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se acerca . 

su ~ia de r


vacac nes, 

resuelva 

sus últimos 
((asuntos pendientes,, 

y.. . tome el rumbo 
de los días de descanso 


en su lugar 

favorito. 


Pero ... 


...._... 

¿HIZO B. PEDIDO PRE-CURSO DE LIBROS 
PARA SUS ALUMNOS? 
Bueno, todavía está a tiempo, SOLO 15 MINUTOS y 
resuelva ese pequeño problema antes de marcharse 
de vacaciones. Es un asunto resuelto que no le preocu· 
pará al regresar. 

* Envíenos ahora su pedid o y díganos cuándo desea reci
bir los libros. Estarán pr eparados en nuestros almace
nes a la espera de la fecha señal ada por us t ed. 

* Si no sabe la matrícula exacta de alumnos, no se pre
ocupe. Háganos su pedido basándose en el curso 
actual. Si al comenzar las clases le hacen falta más 
ejemplares, los recibirá inmediatamente . Si le sobran, 
admitiremos su devolución. 

* 
Cualquiera que sea la fecha en que nos ordene su 
pedido se lo facturaremos a partir del comienzo de 
curso. 
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l. ESTUDIOS Y PERSPEUIVAS 


La programación de estudios en el 

nivel de Educación General Básica 


,, "'-"·.... 
~·>.·~;~t.·,:·: .t·· .·,,. 

* .. ~'... ' ~~~~:· .\ 
Por ROGELIO MEDINA RUBIO··~y .;•' ..._. ·. 

Directoa· del CEOODEP 

"'~"· .... ·:....~ - ~ 


;•. . ·,. .,., . . - '. 
1 .~.. . . 1 

~ ·.; ~: ~ ' :,. . ·' 

~ ~o&ti(aye· hoy una preocupación, univer hay que hacer no se refiere sólo al plano epis
. s'almente aceptada en todos los países, conce temológico de unos saberes, a la concreción de 
·~t.r)as refo.-~a¡¡. de los planes y programas de aquellos niveles de contenido que tiene que 
est'udjo, no'::spbre las bases fragmentarias y ne aprender el alumno, sino que hoy hace refe
cesa'li~eftté cortas, de los clásicos niveles de rencia, además, a la metodologia más conve
enseñanza, sino con un sentido más amplio, niente para lograrlos. 
integrador, coherente, de unidad, de continui Esto supone invariablemente precisar, de 
dad, entre los distintos niveles o etapas que una manera armónica, los campos siguientes: 
integran los planes en su conjunto (1). 

Si nuestra reforma educativa ha de contem t) Fijar unos objetivos educativos, genera
plar desde estos supuestos la elaboración de les, por etapas y cursos (para qué en
aquello que ha de hacerse en los centros para señar), que, normalmente, deben estar 
que éstos cumplan su objetivo (plan de estu definidos por la Política de la educación, 
dios) .en el nivel o período de E. G. B., no pue en función de unos imperativos socia
de perder de vista ese sentido antes apuntado les, económicos, políticos y pedagógicos. 
de coherencia y continuidad. No puede hacer 2) Determinar las áreas culturales que se 
se la programación de un nivel olvidando los estimen consecuentes p a r a alcanzar 
objetivos de los niveles anteriores y de los si· aquellos resultados (qué enseñar)¡ as
guientes, sino que, como se ha dicho anterior pedo vertical y horizontal del progra
mente, la programación ha de referirse al pro ma. Al no existir en la documentación 
ceso educativo en su totalidad. Y esto es más pedagógica un concepto univoco del 
evidente aún a propósito del nivel básico de área, nosotros lo tomamos como necesa
aquel proceso, donde las exigencias psicológi ria interconexión de saberes científica
cas del educando y la adquisición de los sabe mente afines y que mutuamente se 
res y valores culturales han de caminar, si afianzan en el aprendizaje del alumno. 
cabe, de una manera más fundamental y ne Los conocimientos son más útiles si se 
cesaria, en función de los objetivos educativos estudian como parte de una estructura 
a conseguir en los niveles o ciclos siguientes. sintáctica completa. 

3) Selección, extensión y sucesión consecu

tiva de ideas básicas o ideas t núcleo, 


¡;;y, SENTIDO DE LA PROGRAMACION dentro de esas áreas, que concreten los 

E0: l'~DUCACION GE'lNERAL BASICA puntos esenciales del programa. La li· 


teratura pedagógica americana habla 

En toda programación escolar trata de pre hoy mucho de «puntos focales», «expe


eisarse aquello que han de hacer Jos centros riencias de aprendizaje», «centros de 

para alcanzar en la personalidad de los alum organización», «unidades de núcleo bá

nos unos objetivos determinados. Y eso que sico» ... , concebidos c1mo ccarnpos abier


to&» más allá de las materias separadas,

(1) Sobre los diferentes sistemas de esta revisión ~ase y que puedan acomodarse a los diverSeminarios regiona/e.r robre planes de estudios de la ense sos niveles e intereses del alumno. Esiinn:a primt1rin. UNESCO. Parfs, 1957. 
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lo que Rlnnm llamn «hebras integran 
tes>> en virtud de las ('Uules se relacio
nan dos o más experiencias aparente
mente separadas (2) . 

1) Selección de aquellas uartivid ad es» y 
m étodOl:-1 , más congruentes con la cien
cia y más consecuente con lu psicolo&(a 
del alumno, en orden u alcanzar los ob
jt•tivoH es<·olnreli, 1wr nivele11 y áreu11 de 

del aprendizaje. Los obJetivos d~berfan con
cretarse para cada cur$o por la ciencia peda· 
gógica; las in vesligaciones psicológlcae deben 
orientarnos aobre los momento• maduntivQa 
e intereses QU4' corrupond_,n a la evoluci6n 
de la personaiJdqd d~l alumno del rdvel de aela 
a catorce af\oc: peda¡OIJOI y eaJpedallatas en las 
dl1tlnta11 dlaclpllnaa, CQn la debida lntercomu
nll·ndón, deben concretar en su11 estudios o 

Exposición de realizaciones y construcciones del Mini.rtl'rio dt Ed11caci6n y Citncia. 

experiencia (cómo debe enseñarse). Es
tas actividades íntimamente unidas a los 
puntos anteriores, sugieren modos y ma
teriales de actuación. 

Toda esta labor es función mixta de peda
gogos, especialistas, psicólogos, docentes y aso
ciaciones de padres y alumnos; dejar el come
tido sólo en manos de especialistas es reelabo
rar sin más la materia; en manos de los psi
cólogos, es quedarse con un tratamiento for
mal (el cuándo) de los aspectos madurativos 

(2) Tyler las considera como "factores de organización". 
en torno a los cuales se centran ensellanzas muy concretas. 
Vid. Rosic pri11dpll's of currículum mul in.rtrutinn. Press 
Univcrsity of Chicago, 1950, p:lg. 26. 

investigacio~es el problema no menos düicil 
de precisar qué aspectos científicos, en unida
des esenciales, y qué metodologías resultan 
más apropiadas para este nivel. Sólo desde este 
planteamiento general y específico de nuestra 
Educación General Básica puede considerarse 
a este nivel como algo gradual en relación con 
toda la Programación educativa que exige la 
reforma, como un todo parcial dentro de la uni
dad del sistema, sin que baya esas soluciones 
de continuidad o fisuras que han venido hasta 
ahora caracterizándolo (3). 

(3) MEDINA RUBIO, R.: "Carácter y contenido de la Edu· 
cación general básica", en La Edmwción actual. C. S. T. C'. 
Madrid, 1969, pág. 347. 



EJ problema de los objetivos, por ser el pri
mero, por ser el eje sobre el que gira toda la 
enseñanza (desde la programación !nidal a la 
evaluación) y en el que confluyen todos Jos 
factores de una reforma educativa, es, a nues
tro juicio, el más dlflcJI (-!). 

Los si temas educativos no suelen tener un 
eonjunto coherent y precl o sobre 1 objeti
vo ed ucatlvos que orienten en el momento de 
elec:elonar, or¡anbar y evaluar un contenido 

programático n Jos centros escolares (l'i); aca
ao porque no haya en loa palsea una filosofia 
ciar de us tendenclaa y orl ntaclones polí
tlc:o-socJalea de donde podrlan lnferlrse la 
orlent clón d aquellu. Una taxonomía de ob
j tlvo de la t:~duc:aci6n debe preci11ar los mó
dulo de comportamiento que la sociedad es
pera do los alumnoa, usl como la á rea~o~ d <'X
perienclatt p r lo¡rarloa. P ra la ocledad 
americana, Benjamín Bloom, tras muchos añm~ 
de lnve tlgaclón, desarrolla de una manera 
muy general tres tipos de objetivos en torno 
o tres módulos de t•cmducta humana: cognos
citiva (o plano de las Ideas), p icomotora (o 
plano de los hábito ) y afeetiva (o plano de 
la actitudes y valol'es) (6). No contamos con 
unos elementos de organización KimUares para 
nueJtros programas. El Proyecto de Ley de 
Educación fija unos nbjetlvoH, sin clasifkar, 
muy generales para el mundo de hoy, en edu
t•adón general básica: sodalixación del niño, 
edu<·adc)n generul para el trubujo, educaci(m 
pura la• iniciativa, desarrollo de la eupacldud 
de expresl6n, preparación socio-económica, ad
quisición y utilización funcional de hábitos re
ligioso-morales y de capacidad ffslco-deportlva. 
Garda Hoz, partiendo de la necesidad de ituar 
ul alumno ante la comprensión de lo proble

.mas humanos de hoy en su conjunto, consi
dera que siendo una caracterf tica del mundo 
actual In comunicación y la información, y 
precisando realizarse el hombre de una mane
ra íntegra, personal y libre en este contexto, 
el objetivo fundamental de la 'educación debe 
ser el desarrollo de la capacidad de comunica
dón expresiva y compren iva de la cultura. 
Ma los medios de expresión vienen determi· 
nados por los distintos edores o campo de la 
vida a que preferentemente (no exclusivamen
te) se circunscriben. Asf, en el sector cognosci
tivo, conviene, para los planos más concretos, 
próximos y sensibles, el lenguaje pláRtiro (pin

(4) En el mismo sentido, Mo\OER RoRFRT : Ver.1· un,. 
ckflnition dl.'.t o"i'rifs d1111.\' /'t'IIUiRIIemt/11 , Pur!s , 1969, pá
@ina 12. 

(5) MAROo\RF.T AMMONS : Educational objeril•es: The re· 
latlo11 IHrwten tire process ustd ;,. thelr dtl 'tlopment and 
rlreir qual/ry. Univeniay of Chlca¡o, 1961. 

(6) Ta .wn()my oj Mtt('ntlonal oh/Nii'P.f. l.on11mans green 
and compuny. New YMk, 1<156. 

turu, nwdehuln, dihuju, ul'tiviclndt•s manua
les ... ), y pa~a los más abstra<·tos y universales 
el .matt'rnlHiro y V<'rbal; para el sedor afedivo, 
mas .referido u la expresión personal, a sus \'Í· 
venc1as estéth'o-afcctlvas, el lenguaje dinc1mi 
ro (ritmo, músiea, deportes, canto actividades 
fislua) (7). Ea~ll diversas formas 'de len.,:uaje, 
verhal, matemalico, plúHtiro y diniímiC'o «de
ben conllltulr el nócleo funda~ental de la fnr
mación cultural y clentlflca del hombre ele 
hoy» (8). 

Aun estimando eso a pecto formale11 y 
aque1lo11 p.-lndplos normativoH remoto del 
proyecto d ley, habrflt que precisar, ordenar 
Y cla•lllcar, como decíumo antes, uno11 objeti
vos próxirno11 por etupas, área y cursos. Lo 
que 11f elltá claro, desde lue.ro, es que hoy no es 
posible ('Onslderar como objetivo del cu·urrku
lum» escolftr la adquiNidón de todas las idcus 
bási~·as de tod~ts laR · disciplina ; el ritmo dt• 
erec1ml nto d• lo¡¡ distinto¡¡ subar.,, lrnpedirlu 
aún más una elaboración cerrudu de aquel «t'U· 

rrlrulum», Por otro Indo, In rlbcrnátl<•u He po
ne u dl po11iclón del hombr puru aliviarle dt> 
múltiples tarc¡u uutomátlca11. lnduHo e u bríu 
preguntar11e, cara · al futuro, i eH útil que el 
alumno sopa bien los conocimltllltos de los 
pro¡tamu válido~ paru hoy, aun cuundo éstos 

(7) GARCio\ Hoz: "Ln educución en ..:1 mundo nctual 
Ln actl vldnd expre. ivn" , Re1·/.fra R,,·pmloln dt' Pt•dr11:o&:it• 
mlmero 107, jtrlio-~cptiemhre 196Y. ' ' ' 
. (8) C.~~CIA Hol' : "l.ll cdu,·ucit\n en tu ~,,.:icdatl J'i"l · 
rndustrud , en el vulumcn Lt ,•dutl/f ttiu "',,.,¡ (' 'i 1 (' 
\f:ld rid . 1t~M . p:l)! f•ll 
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estuvieran seleccionados y ordenados con ri 
gurosos criterios cientüicos. 

No olvidemos que incluso hoy la ciencia, co
mo campo, se la concibe cno solamente como 
una serie de conceptos y generalizaciones que 
organizan el conocimiento abstracto de los he
chos. Es también un proceso, un modo de in
quirir, un punto de vista que muchos consi
deran que es más fundamental que las propias 
categorias del conocimiento» (9). 

Todo esto nos habla de que el objetivo fun
damental de la E. G. B., en el plano cognosci
tivo, radica no tanto en la necesidad de con
densar lo más posible el contenido básico de 
los programas, hasta llegar a unos limites de 
posible asimilación por el alumno, cuanto en 
la necesidad de idear un nuevo sentido de la 
enseñanza, unas nuevas técnicas que desarro
llen en el alumno la capacidad analitica de ima
ginación, de abstracción, de resolución de sus 
problemas, creativa, de aptitud para la convi
vencia, eliminando cuanto sea posible el sec
tor informativo y automático que hoy domina 
en nuestra enseñanza. 

III. CONTENIDOS PROGRAMA TICOS 

Sin embargo, para que la educación encuen
tre su punto de referencia en la cultura actual, 
como resultado de la interacción del hombre 

(9) HoFFMASTF.R nnd LAlliAM: "DC!Iian for Scicnc~". TI"' 
Sdetrct Tem·hn, nnvicmhrc 1964, piiJI . 17. 

con el mundo circundante natural y social, es 
preciso estructurar ésta en unos contenidos de
terminados. Desde un punto de vista práctico, 
y en el aspecto formativo-nocional, podríamos 
caracterizar los contenidos asf: 

En la primera etapa (seis-diez años), den~ro 
del carácter globalizador que ha de presidir a 
toda la educación general básica, y con niveles 
distintos según los ciclos en que pudiera sub
dividirse, debe apuntarse una iniciación a la 
diferenciación de conocimientos. 

En el primer curso con un carácter concreto, 
intuitivo, globalizado, deben dominar prind· 
palmente las actividades de expresión verbal, 
matemática y artistica sobre cualquier noción. 
El núcleo fundamental en este curso SOD las 
activ\dades de iniciación a la lectura, escritura, 
al cálculo, reconocimiento de formas, dibujo 
libre, espontáneo o sugerido, mW.ica y manua
lizaciones (modelado, recorte y plegado), unl· 
dades globalizadas, juegos y formación relielo· 
sa. Sin embargo, no debe haber otro texto que 
el libro de lectura. 

El ccurriculum» de los cursos 2.• y 3.•, con 
un predominio también de las actividades ex. 
presivas sobre los aspectos formativo-nociona
les, podria quedar integrado por ejercicios de 
desarrollo de los medios de expresión y adqui
sición de nociones. Al primer aspecto apunta· 
rian las actividades llngiUsticas, matemáticas, 
plásticas (expresión cráfica, pintura, expresión 
musical y manualizaciones), dinámicas (educa· 
ción fisica y juegos) y de formación de la con
ducta (formación cfvica, moral y reliclosa); al 
segundo la programación de globallzaclones 
con una inicial diferenciación de cexperien
cias» de la vida real inmediata, con base en 
prototipos biológicos, sociales, geo¡ráfleo-hb
tóricos, religiosos y civicos, a elegir por el 
maestro. 

Como la metodolocla en estos cursos es de 
carácter esencialmente observadora, debe db· 
ponerse de gráficos, libros ilustrados, objeto1, 
coleccione ... , para poder realizar los ejercidos 
de observación. La actual proliferación de tex
tos escolares, ya en el primer curso, debe IUI• 
tltuirse por tres o cuatro libros de trabajo •o
bre los núcleos de actividadea sefialadoa. 

Al finalizar la primera etapa (cursoa 4.• y 
5.•) y, sobre todo, en la segunda (cursoe 6.0, 
1.• y 8.0) siendo posible la dlferenclaclón de 
contenidos, dar coherencia a la1 nociones ad· 
quirldas ea la etapa anterior, el an61bla de et· 
tructuras y el conocimiento de 1encWos prln· 
clpios y leyes que las ricen, aqueUaa activida
des de expresión cleben lntepoarse en un tra
tamiento m6s dlfe~nelado (cunoa 4! y 5!) y 
sistemático (6.•, 't! y 8.0 

) de 101 contenidos. 
En los cursos 4.0 y ·ts.• el ccurrlculum» c:om· 

prenderla en el campo de la expresión un ma· 
yor dominio eD el; 
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- Sedor lingüístico (lectur.a silenciosa, lec
tura con apreciación de sencillos valores 
literarios, escritura con calidad ortográ
fica, ejercicios de vocabulario complejos, 
conv~rsación y elocución, adquisición de 
nociones gramaticales mediante el análi· 
sis de sencillos coloquios y textos escri
tos [sentido funcional de las partes de 
la oración]). Ejercicios de composición y 
derivación. Iniciación literaria. Composi
ción creativa. Debe llegarse a un estudio 
sistemático de las estructuras de la len
gua (Gramática) tras los ejercicios léxi
cos y morfosintádicos propios de esta 
primera etapa. 

- Sector matemático (operaciones matemá
ticas fundamentales, operaciones con de
cimales y fracciones y sencillas nociones 
sobre cuerpos y figuras geométricas). 

- Un mayoE. análisis de las actividades pro
piás de los sectores plástico o artesano 
(dibujo artistico, geométrico, encuader
nación, marqueterfa, construcciones de 
cartón, etc.), dinámico (audiciones y cul
tura musicales, ritmo, escenificaciones, 
deporte) y de conducta. 

En el aspeeto nocional podrfan estudiarse 
los mismos prototipos de las globalizaciones 
anteriores de una manera más diferenciada 
(geograffa, ciencias físico-naturales y conoci
mientos sociales) y no tan objetiva y analitica, 
sino en sus relaciones causales y abstractas, 
aprendiendo clasificaciones e introduciendo ya 
en el v~abulario vocablos técnicos. 

En Jos cursos 6.•, 7.0 y 8.• el tratamiento sis
temático podria hacerse entre áreas: de Letras 
(lenrua española, reografia e historia e idio. 
mas), de Ciencias (matemáticas, ciencias na
turales con Ffsica y Qufmica y Tecnologia) y 
de Eueñaous espedales (Educación fisica, 
aire libre, dibujo, música y reliclón). Las pri
meras orientadas a fadlitar al alumno un saber 
cieatffico de base sobre el mundo ffsico, cul
tural y social ea que vive, y al descubrimiento 
de aptitudes; la tercera orientada a la forma
ción integral de la personalidad. Para ciertas 
materias proponemos algunas sugerencias que 
deben orientar el tratamiento de las mismas en 
nuestros programas. Así, en lengua, los obje
tivos léxicos de comprensión y expresión oral 
y escrita deben ir cediendo su preponderancia, 

·	en la misma medida en que se afianzan los ob
jetivos morfosintácticos y literarios, que han 
de ocupar (a la inversa de lo que sueederfa 
en la primera etapa) la mayor parte del ccu
rrlculum• llngüfstico escolar en esta seguoda 
etapa. 

La geografía, sistemáticamente, ha de tra
tarse en esta etapa, ya que es cuando el alum· 
no puede utlllza1 con provecho el material car· 
top&fieo y puede definir, clasificar y compren

der los «fenómenos naturales básicos» y el vo
cabulario geográfico fundamental. 

La Historia (de España y en sus relaciones 
con 	 la Universal) con pretensión científiu, 
más allá de la visión anecdótica y narrativa 
de estilos de vida de la humanidad (que puede 
darse antes de los once años), es decir, cun un 
sentido causal en sus aspectos sociales, econó
micos y culturales es propia de los cursos 7.0 y s.· 

Las 	ciencias naturales, a base de sencillas 
monograffas morfolóricas y biológicas de los 
seres. 

La física y la química sólo pueden tener un 
tratamiento fenoménico a base de experimen
taciones inductivo-deductivas. 

En el conocimiento de estructuras formales 
y leyes básicas de esas disciplinas, propio de 
esta segunda etapa, debe conseguirse el mayor 
paralelismo posible, por razones de evolución 
del pensamiento del alumno y por la lógica 
misma del conocimiento científico. Incluso es 
también una exigencia en el flujo de activida
des de la primera etapa (10). ABí, los conjun
tos matemáticos y sus distintas operacione.s 
deben tener un paralelismo con el aprendizaje 
de agrupaciones de palabras, sintagmas, ora
ciones y con la variada construcción de frases 
y períodos. Esto, además de la conexión que 
siempre debe buscarse entre las materias, para 
que los alumnos sepao correlacionar hechos 
que en la realidad constituyen un todo orgá
nico (v. gr.: los conocimientos geográficos con 
las gráficas y coordenadas matemáticas, con la 
física, con la biología, etc.). 

Claro que un programa no puede verse sólo 
desde un áogulo intelectual; un programa csó
lo rpsulta operativo cuando en él se describen 
tanto la conduda que los alumnos deben prac
ticar como el área de la materia de estudio 
dentro de la cual se practica ese comportamien· 
to• (11). Cooceptos, destrezas, valores, compor
tamientos, ha ..\ de integrarse vitalmente, y al 
mismo tiempo, en cada sector o área de apreo
dizaje. En la concepción de la nueva progra
mación de la Educación General Básica no se 
trata de recortar materias para incrementarlas 
con otras nuevas; es una revisión más profun
da y mucho más compleja, 

IV. 	 FjSTRUC'l'UHACION INTERNA DB LA 
PHOGH4'\MACION IDSC04AR 

Tanto por un mayor afianzamiento en los 
saberes como para velar por uoa mayor cohe
rencia del aprendizaje de las diltitas áreas, es
timamos útil el si¡ulente esquema, propuesto 
por el CEDODEP, para la estructuración in· 
terna ~e los cuestionarios de E. G. B. 

(10) PIAOET: Loglqw 61 connalssonc~ sciNttlflqw. Ga
llimard, Parfs, 1967, p4a. 1126. 

(11) Gooouo: Un nwvo ctHJ«pto d~ prolf'tlma ts· 
collll', Ma¡isterio Eapallol. Madrid, 1969, i)lla. 265, 
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.,,, 	 Una primera etapa de dnco cunn111, seis 
u once años, con predominio del penHa
miento sincrético, que podria subdivi
dirse en tres ciclos o sub-etapas, dife
renciados en su111 objetivos, contenido Y 
metodolo¡ia. 

Ciclo A, o primer cuno (seis-siete 
afios), eon una significación propia. 
El «currlculum» de este ciclo más 
que hacia tópko¡¡ nocionales debe 
orientarse hado nct ivldndeA Indivi
duales o en grupos, referidas a las 
área11 principale11 de expresión, las 
que en progresión lineal irán perfec
tlonándose a lo Jarro de los ocho eur
sos. 
Ciclo B, cursos 2." y :1." (siete-nueve 
años), de carácter ¡rlobalizador y cu· 
yo sfmbolo es el lenguaje. Va puede 
comenzar de una manera ¡loballzada 
el aprendizaje nocional. 

- Ciclo C, cursos 4.'' y 5." (nueve a on
ce años), el que coincidiendo con el 
paso gradual del sincretismo a la sis. 
tematización, podrfa efectuarse, en 
la programación de actividades y 
contenidos, el tránsito de la globali· 
zación a una inicial diferenciación de 
los conocimientos, se¡ún las áreas 
esenciales que señala el Proyecto de 
Ley. 

2. 	 Uno segunda etapa, de once a catorce 
años, o ciclo D, cursos 0.0 

, 7.~ y H." (once
catorce afios), de sistematb:ación, de pa. 
so pleno del sincretismo a la objetividad 
y a los procesos de pensamiento lógico
formal, en el que ya conviene la adqui
sición diversificada de enseñanzas, la 
formación del carácter y de la afectivi
dad y el descubrimiento inicial de posi· 
bies aptitudes para el estudio o para el 
trabajo. 

El esquema propuesto 1-2·2, para la prime· 
ro etapa, supondrfa no tanto una diferencia
ción en la entidad de los grandes temas (a par
tir del primer cuno) como sobre todo en Jos 
objetivos a alcanzar, calidad de actividades 
para asimilarlos y medios de expresión por el 
alumno. La prol'famaclón de actividades, la 
evaluación del alumno y de la clase e incluso 
todo el despli¡ue orgánico de centros podrfan 
referirse a ese ritmo biaoual o trianual de los 
ciclos, lo que darfa mayor flexibilidad al sis· 
tema, asf como la oportunidad de alcanzar du· 
rante dos cursos (ciclos B y C) o durante tres 
cursos (ciclo D) los niveles efcllcos correspon
dientes. Las aut~nticas diferentlas de nivel po

drían c·ninddir c·cm la promudém de ddo a d· 
du (12). 

\'. AC'TfVIDADI•~~ Y Mli~'POOOS 

Va en el campo metodológico, la pro¡rama
ción de la K G. B. debe comprender: 
A 1 DN1cie rl punto de viNta del nlumno: 

1) Un conjunto de actividade1, motivadas 
según nivel, edad e Intereses, quo fomenten la 
creación y Ubre expreslóll de la personalidad 
del alumno, rnáa que la enumeración de una 
serie repetida o elaborada de preguntas y res
puesta!! t'untenldaa en «numerus tlaueu•• en 
el libro de texto. Ello exire un h'QtamJento 
metodológico en el material dldádlto, con un 
enfoque distinto del comúnmente 11e¡uldo has
ta ahora ( l!l). 

2) Precisar la metodolgia adcu~uada pllra 
eada sector o área de conotlmlontoa, ton un 
tratamiento coledivo ,, lndlviduall1ado dQ la1 
distintas tarea• a reali~ar, y cm fund6n lbtm
pre del nivel de cada nlumno, no del utóplco 
del ¡rupo, aunque He llame homogéneo, 

:1) Sustitución de los Jlbroa de texto, sobre 
todo en los primeros runos, por JlbrnR df' tra
bajo, se¡rún áreas de expresión, en los que lll 
lado de ideaa, gráficos, ae lnterrala1en 81padoa 
para la labor del alumno. Es8 1entido de per
tenencia y el trabnjo individualizado a¡rada al 
niño. Junto a esos libros, una utilización mayor 
y más consdente de Jos modernos Instrumentos 
didácticos, que en nombre de la dercera edad» 
de la didáctica y de las caracter(fltlcas de lo 
ciencia hoy se nos exl¡e. 

B) Desde el punto de vista del Maestro: 

Guias didácticas con orientllclones sobre. po. 
sibles actlvldadea y recursos a utllhEar por cur
sos o ciclos y por áreas especlallz~tdos, obteni
das de la vida diaria dol alumno, que Vllyan 
de acuerdo con la naturaleza de la materbt, 
técnicas del trabajo y evaluación más adecua
das y material mA1 apropiado. 

VL 	 J•:STHA'I'l•~UIA IH< l.i\ F'OHMA<'ION lm 
1DS PHO(;HA MAS JW:. Jij,! ;. H. 

Estimamos del mayor lnter6s, como estrate· 
¡ia a ae¡ulr en la planificación de loa pro¡ra
mas, las slaulentes observaciones: 

(12) La ley de educación francaa babia de curso pre-
paratorio (seis-siete aftoa), curso elemental con dos aftoa 
(siete-ocho y ocho-nueve) y cur1o medio con doa aftos 
(nueve-diez y diez a once). En Italia te comprende en el 
primer ciclo de la escuela elemental a los cursoa 1.0 y :Z.•, 
y en el ae¡undo ciclo a los curaos 3.0 , <4.• y !l.o 

(13) Sobre el alcance de distintas actlvldadel pereona· 
llzadas. Vid. SrAULDJNO : "PeraonaHr.ed Educatlon in Soutb
slde Scbool". Thtt Elemmttwy Sc."'ool Jourr~tll. January 1970. 
Presa the Univenity of Cbicaao, piJ. 180. 

2 


http:PeraonaHr.ed


Debe darse mayor participación a las au
toridades académicas y docentes regiona· 
les o de distrito en la elaboración de los 
programas (14), con «libertad» para es· 
timular diversidad de contenidos dentro 
de unos niveles uniformes centralizados. 
Los l. C. E., como máximos organismos 
de investigación educativa en los distritos, 
deben cooperar decisivamente en' la des
centralización de los programas. 
Que la programación de estudios se haga 
a título de ensayo en centros experimen
tales o en circunscripciones piloto para 
que la experimentación pedagógica funda· 
mente cualquier decisión. 
Que la aplicación del nuevo plan de es
tudios debe hacerse gradualmente, por 
etapas, para la debida ambientación, a 
través de los Centros de Colaboración 
Pedagógica, entre el personal docente, así 
como para la preparación y elaboración 
del material adecuado que exige la re
forma de la Educación General Básica. 
Revisión periódica de los planes de estu· 
dios mediante comisiones mixtas, en el 
seno de los l. C. E., específicamente en
cargadas de esta misión. 

- Que la programación concreta, a base de 
experiencias reales, de «situaciones pro
blema», debe reservarse al profesor de 
cada centro, quien ha de guiarse parale
lamente por una programación nacional 
de áreas y núcleos que aclaren conceptos, 
actitudes y valores a conseguir en edu
cación general básica. Incluso las activi
dades especificas apropiadas a la materia 
y mádurez de los alumnos deben suge

---- : 
(14) Sobre la necesidad de esta planificación rcaional 

acorde con las caracterlsticas del Plan de Desarrollo. Vid . 
MEOINA RUBIO, R.: "El principio de coordinación y la 
moderna administración educativa periférica". Revú ta F.s· 
paño/a de Peda¡?ogla, núm . 105. Madrid, 1969. 

rirse a título muy general, dejando al 
profesor libertad para la selección opor
tuna. Más que un plan detallado el pro
fesor necesita unas guias con exposicio
nes de criterios que le orienten en la se
lección de tareas, en las actividades y es
tímulos para sus experiencias docentes. 

Con esto trasladamos el problema capital de 
toda la reforma al maestro. Sólo disponiendo 
buenos maestros, bien preparados, competen
tes, estaremos en el verdadero camino para 
resolver no sólo el problema que esa progra
mación tan flexible plantea, sino las insufi· 
ciencias que, por naturaleza, siempre se le pre
sentarán, aun en los más depurados planea
mientas del programa a la medida. Y es que, 
en definitiva, es al maestro a quien hay que 
enseñar a selecCionar, planear y organizar su 
propio programa. 

El tiene que marcar el ritmo y el tiempo de 
aprendizaje de cada alumno con sus respecti· 
vas variables (15). Si no se le prepara para 
que sepa hacerlo así, cualquier guia didáctiea 
aunque se diga que es una sugerencia pronto 
se convertirá en un tópico ya definido. Hay so
bradas experiencias de ese riesgo. «Poner en 
una página de dos dimensiones un proceso 
tridimensional que incluya la sfntesis creadora 
de los alumnos, la materia y la clase de ense· 
ñanza que se intenta, es una tarea que pone a 
prueba la imaginación. En cuanto hay que tras
ládar las ideas a las páginas se inicia una es
pecie de «tigor mortis». Los intercambios di
námicos imaginados se vienen abajo, y queda 
una insulsa lista de tópicos a estudiar» (16). 

( 1_5) MAIÚA ANGELES G..U.INO : "La calidad de la Ense
ñanza". Revis-ta Espoñola de Pedagogla. ndm. 108. Octubre
diciembre 1969, pág. 335. 

(16) Gooouo: Un m1~1·o concepto de programa escolar. 
Maaisterio Espallol. Madrid. 1966, pág. 234. 

Exposición de realizaciones y construcciones del Ministerio de Educación '1 Ciencia con moti~o del Año Internacional de la 
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Lo que pueden hacer los actuales 
medios de comunicación 
en la formación estética de los escolares 

Pese a su categoría de lugar común, no pue
de eludirse la manifestación relativa al papel 
que los modernos medios de comunicación 
ejercen en el campo de la información, cada 
día más amplia y accesible a mayor número 
de personas. 

De un modo casi incoercible el hombre de 
hoy se ve requerido por multitud de estimulos 
que proceden de esta atmósfera que en torno 
suyo se· ha ~reado en función de los recursos 
comunicativos generalizados por la técnica 
moderna. En la actualidad no es necesario que
rer estar informado. Sin necesidad de una mo
tivación intencional basta con estar en el to
rrente social de nuestro tiempo para ser sujeto 
de infinitos llamamientos exteriores que nos 
prenden a la red poderosa y universal de la 
intercomunicación. Ya no es preciso que un 
acto de voluntad nos lleve a buscar las fuentes 
de la información; éstas fluyen abundante
mente a nuestro alrededor y es necesario muy 
poco esfuerzo para beber en ellas. La informa
ción ya no es un ente pasivo al que debemos 
excitar para que nos suministre, sino un ser 
activo que sólo exige para actuar que no ce
rremos a ella nuestras vias perceptivas. 

De aqui que, desde los más diversos ángulos 
de interés, se acuda reiteradamente al auxilio 
de estos poderosos medios para influir sobre 

'"Váriados objetivos. ¿Será muy aventurado con
fiar en que la formación estética de nuestra 
infancia pueda quedar favorecida por el influ
jo de unos auxilios con los que no contaron ge
neraciones ptecedentes? 

La experiencia que vamos teniendo nos in
duce a pensar que la influencia ejercida sobre 
los niños por los modernos medios de comu-

Pm ,JUJ\N SA.l'AitRO IHGUEHA. 
.Jefe drl ner);u~tarrwnt't flo Instrument• 

Oldftdicot'4 

nicación es efectiva y general, por lo que de-
bemos estar atentos para aprovecharla positi
vamente. 

Para expresar de alguna manera gráfica h 
presente situación, podríamos decir que los 
ojos y oidos de nuestros niños están saturados 
de imágenes ópticas y auditivas. Un cúmulo 
de estfmulos sensoriales se enseñorea del am
biente, y asi como antes era necesario un es
fuerzo de la voluntad para buscar la noticia, 
hoy casi es preciso realizarlo para eludir los 
múltiples y desordenados requerimientos de 
que es objeto nuestra atención. 

Podemos llegar sin necesidad de preámbu
los a la conclusión de que tenemos una exce-. 
lente coyuntura para depurar el sentido esté
tico de las gentes si se aprovecha debidamente 
la inmensa fuerza de los medios de comunica
ción con que hoy se cuenta, los cuales pueden 
actuar de un modo informal si sus contenidos, 
cualquiera que sea su fndole y finalidad, res
ponden a unos cánones axiológicamente esti
mables; y de un modo expreso si la intención 
formativa trasciende de su planteamiento y 
desarrollo. Cómo influye sobre cada individuo 
ese contexto informativo no es cuestión que 
ahora nos interese puntualizar; basta con sa
ber que existe la influencia y que ésta puede 
ser más o menos efectiva según las condicio
nes intrínsecas del mensaje. 

Nunca las circunstancias se presentaron 
más propicias que en estos momentos para 
ejercer una amplia acción de cultivo de los va
lores estéticos, incluso sin la pretensión for
malista de hacerlo por via directa. Bastarfa 
con que cuanto circule por los diversos cauces 
de la información se cuide es,~rupulosamentf' 
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para que en todo momento vaya impregnado 
ue matices estéticos y con que se organizasen 
algunos espacios expresamente dedicados a 
polarizar la receptividad del público en fun
ción de estos valores, acostumbrándole a gozar 
de lo bello en las múltiples manifestaciones 
que puede tener toda obra humana o de la Na
turaleza. 

Lo qut> pueden reflejur los medio~ 

uudlviNuult•!i 

Es un hecho de aceptación muy amplia, si 
no unánime, la poslbilldad de expresar infini
dad de creaciones artísticas a través de los di
versos medios comunicativos. Naturalmente, 
cada uno de loe recursos utilizables tienen una 
especial adaptación para determinadas catego
rias arUetlcas. Loe medios visuales, por ejem
plo, tienen mayor aptitud para cuanto se re
fiera a las artes plásticas, as( como los acús
ticoiB se acomodan mejor a la música y a ciertas 
manifestaciones literarias: 

Sabemoe que la pintura, la arquitectura, la 
escultura, la coreografía y otras expresiones 
wubsidiarias tienen un magnífico campo de 
cultivo en el cine, la TV y la prensa, que pue
den hacer, de un modo más o menos sistemá
tico, una Ingente labor en la difusión de las ca
lidade~ depuradas de la obra de arte. 

Igualmente, la radio, el disco, la TV y la pro
pia prensa pueden ser vehículos portadores 
de numerosas creaciones, que, gracias a ellos, 
pueden acceder al alcance de un público ma
sivo y, en gran medida, dócil_ y propio a de
jarse influir. 

Pero no olvidemos la importancia que tiene 
el que se opere con naturalidad, sin doctrina
rismos, prescindiendo muchas veces de inten
ciones didácticas que más pueden entorpecer 
que ayudar. No es fácil de calibrar el valor que 
tiene el que un sujet().--.¡millones de sujetos
se vayan impregnando paulatinamente de unas 
formas que, si bien en principio pueden pasar 
inadvertidas, acaban por insertarse en las con
criterios que se han propiciado. Nada mejor 
aperceptiyas que instalan en los individuos los 
criterios que se han propiaciado. Nada mejor 
para transformar la chabacanería en depurado 
gusto que la potencial palanca de loe moder
nos medios de comunicación, a condición de 
que ellos se muestren depurados en sus for
mas. Y no hace falta buscarlo por la vfa acadé
mica e intencionalmente formalista, sino que 
bastará con que loe mensajes vayan impregna
dos de las cuali~ades adecuadas. 

Pt.>ro no haRta solamcntt• cnn que los medio:-< 
de información se pongan de acuerdo con estas 
f<-)rmulaH que Imaginamos nos convienen; es 
pr1·<·iso también que la masa que recibe sus 
infltll'ncias quede dispuesta para asimilarlas 
prm·pc·hosa mente. Importa mucho, por tanto, 
qul' IDs lwndiclarlos de este Inmenso flujo de 
not i('ias dt• toda índole estén deblda·mente dls
pm•stus para la recepción, pues para que el 
impacto dl' cHtüfl estlmulos sea frucUfero es 
necesat·io que quienes son sus destinatarios 
puedan sintonizar adecuadamente con ellOH. De 
aqut la importancia que debe concederse a la 
actitud y capacitación del público como co
rresponsal de los diferentes medios comunica~ 
tivos. 

La contemplación en cine y TV, la escucha 
en radio, la lectura en el libro y la_.prensa de· 
hen ser sugerentes y comprensiva'! para que 
puedan alcanzar sus convenientes efectos ... 
Por lo que importan, tanto o rnás que la cali
dad del mensaje, el que éste sea inteligible 
para quien lo recibe, lo que debe conseguirse 
fundamentalmente enseflando-o m á s b i e n 
acostumbrand()...--..ft saber ver, escuchar, leer y 
observar. Esto no es fácil de lograr con carác
ter masivo y de un modo inmediato, pero se 
puede conseguir satisfactoriamente conforme 
va cuajando una habituación atemperada al 
comercio con estos nuevos recursos. 

Problema de relativa importancia es el de 
aprt: nder el lenguaje convencional que es pro
pio de cada uno de estos medios. No cabe duda 

. de que, como fórmulas de expresión muy ca
racterizadas, sólo son plenamente válidas cuan
do existe una perfecta inteligencia con sus es~ 
pecfficos términos significativos, que son dis
tintos en cada uno de ellos. Está claro que 
existen el lenguaje del cine, de la TV, d~ la 
radio, del periódico, etc., cada uno de los cua
les es poseedor de determinadas formas ex
presivas, que deben conocerse tanto por parte 
del que emite el mensaje como de la del que 
lo recibe. 

Los medios de comunicación en la escuelu 

Si los actuales medios informativos en su 
versión general pueden ser conformadores de 
diversas estructuras, tanto en su acción difusa 
e informal como en sus creaciones intencional
mente educativas, no tienen menos valor cuan
do se utilizan dentro del ámbito escolar. 

Bien es verdad que la acción no escolar es 
tal vez más motivadora, más propicia a reci
birse con a g r a d o que la contenida en las 
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fórmulas docentes. Pero no por ello estas úl 
timas tienen un valor despreciable. 

Podemos convenir que nunca ha tenido la 
escuela unos medios tan eficaces para influir 
sobre los sujetos en el aspecto artístico como 
los tiene ahora. La múltiple lluvia de imágenes 
y el torrente de sonido que nos requiere a cada 
instante y que se muestran dóciles a su pro
yección sobre el campo sensorial de las perso
nas susceptibles de ser influidas, constituye 
una realidad que no es necesario evidenciar. 

Tres elementos de probada eficacia y posi
ble adquisición para los centros de enseñanza 
pueden contribuir a facilitar la familiaridad 
de los escolares con las obras de arte: los pro
yectores de vistas fijas, los electrófonos y los 
magnetófonos. Los primeros son los indicados 
para la presentación de modelos de artes plás
ticas, a los que se pueden añadir las expresio
nes a través de material impreso (postales, re
vistas y carteles... ). 

Aunque no podamos entrar en detalles acer
ca de características y funcionamiento, debe
mos destacar la trascendencia que los proyec
tores de imágenes fijas pueden tener para la 
enseñanza, por cualquiera de sus varios tipos 
o modelos existentes. Los proyectores de dia
positivas ordinarias, lqs periscópicos, los de ma
teriales opacos ... , son auxiliares tan propicios 
que gracias a ellos las escuelas pueden ver no
tablemente incrementadas sus posibilidades a 
este respecto. 

El hecho de que en la actualidad sea una ac
tividad corriente--que entra en el campo de 
las aficiones más extendidas----la obtención 
personal de diapositivas, amplía la gama de 
posibilidades al hacer viable la producción de 
materiales que sean vehículos de la propia 
expresión de los escolares. 

Constituye una positiva ventaja que sean 
asequibles a las escuelas reproducciones de 
obras de arte tan sugerentes como las que nos 
dan las diapositivas. Catedrales, palacios, es
culturas, templos clásicos, cuadros famosos, 
pueden hacerse familiares a los nifíos en vir
tud de la proyección---reiterada de acuerdo 
con las exigencias del proceso didáctico-que 
les muestra, muchas veces con mayor eficacia 
que la contemplación directa, las más variadas 
representaciones. Un verdadero museo puede 
estar a la disposición del educador para some
terlo, en función de un plan que puede orga
nizarse discrecionalmente, a la visualización 
por parte de sus alumnos. 

Y no sólo es válido este medio por la pre
sentación de documentos complejos que ofrez

can diversos aspectos de la obra de arte en un 
despliegue analítico de «tomas• que desglosen 
los puntos más interesantes de las obras, sino 
por la posibilidad de crear auténticos docu
mentos didácticos en los que la secuencia de 
las vistas responda a enfoques especialmente 
planeados para fines educativos. Piénsese el 
valor que puede tener la mostración de un 
cuadro famoso cuando ésta, a más de dar una 
imagen completa del mismo, añade una serie 
de fotogramas comprensivos de detalles, frag
mentos, esquemas de composición, estudios 
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de técnicas, etc., en los que un profesor experto 
en esta materia ha ido destacando todos aque
llos puntos que deben ser capitales para la 
comprensión de la obra de arte. Y esto no en 
exclusiva de niveles superiores, pues también 
a la escuela puede ser aplicado este recurso. 

Si añadimos cuanto puede lograrse del co
leccionismo de postales, de recortes de revis
tas y de carteles, reproducciones todas ellas 
muy difundidas en la actualidad y con cali
dades excelentes, podemos ir completando un 
cuadro con perspectivas bastantes favorables, 
que es justo destacar. 

Finalmente, debe mencionarse la necesidad 
de introducir en nuestros centros de enseñan
za, a partir de la primaria, el estudio del cine 
comO medio de comunicación. La obra inicia
da en Barcelona por el Instituto Municipal de 
Educación, que, afortunadamente, se va ex
tendiendo, exige dimensiones y medios mu
cho mú amplios que los que tiene, porque, 
dada fa enorme presencia de este medio en 
el mundo de hoy, es preciso que todos estemos 
preparados para ser interlocutores en ese ex 
presivo y universal lenguaje, unas veces re
clblE ndo el mensaje y otras manifestando el 
nuestro propio. La formación de Monitores de 
Che Jikolar que viene realizando la dtada 
•nstitución de la capital catalana es una apor
tación que debe ser estudiada coP mterés 

La formación musical tienP unos excelente¡;; 
apoyos en los modernos mgemos de reprodur 
ción de sonido. Ellos permitPn poner o 1 alean· 
ce de cualquier centro df' enseñanza- -o d,"' 
simple aficlonad()...-.oreproduccwnes mustcalE'~-o 
de excelente calidad, que como puede aprP 
clarae a simple vista, vaD rreando una :rmrr~ 
rosa audiencia de personas quP se 1'-..a~ faw'. 
liarilado con la música y que regularmente 
escuc._~ composiciones de una amplia ga~.r-

de estilos. La difuc;ión del disco, ya lograda 
con carácter auténticamente masivo; la intro
ducción de la cmusicassette•; el establecimien
to de las emisiones de formación musical por 
Radio-escuela; la nueva modalidad de cHilo 
musical» ... (1) son testimonio de la aporta
ción que pueden brindar a la educación mu
sical los modernos medios de registro de soni
do, ya muy extendidos, pero susceptibles de 
alcanzar un relevante papel en el ámbito del 
sistema educativo, a poco que se estimule y 
planifique su aplicación. 

(1) En Madrid y Barcel011a ya se han establecido estos 
servicios, que aprovechan los clfcuitos telefónicos ordmarios 
para transmitir-por distintas frecuencias-varios pro¡ramas 
musicales. Este sistema, que se irá extendiendo paulatina
mente a otras ciudadea, constituye un recurso de extraordi
aaria eficacia, que en el futuro podrla prestar valiosos aer· 
vicios a la enseftanza. 

B l B L J O (i R !-. F 1 A. 

BouSSACíOI!T, llAYMOM>: "Lea moyena audio-visuels daDa 
l'tnformation artitúque". llevilta Medio, nWII. 9, CDa"O 1970, 

pqma U. Publicaeionea del lnatituto Pedaa61ico Nacio
nal. 13 rue du Four. Pada-6. 

D.u.s, EooAR; Mltod01 de IJit.ellllfltll audiovlsUDI. Editonal 
lle~. M6xico, 1962 S74 pqa. Contiene un capitulo 
denominado "Lu bumuidadea", en el que ae trat. con 
cierto detalle de la aplícacidn de los audiovisuales a la 
educación artlatica. pqina 519. 

DIEUZI!JDE, H. : L~s techniques audioviswlle.r au ~rvia de 
I'Msftgrum~ltt. Ed. Bourreber. París, 1961. Tiene capitu
lo• aobre: "Les tcchniqua audio-visuelles et l'enseiane· 
meot de la mlsique"; "Les tecbniques audio-viauelles et 
l'enaeianemmt artiauque". 

N.WAilllO, H. J.· "M:dios audiovisuales en la ensellanza mu
sical" S~rvlciO, ndm. lJ()O, Diciembre 1969, pqa. 12-13. 

RouaT. MARCI!L~ "Powr lt~ rlalilallon coo~ratiw d~ do
c,..nts L 'elaboraúon cl'un mootap audioviauel ilustrant 
une tecbaique d'apraion libre". & L'Ed~~eflkur, ndm. 3 
Dlaembre 1968, pq., 58-59. ltewe p6daaoaique de l'lns 
titut Cooperaüf de l'Ecole Modeme. 

·'La diapoaiti"" 1~ au aenice &. arta plaaüques' 
lnter-audtovisl6n. n11m 52, mayo )969, pq 23 

"L'educaziono muateale ed i modetni mezii di comutucaz.w~,· 
sociale ~ racho, 'IV, cinema, clild:li". SciiOla di Bar~ 1t<~ 
ma, ndm. 6, no-viembre-diciembre 1969, pllp. 33-3~ 

Es -.arlo, sobre todo, renovar profundamente los IMtodos peda&6&icos, hacer una 

~ IIIÚ activa, mú viva, mú real, mú -radable y aseprar la oportunidad de una edu 

caeWa perm~~~ente a lo tarao de la vida de cada uno 

VILLAR PALASI 



El ¡uego y el ¡uguete 


l. 	 IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA VIDA 
DEL NIRO 

El nifio desde el comienzo de su vida juega. Este 
juego en los primeros días se asemeja más al de un 
ser irracional que al propio del ser humano. Todos 
los animales juegan, sin reglas, sin acuerdos, sin 
proponérselo; pero juegan. Su juego es movimiento. 
y éste es necesario para su desarrollo. Todos han 
podido ver a un gato jugar con una bola de papel, 
a un perro con un trozo de madera. con un hueso. 
y así, también, a otros muchos animales, que, al 
propio tiempo que realizan un ejercicio necesario 
para su desarrollo físico, imitan las actividades pro
pias de los seres adultos de su misma especie. El 
gato que juega con una bola de papel se ejercita 
para la caza del ratón cuando tenga que proveerse 
de alimentos al dejar de ser amamantado por su 
madre. 

Es, pues, el juego necesario a los seres del reino 
animal y asimismo para el hombre. La necesidad 
del juego por parte del hombre, en las primeras eda
des, no sólo se basa en el gran valor que para su 
desarrollo físico tiene la realización de movimien
tos, sino en que es la base del desarrollo de la inte
ligencia, pudiendo afirmar que el juego es funda
mental en el desarrollo integral del niño (l). 

(1) En la 11 Exposición doctrinaria integral de los con
ceptos fundamentales \)ara la orientación, organización 
y realización de Educación Física Sudamericana, que tuvo 
lugar en Buenos Aires en 1950, se estableció: a) el juego 
es una actividad bio-psíquica espiritual, esencial para el 
nif'io tanto en la educac1ón espontánea como en la edu
caciÓn sistemática; en cada caso sus características están 
de acuerdo con las condiciones de los sujetos (períodos 
de vida) y los objetivos que persiJue; b) el juego es 
función siempre significativa: la actividad es siempre su 
propio fin, pero es al mismo tiempo una actividad con 
sentido e intencionada; e) en el ¡uego se reúnen o se 
diferencian los distintos tipos de juego : el placer fun
cional que produce el libre ejercicio de la actividad psi
comotora, gozando de esa liberación el placer de la fic
ción (en el nitlo están unidos el juego y la ficción; más 
tarde se diferencian), el placer del rendimiento y del éxito, 
el placer de la creación o de la puesta en marcha de 
una reacción original, el placer receptivo, cuando se es 
más espectador que actor; d) el carácter del jue&o de
pende esencialmente de 1& actitud que subjetivamente 
asume el sujeto, independientemente de los resultados 
de la acción, que para que se produzca el .Placer ldcido 
es necesario que los objetivos no sean ni demasiado fá
ciles ni demasiado difíciles; 11) la espontaneidad, que 

Por M..• J08BPA ALCARAZ LLEDO 
Jefe del DepartAmento de Documt~ntoll 

1 Publtcaclone~~ 

Mediante el jue¡o el nitio crea un mundo propio 
que le hace tomar conciencia de sí mismo. En su 
mundo casi siempre imita el modo de vivir de quie
nes le rodean, por sus juegos ~ puede conocer lo 
que más le impresiona. 

1.1. EL JUEGO FACTOR BÁSICO EN LA EDUCACIÓN 

Cuando el nifio juega no sólo realiza unos movi
mientos; también observa. compara, juzga, apren· 
de. Todó juego se basa en reglas más o menos ex
plícitas; el conocer y adaptarse a esas reglas. el 
cumplirlas, le hacen integrarse socialmente con los 
demás nifios, y es el aprendizaje de su vida social 
futura. 

El saber perder y ganar son dos cosas que se 
aprenden por el juego; si el nifto acepta las dos toma 
conciencia de sí mismo, conoce su capacidad y su 
poder, adquiere la facultad de reconocer y superar 
sus dificultades. Para el juego desea ser libre, re
clama su libertad y aprende a ejercitarla sin exce
derse en su uso. Del juego en solitario pasa al juego 
en grupo, asociado a otros niftos ; por último, me
diante el juego, el nifio que no se sabe aún expresar 
verbalmente, manifiesta su modo de reaccionar ante 
los fracasos y las frustraciones. 

es motivo de placer, en el juego debe ser limitada pro
gresivamente, por medio de normas o reglas aplicadas 
en la medida que el sujeto sea capaz de aceptar esas 
limitaciones y de admitirlas más tarde como deber autó
nomamente cum_pUdo; () debe •ularse el pasaje del jueao 
al deporte y delluego al trabaJo. En lo se¡undo el nido 
pasa del mundo ma¡lnatlvo o sujetivo, al real X obJeti
vo. El nitlo juega en "su mundo", y trabaja en 'el mun
do", objetivo, sensorial, lÓRico y real; g) los juegos deben 
ser utilizados teni&dose en cuenta el orden de aparición 
de los intereses, la función de los juegos y las condicio
nes de su aplicación· h) la función de la escuela prima
ria es crear un amb1ente apropiado en el cual el fue¡o 
pueda contribuir a la formación psicoesplritual del alum
no. No es suficiente la práctica del juego: los resultados 
educativos, que son un producto secundario de la acti· 
vldad, dependen del modo que se utilicen y se practi· 
quen; iJ debe respetarse la naturaleza y cardcter del 
lueao, aln desvirtuarlo con falsos y aparentes prop6sltos 
educativos. Bol•tfn del Consejo General de Educadón 
de Entre R!oa. Repdbllca Argentina, ndm. 15, noviem
bre 	1964, ~1· 25. 
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1.2. LOS JUEGOS EN RA7l>N 11E LA I:DAD de creación ; 

Se puede afirmar que el modo de jugar de un niño 
da a conocer el grado de desarrollo intelectual y los 
diferentes problemas que le afectan. 

El niño a Jo largo de su infancia adopta juegos que 
responden a las diferentes etapas de su desarrollo; 
cada juego tiene un significado distinto según .la 
edad del niño, y ha de obtenerse una respuesta aftr
mativa cuando inquiramos acerca de si Jos juegos 
que practica están de acuerdo con su edad. 

De la observación de sus juegos preferidos y de 
su modo de jugar conoceremos si prefiere jugar en 
solitario, si sólo acepta para su juego un juguete, si 
no existe juego sino sólo movimiento. etc. 

1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS JUFGOS 

Los juegos se pueden clasificar atendiendo a di
versos factores. Una clasificación aceptable es la 
que los agrupa en: 

motores; 

imaginativos; 


receptivos; 
de relación .. 

1.3.1. JUEGOS MOTORES 

Son Jos que se basan principalmente en movi
mientos y permiten con su ejercicio la coordinación 
de éstos, tan necesaria en la primera edad. Los jue
gos pueden consistir simplemente en tocar objetos, 
empujarlos, tirarlos. hacer ruidos. producir soni~os. 
Especialmente son juegos en Jos que predomman 
el sentido del oído y el del tacto. En ocasiones res
ponden solamente a la necesidad de liberar una ener
gía, Jo que puede llegar a producirse de forma VIO

lenta. 

1.3.2. JUEGOS IMAGINATIVOS 

Predomina en ellos la imaginación y la fantasía. 
Jos símbolos. Todos los juegos de la primera edad 

'c.x posiáón Je r<'uli~aciones y con.uruccione.1 del Ministerio deEducuáón y Cien.cia con motil•o del Año lnt<'macional dl' la 
Educadón.-Siand d:l Juguete EducaiJVO. 
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son en el fondo imaginativos, incluso en los que 
predomina sustancialmente el movimiento; median
te ellos el niño enriquece su lenguaje e imita incons
cientemente al adulto, ampliando su poder de ob
servación. 

Lo que el niño inventa en estos juegos es un dato 
muy valioso para conocer sus problemas, sus ca
rencias afectivas. sus posibilidades físicas y menta
les en ocasiones. 

1.3.3. JUEGOS DE CREACIÓN 

Son Jos juegos de construcción que requieren la 
inventiva y la imaginación, que pueden ser aplica
das a lo material; requieren además ingenio para 
lograr resultados positivos. Por lo general, estimu
lan el ejercicio mental y desarrollan la inteligen
cia (2). 

1.3.4. JUEGOS RH'EPTIVOS 

Mediante esta clase de juegos el sujeto pone en 
funcionamiento su mente comparando y analizando 
hasta llegar a dedutir normas. a reconocer resulta
dos. a establecer relaciones entre los hechos y su 
consecuencia, a comprender. en suma. situaciones 
y saber resolverlas en su caso. 

1.3.5. Jllt:<iOS 1>1·. REI.A('IÚN 

Se basan en la sociabilidad del hombre. despier
tan en el niño el deseo. y la necesidad más tarde. 
de unirse a los demás. de formar grupos. de ~:onsti
tuir amistades. Conoce las reglas por las que se rige 
el juego, las acepta y llega a comprender que son 
necesarias, hasta el punto de exigirse y exigir su 
cumplimiento. Presentan mucho interés y son de 
gran ayuda para la socialización del niño. desarro
llando hábitos dt: ~:ompañcri-.mo y lt:altad. 

-, EL JUGUETE 

Los juegos pueden serlo por sí solos o precisan 
el manejo de unos instrumentos denominados ju
guetes. 

En las conclusiones de la Mesa redonda celebra
da en Milán. en noviembre de 1966. sobre el tema 
"El juego y el trabajo en la vida del niño". se define 

(2) El juego constructivo, a diferencia del juego fun
cional o del puramente manipulatjvo (Van Alstxne), se 
halla definido por los siguientes criterios: 1l el n•ño con
templa el producto de su actividad; 2) aunque el resul
tado sea al principio consecuencia simplemente casual 
de la manipulación, desde entonces se convierte en obje
tivo de un uso preconcebido del material; 3) el niño 
considera el resultado accidental o intencionalmente ob
tenido como un éxito, como algo de que se siente orgu
lloso. Es decir, la satisfacción de realizar reemplaza en 
parte, o por lo menos predomina, sobre el placer del fun
cionamiento o de la manipulación; 4) el niño adquiere 
interés por los materiales, y su atención se transfiere 
de la observación de sus propios movimientos a la de 
los efectos que es capaz de producir en los materiales 
(C. BUhler), y 5) el niño presenta, al construir, problemas 
y soluciones de naturaleza técnica, intelectual o emo
cional similares a los del artista. 

A partir del año y medio, si bien no siempre acierta 
a resolverlos, el niño comprende los temas de construc
ción. PARTRIDGE, E.: BUHLER, CH., y otros: La recrea
ción infantil. Buenos Aires, Paídos, 1965, pág. 31. 

el juguete como "un instrumento que debe ser ~on,
truido según una cierta graduación de usos en rel¡¡
ción con la edad, el carácter, el temperamento. con 
las varias formas de juegos y según las leyes de la 
psicología infantil y las normas de la pedagogía" 
(Nuova Rivi_sta Pedagógica, año XVI. 5-6. octubre
diciembre 1966, p. 88) (3). 

Se ha dicho con frecuencia que los juguetes que 
más estiman los niños son los que presentan mayor 
analogía con los objetos que le rodean, los que son 
utilizados por Jos adultos, por su afán de imitación 
y de alcanzar esta situación. 

No obstante. no siempre es verdad esta afirma
ción, ya que, al menos, en la primera edad no sólo 
no requieren estas características, sino que se re
chazan. 

El juguete, en todo caso. debe desarro!Jar al me
nos uno de estos factores: la observación. la fan
tasía, el razonamiento, el ejercicio físico, la socia
bilidad (4). 

O) Según .Hen!iot; "El juguet•! es mediador entre la 
reahdad y .lo 1magmano. Permite al jugador tener contacto 
c~:m el umv.erso concreto de los objetos, pero al mismo 
t1eml?o le ~·!ve de punto ~e apoyo para la recreación o 
1~ .rem.venclO'? de estos umversos. Hay a la vez una su
f~cJenc~a del )ugu.ete (_ql}e e.s objet.J, posee forma y con
Sistencia~ y una msuhcJenc1a del .uguete, que no es ju
guete mas que p~rque él se prest¡; más o menos a jugar 
con un pos1b~e )Ugador; no pose ' su fin en él mismo, 
pero mueve Siempre a al.guna cosa a otro que no es él." 
f:JENRIOT, Jacques: Le ¡e u. París P. ll. F. 1969. Initia
llon philosophique, 86. 

(4) Acerca de la importancia e el ju•!go y del juguete 
para el desarrollo infantil, el Pa¡: 1 Pablo VI dijo a lo~ 
fabricantes y exportadores de juguetes de diez países 
europeos, con motivo del XI Congreso del Instituto 
Europeo del Juguete, celebrado el 7 de mayo de 1969: 
"No es necesario hablaros de la importancia del juego 
para el desarrollo psicofísico del niño, como, por otra 
parte también, para la actividad del adulto, como lo ates
tigua el éxito creciente encontrado por el deporte, el 
hitbol, Jos juegos olímpicos, etc. 

"Conocéis también la influencia que el juguete ejerce 
sobre la psicologfa del niño, para quien no es indiferente 
entretenerse con su muñeca o, por el contrario, con las 
armas. 

Esto quiere decir que la Iglesia atribuye importancia 
tanto al juguete como al instrumento del juego en la 
formación de los niños: baste en este momento evocar 
simplemente a San Felipe Neri, a San Juan Bautista de 
la Salle, a Don Bosco, a Vittorino de Feltre ... 

También consideramos un det er recordaros que la 
elección de los juguetes tiene un: gran importancia pe
dagógica: el juguete lujoso crea cierto:; hábitos; las ar
mas desarrollan la agresividad h tcia .os demás: otro~ 
incitan a la crueldad hacia los ar. imales, algunos invitan 
a actitudes peligrosas. Todos con• cen la influencia ejer
cida desde antaño por el juego dr dados, por las carta~. 

"Por el contrario, se sabe que ciertos juegos desarro
llan cualidades de la inteligencia, del corazón, de la ac
cJOn. Piénsese, por ejemplo, en los que ejercitan la refle
xión y la investigación, como el ajedrez; en los juego~ 
mecánicos, que ponen en práctica la actividad intelectual 
y manual; en los juegos gimnásticos, que desarrollan 
armoniosamente el cuerpo humano; en los campeonatos 
deportivos, que exigen esfuerzo y dominio de sf dentro 
de una disciplina en la que se ('()nsiente en provecho del 
equipo; en fin, en los juegos inocentes y populares que 
son la herencia de todos y constituye la alegrfa de los 
niños y de los padres.
puJares que son la herencia de todos y constituye la ale
gría de los niños y de los padres. 

"Queridos señores, cuidad estos aspectos en vuestras 
actividades. Estad siempre al servicio de la alegrfa de 
los niños y de los padres y el Señor os bendecirá. La 
jornada mundial 'Keep smiling", destinada a proporcio
nar una sonrisa a los niños necesitados o que sufren, es 
una iniciativa que atestigua la nobleza de vuestros sen
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En realidad, el valor de un juguete para el nmo 
no puede ser establecido con carácter general; los 
juguetes se destinan en principio a una gran masa 
de niños, sin tener en cuenta que cada uno de ellos 
necesita, además de los juguetes que desee, los que 
permitan desarrollar factores de inteligencia o mo
dificar actitudes del nifio. 

El juguete, para serlo, no precisa forzosamente· 
ser fabricado; el niño juega con una piedra, con 
arena, con tierra, con agua, con trozos de madera, 
etcétera. Cualquier objeto puede ser instrumento 
para sus juegos: su imaginación suple con ventaja 
la fabricación "ad hoc". 

No hay juguetes buenos ni juguetes malos en ge
neral ; sólo se pueden valorar los juguetes en fun
ción del niño al que van destinados. De ahf la im
portancia de la elección de juguetes y del momento 
en que deben entregarse. 

2. 1. CoNDICIONES EXIGIDAS POR LOS JUGUETES 

Hay condiciones básicas, tales como: 

- el que el juguete sea apropiado para el des
arrollo físico y social del niño; 
que no estén construidos con materiales no
civos; 
que no represente peligro desde el punto de 
vista físico. 

2. 1.2. EL JUGUETE DE ACUERDO CON LA EDAD 

Ha sido establecida por psicólogos y pedagogos 
una clasificación de juegos y juguetes de acuerdo 
con la edad cronológica· de los niños. Es caracterís
tica la clasificación de Gesell al estudiar los intere
ses generales en los gradientes de crecimiento (5). 

tirnientos y que está destinada a encontrar el favor de 

tos pequeños y de todos los que aman la infancia." Guía 

para padres núm. 8, 1969, págs. 29-30. 


(5) PRIMER AÑO: Juegos recíprocos de nurserf, como: 

.. ¿Dónde está el niño?" Actividad motriz gruesa. Poner 

Y sacar objetos en otros objetos. Juega con los botones 

de una prenda de vestir. 


DIECIOCHO MESES: Trepa; mueve los muebles. Juega 

con juguetes de arrastre, con muñecas, ositos, ollas, pe

lotas, martillos. Juega con arena: llena y vacla recipien

tes, le agrada derramarla. Bloques: los lleva de un lado 

a otro de la habitación, golpea uno contra otro, cons

truye una torre de tres o cuatro bloques. 


Dos AÑOS: Da de comer y cuida a la muñeca, al osito; 
los pasea en sus cochecitos. Juega con arena y/o agua,
llenando y vaciando platos. Empuja un vagón o coche. 
1uega con carros, destornilladores, batidoras de huevos, 
objetos pequeños (guijarros, cuentas, frascos). Pinta: usa 
dactilopintura; juega con arcilla. Bloques: los pone en 
línea o Jos usa manualmente para llenar un carro. Le 
al'\radan Tos bloques coloreados o ·los que encajan unos 
dentro de otros. Navidad: el árbol es lo más importante. 
Cierto interés por los regalos. 

Dos AÑOs Y MEDIO: Jue~o doméstico con la muñeca 
y el osito y juguetes de hmpieza. Juega con carros o 
carretas. Juega con arena y agua: hace tortas y pasteles 

Cnll'Rin Nacional Amador de los Rlos.- MADRID. 

con arena o barro. Reuniones para tomar té con tortas 
?e barro y. té ~e agua. Pompas de jabón. Pinta con cierta 
tdea. Da~ttlopmt~;~ra. Hace tortas de arcilla. Bloques:
construcctón verttcal y horizontal; da nombre a las es
tructuras; puede usar bloques grandes como carbón y
madera de construcción. ' 

TRES AÑos: Maneja el triciclo; juega con carretones 
a~tobo!fibas o trenes. Columpio; juega en aparatos d~ 
gtmnasta. Juego doméstico (tanto varones como mujeres) 
con muñ.eca, .osit.o y equipo de limpieza. Juega con com
pañeros tma~manos. Juega a la casa, a la tienda al tren 
con otros mños y un equipo sencillo. Colorea 'con car: 
bonilla y pinta. Puede dibujar figuras sencillas. Juega 
con el barro o la arena: hace tortas, pasteles, caminos 
túneles. Combina con otros materiales. Bloques: cons: 
truye estructuras usando bloques de diversas formas y
tamaños. Puede combinar bloques y tren. Le agrada más 
la construcción que el juego con productos terminados 
Nayidad: interés por Santa Claus, por Jos regalos qué 
rectbe. 

CUATRO Af:jos: Prefiere jugar con otros niños. Juego
dramático de la casa, la tienda, el tren, el hospital; in
cluye trajes y accesorios. Combinación de lo real con lo 
imaginario. Monta en triciclo; trepa, hace "pruebas".
Juega con compaf\eros imaginarios. Dibuja, pinta, colora. 
Admira sus propios productos, sean de arcilla, pintura, 
papel, bloques. Bloques: hace construcciones detalladas. 
Las CO!fibina con los muebles para .sus representaciones
dramáticas. Construye en · colaboración con otros. Na
vidad: pide regalos especfficos, luego alardea del ta
maño y de la cantidad. Decidido interés por Santa Claus. 

CINCO AÑOS: Juego más independiente; le agrada ju
gar dentro o fuera de la casa, segúq la estación o el es
tado del tiempo. Prefiere tener un adulto cerca. Gran 
parte de su juego se centra alrededor de la casa. Cons
truye una casa con bloques grandes o con muebles y 
cortinas. Juega a la casa imitando las actividades adul
tas. Juega con mullecas, usándolas como bebés. El niño 
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Puc.:ue afirmarse yuc.:, a grandes rasgos, ha sido la 
admitida ror yuiencs se han ocupado de estos temas; 
en la actualidad se replantea el concepto de juguete 
y las necesidades de ellos según la edad. 

corre, trepa, se columpia, brinca, salta, baila. Usa el 
triciclo, empuja un carro. Ensaya los patines de ruedas, 
salta a la cuerda, prueb~ los zancos. Usa la are~a _par.a
hacer caminos, transportandola en carros. juego Imitati 
vo: casa, tienda. hospital. Pinta, dibuja, colora, recorta, 
pega y arma rompecabezas. Copia letras y números. Jue
gos de aparear figuras y formas. Construcciones con blo
ques, grandes y pequeños. Le agrada reproducir diseños 
con sus bloques. Navidad: pide regalos específicos. Pu\)· 
de pedir cosas por carta a Santa Claus. Ansioso de con
tar lo que ha recibido. Sincera creencia en Santa _Claus 
e interés en pormenores sobre su persona y en VISitarlo. 
Núias. Juegan con muñecas, juegan a la casa, se empe
rifollan. Varones. Bloques, herramientas, carros y camio
nes, juegos de ¡.¡uerra. Juguetes mecánicos. 

SEts AÑO: Elabora y amplía los intereses de los cinco 
años. Juega con barro, arena y agtta. Juega a las escon
tlidas; hace pruebas en el trapecio, en la cuerda y en el 
triciclo. Juega con la pelota: la arroja, la hace saltar. 
fuegos desordenados, sin restricciones; trepar, natación. 
Interés por los patines de ruedas y de hielo, de doble 
apovo. Carpintería sencilla: martillo, serrucho. Juegos
de ·mesa: cartas, anagramas, dominó y rompecabezas. 
Pinta, colora, dibuja y modela arcilla. Recorta y pega 
papeles. Colecciona objetos diversos. Dibuja letras de 
imprenta para deletrear palabras. juegos de deletreo oral 
o de números. Juego imaginativo: imagina que es un 
caballo, que es un mueble, es un bote, etc. Usa los blo
ques con imaginación y sentido constructivo. Navidad: 
puede querer un juguete específico (muñeca o tren) y 
desilusionarse si no lo recibe; pero también quiere mu
chos regalos. Se jacta y vanagloria de la cantidad de 
JUguetes que ha recibido. Firme interés y creencia en 
Santa Claus. Nitias: Juego con muñecas, elaborado con 
accesorios: ropas. equipaje, muebles. Se visten con ropas 
de adulto. Juega a la escuela, a la casa, a la biblioteca. 
Varones. juguete de hojalata y cajas sencillas de "mee
cano". juegan a la glJerra, a los vaqueros, a los policías 
y ladrones. Excavación de pozo y túneles y actividades 
~encillas de jardinería. Interés por el transporte: empleo
de vagones, trenes, camiones, aviones y botes. 

Sil' TE AÑOS: Interés más intenso por ciertas activida
des, pocas aventuras nuevas. Tiene "maní!l" por _cic;rtas 
actividades, juego con armas de fuego, hbros com1cos, 
colorear. Juego más solitario. Algunos nioñs juega':! con 
barro; excavaciones; cierto interés por las herrall!Ic;ntas 
de jardinería. Ha descartado, generalmente, el tnctclo; 
algunos manejan bicicletas. Magias y trucos. Rompeca
bezas de figuras. Colecciona e intercambia tarjetas, tapas 
de botella, piedras y trozos de los objetos más dispares. 
El interés por la natación es, a menudo, intenso a esta 
edad. Juega a la biblioteca, al tren, a la oficina de co
rreos, con complicación de accesorios. Rudimentos de 
juego de pelota: recoge, batea con pelota blanca. Na
vidad: gran desilusión si no recibe el juguete que. ha 
solicitado. Escribe una carta a Santa Claus con la hsta 
de jugu¡:tes deseados. Nitias: Recortan muñ.eca~ d.e papel 
y sus ropas. El juego con muñecas puede d1smmu1r. Pue
de "inventar" vestidos para muñecas. Juegan a la casa, 
lo que incluye· vestirse con co~plisadas. ropas de adulto. 
Juegan a la escuela, con especial cnfasts. en el papel de 
maestra. Reyuela y salto a la cuerda, patmes de ruedas; 
juegan con um~ pelota haciéndola botar. Varones: _Juegos 
activos al aire libre: corren, luchan, trepan arboles. 
Carpintería, especialmente serrucho. ~e agrad~. hacer ~b
¡etos para r:egalar en Nav1dad. Arma aparatos. con c.aJaS 
vacías, etc. Hace aviones de papel y los arroJa al aire; 
hace modelps de aviones. Policías y ladrones, "coman
dos", juego con pistolas, juegan a la guerra. Ju~gan en 
chozas que ellos mismo~ construy_en sobre. los . arboles; 
fortalezas, cabañas y tiendas. Comi~nza el mteres por la 
química, la telegrafia y la na':'egación. . . . 

OcHo AÑos: Diversidad de mtereses ll!d1cos. Prefieren 
la compañía (de adulto o de niño) en el ¡ue~o. Jue~os de 
todas clases, detro o fuera de la casa. D)ferenc1an el 
trabajo del juego. Juegos de mesa:. parchesz, damas, do
minó, cartas. Rompecabe;zas con f1~uras Y map~s. Des
precia los juegos demas1!ldos sencillos. Puede }~ventar 
sus juegos, con sus propias reg~a~. Juego dramatico de 
representar obras. Arregla y dmge estas· ?bra~. Edad 
de los "aparatos". Quiere tener una gran diVersidad de 

ReL:ientes disposiciones establecen dos cat~gorias 
de jugu~ll.:s: el juguete educativo y el juguete didá-:
tico (6). 

Todo juguete es educativo, ya que desarrolla, des
pierta. crea: aptitud, fantasía, creatividad, soc;abi

cosas y trata de hacer algo con ellas. Colen·iona y ordena 
sus colecciones. Comienza el interés por los juego~ de 
grupo, como el fútbol o el beisbol, con supervisión de 
algún adulto. Juego colectivo desorganizado; corridas 
salvajes, persecuciones, luchas. Comienzo de los e lu bs se
cretos, generalmente de corta duración. Intereses e!>tacio
nales: remo y natación en verano; patinaje, deslizamien
to y esquí en invierno; bolitas, barriletes y trompo~ en 
primavera. Varones y mujeres comienzan a separarse en 
el juego. Navidad: tiene innumerables ideas de lo que 
le agradaría para Navidad; sus deseos son intensos. In
terés por saber cuántos regalos ha recibido. No quiere 
cosas útiles. Más interés que antes por hacer regalos. 
Nitias: juego con muñecas y juego de la casa, destacando 
relaciones adultas más complejas. En el juego de artificio 
la niña exige la completa atención de la compañera. Jue
go con muñecas de papel: colecciona grandes cantidades 
de muñecas y ropas para muñecas. Recorta y prueba ves
tidos. Le agrada que los admiren. Sencillo juego dramá
tico con muñecas, con abundante expresión. Le agradan 
los libros con muchas muñecas diferentes. Varones: Co
mienzan a utilizar herramientas para hacer arreglos en 
la casa; hacen mezclas con el equipo de química. Usan 
el telégrafo para comunicarse. Continúa trabajando con 
modelos de aviones, trenes y botes. Juega a la guerra, a 
policías y ladrones, a los "comandos". Trenes eléctricos 
y proyectores cinematográficos. 

NUEVE AÑOs: Juega y trabaja mucho y tiende a exa
gerar, hasta el punto de fatigarse. Ocupado con sus pro
pias actividaes. Planea lo que han de hacer luego. Las 
diferencias individuales son más marcadas: alguno~ leen 
Y escuchan más la radio; otros juegan más al aire libre. 
Algunos intereses anteriores pueden desaparecer, mien
tras otros se intensifican. Deslizarse cuesta abajo en un 
trineo es uno de los deportes favoritos, pero también 
hay un marcado interés por el beisbol, el patfn, la nata
ción y otros deportes. Interés por los clubs organizados, 
tal como el de exploradores. Los clubs espontáneos tie
nen vida corta. Demuestran especial interés por la casa 
del club o por el escondite secreto. Colección de estam
pillas, minerales, etc. Excursiones, caminatas en los bos
ques. Dibuja mapas, hace listas de sus coleccione<;. Es
cribe cartas "comerciales", en respuesta a aviso~ radio
telefónicos o a avisos de catálogos. Participa en juegos 
de mesa más complicados. Algunos tienen animales. y es 
de suponer que los cuidan. Navidad: hace largas listas 
de regalos, sin esperar recibirlos todos. Quizá comprenda 
que el costo de los regalos es muy elevado o que puede 
no conseguírseles. Interés por la cantidad de los regalos; 
puede clasificarlos por tamaño o por tipo. Interés por 
decorar el propio árbol de Navidad y por hacer los adornos. 
Puede hacer sus propias compras de Navidad, adqui
riendo regalos para la familia y los amigos. Interesado 
en saber lo que ellos regalan a los demás y cuánto gas
tan. Niñas: Emplean las muñecas de papel en juegos dra
máticos. Se identifican con las muñecas, represen tan do 
complicados dramas. Les agradan los libros con menos 
muñecas y mayor cantidad de trajes diferentes. Pueden 
representar toda la rutina de un día jugando a las mu
ñecas. Pueden mostrar interés por el manejo de títeres. 
Ponen en práctica habilidades sencillas en costura y co
cina. Varones: Construcción con equipos de "meccano" 
y trabajos de taller. Pueden trabajar con estos materia
les durante largos períodos, para cumplir un proyecto 
planificado. Luchas y peloteras. Algunos están interesa
dos en tomar lecciones de boxeo o de gimnasia. Comien
za el interés por los bolos y el lanzamiento de herradu· 
ras. GESSELL, Arnold; ILG., F. L., y AMES, L. B.: ti mtlo 
de cinco a diez años. Buenos Aires, Pafdos, 4." ed .. 1963, 
páginas 321-331. 

(6) El Decreto 2061/1969, de 16 de agos:o. por el 
que se regula la clasificación del juguete edu~ativo y 
didáctico ("B. O. E." núm. 233, 29 septiembre 1969), 
establece en su introducción que los actuales sistemas 
pedagógicos tienden cada día a dar mayor importancia 
al valor formativo del juego en la educación de los ni
ños, hasta el extremo de afirmar que es la actividad esen
cial del niño en sus primeros aflos. 
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liJad. lealtad, disciplina. amistad, compañerismo, et
~.·étera, según se h¡¡ tratado al hablar del juego. 

Reconocer oficialmente el valor educativo del ju
guete significa que no va a ser su adquisición y su 
uso indiscriminado. 

La elección del juguete. en gran parte, corre a 
cargo del adulto, y éste, al igual que el niño, se deja 
llevar por el torrente de publicidad que invade todos 
los medios inforrn¡¡tivos en víspera de fechas en las 
que tradicionalmente, en virtud de ese mismo inte
rés de la publicidad, han sido instauradas con éxito 
recientemente. 

El adulto desea los juguetes más ostentosos y más 
modernos. y rebasa con frecuencia el límite prudente 
para la adquisición, teniendo en cuenta sus propias 
posibilidades económicas. El niño, inducido por la 
propaganda audiovisual, se inclina por estos jugue
tes por imitación de los niños que aparecen en imá
genes disfrutándolos. 

El nii\o no entiende de precios ni de calidades ; 
es frecuente ver a niños preferir el juguete más ba
rato, el menos llamativo, que guardan y cuidan con 
q1riño, dejando de lado los demás. ¿Por qué esta 
elección tan distinta a la del adulto? Porque res
ponde a la necesidad de tener algo propio, porque 
el juguete estimado responde a las necesidades pro
pias de la idiosincrasia del niño. 

2.2. 	 Qué SE DEBB TBNER EN CUENTA AL FABRICAR 

UN JUGUETB 

En primer lugar, quien proyect¡l y crea un juguete 
ha de tener en cuenta la imaginación del niño. Para 
ello no debe olvidar que en sus primeros años no 
son necesarios, y en ocasiones son contraproducen
tes, los detalles ; una muñeca de trapo fabricada en 
casa o en una fábrica es estimada igualmente ; los 
rasgos deben ser señalados sin tratar de reproducir 
exactamente una cara. El nifio da a los rasgos bá
sicos señalados. nariz, boca, ojos. con su imagina
~:ión una personalidad que le haoe querer su muñeco 
más que por lo que es en realidad por lo que ve en 
él. Habla, razona, discute con el muñeco como si 
fuera un ser vivo que no le plantea problemas. En 
su conversación. mejor dicho, en su monólogo, pue
den entenderse muchas facetas del carácter del niño, 
sus conflictos con el medio que le rodea. 

Ya no se pueden construir juguetes si no se han , 
proyectado conjuntament~ por el artista, el psicó
logo y el pedagogo en una labor de equipo que per
mita adaptar el juguete a las características psicoló
gicas y educacionales del niño que va a disfru!llrlo, 
para estimular su desarrollo y aprovechamiento óp
timo. 

Colores. tamaño, materia, presentación, etc., es
tán condicionados por el gusto del adulto ; no deci
mos además por el gusto del niño porque éste se 
deja influir por el de los mayores que los adquieren 
y de los fabricantes que los construyen. Se olvida 
con frecuencia que color y forma, así como el modo 

de jugar con ellos, deben ser proyectados para un 
máximo aprovechamiento de las aptitudes y de la 
educación. 

Sirve de ejemplo el contraste que existe entre el 
tamaño de los juguetes y la estatura del niño. Salvo 
en determinados juguetes, como triciclos, patines, 
etcétera, en que se tiene en cuenta-.y no siempre
el desarrollo físico del niño, en los demás se com
pran juguetes grandes cuando la edad aconseja que 
sean proporcionados. Unicamente en los niños pe
queños se puede desatender esta proporcionalidad. 

Si un adulto tuviera un juguete de tamaño pro
porcional a su estatura con relación al niño, se plan- · 
tearían situaciones increíbles. 

El juguete destinado a los nii\os debe dar a co
nocer al adulto que lo compra las posibilidades edu
cativas y de desarrollo de condiciones caracteroló
gicas e intelectuales del niño a quien va destinado, 
de tal modo que, por ejemplo, en el caso de un niño 
distraído, se aconseja la adquisición, entre otros ju
guetes, de aquellos que para jugar con ellos se re
quiere fijar la atención; por ejemplo, un Puzzle. 
construcciones con modelos a seguir minuciosamen
te, etcétera, cte. 

En la moda que implanta el creador y fabricante 
de juguetes debe tenerse en cuenta la opinión del 
psicólogo, y entre las variadas clases y modelos de 
juguetes existen siempre los que se deben recomen
dar a cada una de las circunstancias de carácter, de 
capacidad, de afección, de los niños a quienes va 
destinado. 

Parecerá exagerado, pero sería aconsejable que se 
"recetara" por el psicólogo. y en su caso por el edu
cador especializado, el juguete que puede afectar en 
sentido positivo la conducta, el rendimiento, la afec
tividad, la creatividad de aquel a quien va desti
nado. 

Es de gran interés para el mejor desarrollo y apli
cación de las disposiciones legales sobre el juguete 
educ¡¡tivo la creación de una serie de premios im
portantes para destacar los juguetes más adecuados 
para el nii\o, que va a vivir en una época de asom
brosas aplicaciones de los conocimientos humanos 
y ha de prepararse para crearlos o para utilizarlos, 
según sus capacidades, así como la invención de 
juegos que puedan ser fácilmente adoptados por la 
infancia. 
El juguete que responda a estas necesidades en cual
quiera de sus aspectos llevará la alegría y la ilusión 
al corazón infantil y la seguridad al adulto de pro
porcionarle un placer, al tiempo que una posibilidad 
de un equilibrado desarrollo físico o mental, o am
bos a la vez. 

Es importante la creación de espacios. en las re
vistas más o menos especializadas, dedicados al co
mentario y crítica de los juguetes que aparecen en el 
mercado a cargo de expertos en la materia. con el 
fin de orientar a padres y maestros y a quicm los 
concibe y realiza, para mayor gozo y utilidad por 
parte del niño. 
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2.' ORIENTACIONES Y EXPERIENCIAS DIDACTICAS 


alimentos 


Las Unidades Didácticas pretenden colocar al ni
ño frente a la doble versión de la vida: naturaleza 
y sociedad. a fin de que pueda captar toda su ri
queza. 

Como primer paso de toda Unidad Didáctica, in
dependientemente de su carácter dominante entre 
lo social y lo natural. estará el acopio por los niñQI, 
guiados por el Maestro, de todo tipo de material 
aprovechable, ya sea en la propia realidad, ya de 
tipo representativo: fotografías, dibujos, textos, et
cétera. Dentro de la realización se debe contar con 
la manipulación y desarrollo de experiencias de to
do orden sobre ese mismo material. Observación de 
los hechos y cosas que nos van presentando esas 
experiencias. Comparaciones y relaciones, procedien
do siempre de la menor a la mayor complicación. 
Análisis y descomposición de partes y elementos en 
relación con el conjunto. Síntesis y recomposición. 
Actividades expresivas de todo orden: exposiciones 
orales, lecturas, resúmenes escritos. dibujos, etc... 
Ejercicios de control o comprobación. 

Una vez sentadas estas premisas. pasamos al des
arrollo de una unidad didáctica de Primer Curso: 
"Los Alimentos ... 

Dicha unidad la dividiremos en varias unidades 
de trabajo. 

La primera unidad de trabajo podría ser: la ne
cesidad de los alimentos. Para su desarrollo tendría
mos en cuenta los siguientes aspectos: 

Oon:nvos: 

a) C()mprcnder la necesidad de los alimentos pa
ra vivir. 

h) Desarrollar la actitud hvorable a la alimen
tación. 

1'01' :\t.uuo (;cnu:z \tOIU.\~.\ 
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS: 

a) Todos necesitamos comer. 

b) La falta de alimentos produce enfermedades. 


AcTIVIDADES: 

m Recortar fotografías de alimentos. 
h) Conversación sobre los alimentos que se to

man en las distintas comidas. 
e) Decir colores. forma. tamaño y sabor de al

gunos alimentos. 

MATERIAL I>IDÁGTICO 

C.omún a las distintas unidades de trabajo: foto
grafías de alimentos, láminas en las que se aprecien 
los distintos tipos de alimentos. dibujos hechos por 
los niños, fotografías con escenas de comedor, al
gunos alimentos al natural. 

Esta primera unidad de trabajo podría desarro
llarse en los dos primeros días de la semana. 

Ante todo ha de procurarse la motivación, poner al 
niño en las condiciones · más favorables. para que 
asimile lo mejor posible los contenidos que vamos 
a impartirle. El Maestro leerá en voz alta un trozo 
previamente escogido sobre la necesidad de alimen
tarnos, mientras los niños escuchan en silencio. 

VOCABULARIO: 

Explicación de las palabras: VIVIr, crecer, con
servar, alimentación, enfermedades, morir... 
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ÚBSERVACIÓJ.f: 

Que los niftos vean las fotografías y toquen los 
alimentos que les presentamos. 

A continuación que contesten a las siguientes pre
guntas: 

-	 Para poder vivir tenemos que ... 
-	 Si no nos alimentamos nos ponemos ... 
Una vez superada esta fase viene el desarrollo 

propiamente dicho: 

EXPLICACIÓN : 

Destacar que nuestro organismo trabaja constan
temente, el crecimiento, el trabajo, desgastan nues
tras fuerzas, y si no las reponemos moriremos. In
dicar que para crecer, conservar sano nuestro cuerpo 
y recuperar las fuerzas perdidas tenemos necesidad 
de alimentamos. Destacar que nos alimentamos co
miendo y bebiendo. Indicar que la comida y la be
bida soo los alimentos. 

Enm.CICIOS : 

Hat.-...Dibujar los alimentos presentados. Hablar 
con los compeiieros de los alimentos que se toman 
en el desayuno, almuerzo, merienda y cena; des
pués el Maestro deberá aclarar cuáles son los · ali
mentos más apropiados para cada una de estas co
midas. Reunir con los compaiieros fotografías, di
bujos y recortes de los alimentos que tomamo:; y 
pegarlos en una cartulina o pliego de papel. 

E.w:ribe.-i'Debemos tomar muchos y Vflriados ali
mentos." 

FuACIÓN Y CONtROL DE CONOCIMIENTOS : 

Aprende.-<¿Para qué sirven los alimentos? ¿De 
dónde sacamos los alimentos? 

Control .--- ¿ Qué son los alimentos? ¿Para qué to
mamos los alimentos? ¿Qué alimentos comemos? 
¿Qué alimentos bebemos? ¿Qué alimentos debemos 
tomar en el desayuno, en el almuerzo, en la merien
da, en la cena? 

Ejercicio complementario. - Comentario del si
guiente texto: "Nos alimentamos pera poder vivir." 

La segunda unidad de trabajo, que podríamos des
arrollar el miércoles y jueves, comprenderla Jos si
guiente:; ¡tspectos : 

OBJETIVOS: 

a) Habituar a los niños a distinguir unos ali
mentos de otros. 

b) Desarrollar la actitud favorable a comer todos 
los alimentos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS: 

a) Distinguir las legumbres, carnes y frutas. 
b) Distinguir los alimentos sólidos de los líqui

dos. 
e) El agua, el vino y la leche. 

AcrlviDADES: 

a) 	 Decir el nombre de los alimentos que obser
ven en las fotografías o que les presentemos 
al natural. 

b) Dibujar una patata. un pollo y una manza
na. 

e) Decir el nombre de todos los alimentos que 
conozcan. 

d) Decir el nombre de algunas bebidas. 

Para conseguir la motivación mostraremos a los 
niños diversas clases de alimentos, bien al natural, 
bien en dibujos o fotografías, y les invitaremos a 

Agrupaci6n Escolar "Jos~ 

Lkis Arre.se".-MALAGA . 
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que los observen bien, pidiéndoles después que dis~ 
tíngan las comidas : carne, huevos, pescado, de ori
gen animal ; pan, frutas y verduras, que proceden 
de las plantas; y las bebidas : leche de origen ani
mal ; cerveza, vino. café, que proceden de las plan
tas. 

CoNTESTA: 

- Los principales alimentos que nos dan los ani
males son ... 

.......... Son alimentos vegetales o que proceden de 
las plantas ... 

ExPLICACIÓN : 

Ante todo les citaremos muchas clases de alimen~ 
tos; que los niños nos digan otros muchos. Escribi
remos sus nombres en el encerado. y preguntare
mos: ¿De dónde sacamos los alimentos? Destaca
remos que hay alimentos de origen animal, y otros 
de origen vegetal o sacados de Vis plantas. Oa;;ifi
caremos en estos dos grupos todos los alimentos 
citados anteriormente. Indicaremos que hay comi
das-embutidos, conservas-<y bebidas-'Vino, lico
res, té, café----<de las cuales no debemos abusar por 
ser perjudiciales tomadas en gran cantidad. Adara
remos que no todos los alimentos tienen la misma 
finalidad : unos sirven para crecer y reparar las fuer
zas perdidas-<ame, huevos. pescado, queso, leche, 
agua-y otros nos dan fue~ y calor~an, azúcar. 
frutas. mantequilla, aceite. 

EJERCICIOS : 

Haz.......Dibujar un alimento sólido y otro líquido. 

En el mural hecho en días anteriores, indicar el ori
gen y el fin de cada uno de los alimeQtos, cuyos di
bujos o fotografías se han ido pegando. 

Escribe.-t'La leche es el alimento más comple
to". 

fiJACIÓN Y CONTROL DE CONOCIMIENTOS : 

Aprende.---<De dónde sacamos los alimentos. De 
qué alimentos no debemos abusar. 

Control._....¿Qué alimentos de origen animal cono
ces? ¿Qué alimentos son de origen vegetal? ¿Qué 
alimentos tomamos para crecer y nle'Uperar las fuer
zas? ¿Qué alimentos nos dan fuerza y calor? 

EmRCICIO COMPLEMENTARIO: 

Escribir palabraa relacionadas con los alimentos : 
tienda, comedor, cocina, cuchara, tenedor, cuchillo, 
servilleta ..• 

En la tercera unidad de trabajo, que desarrolla
ríamos el viernes, consideraríamos los siguientes as
pectos: 

OnJETivos : 

a) Desarrollar hábitos de comportamiento en la 
mesa. 

b) Corrección de actitudes inadecuadas. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS : 

a) La comida como situación de conviveucia en 
la familia. 

b) Ritmo, modo y postura en la comida. 
e) El reposo después de comer. 

ACTIVIDADES: 

a) Conversación con los niños de cómo se debe 
comer. 

b) Dibujar una mesa con platos y cubiertos. 
e) Decir todos los objetos que necesitamos usar 

durante la comida. 

Para conseguir la motivación les mostraremos di~ 
bujos o fotografías de un comedór y de una familia 
reunida alrededpr de una me~a. 

EXPLICACIÓN : 

Les iremos haciendo observaciones a fin de que 
los niñ.os comprendan. cómo a pesar de que el pa
dre marcha al trabajo. la madre se dedica , a sus 
quehaceres~limpieza de la casa, arreglo de los ves
tidos, la cocina, etc.----y los niños marchan a la es
cuela, al llegar la hora de la comida todos se reúnen 
alrededor de la mesa. y es ésta la ocasión del mayor 
contacto entre todos. Cómo cada uno ocupa su si
tio, la madre reparte los alimentos y procura qut> 
los niños coman de todo y mucho, y cómo disgusta 
a los P,adres que los niños coman poco o pidan 
otras cosas que las puestas en la mesa. 

Recordaremos a los niños cómo el Señor apro
vechó el momento de una comida para instituir el 
mejor de los Sacramentos: LA BUCARISTIA. El 
respeto y compostura que debemos guardar dlU1lnte 
la comida y hacia los alimentos, considerando que 
el pan por las palabras que el sacerdote pronuncia 
en la Santa Misa se transforma en el Cuerpo de 
Cristo y el vino en su Sangre. 

Lo feo que está que los niiios se levanten antes 
de terminar de comer o estén leyendo tebeos o pe~ 
leando con sus hermanos. Les iremos mostrando 
cómo debe cogerse cada uno de los cubiertos y el 
manejo de la servilleta. Y cómo es necesario para 
bien de nuestra salud lavamos las manos antes de 
comer, y la boca y las manos de.lpp68 de cada co
mida. 

EIBRCICIOS: 

Hat.--.Dibuiar una cuchara. un lcnector y UD va
s'?. En ol mliral hecho en días anteriORS, pepr tam
bién recortados en cartón cada uno de dicbol ins
trumentos. así como un plato. 
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EsC'ribe.-"Comeré despacio y masticando bien" . 
FIJACIÓN Y CONTROL DE CONOCIMIENTOS: 

Aprende.-Cómo debem06 estar sentados. Cómo 
hemos de coger cada uno do los cubiertos y la ser· 
villeta. 

Control. - ¿Qué hemos de haoer antes de comer? 
¿Y después? ¿Cómo debernos estar sentados en la 
mesa 7 ¿Cómo debemos coger la cuchara? ¿Y el 
tenedor? ¿Con qué mano hemos do coger el pan? 
¿Debemos coser un trozo arando de pan o pequeflo? 
¿Dónde colocaremos la servilleta7 ¿Cómo debemos 
comer, despacio y masticando bien o procurando 
terminar cuanto antes? 

EJBRCICIO COMPLBMBNTAIUO: 
- ': • 

Visita colectiva ~1 Comedor Escolar, si lo hay. y 
ver cómo comen los nidos en él. 

El sábado podrll¡.· hacerse un resumen general de 
todas las u¡tidad~s de trabajo que hemos ido des
arrollando a Jo largo de los dfas anteriores. y para 
terminar, hacerles tas siguientes pruebas objetivas. 
como evaluación : 

J.& . ¿Podríamos vivir sin comer? 
2.• Di las dos clases de pescado que más te 

gustan. 
3.• Di las dos clases de fruta que prefieres. 
4.• Di tres alimentos de origen animal. 

s.• Di otros tres cuyo origen está en las plantas . 

6.• Las P,alabras de la familia de pan son ... 

7.• Lo contrario de salado es ... 

8.• Las partes de un huevo son ... 

9.• Di dos cosas que se deben hacer después de 


comer. 
10.• Para comer una sopa. ¿qué cubierto hemos 

de utilizar? 

No es necesario decir que de cada unidad de tra
bajo podemos ir sacando los ejercicios y las expli
caciones correspondientes al resto de las materias. 
que hemos de desarrollar en el día. 

La Lectura podría hacerse sobre una frase rela
cionada con los alimentos. 

La E.rcritiN'a, incluyendo el dictado y la redac
ción. haciéndoles escribir frases como las propues
tas anteriormente o completando frases en las que 
falte una palabra. 

El Cólculo podría hacerse de una forma intuitiva. 
utilizando frutas del tiempo y los mismos cubiertos. 

Para la Expresl6n Artfstlca, aparte de esos dibu
jos y el mural donde se irfan pegando recortes y fo
tografías, podríamos haoer que los niftos modelasen 
con barro o plastilina algunas frutas, platos, cu
biertos... · 

Para la Formación Religiosa, aparte de lo ya co
mentado sobre la Eucaristía, cxpJicarles cómo en la 
oración fundamental. "El Padrenuestro", pedimos 
que nos dé el pan a todos, por ser el principal ali· 
mento. 

En cuanto a la Formación Clvlco-Soclal, además 
de la enseflanza del comportamiento en las comidas. 
es interesante hablarles de cómo el Estado Espaftol 
actual tiene entre sus fines principales el de que no 
haya una familia sin P,an y sin lumbre. 

escuda Nacional de P(írvulos mixta de Talavertrela (Cáceres) 

ll 



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

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

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

FICHA DE CONTROL Y RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS REALIZADOS POR LOS MAFSTROS 
NACIONALES DE ENSEÑANZA PRIMARIA 

Esta ficha habrá de ser cuidadosamente cumplimentada por todos los maestros y directores, remi
tiéndola, en el plazo de ocho días, al inspector de la Zona. 

Provincia . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . Apellidos .......................................................... .. 

Municipio . .. . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. Nombre ......................................... ;, .................,. 

Escuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . .. . . Domicilio .......................................................... .. 

Localidad ......................................... ; . .. Sección o curso que desempeña .................._............. .. 

Propiedad definitiva .. . . .. 

Situación administrativa .. . . .. Propiedad provisional . . . . .. 

Interino ....................... . 


(Señale con una X lo que corresponda) 


Plan de Estudios de Magisterio Año de 


Fecha de ingreso en el Cuerpo Años de servicios ...................... .. 

Fecha de nacimiento . .. . . . . . .. .. de . .. .. .. . .. .. . . .. . .... .... .. .. .. .. . . .. . de . . .. . .. .. . . .. . .. .. Edad 

ESTUDIOS Y TÍTULOS QUE POSEE 

A) Facultades y Escuelas Superiores. 

Facultad 

Filosofía y Letras ... 


Ciencias ............ .. 

-------··-··----

C. C. Polít. y Econ. 


Derecho ............ .. 


Medicina ........... . 

f------------ 

Farmacia ........... .. 

Veterinaria ......... . 

E. Técnicas Sup.... 

EspecialidadNivel de Estudios 

-------------11 


e En "Nivel de Estudios" señalar si se posee el título de. doctor, licenciado o número de cursos completos apro
bados. 



Bl /..,melas o Centros Universitarios de Especialización. 

Centro Nivel de Estudios Especialidcul Fecha /enninacúín 

E>c. Psicología 

Ese. Estadística 
- --

Ese. Sociología 

C) Escuelas Técnicas de Grado medio y análogos. 

Centro Nivel de Estudios Especialidad Fecha terminación 

Perito Q Ing. Téc .... 

E~cuela Comercio ... 

. Ayud. Téc. Sanita
rio ................ .. 

- --~---------------------

Asistente Social ... 

Graduado Social 
---------------- ~-- ------- -------------

0) Escuelas Especiales y Profesionales. 

Nivel de Estudios Especialidad Fecha terminación 

Bellas Artes ..... . . 

Conserv. Música '" 
----· ·-----~--- - -------

Artes y Of1cios ..... 
- --·---- --

Form Profesional ... 

E. Central Idiomas. 
-----

E. Educ. Física ... 
- --

Escuela Hogar 
--- .. -· ---

...... 
' 

-

-



1 l J..,luclio~ ele Ln~eiianza Media (bm:hilkruto y análogos) 

(Señalur con X lo que. proceda) 

X 	 Modalidad: lt>trus, luborul, dt', 

Bachiller siete años y Examen de Es
tado .................... . 

Prueba de Madurez del Curso Pre· 

universitario 
 ·························¡

! 
i 

Bachiller Superior 	 .... ] 

Bachiller Elemental 

Otros Estudios análogos 

1 

1 1 

e 	 f.::n "Modalidad" se indicará si el Preuniversitario o Bachillerato es de Ciencias, Letras, Laboral (Administrativo, 
Industrial), etc. 

F) Cursos. diplomas o certificados de especialización docente. 

Título 	 Duración, en horas Centro que lo organizó 

Iniciación Profesional 

Pedag. Terapéutica 

Curso ¡>ara 7." y 8." 

Parvulos 

G) Otros títulos o estudios poseídos. 

3) Idiomas modernos: 

Traduce EscribeIdioma HcJbla Centro donde lo aprendió 

---------··· -·-·· ·-· ···-···----

r-·-·-···-- -----



1) J:studios edesiústicos: 

2) 	 Otros estudios: 

H) 	 Habilidades .Y aficiones que pueden beneficiar las actividades docentes en el período de seis a ca· 
torce años. 

1) Observadones. 

Sr................................................................................................................................... .. 


Inspector de Enseñanza Primaria de la Zona ................................................................... .. 


INSPECCION PROVJNCJAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA · · ............................................................................. 




¿Por qué se aburren muchos escolares? 


En la práctica de nuestras visitas a las es~.:uda:-. 

'emos repetirse constantemente la falta d..: interés 
de gran núm..:ro de escolare<; por la escuela ) la-; 
aL·tividades qu..: allí realiza. Se aburren d..:ntro y fu..:
ra del aula. En los casos más frc~.:uentes se muestra 

. en la desgana y apatía por todas o la mayor parte 
de sus actividades escolares, incluidos los juegos y 
recreos. y en casos más graves se refleja en el ab
sentismo escolar. En este' último. no nos estamos 
refiriendo sólo a la falta a clase provocada exclusi
vamente por el niño, lo que en lenguaje estudiantil 
se denomina "hacer novillos", sino también a otra 
mucho más frecuente y grave: el niño que solidta 
de su familia que le encomiende algún trabajo o en
cargo para realizar en su propia casa o en el campo 
(medios rurales) con el único propósito de liberarse 
de la escuela. En fin, los que siempre están buscando 
algún pretexto para llegar tarde a clase. Los que 
durante el tiempo de la jornada escolar, aprovechan
do cu¡tlquier circunstancia, sólo piensan en hacer 
planes para "cuando salgan", etcétera, etc. 

¿,Qué ocurre, pues'? ¿,Nuestras escuelas no les 
ofrecen el más leve interés a un gran número de 
niños? 

Por nuestra experiencia, creemos estar en condi• 
ciones de afirmar que el desinterés del niño por la 
escuela es más frecuente en pueblos y aldeas. en 
escuelas unitarias y mixtas, de las que aún quedan 
muchísimas. que en las ciudades y escuelas gradua
das o colegios nacionales. No nos cabe la menor 
duda de que gran parte de esta diferencia puede ser 
debida al medio familiar y social, tan distinto entre 
una ciudad o población grande y el de una aldea ; 
en la diferencia del nivel cultural y social, y en la 
diferencia de aspiraciones de las familias. 

1•m· .JOs!<; L. )Jl' IQOZ J,¡.;(:Ho~ 

ln!-oillt'l'lnt· dt~ Enst,ñan¡r~• Pl'im:ll'ia • Ch-t•nNr 

Pero vamos a centrar el problema en lo que 
ocurre en muchas de nuestras escudas unitarias y 
mixtas. y ello desde un doble punto de \ ista: por 
una parte. el empleo de los recreos escolares. y por 
otra. la práctica de la autoestimulación. !'\o entra
remos en el desarrollo minucioso de cada una de 
la~ técnicas que enunciemos porque consideramos 
la experiencia de los maestros y sus conocimientos 
pedagógicos. con un poco que rdlcxionen ~ohrc 
las mismas es suficiente. Nuestro propósito no es 
más que ur .1 llamada de atención. 

LOS RECREOS DE ESIOS ESCOLARES 

¡,Cómo emplean el recreo muchos de estos es
colare<;'! Con demasiada frecuencia les vemos apo
yados contra una pared tomando el sol o agrupados 
en una esquina defendiéndose del frío y con enorme 
aspecto de aburrimiento. Esto ocurre casi siempre 
donde no hay una plaza o campo próximo a la es
cuela en que puedan jugar al fútbol. Es el único 
juego que conoce un gran número de escolares. Sí 
no conocen otros juegos recreativos para utilizar en 
el recreo. es deber nuestro enseñárselos. 

En otros casos los niños no juegan porque les 
falta estímulo para jugar. Entonces habrá que pro
porcionarles esos estímulos. No basta con mandar· 
les al recreo y decirles que jueguen. Si el niño que 
no juega. dicen. está enfermo y vemos a estos niños 
físicamente sanos. habrá que pensar que están en· 
fermos de aburrimiento. 

En las escuelas graduadas y colegios nacionales 
el mayor número de escolares les permite agruparse 
con gran flexibilidad: siempre hay líderes que m<>
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vilizan a un grupo. !>icmpre ha} nmos que saben 
muchos juegos. En las unitarias y mixtas los niños 
son siempre los mismos y están siempre en e!' mismo 
contacto dentro y fuera de la escuela. Svn los que 
más necesidades tienen . Los que más precisan del 
maestro . . 

Hemos preguntado a muchos niños por los jue
gos que practican en las horas de recreo, y nos en
tristece profundamente cuando contestan diciendo 
que ninguno. ¿Nos extrañamos. pues, que el niño 
se aburra en d recreo? El recreo es tiempo escolar, 
con actividades escolares c~pccíficas de recreo que 
deben ser dir igidas por el maestro. Cuando esto no 
ocurre el r..:s ultado es un atroz aburrimiento o un 
derroche absurdo de energías. Hemos visto muchos 
niños entrar en clase tras el recreo sudorosos. so
focados, con un pulso incapaz de sostener el lápiz. 
Han · estado veinte minutos corriendotras el balón 
sin tasa ni medida. 

A unos y a otros les falta la presencia del maestro 
para dirigirles en los sentidos que hemos apuntado. 
Durante el recreo , si los niños salen d~l aula, con 
ellos debe salir el maestro. Si los niños están en el 
patio o lugar de recreo, con e1los debe estar también 
el maestro dirigiendo sus actividades con el rriismo 

entusiasmo que las de dentro del aula, pues sou 
igualmente Importantes. 

Nunca se podrá alegar como motivo de excusa que 
se carece de campo de juego adecuado. Creemos 
que hay juegos para todos los campos y lugares. 

E\1 LAS ACTIVIDADES 
DE APRE'\iDIZAJE ESCOLAH 

¿Y el desinterés de muchos escolares dentro del 
aula? Es un hecho que si las tareas escolares no le 
interesan en la medida deseable, es deber nuestro 
hacérselas interesantes. ¿Cómo? ¿Cómo despertar 
el interés del niño por las actividades de aprendizaje 
y ~jercicio.s escolares? 

Se ha hablado y escrito mucho acerca de los me
dios de hacer la enseñanza interesante. De todos, va
mos a fiiarnos s(,)lamen'te en uno, y lo haremos, si
guiendo nuestro propósito enunciado al principio 
de no exponer una técnica minuciosamente, sino sólo 
atraer la atendón hacia él. 

Es universalmente admitido que a todos nos es
timula y aumenta nuestro interés el conocimiento 
de los propios progresos e n la actividad de que se 

: ·,,¡,.1!'" \ oámwl ··¡•,,Jr.· Jojn···. Jd PlllrO·II<JIO .Wtlllláplll dt' 1/uieiiCIQ. 
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trate. Que el niño conozca los progresos de su apren
dizaje escolar es sin duda alguna el mejor medio 
de que se interese por aprender. 

Para conseguir esto se requiere: 

a) Que existan tales progresos. 
b) Que se le haga consciente y sabedor de los 

mismos. 

Respecto a lo primero, no nos cabe la menor du
da de que existen en mayor o menor grado en todas 
las escuelas. Veamos ahora el segundo aspecto. 
¿Cómo hacer ver al niño estos progresos? 

Nos parece elemental que todo trabajo y ejercicio 
escolar debe tener su oportuna corrección, y nos alar
ma la frecuencia con que vernos que no :>e practica. 
En los cuadernos de los escolares vernos irse acumu
lando día tras día los mismos errores por falta de 
corrección. 

Tras la corrección encontrarnos lo siguiente: 

a) Ejercicios sin calificar. No hay nada que ob
jetar desde nuestro punto de vista si de cuando en 
cuando el maestro hace ver al niño su progreso 
comparando unos ejercicios con otros anteriores. 

b) Algunos maestros emplean en la calificación 
los términos Bien, Regular y Mal. Tiene muy poca 
flexibilidad, y si no se emplea lo apuntado en el 
apartado anterior, degenera en una mera rutina. Por 
otra parte, vemos en cuadernos ejercicios calificados 
por el mismo maestro con el mismo término y con 
una diferencia grande de calidad. Lo mismo ocurre 
entre cuadernos pertenecientes a distintos niños. El 
escolar pronto termina por no prestar atención ni 
conceder importancia a estas calificaciones, porque 
él también aprecia estas diferencias de calidad exis
tentes entre distintos ejercicios de otros niños cali
ficados con el mismo término. 

e) En otras escuelas, buscando una mayor fle
xibilidad, se emplea el sistema de puntuación. Cier
tamente es más flexible. También suele ser medio 
eficaz de estímulo, pues suele emplearse en función 
de la emulación competitiva. Casi todos se esfuer
zan por obtener mejor puntuación, por superar a su 

compañero. Pero la emulación competitiva tiene mu
chos peligros : 

a) Deforma la conducta del niño, que termina 
siempre considerando a su compañero como un ri
val. Se alegra de Jos fracasos ajenos. 

b) Puede llegar a desalentar por completo a 
aquellos otros niños que, tras un pequeño período 
de pugna. se dan cuenta de que jamás podrán llegar 
a igualar o superar a determinado compañero. 

e) Invierte los fines de la escuela. El nifio sólo 
trabaja por superar a otros, en lugar de luchar por 
superarse a sí mismo. 

No tenemos, en cambio, nada que oponer a estos 
sistemas de calificación de ejercicios cuando están 
inteligentemente orientados por el maestro a conse
guir la AUTOEMULACJON, es decir, a que el niño 
vea en sus mejores puntuaciones sus propios progre
sos, que cada día lo va haciendo mejor: auto-estimu
lación. 

Creernos igualmente que la emulación competitiva 
debe establecerse entre equipos previamente forma
dos en la clase. Dentro del equipo de tres, cuatro. 
cinco, etc., escolares que lo formen colaboran para 
un trabajo determinado y la emulación ya no es in
dividualista, sino de equipo. Es sin duda el sistema 
más similar a Jo que es la vida social organizada. 
La escuela, sin olvidarse que ella en sí misma es u,n 
equipo en total, una comunidad; sin olvidar el tra~ 

bajo individual que debe hacer cada escolar, debe 
organizar alguna actividad para que el niño trabaje 
en equipo y exista competencia en este plano. 

De los aspectos hasta aquí apuntados, es cada 
maestro el que debe elegir el que considere. más 
idóneo, sin olvidar experimentar en todos. 

Por otra parte, no hay que olvidar que sólo son 
medios, entre otros muchos, de que disponemos para 
hacerle la escuela y actividades escolares interesan
tes. Es un rotundo fracaso de esta institución ver a 
tantos niños aburridos en sus aulas y patios de re
creo. 

La educación ha dejado de ser un privilegio de una minoría selecta y de estar limi

tada a una edad; tiende a coincidir a la vez con la totalidad de la comunidad y con la du

ración de la existencia del individuo. 

RENE MAHEU 

29 




•Necesidad de una educación para el OCIO 

INTRODUCCIÓN 

La moderna organización del trabajo permite al 
trabajador disponer de un tiempo libre cada vez 
mayor. El binomio trabajo-tiempo libre se combina 
en la vida del trabajador actual. Pero éste necesita 
emplear ese tiempo en actividades que le satisfagan 
y enriquezcan su personalidad. En general, el traba
jador no está preparado para dichas actividades, que 
por la función que desempeñan las denominamos 
actividades de ocio. Es necesario prepararlo. y esta 
preparación es, sobre todo, cuestión de educación. 

Trabajo y ocio habrán de ser los dos polos entre 
los que transcurra la vida del traba~ador. De su 
equilibrio dependerá el goce de la vida. Gracias al 
ocio el hombre puede desarrollar las facultades que 
su trabajo cotidiano ·le impide. 

l. 	 SENTIDO DEL OCIO EN EL MUNDO GRIEGO 

Los griegos entendieron y practicaron la vida co
m() ocio, ya que éste era la ocupación fundamen
tal y no mera dedicación en los ratos libres. Esto era 
posible por la existencia de la esclavitud. Unos hom
bres, dimitidos de su condición de tales, tomaban 
S()bre sí todo el trabajo, para que unos pocos pu
dieran dedicarse al ocio y a la contemplación. 

Ent()nccs, ¿qué era el ocio para los griegos? Se
gún Zulueta, "era el florecimiento de la vida que 
corresponde al hombre libre, el ejercicio del cuerpo 
y del espíritu para tener un alma hermosa en un 
pecho fuerte, el cultivo del deporte, la filosofía, las 
bellas artes sin provecho natural alguno. El ocio es 
el P,adre de la cultura" (1 ). 

1 Citado por DUMAZEDIER: Hacia una civilización del 
ocio. Ed. Estela, Barcelona, pág. 9. 

Pm· :u.~ J<'It;RS,\XD/l M.'\YOU(Oi\ Si\XffiOS 
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Asimismo, Pieper ve en el ocio antiguo el funda
mento de la cultura occidental. Pues la etimología 
nos orienta en el mismo sentido; ocio se dice en 
griego rxoly; en latín, scola. En castellano, el nom
bre con el que denominamos los lugares en que se 
lleva a cabo la educación significa ocio. Escuela no 
quiere decir escuela, sino ocio (2). 

Nunca la palabra "ocio" ha vuelto a cobrar un 
sentido tan inequívocamente positivo como el que 
poseyó entonces. Para los griegos el "otium", el ocio. 
dice Ortega y Gasset, "no es la negación del hacer, 
sino en ocuparse en ser lo humano del hombre, que 
ellos entendieron como modo, organización, trato 
social, ciencias, artes. Al resto de las ocupaciones 
destinadas a satisfacer las necesidades elementales 
las llamaban nec-otium" (3). 

2. 	 EL TRABAJO, EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO EN LA 
SociEDAD INDUSTRIAL 

Hasta la revolución industrial. la vida del hombre 
era una mezcla de trabajo y no trabajo combinados 
de un modo más o menos armonioso. A partir de 
este momento el hombre ingresa en una organización 
labora·l y la vida humana se polariza en el trabajo. 
N. Anderson indica que es la fábrica quien rompe 
la unidad anterior porque separó : 

1.0 El lugar del trabajo del hogar. 
2." El traba;ador de sus herramientas. 
3." La personalidad del trabajador del trabajo. 

2 PtEPER. J.: El ocio y la vida intelectual. Ed. Rialp, 
S. A., Madrid, 1962, pág. 10. 

a ORTEGA Y G4SSET, J.: Meditaci6n de la ttfcnica. Es
pasa Calpe, S. A., pág. 48. 
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El autor refleja 41uc las dos primeras :;cparacion~:11 
ya están consumadas; la última se está producien
do. Merced a esto el individuo dejará de proyec
tarse de un modo directo sobre su trabajo (4). 

La transformación del trabajo, merced a la téc
nica, trae consigo la liberación de tiempo libre. Tiem
po libre que ha de ser dedicado al ocio. Por ello. 
Dumazedier comidera al ocio como fruto de la civi
lización técnica cuando dice: "La civilización téc
nica, al aumentar su capacidad productora. primero 
redujo, y Juego ha ido aumentando lentamente, la 
duración del tiempo libre, aunque incrementando 
al propio tiempo la productividad de la jornada de 
trabajo. Por consiguiente, es verosímil que el des
cubrimiento de nuevas fuentes de energía. el progre
so de la organización industrial y la extensión de la 
automación provocarán un incremento del espacio 
de tiempo dedicado al ocio. y en este sentido es justo 
afirmar que el ocio es una continua producción del 
progreso técnico" (5). 

Ahora bien, aunque la idea de ocio va ligada ac
tualmente al tiempo Jibre. sin embargo ambos con
ceptos difieren. Así, S. de Grazia matiza la diferen
cia entre ocio y tiempo libre : "Todo el mundo pue
de tener tiempo libre, y no todo el mundo puede 
tener ocio. El tiempo libre es una idea de la demo
cracia, realizable; e.\ ocio no es totalmente realiza
ble, y, por tanto, es un ideal y no sólo una idea. El 
ocio es una forma de ser. una condición del hom
bre. que pocos desean y menos alcanzan" (6). 

También M. Yela establece la diferencia entre 
ambos términos cuando dice: "El hombre apetece 
el descanso, la tranquilidad, la despreocupación, el 
tiempo libre, cuando no puede con la fatiga, la ac
tividad, la inquietud; cuando el peso de los trabajos 
y los días se le hace dolor. desasosiego o rutina in
sufribles. Y esto puede ocurrir en la abundancia y 
en la escasez, en el esfuerzo y en la desidia. Y suele 
ser una apetencia voluptuosa y cruel, más punzante 
y prometedora cuanto más inasequible. Y suele ter
minar en desencanto. La alegría de las fiestas se 
goza más bien en las vísperas. El valor del tiempo 
libre está sobre todo en su apetencia, cuando se as
pira a él desde el trabajo forzado, con la delicia an
ticipada con que un sediento se aproxima a un vaso 
de agua fresca. Hay a veoes, si la sed es honda, un 
breve gozo cuando el agua la calma. Hay a veces. 
cuando el cansancio o la rutina son profundas, un 
gozo pasajero en el sosiego vacío, en la diversión 
pasiva, que proporciona como una vacación del es
fuerzo de vivir, y son, a la postre. pasatiempos con 
los que, en efecto, el tiempo se nos pasa sin sentir. 
Pero una vez la sed calmada, el agua se torna insí
pid~. y luego fastidiosa y, por fin. insoportable. Y el 
tiempo desocupado se corrompe en seguida y se 
transforma en aburrimiento, en hastío que nada pue

• ANDERSON, N.: El ocio. Rev. de Occidente, 8-9 
(196)), pág. 264. 

Cl DUMAZI!DII!R, J,: o. C., p4&. 50. 
e DE GRAZIA, S. : Tres conceptos antiguos en el mun

do moderno: el trobaio, el tiempo, el ocio. Rev. de Estu
dios PoUticos, 131 (1963), pág. 126. 

de calmar. Bl hombre de nue.o¡tra civilización, libre 
de tantas miserias, no parece hallar con frecuencia 
suficiente alegría personal en su trabajo. ans(a el 
tiempo libre y se cansa en seguida de él, y se afana 
porque los otros se lo llenen, y en ningún sitio en
cuentra el ocio que busca. 

Porque el ocio no está en ningún sitio sino en el 
hombre. Porque el ocio es deRCansar de todo menos 
de sí mismo" (7). 

3. POSIRILIDAD DE UNA NUEVA CULTIJRA DEL OCIO 

La automa_tización, dice. Arangurem. parece que 
ha de conductr a la humamdad a una nueva cultura 
del ocio. La antigua estuvo montada sobre la tre
menda injusticia de la esclavitud. La futura cultura 
del ocio habrá de estar montada sobre la automa
tización (8). 

¿Será esto posible? M. YeJa nos lo contesta: 
"Los puertos del futuro son siempre ambiguos. 

En la cultura como en la vida del hombre. cada día 
tiene que ser inventado de nuevo. No, claro está, 
desde la nada. sino desde el pasado que alienta en 
cada presente. Es verdad que estamos a las puertas 
de una cultura de ocios. porque el hombre puede 
s~r cada vez menos esclavo de sus necesidades y 
hberar para su vida personal y comunitaria parcelas 
~~s amplias del tiem~ disponible. Pero a esta posi
bJhdad acompaña un nesgo: que el tiempo liberado 
por la técnica sea como un campo estéril que abru
me de tedio o de frenética disipación al hombre. 
Tiempo ~isponible no equivale a tiempo Übre: cuan
to má~ hempo disponible, más posibilidad de ocio 
y _libe_ración y más riesgo de consumirse en la propia 
mtsena. 

"¿Qué pasará en una civilización futura? No lo 
sé. Pero creo que el deber de cada hombre y, desde 
luego: el de ca~a cristiano, es aumentar y compartir 
el octo, es dectr, hacer más plena la libertad de los 
hombres" (9). 

4. CONCEPTO DE OCIO 

Visto positivamente, el ocio es una recreación o 
sea un medio para restablecer la voluntad y el v¡lor 
de vivir. Para alcanzar este fin, los ocios deben tener 
un contenido artístico. social, de caridad o religio
so (10). 

Con este aspecto positivo están enfocadas las no
ciones que los diversos pensadores dan del ocio. 

Para Marx, el ocio es "el espacio del desarrollo 
humano"; para Proudhon es el "tiempo de las com
posiciones libres" ; Engels reclama la disminución 
de las horas de trabajo "para que a todos les quede 

1 YELA, M.: El ocio y el hombre. "Revista", febrero 
(1964), pág. 7. 

8 ÁRANGURl!M: O. C., p4g. 134, 
8 YBLA, M.: o. c., pág. 18. 
1° KRIEKEMANS: Pedagogla General. Herder, 1968, pá

gina 436. · 
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el tiempo libre suficiente para participar en las acti
vidades generales de la sociedad" (ll). 

Sin embargo, el que mejor matiza el concepto de 
ocio en el momento presente es Dumazedier. Apo
yándose en los resultados de una encuesta realizada 
en Francia sobre el ocio, lo define como una acti· 
vidad, pero concreta que dicha actividad no sólo se 
opone a la actividad del trabajo profesional, sino 
también a otras actividades, que son: 

P 	 El trabajo suplementario o el trabajo de com
plemento. 

2.• 	 Los trabajos domésticos (del hogar y el as
pecto estrechamente utilitario de la pequeña 
cría de animales, "~icolage" y la jardineda). 

3.• 	 Las actividades de conservación (las comidas, 
el tocado, el dormir). 

4.• 	 Las actividades rituales o ceremoniales que 
proceden de una obligación familiar, social o 
espiritual (visitas oficiales, aniversarios, re· 
uniones políticas. actos religiosos). 

5.• 	 Las actividades de estudios interesados (civi
les y cursos preparatorios para un examen 
escolar o profesional) (12). 

Es Pieper el que más detalladamente nos ex pone 
las diferencias existentes entre el ocio y las activi
dades del trabajo profesional, pues al hablarnos de 
éste nos dice : se caracteriza por tres rasgos : 

t.• 	 La más extrema tensión de las fuerzas ac
tivas. 

2.• 	 Absoluta y abstracta disposición para el pa
OO::er. 

3.• 	 Inserción total en el sistema nacional de pla· 
nificaci~n de ~a organización utilitaria. social. 

Frente a estos tres aspectO$ de trabajo como acti· 
vidad, trabajo como esfuerzo y trabajo como función 
social, está el ocio como actividad de la no activi· 
dad, como descanso y como actitud de contempla
ción festiva. 

El ocio es algo activo, aunque el tipo de actividad 
difiera de la del trabajo profesional. Y esta actividad 
tiene, según Dumuedier, una simple función: de 
descanso, de diversión y de desarrollo personal. Por . 
ello define el ocio como "un conjunto de ocupacio
nes a la$ que el individuo puede dedicarse volunta· 
riamente, sea para descan.-r o para divertirse, o pa· 
ra desarrollar su información o fofl]lación desintere
sada, su voluntaria participación social o su libre 
capacidad creadora. cuando se ba liberaqo de sus 
oblipciones profesionales, fa.miliares y social04 .. (13).

&ta definicicSn qi!Si ooincidc con la dada por ~ 
derson, pero ~r(i; 9Íl ~ue ést9 incluye dentro del oc;lo 

u Citado por DUMA:UQJII~! o. c., P-1· 2•. 

11 f:krMAUDI&a: O, c., piJ, 28. • 

1• DUM.\ZIDJBI, J.: o. c., Pilas. lO-JI. 


las actividades referentes a las relaciones familiares 
y sociales. Así, para Anderson el ocio comprende 
dos tipos de actividades: 

l." 	 "Choring, que es el tiempo dedicado a las 
relaciones familiares y sociales." 

2.0 "Recreación", que e$ el tiempo dedicado al 
descanso, diversión y desarrollo personal (14). 

S. 	 NBCESlDAD DB UNA BDUCACIÓN PARA BL OCIO 
' 

Hasta llegar la era industrial el hombre sacrificaba 
la vida entera a su trabajo y profesión. En la actua· 
lidad estamos pesando manifiestamente de la cul· 
tura del trabajo a la cultura de los ocios. · 

"La verdadera educación, dice Kriekemans (IS). 
se ocupe del desarrollo armonioso y universal de 
todas las potencialidades humanas." El ocio ha de 
ser considerado como parte integrante de la iarea 
educativa, porque, segdn O. Hahse (16), los ocios 
son indispensables para la vida armoniosa. 

Otras razones de orden pedagógico que abogan 
por la necesidad de una educación para el ocio son: 
el ocio para ser fecundo y no limitarse a diversión 
o 	degradarse en hrnganza. requiere una preparación 
y. un aprendizaje. El destino de nuestra civilización. 
dtoe Arangurem, depende de cómo $C organice este 
"tiempo libre" (11). Por otro lado, en nuestra época 
técnica muchos hombres están insatisfechos de sus 
actividades profesionales ; por eso buscan el modo 
de expresarse libremente en otras ocupaciones, las 
cuales serán má$ o menos enriquecedoras para la 
persona según su formación. 

También, las consecuencias que trae consigo el 
mal empleo del tiempo libre abogan por una edu
cación para el ocio. Fraga Iribame ha dicho que el 
gamberrismo es "un producto claro y simultáneo del 
mayor tiempo libre y de la menor vida familiar". 

Asimismo, María del Carmen Aldaya considera 
el mal empleo del tiempo libre como un factor etio
lógico de la delincuencia juvenil : "Y así como un 
buen empleo de los ratos de ocio pueden ser fuente 
de equilibrio y de desarrollo de la persona, el mal 
empleo puede producir efect~ inversos : incluso con· 
ducir a la antisociabilidad y a la delincuencia" (18). 

6. 	 CRITSRIOS PARA LA EDUCACIÓN PARA OCIO 

El objetivo fundamental de toda educación pira 
el ocio es iniciar al adolescente a un estilo do vida, 
a una forma per¡onal de organizar inteligentemente 
s~ vida coti~a. M~. que de poner a su disposi
ctón una sene de acuv1dades para llenar el tiempo 

:: 	~~I&SON, N.: o. c., pq. 26). 

q; T! :e· 5U.
11 	~ta~o , . r tiJBUMANS: o. C., pq. 524. 

1~ o. c. . U4. 
~· ALDAYA VALVBIDB, M.• del Carmen: Instituto de 

la Juventud. 15 (lHI), pq. 9. 



libre, se trata en primer lugar de prepararle para ol 
uso de la libertad, de agudizar su curiosidad espiri
tual, de formar su juicio crítico. 

Lo que se impone no es una organización de los 
tiempos libres, sino una organización del hombre 
para sus tiempos libres. 

Es necesario dar a los educandos una idea exacta 
y una valoración justa del ocio y de todas las acti
vidades que lo integran. No menospreciaciones inde
bidas, como si toda actividad placentera estuviera 
esencialmente viciada. Pero tampoco erigirla en ído
lo al que se sacrifiquen los demás valores. 

Establecer una jerarquía de valores entre los ele
mentos que puedan llenar el tiempo de ocio. 

Lograr que los individuos realicen estas activida
des con libre voluntad y que estén capacitados para 
realizarlas. 

H. Dimock suministra cuatro criterios de una edu
cación adecuada para el empleo de los ocios : 

a) 	 Los intereses o las actividades que implican 
deben seguir existiendo en la edad adulta. 

b) 	 Las actividades han de repartirse entre los di
versos ámbitos: físico, intelectual, estético y 
social. 

e) 	 Algunas actividades deben ser individuales; 
otras, supraindividuales. 

d) 	 Las actividades tienen que ser realmente po
sitivas y creadoras. de tal modo que sirvan 

para cultivar la iniciativa personal, evitando 
en lo posible el espectáculo pasivo (19). 

7. 	 MBDIOS DB LA BDUCACIÓN PARA BL OCIO 

Los medios que pueden contribuir más eficazmen
te para lograr una formación de la juventud para el 
ocio y conseguir que éste se convierta a base de la 
educación son: 

l. 	 La familia como cédula primaria. 

2. 	 Los centros de enseñanza. 

3. 	 Los hogares juveniles. 

4. 	 Los medios de comunicación. 

Una adecuada formación para el empleo de los 
tiempos libres nos llevará a alcanzar los beneficios 
que Grazia señala para el ocio, es decir, facultad 
creadora, verdad y libertad. 

¿Hasta qué punto la educación prepara para el 
ocio? 

M. Yela nos responde : "Hasta el punto en que 
prepare para ser hombre, para buscar y recrear la 
propia vocación, para convivir con el prójimo en 
mutua libertad. Hasta el punto en que prepare al 
hombre para reconocer que la verdad vale más que 
el éxito.. (20). 

111 Citado por KRIBKBMANS: O. c., pág. 532. 

20 o. c.• pá¡. 18. 
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3. INFORMACION 


España y el año 

internacional de la educación 

Los 125 paises miembros de las Naciones Unidas han 
proclamado el aro 1970 "Año Internacional de la Edu
cación". 

Para los españoles tal hecho tiene un sentido y un 
valor particular, pues este Año Internacional va a coin
cidir con un año español de la educación. Es precisa
mente en el curso de este período cuando las Cortes van 
a examinar la nueva Ley de Educación y durante el que 
vamos a tratar de poner en marcha una reforma general 
que cambie nuestra enseñanza por un sistema más demo
crático. más eficaz y mejor adaptado a las necesidades 
del desarrollo económico y social del país. 

Esta coincidencia es de buen augurio Estamos orgu· 
liosos de poder contribuir al Año Internacional de lá 
Educación con la nueva Ley española. pero todavía es
tamos más orgulloso al saber que nuestro esfuerzo se 
une en el marco de un esfuerzo general y que nuestras 
preocupaciones y nuestras esperanzas son las preocupa· 
ciones y las esperanzas de la humanidad entera. 

El primer objetivo del Año Internacional de la Educa
ción es el de· hacer comprender mejor. a través del 
mundo. el papel que puede y debe jugar la educación 
en· el desarrollo socioeconómico. Las Naciones Unidas 
han preparado para 1970-1980 un plan mundial de des
arrollo. declarando 1970 Año Internacional de la Educa· 
ción. Las Naciones Unidas señalan que la educación es 
el primer paso en el largo camino del desarrollo. L¡¡ 
primera y verdadera riqueza de un país es su capital 
humano: si no se valoriza sistemáticamente este capital 
no hay posibilidad de desarrollo económico, social y cul
tural. El camino de la riqueza, de la civilización y de la 
paz pasa en primer lugar por la escvela. La primera 
preocupación de un pals que quiere prosperar debe ser. 
por tanto, sus escuelas, institutos y universidades: la in
versión primordial. la más rentable es la inversión en edu
cación. 

El Estado español ha comprendido esta ley fundamental 
del desarrollo actuát y se propone .triplicar los gastos 
de educación en el curso de los próximos diez años. 
Cualquiera puede comprender el esfuerzo financiero ex
cepcional que significa esta cifra. Pero no se trata sola

mente de gastar más, sino de gastar mejor. Todas las 
reuniones de la Unesco--la Organización de las Nacio
nes Unidas para la Educación-insisten sobre el hecho 
de que la escuela, y esto sucede en todo el mundo. está 
terriblemente retrasada en relación con las realidades. 
las necesidades y las posibilidades de nuestro tiempo 

El r.egundo objetivo del Año Internacional de la Edttca
ción es la renovación de J¡¡s instituciones escolares que 
necesitan programas mejor adaptados. tanto al estado 
actual de las Ciencias como a las necesidades de mano 
de obra: es necesario, evidentemente. utilizar los pode· 
rosos medios que ofrece la tecnología moderna e in· 
troducir en las aulas la televisión, la radio e incluso lo 
antes posible los ordenadores electrónicos: es necesrtrto 
en fin y sobre todo, renovar profundamente los metodos 
pedagógicos. hacer una escuela más activa. rn<is viva 
más real, más agradable, y asegurar la oportunidad de 
una educación permanente a lo largo de la vida de cada 
uno. 

Pero esta renovación-y éste es el punto sobre el cual 
quisiera atraer hoy en particular la atención de todos---· 
no depende exclusivamente, ni siquiera esencialmente. 
del Estado. El Gobierno puede aumentar el presupuesto 
de la Educación: puede cambiar las estructuras. intentar 
convertirlas o transformarlas en más simples y raciona· 
les: dar instrucciones, modificar los planes de estudios. 
crear Institutos de investigación pedagógica y centros 
piloto. En todo caso no puede cambiar los hábitos y las 
actitudes. 

Un Ministro p11ede dar paso a la renovactón. pero no 
puede, desde su despacho, hacer que el cambio sea efec
tivo. La mejor reforma sobre el papel no pasa de ahí st 
el país no la adopta y la hace una realidad. 

No pretendo que la reforma preparada por el Mints· 
terio de Educación. después de largos estudios y de 
numerosas consultas, sea perfecta y sobre todo no creo 
que sea la definitiva: nosotros quisiéramos que estrt re
forma de la Educación fuese una reforma viva y, en 
consecuencia. abierta. Pero, por el contrario, yo creo 
que esta reforma, quizá imperfecta como toda obra hu
mana. es una reforma de buena fe que se sitúa en la 
ruta de nuestro futuro. Y precisamente por eso creo po· 
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der soliCitar a todos los españoles que la adopten e In 

tenten hacerla realidad a fin de poder perfeccionarla en
tre todos poco a poco y lo antes posible . 

Sé muy bien que la reforma no puede contentar en 
su totalidad a todo el mundo; alguoos la juzgarán dema· 
siado atrevida, otros demasiado tlmida ; unos pensarán 
que tal o cual tipo de enseñanza no ha merecido excesiva 
atención, otros hubiesen querido acentuar tal o cual as
pecto particular. Una reforma de la educación . vuelvo 
a repetirlo, no puede satisfacer por igual todas las opi
niones y todos los intereses. Pero el espfritu cívico con
siste precisamente en sacrificar alguna de las ideas e 
intereses particulares para hacer vivir y prosperar el me
jor compromiw aceptable para todos . Con algunas ex
cepciones, todos los españoles están de acuerdo en que 
la reforma constituye un progreso considerable . Intente
mos. pues . hacerla una realidad . Que no se diga que la 
reforma es utópica si creéis que la educación es pura 
y simplemente asunto de Gobierno y que podéis esperar 
tranquilamente . de brazos cruzados . cambios milagrosos. 
La reforma será la que vosotros hagáis. Y es a vosotros . 

padres. maestr os. profesore s. estudiantes, alumnos. a 
qUienes corresponde reformar la educación española en 
el detalle de su realidad Tengo el derecho y el deber 
de exigiros que participéis en esta empresa común; te
néis el deber de aportar a ella vuestro esfuerzo. Porque 
se trata de vosotros. de nuestros hijos, de nuestro país . 
De vuestra fe , de vuestro entusiasmo. de vuestra volun 
ta.d depende el éxito: cada uno. aquÍ, es enteramente 
responsable. 

En el mes de octubre próximo. los Ministros de Edu
cación de todos los paises miembros de las Naciones 
Unidas se reunirán en Parfs. en la sede de la Unesco, 
para pasar revista a lo que se haya hecho a lo largo 
del Año de ta Educación. En ese momento quisiera , mejor 
que dar cifras y textos de Ley a mis colegas del mundo 
entero. poder decirles que los españoles se han com 
prometido con el problema de la educación de su pais 
y que la España de 1970 vive la hora de la educación 

JOSE LUIS VILLAR PALASI 
Ministro de Educación y Ciencia 

l : xpo•llttín ti, · r••ull:m '""''' ) e'"""'"'""'' '' .¡,.¡ \,/ mnt<'rio de Educaci6n y Citncia . 
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I.A 	 DE L\1 

NA\'IONA~ F N S F. N1\ N Z A P 1\1 H 1 ,\ 

En las páginas centrales de este número de la Revista VIDA ESCOLAR se 

contiene una ficha de especial significación para todos. 

Para cualquier nivel directivo u órgano de la Administración es siempre 

preciso poseer un 9onocimiento actualizado del personal dependiente del mismo. 

t;na expresión inmediata de las características y estructuras de dicho personal 

está representada por su nivel o grado de cuaHficación, en virtud de los estudios 

realizados. " 

Esto tiene un especial relieve cuando se trata del personal docente, pero 

de un modo singular en la actual situación española en virtud de la proyectada 

reforma del sistema educativo y particularmente con motivo del establecimiento 

de una educación básica de carácter unificado. 

Con esta finalidad se ha elaborado la ficha para el control de los estudios 

poseídos por. los docentes primarios españoles. Ello permitirá disponer de unos 

datos concretos y objetivos que hagan más fácil la posible asignación de com

petencias y funciones, así como emprender, bajo unos supuestos rigurosos, los 

proyectos educativos o actividades de perfeccionamiento que se co.nsideren opor

tunas en cada momento. 

Las páginas 23 a 26 que contiene .la ficha deberán ser . desgajadas de la re

vista. Será cumplimentada por cada uno de los maes.tros en el plazo de ocho 

días, remitiéndola seguidamente a· la Inspección Provincial de Enseñanza Prima

ria) a nombre del respectivo inspector de la Zona. 

FOTOGRAFJAS 

En este número de VIDA J;SCOLAR y en los sucesivos se reproducirán las 

fotografías. de la vidá en las escuelas españolas que se vayan recibiendo y que 

estén más de acuerdo con los temas tratados. 

PROGHAMAS ESCOLARES 

Se comunica a los señores, Maestros que Jos volúmenes conespondientes a 

los cursos 7.0 y 8." de los Programas para Colegios Nacionales están agotados. 
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La Comisión Episcopal de Medios de Comu
nicación Social organiza, como todos los años, 
la Jornada Mundial de las Comunicaciones S()
ciales, que tendrá lugar el próximo 18 de ma
yo. El tema elegido es «Comunicaciones socia
les y Juventud:.. 

Se han previsto diversas actividades prepa
ratorias dirigidas a niños y adolescentes, con 
material y directrices para sus educadores, en
tre las cuales figura la lección que a continua
ción se inserta. 

Tema: APRIDNDEMOS A COMUNICARNOS 
CON LOS DEMAS 

!. Fin de la lección: Con esta lección, cuyo 
desarrollo puede realizarse en cinco sesiones 
de media hora, pretendemos que el niño des
cubra la belleza de la palabra, del gesto, de la 
imagen y del ritmo y cómo a través de todos 
estos medios nos expresamos y ponemos en 
comunicación y en relación oon los demás. 

Al descubrimiento de la belleza y el poder 
que encierran palabra, gesto, imagen y ritmo 
como medios de comunicación, va unida la in
tención de provocar en el niño la alegría de su 
uso y la admiración de su poder y belleza; esto 
los llevará directamente a contemplar con ver
dadero entusiasmo y a saborear con gozo la 
Palabra de Dios. De esta forma estamos edu
cando una actitud fundamentalmente cristia
na: la actitud de la oración con:templativa. 
· :IDs muy normal que a lo largo de todo este 

periodo escolar, comprendido entre los seis y 
diez años, el niño se deleite aprendiendo nue
vos «vocablos» o nuevas formas de expresión, 
que suelta en los momentos que él cree opor
tunos. E)ste poder por lo nuevo, por lo que le 
aproxima más al mundo de los adultos· y por 
lo que le hace entrar en contacto y conversa
ción con los mayores, puede muy bien ser una 
via de acceso para que pueda traspasar lo me
ramente humano de la comunicación y entrar 
a comprender lo que ti~q~ d~ valor trasce~
dente y religioso este hecho grande y maravl
lloso que es capaz de hacernos entrar en co
munión con los demás y con Dios. 

II. Desarrollo 

El 	arte de comunicarse es, ante todo: 
1.0 El 	arte de saber escuchar. 
2.0 El 	arte de saber mirar. 
3.0 El arte de saber comprender. 
4.0 El arte de saber dialogar. 

Comencemos, pues, por saber escuchar, y 
para ello con unos ejercicios de silencio. 

1) 	 Sentados en sus sitios los niños escu
chan, en silencio y muy bajito, la músi
ca de un disco, de una cinta magnetofó
nica grabada, una canción cantada por 
el educador, etc. 

Se abre un diálogo en voz baja sobre 
lo que han oído. Si saben escribir, es
criban en silencio dos frases de lo que 
oyeron. Si no saben escribir, dibujan 
algo relativo a lo que oyeron. 

El educador resume la experiencia 
con esta frase que deben copiar y poner 
en color: 

- EL SILENCIO NOS ACERCA A LOS 
DEMAS. 

__.CUANDO ESTAMOS EN SILENCIO 
PODEMOS. EECUCHIAR .LO QUE 
NOS DICEN LOS DEMAS. 

2) 	 Si los niños tienen poca experiencia de 
lo que es y significa el silencio, se debe 
dedicar otra sesión más a este ejercicio, 
para lo cual pueden servir estas suge
rencias: 
-- Ejercicios de María Montesson. 

• 	 Entrar en la clase sin hacer ruido. 
• 	 Sentarse. 
• 	 Atender a una llamada silenciosa 

del educador, ir hacia él en silen
cio y cumplir lo que se pide en 
completo silencio, etc. 

___. 	 Sentados en el centro de la clase ca
da uno en su lugar ordinario~ 

• 	 Haeerles perciQir t~ rQidos de 
dent~Q, 

• 	 lpJ ruidos de la ~lle. 
• 	 LA§ ruidos de ~D reloj. 
• 	 Unos minutos de retransmisión 

de un pr~ma de radio... ; que 
escriban o dibujen lo que han 



percibido; hacerles permanecer 
en silencio unos segundos. Co
menzar después el diálogo en to
no bajo: 

~ ¿En qué estabais pensando en este ratito de 
silencio? Hacedles caer en la cuenta cómo las 
cosas, las personas, nos hablan en silencio. 

, Abrir ordenadamente el coloquio con los ni
ños, dándoles normas sobre cómo se va a lle
var; por ejemplo, no hablar sin levantar antes 
la mano ... ; escucharemos lo que dice· el niño 
que habla; etc. 

E'n el encerado la maestra escribe: los ni
ños copian y colorean: 

- HAY COSAS QUE SOLO LAS OlMOS 
EN EL SILENSIO. 

-LAS PERSONAS, COMO MA~A, PAPA, 
LOS .AMIGOS, NOS H·A!BLAN MUCHAS 
V&.,~ EN EL SILmNCIO. 

- NO PODEMOS SER AMIGOS SI NO NOS 
ESCUCHAMOS EN IDL SILENCIO. 

De· unas revistas, los niños recortan fotogra
fías o colores que adornen. estas frases y mues
tren a los demás la belleza ·del silencio. 

Comunicarnos es, ante todo, darnos «noticias» 

a) El educador llama a un niño o niña y le 
dice en secreto una «noticia». Por ejem
plo: «El jueves vamos a ir al cine)) (se 
debe tener prevista una sesión, bien de 
cine, de diapositivas o TV para ver con 
los niños). Se le pide a la niña o niño 
que no diga nada de su secreto hasta 
que se le avise. 

Cuando se hace el silencio total, se le 
dice a los niños en un tono bajo: Yo tenia 
una noticia que daros, y tenia tanta ale
gría porque sabía que os iba a gustar 
mucho, que se la he comunicado a N. 
N os la va a decir a todos vosotros. N, di 
tu noticia. La niña alza la voz y la dice: 
«El jueves iremos todos juntos al cine.» 
(Los niños aplaudirán y organizarán un 
poco de revuelo; es preciso dejar que se 
'~calmen durante un minuto o dos. La 
noticia hay que buscarla de mooo que 
sea atrayente para los niños y que pro
voque bien su admiración, bien su ale
gría. De otra forma, no tendría signifi
cación lo que realizamos.) 

b) Vamos a descubrir lo que hemos hecho 

caba de darnos una noticia que nos h~ 
1legría. Hace un momento7 cuando en

trasteis en la escuela, no la sabíais. Ahora la 
sabemos todos porque N nos la ha dicho. Si 
no hubiéramos escuchado a N no sabríamos 
la noticia. ¿Por qué ha podido N decirnos esta 
noticia? (Dejar en silencio, pero ordenadamen~ 
te, que los niños se expresen.) 

Escribi::- en el encerado: 
N nos ha podido dar la noticia porque ha

bla. 
N os lo ha dicho con PALABRAS (leer muy 

despacio, subrayando «palabras»). 

e) Con la palabra nos comunicamos 

Cuando yo he dicho a N mi noticia es como 
si le hubiera dado algo mio, y cuando ella os 
la ha dicho a todos vosotros es como si os hu
biera dado algo suyo. 

Nos ha dado su noticia. Lo que ella y yo so
los sabíamos; es como si ahora todos tenemos 
lo suyo: lo compartimos porque ella lo ha com
partido. Ahora también nosotros podemos de
círselo a nuestros amigos, a nuestros padres. 
Ahora nosotros también podemos compartir 
nuestra noticia. 

En el encerado (o se les puede dar a los ni
ños copiado en tarjetas): 

- ES BONITO SABER HABLAR. 
- ES BONITO SABER IDSCUCHtAR EN 

SILENCIO. 
- ES BONITO SABER IDNTENDER LO 

QUE DICEN LOS DEMAS. 
- IDS BONITO SABER EXPRESARSE CON 

RALABRAS. 
-ES BONITO PODER COMPARTIR CON 

LOS DEMAS NUESTRAS NOTICIAS. 

Unos minutos en silencio para que lo lean 
o lo escuchen pausadamente. Después se les 
pide: 

1) Que pongan una frase que convierta es
tas frases en oración; por ejemplo: Gra
cias, Señor. Te alabamos. 

2) Que lo adornen pintándolo, enmarcán
dolo con color o poniendo recortes o fo
tografías de periódicoS o revistas. 

d) Compartir nuestras cosas es bonito, y 
también es bonito compartir nuestras no
ticias. Vamos a pensar en silencio una 
noticia que sea solo nuestra para decír.. 
sela a los demás (deja;r unos minutos). 
Ahora vamos a comunicamos nuestras 
noticias; los demás escucharemos aten
tos. (Hay que dejar expresarse a todos 
los .niños. Si des~ 'la atención, mejor que 
se tnterrumpa y se continúe en otrora
to o al día siguiente.) 



t') Nos hemos enmunicadu con los dcmüs 
;:d dl'drnos nuestras noticias. Hay n1u
chas personas que se comunican con 
nosotros, que comparten con nosotros 
su notida. A veces no:-;otros no las es
cuchamos. O no sabemos por qué lo ha
cen. Sin en1bargo. ellos quieren conluni
carnos su alegría, su pena. Lo suyo, lo 
que tienen. ¿Sabéis de alguien que ayer 
se comunicó con nosotros dándonos su 
noticia·? ¿Cómo lo hizo? 

Presentar periódicos. 
Algún programa o reseña de programa de 

televisión o de cine. 
Poner algunos minutos la radio. 
En el encerado o en fichas escríbir: 
LAS PE:RSONAS NOS PODE:l\'IOS COMV

NI·DAR. NUESTRA AL·EGRIA Y NUE~STRA 
PENA A TRAVEiS Db~ LA PAL.ABR.A HA
BLADA, DE:L PFJRIODICO, D~.L CINii~, DI•: 
LA 	TV Y DE LA RADIO. 

Darles revistas y hacer que recorten artícu
los o fotografías con noticias alegres o tristes. 
Pegarlas en un mural colectivo, en el que de
be estar puesta la frase anterior. 

:3) Comenzemos por establecer la calma y 
el silencio con unos ejercicios rítmicos 
si es preciso.

* Poner una canción de cualquier emi
sora· de radio.* O ir a la sesión de .cine o TV pre
vista. 

Indicar a los niños que· observen bien lo que 
van a oír o ver. Les puede agrupar o distri 
buir en grupos y darles una tarea; por ejem
plo: cuántos personajes salen y cómo se lla
man, quién es el principal, qué dicen y cuál 
es el argumento de la película o canción, qué 
gesto hacen, etc. Se les indica que. terminada 
la sesión los informarán a todos de su tarea 
(habrá que dejarles unos minutos para que 
reconstruyan). 

a) 	 Las personas que hemos visto ·o escu
chado se han comunicado con nosotros 
y nos han dado su noticia, lo que ellos 
solo sabían y vivían; ¿cómo lo han he
cho? 

___. Por palabras~ 

- Por gestos. 

- Con· imágenes. 

___, Con canciones o música. 


También nosotros podemos comunicarnos o 
compartir lo que llevamof? dentro por gestos 

y caneiones, y a veces también con imagenes, 
como 	cuando pintan1os o dibujamos. t:.sc:uchad: 

Se pone un disco con una canción fácil 
que tenga estribillo para que los niños 
la aprendan. Se canta bajito. 
Se les hace pintar o dibujar lo que diee 
la canción. 

b) Cuando cantarnos, cuando dibujamos, 
nos comunicamos de una manera muy 
bella que no siempre podemos hacer. En
tonces nos entra la alegría y nuestras 
palabras son más bellas, suenan más bo
nitas. Y nos gustan más. ¿Por qué os 
gusta tanto la TV'? ¿Por qué a los chi
cos y chicas mayores les gustan tanto 
las canciones moQernas'? Vamos a can
tar de nuevo la canción que hemos apren
'dido. 

e) 1~1 Señor quiere que nosotros digamos 
cosas bonitas y alegres con nuestras pa
labras, nuestras canciones, nuestras imá
genes y dibujos y. nuestros gestos. 

Ea Señor nos ha dicho cosas maravi
llosas con palabras y con cantos, ponien
do así su alegría en nosotros. E1 Señor 
espera que nosotros sepamos compaÍtir 
las «noticias» bellas que nos comunica 
y que se las digamos a los demás. 

Espera también que nosotros le diga
mos estas cosas bonitas, como éstas que 
vais a escuchar: 

Leer muy despacio algunos versículos del 
salmo 104: 

Bendice, alma mía, al Señor: 

¡Dios mío, qué grande eres! 

Te vistes de belleza y majestad, 

la luz te envuelve como un manto. 


Extiendes los cielos como una tienda, 
construyes tu morada sobre las _aguas; 
las nubes te sirven de carroza, 
avanzas en las alas del viento; 
los vientos te sirven de mensajeros; 
el fuego llCP~eante, de ministro. 

Desde tu morada riegas los montes, 
y la tierra se sacia de tu acción fecunda; 
haces brotar hierba para los ganados, 
y forraje para los que sirven al hombre. 

El saca pan de los campos, 

y vino que le alegra el corazón; 

y aceite que da brillo a su rostro, 

y alimento que le da fuerza. 


¡Cuántas son tus obras, Señor, 

y todas las hiciste con sabiduría!; 

la tierra está llena de tus criaturas. 
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Ahi t>stü ·1l mar: ancho y dilatado, 
en él bullen, sin nümcro, 
animales J>( ·;Jllt't1os y grnndrs. 

Gloria a Dios para siempre, 
goce el Señor con sus obras. 
Cuando él mira la tierra, ella tiembla; 
cuando Hl<.:<t los montrs, humean. 

Canturé al Señor mien tras viva, 
tocaré para mi Dios mientras exista; 
que le sea agradable mi poema, 
y yo me alegraré con el Set1or. 
Vamos a decírselas al Señor con nuestros 

gestos. 
Se vuelve a lee r el salmo con todos los ni

ños en ·pie y haciendo gestos sencillos que ellos 
van imitando: brazos en alto, etc., según el sen
tido del salmo. 

Y ahora se lo diremos con imágenes. Cada 
uno dihuja o pinta un dibujo bonito para el 
Señor. 

Se puede hacer al terminar una ofrenda de 
todos los dibujos ni Señm· con. una oración que 
dirige el educador: 

«Señor, nosotros podemos compartir y co
municarnos nuestras noticias a través de la 

1 \i>OSIC ION DE Kl Al IZA<. ' IONI: S 


't < 0:-..IS I RUC<"tON I·'> DEl. MINI~· 


11 K 10 Ul: EUUCA<. ION Y U!-.NU:\ 

< (IN \10I'IVO Dl:.l. t\ÑO INTER'NA

< 10~ \1 D L 1..'\ ~ OUC A.<. !ON 


El d (a 2 de febrero. y en el Palacio 

de Velázquez. del Parque del Retiro. 

fue inaugurada la Exposición de Reali

zaciones y Const~.ucciones del Ministerio 

de Educación y Ciencia, que ha sido 

organizada para que todos los espaf\oles 

y extranjeros que pasen por Madrid y 

que buscan información sobre los proble

mas educativos que nos afectan más di

rectamente en el momento ·presente, en

cuentren una respuesta adecuada. Tam

. bi6n se ha querido con ello ofrecer la 
participación de Espaf\a al Afio Inter
nacional <le la Educación, 1970, decla
xado así por bs Naciones Unidas. 

Al acto inaugural asis1ió Su Excel~n
cia el Jefe del Estado, acompaftado del 
Príncipe ' de Espa i1a, de los miembros 
del Gobierno, Cuerpo Diplomático y 1 

otras autoridades, quienes recorrieron 
las 30 salas de que consta, clasificadas 
en 17 secciones, y cuyo contenid.o • y 
motivos fueron explicados por el exoe
lentrsimo señor Ministro -de Educación 
y Ciencia, quien en el discurso que prc;r 
nunció con motivo de este actó dijo, en
tre otras cosas: 

palabra, la canción, las imágen(•s y los gestos. 
»Nos gusta la TV, la radio, el cine, los te

beos, y queremos darte gracias por todos los 
hombres que trabajan en estas cosas. ... 

)>Pero también queremos decirte cosas bo
nitas a ti que nos has dado inteligencia para 
hacer todo esto. 

»Por eso a la vez que nos comprometemos a 
decir en nuestra casa ·las cosas que tú nos has 
dicho, te las dedicamos también a ti.» 

Se recita de nuevo el salmo 104 con un estri 
billo que los niños han debido aprender y con 
gestos. Si se sabe el canto, mejor. 

Después se les recuerda que en ese día de
ben decir en casa este salmo que han apren
dido y que es la noticia que Dios les ha dicho 
hoy. 

(Las sesiones siguientes pueden . enlazar 
viendo cómo los cristianos debemos utilizar 
todos los medios de comunicación social para 
compartir con los demás la noticia de Dios y 
llevarles a todos la alegría, y cómo en esta ta
rea nos ayuda el Espíritu Santo, que nos ilu
mina, nos hace descubrir lo que es bello, nos 
hace amar. etc.) 



"1 :1 c.:xpusición agregó · cunfllrma 
una sính:~i~ revcladPra de los trah•dns. 
la~ dcdicacinnes ~in rc.:<;.Crva~. los c~fucr
zo-;. l'll ~uma. tk un grupn de hombres 
de hll<'lla voluntad di~nucstns a rcs¡,on· 
clcr " lo que se h:1 llamado en luda 
EurPpa "d rctn de JHJcslrl' tiempo": b 
transformaciün y el rcpbntc¡¡micnto úc 
los si~tcma~ y proccSllS educativo'. 

"La cduc:1cit\n responde tamhitn a 
una clara mentalidad críti.:a para la ac· 
ción política y administrativa; a un 
deseo de di<ílog.n y :.¡ un sentido inn ova
dor que ha de transformar estructura~ 

y métodos, y que ha de adecuar los or
ganismos al equilibrio que debe pre
sidir todo el extenso ciclo del desarrollo 
educativo." 

En las 17 secciones de que consta la 
Exposición están representados todos ·los 
sectores educativos que comprende el 
Míní~terin de.: rdu,·acil~n ,. Ci~n..:ía. dc,. 

de In educación pre-escolar hasta la cn
sciianz:l superior y técnica. El Ayunta
mie<nto de Madrid. la Tckvisión Edu· 
.:ativa. el CEDODF..P y el Consejo Su
perior ·(k Investigaciones Científicas ocu· 
pan tamllién espacios que pregonan la 
gran lahor educativa que realizan. Dcs
tacn igualmente la Sección de Rcllas Ar· 
l<!s. por las ohras de alto vnlor arqucn
ll\gico, pictórico y e~cultural que ofrece 
a la curiosidad de lm visitantes. 

CENTRO EUROPEO u~ LA 

CULTURA 

Dentro de la Campaña de Educación 
Cívica Europea se ha celebrado en Pa
rís (Centro Internacional de Estudios 
Pedagógicos de Sevres). del 8 al 14 de 
fehrero, el :!6.0 Seminario de la Campa
ñ ;l d<! Fduc:~ción Cívica Europeu. te· 

fiHI...-

RUUZl~IOMES 
t968-69 

S 

..o• 
•. .. 

E ición de reaJizaciones y construcciones del Ministerio de Ifducación y Ciencitl 
xpos COTI motivo del Año JnternacionaJ de la Educac1ón. 
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niendo como tema central "Los estereo
tipos en los manuale~ escolares de His
torio y Geografla <:omo nb-it:ículos para 
el Civismo Europeo" . 

La dirección del &minaritl corrió :1 
cargo del Inspector General francés, 
Jean Anha. Inspector del CIEP. Y del 
profesor del Coleg.io de Europa de Bru
jas, Léo M(lUlin, actuandl' de Secretario 
Genera 1 la seiiorita Antoinettc Ducime
ticrc, del Centro Europeo de la Cultura 
de Ginebra. Los tr:~bajos se han desarro
llado a' base de conferencias propositivas, 
reuniones en pequeños grupos de trabajo 
y sesiones de síntesis. Entre los copfe
renciantes podemos citar a : 

M. Henri Brugmans, Recteur du Colle
ge d'Europe. Brujas (Bélgica). 

M. Jac.ques Mallet, Administrateur 
principal au Bureau de ·Presse et d'lnfor
mation des Communautés Européennes. 
París. 

M. Gérard Moreau, doctor en Histoi
rc. Chef de travaux i1 I'Université de 
11eja (Bélgica). 

Mme. Oiga Wormscr-Migot. Chef de 
l:t Division des Etudes Documentaires 
i1 l'f.PN. París. 

Los participantes ban sido, en su ma
yoría, franceses y suizos. En menor ml
mero han asistido representantes de 
Bélgica, Holanda, Italia, Alemania Fe
deral, Inglaterra, Austria y Dinamarca. 
Como representante de la Dirección Ge
neral de Bnsefianza Primaria de Españ¡l 
ha participado en el Seminario don Am· 
brosio J. Pulpillo Ruiz, Inspector de 
Enseñanza Primaria y Secretario del Cen
tro <U! Documentación y Orientación Di
dáctica de Ensei'lanza Primaria. 

La visita realizada al Liceo Experi
mental de Enghien, as{ como las demos· 
traciones que en él se hicieron sobre la 
enseñanza de la Historia y de la Geo· 
graffa en el momento actual, resultaron 
muy interesantes. 

Y a'llnque las conclusiones elaboradas 
en dicho Seminario se darán a conocer 
en su d{a, cuando sean publicadas en el 
Roletín Informativo de la Campatla, 
Civisme EIII'O~en, se puede anticipar 
que han sido considerados desde un 
ángulo exclusivamente pedagógico los 
principales problemas que plantea la 
"Constrocción ·de la EuroP.a del FuUlro". 

Dada la importancia de los asuntos 
tratados y para que sean divulgados de 
modo más amp~o entre el pr-ofesorado 
espafiol, el Centro de Documentación y 
Orientación Didáctiea piensa publicar 
pronto oo número de la Revista Notas 
y Documentos, dedicada exc-lusivamente 
al "Civismo Europeo". 

http:Coleg.io


Legislación 


/:J. O. del 1-:. 1.k1 día :!-ll- 1l)70 : 

R.:solución de la Dire.:.:ión U.:nera1 
de E. ·P. ror l:l 4UC se diminan J..: la 
rdación de vacan!.:~ dd con..:ursn-opusi
ci6n a Escuda~ Ma ternal<:~ v tk P:irvu
los, convocado en 19 de m:t.yo d.: 1969. 
las plazas que se eit:tn dd Rco.:10r~u.lo de 
V:t·llatlt1litl. 

B. O. cli!l Mi11i.1terio del Jí:t :Hl-1970: 

Resolución pllf l¡t que -;e puhlican la, 
vacantes a proveer .:n los C\1ncursos dt 
E~cuclas Maternales y de P:írvultl~. res
tringido de traslado. scc.:iuncs d.: lo~ (\1
legios Nacionales de Pnit:tica~ y de lo, 
especinlcs de b provincia de ~a varr~L 

11. O. cM E. del día 9-11·1970: 

Orden de ~7 de cncrn de 1<J70 por la 
que -;e nomhran In~ Trihunak' -111<' h;tn 

de ju1gar los ,·j.:rcicith del ..:oncur't1· 
OP<1~icitin a 1:-..:ucla~ Mat.:rnaks v de 
Párvul'''· t:l1n\ ,,.::tthl en 19 de mayo. y 
<;e ~c:ñ:tla re.·ha de comicn/t1 de lo~ cjer· 
ci~io.;. 

/J . O. ele/ /:. dt!l día 13- ll - llJ70 : 

R.:so lu.:iún d.: b Oirecci t\n <icn.:ra l 
d.: E. P. por la q ue ~e resuelven la-; re 
t:lamaeione' contra b li..;t;t J,· <tdmitid:t.' 
y excluidas al cnncur;;o-opo-;icit)n a E~
cucla~ Matern:dc' v de P:írvuf"'· .:onvo
ca t.lo e n I'J de m;;yo úc 1969. 

R. O. ele//:'. de 14-11-1970 : 

Decreto ~93/ t'l70. <.le 29 de cnem. por 
.:1 ljuc se rwmhran Dekg:tú<h Pmvincia
le~ de f.duc:tcit)n y Ciencia en la ~ prn
vincia..; 411C ~e citan: 

D on Enrrquc S;in.:hez de f.,·on Pcr~t. 
Madrid. 

Don José Nieto Nnya. Sal:;m;uK:t. 
Don J uan Miguel Gl'"'~ileJ. de Audo 
cana, Santa C'rtrt <.l e Tencrifc. 
Don Rafael G<ln7(tlc/ F.chqtaraj. S.on

tandcr. 
Dt•n Ignacio Rlas.:o Vil:ttdt. T.:ru.:l 
Dnn l.u i-; Garcia y (i:tn:ia tk Ca'"''· 

Valladolid. 
Don Juan :viaria Rndriguc1 ( :or, lu · 

Zamora. 

n. O . c/1'1 Miui.1t<'rio t.k :!3·11-I<J?O : 

Orden rm l:t qu.: Sl' dispone .:1 ,~.- , . 

arrollo. en los C'cntrtl'i tk Emeñ:tnt 1 

Primaria, de lcccionc~ y trahajo-; en rr•t 
de los subnormalc~. 

C'onVtllanri;t 1!cn.:ral de h.:.:a'. pré't.' 
mos y a ~· ttdao:; rara el ntr\ll :t(:lllérlll . .. 
11H0-71. 

Agru¡xrció11 [-;.,colar "( ri.l'lóba/ ( 'olún".··· A LilA( ' /:"/ /-.. 
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ÜIACOMO SANTORI : eompendio de Sexo
logia.-Editorial Razón y Fe.- Ma
drid, 1969.-508 páginas.-llustracio
nes en n·egro y en color. 

Esta obra, traducción de la tercera 
edidón italiana, está escrita principal
mente para médicos. Es un estudio muy 
claro y sistemático de la evolución de 
los estudios sexológicos en el campo 
científico durante ·estos últimos años. 

Santori estudia la sexualidad desde un 
punto de vista global, olístico, como fac
tor que tiende a realiz:ar una plena in
tegración física y psíquica entre el hom
bre y la mujer. Ello no quiere decir que 
la obra descuide los problemas sexoló
gicos particulares, incluso los de la se
xología patológica, más tratados con ri
gor ·científico que con afán diagnóstico o 
terapéutico. 

Tiene dos partes: la primera, desti
nada a la Anatomía y Fisiología del 
Aparato sexual; la segunda, a la Patolo
gía sexual. En ambas, sin embargo, se 
contienen sugerencias prácticas para mé
dicos, fruto de una experiencia profe
sional y profunda en la materia. · 

De-sde un ounto de vista pedagógico, 
la obra del Profesor de Clínica Dermo
sifilopática de la Universidad ele Roma y 
Director del Centro italiano de Sexología, 
destaca en la primera parte los capí
tulos: 

"Relaciones interhormónicas que se re
fieren al desarrollo y a la función ·de las 
gónadas" ; "Caracteres sexuales secunda

,,rios", y "Las funciones sexuales en el 
hombre normal". De la segunda parte: 
"Desviaciones y perversiones sexuales"; 
,"El probl·ema de la homosexualidad", Y 
""Estados hipersexuales". 

En estos capítulos hay certeras obser
vaciones de inmediata aplicación en pe
dagogía, psicología y sociología. 

Una selecta bibliografía de cada uno 
de los 21 capítulos del libro (la mayor 
part.e italiana y francesa) y un buen ín
dice de ilustraciones completan el Com
pendio de Sexología del doctor Santori. 

R. 

MAÍLLO, ADOLFO: Educación de adultos, 
educación permanente.- Ed. Escuela 
Española, S. A.-Madrid, ·1969.-248 
páginas. 

La confusión existente en torno a estos 
conceptos, educación de adultos-educa

ción permanente, en un momento de 
gran demanda de la misma, parte de 
todos los hombres de la sociedad y a 
distintas edades, es calificada con maes
tría por el autor. 

La educación de adultos, tal como se 
ha V·enido entendiendo, significa una 
"educación posterior", "educación conti 
nuada" (fmther education), fuera y des
pués del sistema formal de educación. 
Representa una especie de "reparación" 
por no haber dado a los individuos la 
formación debida a su debido tiempo. 
Corno esta formación ha sid[\ a veces 
nula o casi nula, la educación de adul
tos se identifica con frecuencia con "al
fabetización de adultos". Otras, por el 
contrario, se ha referido a quienes, in
corporados a la vida activa, necesitan 
mejoramiento profesional en grados ele
mentales o preparación para "reconver
siones". Todos estos . senti·dos de la edu
cación de adultos han sido denominados 
"educación permanente". 

Sin embargo, otro concepto de la mis
ma surge hoy en la corriente ped: .;,~5 i
ca: la educación no como algo "Osk
rior, continuable, sino la eduoacié r.o· 
mo proceso, como un todo "contiuuo" 
a lo largo de ·la vida. Desde esta pers
pectiva no es algo fuera del sistema for
mal de educación referido principalmen
te a los tradicionales grados de ense
ñanza, sino "una totalidad" a la luz de 
Ja cual dehiera estructurarse todo el sis
tema de enseñanza y quizá sin gra.dos. 
La frase del autor es. significativa a e~e 
respecto: "La educación de adultos acep
ta la división tradicional de la existencia 
humana en dos períodos: uno, de ad
quisiciones educativas (infancia y adoles
cencia-.eventuaolmente, la juventud-), y 
otro, de ejercicio profesional. La educa
ción permanente, por el contrario, parte 
del postulado de que la educación debe 
extenderse a lo largo de la vida, de con
formidad con las necesidades y posibili
dades de cada etapa o edad." 

En tiempos de reformas educativas y 
proyectos de leyes. la lectura de este li
bro marca unas pautas claras por donde 
debe ir la planificación de la educación, 
sobre una idea bien definida de lo que 
es educación permanente, conceptos so
bre el que han insistido otros autores 
como Robert F. Lauson, Paul Lengrand, 
etcétera. 

MANUEL MARTÍNEZ 

ROBERT, PHILIPPE: Las bandas de ado
lescentes.- Ediciones Studium.- Ma
drid, 1969.-335 páginas. 

Constituye una obra interesante y muy 
completa sobre el fenómeno grupal de
nomina·do banda, en la terminología fran
cesa, y gangs, en la americana, frente 
al tedyboyismo, acuñado por la U.F.P.E. 
en el Coloquio Internacional de 1%1, 
celebrado ·en Friburgo alemán. 

El autor, previamente al estudio del 
grupo de adolescentes, hace un a1nálisis 
histórico de los trabajos anteriores pu
blicados sobre el tema: la delimitación 
espacio-temporal de la banda, el con
cepto que de ella se ha tenido desde la 
aparición del grupo con característica·s 
específicas, la evolución que ha sufrido 
a lo largo del tiempo en relación con 
la dinámica social de cada país. Este 
último aspecto es de enorme importan
cia, puesto que el marco social consti
tuye el marco funcional donde las ban
das se desarrollan, prosperan o se dis
gregan. 

En la primera parte entra de lleno 
en el estudio de la banda como fenó
meno típico de la adolescencia y hace 
un análisis muy sutil de la misma, mos
trando dos puntos. de contacto y dife
rencias con los grupos normales: homo
geneidad, informalida·d, edad, entre los 
primeros; finalidad distinta, entre los 
segundos. 

Trata con deta1le la relación madura
ción individual y social y las represen
taciones que ella tiene en la actitud aso
cial o antisocial del adolescente agrupa
do; no soslaya tampoco el factor vi
vienda, barrio defectuoso y falta de con
fort, que pesa también en el desencade
namiento de actitudes de violencia y 
agresividad de los miembros, como re
chaza a la injusticia y desigualdad social. 

La segunda parte, y última del libro, 
se centra en la prev.ención específica que 
contrarreste la transgresión norma-tiva de 
las bandas de inadaptados a través de 
tres premisas fundamentales: un trata
miento indivi·dual esmerado ; una mejor 
adecuación del derecho penal que se ocu
pa de los jóvenes y menores delincuen
tes, y una acción directa sobre el medio 
ambiente circundante, en el que desem
peña un papel capital el aprovechamien
to del ocio y ratos libres. 

En resumen, es una obra básica y muy 
documentada; solamente la encontramos 
d.emasiado densa para el formato y en 
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tipó d(: leu~. 4,emasiaoo · peque~(..., para 
h.acer atray.etl'\ ~ su lectura. 

l. DfAZ ARN.U. 

ToUYA.RoT, M. A., y GE&MAIN, M. T.: 
ltinerarlo matemático (Mbo.do KML). 
Editio·nes lover . .,..;_.Barcelorta, 1969.
Equipo cqmpuesto \e: l) li-bro del 
Maestro. U) Carpetas de cuadernos de 
ejer-cicios ·para. el alumno de~ primer 
gr~do, .números 1, 2 Y: 3. IU) Caja de 
material para la iniciación .a los con· 
juntos, las relaciones y los números'. 

Los profesores españoles Elvira de 
León y Luis ~Pareja, ambos Llcenciados 
en ·ciendas Exactas, h~n traducido y 
adaptado pá:ra Ediciónes !ove~ este con
junto· de i.nstrumentos dtdácticos, ~uyo 
autor princ.ipal ,es M.. A. Touyarot, pro
fesor francés de ~cuela Normal. 

Esje método, que se iptitula de Inicia
ción a la Matemática y a la Lógica, res
ponde a las. teorlas psic,ológicas de Pia· 
get, que han dado como resultado en 
el campo. de la· M·atemáti~a a la denomi· 
nada' "Teoría de los .conjuntos". 

El libro, destin~do al Maestro, ofrece 
a éste no sólo los fundamentos teóricos 
del método. sino, principalmente, el con
junto de tlbse,rvacio~e~. éjercicioa y apli· 
caciones que han de efectuarse para que 
el aprendizaje matemático por este nue
Vl} mé~odo · s;.esulte efic.az. As(. pues, 
Mr. Touyarot' nos lleva de 1~ man~ ~es· 
de el mísmó momento· del dcscubnmum
to dél número hasta los entinciadós y 
operaciopes lógjcas m~s fundamentales, 
pas~ndo por. las .r~la.ctones de ord~n y 
espacio, y sm .olvu:iar !as ·.operaciones 
cnn ios conjuntQs, ~'?n los nllmer_os Y 
:mt !as .forma~·. o, lo .que es lo m1smo, 
t !'corriendo todo· el procj:SO. tant9 del 
i crt~amient" cuantitativo c;·omo del razo· 
n ~miento matemát~co a nivel. d~ primer 
g1ada. 

i .~~ car'('etas de cuadernos está~· idea· 
das p<üa que .Jos ~scolares1 si¡uier:td~ el 
camino que les marque el profesor, pue
dan llegar al cálculo y manejo de los 
n~meros, 'primero -del O a 10 y después 
más allá de las primeras decenas. 

Por último, la cala de material com· 
prende cordoncitos de ·tres colores, ba· 
rras descomponibles, fi¡ura-s geomé;tricas 
elementales y cartoncitos ca-p. ¡rabadas 
para asociar y relacionar números y fi· 
guras. ' 

Creemos que con esta aportación de 
&ticiones Jover se facilite la divulgación 
entre el magisterio del, ·hasta cierto pun
to enigmático, "método de conjuntos". 

A. PULPULO 

A, G fi.R.Mf..NDIA nE 0'rAOL.'\, S. J. : Psico
log(a. de los smtimientos.-Studium.
Madrid. 1969.-·441 páginas. 

Según c.ad1ch el autor, este libro es 
un documerí~O y un eiO<gio del senti
miento. Define la educación sentimen
tal _como el conjunto ·de las personas 
sociales y, al comienz.o, familiares 1ue 
establecen el estilo de vida de un indi~ 
vidim. La educación sentimental empie
z.a ·desde la: primera infancia, y el nifio 
adopta las fo.rmas d~ obrar de quienes 
le rodean mediante la introyección, rne
~anismo que comprende otro más sim
ple y fundamental como es la asimila· 
ción subjetiva. · 

La:s costumbres, según el autor, son 
hábitos colectivos que r.eSJJltan de un 
doble proceso de jntegración y de asi
milación o aprppiadón. ésta a partir o 
por medio de- tendencias innatas. y no 
diferenciadas ptimltivame:nte de f~rmas 
s~ntidas o vividas que ~ i:ncorporan a 
nuestra sensibilhiad y lá diferencia al 
convertirse ollas mismas en · tendencias. 

Se basa principalmente en la obra cien
tífica de 1. Fri:Sbes, Tratado de Psicolo· 
gla emplrica y ~:(perimental, y otros au· 
tores de tendencia semejante, 

La obra está dividida en tres partes~ 
4edicadas eada una de ellas al estudio de 
ulOS' sentimientos en- ·g~neral, los senti
mientos ~ particular y los estados de 
ánimo ·y los, tempetamentos". En esta 
tHtírria parte re·produce la clásificación 
de Heymans-Wiersma•Le Se-rine de <:ua

. tro tipos fundamentales -comparados a 
tres propiedades básicas, de tos que re
sultan los ocho tipos fundamentales, que 
estudia con algil·n' detalle ..Figura además 
un cuadro ·~sumen .de los rasgos carac· 
terol6gioa5 ~ntparados, los peligros <:a· 
racteroló¡icos y la-s posibles desviaciones 
de. los tipos y subti~os estu:diados. 
Mer~e especial atención las iñdicacio

nes poedagó¡icas generales y la .terapéu
. tica y educación. específica de los dife
rentes tipos caracter.Ológicos. Fina•lrnente, 
se incluye en la obra el test caracteroló
gico de Oaston Ber¡er, discípulo de Le 
Senn~. · · 

Esta obra, en rustica, con portada a 
todQ color y con ·cuidada tipografía, por 
su amplio contenid·o, r~sponde más bien 
a las · néeesidades del estudioso de la 
psicología que al de la pedagogía. iPara 
el pedagogo será necesario siempre que 
desee ampliar sus conocimientos en esta 
interesante materia que ha sido tratada 
tan poco; al menos de la manera siste

mática y amplia como ba sido estudiada 
en esta obra. 

M... JosEFA ALcARAZ LLED6 

LóPEZ GARdA, B.: Tl'lMado de Pedago
gia.-Tomo l.-Volumen de 526 pági
nas.-Edita el autor.-Lugo, 1968.
Preci9 : 360 pesetas. 

Tratado de Pedagogía sale a la luz 
como obra de estudio y con·sulta para 
ponerse a disposición de cuantos en el 
campo de la Pedagogía pretenden adqui
rir una sólida preparación. Su autor ha 
puesto en juego la experiencia de treinta 
años de estudio continuado con las más 
modernas producciones de la Psicología 
infantil, así como también de algunas 
exposiciones fragmentadas del gran peG 
dagogo español don Pablo M. de Sali
nas. Comprende: 

- Introducción. 
- Conceptos ·generales de la educa

ción. 
Educación física. 
Educación intelectual. 
Educación moral. 

- Nociones de estadística pedagógica. 

Los conocimientos pedagógicos de· su 
contenido se procura mantenerlos a la 
altura de los tiempos, aunando a la ex
periencia personal la doctrina de escri
tores diversos, pertenecientes todos a lo 
más escogido de la literatura pedagó
gica universal. 

Un lema, a manera de faro, precede a 
cada una de las 41 lecciones de que cons
ta, como presidiendo su contenido, pen
samiento o lemas sacados de los gran· 
des pedagogos, y que en el texto cum
plen con un cometido más : el de pro
porcionar una copiosa bibliografía; otras 
cuestiones que en unos casos podrán ser
vir de lecturas y en otros de enseñan
zas interesantes, se recogen al final de 
cada capítulo . 

Si a tcdos estos valores, sacados unos 
de la experiencia del autor y a las inno· 
vaciones modernistas de otros, agr~ga
mos los experimentos que se ofrecen y 
la ·gran profusión de ilustraciones y grá
fi-cas que a lo largo de sus 526 páginas 
se insertan, contribuyendo con ello a 
una mejor comprensión de su contenido, 
no dudamos en afirmar que el presente 
trata-do reúne cualidades excepcionales 
capaces de inculcar a los profesionales 
el amor hacia el niño y la escuela. 

J. N. H. 

El camino de la riqueza, de la civilización y de la paz pasa en primer 

lugar por Jaescuela. 

VILLAR PALASI 
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Cahiers Pédagogiques. París, núme
ro 87, enero 1970. 

Bajo el título "¿Renovación o pro
gramas?" publica un informe del tra
bajo colectivo efectuado a partir del 
contrato de investigación con el Ins
tituto Pedagógico Nacional de París 
por un grupo de profesores de histo
ria, de geografía y de instrucción cívica 
del liceo de Enghien. 

Se deben plantear nuevos ohjetivos, 
pero ¿cuáles?; así como reorganizar 
los contenidos, definir los objetivos y 
actualizar los programas. Finalmente, 
se plantean el dilema ¿programa o re
novación?, y afirman que el Ministe
rio, perpetuando un determinado mo
do de elaborar, difundir y transmitir 
programas detallados, toma posición 
en contra de la renovación, puesto que 
continúa en hacer oficial el tipo de 
escuela francesa tradicional, en el cual 
lo primero es la disciplina y no el niño. 

Cooperazione EducatiL•a. Firenze. Ita
lia, número 1, enero 1970. 

Publica entre otros trabajos la se
gunda parte de "Lo psicologo e la sele
zione", de G. Di Leo, L. Lamonarca, 
que trata de la insuficiencia mental, 
cómo se comporta la familia del niño, 
la escuela. En esta última parte se 
ocupa de la didáctica utilizada y los 
problemas que plantean los contenidos 
culturales estereotipados, así como las 
repercusiones de los métodos didácti
cos en el desarrollo psicológico del ni
ño; y otro de C. Frova, G. Buffetti, 
titulado: "L'immagine proiettata come 
ipotesi di opera aperta", resultado de 
una experiencia personal de la autora, 
con datos referidos al curso 1968-69 
y las conclusiones de un seminario so~ 
bre "Técnicas de base de la expresión 
y de la comunicación, en el cuadro de 
la pedagogía del Movimiento de Co
operación educativa. 

En un trabajo del grupo bolonés ti~ 
tulado "Análisis y crítica de los libros 
de lectura", el análisis y la discusión 
se refiere a sólo once libros de textos 
elegidos al albur entre los del primer 
ciclo. De este análisis se han excluido 
las páginas ilustradas, de métodos y de 
religión. Se identif\ca en primer lugar 
el protagonista: en un 50 por 100 el 
hombre en general, en un 22 por lOO 
animales en general y en un 12 por lOO 

fenómenos naturales, adem;:ís de un 8 
por lOO de personajes fantústicos o pa
rarreltgiosos, entre otros. 

Educadores. Madrid, número 57, mar~ 
zo~abril 1970. 

José M." LóPEZ R IOCEREZo publica: 
"Tarea científico~pedagógica del educa
dor en la Orien ladón Profesional del 
alumno." La verdadera riqueza de un 
país es el talento de los que le habitan, 
y es preciso orientar en la elección de 
carrera o profesión para lograr el ma
yor aprovechamiento de las dotes del 
educando. 

Albino PALOMINO publica: "la pre~ 
dicción del éxito en el Bachillerato." 
Del análisis de unas técnicas psicoló
gicas aplicadas cuatro Colegios de En
señanza Media de Madrid se han lo~ 
grado altas correlaciones en las califi
caciones escolares y la prueba socio
métrica, entre otras, y el autor afirma 
que se puede predecir el éxito en el 
Bachillerato Superior a partir de las 
pruebas realizadas en cuarto curso. 

L'Educateur. Cannes. Francia, núme
2.11ro S, parte. Supl. al número de 

febrero 1970. 

Publica, entre otros, el siguiente tra
bajo: "La documentación en el curso 
elemental", en el que se dan una serie 
de ideas acerca del manejo y aprove
chamiento de los documentos, fuentes 
de documentación al alcance del maes
tro y del escolar, así como de la cla
sificación de los mismos. De modo 
sencillo y práctico permite en breve 
espacio tener una visión clara de Jas 
posibilidades de la utilización de do
cumentos en la tarea escolar. 

L'Education, París, número 59, 5 marzo 
1970. 

Entre otros, publica un trabajo de 
Mme. Wormser-Migot, titulado "Les 
manuels en question", en el que se re~ 
fiere al XXVI seminario de la Cam
paña de Educación cívica europea, que 
ha tenido lugar del 8 al 14 de febrero 
en Sevres, comentando la labor llevada 
a cabo en el mismo y dedicando espe~ 
cial atención a lo que se refiere a los 
manuales de.historia. 

En un trabajo de Jacqueline Crou
silles: "El juego medio de educación", 
se desarrolla el tema del juego y del 
juguete, de tanto interés en todo mo
mento. 

Education et Développement. París, nü
rnero 55, febrero 1970. 

Entre otros, se puhlica un trabajo de 
Roger Cousinet sobre la Escuela, me
dio vital. y la segunda parte de un es
tudio de Raymond Fonvieille sobre la 
comunic~1cián entre docentes y alum
nos, en el que ha destacado la impor
tancia de las técnicas de relación no 
sólo para los primeros contactos, sino 
para una evaluación frecuente del buen 
funcionamiento del grupo. 

Orierztanwnti Pedagogici. Roma, núme
ro 96. noviem bre-d icierrrbre 1970. 

Publica. entre otros trabajos: Sbar
bati, L.: "11 messagio mora le e educa
tivo di Antaine de Saint Exupcry". 
Gemmellaro, G.: "Orientamenti ed in~ 
dicazioni per una politica della gioven
tu in Iralia". Trombetta, C.: ''Contri
huta alla bibliografía di Edouard Cla
parede Junior n 873-1940)". 

Pedagogie. París, números 2-3. febrero
marzo 1970. 

Figura, entre otros trabajos, uno de 
Ratcliffe: "La Malaise des psycholo
gues: le developpement de la personna
lite. Devenir soi~Méme". El autor hace 
un comentario crítico de las experien
cias de "no directividad" y descubre 
una de las principales razones: la 
ausencia demasiado frecuente y deplo
rada de "relaciones" verdaderas entre 
maestros y alumnos en los centros es
colares e incluso en las clases a tra
vés de la práctica cotidiana de la en
señanza. 

M. Promeyrat, en un trabajo titula
do "Pourquoi les programmes scolaires 
sont surcharges", recoge las observa
ciones que ha reunido en el espacio 
de quince años de práctica pedagógi
ca: "La ampliación de los programas 
resulta con frecuencia de una preocu
pación de reformar. el espíritu o los 
métodos''. ''el programa es concebido 
como obligación en su totalidad cuan-· 
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do constituye, en una concepc10n sana, 
un 'catálogo' donde se debe poder ele
gir; en la existencia de un 'hlocaje' 
o una lentitud del aprendizaje sin nin
guna relación con la cantidad de cono
cimientos escogidos". Finalmente, in
dica que la :-;olución del problema s.:: 
basa en la inteligencia aetiva del pro
fesor. 

Perspectivus Pc•dagcll!,icas. Barcelona, 
número 24, 1969. 

Dedicado en especial este número 
a la "reforma de la enseñanza progra
mada en el Libro Blanco", en tres sec
ciones: Las etapas del proceso educa
tivo, Problemas especiales y Experien
cias, contiene trabajos de gran interés, 
entre los que figuran el de María Te
resa López del Castillo: "Reflexiones 
en torno a la educación preescolar y la 
educación general básic..:a'', y el de Nu
ria Borre]: "El calendario y Jos hora
rios escolares''. 

R.e~1ista de Educacidn. Madrid, númt:
ro 205, septicmbre-octubr~ 1969. 

En la sección "Estudios" se publica 
un artículo de Bertrand Schwartz, ti 
tulado: "Reflexiones prospcctins so
bre la educación permanentc'', en el 
que afirma que no puede existir educa
ción sin que sus objetivos hayan sido 
plenamente definidos y estima que el 
Ministerio de Educación Nacional fran
c~s no ha definido nunca sus ohjelh os 

,P,enerales, y no sólo el Ministerio, sino 
las instituciones educativas y las do
centes. Adoptando como definición de 
la educación el pensamiento expresa
do por M. Fnlll'e, se trata de los obje
tivos que se asignan al sistema educa
tivo y de las razones de una educación 
rermancntc. 

Lc1 R<'l'lle des écoles. Tournai (Bélgica), 
número 6, febrero 1970. 

Publica, entre otros, trabajos tales 
como la Organización de una gran es
cuela. de Ch. Pepinster, y un tipo de 
horario para la escuela maternal de 
gran interés. 

Ri{orma de/la Scuola. Roma, nC1mero l. 
enero 1970. 

Entre otros trabajos, figura el de 
Alberto Albt!rti acerca de la Didáctica 
de las mejoras. 

Scunla di Base. Roma. n ümero l, ene
ro-ft.:brero 1970. 

Nümero dedicado al juego dramá
tico, conticn~ interesantes trabajos de 
destacados autores: L. Volpicelli: "Va
lore del gioco-dramma nella vita del 
b:Imbino''. Occicini, A.: "Presupposti 
psicologici del gioco-dramma pcc bam
bini". Signorelli, M.: "Teatro per i 
b~1mbini". Piantoni. C.: "Il teatro dei 

burottini e l'educazione". Cerri Be
nassi, S.: "Valore e limiti di una ,j¡. 

dattica della recitazione nel gioco-dram
ma". Trombetta, C.: '~Gioco-dramma e 
sviluppo della creativita". Mantovani, 
E.: "Valore terapeutico del gioco-dram
ma". Montrone, C.: ''Esperienze di gio
co-dramma". 

El juego dramático, según Volpicclli, 
se introduce y ocupa un lugar destaca
do entre las actividades destinadas a 
incidir en un más amplio orden espiri 
tual, educativamcntc. El juego dram<i
tico aparece corno una forma extrema
damente aguijoneante de estimulación 
espiritual. 

Scuola e Cittá. Firenze dtalia}, núme
ro 1, febrero 1970. 

En la sección de Experiencias ::.: In
vestigaciones publica un interesante 
trabajo de Leonardo Trisciuzzi sobre la 
Enseñanza programada en la enseñan
za elemental. 

Sinite. Tejares (Salamanca). númern ) 1, 
enero-abril 1970. 

Considera la creatividad más que ln 
"producto" un "proceso" y estudia los 
factores somáticos, psicológicos, perso
nales, estudiando, por último, la crea
tividad como acto intelectual y como 
proceso creador y las condiciones de 
la creatividad. 

M." Josr:FA Ar.cARAz LLEn()
1 

La educación ni puede como en rd a en función un mo· 

ddo prcdctermanado de 

de mañam.ll1 a preparar una vez para 

existencia. 

RENE 

un de 
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se une al marco de un esfuerzo general, y que nuestras preocupaciones y nuestras esperan

zas son las preocupaciones y ]as esperanzas de la humanidad entera. 

VILLAR PALASI 
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SIGA CON 

SUS ALUMNOS 

TAMBIENEN. 

VACACIONES 


Las vacaciones no deben ser un paréntesis en la actividad educativa. 

De hecho, para el maestro y para el niño, la larga pausa del verano es un problema 

pedagógico: el comienzo del nuevo curso pone de manifiesto la pérdida de hábitos 

de estudio y comprensión y el olvido de conocimientos. 

Santillana, después de una investigación exhaustiva, ha descubierto la fórmula: 

Caravana y_ Pleamar. Los libros y cuadernos de vacaciones de Santillana, Caravana 

y Pleamar, están organizados en forma de viajes. 

A lo largo de estos viajes, unos cuantos ;ejercicios y juegos (crucigramas, laberintos, 

el dibujo de itinerarios) sirven para afianzar los conocimientos adquiridos y actualizar 
hábitos y destrezas. 

Caravana y Pleamar no parecen libros escolares. Su composición -en forma de 

"tebeo" o con aire de juego, y pasatiempo- es atrayente y divertida 

Han sldo programados y adaptados a la edad del escolar. Escritos con un lenguaje 

sencillo, se inspiran en el principio de la actividad y están vinculados a los conteni

dos del curso precedente. 


CARAVANA PLEAMAR DIAGONAL 
Cursos Precios Cursos Precios Cursos Precios 

1.0 ·O -125.-pts. 1.0 o 310 -pts. 1.0 o 75.-pts. 
2.0 o 125.-pts. 2.0 o 30.-pts. 2.0 o 75.-pts. 
3.o o 125.-pts. 3.0 o 30.-pts. 3.0 o 75.-pts. 
4.0 o 125.-pts. 4_0 o 30.-pts. 4.0 o 75.-pts. 

En calidad de muestras, con el 50% de descuento, les ruego el envío del material indicado. 
Su importe lo abonaré: 

O a reembolso 
. O con cargo a mi cuenta en esa Editorial 

Atentamente les saluda, 

··-···· · ~·····~·~ ·· -- ·· ········· ··~-···--······ · -·· ··· ···· ···· ·· ··-····--·· . ·····- ····· ' .......... ...... .............- ~· ····· ···-····-· · - .. ····--···· 
................. .. 
Nombre y apellidos 

dirección 

población provincia 

Santillana, S. A. de Ediciones 
Elfo, 32 - MADRID-17 

Elfo 32. Madrid -17 
... 




textos de enseñanza media 

PRESENTA 

SUS TEXTOS 

PARA 1970 - 71 

CIENCIAS NATURALESTITULOS PUBLICADOS 
1.0 curso, J)Or Tomós AlvlroINGLES P. V. P. 105 ptas. Programo 3 ptas. 

INGLES 901 2.0 curso, por Tomós Alvlra y J. M. 
P. V. P. 105 ptas. Programa 3 ptas.1.0 , 2.0 3.0 curso por Peter Strevens 
LATINENGLISH LANGUAGE SERVICES 
METODO LATINP. V. P. de cada curso: 65 ptas. 3.0 y 4 .0 cursos, por J. L. Garcfa GarrlCUADERNOS DE TRABAJO PARA LOS TRES 
P. V. P. 100 ptas. Programa 3(.tas.CURSOS GRAMATICA LATINA, por J. • Garclo

Cada cuaderno: 30 ptas. Garrido (novedad)
INGLES 901 4.° CURSO P. V. P. 55 ptas. Programa 3 ptas. 

GEOGRA_fiALENGUA ESPANOLA DE ESPAÑA, por Pedro Plans
1.0 curso, por J. A. Palacios P. V. P. 120 ptas. Programa 3 ptas. l2.0 » por J. A. Palacios UNIVERSAL, por Pedro Plans
3.0 » por J. A. Palacios F.-Gurrea P. V. P. 150 ptas. Programa 3 ptas.
P. V: P. de cada curso: 95 ptas. 

Programa: 3 ptas. 
 r-----------•---'1.LENGUA ESPAfi¡OLA 4.° CURSO 

FISICA Y QUIMICA 1~~~~;~:~:::::: : :::: ::::::::::~:::.....:: ::::: : :: : :::::~:: ::·: ·.-.·.·-~·-·:.·.·::::::::::::.~~~~ 
3.0 curso, por A. Añorbe, J . Martln y A. Rulz 
P. V. P. 100 ptas. Proaramo 3 ptas. 1~;:~~~~; :::::·.·.::·.·.·.:·.·::.·.-::::::::::::: :: ::::: : ::::::: :~:: ::: :: :~::::::::::=:::=::: 
FISICA Y QUIMICA 4~ CURSO 1 Deseo recibir un ejemplar, con el 50 °/0 de descuenfo 

~~ ~ _ . ~-~ ___.....: ' --=S - -~- · _2s ~~ ' ~~ -A~~- i~I~~~:=~ ;:~': ~;~:~~~=:=:::::~
--~---1 .1 _~__R_ -·-~.d~'-~-=--~ ~-_}~-~-~~~'~~_2E__a_~~~~--M_LA~~o-~--__1_ : ;i';~;;
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