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Plan SANTILLANA para la obtención del título de 
Graduado Escolar 

Nuestro plan está concebido para: 
• adultos que hayan alcanzado una form ación equivalente a la 1.& Etapa 

de E.G.B. 
• mayores de 14 años que no posean el certificado de estudios pri· 

marias. 
• alumnos de 8." año de E.G.B, experimental . 
• alumnos de a:~ curso de Enseñanza Primaria. 

Objetivos. 
Los distintos el ementos que integran el Plan están dirigidos a la con
secución, por parte del alumno, de los objetivos fundamentales que 
constituyen la culminac ión de la E.G.B. dentro de las distintas áreas. 
Pero también permite que el alumno elija otros objetivos de carácter 
opcional, de acuerdo con sus motivaciones personales, y se le dan 
las instrur.ciones necesarias para alcanzarlos. 

Contenidos. 
De acuerdo con los programas establecidos por el Ministerio de Edu· 
caolón y Ciencia, tos conteni dos correspondientes a las ' "'"" de 
Cienci..s Sociales, lenguaje, Rullgión, Ciencias Naturales, Matemátíca 
y Formación Pretecnológica y Profesional se han ogrupndo .en los 
libros CUMBRE 1 y CUMBRE 2. Por su cuidada presentoclón. expo
sición amena y organización s1stem.6tlca, constituyen verdaderos libros 
de co~~Suha. cuya utilidad va más allá del mero libro de texto que 
prepara para la obtención de un título. 

Aatlvldack>s de a11rend~je. 
El aprendi zaje. utilización y aplicación de los contenidos recogidos en 
los libros de consulta se orientan a través de las octlvldades Incluidas 
en tres libros de trabajo, verdaderas guías de estudio para el alumno. 

Evaluación. 
El Plan SANTILLANA para Graduado Escolar está dotado de un sistema· 
de evaluación, formado por actividades. de evaluación incorporada y 
pruebas de evaluación parcial. El sistema de evaluación está incluido 
dentro de los libros de trabajo. 

Estructura del Plan SANTillANA para Graduado Escolár. 
CUMBRE 1. Libro de Consulta de Ciencias Sociales, lenguaje y Re

ligión. 
18,5 X 25,5 cm. Cuatro colores . 480 páginas. 

CUMBRE 2. Libro de Consulta de Ciencias Naturales, Matemática y 
Formación Pretecnológica y Profesional. 
18,5 X 25,5 cm, Cuatro colores. ' 320 páginas . 

Libro de trabajo 1. Ciencias Sociales. 17X24 cm. Dos colores . 136 p_á· 
~~ . 

Libro de trabajo 2. Lenguaje. 17 X24 cm. Dos colores. 144 pági"nas. 
Libro de trabajo 3. Ciencias Naturales, Matemática y Formación Pr~ 

tecnológica y Profesional. 17 X24 cm. Dos colores ~ 160 páginas. 

El Plari SANTILLANA para Graduado Escolar ha sido aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia 
CO. M. de 11 de octubre de 1973). · 

El ti!ulo de Graduado Escolar da acceso a los estudios de: 

• Formación Profesiona-l de primer 
grado. 

• 4.<> curso de Bachillerato. 

• S.o curso de Bachillerato (mediante 
prueba dB madurez). 

• Estudios para los que se exige Ba
chillerato Elemental . 

• Primer curso de Bachi llerato Unifi· 
cado (curso. 1975-76). 
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Valoraci n funcional 

del material auxiliar 

Las querellas, polémicas y alternativas que 
de siempre ha suscitado el uso de instrumen
tos materiales en la enseñanza, adquieren es
pecial relieve en la actualidad como conse
cuencia del incremento de la serie de medios 
que pueden ponerse al servicio del aprendiza
je. 

Ante todo hemos de considerar que las ba
ses del proceso enseñanza-aprendizaje están 
cambiando sustancialmente en los momen
tos presentes, en los que se está pasando de 
una enseñanza basada en el maestro y en el 
libro a una enseñanza más apoyada en el 
alumno y en el medio ambiente. El ambiente 
e~, según Skinner, una de las "metáforas" o 
fundámentos del aprendizaje, que actúa de 
modo múltiple sobre el sujeto que aprende. 

De esto se deduce que hoy día el alumno 
puede y debe recibir diversas influencias y 
contar con diferentes medios sobre los que 
actuar. A los canales exclusivos de maestro y 
libro se añaden otras opciones que han de ser 
tenidas en cuenta por el profesor de nuestro 
tiempo, y que, como es natural, complican en 
cierto modo su función y vienen a plantearle 
problemas inéditos que es necesario resolver, 
muchas veces, sobre la marcha. 

Al clásico libro, primer producto industrial 
del que se lucra la enseñanza, vienen a su
marse otros materiales impresos (las fichas, 
por ejemplo); instrumentos específicos para 

las diversas áreas (laboratorios. mapas, ins
trumentos musicales, pinturas ... }; herramien
tas. elementos tecnológicos como los audio
visuales ... aparte de los estímulos constantes 
de una vida más socializada y de los mC!der
nos medios de comunicación de masas. Todo 
esto enriquece las fuentes de información; 
pero crea dificultades que requieren un pon
derado criterio para ser solucionadas. 

Nos encontramos en ocasiones con una se
rie de objetivos a conseguir y con un conjunto 
de medios que pueden ser utilizados. Distin
guir con claridad el carácter de cada objetivo 
y saber elegir aquel o aquellos medios que 
sean más idóneos para alcanzarlo constituye 
el secreto de toda buena didáctica. Fórmula 
fácil de exponer, pero bastante difícil de reali
zar, como lo demuestra el hecho de ser fre
cuentes en la práctica los casos de inadecua
da aplicación. 

En ocasiones oímos exaltar o despreciar 
determinados instrumentos. Se ponderan las 
excelencias del libro o se censura la enseñan
za libresca: se elogian los medios audiovisua
les o se les tacha de elementos de perversión; 
se alaban los apoyos materiales o se les con-

. sidera obstáculos para el desarrollo intelec
tual ... Lo que generalmente ocurre es que se 
adoptan posiciones simplistas y excluyentes 
y no se matizan las diferencias de los objeti
vos y las indicaciones o propiedades de cada 
medio. El libro puede estar indicadísimo en 



unos casos y no ser adecuado en otros. El 
medio sonoro será el más idóneo para vehicu
lar determinados mensajes. la imagen cinéti
ca constituirá apropiado recurso para trans
mitir ciertos contenidos. 

Del mismo modQ.que cada herramienta se 
utiliza para la función que le es propia, cada 
medio está indicado para prestar un peculiar 
servicio, al que se habrá de destinar exclusi
vamente. No podemos, por tanto, valorar los 
medios de un modo tan categórico y absoluto 
como solemos hacerlo. 

Actualmente está en candelero el tema del 
libro escolar. Por una parte se ataca la infla
ción libresca que tan onerosamente grava las 
economías familiares. De otro lado se arguye 
que la enseñanza de calidad ha de ser exigen
te y que requiere instrumentos también de 
calidad, como son muchos de los nuevos li
bros. 

No cabe duda de que el libro es un precioso 
instrumento de trabajo escolar con rango 
muy destacado entre los medios auxiliares; 
pero -haciendo abstracción de esas ondas 
que en diversas épocas se han producido, re
veladoras de posturas en pro y en contra de 
su uso-, hemos de estar prevenidos respecto 
a un exceso de confianza en orden a las vir
tualidades del mismo. El libro tiene unos valo
res que sería ocioso pretender realzar en estas 
líneas, pero no es un talismán que pueda re
solver por sí solo las múltiples situaciones di
dácticas que presenta la escuela moderna. 

Para finalizar. nos atrevemos a exponer al
gunas consideraciones que, sin pretensión de 
adoctrinar, recogen unas ideas que estima
mos de interés: 

- los libros escolares pueden desempeñar 
diversas funciones en el acto de aprendizaje, 
funciones muy concretas y específicas 
proyectadas a determinados fines. Desviar su 
empleo de ·las metas congruentes constituye 
un yerro peligroso que debe prevenirse cuida
dosamente. 

- La sacralización del libro y, moderna
mente de las fichas, constituye un extremo vi
cioso que se observa con frecuencia y que es 
necesario corregir. Esa propensión a confiar a 

estos instrumentos una respuesta total a to
dos los problemas del aprendizaje ha de ser 
moderada. libros y fichas deben usarse con 
las máximas flexibilidad y agilidad, opuestas 
a ese papel que aquí señalamos de medio (mi
co de trabajo. 

- Igualmente es censurable la biblioma
nía, que a modo de plaga, amenza con inun
dar los ámbitos escolares. Damos este califi
cativo al fenómeno que se manifiesta por la 
extendida creencia de que la cantidad y cali
dad del aprendizaje están en razón directa del 
peso del papel impreso que transporta el 
alumno. Esta tendencia, muy arraigada en 
amplios sectores docentes. acentuada hoy 
por los efectos de la sociedad de consumo y 
otros factores, ha dado lugar a esa inflación 
libresca a que anteriormente aludíamos, que 
es necesario reducir a sus adecuados térmi
nos. los libros verdaderamente necesarios 
pueden ser bastantes menos de los que de or
dinario ocupan las carteras de los escolares, 
a condición de que estén bien seleccionados 
y bien utilizados. Una "biblioteca de aula" de
bidamente seleccionada, una mejor utiliza
ción didáctica de los recursos que ofrece el 
medio ambiente, y unas guías de profesor 
acordes con el verdadero espíritu de las 
Orientaciones Pedagógicas vigentes en la 
Educación Básica, pueden ser suficientes pa
ra garantizar la consecución de los objetivos 
formativos de este nivel. 

.:_ Por último, expresamos la conveniencia 
de que el tema "libro" sea debidamente co
nocido por 1 os educadores, que deberían ser 
informados acerca del cometido. caracteristi
cas y uso de cada tipo de libros, al mismo 
tiempo que se les proporcionasen unas nor
mas sencillas de evaluación. 

Nos hemos extendido en relación con el li
bro para plantear un problema que puede ha
cerse extensivo a todos los instrumentos 
auxiliares, la mayor parte de los cuales guar
dan potencialidades inmensas a condición de 
que sean debidamente orquestadas dentro 
del complejo múltiple y variado del mundo de 
la enseñanza. 

"Vida Escolar" tiene el propósito de dedi
car un próximo número monográfico al estu
dio de estos temas. 
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Pasado, presente y futuro
de la lingiiística en la E. G. B .

Por Teresa Ballo

Catedrático de Escuela Normal

Para explicarnos la fuerza de ciertas corrien-
tes que se nos imponen de modo incontenible;
es bueno meditar un poco sobre tiempos pa-
sados.

Esta meditación, aunque sea breve, nos
hace comprender el presente e incluso nos
ayuda a prever el futuro.

♦

Hoy la Ling ŭ ística en la E. G. B. ha experi-
mentado una renovación general y radical: de
método, de postura y de vocabulario. Y aún se
avizoran nuevas posibilidades de renovación.
Analicemos las causas, reflexionando sobre el:

PASADO: Los estudios gramaticales tienen
su origen en dos pueblos de muy distinta cul-
tura:

INDIA: Son los hindúes los primeros gra-
máticos. Movidos por preocupaciones de tipo
religioso y litúrgico hacen un detenido estudio
del sánscrito. Panini (siglo IV-V a. J.) recogien-
do una tradición oral escribe la primera Gra-
mática: una colección de 4.000 Sutras o afo-
rismos.

Patañjala seguirá los estudios sobre el sáns-
crito, cuando éste ya ha sido sustituido como
lengua habfada por el pácrito. Y estos estudios
lingi;ísticos Ilegan a sorprendentes descubri-
mientos. Hoy nos asombra ver que Ilegaron al
descubrimiento de la segunda articulación;
que de algún modo se aproximaron a los con-

estud los
y perspectivas

ceptos de habla, significante y significado; que
hablaron de raíz, afijos y sufijos: estructura de
la palabra; y que hicieron una clara distinción
entre: nombre, verbo, preposiciones y par-
tículas. Incluso se plantearon la naturaleza
abstracta de una categoría en la que aún no
están de acuerdo los ling ŭ istas actuates: el
pronombre, y así le Ilaman: sarvanaman o
"nombre que sirve para designar cualquier
cosa".

GRECIA: Es el segundo gran pueblo preocu-
pado por el Lenguaje. Y no por motivos religio-
sos, como lo hicieron los hindúes, sino por
preocupaciones propiamente ling ŭ ísticas uni-
das a las filosóficas.

Son los griegos los perfeccionadores del
alfabeto fenicio al añadir la representación de
las vocales, con lo que también se acercan a la
segunda articulación, si bien no con la perfec-
ción y detalle con que lo hacen los gramáticos
hindúes. Sin embargo en el análisis de la pri-
mera articulación los gramáticos griegos^dan
un señalado paso:

Se fijan las" "partes de la oración" y Aristó-
teles habla-de nombre, verbo y partículas. De
acuerdo con su pensamiento lógico la oración
es'"la expresión oral de un juicio" y se compo-
ne de dos partes: sujeto y predicado.
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EI artículo (a quien dan mucha importancia
los gramáticos griegos, aunque no aclaren
nada sobre su naturaleza1 es creación de los
estoicos. Dionisio de Tracia es el que estable-
ce ocho partes de la oración: nombre, verbo,
participio, artículo, pronombre, preposición,
adverbio y conjunción.

Durante siglos se ha repetido a Prisciano:
"oración es la ordenación coherente de pala-
bras que expresan un pensamiento completo'".

Basten estas citas para comprender el peso
que ha tenido sobre nosotros la Gramática
griega.

ROMANOS: Pueblo que acepta los estudios
griegos sobre lengua, si bien con pequeñas
modificaciones. Ejemplo: no hablan del artícu-
lo, ya que el latín no lo tiene.

Interesa fijar algunos ideales del pueblo la-
tino por la repercusión que tendrán en el Re-
nacimiento:

- Los latinos se independizarán de la len-
gua culta (el griego) y darán una mayor
importancia a la lengua vulgar: el latín.

- Escriben la Gramática de la lengua latina
aplicándole los principios lógicos de la
gramática griega.

- La Gramática es considerada como
vehículo de expansión del latín por el
Imperio: con la gramática "'se aprende a
leer y escribir la lengua".

Por esto son necesarias normas que ve-
len por la pureza de la lengua. Varrón
(s. I a. J.1, Quintiliano ( s. 11, Donato (s. IV),
son gramáticos célebres que coinciden
en apoyar sus teorías en: !a regla, el uso
y los buenos autores.

En esta Gramática latina tenemos el funda-
mento de lo que hará el Renacimiento. Cite-
mos por ejemplo a Nebrija:

ri^n ^ ivio

b... ._,,^,, ,^

^^V^D^1l^^ ^1^^^Í;

^ ; ,̂ ítlttl^lBtF^
,,f^._ .^ j1^^^

^».^.,..,..^,^.^::;̂,.:.^4^aa...
^e4»... r.....nrw.

ú̂,i... q^
+w.r.".,d«..^.

W ^s ra ^^^^j

^ T •̂^rW ^.wMr/"'/

,r ^^M
erA^«+ w^^«;w^»^. :.^...:..._

^ t «k ^,^... ^ĵ...«.►^ ^.^.^.^M^....n.
":̂  ^..,..,

^:ñ.:ñ.+,^::M =`^..r...
^. y» ^ - ^^^ ^" ^: á ^

^ W..^ ^» ^^r^"`M+^,o- ^°^ :^^ ^: ^^^.,^^ i
^^ ^ 41l

`i^.fw^.A.».M^ in+..^ ..
^ !w.I1W, jl^b,lr̂1qJw/ie

i#^ +n^ Ĉ^+^ :w`_ ^..r_. M^.^^.a.^.
4 ^wi^i:;r.^4 °'.^.:^ á

r ^ .a i

^^... ^tiy^ N^ ^

^.. ^.^^^ r^.-,..a
'..w:.érr^^.w ^.. r...».^„.>^.....,...,.,-,a^,.`.̂.^.. .. , ^„ ,.^..^.

-- -^ ^.°,:^.^.^:-,.+il^^:..a.w..G,.; ^: ^ s...,.,... ...-. ,-^
wRry.+.rq,^ ,^

^^^̂ n•wvw.nrtwo.^•+rwr/ ti
n .w wrv+i +.^.p:

r.«+. .^+d
^~ ^ ^í '. w ^M+a 4

I«w Y1f..+bM••+.^+w^r^
1^... < ^,..: ^. ^,,,...

^ f....rr e^»r,..,y...^.^......

- Pensando en la importancia de la lengua
vulgar (lengua romance) frente a la len-
gua culta (latín) escribe su Gramática de
la Lengua Castellana.

- Aplica al castellano las normas y princi-
pios lógicos griegos transmitidos a través
del latín.

También fue pensada la Gramática como
"'arte de hablar y escribir la lengua"' y en
este sentido la concibió como necesaria
a la expansión del Imperio.

Merece destacarse la irnportante figura de
Sánchez de las Brozas por suponer dentro del
ideal clásico una fuerte renovación con aires
modernos. H abló sólo de tres partes de la ora-
ción: nombre, verbo y partícula. Nombre y
verbo con criterio semántico. Las partículas
con función relacionante.

La Academia francesa de Port Royal Is. XVII)
acentuó aún más las relaciones lógico-grama-
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ticales. (A esta Academia se debe por rigor
lógico la creación del artículo indeterminado
como categoría paralela lógicamente al artícu-
lo determinado.)

A partir del XVII están en vigor las directrí-
ces de la que hoy Ilamamos Gramática tradi-
cional:

- Concepción de la Gramática como arte
de hablar y escríbir carrectarnente una
lengua.

- Una normativa necesaria para cuidar esa
perfección.

- Basándose en el uso de la lengua por los
buenos escritores; es decir, se toma por
modelo a los "consagrados".

- Supremacía de la lengua escrita sobre
la hablada.

- Paralelismo entre las categorías lógicas
y las gramaticales. (Si hay "sustancia"
habrá un sustantivo para designarla. Si
hay "'accidente'" hay un adjetivo y a la
'"acción" corresponderá el verbo, etc.)

- Sigue un estudio ínductívo: de la parte al
todo. Comienza por el estudio de las le-
tras, sigue la sílaba, la palabra es uno de
los pasos fundamentales, y termina en la
oración.

- Se afirma que las lenguas tienen todas
una base común, unas categorías univer-
sales y pueden estudiarse en una única
gramática de fundamento lógico.

SIGLO XIX.-EI descubrimiento de ► sánscri-
to originó una revolución en los esfudios lin-
gŭ ísticos.

Surge la Gramática comparada. EI método
comparativo. Ramis Rask (+18321, Franz
Sopp, Jakob Grimm, son los pioneros del com-
paratismo.

Este estudío comparado de las lenguas va
a descubrir la imposibilidad de aplicar las cate-
gorías lógicas a las nuevas lenguas estudia-
das; la no existencia de los universales de la
gramática del XVII.

La gramática lógica cae en descrédito de los
investigadores. Pero se sigue enseñando por
los pedagogos a todos los niveles. Ha habido
un lamentable divorcio entre investigación y
enseñanza.

Los avances de las Ciencias Naturales influ-
yen naturalmente sobre la ling ŭ ística. Si todo:
plantas y animales dejan de ser considerados
como algo inmutable y se ve que son producto
de una evolución y que esta evolución conti-
núa ...^cómo no ver esta evolución en el
lenguaje? Schleicher es el primero que en el
siglo XIX dice que la lengua Icomo los anima-
iesl nace, crece, envejece y muere.

Se buscan, como consecuencia, leyes cien-
tíficas que fundamenten estos cambios: la ley
de correspondencia, la ley de evolución, la de
regularidad son enunciadas en esta época.

Ha aparecido la Gramática Histórica. Se
hace con verdadera pasión el estudio diacró-
nico de la Lengua.

La Gramática Comparada y la Histórica Ile-
nan el siglo XIX. Repercute mucho en los estu-
dios fonéticos que se desarrollan especialmen-
te: las leyes fonéticas son las nuevas directri-
ces de los estudios gramaticales.

EI divorcio es total entre investigadores que
desprecian todo lo que no sea Gramática his-
tórica y didactas que siguen enseñando fa
Gramática tradicional, preocupados de sus
normas y excepciones, ya que éstas son las
que han de "enseñar a leer y escribir con per-
fección un idioma". A la Gramática histórica
no se le ve una aplícación práctíca.

A esta convinción va a contribuit la Gramáti-
ca de la Real Academia Española: en ella se
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recoge totalmente la tradición lógica-normati-
va de los estudios gramaticales.

La Ley de 9 de septiembre de 1857 lartícu-
l0 88) declara: "La Gramática de la Real Aca-
demia es texto obligatorio y único en las es-
cuelas de enseñanza pública".

Vemos pues, como además hubo una razón
oficial y obligada para que la Gramática nor-
mativa y lógica persistiera en la enseñanza
hasta hacer decir a Amado Alonso en 1943:
"la gramática que hoy, en 1943, se enseña en
la mayoría de los colegios y escuelas con sus
sustantivos, nombre de las sustancias; los ad-
jetivos, nombres de las cualidades; los pro-
nombres, que eŝtán en lugar del nombre, el
género igualado al sexo, etc., etc., está a la
altura de la astronomía que imaginaba a la
Tierra como un disco quieto en medio del Uni-
verso, el Sol y la Luna -ya ven ustedes que
puede acertar algún detalle- dando vueltas a
su alrededor. Esa astronomía y esa gramática
son del mismo espíritu y de la misma época.
La astronomía ya perdió sus últimos defenso-
res; la gramática aún los cuenta por millares".

PRESENTE: Arranca de las innovacioñes
de F. Saussure y del curso por él explicado en
Ginebra y publicado por sus discípulos Bally
y Sechehaye en 19 1 6(no traducido al español
hasta 1945 por Amado Alonso ► .

De Saussure proceden las ideas básicas hoy:

Distinción entre los conceptos de Len-
guaje, Lengua y Habla.

La Ling ŭ ística se preocupa de la Lengua,
no del Lenguaje. Para éste apunta la po-
sibilidad de una nueva ciencia: la semió-
tica, hoy en pleno desarrollo.

La Lengua es inmaterial, psíquica, social
y es un sistema de elementos que se re-
Iacionan y son interdependientes.

Este sistema lo forman los signos ling ŭ ís-
ticos en los que distingue: significado y
significante.

EI signo lingiiístico es arbitrario (en la
relación significado-significante) y lineal
(en el significantel.

- La lengua hay que estudiarla sincrónica-
mente. (No es que Saussure sea contra-
rio a la diacronía; pero pensemos que se
formó en plena fiebre de gramática his-

(+erclin^anci ^lt^ ^aussure
pAr Gear^rs Mour ► in

!^^,l^J;^i^
la>I>ld ^dF^, 7at^ ir ^fit^p^^i^e^^

n^art í:t f ic^^E^^t'^^t8;^^+ .,
t(^i^3. [.iuí;t^>ristf^, (1(>r.t^ ,^^q
Got^rs dt; liní;ui,ti^lu,e ^I
néra.le,p^^^l^t^irir^^^^ (rrf^ T!
n^l:arqu^t unEr i^t^wolnt,i^>'t^ c+^i
pernicieune; d^n:, !a t^^>, ^,^^,,

^d'éCucl.ier IEa lan^,^a^e c:^t' ^^
(:(u^;^res; et s► l ►ti(^tír ^l^'({
'.la lin;^uislirlae ri ^t^y
uniqu^^c^C.vc^ritat ►Ieobj(:; '

Ing,^ir"e ^ i^tvis^>,^;e^^r^^ Nn ^^[le-rnt^mr^ et puur elle-m^>>>t'
^lon unc li^rttiulr^ ^1^,>li Cst It^ ^1arr^ir^r nioti ► ^^lir.itrrc'^
^,^t^c^,, ^1.,1;Icc:uui,(lit:..sou^^t,ut,,.l ►^at1:(:;5i^.>lii(a^c r^rt;^ `

rrRDINAND DE SAUSSUN[.-UN LINGUISTA REVOLUCIpNARlO

tórica y esto mismo le hizo ver la nece-
sidad del estudio sincrónico que no esta-
ba hecho.)

Los elementos de la cadena ling ŭ ística
tienen relaciones sintagmáticas. AI mis-
mo tiempo guardan relación con otros
elementos del sistema: relaciones para-
d igmáticas.

Con estas afirmaciones tenernos la base de
un nuevo método: el ESTRUCTURALISMO.
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Que no es otra cosa, el estructuralismo, sino
una nueva manera de realizar el estudio de la
lengua.

EDITORIAL EVEREST

GRAN NOVEDAD EN E. G. B.

EI estar siempre atentos a las necesidades con-
cretas de la E. G. B. nos Ilevó a la planificación y
realización, dentro de nuestro Catálogo de Ense-
ñanza, de un PRIMER CURSO que respondiera
a la situación de los alumnos que acceden a la
E. G. B., un primer curso mucho más simplificado
y sencillo.

Estas san sus características:

1.° Se ha reunido en un sólo tibro el texto de
consulta y las fichas de trabajo, lo que hace
mucho más ágil y dinámico el trabajo del alumno.

2.° Para las tres áreas fundamentales, Lengua,
Matemáticas y Naturaleza y Sociedad, se han
preparado otros tantos libros. Estos son:

PRIMERAS PALABRAS (área de
Lengua) .......................... 90 ptas.

PRIMEROS NUMEROS (área de Ma-
temáticas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 "

PRIMERAS EXPERIENCIASIáreade
Naturaleza y Sociedad1 .. .. .. .. .. .. 90 "

Solicite hoy mismo su ejemplar muestra. A
profesores y centros escolares aplicamos en estos
pedidos muestra un 50 por 100 de descúento.

UNA ORGANIZACION A SU ENTERO SERVICIO
LE ESPERA

CASA CENTRAL Y FACTORIA.-Carretera León-Astorga,
Km. 4,500; Apartado 339; Telétono: 220t04 (4 líneas). Tele-
gramas "EVEREST" - LEON IEspañal.

DELEGACIONES EVEREST.-DELEGACION MADRID:
Santa Teresa, 10; Teléfonos: 4191191 - 4191806.-DELE-
GACION BARCELONA: San Andrés, 368; Teléfono:3596336.
DELEGACION SEVILLA: Pasaje Virgen de la Consolación, 12;
Teléfono: 277038.-DELEGACION GRANADA: Emperatriz
Eugenia, 40; Teléfono 270539.-DELEGACION VALENCIA:
Luis Oliag, 68; Teléfono: 277753.-DELEGACION ZARAGO-
ZA: Don Alonso de Aragón, 5; TelAfono: 331 199.-DELEGA-
CION BILBAO: Iturriaga, 100; Teléfono: 335194.-DELEGA-
CION CANARIAS: Galo Ponte, 8(Las Palmas ► ; Teléf.: 2481 13.

Pronto surgirán diversas tendencias forman-
do "escuelas":

Círculo de Praga. En el que la figura clave
es Trubetzkoy, príncipe ruso emigrado a Viena,
y al que se debe el impulso de los estudios fo-
nológicos. La Fonética tradicional queda como
ciencia que estudia los sonidos del habla. La
Fonología estudiará los fonemas: unidades mí-
nimas de diferenciación en el sistema. Descu-
bren que los fonemas forman sistema dentro
de/ sistema confirmando la teoría fundamental
de Saussure.

Escuela glosemática, o de Copenhague,
cuyo maestro Luis Hjelmslev sigue la direc-
ción de Saussure con algunos matices de dife-
renciación.

Acentúa la importancia de averiguar las
relaciones entre los miembros tanto en la ca-
dena ling ŭ ística como en el sistema: a estas
relaciones le Ilama funciones y distingue las
funciones: interdependientes, solidarias y
canstelaciones.

Tanto en ei significado como en el signifi-
cante distingue sustancia y forma. De Hjelms-
lev son los conceptos de pleremática y cene-
mática para distinguir los planos de la expre-
sión y del contenido.

Alarcos Llorach ha hecho una adaptación de
la Glosemática al español: "Gramática estruc-
tural" (según la escuela de Copenhague y con
especial atención a la lengua española).

Estados Unidos. Otra escuela estructuralis-
ta es la americana, con dos figuras fundamen-
tales:

Sapir: al que consideran la cabeza del
mentalismo. Interpreta el lenguaje unido a
los actos de la mente y, por tanto, sin separa-
ción entre significante y significado: la lengua
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como estructura es en el aspecto interior la
huella del pensamiento.

Bloomfield: es el estructuralista de más in-
fluencia en EE. U U. Es esencialmente anti-
mentaiista: prescinde del significado y se preo-
cupa sólo de la forma y función. Su método,
esencialmente descriptivo y analítico, parte de
la oración y va descubrierido ios "constituyen-
tes inmediatos" hasta Ilegar al fonema como
unidad mínima. Estas son las principales (no
únicas) direcciones de este nuevo método de
estudio de la lengua que conocemos con el
nombre de estructuralismo y cuyas caracterís-
ticas podríamos resumir:

Es un método descriptivo-analítico.
Estudia la lengua desde el punto de vista
sincrón ico.
Considera la lengua como un sistema de
signos.
Trata de describir las relaciones que
guardan entre sí los elementos del sis-
tema.
Estas relaciones las estudia en el plano
sintagmático y paradigmático (en el
habla y en la lengua ► .
Distingue el plano de la significación:

semántica, léxico, función, forma.
Y el plano del significante:

fonema, sonido.
Es método descriptivo, no normativo.
Estudia la lengua separada de cualquier
otra interferencia lógica, psicológica, so-
cial o histórica.

Esta es la dirección que domina hoy en los
estudios gramaticales en la E. G. B.

EI divorcio entre pedagogos e investigado-
res científicos ha desaparecido. Y es que son
muy ricas e interesantes las aplicaciones prác-
ticas del método estructural para ese primer
contacto reflexivo que se ha de establecer
entre el niño y la lengua.

FUTURO.-En 1956 publica Noam Chomsky
sus teorías: "'Syntactic Structures", y ĉon
ellas nos da un nuevo método, una nueva vi-

sión de los estudios gramaticales: la 1lamada
gramática generativa y transformacional.

Plantea Chomsky esta cuestíón apasionan-
te: ^Qué conocimiento del lenguaje tenemos,
que nos permite construir y entender infinitas
oraciones siempre nuevas?

EI hablante tíene lo que él Ilama una "com-
petencia" constituida por: a) Un conocimiento
de signos; b) Conocimiento implícito de una
serie de reglas que nos permiten combinarlos.
Conocemos los signos: libro, este, áspero,
transparente, interesante, y por unas reglas
implícitas que se han aprendido intuitivamente
sabemos que podemos combinar esos signos
y decir: este libro es interesante.

EI gramático interpreta esto como una regla
generativa y la da en forma de símbolo:

La construcción: Determinante+nombre+
+es+adjetivo

forma frases aceptables.

Ya tenemos el rnodelo que genera frases del
tipo:

el árbol es alto,
el hombre es importante,
el perro es travieso,
la muralla es imponente.

La función de la gramática será: buscar las
leyes por las que el hablante construye y com-
prende las oraciones diversas.

Habla Chomsky de: "estructuras profundas"
y "estructuras superficiales". La estructura
profunda o latente es la que sostiene el signi-
ficado (Chomsky es mentalista) y Ia estructura
superficial o patente es la manifestación de
esta estructura profunda.

La gramática según el método transforma-
cional ha de ser muy simple: consistirá en bus-
car las reglas de reescritura que forman los in-
dicadores sintagmáticos profundos. A estos in-
dicadores se les apkica las reglas trahsforma-
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cionales y tendremos los indicadores sintag-
máticos superficiales: con ellos podremos ge-
nerar infinito número de oraciones.

Ejemplo: Una regla de reescritura es:

0 =SN+SP (^=oración, SN=sintagma no-
minal, SP=sintagma predicado).

SN = Determ.+Nombre.
S P= Aux. + GV (Aux. = accidentes de t iempo,

número, persona . . .^.
GV=V+SN+S Preposicional.

Esta regla daría lugar a este indicador sin-
tagmático:

i0 ^
/SN^ ,SP^

Det. N Aux. /GV^
V SA

Este indicador síntagmático corresponde a
oraciones del tipo:

Este niño es inteligente.
Esa mesa es alta.
Aquel hombre duerme tranquilo.

Otro indicador sintagmático:

/O^
SN SP

Det ^N Aúx ĜV

correspondería a oraciones como:

EI perro corre.
EI hombre saltó.
EI gato duerrne.

Una transformación tradicional: ia activa
transforniada en pasiva correspondería a estos
indicadores:

O
SN 1 jSP^

Aux. ^GV^
V SN(2

Indicador de oraciones transitivas:

Mi abuelo lee el periódico.

En pasiva sería:

0
Sf2J jSP ^

Aux. GV ^\

ser Part. Prep. SN/1
/V^ /S Prep. ^

este es el indicador sintagmático de oraciones
del tipo:

EI periódico es leído por el abuelo.
La paz es firmada por los embajadores.
Este niño es reñido por su madre.

^Será éste el futuro de la gramática en la
E. G. B.? No podemos asegurarlo. E{ transfor-
macionismo se está haciendo aún. Y ya hay
diferentes escuelas transformacionistas. Re-
sulta aventurado, pues, afirmar la posibilidad
del generacionismo como gramática de la
E. G. B. Pero si vemos algo atrayente en este
nuevo método: busca la simplicidad de la gra-
mática y no es meramente descriptivo como el
estructuralismo, sino que va buscando las
leyes profundas que rigen el lenguaje.

Es decir, no va contra el estructuralismo,
sino que va más allá de él para encontrar las
leyes científicas que rigen e1 ienguaje. Y como
nos preocupan para nuestro quehacer ling ŭ ís-
tico en el colegio y en ese período de seis a
catorce años dos cosas fundamentalmente:
claridad y rigor científico, creemos que no
debemos estar ajenos a los adelantos del
transformacionismo porque quizá nos pueda
ayudar mucho en nuestra tarea.

Lo que indudablemente se hace imprescin-
dible hoy es que el divorcio que hemos visto
se estableció en el siglo XIX entre ínvestiga-
ción y enseñanza quede superado definitiva-
mente como parece estar superado hoy: todos
nos beneficiaremos de ello.

Que también el didacta, el pedagogo, puede
aportar luz al investigador: no olvidemos esto.
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INTRO DUCCION

En la conferencia ínterna-
cional sobre educación en
Química celebrada en 1970
(1) se señalan una serie de
peligros de la no comprensión
de la ciencia por la sociedad;
este hecho parece contra-
decir el sentido de utilización
de la ciencia, a través de la
tecnología, por la sociedad
actual.

Es posible que el fallo haya
estado en el planteamiento
del aprendizaje de las ciencias
de la naturaleza, presentadas
de una manera formal, rígida,
llena de teorías relacionadas
entre sí. El hombre no espe-
cialista, que disfruta de las
consecuencias del progreso
científico, desconoce los obje-
tivos que la ciencia persigue.
Se le ha de presentar el des-
cubrimiento científico como
una actividad humana, como
un proceso creador de inten-
tar investigar y comprender el
mundo que nos rodea, moti-
vando en él un interés y un
acercamiento a los problemas
científicos. Presentar así la
ciencía, como actividad men-
tal humana, vigoriza a la mis-
ma ciencia y le da sentido.
Ahora bien, este cambio de
actitud sólo es posible a tra-
vés de la educación.

En la citada conferencia se
señala no sólo el peligro de la
no comprensión de la ciencia,
sino también una actítud anti-
ciencia en el hombre actual, al
relacionar la ciencia con pro-
blemas como la contamina-
ción, las armas nucleares, etc.
Al no especialista hay que ha-

LA ZONA DE
LABORATORIOS
DE CIENCIAS
DE LA
NATURALEZA
EN LOS CENTROS
DE E. G. B.
SIGNIFICADO
Y UTILIZACION

Por:
M.e Luisa
Fernández
Castañón

Jefe de la División
de Formación del Profesorado

del I. C. E. de Oviedo

cerle distinguir entre los obje-
tivos de la ciencia y los abu-
sos que de los descubrimien-
tos científicos pueden des-
prenderse y ante los cuales él
puede tomar decisiones, si
educacionalmente ha sido
preparado para ello. Pretender
que el hombre sepa entender
las relaciones ciencia-socie-

dad es imposible, si la com-
prensión del proceso creador
científico no ha formado parte
de su curriculum educacional.
Recuerdo que estando yo ha-
blando con un universitario,
no profesional científico, so-
bre e/ significado y metodolo-
gía actual de la enseñanza de
la química al adolescente, él
me contestó que no entendía
para qué servía la formación
en Química a ese nive% ya que
él recordaba la química como
una serie de símbolos y fór-
mulas que tuvo que memori-
zar. En aquellos momentos
pensé en cuantas veces en su
vida cotidiana utilizaría las
consecuencias de los descu-
brirnientos científicos y que
posiblemente, como hombre
actual, estaría interesado en
conocer cómo pueden enviar-
se informaciones "via
satélite ".

Hay que hacer un replan-
teamiento de los objetivos
que perseguimos y de los mé-
todos que utilizaremos en la
enseñanza de las ciencias de
la naturaleza, para que el futu-
ro hombre científico o nó
científico, pueda comprender
el mundo tecnificado que le
ha tocado vívir. En un plantea-
miento educativo a largo pla-
zo, no se le puede presentar la
ciencia igual al adolescenie
futuro científico, como al ado-
lescente que va a elegir otra
profesión, pero éste sí debe
ser formado para comprender
los prob/emas que presenta la
ciencia con los que se pueden
relacionar como ciudadano,
como economista o como di-
rigente de un país, etc.

Todos estos problemas que
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presenta la formación científi-
ca de los futuros adolescentes
sólo pueden ser abordados a
través de un planteamiento
educativo. Esta formacián
cientifica debe ser bien pro-
gramada desde fa Educación
General Básica, donde se
puede desarrollar /a creativi-
dad del estudiante y una acti-
tud positiva para el aprendiza-
je científico.

CONCEPTO DE CIENCIA
INTEGRADA

Presentada en general la
problemática de la formación
científica, a la hora de esta-
blecer unas bases de progra-
mación, preocupa principal-
mente el periodo de la Educa-
ción General Básica, ya que
en este nivel es donde princi-
palmente se adquieren unas
actitudes para el aprendizaje
científico. Las ciencias de la
naturaleza en la E. G. B. tie-
nen que ser presentadas de
forma atractiva, como una in-
vestigación del mundo que
nos rodea.

En el nivel de Educación
General Básica, interesa no
tanto que el alumno pueda
hacer una diferenciación entre
las ciencias que constituyen el
área de cíencias de la natura-
leza y la sistematización pro-
pia de cada una de ellas, co-
mo que sepa que está "ha-
ciendo ciencia". La diferencia
entre una investigación expe-
rimental heeha por el estu-
diante y una investigación
científica, es que en la prime-
ra se está redescubrienda al-
go y en la segundá el investi-

gador se enfrenta con un pro-
blema por primera vez, pero
en arnbos se está motivando
un procesa creador y una for-
ma de hacer que va creando
una actitud.

A la hora de hacer una pro-
gramación de contenidos que
corresponda a los objetivos a
conseguir en el área de cien-
cias de la naturaleza en la
Educación General Básica,
hay una tendencia actual de
presentar las ciencias a este
nivel como una programación
de "ciencia integrada". Bajo
esta denominación se han
elaborado una serie de pro-
gramaciones, cuyo contenido
versa sobre una temática ge-
neralizada, con denominacio-
nes como: "Materia y ener-
gía" o"materia y sus cam-
bios'; "Energía y sus formas".
En estas programaciones apa-
recen unas unidades globali-
zadas, cuyos contenidos se
van estudiando, interrelacio-
nando entre sí los aspectos fí-
sico-químico, biológico-geo-
lógico. La temática de cada
unidad va poniendo en rela-
ción al estudiante con el mun-
do que le rodea, ejemplos: "e!
agua'; "el aire'; "el mundo de
los seres vivos".

La mayor dificultad en una
"'programación de ciencia in-
tegrada'; está en la elección
de las unidades integradas y
en como iniroducir en ellas
las herramíentas conceptua-
les de cada una de las cien-
cias, que el alumno debe ma-
nejar a ese nive% Por ejemplo,
si se quiere estudiar la acción
de la energía eléctrica sobre
las sustancias, se ha debido

introducir en la programación
un estudio fisico de la corrien-
te eléctrica a ese nivel.

Son varios !os proyectos
realizados por diversos paises
sobre una programación de
"Ciencia integrada'; ejemplo,
la actual reforma educativa
sueca a nivel de Educación
General Básica, en inglaterra
el "Nuffiel Combined Scien-
ce'; varios proyectos ameri-
canos. Los informes sobre los
proyectos internacionales han
sido publicados por The Amé-
rican Association for The Ad-
vancement of Science and the
Science teaching Center, Uni-
versity of Maryland. En la
mayor parte de los proyectos
se han elaborado materiales
didácticos impresos, guías
alumno, guías profesor, libros
de experiencias, materiales
audiovisuales, etc., y se ha fa-
bricado material necesario pa-
ra la experimentación.

La elaboración de estos
materiales es producto de una
investigación educativa, pues-
ta en experimentación en cen-
tros docentes de un país. El
'ÍVuffiel Combined Science';
de próxima traducción, puede
servir de ayuda a1 profesorado
español de Educación Genera!
Básica, pero habría que pen-
sar en una adaptación no sólo
a la programación, sino al ni-
ve! de Educación Genera!
Básica.

En España la programación
del área de ciencias de la na-
turaleza (E. G. B. Nuevas
Orientaciones Pedagógicas)
responde a una programación
de "ciencia integrada". Se se-
ñala en sus objetivos genera-
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les: "Este período debe estar
orientado a desarrollar en el
alumno una actitud de curio-
sidad respecto al mundo que
le rodea, que le lleve a una se-
rie de conocimientos adquiri-
dos por observación y experi-
mentación y a intentar buscar
exp/icación a sus observacio-
nes". En cuanto a los conteni-
dos, se desarrollan en unida-
des integradas, sobre la temá-
^ica "materia y energía".

PROGRAMAR EXPERI-
MENTAIMENTE

La tendencia actua/ en un
proceso educativo es /legar a
una enseñanza individualizada
en la que el estudiante vaya
aprendiendo a su propio rit-
mo, según su capacidad y ac-
titudes, guiado y orientado
por el docente. Por otra parte,
si tenemos en cuenta los ob-
jetivos del área de ciencias de
la naturaleza en /a Educación
General Básica, todo e/ proce-
so de adquisición de conoci-
mientos y creación de actitu-
des debe estar basado en la
experimentación, el problema
que debemos plantearnos es
^cómo se puede planear una
enseñanza experimental
individualizada?.

Todo aprendizaje experi-
mental se desarrolla en tres
fases en las que el estudiante
debe tomar parte activa.

- Planteamiento de un pro-
blem a

- Realización de expe-
riencias

- Discusión de resultados

Hablar de una didáctica

individualizada en el área de
ciencias de la naturaleza, es
programar que aspeetos de!
aprendizaje científico pueden
individualizarse y que aspec-
tos suponen una actividad co-
lectiva o de grupo. De las tres
fases seña/adas en el aprendi-
zaje experimental, las dos pri-
meras se realizan individual-
mente, orientadas por el do-
cente, la discusión de resulta-
dos deberá ser una actividad
colectiva.

^CÓmo se puede individua-
lizar el aprendízaje en las dos
primeras fases?

En la fase primera (1.°)
"PJanteamiento de un proble-
ma" es el estudiante el que
tiene que llegar a una visión
personal del problema que se
plantea y de sus diversos as-
pectos, guiado por el docente.
Podría ser ayudado por medio
de fichas-guia elaboradas por
el profesor con indicaciones y
que la remitiesen a una biblio-
grafía: libros específicos de
consulta, métodos actuales
de la enseñanza de las cien-
cias, revistas, monografías,
tablas de datos, etc., con las
que el estudiante hiciese un
planteamiento del problema,
que estudiará a partir de una
investigación experimental.

En la segunda (2.B1 fase
"Elección de una experiencia y
realización de la misma'; se
individualizaría también su
traóajo por medio de las "fi-
chas de investigación experi-
mental" coordinadas con el
problema que rrata de reso%
ver. En la ficha experimentat
se indicarán:

- Objetivos de la experi-
mentación

- Material a utilizar
- Guía de la experimen-

tacián
En la guía de la experimen-

tación se va orientando al
alumno en los pasos a seguir
en la investigación, /as indica-
ciones serán menores a medi-
da que avanza e/ nivel del
alumno, dejando parte de la
investigación a su propia
creatividad.

Es inieresante presentar
para un mismo problema "in-
vestigaciones experimentales
opciona/es'; entre las que el
estudiante puede elegir y que
le den idea de que a la resolu-
ción de un problema experi-
mental no se llega de una for-
ma rígida y por un solo ca-
mino.

La tercera (3.a) fase, "discu-
sión de resu/tados"; será una
actividad colectiva, en la que
el profesor abre la discusiÓn
sobre una prob/emática a par-
tir de los resultados experi-
mentales obtenidos por los
alumnos, el alumno expone
sus dudas, se estimulan los
intercambios de ideas y se
plantean nuevas cuestiones.

Paralelamente a estas acti-
vidades que abarcan un méto-
do de investigación científica
se pueden programar otras
actividades individuales, co-
lectivas o en pequeños gru-
pos. lndividualmente; des-
pués de discutido un proble-
ma, se han aclarado una serie
de conceptos que el alumno
debe saber diferenciar, en al-
gunos casos se le podría dar
una unidad programada, en la
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que é!, a través de /as pregun-
tas secuenciadas, podría au-
toevaluar su propio aprendiza-
je conceptual. Se podrían
también programar unas ""fi-
chas de investigacíón experi-
rnental'; de libre elección pa-
ra los más dotados sobre un
desarrollo más avanzado de
una temática.

Entre las actividades colec-
tivas otras dos son interesan-
tes:

1.8 Experiencias del profe-
sor, que él debe interpretar
con los alumnos. Pueden ser
experiencias que complemen-
tan las realizadas por los
alumnos sobre una temática,
o que ofrezcan particular difi-
cultad. Estas experiencias
formarán al alumno en la ad-
quisición de una mentalidad
científica, ya que en todo pro-
ceso de experimentación
científica, no hay que hacer
"toda la ciencia'; sino que se
parte de datos ya obtenidos.

2.° Utilización de ayudas
audiovisuales, por ejemplo,
discusión de un film, intere-
sante cuando se quieren ver
alqunos aspectos de la ciencia
no fácilmente asequibles.

- Experiencias difíciles

-

realizadas con
rial
Aplicaciones

un mate-

tecno-

-
lógicas
Repercusiones sociales
de la ciencia

Se utilizarán diapositivas
para visualizar un modelo quí-
mico o biológico. Las transpa-
rencias son interesantes para:

- lnterpretación de tablas

de datos que el alumno
m an ejará

- Presentación de un
esquem a

- lnterpretación de un
diagrama, etc.

Por último, los trabajos en
pequeño grupo son importan-
tes cuando se plantean algu-
nos aspectos de una experien-
cia que tienen que coordinar-
se entre sí a la hora de elabo-
rar un resultado, y que serán
rea/izadas como un trabajo de
investigación en equipo.

En algunas ocasiones debi-
do al nŭmero de alumnos o al
material experimental de que
se dispone, será necesario
realizar un número elevado de
experiencias en grupo, pero
tienen que ser orientadas y
realizadas de tal forma que no
sea sólo un alumno el que
vaya a realizarla y que se pre-
sente como trabajo de un
equipo.

ADECUACION DE LOS LA-
BORATORIOS A UNA ME-
TODOLOGIA EXPERIMEN-

TAL EN CUANTO

a) Determinación de espa-
cios

bl Utilización de /os
mismos

Los espacios, en este caso
los laboratorios, son creados
para cumplir un objetivo, el
poderse realizar en ellos las
actividades programadas para
la Educación General Básica,
en el área de ciencias de la
naturaleza.

La determinación de espa-
cios en los laboratorios y la

utilización de Jos mismos de-
ben llenar las exigencias de
una metodología actualizada.
En las consideraciones que
hemos hecho sobre las ten-
dencias de la enseñanza de
las ciencias de la naturaleza,
era importanie considerar
que:

- Los contenidos obede-
cen a una programación
de "ciencia integrada'"

- La importancia de la
experimentación en el
aprendizaje cientifico

- La tendencia de la in-
dividualización de la en-
señanza

Teniendo esto en cuenta, al
diseñar unos espacios en la
zona de ciencias de la natura-
leza deberán ser.•

El laboratorio será gene-
ral para el área de cien-
cias de la naturaleza, no
existirá un laboratorio de
Física y Química y otro
espacio de Ciencias Na-
turales, ya que en la Edu-
cación General Básica,
no se establecen fronte-
ras entre las ciencias que
constituyen el área, sola-
mente una íniciación a la
sistemática en el campo
de cada una de ellas.

E/ espacio de laboratorio
será el lugar donde los
alumnos puedan realizar
las investigaciones expe-
rímentales individual-
mente o en grupo, por
ello las mesas de trabajo
experimental serán dise-
ñadas de tal forma que
permitan flexibilidad en
la creación de grupos de
trabajo.
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En e1 espacio destinado a
laboratorio el alumno realizará
támbién todas las actividades
de aprendizaje individualizado
no experimentales, plantea-
mientos de un problema, con-
sulta de fichas de investiga-
ción experimenta! para la
elección de experiencias op-
cionales, experiencias de nivel
más elevado, unidades pro-
gramadas, etc.

La zona coloquial del área
deberá ir aneja al laboratorio

T y ^ ^ dc' _ F^ ...^ . ^- ^ A ,'{, ; ^ }
\^ 4a _...^^ d .a ,r,^a

a r^ r^^ ►

a la zona coloquial a discutir
los resultados, se utilizan me-
dios audiovisuales como am-
pliación del tema o el profesor
realiza una experiencia.

A continuación aparece un
prototipo de la distribución de
espacios para la zona de Cien-
cia de la Naturaleza en la Edu-
cación General Básica en un
centro de 22 unidades, publi-
cado por el Ministerio, que se
adapta a las nuevas orienta-
ciones rnetodológicas.

A. CENTRO DE EDUCACION GENERAL BASICA DE 22 UNIDADES (880 ALUMNOSI

Espacío (1l zona de trabajo
personal de los alumnos en
Ciencias de la Naturaleza.

Mesas A de trabajo indivi-
dualizado, no experimental.
Pueden utilizarse para el tra-
bajo experimental cuando no
se requieren instalaciones.

Mesas B para el trabajo ex-
perim en t al.

Estante L para libros.
Poyata P Material General y

fichas de trabajo individualiza-
do.

Estantes metálicos E para

el material experimental en
uso.

Muebles de cajones C para
guardar piezas de uso fre-
cuente en los alumnos.

T y S, taburetes y sillas.

Espacio (21 es el cuarto de
preparación, aln7acén y des-
pacho del profesor.

Estantes metálicos o arma-
rios (E)

Mesa de experimentación
(M)

Estantes para libros (Ll

Mesa de despacho (ES) y
sillón (SNl

Taburetes (Tl

Espacio (3l zona de trabajo
personalen Matemáticas.

Espacio (4/ zona coloquial
del área.

Mesa de experimentos /EC/
Medios audiovisuales y

p an talla.

i11 InlernaAinnal Conference on Edu-
caUOn in Chemistry 120-24 de julio de 19701

J. Chem. Educ. 48. 3 - 38 119711.
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y en comunicacián con él, ser-
virá para toda clase de activi-
dades colectivas, experiencias
del profesor, utilización de
medios audiovisuales y toda
clase de actividades coloquia-
les. Esta zona deberá ir aneja
a los laboratorios ya que se-
gún la nueva metodología no
se programan horas de expe-
riencia y horas de clase, sino
que plantea un problema, se
realiza una experimentación
en un momento dado se pasa

` `- ^
^... 1-.-^.^.1..__....-._-1 ^ p ^.

^
^ ^ ^ ^

^
^..4 J I^. a+ ` ^!Q a ^A^ /^ ^. ^r ^ .d ^___- ^1 ^ ^!̂^,1 ^^ fa 4.. n d ^; ^a a ^

^^ ,^..^^ ^,.i^ a _.. .Ŝia , ;°^I
D- Q ° A .,

f^ ^^ ^ ^^^i._^ lY ^J^ dA d 1..^ ^ ^`y ^
ç_^...^°.^?. Qti^ ^/e I`^4. ,.-.^ {1...



os^►s oE
Psico^oau►
Y EDUCACION

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Ahman y otros/ EVALUACION DE L05 ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA
Alvarez Villar / ELEMENTOS OE PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
Anastasi / TESTS PSICOLOGICOS
Ancelin-Schutzenberger / INTRODUCCION AL PSICODRAMA
Bany y Jhonsan / LA DINAMICA DE GRUPO EN LA EDUCACION
Bossard y Boll / SOCIOLOGIA DEL DESARROLLO INFANTIL
Brauner / LA EDUCACION DEL NIÑO DEFICIENTE MENTAL: I, II
Claparéde / COMO OIAGNOSTICAR LAS APTITUDES EN LOS ESCOLARES
Corman / LA EDUCACION EN LA CONFIANZA
Dodson / EL ARTE DE SER PADRES
Doman / COMO ENSEÑAR A LEER A SU BEBE
Gagné / LAS CONDICIONES DEl APRENDIZAJE
Gattegno y otros/ EL MATERIAL PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS
Hillebrand / PSICOLOGIA DEL APRENOIZAJE Y OE LA ENSEÑANZA
Ibarra / OIDACTICA MODERNA
Jersild / PSICOLOGIA DE LA ADOLESCENCIA
Lindgren / PSICOLOGIA DE LA ENSEÑANZA
Martínez y Olivera Lahore / EL PLANEAMIENTO DE LA INSTITUCION ESCOLAR
Mauco / EDUCACION DE LA SENSIBILIDAD DEL NIÑO
Morgan / INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA
Moustakas / EL MAESTRO Y EL NIÑO
Peel / FUNDAMENTOS PSICOLOGICOS DE LA EDUCACION
Piaget / LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS
Ramain / APTITUDES Y CAPACIDADES
Turin / LA EDUCACION Y LA ESCUELA EN ESPAÑA (1874-1902)

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ui^►a n
U
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orientaciones
y experiencias

COLEG IO
M E RES

PRESENTACION DEL COLEGIO

EI Colegio Meres, situado en un lugar tran-
quilo, ubicado en la zona de protección especí-
fica dentro del Polo de desarrollo de Asturias
a 10 kilómetros de Oviedo y a 500 metros de
la Carretera Gerieral Santander-Coruña, fue
fundado en el año 1965 por la Sociedad "Cen-
tros Docentes Asturianos", S. A., siguiendo la
feliz sugerencia de un grupo de padres deseo-
sos de dar a sus hijos una formación Pre-esco-
lar adecuada, con la inciusión del aprendizaje
de un idioma moderno, desde la maternal.

Vivió con esta intencionalidad de fase
Pre-escolar Icubriendo con ella una necesidad
imperiosa dentro de la provincia) durante unos

ORGANIZACION
Y FUNCIONAMIENTO

cortos años hasta que la misma dinámica y
sistemática emprendida desde un principio,
exigió una continuidad en el proceso y en con-
secuencia en una Educación General Básica,
en un futuro Bachillerato Unificado Polivalente
y en una Formación Profesional si procede.

EI CoÍegio dispone en la actualidad de unos
60.000 metros cuadrados de terreno.

EI total de alumnos previstos a pleno funcio-
namiento es de 1.1 50 a 1.300 todos ellos me-
dio-pensionistas. (En lá actualidad tan sólo
funciona la fase de maternal, Pre-escolar y
Educación General Básica hasta 6.° curso in-
clusive, con un total de 620 alumnos.)

- 19



EI Bachillerato comenzará a impartirse en el
curso 1975-76.

EI objeto del presente artículo es la exposi-
ción de la fase de Educación Genera{ Básica
y de los inmuebles destinados a este fin.

EDIFICIO DE EDUCACION GENERAL BA
SICA

DESCRIPCION:

Se levantó el Centro de Educación General
Básica entre los meses de febrero a septiem-
bre de 1972; la composición es de 16 unida-
des con capacidad de 640 alumnos.

La finca sobre la que se Ilevó a efecto la
construcción reunía unas condíciones buenas
para ello, por la poca pendiente y buen firme,
estáñdo emplazada como indicábamos antes,
en unos parajes dónde, el clásico paisaje as-
turiano, forma un excelente marco que obli-
garon a tenerlo muy en cuenta a la hora de
decidir la técnica jr volúmenes del edificio.

DISTRIBUCION:

Sobre las necesidades nos hemos atenido a
los programas elaborados por el Ministerio de
Educación y Ciencia según orden de 10 de fe-
brero de 1971 si bien, respecto a este progra-
ma, se prescindió de la vivienda para perso-
nal subalterno y de la cocina pues se utilizaba
la ya éxistente en las dependencias actuales.

EI conjunto se ha distribuido en un edificío
principal y otro pabellón destinado a gimnasio.

EDIFICIU PRINCIPAL

Al ZONAS DE AULAS COLOQUTALES, TRA-
BAJO PERSONALIZADO, PLASTICA Y DINA-
MICA.

EI edificio principal recoge las distintas
áreas educacionales separadas en tres zonas

claramente marcadas para 1.°, 2.°, 3.° de E. G.
B,; 4.° y 5.° de E. G. B. y 6.°, 7.° y 8.° de E.
G. B.

En todas ellas hay el número adecuado de
aulas coloquiales, un número proporcional de
rnetros para la zona de trabajo personalizado
y rodeando estas zonas el espacio correspon
diente a las actividades de plástica y dinámica.

Cada zona tiene accesos independientes.

Todas estas dependencias están formadas
I^or módulos exagonales. Aparte de las venta-

jas de proximidad y visibilidad que dan a la re-
lación profesor-alumno, dan asimismo, una
posibilidad de modificación de zonas, median-
te una serie de puertas correderas, que permi-
ten comunican o separar uno o varios módulos
para la creación de los más adecuados am-
bientes en cada caso y favorecer la reunión o
unión a lo largo del horario escolar.

Las instalaciones se han estudiado con todo
detalle para obtener la temperatura adecuada
en cada local, una iluminación óptima sobre
las mesas de trabajo y un sistema de comuni-
cación rápida interfacial entre zonas, despa-
chos tutoriales, coordinación y Dirección.

EI sistema es estructural y está formado por
una retícula exagonal con módulos de 50 me-
tros cuadrados de superficie, cubiertas por
losas a dos aguas de hormigón armado apoya-
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do sobre pórticos formados por unas járcenas
sobre pilares circulares, por cuyo interior se
canalizan los desag ŭes de la cubierta hacia la
red de saneamientos.

Igualmente este ala alberga las aulas colo
quiales de sexto, séptimo y octavo cursos.

D) ZONA AJARDINADA Y ACCESOS

B) ZONA DE DIRECCION, ADMINISTRA-
CION, PROFESORADO, BIBLIOTECA, ME-
DIOS AUDIOVISUALES Y DESPACHOS DE
SERVICIOS MEDICOS, DE ORIENTACION Y
VISITAS.

En una de las alas del edificio se establecen,
con acceso independiente desde el exterior, la
biblioteca; aula de recursos; zona de medios

audiovisuales; sala de profesores (distribuida
en zona de trabajo y zona de esparcimientos1
despachos del Servicio de Orientación y de
Administración, con tres módulos en la planta
primera destinados a tutorias de los últimos
cursos, sala de visitas y despacho de Direc-
ción.

Cl ZONA DE LABORATORIOS

La otra ala alberga los laboratorios que
comprenden cuatro módulos exagona-
les destinados a Ciencias Naturales; a Física
y a Química. En ellos, mediante la permanente
supervisión y^dirección del profesorado espe-
cializado, el alumnado realiza sistemáticamen-
te sus prácticas previamente programadas,
haciendo que sea esta zona un elemento real-
mente vivo dentro de la actividad del centro.

En el centro del edificio hay un gran patio
^^jardinado al que se puede Ilegar desde cual-
quier área sin tener que salir al exterior, en el
que se hace posible una interrelación de los
alumnos de distintos cursos con una perfecta
observación por parte del profesorado.

GIMNASIO

EI pabellón dedicado a gimnasio está dota-
do de un despacho para el profesor, un alma-
cén y aseos para niños y niñas con sus corres-
pondientes vestuarios. En este pabellón se dis-
pone de una pequeña grada para público y una
zona para los servicios de calefacción de todo
el Colegio.

En el espacio posterior del gimnasio se dis-
pone de dos pistas polideportivas y un pasillo
de carreras con foso de saltos.

En el mismo se desarrollan las actividades
de Educación Física femenina y masculina jun-
to con las de Baile y Judo a partir de los alum-
nos y alumnas de cinco años de edad respecti-
vamente.

BASES DEL FUNCIONAMIENTO

La disposición estructural del edificio en
módulos exagonales, dentro de las normas mi-
nisteriales de repartición de espacios, nos per-
miten y facilitan el desarrollo de un quehacer
docente basado en tres principios claves de
nuestro ideario escolar pedagógico.

PRINCIPIO DE INDIVIDUALIDAD

Constituye una obsesión muy característica
del profesorado y equipo de Dirección el res-
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petar las características individuales, no sólo a
escala personal, sino a nivel de grupo y a nivel
de medio ambiente socio-cultural asturiano.

Partir de estas características constituye
nuestro principa! objetivo. Todo ello se canali-
za en los siguientes aspectos:

1.-AGRUPACION OE ALUMNOS:

En lo referente al número, la composicíón de
los grupos en una mayor parte de las activida-
des docentes, no es superior a los 20 alumno ŝ .
Este constituye el grupo base.

No obstante puede ser ampliado o reducido
a lo largo de la jornada escolar según lo re-
quieran las actividades a realizar.

Para la selección del grupo se parte de tres
presupuestos coordinados:

al La coeducación: niños y niñas mezcla-
dos desde la edád de los tres años.

b) EI rendimiento escolar del alumnado,
establéciendo grupos homogénéos con una
distribución equitativa de sobresaliente, nota-
ble, bien, suficiente y deficiente.

c) Los datos apuntados de las técnicas del
sociograma.

2.-LA LABOR TUTOP.IAL:

Cada profesor tutor es responsable de la
marcha educativa y formativa de un número
determinado de alumnos de tos cuales debe
responder de un modo completo ante los pa-
dres y la propia Dirección del Centro.

Entre sus funciones principales se destacan
las siguientes:

a) Realización de entrevistas periódicas
con los padres de los alumnos de su tutoria,
viéndose obligado a elaborar concluida la mis-
ma, un intorme por escrito de la entrevista

mantenida. Este informe, revisado por el Servi-
cio de Orientación del Centro, pasa al archivo
del expediente personal del alumno.

b) Realización del informe final de curso de
cada uno de los alumnos de su tutoria hacien-
do un historial pormemorizado de la marcha
del alumno, teniendo que contestar para ello
a un amplio cuestionario formulado por el Ser-
vicio de Orientación no inferior a unos 50 te-
mas. En el mismo se le hacen preguntas refe-
rentes al rendimiento escolar, preferencias, so-
ciabilidad, actitud ante el juego, comidas, re-
creos, etc. . . .

c) Realización y confección de las actas de
las Evaluaciones, en número de 10, que se
mandan con periodicidad a las familías finali-
zado el mes. En ellas no sólo aparecen expre-
sados el nivel de contenidos alcanzados por el
alumno sino el nivel de rendimiento obtenido,
en comparación con las posibilidades estable-
cidas previamente por el profesorado, median-
te el asesoramiento del Ŝervicio de Orienta-
ción.

Igualmente aparecen expresadas una serie
de observaciones generales y espaciales que
el profesor tutor o el no tutor (pero a través de
aquéil deseen enviar a los padres del alumno/a
interesado/a.

En cada evaluación se realiza una estima-
ción global, que es fruto de una media ponde-
rada de las distintas áreas educativas, tanto de
experiencia como de expresión, a excepción de
la religiosa que no la hacemos objeto de eva-
luación.

d) Coordinación con el profesorado no tu-
tor de cualquier asunto relacionado con la
marcha y aprendizaje de sus alumnos, tanto en
materia de programación como en incidencias
ocurridas en la vida diaria del escolar.

3.-TRABAJO PERSONALIZADO:

Se intenta desde un principio que cada
alumno/a Ileve su propio criterio de adquisi-
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7'odo a pu^o
Una vez més, Ediciones ANAYA se enticipa en Is presen-

tación de libros de 8.° de E. G. B.

Tado a punto. .

Textos completos, materias aE día y orientaciones peda-
gógicas de vanguardia.

Todo analizado y estudiado en profundidad para cumplir
con exactitud las previsiones más exigentes de la Ley de
Educación.

Ha sido un esfuerzo notable.

Por eso eaperemos su apmbedo.

Relacíón de Materias:

AREA DE LENGUA (ae ofrecen doa eeries)
LENGUA ESPAflOLA. M. Lozano:
Libro de Conaulta - Fiches de Eneeñanze Individuelizsde - Solucionea
a las Fichu de Enaeñanza Individualizada - Guia del profewr.

TEORIA Y PRACTICA DE LA LENGUA. F. Léssro:
Libro de Conaulta y de Ejerciciae Colectiva - Fichu de Tnbajo In-
dividuelizado - Vademfcum pare el Proteaor con eolucionea de Iw
Ejercíciw Co[ectivor y de lee Fichu de Trabajo Individuelirado.

AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALE2A
CIENCIAS DE LA NATURALEZA. A. Peird:
Libro de Cowuite - Fichu de Eneeñenn Individwiizada - Soludonw
s las Fichaa de Enaeñanza Individwli:ada - Gufa dd Profaor.

AREA SOCIAL
CIENCIAS SOCIALES. L G. Gallego, M. MuSero y l. S. Zurto:
Libro de Conauhe • Fichaa de Eneeñanz^ Individu^lizada - Solucionea
a laa Fichas de Enaeñenza Individualinda - Gufa del Profewr.

AREA MATEMATICAS (ae ofrecen dw eeriee)
MATEMATICAS. L. limfnez y A. Conúlez:
Libro de Couulta • Fichae de Enaehanza Individualizade • Solucionw
e lu Fichu de Enseflanza Individuellzsda - Gufa del Profeeor.

MATEMATICAS. ) . Caeulleru:
Libro de Conaulte - Fichu de Enxñanza Individwlizada - Soluciorw
^e lu Fichu de Eneeñanza individualizada - Gu4 dei Profewr.

IDIOMAS MODERNOS
INGLES (x ofrecen doa series)
Ing1Ee. C. Echeverrta y I. Merlno:
Libro de Conwlu - Fichaa de EnaeRanu Individwlizeda - Guia del
Proferor con Soiucionu a fu Fichu de EnreBanza Individwliuda -
Medioa eudioviewlu: ^ cuaetter CbO.

INGLES III. R. Lado:
Libro de Conaulu - Cuademo de Traóajo - Gu(e del Profeeor con Solu-
clones al Cuaderno de Tnbajo - Media audioviewip: 3 cateetta G60.

FRANCES
Funcéa. 1. Canlero, E. de Vicente y), Monud:
Libro de Coneulta - Fichas de Eneeñ,anza IndfvWwlizada - Gu(r del
8rofeaor con Solucionea a lu Fichu de Eneef9anza Individwlizada -
Medios audiovlawlea: 4 caaaetta C^O.

AREA DE EXPRESION ARTISTICA Y PRETECNOLOGICA.
EXPRES[ON PLASTICA. ► . Amo:
Libro de CouulU.

FORMACION PRETECNOLOGICA. L. G. Sicrre, L. Cortéa, L. y
M. F. Tapia:
Libro de Trabajo.

EDUCACION RELIGIOSA
Educacidn Religiaea. Departamento Educacidn Awye:
Libro de Tnbajo - Guú del Educadar.

LECTURA

MUNDO NUEVO. LITERATURA UNIVERSAL.
HISTORIA Y TEXTOS

Depsrtarnento Educacidn Anaya.

anaya^^^



ción de trabajo. Por otro lado no se pierde de
vista las exigencias que tiene toda enseñanza
en grupo.

Para ello acudimos entre otros medios a las
fichas como un material, entre otros, intere-
sante para nuestro objetivo.

Aunque consideramos útil la labor que las
distintas casas editoriales han relizado a este
respecto, es lógico que no nos satisfagan p{e-
namente a la hora de una aplicación práctica.
Por ello hemos determinado eÍaborar casi to-
talmente las fichas que el alumno debe realizar
durante el tiempo del trabajo personalizado, a
la luz de una prevía programación tanto hori-
zontal como vertical de la que posteriormente
hablamos.

EI número total de fichas que cada alumno
tiene en teoria programado son seis en cada
una de las distintas áreas. Las tres primeras
son básicas y las tres restantes de ampliación.

a1 Fichas base: EI profesorado confecciona
para su área tres fíchas base en las cua4es in-
troduce una serie de conocimientos y activida-
des sobre la matería que en dicha quincena es
programada y exige de todos y cada uno de los
alumnos, la superación totalmente satisfacto-
ria de las mismas tanto en lo referente al
aprendizaje del contenido como a la realiza-
ción de las actividades indicadas. EI elemento
esencial para la obtención, en materia de con-
tenidos, del suficiente, lo constituye dicha su-
peración.

Partimos del hecho que el alumno/a que no
pueda superar el nivel de exigencia de las fi-
chas base no está en condiciones de seguir
una escolaridad individualizada de grupo y por
lo tanto se le pondrá inmediatamente en estu-
dio del Servicio de Orientación y Médico del
Coleg io.

b) Fichas de ampliación: Una vez supera-
das lasfichas base, se le entrega al alumno las
fichas de ampliación, !as cuales deben realizar
según el nivel de exigencia marcado por el

propio profesor a cada uno en su autocontrol
personal, al principio de la quincena.

La superación de estas fichas será el ele-
mento de juicio para obtener en el terreno de
los contenidos una puntuación comprendida
entre el suficiente y el sobresaliente.

PRINCIPIO DE PROGRAMACION

Un segundo principio, paralelo e intimamen-
te anexo al primero, es el principio de progra-
mación que abarca las siguientes facetas:

1.-FORMULACION DE UN IDEARIO EDU-
CATIVO:

A la luz de las exigencias que la misma so-
ciedad nos marca y el futuro previsible que
nuestro alumnado nos impone, hemos sinteti-
zado en un concreto ideario aducativo el estilo
propio de nuestro quehacer docente que trata
de conjugar la dimensión ético-religiosa del
alumno con su dimensión profundamente indi-
viduo-social, en un espíritu de abnegación y
exigencia constante desde los primeros mo-
mentos de su ingreso en el Centro.

La presentación del ideario es el primer sa-
ludo que e1 CoVegio dirige a los padres, tanto
en el momento de la admisión de su hijo en
el Centro, como al principio de cada año, en
el boletín informativo de las normas organiza-
tivas y directivas del Centro.

2.-ESTABLECIMIENTO DE UN HORARIO
MINUCIOSO DE ACTIVIDADES:

Aunque su elaboración resulta eñ un princi-
pio una actividad un tanto complicada, el tener
perfectamente programados y controlados to-
dos los movimientos docentes y discentes, re-
sulta beneficioso tanto al elemento directivo
del Centro como al propio profesorado y alum-
nos.

Por otro lado las constantes váriaciones del
grupo base y el desplazamiento hacia las dis-
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tintas zonas, en las cuales se va a realizar la
labor docente, obligan a una coordinación ar-
moniosa de movimientos del grupo, evitando
al máximo la masificación y la pérdida de
tiempo.

Normalmente la duración de las clases no
supera para las áreas de experiencia, de len-
guaje y numérica los 45 minutos ( clases dia-
rias de estas materias junto con el idioma ex-
tranjero impartido desde los cuatro años^; Ile-
gando no obstante a la hora y media ia dura-
ción de las clases de Plástica y Educación Físi-
ca en los días señalados de la semana.

3.-PROGRAMACION HORIZONTAL Y VER-
TICAL DE TEMAS EN TODAS Y CADA UNA
DE LAS AREAS

EI hecho de tener el alumnado desde la
edad de los tres años y mantener con él una
continuidad de aprendizaje, nos ha obligado a
establecer unas metas de objetivos y de con-
tenidos muy pormemorizados y concretos a
conseguir en cada uno de los niveles del Cen-
tro. Para ello hemos seguido los siguientes cri-
terios:

a) Criterio de solidez y consistencia de los
temas elegidos.

b) Criterio de aprendizaje cíclico, ampliado
a lo largo de los distintos cursos de la Educa-
ción General Básica. Esta ampliación Ileva la
progresión siguiente: 1.°, 3.°, 5.°, 7.° de E. G.
B. y 2.°, 4.°, 6.°, 8.° de E. G. B.

c) Criterio de globalización no entendido
en el sentido que viene dándose tradicional-
mente en el campo pedagógico, sino más bien
en la interpretación de una aprehensión uni-
versal (general) de todo cuanto importante y
transcendente existe en el cosmos.

d) Criterio. de experimentación, por el cual
no ciframos la meta tanto en la adquisición de
unos contenidos abstractos a modo enciclopé-
dico (aunque le damos también su importan-
cia1, como en la adquisición de hábitos de tra-

bajo y métodos de investigación. Por ello cual-
quier tema debe ser objeto de una experiencia
y parte siempre de una actividad.

En definitiva, un camino en su mayoría emi-
nentemente inductivo.

Toda la programación elaborada es revisada
semanalmente por el organismo oportuno
dentro del equipo direccional. De igual modo
la familia es informada a principio de cada
quincena de la labor a realizar por sus hijos en
clase. Enformación paralela a la que recibe el
propio alumnado.

Esta ardua tarea de programación la realiza
el profesorado durante un mes de dedicación
plena en el tiempo de (as vacaciones del vera-
no.

4.-PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DI-
VERSAS:

Comprende:

a) Reuniones periódicas con los padres del
alumnado por grupos o niveles.

Cabe destacar la asistencia masiva ( casi un
100 x 100 de ellosl.

Tienen un carácter coloquial y constituye
preocupación fundarnental mantenernos en
continuo contacto unos con otros. La asisten-
cia a las mismas del profesorado es de carác-
ter obl igatorio.

b) Determinación de las actividades para
escolares y de recuperación de los sábados.

EI Colegio, a excepción del primer sábado de
cada mes, abre sus puertas, en actividades de
mañana, todos los sábados restantes, al alum-
nado y aprovecha esas horas para la realiza-
ción de diversas actividades deportivas, mani-
pulativas, plásticas, etc., siguiendo un poco las
aficiones e inclinaciones del alumnado. Igual-
mente programa con carácter obligatorio las
actividades de recuperación para aquellos
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alumnos que a juicio del profesorado lo nece
siten.

c) Visitas particulares de familias.

EI horario escolar prevee igualmente unas
horas determinadas a la semana para la re-
cepción de visitas a cada uno de los profesores
y equipo direccional del Centro.

De esta manera se hacen factibles y asequi-
bles las vias de comunicabilidad entre familia
y colegio consideradas de primera importancia
en nuestro actuar.

PRINCIPIO DE COORDINACION

Un tercer principio, vida y clave de la puesta
a punto de los dos anteriores, es el Ilamado
por nosotros principio de coordinación, me-
diante el cual queremos expresar la dinámica
de la organización jerarquizada del personal
del Colegio.

Tal organización viene sintetizada en el si-
guiente esquema brevemente desarrollado:

1.-DIRECTOR DEL CENTRO:

Aunque la dinámica interna del Centro ím-
plica en su misma base una labor totalmente
de equipo, no obstante, la coordinación de to-
do ello es asumida por la figura de un Director
General que asume en sí la responsabilidad to-
tal tanto de índole pedagógica como de natu-
raleza administrativa.

Como elementos asesores de dicha respon-
sabilidad se encuentran dos departamentos ín-

timamente relacionados aunque independien-
tes en su funcionamiento.

2.-DEPARTAMENTO PEDAGOGICO:

Asesora la responsabilidad pedagógica de
Dirección y al frente del mismo se encuentra
un equipo formado por un Jefe de Departa-
mento y dos Coordinadoras de 1.° y 2.° ciclo
de Educación General Básica.

Igualmente dependen de dicho departamen-
to los Servicios Médicos y Psicológicos, cons-
tantes y permanentes en el Centro.

Dependiendo del mismo se encuentra todo
el personal docente del Centro tal como profe-
sorado tutor, no tutor, auxiliar y secretaria.

Es misión de dicho departamento la puesta
a punto de lo previamente programado y la re-
visión y confeccionamiento de los tres princi-
pios anteriormente indicados: individuatidad,
programación y coordinación.

3.-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:

Paralelamente al Departamento Pedagógico
del Centro figura, asesorando la labor respon-
sable del Director, todo el complejo campo ad-
ministrativo, al frente del cual se encuentra
un administrador con el personal auxiliar ade-
cuado.

CONCLUSION:

En el presente artículo hemos arrojado tan
sólo unaspinceladasde algo que evidentemen-
te está tan sólo en su fase inicial de lanza-
miento, con sus lagunas y con sus aciertos pe-
ro que en el fondo y en su futuro, aspira a ser
un 4ugar en que se cumpla con los objetivos
de la auténtica renovación educacional que en
España todos deseamos.
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Los instrumentos y medios de evaluación
para el área de Matemáticas pueden ser muy
variados. Vamos a agruparlos en dos grandes
categorías.•

Procedimientos más rigurosos de eva/ua-
ción.

- Tests tipificados de rendimiento mate-
rnático.

- Tests diagnósticos.
- Pruebas objetivas.

Procedimientos menos rigurosos de evalua-
ción.

- Pruebas orales.
- Pruebas de ejecución.
- Observación sistemática.
- En tre vis ta.
- /nventarios, escalas de calificación y

cuestionarios de hábitos de trabajo, inte-

reses y actitudes en relación con la Ma-
temática.

Vamos a tratar brevemente algunos de estas
procedimientos de evaluación en el Area Ma-
temática:

I. Tests tipificados de rendimiento mate-
mático.

Se caracterizan por contar con normas que
facilitan la comparación del rendimiento ds
cada alumno con el de un grupo numeroso
que constituye una muestra representantiva.
Han de tener condiciones rigurosas de validez
y fiabilidad. Al elegir items para un test de este
tipo se eliminan aquellos que casi todos /os
alumnos responden o aquellos a lo^ que no
responde casi ninguno, y con ello se consigue
una prueba que lleva al máximo la dispersión
de puntuaciones entre niños de la misma edad
o curso. Las normas pueden estar expresadas
en edad, percentiles o puntuaciones típicas.
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Entre /os tests de rendimiento en Matemáti-
cas podemos citar:

Tesfs españo/es o adapiados en España.

1. Escalas de Galí:

- Escala de operaciones (exactitud).
- Prueba de rapidez de cálculo.
- Escala de problemas.

2. Tests de cálculo de P. B. Ballard, adap-
tado por García Hoz. Tiene 100 cuestiones. Es
aplicable a niños de 9 a 15 años.

3. Tests de razonamiento aritmético de
P. B. Ballard, adaptado por García Hoz y Fer-
nández Huerta. Tiene 100 problemas y es apli-
cable también de 9 a 15 años.

4. Escala de instrucción en cálculo de Sau-
ras Alcaine. Está destinada a niños de 7 a 14
años. lnspirada en /a escala de Woody. Para
baremación establece tres niveles. La escala
completa para los 10-14 años se establece
sobre la base de 120 operaciones con enteros
y decimales.

5. Prueba de operaciones aritméticas de
la Batería de pruebas pedagógicas de García
Yagŭe. Tiene 35 cuestiones: 26 operaciones
y 9 problemas.

Tests extranjeros.

1. El test de Courtis, que es un test de ve-
locidad de cálculo. La primera escala de Cour-
tis comprende 8 test, dos de ellos de proble-
mas (de 1 y 2 etapas respectivamente). En la
revisión posterior elirninó los tests 6 y 8 de
problemas, quedando reducido a un test de
cálculo.

2. La escala aritmética de Woody. Opera-
ciones con números naturales, decimales y
fracciones.

3. "Compass Survey Test in Arithmetic",
de Knight y Studebaker. Dos baterías de cálcu-
lo: una elemental y otra avanzada.

4. Escala de problemas de aritmética, de
B. R. Buckingham. Esta escala tiene dos for-
mas, cada una de ellas con tres niveles: a) 3.°
y 4.° cursos, b) 5.° y 6.° cursos y cJ 7.° y 8°
cursos. Puede considerarse como un perfec-
cionamiento de la Escala de Starch.

5. '"Stanford Achievement Test: Arithme-
tic Tests"; de Ke1/ey, Ruch y Terman, abrió
la serie de las grandes baterías de tests de
instrucción. Para los primeros grados com-
prende dos tests.• cálculo aritmético y razona-
miento. Para los grados superiores tres: cálcu-
lo, conceptos y razonamiento.

6. "MetropolitanAchievement Tests: Arith-
metic"'. Walter N. Durots y otros. Es un subtest
de los Tests Metropolitan de Rendimiento.
Comprende cálculo, conceptos y reso/ución de
problem as.

7. "lowa Tesis of Basic Skills: Arithmetic
Ski!ls'; de H. F. Spitzer, E. F. Linquist, E. Horn.
Otorga prioridad a la comprensión de las no-
ciones. Tiene dos niveles destinados a los cur-
sos 3.°-5.° y 5.°-9.°, respectivamente. Cada
test comprende tres partes:

- Vocabulario y conocimientos de base,
bajo la forma de elección múltip/e.

- Cálculo.
- Problemas.

8. "California Arithmetic Test'" (C. A. T.1.
Es un subtest de los California Achievement
Test. E. Tiegs y W. Clark. 1963. lnsiste en los
niveles superiores de las capacidades cognos-
citivas.

9. "Functional Evaluation in Mathematic";
de Ben A. Sueltz. Comprende tres tests sepa-
rados: a) Comprensión, b) Problemas y
cl Cálculos fundamentales. Cada uno de ellos
en dos niveles: nivel elemental y nivel superior.
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10. Test de Problemas de A. Van Waeyen-
berghe. Fue elaborado por el Seminario de Pe-
dagogia de la Universidad de Bruselas.

11. Batería de tests de instrucción para la
orientación escolar, de A. Waeyenberghe,
para alumnos de 12 ar"►os. En ella se incluyen
tests de Técnicas aritméticas, de Sistema mé-
trico y Formas geométricas, y de Problemas.

12. Test para medir las adquisiciones arit-
méticas al fin de /a escolaridad primaria, de
A. Bonboir. Comisión Consultiva Universitaria
de Pedagogía del Ministerio de lnsirucción
Pública. Bruselas.

II. Test diac^nósticos.

Los tests diagnósticos son distintos de los
tests de rendimiento. E/ test de rendimiento
indica al maestro si su c/ase, como grupo, y si
cada alumno de su clase ha adquirido los co-
nocimientos que un esco/ar medio de esa edad
y curso puede y debe alcanzar. El test diagnós-
tico es aquel en que cada dificultad es objeto de
un ejercicio particular con el fin de comprobar
en cuál de ellos tropieza cada escolar. Un test
diagnóstico es válido si permite una prospec-
ción detallada con vistas a descubrir los fallos
del a/umno y las causas de estos fallos.

Enire los tests diagnósticos de Matemáticas
podemos citar:

1. Test inventario de aritmética Wisconsin,
de Worth J. Osburn. Tiene 12 subtests, de
ellos 10 de cálculo. Los subtests de cálculo
son realmente diagnósticos, no así los de pro-
blemas.

2. El Test de análisis de problemas, de P.
R. Stevenson. Fue elaborado para suministrar
al maestro un medio de diagnósticar Jas difi-
cultades encontradas por el alumno en la lec-
tura y el análisis de problemas. Tiene dos sub-
tests: uno elemental y otro superior. Cada uno
de el/os tiene dos formas paralelas de 6 pro-
blemas cada una. El alumno no debe efectuar

cálculos, sino responder a las cuatro cuestio-
nes que se plantean a propósito de cada pro-
blema, cuestiones que son todas del tipo de
"e/ección múltiple" con cuatro alternativas.
Estas cuestiones se refieren a:

al Reconocimiento de datos.
b) Comprensíón de la pregunta.
c) Respuesta probable.
dl Operaciones necesarias para encontrar

la so/ución.

3. '"Compass Diagnostic Test ln Arithrne-
tic'; de G. M. Rug, F. B. Knight y J. W. Stude-
baker. Es una de las mayores baterías diag-
nósticas de Matemáticas. La serie se compone
de 20 tests y cubre los aspectos que se solían
estudiar en las escuelas hasta la renovación
que ha tenido lugar en este Area en los últi-
mos años. Los tests XVlI y XVlII, de análisis
de problemas, estaban concebidos siguiendo
un plan análogo a los de Stevenson, aunque
más perfeccionado. Las cuestiones planteadas
son las mismas que las de Stevenson, pero
hay una más "comprensión'; que controla la
comprensión del sentido general del problema.
La última cuestión pide e/ procedimiento que
adoptaría el alumno para resolver el problerna,
sino que se le proponen soluciones concretas
entre las que el alumno ha de elegir una. Por
tanto, las preguntas a las que ha de responder
el alumno en cada problema versan sobre:

- Comprensión del sen tido.
- L o que se da.
- Lo que se pide.
- L a respuesta proba,óle.
- La solución correcta.

Cada uno de los subtests de Stevenson
tenía 6 problemas, en tanto que en el "Com-
pass Diagnostic'" hay 15 problernas y se pro-
ponen 5 alternativas frente a las 4 que propo-
nía Stevenson.

4. "Test diagnóstico de procesos funda-
mei^tales en aritmética"; de G. T. Buswell y
Lenora John.
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5. '"Test diagnósticos de Brueckner" para
los cursas 3.° a 8.° Examina operaciones con
números naturales con fracciones, con deci-
males, porcentajes y medidas.

6. "Test diagnóstico de Los Angeles".
Operaciones fundamentales y razonamiento.

7. '"Test diagnóstico de Schonell". Para
niños de 7 a 13 años. Tiene 12 subtests y
cubre /as etapas de adquisición de los meca-
nismos del cálculo y problemas mentales sim-
ples.

8. "Tests diagnósticos: Cálculo de fraccio-
nes"; de A. Bonboir. Para los cursos 4.°, 5.°
y 6.° Se establece bajo tres formas equiva-
lenies.

9. "Tests sobre /as dificultades de la divi-
sión de números naturales'; del C. C. U. P. bel-
ga, basado en la tesis de Stavaux presentada
en la Universidad de Lovaina. Tiene cinco for-
mas equivalentes.

I I I. Pruebas objetivas.

Dentro de las pruebas de papel y lápiz pode-
mos incluir las de respuesta estructurada
construidas por el propio maestro o presenta-
das en los libros o fichas editados. Entre las
formas de items de pruebas objetivas conside-
rarem os:

Pruebas de evocaci6n.

A. Pruebas de respuesta breve.
B. Pruebas de complementación.

Pruebas que requieren /a se/ección de algún
tipo de respuesta dada.

C. Pruebas de respuesta alternativa.
D. Pruebas de elección múltiple.
E. Pruebas de emparejarniento o asocia-

ción.

F. Pruebas de ordenación.
G. Pruebas de clasificación.

Otras: (pueden ser tanto de evocación como
de selecciónl.

H. Pruebas de identificación sobre gráfico.
l. Pruebas multiítem de base común.

Pruebas de evocación.

Los items se responden mediante una pala-
bra, frase, número o símbolo. Las pruebas res-
puesta breve sólo se diferencian de las de
complementación por la forma de presentar el
contexto. Dada su gran afínidad, aquí las con-
sideraremos de modo conjunto:

A. Pruebas de respuesta breve.

1. Conceptos y terminología.

- ^Cómo se llama el segmento rectilíneo
que une un punto cualquiera de la cir-
cunferencia cón el centro?: ( .................).

2. Destreza de cálculo.

- 5 x 0 = ............

3. Comprensión.

- Escribe como decimal la siguiente frac-
ción: 35/ 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Pruebas de complementación.

al De textos mutilados.

- El uno es el . . . . . . . . . .de la multiplica-
ción.

b) De expresiones matemáticas.

- 9+^= 15
- 8- 5 = 6-
- 8 xl 1=40
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c) De esquemas y gráficos.

-Completa.•

0
ie

/O

C. Pruebas de a/ternativa constante.

Dada una serie de proposiciones se pide al
alumno que exprese su juicio acerca de cada
una de ellas utilizando expresiones como: ver-
dadero-falso, sí-no, nunca-siempre, correcto-
incorrecio, o respuestas similares.

Ejernplos de este tipo de pruebas pueden
ser:

Ejemplos de pruebas de elección múltiple
pueden ser:

En el número 3.572, ^ qué lugar ocupa
e/ 5?.•

aJ El de las unidades.
bl El de las decenas.
cJ El de las centenas.
dJ El de las unidades de millar.

-^Por qué al correr la coma no cambia el
cociente?:

3 '8$ / Z
^ _? 3t8^8 ,f ŷ2+

! / ^

a) Al dividir por un decimal se corre /a
coma en el dividendo y divisor.

b) No se puede dividir por un decimal sin
mover la coma.

cl Cuando movemos 1a coma en e! divi-
dendo, también debemos moverla el
mismo número de lugares en el divisor.

d) Realmente multiplicamos el dividendo
y el divisor por un mismo número, y
por tanto, no cambia el cocienie.

al Reconocimiento de generalizaciones:

23 x485=485 x23.......... I Sí o no Apreciación de /a mejor respuesta.

b) Estimación de la respuesta: Como una subcategoría de /as pruebas de

El producto 4, 75
yor que 1

x 2,6, es
0 ................

ma-
^ V o

elección mú/tiple podernos incluir las de "elec-
ción de la mejor respuesta'". Ejemplo:

D. Pruebas de e/ección múltiple.

Un item de elección múltip/e está constitui-
do por una proposición y una serie de solucio-
nes, generalmente 4 ó 5, en forma de opcio-
nes (palabras, frases, símbolos, números, le-
trasl una de las cuales es la correcta y las
demás actúan como dístractores.

Según Lindquist las pruebas de elección
múltiple son superiores a las de los demás
tipos para medir objetivos tales como inferir
conclusiones, discriminar relaciones, interpre-
tar, evaluar. . .

Pon una cruz delante del nombre que deter-
mine con mayor precisión el cuerpo geo-
métrico representado:

a) Q Prism a.

bl ^ Paliedro.

cJ [] Ortoedro.

dl ^ Paralelepípedo.

E. Pruebas de emparejamienio.

Constituyen una variación de las de elección
múltiple. Se trata de relacionar un elemento
de !a primera coJumna con otro de la segunda.
Generalmente la columna de las respuestas
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presenta un número mayor de alternativas que Clasifica, por sus ángulos, los triángulos an-
el de las premisas existentes. teriores, colocando el número de cada uno de

ellos en la clase que le corresponda.'
Ejemplo: En los paréntesis que preceden a

las propiedades de las operaciones de la co-
lumna A, escribe el número de la igualdad que
ilustra cada propiedad en la columna B.

A
Propiedades

Propiedad conmuta-
tiva de la adición.
Propiedad conmuta-
tiva de la multiplica-
ción.
Propiedad asociativa
de la adición.
Propiedad asociativa
de la mu/tiplicación.
Propiedad distributi-
va de la multiplica-
ción respecto' a la
adición.

B
//ustración

1/ 3+0=3

2) (5+21+4=5+(2+41

31 (7-21 x3=7 x3-2 x3

4) 5+3=3+5

51 5 x(3 x21=(5 x31 x2

61 5 x(20+31=5 x20+
+5 x3

71 7 x4=4 x7

F. Pruebas de ordenamíento.

Ordena de menor a mayor las siguientes
fracciones:

3 3
4^

3 3 3 3

8^5' ^'q'2^6^

^ ^ ^ ^^^ ^- ^- ^ -

G. Pruebas de clasificación. (
C

B
C

l
1

O D
^ C
t`-^ D
C^ D

l. Pruebas mu/tiítem de base común.

Estas pruebas constan de un esquema de
información que puede estar constitŭido por

H. Pruebas de identificación sobre gráfico.

- Escribe junto a cada número el nombre del
segmento o de la línea correspondiente:

1.

2.

3.

4.

5.

- Observa el diagrama y coloca dentro de los
cuadritos los signos c o Q según corres-
ponda:
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un texto escrito, un gráfico, un diagrama, una
tabla... Utilizando esta base se construyen
varios items de cualquiera de las clases ante-
riores.

Se prestan bien a la evaluación de objetivos
cognoscitivos altos, tales como capacidad
para interpretar, analizar, aplicar,...

Ejemplo: Observa el esquema.•

Comp/eta:

1) AuB= [
2) BuA= [
3) AnB= [
4) B r1 A = [
5J A^B= [
6) B^A = [
7) ^La unión de conjuntos es conmuta-

tiva? .........
Justifica tu respuesta:

8l ^La intersección de conjuntos es con-
mutativa? . . . . .... . .
Justifica iu respuesta:

9) ^La diferencia de conjuntos es conmu-
tativa? . .. .. . . ...
Justifica tu respuesta:

IV. Pruebas de ejecución en Maten^áticas.

Aunque este tipo de pruebas suele indicarse
para Areas tales como Ciencias (trabajos de
laboratorio, uso de aparatos, ...), Plástica (pin-
tura, modelado,...), Pretecnológica (carpinte-
ría, electricidad, ...), también en Matemáticas
deben utilizarse especialmente en las etapas
que Piaget llama preoperatoria (2-7 años) y
etapa de las operaciones concretas (7-12
añosJ.

Pensemos en pruebas en /as que haya que
realizar ejercicios tales como: ,

- Establecer correspondencia uno a uno; en
los dos sentidos (aplicación biyectival,
entre los elementos de dos conjuntos ma-
nipulables para determínar en cuál de el%s
hay más elementos sin contar.

- Clasificar !os bloques lógicos tomando
como criterio uno de sus atributos: cblor,
forma, tamaño, espesor.

- Clasificar los bloques /ógicos de acuerdo
con dos criterios.

- Clasificar conjuntos formando montones de
conjuntos coordinebles para a/canzar 1a
idea de número como clase de equiva-
len cia.

- Rea/izar operaciones con conjuntos utili-
zando los bloques lógicos de Dienes.

Medir con unicjades naturales: pasos, pa/-
mos, pies, ...

- Medir con el metro y con el decímetro...

- Pesar con unidades convencionales ta/es
como bolas, clavos, ...

- Buscar distintas descomposiciones de un
mismo número utiliaando las regletas de
Cuisenaire.

- Formar determinados polígonos en el geo-
plano.

- Realizar operaciones con números escritos
en base no decimal uti/izando los bloques
multibase de Dienes.

- Realizar operaciones utílizando el mini-
computador de Papy.

- Escribir números en sistema binario, o en
cualquier ot^a base, utilizando los corres-
pondientes ábacos.
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Otros procedimientos para la evaluación
en el área Matemática pudieran ser:

Análisis de las respuestas orales que po-
demos registrar en las "tomas de contac-
to"", "puestas en común"; "discusión en
grupo', ...

Análisis de /os trabajos escritos realizados
por los alumnos.

Observación sistemática o libre del alumno
mientras realiza sus trabajos escritos, grá-
ficos o manipulativos. Pueden utilizarse
listas de cotejo, inventarios o escalas de
calificación. Recordemos las hojas de difi-
cultades específicas, de Buswell y Leonore
John, si bien habria que pensar en otras
más en consonancia con la nueva Mate-
m á tica.

Entrevistas con los álumnos para descubrir
sus fallos y las posibles causas de los mis-
mos, o bien recoger inforrnaciones relacio-
nadas con sus opiniones, actitudes, intere-
ses... respecto de las Matemáticas.

El procedimiento de '"reflexión hablada"

empleado en sus investigaciones por
Winch, Courtis, Buswe% Brueckner, Mo-
raes, Bonboir..., pide al alumno que mien-
tras trabaja vaya explicando en voz alta
lo que va pensando cuando resuelve un
problema o realiza otro ejerciçio cualquiera
de Matemáticas. Así se puede seguir con
gran precisión el proceso de razonamiento
realizado por el alurnno. Para mayor pre-
cisión en el registro de las respuestas^pue-
de utilizarse el magnetófono como hace
Ana María de Moraes en sus investigacio-
nes sobre la resolución de problemas mate-
máticos o Bonboir en el estudio de /as for-
mas geométricas.

Para evaluar los objetivos del dominio
no-cognitivo del Area de Matemáticas:
interés por las Matemáticas, actitud positi-
va ante la Matemática... pueden utilizarse
cuestionarios como los de Jean Pierce, que
proponen a los alumnos una serie de frases
incompletas sobre un determinado aspec-
to de las Matemáticas para que las comple-
ten como quieran, siempre que el resultado
sea correcto.

ATLAS UNIVERSAL CANTABRICA

Formato 34 x 25 cm.

96 páginas.

Optima legibilidad.

Realizado mediante un depurado proceso de alta

tecnología.
Todas las líneas -ríos, fronteras, vías de comunica-

ción, curvas hipsométricas y batimétricas- han

sido esgrafiadas en película especial sobre soporte

pol iester.

50.000 nombres geográficos.

25.000 topónimos.
Glosario de términos geográficos

con ordenación alfabética.

Datos completos sobre Geografía física.

Estadística de Geografía económica y política.

INDISPENSABLE PARA ESTUDIO 0 BIBLIOTECA

EDITORIAL CANTABRICA, S. A. - Plaza C. Aresti, 5- BILBAO-9



Muy poco antes de Ilegar a
Valencia por el camino de
Madrid, a la misma orilla del
puente nuevo de cauce artifi-
cial, y rodeados por todas par-
tes de personas inmigrantes
cuyos hijos Ilenan el 80 por
100 de nuestras aulas, allí es-
tamos nosotros. Es un Vugar
Ilamado Chirivella que fuera,
hace muy pocos años, un con-
glomerado de casas de labor y
hoy suburbio industrial con
trajín de ciudad.

Somos una gran familia:
2.085 niños (dos mil ochenta
y cinco), 47 profesores, una
directora. Además, natural-
mente, Asociación de Padres
de Familia, relaciones con la
Comunidad, etc.

De los 47 cursos de este

Aspectos de la Reforma
Educativa realizados

en C. IV. <cJesús Posada
Cacho», de Chirivella

(Va lencia )

Colegio Nacional, 12 funcio-
nan en un Grupo Escolar que
tiene, lo normal, más algunas
particulares actividades fruto
de la ilusión de promocionar
al Centro dentro de la Refor-
ma Educativa: Un sencillo La-
boratorio de Física y Química
para 2.8 etapa, una clase para

Pretecnología Isacada de una
pequeña terraza inútil hasta
ahora), una capilla donde está
el Señor, sólo concebida para
la oración personal ya que sólo
tiene 10 metros cuadrados, y
patio.

EI resto de las aulas, hasta
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47, salpican de puntos peda-
gógicos toda la localidad. Cui-
damos, en la medida de lo po-
sible, que cumplan función de
zona para la Primera Etapa, y
que los niños pequeños no
tengan que cruzar carreteras.
Esta dispersión de áreas su-
pone úna falta de correlación
entre el esfuerzo y el rendi-
miento.

La escolaridad de todo el
pueblo está atendida. Nos sir-
ve de martilleo mental aquel
famoso slogan "Ni un niño
por la calle". Sabemos que no
es filosofía suficiente para re-
gentar toda la realidad esco-
lar, peró sirve.

Convencidos de que uno de
los aspectos de la gran Refor-
ma es la promoción de la per-
sona del Maestro, y que esto
promociona al Centro, en es-
tos momentos tenemos ya
muchas horas de cursillos
(con rico repertorio de calida-
des y origen).

Podríamos decir, sin faltar a
la verdad, que en todas las
clases se ha introducido algu-
na forma de Educación Perso-
nalizada y que el curso pasa-
do funcionaban en este Cen-
tro, y un tanto a la manera de
cada Maestro, 17 clases en
régimen de trabajo personali-
zado con todos sus aspectos.
Y también hemos de decir que
nos posee una curiosa y opor-
tuna relatividad de las cosas
condicionadas a las personas
que nos hace perfilar cada he-
cho pedagógico a través de
una exploración persistente y
meticulosa en el cuadro de la
dimensión temporal y espa-
cial de esta Escuela.

Introducirnos en la rlueva
tarea costó poco. Invitamos a
los OBJETIVOS al gran ban-
quete de las evaluaciones de
las técnicas de trabajo y de
los comportamientos. Les he-
mos rogado que disculpen
nuestro atrevimiento, pues le-
jos de quitarles primacía, les
hemos traido al campo de la
prioridad.

La simpatiquísirna PRIME-
RA ETAPA lucha por progra-
mar bien, lo hace por sema-
nas, y con aquel eterno respe-
to a las Areas de Expresión
espectación puesta ante las
Areas de Experiencia y como
esperando su reverencia.
Gran tema el de la coordina-
ción de las á reas, siempre in-
tentada y menos veces conse-
guida. Las reuniones del Pro-
fesorado por niveles, y según
necesidades de programa-
ción, nos permiten una eva-
luación constante del SISTE-
MA mismo, Ilevándonos a cla-
rificar la canalización del tra-
bajo para " nuestros" niños.

Los quintos cursos progra-
man por quincenas. Fue tal la
intensidad de su experiencia
en sus dos últimos cursos pa-
sados, que pueden "vivir de
herencia". Los seis Profesores
de cada curso escolar han ido
perfilando la programación
cada quincena y hoy tienen
una que puede calificarse de
deeente.

La SEGUNDA ETAPA tam-
bién programa por quincenas.
EI 6.° tuvo, el curso pasado,
una experiencia maravillosa
de Gran Grupo, en aula de

puerta por medio (puerta mi-
lagrosa que apareció misterio-
samente casi a la par que su
solicitudl. Las "Tomas de con-
tacto" eran auténticas, los ni-
ños y las niñas dialogaban
con toda sencillez a nivel de
adultos y los profesores sin-
tieron en su propia carne lo
que es la progresión del alum-
no.

Esta actividad coloquial nos
ha permitido ver como revela
cada alumno sus originalida-
des, la seriedad de sus traba-
jos, dificultades y preferencias
temáticas, tono temperamen-
tal y peculiaridades. Cada uno
pone de manifiesto hasta
donde es capaz de hacer uso
de sus conocimientos.

Tanto el PLAN general de la
QUINCENA como el plan del
AREA espuestos en mural
vienen a motivar y encauzar
todas las actividades del es-
colar.

LAS REUNIONES HORI-
ZONTALES ( que nos Ilenaron
muchas mañanas de sábado)
son tan enriquecedoras para
el Profesorado, que hacia final
de curso, se Ilegó a crear una
metodología para cada alum-
no.

En el presente curso tienen
los sextos una vida nueva. Re-
cursa el Plan Dalton, pero sin
jardines. Estrenamos expe-
riencias y eso tensa mucho.
Cada profesor hace lo que le
gusta hacer y eso relaja mu-
cho. Menos mal.

Para evitar individualismos
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propios del método, hemos
organizado, por ahora, un
cierto control de los tiempos y
de lo opcional, cosa que facili-
ta cierta unidad de ritmo per-
sonal, oportuna realización de
las fichas de desarrollo y tam-
bién, digámoslo, de las opor-
tunas recuperaciones. Ade-
más se practican actividades
a nivel de Grupo Medio que
educan el sentido de la res-
ponsabilidad.

EI séptimo experimental go-
za hoy de la gran aula y del
Gran Grupo, hereda un gran
marco empapado de pedago-
gía y de experiencia. Lástima
que la cuestión de textos, fi-
chas instructivas y limitacio-
nes instrumentales condicio-
ne la tarea.

LOS EQUIPOS DOCENTES
de todos los niveles han tra-
bajado en estrecha y constan-
te colaboración tanto con mo-
tivo de las programaciones
como a la hora de la evalua-
ción. AI ir perfilando estos
contactos se han Ilegado a
programar actividades para
trabajar individualmente, en

pequeños grupos y en grupo

mediano.

La práctica de la dinámica
de grupos, además del apro-
vechamiento propio la hemos
hecho extensiva a canalizar
estudio, afianzamiento de sa-
beres y repasos. EI equipo tí-
pico con secretario y monitor
resulta hoy para los niños
"pan comido'". EL PANEL se
practica para hacer síntesis de
temas al final de la quincena.
EL SUSURRO tiene grandes
valores psicológicos para utili-
zarlo a través del proceso qui-
cenal para insistir en las cues-
tiones que en definitiva si que

hay que saber. EL PHILIPS
66, para síntesis de más cate-
goria y para trabajos más li-
bres.

LOS DEPARTAMENTOS de
las Nuevas Orientaciones de
la E. G. B. están funcionando
todos, condicionados natural-
mente por todas las circuns-
tancias que a nivel de perso-
nas, situaciones, espacios,
tiempos, material, etc.,han ido
formando un cauce por el que
tenemos que ir circulando ne-
cesariamente.

EL DEPARTAM ENTO DE
ORIENTACION tiene en su
existencia dos valores ya en
juego: en principio el tener co-
mo preocupación primoridal
del Centro la Orientación per-
sonal y profesional de los es-
colares, dada nuestra ubica-
ción en suburbio de inmigra-
ción. Hasta ahora hemos ido
proyectando todos "los valo-
res" hacia MAS estudios,
quedándono5 con los menos
afortunados. Pero siempre lo
hicimos con alegría. Justo es
que sean las promociones
normales ya que de todos mo-
dos están formadas por los
elementos más humildes.
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Llegamos al 8: curso de EGB
con el serio compromiso, por parte de
todos, de que los alumnos alcancen la
FORMACIóN DEFINITIVA
para pasar al BUP o a la
FORMACIóN PROFESIONAL.

EDELVIVES,
consciente de esta
gran responsabilidad,
programó desde el
principio el resultado
final y concibió sus
libros de forma
que asegurasen
el triunfo de
cada etapa.

PREESCOLAR

BACHILLERATO
UNIFICADO V
POLIVALENTE

AI dar ahora
el último paso,

para finalizar con 8 °
el proceso de la EGB,

cabe meditar y reflexionar
para no equivocarse, porque

ese paso es trascendental.

Le aconsejamos que tome su última
decisión cuando tenga valorados los

TEXTOS EDELVIVES,

porque en ellos podrá encontrar:

• La medida de los conocimientos precisos
al finalizar la segunda etapa.

• Una exposición clara y concisa en toda la
materia de estudio, con ejercicios adecuados
para la fijación de ideas concretas.

• EI equilibrio deseado entre lo que puede
y debe exigir a los alumnos y lo que cabe
esperar que sean capaces de asimilar.

EDELVIVES, EL CAMINO RECTO
HACIA OBJETIVOS CONCRETOS

EDITORIAL LUIS VIVES
Fernando el Católico, 63. ZARAGOZA



Los cursos de 2.a Etapa tie-
nen semanalmente unos
tiempos dedicados a reflexio-
nar sobre cuestiones relacio-
nadas con la vida futura fuera
de la Escuela, así como algu-
na cuestión personal de inte-
rés con ayuda de muchas per-
sonas. Y con buenos resulta-
do.

Además posee otra feliz cir-
cunstancia: La capacitación
específica y personal de los
Profesores de Pedagogía Te-
rapéutica de este Centro que
hacen posible poder hablar de
una puesta en marcha del ga-
binete Psicotécnico sobre la
base de una gran sencillez. En
coordinación con la dirección
y el Profesorado se planifica,
para cada curso escolar, el
plan de Test colectivos, se
cambian experiencias, cam-
bios de impresiones, decisio-
nes sobre casos especiales,
consideraciones sobre los di-
ferentes trabajos de correc-
ción y baremación de las
pruebas sicológicas a realizar
por cada profesor, revisión y
significación de los resultados
sicométricos obtenidos. Se
hace un estudio a nivel de
Centro de las promociones
que mas interés exige y se re-
visa el plan de toda la escola-
ridad de una promoción.

LOS DEPARTAMENTOS
POR AREAS tienen todos su
"cabeza". Se está introdu-
ciendo la verticalidad siste-
matizada, ya que de hecho y
de un modo informal habia
existido siempre. Afortunada-
mente tenemos profesorado
especializado en los distintos

departamentos. Y para el idio-
ma, una profesora titulada en
inglés atiende desde 5.° curso
hasta 8.°

La Ley habla de COORDI-
NADORES. Y ha sido feliz el
encuentro con esta palabra ya
que nunca había habido ni un
nombre ni una significación
perfilada para las personas
que dan base, canalizan y de-
finen la Relación.

Este Centro tiene, además
de todos los demás, los
COORDINADORES DE ZO-
NA. A ellos se debe, en gran
parte, nuestra realidad exis-
tencial. Son los encargados
de proyectar, en cada núcleo
de ubicación de clases, el rit-
mo que el trabajo va definien-
do en su realización remota y
próxima. En contacto casi dia-
rio con Dirección, y con todos
los compañeros de su núcleo,
consiguen que de una manera
sistemática y simultánea to-
dos los Profesores estén infor-
mados de todo. Desde la Re-
forma Educativa su actividad
se ha visto más definida, sus
objetivos más canalizados y
se tiene un mayor sentido de
equ ipo.

LA CLASE DE ENSEÑAN-
ZA ESPECIAL O PEDAGOGIA
TERAPEUTICA funciona hace
varios años. Tiene una misión
bonita y bien cumplida con la
matrícula nuestra. Especifica-
mos nuestra planificación sólo
a título indicativo ( dada la ex-
tensión de este escrito) pero
ofrecemos a quien tuviera es-
pecial interés los detalles de
estructura, sistemas de traba-

jo, procedimientos especiales,
evaluaciones, etc.

Las dos aulas de Educación
Especial que atienden a am-
bos sexos tienen como misión
fundamental: Primero, atender
a los alumnos cuyas funcio-
nes características les impi-
den desarrollar normalmente
sus actividades escolares en
los niveles correspondientes.
Segundo, resolver el proble-
ma de aquellos otros que (im-
posibilitados por déficit de
distínta naturalezal de una
evolución escolar normal,
tampoco le sean favorables
las condiciones de escolari-
dad y convivencia de los Cen-
tros dedicados a la educación
de inadaptados en sus dife-
rentes grados y formas. Ter-
cero, proporcionar tratamien-
to pedagógico individualizado
con los procedimientos de en-
señanza especial y correctiva
en cada caso.

EI proceso del sistema de
selección de los alumnos de
los grupos de promoción de
los distintos niveles, tiene un
desarrollo rítmico en cada
curso escolar, que supone
"espigar" de cada clase los ni-
ños que deben pasar a dicha
Enseñanza Especial, utilizan-
do las formas de selección
adecuadas, atendiendo las su-
gerencias de los demás Profe-
sores y diferenciando las cali-
dades de cada alumno para
hacer bien dicha selección.

Si la PRETECNOLOGIA ha
de ser una Lógica-Técnica
que conduzca al proyecto y a
la creatividad, a la creación y

- 39



a la expresión, estamos su-
rnergidos en la esencia misma
de esta ciencia. La clase mis-
rna es fruto de un trabajo pre-
tecnológico en la que alum-
nos y Profesor han proyecta-
do y realizado la puesta en
marcha de esta actividad. Por
ejemplo: Con aquellos pupi-
tres que por su mal estado se
consideraban inservibles,
apoyados y debidamente
atornillados a la pared, se han
transformado en mesas de
trabajo, donde manipulan y
realizan infinidad de activida-
des. Aunque contamos con
las herramientas que el Minis-
terio envió para Iniciación
Profesional, se han incremen-
tado por los niños, algunos hi-
jos de profesionales, que con
gran gozo han traido a la Es-
cuela herramientas que sus
padres les facilitan por consi-
derarlas defectuosas, pero
que, una vez arregladas, de-
sempeñan un gran papel.
Buena parte del material (ma-
deras, chapas metálicas, plan-
chas elécticas, clavos, colas,
etcétera) lo aporta el mucha-
cho corno algo importante
para su proyecto. También
debe mencionarse los siguien-
te: A un motor de lavadora se
te ha aplicado una piedra de
esmeril con to que se consigue,
además de arreglar la herra-
mienta que se deteriora, cons-
truir sencillos instrumentos
para el trabajo de la madera.
Asimismo se ha creado un pe-
queño aparato de sierra movi-
do a pedal. Y en la actualidad,
se está construyendo otro
aparato de sierra con un mo-
tor de una antigua cardadora
de lana, adquirido casi por na-
da.

Es imposible describir la ilu-
sión que esta clase de máqui-
nas despierta en los níños.
Gracias a ello todo resulta útil
y agradable. Trabaj an a n ivel
de grupo medio. Las niñas tie-
nen, además, la Clase de Cor-
te y Confección. Cada día hay
que insistir en que es la hora
de terminar, porque allí se les
haría la hora de volver al Cole-
gio.

EL LABORATORIO de
nuestro Centro es una cues-
tión de suerte, hemos de ser
sinceros. Un joven Licenciado
en Químicas que deseó reali-
zar su Tesis Doctoral Ilevando
a un Centro de Primaria gra-
tuito el Proyecto Nuffiel, eligió
este Colegio por una coinci-
dencia providencial lamigo
de un compañero del Centro,
auténticos vocacionales ► .

Esto ha condicionado el es-
fuerzo de muchos, el estímulo
y la incorporación del Profe-
sorado, el entusiasmo de los
alumnos que disfrutan en es-

Jornadas
Hispeno-americenas
de Audio/ogla.

Patrocinadas por /a Facul-
tad Autónoma de Medicina y
e/ Excma. Ayuntamiento de
Barce%na y de los d>as 15 al
19 de abril de 1974, tendrán
lugar unas jornadas de Audio-
logfa en el Centro Municipal
Fonoaudiológico con la asis-
tencia de renombrados profe-
sares españoles y extranjeros.

Para más detalles dirigirse
a la Seccióh Médica del refe-
rido centro. Parque de Mont-
juich. Tel. 243-30-69.

Barcelona-4.

tas prácticas hasta el éxtasis.
Se ha dado el caso curioso, de
que algunos difíciles, inadap-
tados, han Ilegado a ser exce-
lentes alumnos en esta clase:
atentos, interesados, col abo-
radores.

Nos hemos convencido, por
desgracia, de que la enseñan-
za de las ciencias en nuestras
escuelas era de tal naturaleza
que en vez de formár conse-
guía anular por completo la
iniciativa de esos niños, -au-
ténticos científicos natos-,
que antes de pasar por nues-
tras aulas, metian los dedos
en los enchufes, se asombra-
ban ante las maravillas de la
creación y tenian en definitiva
un auténtico sentido de inda-
gación. Intentamos favorecer
esta actitud científica propia
del niño con esta sencilla ex-
periencia, seguros de que es-
tamos dentro del espíritu de la
Ley.

Trabajamos convencidos de
que el niño debe investigar
partiendo de su propia expe-
riencia y contrastarla con la
experiencia de los demás. Lo
hacen en pequeño grupo, para
un mejor aprovechamiento y
una disminución de riesgos.
Una vez más y en este mo-
mento ha sido patente la
coordinación del Profesorado:
para que el Profesor de Cien-
cias atienda pequeños grupos,
otros Profesores han de aten-
der al resto.

Son palabras de un compa-
ñero: "Es más fácil hacer las
cosas que decir como se ha-
cen". Valga este escrito como
una invitación a vernos.
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AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES:
Se concreta a un día ordinario del curso es-

cola^ con agrupamiento de dos cursos parale-
los (5.° nivel E. G. B.), y 72 alumnos con un
solo profesor, Ocasionalmente participó un
alurnno de 3.° curso de la Escuela Normal,
como monitor, observador y evaluador.

He aquí los datos de la experiencia:

Nive/: 5.° curso E. G. B.
Núm. alumnos: 72. Dos cursos paralelos

("Trotamundos" y "Linces"). De ellos, un
curso masculino y uno mixto.

Núm. profesores: Uno, titular. (Uno, de prác-
ticas).

Centro escolar: Experimental E, G. 8. Elche.
Día de /a semana: Viernes.
Horario: jornada completa (seis horas), en dos

sesiones, de mañana y tarde.

y José Val Marco
(Alumno de Prácticas)

Areas programadas y realizadas: Lenguaje,
Matemáticas, Geoyrafía.

Tipo de agrupamientos utilizados: Gran gru-
po (72), coloquial (26 x2), equipos y corri-
llos (12 x61, diálogos simultáneos (2 x36),
autónomo (1 x 72).

Espacíos uti/izados: Dos aulas convenciona-
les de 40 rnetros cuadrados cada una. Un
au/a grande de 69 metros cuadrados.

Mobiliario: Juegos unipersonales de mesa-
silla, en distintas combinaciones.

Material didáctico: Convencional (pizarra,
^napas, libros de texto y consulta, fungible).

'EL PALMERAL"
(Elche)

Por Manuel Rico Vercher

(Director del Centro Experimental E. G. B.)
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TAHLA 2

SUCESION DE AGRUPAMIENTOS Y TIEMPO UTILIZADO

0

^.. • . , ••^-'.-^ 1.1 GRAN GRUPO

O O O O O O
O O O O O O t.2 EQUIPOs

. t -_^•' '. ^•;^ - ^'^ 1.3 GRAN GRUPO

O O O O O O
^ Q Q Q Q Q 1.4 EQUIPOS
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^^ '^' '^ '^''• • •`'^ 2.2 GRAN GRUPO
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000__... 2.3 INDIVIDUAL
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00 0_____
000____. ^^
ooa_ ___
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, • y._ . , . . : •^:
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ooo_._.__
000___.__ T,

/
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000_____. ^
000_____ 72

53 INDIVIDUALooo. .

RESUMEN
25^^ DEL USO DE TIEMPOS,
WDIVIDUAL EN PORCENTAJES
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TABLA 3. Observacrones a la tabla 1

ASPECTOS Y OBSERVACIONES

Tiempos EI tiempo "O" de la 1.a parte corresponde a la presentación del Plan de trabajo a los alumnos.
EI 2.° tiempo '"O'", al recreo o tiempo de descanso.

Con objeto de evitar una excesiva rigidez de horarios, se señalaron 3 grandes unidades de tiempo, una para
cada tema o tópico, quedando en el profesor la flexibilidad necesaria para usar de los tiempos parciales y respe-
tando como límites, los comienzos y finales de cada una de estas unidades temporales.

No se han contabilizado otros tiempos, como el de preparación del Plan, que supuso 4 horas, incluida la
elaboración de la prueba objetiva final.

Horas En términos generales, fue insuficiente el horario previsto. Se observó una cierta ventaja al señalar
sólo las horas límite para cada gran bloque de actividades, pero hubo que reducir un tiempo estimado en todo
caso como necesario, el de estudio individuai, parte del cual hubo que trasladar al día siguiente, sábado.

Area-tópico Se seleccionaron 3 tópicos arnplios, dentro de la programación del trimestre, que permitieran
un tratamiento profundo, dando coherencia a cada uno de los temas tratados.

Grupos Los escolares mostraron una gran facilidad de adaptación a cada modalidad de agrupamiento, aun
careciendo de práctica en alguno de ellos (v. g. diálogos simultáneosl.

Se preveía y temía alguna pérdida de tiempo o ambientación al pasar de un agrupamiento a otro, lo que
no ocurrió, o quedó reducido al mínimo.

Los porcentajesfinales de tiempo total en cada modalidad quedan reflejados en la tabla gráfica.

Siempre participaron la totalidad de esr,olares.

Número de alumnos

En ningún caso se apreció exceso de alumnos. Sin embargo, sí se pudo observar una inadecuación del tono
y volumen de la voz a las distintas formas de agrupamiento, especialmente en las que requerían los tonos más
bajos, obligando a una frecuente petición, por parte del profesor, de descenso de la voz (v. g., en diálogos simul-
táneos y en corrillos).

Situaciones didácticas

Se trató de sensibilizar a los escolares para las distintas situaciones didácticas y consiguiente exigencia
distinta de actitud, aunque predominó la de participación y protagonismo de los escolares.

Los alumnos supieron distinguir la distinta actitud mental y grado de participación en cada una.

En general, se trató de practicar toda la gama de situaciones que van desde la presentación de contenidos
a la evaluación.

Actividad

Los escolares fueron especialmente hábiles confeccionando las fichas de aplicación o de investigación, bien
por equipo, bien individualmente. Manifestaron menos atención -por cansancio - en las actividades de sistema-
tización (realizadas en gran grupo, en tiempos intermedios ► . En el resto de las actividades programadas, partici-

pación positiva.
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Espacios utilizados

Situación normal en el uso de los espacios convencional (aula de clase^. En cuanto a los grandes grupos,
hubo que cambiar tres veces de lugar, al tener que compartir sucesivamente las aulas disponibles con otros
cursos. En una ocasión utilizamos un espacio al aire libre, sin mayores dificultades. No apreciamos sensible
pérdida de tiempo en los cambios. Sí la hubo en la hora de recoger y ordenar el material utilizado, y su traslado
a la sala coloquiaí de cada curso.

Número de profesores

La experiencia trataba de comprobar, entre otras variabies, la de la posibilidad de actuar un gran grupo
con un solo profesor y, en ocasiones, sin profesor. Solamente en una de las 1 6 situaciones planeadas fue nece-
saria la participación de dos simultáneamente (coloquial), ante el temor de que disminuyese el yrado de aten-
ción por la índole del tema (Aritmétical^

Grado de participación del profesor

Hemos fijada tres grados:

3. Participación plena e indispensable en la actividad de los alumnos.
2. Partícípacíón norma( como animador y orientador del grupo, distribuyendo tareas, sistematizando conte-

nidos presentados por los alumnos o sugiriendo nuevas posibilidades.
1. Presencia y participación optativas, con tendencia a la inhibición. Puede el profesor dedicarse a alyún

índíviduo o grupo más retrasados o puede, simpiemente, "estar" en la clase como referencia discrecional.

En general, observamos una tendencia, por parte de los alumnos, a"usar" del profesor innecesariamente
en los tiempos marcados con grado 1. ó 2. Algunos escolares quieren "destacarse" ante el profesor o sus com-
pañeros mediante consultas '"inteligentes que, en casi todos los casos, hemos estimado como supérfluas o ín-
convenientes. Nos preguntamos: ^hubiera sido más positivo y estimulante haberles dejado totalmente solos
en las situaciones marcadas con grado 1.?

APENDICE. Observaeionesdel evaluador

Tres objetivos fundamentales se trazaron en la realización del Plan expuesto:

1. Socialización del trabajo escoíar.
2. Desarrollo de la habilidad investigadora en el escolar.
3. Adaptación por parte del alumno a una situación general de gran dinamisma.

Como medios para alcanzar estos objetivos: una gran diversidad de situaciones didáctícas auxiliadas por un siste-
made agrupamientosflexible.

REVISIÓN DE LA LABOR POR AREAS

LENGUAJE. Tópico: las reglas ortográficas

Como objetivo fundamental: el conocimiento, dominio y aplicación de los usos ordinarios en la escritura de pala-
bras dudosas.

5e partió con la Presentación del Plan de Lenguaje en Gran Grupo. Se trabajaría primeramente en la confección
de wocabularios ortográficos utilizando para ello corrillos formados por seis alumnos cada uno. Material c1e trabajo:
una ficha con una clave ortográfica y varios ejemplos.

Utilizando a continuación los dictados y las redacciones ortográficas, en grupo coloquial, Ilegaríamos a la Sistema-
tización de contenidos, otra vez en G. G., y a su posterior aprendizaje individual por la memorización.

Sin duda, la mayor dificultad que se encontró en la realización fué la escasez de tiempo. Se partió de una distribu-
ción excesivamente justa de tiempo y, quizás, de una tardía preparación del material a consultar. Tuvimos que eliminar
dos de las actividades programadas: dictados ortográficos y memorización.
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En la Sistematización de contenidos creo que debimos llegar a una precisión de las normas ortográficas, partiendo
desde luego de la confección de vacabularios.

Fuera ya del objetivo pretendido, encontramos algunas situaciones anecdóticas, como el hecho de que hubiera
alumnos que no manejasen con soltura el diccionario, así c.omo algún caso de rechazo de pequeño grupo, con lo
que la participación de los mismos quedó muy disminuida.

MATEMATICAS. Tópico. Casos abreviados de multiplicación y división por enteros y decimales

Objetivo principal: activación del cálculo mental.

EI gran acierto de esta sesión radicó en Ilevar la aplicación de los contenidos asimilados por el niño a situaciones
muy concretas de la vida cotidiana.

Partiendo de una serie de datos, previamente obtenidos por el escolar: precios de tarifas de Correos y Telégrafos,
precios del mercado (el día anterior se ies dió a cada uno una lista de datos a obtener), se trató de automatizar
el cálculo mental, agilizando su proceso.

Se utilizó el grupo coloquial y grande y, como variante, se efectuaron prácticas de cálculo mental en diálogas
simultáneos.

Una vez más, la gran dificultad fué la falta de tiempo, obligando a reducir la última parte planeada (sistematización,
trabajo autónomo).

Creo hubiera sido conveniente que, en la Explotación, se hubieran introducido previamente unos ejemplos de cál-
culo mental, pasando a continuación a los Diálogos Simultáneos y, finalmente, realizar en G. G. los ejercicios apunta-
dos. Puede que, de este modo, hubiéramos conseguido, por inercia, que "entrasen en calor" los más lentos.

GEOGRAFIA. Tópico: España

Objetivo fundamental: conocímiento, dominio y aplicación de diversos aspectos dei país.

Se dispusieron dos horas de la tarde para su realización. Con todo, fue insuficiente, pues algunas actividades
previstas hubo que reducirlas, por imperativo del cronómetro.

Este tópico fué, sin duda, el que más se prestó a la investigación. Había suficiente material para consultas y no
fueron demasiadas las dificultades encontradas por el escolar para su realización.

Las formas de actividad fueron semejantes a las utilizadas para Lenguaje. Se usaron mapas mudos individuales
y por equipo, con un subtópico como punto de partida. Para la Sistematización, se utilizó el Simposio.

Un test de 50 ítems fué la comprobación de rendimiento. Se pasó dos veces: una como complemento a la investi-
gación, dejando a los escolares libertad para utilizar el material bibliográfico disponible, y otra como test final, sin
material.

Resumen del evaluador

- Se utilizaron diversas formas de agrupamiento, quedando el trabajo autónomo un tanto marginado.

- Creo que se debió partir de corrillos o equipos más homogéneos, evitando de este modo !a desproporción
en el rendimiento y los reehazos que se han producido en cuanto a integración en los equipos.

- EI horario fué el gran enemigo de la jornada. Un sólo tópico hubiera permitido, quizás, analizar y profundizar
en todos los aspectos del mismo.

- Ligado al horario, y para evitar retrasos en los sub-tiempos, se debería tener preparado el material a utilizar
por el alumno, fijándolos en sitios muy concretos y conocidos de antemano por sus usuarios.

- Muy positiva la ambientación. Se dejó de lado la típica concentración en et aula para dejar paso a un sistema
más dinámico de utilización de los diversos espacios del Centro. En un principio originó ciertas desorientaciones
en el alumnado, pero, después, permitió una mayor participación del escolar.
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Tienen el riesgo de referirse a una sola experiencia, en cro solo día, pero el azar queda diluído si pensamos que
se trata de una muestra controlada de unas formas de quehacer que van siendo cacia vez más habituales en nuestro
Centro. Con más o menos fortuna, se trata de procedimientos que vamos aceptando y realizando.

He aquí, algunas reflexiones sugeridas al considerar la experiencia precitada.

1. Parece evidente que las dificultades que pudiera haber en el establecimiento del sistema de ayrupamientos
flexibles no proceden del escolar, antes bien, hay una adhesión entusiasta a estas formas socializadoras y

participativas.

2. Tampoco parece arriesgado afirmar que resulta una economía de profesorado, al permitir que, en la mayoría
de las situaciones, un solo profesor atienda y se responsabilice de las actividades de un grupo de alumnos
mayor que el convencional de "curso'". En ninyún caso ello habra de suponer una tentación para la Adminis

tración de "economizar profesores" o reduc.ir plantillas, ya que el profesor o profesores "'liberados" de la pre
sencia directa con escolares pasan a realizar otras actividades tan docentes como la anterior: evaluaciones,
corrección de ejercicios, preparación de trabajo, entrevistas con padres y un largo etcétera que no viene
al caso.

3. Se precisa atender a unas exigencias mínimas de tipo material, cuales son: espacios versátiles, material
bibliográfico y de consulta, mobiliario adecuado.

4. Se exige igualrnente una mayor y mejor preparación del trabajo por parte del profesor.

5. Es conveniente que, en la periodización de las tareas, se cuente con grandes unidades de tiempo, de modo
que la fijación de subtiempos sea discrecional y no quede comprometida por una tabla fijada a priori dema
siado rigurosa en el cambio de situaciones, dentro de las grandes unidades temporales aludidas.

6. Una buena motivación para los escolares participantes es la presentación y explicitación del Plan del día,
dedicando una parte del tiempo ( tiempo " 0") para aclarar dudas y concretar las formas y equipos de trabajo.
Y mejor todavía, sugerir la aportación de datos previos, obtenidos por el escolar, dispuestos para su manipu
lación en las fases siyuientes.

7. Los rendimientos comprobados ( adquisición de informaciónl, han sido ligeramente superiores al grupo de
control (+ 1 2 por 100) en aplicación inmediata. En comprobación diferida ( 7 días despuésl, hay una persis-
tencia de datos superíor al grupo de control en un 19 por 100.

8. Es indispensable establecer unos cursos de ortofonía, tanto en profesores como en alumnos que permitan,
en cada situación, usar del tono y volumen de voz adecuados, evitando el desgaste innecesario de eneryía
y voz. Esta escala de decibelio debe Ilegar desde el yran grupo hasta el susurro de los diálogos simultáneos.
En la práctica, discente y docente sólo disponen de un tono de voz, el usado para la clase convencional.

9. Estas formas dinámicas de agrupamiento parecen más acordes con el propio dinamismo del escolar y le
ofrecen variedad suficiente como para propiciar un auténtico aprendizaje social.

10. Estos métodos elicitadores de la investigación y búsqueda, de aplicación inmediata de datos y de compro-
baciones en grupo, parecen válidos para áreas distintas y, a partir de ciertas edades, el escolar se nos mues
tra como especialmente ávido de protagonizar su propio aprendizaje.
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(EDUCACION GENERAL BASICA)

BIBLIOTECA DE AULA

PRIMIvF1 CURSá}
íHALE, VAMOS...! . . . . . . . . . . . . .
GUTA DIDACTICA, ídem . . . . . . . . . . .
íPRIMER05 PASOS! . . . . . . . . . . . . .
EL PAJARO VERDE . . . . . . . . . . . . .

50 ptas.

30 n

60 ^

50 ^

SEGUNLI(é Gt1R;4C?
n CUENTOS (Lecturas) . . . . . . . . . . . . 60 ptas.

. PEOUEÑO MUNDO . . . . . . . . . . . . . 65 r

r CUENTOS ESCENIFICADOS . . . . . . . . . . 70 .
Este mismo libro sirve para los cursos 3° y 4°

TE^RCIñR CI.JRSU
r FANTASIA . . . . . . . . . . . . . . . . 70 ptas.

. BLIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 n

CUAFiTiJ (:UR50

r SENTIMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . 80 ptas.
^ DESCUBRIENDO ESPAfiiA, I . . . . . . . . . . 95 n

Ot^lt^rcx cuR:^a
r HISTORIA Y LEYENDA . . . . . . . . . . . . 80 ptas.
r DESCUBRIENDO ESPAÑA, II . . . . . . . . . . 95 .

5EXT0 C(1RSU
r 100 HISTORIAS DE ESPAÑA, I ......... 140 ptas.
= 100 HISTORIAS DE ESPAÑA, II . . . . . . . . . .

S^:P'iIMC! C;1_pF^54t

^^^ 100 HISTORIAS DE ESPAÑA, III . . . . . . . . .
(De próxima aparición)
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La leotura as una dw las oonstantirs dw la nuova Lay
IMPRESCINDIBLE PARA OUf EL NIAO APRENDA:

^ a tnforimarso
^ a onriqu^r su vooabularlo
^ a aalawr rwdactar y oxpr^saraw
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los tel^os

PABLO PICASSO

i
r

^ LA ÚNICA COSA ^
QUE LAMENTO EN MI VIDA, ^

^ ES NO HABER DIBUJA00 ^
^ JAMAS COMICS ^^ ^

- i Qué desfachatez tienen los del "Per-
cebe Jocoso", pues no nos copian el
chiste de señoras gordas que les co-
piamos nosotros la semana pasada!

Este era el comentario del Redactor-Jefe
del "Chafardero Indomable" a su subordi-
nado, el repórter Tribulete, "que en todas
partes se mete", en la portada de una de las
publicaciones ilustradas conocidas como
tebeos en los años cuarenta de nuestro país.

La sátira feroz, el sarcasmo y crítica social que
subyacía en los contenidos de aquellas revis-
tas de entonces, no volvió a aparecer en este
tipo de publicaciones. Habría que recurrir a las
páginas de las mejores épocas de "La Codor-
niz", "Don José", "Hermano Lobo" y "EI
Papus" para encontrar algo que se le ase-
mejase.

Pero lo que hoy parece chocante, es que
aquellas publicaciones estaban dirigidas a los
muchachos, que encontraban en aquellas pá-
ginas un curioso reflejo de su entorno. Y el
lenguaje se transportaba de las viñetas a la
realidad y viceversa. En las escuelas, los chicos
usaban aquel argot, que volvía aún más retor-
cido a las nuevas páginas. La interrelación
estaba a la orden del día: "Pedrín", el inefable
ayudante del "intrépido aventurero español
Roberto Alcázar", hablaba como los chicos de
entonces, y los chicos se encontraban en las
páginas corriendo las fantásticas aventuras de
aquel chaval afortunado.



Los chicos de antaño se hicieron hombres y
sus hijos ven la televisión, donde otros niños
viven aventuras menos escatológicas y más
refinadas. Desde luego que todavía existen
tebeos, pero son otros tebeos, otras revistas,
otras publicaciones para niños y muchachos.

Hacer un estudio panorámico sobre los te-
beos españoles es una labor ingente y que
desborda las posibilidades de un sólo equipo.
Y que, por supuesto, no cabe en las páginas
de una revista.

Se optó, en consecuencia, por hacer una
muestra analítica recurriendo a varios especía-
listas en las diversas cíencias y ramas del
saber que inciden en el estudio de las comu-
nicaciones de masas y en el campo concreto
que es el tebeo, la prensa para niños y mu-
chachos.

Se hace un breve recorrido histórico ras-
treando los títulos que destacaron por algún
motivo especial, y una encuesta-tipo en un
colegio de Madrid con niños y niñas.

PREGUNTAS

1 zCuáles son las dife-
rencias en#re los te-
beos destinados a los
niños y{os que se diri-
gen a los adultos7

2 Pretensiones, objeti-
vos del tebeo para ni-
ños: LEntretener, di-
vertir,formar,...7 tQué
temas aborda a la hora
de hacer sus historie-
tas para niños?

3 ^Cuál es la situación
económica de los guío-
nistas y dibujanies de
tebeosT Salarios, con-
tratos, seguridad, et-
cétera...7

4 Límitacion®s del "CÓ-
digo", de la Censura,
a la hora de crear.

Ventura

and N ieto

Jorge B. Riobóo
Luis Conde
Vicente L. Botín

Creadores

Por creador se entiende, tanto al dibujante
de la historieta como al guionista, que en oca-
siones trabajan como equipo y otras veces el
dibujante recibe el guión ya elaborado y él se
encarga de traducir a imágenes. "

No se ha tratado de elegir unos nombres,
unos estilos, sino de pedir su opinión a un gru-
po heterogéneo, unos cultivadores del género
denominado de aventuras, otros del humor.
Sus respuesias a un breve cuestionario pre-
sentado han sido las siguientes:

Trabajan siempre en tandem
como su firma indiea. Son jó-
venes y consiguieron alcanzar
la popularidad con sus traba-
jos en !a revista ""Trinca". Al/í
publicaron las series '"Es que
van como locos'" y "Mare-
magnum ". Ya han sido ficha-
dos por editoriales eurapeas.
Ventura es quien dibuja y
Nieto quien escribe.

1 En principio, y al estar
muy generalizada la opi-

nión de que el lector de tebeos
posee un coeficiente mental
similar al de la aímendra ga-
rrapiñada, la única diferencia
que se encuentra es que en
unos tebeos aparecen perritos
y gatitos, y en otros, horribles
monstruos babeantes.

Los contenidos suelen ser,
sobre poco, menos o nada, los
mismos.

- 51



Nuestro parecer es que esas
diferencias deben basarse
sobre lo que el lector es capaz
o na de Ilegar a entender. Y
creemos que Ios niños entien-
den ya bastantes cosas, y a
unas edades muy tempranas.

2 Como medio de comu-
nicación que son, pen-

samos que sus objetivos de-
berían ser: exponer ideas, in-
formar, analizar, establecer
una comunicación entre autor
y lector, etc., tanto en pfan
serio como divertido Ien sus
aspectos formales, claro, por-
que una historieta de aparien-
cia cómica puede tener un
fondo muy seriol. Aprove-
chando todo lo que se pueda
el gran atractivo y expresivi-
dad que tiene la imagen com-
binada con el texto.

^Entretener por entrete-
ner? . . . Siempre habrá algo
que decir.

En cuanto a que sirva de
formación para que '"donde
hay un tebeo, habrá un libro",
iojo! Según qué tebeo, y
según qué libro . . .

3 Teniendo en cuenta que
al guionista se le con-

sidera, económica y profesio-
nalmente, bastante menos
que al dibujante, para hallar la
situación de aquél, divídase la
de éste por un coeficiente
apropiado:

Los contratos suelen no
existir. Y cuando existen, son
peores. Los salarios son bajos,
los cobros se retrasan a veces
más allá de lo que las deudas
pueden permitir. Los derechos
de autor se ignoran o se piso-
tean abiertamente, etc. Pero,
en lo de la seguridad sí que no
hay ninguna íncertídumbre. Es
lo único seguro: sencillamen-
te, no hay.

4 Las que ptantea cual-
quier tipo de censura en

general, por cuanto supone
una castración en la libertad
de expresión y, automática-
mente, en la libertad de infor-
mación y opinión del lector.

En el caso particular de la
Prensa Infantil y Juvenil, la si-
tuación es más grave por ser
mayor el celo ""protector"' y
hallarse más desligado de la
realidad (lo cual no quiere de-
cir que las demás censuras
sean benignas, claro ► .

Y lo curioso es que esta pre-
sión se ejerce sólo én deter-
minadas direcciones (Ilamé-
moslas tradicionales ► , mien-
tras que en otras, quizá más
peligrosas, no sólo se abre la
mano, sino que parece que se
fomentan: racismos de todo
tipo, machismo, exaltación de
la fuerza bruta y otras "cuali-
dades" que adornan a los

GUTA HISTORICA DEL DESARROLLO DEL TEBEO
EN ESPAIIIA

La historia de los tebeos españoles, el quehacer de dibujan-
tes y guionistas se ha visto ref/ejado en diversas y contadas
publicaciones, a través de datos y cifias. Pero las imÁgenes,
esas mismas viñetas y textos de /os creadores, han sido tam-
bién o/recidas al público en varias ocasiones. Las muestras
m8s notables de esta historia coniada en viñatas han sido /as
siguientes: En Sitges se ofreció, a finales de los años sesenta,
un homenaĵe a los díbujantes españoles, dentro del marco de
la Semana del Cine de Tenor. En Sevi/la, en 197f, se expu-
sieron una serie de planchas de varios dibujantes en /as sa/as
del Museo de Arte Contemporáneo. La Revista 'Trinca" orga-
nizó en Valencia, durante /a primavera de 1972, la Exposición
y Primer Simposio de/ Comic, que /uego viajó a Valladolid y
-en parte- llegó hasta tierras fiancesas, unos meses después.
En abril del pesado ario, la Galer/a de Arte "Redor'; de Madrid,
mostró a los aficionados al género una documentada colec-
citin bajo e/ sugestivo t/tulo de ' 35 años de tebeos en Es-
paña". Esta muestia tembién ha sido 1/evada, en diciembre del
pasado 1973, a Barce%na y Lérida y seguirá viajando par
otras provincias. La Comisión de lnformación y Publicaciones
lnfanti/es y Juveniles presentó en Gijón -con motivo del Cer-
tamen de Cine lnfantil del pasado septiembre (y que este año
rindió homenaje al Comic y sus creadaresl- una Exposición
denominada de "Los tebeos de ayer a hoy". Esta misma ex-

posición, enriquecida y documentada, ha sido presentada -en
el marco de una semana de conferencias y co/oquios sobre el
tema- en el Centro Asturiano de Madrid. Y asimismo ha via-
jado por otras /oca/idades españolas.

Como comp/emento de esta "Guía histórica del desarrol%
de /os tebeos en España'; se ofrecen a/gunas /otograflas mos-
tradas en /as exposiciones citadas.

Lo que se entiende por tebeos en España es un
producto que comienza a aparecer, prácticamente
con los comienzos del siglo.

En el siglo XIX, a semejanza de lo ocurrido en otros
países europeos, en nuestro pafs se publicaron unos
periddicos para /a infancia, cuya sola denominación
ya les calificaba: eran una ampliación de los libros de
"lecciones de cosas" que eran tan caros a la socie-
dad bienpensante y en lenguaje "codornicesco":
"las gentes bien nacidaŝ '.
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""buenos"" de las historietas,
todo dentro de un clima de un
maniqueísmo de aúpa.

Por ejemplo, la violencia,
para estos "ángeles de la guar-
da", sólo es "mala" según
quien la practique ... y así
todo.

EI que, a pesar de estos con-
dicionamientos (económicos,
censurales, sociológicos, etc.1,
existan obras válidas, no justi-
fica en modo alguno su ino-
cuidad, así como tampoco sig-
nifica nada el que algunos uti-
licen estas trabas como excu-
sa de incompetencia (pocos
casos verdaderamente reales,
porque las limitaciones no sólo
influyen directamente en la
creación, sino indirectamente,
a través de la formación e in-
formación que le pueda Ilegar
al autor para posibilitar esa
creación vál ida1. Todo esto,
tan pesimistorro ello, no ofrece

un horizonte muy atractivo, y
hay que tener verdaderas ga-
nas de hacer las cosas bien
para no desentenderse de la
importancia y repercusión de
los tebeos, y considerarlo
como una forma más de ga-
narse la vida alegremente. Que
la cosa tiene tomate, señores...

Francisco Ibáñez.

Es el popular creador de los
inefables personajes ' Morta-
delo y Filemón". Vive en Bar-
celona y irabaja en exclusiva
para Editoria/ Bruguera. Estó
considerado como uno de los
maestros del humor español.
Sus personajes "Pepe Gotera
y Otilio'; "Botones Sacarino';
los inquilinos de la "13 Rue
de/ Percebe'; y otros han
creado escuela.

Por supuesto que aquellas publicaciones eran algo
denso y soporffero para cualquier niño que pudiese
elegir otra cosa. Pero no lo habia. No quedaba otra
solución que leerse aquello en las interminables
veladas de los días Iluviosos, o ponerse a jugar a los
inefables juegos de sociedad.

Como muestra sign'rficativa, estos son los titulos
más representativos:

1798.-"Gaceta de los Niños".
1847.-"Museo de los Niños".
1857.-"La Educación Pintoresca".
1870.-"Los Niños".
1887.-"EI Camarada".
1890.-"La Edad Dichosa".

Y otros muchos que a imagen y semejanza de los
citados se publicaron en toda la geograffa española.

Algunos autores han serlalado como antecedente
genuino español de lo que serfa el futuro "tebeo"
un doble origen: la existencia de las populares

1 Naturalmente, la dife-
rencia fundamental de-

bería basarse en producir te-
mas afines a cada grupo de
lectores. Es decir, el niño re-
quiere ideas fácilmente asimi-
lables por una mentalidad sen-
cilla, curiosa y en pleno proce-
so de desarrollo, mientras que
para el adulto, de acuerdo con
su capacidad intelectual, exis-
te un vastísimo campo de te-
mas a tratar. Pero como es ló-
gico, comercialmente se im-
pone el "tebeo"' dirigido a
todas las edades. Tal es el
caso, concretamente, de las
historietas que yo realizo, las
cuates, por imperativos de di-
cha comercialización, no tie-
nen como destinatario a un
lector de edad determinada,
sino que aspiran a contentar a
todos.

2 Entretener, divertir y en
todo caso, no deformar.

Claro está que puede recurrir-



se al "tebeo", "com ic" o como
quiera Ilamárseíe, para lograr
una colaboración inestimable
en la educación del niño. Creo
que éste sería un asuntodigno
de ser estudiado muy a fondo
por el Ministerio de Educación
y Ciencia. En Cuanto al tema-
rio, la idea puede surgir de
cualquier situación, personaje,
lugar, objeto, etc., debiendo,
en su desarrollo, contener cla-
ridad, corrección, amenidad,
dinamismo y "chispa" a dosis
m asivas.

3 En este aspecto, existen
tantos casos como rea-

lizadores de historietas. De-
pende de la facilidad de pro-
ducción de cada uno, de su
calidad y de su aceptacíón por
el público lector. La variadísi-
ma gama va desde el historie-
tista que puede vivir holgada-
mente de su trabajo Ipocosl,
hasta aquel que lo realiza al
rnargen de sus ocupaciones

habituales, como una ayuda
de su economía, su "pluriem-
pleo'" o, simplemente, su
"hobby". Lógicamente, al tra-
tarse de una profesión liberal
leso dicenl, no existe salario
base ni de ninguna clase en la
mayoría de los casos, quedan-
do la parte crematística supe-
ditada a la producción y su ca-

"aucas" de todo el Levante y Cataluña, que se exten-
dieron por toda España, bien en forma de "aleluyas"
o como el juego de azar "de la oca", y por otro lado
con la imitación y adaptación del "comic" norteame-
ricano que causó furor en todas las publicaciones
del mundo.

De cualquier modo, las austeras publicaciones que
incluian en sus páginas las ilustraciones como com-
plemento de las narraciones, se vieron forzadas a
modificar sus planteamientos y a adaptarse a un
nuevo lenguaje: la narración de una historia por
medio de víñetas. Claro que todavía exigían que los
textos contasen en paralelo lo que se intentaba con-
tar con las imágenes, pero a medida que el lenguaje
se perfeccionaba, los textos al pie se aligeraban.

EI itinerario de esta evolución es la historia del
tebeo español, junto con el cambio de la sociedad
que lo produjo. Como no podía ser menos, los tebeos
reflejaron los vaivenes de una sociedad sometida a
profundas modificaciones que la sacudieron com-
pletamente.

lidad, como decía anterior-
mente. Sí existen, en cambio,
diversos tipos de contratos,
sea con editoras nacionales o
extranjeras, que regulan los
períodos de colaboraciórt, va-
loración de trabajos, derechos
de autor y otras gabelas. En
cuanto a la seguridad, depen-
de también de cada uno, de
su concepto de la previsión,
del futuro, del "yo miro por
mis hijos"' o del '"^Y a mí qué
me va a pasar, hombre?'" In-
dudablemente, el mejor con-
trato, salario y seguro es el de
aquel que se entrega en cuer-
po y alma a su profesión, ol-
vidando eso que Ilaman
"suerte'".

4 En realidad, no encuen-
tro problema alguno

con respecto a la Censura,
dado que, pensando a priori
en la diversidad de público a
que van destinadas las histo-
rietas, desecho anticipada-

En un intento de sistematizar de modo esquemá-
tico la cronología de este devenir histórico, se agru-
pan en esta breve guía los períodos de un modo con-
vencfonal, que algunos casos estará justificado y en
otros será más discutible. Pero, de cualquier modo,
a la simple enumeración de títulos se añade una

Nz^w
^^^^ ^a
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mente todas aquell as que pu-
dieran rozar temas fuera de
tono para nuestro tipo de pu-
blicaciones f sexo, violencia,
entendida en su aspecto real,
brutal y desagradable, políti-
ca, etc.1. Es indudable que en
otros campos pueden surgir
y surgen esas limitaciones y
"tabús", pero en el mío, de
momento, afortunadamente,
no tienen razón de ser.

Jaime Brocal Remohí.

Este dibujante catalán crea-
dor de imaginativas historie-
tas sobre el mundo de los vi-
kingos y temas de la mitología
nórdica, es conocido por su
serie "Kronan", publicada
también en las págínas de
"Trinca".

No veo mucha diferen-
cia. La debería de haber.

La historieta hecha para niños
debería estar pensada para
ellos, pero debe ser tan difícil
de hacer como las películas
para n iños. Yo veo actu al men-
te algunas historietas para
adultos, de algunos autores,
que están bien conseguidas y
en cambio entre las de niños
no encuentro cosas bien lo-
gradas. Creo que al niño se le
puede hablar de una serie de
cosas, sexo, guerras, etc. .., o
sea, los mismos temas de los
adultos, pero con diferente en-
foque.

2 EI tebeo debe entrete-
ner y a la vez formarle.

^ De qué forma? No lo sé, es
^una respuesta sesuda en la
que se hallan ocupados mu-
chos intelectuales. Pero lo de
formarle al chico, depende de
cómo se interprete, si es con-
tarle la vida de Santa Teresa,

w ^ w aw

^. ^ wa
.^...^

San Juan Bautista y todas
esas cosas, o decirle que Es-
paña es la mejor y el resto de
triunfalismos de siempre, creo
que lo que hacernos es defor-
m arle.

Algunos tienen buena
situación económ ica,

especialmente los que traba-
jan para fuera. Dentro, no,
desde luego. Algunos sí, tene-
mos a Ibáñez, con "Mortadelo

somera indicación de lo que la publicación signifi- En los Estados Unidos la lucha competitiva de los
caba en su contexto. magnates de la prensa Hearst y Pulitzer, habia

LOS COMIENZOS DEL SIGLO

Mientras España se debate angustiada por la pér-
dida de sus últimos vestigios del glorioso Imperio
Colonial y se repliega a un nuevo planteamiento de
su misión histórica, los españoles están entrando en
los inicios de la revolución industrial. La cuestión
social se convierte en la m^s debatida y controverti-
da. La emergente clase obrera inicia el despliegue de
sus man'rfestaciones afirmativas. Las manifestacio-
nes y las huelgas son noticias habituales en la pren-
sa. Los ateneos populares y las sociedades obreras
culturizan al obrero y los iletrados acceden a la lec-
tura periódica.

desencadenado la aparición de la prensa sensacio-
nalista, ansiosa de captar lectores a toda costa. Y
el nom bre por el que se conocería a este tipo de
prensa, precisamente tuvo su origen en los primeros
tanteos para el nacirniento de un nuevo lenguaje:
el de la historieta. Richard Felton Outcault, un dibu-
jante del "New York World", creb para el suple-
mento dominical una compleja página en la que se
reflejaba un popular barrio proletario neoyorkino con
la figura protagonista de un niño orejudo, parecido
a un mono, y vestido con gran camisón. Se ensayó
el color en esta p^gina y precisamente el camisón
del crio con tinta amarilla. Acababa de nacer el
"Yellow Kid". Era el 16 de febrero de 1896. EI apela-
tivo de "prensa amarilla" para todo lo sensaciona-
lista se extendiÓ en Ios Estados Unidos y en el
mundo.

Las publicaciones para menores se difunden por
campos antes inexplorados, y nacen nuevos perió- En los años siguientes, en los periódicos america-
dicos para las masas recién incorporadas a la "cul- nos proliferaron las tiras ("comics strips"1 y las p^-
tura". ginas dedicadas al entretenimiento se vieron acapa-

...,.,,^,..,...^.
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y Filemón", que está ganando
dinero, pero, generalmente, es
parafuera.Yo no entiendo que
esto sea ninguna desgracia,
que haya que trabajar para
fuera para vivir. Lo triste es
que en España no exista una
legislación -es decir, sí la hay;
pero no se Ileva a efecto- que
proteja al dibujante como Dios
manda y lo mismo al guionis-
ta. Por lo que yo he trabajado
para publicaciones del país y
por lo que conozco de otros
compañeros, la situación del
dibujante es fatal, desastrosa
por completo. No hay más que
contratos que atan al dibujan-
te y no le benefician en nada;
recibos inadmisibles en los
que cede todos sus derechos,
cuando no puede nidebe de
cederlos. Hay una confusión
total por parte de los editores
respecto a los "copy-rigths'"
intelectuales y derechos que
no demuestran más que son
unos ineptos de arriba a bajo,

no tienen ni idea de lo que
Ilevan entre manos. Por otro
lado los dibujantes tampoco
tienen much a idea, pero yo
creo que la están cobrando.

4 No conozco lo que dice
el Ilamado "Código".

Pero supongamos que si dice
que a un niño no se le puede
contar que un chico y una
chica se besan, o que está ca-
sado con una chica y va con
otra chica, si todo esto es un
tabú para los chicos, es que
estamos en la Edad Media
aún. Si el Código prohibe estas
cosas, es imbécil de cabo a
rabo, y seguramente está
hecho para idiotas. Habría que
rehacerlo, olvidarse de él.

Cuando yo he dibujado lo
he hecho influenciado por la
censura, que no conozco lite-
ralmente lo que dice, pero al
ir a dibujar sabes lo que puede
pasar y lo que no.

radas por estos chistes narrados en viñetas con el
texto incorporado en forma de globos o"bocadillos".

En España, los periódicos para la infancia y los
suplementos infantiles de los grandes diarios y se-
manarios, fueron incorporando de torma paulatina el
lenguaje de estas tiras y en ocasiones incluso las
mismas traducídas y difundidas por los grandes
"Syndicates" o agencias de distribución de material
para prensa.

Los titulos más representativos españoles son
esto s :

190^4.-"En Patufet'; semanario en catalán para
los niños aparecido en Barcelona y editado por el
folklorista Aurelio Capmany. Permanece hasta el
año 1939 y se intenta un "revival" en 1968, que dura
sólo 5 años. Publicac'rón catalanista logró un gran
éxito en su primera época, de tal modo que dio el
primer nombre genéñco para conocer en el lenguaje
popular este tipo de publicaciones: en Cataluña la

José Luis de la Fuente
(Chiqui).

Es un firme valor de las pu-
blicaciones españolas. Muy
conocido por sus series "Los
almogávares" y "Oliver". Jun-
to con sus hermanos, trabaja
para revistas europeas. Su

gente pedía "un patufet" como años después en
toda España se pediria "un tebeo".

1906.-"Gente Menuda'; nacido como suplemen-
to del diario "ABC" de Madrid, pasó a ser un inserto
del semanario "Blanco y Negro" y luego publicación
independiente. Entre sus grandes éxitos las narracio-
nes de Elena Fortún y las ilustraciones de Viera
Sparza y López Rubio, pero sobre todo, las innova-
ciones del genial Xaudaró, que Ilegó a realizar autén-
ticas historietas, en el actual sentido del término.

1915.-"Domingu/n'; el primer auténtico tebeo, en
el sentido que hoy damos a este tipo de publicacio-
nes, aparece en Barcelona con sus cuatro páginas
dedicadas a historietas. Aunque tuNO vida efímera,
pues sólo aparecieron 20 números, su impronta que-
dó en el público.

1917.-'TBO'; el 17 de marzo de este año, creado
por el impresor Arturo Su^rez, aparece en Barcelona
el que serfa el decano de los semanarios infantiles
españoles. Desde el número 10 pasó a ser dirigido

56 -



2 Un poco de todo. Agra-
dar y enseñar algo a los

chicos. Que sean un medio de
expresión que a la vez valga
para formar a los niños res-
pecto a algunas cosas.

"Barón de Mŭnchausen'" se
ha publicado ya en seis países
de Europa.

1 Los tebeos destinados
a los niños deben de

paseer una mayor candidez,
ternura, etc. . .

3 Creo que los autores
están dejados de la

mano de Dios. Su situación es
de abandono y tienen o ejer-
cen pocos derechos sobre su
trabajo. En el país faltan edi-
tores y sobre todo que hagan
las cosas bien. Sobre contra-
tos, creo que únicamente los
hace Bruguera y no sé muy
bien las condiciones. Un tipo
de defensa que ya empeza-
mos a hacer algunos dibujan-
tes para que no nos entren a
saco en nuestros derechos de
autor, es el inscribir, el regis-
trar los personajes que rrea
mos. Respecto a las tarifas
que cobra el dibujante, es
complicado generalizar, pero,
por ejemplo, una página diaria

por Joaquin Buigas Garriga, quien le infundió la nue-
va personalidad que le haría ya característico. De
9.000 ejemplares pasó a 20.OQ0 en 1922. En 1925
ya tiraba 80.000 y en 1936 Ilegó a la impresionante
cifra de los 250-000 ejemplares. Después de la gue-
rra civil 1936/39, la publicación inició un forcejeo
para su reaparición hasta conseguir su regularidad
de aparición, lo que consigue en agosto de 1951.
Cuando se crea el registro oficial de prensa infantil
y juvenil, "TBO" es inscrito con el número 1. EI 28 de
noviembre de 1967 la Real Academia Española ad-
mite en el diccionario el sustantivo tebeo "como
definicíón de la revista infantil cuyo asunto se desa-
rrolla en series de dibujos". EI nombre genérico con-
sagrado por el uso pasa al Diccionarío de la Lengua.

LOS AÑO5 VEINTE

Durante los años veinte, se produce la paulatina
adaptación del tebeo en las publicaciones infantiles.
La historieta desplaza al cuento y los semanarios se
hacen cada vez más gráficos y más populares. La

en negro, que podría conside-
rarse como una producción
media de un dibujante medio,
y que fuera un trabajo tipo
Bruguera, se pagaría a unas
mil pesetas . . .

4 En cuanto a la censura,
yo personalmente no he

tenido problemas. Todos sa-
bemos más o menos por qué
caminos han de ir los temas
para niños y ya dibujamos de
acuerdo con lo que la socie-
dad quiere, autocensurándo-
nos a veces . . .

edición mayoritaria en España se desplaza a Barce-
lona, donde la industria absorbe la inmigración regio-
nal. EI cinema es el gran espectáculo de las masas
y los personajes del cinematógrafo pasan a las pá-
ginas de los semanarios y en ocasiones saltan de las
páginas del papel al celuloide los personajes del
dibujo animado. Los grandes personajes del "comic"
y del dibujo animado mundial nacen en estos años:
"EI Gato Félix" (1923), "Little Orphan Annie"
(1924 ► , "Nancy" (19241, "Betty Boop" 11925),
"Patoruzú" (19281, "Mickey" 11928 ► , "Popeye"
119291... y son copiados y traspasados a todas las
páginas de la historieta mundial.

En los finales de estos años veinte, ya consagrados
los éxitos de la radio, el cine incorpora el sonoro y
se produce el desideratum: las masas Ilenan las
salas del nuevo juguete mayoritario.

En los Estados Unidos surgen los grandes perso-
najes del tebeo mundial justo cuando se produce el
desastre de la economía en 1929: "Tarzán", "Buck
Rogers", "Popeye", "Dixie Dugan", "Tintin" en
Bélgica, ...
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Expertos

En el final de los años sesenta se produjo en
Europa un acercamiento intelectual a la hísto-
rieta como un fenómeno digno de examen y
lleno de posibilidades.

Este fenómeno se produjo también en Espa-
ña. Escritores, periodistas, soció/ogos, dedica-
ron su atención a considerar /as narraciones
contadas en viñetas y a descubrir complejos
mundos subyacentes. El resultado de esta
atención es que surgió una especiali2ación
dentro del campo de estudio de las comunica-
ciones sociales.

Entre estos estudiosos del género se han se-
leccionado algunos representativos de la pri-
mera época y otros recién incorporados a esta
tarea.

Y en España la Dictadura del General Primo de
Rivera tiquida de hecho la Monarquía tradicional
de Alfonso XI II.

Todos los ismos del arte conmueven Europa que
quiere olvidar como sea la pesadilla de la gran
guerra 1914/18.

En nuestro país, los tebeos se afianzan definitiva-
mente y aparecen títulos que dejarán estela en la
historia de la prensa grSfica. De entre ellos destacan
especialmente:

1921.-"Pu/garcito'; la muestra más representa-
tiva de un editor audaz: Juan Bruguera Texidó, que
con su editorial "EI Gato Negro" abasteció de mate-
rial de lectura a gran parte del mercado de estos
artios. Su imperio editor fue continuado por sus hijos
tras la guerra constituyendo la actual Editorial Bru-
guera, S. A., determinante del estado actual del
tebeo.

1922.-"Viro%t'; un suplemento ilustrado de "En
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PREGUNTAS
EI tebeo para niños les
algo singular? LCómo
deben ser? ^Cómo
son, en relacíón con
los tebeos de los adul-
tos?
los tebeos y el Código.
ZEs posible "crear"
afgo a partir del "CÓ-
digo" T
ZExisten creadores
-dibujantes y guionis-
tas- de tebeos para
niños? Dé algunos
nombres y breves jui-
cios estimativos sobre
®stilos y modos de
hacer de los mismos.
ZPueden existir tebeos
para niños en España?
ZPor quél

Antonio Martín.

Fundador de la revista
"Bang!"; la primera de las
aparecidas en España dedica-
da a! estudio de la historieta.
Se le conoce fundamental-

Patufet", superó a aquél en calidad editorial y Ilegó
más lejos su adaptación al lenguaje tebeísta. En su
realizacíón se forjarían los grandes "auquistas" ca-
talanes que tras la guerra figurarían en casi todos los
tebeos.

1924.-"Chiqui/!n", una publicación de gran cali-
dad aparecida en Madrid como soporte publicitario
de la marca comercial Federico Bonet, fabricante de
productosfarmacéuticos infantiles. Publicó "comics"
ingleses y colaboraron ilustres plumas como Jardiel
Poncela y Mercedes Ballesteros y dibujantes como
López Rubio, Robledano, Serny y otros. Su d'rfusión
no fue muy amplia a causa de su alto precio para la
época: 25 céntimos ( la media era 10 céntimosl.

1925.-"Pinocho'; otro gran tebeo editado en Ma-
drid por el casi legendario editor Saturnino Calleja.
Es en este tebeo, precisamente, donde comienzan
a publicarse los grandes "comicŝ ' americanos que
así Ilegan al público español.

1925.-"La Risa lnfantit'; aparece en Barcelona



mente como el mejor historia-
dor de los tebeos españo/es,
sobre los cuales publicó, en
los años 67-68, un excelente
trabajo en la '"Revista de Edu-
cación'; que se considera
como básíco para el estudio
de la historieta en España.

1 Los tebeos para niños
deben de ser adecuadoŝ

para sus lectores, y estoy en-
tendiendo que niños son los
menores de 12 ó 13 años
como máximo; adecuados a
sus niveles de comprensión y
asimilación, adecuados a su
nivel cultural, pero siernpre
motivadores de un interés que
Ileve al niño a superar su nivel
para ir mucho más lejos. En
cuanto a temas: todos; todos
los temas caben en el tebeo
infantil, siempre, insisto, que
se ofrezcan en el nivel de
comprensión adecuado. Y, fi-
nalmente, lo más importante:

los tebeos para niños deben
de ser sobre todo divertidos,
en el sentido de ofrecer entre-
tenimiento, juego, una forma
activa de pasar el tiempo.

^Cómo son y en relación a
cuáles tebeos de adultos, aquí
o fuera de España?, son pre-
guntas con las que responde-
ría yo a la segunda parte de
esta cuestión, ya que hemos
de partir del principio real de
que en España no existen te-
beos para niños -como tam-
poco existen, aún, tebeos para
adultos-. EI único ejemplo
útil sería el dpl tebeo "Pumby",
que, mejor o peor logrado, sí
sei^irige a los níños. Otra cosa
es lo que digan las calificacio-
nes oficiales, las cuales sí ca-
talogan ciertas publicaciones
como infantiles, pero sin que
honradamente pueda traba-
jarse sobre ellas a la hora de
hacer una evaluación para
unos lectores-educadores.

de manos de otro esforzado editor, Marco Debón, y
que a través de grandes dificultades Ilegó a los lec-
tores aun después de la guerra.

1928.-"Macaco"", nuevo semanario aparecido en
Madrid por el editor Rivadeneyra tras los pasos del
"Pinocho" de Calleja. Dirigía la publicación el popu-
lar K-Hito y allí colaboraron Roberto Mihura, Bluff,
Dubon y Tono.

LOS ANOS TREINTA

Tras el "crack" del 1929, los años de la depresión
y los diversos intentos de superarlos, la década de
los treinta se presenta como la de las máximas cotas
en el campo de la historieta mundial. Los grandes
personajes del "comic" USA nacen en estos años:
"Blondie" ( 19301, " Dick Tracy" ( 1931 ► , "Tim Tyler's
Luck" ( 19321, "Connie" ( 19321, " Flash Gordon"
(19331. "Agent Secret X-9" (1934 ► , "Mandrake"
(1934 ► , "Jungle Jim" ( 19341. "The little King"
(19341. "Terry and the pirates" ( 19341, " Brick Brad-
ford" ( 1935), " Li'I Abner" ( 19351, "The Phanton"

2 M i respuesta es: si se
puede hacer algo a par-

tir de las vigentes normas de
censura de la prensa infantil y
juvenil española.

^ La pregunta es si exis-
ten creadores de te-

beos. La respuesta es sí, exis-
ten. Y hay que buscarlos en
las editoriales, en las escuelas
o Facultades, en el periodis-
mo. Ahora bien, si la pregunta
quería decir que si existen
creadores de hiŝ torietas, la
respuesta es nuevamente afir-
mativa, sí existen. Citar nom-
bres, valorar estilos y enjuiciar
modos de hacer me parece
absolutamente injusto y ade-
m ás in adecu ado.

4 Pueden existir. Pero no
van a existir, es la res-

puesta.

^Por qué? Por un problema

con muchas concausas, que

(19361, "Prince Valiant" (19371, "Superman" (19381,
"Red Ryder" (1938 ► , "Batman" (19391, entre los
grandes...

Los dirigentes USA encontraron en los "comics"
un buen elemento alienador y dúctil para sublimar



son: de tipo industrial-comer-
cial, de tipo ideológico, de típo
cultural, de tipo pedagógico,
de tipo artístico, de tipo profe-
sional . . .

Se seguirán publicando te-
beos para los niños y como
tales serán catalogados, pero
no cumplirán todas las condi-
ciones básicas, necesarias,
para ser útiles y evaluables
como tales publicaciones diri-
gidas a ios niños.

Hay que entender que, exis-
tiendo medios técnicos, crea-
dores, técnicos, y fórrnulas a
aplicar, falta lo más importan-
te: una honradez superiar con-
sistente en no manipular al
qiño. Por ello, estos tebeos,
atenazados siempre o por la
ley de la máxima comerciali-
dad (edición industrial) o por
la imposición de la rnoralidad
a ultranza y la pedagogía ledi-
ción confesionall, no cumpli-

rán la función positiva que les
sería propia, divirtiendo ai
niño, y contribuyendo con esta
diversión a su formación in-
tegral.

Antonio Lara.

Cofundador con Antonio
Martín de "Bang!", ha estu-
diado el tebeo fundamental-
mente desde el aspecto esté-
tico sobre lo cual publicá un
clarificador trabajo titulado "'El
apasionante mundo de los
tebeos"'.

1 Responder adecuada-
mente a esta pregunta

supone convertirse en editor
de tebeos para niños, en una
persona que intenta progra-
mar una actividad editorial ar-
dua y difícil -en mí opiníón-
porque todo lo referido a la in-
fancia lo es. EI primer impera-
tivo que exige hacer tebeos
i^ara niños es conocerlos muy

lo trágico cotidiano. En el hóroe se proyectaban
todas las frustraciones que asi lo parecían menos.

En Europa la crisis sume a los países en la banca-
rrota y las legiones de parados amenazan la estabili-
dad de los gobiernos. Los fascismos pasan al poder
para ofrecer una alternativa al socialismo que apare-
ce como inevitable.

Mientras España ve derrumbarse el aparato levan-
tado en la Dictadura y se proclama la República:
traída en olor de popularidad, sin embargo no tarda
en verse desbordada por los dos extremos de su
amplio espectro.

Para el tebeo español son años definitivos. La
adaptación del lenguaje de! comic es ya general y
las grandas revistas y semanarios que aparecen en
la época dejarán marcado definitivamente el modo
de hacer en nuestro país.

Estos años son los de la máxima expansión del
cine de Hollywood el cual se hace portador de mu-

bien y amarlos más todavía,
virtudes ambas no demasiado
frecuentes ni extendidas. La
mayoría de los Ilamados te-
beos para niñ^ s padecen el
pecado original de la inade-
cuación, de haber sido perpe-
trados como un mero negocio,
como una actividad más o
menos rentable, cuando la edi-
ción para la infancia exige un
desprendimiento casi arcan-

chos de los héroes nacidos en el "comíc" y los pro-
yecta y universaliza produciendo tal fascinación en
todo el mundo que a su imagen y semejanza nacerán
mil y un "héroe de papel".

EI estallido de la guerra civil 1936/39 escinde de
modo insalvable el desarrollo del tebeo español que
no encuentra fácilmente su identidad, tras de tan
traumatizante "shock". Títulos de publicaciones de
estos años son:

193f.-"Pocho/o'; editado en Barcelona, que ya
está convertida en el centro de la edición tebeística,
es una publicación similar al consagrado "TBO",
pero que consigue un gran equipo de colaboradores:
Salvador Mestrés, Moreno, Escobar, Arnal, Benejam,
Freixas y el novato Jesús Blasco.

1934.-"Yumbo'; semanario con el que nace una
editora que Ilegaría a ser considerada como c/ásica:
Hispano Americana de Ediciones, S. A., de Barcelo-
na. Creada a imitación del "Jumbo" italiano, pronto
encontró su camino incluyendo junto a las páginas
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jélico. Esto en cuanto a las
condicíones que podríamos
Ilamar morales, porque las cir-
cunstancias técnicas, la ido-
neidad de los talentos y habili-
dades, a mi modo de ver, es
todavía más dura y urgente,
aún más apremiante. La dis-
tancia entre el ideal, muy po-
cas veces realizado, y la triste
y escuálida realidad es dema-
siado vacía y dolorosa como
para no espantar a cualquier
persona sensible, interesada
en todo lo que se refiere al
mundo del níño.

2 Mis opiniones sobre la
censura, en general, y

sobre los códigos, censores,
en particular, son muy som-
brías, y no sólo aplicadas a la
censura infantil, tema particu-
larmente ingrato. Pienso que
ceñsurar es una actividad mo-
lesta, y, a la postre, inútil. Por
supuesto que se pueden mar-
ginar los códigos censores, e

infiltrar, si se quiere, elemen-
tos contrarios, pero en el tema
que nos ocupa, creo que el
niño exige que se le hable
claro -como lo necesita cual-
quier ser humano, por otra
parte- y que la censura no
puede nunca olvidar el irrepri-
mible derecho de todo ser
humano a ser informado de
acuerdo con sus peculíares
exigencias respectivas. Me pa-
rece, por ejemplo, menos gra-
ve que el niño reciba nuestras
gráficas o literarias -de acuer-
do a su edad- sobre temas
tan elementales e insoslaya-
bles como el amor entre hom-
bre y mujer, que esa obscena
y repelente violencia e hipo-
cresía conformista que forma
la base de tantos y tantos re-
latos supuestamente infan-
tiles.

3 Muy pocos, a mi modo
de ver. Existen dibujan-

tes y guionistas que podrían

de autores españoles las de los grandes héroes del
"comic" USA.

1935.-"Mickey'; aparece también en Barcelona
por otra gran editora, Molino, que también sigue la
tBcníca del tebeo europeo de los años 30: la inclu-
sión del "comic" USA distribuido desde París por la
agencia Opera Mundi, establecida desde el año 1928
con este fin preciso. "Mickey" se basaba en et mate-
rial procedente de la Walt Disney Productions y de la
King Features Syndicate.

1935.-"Cine Aventuras'; lanzado por Marco, el
otro popular editor de Barcelona, ante el rotundo
éxito de los dos anteriores y para allo se trae a la
"Betty Boop", "comic" de éxito por el cine de ani-
mación USA.

1935.-'Aventurero'; el gran éxito de la Hispano
Americana, que repite el que en Italia había tenido
"L'Aventuroso" al ofrecer un tebeo compuesto prin-
cipalmente por páginas del "comic" USA. EI montar

ser grandes creadores para
niños -pienso en un Miguel
Calatayud, Mercedes Llimona,
Rafart . . .- si las compensa-
ciones económicas lo permi-
tíeran. Lo que no se puede
pedir es la heroicidad cotidia-
na, o el eterno sistema de la
repetición de unos modelos
clásicos, más o menos dis-
neyanos. Desde luego, no son
los tebeos para niños ideales,
aunque sean los más difundi-
dos y a mano, las publicacio-
nes de Bruguera o de los con-
cesionarios de Walt Disney.
Se pueden usar a falta de otra
cosa mejor, y en sustitución
de otras peores, pero nada
más. Una cosa es permítir a
los niños leer tebeos no de-
masiado dañinos, como suce-
dáneos, y otra entronizar lo
más cómodo como lo de-
seable.

4 No veo ninguna dificul-
tad para que existan te-

un semanario a base de material da agencia, da gran
calidad, hacia suprimir o reducir considerablemente
la plantilla. EI éxito económico acompañó la expe-
riencia que dejó sentado un precedente.

1936.-"La revista de Tim Ty/er"; tebeo de la His-
pano Americana tras los pasos de "Aventurero", con
las planchas de los famosos "Jorge y Fernando, de
la Patrulla de Marfil". Además de otros personajes
del "comic" norteamericano, incluyó material inglés
y las páginas de pasatiempos habituales.

1936.-'Pe/ayos'; la primera revista aparecida en
la "zona nacional" en el mismo año del estallido de
la guerra civil. AI quedar en zona republicana Madrid.
Barcelona y Yalencia, la edición de aste tebeo se rea-
lizó en San Sebasti>3n. "Palayos" era una publica-
ción de la Junta Nacional Cariista da Guerra.

1937.-"Pionero Rojo", aparece en Barcelona con
el subtitulo de "semanario de los nir3os obreros y
campesinos". Como el "Pelayos", es un auténtico
panfleto ideológico, portavoz de unas consignas y
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beos infantiles en nuestro país,
incluso me parece perfecta-
mente coherente con la histo-
ria, reciente y lejana, de los
tebeos españoles. La dificul-
tad, para mí, está en un doble
aspecto: creativo y económi-
co. Veo -ya lo he explicado
antes- la dificultad creativa
para saber responder a lo que
el níño exige y necesita. Si
existieran ya estas personas
capacitadas, sería también irn-
prescindible la existencia de
una industria sólida y un ade-
cuado montaje industrial que
posibilitara la difusión y co-
mercialización de estos hipo-
téticos tebeos. Nunca se debe
desesperar, por supuesto.

Ignacio Fontes.

cionados con el "con^ic", es
un prolífico y agudo comenta-
rista y crítico de cuanto apa-
rece en el mercado. Su firma
es habitual en "Bang!'; "El
Globo"', "lnformaciones",

1 Los niños, como las mu-
jeres -y, en otro aspec-

to, como los gitanos u otras
minorías- están marginados
de la realidad social; para los
niños existe un mundo aparte
al que no Ilegan las salpicadu-
ras de éste: un mundo espe

lnquieto seguidor de todas '7magen y sonido" y"Comu-
las corrientes y estudios rela- nicación".

auténticamente combativos y combatientes en una
guerra feroz.

1937.-"Flecha"', aparecido casi al mes de "Pela-
yo", este "semanario nacional ínfantil" editado por
la Junta Nacional de Prensa y Propaganda de Fa-
lange Española y de las JONS iba dirigido a los
miembros menores de la Falange.

1938.-"Chicos", nace en San Sebastián el que es
considerado por muchos como el máximo logro del
tebeo español. Obra casi personal de una gran mujer
Consuelo Gil Roésset, consiguió lo imposible enton-
ces y casi siempre: el equilibrio de una revista infan-
til/juvenil.

1938.-"'F/echas y Pe/ayos", creado por la fusibn
de los otros dos semanarios, se convirtió en el órga-
no de los dos movimientos juveniles.

1939.-"Marevi/las'; un suplemento para los niños
del semanario " Flechas y Pelayos" creado con la
intención de preparar los nuevos niños de la Nueva
España. Aparece ya finalizada la guerra.

LOS AÑOS CUARENTA

En unos años en que España se encuentra en plena
devastación tras una guerra de tres agotadores años,
y el mundo se debate en la primera gran conflagra-
ción global, el público lector de tebeos se sumerge
en las narraciones dibujadas que en aquellos cuader-
nillos se le ofrecían. Era demasiado cruel lo que esta-
ba pasando en su entorno para no desear evadirse a
través de aquellas ventanillas fantásticas que eran
las viñetas, para saltar a mundos imaginados y ma-
ravillosos.

En Europa la guerra paraliza toda la vida normal y
en España la escasez de papet y el aislamiento agu-
diza el ingenio para suplir la carencia de material
foráneo y recrear lo autóctono.

La edición donostiarra se traslada a Madrid,
aunque sigue imprimiendo allá. Poco a poco los edi-
tores de Barcelona y Valencia regularizan su situa-
ción y reinician el lanzamiento de más y más colec-
ciones.
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cial, hecho de mitos y menti-
ras, con sus propios progra-
mas de televisión, su propia
prensa y todo propio. Las dife-
rencias con éste otro mundo
es que aquél es aún más estú-
pido, tal como es consecuente
con la idea que del niño se
tiene en esta sociedad. Así,
pues, la prensa infantil hoy es
un hecho muy singular, casi
insólito; si no, véanse una
muestra de las ediciones. La
culpa es, claro, de la C. I. P.
I. J., que es quien se ha carga-
do el concepto de tebeo que
se tenía en la postguerra: un
tebeo que permitía dos niveles
de lecturas, la puramente
anecdótica -infantil- y la crí-
tica -más adulta-. En defini-
tiva, creo que los niños debe-
rían poder elegir el tono y al-
tura de sus lecturas; que todos
podríamos hacerlo . . .
2 Todo lo que signifique

censura contra la crea-

ción, obviamente, la dificuYta.
Si se aplicase estrictamente el
código sería literalmente im-
posible crear. Lo que ocurre
es que siempre hay un peque-
ño margen de interpretación
que permite una holgura para
seguir tirando. Esto no quiere
decir que la censura sea libe-
ral, ni mucho menos; los ejem-
plos de todo lo contrario so-
bran: actualmente está a la
venta la edición expurgada de
"EI Guerrero del Antifaz", no-
tablemente censurado sobre
la versión que se editó en los
años cincuenta. Además de
que es una verg ŭenza la total
ausencia de respeto de la cen-
sura por los autores -alguien
ha dicho que si así se sublima
la impotencia creadora-, sig-
nifica que se considera que el
niño español, a pesar de estos
años de tanto adelanto, se
ha cretinizado considerable-
mente.

Se definen dos caminos editoriales: el tebeo tradi-
cional, con historietas de humor y algunas pá^inas
de aventuras; y el nuevo cuadernillo de aventuras,
con personajes únicos del "comic" norteamericano 0
creados a su imagen y semejanza. En este campo,
precisamente, es donde se producen más nove-
dades:

1940.-"Roberto A/cázar y Pedrín"", el primer tebeo
tras la guerra del editor valenciano Juan B. Puerto
Belda, que, aunque comenzó sus tanteos antes de la
contienda, es ahora cuando consigue el éxito entre
el público, y precisamente con este título legendario.

1941.-"'Mis Chicas'; la extensión al campo feme-
nino de la inquieta editora del "Chicos" y nuevo éxi-
to popular. La edición se ha trasladado a Madrid,
aunque los talleres siguen síendo los de San Sebas-
tián, a los que hay que apuntar un buen porcentaje
del acierto.

1940.-'"Co/eccidn Las Grandes Aveniuras'", una
puesta al día de una colección de la Hispano Ameri-

3 En mi opinión, España
dispone de un gran nú-

mero de dibujantes y de guio-
nistas que pueden ser Ilama-
dos "'creadores'" con todos los
respetos.

La lista sería interminable;
destacaré, por los dibujantes,
a Adolfo Usero, Carlos Gimé-
nez, Jan, Enrique Ventura y
Antonio Hernández Palacios;
por los guionistas, Víctor
Mora, Miguel Angel Nieto y
Andrés Martín. Lo que faltan
no son creadores, sino una in-
dustria. Y, sobre todo, inteli-
gencias capaces de hacer
prensa infantil, algo más que
tebeos.

4 No sólo pueden existir,
sino que existen. Más

aún, todos, o casi, los tebeos
que se editan en España son
para niños. No importa la
edad. Y para niños muy tóntos.

cana de Barcelona, que al ver las dificultades de con-
tinuar con sus antiguos titulos de éxito, decide reto-
mar esta serie de grandes cuadernos de aventuras.
La fórmula fue tal éxito que desplazó del gusto popu-
lar el tebeo tradicional, que en adelante conviviría
en el mercado con el recién Ilegado.



Claro, que la culpa es de una
industria pacata y cuyo único
interés, lógica y consecuente-
mente, es ganar dinero. Da
igual la estupidez que editen,
si es rentable. Por eso, los in-
tentos dignos -"Trinca",
"Saeta Azul", "GacetaJunio'",
y otros periódicos infantiles-
están condenados de antema-
no. Sobran tebeos, falta pren-
sa infantil.

Enrique Martinez Peña-
randa.

Es uno de los nuevos valo-
res en el campo de estudio de
la historieta y erudito de los
más variados aspectos de la
cultura popular de la imagen.
Se ha dado a conocer a través
de sus trabajos publicados en
"El Globo"' y otras revistas es-
pecializadas.

1 AI margen de la canfu-
sa línea de separación

que siempre ^ha existido entre
la historia gráfica destinada
a un público infantil o juvenil
y la realizada para un lector
adulto, parece claro que
ambas deben poseer unas ca-
racterísticas propias, que las
diferencien y personalicen. EI
tebeo infantil y juvenil ha de
ser singular, en efecto, como
lo son el "cine" y la literatura
para niños, en el sentido de
que la temática de humor, ac-
ción, intriga o fantasía que
contenga, se combine de for-
ma coherente con el carácter
formativo -al menos, no de-
formativo- y cultural que debe
encerrar en su planteamiento
y factura. Combinar hábilmen-
te esparcimiento y desarrollo
de la imaginación en el niño
con un incremento en su cul-
tura elemental, me parece la
clave del tebeo infantil.

Creo que la diferencia es,

1942.-"Leyendas lnfantiles", un tebeo muy signi-
ficativo de los tiempos de la posguerra: creado por
el dibujante Teodoro Delgado tras los pasos del
"Chicos", pasó a manos de la Hispano Americana,
que lo transformó en la continuacián del "Aventure-
ro" de la preguerra que la Adm inistración no le había
autorizado a reaparecer. Duró hasta el año 1946 y
gracias a él se siguió la tradición iniciada en aquellos
años de la anteguerra.

1943.-'Jaimito"; a medio camino entre el "TBO"
y el "Pulgarcito", que bregaban por reaparecer, este
tebeo de la edítorial Valenciana, la creadora de "Ro-
berto Alcázar y Pedrín", aglutinó a un buen equipo
de creadores valencianos que crearfan una nueva
escuela.

1944.-"E/ Guerrero del Antifaí ; el segundo gran
éxito de Ia Valenciana creado por el prolíficó Manuel
Gago, un dibujante de gran personaiidad que mar-
caría toda la época de los años cuarenta.

1945.-"EI Gran Chicos"; el último gran experi-
mento de la infatigable creadora del impar'"Chicos".

1947.-"Bazar'; editado en Madrid por la Sección
Femenina de la Falange, quiso ser el paradigma del
tebeo femenino de gran calidad.

1947.-"El Coyote'; uno de los mayores logros del
tebeo español de la postguerra y el éxito de un nuevo
editor con ideas: Germán Plaza. Ediciones Clíper,
una de las varias editoras que puso en marcha, logró
con este título una alta cota incluyendo "comic"'
USA y de Inglaterra.

1948.-"'El Campeón'; tras la reaparición el año
anterior del "Pulgarcito", con este nuevo título afir-
ma su nueva andadura el editor Bruguera. En los
años inmediatos habia creado varias colecciones d®
cuadernillos tras el éxito de la Hispano Americana y
de Ia Valenciana.

1948.-"Hazañas Bélicas", otro nuevo editor de
Barcelona, Toray, que en los años anteriores había
iniciado su incursión en el campo de la edición te-
beística, Ilega con este titulo a consagrarse en el
mercado. Es la obra de un desconocido dibujante
con un estilo particular: Boixcar.
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simplemente, temática, como
sucede en el terreno de otras
manifestaciones culturales, ya
que la capacidad intelectiva
del niño o del adolescente no
puede asimilar ciertos conte-
nidos y motivaciones argu-
mentales en clave para adul-
tos. Esto se hace evidente si
tomamos e1 ejemplo de las
tiras cómicas de fama mun-
dial, como PEANUTS y MA-
FALDA, ininteligibles para los
n iños.

2 EI Código de Censura
para los tebeos infanti-

les vigente en España está re-
presentado por la Comisión de
Información y Publicaciones
Infantiles y Juveniles, creada
por la Orden ministerial del 1 3
de octubre de 1962, recién
instalada la administración de
Fraga Iribarne. Esta legislación
parece, cuando menos, nece-
sitada de una revisión y re-
planteamiento. La censura en

los tebeos infantiles y juveni-
les, a partir de los últimos
años cincuenta, ha actuado,
casi exclusívamente, sobre la
violencia que presentaban las
publicaciones de aventuras
gráficas disminuyendo las do-
sis de las mismas, progresiva-
mente, a partir de entonces,
aunque de forma desigual y,
muchas veces, grotesca, en
lo que se refiere a escenas o
viñetas cruentas (espadazos,
flechazos, torturas, etc.). No
ha existido, sin embargo, una
preocupación similar por des-
poseer a las historietas gráfi-
cas dírigidas a niños y jóvenes
de la violencia "argumental'"
de las mismas, basada en
odios, irracíonales deseos de
venganza, etc., así como de
que los tebeos infantiles po-
sean unos guiones menos
simplistas y más apropiados.

3 Los ejemplos de crea-
dores de tebeos para

1949.-"Supei Pu/garciio'; creación de Bruguera
en el campo del tebeo de calidad, en algún modo se-
mejante al "Gran Chicos".

1949.-"F/orita'; el nuevo modelo de tebeo para
niñas que el original Germán Plaza impone en et
mercado.

1949.-"Dumbo'; el reencuentro con los persona-
jes de Walt Disney que se editan en Madrid por una
edítora nueva vinculada al diario "ABC".

LOS AÑOS CINCUENTA

Son los años "de la verdad" del tebeo español. AI
crearse en julio de 1951 el Ministerio de Información
y Turismo pasan a depender de este ministerio todas
las publicacionea periódicas por medio de la Direc-
ción General de Prensa. Y con la nueva politica se
autorizan todas las peticiones que están pendientes
o denegadas. EI tebeo prolifera como por encanto y
los títulos se multiplican. Es casi imposible conocer

niños son escasos en España,
y más aún en la actualídad.
Para encontrar algunos nom-
bres, es necesario remontarse
a los mejores años de la revis-
ta CHICOS Isegunda mitad de
los cuarental, en la que Jesús
Blasco, Emilio Freixas, Gabriel
Arnao ("' Gabi"1, Puigmiquel y
otros realizaron muchas pági-
nas modélicas-condiciona-
mientos y mentalidad de la
época aparte de lo que debe
ser una narrativa gráfica des-
tinada a niños y jóvenes, tanto
en el género de aventuras
como de humor, a lo cual con-
tribuían a partes iguales los
cuidados guiones de Huertas
Ventosa, Canellas Casals,
Tony Lay, Marisa Vidlardefran-
cos, etc. Esta tradición parece
perdida para siempre, ya que
no fueron continuadores de
ella los cuadernos de aventu-
ras de los últimos años cua-
renta, toda la década de los
cincuenta y primeros sesenta,

el volumen total que Ilegó a publicarse. Más de 500
series se disputaban el mercado en todo el ámbito
geográfico español, centrada en tres núcleos edito-
res por esta orden de importancia: Barcelana, Valen-
cia y Madrid. En otras ciudades se editaron también
tebeos, pero con escasa originalidad o con escaso
éxito competitivo, dado el poderoso influjo de los
tebeos creados por estos centros nacionales que Ile-
gaban a todas las localidades.

Del aluvión editorial de estos años, se seleccionan
los títulos que por algún aspecto se consideran des-
tacabl es :

1950.-"Mari/d'; creación de la Valenciana tras los
pasos de " Florita".

1950.-"Spirit'; un fabuloso "comic" USA inédito
en España.

1951.-"E/ DDT contra /as penes"", nuevo humor
casi adulto de Bruguera.
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realizados apresuradamente y
en cantídades masivas, excep-
tuando algunos casos aisla-
dos de calidad Icomo la revis-
ta EL COYOTE, por ejemplo).
La marcha al extranjero de los
principales dibujantes españo-
les de historietas, en busca de
mejores condiciones de traba-
jo, que tuvo lugar hacia la se-
gunda mitad de los cincuenta,
terminó por sumir el tebeo de
nuestro país en una lastimosa
decadencia.

EI tebeo de humor, por su
parte, ha revesfido unos ca-
racteres bastante curiosos en
España, a partir de la postgue-
rra. Las revistas de chistes e
historietas cómicas, como
TBO, PULGARCITO, NICO-
LAS, JAIMITO, incluso, califi-
cadas como " infantiles" hacia
finales de los cuarenta y pri-
meros cincuenta, encerraban
un humorismo de crítica social
totalmente para adultos (los

1951.-"El Cachorro'; un gran éxito del cuaderni-
Ilo de aventuras creado para Bruguera por el inefable
G. Iranzo, que ya Io habia logrado con su "Capitán
Coraje" y" Rayo Kit" para la editorial Toray.

1951.-'Aventuras del FB/"; consagración popular
del dibujante Luis Bermejo y gran éxito comercial de
una nueva editora madrileña: Dólar.

1952.-'"Yumbo'; resurrección de un a`norado títu-
lo de la preguerra por el avispado Plaza. i Hasta el
magno Blasco colabora en la empresa!

1953.-"'Boy'; un digno y desconocido intento ma-
drileño para crear un tebeo de calidad.

1953.-'Avanturero'", tras el éxito de resucitar
"Yumbo", Germán Plaza vuelve a tentar la suerte
con el legendario título.

1954.-"'Diego Valor'í Ediciones Cid de Madrid,

padres de los niños de enton-
ces las compraban para éstos,
pero antes las leían ellos mis-
mos con interés). La censura
impuesta por los estatutos
promulgados el 24 de junio
de 1955 por el Ministerio de
Información y Turismo, hicie-
ron que este panorama fuese
variando poco a poco, al tiem-
po que surgían estupendas re-
vistas de humor ya directa-
mente lanzadas para mayores
Icomo el DDT, SELECCIONES
DE HUMOR DEL DDT, TIO
VIVO, CAN CAN, etc.l. Pero
es, precisamente, a partir de
este momento cuando el
tebeo de humor para niños
queda convertido en un pro-
ducto híbrido, sin personali-
dad propia, inválido tanto para
adultos como para niños.

Dudo mucho que las famo-
sas obras de Ibáñez (genial
historietista de humor), como
"MORTADELO Y FILEMON",

"PEPE GOTERA Y OTILIO"',
'"EL BOTONES SACARINO",
"ROMPETECHOS" y otras,
que dominan todo el panora-
ma del tebeo humorístico in-
fantil español en la actualidad,
sean lo más adecuado para
los niños, ya que están basa-
das por entero en la agresivi-
dad permanente y continua
entre los personajes que las
protagonizan, a través de se-
manas, meses y años de pali-
zas ininterrumpidas, que a

ante el inusitado éxito de un serial radiofónico para
muchachos, decide Ilevarlo a! tebeo : un verdadero
acontecimiento editoriat.

1954.-'"Chicos", ante el fulmínante ímpacto del
"Diego Valor" y apoyándose mutuamente, Cid re-
lanza el mágico título de los éxitos.

1955.-'"Pumby"', la veterana editora Valenciana,
ante el éxito del "Yumbo" de Plaza, lanza un título
con animalitos para los más chicos.

1956.-"'Paseo /nfanti/"; como complemento de
la revista "Paseo" se intenta un nuevo título con
unos personajes nuevos en el campo del humor.

1956.-"El Capitán Trueno'", como ampliación del
continuado éxito de "EI Cachorro", Bruguera lanza
un nuevo titulo que será duradero.

1957.-"Futuro", el último gran intento renovador
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veces alcanza extremos de sa-
dismo sorprendentes. Final-
mente, quisiera citar a la re-
vista valenciana infantil PUM-
BY, que se publica desde
1955, como modélica en su
género, conjugando ameni-
dad, buen hacer en el dibujo y
fantasía bien dosificada en los
guiones de sus historietas.

4 Pueden existir, desde
luego, incluso con los

actuales condicionamientos,
siempre que no se tenga como
único y sacrosanto objetivo
ed'+torial fa comercialidad de
las pu blicaciones, sacrificando
a este propósito cualquier exi-
gencia de calidad y adecua-
ción positiva de las mismas.
Pero para que esto sea más
factible, es necesario un per-
feccionamiento y actualiza-
ción de las normas censoriales
vigentes, unido a una mayor
preocupación y vigilancia, por
parte de los órganos adminis-

trativos competentes del Mi-
nisterio, para encauzar el
tebeo, y en general las publi-
caciones infantiles y juveniles,
por un camino de mayor rigor
formativo y cultural, del cual
se hallan muy necesitados.

Juan Antonio Raniírez.

Premio 1973 de /nvestiga-
ción sobre Prensa Juvenil e
lnfantil, es un cuidadoso y re-
cién descubierto valor, que
aborda el estudio de los tebeos
con método y rigor académi-
cos, propio de su profesión
universitaria.

^
La diferencia puede ser
igual a la existente

entre la líteratura infantil
y la ""literatura", o entre
el cine para niños y"el cine"',
etcétera. La historieta (o el
tebeo) es un arte pecutiar que
funde elernentos lingiiísticos

del mercado del audaz Plaza: un tebeo integramente
dedicado a Ia ciencia ficción.

1957.-'Tres Amigos'; et enésimo intento de re-
vista-tebeo proselitista de una entidad confesional:
PPC ( Propaganda Popular Católica^.

1957.-"Ba/a//n'; y un nuevo intento de la Falange
por tener un gran tebeo.

1958.-'Apache'; un nuevo éxito de Bermejo para
la popular editora Maga, que tiene el mercado bien
surtido.

1958.-"Sissl'; Bruguera inicia un tebeo femenino
con el thulo de un personaje popularizado por el
cine dulce-rom8ntico y rosa.

1959.-'Hbroes Modernos'; la madrilefia editora
Dólar inicia la reedición de los más fsmosos h8roes
del "comic" USA en un formato de cuadernillo

y gráficos para crear algo di-
ferente y autónomo. EI tebeo
tiene su historia: un nacimien-
to a finales del siglo XIX y un
desarrollo multiforme en todos
los lugares del mundo. Cien-
tos de autores han creado mul-
titud de series y personajes
que nos ofrecen, quizá, el re-
pertorio de imágenes y tipos
más rico de toda la historia de
las artes representativas.
Como la literatura o la pintura,
el tebeo tiene sus géneros: de
aventuras, sentimental, peda-
gógico, bélico, erótico . . . Por
supuesto Ihoy nadie pone esto
en duda) que hay un tebeo
para niños y un tebeo para
adultos, como existe fa misma
diferencia en el teatro, el cine,
la literatura, etc.

Digamos que lo específico
del tebeo infantil es la ade-
cuación del grafismo y de los
temas al mundo de los niños,
a sus preocupaciones y a sus

grande que ya consagrara la Hispano Americana en
la inmediata posguerra.

LOS AÑOS SESENTA

Son los arios cruciales para el tebeo español: Se
crea el 13 de octubre de 1962 la Comisión de Infor-
mación de Publicaciones Infantiles y Juveniles con
carácter asesor y consultivo dentro del Consejo Na-
cional de Prensa.

A partir de este momento, cuando la comisión
inicia su labor ejecutiva los centenares de titulos del
mercado son examinados minuciosamente y aconse-
jada su reforma o desaparición. Muchos fenecen en
Fa empresa y nunca más vuelven al kíosco.

En 1966 un nuevo Estatuto de Publicaciones In-
fantilea y Juveniles, como consacuencia de la nueva
Ley da Prensa, actualiza Isa Normas de 1955 por las
que se rag(an estas publicacionas. Son los años del
daslumbramiento de la TVE. que el tebeo acusa.
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intereses. Hay también (o ha
habido) un tebeo para niños,
lo cual me parece diferente:
en este caso se trata de
vehicular y de inculcar con
este medio una ideología aje-
na a la infancia. Pero el desti-
no de estas publicaciones es
generalmente el rechazo, el
fracaso comercial. Las preo-
cupaciones de los adultos exi-
gen (y tienen) unos tebeos es-
pecíficos. Por eso me parece
un disparate identificar el
tebeo en general con el
"tebeo infantil", cosa que pa-
recen hacer ciertos moralistas
que claman contra la violencia
y el erotismo "de los tebeos"
y no se ocupan (lo cual me
parece muy bien ► de las pelícu-
las "con 3R". Digamos que
también el tebeo está autori-
zado a poseer "calificación
moral".

2 En general no me pare-
ce mal que se trate de

EI mundo sufre convulsiones de parto: el Tercer
Mundo exige su derecho a la existencia. En el Africa
negra nuevos pafses emergen a la vida política y en
América, Cuba afianza su independencia frente al
coloso del Norte.

España, tras la estabilización, entra en el perfodo
planificador.

1960.-'Tlo Vivo'; una publicación paralela a las
de Bruguera que habia nacido en 195fi como intento
cooperativo es absorbida por el "monstruo" editor
y comienza su segunda época.

1961.-"Novelas GrBficas'; Dólar ofrece un forma-
to original para los clásicos del "comic"uSA, que
vuelven a triunfar.

1961.-"Cava// Forr'; una innovadora experiencia
de la prensa confesional siguiendo el patrón de los
grandes "hebdomadarios" europeos.

1962.-"E/ Tenienfe Negro'; un curioso tebeo de

evitar la deformación que po-
drían producir en la personali-
dad infantil unas publicacio-
nes inmorales y todo eso. Pero
veo varios problemas. En pri-
mer lugar está el famoso ar-
tículo 3.° que permite a la
C. P. I. J. incluir dentro de su
ámbito publicaciones que no
van dirigidas a los niños. EI
criterio para inclusión puede
ser, que duda cabe, arbitrario
y discutible. Luego está pre-
sidiendo el texto legal una es-
pecie de "apartheid" moral,
en el sentido de que se pre-
tende hacer olvidar al niño
realidades fundamentales
para la vida de los mayores
como la pluralidad religiosa o
ideológica, la ambig ŭedad mo-
ral, etc. No creo que sea bue-
no educar creando y difun-
diendo un mundo de color de
rosa sin ningún contacto con
la realidad. Por lo demás esto
es algo que sienten hasta los
mismos miembros de la comi-

sión. Veamos un ejemplo: la
violencia y el sadismo están
oficialmente prohibidos en los
tebeos, pero en la vida son
moneda cotidiana. Y no me
refiero ya a la violencia física
y concreta, sino a la violencia
estructural, a la que mantiene
una injusta situación social, la
que fomenta la ley del más
fuerte y permite el derroche
junto a la miseria, el estímulo
a la insolidaridad. Pues bien,
en el tebeo humorístico para
niños y jóvenes, por ejemplo,
se encuentran esas situacio-
nes: su presentación "disfra-
zada" sirve como catarsis co-
lectiva. A nadie se le ocurriría
prohibir esos tebeos porque,
verdaderamente, no son noci-
vos. Lo nocivo es la violencia
que reflejan. ^No habrá enton-
ces en la violencia del tebeo
un profundo sentido pedagó-
gico? Se trataría de educar
para la vida y no para la es-
cuela ... Pero voy a ser más

Bruguera que sigue el modelo integrador del cine
americano: del "Sargento Negro" a Sidney Poitier,
o también los negros pueden ser protagonistas...

1963.-'Telecolor'; los personajes de los dibujos
animados de la TVE que han robado mercado al
tebeo, utilizan este medio de perdurar en el gusto
de los niños.

1965.-"Topo Gigio'; otro gran éxito televisivo,
una marioneta que se convierte en mascota publi-
citaria y en personaje protagonista de cabecera
tebefstica.

1965.-"Chfo'; un gran suplemento de la "Actua-
lidad Española" y luego del diario de Madrid "EI
Alcázar".

1965.-'Zarpa de Acero'; se inicia una curiosa edi-
tora catalana, Vértice, que importa historietas de
dibujantes españoles exportadas y editadas en In-
glaterra. EI genial Blasco inicia este éxito que abre
el camino al "comic" inglés casi desconocido en
España.
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concreto: creo que las "nor-
mas" no son las únicas culpa-
bles de los defectos de los
tebeos. Con ellas, desde lue-
go, no se estimula un tebeo
para la educación en el per-
feccionamiento colectivo len
el cambiol, sino para mante-
ner la situación actual: son el
reflejo de una aspiración polí-
tica que desborda el ám bito
de esta pregunta.

3 No hay respuesta.

4 Existen, y de eso no hay
duda, tebeos para niños.

Quizá demasiados. Pero me
parece más problemática la
existencia de tebeos infantiles.
Entre las "publicaciones infan-
tiles y juveniles" que se editan
en la actualidad hay un núcleo
considerable perteneciente a
congregaciones religiosas o
educativas en general; ótro,
más numeroso, a empresas
comerciales. En el primer caso

la estrategia editorial suele ser
inadecuada; salvo excepcio-
nes, como el tebeo catalán
L'infantil editado por el semi-
nario de Solsona, un estrecho
pedagogismo, demasiado
"adulto" en sus planteamien-
tos, aleja el producto del mun-
do de la infancia. En cuanto
al abundantísimo tebeo co-
mercial, los editores conocen
perfectamente un peculiar
mecanismo que condiciona la
venta: dirigido "oficialmente'"
a los niños, debe gustar a los
padres que para que éstos lo
compren la semana siguiente.
De este modo los adultos se
justifican ante sí mismos: "no
lo compro para mí, sino para
mi hijo . . ." La consecuencia
es evidente: el editor lania un
tebeo "para todos", alejado de
los grandes temas de los adul-
tos y también del verdadero
mundo de la infancia. De esta
situación nadie sale beneficia-
do, los niños no tienen tebeos

propios y el tebeo se estupidi-
za y banaliza cada vez más.

A pesar de todo, surgen al-
gunos ejemplos aislados: cier-
tas historietas "calan" en el
mundo de los niños, pero son
la excepción que confirma la
regla. Pretender que el niño
tenga una parte activa en la
confección de sus tebeos
sería, quizá, tanto como pre-
tender que no hu biese dife-
rencias entre los intereses de
los "emisores" y los "recepto-
res". Y ahora me pregunto:
^no contradice esto los axio-
mas básicos de "nuestra" so-
ciedad ?

1967.-'Tintín'; a causa del gran éxito comercial semanario con el material de "Pilote" que iniciara
que los álbumes y las tiras del popular personaje con "Bravo".
belga consiguen se decide importar el semanario
que protagoniza el personaje de Hergé.

1968.-"Bravo'; Bruguera inicia la importación de
material de éxito en los semanarios franceses y bel-
gas: "Michel Tanguy", " Fort Navajo" y "Astérix"
invaden el tebeo español.

1968.-'"Gaceta Junior'; a la búsqueda del "heb-
domadario" español tras los pasos del "Pilote" fran-
cés y el "Corriere dei Piccoli" italiano.

1968.-"'De/ta 99'; con el formato de novelas gr^-
ficas se lanza un material de calidad europea de
aventuras que es un gran éxito español y luego inter-
nacional.

1969_-"Strong'", nuevo intento de semanario con
material belga.

1969.-"Gran Pu/garcito'; Bruguera lanza su gran

1969.-"Piñón", curiosa revista mensual editada
por Magisterio Español y la Confederación de las
Cajas de Ahorros.
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Editores

La edición de tebeos en España se ha pola-
rizado en tres capitales, Barcelona, Valencia
y Madrid, y con una intermitencia en la pro-
ducción de tebeos, San Sebastián.

En la actualidad, Barcelona sigue ocupando
el primer lugar en la producción editorial de
publicaciones para chicos. Y editorial Bruguera
es, sin duda, la primera "industria de tebeos"
del país.

Alberto Viña Tous fTB01.

TBO aparecido en 1917, es
e/ decano de las publicaciones
infantiles y el que ha dado el
nombre genérico por el que se
sigue conociendo a este tipo
de publicaciones que han mar-
cado toda una época. Alberto
Viña Tous, director desde hace
muchos años del TBO, res-
ponde así a las preguntas:

1 Como director de la re-
vista infantil decana, he

de distinguir entre un tebeo
y el TBO.

LOS ANOS SETENTA

Para mí un tebeo es el pri-
mer peldaño que ha de subir
un niño en su acercamiento a
la lectura, en su afición por la
letra impresa.

Pero el TBO es además la
revista que ha de cuidar {y de
hecho lo hace1 ese privilegia-
do papel de pionero que tiene
todo el género, por ser la re-
vista más representativa den-
tro del mismo.

2 EI único fin que ha de
perseguir el tebeo, es

decir una revista gráfica, fes-

En el inicio de la presente década, el tebeo ha con-
seguido deslindar fronteras: se admite de hecho la
existencia de tebeos para adultos, que tengan unos
contenidos más maduros y compiejos y, por conse-
cuencia, que el desarrollo de las narraciones se
pueda hacer con mayor libertad y audacia.

Dicho de otro modo, si el mero entretenimiento y
ocupación de las horas libres para el niño y el mu-
chacho, las acapara la televisión, el tebeo ha tenido
que modificarse y ofrecer otro interós. Se inician
experiencias con la historieta que de ningún modo
logra la imagen real de la televisión o el cine, y que
tampoco puede lograr+rel dibujo de animación.

La fantasia cientffica, la imaginación y la aventura
ofrecen al muchacho los otros campos para su goce
y diversión. La calidad en la historieta es decisiva
para su posibilidad competitiva.

A imagen de lo que ocurre en Europa, los semana-

PR E;tiUN1'AS

^t1u6 es pare uste^d un
tebea infantil7

^Cbmo se ptantaatl ' '
hsaet un tebeo p^a ;:'
nibosT Eines. obje-
tivos.

Msiice brev+smattte ta3 ^ítttaciórr actual dei
ibeo p^ara nilias en

^n'rafarción cort los te-
b^a en general, lqu6
lug^ ocupa el t^beo
infar^til?

^ 1Puede darnpa algu-
nos detos refsrentes a
sus publicaaionbs:
Verttaa. T^adas. Puibli-
cided. Estudios de/
mercados. pialtribu-
ci4n sortal. tnfiwencia...
stcEitera7

rios españoles suben la calidad y el precio. Los per-
sonajes se intercambian y pasan de un país a otro.
España importa los héroes que hacen furor en el
mundo, pero también exporta los que aquí se crean.

Se crean nuevas editoriales y las que persisten de
décadas anteriores se ven en la necesidad de modi-
ficar sus planteamientos:

1970.-'Trinca'; publicación quincenal de grao
calidad que crea escuela y consigue "repatriar" a
varios dibujantes que trabajaban para las publicacio-
nes europeas. Cuando desaparece, tres años des-
pués, tiene vendidas en toda Europa la mayoría de
sus series aventureras. Edita "Doncel", Madrid.

1970.-"El Cuco'; suplemento semanal del diario
"Pueblo" de Madrid que, junto con "Trinca", consi-
gue la ilusión de traerse de nuevo a los creadores
emigrados a la busca del trabajo. Por desgracia sólo
dura dos años y en el segundo la ilusión ya se había
evaporado.
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tiva, dedicada a los niños, es
entretenerle en su s ratos de
ocio, sin deformarle. Allá están
los I ibros para cu mpl ir otros
objetivos.

Chocamos con dos
grandes dif icultades.

Una en la fase creativa y otra
en la comercial. Para la con-
fección de la revista faltan
buenos dibujantes y guionis-
tas especializados que apor-
ten temas e ideas que intere-
sen verdaderamente al n iño,
al incipiente lector.

En la fase comercial trope-
zamos con la dispersión de la
atención del niño hacia otras
actividades que ya Ilenan su
ocio; TV, cine, etc.; y también
con la misma falta de tiempo
libre del niño.

A pesar de que el com ic
fue concebido para pú-

blico adulto, como despuós

1970.-"Mortadelo'; Bruguere, que deja morir in-
comprensiblemente su "Gran Pulgarcito", se decide
por lo fácil y comercial: crear revistas con la cabe-
cera de los personajes consagrados y el relleno del
material de la casa y de agencia, casi siempre inglós
y mós bien malo.

1970.-"Héroes del Comic"; con esta colección de
fascículos de gran calidad de edición y alto precio,
se inicia la andadura de una nueva editora que pron-
to inundará el mercado : Buru Lan, S. A., de San Se-
bastión. Su mentor, Luis Gasca, es uno de los pione-
ros entre los estudiosos de la historieta en España y
en el mundo. Centra la edición en los persona ĵes del
comic" USA.

1971.-"Dossier Nagro'; el "comic" de terror para
adultos se difunde en nuestro país. Pronto se creará
un nuevo "boom" : el t®rror.

1972.-"EI Guerrero de/ AniifaZ'; primera reedi-
ción, censurada y en color de un clásico de los cua-

pasó al campo de los niños,
creo que no debiera haberse
movido ya nunca de ese am-
biente, y debiera haber conti-
nuado siempre como género
exclusivamente infantil.

Pensemos que los detrac-
tores de nu estro género, lo
critican esgrimiendo única-
mente el argumento de que el
n i ño pu ede acostu m brarse a
lo gráfico en detrimento de•la
elaboración mental que re-
quiere lo simplemente escrito,

corriendo el peligro de pasar a
la fase de lector adulto a ca-
ballo únicamente de los
comics.

EI comic, siempre infantil,
debería conservar el carácter
de catapulta hacia géneros li-
terarios más a tono con el
mundo intelectual del adulto.

Por encima de todo,
conservamos el carácter

de publicación matriz dentro
del género.

dernos de aventuras de los años cuarenta. Nabía
desaparecido en 1966.

1973.-"Espolique'; un intento de revista con los
tebeos y el cine para niños como disculpa.

1973.-"Chicos'; Buru Lan desempolva un glorio-
so titulo, para un material de importación de ba^a
calidad y escaso interós.

1973.-'Tamar'; un mediocre Tarzón realizado en
España y que se reedita por una nueva editora,
Ursus, de Barcelona, que reedita material de Toray.

1973.-"La Historieta", y "Harar3as Bélicas'; dos
nuevos intentos de Ursus para reeditar viejos Áxitos
de Toray.

1973.-"Héroes de Papel'; un nuevo intento de
Buru Lan, con una historieta de un inefable creador
italiano: Jaccovitti, el rey del barroquismo de humor.

Y 1974.-IContinuar^.1
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MATERIAL DIDACTICO
PARA LA ENSEÑANZA
PREESCOLAR Y ESPECIAL

Emilio Marí, 8 bajo izq.
Valencia, 15

EJERCICIOS SENSORIALES

Posiciones, direcciones,
asociacibn de ideas, tamaños,
ctasificación lógica, actitudes,
colores, acoplamiento, memo-

ria visual.

Bolsa de 17 láminas 136 ptas.
Bolsa de 8 láminas dobles

120 ptas.

"PARA CONTAR UNA
HISTORIA" (EJERCICIOS DE
CLASIFICACION LOGICA)

Bolsa de 16 láminas con
12 ejercicios distintos 36 ptas.

PUZZLES MUY SIMPLIFICA-
DOSPARA MATERNALES

E INADAPTADOS
16 ejercicios diferentes 160 ptas.

MEMORIA VISUAL

Bolsa de tres láminas con 12
ejercicios diferentes 18 ptas.

"IDENTIFICACION Y
LECTURA"

5 láminas 40 ptas.

DOMINO DE ADICION Y
SUSTRACCION

50 ptas.

REEDUCACION DE LA DIS-
LEXIA EN LA EDAD DE LA

LECTURA
Carpeta de 48 fichas con ins-

trucciones 250 ptas.

"VIAJE AL PAIS DE LOS
CONJUNTOS"

Folleto de 23 páginas con múl-
tiples ilustraciones destinado a
orien4ar al profesorado en la
iniciacibn de la matemática mo-
derna a los párvulos. 30 ptas.



Todo lo que se hace en te-
beos es una derivación más o
menos afortunada y en algu-
nos casos verdaderamente ori-
ginal y meritoria, de lo que
TBO ha hecho en alguna
época.

Conservamos como incon-
dícionafes todos los que han
sido alguna vez lectores nues-
tros. Por eso nuestra difusión
alcanza desde el niño que to-
davía no fee, hasta el adulto
que quiere retornar a su propio
mundo infantil en sus ratos de
ocio o de necesario descanso
de otras actividades intelec-
tuales más elevadas.

6 Sugerencias: En Espa-
ña se ha legislado sufi-

cientemente sobre Prensa In-
fantil. Ahora bien, falta una
publicación piloto oficial (o
protegída por la Administra-
ción) que rubrique (as normas
dadas. De la misma manera
que la Comisión de Abasteci-
mientos establece camiones-
tienda para frenar los precios,
y la Dirección General de Tu-
rismo promueve Paradores
para estimular las atenciones
turísticas, sería necesario que
un organismo adecuado pro-
moviese una buena revista in-
fantil-juvenil, no ya propia-
mente un "comic" o tebeo,
sino una "revista -revista" en
donde tuviera cabida todo el
mundo de los niños. Y sin
preocupaciones económicas
que es lo que aleja la iniciativa
privada de esas experiencias
editoriales que dan mucho
prestigio, pero que son suma-
mente peligrosas por lo poco
rentables.

Como una revista de este
tipo habría de ser altamente
provechosa (tanto para esta-
blecer calidades, como para
determinar públicosl, bien me-
recerían los niños que se
arriesgase quien podría ha-
cerlo.

J^i.^n M,^nuel F'uert^^ Vaiio

(Eclitori,il Valenc.i,^na).

La veterana editora de Va-
lencia, que cuenta entre sus
éxitos con títulos como "Pum-
by'; 'Jaimito'; "'Roberto Al-
cázar y Pedrín" y"El Guerrero
del Antifaz`; cuida en sus pu-
blicaciones los aspectos de
entretenimiento y diversión.

1 Un medio de recreo que
utilizando e1 gráfico y el

color, interese, instruya y dí-
vierta, creando en el niño el
hábito de la lectura.

2 Pensando en satisfacer
el afán del niño por co-

nocerlo todo, alimentar su
fantasía y proporcionarle un
recreo que, a la vez que le di-
vierta, le informe de cosas y
hechos que contribuyan a su
formación.

Aparte de 1as escasísi-
mas publicaciones pe-

riódicas que han aparecido
después de "PUMBY", la re-
vista para niños está condicio-
nada al interés del padre com-
prador en vez de al niño a
quien va dirigida. Cuantos in-
tentos se han hecho por servir
íntegramente al niño fallaron
por no acertar en el incentivo

que despertase el interés por
su adquisición. Publicaciones
infantiles que puedan reco-
mendarse hay poquísimas,
aparte de "PUMBY".

4 La revista infantil en
nuestro país es prácti-

camente deficitaria. A los ni-
ños en edad de darles publica-
ciones genuinamente infanti-
les, se les d'an revistas que los
mayores compran para sí y
esto, ayudado por la errónea
promoción que se hace, dando
como infantiles publicaciones
que no lo son ni mucho me-
nos, redunda en perjuicio de la
verdadera revista para niños.

5 La revísta "PUMBY"
tiene actualmente una

tirada de 38.000 ejemplares.
También se publica en Francia
y Grecia, y próximarnente se
editará en Holanda.

R^^fcic^l Gonzíilez (Edítorial
Bn^yue^r^il.

Bruguera es la editora de
los tebeos más populares y
difundidos, tales como ""Pul-
garcito", "Tío Vivo'; "DOT';
"Mortadelo y Filemón" y otras
muchas colecciones.

^ Una revista para niños
en la que, como medio

de comunicación, predomina
la historieta gráfica. Esta, ade-
más de constituir un género
en sí rnisma, inicia al niño en
el gusto por la lectura, por 4a
indudable sugestión que le
ofrece su forma de combinar
texto con imágenes. Natural-
mente, también es una em-
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presa económica, con sus ries-
gos y beneficios.

2 Ante todo y en líneas
generales, debe ser ren-

table y, por ello, con un con-
tenido interesante y divertido,
para asegurar el interés del
público. Teniendo en cuenta
que éste es infantil, debe tener
un aire optimista, con predo-
minio del humor. Es aconse-
jable rehuir, por tanto, la pre-
sentación de crueldades, in-
justicias o perversiones que
podrían formar en el niño una
idea pesimista y desesperan-
zada del mundo en que viven.
Por el contrario, es bueno en-
salzar las virtudes de sinceri-
dad, cooperación y amor al
prójimo sin, por elio, engañar-
les hasta el punto en que crean
vivir en un mundo idílico, ya
que un desengaño sería des-
pués peor. De evitar esto se
encargan los "malos" de las
historietas.

Especificamente, y como
secciones diferentes de su
contenido, acostumbran a
contar con varías historíetas,
cómicas y serias, con predo-
minio de las primeras y, a ser
posible, completas en cada
número; sus personajes si-
guen apareciendo en los nú-
meros siguientes, para que el
lector se encariñe con ellos y
espere sus próximas aparicio-
nes. También se incluyen chis-

tes, anécdotas, pasatiempos,
curiosidades, artículos divul-
gativos sobre temas interesan-
tes, concursos, noticias, etc.
Los cuentos literarios e inclu-
so el teatro dialogado también
pueden ser interesantes.

3 EI tebeo para niños está
pasando, en la actuali-

dad, por una etapa de transi-
ción. Junto a publicaciones de
corte ya tradicional, con pre-
dominio del humor y de las
historietas de aventurag "clá-
sicas" (Oeste, policíacas, de
época, etc.1, y con un público
que les es fiel a pesar de h aber
ido creciendo en edad, unido
a nuevas generaciones que
también gustan de ellas, están
apareciendo otras que, a pesar
de estar declaradas como
"para adultos", atraen a los
niños por la relativa novedad
de su temática y la originali-
dad de su presentación gráfi-
ca, que estímula su ímagina-
ción, tan despierta en la niñez.
Son revistas de terror, de cien-
cia ficción, de misterio o inclu-
so de personajes infantiles
pensados para adultos fChar-
lie Brown, M afalda, ...1. Algu-
nas revistas "tradicionales",
para satisfacer esta demanda,
incluyen historietas dentro de
esta línea estilística o temá-
tica, aunque procurando que
su contenido no sea inadecua-
do al público infantil. Ejemplos
en nuestras publicaciones

«grandes»
BRUGUERA - Barcelona.
BU RU LAN - San Sebastián.
TBO - Barcelona.
VALENCIANA - Valencia.
EUREDfT- Barcelona.
NOVARO - Barcelona-México.
DONCEL- Madrid.

pueden ser los personajes
"'Bob Morane", "Dani Futuro",
"Roldán Sin Miedo", etc.

4 EI tebeo ocupa un lugar
muy importante junto a

las revistas en general. En re-
lación a las revistas de histo-
rietas juveniles y para adultos,
su situación es de neta pre-
ponderancia; aunque las revis-
tas de los géneros indicados
en la pregunta anterior hayan
encontrado buena aceptación
entre el público, sus tiradas
son aún muy inferiores a las
de los tebeos infantiles más
acreditados. En relación a las
revistas de noticias, sólo unas
pocas Ideportivas, de sucesos
o de cotilleos sociales) consi-
guen sobrepasar sus tiradas.
Esto es posible gracias a que,
a pesar de estar declaradas
como infantiles, su contenido
interesa al público de todas
las edades.

5 Considerando las dife-
rencias de tirada exis-

tentes entre nuestras publica-
ciones y las de las demás edi-
toriales, así como también las
que existen entre nuestras re-
vistas entre sí, podemos atrí-
buir a un tebeo infantil una ti-
rada media de ochenta a cien
mil ejemplares, aunque haya
publicaciones, en régimen casi
artesanal, que se defienden
con tiradas de diez mil ejem-
plares o menos.

edltoras de tebeos
VERTICE - Barcelona.
ROLLAN-DOLAR - Madrid.
TORAY - Barcelona.
MARCO - Barcelona.
MAGA - Valencia.
HISPANO-AMERICANA - Barcelona.
PLAZA - CLIPER - CISN E- Barcelona.



La publicidad está limitada,
en cuanto a su extensión, bas-
tante más que en las demás
revistas, alcanzando su máxi-
mo en la temporada de Navi-
dad-Reyes, con un 15 ó 20
por ciento del contenido total
de la revista. Durante el resto
del año no suele alcanzar el
10 por ciento. En cuanto a su
contenido, los productos más
anunciados son los juguetes,
libros, alimentos y dulces para
niños y la enseñanza por co-
rrespondenci a.

Directores
Como muestra representativa de la labor di-

rectiva en las publicaciones destinadas a!os
niños han contestado a/ cuestionario de Vida
Escolar María Jesús Ajo, directora de la Revis-
ta "Piñón"" y Diplomada en Prensa lnfantil y
Juvenil, y Alfonso Lindo, también Diplomado
en la éspecíalidad y que ha sido Subdirector
de la Revista '"Trinca".

ría Jesús Ajo.

Por razones de idiosincrasia
y diferencias dialectales, pue-
de considerarse que nuestras
revistas, aunque también se
distribuyen en Hispanoaméri-
ca, son de ámbito preferente-
mente nacional, en cuyo terri-
torio se concentra la mayoría
de las ventas. Diferentes es-
tudios en distintás épocas han
demostrado una neta prepon-
derancia de ventas en la zona
noroeste Idesde Vascongadas
a Valencia) y Madrid, capital,
con especial incremento en
Barcelona y Cataluña en ge-
neraL

Esto se explica por razones
demográficas y de nivel de
vida.

Para la venta, los editores
suelen utilizar la red de distri-
bución de empresas especiali-
zadas Idistribuidoras). En
nuestro caso, nos servimos de
nuestra propia red de distribu-
ción, con delegaciones en las
ciudades-cabecera de cada
zona, que se cuidan de la dis-
tribución en sus demarcacio-
nes respectivas.

1

2

3

4

PREGUNTAS

1 Una revista para niños
no es algo singular. EsEI tebeo para niños Zes

algo singular? 2CÓmo
deben ser7 ZCómo
son, en relación con
los tebeos de los
adultosl

Los tebeos y el Código.
ZEs posible "crear"
algo a partir del "CÓ-
digo"1

/,Existen creadores
-dibujantes y guionis-
tas- de tebeos para
niños? Dé algunos
nombres y breves jui-
cios estimativos sobre
estilos y modos de
hacer de los mismos.

Z Pueden existir tebeos
para niños en España7
^ Por qué 7

un medio de comunicación
para niños, y entre niños. Debe
responder a eso, ser medio de
comunicación, no ser mero
vehículo de entretenimiento,
aunque el entretenimiento
entre en la comunicación.

Los tebeos de adultos son
Ilamados comunmente "pren-
sa de evasión". Cuando un
tebeo para niños se concibe
desde este ángulo resulta ina-
decuado, ya que los niños no
buscan evadirse, sino por el
contrario: encontrar, conocer,
averiguar, interesarse, etc.
Esto se lo puede dar la revista
infantil.

2 Por supuesto que sí,
siempre ha habido có-

digos. Y dentro de ellos o a
partir de ellos se han hecho
maravillas. La ley y la imagi-
nación no tienen por qué ser
antagónicas.

3 Existen creadores; guio-
nistas menos. Pienso

que hay crisis de imaginación.
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Por eso, debe resultar difícíl
concebir aventuras para niños
en las que, lógicamente, los
ingredientes más importantes
son la fantasía y la acción.

4 Claro que pueden exis-
tir y existen. Porque en

España hay muchos niños que
tienen ganas de leer cosas
pensadas honradamente para
ellos. Es difícil la aventura de
hacer una revista para niños,
pero vale Ia pena, aunque su-
ponga muchos quebraderos
de cabeza económicos por
parte de los editores.

Alfonso Lindo.

1 Si por algo síngular en-
tendemos aigo especi-

fico, estimo que los tebeos
para niños deben tener en
cuenta una serie de caracte-
rísticas que los delimiten den-
tro del mundo de !as publica-
ciones. Lo que ocurre es que
casi nunca un tebeo reúne en
sí mismo todas y cada una de
estas condiciones, pero en
todo caso jamás debe pensar-
se en el niño como un ente in-
ferior al que hay que ofrecer
majaderías, síno todo lo con-
trario; mi experiencia me ha
enseñado que el niño es un
ser sumamente agudo y ob-
servador, al que molesta so-
bremanera las ñoñerías ran-
eias y la vida Ilena de colori-
nes. En este sentido, el tebeo
que se le ofrezca ha de reflejar
de algún modo la vida que ro-
dea al niño, sus preocupacio-
nes y sus problemas, si bien
todo ello con una dosis sufi-
ciente de alegría.

^s -

En reiación con los tebeos
de adultos, esto es otra cosa.
Si por tebeo de adultos enten-
demos los que conocemos por
aquí, no entiendo porqué un
niño no puede leerlos. Y es
que, naturalmente, partimos
de un error de base: no existen
aquí tebeos para adultos.

2 Evidentemente. EI Có-
digo o Estatuto de Pu-

blicaciones Infantiles y Juve-
niles; no contiene sino las nor-
mas a través de las cuales es
posible la existencia de estas
publicaciones. Otra cosa es la
interpretación del Estatuto por
aquellas personas encargadas
de hacerlo, pues a veces suce-
de que io hacen con un crite-
rio excesivamente r^strictivo y
en detalles de nirr`^ia impor-
tancia en el contexto general
de la publicación que se le
somete.

3 Basta echar una simple
ojeada a los tebeos ac-

tualmente existentes. Existen
muy buenos dibujantes de te-
beos, no sé si para niños o

para adultos, porque este es
un límite que el dibujante no
se plantea, lo suyo es dibujar,
aunque en realidad él mismo
se hace su propía composición
de lugar según dibuje para
unos o para otros.

No me gusta emitir ahora
juicios estimativos sobre ellos,
pero en general creo que con-
tamos con los mejores dibu-
jantes del momento, y esto no
lo decímos nosotros, sino las
revistas del mundo entero.

4 No, no, es que sí exis-
ten tebeos para niños

en España. La pregunta es
ociosa. Los quioscos están re-
pletos. Otra cosa es la calidad
de estos tebeos, que en térmi-
nos medios son malos. ^Por
qué no se hacen buenos te-
beos? Supongo que debe ser
un problema editorial de in-
versiones. Entonces creo que
los níños están viciados con el
planteamiento que se les ofre-
ce y sólo tienen en sus manos
esos tebeos malos, por' des-
gracia más numerosos de lo
que debieran ser.



SClC^ÓlOgO

^il^^}^OgO

^d^i^ador

Por /a importancia de los te-
beos en el medio social y su
influencia en un sector tan in-
teresante como son los niños,
aquéllos han sido objeto de
estudio y atención de sociólo-
gos, educadores y sicólogos.
Tres especialistas de estos di-
ferentes campos han dada su
opiníón a través de la encues-
ta de Vida Escolar.

Jesús Maria Vázquez.

Secretario general de la Co-
misión de lnformación y Publi-
caciones lnfantiles y Juveni-
les. Sociólogo.

1 ZConsidera usted los
tebeos como una for-
ma de cultura para los
nirios7

Indudablemente el conteni-
do y técnica básicos de los te-
beos son una forma de cultu-
ra, entendida ésta en su senti-
do sociológico. Dentro de la
pedagogía ambiental (distinta
de la técnica o escolar y la fa-
miliar) aparecen los factores
ocultos de educación. En defi-
nitiva, hoy, los tebeos repre-
sentan un instrumento cultu-
ral. Pero es tan ingenuo hablar
de una eultura específicamen-
te del comic como desorbita-

do el comulgar con aquello de
que la enseñanza sistemática
es la única fuente de cultura.

2 2Qué opina de los te-
beos7

Es un género importante en
las publicaciones actuales. Re-
sulta incomprensible que en la
actualídad haya educadores
que tengan recelo hacia los
tebeos. Aqu í no se trata de
hacer balance de ventajas e
inconvenientes. Pero mucho
menos olvidar que ante este
hecho social incontenible es
más eficaz el dosificar en los
tebeos la evasión, la informa-
ción y la educación, que pre-
tender anularlos. Personal-
mente, por razones sociológi-
cas y psicológicas, soy un de-
fensor de los tebeos.

3 ZLee actualmente al-
gunos tebeos7 LCuá-
Ies7

Como Secretario general de
la Comisión de Información y
Publicaciones Infantiles y Ju-
veniles conozco muy de cerca
todos cuantos tebeos se pu-
blican en España y fuera de
nuestro país. No se trata de
una lectura frívola y de pasa-
tíempos, sino de una revisión
cada día de los tebeos que se
ponen en m anos de nuestros
n iños.

4 zCree usted que los
tebeos reflejan la pro-
blemática de la socie-
dad actual7 2De qué
manera influyen en la
sociedad, en lafamilia,
en la escuela7

La pregunta que se me hace
es de contestación múltiple.
Por su profundidad estimo que
rebasa los límites del espacio
de este cuestionario. En sínte-
sis: la prensa infantil enrique-
ce el vocabu{ario del niño; am-
plía el horizonte personal a•un
mayor conocimiento de cosas
y de hechos; proporciona ma-
terial para los enlaces causa-
les, psicológicos y lógicos;
complementa la información
cultural del colegio; propor-
ciona una visión simplificada
de la realidad y, por último,
presenta personajes que viven
juntos y colaboran en empre-
sas comunes. Todo ello repre-
senia que el niño se introduce
en los procesos de las unida-
des societarias.

5 EI sadismo, la violen-
cia, etc., Len qué medi-
da es captada por el
niño en los tebeos ac-
tuales7 1Le afecta?

EI vigente Estatuto de Pu-
blicaciones Infantiles se preo-
cupa de dosificar y atenuar
estas taras de la prensa infan-
til. Debe distinguirse tebeosde
acción y tebeos de violencia a
uliranza. Estos últimos no tie-
nen cabida en la actual coyun-
tura. Respecto a la correlación
lectura de contenidos violen-
tos y comportamiento delicti-
vo, remito a nuestra reciente
obra "Violencia y Medios de
Comunicación Social", donde
se ha estudiado con amplitud
el tema. Sobre esta cuestión
suelen hacerse afirmaciones
simplistas y dogmáticas sin
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conocimiento de tan complejo
fenómeno.

ZSon los tabeos ac-
tualas reflejo de ta so-
ciedad y la familia en
que nacenl

Sí, pero en parte, ya que los

guionistas y dibujantes no
pueden desencarnarse de la
realidad en que viven. Mas
también como en el género
tebeo juega un papel impor-
tante la imaginación como
evasión a la prosaica realidad,
éstos reflejan situaciones lími-

Como un aspecto más a considerar en el
conjunto, sa estimó primordial el contar la
opinibn de los propios destinatarios taóricos de
estos tebeos conside^ados para menores. Se
insiste una vez mAs que en todo el trabajo se
han excluido los Ilamados tebeos para adultos,
que en realidad apenas si han hecho su apari-
ción en el mercado español.

Para este sandeo de opinión se escogió un
colegio madrileño de un barrio arquetipico. EI
Colegio Santo Angel dal barrio de Moratalaz.
Es un colegio que reunfa alguna de las carac-
teristicas idbneas para eata trabajo: un alum-
nado aproximado a los 1.000 alumnos dividido
en niños y niñas casi en partes iguales y que
abarca todo el ciclo escolar, desde el Jardin de
Infancia hasta al CO U.

Moratataz es un barrio joven, que engloba un
tipo de poblacibn que bien podrfa ser conside-
rado como prototipo de la nueva clase media
española.

la muestra fue realizada en forma de en-
cuesta por sorpresa a todos los cursos que es-
tuviesen en disposicibn de poderla hacer. Todos
los cursos, tanto de niñas, como de nír"as, con-
testaron a las mismas seis preguntas.

`

En la recogida y distribución de la encuesta
colaboraron los muchachos de los cursos supe-
riores y algún esforzado profasor. Sa destaca
que fue realizade en el mes de diciembra del
pasado 1973, en une sola mañana, y poco
antes de las fíestas navidañas, pero que los
alumnos aceptaron de buen grado este trabajo
"para-escolar", una vez que se les explicó en
qué consistía y la finalidad.

Les preguntas de la encuesta tipo eran:

1, lQué tebaos IeesT (Títulos).

te que rompen el marco de la
cotidianidad.

tCbmo son los actua-
les tebeos para niñosT
lCuál es su futuro7

Buena, como en todo, los

^^VCUESTA

2. 1Cuánto dinaro gastas a la semana en
tebeos7

3. AI comprarlos, ^eligas tú o tus padresT

4. tQué piensan tus padres, tu familia, de
los tebeosl

5. lY tus profesores?

6. ZOué haces con los tebeos una vez
leídos7

Contestaron la encuesta un total de 605
alumnos, 321 niños y 266 niñas, distribuidos
por cursos así:

hay de mayor y menor calidad.
Se ha ganado en contenído y
en técnicas tipográficas, pero
todavía hay mucho cam ino
por andar, Como puede com-
prender por razones de mi
cargo no debo enumerar títu-
los, La índole informativa; per-

1° E. G. B.-47 niños.
2° E, G. B.-44 niños.

46 niñas.
3" E. G. B-76 niños,

65 niñas.
4.° E. G. B.-74 niños.

71 niñas.
5"E. G. B.-40 niños.

11 niñas.
6" E. G. B.-40 niños.

39 niñas.
7° E. G. B.-34 niñas.
COU (mixto ► .-18 alumnos.

manencia y mayor extensión
de historietas gráficas; perfec-
cionamiento de las técnicas
de impresión; crecimiento de
los grupos consumidores.
Pero, al fin y al cabo, el profe-
tismo no es don de nuestra
especialidad.

Los resultados, en una primera y apresurada
elaboración para incluir en el reducido aspacio
que se dispone en este trabajo, arrojaron estos
datos:

1, Por titulos de los tebeas más leídos, en
el conjunto, aunque no en la misma proporcibn
por curso, obviamente, citaran:

"MORTADELO" ..... .. .. ..... 283 alumnos
"PULGARCITO" .............. 168 "
„JABATO" ..... .... ..... ..... 79 .,

"CAPITAN TRUENO" .,...... 58 "
"LILY" ........................ 33 alumnas
"TBO" . . ... . . ... . . . . . . . .. . . . .. 22 alumnos
"SPIDERMAN" ............... 20 "
"EL GUERRERO DEL ANTI-

FAZ" ....................... 18
"SUPERMAN" . ... . . . . . . .. . .. . 13
.,TRINCA" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
"LULU" ...................... 1 alumna

2. En cuanto al gasto semanal, desglosado
en cffras topes, arrojan estos términos medios;

Menos de 10 pesetas . . . . . . . . . . . . . 8 alumnos
De 10 a 20 pasetas . . . . . . . . . . . . . . 9 "
De 20 a 30 pesetas . . . . . . . . . . . . . . 4
M és de 30 pesetas . . . . . . . . . . . . . . . 5

Pilar Nerrera.

Sicólogo y Pedagogo. Di-
plomada por el St. Mary's Co!-
lege de la Universidad de Lon-
dres. Guionista y Asesora del
Departamento de Programas
Infantiles y Juvenites de TVE,

3. Eligen sus tebeos, a la hora de comprer,
351 alumnos de las 605 encuestas recogidas.

4. Las respuastes ofrecidas a esta pregunta
no ofrecen fácíl tabulacibn en cifras, pero la
mayoria da los padres consideran "entreteni-
dos" las tebeos y no ven mal que se fean, una
vez atendidas las tareas escolares.

5. Los profesares, en mayor proporcibn,
consideran los tebeos camo útilas para per-
feccíonar la lectura, y algunos les señalan las
posibilidades de enríquecer su imaginación y
su vocabulario. Pero casi todos ignaran lo que
piensa el profesor.

6. la mayoría se deciden a guardarlos (355
alumnos), como coleccionistas, y el resto los
cambia, prasta, vende, rifa, entrega a movi-
mientos juveníles o a sus hermanos. r

Como primer comentario, a la vista de los
resultados de la encuesta, se destaca que en
los cursos en que m^s se leen tebeos son 3°,
4.°, 5° y 6.° Y que varía progresivamente en
aumento o disminucián con el saxo; los niños
leen más cada vez en los cursos siguientes y
las niñas menos. Los niños de 3° y las niñas da
todos los cursos leen humor de los teheos
Bruguera. Los niños da 4.°, 5.° y 6,°, sobre todo,
tebeos de aventuras de los héroes USA edita-
dos por Vértice, además de! humor Bruguere.

Llama la atenciñn que apenas citan los cur-
sos superiores las supuestas revistas edita^as
para su edad, como alternativa a los tebeos de
entretenimiento o puramente comerciales.

En genaral, los niños contestaron la encuesta
con mayor expresividad y riqueza de detalles.
Las niñas se limitaron a contastar escueta-
mente.

J
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1 ZQué reiacibn hay en- vertido en protagonistas de rrenos, etc., no sabría deter-
tre la televisión y los viñetas. minar qué a influído en qué.
tebeos7

La televisión por su mayor
alcance -no hace falta saber
leer- ha actualizado y revita-
lizado antiguos o familiares
personajes del comic y ha
dado popularidad a nuevos
personajes. Creo que el fenó-
meno más común es el de la
TV pidiendo prestado al comic,
aunque hay personajes televi-
sivos que después se han con-
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bso.-Antonia Lara. Edicusa.
Nti^drid,1968.
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2 En los tebeos para ni-
ños es fácil provocar
risa, lpero es realmen-
te humor7

En mi opinión, la mayoría de
las veces, no. EI humor es muy
difícil de definir, pero creo que
no es sinónimu de situación
ridícula o anticlimax. EI éxito
del humor gráfico radica, creo,
en que al niño le encanta ver-
se como protagonista y en
muchos de los tebeos él es el
protagonista físico, pero de
una situación que escapa a su
entorno, su experiencia y sus
vívencías.

3 EI niño prefiere la ima-
gen a las viñetas, se
deja seducir más facil-
mente por la televisión
que por los tebeos,
pero, de todas formas,
hay una interacción te-
levisión-comics. ZCuál
es la influencia de la
televisión en los te-
beos para niñosyvice-
versa7

La imagen en movimiento
apenas le permite la reflexión.
Además, cuando el niño se
enfrenta con este fenómeno
no tiene la mecánica de la re-
flexión. AI contrario que en el
tebeo, en la imágen, el niño
no puede volver atrás.

EI predominio de la imagen
puede ser la intluencia mayor
de la TV en el tebeo. En cuan-
to a la prodigalidad en acción,
violencía, elementos ultrate-

4 Los dibujos animados
de televisión, Zrespon-
den a las exigencias de
los niñosl

Creo que no. Dan al níño
como cosa propia una serie de
actitudes que no le perte-
necen.

Muchas veces la acción se
desarrolla en un medio con-
natural al niño y entonces el
juego no puede actuar como
catalizador, como sucede
cuando se trata de personajes
o situaciones extrañas a su
entorno habitual, y es enton-
ces cuando los dibujos anima-
dos dán la irnpresión de estar
ahí para crear pequeños sádi-
cos, antisociales o irónicos.

Con frecuencia no veo la uti-
lidad que pueden reportar a
los niños ciertas películas de
dibujos hechas por y para
adultos, que solemos obtener
allí ficticiamente las riquezas
que nos faltan.

Creo que el niño no es, to-
davía, un ser que necesite de
la evasión y sí de que ayuden
a su imaginación. Ni mucho
menos es un ser que necesite
ridiculizar a su ántípoda ideo-
lógico o estético para reírse.

5 ^Cómo debe ser, en
su opinión, un tebeo
para niños7

Estoy poco cualificada para
hablar del tema. Reconozco
que, dada la preponderancia
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de la imagen, el tebeo es algo
que necesita ser seriamente
estudiado y potenciado.

Creo que son buenos para
que el niño aprenda a leer y al
servicio de la pedagogía y el
entretenimiento puede ser un
arma eficaz.

E{ tebeo debe dar margen a
una facilidad encaminada a
dosificar el esfuerzo, no a dis-
minuirlo y como toda publica-
ción para niños, debería estar
hecha por profesionales, no
por adultos que tratan al niño
entre magnánimos y condes-
cendientes, pero sin prestarle
atención.

Habría que tener en cuenta
que en el niño no existen con-
veniencias sociales ni rigen
las leyes físicas. Deberían
tener un texto corto y fácil de
manejar y buenos dibujos,
porque el niño es rico en ima-
ginación y capacidad creadora
y le bastan los dibujos con su
expresión y fisonom ia.

Antonio Aradillas.

5acerdote y periodista.

1 lConoce los tebeos
para niños? 1Qué opi-
nión !e merecenT

Más o menos, me conside-
ro y me consideran persona
normal y esto incluye la lectu-
ra, a su tiempo, de tales publi-
caciones. Y esta normalidad
personal está aquí proclama-
da precisamente en orden a la
influencia de los TEBEOS en

la formación de la personali-
dad del niño, en la que tienen
una parte muy importante,
sobre todo, por lo que respec-
ta al diálogo, a la ulterior con-
vivencia, a la apertura, al des-
arrollo de la fantasía . . .

La opinión que me merecen
estas publicaciones es tan
multicolor como ellas, partien-
do siempre de la base de que,
en principio, la idea es educa-
dora y artífice de la personali-
dad del niño.

2 ZCree que los tebeos
son nocivos, neutros o
benéficos para los ni-
ñosT 2En qué sentido
les afectaT

Teóricamente, benéficos. En
{a realidad, dependerá de su
idea, de su planteamiento y
de su realización. Adminístra-
dos con sentido exígentemen-
te educativo, por expertos y
por conocedores de la psico-
logía infantil, su influencia en
la formación de los niños sería
colosal e insustituíbfe.

3 ZCÓmo debería ser, en
su opinión, un tebeo
para niños7

Educativo, en !a acepción
integral que tiene este con-
cepto. Educativo de la mente,
de la imaginación, de los sen-
timientos, de la iniciativa, del
conocimiento y afán de saber,
de sus distracciones y ocios,
de su capacidad de inventi-
va ... Es decir, educativo, a la
luz de {a educación más inte-
gral y personalizadora.

4 LEstima que los crea-
dores de tebeos pue-
den hacer algo distin-
to teniendo en cuenta
las limitaciones de la
actual legislación para
ese típo de publica-
ciones7

Sí y mucho. Aún más, no
creo que la legislación actual
limíte las posibilidades autén-
ticas de los TEBEOS, de cara
a los niños. Les falta a sus
creadores imaginación, cali-
dad y convencimientos claros
de lo que debe ser el TEBEO
para que, sin dejar de ser co-
mercial, resufte digno y con
un alto índice de rentabifidad
educativa.

5 2Los tebeos "ejem-
ptares" -vidas de san-
tos, etc.- responden
a las exigencias del
niño?

Pueden y deben responder
si {os "descaramelamoŝ " y los
"'desid iotizamoŝ " todo lo posi-
ble. La ejemplaridad no se
identifica con la insulsez, el
aburrimiento o la ñoñería. Los
santos eran y son personas
normales y, a la vez, extraordi-
narios, cuyas aventuras por la
vida ofrecen elementos de
juicio suficientes para ejem-
plarizar las de los niños, no
sólo con la narración de sus
actos maravillosos, sino con
los de sus caídas, limitaciones
y pecados. Normalizadas las
vidas de los santos y despoja-
das de incontables y absurdas
tonterías, pueden perfecta-
mente responder a las exigen-
cias de los niños en el género
de los TEBEOS.
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Sar.azanas 
Rel<:me·v 
Baudet, Jeanne 

Este libro trata sobre un te
ma de tanta actualidad como 
es el estudio del juego del ni
ño y de los juguetes que más 
pueden contribuir a la forma
ción de su personalidad v a su 
incorporación futura al mundo 
de los mayores. 

El libro consta de una intro
ducción y 1 O capítulos en los 
que se exponen, de manera 
clara, los siguientes puntos: 

1.- La importancia del jue
go en la vida del niño. El juego 
para el· niño no es un entrete
nimiento que libera de las 
preocupaciones y de la fatiga, 
ni es tampoco un medio de li
beración de fuerzas inutiliza
das en la vida; el niño juega 
sin saber que está jugando y 
es, precisamente cuando se 
da cuenta de que la vida no es 
un juego continuo, el momen
to en que termina la infancia. 
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2.- Una breve historia de 
los juguetes, de los que se 
haf! encontrado restos ya en 
el antiguo Egipto. 

3.- Valor educativo y valor 
terapéutico del juguete. Aun
que para la fantasía infantil 
cualquier objeto puede con
vertirse en instrumento de 
juego, los educadores están 
de acuerdo en reconocer que 
la elección de un juguete es 
de gran interés. Por eso exis
ten para cada edad los jugue
tes adecuados que puedan te
ner un valor. educativo así co
mo terapéutico, para los niños 
con alguna diferencia psíqui
ca. Este valor educativo y te
rapéutico lo testimonian los 
congresos que se celebran en 
muchos países europeos. 

4.- Un juguete por exce
lencia: la muñeca. La prefe
rencia del niño por la muñeca 
entre todos los demás jugue
tes, ha nacido quizá de que es 
la representación del cuerpo 
humano, primer juguete del 
niño. Se ha convertido en su 
doble en un momento en que 
éste toma conciencia de su 
personalidad. Y este afecto se 
extiende también hasta la 
adolescencia e incluso, en 
muchos casos, hasta la edad 
adulta. 

5.- Termina el libro con 
una clasificación de los juegos 

Rl!jane 
,•iam::ána.\ 

Jewme 
Bandet 

de los que hace tres aparta
dos generales: 

Juegos verbales, imitativos 
y "mágicos", juegos de "ini
ciación". Juegos de fuerza y 
habilidad. Juegos intelectua
les. 

Es, en suma, un libro que 
intenta despertar en los 
mayores un interés por el jue
go de los niños. Observando 
estos juegos y meditando so
bre las alegrías que hacen 
brotar el hombre podrá recu
perar, tal vez, su paraíso per
dido e introducir en su exis
tencia una actividad nueva, li
bre y desinteresada. 

C. R. 

Este libro consta de 8 capí
tulos: 



l. Iniciación o Antece
dentes. 

11. Estudio de la Inteli
gencia. 

111. Las cualidades Voli 
tivas. 

IV. Las señales de la mora
lidad. 

V. Peculiaridades y Com
plementos. 

VI. Estudio y Clasificación 
de Idiotismos. 

VIl. Los tipos de Heymans 
-Le'Senne. 

VIII. Aplicaciones Actuales 
de la Grafología. 

De' ellos, forman el cuerpo 
principal del trabajo los capi
tulas 11, 111, y IV. El autor va 
señalando los aspectos relati
vos a los factores de inteli 
gencia, voluntad y moralidad. 
Los expone brevemente y lla
ma la atención sobre las ca
racterísticas qrafolóqicas más 
demostrativas de cada as
pecto. 

Los capítulos V y V 1, qu 1za 
demasiado breves, comple
mentan lo expuesto en los 
tres anteriores. 

El capítulo VIl adolece 
igualmente la brevedad . Al 
estar el libro pensado para 
no-iniciados en la grafología, 
el capítulo, por su escueto tra
tamiento, está algo de más; 
ya que, de. tomar el tempera
mento como punto de partida 
para realizar un análisis grafo
lógico, la estructuración de 
todo el 1 ibro tendría que ser 
reconsiderad a. 

Preceden a los capítulos 
breves estudios de firmas de 
personajes tales como Leo-

11ardo da Vinci, R aphael, los 
Reyes Católicos y otros, que 
proporcionan gran amenidad 
al libro. Son como pequeños 
''divertimentos", no muy rigu
rosos, que, curiosamente, de
jan entrever la personalidad 
del autor. 

El libro pierde efectividad 
por culpa del enmaquetado. 
Resulta difícil de m anejar de
bido a que, a pesar de tener 

numerosas ilustraciones, rara 
vez corresponde cada ilustra
ción al subtítulo bajo el que 
está colocado, de forma que 
el lector debe interrumpir con
tinuamente la lectura para pa
sar a la página {no indicada) 
en donde se encuentra la ilus
tración correspondiente a lo 
que se lee. 

La bibliografía es escogida 
y está al día. 

B. V. 

Instituciones 
escolares 

·Arroyo, $aturn"ino 

' · '_-__ ·.,:' 

'Éditoria! Pa~aninfo' · 
_M¡;¡ddd, 1972 

La trayectoria profesional 
del autor, que ha vivido con 
inquietud y apasionada dedi
cación la realidad escolar des
de su situación de Maestro a 
la de Profesor de Prácticas de 
la Escuela Normal, su bien ci
mentada formación pedagó
gica y experiencia docente 
contribuyen al positivo valor 
de esta obra de notable efica
cia formativa para aspirantes 
y profesorado de E. G. B. 

El libro pertenece a la Co
lección "Biblioteca de Innova
ción Educativa" y responde a 
las directrices de la misma, 
inspiradas en nuestro actual 
movimiento de renovación pe
dagógica, con fidelidad mani
fiesta al principio de "enseñar 
a aprender". 

El título, "1 nstituciones es
colares", ampara las rúbricas 
"Creación del huerto escolar", 
"Intercambio de correspon
dencia" y "El comedor esco
lar", que, si bien tienen enti
dad como instituciones com
plementarias o circum-escola
res, son interpretadas en el 
desarrollo de esta obra como 
factores esenciales en la rea
lización de la clase, con lo que 
ascienden a primer plano des-
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INSTITUCIONES 
ESCOLARES 

de su tradicional situación ad
jetiva. 

El autor arranca de la siem
pre viva sentencia senequista 
de interdependencia escuela
vida para afincar la motivación 
que pone en marcha el pro
yecto de la creación del huer
to escolar, al que se dedican 
330 páginas del libro. La pala
bra proyecto ha de tomarse 
en su restringido sentido pe
dagógico, ya que mediante 
este itinerario metodológico 
se aspira a alcanzar los objeti
vos propuestos. 

Es importante hacer constar 
que, aun cuando el autor sigue 
la línea maestra del método, 
dando respuesta exhaustiva a 
la total problemática que el 
proyecto plantea, lo hace in
jertando en el desarrollo las 
nuevas técnicas de trabajo in
dividual izado, con abundante 
aportación de fichas, inspira
das en la enseñanza progra
mada, sin olvidar actividades 
de grupo y la posibilidad del 
pensar divergente del al u m no 
que permita el despliegue de 
la creatividad. 

A lo largo del proyecto se 
suceden las actividades que 
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implican su realización y que 
cubren numerosos aspectos 
de las áreas social y cultural, 
matemática, lingüística y cien
cias de la naturaleza, especial
mente. 

Cada una de las 537 fichas 
que incluye la obra llevan su 
correspondiente clave. 

Los capítulos que se dedi
can a Intercambio escolar de 
correspondencia y Comedor 
escolar, interpretados y ex
puestos con criterios riguro
samente actuales, aportan in
teresante documentación y 
justifican, en todo caso, la im
portancia educativa, social y 
política que tienen en el mun
do de hoy. 

A. F. B. 

Tu hijo 

aprende a vivir 

Equipo Pedagógico 
D. D. B. 

Oe;ciE}~ dé Brouvver 
an.Qao, 1·.973 

El éxito de la educación 
preescolar está condicionado 
en alto grado por la coordina
ción familia-escuela; de aquí 
la oportunidad de esta obra, 
que pretende establecer, de 
algún modo, esa relación in
formando a los padres de lo 
-que hacen sus hijos en el co-
legio y para qué lo hacen, al 
mismo tiempo que ofrece su-

·• 

qerencias y orientaciones en
caminadas a promover y faci
litar su colaboración en la ta
rea educativa. 

Aunque el libro va destina
do especialmente a los padres 
de los pequeños alumnos de 
cuatro a seis años, su lectura 
en modo alguno resultará 
ociosa para 1 as proferosas de 
este nivel, ya que se trata de 
una publicación cuyo conteni
do y estructura comparten 
muchas de las características 
que definen a una guía didác
tica. 

El subtítulo de "enseñanza 
preescolar programada" figu
rando en la ficha bibliográfica 
q u e e 11 e a b e z a e s t a s 1 í n e a s , 
puede inducir a confusión. 
No se trata de la "enseñanza 
programada" como técnica 
científica par a enseñar basad a 
en la teoría del aprendizaje 
formulada por Skinner, cuya 
aplicación en párvulos sería 
más que problemática; la ex
presión utilizada en esta obra 
quiere indicar que las activi
dades que se insertan en su 
distribución en el tiempo, han 
sido "programadas de ante
mano", previsión, por otra 
parte, ineludible, sin la cual no 
cabe imaginarse tarea educa
tiva alguna. 

En el texto destina do a "In
troducción" se perfilan los ob
jetivos generales perseguidos 
en esta etapa de la vida esco
lar, que pueden resumirse en 
los siguientes: 

Ordenar y sistematizar lo 
que el niño sabe al llegar 
a la escuela. 



Aprender a "compartir". 
Incoar hábitos sociales, 
religiosos y estéticos. 
Iniciar en las técnicas 
instrumentales. 

Para alcanzar estos ob
tivos se emplea el método de
crolyano de globalización di
dáctica, desarrollado a través 
de "centros de interés", re
bautizados con el nombre de 
"motivaciones": 

1.a El niño no está solo (La 
casa, el colegio, la igle
sia, ... ). 

z.a Lo que el niño hace 
(Comer, beber, ju
gar, .. .). 

3.a Cuándo lo realiza {La 
mañana, el mediodía, 
1 a tarde, ... ). 

4.a Lo que el niño come 
(Frutas, pan, pesca
do, ... ). 

Y así, hasta diez motivacio
nes (un a por mes) que com
prenden aspectos del entorno 
ambiental del niño: bebidas, 
estaciones, transportes, tien
das, etc. 

Aparte de 1 a ejercitación en 
torno al tema, a realizar en el 
colegio, algunas motivaciones 
incluyen resúmenes de activi
dades en las que se postula 
la cooperación familiar. 

En cada sesión se desarro
lla la unidad temática progra
mada conforme al siguiente 
esquema: Motivación. Len 
guaje vocabulario. Canción 
rítmica. Fichas de lectura. Fi
chas de actividades matemá
ticas. Recitación, cuento, ri-

rna, mimo. Fichas de preescri
tura o escritura. Desarrollo fí
sico. Adivinanzas, trabalen
guas, ejercicios fonéticos. Di
bujo y manualizaciones. Pues
ta en común y recapitulación. 
Evaluación (Semanal). 

Al final del libro se incluye 
un Apéndice del que es autor 
el doctor Fernando Sánchez 
Gascón, y que bajo el título 
''Consejos médicos" agrupa 
una interesante formación so
bre cuidados higiénicos, pro
ceso de crecimiento, vacuna
ciones y enfermedades más 
frecuentes que suelen afectar 
a los párvulos. 

Es evidente el valor positivo 
de esta obra, a través de la 
cual los padres pueden seguir, 
paso a paso, el proceso edu
cativo de sus hijos y convertir
se en colaboradores activos 
del mismo. 

A. F. B. 

Navidad y Reyes 

Colección 
Teatro Escolar 

f=.scelicer 
Madrid, 1.972 

Ha aparee ido el primer to
mo de la Colección Teatro Es
colar, dedicado al tema de 
"Navidad y Reyes", publicado 
por Editorial Escel icer. 

En él se incluyen varias 

obras de Navidad, como el 
"Auto de los Reyes Magos", 
de autor anónimo del siglo 
XII, actualizado y completado, 
para su más fácil lectura y re
presentación en colegios, ins
titutos y centros docentes y 
culturales, así como otras 
adaptaciones re al izadas por 
Manuel de la Rosa, de origi
rlales de Gómez Manrique, 
Juan del Enzina, Lucas Fer
nández y Gil Vicente, en los 
que se incluyen también ilus
traciones musicales de la 
época. 

Si se quiere que el teatro fi
gure en el ámbito escolar an
tre las actividades comple 
rnentarias de la tarea educati
va, la Editorial Escelicer, al ini
ciar su Colección de Teatro 
Escolar, pretende cubrir una 
necesidad sentida desde hace 
mucho tiempo por los educa
dores españoles, de disponer 
del repertorio adecuado para 
practicar el arte dramático co
mo medio audiovisual de edu
cación cultural y social e mi
nentemente económico y 
práctico, y utilizar el teatro co
mo método pedagógico en su 
doble vertiente de espectácu
lo y fenómeno estético y co
mo libre expresión de los es
colares, hacia lo humano, sin
cero y progresivo de la vida. 

Al mismo tiempo. la Colec
ción Teatro Escolar, aspira a 
ser una Biblioteca del Estu
diante y una antologia del tea
tro español, en la que por su 
selección de temas y autores 
cumpla una finalidad didácti
ca especifica en los distintos 
niveles, en materia de Lengua 
y Literatura y como amplia-
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Nu va s ......... --..... 
Allll ens nanza g bá 

LA MATEMATICA MODERNA 

PRESENTADA A TRAVES 

• conforme a las normas de la nueva Ley de enseñanza 

• diálogo continuo entre profesor y alumno 

• proceso de aprendizaje activo, fundado en un saber hacer 

• juegos con los propios niños y con material estructurado 

fl conjunto coherente, fruto de una experiencia 

LA IMAGEN 

e nuevos ejercicios que permiten al alumno progresar según su propio ritmo 

Material 

• libro del alumno con fidlas de trabajo que constituyen un único manual 

• gura didáctica dividida en dos partes: 

al 10 copltulos de contenidos matemáticos con explicaciones, aclaraciones, etc. 

bl 16 secuencias de trabajo que constituyen la base del método. 

Primer nivel MA T 001 Segundo nivel MA T 002 

la 

libro del alumno.............. 1.45,- ptas. 

Guia didáctica . . . . . . . . • • • • .. 200,- > 

Llbro del alumno ••••••••••••... 145,- ptas. 

Gura didáctico ........••••••••• 200,- , 

Tercero y cuarto niveles, de Inmediato aparición. 

Quinto, sexto, séptimo y octavo niveles, en preparación. 

Solicite ejemplares de muestra con el 50 por 100 de descuento a: 

SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE LIBRfRIA, S. A. 
Evaristo San Miguel, 9. Teléf. 241 63 75. Madrid-8 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
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E'SCELICE~R 
ción de estudios de otras 
materias. 

El teatro escolar favorece y 

estimula la creación de ideas 
e imágenes en el niño. Pone 
en sus manos el medio más 
eficaz de expresión de su 
mundo. Le descubre 1 a utiliza
ción de otras bellas artes, co
mo música, danza, literatura, 
pintura, escultura y arqu itec
tura, formas corporales sus
ceptibles de aclarar y desarro
llar ideas y sentimientos. 
Acrecienta en el niño la nece
sidad de trabajo colectivo, es
timula el nacimiento de la 
idea creadora y lo que es más 
importante, pone al niño en
contacto con esa aventura del 
pensamiento que caracteriza 
la cultura. 

Como consecuencia de Jos 
cambios habidos en nuestra 
sociedad, Ja formación de la 

persona se ha visto afectada 
por un proceso de actualiza
ción para integrarse en este 
período evolutivo. Por esta 
causa, exige a los educadores 
grandes esfuerzos con el fin 
de conseguir el primordial ob
jetivo de la Educación: dar a 
cada persona lo que necesita 
para que, con su personal es
fuerzo, desarrolle sus faculta
des y se perfeccione como in
dividuo y como ser social. 

En este sentido, la Ley Ge
neral de Educación no ha lle
vado a cabo un simple cambio 
de nombres e ideas, sino que 
alcanza muy especialmente a 
la forma de hacer, a la preocu
pación individual pero sociali
zada del individuo para lograr 
desarrollar totalmente su per
sonalidad y que ocupe en la 
sociedad el puesto que le 
corresponde por su capacidad 
y aptitudes. 

El autor, en el libro aquí pre
sentado, da un etallado estu
dio sobre las técnicas y méto
dos educativos. empleados en 
los países considerados de 
vanguardia en materia peda
gógica, analiza lo que hay de 
positivo o negativo en estos 
métodos, dando como punto 
de referencia opiniones de 
destacadas figuras de la edu
cación y la pedagogía. Pero sí 
el estudio histórico-pedagógi
co que hace es _interesante, lo 
es más el de la sociedad ac
tual, con sus características Y 
estructuras, de la que el autor 
ofrece un meditado análisis, 
penetrando en lo que del futu
ro se puede prever y las suge
rencias más oportunas para la 
formación de la persona que 

ha de integrarse en esta so
ciedad cambiante, siendo la 
meta espiritual la necesaria 
en todo sistema educativo. 

Se estudia en esta obra la 
moderna dinámica escolar 
que trabaja en grupos de dis
tintas proporciones (grandes, 
medianos y pequeños), pre
sentando diversas técnicas 
sobre este trabajo grupal y 
dejando a la iniciativa del 
maestro la aplicación de és
tas, según las características 
de su comunidad escolar, pe
ro sin olvidarse nunca del in
dividuo, dedicando un espacio 
al estudio de la enseñanza in
dividualizada y a la técnica de 
fichas, según las nuevas ten
dencias, con modelos concre
tos y diversos tipos de mate
rial. 

Se trata de un ensayo de 
vanguardia sobre un tema de 
actualidad, profuso en expe
riencias y opiniones autoriza
das, de interés para los edu
cadores y en general para Jos 
estudiosos de la P?dagogía. 

l. B. 

lntroduc~i~n 
a·-- .. las·, técnicas 
de la ense:ñ:anla 

· -' programada 
Uñ~áñ ·M a cías, Fr:anc;isco 

EscUela Española 
Mad~id, :1972 

En la década de los cin
cuenta, el psicólogo de la H ar
vard University, profesor B. 
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Frederik Skinner, tras serios 
trabajos experimentales sobre 
el proceso del aprendizaje, 
sienta las bases de la ense
ñanza programada. La apari
ción de esta técnica, susten
tada por un riguroso método 
científico, da lugar, especial
mente en Norteamérica, a una 
abundante producción biblio
gráfica que se traduce y tras
ciende a todos -los países. Sin 
embargo, "en España, como 
en el resto de Europa y en 
América, la enseñanza pro
gramada no ha llegado aún a 
comprenderse plenamente". 

Conducirnos de la mano ha
cia esa comprensión, por un 
camino sencillo y diáfano, 
asequible a todos los educa
dores, ha sido sin duda alguna 
la intención de Juan Estare
llas al ofrecernos este libro. 

El autor nos alerta, de en
trada, a no identificar el éxito 
o fracaso de un programa par
ticular con el éxito o fracaso 
de la enseñanza programada. 
Efectivamente, la programa
ción es un proceso que se 
apoya en un método científico 
y, como tal, "sistemático, co
herente y controlado". Pero 
este rigor, que teóricamente 
habría de traducirse en una 
enseñanza de superior cali
dad, ha de armonizarse en la 
acción sincrética de tres con
dicionantes en el docente que 
programa: conocimiento de 
las "estructuras" y práctica de 
la programación; dominio pro
fundo del tema o la materia a 
enseñar; poseer el don inefa
ble de la creación, la gracia 
magistral al servicio de esta 
técnica. Porque, como sostie-
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r1e la mesurada doctrina de 
este libro, "no son 1 as m á qu i
nas ni los programas los que 
enseñan, sino que lo son, v lo 
seguirán siendo, los maes
tros". 

Acaso esa falta de com
prensión al principio aludida, 
tiene su origen en el patente 
desequilibrio entre la abun
dante información teórica so
bre enseñanza programada y 
la parvedad, casi ausencia, de 
textos programados que, al 
menos en España, han visto la 
luz. 

Resulta ociosa la afirma
ción de que programar con
forme a esta técnica de ins
trucción racionalizada, es difí
cil. Pues bien, a la enseñanza 
de la programación se lanza el 
autor de este libro, tarea que, 
en expresión castiza, acomete 
"agarrando al toro por los 
cuernos", es decir, sirviéndo
se para su empeño de la apli
cación de la propia enseñanza 
programada en su modalidad 
intrínseca o "ramificada". 

Y, efectivamente, el lector, 
convertido en al u m no motiva
dor desde las primeras pági
nas, va desvelando a través 
de pasos graduados {minimal 
steps), la estructura del méto
do/ lo que pudiera denominar
se "gramática del programar" 
y la forma de evaluar los pro
~ramas. 

El libro constituye, sin duda 
alguna/ una muy valiosa apor
tación para 1 a docencia intere
sada en conocer este método 
de aprendizaje, seguramente 
el más representativo de la 

moderna tecnología educati
va, porque quiérase o no, los 
principios que informan la ins
trucción programad a son irre
nunciables y han de tenerse 
en cuenta incluso en la prácti
ca de cualquier tipo de ense
ñanza convencional. 

El libro se presenta con una 
Introducción que esboza el 
contenido y orienta sobre los 
objetivos. Incluye en el lndice 
los siguientes capítulos: Qué 
es la enseñanza programada. 
Principales clases de progra
mas. Técnicas para la progra
mación lineal o extrínseca. 
Técnicas para la programa
ción ramificada o intrínseca. 
Cómo se preparan, escriben v 
evalúan los programas. Usos 
de la enseñanza programada. 
Bibliografía. 

Esta obra está basada en 
una serie de conferencias teó
rico-prácticas, patrocinadas 
por la U N ESCO, que el autor, 
perteneciente a la Florida At-
1 antic Un iversity, pronunció 
en el CENIDE de Madrid en el 
mes de marzo de 1970. 

Armando Fernández Benito 

Nace este libro con la inten
ción de servir de ayuda y pau-



ta al maestro, para lograr su
perar las dificultades que sur
gen de la puesta en práctica 
del artículo 19 de la Ley de 
Educación, sobre la promo
ción continua de los alumnos 
de E. G. B. 

Existe entre la población in
fantil de un 25 a un 30 por 
100 de niños menos dotados 
o torpes y que por consiguien
te quedan relegados a una si
tuación de retraso entre sus 
compañeros. Estos niños han 
sido tratados siempre como 
elementos perturbadores del 
quehacer escolar y agrupados 
para su instrucción y mejor 
aprovechamiento en grupos 
separados del resto de la cla
se; el acierto pedagógico de la 
Ley General de Educación en 
lo que a estos niños se refiere, 
permitiéndoles pasar al curso 
siguiente aunque no alcancen 
el nivel requerido, hacen ne
cesario, por parte del educa
dor, llegar al conocimiento 
de las deficiencias o trastor-

nos en dichos alumnos y su 
etiología. 

Con este fin, el autor plan
tea la posible solución, sen
tando unas bases pedagógi
cas y principios didácticos, en 
que ha de apoyarse este pro
grama de aprendizaje y recu
peración de los alumnos len
tos, llegando al total conoci
miento de dichos alumnos por 
medio de un a evaluación ini
cial, punto de partida para un 
estudio pedagógico que pro
porcionará un diagnóstico 
eventual, pero que servirá de 
base para un plan de recupe
ración continua y "a priori" 
{para evitar el retraso acumu
lativo) y partiendo de la convi
vencia de estos niños con el 
resto de sus compañeros. 

La segunda parte del libro 
es eminentemente práctica, y 
en ella se trata de la difícil in
corporación de los alumnos 
de rendimiento insatisfactorio 
a la tarea conjunta de las acti
vidades escolares 

CERTAMEN LITERARIO INFANTIL 

Actividades de 
Recuperación en la E. G. B. 

loaoa p•dagógltas parct •t ctpNrttUni• 
d• loa mano1 dctadt,~a 

fiiAHCIJCO UAAN MACIAS 

Completa el trabajo la pre
sentación de varios procedi
mientos sobre la corrección y 
recuperación de fichas, y al
gunas de éstas a título de 
ejemplo y con un esquema de 
programación {a nivel básico) 
en la línea de la Nuevas 
Orientaciones. 

La teoría y experiencia so
bre la "atención" es digna de 
tener en cuenta y llegar a la 
práctica por maestros y edu
cadores en general para con
seguir, como. dice Liñán Ma
cías, un aprendizaje más grato 
y menos dificultoso. 

/.B. 

Con motivo de la celebración del AÑO SAN-. 
TO, la Cruzada Eucarística de Comillas, ha orga
nizado un concurso literario infalti/, para el curso 
escolar 1973/74, que t~ndrá como temas prin
cipales: La ORACION; PENITENCIA, CONVER
SION a Dios. Las condiciones del Certamen son 
las siguientes: 

2. a Los trabajos han de hacerse llegar antes 
del 15 de julio de 1974 a esta Dirección: 

1.a Se invita a tomar parte en este Certamen 
a la juventud e infancia de cualquier Cen
tro docente adonde llegue su noticia. Los 
trabajos irán encabezados por el nombre 
y apellidos del concursante, su edad y 
Centro docente a que pertenece. Para su 
clasfficación se tendrá en cuenta la edad, 
la caligrafía y la presentación artística. No 
se admiten escritos a máquina. 

Rv. P. Severiano del Páramo. Seminario 
Pontfficio. COMILLAS (Santander). 

3.(1 Para los premios tendrán la preferencia 
los concursantes que personalmente con
teste a cada uno de los temas generales. 

4. 8 En los trabajos elaborados en equipo por 
varias niñas, o niños, hágase constar la 
aportación personal de cada uno. 

Los programas detallados sobre los temas· 
concretos que figuran en dicho certamen, así co
mo cualquier otra información, pueden solicitar
se al Rv. P. Severiano del Páramo. Seminario 
Pontificio. COMILLAS (Santander). 
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1 1 1 

LOS METODOS ACTIVOS aplicados a la educacion. 

Material didáctico para la ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA. 

1.er curso: Ptas. 

BARQUERO l . ... . ... . . . . .. .. .. . 265 
Fichas de trabajo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
Guía del profesor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 

GUIA DIDACTICA DEL CATE-
CISMO ESCOLAR NUM. 1. . . . 80 

2. 0 curso: 

BARQUERO 11 ... . .. . ..... ...... 400 
Guía del profesor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 

GUIA DI DACTICA DEL CATE-
CISMO ESCOLAR NUM. 2... . 100 

3.er curso: 

BARQUERO 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 
Guía det profesor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 

GUIA DI DACTICA DEL CATE-
CISMO ESCOLAR NUM. 3.... 100 

4.0 curso: En preparación. 

5.0 curso: 

MATEMATICAS ........... · ...... 100 
Fichas de trabajo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Guía y soluci~nario.. . . .... ... .. ... 150 

PARA QUE PUEDA EXAMINAR NUESTROS 
LIBROS SOLICITE UN EJEMPLAR CON EL 

50 POR 100 DE DESCUENTO 

Nombre ... .... .. ...... .... ..... .... ... . _ .. .... . ..... .. . .... .. .. .... .. ... ... .... .. . 

Entidad . .... .. .... ... . ...... .. .. .. . . ...... .. _ . .. .. . ............. .. . . . 

Dirección ..... .. _ . ... ..... ..... . .. . 

Ciudad ..... . .. ... .... .. ........ ......... . 

Provincia ..... 

Fecha de pedido . .. .. ... .... . .. .......... . .. ................ . 

narcea 
s_ a_ de ediciones 
DR. FEDERICO RUBI0,89 MADRID 20 
Telf. 254 61 02 

Ptas 

GUIA DI DACTICA DEL CATE
CISMO ESCOLAR NUM. 5... . 125 

6.0 curso: 

MATEMATICAS... . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
Guía y solucionario.. . . . . . . . . . . . . . . 80 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA. 150 
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