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de su centro 
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para sus alumnos 

Ediciones Anaya quiere sumarse a la conmemoración del AÑO 
INTERNACIONAL DEL LIBRO. 

Nos ha parecido que la mejor forma de hacerlo, es lograr que las 
Bibliotecas de los Centros Docentes dispongan de más volúmenes. 
Que los niños que a lo largo del curso escolar hayan destacado por 
su trabajo, vean premiado su esfuerzo con un libro. 

Por ot ra parte, la mejor forma de promocionar los libros es a 
través de otros libros. Nosotros hemos elegido como vehículo 
nuestros LIBROS DE VACACIONES. 

La concepción y desarrollo de nuestros LIBROS O~ VACACIO· 
NES, esta basada on las Orientaciones de la Educación General 
Básica, para los cuatro primeros cursos, y on oste sentido son las 
únicas publicacionos de su género que responden a las nuevas 
técnicas de enseñanza . 

Tienen una doble vertiente por su interés y utilidad: 
-Como DISTRACCION. 
- Como INSTRUCCION pedagógica . 

Son un auténtico puente entre curso y curso. 
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Al Centro, por cada LIBRO DE VACACIONES adquirido, se le 
asignará un prem io de cinco puntos. La suma total de los puntos 
que alcance, será equivalente al importe. en pesetas de que dispone. 
para canjearlo por nuestros Libros Infantiles y Juveniles, según el 
precio del Catálogo. 

Podrá hacer efectivo el premio tanto si' adquieren los libros direc
tamente, como si lo hacen a través de una librería. 

Ruego me envíen los ejemplares que detallo, por medio de: 
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Uno de los problemas que más se 
debaten por parte del profesorado de 
Educación General Básica es quizá el 
de las llamadas "enseñanzas o activi
dades de recuperación", y ello en 
razón a que en la mayoría de los casos 
no se le ve una solución fácil. 

Legalmente, la cuestión está plan
teada en los siguientes términos: 

"Aquellos alumnos que, sin reque
rir una educación especial, no alcan
zaren una evaluación .satisfactoria al 
final de cada curso, pasarán al si
guiente, pero deberán seguir ense
ñanzas complementarias de recupera
ción". (Artículo 19, 3 de la Ley Gene
ral de Educación). 

~~Para ello, el profesorado, durante 
la etapa de evaluación progresiva, 
habrá de vigilar la asimilación de co
nocimientos por el alumno y éste de
berá, en su caso, seguir las enseñan
zas de recuperación que se establez
can. Es preciso subrayar la trascen
dencia que para la Ley tienen estas 
enseñanzas de recuperación, ya que el 
proceso educativQ no es una selec
ción de los más aptos, sino un autóno
mo. y ordenado esfuerzo para que en 
cada alumno se ~ctualicen todas las 
virtualidades que posee. Antes de re
probar al mal estudiante que, salvo 

u r i n 
caso de deficiencias psicofísicas, es 
generalmente recuperable si con él 
se emplean los métodos adecuados, 
hay que agotar los medios que le per
mitan incorporarse al ritmo ordinario 
de clase. Las enseñanzas de recupera
ción, impartidas dentro del período 
lectivo, reducirán el número de califi
caciones finales desfavorables e in
crementarán la produ.ctividad de los 
servicios de enseñanza". (Decreto 
2.618/1970, página 4). 

"Así, cuando un alumno no alcance 
el nivel mínimo establecido, se arbi
trarán medios concretos para que un 
trabajo escolar, particularmente 
orientado, le permita cuanto antes la 
oportuna recuperación". {Orden de 
16 de noviembre de 1970, norma 5.8

). 

"A todo lo largo del período lectivo, 
el profesorado se ocupará de la eva
luación de cada uno de los alumnos, 
como un proceso continuado, me
diante el análisis de las actividades de 
aprendizaje, la valoración de los pro
ductos resultantes de ellos, la obser
vación de sus hábitos y actitudes, y 
demás exploraciones pertinentes. 
Como resultado de todo ello, en cada 
uno de los cursos correspondientes a 
la primera etapa de la Educación Ge .. 
neral Básica, el respectivo Profesor 
consignará Cinco veces como mínimo 



en el E. R. P. A., y con la proporcional 
espaciación entre ellos, los resultados 
de las tareas de evaluación llevadas 
a cabo en las fases inmediatamente 
anteriores. Se hará constar la corres
pondiente calificación cualitativa, 
según ~la escala establecida en el ar
tículo 3.0 del Decreto 2.618/1970, de 
22 de agosto, referente a las adquisi
ciones en las distintas áreas educati
vas de expresión y de experiencias 
(sobresaliente, notable, bien, suficien
te, deficiente y muy deficiente}, su ac
titud en el aprendizaje y una aprecia
ción global sobre el comportamiento, 
aprovechamiento, madurez e integra
ción social, señalando, cuando fuere 
preciso, la naturaleza de las activida
des de recuperación que proceda rea
lizar el alumno, así como los aspectos 
y características de las mismas. (Res. 
de 25 de noviembre de 1970, punto 2}. 

De estas fuentes legislativas se de
duce claramente: 

1 .0 Que, en general, no se trata de 
"clases"· sino de "enseñanzas", "tra
bajo o actividades", que deben desa
rrollarse dentro de la propia aula. Sólo 
en el caso de final de curso, y dado 
que el alumno no alcance el nivel es
tablecido, dichas enseñanzas, o acti
vidades de recuperación, podrían con
vertirse en "clases". 

2.0 Para el legislador parece inad
misible la existencia de alumnos sin 
~~deficiencias psicofísicas" que, ~~con 
un trabajo particularmente orienta
do", entiéndase aprendizaje indivi
dualizado, no sean capaces de recu
perar determinados retrasos. Hay que 
pensar que se han querido obviar 
ciertas deficiencias, no profundas, 
que si bien no aconsejan una educa-

caon especial propiamente dicha, sí 
hacen que el escolar que las padece 
permanezca siempre en una zona de 
retraso bien marcada, así como tam
bién los casos demasiado frecuentes 
en determinados ambientes de retra
so muy palpable por escasa asisten
cia, o haberse incorporado a la escue
la tardíamente,, etc., que contribuyen 
a que una recuperación aceptable 
nunca se logre. En tales circunstan
cias, también las "enseñanzas" o "ac
tividades de recuperación", necesitan 
convertirse en "clases" permanentes, 
siempre que el número de escolares y 
profesorado existentes las hagan po
sibles. 

De todos modos, es explicable que 
cueste bastante todavía adaptarse a 
un sistema que tropieza, entre otros, 
con los siguientes factores perturba
dores: 

a) la vigencia durante más de me
dio siglo de criterios basados en la 
homogeneización de las clases, en vir
tud de la cual se decía que la máxima 
economía de esfuerzo y el mayor ren
dimiento estaba en la especialización 
del trabajo que suponía para el profe
sor la enseñanza graduada. 

b) la comodidad que supone el 
desprenderse de alumnos no brillan
tes o inadaptados, mediante el tradi
cional sistema de promociones ce
rradas. 

e) la escasez actual de medios o 
instrumentos eficaces para el apren
dizaje individualizado y autónomo, en 
lo que éste tiene de desarrollo acele
rado que, por añadidura. requiere en 
los educandos unas cualidades espe
ciales para l.a recuperación. 

- 5 



a reforma
ucativa

^n marchs

ensayos y
experiencias

ALICANTE

Por

María Castillo Allte
Inspectora Técnica

de Educacidn

EL PROBLEMA
DE LA
RECUPERACION

De las experiencias obtenidas en las visitas
realizadas a numerosas escuelas de la capital
y provincia de Alicante, de los Cursillos reali-
zados para profesores de 5.° E. G. 6., tanto en
su fase teórica como en la práctica, de las reu-
niones de los Centros de Coiaboración, de las
consultas hechas por el profesorado, se ha
Ilegado a la conclusión de que el prob(ema de
la recuperación preocupa muy seriamente a
la docencia, hasta tal extremo, que más bien
podría encabezarse este escrito no titulándo-
lo "EI problema de la Recuperación", sino "LA
RECUPERACION COMO PROBLEMA".

Metidos ya en la reforma, desarrollando de
una manera bastante positiva las aspiraciones
de una enseñanza mucho más completa, de
rnayor amplitud y calidad, con unos controles
más rigurosos, con unas evaluaciones periódi-
cas que se van perfilando más y mejor cada
día, van apareciendo a lo largo del desarrollo
de estas metas las lagunas normales que el
Maestro tiene que ir salvando a base de poner
en marcha los sistemas de recuperación.

Una de las mayores preocupaciones a este
respecto, consiste en pensar que si las promo-
ciones se hacen inflexiblemente, lo que ahora
son lagunas, que es preciso Ilenar antes de
pasar al curso siguiente, muy particularmente
si se refieren a los conocimientos fundamenta-
les de lenguaje y cálculo, se podrían convertír
en el futuro en océanos insalvables, convir-
tiendo a los cursos superiores, en conjuntos
indiscriminados de escolares con conocimien-
tos, vivencias, experiencias y resentimientos
de todo tipo.

La Docencia Primaria, cuando ha sido de
calidad, ha practicado siempre la enseñanza
correctiva, no es pues nuevo el quehacer de
la recuperación. Si preocupa en tan alto grado
actualmente, es porque se piensa que todos
los escolares van a promocionar de manera
automática, Ilevando consigo al curso siguien-
te sus atrasos apenas redimidos.

De la experiencia obtenida en la parte prác-
tica del curso de Maestros de 5.°, se ha desta-



cado de forma aplastante, la falta de tiempo
que supone el desarrollo normal de las activi-
dades propias de cada nivel.

En los modelos de horarios que ha confec-
cionado la inspección, y en los que han suge-
rido los propios Maestros de 5.°, se destaca
el escaso tiempo que queda a lo largo de las
recortadas cinco horas de jornada escolar
para dedicarlas a la recuperación.

EI trabajo realizado por el Inspector de esta
plantilla, D. Virgilio Rojo Cerezo, que ha elabo-
rado una plantilla-registro de evaluación,
cuyo modelo se adjunta, y que ha tenido una
magnífica acogida, reve{a hasta qué punto se
puede afinar en el diagnóstico, y en la evalua-
ción, haciendo posible que, de una manera
conjunta se puedan ver aquellas zonas no su-
peradas, donde debe incidir de manera parti-
cularísima la recuperación de todos y cada
uno de los escolares.

Pero a nuestro juicio, aquí es donde comien-
za el problema: efectivamente, estos alumnos
tienen que recuperar en esto, en eso, en aque-
Ilo, . . .^pero cuándo?

Si se piensa que la enseñanza individualiza-
da y programada, va a resofver totalmente
esta interrogante, creo que nos alejamos del
problema, al menos este es el sentir del Ma-
gisterio.

No creo que sea necesario recordar que
nuestra situación docente hoy, no es la ídeal,
y que nuestras clases suelen tener un exceso
de matrícula, una falta considerable de medios,
unos cursos con escolares de distintos niveles,
un profesorado que aún necesita mucha orien-
tación en las nuevas técnicas, y todo ello en-
tendemos que no son notas favorables para
poder proyectar unos ritmos de trabajo que
favorezcan el máximo aprovechamiento de la
jornada escolar.

Esta exposición breve del problema de la re-
cuperación, nos Ileva a sugerir algunas solu-
ciones que no son solamente fruto de nuestra
experiencia y reflexión, sino que recogen los

criterios recientemente contrastados de un
gran sector del Magisterio.

Vamos a formular algunas preguntas a las
que daremos nuestra modesta contentación,

sin pretender con ello agotar la riqueza del
tema:

1.8 ^Por qué la recuperación?
2.a ^Quiénes han de recuperar?
3.8 ^Qué profesorado ha de realizar fas

tareas de recuperación?
4.8 ^Dónde la recuperación?
5.a ^Cuándo fa recuperación?
6.a ^Para qué la recuperación?

1.8 2Por qué la recuperaciónl

Porque no se debe promocionar cuando los
conocimiento instrumentales no sean sólidos.

2.8 LO,uiénes han de recuperar7

Aquellos escolares que no posean los cono-
cimientos y las experiencías fundamentales

_ ^



para poder seguir con normalidad el curso
siguiente.

3.8 ^Qué profesorado ha de realizar las ta-
reas de recuperación7

Al EI propio profesor del curso.
B) EI especialista del área o áreas fallidas.

Cl Un especialista en recuperación.

4.a Z Dónde la recuperación?

UN ALBUM ('iIGANTE DE 300
PAGINAS CON ENTRETENIDAS
HISTORIAS DlBUJADAS A

i TODO COLOR

A) En la propia aula.
Bl En la casa del alumno con trabajos di-

rigidos.
C) En una clase especial de recuperación.

(En los Colegios Nacionales, podría
haber por lo menos una clase de recu-
peración ► .

O) En centros de vacaciones, donde se
alternaría el descanso y el recreo, con
los trabajos de recuperación.

5.a ^Cuándo la recuperación7

UN VOLUMEN DE
ACOMPAI^AMIENTO

UN CURSO GRABADO
EN DISC05 0 "Cassettes~

NMMMNNMRNNNNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNMMNNNNNNNNNNMNNMNNNMNNNMNNNNNX^

Cupon para recibrr eI matenal de muestra

: D.
Deseo recloir el marerial de muesva ,`,
para lo que remilo 15 Pts. en sellos :

^ CMIe r••°-
de coneos =

= Cfudsd
Medios Audio •visuales

= obhit ^o

' P^r^1e
Conzón M Merie, 41

MADRID-2
#NkNNkMNMMNNNNNNNkNNNNNNNNNYYNIIYXNkNNNNMNNMNMMNXXNMNMNNNNNNNNNNNWN
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Al Insertada en la jornada normal cuando
se trate de una recuperación mínima, o
de áreas no fundamentales.

Bl En una hora más sobre la jornada es-
colar.

C) En períodos de vacaciones.

6.a ZPara qué la recuperación7

Al Para no profundizar las separaciones
entre los alumnos.

Bl Para cortar en sus orígenes el retraso
escolar.

CJ Para hacer posible una actuación más
homogénea del profesorado.

Esta exposición de sugerencias y problemas,
entendemos que debe estar apoyada por el
celo y sobre todo por el entusiasmo de los
Maestros que, en todo momento, han estado
dispuestos a la mayor cooperación, en la se-
guridad de que su trabajo y dedicación, serán
reconocidos por las autoridades docentes,
para Ilevar a feliz término, la gran aventura de
nuestra reforma educativa.



E/ problema de la organiza-
ción vertical de las institucio-
nes escolares no es de ahora,
sino de muchos años atras.
El avance de los niños desde
su ingreso en la institución es-
colar hasta su salida, se ha
realizado según varios sis-
temas:

a) Sistema graduado.-
Divide a los alumnos en cur-
sos o grados. Todos los alum-
nos de un mismo curso han
de aprender los mismos con-
tenidos y al mismo ritmo. Para
pasar al curso siguiente hay
que aprobar el anterior.

b) Sistema no gradua-
do.-Se suprimen los grados o
cursos en todas o en a/gunas
asignaturas o áreas educati-
vas. Alumnos de distintos ni-
veles trabajan juntos indivi-
dua/mente. El progreso es
continuo según la capacidad
y riimo de cada uno.

c) Sistema mixto.-Pode-
mos citar e! plan dual que es
mitad graduado y mitad no.
En los conocimientos que se
consideran esenciales para
una vida normal de relación
como son el lenguaje, estudios
sociales, etc. se sigue por el
plan tradicional de grados. En
otros campos como matemá-
ticas, ciencias, arte, etc., el
nivel alcanzado depende de
los intereses y capacidad de
cada uno.

La legislación educativa es-
pañola actual se viene preo-
cupando constantemente de
la promoción y recuperación
de los a/umnos y para los edu-

MADRID

PROMOCION
Y
RECUPERAC ION
CONTINUA

Por Antonlo Blanco
R©dr(guez

Director Escolar y Licenciado
en Pedagogfa

cadores son temas polémicos
y de mucha actualidad.

La Ley General de Educa-
ción en el ariículo 19,3 dice
':4quellos alumnos que, sin
requirir una educación espe-
cial, no alcanzaren una eva-
luación satisfactoria al final de
cada curso pasarán al siguien-
te, pero deberán seguir ense-
ñanzas complementarias de
recuperación ".

E/ Decreto de 22 de agosto
de 1970 sobre sustitución de

las pruebas de grado de ba-
chiller e/emental y estableci-
miento de la evaluación con-
tinua del rendimiento educati-
vo de los alumnos en su ar-
tículo 4-1 dice: 'A la vista de
los resultados parciales de la
evaluación progresiva, los
Centros docentes pondrán en
marcha durante el mismo cur-
so escolar procedimientos de
recuperación para aque/!os
alumnos que la necesiten, con
el fin de incorporarlos al desa-
rrollo académico normal".

La Orden ministerial de 16
de noviembre de 1970 sobre
evaluación continua del rendi-
miento educativo de /os alum-
nos en su norma sexta-cuatro
dice:

Cuando un alumno no al-
cance la calificación global
positiva se deberá hacer cons-
tar en e/ acta final las mate-
rias o partes de materias que
deben ser objeto de recupera-
ción para poder proseguir con
fruto sus estudios".

La Resolución de la Direc-
ción General de Ordenación
Educativa sobre la recupera-
ción estíval del curso 1970-
1971, de fecha 21 de mayo
de i971 dice que en los últi-
mos cinco días hábiles del
curso e/ Profesor mantendrá
entrevistas con los alumnos
que en su materia hayan obte-
nido una eva/uación negativa
con el fin de determinar /as
partes en que necesiten rea-
lizar actividades de recuperá-
ción y de proporcionarles
cuantas orientaciones y acla-
raciones puedan ser/es útiles
para el me%or desarrollo del
trabajo de recuperación esti-

- 9



val. lncluso se especifican las
orientaciones concretas que
el profesor ha de dar al
alumn o.

Los principios legales están
elaros, nosotros vamos a bus-
car simplemente el apoyo psi-
cobiológico de los mismos y
tratar de encontrar la forma
práctica de realizarlos.

1. Misión de la Institu-
ción Escolar.-Uno de los ob-
jetivos esenciales de la insti-
tución escolar es ayudar al
alumno a que actualice y de-
sarrolle al máximo todas las
capacidades, potencialidades
o virtualidades que posea y
en el grado que las tenga. A
cada uno se le ha de exigir se-
gún su capacidad.

La suficiencia del progreso
se determina por la compara-
ción entre lo logrado y su ca-
pacidad.

2. Conocimiento del
alumno.-Para exigir a/ alum-
no el máximo rendimiento de
sus capacidades, hay que co-
nocerle, al menos en los si-
guientes aspectos:

a) Biológico.
b) Psicológico (capacida-

des, intereses, persona-
lidad, emotividad, etc.).

cl Ambiental (familiar y
social). "

d) Escolar (experiencias,
instruc ciónl.

Si desconocemos al alurn-
no, tal vez, le exijamos lo que
no puede dar o nos conforme-
mos con menos de lo que pue-
de y debe dar.

3. La homogeneidad es
un mito.-No es que la homo-
geneidad sea ma1a, lo que
ocurre es que no puede lograr-
se. Un estudio serio de los
alumnos en los aspectos men-
cionados anteriormente, nos
permite llegar a las conclusio-
nes siguientes:

a) Cada niño es distinto a
los demás e irrepetible, ya que
existen diferencias bioquími-
cas y psicológicas básicas,
además de las ambientales, lo
que explica que los alumnos
sean diferentes.

b) En un grupo, aleatorio
de niños de doce años, expe-
rimentos científicamente ela-
borados, han demostrado que
la variabilidad mental e ins-
tructiva equivale a la mitad de
la edad cronológica, seis años
en este caso. Es decir, el pro-
grama que habría que formu-
lar para ese grupo seria el que
podrían realizar niños com-
prendidos entre nueve y quin-
ce años de capacidad mental.
El grupo no puede identificar-
se con un alumno tipo medio.

c) Las capacidades de un
mismo alumno difieren entre
sl. Un alumno puede estar ca
pacitado para un área cultural
y no para otras. El ritmo de de-
sarrollo de estas capacidades
es diferente.

d) El desarrollo de la per-
sona es continuo y cada es-
colar lo realiza a diferente
ritmo y velocidad. Por tanto,
aun en el supuesto de que
hubíera homogeneidad inicial
en un factor dentro de un gru-
po, las diferencias pronto se-
rían sensibles.

e) El alumno se desarrolla,
sobre todo, a través de sus ex-
periencias personales. El
aprendizaje es un proceso in-
dividual y por consiguiente
distinto para cada alumno en
ritmo, profundidad y modali-
dad. Es deci^ a una psicología
individual puede y debe co-
rresponder una pedagogía di-
ferenc ial.

f) La educación ha de res-
ponder al tratamiento indivi-
dual del alumno y social, al

10 -



respeto a su libertad y al de-
sarrollo de su personalidad.

4. Promoción y recupe-
ración continua.-Si cada
alumno avanza según su ca-
pacidad a un ritmo individual,
propio y característico, si el
progreso psicológico y bioló-
gico es continuo, si no se pue-
de esperar a final de curso
para tomar medidas correcti-
vas, sino que los males habrá
que corregirlos al observar !os
primeros sín tomas, las pro-
mociones y recuperaciones o
son continuas o no tienen sen-
tido pedagógico. Si e/ tránsi-
to de un curso a otro iiene la
misma significación que e1
paso de una semana a otra o
el de un día a otro, los suspen-
sos y repeticiones a fin de cur-
so no tienen sentido. A1 co-
menzar un nuevo curso se
empieza el trabajo en el punto
que se había alcanzado el an-
terior. Esto es lo que hace el
Maestro de escuela unitaria
y el que da clases particu-
lares.

Por otra parte no existen
garantías de que las repeti-
ciones de curso mejoren el
rendimiento del escolar. Lo
que s! hay que reconocer es
que dentro de un grupo, aun
considerado "homogéneo';
hay diferencias básicas de ca-
pacidad, psicológicas, bioló-
gicas, ambientales y escolares
y diferente ritmo en e/ apren-
dizaje.

5. Medios para realizar
la promoción y recuperación
continua.-En cualquier sis-
tema que se adopte habrá
que considerar lo siguiente:

a) Los deficientes no deben
estar en las c/ases ordinarias.

b) La relación profesor
alumno no debe ser masiva.

c) Sólo tienen va/or didác-
tico y educativo seguro el tra-
bajo preparado por el Maes-
tro para su clase en función
del conocimiento y constante
perfeccíonamiento que él
tiene de las capacidades y
reacciones mentales de cada
uno de sus alumnos, teníendo
en cuenta el ambiente esco-
lar y social en que se desarro-
lla su actividad, as1 como las
tareas de todo tipo a que debe
hacer frente.

A) Sistema de grupos
"homogéneos".-Si bien es
cierto que la homogeneidad
total es un mito, cierta homo-
geneidad es posible, sobre
todo si se atiende a un factor
o a un número muy reducido
de factores. En esta situación
la solución está en una pro-
gramacíón a diferente nivel
para u.n mismo grupo, deste-
rrando la programación única.
Esta programación compren-
dería:

a) Objetivos ob/igatorios
o programacidn minima obli-
gatoria.-Se realiza pensan-
do en que el 95 por f 00 de
los alumnos del grupo (a van
a vencer con facilidad. Com-
prenderá las materias instru-
mentales y las ideas eje natu-
rales, religiosas, sociales y
cívicas.

b) Objetivos sugeridos
y /ibres, programacidn de
desarro/%.-Los alumnos que
hayan vencido la programa-
ción mínima, dentro del mis-

mo tópico, realizarán trabajos
de desarrollo en amplitud y
profundidad. Esto hace posi-
ble una promoción continua
dentro del mismo grupo. To-
dos habrán !legado al objeti-
vo y en ' el mismo tiempo.
Unos lo alcanzarán en su ple-
nitud, otros solamente en el
mínimo esencial. Cada uno
trabaja y avanza a su riimo.

c) L os alumnos len tos,
poco dotados o retrasados por
cualquier causa que no sea
mental seguirán la programa-
ción mínima. Teniendo en
cuenta que un alumno puede
estar bien dotado para una
área y no para otras, seguirá
la programación de desarro/lo
en las que esté bien dotado y
la mínima en las demás.

El alumno que no tenga de-
ficiencias psicofísicas y que
no sea capaz de seguir la pro-
gramación mínima se le ayu-
dará mediante una atención
particular del profesor ern-
pleando métodos, técnicas y
materia/ didáctico especia/.
Genera/mente el alumno será
recuperable, pero si a pesar
de ello no lo fuera; o la progra-
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mación está mal hecha o el
a/umno es sujeto de educa-
ción especial.

Las medidas correctivas se
toman en el momento de pro-
ducirse la desviación.

B) Sistema no gradua-
do.-Cada clase se convierte
en un laboratorio especiali-
zado en una materia concreta.
Allí hay un docente especia-
lista para orientar en aquella
materia, y toda clase de me-
dios para una investigación
personal: libros, rnapas, obje-
tos reales, instrumentos, etc.
Trabajan alumnos juntos de
todos los niveles. E/ tiempo
dedicado a trabajo individual
se emplea libremente según
los gustos y necesidades del
alumno, pero para pasar a la
programación de otro mes o
quincena ha de terminar ínte-
gramente la del anterior. La
capacidad del alumno se ex-
plora al iniciar e/ curso y según
sea ésta seguirá la programa-
ción mínima o de desarrollo.
Ni hay suspensos, ni repeti-
ciones, ni todos realizan indi-
vidualmenie el mismo trabajo,
sino que cada uno realiza el
que conviene a sus capacida-
des y a su ritmo. Hay una ficha
de control del alumno, otra del
área o laboratorio y otra glo-
bal para cada uno; queda así
asegurada la orientación y
control equilibrado del
alumn o.

C) Sistema de grupos es-
peciales.-1 . Clases especia-
les de recuperación en horas
extra para ayudar a los alum-
nos retrasados en zonas o par-
celas de las áreas culturales

en que no alcancen el mínimo,
teniendo capacidad para ello.

2. Clases paralelas, en ho-
rario ordinario, con profesores
especializados, programas mí-
nimos esenciales, métodos,
técnicas y material didáctico
especial, para alumnos nor-
ma/es, pero retrasados por
cualquier causa. Estos alum-
nos una vez recuperados vo%
verían a su curso.

En /os tres sistemas apun-
tados cabe una distribución
del tiempo que haga posible
el trabajo índividual y el colec-
tivo. Tres horas, generalmen-
te dedicadas a trabajo indivi-
dual en materias instrumen-
tales y conocimientos eje y
dos a trabajo colectivo en que
los alumnos se agrupan según
sus gustos y aptitudes para
realizar un trabajo en colabo-

ración. La agrupación es fle-
xible, siendo de gran grupo
para motivar o informar; gru-
po medio para un coloquio di-
rigido; equipo para intercam-
bio de opiniones, experiencias
y para realiz^r un trabajo en
común; irabajo individual.
Todo depende de los objeti-
vos que se deseen alc^^nz^^r,
de la actividad a desarrollar
o de las relaciones que se
quieran establecer.

D) Recuperación finaf.-
No la consideramos necesa-
ria después de lo que lleva-
mos dicho, excepto en casos
muy especiales. En todo caso
sólo se recuperarían zonas o
parcelas en que no se alcan-
zase el mínimo. Nunca áreas
enteras, pues no se concibe
que un alumno no realice nin-
gún progreso durante todo un
curso.

- 13



Por Lorenzo Vldal
Doctor en Pedagogia

e Inspector de
Enseñanza Primaria

EI "Dta escolar de la No-violencia y la Paz" y los
"Grupos de Amigos de la No-violencia y la Paz

"Es de la paz que depende la vida
misma de los pueblos y, tal vez, el pro-
greso o la extinción de toda nuestra
civilización".

María Montessori

„

educando y procurar un mundo más fraternal,
menos violento y más pacífico.

1.2. Los objetivos específicos, derivados
de la aspiración general, pueden sintetizarse
en los siguientes cometidos:

1. La Pedagogía de la N o-violencia y la Paz.

La "Pedagogía de la No-violencia y la Paz"
es una corriente nueva en el seno de la educa-
ción contemporánea y, como tal, tiene su as-
piración general, sus objetivos y sus procedi-
mientos, y cuenta ya con algunas realizacio-
nes concretas. Veámoslo brevemente:

1.1. Su aspiración general es incluir entre
ios objetivos fundamentales de la educación
el desenvolvimiento del espíritu de amor,
no-violencia y paz, con el propósito de coope-
rar al desarrollo de la personalidad integral del

a) Conscienciación, es decir, despertar y
desenvolver una conciencia humana no-vio-
lenta y pacífica, que presupone el desarme de
los corazones y la creación de un sentimiento
profundo de la hermandad universal;

bl Ejercitación no-violenta y pacificadora,
basada en la humanización progresiva del ins-
tinto luchador por obra del amor (esta ejerci-
tación debe conducír a la formación de hábi-
tos, destrezas y actitudes), y

cl Responsabilización del hombre y de la
sociedad en la obra individual y social de pro-
curar el respeto activo de los derechos huma-
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nos y la instauración de la verdadera paz por
medio de la no-violencia.

1.3. Su método es la no-violencia, enten-
dida en su recto sentido de la fuerza de la ver-
dad, del amor y de la justicia, que se manifies-
ta a través del ejercicio humanizado del instin-
to de lucha respetando la naturaleza, la vida y
la libertad de los seres.

1.4. Sus procedimientos, dentro del plu-
ralismo didáctico actual, son múftíp{es y varia-
dos. En mi "Fundamentación de una Pedago-
gía de la no-violencia y la Paz" los he clasifi-
cado, atendiendo a sus características predo-
minantes, en procedimientos profilácticos, lú-
dicos, de cooperación sacial, de comprensión
internacional, de instrucción educativa y de
sugestión interior (1).

1.5. Realización: En España tenemos dos
sencillas experiencias en este campo: el "Día
escolar de la No-violencia y la Paz'" y los
"Grupos de Amigos de la No-violencia y la
Paz", que vamos a esbozar seguidamente.

2. ZQué es el " Día de la No-violencia
Paz"7

EI "Día escolar de la No-violencia y la Paz"
(DENYP) es una jornada seglar educativa de
pacificación fundada en 1964 y que se cele-
bra el 30 de enero de cada año, en el aniver-
sario de la muerte de Mahatma Gandhi. Se
trata, por lo menos en España, de una inicia-
tiva pionera de la educación para la paz y la
no-violencia. Su objetivo consiste en Ilevar a
los educandos, por medio de la reflexión per-
sonal, al descubrimiento del mensaje funda-
mental de que "el amor es mejor que el odio,
la no-violencia mejor que la violencia y la paz
mejor que la guerra". Esta jornada -con carác-
ter voluntario- se celebra, ya, en numerosas
escuelas y, en la medida de sus posibilidades,
creo que cumple con e{ propósito de ser una
expresión simbólica y un acicate que se renue-
va todos los años y que ayuda a promover en

(1) Para maVor amplieción sobre estos puntos ver Lorenzo Vidal:
Fundamentación de una Pedagogla de la No-violencia y la Paz. Edito-
rial Marfíl, Alcoy, 1971.

• los colegios y en los medios de comunicación
social una educación para el desarrollo del es-
píritu de amor, no-violencia y paz.

Se ha escrito bastante sobre el DENYP. EI
escritor rumano Eugen Relgis en su libro
"Hojas de mi calendario" lo califica como una
lucecita esperanzadora en un cielo n'u-
blado (2).

3. zQué s^n los "Grupos de Amigos de la
N o-violencia y la Paz"7

Estos "Grupos de Amigos de la No-violen-
cia y la Paz" (GANYP) nacen del esquema de
trabajo publicado en el anexo II de la "Funda-
mentación de una Pedagogía de la No-violen-
cia y la Paz"' (3) y son una posibilidad de dar
continuidad a la obra del DENYP, así como
una forma práctica de concretar los cometi-
dos de la nueva educación no-violenta y pací-
ficadora dentro del cauce de ia Reforma edu-
cativa actual. Funcionan de la siguiente ma-
nera:

3.1. EI grupo tiene una declaración de
principios, que dice:

"Creo . . .
"1.° Que Dios es el Padre de todos los

hombres; por eso los muchachos de todo el
mundo somos hermanos . . .

"2.° Que el amor es mejor que el odio, la
no-violencia mejor que la violencia y la paz
mejor que la guerra . . .

(2) fugen Relgis: Hojes de mi ce/endario. Versión espahola. Edito-
rial Humanidad, Montevideo, 1970, página 141.

(3) Lorenzo Vidal.^ fundamen[ación . .., páginas 180-181.

LOS NIÑOS CELEBRAN EL DEN/P fN EL COLEGIO NACIONAL
""S. JOSE OE CALASANZ'" Of ROTA /FOTO DEL MAESTRD DON
JOSE LUIS MEOINA^.



"'3.° Que nuestra unión no-violenta es una
gran fuerza para lograr un mundo nuevo, con
más amor, más comprensión, más tolerancia,
menos violencia, más hermandad y más paz.

"En consecuencia . . .
"1.° Me comprometo a ser amigo de todos

los muchachos y a no pelearme con ellos ...
"2.° Me comprometo a ayudar a todos los

que rne necesiten, a perdonar a los que me
ofendan y a pedir perdón cuando yo ofenda a
alguien . . .

"3.° Todos los días rogaré a Dios para que
los hombres de todo et mundo vivamos como
hermanos, para que se terminen las violencias,
las peleas y las guerras, y para que nos dé la
paz".

3.2. La unión del grupo se mantiene a base
de frecuentes contactos comunitarios, por el
trabajo cooperativo en actividades y, en espe-
cial, por medio de la reunión semanal, que
consta principalmente de los siguientes mo-
mentos: revisión de vida y revisión de activi-
dades, comentario de algún tema y del lema
escogido para la semana, lectura de la decla-
ración de principios, reflexión interior personal
en silencio y oración colectiva por e! amor, la
no-violencia y la paz.

3.3. Entre las posibles actividades a desa-
rrollar tenemos: organización de actuaciones
sociales y benéficas diversas, colaboración en
todas las obras de ayuda mutua que se pre-
senten, intercambio escolar de corresponden-
cia con otros grupos y con muchos de otras
regiones y países (con el objetivo educativo de
que cada muchacho tenga un amigo en otra
región del mismo país y un amigo en un país
del extranjerol, eliminación progresiva y vo-
luntaria de juegos y juguetes bé1icos, mante-
nimiento de un periódico mural vivo, recolec-
ción de sellos de correos, órganización de una
pequeña hemerot^ca escolar, visitas y excur-
siones escolares, lecturas poéticas y dramati-
zaciones sobre la no-violencia y la paz, organi-
zación de jornadas pacificadoras (entre las que
está el DENYP), etc.

3.4. EI grupo tendrá un coordinador, que
puede ser el profesor, el promotor o animador

LOS NlI^OS SE APlIVAN INTERESADOS ANTE SUS TRABAJOS
EN LA GRAN fXPOSICION DEL lX 4ENYP, EN SAN FERNANDO.

del grupo, un responsable general y un res-
ponsable para cada una de las actividades.

3.5. Cada miembro de un GANYP será
autorresponsable de su actuación personal y
se le sugiere que cada día dedique unos mo-
mentos a la reflexión personal en silencio
sobre alguno de los puntos de la declaración
de principios o sobre el lema escogido para la
semana, seguida de una oración interior por
la paz. La declaración de principios es ofrecida
a cada uno como un breve códígo moral al que
tiene que esforzarse por acomodar su pensa-
miento, sus palabras y sus obras, de acuerdo
con la luz de su conciencia. Figura en un pe-
queño carnet seguida de la "Oración Simple"
de San Francísco de Asís.

Estos grupos pueden ser permanentes, en
cuyo caso toman forma de una especie de ins-
titución educativa circumescolar, o esporádi-
cos, como, por ejemplo, los que ocasional-
mente puedan constituirse para organizar el
DENYP. Los primeros, los permanentes, tie-
nen, desde luego, más riqueza educacional
que los ocasionales. Y todos tienen cabida
dentro de las actividades complementarias y
optativas de cada colegio.

EI grupo piloto fue creado a principios de
1972 por e1 estudiante de tercer curso de Ma-
gisterio en prácticas D. Eulogio Díaz del Corral
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con alumnos de la clase de 5.° curso de Edu-
cación General Básíca del Colegio Na ĉ ional
"Padre Villoslada'" de Cádiz y Ileva la denomi-
nación de GANYP "'San Francisco de Asís".
Casi simultáneamente fue formado un segun-
do GANYP en el Colegio Nacional "EI Pino"
de Sanlúcar de Barrameda por el director es-
colar de dicho centro D. José Valverde Alva-
rez. Ultimamente, en el ya citado colegio ga-
ditano otro estudiante de tercer curso de Ma-
gisterio, don José Miguel Alvarez, ha organiza-
do un tercer equipo bajo el nombre de GANYP
"Mahatma Gandhi". Y tenemos noticias de al-

te la responsabilización de tareas y Ilevándole
la reflexión sobre situaciones de la vida, Por
otra parte, el GANYP es un excelente elemen
to vitalizador dentro de la clase y a la vez un
medio de influir formativamente en los dernás
niños a través de sus compañeros".

Esto son el "'Día escolar de la No-violencia
y la Paz"' y los "'Grupos de Amigos de la No-
violencia y la Paz", dos pequeños ensayos de
educáción no violenta y pacificadora, hechos
a la medida de nuestras modestas po ŝ ibilida
des escolares, pero con un mensaje que puede

Grupo de Amigos de la
No-violencia y la Paz

LA ORACION EN COMUN ES UNO DE LOS MOMENTOS CEN-
TRALES DE LA VIDA DEL GANYP... /GANYP "S. FRANCISCO DE
ASIS", CAOlZI.

LA DECLARAC/ON DE PRINCIP/OS fIGURA EN UN PEQUEIVO
CARNET Y ES OFRECIDA COMO UN BREVE CODIGO MORAL
AL QUE CADA UNO DEBE ESFORZARSE POR ACOMODAR SU
PENSAMIENTO, SUS PALABRAS V SUS OBRAS...

gunos inspectores técnicos, directores y maes-
tros interesados en promover nuevos grupos
en las provincias de Cádiz, Guipúzcoa, Albace-
te y Orense (4).

Eulogio Díaz del Corral, el educador creador
y coordinador del grupo piloto, expresa así su
impresión valorativa sobre la experiencia: "EI
GANYP desarrolla la personalidad del indivi-
duo favoreciendo la madurez personal median-

(4) Se ruega a los directores o profesores que organicen algún
GANYP que tengan la amabilidad de comunicarlo al Centro Coordi-
nador del DENYP, apartado 288, C9diz.

penetrar muy hondo y hacerse operativo en la
mente, el corazón y la voluntad de nuestros
discípulos, y, a través de ellos, contribuir a
alcanzar un mundo venidero más fraternal,
menos violento y más pacífico. En nuestras
manos de educadores está el sembrar la si-
miente. En las de Dios el hacerla crecer...

...Y no olvidemos la parábola evangélica
del "'grano de mostaza", que "es la más pe-
queña de todas las semillas, pero, cuando ha
crecido, resulta más alta que las hortalizas, y
se hace un árbol, de forma que las aves del
cielo se posan en sus ramas" (Mt., 13: 31-32.)
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Técnicas
de
dirección
y trabajo
en equipo

MALACiA

En el Colegio Nacional ""Domingo Lozano"
de Málaga, del Patronato Nacional de la Sec-
ción Femenina del Movimiento, hemos inten-
tado llevar a efecto durante el curso 1970-
1971, una organización escolar de acuerdo
con la Educación Personalizada que la nueva
Ley General de Educación nos exige, tratando
de aplicar !os niveles y contenidos insertos en
la referida Ley.

Han sido impartidos en dos cursos experi-
mentales: 5.° "A" y 5.° "'B" con 39 y 35 alum-
nas respectivamente.

La educación personalizada desarrolla la
formación integral del alumno, dando lugar a
la autoeducación, que de una forma velada
el maestro dirige. Se llega mediante ella a con-
ceder al niño una mayor libertad, lo que le per-
mite poner de manifiesto sus aptitudes e in-
clinaciones vocacionales, dando al maestro
mayor oportunidad de conocer al alumno en
todos sus aspectos y situaciones.

Las características que hemos tenido en
cuenta al plantear la Enseñanza Personaliza-
da han sido:

- Principio de respeto al ritmo personal.
- Principio^de actividad.

- Principio de normalización o habituación.
- Principio de motivación.
- Principio de individualización y sociali-

zación.

Los instrumentos principales de trabajo em-
pleados en la puesta en práctica de este sis-
tema son las fichas.

Estas en su aspecto formal:
a) Son instrumento de trabajo muy útiles

deniro de un sistema de actividad educativa
in divid ualiza da.

b1 Ofrecen guías directivas de orientación
y preparación de actividades docentes.

c) Fomentan hábitos de estudio y o^gani-
zación social.

d) Suscitan una actítud de apertura perso-
nal ante problemas básicos.

Las clases de fichas empleadas han sido: di-
rectivas, de contenido, de comprobación y co-
rrectivas.

Para la realización de esta tarea, hemos pla-
nificado y programado la enseñanza. Esta pro-
gramación ha consistido en:

1.° Establecer los elementos que iniegran
los contenidos de las distintas áreas y los dis-
tintos fines que habíanáe irse logrando.

2.° Determinar las actividades a realizar
para la adquiŝ ición de conocimientos, valora-
ciones, técnicas y hábitos formativos.

Para llevar a cabo nuestra programación tu-
vimos en cuenta:

a) Personas a quienes va dirigida.

b) Objetivos a conseguir,
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La progresión de la alumna dentro del nivel
o curso que está siguiendo es tema fundamen-
tal en el concepto de la Educación personaliza-
da, existiendo un respeto al ritmo personal de
cada niña. Para conseguirlo hemos estab/ecido
el siguiente sistema válido para las áreas ins-
trumentales -lenguaje y matemáticas- por .
su carácter lineal:

c) Medios utilizados, en !os que podemos
hacer comprender:

- Trabajos y técnicas de aprendizaje.
- Ma terial.
- Realización del trabajo.
- Coniro! de actividades.

E/ progreso de socialización infantil lo
hemos intentado a través del trabajo en equi-
po, procurando que la niña salga de sí misma
relacionándose cada alumna con las demás,
permite un contraste de lo que cada una ha
ido conquistando en su proceso de aprendiza-
je, se reafirman determinadas conclusiones, se
descubre la existencia de varias soluciones
posibles a un mismo problema y trabajo, íal
vez todas satisfactorias, quizá alguna más
completa o ventajosa, etc. etc. Como principio
de socialización tenemos la puesta en común.

En fichas del área de experiencias, mediante
trabajos en equipo se muestra cómo este tra-
bajo puede incluirse en un proceso de investi-
gación y aprendizaje.

Las agrupaciones de las alumnas han sido
siempre flexibles:

- Gran grupo (conferencias.)
- Grupo mediano (clase.)
- Grupo pequeño (equipo.)
- Trabajo individualizado.

La Promoción de las alumnas tiene dos as-
pectos distintos: el paso de curso o nivel a otro
y progresión dentro de un mismo nive% El
primero está regulado por las disposiciones
técnico-legales, se produce al finalizar el cur-
so escolar, cuando la alumna supera los crite-
rios de evaluación.

- Dividir el terna o unidad en pequeños
bloques que tengan unidad de contenido.

- Esiablecer una evaluación, que va incor-
porada al proceso y permite saber si la a/um-
na ha dominado o no esa etapa del tema.

- Las alumnas que superan esa evaluación
incorporada, continúan el tema y se les permi-
te profundizar en él y las que no superan ese
paso del tema se les sigue un tratamiento con
fichas correctivas.

Los objetivos de la evaluación han sido:
- Motivar al alumno a su proceso de apren-

dizaje.

Ro^oPA^
El PIASTICO DE BEll05
COLORES PARA INI:INITAS

APIICACIONES EN LOS COLEGIOS
Paro recortar, pegar
escribir, pintar, borrar,
proteger, etc. etc. . . .

En planchas de 1000 X 700 mm.
y espesores de 0,1 a 1,5 mm.

Incoloro ( cristal) y colores trans-
parentes y opacos.

Y ademós, ocetato, plexiglas
Fantasit, styropar, etc. etc.

Solicite muestras, sin compromiso alguno

RESOPAL, S. A. AIMACRNRt nuror,os
CarMml Cl^n^ro^, q 237 29 12
Goneab d^ Córdobe, 1^ 237 66 3S
DIRECCION M AWAINKTRAGON

t^ A o 1t ^ o .b^o d. c^o., 7 2a es „
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bién ha sido muy importante la labor de las
Maestras en prácticas.

- Comprobar el rendimiento de la alumna.
- lnformar a la familia del proceso educati-

vo de sus hijas.

En el agrupamiento de profesoras hemos
constituido un equipo que actúa conjuntamen-
te en la planificacibn, enseñanza y evaluación,
aportando su colaboración especializada.

Cada profesora actúa como especialista de
su área dentro del equipo, aunque luego todas
expliquen dicha área. La evaluación vuelve a
hacerse en equipo.

El Centro dispone de personal auxiliar para
completar el área de expresibn dinámica. Tam-

Al horario le hemos dado gran flexibilidad
según la planificación diaria, semanal o quin-
cenal, siendo esta última la que más hemos

generalizado. Este ha sido inamovible por la
mañana, trabajando las alumnas con la misma
profesora y se ha reservado la tarde para las
tareas especiales.

Niveles y contenidos ap/icados.-En las
áreas de expresión: Verbal, Numérica, Plásti-
ca y Dinárnica, se han llevado a efectos los ni-
veles correspondientes a este curso.

En las áreas de experiencias impartimos las
opciones siguíentes:

- Natura/eza............ opción "B".
- Cultural y Social... opción "B".
- F. Religiosa........... opción "A"
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De los dos cursos experimentales, tras cma
evaluación inicial consistente en una sirnple
exploración sicopedayóqica de la aluncna,
e! 5.° 'A" incluye niñas de un nivel mental y
ambiental normal y correspondientes a sus
edades cronalógicas, por lo que han podido
ser llevados a efecto los niveles completos
con bastante aprovechamiento, puesto en
práctica el método de Enseñanza Personaliza-
da y ensayada la iniciación a un idioma moder
no: Francés.

En el curso 5.° "'B "" han sur,qido lógicamente
dificultades, aqravadas par el nivel mental y
arnbiental de las alumnas que lo con^panen,
ya que:

1." Nivel de inteligencia bastante bajo, lo
que no !es permite a pesar de sus esfuerzos y
los de la maestra, alcanzar el nivel requerida.

BlBh14TECA ,

EDWCACION PER50IVAI.IZADA
Sup^^i<lot^iti<i;; . . . . . . . . . . . . . . .
5^,,^^:^^^^^^. .

2
E^

R Niir

Brin^a^,ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^^ t
N^^rn^,il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i8 11
Esc^is^^ - . . . . . . . . . . . 2 6

Ina^tituto da Pedagógia del Liy^^ra del^ili^l^^(1 men^^il 1 6. . . . - .
Cqn;ejo Supsrior de

Cl^ii^a ^iebiliti^^ti rnental . . - 1 1- . . .
In^stiSactonss Cientificas Nu rr^^ili^ar^^^ii la pnielxi. . . . . . . . 2

Si^RI^ ESTUDtO$ r

educacfán personeli-
zada '
Victor García Hoz

Pr©gramación de nu-
c/eos de experlenCfa
Juan Manuet Moreno

{Otroa títulos en prapar^cfón)

Hablando en términos ,qenerales podemu ^
der,ir que se trata de niñas en las que no coin
cide la edad mental con la cronológica.

2." Las niñas inadaptadas ambientalmen
te, lo que constituye un^:c demora en la reali
dad integral de su educación.

Tanto en un cursa como en otro y teniendo
en cuenta sus dificultades respectivas, hemos
rnixtificado bastante la enseñanza personaliz<c
da con la tradicional, en el transcurrir de la úl
tirna etapa del cursn, uniendo de este mod<^
las ventajas de una y otra.

Aplicando en ambos cursos el test de inteli
,qencia de Ballard, reducción de Fernández
Huerta, obtuvimos los siquientes resultado.ti,
que creemos bastante exactos dado ef canoci
miento anterior de nuestras alumnas:

!i." A Nun,.

&ERiE (3;UlAS

Elementos para un pro-
grama de Enseñanaas
Sociales
Victor Garcfa Hoz

Diátogos can ta cdmu-
nldad
Manuel Rico Ver^her

IOtrns titulos en ^rrrper®ci4n)

MiÑON, S: A,

/ipdo., 28

. VALLAiDO'LtD

RESULTADOS OBTENIDOS

Tras las evaluaciones efectuadas a lo largo
del curso, podemos establecer estos cuadros
resumen que darán una idea bastartte clara de
los resultados obtenidos. Dichas evaluaciones
las centramos en los siguientes apartados:

a) Evaluación por áreas.
b) Evaluacián global.

c) Evaluación de la actitud.
d) Evaluación del comportarniento.

e) Evaluación del progreso ,qeneral.

En los cuadros de evaluaciones que inser
tamos a continuación, las cifras se refieren al
número de alumnas.
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E V A L U A C I O N P O R A R E A S

Sobresallente
9y10

Notabl®
7y8

Bien
8

Suficiente
6

Insuficiente
3y4

Deficiente
ty2

VERBAL . .... .. ..... 3 15 17 11 22 4
A R E A S .

NUMERICA. ... .. .... 5 14 17 15 19 5
D E DINAMICA . . . . . . . . 4 15 18 23 14 -

EXPRESION ..
PLASTICA........... 13 20 18 19 4 -

A R E A S NATURALEZA ....... 7 12 20 14 18 3
D E C. Y SOCIAL ........ 3 17 19 10 1•9 6

EXPERIENCIA F. RELIGIOSA .. ..... 10 20 23 15 5 1

E Y A L U A C I O N D E L C O M P O R T A M I E N T O

MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

18 30 19 7

RAP6D0 NORMAL LENTO NULO

15 35 16 8

SOBRESALIENTE
9y10

NOTABLE
7y8

BIEN
8

SUFICIENTE
5

INSUFICIENTE
3y4

MUY INSUFICIENTE
1y2

7 16 14 15 17 5

MUY BUENA BUENA NORMAL PASIVA NEGATIVA

14 22 22 14 2
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Consideraciones en torn o

a la segunda etapa

de E . G. B . Po.

La segundá etapa de E. G.
B. no es fundamentalmente
distinta de la primera. Una y
otra constituyen un proceso
único, cuya finalidad es pro-
porcionar una formación inte-
gral, igual para todos, y adap-
tada, en lo posible, a las apti-
tudes y capacidadde cada uno.

Precisa.mente para evitar
una excesiva y perturbadora
diferenciación entre una y otra
etapa, la disposición transito-
ria segunda de la Ley General
de Educación establece que
las unidades y cursos de E. G.^
B., en sus dos etapas, se agru-
parán en centros únicos bajo
una sola dirección y régimen
admin istrativo.

Establecido el principio de
unidad de este nivel educati-

José Costa Rlvas
Inspector Central

de Educación

vo, la misma Ley de Educa-
ción, en su artículo 15, señala
las diferencias entre una y
otra etapa: " En la primera,
para niños de seis a diez años,
se acentuará el carácter glo-
balizado de las enseñanzas.
En la segunda, para niños de
once a trece años, habrá una
moderada diversificación de
las enseñanzas por áreas de
conocimientos..."".

Esta moderada diversifica-
ción de las enseñanzas se tra-
duce en el agrupamiento de
disciplinas afines en áreas de
actividad educativa: Lengua y
Ciencias Sociales, Matemáti-
cas y Ciencias de la Naturale-
za, Educación estética y pre-

tecnológica, Lengua extranje-
ra, Religión y Educación Física.

Así, junto a la globalización
de la primera etapa -trata-
miento indiferenciado de las
disciplinas como un todo- se
introduce en la segunda un
primer principio de sistemati-
zación, que está en consonan-
cia con las características psi-
cológicas de los alumnos de
once a trece años y con las
exigencias de los niveles edu-
cativos posteriores.

DISTRIBUCION DEL
PROFESORADO

Esta moderada diversifica-
ción de las enseñanzas en la
segunda etapa exige de los
profesores responsables de
impartir las áreas correspon-
dientes un cierto grado de es-
pecialización. Hará falta por
tanto un nuevo tipo de profe-
sor, distinto, en cierta manera,
del profesor único, responsa-
ble de todas las enseñanzas, y
del especialista por materias.
Un profesor con una sblida
formación pedagógica, dis-
puesto a trabajar en equipo
con los restantes profesores
del curso y del Centro y que
domine a fondo el área o
áreas de conocimientos que
se le encomienden.

Si no queremos reincidir en
los mismos defectos que se
han tratado de corregir, el nú-
mero de profesores que actúen
simultáneamente sobre un
mismo grupo de alumnos de-
berá reducirse al mínimo ne-
cesario: tres, cuatro profeso-
res en el 6.° curso de E. G. B.
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y quizá alguno más en los cur-
sos 7.° y 8.°.

Piensoquelasáreasde Len-
gua y Ciencias Sociales y Ma-
ternáticas y Ciencias de la Na-
turaleza, dados su contenido
y carga horaria, exigirán cada
una un profesor.

La lengua extranjera, por su
carácter tan específico, exigi-
rá otro profesor, que podría
impartir sus enseñanzas a los
cursos de la segunda y prime-
ra etapas o responsabilizarse
de a!guna otra área o disci-
pl ina.

EI área de educación estéti-
ca y pretecnológica deberá
probablemente subdividirse
en varias disciplinas o mate-
rias, toda vez que exige sabe-
res y habilidades muy diver-
sos: música, canto, danza, di-
bujo, pintura, manualizacio-

(ibro infontil
juguete educativ^o
materic^ didóctico
rnarx,alidades

G1-n^yu^

nes, enseñanzas dei hogar,
pretecnología . . . Cada una o
varias de estas materías po-
drán distribuirse entre los dis-
tintos profesores del Centro,
incluidos los de la primera
etapa. También las áreas de
Religión y Educación Física
podrían ser impartidas indis-
tintamente por profesores de
la primera o segunda etapa,
siempre que estuvieran espe-
cializados en las mismas.

Así, un Colegio de ocho uni-
dades -que estimo segu irán
siendo los más numerosos-
podria ser atendido por una
plantilla de nueve profesores,
uno de ellos el Director. Cada
uno de !os cinco primeros cur-
sos tendría un profesor-tutor,
con una especialización fun-
damental -impartir las ense-
ñanzas básicas a su curso y
otra especialización comple-

mentaria -Religión, Educa-
ción Física o alguna materia
del área de educación estética
y pretecnológica- que impar-
tiría a los cursos de la primera
y segunda etapas.

En la segunda etapa, y es-
pecialmente en el sexto curso,
que es el que se va a implan-
tar el próximo año académico,
habría tres profesores: uno de
Lengua y Ciencias Sociales,
otro de Matemáticas y Cien-
cias de la Naturaleza y un ter-
cero de Lengua moderna. Es-
tos tres profesores se respon-
sabilizarían fundamentalmen-
te del 6.° Curso de E. G. B. y
del 7.° y 8.° cursos de ense-
ñanza primaria y colaborarían
en las actividades de los otros
cursos. EI resto de las áreas y
disciplinas del plan de estu-
dios se distribuirían entre el
Director y todos los profeso-

MATRVUSKA

SALUDA A

'1//DA ESCOLAR"

Y, A TRAVES DE ELLA,

A TO DOS

LOS MAESTROS

Y EDUCADORES

DE ESPAÑA.

ELLOS ESTAN

HACIENDO REALIDAD

LA LEV

DE EDUCACION.

SEGUIREMOS

ESTAN DO

A SU LADO.

GRACIAS.
juan de la salle, 5 teléf. 2 5919 61 madrid 16.



res del Centro, incluidos los de
la primera etapa.

De este modo, respetando
siempre la sustantividad de
cada una de las etapas, se po-
tenciaría la unidad del Centro
y del proceso educativo, a tra-
vés de un contacto más pro-
longado e intenso del profesor
con los alumnos y de una ma-
yor coordinación e interde-
pendencia del profesorado de
ambas etapas.

No hay, no puede haber di-
ferencia cualitativa ni de otro
orden entre profesores de una
y otra etapa. No cabe hablar,
por tanto, de castas de profe-
sores. Tan solo de diterencias
en su especialización, que no
implican un juicio de valor. La
especialización fundamental
de los profesores de la prime-
ra etapa sería la enseñanza
globalizada. La de los profeso-
res de la segunda, un área de-
terminada de actividad educa-
tiva.

HABILITACION DEL PRO-
FESORADO PARA LA SE-

G U N DA ETAPA

La disposición transitoria
sexta de la Ley General de
Educación dispone que el Mi-
nisterio de Educación y Cien-
cia determinará reglamenta-
riamente los requisitos nece-
sarios para impartir las ense-
ñanzas de la segunda etapa,
teniendo en cuenta los diplo-
mas o títulos que posean o la
superación de los cursillos es-
pecializados que se esta-
blezcan.

A reserva, por tanto, de lo
que se determine en la anun-

ciada reglámentación, quedan
claramente establecidas dos
vías de acceso para la segun-
da etapa.

Una vía de habilitación auto-
mática o casi automática, se-
gún los casos, para el gran
número de Maestros que
además poseen otras titu-
laciones, tales como licencia-
tura en alguna Facultad, titu-
lados en Escuelas Técnicas,
Directores Escolares, diplo-
mados para 7.° y 8.° cursos de
enseñanza primaria o en ini-
ciación profesional, Maestros
del Plan Profesional de 1967,
poseer tres o más cursos de
una Facultad o Escuela Técni-
ca Superior, titulados en Es-
cuela Oficial de Idiomas, Bellas
Artes, Conservatorios de Mú-
sica, Escuelas de Canto, pro-
fesores de Educación Física,
Auxiliares de Bachillerato, et-
cétera etc. Todos estos Maes-
tros podrían ser habilitados
automáticamente para impar-
tir determinadas áreas. A lo
sumo, en ciertos casos, exigir-
les la realización de un breve
cursillo de actualización.

Los demás Maestros que por
su vocación -no por otras ra-
zones, que no deben existir-
deseen enseñar en la segunda
etapa, tendrán también la
oportunidad de ser habilitados
para ello, mediante la realiza-
ción de los correspondientes
cursillos de especialización.

Estos cursillos deben ser
gratuitos y accesibles a todos,
sea cual sea el lugar donde
prestan sus servicios. Para que
esta igualdad de oportunida-
des sea real y no excesiva-

mente costosa para la Admi-
nistración, podrían ser cursi-
Ilos nocturnos para los que vi-
ven o pueden desplazarse fá-
cilmente a las localidades don-
de se celebren. Para losdemás
Maestros, los cursillos podrían
celebrarse los sábados y en
períodos no lectivos, especial-
mente en verano.

La finalidad de los mismos
deberá ser actualizar su for-
mación pedagógica y facili-
tarles el necesario grado de
especialización en el área o
áreas por ellos elegidas. Y, a
ser posible, encauzar también
su promoción profesional a
otros niveles de la enseñanza
y la docencia.

Las enseñanzas, impartidas
por equipos docentes espe-
cializados en las distintas dis-
ciplinas de cada área, deberán
ser eminentemente prácticas
y basadas, fundamentalmen-
te, en las grandes líneas de
dichas disciplinas, así como
en los métodos de investiga-
ción específicos de cada una,
proporcionando a los cursillis-
tas una orientación bibliográ-
fica y metódica que les permi-
ta profundizar en el estudio
por sus propios medios.

Cada cursillo deberá aten-
der a una especialización fun-
damental en una de las disci-
plinas del área elegida y a una
especialización complementa-
ria en aspectos del área o
áreas no comprendidos en la
primera. Tendrán, pues, dos
fases que podrían desarrollar-
se en uno o más años acadé-
micos, según las circunstan-
cias de cada caso.
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LA SEGUNDA G ERRA M ND A pó ^ soniD G ^ ^ d0
Y ^a lmagen

- POR SOLO

^ ^

^^: Ptas.:^^
^j^ cada tomo

^ ^ en vez de 900 ptas.
precio real de la

^ ^ oferta

^ ^ 2 volúmenes
encuadernados

en piel
MAS DE 400 FOTOGRAFiAS MUCNAS DE y 4 discos
EiLAS INEDITAS EN ESPAÑA • DISCOS
•EXTENDED PIAV• DE 45 r.P.m. CON DIS-
CURSOS, CANCIONES MILITARES, ORDE- ^^extended play^^NES V REPORTAJES FONOGRAFICOS DE
BATALIAS Y ACCIONES DE GUERRA... •
NUMEROSOS TEXTOS EXPLICATIVOS •(iRAh FORMATO 45 rr p. m nLUJOSA ENCUADERNACION, SOBRECU-

18z18cros. BIERTAS DE ACETATO.

SIN INSCRIBIRSE A NINGUN CLUB • SIN OBLIGARSE A OTRAS COMPRAS OFERTA LIMITADA A UN SOLO

DOS VOLUMENES DE TRASCENDENTAL IMPORTANCIA HISTORICO-POLITICA,
INDISPENSABLES PARA QUIEN QUIERA COMPRENDER NUESTRA EPOCA.

UNA FONOTECA CON VOCES, FRASES Y DISCURSOS
QUE HAN ENTRADO YA EN LA HISTORIA

Tres pacientes búsquedas, hemos reunitla los
principales pasajes de los discursos y declara-
cionas de las más importantes figuras históricas
que intervinieron en el trágico conilícto:
Hitlar, Churchil, Mussolini, De Gaulle, Stalin,
Roosavelt, Petain... En estas grabaciones, ade-
más, se incluyen entrevistas, mensajes radio-
fónicos, partes de guerra y alocuciones de
RADIO-LONDRES.

VOLUMEN I
ANTES DE LA TORMENTA • LIqUIDACION DE
POIONIA • LA BATAILA DE FRANCIA • LA BA•
TALLA DE INGLATERRA • LA CAMPAÑA DE AFRICA
• EL ATAQUE ALEMAN AL ESTE • LA LUCHA
POR EL PACIFICD

VOLUMEN II
LA CAMPAÑA DE ITALIA • LA lIBERACIDN DE
FRANCIA • LA CAIDA DE BERLIN • EL HUNDI-
MIENTD EN EL OESTE • EL FIN OEL JAPON •
LEXICO DE LAS PALABRAS CLAVE • TRADUCCION
DE LOS DISCURSOS.CONTENIDOS EN LDS OISCOS ^

UNA COLECCION DE DOCUMENT05 FOTOGRAFICOS
A ESCALA MUNDIAL,

En pleno huracán de fuego, sangre y dolor
unos heróicos fotógrafos y corresponsales de
guerra hicieran las fotos que hoy ofrecemos a
Uetad89.
Ningún texto literario pueda reemplazar el valor
documental de estas imágenes, tomadas en los
escenerios de las hatallas. Ellas rindan tributo
de admireción a esos desconocidos que dieron
aus vidas por una sociedad mejor.

ENVIO POR FAMILIA

LA RAZON OE NUESTRA OFERTA
EXCEPCIONAL

EI prsclo al que ofrecemoe aetoa doe roldm•-
nse y los ouatro diaooe no admlts peranpdn
alpuno con eu rslor rsal. Con ests eutóntico
repelo pretendemoe únlcamente darle a eono-
oer la oalidad da nueetrae edlalonee y eareaen-
tar el namero de loe aficlonadaa a loe busnoe
Ilbroa. Nemoe de rscalcar qus, al bene}loleree
ds nueetn ofsrts, ueted no sa oamprom•ts
a nlnyune compre ulterlor,

n
n

CIRCULO DE
AMIGOS DE LA HISTORIA

Sinohs: Dlaz, YS-Madrld-47

^ae>,e^r.^^e>•^r>•^^^^er;•^^a>_^.^^^^

^ B 0 N 0 0 E A rellenar en IETRAS DE IMPRENTA y remifir al Sarvicio SIM. CIRCULO
DE AMIGOS DE LA HISTORIA, Sánchez Díaz, 25 - MADRID-27

1 LECTURA
IGRATUITA

Mándenma por correo certihcado y a reembolso, seg ún la modalidad de pago indicada en
este cupón, los dos valúmenes da "LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL por eI Sonido y la
Imagen", acompeAadas de 4 discos Eztended Play de 45 r.p.m. Les pegaré su importe des-
pués de ezaminarlos delanle del cartero. Posterimmente tendr! CINCO dlaa para devolverlos
an su ambalaje de origen, en el caso de que no me satisticieran totalmonte, y me reembolsa-
rlan au im ort Int t dt lp e egro, ezcep e enro gas os o.

En dos pagoa mansuales de 495 pesetas (más 25 pesetas de gastos de envlo) cada uno. EI primar pego contre el
envlo dal volumen I, con sus dos discos, y el segundo contra envlc del volumen II, con aua doa diacos.
eT

^Nombre y apallidos .- -...... -^-- --- ... _........._ ........................_........ _...-•----.............. __ _
Domicilio . _ . . .. . . .. .. ...

Población __. ..
_

_ _._ _ ___ . . . _

Firma,_.... . - ---. . ... .... .........
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VII PREMIO
PRIMA LUCE

Tema :

PREVISION DE ACCIDENTES:

EN EL HOGAR
EN LOS JUEGOS
EN EL TRAFICO
EN LA ESCUELA
EN EL CAMPO; ETC., ETC.

• Plazo de presentación de originales:
30 de septiembre de 1972.

• Fallo: 1 1 de noviembre.

• Cuantía del Premio:
200.000 pesetas

* Solicite las Bases.

* Solicite también ejemplares muestra,
con el 50 por 100 de descuento, de los
seis primeros cursos de Educación Ge-
neral Básica. Los recibirá a partir del
mes de junio.

.r EDITORIAL PRIMA LUCE, S. A.
Monlau, 8 y 10 Algaba, 24 y 26
Barcelona-13 Madrid-19

ORDEIN de 10 de díciembre de 1971 por la
que se crea una Comisión Coordinadora
de las Delegaciones Provinciales del Mi-
nisterio (B. O. del M. E. C., número $, de
27 de enero de 1972).

Al objeto de favorecer la coordinación de /as
actuacíones adminísirativas de/ Departamento
en el ámbito provincial, se crea /a Comisión
Coordinadora de /as Delegaciones Provincia-
les del Ministerio.

Dicha Comisión estará formada par:
Presidente: E/ Subdirector General de Coor-

dinación Administrativa.
Vicepresidentes: EJ Vicesecretario General

Técnico.-El 5ubdirector general de Organira-
ción y Automación de los Servicios.

Vocales:
Dos lnspectores Generales de Servicios.
Cuatro Delegados provinciales de/ Departa-

mento.
Los Secretarios genera/es de los Centros Di-

rectivos de/ Departamento.
El Secretario genera/ de la Junta de Cons-

trucciones, lnsta/aciones y Equipo Esco/ar.
El Secretario de /a Junta Coordinadora de

Formación Profesional.
El Jefe de /a Sección de Régimen de De%-

gaciones Provinciales.
Secretario: El Jefe de la Sección de Coordi-

nación.
Los /nspectores generales de Servicios y/os

De%gados provincia/es de/ Departamento
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serán adscritos a la Comisión por Resolución
del Subsecretario del Departamento.

La Comisión Coordinadora funcionará en
Pfeno y en comisión Permanente, que estará
formada por el Presidente, los Vicepresiden-
tes, un lnspector general de Servicios, los cua-
tro De%gados provinciales y el Secretario.

La Comisión Permanente se reunirá precep-
tivamente una vez a/ mes y siempre que sea
convocada por e/ Presidente.

DECRETO 185/1972, de 20 de enero por el
que se modifica la composicíón y funcio-
namiento del Patronato, para el Fornento
de1 Principio de /gua/dad de Oporiunida-
des (B. 0. del E., número 32, de 7 de fe-
brero de 1972).

Dicho Patronato estará constituido por el
Presidente, el Vicepresidente, el Secretario y
el lnterventor Delegada y por los representan-
tes de varios Ministerios y Entidades Oficiales.

E/ Patronato funcionará en Pleno y Comisión
Permanente. Constituyen el Pleno todos los
miembros de/ Patronato, presididos por el Pre-
sidente o Vicepresidente.

La Comisión Permanente quedará integra-
da: Por el Presidente, Vicepresidente y Secre-
tario; e/ Director general de Formación Profe-
sional y Extensión Educativa; tres Directores
generales del M. de E. y C.; el Subdirector ge-
nera/ de Promoción estudiantil, los dos repre-
sentantes de/ Ministerio de.Hacienda; uno de
/os dos representantes del Ministerio de Tra-
bajo; el representante del Ministerio de Agri-
cultura; un representante de la Jerarquía Ecle-
siástica; dos representantes de la Organiza-
ción Sindical, uno de ellos perteneciente al
Sindicato Nacional de Enseñanza.

De conformidad con las distintas modalida-
des previstas, se podrán constituir,en el seno
o'el Patronato Secciones o Grupos de Trabajo.

Las funciones que competen a/ P/eno serán:
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Estudio y elaboración de las propuestas mo-
ciones y sugerencias que hayan de elevarse
al Gobierno por el Patronato. A la Comisión
Permanente corresponderá promover y unifi-
car las actividades de las Secciones o Grupos
de Trabajo así como redactar aquellas pro-
puestas mociones o sugerencias que el Patro-
nato hubiera de elevar al Gobierno, previa
aprobación por el Pleno.

ORDEN de 3 de marzo de 1972 sobre régi-
men general de AVUDAS (8. O. E. 24
marzo 1972).

Las ayudas se concederán a partir del cur-
so 1972-73.

Se refieren a los siguientes conceptos: 1. En-
señanza. 2. Transportes. 3. Comedor. 4. Cole-
gio Mayor, Menor y Escuela Hogar. 5. Aten-
ciones complementarias y especiales. 6. Asis-
tencia técnica y rehabilitación.

Las ayudas se diversificarán en la forma si-
guiente:

1) Niveles: Educación General Básica, Ba-
chillerato y Educación Universitaria.

2) Grados.• Formación Profesional.
3 ► Educación Permanente de Adultos.
4) Enseñanzas Especializadas.
5) Modalídades de Enseñanza.
6) Educación Especial.

Las dotaciones económicas de las ayudas
varian, desde 500 pesetas para atenciones
de E. G. B. y F. P., grado 1.°, hasta 45.000 pe-
setas para un Colegio Mayor.

Comprende además la mencionada ORDEN
varios Capítulos y Secciones referentes a:
Comisiones de selección.-Presentación de so-
licitudes.-Certificación provísional de becarios
y adjudicación definitiva.-Derechos del beca-
rio. -Tutorías. -Publicidad.

Los préstamos a estudiantes, graduados,
más las ayudas de víaje serán objeto de orde-
nación especial.



estudios
y perspectivas

Las
guías
del

de
did^ctica

Por Juan Navarro
Higuera

Inspector Técnico del Minis-
terio de Educación y Ciencia

profesorado
1. Delimitación de conceptos afines.

EI término "guía'" tiene un significado lo su-
ficientemente amplio, está cargado de acep-
ciones tan varias, que es necesario Ilegar a un
acuerdo para convenir el valor semántico que
deseamos dar a esta palabra, en el contexto
educativo en que vamos a emplearla. Incluso
cuando restringimos su valor a la referencia
que nos da el diccionario ("Libro de preceptos
o indicaciones que encaminan o dirigen")
hemos de elegir entre varias opciones que
pueden presentarse, máxime cuando entra en
juego la adjetivación de "didáctica".

La "Guía Didáctica" puede ser entendida de
distintas maneras. Para evitar que el término
pueda ser interpretado bajo diferentes signifi-
caciones y con el deseo de puntualizar poste-
riormente sobre lo que vamos a entender con
estas palabras, conviene hacer una exposición
previa que delimite algunos conceptos afines.

Es necesario que vayamos distinguiendo dis-
tintos aspectos, pues conforme se va desarro-
Ilando un sector técnico, sus variados conteni-
^dos se cargan de nuevos matices que exigen
precisiones léxicas cada vez más concretas y
específicas.

Los instrumentos que marcan las directrices
de la actividad educativa en distintos planos
podríamos clasificarlos en las dos categorías
que se enumeran a continuación:

al Instrumentos indicativos. En los que
comprendemos cuestionarios y programas.

bl Instrumentos orientativos. Que pueden
ser las Guías Didácticas y los auxiliares del
profesor o Libros del Maestro.

En ^este trabajo vamos a referirnos exclusi-
vamente a estos instrumentos del apartado bl.
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Veamos cuáles son las diferencias más acu-
sadas que presentan las Ilamadas Guías Di-
dácticas y los Libros de/ Maestro.

Guías Didácticas.

Las Guías Didácticas pueden adoptar dos
formulaciones diferentes: una que podríamos
Ilamar "vertical"", en la que se dividen por ma-
terias de enseñanza o áreas educativas, y otra
susceptible de ser calificada como "horizon-
tal'", estructurada por cursos o niveles del pro-
ceso escolar. En cualquiera de los dos casos el
contenido esencial no debe diferenciarse
mucho y las características que Cas definen
permanecen constantes en gran proporción.

^stos instrumentos de trabajo escolar que
vamos a conocer como Guías constituyen los
apoyos naturales de los Cuestionarios Oficia-
les y deben ser una apertura al trabajo práctico
en las que el docente pueda encontrar para-
digmas válidos para su actuación. No pueden
descender al tratamiento particular de todos

PARA UNA EDUCACION
RACIONAL

DIDACTA colabora, a través de su
MATERIAL DIDACTICO y de su amplia
gama de JUEGOS EDUCATIVOS, en la
mejora y actualización de la enseñanza
primaria en España.

DIDACTA le brinda su ayuda para una
educación basada en los más modernos
métodos pedagógicos.

Nuestro amplio catálogo es la me-
jor prueba del trabajo realizado por
D I DACTA.

Pídanoslo e infórmese usted mismo de
las ventajas que ofrecen nuestro MATE-
RIALy nuestrosJUEGOS.

DIDACTA Material didáctico
y juegos educativos.
Pasaje Domingo, 1 pral.
Barcelona, 7.

los puntos programáticos, pero deben generar
ideas claras sobre el modo de abordarlos.
Constituirán una versión dinámica y proyecta-
da hacia la escuela de la didáctica de cada
materia.

Otra nota de este instrumento didáctico es
que debe ser redactado a la vista del cuestio-
nario u orientaciones oficiales, pues su conte-
nido ha de ser válido para todo profesor, cual-
quiera que sea el tipo de escuela que desem-
peña. Deben ser redactadas y publicadas con
dicho carácter.

Auxiliares'del profesor.

Los cuestionarios o indicaciones preceptivas
que los sustituyan han de ser desarrollados en
programas ajustados a las necesidades y ca-
racterísticas de cada centro 111.

En apoyo de estos programas vienen los
auxiliares del profesor o Libros del Maestro,
instrumentos que tienen una singular impor-
tancia en el desenvolvimiento del trabajo es-
colar y que, desgraciadamente, no se prodigan
tanto como fuera de desear.

Estos manuales docentes especifican las di-
rectrices que deben presidir el desenvolvi-
miento de los programas diferenciales, presen-
tando uno a uno los puntos que éstos contie-
nen (21. EI profesor encuentra en ellos

(1) Aunque en muchos pafses -y en el nuestro hasta hace pocos
años- los términos cuestionar"io y programa se han entendido como
sinónimos, desde hace algún tiempo se les ha venido atribuyendo un
significado diferenciado.

Cuestionario se ha interpretado como un documento legal conciso
y gen8rico y programa como un plan de trabajo esquemStico que des-
arrolla m9s detalladamente los presupuestos del trabajo escolar.
Véase lnstrumentos pera una escue/a mejor. Nive/es, cuestionarios y
programas escoleres. C. E. D. 0. D. E. P. 1968. En particular el trabajo
"Programas difarencialeŝ ' en la página 177.

(2) Por Programas di{erencia/es entendemos los que se formulan
de acuerdo con las distintas tipificaciones que pueden tener las es-
cuelas, tanto por el número da sus profesores como por alguna fun-
ción especializada. Programas para centros completos de E. G. B.,
para centros incompletos, para escuelas de un solo maestro, para

centros de carácter rural, para centros de ambiente urbano, para cen-
tros de educación especial o de adultos, etc.

La existencia de los programas diferenciales está justificada por el
carácter aproximativo que pueden tener respecto a las distintas reali-
dades escolares, lo que facitita sensiblemente la confección de los
programas espec(ficos de cada centro, tarea que no es siempre fácil
para el personal docente. Estos programas deben ser preparados con
car8cter privado o, cuando ello no see posible, oficioso. Nunca se con-
siderarán obligatorios.
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orientaciones claras respecto a lo que va a
hacer y puede disponer de repertorios de ejer-
cicios y de actividades para ser aplicados en
relación con cada uno de los objetivos. Tam-
bién consignan referencias al material, a di-
versas realizaciones y a los procedimientos de
evalu ación.

Otro concepto de guía pedagógica.

Aparte de este sentido directivo y orientador
que hemos asignado a la Guía Didáctica,
puede tener otro más activo y creador: como
plan de trabajo de un centro.

Las ventajas de contar con una guía de este
género son expresadas así por una autora (31:

"Ayuda a clarificar y explicar fines de la
educación y de un cole,qio en concreto.
Contribuye a dar a conocer la política que
el colegio piensa seguir para lograr estos
fines".
"Traduce los fines en objetivos suscepti-
bles de realizar en la práctica".
"Permite adecuar estos fines a las nece-
sidades y posibilidades de la comunidad
escolar definida concretamente y a las
exigencias generales de la educación".
"Aclara la tarea de la supervisión y el
desenvolvimiento de las actividades ad-
ministrativas".
"Canaliza los recursos humanos y medios
materiales para un mejor aprovecha-
miento de ellos".

Análisis comparativo.

Las puntualizaciones hechas anteriormente
es posible que no sean lo suficientemente ex-
plícitas para establecer unos conceptos que
diferencien netamente las Guías Didácticas de
los Libros del Maestro. Y como también puede
entrar en juego otro factor, como es el tratado
de didáctica especial, que anda por una línea

(3) VACCARO, Liliana. "Qué es una guía pedagógica". Revista de
pedagogla. Federación de Institutos de Educación. Chile. Núm. 151,
mayo, 1970.

muy próxima, parece conveniente hacer un
análisis comparativo de estos tres instrumen-
tos, que puede verse en el cuadro que acom-
paña a estas líneas.

2. Caracteres de una guía didáctica.

Convenido cuál es^ el concepto que tenemos
de la Guía Didáctica, vamos a señalar cuáles
son los caracteres que se le pueden atribuir,
teniendo en cuenta que nos estamos refiriendo
al instrumento que se considera más adecua-
do para operar, cerca de cada uno de los do-
centes en ejercicio, la propiciación mental y la
clarificación de ideas que pretende conseguir
la reforma educativa.

Los aspectos que, en principio, pueden con-
siderarse privativos de la guía son los si-
guientes:

a) Presentarán al profesorado los proble-
mas que se supone van a surgir en la realiza-
ción de la empresa proyectada, motivándole
para que esté propicio a afrontarlos.

Expondrá las bases pedagógicas y metodo-
lógicas que han de seguirse; pero dando a esta
fundamentación un tono realista que le apro-
xime a la acción práctica.

Toda esta parte, que ha de servir para indi-
car criteriós generales y para identificar al pro-
fesor con el tipo de trabajo didáctico que de él
se exige, ha de estar escrita en un lenguaje
claro y preciso que permita afrontar la operati-
va futura sin dudas interpretativas.



Además habrá de tener presente la realidad
y circunstancias actuales, para contar con la
seguridad que proporciona partir del presente
sin rupturas ni espacios vacíos.

b) Objetivos que persiguen.

EI instrumento que analizamos ha de buscar,
esencialmente, objetivos como los siguientes:

- Dar una idea clara del alcance de la refor-
ma que se pretende, indicando cuáles deben
ser los procedimientos metodológicos que
conviene utilizar.

- Presentar nuevas técnicas de trabajo que
faciliten la enseñanza y el aprendizaje.

- Facilitar orientaciones concretas acerca
de aquellos aspectos que se supone a priori
que pueden producir probiemas de adaptación
o de interpretación, ofreciendo normas prácti-
cas para solucionarlos.

MATERIALES PARA MODELISMO
Y TRABAJOS MANUALES

Gonzalo dm Córdoba, 17
MADRID-i^Teldf. 224 36 07-224 $7 02

cl Estructura.

- En primer lugar han de presentar una
fundamentación que suponga la visión general
y actualizada del contenido de la guía, tanto
si se trata del enfoque vertical por áreas o de
la versión horizontal por niveles. Esta funda-

mentación estará referida a las praxis de ense-
ñanza que, en cualquíer círcunstancia, se pre-
sentan en el trabajo escolar y situada en rela-
ción con los marcos de referencia vitales en el
mundo escolar.

- Contendrá un programa de la materia o
materias que incluya, en el que, sin Ilegar a un
análisis minucioso, se presenten ordenada-
mente las adquisiciones de tal modo que el
profesor pueda advertir las líneas maestras de
su trabajo sin Ilegar a detalles o particularida-
des que condicionen su iniciativa o supongan
esquemas difíciles de adaptar a su caso.

Este programa, orientativo y modélico, ha
de servir para que cada centro pueda elaborar
el suyo. Deberá tener una periodización tem-
poral que ofrezca una pauta cronológica, que
tampoco debe ser muy rígida, y unas sugeren-
cias sobre las actividades más indicadas para
conseguir las adquisiciones que la programa-
ción supone.

- Dispondrá de algunos modelos de unida-
des de trabajo, seleccionadas de modo que
presenten los aspectos más significativos
desde el punto de vista didáctico. A este fin, lo
que importa son los esquemas generalizables
que respondan a patrones fáciles de interpre-
tar y de adaptar a las distintas situaciones,
tanto por sus característícas diferenciales (di-
versidad temátical, como por los fenórnenos
evolutivos (cambio de criterio o técnicas por
las rápidas transformaciones que impone la
vida actuall.

- Incluirá cuantas notas aclaratorias sean
necesarias (la novedad de muchas técnicas
así lo impondrál; repertorios de actividades;
datos complementarios; rúbricas sobre par-
ticularidades de la materia, etc.
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- Por último habrá de contar con normas
sencillas y claras para la evaluación, propues-
tas de forma que, sin necesidad de desarrollar
verdaderos instrumentos de comprobación,
puedan los profesores tener ideas válidas so-
bre el significado de este momento de la acti
vidad educativa, sobre tos criterios en que
debe apoyarse, sobre los medios para hacerla
lo más completa posible y sobre la utilización
posterior de los datos obtenidos (41•

Programación y preparación del trabajo.

La existencia de los instrumentos que deno
minamos Guías Didácticas no exime de otra
función también orientadora y encauzadora de
la acción educativa: los Planes de Trabajo.

Hemos entendido las Guías Didácticas
como medios para hacer que el profesorado
encuentre los eslabones con que han de en-
garzarse las orientaciones generales que la
Administración formula como indicativos de la
empresa educativa y la acción que debe desa-
rrollarse en la propia escuela.

Es un hecho constatado que las reformas
mejor proyectadas suelen pasar en muy esca-
sa medida del plano lega/ al plano operativo.
Y esto suele ocurrir porque los términos en
que se p/antea la reforma -cualquiera que ella
sea- no son fácilmente traducibles al lenguaje
en que se interpreta la obra escolar.

Las Guías Didácticas vienen a cumplir el
papel de intérprete, para cubrir ese vacío que
habitualmente se produce entre elpolo directi-
vo y el polo ejecutivo. Pero deben limitarse al
exclusivo papel de hacer inteligibles al educa-
dor las ideas emanadas del nivel superior. La
ejecución ha de ser reinventada y realizada por
el profesor con toda plenitud.

De aquí que hayamos creído conveniente
terminar este trabajo con unas reflexiones

14) Una interesante versión sobre estos instrumentos puede leerse
en el número 89-90 de Vida Esco/ar. Arttculo "Función y caracterís-
ticas de las gufas did8cticas", por Arturo de la Orden Hoz.

sobre la trascendencia que tiene la prepara-
ción del quehacer escolar, con un sentido de
planificación, de acuerdo con !as variables
temporales que intervienen en el proceso edu-
cativo.

Es antigua la norma, aplicable a todo do-
cente, relativa a la necesidad de preparar su
trabajo. Pero hasta no hace mucho esta prepa-
ración se entendía en su mayor parte como
elaboración inmediata anterior a las lecciones,
formulada de modo individualizado por cada
profesor. Ahora esta tarea ha ampliado sus di-
mensiones y tiene carácter mediato, abarca
a funciones que desbordan el marco de la
lección e integra en la labor al equipo de pro-
fesor del cen tro.

Esta programación, que puede ser larga,
cuando se refiere a contenidos a desarrollar en
períodos de tiempo superiores al trimestre, y
corta, si se aplica a unidades cronológicas me-
nores, impone la adopción de unos criterios
aparte de la mencionada colaboración del pro-
fesorado en función programadora. Las etapas
en que debe desarrollarse la programación son:

1.° "Determinación de !os elumnos a quie-
nes va dirigido elprograma"'.

2.° "Determinación de objetivos".
3.a "Medios" (5l.

Considerando de interés el siguiente Plan
de programación larga lo incluimos para infor-
mación del lector en la página 34:

PAUTA PARA ELABORAR UNA GUTA
PEDAGOGICA (6)

EI esquema que se presenta a continuación sintetiza
el trabajo hecho por 43 directores de colegio que asis-
tieron al curso para Personal Directivo organizado por
FIDE en enero del presente año.

(51 GARCIA HOZ, Víctor. La educacibn personalizeda. Debe leerse
el Cap(tulo IX de esta oóra "La programación de las actividades asco-
lares", que dasarrolla ampfiamente estos aspectos.

(6) VACCARO, Liliana. Articulo citado en la nota 3.
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I. INTRODUCCION

Explica el carácter y propósito de la Guía y sus limita-
ciones.

II. CONTENIDO

1. Fi/osof/a del Colegio.

Trata de los fines y objetivos generales del colegio, de
su filosoffa y pedagogia. Se puede desglosar en:

1.1. Fines Genera/es.
1.2. Objetivos Genera/es.

2. Procesos.

Trata de los criterios y normas que deben regir los
aspectos que se explican a continuación y que constitu-
yen la vida práctica del colegio:

2.1. Ense^anza-aprendizaje (curriculum en senti-
do restringido).
2.1 1. Planes y Programas.
2.12. Métodos y técnicas.
2.13. Evafuación.
2.14. Perfeccionamiento del profesorado

(profesional y personal).

2.2. Orientación.
2.21. Rol de la orientación.
2.22. Rol de los profesores jefes.
2.23. Actividades formativas al servicio de

los alumnos.

2.3. Expresiones de /a fe.
2.31. Departamento Pastoral como grupo

de reffexión.
2.32. Catequesis.
2.33. Liturgia.
2.34. Otras actividades.

3. Organización y Administración.

Establece criterios y normas de carácter administrati-
vo compatibles con el esp(ritu del Colegio.

3.1. Organigrama del Co%gio.
3.11. Organismos.
3.12. Funciones y atribuciones.

3.2. Relaciones mutuas Colegio.
3.21. Profesores.

- Administración, calificación
rrera.

- Canales de comunicación.
- Centro de profesores.

Y ca-

- Mecanismos de participación.

3.22. Alumnos.
- Admisión y dimisión.
- Orden y disciplina.
- Canales de comunicación.
- Centro de alumnos.
- Mecanismos de participación.

3.23. Padres de iami/ia.
- Canales de comunicacíón.
- Centro de padres.
- Mecanismos de participación.

3.24. Auxiliares y persona/ administrativo.
- Admisión, calificación y carrera.
- Mecanismos de participación.

3.25. Autoridades educaciona/es.
- Ministerio de Educación.
- FIDE.

4. Supervisión.

4.1. Objetivo de la supervisión.
4.2. Organización y personas encargadas de la

supervisión.
4.21. Coordinación Pedagógica.
4.22. Departamento de asignaturas.
4.23. Dirección del Colegio.

4.3. Procedimientos y recursos.

5. Financiamiento.

6. Re/aciones de/ Colegio con la Comunidad.

7. Evaluación de/ Colegio como institución.

III. ANEXOS

Se estima que hay ciertos documentos, normas, acti-
vidades, etc., que complementan la mejor comprensión
de la Gufa Pedagógica, pero que no necesariamente for-
ma parte de ella. Estos podrian ser:

1. Calendario de actividades (anuales, semestra-
les, etc.l.

2. Estatutos (Centro de alumnos, Centro de profe-
sores, Centro de padres ► .

3. Normas de funcionamiento pr8ctico (inspectorias,
secretarfa, administración económica y doméstical.

4. Material audio-visual, laboratorios, bibliote-
cas, etc.

5. Actividades coprogramáticas (academias, activi-
dades religiosas, etc.).

6. Criterios para ia selección de alumnos, profeso-
res, personal administrativo, etc.

7. Escala de sueldos.
8. Criterios para fijar pensiones.
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^̂̂' evalusclón
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. ^°
La promoción o ..^^

^,
^^^,^ ,

4̂progreso continuo ^^^
^,^a

^^del alumno Por Ambroslo J. Pulplllo Rulz .^1^e^^.
Inspector Técnico del Ministerio de

Educación y Ciencia

Del contexto legal para la educación del
español (Ley General de Educación, capítu-
lo I, artículo 91 donde se dispone que "EI sis-
tema educativo asegurará la unidad del proce-
so de la educación y facilitará la continuidad
del mismo a lo largo de la vida del hombre,
para satisfacer las exigencias de educación
permanente que plantea la sociedad moder-
na", se deduce, contrariamente a como venía
operándose dentro de un marco más tradicio-
nal, el progreso o promoción continua del
alumno.

Ello viene a complicar bastante las estructu-
ras organizativas y los medios de comproba-
ción que ya parecían definitivamente estable-
cidos, pero la cuestión no debe plantearse,
respecto al sistema de promoción de modo tan
categórico como en el consabido "ser o no
ser'", promoción o no promoción. Primero,
porque la promoción o progreso educativo es
algo parecido al desarrollo físico-psíquico del
individuo que, querámoslo o no, siempre ha
de darse, a no ser que concurran anormalida-
des intrinsecas. Segundo, porque aunque en el
desarrollo integral del hombre, lo mismo que
en la historia de la humanidad, se den etapas
de crisis o estancamiento temporal en uno 0
en varios sentidos a la vez, siempre se camina
hacia adelante. Y en tercer lugar, porque la

conducta humana, con su tendencia natural a
la adaptación, sabe sacar positivo partido
hasta de las situaciones más negativas.

Lo que ocurre es que unas veces las pruebas
promocionales no son muy válidas para regis-
trar el proceso de perfeccionamiento continuo
del alumno; casi siempre se han confecciona-
do de acuerdo con unosjalones o niveles, gra-
dos o cursos, que, ideados desde eE ángulo del
profesor o de la institución, no han tenido en
cuenta esas etapas de crisis o circunstancias
anómalas por que a veces atraviesa el escolar;
con un criterio estrictamente cronológico ab-
soluto, sin pensar que el tiempo nó corre con
igual velocidad para todos o que cada cual
tiene su propio ritmo de aceleración; y en
muchos casos también han exigido una forza-
da conformación del alumno al examen o a su
profesor correspondiente. Y así ha ocurrido
que las pruebas de promoción pasan hoy por
una situación de menosprecio o inutilidad que
es preciso vencer.

Planteamiento tradicional.

La enseñanza graduada o vertical del apren-
dizaje ha venido exigiendo, como consecuen-
cia o congruencia, que para pasar de un grado
o curso al siguiente quedase demostrado por
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parte del alumno que éste había integrado
todos y cada uno de los sectores y materias de
conocimientos, hábitos y destrezas asignados
a él. En cuanto fallaba en algo el alumno no
promocionaba o tenía que repetir año o disci-
plina. iCuántos tiempo y esfuerzo perdidos!...
Cuando lo normal y racional hubiese sido sólo
tratar de aprender lo que en su tiempo no se
hubiera aprendido. Porque ya sabemos que
mucho de to que aprendemos, sobre todo si
no es práctico o estuvo en su dfa mal sabido,
está destinado, y quizá sea su mejor destino, a
ser olvidado. A corregir este grave defecto
están dirigidas las enseñanzas complementa-
rias de recuperación a que hace mención e1
artículo 19, 3, de la Ley General de Educación.

Rpfuerzan las críticas a este sístema tradi-
cional de efectuar las promociones:

1.° EI alto porcentaje de reprobados en
todos los niveles (1).

2.° La no-promoción crea al alumno, a los
padres, y por ende, al maestro y a la institu-
ción, graves problemas psicológicos y socio-
lágicos (2).

3.° Los alumnas que repiten curso o mate-
ria raramente progresan (31•

4.° La homogeneización del alumnado es
un mito que nunca se logra con carácter dura-
dero, sean los que sean los criterios de clasifi-
cación que se empleen (4).

En definitiva, que la promoción gradiente o
jalonada que fue ideada principalmente para
comprobar si un a{umno poseía el nivel corres-
pondiente a su edad escolar y para organizar
las clases o agrupar a los alurnnos de modo
uniforme, ha dado como resultados en muchas
ocasiones el perturbar el aprendizaje, dificul-

(1) Todo lo que haya sido sobrepasar el 25 por 100, si hemos de
creer en las leyes que rigen la estadfstica de los grandes números, es
irregular o anormal.

(2) Confr. lnscripción, Evaluacibn y Agrupamientos escolares.
Madrid, 1965, pSg. 135-136.

(3) Confr. Grouping and Puprl progress in the Elementary Schoo/.
New Vork, 1962, PBg. 17-20.

(41 Corifr. Vol. 2 de Instrumentos para une Escue/a mejor, pá-
ginas 50-51.

tar el desarrollo educativo en ciertas direccio-
nes originales, que son más caras al educando
en razón a sus aptitudes y vocación, y, sobre
todo, creando un clima artíficial de selección,
cuando en educación fundamental, lo que hay
que procurar, principalmente, es desarrollar al
máximo las potencialidades de cada individuo
y elevar el nivel cultural de la masa.

Intentos de solución.

Dentro todavía del marco institucional de la
clásica enseñanza se han ensayado en la últi-
ma década varios procedimientos para que,
sin acabar con las promociones, necesarias
hasta cierto punto, quedaran resueltos los
principales problemas derivados de la no
prornoción. De•entre estos saludables intentos,
cabe destacar por su divulgación los si-
guientes:

a) La compensación de puntuaciones o
notas. Si un escolar está retrasado en un sec-
tor instructivo, pero, en cambio, ha adelantado
lo suficiente en otro para compensar dicho
retraso, se le da el "pase" global a otro grado
o curso. Los inconvenientes de ello se dejan
apreciar cuando en dos o tres años consecuti-
vos el retraso viene registrado siempre en a1-
guna materia fundamental.

b) Distinguir entre materias formativas o
instrumentales y complementarias u opciona-
/es. La promoción rigurosa es exígida en las
primeras y dispensada hasta cierto punto para
las segundas. Algunos sistemas escolares
basan la promoción o dan mayor peso a las
puntuaciones en Lengua y Matemáticas, aban-
donando los conocimientos sociales o de la
naturaleza al mayor interés o gusto de los
escolares por ellos. EI denominado Plan Dual
Progresivo ID. P. P.) de Stoddard (5) no tiene
otra tinalidad.

c) Establecimiento de grandes bloques y
grupos móviles o f/exibles. Los alumnos se

(5) Confr. Vol II de IVuevas fronteras en Educecidn. Edic. Morata.
Madrid, 1969, p8g. 95-119.
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agrupan en bloques o grupos más amplios que
los grados tradicionales o cursos, permitién-
dose que para unas materias o sectores de
ellas formen parte de unos niveles diferentes
a los que logran alcanzar en otros, sin poner
trabas fijas a su desarrollo aptitucional o la-
teral (61.

Con cada uno de estos procedimientos es
evidente que los males se mitigan, pero las
modernas corrientes educativas quieren algo
más: Ilegar a que los alumnos se desarrollen
con arregio a sus capacidades y ritmo propios,
sin límites obligados de tiempo o dirección, y
a que realicen actividades con la sola intención
de aprender y no para acceder a unas califica-
ciones, grados o clases determinadas. Y es
que la educación y evaluación continuas y per-
manentes están en marcha.

Un nuevo planteamiento.

Ante ello los pedagogos no tienen más re-
medio que cambiar de criterios y adoptar nue-
vas estructuras y estilos de enseñanza, más de
acuerdo con las exigencias del momento pre-
sente y con !a realidad funcional de una forma-
ción vital y práctica. Se poseen hoy ya modos
organizativos e instrumentos didácticos que
permiten que los alumnos, individualmente
tratados, puedan arribar de modo permanente
y constante, sin trabas cronológicas ni artifi-
cios inútiles, al nivel de desarrollo específico
que sus propias capacidades y aptitudes le
permitan. Las nociones de "a tíempo" y"a
destiempo" han pasado a la historia como
meras circunstancias, que si bien en muchos
casos pueden considerarse como más o
menos favorables no tienen que ser fatalmen-
te irremedíables. EI hecho de que un individuo,
por las circunstancias más diversas, no pudie-
ra hacer en sus años de juventud el bachillera-
to, pongamos por ejemplo, no debe condenar-
le definitivamente al acceso a estudios supe-
riores, si por otra vía distinta al Instituto ha
adquirido, y lo demuestra, un nivel de conoci-

(6) Confr. Nuestres Escuelas de Maestro lJnico. CEDODEP. Ma-
drid, 1967, pág. 16-17.

mientos y madurez intelectuales similares a
los que se exigen a los bachilleres para ingre-
sar en la Universidad. Lo mismo puede predi-
carse de otros criterios meramente académi-
cos que han venido determinando los estudios
a cualquier nivel.

Pues bien, regresando a nuestro punto de
partída, que es la Educacíón General Bfisica,
tengamos presente que no es imposib4e lograr
ese progreso o promoción continua y perma-
nente del escolar si nos aprovechamos de las
técnicas que ya, afortunadamente, han invadi-
do o están invadiendo el campo de las Cien-
cias de la Educación y que se conocen con los
nombres de:

- lndividualización del aprendizaje. Este
postula que cada escolar sea considerado
como una "originalidad" que presenta unos
intereses, estímulos, ritmo y capacidades muy
peculiares con relación a los otros alumnos de
su misma clase o grupo. Los instrumentos
didácticos apropiados para ello son las fichas
directivas y ejecutivas, los textos de informa-
ción y los cuadernos de trabajo del alumno. De
todo ello, cada vez va habiendo más en el
mercado de los medios de enseñanza.

- 39



EQUCACION
GENERAL
BAS I CA

Un material cuidadosa-
mente pensado y hecho si-
guiendo las directrices ofi-
ciales, para proporcionar
una formación integral
adaptada a las aptitudes
de cada alumno.

PUBLICACIONES
ALVAR EZ

MIIVON, S. A.

NIVEIES

COMPLETOS

1

- LIBROS DE CONSULTA: Ajustados in-
dicativamente a la Opción 8 de los nuevos
tópicos de experiencia. Con material y
medios que están al alcance de todas las
escuelas. .

- FICHAS DE TRABAJO: Directivo-acti-
vas para un trabajo personalizado. Facili-
tan una evaluación continua. Provocan la
investigación. Principal instrumento de
trabajo del niño.

- FICHAS DE DESARROLLO: Material
complementario. Amplían la•formación.
Facilitan en ciertos alumnos el total des-
arrollo de su capacidad.

- lIBRO GUTA: Normas generales y es-
peciales sobre las distintas áreas.-Trata-
miento semanal.

- CONTROL DE EVAIUACIÓN: Facilita
la labor de evaluación. Presenta las res-
puestas a las fichas para facilitar la auto-
evaluacián.

Apdo. 28 - VAIIADOLID

- La instrucción programada, siguiendo la
cual cada alumno aprende con independencia
de los demás y sin tener que someterse a
pruebas colectivas, ya que la propia consisten-
cia interna del sistema le va presentando se-
cuencialmente ,las dificultades que necesaria-
mente tiene que vencer para avanzar, tenga la
rapidez de concepción y de ejecución que
tenga. Para la instrucción programada no exis-
te otra exigencia temporal o cronológica que
la que cada cual emplee en su aprendizaje
personal. Las máquinas de enseñar y los tex-
tos programados son las ayudas propias de
este procedimiento, y no son tan difíciles ni
costosos, sobre todo las segundas, para que
su aplicación sea imposible en la Educación
General Básica, donde un Profesor habilidoso
puede construírselas él mismo.

- La escuela no-graduada trata, por otra
parte, de hacer más permisibles los pasos de
unos niveles a otros, constituyendo grupos de
alumnado más complejos y menos fijos, que
aparezcan y desaparezcan en un momento
dado según los fines de estudio y los intereses
y actividades de cada alumno en particular.
Presenta su implantación, por el momento,
dos dificultades que vencer: una de orden ma-
terial o de estructura, consistente en la adap-
tación de las aulas y edificios a los fundamen-
tales grupos que hayan de tuncionar; y otra de
carácter formal u organizativo en el sentido
de que los programas y horarios tradicionales
tienen que convertirse en algo más funcional
y adaptativo.

- La pedagogía no-directiva o menos di-
rectiva que hasta ahora. Esta concepción exige
que cambie rotundamente la relación maestro-
alumno, y que el papel o función del profesor
haya de reinventarse para que éste se baje de
su pedestal y se convierta en animador, entre-
nador, auxiliar o simplemente en camarada
mayor, pues todo lo que se haga en la clase o
escuela, según esta moderna tendencia, ha
de estar centrado en el alumno y no en el
maestro. Los trabajos autónomos y libres, la
evaluación auto-correctiva y otros medios por
el estilo han de ponerse en marcha.
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Concluyendo: ^Qué es, en definitiva, lo que
la promoción continua exige?... No se puede
contestar de modo absoluto, pues habría que
distinguir entre progreso continuo espontáneo
y progreso continuo armónico. Lo primero exi-
giría que cada individuo desde el principio
hasta el fin, que equivale a decir toda su vida,
pudiera desarrollarse culiural y perfectivamen-
te hasta el límite de sus capacidades en aque-
Ila dirección que más conforme estuviera con
sus gustos y aptitudes sin sujeción a norma o
principio alguno. Ello, Ilevado a tal extremo,
podía degenerar en un gigantismo monsiruoso
al desembocar por este procedimiento educa-
tivo en el atleta puro, en el científico abstracto
o en el artista neutro, lo que además de ser
absurdo no sería formativo, ya que la educa-
ción debe procurar antes que nada el desen-
volvimiento armónico de todas las facultades
del hombre, físicas, intelectuales y morales.
Por otra parte, también es ímposible hoy día
poder insertarse en la civilización de nuestro
tiempo cultivando únicamente sólo un aspecto
de la cultura: el atleta de hoy, además del
mayor desarrollo posible de sus potencialida-
des físícas, debe poseer cierta cultura científi-
ca y humanista; el científico no abandonará
por ello el deporte y las relaciones sociales;
y el artista para serlo consumadamente, ade-
más del cultivo estético, debe conocer el pro-
greso técnico y científico. Este argumento
puede trasladarse a la conducta del escolar en
el dominio de las diversas áreas de experien-
cia y expresión o al de las distintas disciplinas
o materias de enseñanza.

EI progre.so continuo, pues, que una buena
pedagogía debe presuponer es el armónico,
donde puede cada escolar avanzar consecuti-
vamente más en una dirección que en otra, sin
que ninguna de las facetas fundamentales de
su personalidad se queden definitivamente
estancadas. ^Esto quiere decir que haya que
recurrir a los principios de una promoción
continua, sí, pero condicionada a que no se
abandonen las materias instrumentales o los
aspectos básicos de ellos?... Sí y no al mismo
tiempo. Sí, porque no se debe consentir que
el alumno progrese indefinidamente en una
determinada dirección, sin preocuparse de las

otras que constituyen en su conjugación el
desarrollo integral de la personalidad. No,
porque antes de poner diques o contenciones
al educando, de tal manera que se venga a
caer en los inconvenientes, más o menos
suavizados, de la no-promoción, cabe organi-
zar los programas de actividades, de tal forma

que el desarrollo o progreso en una dirección
determinada implique la posesión de hábitos o
conocimientos relativos a tos restantes secto-
res de la cultura de base, ya que, además, la
reaiidad así lo impone. Para progresar en ma-
temáticas es necesaria una maduración en el
dominio del lenguaje que corra paralelamente
al avance que se vaya logrando en el dominio
de io cuantitativo, y vicéversa. EI progresar en
Historia o en Literatura requiere el conoci-
miento científico de los hechos y fenómenos
naturales y biológicos, y al revés. Y así podría-
mos estar poniendo ejemplos hasta el infinito,
ya que, en definitiva, la cultura humana, pese
a los seccionamientos lógicos y analíticos
que en ella se hacen para una mejor sistemati-
zación de los conocimientos y saberes, es en
definitiva algo de naturaleza global, sintética
y unitaria.
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N O V E D A D 

¿De veras el Cristian ismo no conve 1ce? 

Por Ju an L. Ped raz, S. J. 400 páginas- 175 ptas. 

Reflexiones a un joven que está perdiendo fa fe, a un adulto que ya fa ha perdido y a un cristiano inseguro. 
El autor se hace eco magistralmente de las dificultades que muchos crist ianos, pero sobre todo los jóvenes de hoy, encuentran en su 

maduración religiosa, al pasar de niños a hombres. Su argumentación es de una lógica aplastante, con hechos reales de la vida y en un 
estilo ágil y de amena lectura. 

OTRAS NOVEDADES DE LA EDITORIAL SAL TERRAE 

¿Acaso no m e am as? 

Por Jose ph M . Cllarnpl in 304 páginas- 150 ptas. 

Una discusión franca y candente del noviazgo, la castidad matrimonial y la madurez sexual y amorosa. 
"Esta obra debía ser u na lectura obligatoria en nuestros institutos y colegios. Pero hoy la palabra "obligatoria" tiende a atraer la réplica : 

¿Quién me lo va a imponer? Quizás sea mejor entonces decir que el libro debe ser lectura recomendada para nuestros estudiantes y jóvenes, 
sean católicos, protestantes, judíos o ateos" ( Max Levin, Doctor en Psiquiatría del Colegio Médico de New York). 

El secreto del amor m atri m onial 

Por Ana B. Mow 160 páginas- 80 ptas. 

Un libro eminentemente práctico, de fácil lectura y buen estilo, en el que se trata con gran acierto los problemas matrimoniales enfo
cándolos de una manera cristiana. Muestra cómo el amor maduro puede superar toda clase de dificultades emocionales, educativas, so
ciales y religiosas, hasta llegar al ágape-amor. Escrito con entusiasmo e inteligencia es un alegre brindis al amor en todas sus formas. 

Muchacho ¿Son éstos tus problemas? 

Por Daniel L. Lowery 170 páginas- 70 ptas. 

¿Cuáles son los problemas principales que tienen los jóvenes desde los 13 a los 20 años? Son los años de crisis en las relaciones so
ciales, en el amor y estima prop ia, en la fe ... A estos problemas especiales se refiere el autor en su libro, en el que trata los siguientes temas : 

Lucha por fa fe-El pecado y .el perdón-Vocaciones-Los profetas y el estudio-Amistad, noviazgo y matrimonio 
El libro contiene una serie de cartas escritas espontáneamente por los chicos y chicas de esa edad al autor y sus respuestas, seleccio

nadas entre las muchas recibidas durante largo tiempo como columnista en diversos periódicos sobre temas juveniles. 

~.. ... ROSTRO 
OCULTO DE 

~tiLA MENTE 

¡EXITO EDITORIAL! 

El rostro oculto de la mente 

Por Osear G. Quevedo, S. J. 
9.• edic.- 430 páginas- 250 ptas. 

Un libro tan apasionante como los temas que trata: los fenómenos misteriosos de la mente. La 
magia, la hechicería, la adivinación del futuro, la transmisión del pensamiento a distancia ... , problemas 
que han fascinado al hombre desde la época de las cavernas hasta la edad del átomo. El autor hace 
gala de una completa erudición en punto a autores estudiados o consultados, y con un estilo amenf
simo hace que todos los capítulos se lean con el mismo interés que una novela. 

Del mismo autor: 

Las fuerzas físicas de la mente 

2 tomos- 3 .a edición- 580 páginas- 400 ptas. 

En esta nueva obra, el padre Quevedo estudia con criterio rigurosamente científico la telergia, 
" luces del más allá", ectoplasmia, fantasmogénesis, materialización, telecinesia, apariciones y otros fenómenos parapsicológicos de efec-
tos ffsicos. · 

A~guramos un éxito todavía mayor a esta nueva obra del padre Quevedo, en la .que se une la amenidad con la mayor solvencia científica, 
elotes que le han hecho famoso en el campo de su especialidad. 

Pedidos a Editorial SALTERRAE- Guevara, 20- SANTANDER (España) y librerías 
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l.a Sección: Formación y perfeccionamiento
del personal docente.

información Ponencias:1.a La formación pedagógi-
ca del profesor.

"" 2.a Función instructiva y

.+,r

^^^^^Q

V iCant^r^.^t^ iV^^it^n^^
d^ ^^d^^^^^^

La Sociedad Española de Pedagogía y el
Instituto de Pedagogía del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas continúan las
tareas preparatorias del V Congreso Nacional
de Pedagogía, organizado por ellos. Esa labor
permite informar de los siguientes datos:

Fecha: Del 6 al 9 de noviembre de 1972.
Lugar: Madrid. Palacio Nacional de Congre-

sos y Exposiciones del Ministerio de Informa-
ción y Turismo.

Tema

REFORMA CUALITATIVA
DE LA EDUCACION

Secciones: Por exigencias de funcionamien-
to, y para poder tratar la temática general con
la profundidad que requiere, se delimitan unas
secciones, que permitan a los señores congre-
sistas conocer los principales temas que se
han de abordar -títulos generales de las sec-
ciones-. Dentro de cada sección se abre la
problemática en unos campos de trabajo más
concretos --ponencias-. Así, los futuros par-
ticipantes podrán fácilmente elaborar su co-
municación con una meta determinada, al
mismo tiempo que indicar la sección y ponen-
cia en las que se puede integrar dicha comu-
nicación.

3.a

función educadora del
profesor.
La moral profesional del
docente.

4.a EI profesor como plani-
ficador de la enseñanza.

5.a Objetivos y modalidades
de la actualización del
profesorado en ejercicio.

Presidente, Dr. D. Anselmo Romero Marín,
Catedrático de la Universidad Compl,utense.
Secretario, D. Alvaro Buj Gimeno, Profesor de
la Universidad Complutense. Inspector técnico
de educación.

2.8 Sección: Personalización educativa.

Ponencias: l.a EI proceso de la persona-
lización educativa, supe-
ración de individualismo y
colectivismo.

" 2.a Singularidad de la perso-

3.a

na humana. Cómo pro-
mover la capacidad, inte-
rés y ritmo de aprendizaje
del alumno. Cómo esti-
mular su capacídad crea-
tiva.
Autonomía de la persona
humana. Hacia una orga-
nización comunitaria de
las instituciones esco-
I ares.

4.a La comunicación. Desa-
rrollo de la capacidad ex-
presiva y comprensiva. La
comunidad educativa.

Presidente, Dra. D.e M.a Isabel Gutiérrez Zu-
luaga, Profesora agregada de la Universidad
de Valencia. Secretaria, Dra. D.a M.e Rosario
de Pablo Vallejo, Profesora agregada provisio-
nal de la Universidad de Valencia.
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España y e/ Banco lnternacional de Reconstruc-
ción y Fomento (Banco Mundiall suscribieron un
Convenio de Préstamo para un Programa de Educa-
ción con fecha 30 de junio de 1970 (B. 0. E. de 23
de octubrel.

Una parte importante de/ Programa es la cons-
trucción, amueb/amiento y dotación de material
de 19 centros de Educación Genera/ Bbsica, 20 cen-
tros de BachflJerato UnNicado Polivslente y 8/nstitu-
tos de Ciencias de /a Educación,

(El concurso para la construcción se encuentra
ahora en la fase de precal#icación. La presente in-
formación no se refiere a él directamente.l

E/ presupuesto total para muebles y material, in-
cluyendo libras, asciende a 420 millones de pesetas,
y dentro de él, e! préstamo del Banco Mundial fue
estipulado en tres mi/lones de dólares.

L^ distribución aproximada, prevista en principio,
del presupuesto es ésta:

M illonas

Tipos de centro

Educación Generat Básica . . . . . . .
SaChilterata ....................
I.C. E ..........................

Total..... ... , ..

Mo bif iario

43,64
51,94
14,55

11^,13

de pesetas

Material

61,76
141,46

61,85

265,07

3.a Sección: Contenidos de la enseñanza y de
la orientación.

Ponencias; 1.a EI contenido de los pro-
gramas de enseñanza.

" 2.a EI desarrollo de los pro-
gramas de enseñanza.

" 3.a Objetivos y técnicas de
orientación escolar.

" 4.a Objetivos y técnicas de
orientación profesional.

" 5.a Objetivos y técnicas de
orientación personal.

Presidente, Dr. D. Ricardo Marín Ibáñez,
Catedrático de la Universidad de Valencia.
Secretario, D. José María de Marcos Abajo,
Inspector Técnico de Educación.

Concurso ínternacional para adquirir mobiliario
y material con destino a centros de enserianza en

España (B. I. R. F., Préstamo 699-SP)

La adquisiclón de! mobi/iario y de/ materia/, inc/ui-
dos los /ibros, será hecha mediante concurso inter-
nacional sobre estas bases:

a) Las Nstas de los bienes contendrén las especi-
ficaciones y la codificación.

b) El presupuesto de cada lote, siempre que sea
posible, ascenderá a 2,8 millones de pesetas.

Es probable que el anuncio oflcia! del concurso
aparezca en el próximo mes de %unio. En la misma
fecha será notificado a /as Embajadas interesadas.

Las empresas que tengan interés en recibir infor-
mación sobre el concurso pueden comunlcar ya su
dirección completa a/a "Unidad Administrativa del
Proyecto del Banco Mundial, calle de Viirubio, 4.
Madrid-6' :

Esta comunicación no compromate a/os servicios
de /a Unidad ni dispensa a las empresas de cumplir
los trámites y requisitos que e/ anuneio oficial es-
tab/ezca.

Madrid, 25 de febrero de 1972.

4.a Sección: Métodos educativos.

Ponencias: l.a EI enfoque sistémico en
la metodología educativa
(La educación como sis-
tema).

"" 2.a Métodos orientativos y
métodos formativos.

'" 3.a Dimensión sociológica de
los métodos educativos.

" 4.a Metodología educativa
especial.

" 5.a Métodos de enseñanza
diferencial y práctica.

Presidente, Dr. D. Alejandro Sanvisens Mar-
full, Profesor Agregado de la Universidad de
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Barcelona. Secretario, Dr. D. José María Quin- 2.a
tana Cabanas, Profesor de la Universidad de
Barcelona.

3.°

5.° Sección: lnstrumentos didácticos. 4.a

Ponencias: l.a Problernas generales.

3.a

4.8 Medios audiovisuales
combinados.

5.a Máquinas didácticas.

Instrumentos convencio-
nales.
Medios audiovisuales ais-
lados.

Presidente, Dr. D. José Fernández Huerta,
Catedrático de la Universidad de Barcelona.
Presidente adjunto, D. Arturo de la Orden Hoz,
Director adjunto del ICEUM. Secretarío, D. Jai-
me Acebrón Orozco, Inspector técnico de edu-
cación.

6.° Sección: La comunidad educativa.

Ponencias: 1.8 La comunicación en la co-
munidad educativa es-
colar.

2.° La comunicación en la
comunidad educativa fa-
miliar.

3.8 La sociedad como comu-
nidad educativa.

4.° Comunidad escolar y co-

5.8
munidad familiar.
Comunidad escolar y so-
ciedad.

Presidente, Dr. D. Emilio Redondo, Catedrá-
tico de la Universidad de Barcelona. Secreta-
rio, Dr. D. Juan Manuel Moreno García, Cate-
drático de Escuela de formación de profesora-
do de E. G. B.

7.° Sección: Evaluación educativa.

Ponencias: 1.a La evaluación como me-
dio educativo.

5.a

Aspectos cualitativos y
cuantitativos de la eva-
luación.
La evaluación de profeso-
res y centros.
La evaluación en relación
con la orientación escolar.
EI papel del profesor en la
evaluación y su coordina-
ción con el orientador, el
psicólogo, el médico y la
asistente social.

Presidente, Dr. D. Arsenio Pacios, Catedráti-
co de la Universidad Complutense. Secreta-
rio, D. Daniel González Marcos, Profesor de la
Uníversidad Compiutense.

Exposición: En la Sala de Exposiciones del
Palacio citado al principio, tendrá lugar un
Salón del lióro y material educativos durante
los días 6 al 1 1 de noviembre de 1972.

Comunicaciones: Extensión: No pueden ex-
ceder de 2.500 palabras, y deberán presentar-
se rnecanografiadas a doble espacio por una
sola cara. Se deberá acompañar un resumen
de la comunicación, resumen que nunca será
de más de dos folios. Fecha de entrega: EI títu-
lo de las comunicaciones deberá conocerse en
la Secretaría del Congreso antes del 31 de
enero de 1972. Las comunicaciones y sus re-
súmenes deben ser entregados antes del 30 de
agosto de 1972. Aceptación: Se aceptarán, en
principio, todas las comunicaciones que de-
seen enviar los señores congresistas. No obs-
tante, teniendo en cuenta la limitación y el
interés que puedan ofrecer algunas por tratar-
se de temas repetidos, habrá de procederse, si
Ilega el caso, a una selección de las mismas,
de acuerdo con la organización del Congreso,
así como sus posibilidades de tiempo y espa-
cio. Clasificación: Los señores congresistas
harán el favor de indicar con el envío de su
comunicación la sección y ponencia en la que
creen debe integrarse. Lugar de recepción:
Todas las comunicaciones deberán remitirse
a la Secretaría general del Congreso.
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Adolfo Maíllo con su uni
versal y polifacético conoci
miento profundo de todo lo 
pedagógico, diría m os más 
bien, de todo aquello sobre lo 
cUal proyecta su interés y 
gtención, presenta, sin embar
§o, e1n su incansable actividad 
ae estudio, investigación y di
vulgación, dos aspectos muy 
sobresalientes que son como 
su "hoby" permanente y en 
los cuales creemos que ha al
canzado la notable cualidad 
de experto: 

a) El estudio, desarrollo y 
didáctica del lenguaje. 

b) La sociología de la edu
C·ación con sus derivaciones 
hacia la llamada educación 

cívico-so-

tituladas "La educación en la 
Sociedad de nuestro tiempo" 
y "Cultura y Educación Popu
lar". Pues bien, ahora con este 
nuevo estudio que le ha edita
do "Escuela Española", viene 
a hacer la definitiva aporta
ción, si es que en el mundo de 
hoy puede calificarse algo de 
definitivo, sobre uno de los 
problemas más acuciantes y 
necesitados de revisión, a 
saber, la formación de educa
dores para que se logre la ver
dadera capacitación del esco
lar en la convivencia social, 
actitudes de comprensión y 
respeto mutuo, hábitos de to
lerancia, cooperación y soli
daridad. 

La temática del libro com
prende los siguientes puntos: 

Necesidad de la educación 
social y cívica. La socializa
ción. La familia, agencia de 
socialízación. La socialización 
en el grupo de pares. La ~s

cuela en el proceso de socia
lización. Orientaciones didác
ticas. La instrucción cívica. La 
historia en 1 a educación so
cial y cívica. Una ética social. 

Y su tratamiento llega hasta 
los fundamentos psicológicos, 
sociológicos e históricos de 
todas esas cuestiones, así 
oomo sus realizaci.ones posi
bles desde el punto de vista 
m.etodo!ógico y correctivo. 

El Doctor M arín 1 báñez, que 
une a su autoridad de Cate
drático de la Universidad de 
Valencia el ser en la actuali
dad Subdirector General de 
Planes y Programas de la Di
rección General de Ordena
ción Educativa, nos ofrece en 
este tratado, con la profundi
dad y agilidad mental que le 
son propias, un estudio de las 
principales tendencias de la 
Pedagogía Contemporánea, a 
saber: 

a) El principio de la indivi
dualización desde el punto de 
vista histórico, y su proyec
ción en los sistemas escolares 
de hoy. 

b) La socialización educa
tiva, con las aportaciones so
ciométricas y de la dinámica 
de grupos. 

e) El principio de la activi
dad, con sus condicionamien
tos y realizaciones dentro del 
movimiento de· las escuelas 
nuevas v· enseñanza activa. Es 



interesante el punto dedica do 
a la lectura rápida. 

d) La intuición con refe
rencia a los pioneros clásicos 
de esta tendencia, a las mo
dernas técnicas audiovisuales 
y los llamados "mass-media". 

lt e) El juego, según los tea-

l 
.. : rizantes de/

1 
mismo,

1 
y ~u in

fluencia en os actua es ¡ugue-
1 tes educativos. 

J 
~ 

í 
1 
~ 

f) El sentido de la creativi
dad, con referencia a las in
vestigaciones en marcha, y los 
criterios para fomentarla y va
lorarla. 

Cada capítulo de estos seis 
termina con una selecta bi
bliografía sobre la materia, 
siendo, además, dignos de 
destacarse por su aprovecha
miento didáctico, los es
quemas introductivos, que 
también se acompañan al prin
cipio de ellos. 

En resumen, que en este 
momento en que tanto se ba
rajan, airean y discuten, lo 

, mismo por organismos inter
nacionales que por las entida
des de nuestro Ministerio de 
Educación y Ciencia, unas 
veces a modo de "Orientacio-

. nes Pedagógicas", y otras a 
título de divulgación o explici
tación por parte de profesores 
y sociedad en general, dichos 
principios educativos, estas 
páginas vienen realmente a 
"iluminar y unificar el comple
jo panorama pedagógico pre-
sente~ y a suscitar asimismo 
las actitudes que contribuyen 
a renovar la faz de la educa
ción/ que es, como todo lo 

auténticamente humano, a la 
vez teórica y práctica, pen
diente de la verdad que exige 
fiel sumisión contemplativa, y 
espoleada hacia la realización 
de lo inédito, tensa hacia la 
verdad del futuro, cuya página 
en blanco nos invita a una 
acción, que sólo desde la 
educación puede adquirir 
perfiles más acusadamente 
humanos". 

En versión de Ismael Antich, 
revisada por Francisco Fer
nández Turienzo, Editorial Her
der nos presenta esta obra 
traducida del alemán y publi
cada por el autor en 1 966. 

A través de media docena 
de capftulos se nos presentan 
una serie de supuestos psico
lógicos del proceso educativo 
que inciden de una manera 
particular sobre el aprendizaje, 
concepto al que el mismo 
autor ha dedicado una obra 
publicada y traducida al espa
ñol por la misma editorial 
en 1969. 

La novedad del libro que co
mentamos ahora estriba en el 

moderno tratamiento que re
ciben todas las cuestiones 
educativas a la luz de las más 
actuales corrientes psicológi
cas y de una manera especial 
de aquéllas que consideran 
a la psicología como ciencia 
del comportamiento, pero no 
limitado a la escuela de 
Watson y de Skinner (beha
viorismo), sino tratando de 
completar con ideas de otras 
corrientes (estructuralismo, 
funcionalismo, psicología de 
la forma, etc.) la base psicoló
gica del fenómeno pedagó
gico. 

Por otra parte, no se trata 
nada más que de una intro
ducción y, por tanto, no cons
tituye la obra un tratado de 
psicología aplicada a la edu
cación, si bien en algunos as
pectos, como son personali
dad y motivación, están am:
pliamente tratados dentro de 
la relativa brevedad del libro. 

También la constante refe
rencia de las experiencias adu
cidas a la práctica educativa y 
escolar constituye otro gran 
valor, y por ello su lectura se 
hace agradable y, al mismo 
tiempo, forma criterios de ac.., 
tuación en el educador que 
desee imprimir a su tarea un 
fondo reflexivo y técnico. So
bre todo en el último capítulo 
dedicado a 1 a dirección y es-

. tructura del grupo o clase hay 
muchas observaciones que 
aclaran muchas cosas en los 
diversos "roles" del sociogra
ma escolar y que invitan a una 
cuidada introspección sobre 
los problemas de la organiza
ción de la clase y de la disci
plina. 
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Notas de Psicología para educadores, por el Dr. don 
Lucio Gil de Fagoaga. 
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CH C. y M. 
y arte en la escuela, 3. 

1971.274 

Este tomo 111 completa la serie de la que ya se conocían 1: La expresión 
oral, Y 11: La expresión plástica. En él se estudia como introducción todo lo 
relativo al niño y la música, el canto colectivo y la canción de grupo, asf como 
también la instrumentación y los conciertos que son posibles en la escuela. 

Sin embargo, la parte más extensa está dedicada a correlacionar el ritmo 
con materias tales como el lenguaje, la matemática, la geografía, la historia 
y la educación para la fe. 

LEROY, G. 
El diálogo en la educación. 
N arcea, S. A. de Ediciones. 
Madrid, 1971. 209 pág. 

Es una traducción del original francés hecha por M. Gómez Molleda, en la 
que el principal motivo viene dado por la importancia que en la tendencia 
reformadora de la enseñanza tiene el diálogo y la comunicación oral. 

Parte de una encuesta entre profesores y alumnos de 11/12 años y del 
análisis estadístico de sus resultados para llf!Jgar a unas conclusiones sobre 
la psicopedagogía de la persona y las dimensiones psicosociales de la di
dáctica actual en contraposición a los modelos tradicionales. 

VEGA (de). J. 
El hombre y su educación permanente. 
Editorial Escuela Española. Madrid, 1971.210 pág. 

Es un planteamiento y propuesta de soluciones al problema tan actual 
de la "educación permanente': apoyándose en los datos y conocimientos 
que el autor tiene de la cuestión a través de la experiencia española. No olvi
demos que Juvenal de VegéJ fue durante varios años Director de la Campaña 
Nacional de Alfabetización y Promoción Cultural de Adultos. 

Se estudia también en esta obra el aprovechamiento que puede sacarse a 
tal respecto de Jos grandes medios de comunicación de masas, prensa, radio 
y televisión. 

Finalmente se ataca el aspecto de la evaluación de un sistema de educa
ción permanente, que el autor opina debe llegar a convertirse en el núcleo Y 
fundamento de todo un departamento ministerial. 
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l'ecole. 
E dic. 

<lil. 
i~euchat;;¡J, 1.160 

Se trata de una referencia más a las prácticas que los alumnos candidatos 
al Magisterio primario realizan en esta escuela de Suiza y ahora tiene por 
objeto concebir y poner a punto los mejores métodos de trabajo de los alum
nos que cumplan con estas dos premisas: 

Poder ser aplicados por todos los maestros y en todas las escuelas. 
No causar el menor perjuicio a los alumnos. 

La obra es el resultado de las experiencias obtenidas y cuyos datos mere
cen la atención de todos los educadores preocupados de adaptar la ense
ñanza primaria a las necesidades de nuestro tiempo. 

nter for E._uc<r~:·onal Sta:]stk;s. 
D. C. 191 d;.O pág. 

Es el volumen noveno de una serie de publicaciones que la Oficina de 
Educación de Estados Unidos viene haciendo desde 1962, con el propósito 
de facilitar los datos estadísticos relativos a la enseñanza americana en 
todos los niveles. 

En él se da una visión de conjunto de todo el sistema escolar anterior 
al universitario que presenta tres posibilidades: 

Ocho años de estudios primarios (después del jardín de infantes) y 
cuatro años de estudios secundarios. 
Seis años de estudios primarios, más tres años para el primer ciclo del 
segundo grado y otros tres para el segundo ciclo. 
Seis años de estudios primarios y otros seis años de estudios secun
darios. 

Todas las tentativas que se hagan para facilitar el aprendizaje de la escri
tura por los escolares merecen la atención de los docentes. Aquí se trata de 
la búsqueda de un método que reúna todas las condiciones psicopedagógi
cas que son indispensables para dicho aprendizaje con las implicaciones 
obligadas para la real adquisición de aptitudes para la expresión lingüística 
y la lectura. 

La técnica aconsejada debe apoyarse en la transición del lenguaje gestual 
hacia un sistema de escritura. 

La obra termina con una selecta bibliografía sobre todos los aspectos a 
considerar ante dicho problema. 
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Symposium 
sobre "Los Objetivos 
y los Métodos · 
de la Evaluación 
Pedagógica" 

Durante los dlas 12 al 19 del pasado noviembre, ha tenido lugar en Berlín, y organi
zado por la República Federal Alemana, un Symposium sobre "Los objetivos y los 
métodos de Evaluación Pedagógica". En él han participado veinte paises, entre ellos 
España, cuyo Delegado, Dr. Arsenio Pacios, Catedrático de Universidad y Director del 
Gabinete de Evaluación de la Dirección General de Ordenación Educativa, ha facili
tado el correspondiente informe, del que VIDA ESCOLAR ofrece el siguiente ex
tracto: 

Funcionaron tres grupos de trabajo, cada uno de los cuales elaboró sus conclusio
nes y recomendaciones, con relación al aspecto del symposium que tuvo a su cargo. 

A. INFORME DEL PRIMER GRUPO 
DE TRABAJO 

1.-EI grupo ha discutido sobre la eva
luación de las adquisiciones y sobre las 
técnicas de evaluación y se interesó espe
cialmente por las variables no-cognitivas. 

2.-Los miembros del grupo confiesan 
unánimemente que el comportamiento 
hur,Jano está sujeto al influjo de factores 
cognitivos y no-cognitivos. Aunque estre
chamente relacionadas, estas dos catego
rías de factores pueden ser tratadas sepa
radamente en función de su influencia 
sobre la educación. 

3.-Se entiende por variables cognitivas 
aquellos aspectos de las capacidades inte
lectuales que han sido modificados por la 
experiencia y que, en el estado actual de 
nuestros conocimientos, son apreciadas 
por medios tradicionales o por técnicas 
más recientemente elaboradas, amplia
mente utilizadas hoy en la mayoría de los 

países europeos. Las variables no-cogni
tivas se refieren a los . demás aspectos de 
la personalidad de los alumnos y a las ca
racterísticas del medio ambiente que tie
nen influencia sobre los procesos de 
aprendizaje. 

4.-Resulta indispensable disponer de 
evaluaciones objetivas en el dominio no
cognitivo especialmente cuando se trata 
de mejorar los procesos de aprendizaje o 
de prestar una ayuda efectiva al desarrollo 
personal. 

5.-EI grupo de trabajo se hace cargo de 
que hasta hoy las funciones de las varia
bles no-cognitivas en la educación han 
sido muy raras veces y muy accidental
mente tenidas en cuenta, bien para apre
ciar sus efectos sobre los procesos educa
tivos, bien, a la inversa, para apreciar las 
modificaciones que los procesos educati
vos imprimen en las variables no-cogniti
vas. S in embargo, parece necesario llamar 
la atención de los Estados miembros del 
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Comité de Cooperación Cultural sobre la 
importancia de esas variables. 

6.-Los miembros del grupo de trabajo 
se percatan, además, de que actualmente 
existen pocos instrumentos y métodos su-

.... ficientemente fieles y válidos que ofrezcan 
un interés práctico en la evaluación de las 
variables no-cognitivas. Se hace preciso 
pues desarrollar investigaciones en este 
dominio. El grupo propone, a guisa de 
ejemplos, que se exploren los siguientes 
sectores: 

6.1.-En función de los contenidos (ma
durez afectiva y social, sentido de las res
ponsabilidades sociales, actitud ante el 
trabajo, sentido de los valores humanos, 
disposición para ayudar al prójimo, dispo
sición para cooperar con los demás, apti
tud para comunicarse, motivación ante el 
trabajo, interés por determinados campos, 
sentido cpmunitario); 

6.2.-En función de/a edad (aparición a 
lo largo del tiempo de objetivos afectivos 
apropiados, correspondien t'es al desarrollo 
de las estructuras de la personalidad, de 
los valores humanos, de las emociones); 

6.3.-En función de la personalidad (con
sideración de las necesidades individuales 
específicas durante la realización de los 
objetivos afectivos); 

6.4.-En función de las instituciones y 
sistemas (establecimiento de programas 
cuyos objetivos se hallen relacionados con 
formaciones específicas en el sistema 
·social de que se trate); 

6.5.-Formación del profesorado (véase 
grupos 2 y 3); 

6.6.-Métodos, técnicas y procedimien
tos de valoración (ver también los informes 
de los grupos 2 y 3). 

7 .-En el inomento actual el grupo cree 
que t;s importante estudiar, en relación 

con las variables no-cognitivas, las siguien
tes cuestiones, y espera que sean elabora
dos otros métodos fruto de investigaciones 
apropiadas: 

7 .1.-Criterios de elaboración (validez 
de los instrumentos, predictividad etc ... ) . 

7 .2.-Métodos de evaluación. 

Observación controlada de las 
situaciones. 
Diferenciadores semánticos. 
e omparación de grupos parejos. 
Comparación por pares. 
Discusiones en grupo. 
Técnicas sociométricas. 
Cuestionarios. 

7 .3.-Taxonomía de los rasgos del ca
rácter. 

7 .4.-Sistemas para la recogida y la uti
lización de los resultados de la evaluación. 

- 8 ancas de datos. 
- Banco de ítems para la confección 

de tests. 

8.-Por lo que concierne al uso de los re
sultados de una evaluación el grupo hace 
notar que: 

- La evaluación deberá ser considerada 
como un proceso continuo;. 

- El uso de datos de naturaleza no-cog-: 
nitiva relacionados directamente con el de
sarrollo de la persona debe ser reservado 
en prir:JCipio a la escuela y a los organismos 
estrechamente ligados a ella. 

9.-Recomendación: Para facilitar las 
investigaciones indispensables y la reali
zación de sus aplicaciones prácticas, el 
grupo de trabajo pide a/Consejo de Europa 
que favorezca la iniciación de proyectos 
multirregionales de investigación y de de
sarrollo. Especialmente considera muy de
seable la realización de un inventario de 
las investigaciones llevadas a cabo ya en 
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este terreno en Europa, de los estudios en 
marcha, de los proyectos en vías de ejecu
ción y que se mantenga al día dicho inven
tario con la mayor regularidad posible. 

B. INFORME DEl SEGUNDO GRUPO 
DE TRABAJO 

El grupo limita su trabajo al papel que 
desempeña la evaluación de las adquisi
ciones en los profesores cuando orientan 
a sus alumnos en la elección de estudios 
ulteriores. 

1.-E/ grupo define los resultados de una 
acción pedagógica como la suma de las 
acciones v las experiencias educativas y 
éstas, a su vez, se entienden no solamente 
bajo su aspecto estático, como estado 
final de las adquisiciones de un alumno, 
sino también bajo su aspecto dinámico, 
como proceso educativo resultante de un 
conjunto de variables significativas de na
turaleza cognitiva y no-cognitiva. 

Estos dos aspectos deben ser considera
dos en la evaluación de las adquisiciones. 
Hay que elaborar técnicas que compren-

. dan las estrategias de la educación y de 
los procesos educativos con el fin de aña
dirlas a la práctica actual que restringe los 
estudios en curso a los aspectos estadís
ticos de las adquisiciones. 

2.-E/ grupo llama la atención sobre el 
peligro de confundir la medida de las ad
quisiciones de un alumno con la evalua
ción que se puede obtener de aquella y 
sobre el peligro de tomar decisiones fun
dadas sobre semejantes evaluaciones. La 
utilización de pruebas standardizadas no 
dispensa al profesor de apreciar resultados 
en el cuadro de las escalas de calificación 
existentes. Por este motivo los instrumen-· 
tos de medida sólo pueden constituir una 
ayuda para tomar decisiones. El profesor 
debe ser consciente de que las medidas o 
las apreciaciones nunca deben ser explo
tadas aisladamente. 

3.-Es necesario que los procesos y la 
significación de la evaluación sean eviden
tes para el alumno a fin de permitirle efec
tuar su autoeva/uación. Los procesos de 
medida, de apreciación y de decisión 
deben ser claramente comprendidos por 
el alumno. Este debe reconocer las técni
cas de evaluación como algo que forma 
necesariamente parte integrante de los 
procesos educativos. Paralelamente el pro
fesor debe tener una conciencia más agu
da de los problemas que se plantean en. 
este dominio. Deben aprender a reconocer 
v a dominar las variables que influyen so
bre los resultados de los alumnos. 

4.-La evaluación objetiva de los resulta
dos, aunque muy necesaria, sólo muy par
cialmente se realiza en la actualidad.· Con 
frecuencia, los profesores aprecian todavía 
hoy los hechos de una manera intuitiva. El 
grupo recomienda la creación de institutos 
especializados en la elaboración de tests 
como el C. l. T. O. (Centraallnstituut Toest 
Ontivib!eling: Central Jnstitute for Deve
Jopping Tests) en Jos Países 8 ajos o el 
E. T. S. en los Estados Unidos. Recomien
da, además, la constitución de bancos de 
ítems, diferenciados para proporcionar a 
los profesores: 

a) Sugestiones y ayuda para la elabo
ración de pruebas. 

b) Una información en sentido con.tré:J
rio sobre las características de esos ítems. 

Por otra parte, durante un período tran
sitorio, deberían ser puestas a disposición 
de los profesores técnicas de utilización 
práctica que les permitan realizar evalua
ciones fieles y válidas. 

~ u 
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5.-Con mucha frecuencia, a la hora de r1 

evaluar un test, se exige demasiado del . ·¡~· 
profesor (veánse si no los fracasos regis
trados en los intentos de evaluación de 
pruebas de elección múltiple que, sin em- ,. 
bargo, son realmente útiles). Es preciso 
proporcionar a los profesores un mínimo 
de conocimientos sobre los elementos bá-
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sicos de la teoría de la medida y de la teo
ría de los tests. El profesor debe saber que 
la apreciación de fenómenos complejos 
exige un análisis de las diferentes compo
nentes que los int.egran (por ejemplo, la 
capacidad de reproducir una narración en 
lengua extranjera podría ser investigada a 
través de un sistema de variables interpre
tativas similares al de Rorschach). El prin
cipal problema que hay que resolver en la 
evaluación de pruebas relativas a los obje
tivos pedagógicos reside en la determina
ción de su validez, en la relación a un con
tenido, y de su predictividad (valor pronós
tico). El grupo desea la puesta en marcha 
de investigaciones sobre la validez de los 
tests. Se propone la organización de semi
narios consagrados a la elaboración de 
tesf!J.;,Ja creación de un serviclo permanen
te de información, la realización de una 
formación complementaria destinada a 
los especialistas de la psícometría (la for
mación complementaría de los consejeros 
pedagógicos de 8 a den- Wurtem berg po
dría servir de modelo), la constitución de 
colecciones de ítems. El grupo se da per
fecta cuentéjl del riesgo que supone adop
tar un semejante modelo transitorio como 
un fin en sí, lo que produciría un efecto de 
estabilización no pretendido. 

6.-Actualmente en la evaluación del do
minio cognitivo es evidente que no se tie
nen suficientemente en cuenta ciertos fac
tores (por ejemplo: factores no verbales, 
factor general de flujdez, factor de plasti
cidad). El grupo aboga por la elaboración 
de tests que midan los factores específi
cos para la orientación y la terapia. 

7.-En lo que toca a la evaluación en el 
dominio no-cognitivo se considera nece
sario distinguir dos clases de factores no
cognitivos. 

A. Factores que atañen a los estu
diantes. 

a) Factores externos, no modificables 
por el proceso de aprend[z;;~je (por fjljemplo: 

datos biográficos, sexo, condición socio
económica, escolaridad anterior, ... ). 

b) Factores personales modificados 
por procesos educativos (por ejemplo: mo
tivación, intereses generales y particulares 
en relación a una disciplina, actitudes, 
afectividad). 

B. Factores relativos a los profesores. 

Los profesores deben ser sensibilizados 
en relación con las variables significativas 
del do minio no-cognitivo. Para el análisis, 
la medida y el tratamiento de estas varia
bles deben disponer de instrumentos que 
les permitan el análisis crítico de su propio 
comportamiento y del de sus alumnos. El 
uso de computadores facilitaría la raciona
lización de los procesos de evaluación. 

9.-Las diferencias entre los sistemas de 
notación de los paises europeos hace im
posible una comparación entre las medi
das y las apreciaciones de los resultados. 
Dada la movilidad demográfica en Europa 
y los transvases cada vez más frecuentes 
entre los diversos tipos de escuelas, sería 
de desear un sistema unificado de cali
ficación que llevase consigo una definición 
clara de los diferentes niveles. El grupo re
comienda· que se discutan y se precisen, 
en un marco más amplio que los naciona
les, los niveles de conocimientos exigidos 
a los alumnos. 

8.-La comunicación a los alumnos de 
los resultados de los tests o de las investi
gaciones, especialmente en lo que se re
fiere al dominio no-cognitivo no se debe 
hacer más que cuando no sean de prever 
efectos negativos. Los padres sólo debe
rán recibir información oral sobre los re
sultados de los tests. 

1 0.-Existen problemas especiales en la 
apreciación de las adquisiciones de los 
niños de los trabajadores emigrados .. No 
se trata de un problema especfficamente 
alemán; es preciso hallar soluciones a este 
problema. 
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C. INFORME DEL TERCER GRUPO 
DE TRABAJO 

1. PREAMBULO 

1.1.-EI grupo ha limitado sus discusio
nes al primero de los tres objetivos pro
puestos al symposium, es decir, "estudiar 
las distintas técnicas de evaluación y el 
papel de la evaluación como auxiliar de la 
enseñanza y como medio de orientación". 

1 .2.-Hemos definido como sigue el tér
mino "evaluación": es el acopio de infor
mación y el uso que de ella se hace con 
vistas a los fines mencionados en el punto 
anterior. 

1 .3.-La evaluación ha de ser considera
da en el contexto del proceso educativo 
en su conjunto, incluyendo en él de un 
modo particular el desarrollo de los pro
gramas. 

1.4.-La evaluación debe basarse en los 
fines objetivos determinados por el pro
grama. 

1.5.-Los fines objetivos del programa 
deben ser -especificados (preferentemente 
según algún sistema de clasificación). 

1.6.-Para que resulte más eficaz la in
formación en sentido inverso (de Jos resul
tados a los procedimientos empleados 
para obtenerlos) es preciso que los fines y 
los objetivos establecidos cubran a la vez 
los dominios cognitivos y no-cognitivos. 

1.7.-Uno de los buenos efectos de tal 
especificación de fines y objetivos es que 
permite a los profesores mejorar el plan
ning de sus programas de instrucción. 
Alumnos y padres deberán también parti
cipar activamente en la elección de los ob
jetivos y en el desarrollo de los medios 
apropiados de evaluación. Esta participa
ción deberá al mismo tiempo mejorar la 
motivación de los alumnos y suscitar en 
ellos la idea de que la escuela es un cen-

tro de desarrollo educativo al servicio de 
la comunidad eri su conjunto. 

1 .8.-Desde el punto de vista de los es
fuerzos de cooperación y de integración 
europeas, podría ser útil intentar definir un 
"núcleo común europeo" de fines y objeti
vos en ciertas esferas de estudios, lo que 
podría, por ejemplo, acreditar la movilidad 
de los profesores y de los alumnos. Ade
más, este tipo de ensayos facilitaría la rea
lización de proyectos multilaterales en el 
dominio de la evaluación pedagógica. 

2. LAS FUNCIONES DE LA 
EVALUACION 

Tres funciones pueden considerarse 
esenciales. 

2.1.-Regulación. 

Esta función implica que el sistema edu
cativo debería ser autorregulador en fun
ción de los fines de la educación, es decir, 
debería aprovecharse de una retroacción 
de los procedimientos de evaluación, a los 
distintos niveles del alumno, del grupo v 
del sistema educativo en general. 

2.2.-0ríentación. 

Esta función corresponde a la tendencia 
actual de una democratización de la ense
ñanza. Implica que el alumno participe ac
tivamente en el proceso de evaluación de
sarrollando así su personalidad a la luz de 
la información que le proporciona el siste
ma educativo. 

2.3.-Certificación. 

Esta función debiera ser exclusiva de las 
etapas posteriores a la enseñanza obliga
toria. Todo certificado debería ser conside
rado como una descripción del nivel de las 
adquisiciones, más bien que como una 
predicción del éxito probable en los estu
dios ulteriores o en alguna carrera futura. 
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3. METODOS DE EVALUACION 

3.1.-Los instrumentos utilizados (cues
tionarios, tests, etc.) deben estar siempre 
concebidos en función del uso previsto en 
orden a la informar;:ión que proporcionan. 

3.2.-Se debería utilizar, al lado de Jos 
métodos tradicionales, un amplio abanico 
de técnicas de evaluación, como los méto
dos de observación, de entrevistas y de 
apreciación personal. 

3.3.-Se debería tener en cuenta las ap
titudes y las experiencias anteriores r:J.el 
alumno para adaptar la instrucción a di
versos grupos de alumnos, de profesores 
y d terial de enseñanza. De esta forma 
los métodos de evaluación pueden contri
buir también al proceso educativo consi
derado en su conjunto. 

3.4.-Todos cuantos están implicados en 
la educación deberían tener siempre en 
cuenta los efectos retroactivos perniciosos 
que algunos procedimientos (de evalua
ción) pueden tener sobre la enseñanza. 

4. DESARROLLO EN EL TIEMPO 

El contenido y el método del procedí-
"' miento de evaluación que se aplique, de-

bería ser distinto según que se le pretenda 
aplicar 

- Al comienzo de una determinada eta
pa de aprendizaje. 

A lo largo de esa etapa. 
- Al fin de esa etapa de aprendizaje. 

( 1) A la entrada el fin sería obtener in
formaciones sobre los factores que han·de 
ser considerados para elegir una estrate
gia de aprendizaje apropiada, como el per
fil de las apt.ítudes de un alumno, la natu
raleza de sus intereses y el nivel de su m o-

. tívación. 

V!-

(2) A lo largo de la etapa de aprendi
zaje el fin debiera ser el diagnóstico de las 
dificultades especiales encontradas por los 
alumnos para ajustar consecuentemente la 
estrategia del aprendizaje. 

(3) Al fin de una etapa el fin será es
tablecer si los objetivos previstos han sido 
alcanzados y, al mismo tiempo, proporcio
nar elementos para elegir la etapa de 
aprendizaje siguiente. De esta forma se 
concibe la orientación como un proceso cí
clico continuo. 

5. EL DESTINATARIO 

El contenido y el método del procedi
miento de evaluación aplicado debería 
variar de acuerdo con el destinatario de la 
información en cuestión. Los distintos des
tinatarios son el alumno, los profesores, la 
administración escolar y las instituciones 
exteriores al sistema escolar. 

6. EXIGENCIAS PRACTICAS 

Si se quiere aplicar sobre una amplia 
escala los distintos procedimientos de eva
luación, se siguen una serie de consecuen
cias para el sistema educativo. 

6.1.-0rganización interna de la es
cuela. 

6.1. 1.-EI plan de estudios debería estar 
previsto de forma que permitiese al profe
sor responder a las necesidades de cada 
alumno individualmente considerado; 

6.1 .2.-Durante toda la escolaridad 
obligatoria deberían ser suprimidos los 
exámenes ensentido tradicional. 

6.1.3.~No se debería obligar a un alum.:. 
no a repetir todas las materias de un año 
escolar. 'Ello supone la existencia de una 
enseñanza organizada por gr¡Jdos-mate_'" 
rias, es decir que permita una progresión a 
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ritmo diferente en las partes que un alum
no manifieste especiales dificultades. 

6.1.4.-Se hace preciso desarrollar el 
sistema del "team teaching", por el que un 
grupo de profesores se hace cargo colec
tivamente de los alumnos. 

6.2.-Exigencias por parte del perso
nal docente. 

6.2.1 .-Será preciso lograr una estrecha 
colaboración entre los docentes y especia
listas, como psicólogos y consejeros de 
orientación, si es que se aspira a poder de
sarrollar nuevos procedimientos de evalua
ción, aplicarlos y explotar los resultados 
obtenidos. Esto es indispensable para la 
integración de la orientación continua en 
el proceso educativo total. 

6.2.2.-EI tema de la evaluación debería 
figurar en los cursos de formación de los 
profesores, tanta a lo largo de su forma
ción inicial, como en el de su perfecciona
miento recurrente. 

En la formación inicial deberían ser te
nidos en cuenta los puntos siguientes: 

1) Técnicas de desarrollo del plan de 
estudios de cada materia: especificación 
de objetivos, determinación del orden de 

. presentación, medida de los resultados. 

2) Problemas generfJies de la evalua
ción, por ejemplo, los fines, las funciones y 
los métodos de evaluación (docimología, 
principios de la construcción de tests); 

3) El nuevo papel del profesor en una 
enseñanza más individualizada. 

La formación recurrente debería ver
sar, entre otras cosas, sobre la construc
ción y la experimentación de diversas téc
nicas de evaluación, de pruebas de cono
cimientos, construidos por los mismos do
centes para sus particulares necesidades. 

6.3.--!Exigencias desde el punto de vis
ta material. 

Aquellos que tienen que experimentar y 
desarrollar nuevos procedimientos de eva
luación verían considerablemente facilita
do su trabajo si dispusiesen de medios téc
nicos modernos como equipos de repro
ducción, medios audiovisuales y centros 
de informática, que les permitiesen, por 
ejemplo, la constitución de bancos de 
datos o de ítems y un análisis más deta
llado del proceso de enseñanza y aprendi
zaje. 

7. ASPECTOS DEONTOLOGICOS 

7.1 .-Es esencial controlar severamente 
el uso de las informaciones obtenidas de 
los procedimientos de evaluación, espe
cialmente en el dominio no-cognitivo. 
Puesto que la razón de ser de estos datos 
es la mejora del proceso educativo, debe
rían ser conservados dentro del sistema 
escolar y tratados como estrictf)mente 
confiden~iales. 

7 .2.-lncluso dentro de la escuela, una 
difusión incontrolada de estas informacio
nes supondría peligros. Los resultados de 
la evaluación no deberían ser comuni
cados más que a las personas directamen
te interesadas . 

7 .3.-EI registro acumulativo de informa
ciones relativas a un alumno (libro escolar) 
puede resultar útil para su orientación. Sin 
embargo es importante que todas las per
sonas interesadas tengan conciencia de 
con cuanta rapidez pierden su validez al 
correr del tiempo las informaciones de 
estos libros escolares. 

8. IN\ÍESTIGACION Y DESARROLLO 

El primer paso de cualquier esfuerzo 
para armonizar los procedimientos de eva-
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luación escolar es describir de forma pre
cisa los fines, los objetivos y los conteni
dos de los planes de estudio de los dife
rentes países. (Veinte años de ensayos en 
los países nórdicos hfJn demostrado que 
la simple armonización de la escala de las 
calificaciones no surten verdadero efecto). 

Toda propuesta de transformar los pro
cedimientos de evaluación levanta ine
vitablemente una importante resistencia 
al cambio y plantea una serie de nuevos 
problemas, en parte imprevisibles. Un es
tudio de la situación escolar, podría ayudar 
a definir una estrategia más adecuada del 
cambio planteado. 

Vlll 

A la vista de estos hechos el grupo su
gie1'11J que se dé prioridad a los siguientes 
estudios en el dominio de la evaluación pe
dagógica. 

8.1.-Descripción de los objetivos. 

1.-Desarro//o de taxonomías o clasifi
caciones adecuadas a las materias de es
tudio y al dominio no-cognitivo. 

2.-Explicación de las filosofías que sub
yacen a los diversos sistemas de evalua
ción pedagógica. 

3.-Encuestas sobre las actitudes de 
padres y profesores a propósito de los ob
jetivos y las funciones de los diversos tipos 
de evaluación. 

4.-Técnicas para especificar los fines y 
los objetivos en el cuadro del desarrollo del 
programa. 

5.-Desarro//o de tipologías para descri
bir los estilos de enseñanza y de aprendi
zaje. 

8.2.-Desarro//o de métodos. 

1 .-Desarrollo de métodos para una eva
luación centrada en criterios de comporta
miento. 

2.-Desarro//o de métodos y de instru
mentos para tests diagnósticos en interre
lación. 

3.-Desarro/lo de métodos de evaluación 
en el dominio no-cognitivo. 

8.3.-Efecto de la evaluación sobre el 
sistema. 

1.-Estudio de las reacciones de los 
alumnos ante los procedimientos de eva
luación en función de las demás variables 
que intervienen en el curso. 

2.-lnvestigación sobre las modificacio
nes del comportamiento observables en 
los profesores después del empleo de tests 
diagnósticos. 

3.-Estudio de los efectos a largo plazo 
de la introducción de tests de adquisición, 
utilizados a intervalos regulares en un sis
tema escolar. 

8.4.-Estrategias para la introducción 
de/cambio. 

1.-Estudios piloto sobre el modo como 
puede ser realizada la evaluación pedagó
gica mediante la colaboración entre do
centes y otros especialistas. 

2.-Comparación de procedimientos 
centralizados y descentralizados para dar 
a conocer las técnicas de evaluación a los 
profesores. 

3.-Evaluación de los cambios dt:t actitud 
y de comportamiento en los profesores 
que participan en cursos sobre evaluación, 
organizados de distintas maneras. 

4.-Creación de "escuelas experimenta
les gemelas" en diversos países europeos, 
que podrían introducir conjuntamente un 
programa ¡¡Evaluación-Regulación" y com
parar sus resultados. 
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