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Por José Costa R ibas 

''Vida Escolar" ofrece en este número algunas 
orientaciones prácticas sobre la organización del 
Centro de E. G. B., que creemos son especialmen
te necesarias en este cursq por la concurrencia de 
dos hechos de particular significación: la inicia
ción de la segunda etapa de E. G. B. con la implan
tación generalizada del sexto curso, y la puesta en 
funcionamiento de un gran número de nuevos 
centros concebidos, proyectados y construidos de 
·acuerdo con las nuevas exigencias educativas. 

La puesta en marcha de la segunda etapa de 
Jm!tJtJ,rti.rnte en el 

re· 
del 

Centro y una búsqueda de soluciones nuevas,. 
distintas, quizá, de las usuales en la enseñanza 
primaria y media. 

La incidencia de varios profesores. sobrtJ un 
mismo grupo de alumnos; la nueva figura del pro
fesor, especialista en un área de actividad educa
tiva, distinto del profesor único responsable de 
todas las enseñanzas y del especialista por mate
rías; la debida atención a una serie de actividades 
no estrictamente docentes, pero esenciales para 
la buena marcha del centro, son, entre otros, pro
blemas nuevos que reclaman respuestas ade
cuadas. 

Nuestro punto de partida es el actual centro de 
enseñanza primaria, con todas sus limitaciones, 
pero también con todas sus posibilidades. Nues
tro punto de llegada, el Colegio de Edt.Jcllción Ge
nf:Jral Sásica. Entre uno y otro hay sin duda una 
larga singladura, tremendamente problemática, 
que constituye el objeto de nuestras reflexiones. 

Los problemas que se abordan son sólo aspec
tos parciales del tema general de la organización 
escolar. Su elección obedece a criterios de mayor 
actualldlld y a un propósito de clarificación. 

En un prltn~Jr articulo se presenta una slntesís 
dBios objf!Jtlvos asignados a la E. G. B. por la nue
va Lt~y pf!1, Educación y el impacto de las innova-

ciones previstas en la estructura organizativa del 
Centro. 

La "organización dB la actividad educativa" se 
estudia en dos aspectos: delimitación de las fun
ciones del centro, según su carácter docente y no 
docente, y una posible estructuración funcióhal 
del mismo que haga posible atenderlas con efica
cia. Se definen una serie de órganos o unidades 
organizativas que responden a las funciones deri
vadas del nuevo ordenamiento educativo. 

En el siguiente articulo se aborda el estudio de 
la plimtilla de profesores y la asignación de fun
ciones. Bajo el imperativo de un necesario crite
rio de economla se estudia la posibilidad de aten
der a todas estas funciones sin incrementar sus
tancialmente la plantilla de los actuales Colegios 
de enseñanza primaria. Se ofrecen varias alterna
tivas de organización -por cursos. por ciclos, por 
grupos de nivel- y posibles criterios en cada una 
para la distribución de funciones entre el profe
sorado. 

La ''utilización de espacios en los nuevos Cen
tros de E. G. B." trata de armonizar los criterios 
antes enumerados con el nuevo diseño de los 
CentrQs de E. G. · 8. recientemente construidos o 
en fase de construcción. 

Los dos últimos trabajos presentan otros tantos 
intentos de realización práctica que., aunque en 
su fase inicial •. son sugestivos por la problemática 
que s.uscitan. 

Los distintos art/culos responden a un criterio 
de unidad y se han elaborado sobre la base de un 
primer documento, pero las Ideas ofrecidas -al
gunas de ellas ya muy famlllares a todos los edu
cadores- no son normas de at;tuación ni, por sv
puesto, orientaciones oficlrJII!J.S. Sólo pretenden ser 
so/ucion$5 técnicas a problemss prácticos que en 
todo caso requerirán un periodo de ensayo para 
contrastar su viabilidad. Siempre q.ue 8S posible 
se ofrecen alternativas variadas para que, habida 
cuenta de las circunstancias de cada centro, se 
escoja entre ellas la más adecuada o, lo que es 
más importante, se elabore una PROPIA que res
ponda a su esti/Q peculiar. 

Todos los que hemos intervflnido en la elabora
ción de este número de uVida Escolsr'' des~Jaría
mos que estas sugerencias fueran de alguna utili
dad a Profesores, Directores e Inspectores -mu
chos de los cuales han colaborado directa o indi
rectamente en su preparación- y que contribuye
ran de algún modo a la renovación pedagógica de 
nuestros Centros. 



La educación

Por David
de Francisco
Allende
Inspector de Enserianza Primaria

1. Los objetivos.

Los cambios metodológicos
y de contenido en el nível de
E. G. B., postulados^por la Ley
General de Educación y dispo-
siciones complementarias, es-
tán en función de los nuevos
objetívos expuestos en su pre-
ámbulo y articulado.

Junto a unos objetivos ge-
nerales de la educación que
han permanecido inalterados,
salvo pequeñas diferencias de
matiz, con respecto a leyes
anteriores, la nueva Ley reco-
ge y pone especial énfasis en
otros objetivos más concre-
tos, más operativos, que le
dan carácter, y postulan cam-
bios importantes en toda la
estructura del sistema escolar.

Nos encontramos con una
nueva concepción de la edu-
cación que es considerada
como una "permanente tarea

^eneral
básica
y la
or^anización
escolar

inacabada"; con un sistema
educativo concebido, espe-
cialmente en el nivel que nos
ocupa, no como criba selec-
tiva de los alumnos más bri-
Ilantes, sino como instrumen-
to capaz de desarrollar al má-
ximo la capacidad de todos y
cada uno de ellos. Esto exige
un respeto máximo a la indi-
vidualidad y singularidad de
cada uno, la aceptación plena
del alumno tal cual es, con
todas sus deficiencias y con
todas sus posibilidades. Todos
son igualmente acreedores a
una educación que desarrolle
al máximo estas posibilidades,
pocas o muchas.

La capacitación del indivi-
duo para aprender por sí mis-
mo, para pensar, para actuar,
adquiere un primerísimo lugar.
La información aun siendo ne-
cesaria estará siempre en se-
gundo lugar. Lo realmente im-
portante es: adiestrar al indi-

viduo para adquirir aquélla por
sí mismo y para conducirse en
el respeto propio y de los de-
más; fomentar su integración
social y el espíritu de convi-
vencia, comprensión y coo-
peración.

En educación, como en
otros aspectos de la vida, la
función de los objetivos es
guiar, inspirar el quehacer dia-
rio. Tal y como lo hemos ex-
puesto antes, ios objetivos
son excesivamente generales
y difícilmente podrán cumplir
esta misión. Exigen una mayor
concreción y desarrollo en for-
ma de conductas observabies,
evaluables, que sean expre-
sión del resultado del proceso
educativo. Es esta una empre-
sa de gran envergadura, ape-
nas iniciada. La "Nueva Orien-
tación Pedagógica" de la
E. G. B., en sus dos etapas, es
una primera aproximación
que, con todas sus limitacio-
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nes, facilita extraordinaria-
mente la tarea de organizar el
trabajo escolar.

En la "Nueva Orientacián"
se han desarrollado no sólo
los objetivos, sino también los
contenidos y los métodos más
apropiados para alcanzarlos.
La publicación de dicho docu-
mento fue un paso importante
en la implantación de la refor-
ma educativa. EI que su apli-
cación progresiva haya puesto
de manifiesto un sinnúmero
de problemas de toda índole
no debe desanimarnos; la re-
forma educativa no ha hecho
más que empezar.

2. La innovación.

Las innovaciones postula-
das por "Educación General
Básica. Nueva Orientación
Pedagógica" son principal-
mente metodológicas. Del ci-
tado documento se resumen
como sigue:

I. Eduación personalizada:
individualización del trata-
miento educativo; desarrollo
de los aspectos sociales.

II. Programación del cúrrí-
culum en torno a áreas de ex-
presión y de experiencia, en
mutua interacción.

III. Fidelidad de la ense-
ñanza al progreso continuo de
la ciencia en contenidos y mé-
todos. .

IV. Innovación didáctica;
utilización de métodos eva-
luados y contrastados.

V. Conocirniento práctíĉo
y efectivo del medio ambiente
y proyección del centro do-
cente en la comunidad.

VI. Orientación y tutoría
permanente de los alumnos,
que reclama la constante co-
laboración de la familia y el
centro escolar.

VII. Evaluación continua,
para comprobar el rendimien-
to, para prever actividades de
ayuda y para subsanar fallos.

VIII. Coordinación del pro-
fesorado en toda la actividad
del centro.

IX. Creación de un estilo
propio de cada centro.

X. Reorientación perma-
nente del sistema y de los
centros educativos.

Otras tendencias más con-
cretas, implícitas en las ante-
rióres son:

Un apoyo decidido: a los
métodos activos, puesto de
manifiesto en el mismo conte-
nido del plan de estudios, que
en los primeros cursos se cen-
tra en el estudio de/ medio,
actitud muy alejada de la de-
nostada enseñanza libresca y
memorística que núnca pare-
ce definitivamente desterrada.
AI método de invesiigación o
"redescubrimiento" en que el
alumno deduce o induce,
"descubre" por sí mismo,
guiado por el profesor, las no-
ciones y conocimientos que
debe asimilar.

La reivindicación de las
áreas artísticas, plásticas y di-
námicas, como quehacer es-
colar y actividad educativa,
equiparable en importancia a
cualquier otro sector de la
educación. ^

La adopción de la moderna
metodología en la enseñanza
de las matemáticas.

Una nueva concepción so-
bre la utilización de los medios
auxiliares de la enseñanza. EI
libro -concretamente- ad-
quiere distinta significación. EI
Ilamado "libro de texto" pier-
de la preponderancia que ha
tenido desde hace siglos para
ser sustituido por los libros de
lectura y consulta, auxiliares
valiosísimos en este nuevo
sistema de enseñanza. Las fi-
chas adquieren también,
como instrumento de trabajo,
gran importancia, aunque pa-
rece necesario advertir que no
son sino un instrumento más
y que su utilización no debe
ser desorbitada.

La sustitución de la lección
magistral, eje hasta ahora del
trabajo docente, por la direc-
ción y orientación del trabajo
del alumno ("toda ayuda inútil
retrasa el desarrollo personal
del niño" ► .

La sustitución de los exá-
menes tradicionales por la
evaluación continua.

Estos y otros muchos más
son los supuestos para la im-
plantación de la Educación
General Básica. La mayoría de
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ellos son familiares a muchos
educadores, a los que han in ŝ-
pirado su quehacer diario. No
se trata por tanto de "descu-
brimiento" sino de "consoli-
dación" y generalización de
un estilo didáctico que ha sido
considerado útil y eficaz a lo
largo de la Historia de la Edu-
cación.

3. La E. G. B. y la organiza-
ción escolar.

La teoría pedagógica en que
se asienta la E. G. B. y que se
ha intentado resumir repercu-
te lógicamente en la organi-
zación de los centros; obliga
sin duda a replantearse ésta
en su base.

Algunos artículos de la Ley
y los principios contenidos en
las disposiciones que la des-
arrollan, inciden también di-
rectamente en este campo.

Así tenemos:

Artículo 15.-La E. G. B. es-
tará dividida en dos etapas.
"En la primera, para niños de
6 a 10 años, se acentuará el
carácter globalizado de las en-
señanzas".

"En la segunda, para niños
de 1 1 a 13 años, habrá una
moderada diversificación de
las enseñanzas por áreas de
conocimiento".

Artículo 18.-Establece "el
trabajo en equipo de profeso-
res y alumnos". "Se utilizarán
ampliamente las técnicas
audiovisuales".

Artículo 19.-"La valoración
finai del curso la hará en la
primera etapa el profesor res-
pectivo, basándose en la esti-
mación global de los resulta-
dos obtenidos por el alumno
en su proceso educativo. Du-
rante la segunda etapa habrá
pruebas flexibles de promo-
ción, preparadas por un equi-
po de profesores del propio
Centro".

Artículo 59.-Los Centros
de E. G. B. tendrán al menos
una unidad para cada uno de
los cursos o años en que las
etapas se dividen.

Artículo 60.-"Todo Gentro
de E. G. B. tendrá un Director,
que estará asistido por el
Claustro de Profesores y por
un Consejo Asesor, en e! que
estarán representados los pa-
dres de los alumnos",

Artículo 105.-Los educa-
dores tendrán derecho:

"C) A intervenir en cuanto
afecta a la vida, actividad y
disciplina de sus respectivos
Centros docentes a través de
los cauces reglamentarios".

Artículo 109.-AI profeso-
rado de E. G. B. compete:

4.-Cooperar con la direc-
ción y profesores de la Escue-
la respectiva en la programa-
ción y realización de sus acti-
vidades.

Examinaremos ahora breve-
mente, pues no es el momento
de entrar a fondo en el tema,

las repercusiones de lo ex-
puesto en ia organización es-
colar:

Nuevos espacios.

La educación personalizada
puede Ilevarse a cabo en un
edificio escolar convencional
(aulas para 40-45 niños y sus
pasillos o galeríasl, pero se
facilita con un nuevo tipo de
edificio (Ya se han construido
algunos en Españal, que per-
mite una organización del tra-
bajo de profesores y alumnos
muy distinta a la que denomi-
naremos clásica. Da posibili-
dades para la actividad indivi-
dual, en grupo reducido, nor-
ma! y gran grupo. Por otra
parte, favorece la intercomu-
nicación de los distintos cur-
sos y rompe el compartimíento
estanco de la clase, lo que se
considera positivo y educati-
varrtente valioso.

EI contorno como aula.

La E. G. B. se apoya decisi-
vamente en el conocimiento
práctico, vivencíal, del medio
ambiente, en el área de expe-
riencia. Esto exige como algo
normal y frecuente la salida
de profesores y alumnos fuera
del recinto escolar. Los niños
no deben ser príncipes que
todo lo aprenden en los libra^;
por el contrario, deben dét,qb-
servar y reflexionar sobre la
realidad misma. Esta por mu-
cho que nos esforcemos se
resistirá a dejarse encerrar en
la escuela. La E. G. B. no quie-
re tomar el libro coma base de
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partida. EI libro siempre será
una traducción a signos de lo
que el autor ha captado en la
realidad; si no se utiliza con
precaución puede ser, lo es y
lo ha sido muchas veces, un
obstáculo entre el alumno y
el conocimiento de las cosas.

EI progreso de la Ciencia y
de las Métodos.

La enseñanza ha de ser fiel
al progreso continuo de la
ciencia y sus métodos; la cien-
cia es en su misma entidad
algo dinámico que no se deja-
rá nunca "petrificar".

EI profesor debe tener es-
píritu científico, lo que, en par-
te, quiere decir que ayuda al
alumno a conquistar un cono-
cimiento que nunca presenta-
rá cómo definitivo.

De esto se deduce lógica-
mente que la actualización y
perfeccionamiento del profe-
sorado y de todos los implica-
dos en la actividad de la edu-
cación es algo esencial a la
función misma. La E. G. B. no
Ilegará a implantarse nunca
plenamente si el profesorado
no siente la necesidad dé su
continuo perfeccionamiento y
actualización. Dentrodel hora-
rio del profesorado es necesa-
rio reservar una parte del mis-
mo para su "puesta al día".

Promoción automática de
curso.

EI artículo 19 de la Ley Ge-
neral de Educación establece

que los afumnos que al final
del curso no alcanzasen eva-
luación satisfactoria, pasarán
al siguiente, debiendo seguir
enseñanzas complementarias
de recuperación.

Esta norma, tan nueva, tie-
ne importantes dificultades
en su aplicación. Se han dado
casos de asociaciones de pa-
dres que se han dirigido a la
Administración para pedir que
los niños que no alcancen
evaluación satisfactoria repi-
tan curso.

La E. G. B. está concebida
para que el niño no repita cur-
so; ahora bien, és indudable
que aún estamos muy lejos
de tener una E. G. B. total-
mente organizada; sólo se han
dado los primeros pasos.
Ahora mismo parece prudente
admitir la repetición de curso

• de un niño, cuando el profesor
o profesores tienen la eviden-
cia de que pasarlo al siguiente
perjudicará su proceso educa-
tivo. Esto sólo debe hacerse
en casos muy justificados y
previa aceptación de los pa-
dres de los alumnos.

Una vez el desarrollo de la
organización de los Centros
haya alcanzado su madurez y
las enseñanzas complementa-
rias de recuperación ocupen
su importante lugar en aqué-
Ilos, los niños no deben repe-
tir curso. La E. G. B. no es una
enseñanza selectiva, en pri-
mer Iugar; en segundo, la téc-
nica de la educación indivi-
dualizada, que el profesor
debe saber utilizar, hace posi-

ble que en una misma clase
haya niños de distinto nivel
formativo.

Algunos profesores han in-
terpretado el artículo 19 de
la Ley General de Educación
en el sentido de que los niños
deben estar encuadrados en
la clase que corresponde a su
edad cronológica; esa inter-
pretación no es a mi juicio
acertada. AI implantarse los
cuatro primeros cursos de la
E. G. B. (año académico
70-711 los niños que estaban
en esos cursos de primaria
Iseguro que no habfa en mu-
chos casos coincidencia de
edad cronológica y curso) pa-
saron a la Básica: por ésta
deben seguir ya sin repetición
de curso.

Cuando un niño mayor de
seis años Ilega a un Centro sin
antecedentes escolares, lo
adecuado es hacerle una pri-
mera exploración, buscando
conocer su nivel; adscribirle
provisionalmente al curso que
parece le corresponde y, pa-
sado un tiempo prudencial,
adscribirle ya de modo defini-
tivo al curso donde debe estar.
Se darán situaciones extre-
mas (niños de trece años que
no saben leer), pero estos ca-
sos necesitan, lógicamente,
tratamiento especial, pues son
"deficientes escolares".

LA ORIENTACION
Y TUT^LA

DE LOS ALUMNOS

La E. G. B. incluye entre las
actividades importantes del
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profesorado la orientación y
tutela de los alumnos que ha
de realizarse frecuentemente
por medio de conversaciones
y entrevistas profesor-alumno,
en las que aquél ha de esfor-
zarse por guiar a éste razona-
damente hacia los objetivos
que se presentan como más
valiosos para el alumno con-
creto al que se intenta orien-
tar en medio de una gama de
posibilidades, siempre muy
variada y por eso desorien-
tadora. La tutela o protec-
ción debe ejercerse en dos
aspectos principales: el in-
telectual, enseñando técni-
cas concretas para este traba-
jo; el moral, indicando normas
de conducta, para este mo-
mento, las cuales deben pre-
sentarse apoyadas en princi-
pios morales y religiosos.

Por lo expuesto y por otras
muchas razones la E. G. B. no
puede hacerse sólo actuando
sobre la masa o el grupo, lo
que es indispensable y nece-
sario; sino también con actua-
ción individual del profesor
sobre cada niño concreto, que
tiene sus dificultades, sus pro-
blemas, siempre distintos, al
menos en matices, de los que
tienen los otros niños. La
E. G. B. exige del profesor
"trabajo de artesanía".

Esto trae como consecuen-
cia que en el horario del pro-
fesor y en gl del alumno, que
no deben identificarse, hay
que reservar una parte para
que puedan tener lugar con-
tactos personales que posibi-
liten la orientación que cada
niño precisa.

EI método tradicional de
emitir un juicio de valor sobre
lo que el alumno sabe ha sido
el del examen. Mucho se ha
dicho y escrito sobre los exá-
menes, pero "están ahí" y no

es fácil sustituirlos. Para algu-
nos, que saben mucho, el exa-
men ha sido algo imposible

porque no son capaces de re-
sistir la tensión que aquél Iteva
en sí. En el examen está "la
suerte" (a veces con su bola y
todol, con la que todos nos
hemos defendido con razón,
pues si nos hubiera salido la
bola del tema que nos sabía-
mos otra hubiera sido la cali-
ficación lograda.

Con la evaluación continua
se quiere desterrar de la
E. G. B. (y de otros niveles) el
desacreditado examen (sema-
nal, mensual, trimestral, final);
las notas esenciales de la eva-

luación se encierran en el ad-
jetivo contínua.

Por ser continua no puede
hacerla más que el profesor
(o profesores) del alumno.

Son valuables y factores in-
tegrantes de la evaluación fi-
nal de curso todas las activi-
dades del alumno, desde las

que realizó el primer día de
curso hasta el último.

Pero a efectos de organiza-
ción escolar lo que nos intere-
sa destacar es que ya no es
necesario reservar tiempo en
el calendario para los exáme-
nes, por una parte; por otra,
que el profesor queda obliga-
do a observar y valorar per-
manentemente el trabajo del
niño: toda su activ^dad positi-
va o negativa debe registrarse
para que en su día forme
parte de la evaluación final del
curso.
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Con 1a evaluación continua
se pretende que el alumno
considere que su propia for-
mación es un largo proceso
que va a ser califícado todo lo
objetivamente que es posible;
que esa calificación no depen-
derá nunca del trance azaroso
y angustioso de un examen.
La adquisición de los conoci-
mientos puede y debe ser so-
segada. No tiene valor el estu-
dio apresurado, los repasos
precipitados a que los exáme-
nes obligan, pues tal estilo de
trabajo intelectual no tiene
interés desde el punto de vista
formativo. Como se ha dicho
tantas veces, se estudia para
saber, no para examinarse.

La recúperación.

Ha de ser considerada
como a6go muy importante
dentro de la organización
de la escuela. En todos las
Centros habrá niños que no
sigan el ritmo normal de ad-
quisición de contenidos y que
necesitarán ayuda especial;
dentro del horario de cada
clase debe reservarse una par-
te para actividades de recu-
peración; puede, por ejemplo,
el profesor encargar a^ los
alumnos que no la necesitan
(debe ser la mayorfa de los
que componen la clase) traba-
jo personal con objeto de
prestar su ayuda directa al
grupo de niños (normalmente
debe ser reducido) que se re-
trasan. Es más cómodo y fácil
ayudar al que necesita poca
ayuda; pero estamos obliga-
dos a ayudar más a los que
más lo necesitan. Esta norma

es aplicable a cualquier as-
pecto de la vida, en general; y
forma parte muy especial de
la deontología def profesor.

Los Centros de E. G. B. y
las dos etapas de ésta.

Los Centros de Básica ten-
drán al menos una unidad
para cada uno de los cursos
en que las etapas se dividen.

Es claro que el panorama
actual no es éste; damos los
últimos datos de que dispo-
nemos:

Centros

De 1 unidad . . .. . . . 29.011
De 2 unidades . . . . . 2.591
De 3 unidades . . . . . 2.286
De 4 unidades . . . . . 2.385
De 5 unidades . . . . . 1.669
De 6 unidades . . . . . 1.307
De 7 unidades . . . . . 934
De 8 y más unidades 2.336

Esto es así poco más o me-
nos y el proceso para tlegar a
que sólo haya Centros de 8

^ unidádes, al menos, será lar- ^
go, nadie se engañará a este
respecto. Ese proceso irá es-
trechamente unido al de la
concentración de la población
española, iniciado ya hace
años y que sigue -lentamen-
te- en marcha; a él contribu-
ye, como una de las causas
coadyuvantes, la preocupa-
ción de los padres por la edu-
cación de los hijos; este ser-
vicio, como otros muchos,
sólo puede darse con norma-
lidad en núcleos de población
con un censo aproximado de
2:500 habitantes (350 esco-

Iaresl, que justifica la existen-
cia de un Centro completo.

Mientras se Ilega a este de-
sideratum (?) muchos miles
de niños tendrán que cursar
la E. G. B. en escuelas mixtas,
unitarias y pequeñas gradua-
das; estos centros habrán de
organizarse para que ello sea
posible. Porque no es fácil,
pero no es imposible; todo
dependerá de los profesores,
principalmente, de la orienta-
ción y ayuda que puedan pres-
tar los Centros Completos
más próximos y también de la
orientación y ayuda que han
de recibir .de la Inspección
Técnica.

Suponemos que también
habrá durante mucho tiempo
edificios escolares Ino digo
centros) en los que sólo se
dará la primera etapa y que
serán como filiales de Centros
completos.

EI trabajo en equipo.

La E. G. B. exige el trabajo
de los profesores en equipo y
el trabajo de los alumnos en
equipo. EI Director del Centro
de Básica estará asistido por
el Claustro y un Consejo Ase-
sor. Los educadores tendrán
derecho a intervenir en la vida
del Centro; deben cooperar
con la Dirección y los profe-
sores. Antes hemos citado los
artículos de la Ley General de
Educación donde esto se diee.

Realmente todos tenemos
que trabajar en equipo; algu-
nas veces también actuamos
de "solistas". Es lógico que

to -



adoptar nuevos métodos de
enseñanza y establecer siste-
mas peculiares de gobierno y
administración".

desde la base de la educación
se intente preparar al niño
para el trabajo en equipo, lo
que se va a encontrar predo-
minando cuando acceda al
mundo laboral. Mal podrá or-
ganizar el trabajo de sus alum-
nos en equipo, el profesor
que, a su vez, no trabaja en
equipo, no tiene para su pro-
pia tarea una actitud solidaria,
cooperadora. Así pues, hay
individuo y hay grupo. EI niño,
el profesor... todos los hom-
bres tenemos que trabajar re-
lativamente solos, relativa-
mente en grupo; la naturaleza
del hombre le inclina más al
trabajo solitario que al trabajo
solidario. Ambas tendencias

habrán de educarse, pero
-creo yo- que habremos de
esforzarnos más en educar
para el trabajo en grupo.

Para terminar estas refle-
xiones sobre la organización
escolar: La E. G. B. no necesi-
tará probablemente para su
implantación un libro sobre
organizacióñ escolar, Los Cen-
tros de Básica, dice el art ícu-
l0 56 de la Ley General de
Educación "gozarán de ^la
autonomía necesaria para es-
tablecer materias y activida-
des optativas, adaptar los pro-
gramas a las características y
necesidades del medio en que
están emplazados, ensayar y

AI Director y el equipo de
profesores corresponde orga-
nizar el Centro, que estará en-
clavado en un medio, siempre
algo distinto al medio del
Centro más próxi mo y muy
distinto al medio del más
alejado. Cada Centro escolar
ha de tener su personalidad y
la organización del mismo
estará -sin duda- inspirada
en unas normas de carácter
general y en otras de carácter
concreto; pero éstas últimas
no se espere que las dé la
Administración, porque lo que
la Administración desea es
que el equipo de profesores se
dé su propia organización, re-
flexionando seriamente, conti-
nuadamente, sobre el Centro
y sus posibilidades en medios
personales y materiales; sobre
el ambiente social y físico que
le rodea.

La E. G. B. pide a los profe-
sores que en todo aquello que
no está regulado (intenciona-
damente la Administración ha
sido parca en dictar normas
de obligado cumplimiento ►
tengan iniciativa propia; se
den sus propias normas, las
ensayen, las modifiquen, las
maticen, las desechen tempo-
ralmente, vuelvan a implan-
tarlas, si así parece prudente;
sólo así la actividad educativa
tendrá vida y no morirá a ma-
nos de su sempiterno enemi-
go; el de seguir siempre por
la misma ruta, es decir, la
rutina.

- 11



al darefío
En las manos de usted, profe ŝor, está

la responsabilidad de la educación y preparación
para el porvenir de un buen puñado de escolares. De usted depende

que reciban la formación idónea
que les exigirá la sociedad futura.

La Impartancla soclal de la revolución educatlva que est8
Inlciándose en España es trascendental. EI papel que
debe desarrdllar en la misma el profesor ea esencial. De
hecho constltuye e) punto de apoyo báslco.

Y blen, L está usted preparado para asumlrlas modernas
técnlcas pedagóglcas de hoy7

zESTA USTED PREPARADO PARA ACEPTAR EL DESAFIO
DE LOS PROXIMDS ANOS EN EL TERRENO EDUCATIVOT

La enaeñanza por correspondencla -eapeclalmente re-
comendada por la UNESCO y nuestro Mlnlsterlo de Edu-
caclón- se ha revelado comó un mBtodo de formaclón
profeslonal y técnica de adultos muy valloso por su m(-
nlmo coste, por aer réplda y maslva y, eobre todo, por
ser Indlvlduallzada.

Por estas razones CEAC la ha elegldo para ofrecer a los
profesores sus nuevos cursos de:

MEDIOS AUDIOVISUALES APLICADOS A LA ENSEÑANZA,
PROGRAMACION DE LA EDUCACION GENERAL BASICA.,

EVALUACION
SI usted es profesor y le preocupa su futuro, es Induda-
ble que tlene necealdad de alguno de ellos. Creemoa que
usted no plerde nada oJeando los programas de eatoa
curaos y viendo el desarrollo de loa mismos. Por eso le
Invltamos a que nos sollclte Informeclón que reciblrS
gratultamente y aln ningún compromiso. Para su como-
dldad, recorte el cupón adJunto. /

^O

, \^ óog ^3'o ^ ,.t,̂

.o^ Q^o
^ ^e

Q aGy
O^^

^^c^^^ / ^
•^^ ae

`0^ ^\,O

^ ^^^ 000 ^ //m^ `/ ti ^o p ^y^d,

^•c ^^ts0oc o\.^ ^^^a^/^V ^ `,^^^



Re f lexiones sob i•e
la orĉ^anización de la
Actividad fducativa en
los centros de ^, G. B.

La Ley General de Educación y, de un modo
más concreto, las Orientaciones Pedagógicas
para la Educación General Básica han introdu-
cido cambios muy notables en mú/tiples as-
pectos del sistema educativo. Los objetivos de
la formación básica de los escolares de seis a
trece años se han ampliado; los sistemas de
evaluación han cambiado radicalmente en la
forma y en el fondo; la estructuración de los
contenidos de la enseñanza se ha hecho más
dinámica; los métodos que se propugnan tien-
den a favorecer la actividad personal de los
alumnos y el desarrollo de su persorialidad
con una mayor liber'tad en la expresión de su
capacidad creativa; se postula una colabora-
ción más intensa enire los profesores de un
mismo centro docente medíante trabajo en
equipo, etc., etc.

Todós estos cambios y muchos más que ex-
plícita o implícitamente están contenidos en
las dísposiciones que van desarrollando las
ideas inspiradoras de la reforma educativa,
tienen que reflejarse forzosamente en la orga-
nización de la actividad educativa de los cén-
tros, puesto que ésta es uno de los medios,
quizá el más importante, para posibilitar y
facilitar la consecución de los objetivos pro-
puestos. Está condicionada por ellos y a la vez
es condicionanie de su logro.

Admitido este postulado (la organización de
la activídad educativa está condicionada por
los objetivos que esta actividad se propone
alcanzar y condiciona a su vez el logro de /os

Por
Orencio Sánchez

Manzano
Inspector de Enseñanza Primaria

mismos), trataremos de esbozar un esquerna
de organización partiendo de los ob%etivos que
la Ley señala a la E. G. B.

Nos atendremos a las Orientaciones peda-
gógicas, sin ningún dogmatismo ni pretensión
de originalidad, consciente de que el esquema
que vamos a trazar resultará excesivamente
rudimentario para algunos centros, que lo ten-
drán ampliamente superado, y, en cambio,
puede parecer inaplicable en otros por caren-
cia o penuria de los elementos materiales o
personales indispensables para implantar/o.

1.-Actividad educativa.

La Educación General Básica tiene por fina-
lidad proporcionar una formación integral, fun-
damentalmente igual para todos y adaptada
en lo posible a las aptitudes y capacidad de
cada uno de sus alumnos.

Todas las acrividades y funciones de un
Centro y de su Profesorado deberán encami-
narse al logro de este objetivo. El núcleo de
esta actividad lo constituye la docencia pro-
piamente dicha, la orientación y dirección del
aprendiza%e de los alumnos por e/ profesor o
equipo de profesores a quienes están enco-
mendados.

Esta actividad docente tiene unos rasgos
caracterlsticos según se trate de /a primera o
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segunda etapa; pues, aunque son dos fases de
un mísmo proceso, cada una de e/las tiene
sustantividad propia. La primera etapa, para
alumnos de 6 a 1 D años, se define por el ca-
rácter globalizado de las enseñanzas. Esta g/o-
balización imp/ica un concepto unitario de /a
cultura y un tratainiento indiferenciado de /as
discip/inas como un todo. Este énfoque trata
de responder a la psicologia de /os escolares
de esta etapa y su tratamiento se favorece con
la existencia de un solo profesor para el núcleo
fundamental de las enseñanzas, aunque no
sea condición indispensable. Parece perfecia-
mente compatible con la actuación de varios
profesores sobre un mismo grupo de alurrnos,
aunque uno de el/as mantenga un contacto
más permanente con el grupo. Sería el encar-
gado de impartir las enseñanzas instrumenta-
les y de coordinar la actuación de los demás
profesores.

La segunda etapa, para alumnos de once
a trece años, se caracteriza en cambio por una
moderada diversificación de /as enseñanzas
por áreas de conocimientos. Esta díversifica-
ción se traduce en^ la práctica por el agrupa-
miento de disciplinas afines en áreas de acti-
vidad educativa: área filológica (lengua espa-
ñola y lengua extranjera modernal, área de
ciencias sociales y área de matemáticas y
ciencias de la naturaleza, que se comp/etan
con la formación religiosa, flsico-deportiva, es-
tética y pretecnológica.

Se introduce así un primer principio de sis-
tematización que comp/eta la enseñanza de
la primera etapa y que éxige de/ profesorado
otro tipo de espeĉialización. Si para la primera
etapa ha de ser predominantemente pedagó-
gica, en esta segunda etapa habrá que hacer
hincapié en el contenido científico de cada
área o disciplina.

2.-Actividades de organízacíón y orien-
tación.

Aunque 1a actividad apuntada en el epfgrafe
anterior sea e/ eje principal de toda /a actua-

ción del profesor, es evidente que su eficaz
realízación presupone otras actividades no es-
trictamente docentes, pero indispensables
para que aquella pueda llevarse a cabo con un
rnínimo de rigor y e/ mayor grado de eficien-
cia posib/e.

A grandes rasgos, las funciones pedagógi-
cas encomendadas a la dirección y profesora-
do de un Centro de E. G. B. podrían sinteti-
zarse como sigue:

A) Elaboración del plan general.

Formular el ideario propio del Centro y los
objetivos generales que se pretenden alcanzar
durante el año académico, actividades ordina-
rias y extraordinarias a desarrollar para la con-
secución de dichos objetivos, orientaciónsobre
los métodos a utilizar, determinación en sus
grandes líneas de los objetivos y actividades
por niveles, organización y estructuración de
los elementos personales, funcionales y mate-
riales de que disponga el Centro, agrupamien-
to de los alumnos, sistemas de evaluación y
recuperación.

B) Programación por niveles.

Sobre la base del plan elaborado en la fase
anierior, programación concreta de los objeti-
vos, contenidos y actividades para cada uno
de los nive%s o cursos, distribución del traba-
jo entre el equipo de profesores, previsión de-
tallada del material necesario, programación
de actividades y tiempo de evaluacíón, díag-
nóstico y recuperación, etc.

C) Realización del programa.

Es 1a ejecución práctica en cada curso 0
nivel de la programación elaborada en la fase
anterior. Constituye la labor docente propia-
mente dicha, en funcíón de /a cua/ están todas
las actividades enumeradas en los puntos an-
teriores y en los que siguen.

D) Evaluación y recuperación.

Es parte sustancial en la realización del pro-
grama y, por tanto, de la labor docente a que
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se refiere el epígrafe anterior. Debe conducir
a/ conocimiento exacto de lo conseguido en
cada momento por cada alumno y nos lleva
a disponer e/ trabajo individualizado necesa-
rio para que todos puedan a/canzar e/ mínimo
exigible antes de que se produzcan desfases
excesivos /recuperación inmediatal.

Por otra parte, los resultados de la eva/ua-
cíón permitirán el reajuste de /a programación
y la reelaboración del plan genera! a iravés de
los Equipos de área.

E) Tutoría.

Es otra actividad o función no estrictamente
docente, pero cuya necesidad se deja sentir
cada día con intensidad creciente. No es sólo
un imperativo /egal, sino fundamentalmente
pedagógico. Se trata de orientar y facilitar la
inserción del alumno en e/ Centro y conseguir
su óptima adaptación a/ mismo, ayudarle en
sus prob/emas y dificu/tades, mantener estre-
chas relaciones con los padres, conservar y
cumplimentar sus expedientes personales, re-
dactar las actas de evaluación, coordinar a los
demás profesores que tengan función docente
sobre e/ grupo de alumnos y establecer con
aquel/os las oportunas actividades de recupe-
ración, etc., etc.

Cada grupo de alumnos de un curso o nivel
debe tener un profeso^ tutor.

F) Estudio, investigación y experimenta-
ción práctica.

La e/aboración de/ plan genera/ exíge toda
una serie de estudios previos a realizar por
equipos de profesores especializados en un
área concreta. Estos estudios deben propor-
cionar las bases para la determinación de con-
tenidos, actividades y métodos. Por su parte
los Equipos de área deben también proponer
los cambios que hayan de introducirse en el
plan general como consecuencia de las expe-
riencias recogidas por /os profesores en su
tarea de aplicación práctica y de la evolución
y progreso experimentado por /as ciencias, los
métodos y los procedimientos de enseñanaa.

Las distintas actividades enumeradas son
interdependientes. Están ligadas de tal ma-
nera que cada una se proyecta sobre /a si=
guiente. El plan general exige una programa-
cíón deta/lada; /a ejecución práctica de la pro-
gramación y su consiguiente eva/uación porien
de manifiesta su mayor o menor adecuación a
las posibilidades de /os alumnos y a sus nece-
sidades, es decir, evidencian los posibles fallos
o desajustes de la programación o de /os mé-
todos para aplicarla. Como consecuencia surge
la necesidad de introducir cambios o modifi-
caciones en el plan general y en la programa-
ción. De este rnodo se inicia un nuevo ciclo, en
un proceso dinámico indefinido. Es lo que se
trata de representar en e/ gráfico adjunto.

3.-Nuevas estructuras.

Las variadas funciones esbozadas en los epí-
grafes precedentes enriquecen sin duda el
quehacer esco/ar y la eficacia educativa del
Centro, pero paralelamente complican de.
modo notable /as esiructuras organizativas.

La organización tradiciona/ de los centros
de enseñanza primaria, concebida para res-
pondér a unas determinadas necesidades dis-
tintas de /as actua/es, sin que deba ser cam-
biada "a fortiori'; sobre todo cuando na pue-
da ser sustituida por otra que a/ menos en
principio ofiezca mayores garantfas de efica-
cía, es evidente que no puede atender adecua-
damente a la variedad de funciones enumera-
das, todas ellas necesarias si el Centro ha de
cumplir las exigencias derivadas de/ nuevo
ordenamiento educativo.

Las Orientaciones pedagógicas, bien que
con carácter indicativo, configuran una nueva
organización de los centros, bastante más
comp/eja que /a hasta ahora existente, y cuyos
órganos, unidades o estructuras organizativas,
todas el/as presididas, coordinadas e impulsa-
das por el Director, son fundamenta/mente
las siguientes:
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A) En la línea consultiva: El Claustro, los
Equipos de área o departamentos y el Consejo
asesor del Centro.

B) En la línea ejecutiva: El Equipo directi-
vo y /os Equipos docentes.

Es claro que en el momento actual serán es-
casos /os centros en que puedan constituirse
todas estas unidades. En la mayoría de ellos no
será posible ni conveniente su organización.
De no responder a una auténtica necesidad, su
creación no pasaria de ser una ficción y si de
algo hay que huir en materia educativa es de
lo inauténtico.

Con esta salvedad, vamos a ocuparnos bre-
vemente de la posible constitución y funcio-
nes de estas unidades comenzando con una
línea sobre la figura que ha de ser el alma y
motor de todas ellas: el Director del Centro.

EI Director.

Podrá discutirse, y de hecho se discute, si
la dirección ha de ser más o menos autorita-
ria o más o menos democrática, si en sus de-
cisiones debe haber más o menos participa-
ción del resto del profesorado, si la permanen-
cia en el ejercicio de la función ha de ser mayor
o menor; podrán establecerse unos u otros
procedimientos para su designación; pero re-
sulta incuestionable que el Director es el factor
primordial, !a pieza clave, en el funcionamien-
to y eficacia de un centro.

Si esta no fuese una verdad suficientemente
demostrada por la experi^ncia, bastaría la sim-
p/e consideración de las funciones que en
cua/quier ordenamiento educativo se enco-
miendan alDirector.

Sin la pretensión de agotarlas ni de estable-
cer una jerarqufa entre ellas, enumeraremos
algunas:

a) Promover, impulsar y coordinar todas
/as actividades de/ Centro.

b) Estimular la participación de todos los
profesores y a/umnos en /a vida del Centro fa-

voreciendo la formación de un ambiente de
colaboración.

c1 Asumir la responsabilidad de la organi-
zación general del Centro, la jefatura de todo
el personal y la supervisión y orientación de
todos sus servicios y activídades.

d) Asumir la representación jurídico-legal,
administrativa y académica y las relaciones
can otras entidades y con las autoridades.

A) Línea consultiva.

EI Claustro de Profesores.

Es el órgano de participación activa de todos
los profesores en la organización del Centro.

Su precedente más inmediato, además de
los existentes en otros niveles de la enseñan-
za, lo encontramos en los Consejos Escolares
de los Centros de Enseñanza Primaria, pero el
nuevo ordenamiento requiere una mayor par-
ticipación y responsabilidad de todos y cada
uno de sus miembros. Concebido como un
órgano corporativo y ampliamente delibera-
tivo, parece el cauce más idóneo para el inter-
cambio de experiencias, iniciativas, ideas y pa-
receres, el lugar más adecuado para llegar a
un perfecto conocimiento mutuo entre los pro-
fesores. Sus reuniones deben dar oportunidad
para el diálogo y la colaboración.

Entre otras podrían ser funciones del Claus-
tro las siguientes:

a) Planificar la actividad general del Centro
e intervenir en los asuntos relacionados con la
administración, asignación de funciones a los
profesores, reglamento de régimen interno,
disciplina escolar y académica, etc., etc.

b) Prestar una asistencia abierta y respoñ-
sable al Director, ofreciéndole sugerencias e
iniciativas sobre la organización, gobierno y
régimen de! Centro.

c) Ser cauce para el intercambio de expe-
riencias e información, creando un ambiente
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propicio a la cooperación entre todos sus
miem bros.

EI Consejo asesor.

Quizá sea el Consejo asesor el órgano más
representativo de la concepción social de la
educación característica de nuestro tiempo.
Pocos años atrás y/a presencia en un centro
escolar de personas ajenas a la profesión do-
cente hubiera resultado insólita cuando no
inadmisible. Ha sido preciso que se abra paso
la idea de que 'la educación es tarea de todo
el país"' para que podamos admitir que los
centros docentes no pueden permanecer ce-
rrados a la influencia de los más legítimos y
directos representates de los alumnos: sus
propios padres.

No quisiéramos ser mal entendidos. No es-
tamos diciendo que hasta ahora los padres
hayan sido ignorados por los encargados de
la educación; pero en la mayoría de los casos
eran escuchados a tftulo individual.

El Consejo asesor se configura como el lazo
de comunicación entre la dirección y el profe-
sorado del Centro, por un lado, y los represen-
tantes de los distintos estamentos de la socie-
dad y de los padres de los alumnos, por otro.
Es cierto que esta comunicación no se estable-
cerá sin riesgos. Confiemos en que seremos
capaces de superarlos. Porque lo que a estas
alturas parece indiscutible es el principio que
la inspira y la necesidad a que responde y que
no es otra que la de lograr una auténtica in-
tercomunicación entre el Centro educativo y la
comunidad social que le circunda.

En resumen, el Consejo asesor aparece
como el órgano que debe hacer posible la par-
ticipación activa de la familia y de la sociedad
en la tarea educativa.

Equipos de área o departamentos.

Son las unidades organizativas que integran
a todos los profesores de una misma área. Se
conciben como equipos de estudio, investiga-
ción y experimentación práctica. Como resul-

tado de sus trabajos estarían en condiciones
de prestar asesoramiento sobre contenidos,
programación, evaluación, etc. del área de su
especialidad o sobre actividades especiales
(orientación, medios didácticos, etc.).

Sus funciones, entre otras, pódrían ser /as
siguientes:

- Planificación y prograrnación del área en
todos sus niveles.

- Experimentación práctica y renovación
de las técnicas y medios de enseñanza y
apren dizaje.

- Documentación sobre textos, métodos,
material didáctico y procedimientos de ense-
ñanza, evaluación y recuperación.

E/ número y la composición de estos equi-
pos dependerá siempre de las posibilidades y
necesidades del Centro. El ideal sería que pu-
diera haber uno por cada área, además de los
correspondientes a orientacíón y medios di-
dácticos. Cuando el% no sea posib/e, comv
ocurrirá en la mayoría de los casos, convendria
organizar los que se considerasen más nece-
sarios o al menos los que pudieran empezar
a funcionar con mayores garantías de eficacia.

Cada equipo o departamento podría estar
constituido por los. profesores especia/istas en
el área y aquel%s que sin tener esta especia-
lización se adscribieran al equipo según sus
aptitudes, preferencias y preparación. En mu-
chos casos podrían constituirse con profesores
pertenecientes a varios ceniros próximos, bien
del mismo o de distinto nivel (E. G. B., F. P.,
Bachilleratol.

Coordinador de áreaoJefe dedepartamento.

Para el mejor funcionamiento de los equipos
esbozados en el epígrafe anterior, convendrla
que uno de los rniembros tuviese a su cargo
la coordinación de tareas. Su misión consisti-
ría en armonizar e impu/sar la acción de todos
los miembros del equipo; procurar la unidad
del proceso mediante una estructuración
coherente de /os contenidos; estimular la ac-
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tualización y pen`eccionarniento en ejercicio
de todos /os miembros de/ equipo, etc.

B) Linea ejecutiva.

Estar/a constituida, como hemos dicho, por
e/ Equipo directivo y/os Equipas docentes.

Equipo directivo.

Sería el órgano más inrnediato a la Direc-
ción de/ Centro, sobre eJ que recaería de modo
directo /a responsabilidad de su gobierno.
Asesorado previamente por los órganos con-
sultivos, e/ Equipo directivo adoptaría las re-
soluciones pertinentes a cada caso; decidiría
/as acciones correctoras procedentes y, en ge-
nera/, se responsabilizarfa del buen funciona-
miento y eficacia de/ Centró, así como de la
disciplina escolar y académica.

Norma/mente estaría formado por e/ Dírec-
tor, uno o más profesores propuestos por el
Clausiro y el Secretario. Todo dependerá del
tipo de ceniro; es evidenie que no puede ser
igual /a estructura organizativa de un centro
con ocho uawdades que la de un gran centro,
como existen muchos en /as grandes pob/acio-
nes, con 32 y más unidades o la de una Escue-
la comarcaL

En estos grandes centros serfa necesario un
Coordinador general con misión semejante a
la de /os Jefes de Estudios de tan /arga tradi-
ción en muchos centros actua/es de diversos
nive%s. En e/ caso de existir, este Coordinador
genera/ deberfa pertenecer al Equipo directivo.

Cabe pensar igualmeñte en que existan
Coordinadores de etapa cuando /os grupos
de alumnos en cada uno de ellas sean ian nu-
merosos que /o hagan aconsejab/e, o en intro-
ducir Coordinadores de nivel o ciclo, de
acuerdo con el tipo de agrupamiento más o
menos flexib/e que se adopte. (11

A nuestro juicio /a única reg/a válida para
todos los casos es / a de una gran flexibilidad
y la autonomfa .del profesorado para adop-

(t ► Ver an eate mismo número: P/ent/lla de profesoros y distrlbu-
clbn d® Iunc/onss en los Coleglos de E. G. B.

tar la estructura organizativa que estime
más adecuada a las necesidades de su
centro.

Equipos docentes.

E/ Equipo docente está formado por todos
los profesores que tienen a su cargo la educa-
ción de un grupo de alumnos, pertenecientes
a un curso o a varios de el%s agrupados en un
mismo nivel o ciclo.

La estructura que adopte e/ Equipo estará
en función de la etapa a que perienezcan /os
alumnos. En la primera etapa sería una estruc-
tura f/exible, excepto en materias o disciplinas
que exijan especialización. En la segunda
etapa, en que se inicia una moderada diversi-
ficación por áreas de conocimientos, se impo-
ne una estructura semidepartamentalizada.

En cuanto a los componentes de cada Equi-
po docente, dependerá de factores ta/es como
el tipo de agrupamiento de alumnos adopta-
do, el número de unidades del centro, /a exis-
tencia o no de cursos paralelos, etc.

4.-Simultaneidad de funciones.

Es c/aro que cualquier tipo de organización
que se adopte sólo podrá contar, en principío,
con e/ Profesorado de/ centro para desempe-
ñar las variadas funciones apuntadas. Cada
profesor tendrfa a su cargo varias de dichas
funciones. Un profesor, especializado o no en
un área determinada, tendría que ser tutor de
un grupo de alumnos, pertenecer a un Equipo
de área o departamento y ser miembro de un
Equipo docente, por ejemplo. Un coordinador
de área puede a su vez ser profesor dé un Equi-
po docente y ser coordinador de nivel o ciclo,
según /a organización adoptada.

Todas estas funciones no sólo suponen un
cambio en e/ enfoque de /as tareas hasta ahora
encomendadas al profesorado, sino un notab/e
aumento de dedicación y responsabilidad que
en estrieta justicia deberla ser compensado
adecuadamente.
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Inspe^torde
Enserianza

Primaria

Por ello, en los epígrafes siguientes intenta-
remos dar sugerencias sobre la posibilidad de
implantar estos esquemas de organización, sin
aumentar sustancialmente la plantilla de per-
sonal. EI intento desde luego no es fácil, pero
en un primer momento y contando, como
siempre, con la buena voluntad de los profe-
sores, creemos podría evitarse una excesiva
repercusión económica de esta organización.

Plantilla de profesores.

P lantilla
de

' p̂rofesores

EI pleno desarrollo de las funciones descri-
tas en el artículo anterior exigiría, normalmen-
te, un aumento en la plantilla del personal del
Centro. Este aumento se traduciría, a su vez,
en un incremento considerable en los costos
de la enseñanza. Pensamos que una educa-
ción de calidad ha de ser forzosamente cara y
aunque nos consta que la elevación de los pre-
supuestos no resolvería por sí sola el problema
educativo, es obvio que sin ella son inviables
muchas de las innovaciones propuestas.

Sin embargo, somos conscientes, por un
lado, que las circunstancias actuales proba-
blemente no permitirían atender de inmediato
todas las exigencias de esta nueva organiza-
ción; y por otro, que estas innovaciones impli-
can, antes de institucionalizarlas, un período
de ensayo en que se ponga a prueba su viabi-
lidad y eficacia. Lo contrario sería crear antes
el órgano que la función y embarcarnos preci-
pitadamente en una aventura de consecuen-
cias imprevisibles.

Hemos elegido como centro-tipo un Colegio
de ocho unidades, por ser el módulo básico a
partir del cual se pueden obtener otros tipos
de centros y porque consideramos que los
centros de este tipo serán muy numerosos y
ofrecen una especial dificultad en cuanto a la
asignación de funciones entre el profesorado.

La plantilla mínima asignada a este tipo de
centros sería de ^hueve profesores. De estos
nueve profesores, uno sería el Director, que
además se responsabilizaría de impartir algún
área, o parte de ella, o una disciplina específi-
ca, preferiblemente a todos o la mayoría de los
cursos. Los ocho profesores restantes se dis-
tribuirían del siguiente modo:

5 profesores para la primera etapa.
Cada uno de ellos sería tutor de un curso
y responsable en él de todas las enseñan-
zas, excepto de aquéllas que requieran una
preparación específica.

3 profesores para la segunda etapa.
Responsables, respectivamente, del área
Filológica, Ciencias Sociales y Matemáticas
y Ciencias de la Naturaleza. Cada uno de
ellos sería profesor-tutor de un curso y en-
cargado de impartir su especialidad a los
cursos 6.° de E. G. B. y 7.° y 8.° de Ense-
ñanza Primaria.

Como se observará, este tipo de plantilla es
ya usual en los Colegios Nacionales de Ense-
ñanza Primaria. Traspasada esta misma plan-
tilla a un Colegio de E. G. B. que se organice
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con arreglo al nuevo ordenamiento, se nos
plantean los siguientes problemas, entre otros:

1.-Desarrollo de las materias especiales:
Religión, Educación Artística y Pretecnológica
y Educación Física.

Adn en el supuesto de que los profesores
de la primera etapa se responsabilizaran
también del desarrollo de estas materias a
sus cursos, quedaría por resolver el problema
en la segunda etapa, en la que el desarrollo
de dichas disciplinas exige, al igual que en las
otras áreas, un cierto grado de especialización.

Se nos ocurren varias soluciones:

a) Aumentar la plantilla del Centro con un
profesor de Religión, uno de Educación Física
y otro más de Educación estética y pretecno-
lógica. Estos profesores pódrían impartir su es-
pecialidad a todos los cursos del Centro. En el
caso de que no ocuparan con ello toda la jor-
nada, podrían simultanear sus funciones en
dos o más centros.

bJ Contratar a tiempo parcíal personal es-
pecializado para impartir dichas enseñanzas a
los cursos de la segunda etapa.

c) Distribuir estas enseñanzas entre todos
los profesores del Centro, especializándoles
previamente.

Cada una de estas alternativas tiene sus
ventajas e inconvenientes y en principio no se
descarta ninguna, pero consecuentes con
nuestro propósito de mantener una plantilla
mínima, tenemos necesariamente que optar
por la tercera.

2.-Tiempo para dedicar a las actividades no
estrictamente docentes o trabajos especiales
lplaneamiento, programación, evaluación, tu-
toría, departamentos, funciones directivas y de
coordinación, ete.). La atención a estas activi-
dades implica disponer de ciertos períodos de
tiempo en los que el profesor no está trabajan-
do directamente con los alumnos. Intentamos

resolver parcialmente este problema mediante
las mañanas de los sábados y aprovechando
al máximo el trabajo en gran grupo para deter-
minadas actividades.

3.-Personal auxiliar y subalterno. Este pro-
bkema, sin ser estrictamente docente, condi-
ciona gravemente toda la buena marcha del
Centro. Es urgente e inaplazable dotar a!os
Centros de E. G. B. del personal auxiliar nece-
sario y liberar al Director y al profesorado de
toda una serie de tareas no propias de su car-
go, que hoy vienen realizando y que van ne-
cesariamente en detrimento de sus funciones
pedagógicas.

Asignación de funciones.

Podemos dividir las funciones atribuidas al
Centro de E. G. B. en dos grandes grupos: ac-
tividades docentes y otras actívidades, o tra-
bajos especiales, que engloba todos aquellos
que no son estrictamente docentes.

La distribución de todas estas funciones
entre la plantilla ,de profesores admite múlti-
ples posibilidades. La naturaleza del centro, el
mayor o menor número de sus unidades, la
preparación específica de su Director y de
todos y cada uno de sus profesores, el carácter
de las relaciones humanas del Director con ios
profesores y de éstos entre sí, la misma arqui-
tectura del Centro y del ambiente que le rodea,
son otros tantos factores a tener en cuenta a
la hora de decidirse por un tipo u otro de orga-
nización. EI tipo de organización elegida nos
dará la pauta para la distribución de funciones
entre el profesorado.

Una y otra decisión -organización del Cen-
tro y asignación de funciones- cornpeten fun-
damentalmente al Director.

Sólo a título de sugerencia ofrecemos a con-
tinuación tres posibles esquemas de organiza-
ción: por cursos, por niveles o ciclos y pvr gru-
pos de nivel. En e1 orden en que los tratamos,
estos esquemas se van apartando progresiva-
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mente del más usual en nuestras escuelas, si
bien todos ellos nos son más o menos fami-
iiares.

Organización por cursos.

Por este sistema de organización, muy simi-
tar al que viene utilizándose actualmente en la
mayoría de los centros, cada profesor sería
especialmente responsable de un curso. En la
primera etapa impartirían todas las enseñan-
zas básicas y colaborarían en el desarrollo de
una o parte de las materias especiales a todos
los cursos del Centro, incluidos los de la se-
gunda etapa. Los profesores de esta última se
responsabilizarían de un área y colaborarían
tarnbién en el desarrollo de las materias espe-
ciales a todos los grupos de alumnos, incluidos
los de la primera etapa.

Mediante este intercambio de profesores de
una y otra etapa se potencia la unidad del Cen-
tro y del proceso educativo y se pretende apro-

vechar al máximo las capacidades y la prepa-
ración específica de cada profesor.

Como hemos dicho en otro lugar, no hay
diferencia cualitativa ni de otro orden entre
profesores de una y otra etapa. No cabe hablar
por tanto de clases de profesores. Tan sólo de
diferencias en su especialización, que no im-
plican un juicio de valor. Y aún así habría un
sistemático intercambio de los profesores de
unos cursos a otros, posibilitado, entre otros
medios, por las actividades de gran grupo, que
permitirán reunir a dos o más clases para de-
terminadas enseñanzas, liberando a algunos
de los profesores para su actuación en un cur-
so distinto al suyo.

Bajo estos supuestos, una posible distribu-
ción de funciones entre los nueve profesores
de un Centro de ocho unidades podría ser,
entre otras, la siguiente.

Profesor I:
Tutor de 1.° curso. Las especiales cara.cte-

- PEREZ LOZAO -
OBRAS PARA LA ENSEÑANZA DEL DI^BUJO

ENSEÑANZA GENERAL BASICA

BACHILLL^`RATO

ESCUELAS NORMALES

ESCUELAS DE COMERCIO

PEDAGOGIA E INVESTIGACION

Información y pedidos al autor, Francisco Pérez Lozao - Paseo de las Delicias,

número 51, 7.° A- Teléfono 228 74 11 - Madrid - 7
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rísticas de este curso aconsejan un profesor
especializado en las materias instrumentales
y dedicado exclusivamente a él.

Horas semanales de clase: 25.

Profesor II:
Tutor del 2.° curso y responsable de las en-

señanzas básicas.
Asignación complementaria: juegos y de-

portes.
Horas semanales de clase:
En su curso . . . . . . . . . . . . 18 horas.
En otros cursos . . . . . . . . . 5 horas.

Profesor III:
Tutor y responsable de las enseñanzas bá-

sicas del 3.° curso.
Asignación complementaria: gimnasia.
Horas semanales de clase:
En su curso . . . . . . . . . . . . 18 horas.
En otros cursos . . . . . . . . . 5 horas.

ProfesorlV:
Tutor y responsable de las enseñanzas bási-

cas del 4.° curso.
Asignación complementaria: pretecnología.
Horas semanales de clase:
En su curso . . . . . . . . . . . . 18 horas.
En otros cursos . . . . . . . . . 5 horas.

Profesor V:
Tutor y responsable de las enseñanzas bási-

cas del 5.° curso.
Asignación complementaria: música y dra-

matización.
Horas semanales de clase:
En su curso . . . . . . . . . . . . 17 horas.
En otros cursos . . . . . . . . . 5 horas.

Profesor A:
Tutor de 6.° curso y profesor especializado

en Filología (Lengua española y lengua ex-
tranjera). Imparte dicha especialidad a los cur-
sos6.° 7°y8°

Horas semanales de clase:
En su curso . . . . . . . . . . . . 7 horas.
En otros cursos . . . . . . . . . 14 horas.

Profesor B:
Tutor de 7.° curso y profesor especializado

en Matemáticas y Ciencias de la Naiuraleza.

Imparte dicha especialidad a los cursos 6.° 7°
y8o

Horas semanales de clase:
En su curso . . . . . . . . . . . . 8 horas.
En otros cursos . . . . . . . . . 13 horas.

Profesor C:
Tutor de 8.° curso. Especialización funda-

mental: Ciencias Sociales. Imparte dicha es-
pecialidad a los cursos 6.°, 7.° y 8.°

Asignación complementaria: Religión. Im-
parte dicha especialidad a los cursos 2.°, 3.°,
4.°, 5•°, 6.°, 7.° y 8.°

Horas semanales de clase:
Especialización fundamental . . . . . 9 horas.
Asígnación complementaria. . . . .. 9 horas.

Profesor D:
Director delCentro. Especialización comple-

mentaria: Expresión plástica. Imparte dicha es-
pecialidad a los cursos 4.° 5° 6° 7° y 8°

Horas semanales de clase ....... 8 horas.

Por supuesto caben otras múltiples combi-
naciones en la distribución de funciones, par-
ticularmente entre las que Ilamamos "asigna-
ciones complementarias". fn el cuadro adjun-
to (1) figura, a modo de ejemplo, una posible
distribución horaria según los supuestos apun-
tados anteriormente.

Como puede observarse, la mayoría de los
profesores tendrían una doble asignación.
Una fundamental (dirección, enseñanza globa-
lizada o área de conocimientos) y otra com-
plementaria (Formación religiosa, Educación
física, Formación artística y pretecnológica).

Su actividad ^docente se centraría en el ejer-
cicio de estas dos especialidades. EI resto de
su tiempo lo dedicarfa a las funciones y activi-
dades a que nos hemos referido antes y que
englobamos bajo la rúbrica de traóajos espe-
ciales.

En el supuesto de que el tiempo de perrna-
nencia de los profesores en el Centro sea de
25,horas semanales (4 de ellas el sábado por
la mañana), la distribución de su tiempo sería,
aproximadamente, como sigue:
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Cargo
Asignación
fundamen-

tal

Asignación
complemen-

taria

Activida-
des orga-
nizativas
y orien-
tadoras

Total

Director ...... 13 h. 8 h. 8 h. 29 h,
(direc.) (docenc.)

Profesor I..... 25 h. - 4 h. 29 h.
Profesores II,

I II, 1 V y V... 18 h. 5 h. 6 h. 29 h.
Profesores A

y B..,...... 21 h. 2 h. 6 h. 29 h.
Profesor C.... 9 h. 9 h. 1 1 h. 29 h.

Este esquema de organización es quizá el
más sencillo y puede ser aconsejable en el
período inicial de organización de los nuevos
centros, cuando ia dirección y ei profesorado
no estén familiarizados con otros tipos de
organización, quizá más sugestivos y promete-
dores, pero también más complejos. Con las
var.iaciones necesarias puede adaptarse a
cúalquier tipo de ceniro, procurando siempre
aprovechar al máximo la preparación y voca-
ción específica de cada profesor, que ocupará
el puesto y desempeñará la función para los
que esté más capacitado.

Organización por ciclos o niveles (11.

Para potenciar el trabajo en equipo de los
profesores, cabe agrupar los ocho cursos de
escolaridad obligatoria en un número reducido
de ciclos o niveles. EI número de cursos a in-
tegrar eri cada nivel o ciclo dependerá de las
circunstancias especiales de cada caso. He
aquí algunos ejemplos:

A)

Níveles .... I II lil IV

Cursos..... 1.° 2.° 3.° 4.° 5.° 6.° 7.° 8.°

Edad ( años) 6 7 8 9 10 1 1 12 13

Denomina-
ciones ... Iniciación Intermed. Superior Terminal

(1) Para una mejor comprensión de este tipo de organización
véanse en este mismo número las realizaciones prácticas aportadas
por M. Rico Vercher y Amando E. FrencAs.

B1

Niveles .... I II III IV V

Cursos..... 1.° 2.° 3.° 4.° 5.° 6.° 7.° 8.°

Edad (años) 6 7 8 9 10 1 1 12 13

C ►

Ciclo ...... I II III

Cursos. .. .. 1.° 2.° 3.° , 4.° 5.° 6.° 7.° 8.°

Edad ( añosl 6 7 8 9 10 1 1 72 13

Con este sistema, los ocho cursos de escola-
ridad obligatoria quedan reducidos, pedagógi-
camente, a 3, 4 ó 5 niveles, según la modali-
dad que se adopte. Cada uno de estos nivetes
o ciclos (podrían Ilamarse de ambos modos,
aunque la segunda denominación parece me-
nos confusa) agruparia en una sola unidad a
los alumnos comprendidos en las edades co-
rrespondientes a dos o tres cursos (el doble
en el caso de centros de 1 6 unidades con cur-
sos paralelos).

Cada ciclo estaría atendido por tantos pro-
fesores como qrupos de 35-40 alumnos, que
constituirían el equipo docente del ciclo co-
rrespondiente. kJno de ellos sería nombrado
Coordinador de nivel o ciclo.

Lps alumnos permanecerían en el mismo ci-
clo durante dos o tres años consecutivos,
aterrdidos por el mismo equipo docente, que
tendría así la oportunidad de conocerles y
orientarles adecuadamente en sus estudios.
AI desaparecer el curso como entidad diferen-
ciada, se suprimen !as pruebas de promoción
y pases de curso y se simplifican los actos
administrativos. Profesores y alumnos dis-
pondrían de tiempo suficiente para introducir
los reajustes y actividades recuperadoras ne-
cesarias para el pase de uno a otro ciclo.

En el caso de centros con gran número de
unidades, se podría dar a cada ciclo un ampiio
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CUADRO 2

Distribución de trabajo en un equipo docente

Profesores .................... I

1.° periodo (tiempo: 45 m. ► . . . . . . I

t
2.° período (tiempo: 45 m. ► . . . . . . I

^
3.° período Itiempo: 1 h. 15 m.). . I I

4.° período (tiempo: 1 h.1. . . . . . . . III

5.° periodo (tiempo: 1 h.1. .. .. . . . I

Totaltrabajo docente........... 2 h. 30 m.

II

(II)

I I

I I

4 h.

III IV

III

IV

IV

IV

Presentación (Gran grupol•

Explotación (Grupo coloquiall.

Explotación (Trabajo personal ► .

"Proyecto" (Trabajo en equipos).

Puesta en común (Gpo. coloquial ► .III

4 h.

margen de autonomía, evitando los clásicos
problemas a que suele dar lugar la masifi-
cación.

Aparte de los otros tipos de especialización
del profesorado a que ya nos hemos referido,
la enseñanza en equipo tal y como aquí se es-
boza impondría también una especialización
funcional dentro del equipo docente: especia-
lista en trabajo en gran grupo, por equipos o
personal; especialista en programación, eva-
luacián y diagnóstico; especialista en recursos
didácticos, en actividades extraescolares y al
aire libre, etc.

También aquí, como en la organización por
cursos, urr mismo profesor tendría que desem-
peñar varias funciones: profesor-tutor de un
curso, especialista en actividades de gran gru-
po y coordinador del ciclo, pongamos por caso.

Los períodos de tiempo dedicados al trabajo
en gran grupo y personal permitirían liberar a
un cierto número de profesores y tenerlos dis-
ponibles para otras actividades: impartir a
otros cursos las materias especiales (Religión,
Educación Ffsica y Educación Artística y Pre-
tecnológica ► , trabajos de tutoría, jefatura y
coordinación, estudio e investigación en los
Departamentos, etc.

4 h.

La distribución del tiempo de un equipo do-
cente ( 4 profesores ► , en un centro de 16 uni-
dades podría ser, a grandes rasgos, la siguien-
te (véase cuadro adjunto (21.

1.° período de tiempo (20 a 30 m.J.
- Presentación del tema al gran grupo

(unos 120 escolares) por el profesor I, que es
el Coordinador de nivel. Le asiste el profesor II.
Quedan libres los profesores III y IV.

2.° período de tiempo (45 m.).
- Adaptación a cada curso y profundiza-

ción en el tema. Los profesores I, II, III y IV tra-
bajan cada uno con su grupo de alumnos.

3.° período de tiempo (1 h. 30 m.J.
- lndividualización y enseñanza correctiva.

Los profesores II, III y lV orientan y asesoran
el trabajo personal de los alumnos. Queda libre
el profesor I.

4.° período de tiempo (1 h.).
- Trabajo en equipo en la elaboración de

un "proyecto" o actividad especial. Actúan
los profesores III y IV. Quedan libres I y II.

5.° período de tiempo (1 h.l•
- Trabajo en clase y puesta en común: Los

profesores I, II, III y IV trabajan cada uno con
el grupo de alumnos respectivo.
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En un esquema similar al anterior -y por
supuesto caben múltiples variantes-:

- EI profesor I(Coordinador de niyel) traba-
ja Z horas, 30 m., y queda disponible 2 horas,
30 m., para otras actividades, en una jornada
ordinaria de 5 horas.

- Los profesores II, III y IV tienen un pro-
medio de 4 horas diarias de trabajo docente
y 1 hora de trabajos especiales.

- Todos ellos disponen además de las 4
horas del sábado para trabajos especiales.

Organización por grupos de nivel.

En los dos sistemas de organización expues-
tos anteriormente, "organización por cursos"
y"organización por ciclos", el curso es direct^
o indirectamente la unidad básica de organi-
zación. Cabe sustituir esta unidad básica por
otra de tipo más reducido: el grupo de nivel.

Tradicionalmente los Maestros, especial-
mente en las Escuelas Unitarias y Mixtas, han
dividido a los alumnos en tres o más grupos o
secciones, según su nivel de conocimientos.
Incluso en centros graduados, aún en nuéstros
días es frecuente seguir utilizando este siste-
ma, con el que se pretende lograr una inase-
quible homogeneidad de los alumnos.

A este principio responde precisamente el
agrupamiento por niveies, aunque Ilevado a
mayores extremos: pueden agruparse en un
mismo grupo de nivel alumnos de dos o más
cursos; un mismo alumno puede estar en dis-
tintos grupos según el área o disciplina de que
se trate; la agrupación es siempre temporal:
el alumno pasa al grupo superior tan pronto
domina el nivel correspondiente; pueden darse
dos o más pases dentro del mismo curso y de
hecho ésta ha de ser, por definición, la norma
general.

De acuerdo con este procedimiento, los 240
alumnos teóricos de 2.a etapa de E. G. B. en
un centro de 16 unidades, podrían clasificarse
en nueve grupos de nivel en cada una de las
tres áreas fundamentales. Establecemos arbi-
trariamente 9 niveles én cada área por coinci-

dir con Ios nueve trimestres de los cursos 6.°,
7° y 8.° Por supuesto pueden ser más o
menos.

Cada grupo de nivel, en cada área, podría
componerse de alu mnos procedentes de los
tres grupos de edades o cursos. Recordemos
que no es infrecuente el caso de que algunos
de los "buenos alumnos" de 6.° curso estén
a un nivel igual o superior al de los "alumnos
medianos" de 8.°

Cada alumno, de acuerdo con su ritmo per-
sonal, irá ascendiendo par la escala de niveles,
pasando al siguiente, en cada área, tan pronto
haya superado el anterior. Se admite, por su-
puesto, un progreso irregular, en el sentido de
que un alumno podrá estar muy adelantado en
un área y medianamente retrasado en otra,
siernpre que al final del ciclo haya cubierto los
objetivos obligatorios o mínimos de cada área
y disciplina.

En principio no creemos que este sistema
de organización, basado en el plan Dalton, sea
aplicable más que a los cursos superiores de
la E. G. B. La mayor madurez de estos alumnos
y el entrenamiento recibido en los cursos ante-
riores para el trabajo personal e independiente,
nos permite en efecto introducir ya un esque-
ma de organización más avanzado, en la que
el curso o clase no sea necesariamente la uni-
dad base.

No ignoramos la complejidad de este siste-
ma y que previamente a su implantación se
requiere el establecimiento de los niveles por
"cada área y disciplina y la definición concreta
de sus objetivos. Por esto no hacemos sino
esbozarlo, aunque pensamos que no han de
faltar Directores y Maestros con cornpetencia
sobrada para désarrollarlo y Ilevarlo a la pr$c-
tica.

La estructvra departamentalizada implícita
en este tipo de organización exige una espe-
cialización concreta en cada uno de los pro-
fesores. La asignación de funciones vendrá
pues condicionada por la especialización res-
pectiva.
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Nuevos edificios pa ra
centros de E . G . B .
Utilización
de espacios "'

Por Jaime Acebrón
InsUectoi de Enseii^nz.^ Primana

Tradicionalmente, la deter-
minación de espacios en la
construcción de edificios es-
colares estaba centrada en el
número de aulas necesarias
según los grados que se de-
bían impartir y de acuerdo con
la constitución de unos gru-
pos más o menos numerosos
que respondían a lo que se ha
dado en llamar "agrupamien-
tos homogéneos"'. De esta
manera la estructura arquitec-
tónica de la escuela respondía
a un modelo único, influida
por lo que llamamos "clase
autosuficíente"" y que, en la
práctica, se reducía a un aula
en la que un número de alum-
nos recibía la enseñanza por
parte de un mismo profesor.

Sin embargo, actualmente
se está introduciendo un sis-
tema de agrupamiento llama-
do "'no graduado'; que forma
los grupos de alumnos aten-
diendo al tipo de actividad
que estos realizan en cada
inomento y a los procedimien-

( 1) En junio de 1972 se celebró en Elche
(Alicante) un Seminario sobre este tema de
Inspectores Técnicos de E. G. B. EI contenido
de este artículo es, en gran parte, el resultado
de este Seminario

4
tos didácticos que han de ser
desarrollados.

En este sentido, las nuevas
orientaciones pedagógicas su-
gieren la formación de "gru-
pos flexibles en armonía con
las exigencias de las diversas
situaciones de aprendizaje";
para lo cual se establecen
diferentes tipos de trabajo es-
colar: trabajo individual, pe-
queño grupo, medio o colo-
quial y gran grupo. Cadá uno
de estos grupos se constitu-
ye en ocasiones determinadas
para realizar un conjunto de
actividades y experiencias
propías y con posibilidad de
ser desarrolladas en esa si-
tuación.

Nuevos edificios.

Estas diferentes situaciones
de aprendizaje no sólo obli-

gan a una diferenciación do-
cente que pueda adaptarse a
las posibilidades individuales
de cada alumno, sino que im-
plican unos determinados con-
dicionamientos en cuanto a
edificios y espacios disponi-
bles. Además de espacios
equivalentes a las clases ordí-
narias, los edificios escolares
deben estar dotados de algu-
na amplia sala para las activi-
dades de gran grupo y de /u-
gares ídóneos para el trabajo
independiente o en pequeños
grupos de alumnos, sin contar
1os espacios donde pueda
concentrarse en las mejores
condíciones el material de uso
común, los recursos didácti-
cos y todos los elementos ne-
cesarios.

Esto hace que la concep-
ción arquitectónica de los ac-
tuales edificios escolares pre-
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sente unas novedades na sólo
en cuanto a su ordenación,
sino también en cuanto a la
distribución cuantitativa de
los espacios, que deberán fa-
cilitar el ambiente adecuado
para /a labor de los alumnos
en las distintas situaciones de
aprendizaje. Desde este punt0
de vista, los edificios escola-
res que pretendan responder
a estas exigencias deben estar
dotados, a/ menos, de los si-
guientes tipos de espacio:

- Espacios para activida-
des co%quia/es en /os que se
formen grupos de discusión
para ampliar /as experiencias
del alumno, y donde se les
ayude a formular sus opinio-
nes y a participar adecuada y
oportunamente en situaciones
co%quiales. Para estas activi-
dades se requieren espacios
no muy grandes y situados de
ta/ forma que sea posible su
incorporación a la zona de tra-
óajo individualizado o su ais-
lamiento. En los centros de
ocho unidades que actual-
mente se construyen está pre-
visto un espacio de activida-
des co/oquia/es para cada uno
de los tres primeros cursos,
un espacio co%quial comú+^
a/os cursos 4.° y 5.° y dos es-
pacios rnás para los cursos dp
!a segunda etapa. (Véase pla-
no adjunto.)

- Espacíos para trabajo
persona/izsdo proyectados
de talforma que puedan crear-
se diferentes ambientes o rin-
cones que faciliten /a reflexibn
personal, la rea/ización de pro-
yectos de trabajo y, en gene-
ral, todo aquello que suponga

una actividad en pequeño
grupo o un trabajo indepen-
diente. En los nuevos edifi-
cios están previstas dos zonas
de trabajo personalizado, si-
tuadas en las áreas educacio-
nales correspondientes a los
cursos 1.°, 2.°, 3.° y 4.°, 5.°,
respectivamente. Estas dos
zonas de trabajo personaliza-
do se comunican entre si para
que en un momento dado
puedan convertirse en un solo
espacio para presentaciones
verbales, gráficas o documen-
tales a gran grupo.

- Una zona de laborato-
rio organizada con tres am-
bientes diferenciados que fa-
ciliten /as prácticas de física,
química y ciencias naturales,
tanto en trabajo independien-
te como en pequeños equipos.
Esta zona debe estar ubicada
en el área educacional de los
cursos sexto, séptimo y oc-
tavo.

Además de estas áreas o
zonas especificas existen otros
espacios comunes que son
utilizados por todos los alum-
nos del Centro de acuerdo con
la programación previamente
estab/ecida. Son éstos:

- Bib/ioteca y centro de
recurso, que se sitúa lo más
centralmente posible respecto
de las diversas zonas o áreas
docentes, dotándola, por otra
parte, de un fácil acceso desde
el exterior de/ edificio con el
fin de que, siernpre que sea
posible, pueda ser utilizada
por las personas de Ja comu-
nidad en Ja que el centro se
encuentra enclavado.

- Zona de medios audio-
visua/es dotadas de las con-
diciones acústicas y de visibí-
lidad que se requieren para la
utilización de los aparatos de
sonido e imagen.

- Una zoná de activida-
des mú/tip/es en la que se de-
sarrollen, entre otras, /as acti-
vidades de expresión plástica
y dinámica, y cuya disposición
arquitectónica esté concebida
de tal forma que puedan orga-
nizarse distintos ambientes,
siempre de acuerdo con los
trabajos que en los distintos
momentos se realicen.

Los edificios que en la ac-
tualidad se construyen de
acuerdo con estas ideas están
dotados de todos los espacios
señálados, además de tener
previstos otros que son nece-
sarios para llevar a cabo los
servicios administrativos, so-
ciales y generales que requie-
re un centro de este tipo.
(Véase anexo 2.)

Por otra parte, el mobilia-
rio de los nuevos Centros de
Educación General Básica
debe estar especialmente
concebido para que pueda
ser utilizado en armonía con
/as exigencias de las diversas
situaciones de aprendizaje y
con las posibilidades que
ofrecen los diferentes tipos de
trabajo escolar. Lo mismo po-
demos decir sobre el material
didáctico mínimo, en el que
debe de tenerse en cuenta no
sólo lo concreto para cada
una de /as áreas de aprendiza-
je, sino también el material
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de paso y aparatos audiovi-
suales de uso general.

De esta manera, dentro de
cada espacio o ambiente el
alumno puede encontrar la
disposición de mobiliario y el
material didáctico más ade-
cuado para el tipo de trabajo
que en cada momento está
realizando.

Utilización de espacios.

Según hemos visto, el es-
quema orgánico de un centro
de Educación General Básica
adaptado a las exigencias de
una agrupación "flexible y no
graduada'; difiere sustancial-
mente del tipo de edificio tra-
diciona! en España.

Fijémonos, como ejemplo,
en los edíficios con capacidad
para 16 unidades que actual-
mente se construyen. Constan
estos centros, entre otras, de
las siguientes dependencias.
(Véase anexo 3):

- 13 espacios para activi-
dades coloquiales (De
AC 1 a AC 13J.

- 2 zonas de trabajo per-
sonalizado (TP 1 y
TP 2).

- 1 zona de laboratorio (Ll.
- 1 zona de actividades

múltiples (EPDJ.
- 1 zona de medios audio-

visuales (MAVJ.
- 1 zona de recursos (Rl.
- 1 gimn asio.
- 1 bilioteca.

Son, por tanto, 21 espacios
destinados a la actividad edu-
cativa de 16 grupos de 40
alumnos cada uno.

Dos hechos, en cierto modo
contradictorios, llaman inme-
diatamente la atención:

Que el número de espa-
cios disponibles es su-
perior al de cursos o
grupos de a/umnos.

- Que, no obstante lo ante-
rior, elnúmero de áreas
coloquiales ("aulas')
es sólo de 13, y 16 el
de cursos. Por tanto,
no hay un aula para
cada curso.

Estos dos hechos no están
indicando que la organización
de estos nuevos centros, pro-
yectados de acuerdo con los
principios contenidos en la Ley
General de Educación y en las
"Nuevas Orientaciones Pe-
dagógicas para la E. G. B.';
nos obligarán a reconsiderar
los supuestos en que hasta
ahora hemos basado la uiili-
zación de espacios.

Son muchas las posibilida-
des que nos ofrecen estos edi-
ficios. Su viabílidad o no, de-
penderá de las especiales cir-
cunstancias que concurran en
cada caso. L o que no es via-
ble, ni recomendable, es dar
un sistema o patrón de validez
general. Vamos a ver algunas
de estas posibilidades, que se
van apartando progresiva-
mente del tipo de organiza-
ción habitual en nuestras es-
cuelas.

Organización por cursos.

Si queremos que el "curso".
siga siendo la unidad básica

en la organización del centro,
el hecho a que aludíarnos
antes de que en estos nuevos
ceníros existan menos "aulas"
que cursos, no es en modo al-
guno un problema insoluble.
Podernos ubicar cada uno de
los cursos o grupos de alum-
nos en un espacio fijo y deter-
minado. A modo de ejemp/o,
en el gráfico (Anexo 31 situa-
mos 13 de los 16 cursos en
las áreas coloquiales (AC 1 a
AC 131. Los 3 cursos restan-
tes pueden ubicarse en las dos
zonas de trabajo personaliza-
do (TP 1 y TP 21 y en la zona
de recursos (RJ'.

Este sistema de asígnar con
carácter permanente un es-
pacio a cada clase, con una
utilización eventual y muy re-
ducida de los demás espacios
comunes, no responde, desde
luego, a las exigencias de la
nueva organización. Pero
puede ser aconse%ab/e en un
periodo inicial, cuando /a di-
rección y e/ profesorado aún
no está familiarizado con otros
tipos de organización, quizá
más sugestivos y prometedo-
res, pero también más corn-
plejos.

Organización por ciclos.

Otra posibilidad que nos
ofrecen estos nuevos edifi-
cios es la de establecer una
organización por ciclos. Por
este sistema, los i 6 grupos o
cursos de alurnnos se dividi-
rán en tres grandes ciclos, a
cada uno de los cua/es se
asignaría una de /as zonas del
edificio, tal como puede verse
en el gráfico (anexo 31.
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Cada ciclo agruparía los si-
guientes cursos:

Ciclo l (de lniciaciónl: Cur-
sos 1.°, 2.° y 3.° iy sus
paralelosl. Le asignaría-
mos la Zona A.

Ciclo ll (lntermediol: Cur-
sos 4.° y 5.° (y sus parale-
losJ. Tiene asignada la
Zona B.

Ciclo lll (TerminalJ: Cursos
6° 7° y S.o (y sus para-
lelos). Zona C.

lndependientemente de es-
tas tres zonas, existe una
tona Común a todos los cur-
sos, que comprende el gimna-
sio, sala de usos múltiples, la-

boratorio, biblioteca, aula de
medios audiovisu^^les, zona de
recursos y demás dependen-
cias del Centro.

Cada uno de los Ciclos, en
su Zona respectiva, tendría
una organización propia, con
su Equipo docente y un Coor-
dinador de Ciclo. El Equipo
docente estaría constituido
por tantos profesores como
grupos de 35-40 alumnos
hay. En el Centro de 16 unida-
des que tomamos como ejem-
plo, el Equipo docente del
Ciclo l estaría integrado por
6 profesores; por 4 el Equipo
del Ciclo ll, y por 6 el del Ciclo
lll. El contenido a impartir en
cada Ciclo vendría dado por
los programas de los cursos o
niveles que en él se integran.

revista de orientacion pedagógica

Temas tratados monográficamente en 1972 :

Con este sistema, la promo-
ción de curso desaparece en
la práGtica y queda limitada a
la promoción de ciclo. Al com-
prender cada uno de éstos de
2 a 3 años, se simplifican los
actos administrativos y se fa-
cilita el progreso individual
de cada alumno y el que los
profesares atiendan a la recu-
peración individual como un
momento más del proceso
educativo.

Este sistema es sin duda,
más congruenie con el esque-
ma orgánico de los nuevos
centros y permite una utiliza-
ción más racional y completa
de los distintos ambientes.
Su organización interna y la
consiguiente utilización de es-
pacios variará de un Ciclo a

- Programación de actividades lingŭ ísticas y matemáticas.

- Evaluación.

- Relaciones familia-centro docente.

- Organización escolar.

- Did^ctica de las matemáticas.

Editada por la

Sociedad Española de Pedagogía, Serrano, 127 - Madrid-6
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prende los Cursos 4.° A, 4.°
B, 5.° A y 5.° B.

otro. A modo de sugerencia
damos las siguientes indica-
ciones para cada uno de ellos.

Ciclo de lniciación.-Com-
prende, como hemos dicho,
los Cursos 1.°, 2.° y 3.° y sus
paralelos. Aunque todos ellos
estén ubicados en la misma
Zona, convendría dar un tra-
tamiento especial a los alum-
nos de los Cursos 1.° A y 1.°
B, por las especiales circuns-
tancias que en ellos concu-
rren. De esta manera, estos
dos grupos de alumnos pa-
drían tener asignadas dos
áreas coloquiales (AC 1 y AC
2) y dos profesores que, en lo
posib/e, estarán especializa-
dos en las disciplinas instru-
mentales. Para algunos actos
colectivos y actividades muy
especificas podrfan integrarse
con !os demás cursos del Ci-
clo, pero, en general, la mayor
parte del tiempo lo pasarán
en su aula y con su profesor.
Cabe también un cierto grado

de asociación entre los dos
cursos y e/ consiguiente in-
tercambio de sus profesores
respectivos.

Los cursos 2.° y 3.°, A y B,
tendrían asignados con carác-
ter permanente los espacios
AC3,AC4,AC5yAC6yla
zona de trabajo personaliza-
do TP 1. Esta última zona dis-
pondrá del material didácti-
co necesario y común a todos
estos grupos para el trabajo
independiente y en equipo
en las distintas áreas y discí-
plinas de! plan de estudios,
que será distrihuido estraté,qi-
carnente para su fácil locali-
zación. También en esta zona
(TP 1) podrían desarrollarse
sesiones de trabajo en gran
grupo, que comprenderían,
según los casos, a todos los
cursos de este ciclo o a parte
de e1/os.

CicJo lntermedio.-Tiene
asignada la Zona B y com-

Como puede verse en e1
anexo 3, es posible asignar un
lugar determinado a cada
Curso, aunque, quizá, ya no
es tan neeesario como en el
Ciclo lnicial. La organización
de /os cursos entre sí puede
seguir la línea marcada para
el Ciclo lnicial o estab/ecer
grupos de nive/.

Ciclo Terminal. -Compren-
de /os Cursos 6.0 ^° y 8 o y
sus paralelos, es decir, todos
los alumnos de la segunda
etapa.

También aquí cabe asignar
un espacio concreto a cada
curso, pero al no dispaner de
una zona propiamente dicha
de trabajo personalizado, con-
sideramos más conveniente
especializar los espacios por
áreas o disciplinas, al modo
de /os laboraiorios en el P/an
Dalton.

Así, los espacios AC 9 y
AC 10 podrían destinarse al
Area filológica (lengua espa-
ño/a y lengua extranjera);
AC 11, a la Formación Reli-
giosa; AC 12, al área de Cien-
cias Sociales; AC 13 a Mate-
máticas, y el Laboratorio a
Ciencias de la Naturaleza.

Cada uno de estos espacios
contaría con el material didác-
tico específico del área o dis-
cip/ina y el profesor especia-
lista estaría allí, a disposición
de los alumnos, en los perío-
dos de tiempo dedicados a
trabajo individual y en equipo.
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XO 2ANE
PROGRAMA DE NECESIDADES DE UN CENTRO DE EDUCACION GENERAL BASICA

DE 8 UNIDADES-320 ALUMNOS

ZONIFICACION
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Area educacional (Cursos 1.°, 2.° y 3.°).

Area educacional (Cursos 4.° y 5.°I.

Area educacional (Cursos 6.°, 7.° y 8.°).

BIBLIOTECA.

Expresión plástica y dinámica

Actividades sociales.

Administración y régimen.

Servicios generales.

ESPACIOS Y LOCALES

Tres espacios para actividades coloquiales de 50 m2.-Una
zona de trabajo personalizado.-Una tutoría.-Aseos.

Un espacio para actividades coloquiales.-Una zona de trabajo
personalizado.-Una totoría.

Dos espacios para actividades coloquiales de 50 m2.-Una
zona de laboratorios de ciencias.-Una zona de recursos.-Una
zona de medios audiovisuales.-Una tutoría.

Biblioteca y centro de recursos.-Almacén de libros.

Un local de actividades múltiples.

Un local para orientación familiar.

Despacho de Director.-Secretaría con archivo.-Sala de visi-
tas.-Sala de profesores.

Cocina.-Oficio-despensa.-Un guardarropa para alumnos de
cada etapa.-Aseos alumnos.-Aseos profesores.-Almace-
nes varios y calefacción.

ESQUEMA DE UTILIZACION DE ESPACIOS EN UN COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION GENERAL
BASICA EN LOS TRES PRIMEROS CURSOS DE LA PRIMERA ETAPA

ANEXO 3 ISESION DE LA MAÑANA)

CURSOS PROFESORES ESPACIOS UTILIZADOS SISTEMA DE TRABAJO TIEMPOS
^ IMinutosl

1.° A I.A AC 1 G. M. 60
1.° B I.B AC 2 G. M. 60
2.° A II,A TP 1 T. I. o G. P. 60
2.° B II.A TP 1 T. I. o G. P. 60
3.° A III.A AC 5 G. M. 60
3.° B III.B AC 6 G. M. 60

1.° A I.A AC 1 G. M. 60
1,° B I.B AC 2 G. M. 60
2.° A II,A AC 3 G. M. 60
2.° 13 II.B AC 4 G. M. 60
3° A III.B TP 1 T. I. o G. P. 60
3.° B 111.6 , TP 1 T. I. o G. P. 60

1.° A I.A TP 1 T. I. o G. P. 60
1:° B I.A TP 1 T. I. o G. P. 60
2.° A II.B Zona Común ( 1) EI que corresponda a la actividad. 60
2.° B II.B Zona Común EI que corresponda a la actividad. 60
3.° A III.A Zona Común EI que corresponda a la actividad. 60
3.° B III.B Zona Común EL,que corresponda a la actividad. 60

(1) La Zona común comprende la sala de Medios audiovisuales (M. A. V.1, de expresión Plástica y Dinámica, zona deportiva, gimnasio y espacios
libres. En el ejemplo propuesto se ha querido ver no sólo la posibilidad sino la conveniencia de que los distintos grupos de alumnos al frente de uno
q m9s Profesores (o un solo Profesor para más de un grupo) utilicen todos los espacios, buscando la alternancia de actividades y sistemas de traba-
jo. EI ejemplo es sólo indicativo y tanto las unidades de tiempo como el sistema de agrupación de alumnos en estas unidades es susceptible de mo-
dificación adaptAndolo a las circunstancias concretas de cada Centro. Los mismos principios son aplicabtes también a los dos cursos siguientes de
la primera etapa y a los de la segunda.

La Bibliateca, que tamhién est8 dentro de la zona común, entendemos que no es espacio destinado a un determinado grupo de forma continua.
Es una zona abierta a todos los alumnos en cualquier momento que lo precisen.

38 -



GRUPO E. G. B. 16 UNIDADES. ZONAS Y ESPACIOS

1.° A 1.° B 2.° A

AC 1 AC 2 AC 3
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lONA ^ A ^
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3.° B 3.° A 2.° B

AC ^i AC 5 AC 4
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x
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M AV

4.° A
4.° B

AC 7

TP 2
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5.° A
5.° B

AC 8

6.° A 6.° B 7.° A 7.° B 8.° A

AC 9 AC 10 AC 1 1 AC 12 AC 13

BIBLIO-
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DEN7R0 DEL ilEMPO ESCOlAS SE PROGRAMAN SES10NE5 DE ESTANCIA
EN LA BIBLID7ECA

0. Presentación.
1. Principios que inspiran la organización

del Centro.
2. Resultantes.
3. Algunos aspectos d® la vida del Centro.

4, PRESENTACION

Se describen y analizan en este trabajo algu-
nos aspectos de la organización del Centro
Experimental "'EI Palmeral", de Eiche, depen-
diente del I, C. E. de la Universidad de Va-
lencia.

Se trata de un Centro de reciente funciona-
miento, nacido de las posibilidades de la re-
forma educativa españóla, que abrió sus puer-
tas (entreabrió, mejor) en marzo 1972 y
hasta octubre del mismo año no ha podido
funcionar al 100 por 100 de°sus instalacíones,
tras salvar las dificuitades derivadas de tener
que contar con el "handicap" administrativo
del "no hay precedentes", y la consecuente
forzosa invención de modos, vías y procedi-
mientos de trámite.

EI campus del Centro ocupa un área de
100.000 metros cuadrados en uno de los clá-
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sicos palmerales del campo ilicitano, a las
puertas de la ciudad y abarca un conjunto
de 14 edificíos escolares y de admínístracíón,
distribuidos en tres ejes paralelos, y respe-
tando y mejorando la vegetación típica del
palmeral: césped, árboles tropicales, palmeral
y flora de la zona mediterránea. La Naturaleza
marca y domina sobre la construcción, armo-
niosa y acorde con las líneas y tonos de la ve-
getación,

Los pabellones docentes, de planta baja y
piso, constan cada uno de seis aulas, cuatro
de dimensiones convencionales (47 metros
cuadradosl, aptas para el grupo medio-colo-
quial, y dos mayores, adaptables para activi-
dades de gran grupo, una en el piso superior
(67 metros cuadrados por aulaÍ y la sexta, al
aire libre, en la planta baja, con gradas cu-
biertas,

Se cuenta, asimismo, con cuatro edificios
exentos, de usos generales: salón de actos,
gimnasio, comedores-cocina y un pabellón de
una sola planta, apto para los servicios de
administración.

EI mobifiario con que se cuenta es el con-
vencional de juegos individuales de mesa-silla,

idéntico al de los Centros ordinarios de E. G. B.,
si bien lo estamos completando con una serie
de accesorios de reducido costo, por nuestra
cuenta: el corcho fijo, el corcho-móvil, estan-
tes y armarios abiertos, de diseño propio y
ajustados a las necesidades de las situaciones
didácticas concretas.

Un total de 32 aulas "ordinarias" y 16 aulas
"grandeá', de ellas, 8 de uso a"todo tiempo"
y otras 8 en el buen tiempo que, afortunada-
mente en esta comarca ocupa más de la mitad
de los días del curso.

1. PRINCIPIOS O.UE INSPIRAN LA OR-
GANIZACION DEL CENTRO

1.1. En todo nuestro quehacer tenemos en
cuenta que "las investigaciones deben orien-
tarse en consonancia con las necesidades con-
cretas de( desarrollo de la educación" (11,
planteando todo el esquema organizativo y
experimental desde la plataforma de nuestro
sistema escolar e incorporando los problemas
actuales y los que aporta una prognosis del
horizonte inmediato.

(11 Conclusiones de la Canferencia lnternacional de Instruc-
ción Pública, 1966.

5
Por

Manuel Rico Vercher
inspector de Enseñanza Primaria
Director del Centro Experimenlal

^ ^EI Palmaral", de Elcha

1.2. Aceptando que "el aprendizaje es un
proceso continuo de interacciones entre el
aprendiz y su medio ambiente físico y huma-
no" (2 ► , tratamos de que "todo sea educativo"
en el Centro. Que el ambiente en que el esco-
lar se mueve sea elicitador de estímulos posi-
tivos. EI primer círculo de educación difusa
Io halla en el Centro, aparte, por supuesto, de
la educación sistemática del tiempo previsto
y planificado. En las aulas, en los jardines, en
los recreos, en el material a su disposición, el
escolar encuentra incitaciones para una me-
jora de la que él es autor, responsable y be-
neficiario, Procuramos que no haya nada que
no tenga una posibilidad educativa.

1.3. Trabajo en equipo. Valoramos la im-
portancia del ,trabajo cooperativo y dentro del
horario de trabajo en el Centro hay tiempas de
programacián utilizados por grupos reducidos
de profesores, no sólo para la preparación de
un trabajo en el grupo medio o grande, sino
para la elaboración de impresos, fichas y toda
la parafernalia que constituyen los prototipos
de modelos a homologar con destino a la pro-
gramación del trabajo.

12) E, Pearson, "Trends in School Desigd'. McMillan, 1972.
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Todo esto no sería posible si no nos esfor-
zásemos todos en el trabajo de grupo, en las
aportaciones individuales para un logro común.

1.4. EI trabajo docente no consiste sólo
en la presencia directa ante los escolares. Hay
toda una larga serie de tareas de tanto rango
como la realización en el espacio escolar y
que han sido incorporadas al horario cotidiano
de trabajo docente. Como pauta de principio,
hernos tratado de dejar, al menos, cinco horas
semanales para tareas que no son la actuación
directa con escolares: programaciones y pre-
paración del trabajo en general, reuniones de
nivel o departamento, evaluaciones, semina-
rios de perfeccionamiento.

1.5. Evitamos la masificación. La propia
distribución de los edificios invita a actividades
no masificadoras. Hay determinados actos
colectivos, como son las preces y actos patrios
de las banderas, ai principio y fin de semana,
asi como reuniones ocasionales para activida-
des que implican a toda la comunidad escolar
(festivales, sesiones informativas del regla-
mento, fórum), pero la situación ordinaria ter-
mina en los usuarios del pabellón (180/200
camo máximo). No hay tampoco señales co-
lectivas de Ilamada.

1.6. Máximo de iniciativas; máximo de res-
ponsabilidad. Con la autonomía de que hace
uso cada grupo o equipo de profesores en el
nivel respectivo, caben las iniciativas de orga-
nización y realización que se acuerden en
cada equipo docente, si bien cada profesor o
grupo de ellos ha de tener áprestados Ios me-
dios adecuados pára realizar su proyecto.
Hasta ahora estas iniciativas alcanzan a:

- Actividades de gran grupo.
- Proyectos a largo plazo lun curso com-

pletol.
- Uso compartido de aulas convencionales.
- Desarrollo experimental de determinados

tópicos.

No hay procedimiento administrativo esta-
blecido para la realización de iniciativas por
parte de cada profesor. Basta que lo proyecta-

do sea discutido y aceptado por los colegas
del nível y que el autor se comprometa a ter-
minar el proyecto e infarmar del mismo.

1.7. Nuestras limitaciones. Senrimos a los
niveles de preescolar y E. G. B. Se trata de un
Centro estatal y gratuito. No podemos abordar
experiencias que supongan vulnerar la gratui-
dad escolar o que no puedan ser ofrecidas o
transferidas a grupos mayoritarios de institu-
ciones del nivel.

Cada niño ha de alcanzar unos niveles de
instrucción y ha de desarrollar una serie de
hábitos que figuran en un curriculum oficial y
nuestro compromiso por alcanzar y superar
estas marcas mínimas es ineludible. Cubierto
este mínimo y contando con las posibilidades
individuales de cada escolar, caben las expe-
riencias. La seguridad del escolar y del profe-
sor. EI niño precisa de una coherencia en su
aprendizaje y que no haya saltos ni cortes
bruscos en el quehacer cotidiano. Toda nueva
experiencia ha de estar pensada para no pro-
ducir desconciertos en el escolar ni sensación
de inseguridad o falta de confianza en lo que
hace.

Por otro lado, el profesor no aborda una ex-
periencia de la que no esté convencido y a la
que no se haya adherido previamente. Por ello,
cada paso nuevo es propuesto, discutido, ase-
sorado y evaluado ante el nivel (equipo de pro-
fesores), si bien de la realización se responsa-
bilizan directamente los promotores. De este
modo parece evitamos las inseguridades en el
profesor y se garantiza la cooperación y asis-
tencia del resto de los compañeros.

2. RESULTANTES

2.1. Descripción delOrganigrama.-Hemos
tenido que decidir un organigrama que supere
el actual -precario- de los centros estatales
de E. G. B., Ikamado en términos de dirección
de empresa como "de! rastrillo" (un ejecutivo
y todos los demás, del mismo rango, los admi-
nistrativos).
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Nuestro esquema surgió de la aplicación de
la técnica del análisis de actividades en el
Centro, después de cuatro meses de obser-
vación, y su agrupamiento en sectores por se-
mejanza de función, Ilegando en una tercera
fase a su clasificación por funciones. Dos
grandes sectores: el administrativo, que com-
prende:

TRARAJO EN UNA TUTORIA DE EQUIPO. EL JEFE DE ESTUDIOS PRE
SENTA UN PROYECTO DE HORARIOS DE ESPECIALIZACION, PARA UNA
SEMANA. OUE VA A SER DISCUTIDO A CONTINUACION. PROFESORES
DE DOS NIVFI FS UN JEFE DE DEPARTAMFNTO V DIRECTOR DEL
CENTRO.

Secretaría,
Admin istración,
Intendencia,

y el docente, con:
Jefatura de estudios,
Departamentos lorientación escolar y

psicometría, Ciencias, Letrasl,
Profesores titulares de aula,
Especialistas.

A su vez, los profesores titulares de aula se
integran en equípos docentes, constituidos por
los niveles, cada uno de los cuales comprende
dos cursos o líneas paralelas de años escola-
res. De aquí resultan los niveles siguientes:

Preescolar y educación especial:
3 cursos de párvulos, 1 de subnormales
y 1 de hipoacúsicos.

Primero (iniciaciónl:
5 cursos primeros y 4 segundos.

Segundo lintermedio ► :
5 cursos terceros y 4 cuartos.

Tercero Isuperior ► :
3 cu^sos quintos y 3 sextos.

Cuarto (terminal):
2 séptimos y 1 octavo.

Este esquema es totalmente dinámico y no
comprometido respecto a cursos próximos. Ha
sido elaborado en el presente curso en función
de la demanda de puestos y la proyección
sobre el curso 73-74 hace prever una reduc-
ción en un curso de los párvulos a fin de aten-
der a los 3 de 7.° y los 2 de 8.° con que conta-
remos. No hacemos, en este caso como en
otros que pueden observarse, más que aplicar
las posibilidades que concede la Ley General
de Educación, en su artículo 56, a todos los
Centros del nivel, sea cualquiera su clasifica-
ción administrativa.

Prácticamente, cada dos cursos constituyen
un nivel, con un cuestionario inicial común y
una programación de actividades en equipo
que da como resultado un curriculum 11) op-
tativo de uso discrecional para cada profesor-
titular o tutor de grupo medio. Se prograrna
explotando al máximo las posibilidades de
cada tópico y cada profesor dispone a conti-
nuación de un syllabus máximo del que apli-
cará los ítems más adecuados a su situación
didáctica concreta.

Hay facilidad y posibilidades para que un
escolar, dentro del nivel, pueda atender las
clases más ajustadas a sus necesidades reales
en cada parte del programa general.

Los profesores, dentro de cada nivel, acuer-
dan las actividades de gran grupo y la espe-

(t) Definimos, con Schillbeck, curriculum como "el conjunto de
actividades de todo tipo que se realizan o preparan en un Centro edu-
cativo con intención educativa", incluyendo, tanto las formales -des-
arrollo de un programa oficial-, como las hasta ehora denominadas
extracurriculares.
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^^pHO^i
piense en ^d

. ..^ .
. .

... •. .. •

elija su CURSO
FORMACION DEL PROFESORADO

q Programación Escolar
q Métodos Activos para una Educación Per-

sonalizada
q Didáctica Moderna de la Matemática
q Lengua y Habla
q Evaluación

CURSOS DE ACTUALIDAD
(Imprescindib{es para las actividades extraesco-

lares)

q Lectura y Adolescentes
q Ane Actual
q Política Internacional
q Cine
q EI Mundo de las Letras

CURSOS OFICIALE5
q Graduado Escolar
q Prueba de Madurez ( Magisterio)
q Oposiciones a ingreso en el Cuerpo del p ►o-

fesorado de E. G. B.
q Oposiciones a Párvulos

Pida información sin compromiso alguno.
Después, inscríbase.

Centro de Estudios por Correspondencia,
autórizado por el M. E. C. (núm. 181).

Diego de León, 31. Madrid-6.
7eléf. 262 56 58.

Don __. .. __ ... _ _ _ ..._ _.
Calle ._ _ ...._._ __ _..._...._ _. ___
Localidad _ . .. _ _ Provincía _ _ _
Deseo recibir información .del Curso - - -- - - -- -- -

cializacián por áreas, así como conjuntan los
horarios, de acuerdo con el jefe de estudios y
los de departamento, coordinados por su
director de nivel.

2.2. Análisis.-De nuestro análisis de acti-
vidades docentes y la breve pero intensa ex-
periencia del pasado curso, hemos concluido
la necesidad de estructurar el Centro dando
más sustantividad a determinadas Ponencias
y Delegaciones que, tradicíonalmente en los
Centros de E. G. B. ya existen, si bien con muy
escaso contenido, al menos en el Organigrama
del Centro. He aquí el comentario de algunas
de ellas, así como de otras que son nuevas en
su experiencia en los Centros estatales de
Enseñanza General 8ásica:

Secretaría.-Es la jefatura de la unidad ad-
ministrativa del Centro. Registros, archivo,
matrículas, listas de clase, funcionamiento
general de las oficinas. Actas de los claustros
de profesores y cumplimiento de acuerdos ad-
ministrativos.

Administración.-Contabilidad general y es-
pecífica de servicios; pagos y cobros, relacio-
nes con proveedores, secretaría de la Junta
económica. Presupuestos.

Intendencia.-Conservacidn, custodia y dis-
tribución de material de todo tipo. Control de
uso y limpieza de los edificios. Mantenimiento
de audiovisuales. Cambios de mobiliario, re-
paraciones y adquisiciones.

Relaciones públicas.-Prensa y medios in-
formativos en general. Preparación de visitas
de profesionales al Centro. Visitas y excursio-
nes de escolares y profesores del Centro. Con-
fección del Boletín informativo a los padres.

Estas cuatro Ponencias o Delegaciones sir-
ven al sector administrativo.

EI escalón docente se estructura, como
hemos mencionado anteriormente, en Depar-
tamentos y en equipos paralelo5 de dos cursos
(nivel). Su contenido es el siguiente:
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Departamento de Ciencias y Letras.-Pro-
gramación general del área, programación es-
pecífica con los niveles, realización directa con
escolares, proyectos específicos del área, pro-
gramas experimentales, evaluaciones; semina-
rios de perfeccionamiento, programación de
cursillos en coordinación con el I. C. E.

Jefatura de Estudios.-Coordinación de
horarios a todos los niveles, departamentos y
con especialistas. Asesoramiento en progra-
mas experimentales, evaluación de resultados
a nivel de estadísticos medios de grupo colo-
quial y gran grupo. Colaboración en sesiones
mensuales de evaluación. Asesoramiento en
los registros E. R. P. A.

Gabinete de Orientación esco/ar.-Selección,
aplicación e interpretación de pruebas explora-
torias. Confección y responsabilidad del regis-
tro-expediente individual. Determinación de
perfiles y niveles mentales. Diagnóstico y ase-
soramiento de conductas anormales. Diagnós-
tico y clasificación de alumnos de educación
especial. Colaboración con la Asociación de
Padres de niños subnormales y con el médico-
asesor de la misma. Entrevistas con padres.
Seminarios de perfeccionamiento. Colabora-
ción con el I. C. E. para cursillos de profeso-
rado.

Lo^ niveles.-?Cómo trabaja un nivel?

Como ya se ha dicho, un nivel comprende
dos cursos, por lo que en el Centro existen 4
niveles para los 8 cursos E. G. B. y 1 de prees-
colar para párvulos y educación especial.

AI frente de cada nivel hay un director, que
es uno de los profesores titulares, con curso a
su cargo, pero con alguna^mayor responsabili-
dad administrativo-docente en el nivel. Así, el
director de nivel coordina los horarios, super-
visa la marcha general de las actividades, cus-
todia y administra el material y preside y con-
voca las sesiones de programación, colaboran-
do en las evaluaciones ordinarias de los grupos
medios.

Forma parte del Consejo de dirección del
Centro y es autoridad delegada del Director en
su nivel.

Entendemos que, de esta forma, se evita
una masificación de profesorado y se especia-
liza la tarea en cada equipo de profesores. Es-
tamos tratando de que el director de nivel
tenga 3 horas más a la semana disponibles
para sus tareas específicas, además de las 5 de
que dispone, como el resto de profesores titu-
lares, para programación y preparación de
trabajo.

3. ALGUNOS ASPECTOS DE LA VIDA
DEL CENTRO

3.1. Programación: instrumentos de tra-
bajo.-No menos de 15 horas semanales se
dedican a reuniones de programación y prepa-
ración del trabajo con escolares. Se trata, nor-
malmente, de dos tipos de reunión:

- De nive% con todos los compañeros del
equipo docente y, ocasionalmente, con un jefe
de departamento.

- Generales, con la totalidad del profeso-
rado, más el director y/o el jefe de estudios y
el/los Jefe/s de departamento.

En las primeras se programa desarrollando
los tópicos en todas sus posibilidades, y en las
coordenadas espacio-tiempo; se dispone el
material, se preparan las experiencias en gran
grupo.

En las segundas se abordan, ordinariamente
en simposio seguido de debate, propuestas o
nuevas posibilidades didácticas, bien sugeridas
por los jefes de departamento, bien solicitadas
a éstos por los profesores de nivel para tratar
de hallar soluciones concretas a problemas
metodológicos muy especfficos.
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Nuestros instrumentos de programación en-
tendemos son bien conocidos y utilizados por
los colegas de otros Centros:

- Niveles de fin de curso. "Vida Escolar,
Enero-Febrero, 1964".

- Cuestionarios Nacionales para la E. P.
CEDODEP 1965 y B. O. E. 24-9-65.

- Orientaciones pedagógicas para la En-
señanza General Básica. Separata del B. 0. E.
8- 12-70 y"Vida Escolar". Febr. 1971.

- Nuevas orientaciones pedagógicas 2.a
etapa E. G. B. "Vida Escolar'". Abril-Ju-
nio, 1971.

- Taxonomía de Bloom. Resumen de los
trabajos de Bloom (documento de trabajo del
Centro, traducción y adaptación de los dos
tomos de Mc Kay. Nueva York, 1969 y 1970).
La parte primera (dominio cognoscitivo es es-

pecialmente indicada para la programación de
contenidos instructivos. La segunda (dominio
afectivol, más indicada para el tratamiento de
hábitos y disciplina en general.

Estos son los instrumentos de uso general,
mínimos. Hay una reducida pero selecta bi-
blioteca de consulta del profesor, de donde
obtenemos la información y material suficien-
tes para completar el desarrollo del curriculum
en su aplicación diaria.

3.2. Material didáctico y /ibros.-Estamos
elaborando una serie de matrices de progra-
mación, que surgen y son depuradas en su uso
cotidiano y en los seminarios de nivel. Son
útiles para homologar la programación y son
aceptadas por todos porque están siendo ela-
boradas por todos.

Respecto al material fungible que usa el es-
colar, es proporcionado por el Centro, después

1 VELAZOUEZ
2 GOYA
3 ZURBARAN
4 MIRO
5 ALONSO CANO
6 SALZILLO
7 BERRUGUÉTE
8 MONTAÑES

Precio del ejemplar: 150 pesetas.

SCada título consta de una carpeta en la que se
contienen 12 diapositivas y folleto expli-
cativol.

' ^ ^

' (^ SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

u Ciudad Universitaria, MAORID-3
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de un estudio cuidadoso de formatos, rayados,
presupuestos y adecuados de cada material al
curso y situaciones didácticas concretas. Se
hacen los encargos en cantidad, generalmente
para todo el curso, y los alumnos realizan un
depósito, a cuenta, cada trimestre. La Asocia-
ción de Padres administra estos fondos, con
una gran economía, al conseguir descuentos
notables por el volumen de las adquisic+ones.

EI tema de la dotación de libros de texto y
de consulta fue presentado y discutido ante
las sucesivas reuniones con padres celebradas
antes del comienzo de las clases, en el mes de
septiembre. Se ofrecieron dos fórmulas: la tra-
dicional de lotes individuales, y la nueva, de
lotes de aula-seminario, con una reducción en
el número de lotes por grupo medio del 40
al 60 por 100. En el primer caso, los libros son
propiedad del escolar, en el segundo, es pro-
piedad compartida y uso común. EI trabajo en
equipos y la especialización por materias per-
mite ofrecer esta versión y reducir, consiguien-
temente, el número de ejemplares de texto y
consulta. La decisión de los padres fue unáni-
me por la segunda fórmula, después de pedir
garantías de que ello no suponía una merma
de la eficacia docente-discente, y en estos
días de octubre la Asociación de Padres está
recaudando y abonando a los proveedores el
importe de los libros. EI abaratamiento es sus-
tancioso y la dotación de las aulas-seminario,
espléndida, con mejores perspectívas tadavía
para el curso próximo y siguientes, pues ire-
mos ampliando las adquisiciones con un des-
embolso más reducido cada año, por parte de
los padres.

Para la elaboración de material propio, es-
peciaVmente trabajo de departamentos y pro-
yectos, disponemos de una multicopista eléc-
trica y una copiadora-reproductora, cuyo costo
se va amortizando rápidamente al ir reducien-
do la adquisición de cuadernos de trabajo.

3.3. El uso de los espacios didácticos y los
agrupamientos flexibles.-La nueva situación
didáctica propugnada por la nueva Ley nos
insta a un uso extenso de los espacios dispo-

nibles. Si bien nuestro Centro es de construc-
ción reciente, no ha alcanzado totalmente las
últimas normas arquitectónicas escolares. No
obstante, tratamos de acercarnos en su uso
a las situaciones de aprendizaje previstas en la
reforma educativa.

Tenemos tutorías. No se dispone de despa-
chos o salas individuales y un total de 4 aulas
convencionales han sido destinadas a los
equipos de profesores sus tiempos de prepa-
ración del trabajo, estudio y seminarios de
nivel. La tutoría tiene, pues, un uso para 6-9
profesores. Ocasionalmente se utiliza para la
labor de orientación personal y consejo indi-
vidual del escolar, pero esta última tarea, al
estar reservada al director de nivel y el psicó-
logo orientador, se realiza con más frecuencia
en los despachos respectivos de estos titu-
lares.

^Qué se dispone en cada tutoría? Mesas de
trabajo, una gran pizarra, un corcho fijo para
instrucciones o"ensayo"' de esquemas, un pe-
queño depósito de libros de consulta para el
profesor, un armario con el material didáctico
del nivel, un pequeño depósito de audiovisua-
les para la preparacíón de sesiones concretas
(cassette, proyector, retroproyector).

Los profesores se pronuncian decididamen-
te por estos espacios de equipo, con preferen-
cia a posibles salas o despachos individuales.

Espacios medios laula convencional ► .-Reci-
ben los siguientes usos:

- Aulas-seminario de área. Hay montados,
los seminarios de Ciencias Naturales, e! de So-
ciales, el de Lengua y el de Matemáticas. En
cada una de estas aulas se hallan los recursos
didácticos del área, libros de texto y de con-
sulta, ambientaciones para el área respectiva
en forma de grandes carteles de exposición
iimitada, el corcho fijo y el corcho móvil, de
uso múltiple y acogido muy favorablemente
por profesores y alumnos. En las aulas de
Ciencias estamos instalando sendos acuarios,
terrarios y aviarios, a casi nulo costo por parte
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del Centro, y gracias a conexiones con insti-
tuciones y organismos auspiciadores de estas
aficiones. En el aula de Ciencias Sociales, car^
teles de turismo sobre aspectos sociogeográ-
ficos, históricos, folklóricos. Mapas murales.
En el corcho fijo, trabajos del proyecto; en el
corcho móvil, colecciones de castillos de Es-
paña y mapa 1:50.000 de la comarca; un
mapa del tiempo, barómetros y termómetros.
En la de Lengua, grabaciones magnetofónicas
de repertorios fonéticos, libros de lectura,
fichas para el control de la velocidad lectora...
carteles de Francia, Inglaterra y USA, reperto-
rio audiovisual de idiomas extranjeros. En la
de Matemáticas, armarío de metrología, ba-
lanzas, cintas métricas, cronómetros.

USO DE UN AULA ESPECIALIZADA.-LA80RATORIO DE CIENCIAS. AS
PECTO PARCIAL. UN EQUIPO DE 4 ESCOLARFS IINCLUIDO EL DISTRqI
DO) SE PREPARAN PARA EXPERIENCIAS DE MAGNETISMO Y 3 ESCO
LARES VAN A"RECUPERAR" FL TEMA DE ENERGIA BAJU L.A ORIEN
1ACION DEL PROFESOR JEFE DEl UEPARTAMEN70 TODO EL MATERIAI
OUE SE OBSERVA ES FIJO Y PROPIO DEL AULA.

EI uso de estas aulas es en sesiones de día
completo, con rotación al cabo de la semana
por todas ellas. EI tema que se aborda en cada
una corresponde al área de la que es titular el
aula, si bien se explota dicho tema en todas
sus posibilidades didácticas y de aprendizaje,
en las restantes áreas, especialmente las ins-
trumentales.

La biblioteca genera/.-Capacidad para
60-65 escolares. Uso dentro del tiempo esco-
lar, preferentemente las dos horas de la sesión
de tarde y en el tiempo desde el fin de la jor-

nada de mañana hasta el comienzo del come-
dor escolar y desde el fin del mismo hasta la
reanudación de las sesiones de la tarde. Los
escolares se responsabilizan de su funciona-
míento. Hay un corcho fijo con la presentación
del libro del mes, relación de libros adquiridos,
el reglamento de la biblioteca.

Aulas grandes de cada pabellón.-Se espe-
cificaron sus dimensiones anteriormente 167
metros cuadrados). Capacidad, 60 alumnos
con mesa individual ó 75 en sillas individuales.
Se dispone de un total de 8 aulas de este tipo.
Se usan:

1 para clase fija de música. Los escolares
van rotando por el aula donde están todos los
instrumentos propios del área.

i para laboratorio de física-química. Uso
preferente para 2.a etapa. Se halla el material
de precisión (microscopios, lupas binoculares,
material eléctrico). Los escolares rotan por el
aula. Tiene dos corcho-móviles, con trabajos
de proyectos, preparaciones, e! decálogo del
investigador..,

1 aula de expresión plástica y pretecnológi-
ca. Un mini-horno de cerámica y esmaltes,
armario de herramientas, caballetes, banco
de modelado. Decoración y exposición de los
propios trabajos realizados en la misma. Es de
emplazamiento fijo, con rotación de los es-
colares.

5 aulas de recursos y ordinarias de clase.
Los grupos más numerosos de escolares se
han establecido en estas aulas más espacio-
sas, de iguales dimensiones que las 3 anterio-
res. AI mismo tiempo, se custodia gran parte
del material fungible de los niveles y las car-
petas de trabajo de los escolares.

Ocasionalmente se ocupan por 2 cursos
paralelos para sesiones de gran grupo (65-75
alumnosl.

8 aulas de aire libre, cubiertas. En sistema
de gradas, permiten su uso para un total de
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AULA DE GRAN GRUPO.-ASPECTO PARCIAL DE UN AULA DE 67 m2

UTILIZADA POR UN TOTAI DE 72 ESCOLARES.TRABAJO PERSONALI

ZADO DESPUES DE SESIONES EN GRUPO MEDIO IEXPLOTACION Y

A^APTACION A1 NIVEI.I.

70-75 escolares y en ellas se realiza la pre-
sentación de temas en gran grupo, se celebran
mesas redondas y actividades de expresión
dinámica y artística.

1 paraninfo, al aire libre, para 500 plazas.
Representaciones artísticas, festivales, sesio-
nes informativas, discusión del reglamento, te-
mas de disciplina general.

Los agrupamientos flexibles.-La jefatura de
estudios coordina horarios hasta el grupo me-
dio. Las experiencias en equipos y en gran
grupo son decisiones del nivel respectivo o de
cursos paralelos dentro de un mismo nivel.
Cuando dos o más profesores estiman que hay
oportunidad de agrupar a los alumnos en algu-
nas de estas modalidades, sin alterar la pro-
gramación prevista ni los horarios discutidos
y aceptados previamente, realizan la sesión,
distribuyéndose las actividades y registrando
y evaluando la experiencia. Normalmente se
Ilevan a cabo con el apoyo de recursos audio-
visuales y en tópicos más elaborados y pre-
parados que los ordinarios. Las experiencias se
realizan sobre las fases informativas y ambien-
tadoras de grandes temas, o sobre las finales
de evaluación, quedando las de explotación y
adaptación al nivel, por ahora, para el grupo
medio. Entendemos que estas experiencias
no pueden venir determinadas sino desde
los profesores que suscriben el compromiso
de su ejecución, a saber, el profesor titular o
el director de nivel. Desde esta perspectiva,
las experiencias, discrecionales y no regulares,

están alcanzando resultados positivos y alen-
tadores. Una ficha-resumen recoge los da^tos
de cada experiencia.

Además de estos ensayos en gran grupo
cuya iniciativa corresponde al profesor de
grupo medio, estamos abordando otras que
nacen de los jefes de departamento quienes,
en sus 10 horas semanales mínimas de actua-
ción directa con escolares, constituyen gran
grupo (normalmente de dos a tres grupos
coloquialesl, en sesiones de 60 a 90 minutos
-con las pausas requeridas, por supuesto-
dándose aquí, por un lado, la circunstancia del
completo dominio del tópico que se va a ma-
nipular, y el uso de medios audiovisuales de
apoyo. Para su publicación en "Vida Escolar"
tenemos entregado un trabajo de programa-
ción del área de Ciencias Naturales, que pre-
senta una semana de actividad combinada
con agrupamientos flexibles, para 2.a eta-
pa E. G. B.

Hasta aquí, unos breves y comprometidos
apuntes de parte de las experiencias en que
nos hallamos inmersos este equipo docente
de "EI Palmeral"'. Un equipo muy complejo,
con profesores bisoños y otros muy veteranos,
tratando de conseguir el equilibrio entre lo
cambiante y lo seguro y releyendo muchas
veces el pensamiento de Vaizey que nuestra
Ley de Educación recoge en distintas ocasio-
nes: "... así como las gentes y sus ideas se van
adaptando a nuevas formas de vida, también
lo han de hacer las escuelas; y éstas han de
ser, a su vez, una de las agencias principales
a través de las cuales se va a efectuar el
cambio..."' (11•

111 Vaizey, J. "Education for tomorrow"'. Penguin, 1970.
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^t ^ ..°:^^^n^^^ ^ _^..
Durante todo el curso pasa-

do un equipo integrado por
siete Maestros de Catilléjar,
Castril y Galera (Granada) han
esíado trabajando en un obra-
dor para planificar minucio-
samenie el trabajo y la orga-
nización de sus respectívos
Centros según el sistema de
"Grandes Ciclos".

La organización de Grandes
Ciclos supone la superación
de los 8"niveles" de la E. G.
B. en 3 grandes "niveles" o
ciclos: El primer ciclo subsu-
me así a los niveles 1.° 2°
3.°; es un ciclo básicamente
de globalización. En el exíre-
mo de la escolaridad, los nive-
les que constituyen la llama-
da 2.° ETAPA, se organizan
dentro de un solo ciclo, el 3.°;
su carácter es de una mode-
rada diversificación, siempre
dentro del trabajo por áreas,
y sin descender a tratamien-
tos asignaturísticos. Entre
estos dos, queda el 2.° Ciclo
en el que trabajan conjunta-
mente los alumnos de los ni-

véles 4.° y 5.°. La experiencia
introductoria, que vamos a
describir como en una visita
periodística, se tuvo durante
una quincena de trabajo con
el equipo del 2.° Ciclo.

Una jornada de trabajo con
los alumnos del Segundo Ciclo
y su. equipo docente.

Cuando los alumnos de las
dos clases de 5.° y la clase de

4.° existentes en el "C. N. Co-
marcal F. Franco'; de Casti-
lléjar (Granada), se incorpora-
ron a sus aulas el primer día
de la • quincena, encontraron
que una de las tres aulas, se
había transformado en otra
"cosa". La mesa del profesor
había desaparecido, los asien-
tos de los alumnos, también;
las mesas habían disminuido
en número y no había más
sillas que las de las cuatro
mesas. El suelo estaba alfom-
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brado con esteras (para que
sentados en e/las, cupieran
más alumnosJ. La figura 1
muestra la planta de distribu-
ción (simplificadal del mobi-
liario que allí había.

Los Maestros les esperaban
y les invitaron a entrar en el
aula así preparada. La clase
estaba ambientada con ilus-
traciones, material, carte-
les, etc.

Una vez acomodados los
alumnos en el espacio alfom-
brado, uno de los profesores
(Al les introdujo muy breve-
mente en el tópico de expe-
riencia para la quincena
('Aprendemos a alimentarnos
de acuerdo con nuestras ne-
cesidades'). Su intervención
respondía a esta cuestión:
'^Qué cosas podemos apren-
der trabajando en este tópi-
co?" Para ello se ayudó de 4
diapositivas, cada una de las
cuales ilustraba uno de los nú-
cleos en que se articulaban

los contenidos de la unidad
quincenal de experiencia.

Otro de los Profesores (B)
intervino luego. Sus explica-
ciones eran respuestas a esta
cuestión: ' ^ Qué cosas pode-
mos hacer?" Con este fin, les
contó en qué consistía el tra-
bajo en cada uno de los pro-
yectos.

Este momento inicial de /a
jornada, se ocupó durante el
2.° día de !a quincena, con in-
tervenciones del Profesor. A,
que continuó presentando
'las cosas que podemos
hacer' ; explicando el sentido
de cada uno de los objetivos
comunes y básicos. A su vez,
el Profesor B, se refirió a los
objetivos optativos. El senti-
do de estas actividades intro-
ductorías es de motivación y

de posibilitar a los alumnos
una elección responsable de
objetivos con un suficiente
conocimiento de causa.

Estas intervenciones dura-
ron veinte minutos en total.
Después se deshizo el grupo
y comenzaron los alumnos
(individualmente y en peque-
ños grupos espontáneosl a
explorar los diversos rincones.
He aquí a3gunas de las cosas
que ellos encontraron en el
aula:

1.-Una mesita tenía como
"centro de interés" un cartón
presentando la pantalla de un
televisor en la que se había
reproducido una imagen de
un "spot"' publicitario repre-
sentando "Dientes atacados
por microbios que destruyen
el esm alte ".
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DE GRAN INTERES
PARA LOS PROFESORES DE E. G. B.

FICHAS INFORMATIVAS 6.° NIVEL

AREAS DE:

RELIGION

LENGUAJE

MATEMATICAS

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

SOCIAL

Un nuevo y original instrumento de enseñanza escolar, con-
forme a las actuales orientaciones y temas señalados por la
nueva Ley de Educacíón.

Estas FICHAS INFORMATIVAS sustituyen al libro de texto
y están preparadas para conseguir una mejor comprensión y
atención del alumno en el aprendizaje de las áreas raspectivas.
Cada ficha señala el tema y objetivos perseguidos con una
explicación clara y suficiente que estimula la profundización
y orienta al alumno para una enseñanza más personalizada.

Cada colección de fichas Ileva una carpeta consistente y
adecuada, impresa a todo color, de fácil y práctico manejo, que
sirve de archivador. Todas las fichas van impresas a dos colores,
en papel fuerte y resistente, con los oportunos dibujos y foto-
g raff as.

Equipo realizador: Blanca Rosa López, Maestra Nacional.-Feli-
cidad Pastor, Maestra Nacional.-Alberto de la Fuente, Inge-
niero Técnico.

Dirección y Coordinación: José María Cuadra, Maestro Nacional,
Titulado en Lenguas Modernas (ICE1.

Equipo Asesor: José Luis Odriozola Argos, Inspector Técnico
de Educación.-Luis Penagos, S. J., Profesor de Lenguas
Clásicas.-José Mar(a Riaza, S. J., Licenciado en Ciencias.
Carmen Pérez-Avello, ACI, Maestra Nacional.

Editorial "SAL TERRAE"-Apart. 77-SANTANDER ( España)

- Sobre la mesa, en la
pared, habian algunos carte-
1es para una campaña de hi-
giene dental distribuidos gra-
tuitamente a las Escuelas por
una firma comercial.

- En !a mesa habfa también
un grabador de cartucho (cas-
setteJ. Si un alumno lo hacfa
funcionar, podía oír en los
auricuJares un mensaje graba-
do por el Médico de !a /ocali-
dad, ofreciéndose a revisar la
dentadura de los alumnos que
participasen en un objetivo
programado para compararla
dentadura infantil con la
adulta.

2.-En otra mesa había mo-
delos plásticos con !a anato-
mía de una gallina.

- Sobre la pared, dos fra-
neJÓgrafos con franelogramas
represeniando el aparato di-
gestivo humano y el de un
cerdo (preparado por alumnos
de niveles superiores en cur-
sos anteriores).

- Encima de la mesa, va-
rios libros ilustrados y un car-
tel que decía.•

"Podríamos disecar una
gallina y ver cómo es por
dentro para identificar
-con una lámina de su
aparato digestivo- cada
uno de los órganos en la

gallina de verdad"'.

3.-En un rincón habfa una
mesa, con 4 servicios, dis-
puesta para una comida fa-
miliar en día de fiesta.
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- En una mesita contigua,
libros de cocina y hogar y
fotos de catálogos comercia-
les y revistas de hogar con
diversos modos de disponer
una mesa.

- Sobre la mesa puesta,
esta invitación:

"^No te gustaría aprender
a disponer mesas así de
bonitas? Si te decides,
apúntate para trabajar en

el proyecto núm. 4'".

4.-Carteles, proporciona-
dos por el Párroco, con oca-
sión de !a campaña de 'Ayuno
Volun tario ".

- En la mesa: Revistas,
fotos y artículos sobre el hom-
bre en el mundo.

- Junto a una foto de un
negrito con la cabeza y el
vientre abultados, una cartu-
lina en pie con esta pregunta:

'^ Es lo mismo estar bien
harto que bien alimentado?".

- Un cartelito decía:

"Puedes juntarte con al-
gunos compañeros para
investigar si en nuestro
pueblo nos alimentamos
bien. Habrás de estudiar
algunas cosas y salir a en-
trevistar a algunas perso-
nas".
Si te interesa, elige el Pro-

yecto núm. 2.

5.-Clavado en un panel de
corcho, el franelograma del

Comedor con la rueda de /oŝ
alimentos.

- Debajo, en la rnesa, otra
rueda grande de cartulina y
sobre ella -en cada silla-,
a/imentos reales clasificados.

- Un cartelito sobre la
mesa decía:

'"Hemos de comer de todo
porque cada alimento nos
sirve para una cosa. Por
ejemplo:

- ^ Sabías tú que comer
naranjas nos sirve para
curarnos antes de un res-
friado y para que se cica-
trice mejor una herida?

- ^A que tú no sabías
que comer mantequilla
fresca hace crecer a los
niños?

Cosas de este estilo las
aprenderás en el objetivo
4 B. 1; pero, si te gusta
trabajar más en esta cues-
tión, elige también el Pro-
yecto núm. 3 y podrás pla-
near minutas que nos ser-
virán en el Comedor Es-

colar'".

Cuando terminó la presen-
tación del tópico, los alumnos
fueron tomando unos folios
ciclostilados (dispuestos en
las mesas de trabajo del aulal.
En ellos, durante dos días y
en los momentos iniciales de
la jornada, irían concretando
su plan de trabajo para la
quincena. En este Plan Per-
sonal de trabajo hay espacios
específicos para anotar.•

a) Los objetivos comunes
a todos Jos alumnos del ciclo
(con independencia delnivel).

b1 Los objetivos básicos
del nivel.

c) Los ob%etivos opiati-
vos, y

d) Los proyectos (elegi-
dos de entre los propuestos
por los profesores, o propues-
tos libremente a éstos por
alu^nnos individuales o gru-
pos de alumnos).

A las 10,20 horas termina-
ron las intervenciones y el
Gran Grupo se deshizo. Los
alumnos, individualmente em-
pezaron la exploración de los
rincones y del materíal para ir
confeccionando la propuesta
de su plan de trabajo. En los
minutos siguientes, los Maes-
tros continuaron en esta gran
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aula (área de trabajo persona-
lizado), para solventar pregun-
tas o/y orientar individual-
mente.

A las 10,30 horas, mientras
/os alumnos continuaban pre-
parando sus planés de traba-
jo, los Profesores se situaron
en sus c/ases de referencia
(áreas coloquia/es), donde
empezaron a atender indivi-
dualmente a los alumnos de
su nive% que iban acudiendo
allí para concretar las pro-
puestas de su trabajo. Hasta
las 11 a. m. duró este tiempo
de orientación y ayuda para
formalizar /os planes persona-
les de trabajo. Estos planes no
quedaron, sin embargo, ter-
minados (tal como estaba pre-

A^avPp

Pao F. q .
en^ .
coQaect^va.

visto) hasta luego de la segun-
da jornada introductoria de la
quincena.

A /as 1 1 empezaba "oficia!-
mente"' el largo tiempo dedi-
cado al trabajo individualizado
en que los alumnos trabajan
en la realización de !o planifi-
cado. En !a práctica, bastan-
tes alumnos continuaron con
las actividades de planifica-
cíón durante algún tiempo,
pero sobre las 12, ya todos
estaban trabajando con fichas
en la consecución de objeti-
vos comunes.

Este gran "'momento" de la
individualización, que va nor-
malmente desde las 1 1 a las
12,30, es aprovechado por los

FIG• 2

Profesores para actividadeŝ
con grupos diferenciales,
usando una de las virtualida-
des especificas de1 sistema.
Puesto que, en principio, todos
los alumnos tienen cosas que
hacer y no precisan la tutela
inmediata de todos sus profe-
sores, éstos pueden, en gran
medida, desligarse para aten-
der a alumnos o a grupos es-
peciales. Así:

- El Profesor A, llamó a
unos pocos alumnos a un aula
coloquial y estuvo trabajando
con ellos un cuarto de hora
para corregir una dificultad
que había diagnosticado ante-
riormente (en relación con e/
cálculo de la última cifra de
un cociente).
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- L uego atendió, durante
media hora, a un grupo de
alumnos, de/ transporte esco-
lar, que habían sido promocio-
nados a este ciclo en razón de
su madurez y edad y que pre-
cisaban una tute/a más conti-
nuada en las.áreas de expre-
sión instrumental.

- E/ Profesor B (alternan-
do con su compañero en la
orientación del grueso de los
alumnos que trabajan indivi-
dualizadamente) salió al aula
de plástica, para mostrar, a
un grupo de 20 a/umnos que
iba a trabajar en el objetivo
común núm. 3, cómo utilizar
la escayola para hacer vacia-
dos de dientes que habían de
consiruir antes con plastilina.
(15 minutos).

- Luego salió de este ciclo
durante 40 minutos, para dar
una c/ase regular de Pretec-
nologfa a los alumnos de /a
Segunda Etapa.

La figura 2 expresa la distri-
bución del trabajo de /os Pro-
fesores y de los tipos de agru-
pamiento durante el largo
"momento" matinal de indi-
vidualización.

La ú/tima media hora de la
sesión de la mañana se dedi-
có a revisar las dificultades te-
nidas por los a/umnos en la
realización del trabajo, a fin de
diagnosticar a tiempo el nivel
de dificultad que entrañaban
/os objetivos en que hablan
empezado a trabajar cada
alumno. Este "momento" de
rep/anteamiento conllevó re-

toques de los planes de traba-
jo de algunos alumnos.

Este tiempo lo pasó cada
Profesor con el grupo de
álumnos de su nive% trabajan-
do en grupo medio y en sus
respectivas au/as de refe-
rencia.-

La sesión de la tarde aportó
nuevas experiencias. El tiem-
po se distribuyó en tres mo-
mentos de trabajo. (40, 60,
20 minutos).

El primer momento de todas
las tardes es tiempo específi-
co para educar la sociabilidad.
Con este efecto, se dedica a
trabajar en Proyectos. Estos
proyectos tienen mucho del
espíritu y de la técníca del
profesor Kilpatrick; pero se di-
ferencian de ellos, básicamen-
te, en la duración y, secunda-
riamente, en que nuestros
"miniproyectos" no se conci-
ben suslancialmente, sino
como un recurso didáctico
más para provocar experien-
cias significativas dentro de
una unidad que, además de
los proyectos, incluye bastan-
tes otros tipos de actividades.

El segundo momento dura
una hora todas las tardes (de
3,40 a 4,40 p. m.), y es fun-
damenta/mente idéntico al
gran momento de trabajo in-
dividualizado en la mañana.
La constitución de grupos di-
ferenciales o por nive% se hizo
de acuerdo con las necesida-
des de /os a/umnos concretos,
de las exigencias de la progra-
mación y de /as disponibilida-
des del profesorado. .

El tercer momento de /a
tarde se dedica cada día a/a
' puesta en común " en agru-
pamientos por clases/nive%
Uno de /os objetivos, y no el
menos importante, de /a pues-
ta en común (aunque, de or-
dinario, no se explote esta
viriualidadl es la eva/uación
y el diagnóstico de alumnos
en dificultad.

En virtud de este diagnósti-
co se retocan sobre /a marcha
las p/anificaciones de a/gunos
a/umnos, la de la c/ase y,
eventua/mente la de todo e/
Ciclo.

Puesta en común y rep/an-
teamiento son, pues, las ac-
tividades más significativas
con que se termina /a jornada
cada día.

El segundo d/a de cada
quincena siguió esta misma
pauta de introducción en los
tópicos de experiencia socio-
natural.

El tercer d/a, se distribuyó
sobre el mismo esquema, pero
dedicando /as actividades ín-
troductorias a la presentación
del tópico quincenal de expe-
riencia re/igiosa, y el 2. ° mo-
mento a concretar los P/anes
persona/es para el trabajo en
este área.

La figura 3 muestra la tem-
poralización de actividades y
agrupamientos, prescindien-
do de concretar a qué se dedi-
caron y cuántos fueron los
grupos que se formaron a lo
largo de los momentos de in-
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dividualización de la mañana
y tarde, porsegregación -dife-
renciación- de grupos medios
o coloquiales extraídos de la
masa total de alumnos de!
Ciclo (que se mantiene ocupa-
da en trabajo individualizado).

La distribución para los res-
tantes días de la quincena
varió solo en la sesión mati-
nal. En ella, la hora inicial
(que era ocupada al principio
de la semana por !as activida-
des de íntroducción a los di-
versos tópicos de experien-
cia) fue luego utilizada para el
tratamiento sistemático de
las áreas de expresión /in-
géiística y matemática, tra-
bajando en grupos medios y

PI^O^tsoR A ( ^^Nau^ 1
N^yc^ ti^

PAoRC90R 8 (NpTGKqj'^
uivE^ sa

DISTRIBUCION DE LA MAÑANA EN LOS DIAS
ORDINARiOS DE LA QUINCENA {2.° CICLO)

FIG- 4
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y

coloquiales básicamente por
nive%s.

lgualmente, e! momento
terminal de Ja sesión de la ma-
ñana, dejó de ser de replan-
teamíento, para dedicarse op-
tativamente a una pequeña
puesta En común, cuando se
juzgó necesario.

La distribución de la sesión
vespertina, permaneció igual
durante todos los días de la
quincena.

En la figura 4, se presenta
un grafo esquemático con las
variaciones de la distribución
de 1a mañana.para los restan-
tes días de la quincena.
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Distribución del tiernpo en
los ciclos Primero y Tercero.

La temporización quehemos
adoptado en el 2.° Ciclo es,
básicamente igual para todos
los ciclos.

Quedan por añadir estas di-
ferencias:

l.e) Los bloques de ataque
a la quincena, integrados por
los momentos de introducción
a los tópicos y de planificación
en las sesiones iniciales, son
más breves en el primer ciclo
(de 10 a 15 minutosl y más
largos en el tercero (de 15 a
20 minutosl•
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2.•) La concreción del plan
personal de trabajo en los
alumnos del primer nivel exige
técnicas y recursos específi-
cos ya que en esta situación
no son capaces de leer ni de
escribir; a pesar de lo cual no
debe prescindirse en el primer
nivel de estas actividades.

3.•1 Los momentos de indi-
vidualización en el primer
ciclo, precisan la asistencia
más frecuente del Maestro
cuanto más bajo es el nivel.

Además se aprovecha el re=
lativo despegue del grueso de
los alumnos en estos momen-
tos para extraer de la masa
entera del a/umnado del Ciclo,
a los grupos de alumnos (y
aun a escolares individualesJ
que precisan de una ayuda
más directa en su trabajo con
las técnicas instrumentales.

4.° Con los alumnos del
primer Cíclo (o al menos, con
los del 1.° y 2.° nivel) parece
prudente partir los largos mo-
mentos de trabajo individuali-
zado con /as clases de Diná-
mica. Dejando las de Plástica
para ocupar, alternativamente
el tiempo de los Proyectos.

Cómo se distribuyen -los
alumnos y las clases de cada
Ciclo en los distintos locales
y zonas de un nuevo edificio
de E. G. B.

Los siete momentos de la
temporización propuesta (ver
la figura 3), suponen formas
peculiares de distribuirse e!

alumnado. Veamos estas for-
mas de distribución:

Por las semejanzas de los
agrupamientos que conllevan,
los 7 tiempos en que se ar-
ticula la jornada pueden agru-
parse en solo cuatro formas
de localizarse los alumnos en
el espacio en que se ubica
cada ciclo.

He aquí las cuatro localiza-
ciones tipo:

Localización tipo A.

El primer momento, la in-
troducción en los tópicos de
los días iniciales, es el tiempo
del Gran Grupo. Físicamente
este gran grupo se reúne en
la zona de trabajo personali-
zado de los ciclos 1.° y 2°
Los alumnos del ciclo 3.°,
pueden hacerlo en el mismo
sitio. Sin embargo, el aula de
medios audiovisuales ofrece
recursos y posibilidades que
no deben desaprovecharse
para estas actividades intro-
ductorias.

^ocaiizacion tipo rs

Hay otro tipo de actividad
que requiere agrupamientos
y espacios semejantes, son
las "puestas en común a nivel
de Ciclo"; que tienen lugar en
los días terminales de cada
quincena. Para estas activida-
des de los grandes grupos,
son buenos los ambientes de
la Sala de medios audiovisua-
les o la de Plástica y Diná-
mica.

Otras actividades (momen-
tos ll, lV y Vll en la jornada
escolar) se llevan a cabo en
Grupo Medio y Coloquial,• son
las clases específicas de Len-
guaje y Matemáticas (mo-.
mentos l y ll de /os días ordi-
narios, las de planificación y
replanteamiento. Tales clases
se dan en las zonas coloquia-
les. En los nuevos edificios,
la zona del primer Ciclo tiene
un aula coloquial para cada
uno de los 3 niveles que inte-
gran el Ciclo; pero el espacio
para el 2.° ciclo (niveles 4.° y
5.°) no tiene más que un aula
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coloquial. Semejantemenie el
espacio para los 3 niveles del
tercer Ciclo no ofrece más
que 2 aulas coloquiales. Estas
aulas coloquiales "de menos';
se compensan ampliamente
con la utilización de otros es-
pacios (zonas T. P. Laborato-
rios, aulas de PlásticaJ. L a
serie de figuras 5.1 a 5.3 pre-
sentan distribuciones de /as
clases que trabajan en grupo
medio o coloquial, por niveles.

Localizacibn tipo C.

Corresponde esta forma de
ocupar los espacios a/os mo-
mentos de trabajo individua-
lizado. Básicamente esto ocu-
rre en las zonas T. P. de que
van provistos los nuevos edi-
ficios para cada uno de /os
ciclos.

E/ trabajo personalizado
exige formas de actividad y
recursos muy diversos, por
eso durante estos momentos,
se ocupa básicamente /a zona
T. P., pero funcíonalmente se
usan otras zonas e instalacio-
nes como /a biblioteca, el aula
de recursos, los laboratorios,
etcétera. En las figuras 6. 1 a
6.3 se expresa eŝ to por medio
de pequeños sectores desga-
jados del conjunto principal
(que ocupa /a zona T. P.) y
desperdigados p.or díversos
locales.

Estos dos momentos de in-
dividualización, son los que
permiten -según vímos an-
tes- el reagrupamiento flexi-
ble de alumnos para atender
a la recuperación, a la ense-
ñanza correctiva o, más fre-

cuentemente a las enseñan-
zas "especializadas': Así en
las figuras de/ bloque 6. se
aprecia cómo, a pesar de estar
en el momento de/ trabajo
personalizado, varios grupos
de a/umnos ocupan aulas co-
loquia/es o especiales.

Localización tipo D.

Corresponde a la distribu-
ción para trabajar en Proyec-
tos. Por su naturaleza de gru-
pos pequeños y numerosos,
se aprovechan los mismos es-
pacios que en la localiza-
ción C.

La rápida visión que acaba-
mos de ofrecer referida sólo
a a/gunos aspectos de este
plan organizativo, no puede
darse por termínada sin aña-
dir algunas notas en relación
con su puesta en práctica.

1.° Esta organización no
puede funcionar sin una en-
señanza activista.

2.° Antes de intentar alguna
forma de experiencia pareci-
da a/a que aqui se presenta,
es imprescindible haber re-
dactado la programación en
a/go más que sus líneas
maestras, concretando e/con-
%unto de objetivos básicos de
csda una de las unidades de
trabajo. Concretar los conteni-
dos, no es necesario; concre-
tar /as actividades es, en gran
medida, imprescindib/e y, ^ en
el resto de la medida, imper-
tinente. Estas concreciones
pertenecen a /a preparación
inmediata del trabajo.

La definición de objetivos
es lo que permite coordinar
los varios niveles de cada
ciclo y los ciclos entre sí.

3.° Esta forma de trabajar
obliga a/os docentes a un in-
tenso trabajo en equipo. Este
trabajo ocupa momentos de
una hora diaria, cuando se
esta entrenado; no menos de
2 horas diarias extraclase,
cuando falta experiencia.

4.8 Sobre tales condicio-
namientos, nuestra experien-
cia es de lo más difícil.

No es encontrar docen-
tes que sean algo rnás
que titulados.

Tampoco que dispongan
de tiempo extra.

Tampoco la poca ade-
cuación de muchos edi-
ficios (recientísimos) a
este estilo de trabajo
corporativo...

La mayor ^dificu/tad la
hemos encontrado en e/ ne-
cesario cambio de actitudes.
E! único camino que ► nos ha
ayudado en este imprescin-
dible cambio de actitudes, ha
sido el provocar en /os intere-
sados experiencias de éxito.

Con este fin, resu/ta reco-
mendab/e que los interesa-
dos en empresas de éstas, al-
cancen previamente experien-
cias persona/es de éxito que
les sirvan a un tiempo de en-
trenamiento en destrezas par-
ciales y de motivación en ac-
titudes genera/es.
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Escritos en un lenguaje ameno y didáctico. Sugestiva ilustración a todo color. Indis-
pensabfe en toda biblioteca de aula. 4 volúmenes cada série. 1.' serie: Los pájaros. 2.°sé-
rie: Las piantas. 3.8 serie: Los elementos. 4.a serie: En tiempo de los castillos. 5.a serie:
Plantas industriales. 6.a serie: EI artista y el arte. 7.8 serie: Animales domésticos.

i i 1' ^ ^ i• ^ ^ I

Los grarides temas que han apasionado a la Humanidad puestos al alcance de los mu-
chachos. Ilustración a todo color inspirada siempre en documentos aúténticos.

Serie Literatura. Las obras maestras de la literatura universal adaptadas por espe-
cialistas, sin perder el sabor literario de la obra original. 10 volúmenes.

Serie Historia. Los temas más apasionantes de la historia en un estilo claro y a la vez
científico para el muchacho. Numerosos mapas e ilustraciones. 10 volúmenes.

Serie Ciencia y Técnica. Los descubrimientos de la ciencia actual presentados en for-
ma asequible a los jóvenes kectores, siempre con gran rigor científico. 7 volúmenes.

^ I ^ h 1 1 ^ I' ^^ I a 11C1011 Ill@I1SUá^
Introducción, redactada por un especialista. Espléndidas fotograffas en cólor -más de

un centenar- com.entadas detenidaménte al pie.
8. Los gatos, por A. Torregrossa.

1. Los perros, por A. Torregrossa. 9. Piedras preciosas, por H.-J. Schubnel.
2. Autos de carreras, por F. Bernabó. Serie "Cocina" (6 títulos ► .
3. Las flores, por U. Tosco.
4. Yates a vela, por N. Rode. Próximos titulos:
5. Pesca submarina, por R. Maltini. Aves canoras.
6. Armas de aaza, por S: Perosino. EI mundo de los cristales.
7. Motocicletas, por R. Patrignani y M. Las setas.

Colombo. •

1` i , 1'. i' Mas de 12 años
Libros de divulgación, extraordinariamente claros, para poner la ciencia actual al alcan-

ce de todos los públicos.

1. i3iolpgía, hoy, por G. H. Waddington. 5. Comprender la pintura, por C. Areán.
2. Fisica, hoy, por E. N. da C. Andrade. 6, Psicologia, hoy, por C. Garcfa Pleyán.
3. O,ufmica, hoy, por G. Porter. 7. Ecologfa, hoy, por J. Terradas.
4. Lingiiística, hoy, por R. Cerdá.
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MADRID

Entre los días 6 y 9 de noviembre se
ha celebrado en Madrid el V Congreso
Nacional de Pedagogía, organizado por
la Sociedad Española de Pedagogía y el
Instituto de Pedagogía del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas.

La temática general del Congreso
se ha centrado en torno a la reforma
cualitativa de la educación, dentro de
la cual se han abordado los problemas
que más preocupan actualmente a los
educadores, tales como formación y
perfeccionamiento del personal docen-
te, instrumentos didácticos, contenidos
de la enseñanza, métodos educati-
vos, etc.

La sesión inaugural del Congreso es-
tuvo presidida por el Ministro de Edu-
cación y Ciencia, don José Luis Villar
Palasí, quien, en su discurso, destacó
el papel fundamental que juega el pro-

V Congreso

Nacional

de

Pedagogía
fesorado en la reforma educativa. In-
tervinieron, además, en esta primera
sesión, el Presidente del Congreso, don
Víctor García Hoz, y el Secretario del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, don Angel González Alvarez.

Las sesiones de trabajo se desarrolla-
ron en jornadas de mañana y tarde;
dentro de ellas se estudiaron las distin-
tas ponencias y comunicaciones pre-
sentadas en cada una de las siete sec-
ciones que encuadraban los campos
concretos de trabajo.

En la tarde del día nueve se celebró
el acto de clausura en el que intervinie-
ron el Presidente del Congreso, don Víc-
tor García Hoz; la Directora general de
Ordenación Educativa, doña María'An-
geles Galino, y el Ministro de Informa-
ción y Turismo, que presidió la sesión.

Del éxito alcanzado por este V Con-
greso Nacional de Pedagogía hablan
por sí solas las conclusiones elaboradas
en cada una de las Secciones, que a
continuación presentamos.
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informe V. e.

SECCION I: FORMACION Y
PERFECCIONAMIENTO
DE
PERSONAL DOCENTE

l.l. La formación pedagógica del pro-
fesor debe realizarse a base de estudios
experimentales sobre el análisis de su
acción didáctica y orientadora, y deben
utilizarse todos los medios tecnológicos
que enriquezcan y facíliten su forma-
ción, en especial el C. C. T. V., subra-
yando la necesidad de intensificar los
estudios que actualmente se están rea-
lizando para conseguir una metodolo-
gía útíl y aplicable en el plazo más
breve.

1.2. La formacíón de especíalistas en
educación es tarea urgente. Requiere
una formacián general en ciencias de la
educación, seguida de la correspon-
dtente especialización.

ateniéndose a criterios de graduación,
flexibilidad y proyección, huyendo de
cursos masivos, rígidos y excesivamen-
te centralizados. El profesorado de
E. G. B. tiene en los Centro ŝ de Colabo-
ración pedagógica un medio idóneo
para formar equipos, intervenir parti-
cipativamente e intercambiar experien-
cias; por ello, deben actualizarse y po-
tenciarse con mayor dotación.

1.6. Exíste una desproporción entre
las exigencias actuales requeridas al
profesor de E. G. B. y los medios que
tiene a su alcance. Para que pueda des-
arrollar sus múltiples funciones necesi-
ta que la Admintistración arbitre una
prolongacíón de tiempo de dedicación
que se refleje en lo económico, tal como
se viene concediendo a otros sectores
de funcionarios de la Adminístracíón
Fública.

1.3. La formación del profesorado de
educación preescolar debe compren-
der, además de la formación común al
profesorado de E. G. B., materias espe-
cíficas dentro del marco de las optati-
vas, y especialización en técnicas y rea-
lizaciones de prácticas preescolares en
centros piloto; todo ello sobre la base
del diágnostico de aptitudes especí^cas.

1.4: Para que el prQfesor en todos los
niveles pueda llevar a cabo con garan-
ttas de éxito su función planificadora,
se han de defínír con claridad los fines
y objetivos asignados a cada uno de los
niveles administrativos y docentes. Se
reciama, al tiempo, una preparación
específica del profesorado en este cam-
po, para lo que deben incluirse en los
planes de estudio las materias opor-
tuna s.

1.5. El perfeccíonamiento dei profeso-
rado en ejercicio debe llevarse a cabo

1.7. Se solicita de la Administración
educativa una mayor atención y urgen-
cia en la puesta en marcha de disposi-
ciones y medios para la implantación
de las enseñanzas de FORMACION
PROFESIONAL.

SECCION II: PERSONALIZACION
EDUCATIVA

2.1. Es necesarici la organización de
un Seminario perrnanente de educa-
ción personalizada.

2.2. Se destaca la necesidad de tem-
poralizar las distintas exígencías o prin-
cipios de educación personalizada, de
suerte que puedan llevarse a la reali-
dad en etapas definidas.

2.3. Es urgente el concretar métodos
eficaces para el desarrollo de la creati-
vidad en las distintas áreas de activi-
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dad educativa, situaciones problemáti-
cas y cualquier manifestación que per-
mita a cada uno realizarse a sí mismo.

2.4. Una educación que se proponga
"despertar y fomentar en el alumno la
iriiciativa, la originalidad y la apt^lud
creadora" exige de los educadores una
actitud de respeto, confianza, apertura
al diálogo, y positivo estímulo de la per-
sonalidad del alumno en la manifesta-
ción de su pensamiento, de la sincera
expresión de sus opiniones, y de la libre
y creciente responsabilidad que debe
asumir en la tarea educativa.

2.5. La complejidad de los factores que
intervienen en el éxito de toda reforma
educativa exige, aun admítíendo dife-
rentes grados de responsabilidad en la
adopción de decisiones, la "máxima
cooperación" entre autoridades acadé-
micas, profesores y alumnos, en orden
a conseguir la mejor informacíón obje-
tiva de las realidades, el conocimiento
exacto de los problemas planteados, y
la solución más adecuada de los
mismos.

2.6. En el profesorado, pieza clave de
la reforma educativa, se constata la
existencia de muy elevados porcentajes
de provisionalidad en el ejercicio de la
función docente a todos los niveles.
Como esta situación impide a muchos
su plena colaboración y dedicación en
el progresivo perfeccionamiento de la
educación, se desea una mayor acele-
ración de todo tipo de concursos y opo-
siciones en orden a integrar en los Cuer-
por docentes creados por la L. G. E. a
quienes de hecho vienen recibiendo la
confianza de la Administración y estén
suficientemente capacitados.

2.7. EI ejercicio del derecho concedi-
do a los estudiantes a enjuiciar la edu-

cación recibida al finalizar los estudioŝ
de cada ciclo, ordenado al perfecciona-
miento de la enseñanza, deberá contar
con canales adecuados considerando
la libre apreciación de 1os alumnos
como un acto de cooperación y de ser-
vicio a la institución y a la mejora de
la enseñanza, y en definitiva a la so-
ciedad.

2.8. La coeducación se presenta como
opción posible en el nuevo contexto de
la vida social y de 1a convivencia de
uno y otro sexo. Por lo cual se desea
que, la experiencia de coeducación ya
en marcha, y las que puedan realizarse,
sean conocidas por los educadores y
contrastadas en sus resultados con las
demás ínstituciones no coeducacio-
nales.

2.9. Para posibilitar la comunicación
educativa en el contexto de una educa-
ción personalizada, sería conveniente
estimular y orientar investigaciones en
torno a las siguientes áreas:

• las formalizaciones básicas del
lenguaje icónica, como vía para
desarrollar al nzáximo la capaci-
dad de información individual;

• el sentido y la dínámíca de las ac-
titudes en el grupo, dando así un
correcto matiz al componente so-
cial de la educación personáli-
zada.

SECCION III: CONTENIDOS DE LA
ENSEÑANZA Y DE
LA ORIENTACION

3.1. Actualizar los contenidos de la
enseñanza es una exigencia que el pro-
greso científico impone al sistema edu-
CatlVO.
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3.2. Para ello es conveniente que al
elaborar las bases de programación, es-
pecialmente a nivel nacional o de dis-
trito universitario, se reúnan investiga-
dores y docentes de los distintos nive-
les; así el material didáctico responderá
rápidamente a las últimas investiga-
ciones.

3.3. Los contenidos deben responder
a los siguientes principios:

conocimiento de los valores de los de-
más pueblos y culturas.

3.5. Que se atienda tanto a lograr la in-
telección de la cultura ya elaborada
como a seleccionar los contenidos más
válidos para enfrentarse con los proble-
mas que planteará el futuro, lo que im-
plica como criterio selectivo dar priori-
dad a los contenidos que coloquen al
sujeto en la vía del aprendizaje perma-
nente.

• Equilibrio entre la formación
humanística, científica y técnica.

• Cultivo de los lenguajes como ins-
truméntas de comprensión y ex-
presión.

• Prograrnar una parte del conteni-
do común, obligatorio para todos,
y una parte opcional respóndien-
do a las capacidades e intereses
del alumnado.

• Se ha de promover la programa-
ción y desarrollo interdisciplinar
de los contenidos.

• Que la unidad del sistema educa-
tivo aparezca igualmente en los
contenidos de la enseñ.anza, esta-
bleciendo una continuidad estre-
cha entre todos los ciclos y ni-
veles. '

• Que se procure evaluar los conte-
nidos a través de los centros ex-
perimentales para actualizarlos
periódicamente.

3.4. Que en la selección de los conte- .
nidos se atienda tanto a que las nuevas
generaciones conozcan y estimen los
valores de nuestró pasado y presente
nacional, como que se abran a una
comprensión internacional, por el re-

3.6. Que se estudien los medios para
hacer verdaderamente eficaz la educa-
ción deportiva, religiosa y cívico social,
imprescindibles en un curriculum com-
pleto, equilibrado.

3.7. La calidad de la educación de-
manda un desarrollo permanentemente
actualizado de los programas de ense-
ñanza en todos los niveles del sistema
escolar. Este esfuerzo corresponde a los
centros de enseñanza guiados por las
bases de programación que ha estable-
cido y establezca el Ministerio.

3.8. Previa y paralelamente a la ela-
boración de los programas de enseñan-
za es necesaria en este campo la inves-
tigación y la realización de gran varie-
dad de proyectos experimentales
controlados.

3.9. Se considera de gran convenien-
cia la elaboración de protótipos de ma-
terial didáctico, por lo que se deberá
promover e impulsar esta tarea en el
sector oficial y en el de la iniciativa
privada mediante el asesoramiento y
los esttmulos convenientes.

3.10. Es necesario un plan sistemático
de información y entrenamiento del
profesorado en el desarrollo de pro-
gramas.
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3.11. La elaboración de programas en
los centros requiere la adopción de me-
didas administrativas, entre las que se
destacan las relacionadas con el tiempo
que han de dedicar los profesores a este
trabajo y organización y determinación
de funciones de departamentos y-equi-
pos de profesores.

3.12. Es muy necesaria la creación y
organización de los servicios de orien-
tación en los centros de enseñanza de
todos los niveles, y de manera inmedia-
ta la reglamentación clara y detallada
de los ya creados en C. O. U.

ría del mayor interés crear un banco de
datos a común utilización.

3.16. Se llarna la atención sobre la
cada vez más marcada separación
entre los programas académicos y las
distintas funci,ones profesionales para
las que se pretende preparar al menos
básicamente. A este respecto se deben
arbitrar sistemas correctores, adapta-
bles a los cambios profesionales que se
puedan producir.

SECCION IV: METODOS
EDUCATIVOS

3.13. El compromiso de todo Centro
de enseñanza, privado u oficial, en la
orientación de sus alumnos requiere la
información y preparación del profeso-
rado en los aspectos de orientación que
le competen, y el necesario entrena-
miento de los especialistas que vayan a
responsabilizarse más directamente de
los servícios de orientación en los
Centros.

3.14. Los programas de orientación
que elaboren los centros tendrán en
cuenta de manera especial las diferen-
cias exigidas por los factores evolutivos
de los dlumnos.

3.15. Es necesario que por los organis-
mos competentes a la Administración
se proporcionen datos periódicos sobre
la situación real en puestos de trabajo
del país, y de las previsiones a corto y
medio plazo, para proporcionar a la
orientación profesional elementos bá-
sicos en que apoyar el proceso orienta-
dor en todos los niveles y especialmente
por su urgencia, en la Educación Gene-
ral Básica y Bachillerato, para que la
incorporación de los alumnos al Bachi-
Ilerato y Formación Profesional sea téc-
nicamente orientada. Para ello resulta-

4.1. Se señala la importancia de la
teoría de sistemas y la teoría de mode-
los en la metodología educativa.

4.2. Es necesario que se planifiquen
las actividades escolares de tiempo
libre en colaboración con otras institu-
ciones y organismos, y que se preparen
animadores socio-culturales para la
orientación y coordinación de estas ac-
tividades.

4.3. Conviene tener en cuenta la nece-
sidad de preparar a los futuros profeso-
res de los diversos centros de forma-
ción y perfeccionamiento delProfesora-
do, para poder interpretar y utilizar los
datos aportados por los servicios de
orientación escolar y para poder cola-
borar en la obtención de dichos datos.

4.4. Los centros educativos deben
acoger y fomentar los distintos procedi-
mientos que lleven a una educación
para el desarrollo del espíritu de paz, el
respeto activo de todas las formas de
vida y a los derechos humanos y la can-
servación de la naturaleza.

4.5. Se subraya la necesidad de incre-
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mentar los métodos cooperatívos en la
enseñanza, las técnicas sociométricas
y en generai las experiencias grupales,
de suerte que los equipos de trabajo
complementen la enseñanza individua-
lizada.

4.6. En la formación del profesorado
conviene incrementar la preocupación
por el problema de la dislexia y de los
deficientes sensoriales.

4.7. La educación de un niño subnor-
mal debe ser integral, por lo que en los
programas de su educación debe figu-
rar también la instrucción y formación
en sus dimensiones corporal y afectiva.

4.8. El Congreso advierte la necesidad
de impulsar nuevos medios didácticos
de instrucción y formación, en especial
la enseñanza a distancia, particular-
mente en el campo de la formación per-
manente de adultos y en la actualiza-
ción del profesorado.

4.9. Deseamos que en el próximo Con-
greso de Pedagogía se incluya una Sec-
ción sociológica, una Sección de futuro-
logía escolar y una Sección de Educa-
ción especial.

4.10. En la aplicación de los métodos
y técnicas de programación se hace
cada vez más preciso que intervenga
un equipo interdisciplinar en la concep-
ción y realización del programa.

4.11. Se solicita que a través de la So-
ciedad Española de Pedagogía existan
la posibilidad y vías de comunicación e
interrelación, a nivel nacional e inter-
nacional, entre los investigadores ocu-
pados en los distintos campos pedagó-
gicos.

4.12. El principio de igualdad de opor-

tunidades debe aplicarse a la dtistribu-
ción de los fondos económicos destina-
dos a la investigación y estudios peda-
gógicos.

4.13. Se subraya la necesidad de de-
fender la exigencia de profesionalidad
y titulación pedagógica universitaria en
las personas que ejerzan funciones tec-
nico-pedagógicas en cualquier institu-
ción y en las que estén al frente de los
centros de formación del profesorado.

4.14. Se pone de relieve la necesidad
de precisar y propagar las distintas
salidas profesionales de los graduados
en Pedagogía.

4.15. Se solicita que en las Universida-
des se establezca la Facultad de Cien-
cias de la Educación.

SECCION V: INSTRUMENTOS
DIDACTICOS

5.1. La Tecnología de la Educación ha
superado su antiguo y estrecho concep-
to ligado al estudio de la utilización di-
dáctica de ciertas técnicas individuales
para constituirse en un enfoque inter=
disciplinario del proceso total enseñan-
za-agrendizaje concebido como un sis-
tema. Se trata, pues, del estudio de la
aplicación sistemática de principios
cientificos y técnicos a la enseñanza.

5.2. En el contexto de la Tecnodogta de
la Educación los recursos didácticos
son concebidos como la componente
instrumental de la situación educativa
que sirve de soporte y vehículo a las
funciones instructivas.

5.3. La introducción sistemática y pla-
nificada de los nuevos medios didácti-
cos en el contexto escolar constituye
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una de las vías más eficaces y dinámi-
cas de la innovación educativa. Por
ello, se considera urgente y necesario la
programación del proceso de introduc-.
ción de dichos medios.

5.4. Es urgente el establecimiento de
instrucciones que permitan la normali-
zación de los equipos y de los documen-
tos, tanto en los aspectos funcionales
como materiales.

5.5. La creación, producción y planifi-
cación de nuevos medios educativos
exige el establecimiento de un Centro
Nacional en el que participen todos los
estamentos, públicos y privados, impli-
cados de alguna forma en esta acti-
vidad.

5.6. La introducción de los nuevos me-
dios en el sistema educativo institucio-
nal comporta modificaciones profundas
en la función del profesor, en la rela-
ción profesor-alumno, en la organiza-
ción de los centros docentes y en mu-
chos otros aspectos educativos. Por
ello, resulta absolutamente necesario
desarrollar un plan nacional de forma-
ción y perfeccionamiento del profesora-
do que asegure la comprensión de estas
técnicas, su uso y sus implicaciones y
consecuencias.

5.7. Deben promoverse trabajos de in-
vestigación y ensayo que permitan
afrontar sobre bases sólidas la comple-
ja problemática de la tecnología educa-
tiva, así como el estudio de los códigos
para la transmisión de contenidos edu-
cativos. En este sentido es urgente
promocionar y potenciar Centros piloto
y experimentales, y grupos de trabajo.

5.8. Es absolutamente necesaria la
creación en los centros docentes del
puesto de programador o coordinador

de medios audiovisuales, y entrenar
profesores que puedan ocuparlos.

5.9. Para establecer la comunicación
entre investigadores, profesores y téc-
nicos es necesario unificar la termino-
logía tecnológica referida a la educa-
ción. Para ello se sugiere la elaboración
de un Diccionario de Tecnoloyía Educa-
tiVa.

5.10. Se considera necesario promover
la creación de una Entidad nacional de
Tecnología Educativa que facilite la
comunicación e integración de esfuer-
zos, proyectos y realizaciones en este
campo.

SECCION VI: I;A COMUNIDAD
EDUCATIVA

6.1. El nivel óptimo de comunicación
en el marco de la comunídad educativa
escolar vendrá dado por la aplicación
del modelo democrático que haga via-
ble una participación activa de Profe-
sores, Alumnos, Padres y Comunidad.

6.2. Se reconoce la necesidad de rea-
lizar experimentaciones que en el terre-
no pedagógico muestren y recomienden
la calidad de los nuevos modelos de or-
ganización en el marco de las institu-
ciones.

6.3. Insistir en la conveniencia de que
el principio de socialización no sólo se
realice entre profesores y alumnos, sinq
también entre los mismos profesores,
de modo que sea realidad el desarrollo
en equipo de las actividades docentes
y orientadoras.

6.4. El educador profesionai debe
preocuparse también por la creación de
las condiciones sociales que posibiliten
alcanzar el objetivo de una sociedad
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como comunidad educativa, puesto que
esta tarea es función del conjunto de los
educadores.

6.5. Dadas las evidentes conexiones de
la educación can el mundo profesional,
se considera conveniente estrechar la
colaboración de ambos sectores en el
planteamiento y solución de los proble-
mas educativos.

6.6. Se considera preciso establecer
un control pedagógico más riguroso de
los medios de comunicación social a fin
de que se eliminen los efectos negativos
y se potencien las posibilidades de
acción educativa.

6.7. Que se institucionalicen en todos
los centros, y a todos los niveles, las
asociaciones de padres de alumnos, a
fin de garantizar unos resultados peda-
gógicos más eficientes.

6.8. Que se arbitren los medios econó-
micos oportunos para llevar a cabo in-
vestigaciones sobre la realidad y las
posibilidades educativas de la familia.

6.9. Que los estudios e investigaciones
sobre orientaczón escolar y profesional
se complementen con estudios e inves-
tigaciones específicas sobre orientación
educativa en el ámbitofamiliar.

6.10. Para la más efectiva colabora-
ción de los padres en la educación de
los hijos, convendrá determinar la dife-
renciación relativa a los ciclos escola-
res -preescolares, básicos, medios y
superiores- y subrayar la particular
exigencia de colaboración y participa-
ción paterno-materna en la educación
preescolar.

6.11. Se estirna conveniente la intro-
duccíón en los centros pilotos y experi-

mentales del estudio de los problemaŝ
del bilingiiismo en las zonas afectadas.

6.12. Es necesario arbitrar los medios
oportunos, tanto por parte de la Admi-
nistración como por los organismos
científticos pertinentes, a fin de que los
escolares españoles que se eduquen en
el extranjero adquieran de forma efec-
tiva la lengua y la cultura españolas al
propio tiempo que las del país donde
residan.

6.13. Se debe facilitar la promoción
conjunta de padres y alumnos en las
zonas rurales, a fin de que la reforma
educativa no sea sólo privilegio de las
Sociedades urbanas.

SECCION VII: EVALUACION
EDUCATIVA

7.1. La puesta en marcha en el siste-
ma escolar de innovaciones educativas
generalizadas, al menos las referentes
a evaluación, debe ir precedida de una
experimentación y científicamente rea-
lizada durante el perfodo que exija la
índole de la innovación.

7.2. La evaluacíón no debe limítarse
a los aspectos meramente cuantitati-
vos. Dado el interés y la especial difi-
cultad que ofrecen los factores cualita-
tivos, es urgente emprender investiga-
ciones tendentes a defínírlos previa-
mente.

7.3. Se destaca la especial urgencia
de proporcionar una formación espe-
cífíca a los candidatos al profesorado y
a los profesores en ejercicio para que
puedan utilizar las técnicas adecuadas
en la evaluación continua de sus alum-
nos y participar en la tutoría de los
mismos.
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7 .4. Se considera indispensable una 
formación teórica y práctica del profe
sorado respecto de tres técnicas básicas 
en la evaluación de los alumnos: selec
ción y confección de pruebas, acopio 
de datos y análisis de los mismos. Tam
bién se hace deseable disponer de un 
banco de pruebas que facilite dicha 
confección. 

7 .5. Dada la trascendencia de la eva
luación científica de profesores y cen
tros, se sugiere la conveniencia de pro
seguir las investigaciones, ya iniciadas, 
en torno a las categorías. utilizables y 
a sus mutuas interrelaciones, en todos 
y cada uno de los niveles de enseñanza. 

7 .6. En todo caso, nunca se deberá 
dejar un juicio acerca de un profesor a 
la responsabilidad de una sola persona, 
sino que aeberá ser el resultante del 
mayor número posible de estimaciones 
de todas clases. 

7.7. Se encarece que las investigacio
nes sobre evaluación emprendidas por 
docentes cuenten con la intervención 
de un especialista en estadística que 
colabore en el diseño de la misma en la 
interpretación de los resultados. 

7 .8. Es preciso satisfacer, lo más 
pronto posible, el derecho que los alum
nos tienen a recibir orientación, dados 
la necesidad cada día más apremiante 
que los alumnos y la sociedad tienen de 
ella y los efectos beneficiosos que para 
el mejoramiento cualitativo de la edu
cación tienen estas actividades. 

7.9. En la programación, evaluación 
y recuperación -elementos íntimamen
te relacionados e integrados en el pro
ceso educativo- debe intensificarse la 
participaCión del equipo educador y del 
departamento correspondiente a cada 
área o materia. 
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El Seminario de Experien
cias Didácticas del Centro de 
Estudios Estéticos del Museo 
Español de Arte Contempo
ráneo, bajo los auspicios de 
la Dirección General de Bellas 
Artes y la colaboración de la 
Dirección General de Ordena
ción Educativa, convoca a 
todos los centros estatales y 
no estatales a participar en la 
Primera Exposición Nacio
nal de la Expresión Plástica 
del Niño, que se celebrará en 
Madrid durante la primavera 
del año 1973, y que conten
drá obras de niños y niñas 
cuyas edades estén compren
didas entre los dos y los 16 
años. Esta Primera Exposición 
Nacional de la Expresión Plás
tica del Niño se regirá por las 
siguientes bases: 

PARTiCIPANTES 

Podrán acudir a esta con
vocatoria todos los centros 
educativos oficiales y privados 
de España o con sede en el ex
tranjero, que pertenezcan a la 
misión cultural española. Las 
obras deberán ser remitidas 
en bloque por cada centro, no 
aceptándose envíos indivi
duales. 

TRABAJOS 

Cada centro podrá enviar 
cuantos trabajos crea conve-



niente; éstos pueden haber 
sido realizados individual men
te o en grupo, teniendo liber
tad los autores en cuanto al 
formato, al tema y al procedi
miento técnico empleado. Se 
advierte, no obstante, que en 
el montaje de la Exposición se 
atenderá además de la divi
sión por edades, a la siguiente 
división técnica: 

a) Pintura (óleo, gouache, 
acuarela, etc.). 

b) Modelado (barro, papel, 
mascado/ metales blan
dos, etc.). 

e) Collage (periódicos, re
vistas, hojas de color, 
etcétera). 

Lo cual se comunica a los 
centros, por si en sus envíos 
creyeran conveniente clasifi
car los trabajos en estos gran
des grupos. En la Exposición 
tendrán lugar apropiado cua
lesquiera de los trabajos reali
zados con técnicas derivadas 
de las cuatro fundamentales 
enumeradas anteriormente, 
a saber: grabados .en linóleo/ 
en cera o en papel; batik, es
taño, imprimaciones, reposte
ros, vidrieras en papel, mura
les colectivos, mosaicos, ce
rámica, cueros, cestería, etc. 

En cada uno de los trabajos 
deberá constar (en su parte 
posterior, si es bidimensional, 
o en cualquier parte visible, si 
es tridimensional): 

Nombre del autor. 
Nivel educativo que 
cursa. 
Centro al .que pertenece. 
Nombre del profesor con 
quien el alumno realizó 
el trabajo. 

PLAZO E ADI\11 lOf\.] 

Todos los trabajos deberán 
ser enviados antes del 1 de 
marzo de 1973 a la siguiente 
dirección: 

Exposición Nacional de la 
Expresión Plástica del 
Niño. 

Seminario de Experiencias 
Didácticas. 

Centro de Estudios Esté
ticos. 

Museo Español de Arte 
Contemporáneo. 

Paseo de Calvo Sotelo, 20. 
Madrid-1. 

Los centros cuya muestra 
plástica denote el marcado in
terés operativo que conceden 
al á re a de Expresión PI ástica 
y que en modo alguno debe 
fiarse a la mera cantidad de 
obras presentadas/ serán con
sultados, a través de la visita 
personal de algún miembro 
de la comisión/ antes del mon
taje de la Exposición, acerca 
de la misma y de las publica- ' 
ciones y conferencias que 
vayan a llevarse a cabo en su 
entorno. 

Por el mero hecho de parti
cipar, cada centro recibirá in
formación de los cursillos de 
formación del profesorado que 
vayan a celebrarse en este 
área y cuya organización corra 
a cargo del M u seo, o bien de 
los organismos docentes con 
quienes el Museo tenga con
tactos (CENIDE, ICE, etc.). 
El profesorado que se ocupe 
de este área en dichos centros 
recibirá, asimismo, informa-

ción de las reuniones, sesio
nes de trabajo/ concursos na
cionales e internacionales, etc. 
Después de esta primera con
vocatoria, los centros consi
derados de interés operativo 
en el Area de la Expresión 
Plástica, recibirán cuanta in
formación sobre el tema vaya 
produciendo la Sección del· 
Niño del Museo de Arte Con
temporáneo. 

Todo trabajo seleccionado 
para esta Primera Exposición 
de la Expresión Plástica, junta 
al que constará el autor, cen
tro y profesor, pasará a formar 
parte del Fondo Permanente 
de la Sección del Niño del 
Museo. Cualquier tipo de pre-. 
mio o mención que obtuvieren 
dichos trabajos serán propie
dad de su autor, a quien se le 
notificará la concesión en el 
más breve pi azo posible. 

La Comisión Especializada 
dará cuenta, por los medios 
de información habituales y 
por los especializados, de cuá
les han sido los centros selec
cionados para esta Primera 
Exposición Nacional de la Ex
presión Plástica del Niño, así 
como de las conferencias, se
siones de trabajo y demás cir
cunstancias ane}as al tema. 
También comunicará en su 
momento cualquier tipo de 
distinciones o certificados que 
puedan concederse a los cen
tros, autores o profesorado. 
Serán consultados e invitado~ 
a intervenir en el Seminario 
de Experiencias Didácticas y 
en toda reunión de carácter 
educativo que el Museo lleve 
a cabo. 
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1 1 

en 

1.~' CBclo E. G. B. 

FRANCES- Método Bonjour Line. CREDIF. 
INGLES -Método Happy Families. Saint Cloud. 

Método Come and Conquer. Zagreb. 
ALEMAN -Método Deutsch für Kinder. 
ESPAÑOL (Lengua materna)- METODO FANTASIA 

Y REALIDAD 1. F. l. L. E. 

2." E. G. 

FRANCES- De Vive Voix. CREDIF. 
Volx et lmages de France. CREDIF. 
Le Franc;ais par la Méthode Audio-visue

lle. DIDIER. 
INGLES - Welcome to English. DI OlER. 

Passport to English. DIDIER. 
Passport to Britain. DIDIER. 

ALEMAN - Audio-visuelles Unterrichtswerk Deutsch. 
DIDIER. 

V C. U. 

FRANCES- Voix et lmages de France. CREDIF. 
Le Frarn;ais par la Méthode Audio-visue

lle. DIDIER. 
INGLES - Passport to Britain. DIDIER. 

British English by the Audiovisual Me· 
thod. DIDIER. 

ALEMAN - Audio-visuelles Unterrichtswerk Deutsch. 
DI OlER. 

Para los tres ciclos. Enseñanza no Audiovisual de Fran
cés: 

- Vers la France- A Parls 1-A Paris 11- En France l. 
En France 11- Culture et Civilisation Fran<;aises. 

DE 

- Lire et Savoir. 
- Easy Readers. 
- Der Deutsohe Erzahler. 

DfE 

-Método Audiovisual Vida y Diálogos de España. 

- Lecturas en Español Fundamental. 

- Grand Robert. 
-Le Petit Robert. 
-Micro Robert. 
- Dictionnaire Fondamental. 
- Dictionnaire en lmages. 
- My First Dictionary in pictures. 

METO DOS 

-Italiano. 
-Ruso. 
-Portugués. 
-Chino. 

Información y Pedidos: 

General Perón, 8-2.0 

MADRID· 20 
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Telfs. 233.87.24 
253.36.18 
458.64.79 
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