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La individualización del tratamiento 
educativo ha sido quizá una de las Innova
ciones propugnadas por la nueva orientación 
de la Educación General Básica que en
contró entre el profesorado de este nivel una 
más amplia y decidida adhesión. No puede 
resultar sorprendente que asi ocurriera si se 
piensa que, después de más de cinco lustros 
de enseñanza exclusivamente colectiva y 
predominantemente libresca, los docentes 
con un cierto número de años en el ejercicio 
de la profesión hablan tenido ocasión de 
constatar en la práctica las deficiencias de 
este tipo de enseñanza. Por su parte los pro
fesores más jóvenes aún conservaban vivo 
el recuerdo de los fallos de la enseñanza 
que acababan de recibir. Unos y otros es
taban íntimamente persuadidos de la lnanl· 
dad de pretender que todos los alumnos de 
una misma clase -por homogénea que se 
pretenda- lleguen a los mismos resultados 
con idéntico tratamiento didáctico, en el 
mismo tiempo y en la misma forma. 

Por todas partes se sentia la necesidad de 
instrumentar un tipo de enseñanza que no 
ignorase el carácter esencialmente Individual 
y personal del aprendizaje; que Impidiese el 
naufragio de los alumnos lentos, Incapaces 
de seguir el ritmo de la clase; que evitase la 
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frustración de los más inteligentes, lógica
mente insatisfechos por una enseñanza que 
no les permitía dar la medida de sus capaci
dades; y que diese a todos la oportunidad de 
fortalecer su incipiente personalidad culti
vando sus caracteristicas sin someterlos al 
igualitario rasero de la enseñanza colectiva. 

En esta perspectiva, el tratamiento indivi
dualizado de la enseñanza, puesto ya en 
práctica con éxito desde hace tiempo en dis
tintos paises y en diversos a mblentes, pa
reció a muchos como la solución más Idónea 
para satisfacer la necesidad de renovación. 
Entre las ventajas que ven en él están la va
riada gama de soluciones que ofrece y la fle
xibilidad para aplicarlas. Desde los sistemas 
rigurosamente indlvlduallzadores que requie
ren un material didáctico especial, una distri
bución peculiar de los espacios escolares o 
Incluso un compromiso formal por parte del 
alumno, hasta la organización de grupos de 
trabajo autónomo, dentro de un sistema de 
enseñanza colectiva, que permita al profesor 
disponer de tiempo para atender individual
mente a los alumnos que lo requieran, existe 
un amplisimo repertorio de fórmulas. Pero si 
en la organización y los procedimientos de la 
enseñanza individualizada existe una gran 
variedad y libertad de Iniciativa, es a condl-



ción de que se satisfaga siempre un cierto 
número de exigencias básicas, sin lo cual 
quedaría reducida a una mera ficción. Estas 
exigencias hacen referencia a los alumnos, a 
los programas, a la organización, al profeso
rado y al material. Enumeramos a continua
ción las más importantes. 

Alumnos: En primer lugar se requiere un 
conocimiento Jo más perfecto posible de 
cada alumno, lo que exige no sólo una 
cuidadosa y metódica observación, sino 
la aplicación de una serie de instrumen
tos diagnósticos y la notación rigurosa 
de los resultados en el registro perso
nal del alumno. ¿Cómo podría aplicarse 
un tratamiento individualizado sin 
conocer a fondo al sujeto del mismo? 

Programas: En segundo l~gar es preciso 
atender a la adaptación a cada alumno 
de los objetivos incluidos en la programa
ción general. Se trata de la pr~paración 
de programas personales. En un caso 
límite el único elemento común a los 
distintos programas individuales podría 
ser el objetivo a alcanzar, difiriendo no 
sólo en el tiempo a emplear para alcan
zarlo. sino en el material a utilizar y en 
los ejercicios a realizar para dominarlo. 
Obviamente este programa tiene que 
ser elaborado contando tanto como sea 
posible con el propio alumno. 

Organización: En tercer lugar está la previ
sión de reuniones de grupo. En ellas los 
alumnos, dirigidos o no por un profesor. 
exponen ante los demás sus experien
cias y trabajos en orden a la adquisi
ción de un determinado objetivo, discu
ten sus puntos de vista y formulan pre
guntas o responden a las que les son 
formuladas. Se trata principalmente de 
experiencias de integración social. 

Profesor: El profesor por su parte debe em
plear relativamente poco tiempo en su 
labor expositiva, pero tiene que dedicar 
mucho más a proponer programas de 
trabajo individuales, enseñar personal
mente a los alumnos, diagnosticar sus 
problemas de aprendizaje, sugerir fór
mulas para mejorar su trabajo, propo
ner distintos tipos de material didáctico 
a los alumnos que tienen dificultades o 
que por el contrario han superado ya 

los objetivos obligatorios y a organizar 
equipos de trabajo, de recogida y clasi
ficación de material y reuniones de 
grupo. 

Material: En todos los sistemas de individuali
zación de la enseñanza se ha conce
dido una importancia primordial al ma
terial didáctico y a su manejo por parte 
de los alumnos. Cada sistema tiene 
algo de original; pero existe una nota 
común: el material didáctico, tanto im
preso, como audio o de laboratorio; ad
quirido o confeccionado por profesores 
y alumnos, debe ser de la máxima va
riedad a fin de poder ofrecer la mayor 
cantidad posible de opciones de tra
bajo. Por lo que se refiere al material 
impreso, es fundamental que, además 
de los libros del alumno y de la biblio
teca del centro, exista una biblioteca 
de aula a la que tengan acceso directo 
los alumnos. Esto exige familiarizarlos 
con su organización y funcionamiento, 
así como entrenarles en el manejo de 
catálogos, índices, diccionarios y fiche
ros. 

En todo caso, y sea cualquiera la fórmula 
que se adopte para individualizar la en
señanza, tanto si esta fórmula es original 
como ya experimentada, deberá permitir or
ganizar el trabajo escolar de manera que, re
sultando adecuado al alumno, adaptado a 
sus capacidades, orientado a hacerle supe
rar sus deficiencias y capaz de estimular su 
creatividad, le conduzca a alcanzar los obje
tivos propios del nivel correspondiente y a 
integrarse normalmente en el grupo de que 
forma parte. 

La sola lectura de esta incompleta relación 
de objetivos es más que suficiente para 
darse cuenta de que implantar en un centro 
un sistema de individualización de la en
señanza no es tarea fácil, ni cómoda, ni que 
se pueda conseguir apoyándose exclusiva
mente en un sistema de fichas impresas qu.e 
no han podido ser elaboradas con el conoci
miento previo de las necesidades de un 
alumno concreto. Esta tarea de selección y 
adaptación del material a las peculiaridades 
de cada escolar corresponde intrasferible
mente al profesor o al equipo de profesores 
que lo tiene a su cargo. 
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estudios
y perspectivas

Reanudamos en este trabajo nuestros
omentarios en torno a la Ley 191/1964, regu-
^dora de Asociaciones, en sus artículos
uinto y siguientes, destacando los requisitos
► ás importantes en cuanto a organización y
^ncionamiento de las mismas. (1)

EI reconocimiento por la Autoridad compe-
^nte de toda Asociación produce en el plazo
e un mes, la inscripción de oficio en los Re-
istros previstos en el artículo 5.° de la Ley,
n el Gobierno Civil de la provincia respec-
va y en el Ministerio de la Gobernación.

Ei régimen de las Asociaciones se deter-
^ina por sus propios Estatutos y los acuer-
os válidos adoptados por la Asamblea Gene-
jl y los Organos directivos en la esfera de
us respectivas competencias. Las sesiones o
sambleas generales deberán comunicarse al
^obernador Civil de la provincia, con 72 ho-
^s de antelación, incluyendo el orden del día
orrespondiente, indicando fecha y hora de

reunión. La autoridad gubernativa, por me-
io de representantes especialmente designa-
^s, tendrá acceso a estas reuniones, así
^mo en todo momento a los libros y docu-
entos de la Asociación.

Todas las Asociaciones podrán recibir do-
iciones a título gratuito, que no excedan de
1.000 pesetas. Necesitarán la autorización
presa del Gobernador Civil cuando la do-
fción supere esta cantidad y no exceda de
0.000, siendo necesaria la autorización del
nisterio de la Gobernación cuando exceda
te último límite. Están exentas de estas for-
;lidades las donaciones que se realicen a
ior de las Asociaciones reconocidas como
"utilidad pública".

Los artículoS 10 y 11 de la Ley, se refieren
a disciplina de las Asociaciones y al proce-

1) Vid. "Vida Escolar", núm. 145-146, enero-febrero 1973.

Por José Martín-Maestro Martín

Inspector Técnico de Educacian

dimiento, y se contemplan los supuestos de
suspensión de oficio o a instancia de parte,
de los actos o acuerdos que adolezcan de
defecto por infracción de la normativa gene-
ral o de los Estatutos, o de las propias Aso-
ciaciones cuando no atemperen su funcioná-
miento a lo dispuesto en la Ley; en cuanto a
las cuestiones que en la vía administrativa se
susciten sobre el régimen de las Asociacio-
nes, es aplicable la Ley de Procedimiento Ad-

ministrativo y en su caso la de lo Contencio-
so-administrativo.

No debemos terminar este comentario de
la Ley, sin recordar a la vez a los organizado-
res, miembros directivos e interesados en
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Asocjacio
neS de Padr

de A1
es

umnOS en los ^entros
de E•^.B

' y ^reeSCOla r
general, la lectura detenida de las normas
complementarias contenidas en el Decreto
1.440/1965 de 20 de mayo (B. O. del Estado
del 7 de junio).
r

Estas normas reglamentarias son de im-
prescindible conocimiento para el buen fun-
cionamiento de las Asociaciones una vez
constituidas. Es interesante destacar el por-
menorizado desarrollo que se hace del artícu-
lo ,cuarto de la Ley sobre las Asociaciones
declaradas de "Utilidad pública", declaración
que es plenamente aplicable, previos los trá-
mites pertinentes, a las Asociaciones de Pa-
dres de Alumnos.

EI Decreto establece .que estas Asociacio-
nes, aparte del derecho a la utilización de
este título y a las exenciónes que las Leyes
les reconozcan, tendrán preferencia en la
concesión de créditos, distribución de sub-
venciones estatales, ayuda técnica y asesora-
miento por parte de la Administración, au-
diencia en la preparación de disposiciones
generales relacionadas con materias de su
actividad, así como de la posibilidad de cons-
tituir Federaciones o elaborar Estatutos de
Federaciones para aquellas que tengan finali-
dades sociales análogas.

Con esta referencia al Decreto creemos su-
ficientemente expuestos los aspectos forma-
les que deben conocerse para ponerse a la
obra y comenzar a crear el ambiente que per-
mita ir a la constitución de las Asociaciones
de Padres de alumnos en los Centros de
Educación General Básica y Preescolar.

Mas de poco nos valdría conocer y aplicar
estrictamente todos estos preceptos, que tie-

nen, eso sí, un carácter instrumental del que
no es posible prescindir para la constitución
y funcionamiento legal de las Asociaciones,
si las personas responsables no saben infun-
dirles el espíritu necesario que haga de ellas
un elemento de apoyo fundamental en las
actividades educativas, culturales y sociales
de los Centros, en el sentido recogido por la
Ley General de Educación, que no hace con
ello nada más que reconocer una necesidad
social urgida por las propias familias y por
los educadores conscientes de su misión (2).

Es necesario por tanto proseguir el es-
fuerzo y estimular la constitución de nuevas
Asociaciones de padres de alumnos en todos
los Centros, y vitalizar y animar a las existen-
tes. Ya merece un reconocimiento del Estado
y de la sociedad la labor efectuada por las
Asociaciones Católicas de Padres de Familia
y por las Delegaciones Nacionales de Asocia-
ciones y de la Familia del Movimiento. Es tan
amplio y variado el campo de actuación que
todas las iniciativas, ayudas y estímulos son
aprovechables. Con la instrumentación jurí-
dicq legal a que nos hemos referido, y el in-
terés por aplicarla, de Autoridades, Directores
de Centros, Inspección Técnica de Educación
(3), etc., debiera organizarse una campaña de

(2) EI Cardenal Villot, Secretario de Estado del VaUCano, en
carta de 3 de enero de 1974, dice a un organismo famil+ar ita-
liano: "Es menester que las familias sean sensibilizadas sobre la
posibilidad que se les otrece de entrar como miembros insepara-
bles y determinantes, en un plan de dignidad anéloga a la del
cuerpo docente, en la organización y orientación didACtica y edu-
cativa de las escuelas en que se forman sus hijos ..".

(3) EI Decreto fi64/1973, sobre funciones del Servicio de Ins-
pección Técnica de Educación en su art(culo cuarto, fija como
cometido de la Inspecci0n promover la colaboraciCn de los Cen-
tros docentes con las instituciones familiares y sociales y deter-
mina que, a estoa efectos, estimulará la constitucibn de las Aso-
ciaciones de Padres de alumnos.
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estímulo y prornoción asociativa, que alcan-
zase prácticamente a todos los Centros del
país, tanto del sector estatal como no estatal.

La motivación de la referida campaña debe
estar en primer lugar en el convencimiento
íntimo y pleno de que no puede demorarse
más la participación familiar en la vida de los
Centros docentes. Estamos seguros de que si
los planteamientos son inteligentes y claros,
las familias corresponderán ilusionadas a
esta invitación de participar en el estableci-
miento de estos cauces de reEación y enten-
dimiento, que deben ser siempre las Asocia-
ciones.

Los educadores hemos de cambiar nues-
tras tradicionales actitudes aislacionistas y
buscar en el apoyo de las Asociaciones de
Padres, bajo los principios de corresponsabi-
lidad y unidad de acción, la organización de
unas estructuras escolares, más compartidas,
más comunitarias, más al día, como lo exige
la propia realidad social en la que se desen-
vuelven nuestros alurnnos y las familias. A
través de las Asociaciones, el Centro debe to-
mar conciencia de ese mundo plural y di-
verso que le rodea, 1o que hará más fácil el
tratamiento individualizado de las diferentes
situaciones. EI contraste de opiniones, la
capacidad para el diálogo y el planteamiento
común de problemas, la recogida de iniciati-
vas y sugerencias, la comparecencia activa
en las clases de los padres, al modo del "pa-
dre de la semana" de algunas escuelas an-
glosajonas, etc., son medios de participación
que pueden servir para organizar un pro-
grama de actividades familiares y sociales,
que supere por su eficacia y resultados a
cualquiera otro basado en el desarrollo teó-
rico o descriptivo, aunque sea con el apoyo
de la tecnología audiovisual, de una serie de
lecciones (4).

Porque esto, sí que tiene un valor de trans-
ferencia a la vida real, pues es la propia vida
en toda su riqueza y concreción la que pene-
tra en el Centro y éste asume la responsabili-
dad de dar sentido y coherencia, a lo que los

(4) Nos referimos a la pr8ctica de solicitar la colaboraci0n vo-
luntaria de los padres y madres de alumnos en actividades del
propio Centro, mediante visitas, charlas o conversaciones sobre
especialidades profesionales, aficiones cultivadas, actividades en
la casa, etc.

alumnos observan y viven directamente. Se
trata de colaborar con lo que algunos han
denominado y previsto como futuro de la
educación, con el establecimiento de la "ciu-
dad educativa", que no implica, como temen
otros, la desescolarización o desinstituciona-
lización de la educación, sino por el contra-
rio, pues sólo las instituciones bien orienta-
das la podrán hacer posible, "sirviendo a las
necesidades sociales y. .. preparando al indi-
viduo para una vida plena en el concreto
mundo que tiene delante o en el que se ave-
cina" (5).

Para ello el Centro escolar, sea cualquiera
su nivel modalidad o emplazamiento, tiene
que abrirse a ese mundo y sociedad y no se
explica que estas formas de relación y de
coordinación de esfuerzos y de aspiraciones
no hayan alcanzado todavía, en muchos
casos, un grado satisfactorio. Afortunada-
mente, en otros casos, son las propias fami-
lias y los educadores los que han Ilegado a la
seguridad y a la certeza de que, hoy, los pro-
blemas educativos no pueden resolverse de
otra manera, pues cada vez la organización
de la vida es más compleja y no es posible
progresar en este campo sin la cooperación
de todos.

Y hay todavía un tercer grupo de interesa-
dos que deben aportar su apoyo a esta tarea
común. Nos referimos a las personas o entes
representativos de la organización social: au-
toridades, entes públicos, empresas, etc. EI
problema de la educación en el mundo
actual es de interés general y colectivo, como
base que es de cohesión social y de estímulo
de los niveles, no sólo económicos y socia-
les, sino dé los de mera convivencia y de
ejercicio de los derechos y obligaciones del
ciudadano. También las Asociaciones de Pa-
dres de alumnos deben encontrar todo
género de ayudas y de estímulos por parte
de aquellos que están interesados y creen en
la posibilidad de que las condiciones de vida
de las generaciones actuales y las futuras
pueden mejorar y perfeccionarse mediante
un sistema de educación en el que todos
participen, persuadidos de que su eficacia y
rendimiento afecta a toda la comunidad.

(5) Vid. "Vida Escolar", núm. 153-ts4, noviembre-diciembre,
1973. "Informe V. E." de Ridardo Marín Ibañez, sobre la XXXIV
Conferencia lnternacional de Educacibn, Ginebra, septiembre
1973, P. III-IV.
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LA FORMACION MUSICAL

EN LA E. G. B.
La Educación Musical ha de

realizarse de acuerdo con las
verdaderas tradiciones artís-
ticas, donde !a técnica no se
considera como una meta, sino
como un medio para expresar
la vida y adquirir conciencia
de ella.

Es difícil guiar al niño según
las leyes de la vida, y llevarlo
en forma progresiva para que
vaya teniendo conciencia de la

vida artistica. La finalidad prin-
cipal ha de ser la de educar,
completar y enriquecer el ins-
tinto ritmico y la sensibilidad
auditiva.

Por su misma esencia, la
música es orden, regularidad,
armonia, equilibrio y propor-
cidn.

Por María Pilar Escudero García

Catedrática de Música
E. U. del Profesorado de E. G. B. (Toledo)

^o -

Desde el punto de vista
educativo, son tres las princi-
pales formas en que la música
puede manifestarse: por la eje-
cucidn de un instrumento; por
el canto; por medio de audi-
ciones musicales.

La música, la poesia y la
danza rítnlica, forman el grupo
de las artes cuya influencia
sobre e/ hombre es verdadera-
mente misteriosa.

La música puede despertar
impulsos creadores en la
mente, dirigiéndose a buscar



nuevos canales de la propia
expresión, renovando de esta
forma la actividad mental.
Actúa /a música directamente
sobre las emociones y tiene
una intima conexión con e/
esiimulo fisico o psíquico de
los afectos. Tiene la feliz
propiedad de hacer lo bueno
amable, a través de la belleza.

La música puede modelar la
personalidad humana; y el
canto, en particular, es una de
las maneras en que lo íntimo
encuentra expresión.

Ningún instrumento musical
puede igualar o reemplazar la
voz como vehículo de la vida
interior. La voz es el primer
insirumento humano, como do-
nación gratuita y maravillosa
de Dios. Todos los demás ins-
trumentos mecánicos serán un
complemento de la voz y, por
tanto, un complemento de la
Educación Musical.

Los profesores encargados
de la educación musical, de-
berán estar bien preparados
en el aspecto pedagógico y
musical. En Estados Unidos,
no son los Conservatorios los
centros principales para pre-
parar y proveer profesores de
Música. Ellos reciben su pre-
paración en las Escuelas de
Música de las Universidades,
en las que siguen cursos de
Música, Humanidades y Edu-
cación en general.

La educación musical,
desde un plano más universal,
hemos de incluirla como parte
de /as relaciones internaciona-
les e interculturales.

En la moderna enseñanza
de la música, hemos de des-
tacar algunas ideas fundamen-
iales:

1. ° Los alumnos deben ser
preparados para apreciar la
belleza de la música.

2.° Se debe dar prioridad
a las actividades musicales
creadas por los niños.

3. ° Se ha de procurar au-
mentar la sensibilidad musical
por el contacto diario con la
música en todos sus aspectos.

La música tiene un papel
tan decisivo y t^anscendente
en el alma de/ niño que la Es-
cuela debe utilizarla, como un
nuevo camino que se abre a
las posibilidades educativas en
todo su valioso contenido y
que ha de impulsar con éxito a
las altas ambiciones de la en-
señanza. Ella juega un papel
decisivo en el desarrollo de las
facultades intelectuales y emo-
cionales, además de ser una
disciplina y una actividad que
en la Escuela debe tener una
gran prioridad.

Contribuye la música a defi-
nir la personalidad y el carác-
ter, despertando sentimientos
nob/es, bellos y estéticos.

Hemos de educar la voz del
niño, e! sentido rítmico, el sen-
tido melódico y el gusto mu-
sica/. La capacidad auditiva
del niño es enorme; general-
mente tiene un gran sentido de
la melodia y del ritmo. EI movi-
miento ordenado creará en él
un sentido del orden, incluso
del orden intefectual, de la
precisión, de la claridad en los
conceptos, etc.

La música está englobada
en lo que actualmente llama-
mos "Area de Expresión Díná-
mica ", que consta, entre otras
maierias, de la educación del
movimiento y del ritmo, que

exigen una metodologia esen-
cialmente activa.

Por el "Area de Expresidn
Dinámica" hemos de conseguir
de los niños que una actividad
física, espiritual y mental, se
traduzca en canto, ritmo, movi-
miento, educación artisiica y
creatividad.

EI niño, mientras aprende,
debe crear e improvisar. EI
ritmo formará parte muy impor-
tante de la expresidn dinámica;
diremos que el ritmo ha de ser
el fundamento musical en los
primeros cursos de Educación
General Básica.

Partiendo del ritmo irernos
poco a poco intensiticando en
formas más complejas de !a
educación dinámica y rnusical.

Los objetivos fundamentales
de la música, corno expresión
dinámica, consistirán en: desa-
rrollo de la sensibilidad auditi-
va; desarrollo deJ sentido del
ritmo; desarrollo y ampliacidn
de la voz; desarrollo de la es-
pontaneidad en la expresión
musical y dramática; interpre-
tacidn y análisis de las obras
musicales; desarrollo de aptitu-
des de apreciación musical;
capacidad de improvisacidn y
creación, y manejo de instru-
mentos musicales.

EI profesor de E. G. 8.
puede contribuir de una ma-
nera importante y fundamental
en la educación musical desde
la Escuela, pero necesita íor-
marse y bien saben los Profe-
sores de Música de Escue/as
Normales (ahora, Escuelas
Universitarias de E. G. B.) con
cuántas dificultades tropiezan
a la hora de poner en práctica
estas realidades.
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EDICIONES S. M.
GENERAL TABANERA, 39 • MADRID-25
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l.^ y 2^ CURSOS DE PREESCOLAR

elaborados por un equipo de especialistas en

técnicas de enseñanza y conocimientos del ni-

ño, dirigido por la Doctora Isabel Díaz Arnal,
actuai Directora del Instituto Nacional de Peda-

gogia Terapéutica

^,u w^^^^ ^u.-^ ^....^ ^...^. ^aa^,^ ^; ^ ^.

LIBRO DEL PROFESOR

`"^ con orientaciones prácticas

`` referencias psicológicas y datos de evaluación

actividades diversas (sensoriales, de atención,
discriminación y complementarias)

colección de cantos, recitaciones, adivinanzas
y motórica

LIBRO DEL ALUMNO

3 cuadernos de 68 páginas (uno por trimestre)
con hojas de trabajo seleccionables

tamaño: 21 X 27 cm

MATERIAL COMPLEMENTARIO

^ 180 diapositivas (10 por tema) encaminadas a
enriquecer las actividades de observación y de
lenguaje

t t^ ^wi^,t ;^, .r',a:.

^+ MADRiD•25 (Central) ^ MADRID-9
General Tabanera, n° 39 Felipe 11, 16
Telf. 208 69 40 (5 lineas) Telf. 22615 75

PRIMER CURSO
Fichas 1 "' trimestre . . 150
Fichas 2 ° trimestre . . • 150
Fichas 3.°' trimestre :. iS0
Fichas: los 3 trimestres. 450
Libro del profesor .... 200
Material comp/ementarlo:

• 180 diapositivas .. 2.500

SEGUNDO CURSO
Fichas 1 "` trimestre . . 150
Fichas 2 ° trimestre . . 150
Fichas 3" trimestre . . 150
Fichas: los 3 trimestres . 450
Libro del profesor . . . . 200
Maierial complementario:

• 180 diapositivas . 2.500

PARA AMBOS CURSOS

^RITMO^
EDUCACION DEL MOYIM{ENTO

EI método consta de XXXII capftulos
ilustrados con fotograffas.

Cada capftulo corresponde a cada una
de las semanas del calendarlo es-
colar.

La parte musical del método, va gra-
bada cuidadosamente en tres cin-
tas •cassette n .

IMPORiE:

Ubro y trss casettes . 1.150 ptas.

' ZARAGOZA i
P° Reyes de Aragón, 5!
Telfs. 37 59 99 y 37 37 00 ;



EI canto, la música y la ex-
presidn dinámica en general,
deben ser fuerzas vivientes
capaces de unir, de hacer vi-
brar a los niños en un deseo y
en una b úsqueda de la
be/leza.

La música, en el aspecto
formativo, enriquece la vida in-
terior, eleva el espiritu y afirma
los sentimientos más nobles
del hombre. Le hace salir de
su egoismo y le ayuda a supe-
rar la materialidad de su cons-
tante trabajo, dando a su espi-
ritu satisfacciones que le libran
de lo ordinario y vulgar.

Cuando los sonidos musica-
les perceptibles se hallan aso-
ciados rítmica, melodiosa y
armónicamente con objeto de
expresar la belleza, tenemos el
arte de la música. La educa-
ción musical, por tanto, ha de
consistir en preparar al niño
para el disfrute de la belleza
en el orden auditivo.

Si la música expresa la
bel/eza en el sonido, ^ qué en-
tendemos entonces por
belleza? Platón dice que es el
esplendor de /a verdad; San
Agustín dice que es el esp/en-
dor del orden; y Santo Tomás
dice que es el esplendor de la
forma. De todas estas defini-
ciones tan maravillosas no hay
duda de que "belleza" es
aquello que, al ser percibido,
agrada. Lo be/lo posee una
cierta perfección e integridad;
no está deteriorado ni muti-
lado. Lo bello brilla con un es-
plendor material o inteligible
que se deriva de la perfección
de la estructura, de la extrema
variedad de las partes propor-
cionadas, juntas en una uni-
dad.

"La belleza de estilo, la ar-

monía, la gracia y el buen
ritmo -escribió P/atón- de-
penden de la sencillez. Consi-
dero la verdadera sencillez
como el resuliado de un
carácter alto y noblemente ele-
va do ".

EI poder de la música no se
limita a su influencia sobre /as
emociones; se extiende al en-
tendimiento, a la persona hu-
mana completa. En una obra
musical bien escrita, cada una
de sus partes es orgánica-
mente necesaria al conjunto; y
nada podemos mutilar, ni omi-
tir, ni interrumpir sin grave per-
juicio. Además, este principio
orgánico es tan evidente en
una canción popular como en
una sinfonia; no se trata de di-
mensiones, sino de vitalidad y
de pensamiento.

La música no es una expe-
riencia individual; es, o puede
ser, una posesión social que
proporciona un sentido de
íntima comunión con los
demás. Cuando muchas per-
sonas se reúnen para escu-
char música, no solamente
están juntas, sino que están
escuchando, sintiendo, apre-
ciando, actuando y obede-
ciendo juntas; están combi-
nando sus esfuerzos en mutuo
y recíproco concierto que tiene
como objeto la producción de
la armonia y de la belleza.

EI gusto por la buena mú-
sica, con su enorme potenciali-
dad cultural y psicoldgica,
crece con la frecuencia en
oirla y entenderla. EI gusto mu-
sical puede ser formado y los
primeros centros adecuados
para poder adquirir esta forma-
ción son: el hogar, la escuela y
la igfesia.

Los sentidos constituyen la

entrada af pensamiento.
Ejerciéndolos, disciplinándolos
y educándolos para apreciar la
be/leza, estamos educando y
enriqueciendo el alma.

La música, juntamenie con
la rítmica y las artes plásticas
y dramáticas, está llamada a
ocupar un puesto fundamental
en la educación. La moderna
Pedagogía lleva al niño a to-
mar parte directa y activa en el
mundo de la música. EI niño
tiene que crear, tiene que im-
provisar, tiene que desarrollar
su sentido del ritmo, tiene que
cantar, tiene que expresarse
con entera libertad, tiene q^,,,
desarrollar su fabulosa fan=^
tasia, tiene que enconirar
siempre nuevas motivaciones
que le^ impulsen a fa creativi-
dad; en una palabra, tiene que
realizarse plenamente.

Los fines especificos -so-
ciales, morales, técnicos y
estéticos- de la educación
musical, justifican Ja instaura-
ción de la música en la Es-
cuela, en la formación general,
y la convierten en un instru-
mento irreemplazable para el
desarrollo de las funciones
esenciales del pensamiento y
de la acción.

Al introducir la música en la
Escuela, lo que hacemos es
ponerla al servicio de la edu-
cación general, a titulo de ins-
trumento, jamás como fin. EI
deber de la Escuela para con
los niños es hacer todo lo que
esté en su mano para llevar !a
personalidad naciente de /os
niños a la realización más total
de que sea capaz en una ar-
moniosa adaptacidn al mundo.

Los fines definidos de la
educación musical cvinciden
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exactamente con este objetivo.
Pero aún hemos de tomar con-
ciencia de que son efeetiva-
mente posibles_

La música, del mismo moda
que la expresián corporal -rit-
mica- constituye no sólo un
factor de desarrollo muy impor-
tanfe, sino también un medio
para calmar tensiones y equili-
brios, el exceso de energias
del niño, cuya efectividad no
debemos desaprovechar ni pa-
sar por alto. Esta doble acción,
que ha sido canalizada con fi-
nes terapéuticos y psicote-
rapéuticos, debe ser puesta

:.,^anto antes al servicio de la
educacián general.

Estamos hablando de mú-
sica, pero ^cuál es la música
elemental que hemos de en-
señar a tos niños? La música
elemental nunca es música
so/a, está estrechamente unida
at mimo, a! movimiento, a la
danza, al lenguaje ... es una
música en la que e/ niño parti-
cipa como ejecutante, como
protagonista.

La música elemental está en
estrecho contacto con la natu-
raleza, el cuerpo; puede ser
aprehendida por cualquiera;
en una palabra, está hecha a
la medida del niño. Pero he-
mos de hacer hincapié en que
la música efemental no debe
agregarse en la Escuela como
comp/emento, sino como fun-
damento_ No se trata de una
instruccidn musical, sino de la
formación integraJ del ser hu-
mano. En el plan de en-
señanza esto va mucho mds
allá de las clases de música y
canto. Se trata de desarrollar
su fantasia, su inspiración, su
sensibilidad; de sugerirle esti-
mulos, motivaciones, a una

edad temprana en que está
particularmente predispuesto a
ello.

Calibrando la dimensián so-
cial de la música nos daremos
cuenta que es importantisima,
ya que el hombre necesita del
contacto con ella y de la reac-
ción del espiritu a la misma
para alimento de su propia
alma.

La música en la farmación
humana, deciamos antes, enri-
quece la vida interior, eleva el
espiritu, ensancha y afirma los
sentimientos más nobles del
hombre. Por medio de la mú-
sica obtendremos los resuJta-
dos más positivas en la educa-
ción de la sensibilidad y hasta
los caracieres mas reacios
serán capaces del entendi-
miento y del diálogo con los
demás hombres.

Desde un punto de vista
universal diremos que, al im-
pacto de la música, todos los
pueblos se sienten hermanos
-por muy distintas que sean
sus ideologías- y bajo el
mensaje de la música, el más
bello y universal lenguaje, to-
dos /os pueblos se entienden.

Tratemos entonces de que
todos nuestros niños, mejor
dicho, de que en todos los Co-
legios Nacionales y privados
se forme musicalmente a los
niños.

Pero, ^quién debe impartir
esta formación musical?

EI ideal seria el Profesor de
Educación Generaf Básica, o
un profesor especializado. Es-
peramos con ilusián que en los
Cursillos de Básica, que se
están impartiendo en las Es-

cuelas Universitarias de E. G.
B., salgan profesores capacita-
dos y especializados, que
puedan desempeñar digna-
mente esta misión artística y
educativa.

Más no queremos dejar de
decir que la formación musical
que reciben los futuros Profe-
sores de Educación General
Básica no es suficiente para
que e/los puedan impartir a su
vez estos conocimientos. Si,
además, llegan a la Normal sin
preparación musical alguna
^ cómo podemos lograr que en
sólo dos años, con clases nu-
merosas y muy pocas horas
de trabajo en el horario, salgan
capacitados los Profesores de
E. G. 8. con la insirucción mu-
sical adecuada?

Los Catedráticos de Música
de las Escue/as Universitarias
de E. G. B. desean subsanar
el horario que en el nuevo plan
experimental se ha asignado a
la Música, por creer que es in-
suficiente, ya que la música,
según este plan experimental,
no se impartirá hasta el 2.°
cuatrimestre (febrero) del 2.°
Curso. Por ello, y porque son
conscientes de que la música
debe ocupar un puesto digno
en la educación, al igual que
en otros paises del mundo, es
por lo que desean que en el
plan definitivo se tengan en
cuenta las asignaturas artís-
ticas y, en este caso, la Mú-
sica.

Mas ^ cuándo debe el niño
iniciarse musicalmente?

EI niño puede iniciarse musi-
calmente desde /os tres o cua-
iro años, comenzando el estu-
dio de la música de una forma
amena, agradable y sencilla.
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"TEXTOS EDELVIVES"

EDUCACION PREESCOLAR

• PRIMER CUR80 • SEOUNDO CURSO

......_ Nosotros y las Cosas 1(1.er tnm.) .. . 195 ^---- Nosotros y las Cosas 2(1.er hrm.) .... 190
__.... Nosotros y las Cosas 1(2.° trim.) .... 185 -^-^^^ Nosotros y las Cosas 2(2." tnm.) .... 165
...__. Nosotros y las Cosas 1(3.er trim.) ... . 190 .-._.. Nosotros y les Cosas 2(3.er trrm.) .. .. 190
.._._. Gula Nosotros y las Cosas 1.. .. .. .... 100 ---.^^ Guia Nosotros y las Cosas 2. ... .. .... 125

PRIMER CURSO

........ Palabras 1 . . .. ...... ...... 55

........ Métotlo: A toda vele . . . . . . 70

........ Fichas Reconocimiento . ... 50

........ Fichas expr. eacrita 1 ... ... 40

........ Lecturas: A toda vela ...... 52

.._.... Normas oriantadoras . , . .. . 9

.._.... Números 1 ................ 105

. __. Pinto 1 ..............._ ... 80

........ Hago 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

........ Allegro 1(1;er. tnm.)........ 30

........ Allegro 1 2;° trim.) .... ... . 25

........ Allegro 1 i3:er trim.) . . .. . .. . 2S

........ Gula Allegro 1 . . . .. . .. . .. . 95

........ Piwtes 1 .. ....... .. .. .. . 80

........ Oula Drematizecion 1 ..... . 35

........ Obearvo 1 (N y S) . . . . . . . . . . SS

........ Jasús mi Amigo. . . _ . _ . .. . 70

...._.. Fichas religiAn 1 .......... 40

SEGUNDO CURSO

........ Palabraa 2 .... ... .. ... ... . SS

....... Fichaa Palabras 2 ... ... .... 60

........ Cucaña ( t;er. trim.' . ...... . 85

... ... Cucaña (2;° trim.) . .. ....... 85

........ Cucañe (3:er. trlm./ . . . . . . . . 85

..._... Flchea ezpr. escrita 2..... . 80

........ Númaro 2 ................ 52

........ Flchas Número 2 . .. . ... .. . 95

....._.. Plnto 2 ... ....... . ... ... .. . 75

........ Hago2 ...............

........ Allegro 2 (l.er trim.) . . . . ^ . . ^ 38

........ Allegro 2 (2;° trim.) .... .... 30

........ Allegro 2 (3;ar trlm.). . .... .. 25

........ Gu^a Allspro 2 ...^......... 95

........ Picotes 2 ........ ... . ...... 125

........ Guía Dramatizeción 2...... 70

....__ Observo2(NYS)^•^^^^^^^^ 70

........ Fichas Observo 2 . . . ... ... . 75

........ Caminamos eon Jesús . ... 75

........ Ficbas ReligiOn 2 .. . . ..... . 40

TERCER CURSO

........ Palabres 3 ... ... ....... 85

........ Flchas Palabras 3.......... 110

........ Cima 3 . .. . . ... ... . . ....... 88

• COMPLEMENTOS (L" y 2." cursos)

._... Religi^n Preescoler ..................

__.... Tmita V Tito (Leclura) .. .............. 105

._.,,.. Fichas eschture .................... 115

__.... Guia del Profesor ....................

EDUCACION GENERAL BASICA

...._.. Fichaa ezpr. escrite 3 ...... 70

........ Números 3 ... ............. 85

....,... Fichas Númeroa 3 ... . . . .. 100
_.._.. Pinto 3 .................... 100
........ Hago3 .................... 75
_.__. Fichaó Allegro 3 . . , . . . . , .. 80
......,. Picotes 3 ............. . .... 130
........ Guía DramebzaciAn 3. . . . . . 110
_...... Observo 3(N y S).......... 86
,....... Fichas Observo 3 . .. . . _ . . BO
........ Jesús, mi Salvador . . , . . . . . 7U
........ Fiches Religión 3 .......... 40

CUARTO CURSO

........ Palabras 4 . .. . .. . . . . . . ... . 70

........ Fichas PalaDraa 4 ... . . . . . , . 100

...._.. Cuentagotas 4 ............ 100-
._._. Númaroa 4 ................ BB
....... Fichas Númeroa 4 . .. . . .. . 105
........ Pmto 4 ... ....... !.... ... .. 75
........ Hago 4 . .. .. .. .. .... .. . ... . 88
........ Allegro 4 (Flauta p , . . . . .. . 43
........ Fichaa Allegro 1 ... . . . .... 55
........ Guie All99ro 4 ......... 125
........ Observo 4 (N y S) . . . . . . . . . . 86
........ Fichea Obeervo 4 .. .. . . ... t20
........ Jesús noa une . .... .. . . ... 100
........ Fichaa Religión 4 ... .. . . ... 85

OUINTO CURSO

........ Palabraa 5 .. .. ... .. . . ... 45

........ Fichas Pplabras 5... .. . . .. . 15

........ Rueds de Lecturaa 5...... 70

........ Números 5 . . . . . . . . . . . . . . .. 70

........ Fiehaa Números 5 ... . ... . 75

........ Pinlo 5 .................... 98

........ Hago 5 ....... .... .... ... .. 85

........ Allegro 5 (Flaute II) . . . . . . . . 55

........ FiCha9 Allagr0 5 ..... ..... 50

......_ Guia Allegro 5 ............ 105

........ Neturaleza 5 . ...... .. ... .. 80

........ Fichaa Naturaleza 5 . .. ... .. 88

........ Sociedad 5 ................ 98
_...,.. FicheB SOCledetl S . .. .. ... 100
........ Jesús. mi Meeatro .. ...... B5
........ Fichas Religi0n 5 .......... 80

....__ Mi lenguaje 1 ..... , ... 90

......_ Fichas Lenguaje 1 ........ 90
_. _... lao Y Comento 1 . . _ . . . . . . . 70

Mi Lenguale 2 . .... . .. .. . 100
........ Fichae Lenguale 2 ... .. ... 75
...... _ Le0 Y COmentO 2 . . . . . . . . . . 80
...._.. Mi Lenyua)e 3. ... .... . 12S
_..._. Fichea Lenguaja 3 ....... . 115
........ Leo y Comento 3 .. . . . . . . . . 11S
........ Mi Lanyusje 4. ... .... . 130
........ Fichas Lenguaje 1 .. . ... . . 120
....__ Lao y Comento 1.. .. ,.... . 12S
........ Mi Lanyueje 5 , . , . . . . . . . . . 140
.._.... Fichaa Lenguye S ... ..... 1$
_...... Leo Y Comen[o 5 . . . . . . _ . . . 120
...... . Mi Lengua)e 8 . . .. . .. . . 150
_...... Fiches Lengueje B . . . . , . . . 130
_...._ Leo Y Comento 8 .. . .. ... . . 11S

SEXTO CURSO

........ Pakabras 8 . _ . . .. . . . . . . . . . 138

........ Fichas Palabras 6 ......... 130

..._._ Temas para leer 6.......... 90

......_ Franc6e I ...... .... .

.......- Fichas Frencós 1 .. ........ 85

........ InglAs I .. .. .... . ... .. . . . .. . 95

.,...... Fichaa Inglés I ............ 70

........ Números 6 .... . .. . .. . .. .. . 115

..,,.... Fichas Números 6 ....... . 110

... _... Observo y Oibu)o 6. . . . . . ... 175

.._._. Formo y Construyo 6... .. . 180

......_ Allegro 6 (Flauta 111) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 70

........ Fichas Allegro 6 . . .. . . . . . . 60

........ Gula Allegro 6 . . . . , . . . . . . . 125

........ DinBmica 6 . . . . . . . . . . . . . . . 105

.__... Naturaleza 8 .. .. ........ 13B

..._.. Frchas Naturaleza 6 ....... . 100

........ Planeta Tierra (Gaograf.) .. 105

........ Frchaa Planela Tierra....... 120

........ España y Europa (Hist J. ... . 120

...._.. Fichas España y Europa... . 115

........ Si (Formacidn Sociep _ . _ . I15

.._.... EI peao de Dios............ 108

.......- Fichas Religi0n 8 .......... 85

SEPTIMO CURSO

........ Palabras 7 . . . . . . . . . . - . 95

........ Fichas Palebns 7 ^ . ^ . . . . . . . 75

........ Temas pare leer 7. . . . . _ .. . 110

........ FranC9a II ... . ... . .. . . . .. . 35

........ Fichas Francds II .......... 70

...,.._ Inglbs II .. .... . . . . .. . .. . . . 100
_ Fichea In las 11 ... . .. . . . .. . 7S

........ Números . . . . . . . . . . . . . . . . 85

........ RChas Números 7 . . . .. . - . 100

.... ... ObservoY DibuIo 7 . . . . .. . 180

........ Pretecnologfa 7 . . . . ^. . _ . 95

........ Dmamica 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 105

........ Fihica 7 .. . .. . .. . ..... 110

........ Fichas Fi9ice 7 . . . . . _ . _ . BS

........ la Tiarra (Geopralia) . .. .. . 115

........ Fichas Tierra vlvlmoa .. . ... 120

........ España Y el Mundo (H.y.... 110

....,,.. Fichae EaD^ Y el Mundo .... 175

NOTA: Disponemos de Guías y Claves para
el profeŝor. Para los idiomas se han
editado las cassettes correspondientes a cada curso

EDITORIAL LUIS VIVES - Apartado 387 - Teléfono 35 52 08
ZARAGOZA

........ La vida en la Iglesia... .. ... 9S

........ Fiches Religión 7 ... .. .. .. . 7S

........ A travds da Españe . . . . . . . . 90

OCTAVO CURSO

_...... MILenyuse8 .... .... .. 115
.,...... Fiches Mi ^anguaja S . .. . . . 110
. . ... EI Oui ote .. ... .. ... .. . . . 180
........ Fren^n III .. .... .... . .. .. . 110
........ Fichas FrencAa III .. .. . . . . . 75
._..... Ing1ós III ... . . .......... 125
......_ Fichas Iny Ids III ^ . _ ... .. .. . 90
_.._.. Números 8 ................ 110
........ Fiches Números 9 ........ 120
..._... Observo y DibuoB........ US
........ Pretecnologla ^. _ ... .... . 145
_..._. DinSmice 8 ........... ..
,....,.. Ciancias 8 .. ... . ..... .... . US
........ Fichae Ciencias S _ _ . . ..... 120
........ Mundo contempordneo B .. 180
.._._. Fichea Mundo contemp. 8.. 13rJ
....__ Religidn 8 . . .......... 110
........ Fichea Religión 8 .......... 75

COIECCION PARAIEIA
DE LENGUAJE
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EI niño puede cantar, acom-
pañar ritmicamente, danzar,
moverse, ejecutar instrumental-
mente melodías iniantiles y po-
pulares, bien con instrumentos
de percusión o con /a flauta
duce, y puede incluso crear
sus propias melodías. Para lo-
grarlo es conveniente comen-
zar por melodías muy sencil/as
e incluso familiares a los niños,
cuya ejecucidn creará en ellos
un hábito de orden, discip/ina,
estimulo, coordinación y apre-
ciacidn.

Hemos de hacer especial
hincapié en la importancia de

los cantos dentro de la educa-
ción de /a voz, como principa!
instrumento humano. Los can-
tos constituyen una actividad,
despiertan la sensibilidad y et
ritmo y, a la vez, sugieren la
luncidn tonal.

De acuerdo con el grado y
las necesidades de la en-
señanza, podemos distinguir
diversas especies de canciQ-
nes:

Canciones infantiles; cancio-

nes pulares tradicionales; can-
ciones didácticas, canciones
con ritmo y canciones con
mimo. Las canciones infantiles
son las más indicadas para los
principiantes, por e/ hecho de
ser muy sencillas. En cuanto a
las canciones populares, todos

los niños deberian conocer un
minimo de canciones que,
además de serles útiles para
conocer e/ folklore nacional,
les serán también úti/es para
cuando inicien el estudio de
un insirumento, pongo por
caso la flauta dulce y los ins-
trumentos de percusión. Las
canciones didécticas son
aquel/as que sirven de base
para el estudio sistemático de
los interva/os.

Hay otro tipo de canciones,

como hemos dicho, que son
las canciones con mimo y las
canciones con ritmo. Las pri-
meras estab/ecen un vinculo
entre el sentido de la palabra
y la mimica. En /a mímica, la
cara y el cuerpo dan vida a la
canción, a la vez que le dan
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una fuerza expresiva y plás-
tica. Las canciones con ritmo
están basadas en e/ movi-
miento natural, a la vez que
desarrollan el instinto ritmico
musical, partiendo este movi-
miento de un instinto corporal,
dictado por un impulso físico 0
por el entendimiento. Las can-
ciones ritmadas deben ser
muy sencillas y naturales.

En cuanto a la voz, hemos
de dar importancia a!a impos-
tación, vocalización y entona-
ción justa. Dar mucha impor-
tancia a la formacidn del oido,
al hecho de escuchar bien,
despertando en el niño la ape-
tencia del sonido, así como la
atención al fenómeno sonoro,
con el fin de establecer las
bases de la imaginacidn audi-
tiva. A muchos niños les
cuesta reproducir sonidos. La
primera meta ha de consistir
en prestar afención a la natu-
raleza de los sonidos, para po-
der adquirir conciencia de
ellos; después, intentar repro-
ducir los distintos sonidos de
la escala y, más tarde, diver-
sas sucesiones de sonidos e
intervalos que presenten mayor
dificulta d.

En cuanto a la a/tura, los
niños no distinguen al principio
el 'Yimbre" de la "intensidad";
mas, pulsando una misma nota
en distintos instrumentos,
pronto se darán cuenta del
timbre, haciéndoles observar
que la altura es la misma.

Para que una educacidn
musical sea eficaz es necesa-
rio cuidar desde el comienzo
las raices, poniendo las bases
fundamentales. Mas cuando
un niño no dotado musical-
mente, comienza el estudio de
la música, no se puede apoyar

naturalmente ni en el instínto
ritmico, ni en el oido, pero
puede buscar otros medios au-
xiliares, como son el cálculo
métrico que ocupa el fugar de
!a sensación ritmica, cuya na-
turaleza se basa en el sentido
del movimiento y del tiempo; y
e! conocimiento de !a digita-
ción que no solamente reem-
plaza la audición interior de los
sonidos, sino incluso e!
nombre de las notas.

Un buen pedagogo debe
considerar el estudio de la mú-
sica desde el punto de vista
científico y artístico. La música,
como ciencia, se dirige al en-
tendimiento; como arte, nece-
siia la colaboración de la ex-
presión dinámica corporal y de
la sensibifidad afectiva.

La educación musical no
debe ser únicamente un ele-
mento de diversión y de goce,
su aspiración será mucho más
profunda: ha de ser un ele-
mento cultural, capaz de unir
armoniosamente e influir a la
vez sobre los sentidos, sobre
el corazón y sobre el espíritu.

EI mejor método para la en-
señanza de la música será
aquél que, por los medios más
sencillos y adecuados, consiga
inculcar /os más finos senti-
mientos de belleza en el alma
de los niños.

La enseñanza de la músicá
en las escuelas no tiene nada
en común con la enseñanza
que un alumno recibe en el
Conservatorio. En éste, la ins-
trucción técnica se sobrepone
a la Educación. Sin embargo,
creemos que, tanto en los
Conservatorios como en los
Colegios Nacionales, los pri-
meros cursos deberian ser se-

mejantes, anteponiendo la
educación del oido y del gusto
musical a la técnica. La Edu-
cacidn Musical en la Escuela
debe ser encaminada a des-
pertar y a desarrollar la capa-
cidad de expresión artistica de
los niños, enseñándo/es a es-
cuchar y a sentir la música
con procedimientos que pue-
dan ir desarrollando lenta-
mente sus facultades intuitivas.

La expresión corporal, la
danza, la dramatización, el
mimo y la música constituyen
lo que llamamos área de ex-
presión artistica o dinámica.
Estas deben proporcionar a
los alumnos una tormacidn
artistica y humana. Desde el
punfo de vista artístico no se
busca la profesionalizacidn, se
trata de que los niños lleguen
a la comprensión amplia del
arte a través del juego o de
cualquier manifestación de
canto, audición, movimiento,
manejo de instrumentos, crea-
ción, etc. . .

La sensibilización artística,
la espontaneidad, la creativi-
dad y demás objetivos pro-
puestos en esta actividad artís-
tica, exigen para su desarrollo
un clima de libertad que per-
mita el despliegue de la activi-
dad musical.

En cuanto a fa formación hu-
mana, les ofrece nuevos len-
guajes para la comunicación y
afirmación personal. Es un me-
dio eficaz para descubrir apti-
tudes y capacidades que con-
tribuyen al conocimiento de lá
propia persona y a un equili-
^brado desarrollo psicológico.

La música es una actividad
vivencia! profundamente edu-
cativa.
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MATERIAL DIDACTICO ^
PARA LA ENSEÑANZA
PREESCOLAR Y ESPECIAL

k%S SE'.^5^lálfl/^^OI'

RECORTABIES PARA COLOREAR

Cuadsrnos con 5B eJercicios de dlflcultad crsclsnte
destlnados a dssarrollar:

- la motricidad en general
- eoordinae{bn visuo-manual

- refuerzo da Iatsraiitlad
- orlentación

- ritmo
- vocabularlo

- psrcepción da formas
- prscislón
- ►apltlez.

C^ ^.^-

C/ Emilio Marí, 8
Tel. 66 19 66
veiet►^ia - ti5

PICADO

20 eJarciclos (12'S X 12'S cros.) cuyo

obJativo ss la correcta percepclón tle formas,

Incremsntando la preclslón y rapldez, basss

fundamantales ds aquella.

(PVP: 30 pts.)
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(PVP: 40 pts.)

TEST DE MEMORIA VISUAL

Tres eJercieios de diflcultad creclente

destlnatlos a aJe ►clta ► el desarrollo da la mamo-

ria visual, Ia asoclaCFÓn Iógica y formaclón de

conceptos básicos.
(30 pts.)

FORMAS V COLORES

Cuatro láminas con formas geombtricas
rsalizadas con los cuatro coloras básleos.

(PVP: 50 pts.)
Apliuclones:

- reconocimientos da formas
- reconocimlentos de colorss prlmariOs

diversas varlacionss sobre los aspsctos anteriorss
- eJerclelos de orlentaclón sspaelal

- sjerclclos de psicomotríeldad
- Inletaelón a la matemitlea moderna

- dssarrollo psrceptlvo
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Por Juan Navarro Higuera

EI dibujo como CASA

ARBOL

BA RCD

ejercicio de pre-escritura

Una de las más interesantes conquistas
metodológicas en la enseñanza de la escri-
tura es el reconocimiento de la improce-
dencia de iniciar su aprendizaje con el tra-
zado de las letras.

Desde muy antiguo se había observado la
dificultad que supone para el neoescolar to-
mar un instrumento escriptorio y trazar con
él las complicadas formas que poseen los
distintos símbolos literales (1). Y para paliar
tal dificultad se han ido poniendo en juego
diversos recursos que sería conveniente estu-

(1) La antigiiedad de esta preocupacian nos la revela la
recomendación de Quintiliano sobre el "uso de tablillas de
madera, donde estén grabadas las letras, para que siguiéndolas
con el punzón o estilo se acostumbre la mano a trazarlas y luego
se escriba bien y con velocidad, cosas ambas no despreciables"
(Pertusa y Gil Hlstoria de la Educaclón y de le Pedayoy(ra).

diar y de los que sólo, a título de ejemplo,
brindaremos algunos.

Es curioso leer antiguos manuales usados
en las Escuelas Normales, durante el pasado
siglo y principios del presente, para la capa-
citación de los futuros maestros en el arte de
enseñar a leer y escribir (2). En ellos se pos-
tula -dado el carácter caligráfico que pri-
maba entre los objetivos atribuidos a la escri-
tura en aquella época- el aprendizaje previo
de los trazos que sirven de elementos para la
construcción de las letras. Así se habla de un

(2) Es preciso reivindicar para el presente la necesidad de
que en los centros de formación del protesorado se concediese a
esta did9ctica -impartante, dif(cil e imprescindible- un
tratamiento congruente con el papel ba3sico que estas técnicas
instrumentales tienen en el periodo elemental un proceso
educativo.
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trazo horizontal y de tres oblicuos (perfil, me-
diano y grueso), describiéndose la forma de
realización de cada uno. Luego se presentan
las curvas (aita, baja. inversa y vírgula), para
terminar con las letras radicales, que son
aquellas cuya forma es apta para derivar
otras varias.

Prescindiendo de consideraciones finalis-
tas -es obvio que el anterior concepto de la
escritura ha sido superado- las precedentes
anotaciones ponen de manifiesto la bús-
queda de procedimientos aptos para vencer
la dificultad al principio apun#ada. Los clá-
sicos palotes, vigentes en muchas escuelas
hasta tiempos no muy lejanos, son tal vez el
más conocido testirnonio de una forma de
pre-escritura que contribuye a reforzar la idea
de la necesidad de este paso anterior al de la
iniciación de la escritura propiamente dicha.

Tras estos procedimientos rigurosamente
lógicos vienen los de raíz psicomotriz cuando
la psicología va introduciéndose en el mundo
de la educación. Rango destacado tienen en
este sentido las ideas montessorianas. Para
la gran pedagoga italiana la escritura no
comienza cuando el escolar toma su instru-
mento de escribir, sino cuando maneja los
distintos tipos del material por ella creado,
con sensible anticipación a la práctica formal
de la escritura.

Pre-escritura remota e inmediata

Es cierto que cuando los niños realizan de-
terminadas manipulaciones están perfeccio-
nando las respuestas psicomotrices a sus
mandatos cerebrales y tampoco cabe duda al
pensar que tales ejercicio despiertan destre-
zas, perfeccionan el juego de los sentidos y
desarrollan la capacidad de empleo de las
manos. Están, por tanto, adquiriendo poten-
cialidades que han de actualizarse cuando se
enfrentan al hecho concreto de trazar los sig-
nos escritos.

Sin embargo, esta preparación -que no lo
es sólo para la escritura- tiene un carácter
remoto e indirecto. Entre ambas actividades
hay una cierta relación; pero ésta únicamente
puede descubrirse en virtud de razonamien-
tos un tanto alambicados. Ya la doctora Mon-
tessori, antes mencionada, distinguirá con

muy buen sentido la preparación para escribir
de la preparación para la escritura. La primera
se obtiene mediante las actividades de per-
feccionamiento sensorial y motriz en que es
tan rico su sistema. La segunda se consigue
por el ejercicio con un material especial-
mente concebido para el trazado de las le-
tras. Debemos distinguir, por tanto, entre
actividades que preparan en sentido mediato
e indeterminado y actividades que propician
de cerca y muy directamente la aptitud para
la destreza escriptoria.

Es conveniente hacer esta distinción por-
que a veces suelen proponerse como ejerci-
cios de pre-escritura determinadas activida-
des que sin dejar de poseer valores para pro-
piciar el aprendizaje de la escritura, se hallan
tan lejos de ésta que es muy difícil encontrar
una clara línea de conexión. Y, en vez de fa-
cilitar la acción del maestro lo que hacen es
crear un patente desconcierto.

Algunas fórmulas para facilitar la intro-
ducción a la escritura

Aparte de las actividades remotas a que
antes se ha hecho referencia, se vienen apli-
cando eri la enseñanza ciertos recursos que
han nacido por el imperativo de la dificultad
antes apuntada. Los recursos más utilizados
son:

a) Normalización en el trazado de los sig-
nos.

Se parte de la idea de que cada signo
exige una determinada técnica para escribirlo
que ha de aprenderse de un modo monográ-
fico. Así se presentan las letras descompues-
tas en sus elementos integrantes y se en-
señan a los alumnos los movimientos que
exige el trazado. Ejemplo de este procedi-
miento lo vemos en esos cuadernos de escri-
tura que acompañan las letras con unas fle-
chitas que marcan la dirección de los rasgos;
o bien en los que se valen de cuadrículas,
punteados u otros apoyos que se estima pue-
den servir de pauta al alumno.

b) Empleo de caracteres gráficos que se
consideran más fáciles de trazar.

• Tal es el caso del uso de la letra "script" y
de las mayúsculas romanas, que han sido
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adoptadas, especialmente la primera, por
grandes sectores docentes. EI aprendizaje
mediante estos caracteres se justifica en plan
de recurso transitorio para superar las prime-
ras dificultades, como lo demuestra el hecho
de que los partidarios de estos tipos de letras
propugnan, más o menos tarde, el paso a las
letras cursivas enlazadas.

c) Movimientos sin huella.

EI paso del dedo por las letras de lija, el
tocar letras en reliede, el simular en el aire el
trazado de los signos, son ejercicios que se
recomiendan también para favorecer la crea-
ción de destrezas aprovechables para el acto
de escribir mediante la práctica de expresio-
nes kinestésicas.

Estos recursos, y otros que la inventiva de
los educadores ha promovido, pueden ser

^1111^ \^III//, \\^ II//ri„
^^11VGr,'IV^`^!/j

utilizados sin reparo y, cada uno, tendrá sus
adeptos según los criterios que presidan ef
despliegue de las distintas metodologías.

Pero el objeto de estas líneas es destacar
el valor que el dibujo puede tener como ins-
trumento de pre-escritura, valor que es de es-
perar le concedan, dentro de una ponderada
estimación, quienes lean estas líneas.

Pre-escriturri natur^^l: el dibujo

Es extraño que tanto en éste como en
otros muchos aspectos de la enseñanza se
busque su mejoramiento mediante el empleo
de apoyos que la mayor parte de las veces
son artificiosos, afectados y complicados.
Cualquier mediano observador de los usos y
costumbres pedagógicas podrá constatar la
existencia de tales fórmulas del hacer esco-
lar, laboriosamente buscadas y cultivadas
con olvido de procedimientos rnás directos,
sencillos y eficaces.

Uno de los recursos más valiosos, insufi-
cientemente utilizado a pesar de que ya se
viene empleando en las escuelas con otros fi-
nes, es el dibujo. EI dibujo, actividad natural
que pueden proporcionar muy diversas ayu-
das al maestro, tiene en la preparación para
la escritura un papel importante y especial-
mente adecuado. Quienes hemos promovido
el cultivo intensivo del dibujo al incorporarse
el niño a la escuela, desconocemos esas difi-
cultades que torturan a tantos maestros y
que dan lugar a los impropios recursos antes
aludidos.

EI escolar que ha estado durante una tem-
porada dibujando con frecuencia consigue
una aptitud perceptiva y un dominio psico-
motriz lo suficientemente desarrollados para
que el enfrentamiento con las primeras activi-
dades de la escritura constituya un paso sen-
cillo y fácilmente superable.

Es por esto por lo que me permito aconse-
jar a los encar0ados de la iniciación de la es-
critura que familiaricen a sus aturrmos ^on Ia
práctica del dibujo antes de proponerles el
trazado de una sola letra. Se trata de algo
muy sencillo; tal vez de lo más fácii y
cómodo que puedan hacer. Y, al mismo
tiernpo, de lo más técnico y efectivo.
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OPOSICION

PROFESORES E. G. B.

Inminente convocatoria (con seguridad
en enero, habiendo posibilidad de que se
anticipe de forma extraordinarial.

Comience ya a prepararse.

- EN NUESTRAS CLASES ORALES

- O EN SU PROPIA CASA:

Estudiando nuestras contestacio-
nes (amplias, sencillas, claras y efi-
caces, redactadas por Licenciados,
Doctores, Inspectores, Profesores
de Escuelas de Profesorado de
E. G. B. y de Universidad ► .

0, además, recibiendo nuestras
guías didácticas para facilitar el
estudio (reflejan la marcha de las
clases orales y contienen el mate-
rial complementario que se entrega
en las mismasl.

Infórmese y adquiera las mejores contes-
taciones (pregunte a alguno de los mu-
chos que ya las conocen).

ACADEMIA N. POLITECNICA

M A DR I D- 1 2: Carretna, 27. TnItlL 222 64 93

M A D R I D-1 4: Carrera de San Jerónimo, 1 1. Te-
léfono 232 75 35

SALAMANCA: Generalísimo, 60. Teléf 21 91 12

A poco que reflexionemos nos daremos
cuenta de las poderosas razones que abonan
la práctica del dibujo como ejercicio de
pre-escritura. Observaremos que

- es una actividad innata y espontánea
que el niño realiza por impulso natural;

- es una actividad motivada que practica
con agrado;

- la mayor parte de las veces no exige la
atención directa del maestro, por ser un ejer-
cicio esencialmente autónomo;

- las realizaciones son personales y sub-
jetivas, lo que les da un tono de autoestímulo
para la realización del trabajo.

Estas son las más evidentes de las razones
que justifican la adopción de estas activida-
des como preparativas de la escritura. EI di-
bujo es un ejercicio polivalente, que puede
ser utilizado en la educación preescolar
como antecedente de diversos procesos de
aprendizaje; pero tal vez este objetivo de la
preescritura sea uno de los que mejor sinto-
nizan con este medio de expresión.

EI dibujo dinámico

Si bien cualquier actividad pictárica puede
servir para incoar destrezas motóricas, el que
pudieramos Ilamar dibujo dinámico, consti-
tuye un ejercicio formal que debe ser estimu-
lado frecuentemente por el profesor. Este di-
bujo; en combinación con el de carácter
morfológico, que atiende más bien a crear
las estructuras de los motivos que se dibujan,
constituye un factor valioso para el desarrollo
de las habilidades escriptorias.

EI dibujo dinámico consiste en el trazado
de rasgos que exigen el movimiento rápido,
ritmico y uniforme de la mano. Esta actividad
responde perfectamente al impulso espontá-
neo del niño, que se manifiesta en uno de los
estadios característicos de la génesis de la
aptitud pictdrica: el del "garabateo". Las in-
vestigaciones al respecto sltúan esta fase en
la edad de 2 a 4 años.

Es fácil observar cómo en determinado
momento, el pequeño toma el lápiz y raya
sobre el papel con movimientos rápidos, de-
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mostrando que la mano todavía no posee
destreza para seguir un trazado coherente al
impulso del mandato cerebral.

Puede que no coincidan cronológicamente
el tiempo en que se realiza esta fase del
aprendizaje con el del período personal del
garabateo; pero ello no supone un desencaje
irreparable, puesto que, según estimamos, la
aplícacíón del díbujo dinámico no resultará
extemporánea durante el período preescolar,
y, posiblemente ni el comienzo de la en-
señanza obligatoria (3).

EI dibujo dinámico, que puede realizarse
con lápiz negro, bolígrafos, ceras, pince-
les ..., permite que el alumno opere reiterati-
vamente con un motivo ejercitándose al má-
ximo en la práctica del diseño. Con él se al-
canza rapidez, soltura, seguridad ... y se
regularizan las conexiones neuromotoras que
favorecen las experiencias kinestésicas.

La práctica de esta modalidad de dibujo es
perfectamente compatible con la del que he-
mos denominado morfológico, por lo que es
conveniente cultivar ambas técnicas, de
acuerdo con el criterio que al docente le su-
gieran las particularidades de cada caso.

Para adiestrarse en esta forma de dibujar
conviene que el maestro realice primero en el
encerado los motivos que va a proponer, que
los escolares vayan saliendo para imitarlos y,
luego, que los ejecuten en sus papeles o cua-
dernos, que para esta actividad conviene no
sean rayados.

En los gráficos que acompañan pueden
verse algunas muestras de estos diseños: ovi-
Ilos, nubes, Iluvia, mar, surcos, nieve,
rayos, humo, bolas o pelotas, hierba,
culebras. La nómina puede aumentarse am-
pliamente y, a buen seguro, los propios do-
centes encontrarán otras ideas originales (4).

EI empleo de variantes de color, el comple-

mento con manchas cromáticas y la combi-
nación de varios de estos elementos (nubes,
Iluvia, casa, surcos y hierba formando un pai-
saje), pueden aumentar las posibilidades de
ejercitación con toques de creatividad.

Dibujos geométricos

^lamemos así, a estos efectos, a ios dibu-
jos que se aproximan a figuras geométricas
básicas y frecuentes. Son diseños en parte
abstractos, pero que pueden asociarse fácil-
mente a la forma de cosas concretas.

Mediante su realización los escolares disci-
plinan sus movimientos trazando motivos
más obligados que los anteriormente descri-
tos. Llegado este momento, cuando se
observa que los escolares han conseguido
suficiente dominio en los rasgos amplios, rá-
pidos y libres, es conveniente pasar a ejerci-
cios constructivos que favorezcan la evolu-
ción hacia una motricidad más delicada.

Para ello se recomienda el trazado de figu-
ras simples que familiarizan con los
grafismos propios de las letras antes de
afrontar el aprendizaje de la escritura de és-
tas. Así se mantiene un cierto grado de activi-
dad motivada que favorece notablemente la
transferencia.

Las figuras que resultan más ŝencillas, y
en las que se encuentran casi todos los tra-
zos que componen las grafías de las letras
son las que se ven en el dibujo que acom-
paña.

.ro

(3) LOWENFELD, Desarrollo de la capaeldsd creadora, pág.

___^
_/

100: "Desenvolvimiento general del garabateo". Ed. Kapelusz.
Buenos Aires, 1961. Según este autor la fase del garabateo

8^nd^rio

puede prolongarse después de ios 4 años, sin que ello suponga
anormalidad.

(4) Puede verse el interesante trabajo publicado en
DIDASCAUA, núm. 21, titulado "La enseñanza de la preescritura
en la educacíón preescolar", del que son autoras M.' dolores
Garcia Navarro y Fernanda FernAndez Baroja.

Ow Brroo

Los dibujos, una vez captados por imita-
ción, se repetirán para adquirir destreza tan-
tas veces como el profesor lo estime necesa-
fÍO.

V^nSw 9obsr
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La experiencia pone de manifiesto que los
escolares realizan mucho mejor estos ejerci-
cios que los modelos de escritura que ordi-
nariamente se les imponen. Esas hojas dé ra-
yas irreconocibles que tantas veces vemos
como primeros testimonios de escritura
-que sólo muy a la larga y a costa de enojo-
sos esfuerzos se convierten en aptitud para
escribir- son prueba evidente de que se
pide al alumno una actividad superior á sus

fuerzas y a su momento madurativo. Esos
mismos niños realizarán con bastante perfec-
ción estos dibujos geométricos, que, para
concretizarlos mejor, se les asociarán a nom-
bres de cosas. Así se propondrá que dibujen
el aro, la rueda, el sol, el pañuelo, la
reja ... Aunque parezca una desviación del
objetivo, se acorta así el camino para el
aprendizaje de las letras.

Es obvio que pueden proponerse otros mo-
tivos distintos a los que aquí damos, siempre
qUe respondan a los mismos criterios.

Conclusión

Como consecuencia de la anterior exposi-
ción podemos Ilegar a la conclusión de que
el dibujo puPde ser una buena práctica para
la preparación de la escritura-tal vez la más
natural, sencilla y eficaz- por lo que debe
ser cultivado tan pronto como entra en la es-
cuela el niño (5).

Pero ello no debe polarizarnos en un sen-
tido exclusivo, puesto que existen otros me-
dios para ayudar a esta preparación que
deben ser discretamente usados por el maes-
tro. Este, como el médico que prescribe un
tratamiento, habrá de establecer dosis, mo-
mentos y duración de acuerdo con las cir-
cunstancias propias de cada caso.

Lo que si podriamos dar como norma en
firme es la recomendación de no saludar al
niño con la cartilla cuando entra en la es-
cuela, obligandole, en consecuencia, a repro-
ducir modelos de letras o palabras que
ningún significado tienen para él y que no
está en condiciones de realizar por falta de
madurez y de ejercicio.

(5) "EI valor del dibujo para facilitar la preparacibn de la
escritura fue reconocido hace m8s de cien años". AI examinar la
tearía y práctica de Pestalozzi, así como la de algunos de sus
contempor2neos, Walch IIegO a las siguientes conclusiones:
"Como el niño es capaz de dibujar por lo menos dos años antes
de poder sostener la pluma suficientemente bien para escribir,
hay que enseñar a los niños a dibujar antes de aprender a leer
(...). La práctica en el dibujo hace más fácil la formacibn de las
letras y se requiere menos tiempo p^ra enseñar su formación
porque el niño ha adquirido cierto grado de exactitud, precisión
y perleccibn". (Citado por^W. S. Gray, La en^efienza da la
lectura y de la eacrltura. Publicaciones UNESCO, 1957).
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Por Orden ministeria/ de 6
de agosto de 1971 se prorroga
la vigencia del documento
"Nuevas orientaciones pe-
dagógicas para la Educación
General Básica ", con las
bases de programacidn del
francés y el inglés como len-
guas optativas, referidas a la
primera etapa de E. G. B., y
se aprueba la redaccidn de las
correspondientes a la segunda
etapa, en las que se incluye el
idioma afemán junto al francés
y al inglés. Dicho documento
se recoge en el núm. 128-130
de esta revista.

Si bien la Orden señala que
la no inclusión de otros idio-
mas no significa su exclusión,
de hecho, la concreta omisión
del italiano puede llevar al
desconocimiento a profesores
y alumnos sobre la posibilidad
de impartir y recibir enseñan-
zas de ese idioma.

Para obviar su posib/e
marginación se pub/ica en el
"Boletín Oficial del Estado" de
6 de noviembre de 1972 la
Orden ministerial de 26 de
octubre de 1972 sobre /a
aprobación de las bases de
programacibn de la lengua
italiana para la segunda etapa
de E. G. 8.

Pero o por la poca difusidn
que se dió a esta Orden o por
lo ya avanzado del curso en la
fecha de su pub/icación, el
caso es que -lamentable-
mente- la enseñanza de la
lengua italiana apenas si se ha
iniciado. Lamentablemente por
el hecho comprobado de que
en el aprendizaje de la lengua
italiana se pueden alcanzar, en
más corto plazo, los mismos
objetivos programados para
ser logrados en mayor tiempo
en la enseñanza de cualquier

otro idioma. Y eNo por las pe-
culiares características de esta
lengua: facilidad para ser en-
tendida, tanto hablada como
escrita, por el alumno español

gracias a su sistema fo-
no/ógico tan parecido al nues-
fro, al mismo origen latino de
la mayor parie de su léxico, a
la semejanza en los cambios
sufridos diacrdnicamente, a
sus mutuas relaciones e inter-
ferencias; facilidad también
para poder llegar a expre-
sarse, hacerse entender, oral-
mente y con un cierto nivel de
calidad; y no gran dificultad,
incluso, para hacerlo por es-
crito.

Esta economia de tiempo
que conlleva el que durante
los tres años de la segunda
etapa de E. G. 8. se pueda in-
crementar (cuantitativa y cuali-
tativamente) la adquisición de
destrezas y conocimientos, no
es !a única razón para lamen-
tar la falta de alumnos y profe-
sorado de italiano. Por su-
puesto que la italiana es una
lengua de cultura y su apren-
dizaje en España es minoritario
(1), pero no se puede desco-
nocer el puesto destacado que
tradicionalmente ocupa Italia
-y por tanto su lengua- en el
campo de las letras y las ar-
tes, y su influencia en la cul-
tura española. Seria conve-
niente apreciar en lo que vale
un instrumento de trabajo emi-
nentemente humanistico, litera-
rio; creativo, artistico, bello
como /a lengua italiana, en una
época en que parecemos do-
minados, manejados, coloniza-
dos por la técnica.

Quizás esta pequeña apor-

(1) Aunque hay que tener en cuenta
que el alumno podrá seguir cursándola en
el Bachillerato, C. O. U. y Universidad;
que de todas las Facultades de Letras con
Departamento dé Modernas salen cada
año licenciados concretamente en
Filologia ltaliana; que estAn dotadas
Agregadurías y Cátedras de italiano en la
Universidad, en los institutos de
Enseñanza Media y en las antes Ilamadas
Escuelas de Comercio.
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tación sea útil a futuros profe-
sores de italiano.

OBJETIVOS

Los objetivos de la
enseñanza de la lengua ita-
liana son aquellos que, formu-
lados en líneas generales para
la enseñanza de los Idiomas
Modernos, quedaron recogi-
dos en el n.° 128-130 de esta
Revista: adquisicidn de la des-
treza de comprender la lengua
italiana hablada, de expresarse
oralmente, de leerla de manera
comprensiva y de escribiria y
expresarse por escrito con un
nivel medio en e/ caso con-
creto del italíano.

CONTENIDOS

L os contenidos que
aparecen a continuacidn son
los aprobados por la Orden
ministerial de 26 de octubre de
1972 ("B. O. E. " de 6 de
noviembre de 1972),
elaborados por la Comisidn de
expertos correspondientes con
objeto de que puedan servir
de directrices en aquellos
establecimientos que deseen
impartir italiano y tengan
suficiente alumnado:

SEXTO CURSO

Reproducir todos los soni-
dos del sistema fonológico
italiano, distinguiendo las
oposiciones entre los fone-
mas, no sólo dentro del sis-
tema italiano, sino también
eñ contraste con el sistema
fonológico español, con sus
diferentes grafías.

Reproducir el acento, ritmo
y entonación de las estructu-
ras sintácticas simples impe-
rativas, afirmativas, negativas
e interrogativas.

Distinguir y reproducir los
morfemas básicos más esen-
ciales (tales como plurales,
artículos, pronombres perso-
nales, tiempos verbales fun-
damentales, etc.)

Comprender y reproducir,
tanto en forma oral como es-
crita, las estructuras sintác-
ticas básicas (formas activas
y pasivas, uso de auxiliares,
etcétera).

Asimilar las estructuras
lingiiísticas escuchadas o leí-
das.

Expresarse oralmente y por
escrito utilizando las estruc-
turas básicas dadas.

Responder oralmente y por
escrito a preguntas concretas
sobre cualquier texto oral,
escrito o en imágenes, utili-
zando las estructuras previa-
mente estudiadas.

Ejecutar acciones si-
guiendo órdenes sencillas
(orales y escritas} dentro de
una sítuacíón dada.

Realizar los ejercicios
orales y escritos adecuados
al contenido linguístico de
este nivel.

Memorizar canciones
poesías senciilas.

Y

Memorizar diálogos senci-
Ilos que se presten a la dra-
matización.

Reproducir al dictado
brevísimos textos previa-
mente asimilados.

Adquirir un vocabulario
fundamental de unas tres-
cientas palabras.

SEPTIMO CURSO

Adquirir mayor perfección
en la distinción y reproduc-
ción de los sonidos más
característicos del sistema fo-
nológico italiano (en especial
los fonemas no existentes en
españolj.

Distinguir y preproducir el
acento, ritmo, pausa y ento-
nación de estructuras más
complejas.

Adquirir una mayor perfec-
ción en la distinción y repro-
ducción de morfemas (formas
irregulares de uso común}.

Comprender y reproducir,
tanto en forma oral como es-
crita, estructuras sintácticas
algo más complejas (yuxtapo-
sición y coordinación, utíli-
zando nuevos tiempos verba-
les con especial atención al
'"passato remoto", expresián
de relaciones temporales, es-
paciales, causales, etc.)

Adquirir las expresiones
idiomáticas más usuales.

Asimilar las estructuras
lingiiisticas escuchadas o leí-
das.

Responder a preg.untas
concretas (oralmente o por
escrito) sobre textos orales,
escritos o en imágenes, pre-
viamente asimilados.

Realizar todo tipo de ejer-
cicios orales o escritos, ade-
cuados al contenido ling.iiís-
tico de este nivel.

Memorizar pequeños
poemas y canciones, así
como diálogas que se pres-
ten a la dramatización

- 27



EL SERVICIO
DE PUBLICACIONES
DEL MINISTERIO
DE EDUCACION
Y CIENCIA
TIENE A DISPOSICION
DEL EDUCADOR EL
SIGUIENTE MATERIAL
AUDIOVISUAL:

DIAP^ITIVAS
FON OTECA

CINEMATECA
• ARTE.

• AGRICULTURA
Y GANADEREA.

• CIENCIAS FISICO-
QUIMICAS.

• CIENCIAS NAiURALES.

• EDUCACION.

• GECIGRAFIA
Y GEOMORFOLOGIA.

• HISTORIA.

• INDUSTRIA Y TECNICA.

• LITERATURA.

• MATEMATICAS.

• RELIGION.
• GRABACIONES

COMBINADAS CON
PROYECCION FIJA.

• GRABACIONES
MUSICALES
COMENTADAS.

• GRABACIONES EN
DISTINTOS IDIOMAS.

• BIOGRAFIAS.
• ARCHIVO

DE LA PALABRA (Voces
de personalidades
retevantes de las
Ciencias y las Letras).

SFRVICIO DE rUlIJCACIONES D!PL

^m^nsr^uo ^ eoucACaN r c^cu

Reproducir al dictado bre-
ves textos ya conocidos.

Reaiizar composiciones
dirigidas, con las estructuras
y el vocabulario previamente
aprendidos.

Adquirir cuatrocientas
p a I a b r a s n u e v a s,
incrementando así el
vocabulario del año anterior.

OCTAVO CURSO

Adquirir una completa asi-
milación del sistema fo-
nológico italiano, en especial
de los patrones de entona-
ción más frecuentes (estruc-
turas interrogativas y aseve-
rativas con o sin énfasis).

Adquirir una completa asi-
milaci ón de todos los
morfemas básicos del ita-
liano, insistiendo en las for-
mas de los pronombres per-
sonales, formas irregulares
de los verbos, partículas a^i-
verbiales, etc.)

Asimilar y reproducir, tanto
en forma oral como escrita,
las estructuras sintácticas
básicas dadas, ampliando los
usos de tiempos y modos
verbales, iniciación a la su-
bordinación, etc.

Conocer las expresiones
idiomáticas más usuales.

Asimilar las estructuras
ling^ísticas dadas, escucha-
das o leídas.

Expresarse oralmente y por
escrito, utilizando las estruc-
turas dadas.

Responder a preguntas,
oralmente y por escrito,
sobre textos orales, escritos o

en imágenes, previamente
asimilados.

Realizar todo tipo de ejer-
cicios orales y escritos, ade-
cuados al contenido lingiiís-
tico de este nivel.

Reproducir al dictado tex-
tos ya asimilados.

Memorizar pequeños
diálogos, poesías y canciones
que contengan las estructu-
ras básicas estudiadas.

Hacer redacciones dirigi-
das, utilizando las estructuras
y el vocabulario previamente
adquiridos.

Iniciar en la técnica del
uso del diccionario como ins-
trumento en la redacción de
ejercicios de creación perso-
nal.

Adquirir un vocabulario
adicional de unas quinientas
palabras.

NOTAS METODOLOGICAS

Complefando las normas
que sobre /a metodología de la
enseñanza de idiomas
aparecen en el ya citado
número 128-130 de esia
Revista y que son,
lógicamente, aplicables a la
enseñanza del italiano, veamos
algunas indicaciones sobre la
enseñanza de este idioma en
concreto.

Desde los primeros contac-
tos de los alumnos con la
nueva lengua y su cu/tura, el
profesor de italiano juega con
una gran ventaja: sus alumnos
pueden participar aciivamente
en la clase sin sentirse ex-
trañados, anonadados, ante
unas voces que pronuncia el
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^pa ^Y VUI W

E.G.B.
. EFICACIA PARA USTED

PROGRESO PARA SUS ALUMNOS

• MATEMATICA

LENGUA

MIS LECTURAS

CIENCIA Y VIDA

F1CHA8 7AABAJO (1 ". 2.° y 3.° tHm.)

SOLUCIONARIO FICHAS

FICHAS EVALUACION CONTINUA

2^ MATEMATICA

PARA TI (Lengue)
MIS LECTURAS

CIENCIA V VIDA

FICHA9 TRABAJO {I.°, 2.° y 3° trim.)

SOLUCIONARIO FICHAS

FICHAS EVALUACION CONTINUA

39 MATEMATICA
PARA TI (Lengue)
LECTURAS COMENTADAS

CIENC(A Y VIDA
FICHAS TRABAJO (1 ", 4.° y 3^ trlm.)

SOLUCIONARIO FICHAS

FICHAS EVALUACION CONTINUA

• MATEMATICA4 PARA TI (Lenqua)

LECTURAS COMENTADAS
DON OUIJOTE DE LA MANCHA

CIENCIA V VIDA

FICHAS TRABAJO ( 1 ", 2^ y 3.^ Mm.)

SOLUCIONARIO FICHAS

FICHAS EVAIUACION CONTINUA

7^ MATEMATICA
PARA TI (Langue)

ANTOLOGIA IITERARIA

DON OUIJOTE DE LA MANCHA

FRANCES II

CIENCIAS

GEOGRAFIA

HISTORIA

FICHAS TRABAJO ( 1.". 2° y 3° trlmJ

SOLUC(ONARIO FICHAS

FICHAS EVALUACION CONTINUA

• MATEMATICA

5 PARA TI (Lengw)

LECTURAS COMENTADAS

DON OUIJOTE DE LA MANCHA
CIENCIAS NATURALES

GEOGRAFIA E HISTORIA

FICHAS TRABAJO ( 1.°, 2° y 3^ trlm.)

SOLUCIONARIO FICHAS

FICHAS EVALUACION CONTINUA

b^ MATEMATICA

Q PARA TI ( Lengue)

ANTOLOGIA LITERARIA

DON ODUOTE DE LA MANCHA

FRANCES III

CIENCIAS

HISTORIA

FICHAS TRABAJO (t ^, 2° y 3.^ him.l

SOLUCIONARIO FICHAS

FICHAS EVALUACION CONTINUA

60 MATEMATICA

PARA TI (Lenqw)

LECTURAS COMENTADAS

ANTOLOGIA LITERARIA
DON OUIJOTE DE LA MANCHA

FRqNCES 1

CIENCIAS NATURALES
GEOGRAFIA E HISTORIA

FICHAS TRABAJO (I'. 2° y 3^ trlmJ

SOLUCIONARIO FICHAS

FICHAS EVALUACION CONTINUA

SOLICITE
M UESTRAS
CON EL 50 °/°
DE DESCUENTO

EDITORIAL
SANTIAGO RODRIGUEZ S. A.

^ Apartado 55 - B U R G O S



profesor y que no les sugieren
nada, que no despiertan en
ellos ningún eco. De igual
modo, ciudades, costurnbres,
etnia, monumentos, comidas,
personalidades, en una pa-
labra: el ambiente italiano que
surgird en la clase será fácil-
mente reconocible.

EI alumno capta enseguida
el significado de la porta é
aperta, incluso casi sin nece-
sidad de que el profesor
señale hacia la puerta, y lo re-
tiene y ufiliza posteriormente
sin más dificultad.

El avance espectacular que
en un primer momento alcanza
es motivación más que sufi-
ciente para el alumno, que ve
recompensado un pequeño es-
fuerzo con resultados casi tan-
gibles: comprende lo que oye
y lo que lee (estructuras se/ec-
cionadas con un nivel de difi-
cuftad no muy elevado) y es
capaz de expresarse oral-
mente mediante frases senci-
llas de manera digna.

Las dificultades aparecerán
más tarde y para entonces ya
se habr^n adquirido unas
bases ling^isticas, unas des-
trezas de comprensidn y ex-
presidn automatizadas.

En general, después de
pocas y concretas indicacio-
nes, la reproduccidn de los so-
nidos del sistema fonológico
italiano no es costosa: muchos
coinciden con los españoles y
los no coincidenies de alguna
manera no son totalmente aje-
nos y desvinculados a la arti-
culacidn española. Ayudan a
su aprendizaje ejercicios de
repeticidn de distintas palabras
que contengan los fonemas
que se vayan a imitar (repeti-

ciones corales, de todo el
grupo, e individuales) tipo:

Fricativa labiodental sonora:
velo, vita, levato, povero,
viola.

Fricativa alveo/ar sonora:
tesoro, sposa, mimesi, caso,
inciso.

Fricativa palatal sorda:
scena, scirocco, fascia,
pesce, miscela.

Africada alveolar sorda:
pazzo, vizio, dolcezza,
sbalzare, pozzo.

Africada alveolar sonora:
azzurro, zucchero, satirizzare,
pranzo.

Africada palatal sonora:
giorno, giallo, maggiore,
giunta, peggio.

Tampoco es complicado re-
conocer -para reproducirlas
correctamente- las diferentes
grafías que en ambos idiomas
corresponden a un mismo fo-
nema, tipo: bacio, cieco,
chiodo, perché, ghiaccio,
lunghezza, sogno, castagna,
figlio, luglio; ni otros casos de
diferenciación tipo: reliquia,
questione, seguire, guerra,
balla, capello; ni la pronun-
ciación de consonantes gemi-
nadas: giacca, quattro, fatto,
anno, suggestione, affetto,
addlritura, .. .

EI alumno siente cdmo, en
general, se pronuncia todo lo
que esiá escrito y cómo es
capaz de dominar los secretos
de la correcta pronunciación, y
de reproducir el acento, ritmo
y entonacidn italianos; su musi-
calidad, sonoridad, cadencia,
!os recibirá no sdlo por los dis-
cursos del profesor, sino tam-
bién (y en lugar muy desta-
cadoJ por la audicidn de cintas

y discos, por el aprendizaje de
canciones populares y folkld-
ricas, por la memorizacidn de
sencillos poemas y por la re-
producción escenificada de
diálogos con toda una carga
coloquial, afectiva escogidos
por el profesor.

En cuanto a la adquisicidn
de vocabulario italiano, el pro-
fesor recurrirá a !a ayuda de
objetos, imágenes y todo tipo
de auxiliares audiovisuales (2)
y en todo caso siempre tiene
el recurso de introducir el
nuevo término en un contexto
ya conocido por el alumno, y
ésto desde un primer momento
ya que la semejanza entre pa-
labras españolas e italianas
nos proporciona un buen
punto de apoyo para este tipo
de ejercicios. Encontrar y asi-
milar el significado de pala-
bras como: giorno, sole,
scuola, cinema, scrivere,
freddo, professore, andare,
prima, dopo, cantare,
dare, . . . requiere un mínimo
de atención sobre ellas y nos
sirven presentar el nuevo tér-
mino e identificarlo.

Por ejemplo intentamos in-
corporar al vocabulario del
alumno la palabra compito.
Su significado quedaría pa-
tente con ejercicios de este
tipo: Il professore ci assegna
i compiti per domani. Ho fi-
nito il mio complto prima di

(2) Como normalmente en un centro
de enseñanza de tipo medio es dificil
conseguir diapositivas, grabaciones,
laboratorios de idiomas, láminas y casi
todo tipo de material audiovisual
especializado se puede suplir todo ello, y
con gran eticacia, por sencillos medios:
tizas de colores, ilustraciones de revistas,
dibujos realizados incluso por los mismos
alumnos, algún disco de moda, objetos
referentes al tema de la clase y que
previamente se ha pedido a los alumnos
que traigan. como: vasos. tazas, platos,
cubierios, frutas, verduras, diversas
prendas de vestir en varios colores,
juguetes, útiles de dibujo, o de costura, ...
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andare al cinema. A scuola
ci hanno gi^ dato i compiti
per le prossime ferie. 11
maestro corregge ogni
giorno i compiti degli scolari.
Etc étera... La palabra
compito, su significado, su
uso, será asimilada por los
alumnos. Gradualmente se
elevará el nivel de dificultad
con /a incorporación de voces
nuevas.

Atencidn a un peligro: hay
que evitar que el alumno por
la ley del minimo esfuerzo, li-
mite y empobrezca su expre-
sidn oral con el uso de térmi-
nos generales, inconcretos e
imprecisos, tipo: abuso del im-
personal esserci, o de verbos
o adjetivos comodines: potere,
avere, piacere, essere,
buono, bello, o de compara-
ciones y perifrasis innecesa-
rias ... A un alumno de ita-
liano se le puede exigir más
que un simple chapurreo. Hay
que obligarle a expresarse con
cierta precisión y propiedad,
creando incluso situaciones
limites, negándose a enten-
derle y a aceptarle vagueda-
des y pobreza lexical.

En el apartado de conoci-
mientos gramaticales que han
de adquirir los alumnos de E.
G. B. (y dando por supuesto
que el estudio sistemático de
la gramática italiana corres-
ponde a especialistas y estu-
diosos de esta lengua), queda
claro que han de conocer las
normas que rigen el sistema
de la nueva lengua y saber,
para poder emplearlos, unos
conocimientos morfológicos y
unas estructuras sintácticas
básicas, que no serán concep-
tos totalmente nuevos porque
ya los conoce en su propia
lengua. Transcribo una ciia
oportuna: "El fin del aprendi-
zaje de unas nociones gramati-

cales es el contribuir a/ lla-
mado sentido lingiiístico
(conjunto de funciones psicoló-
gicas que permiten usar una
lengua de modo fluido y sin
esfuerzo mental consciente). EI
sentido ling^istico actúa en
conformidad con los mddulos
gramaticales normalizados,
pero no supone un conoci-
miento explicito de tales módu-
los: es más un actuar automa-
tizado, que un discernimiento
consciente ".

EI "sentido lingiiístico" -si
lo queremos llamar así- se
adquiere casi intuitivamente y
basándose en el recuerdo y
analogia con frases modelo
que contengan estructuras ele-
mentales (ya se irá ganando
en dificultad gradualmente)
hasta lograr una automatiza-
cidn que permita el correcto
empleo de los distintos morfe-
mas, del orden natural de los
elementos del sintagma, de las
relaciones sintagmáticas, de la
necesidad de cierto tiempo
verbal, del valor estilístico de
algunos usos, . . . Son útiles
ejercicios tipo:

Repeticiones: II latte é
bianco/il latte é freddo/il latte
é buono.

Bisogna andare piano/bi-
sogna mangiare fruta.

Pensa di essere giovane/-
pensa di venire con noi/parla
di escrivere un rornanzo.

Crede che sia un amico/-
pensa che faccía freddo.

Flexiones: II mio quaderno
é giallo e il' tuo rosso/I miei
quaderno sono gialli e i tuoi
rossi.

II mio disco é classico, il
tuo é moderno/ i miei dischi
sono classici, i tuoi moderni.

C'é uno/ci sono due. Non
c'é un libro sulla tavola/non
ci sono dei libri sulle tavole.

Sustituciones: Gianni se
ne andb presto/egli se ne
and8 presto.

Compro una penna a Car-
lo/gliela compro.

Transposiciones: lo ho
fame (+ anche)/ho fame
anch'io.

lo non lo farb pi ŭ (-i- nem-
meno)/non lo faró pi ŭ nem-
meno io.

Transformaciones: (a ne-
gativa, interrogativa, condi-
cional, pasiva . . .)

Dammi I'assegno
domani/non darmi I'assegno
domani.

Conosce il mio indirizzo/se
avesse cbnosciuto il mio indi-
rizzo/puo ^.iarsi che conosca
il mio indirizzo/ . . .

En estos ejercicios hay que
dar las instrucciones concretas
sobre la operación que se es-
pera que realice el alumno
(pasa la frase a negaiiva; pon
todos los elementos que sea
posible en plural; pon en plu-
ral sdlo artículos, ^ustantivos y
adjetivos; sustituye el susian-
tivo por el pronombre que con-
venga; etc.). Y de todas for-
mas y a pesar de su indu-
dable utilidad, es necesario
tomar el pulso a las reacciones
del grupo, porque se pueden
hacer pes^dos, monbtonos,
aburridos y perder así parte de
su eficacia.

Hay que variarlos, combinar-
los, mezclarlos, exigiendo la
atención de los alumnos, la ra-
pidez de respuestas, /a asocia-
cidn iniuida. No intentar llenar
con ellos el tiempo de la clase
que será más amena y prove-
chosa si se tiene la flexibilidad
de introducir oportunamente la
enseñanza de una cancibn,
dramaiización de un diálogo
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improvisado, juegos con base
lingúística como el de adivinar
un determinado objeto en un
máximo de veinte preguntas,
competiciones entre equipos
para agotar campos semántico
(la carta ^: rosa, rossa,
bianca, gialla, aracione,
verde, nera, castagna, . . .;
Ho mangiato: pane, vitello,
uva, mela, fegato, pasta as-
c i u t t a, c a I a m a r i,
bistecca, . . .). Si nuestro
objetivo es que el alumno se
exprese oralmente en italiano,
dedicaremos un tiempo de la
clase a mantener conversacio-
nes sencillas, dirigidas pero
persona/es, de cada uno de
ellos, en /as que se acosfum-
bren a comunicar sus ideas,
razonar sus afirmaciones, res-
petar la opinión de sus com-
pañeros; y conversaciones
sobre la cultura social italiana:
deportes más practicados, ciu-
dades, clima, diversiones de
los chicos de sus edades, sis-
tema escolar, economia de la
Italia continental y meridional,
automóviles italianos: marcas y
códígo de las matrículas, comi-
das, . . . que acercarán al
alumno español al conoci-
miento y a la comprensidn por
la otra nación. Y siempre re-
cordando que es preferible el
apasionamiento y el desorden
controlado en la clase, a la
tranquilidad y el aburrimiento.

En la linea de aprendizaje,
después de haber entrentado
a los alumnos con experien-
cias audio-orales, se pasa a la
lectura y a la expresión escrita
de/ iialiano.

Aprender a leer en italiano
ya ha quedado claro cómo no
presenta grandes dificultades.
Nos fijaremos en los factores
de rapidez de /ectura, nove-
dad del texto, dificultad lexical
y estructural y contenido del

texto. De manera general la
comprensión de lo leido puede
tener lugar sin recurrir al cas-
tellano. Se recurre a la lengua
materna sdlo en el caso de
una dificultad lexical o grama-
tical insa/vable por el alumno y
clave para /a comprensibn
general del discurso, y siem-
pre dejando bien claro que
sólo en los diccionarios se ve
el significado relacionado con
palabras ais/adas; en cuentos,
novelas, ensayos, teatro, poe-
mas, diálogos, el significado
no depende de una palabra
aislada, sino del grupo de pa-
/abras ligadas en períodos y
frases. Una palabra descono-
cida puede ser comprendida
gracias al contexto en que va
incluida.

Al principio, las lecturas,
más o menos largas, es con-
veniente que hayan sido pre-
paradas como parte del pro-
grama total, para que nos sir-
van también de base de los
comeniarios, preguntas, ejerci-
cios lexicales y estructurales.
De una lectura intensiva se
pasa, en etapa posterior, a la
extensiva, que no se debe
hacer ya en la c/ase. En c/ase
sólo se dedicarán unos minu-
tos a comentarla con /os alum-
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nos y a comprobar si han en-
tendido los aspectos principa-
les del capítulo o párrafo
señalado.

Es al expresarse por escrito
en italiano donde los alumnos
tropezarán con más dificulta-
des. Los e%ercicios sobre es-
tructuras modelo (como había-
mos hecho para la conversa-
ción} serán también eficaces
para proporcionar la adquisi-
ción de esta destreza. De ejer-
cicios de esiructuras muy sim-
ples pasaremos a otros más
compfejos en los que será útil
que un alumno lea -por ejem-
plo- una frase del texto ele-
gido, todos la escriban en ho-
jas de borrador, se corrija en
la pizarra y despu és de
borrarla, la vuelvan a escribir
todos los alumnos en sus cua-
dernos, y asi hasta finalizar el
texto elegido.

También deben hacerse dic-
tados, pero breves y sobre pá-
rrafos que el alumno ya
conozca y haya estudiado,
para no darle ocasión de equi-
vocarse. La misión del dictado
no es hacer caer en /a trampa
a los alumnos con sus dificul-
tades, sino familiarizarles con
!a lengua escrita, con la repre-
sentación escrita de /a lengua
hablada. Más adelante, y a
medida que se vaya domi-
nando esta técnica expresiva,
habré que cambiar los eJerci-
cios de reproduccidn por oiros
más personales: recensión de
pérrafos cortos, de cuentos, de
anécdotas contadas en clase,
redacciones sobre temas da-
dos, iniciacidn a los ejercicios
de creacidn libre, ... Pero vigi-
lando siempre ef nivel de difi-
cultad: un ejercicio demasiado
diflcif, no tiene otro va/or que
el de hacer perder el fiempo y
provocar fa desilusión a profe-
sores y a/umnos.
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DA CTICA
MULTIMEDIA

INTRODUCCION

La escalada tecnológica, acaso el más acu-
sado "signo de los iiernpos", brinda una su-
cesión de medios caracterizada por el
progresivo perfeccionamiento de los mismos
y su acelerada aparicián en el mercado, de
tal modo que el "último grito" de hoy pronto
queda a la zaga de otros ingenios más
evolucionados.

Este proceso tiene plena confirmación en
los instrumentos didácticos incluídos bajo la
rúbrica de "medios audiovisuales", hasta tal
punto que el desarrollo de la tecnología pa-
rece conducirnos a una situación hipotética
en la que la posesión de un medio ultraper-
fecto permita atender todas o la mayor parte
de las exigencias didácticas.

Sin embargo, una postura realista, despo-
jada de todo cornponente utópico, nos hace
ver que las exigencias escolares imponen el
empleo de recursos variados, subordinados,
en su mayoría, al control del docente y
capaces de servir las peculiaridades de cada
situación didáctica.

Tal vez la conclusíón más categórica a
que, en un principio, podemos Ilegar es la de
que no existe ningún medio autosuficiente
para cubrir las exigencias de un proceso en-
señanza-aprendizaje. No sólo porque un me-
dio suele tener una específica adecuación
para determinadas materias, sino porque,
dentro de una disciplina, cada parte o sector
puede necesitar distintos auxiliares materia-

Por Armando Fernández Benito

les. Y esto es válido no sólo para los elemen-
tos sencillos y modestos, sino para un sis-
tema tan completo y poderoso como puede
ser el mundo de la televisión.

No obstante la poderosa influencia de es-
tos medios, integrados en la tecnología edu-
cativa, carecen de capacidad para superar su
entidad de auxilios de la acción personal del
profesor, a quien compete, en todo caso, la
elección de aquél o aquéllos que estime más
idóneos para cada situación de aprendizaje.

EL EMPLEO COMBINADO DE LOS AUDIO-
VISUALES

Entre los principios pedagógicos universal-
mente aceptados figura el que podría enun-
ciarse así: "Las ideas presentadas mediante
la acción coordinada de diversos medios son
mejor comprendidas y retenidas por los
alumnos". Cuando estos medios, tanto con-
vencionales como tecnológicos, se utilizan
correctamente y están al servicio de los obje-
tivos previamente formulados, dan lugar a
una fórmula didáctica denominada "acción
multimedia".

La acción didáctica dirigida a alcanzar los
objetivos señalados con el auxilio de varios
medios, se refuerza cuando éstos se aplican
en batería, es decir, combinadamente. Utili-
zando un símil militar, la táctica de "fuegos
cruzados" permite "atacar" desde diferentes
perspectivas o puntos de mira, facilitando la
conquista de los objetivos.
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Como resumen de esta breve introducción,
podríamos definir la accidn multimedia como
aquellas actividades que ejercen el profesor o
los profesores en virtud de una adecuada pro-
gramacidn del empleo de los medios conven-
cionales y tecnoldgicos, de tal modo que se
produce una perfecta correspondencia entre
mensajes, medios y objetivos perseguidos.

De momento, podemos señalar tres formas
válidas en que prevalece la multimedia o sis-
tema combinado de medios:

a) Utilización de la batería de medios de
un centro en favor de los programas propios.

b) Desarrollo de programas de alcance
regional o suprarregional con el apoyo de
grandes medios (radio y televisión).

c) Programas sistemáticos basados en
cursos de aprendizaje, con pequeños medios
principalmente.

A continuación se describe cada una de
estas tres fórmulas.

a) Utllización de la batería de medios de
un centro en favor de los programas
propios.

Por entender que esta forma es la que
tiene un interés más directo para el profeso-
rado de E. G. B., vamos a ilustrarla mediante
la preseqtación de una muestra relativa al de-
sarrollo de un tema geográfico, confiríendo al
término "tema" un sentido más compieto que
el habitual.

Como el número de canales comunicativos
y actividades que se proponen tiende a pecar
por exceso en orden a las posibilidades rea-
les de la mayoría de los centros, ha de enten-
derse que se trata de una pauta hasta cierto
punto ideal y que, en todo caso, para obtener
el efecto multimedia basta con utilizar racio-
nalmente aquellos elementos de que se dis-
ponga:

Tema: C^ALICIA

1. Presentación del tema, motivando a
los alumnos mediante la contemplación y
comentario de unos carteles turfsticos relati-

vos a la región y a la escucha de música
galaica como fondo de ambiente.

2. Trabajo personalizado consistente en
la búsqueda de documentación alusiva por
parte de los escolares (láminas, fotografías,
objetos, datos, etc.). Reunión en grupos para
seleccionar y ordenar el material recogido,
con la discreta supervisión del profesor.

3. Empleo de la proyección fija para pre-
sentar aspectos en los que es adecuada la
imagen estática (paisajes, viviendas, monu-
mentos, trajes . . .).

4. Presentación del mapa de la región
medíante retroproyector, con una cétula base
para el contorno, una segunda para el re-
lieve, la tercera para los rios y la cuarta para
demostrar el asiento de las principales
pobiaciones junto a los cursos de agua. (La
secuencialidad del proceso se va logrando
por la superposicibn de las células
indicadas).'

5. Conocimiento de las siluetas de las
provincias mediante franelogramas (a ser po-
sible realizados por los alumnos). También
pueden hacerse intuitivas por este procedi-
miento figuras de productos de la región y
gráficas de producción.

6. Proyección de alguna película docu-
mental sobre aspectos de la vida o el paisaje
gallegos.

7. Audición de música regional (regis-
trada en disco o en cinta magnetofónica) re-
veladora de melodías y ritmos galaicos. La
escucha de fragmentos literarios en la lengua
regional constituyen un testimonio valiosí-
simo de la personalidad de ésta.

8. Actividades de los alumnos en forma
individual o en pequeño grupo, tales como
visionado de diapositivas, trazado de gráficos
o mapas, búsqueda de datos, localización de
descripciones sobre aspectos de Galicia debi-
das a plumas relevantes, redacciones motiva-
das por estímulos contenidos en !os docu-
mentos presentados, manualizaciones que re-
presenten utensilios de la región ...

9. Puesta en com Gn que permita
ordenar y depurar los múltiples y variados
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NOVEDAD DE E. G. B.
PRIMER CURSO DE E. G. B.

Programa globalizado para todas las materias de 1.° de E. G. B., desarrollado

acuerdo con e9 siguiente esquema:

de

1.° Observación
2.° Conversacián

4.° Razonamiento y comprensión
5.° Escritura

3.° Lectura Resultado final: APRENDER

EI 1.ef curso de E. G. B. de la Editorial Desclée comprende el siguiente material:

LENGUAJE: Observación.

Libro de consulta

Libro de trabajo

(128 págs.)

1256 págs.)

Vocabulario.
lectura del tema.
Lectura libre.

SOCIAL Y NATURAL: Observación.

Libro de consulta 1128 págs )
Comprensión.

Libro de trabajo

.

(160 págs.)

Lectura.
Deducción sociafizante.

Incluyendo manualizaciones.

MATEMATICAS:

Libro de trabajo 1144 págs.)
I La matemática moderna creada por

los propios niños.

Ejercicios y Manipulaciones

RELIGION:

(160 págs.) I Cientos de ejercicios, problemas, ope-
raciones de cálculo, manipulaoiones.

Nueva metodología de la enseñanza
d i

"Señor enséñanos a orar" 1128 págs.)
e la rel gión, adaptada a la psicolo-

gía de los niños y a la mentalidad de
nuestro tiempo. Diciamen favorable
de la Comisión Episcopal.

Todos los libros de consulta incluyen observación, conversación, lecturas y voca-
bularios.

Todos los libros de trabajo estimulan la creatividad y respetan la personalidad del
niño. Incluyen las cuadrículas correspondientes para que el niño perfeccione su escri-
tura, al mismo tiempo que escribe su respuesta.

PEDIDOS A: DESCLEE DE BROUWER Henao,6-BILBAO-9



impactos que los alumnos han recibido para
que, en virtud de una decantada delibera-
ción, se fijen las ideas básicas que constitu-
yen ei núcleo del aprendizaje.

b) Desarrollo de programas de ámbito
regional y suprarregional.

Tienen su antecedente próximo en las
campañas de educación fundamental o pro-
moción cultural de adultos que se han venido
desarrollando en zonas culturalmente depri-
midas.

Estas acciones se han programado con un
tren bastante completo de elementos tecnoló-
gicos que han permitido poner en juego va-
rias fuerzas concurrentes para lograr los
objetivos en plazos cortos y con aceptable
eficacia.

Como característica de esta modalidad de
programación merece citarse la experiencia
piloto que se está Ilevando a cabo en la re-
gión francesa de Auvernia por la Academia
de Clermont-Ferrand, en la que para Ilegar al
conocimiento de los distintos aspectos que
conforman la realidad regional se utiliza la

acción conjunta de los siguiente medios:
emisiones TV., emisiones de radio coordina-
das con TV. radio-visión (radio y diapositivas),
libros del profesor, libros para el alumno, do-
cumentación e inforrnación aportada por los
propios escolares y prensa local.

Además de la aludida, son varias las expe-
riencias de operación multimedia que se Ile-
van a cabo en el mosaico europeo:

- R. T. S. Promotion (Radio Televisión
Escolar-Promoción). Programa francés dedi-
cado a la formación de "automatismos" en el
campo del entrenamiento profesional.

- Open University (Universidad abierta).
Funciona en Gran Bretaña desde 1971 y
atiende, a través de TV. y materíal impreso a
determinados sectores de enseñanza supe-
rior.

- Programa de Estudios de Radiodifu-
sión Bávara (República Federal Alemana). Etc.

En nuestro país se encuentra en vias de or-
ganización la Universidad Nacional de Educa-
cibn a Distancia (UNED), que utilizará
diversos medios de comunicación y trabajo.
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Marzo 1970.

J
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La problemática que plantea la organiza-
ción y desarrollo de esta modalidad de en-
señanza es muy compleja y desborda los
límites del presente artículo.

cJ Programas sistemáticos basados en
cursos de aprendizaje, con pequeños me-
dios principalmente.

Este tipo de programación está especial-
mente destinado a procesos de formación
profesional, "recyclage" y planes de capacita-
ción sobre nuevas técnicas.

Los cursos se preparan a base de soportes
variados que permiten su utilización "a domi-
cilio". Aunque pueden ser ayudados por los
grandes de la comunicación (radio y/o televi-
sión), su característica es la de apoyarse en
la "microtecnología" o pequeños medios.

Caíia tema o aspectos del mismo se vehi-
culan por los medios más idóneos de tal
modo que se reúne un conjunto de docu-
mentos variados de acción convergente para

JUEGOS PARA PARQUES INFANTILES
Y EFECTOS PARA PISCINA, JARDIN
GIMNASIA Y DEPORTES AIRE LIBRE

Colegios. Municipios. Urbanízadoras.
Clu bs, etc.

P. I. D. E.
Aptdo. 9.026 - Madrid.

Fábrica: Aptdo. 675 - BILBAO.

presentar y reforzar los contenidos. Este ma-
terial se ofrece también de forma peculiar:
reunido en cajas o paquetes que responden a
la denominación de "paquetes multimedia",
"multimedia kits", "medios combinados" . . .

Los elementos que es frecuente encontrar
integrados son: documentación impresa bajo
distintas formas, material de información vi-
sual y audiovisual (diapositivas, fotografías,
películas cortas, discos, cintas magnetofó-
nicas registradas), hojas de trabajo y tests
para los alumnos.

CONCLUSION

La sumaria información de situaciones de
aplicación multimedia que hemos tratado de
describir no trasciende, ciertamente, del esta-
dio de la investigación y el ensayo. A nivel de
realidad escolar, la mayor parte de los profe-
sores audiovisualistas se han limitado a con-
jugar estos medios dentro de un contexto
más o menos tradicíonal y como un tímido
injerto en el árbol de la pedagogía artesanal.

Desarrollar con la plenitud debida el fun-
cionamiento de la batería de medios que
pueden introducirse en Ios centros de en-
señanza constituye una empresa de no poca
dificultad que habrá de abordarse tomando
tiempo, tras minuciosa planificación y con
una inagotable dosis de entusiasmo.

EI gran problema del futuro no va a ser el
de luchar para conseguir medios, sino el de
saber qué se va a hacer con tales medios. La
utilizacíÓn combinada que hemos abordado
bajo el solo punto de vista de la "microtecno-
logía", adquirirá caracteres más agudos
cuando se contemple la "macrotecnología",
con sus circuitos cerrados de televisión,
ordenadores, máquinas de enseñar, bancos
de documentos, satélites, etc.

Sin embargo, en cualquier caso, la cues-
tión capital residirá en la actitud que adopte
el docente frente a los medios que se alinean
junto a él con ia pretensión de servirle y ayu-
darle. Sin perder las viejas cualidades magis-
trales, el educador de hoy ha de revisar con-
ceptos que parecían inamovib(es y ha de cru-
zar fronteras que se mostraban
infranqueables.

40 -



e. .b. somosa uas9 9
- LOS METODOS ACTIVOS aplicados a la educacion.

- Material didáctico para la ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA.

t!r curso: Pr.^+

5.° curso:

narceaBAROUERO I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Fichas de trabajo .. ................... 101
Guía del Profesor . .. ..... .. .... ...... .. .. . . 132

GUTA DIDACTICA DEL CATECISMO ES-
COLAR N.° 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

2.° curso:

BAROUERO I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Guia del Profesor . .. . . . .... .... . . .. .. .. .. . . 282

GUTA DIDACTICA DEL CATECISMO ESCO-
LAR N.° 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

3!r euroo:

BAROUERO III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
Guía del Profesor ... .. .. . .. .. .... . . .. .. ... . 1.073

GUTA DIDACTICA DEL CATECISMO ESCO-
LAR N.° 3 .............................. 113

4.° curso:

EXPERIENCIA SOCIAL Y DE LA NATURA-
LEZA .................................... 225

Guía del Profesor . . . . .. . .. .. ...... .. ...... 180

MATEMATICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 175
Guía y Solucionario . . . .. . .. .. . . ... . .. ...... 100

SIEMPRE PALABRAS NUEVAS, LEN-
GUAJE 4.° .............................. 200

Guia del Profesor . .. .. ..... .... .... .. ...... 125

GUTA DIDACTICA DEL CATECISMO ESCO-
LAR N.° 4 1 75

PARA QUE PUEDA EXAMINAR NUESTROS
LIBROS SOLICITE UN EJEMPIAR CON EL

50 POR 100 DE DESCUENTO

Nombre

Entidad

Dirección

Ciudad ^

Provincia

Fecha de pedido

s_ a_ de ediciones
DR. FEOERICO RU610.89 MADRID 20
Teif. 254 6i 02

MATEMATICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Fichas de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Guia y Solucionano ......... ............... t69

GUTA DIOACTICA DEL CATECISMO ESCO-
LAR N.° 5 ........................:..... 141

s.° curso:

MATEMATICAS . ... 169
Guia y Solucionario . . . . .. .... ... .. .. . ..... 90

CIENGIAS DE LA NATURALEZA . . . . . . . . . . . . 169
Guía del Profesor . . . .... ... .. .. . ... .. 113

CIENCIAS SOCIALES . . . . .. . .... ... .. ... ..... 169
Libro del alumno y Guia del Profesor _.... 169

LENGUA .................................. 169
Guía del Protesor .. .. . .. .. .... ... .. ...... .. 56
GUTA DIDACTICA DEL CATECISMO ESCO-

LAR N.° 6 .............................. 169

7.° curso:

MATEMATICAS .... . . . .. .. . . .. ..... .. . ... .. 254
Guia y Solucionario . .... . . .. .. ... .. .. ... . .. 90

CIENCIAS DE LA NATURALEZA . . . . . . . . . . . . 254
Guia del Profesor ............. ............. 141

CIENCIAS SOCIALES . . . . . . . . .. . . 254
Guia del Profesor .. . . . . . . . .. .. ... .. .. . ... .. 67

LENGUA ................................... 254
Guia del Profesor . ...... .. . ... ..... .. . ... .. 56

s " curso:

CIENCIAS DE LA NATURALEZA . . . . . . . . . . . . 260
Guia del Profesor .......................... 175

MATEMATICAS . . . .. . . . . . . .. .. . . . .. .. . .. . .. 250
Guia y Solucionario . . . . . . . .. .. . . . .. .. . ... .. 180



por M.' Trinidad
Crespo pl^arez

InsPectoPr maria
Enseñanza

A REDp`CC^ON
ASES pp^Rp LB

REGLp`MENTO
DE uN ^DEE.G,B.

E V N CENTRD

Recogiendo parte de lo ex-
puesto en los distintos artícu-
los del número 143-144, mo-
nográfico de "Vida Escolar';
que se editó bajo el título ' E'l
Centro de Educación General
Básica'; y, respetando la or-
ganización de la actividad
educativa plasmada en los
mismos, he querido descender
a! terreno práctico, reflejando
en el adjunto Organigrama,
fácilmente adaptable a cual-
quier colegio estatal o no es-
tatal, susceptible de amplia-
ción, e incluso, más o menos
objeto de discusión en alguno
de sus aspectos, la organiza-
ción de un centro completo
de Educación General Básica.

Responde, este Organigra-
rna, a la finalidad de haber sido
utilizado como fundamento en
la elaboración de las B ases
para la redacción del texto ar-
ticulado de un Reglamento de
régimen interior, de un centro
docente cualquiera del primer
nivel de la enseñanza, que,
también, se transcriben en el
presente trabajo.

Con ambos instrumentos,
Organigrama y Bases, intento
facilitar a los Directores la ta-

rea de confeccionar el Regla-
mento de su propio Centro,
bien, personalmente, o bien, a
través y con la colaboración
del Claustro de Profesores o
Consejo de Maestros (según
sigamos la nueva terminología
o la denominación /egal aún
vigente), con el único objetivo
de favorecer la buena marcha
del mismo.

Es cierto que, para una ver-
dadera actualización, su ele-
boración debiera ser posterior
al nuevo Reglamento General
de Centros que ha de secun-
dar (con esta u otra denomi-
nación) la Ley General de Edu-
cación del 4 de agosto de
1970, pero en tan to no dis-
pongamos del mencionado
Reglamento, y, basándonos
en el hecho de que sigue en
vigor el Reglamento de Cen-
tros Estatales de Enseñanza
Primaria, aprobado por O. M.
del 10 de febrero de 1967,
apoyándonos en él, Ley Gene-
ral de Educación y demás dis-
posiciones vigentes que se re-
lacionan con el tema que ira-
to, y, dado que a todas ellas
ha de estar subordinado un
Reglamento de régimen inter-
no, ofrezco a Directores y pro-

fesorado esta colaboración, en
la seguridad de que, es verda-
deramente rentable el tiempo
que se emplee en la redacción
de este documento y, supera-
bles las dificultades para im-
plantarlo, porque tendrá las
ventajas de la norma escrita
que todos conocen y obede-
ce^n, al enca%ar los diversos as-
pectos de la enseñanza, ha-
ciendo más fácil su ejecución,
sin pretender 1/egar a encasi-
llarla. Por otra parte, un Re-
glamento de régimen interno
es fácilmente actualizable
cuando nuevas normas o dis-
posiciones lo exijan, o la mis-
ma naturaleza del centro, o el
ambiente, así lo aconsejen;
respetará la personalidad y
características específicas de
cada Colegio que mantendrá
así su necesaria autonomía.
Se obedecen, de esta forma,
los deseos de la Administra-
ción de que, cada Centro ten-
ga sus propias normas de ca-
rácter concreto, de conformi-
dad con sus propias posibili-
dades y las que le proporcione
el medio que lo rodea, para
lograr y conseguir unas mayo-
res garantías de eficacia en el
rendimiento educativo y do-
cente.
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Programa

1.-GENERALIDADES

1.1.-Ambito de aplicación . . . Denomina-
ción.-U bicación.-Clasificación.

1.2.-Tipo:
Según la edad de los alumnos.
Según el sexo de los alumnos.
Según la procedencia y régimen de

los escolares.
Según la dependencia del centro.

2.-ELEMENTOS PERSONALES

2.1.-EI Director:
Funciones.
Atribuciones.
Deberes.

2.2.-EI Profesorado:
Dependencía.
Funciones.
Atribuciones.

. Deberes (asistencia, puntualidad, pre-
sencia en reuniones).

2.3.-Organos de gobierno:
2.3.1.-Equipo directivo:

Constitución.
Reuniones
Atribuciones.
Obligaciones.
Director.
Vicedirector.
Secretario.
Jefe de Estudios.
Dependencias
Funciones.
Atribuciones.
De beres.

2.3.2.-Consejo Asesor:
Constitución.
Reuniones.
Atribuciones.
Obligaciones.

2.3.3.-Claustro:
Constitución.
Reuniones.

Atribuciones.
Obligacíones.

2.3.4.-Departamentos docentes:
Constitución
Reuniones.
Atribuciones.
Obligaciones.

2.3.5.-Equipos docentes:
Tutorías.
Coordinadores:

Constitución.
Reuniones.
Atribuciones.
Obligac iones.

2.4.-EI alumnado:
2.4.1.-Derechos.
2.4.2.-Relaciones con:

EI Director.
Profesores.
Compañeros.
Personal subalterno.

2.4.3.-Deberes con:
Edificio.
Mobiliario.
MateriaL
Jardines y patios, etc. . :

2.4.4.-Puntualidad.
2.4.5.-Asistencia.
2.4.6.-Aprovechamiento: Estímulos.
2.4.7.-Disciplina: Premiosy castigos.
2.4.8.-Los padres:

Visitas.
Información.

2.5.-Personal administrativo y subalterno:
Dependencia.
Fun ciones.
Derechos y deberes.

3.-ELEMENTOS DOCENTES

3.1.-Fines:
Generales.
Particulares.
Específicos.
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BBC En Iish

THE SCIENTIST SPEAKS
THE BELLCREST STORY

PEOPLE YOU MEET
WALTER & CONNIE

VIEW AND TEACH
ON WE GO
SLIM JOHN

Pare obtsr►er !nlormaclón adlclonsl
aobre /ea pellculaa

•BBC fnpllsh•, alrvase dlrlplras e:

EDITORIAL ALHAMBRA, S. A.
CLAUDIO COELLO, 76. MADRID-i.



Programa

3.2.-Medios:
Leg ales.
Materiales Ilocales, mobiliario, mate-

ria11.
Ingresos monetarios.

3.3.-Organización de la enseñanza:
3.3. 1.-M atricul ación:

Fechas.
Documentos.
Exigenci as.

3.3. 2.-Distribución del alumnado
en grupos de trabajo.

3.3. 3.-Distribución del profesorado
por etapas, niveles y áreas.

3.3. 4.-Selección de textos, libros
de lectura y material.

3.3. 5.-Horario Icomo distribución
del tiempo y trabajo esco-
laresl.

3.3. 6.-Reuniones de trabajo del
profesorado:
Principio de curso.
Trimestrales.
Mensuales.
Semanales.
Diaria previa al trabajo.
Fin de curso.

3.3. 7.-EI recreo escolar:
Duración.
Momento.
Vigilancia.
Actividades.

3.3. 8.-Actividades de programa-
ción.

3.3. 9.-Actividades de evaluación.
3.3.10.-Actividades de recuperación

(los deberes para casa).
3.3.11.-Actividades fin de curso:-

Distribución del profesorado
por funciones:

Educativas.
Administrativas.

3.4.-Otras actividades:
3.4.1.-Extraescolares de los sábados.

Planificación.
Realización.

3.4.2.-Instituciones pedagógicas:
Establecimiento.
Funcionamiento.
Control.

3.4.3.-Actividades sociales:
Programación.
Reaiización.
Resultados.

3.4.4.-Actividades com plementarias:
Preparac ión.
Realización.

4.-ELEMENTOS MATERIALES

4.1.-EI edificio:
Conservación.
Limpieza.
(Cesión de local o locales al profeso-

rado para clases, o a otros Organis-
mos para fines que coincidan o no
con la enseñanza.1

4.2.-Las aulas:
Decoración.
Limpieza.

4.3.-EI mobiliario:
Adecuación.
Conservación.
Limpieza, etc. . .

4.4.-EI material:
Inventarios.
Adecuación.
Conservación.
Almacenamiento.
Adquisición, etc. . .

5.-REGIMEN ADMINISTRATIVO

5.1.-Registros necesarios.
5.2.-EI Registro acumulativo del alumno.
5.3.-Ficheros y archivos.
5.4.-Libros de actas.
5.5.-Realización del trabajo administrativo.

6.-REGIMEN ECONOMICO

6.1.-Procedencia de ingresos: Su justifi-
cación e inversión.

6.2.-La Junta económica.
6.3.-Contabilidad.
6.4.-Depósitos monetarios: Titularidad de

los mismos.

- 45



ORGANIGRAMA DE UN CENTRO COMPL ETO DE EDUCACION GENERAL BASICA

ASOCIACION DE PADRES

CONSEJO ASESOR

CLAUSTRO

Lenguee

V
Ciencias Sociales

OAGANOS CON5ULTIVOS

MetemBticas

Y
Ciencias Naturalea

DEPARTAMENTOS

Materfas
Formativas

Orientacián
escolar

Con jefe de departamento o coordinador de área

D I R E C C I 0 N

^

Meterial y medás
audiovisuales

ORGANOS EJECUTIVOS

EGUIPO DIRECTIVO

DIRECTOR

JUNTA
ECONOMICA

A C T I V I D A D E S

ACTIVtDADES SOCIALES INSTITUCIONES PEDAGOGICAS ACTIVIDADES ESCOLARES

VICEDIRECTOR

SECRETARIO

JEFE DE ESTUDIOS

SEGUNDA ETAPA

PROFESORES•TUTORES

COORDINADORES DE NIVEL

ACTtVIDADES EXTRAESCOLARES Y DE SABADOS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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EOUCACION GENERAL BASICA

EOUIPOS DOCENTES
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Cleses dobles, triples, etc.... o mixtas
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TEXTOS DE I D IOMAS
NO ESCOJA UN TEXTO CUALQUIERA. DEL ACIERTO DE SU ELECCION DEPENDE

EN GRAN PARTE EL FRUTO DE SU TRABAJO DURANTE TODO EL CURSO

^CONOCE VD. NUESTROS TEXTOS?

BACHILLERATO:

LA LITTERATURE PAR LES TEXTES,
5.° curso de Francés,
por ANA MOLL MARQUES

EDUCACION GENERAL BASICA:

5.° y 6.° curso.-APPRENEZ LE FRANCAIS
AVEC NOUS, I.
7.° curso.-APPRENEZ LE FRANCAIS AVEC
NOUS, II.
8.° curso.-APPRENEZ LE FRANCAIS AVEC
NOUS, III.
por ANA MOLL MARQUES.

5.° y 6.° curso.-LET'S LEARN ENGLISH, I.
7.° curso.-LET'S LEARN ENGLISH, II.
8.° curso.-LET'S LEARN ENGLISH, III (en
preparación para el año próximol.
por M.e AUXILIADORA MOLL MARQUES.

Todos ellos con Fichas de Trabajo y Evaluación y Guía didáctica.

CASSETTES y CINTAS para la serie APPRENEZ LE FRANCAIS AVEC NOUS, con todos
los diálogos de1 Libro del Alumno y la solución de las Fichas de Trabajo y Evaluación.

EDITORIAL MOLL
Torre de/Amor, 6 - Teléf. 22 41 76 - PALMA DE MALLORCA



LU^ IV^IVUS

Y LA

EXPRESION DINAMICA
Melodías clásicas

al servicio de la Escuela

Adaptación e instrumentacidn:
MARIA URIBE

Catedrgtico de Música de la
Escuela Universitaria de Formacián

de! Profesorado de E. G. B.
de Sevilla

PRESENTACION

Siguiendo las normas de la Ley
General de Educacián, que propugna
el reparto de materias por Sreas de
expresión, he querido glosar en un
solo conjunto los tres elementos que
integran el área de Expresión
Din^mica: música vocal e instrumental
y movimiento. Valiéndome de melodías
clásicas, verdaderas joyas del acervo
musical, inicio una serie que Ilevarán
al niño con su dinamismo a una
formación integral de su motricidad y
sensibilidad estética y a! profesor, !e
facilitarán su tarea en estas
actividades. AI hacerlo así, pienso que
aporto mí grano de arena en ei
empeño del Ministerio de Educación y
Ciencia por elevar el nivel de una
materia tan importante en la Educacidn
como es la Expresidn Artística.
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EL ACU^,IANTE PROBLE11rtA DE LA E®UCACIÓN
CIENTÍFICA

en au parfodo más crftico, el de la enaefVenza medla, dio lugar a la celebraclón de diversos Congreaoa a nlveles
naclonal a Internaclonal de loa que han aurgldo loa nuevoe Programaa de eneeRanza de laa cienclaa casl slmul-
tfneamenta publlcados en todoa loa pafsea del mundo.

EL DESEO DE EVITAR LAS DESASTROSAS
CONSECUENCIAS

de mantaner técnicaa y pedagogfaa de la primera mltad del alglo eatimuló la preparaclón y la redacclón de loa
nuevoe Programaa ecordea con la mentelldad y la metodologta de los tlempos actualea.

EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERI^A, bajo loa euapicloa da la Natlonal Sclance Foundatlon, la Amertcen Che-
micel Soclety, las Fundeclonee Cernegie y Ford, y la colaboraclón de laa Univeraldadea del M.I.T., de Berkeley,
de Stenford, etc. ee prepararon loe proyectoa P.S.N.S., C.B.A., CHEM, P.S.S.C., I.P.S.
EN INGLATERRA, bajo loa eusplcloa de la Nuffleld Foundatlon, ae han publicado loa Programaa de Qu(mica Béalca
y Avanzeda, Clencla Combinade, Ffsice 8éalca y Avanzada, Clencias Ffsicas Avenzadas.
EN SUtZA Y ALEMANIA, se han propiclado loa taxtoa de le Varalnigung Schwelzerlacher Naturwlasenschaftaleher.

EN LA U.R.S.S., los preperedoa por equlpoa de profesorea de la Acadamla de Clenclea da Moacú.

la reallzaclón de eatoe Programaa no hublere aldo poaible aln el concurao de los fabuloaoa recuraoa aporta-
doe (muchoa mlllonea de dólarea), aln un Intenao trabajo en aqulpo y aln una prevla y alatsm8tica experimen-
taclón en numeroaoa centroa docentea, correctorea contlnuoa de loa Programaa.

EDITORIAL REVERTÉ, S. A.,
ae complace en ofrecer el profeaoredo de E.G.B. laa edlclonee eepafVolae de loa máa Importantea Programas
exlstentea hoy pere la anseñanze de laa clenclae f(sicaa y qufmlcaa. Pondremoe e dlapoalclón del Profeeor catá-
logoa compietoa de loe Programas que anunclemoa.

CONTINUIDAD
Todoa nueatros Progremas da Clenclaa pera E.G.B. cuentan con loe correapondlentee Progremaa auparlorea da ba-
chlllerato, COU y unlveroltarloa. Por ejemplo, en cuento a loa Progremas Inglesea, el Programe BBslco Nuffleld
de Ffalca, permlte aegulr loa eatudioa con anSioge metodologfe dld8ctica, ea declr, medlante el Programa de Ff-
elca Avanzada, y el de Cienclea Ffslcaa Avanzadea. En lo que ae refiere a loa Programaa norteamerlcanoa, el
Programa P.S.S.C. tlane eu contlnuación naturel en el extraordinarlo Progreme unlveralterio, Curao de Ffalca de
Berkaley.

PROGRAMAS DE FiSICA
P.S.N.S. (Phyalcal Sclence for Nonaclence Study)
(N.S.F.)
F(SICA BASICA, NUFFIELD
CURSO DE INTRODUCCION A LAS CIENCIAS F(SI-
CAS (I.P.S.) (N.S.F.)
CIENCIA COMBINADA, NUFFIELD

CIENCIAS F(SICAS II (N.S.F.)
CURSO DE CIENCIAS F(SICAS, I.P.S. III (N.S.F.)
FfSICA, Curoo P.S.S.C. ( 3 ^ edlclón) ( N.S.F.)
F(SICA AVANZADA, NUFFIELD
CURSO INTERNACIONAL, dal P.S.S.C. ( N.S.F.)

PROGRAMAS DE
OUIMICA BASICA, NUFFFELD
CIENCIA COMBINADA, NUFFIELD
OU(MICA AVANZADA, NUFFIELD
PROGRAMA CHEM ( N.S.F.)
PROGRAMA C,B.A. (N.S.F.)
OUfMICA: UN ENFOOUE MODERNO (Hogg)
OUfMICA, FUNDAMENTOS EXPERIMENTALES
(autorizado por N.S.F.)

OUIMICA

OUfMICA, EXPERIMENTOS Y PRINCIPIOS ( autoriza•
do por N.S.F.)
CIENCIAS FfSICAS AVAN2ADAS, NUFFIELD
PRINCIPIOS DE OUIMICA GENERAL, Chrlsten (en
prepareclón) ( V.S.N.)
OUfMICA INORGANICA, Chriaten (en preparaclón)
(V S.N.)
OUIMICA, Chrlsten (V.S.N.)

EDITORIAL REVERTE, S. A. Encarnaclón, 86 - 88 BARCELONA - 12----^



Ror
1Y^.". E^lore^' `

Mu^fox Nlartinas

Pro4eaara de oinámica
colegio

EI Almelan

"La Educación General Básíca tiene por fí-
nalidad proporcionar una formación integral,
fundamentaimente igual para todos y adapta-
da en lo posible a las actitudes y capacidades
de cada uno."

(Art. 15 de la L. G. de E.)

Hasta ahora hemos hablado:

Educación de Movimiento
R itmo
Gimnasia
Deportes
Música

"Una educación fundamentalmente del mo- Y estamos convencidos de que todo tiene

vimiento es un medio esencial de educación una base común: el niño, su desarrollo físico,

que debería tener un sitio de predilección en la psíquico, y cómo insertarlo en el ambíente de

edad escolar unida al juego, gimnasia, de- íos demás. Es la Ley de Educación, en la parte

portes." de Dinámica, la que nos da la respuesta: "EI
Area de Expresíón Dinámica puede englobar la

(Dr. Le Boulch) Educación del Movimiento, ritmo, expresión
corporal, mimo, dramatización, gimnasia, jue-
gos, deportes, música, etc. . ."

Si caminamos hacia una formación integral
no podemos olvidar el área de expresión diná- No es posible concebir una formación del
mica dentro de la enseñanza. niño que no ponga cuidado en este tomar con-
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tacto de su cuerpo, de su ritmo y de su perfec-
cionamiento. Hemos de ayudarle, para que se
haga consciente y lograr ser dueño interior-
mente, sin olviciar que el principio fundamental
de la educación es el mejor desarrollo del niño
en su integridad, cuerpo y alma, como persona
y como ser.

^Qué se hace en este Centro de Enseñanza
General Básica dentro del Area de Expresión
Dinám ica? ^ Por qué ?

Sin ser grandes especialistas, pero, eso sí,
convencidas de la necesidad de esta materia
en la educación del niño, procuramos dar:

- Educaeión del Movimiento
- Formación Musical
- Dramatización, a través de juegos.

Concretamente, nos gustaría comunicaros
lo que hacemos en la Educación del Movi-
miento y aquí os daría respuesta a la segunda
pregunta: ^por qué lo hacemos?

En ia Ley de Educación y más explícitamen-
te, el Dr. Le Boulch en su libro '"Educación por
el Movimiento"" encontramos la necesidad, y,
sobre todo, la éxperiencia nos dice la impor-
tancia y lo mucho que et niño goza en estas
clases.

EDUCACION POR EL MOVIMIENTO (1)

-^Qué es el método psicocinético? Es un
método general de Educación que, como me-
dio pedagógico, utiliza el movimiento humano
en todas sus formas.

1. Fundamentos pedagógicos del método.
EI método implica una filosofía de la edu-
cación:

- Mejor conocimiento y aceptación de sí
mismo.

- Mejor ajuste de su conducta.

(11 Educación por el Movimiento. Editorial Paidos.

Auténtica autonomía y acceso a respon-
sabilidades en el marco de la vida social.

2. La psicocinética es un método de peda-
gogía activa.

3. Se apoya en una psicología unitaria de
la persona.

4. Asigna un lugar de privilegio a la expe-
riencia vivida por el alumno.

5. EI método se apoya sobre la noción de
la estructuración recíproca.

6. Recurre a la dinámica del jrupo en acti-
vidad."

La Educación del Movimiento es una nece-
sidad si se quiere conservar el equilibrio en la
vida moderna. EI movimiento ayudará al niño
a dominar su cuerpo.

LAS MANOS

Toda actividad ejercida naturalmente en un
ambiente favorable, posee efectos estimu-
lantes:

- Efectos físicos.
- Efectos mentales.
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a) Efectos físicos. La Educación del Mo-
vimiento:

Estimula la circulación, la respiración y
elimina las toxinas.
Asegura el sistema nervioso haciendo
trabajar los grandes centros musculares
y permite a las partes más delicadas
(ojos . . .) que reposen.
Los movimientos naturales libres y equi-
librados, dan elegancia.

b) Efectos mentales. La Educación del
Movimiento desarrolla:

EI juicio, la atención, la perseverancia, la
voluntad.
Ella hace al niño:
- Más dueño de sí mismo ...
- Más consciente de lo que pasa alre-

dedor de él.

Una educación corporal debe contar con el
ritmo, ya se trate de ritmos interiores lcircula-
ción, respiración, palpitaciones) o ritmos exte-

riores (estaciones, día, nochel. Todos estamos
sometidos a sus leyes.

Cada individuo tiene su ritmo personal que
debe encontrar.

... "EI carácter general, no especializado,
de la E. G. B., exige una atención particular a
los procesos de cornprensión, expresión ...
Todo ello en consonancia con el ritmo personal
de cada uno" (2).

La práctica nos demuestra que el niño nece-
sita esta educación del movimiento, en sí com-
pleja, pero medio eficaz en su educación in-
tegral.

"En la Educación del Movimiento se Ilevará
al alumno a una actividad corporal adecuada,
con equilibrio y coordinación en los movimien-
tos -visuales, manuales, auditivos, etc.-. EI
ritmo personal, la espontaneidad y expresivi-

(21 Objetivos generales E. G. 8.

Suscríbase a ESCU ELA ESPAÑOLA
LA REVISTA PROFESIONAL DEL MAESTRO

Con derecho a un servicio de consultas gratuitas.
Con la información puntual que usted precisa.
Artículos y editoriales inspirados en el servicio al Magisterio.
Un suplemento pedagógico, que se preocupa de actualizar sus conocimientos.
Si usted es suscriptor recomiéndela al amigo, al compañero.
Envíe este boletín a ESCUEIA ESPAÑOLA, MAYOR, 4- MADRID-13 o al apartado 14540.

PRECIOS ORDINARIOS DE SUSCRIPCION A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 1974

Trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 ptas.
Semestre . .. . . . . . . . . . . . . . 250 "'
Ario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 5 .

BOIETIN DE SUSCRIPCION

Don _ Caíle

Localidad Provincia

Desea suscribirse a ESCU ELA ESPAÑOLA por cuyo importe abonará por giro postal
núrn. (o contra reembolso) táchese lo que no interese.
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dad se logran mediante un clima de trabajo
y de libertad de acción. EI equilibrio entre lo
individual y lo social permite, por una parte,
el afianzamiento de uno mismo, con seguridad
y confíanza propias y, por otra, favorece la
socialización y una mejor comunicación" (31.

ETAPAS DE UNA CLASE DE
EDl1CACION POR EL MOVIMIENTO

1. Puesta en marcha (crear cfíma de con-
fianzal.

2. Cuerpo de la lección: clave de la clase.

3. Juegos de atención, equilibrio, orienta-
ción . . ., según convenga.

4. Silencio, interiorización.

CLASES PRACTICAS

PREESCOLAR

- Objetivo específico: Que el niño sea ca-
paz de tomar conciencia de su esquema cor-
poral y lograr una postura corporal consciente.

- Tiempo de la clase: 20 a 30 minutos.

- Desarrollo:

A/ Puesta en marcha: Marcha libre por la
clase. Elacerles caer en la cuenta del espacio
que ocupa cada una.

Bl Clave de la clase: Toma de conciencia
de las manos (4).

1.° tiempo.-Instrucción: Se presenta una
noción: "ésta es mi rnano", inmediatamente
las niñas se fijan en sus manos, entonces
nuestra labor es ayudarles a que se den cuenta
de los dedos, de la palrna ...

(31 Rrea de Expresión Dinámica. Objetivos y directrices metodoló-
gicas en E. G. 8.

(4) A esta edad, es muy buena la lección a"tres tiempoŝ ' que se
le atribuye a Seguin, pero en realidad su autor es Federico Frot'bel.

lmportante.-Vamos a pensar qué hacemos
con las manos. Después de pensar, se les pre-
gunta individualmente.

CI Juego.-Adivinar los gestos, acciones
que se hacen con las manos.

"ESCONDO LAS MANOS" ^CON QUE SALTO?

2.° tiempo.-Recuerdo de la noción "ensé-
ñame tu mano".

DI Silencio.

3.° tiempo.-Incitar a hablar al níño, guíarle.
"^Qué es esto?". Solamente este tiempo es la
prueba de su asimilación.

Concentración, interiorización. En silencio
ver lo que hemos aprendido hoy y pensár qué
vamos a hacer a continuación (51.

TERCER NIVEL

Globalización:

- Unidad temática (61.

(5) Es importante conectar la clase de Educación del Movimiento
con la actividad que el niño va a realizar después.

(6) Areas de Experiencia. Opción 8"'Viajes por mar y aire. Viajes
por el espacio".
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-- Expresión.

- Coordinación, esquema corporal, adapta-
ción al otro.

- Reacción a la música oída.

A) Puesta en marcha:

- Marcha libre pensando en qué me gusta-
ría viajar: avión, barco, espacio ...

- Hop, se paran y lo dicen.

- Se sientan en círculo.

B) Clave de la clase:

1. Trabajo colectivo.-Todas realizamos un
avión aprovechando el cuerpo: tronco, bra-
zos, ... Mientras lo realiza un grupo las demás
deben participar y fijarse: '

- en el silencio,
- rapidez,
- coordinación, etc.

para terminar con una crítica.

2. Trabajo en equipos. Cada equipo de 6-8
niñas realizan un vehículo para viajar por mar,
tierra o espacio.

A una señal, se quedan en grupo y en silen-
cio. Enumeramos los grupos y van actuando
mientras las otras observan.

C) Juego:

- Reacción a la música oída. Disco "Figu-
ras, ritmos y pasos" (7).

- AI ritmo de marcha normal se mueven
las que viajan por mar y al cambiar la música
las que realizan el viaje par aire.

Ol Silencio:

- Hacerles caer en la cuenta de lo que

(7) Dísr,o Deva "Ritmos en la escuela primariá'.
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hemos hecho y de lo importante que es saber
valorar el trabajo de los demás.

QUINTO NIVEL

- Texto: "La Creación" (8).

- Expresión.

A) Puesta en marcha:

- Andar por la clase observando las cosas
que nos rodean.

- A continuación se sientan.

- Cerrar los ojos e imaginarnos la tierra sin
vida, la oscuridad, el caos. ..

B) Clave de la clase:

- Lectura del texto.

- Vocabulario.

- ^Cómo se puede realizar?

-^Con qué elementos de la Naturaleza?

C) Organizar grupos:

1. Se encargan:

- de los elementos de la Naturaleza: vien-
to, mar . . .

- animales: pájaros, tigres, leones . . .
- caos.

2. Expresión corporal:

- formar montañas,
- plantas, hierbas, árboles,
- el hombre.

3. Con instrumentos, ambientación mu-
sical.

D) Coordinación.

(8) Texto hecho por Ana M.' Pelegrín en el Curso de Formación de
Profesorado de E. G. B. en Alicante,.1971-72.



LA CREACION

Esta es la relación de cómo todo estaba en
suspense,

todo en calma, en silencio.
Todo inmóvil, callado y vacía la extensión

del cielo.
Esta es la primera relación, ei primer dis-

curso.
No había todavía un hombre, ni un animal,

JUEGOS DRAMATICOS

pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras,
cuevas, barrancos, hierbas, ni bosques:
sólo el cielo existia.
No se manifestaba la faz de la tierra,
sólo estaba el cielo
y el mar en toda su extensión:
solamente el mar, el cielo
en toda su extensión en la oscuridad, en la

noche.
iSólo el Creador estaba sobre el agua
rodeado de claridad !
En EI estaba la vida y la vida era la luz.
Todas las cosas eran hechas por EI
y todo fue hecho de la nada.
Como la neblina, como la nube,
como una polvareda fue la Creación.

Surgieron del agua las rnontañas
y al instante crecieron, crecieron.
Así fue la Creación de la tierra.
Y la tierra guardó las semillas de las plantas,

las hierbas, los árboles.
Tam bién h izo a los páj aros, a los an imales

pequeños del mundo,
los venados, los leones, tigres, peces, y habi-

taron los árboles,
latierra, lasaguas.
Y entonces Dios hizo al hombre a su imagen

y seme^anza.
EI hornbre. EI hombre descubrió la alegría, la

tristeza, el amor . . .
Cuancio contemplo los cielos obra de tus

manos, la luna, las estrellas, el mar ...
t qué es el hombre para que de él te

acuerdes?

Esto ha sido a grandes rasgos lo que hace-
mos en Educación del Movirniento en todos
los niveles con una programación más especí-
ficasegún lasedades.

En general, tenemos la clase diaria después
del trabajo personal de las niñas, y puedo decir
que este tipo de ejercicios:

sirven de descanso,
refuerzan la armonía que d^be reinar en
la clase,
se abren a la ayuda rnutua
y aprenden a valorar el trabajo de los
demás.

Por eso, se puede empezar el trabajo si-
guiente con un grupo atento aunado para el
esfuerzo común.

Es muy im portante:

- saber a lo que vamos,
- tener fij ado el objetivo,
- ideas claras,
- y fiarse de los niños que ellos son los que

crean y realizan sus iniciativas.

Por otra parte, toda iniciación se verá pronto
enriquecida por la creatividad y por la pedago-
gía de (a propia maestra.
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iATENCION, PROFESORES DE E. G. B.!

AHORA ES EL MOMENTO DE DECIDIRSE POR EVEREST

LES OFRECEMOS: TODAS LAS AREAS, LIBROS DE CONSULTA Y
FICHAS DE TRABAJO, CALIDAD PEDAGOGICA Y DE IMPRESION, BUENOS

PRECIOS Y UN ESMERADO SERVICIO A VUELTA DE CORREO...

EDUCAC^ON GENERAL BASICA EVEREST
AREA

DE LENGUAJE
AREA

MATEMATICA
pREp

DE EXPERIENCIA

AREA
DE EXPRESION pREA

RELIGIOSA IDIOMAS PROFESOR
ARTISTICA

Ideas y Palabras 1 Números y Figuras 1 Libro Guía 1
Recreo 1 Fichas Números y Fi- ^Nuestro Planeta 1 Siluetas y Formas 1 Fichas 1

•
Solución

PRIMER Fichas Ideas y Pala- guras 1 Fiches Nuestro Pla- Biblia Ejercicias y
CURSO bras 1 Ejercicios y Probl^e- neta i Trabajo con las ma- ilustrada Problemas

Cuadernos caligrafía mas 1 Atlas Básico Everest nos 1

Ideas y Palabras 2 Números y Figuras 2 Libro Guía 2
Rec`reo 2 Fichaz Números y Fí- Nuestro Planata 2 Siluetas y Formas 2 Fichas 2 Solución

SEGUNDO Fichas Ideas y Pala- guras 2 Fichas Nuestro Pla- Biblia • Ejercicios y
CURSO bras 2 Ejercicios y Proble- neta 2 Trabajo con las ma- ilustrada Problemas

Cuadernos caligrafía mas 2 Atlas 8ásico Everest nos 2

Ideas y Palabras 3 Números y Figuras 3 Libro Gu(a 3
Recreo 3 Fichas Números y Fi- Nuestro Pianeta 3 Siluetas y Formas 3 Fichas 3 Solución

TERCER Fichas Ideas y Pala- guras 3 Fichas Nuestro Pla- Biblia • Ejercicios y
CURSO bras 3 Ejercicios y Proble- neta 3 Trabajo con las ma- ilustrada Problemas

Cuadernos caligraffa mas 3 Atlas Bésico Everest nos 3

Ideas y Palabras 4 Números y Figuras 4 Libro Guta 4
Recreo 4 Fichas Números y Fi- Nuestro Planeta 4 Siluetas y formas 4 Fichas 4 Solución

CUARTO Fichas Ideas y Pala- guras 4 Fichas NuesVO Pla- Biblia • Ejercicias y
CURSO bras 4 Ejeroicios y Proble- neta 4 7rabajo con las ma- ilustrada Problemas

Cuadernos caligraf(a mas 4 Atlas 88sico Everest nos 4

Ideas y Palabras 5 Números y Figuras 5 Libro Gufe 5
Recreo 5 Fichas Númeras y Fi- Nuestro Planeta 5 Siluetas y Formas 5 Fichas 5 Inglés Solución

QUINTO Fichas Ideas y Pala- guras 5 Fichas Nuestro Pla- Biblia Francós Ejercicios y
CURSO bras 5 Ejercicios y Proble- neta 5 Trabajo con las ma- ilustrada Fichas Problemas

Cuadernos caligrafía mas 5 Atlas Básico Evprest nos 5

Nuestro Planeta 6
Idaas y Palabras 6 Números y Figuras 6 Fichas Nuestro Pla- Historia de Inglés Libro Gu(a 6

SEXTO Recreo 6 Fichas Números y Fi- neta 6 Educación Artistica 1 la Salva- Francés Solución
CURSO Fichas Ideas y Pala- guras 6 Materia y Energ(a 6 ción 6 Fichas Ejercicios y

, bras 6 Ejercicios y Proble- Fichas Materia y Fichas 8 Problamas
mas 6 Energía 6

Nuestro Planeta 7
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^
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CURSO Fichas Ideas y Pala- guras 8 Materia y Energfa 8 ción 8 Francés EJercicios y

bras 8 Ejercicios y Proble- Fichas Meteria y Fichas 8 Fichas Problemas
mas 8 Energ(a 8
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libros 

Por 
1 05 caminos 

Reviejo Hernandez 
Carlos 

Ed. Prima Luce 
· Barcelona, 1974 

La implantación en el 
curso 1974-75 del 8 .0 de E. G. 
B., con el que se completa 
todo el segundo ciclo de es
tas enseñanzas, exige obras 
como ésta, que faciliten el 
cometido del Profesor encar
gado del Area Filológica, má
xime cuando es en este 
octavo nivel el momento de 
abrir al alumno el panorama 
de la Literatura Española. 

En este sentido, no es fre
cuente hallar en el abiga
rrado campo de los libros 
con fines exclusivamente 
didácticos una obra escrita 
con la originalidad y fuerza 
creadora que posee la de 
Carlos Reviejo Hernández. 

El libro está concebido en 
dos partes, que ofrecen una 
amplia visión sobre la cultura 
universal y sobre los textos 
clave de la Literatura Es
pañola de todos los tiempos. 
En la primera parte, y junto a 
temas de desbordante actua
lidad, tratados con un estilo 
audaz y atrayente -"Las 

Olimpiadas", '' Hemos llegado 
a la luna"-, se recogen títu
los, referentes a los más dis
pares frutos pel espíritu y el 
ingenio humanos, que habría 
que seleccionar en cualquier 
temario de cultura básica . 
Así, se tratan al unísono te
mas curiosos o puramente 
anecdóticos - " Gutemberg y 
la imprenta", "Los h únga
ros "-, temas que nos llevan 
al siempre atrayente mundo 
de las artes -"El Greco", 
"Isaac Albeniz", "Entre la 
risa y el llanto: Charlot"- y 
delicadas evocaciones en las 
que el autor utiliza la senci
llez de estilo que el tema re
quiere: " El hermano de to
dos: Francisco de Asís". 
Como dice en la presenta
ción que del autor y la obra 
hace Eduardo Soler Fiérrez, 
"afloran, a veces, recuerdos y 
añoranzas, ilusiones y nostal
gias en temas relacionados 
con el histórico pueblo natal 
y sus costumbres, y hasta se 
oyen ecos hernand ianos en 
la bella "Carta a· un hombre 
del campo: poema con 
amor", que no desmerecen la 
voz del poeta" . 

En la segunda parte, cons
tituida al modo de las antolo
gías literarias clásicas, el Pro
fesor Reviejo Hernández no 
se limita a ofrecer una selec
ción de textos, sino que los 
presenta al lector explicando 
su génesis, enjuiciando su 
valor histórico y, en suma, 
proporcionando al lector un 
claro panorama del devenir 

de nuestra Literatura. Com
prende desde la primera luz 
de las letras castellanas -"E l 
amanecer de una nueva 
lengua: los juglares, el Can
tar de Mio Cid"- hasta la lu
minosidad aQ&~Iuza de " Pla
tero y Juan Ramón", dete
niendose en los hitos 
fundamentales de la historia 
literaria: "La muerte en Jorge 
Manrique" , " El pícaro y la pi
caresca", etc. Y trata estos 
temas con el carácter que 
cada uno requiere, poniendo 
al alcance de los adolescen
tes temas básicos de la cul
tura expuestos con originali
dad y gusto literario . 

La portada, reproducción 
de un cuadro del p!ntor 
catalán Grau Sala, alusivo al 
tema de la obra, así como los 
dibujos a plumilla y demás 

ilustraciones de Diaz Piquero 
y Correas, gran variedad de 
grabados y fotografías y la 
cuidada presentación que ha 
procurado la editorial Prima 
Luce, deben llamar la aten
ción del curioso escolar y 
proporcionarle un estímulo 
que le permitirá afrontar 
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con ímpetu la en ocasiones 
difícil tarea de emprender la 
lectura . Pero, con todo , su 
principal mérito reside en el 
planteamiento del libro , lle
vando a cab9 .. una obra de 
creación per:J !ilal, no una 
simple acumulación de textos 
antológicos. Carlos Reviejo 
ha sintetizado en el prólogo 
el fin de la obra: " El propó
sito de este pequeño libro es 
ser vereda que os conduzca, 
que os lleve hasta algunos 
hombres y su obra. Es, o pre
tende ser, un conjunto de 
breves semblanzas, bosque
jos no acabados, casi insi
nuados, de estos hombres 
que, de una u otra forma, por 
el ejemplo de su vida o por 
la grandeza de su obra, deja
ron marcada su huella en el 
camino , y andando "Por los 
caminos ", un día, nos la en
contraremos. 

Rafael Rodríguez Marín 

La Doctora Díaz Allúe, Pro
fesora de Orientación Escolar y 
Profesional de la Universidad 
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Complutense nos ofrece en 
este libro los resultados de un 
ambicioso traba¡o "Conocer la 
opinión del alumno de la Uni
versidad Complutense sobre 
sus problemas académicos". 

La población elegida com
prende todas las Facultades 
de la Complutense. La autora 
justifica su elección. 

a) porque absorbe el 31 
por 100 de la ¡uventud univer
sitaria española. 

b) porque es la que hoy 
tiene plantea da una problema
tic a mayor y mas acusada en 
los aspectos que estudia. 

e) porque es una realidad 
que conoce y con la que se 
siente comprometida. 

Para conocer la opinión de 
estos universitarios, ha confec
cionado un cuestionario, com
puesto por 75 preguntas. Des
pués de un estudio previo 
sobre la población total; estu
diando su distribución ha con
seguido un muestreo aleatorio, 
sistematico y estratificado. 

Los resultados quedan agru
pados en tres grandes nú
cleos: 

Problemas relacionados con 
la propia carrera. 

Problemas relacionados con 
el profesorado. 

Contribución personal del 
estudiante a su propia forma
ción. 

En los problemas relaciona
dos con la propia carrera se 
refleja que el motivo principal 

que les impulsa a elegirla es el 
interés por las materias que 
estud1an y la poca y deficiente 
información al miciar sus estu
dios. Respecto a los estud1os 
se quejan. con porcenta¡es 
muy altos. del exceso de teoría 
y del memorismo. Oweren mas 
pract1cas. mas seminarios. Atri
buyen parte de sus dificulta
des al caracter masivo de las 
enseñanzas. Sobre los planes 
actuales se insiste en la crítica 
a los enfoques teóricos. Tam
bién resaltan la falta de cone
xión entre las ·materias y la au
sencia de asignaturas necesa
rias. Prefieren los planes con 
materias basicas comunes y 
otras optativas. con asesora
miento del tutor en la elección. 

En los problemas relaciona
dos con el profesorado, los 
alumnos. en una línea muy 
equilibrada, aun condenando 
el exceso de teoría en sus es
tudios, se inclinan por la lec
ción expositiva combinada con 
otros métodos. Piden diálogos 
y métodos más activos. Consi
deran fundamental en todo 
profesor: una vocación do
cente, saber enseñar y domi
nio de la disciplina. No les sa
tísface la relación profesor
alumno, lamentan la postura 
distante, por parte del profeso
rado. Encuentran que son 
pocos /os profesores que los 
consideran personas responsa
bles y valoran sus iniciativas. 
Les acusan de decidir por su 
cuenta y de ser intransigentes. 
Para ellos las cualidades fun
damentales del profesor, 
desde el punto de vista hu
mano, son capacidad de en
trega, comprensión, respeto a 
la opinión ajena y sentido de 
responsabilidad. 

El tercer gran núcleo se 
centra en la contribución per-

sana! del estudiante a su pro
pia formación y aquí, con gran 
sinceridad, se reconoce desi
gual en la dedicación al estu
dio, intenta completar por su 
cuenta su formación, principal
mente por m~.'·9'-de lecturas, 
sin embargo conferencias. cur
sos monográficos, actividades 
artísticas, sociales y apostó
licas. absorben mínimos por
centajes. Tiene dificultades 
para la realización de los tra
bajos personales y las atribuye 
a la falta de orientación reci
bida y al carácter pasivo que 
tiene los estudios. Los exáme
nes. que para la mayoría tiene 
una dificultad normal, son criti
cados por su memorismo, por 
el influ¡o del azar y consideran 
que no reflejan la realidad del 
alumno desde el punto de 
vista intelectual. Señalan como 
principales factores que influ
yen en el fracaso ante los exa
menes: los defectos estructura
les, los fallos en el ejercicio de 
la función docente y la escasa 
preparación con que acceden 
a la Universidad. 

En suma es un libro muy in
teresante para todo aquel que 
se sienta implicado en los pro
blemas universitarios y quizá 
sorprendente para algunos, 
por lo moderado y sensato 
que nos resulta el estudiante 
universitario a través de sus 
opiniones. María Teresa Díaz 
A/lúe aporta con este estudio 
descriptivo sobre la Problemá
tica académica del universita
rio madrileño datos que enri
quecen nuestra comprensión. 
Nos alegraría que encontrase 
continuadores en su tarea que 
aportasen síntesis válidas 
sobre la Problemática familiar, 
social, política dé/ universitario 
madrileño. 
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!llllillan 
T émpera escolar 
Colores opacos 
Acuarela escolar 
Especialmente creados 
para la preescolaridad 
y para la Enseñanza 
General Básica 

Caja de colores opacos 740/ 15 

740/ 20 

Gama de colores 

Tono 59a 59b 58 

117 120 

740/ 60 

34 80 190 155 

D 
109 192 11 4 

Tres artículos Pelikan para las 
primeras fases de la enseñanza 
de la pintura escolar (pintura 
a dedo, mojado sobre mojado, 
pintura constructiva, monoti
pias, etc.>. Se presentan en 
prácticos envases y cajas con 
los tonos básicos. 

GONTHER WAGNER PRODUCTOS PELIKAN S. A.- APARTADO 2.500 BARCELONA 
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