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Fórmulas para escuelas de u dos y tres maestros 
 

NUESTRA PORTADA 

La tesis que sirve de base al Proyecto para la e:a
boración de programas escolares-empresa en la que 
actualmente se halla comprometido el CEDODEP
parte de la distinción de los tres instrumentos de tra
bajo que denominamos 

Cuestionarios Nacionales. 
- Programas Diferenciales. 
--=- Programas Específicos. 
Hasta ahora habíamos venido considerando la nece

sidad de unos cuestionarios oficiales genéricos, sinté
ticos e indicativos, y unos programas particulares para 
cadü escuela, que ésta debía de elaborar a partir de 

dos grupos de exigencias: las de los Cuestionarios 
Nacionales y las de las circunstancias concretas y rea
les del propio centro. Es decir, que se trataba de con
vertir en un instrumento específico, detall~do y su
gerente de actividades, otro instrumento de mayor 
rango normativo, pero, indudablemente, más alejado 
de las determinantes particulares de. cada escuela. 

La experiencia ha enseñando lo difícil que resulta 
que cada entidad escolar formule sus propios pro
gramas, por lo que ha parecido sensato construir un 
instrumento intermedio entre el Cuestionario y el 
Programa Específico que ofrezca un eficiente punto 
de apoyo entre la estructura concisa y general de 
aquél y la muy particularizada que deben tener éste. 

Tal instrumento intermedio son los Programas Di
ferenciales, cuya elaboración es el objetido del Pro
yecto del CEDODEP. Estos programas han de estar 
formulados en varias versiones que permitan la apro~ 
ximación a los tipos más representativos de escuelas 
dentro de la multiforme casuística que presenta el 
cuadro de nuestros centros de Enseñanza Primaria. 

En el núm. 95 de VIDA ESCOLAR se publicaban 
los «Elementos básicos de los Programas Diferenciales», 
que suponen cuatro modalidades distintas de progra
mas, con cuyos componentes se pueden resolver todos 
los casos que se presenten cualquiera que sea la forma 
en que se hallen distribuidos los alumnos. De este 
modo quedan cubiertos todos los posibles supuestos 
que presenta la organización de las escuelas. 

Ya sabemos que cada uno de. los cuadriláteros re
presenta una clase a cargo de un maestro, con el con
siguiente significado convencional: los blancos indican 
que cada maestro tiene un curso; en los rayados sobre 
fondo blanco, dos cursos; en los rayados sobre fondo 
naranJa, tres cursos, y en los de color naránja, seis 
cursos. 

Es importante hacer unas advertencias: 
- Que en las combinaciones con más de un 

curso por maestro se prescinde del séptimo y oc
tavo por las razones que se apuntaron en. el número 
anterior de VIDA ESCOLAR. 

- Que la fusión y coordinación de cursos que cons
tHuyen el objetivo fundamental de los Programas Di
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El Proyecto CEDODEP intenta modificar el estadoferenciales afecta únicamente a los «sectores de cono
cimientos» -valga la denominación-, ya que las 
«materias instrumentales>>, por su carácter progresivo 
e implicativo, requieren un tratamiento linea-l; y 

- Que el programa específico de una escuela pue
de hacerse con elementos básicos de una sola clase, 
si el alumnado ofrece regularidad en su distribución, 
o combinando elementos de los distintos tipos de pro
gramas, cuando existe desproporción entre el número 
de alumnos de los distintos cursos. 

PROGRAMAS PARA LA ESCUELA DE MAESTRO 
UNICO 

Conocidas son las dificultades que supone para el 
maestro de unitaria organizar el trabajo de modo que 
pueda atender con un mínimo de eficiencia a los dis
tintos grupos de escolares que constituyen el plantel 
a su cargo. 

La forma más viable de estructuración de programas 
para escuelas monodocentes puede resumirse en el si
guiente planteamiento: 

- Para las materias de carácter instrumental. un 
programa lineal de aspiraciones moderadas y formu
lado en términos de gran simplicidad. 

Para las materias que hemos incluido en el sector 
de conocimientos, un programa cíclico desarrollado 
en tres niveles. 

- Para las materias especiales, como la Educación 
Física y la Expresión Artística, un tratamiento simpli
ficado y coordinado ef' lo posible con las demás 
materias. 

El rectángulo que aparece coloreado en naranja re
presenta el despliegue de los cursos en el grupo com
prensivo de Unidades Didácticas, Religión y Formación 
Cívico-Social. Como antes hemos indicado, esta ver
sión tiene una estructura cíclica, de tal modo que los 
temas desarrollados en los cursos primero y segundo 
tienen una correspondencia con los incluidos en los 
tercero-cuarto y quinto-sexto. Esto se ac~ara todavía 
más si imaginamos que cada tema del ciclo inferior 
tiene una réplica ampliada en los dos ciclos medio 
y superior. 

Consideramos que un maestro de unitaria estará 
en condiciones de abordar eficientemente el desarrollo 
de una unidad didáctica si puede aunar, en gran parte, 
el trabajo de los tres grupos en que suele resolverse 
el agrupamiento funcional de los alumnos que inte
gran la escuela. Es decir, que si el tema 1O del primer 
ciclo trata de «peces>>, el tema 1Ode los segundo y ter
cero ciclos también tratarán de «peces». Naturalmen
te que variarán las motivaciones, el carácter y la am
plitud de los objetivos, la calidad de lo~ ejercicios ... 
Pero en la clase habrá una proyección general sobre 
ios distintos aspectos que abarca el tópico que sim
plifica la obra docente, favorece la coordinación de 
trabajos y ayuda notablemente al aprendizaje. 

La formulación de programas de esta índole no es, 
ciertamente, tarea fácil, Por ello se han prodigado tan 
poco y a la hora de enfrentarse con el problema se 
ha procurado eludirlo dejando al arbitrio del maestro 
--.<<conocedor de la propia realidad de su escuela»
!a solución de la papeleta. 

de cosas aludido para que, en un futuro próximo, los 
maestros de unitarias puedan contar con un eficiente 
instrumento de trabajo. 

Quienes deseen completar su información sobre pro
gramas para escuelas de un solo maestro pueden con
sultar el núm. 81-82 de esta r:evista, en el que se 
publican varios artículos que detallan más estas ideas. 

PROGRAMAS PARA ESCUELAS DE 
DOS MAESTROS 

Las más frecuentes situaciones que pueden darse 
en esta clase de escuelas son las reflejadas en los 
casos A/2 y B/2. 

La distribución A/2 indica que existe una cierta 
regularidad en el número de alumnos de cada curso. 
Así es posible que un maestro (M/ 1) tenga niños de 
primero, segundo y tercer cursos y el otro maestro 
(M/2) escolares de cuarto, quinto y sexto. La aplica
ción de esta fórmula requiere que al hacer la dis
tribución del alumnado, no suponga una diferencia 
sensible entre la matrícula de uno y otro maestro. 

Pero hay otra situación -la más frecuente sin 
duda- en que los escolares de los cursos inferiores 
predominan sobre los de los medios y superiores. En 
este caso, un maestro (M/ 1) utiliza la versión de dos 
cursos fundidos (rayado sobre fondo blanco) y el se
gundo docente (M/2) se- vale de los ciclos medio y 
superior del programa para unitarias (fondo naranja), 
con el que atiende cómodamente a los alumnos de los 
cursos tercero a sexto. 

PROGRAMAS PARA ESCUELAS DE 

TRES MAESTROS 

Entre las varias disposiciones que el plantel del 
alumnado puede ofrecer en la escuela de tres maes
tros, podemos considerar como más corrientes las que 
a continuación se indican: 

A/3. Es la que debe considerarse como ideal. En 
ella los escolares forman grupos coincidentes -den
tro de la uniformidad que aquí cabe- con los cur
sos de escolaridad. Cada maestro trabaja con dos 
cursos, por lo que se aplica la versión de programa 
que hemos representado con rayado vertical sobre 
fondo blanco. 

B/3. Este caso de agrupamiento nos da una ma
yor abundancia de niños de primer curso y escaso 
número en los cuarto, quinto y sexto. Un maestro (M/ 1) 
sólo tiene escolares de primero; otro (M/2), de se
gundo y tercero, y el otro (M/3), de cuarto, quinto 
y sexto. 

C/3. En ::lgunas ocasiones la distribución puede 
dar menos nmos de los cursos intermedios, en cuyo 
caso el primero (M/ 1) se encarga de los escolares de 
primero, el segundo (M/2) de los de tercero cuarto 
y quinto, y el tercero (M/3), de los de quinto 'y sexto. 

En los gráficos correspondiientes a los supuesto$ 8/3 
Y C/3 se marcan las representaciones convencionales 
relativas a los tipos de programas que deben utilizar
se en cada caso. 
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Otro de los elementas del acto didbctico en donde
la unidad puede alcanzar ventajosos frutos es el amé-
todo», Toda enseñanza, todo aprbndizaje, se dirigen
hacía la consecución de unos objetivos y finés de an-
temano establecidos; el camino por ei que necesarie-
mente se ha de pasar para alcanzar estas metas no
es otra sino el mbtodo.

Decir mbtodo valo tanto como hacer referencia al
aorden que se sigue en la realizeción,de un quehacer
o tarea». Balmes definfa el método como asistema
que observamos para evitar el error y encontrar la
verdad». Y, ciertamente, toda la didáctica parece
girar apasionadamente en torno a la estructuración
y establecimiento de mé'rodos capaces de resolver ese
mundo interminable de problemas, frut^ de la nece-
sidad que el hombre tiene de enriquecer su mente
y parfiiar su personalidad•

No vamos a entrar aquf en le empresa --de otro
ledo, importantísima- de la definición y examen pro-
pios del estudio del m ŝtoda, sus leyes, sus clases, al-
cance y limitaciones (I). S61o asentaremos como prin-
cipio reconocido que el «método didáctico tiene una
doble justificación: «psicológica» y«Iógica». Que vale
tento como decir que el método didáctico se apoya,
de una parte en la psicología de! alumno y, de otra,
en la estructura lógica de la materia, Así, por ejemplo,
la didáctica de las Matemáticas exige que se tenga en
cuenta, de un lado, el contenido abstracto de esto
disciplina y, de otro, el modo real y concreto como
reacciona ante tal saber la conducta del discípulo. EI
método, por tanto, es siempre un modo particular de
facilitar él encuentro entre la estructura psíquica del
alumno y la estructura lógica de un dato contenido
en los proqramas (2).

Junto a estos necesarios supuestos, psicolóqico y ló-
gico, se impone también señalar la presencia de las
arealidades misndas» objeto de enseñanza y aprendi-
zaje. Cuando decimos realidades, no estamos pensan-
do en aspéctos determinados del saber ieórico, que
tienen también sentido y valor de realidad, sino en
los objetos sensibles, ezteriores, portadores de tada
una serie de características tales, que hacen posible
la intuicibn y observación humanas. Quiere ello decir
que el doĉente deberá situar, junto a los requisitos
Ibgicos y psicolbgicos de la enseñanza, la realidad
misma de los objetos, fenómenos y datos que cons-
tituyen el motivo intuitiva de sus lecciones, esto es,
la «sensibilizacibn apropiada» de las nociones y abs^
tracciones, contenido especial ae las disciplinas.

Tenemos, así, tres considerendos influyentes en la
constitución del método didbctico: lógica, psicología
y realidad, Una leccibn puramente Ibgica, sin atencio-
nes para los intereses y motivacibn de los escolares y sin
raleción directe o indirecte jreolidad misma o repre-
sentación de la realidad) con los objetos y nociones
contenido da las asignaturas, no podrá ser nunca una

(l) Vid: Mnt^rrav,uv[, J•; Teoría general del método;peda-
gógico, en S. H. Rurz: Metodología general de la enseñanza.
Méxim. Editorlal Uteha, vol. I, págs. 1(Yl y siguientes.

(2) Ttroiva, R.: I proólemi ddia Didattica. Torino. Edito•
rial PAS, 1956, pág• 265.
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unidades metódicasQue son las

leccibn contruida en la línea de la unidad metódica,
una lección integral.

Igualmente, el desmedido servicio y panegírico a
los intereses escolares y a sus posibilidadas intelectua•
les, al mergen de la imprescindible logicidad material
y formal (de contenido y mental) del aprendizaje, con-
duciría a la creacibn de un clima didáctico demasiado
raspetuoso del niño y alejado de otros principios de
educacibn intelectual que no pueden ser olvidados.
Por eso, el prescindir de la intu:eibn puede aislar
e la enseñanza de los elocuentes refuerzos y puntos
de apoyo que las modernas técnicas audiovisuales
ofrecen al didacta como uno de los últimos avances
de los dispositivos documentalistas e informadores.

Parece, por tanto, muy claro, admitir que el proble-
ma de la «unidad didáctica», desde el punto de vista
de su metódica, no es otro sino el necesarió hecho de
construir un sistema de «lección integral» que atienda
al unísono a los elementos lógicos, psicológicos y em-
pfricos en que aquélla debe ensamblarse• Me parece
totalmente acertada la posiçión del profesor salesiano
don Renzo Titone cuando argumenta en favor da la
arquitectura de una leccibn integral, a cuyo servicio
deben estar siempre los aspectos «logocéntrico», «psi-
cocéntrico» y«empirocéntrico» de los contenidos dis-
ciplinarios (3^.

UNIDADES LOGOCENTRICAS

Las unidades didácticas logocéntricas se construyen
y desarrollan prestando exdusivo servicio a los aspec-
tos cuantitativos y lógicos del programe, Toda la acti-
vidad queda depositada en la persona docente, a
quien corresponderá, valiéndose de su palabra deduc-
tiva y analítica, presentar los contenidos de la asigna-
tura respetando fielmente el modo como aperecen or-
ganizados en las ciencias.

EI priraer precedente de esbs tipos de unidad ha-
brb que buscarlo en la tradición clásica, Como el con•

(3} Trrorta, R•: Ob, cit., pógs, 31l a 3?A.

tenido de fa educación parece no tener límites en
cantídad y variedad, representaría una economía de
esfuerzo dirigir la máyor atención de la educación no
a la tarea ínfinita de dominar el contenido, sino a
educar aquellas formas de pensamiento y acción en
que se recoge todo aprender. Nació así, con una ins-
piracián clásica, el pensamiento de Locke, exigiendo
el estudio de las Matemáticas y lenguas clásicas como
dos fórmulas valiosas para la disciplina de la mente (4).

Posteriormente, el tormalismo herbartiano (5) y el
denominado conexionisrno de Thorndike (b) revaloriza
ron de nuevo el necesario orden secuencial en los con-
tenidos disciplinarios y prepararon el nacimienfo de
las teorías de la transferencia del aprendizaje (1). Todo
ello reforzaba el interés por las unidades loqocéntricas
y sus excelentes cualidades al servicio de la educación
intelectual.

En la dídáctica norteamericana las unidades logo
céntricas reciben el nombre de «Daily assignement
method», desarrollándose a través de tres fases com
plementariar. «explicación docenie», «estudio indivi
duah> y «recitación».

EI protagonista de la explicación es siemprc el pro
fesor, a quien corresponde, por citar una frase ^muy
significativa de Buyse (8), la parte del león. $u norma
de actuación será síempre el coniinur^^ respeto por la
estructura de la cienc:ia, la cual podrá ser presenlada
temática o problemáticamente. EI alumno tendrá que
poner en juego todos sus esfuerzos atentivos y refle
xivos para seguir «punto a punto» e) engranaje expli-
cativo del maestro. En ocasiones^ el estudio privado e
individual requerirá la supervisión y la orientación del

(4) 5nnutr^onu, V,; «Transfer of rraining>,. lincy, of lid
Rr.^ 'I'hc Macmillan Co., New York, 1941, pág. 'l?.

(5J VILr.ANe,JD, G.: aLa unidad did4clica. Modalidades r
condicianes». En Cuestiones de Didáctica y Organiweiún 1 ŝ s-
colar Madrid. CEDOUI~'P, 3." ed•, 1966, págs. IiG-l7.

(6) Vid: Trrorve, R.: Ob, cit., pág. 312.
(7) A esir respecto, señala J, S. Bi+uaecr+ea: ^dar teoría de

la díticiplina Eormal no ha sida investigada cicntíficamente
hasta fines del siglo xtx y primera parte dd xx. Entonces se
realizaron una serie de interesentes experimentos para com-

S

profesor. EI ciclo encuentra su eslabón final en la tra-
dicional recitación de las lecciones.

No tenemos ninguna reserva frente a la necesidad,
cada día más agobiente, de la formación íntelectual
y lógica del alumnado. Los didactas actuales han pre-
sentado su voto afirmativo en este terreno, y hemos
logrado alcanzar realmente provechosos resultados en
la construcción lógica de cuestionarins y programas.
La «logicidad rnaterialt^ de los contenidos apoya, es-
timula y desenvuelve así la «logicidad» formal de la
mente. Las garantías de este principio no podrán
nunca ser olvidadas.

Por JUAN M. MORENO
Director del C. E. D. 0, D. E. P.

prubtrrla como teor{a de la trans(erencia. [ln reswnen de los
resultados de estos estudios paracr indicar que: a) [,a trans-
[erencia casual de perfeminnamiento <lel ejercicio de un campo
a otro no es tan grande como se ha pretendido, ni el perfcc-
cionamiento se realiza de un modo igual ^^ uniforrne; 6) i.a
transferencia puede ser negativa tanto como positivn, esto es,
en luqar de perfeccínnar el ejercicio en el segundo campo,
puede realmente impedirlo; c) F.n la medida yue tiene lugar
la trunsferencia, ésta no se realiza cn la facultad de razonar,
memurixar, etc., sinu en hechos e infurmaciones, o destrezas,
procedimientoc y actitudes yue fuernn idi^nticos en las dus
nportunidades para el ejercício; d) La irFmsferencia tiene
lugar, ordinariamcntc, de un rnodo más afectivo cuando es
común el objetivo al que ticnden maestros y alumnns.»

Vid: C. M, lVottcm: «Trmsfer of training experiments re-
valued», Unirer.vit,y nf lowa SEudies in Iiduculión, vol. VI[I,
1943, pág. 17,

(8) Brnse, R.: Lu rxpcrimrntoción en Nedagogía. Barcelo-
nn. F.ditorial Labor, 1959, púg, 170,



UNIDADES PSICOCENTRICAS

EI axioma del ritmo de Ghebart, aplicado con razón
a los contrastes evolutivos de la historia, tiene también
su presencia y resonancia en el proceso de los aconte-
cimientos y doctrinas pedagógicas. EI desmedido hi-
percultivo de (es técnicas logocéntricas encontró, con
el establecimiento de los principios de la Escuela Nue-
va, un poderoso adversario. Según el decir de los
educadores nuevos, lo importante no es el cuerpo doc-
trinal de las ciencias, sino «la personalidad individual
de cada escolar», único punto de partida aceptable
para la organización de las unidades y del programa.

EI puero-cgntrismo responde así a una nueva forma
de planificacibn educativa «que concentra todo el es-
píritu de las leccion®s sobre la unidad dinámica de la
psique» (9). Comprendiendo un período temporal que
se inicia a mitad del siglo XIX y Ilega has^a nuestras
fechas, las manifestaciones teóricas y realizaciones
prácticas de la didáctica deciden polarizarse en el
estudio del educando como centro de la empresa ma-
gisterial. Los primeros argumentos pertenecen a Her-
bert. Ya durante su época de preceptor privado en
Svizzera tenía plena confianza en la posibilidad de en-
contrar un núcleo do conocimientos, verdaderamente
significativos e interesantes, capaces de provocar la
atención y el entusiasmo del alumno. Posteriormente,
Ziller, Stoy, Rein, Barth y otros herbatianos supieron
prescribir acertadas fórmulas didácticas respetuosas de
las posibilidades y modos naturales de la psicología
del alumno.

A estos estudios siguieron las doctrinas de Ovidio
Decroly, Helen Parkhurst, Kilpatrick, Washburne, Skin-
ner y Crowder, cuyos principales puntos de vista en
relación con la unidad metbdica hemos examinado en
otras ocasiones.

UNIDADES EMPIRIOCENTRICAS

Si en otros artículos nuestros hemos insi ŝtido en la
naturaleza simbólica de las palabras, ha sido para re-
caicar que el lenguaje no siempre es la vía más directa
para la transmisión o adquisición del conocimiento. La
posicibn del lenguaje en relación con la realidad con-
creta se asemeja al rumor en relacián con la versión
del testigo ocular. Por lo tanto, la necesidad de vincu-
lar las palabras con las experiencias es inevitable. Una
palabra no relacionada con el objeto o la experiencia
mental que representa es, en verdad, un cadáver
gráfico.

Esto no quiere decir que las palabras no sean im-
portantes para una comprensión de la realidad. Nues-
tros contactos sensoriales con el mundo que nos rodea
tendrían poco valor sin su poder organizativo. Hay al-
guna evidencia de que el principal obstáculo para el
aprendizaje entre analfabetos y adultos sea su inca-
pacidad, por falta de palabras para liqar sus expe-
riencias personales con las que están fuera del estre-
cho alcance de su vida diaria.

Las unidades metódicas empiriocéntricas defienden

(9) Trrorrs, R.: Ob. cit., pág. 314.

los principios del realismo pedagógico. La presenta-
ción de la realidad -dicen sus partidarios- debe
desplazar a la palabra y a la reflexión. Estas dos for-
mas de1 comportamiento del hombre no podrán nunca
ser exactas y consecuentes si de antemano no han
tomado como punto de partida la visión directa e in-
mediata de la realidad.

Hasta la forma más pura del pensamiento concep-
tua) no se puede imaginar si no se enraíza en la ex-
periencia sensorial. EI número integral, el punto y otros
tímbolos de la geometrfa euclidiana son posibles de
concebir únicamente porque el hombre puede realizar-
los en los sencillos actos de contar y medir. Tal como
el hombre de Democrito, todavía recurrimos a los
sentidos para Ilegar «al más útil instrumento del ha-
bla». La educación audiovisual nos puede ayudar en
esta búsqueda dirigiendo nuestra percepción del mun-
do y Ilevándonos al descubrimiento y dominio de las
destrezas intelectuales.

Edgar Dale ha ideado un medio qráfico de clasifi-
car las diferentes experiencias del aprendizaje. Lo Ilama
«el cono de las experiencias». En la base de la pirá-
mide está la experiencia directa de la realidad: con-
tactos sensorios con la realidad vista, oída, palpada,
probada y olida; en la parte más alta de la estructura,
la experienciá indirecta o sustituida producida por las
ayudas audiovisuales, y er el extremo superior del cono,
la experiencia simbólica que permite la práctica de las
destrezas intelectuales. Esta clasificación, aunque no
se pretende que sea definitiva o completa, es suma-
mente útil para hacernos comprender la verdadera
naturaleza del proceso del aprendizaje. Lo que debe-
mos destacar aquí es que, aun en la base de la pirá-
mide, frecuentemente las palabras desempeñan un
papel de vita) importancia. La Ilamada experiencia
directa (aprender haciendo) rara vez es fructífera por
sí sola; un recién iniciado progresaría muy poco en o!
conocimiento d© la fotografía con sólo manipular una
cámara sin guía experto, ya sea de un instructor o de
un libro (10).

Por tanto, si no podemos destruir ni las palabras
ni las imágenes como intrumentos de enseñanza, Lpor
qué no los reconciliamos en una provechosa alianza?
La unión de la palabra y de la imagen puede dar ori-
gen a muchos conocimientos que ninguna de las dos
podría transmitir por sí sola, y cuando esta unibn da
frutos, resulta estéril ponderar cuál de las dos partes
tuvo que ver con los resultados.

LAS UNIDADES INTEGRALES

Descritos ya los tres tipos de unidades metódicas
-«logocéntricas», «psicocéntricas» y «empiriocéntri-
cas»-, tendremos aún que hacernos cargo de una GI-
tima cuestión: la posibilidad de integrar en una misma
unidad cada una de estas tres instancias metódicas.

La cuestión no es nueva. Tiene importantes prece-
dentes en la historia del pensamiento didáctico y ha

(10) DALE, Edgar: Audiouisual Methods in Teaehrng, New
York. The Dryden Press, 19.54, págs. `L9-30 y 42 a 46.
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encontrado en nuestra hora soluciones adecuadas ( I I).
No resulta por ello fuera de sentido pensar en la ar-
monización de estos tres tipos de unidad, cuyo pro-
ceso será paralelo al que sigue, con pretensiones muy
similares, la reducción de los prog^amas de materias,
personales y realistes, a un mismo y único tipo de pro-
grama capaz de satisfacer todas las oportunidades
educativas del alumno.

La unión de los valores de los tres tipos, de unidad
en una misma propuesta metódica parece, en prPncipio,
una medida solvente y de calidad. Han sido muchos
los docentes -y tomamos en esie caso sus orienta-
ciones como argumentos de autoridad- quienes han
recabado, en múltiples ocasiones, el emp^eo un^soro
y simultáneo de las técnicas logo, psico y empirio-
céntricas. Cada una de ellas, desde supuéstos teóricos
y aplicaciones prácticas distintas, cubren aspectos for-
mativos fundam^n`alc;s, pcro I^ fucrza dc su alcanco
no Ilega por completo a satisfacer todas las perspec-
tivas de la personalidad. Sólo sobre (a base unitiva de
astos tres criterios matódicos en una misma actividad
magisterial podríamos Estar seguros de alcanzar los
frutos daseados.

Hasta tres interrogantes fundamentales surgen de
inmediato frente a la pronunciación de estas reflexio-
nes. EI matiz marcadamente técnico de las mismas
confirmará a los docentes en relación con la necesaria
aplicabilidad de estas orientaciones. EI contenido de
estas «pregunias-clave» hace referencia a otros tantos
«problomas-tipo», planteados muy frecuentemente en-
tre quienes planifican y desarrollan las unidades metó-
dicas. Estos problemas se denominan: «admisión», «or-
den» y«peso relativo» de las unidades.

a) LQué queremos decir cuando hablamos de «ad-
misión» de las unidades? Nos referimos a la posibi
lidad de utilizar uno u otro tipo de unidad metódica
teniendo en cuenta, de un lado, el carácter de la cien-
cia al que necesariamente el método sirve y, de otro,
la madurez del alumno a quien se aplica.

Para contestar al punto de la admisión de las uni-
dades metbdicas, comenzaremos nuestro trabajo por
examinar el carácter de la materia que deseamos
programar y desarrollar. Existen asignaturas que, por
su contenido predominantemente abstracto y teórico,
parece, en principio, que no presantan opur^unidad
para la sensibilización de las nociones y el trabajo de
laboratorio. Por e) contrario, tendríamos que pensar
también en determinados datos del «curriculum» que,
por ser en sí mismos realidades tangibles e intuitivas
no se acomodan a la aplicación de las reflexiones (ó-
gicas y deductivas.

Sin embargo, esta proposicibn carece de funda-
mento. Lo comprueban la multitud de trabajos reali-
zados en los Estados Unidos de América, en donde
contenidos puramente especulativos de reflexibn filo-
sófica han encontrado en el esquema y el gráfico un

(11) CASOTTI ha hablado de la necesaria síntesis de los
elementos lógicos, psicológicos y realistas en toda unidad de
aprendizaje. Didattica, vol. I, págs. 26 y siguientes. También
trata este punto el proFesor TITONE, R.: Qb. cit., págs. 324
a 328.

ropaje exterior, eficiente punto de apoyo para la in-
tuición del alumno y la comprensión general del gru-
pq de estudio ( I 2).

Igualmente, una documentación empírica, guiada por
el hábil pulso del docente, puede provocar discusio-
nes valiosas, dando franca entrada a la reflexión y el
análísis. «EI carácter de una ciencia no nieg^, exclusi-
vamente, la aplicacibn de métodos determinados; sólo
predispone, según su estructura y problemática pro-
pias, al empleo de procedimientos adecuados, en con-
secuente conexión con su doctrina y realidad» ( I 3).

b) Dada una materia determinada y un grupo con-
creio de alumnos, nos preguntamos ahora por el «or-
den» en que conviene utilizar las unidades metbdicas,
según la circunstancia específica de cada empresa ma-
gisterial.

Nuestro criterio a este respecto hace coiizcidir los
tres ,tipos de unidad con los tres momentos necesarios
en toda lección: «motivación», «desarrollc del cuerpo
lectivo y experiencial» y«establecimiento de conclu-
siones». Según estos supuestos, podrían acepiarse estos
tres tipos integrales de unidades didácticas:

TIPOS MOTIVACIÓN DESARROLLO FS
^

A.a. ^ `•y^%T.l ^•al .
Logocéntric /

^
' °lysicocéntr^o r

A Empiriocéntrica ---
,^

n '
A.b. ó r\ ^ ^ ; ^

Psicocéntr c^„-' ' o'^

B.a. ^ ^ y°
~Logocéntri ^

^
,.^m t ntr

P é ---- -----^B sicoc ntrica
B.b. ^ j, B.b. `v~^

Empiriocéntrico Ip^ ^?

C.a. .a.
Psicocéntrico Empiriocéntrico

C Logocéntrica
C.b. C.b,

Empiriocéntrico Psicocéntrico

c) La cuestión «peso relativo» de las unidades me-
tódicas obliga al docente a determinar la frecuencia
o insistencia de un tipo de unidad en el contexto ge-
neral de las actividades magisteriales. EI problema no
se resuelve sblo concediendo mayores márgenos tem-
porales a un tipo de unidad. Otras dimensiones y ca-
racterfsticas, tales como el empleo de materiales de-
terminados y fórmulas de ovaluación, son también im-
prescindibles ex^remos que pueden conceder a uno u
otro tipo de unidad mayor o menor peso relativo. Sblo
un buen criterio educativo, al servicio de la integración
de la personalidad, podrá decidir con auténtica com-
petencia estas y otras cuestiones de ponderacibn dis-
tributiva.

(12) Vid: ALLEN, D., and MooRE, R.: cTalents, Time,
Tasks and Teachers». En Cali(ornia Journai of Seeundary
Education. April 1960, núm. 35, págs. 232 a 235.

(13) KEELER. R. F.: «Technical Educatioro^. En Pedagogia.
Puerto Rico, 1965, pág. 4l.
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Hace aproximadamente diez años
que se ha planteado el problema
de la reforma de la enseñanza de
las Matemáticas. Este cambio ha te-
nido su origen, de una parte, en la
diversidad de trabajos de investiga-
ción que han tratdo consigo una
considerable expansión de los co-
nocimientos rnatemáticos, replan-
teando la estructura general de este
sector de conocirnientos científicos;
de otra proviene del reconocimiento
de que, en general, la enseñanza de
la matemática tradicional ha traído
como consecuencia una escasa mo-
tivación y rendimiento en nuestros
escolares.

Despu^s dc h.rbcrsc ^^hordado la
enscñanz;i de la m:rtem.ítica mo-
derna cn los centros de enseñxnz,r
su};eri^r y medi:r, se h;c introducido
con car^ícter cxpcrimentul en I:r es-
cucla primariu, nu sin h:rher plan-
tendo .mtcs prohlcm:rs cpistcmoló-
i;icos y:rnte todo metodnlógicos y
didácticos.

Bien es ^^erd:rd que no existe una
difcrcnci;c Etuldamcntal cntrc rr_n-
tcra:ític<r modc-rn^r y m.rtcmírticcr tr^t-
dicional, pcro t^mrbi^n es^cicrto yuc
un:r ^• otra tiencn pr.^cedirnicntos
ente: ^nr.ente distintcs. A I g u n o s
ejern;,los }^;;cden ilu^;tr^rr esta ^rfir-
nracic^r^. 1'r^c?onrin,r l,i idca dc bus-
car dch^^í^, de «lo^ seres nraiternáti-
ccr,» l,is más variad^as «cstrc^ctur,rs»
comur.cs. Ccrnsidcremos, por ejem-
plo, d^,^. scres m^ttcrn:íticc^r,: cl trián-
gulo y el círculo. Uno y otro tienen
propicdadc^ curnuncs: en estc caso
sc trat,i de dos cur^^as pl:^n:^s y cc-
rr:rd^rs. Pcru sc di^tingucn por otr^rs
cxracicrísticns: I:r cxi^tcnci<i de pun-
tos :rnKulusus cn cl tricín^;cdo, por
ejemplo. Si en lu};ar de estudi.rr sc-
parad:uucnte triírngulus y círculos
se c^^menznse por estudiar una ca-
tegorí:r mucho más gencral y abs-
tr:cct:r, las figur:rs pl:^n:rs ^^ cerr,tdas
se }xrdrían dcducir ^^ropiedades va-
lederas, t:mto pur^i el círculo como
paru el tri^íngulo, y no serín neie-
sario bacer dos vcces l^i denrostra-
ción, Ía primern ve-r. para cl trián-
gulo y I:t segunda }^era cl círculo.

Aunciuc las m:rtem:ítirrs tr:rdicio-
nales no h^w^rn ab^rndunado este
aspecto, sí debemos aEirmar que la
m^rtemíttica moderna ha generali-
z^tdo el método. De esta forma sé
han consider,rdo las matemáticas
desde un nuevo punto de vista y

Escue la y matemática

moderno

Por ALVARO BUJ GIMENO
Jefe del Departamento
de Manuales Escolares

debemos admitir que, en la mayor
parte de los casos, esta aproxima-
ción más gener^^l y abstracta ha
constituido un éxito.

Hasta tal punto los seres m<{te-
máticos de que se ocupa son los
más generales y abstractos, yue se
ha llegado a estructurar toda una
teoría en la yue no se da ninguna

propiedad a los seres matemáticos
yuc se emplerrn; la única cosa que
se les pide es existir. Es el caso de
la tcoría de los conjuntos que es
simplementc l,r teoría de lus «co-
lecciones» de seres m,rtemáticos, sin
yue éstos por si mismos seun espe-
cificados.

Otra consccucncia ha sido busc^rr
cl número mínimo dc hipcítésis p^r-
ra que rma prupicd^id se.r ^^erdade-
ra, o p^tr<r yue cro scr r^^atcmútico
yuede dcfinido. P^rr cjemplu, en las
m.rtemáticas mudcrnas no c:xistc, se-
paradamcnte, cmu adicción de nú-
meros enteros, cma ^rdicci^,n de fr,rc-

ciones, ni rm^r adiccicín dc núrncros
complejos. Existe, d^^ unn ^^cz p:ua
sicrnprc, unu opcr<rción Il,irn,idu udi-
cic^n, ctue se }^ucdc aplicar cr rm
gr:m núrnero de scres m^^tem<íticos.
Sin rmb,irgo, csto no impidc yuc,
Ilcgadn cl mornento, dchan ;rprcn-
dcrsc reglas prccisas, incluso l:r t:r-
bin de sunt,cr. Pcro hahrz^ruus ubtc-
nido una grxn ^^ent:rj:c: Scrá posi-
ble comprender por yué l^r t^rbla
de la suma es así, e incluso im,cgi-
nar el proceso de su elírborución.
El alumno ve recrearse ante él los
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distintos sectores de l^rs matemáti-
cas. Es más, si sc trata de la suma
de números, será capaz de inventar
la tabla de la suma cualyuiera que
fucse la forma en yuc los númcros
hayan sido cscritos: cifras .írabes,
roman.rs o de la numcr<rción bi-
naria.

También es vcrdad yue la tabla
de sumar en cifras rom^rn^rs ticne
solamentc un inter^s reducido, pero
no ocurre lo mismo en el caso dc
la numeración bin,cri.r, yue es la cm-
pleada en las r,táyuin,rs elcctróni-
cas de rílculo. Es neces:rrio ;rñadir
algo más: el hecho de yue el niño
haya s^bido est:rbleccr I:r tabla dc
surnar en el sistcma binario no le

pennite saber hacer, ^^r.ícticamen-
te, sum^rs cn c•stc si.vtcm.r. Ncccsi-
tará dc rn^r a^^n^ndizajc, el htíbito
de hacer c>ílciilc^s en e^^te sistema.
Qucremos decir yuc I,r introduc-
ción dc lns m,itrm:íticas modcrnas
no pucdc c^-itar cl aprendiz^rje pr^Sc^•
tico dcl c,ílculcr.

L:c cscuclo }^rirrr;rria debe pre}'^a-
rar ,i sus ,^Irnnnrr, par^t ohtcner el
rn:íximo }^ru^-ccho de los cstudios
mutrmútia;s. `^c tr,it.r de haccr abs-
tr^icr lus cuncc^^tos hásicos que han
de scr•^^ir dc funcl:rmento; se da pri-
m:rcía :r I:^ ;idyuisici0n de los con-
ccl^tos y no ^i l,cs t^cnic<rs: No es
sol:rrncnte I:r práctic<r de la nume-
r^rción decimal la que nos interesa,
sino el dcscuhrimiento de la nu-
meración de posición, lo que impli-
ca utilizar otras bases distintas a

Pasa a la pagina 25



Guiones didácticos

LOS HALCONES
Fecha de emisión: 21 de marzo de 1958

1. INTRUDUCCION

E1 maestro preparará a los escolares para la audio-
visión, indicanclo que se trata de un documental so-
bre las aves denominadas «de rapiña», «rapaces» o
«de presa», deteniéndose un poco para explicar lo
que significan estas expresiones.

Esquema previo para ser copiado:

Las aves de presa dentro del cuadro general de
los animales:

Aunque existen en todas las latitudes, son difíciles
de ver y hacen sus nidos en lugares inaccesibles.

Clases de aves de presa:

Diurnas o que cazan de dfa: águilas, milanos, hal-
cones, buitres, gavilanes, etc.

Nocturnos o que cazan de noche: buhos, lechuzas,
mochuelos, etc.

Curiosidades sobre algunas aues de presa:
E1 águila real es de gran corpulencia, vuela con

VERTEBRAOOS INVERTEBRADOS

Reptites Aves 'AnfibiosMamiferos
^

Peces

Prehensoras F7lmipedas Zincudas Rapaces Corredoras Gallinaceas Palomas Trepadoras Pajaros

Caracteres generales de las aves:
Cuerpo simétrico, sangre caliente, respiración pul-

monar, cuerpo cubierto de plumas, extremidades su-
periores en forma de alas, boca sin dientes y termina-
c1a en pico.

Descripción de las «aues de presa» o«rapaces»:
Son aves de gran tamaño, pico robusto y encor-

vado, dedos provistos de fuertes garras y carnívoras.
Son útiles porque destruyen muchos an^males da-

ñinos, principalmente como las ratas y ratones, cu-
lebras, etc.

majestuosidad gracias a sus enormes alas y largas
plumas. Se precipita sobre la presa a una velocidad
de más de 150 kilómetros por hora, como un avión
en picado: Se le llama la reina de los aires.

Entre los buitres, que tienen el cuello y la cabeza
pelados, se destaca el cóndor de los Andes, que cons-
truye sus nidos y vive a 5.000 metros de altitud,
en los picachos de las más altas cordilleras. De ala
a ala suele medir hasta casi tres metros. También
es célebre el llamado «quebranta-huesos».

Las aves de presa nocturnas son^ consideradas sin
fundamento uaves de mal agiiero», y merece des-
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tacarse entre ellas el hubo, con sus «penachos» sobre
la cabeza, que parecen orejas. No se crea que sólo
ven de noche; al contrario, el mochuelo, por ejem-
plo, puede resistir la más radiante luz del día sin
«parpadear».

2. RESUMEN DE LO QUE CONTIENE
LA PELICULA TELEVISADA

l. Félix, el amigo de los animales, nos presenta
un águila, una corneja y un buho. 2. Obser-

vación del pico, ojos y patas de las rapaces.-3.
El buitre y el águila.-4. EI halcón, ave cazado-
ra amaestrada.-5. Los ratones que es capaz de
devorar un buitre.-6. La caza del faisán por
el halcón.-7. El peIigro que ciertas aves presen-

tan para la aviación.-8. Utilización del halcón
para librar de gaviotas y pájaros a los aeropuer
tos.-9. El vuelo de las aves de presa compara-
do con el de los nuevos aviones.

3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Dibujo:
Cabeza de buitre
Cabeza de halcón
Cabeza de lechuza
Cabeza de buho

Vocabulario:
Rapiña, simetría, latitud, altitud, inaccesible, cor-

pulencia, penacho, corneja, faisán, señuelo, avefría.
Historia :

Durante la Edad Media se emplearon mucho los
halcones (falcones) amaestrados para la caza, y raro
era el caballero que no posefa este animal. Pór eso,
en muchas leyendas y romances de aquella época
se encuentra presente el halcón.
Literatura:

ROMANCE DE LA INFANTINA

A cazar va el caballero
a cazar como solía;
los perros Ileva cansados,
el falcón perdido había;
arrimárase a un roble,
alto es a maravilla.

En una rama más alta
viera estar una infantina;
cabellos de su cabeza
todo el roble cobrían.

-»No te espantes, caballero,
ni tengas tamaña grima,
»fija soy yo del buen rey
y de la reina de Castilla:
»siete fadas me fadaron
en brazos de una ama mía.
que andase los siete años
sola en está montiña.

»Hoy se cumplían los siete años
o mañana en aquel día;
»por Dios te ruego caballero,
llévesme en tu compañía,
»si quisieres por mujer;
si no, sea por amiga».

-»Esperéisme voz, señora,
hasta mañana, aquel dfa,
»iré yo tomar consejo
de una madre que tenía».

La niña le respondiera,
y estas palabras decía:

-«iOh mal haya el caballero
que sola deja la niñal»

El se va a tomar consejo,
y ella queda en la montiña. ^
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EL PETROLEO
Fecha de emisión: 2 de marzo de 1968

I. INFORMACION DEL CONTENIDO
I, Planos rápidos de vehículos de diferentes

clases.
2. Planos de las fuentes de energía utilizadas a

través de la Historia.
3. Plano de una instalación atómica. Presentador

ante cámara, señalando en un gráfico las dife-
rentes partes de un yacimiento petrolífero.

4. Historieta filmada en dibujos animados sobre
el descubrimiento del primer yacimiento de
petróleo.

5. Planos de torres y equipo de perforación.
6. Film de dibujos animados sobre la extracción

de petróleo.
7. Presentador ante una gran fotografía de oleo-

ducto, que explica y comenta.
8. Planos de una refinería.
9. Presentador mostrando, mediante modelos de

juguete, los más importantes productos obte-
nidos del refinado del petróleo.

10. Exposición reiterada de dichos productos ante
un cartelón.

I I. Planos de petroleros navegando y del naufra-
gio de uno de estos barcos, señalando sus con-
secuencias, a veces catastróficas.

12. Incendio de un pozo petrolífero y comentarios
en torno a sus consecuencias.

13. Presentador ante mapa c mundi» señalando los
principales países productores de petróleo.

14. Planos de los pozos españoles de Ayoluengo y
de la refinería de Escombreras.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS
Para despertar el interés de los niños, el maestro

puede presentar previamente las ideas que, recogidas
en el apartado anterior, constituyen el núcleo de la
emisión televisada, reforzando (a creación de ese am-
biente adecuado mediante el récuerdo y comentario
de algunas ideas fundamentales.

2.1. Importancie del petróleo como fuente de
snergia.

- La vida actual es imposible sin los transportes
(viajes, intercambio de productos).

- Diversos vehículos utilizados para el transporte
por tierra, agua y aire: coches, camiones, tracto-
res, trenes, barcos, submarinos, aviones.

- Este movimiento constante de personas y mer-
cancías se debe, en un alto porecntaje, a une
fuente de energía: el petróleo.

^2.2. EI hombre arranca a la netureleza la fuerza
que ha de ayudarle en su trabajo.

- La piedra (hacha y armas de silex) y los metales
(armas y herramientas de bronce y hierro). EI
fuego.

- EI viento y el agua (molinos y barcos de vela).
- EI carbón, la electricidad, el petróieo (actuales).
- Comienza la uera atómica» ( la que vivirbn los

alumnos).
2.3. Los yacimientos petroliferos.
- Origen y ubicación del petróleo.
- Estructura de un yacimiento petrolífero.
- Descubrimiento del petróleo.
- Extracción del petróleo: torres de perforación,

tubos y barrena perforadora.
2.4. Conduccibn y refinedo del petróleo crudo.
- Depósito a pie da pozo..
- Los oleoductos.
- Los barcos petroleros.
- Las refinerías.
2.5. Productos que se obtienen del petróleo: in-

dustria petroquímica.
- Carburantes: gasolina para automóviles; gasolina

para aviones de hélice; gasolina para aviones de
reacción; gas-oil para camiones, automotores fe-
rroviarios, bercos y motores.

- Petróleos lampantes (para alumbrado).
- Aceites de engrase para motores; bencina; vase-

lina, gas butano... y otros muchos productos.
2.6. Principeles pafses productores de petróleo.
- América del Norte: Estados Unidos.
- América del Sur: Venezuela.
- Rusia.
- Oriente Medio: Kuwait, Arabia Saudí, Irak e

Irán.

3. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
3.1. Pozo petrolffero.
3.2. Ampliación informetive.
- EI origen del petróleo se debe al embolsamiento

de aguas marina^, producido por movimientos
internos de la Tierra ocurridos hace millones de
años. La acumulación en el fondo de estos «ma-
res embalsados» de pequeños seres vegetales.y
animales, mezclados con arena y otros sedimen-
tos de la corteza terrestre, sufrieron, en este enor-
me período de tiempo, una putrefacción debida
a la ausencia de aire, al calor y a la eccibn de
ciertas bacterias. Todo ello dio luger al petróleo.
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ESOUEMA DE UN POZO PETROLIFERO

Tubos de sondeo x
Torre Depósito de

petróleo crudo

,• , ,^ ^ - ,- ^ ,^ ;^,- ,^ ^,^" ';.^,, ,^ •",^".^;; í, ,,, ^ , ^, ^ ^ ^, ^, , ^ ^ ^,^ ,•

Gases
^ ^x x x % ;

% X X X

K X X x

Agua salada

3.3

EI petróleo fue descubierto, casualmente, el
año 1858 por el granjero norteamericano Edwin
L. Drake, al pretender construir un pozo para dar
de beber al ganado, en sus terre^os de Titus-
ville (Pensilvania).

E) trépano o barrena perforadora es de die-
mente, el elemen^o natural más duro que existe
y capaz de perforar las rocas más resistentes.
Ya introducido en un ancho tubo en comunica-
ción con una bomba de gran potencia, que ex-
trao los materiales desplazados.

Antes de Ilegar a la refinería el petróleo está
«crudo». Luego se le destila o«cuece» a altas
temperaturas para obtener los distinios pro-
ductos.

Además de los productos indicados, se obtienen
del petróleo: fuel-oil para calefacción; parafina;
asfalto; coque; fibras artificiales; caucho sinté-
tico; barnices; disolventes; fertilizantes; insecti-
cidas.
Los yacimientos de Ayoluengo producen anual-
mente unas 2.000 toneladas de «crudo». La in-
suficiencia de esta producción queda patente
sabiendo que el año 19ó6 se importaron para
cubrir las necesidades nacionales I6 millones de
toneladas.

. Lectura comentada.
Basada en las informaciones de la prensa na-
^cional sobre el hundimiento del «Torrey Canyon».

4. ACTIVIDADES

- Tomar un vaso con agua coloreada de anilina y
añadir un poco de petróleo. Observar qué ocu-
rre. (EI petróleo es menos denso que el agua.)

- Quitar ^la mancha frotándola con ún paño im-
pregnado en gasolina o bencina. (Ambos pro-
ductos disuelven la grasa.}

- Sobre dos platos poco hondos, poner, respec-
tivamente, agua y gasolina. Observar cuál se
se evapora antes ( la gasolina es muy volátil).

- Observar como una sola chispa enciende un me-
chero de gasolina. ( La gasolina y sus vapores

son muy inflamables).

x z x x x x x x x x x x x
^ x ic it x ic z x ic z x x x x

x x x x x x x x x-x x x

. ..

Oleoducto

. .

A la refineria -^

- Localizar sobre la esfera terrestre los principales
países productores de petróleo.

- Señalar en el mapa de España las localidedes
de Escombreras (Cartagena), La Línea (Gibral-
tar), Huelva, La Coruña, Castellón y Santa Cruz
de Tenerife, que poseen refinerías de petróleo.

Observar que todas son marítimas. Razonar e1
porqué.

- Localizar en el mapa la comarca de La Lora
(norte de Burgos). Indícar que allí se Qncuentra
Ayoluengo. Localizar qué puerto recibe los «cru-
dos» de Ayoluengo.

5. EVALUACION
- Subrayar entre los siguientes vehículos aquellos

que se mueven mediante gasolina o gas-oil:
Bicicleta.
Avión.
Barco de vela.
Trineo.
Camión.

- Dentro de la bolsa o yacimiento petrolífero hay
tres cosas, que son : .......... . ..... . ....... .. . ....
y ................

- Las refinerías de petróleo se encuentran, casi
siempre, situadas en:
Las montañas.
Las grandes ciudades.
Los desiertos.
Las proximidades de los puertos de mar.
Las gasolineras.
(Subraya la respuesta verdadera.) '

- Escribir el nombre de cuatro productos que se
obtengan del petróleo.
I ..................
2 ..................
3 ..................
4 ..................

- Subrayar la provincia española en que hay ya-
cimiento de petróleo:
Vizcaya.
Asturias.
Madrid.
Burgos.
Barcelona.
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LOS "TEMIARS" DEL ^OSQUE
Fecha de emisión: 25 de marzo de 19ó8

I. Resumen.
Se describe grbficamente la vida de los Temiars

tribu de la Federación Malasia que habita en la zona
de Singapur, con ascenas tomadas ®n los lugares donde
habiten y en las que puede observarse la vida de
los pueblos no civilizados.

2. Objetivos.
Que los alumnos, a través del documental, comprern

dan la vida de los hombres primitivos. Iniciar en la
apreciación de las ceracterístices generafes de la si-
tuacián geoqrbfica.

3. Esquema descriptivo.
Aspectos. La situación de ,Singapur en el continente

asibtico, en el extremo meridional de la península de
Malaca. Características de la zona en que se halla
enclavada. Unión de océanos,^ ĉ lima, ,contraste de cul-
tures.

4. Presentación del tema antes de la emisibn.
EI maestro, ontes de la hora de emisión, ha de lo

calizar en un mapa de Asia, y a ser posible en un
mapa Kmundin, el Estado de Singapur, de la Federa
ción de Malasia, haciendo ver a los alumnos que, al
igual que ocurre en muchos otros pefses, entre ellos
Españe, el territorio del Estado está formado por dos
o mbs territorios separados por el mer. EI Estado de
la Federación de Malasia comprende la ciuded e isla
situados en el extremo meridional de la penfnsula de
Molasia.

Deber6 asimismo decir que en el documental que
van a ver se da a conocer la vida de unos hombres
que viven de una forma primitiva, en contraste con
la ciuded de Singapur, tan próxime a ellos y tan le-
jana en cuanto a civilización se refiere, ya que esta
ciudad posee uno de los mejores puertos del mundo.

5. Durante le emisión.
Durante la emisión se procurarb que no se hagan

comentarios, que, generalmente, hacen disminuir la
atención en las escenas siguientes que se desarrollan
en el film.

6. AI finalizar.
AI finalizar la emisión, el maestro indicarb a los alum-

nos que tomen nota de lo que mbs ha Ilamado su
atención, con el fin de que, al terminar los restantes
espacios de la emisión de Televisión Escolar, se pue-
dan realizar algunos ejercicios.

7. Después de terminadas las emisiones del día.
Previamente a los ejercicios y actividades que los

niños han de llevar a cabo como consecuencia de
estos trabejos, el maestro deberb subrayar elgunas
secuencias del film, tales como el medio de transporte
de niños y adultos por el río, alimentación, rudimen-
taria transformación de productos naturales, instru-
mentos de trabajo, vivienda, etc., comperando estas
situaciones con las de• los hombres primitivos de 6a
Prehistoria.

A través de les actividades que van a deserrollar
los alumnos, el meestro les orientarb sobre el mejor
modo de Ilevarlas a cabo.

Recordar el lugar que ocupa en la Tierra Ea zona
habitada por los Temiars y lo próximo ^e estb al
Ecuador para que ellos mismos puedan deáí̀ ?cir:

^- EI clima, causas de la veg®té^^ñ s^lvbfica, de
la construcción de viviendas frbgilas' que no
han de protegerss del frfo), del mod^^e creer
un poblado, etc.

- Los productos de la tierra mbs típicbs^ y mós
abundantes:
- La tapioca.
- l.a rota.
- EI bambú.

Explicar a los alumnos que es necesario cocer o asar
le mandioca porque la sustancia de la rafz es venenosa
recién extraída, pero inocua si se la somete a una t®m-
peratura rnoderada. Esta sustancia se denomina qnton-
ces tapioca. Se produce en casi todos los pafses si-
tuados en los trópicos y se consume pare hacer sopas
y dulces. En España se vende tapioca, para usos cu-
linarios, que previament© ha sido importada a la pen-
ínsula.

Dar a conocer a los niños que la rota es un producto
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que también se importa en España y que se fabrican
con él sillones, mesas, sillas, mecedoras toda clase de
muebles, que se hacen también de junco. Su aspecto
es como una caña maciza sin nudos; se trabaja entera
o cortada por la mitad, a^ lo lorgo.

Hacer observar qup en la actualidad se pesca del
mismo modo que lo hacen los miembros de esta tribu
en muchos países civilizados, y, en cambio, es muy
dif.ic^l que en éstos se trabaje e) hierro de forma tan
primitiva.

Ejercicios y actividades.

- Que dibujen el tipo de casa de los Temiars y
una casa corriente en la localidad e indiquen
qué tienen en común y en qué se diferencian.

- Que los alumnos dibujen esquemáticamente el
mapa de Asia y la situación de Singapur.

- Que señalen los dos océanos que confluyen.

- Que se den cuenta de la posibilidad de comu-
nicación por tierra a través del continente asiá-
tico y hasta Europa.

- Que señalen la ruta de un barco h3s,ta Ilegar
al Mediterráneo.

- Que averigiien la hora qué será en Singapur
cuando en España son las doce del día, sabiendo
que cada 15° equivalen a una hora, más hacia
el Este y menos hacia el Oeste.

EI maestro sabrá distribuir las actividades de acuei•-
do con el curso que estudien los alumnos. Por la ma
teria geográfica, este tema puede considerarse apro-
piado para el sexto curso; no obstante, dado lo anec-
dótico del documental y las diferenres facetas de la
vida que presenta, puede ser útil para cualquier otro
curso e incluso para escuela unitaria, ya que siempre
habrá la posibilidad de hacer ejercicios y comenta-
rios para niños de distintas edades.
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LOS ANIMALES DOMES.TICOS
Fecha de emisión: 5 de marzo de 1968

RESUMEN DEL MENSAJE TELE-EMITIDO

1: Manolo entra con un perro pequeño en brazos.-2: Don
Procopio, muñeco de guiñol, entabla conversación con Ma-
nolo sobre el perro, que se deja acariciar.-3: ConversaciGn
sobre los animales domésticos en la que se resaltan los servi-
cios que prestan.^l: Toma por cámara de varios cartones
conteniendo dibujas de animales domésticos con los princi-
pales beneficios que reportan al hombre.-S: Proyección de
un cartón con anímales selvajes.-6: Diálogo sobre e1 perro
como el rnejor animal doméstico.-7: Telecine con distintas
clases de perros.--8: Niño dibujando animales en el encera-
do.-9: Dos niñas haciendo animales en plastilina.--10: Di-
bujo animado de un león que se come a un pájaro.

E1 guión didáctico ha de ser sencillo, puesto que cs
para niños de seis años.

E1 carácter globalizado de la unidad debe mirar
en primer término el proceso psicológico del pequeño.

Favorézcase el afán que el niño tiene por «hacer
eolecciones» para que traiga láminas, dihujos o re-
cortes de revistas, etc., con distintos tipos de anima-
les. Servirán de precioso material para distintas ob-
servaciones, diálogo, comparaciones, etc.

Los temas de animales tienen para el nipo singu-
lar atractivo y encanto; aprovéchense estas disposi-
ciones infantiles para no quedarse reducido sólo a
los animales que tiene próximos o en la localidad.

Procúrese dar mucha cabida al diálogo, respecto de
lo que ellos han visto o pueden observar en los ani-
males domésticos, sobre todo cn relacíón con el perro.

Por medio de muy diversas actividades, en rclación
con estc tema, el niño debe llegar al logro de:

- Unas destrezas manualcs.
- Unas actitudes.
- Unos hábitos mentales.
Sobre todo, conviene dar gran importancia a los

hábitos mentales y realizar un gran número de va-
riados ejercicios para que:

- Observen.
- Distíngan.
--- Serien.
- Asocien.
- Comparen.
- Clasifiquen por criterios muy sencillos.
Y todos estos ejerciicos llevarán también a la

consecución de unas elementales y vitales nociones
sobre el tema.

ESQUEMA

1. Hábitos mentales de:
1.1. Observ ación.

- Observar los animales:
• que hay en la localidad;
• que presenta la televisión en esta uni-

dad; '
• que se ofrecen mediante láminas y di-

buj os.
- Observar y decir las características que

justifican e1 nombre de animales do-
mésticos :
• viven en la misma casa del hombre o

en recín#os próximos;
• el hombre los cuida y los alimenta;
• obtiene beneficios de ello;
• los domina.

- Observar algunos animales domésticos
según climas y lugares:
• en España: caballo, mulo, buey, vaca,

etcétera;
• en las Regiones Polares: reno;
• en Asia y Africa: elefante;
• en el desierto: camello.
• en América: llama y búfalo.

1.2. Distinción entre:
- animales, plantas, piedras y hombres;
- animales domésticos, domesticables y

salvajes;
- animales de pelo, pluma y lana;
- animales que viven dentro de la casa y

en granjas y corrales de labor.
1.3. Seriación:

- Dados cinco tipos de animales domésti-
cos, situarlos de mayor a menor ta-
maño.

- Ordenar por orden de &delidad a su
dueño los nombres de los animales si-
guientes: gato, perro, caballo. vaca.

1.4. Asociación:
- Unir con trazos de distintos colores los

nombres de animales con el lugar donde
ordinariamente viven:

Caballos. Pocilga.
Pollos. Casa.
Conejos. Cuadra.
Cerdos. Establo.
Vacas. Palomar.
Gatos. Conejera.
Palomas. Gallinero.
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- Escribir a continuación de los primeros
nombres lo que a cada uno le corres-
ponda de los siguientes:
Ejemplo, gallo: cola, alas, dos patas,
cresta, plumas, etc.

Perro. Cola.
Pájaro. Pelo.
Ovej a. Alas.
Paloma. Dos patas.
Gallo. Cresta.
Gato. Rabo.
Caballo. Lana.
Pato. Pico.
Conejo. Cuatro patas.
Vaca. Plumas.

1.5. Comparación:

- Señalar semejanzas y diferencias entre:
• un animal doméstico y otro salvaje;
• un animal de piel y otro de pluma;
• una vaca y una oveja;
• un caballo y un toro;
• un gato y un perro;
• entre dos tipos distintos de perro, etc.

1.6. Sencilla clasificación de los animales do-
mésticos por criterios muy fáciles:
- tamaño;
- cómo tienen recubierto el cuerpo;
- ayudas que prestan;
- alimentos que proporcionan, etc.

2. Destrezas manuales:
- Realizar animales con plastilina, corcho, pa-

lillos, etc.
- Dibujos en el encerado y en los cuadernos.

3. Actitudes:
- No maltratar a los animales.
- No hacerles sufrir sin necesidad.
- Cuidados elementales que se les puede prestar.
- Precauciones higiénieas en el trato con ellos:

• no besar a los perros ni a los gatos;
• no dejar que nos laman.

CAMELLO

4. Leer y comentar algo sobre los animales.

VI VAQUERILLO

«...He dormido esta noche en el monte
con el niño que cuida mis vacas.
En el valle tendió para ambos
el rapaz su raquítica manta,
y se quiso quitar -1 pobrecillo!-
su blusilla y hacerme almohada.

Una noche solemne de junio,
una noche de junio muy clara...

Los valles dormían,
los búhos cantaban,
sonaba un cencerro,
rumiaban 1as vacas...

y una luna de luz amorosa,
presidiendo la atmósfera diáfane,
inundaba los cielos tranquilos
de dulzuras sedantes y célidas...»

José María Cabriel y Galán

CANCION DE CUNA

El elefante lloraba
porque no querfa dormir.
Duerme, elefantito mío,
que la luna te va a oír.
Papá elefante está cerca,
se oyé en el manglar mugir.
Duerme, elefantito mío,
que la luna te va a oír.
El elefante Iloraba
con un aire de infeliz...
y alzaba su trompa al viento.
Parec{a que en la luna
se limpiaba la naríz.

Adriano del Valh•

EL CAMELLO Y LA PULGA

A1 que ostenta valimiento,
cuando su poder es tal
que ni influye en bien ni en mal,
le quiero contar un cuento.
En una larga jornada,
un camello muy cargado
exclamó ya fatigado:
c lOh, qué carga tan pesadal»
Doña Pulga, que montada
iba sobre é l, al instante
se apea y dice arrogante:
«1De1 peso te libro yol»
El camello respondió:
«1Gracias, señor elefanteb>

Samaniego
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INGLES
Fechu de emisión: 7 de marzo de 1968

PREPARACION ANTERIOR A LAS
CLASES TELEVISADAS .

Motivación.-El maestro debe despertar el interés
de los alumnos por el aprendizajc del inglés. Para
ello tratará de atraer la simpatía de sus alumnos
hacia las naciones de habla inglesa y sus habitantes,
poniendo a su alcance nociones de su importancia
en el mundo histórico y actual, en la cultura (folklo-
re, arte, cine, etc.) relacionada con nuestro país y con
detalles que los alumnos puedan conocer. Lo mis-
mo por lo que respecta a la ciencia, u la técnica,
política, economía..., hablándoles de personajes fa-
mosos y actuales. Encarecerán la utilidad y satisfac-
ción de saber un idioma extranjero, especialmente el
inglés.

El interés del alumno en el aprendizaje debe des-
pertarse y cultivarse siempre con la utilización de
todos los medios audivisuales disponibles, la mímica
y escenificación.

ACTIVIDADES PREVIAS A LA EMISION

Presentación preuia --Si el maestro domina razo-
nablemente el inglés, presentará oralmente a los
alumnos las frases indicadas en el apartado iníor-
mativo sobre el contenido de la emisión que inclui-
mos más adelante. Empleará juguetes, láminas, di-
bujos, objetos de clase, etc.

Luego escribirá las frases en la pizarra r^ la vez
que las dice, y los alumnos las escribirán en los cua-
dernos.

Tendrá muy en cuenta los que hemos Ilamado
puntos de especial atención.

- Si posee un magnetófono, lo tendrá preparado
con antelación para grabar la emisión. Esto
es importantísimo, máxime si el maestro no
sabe inglés.

INFORMACION DEL CONTENIDO DEL
MENSAJE TELEVISIVO

La lección de inglés se desarrolla en una clase
ordinaria con profesor y alumnos.

Secuencias
I. Saludo. Entra la profesora, manda levantarse

a las alumnas y se dan los buenos días. Les
manda sentarse.

II. a) Las alumnss dicen quiénes son y qué son
en primera persona singular.
b) Alumnas señalan con el índice a la pro-
fesora y dicen quién es y qué es.
GRAMATICA: Oraciones de verbo copula-
tivo.
Puntos de especial atención.
l. Pronombre personal sujeto de primera per-

sona singular (I) y segunda singular (you).
(you).

2. Forma verbal de BE primera persona sin-
gular (am) y segunda singular (are).

3. Predicado nominal: nombre propio, ar-
tículo indeterminado + nombre común
o adjetivo.

4. Invariabilidad del adjetivo en inglés en
género y número.

5. Artículo indeterminado (a, an). Sólo sin-
gular.

III. Se proyecta una película de muñecos dibuja-
dos. La profesora manda a los alumnos escu-
char, mirar y repetir (listen, look and repeat).
Aparecen a) un médico, b) una enfermera,
c) un hospital.
La profesora dice quién es (Mr. Brown, Mrs.
Brown), qué es (a doctor, a nurse, a hospital),
dónde está (in the hospital).

IV. a) .Aparecen en la pizarra tantas láminas
con dibujos de Mr. Brown y Mrs. Brown como
características se les van a atribuir. La pro-
fesora señala cada lámina y dice quién es y
qué es cada muñeco. Alumnas repiten.
b) Se hace un ejercicio de sustitueión: la
profesora dice un predicado nominal y las
alumnas lo sustituyen en la frase precedente,
También sustituyen el pronombre personal
sujeto de tercera persona masculino (he) o
femenino (she), según se señale a Mr. Brown
o a Mrs. Brown.
c) Repetición de cada oración completa se-
ñalando a cada dibujo.
GRAMATICA de las secuencias III y IV.
a) Oraciones de verbo copulativo (BE=SER).
b) Oraciones con BE=ESTAR -I- (Comp. cir-
cunstancial de lugar.

Puntos de especial atención
1. Pronombres personales ^ sujeto de tercera

persona singular (he, she, it^. masculino,
femenino y neutro (para cosas y^frecuen
temente animales). ^^ -

2. Pronombre demostrativo this ^féste, ésta,
esto). Singular. °

3. Forma verbal de tercera persona del sin-
gular de BE (is).

4. Artículo determinado the. Invariable.
5. Invariabilidad del adjetwo.

V. En una maqueta de una escuela va señalando
y diciendo qué es cada parte del edificio. Las
alumnas repiten: Esto es una escuela, una
fuerta...
(This is a school, a door...)
Luego las alumnas señalan cada cosa dicíen-
do: «Es una pared, una ventana...».
(It is a wall, a window...)
Preguntas (what is this?) y respuestas (It is...)
GRAMATICA de la secuencia V: Oracíones
de verbo copulativo.
Puntos de especiat atención
1. Oración de verbo copulativo interrogativa
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con el pronombre interrogativo WHAT
(qué) con sujeto (this) y verbo en terce-
ra persona del singular.

2. Paso de respuesta con el mismo sujeto (de-
` mostrativo this) a respuesta con sujeto pro-

nombre personal (it, o he/she).
3. El pronombre sujeto no se omite en in-

glés.
VI. a) Retirada la fachada del edificio, queda

al descubierto una sala con muebles miniatu-
ra. La profesora pone una tiza sobre la su-
perficie de la mesa (on the table), dentro del
cajón de la mesa (in the table), encima de
la mesa en el aire sin tocar su superficie
(over thc table) y debajo de la mesa (under
the table). Dice dónde está la tiza y los alum-
nos repiten.
b) Pregunta dónde está la tiza. Alumnas con-
testan.
c) Ordena a las niñas tomar un lápiz y po-
nerlo en las cuatro posiciones (on, in, over,
under) respecto de sus mesas.
GRAMATICA de la semana VI: Oraciones
con BE=ESTAR ^- Comp. circunstancial de
lugar.

Puntos de especial atención
1. Diferencia de relaciones locativas expre-

sadas por las preposiciones on, in over,
under.

2. Preguntas con el adverbio interrogativo
WHERE (dónde).

3. Puntos indicados en otras secuencias que
se repiten en ésta.

VII. Canción:
Baa, baa hlack sheep
Have you any wool?
Yes, sir. Yes, sir

Three, bags full
One for my master
And one far my dame

And one for the little boy
Who lives down the lane.

Se recita cada verso. Luego se recita toda la
canción. Luego se canta.

VIII. Despedida «Good bye».

ACTIVIDADES DURANTE LA EMISION
- El profesor tomará notas de la clase teleuisada.-

Apuntará todas las frases. Anotará cuantas obser-
vaciones crea que resultarán fructlferas para las
actividades posteriores. Pondrá especial atención
a la pronunciación y ritmo del inglés y repetirá
para sf las frases moviendo los labios.

- Los alumnos prestarán mucha atención, en silen-
cio, a no ser que haya pausas para la repetición.
En este caso el profesor repetirá con ellos. En
las canciones emitidas más de una vez cantarán
desde la segunda.

ACTIVIDADES POSTERIORES
Deben comenzar cuanto antes después de la emi-

síón y continuarse cada dfa.

EJERCICIOS ORALES
- Actividad inmediata.-El maestro repetirá lo más

parecidamente posible la clase televisada usando
objetos y dibujos parecidos haciendo que los alum-
nos repitan y contesten a preguntas. Se hará una
vez terminada la emisión o aquella misma tarde.

- Ejercicio de repetición de las frases, colectiva, de
grupos más pequeños, individual.

- Ejercicios de sustitución con las estructuras y vo-
cabulario dado:
Ejemplo:
PROFESOR (señalando un dibujo) : He is Mr
Brown.
ALUMNOS: He is Mr. Brown.
PROFESOR (señalando el mismo personaje en
otro dibujo con bata blanca) : A doctor.
ALUMNOS: He is a doctor.
PROFESOR (señalando un dibujo en que se re-
salte exageradamente la gordura de Mr. Brown) :
Fat.
ALUMNOS: He is fat.
Y asf sucesivamente.

Las sustituciones pueden ser de predicado nomi-
nalnal como en el ejemplo, de sujeto y forma verbal
que concierta con él, de complemento circunstancial
de lugar o de dos categorías sintácticas a la vez.
- Memorización de frases.

EJERCICIOS ESCRITOS
- Escribir las frases completas que han sido ejerci-

tadas oralmente, cada una acompañada de un
dibujo significativo.

EJERCICIO CON MAGNETOFONO
- Audición de la grabación hecha, durante varios

días.
- Repetición de frases. El profesor hará pausas con

el aparato para esto.
- Grabación de frases por los alumnos y audición

de las mismas con observaciones del maestro para
la corrección de la pronunciación.

EVALUACION

- Prueba de comprensión del mensaje televisivo (en
calidad y cantidad) :
Ejercicios de narración en castellano de algunas
partes de la clase televisada, incluyendo el diá-
logo.

- Pruebas de asimilación de los puntos de especial
interés:
Traducciones de español a inglés de grupos de
frases ya ejercitadas en las que se contrasten di-
ehos puntos de atención.

- Pruebas de vocabulario: Sirve el ejercicio anterior.
- Pruebas de pronunciación:

Lectura de estas frases traducidas, una vez co-
rregidas.

- Sirven también como pruebas tanto de estructu-
ras gramaticales, vocabulcirio y ortografía como
de pronunciación, los mismos ejercicios orales y
escritos posteriores a la emisión,
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Colendario de programaĉión
SEMANA VI

MARZO

LUNES 4
11,05 NUESTROS AMIGO EL MA-

Gi,^: Lección 5." «Los coloides»
11,40 MUNDO CURIOSO: Lección 5."

«Ovejas australianas»
MARTES 5
11,05 ACTIVIDADES MANUALES:

Lección 6." cPapelera»
11,30 ESTRUCTURA Y FONETICA

INGLESA: Lección 6." cVoca-
bulario de la lección 6."»

11,40 UNIDADF_.S DID A C T I C A 5
GLOBALI7.ADAS: Lección 6.'
cLos animales domésticos»

MIERCOLES 6
11,05 MATEMATICAS: Lección 6."

«Pablito cuenta sus bolas (I)»
11,30 RECUF..RDA EN IMAGENES:

Leción 6.^ «Cómo nos ayuda el
tiempo»

11,40 MUSICA Y C A N T O: Lec-
ción 6." «Peyueños ejercicios
rítmicos»

JUEVES 7
11,05 INGLES: Lección 6." «Singular

verbo TO BE forma :zfirma
tiva»

11,30 RECREO: Lección 6.' «Gestos
y actitudes»

11,40 FF.LIX, F.L AMIGO DF. LOS
ANIMALES: Lección fi.° «[n-
sectos: las mariposas».

VIERNES 8
11,05 RELIGION: Lección 6." «Jesŭ s

es el Maestro...»
11,30 LÉCTURAS P.ARA TODOS:

Lección 6." «El Cid Campea-
dor»

11,40 DIBUJO Y PINTURA: Lec-
ción 6." «Curso 2." Lección 2."»

SABADO 9
11,05 NATURALELA Y VIDA SO

CIAL: Lección 6.^' «l^:l petró-
leo»

11,30 NUEVAS NOTICIAS: 1. f° c-
ción 6." «Cómo nos avuE!a el
aire»

11,40 EDUCACION FISI('A Y DI^.^
PORTIVA: Lección (i." «Iialon
mano»

SEMANA VII

LUNES 11
11,05 NUESTRO AMIGO EL MA-

GO: Lección 6." «Agua invisi-
ble»

11,40 MUNDO CURIOSO: Lección 6."
«Verano en Islandia»

MARTES 12
11,05 ACTIVIDADES MANUALF:S:

Lección 7." «Rompecabezas
chino. Mandolina»

11,30 ESTRUCTURA Y FONETICA
INGLESA: Lección 7." «Voca-
bulario de la lección 7."»

11,40 UNIDADF;S DID A C T I C A S

GLOBALIZADAS: Lección 7."
«Los juegos»

MIERCOLES 13
11,05 MATEMATICAS: Lección 7."

«Pablito cuenta sus bolas» (II)
11,3U RF_CUERDA EN IMAGENES:

Lección 7." «Cómo viven los
animales en invierno»

l 1,40 MUSICA Y CANTO: L e c-
ción 7." «F.l ritmo y los ins-
trumentos musicales primiti-
vos»

JUEVES 14
11,05 INGLF.S: Lección 7." «Plural

verho TO BF. forma afirmati-
va»

11,30 RECREO: Lección 7." «Fsceni-
ficación»

11,40 FELIX, F:L AMIGO DE LO5
ANIMALF:S: Lección 7." «f3la-
míferos el elefante»

VIERNES 15
11,05 RELIGION: Lección 7." «.lesús

es Todopoderoso como su Pa-
dre»

11,3U LF:C"I'URAS PARA TODOS:
Lr.cción 7." <aIsaac Peral»

11.4(1 D[B11.10 Y PINTl1RA: Lec-
ción 7.' tCurso 3." Lección Z."»

SABADO Ifi

11,0,`i NA'I'URALF:"LA Y VIDA SO-
CIAL: Lección 7." cNuestras
montañas»

11,30 NUF:VAS N07'ICIAS: L c c-
ción 7." «Los números viven:
el 1»

11,4O F;DUCACION FISICA Y DE-
POR'I^IVA: Lección 7.^' «Paseo
C ross»

SEMANA VIII

LUNE:5 IS

11,05 NUESTRO AMIGO F:L MA-
C;O: «Trucos en la inercia»

11,41) MUNDO CURIOSO «Los ti-
hcrts dcrl Sáhara»

MIF:RCOLL•:5 20

11,1);^ MAT'E•:MAT[CAS; Lección 8."
«Pahlitu cuenta sus bolas» (111)

11,:3n RFCl1F-RDA E^N IMAGFNES:
l.ccción 8.' «Agua en todas
partes»

11,411 MUSICA Y C A N T O: Lec-
cuín 8.' «Audición e imitación
del sonido»

JUF.VES 21
11,05 INGLF.S: Lección 8." «Singular

y plural del verbo TO BE»
11,30 RECREO: Lección 8." «Lino-

leum»
11,40 F>3 LIX, EL AMIGO DE LOS

ANIMALES: Lección 8." cAves
de presa: los halcones»

VIERNES 22
ll,05 RELIGION: Lección 8." «Creo

5eñor, pero aurnenta mi Fe»
11,30 LF,CTURAS PARA TODOS:

Leccicín 8." «I,a pandilla de
los ocho»

11,40 DIBUJO Y PINTURA:',;^ Lec-
ción 8." «Curso 4." Lecci^in 2."»

SASADO 23
11,05 NATURALEZA Y VIDA SO-

CIAL: Lección 8." «Nuestros
ríos» (I)

11,30 NUEVAS NOTICIAS: L e c-
ción 8." «Los números viven:
el 2»

11,40 F,DUCACION FISICA Y DE-
PORTIVA: Lección 8." «Sal-
tos»

SEMANA IX

LUNES 25
11,05 NUEST'RO AMIGO EL MA-
GO: Lección 8." cLa respiración»
11,40 MUNDO CURIOSO: «Los te-

miars dei hosque»
MARTI:5 2fi
11,05 ACTIVIDADF:S MANUALES:

Lección 8." «Notedobles. Paya-
so de papeb>

11,30 ESTRUCTURA Y FONETICA
INGLF.SA: l;ección 8." «Voca-
bulario de la lección 8."»

1 1,40 UNIDADES D1D A C T I C A S
GLOBALI'LAUAS: Lección 8.'
«Amigos y vecinos»

MIERCOLES 27
11,05 MATF.MATICAS: Lección 9.`

«Pablito descubre la multipli-
cación»

11,30 RECUERDA EN IMAGF,NES:
Lección 9." «Imatts^s para prin-
cipiantes»

1 I,40: MUSICA - ^f -;^TO: L e c-
ción 9." uEjer de respira-
ción y vocaliz »

JUEVES 28 ' 4y.
11,05 INGLF..S: Lec^iótf`^." «Singular

gativa» •
11,30 RECREO: Lección'9." «MÓviles

del verbo TO^$E forma ne-
en el espacio. ^ieltro»

11,40 F'ELIX, EL AMIGO DF. LOS
ANIMALF.S: L.ección 9." «Rep-
tiles: los cocodrilos»

VIERNES 29
I1,O^i RF:LIGION: l.ección 9." «Si

queréis venir conmigo, amad
a Dios...»

11,30 LEC'TURAS PARA TODOS:
Lección 9." cF.t mundo de los
niños»

11,40 DIBUJO Y PINTURA: L e c-
ción 9." «Curso 1." Lección 3."»

SABADO 30
11,05 NATURALE"LA Y V1DA 50-

C1AL: I.ección 9." «Nuestros
ríos» (II)

11,30 NUF.VAS NOTICIAS: L e c-
ción 9." «Los números viven:
el 3»

11,40 EDUCACION FISICA Y DE-
PORTIVA: Lección 9." «Hoc-
key: (:ompeticiones y prede-
portes»
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Dificultades que presenta la valoración de hábitos

y actitudes

eaYlraYp^o

Trabajo desarrollado por et maestró nacional de la
Escuela Greduada Mixta «Divino Maestro» de Arga-
mas:lla de Alba, don Pablo Serrano Serrano, en (a
rounión celebrade eÍ día 31 de mayo de 1967, ba;o (a
Presidencia del señor Inspector d3 Zona don Valerisno
Pastrana Magariños.

Antes de pasar a analizar las diircultades más co-
munes que se nos pueden presentar en la valoreción
de hbbitos y actitudes, pcndremos de manifiesto al-
gunas nociones y conceptos relativos a ie habituécibn,
con ef exclusivo propósito de que eilo conlribuya e
que nuestra mente se acomode y adquiera el enfoque
adecuedo, el mismo tiempo que de nuevo nos fami-
liarizemos con el significado prec^so de unas pala-
bres que vamos e menejar con reiteración a lo largo
de este trabejo.

Entre (as diversas definiciones que se pueden adu-
cir de hbbito, recordemos las siguientes:

- Modo de ser creado por el ejercicio
de un acto.

repetido

- Cualidad permanente (de aquí el nombre dc hb-
bitoj, provocada por la repetición de un mismo acto.

-$egunda natureleza, cepaz de modificar la trrn-
d^ncia innete del temperamento, adquirida por la
reiteración de un mismo acto y qu^ origine una dis-
pos:ción y facilidad para obrar de forma constante
sn un mismo scsntido.

Toda: esta: definiciones y otras m^s que
jeran, coinciden en unos puntos esenciales:

- En qua el hbbito propiemente dicho
sino que se hace;

se adu-

no nace,

- en que se hace e base de repeticiones;
- en que origina fecilidad para abrar.
Todo ecto, al r®elizerlo, nos deje su huella, su 4ria

o esquame, le cual nos facilita su repeticEÓn. Esta os
le ceusa de que surja esa disposición, cuelided perma-
nante, segunda natureleze, o como quiere que lo Ila-
memoa, qua hace fbcil lo diffcil, que simplifica lo que
por natural'eza es complicedo y que hece espontbneo
Io que de otra forma exigirfe gran concentración de las
facultede: humenas de todo tipo y, en consecuencia,
derroche de energfa ffsica y psiquica.

Le pelsbra uhbbito» es un término muy amplio bajo
cuya extenaión podemos colocar todos estos otros tér-
mino: de siqnificado mbs limitado y preciso:

- Hebilidad y destreze adquiride: de orden ffsico
o p:fquico;

Centro de Colaboración Pedagógica de
ARGAMASILLA DE ALBA (Ciudad Real)

- aptitud fomentada que nos capacita especial-
mente para algo;

- costumbre, facilidad y, disposición especial pare
algo, pero alcanzadas o provocadas;

- actitud o disposición mental con que nos enfren-
tamos ante un problema y que nos co^duce e
reacionar, de forma casi constante, de forma
fevorable o desfavorable ante una misma situa-
ción o circunstancia que se re^ite. Toda actitud
se treduce en ^na conducta hebitual y uniforme.

Decir hbbito es también lo mismo que decir virtud
y vicio: .

- Virhud o tendencia el bien provocadas por bue-
nas obras;

- vicio o inclinación al mel aumantada por la re-
petición de actos moralmente malos.

De la simpie enumeración de estos conceptos se
desprende la complejidad del tema de la habituación, '
las múltipl^s derivaciones que el mismo puede tener y,
sobre todo, lo íntimamente que se relaciona con todas
las facetas de la tarea educativa.

Serfa puer.il pretender exaitar, precisam^nte an'e 'os
educadores primarios, ia importancis qua tiane sl •s-
tudio de la hebituación, pero si casualmsnte hubiere
alguien que dudara de lo important^ que es formar
en el niĥo un núcleo d^ hábitos c!ave, bastarfa con
señelar alguna de las ventajas que los hábitos produ-
cen en uno y otro orden: -

En el orden físico, los hbbitos producen:
- perfecció7, exectitud y rapidez de movimientos;

En

disminución de encsrgía gestada y aumento de
rosistencia.
el ordon psíquico, los hbbitos producen:
Transformeción de los ados conscientes en in-
conscientes;

- disminución de la fatiga mental;
- aumento de la ségurided y confianza en sf

mismo;
- producen satiafacción, placer, optimismo, libe-

ración del espíritu.
Cuento mayor sea el nGmero de ecciones que po-

demos confiar el automatismo, mayores enargfas po-
dremos reserver pera que se manifieste lo que de
mbs noble hay en el hombre.

Por este motivo le habitueción siempre he informa-
do (a lebor educetiva y he sido tomada en considera-
ción por los pedegogos de todas las ápocas, eun.que
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no de la forma sistembtice y formel como ehora lo
pretenden hacer los Cuestionarios Nacionales. Para
logrer esto de una forme racionel, prescriben unos
hbbitos concretos en ceda uno de los ocho cursos de
Enseñanza Primeria.

En honor a la breveded vamoa a prescindir de he-
cer mbs disquisiciones ospeculativas y divisiones mbs
o menos acertades, y nos vamos a ceñir e la clesifice-
ción que nos viene impuesta en los aludidos Cuestio-
nerios Necioneles y con les Pruebas de Promoción
enviedas por el CEDODEP.

En estos documentos se alude a tres grupos de hb-
bitos que es necesario inculcer, fomentar y, en conse-
cuencie, valorer.

- EI primer grupo conmprende los hbbitos de tipo
menual y comportemientos ffsicos, clesificados bejo la
denpminacibn de «aspecto operativo o deatrezas ff-
sicas».

-- EI segundo grupo comprende las destrezas de
tipo intelectuel, provocadas por una especie de gim-
nasie mentel y que provoca capacided de observer,
de distinguir, de comperer, de asocier, etc., clesifice-
dos bajo le denomineción de «especto mentel, hbbitos
rnentales».

- EI tercer grupo comprende los hbbitos relacio-
nedos con le morol y la conducte del elumno a través
de distintos aspectos: actitud ante el maestro, ante !os
superiores, ante (os compeñeros, ante sus obligacio-
nes, etc. Los hbbitos de este grupo se clasifican pre-
ferentemente bajo le denominACión de «actitudes».

Con el fin de que este trebajo refleje las dificulta-
des reales y mbs comunes entre nosotros, recogiendo
une ecerteda sugerencie de nuestro Inspector de Zona
don Velerieno Pastrana, heche en la anterior reunión
de este Centro de Coleboreción, se he confeccionado
une encuesta, que ha sido contestade por todos los
componentes del centro, cose que quiero hecer re-
selter, pues une vez mbs ha quededo de menifiesto el
espfritu de trebejo y de colaboración qus e todos
nos enima.

A) trezar en esta encuesta un esqueme pere que
de forma ordenede fueran surgiendo las posibles di-
ficultades, lo primero que se presentó a nuestra con-
sideración fue le dificultad de precisar con exactitud
el grupo o núcleo de hbbitos que se consideren como
esenciales o bbsicos.

Podrfe perecer que esto ye se nos da resuelto en
los Cuestionerio: Necionales al señeler un grupo con-
creto de hbbitos para ceda curso, pero L no conven-
drfa prescindir de elgún aspecto o de elgunos de los
hbbitos señelados, con el fin de simplificer la lebor
eveluetivel Y, por sl contrerio, lno felta ningún hb-
bito o especto ssencial?

Le opinión gensrel es qus dentro del grupo opera-
tivo y del mental, los hbbitos seReledos oficielmente
sa consideran suficientes, pero no ocurre lo mismo en
el especto socia) y morel ( I).

(1) Véase a este respecto el artículo de Consuelo 5ánchez
Buchón sobre «Inserción de ejercicios sobre hábitos operato-
rios mentales y sociales». Vida Escolar, núms. 39-94; pági-
nas 38 y 39, apartado 5.°

De hecho, numerosos hbbitos de este grupo estbn
prescritos por los Cuestionarios Necionales pera el
primer curso al tratar de le Educación Cfvice y So-
cial. Luego, si es necesario inculcer y desarroller estos
hbbitos en el prirner curso, tembián serb necesario
evaluarlos pere coocer los resultado: conseguidos.

Por otra parFe, los hbbitos evaluados en un cuno,
tya na hen de seguir evelubndose en cursos sucesivos?
EI eseo, por ejemplo, que se evelúa en primero, lye
no debe observarse y eveluerse ^en segundo curso ni
en los siguientesl LLograremos que durar^te un curso
un hbbito se arraigue de tal forma que ya no sea
necasario insistir sobre él en los cursos siguientes?
Incluso, en el caso de haber arraigedo, lno podrb
sufrirse una regresión en un momento dedo por aEgune
circunstancia extraña? (2).

Todo esto nos mueve a creer que el nLmero de .
hbbitos que se deben fomentar y velorer debs ir au-
mentendo progresivamente, de forma que cede curso
see comprensivo de los hbbitos del anterior o, al.me-
nos, de tos mbs esencieles. EI cuadro podrfe quedar
formedo asf:

HABITOS MORALES Y SOCIALES
(Del primero el-cuerto cursos)

PRESCRITOS , j

AÑADIDOS

PRESCRITOS {

fAÑADIDOS

PRESCRITOS

AÑADIDOS

PRESCRITOS

AÑADIDOS

Aseo personal y de los útiles
Cortesfa elementel.

Puntuelidad.
Obsdiencia.
Veracided...»^ ^..^•a....Respeto a le propieded ejene

Corrección frsnte a los demós. I
Discipline al hablar.

Cemaraderfa.
Recato.

Cumplimiento de las
reglss del juego.

Señales y circulación
de peetones.

^ Leeltad.
Cordialidad.

Regularided en realizar
los trebajos.
Señeles de circuleción
en general.
Discipline en saber
escucher.

Espfritu de coleboreción.
Ahorro.
Responsabilidad.

I

Este cuadro es comprensivo de los hóóitos ssencie-
les de los cuetro primeros cursos, figurondo, por una

(2) Véase el apartado 6.° del art{culo de Vida Escolar an-
tes citado.
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parte, ios prescritos oficialmente y, por otra, los que,
según nuestro criterio, se pueden añadir dentro de
este aspecto socio-moral, ya que estbn señalados en
los respectivos cursos dentro de la disciplina de Edu-
cación Cfv'^ca y Sociei.

Por otre perFe, no sarb necesario advertir que este
cuedro trota de aer sólo una sugerencia susceptible,
par !o tenta, de madificaciones.

Si pre#andemos tratar la habi#uación de forma algo
ambiciosa, y no rutinariamente, o, para salir del paso,
see tomo sea, con (o que precede será suficiente
pera darnos cuenta de que el solo hecho de precisar
el campo al que conviene circunscribir nuestras ob-
servaciones, encierre dificuitades nada fbcíles de resol-
ver y que, en todo caso, debemos tratar de resolver
entre todos.

LQué dificultades de tipo general encuentran los
educedores en la evalueción de los hbbitos?

Una, y no pequeña, estb constituida por la propia
naturaleza del mismo hecha que debemos evaluar: el
hbbito. EI hbbito es de naturaleza complicada; estb
influido por múltiples factores, lo que hace poco me-
nos que imposible abarcer todas sus facetas, y, en
consecuencia, no se puede contar con un^ norma ma-
tembtice que !o mida o!o valore.

No podemos decir: «Tantos actos de esta natura-
leza producen el hbbito tel», y^s que el número de
actos neceserio para que un hbbito nazca y se arrai-
gue depende de las dificultedes que el sujeto encuen-
tre; de los incentivos que se le ofrezcan al obrar; de
la íntensídad con que se ejecuten ios actos persona-
les; de sus predisposiciones innatas o temperamenteles,
que fevorecerbn o se opondrbn al arraigo del hbbito;
de les circunstencies embientales, etc.

Tampoco podemos esegurar, por desconocer la in-
timidad del sujeto, que unos actos que se consideran
y se tienen como carecterfsticos de un hbbito sean,
en realidad, expresión fiel dé ese hbbito. Cabe la si-
mulación. ^

La único que se puede hacer concreta y lealmente
es registrer unos actos con le suficiente continuidad
pera presumir con elgLn fundamento que contamos
con (a manifesteción de un hbbito, pero no con la
medida del mismo, puesto que, en sentido estricto,
el hbbito es inconmensurable. En reelidad, no trata-
mos de medir, sino de evaluer; el concepto de eva-
luecibn es mbs amplio que el de medide. En la evalua-
ción no sólo se tienen en cuente cantidades, sino,
principalmente, cualidades, velores y quién as capez de
confeccioner une ascale de los múltiples valores que
pu®den influir en el hbbito.

No contamos con medide de hbbitos; en realidad,
hay tantes medidas como mensores, pues en definitive
e: nscesario hecer une sfntesit de los vefores, y esto es
cuestión de epreciación personal, eunque el efectuar-
le se tomen medides pare que influya lo menos posi-
ble le subjetivided, procurando unificar criterios, ten-
diendo a que les diferencias de apreciación sean lo
més reducidet posibles.

No ea menor (a dificulted que supone la falta de
tiemp^o. Tenem'ds, ®n'primer lugar, que el niño, durante
la mayor parte del dfe, estb fuera de !a influencia y

del control del educador, y, en segundo lugar, cuando
est6 bajo su influencia directa, son muchas las cosas
que sin salirnos del campo pedagógico reclaman la
atención del educador, quien se ve solicitado por mu-
chos problemas.

Otra dificultad de tipo general e fntimamente re-
lacionada con la falta de tiempo es el número crecido
de hábitos que se deben observar y lo íntimamente
entrelazados que estbn con todas las tareas escolares
y extraescolares del niño, sin posible aislamiento de las
mismas para concentrarlos en unos momentos determi-
nados y exclusivos pera la habituación. Esta circuns-
tancia hace que el problema de la habituación exije
una concentracíón y una capacidad de observación
nada común.

Estas dificultades de tipo general se ven eumentadas
cuando se trata de valorar el aspecto operativo extra-
escolar y, sobre todo, el especto socio-moral, pues ello
requiere un conocimiento profundo del alma infantil,
una profunda preparación en psicología qeneral y
especial.

A la vista de estas dificultadas señaladas, entre Ías
muchas que indudablemente deben existir todavfa sin
señalar para nosotros, ^cubl debe ser el método mbs
adecuado para fograr una valoración (o mbs fiel po-
sible de los hbbitos?

Sin duda alguna, el método mbs adecuado serfe la
aplicación de escalas y«tests» cientfficamente ela-
borados y especfficos para cada uno de los hbbitos,
en los que estuvieran previstas todas las dificultades
y resueltas de antemano, pero ya hemos dicho que
no contemos' con tales medios, pues, eunque ezisten
algunos intentos de este 4ipo, como las escalas de
desenvo!vimientos de Welther, no estb al alcance de
la escuela primaria su aplicacibn, por requerir un ma-
teria! costoso y complicedo.

Los ctests» que más a nuestro alcance estbn son los
de inteligencia general y los de conocimientos, pero
éstos no tienen aplicación posible en el caso que nos
ocupa en este momento, al igual que ocurre con las
escalas canocidas de escritura y dibujo, que, de tener
alguna aplicacíón en el campo de las destrezas manue-
les, son muy (imitadas, ya que sólo valoren el producto,
pero no el proceso.

Algunas facetas del cempo de la hebituación men-
tal podrfan valorarse con los diversos ctests» elabo-
rados pera conocer el perfil mentel del niño.

Si con cualquiera de los diversos «tests» de atencibn
conocidos averiguamos el coeficiente de atención de
un niño el principio del curso y al finelizerlo, y se ad-
vierte un aumento del mismo coeficiente, no serb vana
presunción atribuir este progreso al ejercicio de la ob-
servación durante el curso: se habrb puesto de mani-
fiesto de una forma claramente cuantificable el des-
arrollo del hbbito de observación en el niño, objeto
de nuestras observaciones.

Lo mismo se puede hacer con la aplicación de los
«iests» de esocieción, con los de discrimineción, con
los de rezonamiento y con las pruebas de percepción,
medios con los que podrfamos cuentificar los progre-
sos y destrezes edquiridos en las respectives activide-
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des mentales: capecidad de asociar, de distinguir, de
razoner, de percibir, etc.

A excepción de estos tests mencionados anterior-
mente, cuya utilidad es muy limitada en e) campo de
la habituación, como ya se ha dicho, el método por
excelencia para la veloración de los hbbitos y, por otra
perte, el que mbs estb a nuestro elcance, es el de la
observación sistembtica. Este método es aplicable a
toda clase de hbbitos, sobre todo si la observación
personel es completada con les observaciones de los
familiares e incluso, en algunos casos, con las de los
propios compañeros del escoler, mediante encuestas
y sociogramas.

No obstante ser le observación el método mbs a
nuestro alcance y mbs eficaz para la valoración de
los hbbitos, es necesario prevenirse contra su mayor
inconveniente: la subjetividad, en la que es muy fácil
caer, incluso en el caso de estar prevenidos contra
ella. Precisamente este es el mayor peligro de la sub-
jetividad: que es inconsciente y de ^buena fe la ma-
yorfa de les veces; sin darnos cuen+a, podamos sobre-
valorar lo que pera nosotros constituye un mayor va-
lor, y, por el contrario, minusvaloraríamos lo que para
nosotros constituya un valor menor. Ya se ha dicho
que es muy diffcil hacer una escala objetiva de
lores.

ZCÓmo aminorer los
la observacíbn?

va-

efectos de le subjetividad en

Un medio puede ser el contraste de las propias ob-
servaciones con las efectuadas por otros observadores.
Tanto mayor seró el valor objetivo de una observación
cuanto mayor sea el número y la preparación de los
observadores que intervienen en su elaboración. En
consecuencia, se impone una labor de equipo: equipo
de educadores y, a ser posible, también que interven-
gan los padres y los propios niños en algunas oca-
siones.

Otro medio de objativar nuestras observaciones
puede ser el fraccionar el hbbito, descomponerlo en
sus principales rasgos, que se valoran por separado
para deducir una observación media, que es la que
debe pasar al registro o ficha general de observacio-
nes, como calificación del hbbito propuesto.

Pongamos un ejemplo: tratemos de observ
mero de los hbbitos señalados oficialment
sociales: <cel aseo». Este hbbito lo pode
poner en los siguientes rasgos:

- Limpieze de la cara.
- Limpieza de le cabeza.
- Limpieza de menos.
- Limpieze de piernas.
- Limpieza del vestido.
- Limpieza de cuederno, libros y dembs
- Limpieze de la mese y zona o espacio

fluencia.

la'' at^ dbndosecuantitativa o numérica1^^'" "'"^ ^ la una , ,^, , y
^^^^^^^ `l,^;yna mútua corresQondencia o convertib°i^ad según
^\^^'•^l^^ ,t^<
^ĉom- i.^^,^

`;Z,^ ^^ 9 ^
^

distintos rasgos del mismo hbbito. Entonces sf que
tendremos una garantía de que esta observación no
es monofacética o unilateral, sino que, por el contre-
rio, serb ordenada según un plan metódico, serb sis-
temáiica, complete dentro de lo que cabe y objetiva,

Aunque no exenta de posibles errores, siempre serb
mbs fiable que une calificación precipitada, atorgeda
posiblemente bajo le infiuencia perniciosa o unilateral
de un momento, de unas circunstancias singulares.

Sin embergo, el Ilevar a la prbctice de este forma
la observación de cada uno de Ios hbbítos supondría
un trabajo mbs que considereble. Por este motivo du-
damos que merezca la pena hacer una evaluación tart
escrupulosa, dada la escasa repercusión que la cali-
ficación de los hbbitos tiene, según las Pruebas de Pro-
moción, en que el niño promocione o no ds curso.
A la hora de la verded, e) niño promociona #unde-
mentalmente según el nivel alcenzado en sus conoci-
mientos, principalmente en los instrumsntalss. Aa3,
pues, consideramos fundamentaiísimo e'• tratar de in-
culcar y desarrollar los hbbitos de una forma com-
pleta, ordenada y sistembiica; pero ^dsbe ser motivo
de inquietante preocupación el valorar los hbbi!os de
forma exhaustiva? ^Sería económico este trabajo aun
dentro del campo pedagógico? Modestamenie cree-
mos que no, pues lo mejor puede ser enemigo da lo
simplemente bueno.

LCómo debemos celifícar (as observaciones do los
hbbitos: cualitativa o cuantil^at:vamente? Es mbs com-
pleta, tiene mayor significado, una calificación cuali-
tativa; pero, al tener que inFegrar ^os r4sultados ob-
tenidos en la calificación total obtenida en las restan-
tes materias, se impone el busĉar una equivalcncie
cuantitativa o numérica a las cal^ficacianes cualitativas
obtenidas.

En las Pruebas de ?romocián enviadas en cursos
pasedos por el CEDOD4P se nos da una norma a se-
guir: en cada uno de los tres grupos da,, hábitos se
pueden conceder hasta cinco p^,^,omo nota m6-
xime. En consecuenc^a, en nuestras ,^►^i.rQC^ciones sobre
los hbbitos se puede establecgr una escala de cinco
grados que adquiere dos deriai^^rranes: ^iualitativa

<^ „e 3

deficiente^Íwy
^`^^®ficiente

o Mal Uno = 1
o Regular pos = 2
o Aceptable Tres = 3
o Bien Cuatro = 4
o Muy bien Cinco = 5

,
^^B ^ +)^^ 'G.. ^ ^ueno
de in- Superior

Excelente

Como serfe materialmente imposible valorar diaria-
mente todos estos rosgos, lo q,ue se hace es fijarse
cade dia en uno de ellos solamente, en uno distinto

En algunos hbbitos posiblemente serb mbs conve-
niente utilizar esta otra escela de cuatro grados:

en cada dfa de la semana. De esta forma, al cabo Raremente = 0 Cero
del mes, al cabo del trimestre, contaremos con un ele- A menudo = 2 Dos
vedo número de observaciones en cade uno de los Siempre = 4 Cuafro

ESCALAS

Cuantitativa
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Se puede utilizar cualquiera de estas esralas se-
gún las preferencias personales de cada uno

No consideramos oportuno exponer ta forma de
confeccioner las fichas de observación y de registrar
en ellas los detos obtenidos en les observeciones, pues
elargerfemos demesiado el trabajo, y quien quiera pue-
de fbcilmente verlo expuesto de forma magistral en
e1 número 78-79 de VIDA ESCOLAR, que todos te-
nemos e nuestro elcance, por lo que, sin abusar más
de la benevolencia de ustedes, damos por concluida
esta exposición, que no ha pretendido dar soluciones,
sino, a lo sumo, hacer unas sugerencias con la mejor
de les intenciones, con el fin de que, al evaluar los hb-
bitos, estemos prevenidos contra las dif`iculi^ades que
se nos presentarbn, y no vernos sorprendidos al en-
frentarnos con este problema.

CONCLUSIONES

I; La habituación debe ser considerada como ta-
ree fundamental e instrumento imprescindibte de la
educación. Esta no se puede concebir sin una preocu-
pación especial por inculcer buenos hbbitos.

2' No es fbcil precisar y determinar los hbbitos
que se deben tratar en cada curso. Todos los propues-
tos en el cuadro, incluido este trabajo se consideran
fundementales.

3 a Como medio paro inculcar los hbbitos se con-
sidera fundamental e imprescindible la ejemplaridad
del educedor.

4.' Son ciertes las dificultades señaladas y que, de
hecho, se presentan en la evaluación de .los hbbitos
(complejidad, variabilided, intimidad del hbbito, falte
de regias precisas y positivamente científicas de me-
dida, falta de tiempo y alicientes de materiales, difu-
sión de la habituación en toda la actividad infantil,
sub;etividad de la observación personal, etc.), pero,
dada la escasa repercusión que la puntuación obteni-
da en habituación tiene en la promoción del niño, no
deben preocuparnos demasiado los posibles errores
sufridos de buena fe al valorar los hábitos.

5." EI método mbs a nuestro alcance y mbs eficaz
para evaluar los hbbitos serb la observación continua-
da, racional y metódica, registrada con asiduidad y
contrastada en lo posibfe con otras opiniones.
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la decirnal.•De esta forma, se con-
duce rápidamente al niño a mani-
pular estructuras matemáticas, y las
técnicas op,eratorias sobre los núme-
ros aparecen cumo aplicaciones de
las propiedades de los conjrmtos nu-
rnérico^ descubiertos por los niños.
Estas propiedades proporcionan las
bases dcl cálculo mental, que cons-
tituye una de las actividades más
importantes de la enseñxnza pri-
rn<rri^r.

La noción de medid:r es también
frrndamental. Se la estudi:r por si
mism:r, y dc las expericncias se des-
prenden poco a poco las estructu-
ras suby^rcentes; las nociones de en-
ccutdr^tmiento y de aproximación
debcn aparecer desde el momento
en quc se decide medir y habiar de
medida. El sistema métrico decimal
se introduce m:ís tardc como rm sis-
tema más entrc otros; más utiliz:rdo
poryue es más cómodo y se aplica
fácilmente a nuestru sistcma de nu-
mer:rción. En Geometrí:^ es más for-
rnativo interesarse dcsde el princi-
pio en la construcción y estructura
dc^ los poliedro5 yue aprender lo-c de-
finicicín de ángulo recto o dc rcc-
tas prir:rlclris: un tr<rbajo de explc-
r:rción del esp:rcio sc hace neccsa-
rio pur:r la fortnación de nucstros
alurnnus.

Por utro ladu, paru yue I:r mate-
m:ític:r sca re:rLnente considerada
corno un instrumcnto útil v utili-

zable, es necesario que aparezca así
desde el comienzo de la cscolaridad.
Con este fin se utilizan los esque-
mds grúficos desde el comienzo de
la escolarid^td: lo que los niños son
capaces de expresar mediante pa-
labras, también pueden esquemati-
zarlo mediante el dibujo. Los niños
no sol^mente saben hctcer el «mo-
delo», por transaucción, de una si-
tuación propuesta representando los
datos de forma escrita o mcdiante
un diagrama, sino que t:tmbién sa-
ben sac:rr consecuencias de estos es-
yuemas, lo yue constituye un primer
aprendiz^rje del rztzonamiento. F.s-
tos esyuemas sirven también de so-
porte a Ia expresión y facilitan el
lenguuje.

Tumbién gran p:rrte de estos ejer-
cicios permiten :rplicar las nociones
matcntátic^rs en scctores muy distin-
tos: Gr:rmática, Dihujo, Girnnasia,
Geugr,rfía, etc.; este hecho nos lleva
^i una niatemáticu no numérica, quc
hasta cl momento estab:r tot:rlmentc
^rbandonada en l:r cnseñ^tnr:^.

l. EL Jl1EG0 EN LA

MATEMATICA MODERNA

L<i actividad lúdica dcl nir^o h:r
sido I<r base de rnírltiplcs proccdi-
rnicntos de cnscñanra. Qui^:í la con-
trihución m:ís vuliosn dcsdc cl pun-
to de vist:t dc l:r psicologí:r se debe
a je:rn Pi:ri;et, quicr^ ha estudi:rdo

detenidamente el des:rrrullu intelec-
tual del niño. Precisamente cn es-
tos estudios se basa el método mús
revolucionario de la enseñanza dc^
la matemática moderna en la es-
cuela, elaborado por el profesor
Z. P. Dienes. Se trata no tanto de
enseñar al niño conocimientos nue-
vos cuanto de hacerle descubrir .r
través de la experiencia los meca-
nismos elementales dcl pcns:^mien-
to lógico. Este dcscubrimiento se
hace a través dc los juegos: en un:^
primera et^tpa el niño no hace más
que familiarizarse con ellos, resol-
vcr los problemas que se le propo-
nen, antes de tomar conciencia de
la form.r en yue se ^tbord^ el pro-
blema y poder más tarde cnriyuecer-
los e incluso inventar otros.

El profesor no interviene más que
p^tr^t t,roponer los juegos, vigilar el
desarrollo dc las operaciones y ayu-
dar <i los alumnos a tomar concien-
cia de sus experiencias. Esto impli-
ca una ruptura total con la organi-
zacieín tradicion^rl de la clase, donde
la lección desztparece en provecho
del r.rab^yo libre en grupos reduci-
dos y donde cada uno emplea el
tiempo neeesario para resolver el
problema quc se le ha propuesto,
progresando de est•t forma a su
propio ritmo.

Este método se adopta t^rmbién
para cjercit<rr al profesorado en la



enseñanza de esta matemática ac-
tiva. Ni lecciones ni conferencias;
lo esencial de la jornada se eonsa-
gra a los juegos matemáticos: los
profesores pueden observar grupos
de niños de seis a diez años„ traba-
j ar con ellos, o aprender ellos mis-
mos estos juegos.

Por ejemplo, para descubrir la
noción de valor posicional, se hace
que los niños se desplacen sobre las
ramas de un árbol dibujado en el
suelo y cuyos frutos, en cada rama,
están más o menos azucarados o
ácidos, según su posición con rela-
ción a la luz; establecer canales y
diques entre islas y lagos permite
encontrar los elementos básicos de
la topología; la rotación en torno
a los ejes de un tetraedro hace des-
cubrir la estructura de grupos.

Resulta agradable ver a los ni-
ños y adultos cómo descienden al
jardín, donde los objetos naturales
permiten reconstruir los juegos. Es-
tos están destinados a proveer no
de ejemplos concretos a los alum-
nos, sino de experiencias personales
que les Ilevan a organizar su refle-
xión. De la misma forma que las
fichas o los libros aportan una ayu-
da y ejemplos al profesor. La obser-
vación de los niños enriquece ]os
elernentos de discusión para la jor-
nada siguiente. Para evitar el ver-
balismo en que incurre la enseñanza
tradicional, se eluden las exposicio-
nes, con la excepción de los casos
en que sean necesarias para respon-
der a una pregunta ĉancreta de los
participantes, discutir el trabajo d.e
los niños, explicar el principio de
tal o cual ejercicio, o las operacio-
nes que exija. No es posible ense-
ñar las matemáticas modernas de
forma dogmática.

Para implantar estos métodos se-
rá necesario: canocer las nuevas es-
tructuras matemáticas, renovar los
métodos pedagógicos, experimentar
y favorecer la formación continua
de ]os maestros, es decir, el perfec-
cionamiento profesional en ejer-
cicio.

2. LOS CAPITULOS FUNDA-
MENTALES DE LA MATE-
MATIĈA MODERNA PARA
LA ESCUELA PRIMARIA

tica, el dominio de la técnica ope-
Por lo que respecta a la Aritmé-

rativa relativa a las cuatro ope-
raciones fundamentales, con un
sentido utilitario, ha sido el deside-
rátum de la escuela. En el campo
geométrico, lo ha sido el reconoci-
miento de figuras y formas geomé-
tricas, así como su trazado y me-
dida.

Por las reflexiones que anteceden
puede adivinarse que la matemática
moderna aborda estos problemas bá-
sicos de la escuela, pero desde un
punto de vista más amplio, com-
prensivo y profundo.

Quizá el mayor esfuerzo didác-
tico corresponde a la sistematización
de juegos que impliquen relaciones
lógicas, realizados con material idó-
neo y una base estrictamente ma-
nipulativa, funcional. EI problema
más importante radica en saber has-
ta dónde es capaz de llegar el niño
en este tipo de relaciones. Bien es
verdad que la base está en los jue-
gos, pero la complejidad que éstos
ofre•r.can y el modo de conducir al
niño hasta ellos ha de salir de la
experimentación en línea paralela
a la investigación psicológica.

Todos estos juegos lógicos se rea-
lizan tomando como base operativa
las colecciones de objetos. Estas co-
lecciones se traducen al vocabulario
matemático con el nombre genérico
de conjuntos, y a los objetos que
en ellos se incluyen se les denomi-
na elementos. Reunión de conjun-
tos, intersección, complementación,
son ]as operaciones elementales a
realizar. Para introducir propieda-
des de los canjuntos se recurre a co-
lecciones de piezas (elementos) geo-
métricas o bloyues lógicos, que po-
seen atributos fáciles dc distinguir:
tamaño, forma, color, etc.

Los juegos tienen unas reglas cu-
ya complejidad va en aumento, y
cuando la regla no es respetada, de-
be ser corregido o advertido el que
la transgrede e indicarle la falta.
Así, hay juegos de diferencias, de
parejas, de negación, de cuadros;
juegos con aros (diagramas de
Venn), transformac"tones„ etc.

Cuando el niño va dominando
estos juegos, aparece el número co-
mo una propiedad de los conjuntos.
El simbolismo, idea de semejanza,
igualdad, reunión, intersección, et-
cétera. Conjuntos equivalentes, con-
cepto de sucesión, adición, sustrac-
ción, multiplicación, división. Otro

concepto importante es el de opera-
dor y la combinación de operadores,
de especial aplicación al número
fraccionario; potencias y sus pro-
piedades. Todo mediante juegos e
incluso la construcción de sencillas
máquinas de cálculo.

Por lo que respecta a la Geome-
tría se introducen rudimentos de
topología y el empleo de transfor-
maciones, también mediante el jue-
go. Así se realizan ejercicios de giro
en torno a un eje, rotación y trans-
formaciones simétricas.

La práctica de la medida siem-
pre tratando de que llegue a los
niños mediante la comprensión de
longitudes, tiempo, capacidad, pe-
so, superficies, etc., y sugestivos
planteamientos, reales y motiva-
dores.

Terminamos esta breve reseña
haciendo constar la imprescindible
necesidad del material manipulati-
vo, la preparación específica del pro-
fesorado y un cambio de mentali-
dad, para ensayar e implantar pau-
latinamente este método en nues-
tras escuelas.

La breve referencia bibliográfica
que acompañamos puede servir de
guía inicial al profesorado que quie-
ra adentrarse en este sugestivo cam-
po del saber matemático } de su
enseñanza.

BIBLIOGRAFIA

An^ea: /nitiation ñ la mathématique
d'aujourd'hui (O.C.D.L.).

DIENBS: LL'S Prcmiers Pas en mathémati-

ques (trois livrets) (O.C.D.L.).

- La matemcítiea modernu rn la en.ce-
ñanza primaria.

L Ldgica y juegus lógicos.

2. Conjuntos, números q potencias.

3. Exploración del espacio y práctica
de la medida. Edit. Teide. Barce-
lona.

DulvtotvT: Etude intuitiue des ensemóles
(Dunod).

DupoNr: Apprentissage mathématique (Su-
del).

Fr.ercxax: Apprentissage de la mathéma-
tique d'aujourd'hui (O.C.D.L.).

Gutcseun: Mathématiques (P.U.F.).
Pe^: Mathématiques modernes (Didier).

26



^Podemos hacer d iapos itivas?

Por JUAN NAVARRO HIGUERA
defe del Departamento de Material Escolar

Preparación de documentos didácticos visuales
a poco costo

Son ya mucltas las escuelas que disporren de pro-
yectores de vistas fijas, los cuales no pueden rendir
al máximo por las limitaciones que se encuentran en
el material proyectable de que puede disponersc. lle
aquí la conveniencia de que los maestrus cunuzcan
las posibilidades de incrementar lus repcrturios dr
diapusitivas.

Uno de los procedimientos más scncillus ^- rlecti-
vos es el de ubtener transparencias a basr ^le nrat^^-
rial gr^ilicu usual, cumo a conlinuación varnus a ver.
Los cn^chir^os cle doc:<nter^^os grá/icos

Sc ha venicto recomrndando a lus educadures la
formación dc ar•chivos documentales a partir dc lá-
minas, de c;arleles, de recortcs de revislas, de alma-
naques, qtc. Y, crertamente, la escuela que tica capaz
de tormar un archivo de esta clase cunlará con una
productiva reserva de material utilizable en muchas
ocasiunes. Ya conucemos el valor de este tipo de co-
lecciunismo: materialmente es una iuente de imá-
genes capaz de facilitar estimables apoyos y, formal-
mente, un meclio de generar actividades c1e tiigno
educativu al integrar a los alumnos en la tarc:a de
la búsqueda, selección y clasificación del material.

De lu Iáminu a lu diupusitiva

Pero existe un m^diu de putenciar este material:
su conversión en diapositivas. Cun ell., se consiguen
objetivos importantes:

1." Dar cierta im,dad a unos documentos de origen
diverso que presentan formatos muy irregulares.

2:' Pacilitar la ta,rea de archivo, pues resulta evi-
dente que por tamaño y estructura las diapositivas
son de manipulación mucho más sencilla que las
estampas de tan variado origen.

3° Mejorar la presentación de estos documentos
en virtud de circunstancias altamente favorables,
cumu sun: a) la contemplación cómoda y simultánea
por parte de los escolares, sin mengua de la visibili-
dad; b) la calidad óptica en virtud de la brillantez y
lumiriusidad, propias de la proyección fija; c) el
efecto psiculógico de este recurso.

Son tales las razones que abonan este procedimien-
to, que casi no encontramos más objeción que la
económica. EI material fotográfico es caro, se podrá
argumentar. Sí, en efecto; pero no tanto como para
obstaculi-r_ar de un modo serio la elaboración de esta
clase de documentos visuales. Son muehas, muchísi-
mas, las escuelas que podrán beneficiarse de estas
ayudas visuales, pertectamente asequibles a sus dis-
pusibilidades presupuestarias.

Prucedimienlos.de elaboración

Dos caminos puede seguir la escuela en la obten-
cicín de estos docurnentos:

- Toma futográfica en la propia escuela, y
- Toma futugráfica en laboratorio.
Para la furma primera puede utilizarse una cámara

dispuesta para la fotografía a corta distancia. En la
actualidad existen equipos adecuados para este me-
nester, que están al alcance de los más modestos afi-
cionadus, pues su coste es moderado. Una pelfcula
cromática inversible sirve para reproducir limpia-
mentc cualquier original en color.

La segunda forma es más cómoda todavía. Basta
con llevar las láminas a un establecimiento de foto-
grafía, donde resolverán todos los problemas y nos
entregarán las díapositívas ya terminadas e incluso
montadas.

Clases de documentos
Aunque la elaboración de diapositivas propias pue-

de tener varias modalidades, aquí sólo nos referimos
a las que se obtienen mediante la reproduccián foto-
gráfica de una lámina. El material proyectable que
así puede conseguirse podríamos clasificarlo en tres
categorías:

a) Documentos independientes, en los que cada
fotograma tiene un valor aislado y de por sí

b) Colecciones de imágenes en torno a un moti-
vo que sirve de común denominador ( animales, auto-
móviles, viviendas... ).

c) Colecciones en que puede haber una tínea se-
cuencial o de nexo monográfico (fases en el desarro-
]lo de un animal, historia del automóvil, viviendas y
climas... ).
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Ls^a clasiticación puede ser útil a efectos de ar-
chivo y preparación d^ explicaciones complementa-
rias de los documentos.

Ejemplo de un documento visual

A continuación presentamos un documento prepa-
rado por este sistema. Los originales son láminas
de un almanaque.

El proceso ha sido el siguiente:

a) Selección de las fotografías pensando en el
valor gráfico-expresivo que pueden tener.

b) Entrega de las láminas a un laboratorio foto-

gráfico, que nos las dcvuelve convertidas en diapo-
sitivas.

c) Redacción del comentario que explica el sen-
tido de cada una.

Otras posibilidades

Dado el carácter de esta revista, no es posible eh-
tendernos en más detalles sobre esta técnica. Quien
desee informació q algo más amplia puede consultar
los artículos que bajo la denominación de «Cómo
hacer diapositivas en la escuelau, publica cl boletín
MAVES (Medios Audivisuales Escolares), editado por
el C.E.D.O.D.E.P., en sus números 6 al 9.

EL MILAGRO DE LA LUZ

1. Las sombras de la noche
Cuando el sol se oculia, Eas tinieblas cubren la tierra

y hacen casi imposible nuestra actividad. Sólo las no-
ches en que la luna luc^ quedan las sombras un tanto
disipadas, como podemos apreciar en esta totografía.

2. La fuente del alumbrado
Generalmente nos alurnbramos con luz eléctrica. Ve-

,nos una central hidroeléctrica, que transforma la fuerza
del agua en energia...

l'Viirad las aguas impetuosas, el transformador,..

3. Conducción de la electricidad
Una de las grandes ventajas de la fuerza eléctrica es

que puede transportarse cómodamente a largas dis-
tancias.

Líneas de conducción unen las centrales hidroeléctricas
con los centros de consumo.

Aquí una de las enormes torres metálicas que sos-
tienen los gruesos cables por los que circula la corriente
eléctrica.

4. El milagro fue hecho
La gran ciudad, cuajada de luces, comba[e las som-

bras de la noche y nos muestra su fantástica ilumi-
nación.

Como en un sencillo milagro, la energía producida en
la lejana central enciende millones de focos, que nos
permiten desarrollar nuestra vida, casi sin limitaciones,
al romper la oscuridad nocturna.

(Fotos de un almanaque Philips)
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Diccionario 

SANTA MARIA, A., y CUARTAS, A.: 
«Diccionario de incorrecciones y 
particularidades del lenguaje». Ma
drid. Editorial Paraninfo, Meléndez: 
Valdés, 14, 1967, 488 págs., 2." edi
ción aumentada y corregida. 
La presente obra ha sido sugerida 

a esta editorial para remediar, en la 
medida que sea posible, el gravísimo 
mal que nuestro idioma, en la actua
lidad, sufre a causa de la incorpora
ción, de manera especial en el lengua
je escrito, de un gran número de bar
barismos, solecismos, idiotismos, ex
tranjerismos, oscuridades y neologis
mos, que tanto lo afectan, bastardean 
y empobrecen. 

Tan importante es el conocer las 
incorrecciones de nuestro lenguaje, 
cometidas por vicio o ignorancia, 
como el conocimiento de los términos 
correctos. Ello hizo nacer en los auto
res el estímulo a continuar con redo
blado ahinco en la búsqueda y reco
pilación de «incorrecciones del len
guaje». Fruto conseguido es esta 
obra, que reúne, alfabéticamente or
denadas, cerca de 12.000 expresiones 
incorrectas frecuentemente usadas. 

La obra no es una más de entre 
las muchas ya editadas sobre el tema: 
es una obra del mayor interés didác
tico concebida y dispuesta para servir 
principalmente de consulta, en modo 
especial a escritores, periodistas, · tra
ductores, estudiantes y todos aquellos 
que practiquen el idioma, y, en ge
neral, para cuantos aspiren a mejorar 
su lenguaje escrito y hablado. 

Hablar y escribir correctamente 
nuestro propio idioma es patrimonio 
de muy pocos, pero es el deseo de 
muchos, una necesid~d en un gran 
número de actividades y una m•1estra 
primordial de cultura. El mejor sis
tema para no cometer incorrecciones, 
bien al hablar o al escribir, «es co
nocer esas incorrecciones». 

Tiempo atrás, los verdaderos aman
tes del idioma gastaron muchas horas 
de su vida aprendiendo el mayor nú
mero de vocablos, y éstos constituían 
el mejor acervo de su cultura. Hoy, 
escasos de tiempo para el estudio, 
más breve y eficaz es salir al encuen
tro de la incorrección que habitual
mente se comete al hablar y escribir. 

Dominando las formas correctas de 
expresión y, sobre todo, conociendo 
los términos incorrectos frecuente
mente empleados por vicio, indiferen
cia e ignorancia, difícilmente comete
ternos errores ni caeremos en el ri· 
diculo, que tan caro se p.aga en el 
campo intelectual, en el comercial y 
en nuestras relaciones sociales. 

Creemos que este diccionario re
sulte útil para cuantos aman y desean 
purificar nuestra hermosa y sonora 
lengua española.-E. 

El mundo de las palabras 

OSUNA, M. D., y PASCUAL, C.: «El 
mundo de las palabras>>. Editorial 
Anaya, Madrid, 1967, Tercer Cur
so, 103 págs. 
«A la Gramática por ~1 lenguajen 

es el lema que las autoras de «El 
mundo de las palabras, tercer curso, 
han hecho realidad. En efecto, cada 
uno de los treinta y dos capítulos que 
componen la obra están introducidos 
por una lectura que sirve de motiva
ción a las restantes partes del conte
nido. Estas lecturas en ocasiones han 
sido seleccionadas de obras de Juan 
Ramón Jiménez, Azorín, Blasco Ibá
ñez, etc., o, en las más, son originales 
de las autoras, habiendo sido redac
tadas a base de un vocabulario 
«usual» y con estilo claro y conciso. 
Tr.as la lectura, figuran las nociones, 
y luego, actividades, conversación, 
vocabulario y alocución. Esta estruc
tura que María y Dolores Osuna y 
Carmen Pascual han buscado a sus 
capítulos es la mejor para que el es
tudio de la morfología no resulte ca
rente de sentido. El niño estudia las 
palabras en su contexto y, desde un 
primer momento, se acostumbra a te
ner en cuenta éste para analizar 
aquéllas.

Otra novedad de la obra es que 
parte del estudio de la oradón gr~
matical para llegar luego a un estudw 
analítico de las palabras. Al niño de 
ooho o nueve años hay que darle uni
dades sentido para, a través de ellas, 
poder abordar un análisis de su con
tenido. 

Amenizan mucho. el manual las 
ilustraciones, siendo muy apropiadas 
y muy del gusto de los niños de estas 
edades, lo mismo que el empleo de 
distinto colorido en el texto de los 
distintos apartados. 

Los temas de las lecturas que in
troducen los contenidos de la lección 
propiamente dicha -siempre ajusta
da a los Cuestionarios actuales de 
Enseñanza Primaria- están sacados 
del mundo en que el escolar se des
envuelve: <<La vuelta al colegio», ({Yo 
trabajo en la escuela», <<La excursión». 
Abundan también las dedicadas a ofi
cios: ({El oficinista», «El pastor», <<El 
conductor»... Diversiones: <<El circo», 
<<Los toros», «El teatro». 

Los ejercicios ·son muy variados: 
completar frases y diálogos, estable
cer orden en una serie de palabras, 

elección de la mejor respues~, ejer
cicios de observación, asociac:aón de 
conceptos, narraciones, recu:aciones, 
diálogos, etc., todo para <<combinar ~r
mónicamente el principio pedagógico 
de la actividad con la nueva concep
ción de la Gramátican.-E. S. 

Educación y desarrollo 

UNESCO: <<Educación y desarrollo en 
América Latina. Bases para una 
política educativa». Buenos Aires) · 
Solar/Achette, 1967, 136 págs. 
El presente estudio fue uno de los 

documentos básicos de la Conferencia 
de Ministros de Educación y Ministros 
Encargados del Planeamiento Econó
mico en los Países de la Antérica 
Latina, convocada por la UNESCO Y 
la CEPAL y celebrada en Buenos Ai
res en junio de 1966. Su elaboración 
estuvo a cargo del eminente profesor 
José Blat Gimeno, de la UNESCO, 
quien contó con la colaboración de 
algunos especiaHstas de la misma or
ganización. 

Se parte en el estudio de un exa
men de los requerimientos qL!e el des
arrollo plantea a la educación, así 
como ciertas características y tenden
cias de la sociedad actual, tratándose 
a continuación de determinar en qué 
medida responde la situación a dichas 
exigencias. La última parte se cir
cunscribe a los puntos neurálgicos de 
las reformas que habría que introdu
cir en los sistemas eduéativos para 
satisfacer las a~piraciones y requeri
mientos de la sociedad latinoamerica
na que se configura para el futuro. 

Por el hecho de referirse a la re
gión latinoamericana en su conjunto, 
es difícil reflejar la singularidad de 
la situación y de los problemas de 
cad.a país, así como proponer solucio
nes válidas para cada uno de ellos. 
Es verdad que existe cierta similitud 
de problemas en el ámbito re?;ional, 
especialmente en el latinoame1·icano, 
pero sobre ese fondo común emergen 
diversidades nacionales importantes, 
lo que obliga a .acoger con sa1vedades 
y limitaciones determinadas generali
zaciones y conclusiones que puedan 
hacerse, y tratar de adaptar en cada 
caso los esquemas generales que aquí 
se incluyen. 

Esta temática está desarrollada en 
el estudio bajo los epí,grafes siguien
tes: 1, <<Los requerimientos que el 
desarrollo plantea a la educación». 
II, <<La respuesta de los sistemas edu
cativos a las anteriores demandas». 
III, <<Bases para una nueva política 
educativa». IV, <<Estructura de los 
nuevos s i s te m a s educativos». V, 
«Educación general y espec.ializada». 
VI, «Educación permanente de adul
tos>>. VII, «La administración educa
tiva». VIII, «Evaluación y calidad de 
la educacióm>. IX, <<F'or.rnación del 
oersonal para los servicios educati
vos». «Conclusiones».-E. 
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Treinta y cinco mil millones de pe
setas fueron invertidos en materia de 
educación durante el año escolar 
1966-67. 

El desglose de esta cantidad arroja 
la siguiente distribución: Ministerio 
de Educación y Ciencia, 21.520 millo
nes; Ministerio de Trabajo (Programa 
de Promoción Profesional Obrera y 
Universidades Laborales, 1.557 millo
nes); Ministerio de Agricultura, 518 
millones; Ministerio de Comercio, 184 
millones; Junta Central de Formación 
Profesional e Industrial, 393 millones; 
Organización Sindical, 730 millones; 
Corporaciones Locales, 945, y Econo
mías Domésticas, 9.453 millones. 

Encuesta en la Unión Soviética sobre el trabajo del 
Director de Escuela 

Inversiones de Educación durante el curso 1966-67 

------------·--------------------------------------------.....En 1965 los presupuestos generales 

Si el horario y las diversas funcio
nes de un maestro dan lugar a nu
merosas discusiones, se habla poco del 
trabajo del director de escuela. Una 
encuesta llevada a cabo por el Insti
tuto Regional de Kurgan (Siberia oc
cidental) para el perfeccionamiento 
del profesorado, revela que el horario 
medio de un director en las escuelas 
de diez años y de ocho años se eleva 
a once horas. De estas once horas, 
dos horas y media se consagran a la 
enseñanza propiamente dicha, o sea, 
una media hora más que el máximo 
normalmente admitido. Las funciones 
públicas y sociales toman una hora 
y media. Tres horas diarias están re

servadas al trabaJO administrativo, lo 
que deja cuatro horas para la super
visión de las actividades extraescola
res, a las que se da gran importancia 
en el sistema soviético. Como el di
rector no puede realizar la inspección 
más que de unas tres clases por se
mana, algunos maestros, sobre todo 
los encargados de la enseñanza téc
nica, del arte, de la música y del can
to, enseñan prácticamente sin control. 
El trabajo del tlirector es tal, que no 
tiene fácilmente tiempo para perfec
cionarse; un 25 por l 00 de entre ellos 
leen con regularidad nuevas obras 
pedagógicas o revistas especializadas. 
representó el 7,83, y el año 1960, cuyo 

Los programas de televisión escolar 
llegarán el próximo curso a 800.000 
niños en edad escolar, teniendo en 
cuenta el aumento de los receptores 
de televisión que serán instalados en 
las escuelas del país. 

De acuerdo con las previsiones he

chas, la aportación de la iniciativa 
privada, la ayuda de fundaciones, 
Ayuntamientos e instituciones de va
riada índole y la colaboración oficial, 
permitirían la instalación de unos 
20.000 televisores. El coste total de la 
programación de televisión escolar 

del Estado fueron de 156.781,5 millo
nes de pesetas, de los cuales se des
tinaron al Ministerio de Educación y 
Ciencia 14.500 millones, que repre
sentaban un 10,6 por 100 del total. 
En 1966, de 168.801,1 millones de pe
setas de presupuestos generales, se 
destinaron a este mismo departamento 
21.520 millones, lo que representa un 
12,75 por 100. 

Las diferencias entre los porcenta
jes se acentúan más si consideramos 
el año 1950, en el cual la inversión 

porcentaje fue el 8,75 de los presu
puestos generales del Estado 

Finalmente, los presupuestos de la 
Dirección General de Enseñanza Pri
maria ascendieron a más de 11.000 
millones de pesetas en 1966, mientras 
que el pasado año superaron la cifra 
de 13.000 millones. 
El Instituto de Kurgan ha creado un 
pequeño grupo experimental de direc
tores cuya tarea será estudiar los me
dios que les permitirán racionalizar 
y mejorar su trabajo. La experiencia 
será llevada a cabo en veinticinco 
puntos elegidos en la región, y los 
resultados serán comunicados a todas 
las escuelas.-BIE. 

Televisión Escolar llegará en 1968 a 800.000 niños 

para el próximo curso se elevará, 
aproximadamente, a los 60 millones 
de pesetas, según opinó el director 
general de Radiodifusión y Televisión 
en su última rueda de prensa. 

Experiencia con niños superdotados en Liverpool 

En el marco de una experiencia lle
vada a cabo por el Instituto de Pe
dagogía de la Universidad de Liver
pool, quince niños superdotados, de 
siete años . de edad, van a pasar los 
próximos cuatro años de escolaridad 
~n Qlla clase especial. El fin de esta 
expetiEmcia es poner a punto un mé

. te>dó que permita al niño ---con fre
cuencia a la cabeza de . la Clase sin 
~l,; ~~n<?r .esfuerzo aparent~ desarro
JJ~ · al D;láximo sus aptitudes y capa

, ~~q~de,~. Estos quince niños, seleccio
nados. por su inteligencia y su ima

ginación superior a la media, han sido 
agrupados en una clase, desde el pa
sado otoño hasta el verano de 1970, 
fecha en la que alcanzarán la edad 
de once años. Una de las mayores di
ficultades en la que tropezará el res
ponsable de esta experiencia será la 
de ocultar a estos niños el hecho de 
que están sometidos a una experien
cia científica. Con el fin de guardar 
el secreto el mayor tiempo posible, 
el lugar de la escuela donde se llevará 
a cabo esta experiencia no ha sido 
revelado. Un maestro de clase . par

ticularmente inteligente y conocido 
por sus intereses múltiples tomará a 
su cargo esta clase especial; expertos 
de la Universidad le tendrán al co
rriente de las técnicas experimenta
les. La Universidad ha nombrado tam
bién a un psicólogo para asistirle, y 
determinados .maestros de otras es
cuelas darán lecciones de vez en 
cuando. 

Experiencias semejantes se llevan a 
cabo actualmente en los Estados 
Unidos. 
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La Documcntalion pczr l'irnage . Mt~ nsua l. 
Redan·ión - Administración: Editiuns 
Fernand Nathan. 18, me Monsieur-ll' 
Princ~. Pt~.ris - Ge. 

Esta revista l'ontiene diccis(~ is púgina!>, 
que reprndw:en fotografías, grabados, pin
turas. l't c., n wdo color u t'n hlanco v 
negro. tndns ello~ concernientes a las si-
guientes mate rias: Geografía a<:erca dP 
FranCÍ <J, Ciencias Naturales, Arte v Ci\·i
lización, Historia y Civilización. · 

Las reproducciones ocupan fre~:mm te
mente unu doble página; y l~t perfccdt'm 
de las imágt•nes y la belleza de su co lo
rido las hace ser un espléndido auxiliar 
para el conocimiento por parte del alunl
no de los temas que se tratan y que se 
apoyan en los datos fadlitados en la s 
contracubiertas de la revista, que, al igual 
que sus pliegos, no van cosidas para su 
utiliz¡wilm. 

la 
··- ·---.. -·-··-· documentatiun 
 

T.'EcrJ/c. Revista pt~ dagúgicu bimcn~ua L 
ll, rue de Sevres. París-6e. 

Esta revista está dedicada a la publica
cinó de fichas didácticas acerca de las 
materias que se desarrollan a lo largo 
del ciclo elemental. De gran utilidad 
práctica, ocupa cada una de estas fichas 
dos páginas, y se dedican cuatro páginas 
a las pruebas que forman parte de los 
exámenes mtmsunles. Cada número publi
ca un espacio bajo el titulo de Pedagogía 
Práctica. 

REVISTA DE REVISTAS 
 

L'Ftlm·ation J.:n( rmtint ·. :v1t•nsua l. F1•nwnd 
N a t han . 10. rm· Monsit•tlr -lP- Prirwt•. 
Pnrís-~X. . 

De~tinada a la educaeiún t•n las t'Sl'lll'

las maternalt!s, d<t~t~ s infantiles y t~st·ut•las 
preparatorias. t•stú dh·idida t•n dos partes, 
la primera de n rrkter doctrina 1 infnrrn:r 
tivo, la segunda . dedicada exdusivanwntt• 
a la prúctica, cunsistt~ ('11 dit'l. · i~l·is lichns 
t~n ~:artulina en las que, en e<tda uua de 
ellas, se desarrollun actividadt~s propias dt> 
las edades comprendidas entn· los dos y 
los sictt~ añus, tales corno act ivitlades fí
sicas, de expresi ón, dt• ritrnn y danzu, 
discos y canciont•s, lcnguaj e, poemas, tt~
mas dt• a<:tividad. ejerddos sensoriales, 
eduención moral, etc. 

l. 'Educull·ur. Editiuns de l'E~.:ole moderne 
frnn1:uise. Boulevard Vullornhrosa, Can
nes (Alpes-MHritirnes}. E. Freinet, Ré
daC'teur. 

Editada esta revista por el Instituto 
Cooperativo df::' In Escuela Moderna, Pe
dagogía Freinct, induyt.:, t•n diferentes set· 
l'Íones fijas, tales como El educadm, In
formación muternática, C:onol'irnitmto dt>l 
nifw, Sulud dPI Niiw, ¡\rtc infantil, In 
formaciones pedag()gitns y otros trabajos. 
estudios y experiencias basadas Indas dla~ 
rn ln Pedagogía de Celestín Freinet, fa
llecido recientemente y que tanta at•ep
tadlm ha ttmido entr~'" los rnHl~stros y 
profesores franceses. 

Se t'ditan tres variantes ele t•sta revista: 
L'Educatcur - Maga zine, L'Educat('ur-Tc•(·· 
nnlogique (premier degrr) y l. 'Edltcatcur
Teenologique (second degri•), ad<~más de 
suplementos, bajo el título Dossiers peda 
gogiques, dt~ dieados a monografías. 

I.'Ecole et la V ie. Mensual. Libraire Ar
man el Colin. 103, bd. Saint-Michael. 
París-6e. 

Esta revista consta de dns partes: la 
prim<?ra de ellas dedicada a dossier peda
gógico del mes, con trabajos doctrinales 
y expel'iencius acerca de la enseñanza en 
las clases de transición y terminales, y la 
segundu, formada por fichas qu(! desarro
llan aspectos y actividades de cnda una 
de las materias de la enseñanza por se 4 

manas. Es una inter<~sante aportución para 
la labor a realizar en las escuelas pri
marias, ya que facilita gnmdemente el 
cometido del maestro. 
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Pédagogie. Mensual. Redacción y Admi
nistración: Centre d'Etudes Pédagogi
ques. 15, rue Louis-David. París 16e. 

Ctmticne secciones fijas, tales como 
Orientnciones actuales de la enseñanza, 
Enseñanza, Actualidades psico-pedagógi
cas, Lecturas de jóvenes, Instrumentos de 
trabajo, Dneumentos pedagógicos, entre 
otros, y referidas especialmente a la en
señanza primaria y m edia. Colaboran des
tacadas figuras en el campo de )a educa
ción . 

L'Eeolt~ de\ Parents . Mensual. 4, rue Bru 
nel. Pnrís-17e. 

Como su título indica, esta publicación 
periódica está destinada a los pad. rt>s, con
ti(me valiosos trabajos sobn· psicología y 
educación, que faeilitan el conocimiento 
de los problemas que plantean los hijos, 
tanto en su desarrollo físico como inte
lectual, así como notidas acert·a de las 
distintas a~ociaciones y escuelas de pa
dres. Contiene tarn bién not as ~:rít i cus acer· 
ta de las publicaciones que conciernen 
a los ternas que les preocupan especial
mente y euidada bibliografía. 

L·!i Cuhiers de L"Enfancc lnadaplt~t~. He
dm:<.'ión y Administrución: SUDEL. 
5, rue Palatine. París-6e. 

Esta revista es de gran inter~s para los 
r~ du~:adcnes en general y, muy especial
mente, para los que se dedican a la edu
cacic',n de quienes por alguna circunstan
cia no pueden seguir el régimen normal 
de la escuela. Contiene valiosas aporta
ciones a la pedagogía terapéutica. 

En cada número, además de la aporta
ción doctrinal y práctica, presenta varias 
secciones, como Documentos y Libros 
Nuevos. 

MARIA JOSEFA ALCARAZ LLEOO 



RAYAS 
METODO DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y -LA ESCRITURA 

Una versión moderna y actualizada del tradicional Método ~RYRS, 

Adaptado a los Cuestionarios Nacionales. 
Impreso a todo color. 
Tipo de letra vertical de trazo uniforme. 
Profusión de ilustraciones. 
Ejercicios de control, etc. 

CARTILLA PRIMERA . . 6'00 
» SEGUNDA. . 6'00 

PRIMERA PARTE . . . . 20'00 
SEGUNDA » •••• 20'00 

Aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia. OBRA COMPLETA . . . 40'00 

CUADERNOS DE ESCRITURA ESCOLAR 
ii1ct it,nn; ~· ¿ lwn:a, 

Esta colección de Cuadernos de Escritura Escolar, es un eficaz complemento de ~a VAS 
y NUEVO RAYAS en el aprendizaje de la lectura y escritura, ob,teniendo con los mismos 
asombrosos resultados. 

Como podrá observar, se emplea un tipo de letra uniforme, clara, sencilla y de rápida ejecución. 
Se incluyen en todos los Cuadernos interesantes dibujos fáciles de reproducir por los niños. 
La colección consta de 6 cuadernos, 16 .x 22 cm., al precio de 1 '50 cada uno. 

Aprobados por el Ministerio de Educación y Ciencia · 

Remitiendo para gastos de envío, 5 pesetas en sellos de correos, enviamos: 
Una colección de Cuademos y una Cartilla de NUEVO RAYAS. 

Remitiendo 25 pesetas en sellos, enviamos: 
1 NUEVO RAYAS, Cartilla Primera. . . 6 ptas . 
1 Segunda . . 6 
1 » Primera Parte . . . · . 20 » 

1 » » Segunda » 20 
1 Colección de Cuadernos . 9 

Total . . . . . . 61 

E.DITORIAL SANCHEZ RODRIGO, S. A. 
P L· A S E .N e 1 A ( e A e E R E S ) 



VREIP AC 

EDICIONES ANAY A, siempre atenta a las necesidades de la enseñanza y a su 
perfeccionamiento, considera de capital importancia, para cumplir este objetivol 
establecer un contacto permanente y directo con el Magister¡o, verdadero pro
tagonista con el niño de la noble aventura de la educación. 
En esta línea de conducta, EDICIONES ANA YA quiere abrir" sus puertas de par 
en par a todos los Maestros de España, ofreciéndoles una serie de iniciativas que 
les permitirán perfeccionar su tarea profesional y ampliar su horizonte cultural 
y humano. 
Hoy, nos complacemos en ofrecer a lob Maestros españoles un viaje cultural 
a París. Lea Vd. las Bases, rellene el boletín de inscripción y envíelo a EDICIO
NES ANAYA; es lo único que le pedimos. 

BASE S 
Primera. El número de becas será de 25. 
Segunda. El viaje tendrá una duración de ocho días, saliendo de Madrid el 
día 26 de julio y regresando el 2 de agosto, siendo por cuenta de la Editorial los 
gastos de desplazamiento y estancia en régimen de pensión completa. 
Tercera. Independientemente, se abonarán los gastos de viaje desde el punto 
de residencia a Madrid y regreso. 
Cuarta. Podrán participar en el concurso todos los Maestros, Profesores y Di
rectores de" Enseñanza Primaria, en activo, sin limitación ni condición especial 
alguna. 
Quinta. Cuantos Maestros, Profesores y Directores de Enseñanza Primaria quie
ran participar en este concurso, bastará con que devuelvan debidamente cumpli
mentado, el boletín de inscripción que les será remitido por la Editorial. 
Sexta. El plazo de admisión de los citados boletines fina ~zará a las doce ho
ras de la noche del día 31 de mayo de 1968. 
Sé-ptima. Todos los boletines recibidos dentro del plazo de admisión entrarán 
en el sorteo que se celebrará el día 10 de junio de 1968, ante Notario, en el 
domicilio social de la Editorial, Luis Braille, 4, Salamanca, donde deberán remi
tirse los citados boletines de inscripción. 

CNittn:IO:l 



YNO 
., 1~11-t ll.ORES 

tj-t-1 "' \_. . .. 
EXPRES ON 
ARTISTICA 
LIBRO DEL MAESTRO DE 

MANUALIZACIONES 
~~ ..._ . • , BURBUJAS DE COLORES 

• • - Libro 1 (Cursos 1." y 2. 0
): 100 ptas. - - w-.. 11 Libro 11 (Cursos 3." y 4;"): 100 ptas. 

C~bierta en papel Martelé, con todas sus páginas a cuatro 
colores. 

También en hojas perforadas DIN A·5 para Carpeta 
DO-l'mR. • Continúa el éxito de los Libros del Alumno 

BURBUJAS DE COLORES 
Primero, 40 ptas.; segundo, 40 ptas.; tercero, 40 ptas.; 

cuarto, 60 ptas. •• 
Libro del Alumno: 1\11 .'iiCA Y CANTO 
Y '- 1 (Cursos 1." y 2. "): 55 ptas. 
Y N 11 (Cursos 3." y 4. "): 55 ptas. 

cancionero Infantil Ilustrado, que recoge toda 
poesia musical dei niño español. 

• Libro del Alumno: DIBUJO Y PINTURA 
LUZ Y COLOR l (Cursos 1." y 2."): 55 ptas. 
LUZ Y COLOR 11 (Cursos 3." y 4."): 55 ptas. 

Toda la gama de medios de expresión pictórica (lápiz, pastel, 
carbón, acuarela, óleo ... ) en un libro maravillosamente ilustrado. 

de la obra fundamental 
DICCIONARIO ESCOLAR ETIMOLOGICO 

por Víctor García Hoz· 

iccionario 

scolar 

timológico 

• Más páginas 
e Más grabados 
• Más voces 
EL UNICO DICCIONARIO 
ESCOLAR 
EN CASTELLANO 

Un diccionario que pro
porciona a los muchachos 
que estudian en los últimos 
cursos de la escuela prima
ria y en los primeros cur
sos de Bachillerato la expli
cación de las palabras que 
constituyen la lengua básica 
castellana. 

Precio 740 páginas 
cartoné: 1.071 ilustraciones 

250 ptns. 28.000 voces 

ULTIMOS TITULOS 
16. Juegos y juguetés educativos en 

la edad preescolar. 
1718. Enseñanza media (Cuestionarios 

Precio por ejemplar: y Reglamentos). 
25 ptas. Con la ven- 19. Cómo enseñar la Ortografía. 
taja del precio en la 20. Cómo enseñar la Numeración. 
S U S C RIPCION A OTROS TITULOS PUBLICADO~; 
S E 1 S NUMEROS 1, 2 y 3. Nuevos Cuestionarios nado

publicados: nales de Enseñanza Primaria (Volumen 
extra: 45 ptas.). 
4. Nueva Ley de Educación Primaria. 
S. Conmemoraciones Escolares. 
6. Ed.ucación Cristiana (I) Jamblln •di· 
7 Educación Cristiana (11 ) lodo• e n fa· 

· _ .. mallo Dln·A·S 
8. P:rograme.s Escolares l . par• htNrtor 
9. Programas Escolares 2." •n la ,...,.la 

11. Programas Escolares 3. ' gra~f!:uam. 
12. Programas Escolares 4.'' DO•IIOI 
10. Biblioteca pedagi>gica para Maes

tros y educadores. 
13. Tests y pruebas de Prom. 1." y 2. " 
14. Reglamento de Centros Estatales de 

Enseñanza Primaria. 
15. Tests y pruebas de Prom. 3. 4;" 

AS I EN LA 

TIERRA 

Pa· 

... AS/ EN LA 
• TIERRA ... _ .....,, 

Co
lección de Formación. 

LO CON SEGUIRA 
TODOS SUS ALUMNOS ADAPT · 

DOS Al NIVEL DESEADO 

Gram6tica 
Programada 

MATEMATICA : 
PROGRAMADA:i 

Cinco libros: Suma (ini
ciación), Suma (amplia
ción), Resta, Multipli· 

cación, División. 
-."""'41----- - Por M. Doyle Sullivan 

l lhrQ :" 

Precio: 125 ptas. 
(cada uno) 

GRAMATICA 
PROGRAMADA 

Curso compuesto de 
dos libros, por 

A. CALVO GUILLEN 
Precio: 250 ptas. 

r~~----------- ----
1 g.a !le ... ..... .. --··· --· ' .... ................ ... . .. - .. . .... .... _ .. .. ....... .. ..... n"ii' ·::: .. ~: 

' • • 

1 Ciudad .... ::::: ... ~:-~ .. ... ::::. .. ::::·:.··:::.··:::: ::· .. _·_-_-·_ ..... P ro ~iri CT~·. : : .... : .:. : ::~: ·::::.. ... .. · 

1 
Deseo recibir, a reembolsa y como MUESTRA CON EL 5D par 100 DE DESCUENTO, un 

1 
1 
1 
1 

ejemplar de los libros que señala can una X: 

~ Canta y na llores 1 

; Canta y na llore s 11 

Luz y Colc>r 1 

Luz y Colar 11 

' Curso Matemáticas programadas (5 libros) ' · ~.- Cursa Gramática pro· 
· gramada (2 libros) 

... DICCIONARIO ESCOLAR ETIMOLOGICO (2." Edición) 
Y, además, deseo los slguie11tes libros EN lAS CONDICIONES HABITUALES 

-.. .............................. ~ .. .. ······-····-··· .. ~ ... · · ~· · · ~·- · ·~ · · · ······ · ···· · ··· ·· · .... . .. 1 ....... ~ 
_..:C:.:a:.:;ll:.:•:...:.de~Q:.:u::.:e:.:v~e:!d:.:o:!., ..:l!.., .:3-_¡,...;s;... __ :.:;M:...::::A~D...;R:.:...:I....:;.D .... -....;.1. 4.;...::L::.-=~~=~~:.;- • • .;; .. ¡;;..· ;:._·~ ... ·;¡_. __ ~--p-•as., a¡;;;~;-~;¡·_-~ --~~e_ .. ;;;_b~-- ¡~_~_::_ .... _ .. _ ... _ .... _ ... _ ... ~·--·_--_ ... _. -- :=!!!! 
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