




Parti^ipa^ión ^/
Reforma ^valitativa
de la Edu^a^ión Básica

CON el prasonta número ds «VIDA ESCOLAR» concluye una lorga
trayectorlo en la que, con dlferento 6xlto, la Dlrecclón Genoral de Educoclón
Bóslca ha montenldo un partlcular contocto con los coniros do ons^ñanza.
En concreto, durante lo últlma ípoca, sa ha lntsntado recogor las
expvrlonclas do ronovoclón padagóglca en al ómbJto escolar.

La portlclpaclón cr^clonto do los dlstlntos s^ctores soclal^s on ^1 slstsma
oducaflvo y la conflguraclón autonómJca del Estado oconsojan r^dsflnlr los
Instrumontos lnformatlvos dal M!nlsterlo de EducaNÓn y Clancla.
Por una part^, proplclando un eontacto pormanonto con la oplnlón públlca o
trovós do «Comunldad Escolor», qvo puodo asurnlr con moyor ofleocla
el contonldo Jnformatlvo ds nvaatra r^vlsta y, medlants la publlcaclón do
sueftos monográflcos, aglllzar ol lnt^rcamólo do oxporJonclos
escolaras. Por otra, r^sorvando los artículos de fondo sobr^ t^mos
oducatlvos do los dlfersntos nlveles dal s/stoma do onsoñanza, lncluldo rl
unlversltarlo, o de politlca clentíflco, a la ^cRevlsta de Educaclón».

E L MlnJstorlo de Educoclón y Clencla proplclaró, oslmisrno, la edlclón do
materlal^s para al aulo que slrvan d® apoyo al prof^sorado no sólo ^n
la ®xporlmantoclón y dosarro!!o de los currlcula, slno tombl^n para
fomentar su autonomía de pansamlento wn las taroos dlarlas de mejora
cualltatlva de la onssRanzo.

Esta nueva ondodura conacta con esto últlmo núm^ro da «VIDA ESCOLAR,>,
d.dlcado íntsgrament• a la propu^sto do curriculum para ol Clclo Superlor
de la EGB, conoclda como «Ant^proyecto poro lo Roforma dol
Clclo Suporlor».

1



ED11^R^A^

ESTA Inlclatlva forma parte de los esfuerzos del Mlnlsterlo de Educaclón
y Clenc/a para lograr fa transformaclón cualltatlva de las enseñanzas
y supone, junfo con la reforma de las Enseñanzas Medlas, una profunda y
efectlva modlflcaclón en la planlflcaclón y los procsdlmlentos de desarrollo
de los curricula seguldo hasta lo fecha en España.

La propuesta d^ currículum para.l Clclo Superlor ha sldo eloborada por
maestros en eJercltlo, con la colaboraclón de expertos en dlsee3o
currlcular, pslcopsdagog/a yespeclallstas en materlas unlversltarlas.
EI procedlmlento adoptado para sv desarrollo supone el prJmer ensayo
de la sxperlmentaclón partlcl patlva, debldamente asesorada y
sistemát camente segu a por a AdmJnlstraclón, al obJeto de detectar las
necesidades de formaclón del maglsterlo, los requlsltos de lntraestructura
y medlos, los Instrumentos dldócticos y las apoyos preclsos al
profesorado para la generallzaclón posterior de los nvevos programas.
Simuftóneamente:e reollzaró la dlfuslón horizontal del proyecto a
travis de los CEPS.

LA planificaclón, diseño y desarrallo dei curriculum propuesto se ha
reallsado conJuntamente con las autorldades de las Comunldades
Autónomas con plenas competenclas en Educaclón, ya que la
generallsaclón, en su dfa, de las enseñanzas mínlmas del nvevo currículum
tendró vlgencla en todo el terrltorlo naclonal.

Ahora blen, cualquler modlflcaclón efectlvo de lo escuela, o se realiza y
asums por el maglsterlo, o quedorá como una nueva frustroclón de
cambio adminlstratlvo, sobre todo en el terreno de la metodología
pedagógica. En este sentido, la vlabliidad del proyecto de curriculum del
CJclo Superlor es un compromiso compartldo de la Adminlstraclón, el
profesorodo y/os demós sectores de la comunldad educatlva.

SE trota, pues, de que ►a AdminlstraclÓn educativa, Jnclulda la nueva
funclón lnspectora, y los dlstlntos sector®s de la Comunldad escolar den
satlsfacclón cump►!da a las nuevas exigenclas, lo que pondró a prueba la
capacldad del slstema educatlvo para responder cualltatlvamente a las
demandas soclales y o los requerlmlentos educatlvos lndlvlduales, en
los olborps de la c1vlUsaclbn tecnológlca.
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PRESENTACION

E L Ministerio de Educación y Ciencia
pone en tus manos los documentos «Ideas y propuestas de

trabajo para la reforma»
y cObjetivos generales y terminales de área. Metodología», que

expresan unas ideas y una práctica
para la implantación del Ciclo Superior.

No son ideas desarrolladas, son puntos de vista unas veces
científicos, otras prácticos,

para empezar a trabajar. j
Son documentos para facilitar la re^flexión de los profesores, 4

los padres, los centros, los equipos de trabajo,
los profesionales... y recibir sugerencias.

Una reforma no sblo es tarea de la Administracibn,
también lo es de la sociedad que financia

la escuela y exige calidad. Estos documentos no están cerrados,
necesitan nuevos perfiles técnicos y vitales,

son provisionales y se cerrarán después de varios años, una vez
finalizada la experimentación.

A la vez que propuestas, son un reto al profesorado,
que será de hecho el motor de ta reforma y para ello necesita una `

adecuada información, para adherirse al proyecto. ^
Esperamos opiniones, puntos de vista, sugerencias,

críticas... para construir, entre todos,
este reto.
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Artistas Esparioles
Contemporár►eos

En esta colección se recoge
la vida y obra de los más relevantes

artistas españoles de nuestro tiempo,
como un justo y reconocido

homenaje a los músicos,
pintores, ceramistas, arquitectos

y escultores que ocupan un puesto

de honor en el panorama artfstico

de la España actual.

ULTIMQS TlT'ULnS PUl3LICADOS

140. Alberto. 151. Rafael Leoz. 162. Anzo.
141. Luis Sáez. 152. Vázquez D faz. 163. Lombardfa.
142. Rivera Bagur. 153. Enrique Gran. 164. Badosa.
143. Salvador Soria. 154. Venancio. 165. Gloria Alcahud .
144. Eduardo Toldrá. 155. Gloria Torner. 166. Caruncho.
145. Andrés Cillero. 156. Juan Navarro Ramón. 167. Molina Ciges.
146. Barbadillo. 157. H. Mompo. 168. San José.
147. Juan Guillermo. 158. Jardiel. 169. Fernández Molina.
148. Fernando Sáez. 159. Francisco Barón. 170. Florencio Agui lera.
149. José A. Dfez. 16Ó. Maruja Mallo. 171. Gutiérrez Mont iel.
150. Gugjardo. 161. Lapayese del Rfo.

Vento en: ^`v i
•

Precio de cada ejemplar: 150 Ptas.

Pbnro bopo del Mlnleterlo de Educacl0n y Clenclo. Alcolb, 34.
Edlflcb dsl Sarvlclo de Publlcoclonee. Ciudod Universltarlo, e/n Taléfono: 449 77 00



ANTEPROYECTO
PARA LA REFORMA

DEL CICLO SUPERIOR DE EGB

N.B.-Pretende ser un documento abierto y partitipativo,
como apoyo técnico, no exhaustivo, a los grupos de trabajo

de la reforma, a ios centros y a los profesionales que deseen
oportar sugerencias.

Curso 1984-85
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idsas y propuestas de traba^o

1. Fracaso escolar

v sistema educativo

a) Elevado fracaso es•
colar

En la segunda etapa de EGB
están matriculados unos dos
millones de adumnos. AI finali-
zar su escolaridad básica el
35 % no obtiene el título tle
graduado escolar. Realízan sin
éxito su escolaridad obligato-
ria, EI sistema escolar básico y
obligatorio segrega a uno de
cada tres alumnos.

Las causas pueden ser varia-
das y complejas. Enumerare-
mos algunas sin ánimo de ex-
clusividad ni exhaustividad. EI
hecho es que este fracaso es-
colar es un fracaso del sistema.
Se ha medido más y mejor la
cantidad del fracaso, sin preci-
sar el por qué cualitativo del
fracaso.

- En cuanto a los alumnos se
dan estos hechos: Falta tle
madurez personal, falta de
capacidades intelectuales,
mala adaptacíón al centro
escolar, ausencia de moti-
vación y desinterés.

- Desde el punto de vista so-
cia1: La baja extracción so-
cio-cultural, falta de cone-
xión entre realidad social y
aprendizaje, programas ur-
banos.. ,

En cuanto a las materias es-
colares el mayor fracaso es-
tá inserto en las materias
instrumentales: Matemáti-
cas y Lenguaje loral, lectu-
ra, escritura...l. Se estudia
el sentido estructural de las
asignaturas más que su
funcional.
En cuanto al sistema esco-
lar citaremos las siguientes
situaciones: Ausencia de
trabajo en equipo del pro-
fesorado, indefinicíón de
funciones directivas en el
centro, falta de profesores
especíalistas en totlas las
materías con una errónea
adscripción a los cursos su-
periores, equipamiento ina-
decuado, promoción auto-
mática de los alumnos, ine-
xistencia de servicios de
apoyo a la escuela, falta de
educación preescolar,
orientaciones pedagógicas
de 1970 imprecisas...

EI hecho está ahí, las causas
citadas son más enunciativas
que explicativas. Pero un he-
cho claro; Urge revisar esta si-
tuación y buscar soluciones.
Nuestra propuesta de plan de
estudios de la Segunda Etapa
de EGB es un punto tle partida.
La reforma de la escuela nece-
sita, además, otras soluciones.

b^ Una educaclón ex-
cesivamente teórlca

\
Los programas de la Segun-

da Etapa de EGB son abstrac-
tos y teóricos en exceso, muy
alejados de la vida real del
alumno. Más pensados para
progresar en el sistema educa-
tivo en niveles superiores, que
prbximos al ciudadano normal
y a su entorno social. Los
aprendizajes están alejados de
los procesos psicológicos y vi-
tales del alumno.

c) Una enserlan:a r®•
ceptlva y unos pro•
gramas recargados

Las listas de contenidos pri-
man sobre las actividades prác-
ticas. Se afirma que la metodo-
logía debe ser activa, pero re-
sulta ser pasiva y receptiva. La
clase suele ser exposición de
datos y procesos, sin que haya
tiempo para las actividades su-
geridas. Lo importante es co-
nocer los programas y estudiar-
los antes de que acabe el
curso.

Los alumnos sufren los ho-
rrores de una enseñanza en la
que no participan y que carece
de actividades prácticas. EI
profesorado sufre la evidencia
de un rechazo, cuya raíz está
en unos programas que con-
vierten al adolescente en un
mero receptor de información.

^+
Yna Reforma no

sólo e: tarea
de la

Administra^ión,
también lo es
de la so^iedad
que finan^ia
IO ^sewla,

11

dJ CompleJidad de! s1s•
tema educatlvo

Cualquier intento de reforma
ha de tener muy presente las
características del mundo que
se pretende cambiar. Los ras-
gos más sobresalientes son los
siguientes:

- Dirnensiones: Un cuarto de
la población está directa-
mente vinculada al sistema
educativo. Uno de cada
cien españoles como profe-
sor; el 23 % como alumno.
Indirectamente, a través de
la familia, afecta práctica-
mente a toda la sociedad.

- Gran inercia: La dificultad
del cambio es tanto mayor
cuanto que la adopción de
innovaciones supone modi-
ficar Ios comportamientos
de miles de personas.

- Complejidad; EI
educativo, además

sistema
de su

' tamaño, se caracteriza por
los diversos niveles y espe-
cialidades, tipos de ense-
ñanza.,.



eJ Dlferencla entre los
objetlvos aslgnados
a la escuela y los
realmente conse-
guldos

Existe una amplia distancia
entre el nivel académico real y
el oficial. Es ocioso enseñar a
los alumnos a integrar cuando
no saben sumar quebrados; es
inútil darles una lección de gra-
mática estructural si no saben
leer y escribir correctamente.

Actualmente los profesores

2. Deficieocias más si^nificativas

de los Programas

Rer^ovados

de Universidad culpan a la en-
señanza media del estado en
que Ilegan los alumnos, y los
de media culpan a los de bá-
sica.

Es patente que los objetivos
previstos no se consiguen, ni
tan siquiera por aquellos alum-
nos que superan con éxito los
controles y pruebas académi-
cas. Se impone, por tanto, una
reforma que ajuste los objeti-
vos a la realidad y los haga co-
herentes con los intereses del
alumno, con la demanda so-
cial y con los deseos de todo
profesor, que anhela ofrecer al-
go útil y valioso.

Cierta disparidad de crite-
rios entre los diversos equi-
pos de redactores.
Formulación jerárquica im-
precisa de los objetivos.
Contenidos y metodología
no están integrados, lo que
permíte que los contenidos
primen sobre las técnicas
en la práctica escolar.
Implantación precipitada y
poco asimilada por el profe-
sorado, al carecer de un
adecuado marco de perfec-
cionamiento.
Estas razones han motivado
que se suspenda la implan-
tación del Ciclo superior de
EGB (R. D. 607/1983, de 16
de marzo. «B. 0. E.» 27
marzol.

EI proyecto que presentamos
recoge los aspectos válidos de
la reforma anterior y pretende
superar las deficiencias obser-
vadas. Entendemos que la re-
forma empieza por los profeso-
res y no por los programas, con
un criterio creador y participati-
vo. Ello implica la máxima par-
t^cipación en su elaboración.

I

Recogemos los aspectos
destacados en los que inciden
los diversos documentos y tra-
bajos relativos a los programas
renovados. Las críticas funda-
mentales son:

- Los objetivos mínimos en la
práctica son excesivos.

- Falta de estructura vertical
(conexión vertical en los
programasl y de estructura
horizontal (conexión entre
sí de las diversas áreas de
un mismo nivell.

Carácter nocionalista y aca
démico de los niveles bási-
cos de referencia, desco-
nectados de la realidad del
alumno.

Se introduce la idea de ciclo
pero se mantiene la estruc-
tura de curso.

Falta conexión entre los
Documentos base y decla-
raciones generales que apa-
recen al comienzo, con los
objetivos que se apoyan en
dichos principios.

EI si^t@ma
es^olar bási^o
y obligato^io

>^eg^ega
O^tYOI1^f@IIt@ ^I

w^o d@ ^ada t^e^
oIY1^f110^.
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ideas y propvestas
de trabaio

3. Características y experiencia

de la ^uciedad españ^la

actual

Caracteristlcas ge-
nerales

,

Aceleración y cambio rá-
pido en todos los órdenes.
Los saberes de la humani-
dad aumentan a gran velo-
cidad y los modelos socia-
les válidos se desfasan con
rapidez. Ello obliga a buscar
en los programas aspectos
permanentes y duraderos:
más capacidades, técnicas,
habilidades que conoci-
mientos transitorios.
Avance técnico: La técni-
ca bombardea a la persona
y obliga a diversos cambios
profesionales en la vida. Ur-
ge capacitar a la persona
para usar la técnica y no ser
deshumanizada por ella.
Para ello es necesaria una
educación general y flexi-
ble, crítica e interpretativa.
Influencia de los medios
de comunicación social:
La repercusión de la infor-
mación en la vida privada
es amplia, creando necesi-
dades y alimentando otras,
favoreciendo determinadas

actitudes y formas de vida
concretas. La educación
básica es importante para
desarrollar el pensamiento
crítico y facilitar la autono-
mía en la propia realización
personal.
Necesidades socio-eco-
nómicas y culturales: Ca-
da sociedad tiene necesida-
des y exigencias propias,
tanto a nivel personal como
social y prQfesional. La
adaptabilidad, flexibilidad y
libertad, así como una pre-
paración cultural básica
pueden permitir una vida
más plena individual y so-
cialmente.
Demanda de calidad de
vida: Nuestra sociedad de-
manda bienestar social y
calidad de vida. Ello exige
una calidad educativa. La
participación escolar de-
manda con más insistencia
un sistema escolar produc-
tivo y rentable en cuanto
costo-producto. Una es-
cuela democrática y partici-
pativa es exigente social-
mente y crítica con las in-
versiones en educación, si
no revierten en la sociedad
con una adecuada calidad.

b) La educaclón bbslca
debe dotor al ►ndT-
viduo de instrumen-
tos para la vlda

^
Las Ciencias Sociales no
son sólo Geografía e Histo-
ria, sino que deben integrar
las ciencias del hombre
(Sociología, Derecho, Psi-
cología, Economía, Antro-
pología, Ecología, Salud...l
e integrar los conocimien-
tos e interpretaciones para
el vivir diario.
También las Matemáticas y
la Lengua son más instru-
mentos para saber vivir que
meras estructuras de cono-
cimientos que pronto se ot-
vidan. EI saber usar instru-
mentalmente los lenguajes
favorece la interpretación
de los mensajes sociales y
dota al individuo para la
convivencia social.

^ 1

LAi alY1An0><

:Y^rBn IOf

I^orro^es de Yna
enseñanza
en la qve no

parti^ipan y qYe
^are^en

do a^tividades
prá^ticas.
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c) Una educaclón básl-
ca exlge áreas cul-
turales frente a
matsrlas clóslcas

,

La Ley General de Educacián
propicia en EGB un currículo
por áreas, pero en la práctica
se ha insistido, y más aún, en la
Segunda Etapa de EGB, en un
planteamiento acumulativo de
materias clásicas olvidando la
multidisciplinariedad y una vi-
sión de conjunto de la cultura
básica.

Nuestra propuesta insiste en
la consideración de áreas cultu-
rales:

• Caracterizadas por su apli-
cabilidad a la reaiidad con-
creta, en un contexto de
sociedad en progreso cons-
tante, desde una formula-
ción dinámica y no dogmá-
tica.

• Areas como conjuntos de
aprendizajes significativos,
capaces de ser asimilados
(en relación con aprendizajes
anterioresM y funcionales
laplicables a situaciones di-
ferentesl.

- Areas formuladas con una
visión integradora e inter-
disciplinar, abarcando to-
das las dimensiones de la
realidad que vive el ciuda-
dano de hoy.

• Areas que han de facilitar
los instrumentos de análisis
e interpretación de la reali-
dad donde se encuentre el
alumno como individuo y
como ciudadano. Supone
que esté capacitado para
buscar información y anali-
zarla críticamente.

d) Una educaclán bó-
slca que prepare al
alumno como per-
sona y como cluda-
dano

Esta educación básica no es
una propedéutica para la Uni-
versidad, sino una preparación
para la vida. Deberá dotar al
alumno de conocimientos, ha-
bilidades, destrezas, conduc-
tas, actitudes, valores... para la
vida cotidiana. No basta una
capacitaciÓn intelectual, sino
que debe «facilitar el saber vi-
vir» como personas y como
ciudadanos. Es más una edu-
cación integradora y general
que especializada.

e) Educaclón que vln-
cule la escuela al
entorno

,

No basta con una enseñanza
abstracta y desvinculada del
contexto real. EI alumno abre
sus ojos a las realidades físicas,
económicas y culturales, que
Ilaman su atención y pueden
ser susceptibles de estudio.
Atender al entorno no debe ser
mero cantonalismo, sino un
vincular la escuela al medio en
que se vive.

^ ^

La Refor^na:
Yn reto

al profesorado.

> >

f) Educaclón que des-
plerte la creatlvl-
dad y el sentldo
crit)co del alumno
como persona y cl v-
dadano

^

La escuela no es un mero
acomodarse y plegarse a los
usos y costumbres sociales pa-
sivamente. La adaptación ne-
cesaria ha de combinarse con
la capacidad de prever situacio-
nes nuevas e incluso generarlas
por medio de la creatividad.
Para ello la reflexión crítica es
imprescindible. Ante la catara-
ta de información que recibe, el
alumno debe tener capacidad
para seleccionar, valorar e in-
terpretar las fuentes de infor-
mación.

EI desarrollo integral de la
persona no debe atender sólo a
lo práctico e inmediato. La
creatividad artística es una po-
sibilidad de placer, de conoci-
mientos y de apertura al mun-
do. La educación básica ha de
dar paso a cursillos y talleres de
teatro, cine, cerámica, fotogra-
fía, pintura, música... para fa-
vorecer una existencia más rica
y plena.



idaas y prop^estas de trabajo

g^ Edvcaclón para la
tolerancla, la par-
tlclpaclón y el plv-
rallsmo

Una sociedad democrática y
plural exige una escuela partici-
pativa, democrática y toleran-
te. Los comportamientos y ac-
titudes sociales se valoran, in-
terpretan y aprenden en la es-
cuela: La formación en el res-
peto de los derechos y liberta-
des fundamentales; el ejercicio
de la tolerancia y libertad den-
tro de los principios de la plura-
lidad ling ŭ ística y cultural del
Estado; la preparación para
participar activamente en la vi-
da social y cultural; la forma-
ción para la paz, la cooperación
y la solidaridad entre los pue-
blos...

^^

EI profesorado
eS el motor

de la Reforma.
^ ^

h^ Educaclón en el Es-
tado de las Auto-
nomfas

De acuerdo con lo estable-
cido en la Constitución, al
Estado le corresponde la fi-
jación de las Enseñanzas
Mínimas, que permitan una
cierta homogeneidad en la
formación de todos los ni-
ños españoles, compatible
con la diversidad cultural

propia de cada Comunidad
Autónoma, así como la re-
gulación de las demás con-
diciones necesarias para la
obtención, expedición y ho-
mologación de títulos aca-
démicos y profesionales,
válidos en todo el territorio
español.
Los centros tendrán auto-
nomía para establecer ma-
terias optativas, adaptar los
programas a las caracterís-
ticas del medio en que es-
tén insertos, adoptar méto-
dos de enseñanza y organi-
zar actividades culturales
escolares y extraescolares.
Las Comunidades Autóno
mas, dentro de un amplio
marco de competencias,
desarrollarán los progra-
mas, métodos y actividades
educativas, teniendo en
cuenta los límites ante-
riores _

- 13



4. Aportaciones de la Ysicología

a la Reforma

a^ A1 expllcar la mo-
tfvaclón del alumno

,

Sin motivación difícilmente
se puede esperar un buen ren-
dimiento escolar. Para realizar
aprendizajes significativos no
basta con la motivación extrín-
seca (premios, sanciones, ala-
banzas...) sino que debe incor-
porarse una motivación intrín-
seca Isatisfacción por el trabajo
realizado, motivación por el
trabajo bien hecho, compren-
sión significativa gratificante,
programas interesantes y adap-
tados...1. Todo ello desencade-
na nuevos aprendizajes y facili-
ta la integración de lo apren-
dido.

b^ Aportaclones de la
Pslcologfa al cu-
rricvlo escolar

No existe en la actualidad
una teoría psicológica que go-
ce por sí sola del apoyo empírico
suficiente como única fuente
de inspiración curricular. Tam-
poco basta con un eclecticismo

fácil y contradictorio, ni una
ampliación mecánica de las di-
versas aportaciones psicoló-
gicas.

Aprendizaje y desarrollo pue-
den ser enriquecidos, en situa-
ciones de aula, por la psicolo-
gía y siempre en relación con
las teorías de la instrucción y el
currículo. EI desarrollo cogniti-
vo es en gran medida espontá-
neo, el aprendizaje puede ser
espontáneo e intencional, pero
la enseñanza directa y plan^fi-
cada, promueve la adquisición
de saberes, a partir de aprendi-
zaje y desarrollo.

La psicología puede aportar
criterios y soluciones a los pro-
cesos de aprendizaje, la se-
cuenciación de operaciones
mentales, la relación lenguaje-
pensamiento, las conductas
sociales y el aprendizaje de mo-
delos por observación y refuer-
zo ambiental, las estrategias
cognitivas y procesos de des-
cubrimiento, el análisis del
comportamiento, los procesos
evolutivos y diferenciales del
alumno, la mejora del rendi-
miento acédémico, las técnicas
de apoyo a la personalidad...

A la educación le interesa
más una psicología aplicada
que teórica, no autónoma sino
inserta en la escuela, en un
marco psicopedagógico.

c^ A1 potenclar la In-
tegraclón content-
do-mitodo

EI programa precisa el qué
enseñar (saberes que deben ser
obtenidos por el alumno) y la
manera de enseñar Imetodolo-
gíal. EI alumno no adquiere co-
nocimientos, por un lado, y
procesos, hábitos, destrezas,
valores y normas por otro;
aprende simultáneamente. Ello
obliga a una estrecha colabora-
ción entre el contenido y el
método.

d^ A1 facllltar la supe-
raclón de la dfcoto-
mfa contenldos y
procesos de apren-
dfzaje

,

En ambos casos lo importan-
te es que el aprendizaje sea sig-
nificativo.
- Esto implica que:

• EI nuevo material de apren-
dizaje sea asimilado e inte-
grado en las estructuras
cognitivas existentes pre-
viamente. De lo contrario
resulta repetitivo y mecáni-
co, al no atribuir significa-
ciones a lo aprendido.

• EI conocimiento adquirido
sea funcional: utilizable por
el alumno cuando así lo exi-
jan las situaciones en que
se encuentre. Funcionali-
dad que no es utilidad, sino
disponibilidad para ser utili-
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zado en funcián de las cir-
cunstancias. Ello supone
comprensión de lo aprendi-
do y memorización com-
prensiva y no mecánica y
repetitiva. Comprender
quiere decir construir signi-
ficaciones asimilando el
material nuevo al que ya se
posee. Además el aprendi-
zaje significativo exige una
actitud y disposición favo-
rable. Supone un proceso
que va del aprender datos al
«aprender a aprender co-
sas». La relacián entre co-
nocimientos y procesos es
interactiva, no excluyente.
En el diseño curricular que
presentamos se pretende
incluir procedimientos, ha-
bilidades, destrezas, estra-
tegias... en los objetivos a
conseguir. Contenidos y
metodología están insertos
en la misma trama.

e^ La Pslcologfa del
Aprendlza je debe
poner en manos del
alumno

Conocimientos e informa-
ción ya disponible, para so-
bre ellos estructurar nuevos
aprendizajes.
Procedirnientos para adqui-
rir nuevos conocimientos:
EI alumno ante un problema
selecciona un método para
buscar la solución y utiliza
los métodos más rentables
en las diversas áreas para
nuevas soluciones. Apren-
de conocimientos y estrate-
gias de solución.

'a
La ®dV^a^ión

bási^a es
inl^ortw^te Para
desarrollar el
pensamiento

trítico ^/ fa^ilitar
Ia aVtO1^Om^a
en la propia
realiza^ión
personal.

- Herramientas para apren-
der: Los lenguajes son he-
rramientas importantes en
el proceso psico4ógico del
aprendizaje.

f^ Caracterfstlcas cog-
nltlvas del alumno
del Clclo Superlor

^_^.. --- -̂

- EI funcionamiento cogni-
tivo de este período se
caracteriza por:

• Se consolidan y estabili-
zan las adquisiciones del
período operacional con-
creto: la comprensión de
clases, relaciones, nú-
mero, cantidades conti-
nuas, peso, volumen, es-
pacio, tiempo, movi-
miento, velocidad y cau-
salidad.

• EI alumno no se centra
ya, como en la etapa an-
terior, en los hechos pre-
sentes, sino que conside-

ra la realidad como for-
^ mando parte de un am-
plio carnpo de posibilida-
des y es capaz de mani-
pular variables abstractas.

• Ello permite la utilización
del pensamiento hipoté-
tico deductivo y la elabo-
ración de hipótesis para
la explicación de los da-
tos y su comprobación
posterior.

• Es capaz de establecer
relaciones lógicas entre
dos o más proposiciones
y operar con dichas rela-
ciones en términos abs-
tractos. Puede encajar
operaciones y estructu-
ras lógicas en sistemas
más amplios.

• Ello le permite organizar
y planificar el curso de su
pensamiento de una for-
ma más sistemática.
Puede manipular sus
propios procesos cogni-
tivos y usarlos para ma-
nipular cosas concretas.

• Pero el alumno no tiene
disponibles todas las
operaciones formales
desde el principio, sino
que ha de ir adquiriéndo-
las durante toda la ado-
lescencia y aún en la
edad adulta. Las opera-
ciones formales no se
dominan de la misma
forma en todos los alum-
nos y en todas y cada
una de las áreas. AI ela-
borar los programas es
necesario adaptarse a los
procesos cognitivos del
alumno, dando al progra-
ma un sentido más psi-
cológico que lógico, tan-
to en el contenido como
en la metodología.
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s) P^oPUESTA ^E euRROCU`o

1. La Edv^atión
ósneral Bási^a.
3. Yn ^vrrí^vlo

abierto, flexible
y eqvilibrado.
3. Yn eurrí^vlo
muitidistiplinar
s integrador.
4. Objstivos

gsnerales
ds la E6B.

S. Objstivos
gensralss

r tsrn^inales
de área.

6. Móduios
de aprendizaje
r fasss para su
ss^uen^ia^ión.

7. toordinación
para el Cisb Msdio

de EGB
y las Enseñanzas

Medias.
8. Coneepto

de Ciclo y n^odelo
organizativo

flsxible.
9. Metodología.
10. Evaluación.

»
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idoa^ y propue^tas de trabajo

1. La Educación

General Básica

• Compensadora de las diferencias individuales y
sociales.

• Integradora y no segregadora, individual y so-
cialmente.

• Superable por la mayoría de los españoles.
• Adaptable a la realidad de la propia comunidad

y a los tlistintos tipos de centro que pueden
darse.

2. Un currículo abierto,

flexible y equilibrado

• Reconducir y retroalimentar el sistema desde sí
mismo.

• Incorporar y sustituir aprendizajes desfasados.
• Permitir la creatividad del profesorado, tanto

desde el punto de vista de los métodos como
de las secuencias y experiencias de apren-
dizaje.

b) flexlble, de modo que:

La Educación General Básica debe ser el nivel
de escolaridad que proporcione al alumno los
conocimientos, valores, actitudes, hábitos y
destrezas, de los que nadie debe carecer y que
le permitirán desenvolverse en la variedad de si-
tuaciones en que presumiblemente se verá en-
vuelto.
Es un nivel con sentido en sí mismo y no sólo
debe ser considerado como propedéutico para
niveles ulteriores.
La EGB ha tle ser una educación integral, en
cuanto que debe abarcar todas las facetas de la
personalidad humana en sus dimensiones indi-
vidual y social.
Debe adaptarse a las exigencias sociales pre-
sentes y futuras.
No puede ser discriminadora ni selectiva.
No ha de ser homogeneizadora, sino que ha de
valorar y procurar desarrollar las peculiaritlades
del índividuo y de su estilo personal y social, fa-
voreciendo la convivencia regional, nacional e
internacional.

• Extensiva y común para todos.
• EI período mínimo de obligatoriedad de escola-

rización.

b^ AI ser bós)ca exlge:

• Que los aprendizajes que impartan sean signifi-
cativos y relevantes,

• Que asegure una formación inicial base de
aprendizajes ulteriores, configurándose así co-
mo principio de la educación permanente.

• Que sea motivante y enfatice más en la crea-
ción de actitudes, hábitos y destrezas que en la
mera transmisión de conocimientos.

a) AbJerto, estableclendo la posibf-
Ildad de:

^

• Incorporar nuevos aprendizajes.
• Mantener una adecuada apertura a las realida

des locales y regionales.

• Se adecúe a las distintas realidades personales,
ambientales y sociales.

• Ofrezca la posibilidad de adaptación a las exi-
gencias nuevas que vayan planteando esas
realidades.

c) Equlllbrado, de forma que:
---,i

^^^ ^ . ^ -^-- ^

Recoja todos los aspectos que comprende una
educación integral, con una adecuada ponde
ración entre ellos.
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b^ Poslbles breas

TM

3. Un currículo

multidisciplinar

e inte^rador

a^ Aclaraclones

• Integrando las diversas asignaturas clásicas en
áreas de aprendizaje y relacionando las diversas
áreas entre sí, de forma que permitan la inter-
disciplinariedad o al menos la multídisciplina-
riedad.

• Buscando la interrelación que se da en la reali-
dad y acercándola a las diversas parcelas del
saber.

• Formulando los objetivos de forma integrado-
ra, incluyendo en ellos contenidos y metodolo-
gía, capacidades, conocimientos, actividades y
técnicas.

• Planteando objetivos, dentro de un área, que
integren las facetas de las distintas materias
que la componen, para facilitar su relación tan-
to a nivel lógico como psicológico y didáctico.

• Creando módulos y experiencias de aprendizaje
que aglutinen contenidos diversos para facilitar
un aprendizaje eonexo, sintético e inter-
relacionado.

La estructura de las áreas del currículo podrá fi-
jarse de cualquiera de las formas que se especifi-
can más adelante.

La opción se realizará en el momento oportuno,
una vez puesta en práctica una amplia experimen-
tación, intentando buscar las conexiones interdis-
ciplinares desde la lógica de la ciencia, la psicolo-
gía del alumno y los procesos de aprendizaje, así
como la integración metodológica adecuada. Los
esquemas conceptuales y las redes semánticas fa-
vorecerán esta integración, de acuerdo con las En-
señanzas Medias.

- Grupo I. A. Area de Expresión: Len-
guajes Icastellano, lengua
materna, idioma moderno,
lenguaje icónico e informá-
tico...) y expresión artística
y dinámica.

B. Area científico-natural y
tecnológica: Matemáticas,
Ciencias experimentales y
tecnología.

C. Area social: Ciencias Socia-
les, Educación para la con-
vivencia, Educación para la
salud y el consumo, Educa-
ción ambiental, Educación
vial...

- Grupo II. A. Areas Instrumentales: Len-
guaje (castellano, lengua ma-
terna, idiomas...) y matemá-
ticas. Se consideran instru-
mentales, en cuanto que son
«instrumentos» para el des-
arrollo de las demás áreas.

B. Areas académico-científi-
cas: Científico natural y
científico social,

C. Area tecnológico-artística.
- Grupo III. A. Area de expresión: Len-

guaje, Matemáticas y Expre-
sión artística.

B. Area de experiencia: Cien-
cias Sociales y Ciencias ex-
perimentales y tecnología.
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c^ Esqvemas conceptuales o redes
semánt)cas para favorecer la Tn-
tegraclón

- La elaboración de estos núcleos conceptua-
les, áreas culturales o núcleos de concentra-
ción cultural supone:

• Análisis de cada área en sus dimensiones sus-
tantivas y sintéticas, para organizar aconstela-
ciones de conocimientos» interrelacionados.

• Ordenación temática, en espiral e integrada,
de los contenidos básicos y procesos priorita-
rios a aprender.

• Descripción de habilidades y procesos a culti-
var dentro de una metodología adecuada.

• Organización de materiales básicos o guías di-
dácticas a utilizar para el desarrollo del pro-
grama.

4. Objetivos generales

de la EGB

a^ Crl terJos

Teniendo en cuenta ta sociedad plura-
lista en que vivimos, los cambios acele-
rados en todos los órdenes, planteamos
estos objetivos de manera que desarro-
Ilen las capacidades de la persona nece-
sarias para la vida y además válidos y
comprensivos de las diversas ideologías
que conviven en la sociedad demo-
crática.

AI formularlos se han tenido en cuen-
ta el marco legal vigente, los recientes
estudios psicopedagógicos, las reco-
mendaciones de la UNESCO, etc.

Se ha procurado que sean: compati-
bles con los derechos humanos, demo-
cráticamente orientados, socialmente
relevantes, equilibrados y tendentes a
satisfacer las necesidades personales.

b) Enundamos los slgulentes

1. Desarrollar la personalidad en sus
dimensiones individual y social.
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2. Formar en el respeto a los dere-
chos y libertades fundamentales dentro
de los principios democráticos de convi-
vencia y del ejercicio de la tolerancia y la
libertad.

3. Preparar adecuadamente para
participar, de forma activa, en la vida so-
cial y cultural.

4. Desarrollar actitudes y hábitos de
cooperación y apertura a nuevas formas
de participación responsable, que inci-
dan en la paz y la solidaridad entre los
pueblos.

5. Formar el espíritu creativo y senti-
do crítico ante los estímulos del entorno.

6. Adquirir sentido de responsabili-
dad ante las propias acciones.

7. Fomentar hábitos y actitudes posi-
tivas, tanto individuales como colecti-
vas, en la defensa y conservación del
medio ambiente como necesidad para
conseguir una vida más sana y agra-
dable.

8. Capacidad de formular juicios^ y
decisiones necesarios para actuar con
autonomía, como base de la propia
autorrealización.

9. Adquirir habilidades intelectuales
y capacidades técnicas suficientes co-
mo para poder desenvolverse en la so-
ciedad cambiante y tecnificada en que
vivimos.

10. Crear y expresarse espontánea-
mente utilizando los recursos básicos de
los diferentes lenguajes (literario, dra-
mático, plástico, musical...) para contri-
buir a una más completa formación in-
tegral.

11. Adquirir conocimientos científi-
cos, técnicos, humanísticos y estéticos,
que le permitan desarrollar un trabajo
social e individualmente útil, como me-
dio de servicio e integración en la socie-
dad y para la consecución y disfrute de
un ocio creativo y no consumista.

12. Desarrollar la capacidad de inte-
gración de saberes que permita una co-
rrecta interpretación de la realidad.

13. Despertar el sentido de la educa-
ción como tarea permanente.

14. Conseguir hábitos de trabajo y
técnicas de estudio suficíentes, que ca-
paciten al alumno para «aprender a
aprender».
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b) 0óJetlvos terrnlnales

_

5. Objetivos ^enerales

y terminales de área

a) Objetlvos generales

._.__ ___- _----
^^

Son metas más precisas que las enu-
meradas anteriormente. Se concre-
tan en las diversas áreas de aprendi-
zaje. Se mantienen en un plano gene-
ral de área y a la vez concretan aspec-
tos a conseguir dentro de un área.
Son más restringidos en su compleji-
dad y por el tiempo en el que se desa-
rrollan. Son intermedios entre gene-
rales de EGB y terminales de área.
Aparecen especificados en cada una
de las áreas de Matemáticas, Cien-
cias de la Naturaleza, Ciencias Socia-
les y Lengua Castellana y Literatura.
Han sido redactados con el criterio de
«objetivos mínimos», a conseguir
por la mayoría de los alumnos espa-
ñoles al finalizar la EGB. EI resto de
las áreas no se incluyen, pues se está
trabajando en estos momentos sobre
ellas con los mismos criterios, y por
grupos de profesores en activo.

Indican conocimientos, habilidades,
destrezas, comportamientos, actitu-
des, capacidades, técnicas... que el
alumno debe dominar al finalizar la
educación básica.
Han sido formulados con los siguien-
tes criterios:

Máxima claridad posible en su enun-
ciado.
Utilidad para desarrollar módulos y
secuencias de aprendizaje.
Que permitan la evaluación continua
y por criterios.
Que sean conseguibles por la mayo-
ría de los alumnos al finalizar la EGB
lobjetivos rnínimosl.
Que indiquen no sólo un componen-
te cognoscitivo sino también com-
portamental, dentro de una metodo-
logía activa.
Se procura que contenidos y técnicas
de aprendizaje estén insertos en cada
objetivo.
Que faciliten la formación integral de
la persona individual y socialmente,
en su propio entorno vital.
Que respeten los procesos de apren-
dizaje del alumno y los potencien.
Se ha evitado una excesiva operativi-
zación conductual, para permitir la
creatividad del profesorado.

- Técnicamente, en cada uno de los
objetivos, se ha incluido:

• Una acción a realizar (capacidad, ha-
bilidad, actitud...) y que se propone
como objetivo.

• Un contenido implícito o explícito
para desarrollarla.

» Una técnica metodológica adecuada
para conseguir el objetivo.



Cada uno de los objetivos, a su vez,
se convierte en criterio que permite
la evaluación no sólo de los alumnos,
sino tambiér^ la evaluación y homolo-
gación del sistema educativo, según
los criterios que en su momento se
determinen.
Se ha procurado que en su redacción
esté presente la unidad y la diversi-
dad del sistema educativo y de la so-
ciedad española, así corno la adapta-
bilidad que deben permitir en cada
entorno cultural en que esté inserto
el centro escolar.
En documento aparte aparecen los
diversos objetivos de Matemáticas,
Lengua Castellana y Literatura, Cien-
cias de la Naturaleza y Ciencias So-
ciales. Se está trabajando en estos
mvmentos el resto de las áreas.

fi. Mt^dult^s

de a rendi^a'ep .I
,

ti^ ^a5e^^
. .,

para ^u ^ecuenc^aci^^n

Entendemos por módulo el proceso de apren-
dizaje necesario para alcanzar un objetivo refe-
rido a competencias personales Ihabilidades,
capacidades, destrezas, técnicas, etc.l.
EI módulo conlleva un desarrollo completo de
programación para cada objetivo a conseguir.
Es decir, para cada objetivo de aprendizaje se
marca:

• Un diagnóstico previo del alumno y sus habili-
dades.

• Un análisis pormenorizado del objetivo.
• Una metodología.
• Unas actividades y experiencias de aprendizaje.
• Unos materiales y recursos.
• La evaluación, etc.

AI plantearse objetivos a alcanzar por el alumno
la elección de uno u otro módulo' es opcional,
ya que puede Ilegarse a la misma meta por ca-
minos distintos. Por ello, cada realidad, cada
centro, deberá seleccionar los mádulos ade-
cuados a su entorno concreto; partiendo de
unos alumnos, unas necesidades, unas posibili-
dades materiales, un profesorado, una socie-
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dad determinada... elaborará unos módulos de
aprendizaje integrados en la vida del niño, sig-
nificativos y motivadores, que supongan el ca-
mino idóneo para alcanzar los objetivos pro-
puestos.

- Del mismo modo que el módulo va secuencia-
do internamente, es preciso secuenciar los mó-
dulos entre sí. Esta ordenación:

• Irá estrechamente relacionada con el orden que
se haya establecido para los objetivos.

• Se basará en su grado de dificultad; es decir:
los módulos irán secuenciados desde los que
exigen un nievel de destreza más simple hasta
Ilegar a los más complejos.

Ofrecer módulos alternativos de enseñanza pue-
de suponer, en un momento dado, que dentro
de una misma aula estén trabajando varios gru-
pos de alumnos en módulos diferentes.
Los módulos de aprendizaje deben estar some-
tidos a revisión continua. La evaluación del
alumno y la constatación de resultados, Ileva-
rán al replanteamiento de las fases intermedias,
de la formulación del objetivo o del aspecto que
sea necesario.

La flexibilidad y la adaptación del módulo al
alumno y a la realidad, supone esta constante
revisión.
- Algunos de los indicadores que ayudan a deter-

minar la necesidad de modificar un módulo,
pueden ser:

• Número de alumnos que lo supera Ino debe ser
inferíor al 80 %).

• Opinión de los alumnos.
• Aceptación e interés de los alumnos. .
• Examen de los factores tíempo/resultados.
• Recursos disponibles para alcanzarlo.

^ ^

Las Matemáticas Y la Lengua
son más instrvmentos para

saber vivir qve n^eras
estructvras de ^onotimientos

b) Fases pora sv secuenclaclón

1. Diagnbstico del alumno

Se determinará su sítuación en cuanto a conoci-
mientos, habilidades, destrezas y actitudes en el
momento de comenzar el módulo.

2. Determinacibn y análisis de un objetivo

- Concretar qué hacer, hasta qué nivel, cuándo,
cómo y dónde hacerlo.

- Formularlo en términos de conducta obser-
vable.

- Especificar y ordenar los sub-objetivos interme-
dios, necesarios para alcanzar el objetivo final.

- Enumerar las destrezas previas que el alumno
debe poseer para comenzar a trabajar en el ob-
jetivo ahora propuesto.

3. Concrecibn al método a emplear

De acuerdo con el objetivo propuesto y con los
condicionantes del alumno y del entorno, se selec-
cionará la metodología idónea para Ilegar al ob-
jetivo.

4. Relacibn de materiales necesarios
5. Temporalizacibn de la secuencia

- Determinar fas sesiones o días que durará el
módulo.
Realizar el guión detallado de su aplicación.

-- Proponer actividades de aprendizaje aliernati-
vas para su puesta en práctica.

6. Redacción de advertencias generales para
la enseñanza

7. Evaluación y reestructuración ( en su ca-
so) a la secuencia

-- Elaborar forrnularios adecuados para la recogi-
da progresiva de datos, parciales y finales (eva-
luación continua, formativa y criteriall.

- Elaborar la prueba para realizar la evaluación,
cuidando de que mida lo que realmente se
quiere enseñar.

- Puede aplicarse también al comenzar el desa-
rrollo del módulo, como pre-evaluación y diag-
nóstico del alumno.



7. Coordinación
para el Ciclo Medio

de FGB
y las Fnseñanzas

Medias

a^ Con el Clclo Medlo

La coordinación es compleja al estar aún en fase
de implantación el Ciclo Med'+o. Los supuestos de
partida coinciden sólo en parte. Entendemos que
la adecuada evaluación del Ciclo Medio en cuanto
a objetivos mínimos conseguidos nos permitirá
realmente realizar la adecuada coordinación en el
futuro.

b) Con Enseñanzas Medlas

Estamos trabajando de manera coordínada con
el equipo de reforma de Enseñanzas Medias: se
pretende un proyecto común curricular 11-16
años. CoordinaciÓn que además es imprescindible
si se prorroga la educación obligatoria hasta los
16 años. Una buena coordinación en cuanto a pro-
gramas y con un mismo proceso experimental faci-
lita el trabajo.
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8. Concepto de Ciclo

y modelo organizativo
flexible

a) Concepto de Clclo

Entendemos por Ciclo una unidad
temporal, organizativa y funcional que
posibilita un aprendizaje personal y con-
tinuo. Como forma de organización ver-
tical de la escuela, intermedia entre la
enseñanza graduada y no graduada, el
Ciclo implica:

- La atención a las diferencias indivi-
duales y al progreso continuo del
alumno en su proceso de aprendizaje.

- EI progreso del alumno se determina
comparando a cada alumno, no con
el resto del grupo (evaluación norma-
tival, sino con su grado de avance ha-
cia los objetivos propuestos (evalua-
ción referida a criterio).

- Los alumnos lentos no sufren repro-
bación o repetición de curso, sino
que disponen de más tiempo o recur-

sos metodofógicos distíntos para al-
canzar los objetivos terminales de
Ciclo.
Se sustituye la recuperación por apo-
yos puntuales que permitan a los
alumnos con dificultades concretas
proseguir su aprendizaje.
Favorece el movimiento flexible de
los alumnos durante el Ciclo en cada
una de las áreas curriculares, la eva-
luación continua del nive! de pro-
greso.
Ayuda al alumno, al progresar de
acuerdo con sus posibilidades, a lo-
grar el máximo de formación sin te-
mor al fracaso, a etiquetas prema-
turas.

b^ Agrupamlento flexlble

La organización en Ciclos implica flexibilidad en
los agrupamientos de alumnos.
- Los factores a tener en cuenta, entre otros, son:

• EI tipo de experiencia de aprendizaje a realizar.
• Las afinidades y preferencias de los alumnos.
• Las dificultades específicas en el dominio de

ciertos objetivos.
• EI número de profesores disponibles para un

grupo de alumnos.
• Posibilidades de espacio y materia4 didáctico.
• Habilidades específicas de los profesores en-

cargados de un grupo de alumnos.

c^ CrlterJos de agrupamlento

- Los criterios generales que conviene señalar,
entre otros, son:

• EI agrupamiento debe realizarse no en función
de la edad cronolbgica, sino para atender a la
diversidad de los alumnos.
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• EI agrupamiento permitirá atender el progreso
continuo de cada alumno.

• EI agrupamiento tendrá en cuenta, no sólo las
necesidades de trabajo, sino también las nece-
sidades de relacionarse con otros alumnos.

• EI tipo de agrupamiento debe favorecer el con-
tacto del alumno con el docente.

d^ La adscrt pción del profesorado

_-_ _ ..._ _..__ _ _. .__\

^- - __ __ __ _._a

Se realizará en función de las áreas de aprendi-
zaje, pudiendo existir varios niveles de alumnos
dentro de una misma área y teniendo en cuenta
las habilidades e intereses específicos de cada
profesor (experiencia, interés, capacidades...l.
La enseñanza a multinivel exige un auténtico
trabajo de equipo en todas las fases del proce-
so (programación, realizacíón, evaluaciónl. Las
funciones de Ios profesores son complementa-
rias, según el modelo adoptado.
EI tiempo se distribuye no por grupo-clase, sino
en función de los niveles de progresión de los
alumnos y los apoyos necesarios.

eJ Programación didóctlca

La programación cíclica exige una programa-
ción vertical y horizontal, realizada en equipo.
Ef trabajo en equipo definirá un proyecto petla-
gógico de centro, abierto y flexible.
Los módulos de aprendizaje serán integradores
y multidisciplinares, desarrollados con una me-
todología activa,
La programación debe partir de las experien-
cias inmediatas del alumno, para desde ellas
dar significado a los procesos individuales de
aprendizaje,
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9. Metodolo^ía

Las caracteristicas fundamentales de la metodo-
logía son:

al Integradora: Integrada dentro tle los obje-
tivos y, por tanto, no sólo como método a utilizar,
sino como proceso a aprender y desarrollar. Es ne-
cesarío tlominar no sólo conocimientos sino estra-
tegias de conocimientos y habilidades para que el ^
aprendizaje sea significativo.

b) Inductiva: EI alumno vive su realidad y des-
de ella debe extraer y generalizar sus aprentlizajes.
Urge partir de los intereses del alumno y de su pro-

I

t

;0

pia experiencia inducida, ^cpensando no sólo con la
cabeza, sino con !as manos^i. Las técnicas meto-
dológicas están pormenorizadas en cada una de
las áreas.

c) Activa: EI principio de actividad como des-
cubrimiento de la realidad científica y humana par-
te de la psicología activa del alumno, que pasa de
fas operaciones cognitivas concretas a las opera-
ciones formales. Ello implica redescubrir lo concre-
to para darle un sentido generalizador, a partir de
su propia actividad uexperienciadan.

d) Espíritu del método científico. La fami-
liarizacíón con el método científico implica entre
otras cosas:

- Inicíación a las técnicas de clasificación, análi-
sis de variables lógicas u observadas,

- Formulación de hipótesís subyacentes en una
experimentación.

- Seleccionar y elaborar un diseño preexperi-
mental aunque sea rudimentario, explicando
las diversas variables existentes,

- Elaboración de resultados y expresión gráfica
de los mismos.

e) Participativa: Que fomente el espíritu de
cooperación, el trabajo de equipo, la participación
responsable en un proyecto de trabajo. La meto-
dolog(a activa implica una tarea participativa tanto
en la búsqueda de datos, como en la interpretación
de los mismos y la elaboración de conclusiones.

10. Evaluación

a) Del alumno

- Formativa y continua: entendida co-
mo proceso inserto en el aprendizaje,
valorando no sólo conocimientos si-
no habilidades y destrezas. Se con-
trapone, así entendida, a la evalua-
ción sumativa.
Es formativa al valorar el mérito de
una situación susceptible de mejora.
No es algo final de un proceso termi-
nado, sino una fase más del propio
proceso, en cuanto es capaz de desa-
rrollo y mejora.
Trata de:

• Situar al alumno en la secuencia de
aprendizaje apropiada de acuerdo
con su nivel de rendimiento.

• Determinar el grado de dominio de
una secuencia de aprendizaje.

• Analizar las dificultades de los alum-
nos dentro del proceso de apren-
dizaje.

• Diagnosticar las causas subyacentes
en las dificultades de aprendizaje.

• Reorientar los procesos de enseñan-
za-aprendizaje para superar las defi-
ciencias,
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Por criterios: señala un objetivo co-
mo punto de referencia a conseguir
Icriterio) y va marcando la situación
de cada alumno respecto a ese crite-
rio. EI objetivo terminal se convierte
en criterio de evaluación, en cuanto
que indica conocimientos, habilida-
des, destrezas, actitudes y compor-
tamientos terminales del praceso de
aprendizaje. La referencia no es la
«media» de la clase, sino el, propio
objetivo a conseguir; es, por tanto,
una evaluación por objetivos. Todo
ello implica la creación de instrumen-
tos adecuados de evaluación insertos
en los módulos de aprendizaje.

b^ De la experlmentación

Evaluación externa: Mientras dure la
experimentación del proyecto que se
expone, es necesaria una observa-
ción externa del grupo experimental
para valorar las consecuencias y fra-
casos de la propia experiencia y ofre-
cer medidas correctoras. Esta eva-

luación periódica y objetiva será Ile-
vada a cabo por grupos especializa-
dos de la propia Administración.

c) Evaluaclón y homologaclón
del sTstema

Evaluación del sistema: A medida
que se vaya implantado la reforma de
la 2.a etapa de EGB es necesario eva-
luar, no sólo al alumno, sino al propio
sistema, tanto en cuanto a calidad
como a productividad. EI fracaso es-
colar suele ser fracaso del sistema.
La propia administración educativa
debe evaluar «los objetivos míni-
mos» con transparencia y eficacia,
de la forma que en su momento se
determine.
La homologación del sistema debe fi-
jar las condiciones para la obtención,
expedición y homologación de títu-
los académicos y profesionales váli-
dos en todo el territorio español.
La redacción de los objetivos termi-
nales permite esta homologación en
el momento que se determine.
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edY^a^ión
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talidad.
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1. Análisis previos

de los determinantes
del currículo

a) Informes de pslcó•
logos, pedagogos y
soctólogos

Con objeto de mantener un
intercambio de información y
puntos tle vista, y de elaborar
los documentos consecuentes,
durante el periotlo junio-di-
ciembre de 1983 se mantuvie-
ron reuniones con sociológos
de la Educación, Teóricos tlel
currícula y Psicólogos del
aprendizaje. Con ello, se deter-
minaron ias características de
los alumnos de Ciclo Superior,
las exigencias socio-culturales
de la actualidad y las teorías
psicológicas del aprentlizaje.

b) Informes sobre nú•
cleos conceptuales

^ _._--.^^

Expertos en las distintas ma-
terias de aprendizaje, elabora-
ron informes relativos a los nú-
cleos de contenido básico que

se adecúan al Ciclo Superior y
que deben incluirse en él. Estos
informes han sido tenidos en
cuenta en la realización del do-
cumento II tle este Antepro-
yecto de la Reforma.

2. Redacción de Objetivos

generales y terminales

de área

Durante los días comprendi-
dos entre el 20 de febrero y el
30 de marzo de 1984, se forma-
ron cuatro equipos de profeso-
res de EGB (6 profesores por
equipo-área) de todas las Co
munitlades, que formularon los
objetivos de la EGB y los objeti-
vos generales y terminales del

área del Ciclo Superior, así co
mo orientaciones metodológi
cas para cada área de aprendi
zaje. Fueron asesorados por
expertos siempre que se consi
deró necesario. Asistieron tam-
bién a estas sesiones tle trabajo
profesores de Enseñanzas Me
dias, con el fin de coortlinar el
tronco común 11-16 años que,
en su momento, puede com
prender la enseñanza obliga
toria.

EI trabajo elaborado se reco-
ge en el Documento II que aho
ra presentamos.



3. Información socíal

y ^rupos de trabajo

por Autonomía

> >

La Edv^a^ión
óonoral Bó:i^a es

Yn nivel ^on
seetido eM sí

mismo y no debe
ser ^onsiderado

^011^0 pr'OpedÓlrti^O
para niveles
vlteriores.

La E6B no debe
ser dis^riminada

ni sslsetiva.

a^ Inforn^aclón soc/al directamente implicado en la
ínnovación.

.^^^--,l^
^ +

La fase siguiente, en los me-
ses de abril y mayo de 1984,
pretende la difusión y consulta
del documento elaborado a to-
dos los sectores implicados en
la reforma del Ciclo Superior de
EGB: Sindicatos, Asociaciones
de Padres de alumnos, Movi-
mientos de Renovación Peda-
gógica, Escuelas de Verano,
Editores, Escuelas Universita-
rias del Profesorado, Faculta-
des de Ciencias de la Educa-
ción, etc. Se enviará el docu-
mento y lo presentará la Direc-
ción General de Educación Bá-
sica en distintos puntos de
España.

Evidentemente, Ilegará a to-
dos los centros escolares, pues
partimos de la base de que el
profesorado es el protagonista
de la reforma, y esperamos re-
coger todo tipo de sugerencias
de este sector profesional más

b^ Grupos de traba jo

Los meses de abril y mayo
trabajarán 60 grupos de profe-
sores de EGB en las Comunida-
des Autónomas que dependen
del Ministerio de Educación y
Ciencia, y los que se formen en
las Comunidades Autónomas
con plenas competencias en
Educación. Su función será la
revisión del documento elabo-
rado en la fase anterior, el
aporte de sugerencias para su
modificación y la realización de
mddulos de aprendizaje relati-
vos al desarrollo secuencial de
los objetivos propuestos.

Con la aportación recibida
desde todas las instancias, en
el mes de junio se elaborará el
documento que pasará a la fa-
se de pre-experimentación.
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La Administración Educativa
debe tener la seguridad de que
la reforma que emprende con-
duce a la consecución de los
objetivos deseados. Por ello,
están previstos dos momentos
en la experiencia del nuevo cu-
rrículo del Ciclo Superior.

a) Pre experimentación
(Curso 1984-851.

b1 Experimentación ICur
sos 1985-881.

a) La fase pre-experimental
tiene como objetivos princi
pales:

Evaluar el grado de dorninio
de los objetivos terminales
del nuevo currículo por los
alumnos que actualmente
cursan la EGB.
Introducir y trropiciar una
metodología activa.
Iniciar formas diversas de
a,yrupamiento flexible cie
alumnos.
Detectar las necesidades de
material didáctico, docu
mentos de apoyo y otros re-
cursos que serán necesa
rios al profesorado.
Detectar las necesidades de
actualización y perfecciona
miento del profesorado pa
ra asumir la reforma.

Para pone ► en marcha esta
fase, aparecer^ una convoca
toria pública en orden a selec
cionar los centros donde se im
plantará.



Estos centros quedarán se-
leccionados en el rnes de junio
de 1984, en función de los si-
guientes criterios:

- Aceptación mayoritaria del
profesorado para realizar la
pre-experimentación.

- Aceptación por parte del
Consejo de Dirección o, en
su caso, de las Asociacio-
nes de Padres de Alumnos,
para que se Ileve a cabo la
experiencia.

- Exposición concisa de las
condiciones materiales del
centro, o de aquellas cir-
cunstancias que puedan in-
fluir en el adecuado desa-
rrollo de la experiencia.

- Proyecto de trabajo concre-
to para el centro, de acuer-
do con el documento que
ahora se difunde.

- Propuesta de un profesor-
coordinador para esta fase
pre-experimental.

- Informes de la Inspección
de Educación Básica del Es-
tado y cuantos otros se es-
timen convenientes para
garantizar una selección
acertada de los centros soli-
citantes.

La difievltad
dol eaw^bio os tan+o
^nayo^ ^vanfo q^e

la adop^ión de
iono^aeiones svpoee

^nodifi^a^ los
^owrtpor^a^niee^os de

milss de psrsonas

5. Perfeccionamiento

del profesorado

Con destino a los profesores
de los centros seleccionados,
que van a acometer la reforma
el próximo curso, tendrá lugar
un curso de perfeccionamiento
antes del mes de septiembre de

1984, de manera que dispon-
gan de la mayor información
posible, de materiales diversos
que sirvan de apoyo a su la-
bor, etc.

6. Experimentación
en los centros

La fase experimental pro-
piamente dicha tendrá una
duración de tres cursos es-
colares (1985-88), se efectua-
rá en mayor número de cen-
tros y constatará la validez y

viabilidad total del currícu-
lo, modificando los aspec-
tos necesarios y efectuando
las reformas de todo tipo
que conlleva su implanta-
ción.
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D) PROPUESTA DE ACCIONES
- SIMULTANEAS Y CAMBIOS -

-- ESTRUCTURALES --------

1. A^ciones
simvltán®as.

s. Cambios
est^vctv^ales.

Las ^efo^mos edvcativas
son p^ocesos lo^gos y lentos y, pa^o se^ opo^ativas,

sxigan cambios est^vct^^ales r acciones
sim^ftáneos qve no impidan sv pvesta

on p^áetica y sv máxima sficocia.

- 37



Acciones simultáneas

Facll)tar la comprensl8n preclsa
con una lnformaclón ablerta

^" _..^-- ---__- ---\

Utilizar de modo apropiado los canales de cornu-
nicación para informar a la sociedad en general, y
en particular a padres y profesores, de las razones
que fundamentan la reforma, presupuestos teóri-
cos de la misma, incidencias sobre la formación
que se pretenden, etc., al mismo tiempo que solici-
tar la cooperación de la comunidad educativa ge-
neral y disipar los temores y resistencias al cambio
y a la necesaria modificación de actitudes.

b) An611sJs de habllldades profe-
slonales

ti

Analizar si las habilidades profesionales de los
profesores son suficientes para impartir con garan-
tías de éxito las enseñanzas correspondientes al
nuevo diseño curricular, o, por el contrario, si son
insuficientes y en qué aspectos. En función de las
necesidades detectadas se establecerá un plan de
actualización y perfeccionamiento del profe-
sorado.

c) AnállsJs de medlos y recursos
_ _..__----- ---.--____.__. _______..

^

Es preciso contar con los medios y recursos, ma-
teriales y personales, necesarios para la implanta-
ción y evaluación del nuevo currículo, con garan-
tfas de éxito.

dJ Documentos de apoyo

Que ofrezcan al profesorado alternativas para el
desarrollo de su trabajo en la nueva línea propi-
ciada.

e) Autorizaclón de materlal y guías
dldbctlcas

^

Es necesario acometer la revisión de la normati-
va actual sobre autorización de libros de texto y
otros materiales didácticos.

2. Cambios estructurales

La modificación de la estructura del
centro escolar exige medidas, tanto de
organización interna, como de decisión
administrativa, que deben implementar-
se para que la reforma propuesta sea
una realidad.

Citamos las siguientes:

a) Plantilla del centro escolar: EI nue-
vo Decreto en trámite sobre este aspec-
to, favorecerá la implantación del nuevo
currículo.

b) Horarios: De dedicación del profe-
sorado, tanto para sus actividades de
perfeccionamiento, como de programa-
ción, elaboración de materiales, etc.

c) Modificaciones organizativo-di-
dácticas: La puesta en práctica del Ciclo
y una metodología activa y sugerente,
impone estas modificaciones. Quedan
patentes en el apartado B de este do-
cumento.



E) UNA PROPUESTA DE TRABAJO
- ABIERTA Y PARTICIPATIVA-

^^
1. Abier^ta.

S. Par^tieipativa.

^. Yn ^eto al
profeso^ado.
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Atender
al onfona no dobe

ser mero
^antonalismo;

sino vn vin^ular
la emuela al ^nedio

®n qve se vive.

Yna sosiedad
demo^rática

y plural exiye vna
@f^Y@^a

parti^ipativa,
democrátiea
r tolerante.

1. Abierta

En un mundo amplio y
complejo, cualquier medida
de carácter general puede
provocar situaciones no de-
seadas. Proceder a una re-
forma por decreto es inope-
rante e incluso contraprodu-
cente. Las complejas varia-

bles de la realidad social son
difíciles de prever. La refor-
ma que presentamos es un
proceso experimental y
abierto, en la que teoría y
práctica necesitan retroali-
mentarse.

2. Participativa

La reforma es un proceso
gradual. Se inicia en el cur-
so 84-85 en un número redu-
cido de centros. Supone
modificaciones en la pro-
gramación y evaluación,
metodología y organización
de los centros. Ello implica
una adhesión de los prota-
gonistas del proyecto, con-
cretados en la comunidad
escolar. La participación fa-

cilita y concreta esta ad-
hesión desde la práctica.
Además, en una sociedad
democrática y participativa
difícilmente se justificaria
una reforma que no fuera
así.

Ello supone una perma-
nente consulta, tanto a los
implicados directamente en
la enseñanza, como a la so-
ciedad que sostiene el siste-
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ma educativo y que ha de
ser receptora de sus resulta-
dos. Esta consulta no es una
mera encuesta de opinión,
desde un proyecto abstrac-
to, sino que se plantea en
términos concretos, aplica-
bles a la escuela y evalua-
bles en cuanto a sus re-
sultados.

^ !^

EI alvmno
no adqvioro

^ono^imiontos
por vn lado,
r pro^osos,

hábitos,
dostrOz^fs^ Yalorof

y normas
por otroi aprondo
simYltán®OmoetQ.

3. Un reto al profesorado

EI profesorado ha de ser
agente del cambio. Somos
conscientes de que la refor-
ma empieza por los profeso-
res, no por los programas.
Sin la participación decidida
de los profesores toda refor-
ma está condenada al fraca-
so. Contará con las iniciati-
vas y voluntariedad del pro-
fesorado en su fase de expe-
rimentacibn. Sólo al final,
una vez superadas las diver-
sas experiencias, tendrá ca-
rácter obligatorio. Esto pre-
supone una mejor acepta-
ción y una implicación acti-
va en fos cambios, por parte
del profesorado.

La difusión de la reforma
se haría, en un proceso «la-
teral», de unos profesores a
otros, en vez de «vertical»,
de arriba abajo, desde los
especialistas en currículo a
los profesores. Los profeso-
res, de este modo, no harán
suya la reforma, pues lo se-
rá de hecho.

Se pretende prestar más
atención al profesorado y a
su pape^ dentro del proceso
educativo. Más importante
que un proyecto es el profe-
sor que lo Ileva a cabo. Los
profesores son los protago-
nistas de la reforma.
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l. Nuestra propuesta de
programas es un esfuerzo más
del Ministerio de Educación y
Ciencia para modernizar la es-
cuela. Una educación de cali-
dad en una sociedad que exige
calidad de vida. Un proyecto
de currículo para una escuela
democrática, participativa,
abierta al entorno, enraizada en
el medio... que prepara para la
vida.

Este documento 11 aparece
como compfemento de! infor-
me «ldeas y propuestas de tra-
bajo para la reforma de la Se-
gunda Etapa de EGB». Para va-
lorar y comprender, en su pro-
fundidad, las páginas siguien-
tes es necesario haber leído el
documento anterior.

2. La estructura del presen-
te documento es !a siguiente:
una introducción con criterios
metodológicos y técnicas de
trabajo por áreas, así como los
obléfivos generales y termina-
les de cada una de las áreas.

La introducción pretende
explicar, con brevedad y
claridad fos criterios con los
que se han redactado los
objetivos generales y termi-
nales, justificar los conteni-
dos elegidos, la metodolo-
gía que se ha primado.,. y

también algunas claves pa-
ra entender los enunciados
y su jerarquriación.

Aparecen, a continuación,
los oblétivos generales y
terminales de área. Para en-
tendernos de forma ade-
cuada nos remitr'mos a! do-
cumento l, apartado 5,

3. Este documento de tra-
bajo ha sido elaborado por pro-
fesores de EGB, en activo, que
durante 40 días han dejado la
escuela para colaborar con la
Dirección General de EGB en
esta tarea. Se ha llamado a los
expertos necesarios para reci-
bir a yuda externa cuando ha si-
do precrŝo, pero están redacta-
dos con los prés en el suelo y
con realismo...

La coordínación con el equi-
po de relorma de Enseñanzas
Medias ha sido un hecho, tanto
en la redacción concreta de ca-
da uno de los objetivos como el
proceso global,

La colaboración pretende
profundizarse en la experimen-
tación propiamente dicha, para
llegar a un proyecto común 11-
16 años.

EI métado de trabajo a! con-
feccionar los programas ha
permitido una adecuada coor-
dinación entre e/ Ministerio de

Educación y Ciencrá y las Co-
munidades Autónomas, ya que
todas y cada una de ellas han
tenido, al menos, un represen-
tante en los equipos de profe-
sores que han redactado el pre-
sente documento.

A continuación tanto e! Mi-
nisterio de Educación y Ciencia
como las Autonomias han
creado equipos de trabajo, pa-
ra analizar los oblétivos, criti-
carlos, hacer nuevas propues-
tas... y también convertirlos en
módulos de aprendriaje. Ello
supondrá una prueba dura para
cada ob/étivo terminal en el
que demostrará su consrŝ ten-
cia o no. En el mes de julio se
recibió toda esta informacibn
para reabiar una nueva redac-
ción y comenzar una experien-
cia piloto el próximo curso.

4. Aqui están incluidas las
áreas de Lengua Castellana y
Literatura, Créncias Sociales,
Matemáticas y Créncrás de la
Naturaleza, estudrádas cada
una de ellas de lorma indepen-
diente, aunque teniendo en
cuenta los posibles puentes in-
terdrŝciplinares que más ade-
lante será necesario tender pa-
ra realizar una adecuada inte-
gración de áreas.

En e! presente documento
no se incluyen !as áreas de ex-

presión arbŝ tica e idiomas, En
ambas se está traba/ándo con
!os mismos criterios ya indi-
cados.

6r expresión artística se inte
gran el proyecto de música,
dramatización, plástica, expre-
sión corporal,.. con un criterró
posrbr7ista y práctico, para que
puedan ser impartidas por el
profesorado con que contamos
en estos momentos.

En los idiomas extranjeros
finglés y Francésl se busca
también un criterio inte,qrador,
primando lo funcional sobre !o
estructural, la comunicación
lrente a la gramática...

5. Este documento no es
un todo terminado y delinitivo.
Se ofrece a los profesores, a
los centros, a los padres y a!os
pro%sionales de la educación
como un informe abierto y pro-
visional que puede ser enrique-
cido con las su,qerencias de to-
dos. EI proceso srĝue abrérto,
durante los, al menos cuatro
años, que dure fa expenmenta-
ción, y toda opinión será bien
recibida.

Esperamos tus su,qerencias,
puntos de vrŝ ta, opiniones, a
través de las Direcciones Pro-
vinciales o bien directamente a
Planes de Estudio y Onénta-
ción Escolar, de Pasra def Pra-
do, 28. 28014-Madrid.
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A ) AREA DE LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA

,

1. Introducción

^ La lengua, como es sabido, tiene una importan-
cia extraordinaria como vehículo para abordar con
éxito las restantes áreas. Por esto, los conocimien-
tos lingŭ ísticos no pueden ser un mero bagaje teó-
rico que nuestros alumnos vayan acumulando a lo
largo de la EGB, sino que debe ser, ante todo, el
instrumento indispensable para la comprensión y
expresión de sus propias expe^iencias. Desde esta
óptica de insirumentalidad que tiene el dominio de
la lengua, es preciso crear en el profesorado el
convencimiento de que todos los profesores son,
de algún modo, profesores de la lengua en que im-
parten sus enseñanzas.

Esta interdisciplinariedad debe Ilevarse a cabo en
todos Mos aspectos de la lengua oral y de la lengua
escrita.

En la redacción de los objetivos terminales se ha
adoptado un críterío globalizador que permíta un
aprendizaje activo y dinámico paralelo a las dos
grandes manifestaciones del lenguaje. Estos dos
bloques (lenguaje oral y lenguaje escrito) integran
todas aquellas conductas ling ŭ ísticas que los alum-
nos deben haber conseguido al final de la EGB.

EI método ha de ser, como hemos apuntado,
esencialmente activo, orientado a la adquisición y
dominio de estas dos vertientes del lenguaje:

• hablar e interpretar
• leer y escribir.

La normativa debe iniciarse en el Ciclo Superior
a partir de los ejemplos de la lengua oral y de los
textos escritos que vayan proponiéndose.



I®ng^a r lite^atv^a

EI tratamiento de la literatura y la teoría literaria
en el Ciclo Superior se realizará a partir del texto
cuidadosamente escogido para que permita el aná-
lisis de sus elementos lingiiísticos y expresivos.

No se trata, por tanto, de estudiar una disciplina
distinta, sino de acercar al alumno a unos niveles
e^téticos de lengua que perfeccionen su propia ex-
presión y que le formen en el gusto por la lectura.

a) ^engva je oral

Los objetivos de este bloque podrían resumirse
en dos: expresarse bien y comprender fielmente lo
que se escucha, actividades que, habitualmente,
se producen en una situación de comunicación.

Este «expresarse bien» comprende varios as-
pectos:

- EI ortológico, que deberá cuidarse como posi-
bilidad expresiva; es decir, que, aunque los
alumnos pronuncien en su expresión habitual
según la norma del ámbito al que pertenecen
Izonas de seseo, ceceo, yeísmo, abertura de la
vocal final en los plurales...) no deben desco-
nocer la norma del castellano, ni el punto y mo-
do de articulación de sonidos que, normalmen-
te, no utilizan. Asimismo, se prestará atención
a la entonación, ritmo y tono de voz, factores
que, aunados, contribuyen a una alocución
equilibrada y arrnoniosa.

- EI morfosintáctico, que permitirá una expresión
clara y ordenada, utilizando las estructuras bá-
sicas del idioma con fluidez.

- EI léxico-semántico, cuyo perfeccionamiento
(propiedad y precisión en el empleo de los vo-
cablos) y enriquecimiento cuantitativo (forma-
ción de palabras nuevas por diversos procedi-
mientos), permitirán una expresión rica en
matices.

- EI social, que requiere la adquisición de unas
técnicas y unas normas de conducta que posi-
biliten la comunicación.

Como puede apreciarse, los aspectos teóricos
de la lengua no se presentan como objetivos en sí
mismos, puesto que son considerados, únicamen-
te, como un instrumento que deberá utilizarse,
cuando sea necesario, para el aprendizaje práctico
del idioma.

La expresión oral Ilegará a ser la ideal cuando lo
que se dice, y la forma de decirlo, se ajuste a la si-
tuación y al interlocutor o interlocutores, es decir,
cuando se utilice el registro de lengua adecuado.

EI profesor no debe olvidar que constituye un
modelo permanente para sus alumnos, y que la
imitación es una de las maneras de aprender que
más insensiblemente se Ileva a cabo; por tanto, de-
berá cuidar en sí mismo todos los aspectos de la
expresión oral.

Se han incluido en este bloque la lectura expresi-
va, la recitación, el teatro leído y las dramatizacio-
nes, por ser formas que, aunque a partir de textos
escritos, se Ilevan a cabo mediante la expresión
oral,

Junto al aprendizaje de una correcta expresión
oral ha de colocarse la práctica de la comprensión
de lo que se escucha, mediante ejercicios de co-
municación oral: exposiciones, debates, colo-

' quios..., de los que el alumno debe tomar nota y
acostumbrarse a distinguir lo esencia! de cuanto se
ha dicho, comentar todo ello colectivamente y rec-
tificar procedimientos incorrectos, de modo que la
comprensión de los mensajes orales se convierta
en un hábito de atención, análisis y síntesis.

b) Lengua je escrito

Este otro bloque temático tiene un indudable pa-
ralelismo con el de lenguaje oral, al menos en los
objetivos fundamentales, que consisten en saber
expresarse y en comprender fielmente, si bien en
este caso estas actividades se dirigen a la lengua
escrita, en sus dos vertientes de lectura y es-
critura.

En la interpretación de la lengua escrita, debe-
rán cuidarse aspectos formales, tales como el
dominio de la mecánica lectora, la lectura silen-
ciosa sin articulación labial, defecto, este últi-
mo, que entorpece y hace más lenta !a lectura;
y aspectos de comprensión del contenido, que
puede manifestarse, desde la lectura expresiva,
que pone de manifiesto los sentimientos e in-
tenciones del autor, hasta la explicacibn, el re-
sumen o el comentario de lo leído.
En la expresión escrita se hace referencia en los
objetivos, tanto a las cualidades formales del



escrito: disposición en el papel, orden y legibili-
dad de la escritura, rotulacíón, etc., como a los
aspectos ortográfico, léxico, sintáctico y estilís-
tico, además de la adquisición de las técnicas
propias de la expresión escrita (narración, des-
cripción, diálógo) y la redacción de cualquier ti
po de documento necesario para la vida co-
tidiana.

En síntesis, se pretende que los alumnos, al ter-
minar la EGB, sean capaces de redactar de modo
correcto en cuanto a la correspondencia de lo que
se dice, y cómo se dice, con lo que se quiere decir,
de modo que la escritura sea portadora de las ideas
que se quieren transmitir, para que el lector pueda
entenderlas como se quisieron comunicar.

Las actividades en torno a la composición pue
den responder a una didáctica que parta de la ob-
servación y el análisis de las técnicas utilizadas en
textos-modelo propuestos, para utilizarlos des-
pués, de modo personal y creativo, una vez se ha-
yan adueñado de las técnicas.

c) Justlflcación del proced^mlento

La simplificación (aparente) del currículo en dos
grandes bloques ha obedecido al deseo de que
quede patente el carácter de practicidad que se
quiere dar a esta área de aprendizaje. No es que es-
tén ausentes los bloques tradieionales de la ense-
ñanza del idioma (fonética, fonología, morfología,
sintaxis, semántica, teoría literarial. No lo están,
sólo que su tratamiento debe ser de índole prácti-
ca, y deben tratarse todos aquellos contenidos que
se hagan necesarios para lograr una correcta com-
prensión y expresión, tanto oral como escrita.

EI tratamiento de la gramática, pues, irá enca-
minado a la correcta expresión de la frase y a su
inserción adecuada en períodos más amplios.
EI léxico se cuidará como el mejor medio de ex-
presar con precisión las ideas; y se trabajará de
forma cuantitativa (ampliación del vocabulario)
y de forma cualitativa (precisión del vocablo
empleado).
La literatura se ofrecerá como un mundo a
nuestro alcance, del que podemos adueñarnos
mediante su lectura. Los textos, por tanto, de-

.
berán ser los adecuados para que sean objeto
de goce. La literatura infantil y juvenil actual
puede servir de punto de partida, al ofrecernos
gran diversidad de temas y estilos. EI comenta-
rio de textos, en estos niveles, no debe ir más
allá (al menos como exigencia mínimal de la
comprensión del texto. Esta comprensión, está
tomada aquí en su más amplio sentido; es de-
cir, deberá profundizarse en todos aquellos as-
pectos que aportan elementos significativos al
texto (no sólo los puramente semánticos, sino
tambiéri los sintácticos, morfológicos...l.
Se ha considerado de gran importancia el que
los alumnos se familiaricen con el mundo de
los medios de comunicación social («mass-
media»1, pues parece que serán, en un fu-
turo no muy lejano, casi los únicos portado
res de comur^icación.
A lo largo de esta introducción se han ido inclu-
yendo algunas de las técnicas de trabajo. A
continuación enumeramos las que deberían de-
sarrollarse a lo largo del Ciclo Superior:

• Conversación.
• Debate.
• Coloquio.
• Exposición.
• Narración.
• Descripción.
• Composición.
• Subrayado.
• Resumen.
• Esquema.
• Toma de riotas o apuntes.
• Fichero.
• Dramatización preparada.
• Dramatización improvisada.

2. Objetivos ^enerales
de área

AI final del Ciclo Superior el alumno
debe haber conseguido los siguientes
objetivos:

1. Utilizar la lengua de forma creati-
va, como instrumento de expresión de
su propia visión del mundo.



2. Conocer la diversidad de lenguas
españolas y valorar esta riqueza idio-
mática.

3. Comprender los mensajes proce-
dentes del entorno y relacionar los ele-
mentos lingiiísticos con los otros ele-
mentos comunicativos que pueden con-
currir en un mensaje.

4. Expresarse, oralmente y por escri-
to, con soltura y de acuerdo con la nor-
mativa del idioma.

5. Utilizar la lengua con la corrección
y propiedad que exigen los dístintos
contextos y situaciones.

6. Comprender y saber utilizar el vo-
cabulario básico y general.

7. Leer con fluidez, seguridad y com-
prensión cualquier escrito adecuado a
su edad y a sus intereses.

8. Disfrutar con la lectura y apreciar
las obras literarias.

9. Analizar y comentar textos, rela-
cionando la forma y el contenido, para
lograr un mayor acercamiento entre el
lector y la obra.

10. Dominar las técnicas de trabajo
necesarias para lograr una expresión y
comprensión que le permitan comuni-
carse de forma adecuada en el medio en
que vive.

lengva r lite^atv^a

3. Ubjetivos terminales
de área

a^ Lenguaje oral

1. Particípar en diferentes formas de
comunicación oral (conversación, deba-
te, exposición y coloquio) de acuerdo
con las técnicas propias de cada una y
teniendo en cuenta las siguientes normas:

• escuchar sin interrumpir;
• mostrarse respetuoso con las opinio-

nes ajenas;
• exponer las ideas con claridad y pre-

cisión;
• intervenir sín agresividad.
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2. Proporcionar información sobre
cualquier comunicación oral en la que se
ha participado:

• respondiendo a cuestiones concretas;
• expresando su opinión;
• haciendo un resumen oral o escrito.

3, Comprender el vocabulario usual
necesario para comunicarse en cual-
quier situación:

• vida cotidiana (familia, escuela, loca-
lidad, naturaleza...l;

• vida socíal Iprofesiones, ocios, insti-
tuciones...l;

• vida cultural larte, ciencia...l;
• vida afectiva (sentimientos, creen-

cias...1;
• vida sensitiva (percepciones, sensa-

ciones, inclinaciones...l.

4. Utilizar un vocabulario preciso y
expresivo:

• eligiendo los vocablos apropiados en
cada contexto;

• utílizando los sinónimos que preci-
sen más el significado de las palabras
polisémicas;

• usando los giros y modismos más
frecuentes;

• evitando el abuso de apalabras-co-
modinn Ibicho, cosa, trasto, chisme,
trapó, cacharrol y muletillas (vale,
tío, y después, bueno, pues en-

toncesl;
• evitando el uso de expresiones vulga-

res y extranjerismos innecesarios.

5. Emplear diversos procedimientos
del idioma para enriquecer el léxico per-
sonal:

• derivaci "on
• composición
• adopción

tamós,
de neologismos y prés-

• asociación de palabras en campos
semánticos, familias léxicas y cam-
pos asociativos.

6, Expresarse oralmente según la
normativa del castel{ano usual en cada
situación:
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• dando la entonación adecuada;
• pronunciando según la norma culta

de su ámbito geográfico;
• empleando con propiedad las fórmu-

las usuales de los verbos;
• aplicando las principales reglas de

concordancia.

7. Explicar el origen de las diversas
lenguas españolas y señalar su distribu-
ción geográfica.

8. Explicarse habitualmente con
fluidez:

• utilizando oraciones cuya estructura
sintáctica responda al tipo de mensa-
je que se quiere transmitir (afirma-
ción, negación, interrogación, excla-

mación, deseo, ruego, mandato,

duda...l;

• evitando el abuso de monosílabos o
expresiones pobres;

• no omitiendo elementos necesarios
para la comprensión.

9, Leer y recitar de manera expresiva
textos de diferentes tipos, tanto en pro-
sa como en verso, teniendo en cuenta;
• la articulación,
• la entonación,
• el tono y la intensidad de la voz,
• la acentuación,
• las pausas.

10. Cornentar oralmente un texto leí-
do, atendiendo a todas o algunas de las
siguientes posibilidades:

• hacer un resumen oral de lo leído;
• exponer de forma clara la idea central;

• seleccionar las idoas principales;
• describir, en su caso, las caracteristi

cas más destacadas de los perso-
najes;

• localizar los factores de tiempo, lu-
gar, ambiente...;

• resaltar alguno de los recursos expre-
sivos empleados por el autor;

• expresar su opinión sobre lo leído.

11. Realizar ^rteatro leído» de pasos,
entremeses, sainetes y otras obras bre
ves o fragmentos, y dramatizar cuentos,
narraciones, situaciones sugeridas y pe-
queñas piezas teatrales, con ^I fin de
perfeccionar la expresián en todas sus
facetas (oral, corporal, anímica) y fo
mentar la creatividad.

12. Interpretar el significado de los
elementos no lingiiísticos que pueden
acompañar a la comunicación oral, tan-
to directa Igestos, expresión corporall,
como recibida a través de los medios de
difusión (música, imagen, efectos es-
peciales...l.

13. Distinguir las características de
los diferentes tipos de programas de ra
dio y televisión linformativos, deporti-
vos, culturales, recreativos...1;

• para seleccionarlos según sus pro-
pios criterios y preferencias;

• para seruirse de ellos como fuente de
(ormación y de información;

• para arnpliar sus posibilidades expre
sivas tras el análisis del lenguaje utili
zado en éstos.

• para poder diferenciar la información
de la opinión.

14. Tener rma actitud crítica razona
da ante los mensajes propagandísticos y
publicitarios, que le permitan:

.

reconocer los medios empleados pa
ra influir en el público;
extraer conclusiones y manifestar su
opinión;
captar las ambigiiedades, contradic
ciones o falsedades que puedan en
contrarse en su mensaje.

15. Proporcionar información escrita
sobre un texto previamente leido:

• respondiendo a preguntas concretas;
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• dando cuenta del mayor número de
detalles que se recuerden;

• distinguiendo las ídeas principales de
las secundarias:

• realizando un esquema;
• exponiendo su opinión sobre lo leido.

16. Realizar los trabajos escritos de
modo ordenado y limpio y con letra legi-
ble y clara:

• afianzándose en una escritura per-
sonal;

• dejando la sangría inicial de los párra-
fos y las márgenes que se exigen en
cada tipo de escritos ( composicio-
nes, cartas, instancias,..l.

• rotulando y maquetando los trabajos
escritos cuando proceda hacerlo.

17. Realizar la lectura de un texto:

• interpretando el sentido que cual-
quier signo de puntuación confiere al
mismo;

• distinguiendo la función que cum-
plen otros procedimientos gráficos
Inumeración y disposición gráfica de
los escritos, Ilamadas de atención
-asteriscos, números-, subraya-
do...l para destacar algunas partes
del texto.

18, Expresarse por escrito con orto-
grafía correcta y con puntuación ade-
cuada:

• observando las reglas ortográficas de
tipo general;

• escribiendo correctamente el voca-
bulario activo y pasivo programado
por el departamento;

• utilizando los signos de puntuación
(punto, coma, punto y coma, dos
puntos, signos de admiración, de in-
terrogación, puntos suspensivos)
que ponen de manifiesto las relacio-
nes sintácticas o expresivas del con-
tenido;

• utilizando los signos gráficos que
destacan algunos elementos del tex-
to (comillas, paréntesis o raya,
guión, asteriscos y subrayadol;

• aplicando las principales reglas de
concordancia.

19. Interpretar los impresos más
usuales de la vida cotidiana y cumpli-
mentarlos en su caso: folletos, guías,
prospectos, avisos, certificaciones, di-
versos tipos de giros, solicitudes, letras
de cambio y otros documentos banca-
rios de uso corriente.

20. Redactar cartas y documentos:

• utilizando el formato, los saludos, las
fórmulas fijas y la expresión habitual
en las cartas comerciales, reclama-
ciones, instancias, solicitudes, decla-
raciones juradas y contratos sen-
cillos...

• empleando una redacción personal li-
bre de formulismos en la salutación,
en el texto y en la despedida de las
cartas familiares.

21. Expresarse por escrito con rique-
za léxica, con el vocabulario adecuado a
las necesidades del contexto:

• utilizando el diccionario lusual, de si-
nónimos y antónimos, ideológicol
como instrumento necesario de con-
sulta;

• empleando el vocablo, el giro o el
modismo que matice la idea que se
quiere expresar;

• evitando las repeticiones que empo-
brecen el estilo.

22. Enriquecer el léxico personal:

• empleando los procedimientos de
composición y derivación para gene-
rar palabras nuevas;

• conociendo el sentido que confiere a
las palabras los prefijos y sufijos grie-
gos y latinos más usuales para utili-
zarlos correctamente;

• sustituyendo una palabra con senti-
do general por otros sinónimos de
significado más restringido y más
adecuado;

• usando, con el fin de acentuar el con-
traste entre los términos, los antóni-
mos más apropiados.

23. Leer e interpretar textos literarios
adecuados a la capacidad e intereses de
los alumnos (folklore, cuentos, narracio-
nes, poemas...):

• distinguiendo las formas generales
de la expresión literaria lnarrativa,
dramática, lírica...l.

• expresando el contenido del texto;
• identificando los factores estéticos y

estilísticos que sean significativos
para la comprensión del mismo.

24. Realizar composiciones escritas
Inarraciones, descripciones, diálogosl
de acuerdo con las técnicas propias de
cada una:

• empleando las palabras según su va-
lor sintáctico y estilístico;

• usando los modos y los tiempos ver-

baóes según se desee expresar he-

chos reales, posibles, deseados,

mandados, presentes, pasados, fu

turos;
• utilizando los procedimientos de

coordinación, yuxtaposición y subor
dinación de acuerdo con las necesi-
dades del discurso y con su expre-
sión personal;

• utilizando algunos recursos estilísti-
cos asequibles al alumno Icompara-
ción, personificación, hipérbolel.

25. Identificar las distintas secciones
de un periódico o revista (nacionales, in-
ternacionales, locales...l:

• describiendo las características tipi-
cas de cada uno de los apartados del
periódico (autor, lugar que ocupan...);

• clasificando los artículos según su
género Inoticia, crónica, entrevista,
reportaje...l.

26. Utilizar los diversos lenguajes
empleados en los medios de comunica-
ción escrita:

• redactando noticias, anuncios publi-
citarios, comunicados;
elaborando viñetas y textos ucomics»;
realizando murales informativos, pe-
riódicos escolares...

27. Mostrar interés por la lectura,
que puede manifestarse mediante:

• la lectura voluntaria de diversos tipos
de publicaciones (textos literarios,
revistas, periódicos...1;

• la curiosidad por informarse sobre la
época y el ambiente en que se ha
creado la obra literaria;

• las dramatizaciones de piezas teatra
les, de situaciones sugeridas o inven
tadas.,.;

• la propia creación literaria (composi
ciones, poemas, periódico escoiarl.

28. Leer algunos textos literarios tra-
ducidos, o en edición bilingiie, de las li-
teraturas catalana, gallega y vasca.



B) AREA DE MATEMATICAS

l. Introducción

a^ Carócter de la rnaterla

- Entendemos el aprendizaje de las matemáticas
bajo dos aspectos fundamentales: el formativo
y el instrumental.

• A nivel formativo, las matemáticas desarrollan
la capacidad mental; forman la inteligencia y,
por tanto, enseñan a discurrir; proporcionan
estructuras mentales que intervienen en el de-
sarrollo de otras áreas y, en general, contribu-
yen a la formación completa de los alumnos.
Teniendo en cuenta este aspecto formativo, las
rnatemáticas deben tener un enfoque relativista
y no dogmático.

La importancia de las matemáticas a nivel ins-
trumental no sólo hay que considerarla desde la
perspectiva de la cuantificación de la realidad
que capacite al individuo para desenvolverse en
la sociedad y como instrumento de ayuda de
otras áreas, sino también por el propio carácter
acumulativo de la materia: no se pueden apren-
der los últimos procesos si no se conocen los
anteriores.

Las matemáticas no sólo deben ser un instru-
mento de comprensión, interpretación y expresión
de la realidad, sino que también deben favorecer el
desarrollo integral de los alumnos. Hay que con-
templar en su enseñanza el desarrollo del razona-
miento lógico, del pensamiento cuantitativo y de la
intuición espacio-temporal para formar individuos
con espíritu crítico, creativos, capaces de afrontar
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las más variadas situaciones, y no utilizándose co-
mo instrumento de selección social; por tanto, de-
berán desarrollarse como un factor de integración
y no de marginación.

b) Proceso de aprendlzaJe

- Las matemáticas son un fruto de la experien-
cia; por ello, los alumnos tienen que:

• Vivir el proceso del conocimiento; es decir,
tienen que pasar al menos por algunos proce-
sos que ha experimentado la humanidad a lo
largo de la historia.

• Construir los conceptos por medio de la ex-
perimentación.

- Las matemáticas implican un proceso hacia la
abstracción que se inicia ante una situación
concreta y que los alumnos deben ir a{canzan-
do de forma progresiva. En un primer momento
se ha de partir de situacíones concretas; por
ello la matemática ha de ser esencialmente ex-
perimental; posteriormente, los conceptos ma-
temáticos se deben generalizar y formalizar, es
decir, deben ir alcanzando ciertos grados de
abstracción.
EI paso de lo concreto a lo abstracto se realiza-
rá mediante etapas sucesivas y progresivas. A
modo de sugerencia se indican: etapa experi-
mental, con objetos reales y mediante accio-
nes manipulables; etapa figuratíva, en la que
la acción manipulativa se traslada a un lenguaje
gráfico; etapa simbólica, donde la acción se
expresa con signos y símbolos matemáticos.

- Los conceptos matemáticos deben ser:

• Comprendidos, posibilitando la capacidad de
udescubrir» de los alumnos, ya sea a través de
experiencias personales o de otras provocadas.

• Interiorizados, mediante una ejercitacíón de
actividades graduadas, variadas, suficientes y
agradables que conduzcan al éxito y promue-
van la satisfacción personal del alumno.

• Expresados, de forma verbal, gráfica y sim-
bólica.

• Aplicados, a situaciones de la vida real o a la
adquisición de otros conceptos matemáticos.

- EI proceso de aprendizaje de las matemáticas
tendrá las siguientes características:

• Que sea cíclico: los conceptos se desarrollarán
de forma cíclica y en espiral, partiendo del nivel
real de los alumnos.

• Que contemple los aspectos que el alumno
pueda realmente asimilar.

• Que se adapte a las características de los alum-
nos y a sus etapas evolutivas, teniendo en
cuenta los distintos grados de interiorización
que se puedan alcanzar en las diferentes
edades.

• Que sea activo, es decir, que sean los propios
alumnos quienes descubran, construyan los
conceptos, mediante actividades que partan de
sus propias vivencias, y los apliquen.

• Que despierte el interés de los alumnos, es de-
cir, que sea motivador.



• Que sea participativo, posibilitando la interco-
municación.

• Que posibilite la interdisciplinariedad con las
otras materias, y la interrelación de los diversos
aspectos de la propia.

• Que sea creativo.
• Que se inicie en el medio para volver al medio.

Comprender la importancia y la influencia de
las matemáticas en la evolución de la sociedad
y en el progreso tecnológico creará en el alum-
no una actitud favorable hacia su aprendizaje.
AI ser el juego una actividad innata en el
niño, hay que aprovechar el carácter lúdico que
ofrecen las matemáticas mediante el análisis de
juegos, de problemas creativos, de fenómenos
de azar... para favorecer una actitud positiva
hacia las mismas.

c) Algunas técnicas de trabojo que
se sugleren:

• Formular datos cuantitativos como resultado
de la observación de la realidad.

• Formular problemas de la vida real: extraer y
ordenar los datos, resolverlos y examinar la so-
lución obtenida.

• Analizar situaciones extraídas de la vida real:
clasificar y ordenar sus partes y buscar interre-
laciones entre ellas para lograr un dominio de la
situación.

• Adquirir destreza en el cálculo exacto y aproxi-
mado, y analizar y comparar los resultados.

• Descubrir y experimentar las propiedades de
las operaciones.

• Utilizar racionalmente la calculadora.
• Hacer estimaciones de magnitudes.
• Manejar con soltura los instrumentos de medi-

da y geométricos.
• Observar, manipular, describir y transformar fi-

guras y cuerpos.
• Experimentar movimientos en el plano y en el

espacio.
• Construir figuras y cuerpos utilizando técnicas

como la del plegado, el uso de materiales mol-
deables o recortables.

• Seriar hechos y fenómenos desde el punto de
vista espacial, temporal y cuantitativo.

• Elaborar e interpretar tablas y gráficas estadís-
ticas.

• Formular desde un punto de vista libre y perso-
nal situaciones matemáticas.

• Completar situaciones matemáticas, relativas a
conceptos, dadas en forma gráfica o numérica
Icrucigramas, cuadros mágicos...1.

• Organizar informaciones recogidas, secuen-
ciarlas de forma lógica, relacionarlas con los
conceptos matemáticos oportunos, extraer
conclusiones y comprobarlas.

• Transcribir de un lenguaje matemático a otro:
del manipulativo al verbal, del verbal al simbóli-
co, y viceversa.

• Integrar y reconocer los conocimientos adquiri-
dos en situaciones nuevas o no previstas.
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d) SJtvaclones problembtlcas

- Sugerencias de situaciones para analizar, plan-
tear y resolver problemas en el aula tomando
datos reales:

• Alimentación, vestido...
• Reparaciones de una vivienda...
• Gastos de vivienda: calefacción, agua, gas,

electricidad, teléfono...
• Gastos de colegio, diversiones...
• Empapelado, solado, pintura... de habita-

ciones.
• Construcciones de piscina, campos de tenis...
• Viajes: utilizando coche propio, utilizando me-

dio de locomoción colectivo...
• Adquisición de vivienda: forma de pago, cré-

ditos...
• Interpretación de diagramas de trenes y auto-

buses, cuadros de tarifas, líneas de transporte,
horarios.

• Análisis de planos y mapas.
• Interpretación de recibos: gas, teléfono, luz...
• Interpretación y cumplimentación de docu-

mentos bancarios: letras de cambio, pagarés,
etcétera.

• Contratos de compraventa.
• Situaciones excepcionales: gastos suntuosos,

enfermedades, cambios de estado civil...
• Cumplimentación de documentos oficiales, im-

puesto sobre la renta...
• Bricolage.
• Prensa.
• Deportes.
• Eolletos de propaganda.

e) Observac)ones

- Hay que contemplar los contenidos matemáti-
cos como un medio para alcanzar los objetivos
propuestos. En el desarrollo de los contenidos
matemáticos debe prevalecer la profundización
de un concepto frente a su ampliación.

La enumeración de los objetivos terminales
propuestos no debe entenderse como un desa-
rrollo didáctico en orden prioritario ni cronoló-
gico; el orden estará en función de la interrela-
cián de todos los aspectos de la materia y de la
interdisciplinariedad con las otras.

2. Objetivos ^enerales

de área

AI fínal del Ciclo Superior los alumnos
deben haber conseguido los siguientes
objetivos:

1. Utilizar las rnatemáticas como un
instrumento de comprensión, interpre-
tación y expresión de los fenómenos
científicos, sociales y artísticos.

2. Dominar las habi{idades y destre-
zas matemáticas que necesite para de-
senvolverse en la sociedad y actuar en
ella.

3. Entender el lenguaje y el vocabula-
rio matemáticos necesarios en la so
ciedad.

4. Desarrollar la capacidad de razo-
namiento lógico, el pensamiento cuanti-
tativo y la intuíción espacial como ins-
trumento de trabajo y formación de la
personalidad.

5. Trabajar la matemática con un es-
píritu lúdico, crítico y creativo que le ca-
pacite para adaptarse a la continua evo-
lución científica y tecnológica actual.

f. Utilizar los conocimientos mate
máticos necesarios para analizar, inter-
pretar y resolver situaciones de la vida
real, tanto conocidas como nuevas o no
previstas.



7. Valorar la importancia de la forma
y relaciones geométricas en la industria,
la técnica, el arte y la publicidad.

8. Ejercitar el razonamiento en he-
chos aritméticos y geométricos sen-
cillos.

9. Comprender la importancia e in-
fluencia de las matemáticas en el desa-
rrollo de la humanidad, mediante el co-
nocimiento de su evolución histórica.

10. Fomentar una actitud favorable
hacia las maternáticas.

3. Objetivos Terminales
de área

1. Emplear el sistema de numeración
decimal para leer, escribir, comparar y
representar comprensivamente núme-
ros naturales y decimales (con un máxi-
mo de tres cífras decimales ► .

2. Aplicar correctamente las opera-
ciones con números naturales, suma,
resta, multiplicación y división, adquiri-
das de forma razonada, a la resolución
de situaciones referidas a la vida real.

3. Aplicar correctamente los núme-
ros fraccionarios y los automatismos
operatorios (suma, resta, multiplicación
y divisiónl, adquiridos de forma razona-
da, a la resolución de situaciones proble-
máticas; por ejemplo: partes de un todo,
aproximación de una medida, cociente
indicado de dos números, probabili-
dad... y en otros casos que pudieran pre-
sentarse.

4. Aplicar correctamente las opera-
ciones con números decímales (suma,
resta, multiplicación y división ► , con una
aproximación hasta la milésima, a la re-
solución de situaciones problemáticas.

5. Aplicar correctamente las opera-
ciones (suma, resta, multiplicación y di-
visión) con números enteros a la resolu-
ción de situaciones problemáticas de la
vida real, por ejemplo: temperaturas,
ganancias y pérdidas, alturas respecto al
nivel del mar, cotizaciones de bolsa, de-
portes...

6. Emplear correctamente las poten-
cias y sus propiedades con exponente
entero positivo y exponente entero ne-
gativo con base 10, para plantear y resol-
ver situaciones matemáticas que requie-
ran su expresión, tales como: la divisibi-
lidad, las relaciones entre magnitudes,
la descomposición polinómica, etc.

7. Aplicar la raíz cuadrada, realizada
por tanteo o aproximación con radican-
dos menores que mil y una aproximacibn
hasta las décimas, a la resolución de si-
tuaciones geométricas que requieran su
cálculo; por ejemplo: aplicación del teo-
rema de Pitágoras.

8. Aplicar la divisibilidad de números
enteros de hasta tres cifras para su fac;-
torización y cálculo del m.c.d. y el m.c.m.
en las situaciones problemáticas que lo
requieran, taies como la simplificacibn,
adicibn y comparacibn de fracciones.

9. Resolver situaciones problemáti-
cas de la vida real de porcentajes, intere-
ses, repartos proporcionales, descuen-
tos, desgravaciones, cambios de mone-
das..., aplicando los principios básicos
de la proporcionalidad aritmética.

10. Aplicar las unidades usuales de
medida de longitudes, superficies, volú-
menes, capacidades, masas, tiempo y
amplitud de ángulos, a la resolución de
problemas de la vida real, seleccionando
la unidad adecuada.

11. Utilizar instrumentos de medida
(regla y probeta graduadas, balanza...l,
para realizar mediciones de magnitudes
en situaciones de la vida real.

12. Realizar estimaciones aproxima-
das de medida en siiuaciones reales con
un margen de error aceptable.
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13. Realizar sencillas operaciones
con expresiones literales para adquirir
soltura en el manejo de funciones, ecua-
ciones y fórmulas.

14. Representar las funciones de pri-
mer grado o lineales en el diagrama car-
tesiano, como instrumento de elabora-
ción e interpretación de gráficas y tablas
y resolución de situaciones problemáti-
cas; por ejemplo: movimientos uni-
formes.

15. Utilizar la ecuación de primer
grado con una incógnita para facilitar el
planteamiento y resolución de proble-
rnas de la vida real.

16. Elaborar e interpretar tablas y
gráficas para estudiar y valorar situacio-
nes reales, como variaciones de tempe-
raturas, precipitaciones, elecciones,
rnovimientos demográficos...

17. Aplicar los conceptos de media,
moda y recorrido para analizar estadísti-
camente un determinado fenbmeno
cier^tífico o social.

18. Aplicar la fórmula básica de pro-
babilidad en diferentes experimentos
para analizar fenómenos de azar y com-
prenderlos.

19. Realizar construcciones geomé-
tricas en el plano, por medio del dibujo,
y en el espacio, de forma manipulativa,
relativas a ángulos, paralelas, perpendi-
culares, polígonos y círculo, utilizando
la técnica del plegado y los instrumen-
tos geométricos.

20. Aplicar la simetría y los movi-
mientos (traslaciones, giros y transfor-
macionesl de forma intuitiva y experi-
mental como instrumento de estudio de
figuras, previamente construidas o ex-
traídas de la realidad, y de resolucibn de
problemas reales o simulados.

21. Aplicar el teorema de Thales a la
resolución de tri^ngulos en situaciones
geométricas y reales, como cálculo de
distancias, cálculo de alturas...

22. Construir e interpretar planos y
mapas utilizando escalas.

23. Aplicar el teorema de Pitágoras y
las propiedades del triángulo rectángulo
a la resolución de situaciones geométri-
cas problemáticas que lo requieran, co-
mo cálculo de la altura de un triángulo
equilátero, cálculo de la diagonal de un
rectángulo, etc.

24. Aplicar el cálculo de perímetros y
de áreas de figuras planas regulares e
irregulares a la resolución de situaciones
problemáticas.

25. Construir prismas, pirámides y
cuerpos redondos mediante el uso de
rnaterial moldeable y recortable para co-
nocer y describir los principales cuerpos.

26. Aplicar el cálculo de las áreas la-
teral y total y el volumen de Ios cuerpos
geométricos estudiados a la resolución
de problemas.

27. Utilizar la calculadora para com-
probar resultados y para realizar opera-
ciones complejas, por ejemplo: cálculos
de raíces, operaciones con decimales...

28. Utilizar los conocimientos bási-
cos de informática para diseñar senci-
Ilos programas que se puedan ejecutar
con una calculadora manual o con un or-
denador simulado o real.

29. Efectuar operaciones mentales
exactas y aproxirnadas para desarrollar
la agilidad de cálculo necesarias en las
relaciones de la vida diaria.

30. Aplicar los conocimientos mate-
máticos adquiridos para interpretar y va-
lorar informaciones de prensa y cumpli-
mentar documentos oficiales o banca-
rios, tales como: letras de cambio, paga-
rés, contrato de compraventa, bonos,
accrones, etc.
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C) AREA DE CIENCI AS SOCI ALES

1. tntrodu^ción

A lo largo de este diseño curricular aparecen una
serie de consideraciones sobre el contenido y me-
todología que pretendemos para el estudio de es-
tas Ciencias en la Educación General Básica.

Se ha intentado incardinar tanto las disciplinas
tradicionales -Geografía e Historia- como las
que estaban más desplazadas (Economía, Antro-
pología, Sociología, Derecho, Ecología, Política) y
conseguir que ea estudio de cualquier hecho social
se contemple desde el mayor número posible de
estas materias, puesto que así sucede en la
realidad.

o) Justlflcaclón y desorrollo de los
bloqves elegldos

Partiendo del estudio del hecho social contem-
plado bajo el prisma de las materias que lo confor-
man, hemos configurado el desarrollo de los obje-

tivos terminales del Area tomando como referen
cias cuatro grandes bloques:

Condicionamiento medio-ambiental.
Utilización social del espacio.
Organización social del espacio.
EI mundo hacia el siglo XXI.

En el primer bloque se pretende conocer el mar-
co natural en el que se desenvuelve la vida del hom-
bre como ser individual y social. Las disciplinas de
Geografía y Ecología estarían implícadas en él.

EI segundo apartado ha surgido porque el hom-
bre, a través de sus actividades, utiliza el espacio
por medio de unos sistemas de producción que de-
terminan su hábitat: intercambios, ocio, focos de
atracción... y con todo ello transforma el espacio.
La Geografía, Economía, Ecología, Antropologia y
Urbanismo abarcarían los contenidos del apartado.
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EI hombre ha utilizado el espacio a lo largo del
tiempo de distinta forma y ha ido organizando el
mismo de acuerdo con sus necesidades. AI no pre-
tender un estudio exhaustivo de la evolución histó-
rica, hemos seleccionado cuatro momentos histó-
ricos: Romanización de la Península, Cultura islá-
mica y cristiana de la España Medieval, los pueblos
de España en los siglos XVf-XVII y la Revolución
Industrial del XIX-XX. La elección de esios mo-
mentos obedece a su mayor significatividad para
entender la realidad actual, y a una iniciación en la
concepción del tiempo histórico, dada la secuen-
ciación cronológica de los mismos. Se han plan-
teado como modos de vida de la época que com-
portan un estudio antropológico-cultural, econó-
mico, social, más que como una concepción políti-
ca tradicional. Este bloque es abordado por la His-
toria, Economía, Sociología, Derecho, Cultura y
Antropología.

En el último apartado interesa la visión real del
mundo de hoy, por medio de los canales de comu-
nicación habituales, para intentar un entendimien-

.rirr.^r.nn.n

to de la problemática que rodea al alumno y prepa-
rarle para una sociedad cambiante. Sugerimos que
el estudio de este bloque se realice con suficiente
amplitud. Consideramos implicadas en este apar
tado la Historía, Política, Sociología, Economía,
Geografía y Derecho.

b^ Matodología

Para desarrollar este currículo vemos imprescin-
dible utilizar una metodología activa, que:

- Posibilite al alumno ser sujeto activo de su
propio aprendizaje; capaz de observar, valorar,
criticar y modificar la realidad circundante (so-
cial, política, económica, cultural, ecológical
de forma responsable y democrática; que los
hechos sociales se estudien como algo vivo
dentro de su marco espacio-temporal.
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Proporcione habilidades y técnicas que le per-
mitan «aprender a aprender», tanto en el pre-
sente como en el futuro.
Estudie los hechos sociales desde todas sus di-
mensiones de una manera integradora, que im-
plique las distintas disciplinas de las C.C.S.S. y
las distintas Areas de aprendizaje.

Para ello apuntamos las siguientes sugerencias:

• Observación directa, siempre que sea posible,
mediante guías de campo, salidas culturales,
etcétera, previamente programadas.

• Observación indirecta a través de fotografías,
películas, video, diapositivas, textos, docu-
mentos, prensa, mapas, gráficos, maquetas,
croquis, perfiles...

• Partir siempre de hechos concretos. Entende-
mos por hechos concretos aquellos que no ne-
cesitan de la abstracción para su comprensión.
Esto conlleva a iniciarlo en el estudio del entor-
no inmediato, que puede ser fácilmente obser-
vable, o de situaciones pasadas o distanciadas
que tengan material abundante y motivador
Ipelículas, reportajes, diapositivas, etc.l.

• Es necesario el empleo sistemático de técnicas
de trabajo, alguna de ellas específicas de Cien-
cias Sociales, que conformen un concepto
nuevo de estas mismas y permitan al alumno
conseguir los objetivos propuestos, faciliten la
multidisciplinariedad, sean motivadoras y rom-
pan la inercia negativa hacia el estudio de las
Ciencias. Entre estas técnicas proponemos:

Los juegos de simulación.
Lectura de planos y mapas.
Confección e interpretación de gráficas, dia-
gramas y pictogramas.
Realización de encuestas, entrevistas, cuestio-
narios.
Salidas de trabajo.
Comentario de textos.
Guías de observación.
Frisos cronológicos.
Técnica de recogida de datos.
Estudios monográficos.
Lectura de prensa.
Confección de maquetas y mapas de relieve.
Debates, mesa redonda, asamblea.
Rompecabezas.
Proyecciones: cine, diapositivas, video, etc.
Exposiciones y museos escolares.
I nformática.

c) Algunas aclaraciones

Hemos intentado disminuir sensiblemente los
contenidos del área en relación con anteriores
programas, descarqando su protagonismo en fa-
vor de habilidades, técnicas y actitudes, sin olvidar
el ámbito de conocimientos. Sin embargo, se ha
ampliado cualitativamente el campo de estudio de
las Ciencias Sociales al integrar otros aspectos que
antes no se contemplaban: ecológicos, de dere-
cho, sociológicos, etc.

EI diseño curricular permite la rnultidisciplinarie-
dad y será el profesorado en su quehacer diario el
que, mediante una metodología apropiada y utili-
zación de técnicas adecuadas, pueda conseguirlo.
También es imprescindible para el idóneo desarro-
Ilo del currículo el trabajo en equipo de los profeso-
res (Departamentos, Ciclos, etc.) para interrelacio-
nar las distintas Areas de aprendizaje y evitar lagu
nas que impidan al alumno una visión parcial de
cualquier hecho.



^iencias socioles

2. Objetivos ^en era l es
de á rea

AI final del Ciclo Superior el alumno
debe haber conseguido tos siguientes ob-
jetivos:

1. Conocer y utilizar el vocabulario
básico, los conceptos, la metodología y
clasificaciones elementales de las Cien-
cias Sociales.

2. Saber situar un hecho social en el
espacio y en el tiempo.

3. Comprender las interrelaciones
entre el hombre y su entorno y, como
consecuencia, actuar ante estímulos
nuevos.

4. Analizar la información de manera
que reconozca las relacivnes causa-
efecto y distingan los detalles funda-
mentales y secundarios de cualquier he-
cho social.

5. Comprender y saber utilizar los
medios de información y comunicación.

6. Elaborar una síntesis razonada
tras la observación yanálisis de fenóme-
nos sociales.

7. Dominar el proceso lógico del mé-
todo científico para aplicarlo a hechos
sociales concretos, mediante:

Observación directa e indirecta y re-
cogida de datos.
Selección, ordenación, clasificación
de los datos recogidos.
Interpretación de Ios datos para esta-
blecer posibles hipótesis.
Comprobación de las hipótesis esta-
blecidas.
Síntesis del proceso y valoración.

8. Elaborar, utilizar e interpretar ma-
pas, planos, diagrarnas, diapositivas, fo-
tografías, dibujos y croquis, ejes crono-
lógicos, fichas bibliográficas, encues-
tas, textos, fuentes estadísticas, etc.

9. Recoger, utilizar y criticar la infor-
mación de los medios de comunicación
e integrarlos en el aprendizaje social.

10. Representar los hechos sociales
mediante distintas formas de expresión.

11. Interesarse por conocer y valorar
todo lo que nos rodea.

12. Ser sensible ante los problemas
sociales.

13. Adquirir la capacidad de crítica,
el sentido de independencia y la respon-
sabilidad en su vida comunitaria.

14. Desarrollar en la convivencia dia-
ria actitudes y hábitos democráticos ba-
sados en el respeto, pluralismo, libertad,
tolerancia y solidaridad, para compren-
der y valorar las distintas actuaciones
humanas.
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15. Mantener actitudes creativas a
partir de los hechos sociales.

16. Participar en la vida escolar, fa-
miliar y ciudadana.

17. Buscar formas de actuación para
el desarrollo de un ocio creativo y re-
creativo.

3. Objetiv^s terminales
de área

o^ Condicionamlentos
medio-amblentales

1. Orientarse en el espacio por medio
de: la brújula, las estrellas, el Sol.

2. Interpretar mapas y planos aten-
diendo a los siguientes aspectos:

- Leer correctamente los signos con-
vencionales.

- Trazar itinerarios entre puntos próxi-
mos y lejanos.

- Desplazarse de un lugar a otro por
medio del plano.

- Calcular distancias mediante escalas
gráficas o numéricas sencillas.

3. Después de la observación de ma-
pas, fotografías u otro material gráfico 0
audiovisual, localizar y nombrar los to-
p8nimos de las formas más significati-
vas del medio físico en España:

- Relieve.
- Clima.
- Aguas.
- Vegetación.
- Fauna.

4. Mediante láminas, diapositivas,
observación directa, etc., diferenciar los
distintos tipos de paisajes españoles co-
mo conjunto del relieve, clima, aguas,
vegetación y actividades humanas.

5. A partir de la observación de eco-
sistemas más significativos a nivel na-
cional, analizar los desequilibrios exis-
tentes en los mismos, motivados por:

- Vertidos industriales.
- Mala ubicación de industrias.
- Uso inapropiado de las fuentes de

energía.
- Tala y quema de bosques.
- Caza indiscriminada.
- Mala planificación urbanística o de

comunicaciones.

b) Uti1)zaclón social del espacio

6. A partir de la observación directa
o indirecta, analizar las causas de los di-
ferentes tipos de hábitat en España en
función de:

Medio físico (suelo, relieve, clima y
aguasl.
Estructura y organización social (bur-
guesía, obrero, campesino...l, propo-
niendo soluciones para mejorar las
deficiencias en las condiciones de vi-
da de su propio hábitat.

7. Mediante encuestas y otras fuen-
tes de recogida de datos, averiguar las
formas de ocio de su localidad y comar-
ca. Analizar las causas de su existencia y
proponer otras alternativas.

8. A partir de los bienes de consumo
utilizados por los afumnos, enumerar los
que satisfacen necesidades reales y ne-



ciencias sociales

13. Representar en forma gráfica
-diagramas de barra, líneas, croquis,
perfiles, etc. - datos sobre aspectos físi-
cos, económicos y humanos referidos a
su entorno inmediato y al resto de
España.

14. Mediante la observación directa,
planos, datos estadísticos, encuestas,
etcétera, analizar la utilización del espa-
cio urbano a través de:

- Su morfología Iforma del plano, vi-
vienda, zona urbanal.

- Sus funciones (industriales, agríco-
las, militares, religiosas, etc.1.

- Su accesibilidad Itrazado de calles,
facilidades de acceso desde el exte-
riorl.

cesidades creadas en orden a tomar de-
cisiones con mayor objetivídad y auto-
nomía.

c^ Organfzacfón socfal del
espaclo

9. En base a la observación, recogida
de datos, etc., determinar los factores
que convierten el coste real de un pro-
ducto en el precio de venta al público,
atendiendo a:

- Coste de materias primas.
- Coste de mano de obra.
- Coste de amortización.
- Coste de intermediarios.

10. Atendiendo a los ingresos y nece-
sidades familiares, confeccionar un pre-
supuesto de un período de tiempo deter-
minado (día, semana, mes, añol, como
punto de partida para la comprensión de
otros tipos de presupuestos lcentro es-
colar, municipio, etc.l.

11. Mediante el manejo de documen-
tos económicos e impresos usuales de {a
vida cotidiana, iniciarse en la vida eco-
nómica utilizando los conceptos de:
ahorro, inversibn, oferta y demanda, in-
flación, salarios, libretas de ahorro, etc.

12. Basándose en mapas, datos esta-
dísticos, perfiles, gráficas, material
audiovisual, etc., establecer la interde-
pendencia entre los distintos focos de
atracción económicos, sociales, urba-
nos, etc., y el trazado por las vías de co-
municación de España (carreteras, fe-
rrocarriles, puertos, aeropuertos).

15. A través de la propia experiencia,
cuestionarios, etc., analizar la familia
hasta la tercera generación para averi-
guar:

-- Lugares de nacimiento.
- Arbol genealógico.
- Ocupación de los miembros fami-

liares.
- Responsabilidad personal de los dis- .

tintos miembros.
- Cultura y ocio familiares.
- Relacíón entre los hechos de la vida

familiar con los m$s significativos de
la historia local, autonómica, nacio-
nal e ínternacional.

16. Recoger información sobre la
distribución de espacios y composición
orgánica del centro escolar para darle
forma gráfica y proponer alternativas de
organización y funcionamiento.

17. Del análisis de la Constitución y
el Estatuto de Autonomía, extraer for-
mas de participación democrática y apli-
carlas en la convivencia escolar, familiar
y ciudadana.

18. A través de la observación direc-
ta e indirecta, analizar el pluralismo de
España dentro de su unidad atendien-
do a:



tientins so^idles

- Diversidad lingiiística.
- Costumbres y folklore regionales.
- División autonómica de España.

19. Mediante la observación directa
e ind'+recta de una ciudad romana hispá-
nica y su modo de vída, analizar las
aportaciones del mundo romano a los
pueblos que habitaban la Península.

- Urbanismo.
- Lengua..
- Obras púhlicas.
- Derecho.
- Arte.
- Costumbres.

20. Mediante la observación directa
e indirecta de una ciudad islámica y otra
cristiana medieval de la Península Ibéri-
ca, comparar sus modos de vida, vivien-
da, costumbres, creencias, vestidos, et-
cétera, y analizar las aportaciones de
ambas culturas a los pueblos de España
a nive) económico, social y cultural.

21. A partir de la observación directa
e indirecta, analizar y contrastar las for-
mas de vida de los pueblos de España en
ios siglos XVI y XVII, en cuanto a:

- Vivienda.
- Aiimentación.
- Vestido.
- Organización social y politica.
- Economía.

22. A partir de la información recogi-
da en prensa, documentos, etc., de la
obra de España en América en aspectos
económicos, culturales y sociales, reali-
zar una valoración de la misma.

23. Por medio de la observación di-
recta, documentos, datos estadísticos,
mapas, fotografías, etc., estudiar dos
zonas o comarcas españolas, una indus-
trializada y otra agraria del siglo XIX, ca^
racterizando su evolución y situación
actual y atendiendo a sus aspectos:

- Demográficos,
- Económicos.
- Sociales.
- Políticos.
- Ecológicos.

d^ EI mundo hacla el stglo XXI

24. Utilizar la prensa como fuente de
información, cultura, disfrute personal y
crítica de la vida iocal, regional, nacional
e internacional.

25. Comparar los objetivos que persi-
guen los principales Organismos Inter-
nacionales IONU, CEE, OTAN, OIE, etc.l
con la situación actual del mundo, para
valorar su efectividad.

26. Partiendo de distintos documen-
tos (literarios, plásticos, audiovisuales,
prensa, encuestas, etc.l, realizar estu-
dios monográficos sobre los problemas
del mundo actual referidos a:
- Población.
- Crisis económicas.
- Desigualdades sociales.
- Grisis de valores.
- Consumismo y ocio.
- Contaminación.
- Paz y desarme.
- Conquista del espacio.

27. En base a los trabajos monográfi-
cos realizados, expresar en forma plásti-
ca, dramática, literaria, audiovisual...
soluciones personales y colectivas que
impliquen conductas responsables en la
construcción de la sociedad futura.

28. A partir de la información aporta-
da por los medios de comunicación, ma-
pas, otros documentos, etc., determinar
las principales divisiones del mundo y
elaborar udossiers^^ de noticias impor-
tantes referidas a ellas, teniendo en
cuenta;
- Aspectos físicos: continentes, partes

del mundo...
- Aspecto politico: dictadura, repúbli-

ca, monarquia.
- Aspecto económico: Países desarro-

Ilados, subdesarrollados, en vías de
desarrolla.

- Aspecto social: capitalista, socialis-
ta, comunista...

- Aspecto cultural: civilización islámi-
ca, civilizaciones orientales y occi-
dentales.



D) AREA DE CIENCI AS
DE LA NATU RALEZA

1. Introducción

Las ciencias experimentales son una parte im-
portante de la educación básica en cuanto que
pueden proporcionar al alumno experiencias esen-
ciales que faciliten su progreso intelectual y le ayu-
den a comprender el complejo mundo natural y
técnico en que vive.

Pero es condición indispensable que el alumno
sea activo, que sea capaz de organizar y estructu-
rar su actividad, porque no se aprende ciencia es-
cuchando ni viendo cómo el profesor realiza un ex-
perimento para demostrar algo que ya ha ex-
plicado.

Cuando en los objetivos terminales se pide, tal
vez con demasiada reiteración, que el alumno ex-
perimente, se está pidiendo que investigue para
encontrar respuestas a los problemas que se plan-

tea. La función del profesor no es «enseñar cien-
cia», sino procurar que el alumno «haga ciencia»,
ayudándole a descaibrir y plantear problemas, a di-
señar experimentos, a encontrar respuestas, sugi-
riendo, aportando datos, dando pistas...; y tam-
bién a alcanzar cada vez mayor rigor y sistematici-
dad en su trabajo.

Así, las ciencias experimentales tienen una fina-
lidad esencialmente formativa (que no significa
despreciar los conocimientos) y se pretende, pre-
ferentemente:

- EI desarrollo de una actitud científica, de
un modo «científico» de abordar las situacio-
nes, que implica: el desarrollo de la capacidad
de observación, el prestar atención a los fenó-



menos que ocurren alrededor y hacerse pre-
guntas ante ellos (qué ocurre y por qué); la
capacidad de buscar explicaciones y soluciones
alternativas; la preocupación por fundamentar
con datos objetivos las afirmaciones, así como
exigir este rigor en los demás.
EI desarrollo de habilidades de investigación:
observar de modo sistemático, comparar, clasi-
ficar, predecir, verificar, hacer conjeturas, ex-
perimentar...
EI aprendizaje de técnicas de estudio: registrar
y describir con precisión lo observado, realizar
e interpretar tablas y gráficos, resumir, esque-
matizar, elaborar informes, comunicar...
La adquisición de destrezas motoras: utilizar
técnicas de expresión plástica y diseñar, cons-
truir y manejar aparatos...

En síntesis: el desarrollo de actitudes y aptitudes
que permitirán al alumno tener unos instrumentos
que le capaciten para realizar un aprendizaje autó-
nomo.

a) La elecclón de los contenldos

EI aprendízaje ha de versar sobre temas concre-
tos de la experiencia cotidiana para que exista co-
nexión entre el trabajo en la escuela y la experien-
cia vivida fuera de ella. Con este criterio, los objeti
vos se han agrupado en torno a estos tres bloques:

- Conocimiento y cuidados del propio cuerpo;
educación para la salud.

- Estudio del medio ambiente.
- Física y química de la vida diaria.

Teniendo en cuenta que se trata de objetivos mí-
nimos, es necesario tomar opciones a la hora de
seleccionar los contenidos: no es posible estudiar-
lo todo; hay que elegir lo que pueda ser más signi-
ficativo, no olvídando que, en cualquier caso, lo
importante es que se desarrollen las actitudes y ap-
titudes científicas que se establecen en los objeti-
vos generales. EI análisis del documento por am-
p{ios sectores interesados en el tema y su experi-
mentación, nos dirá si son realmente mínimos y
significativos.

ciencias de la na*v^aleza

Esta necesidad de optar por contenidos se ha
planteado fundamentalmente en «Física y Quími-
ca»; en los otros dos bloques el problema ha sido
seleccionar los suficientes para que el alumno ad-
quiera los conocimientos necesarios que le permi-
tan adoptar una actitud responsable ante su medio
y ante su propia salud.

b^ Bases para elaborar la
Metodologfa

1. Partir de la capacidad del alumno
y hacer propuestas pedagógicas que
tengan en cuenta su momento de desa-
rrollo evolutivo.

2. Averiguar los conocimientos que
el alumno tiene sobre el tema, lo que
permitirá:

a) Conocer e{ nivel de partida, a{ que
es necesario adaptar los objetivos y con-
tenidos.

b1 Detectar errores conceptuales pa-
ra diseñar situacíones didácticas en las
que el alumno encuentre contradiccio-
nes y promover un proceso de investiga-
ción por el que Ilegue a superar dichos
errores.

3. Seleccionar los contenidos de pro-
blemas reales y de hechos sígnificativos
de la experiencia cotidiana.

4. Partir de una situación problemá-
tica atractiva a fin de despertar el interés
y la curiosidad del alumno.

5. Potenciar que el alumno busque
por sí misma y su colaboración con sus
compañeros la justificacián experimen-
tal de sus opiniones.

6. Promover la observación desde
distintos puntos de vista a través del tra-
bajo y la discusión grupal.

7. No separar el trabajo manual dei
intelectual: hacer y reflexionar sobre lo
que se hace.



8. No pretender niveles uniformes
para un grupo de alumnos. Tener en
cuenta que no tienen las mismas capaci-
dades ni parten del mismo nivel.

9. Realizar actividades muy variadas
y con distintos niveles de profundidad
de modo que todos los alumnos tengan
oportunidad de avanzar en el aprendiza-
je y Ileguen a conseguir las mejores me-
tas según las peculiaridadés de cada
uno.

10. Dar prioridad en cada momento a
los aspectos formativos de la actividad y
a la atención a los procesos de aprendi-
zaje frente a la acumulación de informa-
ción y resultados finales.

2. Objetivos ^enerales
de área

AI final del Ciclo Superior el alumno
debe haber conseguido los siguientes
objetivos:

1. Desarrollar la capacidad de obser-
vación y reflexión sobre los fenómenos
naturales de su entorno.

2. Tener una actitud objetiva ante
los fenómenos naturales y descubri-
mientos científicos.

3. Tener una actitud de respeto y res-
ponsabilidad hacia el medio ambiente fí-
sico.

4. Desarrollar las habilidades de in-
vestigación, técnicas de estudio y des-
trezas motoras que requiere el trabajo
experimental.

5. Interesarse por el progreso cientí-
fico, valorando su importancia social.

6. Participar activamente en trabajos
de grupos, aportando, discutiendo y
contrastando sus hallazgos con los
demás.

7. Ser capaz de examinar críticamen-
te su propio trabajo y el de los demás.

8. Conocer y utilizar un vocabulario
preciso lno necesariamente técnico) en
relación con esta área.
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3. Objetivos terminales
de área

a) Conoclmlento y cv)dado del
proplo cuerpo: Educac/ón
para 1 a sal ud

1. Relacionar la anatomía y funcio-
namiento de los órganos de los sentidos
y los distintos aparatos: digestivo, circu-
latorio, respiratorio... con:

Medidas de higiene (limpieza de los
dientes, masticación correcta, espacia-
miento de las comidas, adecuada eva-
cuación intestinal, respiración correcta,
fatiga, efectos de productos tbxicos, la-
vado diario de la piel, control de visión y
audición, evitación de ruidos fuertes...)
y de primeros auxilios (vómitos, dia-
rreas, intoxicaciones, hemorragias, asfi-
xia, quemaduras, fracturas...1.

2. Conocer y utilizar normas profilác-
ticas de las principales enfermedades de
la infancia, las epidemias y las más fre-
cuentes de la zona en que vive.

3. Establecer los principios básicos
de una alimentación equilibrada a través
del análisis y elaboración de dietas, re-

eieetias de la na^v^aleza

cogiendo las recomendaciones de orga-
nismos competentes de carácter nacio-
nal e internacional. Identificar los aspec-
tos sociales y cuiturales de la alimenta-
ción.

4. Identificar y comprender los cam-
bios corporales propios de la pubertad:
apariciones del vello, aumento del tama-
ño de los genitales, desarrollo de los se-
nos, menstruación... Identificar los as-
pectos sociales y culturales de la sexua-
lidad.

5. A partir de la observación y elabo-
ración de encuestas y cuestionarios,
realizar informes sobre las condiciones
higiénicas de los lugares habitados por
el hombre (escuelas, viviendas, fábricas,
bibliotecas, cines, bares...), determinan-
do su adecuación a las recomendacio-
nes sanitarias y requisitos legales.

b^ Estudlo del medlo amólente

6. Identificar, por medio de sencillos
experimentos, los príncipales compo-
nentes del suelo: agua, aire y materia or-
gánica y mineral.

7. Identificar las rocas y minerales
básicos del entorno y su utiiización co-
mo materiales de construcción usuales
en la zona.

8. A partir de los datos obtenidos de
la observación y registro sistemático de
los fenómenos climatológicos y utilizan-
do instrumentos de medida, preferente-
mente construidos por el alumno (plu-
viómetro, veleta, anemómetro, higró-
metro, termómetros), hacer una aproxi-
mación al estudio de las condiciones cli-
matológicas de la localidad.

9. A partir de la observación en clase
o en el campo, establecer relaciones en-
tre los diferentes seres vivos y su entor-
no: comportamientos, adaptaciones,
cadenas alimentícias.



10. A partir de observaciones realiza-
das en diferentes zonas del propio entor-
no (clima, suelo, vegetación y fauna) es-
tablecer relaciones entre las mismas.

11. Comparar las características ob-
servadas en plantas sometidas a diferen-
tes condiciones experimentales ídentifi-
cando las variables que influyen en di-
chas características.

12. Comparar ios cambios que se
producen en el comportamíento de ani-
males sometidos a distintas condiciones
experímentales en acuarios, terrarios,
orugarios... (preferentemente diseñados
y construidos por el mismo alumnol,
identificando las variables que influyen
en dichos cambios.

13. Recoger y comentar información
sobre procedimientos actuales encami-
nados a la conservación de la natura-
leza.

c^ Ffslca y QufmJca de la v)da
dlarla

14. Mediante diferentes experíen-
cias, diseño y construcción de alguna
máquina sencilla, determinar las diver-
sas transformaciones de la energía: tér-
mica, mecánica, luminosa, química y
eléctrica y buscar ejemplos en la vida
cotidiana.

15. Medir las diferentes manifesta-
ciones de la energía, utilizando correcta-
mente los aparatos más usuales y cons-
truyendo alguno de los más sencillos
(termómetro, voltímetrol.

16. A partir de sencillas experiencias,
averíguar los distintos efectos que pro-
duce el calor sobre la materia: elevación
de ternperatura, dilatación y cambio de
estado.

17. A partir de sencillos experimen-
tos, determinar los elementos de los que
depende la variación de temperatura de
un cuerpo.

18. Identificar en ejemplos de {a vida
cotidiana y mediante experimentos sen-
cillos, las diferentes formas de transmi-
síón de calor: conducción, convección y
radiación.

19. Examinando pilas, baterías y di-
namos, identificar y hacer un esquema
de los componentes principales de un
generador eléctrico y construir alguno
con productos de fácil adquisición (por
ejemplo: discos y placas de cobre y cinc,
monedas, limones, vinagre, papel se-
cantel.

20. Famíliarizarse con las magnitu-
des eléctricas básicas (voltaje, intensi-
dad) para conocer las normas de uso co-
rrecto en aparatos eléctrícos usuales y la
energía consumida.

21. A partir de experiencias sencillas,
distinguir materiales conductores y ais-
lantes e identificarlos en aparatos e ins-
talaciones eléctricas de uso corriente.

22. A partir de esquemas sencillos en
los que aparezcan los símbolos más
usuales, realizar algunos montajes eléc-
tricos y a la inversa.

23. Utilizando pilas, bombillas, am-
perímetros y voltímetros, distinguir en-
tre circuito en serie y en paralelo.

24. Realizar circuitos eléctricos inter-
calando resistores, lámparas, electróli-
tos, motores y electroimanes, para ex-
perimentar los diversos aspectos de la
corriente eléctrica: ca{orífico, químico y
magnético...

25. Uniendo y separando por méto-
dos físicos materias diversas lejemplo:
serrín, agua, sal, arena...l, diferenciar
mezclas, sustancias y algunos procesos
elementales de análisis y síntesis, y me-
diante destilación fraccionada separar e
identificar los componentes de una sus-
tancia lejemplo: agua salada, vino, ma-
dera ► .

26. Experimentar cómo ciertas sus-
tancias, al ponerse en contacto con
otras (ejemplo: metal con ácido, sulfato
cúprico y permanganato potásico...) se
transforma en otras distintas Ireacción
químical.

27. Mediante indicadores (fenolfta-
leina, rojo de metilo, naranja de metilo,
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juego de lombardal, distinguir entre áci-
dos y bases y obtener alguno.

28. A partir de sencillos experimen-
tos averiguar las características, propie-
dades y composición de los fluidos: el
aire y el agua.

29. A partir de la experimentación,
comprobar !a diferencia entre reflexíbn y
refracción de la luz.

30. A partir de la experimentación,
diferenciar entre espejos y lentes y de-
terminar sus características. Identificar-
los en aparatos ópticos.

31. Utilizar aparatos ópticos (lupas,
microscopios) y diseñar y construir, de
modo elemental, alguno (telescopio, pe-
riscopio, caleidoscopio, catalejol.

32. A partir de la construcción de
una máquina compuesta averiguar có-
mo las máquinas realizan trabajo facili-
tando o ahorrando fuerza.

33. Llevar algún tipo de registro (ál-
bum, cuaderno. fichero... ► , en que se re-
coja y comenten los avances de la inves-
tigación científica en la actualidad (lá-
ser, comunicación por cable, viajes es-
pacialesl.
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A ) AREAS DE EXPRESION
ARTISTIGA

1. lntrodu^ci^ín

a) Las áreas de Expreslón Artíst^ca
como fundamento del currfculo
escolar

Areas de expresión, en todo sistema educativo
de enseñanza básica, son todas aquellas áreas que
contribuyen a desarrollar en el individuo sus capa-
cidades de comunicación. Sin embargo, a las que
menos atención se dedica en la práctica es a las
áreas de expresión plástica, dramática y musical.

La expresión art(stica tiene y ha tenido, en el sis-
tema educativo español, un tratamiento desigual
en relación al resto de las enseñanzas, causado, no

tanto por el planteamiento teórico en los progra-
mas desde la Ley General de Educación de 1970,
cuanto por la apreciación y valoración social y aca-
démica de los alumnos, profesores, padres e, in-
cluso, por la práctica del propio sistema edu-
cativo.

Esta situación ha provocado una importante dis-
criminación en lá educación integral de nuestros
alumnos, ya que ha dejado al azar el que a todos
ellos se les garantice por igual unos mínimos ni-
veles de formación y de posibilidades de madura-
ción de sus capacidades de expresión artística.

En consecuencia, la organización, estructura-
ción, desarrollo de las áreas de Expresión Artística y
su equiparación, a todos los efectos, con las de-
más áreas, como parte fundamental del currículo
escolar, es una tarea bósica y urgente.
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b) Ortentaclones generales
y metodología

Las manifestaciones plásticas, la expresión a tra-
vés del movimiento del cuerpo, de los sonidos y
del ritmo de los alumnos de educación básica no
deben contemplarse tanto en su aspecto artístico
como en su valor de expresión/comunicación. La
educación artística se debe plantear como algo vi-
vo, espontáneo y acorde con la psicología evoluti-
va de cada individuo.

Las nuevas corrientes de la pedagogía propug-
nan que la creatividad y la expresión sean pilares
fundamentales de cualquier metodología de la
educación y de cualquier diseño de procesos de en-
señanza/aprendizaje. Está superada ya la forma-
ción de los individuos a imagen de otros individuos
en favor del progresivo perfeccionamiento de cada
individuo y del grupo a partir del enriquecimiento
de sus potencialidades.

Por tanto, la metodología de las áreas de Expre-
sión Artística deberá tener en cuenta la importan-
cia del proceso educativo y expresivo como una
experiencia de interiorización del mundo y del yo,
deberá recurrir a situaciones de aprendizaje en la
que prime la búsqueda de soluciones, el contacto
directo con los materíales y el trabajo en grupo,
utilizará las técnicas de expresión en su función di,
dáctica Ique el niño sea capaz de asumir el proceso•
por sí solo) y en su función motivadora (para am-
pliar los recursos de expresión en una etapa que s^
caracteriza por una crisis creadora).

Los objetivos generales y terminales que se pro
ponen en este documento están concebidos desde
la perspectiva de una escuela abierta, activa, inte-.
gradora y capaz de preparar a individuos más crea-
tívos.

No sería posíble conseguir unos mínimos sin te-
ner en cuenta:

- Una actitud creativa en el desarrollo de estas
áreas, tanto por parte de los profesores como
de los alumnos.

- La utilización dinámica y continua de los re-
cursos de cada individuo, del grupo y del
centro.

- La creación de un ambíente de experimenta-
ción y búsqueda constante: transformar el aula
en talier.

- La importancia del proceso de creación y de
expresibn más que el resultado.

- EI fomento de la iniciatíva y de la originalidad
frente a la imítación y la copia.

- La participación y el trabajo en equipo.
- La integración y la interdisciplinariedad entre

las áreas de expresión artística y las demás
áreas.

En síntesis, lograr que el alumno encuentre, de
forma lúdica, sus propias posibilidades de expre-
sión y creación al realizar las actividades de estas
áreas.

Por lo que se refiere, en concreto, a la Expre-
sión Plástica, entendida como un lenguaje crea-
dor a través de imágenes visuales, puede específi-
camente cumplir, dentro de la formación y desa-
rrollo integral de los alumnos, varias funciones,
que es necesario valorar y tener en cuenta para evi-
tar caer en un excesivo servilismo con relación a
otras actividades y para aprovechar al máximo las
posibilidades que mejoran la calidad de la ense-
ñanza:

- Responde a necesidades expresivas, espontá-
neas en los alumnos (básicamente: dibujar, pin-
tar, moldear, construir, narrarl, por lo que se
cuenta con una actitud abierta y positiva.

- Utiliza y puede disponer de enormes cantida-
des de recursos tanto materiales como de for-
mas de expresión, que sin pretender ser ex-
haustivas ayudan a crear interés y a experi-
mentar continuamente.

- Permite un continuo planteamiento interdisci-
plinar, ya que el contenido temático puede re-
ferirse siempre al currículo escolar (conoci-
miento y ex,presión del yo y del mundo, de las
ideas y las emocionesl y las diferentes formas
de creación de imágenes sirven de apoyo a
otras áreas Idibujos, fotografías, murales, ma-
quetas, etc...l. Es decir, refuerzan, por un la-
do, el desarrollo de la personalidad y, por otro,
apoyan el aprendizaje de otros contenidos a
través de la profundización de los propiamente
icónicos de este área.

- Prepara de manera activa a los alumnos en el
conocimiento del lenguaje de las formas, los
colores y las imágenes, si se profundiza en el
conocimiento experimental de las diferentes
maneras de obtención de imágenes Iprocedi-
mientos), si se ejercita la leciura denotativa y
connotativa de las mismas (lenguaje icónico) y si
se apoya la expresión libre y original (creativi-
dad, desarrollo de la capacidad de crítical.



Facilita la apertura de la Escuela a su entorno y
la identificación de los alumnos con el Centro y
con su proceso educativo, permitiendo la in-
corporación de padres e instituciones públicas
y privadas, tanto en la labor propiamente di-
dáctica, como a través de la valoración y asimi-
lación de las posibilidades creativas y expresi-
vas de los alumnos, que le sitúan en un puesto
importante dentro de la convivencia ciudadana.

Metodológicamente, el área de expresión plásti-
ca participa de todas las características que se enu-
meran antes para el área de Expresión Artística; en
todo caso se podría destacar la facilidad que tiene
el docente tanto de seguir el proceso como de va-
lorar el resultado, precisamente por las característi-
cas de permanencia temporal y espacial de las acti-
vidades de este área. Facilidad que debe ser explo-
tada en una continua reelaboración y replantea-
miento de los trabajos.

En cuanto a la Dramatización ha de entenderse
como una forma de expresibn y comunicación que
tiene un instrumento fundamental que hay que de-
sarrollar, potenciar y conocer: el cuerpo. Por tan-
to, un instrumento educativo que permite a los
alumnos expresar sus sentimientos, vivencias,
pensamientos y emociones de manera más lúdica
y eficaz, afianzándolo y alcanzando un mayor equi
librio entre lo intelectual y corporal, favoreciendo
de esta forma sus capacidades, respuestas y acti-
tudes ante la vida.

En la propuesta de objetivos terminales que a
continuación se desarrolla se han tenido en cuenta
diferentes aspectos y contenidos:

- Juego dramático y Pantomima.
- Expresión Corporal.
- Dramatización.

Pero 6a ordenación de los objetivos no responde
a una redacción parcelada por bloques temáticos,
sino que obedece a un criterio de ordenación me-
todológico y de secuenciación de ellos entre sí, fa-
cilitando de esta forma su desarrollo dentro de la
idea de «ciclo úníco» y una concepción más global
e integradora del área de dramatización.

La metodología ha de respetar y favorecer la es
pontaneidad, la libertad de creación, ia interpreta
ción personal y el espíritu crítico.

La acción educativa se desarrollará a través de
experiencias, situaciones y actividades que, gra
duadas en dificultad, sean muy motivadoras,
abran nuevos horizontes e intereses y den salida a
los sentimientos personales y a la realidad cotidia-
na del alumno.

A la hora de desarrollar cualquier objetivo de
dramatización han de tenerse en cuenta las si-
guientes recomendaciones metodológicas:

- Considerar la dramatización como un instru-
mento de educación, desarrollo de la creativi-
dad y expresión personal y colectiva. Este es el
objetivo básico.

- La enseñanza ha de ser activa.
- La existencia en momentos determinados de

material abundante es importante, pero no fun-
damental. Poseemos un instrumento, el cuer-
po, que nos permite trabajar sin más recursos.

- Tener presente el principio de globalización. La
dramatización debe tener sentido por sí sola,
pero a la vez integrarse en el ritmo de la clase,
interrelacionándola con otras áreas y activida-
des, fundamentalmente con plástica y música.

- EI orden en el que han sido planteados los obje-
tivos terminales responde a unos criterios de
secuencia, en grado de dificultad y atienden a
un proceso lógico de trabajo.
Se hace necesario a la hora de programar acti-
vidades, seguir de alguna manera dicho orden,
pero teniendo en cuenta que los objetivos se in-
terrelacionan entre sí, y que por tanto no se
han de trabajar de forma lineal estrictamente.
Pueden y deben combinarse e intercalarse si-
multáneamente técnicas y recursos engloba-
dos en diferentes objetivos.

- Respetar el ritmo individual de desarrollo del
alumno en lo que a actitudes, habilidades, des-
trezas y técnicas se refiere.

- Ha de tenerse más en cuenta el proceso de tra-
bajo, que los resultados.

Es necesario, por otra parte, que el profesor en-
tienda que por el tipo de materia y actividad se re-
quieren una serie de actitudes que pueden resumir-
se en:

Facilitar al alumno, desde sus posibilidades y
vivencias, un medio de expresión, un lenguaje:
el corporal, en la mayoría de las veces práctica
mente desconocido.
Su actitud ante las diferentes propuestas y acti-
vidades ha de ser la de motivarlas y enriquecer-
las, dinamizando continuamente.
Ha de utilizar la sorpresa como elemento moti-
vador, tanto en las diferentes propuestas como
en los recursos.
Debe ser abierto y flexible, sabiendo recoger e
incorporar cualquier sugerencia e ideas de los
alumnos.



Hacer propuestas abiertas que posibiliten a los
alumnos dar diferentes salidas a una misma
motivación.
Imprimir un ritmo dinámico en la clase.

Hacer posible progresivamente que el alumno
sea capaz de acometer por sí mismo, a partir de
sus propias propuestas y proyectos un proceso
de trabajo y creación, en el que el profesor va
pasando a un segundo plano y su labor se limi-
ta más a resolver ciertos problemas y orienta-
ciones técnicas, materiales...

EI lugar de trabajo en este área es muy importan-
te. Si bien es cierto que la mayoría de los centros
no ofrecen la posibilidad de una sala específica a
tal efecto, sí existen posibilidades dentro del edifi-
cio escolar susceptibles de transformación: el mis-
mo aula (apartando mesas y sillasl, un «hall», co-
medor, gimnasio...

Existen una serie de recursos y materiales que
enriquecen las distintas actividades, tales como:

- Magnetófono y cintas variadas de música.
- Sencillos instrumentos musicales.

expresión artística

Ropas y accesorios (sombreros, cajas, te-
las, cortinasl.
Elementos desechables Ipalos, cajas,
cuerdasl.
Diferentes tipos de materiales plásticos.

Es conveniente que exista un lugar donde alma-
cenar los materiales e instrumentos, anteriormente
citados, para su mejor ordenamiento y conser-
vación. •

EI trabajo a realizar en el ciclo superior en Música
se fundamenta en la vivencia y expresión de la mú-
sica, ante todo potenciando la espontaneidad, la
iniciativa, la participación y la creatividad.

La sensibilización del alumno hacia el mundo de
la estética y el aumento de su capacidad crítica an-
te la obra realizada, le Ilevará a la posibilidad de uti-
lizar el lenguaje musical, como medio de expresión
y comunicación, abandonando la inercia tan acu-
sada que existe a ser elementos pasivos con res-
pecto a la música.

Este proyecto de renovación, fundamental-
mente metodológico y de prioridad de objeti-
vos y contenidos de las áreas de Expresión Ar-
tística Idenominación que se utiliza aquí en su
sentido más abierto y creativo) no tendría
sentido si se continuase en una línea de aisla-
miento y desconocimiento mutuo de los as-
pectos creadores de la persona.

No se trata de formar en especialidades Ire-
cordemos que es Educación Básical, sino de
partir de las posibilidades de cada individuo y
madurarlas a través de la experimentación
continua. EI individuo es uno, y primordial-
mente el objetivo fundamental de la educación
básica es que los alumnos consigan expresar-
se para que, a su vez, a través de los diferen-
tes lenguajes, se acreciente el conocimiento
para la vida.

Por ello, se proponen una serie de objetivos
terminales comunes que marcan referencial-
mente la necesidad de conseguir la integra-
ción de las diferentes formas de expresarse,
utilizando como base actividades interdisci-
plinares. Aunque su evaluacíón es terminal,
debe quedar claro que no se trata de hacerlo
sólo a última hora.



c^ Contenldos de aprendlzaje

Lo más importante en la educación básica es
conseguir en los alumnos una actitud creadora de-
sarrollando al máximo sus posibilidades. La expe-
riencia diaria demuestra que el conocimiento de
técnicas, la realización de trabajos aislados y la re-
petición estereotipada no mejora la expresividad y
el interés por la educación artística. .

Tradicionalmente el dibujo de copia, el dibujo
«libre», las manualizaciones, los trabajos ocasiona-
les (día del padre, día de la madre...l, las represen-
taciones y actuaciones de fin de curso, la teoría
musical, la historia de la música y el solfeo han sido
el contenido básico de estas áreas.

En este documento se propone a la Escuela, co-
mo ya lo viene haciendo un buen número de ense-
ñantes, aprovechar las posibilidades didáctícas, lú-
dicas y formativas de estos lenguajes.

Para que no se pierda la visión de conjunto; los
alumnos del Ciclo Superior deberán básicamente
ser capaces de expresar espontáneamente de for-
ma creativa, tanto individualmente como en gru-
po, cualquier vivencia, situación o contenido de
aprendizaje:

a) Plásticamente, mediante imágenes visuales
representadas en el plano (grafismo, manchal, re-
presentadas en volumen (modelado, construccio-
nes) y representadas en secuencia lhistorietas,
audiovisuales).

bl Corporalmente, teniendo en cuenta el espa-
cio, el ritmo, el desarrollo de conflictos, la creación
de personajes, los objetos, los sonidos...

cl Musicalmente, expresándose a través del
movimiento corporal, interpretando temas musica-
les con la voz e instrumentos, creando sencillas
composiciones sonoras y rítrnicas.

d) Integrando las distintas formas de expre-
sión: plástica, dramática, musical, literaria..

d) Evaluclón

Inicial: AI comenzar este Ciclo el profesor debe-
rá valorar que los contenidos anteriormente expre-
sados están dominados por el alumno de una for-

ma espontánea y de acuerdo con su nivel de ma-
duración. Del mismo modo deberá comprobar que
a los alumnos no se les planteen problemas de inhi-
bición al realizar actividades de expresión y crea-
ción.

Continua: En la programación de ciclo y de ni-
vel el equipo docente deberá establecer criterios de
evaluacíón que tengan en cuenta:

- La reaiidad dei centro y el nivel de los alumnos.
- Los diferentes aspectos que se proponen en los

objetivos generales y terminales de estas áreas
desde un planteamiento global e interdisci-
plinar.

- Seguimiento efectivo del proceso de expresión
y creacibn de cada alumno teniendo en cuenta:

La iniciativa.
Utilización de diferentes técnicas y re-
cursos.
Originalidad y creatividad en el plantea-
miento y en el proceso de ejecución.
Actitud ante el grupo.
Facilidad para expresarse.

2. Objetivos ^enerales
de área

AI final del Ciclo Superior los alumnos
deben haber conseguido los siguientes
objetivos:

1. Expresar espontáneamente, de
forma creativa, vivencias, experiencias
individuales o grupales y adquisiciones
de contenido de aprendizaje, mediante
los lenguajes plástico, dramático y mu-
sical.



exp^esión a^tísti^a

2. Desarrollar armónicamente las ca-
pacidades y habilidades de expresión
(plástica, dramática y musical ► , que le
faciliten relacionarse e integrarse en su
medio, de modo propio y personal.

3. Experimentar las posibilidades
que tiene la creación individual y colecti-
va, como medio de conocimiento y rela-
ción con su entorno y con el desarrollo
histórico de la propia sociedad.

4. Utilizar los recursos básicos de los
diferentes lenguajes (plástico, dramáti-
co y musical) que le permitan expresarse
y comunicarse creativamente con los
demás, conociendo, utilizando. valoran-
do y experimentando los materiales,
procedimientos, procesos, instrumen-
tos y medios expresivos adecuados.

5. Conocer y valorar la importancia
del mundo de las sensaciones, percep-
ciones y emociones como factores que
favorecen los niveles de expresión crea-
tivos y que contribuyen al desarrollo ar-
mónico y equilibrado de su persona-
lidad.

6. Participar activamente en mani-
festaciones de expresión cultural y artís-
tica para desarrollar la sensibilidad esté-
tica y el interés por conocer el patrimo-
nio cultural de su entorno y de la socie-
dad en que vive.

3. Objetiv^^s terminales
de área

a^ ExpresJón plástlca

1. Desarrollar, enriquecer y afianzar
las cualidades expresivas de su propio
gesto gráfico y plástico en las represen-
taciones de la figura humana, los anima-
les, los objetos y el espacio que le rodea,
superando estereotipos y modelos.

2. Desarrollar las capacidades de ob-
servación, retentiva y memoria visual de
acuerdo con sus posibilidades de expre-
sión, a través del dibujo, la pintura y el
modelado, realizados:



exp^esión a^tistita

al Directamente de la realidad.
b1 Tomando como base sus apuntes

de dibujo, interpretándolos y iransfor-
mándolos a través de otras técnicas de
expresión plástica,

cl A partir de sugerencias y motiva-
ciones de los profesores y alumnos con el
fin de desarrollar la imaginación crea-
dora.

3. Percibir, ordenar y utilizar el color,
objetiva y subjetivamente, familiarizán-
dose con las posibilidades de mezcla (to-
nalidades, gamas, armoníasl, conocien-
do los distintos criterios de clasificación
Ifríos-calientes, primarios-secundarios,
complementarios, luminosos, oscuros,
naturales, artificialesl y experimentando
ilusiones ópticas cromáticas.

4. Reconocer y experimentar el valar
de la línea y el trazo en las representa-
ciones de las formas, las texturas, el vo-
lumen y el espacio, en el plano.

5. Valorar y aplicar los procedimien-
tos de obtención de imágenes mediante
mancha (pintura, estampacibn, acolla-
gen, fotografíal para representar for-
mas, teniendo en cuenta: luz-sombra,
colores, tonalidades, texturas, profun-
didad.

6. Emplear diferentes procedimien-
tos de obtención de imágenes en volu-
men (modelado, talla, construcciones)
con el fin de interpretar las formas, las
texturas, el volumen y el espacio.

7. Apreciar y valorar los diferentes
elementos o recursos expresivos que
puedan encontrarse en una manifesta-
ción creativa (línealmancha, color/tex-
tura, luz/sombra, volumen/espacio, es-
tructura/composicibn, ritmo/movimien-
to...l y utilizarlas de forma intencionada
en sus creaciones plásticas.

8. Utilizar imágenes en secuencia
con el fin de conocer experimentalmen-
te los recursos del lenguaje icónico y de
la narración cinematográfica:

a) Realizando carteles, historietas,
fotonovelas y audiovisuales, para trans^
mitir una idea, un mensaje o un conjun-
to de informaciones o sensaciones.

b) Incorporando en la imagen fija los
recursos gráficos que expresan ruidos,
movimiento, temporalidad, etc.

cl Ensayando la expresividad de los
diferentes tipos de encuadre, angula-
ción, amplitud del plano, planificación,
montaje de las imágenes en secuencia...

9. Descubrir e improvisar formas
geométricas con el fin de iniciarse en el
conocimiento del lenguaje técnico ma-
temático en las representaciones tridi-
mensionales en el plano:

a) Utilizando los elementos básicos
del dibujo geométrico.

b) Creando estructuras y ritmos
compositivos con líneas rectas, curvas,
quebradas, paralelas, oblicuas y perpen-
diculares,

c) Construyendo en el espacio for-
mas y volúmenes geométricos regu-
lares.

dl Identificando perspectivas y for-
mas de representación de volúmenes y
del espacio en el plano sirviéndose pre-
ferentemente de fotografías.

10, Llevar a cabo creaciones plásti-
cas a partir de uno o varios elementos,
desarrollando un proceso individual o
colectivo en el que intervengan diferen-
tes técnicas, procedimientas o ma-
teriales.

11. Realizar montajes audiovisuales,
carteles, murales, ahappening» y am-
bientes, integrando diferentes procedi-
mientos y técnicas de expresión de los
lenguajes plástico, dramático y musical,
para conocer experimentalmente sus
posibilidades de comunicación.

b) Dramatlzactón

1. Desplazarse, individual y colecti-
vamente, en el espacio con naturalidad
y soltura para facilitar y ampliar el cono-
cimiento del espacio en el que se mue-
ve, una mayor desinhibición y desblo-
queo corporal, la capacidad de juego y el
contacto corporal con el grupo, partien-
do de diferentes formas de desplaza-
miento, tipos de marcha Ivelocidad, in-
tensidad...) y juegos que impliquen con-
fianza en sí mismo y en el grupo, inte-
gración, desinhibición, etc.

2. Crear espontáneamente ritmos
propios y originales, individual y colecti-
vamente:

Improvisando ritmos individualmen-
te (observando/imitandol.
Facilitando situaciones grupales (pro-
poniendo/agrupandol.
Creando los primeros personajes
(descubriendo/repre$entandol.
Desarrollando situaciones dramáti-
cas simples laportandoldramati•
zandol.
Intercalando todo tipo de recursos
sonoros y musicales.

3. Flexibilizar y conocer las partes
fundamentales del organismo realizan-
do trabajos de preparación y entrena-
miento corporal, en torno a:

- La columna vertebral como eje cen-
tral de nuestro cuerpo (extensión,
flexibilizaciónl.

- La respiración como ritmo básico:

Tensión (inspiración).
Distensión (expiraciónl,

Reconocimiento de las diferentes ar-
ticulaciones: cuello, manos, hom-
bros, tórax...

4. Asimilar técnicas corporales sim-
ples que afiancen la espontaneidad ex-
presiva y le permitan comunicarse con
mayor eficacia, en torno a:

- Simetría corporal.
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expre^ión artístita

- Equilibrio.
- Posturas labiertas, cerradas, de pie,

extendido).
- Marcha,
- Relajación.
- Conciencia sensorial.
- Técnica vocal.

5. Representar situaciones cotidia-
nas simples que posibiliten la creación y
desarrollo de conflictos entre los perso-
najes, teniendo en cuenta:

- Relación inicial existente entre los
mismos.

- Cómo surge, se desarrolla y desenla-
za un conflicto.

- Diferentes tipos de conflictos que
aparecen en una misma situación
dramática.

8. Inventar y elaborar con cierta flui-
dez diferentes tipos de historias, indivi-
dual y colectivamente, que le permitan
iniciarse en procesos de creación dra-
mática, a partir de;

- Palabras, noticias, cuentos, narracio-
nes, poemas, épocas históricas...

- Carteles, publicidad, fotografías, te-
beos-cómics...

- Elementos sonoros, canciones, te-
mas musicales...

- Respuestas a:

^Qué pasaría si...?
Como si fuera...
Sigue tu... (colectivamentel.
Inventa otro final.

- Vivencias, emociones, sensaciones...
- Objetos, personajes, ambientes...

7. Utilizar el gesto corporal (panto-
mimal como lenguaje no verbal, coordi•
nando las relaciones cuerpo, espacio y
ritmo:

Desarrollando diferentes tipos físicos
larquetiposl, según su actitud corpo-
ral, estado anímico, conducta...
Desplazándose con distintos ritmos,
gestos, tipos de marcha, descompo-
siciones del movimiento, sonidos,
onomatopeyas...
Empleando cualquier objeto imagina-
rio a real.

- Simplificando los elementos gestua-
les (rasgos físicos, movimientos, ac-
ciones, detalles...) que hacen más legi-
ble y precisa la comunicación con es-
ta técnica expresiva.

8. Rep ►esentar pantomimas, indivi-
dual y colectivamente, a partir de todos
los tipos de motivaciones y recursos que
se utilizan en la creación de historias, in-
tegrando los diferentes lenguajes expre-
sivos (corporal, plástico, musical, icóni-
col que le permitan la progresiva elabo-
ración de procesos de creación dramáti-
ca más complejos.

9. Componer corporalmente cual-
quier personaje, observando, seleccio-
nando, inventando, incorporando datos
y elementos acerca del mismo y aten-
diendo a su caracterización:

a1 Interior:

ZQuién es?
ZQué hace?
zQué le ocurre7
ZCómo es su carácter?

bl Exterior:

Aspecto físico.
Edad.
Movimientos,
Voz.
Vestuario.
Tics corporales.

10. Utilizar creativamente todo tipo
de objetos para incorporarlos en cual•
quier situación dramática, teniendo en
cuenta las siguientes posibilidades:

a) Objetos imaginarios: dándoles vi-
da a partir del gesto corporal, movimien-
tos, espacio, ritmos, sonidos.

bl Objetos reales:

11 Reconocimiento sensorial.
21 Transformacibn de los mismos:

- No usando elementos ajenos a
él (una escoba se transforma
en guitarral.

- Empleando recursos y materia-
les plásticos.
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31 Utilizar los objetos para componer
escenografías y ambientaciones.

11. Elaborar procesos de creación
dramática desarrollándolos colectiva-
mente, teniendo en cuenta los siguien-
tes pasos:

a) Formar el grupo de trabajo.
b) Eiaborar un texto-guión a partir de

cualquier sugerencia o motivación:

- transformando uno ya exis-
tente,

- creando un texto original,
seleccionando, aportando, improvisan-
do y secuencializando: personajes, si-
tuaciones, conflictos, espacio, diálogos,
objetos, etc.

cl Caracterizar los personajes.
d) Desarrollar y analizar fos con-

flictos.
el Determinar claramente la secuen-

cia de acciones y el ritmo de las mismas,
teniendo en cuenta el espacio y el tiem-
po en que se desarrollan.

f) Utilizar todo tipo de recursos, téc-
nicas y materiales plásticos para:

- Confeccionar vestuario y ac-
cesorios.

- Construír decorados (incluyen-
do la iluminación).

g) Incorporar elementos sonoros y
musicales.

h) Representar el trabajo realizado
ante el grupo y/u otros grupos.

i1 Realizar la valoración y autocrítica.

12. Realizár distintas propuestas y
actividades corporales para sensibilizar
y ampliar el campo creativo trabajando
los sentidos en torno a:

Vista:

- Percepción y reconocimiento visual
de uno mismo y de su entorno:

• Formas/Estructuras.
• Calor/LuzlSombra.
• Volumen.
• Movimiento.
• Imagen.
• Memoria Vísual.

expresión artísti^a

Tacto:

EI tacto ampliado al sistema corpo-
ral.
Relacibn táctil con los demás y los
objetos Itexturas, temperaturas, di-
mensiones, peso...l.
Memoria táctil.

Oído:

Olfato y gusto:

Percepción y discriminación olfativa
y gustativa.
Color, temperatura, intensidad.
Olores y sabores naturales y arti-
ficiales.
Memoria olfativa y gustativa.

13. Emplear la imagen como soporte
en acciones dramáticas:

c) Múslca

1. Desinhibirse y sensibilizarse musi-
calmente, expresándose espontánea-
mente con ritmos y sonidos, conocien-
do y sintiendo:

- EI espacio (moviéndose libremente

Fuentes sonoras Icorporales, obje- - Utilizando imágenes visuales como por é11.

sonidos cotidianos, naturales...l.tos punto de partida: Noticias, anuncios, - EI esquema corporal.
,

Percepción y discriminación sonora, carteles, fotografías, diapositivas, - EI grupo.

Organización y desarrollo de secuen- tebeos-cbmics, televisibn, cine.
- Confeccionando secuencias gráficas 2. Mejorar la capacidad auditiva des-

cias sonoras.
Memoria auditiva. y audiovisuales: fotonovelas, su- cubriendo nuevos ritmos y sonorídades

per-8, video. lasociando su altura, duración, intensi-
dad, timbres y maticesl:

- De su cuerpo.
- Del propio medio (aula, colegio, ca-

sa, barriol,
- De instrumentos (creados por ellos o

convencionalesl.
- De breves audiciones musicales.

3. Aprovechar y perfeccionar sus po-
sibilidades rítmicas reproduciendo, im-
provisando y creando diferentes ritmos
y métrica, individualmente y en grupo:

- Con movimiento corporal y por el es•
pacio.

- Con recursos corporales e instru-
mentos de percusión.

- Con danzas.
- Con audiciones predominantemente

rítmicas.

4. Ampliar la técnica instrumental y
la preeisión rítmica y mejorar la adapta-
ción al grupo mediante:

- EI movimiento de las distintas partes
del cuerpo.

- Ejercicios rítmicos sobre instrumentos.
- La búsqueda de todos los recursos

instrumentales posibles (glisandos,
astaccatos», aclusters» y otrosl.

- Improvisaciones y diálogos en grupos.
- Acompañamientos sencillos Ibor-

dón, ostinatosl.

5. Cantar con expresividad experi-
mentando y conociendo sus posibilida-



des sonoras (caja de resonancia, regis-
tro de la propia vozl, mejorando:

- La respiración.
- La articulación.
- La vocalización.
- EI tono e intensidad de la voz.

6. Reconocer y diferenciar la melo-
día (sucesión de sonidosl, la armonía
(sonidos superpuestos) y la forma (es-
tructura):

- Cantando y tocando temas a una, va-
rias voces y con acompañamiento
instrumental.

- En audiciones donde se reconozcan
fácilmente estos elementos.

- Con movimiento y danzas.

7. Crear y representar gráficamente
sencillas coreografías y composiciones
sonoras y rítmicas, individualmente y en
pequeños grupos, a partir de:

- Un texto o poema.
- Una creacián plástica.
- Un movimiento corporal o escenifi-

cación.
- Sensaciones y percepciones senso-

riales.
- Un ritmo, una cadencia, una melodía.

8. Investigar sobre las canciones y
bailes de su entorno (tanto social como
geográfico) y de otras regiones y países,
aprendiendo algunos de ellos, para tener
un mayor conocimiento de sus fuentes y
raíces, aproximarse a otras culturas y ci-
vilizaciones y adquirir un criterio más
claro para diferenciar y distinguir la cali-
dad musical, valiéndose de:

- Grabaciones.
- Viajes.
- Discos.
- Radio.
- Televisión.
- Fotos.
- Videos.
- Conciertos.

9. Analizar y valorar la importancia
de la música, tanto en los medios de co-
municación (televisión, cine, teatro, ra-
dio, publicidadl, como en vivo (concier-
tos, recitalesl.

4. Objetivos terminales
comunes a las Areas

de Expresión
A rtística

1. Demostrar, conocer y aprovechar
las características de los recursos instru-
mentales y materiales que se utilizan en
el Area de Expresión Artística, manipu-
lándolos de forma adecuada, mejorando
la destreza en su manejo y ordenando
los instrumentos después de su uso.

2. Participar en actividades de crea-
ción plástica, dramática y musical en pe-
queño grupo, grupo medio y/o gran gru-
po, surgidas de un proyecto común,
dando ideas y propuestas propias, apor-
tando material y recursos, contribuyen-
do con su esfuerzo y trabajo, aceptando
los acuerdos, respetando el ritmo del
grupo y valorando la labor propia y
ajena.

3. A partir de manifestaciones artís-
ticas concretas, percibidas o contempla-
das directamente en museos, exposicio-
nes, teatros, conciertos, audiciones,
«happening», talleres, etc., desarrollar
un trabajo de investigación y expresión
multidisciplinar:

a) Observando y analízando detenida-
mente sus elementos.
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b) Recopilando datos y aportándolos
al grupo.

cl Comentando y valorando crítica-
mente.

d) Partícipando en la elaboración de
creaciones individuales o colectivas.

4. Observar procedimientos y recur-
sos artesanales e incorporarlos a sus for-
mas de expresión, a través de visitas a
instituciones, fábricas, locales comer-
ciales, talleres, empresas...

5. Fomentar la valoración de los tra-
bajos de creación y el interés por las ex-
posiciones, colecciones, representacio-
nes dramáticas y audiciones musicales

expresión artístita

en el medio escolar, favoreciendo la par-
ticipación directa de los chicos, utilizan-
do recursos atractivos y lúdicos, dando
importancia al proceso más que al resul-
tado y conectando con un sentido inter-
disciplinar, a fin de estimular la afición
por el arte.

6. Organizar colectivamente activi-
dades de animación escolar empleando
los siguientes recursos:

- Charangas Igrupos musícales: pop,
coros, orquestasl.

- Máscaras, cabezudos, gigantes, títe-
res, sombras chinas.

- Montajes teatrales, coreografías.
- «Happening».
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B) EDUCACION TECNOLOGICA

Introducción

La Enseñanza Primaria se ha preocupado desde
hace tiempo por introducir el concepto técnico en
la formación de los alumnos en edad escolar.

Así observamos, al recorrer los Planes de Estu-
dio de este siglo, cómo los legisladores han inclui-
do materias con matices técnico-profesionales
apropiadas al contexto social de aquellas décadas:
las manualizaciones, los cotos escolares, las ense-
ñanzas del hogar, la iniciación profesional, etc.

En la Ley de 16 de julio de 1949 se crea el Bachi-
Ilerato Laboral, en paralelo con el Bachillerato Ele-
mental, en un intento de dar cauce a la formación
tecnológica de los alumnos. AI promulgarse la vi-
gente Ley General de Educación en 1970, tanto el
Bachillerato Laboral como el Bachillerato Elemen-

tal clásico quedan integrados en la 2. a Etapa de la
EGB siendo, pues, necesario recoger de nuevo el
aspecto tecnológico y reestructurar lo que antes se
practicaba de forma dispersa. A este intento se Ila-
mó Formación Pretecnológica,

Es evidente que desde su nacimiento el niño se ve
inmerso en un entorno vital eminentemente tecno-
lógico; por tanto habremos de educarle hacia la
técnica existente para que se sitúe ante ella en una
relación de dominio y no de dependencia.

Sabemos que el víejo prejuicio de considerar al
mundo de la técnica como conocimiento de infe-
rior categoría, tiene como fatal consecuencia el re-
traso tecnológico que conlleva deficiencias econó-
micas en los países.



edvcdción tecnológica

o^ En qué consiste la Educaclón
Tecnológico

Los alumnos de este área idean, construyen
«máquinas» y las hacen funcionar. EI hecho de
que la clase de Educación Tecnológica reciba a ve-
ces el nombre de «clase de inventos» y que lo que
se construya sean «máquinas» (así Ilamadas por
los niñosl, nos ayuda un poco a definir la disci-
plina.

Todo ello implica un proceso de trabajo que
consta de las siguientes partes:

Descripción de lo que se quiere conseguir.
Ejemplos: «Máquina» que empiece cayendo una
bola y termine sonando un timbre. O«máquina»
que fabrique pompas de jabón. O ascensor con en-
trada y salida de coche.

Para ello los alumnos primero idean los meca-
nismos y utilizan medios de expresión técníca pa-
ra comunicarse con su grupo, su profesor, o dejar
constancia de ello.

A continuación construirán los dispositivos o
piezas necesarias utilizando materiales corrientes
(madera, cartón, hojalata, aiambre, etc.) o de de-
secho (envases, juguetes viejos, tubos de bolígra-
fo, etc. ► .

Por fin comprueban el funcionamiento y corri-
gen errores, rediseñando en ocasiones fases ente-
ras de la «máquina» hasta que todo el conjunto
funcione.

Es decir, han recorrido las fases de previsión,
ejecución y control propias de todo prviceso tec-
nológico.

EI elemento que es núcleo conceptual de la
Educación Tecnológica recibe el nombre de «Ope-
rador Tecnológico».

Se entiende por Operador Tecnológico cualquier
elemento material simple (polea, bie{a, resistencia,
etcétera) o complejo (reductor de velocidad, motor
eléctricv, etc.) que desarrolla una función determi-
nada y produce un efecto en sí mismo o actuando
sobre otro operador o elemento. Ejemplos: el mo-
tor produce el efecto movimiento rotatorio, la biela
transforma et movimiento rotatorio en movimiento
de vaivén, la hélice transforma el movimiento del
motor en corriente de aire, etc.

EI diseño consiste en la ingeniosa aplicación de
los diversos operadores.



- Valores formativos.

La educación tecnológica prepara para la vida
contribuyendo al desarrollo armónico tle faculta-
des intelectuales y sensomotrices, relacionando
habilidad y razonamiento,

Desarrolla las capacidades básicas, habilidatles
sicomotrices y hábitos de trabajo y cooperación
cumpliendo de esta forma una finalidad huma-
nística.

Ofrece cualidades orientatloras como acerca-
miento al mundo profesional.

- Diferencia con otras áreas

La Educación Tecnológica en la EGB difiere de
otras áreas que utilizan elementos y materiales pa-
recidos:

De los Trabajos Manuales.

Se diferencia sobre todo en el producto, que en
nuestro caso es precisamente la «máquinan inven-
tatla. Los trabajos manuales se centran más en la
manipulación y habilidad para el manejo de algu-
nos materiales y herramientas, reprotluciendo los
modelos que se presentan, incluyendo a veces
plantillas y medidas previamente establecidas.

De las prácticas de Ciencias Naturales.

La Educación Tecnológica no busca encontrar
formas de confirmar hipótesis ni generalizar leyes;
intenta construir mecanismos que, aunque estén
basados en conceptos científicos, Ileguen al fun-
cionamiento, y para ello el niño viva el proceso
completo, tlesde la idea inicial hasta el control
final.

Del área tle Expresión Plástica.

Es tal vez la disciplina con la que más se ha con-
fundido. Toda actividad que persiga objetivos prio-
ritariamente artísticos, no correspontle a nuestra
área. Tal es el caso de mosaicos, grabados, mar-
queterfa, cerámica, etc., que aunque su realización
requiera el conocimiento de técnicas concretas,
sería confundir éstas con la Educación Tecno-
lógica.

De las Tecnologías profesionales.

Estas tecnologías son aplicativas, resuelven pro-
blemas y necesidades de carácter socio-económi-
co, La Educación Tecnológica pretende formar a
los alumnos antes que resolver problemas reales.

educación tecnolóqica

Por esta razón «enseñar» tecnologías no es nues-
tro objetivo, sino que es propio tle otros niveles
educativos dirigidos a una profesionalización.

- Interdisciplinariedad.

Las diferencias anteriores, establecidas con
el fin de definir el campo de la Educación Tec-
nológica, no quieren decir que ésta sea un
área aislada sin conexión alguna con las res-
tantes materias que componen el ^^curricu-
lum» de la EBG, ya que de hecho se relaciona
con todas ellas. Por ejemplo:

Con las Mateméticas.

A través de la utilización en los proyectos
del alumno de cálculos, distancias, dimensio-
nes, peso, superficies, capacidades, etc., o en
la fabricación de instrumentos para la medida
de magnitudes.

Con las Ciencias Sociales.

Analizando la incidencia de la tecnología en
los cambios socio-económicos y culturales; o
Ilegando a un acercamiento a los grandes in-
ventores y al proceso de sus descubrimientos.

Con la Plástica.

Los alumnos emplean espontáneamente di-
bujos como medio de expresión y base para la
discusión. Recurren a una aproximación al di-
bujo técnico del que van sintiendo necesidad.
Encuentran una relación entre forma y fun-
ción. Y suelen incluir en sus amáquinas» ele-
mentos decorativos.

Con las Ciencias Naturales.

Vinculando la realidad tecnológica con el
pensamiento científico, intuyendo las leyes fí-
sicas subyacentes. Ejemplo: Después de ha-
ber intercalado una mina de lápiz en un circui-
to con motor porque su choche corría demasia-
do, puede el alumno Ilegar a intuir la ley de Ohm.

Con el Lenguaje.

AI trabajar en grupo, es fundamental para el
alumno el intercambio de ideas y experien-
cias. Con el empleo del vocabulario específi-
co de la tecnología, la comunicación se con-
vierte en un instrumento preciso y útil.



b) Metodologfa

la metodología de este área será fundamental-
mente activa ya que persigue unos objetivos de
índole pragmática, de aplicación de conocimientos
para la solución de problemas y de desarrollo de
habilidades de tipo sicomotor.

EI mayor porcentaje de actividades se desarrolla-
rá en pequeños equipos de trabajo que fomen-
ten la participación de todos los alumnos, donde
moderadores alternos coordinarán y se responsa-
bilizarán de la actividad común.

Se tendrá en cuenta el proceso de aprendizaje
individusl, las características, ritmo de trabajo y
experiencias de cada alumno, para asignarle tareas
y tiempos con un seguimiento por parte del pro-
fesor.

Partiendo de la motivación presentada, las acti-
vidades correspondientes serán de propia inven-
ción, evitando al plagio y la rutina.

Las ideas o diseños de los alumnos tendrán una
base real que se pueda plasmar en forrna prácti-
ca, interviniendo el profesor con habilidad si obser-
vase que el proyecto es demasiado ambícioso para
la capacidad del alumno, demasiado largo de eje-
cutar o demasiado fantástico para sus medios.

- Los alumnos.

Distribuidos en pequeños grupos y conveniente-
mente motivados, gozarán de libertad para decidir
alo que deben hacer» en orden a lograr los objeti-
vos propuestos.

Participarán en la labor colectiva en un clima de
cordialidad y compañerismo basado en el respeto a
sus compañeros, los demás grupos y el profesor, y
observando las norrnas de orden y seguridad pre-
viamente establecidas.

- El proceso de trabajo.

Los alumnos han de sentirse protagonistas de
los procesos tecnológicos, diseñando las solucio-
nes de un problema, planificando su ejecución,
distribuyendo y coordinando tareas y realizando
las operaciones a través de la manipulación de
materia{es y herramientas.

Los alumnos identifican fallos, descubren sus
errores y corrigen, aprendiendo a equivocarse sin

frustración, modificando si es necesario el diseño
primitivo: finalmente se habitúan a la autoevalua-
ción en funcíón de las prestaciones del trabajo rea-
lizado y de la satisfacción alcanzada, tanto a lo lar-
go del proceso como en el producto final.

Durante la búsqueda de soluciones manejan bi-
bliografía diversa, piensan, expresan sus ideas, es-
cuchan a los demás miembros del equipo, consul-
tan con el profesor, acuden a sus padres y algunos
profesionales, explotan las tecnologias básicas en
busca de operadores y seleccionan lo más adecua-
do en cada caso.

Con algunos operadores sencillos, construidos
por ellos mismos en !a mayoría de las ocasiones,
materiales de uso corriente y de desecho y unas
pocas herramientas apropiadas, los alumnos en-
contrarán la más perfecta expresión de sus ideas
en la «máquina» o aparato que materializa sus
diseños.

- EI profesor.

Debe recordar en todo momento que su misión
en este área no es la de «enseñar tecnología» sino
educar mediante y para la tecnología induciendo a
los alumnos a vivir, además de la faceta manipula-
tiva, la imaginativa, ia creadora y de expresión.

EI profesor deberá programar unas clases en las
que predomine la actividad de los alumnos por en-
cima de su propía actividad sin proponerse «que
todo salga a la perfección sin posibilidad de erro-
res». Precisamente el error detectado y asimilado
por el alumno ofrece nuevas perspectivas que pue-
den conducir a un aprendizaje más profundo y du-
radero.

Ante la escasez de profesorado preparado ini-
cialmente en este área, incluimos una serie de acti-
tudes, capacidades y papeles que debíeran desem-
peñar los profesores de Educación Tecnológica:

• Actitud positiva ante este área, confiando en
las posibilidades nuevas que le puedan bríndar
los alumnos.

• Preocupación por motivar y orientar a los alum-
nos antes que por la transmisión de contenidos
concretos.

• Favorecedor del trabajo cooperativo, propicia-
dor de diferentes tipos de agrupamiento y rela-
ciones.

• Conocedor de los objetivos de la materia y de
la metodología específica de la misma.

• Posesión de un mínimo de habilidades en la uti-
lización de los materiales y herramientas que
han de manejar los alumnos.



• Conocedor de los operadores tecnológicos más
elementales y sus aplicaciones.

• Conductor de la clase sin autoritarismos, me-
diante una «disciplina pactada» que incluya
funciones, responsabilidades, orden, normas
de higiene y seguridad, etc.

• Capacitado e interesado en «aprender por su
cuenta» realizando e investigando con sus pro
pios trabajos tecnológicos que sirvan de apor
tación a la clase.

Dispuesto siempre a aprender con y de sus
alumnos.

- Actividades.

En algunas ocasiones el profesor propondrá a
sus alumnos actividades muy dirigidas, buscando
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unos resultados de carácter convergente para que
todos los alumnos logren unos aprendizajes funda-
mentales.

Estas actividades ocasionales pueden, por ejem-
plo, tener como objetivo la presentacibn de un
operador o una exposición de recursos que a crite-
rio del profesor deben ser asimilados.

Exigirá del profesor una rneticulosa tarea de pro-
gramación de las citadas actividades, especificando
objetivos, tiempo, agrupamiento, materiales, he-
rramientas, recursos, etc.

EI resto de las actividades se desarrollarán con
una gran libertad para que los alumnos trabajen so-
bre planteamientos abiertos que fomenten la crea-
tividad y el pensamiento divergente.

A modo de ejemplo, sin excluir otras muchas
posibilidades, incluimos algunas formas de presen-
tar a los alumnos estas actividades:

• Partiendo de un efecto dado, buscar y diseñar
el operador que lo produce.

• Dado un operador que produce un efecto
transformar éste por medio de otro operador.

• Encadenar varios operadores dados en una
^tmáquina», de forma que cada uno ponga en
funcionamiento al siguiente o que funcionen de
forma simultánea.

• Diseñar y construir una amáquina» que empie-
ce o termine por un operador determinado 0
que produzca un efecto concreto.

• Diseñar y construir una máquina en la que sus
operadores hagan que funcione:

a) Instantáneamente.
b) Durante un tiempo determinado Itempo-

rizadoresl.
cl Con parada automática (automatismosl,
d) De forma ciclica.

• Diseñar y construir «máquinas» de forma que
cada una ponga en funcionamiento a la si-
guiente len cadenal.

• Diseñar y construír una máquina utilizando un
material concreto.

• Dibujar e interpretar las «máquinas» construi-
das por los otros grupos.

• Explicar de forma oral y escrita el funciona-
miento, funciones y elementos que intervienen
en una «máquina», utilizando el vocabulario
adecuado.

• Observar y dibujar aparatos tecnológicos de
uso corriente, aprendiendo su funcionamiento
y utilidad, distinguiendo los operadores.



c) Evalvoclón

La Educación Tecnológica pretende el logro
de unos objetivos de carácter muy variado:
Conocimiento, aplicación, análisis, síntesis, va-
loración, actitudes, comportamientos, habilida-
des, etc. Esta variedad y diversidad hacen ne-
cesario plantearse la evaluación desde unas
perspectivas y con unas técnicas igualmente
diversificadas.

Para ello habremos de considerar los si-
guientes aspectos:

- A quién evaluar:

• Evaluación personal del alumno.
• Evaluación del equipo de trabajo.
• Evaluación de nuestra programación.

- Qué evaluar:

• Apreciación del rendimiento como dife-
rencia entre lo que cada alumno hace y lo
que es capaz de hacer.

^ Valoración de las dificultades superadas.
• Valoración del orden lógico seguido.
• Valoración de la originalidad demostrada.
^ Determinación de la habilidad e ingenio

demostrados en la solución de los pro-
blemas.

j^ Determinación del grado de cumplimiento
de los objetivos operativos.

- Cómo evaluar:

• Mediante pruebas objetivas.
• Mediante escalas de valoración.
• Mediante la observación sistemática.
• Mediante las demostraciones prácticas.
• Mediante la documentación escrita (dise-

ños, explicacionesl.

Entendemos que no son convenientes las
competiciones entre los alumnos por sus ries-
gos antieducativos, ya que más que un estí-
mulo para la autosuperación, pueden consti-
tuir ocasionalmente motivos de complejo pa-
ra quienes quedasen en los lugares más bajos
de clasificación.

A través de la evaluación, el alumno debe
adquirir una experiencia que le permita el
autoperfeccionamiento mediante la compro-
bación sistemática de sus trabajos y la adqui-
sición de vrientaciones en cada técnica.

La Educación Tecnológica ofrece grandes
posibilidades para que los alumnos, indivi-
dualmente o por equipos, se autoevalúen y
participen razonadamente en la evaluación de
los trabajos realizados por sus compañeros.

EI profesor, a través del diálogo, ayudará al
alumno a descubrir las cualidades y defectos
de la obra realizada, pudiendo proponer inte-
rrogantes como las siguientes:

• ZTe ha quedado como queríasT
• zQué has hecho mejor?
• ZDÓnde crees que te has equivocadoT
• ^DÓnde pueden existir defectosl
• lQué se podría hacer para mejorarlo7
• Etcétera.
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d) Recursos

- EI aula.

Aunque consideramos que la Educación Tecno-
lógica debiera contar con un aula especialmente
preparada a tal efecto, también se podrá impartir
en caso de necesidad en cualquiera de las aulas de
que disponga el Centro acondicionada mínima-
mente con el buen criterio del profesor, para lo que
aportamos algunas sugerencias:

• Preparar estanterías situadas en lugar elevado
para ocupar menos espacio donde se depositen
los trabajos que estén realizando los alumnos.

• Disponer de armarios o cajas donde guardar los
materiales, herramientas y aparatos convenien-
temente clasificados.

• Utilizar preferentemente mesas de alumnos
que permitan el agrupamiento flexible.

EI aula ideal para la Educación Tecnológica de-
biera reunir las siguientes condiciones:

• Dimensiones amplias.
• Armario con panel de herramientas.
• Armario para materiales.
• Armarios empotrados para guardar trabajos de

alumnos.
• Mesas amplias y fuertes.
• Instalación de agua corriente.
• Instalación eléctrica de corríente alterna y con-

tinua con control desde el puesto del pro-
fesor.

• Suelos de color claro y sin dibujo.
• Aislada de ruidos.
• Oscurecible para proyectar.
• Bien iluminada y fácil de ventilar.

- Equipamiento.

Consideramos conveniente que el aula de Edu-
cación Tecnológica esté dotada de lo siguiente:

• Nerramientas: Las mínimas citadas en los Ob-
jetivos terminales en un número proporcional a
los equipos formados en la clase.

• Materiales:

a) De desecho ( impios, que se utilizarán
prioritaria y mayoritariamente en la cons-
trucción de las «máquinas». Han de ser
clasificados, y se les buscará un lugar
apropiado de fácil acceso para los alumnos.

b) Comerciales, citados en los Objetivos
Terminales.

• Biblioteca: Sería conveniente disponer de es-
tanterías para bibliografía de trabajo y consulta
de profesor y alumnos.
Audiovisuales: Sería conveniente disponer en
el aula de los siguientes:

- Retroproyector.
- Proyector de diapositivas.
- Pantalla.
- Materíales de paso lpreferiblemente pre-

parados por el profesorl.

- Otros recursos.

Además de los citados se sugieren para lograr
una mayor motivación de los alumnos la realiza-
ción de:

• Visitas tecnológicas: Convenientemente pro-
gramadas para superar lo anecdótico.

• Charlas con profesionales.

2. Objetivos ^enerales
de área

AI finalizar el Ciclo Superior el alumno
debe haber conseguido los siguientes
objetivos:

1) Desarrollar la creatividad median-
te el ingenio de soluciones originales pa-
ra la consecución de un fin o el logro de
un efecto, y dando respuestas operati-
vas a problemas que surjan durante la
fabricación de las «máquinas».

2) Desarrollar la capacidad de análi-
sis mediante la distinción de los compo-
nentes de las «máquinas», descubriendo
las funciones que realizan los distintos
operadores tecnológicos.



3) Desarrollar el pensamiento lógico
y la capacidad de síntesis mediante la
elección, combinación y aplicación de
operadores para lograr los efectos de-
seados.

4) Desarrollar la capacidad de obser-
vación de aparatos y objetos tecnológi-
cos comunes en el entorno.

51 Desarrollar la capacidad de comu-
nicación expresándose mediante repre-
sentaciones gráficas, símbolos y termí-
nología tecnológica e interpretando estas
#ormas de expresión.

6) Desarrollar la capacidad de valora-
ción y el espíritu crítico evaluando los
productos terminados según criterios
establecidos.

7) Desarrollar habilidades sicomotri-
ces manejando herramientas, transfor-

mando materiales y construyendo «má-
quinas» y dispositivos.

8) Desarrollar hábitos racionales de
trabajo utilizando procesos tecnológi-
cos completos: Pensar, diseñar, progra-
mar, ejecutar, controlar y evaluar.

9) Desarrollar hábitos de orden, hi-
giene y seguridad aceptando y cum-
pliendo las normas establecidas en la
clase.

101 Desarrollar hábítos de coopera-
ción mediante las tareas de participa-
ción, el respeto a las ideas de los demás
y las aportaciones personales a) proyec-
to común.

11) Colaborar a la orientación acadé-
mica y profesional de los alumnos me-
diante la información y análisis de estu-
dios y profesiones relacionadas con la
Tecnología.

3. Objetivos terminales

de área

1) Diseñar en equipo la «máquina» u
operador que da solución originat at pro-
blema planteado, ingeniando, discutien-
do y seleccionando las propuestas más
adecuadas.

2) Emplear en sus exposiciones un
vocabulario tecnológico adecuado al
mencionar operadores, materiales, ope-
raciones y herramientas.

3) Expresar gráfícamente las solucío-
nes adoptadas mediante croquis o es-
quemas, representando los operadores
elegidos, su posición relativa en la es-
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tructura correspondiente y su unión o
enlace.

4) Planificar en equipo la realización
de la «máquina» diseñada, previendo la
aplicación de operadores, la construc-
ción de estructuras, los materiales a em-
plear en cada caso y definiendo las fun-
ciones y responsabilidades de cada miem-
bro del equipo.

51 Realizar los trabajos y operaciones
previstas, coordinando las tareas, mon-
tando las partes, solucionando Ios pro-
blemas que sobre la marcha se pudieran
presentar, guardando las normas bási-
cas de seguridad, orden y limpieza.

6) Evaluar ef trabajo comprobando ei
funcionamiento de las partes y el con-
junto, identificando los fallos, descu-
briendo sus causas y corrigiéndolas.

7) Valorar en qué grado el producto
final se corresponde con el diseño pre-
vio, las necesidades planteadas y el re-
sultado esperado.

8) Evaluar ei trabajo del equipo y las
actitudes de sus miembros resolviendo
los problemas de convivencia y coopera-
cibn que se fueran presentando en la
realización del trabajo.

9) Descubrir a través de la observa-
ción y experimentación con aparatos
tecnológicos de uso cotidiano, los pro-
blemas que fueron planteados en su di-
seño para Ilegar a la solución adoptada.

10) Descubrir y emplear los siguien-
tes operadores, expiorando sus aplica-
ciones:

• De la Tecnología Electrónica:

Transistor, diodo, fotorresistencia,
potenciómetro y condensador.

" De la Tecnología de las
Estructuras resistentes:

Vigas, soportes, escuadras, perfiles,
tensores y tirantes.

• De la Tecnología Optica:

Lentes, espejos y prismas.

• De la Tecnologfa de los Fluidos:

Válvulas, flotador, grifo, bombas de
agua y émbolos.

11) Emplear los siguientes materiales
y medios de unión conociendo sus ca-
racterísticas, posibilidades y formas de
obtención:

Papel, cartulina, cartón, madera, plás-
tico, hojalata, alambre, cuerda, cabfe,
hilo de coser, hilo de cobre esmaltado,
gomas elásticas, clips, clavos, chinche-
tas, papel de aluminio, tornillos, tuer-
cas, lija, pegamentos, cintas adhesivas y
estaño para soldadura.

12) Realizar las siguientes opera-
ciones:

Medir, trazar, cortar, dar forma, lijar,
clavar, perforar y unir los materiales em-
pleados.

• De la Tecnología Mecánica:

Palanca, polea, biela, manivela, cig ŭe-
ñal, resorte, bisagra, reductores de velo-
cidad y engranajes.

De la Tecnología Eléctrica
y Electromagnética:

Pila, lámpara, interruptores, conmuta-
dores, Ilaves de cruce, motor, electro-
imán, relé, bobina de núcleo móvil, resis-
tencia y galvanoscopio.

13) Conocer y emplear adecuadamen-
te las siguientes herramientas:

Regla graduada, punzón, compás, ti-
jeras, serrucho, sierra, segueta, sierra de
metal, tijera cizalla, alicates universales,
alicates de corte, alicates de puntas
planas, alicates de puntas redondas, te-
nazas, pelahilos, limas plana y redonda,
escofinas plana, redonda y de media ca-
ña, martíllos, grapadora de tapicero, ba-
rrenas, gato, sargento, tornilio de ban-
co, soldador eléctrico, destornilladores,
Ilave inglesa y nivel.



C) ID IOMA MODERNO

Introduccic^n

EI alumno que comienza el aprendizaje de una
lengua extranjera tiene ante sí un poderoso medio
de desarrollo personal, de integración social, de
adquisición cultural y de comunicación linguís-
tica.

AI igual que ocurre con las demás asignaturas, el
estudio de esta materia contribuye a la formación
individual y social de la persona, en este caso, a
través de los planteamientos ling ŭ fsticos que le son

propios. En su terreno específico amplía el horizon-
te cultural, al colocar el enfoque más allá del entor-
no cotidiano, y, en especial, facilitar unos conoci-
mientos ling ŭ ísticos de utilidad pr^ctica inmediata
y que pueden servir de base para proseguir con es-
tos estudios y lograr un manejo m8s compieto de
la lengua.

Los aspectos mencionados del aprendizaje de
una lengua, formativo, social, cultural y ling ŭ ísti-
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co, están ligados entre sí, pero su importancia y
desarrollo depende de la evolución de los alumnos,
tanto de su personalidad, como de sus motivacio-
nes y del grado de conocimiento de la lengua que
estudian.

EI alumno es, pues, el centco de toda la activi-
dad, el sujeto activo del aprendizaje. Teniendo en
cuenta su momento psicológico, la mayor parte de
la atención debe centrarse en el uso del idioma,
hay que crearle necesidades de comunicación real
que ofezcan significado a su expresión, que le ha-
gan más autonómo en el aprendizaje y que fomen-
ten, de esta manera, su creatividad.

De todos los elementos que influyen en el apren-
dizaje, la motivación es una parte básica y en ella el
profesor juega un papel decisivo, ya que a su al-
cance está el desarrollarla a1 máximo, algo que no
ocurre con otra serie de aspectos en los que tiene
escasa o nula influencia. AI crear en los alumnos
las necesidades de comunicación, consigue que
éstos tomen conciencia de que están aprendiendo
un idioma real y vivo.

Las necesidades de comunicación evidentemen-
te están relacionadas con los intereses de las eda-
des de los alumnos cuya curiosidad natural y aper-
tura al mundo sólo precisan de la orientación entu-
siasta del profesor, elemento dinamizador y jamás
frustrante. AI adecuar los objetivos, contenidos y
actividades del curso a los intereses del alumno,
éste puede ir observando paulatinamente los pro-
gresos que realiza, lo cual reforzará sus deseos de
continuar.

La metodología que adopte el profesor ha de ser
activa y flexible; parte de su propia personalidad y
experiencía, sobre las que no se puede colocar un
marco rígido que las violente; se dirige a unos
alumnos, con caracteristicas específicas como in-
dividuos y como grupo y en los que existen capaci-
dades y modalidades distintas de aprendizaje que
han de tenerse en cuenta; y dispone de un matqrial
didáctico determinado que es el que efectivamente
ha de utilizar.

La evaluación del grado de consecución de los
objetivos propuestos debe tener presente el con-
junto de éstos dentro de la propia materia. Existen
unos objetivos generales de tipo formativo, social,
cultural y práctico, más unos especificos referidos
al contenido puramente ling ŭ ístico. Todos ellos
deben valorarse en relación con el progreso global
del alumno para el que los objetivos no son obs-
táculos de una carrera, sino puntos fiexibles de re-
ferencia para estimar lo adquirido y lo que se sabe,
antes que aquello a lo que no se ha Ilegado o se ig-
nora.

EI aprendizaje de una lengua extranjera contribu-
ye de forma importante al desarrollo de la persona-
lidad de nuestros alumnos. La toma de conciencia
individual del funcionamiento ling ŭ ístieo y de las
estructuras que sirven de base al mismo, que se ha
captado en primer lugar de forma intuitiva, va a ir
seguido por el desarrollo el espíritu de observación
y de la reflexión sobre lo que se percibe. Se
aumenta 1a aptitud para relacionar, analizar y gene-
ralizar toda una serie de aspectos ling ŭ ísticos. AI
tratarse el aprendizaje de un nuevo código, el enfo-
que que éste recibe permite contemplar bajo otros
prismas los hechos lingŭ ístieos que hasta ahora se
han manejado intuitivamente en la propia lengua
materna, la visión de contraste resultante favore-
cerá incluso el rnejor conocimiento de la lengua
materna con el consiguiente enriquecimiento per-
sonal y desarrollo de la inteligencia del alumno.

EI desarrollo de la persona se efectúa dentro de
la sociedad. Puesto que el estudio de un idioma es
el aprendizaje de un proceso de comunicación in-
terpersonal, es un hecho social por esencia. La
metodología que ello implíca favorece la toma de
conciencía de la existencia de los demás, el respe-
to y la aceptación de las otras personas. Se ad-
quieren actitudes de tolerancia y comprensión y se
facilita la integración en el grupo por la necesidad y
naturalidad de trabajar en equipo, en relación per-
sonal con los compañeros. EI aprendizaje del idio-
ma, adecuadamente orientado por el profesor, lo-
gra una atmósfera en la que todos deben tener al-
go que decir y en la que la participación es presu-
puesto imprescindible. Esta actitud permite ade-
más una mejor afirmación de la propia personali-
dad, incluso como contribución psicológica para
vencer la timidez que en estas edades puede difi-
cultar el proceso evolutivo, por la satisfacción de
poder expresarse en otra lengua y al sentirse reco-
nocido socialmente por el hecho de ser capaz de
manejarse en una lengua extranjera, que Ileva con-
sigo una gran posibilidad de ampliación de contac-
tos humanos.



E6 conocimiento de otras culturas, implícito en el
estudio de una lengua extranjera, aún en su etapa
inicial, tiene especialmente el valor de la apertura al
mundo exterior. Los diversos aspectos de cultura y
civilización, costumbres, instituciones, historia,
viajes, que se van ofreciendo a los alumnos, permi-
ten la comprensión de otras visiones del mundo. AI
darse cuenta de que existen otras formas de pen-
sar y otros tipos de cultura, nuestros alumnos ad-
quirirán una mejor comprensión de los demás, re-
lativizarán sus opiniones, tomarán conciencia de
las posibles actividades localistas de su entorno,
estimarán en su justa medida los valores propios a
la luz del contraste con los ajenos y se prepararán
para vivir en un mundo con una cultura más globa-
lizada, en el que se ha de tener en cuenta lo univer-
sal, común a todos, y lo particular, específico de
cada comunidad. En este sentido, el estudio de las

lenguas modernas prepara al niño para el desafío
que supone la complejidad del mundo del trabajo y
de las relaciones entre los pueblos, con una inter-
dependencia cada vez mayor y con un cambio
constante a través de los avances científico-téc-
nicos, que provienen de diversas culturas y que se
universalizan por la rapidez instantánea de los me-
dios de comunicación. EI aprendizaje de las len-
guas modernas, por consiguiente, no sólo tiene el
valor cultural general de intento dé conocimiento
de las lenguas, no sálo el correspondiente a los
pueblos que hablan estas lenguas sino, con una
importancia decisiva, el del manejo de unos instru-
mentos ling ŭ ísticos esenciales en el mundo de la
técnica, de las ciencias, de la cultura y de las rela-
ciones internacionales de cualquier tipo, en las que
estas lenguas se utilizan en principio como idiomas
internacionales subsidiarias. Si estas lenguas tie-
nen una importancia decisiva entre los países más
cultos de nuestro entorno, cualquier cambio para
la mejora cualitativa de la enseñanza debe fijar con
carácter prioritario un planteamiento ling ŭ ístico
que contribuye a evitar los complejos de sus ciuda-
danos, les haga contrastar lo propio con lo ajeno y
los prepare para un mundo con menos fronteras.
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La adquisición por parte del alumno de un nú-
cleo básico de conocimientos lingiiísticos ha de ir
orientada a que éstos tengan una utilidad práctica
inmediata y a que, ademés, sirvan de sólido funda-
mento para la posible continuación del estudio del
idioma.

Se ha de tener siempre presente que el aprendi-
zaje de la lengua extranjera en estos niveles obliga-
torios está todavía más evidentemente en función
del alumno que en otros casos posibles y que a és-
te se le deben ofrecer objetivos limitados que pue-
da ser fácilmente adquirídos y que resulten muy
productivos; se deberá subrayar la rentabilidad de
lo que se enseña, de forma tal que un número limi-
tado y concreto de unidades lingiiísticas se pueda
utilizar en muchas ocasiones, en vez de multiplicar
el número de dichas unidades para una sola oca-
sión. Esta última riqueza ling ŭ ística podrfi conse-
guirse en algunos niveles y casos pero no corres-
ponde a una enseñanza generalízada.

Si bien se da prioridad a la lengua hablada y a la
percepción auditiva, el conocimiento activo y prác-
tico de la lengua se refiere también a la lectura y,
en menor grado, a la escritura. Se deben, pues,
proporcionar al alumno los instrumentos lingiíísti-
cos adecuados para que tenga un conocimiento
activo de la lengua, a base de un núcleo ling ŭ ístico
limitado y muy productivo, y también un conoci-
miento pasivo, que le permita una mayor capaci-
dad receptiva a partir de unos elementos que no
utilizará, pero que sí será capaz de reconocer. La
formación lingiiística de base se refiere, pues, a la
adquisición de las destrezas lingiiísticas, entender,
hablar, leer y escribir, a los niveles apropiados a la
edad e intereses de los alumnos, subrayando Io ac-
tivo, que es limitado y concreto, y facilitando lo pa-
sívo, que es más amplio y menos definible. Todo
ello con vistas a una utilización inmediata e igual-
mente a fa constitución de fa base lingiiística que
sirva para el futuro. Partiendo del aspecto funcio-
nal de la lengua como instrumento de comunica-
ción, son esenciales también los aspectos fonoló-
gicos, léxicos y estructurales del aprendizaje. De-
ben conseguirse las necesarias automatizaciones
fonológicas teniendo en cuenta el manejo de los
fonemas, el acento, el ritmo y la entonaciÓn. Los

conocimientos léxicos cubrirán el mínimo indis-
pensable para Ilevar a cabo la comunicación. En
cuanto a los elementos estructurales, la gramática
se debe adquirir en relación igualmente eon las ne-
cesidades comunicativas; no se trata de un estudío
paradigmático sino de que la reflexión posterior y
el conocimiento de los elernentos que estructuran
las funciones ling ŭ ísticas faciliten el aprendizaje y
el recuerdo de lo aprendido.

Para la reforma del Ciclo Superior de EGB no se
ha propuesto ninguna novedad teórica en lo que al
idioma se refiere. Las propuestas se atienen
«grosso modo», a las directrices del «nivei um-
bral» (1) y de lo que hoy en día se Ilama «enfoque
comunicativo», bien entendido que lo programado
en este documento se considera como un minimo,
como una frontera por abajo, no habiendo tope
por arriba y quedando bien entendidó también que
no se trata de aferrarse rígidamente a ningún dog-
ma metodológico ni de descartar cualquier recurso
que pueda parecer, sobre la marcha, aconsejable
para el buen desarrollo de la orientación global, no
ya sóio de{ idioma sino del proyecto educativo en
general. Modas y metodologías no deben, pensa-
mos, excluirse mutuamente ni ser incompatibles
entre sí, ya que deben ser las necesidades del
alumno, en cada momento, y las condiciones, en
cada momento también, las que aconsejen la utili-
zación de diferentes recursos, de diferentes estra-
tegias, aunque ello suponga mezc{a de metodofo-
gías y se vulnere el «sagrado» dogma global de ca-
da una de ellas. Siempre y cuando el por qué y el
para qué estén muy claros, el cómo puede ser todo
lo flexible que se quiera o precise.

Se dará importancia prioritaria a la enseñanza
del lenguaje oral. Se insistirá en la comprensión
auditiva, actividad habitualmente relegada y que,
sin embargo, es fundamental para establecer la co-
municación. EI alumno debe acostumbrarse a cap-
tar el mensaje y a desechar el resto de la informa-
ción irrelevante que se le proporciona. Se intentará
igualmente que se habitúe a oír y comprender va-
rias voces, de diferente timbre e inflexión.



Se recomienda insistir en las diferentes formas
lingŭ ísticas básicas ernpleadas para los diversos re-
gistros. Los criterios metodológicos seguidos se
centran más que en el profesor o en el alumno, en
la relación que se establece entre todos los compo-
nentes del grupo.

La enseñanza de una lengua extranjera debe res-
ponder a las necesidades inmediatas de expresión
del alumno. De ahí la conveniencia de realizar, al
principio del curso, una encuesta previa que permi-
ta al profesor conocer los intereses del alumno a
fin de acceder rápidamente a un nivel mínimo de
comunicación.

EI trabajo en grupos se apoya en un saber co-
mún y tacilita la expresión espontánea.

Es importante tener en cuenta que la dinámica
profesor-grupo debe tender a ser sustituida regu-
larmente por la dinámica entre alumnos, ya que es
en el pequeño grupo donde efectividad y emoción
aparecen con mayor naturalidad y el profesor pro-
curará que este comportamiento espontáneo se
mantenga al Ilegar a la puesta en común del gran
grupo.

EI trabajo en grupos pequeños favorece un
aprendizaje donde el alumno ejercita simultánea-
mente el papel del profesor/alumno. Parece que el
saber transmitido por un alumno a otro alumno, o
el saber redescubierto en grupo es mejor asimila-
do, integrado y memorizado que el transmitido por
el profesor. La dinárnica profesor-clase tenderá a
ser parcialmente sustituida por una dinámica entre
alumnos. Sin olvidar, por supuesto, el papel del
profesor como presentador, informador, animador
y evaluador de la actividad.

La cantidad de mensaje que capta un alumno es,
siempre, muy superior a lo que es capaz de produ-
cir en un primer momento. Todo !o que se capta
no está necesariamente destinado a ser utilizado
de forma inmediata. EI mensaje globalmente cap-
tado por cada alumno no sólo es enriquecedor pa-
ra cada uno de los miembros sino que además vie-
ne a representar la casi totalidad del mensaje trans-
mitido.

Parece, pues, conveniente utilizar desde el co-
mienzo del lenguaje usual, rico, «no didáctico» te-
niendo muy en cuenta que el conocimiento pasivo
del alumno es siempre muy superior al activo, faci-
litando adem8s el estudio de formas nuevas que
con frecuencia los alumnos han identificado pre-
viamente.

EI alumno se convierte en el protagonísta de su
evolución lingŭ ística y de sus propias adquisiciones.

Este protagonismo favorecerá la eliminación de
barreras entre alumnos y entre éstos y el profesor y
facilitará intercambios reales: en resumen, una co-
municación.

Es altamente positivo para el alumno que se rea-
licen a menudo actividades de comprobación so-
bre lo que ha trabajado recientemente. Pueden ser
muy breves y la autocorrección es posible. De esta
forma reforzará lo que ha estudiado, se acostum-
brará a corregir sus propios errores y el profesor
tendrá numerosos datos a la hora de evaluarle.

Para seguir esta metodología hay que tener en
cuenta que es fundamental la preparación previa
del trabajo en equipo por parte del profesor.

La enseñanza será cíclica y acumulativa, de for-
ma que lo que se ha estudíado en un primer mo-
mento se volverá a estudiar, ampliándolo, poste-
riormente.

La evaluación es uno de los momentos delicados
del proceso del aprendizaje. Una nueva forma de
concebir la enseñanza debe implicar forzosamente
una nueva forma también de evaluar el aprendiza-
je, que no sea únicamente una «sanción» sino una
constatación del estado puntual dentro de un pro-
ceso en desarrollo.

Proponemos una primera lista que no pretende
ser exhaustiva de los criterios que pueden tenerse
en cuenta en la evaluación de los objetivos pro-
puestos:

- Inteligibilidad.
- Pertinencia.
- Comprensión.
- Progreso dentro de la corrección.
- Corrección lingiiística.
- Fluidez.

(11 A) «The threshold level for modern language learn-
ing in shools». Consejo de Europa, 1976.

BI aUn niveau -seuil-». Consejo de Europa, 1977.



2. ()br'etiv^^^ enerale^J ^
d^^ área

AI final del Ciclo Superior el alumno
debe haber conseguido los siguientes
objetivos:

1. Desarrollar la capacidad de rela-
cionar, analizar y generalizar los fenó-
menos lingiiísticos, lo que contribuye a
la formacibn de la personalidad.

2. Afirmar su propia personalidad
ante la satisfacción de expresarse en
otra lengua, con el valor social que im-
plica y con la consiguiente ampliación
de contactos humanos.

3. Aprender técnicas de trabajo, eva-
luación y autocorrección que faciliten su
autonomía e inserción en la sociedad.

4. Adquirir un núcleo básico de co-
nocimientos lingiiísticos con utilidad
práctica inmediata y que sirvan de sóli-
do fundamento para la posible continua-
ción del estudio del idioma.

5. Expresarse oralmente en las situa-
ciones fundamentales de la vida cotidia-
na con la entonación, ritmo/pausas y
pronunciación que garanticen la comu-
nicación.

6. Comprender mensajes orales que
utilicen un vocabulario y unas estructu-
ras que estén dentro de sus conocimien-
tos activos y pasivos.

7. Utilizar la lengua de forma espon-
tánea y«creativa» Ino meramente repe-
titival.

8. Reaccionar con un mensaje inteli-
gible ante una situación imprevista.

idioma n^ode^no

9. Leer y comprender textos en in-
glés o francés de vocabulario y estructu-
ras limitados.

10. Emplear la forma escrita, utili-
zando el vocabulario y las estructuras
elementales, para los usos normales de
la escritura.

11. Situar las lenguas francesa e in-
glesa dentro de su contexto histórico 0
geográfico. Conocer las características
más relevantes de los principales países
de habla francesa o inglesa.



inglé^ .
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a) ObJeti'vos termJnales

1. Saludar y responder a saludos al
encontrarse con otras personas.

2. Presentar a alguien.
3. Despedirse.
4. Llamar la atención y mantenerla

para iniciar una conversación o para
continuarla.

5. Hacer ofrecimientos y expresar las
gracias por los que se !e hagan.

6. Expresar aprobación o desaproba-
ción.

7. Pedir disculpas,
8. Expresar buenos deseos.
9. Pedir y dar información sobre as-

pectos de identificación personal: nom-
bre, dirección y número de teléfono, fe-
cha y lugar de nacimiento, trabajo, fami-
lia, personalidad, aspecto físico,

10. Informar, hacer descripciones o
narraciones sobre acontecimientos o ac-
ciones que tuvieron lugar en el pasado,
tienen lugar en el presente, ocurren con
regularidad o se darán en el futuro.

11, Hacer preguntas sobre los extre-
mos anteriores.

12. Corregir las manifestaciones de
otras personas.

13. Manifestar acuerdo, desacuerdo
o negación.

14. Expresar conocimiento o desco-
nocimiento.

15. Expresar aceptación o no acepta-
ción,

16. Manifestar capacidad o incapaci-
dad para hacer algo.

17, Manifestar certeza o incerti-
dumbre.

18. Expresar la obligacibn.
19. Pedir permiso, darlo o denegarlo.
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20. Manifestar el placer o la satisfac-
ción que produce algo.

21. Manifestar el desagrado o la des-
ilusión.

22. Manifestar la preferencia y el
agradecimiento.

23. Expresar la intención.
24. Hacer preguntas sobre las inten-

ciones de otras personas.
25. Expresar el deseo.
26. Hacer preguntas sobre los de-

seos de las demás personas.

27, Mostrar apreciación por lo que
alguien ha dicho o hecho.

28. Manitestar pena o indiferencia.
29. Pedir a otros que hagan algo.
30. Dar instrucciones.
31. Pedir ayuda.
32. Hacer sugerencias y advertencias,

Los objetivos terminales de érea se re-
fieren a las diversas funciones del len-
guaje que se consideran alcanzables en
relación con las cuatro destrezas bási-
cas; se estima, pues, que se trata de las
funciones que se han de comprender
auditivamente, se han de poder expresar
oralmente, se han de entender en la lec-
tura y, en menor medida, se han de po-

ner en forma escrita. Estas funciones se
exponen a continuación seguidas de
modelos de expresiones que pueden ser-
vir de orientación al profesor.

Los apartados que se incluyen poste-
riormente (gramatical, léxico y fonológi-
co) deben entenderse como instrumen-
tos para lograr la comunicación en el sen-
tido anteriormente expuesto. Se trata,
en efecto, de inventarios de recursos a
los que el profesor hará referencia y de
donde extraerS los elementos oportunos
para conseguir la necesaria comuni-
cación.

b^ Anexos

Functions

S^>'cializin^

1. Greating^ and meeting people

Hello (therel.
Hi (therel!
Good morning.
Good afternoon.
Good evening.
Nice to see you (again ► .
How are you? II'mlfine, tanks.
I'm very well thank you (and you?I.

you7).
Okay, tanks.
Not too bad.

2. Introductiona

This is
How do you do.
Hello.
How do you do.
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3. Farewells

Good-bye.
Bye-bye.
Good night.
See you (laterl.

4. Attracting attention - Attention
holders

Excuse me.
Look!
Listen!
Well, ... You know, ... You see ...,

! see ... Oh!
Hey you!
I say...
(1 beg your) pardon.

5. Offers and Thanks

This is for you.
Here you are.
Please, take one.
Have some milk.
Thank you. Not at all.
No thanks.
Yes, please.

6. Approval/Disapproval

WeH done!
Good for you!
Good luck!
Come on!
Never mind.
Don't be silly!
What a mess!

7. Apoiogies

II'mi sorry.
So sorry.
Excuse me.
Never mind.
It's ali right.

8. Wlshes

Happy Birthday, Christmas, New Year!
Have a good time!
I wish you...
Same to you.
You too.

II. Information-
reuuestin^ and ^ivin^.

Personal
Identífic^ation (1 a 4)

1. Name

Ask, say and spell.
I'm... She's...
What's your name7
My name is...
Her name is...
Spell it please. J-O-H-N.

2. Address and telephone n.°

Ask and say where you live. Where do
you live7

I live at n.° 22 Trafalgar St.
in Cuenca
in Spain.

What's your telephone n.°7 My n.° is
Z-5-7-8-6-9-Z.

3. Date and place of birth - Age -
Nationality

Where was he Born7 When was he
born7 Shakespeare was born in...

How old are you7 I'm... years old.
Where ar you from7
Where's he from7

4. Jobs - Family - Character - Physi-
cal Appearance

Wat does he do7 What's her jobl Whe-
re does she work7

She's a doctor. She works in a hospital.
How many brothers and sisters have

youl I've three...
Is your brother married7
What's he Iike7 He's very nice.
What does she look likel She's tall,

fair with green eyes.
She looks like Marilyn Monroe.
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5. Reporting - Describing - Narrating

What happenedl I came on my bike.
1 missed the bus.
I bought some blue jeans.
It took a long time.
Next year we'll go cam-
ping.

6. Correcting

You didn't get it right.
We haven't seen that film.
You've never been in Liverpool.

Do you know who's here7
Did you know how they made it7
I know she's responsible for it.
I didn't know she was the one.
Have you got any idea about the

French Revolution7

4. Acceptance

Yes, please.
Great!
I would love to.
Thank you.
No thank you.

7. Asking

Where do you spend your holidaysl
Do you watch T.V. a lot7
Who's your favourite singerl
How did you go there7
When do you have P.E.1

lll. N;xpressing
and findin^

out intellectual attitudes

1. Agreement

Yes. Okay. Alright. Y think so.
Sure. Of course.

Disagreement

No. I don't agree. Nonsense! You
must be joking! No way!

2. Denying

Not at all! I'm not the one... I never go
there. I saw nothing.

I didn't buy anything. I've no money in
my pocket.

3. Knowledge

I know you're right.
I've no idea.

5. Declining

No, tank you. 1 can't.
Thanks anyway. I'm sorry, it's impos-

sible.

6. Ability

I can carry it.
Can I help youT
She can't speak Italian.
I've no idea how it works.
1'm good at tennis.
I know how to do it.
I don't know how to mend a puncture.

7. Certainty/Uncertainty

I think he's the best candidate. I
thinks that you're wrong.

I'm not sure you're right. Perharps it's
going to snow.

I don't think he can jump over that
wall.

8. Obligation

i have to get up eariy. They have to tra-
vel by air.

You don't need to traslate it. Do I have
to correct it in red pencilT

9. Permission

Can you lend me your bookl Please
don't smoke.

May i leave the rooml Yes. Sure. All
right.

10. No to permission

Not now. Not here. Please don't walk
on the grass.



IV . I^;xp^essin^
and H'indin^

^^«t Em^^ti^^nal AttitudE^s

1. Pleasure

This is a lovely treat! 1 tike reading
very much.

What fun! Do you like jogging7 Not
much. Yes, a lot.

I love watching that programme.

2. Displeasure

I hate homework! I don't like wash-
ing up.

That's a boring game! What a bore!
How awful!

Do you mind going there? Not too
much.

3. Satisfaction

I'm so pleased you've come.
I"m delighted you won the race.
This is a verty confortable chair!

4. Disappointment

What a pity! You've missed the party.
What a shame! You lost your watch.

5. Preference

I much prefer skating to skiing.
I'd prefer some milk, please.
I'd rather stay at home.

6. Gratitude

Thanks! Trank you very much.
It's very kind of you write.
It was very nice of you to remember

my bírthday.

7. Intention

I'm going to work hard this term.
I'm really going to improve in maths.
!'m going to have a great time this

weekend.

8. Asking about intention

What are you going to do7
Are you going to enter for the race7
liow are you getting away7

9. Want-desire

I'd love to live in the country.
I'd like to have several brothers and

sisters.
I'd like to have long hair.
I want to be a fireman.

10. Asking about want-desire

Can I have an ice-cream?
Do you want to go for a walk7
Would you like to have a game of

cricket7
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De «Life in Britain» Ipág. 1071 (HEBI

V. N;xpressin^ morai
attitudes

1. Apologies

('m very sorry. I beg your pardon. Ex-
cuse me.

I'm terribly sorry for the noise. I'm
sorry I'm late.

2. Forgiving

That's all right. It doesn't matter. For-
get it!

(Please) don't worry about it.

3. Approval

Good! Well done! Great! Fantastic!
Super!

That's a good idea.

4. Disapproval

Shame! Don't be so rude. Don't be so
wicked! Go to Hell!

5. Appreciation

It's very good of you to...
It's so kind of him to...
It's very nice of her to remember.
What a lovely idea! How nice she is!

6. Attenuate appreciation

It's not so bad.
In spite of...
It's quite good. You're a bit late.
It's alright.

7. Regret

I'm so sorry for him.
How sad she's gone.
What a shame he's ill.

8. Indifference

It doesn't matter.
Why not7 I don't care.
I don't mind. It's okay. Who caresl

9. Blame

It's all your fault. I blame John. The-
re's no excuse for this lazineses.

10. Asking about blame

Who's to blame? Whose fault was it?
Is he to blame?



INVENTARIO GRAMATICAL

1. Oraclones

1.1. Clases:

Enunciativas: Afirmativas, negativas.
Interrogativas: Afirmativas, negati-
vas IR)*.

• «Yes/no questions».
• c<Wh questions».
• Preguntas breves Idel tipo: He co-

mes tomorrow. Oh, does he71.
• s^Questions tags» (del tipo: You

saw him, didn't you?) (R1.

1 mperativas: Ordenes.
«Polite requests».

Exclamativas.
Respuestas:

\Largas (Long answersl:
(Yes, I like it).
Breves (Short answersl:
(Yes, she does)
ISo, do 1) IR1.

Afirmativas
Y

negativas

.

1.2. Grado de Complejidad:

- Oraciones sirnples.
- Oraciones coordinadas con and, but, or.
- Oraciones compuestas:

• Proposiciones subordinadas sus-
ta ntivas.
(lt's a pity that they didn't arrive on
time).
II know that you are a foreignerl.

• Proposiciones subordinadas ad-
verbiales
de tiempo (When I saw him, he
was very busyl
de lugar (They are where you told
them)
condicionales (We'll see them if
they comel
causales IShe didn't do it because
she had no timel.

• Proposiciones subordinadas ad-
jetivas o de relativo IThis is the
castle that we visitedl.

2. Verbos

2.1. Clases.

Verbos («Main•verbs» ► .
Verbos copulativos: be.
Verbos semicopulativos:

get (He's getting better)
fall (5he's fallen asleep)
feel IAre you feeling all right7)
look (You look palel•

Verbos auxiliares
• de tiempo y aspecto: Have, be, be

going to, will

" Los conceptos marcados con (R) se entienden co-
mo sóio necesarios a efectos de comprensión (receptive
skillsl.
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• de voz Ipasiva): be
• de perífrasis: do.
• Auxiliares modales: can/could, be

able to IR1, must, have (got) to,
may, will, woutd.

2.2. Formas verbales.

Formas finitas Iformas personalesl.
Infinitivos: «plain infinitive» Icon
auxiliaresl.
infinitivo con «to».
Imperativo.
Particípio pasivo Ipast participlel: En
tiempos perfectos, voz pasiva (R1.
Forma en -ing (present participlel
gerund ► : En tiempos continuos; des-
pués de preposición; después de cier-
tos verbos: like...

2.3. Voz

- Activa.
- Pasiva (R1.

Portada del IibrU
uBritain Today»
(Longmanl

2.4. Aspecto

- Formas simples.
- Perfecto.
- Progresivo.

2.5. Tiempos

Presente: simple y progresivo.
Pasado: simple y progresivo.
Pretérito perfecto compuesto Ipre-
sent perfect).
Futuro:
con will (R)
be going to
tiempos continuos de verbos de mo-
vimiento (He's coming tomorrow ► .

3. Nombres

3.1. Número:

Singular.
Plural.

3.2. Genitivo sajón 1-'s) (Pauf's coat
is greenl.

4. Adjetivos calificativos

4.1. Uso atributivo. Uso predicativo.
4.2. Grados del adjetivo:

Positivo.
Comparativo 1-er, morel. Formas irre-

gulares (better...).
Superlativo (-est, mostl. Formas irre-

gulares Ibest...l.

4.3. Comparación:

tgualdad: as... as IR).
Desigualdad (inequalityl: not so/as...

as (R1.



S. adverbios

Formados con -ly.
No derivados Inow, there...l.

6. Preposiciones

Más frecuentes: About, against, at,
behind, between, down, for, from, in, isi-
de, into, next, to, on, out of, outside,
since, through, to, up, with...

7. Artfculos

Determinado: the.
Indeterminado: a, an.
Omisión del artículo determinado en

algunos casos; tales como: to go by air,
to go home, before dinner, in winter.

8. Pronombres (y adjetivos de-
terminativos

8.1. Personales: Sujeto
mento.

8.2. D®mostrativos:

y comple-

This, that, these, those.

8.3. Posesivos:

Adjetivos: my, your, her...
Pronombres: mine, yours, hers...

8.4. Interrogativos:

Who, vhom (R ►, whose (R1, what,
which.

8.5. Relativos:

Who, whose (R1, whom (R1, which,
that; omisión del relativo.
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8.6. indefinidos:

Someone, somebody, no one, not...
anyone, nobody, everybody, something,
nothing, everything, all (of theml, some
(of theml, any.

8.7. Reflexivos:

Myself, yourself... (R1.

8.8. «Propword»: one.

9. Numernles

Cardinales.
Ordinafes.

10. Orden de las palabrns en la
oración

10.1 Modelo generat: Sujeto-verbo-
complementos.

10.2. Pautas a seguir para:

Yes/no questions.
Wh-questions.
Oraciones negativas.
Voz pasiva (R1.

10.3. Posición de los adverbios.
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INVENTARIO LEXICO

Es preciso tomar en cuenta desde el
primer momento, la distinción entre el
vocabulario activo y pasivo. Por vocabu-
lario activo se entiende aquellas pala-
bras que el niño entiende, las pronuncia
correctamente y sabe usarlas con preci-
sión al hablar y escribir. EI vocabulario
pasívo son aquellas palabras que el niño
reconoce y entiende cuando se dan en
un contexto, pero que él mismo no pue-
de pronunciar correctamente.

Como el enfoque de esta guía de tra-
bajo es comunicativo y pretende estimu-
lar la comunicación entre los niños en si-
tuaciones lo más reales posibles, aquí se
recomienda dar énfasis al uso de un vo-
cabulario activo limitado, pero sin olvi-
dar que la familiarización con materiales
auténticos puede introducir al niño en
múltiples campos de conocimiento. La
adquisición de ambos tipos de vocabula-
rio es un proceso constante y paralslo a
toda actividad en el aula.

La selección que el profesor haga del
vocabulario activo debe tener en cuenta
algunas consideraciones:

1. Elegir las palabras más común-
mente usadas en el medio en que presu-
miblemente se desenvolverá el niño.

2. Introducir áreas de vocabulario
por las que el niño se siente muy motiva-
do. Este punto podría parecer contradic-
torio con el anterior, pero es necesario
recalcar que el vocabulario del mundo
de los niños no necesariamente coincide
con el de los adultos, y que la comunica-
ción sólo se consigue cuando hay un in-
terés por parte de los niños.

3. Presentar las palabras nuevas den-
tro de un contexto, de forma que, para
el niño, tenga sentido su uso y sea más
fácil recordarlas y relacionarlas con co-
nocimientos anteriores.

Areas de vocabulario

1. How to iive and survive.

Health.
Food and Drink.
The World of Work.
Shopping.
Asking the Way.
Money.

2. Environment

Houses and Homes.
Family relations and friends.
The Street.
Nature.

3. Having a Good Time

M usic, Arts, Literature.
Discos.
Party Time.
Television.
Sports.
Entertainments.
Hobbies.
Making Things.

4. Getting about

Public Transport.
Traffic.
Countries.
Holidays.
Tourism.

5. Sciences of the Future

Machines.
Automation.
Space Travel.
Communications.
Ecology.
Astronomy.



6. Information

Mass media.
International Organizations, UNO,

UNESCO, etc.

7. Natural Phenomena

Weather.
Season.
Harvests.

FloodslDrought, Earthquakes,
Volcanoes.

En cualquier selección de áreas de vo-
cabulario hay una dosis de subjetividad,
por lo tanto las Sreas que aquí se propo-
nen son a modo de indicación, pudiendo
el profesor, en cuaiquier caso, ajustarias
a las necesidades del alumno.

1NYENTARlO FONOLOGICO

En los primeros años del contacto con
el inglés el niño debe ir adquiriendo una
pronunciación y entonacibn inteligibles
pa►a, mgs adelante, Ilegar a controlar los
rasgos fonológicos característicos de este
idioma.

La fonética debe estar integrada en el
contexto general del aprendizaje junto
con los otros elementos lingiiísticos.
Los elementos fonéticos deberán ser es-
tudiados cuando aparezcan por primera
vez o cuando haya que corregir alguna
deficiencia.

EI niño debe ser entrenado en las si-
guientes actividades:

- Percepción discriminatoria de los fo-
nemas del inglés.

- Práctica en ia producción de estos
fonemas.

- Producción de secuencias de frases
con fluídez.

- Reproducción de ritmo y acento.
- Práctica en los distintos patrones de

entonación.

Elementos invariables:

WORD STRESS. Acento de palabra.

Algunas palabras acentuadas en la úl-
tima sílaba:

About, perhaps, below...

Algunas acentuadas en mitad de pa-
labra:

Conversation, beginning...

La mayoría acentuadas al principio:
Family, apple, aeroplane...

SOUNDS. Sonidos:

a) CONSONANTICOS. Haciendo es-
pecial hincapié en aquellos que ofrecen
más dificultades al estudiante español:

north ^^] wish [ ^ ] January [d3]
this [ ^) wing ( ^^ television [ ^]
eyes < < ] you

Los elementos básicos de la pronun-
ciación inglesa con los que el alumno
debe paulatinamente familiarizarse los
dividimos en dos grupos.

- Elementos invariables: aquéllos que
deben ser practicados aisladamente
para asegurar su correcta pronun-
ciación.

- Elementos variables: Aquéllos cuyas
variaciones deben ser asimiladas por
ei hablante para expresar sus inten-
ciones y sentimientos de forma clara.

bl VOCALICOS. Es aconsejable la
práctica de estos sonidos utílízando la
técnica de «minimal pairs» con ayudas
visuales.

Ejemplos:

match-March (^] [o:]
bírd-bed ^^^.] ^aJ
coat-caught 1^^^^] ^^:]
pull-pooL ^ ^ ) L^ ]

WEAK FORMS. Formas débiles.
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Haciendo hincapié en:

- Be/do como auxiliares:
What are you doing7

C^.i ^ ]
How do you do7

^dj°)
- Algunas preposiciones y conjun-

ciones:
1'm going to Paris.

(b^^

- Algunos determinantes:
What's her sister's opinion7

(a^ sisFai)

- Ciertos pronombres personales:
Tell him the news.

Puede ser útíl introducir el alfabeto
fonético cuando se trate de sonidos
difíciles no existentes en la lengua
materna. Posteriormente el alfabeto
fonético servirá para que el niño se
oriente en la pronunciación cuando
maneje el diccionario.

Elementos variables:

AI niño se le hará ver en la práctica las
posibilidades de los siguientes elemen-
tos para expresar sentimientos persona-
les, actitudes, intenciones, etc...

«SENTENCE STRESS»

Dou you speak IFrench7
It's an expensive hotel.

ENTONACION

- Descendente: En declaraciones afir-
mativas/negativas:
My dad's cooking.
His car isn't new.

En interrogaciones abiertas:
What are you looking at7

En órdenes:
Don't eat my cake.

En fórmulas de cortesía:
Good evening.

En exclamaciones:
Beautíful!

Ascendente: Preguntas cerradas
(yes/no questions)
Are you married7

Preguntas cerradas seguídas de «tag
question»
He's German, isn't he7

Enumeraciones:
We went to the cinema, the res-
taurant...

Peticiones:
Give me those boaks, please.

De aLife in Britai^a
(pág. }0^! IHEBI



a) OBJETIVOS TERMINALES

1. Comprender breves textos orales
o escritos entresacados de situaciones
de la vida cotidiana francesa.

2. Reproducir oralmente, con la de-
bida entonación, pausas y pronuncia-
ción, breves textos memorizados:

• frases hechas
• poemas
• canciones.

3. Expresarse oralmente y, a nivel
sencillo, por escrito en las distintas si-
tuaciones de la vida cotidiana de acuerdo
con las técnicas propias para cada una
de ellas:

• identificarse e identificar a otros
• saludar
• presentarse y presentar a otros
• entender y expresar los vínculos fa-

miliares m8s próximos
• negar algo o negarse a algo
• preguntar
• expresar los datos físicos de uno mis-

mo y de otros. Conocer las partes del
cuerpo y prendas de vestir

• describir ei entorno (habitación, ca-
sa, centro escolar) y objetos más
usuales

• comunicarse por teléfono
• utilizar fórmulas de cortesía (pedir un

favor, dar las gracias, disculparse)
• preguntar y responder sobre la hora,

fecha y estaciones del año. Localiza-
ción temporal

• conocer vocabulario y expresiones
para saber desenvoiverse en situacio-
nes de ocio (cine, deportes, etc.)

• conocer vocabulario y expresíones
referidos a alimentos, bebidas y com-
pras

• expresar aficiones y preferencias
ícomparar, apreciar ►

• expresar estados físicos y anímicos
• saber utilizar periódicos, revistas,

guías y mapas (barrio, pueblo, ciu-
dad). Reconocer los países de habla
francesa

• comprender e interpretar folletos de
instrucciones

• conocer palabras y expresiones del
lenguaje familiar

• comentar un dibujo, imagen o diapo-
sitiva

• expresar sentimientos y dudas
• redactar cartas, telegramas y cumpli-

mentar impresos
• reconocer diferentes regístros de len-

guaje en situaciones diversas
• utilizar vocabulario y expresiones re-

lacionados con cualquier tipo de des-
plazamiento
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b1 ANEXOS

Ejemplo de desglose gramatical y léxico
ateniéndose a los objetivos funcionales
terminales.

Observaciones previas.

Aunque existe cierta progresión tanto
en el orden de los objetivos como en los
contenidos gramaticales atribuidos a ca-
da uno de ellos, esto no supone un orden
rígido y puede concebirse otro diferente.

No se pretende realizar una lista ex-
haustiva en lo que a Ia gramática se re-
fiere. Se trata de unos mínimos que ca-
da profesor podrá y deberá completar.
En cuanto al léxico, está simplemente
sugerido. Cada objetivo funcional exige
determinado vocabulario y muy concre-
to, pero cuya extensión podrá ser mayor
o menor, según las necesidades de la
clase.

Tanto los objetivos como los conteni-
dos gramaticales pueden tratarse de for-
ma cíclica, a diferentes niveles de difi-
cultad y profundización.

1. Identificarse. Identificar a otros.
Saludar.

• Presentativos.
• Pronombres personales sujetos.
• Interrogativo QUI.
• Artículos definidos.
• Preposición DE.
• Artículos contractos. ^
• Presente de los verbos ETRE

AVOIR.
• Pronombres tónicos.
• NAITRE en pretérito perfecto.
• Preposición Á.
• Presente de S"APPELI.ER y HABITER.
• Numerales.
^ Algunas profesiones y nacionali-

dades.

2. Presentarse. Presentar a otros.

Forma negativa.
Artículos indefinidvs.
Frases exclamativas.
Voil^.
Pronombres complemento directo.
Posesivos.
Adjetivos calificativos ( género y nú-
merol.



3. Vínculos familiares más próximos.

• ^TRE de... Inombre de personal.
• AVOIR/NE PAS AVOIR DE...
• Mais.
• Chez.

4. Expresar los datos físicos propios
y ajsnos. Prendas de vestir y par-
tes del cuerpo.

• Avoir tel áge,
• Avoir les yeux.., les cheveux...
• Étre petit.., grand...
• Demander ce que..
• Demander combien...
• Porter Imás prendas de vestirl.

5. Ordenar algo a alguien. Negar al-
go. Negarse a algo.

• Vouloir.
• Pouvoir.
• Faire.
• Revisión de la forma negativa. Am-

N,^ación.
• Adjetivos demostrativos.
• EI pasado IPassé composé sin con-

cordancial.
• Pourquoi... ne... pas... Parce que...
• Imperativo.

6. Preguntar.

• Interrogacibn entonativa.
• Con ^<Est-ce que...7».
• Inversiones sencillas.
• Pronombres interrogativos.
• EI estilo indirecto. La interrogación

indirecta:

- demander si...
- dire que,..
- répondre que.

• Pronombres complemento indirecto.

7, Comunicarse por teléfono.

• On.
• Queiqu'un.
• Qui est-ce qui...

• C'est X qui...
• Futur proche...
• Passé recent...
• Revisión y ampliacibn del estilo in-

directo.
• Attendre.
• Prendre rendez-vous.

8. Describir el entorno y los obĵetos
más usuales.

• Prés de, loin, á c8té de..., etc...

• oŭ .
• Dans.
• D'o ŭ .
• Á Idans una boite 8 outils, etc...l.
• Sur. Dessus.
• Sous. Dessous.
• Vers. Par.
• Venir de...
• Aller á,
• Pour aller...?
• Á droite. A gauche.
• Tourner (á droite, etc.l.

fran^é^

• Pronombre «y».
• Ne.,. personne.
• Ne.., rien.
• Étre á...
• Repaso y ampliación de los pose-

sivos.

9. Fórmulas de cortesía.

• Orden cortés (Voudriez-vous..,l.
• II vaut mieux que... más infinito.
• II vaudrait mieux...
• Expresiones usuales de cortesía.

10. Preguntar y responder la hora,
fecha y estaciones del año. Lo-
calización temporal.

• Futuro.
• Quand.
• Expresión de la fecha y de la hora.
• Cantidades de cuatro cifras.
• Depuis, jusqu'á, il y a...
• Le matin, le soir, etc.
• Dans... (Dans trois jours,..l.
• Toujours... souvent... jamais...
• Aprés... avant.., pendant...
• L'imparfait.

11. Conocer vocabulario y expresio-
nes referidas a alimentos, bebi-
das y compras.

• Artículo partitivo.
• Adverbios de cantidad.
• Combien.., Combien de...l
• Falloir, avoir besoin de... (en pre-

sentel.
• Pronombre EN.
• Imperativo Icon pronombres comple-

mentosl.
• Verbos semi-auxiliares más infinitivo

(con pronombres complementol.
• Je voudrais..,
• ,4... au... Itarte au citronl.
• Aussi. Non plus. Encore.
• Coŭ ter... ça fait...
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12. Conocer vocabulario y sxpresio-
nes para saber desenvolverse en
situaciones de ocio,

• Aimer... Aimer bien,,. Aimer mieux...
• Préférer.
• Plaire.
• Passé composé: con étre... avoír...

13. Aficiones, Preferencias,

• Comparativos.
• Pronombres demostrativos.
• Superlativos.
• Un autre... D'autres... L'autre.,.
• Je pense que,..
• Je crois que...

14. Estados físicos y animicos.

• Avoir mal ^...
• Avoir fraid, chaud, etc...
• II fait.,.
• Étre content, heureux de... más in-

•
finitivo.
Avoir envie de...

• Avoir peur de...
• Faire mal...

15, Utilizar periódicos, revistas, guías,
mapas Ireconocer los países de
habla francesal.

• Repaso de la localización.
• EI tiempo meteorológico.
• Repaso del imperativo.
• Abreviaturas (petites annoncesl.
• Au IPortugall.
• En IFrancel.

16. Comprender e interpretar folle-
tos de instrucciones.

• Repaso de «il faut».
• Repaso de pouvoir, devoir, falloir,

•
savoir.
Ne... jamais.

• Expresiones de prohibición.
• Attention!, etc,..

• Servir á... más infinitivo. Se servir
de...

• Repaso de ON,
• Conjunción SI.

17. Expresar sentimientos y dudas.

• Je me demande si... más futuro.
• Je ne sais pas si... más futuro.
• Repaso del estilo indirecto.
• Aproximación al condicional. ICondi-

cional real: s'il pleut nous resterons á
la maisonl,

• Repaso de la frase exclamativa; telle-
ment... comme..

18. Redactar cartas, telegramas
cumplimentar impresos.

• Repaso de los tiempos verbales.
^ Repaso del #éxico.

y

19. Utilizar vocabulario y expresio-
nes relacionados con cualquier
tipo de desplazamiento.

• Repaso de las horas.
• La hora «oficial» (treize heures qua-

rante, etc.l.
• Repaso de la localización.
• Arriver, en retard.., ^ I'heure...
• Étre. en avance...

122 - j - 123



Sugerencia de algunas actividades pnra los
diferentes objetivos fun^ionales

1. Juego de describir personajes cé-
lebres y adivinarios.

- Juego de identificarse con persona-
jes cuyas fotos se exponen en la cla-
se y describirse.

- Juego de entrar en entidades oficia-
les (oficina de pasaportes, etc.) y
responder a las preguntas del em-
pleado.

2. Ampliación de los juegos anterio-
res. Contactos supuestos por breves
cartas, charlas telefónicas, etc. con ima-
ginarios corresponsales francese^ de ia
misma edad, con el fin de organizar un
intercambio o un viaje. Nada impide que
los corresponsales sean auténticos, or-
ganizando correspondencia entre dos
clases o un peribdico tipo FREINET con
una clase de la misma edad de un esta-
blecimiento francés. De este tipo de in-
tercambio salen, evidentemente, activi-
dades inmejorables y comunicativas por
excelencia que cubrírían holgadamente
todos los objetivos y serían práctica-
mente inagotables.

Ei uso de grabaciones en cassettes ha-
ce que este tipo de intercambio no tenga
por qué ser meramente escrito. Permite
una mezcla equilibrada de fotos, dibu-
jos, textos escritos, grabaciones de los
propios alumnos y envío y recepción de
adocumentos auténticos»: páginas de
periódicos, pegatinas, tebeos, carteles
publicitarios, folletos turísticos, progra-
mas de espectáculos, billetes de auto-
bús, tren y metro, monedas (de poco va-
lor), sellos, etc., así como grabaciones
de fragmentos de programas de radio y
canciones.

3. Confección de un árbol de familia:
puede ser de personas de la clase o de
algún personaje célebre, tanto actual
como histórico.

- Simulación de grupos familiares por
parte de grupos de alumnos. La clase

puede someterlos a interrogatorios
para saber qué vínculos les unen en-
tre sí, cuáles son sus características,
etcétera,
Fabricar una baraja para jugar at «jue-
go de las familias».

4. Ampliacíón de los juegos anterío-
res, enriqueciéndolos con las nuevas ad-
quisiciones. Perfeccionamiento de la ba-
raja de la actividad anterior, añadiendo
detalles vestimentarios y utilizar éstos
para el juego.

- Juego del «retrato robot» con todas
sus variantes.

- Juego en el cual el profesor dicta fra-
ses descriptivas que el alumno no es-
cribe sino que plasma en un dibujo.

5 y 6. , Simulación de conversaciones
telefónicas para concertar citas, hacer
planes, etc. Se puede aprovechar para
rechazar, para aceptar o rechazar invita-
ciones, lo cual constítuiria una actividad
rapaso del objetivo n.° 5. También se puede
pedir información como actividad pro-
pia dei objetivo n.° 7, coger recados para
personas que estén ausentes y dar luego
el recado a esa persona cuando vuelva,
lo cual obliga a utilizar et estilo indirecto.

7. Descripción oral por parte de los
alumnos del camino de su casa a la es-
cuela. Hacerles situar sobre planos (ín-
cluso confeccionados por ellos mismos)
la escuela, su casa, el ayuntamiento, etc.
Situar en un mapa, que ellos mismos pue-
den hacer, su pueblo o ciudad, su región,
su comunidad, etc.

- Juego de adivinar dónde está escon-
dido un objeto.

- Juego de adivinar con preguntas y
respuestas en qué objeto ha pensado
alguien.

- Juego de los siete errores o diferen-
cias entre dos dibujos aparentemen-
te iguales.
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- Juego de la persona que se ha perdi-
do y pide orientación, o de la persona
que ha perdido a otra y pregunta si la
han visto.

- Redacción de tarjetas postales envia-
das a amigos desde un lugar de vaca-
ciones o de tarjetas del propio pueblo
o ciudad a amigos extranjeros.

- Sesión de descripción a un grupo de
amigos de fotos de una excursión,
unas vacaciones, etc.

- Itinerarios de metro, autobús, etc.,
utilizando planos.

- Contacto con rótulos e indicaciones
que aparezcan en lugares públicos
franceses.

- Contección de material de este tipo
para la clase o la escuela.

- Organización de una visita «turísti-
ca» por la escuela con un alumno en
el papel de guía y otros en los papeles
de «turistas» que hacen preguntas.

8. Simulación de una situación que
se preste a pedir favores. Ejemplo: en un
tren, un viajero quiere abrir la ventanilla,
fumar (o no soporta a otro pasajero que
fumal, leer la revista de otra persona, et-
cétera. También se puede pensar en la
sala de espera de la consulta de un médi-
co, en clase, etc.l.

9. Escribir la fecha de forma sistemá-
tica en la pizarra.

- Confeccionar «emplois du temps».
- Hacer planes para vacaciones, fines

de semana, excursiones, salidas en
grupo. Manejar folletos y carteles tu-
rísticos. Confeccionar algunos.

10. Recetas.

Menús. Discusión sobre menús ima-
ginando que se invita a alguien a co-
mer o que un grupo va a dar una
fiesta.
Jugar a «las tiendas», aprovechando
para aprender la terminología básica
de las operaciones de suma, resta,
multiplicación y división. Encargar a
alguien que vaya a ahacer recados» y
decirle lo que tiene que comprar.
Contacto con publicidad francesa y
rótulos que puedan encontrarse en
almacenes y supermercados.

Fabricación de carteles de publicidad
en clase.
Cualquier juego con números que
obligue a leer éstos en voz alta. (Rela-
ciones lógicas incompletas, crucigra-
mas con números, «jeu du loto», et-
céteral.

11. Manejar cartas de restaurantes,
programas de teatro, cartelera de cine,
programaciones de televisión, páginas
deportivas de la prensa, etc.

Contar vacaciones pasadas, hacer
proyectos para las próximas, etc.

12. Debates sencillos sobre diferen-
tes gustos de música, televisión, cine,
etcétera.

Intentar hacer razonar a los alurnnos
estas preferencias.

13. Manejar periódicos, confeccio-
nar algunos muy sencillos. Confeccio-
nar algún itinerario turístico para prepa-
rar un viaje colectivo. Redactar anun-
cios por palabras. Contestar lde obra, de
palabra o por escrito) anuncios por pala-
bras. Hacer la campaña publicitaria de
un producto inventado por los alumnos
(en periódicos y por radio).

14. Manejar folletos de diferentes
aparatos. Redactar instrucciones para
manejar aparatos imaginarios. Crear pa-
labras nuevas para aparatos nuevos.

15. Contar un problema propio, real o
imaginario, a los compañeros y pedirles
consejo.

• Hacer proyectos manejando guías de
ferrocarriles.

^ Dar y pedir instrucciones a alguien para
hacer un viaje con cambios de medio
de locomoción y transbordos.

Todo lo anterior no es más que una pe-
queña parte de todas las actividades y
juegos que se pueden imaginar. Existen
numerosos libros que proporcionan
múltiples sugerencias.
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PROGRAMA DE LA REFORMA

OR6ANIZACION GENERAL
pE LA EXPERIMENTACION

I^r^t^nos
que intervienen

en el proceso

La responsabilidad máxíma del Programa La dirección del proceso estará a cargo de la
corresponde a la Direccibn General de Jefatura de Servicio de Planes y Programas,

Educación Básica, a través de la Subdirección a quíen se adscriben la Jefatura del Programa
General de Ordenación y el Inspector General destacado en

Educativa. la Reforma.

• Concretar el diseño de la experimentación.
1.1. GRUPO COORDINADOR • Reafizar el seguimiento giobal de ia experi-

ió l d l l ó
Formado por un Jefe de programa y tres

Asesores Técnico-Docentes.

mentac n en os centros y ne a evo uci
del proceso. Elaborar los documentos de
registro necesarios para ello.

• Coordinar el seguimiento horízontal y vertical.
Funciones: • Coordinar con Enseñanzas Medias.

• Dirigir y coordinar las tareas del equipo. w Coordinar con Formación del Profesorado.



• Analizar los informes emitidos por los ase-
sores de ^rea y de Ciclo.

• Analizar los informes ernitidos por los Gru-
pos Regionales de apoyo.

• Analizar los informes emitidos por las Co-
munidades Autbnomas con plenas compe-
tencias en Educación.

^ A la vista de los informes analizados y de las
visitas realizadas, proponer medidas de ac-
tuacibn.

a Diseñar un plan de evaluacibn para los as-
pectos curriculares y para el diseño de la
experimentacibn. Elaborar los documentos

.
que sean precisos.

• Elaborar orientaciones sobre organizacibn
de centros y aspectos psicopedagbgicos ge-
nerales que afecten a la organizacibn de las
enseñanzas y aprendizajes.

• Realizar estudios sobre necesidades de ma-
terial didáctico y formacibn del profesorado.

• Realizar estudios prospectivos sobre la
educación b^sica.

• Elaborar un informe final con los resulta-
dos de la experimentecibn inicial y propo-
ner un diseño completo para la experimen-
tacibn definitiva.

• Proponer actividades de difusión y con-
sulta de la Reforma.

• Visitas a los Centros.
EI Grupo Coordinador se organizará de for-

ma que cada uno de sus miembros tenga asig-
nadas responsabilidades concretas.

Será misibn del Jefe de programa la coordi-
nación general de la ex^erimentación.

EI Grupo Coordinador se reunir^ semanal-
mente con el Jefe del Servicio de Planes de
Estudio y Orientación con la finalidad de hacer
el seguimiento del proceso y tomar las deci-
siones que sean necesarias. Mensualmente se
elevará un informe al Subdirector General de
4rdenacibn Educativa.

1.2. GRUPO DE CICLOS

Formado por tres asesores Técnico-Docen-
tes. Cada uno de ellos será experto en uno de
los ciclos siguientes: Inicial, Medio y Superior.

Funciones;
• Coordinar Ias distintas áreas en cada uno

de los Ciclos.
a Coordinar las tareas realizadas en el ámbito

de cada uno de los Ciclos.
• Establecer la coordinacibn necesaria con la

Educacibn Preescolar, Ciclo Inicial y Medio
y con el Ciclo Superior.

• Supervisar el funcionamiento del Ciclo co-
rrespondiente en los Grupos Experimentales.

• Proponer actividades interdisciplinares.
• Analizar los resultados de la evaluacibn del

Ciclo Inicial.
• Elaborar propuestaa para la mejora cualita-

tiva de las enseñanzas del Ciclo Inicial, así
como de organizacibn de centro.

• Colaborar en la evaluacibn del Ciclo Medio,
a partir de la determinacibn de los crite-
rios que deber^n orientar dicha evaluacibn.

y Reelizar estudios sobre necesidades de ma-
terial didáctico y formacibn del profesora-
do, de los Ciclos Inicial y Medio.

• Visitas a los Centros.

1.3. GRUPO DEAREAS

Formado por ocho asesores, uno por cada
una de las áreas integradas en la 2.' etapa de
la EGB.

Funciones:

• Garantizar que el desarrollo de las ense-
ñanzas experimentales se ajusta a los obje-
tivos previstos para Iss distintas ^reas y
que se cumplen las orientaciones metodd-
Ibgicas.

• Preparar y proponer mbdulos concretos
para su posible experimentacibn.

• Preparar y proponer mbdulos interdiscipli-
nares.

• Elaborar material did^ctico.
* Sugerir material did^ctico necesario para

su posible elaboracibn.
• Facilitar informacibn sobre material didác•

tico existente en el mercado.



• Controlar la eficacia y la calidad del mate-
rial que se utiliza.

• Elaborar una propuesta de programación
trimestral.

• Elaborar una propuesta de programación
para la experimentación definitiva.

• Proponer pn^ebas comunes para todos los
alumnos que siguen la experimentación.

• Detectar las necesidades de formación del
profesorado y proponer las actividades
más convenientes para hacer frente a di-
chas necesídades.

• Relacionarse directamente con ios maes-
tros y centros experimentales y con los
Equipos Regionales.

• Realizar estudios sobre propuestas curricu-
lares de otros países.

Para garantizar ia coordinación de todo el
Equipo, el Grupo Coordinador fijará un calen-
dario de reuniones.

Trimestralmente se elaborará un informe
completo en el que se recogerán la evalua-
ción del proceso y las actividades más impor-
tantes que se han realizado.

. ^ ^ ^

Formado por los maestros Coordinadores y
maestros Experimentadores de los distintos
centros experimentales. Cada centro dispon-
drá de un maestro de apoyo que se pondrá a
disposición dei Centro con la única finalidad
de facilítar las tareas que comparta la experi-
mentacíón inicial del Ciclo Superior.

Los Grupos Regionales estarán integrados
en los CEPS.

• Recoger la información necesaria para te-
ner una ficha completa de cada centro.

• Coordinarse con el Grupo Regional y con ei
Equipo de Coordinación y Apoyo para la
Reforma (D.G.B.1.

2.2. PERFIL DEL MAESTRO
COORDINADOR

2.1. FUNCIONES DEL MAESTRO
COORDINADOR

• Orientar adecuadamente a los maestros
Experimentadores.

• Colaborar en la elaboración de materiales.
• Comprobar reacciones y evolución de los

alumnos.
• Ayudar al maestro en la elaboración de ín-

formes, resGmenes de activídades, etc.
• Sustituir al maestro Experimentador cuan-

do sea necesario.
• Llevar a cabo un registro de actividades

que permita un seguimiento sistemático
de ia experiencia.

• Tener experiencia en el Ciclo Superior.
• Tener experiencia en coordinación del Ci-

clo o del Centro.
• Tener experiencia en coordinación de gru-

pos de trabajo.
• Haber participado en grupos de Renova-

ción Pedagógica.

Podría ser el profesor coordinador elegido
por los centros.

2.3. FUNCIONES DEL MAESTRO
EXPERIMENTADOR

• Será el responsable directo de la experi-
mentacibn.



• Elaborar un dossier de la experiencia don-
de se recoja:
- !.a preparacibn de las clases (activi-

dades ...1.
- Material y libros de consulta utilizado

^ por ios alumnos.
- Instrumentas de evaluacibn. ^
- Modelos de trabajo elaborados por los

alu mnos.
- Informe semanal del desarrollo de la ex-

periencia, que contemple los aspectos
positivos, las dificultades más impor-
tantes, las necesidades que se han de-
tectado y las posibles propuestas de
solucibn.

• Asistir a todas las sesiones de trabajo que
convoquen los diferentes brganos que in-
tervienen en la experimentacibn.

Cada Centro experimental facilitará al maes-
tro Experimentador las horas libres necesarias
para Ilevar a cabo su trabajo. Sería aconseja-
ble que pudiera disponer de cinca horas se-
rnanales para la elaboración del dossier de
las experiencias.

2.4. FUNCIONES DEL GRUPO
REGIONAL

• Coordínar los maestros y centros de la zona.
• Detectar las necesidades de formacibn de

Formada por expertos en psico-pedagogía
con gran experiencia en temas educativos
(planificacibn, programaeibn, política educa-
tiva, investigacibn psico-pedagbgica y didác-
tica informátical.

la zona y organizar seminarios, jornadas o
grupos de trabajo para cubrir dichas nece-
sidades.

• Elevar al Equipo Coordinador las necesi-
dades detectadas.

• Difundir el material y la información.
• Coordinar la posible elaboracibn de mate-

rial didáctico común a los centros de la
zona.

• Recoger las sugerencias de los maestros
de zona.

• Coordinarse con el Equipo de Coordina-
cibn y Apoyo para la Reforma (D.G.B.1.

• Coordinarse con el Equipo Regional de En-
señanzas Medias.

Cada Grupo Regional elegirá un secretario,
cuya funcibn específica será convocar las reu-
niones y redactar las actas de las mismas con
los acuerdos más importantes que se hayan
tomado. La organizacibn y distribucibn de las
posibilidades y necesidades de cada uno de
los Grupos Regionales.

Los Grupos Regionales mantendrán estre-
chos contactos con el Equipo de Coordina-
cibn y Apoyo para la Reforma (D.G.B.).

Para determinar las zonas que constituirán
los Grupos Regionales se deberían seguir fun-
damentalmente dos criterios:

a) Proximidad de las provincias y buena co-
municación entre ellas.

b) Regiones Autbnomas sin competencias
transferidas, aunque en algunas de ellas
se deberían formar dos g►upos (CastiUa-
Lebn, Castilla-La Manchal.

Funciones:

• Asesorar al Equipo Coordinador de la Refor-
ma en todo lo referente a la experimenta-
ción y al diseRo curricular.

• Analizar el proceso experimental a través



de documentación que elaboren los distin-
tos grupos.

• Valorar el proceso y sugerir cambio o mo-
dificaciones siempre que sea necesario.

• Analizar y valorar los diseños curriculares
que se elaboren.

• Realízar el seguimiento de la evaluación.
• Proponer orientaciones sobre los distintos

aspectos de ia Reforma.
• Colaborar en jornadas o seminarios de for-

mación.

• Elaborar los documentos de trabajo que
sean necesarios para el desarrollo de la
Reforma.

La Comisión de Seguimiento celebrará reu-
niones de trabajo periódicas, con el Subdirec-
tor General de Ordenación Educativa, el Jefe
del Servício de Planes y Orientación y el Gru-
po Coordinador. Sería muy interesante que en
estas reuniones pudiera asistir el Director Ge-
neral.

- ^ ^ • . . ^ ^ • ^ - . .

Sería conveniente que cada asesor de ^rea
organizara un grupo de trabajo externo, con
expertos en el área concreta.

Los componentes de dichos grupos de tra-
bajo deberían tener las siguientes caracterís-
ticas:

^ Tener experiencia en trabajos de progra-
mación y evaiuación.

• Tener experiencia en la elaboración de ma-
terial didáctico.

• Tener experiencia en formacián del profe-
sorado.

• Haber colaborado en grupos de Renova-
ción Pedagógica.

Asesorar al responsable dei área.
Sugerir directrices para la elaboración de
material.

• Elaborar mater^al didáctico (MÓdulos, te-
mas, etc. ► .

• Colaborar en la realización de Jornadas,
Seminarios u otras actividades de forma-
ción para los maestros Experimentadores.

• Analizar y valorar el desarrollo de la expe-
rimentación en el 8rea correspondiente.

• Analizar y valorar tas propuestas curriculares.
• Proponer o sugerir criterios para la elabo-

ración de programas.

Funciones:

• Elaborar o revisar las bases epistemológi-
cas del área.

Las sesiones de trabajo con dichos grupos,
se fijarán según necesidades. Sería conve-
niente que se realizaran, como mínimo, dos
sesiones trimestrales.



Panorámica de los proiesores asistentes a las Jornadas

En Altalá de Henares lMadrid)

Primeras Jo^nados
para la Reforma
Un total de 250 profesores de EGB

pertenecientes a los Centros públicos y
privados donde se está Ilevando a cabo la
experimentación Inicial de la propuesta

de curriculum para el Ciclo Superior,
acudieron el pasado mes de septiembre al

Instituto de Técnicas Educativas, en
Alcalá de Henares, donde se celebraron,

durante cuatro días, las Primeras Jornadas
para la Reforma del Ciclo Superior,
convocadas por a Dirección General

de Educación Básica.

L acto de clausura fue
E presidido por el Sub-

secretario del Ministe-
rio de Educación y Ciencia,
José Torreblanca quien al
dírigirse a los asistentes
manifestó que ^^el Ministe•
rio de Educación como re•
presentación legíiima del
conjunto de la socíedad, es•
tá seguro de que la respon•
sabilidad y proiesionalidad
del magisterio pondrá de
manifiesto que planificar la
educación, cambiar los pro•
gramas o mejorar las escue•
las es un asunto en el que
pueden intervenir decisiva•
mente los propios maes•
tros^^.

Por parte del Ministerio
se está facilitando desde el
presente curso todos los
medios necesarios para
que los centros puedan ela-
borar los materiales que ne-
cesitan para Ilevar a cabo
las enseñanzas activas del
nuevo currículum. Todo ello
-como manifestó el Sr.
Torreblanca- ^<sin distin•
ciones de ninguna clase en•
tre centros públicos y cen•
tros subvencionados^^.

En el transcurso de su in-
iervención, el Subsecrelario
se refirió muy especialmen•
te al tema de la calidad de
la enseñanza. En este terre-
no, ^da LODE^^ -dijo- ^^de•
sempeñará, una vez se pro•
mulgue, un papel decisivo
en cuanto a la participación
de la comunidad escolar y,
en especial la de los profe•
sores, en la gestión y con•
trol de los centros^^.

EI desarrollo de la Ley de
Medidas de la Función Pú•
blica, que tendrá lugar a lo
largo de este curso acadé-
mico, indicó el Sr. Torre•

De izquierda a derecha: José Luján Castro, Jefe del programa de eva-
luación; Domingo Luis 3ánchez Miras, Inspector Generai de Educa-
ción Básica; Jaime Naranjo Gonzalo, Director General de Educación
Básica; Antonio Espinosa González, Subdirector General de Ordena^
ción Educativa; Esteban Orive, Director tlel Institufo de Técnicas
Educativas, y Montserrat Casas, Responsable Técnico del Programa

de la Reforma.

José Torreblan^a,
5tubsecretario
dsl Ministerio

de Eduiación: «Bus^ar
los pro^edimientos

ne^ssarios para qus
la E6B dejs ds ser

n S@i@tt^Ya».

blanca, servírá para correla-
cionar puestos de trabajo
docentes, profesorado ca-
pacitado para desempeñar-
los, plantillas de los centros
y carrera docente para los
maestros.

También abordó el tema
del perfeccionamiento del
profesorado, ^^sistema insa-
tisfactorio hasta la fecha
para el Ministerio y para los
profesores^^ y que pasará a
desarrollarse en Centros de
Profesores (CEPs^, reciente-
mente regulados con carác-
ter oficial.

Enfatizó de manera espe-
cíal la labor a desarrollar
por las dos Direcciones Ge•
nerales, de Educación Bási•
ca y Enseñanzas Medias,
que ^^servirán para que el
cambío en la escuela sea
una realidad^^. A esta coor-
dinación habría que añadir
la de los propios recursos
personales y materiales
precisos que estarán cana-
lizados a través de la Direc•
ción General de Personal y
por la de Programación e In•
versiones afrontando, entre
todos los sectores implica-
dos, la gran responsabili-
dad de encontrar, ^^no sólo
los programas adecuados,
sino los procedimientos,
condiciones y medíos mate-
riales necesarios para que
la Educación Básica deje
de ser selectiva^^.

Con un saludo en nombre
del litular de Educación, Jo•
sé María Maravall, el Subse-
cretario declaró clausura-
das las Primeras Jornadas
para la Reforma del Ciclo
Superior de E.G.B.
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no^w^ativa

ds la ^efo^n^a

Normativa
de la experimenta^ión

ini^ial

La planJflcoclón y dlseño del Anteproyecto de currículum pora el
Clclo Superlor de la EGB ss rsallzó a Inlclatlva del Mlnlsterlo de Educaclón

y Clencla con juntamente con las autorJdades de las Comvnldades
Avtónomas con plenas competenclos en materla educatlva. Se reproduce

a contlnuaclón la normatlvo qve regulo la experlmentaclón lnlclal
del cvrrícvlum propuesto, durante el curso 19&1-85, en los

ómbltos de las respectlvas adminlstraclones, de las que dlsponemos
hasta la fecha.

Aunqve Canarlas está en la fase de experlmentación lnlclal de la Reforma,
sJn embargo, no ha aporecldo, oflclalmente, publlcoda su

normatlvo regvladora. Por otra parte, en el caso del País Vasco
la Reforma se lnltlará el próxlmo curso.



Bo►.^in^ orici^t, neL ^sT,^no
^` "a ^ ,+^'°"

f ^ ^ , : ^ ^^I^,^ :^ ^ GACETA. D^ n^ann ^ n
Plaso de autorisación para solicitar

la experimentación inicial de la Reforma

ORDEN de 13 de junio de 19&4 por la que se
abre el plazo para que los Centros de Edu-
cación General Básica formulen solicitud
de autorización para realizar la experimen-
tación inicial de la reforma del ciclo su-
perior de la Educación General Básica.

Ilmo. Sr.: EI largo período de vigencia de las
orientaciones pedagógicas para la Educación Ge-
neral Básica aconsejaba la elaboración de un nue-
vo «currículum» para este nivel educativo, lo que
condujo a la nueva ordenación de la Educación Ge-
neral Básica, estructurándola en tres ciclos, deter-
minando las enseñanzas mínimas correspondien-
tes a cada uno de ellos. EI corto período de tiempo
en que se quiso realizar esta regulación y la necesi-
dad, entre otras causas, de contrastar los resulta-
dos de las modificaciones antes de continuar esta-
bleciéndolas con carácter general y obligatorio Ile-
vó al Ministerio de Educación y Ciencia a suspen-
der la entrada en vigor de las enseñanzas mínímas
para el ciclo superior.

A partir de la suspensibn de las enseñanzas míni-
mas del ciclo superior por el Real Decreto
607/1983, el Ministerio de Educación y Ciencia, en
colaboracibn con las Comunidades Autónomas
con competencias plenas en educación, ha elabo-
rado el documento «Anteproyecto para la reforma
de la segunda etapa de la Educación General Bási-
ca. Objetivos generales y terminales de área. Me-
todología».

Este documento propone las líneas básicas para
estructurar un ccurrículum» abierto, flexible y
equilibrado del ciclo superior de Educación General
Básica,que permitirá abrir un proceso de participa-

ción efectiva de los sectores implicados en la acti-
vidad escolar e interesados en aportar sus expe-
riencias y puntos de vista. Asimismo se pretende la
validación del nuevo diseño curricular a través de
su desarrollo efectivo en centros ordinarios que
permita la introducción gradual, progresiva y con-
trastada antes de su implantación con carácter ge-
neral. '

Por todo ello, este Ministerio, en virtud de las fa-
cultades que le confiere el artículo 14.1 del Decreto
2.343/1975, de 23 de agosto («Boletín Oficial del
Estado» de 7 de octubrel, modificado por el Real
Decreto 2326/ 1983, de 13 de julio l«Boletín Oficial
del Estado» de 8 de septiembrel, a propuesta de la
Direccibn General de Educación Básica, ha dis-
puesto:

Primero.-Durante el curso 1984-85 se Ilevará a
cabo una fase de experimentación inicial del ciclo
superior de la Educación General Básica que per-
mitirá:

a) Evaluar el grado de domínio de los aprendi-
zajes propuestos en el nuevo «currículum» por los
alumnos que ingresen en el ciclo superior.

b ► Detectar las habilidades del profesorado pa-
ra el desarrollo del nuevo «currículum» y constatar
las necesidades consecuentes de actualización y
perfeccionamiento del mismo.

c) Introducir y propiciar la utilización de méto-
dos activos y formas flexibles de agrupamiento de
los alumnos.

d) Elaborar y utilizar los recursos didácticos ne-
cesarios para el desarrollo curricular propuesto.

e) Constatar la validez del «currículum» para el
ciclo superior y su adecuación a los diferentes con-
textos socio-culturales.



f1 Determinar las modificaciones que sea preci-
so introducir en el sistema educativo para garanti-
zar la reforma.

La experimentación se desarrollará a lo largo de
tres cursos.

Durante el presente curso afectará a los alumnos
que inician el primer año del ciclo superior y a to-
das las áreas de aprendizaje.

Segundo.-Los Centros de Educación General
Básica, tanto públicos como privados, que deseen
participar en la implantación experimental del ciclo
superior de Educación General Básica, de acuerdo
con el documento «Objetivos generales y termina-
les de área. Metodología», lo socilitarán al Minis-
terio de Educación y Ciencia antes del 30 de junio
de 1984. No obstante, sí concurren circunstancias
excepcionales acreditadas por el Centro solicitan-
te, el Ministerio podrá ampliar este plazo hasta el
15 de julio.

EI documento citado está a disposición de todos
los Colegios en las Direcciones Provinciales del De-
partamento.

Tercero. - Las solicitudes, firmadas por el Direc-
tor del Centro, se dirigirán a la correspondiente Di-
rección Provincial del Ministerio de Educación y
Ciencia y deberán ir acompañadas de la siguiente
documentaciÓn:

- Aceptación mayoritaria del profesorado para
realizar la experimentación.

- Aceptación por parte del Consejo de Dirección
del Centro o en su defecto,de las Asociaciones de
Padres de Alumnos, para que se Ileve a cabo la ex-
periencia.

- Exposición concisa de las condiciones mate-
riales del Centro o de aquellas circunstancias que
puedan influir en el adecuado desarrollo de la ex-
penmentación.

- Proyecto de trabajo concreto para el curso
académico, de acuerdo con el documento a que
alude el punto segundo, que escogerá los objeti-
vos, la metodología, las medidas de flexibilización
organizativa y el procedimiento de evaluación de la
programación propuesta.

-- Propuesta de un Profesor coordinador para
esta fase experimental.

Cuarto. - Las Direcciones Provinciales del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia enviarán a la Direc-
ción General de Educación Básica antes del 25 de
julio de 1984 las solicitudes recibidas acompañadas
del informe de las Inspecciones Provinciales de

^ Educación Básica y de cuantos otros se estimen
^ convenientes para garantizar una selección acerta-

da de los Centros solicitantes.

Cluinto. - EI Ministerio de Educación y Ciencia, a
propuesta de la Dirección General de Educación
Básica, determinará los Centros que quedan auto-
rizados para realizar la experimentación del ciclo

; superior de 1a Educación General Básica.
; Sexto. - La Dirección General de Educación Bá-
I sica, a través de la Subdirección General de Orde-
^ nación Educativa, y, en su caso, de la Inspección
I Central de Educación Básica, Ilevará a cabo la
I coordinación, seguimiento, control y evaluación
II de la fase experimental del ciclo superior de la Edu-

cación General Básica.
Séptimo. - La Dirección General de Educación

^ Básica organizar8 durante el mes de septiembre de
( 1984, en colaboración con la Subdirección General
` de Perfeccíonamiento del Profesorado los oportu-
` nos cursos de preparación del profesorado que va-
^ ya a incorporarse a la experimentación del ciclo su-

perior.
^ Octavo. -A los alumnos se les reconocerá las

enseñanzas que cursen como equivalentes a todos
{os efectos a los estudios ordinarios de ta segunda
etapa de Educación General Básica.

Noveno. -La Dirección General de Educación
Básica facilitará los medios que se considere nece-
sarios para el correcto desarrollo de esta experi-
mentación.

Décimo. -Se autoriza a la Dirección General de
Educación Bésica para adoptar las rnedidas nece-
sarias para la ejecución de lo dispuesto en la pre-
sente Orden, que entrará en vigor el día siguíente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 13 de junio de 1984. - Maravall Herrero.

Ilmo. Sr. Director General de Educación Básica.
1«BOE», 16-6-1984.1



Autorización de Centros para la Reforma del Ciclo Superior

ORDEN de 5 de septiembre de 1984 sobre au-
torización a Centros de EGB para realizar
la experimentación inicial de la reforma del
ciclo superior.

Ilmo. Sr.: Por Orden Ministerial de 13 de junio
del presente año se abría el plazo para que los Cen-
tros de EGB que desearan realizar la experimenta-
ción inicial de la reforma del ciclo superior formula-
ran solicitud de autorización de la misma.

Examinadas las solicitudes formuladas por los
distintos Centros de EGB que han sido remitidas
por las respectivas Direcciones Provinciales, así
como los distintos informes que acompañan a los
mismos.

Este Minísterio, de acuerdo con lo dispuesto en
la Orden Ministerial antes citada, y a propuesta de
la Dirección General de Educación Básica, ha dis-
puesto:

Primero. - Se autoriza a los Centros de Educa-
ción General Básica relacionados en el anexo de la
presente Orden para realizar la experimentación
inicial de la reforma del ciclo superior, de acuerdo
con el documento «Objetivos generales y termina-
les del área metodológica», y en los términos y
condiciones establecidos en la Orden Ministerial de
13 de junio.

Segundo.-Este Ministerio podrá acordar la fi-
nalización de esta experimentación en los Centros
seleccionados por esta orden que, en el desarrollo
de la misma, no se adecúen a los objetivos señala-
dos.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 5 de septiembre de 1984. - Maravall He-

rrero.

Ilmo. Sr. Director General de Educación Básica.

ANEXO
Centros seleccionados

1. Colegios públicos

1. «Antón Díaz». EI Bonillo (Albacetel.
2. «lope de Vega». Gijón (Asturias).
3. «San Fernando». Badajoz (Badajozl.
4. «Nuestra Señora de la Antigua». La Haba

1 Badajoz 1.
5. «Amselm Turmeda». Palma de Mallorca

(Baleares ► .
6. «Simó Ballester». Palma de Mallorca (8a-

Iearesl.
7. Prácticas masculino. Cáceres (Cáceresl.
8. «Fausto Maldonado». Cañamero (Cáceres).
9. «Francisco Franco». Malagón (Ciudad

Real1.
10. «Santa Teresa». Malagón ICiudad Real ► .
11. «Federico Muelas». Cuenca (Cuencal.
12. «Ruiz Jarabo». Tarancón (Cuencial.
13. <cL Paz». Azuqueca de Henares (Guadala-

jara).
14. «Pío XII». Huesca (Huesca).
15. «Manuel Hernández». Coslada (Madridl.
16. «Antoniorrobles». San Lorenzo de EI Escorial

(Madridl.
17. «Trabenco». Zarzaquemada. Leganés (Ma-

drid).
18. «Narciso Yepes». Murcia (Murcial.
19. «Micaela Sanz». Archena (Murcial.
20. «Nuestra Señora de la Vega». Haro (La

Riojal.
21. «Navarrete el Mudo». Logroño (La Rioja).
22. cGran Capitán». Salamanca (Salamancal.
23. Prácticas número 1. Santander (Cantabrial.
24. «Gerardo Diego». Santa María Cavón (Can-

tabrial.



25. De Educación General Básica. Alcorisa t

ITeruell.
26. «Nuestra Señora de la Asunción». Víllarque- 1.

mada (Teruell. 2.
27. «Tomás Romojaro». Fuensalida (Toledol. 3.
28. «Gonzalo de Berceo». Valladolid IVallado- 4.

lid). 5.
29. «Federico García Lorca». Valladolid {Valla- 6.

dolid 1. 7.
30. «Arrabal Picarral». Zaragoza (Zaragozal.
31. «Allué Salvadors>. Ejea de fos Cabalteros

(Zaragoza 1.

Amplidción de Cent^os

ORDEN Ministerial por la que se extiende la
autorización a centros de EGB para realizar
la experimentación inicial de la reforma del
Ciclo Superior de EGB.

Ilmo. Sr.:

Por Orden de 5 de septiembre de 1984 («B.O.E.
del día 81, se autorizó a determinados Centros de
E.G.B. para realizar la experimentación inicial de la
reforma del Ciclo Superior, que lo habían solicita-
do al amparo de la Orden Ministerial de 13 de junio.

Recibidas posteriormente otras solicítudes for-
muladas por distintos Centros de EGB, que fueron
presentados dentro del plazo restablecido en la Or-
den Ministerial antes citada y una vez examinadas
las mismas, este Ministerio de acuerdo con lo dis-
puesto en la Orden Ministerial de 13 de junio y a
propuesta de {a Dirección General de Educación
Básica ha dispuesto:

1«BOE», 8-9-84.1

Extender a los Centros Públicos c<Doctor Tapia»,
de Ay11ón ISegovial; «De Prácticas», de Segovia;
ccBarañain I», de Barañain (Pamplonal; «Santa Te-
resa», de Cuenca; «Miguel Porcel», de Palma de
Mallorca y«Coll d'en Rebassa», de Palma de Ma-
Ilorca, la autorización para realizar la experimenta-
ción ínicíal de la reforma del Ciclo Superior, de
acuerdo con el documento «Objetivos generales y
terminales del 3rea. Metodologia» y en los térmi-
nos y condiciones establecidas en las Ordenes Mi-
nisteriales de 13 de junio (<cB.O.E.» del día 16) y de
5 de septiembre (c<B.O.E.» del día 8).

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de noviembre de 1984. -Maravall

Herrero.

Ilmo. Sr. pirector General de Educacibn Básica.

1/. Co%gios privados

«Ursulinas de Jesús». Gijón (Asturiasl.
«Sagrado Corazdn». Burgos (Burgosl.
«La Inmaculada». Ponferrada (León).
«Montserrat» IH. de E.1. Madrid IMadridl.
cDos Parques». Madrid (Madridl.
«Sagrado Corazón». Soria lSorial.
«Cristo Rey». Valladolid (Valladolidl.



JUNTA DE ANDALUCIA

BOLETIN OFICIAL
In^orpora^ión a la Reforma

ORDEN de 2 de mayo de 1984, sobre la
incorporación de la Comunidad Autónoma
de Andalucía al proceso de reforma del
ciclo superior de Educación General Básica.

Habiéndose iniciado el proceso de Reforma del
Ciclo Superior de Educación General Básica y de
las Enseñanzas Medias bajo la iniciativa del Minis-
terio de Educación y Ciencia, y en conexión con el
resto del Estado, y en virtud del Decreto 129/83 de
22 de junio, que regula la experimentacibn en los
Centros,

DISPONGO:

Artículo 1.° Incorporar nuestra Comunidad
Autbnoma al mencionado proceso de Reforma de
la estructura educativa en colaboración con el Mi-
nistro de Educación y Ciencia y demás Comunida-
des Autónomas.

Artículo 2.° Se faculta a la Direccibn General
de Ordenación Académica a la convocatoria y
puesta en marcha de experiencias en los Centros
docentes dependientes de esta Consejería, con
vistas a la Reforma del Ciclo Superior de Educa-
ción General Básica y de las Enseñanzas Medias.

Sevilla, 2 de mayo de 1984. -Manuel Gracia Na-
varro, consejero de Educación y Ciencia.

1«BOJA», 15-5-84.1

Convotatoria de Centros

RESOLUCION de 15 de mayo de 1984, de la Di- i para la experimentación de la reforma de la
rección General de Ordenación Académica, segunda etapa de dicho nivel educativo du-
por la que se convoca a los Centros de EGB , rante el curso escolar 1984-85.



La Reforma de la 2.8 Etapa de Educación Gene-
ral Básica es un proceso cuyos presupuestos peda-
gógicos se van perfilando a medida que avanza la
discusión colectiva del «Anteproyecto para la Re-
forma de la 2. a Etapa de EGB» por todos los secto-
res implicados.

EI método de trabajo adoptado está permitiendo
una adecuada coordinación entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y las Comunidades Autóno-
mas, cuyo primer fruto es el documento «Ideas y
propuestas de trabajo para la reforma», que tiene
un carácter abierto y participativo y contiene pun-
tos de vista para empezar a trabajar, facilitando la
reflexión a cuantos lo utilicen.

Pero una reforma no es sólo tarea de la Adminis-
tración, también lo es de la sociedad que financia
la escuela y exige calidad. De un modo particular,
esta reforma es un reto al profesorado.

Un primer paso en su participación ha consistido
en la elaboración del documento «Objetivos gene-
rales y terminales de 8rea. Metodología» por 24
profesores de EGB, en actívo, de todas las Comu-
nidades Autónomas.

A continuación, nuestra Consejería de Educa-
ción ha puesto en marcha 24 equipos de trabajo en
Andalucía, compuestos por profesores de EGB en
activo para analizar los objetivos propuestos, criti-
carlos y canalizar las primeras aportaciones de
nuestra Comunidad Autónoma.

Este segundo paso, que supone un eslabón más
en la diní3mica de participación iniciada, permitirá
redactar un nuevo documento que sirva de orien-
tación a la primera experimentación prevista.

La experimentación gradual y progresiva de los
nuevos planteamientos educativos es un requisito
indispensable, previo a la generalízación de la Re-
forma, que servirá para:

a) Evaluar el grado de éxito alcanzado por los
alumnos con los nuevos presupuestos educativos.

b) Introducir paulatinamente en la práctica do-
cente las nuevas maneras de hacer escuela: una

metodología activa e investigadora, un aprendizaje
multidisciplar e integrador, un modelo organizativo
flexible...

c) Prever, desde la experiencia, los medios y
recursos, humanos y materiales, para implantar
eficazmente la Reforma.

d1 Analizar si las habilidades profesionales de
los maestros son suficientes para impartir con ga-
rantías el nuevo modelo o no y establecer un plan
de actualización y perfeccionamiento en funcíón
de las necesidades detectadas.

e) Ir creando un banco de documentos de apo-
yo que ofrezca al profesorado alternativas para el
desarrollo de su trabajo en la nueva línea propicia-
da.

f1 Acometer, desde la experiencia del nuevo
modelo, la revisión de la normativa actual sobre
autorización de libros de texto y otros materiales
didácticos.

g ► Detectar los cambios estructurales que de-
ben ser introducidos en los Centros y en el Sistema
Educativo para que la Reforma sea una realidad.

h) Posibilitar una participación activa del pro-
fesorado y de !os demás sectores de la comunidad
escolar en la realización de la Reforma.

Por ello, en virtud del Decreto 129/83, de 22 de
junio, que establece las Bases para la Experimenta-
ción y la Innovación Pedagógica en los Centros de
Régimen prdinario, y de acuerdo con la Orden de 2
de mayo, que incorpora a la Comunidad Autóno-
ma Andaluza al proceso de la Reforma de la 2. a
Etapa de Educación General Básica, esta Dirección
General de Ordenación Académica resuelve con-
vocar concurso público para la seleccibn de Cen-
tros de Educación General Básica, que Ileven a ca-
bo una primera experimentación de la Reforma,
estableciendo los siguientes criteríos:

1. Los Centros de Educación General Básica,
tanto públicos como privados, que deseen partici
par en la experimentación de la Reforma de la 2. a
Etapa, durante el curso escolar 84-85, en la línea
contemplada en los documentos del «Anteproyec-
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to para la Reforma de la 2. ° Etapa de EGB», lo soli-
citarán antes del 15 de junio. Dichos documentos
están a disposicibn de los Centros en las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Educacibn
y Ciencia.

2. La experimentación se realizará en todas las
éreas a la vez, quedando a opción del Centro el
abarcar o no todos los cursos de la 2. ° Etapa, pero
siempre en concepto de Ciclo integrado.

3. Las solicitudes, firmadas por el Director del
Centro, serán dirigidas a la correspondiente Dele-
gacibn Provincial de la Consejería de Educación y
Ciencia y deberán ir acompañadas de la documen-
tación acreditativa de las siguientes circunstan-
cias:

Aceptación mayoritaria def Claustro de Profeso-
res y del Consejo de Dirección del Centro, previa
consulta a los sectores en él representados, de la
incorporación del Centro a la experimentacibn de
la Reforma.

Presentación, por parte del equipo que debe de-
sarrollar la Reforma, de un Proyecto concreto para
su Centro.

Establecimiento de un sistema de coordinación y
seguimiento del proyecto que permita Ilevar a cabo
la reforma con eficacia.

Informe completo de las condiciones materiales
del Centro (instalaciones, recursos, dotación, me-

dios audiovisuales...) y de aquellas otras circuns-
tancias que puedan influir en el buen desarrollo de
la experiencia.

4. Las Delegaciones Provinciales enviarán a la
Dirección General de Ordenación Académica las
solicitudes recibidas antes del 17 de junio, acom-
pañadas del informe de la Inspección Técnica de
EGB.

5. La Dirección General de Ordenacibn Acadé-
mica determinará los Centros que quedan autoriza-
dos para reálizar la experimentacíbn en el curso es-
colar 84-85, teniendo en cuenta criterios de distri-
bución geográfica, muestreo significativo y valora-
ción del proyecto presentado. La relación de Cen-
tros seleccionados se hará pública antes del 25 de
junio.

6. Los Centros que deseen recibir una informa-
ción más amplia sobre la Reforma pueden ŝolicitar-
la a la Dirección General de Ordenacibn Académi-
ca, avenida República Argentina, 21-B. Sevilla-11.
Teléfonos (954) 27 60 01-02-03, extensibn 7.

7. En el mes de julio, la Dirección General de
Ordenación Académica organizará un curso de ini-
ciación a la Reforma para los profesores de los
Centros seleccionados.

EI Director General de OrdenaciÓn
Académica. - José Rodríguez Galán.

I«BOJA», 25-5-84.1

Centros para la experimenta^ión ini^ial

RESOLUCION de 25 de octubre de 1984 de la
Dirección General de Ordenación Académi-
ca, por la que se aprueba la incorporación
de los Centros que Ilevarán a cabo durante
el curso académico 1984-85 la Experimenta-
ción de la Reforma de la 2.° Etapa de EGB

en Andalucía y se regulan las bases de la
misma.

De acuerdo con la Orden de 2 de mayo de 1984
de esta Consejería de Educacibn y Ciencia, que in-
corpora la Comunidad Autónoma Andaluza al Pro-



ceso de Reforma del Ciclo Superior de Educacibn
General Básica, de varios años de duracibn, inicia-
do por el Ministerio de Educacibn y Ciencia, y en
virtud de la Resolucibn de 15 de mayo de 1984 de
esta Direccibn General, por la que se convoca a los
Centros de Educacibn General Básica para la expe-
rimentacibn de la Reforma de la 2. ° Etapa de este
nivel educativo, esta Dirección General de Ordena-
ción Académica, a través de la comisibn creada al
efecto y examinadas las solicitudes de los Centros
que se acogieron a la citada Resolución, ha selec-
cionado 23 Centros atendiendo al actual diseño de
escolarizacibn público-privado y a los factores ti-
polbgicos rural, comarcal, urbano y suburbial con
el fin de conseguir una muestra siginificativa a este
respecto. Se han considerado asimismo los plan-
teamientos educativos de cada proyecto, en orden
a la afinidad con las líneas que inspiran la Reforma.

En funcibn de lo expuesto, y en virtud del apar-
tado k) del Decreto 3936/82, de 29 de septiembre,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistracibn del Estado a la Comunídad Autónoma
Andaluza en materia de Educacibn, esta Direccibn
General de Ordenacibn Académica dispone:

1) Autorizar a los Centros de Educacibn Gene-
ral Básica relacionados en el anexo 1 de la presente
Resolución para realizar las experiencias según las
Bases Pedagbgicas establecidas en el anexo 2. Las
experiencias que aquí se autorizan lo serán para el
presente curso académico 1984-85, lo que signifi-
cará en cada caso cambios en objetivos, métodos,
organizacibn y evaluacibn, asf como una posible
adecuacibn de instalaciones y recursos por parte
de los Centros en funcibn de los proyectos presen-
tados.

2) La coordinacibn, seguimiento y evaluacibn
de las experiencias de los Centros a que se refiere
esta Resolucibn corresponderá a la Direccibn Ge-
neral de Ordenacibn Académica, en colaboracibn
con el Ministerio de Educacibn y Ciencia, a través

del Equipo Coordinador de la Reforma Educativa
en Andalucía.

31 EI horario lectivo de los Profesores y Alumnos
que intervengan en las experiencias podré modifi-
carse de acuerdo con los proyectos de experimen-
tacibn autorizados por esta Direccibn General en el
anexo 1.

4) Esta Direccibn General de Ordenación Aca-
démica promoverá actividades de formacibn y per-
feccionamiento del profesorado implicado en la ex-
perimentacibn, asi como encuentros de coordina-
cibn e intercambio de experiencias del mismo, dis-
poniendo los medios precisos para su efectiva rea-
lizacibn.

5) Los Centros autorizados podr3n convocar al
profesorado de la zona sn que están insertos para
constituir Equipos de Apoyo a la experiencia o para
difundir las bases de la Reforma, en conexibn con
las Comisiones Provinciales de la Reforma.

6) Asimismo, los Centros autorizados podrán
desarrollar iniciativas de Encuentros e Intercam-
bios de profundizacibn, agrupándose entre sf en
funcibn de la cercanía, en conexibn con las Comi-
siones Provinciales de la Reforma.

Sevilla, 25 de octubre de 1984. - EI director ge-
neral de Ordenacibn Académica, José Rodríguez
Galán. EI Secretario General Técnico, Francisco
Rodríguez-Carretero.

ANEXO 1

Relación de centros de EGB que experimentarán la
Reforma de la 2. e Etapa de dicho nivel el curso

1984-85

ALMERIA

Denominacibn: C. P. «Trina Rull».
Domicilio: Avenida Verde Olula, s/n.
Teléfono: 951-44 13 79.
Localidad: Olula del Río.
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Denominación: C. P. «Federico García Lorca».
Domicilio: Calle Goya, s/n.
Teléfono: 951-45 43 00.
Localidad: Carboneras.

Denominación: C. P. «Miguel Guirao Gea».
Domicilio: Calle Cabecico, s/n.
Teléfono: 951-41 00 17.
Localidad: Vélez Rubio.

Denominación: C. P. «Emilio Zurano Muñoz».
Domicilio: Los Santones, s/n.
Teléfono: 968-48 01 96.
Localidad: Pulpí.

CAD12

Denominación: C. P. «Antonio Briante Caro».
Domicilio: Pago de la Carrera, s/n.
Teléfono: 956-39 50 37.
Localidad: Trebujena.

Denominación: C. P. «Guadalete».
Domicilio: Tel.: 956-39 01 08 (Ayuntamientol.
Localidad: EI Torno (Jerez de la Fronteral.

Denominación: Escuelas Profesionales de la
Sagrada Familia.
Domicilio: Calle Doctor Arruga, s/n.
Teléfono: 956-34 53 29.
Localidad: Jerez de la Frontera.

CORDOBA

Denominación: C. P. «Séneca».
Domicilio: Avenida Rodríguez de la Fuente, s/n.
Teléfono: 957-64 31 76.
Localidad: Palma del Río.

Denominación: C. P. «Ramón y Cajal».
Domicilio: Cerro de los Moriscos, s/n.
Teléfono: 957-44 13 79.
Localidad: Puente Genil.

Denominación: C. P. «EI Prado».
Domicilio: Avenida Muñoz Grandes, s/n.
Teléfono: 957-50 17 37.
Localidad: Lucena.

Denominación: Colegio «Calderón de la Barca».
Domicilio: Calle Maese Luis, número 26.
Teléfono: 957-47 45 30.
Localidad: Cbrdoba.

GRANADA

Denominación: C. P. «San Isidro Labrador».
Domicilio: Carretera de la Estación, s/n.
Teléfono: 958-33 20 04.
Huétor-Tajar.

HUELVA

Denominación: C. P. aAI Andalus».
Domicilio: Avenida Juan Ramón Jiménez, s/n.
Teléfono: 955-59 00 86.
Localidad: Riotinto.

JAEN

Denominación: C. P. «N. e S. e de los Dolores».
Domicilio: Calte Santo, número 23.
Teléfono: 953-71 32 61.
Localidad: Pozo Alcón.

Denominación: C. P. «N.e S.' de la Paz».
Domicilio: Plaza del Generalísimo, s/n.
Teléfono: 953-54 03 91.
Localidad: Marmolejo.

Denominación: C. P. «San Isidro».
Domicilio: Avenida de la Constitución, s/n.
Teléfono: 953-56 74 47.
Localidad: Torredelcampo.



MALAGA

Denominación: C. P. «La Gloria».
Domicilio: Calle Concepción Soto, s/n.
Teléfono: 952-50 29 90.
Localidad: Vélez-Málaga.

Denominación: C. P. «Antonio Machado».
Domicilio: Calle Corregidor Carlos Garafá, s/n.
Teléfono: 952-33 69 98.
Localidad: M81aga.

Denominaci4n: C. P. «Doctor Gálvez Moll».
Domicilio: Avenida Doctor G81vez Moll, s/n.
Teléfono: 952-39 01 99.
Localidad: Málaga.

SEVILLA

Denominación: C. P. «Virgen del Rosario».
Domicilio: Calle Concepción Soto, s/n.
Teléfono: 954-72 26 02.
Localidad: Las Pajanosas-Guillena.

Denominación: C. P. «Juan Ramón Jiménez».
Domicilio: Barriada Ciudad Bianca, s/n.
Teléfono: 954-72 26 02.
Localidad: Dos Hermanas.

Denominación: C. P. «Manuel Jiménez Fernándaz».
Domicilio: Avenida N." S.e de la Oliva, s/n.
Teléfono: 954-61 58.
Localidad: Sevilla.

Denominación: C. P. «Andalucia».
Domicilio: Avenida Molinillo, s/n.
Teléfono: 954-79 80 45.
Localidad: Guillena.

ANEXO 2

Bases pedagógicas de las experiencias
que se autorizan

Las experiencias deberán seguir unas líneas ge-
nerafes acordes con las siguientes bases pedagógi-
cas y organízativas:

a) Emplear una metodologia activa, de manera
que el aprendizaje resulte de un proceso de investi-
gación y construcción personal del alumno.

b) Desarrollar en forma interdisciplinar los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje,a partir de la reali-
dad concreta (medio o entorno) en que se está in-
sertando el alumno.

c) Estructurar el ciclo desde la perspectiva de
un nuevo modelo organizativo, abierto y flexible,
adecuado al proceso educativo que se experimen-
ta.

d) Asumir la función del equipo de profesores
como animadores, coordinadores e investigadores
del proceso educativo, realizando la planificacibn
de la tarea educativa de forma conjunta.

e) Desarrollar una evaluacián formativa que
describa e interprete los procesos de enseñanza-
aprendizaje que de hecho se producen, posibilitan-
do la mejora progresiva del diseño didáctico.

f1 Ir creando en el Centro un banco de informa-
ción, recursos y experiencias generadas por la rnis-
ma din8mica de investigación en la escuela.

g) Incorporar progresivamente al «curriculurn»
las nuevas tecnologías y aquellos aspectos tradi-
cionalmente excluidos, tales como la educación
para la paz y la convivencia, la educación para la
salud, la educación ambiental...



DIA121 OFICIAL
DE LA

GENERALITAT DE CATALUNY 'A

Se aprueba el Plan de experimenta^ión

ORDEN de 23 de julio
de 19iB4, por la que se
aprueba el Plan de Ex-
perimentación de la re-
forma del Ciclo Superior
de E. G. B. y del Primer
Cic% de Enseñanza Se-
cundaria y se hacen
públicos /os ĉentros de
Cataluña que la //evarán
a cabo en fase inicial,
durante e/ curso acadé-
mico 1984-85.

La conveniencia de estructu-
rar el marco curricular y funcio-
nal del Ciclo Superior de E.G.B.
así como de revisar las actuales
enseñanzas secundarias, hace
necesario diseñar un plan de
experimentacibn con el objeti-
vo de conseguir un proceso de
aprendizaje coordinado tanto a
nivel de contenidos como de
que comprenda el periodo evo-
lutivo de los 12 a los 16 años.

Deben considerarse, asimis-
mo, los planteamientos de una
educacibn atenta a la madura-
ción psicológica de los adoles-
centes y sus diferencias indivi-
duales, intereses, capacidades
y necesidades, capaz de fo-
mentar las aportaciones Creati-
vas de cada individuo con el fin
de insertarse solidariamente en
la sociedad.

Una reforma educativa, para
que sea eficaz ha de basarse en
la realidad socio-cultural, de-
tectar las necesidades objetivas
contrastándolas con los recur-
sos disponibles y ofrecer, a la
vez, una propuesta animadora
y participativa capaz de impli-
car a todos los sectores socia-
les afectados.

En atención a las considera-
ciones citadas, el Departament
d'Ensenyament ha elaborado
un plan por el que se experi-
menta coordinadamente la re-

forma de las enseñanzas, que
comprende el período educatí-
vo del Ciclo Superior de E.G.B.
y el primer Ciclo de Secundaria
(14-16 añosl.

Para el desarrollo de esta ex-
perimentación en una fase ini-
cial, y previa convocatoria a los
centros docentes, han sido se-
leccionados varios de los cita-
dos atendiendo al actual diseño
de escolarización público-priva-
do y a los factores tipolbgicos
rural, comarcal, urbano, subur-
bano, con el fin de conseguir
una muestra significativa a este
respecto.

En funcibn de todo lo ante-
riormente expuesto y de acuer-
do con la Ley 8/1983, de 18 de
abril, de Centros Docentes Ex-
perimentales, en uso de las
atribuciones conferidas en el
art(culo quince de la Ley Orgá-
nica 4/ 1979, de 18 de diciem-
bre, del Estatuto de Autonomía



de Cataluña, y el Real Decreto
2809/1980, de 3 de octubre,
sobre traspaso de servicios en
materia de enseñanza, y sin
perjuicio de las facultades atri-
buidas al Estado por la Consti-
tución y la Ley Orgánfca
5/1980, de 19 dejunio, de Esta-
tuto de Centros Escolares,

ORDENO:

Artfculo primero. - Se
aprueba el Plan de Experimen-
tación de la reforma del Ciclo
Superior de Educación General
ó8sica y del Primer Ciclo de En-
señanza Secundaria, cuyos ob-
jetivos se relacionan en el Ane-
xo 1 de esta disposición.

EI citado plan será experi-
mentado en su fase inicial, du-
rante el curso académico 1984-
85, en los centros y con el al-
cance que para ambos ciclos se
especifican en el Anexo II. Los
aludidos centros serén clasifi-
cados como centros experi-
mentales de Régimen Ordinario
(CEROs) durante el tiempo de
experimentación.

Artfculo segundo. -1. EI De-
partament d'Ensenyament, a
través de la Dirección General
de Enseñanza Universitaria, Ile-
vará a cabo las actuaciones de
formación y perfeccionamiento
del profesorado que se incor-
pore progresivamente al plan
experimental de reforma.

2. EI Departament d'En-
senyament arbitrará las formas
de colaboración del profesora-
do y otros estamentos afecta-
dos en las diferentes fases del
proceso de reforma, con el fin
de garantizar la información,
difusión, consulta e intercam-
bio de experiencias e iniciativas
que posibiliten la implicación
de la comunidad educativa en
el plan que se experimenta.

Artfculo tercero. -1. Se crea
una Comisión Coordinadora
del Plan de Experimentación,
que cuidará del desarrollo y eje-
cución del citado Plan. La Co-
misión estará compuesta por
tres representantes de cada
una de las Direcciones Genera-
les de Bachillerato, de Ense-
ñanzas Profesionales y Artísti-
cas y de Enseñanza Primaria, y
por un representante de la Di-
rección General de Enseñanza
Universitaria. La citada Comi-
sión seré presidida por la Direc-
tora General de Bachillerato.

2. La Comisión Coordina-
dora, de acuerdo con el presu-
puesto existente al respecto
elaborará y elevará a la Secre-
tarfa General del Departament
d'Ensenyament, para su apro-
bación, «una propuesta de dis-
tribución de los créditos y asig-
naciones en general, que, de
acuerdo con los artículos 7 y 8
de la Ley 8/ 1983, de 18 de
abril, corresponden a cada uno
de los centros experimentado-
res de la reforma.

Artículo cuarto.-Previo in-
forme de la Comisión Coordi-
nadora podrán ser creadas
cuantas Comisiones específi-
cas sean necesarias para el óp-
timo desarrollo del Plan de Ex-
perimentación.

Artículo quinto.-La Comi-
sión Coordinadora elaborará
periódicamente los informes
sobre el seguimiento y desarro-
Ilo del Plan de Experimentación
y los elevará a la Secretaría Ge-
neral a los efectos oportunos.

Artículo sexto. -Se faculta a
las Direcciones Generales de
nivel para que, en el marco de
sus respectivas competencias y
previa consulta con la Comi-
sión a que hace referencia el ar-
tículo tercero, dicten las nor-
mas oportunas en desarrollo y
ejecución de esta Orden.

Barcelona, 23 de julio de
1984.

JOAN GUITART I AGELL
Conseller d'Ensenyament

ANEXO I

1. Objetivos gen^rales:

a) Vertebrar un tronco co-
mún de estudios que unifique
la formación básica y permita,
a la vez, la opcionalidad temáti-
ca, en base a las aptitudes, in-
tereses y necesidades de los
alumnos.

- 147



b) Verificar la validez del
currículum, su significatividad
y su adecuación a las diferen-
cias individuales y socio-cul-
tu rales.

c) Investigar nuevas meto-
dologfas, técnicas y recursos
didácticos para la adecuación
curricular en los diferentes ni-
veles y en base interdisci-
plinar.

d ► Determinar las necesida-
des que genera el plan que se
experimenta para su correcta
generalización, considerados
los elementos personales, fun-
cionales y materiales implicados.

2. Los objetivos que carac-
terízarán la experimentación
inicial en el Ciclo Superior de
E.G.B., nivel obligatorio, serán
los siguientes:

a1 Establecer una continui-
dad curricular y progresiva con
los ciclos educativos anterio-
res, atendiendo al desarrollo
propio de la edad evolutiva.

b1 Comprobar las previsio-
nes de la Ley de Normalízación
Lingŭ istica en lo que se refiere
al dominio de ambas lenguas
oficiales en Cataluña al finalizar
la actual escolaridad obliga-
toria.

c) Desarrollar la investiga-
ción metodolbgica globalizado-
ra a interdiscipiinar en el trata-
miento de las áreas que se ex-
perimenten y determinar las
condiciones idóneas para una

correcta conexión con el pri-
mer Ciclo de Secundaria.

d) Evaluar el dominio de los
aprendizajes del curriculum por
parte de los alumnos y detectar
la organizacibn escolar adecua-
da al Ciclo para conseguir la
eficacia del proceso educativo
que se experimenta.

3. Los objetivos que carac-
terizarán la experimentación
inicial en el Primer Ciclo de Se-
cundaria 114-16 años) estarán
en la linea de potenciar una al-
ternativa a las actuales ense-
ñanzas secundarias, que com-
plete y amplie la formación bá-
sica de los alumnos, con la fi-
nalidad de:

a) Incidir en el proceso de
maduración personal de los
alumnos a fin de capacitarlos
para las opciones posteriores,
mediante una adecuada orien-
tación personal, profesional y
académica.

b) Desarrollar un abanico
de ofertas culturales que per-
mitan opciones diferenciadas
con diversidad de estrategias
metodolbgicas y potenciando
las técnicas de trabajo adecua-
das a los diversos aprendizajes.

c) Introducir la formación
tecnológica reuniendo, en un
proceso integrador, conoci-
mientos y habilidades teóricas
y prácticas.

d) Facilitar el progresivo
desarrollo del sistema educati-
vo en relación con la posible

prolongación de la escolaridad
obligatoria.

ANEXO II

Centros de Educación General
Básica

Centros públicos - tocalidad

Joan XXIII, Lleida (Segriá ► .
Joan Miró, 1'Hospitalet de Llo-

bregat (Barcelonal.
Picasso, Terrassa (Vallás Occi-

dentall.
Cascabel, Sant Adriá de Besós

(Barcelonósl.
Verge del Sol del Pont, Roda

de Ter (Osonal.
Barri de I'Estació, Sant Feliu de

Guíxols (Baix Empordál.

Centros privados

Andersen, Vic (Osonal.
Costa í Llobera, Barcelona

(Barcelonósl.
Pompeu Fabra, Barcelona (Bar-

celonLs).
Heidi. Barcelona ( Barcelonósl.

Centros de Bachillerato

Ceniros públicos - Localidad

I. B. «Llufs de Peguera», Man-
resa IBagesl.

I. B. «Márius Torres», Lleida
(Segriál.

I. B. «Narcís Oller», Valls (Alt
Camp1.



Centros privados

Escola Pia, Mataró (Maresmel.
Escola Laiet^nia, Barcelona (Bar-

celonés).

Centros de Formación
Profesional

Centros públicos - Localidad

I.P.F.P. Valls, Valls (Alt Camp).
I.F.P. «Bernat el Ferrer», Mo-

lins de Rei (Baix Llobregat).
I.F.P. La Garrotxa, Olot (Ga-

rrotxal.
I.F.P. Tárrega, T^rrega (Ur-

gell).

Centros privados

Cooperativa d'Ensenyaments
«Jaume Viladons», Sabadell
(Vallós Occidentall.

Escola Tócnica Professional
d'Hostafrancs, Barcelona
lBarcelonLsl.

Notas:

1. Durante el curso 1984-85, los
centros de E.G.B. reseñados experi-
mentar8n las áreas de Lenguaje y de
Ciencias Sociales en el 6. ° curso del Ci-
cto Superior de E. G. B. Durante el cur-
so 1985-56, y sin perjuicio de añadirse
nuevos centros al proceso de experi-
mentacibn, los citados colegios incor-
porar8n progresivamente todo el cu-
rriculum que integra el Ciclo Superior
de E.G.B.

La fase de experimentacibn inicial
del Ciclo Superior de E.G.B. se prevé
para tres cursos académicos, excepto
que los resultados evaluables hicieran
aconsejable modificar tal previsibn.

2. Durante el curso 1984-85 los
centros de BachilVerato y de Formación
Profesional reseñados experimentarSn
el primero Ciclo de Enseñanza Secun-
daria, de acuerdo con el documento
aPrimer Ciclo de Enseñanza Secunda-
ria modelo de escolarizacibn 14-16
años», que integra el Pfan Experi-
mental.

La fase de experimentacibn inicial
del primer ciclo de Enseñanza Secun-
daria, a la que podrán incorporarse
nuevos centros se prevé para dos cur-
sos académicos, excepto que los resul-
tados aconsejen otra cosa.

1«DOGC, 8-8-1984)

ORDEN de 8 de octubre de
1984, por la que se hace
pública la segunda lista de
centros de Enseñanza Ge-
neral Básica que Ilevará
a cabo el Plan Experimen-
tal de Ciclo Superior, en
fase inicial, durante el cur-
so 1984-1985.

La Orden de 23 de julio de
1984 aprobó ios objetivos del
Plan de experimentación de la
reforma del Ciclo Superior de
EGB y del Primer Ciclo de En-
señanza Secundaria.

La muestra de centros que lo
experimentarán debe respon-
der al actual diseño de escolari-
zación de Cataluña, público-
privado, y a los factores tipoló-
gicos rural, comarcal, urbano y
suburbano.

Para que la muestra de cen-
tros de EGB se atenga a estos
criterios, es conveniente am-
pliar el número de centros que
lievarán a cabo, en fase inicial,
(os objetivos previstos en el
Plan.

Con esta finalidad,

ORDENO:

Artículo primero. - 11 Incor-
porar los centros de EGB que
se especifican en el Anexo al

Plan de experimentación, en
fase inicial, de la reforma del
Ciclo Superior de EGB aproba-
do por Orden de 23 de julio de
1984.

21 Los centros citados se-
rán clasificados como Ceniros
Experimentales de Régimen
Ordinario fC.E.R.O.S.) durante
el tiempo de la experimenta-
ción.

Artículo segundo.-Los
Centros Experimentales que se
especifican en el Anexo, se
adaptarí3n a lo que dispone la
Orden de 23 de julio de 1984 y a
los objetivos que se explicitan
en la citada Orden.

DISPOSICION ADICIONAL

EI Centro Público «Joan
XXIII», de Lleida, nombrado
centro experimenta) por e) Plan
de experimentación de la refor-
ma del Ciclo Superior en la Or-
den de 23 de julio de 1984, cesa
su participación en el citado
Plan.

Barcelona, 8 de octubre de
1984.

JOAN GUITART I AGELI
Conseller d'Ensenyament



ANEXO

I Centros de Educación General
88sica

Centros Públicos - tocalidades

C. P. de les Cases d'Alcanar -
les Cases d'Alcanar (Montsi^l.

C. P. de Coll de Nargó - Coll
de Nargó (Alt Urgelll.

C. P. del Pla de Sant Tirs - el
Pla de Sant Tirs (Alt Urgelll.

C. P. de Isona - Isona (Pa-
Ilars Jussá ► .

C. P. Bages - Manresa (Ba-
ges).

C. P. «Malagrida» - 01ot IGa-
rrotxa 1.

C. P. «Perelada» - Perelada
(Alt Empordfi).

Centros privados - Localidades

Escola Sant Josep - T^rrega
IUrgell ► .

(«DOGC» 14-11-84)



DIARIO OFICIAL
DE UALICIA

Se e^table^e el sistema de expe^irr^ento^ión
ini^ial

ORDEN de 1 de agosto de 7984, por fa que se
establece el sistema de experímentación
inicial de la reforma del ciclo superior de
Educacíón General Básica en Centros de
EGB en la Comunidad Autónoma de Ga-
licia.

EI Ministerio de Educacibn y Ciencia, y las Co-
munidades Autónomas con competencias plenas
en materia de educacibn, han trabajado en el dise-
ño de un currículum del ciclo superior de la Educa-
ción General Básica, abierto, flexible y equilibrado
cuya introducción en los colegios pretende ser gra-
duaf y progresiva, de forma que permita, antes de
su implantación generalizada, el recoger las apor-
taciones de los distintos sectores implicados en la
educación, orientados a la mejora del mencionado
diseño curricular.

Con el fin de que los Centros de la Comunidad
Autónoma gallega puedan participar en la experi-
mentación inicial de la reforma del ciclo superior de
la EGB, esta Conselleria, en virtud de las faculta-
des que le han sido conferidas, ha dispuesto:

1. ° Durante e! curso 1984-85 se Ilevará a cabo
una fase de experimentacibn inicial del currículum
del ciclo superior de la Educación General Básica
encaminada a:

a) Evaluar el grado de dominio de los aprendi-
zajes propuestos en el nuevo currículum por los
alumnos que ingresen en el ciclo superior.

b) Detectar las habilidades del profesorado para
el desarrollo del nuevo currfculum y constatar {as
necesidades consecuentes dé actualización y per-
feccionamiento del mismo.

c1 Introducir y propiciar {a utilización de méto-
,
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dos actívos y formas flexibles de agrupamiento de
los alumnos.

d1 Elaborar y utilízar los recursos didácticos ne-
cesarios para el desarrollo curricular propuesto.

e) Constatar la validez del currículum para el
ciclo superior y su adecuación a los diferentes con-
textos socio-culturales.

f) Determinar las modificaciones que sea preci-
so introducir en el sistema educativo para generali-
zar la reforma.

La experimentación afectará a los alumnos que
inician el primer año del ciclo superior y a todas las
áreas de aprendizaje.

2. ° Los colegios de Educación General Básica,
tanto públicos como privados que deseen partici-

i par en la implantación experimental del ciclo supe-
rior de Educación General Básica, de acuerdo con
et documento «Objetivos generales y terminales de
area. Metodolog(a» lo solicitarán a la Dirección Ge-
neral de Educación Básica antes del dfa 12 de sep-
tiembre.

EI documento citado puede ser consultado por
los centros interesados, en las Inspecciones Pro-
vinciales de Educación 68sica respectivas.

' 3. ° Las solicitudes, firmadas por el Director del
Centro, se dirigirán a la correspondiente Delega-
ción de Educación y deberán ir acompañadas de la
documentación siguiente;

- Aceptación mayoritaria del profesorado para
realizar la experimentación.

- Aceptación por parte del Consejo de Direc-
ción del Centro, o en su defecto, de las Asociacio-
nes de Padres de Alumnos, para que se Ileve a ca-
bo la experiencia.

- Exposición concisa de las condiciones mate-
riales del Centro, o de aquellas circunstancias que
puedan influir en el adecuado desarrollo de la ex-
perimentación.

- Proyecto de trabajo concreto para el curso
académico, de acuerdo con el documento al que

alude el punto segundo, que recogerá los objeti-
vos, la metodología, las medidas de flexibilización
organizativa y el procedimiento de evaluación de la
programación propuesta.

Propuesta de un profesor-coordinador para esta
fase experimental.

4. ° Las Delegaciones Provinciales de Educa-
ción enviarán a la Dirección General de Educación
Básica, antes del 15 de septiembre, las solicitudes
recibidas, acompañadas del informe de las Inspec-
ciones Provinciales de Educación Básica y de
cuantos otros se estimen convenientes para garan-
tizar una selección adecuada de los Centros so-
licitantes.

5. ° La Consellería de Educación y Cultura, a
propuesta de la Dirección General de Educación
Básica, determinará los centros que quedan autori-
zados para realizar la experimentación del ciclo su-
perior de la Educación General Básica.

6. ° La Dirección General de Educación Básica,
a través de la Inspección de Educación Básica, Ile-
vará a cabo la coordinación, seguimiento y evalua-
ción de la fase experimental.

7. ° A los alumnos de los centros selecciona-
dos para desarrollar la experimentación se le reco-
nocerán las enseñanzas que cursen como equiva-
lentes, a todos los efectos, a los estudios ordina-
rios de la segunda etapa de Educación General
Básica.

8.° Se autoriza a la Dirección General de Edu-
cacidn Básica para adoptar las medidas necesarias
para la ejecución de lo dispuesto en la presente Or-
den que entrará en vigor al d(a siguiente de su pu-
blicación en el «Diario Oficial de Galicia».

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 1984.

VICTOR MANUEL VAZQUEZ PORTOMENE
Conselleiro de Educación y Cultura

(«DOG», 14-8-1984)



A^rtoriza^ión de Centros

ORDEN de 5 de octubre de 1984, por la que se
autorizan distintos centros de EGB de la
Comunidad Autónoma de Galicia, para Ile-
var a cabo la experimentación inicial de Ia
reforma del ciclo superior de Educación
General ó8sica.

La Orden de 1 de agosto de 1984 («DOG» del 141,
por la que se establece el sistema de experimenta-
ción inicial de la reforma del ciclo superior de Edu-

cación General Básica en centros de EGB de la Co-
munidad Autónoma de Galicia, señala en el punto
5. ° que la Consellería de Educación y Cultura, a
propuesta de lá Dirección General de Educación
Básica, determinará los centros que quedan autori-
zados para realizar la experimentacibn del ciclo su-
perior de la Educación General Básica.

En su virtud, y vista la propuesta de la Dirección
General de Educación Básica,

DISPONGO: ^

1.° Quedan autorizados los centros de EGB ^
que a continuación se relacionan, para Ilevar a ca- ^
bo la experimentación inicial de la reforma del ciclo
superior de EducaciÓn General BSsica:

Provincia de A Coruña.

Colegio Público «Cardenal Quiroga Palacios».
Santiago.

Colegio Público de Bembibre. Val do Dubra.

Provincia de Lugo.

Colegio Público «EI Puente». Lugo.
Colegio Público «Virgen de! Carmen». Bure{a.

Provincia de Ourense.

Colegio Público de Prácticas de la Escuela Uni-
versitaria de Formación del Profesorado de EGB.

Provincia de Pontevedra.

Centro Privado «Andersen>r. Vigo.
Colegio Público «Emilia Pardo Bazán». 0 Chou-

zo. Vigo.

Santiago de Compostela, 5 de octubre de 1984.

VICTOR MANUEL VAZQUEZ PORTOMEÑE
Conselleiro de Educacibn y Cultura
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Plaso para solicitar la experimentación
inicial

ORDEN de 25 de septiembre de 1984, de la
Consellería de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se abre el plazo para que los
Centros de Educación General Básica for-
mulen solicitud de autorización para reali-
zar la experimentación inicial de la reforma
del ciclo superior de la EGB.

EI largo período de vigencia de las orientaciones
pedagógicas para la Educación General Básica
aconsejaban la elaboración de un nuevo currícu-
lum para este nivel educativo, lo que condujo a la
nueva ordenación de la Educacibn General Básica,
estructurándola en tres ciclos, determinando los
niveles básicos, de referencia correspondientes a
cada uno de ellos. EI corto período de tiempo en
que se quiso implantar esta reforma y la necesidad,
entre otras causas, de contrastar los resultados de
las modificaciones antes de continuar establecién-
dolas con carácter general y obligatorio, Ilevb al
Ministerio de Educación y Ciencia a suspender la
entrada en vigor del ciclo superior.

A partir de la suspensión de los niveles básicos
de referencia del ciclo superior por el Real Decreto
607/1983, el Ministerio de Educación y Ciencia, en
colaboración con las Comunidades Autónomas
con competencias plenas en educacibn, han ela-
borado el documento cAnteproyecto para la refor-
ma de la segunda etapa de la Educacibn General
Básica. Objetivos generales y terminales de área.
Metodología».

Este documento propone las líneas básicas para
estructurar un currículum abierto, flexible y equili-
brado del ciclo superior de Educación General Bá-
sica, que permita abrir un proceso de participación
efectiva de los sectores implicados en la actividad
escolar e interesados en aportar sus experiencias y
puntos de vista. Asimismo, se pretende la valida-
cibn del nuevo diseño curricular a través de su de-
sarrollo efectivo en centros ordinarios que permita
la introducción gradual, progresiva y contrastada
antes de su implantación con carácter general.

En virtud de lo cual



Primero

DISPONGO:

La experimentacibn en los centros de la Comuni-
dad Valenciana se desarrollar3 a lo largo de tres
cursos.

Durante el curso 1984/85 se Ilevará a cabo una
fase de experimentacibn inicial del ciclo superior
de la Educacibn General BBsica que afectará a los
alumnos que inician el primer año de dicho ciclo y
a todas las áreas de aprendizaje.

Segundo

La experimentacibn tendrá los siguientes obje-
tivos:

A) Evaluar a los alumnos que ingresan en el ciclo
superior para valorar el nivel de adecuacibn de los
objetivos propuestos en el nuevo currículum.

B) Detectar las necesidades de actualizacibn y
perfeccionamiento del profesorado para el desa-
rrollo del nuevo currlculum.

C1 Introducir y propiciar la utilizacibn de mé-
todos activos y formas flexibles de agrupamiento
de los alumnos.

D1 Elaborar y utilizar los recursos didácticos
necesarios para el desarrollo curricular propuesto.

E) Constatar la validez del currículum para el
ciclo Superior y su adecuacibn a los diferentes
contextos socio-culturales.

F) Determinar las modificaciones que sea pre-
ciso introducir en el sistema educativo para gene-
ralizar la reforma.

Tercero

Los Centros de Educacibn General Básica, tanto
públicos como privados, que deseen participar en
la implantacibn experimental del ciclo superior de
Educacibn General Básica, de acuerdo con el do-
cumento: «Objetivos generales y terminales de
érea. Metodologta», lo solicitarán a la Consellería

de Cultura, Educacibn y Ciencia en el plazo de diez
días hábiles a partir de la publicación en el Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana.

Cuarto

Las solicitudes, firmadas por el Director del Cen-
tro, se dirigirán al correspondiente Servicio Territo-
rial de Educacibn y deberán ir acompañados de la
siguiente documentacibn:

- Aceptacibn mayoritaria del profesorado del
Centro para realizar la experimentación y compro-
miso del mismo para continuar la experiencia du-
rante los tres cursos del ciclo.

- Exposicibn de las condiciones materiales del
centro o de aquellas circunstancias que puedan in-
fluir en el adecuado desarrollo de la experimenta-
ción.

- Proyecto de trabajo concreto para el curso
académico de acuerdo con el documento a que
alude el punto 3.°, que recogerá los objetivos, la
metodología, las medidas de flexibilizacibn organi-
zativa y el procedimiento de evaluacibn de la pro-
gramacibn propuesta.

Quin to

Los Servicios Territoriales de Educacibn de la
Consellería de Cultura, Educacibn y Ciencia envia-
rán a la Direccibn General de Educacibn Básica y
Enseñanzas Especiales las solicitudes recibidas,
acompañadas del informe de las Inspecciones Pro-
vinciales de Educacibn Básica y de cuantos otros
se estimen convenientes para garantizar una se-
leccion acertada de los centros solicitantes, todo
ello en los ocho días siguientes a la finalizacibn del
plazo de presentacibn de solicitudes.

Sex to

La Direccibn General de Educacibn Básica y En-
señanzas Especiales a la vista de las solicitudes e
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informes presentados, determinará los centros que
quedan autorizados para realizar la experimenta-
ción de} ciclo superior de la Educación General Bá-
sica.

Sép timo

La Dirección General de Educación .Básica y En-
señanzas Especiales tomará las medidas oportunas
para la coordinación, seguimiento, con rol y eva-
luación de la fase experimental del ciclo superior
de la Educación General Básica.

Octavo

La Dirección General de Educación Básica y En-
señanzas Especiales adoptará las medidas perti-
nentes para la motivación y preparación del profe-

sorado que participe en la experimentación del ci-
clo superior.

Noveno

Las enseñanzas objeto de la experimentación
tendrán para los alumnos idénticos efectos acadé-
micos que los estudios ordinarios de la segunda
etapa de EGB.

Décimo

La Dirección General de Educación Básica y En-
señanzas Especiales facilitará los medios persona-
les y materiales necesarios para el correcto desa-
rrollo de esta experimentación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se autoriza a la Dirección General de Educación I
Básica y Enseñanzas Especiales para adoptar las
medidas necesarias para la ejecución de lo dis- ^;
puesto en la presente Orden. ^

Segunda

La presente disposición entrará en vigor el si-
guiente dfa de su publicación en el Diario Oficia/de
la Generalidad Valenciana.

Valencia, a 25 de septiembre de 1984.

EI Conseller de Cultur2l, Educación y Ciencia
CEBRIA CISCAR I CASABAN

1«DOGV», 13-10-84)
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