Fox,D.J.:"Estudio del Proceso de Aprendizaje: Un modelo para 

la identificación d e  las variables criticas" Rev.de Educaci6n.Madrid 

1970/71. V.75.. nGm.212-213.Págs.45-52. 



variable general se especifica en una serie de subvariables operati- 

vas qw definen a l a  variable generai, pem no siempre son identifi- 
cadas. 

& l a  especificación de l a  subvariable que hace F m  

hay una serie de ellas con clara fundamentación smial  y psicoscciai. 
Fh lo que e l  aAm llama "Fundamentación apropiada" se incluyen v a r e  
bles básicas cono l a  capacidad intelectual, l a  motivación, las acti- 
tudes hacia e l  aprendizaje, e l  conocimiento previo en l a  materia 

y e l  mncepto personal. F a  p3ne de manifiesto unos caidicimantes 
del aprendizaje que entran dentro del campo de l a  Ricologia Sxiai .  
Generalmente no se tm conciemia de estos condicionanientos o 

no se c o m e  suficientenente e l  modo de . acción de estas variables 
en l a  detennjnaciá, del rendimiento escolar. 

Hay un interés m i e n t e  por los ccndicionanientos 
psicosmiaies del rendimiento escolar cono puede conprobarse por 
los abstracts de revistas y en las publicaciones especializadas. 

E l  rendimiento del a i m o  es e l  resultado del prcceso 
ensefianza--aprendizaje en e l  que se refleja e l  mpn-tsmiento del 
1130 que realiza todos los actos rqwridos  por e l  a p d z a j e .  

E l  éxito o fracaso escolar es función de factores situa- 
cionaies (ambiente s o c i m Ú r i c ~ u l t u r a l )  y de características 
propias del alm (aptitud intelectuai, persmalidad y actiM). 
Para l a  identificacih de estos factores es necesario tener en cuen- 
ta e l  marro o marcos donde tiene lugar e l  aprendizaje. 

La  fmi l i a ,  e l  centro y l a  unidad escolar sai los marros 
que vams a tener en cuenta en este trabajo. 

Nuestro punto de partida es que las condicimes scrio- 
~onán icas  ambientaies que d e a n  al niño, por lo que de carkter  
motivador tienen para é l ,  xn las variables daninantes en l a  explics 
ción del fracasa escolar. 



Los supuestos en los que se basa nuestro punto de parti 

da son los siguientes: 
- El mptamiento del alunno en el rendimiento - 

lar (una clase particular de ccmpartamiento de un alunno determina- 
do) no es casual o fortuito, sino coherente o uniforme, razón P3I. 

la cual se halla sujeto a predicción. 

- El rendimiento del a l m o  es función de las caracte 
risticas generales de la situación en que se produce. Fur otra 
parte, está determinado p r  los rasgos o características generales 

de la situación qve le sirve c m  escenario; tales rasgos son - 
nes a diversas situaciones que pueden agruparse en una mi- categg 

ría general y, en consecwncia, se las puede distinguir de las 

características propias de unas situacinies y otras. 

- LOS rendúnientos de los alumos son similares -es 

decir. los que presentan ciertas senejanzas o aspectos canunes- 
y se pueden clasificar en la mism categoría mitativa. Luego, 
los elementos que f o m  parte de una determinada categoría pieden 

dividirse en diversas subclases, las que, a su vez, se estudian 

desde un punto de vista cuantitativo. 

-.El iPndimiento del a l m o  es función de la situaciái 

especifica en que se presenta. Tranbién los rasgos propios de la 

situaciión particular, en la que actúa el a i m  en un m t o  

determinado, ejercen inflwncias sobre su rendimiento. Estos rasgos 

varían segh las diferentes situaciones y se relaciman con el 
aspecto del rendimiento del niíío, en cierta medida, es hito y 
caracteristico de una situación específica. 

Desde esta perspectiva, q u m s  ver la relaciai que 
el radmu . . 

ento escolar, tai coiw> se concreta en las notas de la 

evaluación, tienen con una serie de variables que hacen referencia 

a aspectos soci~on6nicosdtwaies. 

Situándws en otra perspectiva tendrerr>s en cuenta 

el rendimiento es función tmbién de variables internas del 

Propio Sujeto que aprende c m  son la perconalidad. actitud y apti- 
M. 

El rendimiento del a l m  está determinado en cierta 



medida par sus características personales y sociaies que obedecen 

tanto a factores geneiicos c m  a la experiencia individual adquiri- 
da. El conccimiento de estas características permite formular, den- 

t m  de ciertbs ¡hites, predirsicms acexa del fracaso escolar. 

- ütro de los supwstos a tener en cuenta es que el 
rendimiento escolar está limitado en cada situación par factores 
que reducen sus psibilidades o probabilidades. Fur otra parte, 

el mndimiento escolar es favorecido par factores que en cada situa- 

ción ptencian las psibilidades o probabilidades del individuo. 

- Estos dos h&os de favorezer o ducii- las posibilid! 

des o probabilidades del rendimiento escolar hace posible que, la 

t m a  educativa actk entre dos blos: La uniformidad de todos los 

m i e s  de la xciedad y la potencial libertad que cada individuo 
posee de actuar según su criterio. Tales criterios es& ccndiciona- 

dos, pem no necesaricniente determinados, par la sociedad y la tul% 
ra a la que pertenece. 

FWenx a f i m  cun -en que ''El entorno sccic-ezunóni- 

cc-zultwai del alumw condiciona sus logros en la educación que 

imparten las institucicmes escolares" (1 1. La evidencia de esta 

afimmzión es hoy indiscutible. 

N35 interesa caxrer qué factores ext- e internos 

del alumw condicionan en ~ Y O I .  medida el ~rtamiento en el ap* 
dizaje y c6-m las intwacciones de estos factores se asocian en 
una sitkiái concreta. PensamJs que una myor y mejor identifica- 
ción de esos factores y de sus interacciones, a la larga, permiti- 

rían un enfogue eduativo tendente a'reducir los aspeztos limitati- 
vos y a -liar las pxibilidades de desarrollo del individuo, si- 

guiendo sus propias caracteristicas. 

( 4 )  Husen,T.: "Origen Social y ~dvcaci6n".~adrid.~ublicaciones de 

la Eacuela Nacional de la Administración Públisa.iQ7Z.PáQ.Z9. 



A ].ti vista de las obccrvxi.oncs empiric~s que h m s  

tcni~lci ccar,.i.óir de con:;tatar y de lo:i resultados <Jc los ~ u i ~ l i s i s  

estadísticos llevados a c a b ,  que sc exponen en los capítulos si- 
giiicntes. nuestm punt:o de pvl:ida en cuanto que las condiciones 

smio-amriiniicas cmbj.entalcs soti 1 ~ s  vtiridils daninmtcs en e l  
fracaso escolar, lo pmisaliio-, con ocm3 dos aspcctos a tener en 

cuenta: 

- Las condiciones smi~onEinicas-culturales que m 

dan ai niilo, l e  pmprrionan un desigual csccnario que cs d i c j . 2  
m t e  de su ambiente. psicológico. 

- El mhicnte psicol&im cn ciianto escenario de desa- 

rrollo de escímulo es 1imil:ativo en condiciones desiguales. no 

cn lo que se d i e m  a. la a p t i t ~ l  ~iotcncial, 'm sí en cuanto 
ai dcswml.lo rle diciu aptitud. 

Estos dos postill.atlwi cotistituyen el c m u c  del esquc 

ma intfgrador de los c d l i s j s  y explicaciones cstaUísti.cas así 
m de l a  interp~t~xiión de :los resu1l:acIos de nuestm tralmjo. 

En la 1itcratur.a rcc:i.entc Im tenido cierto awe la 

investigaciln anpírica a c c ~ a  de la causas detcrmimntes dcl 

dcnminiuio Cmcaso cscolm. Nucstm LrULujo quicre emrrarse cn 

cstil linea y contribuir en ,Vgiina iluxlida a su niejor conminucnto. 

1Zctm~iiido los ~>mi;u~>iicstos de d:i.Cercntcs cstcdios q u ~ ?  

i c  h.3ri ccntraclo en  la invoi;l..igxión del mljmienlo ac,adúnico y 

de las variables qlie lo exl)l.il:an, u11 primer rklso a la Iiow de ini:cc 

I:m encwiirar solucione!; ol>jci:i.vas a l  rlrolilma del ir;.icaso escolar, 

scria sciíiiiilr, una vcz mí::, qrrc  son Inlxlwr: Lc1.s Cx:L«rc!; qu<i .iniid<iii 

en o]. Cr,2cic;iso <!scolc3r y Ix,r. I:itriLo Lrxlon rl-lnirian !;l,r timj<los cii .- 
CU<:ll ta. 

1hbr;a q!~c i.r!v(?:;l i!~;:" l:mlas ?>qt>cll.as vari.:~l>l.cs l~nona-  

les del. propio s!.ijelo. v;iri.;il,lci; rr!I<~cjoriiirlas con el. ;sil>i.cnL<: r;ox.iri 



ecwiónico, cultural y familiar del m i m ,  etc. y m debe olvi- 
darse cuestionar también todo lo relacionado con el propio 

sistema escolar: actitud del profesorado, metodología que utiQ 

za, contenidos, relación con los alunnos. expectativas hacia 

ellos, sistemas de evaluaciión, etc. 

h este sentido, querenr>s hacer constar que no 

olvidamos las variables escolares señaladas anteriormente, 

y a cuyo estudio seria necesario dedicar nuevas investigaciones, 
aún cuando en nuestro c m  nos vwos a centrar en el análisis 

de una serie de variables relacionadas con el propio alunno 

y su ambiente sccio-eccsiCmico, cultural y familiar para tratar 
de conprobar hasta que pinito las condiciones socio+=onimicas 

ambientales que rodean al niño, por lo que de mtivador tienen 

para él, son las variables daninantes en la explicación del 

fracaso escolar. 

Fretendemss hacer alguna pequeiia aprtacih en 

la formación de una mtcdología de aproximación al tema del 
fracaso escolar, para ello hems elegido un enfcque eclktico 

que utiliza aspectos scciológicos, psicológicos y pedagógicos. 

Esto puede parecer pao ortodaxo, pero no debenos olvividar que 

el f e n h  educativo es muitidimensionai; por otra parte las 
ciencias que estqdian el k m b ~  deben utilizar los delos 

de análisis de sus afines que han conseguido una mayor evolir 
ción, aunque esto supcga en un primer mrmento plagio, pmto 

llega la adaptación y por fin el rechazo de aquellos diseños 

que no han dado bwnos ~.esultados. 

Onplems al- tenninos que hasta ahora no han 

@ i d o  ser identificados operativanente y lo único que cabe 
es admitir su muitidiwisimaiidad, aún corriendo el riesgo 

de ser imFoffisos al adoptar determinados criterios. V i n m  

a puntualizar cuál es nuestra pxtura y el po& de la elec- 

ción. 

Coio medida del M e n t o  escolar hems elegido 

las notas. cnxriendo las criticas de que son objeto la dudosa 

validez de las mi- c m  criterio. Nuestra elemión se basa 
en que son por definición el criterio válido del rendimiento 



por lo  que se refiere a las  decisiones b-ráticas sobre e l  paso 

de un nivel a otro. E l  &pedirate acadénico es ade* e l  cr i ter io 

válido en e l  mundo laboral, y l a  medida l e g a  y ofieihl del redi- 

miento ( C a r M a .  1979). (1) 

L a  el-ión de las notas de lengua y mtenáticas se 

basa en dos hechos: Vno de ellos es que ambas áreas hasido considg 

radas y lo  sigwn siendo cono instnmentos necesarios para l a  adw: 
sición de los cmmimientos, por otra parte los a i m s  que frac+ 

san en l a  escuela ocw~e precisarente en estas áreas. 

Se eligió l a  media de lengua y mtenáticas y no una 

y otra nota pr  separado ai canprobar en las  actas de evaluación. 

qw en un gran Forcentdje e l  diunno que no supera objetivos m%nws 

en una de ellas. figura también suspenso en l a  otra. 

cni nuestro trabajo hwms intentado profrnidizar un 

p3co más acexa de las  conexiones entre algunas de las  variables 

determinantes del fracaso escolar en quinto de E.G.B. en e l  sector 

de l a  enseiíanza estatal y privada en la  provincia de Badajoz. 

La investigación consta de dos partes: 

La primera fundamentalrente t d r i c a ,  y l a  segmda eminentemente 

práctica. 

h l a  p r k a  parte se trata de determinar las  varia- 

bles explicativas relevantes (de entre las  estudiadas) del fracaso 

escolar, as í  c m  de cuantificar en alguna medida l a  importancia 

de cada una de ellas. 

Los objetivos que nos h e n x  propuesto son los siguien- 

tes : 

- Comrer l a  situación del fracaso escolar de los aim 

nos de quinto de E.G.B. (curso 1983/&1), en l a  provin- 

c ia  de Badajoz. 

- Comer l a  incidencia de determinadas variables. 

( )  Carabeña,J. 1978: "Origen Social, Inteligencia y Rendimiento 

Académico a l  f i n a l  de l a  E.G.B".Temas de Investigación Educativa. 

Madrid. M.E.C. pág.34 y 35. 



- Aislar variables con especia relevancia en e l  fraca- 

M e x o l a .  

La segmia parte está dedicada a l a  preparación y apli- 

cación de una mtodolqia c a r e t a  que sirve de trataniento prevwi- 

tivo para e l  g w  y a la vez de ccmpensatorio, evitando rrndimien- 
tos pr  kjo de l a  marcha general de dicho grupo. 

LOS objetivos que nos h e n x  fijado son los siguientes: 

- Celeción de objetivos míninos (sesini programas renc- 

vados) en lengua y matenáticas. 

- Elaboración de estrategias de integración y partici- 

ción en e l  trabajo de clase de todos los mienbros 

del grupo. 
- Elaboración de mte r i a l  de apoyo. 





A partir de los objetivos fijados para la primera parte 

del trabajo y anteriormente enrnw'iados, hemos efectuado un diseno 
de investigación en el que tmams mno variables las siguientes: 

a) Variables relativas a los hábitos y actitudes escolares (test 
Alfa). 

- Hábitos de estudio. 
b)  Variables relativas a la persmaiidad del niPio (test Cappa). 

1. Actividad. 

2. Reflexicn. 

C) Variables relativas a las aptitudes mentaes(test Beta). 

1. Atención. 

2. M8iaria. 

3. verbal. 

4. &&rica. 

5 .  Espacia. 
6. Abstracta. 
7. Global. 

d) Variables relativas a diente xric-emhimico. 
1. Estudio de los padres. 

2. irufesión de los padres. 

e) Variable de rendimiento acadénico. 

2. UJNDICIONES MFIWOLGICAS PARA LA APLIWION DE LAC 

PRUEBAS PSICOLOSIC4s. 

Para gw los resultados obtenidos pudieran ser conpara- 
bles es obvio mtener unas cundiciones idénticas en cada ma de 
las aplicaciones, evitando así riegos qw a margen de las propias 



pruebas desvirtuaran las características buscadas en el amado. 

h otro orden de cosas; y dada la magnitud del n k m  

de unidades a estudiar (41) tampoco se +a dilatar el tieiip3 

qw transcu&iera entre la aplicación de las pruebac a la primera 

midad, y a la Últh, ya que de ser así las Últimas midades se 

d a n  beneficiar ai haber avanzado más en su prcgrm, haber asirni_ 

lado o repasado más contenidos, etc. en canparación m las pr* 

ras unidades. m este sentido, la aplicación de las gruebas se 
m i r ó  entre los días 2 y 25 de mayo, de tai f o m  que el tienp 

&ira que tranxurrió entre la aplicación de la primera unidad 

y,a la Última fw de 18 días. 

el control de variables ewtraiías se concretó en los 

siguientes puntos: 

- Los -S aplicadores pue participaron en el trabajo 

de campo. asistiercn a unas sesiones de mmimiento de las prwbac 

sus contenidos, orden de aplicación, tienp de descanso entre 

cada prueba, presentación a los almos de los objetivos del traba- 

jo para obtener un ÓptM de participación y motivación, etc. 

- Posteriorrnente se aplicaron en una unidad exprimen- 

tai, para ver en la práctica la f o ~ m  concreta de aplicación, f d -  

liarizarse m la mcánica, descubrir las dudas más frecuentes. 
etc. ki coro unificar criterios sobre las ideas+stimulo para 

mtivar ai amado. 

- h los contactos, previos a la aplicación, &m los 

di&ores y tutores se pidió de f o m  expresa que no se ccmunicara 

Mda a los aimos, W a  evitar así la psible ansiedad y tensión 
ante la expfftativa de unos "test". 

- Cada midad realizaría las pruebas en la nimia aula 

m la que diariamente dan las clases. intentando con esto evitar 

otras novedades que pudieran restar atención en los aiunnos. Esta 

sólo se modificaría en aquellos casos en los que el aula 

de la clase diaria no contara m unas condiciones jmprescindibles 

de caradidad. anplitud, iluninación, ventilación,etc. 

- mante la jornada de aplicación se pedía el mayor 



grado de tranquilidad en estas aulas, evitando interrupciones, 
sonido de timbres, etc. 

- El orden de aplicación 'de las pruebas. así cora 
los m~nentos de descanso se organizaron de la siguiente forma: 

PRIMERA PRUEBA: Test Alfa (Actitudes). 

Este test es el más corto de los tres que conpinen la batería 
de Cospa, m tiene un ti- limite para su ejecwiái. con lo 

cual el al- podia familiarizarse con los cuadernillos, hojas 

de respuestas. forma de cvnplhtar las hojas, etc., con cierta 
tranquilidad. 

SECUNDA PRUEBA:Test Beta (Aptitudes). 

ün factor importante de este es el control del tienp. El pcnerlo 

en segundo lugar después de uno corto que habia servido cono ap- 
dizaje. nos garantizaba que el a i m  habia aprendido a mejar 

el mteriai y a faniliarizarse con el método, pero no estabas 
lo suficientenente cansado cora para que perjuiicara su -en- 
to. 

TERCERA PRUEBA:Test Cappa(Persona1idad). 

Es el más largo pero no existe control de ti-. m lo cual 

el a i m  podia cunplimentarlo m una cierta tranquilidad. 

~espués de cada prueba se descansaba durante quince 

minutos. No se daba p r  tenninada una pmba mientras w m h e  
ran tenninado todos los alurnos, por lo tanto nadie disfmtaba 

del descanso antes que los d&. Con esta noma se pretendía 
evitar que se precipitaran a terminar contestando aleatorianente 

o sin suficiente atención, para obtener un myor ti- de descan- 

so. 



3. CONlDiIDO DE LAS VARIABLES EVALUADAS EN LAS PRUEBAS PCICOLffiI- 

CS. PRUEBAS PCICaffiICAS. WNENIIX) DE LA5 VARUBLES EVALUADAC. 

La Batería de Cospa consta de t ~ s  test: Alfa (mesti? 
nario de hábitos y actitudes escolares), Beta (cue~tionario de 
aptitudes), Cappa (cuestionario de personalidad). los tres 
mtabilizan un total de 19 variables pw son las siguientes: 

TEST ALFA: 

- Hábitos de estudio. 
- Hébitos de tratnjo. 
- ktitudes ante la ensdíanza. 
- ktitudes ante el profesorado. 

- ~tención. 
- m r i a .  
- Aptitud verbal. 
- Aptitud nunérica. 
- Aptitud espacial. 
- Aptitud abstracta. 
- Aptitud mcánica. 
- Datos globales. 

TEST W A :  

- Enntividad. 
- ktividad. 
- Resmia. 
- aminancia. 
- Reflexiái. 
- Scciabilidad. 
- COntrol voluntario. 

E1 estudio anterior, que motivó la reaiizaciái de 



éste ( 1  ). puso de manifiesto l a  pxa  correlación que alguna 

de las  mencionadas variables tenían con e l  fracaso escolar. 

Este es e l  nativo de que nos animara a eliminarlas, manteniendo 

exclusivamente las siguientes: 

TEST ALFA: 

- Hábitos de estudio: Se valora preferentemente 

la facilidad en leer y asimilar las  materias, 

l a  concentración de l a  atención, la mbientación 

para e l  estudio y la  regularidad en l a  prepara- 

ción de las  materias. 

TEST mA: 

- Atención: Rapidez y exactitud en l a  realización 

de t- simples. 

- Henoria: Capacidad para retener in€-ión 

y reaniar cosas que hace algún ti- se 

aprendieron. 

- V e r k i  Capacidad para canprender rápidarente 

e l  significado de las  palabras de un contexto 

vertni. 

- Mmérica: Aptitud para trabajar m nuneiw 

y resolver p r o b l e ~ s  de cálculo arib&ims 

- Espacial: Aptitud para vismiizar objetos en 

varias psicicmes y c a n p d e r  sus relaciones 

espaciales. 

- Abstracta: Capacidad para abstraerse y resolver 

razcmadíanente problms lógicos. 

- Mecánica: Aptitud para m m p d e r  y resolver 

cuestiones de indole mecánica y tecnica. 

- Patos globdes: Representa la valoración g l o m  

de las  pruebas mentales aplicadas. 

IllNuestrr hiPófesis  de p a r t i d a  eiti Fundamentada en las resultados 
obtenidos en un t r a b a j o  anterior"Enseiianra compensatoria 

para un grupo de 5 %  E.(i.B.con el f i n  de i n t e g r a r l o s  en 6Q ., 
E.G.B.Este proyecto  f u e  f inanciado p o r  e l  MEC en e l  Plan 

Programas de ~nnavacióf i r  Educativa 3.983. 



- Actividad: myuiso a l a  acción: Rapidez y prisa 
en l a  reaiizaci¿o. Diligencia en e l  traknjo. V i t a l i -  

dad y rigor físico. 
- ~eflexi¿o:Oisto por l a  concentración. Tendencia 

a teorizar. m a d o  a fantasear. Fropensiai a titubear 
en las  reflexiones. 

4. ENCUESi'A A LOS PAüFZS. 

Se invitó a que dicha -Sta fuese nmplinmtada 
por todos los padres de los al- implicados en l a  muestra. 
E l  objeto de esta fue obtener i n f o m i ó n  sobre las  variables 
socio-mdmicas y culturales que pidieran incidir en mayor 
o mnor medida en e l  resultado acadhico. 

los datos ccsiuretos que se les  pedian f- los 

siguientes: 

4.1. Nivel de estudios del padre y de l a  madre distribuidos 
en seis  categorías: 

1 ) Rimarios inconpletos. 
2) mimarios. 
3 ) Bachiller elemental. 
4 )  Badiiller Superior. 
5 ) Carrera de grado medio. 
6) carrera superior. 

(Los núnenx de orden que figuran delante de cada categoría, serán 
los que se  Empleen para identificarlas en los estudios estadisticos 
Y cuadros que posteriormeite f ipuiw).  

lh cada gruw faniliar sólo se enpleó una categoria 
o nivel, e l  mayor obtenido independientenente QX correspaidiera 
a l a  madre o al padre. 



4.2. Nivel profesional del padre y de la madre. Aqui se prqmtó 
p r  la profesión y categoria de cada um, de ellos. C m  en el 

caso anterior sólo se cotejó el mayor de los dos, y también. 
aquí el n h r o  de orden servirá para identificarlos en cuadms 
pstwiores. 

1 ) Parados. 

2) No activos: Pensionistas, jubilados.. . 
3) No cualificados : Pemes,pemnal subalterno,oficios, 

mineros. jomaieros. . . 
4) Trabajos cualificados: ~lectricistas,mecánicos,a~~ 

nistrativos.tratnjadores de los servici os... 

5) Teuúcos y empleados medios: Peritajes,propietarios 
de una enpresa agricola,Uidustriales con plantillas 
entre 5 y 20 enpleados.. . 

6) Directivos: Pmfesionaies liberales,militares de ca- 

m a  con graduación ,grandes enpresarios í& 
'de 20 asaiariados) ... 

4.3. Nivel econánico. h este caso se pedia que emniadraran 

sus ingresos emnánicos .familiares totales dentro de la categoría 

que le corresp%diera. Las categorías propuestas fuemn: 

- Menos de 20.033 ptas/nes. 
- htre 30.033 y 40.033 ptas/ms. 
- htre 40.033 y 50.033 ptas/ms. 
- htre 50.033 y 70 . m  ptas/nes. 

- m* 70.m  y 90.033 ptas/mes. 

Al iffoger esta información y contenplar que una 

gran mayoría de los encuestados no respndia en este apartado. 

dejando p r  lo tanto, reducida sensiblemente la muestra, optamos 

p r  DO tenerlo en cuenta cono vari-e en el estudio estadístico. 



Timbib utilizamos curo fuente de datos las notas 

obtenidas Pqr los a i w s  en las áreas fmiamntales  de lengua 

y m t d t i c a s  en l a  evaluación de jmio. 

Ya que estas notas nos fueron enviadas atendiendo 

a diferentes cr i ter ios  espcif icos  de cada centro, hubieron 

de ser adaptadas a una agnipación única que consta de cincu 

niveles : 

1 ) suspenso. 

2) Aprcbado. 

3) Bien. 
4) Notable. 

5 )  Cobresaiiente. 

Aunque hubiera sido suficiente con dos categarias: 

suspensos y aprobados, cnisideramos importante e l  desglosar 

más e l  cnxlepto de "Aprobado" para poder estudiar p s i b l e s  

diferencias cuaiitativas en cuanto ai rendimiento. 



La población está fomda por el total de NAos 
mtricuiados en 59 de E.G.B. en el curso académico 1983/84 

en la provincia de Badajoz. El tamaño de la misma es de 13.104 
niAos. 

Dado que una de las hipótesis relevantes del 
estudio está referida a la relación existente entre el fracaso 

escolar (o rendimiento acadtmico) y el ambiente scciueahdco 
en. qw se hallainnerxi el NAO, un critero óptimo para la 
s.~l-ión de la muestra -la ser en principio pnxeder 
a un muestrm estratificado previa la construrrión de estratos 
que recogiese aquella característica para cada ino de los 
niiios. 

La imposibilidad de disponer de la infomción 
suficiente para este objetivo llevó a la selemi& de un 
criterio alternativo para estratificar la poblaciái. 

Dicho criterio consistió en dividir el conjunto 

de centros donde se cursa 50 de E.G.B. en la pmvimia de 
W o z  en tres categorías: 

l. Centros de ambiente sccioeconbnico W O  

2. Centrm de ambiente sccimánico m10 
3. Centros de mbiente scciwconánico ALTO. 

Todas las unidades de 5-e E.G.B. que dependían 

de un mim centro se han asociado a la categoría o estrato 
ai que pertenecía el centro. De esta forma se encuentra tcda 
la población dividida en unidades y cada una de estas encuadradas 

en un estrato. 



Para e l  diseño de los  estratos se atendió a las 
siguientes reglas objetivas y subjetivas: 

h primer lugar se  obtiene w listado de todos los  centms 

de E.G.B. de l a  provincia de Badajoz d i f e m i a d o s  S& 

su carácter público o privado; posteriormente. mediante l a  

guia de centros de l a  Direrrih Prarincial del M.E.C., se 
consigw resdlar e l  n h  de unidades da cada centro, resultan 
do, para l a  pmvincia de Badajoz, un to ta l  de 474 unidades 

de 5s de E.G.B. 

Para la distribirión por niveles xri-ms. 
t m d o  CCM varible significativa e l  nivel de I w t a  psr 

cápita,  utilizamos l a s  tablas que publica BANESTO en su anuario 

m e s t o  del Merrado Español. 1983; estas tablas nos parecían 

las  más adecuadas ya que r w q e n  los  niveles de m t a  rmmicipiil 

de toda espafla. (1 ) 

Para contrastar los  datos o f x i d o s  p3r este  

anuario, u t i l i z m  el  informe FOESSA 1975/83, l a  resdia 

estadística de Espafla del &o 1983 publicada por e l  I.N.E. 

y e l  informe de l a s  C4jas de Ahonvs mnfederadas de 1.983. 

Para obtener datos de las dis t intas  localidades el 
m l a t o r  mnerriai Rieblos de España, publicado p r  NOJ)F€ 

en 1982. Los datos referentes a l a  cantidad h m a  los r e c o g h s  

de l a  reseña de población de Dexho ,  según l a  rectificación 

del pa& rnunicipai de habitantes referida al 31 de mano 

( 1 IEn  este anuario se señalan 10 niveles de renta (datos 

referidos a 1981):Desde el inferior inivel 1:hasta 170.000 

ptas/aZo),hasta el superior (nivel 10:mbr de 750.000 ptaslaño): 

la Provincia de Badajoz se mueve e n t r e  los niveles 2 y 6 

(de 170.000 a 420.000 ptas/año)por lo que decidimos clasificar 

cono sigue: 2.nivei bajoiharta 200.000 ptat/añ&3 y 4 nivel 

medio(hasta 280.000 ptas/aiiq),5 y 6 nivel altoihasta 420.000 

ptas/año .J 



de 1.982. 

El criterio m t a  per cápita. si bien resultó 

bastante eficaz, en aigwws casos no era asimilable a todo 

el nkleo poblacionai que tratabarnos por lo que hubo que 

rectificar tai criterio. en el sentido de modificar el nivel 

asimilable se& las características de la zona a tratar - 
(extrmxiios, pueblos de colonización, etc. ) .  Incluso, en 

las situaciones de myur duda (no mis de 10 locaiidades) 

se recurrió a la clasificación, dentm de nuestros presupuestos, 

de los municipios por parte de la inspección téoiica de E.G.B. 

Resultado de toda esta información fue una tabla 

de centros de E.G.B., con cada unidad de 5 9 ,  diferecciados 

en públicos y privados, que estaba dividida en los tres grandes 
blcques de niveles de m t a ,  resultando de la siguiente forma: 

- 57 unidades para el nivel üAJO 
- 331 unidades para el nivel MEDIO 
- 86 unidades para el nivel ALTO 

El resultado de tal estratificación por centros 

y ~31. unidades se recoge en el cuadro 111.1. 

h a  i n f o m i h  adicional interesante sobre la 

población se refiere ai tipo de centro, público o privado, 
por cuanto es objeto de estudio. Esta inforrriaciai se recoge 

en el cuadro 111.2. 



cm0 111. 2: 
FüBACION.CENTR0.S Y UNIDAES SEGUN EL TIPO E ENTRO 



1. Hay que hacer notar que la catalogación de los centms de toda - 
la provincia según el "ambiente so-ioeconánico" es conpleja 

y necesariamente algunos "ermres" de clasificación se han desli 
zado. .Algunos de estos "ermres" serán detectados en algunas 

unidades de la muestra cono ya conentaremos, y p r  ello será 
necesario una -1asificaciÓn en la misna. sin Bnbargo creúios 

oprtuno realizar tal estratificación a fin de aseguranios 

ma presencia adecuada en la muestra de unidades pertenecientes 
a los estratos extremos. 

2. También hay que adevertir que la dencminación B/UO. U W I O  y 

ALTO para referirnos a los estratos es canpletawnte arbitraria 

y sólo ha de buscarse su significación ddenm del ámbito de 

la provincia de Badajoz. 





Por razmes de costo y medios materiaies se f i jó  f i n o  

mente e l  tamiio de l a  m s t r a  en 41 unidades, que representó e l  

8'65% de totai de unidades de 50 de E.G.B. 'de l a  pmvincia de 

Badajoz. cada estrato, e l  núnem de unidades escogidas ha sido 

p m p ~ i m a i  ai de unidades pertenecientes ai m i m  en l a  pbla- 

ción, siguiéndose pr  tanto un muestre estratificado cm afija- 

ción pmpxio+ ,  y dentm de cada estrato, aqwllas se han selec- 

cionado a i e a t o r i m t e .  

Tai forma de proceder nos llevó a l a  obtención de 

una muestra qw l l ~ s  teórica, pr  contrapsicitai a l a  que 

iMs adelante denonin-s muestra efectiva. Dicha muestra t&ica 

estratificada s&m e l  d i e n t e  econimim queda recogida en e l  

cuadro Iv.1. 

La  que denoninarenos muest a efectiva se derivó de 7 
l a  m s t r a  teórica de l a  siguiente f o m :  

1 .  Se eliminarun todos los a m o s  de los que no se disp-niia de 

aigma infommcitai. Ello afectó en cuatm casos a unidades 

enteras con lo que e l  n h e m  de unidades dispaiibles se redujo 

de 41 a 37. 

2. Al- unidades se r&lasific&m en los estratos mosideradg 

una vez obtenida l a  muestra, tanando caro criterio e l  nivel 

medio de estudios de los padres en las unidades. O )  

(1) P-  lleva^ a cabo la reclasificaci6n se utilizó el siguiente 

criterio: 

?.Lar unidades encuadradas en el nivel medio, siendo el nivel 

de estudios de los padres inferior a 1.5 se trasladaron al nivel 

b a j o  y las de nivel bajo siendo el nivel de estudios de 10s padres 

s u p e r 1 0 ~  a 1.5,  pasaron al nivel medio. 

2.Las unidades situadas en el nivel medio. siendo el nivel de 
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E l  resultado se ofrece en e l  mdm N.2 donde la 
nuestra efectiva aparece distribuida por estratos scgún e l  ambien- 
te s o z i ~ c o .  La distribiriái de la nuestra efectiva p r  
t i p  de centro se m e  en e l  cuadro lV.3. La distribirib geo~r.j 

f ica  de la' mwstra efectiva es presentada pterionnente en e l  
r ~ p a  l. Se presenta así mima dicha distribirib ccnsiderándose 
respfftivanente las unidades de ambiente s a i m n ó n i m  bajo, 
medio y a t o  en los mps 2, 3 y 4. 

e s t u d i o s  de los padres super ior  a 2.25 ,  se t r a s l a d a r o n  a l  n i v e l  

a l t o  y 11s encuad~adas  en pr imera i n s t a n c i a  en es te  nivcl. con 

nivel de es tud ios  de l o s  padres i n f e r i o r  a 2.25 pararon a l  medio. 



DISTRIBUCICH ESPACIAL DE LA MUESTRA 

A m q ~  la distribución espacial de los centms a 

estudiar es resultado de m pmeso aleatorio. querenos conpmbar 

s i  existe honogeneidad en la mi-. En e l  mapa de distribución 

gecgráfica de la muestra efectiva se observa que los nkleos 

se distribuyen de m e r a  hanogénea siendo el índice de dispersiái 

de 1 ' 3  lo que indica que hay m equilibrio en la distribvrión 

de los centms. Slmente reseñar algún indicio de mpaniento 

en la zaia de las Vegas Altas que no influye para nada en los 

resultados del estudio. 

mr lo que r e s p t a  a los mapas de distribución 

por niveles sccic-xahims. observamos que tanto el nivel 

alto mno el %o. se agrupan en tomo a las Vegas del Guadiana. 

Esta iocaiización de los centms a estudiar m a- en el 

hecho de que geográficamente nuestra muestra se reparte de una 

manera equilibrada en la provincia. 











W e n  agruparse en t res  grupos las  técnicas utiliza- 
das sucesivamnte en e l  análisis: 

1.  ofscripción estadística de las  variables implicadas, 

2. La coMrmente denaninada análisis de varianza. 

3. E l  análisis de regresión. 

inu3. La descripción estadística previa de las  variables utilizadas - 
se llevó a cJbo considerando varias agrupaciones de l a  mwstra 

y obteniendo los valores respresentativos de cada ma de las  vario 

bles para cada una de las  agrupaciones. Estas, se realizarcm int- 
tando extraer l a  mayor parte de infomción,  contenida en l a  mues- 

t ra ,  relevante para nuestro estudio, y f w m  las  siguientes: 

a )  Pgmpación por unidades (cuadro V I .  1 . ) . 
b) Pgrupaciai de unidades S& e l  ambiente sorio-ecoritmicu al 

que han sido asoriadas (cuadro VI.2). 

C) Pgmpación de unidades S& el t ipo de centro a que p?rtene- 

cen.(cuadro VI.3.). 

d )  Pgnipación de los niños según e l  nivel de estudios de los pa- 

dres (cuadro Vi.4) .  

e )  Pgrupación de los NAos S& l a  aptitud gl&l de los  mims- 

(cuadro VI.5). 
f )  Pgrupación de los nifíos S& el rendimiento acadénicu obtenido 

m los mignos (cuadro VI.6). 

DOC. La técnica del a n l i s i s  de varianza es utilizada en segmda - 
instancia a f i n  de obtener una idea iniciai  de las  principaies 

variables determinantes del rendimiento acadénico de entre las  
que estms mide rando .  

Aún cuando un canentario m& detallado se hará piste- 
r i o m t e .  baste decir de oanento que, en primer lugar, se  t ra ta  

de deteminar mediante m m j u n t o  de test es tad is t icq  cuadro 
VI.7 S i  l as  notas medias obtenidas para distintos rangos establ* 



cidos de cada una de las restantes variables xn estadisticamente 
diferentes de f o m  significativa y por consiguiente dedlrirse 
dependencia estadística entre la variable Rota y aiguna de las 

otras variables que estanas considerando en principio caro explicfi 
tivas. Una forma similar de detectar tai dependencia se obtiene 
canprobando si los valores medios de cada una de dichas variables, 
te6ricamente explicativas. para distintos raraos establecidos 

en la variable nota,- estadísticamente distintos de f o m  signi- 
ficativa. Los estadisticos que lo contrastan se recogen en el 
cuadm Vi.8. 

T m .  C m  es bien m i d o  el clásico análisis de varianzas - 
ne ciertas limitaciones coro consecuencia fundamentaim=nte de 
rpe se analiza la dependencia estadística entre dos variables 
independientmte de la posible relación existente entre estas 
dos variables con o t m .  Dicha limitación puede sup?i-arse mediante 

la utilizaciár del análisis de regresión que -te tener en 
cuenta la relación de otras variables con el par de variables 
cuya dependencia estadística, objeto de estudio, puede venir in- 
fluido por aquéllas. Esto puede hacer posible en alginos casos 
detectar correlación entre dos variables atribuible en último 
extra. en parte o en su totalidad, a otra u otras variables 
con las que están relacionadas. lo cual no sería factible mediante 
el simple análisis de varianzas entre pwes de variable (1 1. 

El análisis de regresión ha sido empleado pues en 

tercer lwar, en base a la idea proporcionada por el análisis 
de varianza, con objeto de detehnar finamente las variables 
explicativas relevantes del fracaso escolar, así c m  cuantificar 
en aiguna medida la importancia de cada una de ellas. 

Las -iones estimadas en el análisis de regresión 

aparecen recogidas en los cuadros VI. 9, VI. 1 O y VI. 11 . y su cwne~- 
tario se realizará en el apartado siguiente. 

i i l ü e  lo dicho no se sigue la bondad definitiva del análisis de 

r e g ~ c s i ó n ,  alguna de cuyas necesarias hipótesis son de dudoso 

cumplimiento en nuestro estudio (por ejemplo la linealidad) y 



,m  e l  cuadro V I . l  son presentados 10; valores medios 

de las  variables para cada una de las  unidades, salvo en las  tres 

primeras c o l m a s  donde se o fmen  por este orden: E l  nimero de 

a l m o s  que cdnponen la unidad, e l  nímem de alwnnos de dicha unidad 

de los que no ha sido posible obtener alguna clase de información 

requerida (21, y por último c m  diferencia de las dos c o l m a s  

anteriores e l  nimem de a l m o s  de la  unidad que han sido tenidos 

en cuenta en e l  análisis. 

se han incluido en l a  relación aquellas unidades de 

las que no henos obtenido información para ningún niño, no a-ien - 

do lógicamente en las Eilas correspondientes a éstas n i w h  vaior 

para las  variables objeto de análisis. Las unidades han sido ordena- 

dac según e l  valor que l a  variable nivel de estudios de los padres 

tonan en media para cada una de aquéllas. 

Las siete  primeras unidades que se relacionan están 

clasificadas en e l  nivel alto, las  veinticinco siguientes (de las 

que de tres  no se dispne infomción) en e l  nivel medio, y las 

nueve úitimas (de una no se dispone de información) en e l  nivel 

bajo. 

m la Ú l t i m a  f i l a  del cuadm. que se  incluirá t d i é n  

en los siguientes, se ofrece para e l  conjunto de l a  muestra los 

m i m s  datos que para cada una de las unidades, y por tanto son 

útiles valores de referencia a l a  hora de hacer canparaciones. 

6 ,  cualquier caso aunque pueda a r r o j a r  alguna luz no nos permite 

detecta? la cadena causalexplicativa del fenómeno dada la rnvltiplic; 

dad de relaciones entre las variables. 

Nótese. p o r  o t r o  lado, que en último término el análisis de r e g r e -  

sión es un análisis de varianras donde las variables consideradas 

son la v a r i a b l e  dependiente de una combinación lineal de las varia- 

bles ex~licativas. 



Un resultado relevante lo  constituye e l  hecho de que 

e l  nivel medio de estudio de los padres para e l  conjunto de la  mws- 
tra  sea simplemente e l  de estudios primarios ( 3 ) .  Por otro lado. 

también para e l  conjunto de l a  muestra, los valores en perrentiles 

de las variables,medidas a través de los test  están en media alrede- 

dor de 50 c m  era de esperar. Así m i m  es importante destacar 
a la  vista del cuadro, que los patrones de calificación académica 

para cada una de las unidades no parecen ser excesivamente h m & -  

m s .  Esto ya ha sido señalado en nunemsos estudios y al* conent* 

r io  adicional sobre este aspc to  será realizado 116s adelante. 

h e l  cuadro V I . 2  las unidades están agrupadas según 

e l  ambiente sociwconúnico que h-S asociado ai centm y puede 

observarse c h  a medida que p a s m s  del nivel 1 (bajo) al nivel 

3 (al to) ,  tanto e l  rendimiento acadénico (medido a través de las  

notas) cono las aptitudes g lokles  de los niños con más altos. Igual 

mente e l  nivel de estudios de los padres está axriado a l  nivel 

sociononúnico del centm (4), de modo que el  nivel 1 correspnde 

l a  puntuación más baja en e l  nivel de estudios de los padres (5). 
y al nivel 3 comspnde  l a  puntuación iMs al ta .  

h e l  cuadm VI.3 donde los valores medios de las varia- 

bles agrupan a las unidades se& e l  tip de centro al  que pertene- 

cen (público o privado), observms en prúner lugar que e l  nivel 

de estudios y profesional de los padres de los niRos que asisten 

a centros públicos es rás bajo por media que el de los padres de 

aiumios de centros privados. "h general una de las consecuencias 

del origen social de las familias es la  eccolarización diferencial 

en centms privados o públicos, de donde se deduce que a nivel ed- 

tivo, e l  mlutamiento de los niños en estos tipos de centros refle- 

ja en cierta medida e l  origen social diferencial", cono a f i m  M3 
Ros (6) en su estudio. 

,121 Ello puede obedecer a múltiples causas: No asistencia a clase 

del niño el día de la prueba, no ~umplimentaciÓn por los padres 

de las encuestas ,  no remisión por los centros de dichas encuestas, 

etc. 



Observamos también, por otra parte que en los centros 

públicos, la puntuación correspondiente a la aptitud y hábitos 

de estudios de los niiios es más baja p r  media que en los centros 
privados, sin -0, y es un dato interesante, podemos cmprobur 

cám a diferencia de lo que cabria esperarse lkicamente. el rrn- 

miento escolar de los niños de los centro públicos es superior 

que el de los privados. 

El cuadro Vi.4 considera la muestra dividida según 

el nivel de estudios de los pudres de los 710 niiios que la c m p  

nen. Lo primero a destacar, relacionado con lo que ya conentamos 
en el cuadro VI.1 es el tnjo nivel de estudios de los padres. 

Un 79% de los niños tienen padres con estudios no superiores a 

los primarios, y más aún un 4ó% de los padres iii siquiera tieiien 
estudios primarios. 

Por otro lado el cuadro evidencia una asmiación posi- 

tiva, aunque con distinta intensidad. entre el nivel de estudios 

de los padres y el resto de variables que consideramos teóricam- 

te explicativas del rendimiento acadénico: Variable de aptitud. 

hábitos de estudios, variables de personalidad (actividad y re- 

flexión) y también. curc era de esprar con la denoninada nivel 

profesional de los padres. Se produce de esta fonna un fenheno 

ya se?ialado en otms estudios, cono es el de la relativmte 

fuerte interrelacih de las variables explicativas que impide 

discernir convenientanente las relaciones de causalidad existente 

en el pmeso explicativo del rendjmiento acadénico. 

El cuadro VI.5 muestra cuatm subgrupos de ni?ios con 

distintas aptitudes según las puntuaciones globles del test de 

aptitud utilizado. Dichos subgrups se construyeron establffiendo 

primeramente intervaios de 10 puntos entre O y 103 para observar 

c& el resto de las variables se cunprtaban en cada uno de estos 

(3) .Ndk? que el v a l o r  asignado al nivel de  estudios orimarios 

es 2 y el valor que en media toma dicha v a r i a b l e  para  el c o n j u n t o  

de la muestra es 7.99. 



intervalos (fundamentalmente l a  variable nota). Diferencias apre- 

ciables se encontraron entre los i n t w a l o s  señalados en e l  cuadro 

pero no dentro de ellos, por l o  que son aquellos los que se pres- 

tan. 

Fuede observarse una asmiación positiva entre la  

variable aptitud y e l  resto de las  variables explicativas análo~a- 

mente a l o  que en e l  cuadro anterior ocurría entre l a  variable 

nivel de estudios de los padres y las  restantes, pero a d h ,  

c m  canprobaremos más adel.ante al i i t i l i z a r  las  técnicas estadístL 

cas que se mencionaron en e l  apartado anterior, se desprende un 

relativamente al to grado de ascciación entre l a  variable aptitud 

y l a  variable nota que mide e l  mdimiento acadenico. 

Finamente en e l  cuadro VI.6 se  presentan los niiios 

agrupados según su rendimiento acadenico t a l  con, nosotros lo 

estamos midiendo, l o  que nos permite tener una primera apmxima- 

ción a l a  relación existente entre esta y las  variables explicati- 

vas utilizadas. Basta d s i r  de m t o  que no cabe duda de la  

ascciación positiva entre l a  variable dependiente nota y todas 

las variables explicativas. 

A .continuación tras  haber conpletado e l  aspecto des- 

criptivo presentamos en los cuadros VI .7  y VI. 8 los resultados 

del análisis de varianza utilizado ai objeto de contrastar estadís 

ticamente l a  significatividad o no de las  relaciones que henos 

avanzado. 

E l  primem de znnbos cuadros ofrece los valores del 

test  clásico de análisis de varianza cuando se relaciona l a  vario 

.(41 Nótese no obstante que ello está forrado un tanto por  la regla 

de reclasificación que nosotros mismos establecimos para  distri- 

buir 10s centras según el ambiente socio-económico. 

( 5 1  También al nivel profesional aunque como ya dijimos el o l o r  

de esta varible puede presentar problemas de interpretación. 

(61 Ros MC:"La investigación sobre el rendimiento académic0:hacia 

una exploración de algunas variables asociadas". Temas de investi- 

gación educativa, pág.i75/184,MEC,Madrid 1979. 



ble nota con todas y cada una de las variables explicativas. 

Los cuadros Vi.7. y Vi.8, vienen a ser las dos caras de una 
mima mneda, y así mientras el primero contrasta m hipoltesis 

nula la ausencia de d i f m i a s  significativas en los valores de 

la variable nota para los distintos rangos que h m s  establecido 

en cada una de las variables explicativas ( 7 ) .  el segundo cotras 
ta la ausencia de diferencias significativas en los valores 

de cada una de estas variables para los cinco intervalos establg 

cidos en la variable nota. 

Cara es bien conccido el estadístico utilizado para 

estos contrastes se distribuye cano una F. de S nedffor con 

unos ciertos grados de libertad. Dichos grados de libertad son 

presentados entre paréntesis 'kjo el valor que t m  el estadístA 

co en cada caso y c m  puede conprobarse en todos los casos 

son rechazadas las hipótesis nula a los niveles de significación 

de 1%, 5% Y 1m habitualmente considerados. 
Supuesto que este test estuviese correctamente apli- 

czdo, al rechazar la hipótesis nula m l u i r í m s  la existencia 

de relación estadísticamente significativa entre la variable 

nota y cada una de las variables teóricamente explicativas. 
Si se tienen en cuenta los grados de rechazo de las hipótesis 
nula, dicha relación es m o r  con las variables de personalidad 

y mayor con la variable de aptitud global (8). Las restantes 

variables también presentan un grado importante de rechazo de 
la hipótesis nula. 

Uno de los supuestos implícito para la aplicación 

correcta del test F. clásica exige la igualdad de varianzas 
de las variable en los intervalos establecidos para la otra 

variable. Esta hipótesis es contrastada mediante el test de 

Lwene cuyo estadístico se distribuye bajo la hipótesis nula 

de igualdad de varianzas,cm una F.de Snedecor con los grados 

de libertad que en cada caso se sefíaian en la 20 fila de los 

cuadros junto al vaior del estadístico. En la mayoría de los 
casos c m  puede canprobarse se acepta la hipótesis nula siendo 
entonces correcta la aplicación del test F.clásico pro en algu- 

nos no zurre esto(9),px lo que invalidada la aplicación correc- 

ta del test F.clásico deberíaros acudir m ex6 osis a alguno de 



los tests que no suponen igualdad de varianzas cono son el de 
Welch y el de m-Forsythe que se ofmen en las filas tercera 

y cuarta de los cuadros. 

m cualquier caso, en aquéllas situaciones en las 
que hemos de acudir a estos tests se corcluye también relaciÓn 

significativa de la variable nota con la variable explicativa 

correspondiente. 

Reswniendo. pDdemos decir que en base a la tknica 

de análisis de varianza puede concluirre la existencia de rela- 

ción estadísticamente significativa entre la variable nota y tcdas 

y cada una de las restantes variables. Asi  mismo que dicha rrla- 

cih es mayor con las siguientes variables: Aptitud global 00). 

nivel de estudios de los padres y hábitos de estudio. 

C m  JB deciamx en el apartado anterior la t&ca 
de análisis de varianza tal y m la hemos empleado nos permite 

descubrir la asmiación o m entre pares de variables. Sin embargo 
conentábamos tranbién los peligros del análisis aislado de pares 

de variables cuando existen interrelaciones considerables, cono 

es nuestro caso, en el conjunto de variables objeto de estudio. 

Es por ello p r  lo que un paso mis lo constituía el análisis de 

regresión. Este análisis es el qw presentamos a continuación. 

Los cuadros Vi.9, Vi.10 y Vi.ll presentan diferentes 

regresiones atendiendo a distintos t i p  de suhnwstras. La sub 

muestra para la que estamos estimando la regresión se señala a 
la izquierda. Cada una de las primeras colmas recoge los coefi- 

cientes estimados asaiados a las variables explicativas de la 

mta que es la considerada cora dependiente, mencionadas arriba 

en cada colwma. C m  puede apreciarse. en todas las regresimes 

se han considerado un término constante. El valor del estadístico 

(7) Para las variables psicológicas que medimos a t r a v é s  de los 

test con las puntuaciones en percentiles, hemos tomado intervalos 

de 10 en 10 e n t r e  O y 100. Para las variables nivel de estudios 

Y Profesional de los padres se han considerado los 6 niveles defi- 

nidos en el aoartado 11. 



"t" para los coeficientes estadísticamente significativos ai 5% 
se presentan entre paréntesis tajo los misros. seilalándose con 

un asteríso, aquellos coeficientes estimados no estadísticamente 

significativqs(1i). ni las úitúnas colmas se seilaian el nUnero 

de observaciones con el qw se ha estimado cada regresión, el 

coeficiente de determinación nonmi y el ajustado, la desviación 

estands estimada de la regresión y el valor del estadístico "F" 

gw constrasta la bondad del conjunto de la regresión. ni todos 

los cuadros se presenta en la Última fila el resultado de la m- 
sión con la muestra conpleta sobre todas las variables tmricm- 

te explicativas(l9 . 
h primr lugar, henx intentado aislar la variable 

nivel de estudios de los padres consider+ndo sukmestras de niños 

taies qw sus padres teiigan el mi- nivel de estudios. Con ello 

intentamos estudiar el efecto de las restantes variables. 

ios subnuestras. la cuarta y la sexta. cuentan con 

escasos nimeros de observaciones y consiguientenente no resultan 
relwantes(l3). Cabe notar, que aunqw no se presentó. h m s  lleva- 

do a cab una regresiái toMndo c m  subnuestras todos los niños. 

hijos de padres con estudios superiores al nivel de bachillerato 

elenentai. Fn dicha nqresiái, que contaba con & observaciones. 

no resultó significativa ni- de las variables que se señalan 

en el cuadro VI.9. 

Teniendo en Nenta este resultado y los que se mues- 

tran en el cuadro, puede concluirse: 

(8lDentro de las variables aptitudinales la relación más elevada 

se presenta con las variables memoria, aptitud verbal, numérica 

y tambign aptitud espacial. Las variables atención y aptitud abs- 

t ~ a ~ t a  parecen tener una menor relación. Nótese tambi6n que nues- 

tra definición de la variable nota podría s e r  causa de que su 

~elaclón con lar variables de aptitud verbal y numérica estuviese 

algo sesgada al alza en relación con la que mostraría si se utili- 

rase una variable de rendimiento académico m6r genérica. 



1. las variables de personalidad (actividad y reflexión) no resui- 

tan significativas en ningh caso. Esto no está en contradic- 
ción con nuestra anterior afirmación de relación estadístico, 

significativa de la variable nota con todas las variables que 
h m s  tenido en cuenta. Entonces considerábaros dicha relación 

en forma aislada para cada variable, y cuando pasamos a una 

consideración conjunta de los misnos, la información que pmpf 

cionan en este caso las variables actividad y reflexión puede 

estar:captada por otras de las variables estadísticmte si@ 

ficativas de la regresión. Ya mencionamos los pmblenas de 

intmlación entre las variables y la dificultad de aislar las 

causas ÚltUnas. 

h cualquier caso las variables de personalidad, acti- 

vidad y reflexión, que dejan de ser significativas al conside- 

rarlas conjuntamente con otras variables, son las que menor 

relación presentaban con la variable de rendimiento acadanico 

al considerarlas aisladaente. 

2. Los hábitos de estudios, así c m  las aptitudes glohles de 

los niños, parecen explicar la nota cuando el nivel de estudios 

de los padres es bajo, no siendo así cuando es alto. 

Aunque algunas reservas se hacen necesarias. ya que 

para niveles de estudios de los padres altos el nímero de 

observaciones con la que se cuenta no es elevado, este resulta- 

do puede explicarse. 

Si para niños hijos de padres con un nivel de estudios 

alto no explican la nota ni sus aptitudejglohles ni sus hábi- 

tos de estudios, psiblmte el "éxito escolar'' de estos chi- 

( 9 )  Por ejemplo. en el cuadro VI.7 se rechaza la hipótesis nula 

de igualdad de variania de la variable nota para cada uno de los 

intervalos establecidos en la variable nivel de estudios de los 

padres. 

(10) Ya vimos que dentro de esta variable g e n é r i c a  de aptitud la 

mayor asociación se encontraba con las variables memorias, aptitud 

verbal. aptitud n u m é r i c a  y aptitud espacial. 

.4 



cosí14 ), aunque sus capacidades intelectuales no fuemn muy 

altas, pudiera hipotéticamente venir explicado por la influen- 

cia de otras variables derivadas de las propias condiciones 

de Clasp social de origen c m  motivación hacia el estudio, 

expectativas de futuro, etc., ciryo efecto podría no registrarse 

total y directamente sobre el desarrollo de capacidades intel- 
tuales, sino sobre toda una serie de actitudes ante el estwiio 

y la realidad escolar (mayor adaptación, por ejanplo) que no 

han sido contmladas en nuestro estudio. 

Otra p3sible explicación alternativa residiría en 

una fuerte relación para este segmento de la muestra de la 

variable nivel de estudio de los padres con la aptitud global 

y los hábitos de estudios de los niños, por lo que el pmpio 

nivel de estvdios de los padres contendría la información que 

proporcionan aquéllas variables, no resultando por ello signifL 

cativas estadísticamente. 

El cuadrc VI.10, reccge regresiones por susbmuestras 

segh la aptitud global de los niños, y en él puede apreciarse 

que: 

1. Las variables de personalidad al igual que en el caso anterior 

no resultan significativa. Un resultado análcgo es obtenido 
por María Ros y J. Carabaña en sus trabajos. 

2. El nivel de estudios de los padres explica la nota cuando las 

aptitudes globales de los niños son bajas, pero no es así para 

aptitudes globales altas. Algo similar puede decirse para la 

variable hábitos de estudios. 

(11)Es importante señalar respecto a los valores de los coeficien- 

tes estimados q u e  aparecen en los cuadros que:l) Los que son esta- 

dísticamente significat~vos están calculados en la regresión sobre 

el c o n j u n t o  de las variables q u e  están asociadas a 106 mismos. 

21 Los que no son estadísticamente significativos resultan de 

añadir únicamente a este conjunto de variables significativas 

(distintas en cada regresión) cada una de las n o  significativas 



m base a esto podría decirse que independientenente 
de la incuestionable influencia de partida que ejerce el :'?iiiente 

familiar y el nivel smi-ultural del mi- sobre el desarrollo 

de la capacidad intelectual del niño, para niños con identicas 
aptitudes y aptitudes globies altas. no es ni la clase social 

de origen ni sus propios hábitos de estudio lo que aplica su 
buen rendimiento, por lo que haciendo la salvedad de que habría 
otras variables que lógicawnte podrían influir y no han sido 
controladas, posiblarrnte para estos niños sean sus propias aptitg 

des globales aitas las que explican su buen rendimiento. 

 heno^ pretendido por últim el condicionante o la 

psible influencia que s u m e  para estos niños el estudiar en 

centrus públicos O hacerlo en centms privados. Se presenta para 

ello el cuadro Vi.ll. donde considerando com subnuestras estas 
dos alternativas h m s  llevado a C- la regresión sobre el conj- 

to canpleto de variablez supuestanvante explicativas. Infonración 

mnplenentaria es laque se ofreció en el cuadm VI.3, ya conenta- 

do, y laque aprtan los cuadms del VI.12 al VI.15. 

De esta información conplenentaria cabe destacar en 
primer ltgar, Y& se obs'ma en el cuadro VI.15, que mientras 

el 62'7% de los niflos que estudian en centros privados tienen 

una puntuación de aptitud global superior a 60, este p m t a j e  
se reduce a 44'4 para niños que estudian en centros públicos. 

m r  otro lado,si nos f i j m  en el nivel de estudios 

de los padres, cuadro Vi.13, c u n p r o ~  una enorme difmia. 

Mientras casi la mitad, exactamente un 49'1% de los niflos que 

estudian en centros públicos tienen padres que no pseen siquiera 
estudios primarios, este porcentaje es de 23'1% para niRos que 

estadísticamente. 

Por otro lado. conviene a s í  mismo d e c i ~  que loa valores de loa 

coeficientes de determinación de la desviación estandar y del 

testa "F '  están calculados en la regresión sobre lar variables 

estadirticamente significativas Únicamente. 

IlaNÓtese que no se ha tenido en cuenta cada una de laa var iables 

a~titudiniles. sino únicamente 11 variable resumen de las mismis 



estudian en centros privados. En e l  otro e x t m ,  mientras sólo 

e l  17'2% de los padres cuyos hijos estudian en c e n t m  públicos 

tienen estudios superiores a los primarios, este porentaje a w n -  

tó hasta un.46'24 en centros privados. 

h l a  variable hábito de estudios no se encuentran, 

sin onbargo, d i f e m i a s  apreciables entre niiíos que estudian 

en uno y o tm tipo de centm. segím puede conpmbarse en e l  cua- 

dro VI.14. 

7.0 relevante del cuadm V I . 1 1 ,  es l a  no significa- 

tividad de l a  variable nivel de estudios de los padres para los 

niños que estudian en centros privados. No obstante, este resulta- 

do no es extra30 s i  se tienen en cuenta que l a  aptitud global 

de los nifios que estudian en centms privados es rnuy elwada 

(65'23 en media según se observa en e l  cuadro VI.3). y ya vinas 

en e l  cuadm Vi.10. que p r e c i s m t e  e l  rendúniento de los niRos 

qw gozaban de aptitudes globales al tas  no venia explicado direct* 

mente (en e l  sentido de que fuese significativa l a  variable en 
l a  regresión) px e l  nivel de estudios de los padres. 

FDr otro lado, cabe decir que tawozo en este caso 
las variables de personalidad resultan significativas en ninguna 

de las  dos submiestras consideradas. 

que es la aptitua global. 

(1310bsérvese la presencia de signos perversos contrarios a los 

que lógicamente debería esperarse. 

(4dComo ya vimos tienen en media notas más elevadis. 





















CUADRO V I .  U: 
DlSlRlBKlON IE LA NOTA PN TIPO IE CENTRO 

Frecuencias absolutas 

1 I I ~ s " ~ .  1sufic.I Bien ~votabklsobresl TOTALI 
18 31 C O C ~ P R I V A ~  id 1 0  18  1 81 1 

OCh.RiBL1C 173 121 131 120 619 

TOTAL. . . 181 152 141 138 710 

En porcentaie 

TOT AL... 12,4  6,9 21,4 18,g 19,4 1CO 

CUADRO VI. U: 
DISTRIBKICX3 IE LOS ESTUDIOS LE LOS PADRES POA T I W  

LE CENTRO 
Frecuencias absoluta8 

En porcentajes 



TABLA V1.19 
DlSTRlBUClON DE LOS HABITOS DE ESTUDIO 

F~ecuenc ias  A D s o I ~ t a s  

TABLA V1.15 

DlSTRlBUClON DE LA APTITUD í INTELIGENCIA) GLOBAL 

Frec~emias  Absolutas  

0.10 17-20 21-30 31-40 41-50 51-M 61-70 

a%.RIVlilrJj O 3 6 7 19. ?O 



A) 
Cabe destacar una relación significativa entre la pertenencia a 

un grupo de status soiiorroiiónico-cultural y una determinada tendq 

cia al fracaso escolar. Esta rrlación ha de ser precisada por el 

efecto diferenciado de las condiciones soiic-xonimicas y cultura- 
les en nMos con aptitudes diferentes (elevadas o tajas). 

a) El nitio que procede de diente bajo, nivel cultural y profesi* 

nal de los padres, su rendimiento escolar (notas) biene explica- 

do por las aptitudes glohles y los hábitos de estudios, no 

siendo así cuando el niilo pertenece a un ambiente alto. 

b) Dentro de las variables aptitudinales, la relación relativamente 

más elevada se presenta con la aptitud verbal, seguida de la 

a aptitud nhrica y espacial. A nuestro juicio, esta 

circunstancia guarda relación con el hecho que en nuestro esquE- 

ma cultural, la aptitud global consiste en gran parte en la 
aptitud verbal. El éxito exolar está tan claramente ligado 

a la aptitud verbal, que una deficiencia seria en este aspecto, 

puede seiíalar al niño c m  mentalmente incmpetente. A la inver- 

sa, el niiio especialmente dotado para las funciones verbales 

puede sólo por ello, mpensar deficiencias en otro terreno. 

C) Gue la m r i a  figurr también entre las canponentes de la apti-. 

tud global con una relación de ascsiación relativamente elevada, 

puede atribuirse ai papel que las funciones verbales ejercen 

en la facilitación del recuerdo y retención de la materia objeto 

de estudio. 

d) k31 la medida que el sistona educativo tiene un marrado sentido 

cultural, está facatando el desarrollo del mimo patrwi del 

grupo que lo ha elabrado e implantado. y consecuentemente 
impone limitaciones a los individuos perteiiwientes a otros 
ambientes que no se adaptan fácilmente. 

e) La educación, especiamente los p q r m s  escolares no se han 



concebido para hacer participar a los alunnos en el esfuerzo 

por desarrollar sus propios manisnos mentales, cargados de 

contenido, m o r r a  frecuentenente sólo los niveles de asimila- 

ción. retención y repKdwiÓn de los conocimientos. 

f) El a l m o  que se encuentra en un medio cultural inferior suele 
estar . falto de mlrhas oportunidades dientales para des=- 
llar los conocimientos linguisticos y los de cálculo. En su 

mayoría, las diferencias son. de tal naturaleza que dificultan 

el progreso acadénico. Usu-te, las facilidades educativas 

son mis escasas en los centrns escolms ubicados en zonas s e  

biales y rurales que en los centros urbanos adscritos a estratos 

medios y altos. Con también importantes las diferencias en la 

disponibilidad de libros y de más material necesario. Asi misno, 
el medio cultural general de los diversos barrios y zonas m a -  
les presentan grandes contrastes. Las biblioteas, museos y 

otros medios culturales de la canunidad, son mucho más accesi- 
bles y están mejor desarrollados en los barrios pertenecientes 

a los estratos medio y alto. 

g )  Las aptitudes se miden p r  medio de tests que a su vez represen- 

tan un criterio predoninantemente verbal. m r  consiguiente, 

tales tesis están probablemente sobresaturados de elementos 

que favorecen a los al- con fácil y fluida expresión verbal. 
m r  otra parte. los tests de aptitudes se convalidan por crite- 

rios tales c m  el rendimiento escolar. 

En la medida en que las diferencias de ambiente y otros 
factores culturales afectan al mprtdento del d o ,  estas dife- 

m i a s  se reflejarán en la ejecución del tests, puesto que esta 
Últh no es mis que una mwstra de mprtdento. 

Las diferencias aptitudinales entre grupos sociales 

diferenciados son eswificas de las funciones que se prwban. 
Cada sub-ultura fcm&ta el desarrollo de su propio patrón de apti- 

tudes. Los tests ela!mrados dentro de una subcultura tienden a 

favorecer a los individuos que en ella viven. Ningún tests mide 
la aptitud en abstracto. sino que cada uno debe interpretarse 

en función de los criterios que le han conferido validez. 



En base a la téaiica de análisis de varianza y análisis de 
sión se concluye el efecto difemiador de las condiciones soriw 

econónicas y culturales en niños con aptitudes diferentes (elevadas 

o bajas). 

a) Los niños con idénticas aptitudes y aptitudes glohles altas. 
no es ni la clase social de origen N sus propios hábitos de 

estudio lo que explica su rendimiento. 

En el supuesto de que el niFío proceda del status smial 

bajo, prvbablemente el marco escolar introduce inflwncias 

iqualitarias que le permite superar las deficiencias culturales 

del origen smial de partida. 

b)  El niño dotado de aptitudes glohles elevadas, cuaiquiera que 

sea su status swiwxitural, se adapta perfectamente a las 

características escolares (estaros hablando en términos de me- 
dias) y posiblemente son sus propias aptitudes las que explican 

su rendimiento escolar. 

C) Aquellos alwnnos con idénticas aptitudes y aptitudes glohaies 

bajas, si pmeden de un status smimonónico alto este puede 

conpensar la carencia aptitudinal (nótese que se trata de 5 9  

de E.G.B. que es un nivel &ico) y posiblemente actúa incenti- 
vando al estudio. 

d) El niAo con aptitudes glohaies W a s  que proviene8 de status 

smimonónico y cuitural bajo, está abocado al fracaso escolar 

a no ser que el m o  esmlar introduzca influencias no ya igua- 

litarias, sino desiguales que conpensen las carencias de origen. 

Pensaros que estas influencias han de estar orientadas a £m- 

tar hábitos de estudio, pmpomionando a los almos adecuadas 

téoiicas de trabajo intelectual dada la relativamente elevada - 
relación significativa entm hábitos de estudio y rendimiento - 
(notas) en grupos culturales de estas características. 



C )  

m el análisis de varianza se cmluye la existencia de relzión 
estadisticamente significativa entre la variable nota y todas 

y cada una de las restantes variables consideradas c m  explicati- 

vas. Así mima que dicha relación es wnor con la variable de pe- 

nalidad (actividad y reflexión). 

En el análisis de regresión. atendiendo a distintos 

tips de suimuestras, la variable de personalidad (actividad y 

reflexión) no resulta significativa en ning!ín caso. 

Trabajos c m  los de J .CarabaRa y Maria FDs, no enron- 

tramn asociación significativa entre la variable de personalidad 

y las notas. Roda. Havia y Morales. si las encontraron aunque ]-la- 

tivamente significativas, en algunos colegios y en algunas clases. 
Su explicación es que las variables de personalidad presentan de 

hecho, ~laciones con las notas, pero son espíficas de ciertos 

g m s  y diferentes en cualidad s c g h  ciertas variables o par& 
tros, entre las que se encuentran el sexo. curso, tipo de colegio 

y edad (1) .  

Los trabajos citados han utilizado metodolcgías distin- 

tas a la wnpleada p r  nosotros, y p r  lo tanto la conparación de 

los resultados no pude ser rigurosa, sin embargo nos parece impor- 

tante tenerlos en cwnta para problenas pxteriores de investiga- 

ción. Uno de estos problemas. radica en las causaciones múltiples 

y mútuas entre las variables independientes y las dependientes, 
y también la influencia en esas variables de los factores del azar 

y del entorno. 

(i)Rada, R.Avia, M.R. y Morales. F.ll.9751:"Determinantes del rendi- 
i miento académico", Pág.78, (Madrid,INCIE). 



D) 

Cwrems hacer algún c m t a r i o  a variables estudiadas en otras 

investigaciones y quc nosotms no hemos jmluido, mi- las posibles 

influencias ljmitativas que hayan piidoefectuar. 

a )  No hanos introducido variables cura sexo y nínrm de hernwnos, 

basándmos en que sus efectos son kstante bien conocidos 

y no c m s  que hubiesen influido gran cosa en nuestm estudio. 

b) Una información interesante l a  hubiese pmprrionado e l  aplicar 

pruebas objetivas que midiesen e l  nivel de instnrción de 

los alimnos; éstas hubiesen podido aclarar algo acerra de 

putmnes de calificación. y que' influye más en esos ptmnes 

a la hora de calificar a los alunnos en los centms de l a  

provincia de Badajoz. La razón de su exclusión se debe a 

criterios f undamentaimnte ec&cos. 

C )  Otras variables m estudiadas p r  nosotms es e l  efecto del 

d i e n t e  escolar en e l  niño en cmmto a tipo, cuantia y 

calidad de l a  instrmión,  S& e l  tipo de centm y ubicación 

del m i m .  Estos aspfftos son s m e n t e  interesantes c m  

factores que posiblemnte contribyen a aclarar diferencias 

aptitudinales y de rendimiento en los distintos colegios 

y en los diferentes gmps .  

La necesidad de delimitar e l  csmpo de actuación 

en nwstm trabajo, nos ha llevado a centrar e l  estudio en 
e l  análisis de una serie de variables relacionadas con e l  

propio al- y su d i e n t e  soci-&rico, cultural y faniliar. 

&tiros la importancia de las variables escolares a cuyo 

estudio seria necesario dedicar nuevas investigaciones. 

O t r o  cmentario que nos parece de interés a l  observar l a  distribu- 

ción de l a  nota por t i p  de centm (cuadm VI.12) es e l  prrentaje 
del núnem de ailmnos insuficientes (mtoMticas y lengua) en 
los centm públicos e l  12% y en los centms privados 15%. 



a )  A l a  hora de cai i f icar  a los  alunnos parrce que hay una mayor 

exigencia en los  centms privados. hay que precisar que ng 

sotros henos utilizado tan sólo las  notas de junio. 

b) Algunos estudios c m  e l  de Molina m í a  y Csxia  Pémz 

. (1.984, pág. 6 )  explican que los  colegios privados suspenden 

m& que los  colegios públicos en junio, pem m, a s i  en septiem- 

bre. 

Consideraciones acerca de l a  escolarización. 

a )  LOS niilos extiPmeiios estudian en centros públicos e l  80'6% 

frente a l  19'4% que frecuentan centms privados (Cuadro 111.2). 

La explicación a este hecho probablemente está  relacionada 

con e l  bajo índice de renta per cápita regional y con l a s  

particulares caracteristicas gesgráficas de E x t m d u r a :  

Amplias zonas despobladas y escasos nk l eos  urbanos. 

b) Históricamente los centros privados se  han instalado en núcleos 

muy poblados y dentro de éstos en l a s  zonas con índices de 

r a t a  a l to .  

C )  La f i losofia  de l a  legislación rr la t iva a l a  c o n s t m i ó n  

de centros e4colares. hasta l a  Ley General de Educación de 

4 de agosto de 1.970, considwaba a l  Estado subsidiario en 
m t e r i a  de enseilanza, de tal m e r a ,  que éste Únicamente 

construia centros a l l í  donde no llegaba l a  iniciativa privada, 

que p r  supuesto eran l a s  zonas deprimidas y con pccas o 

ninguna posibilidad de expansión econónica. 

d )  La Ley de Educación de 1.970. también l l m d a  Ley V i l l a r  

Palasi introduce e l  término de p m t o r  por parte del Estado 

de una educación igual para tcdos, por l o  menos a nivel de 

Educación General Birsica, que p r  otra  parte es un intento 

de hacer llegar l a  Educación Ekica  a un mayor nrrw de españo- 

l e s  ya que e l  desarmllo de los  años 60 exige una mayor prepara- 

ción. 

e )  Curiosamente e l  espíritu de avance que i n t d u c e  l a  Ley Genwai 

en cuanto a a tender  l a  edvcación mediante e l  principio de 



igualdad de oprtunidades, se va a interpretar c m  educación gratui - 
ta para todos sin tener en cuenta las desigualdades de partida. 

Esta manera peculiar de interpretar la Ley ha contribuido a que 
nos encontms en el año 1.985. en la provincia de Badajoz con 

centros pGblicos en unas condiciones que dista mucho de los mdelos 

de centros aprobados en la Ley de 1.970 y modificados en sucesivas 
disposiciones. 

La segunda parte de la investigación tiene en cwnta la relación 
significativa entre la pertenencia a un ambiepte sgcio-xonúniomAtu - 
ral y una determinada tendencia al fracaso escolar. Ahora bien, 

esta relación no se da de m r a  general. Las condiciones ambienta- 

les actúan con efectos diferenciadores en niños con aptitudes dife 
rentes; por lo que el aspecto práctico de nuestm trabajo está dedi- 
cado a la preparación y aplicacib de una mtodolcgía caxreta que 
sirva de tratmiento preventivo para el gnip y a la vez conpensato- 
riD para aquellos a l m s  con c-ias deEdas bien a su diente, 
a sus aptitudes o a Enibac. 

Lo que se pretende es evita- Pendimientos por bajo de 
la marcha general de dicho grup3 y rendimientos por hjo del poten- 

cia aptitudinai de cada niño. teniendo en cuenta, sus particulares 
características. Para ello, los profesds que trabajaron en el 

auia con aiurnos de 50 de E.G.B., prestaron una especial atenciái 
ai enfoque 

tiese la aplicaciái 



El paquete de progra~s utilizado para el tratamiento 

de los datos es el conmido ROP. Dicho paquete está integrado por 
un amplio nimero de programas recogiendo las &S diversas t h c a s  

de descripiión y análisis estadísitico. 

un primer subconjunto de projramas está dedicado funda- 

mentaimente a la descripiión estadística de las variables utilizadas 

en el análisis. A continuación nos encontrms con diversos sutcon- 

juntos de programas entre los que merrcen destacar aquéllos que 
se dirigen a la aplicación de: 

1. El denoninado análisis multivariante, que incluye entre otros 

el análisis Cluster, el análisis factorial, el análisis de c o m  

lación can&ca, etc. 

2. El análisis de regresión. permitiendo la técnica de regresión 

paso a paco, regresión sobre canwnentes principies, regipsión 

no lineal, etc. 

3. El análisis de varianza y cwarianza. 

4. El análisis.de series temporales. 

Hay que resaitar así mi- en todos los casos la e n o m  

flexibilidad que permite dicho paquete en el tratamiento de la infor 

mión, asi c m  la gran cantidad de información (núnem de varia- 

bles y observaciones por variables) que puede ser utilizada. 

Hemos de seiiaiar p r  Último que para este estudio se 

han utilizado programas de descripiión estadística, análisis de 

v s i ó n  y análisis de varianza y covarianza. Un listado mpleto 

de los programas que contiene el paquete de BíDP en su versión 
de 1.983 es el siguiente: 



BMDP Programs 

ID Simple Data D e r c r i p c l o n  ar.3 Dar* Iünagemcnc 
20 Dcra i l cd  D i r l  D c s s r i p c l o n .  Inc lud in$  Freqqiencies 
30 C o ~ p r r l r o n , o f  Tvo Groupr v i t h  t T e s t s  
I D  S i n g l e  C o l m n  Frcquencleg - Hunerlc  m d  tlonn-erle 
50 Xizcegrans and Univar ince  P l o t s  
613 B l v a r i a t *  ( S c a c t e r )  P l o c s  
70 D c r c r i p r i o n  of Croups ( S t z a r r )  u i t h  H i r c o g r ~ n a  and h a l y r i r  of Vi r i rnco  
BD C o r r c l a c i o n s  wi rh  O p r i o n i  f o r  I n c o m p l e r ~  Dar* 
90 Hvl r ivay  D e a c r l p t i a n  of Croups 

'4F Tvo-Uiy and H u l r i i a y  Frcquency Tab le r  - Heasures of Asrociar ion .&d 
!he Log-Linear Hodcl (Complace and Incoopla ra  T i b l e s )  

1L L l f c  Tab les  rnd S u r v v r r l  Punc t ions  
' 2 L  S u m i v a l  A n i l y r i s  vlch C o v i r i i r c a  -- Cox Hedcls 

Ii( C l u s r c r  h a l y t l r  o €  " n r i o b l e s  
2Y C l w t r r  Ana lys i r  o? b a c a  
3H Block C l u i c e r i o g  
lli Facror  h a l y s i r  
LP Cinonicrl C o r r l t a t i o s  h l y i l s  
7H Sccpvi r s  D l s c r i n i n r n c  a \ n a l y s l s  

'CX Bo01e.n Fac'rr A n a l y r i r  
'?M Lincnr Scores  foc  P r e f e r e n c c  P i i r s  
M Dcscr ip r lon  ~d  L s c i s i c i o n  of Kiss ing  Dic i  
m K-Uianr C l w t c r l n g  o €  O s = .  

I R  S o d i n e r r  Rc;rcir lon 
IR Regre i s ion  on P r i n c i p a l  Componrnr, 
5R Polynonia l  R e g r ~ s 8 1 o n  
6R P a r c i a l  C o r r e l a c l o n  snd X u l r i v a r i i c a  I c g r c r s i o n  
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con objeto de rc*lizir un trabijo de investipiri6n en Extramidura pnri estudiar 

los motivos de1 iriraso essolir y bussir posibles soluciones., Ic rogamos nos senterte a li- 

~i~"i."tr cncuesti. 

~eng. en cuenta que los datos que aqui figuran son confidrncisle* y bajo nin- 

concrpto se divulpirin nombrando ru prnccdensii o 1. identidad del intcrerndo. 
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Eh e l  estudio estadístico recogido en l a  primera 

parte, se observa una asociación significativa entre e l  nivel 

sociwconánico-cultural de l a  familla y e l  rendúniento escolar, 

pero esta asociación se presenta de m e r a  diferenciada en los 

a i m o s  con aptitudes altas o bajas. Solamente los a l m o s  con 

aptitudes altas son capaces de superar las deficiencias' del 

medio s o c i ~ e ~ n ó n i c o  y conseguir un rendimiento ÓptM (habla- 

nos en ténninos de medias). Tamtién es significativa l a  asocia- 

ción entre e l  rendimiento escolar y los hábitos de estudio: 

E l  medio sai-nánico, l a  ap t i tudg lob i  y los 

hábitos de estudio son las variables que han nostrado una asocia 

ción más significativa con e l  fracaso escolar. Debido a l a  uqw 

sibilidad de modificar las dos primeras, h a s  potenciado. en 
nuestra exgeriencia l a  actitud ante e l  estudio. 

Para ello, h m s  tratado a los a l m o s ,  fundranentai-' 

mente a los de rendimiento inferior a su capacidad i n t e l ~ t i l i l ,  

con una metodología general basada en estos a s w t o s :  

1.  AWUISICION DE SUS PROPIOS CON03IMIENIY)S. 

A través de una investigación personal. Hemos huido 

de las presentaciones expxiciones y explicaciones largas para 

no dar al  a m o  todo hecho en espera de que lo merorice. Traba- 

jamos en e l  aula c m  coordinadores y guías, indicadores del 

c m n o  a seguir pr  e l  escolar, para e l  descubrmento personal 

de sus propios conocimientos. 

Esta línea btodológica ha sido general en nuestro 

trabajo. pez6 cam ejenplo de e l la  recordaremss las fichas '.' 

de ortcgrafia donde e l  a l m o  a través de una búsqwda de @a- 

bras claves en e l  diccionario, de 'asociaciones de ellas por 

por semejanzas y otros . ' j e r c i c i o s ; l l e g a r a l  

descubrimiento de una reg la  o r t o g r á f i c a ,  que desppés 



es aplicada por él en la fomión de familia. confección de frases, 
dibujos con las propias palabras aiusivas a sus significados. c w  

siciones variadas, etc. Más adelante v e m s  modelos para confecci* 

nar estas fichas que darán una idea más concreta. 

2. P34EWAR LA PAKiIClPACION PERSMIAL. 

Para ello honos programado trabajos donde el alunno 

no se sienta espfftador sino actor y protagonista de su pmpio a p -  

dizaje. Teniendo en cuenta los casos particulares de chicos que 

por SU carácter más intmvertido necesitan mayor atención para con- 

quir su participación. 

Un ejemplo prjctico es la actividad de expresión oral 

que la realizamx siguieldo estos pasos: Preparación del tena a 

ewpner por parte del a l m o  participante, fuera de la sesión 

(guión, esquena, transparencia, dibujo, etc); Expresión y grabación 

del tema preparadd; crítica por parte de la clase y bajo la di=- 

ción de un a l m o  moderador siguiendo un orden establecido que Os 
dicción. Vocabulario. claridad de expresión, creatividad y expresión 

cwmrai, una vez tmdas las anotaciones oportunas duruite la e x p  

sición del t m .  

Partimos de la base que el primer paso que hay que dar 
para corregir un defecto es sabgadnitirlo. Herras pretendido conse 

guir objetivos instructivos a través de tknicas que formen a nues- 

tros alunnos a ser capaces de enjuiciar, criticar y valorar. b á n -  
dose en fundamentos clams, respetoala opinión de los de&. a c e p  

W l a  crítica adversa. 

La actividad de biblioteca de aula en los aspectos de 
conentario personal del l i h  leído en la ficha y la calificación 
de dicho libm en el panel de la clase, así c m  la expresión oral, 
antes canentada. son actividades claramente ideadas para la consecu- 

ción de un espíritu critico en nuestros alunnos. 



4. AíXIVAR EN EL A L W  TOD3S SUS SENfIDX ORPORALES. 

Hemos pretendido que e l  -Mento o l a  experiencia 

11- a l  escolar a través del mayor nimero de ventanas. E l  l ibro 
of ic ia l  de clase l o  henos k h o  desaparecer sustituyéndole p una 
biblioteca variada de libros de consulta, los medios audiwisuales 

los hems usado al  máximo sobre tcdo e l  retropmyector y e l  magnet& 
fono, l a s  salidas del aula ( l as  he rm  programado con frecuencia 
orientadas m una fwnte  más donde mogei- información para l a  
COnfecciM de nuestros t m ) ,  l a  invitación a clase de perxnas 
ajenas a l  colegio y especialistas e incluso l a  presencia de los  
pmpios autores de los  l ibros trabajados o de los pmas recitados. 

5. APRFXüIZqTE DE TEOIICAS DE ESTUDIO. 

Vimos l a  necesidad de descubrimiento por parte de cada 

alm. de su propio método de estudio. Fem para esto f u i  necesario 
organizarle actividades sffuenciadas para que fuera asimilando p r o  

a pco su propio sistena. 

Nos iniciaras en esta  tarea con unas charlas y coloquios 
a nivel de aula dirigidas por el psicólogo del centro. basadas en 
esquw y reanendaciones metodol&icas sobre l a  forma de estudiar. 

Más adelante esto ha ido potenciándose con l a  prepara- 
ción de l a  expresión oral,  o l a  confección de los propios t e ~ s  

en naturaieza y sociedad. 

6. CVE EL A L W  SE SIENTA FELIZ. 

Em nuestras clases hemos persepuido reforzar e l  aprendi- 
zaje de f o m  positiva ya que e l  castigo tiene efectos secundarios 
negativos. 

I n t e n t m s  que e l  aiunio conozca en todo rmnento el 

resultado de sus ejercicios, pero no abusmx de l a  nota o califica- 
ción y ,-os de l a  caiga de respnsabilidad que t rae  consigo. Y 

en tcdo m t o  que el aim vea e l  p o d  de l a  necesidad de adqg  

rir un ccnocimiento o superar un objetivo propuesto. 



7. SEGUlMIENPO INDIVIDUAL. 

Hemos pretendido exigir a cada a l m  segh sus p s i b i l i  

dades, para esto hanos reaiizado un seguimiento. individual para 

m i a r  concretamente sus ps ib les  ermres y evitar que los careta, 

es decir, impartir una duración preventiva, no esperando que llegue 

e l  fal lo para renediarlo, ya que puede causar efectos demoralizado- 

res y desidia ante l a  actividad. 

Hems canprobado que  e l  control diario individual de 

actividades. es la mejor f o m  de conocer los fallos y aciertos 

de los alunnos y l a  mejor base donde apyar l a  pngramación de acti- 

vidades pst'krioi'es. Hemos llevado tmbién e l  cuaderno de sequimien- 

to  individual de alunnos donde se anotan detalles concretos de cada 

um, así cano fallos que h m s  corregido posteriormente o cualquier 
otra infomción. 

Ha sido muy importante l a  labor de conpensación por 

parte nwstra hacia los -alunnos de mis bajo rwdimiento que ha sido 

en líneas generaies una mayor atención y dedicación apoyándonos 

en fichas de recuperación de objetivos mínimos. 

Los -os gnipas o equips de trabajo se formaron 

a principio de curso usando t h i c a s  socionétricas que ayudKon 

a los a m o s  a asoliarse c m  mayor facilidad basándose en aspectos 

afectivos (simpatia, aceptación, atracción, etc)  . Nos convenrimos 

pue e l  núnem ideal de m i e s  para l a  mayoría de los trabajos 

es de 4 a l m o s .  

En l a  formación de estos equipos nuestra influencia 

vims que era importante. En algunas masiones durante e l  m0 

y sobre todo a i  iniciar nuwos trabajos, tuvinos que modificar los 

grup3s iniciales a petición de los propios miembms. Pmurinas 



Uifluir en sus elecciones para constituir equipos con a l m s  de 

difermte nivel mental, con l a  idea de estirmrlar a los menos favor+ 

cidos intelectualmnte. los mác débiles reribiemn e l  apoyo del 
resto e incluso los premsos y discolos quedaron influenciados 
por los trabajadores y I& . serenos. 

Lo que ha sido d i f ic i l  es e l  trabajo en equipos mixtos 
(nülos-niftas) cuando lo hanos intentado se ha visto que era forzadq 

espmtáneawnte m, se f o d  ningún grupo. 

Las actividades reaiizadas a nivel de equipo han sido 
bastante variadas, unas v s e s  lib-te elegidas por ellos ante 
ciertas stgerencias d e  los profesores y otras siguiendo l a  p m r m -  
ción realizada. Antes de onprender cualquier trabqjo de estudio 

' e investigación se realizó un guión previo. 

Cada miembro del equipo. Wnos interesante. que tuviese 
una respmsabilidad distinta ya pue esto era una fuerte mtivación 
d&te e l  trabajo. Vno de los a i m s  era e l  jefe o responsable 
de l a  distribución del trabajo, otro e l  secretario, o tm e l  Fortavoz 
y e l  cuarto e l  nwierador de los debates y discusicmes dentro del 

m. 
Da-ante los trabajos en pequeño grupo los profesores 

estábamos a t e n t s  y solicitas ante cual@er pregrnita, orientación 

o llamada de atencih.  ya que cmpmbms que cwndo no e s t h  
pendientes de l a  actividad e l  m e n t o  de varios g r u p  tajaba 

por distracáón o fa i ta  de mtivaciái entre sus mienbrus. 

Debido a que ciertos t e ~ s  no se prestaban para e l  t r a e  

jo en equipo se r e a i i z m  de f m  individual procurando en todo 
nanento uncontml de actividades y un seguimiento personal todo 
l o  cercano y cmrreto que podiaias, anotando en todo m t o  en 
e l  cuadertw del profesor cualquier dato. por insignificante que 

pareciese, de cada alm. 

Hubo otras actividades coro las presentaciones de lec- 
ras  y t- nuevos que creí& m e n i e n t e  m i z a r l a s  en grupos 
medios y tcdavia ir6s positivo en gran gnip3 m dos o tms profeso- 
res. . , 



2: SRECCION DE OBJETIVOS. 

-mi& larga. Al principio de curso, confeccionaros una pmgra 

c i h  para todo e l  aAo de objetivos espccílXcos en l a s  reuniones 

de e q u i p  docente. Partimis d i  la distribuiión y selección de 

objetivos ap r t ada  pr los departínwitos para cada área de cada 

ciclo y nivel, que se  habían basado en los m r m s  Renovados. 

m esta p m g r m i h  (que se adjunta) t w h s  en 

cuenta los  siguiaites apartados. (Anexo 3-51 ). 

a )  Selección de objetivos m i n h s ,  selectivos y ampliatorios. 

~ spcc to s  que nos a m ó  a l a  hora de evaluar. 

b) Distribución de objetivos pr  trimestres. Twimos en Cuenta 

los objetivos que eran n ~ e s a r i o s  repetir a l o  largo del 

c m  y los  quo t d s  quo s e x e x i a r .  

c )  Tm&oralización de los objetivos. Frccuraros relacionarlos 

al máximo entre las distintas áreas buscando l a  mayor globaiizzj 

c i h  pasible. 

d )  C03rdinación en l a  metdología y t&cas de trabajo. I i i c h s  

un gran esfuerzo para p m s  de acuerdo en l a  utilización 

de l a s  mimas t w c a s  de trabajo ya que nos f ac i l i t ó  bastante 

l a  realización de actividades conjuntas a nivel de gran 

grupo cono librc-fonm, sesiones de control de objetivos, 

salidas del  aula, pases de d i a p m ,  videos, etc. 

F r c g r m i ó n  corta. Las realizamis quincenalmente para las  t res  

clases y par los  t res  profesores tutores. Cuidando los  siguientes 

aspectos. (Se adjunta, en anexo 3-&IU. 

a )  Rexibilidad en e l  ti-. A s í  no f o r z m s  l a  marcha de los  

tres grupos y cada uno fw' a un ritmo adecuado a sus caracterís 

ticas propias. 

b) Relación clara  entre objetivo y actividad. 

C )  Fusibilidad de waluar los  objetivos. C m  l a  idea de apreciar 

c l a r m t e  en e l  seguimiento individual s i  e l  objetivo se  

había logrado. 

d) Tanbién o tms  aspectos cora l a  sffwnciación. cmmsión 



y claridad de los objetivos. 

3. SELECCION DEL MATERZAL. 

El material que h a s  utilizado ha sido muy diverso 

y gran parte de él, de confección propia. bien por parte de 

los a i m s  o de los profesores. 

a) Libros de lectura. No h m s  tenido cano ya h m s  mencimdo 

con anterioridad, m libro oficial de clase, sino que cada 
a l m  ai principio del curso a m ó  uno diferente previa 
selección por parte del equipo de profesores. Junto con los 
que ya se tcrnan de años anteriores se forma la biblioteca 
del aula. 

b) Libros de consulta. F o m  la biblioteca científica de la 

clase adquirida por el centro, través de donaciones de ediioria 

les, de aportaciones de padres particulares y de la A.P.A.Tínc 
bién sirvieron de gran ayuda los libros de consulta de las 

bibliotecas particulms de los a l m s  qw traerán a clase 

en nwmentos detenninada 

c) No henos utilizado libros de texto. 

Ficha$ de ortografía. Realizadas por el equipo de profesores, 

las henos hecho de dos clases. 

a) Ficha de descubrimiento. Confexionada siguiendo estos apartados: 

Ejercicios de atención y obswvación, descubrimiento de reglas 
o generalización ortográficas y ejercicios de aplicación 

y fijación del conocimiento descubierto. 

b) Fichas de recuperación destinadas a los almos m más bqio 
rendimiento escolar y confeccionada por el misno procedimiento 
que las anteriores, pero m6s semillas y breves (tanto de 
de una coro de otra adjuntanos mxlelo). 

Material de ejeclrión. Confeccionado por los almos en colabora- 



ción con los profesores. Dicha colatnracih f u e  disminuyendo 

a tlavés del curso. Fueron las mpnic iones  escritas, las menorias 

resultado de los estudios que se hicieron, l a  fabricación de 

esque-ras y guiones propios, los muraies m n j a t o r i o s ,  m r t a b l e s  

para geanetría, etc. 

Material audiovisuai. Un apartado importante dentro del área 

de lenguaje y matdt icas  ha sido l a  utilización del retroproyector 

y las transparencias empleadas para: 

a )  presentación y conentarios de lecturas. 

b )  ~ s q u e ~ s  y apuntes sobre reflexión gramatical. 

C )  m para l a  e x p ~ s i ó n  oral. 

E l  rragnetófono. Nos ha dado un buen servicio para l a  grabación 

y reprcdrrción de l a  expresión oral con miras a canentarios 

críticos de l a  clase y a l a  camión de defectos de dicción, 

vocabulario, claridad de expresión, creatividad. etc. También 

para l a  audición de música de fondo y conentada. 

E l  proyector de diapsitivas y los diaprmas los 

harm utilizado fundamentaimente m fuentes de información 

para estudios personaies de distintos tenas. 

Otro material. M u y  diveno y adquirido p r  los a l m o s  nmo 

fósiles. minerales, hojas, cortezas, animales, etc. Lo empleamos 

para estudiar, investigar, ilustrar trabajos. de apoyo en las 

exposiciones orales, etc. 

1 .  LA ENSEÑ.U~~A DEL LENGUME EN LA E.G.B. UNA EXPERIENCIA CON 

WINM NRSO. 

Situación de partida: A l  canenzar e l  curso 1.984/85, 
se pasó a los a l m o s  de 50 curso de E.G.B. del Colegio Piloto 

"Oiradiana", de Badajoz, Iina prueba de lenguaje para obtener 



los datos previos a la realización de la experiencia que d e s e h s  

snprender. De los 99 a l m s ,  divididos en 3 g r u p  (A,B.C) 

que la realizaron, llegarian a superarla 69. Los 30 restantes 
reconocían ,algunos conceptos grmticales (ncmbre, adjetivos 

caiificativos. verbos). Sin embargo, no estaban en posesión 

de los verdaderos Ndunentos linguistims: aminio de la escritura, 

l~tura, canprmsión, canpsición. ortografía.. . Algunos experimen- 
taban graves problms lectw?scritores: Elipsis de consonantes; 

separación de sí1zh.s de una palabra; &ficiente ddnio del 

espacio; articulación labial durante la lectura silenciosa; 

escasa entonación; ausencia de creatividad e imaginación; escasa 

fluidez verbal ; graves dificultades de conprmsión; etc, etc. 

hte esta situación. pensamos que el problm debería 

solucionarse desde estos Natm frentes: 

- Los pmpios alunnos: 
- La colabsración de los padres. 

- El diagnóstico y la ayuda continuada del psicólogo. 

- El trabajo del profesor. 
Más explícitamente: 

Los propios alvnios: Cada tutor, a solas, conversó con todos 

y cada uno de los a i m s  que presentaron problena. Así. en 
un clima de mistad. de diálogo, se les hace conprender la importe 
cia de qve se conviertan en responsables de su propia recuperación. 

Los padres: Elactamate igual se tuvo una detenida conversación 

con los padres. En charlas individuales, se les demanda aprryo 

al profesor y ayuia y canprensión para sus hijos. 

El Ricólogo: Se trataba de un profesional experimentado, con 

mentaiidad abierta. Estudió detenidamente a cada sujeto. Después 

orientó, dió pautas y facilitó materiales y docunentación para 

poder recuperar las deficiencias diagnosticadas. 

LOS profesores: Con todos los datos obtenidos, elaboramos nuestra 
estrategia de trabajo: 



a) (;reación de un clima psic016gim. dmde los a l m s  se encmtra- 

sen seguros y libres para desarrollar su propia creatividad. 

b) ~tención individual a cada niño. 

C) Invención. de una nueva f o m  de hacer lenguaje, a partir 

de las dificultades detectadas. 

Riimos enmntrando de esta f o m  un método para 

trabajar el Lenguaje, a partir también de las siguientes considera- 

ciones teóricas: 

~a lengua es nuestro vehículo de conunicación. Resulta. p r  

-siguiente, necesario que todo mensaje se exprese de la m e r a  

más clara psible y atendiendo a un planteamiento ló3ico (con 
permiso de Wittgenstein). Por otra parte, ade& de formular 

nuestras proposiciones, necesitms entender las del "otro". 

Por ello. resulta imprescindible atender esa parcela de la de&- 

ficación para que la cwnprensión se produzca. Esto, en lo referente 

ai binunio hablar-xmprender. Pero existe otro -leer/escribir 

que igualwite ha de ser atendido en la escuela. ahí que 

nuestro trabajo se base en la adquisición del doninio de esas 
cuatro partes fundmtaies de la 1-. 

Está muy =tendido el error de considerar la clase 
de L-uaje c m  una clase de gramática. Y esto resulta grave 
no sólo prque v e  que h m  olvidado que esta última constituye 

sólmte una parte de la 1-, sino porque estms obligando 

a los niños a hacer ioia reflexión sobre algo que aún no danina. 

No es que nxhacemos toda reflexión de tip gramatical. Q'earos 

qw la mima también debe darse, pero ímicamente cuando el a l m o  

sea capaz de hacerla p3r si mi=, y sienpre que se trate de 
M reFlexiár (volver sobre) a cerca de estructuras y conocidas 
y utilizadas. Nunca com una clase magistral, en la que se transn- 
ten conmimientos dificilmnte asimilables. cSemas. además, 

que la adquisición de la lengua es lenta y conplicada. p r  lo 

que no podemos invertir las horas de clase en grktica. 

No hace falta ~pcordar cáno m&x buenos escritores lo son 

antes de encontrarse en psesiár de taies rudimentos teóricos. 

Fur otra parte, saberas qw m h o s  de nuestros alunnos escriben 
bien sin daninar las reglas de esta disciplina. - 



nwstrc trabajo previo, concluíamx tmbién que 

en l a  expresión oral se halla otra de las  cenicientas de los centros 

escolares. Porque entendaras que no es oportuno llegar un día cuai- 

quiera y dejar que los niños, más o menos motivado, hablen sobre 

determinado t6na. E s o  puede ser un simple desahogo, de  ninguna 

f o m  la  expresión oral según nosotros l a  concebimos. h efecto, 

hay qw aplicarle. c m  a toda disciplina pedagógica. las leyes 

científicas de l a  sisteratización. Resulta preciso partir del hecho 

inegable de que nuestros alurmos acceden a la escuela con un doni- 

nio m q  deficitario de l a  lengua materna, tanto más cuando inferior 

es e l  nivel cultural de l a  propia familia. Sus estructuras oracio- 

nales suelen ser muy simples; de ahí que, si no se les enseiia de 

una forma ordenada estructuras de una forma coryileta, e s t m s  en 

realidad ocasionando que algunos no lleguen nunca a alcanzarlas, 

l o  qw inevitablerente propiciará su fracaso escolar. Otros las 
doninarán ya tardiamente, con l o  que h a b m s  perdido l a  pxibil i-  

dad de obtener e l  niáumo rendimiento de sus potencialidades. 

h t e n d m s ,  pues, T e  l a  expresión oral, y desde p&y 

lo, debe plantearse cora un ejercicio de construir frases. Partir 

para ello de las más simples, las que los a l m s  daninan, siguien- 

do con toda clase de oraciones simples. para ir después ampliando 

hasta las coordenadas, fltapuestas, subordinadas ... Siempre en 

grados de dificultad m i e n t e .  Y así en toda l a  E.G.B,  sin dejar, 

lógicarente. de conplementar estos ejercicios con otros tips de 

expresión. h ningina de las destrezas debams quedamos sólo en 

los niveles oracionales: Hay que desarrollar tmbién una estrategia 

que posibilite e l  aprendizaje de las técnicas linguisticas para 

poder llegar a una conversación inteligente y alcanzar l a  conpren- 

sión y elaboración del discurco. 

La lectura es asímisra otra batalla que los maestros 

debenos planteanios estratégicamente, con l a  firme decisitm de 

ganarla. Afirmamss con rotundidad que en l a  escuela se debe leer 

mucho, cuanto más, mejor. Y no csrviene dejar tan importante tarea - 
a l  l ibm de lectura que suele aconpa?lm al de texto... N i  a los 
tebeos, más o menos interesante, mejor o peor escritos, que ampran 

eñ los quioscos. Es verdad que hoy se escriben buenas antologías 



destinadas a los a l m s  de E.G.B. Pero quedarse sólo en ellas 
resulta del taio insuficiente para desarrollar los progrimas de 
lectura. En t d a s  nuestra aulas debe existir una biblioteca infan- 

t i l ,  bien nutrida. que faci l i te  l a  adquisición de ese hábito funda- 
mental de l a  lectura (seguimos crpyendo en l a  vigencia de l a  gala- 

xia Gutenberg). Más aún, no sólo hay que aficionarlos a l a  lectura. 
sino i n c l w  a que jueguen con los libros: Resumiéndolos. m*- 
los, pmlaig&dolos, drmtizándolos. criticándolos.. . y otros 
nrhos "juegos lirigvístims" que con una obra escrita se Pueden 
hacer. 

Partiendo de estas consideraciones, sin olvidar nunca 
las deficiencias de nwstrm a l m o s ,  m n t m s  l a  experiencia de 
lenguaje que. c m  tantas veces en l a  historia de l a  pedagogía 
(Decroly, Pestalozzi.. . ), produjo este singular efecto: Lo que 
en un prkcipio se pensó y puso en -ha para los a i m s  mn 

retraso, sirvió de m e r a  eficaz tanto para ellos cono para los 
denás de cada gmp. 

La conenzms siguiendo e l  orden natural de l a  lengua: 
Habl-tender. leer-escribir. Antes de exponerla, pwrianos dejar 
claro que nuestros a l m s  no han tenido libro de texto, aunque, 
eso s í ,  contaban con nunemsas obras de lectura y consulta. 

l .  Expresión Oral . 
La entendms en una doble vertiente: 

G n a  e l  aspecto puntual será visto más mplianente 
en los apartados de ortografía. vocabulario y cunmsión  lectora, 
nos c e n t r m  en l a  consideración 

DICURSIVA: Creems que e l  a l m o ,  cuando llega a 5-e E.G.B., 

posee ya l a  mayoría de las estnrturas oracimales, s i  bien no 
las ha incorporado a su conversación. D e  ahí que uno de nuestros 



objetivos consista en hacer que las generalicen, de f o m  tal que 

11- a constituir parte de su vccabulario activo. 

Tres fases. desarmlladas a l o  largo del curso, - 
de este  apartado: 

a )  Reswnen oral de un libro: se pretende con este ejercicio que 

los alunnos se acostunbren a hablar ante un público de modo 

d e r e n t e ,  que desarrolle e l  discurso con lógica. sin muletillas 
con dimión correcta y aconpflándose de los oprtunos gestos. 

E l  niño mpieza p r  hacer, tras detenida lectura. e l  
r e s m  orai de un libro, citando l a  biblicgrafía cmpleta (Ti- 
lo, autor. editorial,  lirgar y fecha de l a  dicción).  

E l  resunen swle  dumunos tres minutos y se apoya 
en elenentos visuales preparados p ~ r  é l  mi=, cora m a l e s ,  
t ranspxexias,  e s w s . .  . Mientras habla, su expsición es 

m i d a  en magnetófono. Al m i m  tiempo, sus cunpflerm t o ~ n  

nota. p r  escrito, acerra de los principies aciertos y defectos 
tanto fonéticos m conceptuales. lógicos. Mmicos. etc. 

ni terminar l a  euposición, se pasa l a  cinta grabada 
para qw, a i  oir la ,  e l  aivmioorador pueda hacerse su propia 
cr í t ica.  notando q d  aspectos donina bien y en qué otros falla. 

Acabada l a  audicción. se  pasa a l a  cr i t ica,  ordenada 
y dirigida pr  un aiurno mierador, que concede l a  Wabra,  
centra las intervenciones. resune...,p-ando que participe 
l a  clase entera. 

Cuando todos los canpañeros han manifestado su opinión, 
e l  aim orador se hace su propia critica. 

Finalmente (para no influir en los aiumos. ni m e  
a l  mugen), tanbien l a  profesora dá sus opiniones, que e l  alurno 
anota c m  ayuda para corregir y mejorar su expresib. 

b) Tema l ibre con una biblicgrafia adecuada: Luego que t&s los 
aimxos han llevado a t&no l a  actividad antes descrita, se 

pmnueve otro tunw de intenrenciones. Pero, esta vez, son ellos 
d e n e s  preparan e l   te^ sobre e l  qw hablarán. Lo eligen l i b r e  
mente, según sus gustos, y l a  maestra les  ayuda a conseguir 



l a  bibliografía adffuada. E l  a l m o  citará sienpre, cuandc tenni: 

ne l a  exposición, q& obra ha manejado. 

La témica que se sigue en l a  realización de este ejer- 

cicio, caro iguamznte en e l  que se describe a continuación. 

es l a  mina que se expuso en e l  apartado a ) .  

C )  Tema libre, con variada bibliografía: Se trata de enripuecer 

l a  actividad antes expuesta, cuya3 1,iieas generales se Sigue 

t a m b i h  ahora. Importa s.e?lalar que  los alunnos deba esforzarse 

por emontrar ellos mimas l a  bibliogrdía adecuada al tm 
lib-te elegido. Para quiuienes camen de  pisibilidades -curo 

scn los del Transporte mal, o los que no &??tan en su casa 

c m  biblioteca familiar y ni siquiera les facilitan los padres 

que acudan a l a  biblioteca pública- los profesores mimas se 

los proporciona. 

d) Mesa redonda: &@dos en grupos de cinco. nás un moderador, 

los a l m s  preparan un tema. para que nadie quede pasivo, lo 

dividen en apartados, o s s i o n e s .  E l  desarrollo oral de cada 

una de éstms se hace durante m tiempo no superior a tres minu- 

tos por alurno. Cada conmente e l ab ra  su material v i s a  que 

debe servirle de apoyo. Decpués se presenta y discute en grupo. 

También se examinará así  e l  desarrullo de cada -iciai. 

Para mayores facilidades, las exposiciones tienen lugar 

en e l  aula que previamente ha sido dispuesta por los misros 

a l m o s  de f o m  tal que l a  'mesa" xupe e l  centro, quedando 

los d& pupitres en senicírrulo. 

~esp&s de l a  eypsición. grabación de l a  mina y audi- 

ción subsiguiente, se pasa a l  coloquio. En esta fase l a  crítica 

ocupa un papel secundario, adquiriendo mayor relevancia e l  deba- 

t e  sobre los puntos desarrollados. E l  moderador se encarga de 

dirigirlo, abriendo turnos de paabra y centrando e l  teni, para 

evita? que se divague. E l  profesor está presente, pem sólo 

participa de m e r a  ocasional, si l o  estima imprescindible para 

orientar e l  debate e impedir que e l  coloquio se convierta (caro 
puede ocurrir) en m interrogatorio a l a  msa. alejándose de 

los cauces de l a  conversación inteligente. 



2. Conprensión oral. 

Generamente resulta más fácil hablar (formular proposL 
ciones con sentido) que canprender, ya que para lo primem utilizas 
tu propio cóhigo, mientras que lo segundo exige descodificar e l  
de quien t e  habla. 

Para hacer ver a los a l m o s  l a  importancia de una 
mprensión c o m t a .  así corn, los trastornos que origina toda 
interpretación deficiente, canenzarnos a principio de curso haciendo 
- una sesión con l a  t h i c a  del m r .  Con l a  mima, los a l m s  

se lo pasan extraordinarimte bien: surge m agradable clima 
de distensión (muy importante en ese mmento inicial) y, sobre 

todo, captan claramente lo  que pretendas,  s&dose gozosos al 

trabajo pxterior. 

He aquí & praedimos en e l  tma de l a  mprensión 

oral : 
Conenzarnos p r  hacer exp3siciones muy cortas en todas las áreas, 
utilizando estnicturas oracionales sencillas, que se van haciendo 

más canpiejas a medida que los a l m o s  van adquiriendo myor dani- 
ni0 . 

Se pasa después a un colcquio ordenado sobre los tenas 

expuestos, para saber qué han entendido. Cuando se percibe algún 

punto donde l a  canpipnsión m se ha dado o ha sido deficitaria, 
se procura aclarar los correptos para pasar después a construir 

es tmturas  senejantes hasta que se ccmprenden y doninan. 

n paso posterior es hacer qw las m j e n  en los si- 
guientes ejekicios de mprensión, tanto orales can, escritos. 

A veces, este ejercicio se hace con audiciones de radiq 

prcgrma de TV. visuaiizados e l  día anterior en sus casas, articu- 
los de periódicos. . . 

Se realiza tmbién con los textos de trabajo y los 
libros de l a  biblioteca de aula. Este aspffto lo trataremos 
adelante. al hablar de conentario de texto. 



3. Texto de trabajo. 

Proyectaws a los n3os una transparencia de una lectu- 

ra extraida de los libros existentes en la biblioteca del aula 

y que se seleccionan con arreglo a determinados criterios. 

a) pue contenga una mayoría de palabras del vocabulario usual y 

ortográfico de nuestros almos. 

b) gue permita la rreflexib grantical sobre los t e ~ s  trabqiados 

durante la quincena. 

C) Che permita el estudio de la ortografía de la frase que nos 

propongamos "descubrir". 

d) @e tenga cvaiidades estéticas evidentes. 

e) hie exista claridad y exposición en el desarrollo de las ideas. 

f) Che no manifesten teorías belicistas, insolidarias o canpetiti- 
vas, de forma más o menos larvadas, fenóneno por desgracia muy 

fiffuente en libros de literatura infantil. 

3.1. Lectura (ver anexos 4 y 1; 4-1-A; 4-1-8). 

- Se lee la transparencia en silencio por toda la clase 
- (mientras observamx si hay articulación labial en 
aigrnios, para corregir después). 

- Lectura en voz ata por parte de la profesora cai 
el fín de crear un d e l o  entonativo. 

- Lectura pterior, en voz alta y tono medio, por 
' 
t&, según el d e l 0  m&. 

3.2. Canentario. 

Es obvio que a esta edad ( 5 Q  curso) no se puede hacer 
m conentario linguistica al uso, que, por otra parte, no ms inte- 
resa, y que generaría aburrimiento e incluso odio hacia algo tan 
fascinante cano es la lectura. ni estas edades ((,si~npre?) el m- 

tario ha de ser algo %, cara viva es la buena literatura. 
ni conversación ordenada y dinamizada p3r la profesora 

se va trabajando cmi las frases, viendo: 



- Si emprenden los a l m o s  e l  mensaje de las  oracio- 

nes y del texto. 

- Si entienden e l  significado de las @abras. amqw 

l a  es tnr tura  oracimal pueda jmpedir l a  canpleta 

canpmsión del mensaje. 

- Se valora l a  sencillez y claridad de l a s  expresiones. 

- Se resaita l a  frescura y esmtaneidad que puedan 

darse en los distintos párrafos. 

- Resaltando l a  belleza que algmas frases. o todo 

e l  texto, manifiesta. 

- E l  tipo de palabras utilizada. 

- Cué recWrdos o ideas sugieren a los alumios aipunas 

paiabras o frases. 

- D i s t i r g u i r  l o  real de l o  fantástico; l o  f a t a l  
de l o  mesor io ,  el/los pmtagcnistas de los d& 

personajes. 

- La creatividad del texto. 
- Hacer que los alunios descubran elsigruficado de 

aigvnos vocablos a partir de cuntexto (en caso de 

no conseguirlo, se busca en e l  diccionario, entre 

todos, se elige e l  significado m% propio). 

- Descubrir los tipos de oraciones desde l a  actitud 
del hablante; los usos m% ccnnmes de l a  c m ,  

pmto.. . (según l o  q w  se haya dado o se vaya a 

dar en l a  qixena.  

- Reflexionar acerca de l a  ortcgrafia enpleada 

(porqué llevan, o no. t i lde algunas palabras;por& 
se escriben con "b" o con 'V". cun 'li" o sin ella; 

a qué f m i l i a  p e r t w e n . .  .) .  

- hcontrar las funciones de algunas @abras y qué 

valor l e  dan al texto (nunbre, adjetivo, verbo, 

prmwnbre). 

cara es  ltgico, no todo se hace en una sesión, ni 

todo en cmiquier texto. 

Se puede observar que en e l  canentario se ha realizado 

ya aigún tipo de reflexión g r m t i c a i .  Con ello. e l  niilo apenas 



nota we ha entrado en otra parcela del lenguqie. Y eso es prrciss 

mente lo  que pretendenx, para que lo  vea cam un con muchos 

aspectos, y nunca mro parrelas separadas. 

4. ccmpmsión Lectora. 

M& de l a  mprensión oral (que ya se habrá hecho 

en e l  c m t a r i o )  se  pasa a los a i m s  un cwsticsiario sobre 

e l  texto leído, con p-tas que no estén contestadas explicita- 

m t e  en ninguno de s u s  pasajes. E l  a l m  debe r e s p d e r  p r  

escrito, elaborando su propio discurso. n2 esta f o m  se consigue 

saber con precisión quiénes han canprendido l a  lectura hecha. 

5. Grtcgrafia. 

S& trabajando mn el  texto que ya se c o m e .  

L a s  palabras del mima con dificultades ortcgráficas se dividen 

entre los días de l a  quincena, de f o m  que correspdan entre 

18 o 20. Si hubiera m%. se dedica más días a este trabajo. (Nunca 

sms inflexibles en las  prcgrzmciones. Caia éstas deben estar 

en función de los niños, se  aiargan o recortan en razón de l a  

&a del g rup ) .  S e  pasa después al trabajo individuai de las 

palabras, siguiendo l a  siguiente metodología: 

.- Se escriben en l a  pizarra. destacando en rojo y 

con caracteres mayores l a  dificultad ortográfica. 

- Se crea en l a  clase el m á w h  clima de distensión 

se les pide entonces a los niPIos que c i m  los 

ojos que visualicen l a  paiabra y que vayan escri- 

biendo mentamente cada letra. Al llegar a l a  difi- 

cultad, se les dice que l a  escriban muy grande 

Y con mwha lentitud. 

- Se buscan en el diccionario estas paiabras probl-L 

ticas, anotando cada cuai en su cuademc e l  siynifi 

cado de las mimas. (Este ejercicio se hace no 

para averiguar qué significan, cosa que ya deben 

saber par e l  Canentario anterior. Me&., y p r  

desgracia, los l l m d o s  "diccionarios esmlares" 



no swlen aclarar apenas. La intención es reforzar 

las  irMgenes visuaies, para pue graven mejor l a  

grafía) . 
- Escriben 3 veces c a i i g r á f i c m t e  cada paiabra, 

destancando sionpre en rojo l a  dificultad. 

- Escriben 3 frases con cada uno de estos términos, 

imitando l a  e s t m t u r a  oracional sobre l a  que se 

esté trabqjando en l a  quincena, y siempre destacando 

en rojo las dificultades: (Al tener que cambiar 

de b l ígrafo ,  d i  más t i e w  a l a  reflexión). 

- ('onstmyen l a  f m i l i a  de l a  paiabra, ayudándose 

del diccionario. 

- inventan dibujos alusivos a cada una, destacando. 

c m  sienpre l a  dificultad. (Ver anexo 4-2; 4-2-A). 

- Para apLella s palabras que cunplen alguna m l a ,  

con m a s  o ningrna excepción, se confeccionan unas 

fichas de trabajo -no de estudi*, que los alunnos 
deben cunplimentar. (Ver anexo 4-3; 4-3-A). 

5.1. Evaluación. 

Pd& de l a  evaluación contínua, todos los viemes 

se hace un re- de l a s  palabras trabajadas durante l a  s m a  

con el  f i n  de medir hasta q& punto se han conseguido .los objeti- 

vos, o bien si se  observa alguna regresión. 

L a s ,  palabras no superadas serán objeto de trabajo 

especial por parte del alunno durante e l  f in  de -a íriffordenos 

que en una s e ~ n a  nunca veros más de 8 términos). 

A cada al- se l e  controlan sus fallos. S i ,  p s e  

a este esfwrzo extra, tcnipro se hubieran recuperado. se trabqian 

en los ratos libres de l a  semna siguiente. 

5.2. Cuaderno del profesor. 

los profesores utilizan un cuaderno donde están m i s -  

trados todos los a l m s ,  por orden alfabético. ni e l  l w a r  c o e  

pondiente a cada niAo anota los m r e s  diarios que éstos nmenten, 
Cuando los niperan, los tachan. ik esta manera. se tiene sienpre 

contmlada la situación ortcgráfica de cada alunno. 



6. conp3sición. 

Ya decimos en l a  intrcdirción qw en ninguna de las 
destrezas deberíaos quedarnos en las estnrturas ora~iaiales,  

estimando preciso pasar ai  discurso. 

Cono tanto se repite, se aprende a andar, andando. 

Pero no se aprende a escribir bien sólo escribiendo. FDrW-2 no 

e s t m s  aquí ante un proceso en e l  que Ú n i c m t e  se necesite 

adquirir determinados autmtimw>s. DI l a  escritura intwienen 

tantas cosas: E l  entendimiento, l a  imaginación creativa, l a  imagi- 

nación reprcdirtora en base a lecturas previas. .. y unas rmmas 

artificiales que, si bien constituyen un renedio de l a  cmnmica- 

ción orai. difícilmente logran reprcdirir l a  riqwza expresiva 

de ésta (que cwntan con otros recursos). 

Dividi- en tres los aspectos qw v m  a trabajar 

durante el  curro. Reseryam e l  primer trimestre para l a  nmación, 

dejando e l  diálcgo para e l  seglndo y l a  descripción -qce en estas 

edades aparece cara iMs dificil- para e l  tercero y último. 

Cono es lógico, los a i m s  deben asimilar m conjunto 

minimo de téallcas que les a m e n  a poner en oden su creatividad 

e ideas (sin encorsetarlos). Tales sai: 

- Conpsición de un guión &o de l o  que se puiere 

decir. 

- T é n u c a s  de creatividad. 

- Técnicas ortográficas (de l a  palabra y de l a  frase). 

- Fichero de modelos. 

- Lectura de p i d e .  

6.1 .  w. 
Se hacen ejercicios previos de aprendizaje. Rimero 

sacmos e l  guión de l a  lectura de l a  transparencia. para llegar 

a elaborar otros sobre t e ~ s  diferentes. sugeridos For los a l m s .  
Espués, ellos trabajan so& las lecturas de sus libms y, m- 
Último, conienzan a hacerlo con los de su propia conp3sición. 



6.2. Técnicas de creatividad. 

M& de las técnicas que Gianni Mari propone en 

su libro GMTICA DE LA F M S i A ,  con las que trabajanos durante 

e l  curso, además de leer, conentar e imitar sus libros de l i t e r a t ~  
ra  infantil. utilizarenx los de l a  fantasía, intuición, torbelli- 

no de ideas, P~I. &, 1 ~ 0 s  múltiples, cuchicheo, proyfftos de 
visión futura, asaiación.. . (1 1. 

6.3. Técnicas ortográficas. 

Han sido ya explicadas en los apartados de mnentario 

y ortografía. 

6.4. Fichem de modelos. 

Para cada g é n a  e x p i t i v o  (narración, diálogo, des- 

rripciái) existe en nuestra escuela un f i c h a  cm conp3sicimes 

realizadas pr autores recaxxiocidos, entre los que se incluyen 

los extraIMos. los niños manejan estos modelos, para imitarlos 
y nxrearlos. Estos ejercicios se alternan m otms, daide ellos 

m p n e n  cm absoluta Ilbertad. 

6.5. Lectura de paisaje. 

M& de l o  anterior, y antes de canenzar c m  l a  

descripción. m h ; n m  3 dias de acampada para "leer" un pasaje 

insitu. DI esta actividad recibimos l a  ayuda de un monitor de 

ADENEX (Asmiación para l a  defensa de l a  naturaleza extraIMa1. 

La lectura se hace desde l a  propia naturaleza, aunque potenciando 

todos los sentidos, de f a  que los a l m s .  al  transcribir su 
desc$ipci&, lo hagan apoyándose en todas las sensaciones: Ihridos, 

olores. sentimientos, tactos.. . 

Ya d e c í m  en l a  introducción pue los niños deben 

leer mucho y adquirir este hábito de forma indeleble; de ahi pue 

l e  d a s  UM gran importancia a esta actividad. m e l  horario 

s m a l  se reservan dos horas y media para l a  lectura, ad& 
de hacerlo al término de cada ejercicio y mientras se aguarda 
a que terminen los mnpflem Bás lentos. Para lograr l a  adquisi- 



ción de este habito contamos cm l o  siguiente: 

- Biblioteca de aula. 

- ürmtizaciones. 

- Libmforwn. 

- Wita les  &ticos. 

7.1. Biblioteca de aula. 

m cada aula existen 60 titulos, que son intercambia- 

bles entre los tres gmps de 5 Q .  

Nosotms solenos animir a los alunnos para que 

lean 20 titulos pr  trimestre, aunque debenos decir gue l a  myvt-ía 

supera esa cifra. 

Ai principio cuesta m m o  que se lleven e l  l ibm 

a casa para leerlo. Sin enbayo, a medida qw se les cniciaicia 

de l a  h p m t m i a  de l a  lectura y se van identificadas con las 

historias tediticas de los libros, se a n h  y rebasan los limites 

que nosotros nos habíaros m a d o .  

a )  Ficha biblio6áfica: 

De cada l ibm leído se hace una ficha en e l  cuadenx, dedicado 

a este fin ita+&o bolsillo), con los siguientes datos: 

- Autor. 

- Título. 

- Editorial. 

- Resunen. 
- Critica. 

(Me ha gustado. p r  pué; no me gustó, por qué). Fecha de conienzo 

y terminación de l a  lectura. 

b) Mural evaluativo: 

Se trata de un mal, tip sábana, que contiene todos los titulos 

de l a  biblioteca de aula. E l  alunno, cuando ha tenninado de leer 

una obra, escribe junto al t í tulo ma nota calificativa de c m  

IiITécniess sacadas del libro LA CREATIVIDAD EN LA EWCACION, 

de F.Menchen y o t r o s ,  Escuela E$paRola.Madrid 7984. 



a diez, según l o  valora. 

Utilizaros esta valoración en orden a seleccionar 

los  l ibros para el librc-fonm, conocer los gustos de los  niiíos 

y, a veces, 'detectar p r o b l w  de ccmpi.ensión. (Es sintonático 

que cier to  a l m o  valore bqio una obra que l a  rrapria ha consider! 

do buena. aunque m 1 e n e  no precipitarse en el. diagnóstico. 

7.2. üramatizaciones. 

Con l i b m t e  elegidas y preparadas por los  alunnos, 

y se  realizan durante l a  clase. 

7.3. Librc-forwn. 

h esta tffnica, que por c o m i d a  no explicamos, nws- 

tro primer objetivo consiste en que los  a l m o s  l o  pasen bien 

con e l  l ibm,  s in  que l e s  supnga un gran esfuerzo. 

7.4. Recitales poéticos. 

Convencidos de que e l  lenguaje poético requiere una 

especial iniciación, decidimos t raer  hasta e l  aula a los  

propios creadores en persona. De esta manera, ante e l  contacto 

incluso f í s ico  cun e l  autor, nuestros alunnos se  interesan v ívm-  

t e  psr ese mundo tan especial. i n v i t m s  a varios de los  escrito- 

res extremeños más m i d o s  (.les& Celgado Balhondo, José Miguel 

Santiago Castelo, Antonio Diez m í a )  para que. en d i f e r e -  

t e  ocasiones. conpartieran con nosotms. 

Antes de cada reunión, los a l m o s  apiwdian de tren- 

r i a  canposiciones del poeta esperado. Llegada l a  hora del e n c m  

t ro ,  t r a s  la inevitable presentación de tipo persaial, realzada 

p r  uno de nuestros a l m s ,  recitaban ante e l  p t a  los  versos 

aprendida;, a l a  vez que solicitaban de este nwvos poenas. Un 

diálogo. generaimente muy enotivo, s i g u ó  siempre e l  recital. 

w esta  forma hemos consegudo que nuestros alunvrj 

denanden obras de m s í a  y qw el los  mims sientan interés de 

conponer, imitando unas veces pserras conmidos, con absoluta lie 

tad en otras. Desde luego, aún no saben nada de métrica, pero 
no ha hecho f a l t a  para ir creando un b w i  caudal de sencillos 

y expntáneos versos. 



De los 99 aiums que han cursado 59 de E.G.B., sóla- 
mente 5 pamnecerán 1 ario & en el ciclo. De estos. dos presen- 
tan trastornos psicolhicos diversos. En los otros 3 casos. cree- 

nos simplemente que henos fracasado nosotros. Bien es verdad que 

los tres se encuentran en el gnip3 de los que presentaban graves 

problemas, cora separación de sílaba de una palabra, mión de 
paiabras, alteración de letras.. . a esto se une que sus padres 
no han acudido a las múltiples llamadas de losprofesores. Su des* 
te&, a causa quizás de las deficiencias que los niflos presenta- 

ban, y que los padres mnocian, ha sido un obstáculo. que en m a s  

ocasicmes se msigue superar. 
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En aquelle hdrmose Eded de Pie- 
dre en que todo era sólido y los 
liombres nl stqulere seblan mentt.  
1-ubo une mujer velerosa y muy res- 
petada de susivmclnos porque ere 
tsn fuerte como u n  hombre. nedebs 
come un pez y podle elcanter con 
sua fleches los mbs veloces anlma- 
les. Los vetihos dieron en llamerls 
GiQentena porque, sin pertenecer 
e la rdzd dB los glgantea, ere gran- 
dots y tierna el mlsrno tlempo. y se 
basaba le$ dlas en loa montes en 
1ug.r dB gbedurse en ,$u ,qy&ve. 
coiho Kacldn les demba mujeres. 

~&ile riiatlda e hijos. Un  marido 
=hlquitlil y Cdsero que se ocupebe 
eii las cosd$ del hoger, mientres la 
Gig&tonB bdtla el monie a lomos 
de ui i  potro sslvaje que logr6 domar 
a base de mentallzerle y decirle que 
el cwbello serle, con el tiempo: el 
compsnero mseperable del hombre. 
k! potro se lo etey6 porque era 
lovendto. oero. de todas modos. ~. . ~. ~~~~. 
r>or $1 acaso, econselb ;sus herme. 
nos de reza que no  se dejaran co- DL'?iCoRn' rnonpr'n'" 
mer el coco. que su csso era una cnnn i~ KUPTZ 

excepcibn y con un potro domedo 
heble mbs que suflclente. 
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FICHA E ORTWRAFIA 

LECTüRA: presentación d e l  l i b r o  "Tres Caminos" de Montserrat d e l  - 
m. 

11. Modelo: trayendo. 

EJERCICIDS .- 
1.- Wserva cómo se escriben l a s  s igu ientes palabras: 

Trayendo Cayendo Oyendo 

Cayó HUYÓ Concluyendo 

2 . -  Escribe junto a cada palabra e l  verbo, en i n f i n i t i v o ,  a l  - 
que pertenecen. 

Trayendo: ~oseyó,poseyendo: 

cayó, cayendo: Huyó, huyendo: 

Oyó, oyendo: Concluyendo, conc1uyÓ:- 

3.- F í j a t e  b ien en l o s  i n f i n i t i v o s  de esos verbos que has e r r i  

t o  y contesta después: ¿ l levan  "11" o "y"?. 

4.- Inventa una reg la  o r tográ f i ca  que curwlan todas estas pala& 

bras de l a  f i cha .  

5.- Escribe una f rase  con cada una de l a s  palabras d e l  e j e r c i c i o  

" 9  1, destacando l a  d i f i c u l t a d  o r t o Q r á f i c a  en r o j o .  



6.- Inventa un trabalenguas con l a s  palabras del primer ejerci- 

c io .  

7 . -  Dibuja una viñeta de comic donde representes l a s  situaciones 

que indican l a s  palabras que estamos trabajando. 



LECNPA: presentación del l ibro "Tres Caminos" de Montserrat del - 
Pmp . 

11. Modelo: historia.  

EJERCICIO3 .- 
1.- Observa cáno se escriben l a s  siguientes palabras. S i  no en- 

tiendes su significado, búscalas en el diccionario. 

Historia Hwnisf erio Hidrógeno ~ i s t ó r i c o  

~idroavión Historiador Historieta Hemiciclo 

2.- Agrupa estas palabras por familias: 

- - 

3.- Busca l o  que tienen en cmún, desde e l  punto de vista de su 

ortografía, y a9rÚbalaa siguiendo esa norma. 

Ejwnplo: albufera cerrajero 

AL.. .  cajero 

albóndiga . . .JERO 

alberque viajero 

4.- Ahora, después de haberte fijado en l o  que tienen en c&n, 

f o rmla  una regla ortográfica. 



5.- Escribe una frase con cada una de estas palabras. 

6.- Redacta unas l í n e a s  donde entren todas l a s  palabras de esta 

f icha.  







1 . INTRODUCCION. 
En e l  á rea  de matemáticas nos proponemos, 

en p r inc ip io ,  "desdramatizar" su  ensefíanza. 

Hmx venido observando &m esta asignatura era tenida 
y pro deseada pr  nuestros alunnos. Se había mnvertido en e l  
"coco" de nuestras escuelas. 

Es ps ib le  que hayamos dedicado rnucho t i e n p  a impner 

teo-, definicimes... elaboradas px o t m ,  olvidándonos de 
l a  realidad e intereses del nifío. 

Estas obswaciones nos llwamn a unas conclusiones 

que decididmente pusimJs en práctica: 

- Ayudams al alunno a mnprender i n t u i t i v m t e  mediante dibujos 
manuaiizaciones, juegos, drmtizaciones.. . los m p t o s  matemá- 

ticos que queremis adquieran. 
- Ponenos todos los medios a nuestro alcance para que e l  nifío 

CFEE las matemáticas, descubriendo relaciones y propiedades 
de los objetos mathticos.  

- Seguimos una l b i c a  en e l  desarrollo de los conceptos que está 
adaptada a l  prcceso evolutivo del aim. 

- In t rodwim mtivaciones y relaciones interdisciplinares o 
situacimes sacadas del entorno en p vive e l  nifío, con e l  
fin de acercar las matemáticas a l a  vida. 

- FonentamK la  actividad del alm y e l  ~npleo de tffnica.5 de 
estudio. 

- Intentamos que las matht icas  no sólo sean infomtivas S i  

no FUJUIATIV~ y para ello trabqjínas e l  desarrollo de l a  exp-i 

vidad. juicio crítico. creatividad.. . 
B a S m  nuestra experiencia en los aspfftos que nos 

-en finrdanentales para l a  ccmstnrción del edificio matdtico:  



Esto es a s í  no sólo por l a  importancia que de por 

si tienen estos apartados, s i  no porque observamos deficiencias 

en los  misws.' 

A principio de c u ~  se a los  aiumios de 50 del 

C.P. "madiana" ma  p m b a  para ver en qué situación de partida 

se encontraban y con los  datos obtenidos iniciar  l a  experiencia. 

La prueba nos mst rú  que fallaban principalmente. 

M cálculo Y Problema. 

Para conseguir l o  que nos propusimos, l a s  actividades 

y ejercicios se  ap3ymn en experiencias variadas y cano h m s  

dicho con anterioridad, en hechos de l a  vida real.  

Otro aspecto en e l  qw insistimos por l a  imprtancia 

que c o n s i d e r m  tiene, es  que nuestros alunnos logren precisión 

y corrección en el  empleo del vaabulario básico correspondiente. 

Esto entendido cano mmspondencia de lenguaje y símbolos con 

l a s  experiencias que se  presenten. 

Bl- t d t i m  n92 trimestre). 

2.1. Nimeros naturales. 

a) Reconocer e l  nimero natural c m  l a  propiedad c& de todos 

los  conjuntos mrd inab les  entre s i .  

2.2. Operaciones con nheros naturales. 

a )  Establecer l a s  diferemias fundamentales entre los  términos 

de la división. 

Canprobar l a s  alteraciaies del cociente en l a  división 

exacta y del  ccciente y w s t o  en l a  división entera cuando se 
d f i c a n  e l  dividendo o e l  divisor. 

b) Perfeccionar los a u t m t i s n x  de l a  división. 

C )  Desanollar l a  agilidad mental en el cálculo de dicha operación 

d )  Aplicar los m i m i e n t o s  al plantemiento y resolirión de 

p r o b l m .  



Bloque tenático no 3 (segundo trimestre). 

3.1.  S.M.D. Medidas de longitud, capacidad y masa. 

a )  Expresar medidas de longitud, capacidad y masa en forma caple- 

;ia. 

Transformar en inmnplega y viceversa. 

b) Discernir l a  unidad adecuada según la cantidad de magnitud 

que se  ha de medir. 

C )  Plantear y resolver problanas de l a  vida reai 

3.2. Medida de tiempo y dinero. 

a )  Reconmer e l  s€gundo m unidad básica de medida de ti- 
del S.I. 

Establecer las  equivalencias entre las  distintas unid* 

des de medida del ti-. 

b) Expresar medidas de ti- y mnetarias en f o m  canpleja y 
transformar conplejG en inconplejs y viceversa. 

C )  Plantear y resolver pmblanas en los que intervengan l a s  unida- 

des de t iemp y dinero de uso más frecuente. 

Tenemos en mente a l a  hora de p n e r  un pmblem: 

- Cue sea adecuado a los  conocimientos del &o. 

3.1 . Pasos previos. 

l o  entienden. 

b) Esquemtizarlos. LG me pide? ¿Cuáles son los datos7 ¿& 

transformaciones tengo que hacer?. 
c) Dibujarlos. Con áquellas cuyo enunciado se  preste a ello: 

saco, árboles.. . 
d )  Representarlos. A veces es  necesario "d rmt i za r "  algunos ciryo 



enunciado no es  ronprendido bien. Una vez entendido se  reaiizan 

individualmente para pasar después a: 

e )  b n a r  l a  so luc ih .  No se  t ra ta  de cal i f icar ,  sino de CUWIC- 

bar todw j d o s  que henos llegado a l a  solución comecta. 

M&. atendiendo sobre todo a problanas relacionados 

cm l a  vida ordinaria, es importante pue el  a l m o  aprenda a 
dar una respuesta válida pira una solucióri real. 

3.2. Tipos de problemas. 

a )  Pmblonas-ejercicios. Estos @ten que e l  aiumm donine y 

pmfundice cuaiquier concepto dado con anterioridad en clase 

(anexo 5.1). 

b) Relacionadas c m  l a  vida orriinaria. Van encaminadas a l a  crea- 
c i h  de un modelo matemático que conprenda y resuelva situaci* 

nes análogas. Este t ip de problemas es  e l  que mejor se presta 

a motivar e l  interés del niño. (Anexo 52). 

C) PPOblanas de c reac ih :  Se dá al a l m o  un p l a n t d e n t o  es-: 
t i co  y se  les pide que inventen una situación (Anexo M). 

d) Con datos innecesarios. Sirve este  t ipo de problenas para 

conpmbar que e l  alumio l o  ha conpiwdido bien. Si ésto es as í ,  

no pasará nada. e l  niño resuelve t r a n q u i l m t e  su problona. 

Sin enbargo, es frecuente, que e l  alumm t ra te  de 

revolver e l  problona anpleando todos los datos que se l e  dan. 

La utilidad de estos problenas es  porque, cono trata- 

mos de capacitar al a l m o  para resolver los  problenas que l a  

vida l e  presenta, conviene que se  acostunbre a selerrionar aque- 

l l o  que reairmte necesita (Anexo 5-m). 

4. CALCULO. 

m esta  parcela de l a s  matemáticas observams e l  cm- 

bio que se  ha producido. 

Desde una ensdanza tradicional de l a  mi-, en l a  

que e l  cálcuio ocupaba un lugar predaninante. tanto es  as í  que 

se  hablaba de aribnetica, refiriéndose con este  ténnino a cálculo. 

hasta l a  llamada mateMtica noderna en l a  que esta ensdanza m- 
ba relegada a un segundo punto. 



Pensms que los ext- no son buem>s y asistirnis. 
en estos monentos, a un resurgimiento de l a  enseiianza del cálculo. 

ES por ello por lo que en nuestra experiencia l e  b s  
h a  impmrtakia pwsto qx de el lo se va a derivar m mejor 
resolución de p m b l m .  

A i w s  de nuestros a l m s  que razonan bien los 

p m b l m ,  failan a l a  hora de rediizar sus operaciones. 

4.1. Cálculo mental. 

Se trata no sólo de qw útilicen l a  intuiciái mt&tg 
ca a l a  qw danas una importancia de primer orden, sino gue sean 
capaces de pasar de lo  m t o  a l a  abstracción y de ésta a lo 

m r e t o .  

Didio de otra manera: Nwstros aiumws estaban acosttq 
brados a contar ccm los dedos. apriendiem de peqdos  a utilizar 
estos elenentos y costaba m h o  hacerles prescindir de ellos para 
abstraer e l  núnero. utilizar l a  mente y llegar a i  resultado. 

Twimos que hacer &os ejexicios de cálculo oral 
y mecánico para crear e l  hábito (series de s u ~ s  en las que se 

elegía un núnero y se l e  iba suMndo sucesivamnte 2. 3 . . . 
Pero l o  más dificil.  ccm serlo mudio, no fué este 

pso, sino conseguir e l  equilibrio m e l  otm aspecto: Pasar 
de l a  abstracción a l a  reaiidad. Se trata de encajar e l  nimi-o 
en l a  realidad, hacer un cálculo vivo. Esto se l& ccm múltiples 
ejercicios sobre pmblems de l a  reaiidad que los Nflos planteaban 

y resoivíms oraimnte entre todos. 

Mibo que hacer rmrhos ejercicios para llegar no sólo 
a l a  canpmsiár del cálculo si no a lograr un necesario daninio. 

Se acostunb1-5 al a i m  a buscar en su aireMor los 
elenentos de cálculo y apartar e l  resto de sus canpaPLe~os rmrhos 
pvblems debidamente redactados (Anexo 5-V y 5-VI). 

4.2. Cálculo escrito. 

De l a  mima manera que se trabajó e l  cálculo niental 

se hizo con e l  escrito. 



Se l l e v m  al papel l a s  múltiples situaciones rwwl- 

tas mentalmente. 

Había que hacer nrhos ejercicios para conseguir M 

doninio y cierta rapidez. 
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FICHA Dt MATEMRTICIiS 

-r,álculo mental, nQ 1. 

Resuelve estos problemas s i n  hacer ninguna operación escr i ta:  

1.- Hal la  e l  producto de 25 por Q s i n  escr ib i r  l a  mult ip i icación. 

2.- Ha l la  e l  producto de 403 por 9. 

3.- Hal la e l  producto de 45 por 11. 

4.- Hal la  e l  producto de 26 por 1.010. 

5.- Hal la  e l  producto de 32 por 2.010. 

6.- Se ha de m l t i p l i c a r  un número, sucesivamente, por 2, 3 y 5. P? 

. r a  obtener e l  producto deseado, ¿por qué o t ro  número podrán ser 

reemplazado dichos factores 7 .  

7.- Se ha de m i l t i p l i c a r  e l  n k r o  132 por l o s  factores sucesivos - 
4, 5, 2 y 3. ¿Por qué o t ro  n k r o  podrán ser sust i tu idos dichos 

factores?. 

8.- Se ha de mu l t i p l i ca r  un número Por 12. i Por qué factores suce- 

sivos podrá m i l t i p l i c a r s e  para obtener e l  número deseado?. 

9.- Se ha de m i l t i p l i c a r  38,poo 56. ¿En cuanto aumentar& e l  produc- 

t o  s i  aiiadimos 3 a l  mult ip l icador? (Y s i  añadimos 4 a l  m i l t i p l i  

cando?. 

10.-Se ha de m i l t i p l i c a r  42 por 18. ¿En cuanto disminuirá e l  produc 

to, s i  quitásemos 3 d e l  mi l t ip l icador? i Y s i  q u i t á s m s  2 del- 

mi l t ip l icando?. 



Considerinac c m  aspectos importantes de cara a la 
aplicación de esta ewperiencia: 

l. La importancia de la d n a c i ó n  entre los profesores de cara 

a la preparación de las actividades y elabracih del material 
así cano el llegar a un acuerdo en las líneas metmlkicas 
a seguir. 

2. Para esto desde el principio del curso los profesores se han 
' de prcgr;aMI. claríniente las reuniones de trabajo realizando 

un calendario de equipo dccente que ha de respetarse al máwima 
Habiendo sido en esta faceta una de las m6s probl&ticas. 

3. El contacto con los padres ha sido difícil en algunos casos. 

coincidiendo si- m los de aqwllos alurmos que han frac+ 
cado. Ya que habiendo realizado, por parte de los pmfesores, 
un gran esfueno por cambiar impresiones, éstas no han sido 
posible. 

4. Darle una mayor hprtancia a las entrevistas informales e 
individuales con los aivmios que nos llega& a dar un más 
cmpleto mnocimiento de ese niño mrio persona y de su entoro 

para poder actum en consecuencia. Estas entrevistas se deben 
extender a los padres y realizarlas periódicaonente en horas 
y dias establecidos. 

C m  aspectos a resaltar por los resultados tan p i t i  
vos qw henos podido constatar sm: 

-La biblioteca del aula. 

- Las ewpr;icinies orales. 
- Los ejercicios de cálculo mental. 
- Las visitas ai aula de personas de fuera íescritores 
artesanos, etc). Por la gran motivación qw estas 
actividades prcducen en los niflos y qw piede a- 

char el profesor para la realización de expresih 
oral, conp3sición escrita, etc. 









PRIMER TRTMECTRE 

OBJETIVOS ESPECiFICIJS. 

2.2. OPERACICNES KN NU4EIa)C NATURALES. 

2.2.1. (4q NIEL) 

R e c a e r  y aplicar las propiedades de la adiciái y multlplicaciái 
íconnutativa, asociativa y distributiva). 

2.2.2. (4Q NIVEL) 
!lmpmbar las relacimes entre los términos de la sustraoiái. 

2.2.3. (4Q NIVEL) 

Reiilizar mltiplicacimes adquiriendo los autanatimm en t& 
los casos. 

2.2.4. 

Mquirir la m i &  de ptencia cono p d w t o  de factores iguales. 
Escribir pstencias y distinguir la base y e l  explrerite. 
2.2.5. (4n NIVEL) 

Resolver divisiones exactas y enteras. Recaxrer y conp- que 

en las exactas el dividendo es igual al divisor pn' el cociente 
y en las enteras el dividendo es igual al divisor pn' e l  cociente 
mas e l  resto. 

2.2.6. 

Establecer las equivalencias fddmentales entre los téninos de 
la divisih. Conpmkar las alteraciones del miente m la divisiái 
exacta y del cociente y e l  resto en la división entera Nando se 
mdifica e l  dividendo y el  divisor. 

2.2.7. 
Per fex iy  los autmtisim de la divisih. 

2.2.8. 
Desarrollar la agilidad mental en el cálnilo de dichas 0p~ZCiaies .  

2.2.9. 

nplicar los rrno;-imientos al planteaniento y resolmim de pmble- 
m q  de enmiado pwpwto e l  profesor o inventado px e l  aiw 

no que k l i q w  la utilización de las propiedades estudiadas. 



3.1. SISEM.4 WETRIOD DECMAL. MFDIDAS DE LONGITUD. C4PACiüAD Y 

m. 

3.1 . l .  

apresar mdi+ de laigitud, capacidad y m a  en forma caple ja .  
wansfonar expresiones de medidas conplejas e incanplejas y vice- 

versa. 

3.1.2. 

Disceinir l a  unidad adecuada según l a  cantidad de magnitud que se ha 

de medir. Hater esthcicsies  de l a  medida de algunas canti&des 

de las  magnitudes, laigitud, capacidad y masa. 

3.1.3. 
Plantear y resolver problemas dande intervengan las  unidades. antes 

menciaiadas. 

OaJcrrvoc ECPECIFICOS. 

3.2. =IDA DE TIEMKJ Y DINERO. 

3.2.1. 

ikmmer e l  segundo caro l a  unidad básica de medida de tiempo 

del  S i s t e ~  Int-icmi 1 .  Establece l a s  equivalemias 

entre las distintas unidades de medida del tienp. 

3.2.2. 

Expresar medidas de ti- y mxietwias en forma m l e j a  y trans- 

fonrar ccmplejos en inconplejos y vicwersa. 

3.2.3. 

Realizar ejercicios prácticos de suiias y restas en e l  sistema de 
nwración sexagesiml. 

3.2.4. 

Plantear y -solver prublmms M e  intervengan las unidades antes 
mencionadas. 

3.3. MFDIDAS DE SUPERFICIE. 

3.3.1. 

Medir superficies mediante e l  uso de l a  Nadricuia. 



3.3.2. 

Recon~er e l  c e n t h t m  cuadrado. e l  decimetm cuadrado y e l  mtm 
cuadrado. Utilizarlos para medir superficies planas rniy elenentales 

3.3.3. 
CMiocer y expresar p r  d p u l a c i b  y cuadriculacib las  medidas 
apnximdas de superficies planas. 

3.3.4. 
Faxxccer los múltiples y suhnGltiplos del metm cuadrado y pasar 
de unos a otros. 

3.3.5. 
Plantear y resolver problenas donde intervengan las unidades antes 
mencionadas. 

4.1. Q.EMEMDS Y F I W  EN LA m R L 4  DEL PWWO 

4.1 .l. 
Transprtar y medir ángulos. 

4.1.2. 

Trazar perpendiculares y paralelas utilizando l a  -la y l a  ewua- 
dra . 
4.1.3. 

Trazar l a  bisictriz de un árigulo y l a  mediatríz de un segmento. 

TERCER TRMESTE 

OaJEi'iWS ESEIFICOS. 

4.1.4. 
Clasificar, riffaxrer y describir las diversas clases de poligms.  

4.1.5. 
Reconocer y dexr ib i r  cikmferencia y circulo así  curo m. Ner- 

da, radio. tangente, secante, diámetro. senicixwferencia y seni- 
circulo. 

4.1.6. 

k a m e r  y describir figuras circulares: Comna cirrular. s e to r  
circular y s epmto  c h m i a r .  



4.1.7. 
Merir p3r vía experimental. l a  relación existente entre e l  di& 
tm y l a  C M - i a .  conpmbando l a  fórmula para caicuiar l a  
lonyitud de l a  m i m .  

4.2.1. 

Reconocer, mediante plfgado. figuras gamétricas y si~&tricas. 

4.2.2. 

Fexmcer ejes de simetría en figuras planas. 

4.2.3. 

Dibujar figuras sWtr icas  de pmtos, s ~ t o s ,  rectas y pl igmos 

4.2.4. 

Ccnstniir mediatrices y bisectrices m aplicación de las p r o p i e  
des de l a  s h t r i a .  

4.3. MWIDA DE FIWW.5 FLAtW3. 

4.3.1. 

Llegar mediante experiexias, a l a  expresión n a t d t i c a  del área 

del cuadrado, ~ectángulo. triángulo utilizando l a  d c u l a .  

4.3.2. 

Plantear y resolver problenas sobre superficies cuadradas, r ec ta tq  

lares y triangulares. 

l. Resolución de problenas +través de m esqueM liriguistico de 
raunianiento lógico. 

2. Roblenas de tip m a t i v o  (juegos). 

3. Manipulaciái y mifección de medidas. 

4. Deduniión de fórmulas g d t r i c a s .  

5. Juegos retenáticos. 



mLEGI0 PUBLICO PILOTO "WADIANA" 

 os pmpmems globaiizar. en aquellos bloqws tenáti- 

cos que l o  permiten, las Areas de Experiencia ccn las hstnmenta- 

les. 

m e l  primer trimestre segwmis manteniendo l a  d iv i s ib  

por h. h e l  segundo y tercerc aplicanas ya l a  pngr=ib 

globalizada. 

PRlMER TRIMESTRE 

N 4 T U R A L a .  

OEJerIVOS 

1. Identificar al hmbm cam ser vivo capaz de p'sas y actuar 
wlmtarirmente en su &bit0 natural y s ~ i a l  (1.1.1 . ) 

2. Recaxrer y enunerar en un e s q m  o d e l o  anatánico los ha- 

nos que intervienen en e l  pmxso de l a  respiración. Explicar 

l a  fioiciái respiratoria y los factorres que pueden perturbarla 

(1.2.1.) 

3. Cmccer l a  *tancia de l a  circulacib sanguinea. m e r  
y enmar -los laganos del aparato cirrulatorio. Conocer las 
nornias higiénicas adecuadas y las medidas de socorro n65 el- 

tales en caso de insolaci&, heridas,hanomagias y guenaduras. 

(1.2.2.) 

4. Conocer l a  importancia de l a  excreción y los f ac tom que W e n  
pertuAmla.(l.2.3). 

5. Ccnocer l a  W r t a n i i a  de l a  nutrición c m  apJrte a l  OrganiSm 
de l a  mteria y energia necesaria para l a  realización de las 
fioiciones vitales (1.2.4). 

6. conprader que l a  reprodwxib es una función vital  para l a  
ccnswación de l a  especie. Conprender e l  papel de los padres 
y v a l o r a r e l ~ a z o .  (1.3.1.) (1.3.2.) (13.3.). 

7. Observar e l  caprtrmiento de los cwrpos m respffto a los 
inianeS (2.3.3.) 

8. Caistmir c i d t o s  eléctricos, electroimanes. &quinas simples. 
(2.3.4.) (3.2.1.). 



ORJErrvOS 

l .  comer l a  tendencia dexgráfica de l a  población y sus causas. 
O b s e ~ ~ a r ,  estudiar y e n w r a r  los  equipamientos y SeZTicioS 
del barrio (5.1.1-2). 

2. CaKi-er los  .cauces de participación d w r á t i c a  en e l  gobierno 

nnmicipai (5.1.3.). 
3. Laa i i z a r  en e l  mapa l a  conarca. Conocer l a s  lozalidades que 

integran y m o c e r  los  servicios y carencias (5.2.1-2). 
4. CBmer de manera elenental l a  organización d w r á t i c a  del 

estado, l a  m i s i h  de l a s  fwrzas  m d a s  y valorar y respetar 

l a  m a r q u í a  (5.4.1&11-12). 
5. Situar l a  t i e r ra  en e l  sistema solar. Cmmer sus navimientos 

y consecuencias. Dif-iar l a s  es t re l las  de los  planetas y 

conetas. Idea de una galaxia. (5.5.1-2-3-4). 

CIENCIAS NATURALES 

OBJETIVOS 

l .  Estudiar a un anirral del  entorno. Describir su morfología y 

funciones vi ta les  (cerdo ibérico y ciguejla negra) (2.1.1 . ). 
2. E s t u d i a r  un vegetal del e n t o m  (encina y alcomcqm). Dexri- 

b i r  su mrfolcgia y funciones vitales (2.2.1.) 

3. Identificar cano fuente de energía todo l o  que puede reaiizar 
directa o indirectamente un trabqio. Estudio del carbái de 
e r i na ,  en concreto. (2.3.1 .) 

4. Mxnxer l a s  diferencias ewistentes entre los  seres vivos, los  
inanimados y los  factores mbientaies en un e m s i s t e ~ ( 3 . 1  . l .  1. 

5. Vaiórar l a  responsabilidad de persona huiiana individtsi y col- 
t i v m t e  en e l  mantenimiento del equilibrio ecológico (3.1.2.) 

6. Generar hábitos de respeto a l a  naturaieza. 

WETIVOS 

l .  Mantener col&& y debates en gmpo sobre l o  estudiado, consi 
guiendo que todos participen. (1 .l.  ) . 

2. Preparar preginitas para realizar encuestas y entrwistas  sobre 

e l  temaquenos- (1.2). 
3. Freparar y realizar una expsición oral, ayudándose de notas, 



esquemas, dibujos, guimes, sobre los temas estudiados. (1 .5) .  

4. Canprender e l  significado del vwabulario especifim de cada 

tfma e inmrp3rarlo al doninio linguistica de los aiumios (3.1) 

PKGRAMACIMu QNERAL CZOEALIZADA QUINTO CURSO DE E.G.B. 

oi este segundo trimestre, m z m s  y l a  prcgram- 

ción glohiizada. Partiroras del estudio de dos ED3SISEWS: Uno 

terrestre ( la  dehesa) y otro acuátim (río &ora). Con e l  primero 

se pretende llegar al conmimiento de dos vegetales tipicos e x t m  

merios (encina y alconiogue), así cano al de dos d e s  con caras 

teristicas muy definidas (el  cerdo itérico. por ser autktono 

de aquí. y l a  c i m a  negra, por hallarse en peligro de extinción). 

Reservms para e l  tercer trimestre e l  estudio del 

ecosistfma acuátim, ecccgiendo para e l  segrado e l  ecosistfma 

terrestre. 

CIENCIAS SEIALES 

OEJETIVOS 

l .  Recoger infomciá i  sobre los principies productos de l a  re- 
gión (5.3,2. ) .  

2. kscr ib i r -  los climas & caracteristims, partiendo del propio 

de Extmdura.  (5.4.4.). 

3. Situar y describir de f o m  elemental los principaies tips 

de producción &cola. forestal y ganadera de EspaRa. Estudiar 

mn detalle e l  prcceso de producción, cmrc ia l i zac ih  y consu- 

m del corcho (5.4.5). 

TEMA DE ESIíIDIO: ECOsiste~ fluvial: Margen derrcho del r ío  &ora 

collpremiida entre e l  pueblo de su ncmbre y e l  l l m d o  "Fuente 

Nuevo", y en Bdajoz. 

CIENCIAS SEJAES 

OEJ~IVOS 

1 .  Estudiar y describir con detalle las cuencas f lwiales a las 



que perteneze la región (ríos principales, afluentes, apmechg 
mientos de las aguas, fama fl uvial... ) (5.3.1 ). 

2. Estudiar, partiendo del objetivo anterior, el relieve y las 
costas de las principales cwncas flwiales de EspaRa (5.4.3): 

CIENCIAS NATURALES 

OBJFiIVOS 

l. Explicar, partiendo de la observación del, ecosistm fluvial, 

las dependencias entre los s m s  vivos. los inertes y los factc 

res mbientales qw los caracterizan 13.1.1 ) . 
2. Estudiar el y la describiendo su rrarfolcgía y funcig 

nes vitales.(2.1 .1). 

3. Estudiar los saltos de agua c m  fuentes de energía (2.3.1 ). 

4. Rezomer la respnisabilidad del h d n e  en el equilibrio ecoló- 

gico (pureza de las aguas; fertilidad del swlo; tala de %-b 
les.. . )  (3.1.2). 

5. Valorar el papel de la rráquina, calibrando sus pms y sus con- 
tras (3.2.1). 

6. Habituarse a t m  las prscauciones necesarias en el m e j o  
de las máquinas, aprrmiiendo a consunir racionalmente la en- 

gía (3.2.3). 

7. Apreciar el agua cono & bien escaso que debe cuidarse. 

LENGUA ESPMCLA 

OBJ~IVOS 

1. Aprender a rscitar el p o e ~  de Carolina Cormado sobre el río 
QVORA (1.7). 

2. Realizar una brwe exposición oral sobre lo obswado en los 
trabajos de c a p  (1.4). 

3. Estuiio del vocabulario esp&fico e intorpracián al Mabu- 
lario activo. (3.1 1.  

4. Lectura de pasajes de la obra de Pedro de Lorenzo LOS RIOS 
DE ESPMA (2.4). 

5. Conaer fuentes bibliográficas w b l ~  los t m s  vistos (2.2). 

6. Realizar conFoCicicmes escritas inspirándose en los ríos (2.5). 
7. Escribir con corrección ortográfica las palabras aprendidas 

(2.6). 



8. rcecurrir a los  libros de consulta (diccionarios, enciclopedias, 
obras mmgráficas...) para extraer i n f o m i ó n  (2.2). 

9. Realizar conpssicimes escritas y trabajos m á f i c o s  ut i l i -  
zando con propiedad e l  vaabulario especifico y l a s  t h c a s  

elenentales de FedarriEn (2.5). 
10.Hacer lecturas relacionadas con l a  dehesa, toMndolas de obras 

ermrcadas en e l  c m  ewtrardio íLA7ARA LA PROFETISA, de Pedro 

Caba; ESTAMPAS CAMPESINAS, de Reyes Hwrtas; COLiLOXiIOS, de 

José M* 8ermjo; nos sANZiüRU4, de A. RBnirez Lozano) (1.7). 
11 .Ehtender e l  significado de modisms y refranes relacionados 

c o n e l m e d i o m a l  (3.2). 

1. Utilizar m pmpiedad l a s  medidas agrarias (3.1.2). 
2. Plantear y resolver problenac de l a  vida real, con base en 

e l  d i e n t e  cmps ina  extFeneAo (3.2.3). 

3. Cnioier medidas e x t d a s ,  ya casi en desuso: Fanega, marti- 
l l a ,  cuartem, celenin, l ibra,  m b a ,  legua.. . 

4. Resolver.cwstiones con estas unidades. hallando su equivalen- 
c i a  en e l  s i s t m  métrico decimai. 

5. Aprender l a s  medidas de capacidad. en f o m  conpleja e i m m p 1 ~  

ja, y realizar transformaciones (3.1.1 ). 
6. Plantear y resolver problems en t o m  a caudales, longitud, 

peso... con t h t i c a  fluvial (3.2.3). 

- Elaborar mograf ia  sobre l o  observado. 
- C o n s t d r  murales, gráficos, dibujos, cmquis. planos. 
- Preparar encwstas y guias de observacib. 
- Recoper i n f o m i a i  ccnsultando bibliografía (&, V.C., unidad 

didáctica sobre el -diana. 
- -parar sencillas experiencias para e l  estudio de algunos f& 

m s  naturaies. 
- Situar en mapas mudos los hmhos geográficos estudiados. 

Leer e interpretar planos y mapas. 

- Preparar gráficos para anotar datos. 



- Anotar obs-aciones -retas para inducir m l u s i m e s .  
- Realizar maquetas sencillas (cuenca fluvial. relieve. . . l .  
- htrevistas con personas expertas en los t e ~ s  estudiados. 
- Reparar mesas redonda sobre las cuestiones más relevantes. 

La metodología será activa y participativa. Fartims 

del entorno del niño +cursión, trabajos de c;mp>s. pli- 
culas , videos, d i a p r m s .  . .- para que a través de lo observado 

induzca realidades generales. 

Mnca se dará nada por supuesto; todo ha de pasar 
antes por e l  sencillo t d z  de los niños. Tampcco se les dejará 
solos ante l a  dif íci l  tarea de i n d w i i n .  Se les dotará de mate- 
rial y medios para me = puedan llegar sin tramas a las  con- 
clusiones deseadas. 

Cada niño, individualmente y por equipo, realizará 
un trabajo mnográfico sobre los grandes tenas de estudio. 

MCTcmLffi1.A 

- Libms de consulta 
- Bibliografía 

- 
- Planos. crcquis 
- Películas. videos, diaporms. diapositivas.. . 
- Libms de lectura 
- Cuaderno de campo 
- Peritdicos 
- Periódico de equipo 
- Carteles 
- Fichero de mnpsiciones dividido p r  géneros 
- Transparrncias 
- Plubiánetm , t d t m .  papel secante, craiónetm, cinta mét- 

ca.. . 
- Midades más usuales de medidas fabricadas pn. los niiíos 
- Brújula 
- Ceras. t é n p a s ,  rotuladores.. . y p x  supuesto. encerado y tizas 



PRIXiRPIIACION QNERAL POR TRIMESTRES 

CON EXF'iESICN DE ORJEPIVOS Y TECNIWLC DE T W O  

WINiU NIVEL. CURSO 1 .984/85 





PRDíER TRIMESTRE 

1 . LENGUqTE ORAL. 

1 . l .  Mantener coloquios y debates en gruw amplios, sobre tenas 
dados. Respetar e l  tumo de pcllabi-a, defender sus puntos 
de vista con argunentos; manifestar su desacwrdo, cuando 

exista, en términos correctoc. Resunir las principales ideas 
expwstas al final del coloquio. 

1.2. Cmpender una narracih o exposición oral de unas 203 pala- 
bras. m u ~ d a d  tenática y referente a hechos o situaciones 
concretas, en los que se den relaciones 1Egicas o intenciona 
les. Resunir oraimente lo escuchado. distinguiendo los ele- 
m t o s  esenciaes y sus Felaciones. 

1.3. Leer en aita voz un texto de unas 203 palabras mn pronuncia- 
ción, rim. pausas y entonación adecuados, a una velaidad 

de unas 103 palabras minuto. 

2.1. L e e r  silenciosarente y sin articulacih l a b i a  m texto de 

unas 250 piabras propias del vaabuiario del ciclo, con 
argunento c l á r m t e  definido. Explicar las ideasesenciales 
tanto explicitas mno irplicitas, y las relaciones entre 
ellas, haciendo un resunen (oral o escrito). 

2.2. Lem y conentar los textos leidos (cuentos. mac ionec ,  
m, canciones, leyendas, ronances) en algunos de sus 

aspectos (wxabulario. personajes, argunento, situaciones). 
2.3. Reaiizar cunpsicicnes escritas (narraciones) sobre teMs 

libres o sligeridos, utilizando mn propiedad e l  vccabulario 
del ciclo y las técnicas elementales de redacciár. inventar 
finales para textos i m p l e t o s .  Imitar modelos p p w s t o s .  
mentar situacimes y personajes contrarios a otros dad&. 

2.4. Escribir correctaente las palabras del vocabulario básico 
del ciclo. 

2.5. Caiseguir en sus escritos l a  corr~cciár ortográfica de cuai- 



quier vocablo que esté regido por alguna de las reglas seiía- 

ladas para 30 y 40 cursos y otras señaladas en las programa- 
ciones quincenales. 

2.6. Utilizar debidamente los signos de puntuación: Fwto y segui- 
do y aparte y c m .  

2.7. Consultar el diccionario cuando deba escribir una palabra 

cuya ortcyrafia desconozca. 

2.8. Reaiizar todos los trabajos escritos de modo ordenado. limpio 

y m n  una escritura fluida, clara y legible. 

3.1. Canprender el significado del vocabulario básico establecido 

para el curso y fmplearlo con propiedad y corrección en 
la expresión oral y escrita. 

4. INICIACION A LA I lEnWON GRAVATICAL 

4.1. Reconocer en textos orales y escritos las oraciones enunciati 

vas en sus f o m s  afirmativas y negativas. Descubrir por 

indurción los elenentos que caracterizan a estos tips de 

oraciones. 

4.2. Bnstruir estnrturas oracionales enunciativas, de acuerdo 

con el masaje que se quiere transmitir (afirmativas o nega- 
tivas 1. 

4.3. Distiwuir los diptongos y los hiatos. 

4.4. Clasificar las palabras por el acento (agudas, llanas y e s e  

julas). 

SEGUNW TRníESTIIE 

OBJETIVOS ESFZIFIWS 

1. LDIGUAJE ORAL 

1.1./1.3. 

7.4. Realizar una breve exposición oral, explicando sus gustos 

Y sentimientos, de modo ordenado. sencillo y eqmtáneo. 
1 .S. Preparar y reaiizar una exposición oral (de al menos c i m  

minutos de duración) sobre un t- propio del ciclo, a*- 



dose de notas. fichas, guiones. esqwras. láminas. e tc .  

1.6. 
1.7. Aprender y mitar algunos poe~s y tewtos breves en prosa 

con ura correcta pronunciación y modulación de l a  voz, y 

adecuando e l  gesto y l a  expresión corp3ral a i  contenido 

del texto. 

1.8. Dramatizar cuentos y narraciones. 

2. LENGUAJE ESCRlTO 

2.1. 

2.2. Saber recurrir  a l a  lectura para buscar i n f o m i ó n  en diccig 
narios, enciclopedias y obras monográficas de l a  biblioteca 

escolar. 

2.3./2.4. 

2.5.. Reaiizar m p s i c i o n e s  escritas (narraciones y diálogos). . . 
2.6./2.7. 
2.8. Conocer y uti l izar  l a  ortcgrafia de tm6fonos que suelen 

prestarse a confusión. 

2.9. Utilizar d e b i d m t e  los signos de prntuación: Fmto, c m ,  

dos purtos, puntos suspensivos, interrogación, a&hación. 
canillas,  gui&, raya y paréntesis. 

2.10./2.11. 

3. VOCABULARIO 

3.1. 
3.4. Construir palabras conpuestas y derivadas. 

3.5. Construir frases en las  que a m z c a n  palabras cai algunos 
de los  pwf i jos y suf i  jos mis usuales. 

3.6. F o m  fmil ias ,de palabras (a  par t i r  de palabras simples) 

y ut i l izar las  en frases. 

3.7. Relacionar palabras mpues tas  y derivadas m l a  palabra 

o palabras simples correspondientes. 
3.8. Utilizar con precisión palabras polisénicas (en sus distintas 

acepciones 1, suiCnúMs, antárimas y honónimas. 



4. INlClACION A LA REFZEXION GRAVATICAL 

4.1. Rrrniaer en textos orales y escritos distintos t i p '  de 
oraciones simples (eninciación. interrogación, exclamción 
y mandato) en sus formas afirmativas y negativas. DEscubrir 

inducción los elementos que caracterizan a estos tipos 
de oraciones. 

4.2. Construir estnrturas oracionales de los distintos tipos, 
de acuenjo con e l  m'nsaje que se quiera trangnitir. 

4.3. Distinguir en oraciones simples e l  g r u p  del sujeto y e l  
grupo del prnlicado. Realizar traisfolmaciones (mpliacimes, 
redvxiones y sustituciones) en los g m p s  del sujeto y 

e l  predicado. Observar las modificaciones que se hacen nwe- 
sarias para mritener l a  concordancia. 

1 .l. 

1.2. Freparar p-tas para hacer encuestas y entrwistas. 
1.3./1.4./1.5./1.6./1.7./1.8. 

2. LEMXAJE ESCRPIY) 

2.1 ./2.2./2.3./2.1./ 

2.5. Realizar conpsiciaies escritas (narraciones, diálogos y 

descripciones). . . 
2.6./2.7./2.8./2.9./2.10./2.11. 

3.1. 

3.2. Dplicar e l  significado de iradimas y refranes del i d i m  
y utilizarlos w contextos adecuados. 

3.3. Conpmtnr qw las mabras  sólo adquiera significado pleno 
h t m  del cmtexto. 

3.4./3.5./3.6./3.7./3.8. 

3.9. Utilizar c m  propiedad las acepciones mis usuales de verbos 



p3lisónicos tales c m  ESTAR, TENER. 1-R, PONER, DECIR, 

y otros. 

4.1 ./4.2. 

4.4. Rrronaier los pmnonbres personales sujeto y los verbos. 
Realizar en ellos variaciones de n h r o s  y p-150~. 

4.5. Dminar la cai jupciai  de los verbos regulams y auxiliares. 

5. TECNICA.5 DE TRMAJO 

5.1. Bibliografía escrita. Confecciai de f i chem con titulo, 

autor, editorial. ciudad de ediciai y fccha. 
5.2. Caneiitario oral y escrito de audiciones a través de mgnetófg 

m. 
5.3. Critica y c m t a r i o  de anincios. 
5.4. Subrayada. 
5.5. a a l i z a c i h  de esqwMs. 
5.6. Tara de notas de una ewposicibi oral. 
5.7. Resunen de tewtos escritos. 





MCDELOS DE P K G W I O N  QUINCENALES 

N>I\PTADkS A LAS (ENEFALES Y SEGUN P K G W  ENOVAD3S 





WIIKENA: W1 11 al 22 de febrero 

NIVEL: W n t o  
WWO: 1.9&1/85 

BL03UE TRIATICO: Conjuntos nméricos (repaso) 

ORJEPIVOS ESPLTIFIWS: 2.2.5.(Cjlculo mental), 2.3.5. y 2.3.6(61- 
culo e s c r i t o ) ,  2.2.6 y 2 . 3 . 7 i P r o b l o ~ s  m 

y s i n  decimales 1 .  
OBJEi7VOS OPERATIVOS: 

- F m i l i a r i z w s e  con e l  uso de reglas  curiosas para r ea l i za r  mult? 

plicaciones mentales. 
- Realizar adiciones, sustramoiies, multiplicaciones y divisiones 

con núneros decimales en todos lo s  casos. 

- Resolver p rob lans  donde intervengan l a s  cuatro operaciones 

con y s i n  decimlles. 

- Redactar pmblanas partiendo de una ewpr iencia  en el  entOni0. 

1. Realizar cálculos mentales con nimeros seguidos de cero. nueve. 
once y miiltiplos o divisores de un fac tor .  (Ejercicio, f icha 

de matedt ica ,  cálculo mental núnem 1 .  ) 

2. Colocar operaciones con n h r o s  decimales indicados y resol ve^ 

l a s  individualmente en l a  pizarra y en el cuaderno. Conprobar 

si l a s  divisiones están bien resuel tas  (cociente ~3 l .  divisor 

más res to) .  
a )  Núneros enteros 
b) Núneros decimales 

3. Resolver i n d i v j d u a m i t e  y en e l  cuaderno p m b l m s  mn  l a s  

cuatro operaciones ( f icha  de matoMticas. p r o b l m  n h r o  
l . ) .  

4. Haccr una v i s i t a  a un supemmado ,  coiifrrcionar una factura 
y redactar un problrrna cuidando l a  actualidad de lo s  p m i o s  

y es tos  datos: Ditré con 5.030 ptas.  y sali con 728 ptas.  !!ay 

que procurar u t i l i z a r  l a s  cuatro operaciones para resolverla.  



BLWUE TUUTJU): S i s t m  métrico decinwl. 

OqlkTIVOS ESI'ECIFIWS: 3.1 . l /  3.1.2/ 3.1.3. 

OIiJOrIVOS OPERATIVOS: 

- T r m s f o m r  -presiones de medidas c m p l e j a s  en inconplejas 

y viceversa,  usaido l a s  uiidades de longitud y capacidad. 

- Utj l jzar  l a  unidad adecuada para cada medida. 

- i ' la i tcar  y resolver  p r o b l m s  donde intervfiigan l a s  wiidades 

de longitwd y capacidad y donde e l  lona y l o s  datos estén rela- 
cionados con e l imi i tos  de  l a  deliesa. 

1 .  Realizar e j e r c i c io s  individuales en e l  cuaderno y en l a  pizarra 

sobm transfoim~cjói i  de  c m p l e  jos en incanp1.ejos y viceversa. 

Ruscar er iwms en el cuaderno de l  cmyai'ien, y ac la rar los  con 

toda l a  c lase .  Uti l jzaido unidades de  longitud y capc idad .  

2. Medir, ut i l izando l a  unidad más apropiada, e s to s  objetos y 

anotar diclia medida en tres wiidades d i s t i n t a s :  

a )  E l  mueble d e l  salón. . . 
b)  M i  a l t u r a  

C )  Vi pie. 

d )  Mi uña pulgar. 

3. Feal izar  un p x g r m  de  etapas de  una vuelta  c i c l i s t a  a Badajoz 

de  wios 2.033 Ym. Tralu jo  en equipo. 

4. Resolver p m b l m s  con medidas. (Ficha de mataniticas. sistema 

métrico decimal. n k m  1 ) . 

- RetiwproyccLor 

- 'Waispxcimi a s  

- Ficlias de mLm5Licas: Cálculo meiiLal. n h m  l . ,  problemas 

nimeiw l .  y S.1l.D. nínnem 1 .  



WINCENA: k1 11 a l  22 de febrero. 

NIVEL: Guinto. 

CURSO: 1.981/85. 

- Exponer oralmente, previa preparación, e l  r e s m n  de un l j bm 

leido. 

- Exponer oralmente un c m n t a r i o  de un poen;r con l a  ayuda de 

un guión. 

- Muitener colcquios cr i t icos  mstrando acuerdos y desacuerdos. 

- Preparar librc-forun. 

l .  Reswnir oralmente un libro. Pasos a seguir: 

a )  Leer e l  l i bm 

b) T m  notas 

C )  Exp3ner y grabar e l  resimen 

d )  Reprcdwir l o  grabado 

e )  cmmtar io  c r í t i co  de l a  clase(serán 5 alunnos 

cada sesión y e l  resímen l o  harán del último l ibro 

leido por cada uno de ellos de l a  biblioteca del 

aula 1. 
2. Exponer orainente un c m n t a r i o  del de h ton io  Macliado 

"Sobre e l  Olivar" (Lectura seleccionada en tomo a l a  cual 

se  conseguirán todos los  objetivos de l a  s a m a ) .  Pasos a seguir: 

a )  Presentación del peana a través de una t r a n s p a r e ~ i a  

b) Recitación de l  pmna por e l  profesor 

C )  Lectura silenciosa sin articulación labial 

d )  Ccmfntario del profesor y tcma de notas prsonales 

para hacer un pcquejio guión por parte de los alun- 

Dos. 

e )  Exposición y grabación 



f) Reproducción y m n t a r i o  critico de la clase 

3. ~scuchar con atención e intervenir oralmente en l a  crítica 

y cmentario de las lecturas de diálogos escritos por los cmpa- 

fieros. Participar rrastrando e l  acuerdo o desacwMo, ante los 

cmentarios de los d&, sobre las lecturas personalmente reali 

das. 

4. Leer durante e l  t i e n p  libre 1 o 2 libms de la biblioteca 

del aula. Anotar la calificaciÓ~>ii personal sobre l a  calidad de 

estos libms en e1 panel de la clase. 

5. Organizar la lectura de "Jeruso quiere ser gente" por todos 

los alunnos. 

LENGUNE ESCRI'ID 

OEiJETIVOS ESPECIFICOS: 2.1/ 2.4/ 2.5/ 2.6/ 2.7/ 2.9/ 2.10/ 2.11 

OüJ!iTNOS OPERATIVOS : 

- Leer silenciosamente para resunir por escrito 1 o 2 libms adap- 

tados a l a  capacidad lectora del a l m o  (biblioteca del aula). 

- Tcmar notas y escribir guiones preparatorios para exposiciones 

orales. 

- Realizar cmpsiciones escritas en forma de diálogos. 

- Escribir c o r r e c t m t e  las p?.iabras seleccionadas para l a  s a m a  

- Usar correctarente estos modelos: Buscar. van y llevar. 

- Familiarizarse con e l  uso de las c m s  en los casos más frpcuen- 

tes. 

- Usar e l  diccionario. 

- Fvtenciar e l  orden y lhpieza en los trabajos escritos. 

l .  Redactar ficha sencilla del libro de lectura recreativa leido 

durante e l  tienpo libre. 

2. Tanar  nbta y preparar guiones para las exposiciones orales. 

3. Redactar diálogos sobre estos temas: 

al La encina y e l  alcornoque íbinonio fantástico). 

b) U, una deliesa extmeña 

-Con narrador. 

-Con narrador y pi~r;entacj6n 



4. Extraer de las lecturas msibles reglas ortográficas y conple- 

tar fichas de ortografía. ~Modelos: buscar, van y llevar). 

5. Contmlar al final de senana las palabras trabajadas, a través 

de escribir a l  dictado mlacioiies de palabras y párrafos de 

las lecturas centrales. ("Jeruse quiere ser gente" y "Sobre 

e l  olivar"). 

6. Realizar los ejerricios de or taraf ía  sobre e l  uso de l a  c m .  

(Fichas 111 y I V ) .  

7. Emplear e l  diccionario ante cualquier duda ortográfica. 

8. Leer con detenimiento los trabajos escritos para canprobar 

su lcgibilidad y limpieza. 

vmULRRI0 

OeJLTIVOS ESFECIFICOS: 3.1/ 3.6 

OeJLTIVOS OFE!tATIVOS: 

- Ccmprender e l  significado de todas las palabras de las lwturas 

centrales seleccionadas y utilizarlas en el lenguaje oral y 

escrito. 

- F o m  familias de palabras y utilizarlas en frases. 

- Emplear e l  diccionario ante cualquier palabra desconmida o 

o que se tenga dificultad en l a  canprensión de su significado. 

ACi'IVIDAüES 

l .  Realizx los siguientes ejercicios escritos sobre vocabulario 

léxicoortográfico. 

a )  

Buscar en e l  diccionario e l  significado de 4 palabras (cada 

sesión) con dificultades y escribir la acepción adecuada a1 

contexto de l a  lwtura sel~cioiiada para la s y n a .  (Jeruso.. . 
y Sobre...). 

b) 
Confeccionar tms  frases coi1 cada una de estas palabras. 

c )  

Copiar caligrjficmnente, según modelo escrito por e l  profesor 

en l a  pizarra. 5 veces cada una de las palabras, resaltando 

con boligr.lro mjo su dificultad ortcgr&fica. 



d) 
Buscar, con la ayuda del diccionario. la familia de estas 

palabras. 

e 
Rotular las palabras seleccionadas para la sesión destacando 

con dibujos alusivos a sus significados, su dificultad 0Ptogri 

fica. 

2. Anotar en el cuaderno de ortografía las palabras que se van 

escribiendo ermnemnte. Utilizarlas con frecuencia en los 

trabajos escritos y una vez recuperadas tacharlas en e1 cuader 
no. 

INICIACION A LA REnEXION GRNiATICAL 

OeJETIVOS ESPECIFICOS: 1.3. (40 NIVEL) 

OeJFXiVüS OERATiVOS: 

- Distinguir sustantivos en textos oraies y escritos. 
- Clasificar sustantivos en c w t o  a su definición. 
- Reconccer el género de los sustantivos en un texto cualquiera. 

1. Copiar en el cuadmo apuntes sobre la clasificación del n m  

bre en cuanto a su género. 

2. Confeccionar un cuadru sinóptico de esta clasificación. 

3. Monorizar los apuntes. 

4. Subrayar y clasificar los nanbres de las lecturas centraies 

en cuanto a su definición y en cuanto ai género. 

MATERIAL 

- Magnetófono. 
- Retrupmyector. 
- hansparvlcias: Lecturas ("Jemo.. ." y "Cobre.. .") y apuntes 

ícbiem de los nonbres) . 
- Fichas de ortcgrafia: Uso de la c m  (111, iV) y modelos (bus- 

car, van y llevar). 





- Avil i :  RODA;. I.1ORN,ES:Detelmiilaltes del Rendimie~ito Acad6niCo. 

Madrid, Servicj o de iUlicacioiies MEC. 1 ,975 

- WKS, O.:kpectos Scciológicos de l a  Educac>@. Madrid, Nar- 

cea. 1.903. 

- BEIIIJET, N.:Estilos de.!~iisefiaiza y I'i-cgreso de los  Nlmiios. 

Madrid, Morata. 1.9'79. 
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Routledye. 1.975. 
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1.976. 

- DOlhES, S. ; G I f I S  H. :La Ilei~itcri'acia y ~ C o f F i c i e i i t e  de 

Iiiteligeiicia. W e l o n a ,  hiayrama. 1 .WG. - 

- CWABfdIZ. MORALES, J .  :"Origeii Sccial ,  Iiitelj.geiicj a y Reiidimi- 

t o  Acadenico ai Final de l a  E.G.B." IIi VNU0S:Tfnas de Iiives- 

tigacióii Educativa. Madrid, Servicio Rll~l.icaci.oiies MEC. 1.979 

- C.R.E.S.A.S:Le Haiidicap S c c i o ~ u l t w e l  en questioii. París, 

Les edi t .  ESF. 1.970. 

- DIXON, W.J. (Ed). :B.M.D.P. Es ta t i s t i ca l .  Sorivive Uiiiversity 

of Califomia prsss. 1.903. 

- CühoZYNSKI, A; KENAVD,J.:"La deriiier i i i just ice:  L'intelligeiice" 

SCIEIJCE FT VIE. 726/1.970. I'aris, Excelsior I%blicatj.ons. 

- ESCUDERO MnAO'L, J .M:El Fracaso Escolar: w i e l o  de anál is is .  

Vaieiicia, Departiunento de Didáctica de l a  Universidad de 

Valencia. 1.900 (Qx. p l i cop iado)  . 
- GULY, M:-ve mauvais éleve: recliei~lie sw- l e s  detelrniir.art5 

des diFré:erices de réuss i te  sco1aii.e a coiidiJioiies égales 

d'iiiteligence e t  de milieu scc ia l .  París .  h m i d  Coliii.19G9. 

- GULY, 14: E l  nwblena del Reiidimieiilo Escolar. Ibrceloria. Oj kos 
Tm. 1.978. 



- GILLY, M:Maitre-&leve: i4les iiistitutioii!iels e t  repi.éseiltat10~ 

París. P.U.F. 1.900 

- GDIENü SAClUSrNJ, J.:Autccolicepto, S ~ i a b i l i d a d  y Retidi- 

Escolar. Madrid, INCIE. 1.976. 

- Ull.TdlLI2Z SOLER, A.:"La Evaluacióii y e l  Ciclo I l n l j . ~ " . ~  

242-213/1901, Págs ,221-246. 

- IEWVWLXZ, S; UMEZ. G. :ri-acasos E~~lsc~. Madrid, Escuela 

Espiilola. 1982. 

- LUR$riT, L : E 1  Fracaso y ei Dssiiitel.és Escolar en l a  Escuela 

PI-ha-ia.  [iai~eloiia, W i s a .  1.979. 

- MARI'INEZ &IZ, B:Causas del  Fracaso Esco~arr l 'éc i i icas  para 

Afmiitarlo. Madrid. I4mea. 1.900. 

- M.E.C. ( W i n e t e  de Estudios Estadísticos) :Edwaci6ii P~eSCola r  

Giiiei-al oásica, E s m i a l  y>iuie~ite de Adultos: Curso 1903/O 

A ~ á l i s i s  de los datos IJacioiiales. l.Iadrid. Seiv. niblicacioiies .MEC 

1.98R. 

- MOLIIIA. S: GMCiA, E:E1 Exito y e l  Fracaso Escolar eii l a  E.G.B. 

nlrceloiia. Laia. 1901. 

- ORDEN, A. de l a  (@.a):  

les de 80 de E.G. B.Madrid, M.E.C, ??DO. - 
- PELECliAlrO, V:"Rrsonalidad, Motiv~cióii y Rei~<limiento Efad&co" 

REVISTA DE FSICOLCGIA GEI<EPJV. Y APLICADA, 1 1+115/72.11adrid. 

- R ECARIF, M.A:"Exito/fracaso escolar a l  fiiiai de l a  E.G.B." 

lI+FN+ClA Y AFN1E)l~E.  23/83,14adrid. - 
- R I E S W ,  F:Trabajo Psicclújico y Pedagógico-1 lliflos de Cla- 

ses ~ b p u ~ a r e s .  Buwios t%ii~s, T i m p  coiitmporáiieo. 1974. 

- RODRIWEZ ESPINAR, S:Factores de i?e!eiidimieiito Escolar. I?aR<lloila 

Oikos-Tau. 1982. 

- ROS, M:'Za .lnvestigacióri sobre rendimiento ac~dónico:llacia 

una exploraci9ii de algunas variables asmiadas". Di VAIUOS: 

Temas de Investigacióii Educativa. 2 .Madrid, Serv .lilblicaci.nies 
H.E.C.1902. 

- SOLER FlERREZ, E:"El c i c lo  medio de l a  E.G.U." LA ESCUELA EN 

~cclOlJ,  niem/82. - 



-. VARIOS: hiuario Emesto del Mercado Espdol 1983. Madrid. 

Banesto. 1981. 

-. V m O S :  Resultados y riendimieiito del Sistema Escola': 

Madrid. Dirección @neral de E.G.B. Serv. de Insprrción Téc- 

nica (E.G.B.). 1979. 

- V A Z U Z  GOíl.Z, G.:"¿Q& hay dentro de la Clase?: Precisiones 

Metodológicas sobre la Clasificación en 1u E.G.B." F; 
212-243/ 1981 , págs. 20>220. 
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