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la introducción en las escuelas de los más 
actualizados materiales didácticos ha sido 
preocupación ya antigua del Departamento, 
que desde hace más de diez años ha venido ad
quiriendo equipos audiovisuales, con destino, 
en un principio, a los Centros de Enseñanza 
Primaria y, posteriormente, a los de Educación 

. General Básica. Un número respetable de cole
gios inscriben en sus inventarios aparatos de 
esta naturaleza. 
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Como la sola existencia de los instrumentos 
no es garantía de un empleo asiduo y eficaz, 
los órganos directivos de este nivel de ense
ñanza han tratado de motivar al profesorado 
-con los medios que en cada momento se han 
podido disponer- para que mantenga una acti
tud propicia respecto a la inédita situación que 
supone el manejo de modernos y poderosos re
cursos didácticos. Diversas realizaciones, cuya 
enumeración omitimos, pero que pueden estar 
presentes en la memoria de quienes han vivido 
la enseñanza primaria en estos últimos años, 
testimonian esta preocupación. Demostración 
de ello son los diversos trabajos que ha publi
cado esta revista tratando aspectos aplicativos 
de la tecnología audiovisual, culminados con la 
edición del número 103-104, monográfico so
bre "Medios Audiovisuales", aparecido en No
viembre- Diciembre d.e 1968. 

la reiteración con que se han ocupado estas 
páginas de la problemática audiovisual pudiera 
llevar a calificar de excesiva esta reincidencia 
sobr e el tema. Sin embargo, existen razones de 
suficiente entidad que aconsejan la edición de 
este nuevo monográfico. Entre otros motivos, 
podemos se ña·l ar : 

Desde la aparición del anterior número 
se han incrementado las dotaciones y son mu
chos más los profesores a quienes afecta el 
problema. 

El tratamiento que se dio a la cuestión en 
aquel entonces no agota, ni mucho menos, sus 
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posibilidades. Quedaban, ciertamente, aspec
tos diversos por tratar, que ahora se enfocan 
desde otros puntos de vista. 

Por último, los criterios de utilización pe
dagógica de los nuevos medios han experi
mentado en estos cinco años una notable evo
lución y por ello parecía oportuno volver sobre 
el tema. 

Justificada la razón de examinar de nuevo 
esta problemática, parece conveniente que ha
gamos algunas reflexiones acerca de la situa
ción y perspectivas que el hecho audiovisual 
presenta en nuestros establecimientos de Edu
cación General Básica. El examen de la reali
dad, aunque ésta a veces no presente una ima
gen demasiado optimista, es siempre prove
choso. Y esta realidad nos demuestra, dentro 
de los límites en que una opinión tan general 
puede expresarse, que la utilización del mate
rial distribuido no puede calificarse de satisfac
toria. Se está repitiendo aquí y ahora un fenó
meno que tiene caracteres de universalidad: la 
actitud de rechazo o de desconfianza respecto 
a los nuevos medios, que desemboca en una 
escasa e inadecuada aplicación de los mismQs. 

Para superar tal estado de cosas, hay que ac
tuar a todos los niveles a fin de evitar los obs
táculos que se oponen a un desarrollo conve
niente de los instrumentos tecnológicos, que 
se centran principalmente en la falta de capaci
tación del profesorado, carencia de documen
tos adecuados y deficiencias de instalaciones. 
la superación de .estos factores negativos, de
bido a las muchas implicaciones que suponen, 
no es tarea fácil que pueda resolverse sobre la 
marcha, como ·lo demuestra la experiencia de 
lo ocurrid.o en . país~s que han sido adelantados 
en este campo. No obstante, los organismos 
competentes del Ministerio buscan fórmulas 
idóneas para arbitrar soluciones. 

Pero la colaboración del estamento docente 
es decisiva, como ocurre con cualquier mejora 



que se trate de introducir en .el cuadro de la en
señanza. los educadores, tras el previo paso de 
tomar conciencia del asunto, han de ser acto
res insustituibles en un proceso de transforma
ción que afecta sigularmente al objeto de su 
trabajo. Por eso en estas líneas intentamos po
larizar la atención del profesorado hacia este 
sector de la didáctica, con la esperanza de que, 
una vez percatado de la trascendencia del 
asunto, traspase decididamente el umbral que 
separa los dominios de la pedagogía conven
cional y de la tecnología educativa. 

Existe un principio legaL el artículo 18 de la 
ley General de Educación, que reza: "Se utili
zarán (en E. G. B.) ampliamente las técnicas 
audiovisuales". Y hemos de ser fieles a este 
mandato poniéndonos a tono con las circuns
tancias. Sabemos que, de momento. no se po
drán "utilizar ampliamente" estos medios; pe
ro estamos seguros de que, en cierta medida, 
sí pueden emplearse. 

Observamos dos casos bastante definidos: 

a) El de los centros equipados con los apa
ratos más corrientes (proyectores de vistas fi
jas. magnetófonos, electrófonos). que ya son 
bastante numerosos, y 

b) El de las escuelas con material que pu
diéramos denominar de "la segunda genera
ción" (proyectores de cine. retroproyectores, 
equipos múltiples de sonido), cuya nómina es 
bastante más reducida. 

los primeros, dada la sencillez de manipula
ción y la probabilidad de obtener algún tipo de 
documentos, pueden trabajar desde ahora de 
un modo habitual y generalizado. Habrán de 
vencer algu'n'as dificultades; pero su tránsito al 
terreno audiovisual es perfectamente realiza
ble. 

En cuanto a los segundos, las complicacio
nes son mayores, pero teniendo en cuenta que 
no se trata de una acción extensiva, su papel 
muy bien pudiera ser el de agentes de ensayo 
y divulgación de nuevas técnicas, misión acce
sible a centros seleccionados, que no será difí
cil establecer en bastantes de nuestros cole
gios. 

la consigna que, para la hora presente, po
demos dar a todos los profesores que cuentan 
con material audiovisual se identifica con el es-

.tímulo para que trabajen de algún modo con 
esos instrumentos que ya les son familiares. En 
una primera etapa, basta con alterar en deter
minados momentos los viejos esquemas di
dácticos para hacer un lugar, aunque sea pe
queño. a la comunicación audiovisual. los cen
tros de E. G. B. ya empiezan a disponer de fon
dos para adquirir algún material de paso (dia
positivas y discos, por ejemplo). por lo que este 
factor económico no es actualmente insupera
ble. 

Por otra parte, no debe preocupar que la 
forma de utilización sea, a veces, incorrecta. 
Siempre que se tenga conciencia de ello, no es 
peligroso utilizar la tecnología en un contexto 
más o menos tradicional. 

Salvado el foso que tan tenazmente se opo
ne a la acción audiovisual, no será difícil am
pliar la pequeña cabeza de puente para em
prender operaciones de más fuste. El "Proyec
to Integración", que en estas páginas se des
cribe, es un ejemplo de cómo se puede organi
zar la introducción de la tecnología en la ense
ñanza de una manera eficaz y "sin dolor" para 
el espíritu de los maestros. 

No quisiéramos terminar estas líneas sin ha
cer constar que las importantes inversiones, 
los esfuerzos y el tiempo que costará crear una 
tecnología educativa serían vanos si los objeti
vos a largo plazo se limitasen a dotar de sofisti
cados auxiliares a una pedagogía tradicional. 
las perspectivas más esperanzadoras que ofre
cen los nuevos ingenios son las que se derivan 
de contemplarlos como agentes de auténticos 
y profundos cambios en la naturaleza de los 
nuevos sistemas de enseñanza. Si las presen
tes aspiraciones sobre personalización, indivi
dualización, creatividad, activismo, etc. llegan 
un día a convertirse en patrimonio común de 
los campos educativos, lo deberán, en gran par
te, a la juiciosa colaboración de los medios au
d iov isu al es. 

Reconocemos que la empresa no es fácil y 
que. habrán de ponerse en juego múltiples y po
derosos resortes. De momento, sólo pedimos a 
nuestros lectores que reflexionen sobre el par
ticular y hagan los pertinentes ejercicios de 
imaginación para situarse lúcidamente en este 
futuro, que ni será excesivamente dilatado, ni 
quedará reservado a visiones de pa:Jagogía-fic
ción. 
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Introducción de los sistemas

multimedia en los estable-
• En el número 51-52 de la revista ME-

DIA, correspondiente al mes de noviembre
de 1973, publica el profesor LEFRANC un
interesante articulo relativo a la problemS-
tica general de los sistemas multimedia.
Dadas la actualidad del asunto y la autori-
dad de la firma, estimamos conveniente la
inclusión en este número monográfico de
una recopilación del mencionado articulo.

cimientos escolares.

Incidencias prácticas

Por Robert Lefranc

En algunos países se ha en-
sayado la introducción de los
sistemas multimedia en los
distintos niveles de la ense-
ñanza, particularmente en los
establecimientos de segundo
grado. Se ha tropezado, inclu-
so en los centros experimen-
tales y centros piloto, con
grandes obstáculos, debido a
la dificultad de adaptación del
personal en función a estos
nuevos sistemas, a las limita-
ciones en la producción y di-
fusión de material de paso y a
los métodos de evaluación
utilizados. Igualmente las nor-
rnas administrativas, los siste-
mas de financiamiento, los lo-
cales y su equipamiento téc-
nico, constituyen otros tantos
impedimentos.

1. Incidencias en materia
de personal.

La utilizacibn de los siste-
mas multimedia implica, prin-
cipalmente, cambios profun-
dos en lo que concierne al

personal docente. La calidad y
adaptación de los hombres
condicionan el éxito de las ex-
periencias.

1.1. Personal docente.

En efecto, en la mayoría de
los establecimientos tradicio-
nales, exceptuando a los
miembros del servicio admi-
nistrativo y personal del servi-
cio, la casi totalidad de sus in-
tegrantes son profesores. Es-
tos, cualesquiera que sean
sus títulos universitarios, es-
tán a cargo de las clases y se
espera de ellos esencialmente
lo mismo: que impartan sus
conocimientos.

EI empleo de los sistemas
multimedia implica una re-
consideración del "rol" del
profesor, lo que ya ha sido ex-
presado por muchos autores.
Se insiste en el hecho de que
debe ser un guía, un motiva-

dor, un organizador del saber,
un mediador de la cultura más
que un portador de ella. Debe
ser capaz de formular diag-
nósticos válidos en pedago-
gía, de aconsejar y orientar.
Se eŝpera de él que sepa eva-
luar lo mismo su acción que la
de sus colegas y controlar las
adquisiciones de sus alumnos.
Algunos desean que este "fa-
cilitador", este "inductor de
mutaciones", se transforme
en un verdadero "ingeniero de
la educación".

Determinados profesores
Ilegarán a ser "Jefes de Equi-
po", animando a un grupo de
colegas y al personal auxiliar,
mientras que otros se dedica-
rán no sólo a los métodos pe-
dagógicos sino también a ac-
tividades de "coordinación
científica"^ de contenidos. En
este nuevo reparto de tareas
la competencia y la personali-
dad del profesor deberán im-

6 -



ponerse sobre los títulos uni-
versitarios.

1.2. Personal de docun7en-
tación.

Los documentalistas consti-
tuyen una figura importante.
Ninguna acción pedagógica a
base de multimedia es posible
sin una base de documenta-
ción sólida, sin un aprovisio-
namiento abundante y racio-
nal de materiales de toda cla-
se. Por consiguiente no nos
podemos contentar con la ha-
bitual y única biblioteca, pues
el libro no suministra más que
una parte de la documenta-
ción. EI personal debe ser re-
clutado entre "documentalis-
tas especializados" capaces
de asegurar el buen funciona-
miento de una mediateca.

1.3. Personal de investiga-
ción.

La enseñanza multimedia
exige un reajuste progresivo y
una evaluación constante. Ca-
da establecimiento de relativa
importancia dispondrá, al me-
nos, de un especialista en
evaluación que podrá trabajar
en colaboración con un psicó-
logo escolar, ya que parte de
las tareas de ambos coinci-
den.

1.4. Personal técnico.

EI número y la especializa-
ción del personal téc^ico de-
pende de la amplitud del pro-
grama multimedia. En todo
caso, está lejos la solu ĉ ión ha-
bitual del único o casi único
hombre que todo lo hace; el

factotum. En la actualidad se
tiende, cada vez más, hacia
una especialización acrecen-
tada.

EI número y la calidad de
los técnicos deben ser cuida-
dosamente estudiados en fun-
ción de la impórtancia del ar-
senal de material.

1 .5. Personal de produc-
ción.

Cada establecimiento debe
elaborar una cierta produc-
ción, que es condición nece-
saria para el empleo racional
de los multimedia, pues las
realizaciones de la escuela
completan las producciones
comerciales y favorecen la
adaptación de los mass-me-
dia a su tarea educativa. Más
adelante se verá cámo esta
producción debe ser organiza-
da con vistas a una creativi-
dad pedagógica acrecentada.

Asf pues, será necesario un
personal de producción diver-
sificado, desde los realizado-
res, cámaras y montadores,
hasta los especialistas de so-
nido, dibujo gráfico y electri-
cistas.

2. Incidencias en materia
de documentación y distri-
bución.

Ningún sistema multimedia
puede funcionar sin una in-
fraestructura sólida de docu-
mentación y distribución. Esta
varía según los sistemas es-
colares y las estructuras ad-
ministrativas de los distintos
pafses. Sin embargo, se pue-

de distinguir a "grosso modo"
tres rangos o niveles: nacio-
nal, regional y local.

Todos los medios -a todas
las escalas y comprendidas
las publicaciones- deben ser
reunidos en un local único, a
menudo Ilamado mediateca.
Pero se trata de una docu-
mentación archivada "activa",
inventariada no en función de
la conservación sino del em-
pleo, fácilmente accesible a
todos {maestros y alumnos ► ,
con vistas a una integración
dinámica en un proceso edu-
cativo.

2.1. Nivel nacional.

Este nivel procura a las es-
cuelas, por una parte, progra-
mas de radio y televisión que,
difundidos por las redes na-
cionales, pueden ser utiliza-
dos por los establecimientos
escolares, bien en directo o en
diferido. Por otra parte, se fa-
cilitan pelfcufas y registros vi-
deo o sonoros de interés ge-
neral y nacional.

2.2. A nivef regional.

Las funciones de las media-
tecas regionales completan
las funciones de las mediate-
cas nacionales, acercando a
los usuarios de una región
ciertos documentos de interés
general y ofreciéndoles tam-
bién colecciones de docu-
mentos, lo más completas po-
sible, sobre la región.

2.3. A nivel local.

Pueden ser de dos clases:

- 7
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- Mediatecas de distrito 0
ciudad.

La tendencia actual es su-
primir el escalón regional para
concentrar las fuentes de los
documentos sobre un distrito
escolar, porque así son más
accesibles a los es ĉolares de
ese distrito.

- Mediatecas de estable-
cimiento.

Constituyen la estructura
clave. Cualquiera que sea la
importancia o rlúmero de las
mediatecas nacionales, regio-
nales o locales, las mediate-
cas de establecimiento son in-
dispensables. Los centros de
medios de enseñanza son, en
efecto, una de las piezas clave
de los establecimientos que
utilizan tos sistemas de ense-
ñanza multimedia. Es uno de
los lugares de trabajo más fre-
cuentado, tanto por los profe-
sores como por los alumnos.
Los documentos no son clasi-
ficados por técnicas sino por
temas.

3. Incidencias en materia
de producción.

3.^. Principios generales.

Todos estos canales de dis-
tribución deben ser abasteci-
dos por una industria pedagó-
gica de "software" (1) que es-.
tá aún mal adaptada a las ne-
cesidades de la enseñanza en
la mayoría de los países. En
efecto, aunque se ^trate de or-

(1) Denominac(ón que intemacionalmen-
te suele darse a la catepor(a "materlal de
paeo" o documentoe.

ganismos públicos de produc-
ción o de compañías privadas,
continúan produciendo series
aisladas de documentos.
Unos se especializan en la
producción de filmes, otros en
discos, aquellos en diapositi-
vas. R aros son los centros y
compañfas capaces de produ-
cir toda una gama coordinada
de medios.

Es necesario Ilegar a una
producción combinada de do-
cumentos antes de su realiza-
ción. La asociación de varios
mensajes, integrados para el
tratamiento de un objetivo di-
dáctico determinado, consti-
tuye el fundamento del proce-
so multimedia, par lo que el
contenido del paquete que
encierra la unidad de aprendi-
zaje debe ser programado
previamente.

3.2. Modalidades de pro-
ducción.

Esta producción se hace a
diversas escalas.

- A escala internacional.

Muchos de los organismos
públicos y privados que pro-
ducen ^para el conjunto de un
país, también lo hacen con
destino al extranjero, espe-
cialmente para países de la
misma lengua. Independien-
temente o asociados, algunos
organismos realizan docu-
mentos con fines internacio-
nales. Se conocen diversas
tentativas logradas de co-pro-
ducción internacional. Incluso
institucionalizadas en el seno
del Consejo de Europa.

- A escala nacional.

Es el nivel más importante
en cuanto a volumen e impor-
tancia dentro de las inversio-
nes y de la producción. En los
paises con estructuras educa-
tivas centralizadas los progra-
mas escolares establecidos a
escala nacional guían esta
producción, a veces según
normas demasiado rigidas.

- A escala regional.

A este nivel la producción
tiene por objeto proveerse de
elementos que se adaptan a
la vida y naturaleza de una re-
gión. Los organismos públicos
o privados son, a menudo, ra-
mas de los organismos nacio-
nales que autorizan las pro-
ducciones interregionales
coordinadas.

- A escala local.

Por sus especiales caracte-
rísticas esta escala es esen-
cial. La introducción masiva y
sistemática de los sistemas
multimedia en los estableci-
mientos de enseñanza implica
el que éstos produzcan un
buen número de documentos.

Por una parte deben com-
pletar ciertos documentos con
el fin de adaptar a las condi-
ciones locales los conjuntos
multimedia o los módulos ad-
quiridos en el comercio. Por
otra parte, deben emprender
producciones origina/es en el
marco de una pedagogía
creativa, que amplia la fun-
ción comunicativa de los

ó-



mass-media con la elabora-
ción artesana.

4, Incidencias en materia
de evaluación.

EI empleo intensivo de los
sistemas multimedia y de la
tecnología de la educación no
se podría ^concebir sin un sis-
tema de "feed-back" Iretroali-
mentaciónl, parte integrante
del proceso pedagógico, y sin
una evaluación continua de
los resultados obtenidos debi-
damente comparados con los
que se habfan propuesto.

En los establecimientos tra-
dicionales los profesores no
están preparados para estas
tareas. Será necesario enton-
ces el "reciclage" bajo la asis-
tencia de personas especiali-
zadas en procedimientos de
evaluación, después de haber
hecho, primeramente, sólidos
estudios de psicología o so-
ciología que les permitirán in-
terpretar conscientemente las
reacciones de tos individuos
Imaestros, alumnos) y de los
gru pos.

5. Incidencias en materia
adm in istrativa.

Son numerosas y piantean
graves problemas pues et do-
gal administrativo es, a menu-
do, el mayor obstáculo para fa
introducción de las innovacio-
nes pedagógicas. La inercia
de las instituciones es tal que,
a veces, paraliza las iniciativas
y echa por tierra los nuevos
intentos. Si no se realizan pro-
fundos cambios en las estruc-
turas y procedimientos admi-
nistrativos, será vano intentar

introducir los sistemas multi-
media en la enseñanza.

5.1. Estatuto de los esta-
blecimientos.

Estos han sido concebidos
y adaptados en función de los
métodos tradicionales, de
programas convencionales,
de personal casi exclusiva-
mente instructor. Las reglas
administrativas que los rigen
frenan todos los cambios, co-
mo Io demuestran los trastor-
nos provocados por la intro-
ducción de los sistemas multi-
media.

Con el fin de asegurar un
marco propicio para el naci-
miento de estos sistemas,
muchos países han promulga-
do estatutos de los estableci-
mientos experimentales y de
los establecirnientos pilato.
Este procedimiento es valede-
ro en la medida en que no
conduce a enquistar estos
elementos renovadores en el
cuerpo del sistema educativo
tradicional, sino que favore-
cen la transformación progre-
siva, en mancha de aceite, de
establecimientos antiguos en
nuevos.

5.2. Estatuto del personal.

Hemos visto con anteriori-
dad la diversidad de personai
requerido. Será necesario, en-
tonces, estudiar con cuidado
el estatuta de las diferentes
categorfas, ya sean profeso-
res, documentalistas, investi-
gadores, técnicos, etc., crean-
do, hasta donde sea posible,
pasarelas que favorezcan el

tránsito de una categoría a
otra, con el fin de que haya
movilidad. Algunos profesores
pueden ser muy buenos reali-
zadores de documentos,
mientras que ciertos técnicos
saben motiva^ adecuadamen-
te a los alumnos.

Particularmente, el estatuto
de cada profesor deberá ser
revisado con esmero en fun-
ción de los siguientes princi-
pios: los tftulos universitarios
cuentan mucho menos que la
aptitud del profesor para la
enseñanza; que la voluntad de
aprender debe latir al mismo
tiempo que la de enseñar; que
quien rehúse aprender es in-
digno de enseñar. Tratam ien-
to y salarios deberán ser mo-
dulados teniendo en cuenta
menos los niveles académicos
que lo que respecta a las fun-
ciones de toda gama definida
con anterioridad, que van des-
de el Jefe del departamento al
repetidor, del monitor al pro-
fesor-productor. En particular,
la noción de servicio máximo
que se concebfa en función de
una enseñanza magistral tra-
dicional, deberá ser revisada
totalmente, concretando que
la mayor parte del tiempo de!
profesor no será consagrado a
tales actividades, sino a sesio-
nes de consejo, de realización,
de concertación, discusión, et-
cétera.

5.3. Reconsideración de
los programas.

Es necesario, cuando los
programas son imperativos y
nacionales, proceder a una re-
visión de 1os mismos. En efec-
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to, el uso racional de los siste-
mas multimedia es de hecho
incompatible con la existencia
de unos programas elabora-
dos por cualquier despacho 0
comisión nacional para el
conjunto de un país. Los pro-
gramas que son indicativos y
flexibles, presentan un cuadro
bastante amplio y son los úni-
cos aceptables bajo esta ópti-
ca pedagógica moderna.

5.^i. Flexibilidad de los ho-
rarios.

En los establecimientos tra-
dicionales, las jornadas esco-
lares son fraccionadas en cier-
to número de períodos que
varían, según reglamentación
de la enseñanza del país, en-
tre 30 y 60 minutos. Estos rí-
gidos horarios apenas dejan
tiempo a los alumnos para
cambiar rápidamente de pro-
fesor o de local.

Por supuesto, la aplicación
de los sistemas multimedia
exige una gran fÍexibilidad en
los horarios. A veces, son ne-
cesarias sesiones cortas de
información, otras veces se
exige estancias protongadas
de laboratorio o trabajo de
grupo. Mientras que, en oca-
siones, una breve aparición
del profesor es suficiente, en
otros momentos conviene que
los alumnos pasen media jor-
nada con un equipo docente.

6. Incidencias financieras.

Las modalidades de finan-
ciación deben ser reconside-
radas, en particular su dosifi-
cación en tiempo y volumen.

(i.1. Nuev^a clistrit^ución de
las inversiones.

En el sistema escolar, los
créditos son repartidos en dos
grandes capítulos: créditos de
inversión y créditos de funcio-
namiento. Los créditos de in-
versión corresponden casi ín-
tegramente a los eostos de
construcción de edificios, y
solamente una parte reducida
es consagrada al equipamien-
to de dichos establecimientos.

Por tanto, en el caso de es-
cuelas que recurren de un
modo intensivo a los sistemas
multimedia, esta proporción
debe ser totalmente reconsi-
derada. Si tenemos, por ejem-
plo, un laboratorio de lenguas
o un circuito cerrado de tele-
visión, por no hablar de un la-
boratorio de física, el costo
del equipamiento es mucho
mayor que la sala que lo al-
berga, el contenido es más
costoso que el continente.

Esta proporción es aún más
desequilibrada, cuando no
contraria a su sentido, si se
tiene en cuenta que no sólo se
necesitan aparatos ("hardwa-
re") sino también material de
paso ("software"1. Así pues,
la dotación inicial de la me-
diateca de un establecimiento
exige, igualmente, créditos
importantes.

6.2. Nueva distribución de
^los créditos cie funciona-
miento.

En los establecim ientos tra-
dicionales, estos créditos es-

tán constituidos principal-
mente por créditos de remu-
neración al personal, esencial-
mente profesores, en una pro-
porción que puede alcanzar
del 90 al 95 por 100. Esta
proporción debe ser revisada
en las escuelas que utilizan
los sistemas multimedia. Una
parte importante, un 20 ó un
30 por 100 debe ser reserva-
do a otros gastos de funciona-
miento, tales como el mante-
nimiento del material, la pro-
ducción, compra o alquiler de
"software".

7. Incidencias en el plano
técnico.

Son considerables, tanto en
lo que concierne a los edifi-
cios como al equipamiento.

7.1. Una nueva arquítectu-
ra escolar.

EI empleo de técnicas mo-
dernas y más aún de Ios siste-
mas de medios combinados
es a menudo limitado, con el
"handicap" de la existencia de
locales escolares tradiciona-
les, vetustos, que son total-
mente inadecuados para la
puesta en práctica de méto-
dos modernos de pedagogía,
y para el visionado y audición,
en las debidas condiciones, de
los documentos audiovisua-
les.

Mal que bien, tratan de
adaptar, recomponer, obscu-
recer, o clavar placas insono-
rizadas; pero los resultados
son más bien deprimentes. La
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verdadera y única solución re-
side en la construcción de lo-
cales modernos, adaptados y
creados según reglas funcio-
nales.

Palabra clave es la flexibili-
dad de los locales, que deben
ser adaptables a distintas fun-
ciones. Esta flexibilidad se ha
encontrado gracias a los tabi-
ques móviles, aunque éstos
no responden bien en el plano
acústico. Actualmente se en-
sayan módulos más pesados
que se puedan variar cómoda-
mente por yuxtaposición o di-
sociación. A partir de estos
módulos, las combinaciones
que pueden hacerse son infi-
nitas, lo que conduce a una
nueva arquitectura desprovis-
ta de toda monotonía.

EI mobiliario también podrá
ser desplazado por los alum-
nos y situado en formas dife-
rentes según la^ actividades
pedagógicas de la clase.

7.2. Los equipam ientos.

Como hemos visto el "hard-
ware" necesario es abundante
y costoso, sobre todo los con-
juntos técnicos como los cir-
cuitos cerrados de televisión,
los laboratorios de lenguas y
los estudios de producción.

Una verdadera industria pe-
dagógica de. material de paso
debe nacer, de modo que
complete el "hardware" que
las escuelas adquieren mal
que bien en el mercado gene-
ral. Esta industria está aún en
la infancia y se afana en pro-
ducir aparatos especiales para

las escuelas en ciertos secto-
res en los que el mercado está
suficientemente surtido, mien-
tras que rehúsan estudiar y
lanzar los equipos que, de ver-
dad, necesitan los centros.

En fin, la puesta en servicio
de los sistemas multimedia
se ve limitada, frenada, por los
problemas de no-estandardi-
zación (como ocurre con los
proyectores a cassette, su-
per 8). No habrá pleno empleo
de los sistemas multimedia
mientras éstos no sean regla-
mentados.

Estas incidencias prácticas
de la introducción de los siste-
mas multimedia en los esta-
blecimientos de enseñanza
deberán ser repensadas en
función de la importancia y ra-
pidez de esta introducción.
Estas dependen, en efecto, de
la estrategia adoptada.

Si a los diversos medios se
les sitúa en el ámbito experi-
mental de los centros piloto,
tas incidencias serán de me-
nor volumen en todos los te-
rrenos mencionados anterior-
mente. Así se podrán evaluar
y medir mejor con vistas a la
introducción programada en
todos los sistemas escolares.
Pero algunas incidencias, al
cambiar de volumen cambian
también de naturaleza, por lo
que, a efectos de lá extensión,
habrá de ser tenida en cuenta
siempre una "masa crítica".
Unicamente cuando la renta-
bilidad total esté asegurada
se justificaría el cambio de es-
tatutos, programas e inversio-
nes a escala nacional.
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La ga/axia audiovisua/ y su complejidad

De ordinario se habla, se opina y se dogma-
tiza respecto a/as cuestiones relativas a la tec-
no%gía audiovisual en su versión educativa
empleando unos términos en los que /a gene-
ralización puede tomarse como nota dominan-
te. Y ya sabemos que las generalizaciones no
son buen método para llegar a conocer cons-
ciente y exactamente cualquier cuestión.

Oímos al apóstol de los nuevos medios exa/-
tar /as virtudes mágicas de los "audiovisua-
les'; englobados todos en el mismo paquete.
Nos previene el escéptico con sus reticencias
sobre lo audiovisual. En un caso y otro se hace
abstracción de hechos tan decisivos -y
evidentes- como la diversa gama de géneros
que conviven en /a familia audiovisual, las
mú/tiples variantes aplicativas a que pueden
dar lugar y las diferentes formas de reaccionar
ante sus estímu/os.

Encerrar bajo una misma rúbrica todo el
complejo mundo de la comunicación audiovi-
sual constituye un contrasentido que no por
darse con tanta frecuencia, hemos de aceptar
sin un adecuado análisis.

Del mismo modo que en medicina la palabra
"aniibióiicos" sugiere la realidad de distintos

J
productos, de variados microbios para /os que
existen particulares específicos, y de pacientes
con determinadas sensibilidades a estos medi-
camentos, en educación se cuenta con instru-
mentos de /a más dispar naturaleza, situacio-
nes didácticas que requieren un tratamiento
genuino y alumnos con disposiciones y actitu-
des de muy diversa catalogación.

La primera conclusión a que puede llegar un
discreto observador de este abigarrado mundo
que constituye la "galaxia audiovisual" es /a
de que se enfrenta a un complejo sistema en
el que /a multiplicidad de vfas, de fórmulas y
de opciones obligan a unos planteamientos y
a unas decisiones que rompen -probablemen-
te de un modo radical- los habituales esque-
mas sobre /os que ha venido desenvolviéndose
la relación m aesiro- a/umno.

Los recursos que brinda la tecnolo^ía audio-
visua/, contituyen unos valiosos apoyos en e/
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.
De esto creo que no cabe duda. Pero su renta-
ble utilización no puede conseguirse de la no-
che a la mañana mediante un acto de decisión.
A/ menos, han de cump/irse estas tres cond'r
ciones:

1.° Plena aceptación de estos intrumentos
por parte del profesorado.

- 13



2.° Conocimiento de las posibilidades de
cada medio y dominio de las técnicas de apli-
cación.

3.' Análisis de las circunstancias exterio-
res que exige el desarrollo de estos instrumen-
tos aplicativos.

Hemos de pensar que la escuela de hoy, an-
te /a existencia de los poderosos medios de
comunicación, ha de luchar esforzadamente
en dos fientes:

- De una parte la realidad de unos instru-
mentos, que parecen haber sido creados para
la función educativa, llamando insistentemen-
fe a la puerta de los centros de enseñanza.

- De otra parte una compleja problemáti-
ca con objetivos na siempre claros, que ha de
ser superada eon esfuerzo e imaginación.

La papeleta con que se encuentra e/ maes-
tro de hoy día no es fácil, ciertamente. Las du-
das, los errores, las abstenciones que muchas
veces se observan están más que justificadas
y responden a la existencia de unas variables
que determinan un cuadro de opciones que
modifica notablemente la elemental provisión
instrumental que ha venido siendo habitual en
/as escuelas.

Funciones de lo sudiovisual

El enfoque genera/izante que anteriormente
se ha expuesto, induce muchas veces a simpli-
ficar en grado extremo el pape/ o servicio que
los instrumentos audíovisua/es pueden prestar.
A/o sólo quienes ven en ^estos medlos unos
bastardos recursos para suplir la comunica-
ción personal entre profesor y discfpulo; tam-
bién muchos de los que aceptan como válidos
ta/es ingenios para mejorar la calidad de /a en-
señanza suelen tener una imagen confusa de
cuáles son las funciones que pueden prestar,
en su calidad de útiles didácticos, los moder-
nos medios de cornunicación.

El amplio cuadro de posibilidades que puede
generar el emp/eo de estos elementos técni-
cos no es posible presentar/o en esta limitada

exposición. Baste saber -sin que pretendamos
esgrimir un argumento de autoridad como jus-
tificante-- que tanto por la múltiple naturaleza
de los medios, por la gama de prestaciones de
cada uno de e/%s y por la viabilidad de utilizar-
los en la medida y a las dosis más flexibles, el
inventario de conexiones de los audiovisuales
con las variadas situaciones didácticas es mu-
cho más numeroso de lo que a primera vista
puede suponerse.

Sin embargo, vamos a resumir agrupando
ese inmenso y potencial cuadro de posibilida-
des en las siguientes funciones:

1.° Comunicativa. Los instrumentos au-
diovisua/es son claros agentes de transmisión
de saberes, portadores de diversas informacio-
nes, recursos para generar y clarificar ideas,
soportes para presentar imágenes inaccesi-
b/es...

2.° Estimulante. Son altamente motiva-
dores (predisponen para focalizar la atenciónJ;
favorecen la acción imitativa (valiosa en los
e%ercicios de estimulo y refuerzo); suscitan una
generosa actividad sugeridora (capaz de pro-
mover variadas realizacionesl •••

3.° Expresiva. En orden a facilitar la pro-
ducción de documentos magistra/es en cola-
boración; a promover las manifestaciones co-
municativas de los a/umnos por vía audiovi-
sual,• a usar familiarmente los medios tecnoló-
gicos; a crear nuevas imágenes y formas sono-
ras con finalidad de expresión creadora...

4." Ana/ítica. Gracias a la naturaleza de
estos medios es posible llegar a minuciosos
análisis de distinios procesos, muchos de ellos
inapreciables por los sentidos o muy difíciles
de examinar y comparar. Recordemos la forma
en que puede estudiarse una jugada de fútbo%
cómo se explora un movimiento profesional,•
cómo se compara la voz maestra y la voz del
alumno en un magnetófono ling ŭ istico... lma-
ginemos, en fin, la posibilidad de observar y
reconstruir la acción de una clase esco/ar me-
diante un circuiio cerrado de te/evisión.
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Las funciones que acaban de enunciarse, de
forma resumida e incompleta, ponen de mani-
fiesto que las posibilídades de la comunicación
audiovisual son mú/tiples y variadas, lo que
obliga a un serio planteamiento de la proble-
mática de su aplicación didáctica.

Por habernos enfrentado a esta tarea de un
modo precipitado y simple, los primeros resul-
tados de la introducción en la enseñanza de
elementos más o menos tecnológicas no han
sido todo lo brillantes que muchos esperaban.
La acomodación de los nuevos medios a la es-
iructura actual de la docencia o la creación de
sistemas de enseñanza constituídos sobre una
base tecnológica suponen alternativas que no
pueden afrontarse con criterios tradicionales y
requieren un enfoque adecuado y una correcta
preparación.

Las situaciones didácticas

Al principio de este trabajo se hacía men-
ción a la diversidad de situaciones didácticas
que en cualquier campo de la enseñanza pue-
den presentarse.

Hagamos abstracción de las notas diferen-
cia/es que presentan los distintos niveles y ca-
tegorías educaiivas tales como preescolar, ge-
neral básica, media, superio^ profesional, per-
manente, especial, etc.

Quedándonos solamente con E. G. B. obser-
vamos que existen unas perceptibles diferen-
cias de graduación entre los distintos cursos
de la creciente curva de niveles, una notable
dispersión de áreas de estudio, múltiples for-
mas de trabajo didáctico... A poco que nos es-
forcemos encontraremos una compleja casuís-
tica que será fácilrnente apreciable para quie-
nes estén familiarizados con este níve/ de
enseñanza.

Por otra parte, dentro de cada una de las ca-
tegorías que pudieran estab/ecerse se dibuja-
rán matices varios que requerirán tratamientos
diferentes. Ni todas la áreas exigirán simi/ares

3
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medios, ni, dentro de un área, todos sus conte^
nidos piden idénticos apoyos.

Observemos, por último, que al correlacio-
nar medios y contenidos nos encontraremos
con los siguientes grados de adecuación:

1.° ldóneo. Cuando el medio es el propio
para vehicular el mensaje de que se trata y al-
canza un valor sustantivo. Ejemplo: utilizar re-
gistros sonoros para mostrar la fonética de
una lengua.

2.° Aceptable. Cuando el medio no es e!
más indicado para canalizar el mensaje; pero,

sin embargo, puede ser válido. Aquí muchas
veces el mensaje toma un valor adjetivo.
Ejemplo: una explicación de presentación, que
debe hacer el profesor personalmente, susti-
tuida por un registro magnetofónico de la
mism a.

3.° /mpropio. Si encauzamos la comuni-
cación sobre un soporte que no conviene a la
naturaleza del contenido. En este caso se pro-
duce una clara inadecuación e incompatibiJi-
dad. Ejemplo: comunicar un contenido mate-
mático por vía sonora.

La consideración de la diversidad de facto-
res que concurren en el planteamiento de la

tecnología como fundamento de un sistema
didáctico nos lleva a formular un principio que
nos permita franquear el /imite de la nueva si-
tuación pedagógica con claridad de juicio. Este
principio podría expresarse así.•

La eficacia en la utilización de los auxilia-
res didácticos tecnológicos depende del
acierto en coordinar los valores correspon-
dientes de dos variables: la múltiple gama
de posibilidades de los nuevos medios y la
casuística metodológica de los objetivos
propuestos.

Concluimos, pues, ratificando la idea de que
la acepiación del reto de !os insirumentos tec-
nológicos crea al educador importantes y
complejos problemas que habrán de ser re-
sueltos con imaginación, estudio, experiencia
y constancia. Jamás pudo soñar el maestro
con unos auxiliares tan valiosos como !os que
le brinda la técnica moderna; pero, correlativa-
mente, le imponen unas exigencias que son
como un iributo a pagar por la posesión de tan
extraordinarios medios. Estos no serán nunca
un regalo obtenido sin esfuerzo.

Qué debemos saber respecto a los audiovi
suales

Los anteriores razonamientos parecen poner
la cuestión demasiado difícil para quienes de-
seen hacer uso de las ayudas audiovisuales.
Como nuestro propósito no es el de desani-
mar, queremos tranquilizar al lector haciéndo-
le saber que hemos querido poner de mani-
fiesto la complejidad de este mundo para evi-
tar fáciles ilusiones respecto a las posibilida-
des de estos elementos y, al mismo tiempo,
prevenir prematuros desengaños. Ni !os me-
dios audiovisuales constituyen la tecnológica
panacea, ni soñ tampoco los canales de perdi-
ción por Jos que se escapen 1as mejores esen-
cias de la vieja educación.

Pensemos que la "ferreteria" no tiene en sí
virtualidad alguna y sólo llegará hasta donde
llegue la voluntad del educador. Y lo que éste
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puede hacer se halla perfectamente delimitado
a varios niveles. Razones ajenas a decisiones
de carácter pedagógico determinan la disponi-
bilidad progresiva de equipos, por lo que en la
mayoria de !os centras se parte de unas preca-
rias dotaciones que poco a poco se van au-
mentando. El entrenamiento, por tanto, se ini-
cia con medios limitados y, a! mismo tiempo,
los más sencillos. Es por ello fácil dominar los
resortes necesarios para el buen empleo de
estos subsidios, siempre que se haga con la
debida claridad de ideas. El hecho de que un
profesor utilice sensatamente un proyector de
vistas fijas o un tocadiscos -los instrumen-
tos más elementales y sencillos de manejar-
basta para que pueda considerarse al otro lado
del umbral de la tecnología. Naturalmente es-
to no es más que un principio que habrá de ir
desarrollándose hasta a/canzar metas notoria-
menie más complicadas. El proceso a seguir
por la evolución tecnológica podríamos sinteti-
zar/o en las siguientes fases:

D. Fase tradiciona/. Representada por el
binomio maestro-alumno, con pocos o ningu-
nos elementos auxiliares.

1. Fase ilustiativa. El profesor comienza
con e/ empleo de los medios tecnológicos usa-
dos en el contexto de la clase tradicional. La
comunicación corre exclusivamente a cargo
del docente con el apoyo de algunos auxiliares
audiovisuales, que subrayan o completan la
acción magistral.

2. Fase suxi/iar. En este momento el pro-
fesor actúa unas veces como en la fase ante-
rior y otras deja a los medios la función de ca-
na/izar determinadas comunicaciones.

3. Fase sist^mica. El docente opera den-
tro de un sistema en el que la base tecnológica
se despliega al máximo. Las formas de trabajar
adquieren las siguientes tres opciones:

Maestro solo.
Maestro con medios.
Medios so/os.

Completado el esquema con dos procesos
fundamentales: e! de retroacción (feed-back) y
el de evaluación.

La anterior sipnosis pone de manifiesto có-
mo puede pasarse de una situación más o me-
nos clásica a otra fundamentalmente tecnifi-
cada sin necesidad de violentar la marcha. Lo
importante es que sepamos definir en cada
momento nuestros objetivos y pongamos los
medios congruentes para alcanzar el que esté
más de acuerdo con las circunstancias.

Utilizar sensatamente los elementos de que
se disponga

El tránsito de nuestra sencilla escuela a es-
tos complicados centros que, en gracia de la
tecnología, se perfilan para un futuro más o
menos inmediato, supone para los educadores
la superación de los términos de referencia
que hasta ahora han servido de base al trabajo
escolar. Para muchos, incluso, supondrá un
trauma doloroso el cambio de las formas arte-
sanales a las tecnificadas. Pero habrá que pen-
sar que la opción es imposible y que uno de
los fundamentos de la nueva pedagogía -no
el único ni el más destacado- se halla precisa-
mente en el poder de los medios que en la ac-
tualidad pueden apQyar la función docente.

Lo más importante, a nuestro modo de ver,
será disponer de elementos de juicio para dis-
tinguir los objetivos que habremos de perseguir
en cada una de las situaciones que podrán
presentarse. Ni considerarnos inermes porque
no contamos con una "cacharrería" completa,
ni asustarnos cuando tenemos ante nosotros
unos equipos que desbordan la llnea de nues-
tros hábitos. En cualquier caso, utilizar del mo-
do más sensato los medios de que se dis-
ponga -que ordinariamente no serán mu-
chos- pensando que lo fundamental no es
que la orquesta cuente con más o menos ins-
trumentistas, sino que los pocos o muchos
que puedan reunirse toquen afinados y
conjuntadamenie.
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Las encuestas lingi;ísticas
que hemos Ilevado a cabo en
España entre los años
1963/1966 dentró de los pro-
gramas de investigación sobre
el "Español Fundamental" (1 ^
muestran a través del aná-
lisis estadístico de frecuencias
de empleo, en lo que se refie-
re al léxico, y de la estructura
de la frase hablada, multitud
de fenómenos nuevos en el
mundo de la lengua. Algunos
de estos fenómenos, existen
en el sistema oral de la lengua
española desde hace cierto
tiempo, mientras que otros
producidos por el movimiento
diacrónico han aparecido en
nuestros días y están siendo
evaluados y descritos por pri-
mera vez.

Muchas de las conclusiones
del programa ya citado intere-
san a la investigación funda-

(11 A. J. Rojo Sastre y P. Rivenc.: El Es-
pañol Fundarnental. Publicaciones Didier.
Bruselas y Montreal y Chilton Company. Fila-
delfia y Nueva York.

TECIVICAS

mental, otras a la investiga-
ción aplicada. Ciertas obser-
vaciones tienen interés para la
ling ŭ ista, todas interesan al
profesor, al pedagogo, at edu-
cador en la medida en que:

1.° La lengua es, entre
otras cosas, expresión de la
personalidad, búsqueda cons-
tante de una adecuación sig-
nificativa, entre el mundo ex-
terior, la experiencia y el pen-
samiento.

2.° La lengua materna y
por la extensión la lengua na-
cional -que no siempre coin-
ciden- representan el funda-
mento de todo el proceso
educativo.

Por
A. J. Rojo Sastre
Director de la Fundación

Internacional Lengua
Española

3.° Todo profesor, en al-
guna medida, es profesor de
lengua.

Algunas de las observacio-
nes de las que acabo de refe-
rirme debieran informar la di-
dáctica a la lengua española
en tanto que lengua extran-
jera.

Otras, deben ser tenidas en
cuenta en una pedagogía mo-
derna de la lengua materna.

He aquí algunas anotacio-
nes de carácter lingiiístico:

1. La lengua es un stste-
ma estructurado cargado de
interrelaciones y formado de
subsistemas.

2. Es necesaria la acota-
ción y diferenciación de len-
gua habláda y lengua escrita
como dos parcelas comple-
mentarias de un mi ŝmo siste-
m a.

- 19



3. Hay que crear una nue-
va gramática de la lengua ha-
blada de la que apenas sabe-
rnos nada. Las gramáticas
existentes, intentos de des-
cripción normativa con ejem-
plos tomados de la lengua es-
crita dan soluciones erróneas,
frecuentemente, a los proble-
mas tomados en el nivel del
discurso.

4. Existen elementos pa-
raling ŭ ísticos (o extraling ŭ ísti-
cos según algunos) que inter-
vienen constantemente en el
acto de comunicación oral.

5. EI punto de partida de
la comunicación, en niveles
concretos, como los que exige
la introdución a la lengua, es
la situación o cadena conti-
nuada de situaciones del
rnundo físico.

6. Desde el punto de vista
biológico, histórico y socio-
cultural el punto de partida de
la comunicación reposa en el
uso de la palabra como algo
que vibra como una serie de
signos emitidos por la boca y
sus órganos auxiliares y perci-
bidos por el cerebro a través
principalmente del oído y
también del resto del cuerpo.

7. La clase gráfica de un
sistema ling ŭ ístico no es la
lengua misma, sino un modo
arbitrario y convencional de
representarlo.

Anotaciones de carácter so-
ciológico, pero interesantes
para la pedagogia, dentro de
una muestra que representa
114 profesiones, 7 niveles

de educación y 2.400 testi-
monios de la población ac-
tual española

1.° Si la lengua es búsque-
da de una buena adecuacibn
del mundo real expresada
oralmente se encuentran fre-
cuentemente sujetos adultos
que son incapaces de Ihacerlo.
La transcripción gráfica nos da
constantemente frases del
tipo: "Bueno pues . . ., en ge-
neral, me entiende, la gue-
rra ... el amor ... ya sabe lo
que quiero decir, etc."', está
claro tno? No está claro en
absoluto. EI sujeto no ha dicho
nada.

2.° Ciertos sujetos no
comprenden el valor semánti-
co de muchas palabras que
emplean.

3.° En el diálogo amistoso
y más aún en la discusión ani-
mada ciertos hablantes care-
cen de hábitos ling ŭ ísticos
graduados, lo cual crea fre-
cuentemente situaciones de
adulación o de violencia.

4.° A pesar de la simplici-
dad del sistema fonológico
español Isi se le compara con
otras grandes lenguas como
el inglés, el francésl, aparecen
en ciertas zonas de la geogra-
fía nacional variaciones y
aberraciones que ponen en
peligro la comprensión del
mensaje oral.

5.° A pesar de la proximi-
dad entre sistema sonoro y
representación gráfica con-
vencional aparecen multitud
de faltas de ortografía en la
encuesta sobre et vocabulario

disponible, entre sujetos del
curso preuniversitario y alum-
nos de 3.° de Magisterio.

En la Fundación Internacio-
nal Lengua Española, organis-
mo reconocido por el Estado
Español como institución
benéfico-docente hemos in-
tentado tomar conocimientos
de (os fenómenos lingiiísticos
enunciados tal y como son,
extraer las causas de las defi-
ciencias socio-lingŭ ísticas
descritas y proponer solucio-
nes para mejorar tal situación.

Variadas nos parecen las
causas de nuestro bajo nivel
lingŭ ístico y literario en el pa-
norama español actual. Algu-
nas de difícil o larga solución,
otras, las que deben interesar
a los pedagogos, no tanto.

Durante muchos años, los
responsables de la política
educativa española no conce-
dieron a la enseñanza de la
lengua, ni la importancia, ni el
tiempo, ni los créditos nece-
sarios, como si por el hecho
de tratarse, en muchos casos,
de la lengua materna su per-
feccionamiento fuese conta-
gioso.

La reflexión pedagógica es-
pañola ha estado más bien
orientada al campo especula-
tivo, próximo a la esfera que
le es propia a la filosofía de la
educación, que a la otra cara
necesaria a toda pedagogía
en tanto que ciencia instru-
mental, pedagogía de algo, en
este caso de la lengua ma-
terna.

En España ha florecido una
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prestigiosa escuela de filolo-
gía, concebida ésta sobre to-
do como interpretación de he-
chos ling ŭ ísticos o de textos,
a la luz de las ciencias históri-
cas, más no ha habido apenas
ling ŭ ística aplicada. Esto ex-
plica dos hechos:

A) Los ling ŭ ístas españo-
les más atraídos por la filolo-
gía que por la pedagogía no
han trabajado en la prepara-
ción de una doctrina clara, efi-
caz y moderna de la didáctica
de la lengua materna.

B) La mayoría de los pe-
dagogos (ha habido algunas
excepciones) encerrados en
tendencias especulativas no
han prestado suficiente inte-
rés a los estudios de lingiáísti-
ca general o aplicada para ba-
sar en ellos una didáctica mo-
derna de la lengua materna o
nacional.

FANTASIA Y REALIDAD (1)
método audiovisual de len-
guaje para la educación gene-
ral básica pretende aportar
una solución original a algu-
nos de los problemas men-
cionados.

Una nueva didáctica de la
len ĉ^lua materna

No sería hoy novedad un
programa de investigación
pedagógica que permitiera
crear, experimentar y aplicar

(1) Fantasla y Realidad. F. I. L. E. Publica-
do por Enosa y Editorial Rosas. Madrid,
^s^2.

en el medio escolar un nuevo
método para enseñar inglés,
francés o español para extran-
jeros.

Parece en cambio que cons-
tituye un nuevo e impor-
tante paso en el panorama de
la educación española la Ile-
gada de Fantasía y Realidad,
método audiovisuál estruc-
tural-global de lenguaje, el
primero en su género en el
cual un equipo de investiga-
dores y autores vinculados a
nuestra Fundación plantean
de un modo nuevo la ense-
ñanza del español en tanto
que lengua materna (nacio-
nal).

Una de las aportaciones
más ricas de la pedagogía
contemporánea es, sin duda,
la aparición del fenómeno au-
diovisual.

La Ilegada de la imagen vi-
sual al aula de clase como
instrumento de percepción y
explotación individual o colec-
tiva representa entre otras co-
sas la apertura de una gran
"ventana" sobre el mundo.

Esta gran "ventana" o "bal-
cón" permite, una época en
tanto se habla de democrati-
zación de la educación la rup-
tura de barreras de carácter
social y la extensión de las
mismas experiencias entre ni-
ños de categorías y ambientes
familiares o contornos geo-
gráficos diferentes.

La imagen visual proyecta-
da y mejor la imagen fija o
fija-móvil que la imagen en

movimiento de tipo cinemato-
gráfico o televisivo representa
una cadena continuada en el
sentido de la continuidad vi-
sual, rica, múltiple y variada,
sobre la que se vuelca la
cadena sonora que puede re-
petirse y recrearse con I a li-
bertad que exija el ritmo de la
clase. La cadena sonora com-
puesta con voces diversas de
niños, de adultos o de imita-
ción de animales nos da rnúl-
tiples modelos que ameniza-
dos con ruidos de ambiente y
rnúsica refuerzan la motiva-
ción.

Algunos principios de FAN-
TASIA Y REALIDAD

1.° EI contenido lingiiísti-
co de este método gira alre-
dedor de dos polos interrela-
cionados: EI primero que utili-
za la fantasía y la imaginación
infantiles mediante el cuento
en estilo narrativo y dialogado
y el segundo, la realidad re-
presentada por diálogos cons-
truidos en estilo vivo sobre te-
mas diversos de un ambiente
real.

2.° En Fantasia y Reali-
dad se considera la lengua
como un sistema estructura-
do. En este sistema lingiiístico
se diferencian desde el co-
mienzo del aprendizaje nive-
les de lengua hablada y escri-
ta y registros en estilo directo
y estilo indirécto.

3.° La lengua materna
constituye en este rnétodo la
búsqueda constante de la me-
jor adecuación, variedad y
matización entre la experien-
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cia, el pensamiento y la expre-
sión de ambos.

4.° Puesto que se ha des-
cuidado hasta ahora en la
educación moderna del culti-
vo de la expresión oral damos
gran importancia al perfeccio-
namiento progresivo de la
lengua hablada.

5.° Si todo profesor es, en
cierto modo, profesor de len-
gua, esto es así porque la len-
gua materna en el proceso
educativo no es una asignatu-
ra con límites bien delimita-
dos, sino un área fundamental
de actividades mentales fisio-
lógicas y sociales, en el senti-
do de fundamento o cimiento
sobre el que habrá de apoyar-
se, más tarde, el estudio de
las ciencias sociales, de fa

ciencia matemática y de las
ciencias de la naturaleza.

EI punto de partida de la co-
municación oral es la situa-
ción o cadena de situaciones
del mundo físico que nos ro-
dea transportada y ensancha-
da en clase mediante la ima-
gen visual proyectada para
uso colectívo. Inmediatamen-
te después comienza el
aprendizaje progresivo de la
lengua escrita.

En FANTASIA Y REALI-
DAD se usan en clase es-
quemas sonoros producidos
en estudio, con voces varia=
das y ricas a los que acompa-
ñan trocitos de música y ruí-
dos de ambiente. Ello permite
Ilevar a cabo el estudio de la
melodía del ritmo y del tono

noveaad
MONUMENTOS HISTORICOS

D E LA
MUSICA ESPAÑOLA

1,,.,^.,
^ l,7mtdm

N.° 10. Música de Cámara en la Real Capilla
de Palacio. (Siglo XVIII.)

SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL MINIS7ERI0 DE EOUCACION V CIENCIA

Ciudad Univereiterie, MADRID-3

de la frase; comenzar trabajos
de corrección fonética, de elo-
cución de representación tea-
tral y habituar a los niños a las
diferentes técnicas de comu-
nicación oral usando conjun-
tamente o separadamente
imagen y sonido.

Para terminar diremos que
este método audiovisual pre-
senta una progresión que re-
laciona el perfeccionamiento
de la expresión oral, la adqui-
sición o perfeccionamiento de
la lectura y escritura y el apro-
vechamiento de las activida-
des lúdicas para afianzar y en-
sanchar la expresión de algu-
nos conceptos de naturaleza
abstracta o nociones cuya
existencia y definición mental
es relativa a la existencia de
sus contrarios.

OPOSITORES AL CUERPO DE
PROFESORES DE E. G. B.

Conozcan nuestros textos Ide nueva
elaboración) antes de adquirir otros.
Puede devolvérnoslos en el plazo de cinco
días, sin ningún gasto para Vd., si no
fueran de su completo agrado.

Pídanos información con fotocopia del
Decreto regulador del acceso al Cuerpo e
indicaciones claras sobre quiénes pueden
concurrir a las oposiciones. Cuando se
publique la convocatoria también le en-
viaremos su fotocopia con el modelo de
instancia. Adjunte 10 ptas. en sellos de
correos.

ACADEMIA N. POLITECNICA

MADFID 14 Carrera deS. Jerónímo, 11
SALAMANCA Generalfsimo, 60
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4
Por Juan Navarro Higuera

La realidad escolar, observada desde muy di-
versos puntos de mira, nos viene demostrando
el escaso arraigo que los modernos medios di-
dácticos adquieren en las escuelas, pese a que
desde hace muchos años se presentan como
instrumentos ideales para la función.enseñan-
za-aprendizaje, y a que ya exíste suficiente nú-
mero de equipos en bastantes centros que po-
drfan utilizarse con un aceptable rendimiento.

Suelen aducirse múltiples razones que expli-
can el actual estado de cosas -tanto en nues-
tro país como en e! extranjero-; pero estima-
mos que la más decisiva ha sido la determina-
da por un planteamiento equivocado de la
cuestión. Se ha pensado que existen unos ex-
celentes medios de comunicación, y que éstos
tienen una adecuada función en la enseñanza;
en vez de considerar que existen unas necesi-
dades y unos problemas didácticos a los que
convendria aplicar determinados instrumen-
tos. Es decir, se ha puesto todo el énfasis en
el medio y en la contemplación de sus posibili-
dades en abstracto, cuando lo correcto hubie-

El ro ectop Y
^i ^ • ^ »Inte racion

^
Una fórmula mu/tímedia

para /a uii/ización
de /as técnicas audiovisuales

ra sido actuar en los centros de enseñanza pa-
ra detectar situaciones a las que pudiesen apli-
carse las nuevas ayudas tecnológicas.

Así ocurre que los equipos de moderno ma-
terial flegan a las escuelas inesperadamente,
sin que el profesorado haya sido preparado pa-
ra asimilar formas inéditas de enseñanza, por
lo que suelen producirse los inevitables fenó-
menos de rechazo. Se intenta ayudar a los
educadores dotando a los éstablecimientos
doceníes de instrumentos sofisticados; pero
los resultados son desalentadores, unas veces
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porque el flamante material permanece en los
armarios (cuando no en sus cajas de origenl y
otras porque los frutos obtenidos no se consi-
deran satisfactorios en relación con el costo y
complícaciones que entrañan /a puesta en ser-
vicio de este material,

Un ínfento razonable

Para buscar una salida congruente a la antí-
tesis que se produce en este caso -existencia
de unos elementos reconocidos como idóneos
y dificuliad d^ incorporarlos a los quehaceres
educativos- se han intentado diversas fórmu-
las, entre las que destaca por su interés el
proyecto '7niegración'; que se viene desarro-
llando en !a provincia canadiense de Quebec.
Se trata de un proyecto audiovisual de carác-
ter mu/timedia preparado por e/ Servicio Ge-
neral de Medios Audiovisuales para ser aplica-
do en establecimientos de enseñanza elemen-
tal.

La clave de esta fórmula radica en /a idea de
disponer de un programa concreto audiovisual
que sirve como núcleo integrador de gran par-
te del traba%o esco/ar, en vez del procedimien-
to habitual de ir buscando complementos au-
diovisuales al programa ordinario. De este mo-
do se consigue situar al audiovísual en un pla-
no sustantivo haciendo de él la trama sobre la
que se tejen diversas actividades didácticas,
con lo que se logra vencer la resistencia que
suele encontrar la introducción de las nuevas
tecnologías.

Con este planteamiento se alcanzan simul-
táneamente dos Objetivos: 1.°, facilitar el apro-
vechamiento al máximo de las posibilidades
que encierran los modernos medios de comu-
nicación; y, 2.°, realizar el tránsito a una peda-
gogla de nuevo estilo, despojando a/os au-
diovisuales de su versión de "mu/etas para
prolongar el conservadurismo pedagógico".

Mediante el proyecto "lntegración" se ha
podido implantar 'ŝ in dolor"un nuevo proceso
de trabajo respetando los criterios de los
maesiros puesto que éstos pueden coordinar

sín inconveniente el programa audiovisual con
los suyos propios y con sus partículares méto-
dos de trabajo.

Objetívos

El proyecto 'lntegración " se apoya, desde el
punto de vista pedagógico, sobre cuatro prin-
cipios:

1.° La síntesis de /os contenidos de los
programas del primer ciclo elemental,•

2.° La apertura del niño por el desarrollo
de su creatividad y de todas sus potencialida-
des (físicas, sensoriales, intelectuales, afecti-
vas, estéticas, morales y espiritualesl;

3.° La recreación de la escuela del medio
natural de! niño;

4.° El respeto de las habilidades simples
tales como la clasificación, la discriminación
auditiva, las desirezas, el reconocimiento de
los símbolos, etc.

El examen de los anteriores objetivos pone
de manifiesto que este programa está muy le-
jos de aquel concepto del audiovisual que atri-
buía a éste un papel subsidiario de la función
docente, reservándole la misión de colaborar
adjetivamente en el acto de impartir la ense-
ñanza. Aquí, no sólo se contempla como agen-
te activo del aprendizaje, sino como arbitrio
capaz de promover /a creatividad y las capaci-
dades expresivas.

Medios utilizados

Los medios seleccionados responden a unas
estimaciones que ponderan la manejabilidad,
la simplicidad de mecanismos y!a economía.
Además se han tenido en cuenta las posibili-
dades de utilización para los propios escolares,
ya que esta opción constítuye un factor funda-
mental en la nueva didáctica de los audiovi-
suales. El proyecto 'Yntegración" reposa sobre
la recreación en la escuela del universo
infantil.
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Se utilizan los siguientes medios:

Películas monoconceptuales en S-8 mm.
Películas cortas en S-8 mm. (cortome-
trajes de unos 20 minutos, en color y so-
norosl.
Diapositivas.
Tiansparencias de gran formato (retro-
proyectorJ.
Cintas magnéticas.
Discos.
Juegos sobre cartón.
Textos escritos por /os maestros.

Los conjuntos pedagógicos

Este proyecto se presenta actualmente bajo
la forma de ocho conjuntos pedagógicos que
combinan diversos medios. Estos conjuntos
agrupan los documentos de modo que inciden
sobre un mismo centro de interés. La elección
de los centros de interés ha sido hecha por los
propios alumnos.

Cada conjunto pedagógico se utiliza durante
un mes completo. Carece de un orden siste-
mático, lo que permite una mayor flexibilidad
de empleo. No obstante se han graduado pro-
gresivamente las dificu/tades de aplicación. La
elección de ciertos temas ligados a las estacio-
nes del año o a manifestaciones muy concre-
tas pueden restringir, en parte, la libertad del
docen te.

Los conjuntos programados son los siguien-
tes:

- El despertar a las realidades socia/es y
hum an as.

- Los disfraces, las mascaradas, e/teatro,
las actividades de expresión y de comu-
nicación.

- E! regalo recibido, dado, intercambiado
o fabricado y los valores morales que
entraña este gesto.

- Respuestas a las preguntas de los niños;
e/ despertar a las nociones científicas.

- El contacto con /a naturaleza. La respon-
sabilidad moral y cívica.

Los medios rnecánicos de comunica-
ción, los viajes, la geografia.
Los medios de comunicación verbal, es-
crita y visual.
La seguridad, las actividades al aire libre
y la psicomotricidad.

Para desarrollar estos grupos temáticos se
han elaborado variados documentos de buena
calidad, motivadores para los niños y estética-
mente agradables. Dada la generalidad de los
temas, los profesores pueden modificarlos o
completarlos con suma facilidad. Los diferen-
tes docurnentos audiovisuales permiten una
gran libertad de la explotación de sus virtuali-
dades pedagógicas.

Conclusiones

Al término de su segundo año de explota-
ción se han obtenido ya algunas conclusiones
interesantes:

l.s Los alumnos y los profesores se han
mostrado muy interesados.

2.g El ritmo de adquisición de conocirnien-
tos y habilidades ha sido acelerado.

3.° La formación de los niños es más com-
pleta.

4.8 La experiencia no ha creado problernas
de orden administrativo.

5.B Los padres se han pronunciado muy fa-
vorablemente sobre el proyecto.

-00000-

Como resumen podemos formular una con-
clusión contenida en un voto de confianza ha-
cia el proyecto '7ntegración'; que parece una
fórmula razonab/e, pragmática y eficaz para
favorecer la plena introducción en los centros
docentes de las poderosos medios que la cien-
cia actua/ va a/umbrando día a día.
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5 EL MUSEO SIN PAREDES

Por Armando Fernández Benito

INTRODUCCION

Tanto en los tratados de
Pedagogía como en los pro-
gramas de oposiciones a las
distintas opciones profesiona-
les del Magisterio primario,
han figurado siempre uno 0
varios temas dedicados a la
educación estética. Impregnar
la escuela de un ideal de be-
Ileza, estimulando y dirigiendo
a los alumnos para descubrir-
la y gozarla es un objetivo in-
declinable que, no ^obstante,
se ha venido menospreciando
en la práctica escolar, rele-
gándole a un plano muy infe-
rior al exigido por su entidad
educativa.

Es probable que esta actitud
docente haya sido incoada
por la influencia pragmática
de un mundo en el que pri-
man los principios de la efica-
cia y la renta,l^ilidad. Pero, pre-
cisamente por ello, ha de cui-
darse el cultivo de los valores
estéticos, que tanto pueden
contribuir a la armonización

equilibradora en que consiste
toda obra de educación.

La languidez de la educa-
ción estética en nuestras es-
cuelas de hace pocos años se
debía también a la ausencia
de orientaciones y guías para
el docente, en las que, de al-
gún modo, se graduaran y sis-
tematizasen las actividades
encaminadas a esta forma-
ción.

Ya los Cuestionarios Nacio-
nales de Enseñanza Primaria
de 1965 y su desarrolRo en los
Programas C. E. D. 0. D. E. P.
fueron un paso adelante que
desplegó ante el maestro un
amplio abanico de sencillas
fórmulas didácticas en orden
a la apreciación de valores es-
téticos por parte de los alum-
nos. Esta labor se continúa y
perfecciona con la aparición,
en 1970, de la Nueva Orien-
tación Pedagógica para la
Educación General Básica,
que incluye dentro del área de
Expresión Plástica, y referidos

a su segunda etapa, los si-
guientes contenidos en íntima
relación con el título del pre-
sente artículo:

- Apreciación estética de
valores plásticos.

- Visitas a museos, expo-
siciones y lugares de interés
plástico.

- Identificación de obras
de arte de importancia univer-
sal.

LA ESCUELA EN EL MUSEO

No cabe duda que la visita
a los museos, cuando ha sido
preparada en todos sus deta-
Iles por el profesor, representa
para los alumnos la oportuni-
dad de contemplar directa-
mente obras de arte, com-
prenderlas al nivel de sus po-
sibilidades y sentir la emoción
estética que supone el con-
tacto con la belleza.
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EL MUSEO EN LA ESCUELA

En 1949, el literato francés
André Malraux publicó una
obra que hoy es considerada
como un auténtico hito en in-
terpretación estética.

Uno de los volúmenes de
esta obra, "Museo sin pare-
des"', nos brinda un punto de
vista totalmente nuevo,
apoyado en el hecho de que
las más valiosas producciones
artísticas de cualquier país
pueden ser contempladas por
todos en óptimas condiciones
de fidelidad.

Pero "Ilevar la escuela al
museo" es pura ilusión para
una gran mayoría de los cen-
tros de E. G. B. extendidos en
nuestra geografía rural o radi-
cados en localidades que no
sean Madrid, Barcelona y po-
cas más.

Incluso en estos núcleos de
población, la visita colectiva a
los museos no está exenta de
dificultades. La experiencia de
Madrid apoya esta afirma-
ción:

Fueron múchos los colegios
que consideraron óptimo de-
dicar la mañana de los 5ába-
dos a esta actividad extraes-
colar. Y casi todos -^cómo
no?- decidieron programar
sus visitas a nuestra primera
pin acoteca.

Esta coincidencia de elec-
ción se tradujo en un verdade-
ro atasco de escolares ante el
Museo del Prado, con el con-

siguiente bloqueo de los fines
propu estos.

Por otra parte, aun en con-
diciones normales de con-
currencia, las salas de los
grandes museos, donde sue-
len coincidir grupos de extran-
jeros, a los que los guías expli-
can en distintos idiomas y
donde cada obra es un foco
de atracción, son proclives a
dispersar la atención de los
alumnos. Hemos de reiterar,
sin embargo, que la presencia
de la obra original es un im-
pacto emocional difícilmente
conseguible por otras vías.

En resumen, "Ilevar la es-
cuela al museo"' implica in-
convenientes y, sobre todo, li-
mitaciones tan grandes en
cuanto al número de obras
que pueden ser contempladas
como de centros beneficia-
rios, que intentaremos otro
camino más asequible y tran-
sitable: "Ilevar el museo a la
escuela"'.

EI medio para poner, no só-
lo los museos, sino las mues-
tras más representativas de la
arquitectura civil y religiosa, al
alcance de los alumnos de
nuestros centros, no puede
ser más factible y cómodo, ya
que se reduce a la utilización
del también más sencillo y
manejable de los aparatos au-
diovisuales: el proyector de
vistas fijas.

En cuanto al material de pa-
so, !as diapositivas, concurren
también una serie de factores
favorables:

- Las reproducciones son,
en general, excelentes.

- Los catálogos de diapo-
sitivas sobre Arte son los más
abundantes y completos del
mercado.

- Las series de diapositi-
vas de Arte suelen ir acompa-
ñadas de un folleto explicati-
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vo, fotograma por fotograma,
que permite al profesor ade-
cuar el contenido a las posibi-
lidades de los alumnos.

- Todos los museos im-
portantes tienen a la venta las
diapositivas de las obras que
custodian.

- Constituyen el material
de paso más barato. (EI precio
medio de una de estas diapo-
sitivas oscila alrededor de las
diez pesetasl.

No estimamos ocioso hacer
referencia a este último as-
pecto, que no pocas veces li-
mita acariciados proyectos de
los centros.

Entre las ventajas que la
proyección fija de diapositivas
de Arte ofrece, podemos des-
tacar I as sigu ientes:

- medio subordinado al
docente, quien puede elegir el
momento, el material y acom-
pasar su paso al ritmo que es-
time pertinente.

- la imagen, brillante y su-
gestiva, polariza la atención
de los alumnos sobre la pan-
talla. .

La elección de la proyec-
cibn fija para trasladar el mu-
seo a la sala de clase no se ha
determinado exclusivamente
por motivos de fácil manipula-
ción y economía, sino porque
esta modalidad de proyección
es la más idónea para repre-
sentaciones figurativas estáti-
cas, categorfa que incluye ple-
namente a la pintura, escultu-
ra y arquitectura.

- la penumbracircundante
y el silencio ambiental elimi-
nan cualquier factor perturba-
dor de la contemplación de la
imagen y la audición del co-
mentario del profesor.

- permite la ampliación
analítica Idiapositivas de as-
pectos parciales o detalles de
una obra que merecen resal-
tarse, lo que no puede conse-
guirse ante el original en el
museol.

- utilizando dos proyecto-
res simultáneamente, hace
posible la comparación de
obras o estilos y destacar sus
afinidades o diferencias.

EI reseñado conjunto de as-
pectos positivos que la
proyección fija brinda a la
"impresión" plástica, ha incli-
nado a no pocos profesores a
calificar este medio de repre-
sentación como "mejor que la
realidad".

Aunque la frase suene a
exagerado slogan, es mani-
fiesto que esta técnica, bajo el
punto de vista didáctico, reú-
ne una serie de posibilidades
vedadas a la contemplación
de originales en los museos.

PROYECCION SONORIZADA

Un paso más, también ase-
quible y sencillo, puede darse
para mejorar estas sesiones
sabatinas de proyección. Se
trata de utilizar la técnica de
vistas fijas sonorizadas, que
exige, además del proyector,
un magnetófono, aparato que
tampoco es extraño en mu-

chos de nuestros centros de
E. G. B.

Los "pasos" a seguir por el
profesor para sonorizar las
vistas fijas pueden ceñirse al
siguiente proceso:

- seleccionar las diapositi-
vas que ha de pasar ante sus
alumnos en la sesión, de
acuerdo con el criterio esta-
blecido: un estilo, un pintor,
una época, comparación de
estilos, monografía de una
obra, etc.

- información del conteni-
do de cada fotograma utili-
zando los folletos que acom-
pañan a las diapositivas o re-
curriendo a las fuentes que
estime oportuno.

- redacción cuidada del
texto para cada fotograma,
adecuando el contenido al ni-
vel de comprensión de sus
alumnos y controlando el
tiempo de lectura del mismo,
que es aconsejable no exceda
de un minuto.

- registro, ante el micro
del magnetófono, del texto re-
dactado. Para esta tarea pue-
de seleccionar a aquellos
alumnos que tengan "voz ra-
diofónica". La grabación gana
así en variedad y constituye
una actividad muy educativa.

- separar mediante inter-
valo de unos diez segundos
las elocuciones consecutivas,
intercalando una señal Isoni-
do de campanilla u otro recur-
so sonoro agradable al oído)
que indicará el paso de una a
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gesto españolísimo de gene-
rosa comprensión, y en vez de
tomar las Ilaves, felicita al ad-
versario por el valor demos-
trado. Junto a cada uno, los
nobles de ambos bandos; y
allí y aquí, lanzas y picas, ca-
ballos, banderas, paisaje y nu-
bes, todo en la más armonio-
sa composición de figuras, co-
lor y luz."

otra diapositiva durante la
proyección.

- prueba de proyección y
audición simultáneas.

Es indudable que la sonori-
zación de las diapositivas im-
plica un trabajo extra por par-
te del docente; pero se trata,
sin duda, de una actividad
rentable que, a la farga,
ahorrará fatiga a sus cuerdas
vocales y hará posible vehicu-
lar un mensaje óptimo por su
preparación y ejecución e ili-
mitadamente repetible por su
técn ic a.

Como exponente de esta
realidad, ofrecemos dos tex-
tos elegidos entre los corres-
pondientes a la serie de dia-

positivas sonorizadas "Veláz-
quez en el Museo del Prado",
redactados y registrados en
su voz por la profesora de E.
G. B. María Luisa Gómez Gar-
cía:

Diapositiva 11.a "LA
RENDICION DE BREDA".

"Entre los cuadros históri-
cos, indudablemente el mejor
es este de '"La rendición de
Breda", también Ilamado "de
las lanzas". Representa la vic-
toria del Marqués de Spínola
sobre Justino de Nassau, de-
fensor de la plaza. Ambas fi-
guras están en el centro: Nas-
sau, vencido, inclinado, ofrece
a Spínola las Ilaves de la ciu-
dad. EI vencedor presenta un

Diapositiva 73.a "LAS HI-
LANDERAS".

"Como exponente de su im-
presionismo tenemos este
cuadro de "Las hilanderaŝ '.
Decimos que es impresionista
porque en este cuadro nada ni
nadie posa para ef pintor. EI
recoge en un sólo golpe de
vista todo io que hay. Esta-
mos en la fábrica de tapices.
Hay dos planos: el lejano, con
más luz, representa la sala
donde los tapices se exponen.
Hay señoras ricamente ata-
viadas que los examinan. EI
próxirno, el taller, con mujeres
que los tejen, desarregladas,
sudorosas, ajenas a toda ob-
servación. Y en el espacio, el
aire; el aire que se nota en la
rueda que g ira, en el polvo
que flota ... Un aire que es
espeso y acre, que se percibe,
que casi es el verdadero per-
son aje."

Por supuesto, y la propia
sencillez del proceso lo avala,
que hay abundantes experien-
cias de profesores de E. G. B.
que han trasladado el rnuseo
a sus salas de clase, actividad
que, por otra parte, ya tiene
una larga tradición en la do-
cencia universitaria.
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E1
franelógrafo

Entre los tableros didácticos que en los úl-
timos años van adquiriendo especial relevan-
cia destaca, por sus muchas cualidades positi-
vas, el franelógrafo. Aunque en España es
relativamente reciente la incorporación de este
material pedagógico al quehacer escolar, en
los países anglosajones^ llevan ya muchos
años utilizándolo de una forma regular, expe-
rimentando con él y perfeccionando sus técni-
cas de empleo.

El franelógrafo, tablero de fieltro o tablero
de felpa como también se le denomina, está
constituido por una superficie lisa recubierta
de tela afelpada, de fibra larga, sobre la que se
adhieren imágenes previamente preparadas:
los fianelogramas o figurinas. Esta varíedad de
nombres para un mismo tablero es indicativa
de las diferentes telas utiJizadas en su con-
fección.

CONSTRUCCION

Aunque existen varias casas comerciales
productoras de fianelógrafos y materlales re-
cortados para aplicarles, los profesores pueden
construir el suyo en cualquier escuela, con
muy poco dinero y sin grandes complicaclones
técnicas. Bastacontarcon un tablero de chapa,
táblex o un simple cartón grueso que mida un
metro de largo por 70 u 80 cm. de ancho,

Por
Manuel Martín
García-Portillo

como mínimo. Se adquiere un trozo de fieltro
o de franela (de pelusa larga y fibrosal 10 cen-
tímetros mayor que la tabla. Se extiende !a
tela sobre el tablero y se clavan con chinche-
tas a la parte de atrás los márgenes sobrantes,
tensando el tejido para que quede terso. L a
tela no debe pegarse a la supen`icie portadora
pues pierde su fuerza adhesiva y se deteriora.
Este sistema es el conocido como "fianela
armada".

Podemos ampliar las posibilidades del fra-
nelógrafo que hemos construido colocando
entre la tela y la supen`icie portadora una tela
metálica rnuy fina. Así, nuestro tablero de
fieltro puede servir, al mismo tiempo, como
tablero magnético o magnetógrafo, potencián-
dose su flexib!lidad y rendimiento.

La confección del material anteriormente
expuesta puede sirnplificarse recurriendo al
siguiente proceso rnucho más senci!lo: Ad-
quiérase un trozo de te/a de /as características
ya recomendadas y del tamaño deseado. Esta
tela puede fijarse, durante el tiempo de utili-
zación, a cualquier superficie plana (pizarra,
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pared, panel de aglomerado o corchol con la
ayuda de grapas, tachuelas, chinchetas, cinta
adhesiva, etc., cuidando siempre que el tejido
quede terso y sin arrugas. Tendremos así un
franelógrafo un tanto rudimentario, pero que
cumple con tados los requisitos necesarios
para obiener el rendimiento apetecido. Este
sistema se define como "'franela sin armar".

En cualquiera de los casos, a/ adquirir la tela
deberemos tener presente y evaluar las si-
guientes características: poder de atracción
o fijación de su cara aterciopelada, medida
adecuada, durabilidad y color. (Es preferible
elegir una coloración oscura, porque así des-
tacan más los colores vivos y es menos sucio.l

FUNCIONES DE ESTOS INSTRUMENTOS

El franelógrafo es el medio idóneo para las
demostraciones iconográficas que exigen pre-
sentación y desaparición rápida de imágenes,
sustituciones, complementaciones, sustraccio-
nes, etc., en resumen, siempre que tengamos
que dar nociones que pidan complementos
gráficos.

Veamos algunas actividades para las que es
recomendable el uso del franelógrafo.

- Cuando se desean presentar figuras que
cambien rápidamente de forma, de color
o de posición. Esto podría hacerse dibu-
%ando en /a pizarra, pero además de exigir
cierta habilidad, lleva demasiado tiempo
y se relaja la atención de los alumnos, as-
pectos que no concurren en e/ franeló-
grafo.

- Cuando en el transcurso de la lección hay
que ir añadiendo los elementos, hasta
formar una imagen completa.

- Cuando /os niños tengan que participar
en la colocación, cambio, interposición,
etcétera, de los elementos.

- Cuando se necesite dar a una misma fi-
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gura varias posiciones para que los alum-
nos no prefijen ideas unilaterales.

Cuando hayan de reconstruirse experi-
mentalmente conceptos adquiridos por
vía visual logrando mediante este recurso
que el niño aprenda de manera creadora.

Cuando en el transcurso de la lección se
quieran hacer ejercicios de síntesis y aná-
lisis de lo explicado.

LOS FRANELOGRAMAS

Los franelogramas, figurinas o material mó-
vil que se fija al franelógrafo, son generalmen-
te figuras recortadas en silueta que, por adhe-
rencia, quedan sujetos al mismo y para cuya
confección podemos utilizar diversos mate-
riales:

TELA: Diversos tejidos pueden servirnos a
este fín; pana, fieliro, franela, terciopelo y ga-
muza, entre otras. Bastará con recortar la tela
en la forma deseada para haber obtenido un
franelograma.

PAPEL DE LIJA: También tiene gran fuerza
de adherencia, pudiendo dibujar con tinta
china, acuarela o lápices de cera, en su parte
lisa.

PAPEL SECANTE: Menos adherente que los
anteriores. Teniendo la precaución de lijarlo 0
rasparlo un poco, antes de usarlo, para levan-
tarle la pelusa, puede servir también para la
confección de figurinas.

Habida cuenta que todas estas materias se
adhieren al franelógrafo con mayor o menor
intensidad, es fácil imaginar la cantidad de fi-
guras que pueden reunirse si a los objetos de
peso liviano (dibujos hechos por los a/umnos,
recortes de periódicos y revistas, tarjetas, ró-
tulos sobre pape% etc.l, les co%camos al dorso
unas tiras de a/guno de !os materiales rese-
ñados.



Fuente inagotable de materiales para respa!-
do constituyen los sombreros usados, rnantas
desechadas y trajes viejos, por ejemplo.

Como era de esperar, la industria ha lanzado
al mercado una serie de materiales idóneos en
la confección de franelogramas o de respaldos
para los mismos. Por poner un ejemplo habla-
remos del papel flocado. E/ pape/ aterciope-
lado, fe/pina o pape/ flocado, que de cual-
quiera de las tres formas se le conoce, se em-
plea mucho en encuadernación y es afelpado
por un lado y liso por el otro. En esta cara lisa
radica la diferencia que existe entre los dos
tipos de papel flocado existente en el comer-

cio: de cara engomada y sin engomar. Cada
uno de estos tipos tiene sus aplicaciones ópti-
mas que trataremos de i/ustrar con los siguien-
tes ejemplos.

Si queremos mostrar una fotografía, una lá-
mina, un recorte impreso, etc., podemos cortar
unas tiras de papel flocado con la cara lisa en-
gomada, y, después de quitarle el papel ence-
rado que protege esta cara, aplicarlas al dorso
de la ilustración. Si lo que queremos mostrar
es un dibujo que vamos a confeccionar, un
árbol con frutas, por ejemplo, será mejor que
utilic.emos el papel flocado con la cara lisa sin

engomar, pues sobre e!la podemos pintar y
además se fabrica en distintos colores.

Para las lineas y trazos pueden utilizarse,
además, hilos de colores, hebras de lana o
corde! de contextura áspera.

Como resumen inc/uimos una lista de mate-
riales que se adhieren al franelógrafo:

Papel flocado.
Papel secante.
Papel de lija.
Papel de esmeril.
Gamuza.
Lana.
Pan a.
Fieltro.
Terciopelo.
Franela.
Estambre.
Algodón.

Los alumnos pueden ayudar al profesar ba%o
la dirección de éste, a preparar material visual
para el franelógrafo, estimulándoles a preparar
sus lecciones valiéndose de este medio en
aquellos procesos en que el mismo resulte
adecuado. La realización los obligará a hacer
síntesis muy provechasas. lmaginemos, por
ejemplo, la gran diferencia que existe entre
que !os escolares dibujen en e1 encerado una
figura geométrica (en la que tantas veces sue-
len confundir la línea del eontorno con la figura
propiamente dichal y que la recorten en te/as
de colores, percibiendo el auténtico aspecto
de las superficies poligonales, aplicando a la
tarea una atención intensa y una mayor activi-
dad sensorial, reforzada por la participación
del trabajo manual.

Sobre el tamaño de los franelogramas se
ha escrito mucho; no obstante, parecen primar
estos principios didácticos:

1.° El tamaño debe ser inversamente pro-
porcional al número de figuras que, en conjun-
to, deben aparecer en el franelógrafo. Un ta-
blero de fie/tro atestado, pronto se vuelve inin-
teligible.
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2.° Las figuras que ilustran una escena han
de respetar las reglas de las proporciones nor-
males que tienen unas respecto a las otras en
la reaJidad.

3.° Deben ser l0 óastante grandes para
poder observarse desde /ejos, pues no hay
nada más desagradable que una clase en /a
que un grupo no pueda distinguir lo que se le
quiere enseñar. De ahí, las medidas mínimas
del franelógrafo que dábamos al principío de
este artículo.

También hemos de tener presente, al con-
feccionar nuestros franelogramas, que éstos
han de estar sometidos lo menos posib/e a las
leyes de la perspectiva, pues cada figurilla es
un elemento funcional que debe poder inte-
grarse a cualquier disposición del conjunto.
Y esto se hace posible porque la figurina di-
dáctica tiene que estar de/iberadamente es-
quematizada, no portando más que el número
de elementos necesarios para su identificación.

Agreguemos que, si el realizador es hábil,
algunas figuras pueden llevar movimiento,
pero sólo deben ser utilizadas cuando el desa-
rrollo de la lección así !o exija, y no por e/ sim-
p/e objeto de lograr "más autenticidad" o
' ínás comicidad".

Por último, digamos que /os colores deben
ser vivos y que destaquen sobre la frane/a del
fondo, pero sin llegar a ser chillones. El co%r
es elemento de motivacíón y un auxiliar para la
asociación de ideas. Pero teniendo siempre
presente que demasiados colores tornan con-
fuso e/ franelógrafo y los matices no son cap-
tados nunca desde e/ fondo de fa clase:

EMPLEO DEL FRANELOGRAFO

E/ franelógrafo es un instrumento didáctico
extremadamente versáti/ que puede emplearse
en casi todos los grados esco/ares, desde los
jardines de infancia hasta la universidad,
aunque bien es verdad que actualmente-sólo
se usa en los nive/es más e%mentales y apllca-

do únicamente a ciertas áreas. Y hay que aña-
dir que el uso que se hace de él, dado el mate-
rial disponible, está lejos de apelar a todas las
posibilidades de este procedimiento, tal vez
por desgana, tal vez por desconocimiento.

Dada /a versatilidad de este medio y siempre
que el profesor se decida a utilizarle con la
frecuencia requerida, descubrirá las amplias
posibilidades que para mostra^ aclarar y fijar
las ideas que trata de impartir posee el frane-
lógrafo.

De lo expuesto en el título "Funciones de
esios instrumentos'" podemos deducir que
casi no existe asignatura o actividad en la que
no sea posibfe el emp/eo del franelógrafo, si
no en el desarrollo de toda ella sí al menos en
algunos de sus temas.

Como ya se ha repetido, una de /as cualida-
des características del franelógrafo es la adap-
tación. Mientras que la mayoría de los auxilia-
res audiovisuales necesitan un material de
paso prefabricado (y casi siempre costosol no
pudiendo alierar su número ni su orden, e!
tablero de franela deja a su utilizador completa
libertad, dándole /a posibilidad de componer
él mismo la imagen. Puede mu/tiplicar los e/e-
mentos,' variar su co%cación, cambiar unas fi-
guras por otras o reducir al mínimo el número .
de /as mismas según sus necesidades y el
alumnado al que se dirige.

RECOMENDACIONES DE APLtCACION

Si para el desarrollo de un tema se elige el
franelógrafo como medio más idóneo, será
conveniente que e/ profesor tenga en cuenta
las siguientes recomendaciones:

al Antes de/ desarrollo.

- Una vez fijados /os objetivos y desarro-
1/o del tema, se/eccionar los fiane/ogra-
mas más apropiados.

Antes de emplear eJ material en la cla-
se, ejercitar.se en /a ubicación de las fi-
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guras sobre el franelógrafo para evitar
vacilaciones y tropiezos. Una buena
presentación es condición indispensa-
ble a toda buena demostración.

Numerar las figuras en el orden de apa-
rición.

Comprobar que los franelogramas que-
dan bien adheridos a la superficie. Las
imágenes que se doblan hacia adelante
o hacia atrás pueden distraer a los
alumnos y crear expectativas negati-
vas, como puede ser esperar el mo-
mento en que las imágenes se caen del
fran elógrafo.

- Asegurarse de que el franelógrafo es
visto por todos los alumnos.

b) Duranie e/ desarrol%.

Dejar los franelogramas a su alcance
inmediato y en carpetas o pilas separa-
das, por orden de presentación.

No tapar e/ tab/ero con el cuerpo, impi-
diendo /a visión. Para ello comenzar a
situar las imágenes de izquierda a dere-
cha, que, por otra parte, es la dirección
correcta de la lectura.

Procurar que las palabras destinadas a
ilustrar las figuras estén colocadas co-
rrectamente, para que no haya confu-
sión en /a relación pa/abra-imagen.

Hacer sensib/e la continuidad de/ pro-
ceso mediante el empleo de flechas.

No situar demasiadas figuras de una
sola vez. Puesto que éstas se pueden
poner y quitar del franelógrafo en un
instante, es preferible mantener a los
a/umnos con la atención enfocada al
menor número de ellas.

- En el desarro/lo del tema, cada franelo-
grama sólo ocupa su /ugar en el mo-
mento útil y preciso. De esta forma,

ningún elemento distrae la atención de
los alumnos antes de que su función
haya sido introducida.

- Por último, el aspecto general del fra-
nelógrafo completo debe permitir reco-
nocer visualmente la línea genera/ de la
demostración.

c) Después de/ desarro/%.

- Una vez usadas, las figurinas deben
reordenarse y archivarse en sobres,
cajas, carpetas, etc., para prevenir su
deterioro. Por ello, no hay que hacer /os
fiane/ogramas demasiado grandes o
que presenten bordes muy agudos. Hay
que tratar de que una vez realizados
los franelogramas para un tema, pue-
dan ser usados la mayor cantidad de
veces sin estropearse.

LIMITACIONES DEL FRANELOGRAFO

El franelógrafo tiene mú/tiples ventajas, al-
gunas de /as cuales hemos señalado; pero,
como todos los ingenios did^cticos, acusa
también inconvenientes y limitaciones, entre
/os que podemos destacar:

Poseer una cierta técnica o ingenio para
"mover con gracia" las figurinas.

- L as complicaciones de archivo y clasifi-
cación de /os elementos que se van pre-
p arando.

L a exigencia de preparar los materia/es
con antelación, lo que requiere tiempo y
medios económicos no siempre disponi-
b/es en todos los centros.

- Que /as figurinas suelen ser, casi siempre,
una. labor personal del maestro y sólo éf
conoce el pape/ de cada una, su situa-
ción, su jerarquía en e/ desarrollo de la
lección, etc., perdiendo gran parte de su
eficacia cuando son utilizadas por manos
extrañas.
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EL PROYECTOR
DE VISTAS FIJAS
Y EL
RETROPROYECTOR
EN NUESTROS
CENTROS

Por Armando Fernández Benito

PROYECTOR DE VISTAS
FIJAS

Entre los auxiliares didácti-
cos audiovisuales que compo-
nen la batería de material de
equipo en los centros de eri-
señanza, el proyector de vis-
tas fijas ocupa el lugar más
destacado. Y ello se debe a
una concurrencia de favora-
bles circunstancias:

- pionero e introductor de
los nuevos medios en el aula.

- sencillez de manejo.

- precio moderado, ase-
quible a las posibilidades eco-
nómicas de dichos centros.

- existencia de abundante

material de paso que asegura
una utilización rentable, tanto
económica como pedagógica-
mente.

Es posible que fuese este
conjunto de aspectos positi-
vos el móvil que decidió a la
Administración a adquirir en
diferentes Concursos, y du-
rante más de una década, un
número muy considerable de
proyectores, hasta el punto
que este aparato figura a la
cabeza del material audiovi-
sual distribuido por el Minis-
terio de Educación y Ciencia
entre los centros estatales de
E. G. B. y Bachillerato.

Por cuanto antecede podría
suponerse que la utilización
del proyector ha abierto bre-

cha en el trabajo del auia,
convirtiéndose en un instru-
ment© didáctico usual y de
plena incorporación a las ta-
reas de la enseñanza. Sin em-
bargo, la realidad pugna con
esta suposición; el empleo del
proyector se limita a un por-
centaje escaso de centros y
no es infrecuente que figure
como "`aparato de vitrina", sin
otras aspiraciones que la pu-
rarnente ornamental.

Esta actitud del profesora-
do, que no intentamos prejuz-
gar, postula un análisis de
motivos que acaso coincida
con el siguiente diagnóstico:

- Inercia a la incorpora-
ción de nuevas técnicas.

- Temor a las posibles
averías.

- Desconfianza en el do-
minio técnico del medio.

- Falta de instalaciones
adecuadas (tomas de corrien-
te en el aula, dificultad de os-
curecimiento de la misma, fal-
ta de soporte, etc.1, lo que exi-
ge tomar providencias de for-
tuna.

- Necesidad de tiempo
para preparar los comentarios
oportunos a cada serie de dia-
positivas, a fin de alcanzar un
rendimiento eficaz.

- No disponer en el mo-
mento preciso del material de
paso adecuado.

Ciertamente se trata de una
nómina de situaciones que
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tienen gran peso considera-
das en su totalidad, pero cuya
absoluta confluencia no se da
en todas las circunstancias,
por lo que superarlas es, en
todo caso, realizable.

La apertura ante la nueva
tecnología es "un signo de los
tiempos'" que afecta a todas
las profesiones y que hay que
encararla porque es insos-
layable. A veces, parece pug-
nar con los esquemas artesa-
nales del buen hacer magis-
tral, pero pensemos que las
modernas herramientas no li-
mitan, antes al contrario, po-
tencian la difícil pericia del
aducador.

Los medios audiovisuales
no son, por supuesto, toda la
tecnología educativa, pero sí
uno de sus soportes más cali-
ficados. Debemos acercarnos
a ellos sin prejuicios ni des-
confianza, pues en el fondo no
son más que eso, medios de
nuestra época, auxiliares al
servicio de la aducación que
la actualidad exige.

Si ha de ser así, parece
aconsejabVe comenzar por el
proyector de vistas fijas, el
m ás dócil y veterano de los
audiovisuales.

Esta postura, al menos teó-
ricamente, no resulta muy
vanguardista en momentos de
logros técnicos tan especta-
culares como e! videodisco,
por ejemplo. Pero el dominio
del audiovisual, como el de
todo lenguaje nuevo, ha de
comenzarse por e) principio, y
el proyector es un medio clá-

sico, eficaz y de tan dilatado
futuro como puede serlo el
encerado entre los convencio-
nales.

POSIBILIDADES AC7UA
LES.

Tras este exordio cabe es-
perar cumplida respuesta a la
siguiente pregunta: ^Qué pue-
de hacer en su clase el profe-
sor que posee un proyector de
vistas fijas?

A riesgo de decepcionar,
adelantemos que no es posi-
ble un recetario.

1
La didáctica no es ciencia

de recetas, que encorsetan,
sino de orientaciones que su-
gieran iniciativas.

En principio es ortodoxo
afirmar que el proyector de v.
f. puede vehicular, reforzar o
ilustrar todo contenido apre-
hensib/e por intuición visual
de la imagen estática.

Si esta imagen es de buena
calidad, se ofrece en color y
polariza hacia la pantalla la
atención de los alumnos, la
intuición queda motivada y
potenciada.

Fijados estos principios,
puede presentarse un esque-
mático repertorio orientativo
de actividades:

- Proyección de diapositi-
vas referidas a temas o aspec-
tos incluidos en el currículo:
Ciencias de la Naturaleza y
Geografía son las áreas más
adecuadas, lo que no excluye

contenidos de otras asignatu-
ras cuya idoneidad con el me-
dio estimará el profesor.

Es muy numeroso el catálo-
go de diapositivas y filminas
existentes en el mercado y,
por otra parte, los centros van
disponiendo de recursos eco-
nómicos que tes permitirán ir
creando su propia diateca. 11)

Ocioso es señalar que la
proyección no consiste sólo
en mostrar imágenes para ser
contempladas pasivamente
por los alumnos.

Requiere una charla intro-
ductoria, el comentario breve
y preciso de cada fotograma
realizado por el profesor a vi-
va voz o, mejor aún, registra-
do en cinta magnetofónica y,
por último, la explotación del
mensaje mediante actividades
en torno al tema propuestas a
los alumnos. Este proceso
culmina con la puesta en co-
mún, que aclara, depura y re-
fuerza las nociones.

- Proyección de fotogra-
mas sobre temas monográfi-
cos variados, tales como "To-
ledo", "EI Duero", "EI auto-
móvil", etc., en cuya prepara-

(1) EI Gabinete de Innovación Metodoló-
gica, dependiente de la Dirección General de
Ordenación Educativa, ha recogido en sus
Documentos Informativos núms. 4 y 8 una
completa relación del material audiovisual
catalogado por las principales firmas españo-
las, ordenado por niveles y con expresión de
las direcciones postales de las referidas fir-
mas.

D. I. n.° 4: Relación de documentos audio-
visuales de posible utilización en la 2.• etapa
de E. G. B.

D. I. rf " 8: Relación de documentos audio-
visuales de posible utilización en Educación
Preescolar y 1.• etapa de E. G. B. Gabinete
de Innovación Metodológica. C/. Pedro de
Vaidivie, 38, 2 " Madrid-6.
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ción, confección de guiones y
registro magnetofónico pue-
den intervenir profesor y
alumnos. Orientativo, dentro
de esta modalidad, es el tra-
bajo publicado en el presente
número bajo el título "EI mu-
seo sin paredes".

- EI proyector de vistas fi-
jas puede ser también vehícu-
lo de actividades creativas, de
formas de expresión mediante
imágenes, lenguaje icónico
que nuestros discípulos de
hoy compartirán, en un futuro
próximo, con el oral y el escri-
to. Y no hay lastre quimérico
en esta afirmación:

La Agrupación Escolar de
Mojados, un modesto pueblo
pinariego de Valladolid, ha
realizado el estudio social de
la localidad, reflejando el tra-
bajo sin cuadernos ni bolígra-
fos. Ha empleado la cámara
fotográfica y el magnetófono.

EI visionado de esta serie
de diapositivas sonorizadas
nos ha permitido conocer el
pueblo, su paisaje, su reali-
dad, su expectación de futuro.
Y, con seguridad, no será éste
el único centro que habrá re-
currido a la sintaxis de la ima-
gen fija como forma de expre-
sión.

Por otra parte, la contem-
plación de fotogramas se aco-
moda perfectamente a cual-
quier número de alumnos. EI
proyector de v. f. sirve fas exi-
gencias del pequeño, media-
no y gran grupo. La enseñan-
za personalizada puede reali-
zarse mediante visores indivi-
duales de diapositivas, apro-

vechando los rincones menos
luminosos del aula.

EI proyector de vistas fijas
tiene asegurada permanencia.
No sólo como eficaz apoyo de
una enseñanza tradicional,
aunque por aquí hay que em-
pezar, sino inserto en el nuevo
esquema, más exigente, de la
tecnología educativa.

Como colofón, incluimos un
"Decálogo de la utilización di-
dáctica del proyector", que,
hijo de la experiencia, puede
servir para prevenir iniciales
titubeos. 12)

1.° Antes de utilizarlo,
compruebe el buen funciona-
miento del proyector.

2.° Fije previamente la
distancia y altura del proyec-
tor respecto de la pantalla. Así
podrá obtener una proyección
óptim a.

3.° Prevea los medios de
oscurecimiento apropiado si
su proyector no es apto para
rendir a plena luz.

4.° Seteccione la colec-
ción de fotogramas adecua-
dos al tema de que se trate.

5.° No abrume a sus
alumnos con series demasia-
do largas. Procure que éstas
no excedan de 1 5 ó 20 foto-
gramas por sesión.

6.° No lea los folletos ex-
plicativos durante la proyec-
ción. Realice su propia expli-
cación o, mejor aún, regístrela
en cinta magnetofónica.

(2) Publicado por el autor en el Bolet(n
MAVES. CEDODEP. Julio-septiembre, 1966.

7.° Antes de proyectar or-
dene los fotogramas y com-
pruebe que están en posición
correcta.

8.° Tras la proyección
continuada de presentación o
"choque", deben estudiarse y
analizarse, uno por uno, los
fotogramas de la serie cuando
los contenidos de ésta así lo
reclamen.

9.° Toda proyección ha de
tener una inmediata aplica-
ción mediante los adecuados
trabajos individuales o colec-
tivos. No olvide que los me-
dios audiovisuales han de ^ér-
vir a una escuela activa. ^

10.° Vuelva a proy^ctar la
serie cuando sus alumnos
hayan concluido las activida-
des motivadas por las anterio-
res proyecciones.

FL RETROPROYECTOR.

Este ingenio, al que se co-
noce también con el apelativo
de proyector periscópico, en
alusión a su forma, es uno de
los pocos componentes de la
batería audiovisual estudiado
y realizado con fines específi-
camente docentes. Nació en
U. S. A., en circunstancias de
urgencia, para ser empleado
en la capacitación de especia-
listas militares durante la últi-
ma contienda.

Aunque menos popular,
m ás compl icado y de m ayor
precio que el proyector de v.
f., ha hecho fortuna, introdu-
ciéndose en la enseñanza su-
perior y técnica y en la forma-
ción profesional de personal
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de empresas, éspecialmente.
También el I^llinisterio de E. y
C. ha procedido, en diferentes
Concursos, a su adquisición y
distribución a distintos cen-
tros oficiales de todos los ni-
veles.

Sin entrar en descripciories
de carácter técnico, que no
son de este lugar, se trata de
un proyector de haz reflejado
que permite la proyección so-
bre la pantalla del aula a plena
luz o iluminada artificialmen-
te, con tamaño de imagen re-
gulable a !as dimensiones del
recinto escolar,

Entre sus características
más acusadas ha de resaltar-
se ia de permitir al profesor
escribir, dibujar, explicar un
problema, mostrar, comentar,

acotar o completar una ílus-
tración actuando sobre la pla-
ca de trabajo del aparato, en
posición frontal a sus alumnos
mientras éstos contemplan en
la pantalla el desarrollo de la
actuación docente.

Constituye, en expresión
metafórica, el soñado "ence-
rado luminoso y continuo",
capaz de archivar ilustracio-
nes, demostraciones y esque-
mas que en el pizarrón con-
vencional se deshacen en pol-
vo iras el efímero tiempo de la
cl ase.

APLICACIONES

Bosquejadas las virtudes di-
dácticas del retroproyector,
intentaremos un sucinto in-
ventario de sus prestaciones:

Como pizarra luminosa.

Se utiliza un rollo de aceta-
to (materia plástica transpa-
rente1 de 20 a 25 m. de longi-
tud, que se desliza sobre la
placa de trabajo y en ambos
sentidos mediante unas pe-
queñas manivelas.

EI profesor puede preparar
su tarea gráfica sobre esta
banda antes de la clase o rea-
lizarlo durante la misma. La
pantalla refleja fielmente el
mensaje docente y el maestro
no pierde la cara de los alum-
nos; detecta el ambiente y
capta sus reacciones.

Sobre el rollo se escribe o
dibuja con lápices grasos de
distintos colores; el trazo va
apareciendo simultáneamente

Suscríbase a ESCU ELA ESPAÑOLA
LA REVISTA PROFESIONAL DEL MAESTRO

- Con derecho a un servicio de consultas gratuitas.
- Con la información puntual que usted precisa.
- Artículos y editoriales inspirados en el servicio al Magisterio.
- Un suplemento pedagógico, que se preocupa de actualizar sus conocimientos.
- Si usted es suscriptor recomiéndela al amigo, al compañero.
- Envie este boletín a ESCUELA ESPA^IOLA, MAYOR, 4- MADRID-13 o al apartado 14540.

PRECIOS ORDINARIOS DE SUSCRIPCION A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 1974

Trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ptas.
Semestre . . . . . . . . . . . . . . . . 250 "
Año ..................... 425 ..

BOIETIN DE SUSCRIPCION

Don .................. ..........._..... _........ . . ........................................... _....................... ........ _... .........._......................................_........ Calle ................................._.._.__..._ _._.

_ ............ ................ ........ Localidad_._...._.............................................................................._.._......... Provincia....................._ ...............................................

Desea suscribirse a ESCUEIA ESPAÑOLA por ............................................................. cuyo importe abonará por giro postal
núm. -....- .................-.... (o contra reembolso) táchese lo que no interese.
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en la pantalla, aunque, a ve-
ces, la coloración resulta lige-
ramente degradada. EI trabajo
puede conservarse o borrarse,
a discreción; en este último
caso se utiliza un paño hume-
decido en agua o alcohol.

Cuando se trata de realizar
imágenes de difícil ejecución,
el calco es recurso muy ade-
cuado, dada la cualidad trans-
parente del acetato.

Conto proyector de trans-
parenr,ras.

l.a transparencia o célula es
una placa de acetato de 25 x
25 cm., montada en marco de
cartulina de 32 x 32, y que
se aplica sobre la placa de tra-
bajo. Puede vehicular las más
variadas imágenes impresas:
desde un esquema a una ilus-
tración a todo color; desde
una gráfica a la reproducción
de una obra pictórica. Sus po-
sibilidades no están limitadas
ni por la índole de la materia
a enseñar ni por los niveles de
enseñanza.

Sin embargo, estimamos
que la transparencia tfpica es
aquella que ofrece una ilustra-
ción no acabada o que precisa
de acotaciones o notas, y que
el profesor completa sobre la
propia célula, potenciando di-
dácticamente el valor de la
imagen. Por ello, no resulta
rentable utilizar este aparato
para presentar imágenes
completas que pueden pro-
porcionarse por otros medios
convencionales o mediante
proyección fija, que es de me-
jor calidad.

Pero la particularidad di-
dáctica más notable del retro-
proyector se basa en la super-
posición sucesiva de cé/ulas
de forma tal que cada una de
ellas aporte a la imagen una
parte del proceso que se trata
de presentar. Podemos así
fragmentar gráficamente los
contenidos en sus ideas fun-
damentales, componiendo 0
descomponiendo, es decir si-
guiendo los caminos de análi-
sis y síntesis, que están en la
base de toda metodología.

Pensemos, por ejmplo, en
una flor, que puede, por este
medio, descomponerse en sus
partes, para estudiarlas una a
una, y volver a rehacerse; en
el análisis para el estudio téc-
nico de un cuadro de tal o
cual escuela pictórica; la pre-
sentación de las fases de fun-
cionamiento de un motor o la
acumulación de aspectos par-
ciales de un mapa hasta for-
mar el conjunto cartográfico
deseado. Todos estos proce-
sos tienen su idónea realiza-
ción en el retroproyector me-
diante la técnica de superpo-
sición de transparencias pre-
paradas a tal fin.

Entre el material catatoga-
do en los Documentos núms.
4 y 8 del G. !. M., aludidos al
tratar del proyector de v. f., fi-
gura un amplio repertorio de
todos los tipos de transparen-
cias.

Como proyector de ma-
quetas rrróviles.

Se utilizan transparencias
de planchas de plástico de

unos 3 mm. de grosor, dedi-
cadas, especialmente, a mos-
trar mecanismos que exigen
para su comprensión el recur-
so del movimiento: motor de
explosión, máquina de vapor,
etcétera.

Con7o proyector de trans-
parencias sernianirnadas.

Para esta modalidad el apa-
rato requiere la adición de un
po/arizador (de alto precio) y
la preparación de 1as transpa-
rencias, recubriendo de fami-
nillas de mica aquellas partes
que han de dar la impresión
de movimiento para potenciar
el valor intuitivo.

Imaginemos córno se reva-
Iorizaría mediante esta técni-
ca un esquema del aparato
circulatorio o un mapa hidro-
gráfico, en los que el alumno
podría ""ver correr"" la sangre y
el agua.

Cuanto hemos expuesto
nos redime de exaltar las vir-
tudes didácticas de este inge-
nio. Tiene, sin embargo, sus
servidumbres, entre las que
podemos considerar el gran
consumo de energía eléctrica
y la necesidad del adecuado
entrenamiento para dominar
técnicamente su manipula-
ción y correcta utilización pe-
dagóg ica.

La posibilidad de preparar
transparencias en el prapio
centro es aspecto no despre-
ciable en orden al trabajo en
equipo y al estímulo de la
creatividad en el alumnado.
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EI cine
en la
enseñanza

Por José M.a Marcos Abajo

El cine, caso particular del fenómeno gene-
ral de las comunicaciones y uno de los llama-
dos medios audiovisuales, es hoy reconocido
por todos como un instrumento cultural de
primer orden. El cine es considerado como
un poderoso medio de comunicación e ins-
trucción.

Sin embargo, no es aventurado afirmar que,
a pesar de la aceptación teórica y muy genera-
lizada del valor del cine como auxiliar de la
enseñanza y como medio importante de co-
municación, de hecho, en /a práctica, su em-
pleo en el ámbito escolar es todavía muy limi-
tado y poco eficaz cuando no inexistente. En
gran número de centros, de todos los niveles
de enseñanza, no ha entrado apenas el mundo
del cine; en otros casos se reduce a una acti-
vidad recreativa de pasivo espectáculo, y sólo

en contados colegios se intenta su integración
junto con otros medios o técnicas en la orga-
nización general de la enseñanza.

Esta situación actual de nuestros centros
de Educación Genera! Básica puede explicarse
por varias razones: el equipamiento de los
centros con proyectores de cine, así como el
suministro de peliculas son aún muy reduci-
dos; el mantenimiento y empleo del cine exi-
gen una estructura operativa más compleja
que otros medios, etc. Quizá el problema
mayor radique en la falta o pobreza de docu-
mentos fílmicos adecuados a las necesidades
de la enseñanza. No obstante, con los títulos
existentes (1), por adquisición (paso de S-8 mi-

(1) Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Cien-
cia. Cinematecas de otros Ministerios y de algunas Embajadas. Casas
comerciales, productoras y distríbuidoras, etc.
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límetros) o préstamo (paso de 16 mm.), ha co-
menzado a desarrollarse en centros oficiales y
privados el cine educativo.

Integración del cine en la Educación Gene-
ral Básica.

El cine presenia aspectos muy variados: es-
pectáculo, obra artística, nuevo lenguaje, ins-
trumento de propaganda, medio didáctico, do-

cumento informativo, etc. El empleo del cine
en los centros de enseñanza puede y debe
considerar la mayor parte de estas funciones,
en diverso grado y adecuadas al nivel de los
alumnos, pero de manera coordinada y debi-
damente integrada en los programas de ense-
ñanza y de orientación.

Veamos en esquema las posibilidades del
cine en sus principales funciones educativas:

FUNCIONES
SITUACION DE TIPO DE APARATO CLASE DE PELICULA
APRENDIZAJE

Espectáculo. Gran grupo (salón de ac- Proyector 16 mrn, Recreativos y de argu-
tos1. mento.

Motivacibn, información y - Gran grupo de más de Proyector 16 mm. Mediometrajes (15 a 30

orientación de carácter 100 alumnos.
Proyector S-8 mm.

minutosl: Documenta-

general. - Gran grupo de 60 a
les, peliculas cientíti-
cas, tecnológicas o de

100 alumnos. orientación.

Apoyo didáctico. Grupo medio. Proyector S-8 mm. Cortos sobre temas curri-
culares 110 a 1 2 minu-

Clase. tos1 y películas mono-
conceptuales.

Documentación personal Pequeño grupo e indivi- Proyector S-8 mm. Cortos documentales y de

del alumno. dual. las unidades de apren-
dizaje.

Enseñanza del cine:

- Comprensión del cine Clase o grupo coloquial. Cualquier tipo. Lo más Películas comerciales y
como lenguaje fílmico, corriente será usar el documentales.
obra artística. de 16 mm.

- Expresión por medio Individual. Pequeño gru- Cámara S-8. Muy cortas, basadas en
de la imagen cinética. po (2,3 alumnosl. una idea, poema, etc.

EI cine como espectáculo de distracción.

Las encuestas realizadas con niños y adoles-
centes demuestran que éstos ven cine con fre-
cuencia -excesiva err muchos casos- en salas
comerciales y en televisión, y con la casi única
finalidad de distraerse, de pasar el rato. Cons-
cientes de este hecho, algunos colegios pro-
mueven y organizan la proyección de peliculas
autorizadas para menores.

Evidentemente, es ésta una posibilidad ex-
trínseca a los fines educativos propios de los

centros de enseñanza, pero que puede desa-
rrollarse en los mismos, sobre todo cuando los
escolares no tienen ocasión de asistir en su
barrio o localidad a espectáculos adecuados.
Estos programas recreativos, de tardes de sá-
bados y días festivos, podrán 1/evarse a cabo
siempre que se cuente con local idóneo (salón
de actos, espacio de usos múltiples) y proyec-
tor de 35 mm. o de 16 mm., pasos en los que
se presentan habitualmente las películas có-
micas o con argumento que pueden ser afqui-
ladas en !as casas distribuidoras de este ma-
terial. En cuanto a los géneros de estas pelícu-
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las habrá de tenerse en cuenta los intereses
de los espectadores infantiles (western, dibu-
jos animados, películas de acción, etc.), sin ol-
vidar que no siempre son coincidentes los de
los chicos y los de las niñas; así, mientras a
éstas les gustan las películas musicales, los
chicos las rechazan.

EI cine conio fnedio didácticc^.

La aplicación o exp/otación de los documen-
tos filmicos con intención educativa o instruc-
tiva en diversas situaciones de aprendizaje,
nos lleva a distinguir tres posibles aspectos
que pueden preverse dentro del proceso de la
enseñanza.

1.-Motivación, información y orieniación
de carácter genera/ dirigidas a los a/umnos
en gran grupo (de uno o de varios cursos).
Hay muchos tipos de películas diferentes con
esta finalidad.

Normalmente será cortos o mediometrajes
que pueden emplearse con alumnos heterogé-
neos en edad y nivel educativo.

Según sea el tamaño de los grupos, así será
e/ tipo de proyector más aconsejable.

Estos documentos, aunque no hayan sido
concebidos con específica intención escolar,
pueden ayudar a despertar el interés de los
a/umnos por determinadas áreas o aspectos
de aprendizaje; o facilitar una visión interdis-
cip/inar,• o mostrar situaciones de adaptación
en la vida familiar y social,• o despertar el apre-
cio por determinadas formas literarias, pictó-
ricas o musica/es; o informar sobre ocupacio-
nes, deportes, oficios o profesiones; o docu-
mentar sobre acontecimientos históricos o
sobre problemas de actualidad, etc., etc.

2.-Apoyo didáctico en torno a una con-
creta unidad de aprendizaje del grupo de
a/umnos de un determinado nivel educativo.
Bien como ayuda incidental o con contenidos
más o menos seriados.

Pueden utilizarse cortos (de 1 D a 15 minu-
tos) o las llamadas películas monoconceptua-
les. Estas últimas por su eficacia en /as diver-
sas áreas de enseñanza se están imponiendo
en los paises que prestan mayor atención a la
tecnológía educativa. Se trata de películas
muy cortas, entre dos y cinco minutos, que
tratan un solo aspecto, noción, hecho o fenó-
meno de un tema. Generalmente, por su poli-
valencia o múltiple posibilidad de aplicación,
son mudas; su comentario lo efectúa el profe-
sor. Por ser relativamente baratas, es deseable
que formen parte de la mediateca, o centro de
recursos, del Centro, con lo que se consigue
una inmediata disponibilidad.

Como acertadamente se ha dicho (2), este
tipo de documentos son los únicos que pueden
calificarse propiamente como "filmes de ense-
ñanza" porque son producidos con destino a
los alumnos de un curso, ciclo o etapa de en-
señanza determinados y responden por consi-
guiente a los objetivos concretos de progra-
mas inmediatos de acción didáctica.

Por el hecho de tratarse de cortos y muy
cortos metrajes concebidos para ser integra-
dos en el desarrollo didáctico de las unidades
programadas que lo exijan, pueden conside-
rarse también como elementos valiosos de la
enseñanza "multimedia". (La utilización de
varias ayudas mejora su aplicación.l ^^

Hay ya en nuestro país un estimable núme-
ro de documentos de carácter didáctico, de
valor variable, que pueden ser utilizados en la
educación preescolar y en las dos etapas de
la Educación General Básica.

.3.-Ayuda y documentación para el traba-
jo independiente de /os alumnos o en pe-
queño grupo.

Los alumnos pueden completar su aprendi-
zaje o cubrir lagunas visionando las pelfculas
que el profesor les recomiende de entre las
existentes en la cinemateca del aula.

(2) Robert lefranc y colaboradores. "Las técnicas audiovisuales al
servicio de la enseñanzá'. Edit. EI Ateneo. 8. A. 1969. Pág. 111.
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En este sentido, los mejores sistemas, poco
extendidos aún por su elevado precio, son los
de cargador con panta!la incorporada que
pueden ser manejados fácilmente y no preci-
san de oscurecimiento.

La integración de este aspecto del cine en ei
quehacer escolar sólo será posible en aquellos
centros que tengan ya prolongada experiencia
cinematográfica y abundantes y variados re-
cursos fílmicos bien conocidos.

Enseñanza del cine.

Con un carácter más o rnenos estructurado
y sisternático, los centros de Educación Gene-
ral Básica deben proponerse la iniciación en la
enseñanza del cine. El conocimiento del len-
guaje fílmico y la comprensión y expresión por
medio de la imagen cinética parece que han
de ser objetivos de la educacián en nuestro
tiempo.

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

^

Colegios. Municipios. Urbanizadoras.
Clubs, etc.

P. I. D. E.
Aptdo. 9.02 6- M adrid.

Fábrica: Aptdo. 675 - BILBAO.

En este sentido, y principalmente en /as
grandes ciudades, se vienen dando ya los pri-
meros pasos mediante actividades extraesco-
lares ("Cine-clubs escolares'; '"lnstituto Mu-
nicipal de Barcelona'; '"Chicos para Gijón';
SOAP, Cursos del lCE de Valladolid, etc.i

En grado todavía muy limitado se vienen
desarrollando también experiencias de expre-
sión cinematográfica infantil: juegos con apa-
ralos de cine construidos por los escolares
(cámara de cartónJ, iniciación al montaje me-
diante fotografías y diapositivas, trucaje e ilu-
minación, ... hasta la realización por los pro-
pios alumnos de películas con argumento (un
poema, un mensaje, etc.l.

Observaciones metodológicas en la aplica-
ción del cine a la enseñanza.

Aun cuando no es posible señalar una nor-
mativa metodológica general, que, al no tener
en cuenta las peculiares características de los
centros, sería de escaso valor, pueden hacerse
dos observaciones importantes:

Selección de documentos fílmicos. Los
objetivos y contenidos de la enseñanza
son los que únicamente han de determi-
nar la selección del material de paso, eli-
giendo entre el disponible, en préstamo
o en propiedad, el rnás adecuado. Sólo
así se obtendrá del cine el máximo pro-
vecho didáctico. Esto exige de los centros
una mínima labor de organización y de
catalogación de la que tendrá que res-
ponsabilizarse un profesor coordinador
o animador.

El docente deberá ver el documento
antes de presentarlo a los alumnos y pre-
parar su plan de utilización: como intro-
ducción a un tema, presentación de una
parte, integración en la unidad de apren-
dizaje can otros medios, preparación de
actividades previas o posteriores a la
proyección, elaboración de comentario
en el caso de películas mudas, conve-
niencia de una segunda proyección, etc.
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Cuando iense en
audioviŝ nales ...

recnrra a nosotros
Tanto si lo que deseas es alquilar un simple PROYECTOR DE
DI APOS I TI VAS...

... o hacer una atractiva presentación sobre VEINTE PANTALLAS,

... o iluatrar una conferencia utilizando un RETROPROYECTOR,

.,. o disponer de una SALA DE PROYECCION con capacidad para
treinta personas,

... o utilizar un PROYECTOR DE CUERPOS OPACOS,

... o servirse para sus cursos de formación de un CIRCUITO
CERRADO DE TELEVISlON,

... o reali2ar UNA PELICULA sobre su empresa,

... o adquirir una ya hecha sobre algún determinado tema de interés
para su personal,

... p( iSon tantás nuestras posibilidadesl ^

Por eso le decimos: iCUANDO PIENSE EN AUDIOVISUALES...
RECURRA A NOSOTROSI

^

E l primer gran
catalogo espa,nol

de pelieulas
edueativas

TEmnf
• CONCEPTOS BASICOS • AREA DE fRAN-
CES • MATEMATICAS • ClENC1AS DE LA
NATURALEZA: ECOLOGIA, ^/OLOGIA, fl-
SICA Y QUIMICA, ELECTRONICA, GEOLO-
GIA, ASTRONOM/A • ARTES PLASTICAS •
fORMAC/ON TECNOLOGICA

movin^ter
Desengaño, 12 - Tfnos. 221 70 84 - 222 12 59 • Madrid 13



ORGANIZAGION
r Y

R^11^A^tC^^ES

9

LA ZONA AUDIOVISUAL

EN LOS

CENiROS DE f . G. B.
Por

Santiago
Mallas
^casas

E:,pz^cio y func;i^^n.

La incorporación de los medios audiovisua-
les a la Enseñanza, como recurso de explota-
ción habitual, queda reconocida en la Ley Ge-
neral de Educación. Las Nuevas Orientaciones
Pedagógicas (N. O. P.1, en el epígrafe Material
y recursos didácticos, capítulo IV, hacen clara
referencia a la tecnología educativa. Asimis-
mo, en la O. M. de 30-XII-71, relativa a la
transformación de centros, aparecen diversas
especificaciones acerca del particular. En con-
junto, a través de dichos documentos, se con-
figura en el ámbito de "metodología'"; es decir,
de función.

Las instrucciones para construcción de edi-
ficios de E. G. B. de 17 de septiembre de 1973
(B. 0. E. del 8-X-73 y B. O. M. número 10,
octubre de 1973. Colección Legislativa) reco-
nocen la existencia de la zona audiovisual inte-
grada en el centro de recursos. No obstante,
el espacio que se asigna es muy limitado y
habrán de arbitrarse fórmulas variadas para
conseguir un aula-auditorio a base de la doble
utilización de algunos espacios.

Contemplando con visión panorámica la
normativa estructural que agiliza y enmarca
funcionalmente las innovaciones metodoló-
gicas, nada obsta para equiparar la "zona de
medios audiovisuales" a otras divisiones asi-

mismo específicas: áreas, zonas de recursos,
laboratorios, pretecnologías, dinámica . . . Sin
embargo, existen diversos factores que alte-
ran la aparente facultad de generalización.
Para una rápida composición de lugar, cita-
remos:

1) La instrumentación audiovisual requiere
un mínimo de dos elernentos físicos: material

de equipo (""hardware", "máquina") y materia!

de paso ("software", "documentación" ► .

2) A semejanza de las metodologías espe-
cíficas -Matemáticas, por ejemplo- los audio-
visuales exigen conocimientos profesionales
en cuanto explotación didáctica; pero debe
añadirse otro conocimiento o dominio: el de
la índole del proçeso comunicativo por medio
del mensaje icónico, sonoro o cornbinados.

31 Para garantizar el descifrado exacto de
los mensajes audiovisuales y el comporta-
miento esperado del sujeto receptor (caso óp-
timo de comunicación plenaria, no siempre
obtenible) es preciso enmarcar el proceso en
un medio adecuado a la cómoda percepción.

Los precedentes enunciados no parecen de
suficíente entidad para destacarlos superla-
tivamente de otros procesos de enseñanza-
aprendizaje. Pero si se analiza con cierta de-
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tención, se advertirán los matices diferencia-
les. A saber:

a) Instrumentación: Pertenece al ámbito
genérico de tecnologia educativa, que sugiere
una especial simbiosis de "pedagogía" y"má-
quina" (1 ► . Incluso, dentro de un modesto plan
de opciones, o sea, limitación de recursos
audiovisuales, será preciso determinar el ins-
trumento más adecuado a cada situación pe-
dagógica -agrupamientos, materias, activi-
dades ...-, elegir la documentación oportuna
y mantener la necesaria coherencia respecto
de los planes generales de trabajo, a fin de que
la explotación audiovisual mantenga una evi-
dente integración dentro del currículo cursivo
y no se introduzca en él bajo fórmulas artifi-
ciosas y gratuitas.

b1 Criterio selectivo: No debe pretender-
se un empleo a ultranza de los instrumentos
audiovisuales, con el prurito de "audiovisuali-
zar todo" ni recurrir a medias complejos cuan-
do es posible obtener idéntico rendímiento de
comunicación o información con otros más
sencillos y económicos. Esta aptitud selectiva
presupone un dominio "crítico" del repertorio
audiovisual como consecuencia de un profun-
do conocimiento de la materia; desde el ángu-
lo estrictamente tecnológico y desde la pre-
ceptiva didáctica. Saber elegir "la máquina" y,
si conviene, "rechazar" su posible utilización
equivale a reservar la iniciativa al ponderado
criterio del educador.

c) Flexibilidad y adecuación en cuanto
"lugar" y "tiempo" : La cómoda recepción de
los mensajes audiovisuales implica condicio-
nes de operatividad y funcionalidad, raramen-
te presentes en espacios no previstos para
dichas aplicaciones. Mas, como contrapartida,
hay que considerar la versatilidad de algunos
instrumentos -proyector de v. f., magnetófo-
no, cine monoconceptual y"cortos" en paso

(1^ Según Deiuzeide, las "técnicas audiovisuales" constituyen el
"conjunto de los procedimientos eléctricos y electrónfcos de repro-
ducclbn y difusión de las imSgenes y de los sonidos utilizados en la
comu^icacibn de masas para una recepción colectiva o individual or-
ganizadá" ( H, Dieuzeide. " Les techniques audio-visuelles dans I'en-
seipnement". P. U. F. 1965, pég. 4^.

estrecho, retroproyector ...-, que los hacen
aptos para su empleo en aulas y áreas ines-
pecític as.

Las anteriores premisas conducen sin gran
esfuerzo imaginativo a unas elementales con-
clusiones, válidas para justificar el concepto
de zona y aula de MAV, en cuanto espacio,
función y, en última instancia, organización.
Puesto que:

11 EI acondicionamiento de un sector, ade-
cuado para una explotación intensiva y eficaz,
determina el espacio.

2) La oportunidad y rendimiento didáctico
del audiovisual, es consecuencia lógica de una
acertada y coherente función.

3) La integración de los audiovisuales en
el currículo escolar, de forma que satisfaga
unas necesidades y unas aspiraciones peda-
gógicas, sólo puede ser el resultado de una
organización.

"Zona de MAV" y"Aula de MAV".

Es curioso, hasta cierto punto, que en la ma-
yoría de obras más o menos especializadas, no
se encuentre el concepto ni la clara estructura
de AULA DE MEDIOS AUDIOVISUALES.
Constan, sí, referencias de variable amplitud
en orden a " sistemas"; pero siempre conside-
rados en un plano tecnológico inserto -quizá
mejor, diluido- en el complejo de la arquitec-
tura escolar. Y si se consignan referencias, en
general, aducen juicios poco favorables a la
instauración de aulas MAV.

Tanto la omisión completa como las críticas
adversas obedecen a la continuidad de su-
puestos iniciales y al hecho de que la mejor
fórmula de "integración" es aquélla que armo-
niza y complementa mutuamente la acción del
profesor, la situación pedagógica y el instru-
mento didáctico. Pero la fórmula no garantiza
la óptima recepción de los mensajes audio-
visuales en tanto subsistan las arraigadas tra-
diciones edificatorias, o su modificación al
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SOLUCION ESTRUCTURAL DEL C. E. S. DE
MARLY-LE-ROI. EL D/SEÑO EXAGONAL PERM/TE
AULAS ROMBO/DALES QUE, EN CASO CONVE-
NIENTE, SON CONVERTlBLES EN TRIANGULOS.

LA DISTR/BUCION DE ESPACIOS INCORPORA
UNA ZONA DE RECURSOS AV; O BIEN DEDICA
EL MODULO CENTRAL A DICHO MENESTER. LA
TOTALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS TIENEN RE-
SUELTOS LOS PROBLEMAS DE ILUM/NACION,
ACUSTICIDAD Y S/TUACION OPTIMA DE LA
AUDIENCIA. '

(De "'Curso de Medios Audiovisuales aplicados a la
Enseñanza". Lección 1 1, página 34. CEAC.)

servicio de nuevas tendencias metodológicas,
resulte constructivamente parcial. Tanto en
nuestro país como en otros, cualificados por
sus afanes innovadores, el educador advierte
las dificultades planteadas por el oscureci-
miento y la acusticidad, factores acerca de los
que conviene insistir si se quieren evitar solu-
ciones "a medias", que deterioran gravemente
la eficacia y rentabilidad de los audiovisua-
les 12).

(2) Unicamente la televisión y el retroproyector proporcionan
imágenes aceptables en un medio normalmente iluminado, siempre
que no incida luz intensa (solar) y directa sobre las respectivas pan-
tallas. A pesar Qe lo cual, tampoco la televisión est8 exenta de servi-
dumbres en cuanto difusión acústica. Por lo demás, soluciones de
proyección sobre pantalla traslúcida, incorporada o exenta, pertene-
cen a la casulstica planteada por experiencias posteriores a la primera
generación de audiovisuales.

EI tratamiento y la valoración sistemática de
los problernas técnicos de operatividad, fun-
cionalidad y calidad en la trasmisión de los
mensajes icónicos y sonoros es bastante pos-
terior a su empleo habitual. Por lo que la nece-
sidad de las aulas y zonas MAV ha empezado
a despertar interés desde pocos años a esta
parte.

Robert Lefranc, en uno de sus trabajos 13),
analiza con su proverbial objetividad esta clase
de problemas y hace referencia, al considerar
limitaciones de luminosidad y acusticidad, a

SOLUCION SlMILAR A LA DE MARLY-LE-ROI.
EL RECTANGULO CENTRAL CONSTITUYE ZONA
DE RECURSOS Y NUCLEO TECNICO-OPERATIVO,
CON EQUIPOS AV MULTIPLES, CENTRALIZADOS
Y DE APLICACIONES SIMULTANEAS. AQUI, LA
TV-CC, PRlVA SOBRE LOS DEMAS MEDIOS Dl-
DACTICOS.

(Tomado del "Cu^so"CEAC. lbíd., pág. 35.1

una de las soluciones completas y racionales:
la del C. E. S. de Marly-le-Roi (41, Dicho centra
experimental rompe, con su audaz arquitectu-
ra, la rigidez espacial de las concepciones tra-
dicionales, en busca de la flexibilidad y diná-
mica constructivas, aptas para una continua
adaptación a cada situación pedagógica. Otros

(3) "Las condiciones preliminares pare la integración pedagógica
de los medios audiovisuales. La nueva tecnolog(a de la Educación'".
L'Education, n.° 19. Feb. 1969. Notas y Documentos. CEDODEP, nú-
mero 28.

(4) Puade verse, entra otros informes, el núm. 171-172 de la Re-
vista Bordón, marm-abril, 1970.
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SOLUC/ONES DE C..MPROMISO UTILIZANDO EL PARALELOGRAMO TRADICIONAL V EL CONCEPTO
ORGANICO DE "UNIDAD ESCOLAR".

A.-APROVECHAMIENTO DE UNA DEPENDENCIA AUXIL/AR QUE EN NUMEROSOS EDIFICIOS
ESTABA PREVISTA PARA CUSTODIA DE MATERIAL DIDACTICO, ROPEROS O FUNCIONES SlMILARES.
MOBILIARlO: SILLAS CORRIENTES.

B.-POSIBLE RECONVERSION, EN EDIFIClO PREXISTENTE DE 12 O MAS UNIDADES ESCOLARES.

(Tomado de "Curso""CEAC. Lección 12, pág. 5.1

ensayos no menos dignos de consideración (5)
aportan ideas renovadoras, dentro de una línea
similar. En todos los ejemplos de adecuación
arquitectónica, aparece un especial diseño de
los espacios destinados a explotación audio-
visual: iluminación controlable sin grandes
complicaciones, acusticidad satisfactoria y
puntos expresos para el empleo de diversos
aparatos -proyección, sonido-. Asimismo,
queda evidenciado el cálculo para racionaiizar
los ángulos óptimos de visión, con posibilidad

de colocar las pantallas, reflectantes, traslúci-
das y televisivas, según la variable orientación
de los puestos escolares.

Destaca, empero, en estas soluciones la re-
serva de aulas expresamente dedicadas a la
audiovisión y otras de índole polivalente. Es
decir, que no por disponer un acondiciona-
miento generalizado de los espacios inespe-
cíficos el diseñador prescinde de un epicen-
tro AV.

. ^5) "La Televisión en la Educación y la Enseñanza". D. A. de Korte.
Biblioteca Técnica Philips. Ed. Paraninfo. Pág. 213. Si se considera que esta clase de edificacio-
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nes no son habituales, se advierte que la zona
y aula MAV poseen, dentro del amplio panora-
ma de la tecnología educativa, una particular
significación, cuyos motivos no pueden bus-
carse, precisamente, en la precariedad de las
instalaciones. Luego, es evidente que si aque-
Ilos espacios responden a supuestos pedagó-
gicos que cuentan con una integración audio-
visual de base, tanto más incumbe a centros
de diseño convencional y a otros para los que
los audiovisuales representan una "incorpora-
ción progresiva".

Tanto bajo paradigmas al estilo de M arly-le-
Roi como soluciones menos evolucionadas,
aparece claramente definido un epicentro
audiovisual. Pueden ser unos estudios de TV-
CC, complementados con otros elementos
tecnológicos; puede ser un archivo sistemático
de documentación AV, anexo a un almacén de
equipo diverso y adscrito todo ello a un salón
de "proyecciones'" o de un aula "polivalente'".
De cualquier forma, encontraremos evidencia-
do el concepto de ZONA DE MAV.

La magnitud, es decir, la consideración
cuantitativa de los instrumentos debe importar
menos que la calidad pedagógica. Queremos
subrayar al respecto, que la tecnología educa-
tiva tiene, en la actualidad, el máximo expo-
nente en el universo televisivo y cibernético;
pero en modo alguno los "'grandes audiovisua-
les" ni los ordenadores monopolizan el instru-
mental didáctico. También los proyectores pe-
queño formato y los populares magnetófonos
"a cassette" forman parte de la renovación
educacional. No debe ignorarse que "existe
mayor distancia entre la praxis de la enseñan-
za tradicional al empleo eficaz det proyector
diascópico, que del dominio del "pequeño
audiovisual" a la explotación rentable de un
circuito cerrado de televisión. Trasponer esa
barrera no es cuestión de simple tecnología;
es, sobre todo, cuestión de aptitud profesional.

Por esto, consustancial a la zona de MAV se
advierte, bajo figura más o menos definida, el
equipo de educadores de variable dedicación,

el elemento motriz de ese espacio pedagógico:
el profesional especializado indispensable para
que el espacio propicie el desarrollo de una
función y ambas casas queden integradas en
el plano superior de una organización.

A un área específica corresponde, por tanto,
un puesto -o puestos- de responsabilizacíón
perm anente.

Abunda la justificación por la propia índola
de los instrumentos técnicos; porque, si bien
pocos dudan ya de la eficacia de estos recur-
sos, debidamente utilizados, es cada vez más
general el criterio de que conviene adminis-
trarlos juiciosamente y garantizar su renta-
bilidad pedagógica por cuanto se trata de los
instrumentos más costosos que conoce la
historia de la Educación.

^--,.-^^^^

MODELO DE "MlNIEQUIPO" MOVIL. INCORPORA
L05 "PEQUEÑOS AUDIOVISUALES" BASICOS V
UNA PANTALLA TRASLUC/DA, UTILIZABLE EN
AULAS DE D1FlC/L OSCURECIMlENTO. EL BAST/-
DOR SIRVE, AL MISMO TIEMPO PARA COLGAR
UNA PANTALLA REFLECTANTE DE REDUCIDAS
DIMENSlONES (HASTA 80 x80 cm.l, PARA PR0
YECCIONES CINEMATOGRAFlCAS 8-58. Sl EL PRO-
YECTOR POSEE BUENA LUM/NOSIDAD, ES ACEP-
TABLE LA IMAGEN CON LUZ AMBIENTAL VELADA.

La toma de fluido termina en tres bases de enchufe
(en paralelo), situadas debajo del tablero.
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E! aul^i <fe MAV, e^pir.enttt^i cle tE:cr^olo^^i,^
educatfva.

No es la mejor de /as soluciones posibles;
pero sí una solución sensata. Y por esto las
actitudes reticentes suavizan cada vez más
sus argumentos, reconociendo la lógica esgri-
mida por los defensores. Pocos tratados incor-
poran en sus páginas las variables categorías

concurrentes en el concepto; pero el término
AULA y ZONA MAV es ya de curso legal.

Aparte de los problemas arquitectónicos,
acabamos de subrayar que los instrumentos
audiovisuales son los más costosos que regis-
tra la historia de la Educación. Ni pueden ser
prodigados -salvo en países opulentos- ni su
capítulo de entretenimiento y recambios se
resuelve con módicos presupuestos.

ZONA M. A. V: CON SECTOR DE RECURSOS.-D/STR/BUCION Y ACONDIC/ONAMIENTO EN UN
COLEGlO NAC/ONAL REC/ENTEMENTE INAUGURADO.

LOS ESPACIOS PERM/TEN UNA EXCELENTE EXPLOTACION Y LA CAPACIDAD DEL AULA ES MAS
QUE SUFICIENTE PARA DISPONER UN CUANT/OSO ARCHIVO, UBICADO EN ARMAR/OS ADOSADOS
A LOS TAB/QUES Y MUROS.

PARA MAYOR S/MPLIC/DAD DE LA REPRODUCCION SE HAN OMITIDO LOS CORTINAJES, DlS-
PUESTOS PARA EL OSCURECIM/ENTO Y MEJORA DE ACUSTICIDAD.

A.-PANTALLA ACUSTICA. E.-EXTRACTOR.

(Proyecto arquitectónico del edificio: Rovira Be%ta.l
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También debe ser considerado seriamente
el capítulo de la documentación, sin la cual la
rentabilidad didáctico-pedagógica de la "má-
quina'" es prácticamente nula. De nada sirve
disponer de cuantioso equipo técnico, si se
carece de un amplio repertorio de documentos
audiovisuales. No es preciso proponer inven-
tariq alguno para deducir que un centro de 22
unidades -o matrícula equivalente- a poco
que opere con dichos instrumentos será un
respetable "consumidor" de material de paso.
Circunstancia que motivará -en realidad, mo-
tiva ya dondequiera se encuentra instaurado,
real y efectivamente, el empleo de tales me-
dios didácticos- la creciente necesidad de
creación documental, principalmente diaposi-
tivas, trasparencias retroproyectables, regis-
tros magnetofónicos y, por ahora en menor
escala, cine didáctico en formato 8 o S-8.

Todo ello plantea una interesante casuística,
muy diferente de ciertas prácticas elementales
como puede ser la simple exhibición de unas
cuantas fílmínas que, según juicios apriorísti-
cos derivados de la consulta de catálogos,
"pareĉen" encajar con las tareas escolares. Un
plan de trabajo pulcramente elaborado no ad-
mite "exhibiciones", sino lecciones.

Algunos de los reparos que se han formula-
do en relación con la dinámica peculiar de las
aulas MAV, es que obligan a la rotación de
alumnos. Sin embargo, la prevención contra
la movilidad ha perdido validez con la instaura-
ción de otras formas de aprendizaje; puesto
que, si se admite la práctica rotativa para cam-
bios de área y de actividad, el traslado y con-
centración de grupos de alumnos en el aula
de MAV no significa mayor alteración que
otras situaciones similares. A mayor abundan-
cia, una lección no consiste en un trazo hora-
riq, simplemente, sino en el "desarrollo temá-
tico" en torno a un eje central, con muy diver-
sas actividades entre las cuales puede haber
solución de continuidad.

EI epicentro de tecnología educativa no em-
pece para recurrir, siempre que se considere
oportuno, a la rotación de equipos, obtenién-
dose así fórmulas mixtas de aplicación.

Los "pequeños audiovisuales'", más fáciles
de ser incrementados numéricamente en vir-
tud de costos más reducidos y sumamente
manejables por su peso y tamaño, se adaptan
perfectamente a un uso diferencial. No existe
limitación para situarlos en aulas convencio-
ñales, en clases coloquiales, en zona de traba-
jo en equipo, laboratorios e, incluso, como
apoyos de trabajo individualízado.

En cambio, los equipos más complejos,
como red de microauriculares para aprendizaje
de idiomas, audiciones de calidad para forma-
ción musical, larqornetrajes cinematográfi-
cos (16 mm.) y clases muy específicas -Cien-
cias, It/latemáticas ...-, para las que el profe-
sor prevé el empleo de diversos instrumentos
-"'multimedia": retroproyector, proyección
pequeño forrnato, "'loops" o películas concep-
to, en combinación con magnetógrafo, frane-
lógrafo y visuales directos ...- el aula MAV se
ofrece como el lugar más idóneo.

Además de su acondicionamiento, es la
zona de actividades dispuesta, precisamente,
para una rápida combinatoria instrumentai; no
sólo en virtud de sus instalaciones, sino tam-
bién en méritos a la lógica concentración de
equrpo, imposible de conseguir en condiciones
incluso superiores a las normaies, si no se re-
serva con carácter especial el epicentro tecno-
lógico, atendido por un audiovisualista experto
o un equipo de ellos.

4. Zona y puestos auciiovisuales.

En nuestro país todavía no consta la figura
de profesor audiovisualista; acaso porque
hasta hace poco no ha existido el puesto de-
terminado de actuación. Opinamos, sin embar-
go, que dicha cualificación profesional habrá
de perfilarse en concordancia con la instaura-
ción de aulas MAV.

Sin pretender extravasar la irnportancia de
dichas técnicas, conviene advertir que en
modo alguno permiten asimilaciones conven-
cionales. No es preciso invocar precedentes
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Nueva serie Ma t para la
enseñanza general básica

LA MATIMATICA MODIRNA
rRt8tNTADA A TRAYt8 Dt LA IMAGIN

• conforme a las normas de la nueva lsy de enseñanza

• diblogo continuo entre profesor y alumno

• proceso de aprendEza(e activo, fundado en un saber hacer

•(uegos ton los proplos niños y con material estructurado

• con(unto coherente, fruto de una experiencla

• nuevos e(ercicios que permiten al alumno progresar según su proplo rltmo

MaMrial

• ilbro del alumno con fld^as de traba(o que constituyen un único manual

• guta didóctlca dlvldlda en dos partes:

al 10 cap(tulos de contenidos matembticos con explicaciones, aclaraciones, etc.

bl 16 secuencias de traba(o que constituyen la bass del mótodo.

primer nivel MAT 001 Seyundo nivel MAT 002

Libro dei alumno ...... ........ 145,- ptas. libro del alumno . ........... ...145,- ptos.

Guta didóttica . .... .. .. ..... 200,- s Gufa didáctica . .. .. .. . ...... ...200,- s

Tercero y cuorto niveles, de Inmediata aparicibn.

^ulnto, sexto, sáptimo y octavo niveles, en preparación.

Solictte sjemplares de muestra con sl 50 por 100 de descuento a:

SOCIfDAD GfNfRAI fSPAÑOIA Df IIBRCRIA, S. A.
Evaristo San Miguel^ 9. TelóL 24189 75. Adadrid-8

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
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SOLUC/ON RAC/ONAL EN UN COLEG/O DE 36 UN/DADES, EN CONSTRUCC/ON.-LAS DOS
AULAS MAV SE RELACIONAN CON UN UNICO SECTOR DE RECURSOS, CON DEPENDENCIAS ESPECI-
FICAS PARA LAS MAS INMEDIATAS ACTlVIDADES DE CREACION.

EL PUESTO DE CONTROL, CON LA MESA FON/CA, OOM/NA LA CAS/ TOTALIDAD DE LOS ESPA-
CIOS Y CENTRALlZA LA RED DE SON/DO. GRAC/AS A UN S/STEMA DE CONMUTAC/ON, HAY POSlBI-
LIDAD DE SIMULTANEAR LOS MENSAJES SONOROS EN LAS DOS AULAS Y, Sl CONVIENE, ENV/AR
MENSA3ES D/ST/NTOS. AS/, EN EL AULA i PUEDE DARSE CLASE DE lDIOMAS Y EN LA 2, PROYEC-
CION DE V. F. SONOR/Z4DAS, CINE O AUDIClON MUSICAL. LA INSTALAClON PREVIENE UN USO lN-
TENS/VO.

(Pioyecto arquitectónico del edrficio: Serrano Freixas./

en los diplomados de alimentación, parvulis-
tas, maestros de.7.° y $.° y, posteriormente, la
obligada capacitación para impartir ia Segun-
da Etapa de E. G. B.

No hay métodos audiovisuales; pero sí una
didáctica audiovisual, estrechamente vincula-
da a una tecnología y a una organización.

EI profesor audiovisualista debe ser, ante
todo, educador,^ no tecnólogo. Debe conocer a
fondo los audiovisuales -de ayer, de ahora y
del futuro-, pero mantenerse alejado de cual-
quier "fanatismo" que le Ileve a confundir una
permanente renovación de la enseñanza, con
un habitual tanteo de prospectiva posibilista.
Si posee vocación y aptitudes, nada obsta para
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que se adentre en aiguna especialidad: confec-
ción de transparencias, dibujo, locución, elec-
trónica, televisión ... EI campo es ancho y su-
gestivo; pero sumamente peligroso de ser
parcelado. EI rendimiento instrumental ha de
contemptarse con perspectiva de eficacia y no
sólo de espectacularidad.

Debe ser hábil e intuitivo para resolver pe-
queños problemas que plantean, continuamen-
te las "máquinas", y crítico sagaz para valorar
las cualidades didácticas del repertorio "Hard-
ware"; tanto más el docu mental.

Y debe ser, principálmente, asesor y coordi-
nador del equipo de docentes para determinar
con certeza el instrumento más adecuado y el
procedimiento más conveniente en todo mo-
mento y ocasián, concurrentes en el acto pe-
dagógico. Lo cual implica conocer perfecta-
mente !os recursos organizativos del centro,
las condiciones materiales de las diferentes
dependencias y sobre todo, el máximo rendi-
miento que puede proporcionar la zona
de M AV.

EI profesor audiovisualista ha de considerar
la polivalencia de la clase que, en modo algu-
no, debe convertirse en un "salón de proyec-
ciones".

En muchos casos, deberá arbitrar soluciónes
para reconvertir o para dotar el aula MAV a fin
de que sirva a los fínes prevístos. Sus caracte-
rísticas fundamentales son:

1) Oscurecimiento: Los cortinajes son
materiales de elección, incluso si hay persia-
nas de cierre efectivo. Además de su fin pri-
mordial, amortiguan la reverberación acústica.

2) Acusticidad: Indispensable para audi-
ciones claras y nivel sonoro suficiente ("nivel
óptimo de saturación acústica" ► . Existen varios
procedimientos y materiaies que permiten
operar con presupuestos módicos.

3) Ventilación: Mejor forzada, por medio
de extractores silenciosos.

4) Alumbrado artificial: Conmutado, al
menos, desde el puesto operativo posterior y
el frontal, próximo al que ocupa el profesor en
sus intervenciones personales.

5) Instalación eléctríca y fóníca: Empo-
tradas o disimuladas, bien protegidas siempre
contra la humedad. Permanentes, con la com-
binatoria de conexiones adecuadas. Las eléc-
tricas, de capacidad holgada para soportar
fuertes cargas. (No inferiores a 1.000 vatios.)

6 ► Pantallas reflectantes: Preferiblemen-
te dos: una frontal, para cine y diascopios, y
otra lateral, menor e inclinada, para retropro-
yección.

7) Tableros didácticos: Encerado, que
puede alternar con la pantalla frontal, magne-
tógrafo y franelógrafo.

8 ► Mobiliario: Mesa profesor, mesillas
auxiliares, soportes para aparatos y sillones de
pala para alumnos. Número aconsejable:
32 a 40.

9) Diversos: Suplementos eléctricos
("alargos'"), armarios para archivo y custodia
de equipo, biblioteca de consulta general y
bibliografía especial.

101 Gabinete para reparaciones de ur-
gencia: Con el herramental y los repuestos
necesarios para el entretenimiento del equipo
y atender a las más frecuentes averías. Si la
zona se distribuye en aula y sector de recursos,
es preferible situar dicho gabinete fuera del
aula.

Los ítems precedentes permiten formarse
una idea generica de las características técni-
cas de un aula MAV convencional y modera-
das aspiraciones. Si adicionamos las implica-
ciones didácticas y las providencias orgánicas,
se deduce que únicamente un profesional con
dedicación plena o asimilación discrecional,
en una primera etapa, es capaz de garantizar
el ritmo coordinado con el resto de actividades
académicas tanto como la conservación y ren-
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tabilidad de la ŝ instalaciones. En muchos ca-
sos, será menester un equipo de auxiliares,
parte del cual puede estar formado por alum-
nos aventajados de cursos terminales. Todo
ello presupone una auténtica capacitación en
tecnología, puesto que si hay algo que los
audiovisuales no toleran, además de la impro-
visación, es la espontaneidad del aficionado.

^>. De4imitación de sectores.

EI funcionamiento real de un aula de MAV,
con ejercicio responsable de un experto audio-
visualista determina ínmediatamente un pa-
rámetro de crecimiento, como toda actividad
escolar.

La conexión y las interrelaciones departa-
mentales suscita una red de estímulos de la
que derivan mayores necesidades, en la medi-
da que se consiguen más elevados rendimien-
tos. Por otra parte, el contacto habitual con los
apoyos didácticos sugiere iniciativas para
aumentar la cuantía de prestaciones y la cali-
dad de documentos; en tanto que la autono-
mía dispensada por las Nuevas Orientaciones
Pedagógicas a la vida académica y el margen
de opciones en orden a los contenidos progra-
máticos incita constantemente a la creación
de material de paso, al menos en las modali-
des más asequibles: diapositivas, transparen-
cias retroproyectables y registros magnetofó-
n icos.

Estas circunstancias, y otras que ahora omi-
timos, juntamente con el acopio de producción
comercializada, justifican plenamente la dispo-
nibilidad de un sector de recursos, al menos,
prevenirlo.

Hay que contar también con el archivo, me-
^ nos exigente en cuanto a ubicación, pues cabe
utilizar armarios situados en el aula. No obs-
tante, a poco que crezca la dotación, surge la
necesidad de clasificar para una pronta locali-
zación y control indispensable. E{ quehacer
debe independizarse, puesto que la explota-
ción de este sector no ha^de interferir otros
trabajos ni verse interferida por aquéllos.

Los elementos constitutivos de los equipos
circulantes, los accesorios para instalaciones
provisionales -departamentos, salón de actos,
gimnasio, patíos de recreo, zona deportiva, et-
cétera- requieren también un cuidadoso con-
trol; en rel'ación con su estado y conservación
y puntualidad en las devoluciones. EI peor ene-
migo de los audiovisuales no es el uso, sino
el mal uso, en cuya categorfa cabe incluir el
desorden y la errabundez.

He aquí los justificantes de una división sec-
torial, con área específica para creación y ar-
chivo -equipo y documentos-, en la que un
pequeño locutorio, debidamente insonorizado
y estratégicamente situado dentro de la zona,
completa la etapa de introducción formal y
base primaria instrumental.

6. Resumen.

Según los tratadistas Kieffer y Cochran (6 ► ,
los inconvenientes de centrar las actividades
audiovisuales en un aula polivalente son:

1.°) Se rompe la acción docente y es to-
mada la demostración como un espectáculo.

2.°) Se plantean dificultades para coordi-
nar horarios.

3.° ► Obliga a costosas instalaciones.

La evolución habida en los procesos ense-
ñanza-aprendizaje, no sólo relativiza aquellos
criterios, sino que contrapone Ias siguientes
ventajas:

1. Posibilita el empleo de ayudas MAV
cuando no se pueden equipar todas las aulas,
sin menQSCabo de aplicaciones ocasionales en
clase ordinaria.

2. Máximo aprovechamiento de los
equ ipos.

(6) 'Técnlcas Audbvisualeŝ '. Ed. Pax. iNéxlco. Pñg. 245.
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3. Se supera la apatía de ciertos profeso-
res hacia el uso de los MAV.

4. Es más fácil acondicionar óptimamente
un aula, que medianamente la totalidad de de-
pendencias. Se garantiza, pues, excelentes
condiciones ambientales.

5. Facilita la acción multimedia sin pre-
miosidades operativas.

6. Es la base del puesto audiovisual, ejer-
cido por un especial ista.

7. EI empleo de los MAV en las aulas ordi-
narias tarnbién supone ruptura del proceso de
la lección, la cual puede construirse con ele-
mentos diversos: buscar determinados ejem-

ORGANIGRAMA
ZONA M.A.V.

Del organ^grama general

JEFE DEPARTAMENTO

V CORDINADOR T. C.

MAV

plares, recíbír ínformación sobre ellos, obtener
datos ampliatorios, realizar ejercicios . . .

8. Facilita la manipulación del material, la
producción de documentos, la sistematización
de un archivo y la conservación de los apa-
ratos.

9. La comunicación AV es ideal para su
empleo en aula gran grupo.

10. EI traslado de los escolares es, a veces,
conveniente para romper la monotonfa de la
permanencia en un aula, en tanto que la obli-
gada coordinación horaria constituye una ex-
celente disciplina, exenta de la rigidez impues-
ta por criterios más formalistas que educa-
cionales.
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noved^les
Emilio Marí, 8
Telf. 66 1966
Valencia, 15

RECORTABLES PARA COLOREAR
contiene 58 ejercicios de dificultad creciente
destinados a desarrollar:
- la motricidad en yeneral
- coordinacibn visuo-manual
- refuerzo de lateral idad
- orientacibn
- ritmo
- vocabulario
- percepción de formas
- precisión
- rapidez (PVP ^ 50 ptas.)

PICADO
20 ejercicios ( 12,5 X 12,5 cros.) cuyo
objetivo ss la correcta percepción de formas
incremeMando la precisión y rapidez, bases
pe:tálticas fundamantales de aquélla.
(PVP = 30 ptas.)

FORMAS Y COLORES
contiene cuatro I^minas con formas geométricas
realizadas con los cuatro colores básicos.
(PVP = 50 ptas.j
Aplicaciones:
- reconocimiento de formas
- reconocimiento da colores primarios
- clasificación por formas y cotores
- diversas variaciones solxe 8stos
- ejarcicios de oriantación espacisl
- ejercicios de psicomotrfcidad
- iniciacibn a la matemAtica moderna
- des^rolo percepción fáctil
- relación entre las distintas formas geométricas

TEST DE MEMORIA VISUAL
oonsta de tres ejercicios da dificultad creciente
dsstinsslos a ejercitar el desarrollo de la memo-
ria viwal, la asociación lóqica y formacibn de
conceptos b^icos.
(P1/P=30ptsU

MATERIAL DIDACTICO
PA►RA LA ENSEIaANZA
PREESC^OLAR Y ESPECIAL
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a Emisiones
de Radio Nacionai

La acción educativa de Ra-
dio Nacional de España en el
árnbito de la E. G. B. se pro-
yecta sobre escuelas y cole-
gios en dos tipos de progra-
mas muy diferenciados, tanto
en su insirumentación didác-
tica como en su fin último.
Exisie, por una parte, el pro-
grama dirigido a una escucha
hasta cierto punto pasiva, con-
cebido como una producción
radiofónica desde la que se
imparten o ayudan a impartir
determinadas enseñanzas so-
bre materias enmarcadas en
el temario escolar y, por otro
lado, una serie de programas
orientados a la prornoción y
divulgación de actividades de
diverso carácter, todas ellas
valoradas a través de un desa-
rrollo competitivo que añade
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Por
José León Delestal

estímulos y sugestiones a la
convacatoria.

En la primera de las vertien-
tes, /os programas se agrupan
bajo el título genérico de '"Ra-
dio-Escuela" y llevan en ante-
na varios años con sucesivas
variantes en su contenido que
han desembocado, de mo-
mento, en la fórmula actual,
donde el horizonte temático
se reduce a!a esfera de la Mú-
sica y a la de los ldiomas. Se
ha llegado a esta concreción
después de una doble estima-
ción: la del medio, como ins-

LA RADIO
ESCOLAR
EN
ESPAÑA

trumento de expresión, y la
de las necesidades que con
tales programas se pretendía
cubrir.

Por lo que atañe al medio
no hará falta insistir en los
condicionamientos que ema-
nan de la naturaleza puramen-
te sonora de la expresión ra-
diofónica y que la convierten
en especialmente apta para
transmitir ciertos mensa%es
educativos en tanto que la
inhabilitan prácticamente para
otros, ta/es como los referidos
a las ciencias matemáticas y
todos aquellos en los que im-
pera una exigencia de riguro-
sa formulación sistemática,
así como los que han de am-
pararse necesariamente en
una apoyatura gráfica. En



cualquier caso, además de las
disciplinas que se adaptan al
lenguaje radiofónico, existen
amplias posibilidades de con-
figurar/o en una aportación
documental que sirva de iJus-
tración y complemento a la
actuación docente. Cabe pre-
cisar que esta definición de
función complementaria ter-
mina constiiuyéndose en dato
esencial dentro de los objeti-
vos de este tipo de programas
por entender, como no podia
ser de otra manera, que la
Radio, al igual que cualquier
otro medio audiovisual, no ha
de pretender en la escuela
más cometido que e/ de auxi-
liar al profeso^ complementar
su labor y, precisamente, en el
área estricta de sus limitacio-
nes instrumentales; en una
paJabra, ayudarle a llegar allí
donde él no podría hacerlo si
se valiera exclusivamente de
sus recursos personales.

A la luz de estos plantea-
mientos, 'Ftadio-Escuela" ar-
ticula su programación diaria,
de /unes a viernes, en audicio-
nes de media hora de dura-
ción, sobre dos grandes temas
básicos, la Música y los ldio-
mas Modernos, en /os que la
condición sonora adquiere
una significación sustantiva.
Al tratamiento de estas mate-
rias se incorpora, en el progra-
ma de los sábados, un "Re-
creo Escolar'; dedicado al
fomento de /as actividades ex-
iraesco/ares señaladas para el
citado día de la semana. Te-
nemos, pues, un programa
diario, de 11,30 a 12 de /a
mañana, transmitido por la
Red Cu/tural de Radio Nacio-

nal de España, en su Tercer
Programa, en frecuencias de
245 m., 12,23 KHz. (Onda
Normall y 91, 92, 94, 95, 96,
98 y 99 Mc/s (F. M.). Los días
dedicados a la Música son
tres: lunes, miércoles y jueves.
Los dos primeros desarrollan
el ciclo titulado "lniciación a
la Música" y la realizan las
profesoras de !a especialidad,
Ana Espino y Marisa Hortela-
no, con la participación de un
grupo de niñas que en cierto
modo asumen la representa-
ción activa de toda !a audien-
cia escolar, a la que se intenta
iniciar en el conocimienta mu-
sical. Estas dos clases se ilus-
tran y complementan con un
"Concierto Escolar'; que se
transmite los jueves y en el
que debidamente comentadas
se presentan aquellas obras
que parecen más adecuadas
para la introducción progresi-
va del niño en el mundo esté-
tico de la Música.

En el campo de los ldiomas
Modernos, "Radio-Escuela"
transmite martes y viernes el
ciclo "lniciación al /nglés'; es-
tructurado sobre el libro pu-
blicada hace algunos años por
e/ Ministerio de Educación y
Ciencia para la Televisión y la
Radio Escolar, cuyos textos e
ilustraciones gráficas sirven
para comp/ementar durante
!as emisiones el contenido so-
noro de la lección impartida
por los Profesores José Merí-
no y Carmen Echevarría.

Finalmente, los sábados,
' Í4adio-Escuela" pone en an-
tena e/ cic% titu/ado ' Recreo
Escolar'; dedicado al fomento

y divulgación de las activida-
des extraescolares que el cita-
do día se programa en los cen-
tros escolares.

Por dificultades de diversa
índole, 'Radio-Escuela" no
cuenta con un control de es-
cucha escolar sobre el que
basar una estadística siquiera
aproximada de la utilización
de este servicio en las aulas
españolas, /o que nos impide
aveniurar cifras que se basa-
rían en simples hipótesis, aun-
que se espera contar con da-
tos fehacientes en un futuro
próximo.

El otro tipo de acciones que
R. N. E. dirige a Ja escuela es-
pañola se concreta y estruc-
tura en tres programas-con-
curso que responden a los tí-
tulos de 'Misión Rescate';
'Torneo Nacional Radio Esco-
lar" y ' Alerta General".

Por /o que se refiere a"'Mi-
sión Rescate'; su veteranía y
popu/aridad nos re%van de
abundar en la trascendencia
evidente de esta iniciativa de
R. N. E. y TVE, que desde ene-
ro de 1967 viene convocando
anualmente a los esco/ares
españo%s a la sugestiva tarea
de localizar y valorar cuantas
obras de arte o restos arqueo-
lógicos pudieran hallarse
abandonados, o/vidados o
desconocidos. Los descubri-
míentos y valoraciones ar-
queo/ógicas, históricas y artis-
ticas que constituyen e/ iruio
de "Misión Rescate" forman
ya un largo catálogo que mag-
nifica la /abor de centenares
de maestros y mi/lares de
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alumnos en los que la convo-
catoria de Radio Nacional
sembró la inquietud por la de-
fensa activa de /os va/ores ar-
queológicos de/ país. En /a
pasada campaña, las cifras de
616 Grupos de Rescáte, cons-
tituidos en otras tantas escue-
fas y centros de E. G. B., junto
a 66 Comandos, 8 Patrullas y
9.809 Batidores, definen con
e%cuencia irrebatib/e las di-
mensiones de esta actividad
convocada, organizada y esti-
mulada desde la Radio, con la
colaboración de diversos or-
ganismos de /os Ministerios
de Educación y Ciencia, y de
/nformación y Turismo, que ha
germinado con fuerza y vita-
lidad en el seno de /a escuela
española con unas notas de
singu/aridad y eficacia educa-
tiva que han trascendido del
ámbito nacional despertando
el interés de varios países. Los
programas de "Misión Resca-
te" se transmiten por la Red
Cultural de R. N. E., así como
por otras Emisoras de las Ca-
denas institucionales R. E. M.,
C. A. R. y C. E. S.

El "Torneo Nacionál Radio
Escolar'; que este año ce/ebra
su Vl campaña, promueve la
particípación escolar a nivel

de E. G. B. por medio de una
competición que pretende es-
timular /as actividades artísti-
cas esco/ares que mejor se
adaptan a la peculiaridad ope-
rativa de la Radio, como son
la Música y el Teatro. En /os
tres grupos en que se divide
e/ Torneo (Coros, Conjuntos
lnstrumentales y Cuadros Es-
cénicos) intervienen /a casi to-
talidad de las provincias espa-
ñolas que clasifican su repre-
sentación para la fase nacio-
na/ mediante una selección
verificada por las /nspeccio-
nes Provinciales con el auxilio
de representaciones de la Sec-
ción Femenina y de /a Juven-
tud así como de otros exper-
tos. En la fase nacional, que
tiene su desarrollo en progra-
mas transmitidos por R. N. E.
todos los domingos y festivos
a 1as 11,30 de la mañana, ac-
túan todos los grupos selec-
cionados para conc/uir con
una final, cuya ce/ebración en
Madrid tiene lugar tradicional-
mente en el mes de octubre
con intervención de los ^tres
grupos que e/ Jurado selec-
ciona en cada especialidad y
entre los que se distribuyen
premios por un importante to-
tal de 250.000 pesetas, dona-
das por los organismos que

Radio y escuela
(La experíencía radíofóníca-educativa

de Gerona)

Dentro de la categoría de
los medios audiovisuales po-
demos registrar una gran va-
riedad de procedimientos y
una clara diferenciacidn entre

ellos en cuanto a usos y apli-
caciones didácticas.

La clasíficacíbn de estos
medios formulada por Edgar

colaboran en el programa: Di-
rección General de Formación
Profesional y Extensión Edu-
caiiva, Dirección General de
Bellas Artes, De%gaciones
Naciona/es de /a Sección Fe-
menina y de /a Juventud,
S. E. M. y/a propia Radio Na-
cional. Además del magnffico
premio que para los grupos
clasificados significa e/ via%e a
Madrid y la visita a sus monu-
mentos artísticos e históricos
que lleva aparejada la clasifi-
cación.

Señalemos, por último, la
tercera y más recienie activi-
dad escolar convocada por
R. N. E. en su "Primera Llama-
da de Alerta General" para
constituir la denominada "Le-
gión Verde'; dirigida a todos
los centros escolares, y que
tiene como objetivo -según
reza su convocatoria- "salva-
guardar las bellezas naturales
de nuestro país, velando por
aquellas que puedan hallarse
en peligro y promocionando
aquellas otras que sean sus-
ceptibles de enriquecer nues-
tro paisaje' : Colabora en esta
"Llamada de Alerta General"
el lnstituto Nacional para la
Conservación de la Naturale-
za (I. C. O. N. A.1.

Por Ramón Bover i Vila

Dale, en su "'Método de ense-
ñanza audiovisual", se esca-
lona desde los más concretos
a los más abstractos. La re-
presentación de cono que dio
Dale a los díversos tipos de
M. A. V. fue para explicar las
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interrelaciones existentes en-
tre tales medios. Escalonados
así se encuentran los distintos
grados de abstracción que se
observan al aplicarlos. En la
base del cono está lo más cer-
cano a la experiencia concre-
ta, es decir, las Ilamadas ex-
periencias directas; en el vér-
tice se halla la mayor abstrac-
ción: son los símbolos ver-
bales.

Las emisiones auditivas.

Los medios estrictamente
sonoros, como las grabacio-
nes magnetofónicas y la radio,
se hallan más cerca del vérti-
ce que de la base, lo cual indi-
ca que los medios auditivos,
en general, están más próxi-
mos a considerarse como me-
dio de abstracción que de ex-
periencia directa.

Situadas las emisiones audi-
tivas dentro de esta escala, se
notan seguidamente las difi-
cuítades que plantea la audi-
ción de un mensaje ya sea ra-
diofónico o registrado en cin-
ta. Toda emisión auditiva ac-
túa exclusivamente a través
de la vía sensorial del oído, un
medio de comunicación de
una sola dirección, del centro
emisor al oyente, y para su
percepción se requiere una
atención muy concentrada. A
estas dificultades que todos
observamos en los medios so-
noros, cuando se trata de la
radio hay que añadir, además,
que su enseñanza se limita a
tiempo justo de recepción y
que el mensaje, por ser fugaz,
no puede repetirse, es decir,

no se halla subordinado a la
acción del profesor.

Sin embargo, tanto la efica-
cia de la radio como la de otros
medios sonoros utilizados
para la enseñanza, estribará
en el tratamiento idóneo que
se les dé, para Ilevar al oyente
el mensaje o la comunicación
precisa. Hay que tener en
cuenta que una emisión audi-
tiva, tanto si es radiofónica
como registrada en cinta, debe
realizarse apurando al máximo
la claridad de expresión por
parte de los locutores; utili-
zando un lenguaje radiofónico
adecuado a la mentalidad de
los oyentes; empleando fon-
dos sonoros, efectos, música
adecuada para captar la aten-
ción de los alumnos, y, sobre
todo, seleccionando temas
idóneos para ser vehiculados
por este medio de expresión.
No debe abusarse de los efec-
tos sonoros ni de las voces en
"off", dado que, para interpre-
tarlos correctamente se re-
quiere una edad bastante
avanzada, de 12 a 13 años
por lo menos, ya que suponen
sicológicamente una posibi-
lidad de perturbación y retro-
ceso en relación con el con-
junto de la emisión. Todo ello
requiere, por parte del escolar
radioescucha, una prepara-
ción para recibir la enseñanza
auditiva. "En este sentido, las
técnicas audiovisuales -como
diría G. Mialaret- abren enor-
mes posibilidades a la peda-
gogía. La utilización de nuevas
técnicas audiovisuales en la
escuela crea una nueva situa-
ción pedagógica que induce
nuevas conductas, tanto en el
maestro como en el alumno.'"

Radio Escolar.

La experiencia llevada a
cabo en Gerona de "Radio Es-
colar"', emisión radiofónica
semanal que se ha mantenido
en el aire a lo largo de 17
años, ha venido a demostrar
que la radiodifusión, en el am-
biente escol ar, puede ser una
realidad si se le da el trata-
miento debido. Roger Clause
en su tratado "'La educación
por la radio. La radio escolar",
ya define claramente la situa-
ción de la radio dentro de la
escuela: "La radio escolar es
esencialmente una enseñanza
complementaria. Debido a sus
límites de expresión, jamás
sustituirá la radio al educador
y a la escuela. La radio, por sí
sola, no puede ofrecer sino
una enseñanza auditiva y pa-
siva; su metodología entera
se basa en esta servidumbre'".

Con este planteamiento de
la cuestión, siempre hemos
pensado que la emisión "Ra-
dio Escolar" debía ajustarse a
unos límites de realización
para conseguir una acción po-
sitiva en el ambiente escolar.

EI espacio de cada emisión
ha sido siempre de 30 minu-
tos de duración y han venido
colaboranda en su difusión,
en el ámbito de la provincia, la
red de emisoras locales,^ lo
que ha facilitado a muchos
centros escolares distantes de
la capital, que pudieran sinto-
nizar la emisión, dentro de la
mañana del sábado, por me-
diación de una de las emiso-
ras comarcales.

La programación, durante
los años en que•la emisiÓn se
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ha mantenido en antena, ha
ido evolucionando considera-
blemente, mejorando en lo po-
sible, tanto en su temática
comolacalidad de la audición.
La experiencia obtenida nos
ha confirmado que determina-
dos temas han sido mejor
aceptados que otros por los
escolares y por los centros ra-
dioescuchas.

Las primeras emisiones
ofrecían un programa variado
dentro del reducido espacio
de media hora. Uno de los es-
pacios que mayor tiempo ha
figurado en la programación
de "R adio Escolar" es el dedi-
cado a"La actualidad en la
Escuela": Una glosa de los
temas semanales de la actua-
lidad nacional o mundial. Unas
noticias de interés para !os es-
colares obtenidas de informa-
ción de prensa. Más que un
simple noticiario comentado
se ha procurado que este es-
pacio fuese una escenificación
viva y actualizada de la noticia
más importante de la semana.
Ello sugería, al final de la emí-
sión, proponer a los radioes-
cuchas la confección de un
sencillo mural sobre "las noti-
cias de la semana" más des-
tacadas de la esfera nacional
y mundial.

Otros temas tratados en di-
versas programaciones de
"Radio Escolar" han sido los
que, bajo el denominador co-
mún de "Temas histórico-so-
ciales", se referían a las gran-
des h azañas de la h istoria: re-
latos dramatizados de los
descu brimientos geográficos y
científicos, biografías de hom-
bres ilustres, la vida del

hombre en la tierra, losproble-
mas humanos del medio en
que vivimos, las realidades de
la vida social, los inventos y
las grandes realizaciones del
hombre. Estos temas, en di-
versas programaciones anua-
les, han tenido una notable
aceptación, motivada sin duda
por las escenificaciones a que
daban lugar, las narraciones
ambientadas con música y el
recurso de los efectos sono-
ros, captando la atención de
los radioescuchas. Prueba evi-
dente de ello ha sido la nutri-
da participación en sendos

concursos habidos alrededor
de estos•ternas.

En esta misma línea pode-
mos situar los temas que han
tratado de "la vida natural",
es decir, la vida de los seres
vivos, animales y plantas, y la
misma fisiología humana,
transmitidos mediante diálo-
gos descriptivos, escenifica-
ción de fábulas y narraciones
interesantes con la finalidad

de captar la observación de
los oyentes. No han faltado
espacios dedicados a la for-
mación religiosa, especial-
mente las conmemoraciones
más sobresalientes del año
litúrgico, así como dramatiza-
ciones de escenasevangélicas
y de reiatos bíblicos. Algunos
de estos temas debían refle-
jarse en un sencillo concurso
de participación que, semanal-
mente, emisión tras emisión,
se celebraba e incluía el sor-
teo de unos premios de es-
tímulo a la colaboración de los
escolares y centros.

No han faltado espacios de
entretenimiento: anécdotas,
curiosidades, algunos cuentos
escenificados, el espacio para
la risa y el concurso de adivi-
nanzas y rarezas. Con la ame-
nidad característica que re-
quíeren estos espacios radío-
fónicos, han cumplido la
finalidad propuesta. Los mis-
mos escolares enviaban a la
Casa de Cultura de Gerona,
centro programador de "Radio
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Escolar", sus chistes y anéc-
dotas que, tras ser selecciona-
dos, eran radiados dentro de
este espacio. En determinadas
programaciones anuales se
han intercalado o sustituido
estos breves espacios del
humor y la risa, por otros más
instructivos, como el "^Sabes
por qué? y el "^Por qué de las
cosas?". La finalidad de estas
emisiones ha sido proporcio-
nar, en pequeñas dosis, una
divulgación cultural, a la vez
que incidía potenciando la mo-
tivación, la agudeza de inge-
nio, el despertar de la curiosi-
dad o de la imaginación. Todo
ello debía quedar reflejado en
la participación al concurso
semanal de colaboración a
"Radio Escolar".

Hasta aquí lo que ha sido
durante largo tiempo la emi-
sión semanal de "Radio Esco-
lar" desde sus inicios en 1955
hasta cumplir sus diez prime-
ros años. Es a partir de 1965
cuando se inicia una segunda
etapa, en la que se da a"Ra-
dio Escolar" un nuevo giro,
tanto en su programación
como en la participación del
escolar oyente. "Radio Esco-
lar" se sitúa desde este mo-
mento dentro de la enseñanza
activa.

Radio Escolar en la ense-
ñanza activa.

Si los escoiares escucharan
pacientemente la emísión es
muy posible que tuviera para
ellos un valor informativo nada
despreciable. Pero el radio-
yente jugaría el papel de sim-
ple receptor de conocimientos

más o menos agradablemente
expuestos, aunque al final par-
ticipase en un sencillo con-
cu rso.

EI equipo de programadores
de "Radio Escolar", conscien-
te de que la emisión auditiva
debía ser motivadora v pro-
mover la acción del oyente,
propuso a los centros que se-
guían las audiciones que or-
ganizasen dentro del aula,
curso o colegio, diversos
"Equipos" integrados por ocho
o diez alumnos para así parti-
cipar mejor en las tareas de
cada emisión. Cada "Equipo"
debía distinguirse por su nom-
bre propio. Debían formalizar
la inscripción al principiar el
curso. A cada uno de los
miembros del "Equipo" se les
extendía una tarjeta de socio
del "Club de Radio Escolar"
que incluía a todos los equi-
pos radioyentes y les daba de-
recho a participar en el con-
curso, al sorteo de premios
semanales y cuantas activida-
des organizase el "C{ub de
Radio Escolar". Con ello se
pretendía una innovación en
este terreno: el trabájo en
equipo.

Posiblemente en muchas
escuelas no se utiliza esta téc-
nica del trabajo en equipo por
desconocer las notables ven-
tajas que ofrece. La emisión
"Radio Escolar" de Gerona ha
enfocado las emisiones audi-
tivas como una actividad alre-
dedor de temas prácticos, de
gran motivación, que deben
ser resueltos en equipo. Cada
grupo de alumnos, en su
"Equipo", plantea la iabor a
realizar, aporta datos, material

de trabajo, busca soluciones y
confecciona un proyecto. EI
educador sigue de cerca ia
labor de cada "Equipo" que
tiene en su clase, sin interve-
nir directamente en él, ya que
los proyectos que se les su-
gieren a través de la emisión
radiofónica pueden realizarlos
por sí rnismos.

La experiencia de estos últi-
mos siete años nos ha demos-
trado la eficacia del trabajo en
equipo promovido a través de
una emisión auditiva, ya que
los concursos anunciados año
tras año, han despertado no-
table interés tanto en !os es-
colares como en los centros
que tenían alumnos inscritos
en el familiar "Club de Radio
Escolar".

La programación de las emi-
siones semanales ha tenido
un carácter de unidad respec-
to al plan trazado para todo el
curso:

Gomo ejemplos podemos
destacar: "Campaña de la
Amabilidad". Cada una de las
emisiones reflejaba un am-
biente de relaciones humanas;
aspectos de la vida social;
anécdotas y noticias escenifi-
cadas donde se resaltaba un
acto de amabilidad con el pró-
jimo, en contraposición con
aquellas noticias de violencia
que aparecía+a en la prensa.
EI concurso semanal, realiza-
do en equipo, debía reflejar ia
temática central de ia emisión
con noticias de prensa, recor-
tes de periódicos e ilustracio-
nes con fotografías adecuadas.

Cuando se puso en antena
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EDITOR IAL EVEREST

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

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

No lo olvide. EI 8.° EVEREST quedará a la venta durante los meses de
marzo y abril.

AREA AREA AREA
AREA

DE EXPRESION AREA LDIOMAS PROFESOR
DE LENGUAJF MAiEMATICA DE E%PERIENCIA ARTISTICA ELIGIOSA

^ ^ Ideas y Palabras 1 Números y Fguras 1 L^bro Gwa 1
Recreo 1 Fichas Números y Fi Nuestro Planeta 1 Siluetas y Formas 1 Fchas 1 Solución

PR{MEIR f^chas Ldeas y PaVa- guras 1 Fichas Nuestro PLa^ fi^bha ' Elercic^os y
CUR$Q bras 1 Elereicios y Proble- neta 1 Trabajo con las ma^ dustrada Problemas

Cuadernos cahgrafla mas 1 Atlas 88sico Everest nos 1

^ Ideas y Palebras 2 Números y Figuras 2 Libro Guia 2
^ Recreo 2 Fichas Números y Fi Nuestro Planeta 2 Siluetas y Formas 2 fichas 2 Solución
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^ ^deas y Palabraa 4 Números y Figuras 4 Libro Guía 4
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^
Elerc^uos y ProbVe- nata 4 Trabajos con las ma- ilustrada Problemas

^^: Cuadernos caligrafía mas 4 Atlas BBsico Everest nos 4

^ ^ ^^^ y Ideas y Palabras 5 Números y Figwas 5 L^bro Guía 5
Í Recreo 5 F^chas Números y fi- NuesVO Planeta 5 Sduetas y Formas 5 Fichas 5 InglBs Solución

OUfNTO F^chas Ideas y Pala- guras 5 Fichas Nuestro Pla- Bib^ia Francés Eercicios y
CuRSO bras 5 Elercicios y Proble- nete 5 Trabalos con las ma- ilusVada Fichas Problemas
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Recreo 6 Fichas Números y Fi- neta 6 Educaaón Artistica 1 la Salvaaó FrancBs Solucián
F^chas Ideas y Paia- guras 6 Matena y Energia 6 Fichas 6 Fiches Ejercicíos y

bras 6 Elercicios y Proble- Frchas Matena y Problemas
mas 6 Energía 6

Nuestro Planeta 7
^leas y Palabras 7 Números y Figuras 7 Fichas Nuestro Pla- Histona de InglBs

t3Ef+'►':!MO ;'tecreo 7 F^chas Números y Fi- neta 7 Educaaón Artisuca 2 la Salva- FraneBs
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e1 programa "Así es nuestra
provincia" durante el curso
1968-69, se pretendió Ilevar
a la escuela a través de las
ondas un estudio y conoci-
miento de la realidad de las
comarcas gerundenses. Cada
mes se centraba en una de
ellas, subdividida en cuatro
emisiones. Los proyectos que
debían realizar los radioescu-
chas para estudiar las comar-
cas de la provincia consistía
en buscar fotografías o posta-
les de paisajes, lugares típicos
o monumentales, las principa-
les producciones y activida-
des, así como relatar las fies-
tas populares. De esta forma
se obtuvieron unos albums
con el trabajo relativo de cada
comarca que fue objeto de
una exhibición, la "Expo Radio
Escolar", que coincidió al fina-
lizar el curso con los quince
años de audición ininterrum-
pida.

Otros temas se han sucedi-
do como el "Estudio del medio
ambiente" siguiendo las ideas
plasmadas en el número 106-
107 de Vida Escolar. Se cen-
tró el temario en el estudio del
medio ambiente en que cada
escuela se desenvuelve. Cada
mes, los proyectos de las emi-
siones radiadas giraban en
torno de un aspecto distinto
de la localidad: Estudio geoff-
sico, tipos de población, de-
mografía, estudio económico,
histórico, personajes y fechas
importantes, organización mu-
nicipal, y vida social y cultural.
Los equipos debían desarro-
tlar su estudio tomando como
iniciativas unas sugerencias
que se les daban en la emi-
sión. Los resultados se con-

cretaron en unas hojas impre-
sas facilitadas por la Casa de
Cultura, promotora de la emi-
sión "Radio Escolar". Muchos
datos que quizás permanece-
rían ignorados afloraron con
la búsqueda que proporcíona-
ba el "estudio del medio am-
biente", y han podido ser co-
nocidos por los escolares inte-
grantes de los equ ipos.

Ultimamente, las emisiones
auditivas de "Radio Escolar"
han tratado, por el mismo sis-
tema "EI Mundo de los Ani-
males" y, recientemente, "EI
Mundo de los Vegetales", por
considerar que estos temas
generales eran del gusto de
los escolares a la vez que se
les proporcionaba unas suge-
rencias a realizar a través de
sus respectivos equipos.

"Radio Escolar" ha tenido
también sus festivales de fin
de curso al objeto de promo-
ver la relación entre 1os "Equi-
pos" participantes en las emi-
siones. Así, a lo largo de estos
años, se han ido sucediendo
Ías competiciones de fin de
curso. Los "Equipos" que du-
rante el año escolar han parti-
cipado en las actividades y
proyectos semanales, envian-
do sus trabajos, tienen dere-
cho a tomar parte en la elimi-
natoria final para adjudicars^
el primer premio y el "Trofeo-
Copa de Radio Escolar" y de-
más recompensas de colabo-
ración que concede la Dipu-
tación Provincial de Gerona,
a quien se debe la creación,
iniciación y sostenimiento de
la emisión radiofónica desde
sus comienzos en 1955. Esta
jornada de amistad entre los

"Equipos" del "Club de Radio
Escolar" ha sido un estímulo
máŝ a tantos proyectos y acti-
vidades realizados a lo largo
del curso promovidos por la
emisión radiofónica.

EI futuro de las emisiones
aud itivas.

Ya hemos dejado constancia
de que la radio en la escuela
puede ser una realidad. La
experiencia realizada en Ge-
rona ha sido un paso. Ahora
bien, los centros docentes ca-
minan hacia nuevos rumbos
promovidos por la reforma
educativa. Ello plantea un nue-
vo enfoque en la correcta uti-
lización de los medios didác-
ticos empleados hasta el
momento. Las emisiones audi-
tivas y concretamente la radio
deben también revisarse como
todos los M. A. V. A propósito
de ello, se ensayan desde
nuestro Gabinete de Estudios
y de Grabación instalado en la
Casa de Cultura de Gerona
otro tipo de emisiones audi-
tivas al objeto de que puedan
ser más aficaces y posible-
ruente subordinadas más di-
rectamente a la acción del
profesor. Dentro de unos años
podremos hablar de sus re-
sultados.

EI Equipo de Programación
de las emisiones auditivas y
de todos los programas audio-
visu<ales de la Casa de Cultura
de Gerona se mueve en un
deseo de perfeccionar cons-
tantemente estos medios di-
dácticos modernas y hacerlos
posibles dentro de la realidad
educativa del momento.
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Radio
ECCA

fUna experiencia de
radio-enseñanza)

Por
Alejandro Coque

Es difícil y complejo aplicar
toda una estrategia educativa
a un sistema audiovisual,
como puede ser la radio. No
obstante, merece hacer un es-
fuerzo por arrancar la eficacia
intrínseca que este medio téc-
nico tiene para comunicar ma-
sivamente los contenidos de
la cultura, al mayor número
de personas y al menor costo.

Esta ha sido la intención
que ha presidido el gran es-
fuerzo, realizado por Radio
ECCA, la emisora cultural de
Canarias, de la cadena de On-
das Populares, para llevar la
cultura y satisfacer las nece-
sidades de los individuos y de
la comunidad en la que está
constituida. Después de nueve
años de fructuosa, aunque pe-
nosa, experiencia, ésta se ha
podido brindar a las emisoras
peninsulares de Madrid, Al-
mería, Cáceres, Ciudad Real,
Puertollano, Vigo, y a las de
varios países sudamericanos,
contando en estos momentos,
con un total de casi 50.000
alumnos.

Conocedora esta emisora de
que una de las características
de nuestro tiempo es /a "co-

municación "", ha intentado
hacer útil al máximo el gran
medio de la comunicación
masiva, la radio, para estable-
cer la interacción entre el
maestro y el alumno, creándo
su propia estrategia educati-
va, para hacer llegar su voz
educadora al mayor número
de personas, haciendo germi-
nar en ellas una aptitud de
aprendizaje y un estilo propio
de vida, a través de su propio
sistema, el sistema ECCA.

Para la cual ha tenído que
definir muy claros y concretos
sus propios objetivos, que no
han podido ser otros que los
del proceso socializador de la
educacíbn íniegral y perma-
nente.

Hemos visto que no pode-
mos olvidar la gran importan-
cia que tienen en nuestro
tiempo los medios audiovisua-
les, como medios de comuni-
cación masiva, pero tampoco
debemos olvidar las limitacio-
nes, que en si tienen•en este
difícil proceso de la educación,
limitaciones que hay que tra-
tar de superar.

El sistema ECCA, con el ob-
jeto de suplir y superar estas
limitaciones del medio que
usa, la radio, y para no romper
las ínterrelaciones entre el
maestro y el alumno, necésa-
rias en toda educación, se
apoya en esta triple base, a
saber.• el esquema, !a clase
radiofónica y el centro de
orientación y corrección.

E/ esquema realiza la fun-
ción del encerado de una clase

normal, en donde el profesor
puede analizar los elementos
del contenido a enser"►ar y ser-
virle de apoyatura para la fun-
ción de síntesis de dicho con-
tenido. Es la imagen gráfica,
mediante la cual el educador
guía en la búsqueda y descu-
brimiento del concepto.

La c/ase radiofónica debe
ser sugestiva, activa y suge-
ridora de comprensión de los
conceptos que se están ense-
ñando, orien tadora en la bús-
queda de los objetivos a
aprender, flexible y cálida-
mente humana, nunca la sim-
ple interpretación de la ima-
gen gráfica del esquema.

E/ centro de orientación y
corrección es el elemento
más importante de todo el sis-
tema, ya que entendemos que
el proceso educativo es un
proceso humano, que requiere
de alguna manera la presen-
cia directa del educador, pues
es él quien orienta y conduce
al alumnado a /a consecución
de los objetivos propuestos.

Muestra patente de la im-
portancia que en el sistema
ECCA tiene este elemento,
son !os 578 centros que tiene
diseminados por toda la pro-
vincia de Las Palmas, inte-
grando como necesidad el
sentido de equipo docente,
que dimana de la entraña di-
námica de este sistema.

Todo alumno que llega a.la
emisora, por primera vez, es
sometido a una prueba, a fin
de poderlo encajar en su ade-
cuado nive% llevándole, en
muchos casos, desde el grado
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de analfabeto, abso/ufo o re-
lativo, por los distintos niveles
de E. G. B. hasta el curso de
A. G. E. (Actualización de Gra-
duado EscolarJ. Brindándoles,
adenrás, la oportunidad de

DATOS MAS

SOSRESALIENTES

DE LOS

DEPARTAMENTOS

DE ENSEÑANZA

Y TRAFICO

Juzgo que los datos facili-
tados son lo suficientemente
elocuentes como para mos-
trar el gran esfuerzo realizado
por Radio ECCA para hacer
útil y eficaz este medio audio-
visual en el campo de la ense-
ñanza.

A modo de conclusión dire-
mos que los resultados obte-
nidos, dadas las dificultades

tres cursos de inglés especial, jo realizado por esta emisora

dos cursos de Contabilidad y que enseña, reseñaré algunos

un curso de Escuela de Padres, datos estadísticos de lo ejecu-

por el momento. tado en el transcurso del ar"►o
1973, en la provincia de Las

Como constancia del traba- Palmas.

Esquemas confeccionacias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.944
Esquemas editados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.134.310
Horas de trabajo en confección de esquemas. ..... 36.405
H.^ras de clase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.379
Evaluaciones mensuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Visitas alumnos viendo se ĉluimiento clases. ....... 70
Visitas de Subdelegados ,:r Maestros Correctores. .. 800
Banderas y envíos de F^aquetes de esquemas. .,... 1 1.000
Partes cic^ incideru:ias c{e altrn^nos . . . . . . . . . . . . . . . . 2.700
Reuniones con Srrbcielegados en el Departamento

Tráfico ...................................... 4U
Estudios c^e comprobación sobre marcha alumnado 300
Estadística y gráficas sernan^rles . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Fichas estudiadas para el trabajo pubiicado "Ocho
años de enseñanza ECCA" . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . 6.000

Circulares de i.nstrucciones Maestros Correctores .. 43
Concentraciones de alumnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Actos acadé micos ............................. 2
Encuestas a alumr^os y Maestros Correctores, ...., 25
Reuniones de profesores de Emisora con M. Co-

rrectores .................................... 15
Número de Maestros Correctores . . . . . . . . . . . . . . . . 24G
Número de Ceniros de Orientación e Intercambio .. 51 8
Tarjetas de Prombción Cultural expedidas. . . . . . . . . 7.623
Certificados de Estudios Primarios exi^edicios. ..... 5. 1 68
Certificados de Graduacio Escolar ext^edidos. . . . . . . ?5(^

-- - ..^._ ^.._.e. _.^.m.^.

y limitaciones de este medio
de comunicación, son franca-
mente buenos y satisfacto-
rios, pues, en un estudio' re-
cientemente hecho por la emi-
sora sobre los resultados ob-
tenidos durante el periodo de
ocho años en /os cuatro pri-
meros niveles, en los que la
labor docente se hace más di-
ficil, precisamente, por contar

con alumnos analfabetos ab-
solutos o relativos, ha dado
un resultado de más de un 65
por 100 de alumnos promo-
cionados.

Lo que nos demuestra, muy
claramente, que esta expe-
riencia no es nada desprecia-
ble y que habla muy bien de
las posibilidades de la radio-
enseñanza.
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experlencla

en técnicas

aU^il®V15Uaie^

(Realizada en el C. N.
Cassá de la Selva - Gerona)

Las nuevas técnicas audiovisivas, poco ge-
neralizadas todavía, aumentarán significativa-
mente el rendimiento de los escolares cuando
puedan usarse de un modo continuo como
ayuda docente.

En lo que hace referencia a la A. E. M. de
Cassá de la Selva, hoy Colegio Nacional, pode-
mos decir que los Medios Audiovisuales desde
hace mucho tiempo tienen allí plena aplica-
ción y que usados en el 5.° nivel de la Educa-
ción General Básica experimentaf coniribuye-
ron de manera decisiva al éxito de la experien-
cia.

Los medios tecnológicos utilizados por el
Centro se sintetizan en:

I. Proyector sonoro 16 mm.

II. Equipo de grabación y amplificación a
todas lasclases.

III. Díaposítivas con sincronización sonora
en cinta magnetofónica.

La proyección del film admite una doble mo-
dalidad: la sonora y la muda. Ambas se em-
plearon en el 5.° nivel experimental, si bien la
película muda era sólo para conseguir que los
alumnos aprendiesen a adecuar en un guión
sonoro la imagen vista.

F"f^tC)YE^(rf.:14tN DE_^ t_tLIVIS FN 16 nrn^

a) l.a modalidad: Films sonoros.

Su utilización ha venido precedida de una
selección de temas por parte del Profesorado
y de acuerdo con los niveles 5.° curso de Edu-
cación General Básica a experimentar habién-
dose dado preferencia a:

a) Temas que por su situación o enverga-
dura eran imposibles de ver ""in situ" por los
alumnos (Pantanos, Altos Hornos, Aeropuer-
tosl.

b) Temas cuya realización en distintos paí-
ses presupone sustanciales cambios de con-
cepción y puesta en marcha (explotaciones
agrícolas, Cirugía, explotaciones forestales,
etcéteral.

c) Temas de actualidad mundial (Vietnam,
Irlanda del Norte, etc.).

Sobre estas preferencias se programaron a
través del material existente en la Cinemateca
Educativa Nacional, y en el Consulado de los
Estados Unidos en Barcelona, sesiones sema-
nales, previamente preparadas de conformi-
dad con el siguiente esquema de trabajo:

1.° Proyección privada del film ante los
Profesores encargados del Curso 5.° y la Di-
recció n.

2.° Confección por el Profesorado de una
ficha-resumen del fitm en la que aparte de los
datos técnicos (duración, color, medios, etc.)
se detallan todos aquellos como localización,
actualización, importancia económica o po1ti-
ca, que puedan dar lugar a la confección de un
resumen a base de cuadros sinópticos, muy
breve, pero muy completos sobre el film en
cuestión.

La ficha queda archivada en el Colegio a dis-
posición de los Profesores.
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3.° Proyección del film a los dos grupos de
alumnos de 5.° A y de 5.° B, coincidiendo con
la semana en la que se ha visto el tema a
tratar.

4.° Diálogo entre profesores y alumnos al
final de la proyección para que, a través de
preguntas dirigidas, sean los niños capaces de
confeccionar una ficha-resumen similar a la
realizada con anterioridad por el Profesorado
y de la cual no tiene noticia el alumnado.

5.° Trabajo individualizado que cada niño
hace teniendo como punto de partida la ficha
realizada en equipo después de la proyección.

Es importante hacer hincapié que a través
de las sesiones dadas, se consiguió que los
propios alumnos sacaran conclusiones del film
sobre aspectos varios (sociales, morales, eco-
nómicos, patrióticos o técnicosl.

bl 2.a modalidad: De la imagen al sonido.

La segunda modalidad, ensayada en proyec-
ciones de 16 mm., si bien distinta, ha dado ex-
celentes resultados cuando se han tratado te-
mas de actualidad, y de los que tienen los
alumnos ciertos conocimientos a través de la
Prensa, Radio o Televisión.

La proyección ha consistiáo en lo siguiente:

a. Proyección muda de la película a los
alumnos.

b. Coloquio entre alumnos sin intervención
del Profesorado.

c. Coloquio entre profesores y alumnos,
siempre procurando adecuar el resumen al es-
quema preparado por el Profesorado con ante-
rioridad.

d. Confección de un gu ión sonoro entre
alumnos y Profesores que se lee al proyectarse
la película sin sonido y por segunda vez.

e. Proyección del film con sonido.

f. Revisión de defectos en el guión realiza
do por los alumnos y a la vista de la proyec-
ción ya normal del film.

Este sistema, si bien en algunos casos Ilega
a cansar un poco, puesto que supone tres ve-
ces el pase del film, despierta muchísimo el in-
terés de los niños, lográndose, en varios casos,
guiones completamente distintos al del film,
pero relacionados e identificados totalmente
con el tema.

En ambos procedimientos, lo importante es
que el alumno asista a la proyección con unos
conocimientos lo más completos posibles de
lo que va a ver. Durante la proyección, irá des-
cubriendo nuevos detalles y recordará otros
hasta Ilegar a compenetrarse con el tema que
después tendrá que resumir y ampliar.

II. EQUIPO DE GRABACION Y AMPLIFI-
CACION A TODAS LAS CLASES.

Esencialmente ha versado sobre temas ge-
nerales que han podido difundirse práctica-
mente a todos los niveles del Centro.

La grabación corre a cargo totalmente de los
alumnos que escenifican el guión a desarrollar.
Se procura amenizar la grabación con fondos
musicales, clásicos o modernos.

A lo largo del curso, en las sesiones matuti-
nas de los sábados, el programa aprobado so-
bre la Biblia por los alumnos de 5.° nivel de
Educación General Básica experimental se di-
fundía a todo el Colegio. La emisión, seguida
con vivísimo interés por todos los niveles edu-
cativos, era clave para el trabajo que los alum^
nos de cada nivel -los de Educación General
Básica y los de Enseñanza Primaria- debían
desarrollar bajo las directrices de sus respecti-
vos Profesores. Esta nueva experiencia, la d'e
que un trabajo hecho por un equipo reducido
-- los alumnos de 5.° de Educación General Bá-
sica experimental- se propagara a un gran
equipo; todo el centro escolar constituyó una
fuente de motivación extraordinaria en favor
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audio -visuales
1'^IAROVA

DIAPOSITIVAS:

M.• T. ZATARAIN Y C. OSMA

VEN, SEÑOR
ISBN-84.269-0104-2 .. .. .. .. . . . . . . .. .. 700 ptas.

A. BAEN

METODO PRACTICO DE EDUCACION
SEXUAI COLECTIVA
( Diapositivas y cassette.)

ISBN-84.269-0238-3 . . .. .. .. . ... . . .. . . 1.000 ptas.

FOTOGRAFIAS:

PIERRE BABIN

FOTOPALABRA 1

(Agotado.)

FOTOPALABRA 2
IS BN-84-269-0010-0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 ptas.

FOTOPALABRA 3
ISBN-84-269-0161-1 .. ... . .. .. .... .... 250 ptas.

FOTOPALABRA 4
ISBN-84-269-0163-8 . . .. . . .. . . :. . .... . 250 ptas.

FOTOPALABRA 5
En preparación.

LlBROS SOBRE AUDIO-VISUALES:

EL LENGUAJE DE LA IMAGEN

MEDIOS AUDIOVISUALES Y CATE-
aUESIS

METODO PRACTICO DE EDUCACION
SEXUAL COLECTIVA

LO AUDkOVISUAL Y LA FE

EL EDUCADOR FRENTE A LA IMAGEN
( En preparación.)

EDICIONES MAROVA MADRID 10

de los medios tecnológicos que interesó inclu-
so a lasfamilias.

III. DIAPOSITIVAS CON SINCRONIZA-
CION SONORA EN CINTA MAGNETOFO-
NICA.

Sobre temas relacionados primero con las
unidades didácticas y después con los nuevos
contenidos de la Educación General Básica,
los alumnos de 5.° Experímental han confec-
cionado guiones-resumen, separadamente en
los cursos A y B y sobre el mismo tema.

Los guiones, grabados en cinta magnetofó-
nica, han servido de soñorización al pasar las
diapositivas conjuntamente a los Cursos A y B,
con lo que cada Curso ha podido percatarse
del trabajo efectuado por el curso paralelo.

AI final, y después de haber pasado las mis-
mas diapositivas con dos guiones distintos, los
dos niveles de Educación General Básica ex-
perimentales, anotaban y estudiaban deteni-
damente el por qué de los fallos efectuados en
su grabación.

Como síntesis a la utilización de medios au-
diovisuales que hemosvenido experimentando
en nuestro colegio, podemos afirmar que los
resultados han sido excelentes. No obstante,
para conseguirlos, es necesario que cada se-
sión vaya inexcusablemente precedida de un
trabajo previo por parte del Profesorado, que
puede ir desde la selección de temas, la con-
fección de fichas de trabajo hasta el saber esti-
muiar la curiosidad y atención de los alumnos
constantemente, evitando el que Ilegue a pro-
ducirse en ellos una especie de atonía a las se-
siones de audiovisuales.

Con este sistema de trabajo en equipo, he-
mos conseguido despertar el interés sobre te-
mas que pese a su aridez de base, han resulta-
do sumamente atractivos a nuestros alumnos,
haciéndoles adquirir un conocimiento mucho
más exacto de la cuestión que si se hubiera
seguído la metodología tradicional.
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Por
Jorge

B. Riobóo

En la España actual, en la
España del IV Plan de Desa-
rrollo, el casi olvidado pun-
tero que utilizaba el '"maestro
de escuela" va desaparecien-
do, sustituido por una imagen
nueva: los medios audiovisua-
les. La palabra del educador
tradicional se enriquece^ con
otras palabras, con otras vo-
ces jóvenes que acompañan a
estas nuevas imágenes. Los
modernos libros de texto, la
imagen, el sonido, se han in-
corporado a la labor docente
de los educadores para lograr
que la cultura y el saber entren
por los ejos del alumno. La in-
corporación de los medios
audiovisuales a la enseñanza
es un reto que la sociedad ha
acepiado y puesto en marcha.

En España, al convertirse
los medios audiovisuales en
un elemento indispensable
dentro de los modernos siste-
mas de enseñanza, se ha en-

comendado al Servicio de Pu-
blicaciones del Ministerio de
Educación y Ciencia, la elabo-
ración del programa anual del
material audiovisual del De-
partamento.

EI Servicio de Publicacio-
nes, tiene una importante par-
cela a cubrir en este frente co-
mún de la empresa educativa,
"'ejecutar la política editorial y
de medios audiovisuales del
Departamento". Para cumplir
mejor su función en esta área
y en estas circunstancias, ha
tenido que procederse a una
profunda reorganización del
Servicio. La primitiva Seccíón
de Publicaciones y !a antigua
Comisaría de Extensión Cultu-
ral que nacieron para finalida-
des distintas, se integran en
un nuevo Organismo Autóno-
mo, uniendo técnicas y me-
dios con el único fin de Ilevar
a cabo la política editorial y
difusora del Ministerio.

Funcionam iento y Organi-
zación.

EI actual Servicio de Pu-
blicaciones naeió en 1968,
al aprobarse por Decreto de
27 de julio su Reglamento.
Sin embargo, hasta el año
1971, no pudo convertirse en
el Organismo encargado de
Ilevar a cabo la política edito-
rial y difusora del Departa-
mento, absorbiendo las fun-
ciones que en estas materias
se hallaban dispersas por los
distintos centros directivos
(Archivos y Bibliotecas, Bellas
Artes, Enseñanza Primariá y
Enseñanza Media1 y logrando
Va centralización de todas ias
publicaciones periódicas y
unitarias y la producción de
medios audiovisuales.

"'La impresión, edición, dis-
tribución y venta de las publi-
caciones periódicas y unita-
rias" del Ministerio de Educa-
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ción y Ciencia, están enco-
mendadas al Servicio de Pu-
blicaciones. Asim ismo son
competencias suyas, la reali-
zación de "fotografías, diapo-
sítivas, microfiims, cortome-
trajes, telefilms, peliculas, re-
portajes cinematográficos,
grabaciones magnetofónicasy
magnetovisuales y demás me-
dioŝaudiovisuales."

labor editorial.

EI edificio sede del Servicio
de Publicaciones, moderno
y funcional, está situado en
la Ciudad Universitaria de
Madrid. Este Organismo Autó-
nomo, adscrito a la Secretaría
Generai Técnica comprende
-junto a la Dírección, Secre-
taría General, Administración
y Gabinete de Estudios- los
Departamentosde Edicionesy
Medios Audiovisuales.

La labor del Departamento
de Ediciones se realiza en la
doble vertiente de las publica-
ciones periódicas y aquellas
de carácter unitario. Entre las
primeras figuran el "Boletín
Oficiai del Ministerio de Edu-
cacíón y Ciencia" en sus dos
ediciones, la semanal o "Bole-
tín de Actos Administrátivo ŝ '
y la mensual o"Boletín de
Disposiciones Generales";
"Revista de Educación", "Vida
Escolar", "Revísta de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos";
"Boletín de la Dirección Ge-
neral de Archivos y Bibliote-
cas" y "Bibliografía Española".

Entre las publicaciones uni-
tarias destacan la Colección
de Artistas Españoles Con-

temporáneos -de la que se
han publicado hasta la fecha
72 títulos- con estudios de
figuras como Argenta, Julio
González, Zabaleta, 7apies,
Fisac, Dalí, Chirino, Gaudí,
Cristóbal Halffter, Solana, Es-
plá, Miró, Andrés Segovia,
Canogar, etc. . .

En el terreno del Arte y la
Cultura se han realizado tam-
bíén edicíones de las Guías
de Museos, Memorias y No-
ticiarios de Excavaciones Ar-
queológicas y diversas obras
relacionadas con el patrimo-
nio artístico español. Otro as-
pecto importante del Servicio
de Publicaciones es la edición
de obras facsímiles tales como
e! "Atlas de Joan Martineŝ ',
de 1578, o"La Pintura del
Gobernador, Alcaldes y Regi-
dores de México".

La colaboración del Servicio
de Publicaciones en la tarea
informativa y divulgadora de
la política del Departamento,
se traduce, principalmente, en_
la edición de las recopilacio-
nes de textos legales que vie-
nen haciéndose con carácter
retrospectivo y que por ahora
abarcan hasta el año 1953;
así como en la publicación de
textos legales -Ley Generat
de Educación y Disposiciones
Complementarias y Ley de
Educación Concordada- y de
manuales de Legislación, de
Cooperacibn Internacíonal en
materia educativa, científica y
cultural y de Transformación y
Clasificación de Centros.

En la Colección "Cuadernos
de Información" se difunden
las característícas, los conte-

nidos, las peculiaridades y los
distintos datos y cifras sobre
todos los niveles y grados del
sistema educativo.

Los Medios Audiovisuales.

EI Departamento de Medios
Audiovisuales dispone de
unos propios Estudios de Gra-
baciones, de salas de montaje
y producción de copias de cin-
tas magnetofónicas, donde se
elaboran los diŝtintos progra-
mas educativos sonoros. En
los almacenes del departa-
mento se archivan las pelícu-
las, diaposítívas, grabaciones,
discos y todo el material
audiovisual que constituye el
fondo del Servicio de Publica-
ciones.

EI sonido y la palabra.

En el recientemente edítado
Catálogo, 74 de la Fonoteca,
se puede encontrar un variado
mosaico de temas educativos,
de divulgación cultural, litera-
rios, agrícolas, artísticos, téc-
nicos, etc. .., así como las gra-
baciones combinadas con dia-
positivas y también el Archivo
de la Palabra, con una extensa
colección de las voces de ias
más ímportantes fíguras espa-
ñolas de la Historia y el pre-
sente como las de Alfon-
so XI11, Azorín, D'Ors, Baroja,
Franco, José Antonio Primo
de Rivera, Marañón, Ramón y
Cajal, Ortega y Gasset, Barra-
quer o Alcalá Zamora. Cerca
de 200 voces de personajes
nacionales y extranjeros com-
ponen el Archivo de la Pa-
labra.

y
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MiV son los títulos de las
cintas que figuran en este Ca-
tálogo de grabaciones que
componen la Fonoteca.

En el campo del sonido exis-
ten las producciones discográ-
ficas que forman la colección
"Monumentos Históricos de
la Música Española", con diez
títulos, muchos de ellos inédi-
tos hasta la fecha.

La imagen.

EI fondo de la Cinemateca
-con películas de 16 mm., en
color la mayoría de ellas y al-
gunos títulos ya en forrnato de
Super-8- lo compone las cin-
tas de producción propia del
Servicio de Publicaciones y
que se ofrecen en venta al
público y las destinadas a
préstamo, entre las que figu-
ran algunos títulos de produc-
ción propia y otros realizados
por entidades privadas. Este
importante fondo de la Cine-
mateca está compuesto por
más de 1.000 títulos que
abarcan una amplia temática
tanto dirigida a alumnos de
Educación General .Básica
como a los de Enseñanza Su-
perior y Profesorado y que cu-
bren las diferentes áreas del
saber, como Arte, Ciencias,
Literatura, Educación Física,
Geografía, Historia, Músi-
ca, etc. . .

EI Catálogo de Diapositivas
contiene 1.330 títulos de se-
ries y colecciones --algunas
de producción propia- y de
cada una de las cuales existeP
tres copias. La imagen fija -a

veces combinada con graba-
ciones magnetofónicas- es
valioso auxiliar del educador
en sus tareas diarias: las más
famosas obras de arte guar-
dadas en ia intimidad de los
museos, los magníficos mo-
numentos arquitectónicos de
cualquier lugar del mundo, los
fenómenos de la naturaleza, la
agricultura, ia ganadería, la
industria, los avances científi-
cos, la literatura, las matemá-
ticas o la música y las lenguas
modernas son asignaturas y
conocímientos que se acercan
al alumno a través de estas
imágenes luminosas y perfec-
tas que son las diapositivas.
Por medio de sus colecciones
y series, el Servicio de Publi-
caciones ofrece al educador
español este material audio-
visual indispensable hoy para
la enseñanza.

Servicio.

Hasta ahora este organismo
ha atendido las peticiones de
más de 8.000 beneficiarios
entre Colegios Nacionales,
Colegios Privados y Asociacio-
nes o Entidades de carácter
educativo, prestando el mate-
rial audiovisual de que dispo-
ne en sus fondos. Sólo duran-
te el pasado 1973 se hicieron
más de 2.000 envfos, total-
rnente gratuitos, de material
a los beneficiarios. Estos en-
víos supusieron 3.000 pelícu-
las, 2.000 grabaciones y cerca
de 4.500 series de diaposi-
tivas.

EI fondo de Medios Audio-
visuales del Servicio de Publi-

caciones del Ministerio de
Educacíón y Ciencia se halla
repartido en las d'+stintas De-
legaciones Provinciales que
tienen sus propios depósitos
y que a partir de este año se-
rán !as únicas encargadas de
realizar la labor de préstamo a
los beneficiarios que hasta la
fecha, se dirigían (preferente-
mente) al Servicio de Publica-
ciones.

EI Servício de Publicaciones
pasará a ser, a finales del ini-
ciado curso escolar 1973-
1974, únicamente organismo
de producción de estos me-
dios audiovisuales, dejando la
labor de préstamo en manos
de las Delegaciones Provin-
ciales del M inisterio de Edu-
cación y Ciencia, descentrali-
zando de esta forma la distri-
bución del material audiovi-
sual. Para ello, para mejor
servir y facilitar esta labor, los
depósitos de estas Delega-
ciones serán enriquecidos con
nuevo y moderno material de
paso capaz de atender las dis-
tintas peticiones de las bene-
ficiarios.

Tanto el material de paso
-diapositivas, grabaciones,
películas, etc...-, como una
parte de los aparatos necesa-
rios -proyectores, tocadiscos
y magnetófonos- figurarán en
los depósitos de las diferen-
tes Delegaciones Provinciales
siendo éstas las encargadas
de suministrar los préstamos
a los centros de cada región y
en las mismas condiciones de
gratuidad que lo hacía hasta
hoy el Servicio de Pubfica-
ciones.
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(EDUCACION GENERAL BASICA)

BIBLIOTECA [^^ AULA

PRfMER cuRSO
n íHALE, VAMOS...! . . . . . . . . . . . . . 50 ptas.
n GUTA DIDACTICA, ídem . . . . . . . . . . . 30 .
^ IPRIMEROS PASOS! . . . . . . . . . . . . . 60 n

» EL PAJARO VERDE . . . . . . . . . . . . . 50 n

.^s̀EC^^tlNUO CURSU
n CUENTOS ( Lecturas) . . . . . . . . . . . . 60 ptas.
n PEOUEÑO MUNDO . . . . . . . . . . . . . 65 »
n CUENTOS ESCENIFICADOS . . . . . . . . . . 70 •

Este mismo libro sirve para los cursos 3° y 4°

TERCER CURSO
a FANTASIA . . . . . . . . . . . . . . . . 70 ptas.
n BLIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 .

CUARTO CURSO
n SENTIMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . 80 ptas.
• DESCUBRIENDO ESPAÑA, I . . . . . . . . . . 95 »

nu1n^T© cuRSr^
n HISTORIA Y LEYENDA . . . . . . . . . . . . 80 ptas.
n DESCUBRIENDO ESPAÑA, II . . . . . . . . . . 95 n

SEXTO CURSO
n 100 HISTORIAS DE ESPAÑA, I . . . . . . . . . 140 ptas.
n 100 HISTORIAS DE ESPAÑA, il . . . . . . . . .

SEPTIMO CURSO
n 100 HISTORIAS DE ESPAÑA, 111 . . . . . . . . .

(De próxima aparición)

La leaturi^l p une de la^ oons^iantos de ie nueve Ley
IMPRESGINDlBL^ PARA taUE EL NIAQ .APRENL?A:

^ e infarm+^r^lj
^ e f^nr^qu+roer sy vooabuii#ario
^ a eirber rf^daip^t^r y ^xprrrserse

Pedidos a +Gensral Tabanera, 39 • MADRID-25 • Teléfono 20889^10•
, , +^ P° Reyes de Aragón, 5• ZARAGOZA . Teléfono 37 59 89

L i b r e r i a S . 1 Y 1. +M Avda. Felips II, 16 • MADRID-9 • Tela. 226 15 75 - 275 W 61



· informaei.611 

''Hoy las ciencias adelantan .. . " Con estas 
palabras del famoso personaje de nuestra zar
zuela queremos dejar constancia de una reali
dad presente en el panorama audiovisual. 
Cuando todavía no se utilizan en todas sus po
sibilidades los modestos "chirimbolos" tecno
lógicos, pues tos a disposición de nuestras es
cuelas, nos vemos desbordados por la apari
ción de ingenios del año 2.000, que se nos 
presentan arropados de todas las posibilidades 
de utilización que podamos imaginar. 

A continuación ofrecemos una breve exposi
ción de algunos de éstos aparatos. 

V 1 D EOCASS ETTE. 

Una de las novedades que más impacto ha 
causado en el público es la del videocassette, 

Novedades 
tecnológicas 

Por 
José Marín Quesada 

que, sin haber alcanzado, todavía, una amplia 
difusión, está considerado como el gran prota
gonista de la tercera revolución en la era de la 
electrónica. 

En síntesis consiste en un aparato que se 
acopla a un televisor ordinario y que permite 
reproducir en éste los programas dispuestos al 
efecto. El soporte de estos programas puede 
ser la cinta magnética, la película o banda para 
hologramas. 

El sistema más antiguo es el que utiliza co
mo soporte la cinta magnética. Consta de los 
tres elementos clásicos en este tipo de apara
tos: la unidad de grabación-reproducción o 
play-back, el cartucho conteniendo la cinta y 
el elemento terminal (televisor). Permiten la 
grabación de programas directamente de an
tena y su posterior reproducción cuantas ve
ces sea necesario. Mediante el acoplamiento 
de una telecámara se puefien realizar espacios 
de índole familiar o escolar. 

La duración de los registros oscila entre 30 
y 60 minutos y la anchura de la cinta también 
varía de 1/2 a 1 pulgada. .. 

Algunos sistemas van dotados de cr.onóme
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tro automático que posibilita la grabación sin 
requerir la presencia del operador. En este su
puesto, el sistema se pone en funcionamiento 
a la hora que se le ha señalado y se desconec
ta automáticamente cuando se termina la 
cinta. 

Las grabaciones realizadas en este sistema 
pueden visionarse inmediatamente sin necesi
dad de ser procesadas por un laboratorio. 

El permitir este sistema poder recoger de las 
emisiones de la televisión comercial cualquier 
programa para su posterior reproducción, ha 
levantado numerosas críticas de las producto
ras de todo el mundo por cuanto los derechos 
de autor difícilmente podrán ser controlados. 
Para evitar este problema, se tiende actual
mente a privar a la unidad de play-back de la 
posib!'lidad de grabación y ofrecer a los usua
rios un amplio stock de material, preparado 
específicamente para el nuevo medio, que po
drá ser comprado o alquilado. En el caso del 
alquiler los cartuchos van dotados de un dis
positivo de seguridad que impide la reproduc
ción por más de una vez. 

Otro de los soportes utilizados es la película, 
tanto en color como en blanco y negro. Este 
sistema anula la posibilidad de grabación y só
lo admite la reproducción en el televisor del 
material previamente elaborado. La película va 
dividida en dos columnas independientes de 
imagen (Si es blanco y negro cada banda lleva 
registrado un mensaje con lo que se duplica la 
duración de la proyección. Utilizando color, 
una de las bandas lleva el registro cinemato
gráfico V en la otra se incluye la información 
cromática; la unidad play-back combina elec
trónicamente la imagen y el color), y carece de 
perforaciones de arrastre, que se realiza me
diante impulsos .. El sonido va registrado en 
dos pistas, que pueden utilizarse para estereo
fonía o bien para grabar el comentario en dos 
idiomas distintos. La reproducción es muy 
senc!lla: una vez cargado el lector, este se co
necta a un televisor o a una cadena de ellos 
con lo que una sola película puede "pasarse:, 
en varias aulas simultáneamente. 
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VIDEODISCO. 

El último grito en esta tercera revolución 
electrónica lo constituye el videodisco, actual
mente en período de lanzamiento. Está forma
do por los tres elementos anteriormente cita
dos,· pero sustituye el cartudho por un disco, 
fabricado en plástico metalizado, de apariencia 
simJ1ar a la de los discos convencionales. Los 
aparatos destinados al público solo podrán re
producir las grabaciones realizadas por las ca
sas especializadas. 

El videodisco permite la congelación del fo
tograma y la marcha adelante o hacia atrás a 
distintas velocidades, lo que le hace muy inte
resante para procesos de observación o reite
ración en la labor educativa. 

Recientemente, una firma japonesa ha lan
zado al mercado un equipo pequeño que graba 
en color. Su apariencia externa es la de un to
cadiscos. El soporte lo constituye un disco 
magnético. 

La duración de estos discos oscila entre 1 O 
y 40 minutos grabados por una sola cara. En 
ellos se puede registrar desde un largometraje 
hasta una receta de cocina. 



El lEC IN S-8 nnm. 

Los sistemas de telecine permiten la repro
ducción de películas de S-8 mm. en pantallas 
de televisión mediante la transformación de 
las imágenes recogidas en el fotograma, en lí
neas susceptibles de ser recogidas por el tele
visor. Está formado por los tres elementos, ya 
clásicos, pero sustituye la unidad play-back 
por un pequeño telecine similar al que utilizan 
las emisoras de televisión. Permite pasar una 
película en varias aulas, al mismo tiempo, me
diante una serie de televisores conectados con 
un distribuidor de video. 

VIDEOTOP. 

Es un instrumento audiovisual, completa
mente autónomo, diseñado para la enseñanza 
individualizada. Combina un cartucho de pelí
cula S-8 mm. y una cassette de cinta magnéti
ca. Admite la posibilidad de utilizar varios 
mensajes sonoros con "el mismo cartucho fíl
mico, lo que permite una presentación adapta
da a los diferentes niveles de estudio o para 
distintos grupos idiomáticos. 

La película va alojada en un cargador sin-fí'n 
y puede visionarse fotograma a fotograma o 

DOCUMENTOS AUDIOVISUALES 
PRESTADOS POR EMBAJADAS 

Algunas Embajadas de países extranjeros dis
ponen de material audiovisual de paso -general
mente películas en 16 mm.- que facilitan en 
préstamo a los centros docentes que lo soliciten. 
A continuación publicamos las direcciones de los 
servicios correspondientes a fin de que los cole
gios que lo deseen puedan dirigirse a ellos en so
licitud de la adecuada información. 

En general se tratada documentos que presen
tan diversos aspectos de los respectivos países, 
realizados con carácter de divulgación y muchas 
veces a nivel de adultos. No obstante, bastantes 
títulos pueden ser aptos para su exhibición en co-
legios de E. G. B. · 

Las condiciones del préstamo suelen ser bas
tante parecidas en todos los casos. Las recogidas 
y devoluciones deben hacerse por cuenta de los 
peticionarios -personalmente o por agencia, casi 
nunca por correo-; la petición se formula con 
quince días de anticipación; suelen darse ocho 
días para la· exhibición; ésta habrá de ser gratuita; 
los usuarios se responsabilizarán de la· buena 
conservación del material, etc. 

Algunos de los títulos que figuran en los catálo
gos no están en español, por lo que habrá de ser 
tenida en cuenta esta circunstancia. 

Embajada de Australia 
Avda. del Generalísimo, núm. 61 
MADRID-16 

Embajada del Canadá 
Edificio Goya 
Núñez de Balboa, núm. 35, 3.0 

Apartado de Correos 58 7 
MADRID-1 

Embajada de Francia 
Servicio Cultural 
Marqués de la Ensenada, núm. 12 
MADRID-4 

Instituto Británico en Esp;;¡ña 
Almagro, núm. 5 
MADRID-4 

Instituto Italiano de Cultura 
Mayor, núm. 86 
MADRID-13 

Embajada de los Estados Unidos de América 
Servicio Cultural o Informativo 
Serrano, núm. 75 
MADRID-6 

Embajada del Japón 
Sección Cultural 
Avda. del Generalísimo, núm. 67 
MADRID-16 

Instituto Cultural Alemán 
Zurbarán, núm. 21 
MAORID-4 
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proyectarla a una de las cuatro velocidades de 
que va dotado: 6, 12, 18 ó 24 imágenes por 
segundo. La banda sonora se registra en una 
pista de la cassette, y en la pista segunda o 
pista de órdenes se graban los impulsos que 
Ndarfm las instrucciones precisas" para la pos
terior reproducción de la película según se 
haya programado. En esta labor de programa
ción se puede dar a la proyección del mensaje 
eltiempo necesario para su comprensión, con
gelando la imagen mientras el comentario si
gue o "ralentizándola" cuando las circunstan
cias lo aconsejen. 

El aparato va dotado de pantalla incorpora
da, muy luminosa, de 15 x 20 cm. Para su 
utilización en gré!n grupo puede proyectar so
bre pantallas exteriores. En este último su
puesto, la pérdida de luminosidad es bastante 
significativa. Su uso combinado no impide que 
se puedan utilizar independientemente tanto 
el proyector como el magnetófono ya que las 
botonaduras de mando van separadas. Está 
provisto de salida de audio para auriculares, 
necesarios en este tipo de enseñanza indivi
dualizada. 

PROYE CTOR S ONOR O DE Fi l MINAS. 

Este aparato se basa en el uso combinado 
del proyector de filminas y del magnetófono a 
cassette. Previamente se -sincroniza la graba
ción del cassette con las imágenes.y en la re-

-prqducción ·el paso de las mismas se opera au-

ao -

tomáticamente de acuerdo con el texto regis
trado. La grabación se realiza en cinta magné
tica a cassette (va dotado de controles inde
pendientes para regular la sensibilidad de la 
grabación, los tonos graves y agudos y el volu
men). Cuenta con un altavoz incorporado y 
una salida de audio que permite la conexión de 
otro altavoz adicional. Para la grabación dispo
ne de tres entradas: micrófono, pupitre de 
mezcla o cualquier otra fuente . Admite un 
máximo de 50 diapositivas. 

Una variante de esta novedad tecnológica la 
constituye el aparato que sustituye la filmina 
por la diapositiva y que ofrece las mismas po
sibilidades que el anterior. 

PROYE CTORES S-8 m n1. CON SONIDO 
A CASSETTE. 

Recientemente los fabricantes están lanzan
do al mercado pro vectores de cine Super B 
mm. que combinados con magnetófonos a 

cassette permiten la proyección sonorizada de 
todo tipo de películas y la manipulación de las 
grabaciones. Algunos llevan pantalla incorpo
rada y posibilitan la proyección en pantallas 
exteriores. Las películas van ensambladas en 
cargadores de 15 a 120 metros. Las velocida
des de proyección son las clásicas de 18 ó 24 
imágenes por segundo. El proyector de cine y 
el magnetófono a cassette formafil una sola 
unidad, lo que facilita su transporte y utiliza
ción. · 



No existe en la actualidad 
ningún libro que estudie de 
forma exhaustiva el campo de 
los videocassettes y de los 
aparatos electrónicos de 
espectáculo. Posiblemente, la 
razón estriba en el vertiginoso 
ritmo a que crece esta nueva 
industria dinámica, por lo que 
cualquier libro que s~ publi
que hoy habrá quedado pasa
do de moda en un futuro muy 
próximo. Sin embargo con es- · 
te tomo de Ediciones Anaya, 
alguien ha dado el primer pa
so. Y este ha sido M artin Ro
berts, presidente de un a 
agencia de publicidad dedica
da a la comercialización de 
aparatos electrónicos recrea
tivos y asesores e investiga
dores en el campo de los 
videocassettes. 

Hace cinco años, la prensa 
informaba sobre "un aparato 
electrónico revolucionario, ca
paz de grabar y reproducir en 
un televisor normal películas y 
otros materiales audiovisua
les". El pequeño cartucho va a 

irrumpir con tal fuerza que ori
ginará un mundo nuevo den
trq del espectáculo y transfor
mará radicalmente su panora
ma. 

La tecnológia de los 
videocassettes viene desarro
llandose desde años: los fabri
cantes de· cintas video fueron 
los primeros en iniciarse a di
chas tareas a mediados de los 
años e incuenta; pero el índice 
de mayor rentabilidad. para el 
futuro lo constituyen los dis
cos-video de larga duración y 
la televisión en color. 

"Todo lo que pueda ser leí
do, visto u oído tiene cabida 
en este medio" dice Peter 
Gruber. Quizá no le falte razón 
a Marshal MacLuhan al afir
mar que al mundo de la im
prenta no le queda más reme
dio que hundirse. Tengase en 
cuenta que una enciclopedia 
entera cabe en 180.000 foto
gramas de EVR (Eiectronic Vi
deo Recording). 

Las posibilidades en el 
campo de la educación son 
sobrecogedoras. Considerase 
que millones de personas de
searán completar su educa
ción. Por ello, el interés inicial 

de los productores de equipo 
y material de videocassettes 
se ha centrado·en el campo 
de la enseñanza. 

Una de las promesas más 
sugestivas es la de las panta
llas murales, del tamaño de 
una pared. Otra es 1 a hologra
fía, que consigue imágenes en 
color y en relieve. 

Los videocassettes pueden 
resultar un instrumento vital 
para el hombre en su enfren
tamiento con la cantidad, ca
da vez mayor, de conocimien
tos de nuestro tiempo. 

La posibilidad de almacenar 
de forma compacta todos los 
datos, la grabación electróni
ca video se presta a la minia .. 
turización y recuperación de 
verdaderas montañas de in
formación. Dado que cada 
uno de los cartuchos de EVR 
consta de 200.000 fotogra
mas, se podrá almacenar toda 
una biblioteca de enciclope
dias en la cantidad de película 
que apenas abultaria más que 
un libro de tapas blandas. Pe
ro el sistema tiene mucho 
mas alcance que el simple al
macenamiento de libros exis
tentes o de obras de consulta. 
Ofrece la posibilidad de pro
ducir tipos de enciclopedias 
totalmente nuevos, combi
nando el sonido y la imagen 
en movimiento, que ilustrasen 
conceptos tales como la cir
culación de la sangre, el fun
cionamiento de un reactor 
atómico o el movimiento de 
las·fronteras naturales a lo lar
go de la historia. 
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EN LA ENSEÑANZA 

LA T·ECNDLDGIA 
AUDIOVISUAL ES 

Konic 5O. 

TECNOLOGIA AUDIOVISUAL 

La elección de un equipo de 
reproducción de programas 
audiovisuales merece ser bien 
estudiada. 

NO MALGASTE 
SU PRESUPUESTO, 

CON SU LlENOS 

¿Ha pensado alguna vez 
que su equipo actual puede 
ser adaptado a las modernas 
técnicas audiovisuales por un 
reducido coste 7 

Como especialistas en me
dios audiovisuales nosotros 
podemos REALIZAR SUS 
IDEAS 

· Distribuidores en exclusiva 
para España de: 

KINEDIA INTERNATIONAL 
Programadores 

GEPE PRODUKTE AG 
Diapositivas 

DEKER 
Visionador portátil 

Salmes, 184 - Barcelona-6 
Teléf.: 228 25 45 
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El libro termina con una in-... 
1 

teres.ante relación de las com
pañías y empresas de fabrica
ción y utilización de los cartu
chos audiovisuales. 

Manuel de la Rosa. 

El libro del profesor Unwin 
que presentamos es un ma
nual que posee caracteres es
pecíficos entre la abundante 
nómina de obras que tratan 
de la tecnología educativa y 
de los medios audiovisuales 
en la enseñanza. 

Esta publicación es un a 
modo de simposio en el que 
cada uno de sus temas está 
desarrollado por una autori
dad en la materia. Pero lo· más 
destacable es que está dedi
cado a la enseñanza supe
rior, nivel educativo en el que 
suele ser limitada la bibliogra
fía correspondiente a méto
dos y medios. El compilador 
sale al paso del viejo argu
mento de que ''el profesor de 
Universidad no necesitaba es
te tipo de ayuda". Insiste en 
que "está aún por demostrar 
que esta hipótesis fuese cierta 
en alguna época; lo que es 
absolutamente cierto es que 
en la actualidad existe la ne-

cesidad de una enseñanza es
pecializada en la educación 
superior". 

No sólo en su propósito ge
neral viene a llenar este libro 
un vacío que era perceptible
mente observado, sino que 
su temática aborda algunos 
problemas que no es frec_uen
te encontrar en los tratados 
usuales. La lectura del índice 
puede ser significativa a estos 
efectos. Por eso lo incluimos a) 
continuación. 

1. 0 Tecnología educativa: 
introducción histórica y nece
sidadf!ls actuales. 2. 0 Estudio 
de algunos equipos y méto
dos audiovisuales. 3. o La en
señanza programada en la en
señanza superior. 4. 0 El aula 
"Feed-back". 5. o La televisión 
en la enseñanza superior. 6. 0 

Tecnología educativa y adies
tramiento del profesorado. 7. 0 

El laboratorio de idiomas en la 
enseñanza superior. 8. 0 M ejo
ras en la enseñanza a través 
de los sistemas. 9. 0 Espacios 
destinados al estudio y a la 
enseñanza. 1 O. 0 Algunos sec
tores de probable desarrollo. 
11.0 La tecnología educativa: 
pasado, presente y futuro. 

! ' 

1 

Consideramos que Editorial 
Anaya ha prestado un buen 1· 
servicio a los educadores 1 

preocupados por los pro ble- 1 

mas de la tecnología, espe
cialmente a los pertenec ien- , 

1 

tes a los niveles superiores, 1 

con la edición de este libro, _ ¡ 
por otro lado bien impreso y 
adecuadamente ilustrado. 

J. N. H. 



Ro bert Lefr anc, Director del 
Centro Audiovisual de la Es
cuela Normal Superior de 
S aint-Cioud, de París, es uno 
de los audiovisualistas más 
calificados de n_uestro tiempo. 
Ligado muy estrechamente al 
Consejo de Europa, viene par
ticipando, con asiduidad, en 
numerosas reuniones de ex-· 
pertas, en las que se persigue, 
como objetivo común, la pro
blemática indicada e.n el título 
de la obra. 

Como resultado de dichas 
reuniones surgió la necesidad 
de refundir las conclusiones y 
experiencias que se habían 
realizado y esta 1 abar la ha 
plasmado Robert Lefranc en 
e/ libro que comentamos. 

·Las conclusiones del grupo 
de· trabajo, formado bajo los 
auspicios del Consejo de Coo
peración Cul.tural del Consejo 
de Europa, quedan descritas 
en el interior de este volumen, 
de 152 páginas, de una ma
nera ·sucinta y con, una ciará 
.orientación práctica, de modo 

que pueda servir como guía o 
consejero tanto a profesores 
en activo como a los alumnos 
de las escuelas de formación 
del profesorado. En ambas 
opciones está comprobada la 
necesidad de la utilización de 
los nuevos auxJiiares didácti
cos, pero partiendo de un co
nocimiento real de los mis
mos y de su adecuada utiliza
ción para conseguir los objeti
vos propuestos: auxiliar al 
profesorado en el desempeño 
de su labor en orden a mejo
rar la calidad de la enseñanza. 

El uso de los Medios Audio
visuales representa también 
la necesidad de revocación, al 
saber discernir e.ntre unos 
métodos pedagógicos basa
dos en la actuación magistral 
del profesorado y las nuevas 
tendencias apoyadas en la 
técnica. Esta técnica ofrece a 
los responsables de la forma
ción del profesorado núevas 
posibilidades de información, 
de aprendizaje y entrena
miento. 

Desde el medio más simple, 
como una fotografla en blan
co y negro realizada por un 
amateur, hasta el más compli
cado como es el CCTV, que 
lleva la servidumbre de· perso
nal técnico especializado, to
dos Jos medios audiovisuales 
cooperan al mejoramiento 
profesional del docente. 

El libro de Lefranc recoge 
las conclusiones y consejos 
válidos en el campo de la ac
ción y una descripción deta
llada de las instalaciones y 
dotación precisa para su fun
cionamiento . 

La obra consta de cinco ca
pítulos, precedidos de una 
breve introducción del autor 
en la que nos explica la géne
sis de este trabajo. 

En el Capítulo 1. 0 se hace 
una descripción del tipo de 
aulas, aislamiento y acondi
cionamiento acústico y con
sejos de índole práctica para 
su puesta en marcha. Tam
bién recoge con minuciosidad 
las necesidades de dotación 
de material, tipo de aparatos y 
cara.cterísticas más esencia
les. Los esquemas que ilus
tran el texto son claros y pre
cisos. En el apartado 2. o de 
este capítulo el autor, efectúa 
un análisis de la utilización de 
las grabaciones realizadas por 
educandos y educadores en 
actitud pedagóglca. Especial 
relieve tiene el estudio que en 
el libro se nos brinda sobre Jos 
laboratorios de idiomas, seña
lando técnicas de utilización y 
manifestando la eficacia del 
medía. 

También la fotografía atrajo 
la atención del grupo de ex
pertos del Consejo. de Europa 
y las conclusiones adoptadas 
están recogidas en el capítulo 
2. 0

, en el que el autor no sólo 
plantea las experiencias rea/J:. 
zadas, sino que analiza con 
detenimiento la forma de lle
varlas a la práctica. Los es
quemas que ilustran este ca
pítulo abarcan desde la apre
ciación de los ángulos de en
cuadre para la toma de pla
cas, a la colocación de apara
tos de proyección y pantallas 
en las aulas. 

En el capítulo 3. 0
, la obra 

- 83 



Elle:. OWELL 

tiene el honor de ofrecer al pro
fesorado espaftol sus perfectos 
sistemas audiovieuales para 
hacer fa labor docente más efi
caz y atractiva. 

Proyector sonoro 16 mm. 

PROYECTORES DE 1G mm. SONOROS FILMOSO.UND 

PROYECTORES DE 8 mm. 
PROYECTORES DE FILMINAS Y DIAPOSITIVAS 

RETROPROYECTORES OVERHEAD 

APARATO 1ANGUAGI • MASTER para la anuftanza 
da Idiomas y de niftos subnormales. 

BELL e; HDWELL 

----------------------~ 

la gran marca mundial en cine. Sinónimo de calidad y servicio. 

Si desea más información en
vre el adjunto cupón, o dirfjase 
por carta, al representante pa
ra Espana, que, por anticipado, 

agradece su consulta. 

r------~~--------------------~~--------, 
1 o. -----------------------------------
: Colegio----~------------
1 Calle----------------------1 1 Localidad _________ ,__, ___ __,;,. __ 

1 desea información sobre: ----------
1 
1 ' 

L----•-----------~------------------~ 
Representanta exclusivo para España: rodolfo hfller 8eGe Apolonio Morales, 1- MAORI0-16 

Teléfono 458 80.16 



trata de la producción de pelí
culas por organismos ajenos a 
los centros de formación del 
profesorado, lo que le inclina 
a recomendar la necesidad de 
la producción propiay señala, 
cómo películas realizadas en 
8 mm. y destinadas a dar a co
nocer métodos activos y origi
nales de enseñanza, han he
cho más en favor de la consa
gración de estos métodos que 
otras técnicamente más per
fectas, producidas por profe
sionales. Distingue el autor 
entre película pedagógica, que 
es la destinada al Maestro, y 
película de enseñanza, que va 
dirigida al alumno. 

Cámaras, objetivos, pelícu
las, J1uminación, sincroniza
ción, montaje y explotación 
son tratados con autoridad de 
experto y calidad didáctica. 
Merece destacarse el estudio 
que en este capítulo se realiza 
sobre los diferentes tipos de 
películas que deben formar 
parte de la filmoteca edu
cativa. 

La tarea de enseñar se en
frenta en todo el mundo con 
tres problemas de fundamen
tal importancia: 1. o Nec.esidad 
de formar educadores en nú
mero creciente; 2. 0 Mejorar el 
nivel de formación del profe
sorado; 3. 0 Reentrenar cons
tantemente al profesorado en 
ejercicio. 

Ante tal problemática los 
sistemas tradicionales han re
sultado inoperantes, por lo que 
en la búsqueda acuciante de 
soluciones se recurrió a la ra
dio y a la televisión. Unica-

mente estos cjos medios per
mitirían hacer frente a un nú
mero de educadores práctica
mente ilimitado proporcio
nándoles enseñanza de alto 
nivel impartida por los mejo
res especialistas. 

De esta respuesta al proble
ma surgieron numerosas ex
periencias tendentes a llevar 
hasta el domicilio de los edu
cadores la formación que pre
cisaban y el reentrenamiento 
que requerían. La finalidad de 
estas realizaciones, las moda
lidades empleadas y su efica
cia es lo que desarrolla el ca
pítulo 4. 0 , basado en las expe
riencias europe~s en este 
campo. 

En el último capítulo se re
coge la contribución del CCTV 
a la observación directa o en 
diferido de maestros y alum
nos. e omo todos los anterio
res, incluye una amplia intro-: 
ducción técnica, requerida por 
la problemática del medio, 
que abarca los siguientes as
pectos: descripción de cáma
ras de TV y sus característi
cas, monitores y esquemas · 
para la instalación en las au- . 
las de visionado, iluminación 
del aula-estudio, disposición 
de controles y descripción de 
los distintos equipos que se 
pueden utilizar. 

Consideramos la obra co
mentada como un excelente 
recurso tecnológico para 
orientar y ayudar a cuantos se 
dedican a la formáción de los 
educadores. 

José Marín Quesada. 

La influencia actual de la 
pedagogía U. S. A. en la tec
nología audiovisual educativa 
constituye un hecho incues
tionable y patente. De la 
abundante bibliografía dedi
cada a esta parcela de la edu:
cación, llega a nuestras ma
nos u na obra sencilla, de apa
riencia modesta, editada ftn 
fascículos con un promedio 
de 50-60 páginas, formato 
13,5 x 21 cm., tapas en car
tulina y grapados al lomo. 

Constituye una colección 
publicada por el Departamen
to de Enseñanza Visual de la 
Universidad de Texas y está 
integrada por ~os siguientes tí
tulos: 

Técnicas de la televisión 
educativa. 

Cómo mejorar el periódico 
mural y los tableros de los avi.:. 
sos. 

Diseño de material visual 
didáctico: Teoría, composi
ción y ejecución. 
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Guía para la preparación de 
exposiciones. 

Tableros didácticos en la 
escuela. 

Cómo rotular el material vi
sual. 

Técnicas para elaborar ma
terial gráfico en la escuela. 

Elaboración y uso de mode
los para la enseñanza. 

dudaríamos en etiquetarlos 
como "prácticos". En definiti
va, se trata de un trabajo de 
aplicación a las actividades 
esco.lares de las experiencias 
recogidas en los talleres de 
universidades y escuelas su
periores, así como en el cam 
po de la niilicia, los negocios 
y 1 a industria. 

manifestaciones de este pue
blo, se patentiza en la estruc
tura didáctica de la Colección 
que comentamos . Saber lo 
que se quiere y cómo conse
guirlo, que en versión castiza 
podríamos traducir por "ir al 
grano" , es norma pedagógica 
muy saludable, sobre todo en
tre ·nosotros, reacios a pres
cindir del marco retórico has
ta en la exposición de las 
ideas más sencillas. 

El retroproyector: técnicas 
de proyección v preparación 
de transparencias. 

Uso del magnetófono en el 
aula. 

U sos de ilustraciones de 
periódicos v revistas. 

Producción de transparen
cias para uso escolar. 

Si de la lectura de estos 
fascículos hubiera que desta
car un a nota característica, no 

En modo alguno es preca
ria, sino notablemente enri
quecedora, 1 a aportación de 
ideas y medios con que estos 
últimos estamentos han con
t r i bu i do a 1 des a r ro 11 o. d e ~a 
tecnología audiovisual, m áxi
me en una sociedad tan alta
mente tecnificada como la 
norteamericana. Por eilo, el 
sentido pragmático · que ca
·racteriza, a cualquier nivel, las 

"Materiales audiovisuales", 
en los distintos títulos que 
componen la colección, tras el 
prefacio introductorio e indi
cación de los contenidos, si
gue, en general, un proceso 
que puede esquematizarse en 
los siguientes pasos: Final id a
.des u objetivos, aplicaciones, 

La presente relación bibliográfica com
pleta la publicada en el núm. 103-104 
de esta Revista (noviembre-diciem
bre 1968). 

A ) MED I OS AUDIOVISUALES EN GE
NERAL 

BALDELLI, Pío: Comunicación audiovisual y 
educación. Ediciones de la Biblioteca de la Uni
versidad Central de Venezuela. 1970, 250 págs. 

BERLO, David K.: El proceso de tá comunica
ción. Introducción a la teorfa y la práctica. 
Buenos Aires. Edit. Ateneo, 1971. 

Boletfn D . A. V. (Departamento de Enseñanza 
Audiovisual). Subsecretaría de Educación de "ia 
Secretaría de Estado de c;ultura y Educación 
de la República Argentina. Lava/le 2. 634. 2. P. 
Buenos Aires. 

Boletín Trimestral del Centro Regional de Edu-
• cación Fundamental para la América Latina. 

Número monográfico dedicado a medios audio
visuales. Núm; 4 . Otoño 1957. Pátzcuaro
Michoacán. México. Vol. IX. 60 págs. 

"Bordón". (Revista), núm. 170-171 . 
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..;obre medios audiovisuales 

BRUNSWIC, Etienne: Ayer: lo audiovisual. Ma
ñana: la tecnología de la educación. Traduci
do de la revista Media. Núm. 18. Diciembre, 
79 70. Documento Informativo núm. 2 del Ga
binete de Innovación Metodológica. Ministerio 
de Educació'! y Ciencia. Madrid, 19.72. 

BULLAU.DE, José: Enseñanza audiovisual y co
municación. Buenos Aires. Edit. Librería del 
Colegio. 

BULLAUDE, José: Enseñanza audiovisual. Teo
rla y práctica. Santiago de Chile. Edit. Univer
sitaria, S. A. 1970. 

--comunicación" . . Revista mensual. O 'Donne/1, 
número 27. Madrid. 

COSTA, Joan: ·La imagen y el impacto psico
visual. Barcelona. Ediciones Lens. 19 71. 

DALE, Edgar: Métodos de enseñanza audiovi
sual. México. Edzt. Reverté; S. A. 1964. 574 pá
ginas. 

DJEUZEIDE, H.: Las técnicas audiovisuales en la 
enseñanza. Buenos Aires. Edit. Paideia. 



sugerencias, procedimientos y 
técnicas. 

En cada Guía se comple
mentan ponderadamente tex
to e ilustraciones de manera 
que el contenido doctrinal, la 
presentación de materiales, 
normas de manipulación y 
correctas aplicaciones inte
gran un esquema el aro, senci
llo y funcional de notable va
lor orientativo para el profeso
rado, incluso para el no !ni
ciado en estas técnicas. 

transparencias para retro
proyector, etc.), la que consti~ 
tuye no sólo un excelente re
curso de formación manual y 
educación estética, sino un in
teresante y poco cultivado 
medio de expresión. Subraya
mos este aspecto porque los 
audiovisuales se vienen utili
zando hasta hoy casi exclusi
vamente para presentar y fa
cilitar a los alumnos la adqui
sición de ideas; pensemos 
que han de servirles también 
para expresar las suyas. 

en equipo, son la riqueza de 
actividades, el excelente mé
todo de exposición, la "garra" 
de las ilustraciones y el senti
do pedagógico que informa la 
totalidad de la obra. 

Bastantes títulos de la Co
lección aluden a la elabora
ción por parte de los alumnos 
de material gráfico (exposicio
nes, periódicos murales, pre
paración y producción de 

Cada uno de los folletos se 
debe a la firma de una desta
cada autoridad en 1 a materia, 
quien recaba, no obstante, la 
colaboración de varios espe
cialistas. Fruto de este traba
jo, serio y riguroso, realizado 

Por la actualidad de los te
mas que trata, los amplios ho
rizontes que brinda para el 
correcto empleo de material 
didáctico convencional y au
diovisual; por propiciar el tra
bajo escolar en equipo y esti
mular la creatividad de los 
alumnos, amén de otros as
pectos y sugerencias, estima
mos que estas Guías para el 
maestro pueden prestar un 
importante servicio al profe
sorado de E. G. B. 

Armando Fernández Benito 

FERNANDEZ AS/S, V.: Los medios audiovisua
les en el desarrollo cultural. Madrid. Escuela 
Oficial de Radio y Televisión. 19 70. 

FILEP, HETTINGER y CLEAVES: Los métodos 
programados y audiovisuales en la escuela 
primaria. Buenos Aires. Edit. Paidos. 

GABINETE DE INNOVACION METODOLOGICA. 
Ministerio de Educación y Ciencia: Relación de 
documentos audiovisuales de posible utili
zación en la segunda etapa de E. G. B. Docu
mento informativo núm. 4. Madrid, 1972. 
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etapa de E. G. B. Documento Informativo nú
mero 8. Madrid, 1973. 
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cas audiovisuales en la educación española. 
Documento Informativo núm.J5. Madrid, 1972. 

GOODWIN, Arthur B.: Manual de medios audio
visulaes para la Educación General Básica. 
Editorial Paraninfo. 19 72. 218 págs. Madrid. 

"Imagen y sonido". Revista mensual. Publicada 
por F. Aixelá Ouch. Valencia, 303. Barce/ona-9. 

Informe sobre equipamiento de material audio
visual. Documento Informativo núm. 3 delGa
binete de Innovación Metodológica. Ministerio 
de Educación yCiencia. Madrid, 1973. 

Informe del Seminario sobre la utilización de 
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Latina. (Reunidos en México en septiembre
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1960. 26 págs. 
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medios audiovisuales en la Educación Fun
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Una partida difícil de ganar 
La posición del profesor frente al alumno, cuando media entre ambos el 

aprendizaje en situación, práctico, creativo de un idioma moderno, plantea 
una partida difícil de ganar. 

Se requieren medios y técnicas perfectamente estructuradas para que la 
asimilación por parte del alumno, en todos los niveles, se desarrolle con 

total garantía de éxito. 

Editorial Mangold, s. a. dispone de esos medios y técnicas que Vd. necesita 
para una mayor efectividad en sus clases. 

Mangold es la única Editorial con . .. 

Métodos audiovisuales de idiomas Mangold, para ganar todas las partidas. 

~~o 

Wil 
MA ORlO 

editorial 
mAnGOLO . .r.a. 

Oficinas y Almacenes: Játivat 5 ~ Madrid-7 - Telf.: 433 07 00 y 252 14 59 

Exposición y Librería: Plaza de las Cortes, 3 - Madrid-14 - Telf. 232 04 39 - Apartado 839 - Madrid 

Delegación en Barcelona: Consejo de Ciento, 138, entlo. 4.a- Barcelona~15- Teléfs.: ·243 98 48 ~ 243 98 49 

Pone a su disposición las obras de: 
Penguin, Ladybird, Oxford, Collier~MacMillan, Garnier-Flammar~ón, Hatier, 

Gallimard, Duculot, Max Hueber, Langenscheidt, etc. 
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15. ARTE PREHISTORICO EN ESPAÑA, 1: Construcciones 5. ALONSO CANO, 1: Escultura. me-

6. SALZILLO. 
galíticas. 

7. BERRUGUETE. 16. CERAMICA ESPAÑOLA, 1: Del neolítico al siglo l. 
8. MARTINEZ MONTAÑES. 17. CHILLIDA, l. 
9. PICASSO, 1 (1881-1906). 18. PICASSO, 11 (1906-1916). 

10. ESCULTURA ROMANICA, 1: Santiago de Compostela. 19. SOLANA. 
11. VELAZQUEZ, 11 : Temas mitológicos. 20. GAUDI. 

Cada ejemplar de la colección •Arte en Imágenes• consta de 12 diapositivas, recogidas en una carpeta en forma de libro (de 
12,5 cm. x 18 cm.), con texto explicativo. 

Precio de cada ejemplar: 150 ptas. 
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