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La Nueva Orientación de la Educación 
General Básica considera el trabajo inde
pendiente del alumno como una situación 
de aprendizaje que debe complementarse y 
relacionarse estrechamente con otras dis
tintas situaciones de trabajo en grupos. 

El material que el alumno puede utilizar 
para llevar a cabo su trabajo en cada una de 
estas situaciones de aprendizaje es muy va
riado: libros, fichas, textos programados, 
material de manipulación, aparatos audiovi
suates, etc. Las fichas son, pues, únicamen
te un medio más de llevar a cabo una ense
ñanza individualizada. 

las fichas que tradicionalmente han veni
do utilizándose y que aparecen en la litera
tura pedagógica pueden agruparse de 
acuerdo con so finalidad en tres tipos: fi
chas directivas o fichas guía, que orientan y 
dicen al alumno lo que ha de hacer en cada 
momento, señalan el proceso de trabajo y 
remiten a material de consulta (libros, fi
chas de información ... ), de referencia (lámi
nas, atlas, diccionarios, e~c.) o de carácter 
instrumental (objetos, aparatos, etc.); fichas 
de información que tienen como finalidad 
proporcionar al alumno en el momento pre
ciso .el dato, imagen, explicación, texto o in
formación que necesita para su trabajo; fi
chas de control, destinadas a facilitar la eva
luación del alumno. 

Sin embargo, en la actualidad se estárt_ 
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utilizando otras fichas que no encajan en 
ninguno de los grupos señalados y que tie
nen por finalidad la realización de activida
des, sugerencias y ejercicios a través de los 
cuales el alumno llega a adquirir determina
dos conocimientos y hábitos programados 
como objetivos. Nos estamos refiriendo a lo 
que se ha dado en llamar fichas de trabajo, 
cuyas funciones son las siguientes: 

a) Función de fijación de conocimientos, 
proporcionando la práctica necesaria 
para reforzar el aprendizaje que co
menzó con la explicación del profe
sor, con·el estudio del contenido del 
material de consulta correspondiente 
o por otro medio. ___ . ---···--- _. _ 

b) Función de aplicación de conocimien-
tos, a través de un conjunto de suge
rencias, actividades y experiencias 
estrechamente correlacionadas con 
las unidades programadas, que le per
mitan conseguir un dominio real de 
la materia en sus aspectos nocional y 
formativo y desarrollar aptitudes, ca
pacidades y destrezas en relación con 
un determinado contenido de apren-
dizaje. . . · 

e) Función correctiva, a través de un fipo 
de actividades adecuadas cuando el 
alumno tropieza con dificultades en 
alguna materia o parte de ella. 

La estructura de una ficha de trabajo 
puede ser muy diversa, dependiendo funda
mentalmente de la materia a que esté dedi-



cada, ya que cada disciplina exige un tipo de 
actividades diferentes para su aprendizaje. 
Sin embargo, se pueden establecer unas 
normas generales: 

El conjunto sistematizado de orienta
ciones, sugerencias, actividades, infor
mación y experiencias deben estar or
ganizadas de tal forma que permitan al 
alumno trabajar de acuerdo con los 
principios de individualización. 

Cada ejercicio o actividad estará 
'pensado "J>ara desarrollar el conoci
miento de una noción, para afirmar el 
dominio de una técnica o para estable
cer y poner de manifiesto una relación 
determinada. 

Para permitir el desarrollo de las 
actividades programadas en las fichas 
de trabajo en el momento oportuno, 
cada una de las actividades o sugeren
cias debe ser objeto de una ficlia. 

Todos los ejercicios y actividades 
deben estar íntimamente relacionados 
entre sí y perfectamente jerarquizados 
en función de la propia estructura de 
la materia y de la dificultad específica 
de la misma. 

El uso eficaz de las fichas de trabajo 
presupone su plena y sincera aceptación por 
parte del profesor y una puesta en práctica 
gradual y prudente. Una implantación preci
pitada o indiscriminada puede ocasionar 
trastornos más o menos graves, que pueden 
ir desde la desilusión y pronto abandono de 
la experiencia hasta una total desorganiza
ción del trabajo escolar con el consiguiente 
fracaso. 

Para una utilización correcta de las fichas 
de trabajo hay que tener erí cuenta las si
guientes consideraciones: 

Su imp-lantación debe hacerse de ma
nera progresiva comenzando por un á
rea de enseñanza. 

No es aconsejable la utilización de 
_fichas de trabajo en todas las áreas. 

Dentro de cada área no todos sus 
objetivos pueden alcanzarse con las fi
chas de trabajo. Tampoco es aconseja
ble su utilización cuando por otros pro
cedimientos más adecuados o rápidos 
pueden lograrse los mismos objetivos. 

Es recomendable el trabajo con fichas 
en procesos de aprendizaje muy con
cretos y para objetivos muy definidos. 

Aunque la ficha de trabajo es material 
fungible, por razones de economía, en 
muchos casos una misma ficha podrá 
ser utilizada por varios alumnos siem
pre que las actividades que sugiere 
fuesen realizadas en sus cuadernos de 
clase o en hojas sueltas. En este caso 
es aconsejable que el material de la fi
cha tenga cierta consistencia. 

El fondo de fichas de trabajo necesario 
para los alumnos de un determinado 
nivel podrá formarse por las que pre
pare el profesor, por las que en algún ... 
caso elaboren los mismos escolares.y 
por las que puedan adquirirse a través 
de centros de colaboración de profeso
res o por otros medios. 

El texto escrito de las fichas debe ser 
fácilmente legible por los alumnos. 
Llevarán ilustraciones sólo cuando· así 
lo exija lá naturaleza del trabajo que 
presentan. En este caso no es necesa
rio que la ilustración vaya a todo color, 
bastará con que sea clara y compren-
sible. · 

Cualquiera que sea el criterio para la 
clasificación de las fichas el sistema 
que se siga debe ser ágil y fácil mente 
comprendido por los alumnos. 

Si atendemos a todas estas caracte
rísticas, es evidente que al utilizar exclusiva
mente fichas de trabajo confeccionadas en 
serie corremos el peligro de desviarnos de 
la línea que marcan los principios de indivi
dualización y caeremos en el riesgo de en
carecer excesivamente un material que, por 
ser fungible, debe estar al alcance de todos 
los alumnos. 
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perspe^tlvas

L AS ASOCIAC I O N ES
D E P ADRES

D E ALU MNOS
EI reconocimiento de los derechos y procla-

mación de los deberés que corresponden a los
padres en relación a la educación de los hijos,
la libertad de elección de Centros y la partici-
pacion de la #amilia en la función educativa es-
tán reconocidos explicitamente en el artfculo
5.° de la Ley General de Educación. Asimismo,
y dejando a salvo lo dispuesto en la Ley regu-
ladora del ejercicio del derecho civil a la liber-
tad en materia religiosa, se reconocen y garan-
tizan los derechos de la Iglesia Católica en ma-
teria de educación, conforme a lo concordado
entre la Iglesia y el Estado.

Con relación a algunos aspectos de la parti-
cipación familiar deseamos hacer unas re-
flexiones, dada la importancia de la misma y
con el propósito de que no quede en la mera
abstracción de un principio general, reconoci-
do y proclamado, sino con el ánimo de ayudar
a su concreción real y operativa en todos y ca-
da uno de los Centros docentes.

De dos maneras podemos diferenciar el
ejercicio por parte de la familia de esta partici-
pación en ta acción educativa de los Centros .
docentes, aparte, claro, de su propia función
educadora primaria de la que el Centro no es
més que una prolongación.

Por una parte, a cada familia considerada
con entidad propia y diferenciada de las de-

estudtos

Por José
Martin-Maestro

Inspector
de Enseñanza

Primaria

más, $e le reconoce el derecho a ser informada
periódicamente sobre los aspectos del proceso
educativo de sus hijos en el Centro docente.
Claro está que esta información no es un mero
proceso receptivo de calificaciones, de actitu-
des, de progresos o retrasos del alumno. Es
también intercambio de conocimientos y
orientaciones entre Profesores o Tútores y Pa-
dres de una manera recíproca para la debida
coordinación y unidad de criterios, imprescin-
dible en el proceso formativo.

En la manera de sistematizar estas relacio-
nes, no entramos en este trabajo, aunque bien
reconocemos que merece la pena y la forma
concreta de Ilevarla a efecto debe ser preocu-
pación primordial tanto del Centro docente co-
mo de los padres. EI régimen de las tutorfas,
las entrevistas per^ódicas, el intercambio de
información, etc., no debe dejarse a la infor-
mación ocasional, -.o a cuando circunstancias
verdaderamente excepcionales lo hagan indis-
pensable. Hay que Ilegar a un sistema de puer-
tas abiertas, que sin perturbar naturalmente la
propia organización del Centro y de la vida fa-
miliar, permita la acción unificada de los es-
fuerzos que los padres, los Profesores y los
propios alumnos realizan dentro del nuevo
concepto de comunidad educativa (1).

(1j Véase Garc(a Hoz, V. Educación personalizada, Madrid C. S.
I. C., 1970, PBg. 71.
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Hay otra forma de participación familiar en
esta acción unificada. Es la que los padres
pueden ejercer a modo colectivo, solidario, en
relación a problemas que afecten a los alum-
nos y al Centro de una manera común. Esta-
mos refiriéndonos a las Asociaciones de Pa-
dres de alumnos cuya constitución se estimula
lo mísmo a nivel de Centros, que de localidad,
y comarca y províncía en el ap. 5 del artículo
5.° de la Ley de Educación.

En el Estatuto del Magisterio aprobado por
Decreto de 24 de octubre de 1947 se dice que

ios padres con hijos matriculados en la Escue-
la que hayan de formar parte de las Juntas
Municipales de Enseñanza Primaria serían ele-
gidos por las Asociaciones locales de Padres
de Familia o por la provincial. También, en es-
te nive! educativo, el Reglamento de Centros
Estatales de Enseñanza Primaria recoge entre
los Servicios y actividades sociales del Centro
a las Agrupaciones de Amigos de la Escuela
en la que estarán integrados los antiguos
alumnos y los padres de los alumnos (art. 30).

De una manera expresa también la Ley de
Ordenacíón de la Enseñanza Medía de 26 de
febrero de 1953 en sus artículos 70 y 71, dice
que "el Estado reconocerá, a efectos civiles
docentes, a las Asociaciones de Padres de
alumnos legalmente establecidas con carácter
nacional o local que reglamentariamente se

constituyan en los Centros oficiales y no o#i-
ciales de Enseñanza Media y que los represen-
tantes de estas Asociaciones serán oídos por
los organísmos rectores de los Centros docen-
tes' .

La Ley General de Educación concreta mu-
cho más esta participación de los padres a tra-
vés de sus Asociacíones, pues además de la
referencia del artículo 5.°, el 57 previene que
""se establecerá la participación y coordinación
entre los órganos de gobierno de los Centros
docentes y los representantes de las Asocia-

ciones de Padres de alumnos", y hace precep-
tiva la representación de éstos en los Consejos
asesores de los Centros del nivel de Educación
General Básica y de Bachillerato, así como en
los Patronatos Universitarios y en los órganos
colegiados de los Centros de Formación Profe-
sional. Aunque no se hace mención expresa a
esta misma representación en aquellos Cen-
tros de Educación Preescolar que pudíeran te-
ner entidad propia, hay que entender, por ana-
logía y por aplicación del artículo 57, que esta
misma representación es obligada en la mis-
ma forma también, en los Centros de este ni-
vel.

Así pues, si se compara este planteamiento
de la Ley General de Educación con los prece-
dentes a que hemos aludido, vemos que la ins-
trurnentación legal en materia de participación

- 7
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de las Asociaciones de padres de alumnos en
todos los níveles es más general y a la vez más
cancreta. Ello nos Ileva a plantear los aspectos
legales y de procedimiento que regulan hoy en
nuestro país el derecho de los españoles a
"poder reunirse y asociarse libremente para fi-.
nes lícitos y de acuerdo con lo establecido por
las leyes", tal como está recogido en el artícu-
l0 16, del Títu,o Prirnero del Fuero de los Espa-
ñoles; finalidades y acuerdo que se dan plena-
mente en las Asociaciones de Padres de alum-
nos en los Centros docentes, por cuanto su
constitución y presencia es estimulada por el
propio Estado.

EI conocimiento de estos aspectas legales y
de procedimiento en materia asociativa, debe
constituir preocupación importante tanto de
los responsables de Centros, como de los Pro-
fesores y de los padres de los alumnos, ya que
para dar comienzo a la participación que se
propugna, el primer paso es el de la constitu-
ción de estas Asociaciones dentro de la nor-
mativa legal general y el funcionamiento de
las mismas de acuerdo con ella; todo sin per-
juicio de las especiales caracterfsticas que
puedan adoptar en relación a los cometidos y
facultades que se les reconocen legalmente, a
través de los cauces que se establezcan, para
su participación en la función educativa en la
Ley General de Educación.

Por otra parte, no se pretende en este artí-
culo adoctrinar en esta materia legal, por
cuanto además son ya muchos los casos en
que las Asociaciones de Padres, legalmente
constituidas, vienen ejerciendo esta participa-
ción en los Centros y constituyen un elemento
de estímulo, de ayuda y de dinamismo en la
comunidad educativa. Tampoco nos vamos a
referir a los posibles desenfoques de la cues-
tión, no en cuanto a los aspectos de procedi-
miento, sino a los conflictos o dificultades de-
rivados de diversas causas actitudinales o de
confusión de ideas de profesores o de pa-
dres (2^.

(2) Véase Garc(a Hoz, "Dificultades y posibilidades an la relacibn
pedres;profesoreŝ ', Rev. Bordón, núm. 188, abril 1972.

Aun reconociendo que todo ello es materia
del mayor interés, y que la superación de las
dificultades derivadas de las aludidas actitu-
des o confusión de conceptos, habrá de venir
casi siempre de la calidad humana de las per-
sonas responsables del Centro y de los diri-
gentes de las Asociaciones, no nos extende-
mos en el tema y remitimos al lector al articulo
citado del Dr. Garcfa Hoz.

Queremos mantenernos en este trabajo
dentro de la divulgación y• comentario de los
aspectos formales de la constitución y funcio-
namiento de las Asociaciones de Padres de
alumnos y por ello vamos a contemplar las
disposiciones más importantes que regulan el
derecho de asociación y muy en particular la
Ley 191 de 24 de diciembre de 1964, de Aso-
eiaciones, y el Decreto 1.440/1965, de 20 de
mayo, por el que se dictan normas comple-
mentarias. Con ello queremos facilitar el fin
concreto de agilizar al máximo la constitución
de las Asociaciones de Padres de alumnos en
los Centros, de tal manera que en el plazo más
breve posible se extiendan a la generalidad de
los Centros, para de este modo poder cumplir
con las misiones y cometidos que se les atri-
buyen en la reciente Ley General de Edu-
cación.

Comencemos con la Ley de Asociaciones de
24 de diciembre de 1964. Es evidente que el
Gobiernó al proponer en su día al órgano legis-
lativo el estudio y la aprobacibn de esta Ley
cumplía con una obligación del Estado deriva-
da de un derecho natural de la persona que el
derecho positivo no puede menoscabar, más
aún, viene obligado a proteger, como se expre-
sa en el comienzo del preámbulo de la propia
^.ey.

También el Estado creyó conveniente actua-
lizar la legalidad vigente en materia de asocia-
ciones que hasta la fecha de la Ley venía cons-
tituida por el Decreto de 25 de enero de 1941,
supletorio y aclaratorio de la vieja Ley de 30
de junio de 1887.

La l,ey de Asociaciones que se publicó en el
B. 0. del Estado de 28 de diciembre de 1964,
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consta de sólo once artículos y establece el
fundamento para la posterior reglamentación
de la materia, lo que se hizo mediante las nor-
mas complementarias contenidas en el Decre-
to de 20 de mayo de 1965 (B. O, del Estado
de 7 de junio).

Después de fijar en su artículo primero el al-
cance de la libertad de asociación reconocida
en el párrafo del artículo 16 del Fuero de los
Españoles y la determinación y licitud de los
fines de las asociaciones, se establece en el
artículo segundo el ámbito de aplicación de la
Ley.

Hay que destacar a este respecto y con rela-
ción a las Asociaciones de Padres de alumnos
en Centros docentes, que la ordenación legal
vigente las somete de pleno al ámbito de esta
Ley, por cuanto ninguno de los supuestos de
exclusión, que se especifican en este artículo
segundo (asociaciones constituidas con arre-
glo al Derecho Civil o Mercantil, las constitui-
das según el Derecho Canónico a tenor del
Concordato, las de la Acción Católica española
en cuanto desarrollan fines de apostolado reli-
gioso, las reguladas por la legislación sindical
y las sujetas al régimen jurídico del Movimien-
to, etc.), ya que aunque pueda haber una coin-
cidencia parcial en los fines con los de las Aso-
ciaciones de Padres de alumnos, sus finalida-
des específicas las diferencian claramente de
éstas.

Otro tanto cabe decir de las Asociaciones
reguladas por Leyes especiales, pues si bien
en la Ley General de Educación se configuran
y estimulan las de Padres de alumnos, como
instrumento de participación de la familia en
la organización y gobierno de los Centros, al
no incluir la expresada Ley una regulación, que
bien pudiera ser concordante con la propia Ley
de Asociaciones, está claro que quedan a es-
tos efectos dentro del ámbito general.

EI artfculo tercero se ocupa de la constitu-
ción de las asociaciones y señala los extremos
que deben quedar debidamente regulados en
los Estatutos.

Sobre estos requisitos y en relación a las
Asociaciones de Padres que prevé la Ley Ge-
neral de Educación debemos resaltar lo si-
guiente:

La Asociación, que debe ofrecer una deno-
minación no idéntica a otra Asociación ya re-
gistrada, debe declarar en los Estatutos los fi-
nes determinados que se proponga. Estos fi-
nes, que en el caso que nos ocupa consisten
de manera general en la cooperación y en el
apoyo a la obra educativa del Centro, no pue-
den por supuesto contravenir las disposiciones
o normas legales que regulen otros aspectos
que afecten a la propia regulación de los Cen-
tros o a los propios derechos individuales de
los asociados.

A modo de ejemplo, los Estatutos de las
Asociaciones de Padres de alumnos, no pue-
den vulnerar el ejercicio voluntario del derecho
a asociarse de los mismos padres. No puede
declararse la obligatoriedad legal de inscribirse
en la Asociación. Es evidente que la Asocia-
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ción será más representativa cuantos mas
sean los padres de alumnos inscritos en la
misma y por ello mismo los padres serán los
más interesados en asociarse, máxime cuando
la representación legal en los Consejos aseso-
res, es lógico que se canalice a través de las
Asociaciones.

Lo mismo cabe decir respecto de la inclu-
sión en los Estatutos de normas que, directa
o indirectamente, incidan sobre la alteración
del principio de gratuidad de la enseñanza en
los niveles obligatorios en los que así esté de-
clarado, o que Ileven a la discriminación en la
utilización, por parte de los escolares, de los
servicios o instalaciones del Centro. Ello nos
Ilevaría a situaciones reales verdaderamente
enojosas ó conflictivas en el seno del propio
Centro, con lo que quedaría desvirtuada la pre-
ciosa contribución que las Asociaciones pue-
den aportar a la obra educativa.

Lo anteriormente dicho, no va en contra de
la ayuda que las Asociaciones pueden prestar
al Centro, incluso desde el punto de vista de
los medios materiales y de las aportaciones
económicas. Pero todo ello ha de ser muy diá-
fano, con un claro espíritu de desinterés perso-
nal o de grupo y siempre con todas las garan-
tías legales y administrativas y de forma que
queden completamente a salvo tos principios
expuestos y la igualdad de oportunidades en-
tre los mismos alumnos del Centro y de los de
un Centro concreto con los demás.

Otro requisito legal es la determinación del
domicilio principal o locales de la Asociación.
Su constitución (a dota de personalidad jurídi-
ca propia y tanto su patrimonio, como los pro-
pios recursos económicos y sus específicas fi-
nalidades la confieren plena autonomía con re-
lación al Centro. De ahí que la determinación
del domicilio social es privativa de los que sus-
criban el acta de constitución o de los órganos
directivos.

En el terreno de la práctica, este punto pue-
de dar origen a algunos problemas en las Aso-
ciaciones de Padres de alumnos.

Veamos algunos: La determinación de un lo-
cal propio, con capacidad para reuniones de la
Directiva, servicios administrativos, Asam-
bleas Generales, etc., creemos que, al menos
en los comienzos, se va a ver obstaculizada en
la mayóría de los casos por la natural escasez
de medios económicos a base de las cuotas de
los asociados, mayoritariamente modestos en
los Centros estatales. ^Puede en estos casos
ofrecer la Dirección del Centro la utilización de
su propio edificio? Creemos que no haya obs-
táculo legal, si se siguen las normas sobre
autorización de edi#icios escolares para otras
actividades relacionadas con la función edu-

Pero aún en el caso de que esto fuera así,
los órganos de gobierno del Centro deben pro-
curar respetar las funciones y la autonomía
propia de la Asociación. Esto nos Ileva a otra
cuestión. '̂ Es conveniente la presencia de los
Profesores en la propia Asociación o en sus ór-
ganos directivos?. Queda claro que los Profe-
sores que sean a la vez padres de alumnos
pueden ser un miembro más de la Asociación
con todas las prerrogativas, derechos y debe-
res de su condición de asociados, pero éste no
es el caso. La cuestión se plantea en torno a
la posibilidad de que representantes del Profe-
sorado como tal puedan estar en la Asocia-
ción. Nos pronunciamos en forma afirmativa,
pero precisando siempre que ello no pueda Ile-
var a una mediatización. La designación, inclu-
so por solicitud de la propia Asociación a la Di-
rección del Centro, de miembros del Profeso-
rado, que como asesores o consultores se in-
tegrarán en los ó rganos de gestión y de go-
bierno de la asociación, la creemos ventajosa
para los fines de ésta. Esta opinión favarable
puede deducirse también del trabajo al que
hemos aludido del Profesor García Hoz que
aclara, con el gráfico que reproducimos (figu-
ra 1), las interrelaciones de los diversos ele-
mentos que componen la comunidad educati-
va (31, si bien entendemos que la presencia de
los Maestros tal como figura en el núcleo
ASOCIACION debe matizarse en la forma que
lo hemos expuesto.

(3) Garcfa Hoz, V., op. citada p. cit.
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Volviendo al comentario de la Ley de Aso-
cíacíones en relación a las de padres de alum-
nos vemos la multiplicidad de matices y de
consecuencias que van saliendo. Por no dar
excesiva extensión a este artículo no comenta-
mos el resto del artículo 3.° de la Ley de Aso-
ciaciones, disposición fáciimente asequibie
por otra parte a la hora de echar mano de ella
para Ilevar a cabo los trámites de constitución.
Sí queremos Ilamar la atención sobre el artícu-
lo cuarto de^^icado a las Asociaciones declara-
das de "utiliaad pública".

Son éstas, con palabras literales de la Ley,
las Asociaciones dedicadas a fines asistencia-
les, educativos, cultu^ales, deportivos o cual-
quiera otros fines que tiendan a promover el
bien común, que podrán ser reconocidas como
de '"utilidad pública", mediante los trámixes
pertinentes.

Como puede verse, tanto por los fines edu-
cativos como culturales, que entran de I.leno
en el ámbito de las Asociaciones de Padres de
alumnos, estas asociaciones son acreedoras a
este reconocimiento. Este recónocimiento ha

de hacerse por acuerdo del Consejo-de Minis-
tros a propuesta del Ministerio de la Goberna-
ción, previo informe del Ministerio u©rganis-
mo interesado. La declaración de derechos y
las ventajas de esta declaración, asi como to-
das las normas de procedimiento para Ilegar a
la misma, pueden verse detaitadamente en el
Decreto que dicta las normas complementa-
rias de la Ley y al que hemos aludido y dado
la referencia del Bo/etfn Oficial de/ Estado que
lo incluye.

Aunque nuestro propósito haya sido que
éste comentario alcanzase a todos los aspectos
legales y de procedimiento sobre el tema de
asociaciones y su incidencia sobre las de Pa-
dres de alumnos a las que hace referencia ia
Ley General de Educación, la extensión de fa
materia nos obliga a poner punto final y pro-
meter para posterior trabajo seguir ocupándo-
nos del tema, pues creemos que, a pesar de
que se trata de normas positivas y promulga-
das y, por tanto, al alcance de todos, no es inú-
tif ni inconveniente, que se traten con deteni-
miento y se comenten en VIDA ESCOLAR.

- ^^
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Debemos advertir previa-
mente que aquí nos referimos
a la formación científica en fí-
sica y química y a la iniciación
a la tecnología, en el nivel de
la segunda etapa de la Educa-
ción Básica. Afortunadamen-
te, la nueva Ley de Educación
configura con carácter funda-
mental a la ciencia y técnica,
al incluir en el artlculo 17.1,
entre las áreas de actividad
educativa, las ' írociones acer-
ca del mundo físico, mecánico
y matemático'; así como _"la
capacitación para actividades
prácticas que faciliten su in-
corporación a la formación
profesional de primer grado':
Esta consideración representa
un gran avance con respecto
al carácter complementario
con que eran tratadas estas

Enseñanza de la Física, la Qu ímica

y la Tecnología en la E. G . B .
nociones y técnicas en la ley
an terior.

Nuestra intención se ^limita
por ahnra a exponer única-
mente algunos criterios que
pueden servir como punto de
partida para la discusión y ex-
perimentación posterior, por
lo que otros aspectos real-
mente importantes (recursos,
evaluación, etc.l han tenido
que ser excluidos. lnsistimos
en la experimentación de las
tendencias educativas, por-
que siempre hemos pensado

Por Jesús Lahera
Claramonte

Catedrático
de Escuela Normal

que las asépticas (iy siempre
pretenciosamente novedo-
sas!1 orientaciones dadas por
los teóricos de cátedra o gabi-
nete sóló adquieren validez
cuando se ensayan en la prác-
tica. Entonces se ve, si se ob-

tiene éxito, la rentabilidad fa-
bulosa de/ ensayo, al afectar a
muchisimos escolares; y si se
fiacasa, se aprende /a /ección
de que los avances en materia
educativa no tienen la rapidez
con que algunos ingenuamen-
te los dotan.

La física y química en la se-
gunda etapa de E. G. B.

La estructura científica de
/a fisica y, qulmica en /a E. G.
B. condiciona y simplifica no-

- 13



tab/emente /os problemas
metodológicos que se p/an-
tean. Pensamos sinceramente
-y es una tendencia univer-
salmenie aceptada- que una
metodo%gia específica que
no esié configurada por las
caracteristicas de la propia
ciencia carece de vitalidad, es
incapaz de hacer surgir ideas
nuevas y dificulta el avance
cientffico a nive/ escolar.

Parece prudente que en la
primera etapa de E. G. B. los
conocimientos fisicoquímicos
queden reducidos a la obser-
vación de fenómenos natura-
les o ambientales, dentro del
área común de ciencias de la
naturaleza, sin que los alum-
nos se preocupen demasiado
por encontrar diferencias o re-
laciones entre ellos. En la se-
gunda etapa, parece conve-
niente que los cursos 6.° y 7.°
formen un ciclo, en el que la
ciencia presente carácter fe-
nomenológico y que el méto-
do de trabajo sea esencial-
mente metrológico.

Por nuesira parte, opina-
mos que este primer ciclo
quedaría suficientemente cu-
bierto ( 1) con actividades ins-
piradas en e/ proyecto lPS (2),
modificadas y adapiad,as a
nuestro sistema escolar. En
este ciclo debe pretenderse
fundamenta/mente la e/abora-
ción de un modelo atómico de
la materia a partir de experien-

(1) Lahera, J.: "Los programas de f(sica,
quimica y formación tecnológica en la Educa-
ción Básica". Revista de Educación, núme-
ro 205. Madrid, octubre 1969.

12) IPS Group.: "Curso de introducción a
Yas ciencias ffaicaŝ '. Ed. fieverté. Barcelona,
1967.

cias rigurosamente seleccio-
nadas. La base experimental
del curso lPS implica primor-
dialmente: 1) Realización de
experiencias muy significati-
vas, con discusiones amp/ias
sobre /as mismas. 21 Activi-
dades de metrología, princi-
palmente de vo/úmenes y ma-
sas, apareciendo la conserva-
ción de la masa como la pri-
mera ley de conservación que
se presenta. 3) Desarrollo
del concepto de propiedad ca-
racterística, que nos propor-
ciona criterios para la diferen-
ciación de sustancias; en el
curso aparecen /a densidad, la
dilatación térmica, la elastici-
dad, las temperaturas de fu-
sión y de ebullición como
principa/es propiedades ca-
racterísticas. 4J La propie-
dad solubilidad, aplicable en
la separación de sustancias,
conduce a los conceptos de
elemento y compuesto y a la
necesidad de estab/ecer un
modelo sobre la estructura de
la materia, .teniendo como ba-
se el movimiento mo/ecular,
pudiendo asf, por ejemplo, dar
una interpretación aceptable
del calor.

Queremos resaltar que,
efectivamente, es un curso
experimental, pero desde el
principio el alumno se acos-
tumbra a razonar los métodos
usados y los resultados obte-
nidos, superando la mera re-
petición de experiencias, ca-
racterística negativa que en-
contramos en otros manuales,
tal como (31.

(3) UNESCO: "Manual de la UNESCO
para la enseñanza de las ciencias". Ed. Suda-
mericana. Buenos Aires, 1986 (3.• ed.l.

Con esta base experimental,
el a/umno está ya en condicio-
nes de iniciar la sistemática
de conceptos ffsicos y quími-
cos en el curso 8.° de E. G. B.
Pero esta sistemática, ^ debe
implicar la división tradicional
de la fisica en apartados (me-
cánica, calor, óptica, etc.) apa-
rentemente inconexos? En es-
te sentido, parece acertado
hacer una reducción drástica
de las cuestiones fundamen-
tales, ya que a este nivel inte-
resa más los métodos de tra-
bajo y las ideas fundamenta-
les que la información cientffi-
ca. Según las recomendacio-
nes de la OCDE (4) y de/ Gl-
REP (51, /os conceptos bási-
cos son los siguientes:

- Espacio, tiempo y materia.
- Corpúsculos, ondas.
- Orden y desorden. Cambios

de estado de la materia.
- Campos:

a1 Gravitatorio.
b) Electromagnético.
c) Nuclear.

La labor se facilita porque
es posible encontrar re/acio-
nes de una gran generalidad
entre los fenómenos fisicos,
tales como los principios de
conservación y las transfor-
maciones de la energfa (6).
Complementando esta forma-
ción básica, debe proporcio-
narse al alumno, por medios
muy diversos, información so-
bre las aplicaciones técnicas
de mayor interés actual: mo-

(4) OCDE: "Enseignement actuel de la
physiqus". Par(s, 1965.

(5) GIREP: "Coloquio internacional en
Lausanné'. Rev. Dialéctica, núm. 21, 1967.

(6) lahera, J.: "Introducción a la didácti-
ca de la ffsica". Ed. Vicens-Vives. 372 pp. y
225 fig. Barcelona, 1968.
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tor de explosión, radio, televi-
sión, viajes espaciales..., a fin
de que e/ trabajo escolar se
corresponda con la realidad
ambiental.

El desarrol% de la química
en este curso, a partii de las
experiencias realizadas en los
anteriores con productos co-
nocidos por e/ esco/a^ debe
implicar (7) los siguientes ob-
jetivos: 1 J Subrayar el carác-
ter experimental de la químf-
ca, donde /as observaciones y
experiencias son /os procedi-
mientos habituales de trabajo.
21 Dar carácter cientifico a
las propiedades de /os cuer-
pos. 31 La introducción de
los conceptos de "cambio"
químico y ' íeacción" median-
te ejemplos adecuados.
41 Las bases experimenta/es
de la arquitectura de la mate-
ria, resa/tando su natura/eza
e/éctrica.

No es posible aquf deta/lar
e/ desarrollo de estas cuestio-
nes y sus aplicaciones a/a en-
señanza básica (8), pero sí se-
ñalar al menos que desde el
príncipio deben tener conside-
ración,primordial los aspectos
energéticos de los procesos
qufmicos. Así, por ejemplo, la
e/ectrolisis se presenta como
e/ efecto químico de la
corriente eléctrica, y es posi-
ble una experimentación muy
sencilla (sistema ácido clorhi-
drico-agua o sistema cinc-sul-
fato de cobrel para observar y

i7) OCDE: "La qufmica al d(a". Gu(a de
Profesores. Ediciones del Patronato "Juan de
la Cierva". Madrid, 1965,

^8) Lahera, J.: "Introducción a la didécti-
ca de la qu(mica". Ed. Vicens-Vives. 194 pp.
y 1 15 fig. Barcelona, 1969.

medir los efectos caloríficos
de las transformaciones quí-
micas (calor de reacción, calor
de combustiónl. Como en físi-
ca, la energfa es el concepto
que ínterre/aciona constante-
mente las cuestiones que va-
mos tratando. La química des-
criptiva debe reducirse a algu-
nos estudios monográficos de
especies químicas, tomando
como modelo metodológico
el de/ agua. Desde un punto
de vista técnico, será necesa-
rio hacer referencia a las prin-
cipales industrias inorgánicas
(el hierro, el aire como mate-
ria primal y orgánicas (azúca^
alcoho% plástícosl.

De lo expuesto sobre la en-
señanza de la química se de-
duce que no debe figurar co-
mo programa distinto a/ de fí-
sica. Parece razonab/e, por
ejemplo, estudiar. la electroli-
sis y los componentes del
agua inmediatamente des-
pués de /a corriente eléctrica y
las reacciones quírnicas como
procesos energéiicos inme-
diatamente después del ca/or.

Respecto al enfoque gene-
ral de la enseñanza de la quí-
mica, principalmente en nive-
les superiores, destacan dos
orientaciones. Una, como la
seguida en el proyecto CHEM,
parte de/ experimento a la
teoría; otra, como /a que sigue
el CBA, aplica desde e/ princi-
pio la teoría de/ en/ace qufmi-
co, y realmente ambos cami-
nos se comp/ementan. En
cualquier caso, e/ mode% de
Bhor, usual en /os textos ele-
mentales de bachillerato, de-
be ser sustituido por e/ mode-

/o de nube de carga de Kim-
ball, mucho más intuitivo para
el escólar. Hasta dónde pue-
den ap/icarse estas ideas en /a
E. G. B. deben probar/o los
propios profesores,• por lo me-
nos, que exista /a intención
de introducir/as en las escue-
las.

Finalmente, un objetivo im-
portante será estab/ecer coor-
dinaciones coherentes entre
la física y química y las res-
tantes materias del área, en
particu/ar con /a matemática
(utilización de mode%s mate-
máticos en /a física). La co-
nexión debe tener !os límites
más amplios posib/es: e/ pro-
fesor J. Bénard ha resaltado
(9) la importancia de la noción
de estructura en la enseñanza
elementa/ de /a química y,
pensamos, su conexión con la
gramática estructura! y con
las estructuras matemáticas
es un campo de investigación
de/ que se obtendrlan aplica-
ciones didácticas importantf-
simas.

Ciencia y actividad mental

Los expertos en pedagog/a
han preconizado reiterada-
menie, desde hace muchvs
años, el principio de actividad
en el aprendiza%e, con matiza-
ciones ciertamente comple-
jas. Pero no se sabe por qué,
el trabajo esco/ar ha distado
mucho de ser activo. En fisica
y química la actividad se ha
reducido, en el mejor de /os

(9) OCDE: "Pour un nouvel enseigne-
ment de la chimie". Reunión internacionel en
Greystones. Par(s, 1980,
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casos, a la meramente mani-
pulativa, cercenando grave-
mente la actividad mental in-
tegradora.

Las exigencias de /a nueva
Ley a este respecto son muy
claras y hacen innecesario
cualquier comentario, ya que
el trabajo debe orientarse (ar-
tlculo 16) a 'la adquísición,
desarro/lo y utilización funcio-
na/ de /os hábitos y de las téc-
nicas instrumentales de apren-
dizaje`; y en e/ bachillerato
(articulo 27.21 "'los métodos
de enseñanza serán predomi-
naniemente activos y tende-
rán a /a educación personali-
zada"'.

Estos supuestos implican
modificaciones muy profun-
das en e1 trabajo de/ profesor

y en el del alumno. E/ objetivo
primordiaJ del profesor es /a
motivación del interés de /os
a/umnos hacia los fenómenos
y sugerir méiodos de estudio
de /os mismo ŝ. E/ profesor
prestará su ayuda persona/ a
cada a/umno, a grupos reduci-
dos o muy amplios, mediante
diálogos, coloquios o explica-
ciones generales, según los
casos. Esto no es nada fácil y,
sobre todo, requiere una gran
formación científica en el pro-
fesor, para crear situaciones
ricas en ideas y resolver deco-
rosamente los problemaŝ
-siempre imprevisib/es- que
susciten los alumnos, para
distinguir siempre si una
cuestión es trivial o digna de
discusión. Muchos conoci-
mientos y técnicas pueden
adquirirse por máquinas de

enseñanza o textos programa-
dos (10) y (1 11, adaptándo/os
previamente a /as caracteristi-
cas de /a escue/a, y represen-
tan una notab/e economía de
esfuerzo para e/ profesor; pero
parale/amente aumenta la
responsabilidad de éste, pre-
cisamente para considerar
aquellas cosas que no vienen
en los textos, pero que susci-
tan /os a/umnos, ya que no es
posib/e encauzar rígidamente,
por unos moldes estab/ecidos
previamente por el programa-
dor, la ereativitlad de/ escolar.
Esta es la gran deficiencia que
presenta la enseñanza progra-
mada, por lo que sólo es utili-

(10) Joseph, A., y Leahy, D.: "F(sica pro-
Bramádá' (5 tomosl• Ed. limusa Wiley. Méxi-
co, 1969.

(11) Barrow, Kenney, Lassila, Litle y
Thomson: '"Qu(mica comprensible" (5 volú-
menesl. Ed. Reverté. Barcelona, 1968.

IV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA
Organizado por la Sección de Cata/uña

de /a Sociedad Españo/a de Psico%gía,
tendrá lugar en Barce%na el /V Congre-
so Naciona/ de Psico%gía, durante los
dfas 25, 26, 27 y 28 de abri/ de 1973. Di-
cho Congreso se ha estructurado en for-
ma de unas Ponencias y Mesas Redon-
das, con participación abierta a todos los
Miembros de /a S. E. P., quienes deberán
notificar a la Secretar/a de/ Congreso el
tema y un resumen. de sus participacio-
nes antes de/ 31 de enero próximo.

Las Ponencias previstas son /as si-
guientes:

- Motivación.
Coordinadores Profs.: M. Yela y
F. Secadas.

- Posturografla.
Coordinadores Profs.: J. Dantln y
C. Ballús.

- Neuropsico%g/a.
Coordinadores Profs.: F. Monasterio
y J. Corominas.

Psicolingiifstica.
Coordinadores Profs.: J. L. Pinillos
y M. Siguán.

También están previstas con carácter
provisional, las siguientes

Mesas Redondas:

- Mode%s matemáticos.
- Ordenadores en Psicologfa.
- lntereses profesiona/es.
- Psicofarmaco/ogfa y conducta.
- Evaluación y orientación esco/ar.
- Técnicas de modificación de /a con-

ducta.
- Psicosocio/ogfa de /a seguridad.
- Creatividad.
- Psícolingŭfstica y comunicación.
- Psicodiagnóstico.
- Psico%gfa genética e inteligencia.
- Psico%gla de /os minusválidos.
- Psicologla y profesiones afines.
- Psicosocio%gía de la empresa.



zable para cubrir determina-
dos aspectos -de instrucción,
principalmente- del curricu-
lum de E. G. B.; por supuesto,
en enseñanzas de otro tipo
puede tener mayores posibi/i-
dades.

Los métodos activos impli-
can, por lo que se refiere al
alumno, una intensificación
de su aportación personal, de-
biendo esforzarse más que
con /os métodos tradiciona-
les. E/ escolar debe acostum-
brarse a trabajar, a discutir los
resultados de la experimenta-
ción, a adquirir soltura para
exponerlos verbalmente ante
sus compañeros, cuando el
profesor los reúna a fin de
evaluar y señalar nuevos ca-
mínos de trabajo, realizando
síntesis y elaborando las leyes
generales. Dentro de la taxo-
nomla de objetivos, destacan
el perfeccionamiento de la ha-
bilidad manual, la adquisición
de un vocabulario científico
básico, la utilización de la ex-
presión matemática y gráfica
y, particularmente, originar un
ambiente favorable al de-
sarrollo de la creatividad. La
información científica com-
plementaria puede adquirirse
mediante la lectura de obras
seleccionadas de difusión
científica y técnica, o por me-
dios audiovisua/es.

La programación y realiza-
ción ^de/ trabajo por métodos
activos requiere /a ayuda del
psicólogo y del pedagogo.
Pero, dentro de limitaciones
obvias, creemos que e/ trabajo
experimental individualizado,
si se realiza de la forma que

índicamos más ade/ante, pue-
de servirnos como un prirner
ensayo para innovaciones más
profundas y, al menos, prepa-
rará al alumno para que en sus
estudios posteriores no extra-
ñe demasiado la acción de los
métodos activos.

Experimentación y ciencia

La experimentación es la
base del método cientlfico, ya
para obtener datos en la for-
mulación de interpretaciones
y teorías, ya para la compro-
bación de las suposiciones
teóricas. En la enseñanza, de-
be tenerse en cuenta, ta! co-
mo indica un informe de /a
OECE, que "los trabajos prác-
ticos no deben consistir en
una simp/e repetición por el
alumno de las experiencias y
medidas hechas por el maes-
tro. Deben exigir al a/umno
una participación inteligente y
animarle a reflexionar sobre /o
que hace. La e/aboración de
un material sencillo, ingenio-
samente formado a partir de
elementos intercambiables,
presenia un indudable valor
educativo"'.

Estas recomendaciones son
cumplidas por los equipos de
experiencias de que van dis-
poniendo las escuelas. Con
el%s, no se trata de manejar
aparatos complicados, sino de
disponer de e/ementos cuyos
montajes permiten realizar ex-
perimentos, en su verdadero
sentido pedagógico de com-
probar, aplicar o e/aborar al-
gún principio fundamental de
la ciencia. Este material es ne-

cesario, ya que las consabidas
afirmaciones de que el mate-
rial cientffico lo pueden hacer
los prnpios alumnos, etc., han
conducido a deficiencias no-
tables en /a ciencia esco/ar.
Hoy se admite sin discusión /a
necesidad de un materia/ mI-
nimo, lo que no excluye que
se dedique algún tiempo al
manua/ismo científico.

Además, la utilización de
estos equipos no requiere ins-
talaciones especia/es. La pro-
pia aula puede servir de labo-
ratorio, si tiene pupitres de ta-
blero horizontal, uniéndolos
en su caso para formar mesas
grandes. Los equipos de me-
cánica no necesitan instala-
ciones adiciona/es; los de ca-
lor, a lo más un mechero de
alcoho% los de e%ctricidad y
óptica, pilas de 1,5 volts.; pa-
ra los de qufmica, siempre se-
rá posible usarlos cerca de al-
guna pi/eta con agua... De to-
das maneras, es presumibfe
que en /os centros de Educa-
ción Básica se destine algún
local con instalaciones de
agua, gas butano y electrici-
dad para laboratorio de física,
qufmica y tecnologia. Sobre la
organización y utílización de
un /aboratorio hemos consi-
derado los principales aspec-
tos en (6) y (8).

Para suscripciones, publi-
cidad, distribución de Vida
Escolar dirigirse a Negocia-
do de Distribución del Ssr-
vicio de Publicaciones dal
Ministerio de Educación y
Ciencia. Ciudad Universita-
ria. Madrid-3.
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El trabajo experimental
comprende principalmente las
experiencias realizadas por e!
profesor y las realizadas indi-
vidualmente o en grupos re-
ducidos de alumnos. Respec-
to a/as primeras, deben ser
sencillas, rápidas y, especial-
mente, hechas únicamente
cuando la explicación teórica
lo requiera. Naturalmente, el
profesor solicitará la ayuda de
algunos alumnos, y todos de-
ben participar en el proceso
mental que implica la expe-
riencia.

En cuanto al trabajo experi-
mental individual o en grupos
reducidos, debe indicarse cla-
ramente los objetivos que se
persiguen, pero no concretan-
do demasiado /os detalles, pa-
ra evitar la repetición mecáni-
ca de las instrucciones.

A continuación se muestra
un modelo de ficha de trabajo
individual. La preparación de
estas unidades a nivel escolar,
con ejemplos ya , ensayados,
puede verse en Carin y Sund
(121, donde el profesor encon-
írará un gran número de su-
gerencias y actividades.

1. Estudio preliminar.

Objeto de la experiencia.
ldeas que ya conoce el
alumno sobre la cuestión.
Relaciones o leyes que in-
teniamos descubrir o com-
probar.

(121 Carin, A., y Sund, B.: " La enseñanza
de las ciencias por el descubrimientó'. Ed.
UTEHA. MAzico, 1967.

Lectura adicional de libros.
Consulta de otras fuentes
bibliográficas o, en su caso,
solicitud de datos de orga-
nismos, centros científicos,
etcétera.

2. Procedimiento experi-
mental.

Material.
Normas manipulativas.
Precauciones para evitar
accidentes,
Realización de experien-
cias.
Obtención de datos numé-
ricos.

3. lnterpretación de resul-
tados.

Hacer tablas, gráficas, etc.
Expresar por escrito las de-
ducciones.
Expresar en forma mate-
mática, si es posible, estas
deducciones.
Comentar y discutir, ante
el profesor y los restantes
alumnos, los resultados ob-
tenidos.

4. Evaluación del rendi-
miento.

Resolver las cuestiones y
ejercicios propuestos.
Consultar en libros el al-
cance de lo estudiado.
Discutiren clases coloquia-
les los resultados obteni-
dos por otros alumnos que
han realizado idéntica ex-
periencia.
Sugerir nuevas experien-
cias que amplíen el estudio
realizado.
Considerar las posibles
aplicaciones técnicas.

El trabajo experimental
debe consistir también, a nivel
de E. G. B., en prácticas pre-
profesionales que faciliten la
orientación vocacional. En es-
te sentido, prácticas de habili-
dad creadora (idear y montar
mecanismos, proyectar herra-
mientas, idear montajes eléc-
tricos, proyectar y realizar
aparatos ópticos, etc.l pueden
ser realizadas sin dificultad
con los equipos de experien-
cias, dentro de una iniciación
escolar a la tecnología.
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EVALUACION

DEL

RENDIMIENTO

DE

LOS

ESCOLARES

orientaciones
y experiencias

Por

Franclsco

Cacharro

Pardo

La educación debe realizarse, ante todo, en
función de una persona determinada. El cono-
cimiento de esa persona, de sus posibilidades
y limitaciones, de sus necesidades y aspiracio-
nes, resulta, pues, imprescindible para el éxito
en la tarea educadora. Cuanto más conozca el
educador al educando, tanto mayores serán
sus posibilidades de actuación: Sólo en la me-
dida en que el hombre se conozca a sí mísmo
podremos hablar de autoformación, pues úni-
camente a partir de ese autoconocimiento po-
drá elaborar y reálizar el proyecto de su propia
existencia convirtiéndose, según decía el pro-
fesor García Morente, en "el compositor y el
ejecutante de la meJodía de su propia vida".

Dentro del sistema de educación personali-
zada que pretende implantar nuestra Ley Ge-
neral de Educación, resulta ser pieza clave y
factor decisivo la evaluación, pues solamente
poniendo en práctica sus técnicas e instru-

mentos podemos saber cuáles son las aptitu-
des del alumno respecto a las diversas tareas
del aprendizaje, qué grado de interés manifies-
ta hacia determinadas actividades u objetos,
cuál es su actitud ante determinadas situacio-
nes o personas, en qué sectores o áreas del
programa se encuentra más necesitado de
ayuda, si se encuentra debidamente integrado
en el grupo de clase, etc., etc. Al dar respuesta
a los numerosos interrogantes que la persona
del alumno plantea, la evaluación permitirá
formular unos objetivos y establecer un pro-
grama de actividades acorde con sus necesi-
dades reales y concretas.

IMPORTANCtA Y POSIBILIDADES
DE LLEVAR A CABO LA EVALUACION

INICIAL

El nuevo sistema de evaluación introducido
por la Ley General de Educación iraslada
nuestra atención, antes centrada preferente-
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mente en la evaluación final, hacia las otras
dos modalidades o fases de la misma: la inicial
y /a continua.

De acuerdo con el principio de persona/iza-
ción, la Ley establece que "en e/ perfodo de
Educación Genera/ Básica se tendrán en cuen-
ta sobre todo los progresos del alumno en re-
lación con su propia capacidad" (1). Pues bien,
la evaluación inicial nos facilita un primer co-
nocimiento de esa capacidad, aunque no sea
definitivo y comp/eto, que nos servirá como
punto de referencia para va/orar en su justa
medida los progresos realizados por e/ alumno
a lo /argo de un cierto período de tiempo.

Por otra parte, la eva/uación del rendimiento
a/canzado supone siempre un pronóstico pre-
vio, una predicción, de /a posibilidad que el su-
jeto tiene de superar ciertos nive/es, de alcan-
zar determinados objetivos en un tíempo más
o menos amp/io y en condiciones adecuadas.
Por ta/ razón, dichos nive/es deben estab/ecer-
se con referencia a cada uno de los alumnos,
teniendo en cuenta su situación respecto a los
diversos factores que influyen en elrendimien-
to (aptitud, interés, ambiente, etc.J. Sin embar-
go, los nive/es se estab/ecen fiecuentemente
basándose en lo que la experiencia de /os pro-
fesores y/os descubrimientos de la Psico%gía
nos dicen respecto a!as posibilidades que /os
alumnos de una determinada edad o curso tie-
nen ^/e vencer determinadas dificu/tades en re-
lación con /as exigencias cultura/es. Asf se for-
mulan unos ob%etivos en principio válidos para
todos, que deben ser a/canzados en un cierto
perlodo (mes, trimestre, curso). Pero si somos
conscientes de las grAndes diferencias exis-
tentes entre los alumnos de un mismo curso
en aptitud, ritmo de trabajo, motivación, etc.,
debemos desechar /a idea de que todos po-
drán vencerlos a/ mismo iiempo. Teniendo en
cuenta esas diferencias resu/ta injusto forzar-
los •a que dentro del mismo p/azo alcancen
idénticos resultados en /as diversas áreas de
aprendiza/e. /ncluso suponiendo que en un
principio existiera cierto grado de homogenei-

(1 ► Ley General de Eduación y Financiamiento de la Reforma Edu-
cetiva, art. 18.1.

dad enire los alumnos de un grupo, la propia
actuación educativa se encargaría de romperla
y acentuar las diferencias individuales al cqlti-
var aquel/ó que de caracterfstico y origina/ po-
sea cada uno. Esos nive/es objetivamente es-
tablecidos, teniendo en cuenta /o que 'ñor-
malmente" podemos esperar que rindan los
a/umnos que cuentan una determinada edad y
han superado ciertos niveles cu/tura/es care-
cen de la referencia concreta a la persona de
cada alumno que exige una auténtica educa-
ción personalizada. No queremos decir que
esos nive%s objetivamente estab/ecidos y en
principio válidos para todos /os alumnos de un
mismo curso carezcan de utilidad práctica.
Aunque en cierto modo podría afirmarse que
cada niño necesita su propio programa, mejor
serfa decir que dichos nive/es deben ser adap-
tados a!as necesidades y caracterlsticas de
cada uno, pues los mismos poseen un gran va-
lor indicativo y sirven para orientar al profesor
en la planificación de su traba%o.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente,
de acuerdo con e/ Dr. Garcfa Hoz (2), una vez
establecidos los nive/es de acuerdo con la ca-
pacidad de cada alumno, la evaluación de /os
resu/tados alcanzados podríamos expresarla
en términos de rendimiento 'ŝatisfactorio" o
"insatisfactorio" (dentro de cada uno de los
cua/es sería posib/e distinguir díversos grados/
que nos indicarfan ^i aqué/ habla rendido de
acuerdo con sus posibilidades y limitaciones.
Esto, a mi manera de entender, es lo que exige
la personalización, aunque con ello plantea un
grave prob/ema técnico.

Lo dicho anteriormente resalta la importan-
cia de /a evaluación inicial y su necesidad.
Ahora bien, algunos de los datos precisos para
estab/ecer ese diagnóstico previo de los alum-
nos (3 ►, ta/es como los familiares, académicos
y otros, no, parecen ofrecer grandes dificulta-
des para su obtención. No sucede /o mismo
respecto a los demás. Un diagnóstico comp/e-

(2) V. Garcfa Hoz: " La evaluación del rendimiento escolar en el
modelo de la evaluación educativa". R. E. P. núm. 114, abrfl-Junio de
1971.

(3) EI modelo E. R. P. A., que incluye la Res. de la Dir. Gral. de
Ena. Primaria de 25-XI-1970; ofrece un resumen de los miamos.
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to exigiría la colaboración de diferentes perso-
nas (padres, médico, psicólogo, profesores,
etcéteral, el estab/ecimiento de ciertos servi-
cios todavla inexistentes y la posesión de unos
ínstrumentos técnicos de los que carecemos.

1Prescindiremos de realizar la eva/uación
inicia/ del alumno por no disponer de todos /os
medios que ella requiere? ^Renunciaremos,
por tanto, a llevar a cabo el principio de perso-
naliración? Las dificultades existentes sola-
mente deben conducírnos a un ajuste de nues-
tras aspiraciones a las posibilidades con que
contamos, pero no al abandono de nuestro
propósito, pues /a observación sistematica, los
informes facilitados por padres y profesores,
las entrevistas con /os propios alumnos permi-
ten acumular en su Registro Personal una se-
rie de datos valiosos en orden al conocimiento
del mismo.

La legis/ación sobre e/ tema, mostrando una
conciencia c/ara de las dificu/tades existentes
en este momento, nos ofrece a/gunas solucio-
nes provisiona/es. Por ejemp/o, respecto a/os
datos psicológicos se nos dice que "deberán
rellenarse o cumplimentarse de modo provi-
siona/ en función de las observaciones realiza-
das a estos efectos, en tanto los datos así ob-
tenidos puedan completarse con los corres-
pondientes instrumentos de exploración psico-
lógica" (41. Por /o que respecta á Jos términos
en que han de ser expresados /os resultados
de /a evaluación continua y fina/ del rendi-
miento, considerando sin duda el problema
técnico antes a/udido que plantearla /a utiliza-
ción de /as ca/ificaciones de "satisfactorio" e
'insatisfactorio" con e/ debido rigor, se limita
a exigirnos unas calificaciones expresadas en
términos de 'ŝuficiente" o insuficiente'; con
sus diversos grados (5), las cuales hacen refe-
rencia a/os objetivos o nive/es esiablecidos
para todos los a/umnos del curso o edad a que
en otro /ugar aludfamos, principalmente, que-
dando muy atenuada la consideración a las ca-
racteristicas persona/es. As1, /a calificación de
"suficiente" nos indica que e/ alumno ha supe-

(4) Resolución citada.
(5) Decreto 2.818/1970, de 22 de agoeto.

rado los niveles estab/ecidos para e/ curso en
que se encuenira matricu/ado en un grado mí-
nimo, pero suficiente^ para poder emprender la
consecución de /os .objetivos de/ siguiente; es
decir, ha aprendido lo indispensable para po-
der seguir aprendiendo. Sin embargo, esa ca/i-
ficación de "suficienie" puede que sea "insa-
tisfactoria" teniendo en cuenta una e%vada
capacidad por parte del a/umno a quien se
otorgó. Se aprecia que en las calificaciones
oficialmente estab/ecidas hay una mayor refe-
rencia a las exígencias cu/turales del programa
que a las cua/idades persona/es de/ alumno.

En /as Orientaciones pedagógicas para la
Educación Genera/ Básica (61, aparte de cítar
algunos instrumentos y pruebas de diagnósti-
co para su posib/e utilización en la exploración
iniciai, se determina que "a/ comíenzo.de cada
uno de los años esco/ares a partir del seĝundo
se procederá a una determínación de/ nive/ de
expresión. Esta eva/uación se hará medianie
pruebas preparadas por e/ profesor, principal-
mente a base de e/ementos de lenguaje y de
matemáticas que pongan de manifiesto aspec-
tos de comprensíón /ectora, vocabulario y ex-
presión numérica que serán la base para el
aprendizaje posterior'; y seguidamente se aña-
de que "al comienzo de cads uno de los nive-
les de segunda etapa se aplicarán pruebas en
las que figuren cuestiones referentes a las dIs-
tintas áreas de/ programa, para pronosticar el
pósible rendimíento del a/umno' : Sin duda,
debido a/a dificultad de evaluar directamente
la capacidad de nuesiros a/umnos careciendo
de /os recursos técnicos precisos, se sugiere
intentar una evaluación indirecta a través de
los nive%s expresivos alcanzados y/os conoci-
mientos pose/dos teniendo en cuenta que
unos y otros se encuentran corre/acionados
con aquél/a en cierta medida. "La instrucción,
entendida más como un con%unto de aptitudes
culturales que como suma de conocimientos,
y e/ tiempo dediĉado al estudio personal son
elementos que también se pueden tomar co-
mo predictores del rendimiento" (7).

(6i O. M. de 2 de diciembre da 1970. Reviata "Vida Escolar",
número 124-128, de diciembre-febraro de 1970-1971.

(7i Vfctor Garcfa Hoz: Obra citada.
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La normativa de la Ley ha sido, como ve-
mos, adaptada a nuestras posibilídades, lo
cual no implica una renuncia total al principio
de personalización, aunque sf una limiración
en nuestras aspiraciones respecto al mismo
necesaria para ser realistas.

LA EVALUACIOiV CONTINUA
DEL RENDIMIFNTO

Surge de la necesidad de ir determinando el
grado en que se van alcanzando los objetivos
propuestos para cada unidad de trabajo y para
el conjunto del curso esco/ar en las diversas
áreas educativas, pues los resu/tados finales
del aprendizaje se van logrando poco a poco,
dfa a día, a través de unos objetivos parciales
en que se pueden considerar divididos aquéllos.
Gracias a esta eva/uación diaria, constante,
sucesiva, continua, tendremos oportunidad de
rectificar nuestros posib/es errores y desvia-
ciones antes de que sea demasiado tarde.

Esta modalidad de la evaluación educativa,
que debe ser concebida como parte integrante
de/ proceso educaciona/ y no como a/go sepa-
rado de/ mismo, puede l/evarse a cabo me-
dianie /a utilización de los siguientes recursos:

a) La observación de la conducta : Es el
más importante y eficaz para determinados
aspecios del comportamiento de/ esco/ar. Nin-
gún otro supera en amp/itud y profundidad á
la mirada atenta y constante de/ maestro. De-
terminadas facetas de /a conducta, en lo que
tienen de original y creativo, escapan a iodo
intento de tipificación, por cuya razón no pue-
den ser evaluadas medianfe /os tests. Por ello,
recurriremos a la observación.

Pero la observación debe llevarse a cabo de
manera regular y sistemática, determinando
con la mayor precisióri posib/e qué aspectos o
rasgos de conducia deben ser eva/uados, los
cuales tendrán el valor de sintomas respecto
a la situación en que se encuentra el alumno.
Una vez determinados los rasgos a considerar
han de disponerse /os instrumentos adecua-

dos para /a recogida de datos: listas de contro%
escalas de estimación, fichas, informes, etcé-
tera. También se precisarán el tiempo y las
situaciones en que /a observación ha de llevar-
se a cabo. Los datos asf obtenidos deben ser
convenientemente registrados e interpretados.
No parece necesario advertir que los datos ais-
lados no permiten establecer juicios seguros;
adquieren va/or al incluirse dentro de un Re-
gistro Personal.

b1 Análisis de trabajos: Otra tarea de ob-
servación. No constituye ninguna novedad,
pues es práctica corriente y general la de
corregir y evaluar los cuadernos de ejercicios
y otras realizaciones de los alumnos.

También debe determinarse previamente los
aspectos de /as producciones de /os a/umnos
que han de ser evaluados mediante el análisis.
Por ejemp/o, en un ejercicio de composición
los aspectos a considérar podrían ser: vocabu-
lario empleado, utilización de signos de pun-
tuación, etc. En algunos casos pueden ser
utilizados ciertos instrumentos, ta/es como /as
esca/as de producción escolar, listas de erro-
res. Los datos obtenidos deben ser cuidadosa-
mente registrados y precisarán de una e/abo-
ración posterior.

c) •Pruebas y exámenes: Diversos tests,
pruebas objetivas, exámenes tradiciona/es es-
critos y or.a/es pueden y deben ser convenien-
temente utilizados, ya que junto a ciertas des-
ventajas que pueda acarrear su inadecuado
empleo, proporcionan grandes posibilidades a
la evaluación e incluso deben ser considerados
como factor positivo en el aprendizaje, aun
siendo fundamenta/mente actividades de eva-
luación. Exigen los mismos requisitos de utili-
zación que los otros dos medios citados.

EL CUADERNO DE NOTAS
DEL PROFESOR

Decfamos antes que /os datos de eva/uación
recogidos a través de /os medios citados de-
bían ser registrados siempre para no correr el
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riesgo que supone confiar a la fragilidad de
nuestra memoria algo que puede ser decisivo
para el futuro de los alumnos, ya que estaría-
mos expuestos a tener en cuenta solamente !o
presente e inmediato y lo anecdótico. El des-
cuido de la tarea de registro esteriliza con fre-
cuencia la eficacia de /as observaciones lleva-
das a cabo por muchos maestros. Por otra par-
te, tanto la experimentación como la observa-
ción sistemática lo exigen.

Tampoco podemos o/vidar que la evaluación
tiene unas consecuencias de tipo administrati-
vo y, por tal razón, el Ministerio ha determina-
do la obligatoriedad de ciertos documentos:
actas de sesiones de evaluación, registro per-
sonal del alumno y E. R. P. A. No trataremos
sobre ellos por considerarlos de sobra conoci-
dos. Pero la O. M. de 16 de noviembre de
1970, así como la Resolución de !a Dirección
General de Enseñanza Primaria citada en otro
lugar, nos hablan de otros documentos no ofi-
ciales, de carácter auxiliar, cuya forma y carac-
terísticas quedan a la libre elección de los Cen-
tros. Esos posibles documentos pueden tener

la mayor importancia desde el punto de vista
técnico.

De entre esos posibles documentos auxilia-
res queremos destacar la importancia y nece-
sidad del tradicional "cuaderno de notas o ca-
lificaciones" utilizado con buen resu/tado por
profesores de todas !as épocas y niveles. En-
tiendo que continúa siendo una exigencia y
que difícilmente podrá realizarse la evaluación
continua prescindiendo del mismo.

Las actas de las sesiones de evaluación y el
E. R. P. A. recogen unas calificaciones de ca-
rácter global referidas a un período de tiempo
relativamente amplio, como es el que media
entre cada dos sesiones de evaluación. No po-
día ser de otra manera debido al gran número
de datos que deben contener aqué/las (nom-
bre de todos los alumnos del grupo de clase
y calificación en cada una de /as áreasl y este
último por su mismo carácter de extracto. Pero
esas calificaciones globales, sintéticas, deben
ser fruto de ^an análisis previo. Por eso, tanto
en la Resolución como en /as Orientaciones,
tantas veces citadas en este trabajo, se deter-
mina de manera explícita los principales as-
pectos que en una visión analftica deben ser
evaluados dentro de cada área del prograrna.
Las sesiones de evaluación no tienen más ob-
jeto que llevar a cabo una elaboración e inter-
pretación de los datos, de las notas, referidas
a cada uno de esos aspectos de cada área, re-
cogidas a lo largo de todó el periodo a que el
acta ha de referirse y as1 poder obtener una
calificación única y global en cada área del
programa.

Por otra parte, debemos pensar que esas ca-
lificaciones globales nos indican si el alumno
ha alcanzado o no el objetivo programado, si
ha obtenido el resu/tado que cabia esperar de
él dentro del plazo fijado (unos dos meses
aproximadamente). Ahora bien, ese resultado
final, esa adquisición en que consiste el apren-
dizaje, no es algo que surja espontáneamente,
como por arte de magia, en un momento de-
terminado. Por el contrario, es algo que se va
logrando paulatinamente a través de aquellos
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objetivos parciales a que nos referíamos en otro
lugar y que deben ser comprobados, evalua-
dos, a medida que se van produciendo para te-
ner en cada momento la certeza y seguridad
de que el alumno progresa y puede seguir ade-
lante o si, en otro caso, resulta preciso revisar
e insistir en determinados aspectos. Por esta
razón /a evaluación no puede ser una tarea
discontinua rea/izada una vez a/ mes o a/ tri-
mestre como se hacfa frecuentemente; sino
que debe ser llevada a cabo cada día, pero sin
que ello suponga una interrupción del aprendi-
zaje, pues apuntábamos antes era parte inte-
yrante del mismo proceso educativo. En este
sentido debemos advertir qwe la mayor parte
de las actividades de aprendizaje pueden serlo
también de evaluación (por ejemplo: el ejerci-
cio de /ectura que realiza un alumno para per-
feccionar este hábito cultura/ permite obtener
al maestro una calificación en este aspecto del
área de /enguaje; e/ modo en que utiliza deter-
minados instrumentos de trabajo permite tam-
bién recoger otra calificación de sus hábitos de
trabajo, sin in terrumpir su actividad). '

alumnos de unos Centros a otros e, incluso
dentro del mismo Centro, de una a otra clase.
En este sentido, creo que la solución podría
consistir en que cada profesor confeccionara
su cuaderno de notas teniendo en cuenta
siempre /o que /as disposiciones legales deter-
minan a este respecto.

Desde luego, sin la utilización de un instru-
menio similar a este cuaderno de notas no pa-
rece que sea posible que las calificaciones fi-
nales sean dignas de tenerse en considera-
ción.

INFORMACION A LOS PADRES

Esta función también rec/ama la utilización
de otro documento auxiliar de evaluación que
facilite el contacto de la Escuela con la Familia
y permita a los padres estar informados del
rendimiento de sus hijos.

LA AUTOEVALUACION

Por todas /as razones expuestas, vemos la
necesidad de utilizar constantemente un cua-
derno en e/ que e/ profesor vaya recogiendo
toda /a información precisa respecto a cada
a/urnno y consideramos que éste es e/ medio
más práctico y manejable. En /o que respecta
a su formato y diseño, parece que debe existir
un amplio margen de libertad. Pero respecto
a su contenido, entiendo que se hace necesa-
ria la unidad de criterio, pues los aspectos fun-
damentales de cada área deben ser tenidos en
cuenta por todos /os profesores, aunque dis-
creciona/mente puedan ser tenidos en cuenta
otros secundarios. De otra manera nos expon-
drlamos a que /as calificaciones otorgadas por
distintos profesores correspondieran a muy di-
versas realidades (por ejemp/o: las calíficacio-
nes de 'ŝuficiente" o"bien" otorgadas a sus
a/umnos por dos profesores en matemáticas,
uno de los cuales so/amente tuvo en cuenta la
destreza en cálculo, mientras e/ otro consideró
con exclusividad /os aspectos conceptua/es y
aplicaciones prácticas), lo cual puede tener
gran importancia con motivo de tras/ados de

Es una actividad en la que debe iniciarse el
a/umno desde el principio para que l/egue a
ser capaz de apreciar sus propias posibilida-
des. Diversas editoria/es inc/uyen como mate-
ria/ de trabajo fichas de autoeva/uación. Otros
recursos pueden ser de utilidad (listas de erro-
res, etc.).

EVALUACION Y ORIENTACION

Para llevar a cabo una orientación eficaz -y
toda enseñanza debe ser orientadora- resu/ta
imprescindible la evaluación, pero no suficien-
te, pues con /a eva/uación so/amente compro-
bamos si un a/umno ha rendido o no lo que de-
bía, pero para orientar debemos ir más /ejos
intentando explicar los resultados obtenidos,
es decir, averiguando las causas del éxito 0
fracaso alcanzado (81.

(8) V. Garcfa Hoz: " Evaluación del trabaJo escofar y promoción de
los alumnoá' (pág. 5 y 6 ► . publicacianes del Proyecto Ppal. de Educa-
ción. UNESCO. La Habano, 1982
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ANEXO. HORARIO SEGUN EL MODELO PROPUESTO PARA TRES CLASES
DE SEGUNDA ETAPA.

1 hora 3/4

1 /2 hora

3/4dehora

A
2 horas

1 hora 3/4

1 /2 hora

3/4 hora

B
2 horas

1 hora 3/4

1 /2 hora

3/4 hora

C
2 horas
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NOTA: Se trata de un horario para tres clases (A, B y C) con tres profesores que se rotan entre si.

Este modelo puede servir para 3 clases de 6.^ curso.
0 2 clases de 6.^ y una conjunta de 7.^ y 8.^.
0 una de 6.^, una de 7.^ y una de 8.^, etc....
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EDITORIAL ROSAS, S. A.

1.° casa en Métodos Audiovisuales para Enseñanza
de Lenguas

1." Ciclo E. G. B.

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

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

Y REALIDAD t. F. L L. E.

COLECCIONES DE LECTURAS

- Lire et Savoir.
- Easy Readers.
- Der Deutsche Erzáhler.

ENSEÑANZA DE ESPAÑOL A EXTRANJEROS

2." Ciclo E. G. B.

FRANCES - De Vive Voix. CREDIF.
Voix et Images de France. CREDIF.
Le Français par la Méthode Audio-visue•

ile. DIDIER.
INGLES - Welcome to English. DIDIER.

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

ALEMAN - Audio-visuelles Unterrichtswerk Deutsch.
DIDIER.

BACHILLERATO Y C. 0. U.

FRANCES - Voix et Images de France. CREDIF.
Le Français par la Méthode Audio-visue-

Ile. DIDIER.
INGLES - Passport to Britain. pIDIER.

British English by the Audiovisual Me-
thod. DIDIER.

ALEMAN - Audio-visuelles Unterrichtswerk Deutsch.
DIDIER.

Para los tres ciclos. Ensefianza no Audiovisual de Fran-
cés: •

- Vers la France - A Paris I- A Paris II - En France I.
En France 11-Culture et Civilisation FranGaises.

-- Método Audiovisual Vida y Diálogos de España.

COLECCION:

- Lecturas en Español Fundamental.

DICCIONARIOS

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

METODOS AUDIOVISUALES:

- Italiano.
- RuSO.
- Portugués.
- Chino.

COLECCIONES DE LINGIIISTICA APLICADA

Información y Pedidos:

Editorial R O S A S,

General Perón, 8-2 °

MADRID - 20

S. A.

Telfs. 233.87.24
253.36.18
458.64.79
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LAS LEN&UAS EXTRANIERAS

SELECCION DE
MATERIALES

Los materiales presuponen
una metodología y unas cir-
cunstancias. La metodología
que aquí damos por estableci-
da es la que surgida bajo la
denominación de "Método di-
recto" ha ido matizando sus
postulados y técnicas con una
constante preocupación lin-
gŭ ística y psicológica. Es de-
cir: un método directo tal vez
no tan rigurosamente geomé-
trico, un método que no hace
"tabula rasa" de la topografía
de la mente humana.

Respecto a las circunstan-
cias: ni más ni menos que una
atmósfera optimista posibili-
tada por un profesorado al
que se ha equipado con las
ideas y actitudes precisas y un
alumnado activo que no se li-
mite a aprender " materias
compartimentadas" y teori-
zantes.

Para el montaje de una en-
señanza de idiomas eficaz se
precisa el funcionamiento de
comisiones orientadoras u
otros organismos que eviten
al prófesor o al centro las de-
cisiones apresuradas o sin su-
ficiente documentación. De
otro modo, el problema de la
falta de materiales se puede

convertir fácilmente en el pro-
blema de los materiales no
utilizados, inútiles o inutiliza-
dos.

Consecuentes con esta idea
vamos a dar cierto reiieve a
los medios sencillos, desco-
nocidos o postergados que re-
quieren la participación activa
de profesores y alumnos.

1.^-EL AULA Y SU VEN1^^>NA

Ciertamente las personas y
objetos del aula constituyen el
primer material sobre el que
se ejercerá la definición os-
tensiva ("Esto es un libro") y
la práctica de estruçturas más
complejas (^Cuántas venta-
nas hay? ZHay algún mapa en
el aula?, etc., etc. ► .

EI aula debiera^disponer de
libros, libros de ejercicios, dic-
cionarios L2-L1 L1-L2, diccio-
narios L2-L2, diccionarios en
imágenes, lecturas en lengua-
je graduado, revistas especial-
mente concebidas para los
estudiantes extranjeros -co-
mo las editadas por "Britan-

Por

Rlcardo Jordana

Catedrático de la E. N.
de Vizcaya y del I. N. E. M.

nia and Wilson College", ma-
pas de los pafses cuya lengua
se estudia, tests de examen lo
más variados y completos po-
sible- los cuales en la prirne-
ra etapa deberán esquivar los
aspectos ortográficos y para-
digmáticos, y otros objetos ta-
les como modelo anatómico
de los órganos de la fonación.

La ventana det aula prapor-
ciona muchas veces una plu-
ralidad de imágenes que pare-
ce arrancada de una lámina
mural. La posible confusión a
que puede Ilegar la definición
ostensiva ejercida sobre el ex-
terior desde el aula puede re-
mediarse con rápidos sket-
ches en la pizarra.

2.-LA PfZARRA (CHALK-
BOARD, BLACKBOARD)

Existen hoy en el mercado
nuevos tipos: magnética, ro-
tatoria, tríptico, de cristal, de
color blanco...

La distribución y presenta-
ción de ios materiales en ia pi-
zarra debe ser cuidada, estu-
diada previamente en muchas
ocasiones. La pizarra no es un
cubo de desperdicios. Es
aconsejable la división en un
área de permanencia, un área
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de trabajo del profesor y un
área de trabajo del alumno.
Debe ser limpiada al terminar
la ciase, a no ser que se !^recise

el rnaterial para otras sesio-
nes, en cuyo caso es aconse-
jabie un dispositivo para cu-
brir lo escrito o dibujado -la
pizarra tríptico so9uciona este
inconveniente-.

La técnica del dibujo esque-
mático para idiomas se debe
prácticar con ayuda de libros
especializados, sobre papel y
sobre pizarra.

Es útil la tiza de colores, en
especial para la transcripción
fonética.

Posibilidad de obtener dia-
positivas a partir de la pizarra.
Naturalmente la pizarra pre-
senta solapamientos con las
láminas murales y con los pro-
yectos de vistas fijas -inclui-
do el retroproyector-. Lo es-
pecífico de la pizarra es su
enorme disponibi9idad, lo fácil
que resulta en ella borrar y
modificar. En lenguas extran-
jeras la pizarra posibilita la
"extensión" del significado:
IJuan: i Dibuja una flor! ^Qué
estádibujando? ^aué ha díbu-
jado? ^La ha dibujado bien?).

3.- EL ARCHIVO DE IMAGE-
NES (PICTURE FILE)

Se trata de una colección
ordenada de imágenes (dibu-
jadas o fotográficasl. Existen
tres tipos principales de imá-
genes: Al Personas aisladas
y objetos aislados; Bl I má-
genes de situaciones y activi-

dades, con relaciones perso-
na-persona, persona-objeto y
objeto-objeto; CJ Series de
imágenes -de 4 a 10- en
una sola lámina.

Dicho archivo debe contener
más de una imagen de perso-
nas y objetos índividuales
-que presenten variantes-
con el fin de que una determi-
nada palabra no sea inter-
pretada erróneamente: som-
brero en lugar de cabeza, por
ejemplo. Algunas de las imá-
genes deben estar coloreadas
para la práctica de los adjeti-
vos de color. Las ímágenes no
deben tener subtítulos, con el
fin de que puedan ser utiliza-
das para hacer preguntas y
para diferentes funciones. Es
aconsejable poner al dorso di-
cho subtítulo y aquellas indi-
caciones que ayuden a una
buena explotación de la
imagen.

Si se utilizan a la vez diver-
sas imágenes pueden colocar-
se en el "tablón canguro':.

A) Con%unto de cuatro
imágenes para /a prác-
tica de pares minimos
fonéticos.

Las imágenes se utilizan
para: A1 Ilustrar aspectos
socío-culturales; B/ Presen-
tar y preguntar vocabulario;

Cl Práctica de estructuras
con el manejo de dos o tres
imágenes (EI niño da el libro a
su padre, el niño da el lápiz a
su hermano, la niña da la flor
a su madrel; D) Practicar la
pronunciación de,fonemas se-
riados; E) Formación de plu-
rales, práctica de contables e
incontables; F) Uso de pre-
posiciones y adverbios;
Gl Conversación "real" y
composición "libre"' a partir
de imágenes situacionales;
H) Aplicación de largos
cuestionarios con variedad de
estructuras al reducido voca-
bulario de una lámina plural.

4.--LAMINAS MURALES
(\/^ALL CHARTS, \NALL
PICTURESI

Se distinguen de las an-
teriores por la mayor comple-
jidad de composición y de
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empleo. EI mayor tamaño es
un aspecto secundario excep-
to por lo que se refiere a difi-
cultades de exhibición -dis-
play-, y conservación. La pro-
ducción de este tipo de lámi-
nas por parte del maestro y de
sus colaboradores es más difí-
cil. Los tipos básicos son:
A) Esquemas gramaticales;
Bl Láminas de símbolos fo-
néticos y cortes faciales -una
variedad interesante de este
tipo es el utilizado por la Dra.
Mary Finocchiaro, en el que al
haberse recortado la parte
que corresponde a la boca se
puede simular con una mano
enguantada en rojo el movi-
miento de la lengua; CJ His-
torietas mudas -fábulas-;
DJ Escénas compuestas de
uso general: un pueblo, la ca-
Ile, una granja, una estación
de ferrocarril, la playa, el puer-
to, un aeropuerto, un super-
mercado, la feria de atraccio-
nes, el zoo, un hospital, una
iglesia, la casa y sus partes, la
escuela, la familia, el cuerpo

humano, ropas, los alimentos,
la mesa, flores y plantas, el
horario diario de un mucha-
cho, la fiesta del cumplea-
ños...

Tanto las láminas del tipo
C1 como las del tipo D) deben
ir acompañadas de instruccio-
nes concretas de presenta-
ción y explotación, y preferen-
temente por grabaciones en
disco o cinta. Incluso cuando
se dispone de instrucciones y
grabaciones es conveniente
que el profesor estudie la lá-
mina -y a ser posible con la
ayuda de un profesor nativo-.
También es conveniente que
el profesor recoja en un papel
-que puede pegar a la lámi-
na- los puntos que la expe-
riencia revele significativos.
lncluso un detalle, en aparien-
cia baladí, como kos nombres
que se asignan a los persona-
jes de una escena, puede con-
tribuir notablemente al éxito
de dicho material. Las láminas
tipo C) -historietas- pueden

Franelógrafo.

ser copiadas esquemática-
mente por los alumnos para
trabajos escritos ukteriores.
Las láminas tipo Dl -escenas
compuestas- deben mostrar
claramente personas y obje-
tos que se hallan en estas tres
situaciones: a punto de reali-
zar una determinada acción,
en el proceso de realizar una
acción y después de realizar
una acción, con el fin de que
se puedan practicar todos los
modos y tiernpos del verbo.

5.-- FRANELOGRAFO (FLAN-
NELBOARD)

Tablero de madera o de
cartón fuerte -de 80 x 60
cm., por ejemplo- r.pcubierto
de franela, al cual se adhieren
siluetas o recortes de muchos
tipos, a los cuales se ha pro-
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Tablbn Canguro.

visto previamente de una pe-
queña pieza de material ras-
poso, papel de vidrio por
ejemplo, para posibilitar la ad-
herencia. Sustituye con ven-
taja a la pizarra en diversas
funciones, tales como presen-
tación de vocabulario con
imágenes, manejo de estruc-
turas, dramatización de narra-
ciones y dirección de juegos.
Permite construir pieza a pie-
za figuras humanas, casas, es-
cenas, con intensa participa-
ción de !os alumnos. Es tam-
bién práctico para la iniciaCión
a la lectura y escritura.

1.-TABLON '"CANGURO'"
(POCKET CHART)

Sencillo dispositivo que se
utiliza para sostener fichas o
imágenes, y que consiste en
un tablero al que se ha provis-

Ficha destello.

Tablero destel%.

,%;A ta.Ibt^. ,^ ^.,.aal¢. c^. ^xb>^

( w^ b,. d...)

to de unas bolsas o solapas
de cartón. Puede construirse
en el reverso del franelógrafo.
Con su ayuda se puede, por
ejemplo, dar mayor plastici-
dad al orden sintáctico y a sus
alteracio.nes. Cuando la clase
es de niños se pueden cons-
truir tablones "canguro" indi-
viduales para que los alumnos
repitan en ellos lo que pasa en
"el grande".

7.-FICHAS DESTELLO
(FLASH CARDS, WORD
CARDS)

Fichas con palabras in-
dividuales o frases cortas
-impresas o pintadas a ma-
no- que se muestran a la cla-
se de manera fugaz. Dichas fi-
chas pueden ser confecciona-
das y guardadas atendiendo a
categorfas similares a las de

las imágenes de archivo -pic-
tures- comentadas anterior-
mente. EI tamaño más usual
es de unos 10 x 30 cm., y es
conveniente que todas las fi-
chas tengan el mismo tama-
ño, forma y color para evitar
asociaciones mentales casua-
les.

Usos: A) Los alumnos
más jóvenes pueden aparejar
fichas destello e imágenes al
empezar a leer. Asimismo
pueden aparejar las fichas con
palabras de la pizarra, del fra-
nelógrafo o del tablón "can-
guro"; B) Las fichas pueden
ser utilizadas como "soplo"
en ejercicios orales de sustitu-
ción; C1 En los repasos:
i Formad una frase con esta fi-
cha!; Ol En los juegos y
competiciones: una ficha dice
"Gana el que levante primero
la mano"; E) Las fichas con
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frases cortas pueden utilizarse
como órdenes o sugerencias.

8. FICHAS DE APAREJAR
(MATCHING CARDS)

Fichas o tarjetas que se
utilizan para desarrollar la ca-
pacidad de lectura at relacio-
nar imágenes con frases cor-
tas. Este tipo de trabajo puede
ser realizado por toda la clase
-dividida a veces en equi-
pos-, por los alumnos indivi-
dualmente o a pares.

Una misma imagen puede
ser aparejada con más de una
frase: (Imagen de un perro co-
miendo) 1. Es un perro;
2. Está comiendo; 3. Es de
color negro; 4. Está de pie;
5. Es pequeño; ..

9. ANUNCIOS Y ETIOUE
TAS

Que se colocan en el aula
en la fase de iniciación a la
lectura: Esto es un mapa.
Aquí se sienta Juan. ^De
quién es este libro? Desde la

Calendarfo.

DAILy CqIENDAR

To^ ^/J MONDAY

(,av'c^.^.

Tl+e. ^, ca ^^ c^, MA v

1^ie l^c^+aR. ^i.^ t H^

ventana se ve una iglesia. Di-
chas tarjetas son de fácíl con-
fección. Es conveniente cam-
biarlas con frecuencia. Se las
puede utilizar con los modelos
y objetos que se comentan
más abajo.

1 0. - CALFN DARIO

De cartón, con ranuras para
el camtiio de meses, dfas de la
semana y números del día del
mes. También puede utilizarse
la expresión literal del núme-
ro, abreviado o no.

Del cambio se encargan los
alumnos, para lo cual es con-
veniente que haya en el aula
un calendario convencional.
En el calendario de cartón
también tienen cabida los ver-
sos y refranes en la lengua
que se está estudiando y que
se refieren a las caracteristi-
cas de las estaciones y meses
del año -en inglés parece
obligada la referencia a la
poesía de Solomon Grundy-.
También se utiliza el calenda-
rio-flanelógrafo con expresio-

B) Reloj de cartón. La pie-
za exterior, que se pue-
de retíra^ sJrve para /a
lectura directa de los
minutos.

. Gan^vw c^un,o

` t^^ ol:^.. ^eR.

_^ que ^ewl.r ácce. o^

1^a, ►^.u, lra..

nes del tipo: Hoy es martes.
Pronto 1/egará Navidad, etc.

11. TABLERO METEORO
LOGICO (WEATHER
ROARD)

Preferiblemente sobre
franelógrafo, del que se cuida-
rán diferentes turnos de alum-
nas. Según la información que
éstos obtengan de la Televi-
sión o de la Prensa confeccio-
narán las correspondientes
tarjetas: Ayer lJovió mucho.
Mañana mejorará e/ tiempo.
Dicho tablero puede comple-
mentarse cori un termómetro
de cartón.

12. -CARTA DE OFICIOS
(JOBS OR HELPERS
CHART)

En la que aparezcan en la
lengua extranjera los encar-
gos que tengan los alumnos
durante la semana: Juan lim-
pia la pizarra. Pedro y Enrique
se encargan de/ tab/ero me-
teorológico.
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13.--CARTA FAMILIAR
(BIRTI^DAYS CHART)

En la que aparecerán las
"notas de sociedad" de la cla-
se: Mañana es el cump/eaños
(o e! santoJ de Enrique. Este
es el perrito de José ( con una
fotografía ► .

14.-RELOJ DE JUGUETE

Juguete didáctico con 1a
esfera dMVidida en dos mitades
de diferentes colores y saetas
fácilmente movibles desde
atrás. También se puede con-
feccionar de cartón según ins-
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de comparación, situación de
las saetas, etc.

1 5.-TEATRILLO DE CARTON
Y DE TITERES

EI teatrillo de cartbn debe
ser lo suficientemente grande
como para ser visto sin difi-
cultad por toda la clase. Los
personajes de cartón se pe-
gan al extremo de unos pali-
tos y son movidos desde el
fondo o desde los flancos.

La dramatización es un mo-
do muy eficaz de dar vida a
los diálogos. Existen bastan-

C) Tablero para el juego de "SNAKES AND
LADDERS" (serpientes y escalerasl tan po-
pular en C,ran Bretaña como en España
pueda ser/o el juego de /a Oca.

trucciones muy concretas de tes obras para este tipo de
teatro, así como para el teatro
escolar en L. E. de personajes
vivos.

los libros especializados. Des-
de luego, es preciso que haya
en el aula un reloj de pared
"de verdad". Los relojes no
sólo sirven para enseñar la
hora sino también estructuras

La dificultad de que el resto
de la clase esté callada mien-

tras unos pocos alumnos ac-
túan puede remediarse intro-
duciendo intervenciones cora-
les: ^Qué pasa ahora? ^Por
qué lo ha hecho?

EI teatrillo de tfteres tiene
un ámbito mayor y en los últi-
mos años ha sido objeto de
mucha atención por parte de
los metodólogos.

16.--EL TELEFONO DE
CLASE

La ficción de la comu-
nicación telefónica servirá
también para estimular la
conversación. La impresión
queda realzada con el uso de
una pantalla que se interpone
entre los comunicantes. La
clase puede inventar diversas
oficinas y departamentos con
números que recuerden los
del país cuya lengua se estu-
dia. Asimismo debe procurar-
se que los teléfonos reproduz-
can modelos de dicho país.

17.--JUEGOS Y TEATRO
VIVO

Incluimos en este apartado
los juegos de L. E. cuidadosa-
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tin.^.c^..

_g^+^s- 19.--OBJETOS DOCUMEN-

Intercambio de cartas, cin-
tas magnetofónicas grabadas
por los propios colegios, te-

li ^,(S beos, sellos de correos, etc.,
con- colegios del país cuya
lengua se estudia.

3 ^.^.

TALES

D y E) Marcadores para competi-
ción entre equipos (dibujos
adapiados por M. D. Jor-
dana de! libro de W. R. Lee).

mente recogidos en libros que
distinguen entre juegos ora-
les, de pronunciación, de tec-
tura y de escritura, de dele-
treo y ortografía, y combina-
dos. Recogemos aquf los jue-
gos no sólo por los materiales
que éstos puedan implicar
-dibujos, emblemas, tablas
de clasificación, tableros de
diversos tipos ("Snakes and
Ladders"), crucigramas, fi-
chas, diversidad de objetos
documentales-, sino por con-
siderar a los propios juegos un
material didáctico que el pro-
fesor debe conocer y tener
siempre a mano para la moti-
vación de los alumnos.

Con alumnos mayores se
pueden utilizar juegos con-
vencionales del tipo de los
"darts", que darán "color lo-
caf" a las enseñanzas.

También serfa conveniente
el disponer de modelos en
plástico de deportes tan po-
pulares como el "cricket" en

Gran Bretaña o el "base-ball"
en Estados Unidos, con el fin
de poder jugar partidos lin-
gŭ ísticos en el aula.

18. OTROS MATERIALk-_`^.
ACTIVI DAD

Periódico mural y periódico
manual.

Diccionario en imágenes
confeccionado por los propios
alumnos, con acompañamíen-
to de palabras y frases, me-
diante recortes de revistas o
dibujos.

Mapas y planos (del tipo de
la Isla del Tésoro) que estimu-
len la conversación y la com-
posición.

Hojas individuaies de re-
dacción. En las que aparece
una escena sencilla -lograda
con "ciclostil"- sobre la que
el alumno escribe frases más
o menos complicadas.

Se utilizarán como ele-
mentos culturales, para la in-
troducción de vocabulario y
conversación, y en muchos
de los juegos a que hemos
hecho referencia. Hay que
buscar el efecto acumulativo
y ambiental.

Entre ellos se hallan: mone-
das -muy importantes para la
numeración, el cálcuto, la
comparacíón, los diálogos en
tiendas-; sellos de correos,
billetes de tren y de autobús,
entradas de cines y teatros,
muestras de tela -seda, algo-
dón, lana ...-, cajas de ceri-
Ilas, latas de conserva, bote-
Ilas, banderines, publicacio-
nes, hojas de restaurantes,
facturas y recibos, hojas de de-
manda de pisos, de clases...,
guías de ferrocarril y de avia-
ción, folletos turisticos, ma-
pas y planos de ciudades,
tarjetas postales, guía telefó-
nica, catálogos, placas con
nombres de calles, etiquetas
de precios de diferentes tien-
das, impresos de correos y te-
légrafos, cartas y telegramas
auténticos, "posters" y carte-
les de diversos tipos, herra-
mientas; cubiertos, muñecos,
figurillas en plástico, arcilla o
cera de personas de oficios,
edades y sexo diferentes, figu-
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rillas de animales, frutas y flo-
res, maquetas de edificios,
miniaturas de coches, barcos
y aviones.

AUDIOVISUALES ELEC-
TRONICOS

Nuestro comentario de es-
tos medios no será muy ex-
tenso por dos razones: Al Se
trata de medios no exclusivos
de las L. E., y por tanto sobra-
damente conocidos; B/ Lo
decisivo en dichos medios es
el material de paso. En^len-
guas extranjeras existen ya al-
gunos cursos audiovisuales
integrados, para diferentes
edades, y se están desarro-
Ilando otros. Pero entende-
mos que éste no es lugar para
la descripción y valoración de
dichos cursos particulares.

A. TOCADISCOS Y MAG-
NETOFONO

Un aula moderna parece
impensable sin un tocadiscos
y un catálogo adecuado de
discos. Tocadiscos o magne-
tófonos son hoy verdaderos
"libros fionicos". EI tocadiscos
sigue siendo más elemental
que el magnetófono, pero el
desarrollo de los "casette"
puede alterar la situación, en
especial por lo que se refiere
a los "playerŝ ', es decir, apa-
ratos exclusivamente repro-
ductores, no grabadores. Los
"players" son bastante más
económicos, cómodos, y ade-
más en ellos no se puede des-
truir por error ninguna graba-

ción. EI inconveniente de no
disponer de dispositivo graba-
dor puede incluso tener reper-
cusiones positivas ante el in-
negable "complejo de culpa-
bilidad" del profesor que no
obtiene un aprovechamiento
total del magnetófono com-
pleto.

En la enseñanza de lenguas
extranjeras el magnetófono va
adquiriendo preponderancia
porque el ya establecido enfo-
que estructural, con sus "pat-
terns" y "drills" requiere mu-
cho espacio grabado y mu-
chas pausas en blanco. Ade-
más es casi imprescindible el
parar la máquina continua-
mente y el rebobinar hasta
una posición anterior, lo cual
resulta muy difícil con el toca-
discos. Siguiendo esta línea
digamos que el magnetófono
ideal para L. E. -no muy ex-
tendido aún- es aquel que
dispone de un dispositivo que
permite un rebobinado suave
de pequeños trechos -la frase
mal entendida o..rnal repeti-
da- evitando la manipulación
de diversas teclas duras y rui-
dosas.

Finalmente recordemos que
el contenido de discos puede
fácilmente grabarse en cintas,
pero no al revés. EI magnetó-
fono absorbe al tocadiscos.

B. PROYECTORES DE VIS-
TAS FIJAS. DIAPOSITI-
VAS Y FILMINAS

Los modelos más populares
en España combinan ambas
facilidades. Pueden proyectar

ora diapositivas, ora filminas,
mediante la utilización de
sencillos apliques.

La necesidad de seriación
rigurosa, así como la conve-
niencia de rebobinados par-
ciales, cómodos y sin errores,
nos Ilevan a preferir las filmi-
nas a las diapositivas en la en-
señanza de L. E. Cintas mag-
netofónicas y filminas son,
pues, el equipo "standard" de
los cursos A. V. programados.

Por lo que respecta a la uti-
lización de material de paso
no programado es más fácil el
utilizar para L. E. unas diaposi-
tivas no pensadas para dicha
enseñanza que hacer lo pro-
pio cón una filmina. Es decir,
el "amateur" podrá contribuir
a la enseñanza con sus pro-
pias diapositivas pero no con
filminas "strictu sensu".

C. RETROPROYECTOR U
PROYECTOR PERISCO-
PICO (OVERHEAD PRO-
JECTORI

Dejando aparte el aspecto
del precio y de la rentabilidad
-lo cual debe también adver-
tirse de otros materiales que
aquí se comentan y que, des-
de luego, no pueden estar au-
sentes de los centros experi-
mentales- el retroproyector
es un medio cada día más
apreciado e ideal en la proxi-
midad de otro equipo electró-
nico al que daña el polvo pro-
ducido por la tiza que uña pi-
zarra impiicarfa.

Desde un punto de vista es-
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trictamente didáctico el retro-
proyector -que el profesor
utiliza sin tener que girarse de
espaldas a los alumnos- per-
mite tanto el grafismo ocasio-
nal como la utilización de
transparencias. programadas
por firmas comerciales o por
el propio profesor. Un aspecto
no despreciable del retro-
proyector es la permanencia
de las "inspiraciones didácti-
cas", es decir, de aquellas so-
luciones a las que Ilega el pro-
fesor impulsado por la diná-
mica de la clase. Tanto los di-
bujos y los textos que el pro-
fesor ha ido desarrollando so-
bre el rollo de acetato, como
las aclaraciones borrables so-
bre las transparencias, consti-
tuyen un caudal de experien-
cia que, por lo general, es im-
posible preservar en una pi-
zarra, cuyo uso correcto la
condena a la fugacidad.

La muy interesante capaci-
dad superpositiva del retro-
proyector -explotada en
Ciencias Naturales, Geografía,
Dibujo...- debe ser también
estu.diada en L. E. Un uso evi-
dente se hallaría en las expli-
caciones fonéticas con cortes
faciales que indican posicio-
nes relativas de los órganos
de la fonación.

D. PROYECTOR DE VISTAS
OPACAS

Permite dar presencia-
bilidad visual a la enseñanza,
ya que, con la máxima rapi-
dez, permite ofrecer a la con-
sideración de la clase docu-
mentos tales como un artículo

de periódico, una carta o pos-
ta! recién recibidas, un ejerci-
cio manuscrito, un texto en
transcripción fonética difícil
de reproducir por otros me-
dios, e incluso otros materia-
les sól idos.

E. PROYECTOR CINEIVIA
lOGRAFICO Y PELICU
l_AS

Son menos útiles de lo que
pudiera creerse por la imposi-
bilidad de manejar la película
a ritmo didáctico, y por la típi-
ca dificultad de audición de
tales proyecciones.

Los materiales de paso de
los que hoy se dispone sirven
generalmente de motivación
o de ambientación cultural.

Las sesiones cinematográfi-
cas de L. E. deben ser en todo
caso cuidadosamente prepa-
radas por el profesor y los
alumnos, circunstancia que
hace aún más costosa en
energía y tiempo la proyec-
ción de filmes, con su secuela
de empalme de cintas rotas,
rebobinado, reexpedición al
centro de origen, etc.

La proyección de películas
exige la colaboración de di-
versas personas y la existen-
cia de buenas instalaciones.

F. LABORATOR80 DE
IDIOMAS

Un magnetófono en la clase
es ya el germen de un labora-
torio de idiomas. Existen tres

tipos fundamentales de labo-
ratorio. 1.° EI Audio-pasivo
(A. P.1, que consiste en unos
microcascos conectados a un
panet de salida, y que perrnite
a los alumnos oír con claridad
un programa y "responder" a
él de modo individualizado,
sin oírse. 2.° EI Audio-activo
(A. A.), similar al anterior pero
que permite la propia audición
por circuito externo, y 3.° EI
Audio-activo-comparativo (A.
A. C.), que al incorporar un
magnetófono en cada puesto
de alumno, permite la propia
grabación y el consiguiente
cotejo con el programa, así
como la autocorrección y el
trabajo autónomo. Es lógico
pensar que el tipo de labora-
torio más adecuado paYa la
Educación General Básica es
el tipo A. A., tanto por lo que
se refiere al coste y gastos de
mantenimiento, como por las
caracterfsticas de manejo.

Observemos de paso, que
la mayor perfección del A. A.
C. queda mucha ŝ veces sin re-
sultados prácticos, pues difí-
cilmente se puede corregir el
alumno que aún no tiene ca-
pacidad para ello, y aun cuan-
do pueda, probablemente no
tendrá tiernpo o ánimos para
volver a oír sus propios erro-
res.

Una ya considerable expe-
riencia con laboratorios de
idiomas me indica que, en la
mayoría de los casos,la opor-
tunidad de grabación en el
puesto del alumno se utiliza
exclusivamente para .la audi-
ción autónoma, aspecto éste
muy apreciable en las clases
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EL SERVICIO
DE PUBLICACIONES
DEL MINISTERIO
DE EDUCACION
Y CIENCIA
TIENE A DISPOSICION
DEL EDUCADOR EL
SIGUIENTE MATERIAL
AUDIOVISUAL:

DIAP^ITIVAS
FON OTECA

CINEMATECA
• ARTE.

• AGRICULTURA
Y GANADERIA.

• CIENCIAS FISICO-
QUIMICAS.

• CIENCIAS NAiURALES.

• EDUCACION.

• GEQGRAFIA
Y GEOMORFOLCK'ilA.

• HISTORIA.

• VNDUSTRIA Y TECNICA.

• LITERATURA-

• MATEMATICAS.

• RELIGION.
• GRABACIONES

COMBINADAS CON
PROYECCION FIJA.

• GRABACIONES
MuslcaLES ,
COMENTADAS.

• GRABACIONES EN
DISTINTOS IDIOMAS.

• BIOGRAFIA$.

• ARCHIVO
DE LA PALABRA (Voces
de personalidades
relevantes de las
Ciencias y las Letras).

SERViC10 DE PU9UCACIONES DEL

MINISTERIO DE EDUCACION V CIENCIA

de alumnos adultos, pero no a
nivel medio.

EI laboratorio de idiomas no
es, naturalmente, un método
y por sí sólo no soluciona nin-
gún problema didáctico. La
conciencia competitiva de ni-
vel de vida en el campo de la
enseñanza, induce en la ac-
tualidad a la adquisición de
costosos equipos electróni-
cos, y muchas veces son las
propias casas manufacturado-
ras las que diseñan cursos
apresurados de L. E., con el
objeto de poder ofrecer el la-
boratorio "cargado".

Los laboratorios son de
considerable utilidad para 1a
práctíca de "drills"' estructura-
les, "drills" de pronunciación
-pares mínimos, ejercicios de
discriminación de fonemas-,
para la práctica del ritmo y de
la entonación, en ejercicios de
comprensión oral, en dictados
y tests, para la au.dición de
diálogos, narraciones, cancio-
nes y poemas -los cuales
pueden estar relacionados
con dibujos en el libro, lámi-
nas murales, diapositivas o fil-
minas-, para la memorización
de verbos írregulares u otros
materiales, para el estudio de
lecciones convencionales que
incorporen materiales fónicos.

EI laboratorio de idiomas
puede utilizarse de dos mo-
dos: Al Como biblioteca so-
nora, en cuyo caso el labora-
torio ofrece unas facilidades
de magnetófonos y cintas si-
milares a las que el alumno
podría tener en su propia ca-
sa, pero con un marco más

amplio y técnico; Bl Como
verdadero laboratorio o aula
equipada que funciona bajo el
control didáctico inmediato
del profesor.

EI laboratorio de idiomas es
una pieza temprana de un
montaje mucho más complejo
de "teaching machines" o
máquinas didácticas. Nuevos
desarrollos cambiarán el as-
pecto y técnica de los labora-
torios "de lenguaje", que, por
cierto, pueden emplearse para
otras enseñanzas, tales como
taquígrafía, historia, literatura,
cultura general, etc.

G. RADIO Y TELEVISION

Por las dificultades de
acoplamiento de horarios, por
la subordinación total que exi-
gen de los alumnos y profeso-
res, dichos medios tienen en
el aula carácter adjetivo. De-
bemos también distinguir la
Radio y TV. en directo, con la
autenticidad de la presencia
viva y la Radio y TV. "en con-
serva". En este último aspec-
to Radio y TV. se convierten
en un repertorio importante,
pero obligado, de discos y pe-
lículas. En todo caso, se re-
quiere en el aula una docu-
mentación previa muy eficaz,
tanto para la fase de visualiza-
ción como para la explota-
cíón. Muchas veces será con-
veniente grabar en rnagnetó-
fono el programa de TV.

La TV. en circuito cerrado,
con el empleo de programas
didácticamente estructura-
dos, con pausas, repeticiones,
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correcciones, etc., o el de-
sarrollo de la visualización au-
tónoma de video-tapes puede
originar una verdadera revolu-
ción en este campo, sobre to-
do con el uso de películas de
dibujos animados especial-
mente diseñadas.

H. OTROS MATERIALES
ELECTRONICOS EN FA
SE DE DESARROLLO

Rompecabezas electrd-
nico.-Aparato para la ad-
quisición de vocabulario me-
diante el aparejamiento de
palabra e imagen. Se trata de
un aparato similar a los jugue-
tes electrónicos que v. g. rela-
cionan inventos e inventores
mediante unos cables que en-
cienden una luz testigo al es-
tablecer el enlace correcto.

Adiscopio.-Aparato en fa-
se de experimentación, que
consiste en la coordinación de
cuatro focos proyectores de
diapositivas. AI poder proyec-
tar sucesivamente -también
a la vez- las cuatro diapositi-
vas, se obtiene una impresión
notable de movimiento, que
podría explotarse en L. E. p,ara
la presentación de diversas
estructuras, en especial las
que se refieren a situaciones,
movimiento o actividad.

Electrorama.-Doy provi-
sionalmente este nombre a un
aparato o dispositivo que po-
dría ser un buen auxiliar visual
para la enseñanza del ritmo y
de la entonación, así como de
la estructura lógica de la fra-
se, y para mostrar la altura re-

lativa de los distintos voca-
les-sonido. Dicho aparato,
cuya existencia hace tiempo
que personalmente deseo, po-
dría construirse con un table-
ro de múltiples lámparas o lu-
ces eléctricas, parecido a las
pantallas publicitarias de lu-
ces móviles o al juguete Ila-
mado "Lumirama". EI uso de
luces de colores cuyo encen-
dido y apagado pudiese ser
controlado por el profesor
proporcionaría esquemas de
gran vistosidad y probable efi-
cacia en un aspecto de la en-

señanza de L. E. en donde la
técnica está bastante por de-
bajo de los principios teóricos.

Esta imagen un tanto psico-
délica nos conduce a la medi-
tación final de que la ense-
ñanza tiene que procurar no
quedar demasiado rezagada
en sus materiales respecto del
"standard" general del mundo
de la imagen y de los espectá-
culos y comunicaciones de
masas, que sensibilizan tan
radicalmente al adulto y al
niño.
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Damos las gracias

BARCELONA-13
Monlau, 8 y 10
Teléf. 251 87 09

MADRID-19
Algaba, 24
Teléf.472 60 00

ZARAGOZA
León XI II, 28
Teléf. 22 55 98

VALENCIA-8
Palleter, 55
Teléf. 25 22 18

MALAGA
Mart(nez Barrionuevo, 5
Teléf. 27 49 54

B I LB AO-9
Lersundi, 18
Teléf. 23 49 48

lAS PALMAS
Doctor Pasteur, 6, bajos
Teléf. 21, 85 61

a todo el Profesorado de E. G. B.

por la gran acogida dispensada a

nuestros Libros de Consulta, de

Trabajo g de Lectura.

EDITORIAL

PRIMA LUCE, s.a,
* Rogamos presten atención a

los nuevos textos de 7.° curso
de E. G. B. próximos a apare-
cer en el mercado. A primeros
de mayo puede solicitarlos
como muestras al 50 por 100
de descuento.
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Hace dos años, en septiembre de 1970, la
lnspección Técnica de Educación dispuso em-
pezara a funcionar un Centro Experimental de
Matemática Moderna en Castellón de la Plana,
en el "Colegio Nacional Cervantes':

El Maestro encargado del Centro hizo 7a
correspondiente programación con atención a
los Conjuntos, Números y Formas; ejercicios
con utilización de expresiones literales, de or-
den y tipológicos.

Los alumnos, sin previa selección, procedían
de párvulos, después de dos cursos de prees-
colares.

Con el fin de proseguir la experiencia en el
área de la Matemática Moderna hacen rota-
ción con el propio maestro, y actualmente es-
tán realizando el t.ercer curso con el mismo
profesor.

Como resumen y totalizando a nivel del ini-
ciado curso pueden mostrarse y ofrecerse
unas conclusiones lealmente válidas.

El profesor Piaget, en su "Génesis del Núme-
ro'; ha demostrado que hay en el entendimien-
to humano toda una organización mental, pre-
via al cálculo, y que si esta organización fa/ta,
es en vano proseguir, pues e/lo será lo misrno
que edificar sobre cimientos de arena. Tam-
bién expresa que es en todo punto imprescin-
dible dejar a los alumnos el tiempo necesario
para el desarrollo espontáneo de ciertas for-
mas de actividades, en lugar de acelerar artifi-
cialmente los procesos formadores.

Ya en el período preescolar y, de un modo
más sistemático y organizado, a partir de los
seis años, el mundo matemático infantil debe
cultivar con especialísima atención, una abun-
dante, rica y variada actividad apoyada en la
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abservación de los CONJUNTOS de objetos
inmediatos y de su interés, relacionándolos
enire sí y expresándolos en función de sus pro-
piedades o atributos, tales como: forma, colo%
tamaño, grosor, peso, textura, natura/eza, ser-
vicio, etc., mediante ejercícíos sensitivos, de
observación y atención, estimu/ando /a com-
prensión y desarrollando /a inteligencia.

Por este camino llegará un momento que el
auténtico concepto abstracto de NUMERO se
formará en la mente infantil como una propie-
dad más de los conjuntos que maneja, con los
que juega y'"trabaja": la propiedad cuantitati-

va común de conjuntos coordinab/es.

No tiene sentido exigir !a comprensión
del número partiendo de los guarismos: 1, 2,
3, 4..., por cuanto son /os signos que represen-
tan e/ auténtico número cuyo concepto toda-
vía no se ha formado en /a mente de/ niño.

DICTADITOS

9! EDICION

Ortograffa en color para los cuatro primaros cursos, con 80
muestras calfgráficas y 80 ilustraciones.

Un libro para cada curso (primero y segundo, en un tomo)
(30 pesetasl, con vocabulerio usual y perfectamente graduado.

MIS DICTADOS

38 EDlCION

Ortograf(a autodidáctica para los cursos quinto y sexto (30 pe-
sacas cursoj.

Cartas fami/iares y amistosas

11 EDICION. 40 PESETAS

Cartas comerciales y documentos

12 EDICION. 50 PESETAS

PIDAN MUES7RAS AL AUTOR ( 25 POR 100 DE DESCUENTO ► :

AndrAs Pascual ( Maestro nacional)

Gran Vfa, 8 LOGROÑO

VENTA EN LIBRERIAS

Es algo tremendamente pernicioso matemá-
ticamente, la imposición de unos signos nu-
méricos (simbolización de un concepto subje-
iivo con privación de la previa y necesaria base
psicológica que provoque la elaboración y
aceptación mental de ese concepto.

Actualmente a los Conjuntos se les conside-
ra como fundamenta/es para la básica estruc-
tura matemática del individuo, porque respon-
den al "deseo de saber qué habla que hacer
con prioridad para llevar al niño más allá de la
memorización de los números y de la práciica
de las operaciones" (Bandetl.

Mialaret dijo: "Las matemáticas modernas
no enseñan a los niños las operaciones, sino
que enseñan a pensar". Luego, con la com-
prensión matemática y numérica, se progresa
en el cálcu/o, tiene sentido la mecanización de
las operaciones, su aplicación y necesidad.

Conscientes de estos criterios se han traba-
jado con una especial atención:

1. LOS CONJUNTOS Y OPERACIO-
NES CONJUNTISTAS

Para ello nos hemos servido de los Bloques
Lógicos de Dienes; del materia/ K. M. L. de
Touyarot, y también de materia/ muy asequi-
b/e y económíco -confeccionado sobre cartu-
lina en la misma clase-, como: ba/ones, libros,
tazas, etc., procurando que en cada e/emen-
to concurran hasta un máximo de cuatro atri-
butos con el fin de que permitan una estructu-
ración apta y fecunda para la enseñanza de la
Matemática Lógica. La combínación de los
atributos da lugar a un determinado número
de elementos disfintos, cada uno de los cuales
queda particularmente definidó por las cuatro
propiedades que concurren en él. También se
han utilizado letras, números, signos, etc.,
desarrollando los ejercicios mediante diagra-
mas de Venn, de Carro% y también de árbo/es.

lnspirados en /os B. L. o en e/ material K. M.
L, podemos construir materiales estructura-
dos. Natura/mente los atributos que se elijan
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deben ser: dos, tres y hasta cuatro, procurando
que sean precisos, bien diferenciados o defi-
nidos.

Considerado un conjunto, es muy importante
nombrarlo, simbolizarlo, determinarlo y llegar
a representarlo esquemáticamente mediante
diagramas.

Así como obtenemos las propiedades nu-
méricas (cardinales) de los conjuntos, subcon-
juntos, complementaríos; de los conjuntos in-
tersección, unión, diferencia, etc., también se
puede operar con la afirmación de atributos,
negación de los mismos, conjunciones, disjun-
ciones, implicaciones...

2. NUMERO

De la propiedad cuantitativa de conjuntos
coordinables aparece el criterio de cardinal del
conjunto, número natural. Luego se pasa a re-
conocerlo por el ejercicio de contar los ele-
mentos en operaciones conjuntistas que sumi-
nistran a la mente gran riqueza de matices y
motivaciones al relacionar la Matemática Ló-
gica con el Cálculo Mental.

3. NUMEROS

Tiene lugar la presentación de !os nueve pri-
meros números mediante las palabras y los
signos que !os representan. Se ofrece el cero,
con su signo como cardinal del conjunto vacío.
Sigue la composición y descomposición nu-
mérica de los diez primeros números y la re-
presentación de los números mediante el Sis-
tema Decimal. Se da mucha importancia al
diez, base de nuestro sistema.

La descomposición y composición numérica
-con y sin decenas- más que estudiarla con

bolitas, botones, palitos, etc., materiales con
los que no se llega muy lejos, conviene reali-
zarla con laŝ Regletas Cuisenaire o Números
en Colo% por la sencilla razón que permiten la
autocorrección.

^. NUMERACION IBASES)

Mediante ejercicios de agrupamientos de
elementos se les menta/iza en e! criterio de
sistemas de numeración de base dos, tres,
cuatro, etc., hasta llegar a la base diez que
"descubren" es uno de los muchos sistemas
de numeración que puede.n construirse.

Es muy canveniente dedicar especial aten-
ción a la nurneración BINARIA recurriendo a
tableros con fíchas y signos -utilizándolos a
modo de juegos- eonsiderando el valor numé-
rico que representan las fichas por el criterio
de posición. Existen juegos adecuados para
mentalizarles en este sentido.

Las pizarras metálicas con fichas magnéti-
cas son de mucho efecto, no sólo para el estu-
dio de la numeración en base dos, sino para
la expresián numérica mediante el sistema de
cualquier otra base numérica.

E/ Minicomputer de Papy es útil también pa-
ra iniciarles en el sistema binario. Puede repre-
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sentarse dibujándolo sobre pizarras metálicas
y utilizando fichas magnéticas, o simplemente
utilizando cartones y fichas.

5. OPERACIONES NUMERICAS

Aparte de la comprensión mental mediante
la unión de conjuntos disjuntos (+l; resta de
subconjuntos en conjuntos (-); unión de va-
rios conjuntos coordinab/es con elementos de
la misma naturaleza ( x), y participación de
conjuntos en subconjuntos coordinables ( :1...,
conviene acudir a los Números en Color para
la comprensión de la suma, resta o diferencia,
tabla, productos, potencias, fracciones, etc.

Los números con diferentes órdenes de uni-
dades deben ser expresados:

al Con descomposiciones con sumandos
múltip/os de diez, cien, mil ...

bl Con sumas de productos indicados (uno
de los factores, mú/tiplo de diezl.

cl Con sumas de productos indicados co-
mo anteriormente, pero expresado mediante
potencias de base diez.

dl Expresión polinómica (algorítmical.

El Minicomputer, aparte de otros servicios,
también es útil para el estudio dinámico del
número mediante suma de productos indi-
cados.

6. MAQUINAS

La Matemática Moderna pretende una base
psicológico-matemática y, de cara a la era tec-
nológica, tiende a que la mente infantil com-
prenda intuitiva y racionalmente cómo funcio-
nan /as rnáquinas de cálculo para la realización
de operaciones fundamentales: a base de ope-
radores que iransforman situaciones numéri-
cas y realizan operaciones de cambio (sumas,
restas, productos, divisiones..:l.

Se inician con recursos genuinos, intuitivos
y sencillos, que la didáctica matemática pone
a nuestro alcance a base de cajas de entrada
y salida; dibujos sobre mesas-pizarras, utili-
zándose fichas o cartones con va/or numérico
convencional.

Se abriga /a ilusión de disponer de una sen-
cilla máquina de calcular para ponerla a/ servi-
cio de la enseñanza en la clase, con e/ fin de
llevar a la mente infantil /a conexión real entre
la escuela y la vida; la comprobación mecánica
del proceso mental del cálcu/o; la compren-
sión y argumentación de los elementos meca-
nizados para la realización de operaciones nu-
méricas; la manipulación, suministro de datos
y resu/tados: cómo el hombre las ha ingenia-
do, las hace funcionar y tiene capacidad para
pen`eccionar/as.

EXPRESIONES LITERALES

Se inician en la utilización de términos lite-
ra/es desde que en /a representación de con-
juntos distinguen a éstos con letras mayúscu-
las, y a los e/ementos con /etras minúsculas.

En el campo numérico realizar► variados
ejercicios sirviéndose de las letras iniciales:

1.° De las palabras unidad, decéna y cen-
tena: U - d - c.

2.° Del nombre de los números: u, d, t, c,
C, s, S, "H'; n, D.

3.° De los nombres de los colores de las
regletas: b, r, v, R, a, V, n, m, A, N.

4.° En los problemas, con letras conven-
cionales referidas a los objetos o aspectos que
conllevan un dato numérico.

8. MEDICIONES

Comoquiera que las Regletas -cón /as que
están familiarizados- se corresponden con
longitudes exactas de centimetros del 1 a/ 10,
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Existen otros materiales para la didáctica de
la Matemática Moderna. Entre ellos merece
que se cite al menos a B. A. M. (Bloques Arit-
méticos Multibase).

nos prestan un valioso servicio para medicio-
nes con centímetros, decímetros y metros. Del
mismo modo, la sección de cada regleta, así
como todas las caras de la regleta blanca,
corresponden a un centímetro cuadrado, lo
cual tiene aplicación para iniciarles en medi-
ciones de pequeñas superficies. También tie-
nen aplicación para las medidas de volumen.

9. GEOMETRIA

La Teoría de Conjuntos une y no disocia la
Aritmética y la Geometría. Plano, punto, rec-
tas, segmentos, regiones angulares, ángulos,
pólígonos, etc., encuentran su expresión
mediante la Teoría de Conjuntos. Uno de los
^materiales idóneos para su didáctica es el
Geoplano de Gattegno, tanto el rectilíneo co-
mo el curvilíneo, complernentado con los elás-
ticos para la representación de las respectivas
figuras geométricas.

En su día, y al pasar de geoplano a geoespa-
cio, se recurrirá al Geoespacio de Puig Adam,
caja con redes de tornillos con ganchos con
los que se representan rectas, aristas de cuer-
pos poliedros, etc.

La utilización del material en el momento
adecuado presta servicios muy valiosos para la
comprensión y, por tanto, construcción de una
sólida estructura mental matemática a causa
de su motivación intuitiva y sensorial. Una vez
generada la puesta en marcha de los reflexivos
mecanismos mentales debe prescindirse de él.
Por lo mismo, y a ser posible, es conveniente
que un mismo concepto matemático se expli-
que mediante diversos materiales para que
quede la abstracción, el criterio matemático
que expresan en común.

En general, los alumnos que acceden a la 1.B
etapa a los seis ar"►os, carecen de un adecuado
vocabulario que debe ser trabajado en prees-
colares, a su nive% para descubrir la localiza-
ción en el plano y la situación en el espacio de
los objetos a su vista, tanto con relación a la
persona que describe, como inversamente y
con otras variantes. Si en clases de párvulos
y también en primeros grados no se ha presta-
do atención a estos aspectos hay que recono-
cer que esta carencia de vocablos cuantifica-
dores y topológicos implican una dificultad de
expresión propia y de comprensión ajena.

En los alumnos del Centro Experimental, a
los cuales nos estamos refiriendo a través de
todo lo expuesto, y a causa de la Matemática
Lógica de Conjuntos,se aprecia una visión rnás
crítica de las cosas y sus circunstancias; una
penetración más profunda de las situaciones,
de su juicio crítico. Han experimentado como
un desarrollo mental, como un ordenamiento
interior y una cierta estructuración cerebral a
causa sin duda de la reflexión que los ejerci-
cios conjuntistas reclaman para la compren-
sión de las situaciones.

lndudablemente, las circunstancias de la era
tecnológica nos esián demostrando que está
plenamente justificada una profunda renova-
ción didáctica en la E. G. B.
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EL 5.° CUR SO E%PERIMENTAL (1 910-71)
EN EL CO LEGIO NAC I ONAL MI%TO

lnforme elaborado

por la Inspección Técnica

de Santander

"CERVANTES", DE TORRELAVEGA d e información, de control,

Una de las características
más acusadas del Colegio
"Cervantes", de Torrelavega,
es el trabajo en equipo, tanto
de los docentes, como de la
Asociación de Amigos de la
Escuela, que, lógicamente,
había de repercutir favorable-
mente en la experiencia de
este 5.° curso de Educación
General Básica.

EI Consejo Escolar se reúne
habitualmente una vez a la
semana y además, de modo
extraordinario, cuando lo re-
quiere un motivo especial;
una de estas reuniones ex-
traordinarias fue motivada por
la publicación del Decreto que
daba normas para la petición
de la implantación del 5.° cur-
so, con carácter experimental,
en los Centros de E. G. B.
Considerando todo el Profe-
sorado lo interesante que iba
a ser para los alumnos del
Centro el • realizar esta expe-
ríencía, unánimemente se
acordó tramitar la correspon-
diente solicitud del mismo,
quedando como profesora en-
cargada de dicho curso doña
Fuencisla Arévalo Fernández,
maestra con oposiciones a
más de 10.000 habitantes.

En una s®rie de reuniones
del Profesorado se trató de
profundizar en los objetivos
de las "Nuevas Orientaciones

de la E. G. B.", en la 1.8 y 2'
etapa. Los Profesores del mis-
mo nivel estudiaron en equipo
los contenidos propios de
cada curso. Se estudió tam-
bién la innovación que supone
la educación personalizada, de
que cada alumno rinda según
su capacidad y ritmo de
aprendízaje, al mísmo tíempo
que ha de conseguirse la so-
cialización de los alumnos
mediante los agrupamientos
flexibles de los niños que faci-
líten su participación en acti-
vidades de gran grupo, traba-
jos colectivos y trabajos en
equipo de cinco o seis alum-
nos.

EI Centro consideró de gran
conveniencia la visita a Cen-
tros donde venga funcionando
con eficacia el sístema de la
enseñanza personalizada, y se
eligió en primer lugar el que la
Institución Teresiana tiene es-
tablecido en la ciudad de San-
tander; para ello, se solicitb ia
autorización y colaboración a
esta visita, realizándose ésta
en la sesión de una mañana,
y pudiendo observar la Direc-
tora y Profesorado el trabajo
de las Profesoras y alumnas.
Examinaron, asimismo, los
materiales y recursos didácti-
cos que había a disposición
de las niñas, como guía de
orientación en su labor: libros
de consulta, fichas directivas,

etcétera.

La Directora y Profesora en-.
cargada del 5.° curso experi-
mental asistieron con aprove-
chamiento al cursillo que or-
ganizó la lnspección para el
Profesorado implicado en esta
experiencia.

EI Centro, ante toda esta
nueva sistemática, se reorga-
nizó nuevamente y se estruc-
turó conforme queda reflejado
en el organigrama de la pági-
na siguiente.

En cuanto a la forma de tra-
bajo del equipo docente, pri-
meramente se programaron
los contenidos de los nuevos
niveles de E.. G. B. en espacios
de tiempo amplios, con aque-
Ilos tópicos nuevos que no ha-
bían sído tratados antes de la
implantación de la experien-
cia; después, se hizo la pro-
gramación por quincenas,
consignándolo en los planes
de trabajo de profesor y alum-
no. Hecho esto, bajo la tutela
de la profesora de 5.° y de la
Dirección del Centro, se con-
feccionaron las distintas fi-
ehas de trabajo, que orienta-
rían a los escolares en la bús-
queda de conocimientos, en
la elaboración de su propio
saber y en el control de su
rendimiento. Estas fichas se
elaboraron en equipo en horas
fuera. del horario escolar y en
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algunas mañanas de los sába-
dos. En el área de religión se
organizó un equipo de carác-
ter comarcal (de Torrelavega y
localidades cercanas), bajo la
supervisión y orientación del
Asesor Religioso de la Inspec-
ción Técnica Provincial de E.
G. B.

En lo que respecta a la dis-
tribución del tiempo, quedó
establecida en la siguiente
forma: Por la mañana, de
9,30 a 1 1,30, trabajo indivi-
dualizado a través del Plan de
trabajo y de fichas; de 1 1,30
a 11,45, cambio de actividad
(ritmo, juegos dirigidos, etc.) y
de 1 1,45 a 12,30, toma de
contacto en la primera sema-
na y puesta en común en la
segunda. Por la tarde ocupa-
ban un lugar primordial los
trabajos en equipo.

Uno de los trabajos en gru-
po de los alumnos que consi-
deró de interés el Centro fue
el de que los escolares vivie-
ran la actualidad del dfa a tra-
vés de la Prensa (principal-

mente de los periódicos loca-
les de la provincia). Ineludi-
blemente una hora de la se-
sión de la tarde del martes se
dedicaba a este menester. Ca-
da equipo trafa su periódico y
comentaba la sección que
previamente le asignase la
profesora (unos, las naticias
locales; otros, las nacionales,
o las internacionales, o^ bien
las religiosas, deportivas,
etc.1, rotando semanalmente
los grupos para que comenta-
sen secciones diferentes. Un
equipo actuaba de jurado,
que, después de observar e
interrogar a sus compañeros,
les calificaba. Seguidamente,
localizaban en sus cuadernos
las noticias destacadas.

Un aspecto de evaluación
que se cuidó especialmente
fue el de la creatividad y origi-
nalidad; la profesora registra-
ba sobremanera aquellos tra-
bajos presentados por propia
iniciativa• de los alumnos. Se
trató de eonseguir en los ni-
ños la autoevaluación. EI re-
sultado de cada una de las

CONSEJO EDUCATIVO
(Directora, Coordinador 1.g etapa, coordinador
2.8 etapa y Pte. Asociación Amigos del Centro)

RELACIONES ^ ` PADRESPUBLICAS DIRECTORA

/ I \
COORDINADOR 1.• ETAPA COORDINADOR 2.• ETAPA

PROFESORADO DEL CEÑTRO ( EN DEPARTAMENTOS)

vó ^̂ <"
^
d

cn
^ ẑ ^o ^+^o.

^ ° d' `
^

°O^ ^
^• ° ^, ^ `''^d̂ d ^

NIVELES: 1.0-2.^-3.^-4.^-5.^-6.^-7.^-8.^

TUTORES

cinco evaluaciones reglamen-
tarias era comunicado a las
familias. Todos los alumnos
dieron un resultada positivo,
teniendo que realizar tan sólo
algunas actividades de recu-
peración en el área de expre-
sión rnatemática durante el
verano.

EI Colegiopresentó en el
pasado curso unas activida-
des extraescolares que fueron
el fruto de una estrecha cola-
boración entre maestros y la
Asociación Amigos del Cole-
gio Cervantes (asociación funy
dada ya hace ci^co años y
que viene funcionando de una
manera ejemplar). Para aque-
Ilas actividades que exigían
una preparación especial, y
que el cuadro de profesores
no tenía, la asociación ha con-
tratado personal especializa-
do Iprofesores de música,
rondalla, deportes, etc.); algu-
nos padres han colaborado di-
rectamente en algunas activi-
dades, como pintura, dibujo,
coros, rondalla, etc.

Entre tos actos y festivales,
que vinieron a completar, di-
vulgar y hacer comunitaria es-
ta labordigna del Centro, des-
tacan el Festival de Navidad,
con las primicias de lo realiza-
do en las Actividades extraes-
colares, con el fin de hacer vi-
vir a todos la Navidad, y el
Festival "Fin de Curso", sfnte-
sis de la labor reafizada a lo
largo del mismo. Coronó toda
esta labor una bien organiza-
da excursión escolar, conjun-
ta, de profesores, alumnos,
padres y miembros de la Aso-
ciación de Amigos del Centro.
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ORGANIZACION DEL
DEPARTAMENTO

DE CIENCIAS
ENUNC.N.

Por Bonifacio Alonso Rodrfguez

Jefe del Departamento
en el Centro Experimental de E. G. B.
«EI PalmeralN, de Elche.

0. Introducción.

E/ Co/egio Nacional de E. G. B. ' E/ Palme-
ral" es un Centro Experimenta! creado por De-
creto del Consejo de Ministros de 13 de agos-
to de 1971.

Como se indica en la Orden ministerial de
30 de septiembre, la finalidad de estos Cen-
tros es la experimentación ordenada y aplica-
da a situaciones reales de/ sístema educativo
de la E. G. B.

Este Centro está situado en la localidad de
Elche, en un amplio palmeral, y cuenta con 32
aulas, 8 salas-laboratorio, salón de actos y de-
más instalaciones complementarias.

El profesorado está formado por un Director,
dos Jefes de Departamento, 32 Profesores de
aula y 10 Profesores especialistas.

Siguiendo lo indicado en /as Nuevas Orien-
taciones Pedagógicas dictadas por el Ministe-
rio de Educación y Ciencia, en /as que se reco-
mienda la implantación de Departamentos por
área de enseñanza donde se integrarán /os es-
pecia/istas de una misma _ área, e/ Co/egio ha

estructurado varios Departamentos. Uno de
ellos es el de Ciencias.

Para planificarlo, partimos del concepto de
que e/ niño-hombre está rodeado por un me-
dio ambiente que lo determina.

Este medio ambiente para nosotros se pue-
de considerar en tres aspectos: e/ aspecto so-
cial, e/ cultura/ y e/ eco/ógico. Siendo /a educa-
ción integra/ un todo cada uno de estos aspec-
tos del medio ambiente determinan un sector
de la misma.

E/ desarrollo de/ sectoi ecológico /e corres-
ponde al Departamento de Ciencias.

Por otra parte, considerando la Educación
como un proceso continuo de tipo evo/utivo /a
vemos inf/uenciada por dos factores, el espa-
cio y el tiempo.

El medio ambiente en el espacio origina
unos estamentos definidos que, de acuerdo
con su alejamiento o cercanía del educando,
inciden en él con mayor o menor intensidad.
E/ estamento más cercano serfa la propia co-
munidad donde está instalado el Centro. Le
seguiría la provincia, la región, la nación, el
continente, el mundo y, finalmente, el uni-
verso.

La educación en el tiempo guarda re/ación
con el proceso psico-somático evolutivo del
individuo. En la tey de Educación se estable-
cen unas etapas y dentro de ellas unos niveles.

Las etapas que abarca nuestro Centro son:
La preescolar y la 1.° y 2.° ^de la E. G. B.

Los niveles marcados por la Ley de Educa-
ción en nuestra p/anificación los reducimos a
cinco:

Nive/ 0. Especial o Preesco/ar.
Nive/ 1. lniciación (1.° y 2.° E. G. B.).
Nive/ 2. lntermedio (3.° y 4.° E. G. B.1.
Nive/ 3. Superior (5.° y 6.° E. G. B.).
Nive/ 4. Terminal (7.° y 8.° E. G. B.1.
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De acuerdo con esto que hemos dicho y con
los objetivos propugnados en la Enseñanza de
las Ciencias, nuestro Departamento señala ca-
mo objetivo general: 'Ayudar a los niños de
esta comunidad para que lleguen a compren-
der generaJizaciones y principios científicos
que puedan usar en /a so/ución de /os prob/e-
mas de su medio ambiente, con proyección en
el espacio y a través de /os nive/es que abarca-
mos en e/ Centro".

1. Organización del Departamento cie
Ciencias.

Según vemos en el organigrama (ver Ane-
xo l), éste consta de tres secciones:

al Sección de Flsica y Qulmica.
bl Sección de Cíencias Naturales.
cl Sección de Matemáticas.

Cada una de estas secciones tendrá a su
cargo /os laboratorios y realizarán las activida-
des correspondientes.

1.1. La Sección de FJsica y Qu/mica com-
prenderá:

- Laboratorio de Física y Química.
- Estación Meteorológica.
- Laboratorío fotográfico.

1.2. La Sección de Ciencias Natura/es
abarca:

- Museo de Ciencias Naturales.
- Laboratorio de Bio/ogfa.
- Laboratorio de Geo%gfa.
- Campo Experimenta/ Agrfco/a.
- Granja Experimental.

1.3. La Sección de Matemáticas com-
prende:

- Laboratorio.
- Registro y proceso de datos.

Con e/ objeto de hacer efectiva /a proyec-
cíón a/ exterior de este Centro se han estab/e-

cido relaciones con varios organismos extraes-
colares coordinándolos con las secciones
correspondientes. Puesto que la ciudad de El-
che está situada en medio de un campo agrí-
co/a y siendo ella, por otra parte, netamente
industrial, la poblacíón esco/ar procede de las
dos áreas, por ĉuyo motivo e/ Centro debe te-
ner en cuenta estos dos factores.

La Sección de Ffsica y Qufmica coordina
con la industria del calzado, con la Escuela de
Formación Profesional y con la Escuela Tecno-
lógica.

La Sección de Ciencias Natura/es está en
contacto con la Escuela de Formación Agraria,
con la Agencia Comarcal de/ Servicio de Ex-
tensión Agraria y con la Estación Meteorológi-
ca de/ Aerop uerto.

La Sección de Matemáticas enlaza con la
Escuela de Programación y Proceso de datos
de la capital.

También se establecen re/aciones con otros
departamentos, el Departamento de Medios
Audio+^isuales, Departamento de Letras, etc.;
con varios c/ubs, como e/ Club Fotográfico Ko-
dak de Elche, y organismos que propugnan la
defensa de /a Natura/eza, como e/ Patronato
en defensa de los Zoos, de Valencia, la Socie-
dad Protectara de Anima/es y ADENA.

2. Recursos didácticos.

2.1. lnsta/aciones y materisl.

Cada una de estas secciones cuenta con
una sá/a-laboratorio, dotada o p/anificada su
dotación con /as adecuadas instalaciones y
materiales.

E/ material hemos procurado que sea senci-
l/o, de fácil manejo y adecuado a/a edad y co-
nocímientos del niño. Parte de él se ha obteni-
do o se piensa obtener de casas comercia/es,
bien a través de/ Ministerio de Educación y
Ciencía o por medios propios.
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Otra parte está programada su preparación
por /os propios alumnos en las clases de ma-
nualizaciones y tecnológicas, cumpliendo las
recomendaciones propugnadas por la UNES-
CO.

E/ material para laboratorio consta:

- Equipo de profesor.
- Materia/ para trabajo en equipo.
- Materia! para trabajo individual.

2.2. Medios audiovisua/es.

Consideramos los recursos audiovisua/es
como medios auxiliares muy eficaces para la
enseñanza de /as Ciencias. E/ Departamenio
dispone de /os aparatos necesarios, algunos
propios, otros pertenecientes a/ Departamento
de Medios Audiovisuales de/ Centro. E/ mate-
ria/ de paso para estos aparatos, unas veces
de/ propio Centro y otras se solicita en !as Co-
misarías de Extensión Cu/tural o a la lnspec-
ción Provincial de E. G. B. de Alicante.

2.3. Recursos humanos.

Estos recursos /os agrupamos:

al Persona/ de/ Centro.

Como Jefe de/ Departamento actúa un
Profesor con licenciatura en rama de Ciencias.
Su función es coordinar, supervisar y dirigir las
actividades técnicas del Departamento, de
acuerdo con /a normativa de1 Centro y en es-
trecha relación con elJefe de Estudios y el Di-
rector del Departamento de Letras.

Sus actividades son de dos tipos:

1. Directivas: Programación, supervisión
y evaluación del área de las Ciencias en coor-
dlnación con /os Jefes de Sección y de Nive%

2. Docentes: Diez horas semana/es de

clases, bien en reuniones de gran grupo, o ex-
perimentación de métodos especiales ap/ica-
bles a unidades temáticas. Estas diez horas es-
tán dístribuidas de la .ĉiguíente manera: una
hora para el 2.° nivel(1.° y 2.°), dos horas para
el tercer nivel (3.° y 4.°), tres horas para e/ 4.°
nivel (5.° y 6.°), y cuatro horas para e/ 5.° nive/
(^.° y 8.°l.

Los Jefes de Sección son Profesores de au-
la del 2.° ciclo de la E. G. 8. Sus funcio^es es-
pecíficas como ta/es jefes es /a realización de
los laboratorios a su cargo. Sus actividades
son también de tipo directivo y de tipo educa-
tivo, predominando las segundas sobre /as pri-
meras.

Entre /os demás profesores de au/a se han
buscado /os encargados de actividades especl-
ficas, teniendo en cuenta sus aficiones y de-
seos. Como veremos más ade/ante, de aeuer-
do con el horario del Centro y la dedicación de
los Profesores, coordinamos las actividades de
cada uno de el/os dentro del Departamento
para conseguir un aprovechamiento de/ tiem-
po y de/ espacio disponible sin ampliación de
jornada.

Los Profesores de aula realizan /as activida-
des propias en su aula de acuerdo con /a plani-
ficación y programación y/as directrices del
Departamento.

bJ Persona/ de fuera del Cantro.

A tenor del concepto que tenemos de Edu-
cación, los recursos humanos de fuera del
Centro nos pueden proporcionar gran utilidad.
incluimos en el curricu/um de /as enseñanzas
de !as Ciencias a expertos en estas cuestiones
de la /ocalidad y aun a veces de ámbito provin-
cial y regional, tales corno:

- Padres de a/umnos, con alguna especia-
lidad (mecánicos, agricu/tores especializados,
especialistas del calzado, técnicos qufmicos,
etcéteraJ.

- Profesores de otros centros de la /oca/i-
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dad (Profesores de lnstituto, de la Escuela
Tecnológica, de la Escuela de Agricultura, etc.).

- Técnicos de la industria local.

- Agentes de/ Servicio de Extensión
Aqraria.

- Técnicos de/ Servicio Meteorológico, y

- Otros especialistas.

2.4. Recursos bibliográficos.

Damos en nuestro Departamento la impor-
tancia que tienen los recursos bibliográficos.
Hemos realizado una investigación bióliográfi-
ca, la cual se publicará en breve, donde reuni-
mos en /a mayor parte del materia/ editado en
España o que se puede adquirir en nuestra pa-
tria sobre Ciencias, a nive/ de E. G. B. Lo clasi-
ficamos en varios grupos:

1. Libra de/ profesor:

- Libros de consulta del área.
- Libros didácticos de ídem, y libros de ex-

periencias.

2. Libros para e/alumno:

- Libros de consulta.
- Libros de /ectura (divulgación científica,

bibliografías, etc.).
Las fichas, aunque utilizamos como guía

/as publicadas por las diversas editoriales, el
Departamento con su personal prepara y eva-
lúa las propias.

3. Metodología.

3.1. Métodos.

La metodología de este Departamento, ba-
sándose en el método cientlfico, utiliza los
métodos "inductivo" y "deductivo'". La obser-
vación y la experimentacidn repetidas nos
sirven para llegar al conocimiento de los prin-
cipios, propiedades y leyes. Los medios au-
diovisuales son utilizados como eficaces auxi-

liares. La enseñanza individua/izada comple-
ta las técnicas de grupos de dinámica y tra-
bajo en equipo.

3.2. Programas.

Los programas han sido e/aborados tenien-
do en cuenta dos factores: las recomendacio-
nes dadas en las Orientaciones Didácticas, sus
opciones y sus tópicos, y el concepto de Edu-
cación en relación con el medio ambiente que
hemos mencionado al comienzo de nuestro
trabajo.

3.3. Opciones y tópicos.

De las dos opciones propuestas por las
Orientaciones Didácticas, después de un dete-
nido análisis hemos optado por la opción B por
considerar que es la que más se adapta al es-
tudio del medio y la realidad circundante co-
menzando por !a localidad mediante observa-
ción directa, concreta y precisa.

Los tópicos de esta opción los hemos rela-
cionado directamente al trazar el Plan Anual
de forma que exista una perfecta correlación
entre los diversos niveles, tal como vemos en
el esquema que se adjunta.

De esta manera conseguimos no perder la
unidad, ya que nos marcamos unas amplias
Unidades Globales que serán iratadas con
mayor amplitud a medida que en el tiempo el
alumno se va desarrollando. Por otra parte te-
nemos en cuenta el factor espacio, ya men-
cionado, comenzando por el estudio monográ-
fico de la especie-tipo de nuestra localidad,
para que nos sirva de punto de comparación
para las otras especies de la localidad, provin-
cia, región, etc. 0 sea, que vamos de lo cerca-
no a lo alejado, por lo que podemos disponer,
en todo momento, del material necesario y su-
ficiente para la observación directa, sirviéndo-
nos los modelos y los medios audiovisua/es
como complementos y para la observación de
situaciones a/ejadas en e/ espacio.
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3.4. Unidades temáticas.

Una vez marcadas las directrices a seguir
por e/ Departamento y a partir de/ Plan Anual
con Jefes de Nive% se marcarán las Unidades
Temáticas. Estas Unidades Temáticas se aco-
p/arán en las Programaciones Trimestra/es,
de modo que en la misma quincena /a totali-
dad de/ Centro esté tratando /a misma unidad
temática. Con ello buscamos, como más ade-
lante veremos, e/ máximo aprovechamiento de
todos los recursos (locales, material, profeso-
rado, etc.l.

3.5. Programación de fichas y unidades
temáticas.

Las unidades temáticas adaptadas a cada
nivel son programadas y e/aboradas por /os
Directores de Nivel con /os Profesores de Aula
y en ellas se especifican los objetivos en el
campo cognoscitivo, e/ afectivo y el psicomo-
triz; los contenidos básicos y de desarrollo; el
material, las actividades, especificas del tema
y de expresión, tanto para el contenido básico
como para el desarrollo, indicando el sistema
didáctico a utilizar (GG, GM, EQ, lNO). La pro-
gramación de V. T. se refleja en la planilla pre-
parada por el Departamento.

Estas programaciones se han de realizar con
dos semanas de ante/ación a!a quincena que
corresponda ser realizr+da. Una vez aprobada
por e/ nivel correspondiente, serán estudiadas
por el Jefe de Departamento, con el Director
de Nive%

Durante la semana siguiente se procede a
preparar las actividades de experiencias con
ob%eto de que el sábado, como máximo, de es-
ta misma semana quede todo preparado para
su aplicación.

3.6. Eva/uación.

La evaluación de !as Unidades Temáticas
las realizan los Profesores de Au/a coordina-

dos por el Director de Nivel. Para realizarlas se
tiene en cuenta los conocimientos, la obser-
vación de Jas actividades de los escolares, el
diálogo con los mismos, el análisis de los tra-
bajos, la observación de las actitudes y la valo-
ración de/ rendimíento de /os mismos, previo
elestablecimiento de unafórmu/a y un baremo.

Las evaluaciones trimestrales son realizadas
a nivel de Departamento con unas pruebas en
cuya elaboración interviene el Jefe de Depar-
tamento con los Directores de Nive%

Para la evaluación final se analiza e/ trabajo
y el rendimíento obtenido en función de/ mis-
mo.

Esta evaluación fina/ abarca:

- Eva/uación de los alumnos.
- Evaluación del profesorado.
- Evaluación de métodos, procedirnientos.
- Evaluación de programas.
- Evaluación de recursos.

3.7. Registro de recuperaciones.

Las U. T. aprobadas se marcarán en la plani-
lla con rotulador o bolígrafo azul, según /a ca/i-
ficación obtenida (Sf, B, N, S).

Las no superadas se indican con una R en
rojo. Cuando hayan sido recuperadas se mar-
carán con un recuadro en azul. R

Las plantillas llevan 13 columnas. Las 11
primeras corresponden a las U. T. y/o evalua-
ción semanal. ta número 12 queda para co%-
car la evaluación trimestral y la siguiente
(EGT) para la Eva/uación Global Trimestral.

3.8. Distribución de tiempo y coordina-
citin de horsrios.

Al realizar las programaciones trimestra/es
se distribuyen las unidades temáticas teniendo
en cuenta las semanas de! trimestre, de forma
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que queden libres dos de ellas al final del mis-
mo; una para reajuste de la programación, y
otra para aplicación de /as pruebas de evalua-
ción trimestral.

Los horarios que rigen en el centro se adap-
tan a tres modalidades:

En el nive/ preesco/ar /as unidades temáti-
cas de/ área de la natura/eza se las toma como
centro de interés alrededor del cual gira la pro-
blemática de toda la semana.

En los niveles de lniciación e/ntermedio,
el área de Ciencias de la Naturaleza ocupa to-
do e/ quehacer escolar de un día, distribuyen-
do e/ tiempo según las situaciones de aprendi-
zaje (Anexo l1/1, y procurando que esta unidad
temática se relacione con las unidades de las
áreas social, maiemática y lenguaje, de la mis-
ma semana sirviendo como motivo para las
expresiones del lenguaje, matemática, plásti-
cas y/o dinámicas.

A/ mismo tiempo procuramos que el día de-
dicado a las actividades del lenguaje, o mate-
máticas o social, sus programaciones se rela-
cionen con la unidad temática de ñaturaleza.

En el nive/ superior, formado por el 5.° de E.
G. B., que lleva a cabo una experiencia de en-
señanza individualizada, dedicamos una hora
semana/ por alumno y curso para experiencias,
que realiza en el laboratorio. Estas experien-
cias van relacionadas con las unidades temáti-
cas de su programación.

E/ nivel superior que com^Orende los cursos
6° 7° y 8.° (segunda etapa E. G. B.l cada cur-
so iiene tres horas semanales dedicadas a
Ciencias Natura/es, procurando siempre, si es
posible, que dos horas sean seguidas. La otra
hora la dedican a experiencias realizadas en el
laboratorio y que, previamente, han sido pro-
gramadas y planificadas de acuerdo con /a
unidad temática correspondiente.

Este tipo de coordinación de horarios y dis-
tribución de tiempos (Anexo l!l nos permite

utilizar al máximo los medios y recursos del
Centro y del Departamento. Por ejemplo: el la-
boratorio de Ciencias Naturales está ocupado
toda la jornada escolar. Las au/as en los nive-
les de lniciación e lntermedio, se las considera
como "aulas laboratorios' ; de forma que en
cada una de el/as encontramos e/ materia/ es-
pecífico de cada. área, asJ como la programa-
ción detallada de cada unidad temática. Por tal
motivo en estas aulas-laboratorio esián con-
centrados los libros, fichas, material auxilia^
etcétera, de cada área específica, lo que nos
permite una gran riqueza de medios y un
ahorro de espacios y económico. A estas aulas
llegan cada día el curso con su profesor co-
rrespondiente.

En el nivel superior las salas de clase son las
misrnas para todas las áreas, y únicamente se
desplazan los alumnos a los laboratorios para
realizar las experiencias correspondientes y a
las reuniones de gran grupo.

Ejemp/o: Si en e/ nivel intermedio utiliza-
mos el horario semanal que hemos indicado y
tenemos nueve cursos de este nive% podemos
comenzar a las nueve de la mañana con media
hora de GG, donde se hará la presentación y
motivación de la unidad temática a desarrollar,
valiéndose de medios audiovisuales. Este GG
puede ser desarrollado por e! Jefe de/ Depar-
tamento o el de la Sección correspondiente,
mientras /os Profesores de Aula pueden dedi-
car esta media hora a otras actividades. En el
cuarto de hora siguiente en GM el Profesor de
Aula aclarará conceptos y presentará el iraba-
jo a realizar. A continuación dedicamos una
hora a trabajo individual. Después del recreo
la hora restante la podemos dedicar a trabajo
en equipo. La primera hora de /a tarde en GM,
habrá una puesta a punto de media hora de
duración. Las actividades plástícas o dinámi-
cas pueden ocupar otra media hora.

Finalmente lá última hora de/ dia será dedi-
cada: diez minutos a evaluación y los cincuen-
ta minutos restantes a actividades de recupe-
ración y/o ampliación.
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CENTRO EXPERIMENTAL DE E. G. B.
"EL PALMERAL". ELCHE

ORGANIGRAMA
CIENCIAS

ANEXO I

JEFE DEPARTAMENTO

AYUDANTE

SECCION
FISICA Y QUIMICA

SECCION
CIENCIAS NATURALES

SECCION
MATEMA7ICAS

COMPRENDEN

L ^
LABORATORIO DE FISICA Y

QUIMICA
ESTACION METEOROLOGICA
LABORATORIO FOTOGRAFICO

MUSEO CIENCIAS NATURALES
LABORATORIO BIOLOGIA
CAMPO EXPERIMENTACION

AGRICOLA
GRANJA EXPERIMENTAL

LABORATORIO Y REGISTRO DE
DATOS

CONTROL DE ORDENAOORES

I

PROFESOR TECNOLOGIA IN-
DUSTRIA QUIMICA Y pERI-
VADA DEL CALZADO

ESCUELA DE FORMACION PRO-
FESIONAL Y LABORAL

COORDINACION
CON PROFESORES DE AULA

RELACION CON ORGANISMOS
EXTRAESCOLARES

ESCUELA DE FORMACION
AGRARIA DE ELCHE

SERVICIO DE EXTENSION
AGRARIA

SERVICIO PROVINCIAL DE ME-
TEOROLOGIA DEL AERO-
PUERTO Y CAPITAL

DEPARTAMENTO DE MEDIOS
AUDIO-VISUALES

CLUB FOTOGRAFICO "KOOAK"
ADENA
ESCUELA DE INFORMAT.
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ANEXO II

DISTRIBUCION DEl TIEMPO Y COORDINACION
DE HORARIO

TIEMPO A C 7 I V I D A D E$ SITUACION
MI NUTOS DI DACTICA

10 PREPARACION Y MOTIVACION CLASE . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . GG. y/o GM.

30 PRESENTACION Y EXPOSICION DE U. T .. . . .. ... . .. . . . . . . :. . . . .. .. . .. .. . . . . . GG. o GM.

15 ACLARACION DE CONCEPTOS Y PRESENTACION DE TRABAJOS . . . .. . . . . . . . GM.

45 EXPERIENCIAS Y ESPECIFICAS TEMA . . . . . . . . .. . ... .. . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . IND. o EQ.

R E C R E O

60 EXPRESION ESPECIFICAS TEMA:

1) LENGUAJE . . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . .. . .. . . . .. .. . . . .. . . IND. o EQ.

2) MATEMATICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IND. o EQ.

COMIDA Y DESCANSO

30 EXPRESION PLASTICA Y/0 DINAMICA . .. . . . ... . . .. . .. . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . IND. o E0.

15 PUESTA EN COMUN .................... ................................... GM.

15 EVALU ACIO N ............................................................... IN D.o EO.

60 RECUPERACION Y/0 DESARROLLO . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . IND.
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COMO USTED SABE,
EN 1973
NECESlTARA MEDIR
CON EFICACIA
RESULTADOS
Y RENDIMIENTOS
DE SUS ALUMNOS

LO UNICO QUE PUEDE INVALIDAR SU ESFUERZO
ES UN SISTEMA DE EVALUACION 1NADECUADO

No vamos a gastar demasiadas palabras en comentarle la im-
portancia de una evaluacíón eficaz. Es un tema al que usted ha
dedicado ya tiempo y reflexión. Porque es algo que afecta a
su propia entidad de profesor de Enseñanza General Básica.
Bien. Usted, hoy, en 1973, inapelablemente necesita hacer una
evaluación adecuada. Es decir, medir de forma precisa, obje-
tiva y sencilia los resultados de sus alumnos.
En una situación así, está claro que sólo una cosa puede echar
por tierra su esfuerzo y su capacidad: EI uso de un inadecuado
sistema de evaluación.

Sobre el material que ofrecemos para esta decisiva evaluación
tampoco vamos a extendernos. A nuestro método de evalua-
ción le distingue una novedad iadical: Determina si se han al-
canzado Ios objetivos específicos de cada área (definidos ope-
racionalmente) y, no sbto io que el niño sabe, sino lo que es
capaz de hacer con lo que sabe.

Una innovación de este porte tiene justamente la finalidad de
conseguir una evaluación científica, fiable, y sencilla de rea-
lizar.

Tenemos un amplio inlorme sobre este tema a su disposicJÓn. Solicitelo.

SOLICITO
ME ENVIEN EL "INFORME SOBRE EVALUACION"

NOMBRE

COLEGIO CALLE

CIUDAD PROViNCIA _

SANTILLANA, S. A. DE EDiCIONES - Elfo, 32 - MADRID-27 Tels: 246 63 00 - 276 78 00 - 256 59 03
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11 

El 

Editorist 
Alcoy, 

Pérez-Lucas, 
Dolores 

No cabe! dudi:! do qu~:l la ac· 
tualidad es una dt! las c<:~nte·,. 

ras eh~ donde 
los escritores encuentran sus 
ternas. Así la aut de EL 
TRASPLANTE, corno E~l título 
indica, parte de una 
de este y de las 
pletas que unos 

de lc.>s 
lH"t rnu 

A partir de ahf y 
h lH11 iHH3 q U 

la autora va 
tejiendo avEH'\turas sin fin 
ta que ta del 

bien te, las personas con las 
QLH:; el protagonista se en 
cuentra y sus reacciones ante 
todo lo nuevo que van descu
briendo sus ojos recién abier
tos al mundo. 

El libro está magníficamen
te ilustrado a todo color por 
Ramón Castañer. 

Escrito en un lenguaje ase
quible a los niños, utilizando 
en muchos casos "su" idioma, 
no cabe duda de que será leí-

con fruición por los de 6 a 
10 años y escuchado con 
gusto por los más pequeños. 

órbita 
Sánchez-sllva, 

dosé·M.• 

!ditorlal Marfit 
Atooy, 1972.. 

Un tema de actualidad que 
ha conmovido al mundo ente
ro recientemente, los viajes 
espaciales, ha sido tomado 
por J. M. Sánchez Silva como 
motivo para escribir su obra 
"Ladis en Orbita". 

Las andanzas de un niño 
que cree vivir realmente una 

serie de aventuras imagina
rias, entre ellas un viaje espa
cial, que son tomadas por un 
equipo de televisión para cap
tar mejor sus reacciones, jun
to con otras verdaderas, cons
tituyen la trama argumental. 

El estudio psicológico de 
estas reacciones está bien lo
grado y la descripción, magis
tralmente hecha, como era de 
esperar de la pluma experta 
del autor. 

Como en toda obra dedica
da a los niños, no podía faltar 
algún componente de fanta
sfa, en este caso una hormiga 
sabia y habladora que siem
pre acompaña al protagonis
ta. 

Un gran número de perso
najes de la televisión, líneas 
aéreas, bases espaciales, etc., 
completan el mundo hum ano 
en cuyo ambiente se desarro
lla la acción. Muy bien las 
ilustraciones de José Luis M a
cías S. 
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ANO 
y 

Curso de inglés de la BBC para;,el joven principiante 

Libro de texto, 1.8 parte (5. 0 y 6.0 cursos E. G. B.) 98 ptas. 
" " 2.8 

" (7. 0 curso E. G. B.) 95 ptas. 
3.8 " 11 O ptas. 
4. 8 

" (En preparación) 

Libro del profesor: 1 50 ptas. 
Workbook, 1.0 (En preparación) 

Tres cassettes, 1.8 parte 1.400 ptas. 
Tres cassettes, 2. 8 parte 1.400 ptas. 
Seis cassettes, 1.8 y 2.8 partes 2.800 ptas. 

14 discos de 17 cm. 1.8 y 2.8 partes 2.500 ptas. 

Filminas, 1.8 parte 2.400 ptas. 
2.8 

" 1.600 ptas. 
3.8 

" (En preparación) 

Diapositivas, 1.8 parte {En preparación) 
ll 2.a 

3.a " 

OTROS MATERIALES AUDIOVISUALE 

COME WITH ME 

ranelogramas. 12 series (35 x 50 cm.) 1 .200 ptas. 
les murales. 1 O carteles (50 x 70 cm.) 1.000 

mapas.· (7 O x 1 00 cm.) 1 . 1 00 ptas. 
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