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L a  E s c u e la  U n iv ers itar ia  de F o rm a c ió n  del P ro feso ra d o  de E . G . B .  de C iud ad  R e a l  
se co m p la ce  en p res en ta r  su p r im era  publicación  periód ica .  C o n  e l la ,  una id ea ,  q u e ,  
de an t igu o ,  ab r ig ab an  los p ro feso res  de la c itada E s c u e la ,  es h oy ,  p o r  fin, d ichosa 
realidad.

P L A N T E L  es el n o m b r e  de es ta  publicación .  Sus páginas qu ieren  reunir  - é s t e  es 
el sen tid o  que ju s t i f ica  la e lecc ió n  de ese sustantivo co m o  t í tu lo  de nu estra  re v i s ta -  a 
tod os cu an to s  p art ic ipan  p ro fes io n a lm en te  de la en señ an za .  U n a  e n señ an za  - c o n v ie n e  
n o o lv id a r lo -  p art icu larizad a en unos niveles q u e ,  en las aulas univers itarias  de las 
E sc u e la s  de F o rm a c ió n  del P ro fe so ra d o ,  m ediatizan  la transm isión  de los c o n o c im ie n 
tos co rresp o n d ien tes .

P a r a  n o so tro s ,  p art ic ip ar  p ro fes io n a lm en te  de la en señ an za  su p one so b re  to d o  se n 
tir inquietud p or  ella.

D e  acu e rd o  con  es to ,  P L A N T E L , p reten d e  re co g er  en  sus secc ion es  los principales  
aspecto s  de d icha inquietud. C o la b o ra c io n e s  o po rtu n as  p erm it irán ,  pues,  el in te rc a m 
bio de sa b e res  y de ex p erien c ia s  que red u nd en  en p ro v ech o  de nu estros  lectores .

P a ra  cu m p lir  su final idad, P L A N T E L  con sid era  que sus le c to res  in m ed iato s  d eb en  
ser los p ro fes o res  de E . G . B . , los en un tiem p o  a lum nos de la E s c u e la  que la sufraga,  
si a te n d e m o s  al cr ite rio  de d istr ibución de su t irada.  L e c to r e s  m ed ia to s  serán  los 
co m p a ñ e ro s  univers itarios.

A  los p ro fes o res  de las E sc u e la s  U n iv ers itar ias  de F o rm a c ió n  del P ro fe so ra d o  de la 
U n iv ers id ad  de C a s t i l la -L a  M a n c h a  pide P L A N T E L  su co la b o ra c ió n .

A  los p ro feso res  de E . G . B .  de los centro s  de la provincia  de C iud ad  R e a l  P L A N 
T E L  pide su co la b o ra c ió n  e n ca rec id a m en te .

P o r  o tra  p ar te ,  P L A N T E L  organiza  su co n ten id o  en distintos ap artad o s ;  a saber :  
E D I T O R I A L ,  C O L A B O R A C I O N  E S P E C I A L ,  D I D A C T I C A  E  I N V E S T I G A 
C I O N ,  R E S E Ñ A S  B I B L I O G R A F I C A S ,  A C T I V I D A D E S  y R E S U M E N E S .  E n  
cad a u no  de e l los ,  los t r a b a jo s  se incluyen según el cr iterio  a l fab é tico  de sus autores.

D e s d e  aq u í  d am o s las gracias a las person a lid ad es  que con  su fi rm a,  en dicho o en 
h e c h o ,  av alo ran  la secc ión  de C O L A B O R A C I O N  E S P E C I A L  de nu estra  revista .  E l  
a d je t iv o  “ e s p e c ia l” trad u ce  una v inculación  con P L A N T E L  am p liam en te  en ten d id a .

A  q u ien es  co n  sus t r a b a jo s  han h ech o  posible  las d em ás secc ion es  ta m b ién  desde 
a q u í  ex p r e sa m o s  n uestra  gratitud. D e  m an era  especia l  q u ere m o s  re co rd a r  a los a lu m 
nos q u e ,  en el ap artad o  de A C T I V I D A D E S ,  escriben  la m e m o r ia  de lo m ás destaca-  
ble de la vida a ca d ém ic a  del curso 19 8 8 -8 9 ;  y a las p ro feso ras  d oñ a  M a r ta  T o r r e n te  y 
d o ñ a  A sc e n s ió n  M a r t ín  q u e ,  vert iendo  al inglés y fran cés ,  r e sp ec t iv a m en te ,  los R E 
S U M E N E S  de los t r a b a jo s  que P L A N T E L  publica in tern acion alizan  su difusión.

D e s e a m o s  a P L A N T E L  larga vida.

E L  C O N S E J O  D E  R E D A C C I O N
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C O L A B O R A C I O N  E S P E C I A L

La educación como empresa

El t í tu lo  de este  t r a b a jo  obliga a h aeer algunas p recis ion es  iniciales ace rca  del 
sentido en que se q u iere  em p lea r  el té rm in o  " e m p r e s a " .  P o rq u e  em p resa  es el " in t e n 
to o acc ión ardua y dificultosa que se co m ien za  con resolución y v a lo r" .  E m p r e s a  es 
tam bién  el " s ím b o lo  o figura en igm ática  que alude a lo que se in tenta  con segu ir  o 
aquello  de lo que alguno se j a c t a " .  R e c ib e  tam bién  el n o m bre  de em p resa  " la  o b ra  o 
designio llevados a e f e c t o " .  E m p r e sa  es . en fin " la  so c ied a d . . .  que realiza negocios  de 
cierta  im p o rta n c ia " .

Q u e  la ed u cació n  es una em p resa  ardua, dificultosa,  en la que se exige resolución 
y vocación  - y  q u iero  desde aq u í ,  sin ro d eo s ,  reivindicar lo v ocacion al en la em p resa  
educativa co m o  fu n d am en ta l ingrediente de e l l a -  m e p arece  ev id ente .  D a n d o  esto  
por supuesto ,  sin e m b a rg o ,  no es a esa aceptación  a la que nos vam os a re fer ir .  El 
segundo sentido co n c ie rn e  p rin c ip alm ente  al cam p o  de la herá ld ica  y, o b v ia m e n te ,  lo 
d e ja m o s  de lado. T a m p o c o  vam os a ocu p arn os  de la acepc ión  que h em o s re lac io n ad o  
a co n t in u ac ió n ,  por su com ú n  aplicabilidad, au nqu e digam os de pasada q u e .  en n u es
tro ca m p o ,  valdr ía  para re fer irnos a la ed u cación  co m o  resultado, es to  es . " in  facto  
e s s e " .  E n  c o n se cu e n c ia ,  es de la ultima acep c ió n ,  la e c o n ó m ic a ,  de la que se va a 
tratar en lo qu e sigue, co n sid eran d o  la ed ucación  co m o  una "e m p re s a  que realiza 
n eg o c io s" .  ■

Y  aq u í  una p eq u eñ a  d igresión, algo más que p u ram en te  f i lo lógica .  " N e g o c io " ,  
e t im o ló g icam en te  es s in ón im o de actividad, negación  del re p o so ,  lo o pu esto  p rec isa 
m ente  a " o c i o " :  “ n e c -o t iu m " .  Si en nuestros días p od em os  hablar  de la ed u cació n  co-

Joaquín Campillo Carrillo. Catedrático jubilada de Filosofía de Escuelas L'nivesiuirius de Formación del Profesora
do de F .d .fí. Inspector Central de Escuelas Xorinales (1959-71)). Consejero Xacioual de Educación (I9bl .1974). 
Inspector ( lateral de Servicios del M.E.C. (I9SI-SU). Miembro de la Sociedad Española de Psicología. Secretario de 
la Asociación Española para la Educacióni Especial (A ED ES ). Autor de numerosos libros entre los que destacamos: 
F u n d a m e n t o s  de  P s ic o lo g ía  G e n e r a l  y E v o l u t i v a  (1971): I n t ro d u c c i ó n  a la F i lo sof ía  d e  la E d u c a c i ó n  (1974). y 
Ps ico log ía  de  la E d u c a c i ó n  (1977). Ha colaborado cu publicaciones colectivas v en vuriíts revistas profesionales: así 
como traducido del francés, inglés e italiano obras de su especialidad. Está en posesión de la medalla de oro de la 
I Diversidad ( omplutensc de Madrid, v de la encomienda de la Orden de Alfonso X  el Sabio.
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m o e m p resa  o nego cio  es p orq u e ,  en rigor, el co n cep to  que te n e m o s  de e l la ,  de la 
e d u ca c ió n ,  es muy diverso del originario .  E n  e fe c to ,  oc io  se d ec ía  en griego "sk o lé"  
(o  " s j o l é " .  según la transcripción que h ag a m o s) ,  y de este v o cab lo  se originó el térmi
no " e s c u e la " .  Pu es  la escu ela ,  tanto  en su sentido am plio  (p erso n as  que siguen una 
d o ctr in a  v a qu ien es  la d ef ien d en ,  represen tan  o e n ca rn a n ,  y. m ás ta rd e ,  en sentido 
es tr ic to ,  co m o  institución d o cen te  regulada por la so c ied ad ,  en c ierra  en sí toda la 
carga del p en sam ien to  h elénico  clásico según el cual el g é n e ro  de vida m ás elevado, 
es d ec ir ,  m ás h u m an o ,  a que el h o m bre  puede y d eb e  aspirar es la vida contem plativa ,  
el " b io s  th e o r e t ik ó s " .  para la que se requ iere  una situación habitual y p e rm a n e n te  de 
tranqu il id ad ,  de d espo se im ien to  de los p eq u eñ o s  y grandes cu idados del quehacer 
vulgar y co t id ian o :  una si tuación, en sum a, de " s k o l é "  de " o c i o " ,  a seq u ib le ,  por 
ta n to ,  sólo  a m in o rías  y aun a m inorías  se lec tas .  E n  c a m b io ,  la escu ela  de hoy es para 
to d o s :  ha pasad o  de ser un " o c i o "  a constituir  un " n e c - o c io "  en su d o b le  sen tid o ,  de 
o cu p ac ión  y de em p resa ,  al m en os por su aspecto  cuantitat ivo .

E l p ro feso r  J o h n  V a izey .  al tratar  estas cu estiones en uno de sus libros m ás divulga
dos. " E d u c a c ió n  y e c o n o m í a " ,  dice: "Es posible fabricar jabón por medio de técnicas 
distintas, usando combinaciones diferentes de trabajo, capital y ciencia. Lo mismo, 
ocurre con la enseñanza... " Y  continu a:  "Consideraré deliberadamente a las escuelas 
v colegios como si fueran una industria semejante a la de la fabricación del jabón. 
Confío en el buen sentido de mis lectores y en su conocimiento de mis obras para que 
se den cuenta de que (aunque no desprecio la gran utilidad del jabón) considero la 
educación como una cosa mucho más importante. Por este motivo - c o n c lu y e  el profe
sor V a i z e y -  trabajo para la Universidad y no para una fabrica de jabón".

R e s u lta  evidente la p resen cia ,  cad a vez más d es tacad a ,  que en la esfera  de lo edu
cativo  van ten ien d o  la e c o n o m ía ,  de una p arte ,  y la so c io lo g ía ,  de o tra .  Nociones 
co m o  rentabilidad de la educación, demanda social de educación, relaciones entre 
educación y desarrollo económico-social o entre  educación y movilidad social, condi
cionamientos mutuos entre el sistema educativo, las necesidades de mano de obra y 
la distribución de la fuerza del trabajo, son tópicos de c ircu lación  co rr ie n te .  P or lo 
m ism o , la co n sid eració n  de los fe n ó m e n o s  educativos desde la fo rm a lid ad  de la em
presa y la aplicac ión a aquéllos de las técn icas ap o rtad as  p or  la p sico lo g ía  social y 
s in gu larm en te  p or  la psico logía  industrial puede ser en e x tr e m o  f ru c t í fe ra  siempre 
que no se pierda de vista el tipo específ ico  de em p resa  en la qu e consiste  la educación.

P u es ,  co m o  señala  R e n é  M a h e u ,  que fue D i re c to r  G e n e r a l  de la U N E S C O ,  antes 
que una n ecesidad del progreso  eco n ó m ic o  y social ,  la ed u ca c ió n  es uno de los dere
chos humanos. E l h o m b re  es un fin en sí m ism o ,  en ta n to  que el pro greso  económ ico 
y social no es más que un m edio  para lograr este  fin. L o  que significa q u e ,  aun 
c o lo c á n d o se  en este punto  de vista gerencial o e m p resar ia l ,  la ed u ca c ió n  o fr e c e  unos 
c a ra c te re s  muy peculiares.  E s tá  “fuera  del m e r c a d o ” y p or  e l lo ,  los resu ltad os de la 
aplicac ión  de un d eterm in ad o  p ro ced im ien to  no p ueden  p erc ib irse  con  la rapidez con 
la que ap are cen  los de o tro  tipo de em presas.  Sus o b je t iv o s  no son tan ap rec iab les  a
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simple vista ni tan sencil los  co m o  " e n  una fá b r ica ,  un b an co  o la m ay o r  parte  de los 
servicios públicos :  por ta n to ,  co n v ien e  p on erse  de acu erd o  para d ef in ir lo s” . A s im is 
mo, si las re lac io n es  h u m an as son im p o rtan tes  en cu alqu ier  e m p resa ,  en la e m p resa  
educativa son e s en c ia le s ,  fu n d a m en ta les .  " I n fo r m a r ,  con su lta r ,  co n v e n ce r  a los d em ás 
y  ap ren d er  uno m ism o , es decir ,  ed u car  y ed u carse ,  son el fu n d a m e n to  de una ad m i
nistración ef icaz  de la e d u ca c ió n .  E n  es to  nada hay de ex trao rd in a r io :  co m o  la ad m i
nistración no p uede ser de o tro  c a r á c te r  que lo que ad m inistra ,  la ad m inistrac ión  de 
la ed u cación  sólo p uede ser un p ro ceso  e d u ca t iv o ” .

S alvand o estos principios o ,  m e jo r  d icho, co locán d o lo s  en la base  del p la n e a m ien to  
de la em p resa  ed u ca tiva ,  pu ed en  aplicarse a ésta  los cr iteros  t íp icos de la so cio lo g ía  
de la o rganizac ión  m ás avanzada : individualización ex ac ta  de los o b je t iv o s ,  in ventario  
de los recu rsos ,  estudios de los t iem p os de t r a b a jo ,  tan to  de los d o cen tes  co m o  de los 
estudiantes;  " o p t im iz a c ió n ” de las d im en sion es  de los equ ip os  y de sus agregad os ;  
racionalización de los h o rar io s ;  d istr ibución de las fu n c io n es  “s ta f f” y " l i n e ” ; v a lo ra 
ción o b je t iv a  del re n d im ie n to  y con tro l del p ro d u cto " .

Tecnología y educación

Algún fi lósofo  de la ed u cació n  ha señalad o  que la p ed ago gía  se d eb ate  s iem pre 
entre o lead as  sucesivas de an t in o m ias  que el ed u ca d o r  ha de reso lver  a cad a  paso ,  
viéndose forzad o  a to m a r  part ido  p or  alguna de ellas y ad scrib iénd ose  as í ,  co n sc ien te  
o in c o n s c ie n te m e n te ,  a una d e term in ad a  te o r ía  educativa.

Las an t in o m ias  m ás l lam ativas de nuestro  t iem p o  se han g e n e ra d o  a p art ir  de la 
incidencia de lo e c o n ó m ic o  co m o  tal en el cam p o  ed u ca tivo ,  y han sido puestas de 
relieve en varias o cas io n es .  E n  p r im er  lugar; lo educativo  ¿es so lam en te  un fe n ó m e n o  
pedagógico  y social o lo es ta m bién  e c o n ó m ic o ?  C u an d o  a m ed iad os de siglo los 
ed u cad ores  advirtieron  la l legada de los econ o m is tas  a lo que aqu éllos  co n sid era b an  
su dom inio  exclusivo y ex c lu y en te ,  su p arce la  profes ional p ropia ,  levan taro n  un ru ido
so coro  de voces  de a larm a.  Se  t ra ta b a  - d e c í a n -  de la ev idente  co n f irm ació n  de todos 
los tétr icos augurios que se v en ían  h acien d o  desde que se instauró  la era  de la técn ica ;  
era el "h o m b r e -o r g a n iz a c ió n ” ap o d erá n d ose  de los te so ro s  de la cultura des in teresad a  
y tratand o  de dirigirlos, de m a n e ja r lo s ,  con cr ier ios p u ram en te  em p resar ia le s ,  m er-  
cantil istas , u ti li tarios,  red u ciend o  as í el “sagrar io  de la fo rm a c ió n  h u m an a y c ien tí f ica  
a un o rgan ism o  s u je to  a las leyes del m erc a d o ,  esclavo  del p ro v e c h o ” .

La a larm a su b ía  de punto  si a es to  se añ ad ía  la " re v o lu c ió n ” o cas io n ad a  p or  la 
aplicación de las técn icas  m o d ern as  en el cam p o  de la co m u n ica c ió n  a la e s fera  de lo 
educacional .  C o n  to d o  el lo  se cu m p lía ,  según los pesim istas ,  la d esap aric ión  tota l  de 
la re lac ión p erson a l a lu m n o -m a e s tro ,  en ten d id a  co m o  la esen cia  m ism a del p ro ceso  
educativo.

El h ech o  es q u e ,  a pesar  de aqu ellos  augurios,  la ca tás tro fe  no se ha producido .
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C iñ é n d o n o s  de pasada (p o rq u e  no es éste nuestro  tem a aq u í  y ah o ra )  al aspeeto  de 
la te en o lo g ía  ed u cativa ,  el e r ro r  radica en confu nd ir  ' ' t e c n o lo g ía "  con "m aq u m ism o " .  
E n  fin de cu en tas ,  los m ateria les  audiovisuales no son o tra  co sa ,  co m o  af irm a W.C. 
T r o w .  que una co n t in u ac ió n ,  una co n se cu en cia  del " l ib ro  i lu s trad o "  p ro p u e sto  va por 
C o m e n io ,  y los p rogram as de las m áquinas de e n s e ñ a r  p ro lon gan  el cu ad ern o  de 
ta reas y las exp l icac ion es  del m aestro  si b ien , para ser e x a c to s ,  a f irm a r  qu e las nuevas 
técn icas a m p lía n ,  s im p lem en te ,  la extensión  de las antiguas,  sólo  sería  una verdad a 
m edias.  " S e r í a  lo m ism o que so s ten er  que el autom óvil y el avión con st itu yen  una 
pro lo n gac ió n  del c a b a l lo " .

Y  es q u e ,  si la ed ucación  cam b ia  es p orq ue  han ca m b ia d o  la socied ad  y la cultura. 
E s to s  cam b io s  se pueden sintetizar en algunos puntos princ ipales,  de los que señala
m os los m ás no tab les :  1) de una sociedad an a lfa b e ta  se ha pasado a una sociedad 
a l fab e tizad a  y en la que la escritura ya no es la fo rm a  principal de co m u n ica c ió n ;  2) 
la socied ad  de escasa  densidad de co m u n ica c io n es  ha dado paso  a una so cied ad  urba
nizada y p letórica  de co m u n ica c io n es ;  3) la sociedad preindustrial d e jó  p aso ,  hace ya 
t iem p o ,  a una sociedad industrial con m asiva p rod u cción  cultura l :  4 )  la socied ad  rigu
ro sa m en te  je rá rq u ic a  se ha tran sfo rm ad o  en una socied ad  de la p art ic ip ació n  y la 
" c o n te s ta c ió n "  y en la que se ha gestado una crisis de las fo rm a s  p ol í t icas  tradiciona
les; 5 )  E n  fin, de una estructura  ocu p acion a l estát ica  se ha pasado a unas estructuras 
o cu p ac io n a les  muy variadas y cam b ian tes .

Concepción dinámica de la educación

L a co n cep c ió n  estát ica  de la ed u ca c ió n ,  en co n se cu en c ia  de lo a ca b a d o  de exponer, 
d eb e  d e ja r  paso  a o tra  más d inám ica  y ab ierta .  " L a  e c o n o m ía ,  la so c ied ad ,  la cultura 
y la e d u ca c ió n ,  son aspectos d i ferentes de una realidad única v se r ía  a rb i trar io  aislar
los en tre  sí. N o  cab e  h ablar ,  p or  e je m p lo ,  de ad aptación  de la ed u ca c ió n  a la econo
m ía ,  lo que no sería  otra  cosa  que una ab errac ió n  ó p t ica ,  sino de in tegración  del 
d esarro l lo  e c o n ó m ic o  y del desarrol lo  de los recursos h u m an o s ,  ya q u e  en cierto 
m o d o  ta m b ién  es n ece sar io  adaptar  la e c o n o m ía  a las posib i l idades y n ecesid ad es  de 
la e d u ca c ió n .

L a  im p o rta n c ia  del fa c to r  hu m ano en la prod u cción  fue s iem p re ,  de un m odo u 
o tr o ,  p u esta  de relieve por los econ o m is tas  c lásicos;  sin e m b a rg o ,  d u rante  mucho 
t ie m p o ,  las var iac ion es  de capital fís ico  eran m u ch o  m ás im p o rta n tes  que las de los 
recu rsos  h u m an o s.  P ero  ya en 1958, un estudio del e c o n o m is ta  O d d  A u k ru s t  "vino a 
revo lu c io n ar  el e s q u e m a tan simple que hasta en to n c e s  se h a b ía  ten id o  resp ecto  a las 
causas in terv in ientes en el desarrol lo  e c o n ó m ic o .  F r e n te  a la h ipótesis  tradicional de 
que el p ro d u cto  nacional se in c rem en ta b a  a la m ism a velocidad que la tasa de inver
sión del capital f ís ico ,  ap are c ía  c laro que un tercer factor, el humano, se interponía 
mte las invers iones de capital y el producto  final.  E s t e  fa c to r  h u m an o  no era  lo que
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se había  venido c o n o c ie n d o  co m o  " fa c to r  t r a b a jo ” , sino que significaba algo más que 
la fuerza laboral que intervenía en un proceso productivo, ya que una rápida a l te r a 
ción de los c o n o c im ie n to s  tecn o ló g ico s  h ac ía  necesar io  añadir  un fa c to r  residual que 
explicase las var iac ion es  cualitat ivas de la fuerza laboral.  E s te  factor residual, en fin. 
fue p ro n tam en te  id en tif icad o  con la educación. A s í ,  el d esarrol lo  de la ed u ca c ió n ,  al 
au m entar  las posib i l idades de m an o  de o b ra  especia lizad a ,  co n tr ib u ye  al d esarrol lo  
eco n ó m ico ;  a su vez,  el d esarro l lo  e c o n ó m ic o  perm ite  un in c rem en to  de las in v ers io 
nes en ed u cació n .  P o r  o tra  p arte ,  y sobre  tod o  en el nivel p r im ar io ,  la ed u ca c ió n  es 
un factor  decisivo en el d esarrol lo  social ,  en tan to  que el d esarrol lo  social au m en ta  la 
dem anda de e d u c a c ió n ” .

E n  sum a, este ca m b io  de ru m b o  a que nos v em os em p u ja d o s  en c ie rra  las siguientes 
caracterís ticas :  1) el s is tem a educativo  es uno de los m e jo r e s  m ed ios  con que cu en ta  
la sociedad para  d e te c ta r  y d esarro l la r  las cap ac id ad es  y aptitudes de sus m ie m b ro s ;  
2) la e levación  del nivel general  de ed u cació n  es el m e jo r  m ed io  de asegu rar,  en 
provecho de to d o s ,  el en r iq u ec im ien to  que la evolución  del m u n d o  m o d e rn o  ap o rta  
a las co n d ic io n es  g e n e ra les  del vivir h u m an o ;  3)  la vert ig inosa rapidez con que se 
producen las t ra n sfo rm a c io n e s  y el p rogreso  técn ico  hace  q u e ,  si s iem p re  se educa 
para un p orven ir  d e s co n o c id o ,  ese p orven ir  nunca haya sido tan d if íc i lm en te  previs i
ble co m o  en nu estro  t iem p o.  Y  as í ,  si q u ere m o s  h acer  re fe ren c ia  a la co n cre t ís im a  
situación en que nos m o v e m o s  aq u í  y ah o ra ,  al p lanificar  la ed u cació n  que haya de 
impartirse hoy, p ero  cuyos resultados no em p ezarán  a h acerse  p a te n tes  hasta  bien 
entrado el p r im er  cu ar to  del siglo X X I ,  se hace  n ecesar io  p en sar  en que la acc ión  
educativa d eb erá  te n d er  m en o s  a “ a m u e b la r ” las m en te s  con rep er to r io s  de dudosa 
vigencia tem p o ra l  que a abrirlas  a la c o m p res ió n ,  d otán d olas  de am plias  reservas 
m enta les  y m o rales  qu e las hagan cap aces  de a fro n tar  con éx ito  los p ro b lem as  qu e los 
t iem pos les d ep aren  y q u e  h oy,  en no p eq u eñ a  m ed id a ,  son in im aginables .  Y  co m o  
en fin de cu en tas  - y  es to  sí que es p re v is ib le -  las socied ad es  futuras hab rán  de ser 
configuradas p or  la ed u ca c ió n  que se im p arta  a las p res en te ,  salta a la vista que la 
educación se inserta  p le n a m e n te ,  y desde uno de sus co n d ic io n am ie n to s  im p o rta n tes ,  
en la p ro b lem át ica  de las técn icas  del d esarrol lo  e c o n ó m ic o -so c ia l .

Puesta al día de los esquemas educacionales

P ero ,  ¿h asta  qué pu n to  los esq u e m a s  ed u ca c io n a les  se p on en  a punto  para  a d e cu a r
se a las ex igencias  de los t ie m p o s ?  L a  U N E S C O ,  en un d o cu m en to  de t r a b a jo  p re s e n 
tado a la C o n fe r e n c ia  In te rn a c io n a l  so b re  P la n e a m ie n to  de la E d u c a c ió n ,  h ace  ya 
algún t iem p o ,  al an alizar  las causas por las cu ales  la ed u cació n  “ no se a d a p tó ,  de 
m anera m ás ef icaz ,  en los ú lt im os años,  a las n ecesid ad es  actuales  y fu tu ras” se ñ a la b a ,  
entre o tras,  a lgunas que d eb en  destacarse  aquí:  1) una inercia  fundamental y un 
conservadurismo de orden social que tiende a mantener los sistemas de educación
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establecidos, lo que co n d u ce  a un desajuste crec ien te  y a la rm an te  en tre  las renovacio 
nes en el s is tem a ed u cac io n al  y los cam b io s  que t ienen  lugar en la so cied ad  en torno; 
2) una falta de confianza en que la educación es, verdaderamente, factor esencial de 
desarrollo; 3) en c iertos aspecto s ,  una administración deficiente, mal p rep ara d a  para 
las gran d es  ta reas  del d esarrol lo  que le in cu m b en .

E l  m ism o  d o cu m e n to ,  al analizar  el último p u n to ,  es d ec ir ,  la ad a p tac ión  de la 
ad m in istrac ió n  educativa  a las ex igencias  de la acc ión  p lan if icad a ,  p o n ía  de relieve 
q u e ,  en ta n to  que la ed u cación  ha llegado a con vert irse  en una e n o rm e  e m p re s a ,  los 
o rg a n ism o s  y m éto d o s  adm inistrat ivos co n t in u ab an  igual que a principios de siglo, 
cu an d o  la ed u ca c ió n  era diez, veinte  y hasta c in cu en ta  veces  m e n o r  que lo que es 
a h o ra ,  es dec ir ,  qu e se seguía  "ad m in is tran d o  una fá b rica  gigante co m o  se adm inistra
b a  un ta l le r” . S e ñ a le m o s  a este resp ecto  que es a part ir  de la L ey  G e n e r a l  de E d u ca
ción  de 1970 cu an d o las univers idades españo las  ad o p taro n  la o rgan izac ió n  gerencial.

Objetivos sociales de una política educativa
L a  p ol í t ica  ed u cativa ,  dentro  de la p olít ica  g eneral de un p a ís ,  t iene  dos objetivos 

princ ipales:  1) satisfacer el deseo de los individuos de desarrollar sus capacidades 
personales y 2) satisfacer las necesidades de la sociedad a fin de asegurar su desarrollo
general. E l  p r im er  o b je t iv o ,  el d esarrol lo  de las cap ac id ad es  individuales ,  puede ser 
log rad o  p on ien d o  la ed u cación  al a lcan ce  de to d o s ,  sin d iscr im in ac io n es  económ icas 
o so c ia les ;  el segundo o b je t iv o ,  es decir ,  el re fer id o  al d esarro l lo  socia l ,  se consigue 
p ro cu ra n d o  que tan to  la industria cu an to  las insti tuciones cu ltu ra les  y públicas estén 
servidas p or  p erson as  a d e cu ad am en te  p reparad as.

C o n c e b id a  en vista de estos dos presu pu estos ,  la educación aparece a la vez como 
artículo de consumo y como bien de producción. A l igual que cu a lq u ier  o tro  bien de 
c o n su m o  - e s  decir ,  co m o  un par de zapatos ,  o co m o  el p an ,  o la c a r n e ,  o la f r u ta -  la 
ed u ca c ió n  sa tisface  ciertas  n ecesid ad es  del con su m id or .  Y  sin e m b a r g o ,  con  ser esto 
v erd ad ,  la e d u ca c ió n ,  b ien de co n su m o ,  se d iferen cia  de tod os  los d em ás b ienes  de 
c o n su m o .  E s  dec ir ,  no es un bien de consumo corriente. R e p r e s e n t a  ta m b ién  lo que 
p o d r ía  d en o m in arse  “ una inversión destinada a la adquisic ión  de un bien  duradero".  
L a  e d u ca c ió n ,  en e fe c to ,  no se con su m e de una vez p or  to d as ,  sino que su acc ión se 
p ro lo n g a ,  en r iq u ece  la vida toda del h o m b re  y fo r m a  base  del cultivo del individuo, 
p erm it ié n d o le  configurar  sus gustos p erson a les .  A s í .  los estudios rea lizad o s por una 
p ers o n a  le p erm iten  realizar estudios nuevos;  p or  o tra  p arte ,  p a re c e  c laro  que la 
“ im p o rta n c ia  de la ed u cación  crece  a m edida que el m ed io  social y té cn ic o  en el que 
se d esarro l la  la vida personal del individuo se h ace  más c o m p le jo  y a u m e n ta  el tiempo 
d isp onib le  p ara  el o c io ” .

D e s d e  o tro  ángulo de la con sid eración  de la ed u ca c ió n  co m o  bien de consumo, 
a p a re ce  el h ech o  de que a medida que aumenta el “consumo” de la educación se 
modifican los sistemas de producción. " L o s  tr a b a jo s  m ás duros y sucios tienden a
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d esaparecer  y las ta rea s  in te lec tu a le s  ad q u ieren  m ay o r  im p o rta n c ia  a m ed id a  que las 
m áquinas se en cargan  de una gran p arte  de las o p e ra c io n e s  m an u ales .  E n  o tros  té rm i
nos, la naturaleza  de los t r a b a jo s  a realizar  se hace  m ás ag rad able  a m ed id a que la 
sociedad se en r iq u ece .  P e r o  la m ed id a  en que los individuos p ueden b en ef ic ia rse  de 
esta situación d ep en d e  de su nivel de e d u ca c ió n ,  y es tos  e fec to s  d eb en  ser  inc lu id os ,  
com o un e le m e n to ,  en la defin ición  de la ed u ca c ió n  co m o  un bien  de co n su m o  d u ra
d ero ” .

P ero  la ed u cación  es ta m b ién  un factor de producción. E n  un estudio  que es co n s i
derado co m o  c lásico  en este  ca m p o ,  el p ro feso r  S o lo w ,  al fren te  de un eq u ip o  de 
expertos ,  al co n s id era r  y an alizar  los fa c to res  qu e explican  la e leva c ió n  de la p ro d u c
ción no agríco la  en los E s ta d o s  U n id o s  desde principios de siglo distinguen cuatro 
factores en la elevación del rendimiento económico: 1) acumulación del capital; 2) 
aumento de la población; 3) los nuevos recursos materiales; 4)  el progreso técnico, 
que co m p ren d e  la e leva c ió n  del nivel de las c o m p e te n c ia s ,  los in v en tos ,  el m e jo r a 
miento de la orga n izac ió n ,  e tc .  L o s  tres p r im ero s  fa c to res  señ alad os so la m e n te  in flu
yeron en un 1 0 % ,  a p ro x im a d a m e n te ,  en el a u m en to  de la productividad y de la 
renta;  lo re s ta n ten te  fue d ebid o  al cu ar to  fa c to r ,  uno de cuyos co m p o n e n te s  p r in c ip a
les es la educación.

Invest igaciones del m ism o  tipo realizadas en E u r o p a  p on en  de m an if iesto  que las 
inversiones públicas y privadas en m ater ia  de ed u ca c ió n  se re cu p e ra n ,  p o r  té rm in o  
m edio,  en nueve añ o s ;  p ara  otras  fo rm a s  de invers ión p roductiva ,  el plazo es tá  en tre  
doce y tre in ta  años.

T o d o  esto  p arec e  c ier to .  E m p e r o ,  lo es ta m b ién  q u e ,  en la realid ad ,  las cosas  no 
siempre se p resen tan  se n c i l la m e n te .  Y  en la p lanificac ión  ed u ca tiva  surgen una serie 
de cuestiones q u e ,  p or  lo m e n o s ,  q u iero  m en c io n a r .  A s í  p o r  e je m p l o ,  puede h a b er  
colisión entre  aquellas  dos f inal idades qu e m e n c io n á b a m o s  m ás arr ib a ,  es to  es ,  entre  
las necesidades socia les  que en gran m ed id a  dirigen el p la n e a m ie n to  ed u ca tivo  y la 
vocación p ersona l.  D e  m a n e r a  s e m e ja n t e ,  si la ed u ca c ió n  es un bien  de co n su m o ,  un 
país con presu pu esto  red u cid o  d eb e  p lan tearse  la e lecc ió n ,  ya que las in vers ion es  en 
educación ir ían  en m e n o s c a b o  de las invers iones en o tros  se c to re s ;  es algo p arec id o  a 
la en su tiem p o  fa m o s a  a l tern ativa  de “c a ñ o n e s  o m a n te q u i l la ” . E n  fin ,  y p ara  señ alar  
otro aspecto  ap o re m á t ico  del te m a  - d e  los m u ch o s  que a p a re ce n ,  co m o  s iem p re ,  a la 
hora de aplicar las te o r ía s  a las realidades c o n c r e t a s -  valga la co n s id era c ió n  qu e se ha 
hecho hace  un m o m e n to  de que las inversiones en  ed u ca c ió n  son de re cu p e rac ió n  
más rápida qu e las d em ás .  P u es  la verd ad  es qu e a co rto  p lazo algunos gastos en 
educación no p ro d u cen  resu ltad o  alguno tangible  y qu ien es  no  es tén  co n v e n c id o s  de 
antem ano de los resu ltad os  positivos de un b u en  sistem a ed u ca c io n a l  no  en co n trará n  
tan evidentes aqu ellos  ó p t im o s  resu ltad os.  Y  ta m b ién  es verd ad  qu e u no  de los h ech o s  
incontestables y d ra m á tico s  que d et ien en  o re trasan  el ap o yo  de la co m u n id ad  a la 
educación y a los h o m b r e s  y m u je r e s  que a ella  se dedican  es p rec isa m e n te  el largo 
plazo que m ed ia  en tre  el m o m e n to  en  que se inicia  la acc ión  ed u ca tiva  so b re  un
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individuo y la fe ch a  en que és te ,  p ro fu n d am en te  co n d ic io n ad o  p or  la ed u ca c ió n  que 
ha recibido,
co m ie n z a  a m o strarse  an te  la sociedad co m o  m ie m b ro  act ivo  de ella. L o  m ás probable 
es q u e ,  p ara  e n to n c e s ,  nad ie ,  ni s iquiera el p ropio  s u je to ,  se acu e rd e  de quiénes 
fu e ro n  los m aes tro s  qu e le en ca m in aro n  a dar los p r im ero s  pasos hacia  el m u nd o de 
la c ien c ia  y la cultura .

E s t a  es ,  d igám oslo  de p aso ,  la grandeza y la m iseria  de esta  p ro fes ió n  en la que 
m il i tam o s.  E n  las d em ás p ro fes io n es ,  el p ro d u cto  se ve rec ién  salido de la m an o  del 
h o m b r e ;  en  la nuestra ,  con  las b rum as del t iem p o  y el e sp a c io ,  se p erd ió  la m arca  de 
o r igen  y nadie se acu erd a  ni se ocu p a de quién puso la p r im era  p iedra.

Relación entre educación y economía

V o lv a m o s  de nuevo  al te m a  centra l .  L o  que p arece  e v id e n te ,  d e c ía m o s ,  es que 
re su lta r ía  difícil negar  la re lac ión  es tre ch a  en tre  ed u ca c ió n  y e c o n o m í a ,  o si se quiere, 
en tre  ed u ca c ió n  y d esarrol lo  eco n ó m ic o -so c ia l .  L a s  in f luenc ias  en tre  una y o tra  esfera 
son p a te n tes .  E n  ép o cas  pasadas se p od ía  h ace r  la b io g ra f ía  e c o n ó m ic a  de un país 
p resc in d ien d o  de sus aspecto s  culturales y ed u ca tivo s ,  ya que un a  co sa  e r a  la educa
ción y la cu ltura  - h a b e r  exclusivo de d eterm in ad as  m in o r í a s -  y o tra  la producción, 
e n c o m e n d a d a  a la m a y o r ía ,  que no p od ía  " p e r d e r  el t i e m p o "  en ex q u is i te ces  litera
rias,  ar tís t icas  o c ien tí f icas ,  sino que su m isión en el c o n ju n to  social e ra  t r a b a ja r  de 
sol a sol en  sus ofic ios  o labores .

P a ra  ap oyar  con  h ech o s reales  esta  in terre la c ió n  que a f irm a m o s en tre  el mundo 
c ien tí f ico -cu ltu ra l  y el e c o n ó m ic o ,  y m ás c o n c r e ta m e n te ,  en tre  ed u ca c ió n  y desarrollo 
e c o n ó m ic o ,  qu iero  c i tar  la ex p e rie n c ia  p ersona l de quién  es to  e s c r ib e ,  en C entroam é- 
r ica ,  co m o  co n se cu en c ia  de varias m is iones con  U N E S C O ,  U N I C E F  y el B a n c o  Mun
dial. L o s  es fu erzos  de las organ izac ion es  in te rn a c io n a les  - s o b r e  to d o  las dos citadas 
en  p r im er  lu g a r -  en la m ay o r ía  de los p a íses  de es ta  zo n a  se han venido  concentrando 
en  co n se g u ir  un m e jo r  d esarrol lo  a través del m e jo r a m ie n t o  de las co n d ic io n es  de 
vida de sus h ab itan tes :  salud y ed u cació n  han sido sus p r inc ipales  m etas .  E n  este 
segu n d o  se c to r  el p ro b lem a  más com ú n ha venido siend o  el de las red u cid as  tasas de 
esco lar iza c ió n .  A s í ,  p or  regla g enera l ,  al segundo curso  de la en señ a n z a  primaria 
llega só lo  el 5 0 %  de la p ob lació n  que ingresó  en p r im ero  y, en fin ,  la e sco lar id ad  en 
es te  nivel la te rm in a  e s casam en te  el 10 %  de los ingresad os en p r im er  cu rso .  Con 
e s to s  datos  p o d e m o s  ju z g ar  fác i lm en te  cuál será  la p o b lac ió n  es co la r  ab so lu ta  y rela
tiva en  los re stan tes  niveles educativos.

L a  tesis que han venido m an te n ien d o  los o rgan ism os in te rn a c io n a les  es que el sub- 
d esarro l lo  es tá ,  en gran m ed id a,  en razón direca de la d esesco lar izac ió n  y el analfabe
t ism o.  E s t a  d o ctr in a ,  p o r  o tra  parte ,  p arece  u n á n im e m e n te  a ce p ta d a  y algunos go
b ie rn o s  n ac io n a les  de ésta  y o tras reg iones  con p ro b lem a s  de d esarro l lo ,  y no sola
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m ente en Ib e r o a m é r ic a ,  han o b ra d o  en co n se cu en c ia  en sus planes de actu ación .  
A h o ra  b ien ,  o cu rre  q u e  no se trata  de un p ro b le m a  p u ram en te  cuan tita t ivo  y m o n od i-  
reccional ,  es dec ir ,  que se re so lv er ía  s im p lem en te  con sigu ien d o la m ay o r  p erm a n en c ia  
posible en el s is tem a ed u ca tivo  al m ay o r  n ú m ero  posible  de ciu d ad anos.  E s t o  es 
cierto  y n ece sar io ,  sin duda, pero  no sufic iente .  P o rq u e  o cu rre  que en un p eq u ñ o  país 
de esta m ism a región c e n t ro a m e r ic a n a ,  p ero  situado en distinta ó rb i ta  cultural que 
los d em ás,  B e l ic e  u H o n d u ras  B r i tá n ic a ,  de h abla  y cultura inglesa ,  la cu estió n  se 
plantea de diverso m o d o .  E n  B e l ic e  no se puede h ab lar  de p ro b lem a s  de esco lar iza -  
ción en el nivel o b l iga tor io :  la as is tencia  a clase ha venid o  siendo  p rá c t ic a m e n te  el 
1 0 0 % .  Y  sin e m b a rg o ,  las d ef ic ien cias  en sus niveles de d esarro l lo  son s e m e ja n te s ,  si 
es que no p eo res ,  a las de los d em ás  pa íses  de la región ce n t ro a m e r ic a n a .  (Q u ie r o ,  
no o b stan te ,  e x cep tu a r  de es ta  genera l izac ió n  a C o sta  R i c a ,  e je m p lo  de sentido  c o n 
trario al de sus pa íses  v ecin os  y que a b o n a  fe h a c ie n te m e n te  la d irecta  re lac ió n  cultura- 
desarrollo) .  L o  que en B e l i c e  a c o n te c ía  era  que el tipo de ed u ca c ió n  b ásica  que se 
venía im p artiend o  hasta  que se inició la acc ión  in tern a c io n a l ,  en  la qu e p art ic ip am os 
com o ex p e rto ,  re su ltab a  tan arca ico  en sus co n te n id o s ,  se h a l lab a  tan d es co n ec ta d o  
con la realidad del p aís  y sus ap rem ian te s  n ecesid ad es  q u e ,  de h e ch o  el s is tem a p ro 
ducía los m ism os resultados negativos ,  la m ism a si tuación de su b d esarro l lo  que si la 
p oblación fuese p rá c t ic a m en te  a n a l fa b e ta .  H e  aq u í ,  pues,  un caso  c lar ís im o  de una 
equivocada p lanificac ión  ed u ca tiva  o lo que es lo m ism o , de una e m p resa  ed ucativa  
condenad a al f racaso  p o r  in a d ecu ad a  p ro d u cción .

La ed u cación  co n ce b id a  co m o  em p re s a ,  co m o  n eg o c io ,  deb e  realizar  una p ro sp e c 
ción de m ercad o s ,  sa b e r  qu é n ece s id ad es  ha de a ten d er  y qué v ert ien tes  d eb e  cubrir .  
U n a  inversión realizada ru t in ar iam en te  es un despilfarro.  L a  e d u ca c ió n ,  co m o  algo 
ín tim am ente  ligado a la p erson a lid ad  del h o m b r e ,  es un m eca n ism o  m uy c o m p le jo ,  
ex trao rd in ar iam en te  sen sib le ,  que hay que p o n e r  a punto  en cad a  m o m e n to  cuidando 
de que no se an qu ilose  y se h aga  esc le ró t ico .  E s  p reciso ,  so b re  to d o ,  e s ta b le ce r  un 
equilibrio y ad ecu ad a  p ro p o rc ió n  en tre  los diversos niveles qu e lo c o m p o n e n  de tal 
m odo que no originen d esa ju s tes  en tre  ellos.  C o m o  tod a  n o ved ad ,  ésta  de la d im e n 
sión e co n ó m ica  de lo ed u ca tivo  - e s c r ib í  en alguna o c a s ió n -  puede p resen ta rse  a v e 
ces, sobre todo cu an d o  se tra ta  de q u e m a r  e tap as ,  con p erspectivas d e s p r o p o rc io n a 
das. No se p uede c a m b ia r  re p e n t in a m e n te  la m en ta lid ad  de las g entes ,  y si ha venido 
circulando co m o  una c r e e n c ia  tóp ica  la a f irm ació n  de que la rentab il id ad  de los b ien es  
se da so lam en te  en func ión  del in tervalo  en tre  la invers ión y el a p ro v e ch a m ie n to ,  
resulta c ó m o d a  la ap licac ión  de tal co n ce p to  al p lan o  de lo ed u ca tivo .  E s to  puede 
traer co m o  co n se cu en c ia  qu e el in terés  de una co m u n id ad  se ce n tre  casi exclus iv a
m ente en lo que a p are ce  co m o  m ás p ráct ico  e in m ed ia to ,  es dec ir ,  en las en señ an zas  
term inales ,  ya sean m ed ias  o su p e r io re s . . .  E n  co n se cu e n c ia ,  h em o s  de es tar  p rev en i
dos para no dar de un e x tr e m o  en  o tr o ,  cargan d o  tod o  el a ce n to  so b re  d eterm in ad o s  
niveles de la en señ a n z a  y d escu id an d o el principio  de que una p lan if icac ión  en cu al
quier cam p o ,  si q u iere  ser  re a lm e n te  p ro yect iv a ,  ha de ser total.
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La empresa educativa, gran empresa pública

L a  em p resa  ed u cativa ,  es s in gu larm en te ,  una gran e m p resa  p ú blica ,  es d ec ir ,  una 
e m p re s a  al servicio  del bien co m ú n . Y  p or  lo m ism o ,  d eb e  p re d o m in a r  en ella  la idea 
de servicio  so b re  la de b en ef ic io ,  tan to  si la " e m p r e s a ” es tá  p ro m o v id a  y sostenida 
p o r  el E s ta d o  cu an to  si lo está  por entidades privadas o no  es ta ta les .  P e r o  es una 
e m p re s a .  Y  co m o  tal,  la em p resa  educativa  o fre ce  a lgo , vend e algo y no p u ed e perm i
tirse el lu jo  de cruzarse de brazos y situarse tras el m o stra d o r  p en san d o  qu e “ el buen 
p añ o  en  el arca  se v e n d e ” sino que ha de sa b e r  o fr e c e r  su m e r c a n c ía ,  ha de con ocer ,  
d i r ía m o s ,  el “ m a rk e t in g ” ed u ca c io n a l ,  p ro m o c io n a r  el g é n e ro  y h a ce r lo  a trac tivo .

P e r o  so b re  to d o ,  deb e  racionalizar  la p rod u cción  a fin de o fr e c e r  en cad a  m om en to  
lo m ás ad e cu ad o ,  lo que más co n ven ga  y lo qu e m ás rentab i l id ad  p ro d u zca  en el 
m e rc a d o  del b ien  co m ú n . C u a lqu ier  n ego cio  o em p re s a ,  y p or  ta n to ,  ta m b ién  la em 
presa  ed u ca tiva ,  deb e  te n er  una p erm a n e n te  p reo cu p a c ió n  p or  adaptarse  a la situa
c ió n ,  al m erc a d o  que p reten d e  servir.

D e b e m o s  su brayar aq u í los fac to res  m ás im p o rta n tes  qu e co n tr ib u y en  a la puesta 
al día  del secto r .  E n  p rim er lugar, los cam b io s  te cn o ló g ico s .  S e  tra ta ,  no solam ente 
de los ca m b io s  en los co n te n id o s  de la ed u ac ión  y de la en s e ñ a n z a ,  que eso  hay que 
d ar lo  p o r  sup u esto ,  sino ta m b ién ,  so b re  tod o  desde el pu n to  de vista qu e ah o ra  esta
m o s  d esarro l la n d o ,  de los cambios aplicables a las técnicas educativas, qu e no pueden 
q u ed a r  es tan cad as resp ecto  al p ro ceso  evolutivo  genera l de la c ien c ia  y la técn ica .  En 
segu n d o lugar,  los cam b ios  en las técnicas de organización y gestión de personal. Y  
p or  ú lt im o ,  hay que co n sid erar  los cambios en las preferencias y los gustos de los 
consumidores; es obvio  que en el nego cio  de la ed u ca c ió n  no se p u ed e  p rescindir  del 
c l ien te ,  p o r  c ier to  un c l iente con el que se es ta b lece  una re lac ió n  m uy p ecu l ia r ;  ya el 
f i ló sofo  K a r l  Ja sp e rs  h a b ía  señalad o  el grave r iesgo que co rre  quien  p iense  que educar 
es s im p lem en te  tra ta r  un su je to  " c o m o  si fu era  un o b j e t o ” . E n  n u estro  t ie m p o ,  y con 
tod as  las reservas fi losóficas que q u era m o s  no se puede p en sar  ni p la n te a r  ningún 
tipo de ed u ca c ió n  q u e ,  en m ay o r  o m e n o r  grado no es té  " c e n t r a d a  so b re  el c l ien te” 
y que no  cu en te  con  su p art ic ip ació n ,  en d i feren te  m ed id a  según los d i fe ren tes  niveles 
y s i tuaciones .

L a  ed u ca c ió n  no será  v erd a d e ra m en te  tal si no es una ed u ca c ió n  fu n c io n a l  en la 
qu e se pase  grad u alm ente  de un m o d elo  h e tero ed u ca t iv o  a o tro  au to e d u cat iv o  y que 
a través  de e llos se p rep are  al a lu m n o - a l  c l i e n t e -  p ara  el e je rc i c io  ad e cu a d o  de su 
l ib ertad .  Y  p o r  si alguien t iene  algún r e co v e c o  de duda p en san d o  q u e  es ta m o s  forzan
do la as im ilación  en tre  c l ien te -c l ien te  y c l ien te -a lu m n o ,  ya q u e  el c l ien te  e lige libre
m e n te  y el a lu m n o  d eb e  ser en señ ad o  a e leg ir ,  se ñ a la re m o s ,  s im p le m e n te ,  que el 
p la n tea m ien to  actual de la sociedad es tal que al c l ien te  p oten c ia l  se le " e n s e ñ a ” lo 
que t ien e  qu e c o m p ra r ,  lo que t ien e  que e leg ir ,  y q u e ,  sin e m b a rg o  (y de es to  nos 
p o d r ían  decir  b astan te  los d ep a rta m en to s  de p sico lo g ía  de los gran d es  a lm acen es  y 
las em p resas  public itarias)  antes de en señ arle  a e leg ir  se le ha es tu d iad o  cuidadosa
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m ente para qu e la e lecc ió n  a que se le q u iere  co n d ic io n ar  se halle  d en tro  de las 
caracterís t icas  básicas - s e x o ,  con d ic ión  socia l ,  ed ad ,  a m b ie n te ,  e tc  -  en la que se 
e n m arca  su p erson a lid ad .

P o r  ú lt im o, en es te  e x a m e n  so m ero  de los e le m e n to s  que c o m p o n e n  el m e rc a d o  a 
que ha de ad aptarse  una e m p resa  se ñ a la rem o s  un im p o rta n te  fac to r :  los ca m b io s  en 
las cond ic iones  ec o n ó m ic a s .  C o m o  ya se ha d ich o,  las im p licac io n es  en tre  ed u ca c ió n  
y nivel e c o n ó m ic o  son muy es trech as .  L a  e d u ca c ió n ,  que es fu e n te  de r iq u eza ,  t iene 
que aco m p asa r  su r i tm o  a la realidad e c o n ó m ic a  en qu e se m u eve  y a la vez,  deb e  
a co m o d ar  sus es tru ctu ras  y fu n c io n es  a las n ecesid ad es  de la so cied ad  a fin de que el 
sistema prod u zca lo qu e d eb e  p rod u cir  p ara  que no se in terru m p a  la ca d en a  g e n e ra d o 
ra del d esarrol lo  y la p rosp erid ad  social y ec o n ó m ic a .

E n  resu m en ,  las co n d ic io n es  que d eb e  reunir  un sis tem a ed u ca tivo  p ara  servir  de 
m otor al d esarrol lo  son las s iguientes :

1.- Funcionalidad. U n  sis tem a ed u ca tivo  es fu nc ional cu an d o  los resu ltad os que 
produce son útiles p ara  el d esarro l lo  de la sociedad . Si hay in te r fe re n c ia s  en tre  el los ,  
el sistem a es disfuncional.

2 . -  Efectividad. D e te r m in a r  la efect iv id ad  de un sis tem a ed u ca tivo ,  es ,  s im p le m e n 
te, d eterm in ar  si el s is tem a prod u ce lo que p re ten d e  p roducir ,  p or  e je m p lo ,  si se ha 
propuesto  p ro d u cir  dos mil p ro feso res  cualif icados cad a  año y lo consigue.

3 .-  Eficiencia. Si un sis tem a es e fec t iv o  cu an d o  consigue aq u el lo  que se in tenta  
conseguir ,  sin m ás p u n tu al izac io n es ,  es e f ic ien te  cu an d o los resu ltad os que se logran 
son sólo aquellos que q u er ían  co n segu irse ,  sin ningunos o tros  añadidos q u e  puedan 
resultar negativos o a ca r re a r  nuevos p ro b lem as .  A s í ,  si para  reso lv er  el p ro b le m a  de 
la esco lar ización  en los n iveles  b ásico s  se acep tan  m aes tro s  no  cualif icad os (los l lam a
dos im p ro p iam en te  "‘id ó n e o s " )  p orq u e  no se en cu e n tra  o tra  so lu ció n ,  co m o  ocu rre  
no pocas veces en p a íses  escasos  de recu rsos ,  y la ev a lu ación  m an if iesta  que se p ro 
duce ap ren d iza je  en un cierto  grad o ,  la so lución s e f ic ien te .  P e r o  si lo que p o n e  de 
relieve la ev a lu ació n  es que se ha p roducido  una n o to r ia  d eserc ió n  en el a lu m n a d o,  
la solución se r ía  en to d o  caso  e fec t iv a ,  p ero  no e f ic ien te .

4 . -  Economía. P o r  ú lt im o,  un sis tem a es e c o n ó m ic o  si es e fec t iv o  y o p e ra  a b a jo  
precio p or  unidad de p ro d u cción .

E sto s  principios p u ed en  co n d en sarse  desde el punto  de vista del re n d im ie n to ,  tal 
com o han venido  r e c o m e n d á n d o se  en acu erd o s in tern a c io n a les  so b re  p lanificac ión  
de la e d u ca c ió n ,  y en  los que se ha p uesto  de m an if iesto  que las es tra teg ias  d o cen tes  
de todos los p a íses  han de te n e r  un im p o rta n te  o b je t iv o  co m ú n  que consis te  en m e j o 
rar la ef icac ia  y la p roductiv idad de sus s istem as educativos.  E l  funcionamiento de 
un sistem a de e d u ca c ió n ,  visto desde dentro, se re lac io n a  d irec ta m en te  con  su e f i 
ciencia in tern a ,  en te n d ie n d o  p or  tal la re lac ión  que ex is te  entre  los recu rsos  que se 
están utilizando y los resu ltad os  que se o b t ie n e .  A s í ,  en cier to s  caso s ,  es posib le  
m e jo ra r  la e f ic ien c ia  de un sis tem a m ed ian te  la ad aptación  de nuevos m éto d o s  que 
perm itan o b te n e r  m a y o re s  y m e jo r e s  b en ef ic io s  sin qu e para  ello  sea p reciso  au 
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m e n ta r  los recursos en fo rm a  p ro po rc io n al .
Visto desde fuera, el fu n c io n am ie n to  de un sistem a ed u ca tivo  se re la c io n a  con su 

productividad e x te rn a ,  en ten d ie n d o  p or  tal la re lac ión  en tre  los recu rsos  invertidos 
en ed u ca c ió n  y los b en ef ic io s  que u lte r io rm en te  resultan para los individuos y para la 
so c ied ad ,  en vista de los o b je t iv o s  a largo plazo.

S e ñ a la m o s ,  p or  ú lt im o,  las v ariab les que p rev iam en te  a la fo rm u lac ió n  de un plan 
ed u ca tivo  d eb en  ser p lan tead as  si se p re ten d e  seguir un cr ite rio  geren cia l .

1.- Censo escolar que se q u iere  p o seer  en un d e term in ad o  plazo de t ie m p o ,  con 
la indicación  de tipo de en señ an za ,  variedad de disciplinas y t í tu lo s ,  etc .

2 . -  Esfuerzo económico que ha de realizarse y có m o  p ro ce d e r  a su f inanciac ión.
3 . -  Estructura de la población activa, con indicación  de las esp e c ia l iz ac ion e s  nece

sarias ,  previo  c o n o c im ien to  de la d em an d a ocu p ac ion a l  que incide m ás d irectam ente  
so b re  el p ro ceso  de p roducción  industrial ,  d esarrol lo  de nu ev os servicios y m o d ern iza
ción de la agricultura.

4 . -  Contenido y organización de la enseñanza a fin de p o d e r  in trod u cir  las modifi
ca c io n e s  que p erm itan  su ad aptación  a una so cied ad  en cam b io .

5 . -  C o n o c im ie n to  de las aspiraciones y expectativas de la p o b lac ió n  en  materia 
ed u ca tiva .

6 . -  Análisis de la re lac ión  futura en tre  nivel educativo y mercado de trabajo.
7 . -  Mapa escolar del país cuya ed u ca c ió n  se qu iere  planificar .
8 . -  Tipo de enseñanza que d eb e  existir  en el p aís  según la c o n c r e ta  situación 

p o l í t ico -soc ia l :  es ta ta l ,  privada, m ix ta . . .
9 . -  Previsiones respecto al profesorado: re c lu ta m ie n to ,  fo r m a c ió n ,  p er fecc io n a

m ie n to ,  e sp ecia lización ,  etc.
10 .-  Ideal, objetivo final, al qu e se q u iere  llegar.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Plantel. 1989, #1.



BANKS, D.: Aspectos sociológicos de la educación. Madrid, Narcea, 1983.

CAMPILLO, J.: British Honduras. Unesco/Unicef Joint proyect. París, Unesco, 1979.

CIPOLLA, C.M.: Historia económica de la Europa pre-industrial. Madrid, Alianza-Universidad, 
1987.

COSTER, S. de / HOTYAT, F.: Sociología de la educación. Madrid, Guadarrama, 1975. 

COTGROVE, S. F.: Educación técnica y cambio social. Madrid, Rialp, 1963.

DAWSON, Ch.: La Crisis de la educación occidental. Madrid, Rialp, 1972.

DEBESSE, M. /MIALARET, G.: Aspectos sociales de la educación. Barcelona, Oikos-tan, 1976. 

FAURE, E. y otros: Aprender a ser. Madrid, Alianza Universidad-Unesco, 1987.

MERLE, M.: Sociología de las relaciones internas. Madrid, Alianza-Universidad, 1986.

MORRISH, I.: Introducción a la Sociología de la Educación. Madrid, Anaya, 1979.

PARSONS, T.: El sistema social. Madrid, Alianza Universidad, 1988.

PENTON, E.: Educación y economía. Madrid, Playor, 1981.

PEREZ SERRANO, E Economía y educación. En : Sociología y Psicología social de la educación. 
Madrid, Anaya, 1986.

QUINTANA, J.M.: Sociología de la educación. Barcelona, Hispano Europea, 1980.

QUINTANA, J.M. (Coordinador): Sociología y economía de la educación. Madrid, Anaya, 1984. 

QUINTA’S, J.R.: Economía y educación. Madrid, Pirámide, 1983.

REYNOLDS, LL. G .: El crecimiento económico en el Tercer Mundo. Madrid, Alianza-Universidad, 
1989.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Plantel. 1989, #1.



Ante la nueva reforma 
de la Educación. 
Una perspectiva

La gran importancia que para todos nosotros va a tener 
la reforma de las enseñanzas no universitarias 

ha movido a PLANTEL a ponerse en relación con 
don Ricardo Diez Hochleitner. Como se sabe Diez 

Hochleitner, en calidad de Subsecretario del Ministerio de 
Educación y Ciencia, dirigió los trabajos de la anterior 

reforma educativa, hecha Ley General de Educación en 1970.
En este sentido, su opinión del proyecto de la nueva 

reforma, desde la perspectiva de la precedente, 
resulta valiosísima.

En su despacho de la Fundación Santillana en Madrid, 
el señor Diez Hochleitner ha respondido amablemente 

a nuestras preguntas
* Ricardo Diez Hochleitner: Nació  en  B i lbao  en  1928. E s tu d ió  en  las U n iv e rs id a d e s  de  S a la m a n c a ,  K a r l s ru h e  y George- 
town .  P ro f e so r  U nivers i ta r io  en E s p a ñ a  y C o lo m b ia  ha s ta  1955 en  qu e  fue n o m b r a d o  I n sp e c to r  G e n e r a l  d e  Formación 
Profes iona l  p o r  el en to nce s  M in is tro  J. R u iz  G im é n e z .  E n  1956 es n o m b r a d o  C o o r d i n a d o r  G e n e r a l  de l  Minister io de 
E d u c a c i ó n  N a c i o n a l  d e  C o l o m b i a  y di r ig ió  los t r a b a j o s  de l  I P lan  Q u i n q u e n a l  d e  E d u c a c i ó n .  O r g a n i z a  en  1957 por 
e n c a r g o  de  la O E A  la p r i m e r a  C o n f e r e n c i a  I n t e r a m e r i c a n a  de  P lan i f i c ac i ón  E d u c a t i v a  e n  W a s h i n g t o n  y en  1959 
inicia en  la U N E S C O  e n  P a r í s  el p r o g r a m a  m u n d i a l  d e  p lan i f i c ac i ón  v a d m i n i s t r a c i ó n  d e  la e d u c a c i ó n ,  el cual se 
d e c l a r a  p r o g r a m a  p r io r i t a r io  de  la O rg a n i z a c i ó n  en  1960. E n  1962 di r ige  c o m o  S e c r e t a r i o  E j e c u t i v o  los t r a b a jo s  del 
P la n  D e c e n a l  d e  E d u c a c i ó n  p a r a  A m é r i c a  L a t i n a  d e n t r o  de  la A l i a n z a  p a r a  el P r o g r e s o  y es  n o m b r a d o  lu eg o  primer
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— ¿Podría resumirnos brevemente los cambios (tanto estructurales como psicope- 
dagógicos) más significativos que introduce el Libro Blanco de la actual Reforma de 
la Educación con respecto a la Ley de Educación del 70 en la que tuvo parte tan 
activa?

—  A  mi m o d o  de ver ,  lo m ás d es tacab le  e im p o rta n te  del p ro y ecto  de R e f o r m a  de 
la E d u ca c ió n ,  ex p u e sto  en el L ib r o  B l a n c o  re c ie n te m e n te  publicado  por el M in ister io  
de E d u cac ió n  y C ie n c ia ,  es el gran paso  ad e lan te  que significa co n sa g rar  la o b l ig a to 
riedad y gratuidad de la ed u ca c ió n  básica  hasta los 16 años de ed ad ,  co in c id en te  con 
el inicio de la edad la b ora l .  L a  L e y  G e n e ra l  de E d u ca c ió n  de 19 70  p erm it ió  e x te n d e r  
esos benefic ios hasta los 14 años de edad con la E . G . B . ,  lo que en to n c e s  p arec ió  a 
muchos una u top ía  p ero ,  a d e m á s ,  ta m b ién  e s tab lec ió  la o b ligator ied ad  y gratuidad 
hasta los 16 años con la F o r m a c ió n  P ro fes io n a l  de I grado  p ara  q u ien es  no siguieran 
el B . U . P .  C ie r ta m e n te  es to  no se cum plió  s iem p re p ero  de este  m o d o  se p reco n izó  la 
actual propu esta ,  ta n to  m ás qu e la L e y  ta m b ién  dice que tan p ro n to  se lo g rara  esa 
generalización (en  un h o riz o n te  en to n c e s  ca lcu lad o  h ac ia  1980)  d e b e r ía  genera l izarse  
el B . U . P .  g ra tu i tam en te .  L o  a n ter io r  m u estra  que hay una v olu ntad  de p ro g reso  
dentro de una c ier ta  con tin u id ad  en  m u ch o s aspecto s  p sico p ed agó gico s  siem p re  váli
dos, lo cual d eb e  ser m o tivo  de sa ti facc ión  p ara  todos .

E l  p royecto  de R e f o r m a  c o n t ie n e ,  c laro  es tá ,  o tros  m u ch o s  aspecto s  que p o r  mi 
parte calif ico de m uy diversa m a n e r a .  A s í ,  p or  e je m p l o ,  v a lo ro  m u ch o  la im p o rta n c ia  
que se co n ced e  a la en s e ñ a n z a  de los id iom as e x tr a n je r o s ,  de la m úsica  o de los 
módulos té cn ic o -p ro fes io n a les ,  en co la b o ra c ió n  con  las em p resas  p ara  re la c io n a r  p ro 
gresivamente los estudios con  la vida activa.  E n  c a m b io ,  ten go  serias reservas re s p e c 
to del em p eñ o  de in trod u cir  cu a tro  co n cre ta s  m o d alid ad es  en el b a ch i l le ra to ,  r e c o r ta 
do a dos años,  inspirad o en el ya su p erad o  m o d elo  de las “ co m p reh en s iv e  s c h o o ls” , 
frente al cual es ,  a no  du d arlo ,  p re fe r ib le  el B a c h i l le ra to  unif icado y p oliva len te  si se 
lograra rescatarlo  en su au tén t ico  sentido  y a lcan ce  original.

Por últim o, es de la m e n ta r  que el p ro y ecto  de R e f o r m a  no se articule  d eb id a m e n te  
con la ed ucación  su p er io r  ni con  la ed u ca c ió n  no fo rm a l,  p orq u e  de ese m o d o  se

D irec to r  de  D e p a r t a m e n t o  d e  I n v e r s i o n e s  e n  E d u c a c i ó n  de l  B a n c o  M u n d i a l  e n  W a s h i n g t o n .  R e g r e s a  a P a r í s  en  1964 
co m o  D i r e c t o r  de l  D e p a r t a m e n t o  d e  p o l í t i c a  e d u c a t i v a  y f i n a n c ia c ió n  d e  la U N E S C O .  E n  1968. m a n t e n i e n d o  el 
status de  fu n c i o n a r i o  in t e r n a c i o n a l  e n  c o m i s i ó n  d e  s e rv ic io s ,  e s  n o m b r a d o  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  T é c n i c o  de l  M i n i s t e r i o  
de E d u c ac i ó n  y C ie n c ia  d e  E s p a ñ a  y en  1969 S u b s e c r e t a r i o ,  y  d i r i j e  los  t r a b a j o s  d e  la r e f o r m a  e d u c a t i v a ,  y de  
polí t ica ci en t í f ic a .  E n  1972 p r e s i d e  el C e n t r o  N a c i o n a l  d e  In v e s t i g a c i o n e s  p a r a  el D e s a r r o l l o  d e  la E d u c a c i ó n  as í  
com o el C o m i t é  E j e c u t i v o  d e  la C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  la U N E S C O .

E n  1972 es e l e g i d o  M i e m b r o  de l  C o m i t é  de  C ie n c ia  y T e c n o l o g í a  d e  la O N U  y e n  1974 A s e s o r  de l  S e c r e t a r i o  
G ene ra l  de  la O C D E  e n  E d u c a c i ó n  y E m p l e o .

D e  1970 a 1976 es  M i e m b r o  de l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  d e  la U N E S C O  p o r  e l e cc ión  d e  la C o n f e r e n c i a  G e n e r a l .  E n t r e  
1980 a 1983 es  A s e s o r  P r in c ip a l  d e  la O E I .

A c t u a l m e n t e  es  m i e m b r o  de l  C o n s e j o  I n t e r n a c i o n a l  d e  D e s a r r o l l o  de  la E d u c a c i ó n ,  m i e m b r o  p e r m a n e n t e  de l 
C on se j o  In t e r n a c i o n a l  s o b r e  el F u t u r o  de  la U n i v e r s i d a d ,  C o n s e j e r o  de l  C o n s e j o  E s c o l a r  de l  E s t a d o ,  V i c e p r e s i d e n t e  
del C lub  d e  R o m a  y d e  su C o m i t é  E j e c u t i v o ,  a d e m á s  d e  P r e s i d e n t e  de  su  C a p í t u l o  E s p a ñ o l .  T a m b i é n  es V i c e p r e s i 
den te  de  la F u n d a c i ó n  S a n t i l l a n a ,  y P r e s i d e n t e  d e  la A s o c i a c i ó n  y d e  la F u n d a c i ó n  W O R L D D I D A C .  V i c e p r e s i d e n t e  
de T I M O N  S . A .  y C o n s e j e r o  d e  P R I S A .  A c a d é m i c o  d e  la M u n d i a l  d e  las A r t e s  y d e  las C ie n c ia s .
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p ierd e  la visión y p ráct ica  de la ed u ca c ió n  p e rm a n e n te  así  c o m o  los n ece sar io s  apoyos 
e in te ra cc io n e s  m utuas .

—  ¿Le parece objetivo el juicio que se hace en el Libro Blanco sobre la Ley del 70? 
¿Qué aspectos destacaría como más acertados?; y ¿como menos?

—  E x is te  la m e n ta b le m e n te  una práct ica  muy ex te n d id a  en  el m u n d o  ten d ien te  a 
d esca l if icar  o a aca llar  todos los p re ce d e n te s ,  p ara  sí t ra ta r  de d es tac ar  m ás el valor 
de las nuevas propu estas .  P ese  a ello  ten go  que re c o n o c e r  que los escr i to s  y, sobre 
to d o ,  en diversas d ec larac ion es  ofic ia les  de los ac tu ales  re sp o n sab le s  de la política 
ed u ca tiva  h e  e n co n trad o  un b ásico  y s in cero  resp eto  p or  los p la n te a m ie n to s  generales 
y c o n c r e to s  que inspiraron  la L . G . E .  de 1970 y, so b re  to d o ,  h ac ia  las propuestas 
orig inales  co n ten id as  en  el L ib r o  B l a n c o ,  e la b o ra d o  y p u bl icad o  en circunstancias 
o b v ia m e n te  difíci les .  Y o  m e p erm ito  añadir  que la tran sic ión  p ol í t ica  e sp a ñ o la  hubie
ra  en co n tra d o  un caldo de cultivo p ara  la ju s ta  cr isp ac ión  si la L . G . E .  de 1970 no 
h u b iera  co n tr ib u id o  tan d irec tam en te  a la d e m o cra t izac ió n  del s istem a ed u ca tivo  y a 
la igualdad de opo rtu n id ad es ,  su p eran d o m u ch o s  de los c las ism os an tes  ex is tentes.

M á s  aún: de no h a b e r  sido p or  la d iscontinuidad sufrida en la ap licac ión  de la 
L . G . E .  del 7 0  a part ir  de 1972 ,  seguida de c laros  es fu erzos  in v o lu cio n istas ,  el balance 
de logros  h u b iera  sido muy superior  inc luso  a la ya de p or  si im p res io n an te  expansión 
del s is tem a ed u ca tivo  y co n sid era b le  m e jo r a  de la cal idad de la e d u ca c ió n  lograda en 
to d o s los aspectos  c lave durante esos años y aún en  los subsiguientes.  B a s t e  comparar, 
en tre  o tro s ,  la sensibilidad y co m p ren s ió n  p op u lares  en m a te r ia  ed u ca tiva  que había 
a f in a les  de los 60  fren te  a años poster io res .

—  Desde su experiencia en las dificultades ejecutivas de una Reforma de la Educa
ción, ¿cómo valoraría usted las medidas previstas en el Libro Blanco para la implan
tación de la presente?

—  E x is t e  un a  natural similitud o m im et ism o  de las m ed id as  prev istas  en  el reciente 
L ib r o  B l a n c o  p ara  la im p lan tac ión  de la nu ev a  R e f o r m a  re sp ec to  de la anterior. 
P e r s o n a lm e n te  les d eseo  suerte  p o rq u e  sé cu an ta  ilusión y es fu erzo  hay que poner 
p ara  log rar  f in a lm e n te  ap en as  la realización  de un p e q u e ñ o  p o r c e n t a je  de las metas 
p ro pu estas .  E s  m u ch o  m ás fácil cr it icar  qu e hacer .

E n  p r im er  lugar to d o  el m u n d o  p ien sa  con razón  en los n ece sa r io s  crec ien tes  me
dios f in an c ie ro s .  P e s e  a que ah o ra  p arec e  o lv id arse ,  ju n t o  con  el L ib r o  B la n c o  de 
1969  e la b o ré  (e n tre  o tros  m u ch o s in s tru m en to s  de p lan if icac ió n )  un m o d e lo  macroe- 
co n ó m ic o  ( “M o d e lo  español de d esarrol lo  e d u ca t iv o ” ) q u e  p erm it ió  d e term in a r  en
to n ce s  p or  o rd en a d o r  las im p licac io n es  f in an c ieras  de la R e f o r m a  y en b ase  a ello se 
p re s e n tó  un p ro yecto  de L e y  G e n e ra l  de E d u c a c ió n  y de F in a n c ia m ie n to  de la R efo r
m a  q u e  in c lu ía  incluso p ro pu estas  de n uevas fu e n tes  de ingreso.  L a  fa lta  de voluntad 
p o l í t i ca  hizo qu e las C o rte s  de en to n c e s  re ch azaran  la parte  f in an c ie ra  y, a título  de 
tr is te  co n su e lo ,  se m an tu v o  en el te x to  ap ro b ad o  de la L e y  la lista de las c ifras indica
tivas n ece sar ias ,  en p ese tas  co n stan tes ,  has ta  1980.
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Aún así y gracias a arduas n eg o c ia c io n e s ,  se lo g raro n  im p o rta n tes  in c rem en to s :  1) 
para las inversiones (c o n s tru cc io n es  y e q u ip a m ie n to )  co m o  parte  de los P lan es  de 
Desarrollo ;  2 )  para  los sa lar ios del m agis ter io ,  con cam b io  del c o e f ic ie n te ,  gracias  a 
presentarlo co m o  tra n sfo rm a c ió n  de la p ro fes ió n  p or  e levació n  de ra n g o ,  au n q u e  
fuera un cam b io  fu n d a m e n ta lm e n te  n om in alis ta  de m a es tro  p o r  p ro fe s o r  y de escu ela  
por colegio ,  con la v e n ta ja  so c io ló g ica  de su p erar  lo que en to n c e s  era  un a  sutil fo r m a  
de discriminación socia l ;  3 )  p ara  el p resu pu esto  del se c to r  de E d u c a c ió n  al p asa r  de 
un 11 %  hasta a lred e d o r  del 1 6 %  del p resu p u esto  gen era l  del E s t a d o ,  e t c . ;  pese  a 
todo lo cual los m ed ios  eran  insu fic ientes  f ren te  a las n eces id ad es  calcu lad as  y so l ic i
tadas. L a m e n ta b le m e n te  se p u ed e  volver a re p e t ir  una s i tu ación  p arec id a  si, co m o  
parece, se m an tien e  la te n d e n c ia  a no re c o n o c e r  se r ia m e n te  la in igualab le  prioridad 
que las inversiones y los gastos en E d u c a c ió n  d eb en  te n e r ,  s iem p re  y cu an d o  - c l a r o  
es tá -  no se trate  de seguir s im p lem en te  m u lt ip licand o  las so lu c io n es  actu ales  sino 
también m e jo ra n d o  su e f ica c ia ,  p e r t in e n c ia  y rentab i l id ad  fu n cion al.

O tro  aspecto  im p o rta n te  es la es tra teg ia  de ap licac ión  de la R e f o r m a  h e c h a  L ey .  
Nada más ap ro b arse  la L . G . E .  del 7 0  e la b o ra m o s  u na n o rm at iv a  legal so b re  el d e s a 
rrollo detallado de la L e y ,  e m p e z a n d o  p o r  el ca len d ar io  p ara  la ap licac ión  de la 
reforma educativa  (d e c re to  2 .459/1970 de ag osto  de 19 70 ) .  P e r o  no  ex is te  L e y  y m u 
cho menos exis ten D e c r e t o s  qu e p u ed an  garan tizar  el espír itu  de continu id ad  p olít ica  
y de co laboración  en el d esarro l lo  de esas n o rm a t iv a s . . .

P or últim o, en tre  la larga lista de m ed id as q u e  p o d r ía  c o m e n ta r  es tá  el p rim ord ial  
aspecto del p ro feso rad o .  D e b o  d ec ir  que en to rn o  al d e b a te  del L ib r o  B l a n c o  a lo 
largo de 1969 se d esp ertó  un a u tén tico  en tu s ia sm o ,  so b re  tod o  p o r  p arte  del m a g is te 
rio y se prodigaron re u n io n es  y sem in ario s .  E l  m agisterio  co m p re n d ió  e n to n c es  muy 
bien las razones del ca m b io  de d en o m in a c ió n  y c reo  que lo ag rad ec ió  s in ce r a m e n te ,  
tanto más que ello p erm it ió  un sustantivo  a u m e n to  de los sueldos.  L a  T ra n s i to r ia  de 
la L . G . E .  de 1970 ,  dan d o c in co  años de p lazo p ara  a lcan zar  la l icen c ia tu ra ,  ac tu al izar
se y p erfecc ion arse ,  tuvo u na resp u esta  m uy posit iva,  uti lizando a tal fin m asiv a m e n te  
la Universidad a D is ta n c ia  ( U . N . E . D . ) ,  con  c e rc a  de 4 0 .0 0 0  m aes tro s  m atr icu lad o s,  
y los I C E s  gracias a un plan n acio n al  de p e r fe c c io n a m ie n to  e in vestigaciones  p ara  el 
desarrollo organizad o  p o r  el C E N I D E  que yo p res id ía  (p o r  e je m p l o ,  se e m p ezó  as í  a 
desarrollar la en señ an za  in tegrad a  de m inusválidos fís icos y p síqu icos  no p ro fu n d o s,  
además de los su p erd o tad o s ,  m ed id a  que h a b ía  lograd o  se re co g ie ra  en la L . G . E . ,  
cuando no era sino una intu ic ión p erson a l  que luego e x p e r im e n ta m o s  en el I C E  de la 
Universidad de V a l lad o l id ) .

Con el p ro feso rad o  de secu n d aria  ex is t ieron  en ca m b io  d ificultades nacidas del 
recorte de la duración  de los es tu d ios ,  sin qu e se v a lo rara  la ex te n s ió n  gracias  al 
C .O .U . ,  cuyo original p ro p ó s ito  era  que fo r m a ra  p arte  de la U n iv ers id ad  y qu e sirv ie
ra de puerta de en trad a  en  ese e s ta m e n to  al propio  p ro feso rad o  de la e n señ an za  
secundaria. T a m b ié n  h u b o  m alen ten d id o s  con  la en señ a n z a  de las lenguas clásicas ,  
las cuales deben  fo r m a r  p arte  de la e n señ an za  del cas te l lan o  y am p liarse  co m o  p arte
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de las optat ivas .  T a n to  el p ro feso rad o  de la en señ a n z a  secu n d aria  c o m o  superior se 
resis tió  a tod a  fo rm a ció n  p ed agógica  en servicio  a través de los I C E s ,  co n ven cid o s  de 
que b a sta  un a  fo rm a c ió n  c ien t í f ica ,  p ro b le m a  que subsiste .  M a s  ta rd e ,  co n  la erosión 
en la ap licac ión  de la R e f o r m a ,  aún el p ro feso rad o  de E . G . B .  ( so b re  to d o  los jóvenes 
q u e  n o  h a b ía n  p art ic ip ad o  ni co n o cid o  los es fu erzos  y c ircu n stan c ias  de la Reforma 
de 19 70 )  se fue en fr ia n d o ,  volviendo a sus práct icas  h ab itu a les  a n ter io res  (auspiciadas 
por  d ec is io n es  m inisteria les  involucionistas  re sp ec to  de m é to d o s  p ed agó gico s  persona
lizad os) ,  ab a n d o n a n d o  los s istem as de ev a lu a c ió n  co n t in u a ,  d ism in u yen d o  los nuevos 
m ed io s  auxiliares de e n señ an za ,  re d u cie n d o  los cursos de p e r fe c c io n a m ie n to  y reno
v a c ió n ,  e tc .  T a l  es el sino de tod o  es fu erzo  in n o v ad o r :  em p e z a r  y volver  a empezar, 
A fo r tu n a d a m e n te  de cad a in ten to  algo qu ed a  en el cam in o .

—  Dada la importancia que el profesorado tiene en cualquier reforma educativa, 
¿cree usted que el Profesorado en el momento actual está suficientemente motivado 
para asumir la Reforma? ¿Cómo enjuiciaría usted la actitud del Profesorado hoy, 
considerando la que éste mantuvo con respecto a la Ley del 70?

—  L a m e n t a b le m e n te  c reo  que hoy en d ía el p ro fe s o ra d o  no es tá  suficientemente 
m o tiv ad o  p ara  asum ir la R e f o r m a .  Y a  he exp l icad o  an tes  alguno  de los aspectos 
d ife ren c ia d o res  con  1970.  E n  aquel en to n c e s  la so cied ad  esp a ñ o la  em p e z ó  a interesar
se p or  los te m as  educativos de m an era  g e nera l izad a ,  en p arte  p o rq u e  o fre c ía  una 
o p o rtu n id ad  indirec ta  de p art ic ip ación  p ol í t ica  en  la vida esp a ñ o la .  L a  visión de futu
ro  y de cam b io s  p rofu nd os ilusionó a m u ch o s  p ara  tra ta r  de ser  p ro tag o n is tas  de sus 
p ropios  destinos en alguna m edida. L as  nuevas ideas y m é to d o s  eran  aire fresco 
d esead o  p or  la m ay o r ía .  A c tu a lm e n te  ex is ten ,  a fo r tu n a d a m e n te ,  los cau ces  políticos 
d em o crá t ico s  p ara  no  te n e r  qu e recu rrir  al d eb ate  del te m a  ed u ca tivo .  L a  gente  sabe 
m ás o c ree  sa ber  m ás so b re  tem as ed ucativos p orq u e  se p op u lar izaro n  en  aq u el enton
ce s ,  au n q u e  el lo  conllevó  c ierto  escep tic ism o  p o r  las d esca l i f ica c io n es  g lo b a les  que el 
d e s co n o c im ie n to  técn ico  en profundidad incita .  E l  p art id ism o ta m b ié n  com plica el 
d e b a te  al p rev a le cer  la d efen sa  de in tereses  c o n c r e to s  y a n tag o n ism o s  ideológicos 
fren te  a un p ro y ec to  co m ú n  con visión de futuro  y a largo p lazo. A ú n  as í  espero  que 
el p ro fe s o ra d o  asu m a y p rofundice  en las nuevas p ro p u esta s  p ara  h a c e r  posible una 
resp u esta  co m ú n  positiva desde una crec ien te  diversidad de so lu c io n es  y u n a  cada día 
m a y o r  a u to n o m ía  de los centro s  educativos.

—  ¿Cuál cree que podría y debería ser el papel de las Escuelas Universitarias de 
Formación del Profesorado de E .G .B . en el proceso de implantación de la Reforma 
Educativa?

—  L as  E sc u e la s  U n iv ers itar ias  de F o rm a c ió n  del P ro fe s o ra d o  de E . G . B .  deberían 
in tegrarse  al fin p len a  y re a lm en te  en las resp ect iv as  U n iv ers id ad es  y no  permanecer 
c o m o  insti tuciones de segunda ca te g o r ía  en ta n to s  casos  co m o  o cu rre  h as ta  la fecha. 
E n t r e  ta n to  es u rgente  una reco n versió n  p rofu n d a de m últip les  asp e cto s  desde dentro 
de las p ropias E sc u e la s .  P r im ero ,  en la se lecc ió n  de ingreso  de los a lu m n o s  y de los
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profesores buscando un m u ch o  m ás alto nivel y algún indicio c laro  de v ocac ión .  S e 
gundo, unas en señ an zas  de calidad p or  sus co n te n id o s  actualizados y an t ic ip ato r io s ,  
así como por los m éto d o s  y m ed ios  de e n señ an za  más av anzad os ( in clu id o  c o n c r e ta 
mente la enseñ an za  p o r  o rd e n a d o r )  única fo rm a  de que se p rod u zca  al fin ,  con  c iertas  
garantías de éx ito ,  la ren o v ac ió n  del s is tem a ed u ca tivo  español .  T e r c e r o ,  una red de 
investigación y estudio  so b re  tem as c o n c r e to s  de la p ráct ica  p ro fes io n al  y para  el 
desarrollo del p ro ceso  ed u ca tivo ,  in tegrad o  p o r  las aulas de los ce n tro s  ed u ca tivo s  del 
entorno y re lac io n ad o  gracias  a la te lec o m u n ica c ió n  y la in fo rm ática  con  la resp ect iva  
Escuela U n ivers itaria ,  a fin de lograr  que la ed u ca c ió n  se vincule a la realid ad  y se 
avance de m an era  ef icaz  en la so lución  de los p ro b le m a s  de en señ a n z a  y de a p ren d i
zaje concretos.  Y ,  cu ar to  (e n tre  los o tros  m u ch o s  asp ecto s  c o n c r e to s  qu e p o d r ía  a ñ a 
dir), un sistema de práct icas  según especia lid ad es  y o r ien ta d o  a e n to rn o s  co n c r e to s  
mucho más d inám ico  y d iversif icado del actu al ,  que cu en te  de m a n e r a  co n s id era b le  
en el expediente  del can d id ato  p or  cu an to  m u estre  su d isposic ión ,  d es treza  y v o c a 
ción.

Un replan team ien to  de es te  tipo de las E sc u e la s  U n iv ers ita r ias ,  que atra iga  hacia  
su profesorado a lo m e jo r  de la p ro fes ió n  (ta m b ié n  con  m aes tro s  e m é r i to s  a través de 
contratos),  requ iere  desde luego y an te  to d o  u n a  gran resp on sab il id ad  p or  p arte  de la 
administración, de la univers idad y de la so c ied ad  tod a .  S ó lo  de es te  m o d o  se p od rán  
facilitar los presu pu estos  n ece sar io s  p ara  o to rg a r  sa lar ios a trac t iv o s ,  ju n t o  co n  b eca s  
bien dotadas, p ro g ram as sólidos de in v estigación ,  y un eq u ip a m ie n to  m o d e rn o  y 
abundante.

D e  este m od o nos e n c a m in a re m o s  en  E s p a ñ a  de verd ad  h ac ia  un a  e d u ca c ió n  ef icaz  
y rentable de futuro .
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D I D A C T I C A E I N V E S T I G A C I O N
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¿Un krausismo “español”? 
Notas para 

una revisión crítica

IN T R O D U C C IO N
La com ple jid ad  p o l í t ica ,  social y cultural del siglo X I X  en  genera l  (1 )  y, en c o n c r e 

to en E sp añ a ,  p o r  o tra  serie  de co n d ic io n am ie n to s  históricos co yu n tu ra les ,  ha h ech o  
que los estudios y p osturas re sp ecto  de la é p o ca ,  hayan g e n e rad o ,  con  harta  f r e c u e n 
cia, lecturas simplistas y “ m a n iq u e a s” - c o n  la con sigu ien te  desca l if icac ión  del “ ad v er
sario”-  que H O Y ,  au n q u e  con  l im itaciones,  p or  el in evitab le  co n d ic io n a m ie n to  de 
toda perspectiva,  que ju s t i f ica  la a f irm ación  de O rte g a  y G a ss e t  (2 )  de la im p osibi l i
dad de ideas to ta lm e n te  “ u -tó p icas” y “ u -c ró n ica s” , p od e m o s  a fro n ta r  con  m ay o r  
serenidad y actitud cr ít ica ,  in ten tan d o  su perarlas ,  al m en o s  en  sus d e fo rm a c io n e s  
sustanciales.

En el co n tex to  actual e sp a ñ o l ,  es to  es esp e c ia lm en te  urgente  si no q u ere m o s  “rev i
vir” polémicas es tér iles  y p aral izantes ,  desde el “ a p r io r i” de p os ic io n es  b astan te  
acríticas de todas las p osturas en ju e g o :  “c ler ica l ism o s” y “ an t ic ler ica l ism os” , más 
viscerales que d o cu m en ta d o s  (3 ) .

El presente ar tícu lo  quis iera con tr ib u ir ,  sin p re ten sio nes  de estudio  exh au st iv o  ni 
definitivo de p rofu n d a originalidad de investigación - q u e  re q u e r ir ía  o tro  t r a ta m ie n t o -  
ai esclarecim iento y en fo q u e  en un te rre n o  lim itado de este  r ico y p o lém ic o  co n te x to :  
el de la fi losofía  K R A U S I S T A  co m o  inspirad ora  de la f i lo sof ía  de la ed u ca c ió n  de 
una de las rea lizacion es  in n ov ad oras  más im p o rtan te  del m o m e n to :  L A  I N S T I T U 
C IO N  L I B R E  D E  E N S E Ñ A N Z A  (4 ) .

Y  aun dentro  de este  lim itado cam p o  nuestro  e n fo q u e  se c ircu n scribe  de m o d o  
directo a una cuestión  q u e ,  p or  las razones o m o tivac io n es  ya ap u ntad as ,  ha p olar iza
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do los p lan team ien to s  sobre  el tem a. Se  tra ta ,  c o n c r e ta m e n te ,  de dilucidar si puede 
hab larse  co m o  viene siendo habitual en la b ib l io gra fía  esp a ñ o la ,  de un Krausismo 
" e s p a ñ o l " ,  e lab o rad o  en sus bases por D .  J U L I A N  S A N Z  D E L  R I O ,  co m o  respuesta 
“p ecu l ia r "  a la c ircunstancia  española  y co m o  alternativa  “ e x c lu y e n te ” y obligada al 
en fo q u e  cultural y, e sp e c ia lm en te ,  ed ucativo ,  de la E s p a ñ a  del siglo X I X  (5 ) .

Soy  co n sc ien te  de que al h ace r  esta  e lecc ión  se soslayan o tro s  asp ecto s ,  quizás de 
n o  m e n o r  in terés  (6)  y a los q u e ,  en la m edida de lo p os ib le ,  h a b r ía  que volver para 
c o m p le tar  el estudio.  P e r o  el co n d ic io n am ie n to  que to d o  análisis ,  aun m o d esto  en sus 
p re ten s io n e s ,  con lleva ,  im p on e esta  ineludible  aco tac ió n .  In te n ta m o s ,  pues presentar 
y d o cu m en ta r ,  en ap retad a síntesis,  el es tad o  actual de la cu estión  en te m a  tan impor
ta n te  y p o lém ico .

In te n ta r e m o s  m an te n ern o s  dentro  de un p reten d id o  la co n ism o , en  la medida en 
que és te  no dificulte la in te lecc ión  y el e sq u e m a de nu estra  a rg u m en tac ió n .  P o r  ello, 
restr in girem os en lo posible las re feren c ia s  b ib l iográficas y ap ara to  c r ít ic o ,  inexcusa
ble  en  un t r a b a jo  c ientíf ico  con m ayo res  p re ten s io n e s ,  pero  que suele  fa tigar  e impe
dir un a  lec tu ra  fluida en co n te x to s  de m e n o r  especia lización .

E s t a  o pc ión  m etod o lóg ica  nos perm itirá  ver  el trazado con  c ierta  simplicidad -que 
e sp e ram o s  no d eg en ere  en " s i m p l i s m o " -  del te m a  ab o rd ad o .  L o  q u e ,  con  este enfo
q u e ,  se p ierde p or  el em p o b rec im ien to  consustanc ia l  a tod o  e s q u e m a  - " p o b r e  y em- 
p o b r e c e d o r " -  se gana al facil itar no  q u ed ar perdidos en el ab igarrad o  la b er in to  de lo 
an ecd ó t ico  en  cuestión  tan co m p le ja  y rica en m atices.

N u estro  estudio,  pues,  qu ed a  estructurado en T R E S  P A R T E S ,  de desigual exten
sión. D e sp u é s  de un sucinto análisis de la estructura  y co n te n id o  de “E L  I D E A L  DE 
L A  H U M A N I D A D  P A R A  L A  V I D A "  de Ju l ián  S A N Z  D E L  R I O  - P R I M E R  P A R 
T E -  pu n to  de inevitable  re feren c ia ,  por estar  en la b ase  de la a f irm ació n  de la O RI
G I N A L I D A D  del K rau sism o español ,  con todas sus d er iv ac ion es ;  p asa m o s  revista 
- S E G U N D A  P A R T E -  al surgim iento  y configuración  de la tesis de la “ originalidad” 
en  la ap o rta c io n es  de krausistas españo les ,  de especia l re lev an c ia ,  y de los krausólo- 
gos m ás im p o rtan tes  de nuestro  t iem po.  L a  T E R C E R A  P A R T E ,  re co g e  las conclu
siones básicas  - q u e  suponen un giro co p ern ican o  en el p la n te a m ie n to  del t e m a -  de la 
investigación  del P ro feso r  M E N E N D E Z  U R E Ñ A  (7 )  1987.  F in a lm e n te ,  apoyándo
nos en  el resultado del estudio,  su b rayarem os a m o d o  de C O N C L U S I O N  algunos 
aspecto s  de la nueva p erspectiva  de en fo q u e  q u e  q u ed a  ab ier ta  p ara  la comprensión 
cr ít ica  de es te  p er ío d o ,  y, en c o n cr e to ,  en el cam p o  de la f i lo so f ía  de la educación en 
E s p a ñ a .

I “EL IDEAL DE LA HUM ANIDAD PA R A  LA V ID A ” DE JULIAN SANZ 
DEL RIO Y SU INCIDENCIA EN LA FILOSOFIA D E LA EDUCACION  
ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX: EL KRAUSISMO

M e d ia d o  el año 1860,  ap a re c ía  en M ad rid  “E L  I D E A L  D E  L A  H U M A N ID A D

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Plantel. 1989, #1.



P A R A  L A  V I D A ” q u e ,  en af irm ación  de F e rn a n d o  de los R í o s  - P r o f e s o r  de la 
Institución L ibre ,  de E n s e ñ a n z a -  se co n vert ir ía  en el “ libro de h oras de varias g e n e ra 
ciones españolas” (8 ) .  No está  clara  en la presen tació n  que se h ace  de es ta  o b ra ,  en 
su primera ed ic ión ,  la v erd ad era  au tor ía  de la m ism a (9 ) .  P a r e c e ,  p o r  una p arte ,  
atribuirse a K R A U S E  - q u i e n  en 1811 h ab ía  publicado  en a lem án  su o b ra  D A S  U R -  
B I L D  D E R  M E N S C H H E I T .  E I N  V E R S U C H .  V O R Z Ü G L I C H  F Ü R  F R E I M A U -  
R E R .  D resd e ,  1 8 1 1 -  (1 0 ) ,  s ien d o ,  en este  supuesto ,  D .  Ju l iá n  S an z  del R í o  m ero  
traductor y an o tad o r .  Sin e m b a rg o ,  la h is toria ,  tanto  del K rau s ism o  co m o  de los 
krausólogos en E s p a ñ a ,  no tardó en cam b iar  las acen tu ac io n es .  S o b r e  la base  o b je t iv a  
de diferencias in n egables  en tre  el te x to  a lem án de K ra u se  y el “I D E A L ” , p ro n to  se 
pasó a afirm ar la originalidad y au to r ía  de S A N Z  D E L  R I O ,  d e ja n d o  a K r a u se  el 
papel de m ero  inspirador (1 1 ) .

E n  la segunda edición del I D E A L  (1 2 ) ,  lo que eran  en un principio d iferen cias  y 
matices de supuestas v ers ion es  distintas - a le m á n  y c a s te l la n o -  qu ed an  ex p l íc i ta m e n te  
interpretadas co m o  p ru eb a  in e q u ív o ca  de la originalidad de S an z  del R í o  co n  re lac ió n  
a Krause. N a c ía  as í  la tesis del K rau s ism o  “E S P A Ñ O L ” q u e ,  con  m ay o r  o m e n o r  
explicitación y fuerza ,  se ha m an te n id o  hasta  nuestros días . Y ,  c o n s e c u e n te m e n te ,  la 
filosofía de la ed u ca c ió n ,  inspirad a en la o b ra  de S anz del R í o ,  ad q u ir ía  la ca te g o r ía  
de originalidad acord e  con  el p ecu liar  ta lan te  del “ K rau sism o  es p a ñ o l” . P e r o  ¿es  esto  
así? ¿C ó m o  se ha l legado a esta  con c lu sió n ?  In te n te m o s  ace rca rn o s  al p ro b le m a .  Y ,  
en primer lugar, al co n te n id o  y estructura  de la o b ra  que lo ha  orig inad o:  “E L  
I D E A L  D E  L A  H U M A N I D A D  P A R A  L A  V I D A ” (1 3 ) .

1. Estructura y tesis fundamentales del IDEAL DE LA H U M A N ID A D .
A ntes de pasar a re señ a r  la es tru ctu ra  y el co n te n id o  básico  del I D E A L ,  co n v ien e  

recordar que su lectura  co m p ren siva  - y a  q u e ,  en cu alqu iera  de los supuestos nos rem - 
mite a K r a u s e -  ex ige en cu a d rar lo  en el co n te x to  del p en sam ien to  ro m á n t ico  e id ealis 
ta alemán, re e la b o ra d o  p o r  K rau se .

El esquem a te ó r ico  que K ra u se  s istem atiza ,  sobre  ese trasfo n d o,  se c o n ce n tra  en 
un P A N E N T E I S M O ,  inspirad or de to d a  su o b ra ,  qu e p od e m o s  c o n cre ta r ,  con  M e -  
néndez U re ñ a ,  en  estos c in co  puntos:

“Dios constituye una única Totalidad que precede (metafísicamente) a los 
miembros que crea dentro de sí (1) y sobre los que está cuando se le considera 
en cuanto distinto de ellos (2); esos miembros son la Naturaleza y el Espíritu 
(como sustancias independientes en las que Dios también es) y la unión de 
ambas sustancias en una vida común (de la que la Humanidad constituye el 
centro más íntimo y sublime) (4) la Ciencia consiste en conocer a Dios en todas 
sus manifestaciones y, por tanto, constituye un organismo de ciencias que se 
corresponde con aquel ser orgánico de Dios (5)” (14).
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K ra u se ,  aunque con m atices  de acen tu ac ió n ,  no a b an d o n ará  la fundamentación 
m eta f ís ica  resum ida en los c inco  puntos an teriores .  E n  su o b ra  E L  I D E A L  D E  LA 
H U M A N I D A D ,  nos p resen ta ,  pues,  tras una in tro d u cció n ,  una rad io gra fía  de ese 
gran individuo orgán ico  que es para él la H u m a n id ad ,  en sus m ie m b ro s  (desde los 
individuos y la fam ilia  hasta la H um anid ad  de la T ie r r a ) ,  en sus fuerzas (moral, 
d e re ch o ,  am o r,  re lig ión, e tc . )  y en sus actividades (c ien c ia ,  a r te ,  ed u ca c ió n )  a través 
del organ ism o de sus respectivas alianzas cuya cu m b re  es la A L I A N Z A  D E  LA 
H U M A N I D A D  (15) .

A u n q u e  el tex to  de Sanz del R í o ,  no t iene co m o  v e re m o s ,  el “ D a s  U rb ild ” de 
K ra u se  co m o  re feren c ia  in m ed iata ,  sino un tex to  an ter io r  del m ism o  K ra u se  menos 
e la b o ra d o ,  solo ten ien d o  en cu en ta  la re lac ión  D io s-N atura leza-E sp ír itu -H u m an id ad ,  
antes su brayad a,  p uede en co n trarse  la clave de lectura  co m p ren siva  del I D E A L  de 
S an z  del R í o .

E n  e fe c to ,  el Id ea l ,  dividido en C I N C O  P A R T E S  principales - P r ó l o g o ,  Introduc
c ió n ,  Id eas  prel im inares ,  P r im era  y S egu n d a P a r t e -  in tenta  señ alar  el cam in o ,  sobre 
esa  co n cep c ió n  teó r ica  de fo n d o ,  para la co n ju n c ió n  a rm ó n ica  y definitiva de princi
pios inconc il iab les :  id ealism o,  m ater ia l ism o ,  s o b r e n a tu r a l i s m o -  n a tu ra l ism o ;  socialis
m o  e g o ísm o .  Y  es to ,  en un p ro ceso  de círcu los co n cén tr ico s  ascen d en tes  y compren
sivos en  su cap ac id ad  de in tegración  (1 6 ) .  A n a l ice m o s  b re v e m e n te  las ideas e je  del 
te x to .

1 .1 .  L a  H u m anid ad  co m o  I D E A  y co m o  I D E A L .

L a  con ciliac ión  de co n trar io s ,  tesis clave de la re f lex ió n  del I D E A L ,  se dará en la 
H u m a n id ad ,  p r im er  A b so lu to  en  el p lan team ien to  de Krause, en tre  o tros  dos infinitos 
re lat ivos:  E sp ír i tu  y N atu ra leza  (1 6 ) .  P e r o  esta  H u m a n id ad  es  co n s id era d a ,  en sus 
m o m e n to s  constitu tivos,  co m o  I D E A :  el p r im er  m o m e n to  a - tem p o ra l ,  y como 
I D E A L ,  es  decir ,  la I D E A  de H u m a nid ad  en su es tru c tu ra  d inám ica  de realización 
u tó p ica  en  el t iem p o  (1 7 ) .

1 .2 .  L a s  ob ligadas M E D I A C I O N E S  de las distintas so c ied ad es  o asoc iac ion es .

E n  la realización  h istórica de la H U M A N I D A D  - I D E A L  el te x to  de S an z  del Río 
su b raya  la ob ligad a  M E D I C A C I O N  de tres gé n e ro s  de so cied ad es  o asociaciones: 
P E R S O N A L E S ,  R E A L E S  Y  F O R M A L E S ,  se ñ a la n d o,  re sp ecto  de e l las ,  la oposi
ción  la ten te  que cad a  una v iene a reso lver  y en qué m o m e n to  de d esarro l lo  histórico 
se en cu e n tra n .  E s t o  le p erm ite  subrayar los principales d e fec to s  a re m e d ia r  en pers
p ect iv a  de fu tu ro  (1 8 ) .
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a) Familia

Entre las socied ad es p erson a les  o cu p a  un papel prim ordial  la fam ilia ,  qu e v iene a 
resolver la prim era  y m ás in tr ín se ca  opos ic ión  de n uestra  n atu ra leza :  el S E X O .  P e r o ,  
vista desde la p erspectiva  del I D E A L ,  se co n sta tan  las d ef ic iencias  fu n d a m e n ta les  en 
la realización h istórica de la m ism a:  la si tuación de la m u je r ,  a quien  to d a v ía  no se le 
reconocen la totalidad de sus d e re ch o s ,  e s p e c ia lm en te  en e d u ca c ió n ,  y la de los h i jo s ,  
que todavía no son tra tad o s  con  a m o r  d es in teresad o  y según d e re ch o  (1 9 ) .

b) Amistad

La segunda sociedad p erson a l:  la A M I S T A D ,  p o r  la que nos unim os e n t r a ñ a b le 
mente a otros h o m b r e s ,  t ien e  co m o  finalidad c o n ju n ta r  los o pu estos  c a r a c te re s ,  ta rea  
ésta, según el I D E A L ,  sólo p os ib le  en tre  p erson as  de an álo ga  cultura  (2 0 ) .

c) Círculos o grupos sociales libres

El proceso de in teg ración  que ven im o s se ñ a la n d o ,  se en san ch a  con  los c írcu los 
sociales libres - t e r c e r a  so cied ad  p e r s o n a l -  que más allá de los l ím ites  de la p ropia  
individualidad, nos h ace  “ a m a r  con  viva s im patía  los ta len to s  y pren d as  de to d o  h o m 
bre en la H u m a n id a d ” (2 1 ) .

d) La patria o pueblo

Finalm ente ,  el cu ar to  o ú lt im o c írcu lo  co n cén tr ico  en este  p ro ceso  de in tegración  
de contrarios, lo constituye la cu ar ta  socied ad  p ersona l:  el P U E B L O  que q u ed a  d ef i
nido como

“una totalidad de familias, de amistades de círculos sociales libres que hablan 
una lengua común, que observan comunes costumbres y usos y cultivan en 
común la ciencia y el arte” (2 2 ) .

Pero, co h eren te  con la tesis de K r a u se ,  señala  el Id ea l ,  que es ta  ú lt im a in tegrac ión  de 
la sociedad-Pueblo  no se r ía  tal si el h o m b r e  y los p u eb los  se cerraran  so b re  sí m ism os ,  
ya que el h o m b re  p len o  q u e  en  esta  socied ad  em p ieza  a p erf i larse ,  “ no d e s co n o c e  p or  
su patria in m ed iata  la patr ia  de su patr ia ,  la tierra  y el p u eb lo  te r r e n o ” (2 3 )  se siente 
anticipadamente “c iu d ad an o  del m u n d o ” (2 4 )  p o rq u e ,  so lam en te  los p u eb lo s  reunidos 
en la sociedad h u m an a  re p re sen tan  la su p rem a p erson a  p ol í t ica ,  el P U E B L O  en  el 
pleno sentido de la p a la b ra  (2 5 ) .

1.2.1. Sociedades personales
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E n  el e s q u e m a del Id ea l ,  los individuos y las socied ad es  o a s o c iac io n es  descritas, 
p ara  cum plir  sus fu n c io n es ,  han de ser fu en tes  vivas de virtud o m o ra l ,  religión y 
d e r e ch o ,  as í  co m o  centro s  de ciencia  y arte .  Q u e d a n  as í esbo z ad o s  los otros dos 
g é nero s  de sociedad es:  las R E A L E S ,  constituidas en función  de las o b ra s  reales hu
m an as  - c ie n c ia  y a r t e -  y las F O R M A L E S  en función de las fo rm a s  o m o d o s  de obras 
-m o r a l id a d ,  d erech o  y re l ig ió n -  (26).

1.2.2.1. Sociedades Reales

a) La ciencia

A través de ¡a ciencia, entendida como estructura una y total del saber humano, y 
con un marcado carácter soteriológico y religioso (27), se logrará dar, según el Ideal, 
“unidad firmísima, dirección acertada, autoridad invencible a la verdad como la ex
presión de la conciencia de la Humanidad (28).

b) E l arte

Por su parte, ¡as artes armónicas -en la distinción que el Ideal introduce entre arte 
útil, bello y armónico-, entre las que sobresale, especialmente, el arte de la educación 
tanto del cuerpo como del espíritu. (29), están llamadas a facilitar la unión de la 
intimidad de la vida con la expresión de la belleza.

Pero, tanto la ciencia como el arte, requieren sendas sociedades para hacer efectiva 
la necesaria armonía científico-social y artístico-social. Son las sociedades reales antes 
apuntadas.

1.2.2.2. Las Sociedades formales

El último género de sociedades apuntado en el Ideal es el constituido en razón de 
las formas o modos del obrar humano: las sociedades FORMALES.

a) E l derecho

La primera de estas sociedades formales es el DERECHO y su encarnación corres
pondiente el ESTADO. Ambos son condiciones indispensables para que la humani
dad pueda realizarse en el todo y en las partes. Por ¡o que todos sus miembros las 
exigen y prestan a la vez (30). En esta perspectiva, el derecho, al igual que los demás 
fines universales de la vida, no queda circunscrito a un determinado sector de la 
conducta, sino que penetra por doquier, abarcando a toda la vida natural sobre la 
tierra (31).

1.2.2. Las sociedades reales y formales
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Pero, aunque el Ideal afirma que la sociedad fundamental para el derecho, su 
representación o encarnación visible es el ESTADO, que, como el derecho, abraza 
la totalidad del destino humano, sin embargo, el alcance de esta afirmación está muy 
lejos de la concepción absolutista de HEGEL. Por esto, no es contradictoria la cons
tante y radical denuncia que el Ideal hace del Estado en sentido estricto por sus 
extrapolaciones en campos específicos de otras sociedades fundamentales. Para el 
ideal, pues, el Estado es sólo un MEDIO condicional exterior del destino humano, 
pero no el órgano ni el director del mismo (32).

“El derecho -se afirma textualmente- no es absoluto por su form a en el indi
viduo ni en la sociedad, y sólo es necesario determinadamente, en cuanto es 
exigido por los demás fines fundamentales (el moral, religioso, científico, etc.) 
y al paso con ellos” (33).

Sólo en la plenitud de ¡a historia el Estado se perfila como sociedad orgánica e 
interior, en su verdadero carácter positivo y promovedor de las restantes sociedades 
fundamentales y sus fines. Y entonces, será uno (34).

b) La religión

La Religión, definida como “modo total de vida en relación digna con Dios” (35), 
es otra de las formas fundamentales del espíritu finito. Pero esta relación con Dios, 
coherente con su concepción panenteista, lejos de encerrarse sobre sí misma, se pro
yecta en sus exigencias hacia fuera:

“Dios y la Humanidad -se afirma- median entre hombre y hombre, entre el 
hombre consigo, y pone entre ambos un mundo de infinitas relaciones y respe
tos” (36).

Esta religión humanitaria reunirá un día a todos los hombres “en una humanidad 
religiosa terrena, en la que Dios conozca su más cercana e íntima semejanza en este 
reino de la creación ” (37).

En ¡a confrontación, no obstante, de este futuro utópico con la realidad histórica 
religiosa, el Cristianismo, entendido como “la religión del amor filial y de ¡a fraterni
dad en Dios, nuestro Padre, según es enseñada por Jesucristo ” (38), el Ideal señala 
sus “limitaciones y oposiciones históricas” que, aunque condenables, no son “conse
cuencia de aquella doctrina, sino efectos generales de la limitación humana y, en 
particular, de la limitación histórica contemporánea ” (39).

Por esto, es posible, prever, según el Ideal, que la idea cristiana y la sociedad 
religiosa que la encarna tendrá “nuevos desarrollos y complementos en armonía con 
la historia progresiva humana ” (40).

El sentido de esta evolución no es objeto explícito y directo del Ideal. Puede, sin
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embargo. deducirse negativamente a la vista de las afirmaciones cristianas que que
dan, de una u otra forma. cuestionadas, al intentar esbozar el perfil de la nueva 
religión armónica humana (41). Y. entre otras, quedan cuestionadas: las mediaciones 
cultuales en el acceso a Dios, la divinidad de Cristo, el hecho histórico de la revela
ción positiva, la posibilidad del milagro y la esperanza escatológica ultraterrena. La 
religión resultante, pues, de esta transformación no se a justaría a ninguna fe positiva 
que, el Ideal considera en contradicción con la razón recibida de Dios (42). Será 
precisamente la razón, a través de la mediación de la ciencia, aunque con el sentido 
y alcance ya reseñados, la encargada de edificar el espíritu en relación con la religión 
que permitirá el surgimiento de la religión del género humano.

Finalmente, la moral ocupa en el Ideal un lugar relevante y específico: es la tercera 
y última de las formas de obrar en estrecha conexión con la religión y el derecho, 
aunque distinto de ellas. Precisando la relación moral-religión se lee en el Ideal:

“Absolutamente hablando, son ambas formas de vida, la moral y la religiosa, 
coexistentes en Dios; pero en la vida historia de la Humanidad, es la relación 
moral la subjetiva y la precedente a la religiosa (43).

En consecuencia, subraya con énfasis, la necesidad de no confundir estos fines: "el 
del mérito subjetivo moral y el de la subordinación objetiva religiosa" (44).

Al igual que con relación a la religión, y a pesar de su confesada proximidad, ¡a 
moral queda distinguida del derecho. Fernando de los Ríos precisa esta tesis del 
Ideal al escribir:

“...e l Derecho, como la moral, abraza todos los actos que tengan alguna 
trascendencia para el fin racional; el problema de ambos es el bien; la diferencia 
radica en el modo como cada uno lo considera... Se trata de dos formas totales 
de la conducta humana: del mismo acto cuya moralidad juzgo atendiendo al 
móvil, juzgo su juricidad, atendiendo a la utilidad racional... la diferencia con
siste en que son dos formas de realizar el bien ” (45).

Pero esta moral, como moral libre de la razón, que nos obliga para con nosotros 
y para con todos los hombres y seres naturales, tampoco ha alcanzado entre los 
hombres su pleno desarrollo. Hay numerosas esferas y fuentes de virtud práctica
mente sin cultivar y apenas conocidas. Tal reforma habrá de llevarla a cabo una 
sociedad propia para el fin moral. Ella será ¡a encargada de cultivarla y fortificarla (46).

Al final de este breve y apretado recorrido por las ideas-eje del Ideal, una nueva 
cita puede servirnos de recapitulación del mismo: La HUMANIDAD como IDEAL 
quedará consumada cuando

“... organizada subjetivamente en sus fam ilias y pueblos y uniones de pueblos,
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y objetivamente en ciencia y arte, en form a de estado, moral, religión y libre 
comercio social (47), entendiendo bien su historia pasada curará ella misma por 
la fuerza de su salud todos los males que hoy todavía tuercen y cortan el camino 
de la vida, la guerra y el despotismo, la injusticia y el egoísmo, la indiferencia 
y el escepticismo, nada hará perder a la Humanidad el nuevo puerto ganado. 
Florecerá entonces la tercera edad humana” (48).

2. Incidencia del Ideal en la orientación de la fílosofía de
la educación española en el siglo XIX

Polémicas y actitudes “viscerales” aparte, es innegable que sería ingenuo e injusto 
restar importancia a la filosofía de ¡a educación que anima en el siglo XIX a la 
INSTITUCION LIBRE DE ENSEÑANZA. Pero esta corriente educativa, aunque 
con matizaciones (49), en la opinión de expertos, no es concebible tanto en su orien
tación de fondo, como en sus realizaciones prácticas, desvinculada del pensamiento 
de Sanz del Río, “maestro y  precursor ” de la I.L.E., en expresión de algunos (51).

La primera infíuencia de Sanz del Río en la I.L.E., especialmente a través de 
Giner de ¡os Ríos -su fundador- y sus compañeros, fue, en opinión de los especialis
tas, “su vida misma, su actitud moral y su austeridad intachable ” (52).

Pero esta apreciación , teniendo en cuenta el perfil ético y  soteriológico del Ideal, 
no sólo no niega, sino que más bien refuerza la tesis de que Giner se sintió identifica
do con ¡a filosofía “novísima” del krausismo que Sanz del Río más que explicar, 
procuraba encarnar -en la apreciación de sus seguidores- en su vida cotidiana, como 
una “buena nueva”, un apasionado anuncio de que la Humanidad se disponía a ingre
sar en su etapa final de armonía y plenitud (53).

Esta sintonía, pues, con la “nueva filosofía”, conlleva la asunción clara de algunas 
ideas y principios del krausismo de Sanz del Río que la I.L.E. se esfuerza en encarnar 
en sus principios orientadores y  realizaciones pedagógicas.

Sin pretender un análisis comparativo exhaustivo, baste para nuestro propósito 
algunas referencias claras. Es fácil rastrear en la I.L .E .: algunas ideas o principios 
vertebradores del Ideal de Sanz del Río:

1. E n  prim era lugar, la ace n tu ac ió n  de la “ unidad orgán ica  del ser h u m a n o ” , p r in 
cipio pedagógico o r ien ta d o r  de la In st itu ción ,  en laza  p le n a m e n te  co n  la an tro p o lo g ía -  
metafísica p lasm ada en el Idea l (5 3 ) .

2. L a  p reocu p ación  de h a c e r  h o m b re s  in tegrad ores  de o po s ic io n es  p arc ia les ,  fin de 
la educaicón, es o tro  de los principios que en lazan ,  c la ra m e n te ,  a la Inst itu ción  con  
el magisterio y escritos  de S an z  del R í o  (5 4 ) .

3. Igualm ente ,  la d istinción del Idea l en tre  historia  “in te rn a ” y “e x te r n a ” y la fe 
optimista en la evolución  h is tó r ica ,  es asumida ín te g ra m en te  p or  G in e r  y se co n vier te  
en motor de su en fo q u e  y m isión p ed agógica  (5 5 ) .
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4. L a  posibilidad de asim ilación y co m u n ica c ió n  de los p u eb lo s  en tre  sí ,  tesis fun
d am en ta l  del Id ea l,  fue una p reo cu p ació n  co n stan te  de los In st itu cion istas  (5 6 ) .

5. L a  acen tu ac ió n  de la em an cip ación  in te lectu al ,  ed u cació n  c ien t í f ica ,  entendida 
co m o  to talidad unitaria ,  am o r a la N atu ra leza ,  p reo cu p ac ió n  p or  la ed u ca c ió n  de la 
m u je r ,  del n iño ,  etc .  ( 5 7 ) ,  son o tros tantos e le m e n to s  que en cu e n tra n  su inspiración 
y ju s t i f icac ió n  p lena en el espír itu  y la le tra  del Idetd de Sanz del Río.

6. F in a lm e n te ,  la en señ an za  religiosa - f u e n t e  co n stan te  de “m a le n te n d id o s” en su 
t iem p o  y que te rm in ó  por polarizar  y tergiversar el p ro b le m a  en su complejidad, 
au n q u e desde la l lam ada “ escuela  n e u tra ” , que en el co n te x to  en que se proclama 
q u iere  excluir ,  -q u iz á  sin dem asiad a precisión te ó r i c a -  to d a  c o n ce p c ió n  positiva por 
b e l igeran te  y sectaria ,  es defendidad ex p l íc i tam en te  p or  la I . L . E .  Y  esta  postura sólo 
p u ed e  co m p ren d erse  en su v erd ad ero  a lcan ce  en el c o n te x to  del Id ea l.

“La religión -explica Giner de los Ríos- es una realidad..., una función per
manente de la vida individual y social, un fin eterno de la razón..., de toda el 
alma. En la escuela y donde quiera, debe ser cultivado este sentido religioso de 
la vida, despertando gradualmente en el niño la conciencia de nuestra subordi
nación (humildad) universal cada vez más delicada y profunda, tanto cuanto su 
cultura lo consienta; este sentido de reverencia y simpatía (caridad), no sólo por 
cuanto nos rodea, sino, y  sobre todo, de veneración y amor por la fuente de 
donde todo ello brota” (58 ) .

L a  e n u m era c ió n ,  en un estudio m ás an al í t ico ,  p od r ía  p ro lo n garse .  E l  apunte  hecho, 
indicativo ,  no  exclusivo,  b asta  para  nuestro  o b je t iv o .  P o n e  de re lieve la importancia 
del K rau s ism o  del Idea l en la v aloración  de la f i lo sof ía  de la ed u ca c ió n  en uno de los 
m o vim ien tos  m ás significativos de esta  ép o ca  en E s p a ñ a .  Y ,  co n s ig u ie n tem en te ,  vin
cula ta m b ién  la suerte  de esta  f i losofía  de la ed u ca c ió n  a las inc id encias  que cualquier 
estudio  p u d iera  p ro y ecta  sobre  S anz del R í o  y el Id ea l .  C u a lq u ier  rectificación o 
m atizació n ,  so b re  lo p r im ero ,  n e ce sar iam en te  incidirá en  lo segundo.

3. El problema de fondo:
¿El IDEAL de Sanz del Río un “Krausismo ESPAÑOL”?

C u atro  citas de un autorizado h istorizador del p en sa m ie n to  e sp a ñ o l ,  el Profesor 
J o s é  L u is  A B E L L A N  (5 9 )  pueden en cu ad rar  p e r fe c ta m e n te  el p ro b le m a  del alcance 
d ad o  a la originalidad del K rau sism o  españo l ,  co m o  co n tr ib u c ió n  esp e c íf ica  de D. 
Ju l iá n  S A N Z  D E L  R I O  en el ideal de la Flum anidad p ara  la vida. L a  transcripción 
de es tos  textos  nos sitúa p e r fe c ta m e n te  en el es tad o  de la cu estión  so b re  la que 
v o lv e rem o s  en  la segunda p arte  de nuestro  t r a b a jo .

E s c r ib e  el P ro fe so r  A b e llán :

“El tema de la originalidad (de Sanz del Río)... ha sido causa de actitudes

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Plantel. 1989, #1.



polémicas y controvertidas... gran parte de la crítica lo considera mero importa
dor... otros muchos reclaman su singularidad. Por nuestra parte, nos acercamos 
a la opinión de estos últimos... por (ser) especialistas en el tema” (6 0 ) .

Esa originalidad se centra básicamente en el Ideal de la Humanidad..., en esa 
obra (Julián Sanz del Río) no sólo no traduce, sino que con frecuencia comenta, 
añade, suprime y da nueva orientación a las ideas de Krause. El hecho de que 
Sanz del Río se presente como simple anotador, hay que atribuirlo a su prover
bial humildad” (6 1 ) .

Y  delimitando m ás el a lcan ce  de esta  originalidad del K rau s ism o  “e s p a ñ o l” que 
conforma el Id ea l,  A b e l lá n  añad e :

“...hay tres notas del Krausismos español que nos parecen absolutamente 
esenciales:

1. el Krausismo es, en cuanto filosofía, un racionalismo armónico, es decir 
(...)■

2. en lo más hondo de la doctrina Krausista hay una creencia en el progreso 
moral de la humanidad, (...).

3. acorde con lo anterior, está el predominio axiológico que en la escala de 
valores de la vida humana dan los Krausistas españoles al sentido ético de la 
conducta individual, (...)

Esta caracterización que acabamos de hacer aparece en el libro básico de 
Sanz del Río: “El Ideal de la Humanidad”, cuya originalidad recabábamos 
anteriormente. Ahora es necesario profundizar en el significado de la doctrina 
filosófica ahí expuesta, puesto que los historiadores parecen estar conformes en 
que se trata de “la obra más importante y de mayor trascendencia del pensa
miento de Sanz del R ío”. El primer punto que es necesario destacar es su carác
ter de filosofía práctica y su último impulso de reforma y renovación en la 
sociedad española, pues precisamente ese fondo pragmático es el que lo diferen
cia de las doctrinas de Krause fundamentalmente ancladas en el plano especula
tivo” (62 ) .

Después de un c o n ju n to  de co n s id era c io n es  in ten tan d o p rofundizar  en la supuesta  
originalidad del K rau sism o  español del ideal,  libro básico  y original,  en o pin ión  del 
autor, de Sanz del R í o ,  resum e A b e l lá n :

“La exposición que acabamos de hacer de la filosofía de Sanz del Río presu
pone ya por sí misma una profunda reelaboración del concepto básico de Ur- 
bild, que nuestro filósofo toma de Krause” (6 3 ) .

Y  al explicar en qué consiste  esa  re e la b o ra c ió n  de que h abla  y que co n c e n tra  en la 
peculiar dialéctica entre  Id e a  e Id ea l ,  co m o  fond o utópico  de la tesis de S an z  del
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“Ahora bien, en la idea de hombre aparece primigeniamente el concepto de 
Humanidad como ideal a realizar, con lo cual resulta que la terna de conceptos 
idea-Ideal-humanidad están expresando en su mutua imbricación el paso insen
sible de la filosofía primera (metafísica) a la filosófica práctica (ética), dando 
forma a una genuina doctrina filosófica española en que el idealismo quijotesco 
de los ideales tiene siempre su asiento. La vena utópica del Krausismo español 
es así algo insoslayable en una exposición del mismo, por breve que sea” (64).

L o  que a ca b am o s  de trascribir  es su f ic ien tem en te  significativo y no  n ecesi ta  comen
tarios.  B a s ta n  para  delim itar el origen ,  sentido y a lcan ce  dados a la originalidad del 
K rau sism o  “ esp a ñ o l’' ,  v inculado de m od o in e q u ív o co  al Id ea l  de S an z  del R ío .  Pero 
¿es  es to  as í?  E s t e  es el p ro b lem a hoy.

R ío ,  f ren te  al K rause  a lem án ,  concluye Abellán:

II. La historiografía sobre el Krausismo “español”

C o m o  h em o s podido entrev er  ya, la tesis de la originalidad del K rau s ism o  español, 
es tá  vinculada, al m en o s  h is tó r icam en te ,  a los av atares y destino  del Id ea l  repitiendo, 
de m o d o  b astan te  acr ít ico ,  las m ism as p alabras ,  d e fen d ie n d o ,  a la v eces  beligerante
m e n te ,  la in con tes tab le  originalidad de San  del R í o ,  fren te  a so sp ech as  o simples 
reservas - n o  siem pre d o cu m en tad as ,  es verdad de o tros  autores.

1. El nacimiento de la Tesis de la originalidad de Sanz del Río y, consiguientemente, 
del krausismo “español”

Y a  h em o s  aludido en nuestra in troducción  que en tre  la p r im era  edición  española 
del Id ea l de la H u m a nid ad  para  la vida (1 8 6 0 )  y la segunda (1 8 7 1 )  se produce un 
co rr im ie n to  de acen tu ac ió n  o matiz en la au tor ía  del c i tado te x to ,  que te rm in a  atribu
yénd ose  en su tota lidad - a u n q u e ,  c laro está ,  den tro  del espír itu  de K r a u s e -  a D. 
Ju l iá n  S anz del R í o .  P ero  ¿c ó m o  se p ro d u ce  este c o rr im ie n to ?

E l  p r im ero  que contr ibu yó  a la tesis de la originalidad del Id ea l - e ,  indirectamente, 
del K rau s ism o  “e s p a ñ o l”-  fue ,  in e xp licab lem en te ,  el propio  S an z  del R í o .

Y a  en el p ró logo  del Ideal en su pr im era  edición escr ibe :

“Leyendo atentamente la obra titulada Ideal de la humanidad (en nota a pie 
de página: Urbild der Menschheit, Dresde, 1811, XXy 552 folios) por C.Cr.Fr. 
Krause, escribía yo al paso, y sobre lo más importante de aquélla, algunos 
resúmenes y consideraciones que, nacidas a la vez del sentido del autor y de mi 
propio modo de pensar, concertaban a mi parecer con el carácter y necesidades
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de mi pueblo. He ordenado después y completado aquel estudio, si completo 
puede llamarse cuando se limita a exponer, sin el enlace ni la deducción interna 
científica, algunas leyes fundamentales de la vida, aproximadas en lo posible a 
los hechos históricos y por ellos en parte motivadas'’ (6 5 ) .

Como es fácil inferir ,  p a re c e  insinuarse qu e el resultado de to d o  el p ro ceso  s e ñ a la 
do sería el texto  del Id ea l.  P e r o ,  p or  si q u ed ara  alguna duda sob re  la in te rp re tac ió n  
auténtica del texto  a n ter ior ,  el m ism o S anz del R í o  h ace  su exégesis  en dos cartas 
dirigidas a M anuel R u iz  de Q u e v e d o  y a F r an c isco  de P au la  de C a n a le ja s .  E n  la 
primera, afirma que E l  Ideal es “en dos te rceras  p a r te s . . .  o r ig in a l” ( 6 6 ) ,  a f irm ació n  
que completa en carta  dirigida al segundo con estas p alabras:

“Sobre el origen y originalidad de este escrito no puedo excusar decir dos 
palabras para evitar confusión. Tal como hoy está el libro pertenece a Krause el 
espíritu; la exposición es mía, y no hay original alemán ni no alemán de donde 
se haya traducido. Basta para ello comparar el Urbild der Menschheit, XX y 
552 fo i ,  de Krause, con el librito adjunto” (6 7 ) .

A partir de estos te x to s ,  co m o  v e e m o s ,  la suerte  del Ideal e s ta b a  ec h a d a .  Y  con  él 
la suerte del krausism o “e s p a ñ o l” . Krusistas  y krau só logos  esp año les  han venido re p i
tiendo, de m odo b astan te  acr í t ico ,  las m ism as p alabras ,  d e fen d ie n d o ,  a la veces  b e l i 
gerantemente, la in co n tes tab le  originalidad de San  del R í o ,  f ren te  a so sp ech as  o 
simples reservas - n o  s iem p re d o cu m en ta d as ,  es verdad de o tros  autores.

Por otra parte ,  al rem itir  S anz del R í o  a co m p a ra r  el Ideal con  el U rb ild  de K ra u se ,  
introducía una pista falsa de investigación del tem a  p o rq u e ,  e fe c t iv a m e n te ,  el estudio  
comparativo de estos dos texto s  - a u n q u e  quizás no se haya realizado  nu n ca  con  la 
atención n e c e sa r ia -  no era  sufic iente para reso lver d ef in it ivam en te  el p ro b lem a .  Y  
esto lo sabía p e r fe c ta m e n te  San z  del R í o .  ¿ P o r  qué insinuó este  fa lso  cam in o  de 
investigación? Ta l vez la revisión p rofu n d a a que se verá  som etid a  la h is to r io graf ía  de 
la krausología nos pueda o fr e c e r ,  según c r e e m o s ,  una h ipótesis ra zo n ab le  (7 0 ) .

2. El planteamiento de algunos krausistas españoles de especial relevancia

Asumiendo el te st im o n io  y e n fo q u e  de S anz del R í o ,  sus te s tam en ta r io s  (7 1 )  in tro 
ducían la segunda edición del Id ea l (1 8 7 1 )  con esta  ac laración :

“Aunque Sanz del Río atribuye modestamente su Ideal a Krause, dando a 
entender que es mera traducción del de éste..., hay entre su libro y  el del filósofo 
alemán esenciales diferencias (a más de las que señalan sus notas y  comenta
rios), tanto en el plan como en partes enteramente nuevas, que faltan en el
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segundo. Basta comparar ¡os índices de ambos para convencerse de ello. El de 
Sanz del Río, si bien inspirado en la bella obra de Krause, es una exposición 
completamente libre de su sentido, acomodada al espíritu de nuestro pueblo ya 
las más apremiantes necesidades de su cultura (7 2 ) .

E n  1875 - c u a t r o  años más t a r d e -  Sa lvad o r  S a m p e re  y M iq u el  co rre g ía  la denomina
ción de “traducción  es p a ñ o la "  que T ib erg h ien  aplicaba al Id ea l de S anz del Río, 
re c la m a n d o  su originalidad (73) .

E n  la te rce ra  edición del Idea l (1 9 0 4 )  se volvía a p resen ta r  co m o  "‘adaptación del 
K rau s ism o  a nuestra  patria  (7 4 ) .  Y  en 1914 Fran c isco  G in e r  de los R í o s  calificaba el 
Id ea l  de S anz del R í o  co m o

“refundición del Ideal de la Humanidad de Krause, como aplicación práctica de 
la doctrina de este filósofo a la vida”, m at izand o después:  “en 1860 había publi
cado Sanz del Río dos libros de importancia: la ya citada refundición del Ideal 
de la Humanidad para la vida, de Krause, adaptado de un modo enteramente 
personal a las condiciones de nuestro pueblo...” (7 5 ) .

L o s  test im o n io s  de autores p róxim os a los c írcu los krausistas de S an z  del R ío  y sus 
d iscípulos,  au nqu e puedan m ultip licarse,  no añ ad ir ían  nada sustancial a los aporta
dos. L a  au tor ía  y originalidad del Idea l de la H u m anid ad  a favo r  de Ju l iá n  Sanz del 
R í o  p ara  los krausistas españoles  h ab ía  q u ed ad o  d ef in it ivam en te  f i ja d a  y probada. Y 
co m o  p ro lo n gac ió n ,  la peculiaridad u originalidad del krau sism o “e s p a ñ o l” y de sus 
d er ivaciones .

3. La aportación de la krausología española reciente

L a  p erspectiva  que supone el d istan ciam ien to  en el espacio  y en  el tiempo, al 
m it igar  la tensión  em o cio n a l  - q u e  cuand o supera unos u m b ra les  in trod u ce un factor 
d isfuncional en el razo n am ien to s  cr ít ico  ( 7 6 ) -  p arece  q u e ,  en princ ip io ,  hubiera podi
do a p o rta r  nuevos datos y en foq u es  m ás cr ít icos  al p ro b lem a.  E s t a  e ra ,  en teoría, la 
p os ic ión  privilegiada, esp ec ia lm en te  de los krau só logos  esp a ñ o les  de nuestro  tiempo. 
S in  e m b a rg o ,  has ta  1987,  no ha habid o v ariac iones  significativas en  el enfoque y 
co n c lu sio n es  del te m a  que nos ocupa.

E n  el ex te n so  estudio que G erv as io  M an r iq u e  dedica  a S an z  del R í o  -probablemen
te en  1 9 3 5 -  se vuelven a repetir  argu m entos  y hasta  frases li terales  ya conocidas.

“El año 1860 -afirma el autor citado- Sanz del Río publicó y divulgó esta 
obra titulada El Ideal de la Humanidad para la vida, y si bien se la atribuye, 
modestamente, a Krause, no hizo más que inspirarse en algunas ideas generales 
del filósofo alemán para hacer un libro original que ha sido durante muchos
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Planteamientos análogos se repiten  en au tores ,  por o tra  p arte  re lev an te s ,  co m o  P. 
Jobit (1936),  V icen te  C a c h o  V iú  (1 9 6 2 ) ,  E lo y  T e rró n  (1 9 6 9 ) ,  E l ia s  D ía z  ( 1 9 7 2 ) ,  J im é -  
nez-Landi (1 973 ) ,  etc .  (78) .

Pero el problem a se agrava, si c a b e ,  analizando los escritos  de krau só logos de estos 
últimos diez años,  por f i ja r  una fe ch a ,  co n v e n cio n a l ,  p ero  significativa ,  en la revisión 
de lecturas de p er íod os esp e c ia lm en te  confl ic tivos id eo ló g icam en te  en el p asad o  e s p a 
ñol.

Martín B u ezas ,  gran es tu d ioso ,  p o r  o tra  p arte ,  de S an z  del R í o ,  después de rep et ir  
la advertencia in corporad a  a la segunda edición del Id ea l - y a  t r a n s c r i ta -  c o m e n ta  en 
1977, no sin contenida indignación:

“A este respecto los Manuscritos, tan desconocidos para tantos historiadores, 
son una auténtica revelación... Quien haya hablado de simple traducción, de 
mero trasvase, sin personal aportación, lo ha hecho desde el reducto de una 
opinión prefabricada en su interior sin la más mínima referencia a unos escritos 
que están ahí para que desde ellos, y nunca sin ellos, se haga una crítica objetiva 
y científica... si la humildad de poner como autor de sus obras a Krause le ha 
valido esta injusta acusación de simple e infecundo copista, que su sinceridad, 
al decir lo que hacía y cómo lo hacía, le devuelva -a  Sanz del R ío- en nuestra 
visión de investigadores, el mérito de su creador trabajo personal” (7 9 ) .

Por su parte ,  o tro  estudioso  del K rau sism o  español ,  J .  L ó p e z -M o ri l la s ,  sigue a f ir
mando en 1980, con re lac ión  al Idea l que:

“La adaptación -del Urbild de Krause- es muy libre y el plan que sigue Sanz 
del Río difiere bastante de la obra de Krause. En algunas secciones la aporta
ción de Sanz del Río es tan considerable que el Ideal ha sido tenido por muchos 
krausistas como trabajo original del profesor español. Giner dice que en la obra 
«apenas hay Krause más que la libre inspiración del pensamiento»” (80).

Precisando que:

“Por razones tácticas se pasa por alto de momento -en el Ideal- lo abstracto 
de la doctrina krausista a fin de concentrar la atención en la zona de lo eminen
temente humano, en la problemática moral, y, más concretamente aún, en el 
“carácter y necesidades morales” del pueblo español. Obligadamente el Ideal de 
la Humanidad tendrá que ser una adaptación hecha conforme al patrón que 
mejor convenga a los requisitos de una específica psicología cultural” (81).

No menos contundentes son las afirmaciones de Juan José Sánchez, en su contribu

años, y lo es todavía, el ideario de la juventud liberal española” (77).
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ción al C o n g re so  ce leb ra d o  en A le m a n ia  sobre  K ra u se ,  y publicadas en 1985:

“Krause -afirma- es la lectura de la que Sanz del Río parte, pero el horizonte
de sus intenciones surge de los hechos históricos, del carácter y de las necesida
des a los que está dirigido el “Ideal" (Estos hechos y estas necesidades) es lo que 
hay que tener necesariamente en cuenta si se quiere determinar el “Sitz im Le- 
ben” (el “contexto vital") y la función social del Ideal. Es esta pretensión de 
Sanz del Río de situar su texto en un contexto geográfico-temporal y socio-cultu
ral específico, lo que nos obliga a delinear una breve visión de la situación en 
España hacia la mitad del s. XIX" (8 2 ) .

H a s ta  tal punto  enfatiza  y vincula del Ideal al c o n te x to  esp e c íf ico  español ,  que no 
duda en paran g on arlo  con los escritos de L a r ra ,  C lar ín  y P érez  G a ld ó s ,  co m o  reflejos 
del co n te x to  social y m enta l del siglo X I X  esp año l ,  ca l if icán d o lo  en  consecuencia,
ju n t o  a estos o tros  co m o  “c a n o n ” de aquella  ép o ca  (8 3 ) .

L a  tesis d octoral  de R o g e l io  G a r c ía -M a t e o  (1 9 8 2 )  so b re  K ra u se  y el Krausismo 
e s p a ñ o l” , en el p ro b lem a espec íf ico  que nos o cu p a ,  vuelve a re i te rar  la consabida 
tesis al a f irm ar que:

“(Sanz del Río) saca al original de su propia totalidad originaria y lo elabora 
conforme a sus juicios de valor con la finalidad de ofrecer una solución práctica 
a los problemas espirituales de España”, y esto hasta tal punto “que es necesario 
hablar de una nueva creación" (8 4 ) .

P o r  lo qu e concluye que:

“El Ideal de la Humanidad de Sanz del Río, no es, por tanto, en modo 
alguno, una traducción del «Urbild der Menschheit", de Krause, sino una crea
ción propia que sin duda se basa en el pensamiento de Krause, pero que elabora 
éste libremente guiándose por sus propias visiones e intenciones morales, políti
cas y estéticas” (8 5 ) .

T a m p o c o  supone avance  alguno la ap ortac ión  de o tro  es tu d ioso ,  A n to n io  Jiménez, 
quien  en 1985,  volvía a repet ir  casi l i te ra lm e n te ,  su a p o rta c ió n  al I  Seminario de 
H is to r ia  de la F i lo so f ía ,  ce leb ra d o  en  S a la m a n ca  en 1978.

“Si a primera vista -afirma el autor citado en el texto de 1978- pudiera parecer 
que Sanz del Río se limita a efectuar una traducción de Krause, la comparación 
de ambos textos nos demuestra lo contrario. Entre la obra de Krause (Das 
Urbild...) y la de Sanz del Río (el Ideal...) encontramos notables diferencias;)' 
esto, porque no se limita a hacer una mera traducción, sino que como es corrien
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te en él, comenta, añade o suprime aquello que considera oportuno. Sin embar
go, su natural modestia le lleva a presentar la obra como de Krause, figurando 
él como simple anotador según se desprende de la portada del libro” “(...) estas 
dos obras, la de Krause y  la de Sanz del Río, si bien teniendo el mismo espíritu, 
realizan planteamientos diferentes. Y no podía ser de otro modo cuando, a 
Sanz del Río, lo que le interesaba de la filosofía de Krause era la forma en que 
habría de adaptarla o manipularla para la misión que se había propuesto: satis
facer las apetencias intelectuales de España tras largos siglos de un penoso vacío 
cultural” (8 6 ) .

Y  en el análisis, que más ce n tra d o  en la p erspectiva  ed u ca tiva ,  h ace  del Id ea l ,  en 
1985, siempre dando p or  supuesta  la orig inalidad, subraya:

“Hay que destacar el planteamiento tan moderno y actual que tiene Sanz del 
Río de la familia, coknsecuencia lógica de los principios filosóficos que sustenta. 
Defiende la igualdad de la mujer respecto del hombre, tanto dentro como fuera 
del matrimonio, y, de igual modo, los derechos de los niños y de los ancianos”
(87).

Especialm ente significativas resultan las a f irm a cio n es  de M . F .  P é r e z  L ó p e z  p o r 
que, de algún m o d o ,  p on e  de re lieve el to n o  g e n e ra lm e n te  p o lé m ic o ,  y hasta  b e l ig e 
rante, así co m o  el fu n d a m e n to  ú ltim o de la re iv indicación de la originalidad del Idea l 
y de Sanz del R í o .

“Mucha alucinación -escribe el autor citado- habría que poner en el caso 
para percibir una traducción en la obra de Sanz del Río si se la confronta con 
el presunto original, toda vez que no se corresponde con éste ni en contenido, 
ni en terminología, ni mucho menos en estilo (...). Que responda o no en espí
ritu es cuestión en la que aquí no podemos entrar, pero quede bien claro que 
esto último es todo cuanto con ella pretendió nuestro primer krausista. Por lo 
demás, para deshacer el bulo basta con tener en cuenta lo que el mismo nos dice 
en la introducción sobre cómo se engendró esta obra y con qué fines fue escrita”
(83).  '

F inalm ente,  por la especia l  repercu sió n  que p uede te n e r  no q u e re m o s  c e rra r  esta  
parte de nuestro t r a b a jo  sin aludir, n u e v a m e n te ,  a la postura  del P ro fe so r  J o s é  Luis  
Abellán en su H istoria  C r í t ica  del P en s a m ien to  E sp añ o l .

Para el P ro feso r  A b e l lá n ,  no es c u es t io n ab le ,  co m o  ya h em o s d e ja d o  co n stan c ia  en 
páginas anteriores al transcrib ir  algunos de sus te x to s ,  la originalidad del Idea l de 
Sanz del R í o ,  y, v inculada a és ta ,  la originalidad del K rau sism o  “e s p a ñ o l” . B a s ta  
añadir, a los textos ya tran scr ito s ,  el s iguiente en que vuelve a re ite rar  el en fo q u e  
peculiar del K rau sism o de S an z  del R í o :
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“La preocupación por adaptar la filosofía krausista a la realidad española es 
obvio que estuvo en Sanz del río desde el primer momento, y la anterior exposi
ción de su metafísica lo confirma plenamente” (8 9 ) .

III. CRISIS DE LA KRAUSOLOGIA “ESPAÑO LA” . APORTACIONES DE LA 
INVESTIGACION DEL PROFESOR M ENENDEZ UREÑ A  (1987)

A  la luz de lo hasta aquí ex p u esto ,  e sp e c ia lm en te  en el a p artad o  II  de nuestro 
t r a b a jo ,  no era  fácil sospech ar que las cosas pudieran cam b ia r  ra d ica lm en te .  E s ver
dad qu e con m otivo  de ce leb ra c io n es  cen ten ar ias  en to rno  a K ra u se  y su obra, el 
te m a  del K rau sism o  se h ab ía  vuelto  a re to m a r ,  incluso en E sp a ñ a .  P e r o ,  co m o  hemos 
podido co m p ro b a r ,  el tem a de la originalidad del Idea l y de S anz del R í o  parecía 
in to cab le .  E s  verdad qu e,  en principio,  no te n d r ía  que h ab erse  v inculado intrínseca
m en te  el te m a  de la originalidad del K rau sism o  español a la originalidad del Ideal. Y 
q u e ,  p or  ta n to ,s  e p od ría  h ab er  llegado a d esm o n tar  aquel sin necesid ad  de cuestionar 
es tos  o tros  aspectos.  P ero  h is tó r icam en te ,  co m o  h em o s  c o m p r o b a d o  en repetidos 
tes t im o n io s ,  y desde el principio,  se v incularon am b as  cu estio n es .  P o r  es to ,  era lógico 
que los dos aspecto s ,  aunque separab les ,  corr ieran  la m ism a suerte .

1. El enfoque inicial de la investigación de Menéndez Ureña.

E n  1986 ,  el P ro fe so r  M en én d ez  U re ñ a  ad e lan tab a  que:

“...tras la realización de un extenso estudio sobre Krause y el Krausismo 
alemán, entraría en una revisión historiográfica que “podría acabar definitiva
mente con el mito de un Krausismo español de tan propio cuño que pudiera ser 
coprendido sin acudir al estudio profundo de sus orígenes alemanes”. Añadien
do a co n tin u ació n :  “En breve ofreceré un adelanto de esa revisión historiográfi
ca, consistente en una comparación crítica del Urbild der Menschheit con su 
traducción española por Sanz del R ío” (9 0 ) .

2. Hallazago inesperado y rectificación del enfoque

E l  p lan team ien to  o e n fo q u e  inicial de M e n é n d e z  U r e ñ a  qu ed ó  su p erad o  y rectifica
do con un hallazgo in esp erad o.  D e sp u és  de dos años de in ten so  t r a b a jo  en la obra de 
K r a u se  y el K rau sism o  a lem án (9 1 ) .  casi rep it ién d ose  el clásico  “e u r e k a ” (92) ,  pudo 
c o m p r o b a r  e x trañ ad o  algo que p arec ía  in c re íb le ,  en princip io ,  y que el autor  resume
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“...el Ideal de la Humanidad para la vida, publicado por Sanz del Río en 
1860, es en casi su totalidad una traducción literal de un escrito incompleto que 
Krause publicó en 1811 en su revista (que sólo salió un trimestre) Tagblatt des 
Menschheitlebens. Sanz del Río ocultó por tanto, fraudulentamente, este origen 
de su obra, desviando la atención hacia su comparación con el Urbild der Mens- 
chheit de Krause. Con ello no sólo obtuvo un reconocimiento de origincdidad, 
sino también de humildad y  modestia al haber publicado algo, supuestamente 
suyo en gran parte, bajo el nombre de Krause. La treta estuvo bien pensada, ya 
que en aquel escrito incompleto, Krause trata la misma temática que en su más 
extenso ya cabado Urbild der Menschheit” (9 3 ) .

3. Conclusiones de la investigación y valoración del Profesor Menéndez Ureña

Después de ju s t i f icar  esta  grave af irm ación  con el estudio co m p a ra t iv o  m in u cio so  
de la correspondencia  en tre  las páginas del T a g b la t t  y los n ú m ero s  en que es tá  dividi
do el Ideal (9 4 ) ,  M e n é n d e z  U r e ñ a  co n cre ta  y c o m e n ta  así los resultados de su in ves
tigación:

“1. Sanz del Río traduce suprimiento sólo algunas líneas que, con una sola 
excepción, no tienen significado alguno de “acomodación”, “remodelación”, 
etc. Se trata simplemente de contenidos transicionales o demasiado repetiti
vos...”.

2. La única supresión relevante es la de las 30 líneas de la página 8, en las
que Krause se refiere explícitamente a la Hermandad masónica como única
alianza histórica, hasta ahora, dedicada constitucionalmente a la realización de 
una humanidad armónica.

3. La traducción me parece, en general, bien hecha.
4. La coletilla «para la vida», del título español, parece derivarse del «vom

Standorte des Lebens aus»; en cualquier caso su sentido es plenamente krausia- 
no.

5. Dos epígrafes generales de la primera (...) y los de la segunda parte (...) 
coinciden con los epígrafes del tratado de Krause; otros epígrafes menores (son) 
también coincidentes (...), aun cuando la traducción no es en todos los casos 
absolutamente literal.

6. Sanz del Río añadió multitud de epígrafes menores (...), deshizo en varios 
parrafitos párrafos largos de Krause y al revés, hizo una traducción algo más 
libre (en el puro sentido gramatical del término, que no cambia el contenido) en 
algunos pasajes, tradujo algunas veces algún término de forma no estrictamente 
literal e hizo algunas veces añadidos pequeñísimos (...).

7. Con respecto a la INTRODUCCION (pp. 1-31) puedo decir de momento 
tres cosas: que no he encontrado en ella una sola idea original de Sanz del Río, 
ya que esa introducción es “puro krause” (incluidas las definciones de Idea /
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Ideal I Humanidad (pp. 26-31 del Ideal); que no he encontrado, sin embargo, 
hasta ahora un original de Krause que le corresponda; que sospecho que, al 
menos en su mayor parte, también es traducción de Krause.

8. Con respecto a las notas o comentarios, dos cosas: que los Mandamientos 
(incluidos en el Ideal como nota) también son traducción directa de Krause; y 
que sospecho que del resto de las notas y comentarios también algunos otros 
son traducción de Krause.

9. (...) Una vez concluido mi estudio más extenso sobre la filosofía masónica 
de la historia y el concepto masónico de Humanidad en Krause, y una vez 
concluida también la monumental investigación masonológica de Pedro Alvarez 
Lázaro (...) estaremos en disposición de sacar las consecuencias que todo esto 
tiene para la revisión historiográfica del Krausismo español" (9 5 ) .

L a  lectu ra  a ten ta  de las d o cu m en tad as  co n clu sio n es  de M e n é n d e z  U r e ñ a ,  nos dejan 
p lan tead o s dos in terrogantes :  1. ¿ C ó m o  ha sido posible  m a n te n e r  más de 127 años la 
tesis de la originalidad de Sanz del R í o  y el I d e a l? ;  2. ¿ C ó m o  se pres tó  Sanz del Río 
a es te  d esn fo q u e  del te m a ?  .

C o n  re lac ió n  al p rim er in terro gan te ,  a estas alturas de nu estro  t r a b a jo ,  parece que 
p u ed en  aducirse dos razones.  P o r  una p arte ,  el m ism o  frau d e de S anz del R ío .  Por 
p a ra d ó j ico  que p arezca ,  lo d escabellad o  de la h ipótesis de posib le  “f r a u d e ” , dada la 
a u re o la  y v en erac ió n  de la personalidad de Sanz del R í o ,  ha sido la m e jo r  salvaguarda 
de la tesis de su originalidad. A d m ira d o res  s inceros y ad versarios ,  au n q u e  por motiva
c io n es  rad ica lm en te  distintas, d ifíc i lm ente  p od ían  p o n e r  en en tred ich o  las afirmacio
nes  del m aes tro  (96) .

P o r  o tra  p arte ,  aunque quizás co n d ic io n ad o  por lo que a ca b a m o s  de decir, esta 
cu estió n  p o n e  de re lieve  un craso  e r ro r  m eto d o ló g ico  en los investigadores .  A  pesar 
de las p rotes tas  de algunos,  por la fa lta de c o t e jo  de los m an u scr itos  de K rau se ,  todos 
los estudios ,  aun rec ien tes ,  ad o lecen  del m ism o d efec to :  no h a b e r  h e ch o  un estudio 
co m p a ra t iv o  serio  an al ít ico  ni s iquiera de los texto s  que p resu n tam en te  se encontra
b an  co n ex io n a d o s ,  el U rb ild  y el Idea l.  C o n  h arta  frecu en c ia  el te m a  se ha resuelto 
re cu rr ien d o  a a f irm acion es  genera les  y repetit ivas ,  no ex en ta s  de “tó p ic o s” (97).

M á s  difícil resulta  e n co n tra r  una ju s t i f icació n  ra zo n ab le  del p ro ce d e r ,  en este tema, 
de S an z  del R í o .  ¿P o d rá  o fr e ce r  luz suficiente para  una hipótesis  p lausible  y coheren
te  la investigación a que alude M en é n d e z  U r e ñ a ,  tan to  de la co n cep c ió n  masónica del 
K rau s ism o  a lem án  co m o  de la m aso n o lo g ía  esp a ñ o la?

E s  in n egab le  el carác te r  “p a ra m a s ó n ico ” del U rb ild  de K rau se  (9 8 ) .  Y  esto no lo 
p o d r ía  ignorar S anz del R í o .  E s  igualm ente  c laro  el in terés  de S an z  del R ío  por 
o m it ir  tod a  re fe ren c ia  explíc i ta  en el Idea l - s u p r im e  tre in ta  lín eas  comprometedoras 
a es te  r e s p e c t o -  a la m a so n e r ía  (9 9 ) .  T e n ie n d o  en cu en ta  es tos  dos d atos nos pregun
ta m o s  ¿h a  podido co n d ic io n ar  el inexplicab le  si lencio y d esen fo q u e  de S anz del Río 
el m ied o  - d a d a  las reson an cias  em otivas y quizás p oco  d o cu m en ta d as  que podía tener
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en el contexto  e s p a ñ o l -  a que se rech azad a  de b lo q u e  la f i lo sof ía  de K ra u se  si se le 
vinculaba con la m a s o n e r ía ?  ¿C o n tr ib u y ó  esta  p reo cu p ac ió n  a ex a g e ra r  su d istancia-  
miento del Urbild  original de K ra u se ,  con la inevitab le  ace n tu ac ió n  de la p ecu liar iad a  
de su lectura? D e  m o m e n to  d e ja m o s  p lan tead o  el in te rro g an te  so b re  el q u e ,  en  la 
medida de lo posib le ,  nos gu star ía  volver.

CONCLUSION

Es innegable que las co n c lu s io n es  de la investigación  del P ro fe s o r  M e n é n d e z  U r e 
ña, obligan a una seria  revisión de la K r a u so lo g ía  española .
Deshecho el “m ito ” de la originalidad del Id ea l y de S anz del R í o ,  no  es posib le  
seguir m anteniend o  la originalidad del K rau sism o  “e s p a ñ o l” , en la m ed id a  en  que 
éste, com o hem os d e ja d o  p ro b a d o  en páginas an ter io res ,  ha es tad o  v inculado a la 
originalidad del Id ea l.  Igual suerte  ha  de co rr e r ,  co m o  es lóg ico ,  la f i lo so f ía  de la 
educación que inspira las rea l izacio n es  p ed agó gicas  de la In st itu ción  L ib r e  de E n s e 
ñanza, por las m ism as razones.

Pero esta conclusión ,  no d e b e r ía  dar lugar, co m o  tantas veces  en n uestros análisis 
de períodos históricos con fl ic t ivos ,  a la desca l if icac ión  acr í t ica  y „ rev a n c h is ta” de 
personas e In st ituciones ,  d e s e n fo c a n d o ,  una vez m ás ,  el p ro b lem a de fo n d o .

La nueva situación en qu e nos co lo c an  las d o cu m en ta d as  a p o rta c io n es  del P ro fe so r  
Menéndez U reñ a ,  abre  p erspectivas  a una investigación m ás cr ít ica  y con  un h o r iz o n 
te más amplio que el m a n e ja d o  hasta a q u í ,  al ab o rd a r  este  c o n ju n to  de p ro b lem a s  
(100).

El Krausism o español h ab rá  que re lee r lo ,  a part ir  de a h o ra ,  más en co n e x ió n  con  
el Krausismo a lem án .  Y  es ta  c ircu n stan c ia ,  en lugar de restar  im p o rta n c ia  a la in c i
dencia de esta co rr ien te  en el p en sa m ie n to  español del siglo X I X ,  ob ligará  a m atizarla  
en su auténtico a lcan ce  y con  un en fo q u e  m ás universalista  (1 01) .

Algo similar hay que decir  re sp ecto  de la f i lo sof ía  de la ed u ca c ió n  que inspira las 
realizaciones de la I . L . E .  Si en lugar del simple Id ea l ,  traducido  p or  S an z  del R í o ,  
nos tenem os que situar, p ara  va lorar la ,  en el c o n ju n to  de la o b ra  de K r a u se ,  su p eran 
do incluso la perspectiva  m ás co m p le ta  - c o n  re lac ión  al I d e a l -  del U rb ild ,  nos v e r e 
mos obligados, quizás, a su p erar  los “tó p ic o s” q u e ,  a v eces ,  se h an  utilizado. P e r o ,  lo 
que pierden de una preten d id a  y forzad a  “orig in a lid ad ” , lo ganan en universal idad y 
relaciones con las principales  co rr ien tes  del m o m e n to  (1 0 2 ) .

El estudio de la o b ra  de K r a u se  p on e  de re lieve  la im p o rtan c ia  de su p reo cu p ac ió n  
educativa. H asta  tal punto  que si se suprim e es ta  perspectiva ,  con  dificultad se p u ed e  
leer de un m odo co m p ren sivo  el c o n ju n to  de sus escri tos ,  incluso los m ás te ó r ic o s  y, 
de modo especia l,  el U rb ild  y el Idea l.  T a m p o c o  ser ía  posib le  con  esa m u ti lac ión  
valorar el auténtico  in f lu jo  de K rau se  y el K rau s ism o ,  ta n to  en A le m a n ia  co m o  fu era  
de ella (103).
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E l  K ra u se  ed u cad o r ,  v inculado, por o tra  p arte ,  a su in tento  de " a le n ta r  la renova
ción de la H u m anid ad  m asón ica  co m o  ta rea  germ inal de ed u ca d o r  de la H umanidad”, 
se p ro y ecta  en  “ in fo rm es,  recen sio n es  y co rto s  tra tad o s,  as í  co m o  en multitud de 
ap artad os  y texto s  sueltos esparcidos a lo largo de su o b r a ” (1 0 4 ) .

D e sd e  la clave de su am plia  visión del q u e h a ce r  p ed agó gico ,  fu n d a m e n tad a  en su 
visión m eta fís ica  p an en te is ta ,  los puntos más significativos de la p ed ago gía  de Krause, 
los re su m e,  pro vis ion a lm en te ,  M en én d ez  U r e ñ a  así:

“...distinción entre educación e instrucción; distinción entre educación de un 
inferior o subordinado (fundamentalmente de los niños) y formación mutua 
entre iguales en el mismo terreno de formación de que se trate; educación para la 
autoeducación; educación en libertad y en amor; educación armónica en diver
sos aspectos: humana-general e individual-específica, del cuerpo y del espíritu, 
de ambos sexos (coeducación), del conocimiento, de la voluntad y del sentimien
to; educación en profundo respeto hacia el educando; educación para y en con
tacto con la vida; importancia central de la educación religiosa; importancia de 
la familia en la educación; importancia de la educación de la mujer con los 
mismos derechos que el hombre; papel del Estado en la educación; educación 
en amor a la naturaleza; importancia del juego, y de los juegos entre niños de 
ambos sexos; importancia de la educación ya desde la cuna o incluso desde el 
período prenatal; amor especial a los niños y a los ancianos; importancia de las 
actividades manuales y creativas en la educación...'' (1 0 5 ) .

E s  indudable que este nuevo y obligado m arco  de re fe ren c ia  en la confrontación de 
las in n o v ac ion es  educativas de la Inst itución L ib re  de E n s e ñ a n z a ,  nos obliga a estu
dios m ás pon d erad o s y cr ít icos de este p er ío d o  y m o v im ien to ,  su p eran d o lecturas 
“ re d u c to ra s” , por ex ces iv am en te  p olém icas ,  co m o  h em o s  o b serv ad o  en alguno de los 
te x to s  transcritos .

P e r o  dar el pro tag o nism o  requerid o  a K rau se  y el K rau sism o  en su verdadera con- 
te x tu a c ió n ,  obliga  a no ignorar  el ta lante " m a s ó n i c o ” del q u e h a c e r  educativo del 
K rau sism o . Y  es to ,  esp ec ia lm en te  en nuestro  c o n te x to ,  ha de p asar  p o r  un mejor 
co n o c im ie n to  de la m a so n e r ía  de K rau se  y de la m a so n e r ía  españo la .  ¿Encontrare
m os p or  aq u í,  co m o  h em os insinuado, una respuesta  su f ic ien tem en te  co h eren te  tam
bién  al co m p o r ta m ien to  ex trañ o  de D .  Ju l iá n  S anz del R í o  resp ecto  de la originalidad 
del Id ea l?  E s t a  es , de m o m e n to ,  nuestra sospecha.

E n  resu m en ,  el p er ío d o  que nos o cu p a,  tan to  en su c o n ju n to  co m o  en el problema 
esp e c íf ico  de la f i losofía  educativa y m ovim ien to  p ed agógico  g e n e rad o  p or  ella, toda
vía  sigue con “asignaturas p en d ie n te s” . Y  el único m o d o  de superarlas es abandonan
do las act itudes acr ít icas  y " a p r io r is tas” con que con  harta  f recu en c ia  nos hemos 
ace rca d o  a ellas hasta hoy.
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¿Qué puede hacer la escuela 
frente a la ca lie?

En este in terrogante están  im plíc itas  dos id eas;  p o r  un lado ,  la s ituación (a c tu a l)  de 
la escuela en la sociedad del m o m e n to ,  y p o r  o tro  el p la n tea m ien to  so b re  lo que 
debería ser.

En nuestro país el cam b io  de la c ivilización, sean cuales  sean  los rasgos q u e  co n s i
deremos definidores de la si tuación mundial actual ,  ha h e ch o  y h ace  m ás áspero  y 
doloroso el p roceso ,  p or  lo a je n o s  que h em o s  sido a la m o d ern id ad ,  h is tó r icam en te  
hablando, y la in corporación  ta rd ía  y a la vez d em asiad o  rápida y artif ic ial a ella  de 
la mayoría de la p ob lació n .  T o d o  es to  está  p lan tean d o  a la escu ela  m ás d ifíc i les  y 
incómodos retos.

Pedro Cerezo G alán  (1 ) ,  ca ted rá t ico  de F i lo so f ía  en la U n iv ers id ad  de G ra n a d a  
describía la sociedad, es tad o  y escu ela  actual en unos té rm in o s  que co n s id era m o s  nos 
pueden ser c larificadores,  y que co m p a rt im o s  casi en  su totalidad.

Nos recordaba el profesor C erezo ,  el cam bio  cualitativo y no sólo cuantitativo que la 
revolución científico-técnica actual ha supuesto respecto a las anteriores revoluciones 
industriales. L a  técnica ya no es m ediadora entre el h om bre y la naturaleza, sino que 
duplica y casi siem pre sustituye;  no sólo duplica la n aturaleza  ex te r io r  sino a la p ropia  
naturaleza humana. P ero  hay un ag rav an te ,  pues en el m o m e n to  p resen te  es ta  tecn i-  
ficación del mundo no t iene  co m o  fu n c ión  a lcanzar unos fines c la ra m e n te  p recisad os ,

(CW? ^  ^ ° CI° ^ a*,a Profesora de E. G. B . , especializada en Educación Especial, Campo de Criptana

^ Fátima García González. Licenciada en Ciencias de la Educación y Profesora de E .G .B ., Campo de Criptana (C.

José Antonio Pérez Contreras. Profesor de E. G. B ., especialista en Educación de Adultos. Mota del Cuervo (Toledo).
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sino que se con vier te  en fin en sí m ism a: el h o m b re  qu ed a  co m o  m ero  apéndice déla 
técn ica .

E s t a  s ituación da lugar a una ép o ca  nueva y t íp ica  de la h is toria ;  la técnica genera 
o b je t o s  que pueden co m p e tir  con la n aturaleza :  le n g u a je s  muy sofis ticados y podero
sas cap ac id ad es  de tran sfo rm ación  de la n aturaleza  f ís ica ,  b io lóg ica ,  psicológica v 
socia l ;  los d escu brim ien tos  c ien tíf icos  y los a r te fac tos  qu e éstos posibilitan están en 
co n stan te  c rec im ien to  de form a que exigen tam bién  una co n stan te  reflexión sobre los 
m ism os.  A h o r a  b ien ,  no hay ni es posible im aginar un m arco  te ó r ico  que abarques 
d o m in e  tod o  este  d esarrol lo ,  es posib le  llegar a cu alqu ier  cosa .  E s  es te ,  precisamente, 
el rasgo más p od ero so s  de esta  ex p erien c ia  del p od er  tecn o ló g ico .

P o r  o tra  p arte ,  este carác te r  de la técn ica  influye en la insti tuciones políticas v 
socia les  d otánd olas  de una com p le j id ad  y capacidad que ya no p erm iten  nuestra apro
x im ació n  a la ex perien cia  de un m od o directo .  T e n e m o s  una " e x p e r ie n c ia  de segunda 
m a n o ” que co n d u ce  a una "m o r a l  de segunda m a n o ” , una m oral sin convicción, 
p ro v o ca d a  y p ro d u cto ra  de reacc io n es  se n tim en ta les  ca lcu lad as ,  con  una información 
m ás in teresad a  p or  la respuesta que p reten d e  lograr,  que por la inform ación misma, 
N os en tera m o s  de cuanto  ocu rre  en el m u nd o pero  no p o d e m o s  reaccionar de un 
m o d o  resp on sab le  o au tó n o m o ,  sino an ó n im o  e im p erson al.  E s  una gran máquina 
qu e d e term in a  la respuesta.

E l  p ro feso r  C e re z o  p reten d ía  p on e r  de re lieve los aspectos  n egativos de este proce
so te cn o ló g ico ,  en el supuesto de que han sido ya so b ra d a m e n te  destacados los posi
tivos.

E l  p o d e r  ya no se construye de un m o d o  racional y t ran sp aren te ,  co m o  pretendie
ron  los ilustrados: eg o ísm o , e n a je n a c ió n  de la voluntad  genera l o necesidad de pacto 
o  revisión de esos pactos .  H o y  el pod er e je r c e  un d esp o t ism o  té cn ico  administrativo: 
se ha bu ro cra tizad o  al te n er  que resp on d er  a tan to s  servicios co m o  reclamamos, vién
d o se ,  p or  o tra  p arte ,  n ecesitad o  de co n cen tra r  el p od er  para  ev itar  competendas, 
U n a  vez introducido este rac ionalism o m eto d o ló g ico  en la adm inistración  se plantea, 
a ju ic io  del p ro feso r  C e re z o ,  una sorda guerra  entre  b u ro cra c ia  ( legitim ación racional 
té cn ic a )  y d em o cra c ia  (legitim ación  racional é t ica )  g e n e ran d o  una mutación en las 
re lac io n es  p olít icas ,  que no es tar ían  ya fundadas en re lac io n es  hum anas y sociales 
en ten d ió les  de m o d o  directo  por el h o m b re  - c o m o  era  aún la p re ten sió n  de la Ilustra
c ión y M a r x - ,  sino en  o p erac io n es  técnicas.

¿ Q u é  o cu rre  con la escu ela  o instituciones educativas en  este  c o n te x to ?  La educa
c ión ya no cu m p le ,  co m o  an tes ,  una función m ed iad o ra ,  en el logro  de la pacificación, 
A h o r a ,  el o b je t iv o  de la ed ucación  no es h acer  h o m b res  re c íp r o c a m e n te  e n ten d ib les  
y co m u n ica tivo s ,  sino h acer  p ro d u cto res ,  h o m b res  útiles, c read o res  de valores de 
intercam bio. Según el citado profesor esta educación, dirigida, no cr ít ica, ni form adora  
de conciencias,  puede tener un desenlace fatal. T a n to  la dem ocracia  com o la educación  
hum anística han quedado sin sustancia, y el h om bre ha perdido su subjetividad en los 
artefactos y las instituciones hasta extrem os nunca vistos; está pasando de dom inador
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a esclavo de su propia o b ra ,  o más b ie n ,  de la o b ra  de los q u e  p re ten d en  r e p re se n ta r 
le En esta situación, cr ít ica  p or  d em ás ,  es cu an d o se dan m ay o re s  d e ja c io n e s  de 
responsabilidad, co m o  en todas las ép o cas  cr ít icas .  N o  co n sid era  v iab le  el m u nd o 
industrial tal y com o está  o rgan izad o ,  que nos trivializa, m asif ica ,  ace le ra  y ro b o t iza ;  
ni tampoco la propuesta  de la n ecesid ad  de separar  en tre  vida privada creat iv a  y 
profesión tecnificada, pues la vida d o m ést ica  está  ta m b ién  ro b o tizad a .  T a m p o c o  c r e e 
mos nosotros, por los d em ás ,  sep a rab le  el yo personal del yo co lec t ivo  o co m u n ita r io ,  
aunque el primero haya de ser s iem p re  co m o  p e r s o n a l i s m o .

Decía Raúl M o ro d o  (2 ) :  “T r e s  f i lósofos del es tad o ,  in te l igen tes ,  Claus O ffe  y N or-  
bert Lechner, y entre  no so tros  E l ia s  D í a z ,  insisten desde p erspectivas  ap ro x im ad as ,  
en algo fundamental co m o  punto  de part ida:  e s ta b le ce r  la difícil y confl ic tiva  d e m o 
cracia sólo es posible desde una reco n stru cc ión  co t id ian a  y cr ít ica  de rac ion alid ad .  N o 
está mal com o punto de part id a ,  o co m o  uno de los aspectos  del p u n to  de p art ida ,  
pero quedan por hacer  m uchas p recis io n es  p ara  llevar a ca b o  es ta  ta rea .  N o te n e m o s  
ni una ética ni una an tro p o lo g ía  co n s is ten te ,  sino muy co n fu s a m en te  esbo z ad a .  P o r  
lo menos debem os de ser co n sc ien tes  de ello .  O p in ion es  autor izad as ,  y de m uy diver
sas tradiciones culturales y cam p o s del sa ber ,  insisten en esta  id ea .  E n  su discurso de 
ingreso en la R e a l  A ca d e m ia ,  el 15 de Ju l io  de 1986,  ti tu lado Género biográfico y 
conocimiento antropológico, d ec ía  C a ro  B a r o j a ,  que la e n o rm e  acu m u lac ión  de datos 
antropológicos que hoy ex is te  p u ed e  p rod u cir  la sensación  de que sa b e m o s  m ás que 
nuestros antepasados so b re  el h o m b r e .  P e r o  ya f i lósofos de la p r im era  m itad  de este  
siglo, como M arx  S h e le r  y H e id e g g er ,  c re ía n  que n u n ca  se ha  sabido ta n to  a ce rca  de 
los hombres en detalle ,  p ero  que ta m b ién  n u n ca  se ha sabido m en o s  del h o m b r e  
como tal hom bre.  P u ed en  bu scarse  varias causas a es ta  si tuación. E sp ec ia l iz ac ió n  
prematura, dogm atism o de escu ela ,  fa lta  de p rep ara c ió n  f i losóf ica ,  c ier to  p rogresism o 
mal entendido, etc.  P e r o ,  quizá se ha part ido de un e rro r  b ás ico ,  del que tra ta rem o s  
recordando en principio co m o  K a n t ,  ya an c ian o ,  dio un esq u e m a  m e m o ra b le  de lo 
que él creía que d eb ía  ser  la A n tr o p o lo g ía ,  pero  qu e d e jó  u na h uella  ins ignificante.  
Kant pensaba, en p rim er lugar,  que el h o m b r e  al p re ten d er  co n o ce r se  a sí m ism o , 
debe empezar desde d en tro ,  p ara  luego p ro cu rar  c o n o c e r  a los h o m b re s  que t iene  
más cerca, y después, ya, a los que o cu p an  p os ic ion es  m ás le jan as .

El hombre está en un en cru c i ja d a  que es su p ropia  vida,  to d a  a n tro p o lo g ía  que se 
desentienda del h o m b re  en sí será  lo que sea ,  so c io lo g ía ,  te o r ía  de la cu ltura ,  una 
metodología particular, algo muy re sp e ta b le  d en tro  de su l im itac ión ,  p ero  no a n t ro 
pología en el sentido m ás propio  de la p alabra .

Nos ha parecido p ert in en te  re co g e r  estas  autorizadas y sabias p a la bras  del h is tor ia 
dor, antropólogo y lingüistica C a ro  B a r o j a ,  re iv indicando el e s q u e m a  a n tro p o lóg ico  
kantiano para que sirvan de co n tras te  ante  la d e ja c ió n  de resp on sabil id ad es ,  ta n to  en  
lo que se refiere  a la co m p res ió n  de n o so tros  m ism os co m o  en la de los d em ás ,  
arropándonos de m an era  d esperso n al izad o ra  b a jo  las llam adas ex igencias  his tóricas y 
sociales, encerránd onos en un en su eñ o  individualista, antisocial y ah istór ico .  Y  es 
que está en la calle la confusión  o rediscusión de la an tro p o log ía  e incluso  de la é t ica ,
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c o m o  las c iencias  socia les ,  o de co n o c im ien to  de h ech o s ,  no de v a lores ,  ciencias ade
m ás que no  sólo  estudian la realidad social ,  sino que la tran sfo rm an  a través délas 
so c io técn ica s .

A s í  el m alestar  cu ltural,  ya no tan re in an te  en su d iagn óst ico ,  no sólo sigue sin 
su p erarse  sino q u e ,  de algún m o d o ,  se ha agravado en la nueva civilización científico- 
técn ica .

N o  es sólo el h ech o  del d esarrol lo  c ien t í f ico - téc n ico ,  sino ta m b ié n ,  desde nuestro 
p u n to  de vista, el h ech o  de en co n trarn o s  sin p ro tag o nism o  alguno en tre  las dos poten
cias  m u nd iales  que preten d en  y se disputan la h e g e m o n ía  m undial ,  lo que ha dado 
lugar y ha  con tr ibu id o  a la caida precip itada de las insti tuciones de uno u otro tipo e 
inc luso de nu estro  propio le n g u a je ,  y de nuestros propios registros so n o ro s ,  mediante 
la táct ica  y es tra teg ja  id eológica o las so c io técn icas  ig u alm en te  ideologizadas, ambas 
difundidas y ap licadas,  en uno u o tro  m o m e n to ,  del m o d o  m ás drástico.

Y  los pob res  pueblos e individuos som os za ran d ead os de un m o d o  compulsivo v 
regresivo  desde una u o tra  direcc ión  id eo lógica ,  según se haga con la influencia polí
t ica  y social de unos u o tros p o d e res ;  de h e c h o ,  éstos asu m en  de un m o d o  contunden
te  las duras cr ít icas del co n trar io ,  en c o lab o rac ió n  de las so c io técn ica s  y operaciones 
o act itudes estra tég icas.  T a m p o c o  son ni han podido ser  m uy grand es nuestras resis
te n c ia s ,  pues no h em o s  sido ed ucad os de un m o d o  riguroso y profundo, ni en el 
ra z o n a m ien to  o re f le x ió n ,  ni en el sen tim ien to .  Y  nos han fa ltad o  confidencias como 
es ta  del p o e ta  cata lán J . V .  F o ix :  “M e  exalta  lo nuevo y m e e n a m o ra  lo v ie jo ’'.

A s í  que h em o s  destruido las instituciones y, sin e m b a rg o ,  son los únicos medios 
c rea d o res  de cu ltura ,  de unas pautas que p rec isa m e n te  posib i li tan  la libertad, hacer 
de una d eterm in ad a  m an era ,  y p erm iten  tam bién  l iberar  n uestra  v italidad, ya que las 
p autas fu n c io n an  co m o  instintos,  d an ,  por ta n to ,  cu erp o  al h o m b r e ;  son además el 
único  m ed io  de lograr que las ideas c u a je n ,  m ad u ren  y hagan surco histórico.

E l  p ro feso r  C erezo  p ro p o n ía  “bu scar  un sitio donde no se limite la limitación”, la 
co n v e n cio n a l id a d ,  e ir pensad o en otro  tipo de cu ltura ,  una cultura de la escasez, 
d o n d e h a b r ía  a caso  p eo r  e c o n o m ía ,  p ero  más fe licidad o convivencia lidad. Angustia, 
c ie r ta m e n te ,  esta  descon fian za  que nos agarrota  al no co n ta r  con  pautas de comunica
ción  es tab les ,  y la inseguridad que nos invade ante  la im posibi lidad de entender o 
p rev er  al o tro .  U n  last im oso m iedo de a fro n tar  estas dificultades es maquinizarla 
voz, o utilizar su cesivam ente  los más variados o co n v e n cio n a les  registros sonoros sin 
bu scar ni dar sentido alguno de veracidad a lo que se d ice ;  técn ica  ésta  muy común 
en  la m a y o r ía  de los m edios de co m u n icac ió n .  D ic e  R o u ss e a u  en el Emilio que “el 
a ce n to  es el a lm a del d iscurso,  le da gracia ,  e n erg ía ,  se n tim ien to  y veracidad. El 
a ce n to  m ie n te  m en o s  que la pa labra ,  acaso  sea por esto  p or  lo que las gentes educa
das le te m en  ta n to . . .  al acen to  proscr ito  suceden m an eras  de p ro n u n ciar  ridiculas}’ 
a fec tad as ,  su je tas  a la m o d a . . . ” (3 ) .

M a rt ín  S a n to s ,  p ro feso r  de S o c io lo g ía  del c o n o c im ien to  en la U nivers idad Complu
ten se  de M ad rid ,  d en u n ciab a  no sólo el sonido de las c iudades ;  “ ¿ Q u é  decir, se  me
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ocurre, del sonido ace le rad o  de las m o to s ,  con lo fácil qu e sería  co locar les  un s i len c ia 
dor?, pero parece ser un p od e ro so  in s tru m en to  al servicio  de la a f irm ació n  del yo ,  o ,  
en la pendiente actual,  más b ien un in s tru m en to  al servicio  de la des in tegración  del 
yo o al menos al servicio de la l iberación  del in so po rtab le  p lasm a, qu e ya no es yo ,  
colectivo” .

Propone el pro feso r  M art ín  S a n to s ,  lo que el llam a " u n a  restau ració n  del espír itu  
por el oido, com o b en ef ic io sa  te rap ia  co n tra  la neurosis sónica y para p od er  re cu p e rar  
la capacidad de escu ch ar ;  o im o s el gr ito ,  la o rd en  y la con sign a ,  pero  no los té rm in o s 
armónicos del se n t im ien to ” . (4 ) .

Queremos ap rovechar para dec ir ,  al final del d esarrol lo  de la p r im era  idea p la n te a 
da al principio, que se im p o n e  una apertu ra  e in te rcam b io  s incero  en tre  las diversas 
tradiciones de pen sam ien to .  Q uizás s iem pre p red o m in ará  co m o  m o tivac ió n  o r ig in a 
ria, tanto en nuestra p ersonalidad co m o  en nuestros in tereses ,  una d e term in ad a  p o s 
tura o concepción del m undo.

Pero.. .  ¿qué pueden h ace r  la escu ela  fren te  a la ca l le?
1.° Recuperar crea t iv am en te  un sentido ét ico  de la vida y de la co n viven cia ,  viven- 

cial y a la vez r igu rosam ente  fu n d ad o.  T a r e a  que sólo puede realizar  de un m o d o  
propio la escuela.

2.° Reivindicar y p ract icar  una en señ an za  h u m an íst ica ,  c ien tíf ica  e in terdisc iplinar,  
clarificando la estructura rea l ,  significación ,  m éto d o  y espacio  propio de cad a  sa b e r ,  
así como las re lac iones m ú tuas en tre  sa be res  y co n o c im ien to s ,  y de m a n era  especia l 
con los saberes f i losóficos y h u m an íst ico s  en general .

3.° Contribuir a una to m a  de co n c ien c ia  y asunción p or  parte  de la sociedad y de 
los poderes públicos de la a u tén tica  peculiar id ad ,  función y re lativa a u to n o m ía  de la 
escuela, cualquiera que fu era  la es tru ctu ra  curr icu lar y secu en cia  tem p o ra l  que ésta  
tenga en el futuro. P ro p u esta  que ven d ría  re c la m a d a  p or  las n ecesid ad es  an ter io res ,  
y avalada y requerida p or  la p ropia  c ien cia  y f i losofía .

Se nos ocurre qu e,  en el m o m e n to  p resen te ,  n ecesi tam o s ed u ca r  a los a lu m n os 
también nosotros m ism os, te n ien d o  en cu en ta  reglas co m o  esta

1.- Recuperar  el c o n o c im ien to  y a f irm ación  de lo que hay de distinto en cad a uno 
de nosotros, así co m o  un cier to  grado de a u to e st im ació n ;  la no desca l if icac ión  y 
achatamiento de nosotros m ism o s ,  de n uestra  sensib ilidad, nuestros p ro y ecto s ,  n u es
tros sueños e id eales ,  no sólo p or  nu estro  b ie n ,  sino ta m bién  por el de la co m u n id ad ,  
que de otro m odo e m p o b r e c e r ía m o s .

2.- Recon o cim ien to  del o tro ,  base  p rim aria  y pr im era  de la ju s t ic ia ,  p os ib i l i tad ora  
del surgimiento o es tab lec im ien to  de una sociedad que no se as iente  en la p rep o ten c ia  
y el lucro, hábitos en g en d rad o s ,  desde nu estro  punto  de vista, y ju n to  a o tros  co n d i
cionamientos, desde la fr ialdad y el eg o ísm o . L as  p erson as  tienen  más valores y c u a 
lidades que los que ellas m ism as logran c o n o c e r  y v a lorar  de sí m ism as, o se en cu e n tra  
en una situación siem pre digna de acogida.

3.- La conciencia de que te n e m o s  el re to  ineludible  de h ace r  una ta rea  co m ú n ,  
venga esta exigida desde el ám b ito  fam iliar ,  p ro fes io n al ,  nacional o m undial ,  pues to 
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dos esto s c írcu lo s  es tar ían  re c íp ro ca m e n te  in terre la c io n a d o s . N o p od em os educara 
n u estro s h ijo s  en  la p ersp ectiv a  de un fu tu ro  e x ito so , que p reo cu p a  hoy sobremanera 
a los p ad res , si p asam o s de lo  que o cu rra  y sea  la e scu e la , el p a ís en que vivimos, la 
s itu a ció n  in te rn a c io n a l, y no to m am o s una p ostu ra  re sp o n sab le . H ay  que adaptarse, 
p ero  al ad ap tarse  d em asiad o  b ien  uno se in sta la  y ya ja m á s  su elta  am arras . Hay que 
re c o n o c e r  el sen tid o  de la h isto ria  p ara in sta larse  en e lla , p ero  al ad h erirse  demasiado 
b ien  a la h is to ria  que es , no se h ace ya , la h isto ria  que d eb e  ser. (5 )

P a re c e  qu e fu ero n  los so fistas de la p rim era  ilu stració n  g rieg a -s ig lo  IV  a. de C.- 
los que p o r p rim era  vez re fle x io n a ro n  y ap licaron  a la vida p erso n a l y c ív ica  esta idea 
o te o r ía  de la  virtud co m o  “h a ce r  aq u ello  que hay que h a c e r” , p ara  lo cual había que 
in fo rm a rse : “L o s  m ás llegan  a ser sab io s no p o r n a tu ra lez a , sino  p o r instrucción y 
cu ltu ra ” , d e c ía  el so fista  P ro tá g o ra s ; y lu ego  ad em ás “d ía -lo g a r” , p en sar con los de
m ás en las asam b leas ace rca  de la so lu ció n , cu estió n  q u e . a su ju ic io , no estaba 
p red e term in ad a  o fi ja d a  de a n tem an o . (6 )

D e sd e  es ta  p rim era  d isp osición  h asta  las e lab o rad as  p or S ó c ra te s , P la tó n  y Aristó
te le s , b asa n d o  sus crea cio n e s  en la asu n ción  c r ít ic a  del p en sam ien to  an terio r , y siem
p re  u rgidos p o r la  ex p e rie n cia  p re se n te , así co m o  so b re  to d o , p o r el pensamiento 
m o ral p o s te r io r , e l C ristian ism o , K a n t, M a rx , lleg am o s h asta  n u estro s d ías , donde lo 
q u e m ás se fo m en ta  es la m icro p a rtic ip ac ió n ; e leg ir el tr a b a jo  p o r afin id ad , pero no 
in te re sa rse  p o r las o tras d im en sio n es de la so cied ad .

S e  en tien d e  m uy b ien  que la escu ela  ún ica de m asas se h aya co n v ertid o , en gran 
p a rte , en  la  escu ela  ap a rca m ien to , cu an d o  la situ ació n  actu al de expansión  de la 
e n señ an za  re c la m a ría  re to rn a r a una co n cep ció n  h u m an ística  y lib era l de la cultura, 
d esd e u n a v isión m o d ern a  del m undo. P ero  la im p o rta n cia  ec o n ó m ic a  ha prevalecido 
so b re  la c ív ica , y la  m ás p len a m en te  h u m an a. E s  una m erca n c ía  q u e ya no pertenece 
al h o m b re . E s te  cam b io  ha su p u esto  un em p o b rec im ien to  co n sta n te  de estudiantes y 
p ro fe s o re s , av o cad o s aq u éllo s a v eg etar en  las escu elas u h o lg a zan ea r con  el consi
g u ien te  in crem en to  de la d elin cu en cia  o la triv ialid ad  am b ien ta l qu e configuran las 
so c io té cn ica s .

N o p u ed e , p o r ta n to , la escu ela  ren u n ciar a es ta  fo rm a ció n  g e n e ra l, pluridimensio- 
n a l, lim itán d o se  a se r una p rep ara ció n  o cu p a c io n a l, ta re a  q u e p or lo  d em ás tampoco 
se llev a  a cab o  de u n a m an era  sa tis fa c to r ia , sino co m o  sim ple fo rm a lid ad  administra
tiv a , co n  los ev id en tes resu ltad o s de fru stració n  y de agresiv id ad . H a b r ía  que acabar 
co n  u n a en señ an za  en ten d id a  co m o  un m ero  in stru m en to  de p ro d u cció n  de riqueza 
m a teria l y de p od er.

4 .°  R e c u p e ra c ió n  de cu an to  haya de h u m an am en te  v a lioso  en  el pasado y en el 
p re se n te , p ro p o n ien d o  es ta  ta rea  a los jó v e n e s , m en o s e sp o n tá n ea m en te  avocados en 
es ta  d irecc ió n .

L a  escu ela  d eb e co n trib u ir a su p erar una co n cep ció n  del m u n d o disgregada y frag
m en ta d a  co m o  la p resen te , así co m o  la ya a lu d id a, su p eració n  de la  prepotencia de 
lo s in stin to s ligad os a las fu n c io n es b io lóg icas m ás e le m e n ta le s ; e s to , y no sólo arre
m e te r  co n tra  su p u estos o rea les  p re ju ic io s , es ta re a  de la escu ela  de hoy.
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La madurez para la lectura. 
Un concepto en revisión

INTRODUCCION

D u ra n te  el cu rso  e sco la r  88/89, en  los C o le g io s  “N u estra  S e ñ o ra  del R o sa r io ” de 
P o rzu n a  y “V irg en  del S o c o rro ” de A rg a m a silla  de C a la tra v a , am b o s cen tro s en la 
p ro v in cia  d e C iud ad  R e a l,  estam o s llev an d o a ca b o  u n a in v estig ació n  so b re  “Habili
d ad es m eta lin g ü ística s  y ren d im ien to  en  le c tu ra ” . D ich o  tr a b a jo  h a re c ib id o  en marzo 
89  el 2 .°  p rem io  en la I I  C o n v o ca to ria  del P re m io  R e g io n a l de In v e stig a ció n  e Innova
c ió n  E d u ca tiv a  de C a s tilla -L a  M a n ch a , o rgan izad o  p o r el C .E .P .  de A lc á z a r  de San 
Ju a n . A  trav és d e estas  lín e a s  nos p ro p o n em o s d ar a c o n o c e r  los a n teced e n tes  teóri
co s y lo s fu n d am en to s de d icho tr a b a jo , con  la fin alid ad  de co m p a rtir  co n  todos los 
d o ce n te s  o tro s  p la n tea m ien to s  ed u ca tivo s qu e tien en  o p u ed en  te n e r  una incidencia 
en  e l tr a b a jo  q u e se d esarro lla  con  los a lu m n os de P re e sc o la r , en  lo  relativo  a la 
m ad u rez  p ara  la  lectu ra .

1. CONCEPTO DE PRERREQUISITO DE M A D U R EZ PA R A  LA LECTURA

P rá c tica m e n te , casi to d a  la b ib lio g ra fía  qu e se p u ed e co n su lta r  so b re  la  madurez 
para la lectura p lan tea  co m o  ad q u isic io n es p rev ias p ara  es te  a p ren d iz a je  diversas 
h ab ilid a d es qu e co n fo rm a n  un logro  en  el d esarro llo  n eu ro -p e rcep tiv o -m o to r del 
n iñ o , ta les  co m o  la la te ra lid a d , el esq u em a c o rp o ra l, la co o rd in a c ió n  visom otriz, la

* Andrés Calero Guisado. Psicólogo. Equipo Psicopedagógico de Piedrabuena (Ciudad Real).
* Raquel Pérez González. Psicólogo. Equipo Psicopedagógico de Puertollano'(Ciudad Real).
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d iscrim inac ión  visual y au d itiva , y un largo e tc é te ra , que puede v ariar en fu n ció n  del 
autor o autores que se p lan teen  este  p ro b lem a esp e c ífico . D O W N IN G  &  T A C K R A Y  
(1975). cita la co n tro v ersia  en tre  dos au to res en cu an to  a qué fa c to re s  son los que 
predeterminan el éx ito  en lectu ra : "C a d a  uno de n o so tro s gusta del p rop io  an ális is  de 
los factores que p red icen  el éx ito  en la le c tu ra : puede que el D r. Y o a k a m  haga una 
lista de 64 v yo de 18: a él le sa tisfa ce  la suya y a mi la m ía " . L a  lista de es to s 
•■previos” puede llegar a ser tan am plia y m u ltiform e que en el te st S S R T  de 
SC H W A R Z  (1 4 8 4 ) se llega a p lan tear que h asta que el niño no ca lce  un 2 8 . no p odrá 
aprender a leer.

Cinco con d icion es b ásicas d eb er ían  co n fo rm a r el co n cep to  de p rerreq u is ito  p ara  la 
lectura, según S E B A S T I A N  Y  M A L D O N A D O . (1 9 8 7 ) :

a) T iene que ser algo  re lac io n ad o  d irec ta m en te  con  la lectu ra .
b) Tiene que ser una ad qu isición  co n so lid ad a  en los n iñ os que saben  le e r  c o r r e c ta 

mente v debe estar re lac io n ad o  con el nivel le c to r  del n iño.
c) D ebe seguir un d esarro llo  p red ecib le  en su ev o lu ció n .
d) Esta habilidad no puede estar p len a m en te  co n so lid ad a  en los n iñ os qu e no saben  

leer co n rrcctam en te : es d ec ir , los re tra sad o s le cto res.
e) El en tren am ien to  y la m e jo ra  en d ichas h ab ilid ad es o p re rre q u is ito s , tien e  que 

llevar consigo un au m en to  en el nivel le cto r .
Todas estas co n d ic io n es n ece sa r ia s , au n q u e no su fic ien tes , no las cu m p len  h a b ili

dades que trad ic io n a lm cn te  se han venido co n sid era n d o  de un m od o c a te g ó r ico  
como prerrequisitos de la m ad u rez le c to ra . V o lv erem o s m ás ad e lan te  so b re  es to .

2. O R IG E N  D E  E S T A  C O N C E P C IO N

Hay que u bicar te m p o ra lm en te  tod o  este  p la n tea m ien to  de p rerreq u is ito s  n eu ro - 
perccptivos de la m ad u rez le cto ra  en los p rim ero s añ os de n u estro  sig lo , en  el que 
tras definirse la edad m en tal (E M )  y el co c ie n te  in te lectu a l (C I )  se co m p ro b ó  que 
éstos eran facto res in su ficien tes p ara p red ecir  el éx ito  en la le c tu ra : ya q u e , se d ab an  
casos de alum nos con buen C I y b a jo  nivel le c to r  y. al c o n tra r io , b a jo  C I y bu en  nivel 
en lectura.

El siguiente paso fue la crea c ió n  de d istin tos tests qu e p u d iesen  ev a lu a r el n ivel 
de madurez de un niño de cara  a p red ecir  y a c o n s e ja r  su ev o lu ción  en la ad q u isi
ción de ese co n o cim ien to  in stru m en ta l. L o s m ás im p o rta n tes son : el te st A B C  de 
Lourenzo F ilh o  (1 9 3 7 ) ; la B a te r ía  P red ictiv a  de In izan  (1 9 5 4 ) y el m ás m o d ern o  
Rcversal T est de E d fe ld t (1 9 5 5 ) ad ap tad o  en E sp añ a  en 1974 p or E m ilia n a  G a rc ía  
Manzano.

Este ultim o, el test de E d fe ld t p red ice  la m ad u rez para la lectu ra  en  b ase  a una 
única tarea de ev alu ar la p ercep c ió n  esp acia l de re co n o c im ie n to  de p ares de d ib u jo s  
que a veces son iguales y o tras n o . según el e je m p lo  de la figu ra 1.
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Figura 1

E sta  p ru eb a co n sta  de 84 item s. Se d ice en el m anu al que los n iñ os que presentan 
en el test de 20  a 30  erro res  están  in m ad u ros p ara  el acto  le c to r . E s  absolutam ente 
so rp re n d en te  que en base a este  tipo de ta rea s se p ueda p red e cir  las capacidades 
le c to res  de un n iñ o , ten ien d o  en cu en ta  que h ace re ca e r  so b re  la p ercep c ió n  viso-es
p acial el que se pueda e tiq u eta r  a un a lu m n o co m o  in m ad u ro  p ara  la lectu ra . Todo 
e llo , ten ien d o  en cu en ta  que en tre  bu en o s y m alos le c to res  no hay d iferen cia s en sus 
sistem as v iso esp acia les . A sí lo d em u estran  au to res co m o  V E L L U T I N O  (1 9 8 1 ) y R 0- 
Z IN  (1 9 7 1 ) , según v erem o s v erem o s m ás a d e lan te .

L o s o tro s dos tests , el de F ilh o  y el de In izan  am p lían  las ta rea s  y p retend en me
dir h ab ilid ad es co m o : la co o rd in ació n  v iso m o to ra . la m em o ria  v isu al, la memoria 
au d itiva , re co n o c im ie n to  de d iferen tes p erce p tiv as, a r tic u la c ió n , estru ctu ra ció n  rítmi
c a . e tc .

O tro s  a u to res , d en tro  de la fa lta  de co n crec ió n  que ex iste  en este  cam p o , añaden y 
ev alú an  o tro  tip o  de v ariab les ta les co m o  el esq u em a c o rp o ra l, la la te ra lid a d , etc.

3 . E L  E S T A D O  D E  L A  C U E S T IO N

L a realid ad  es que tod o este  p lan team ien to  ha co n d ic io n ad o  y, sigue condicionan
d o , la p ráctica  ed u cativa  en m uchas aulas de P re e sc o la r  y de \ de E . G . B .  Fácilmente 
se p ro n o stica  que un niño no pu ed e ap ren d er a le e r  si no tien e  conseguid o esos 
p rerreq u is ito s de la lectu ra  que p ú d icam en te  se co n cep tú an  co m o  "p re v io s " . La prác
tica  d irecta  en las escu elas está  d em o stran d o  qu e ta les  p red ic io n es  no se ajustan a la 
realid ad  y, fá cilm en te  nos e n co n tram o s con n iños qu e no tien en  con segu id os estos 
p rev io s y p oseen  un buen nivel le c to r : y al co n tra rio  aq u ello s qu e no leen bien y 
su p eran  d ichas h ab ilid ad es n eu ro p ercep tiv o -m o to ra s . S e r ía  una activ id ad  muy útil y 
p len a m en te  d id áctica  el que se llegase a p o n er en cu estió n  la re lac ió n  de este  tipo de 
cosas con la lectu ra .
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Nosotros vam os a p la n tea r , a p artir de estas lín e a s , a lgu nas in v estig acio n es que 
pueden abonar esa activ idad  útil y d id áctica .

M A R IA  D O L O R E S  G O N Z A L E Z  P O R T A L  (1 9 8 4 ) an aliza la valid ez de dos de 
esas baterías p red ictivas: el test A B C  y el R ev ersa l T e s t. Sus co n c lu sio n es  van en 
línea con que "‘los tests de m ad urez para la le c tu ra , y en co n cre to  el A B C  y el 
Rcversal, no tien en , según los resu ltad o s e n co n tra d o s , ningún v a lo r p red ictiv o  del 
futuro rend im iento en el ap ren d iza je  de la lectu ra  en una m u estra  esp a ñ o la  de p rim e
ro de E .G .B . " .  L as co rre la c io n e s  en tre  d ich o  nivel de m ad u rez en esto s tests y el 
rendimiento en lectu ra  m ed id o en base a E x a ctitu d  ( E ) ;  C o m p ren sió n  (C ) ;  V e lo c id a d  
(V) y Nivel G lo b al (G )  en su m u estra  de N =  74  fu e ro n : (fig u ra  2 ).

R e n d im ie n to  en lectu ra

Nivel de M adurez L e c to ra E C V G

A .B .C .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-.1 3

( - .1 6 )

- .1 0

.20 .03 .05

.12 .24 .0 0 2
Reversal T e st .......................................

( - .1 3 )

Figura 2

Solam ente una co rre la c ió n  a lcan zó  el nivel de sign ificación  del 5 %  (V -R e v e rs a l:  
.24); el resto de las co rre la c io n e s  ron d an  en to rn o  al ce ro .

JU A N  A . M O R A  (1 9 8 6 ) revisa ig u a lm en te , tras un an álisis co rre la c io n a l la in co n 
sistencia de estas p ru eb as , en una m u estra  de N =  73 2 . C o n clu y e n egan d o  la valid ez 
del A B C  com o in stru m en to  de p ro n ó stico ; y p lan tea  que ‘"sigue a b ie rta  la cu estió n  
del concepto de m ad u rez le c to -e sc r ito ra  y, so b re  to d o , de los e le m e n to s  qu e la in te 
gran, y de cóm o o b serv a rlo s , au n q u e sea  p a rc ia lm e n te ” . C o n sig u ie n tem en te  con  to d o  
esto, este au tor se p lan tea  o fr e c e r  a la com u n id ad  ed u ca tiv a  "u n a  p ru eb a  m ás a d e cu a 
da para d iagnosticar esas h ab ilid ad es p rev ias” . P ara  e llo , tra ta  de h a ce r  un re fu n d id o  
de los p rerrequ isitos que según él se d eb er ía n  co n te m p la r ; to m án d o lo s de F ilh o , 
Inizan, W IS C , M ira  S ta m b a ck  y H orst.

JU A N  B E N V E N U T Y  M O R A L E S  (1 9 8 2 ) estu d ia las co rre la c io n e s  e x is te n te s , en 
una muestra de N =  2 9 2 , en tre  v ariab les  ta les co m o ; la te ra lid a d , esq u e m a co rp o ra l, 
sincinesias; y ren d im ien to  le c to r . Su tr a b a jo  tien e  la noved ad  de que agru pa a los 
alumnos en tres tip os: a ) aq u ello s  qu e no te n ía n  ninguna d ificu ltad  le c to ra ; b ) los qu e 
tenían algunas y c) los que te n ían  to d a s, en fu n ción  de la v a lo ració n  de los p ro fe so re s .

Com prueba que ex iste  u n a .fa lta  de co n sisten cia  en los resu ltad o s de las c o r r e la c io 
nes que obtuvo. C o m o  m u estra  en las figu ras 3 y 4 , pued e o b serv arse  el n ú m ero  de 
sujetos que estaban  b ien  o m al la tera lizad o s (fig u ra  3 ) ;  y, esto  m ism o en el caso  del 
esquema corp oral (fig u ra  4 ) .
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Lateralidad
N =  292 

D ificu ltades:

B ien M al

N inguna 88 57

A lg u n as 44 53

T o d a s 29 21

C oeficiente de correlación: r = .06080 
Conclusión: IN D E P E N D E N C IA

Figura 3

Esquem a Corporal
N =  292 

D ificu ltades:

B ien Mal

N inguna 103 42

A lgu n as 57 40

T o d as 23 27

C oeficiente de correlación: r = .  193 
Conclusión: IN D E P E N D E N C IA

Figura 4

El punto 5 de sus conclusiones es esclarecedor: "L a s  variables funcionales, o pertenecien
tes al su jeto  (lateralidad. esquem a corporal, la m otricidad. e tc .) de cuya alteración o disfun
ción se afirm a que dependen los "errores disléxicos", son irrelevantes, si se tiene en cuenta 
que dicha alteración se da tanto en los buenos lectores com o en los que no aprenden".

4 . E L  P R O B L E M A  D E  L O S  E S T U D IO S  C O R R E L A C IO N A L E S

D esde que G A L T O N  (1886) introdujo el cálculo de las correlaciones en la estadística, 
hasta nuestros días, este procedim iento ha cobrado un auge extraordinario en el estudio de 
fenóm enos psicológicos y pedagógicos. Un ejem plo descriptivo del concepto de correlación 
que todos aprendim os en nuestros estudios de estadística, es el de la longitud del radio y de 
su circunferencia. D ecim os que entre estos factores existe una correlación perfecta (r = 1) 
porque un aum ento en una variable (radio) corresponde necesariam ente a un aumento en 
la otra (circunferencia). Sin em bargo, el que una correlación pueda ser definida com o la ten-
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ciencia de dos fen ó m en o s a v ariar co n co m ita n te m e n te . no im p lica qu e d ich os fe n ó m e 
nos tengan alguna re lac ió n  ca u sa -e fe c to . E llo , no p or la m ism a d efin ició n  de c o rr e la 
ción; cuanto por un d esen fo q u e  p rev io  en esa  p osib le  co n co m ita n c ia  de esas v ariab les  
iniciales. Y  esto  o cu rre  con frecu en c ia  en fen ó m en o s p sico ló g ico s y p ed ag ó g ico s. U n 
ejem plo que puede ca ta lo g arse  de a b erra c ió n  en p ráctica  d o cen te  a p artir  de estu d ios 
correlaciónales, es la re lac ió n  que se co m p ro b ó  e s ta d ís tica m en te  en tre  m o v im ien to s 
oculares y retraso  le c to r . A ún puede o b serv arse  en cu rsos de v elo cid ad  le c to ra  o en 
algunos centros ed u ca tiv o s có m o  se en tren a  im p id ien d o  los re tro ce so s  o cu la res  en los 
sujetos para m e jo ra r  su v elocid ad  le c to ra . T ra s  el d escu b rim ien to  de que los m alos 
lectores co m etían  m u ch os re tro ce so s  en el cu rso  de su le c tu ra , de ah í se d ed u jo  que 
leían mal por d ichos m o tiv o s. La co n clu sió n  lóg ica  era  e n tre n a r  los m o v im ien to s 
oculares para m e jo ra r  el ren d im ien to  en lectu ra . L a e x p e rie n c ia  ha d em ostrad o que 
no existe una m ejo ra  en dicho rend im iento  a partir de ese en foq u e m etod ológ ico . E v i
dentemente si al un mal lector se le im piden sus retrocesos no va a leer m e jo r ; p osib le
mente se provoque en el un estado de angustia ante el fracaso  con stan te en la tarea .

Refiriéndono a n u estro  te m a , es lóg ico  que ta n to  F ilh o  co m o  In izan  o E d e fe ld t 
encontraran co rre la c io n e s  a ltas en tre  lo que m ed ían  sus tests y el ren d im ien to  le c to r . 
Pero algo que hay que d esen tra ñ a r d efin itiv am en te  es si ex is te  esa re lac ió n  de ca u sa 
lidad entre esas v ariab les y la lectu ra .

El que h abilid ad es n eu ro -p crcep tiv a s  co m o  la la tera lid ad , el esq u em a c o rp o ra l, la 
orientación esp a cio -tem p o ra l e t c . . .  se d esarro llen  p ara le lam en te  al ap ren d iz a je  de la 
lectura, y p od am os co n sta ta r  que los n iños que no ap ren d en  a le er  ta m p o co  p o seen  
dichas habilid ades, no sign ifica  que una m e jo ra  en e llas , a trav és de un e n tre n a m ie n 
to. tenga un e fe c to  p ositivo  en el ren d im ien to  lecto r .

Ninguna con clu sión  en ese sen tid o  se en cu e n tra  hoy en la b ib lio g ra fía  p sico p ed ag ó - 
gica. E v id en tem en te son los estu d ios lo n g itu d in ales ju n to  a los de e n tre n a m ie n to  los 
únicos que en cu a lq u ier in v estigació n  de este  tipo p ueden a lu m b rar m ecan ism os de  
causalidad en este  te rre n o . E s d ec ir , la cu estió n  se h u b iera  c la rificad o  de una vez s í. 
tras los estudios co rre la c ió n a le s  en tre  ese tipo  de v ariab les n eu ro -p ercep tiv a s y el 
rendimiento le cto r , se h u b iese  co m p letad o  el d iseñ o  de in v estigació n  a p artir  de las 
técnicas arriba citad as para d em o strar la real in c id en cia  de esas v ariab les  en una 
lectura m ejo r por p arte  del n iño con d ificu ltad es.

A partir de estu d ios de en tre n a m ie n to  se p u ed e e s ta b le c e r  esa  re lac ió n  de ca u sa li
dad; ya que este  p ro ced im ien to  im p lica el uso de m eto d o lo g ías ex p e rim e n ta le s  a 
través del control de v ariab les  in d ep en d ien tes (en  este  caso  se ría  el c itad o  e n tre n a 
miento en ese tipo de h ab ilid a d es), v del estu d io  de su e fe c to  en el ren d im ien to  
lector; com parand o d ich os resu ltad o s con  un grupo de co n tro l que no haya recib id o  
la incidencia de esa v ariab le  in d ep en d ien te .

5. V U E L T A  A L  P U N T O  IN IC IA L

Volviendo al p unto de p artid a de este  a r tícu lo ; y una vez an alizad o  el e s ta d o  de la
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s itu a c ió n , te n e m o s  que p reg u n tarn o s ¿p o d em o s co n sid era r  a esas h ab ilid ad es de desa
rro llo  n e u ro -p e rcep tiv o  co m o  p rerreq u is ito s del a p ren d iz a je  de la le c tu ra ?

L.as ú n icas v ías que pu ed en alu m b rar esta  in te rro g a n te , tien en  que v en ir desde el 
an ális is  del acto  le c to r , v d esd e la in v estigación  con  los re tra sad o s le c to re s  y los lecto
res n o rm a les  v co m p ro b a r la ex is ten c ia  o no de esas ca ren c ia s  en  e llo s , ya p arcialm en
te an a liz ad as en el p u n to  3 . y so b re  lo que seg u irem o s con  o tras investigaciones 
re c ie n te s . E s ta s  v ien en  a co n firm a r esa fa lta  de cau salid ad  en tre  las v ariab les  motivo 
de es te  tr a b a jo .

U n p la n te a m ie n to  o lv id ad o  en esa co rr ie n te  p sico p ed ag ó g ica  q u e b u sca  prerrequisi
to s le c to re s  en fe n ó m e n o s de ín d ole n eu ro p ercep tiv a  es . que la le ctu ra  tien e funda
m en ta lm en te  un co m p o n en te  lingüístico.

L a in v en ció n  del a lfa b e to  fen ic io  supuso p o n er en g ra fía  lo qu e e ra  sonido. A 
p artir  de a h í. el h o m bre lo que ha ten id o  que h a ce r  es d e co d ifica r  los m ensajes 
e scrito s  a trav és de la ap licac ió n  de esas reglas de tra n sfo rm a ció n  grafem a/fonem a 
q u e . co n  un c a rá c te r  a rb itra rio  y ab stra c to  se p lan tearo n  para m e jo ra r  la com unica
ción  h u m an a. P ara  e llo , el n iño  tien e  que d escubrir la estru ctu ra  fo n ética  de la escri
tu ra .

T ra d ic io n a lm e n te  se ha venid o d icien d o  que el p ro b lem a  de los m alos le c to res  está 
en  una d e fic ie n c ia  en los sistem as de co d ificac ió n  v isual. E s te  e n fo q u e  ha fom entado 
en n u estra s escu elas m eto d o lo g ía s  g lo b a les  p ara  el a p re n d iz a je  de la le c tu ra  que so
p o rtan  el m ism o en lo v isu a l-esp acia l. Ig u a lm en te  an te  re tra sad o s le c to re s , el entrena
m ie n to  qu e se re co m ien d a  a p artir del d iag n ó stico  in d ivid u al, es tá  b asa d o  en activida
d es de d iscrim in ació n  y re co n o c im e in to  de fo rm a s; y el m ercad o  e d ito ria l provee 
a m p lia m en te  de e llo . A ctiv id ad es que co m p o rtan  e je rc ic io s  con  e le m e n to s  gráficos, 
no lin g ü ístico s , en base a signos arb itra rio s  co m o :

n  ;a e n n  clw e n e r a n  e n n  e n n n
P o r e je m p lo , en este  tipo de ta re a s , el niño ten d rá  que re c o n o c e r  to d o s los dibujos 

ig u ales al p rim ero . T o d o  esto  tie n e , en rea lid ad , una re lac ió n  m uy le ja n a  con el 
p ro ce so  de le e r  y. n u estras escu elas e tán  sa tu rad as de " f ic h a s "  de es te  tipo para 
"m a d u ra r "  y '"re e d u c a r"  al m al le c to r . M e to d o lo g ía s  g lo b a les  y " c a r t i l la "  al uso. exi
gen  esas ad q u isic io n es prev ias.

E l qu e el p ro b lem a  de los m alos le c to res  está  en  los s istem as de decodificación 
lin g ü ística  de la e scritu ra ; es d ec ir , de tra n sfo rm a r en h ab la  los signos qu e poseen  esa 
p ro p ied ad  de ser co n v ertid o s en seg m en to s so n o ro s , ha sido la co n clu sió n  de distintos 
in v estig ad o res  en los ú ltim os 10 añ os. T o d o s e llo s  re leg an  a un segu n d o  plano la 
ap o rta c ió n  de tip o  v isu a l-esp acia l que ta n to  ha in flu id o en n u estro  sig lo . Recom end a
m os e sp e c ia lm e n te  a q u ien es estén  in teresad o s en este  te m a  los tr a b a jo s  de V E L L U - 
T IN O  (1 9 8 1 ) y R O Z ÍN  (1 9 7 1 ) .

E l p rim ero  de e llo s , cr itica  las te o r ía s  al uso de O R T O N  (1 9 2 8 )  a ce rca  de que las 
p e rtu rb a c io n e s  de los re tra sad o s le cto res  estrib an  en una d isfu n ción  ap aren te  en la
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percepción y m em o ria  visual que ju stificab an  los e rro re s  de in v ersión  de le tra s (b/d) 
V de palabras (es/se). D e m u e stra  p o ste rio rm en te  que b u en o s y m alos le c to re s  no se 
diferencian en sus h ab ilid ad es de tip o  v isu al; sino en aq u ellas  h ab ilid ad es de tipo  
linir=stico que im p lican  el h a b er ad q u irid o  un sistem a es ta b le  de fo n em a s , a trav és de 
la aplicación de reg las de tran sfo rm ació n  de signos en so n id os.

En una de sus in v estig a cio n e s . V E L L U T I N O  m o stró  d u ran te  m ed io  seg u n d o , a 
lectores d e fic ien tes y n o rm ales d e 2 .°  y 6 .°  cu rso , d iverso s es tím u lo s v erb a les  (p a la 
bras) y no v erb a les (le tra s  rev u eltas y n ú m ero s). L a  ta re a  co n sistía  en  q u e . tras ese 
tiempo de m o stració n  de d ich os e s tím u lo s , los n iños te n ía n  que e scrib ir  de m em o ria  
lo que h abían  v isto . (F ig u ra  5 ) .

P A L A B R A S  R E A L E S

tres le tras cu atro  le tras c in co  le tras

was loin blu n t

L E T R A S  R E V U E L T A S

tres le tras cu atro  le tras c in co  le tra s

dnv jpyc z tb rc

N U M E R O S

tres d íg ito s cu atro  d íg itos c in co  d íg itos

382 43 28 96 8 4 2

Figura 5

Sus resu ltad os co n firm a ro n  que b u en o s y m alos le c to re s  rea lizaro n  con  id én tico  
nivel de éx ito  la ta re a  de co p ia r  aq u e llo  que h ab ían  v isto  d u ran te  ese tiem p o  re d u ci
do. En o tra  fase de la in v estig ació n , los a lu m n os te n ía n  que n o m b rar cad a uno de los 
caracteres p resen ta d o s en el ord en  ad ecu ad o . E n  esta  ta rea  los m alos le c to re s  co n s i
guieron p u n ta jes  m ás b a jo s . C o n clu y e V e llu tin o : "p a re c e  pues qu e los p ro b lem a s de 
los malos le c to res  rad ican  en la p ertu rb ació n  del p ro cesam ien to  verb al, y no del 
visual” .

V ellutino, en o tra  in v estig ació n  so m ete  a b u en o s y m alos le c to re s  a la ta re a  de 
reproducir de m em o ria  u nos ca ra c te re s  h e b re o s  (F ig u ra  6 ) que eran  ló g ica m e n te  d es
conocidos para am b o s tip os de n iñ o s. D ich o s  ca ra c te re s  de tre s , cu a tro  y c in co  le tra s 
fueron p resen tad os con  un tiem p o  lim itad o  p ara  to d o s los a lu m n os.

La tarea de re p ro d u cir de m em o ria  esto s ca ra c te re s  fue id én tica  en resu ltad o s en tre  
lectores n o rm ales y re tra sad o s.

Estos tra b a jo s , ju n to  con  los de R O Z IN . que co m en ta rem o s m ás a d e la n te , tien en  
que hacer re fle x io n a r ta n to  a p artid ario s de v ías e s tr ic ta m e n te  v isu ales de a cceso  a la
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Figura 6

le c tu r a ,c o m o  a re ed u cad o re s de alu m n os con p ro b lem as de le c to e scr itu ra . E sto  mis
m o te n d ría  que v a lo rarse  de cara  a m ad u rar al niño p ara  d ich o  a p re n d iz a je . Nuestro 
tr a b a jo  de in v estig ació n  re co g e , en m u ch o , esto s p la n tea m ien to s .

R O Z IN  (1 9 7 1 ) so m etió  a le cto res  n o rm ales y re tra sad o s a la ta rea  de ap ren d er, en 
tiem p o s red u cid o s y co n tro la d o s, frases en un id iom a id eo g rá fico  co m o  el chino. 
S a b id o  es que d ich o  id iom a re p re sen ta  c a ra c te re s  g lo b a les , sin qu e ningún segmento 
de eso s  c a ra c te re s  ten g a  algún v alor fo n é tico  que pu ed a ser ap licad o  o transplantado, 
co n  un so n id o  es tá n d a r, a o tro s ca ra c te re s  g ráfico s (p a la b ra s ).

R o z in  co m p ro b ó  que los m alos le c to res  (q u e h ab ían  segu id o  un p ro ceso  paralelo 
de re e d u ca c ió n  de sus trasto rn o s e sp e c ífico s  de le c tu ra ), h ab ían  h ech o  grandes pro
g re so s . al m ism o nivel que los bu en o s le c to re s , en el a p ren d iz a je  de frases en chino: 
m ie n tra s  su p ro g reso  en ing lés era  nulo .

T o d o  es to  v ien e a c o rro b o ra r  que las d ificu ltad es de los n iñ os qu e no consiguen 
ap re n d e r a le e r  d esap arecen  cu an d o se elm in a  la ex ig en cia  a lfa b é tic a , en la que los 
se g m e n to s  de la e scritu ra  (g ra fem as) d eb en  ser p u esto s en so n id o  a trav és de esas 
reg las de tra n sfo rm a ció n  g ra fe m a -fo n em a  que im p lican  un tr a b a jo  m ás lingiiístico- 
p erce p tiv o  qu e v isu a l-p ercep tiv o .

6 . N U E S T R A  IN V E S T I G A C I O N

T r e s  m o tiv o s n os han h ech o  e n ca ra r  un tr a b a jo  so b re  p rerreq u is ito s  de tipo meta- 
lin g ü ístico  (o  de re fle x ió n  so b re  el h a b la ), en o rd en  a m ad u rar al n iñ o  p ara la lectura.

a) L as a p o rta c io n e s  de los au to res c itad o s a n te r io rm e n te  a ce rca  de la fa lta  de con
sis te n c ia  e n tre  e n tre n a m ie n to  en h ab ilid ad es n eu ro p ercep tiv a s  (la te ra lid a d . discrimi
n ació n  y p erce p c ió n  v isu al, esq u em a co rp o ra l, e t c .)  y ren d im ien to  en lectu ra .

b ) L a  asu n ció n  de la im p o rta n cia  de d esarro lla r  cap ac id ad es m etalin gü ísticas en 
n iñ o s de P re e sc o la r  que no han sido so m etid o s a en señ an za  fo rm al de la lectura.

D ich a  im p o rta n c ia  se su sten ta  en los tra b a jo s  so b re  h ab ilid a d es de segmentación 
de u n id ad es del h ab la  (p a la b ra s , s íla b a s , fo n e m a s ), y su re lac ió n  con  el aprendizaje 
de la le c tu ra . E s to s  tr a b a jo s  se han realizad o  en d iversas len gu as: L I B E R M A N  et. al. 
(1 9 7 4 , In g lé s ; B R Y A N T  &  B R A D L E Y  (1 9 8 3 ) in g lés: M O R A I S .  C L U Y T E N S  &
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A L E G R I A  (1 9 8 4 ) . fra n cé s ; L U N D B E R G  Y  O L O F F S O N  (1 9 8 0 ) , su e co ; S E B A S 
TIAN Y  M A L D O N A D O  (1 9 8 4 ) , ca s te lla n o . A  esta  eu estió n  nos re fe r ire m o s  m ás 
adelante.

c) La in ex isten cia  de tr a b a jo s  en ca s te lla n o  que pongan a p ru eb a  en n iños de P re es- 
colar el e fec to  que tien e  so b re  el ren d im ien to  le c to r  un e n tre n a m ie n to  p rev io  en 
reflexión so b re los seg m en to s del h ab la  (p a la b ra s , s íla b a s , fo n e m a s).

Partíam os ele la h ip ó tesis d em o strad a  en varias len g u as, de qu e ex is te  un c o rr e la 
ción positiva en tre  la co n c ie n c ia  fo n o ló g ica  que p o see  el n iñ os de los seg m en to s  del 
habla y su ren d im ien to  le c to r : L I B E R M A N  (1 9 7 7 ) ; S E B A S T I A N  Y  M A L D O N D A - 
NO (1984).

Las h abilidades de seg m en ta ció n  de u nid ades del h ab la  no están  d esarro lla d as en 
los malos le c to res . E l qu e un niño sea cap az de q u ita r el seg m en to  /f/ a la p a la b ra  
/foca/ para d ecirn o s que q u ed a /oca/; o que in v ierta  los fo n em as /se/ — ►  /es/, im p li
ca un grado de re fle x ió n  so b re  el h ab la  que se ha d em o strad o  ca rece n  a los a lu m n os 
con dificultades le c to ra s . E sto  m ism o no pued e d ecirse  de h ab iid ad es n eu ro p ercep ti- 
vas a las que nos h em o s re fe r id o  an te rio rm e n te .

Esta habilidad que se d esarro lla  en co n ta c to  con  la le c tu ra , y de un m od o su p erio r 
a través de m étod o s de m arch a s in té tic a , tien en  una ev o lu ción  qu e se co n so lid a  h acia  
los 7 años en el n iño.

Es por o tra p arte  una h abilid ad  que p o seen  to d o s los b u en o s le c to re s . E n  la b ib lio 
grafía que hem os co n su lta d o  no h em os en co n tra d o  c ita  algu na que re la c io n e  bu en  
nivel lector y ca re n c ia  de an álisis segn ten tal del h ab la .

7. LA S H A B I L I D A D E S  M E T A L I N G U I S T I C A S  
NO S E  D E S A R R O L L A N  S IN  E S T I M U L A C I O N  E S P E C I F I C A

M O RA IS. C A R Y . A L E G R IA  y B E R T E L S E N  (1979) evaluaron dicha habilidad en 
analfabetos portugueses adultos que nunca habían tenido escolaridad y lectores adultos que 
habían accedido recientem ente a este aprendizaje a través de cam pañas de alfabetización.

El test consistía en tareas en base a quitar el prim er fon em a de una p alabra o pseudo- 
palabra: /pnrso/ — ^  /urso/: o añadir un fon em a /uva/ — ►  /chuva/.

Para ser capaz de h acer esta ta rea , es preciso represen tarse m en ta lm en te el segm en to  
toncmico a añadir o q u itar, poniend o en ju eg o  pen sam ien to  y len gu aje .

Los resultados de la figu ra  7 son c la ra m e n te  in co m p atib les  con la n o ció n  de qu e el 
análisis segm ental del h ab la  está  in sta lad o  an tes del a p ren d iz a je  de la lectu ra  y de la 
escritura, y que se d esa rro lla  e sp o n tá n ea m en te  b a jo  la in flu en cia  de la estim u lació n  
lingüística que p ro p o rc io n a  el d esarro llo  social n o rm al.

A d ic ió n  de un fo n em a E lim in ac ió n  de un fo n em a

A n alfab eto s 19 %  (0 ) 19 %  (0 )

A lfab etizad os 71 %  (1 3 ) 73 %  (2 7 )

Figura 7
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L o s  re su lta d o s en tre  p arén tes is  fu ero n  de su je to s  qu e o b tu v iero n  el 100%  de res 
p u estas  c o rre c ta s .

E n  el ca so  de le c to re s  n o rm ales jó v e n e s  y le c to re s  co n  d ificu ltad es de 1.° y 2: 
c u rso , e s to s  m ism o  in v estig ad o res e n co n tra ro n  que sólo los alumnos retrasado er 
le c tu ra  te n ía n  se r ía s  d ificu ltad es p ara  rea liz a r  ta rea s  de se g m en ta c ió n  fonética er 
b a se  a e je r c ic io s  p arec id o s.

S E B A S T I A N  Y  M A L D O N A D O  (1 9 8 7 ) , p la n tea ro n  ta re a s  d e seg m en ta ció n  silábi
c a : “ S i a /gusano/ le q u itam o s /gu/, ¿q u é  nos q u e d a ? ’’ ; y fo n é m ica : “ Si a /farol/le 
q u ita m o s líl, ¿q u é  n os q u e d a ? ’’ . A g ru p aro n  a los n iñ os en : le c to re s  retrasados de 
te rc e ro  de E . G . B .  co n  un n ivel le c to r  de 1.° de E . G . B . ;  le c to re s  n o rm a les  de 3.° de 
E . G . B . ;  y le c to re s  jó v e n e s  de 1.° E . G . B .  (E l  re tra so  le c to r  se ev a lu ó  a p artir déla 
p ru e b a  P . E . R . E . L . ,  e la b o ra d a  y b a re m a d a  p o r d ich os in v estig a d o res ; y , qu e nosotros 
es ta m o s  u tilizan d o  en  n u estro  tr a b a jo ) .

E n c o n tr a ro n  qu e los le c to re s  re tra sad o s p o se ía n  ig u a lm ee n te  un re tra so  en esta 
h a b ilid a d  d e se g m en ta ció n  de h asta  18 m ese s ; es d ec ir , en  es te  tip o  de tareas, los 
a lu m n o s d e te rc e ro  de E . G . B .  re fle x io n a b a n  so b re  el le n g u a je  al m ism o  nievl que los 
a lu m n o s d e 1 .° d e E . G . B .  qu e eran  los le c to re s  jó v e n e s  (fig u ra  8 ) .

T a re a s  fo n ém ica s

X M d N . S ig n ifica c ió n
L e c t .  re tra sad o s 5 ,4 4 .8 P< 0 ,0 0 0 1
L e c t .  jó v e n e s 8 ,0 8 ,9 P< 0 .0 0 0 0
L e c t .  n o rm ales 9 ,2 1 0 ,0 P> 0 ,0 2

Figura 8

8. LOS ALUM NO S D E PREESCOLAR QUE REFLEXIONAN SOBRE LOS 
SEGM ENTOS DEL HABLA ESTAN M EJOR PR E PA R A D O S PARA EL 
A B O R D A JE  D E  LA LECTURA. ANTECENDE A  NUESTRO TRABAJO

L o s  t r a b a jo s  en  ca s te lla n o  de S e b a s tia n  y M ald o n a d o  (1 9 8 7 )  co n c lu y e n , en  su punto 
5 co n : “S ó lo  n os q u ed a  co m p ro b a r en  n u estra  len g u a q u e d iseñ an d o  e jercicios de 
se g m e n ta c ió n  p a ra  q u e los re a licen  los n iñ o s , se p u ed a  co n se g u ir a u m e n ta r  el nivel de 
le c tu ra  d e lo s le c to re s  re tra sa d o s, y que se p u ed a fa v o re c e r  la  m ad u ració n  para la 
le c tu ra  si e s te  tip o  de e je rc ic io s  son in clu id os en  las activ id ad es de P re e sc o la r” .

L o s  ú n ico s estu d ios q u e  ex is ten  y q u e p on g an  en  p ru eb a  el e fe c to  del entrenam ien
to  en  e s te  tip o  d e h ab ilid ad es so b re  el re n d im ie n to  le c to r  p o s te r io r , h an  sido realiza
dos en  len g u a  in g lesa : B R Y A N T  &  B R A D L E Y  (1 9 8 3 )  y en  su e co : L U N D B E R G  & 
O L O F F S O N  (1 9 8 8 ) .
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Las ev id encias q u e se han o b ten id o  en  am b o s caso s so n :
a) La co n cien cia  fo n o ló g ica  se p u ed e d esa rro lla r  an tes  de q u e e l a lu m n o  d e P re sco - 

lar em piece a leer.
b) E sta  co n c ie n c ia  fo n o ló g ica  fa c ilita  un b u en  n ivel le c to r  p o s te r io r ; p ro p o rc io n a n 

do así, una inconfundible evidencia de causalidad.
Nuestro tr a b a jo  p o n e  ig u a lm en te  a p ru eb a  un p ro g ra m a de e n tre n a m ie n to  en  re f le 

xión m etalin gü ística  en  4 gru p os de P re e sc o la r . P re te n d e m o s  ev a lu a r al fin a l de este  
curso esco lar su in c id en c ia  en  la le c tu ra  en  los dos grup os ex p e rim e n ta le s .

Tanto el P ro ce d im ie n to  de la In v e stig a c ió n ; co m o  a lgu n os e je m p lo s  de las ta rea s  
de en tren am ien to  q u e es ta m o s llev an d o  a ca b o  se ad ju n ta n  al fin al de es te  a r tícu lo .

Una v ertien te  im p o rta n te  de es te  tr a b a jo  (u n a  vez d em o strad o  el e fe c to  p ositiv o  
del en tren am ien to  en  e l re n d im ie n to  le c to r ) ,  es p o d e r o fr e c e r  al p ro fe so ra d o  de 
Preescolar activ id ad es de tip o  m eta lin g ü ístico  q u e ap o y en  y fa v o re z ca n  la  m ad u rez 
para la lectu ra ; p ara  aco m p a ñ a r a esas o tra s  ta re a s  en  b a se  a fich as  q u e p o n e n  en 
juego cap acid ad es qu e n o so tro s  e n ten d em o s só lo  fa v o re ce n  e l d esa rro llo  y la  m ad u ra 
ción n eu ro p ercep tiva  d el n iñ o .

Esperam os p o d e r o fr e c e r  m ás d ato s de e s te  tr a b a jo  en  fu tu ras c o la b o ra c io n e s .
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E je r c ic io ,! ! . -  (lámlna3 5j

- ( lámina 5): Repetimos todos: " X bebe agua11.

Í P.- Si (no decimos, quitamos) "X11, ¿qué queda?
R.- 11 bebe agua".

Muy bien, ahora volvemos a repetir otra vez 
lo que ocurre en el cartel:

"X bebe agua" (todos).

Í P.- Si ahora ( no decimos, quitamos) "agua", ¿qué queda? 
R.- " X bebe".

Muy bien. Repetimos de nuevo lo que nos dice el 
cartel:

"X bebe agua".
P.-¿Qué nos queda ahora si quitamos (no decimos): "bebe"? 
Ri — " X  agua"

Temporalización: dos sesiones. 
CONVENDRIA TENER PRESENTE QUÉ A AQUELLOS NIÑOS QUE LES
RESULTA DÍFICIL ESTE TIPO DE' SEGMENTACION DE PALABRAS DE
UNA ERASE NECESITAN DE NUEVO EL APOYO GESTUAL 0 GRAFICO.

Ejercicio. 12.- £ G ̂
El mismo esquema metodológico que en el ejercicio 11.

Temporalización: 2 sesiones.

CON LOS EJERCICIOS QUE VIENEN A CONTINUACION SE PRETENDE QUE 
EL ALUMNO DESCUBRA LA PALABRA QUE DIFERENCIA A DOS ORACIONES.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Plantel. 1989, #1.



A partir de este ejercicio 16, introducimos tareas de refle
xión sobre las silabas y los fonemas.

Este, tipo de ejercicios son especialmente difíciles para los 
niños de 5 años, sin embargo, algunos de ellos los realizan con 
cierta facilidad.
EJERCICIO 16

P- Miramos este cartel ( n2 7 )
P- ¿ Qué animal es este?.
E- Un elegante

Fase A P- Muy bien eeeelefante ( remarcar la vocal que comienza).
P- ¿ Por qué empieza el nombre de este animal?.
R- For eeee. Repetir remarcando la eeee

Fase B
P- Muy b i e n ^ s í e m p i e z a  por/eeee^ Ahora quiero que me 

digáis vosotros cosas que_empiezan por/esee.^/*
R- ( 3i los alumnos no contestan, darles ejemplos:

/ e b e n a n o y /leelena/. ̂eester/'

EJERCICI0.17 •
Fonema /a/
Lámina n2 8

' • - F a s e AEl mismo procedimiento que para el ejercicio anterior.
-Fase B

Otras láminas de apoyo: 12 y 15.
EJERCICIO 18

Fonema /o/
Lámina n2 9

Psis© AEl mismo procedimiento •
- Fase B 

Otras láminas de apoyo: 13
EJERCICIO 19

Fonema /i/
Lámina n2 10.
El mismo procedimiento anterior.
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EJERCICIO 20

Fonema /u/ 
lámina n2 1 1

El mismo procedimiento anterior.
Otras láminas de apoyo: 14

EJERCICIO 21
Vamo3 a jugar al veo-veo 
P- Veo, veo.
R- ¿Qué ves?
P- Una cosita
R- ¿ Con que letrita empieza?.
P- Empieza por : a a a a a..... ( Luego por e e e

i i i
o o o  
u u u

EJERCICIO 22
Comparaoión de sonidos silábicos.
Presentar la lámina n2 16
P- Váis a dar palmadas como yo.

( El profesor presenta la lámina 16 y dice dando dos palmadas:
ro - sa. Luego dibuja en el encerado el gráfico siguiente

P- Bien, voy a dibujar en cada cuadro una cruz por cada palmada 
que doy. Se vuelve a repetir la palabra - (sa) dando dos 
palmadas y a continuación se dibujan dos cruces dentro de 
cada recuadro.

R- L *  I * ]

( Los niños dan palmadas por cada silaba cuando dicen una 
palabra. Posteriormente uno a uno^o vari o 3y salen a dibujar 
en el encerado las palmadas con cruces dentro de la gráfica.

- Láminas para apoyar este ejercicio, números del(l8 al 25)
- El profesor puede utilizar otro tipo de dibujos siempre que 

las palabras que representen sean BISILABAS.

e . . . . .
i....
o.........
U  )

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Plantel. 1989, #1.



EJERCICIO 28

E j e r c i c i o  de buscar palabras que empiecen por la última sílaba.
El TREN de las palabras.

P- Ahora yo os voy a decir una cosa y vosotros contáis las 
palmadas que tiene: 

cas ti lio 
P- ¿ En qué termina cas ti lio?.
R- En /lio /
P- Bien, alguno de vosotros me puede decir a l  nombre de una 

cosa que empiece por / lio /
R- Lloraba
P-Lloraba termina en /ba/. ¿ Alguien me puede decir ur̂ i cosa 

que empiece por /ba/ ?.
R- Basta.,

( Seguir la cadena para formar otra palabra con la silaba 
final como comienzo de la siguiente).

( Este ejercicio puede resultar dificil).

EJERCICIO £9
Juego de añadir trocitos ( Silabas) al, final
P- Si a palo, le pongo el trocito /ta/ al.^final *,me encuentro con 

pelo ta.
P- Si a boca , le pongo el trozito /za/ al final, me encuentro 

con ,...
R- boca za
Ejemplos

bote + lia cami +■ no
plata + no rome + ro
gati-j-to boca + do
sope-i-ra boniato

EJERCICIO 10 
*■ Quitar el trocito del medio.

Ejemplos: cal (za) do ^caldo ga (be)za  __ ± caza
pá (ja) ro _^paro be (lio) ta ^~>Beta
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ESTE TIPO DE EJERCICIOS Q5, 1 y 2) SE PUEDEN HACER CON 
TODOS LOS FONEMAS QUE SE VAYAN TRABAJANDO.

Ejercicio 36.- Ejercicio de reconocimiento fonema /f/.

P.- Vamos a hacer todos el sonido del gato que ya 
aprendimos:

/ffffff/, - /ffff/ (repiten todos)
Bien, el sonido /f/ es el sonido del gato. Este sonido

se encuentra en muchos nombres de cosas.
-Ahora vosotros vais a levantar la mano siempre que
vosotros lo encontréis en lo que yo voy a deciros

- , /mano/..
- /fffoca/.

ALARGAR EL SONIDO /f/)
-/casa/
-/grifffo/
-/cafffé/
-/solo/
-sofffá)
-(inventar otros ejemplos)

Ejercicio 37.- Ejercicio de segmentación fonema /f/

P.- Ahora, haciendo el gesto del silencio (..), vamos 
a no decir el sonido del gato. Sólo diremos lo 
que queda si no decimos ese sonido del gairo.

-/fffoca/........... / oca/ (ejercicio de ejemplo).
-/fffino/.    ....../ ino/
-/fffumo/........... / umo/
-/fffeo/........... / eo/
-/fffila/.......... / ila/
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Ejercicio 42.- (Reconocimiento del fonema /m/)

p.- Vamos a hacer ahora todos el sonido de la vaca: 
/mmm/, /mmm/, /mmm/

Muy bien, ese sonido de la vaca está en algunas 
palabras que yo voy a decir ahora. VOSOTROS LEVAN
TAIS LA MANO CUANDO OIGAIS ESE SONIDO.

-/ooosssooo/
-/caaasssaaa/
-/mmmiiisssaaa/
-/caaammmaaa/
-/peeesssooo/
-/pisssooo/
- (inventar otros LOS ALUMNOS)

Ejercicio 43.- (Ejercicio de contar)

(Se les entregará previamente el diagrama)
P.- Vamos a contar cuantos' sonidos haya en lo que 
yo voy a deciros.

/m m m eee/ .................................... 1 * 1 *1  I T  T | 1 | | 1
/aaammm/  [x\¿\ | ( f j ~|, | [ |

P.- Fijaos ahora bien:

/mmmiiiooo/.........
/fffeeeooo/.............f~

V * I L
*■ * A _ . r  i i

E j e r c i c i o  4 4 . -  ( S e g m e n t a c i ó n  i n i c i a l  /m / )

( - H a c ie n d o  e l  g e s t o  d e l  s i l e n c i o )
P . -  S i  a  / m m m e s a / ^ 6  q u i t a m o s  /mmm/ ¿ q u é  n o s  q u e d a ?

n o  d e c i m o s  J  

R . -  ( B u s c a r  l a  r e s p u e s t a  d e  a q u e l l o s  a l u m n o s  q u e  

t e n g a n  m á s  c o n c i e n c i a  f o n o l ó g i c a ,  e n  c a s o  d e  
r e s p u e s t a s  e r r ó n e a s )
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Pa3e -1- Fase-2- Pase-3 Faoo--4-
Septbre-88 Oct-88/Peb-89 Marz-Abr-May-89 Junio 89
i—iiwrh

CM1w 
■ tí.

H1o
-E¿_

CM1Ci
. a

H1w
tí

CM

uS
. tí)

rH1o
tí)

CM1O
tí)

H1W
CM1H

rH1O
CM1O

rHi CM1w
H1
O

CM1
O

PRETESTS
-C.1.(Raven Tablero) X X X X
-Niveles Madurativos X X X X hj
-P.Semejanza silábicaF/l X X X X
-P.Semejanza silábicaP/l X X X X td
-P.Semejanza fonémicaF/l X X X X

-P.Semejanza fonémicaP/l X X X X W
-P.Segment.silábica P/P X X X X
-P.Segment.silábica M/P X X X X td
-P.Segment.silábica P/P X X X X
-P.Segment.fonémica P/P X X X X Cf)

-P.Segment.fonémica M/P X X X X
-P.Segment.fonémica P/P X X X X o

Entrenam.en reflexión 
de unidades del habla X X X X

o
Entrenam.en Matemát. X X

-Hábil.lectora inicial 
(T.A.L.E.-P.E.R.E.L) X X X ■ X

tr(

>

Entrenamiento lector X X X X X X X X S)

POSTESTS
-Prueba de semejanza y 
segmentación. X X X X X X X X-Hábil.lectora final 
(T.i.L.E.-P.E.R.E.L) X X X X

i

\ . . . . .
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Alfabetización visual, 
educación perceptiva 

y creativa

NECESIDAD DE INNOVACION EDUCATIVA

El dinam ism o de las so cied ad es a c tu a les , im p u esto  p o r la  rev o lu ció n  te cn o ló g ica  
que transform a el h á b ita t h u m an o  p e rm a n e n te m e n te , ex ig e  de los ind ivid u os la  ad a p 
tación al cam b io  co n tin u o , lo  q u e es tá  im p o n ien d o  a ju ste s  (m u ta c io n e s) en  las a c tiv i
dades del h o m b re , su m ién d o le  en  un crisis qu e a fe c ta  a su p ro p ia  co n d ic ió n .

Ante esta situ ació n  la ú n ica  fo rm a  de a c tu ació n  d esea b le  a to m a r es la d e asu m ir 
una actitud in n o v ad o ra  q u e nos p erm ita  h u ir de la  ru tin a  a la h o ra  de p e rc ib ir  el 
entorno y de resp o n d e r a é l. A h o ra  b ien  h em o s de d istin gu ir la innovación de la 
novedad (N ie to , N . 1 9 8 5 ). In n o v a r ex ig e  p o se e r  u n a te o r ía  n u ev a y só lid a p a ra  a n a li
zar la realidad y d isp on er de in stru m etn o s ad ecu ad o s p ara  su ap licac ió n  y v a lid a c ió n , 
así como esfu erzo  en  la  b ú sq u ed a  de so lu cio n es y co m p ro m iso  en  la  co n se cu c ió n  de 
las mismas. L a  in n o v ació n  huye del sn o b ism o  de la “n u ev o ” . S u p o n e  re fle x ió n  p ro 
funda y co n traste  co n tin u o  del eq u ip a m ien to  te ó r ic o  asu m id o co n  lo o b serv a d o  a 
través de la ex p e rie n c ia . C o n siste  en  algo  m ás q u e es ta r  al ta n to  de la ú ltim a n o v ed ad , 
ya que la ad ap tación  a lo  n o v ed o so  no co n llev a  una ad p atació n  al ca m b io , sin o  a la 
rutina y a la in tran s ig e n cia  d o g m ática .

Resulta so rp re n d en te , sin em b arg o  qu e en  unas so cied ad es tan  ca m b ia n te s  co m o  
las presentes, tan  só lo  h aya  una m in o ría  de h o m b res y m u je re s  (a p e n a s  el 4 %  segú n 
estudios rec ien tes) q u e co n tr ib u y a n , in n o v an d o , a la so lu ció n  de los p ro b lem a s q u e 
se nos p resentan, m ien tras el re sto  p erm a n ece  d eso rie n ta d o , d esfasad o  e in sa tis fech o . 
Podemos deducir qu e au n q u e la civ ilizació n  c ie n tíf ico -te c n o ló g ic a  av an za en  es to s

* Carmen Díaz Jiménez. Doctora en Bellas Artes. Profesora Titular de Dibujo de la Escuela Universitaria de Form a
ción del Profesorado de E .G .B . de ciudad Real.
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ú ltim o s añ o s a u n a v elo cid ad  v ertig o n o sa , no o cu rre  lo m ism o con  la m en te  humana 
qu e g e n é ric a m e n te  co n sid era d a  sigue an clad a en  h áb ito s de o cm p o rta m ie n to  ances
tra le s  y p rim itiv o s (a g resiv id a d , d estru cció n , irrac io n a lid ad , in s tin to s). E l crecim iento 
y d e sa rro llo  h u m an o  ha sido e x te r io r  (h e rra m ien ta s  e in s titu c io n e s), las “ transferen
c ias  de e x te n s ió n ” según E d w ard  C . H all (M á s a llá  de la cu ltu ra  1978) que no ha 
te n id o  un p ro ce so  p a ra le lo  y co m p lem en ta rio  en  el interior (Cambio psíquico). En el 
fo n d o  n u estro  p ro b lem a  es de una c ie rta  in d ife ren cia  del h o m b re  p ara  co n sig o  mismo, 
h a co n seg u id o  co n stru ir a r te fa c to s  qu e d estru y en  la tie rra  en  segu n d o s (m isiles inter
c o n tin e n ta le s ) . P o r  el co n tra r io , en los n u eve m il añ o s tran scu rrid o s de civilizaciones 
y cu ltu ra s , aún se c a re ce  de una p lan ificac ió n  c o h e re n te  y p ositiv a  qu e perm ita la 
a lfa b e tiz a c ió n  o cu ltu rizac ió n  to ta l de la e sp e c ie . L a  ig n o ran cia  se e x tien d e  en países 
e n te ro s  en  el d en o m in ad o  te rc e r  m undo (In fo rm e  al C lu b  de R o m a  1 9 7 9 ). Si quermos 
e v ita r  es to s  d e sa ju stes  y o p ta r  p or el d esarro llo  h u m an o  d eb em o s de cam b iar los 
p a rá m e tro s  de la d estru cció n  p or los de la co n stru cc ió n , h em o s de p ro cu ra r un cambio 
in te rn o  un m o d o  d ife ren te  de p en sar.

AUTO NO M IA DE PENSAM IENTO

H a sta  a h o ra  las so cied ad es p o r e fe c to  de la je ra rq u iz a c ió n  av an zan  p o r m edio de 
gru p o s red u cid o s q u e m arcan  la p au ta  a segu ir. ‘“U n o ” p ien sa  p o r to d o s (C opernico , 
L e o n a r d o , R a m ó n  y C a ja l . . . )  cu an d o , sin em b a rg o , cu a lq u ier  h o m b re  p or estar equi
p ad o  de c e re b ro  p o see  en  p o ten c ia  la cap acid ad  de ver los p ro b le m a s , analizarlos y 
e n c o n tra r  la  so lu ció n  a los m ism o . E s ta  cap ac id ad  no es o tra  qu e pensaiento produc
tivo, o co m o  h oy se d efin e  creatividad (C u ilfo rd , T o rr a n c e , T a y lo r , e t c .)  unida ínti
m a m e n te  a lo s co n ce p to s  de investigación, innovación y cambio. L a s gran d es masas 
h u m an as d eb en  p reo cu p a rse  p or su d estin o  y asu m ir la  resp o n sab ilid a d  de su propia 
m a d u ra c ió n . L a  ú n ica  fo rm a  de a fro n ta r  es te  p ro b lem a  es la de co n v e rirse  en  innova
dores, p en san d o  p o r si m ism os. (P ro ce so  de in d iv id u alizació n : R o f  C a rb a llo , Luis 
B r u , R o g e r s , R .  D e lg a d o , e t c .) .

PLANTEAM IENTO DIDACTICO ANTE LA EXIGENCIA
D E  LA INNOVACION: ED U C A R  LA PERCEPCION Y LA CREATIVIDAD

E l  re to  d e la  p lan ificació n  d id áctica  de n u estro s d ías es tr ib a  en  responsabilizarse 
del d e sa rro llo  in te le c tu a l de los ind ividuos (e d u ca d o re s  y ed u ca n d o s) de una manera 
ra d ica lm e n te  d istin ta  de co m o  se ha v en id o  h acien d o  h asta  ah o ra . E l ap ren d iza je  de 
m a n te n im ie n to  co n v e n cio n a l o p or sh o ck  qu e es el qu e hoy se p ra c tic a , ha de ser 
su stitu id o  p o r  un a p ren d iz a je  in n o v ad o r q u e p o te n c ie  en  el in d ivid u o  la cap acidad  de 
e n c o n tra r , a b so rb e r  y cre a r  n u ev os co n te x to s . S i la gam a actu al de sus m ecanism os
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mentales no le p erm ite  h a ce r  fre n te  a n u evos e  im p rev isto s a co n te c im ie n to s  te n d rá  
que crear o tros m eca n ism o s a ltern a tiv o s .

Si de lo que se tra ta  es de p o ten c ia r  la m ad u ració n  p síq u ica  del h o m b re , es p reciso  
asumir en la p rá ctica  d o cen te  co m o  re cu rso  d id áctico  lo s co n o cim ien to s  q u e so b re  la 
inteligencia n os p ro p o rc io n a n  los d escu b rim ien to s re c ie n te s  del cam p o  p sico ló g ico  
(psicología co g n itiv a ), de la  in fo rm á tica  (in te lig en c ia  a r tif ic ia l) y de te le c o m u n ic a c io 
nes (p ro cesam ien to  de la  in fo rm a c ió n ), in teg rán d o lo s p a ra  o rg a n izar in n o v a d o ra m en - 
te la acción ed u ca tiv a .

No p od em os o lv id ar q u e co n  e l h o m b re  ap a re ce  un nu ev o  fa c to r  en  la  ev o lu ció n  
biológica: La evolución psíquica (ev o lu c ió n  del p en sam ien to  K o n ra t L o re n z  y F ra n  
M. W u k etits), y qu e h oy es tá  en  co n d ic io n es  de o rg an izar e l d esa rro llo  de su p ro p io  
cerebro (D r. R o d ríg u e z  D e lg a d o ). A p lican d o  ta n to  los nu ev os d escu b rim ien to s  c ie n 
tíficos com o las n u ev as te c n o lo g ía s , a n ivel de recu rso  d id áctico . C o n  p ro g ra m a s de 
estimulación de la  creatividad (p en sa m ien to ) p u ed e lo g rarse  e l c re c im ie n to  m en ta l 
(interior) del m ism o m o d o  q u e se h a lo g rad o  el del e n to rn o  (e x te r io r ) .

E l individuo h a de ad q u irir  a u to n o m ía  de id eas y p e n sa m ien to , te n e r  u n a m en te  
creativa, no e s te re o tip a d a  p ara  a lcan za r m ad u rez y p len itu d . L a  cap ac id ad  c re a d o ra  
como el resto  de las cap ac id ad es h u m an as se d esarro lla  si se estim u la  y u tiliza , y ah í 
es donde fu n d a m e n ta lm en te  le  co rresp o n d e  in cid ir a la  ed u ca ció n .

Lo opuesto  al in d ivid u o  in n o v ad o r (creador, capacitado para general ideas nuevas) 
es el individuo e s te re o tip a d o , p ro d u cto  de un a p ren d iz a je  de m a n te n im ie n to . L a  e s te 
reotip aro n  m en ta l no  p e rm ite  resp u estas crea tiv as a las d ificu ltad es , de h ech o  im p id e 
percibir (ver) la  co m p le jid a d  de los p ro b lem as . L a  rea lid ad  e scap a  a u n a v isió n  e s te 
reotipada p o rq u e sus reg istro s p ercep tiv o s (c o g n ic ió n -co m p re n s ió n ), son  m im é tic o s , 
por tanto , in ca p a ces  de u n a o b serv a c ió n  a n a lítica , co m o  es p rece p tiv o  a la  o b se rv a 
ción con stru ctiv a  y c re a d o ra . P a rec id o  al q u e se m u eve en  un c írc u lo  v ic io so , se rá  
incapaz de e n co n tra r  la  so lu ció n  au n q u e la  ten g a  d e lan te  de los o jo s  n o  la  v erá .

E l p rogreso  de ind ivid u os te n a ce s  y cre a tiv o s , y el e s ta n ca m ien to  de la  so c ied a d  en 
su co n ju n to , es fru to  de u n a te n d en cia  al m im etism o , de ah í la  d ificu ltad  d e u n a 
avance m ás u n ifo rm e  y g e n e ra l (e sp e c ie )  en  el d esarro llo  h u m an o  y la  p e rs is te n c ia  al 
anquilosam iento d e lo s p ro b lem a s qu e a ligen  al m u n d o y al h o m b re .

NECESIDAD D E U N A  EDUCACIO N PERCEPTIVA

La co m p resió n  in te le c tu a l d el m u nd o (e x te rn o  e  in te rn o ) p o r el in d iv id u o , e s tá  
fuertem ente co n d ic io n a d a  p or la  percepción. N u estro  sistem a p erce p tiv o  no es un 
simple m ecan ism o  e n ca rg ad o  de p ro ce sa r  im á g en es , fo rm a s y son id os q u e  le  llegan  
del ex terio r (O . O ñ a tiv ia  1 9 7 7 ). E s  un p ro ceso  activ o  de b ú sq u ed a  de in fo rm a c ió n , 
distinción de ca ra c te r ís tic a s  e sen c ia le s  de los o b je to s , co m p a rac ió n  y co m p ren sió n  de 
dichas ca ra c te r ís tica s  y de cre a c ió n  y co n firm ació n  de h ip ó tesis  (L u r ia  1 9 7 1 ). N e isser
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la d e fin e  co m o  lu gar d on d e la co g n ició n  y la realid ad  se e n cu e n tra n . E s  p or lo tanto 
u n a activ id ad  c o m p le ja  p ro d u cto  de la cu ltu ra  a la qu e se p e rte n e ce  y de la propia 
p erso n a lid a d .

E l  in d iv id u o  in m erso  en  una d eterm in ad a  cu ltu ra  “ p e rc ib e ” co n  las p au tas de dicha 
cu ltu ra . U n a  ed u ca ció n  de m a n te n im ie n to , trad ic io n a l y m e m o rís tica  d u rante el pe
rio d o  de fo rm a ció n  es  la  re sp o n sab le  de qu e el reg istro  p erce p tiv o  sea  estereotipado 
co n  p re ju ic io s  cu b rien d o  la rea lid a d , en  lugar de cre a tiv o  y d in ám ico  (Inform e al 
C lu b  de R o a m a . 1 9 7 9 ). H ay pues que p lan tearse  de fo rm a ta m b ién  innovadora la 
e d u ca c ió n  de la  p erce p c ió n  co m o  m ed io  p ara  co n seg u ir la ev o lu ció n  so cia l y personal 
en  u n a lín e a  de d esarro llo  y p len itu d  h u m an a.

E l  n iñ o  cu an d o  n ace  p o see  to d o  el eq u ip o  b io ló g ico  fru to  de la n atu ra leza  de su 
e s p e c ie , p ero  ca re ce  de m en te  (D r . R o d ríg u e z  D e lg a d o ) . E s  su ex p e rie n c ia  la que le 
va p erm itie n d o  co n stru ir sus estru ctu ras m en ta les , p ara  P ia g e t la p ercep c ió n  es un 
tip o  de activ id ad  qu e se va estru ctu ra n d o  p oco  a p o co  en s itu a cio n es de a ju ste  (auto
rre g u la c io n e s  fig u ra tiv as) y resp on d e a leyes de n a tu ra leza  p ro b a b ilís tica . E ste  desa
rro llo  n o  es tá  so sten id o  só lo  p o r un p ro ceso  de m ad u ració n  b io ló g ica , es preciso 
a p re n d e r  a p e rc ib ir  la  rea lid ad  (P in illo s  19 7 9 ).

L a  p e rce p c ió n  es ta m b ién  una d estreza  que se ad q u iere  m ed ia n te  el aprendizaje y 
co m o  d ice  E le a n o r  J .  G ig so n  la d iferen cia  en tre  un p e rce p to r  e x p e rto  y o tro s inexper
to  n o  es  qu e el p rim ero  añ ad e algo  al e s tím u lo , sino  qu e es cap az  de ex traer más 
in fo rm a ció n  de é l. D e te c ta  c a ra c te r ís tica s  y una es tru c tu ra  de o rd en  su p erio r para lo 
cu al n o  es se n sib le  e l p e rce p to r  n o v ato .

L a  in fo rm a ció n  p erc ib id a  es o rgan izad a en esq u em a s (segú n  te rm in o lo g ía  de Bar- 
t le t t )  co n  los q u e p od rá  escu d riñ ar la rea lid ad , q u e en  un p ro ceso  d e fe e d -b a ck  modi
fica rá  d ich o s esq u e m a s. E s to s  están  co n stru id o s p o r có d ig o s h e ch o s  a la  m edida de 
las d iv ersas m o d alid ad es sen so ria les  y p erm iten  situ a r el rasgo  p erc ib id o  en  el marco 
de la p erso n a lid ad  d el p erce p to r.

S i te n e m o s  en  cu en ta  la  re lac ió n  qu e segú n P ia g e t tien en  p e rce p c ió n  e inteligencia 
(tro n c o  co m ú n  en las re a cc io n e s  se n so rio -m o to ra s  y el p e n sa m ien to  sin cré tico  de la 
in fa n c ia , eq u iv a len cia s  p arc ia les  y co m p lem en tarias  a p a rtir  de los s ie te  u och o  años, 
p o d e m o s to m a r co n c ie n c ia  de a im p o rta n cia  q u e ad q u iere  el h ech o  de que en la 
acc ió n  ed u ca tiv a  se planfiq .uen esq u em as (cu an to s m ás m e jo r ) ,  q u e le perm itan al 
ed u ca n d o  un an ális is  m ás co m p leto  e in teg rad o r de la  in fo rm a ció n .

ALFABETIZACIO N VISUAL

E n te n d e m o s  la ed u ca ció n  p erce p tiv a  co m o  una a lfa b e tiz a c ió n  d el m ism o m odo que 
la e d u ca c ió n  v erb a l o  a r itm é tica . E l  le n g u a je  visual co m p o rta  s im ilares características 
al re s to  d e lo s le n g u a je s  co d ificad o s, signos y s ím b o lo s  co n  u n a d e term in ad a  signifi
c a c ió n , articu lad o s a trav és de có d igo s p reciso s qu e son la  b a se  qu e les sostien e, las
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letras en el le n g u a je  v e rb a l, lo s n ú m ero s en  el le n g u a je  m a tem á tico  y las n o tas m u si
cales en la m ú sica. E s ta s  estru ctu ra s m ín im as y e le m e n ta le s  p erm iten  a rq u itec tu ra s  
complejas que van d esd e un p o em a lo rq u ian o  a una trag e d ia  grieg a  con  las le tra s ; la 
teoría de la re lativ id ad  con  los n ú m ero s; o  la  q u in ta  s in fo n ía  co n  las n o tas m u sica les .

Desde n u estra p ersp ectiv a  no p o d em o s co n ce b ir  una cu ltu ra  sin es to s  le n g u a je s  y 
sin las bases en  que se a s ien tan . P o r  el co n tra rio  p ara  el le n g u a je  ic ó n ic o , p o r la 
inmediatez del m e n sa je  co n fu n d im os im a g en , s ím b o lo , re p re se n ta c ió n  h is tó rica  y té c 
nica p ictórica. S e  a ce p ta  y co m p ren d e  qu e ex istan  p ro ced im ien to s  de a p re n d iz a je  
para el len g u a je  v erb a l con  etap as y fa ses d iferen cia d as a n ivel de o b je t iv o s  y c o n te n i
dos, tam bién p ara  el le n g u a je  a r itm é tico . P e ro  el le n g u a je  v isual c a re c e  de la  m ás 
mínima co n sid era ció n  en  la  e scu e la , se le  tie n e  re leg ad o  en los “h u e co s” de h o ra r io  
para en treten er a los alu m n o s cu an d o  no se sa b e  q u e h a ce r  con  e llo s . E n  u n a ép o ca  
donde la im agen es el e le m e n to  b ásico  de la co m u n ica ció n  y la  in fo rm a ció n  de los 
individuos (te lev is ió n ) es te  co m p o rta m ien to  d o cen te  es re p ro b a b le  p o r el p e r ju ic io  
que causa a los e s c o la re s , al d e ja r le s  in d efen so s en  una so cied ad  d e p e rm a n e n te  
bombardeo visual.

Resulta so rp re n d en te  qu e el M in iste rio  de Ju s tic ia  p ro m u ev a  u n a ley  q u e p en a lice  
la imagen su b lim in ar, u sad a en los an u n cio s p u b lic ita rio s , p or el co m p o n e n te  m an ip u 
lador que co n llev a  h acia  el e sp e cta d o r . P o r  el co n tra rio  el M in iste rio  d e E d u ca c ió n  y 
Ciencia a p esar de c o n o ce rse  el d añ o  qu e la  te lev is ió n  p ro d u ce en  los n iñ o s , (q u e  
suelen estar an te  e l te le v iso r  un p ro m ed io  de 2  a 3 h o ras d ia ria s) , no  a fro n ta  el 
deterioro p ercep tiv o  e in te le c tu a l de los e sco la res  p or m ed io  de p ro g ram as de ed u ca 
ción p erceptiva.

E l térm ino Alfabetización visual d eb e en ten d erse  con  el m ism o cr ite rio  q u e  a p lica 
mos al ap ren d iza je  de cu a lq u ier  id io m a. E n  ese  sen tid o  “ a n a lfa b e to  v isu a l” q u iere  
decir ign oran te e in cu lto  en  el le n g u a je  ic ó n ico , p erso n a  p ro cliv e  a se r  fá c ilm e n te  
manipulada p o r los m e n sa je s  v isu ales. E n  un tiem p o  d on d e la  in fo rm a ció n  es de 
orden em in e n tem en te  v isu al, c a re c e r  de in stru cció n  en  es te  le n g u a je  es d e ja r  in d e fe n 
sa a la p ob lació n  a la fá c il m an ip u lació n  de los qu e m a n e ja n  los m ed ios de co m u n ica 
ción (televisión  fu n d a m e n ta lm en te ).

El ap ren d iza je  de lo s d istin to s le n g u a je s  se b asa  en  sus u nid ad es e le m e n ta le s  (le tra s  
para el verbal y n ú m ero s p ara  el a r itm é tic o ). E l  n iñ o  en p re e sco la r  se ex p resa  v e rb a l
mente p ero no sa b e  ni la  sin tax is de sus frases ni las le tra s  q u e co m p o n en e  sus p a la 
bras, pero e llo  n o  es ó b ice  p ara  qu e las use cu an d o h ab la  co n  c ie r ta  co rre c c ió n . L a  
expresión v erb a l es a n te r io r  a la e scrita  y la  co m p ren sió n  de la  sin tax is y co m p le jid a d  
de un id iom a.

A nivel del le n g u a je  v isual o cu rre  algo  sim ilar, e l n iñ o  rea liza  co m p o sic io n es  p ic tó 
ricas de calid ad  h a s ta  e l p u n to  de es ta r  co n sid era d a  la  p ro d u cción  p lástica  de estas 
edades com o a rte  de la  m e jo r  fa c tu ra , y ha sido fu e n te  de in sp iració n  p ara  m u ch o s 
artistas m o d ern o s (M iró , P au l K le e , C h ag a ll, e t c .) .  D e sg ra c ia d a m e n te  la fé rtil c r e a t i
vidad infantil d e sa p a re c e  en  la  escu ela  al so m e te r  a los n iñ os a un “ a p re n d iz a je ”
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m im é tic o  q u e ag o sta  u n as ap titu d es n atu ra les  p ro b ad as y co m p ro b a d a s . (Luquet,Lo- 
w e n fe ld , A . R e a d , R .  K e llo g g , G . D o rf le s , e t c .) .

P ro p o n e m o s p ara  la P lástica  un ap ren d iza je  sim ilar al qu e se p ra ctica  en las otras 
á re a s , co n  u n as b ase s ra c io n a les  lóg icas de p lan ificació n  del p ro g ra m a , con  diferencia
ció n  de o b je t iv o s  y co n te n id o s , cuya fin alid ad  sea  la ed u ca ció n  p erce p tiv a , para los 
d istin to s n iv e les  y ed ad es del alu m n o . E s ta  alfabetización visual tie n e  co m o  base un 
abecedario gráfico qu e cu m p le en e l le n g u a je  icó n ico  la m ism a fu n ció n  que las letras 
en  e l le n g u a je  v erb a l y los n ú m ero s en  el len g u a je  a r itm é tico .

PR O PU ESTA  M ETODOLOGICA DEL A BECEDARIO  GRAFICO

E l  A b e c e d a r io  G rá fic o  es un cód igo  g rá fico -p ercep tiv o -m o tr iz  co n stitu id o  por 23 
sign o s q u e son  la  s ín tesis  s íg n ica  m ás escu eta  de la ex p resió n  p lástico -v isu al. Cumplen 
en  la  alfabetización de la visión el m ism o co m etid o  qu e las le tra s  en  el lenguaje 
v e rb a l; lo s n ú m ero s en  la a r itm é tica , o las n o tas m u sica les en  la m ú sica . Son las 
u n id a d es g rá fica s  m ín im as con  sig n ificad o , y co m o  en  cu a lq u ier  le n g u a je  de la cultura 
h u m a n a , se a rticu lan  p asan d o  de lo sim ple y e lem en ta l a lo in trin cad o  y com plejo, de 
la  p a la b ra  en  e l b a lb u ce o  del n iñ o  p eq u eñ o  a la o b ra  lite ra r ia  del g enio  creador 
a d u lto . D e l g a ra b a te o  in fan til a la  p ro d u cción  p lástica  del a r tis ta  co n sag rad o .

E l  a b e c e d a rio  G rá fic o  lo  ap licam o s de m od o sim ilar al v erb a l. E l  n iñ o  habla espon
tá n e a m e n te  p o rq u e  es tá  b io ló g ica m e n te  eq u p ad o  p ara  e llo , igu al o cu rre  con sus ex
p re s io n e s  p ic tó r ic a s , g a ra b e te a  d iseñ an d o las co sas qu e le ro d ea n  en  un proceso de 
in te ra c c ió n  co n  el m ed io  p ara  ap ren d er a trav és de la  ex p e rie n c ia  d irecta  con la 
re a lid a d , u n as v eces  u sa la  p a la b ra  y el s ím b o lo  en  sus ju e g o s  re p re sen ta tiv o s  y otras 
e l d ib u jo  co m o  p rá ctic a  de a u to a p ren d iz a je .

E n  la  E s c u e la  al n iñ o  p eq u ñ o  p asa  p au la tin a m e n te  del ju e g o  al la re flex ió n  lo que 
h a c e  e sp o n tá n e a m e n te : h a b la r , co n ta r , e tc . A cce d e  a esto s le n g u a je s  a través de la 
in s tru cc ió n  d el m a e s tro . P o r  el co n tra rio  el lenguaje visual está  m arg in ad o  en la escue
la  co n  h o ra r io s  te stim o n ia les  p ara  “re lle n a r” los esp a cio s en  los q u e n o se tiene nada 
q u e  h a c e r . C o n  u n a p ro g ra m a ció n  cu rricu lar red u cid a  en  la q u e e lfa c to r  lúdico no 
c u e n ta  p a ra  n ad a  en  la ed u ca ció n  h u m an a.

C o m o  en  el a p ren d iz a je  v erb a l, con  la p rá c tic a , lo s n iñ o s aca b a n  recon ocien d o  las 
le tra s  y co m b in á n d o la s  p ara  co n stru ir p a la b ras y d esp u és fra se s  en  sus expresiones 
e s cr ita s . L a  m eto d o lo g ía  del A .G .  es sim ilar. E l  a lu m n o  co n stru y e  sus d ib u jo s espon
tá n e a m e n te  (e sq u e m a  co rp o ra l, á rb o le s , casas , an im a les , e t c .)  u san d o los elementos 
d el A .G . ;  p o r e je m p lo  la  figu ra  h u m an a la resu elv e  co n  un c írc u lo  p ara  la  cabeza, la 
lín e a  m ú ltip le  p a ra  el p e lo , e l rectá n g u lo  p ara  el cu erp o  y p ie rn a s , la  presillas para 
lo s d ed o s , e tc . N u estra  p ro p u esta  co n siste  en  qu e h aga la  m ism a co n stru cció n  pero 
c o n sc ie n te  d e los sign os q u e u tiliza , y en  co n se cu en c ia  d en o m in an d o  e l len gu aje  grá
f ic o . D e  é s te  m o d o  p u ed e u sar los signos c re a tiv a m e n te , sin re ite ra c io n e s  ni mimetis
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mos, que es lo h ab itu al en  las c lase  de p lástica  de hoy d ía . P u ed e  h a ce r  in te rp re ta c io 
nes variadas de un so lo  signo só lo  con  a lte ra r  su ta m añ o  y cro m a tism o . P u ed e  ta m 
bién en a ten ción  al ritm o  co m p o sitiv o  h a ce r  q u e no se rep itan  ex ce s iv a m e n te  en  el 
tema etc. bu scand o la d iversidad  de la creativ id ad .

Enfocada así la P lá stica  el a lu m n o  se h ab itú a  al có d igo  visual del m ism o m o d o  qu e 
lo hace con las le tra s y los n ú m ero s. C u an d o  ten g a  qu e d ib u ja r  un te m a  p o d rá  re cu rrir  
al amplio re p erto rio  síg n ico  qu e el A .G .  le p ro p o rc io n a  p ara  q u e sus c re a c io n e s  
pictóricas sean ricas y exp resiv as sin el m im etism o  y m o n o to n ía  q u e h o y  te n em o s 
generalizada.

El A .G . fu n c io n a  co m o  cu a lq u ier cód igo  en los o tro s  le n g u a je s  y su ap lica c ió n  se 
articula de m an era  sim ilar. L a s  le tra s  o rd en ad as ex p resa n  p a la b ra s , la  co m b ia n c ió n  
de signos con figu ran  im á g en es y co m p o sic io n es: esq u em a c o rp o ra l, ca sa , á rb o l, s illa , 
etc. Para el len g u a je  v erb a l cad a co sa  tien e  un m o d o  e sp e c ífico  de ex p re s ió n , p ara  el 
dibujo podem os re p re se n ta r lo  de m o d os m uy d iversos cad a  vez qu e el co m p o n en te  
gráfico (tex tu al) se a lte re  (su stitu ir u nos signos p o r o tro s ) te n d rem o s u n a im ag en  
diferente.

El m étodo es m uy se n cillo  y p o r su a n a lo g ía  con  el p ro ced im ien to  segu id o  en  las 
otras m aterias es de fá c il ad q u isic ió n  p or p arte  del m a estro  y p ara  el a lu m n o . T e n ie n 
do en cuenta qu e és te  ú ltim o  p o see  una h ab ilid ad  n atu ra l y e sp o n tá n e a  h a c ia  la  c r e a 
ción plástica no d eb e  ser d ifícil sa car el á rea  de le ta rg o  in o p era n te  en  el q u e  se 
encuentra.

Teniendo co m o  o b je t iv o  qu e el alu m n o ha de d o m in ar el le n g u a je  ic ó n ico  co n  el 
mismo nivel de reso lu ció n  q u e el v e rb a l, p od em os a fro n ta r  la  p ro g ra m a ció n  d e la  
plástica (ed u cació n  p erce p tiv a ) co n  unos n iv eles de rac io n a lid ad  q u e le  h ag an  o p e ra n 
te y lograr cap ac ita r al a lu m n o p ara  qu e d ib u je  cu a lq u ier fo rm a  de su e n to rn o , re p re 
sentar lo que ve co n  la  m ism a facilid ad  qu e rep ro d u ce  lo  qu e o ye.

La N aturaleza es u n a fu e n te  in a g o ta b le  de tem as p ara  estu d iar en  es te  á re a , ag u d i
zar la observación  a n a lítica  co n  la d eco d ificac ió n  de las fo rm a s (le c tu ra  v isu a l), a p re 
ciar su estru ctu ra y te x tu ra , en  d efin itiv a  p erc ib ir  (co m p ren d e r lo  que se es tá  v ie n d o ).

Para los n iños p eq u eñ o s h asta  los 7  u 8 a ñ o s , el ju e g o  g ráfico  de su stitu ir fo rm a s 
por signos p ara re p re se n ta r  im ágn es no tien e  d ificu ltad  y su e len  h a ce rlo  co n  b a sta n te  
habilidad, el re p e r to rio  síg n ico  del A .G .  h ace  que sus d ib u jo s ad q u ieran  u n os n iv eles 
de expresividad y ca lid ad  d esb o rd a n te s . P ro cu ran d o  qu e re sp e te n  las n o rm as b ásicas 
de la nueva m e to d o lo g ía  co m o  son  la  no y u sxtap osició n  y la  c o rre c ta  re p re se n ta c ió n  
del signo para su ed u ca ció n  p e rce p tiv o -m o to ra .

SINTESIS SIGNO IM AGEN

Para los alum nos de n iv e les  su p erio res p la n tea rem o s p ro b lem as q u e o frez ca n  m ay o r 
complejidad y d ificu ltad  p erce p tiv a  y re p re sen ta tiv a  co m o  es la  del m éto d o  s ín tes is
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sig n o -im ag en  o b lig án d o le s a una in ten sificac ió n  a n a lítica  de la fo rm a . A l representar 
un m o d e lo  y te n e r  qu e h a ce rlo  con  un só lo  sign o , ap rec ia ran  la du ctilid d  de la im agen 
y d el re p e r to r io  g rá fico  cad a vez qu e el tem a  se re p re se n te  co n  un signo diferente las 
re so n a n cia s  p lás ticas  y e s té tica s  del d iseñ o  serán  a su v ez , d istin tas tam b ién .

PROBLEM AS PERCENTIVOS

L o s  p ro b le m a s p ercep tiv o s son d iseñ o s in co m p le to s q u e el a lu m n o  d e b e rá  completar, 
la re so lu c ió n  de p ro b lem a s en una asign atu ra  d en o ta  la ca p a c ita c ió n  del alum no en la 
m ism a. A q u í co n te m p lam o s esa  v irtu alid ad , p o r ta n to , el p ro b lem a  p erceptivo  es un 
e je r c ic io  q u e u sam o s ta n to  p ara  v erificar  el n ivel de m ad u rez , del a lu m n o  com o traba
jo  p ara  g e n e ra l id eas, p o r lo cual a cad a p ro b lem a  d e b e rá  de re sp o n d e r con más de 
u n a  re sp u esta  ( id e a ) . E s te  tip o  de e je rc ic io s  son  una fu e n te  in a g o ta b le  p ara  estimular 
la crea tiv id ad  (fa c to r  d iv ergen te  de la in te lig e n c ia ).

U n o  d e los p ro b lem a s (s im p lezas) m ás graves en la ed u ca ció n  P lá stica  es la simbio
sis q u e se h a ce  d e p lá s tica = cre a tiv id a d . S e  co m e te  la to rp ez a  de co n sid era r  que dán
d o le  a lo s n iñ o s m a teria le s  p ara  p in tar o u n a o b ra  p ara  m irar co n  e llo  se les está 
es tim u lan d o  la crea tiv id ad . N o se tien e  p ara  n ad a en  cu en ta  las ca ra c te r ís tica s  intelec
tu a le s  d el g e n io  cre a d o r , a las qu e d eb ía  te n d er la acc ió n  ed u ca tiv a  que pretenda 
am u la rla s . A  la  psiqu is del se r que las p ro d u ce no al o b je to  p ro d u cid o . E s  como si 
p re te n d ié ra m o s  co n te m p lan d o  una ex p lo sió n  n u clear  q u e los a lu m n o  dedujeran la 
te o r ía  d e la  re la tiv id ad  y co n sig u iéram o s llev a r sus m en te s a la  fe rtilid ad  einstiniana. 
L a  cre a c ió n  im p lica  ideación fe rtilid ad  y calid ad  de p e n sa m ie n to , o b je t iv o  no marca
d o en  n u estro  s istem a  ed u ca tiv o . L o s  problemas perceptivos son  un m ed io  para obli
g a r al a lu m n o  a p en sa r im a g in a tiv am en te  ya que a cad a p ro b lem a  h a de responder 
co n  v arias resp u estas (id ea s).

E l  p e rs is te n te  fra ca so  en  el á rea  es d eb id o  a es te  d esen fo q u e  al co n fu n d ir idea con 
p ro d u cto , lo  q u e siem p re  se h a  h ech o  en el A ca d e m ic ism o  y M a n ie rism o . Apoyar el 
a p re n d iz a je  en  la co p ia  de m o d elo s sin d ar m arg en  a la in v en tiv a  y la  imaginación. 
D e  m o d o  sim ilar a co m o  se ad q u iere  una es tru ctu ra  m en ta l ló g ica  co n  la práctica de 
las d iscip lin as c ie n tíf ic o  ra c io n a lis tas . L a  creativ id ad  re q u ie re  u n a té cn ic a  específica 
q u e  in c id a  a n ivel o p e ra tiv o  en  los fa c to re s  d iv erg en tes de la m en te  an a lo g ías y latera- 
lid ad  (T o rra n c e  y B o n o ) ,  del m ism o m od o qu e lo co n v e rg e n tes  son  fru to  de la lógica 
y la  ra c io n a lid ad  (m a te r ia s  c ie n tíf ica s ) .

CONCLUSION FINAL

C o n  e s te  sistem a d e tr a b a jo  te n em o s d iferen cia d o s los dos cam p o s q u e cu bren  el área 
d e p lá s tica : el de las fo rm a s o la ed u cació n  p e rce p tiv o -p lá s tica , y el d e las ideas o la
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creatividad. D e sca r ta n d o  los m im etism o s q u e ta n to  d e te rio ro  están  p ro d u cie n to  con  
el “rellenad o” de m o d elo s q u e n ad a tien e  q u e v er con  la sen sib ilid ad  ni la ex p resió n  
de los niños. E l  p ro ceso  de ap ren d iz a je  se rea liza  a trav és de la  re fle x ió n , crea n d o  
estructuras n eu ro n a les d in á m icas , no es tá ticas  o f i ja s  co m o  o cu rre  co n  la m im ésis . E l  
niño ante un m o d elo  p u ed e o p ta r  p o r d ife ren tes  m o d os de re p re se n ta c ió n : an a liz arlo  
en sus más m ín im o s d e ta lles  co n  fid elid ad  e x trem a  h acia  la re a lid ad . O  p o r el c o n tr a 
rio dejar lib re su fa n ta s ía  y h a ce r  u n a re cre a c ió n  lib re  de los te m as q u e se le  p ro p o n 
gan. E n  cu alq u ier c ircu n sta n c ia  e l a lu m n o  cu en ta  co n  una b ase  té cn ic a  de le n g u a je , 
el A .G ., que le  p erm ite  o rg a n iar sus im ág en es con  la  so ltu ra  y p recisió n  co m o  usa las 
palabras. N o tien e  p o rq u e  ex is tir  ta l d ista n cia m ien to  e n tre  e l a p ren d iz a je  v erb a l y el 
icónico, cuando el n iñ o  p o see  eq u p am ien to  b io ló g ico  ad ecu ad o  p ara  d esen v o lv erse  
correctam ente en  lo s dos le n g u a je s .
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E L  A BEC ED A R IO  G RA FICO  
Un código de lectura y construcción de imágenes 

Signos gráficos primarios

C u r v a  s e n c i l l a

L í n e a  o n d u l a d ;

Curva m ú l t i p l e  
R e c t a  m ú l t i p l e  E s p i r a l i ,  i m

P r e s i l l a  m ú l t i p l e

C i r c u l a r  ex tend id a

C i r c u n f e r e n c i a s

m ú l t i p l e s

C i r c u n f e r e n c i a  Cuadrado T r ia n g u lo

D I A G R A M A S

Cruz Cruz
l a t i n a  g r ie g a

Cruz de 
San Andrés

Ovalo R ec táng u lo Diagrama i r r e g u l a r

C a r m e l a  D í a z
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SINTESIS SIGNO-IM AGEN 
Ejercicios de educación perceptiva y del gesto gráfico a través de imágenes
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PRO BLEM A S PERC EPTIV O S 
Ejercicios para desarrollar el factor divergente de la mente o la creatividad
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SELECCION ES D E SCIEN TIFIC A M ERICA N , PSICO LO G IA  FISIO LO G IC A . B lu m e Edicio
nes, Madrid 1979.

ARNHEIM, RU DO LF. Psicología de la visión creadora. Editorial Eudeba. Buenos Aires 1969.

ARNHEIM, RU DO LF. El Pensamiento visual. Editorial Universitaria de Buenos Aires, 2 .a edición
1973.

BAYO MARGALEF, JO S E . Percepción, desarrollo cognitivo y artes visuales. Editorial Anthropos, 
Barcelona, 1987.

BONO, EDW ARD. Vías para el pensar práctico. Paidos. Buenos Aires, 1975.

BONO, EDW ARD. El pensamiento lateral, manual de creatividad. Programa Editorial. Barcelona,
1974.

BOTKIN, JA M ES W ., ELM A N D JRA , M AHDI; M A LITZA , M IRC EA . Aprender horizonte sin 
límites. Editorial Santillana. Madrid, 1979.

CURTIS, J . ;  DEM OS, G. y TO R RA N C E. Implicaciones educativas de la creatividad. Editorial 
Anaya. Salamanca, 1978.

DIAZ JIM ENEZ, C. La creatividad en la expesión plástica. Narcea Editorial. Madrid, 1986.

GILLO DORFLES. Símbolo, comunicación y consumo. Editorial Lumen. Barcelona, 2 .a edición,
1975.

GILLO DORFLES. Nuevos ritos nuevos mitos. Editorial Lumen. Barcelona, 1969.

HOWARD G A RN ER. La nueva ciencia de la mente. Editorial Paidos. Argentina, 1987.

HOWARD G A RN ER. Arte, mente y cerebro. Editorial Paidos, 1.a impresión. Argentina. Argenti
na, 1987.

ISIDORO D ELCLA U X. Psicología cognitiva y procesamiento de la información. Editorial Pirámide, 
1982.

k a n d in s k y . Punto y línea frente al plano. Editorial Nueva Visión. Buenos Aires, 1969.

k a n d in s k y . De lo espiritual en el arte. Barral Editores. Barcelona, 1973.

MORINE, HAROLD y G R E TA  M O RIN E. El descubrimiento: un desafío a los profesores. Edito
rial Santillana. Madrid, 1978.
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NEISSER, ULRIC. Procesos cognitivos y realidad. Editorial Morova. Madrid, 1981.

PIAGET. Psicología de la inteligencia. Editorial Psique. Buenos Aires, 1977.

JOSE LUIS. La mente humana. Salvat Editores. Madrid, 1970.

TORRANCE. Educación y capacidad creadora. Editorial Marova. Madrid, 1977.

S.P. SPRINGER y G. DEUTSCH. Cerebro izquierdo, cerebro derecho. Ediciones Gedisa. 2.a Edi 
ción Barcelona, 1985.

WOJNAR, IRENA. Estética y pedagogía. Fondo de Cultura Económica. México, 1967.
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La relajación: Técnica 
didáctica de formación 

motriz

La rela jación  es un m ed io  m ás de la ed u ca ció n  p sico m o triz  q u e in flu y e p o s itiv a 
mente en la re cu p e ració n  de las en erg ía s  qu e el o rg an ism o  h a  gastad o  d u ra n te  el 
esfuerzo físico .

Por medio de la re la ja c ió n  se p u ed e h a ce r  d e sa p a re c e r  las re a cc io n e s  d e la  h ip erm e - 
tropía m uscular. E s ta  en ferm ed a d  p u ed e ser cau sa de una d isten sió n  en el a sp e cto  
psíquico del individuo.

G E ISSM A N  y R . D U R A N D  nos d icen , con  re sp ecto  a la re la ja c ió n , qu e una 
incursión en el cam p o de la e tim o lo g ía  p o d ría  ayud arn os a e s c la re ce r  ta n to  su g én esis 
como su estudio.

En latín , la p a lab ra  RELAXATIO sign ifica  la  acc ió n  y e fe c to  de a f lo ja r ,  so lta r , así 
como liberar a un p ris io n e ro , o tam b ién  d escan so , re p o so . Segú n  CAELIUS (m é d ico  
del siglo V  después de C ris to ) se llam a RELAXATOR al m ed icam en to  qu e r e la ja .

El diccionario LITTRE re tie n e  p ara la p a la b ra  re la ja c ió n  cu a tro  sen tid os:
a) Térm ino de m ed ic in a , a c tu a lm e n te  in u sitad o , sin ó n im o  de d iste n sió n , de ten sió n  

dominada: re la ja c ió n  de las fib ras m u scu lares y n eu ro m u scu lares.
b) Térm ino de ju r isp ru d e n cia  in d icativ o  de la p u esta  en lib ertad  d e un p ris io n ero .
c) Térm ino de D e re c h o  C a n ó n ig o , qu e in d ica  la  d ism in u ción  o rem isió n  to ta l de la 

pena.
d) Acción de d ila ta rse , a b e r tu ra ; tam b ién  a q u í el em p leo  se h a  p erd id o .

Matilde García García. Licenciada en E. Física y Profesora Titular de la E. U. de Ciudad Real
Emilio Nieto López. Licenciado en E. Física y Profesor Asociado de la E. U. de Ciudad Real.
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S egú n  el D icc io n a rio  ROBERT (1 9 6 4 ) la re la ja c ió n  fo rm a  p arte  de los méto 
te ra p é u tico s  (p s ico so m á tico s ) d án d on os una d efin ició n  del d o c to r  DURAND: 1 
m é to d o s de re la ja c ió n  son p ro ced im ien to s te ra p éu tico s  b ien  d efin id os que tratan 
o b te n e r  en  el ind ivid uo una d esco n tra cc ió n  m u scu lar y p síq u ica  con  la ayuda de ej 
cic io s  ap ro p iad o s .

E l  D ic c io n a r io  A n a ló g ico  de CHARLES M AGUET rem ite  en re la ja c ió n  a: lio 
c ia , a b a tim ie n to , in d ife ren cia .

C o m o  se ha pod id o  o b serv a r el té rm in o  re la ja c ió n  es tan am p lio  que solamente, 
e s te  t r a b a jo ,  an a liz arem o s el que a tañ e al cam p o  de la E d u ca c ió n  F ís ic a  en la vertii 
te  d e a p licac ió n  d id áctica .

D e sd e  es ta  p ersp ectiv a  los m étod o s de re la ja c ió n  p u ed en  d e fin irse : com o técnii 
qu e a c tú an  so b re  el to n o  a trav és de la im agen  co rp o ra l.

L a  re la ja c ió n  co n d u ce a un estad o  de sed ación  m u scu lar y m en ta l de efectos bit 
h e ch o re s  p ara  to d o  el o rgan ism o  h u m an o.

P s ico ló g ica m e n te , nos da la p osib ilid ad  de so p o rta r  el tr a b a jo  y a fro n ta r  las preot 
p a c io n e s  o d ificu ltad es con  un m áxim o  de seren id ad  y co n ce n tra c ió n .

F ís ic a m e n te  p erm ite  una m e jo r  d istrib u ción  del tr a b a jo  m u scu lar y una importar 
e c o n o m ía  de m ed ios.

L a  re la ja c ió n  p erm ite  al n iñ o , con  la d ism in u ción  de la ten sió n  m u scu lar, sentir 
m e jo r  en  su p ro p io  cu erp o .

E l  e s ta d o  de re la ja c ió n  p ro d u ce m o d ifica c io n es en  las fu n c io n es vegetativas: disn 
n u ye la te m p e ra tu ra  c o rp o ra l, e l ca lo r  de la p iel au m en ta  y los ritm o s cardiacos 
re sp ira to r io s  se m o d ifican .

E l  o b je t iv o  de la r e la ja c ió n , en  la ed u cació n  de la actitu d , es el de provocar mo< 
fic a c io n e s  del to n o , es d ec ir , igu alar el to n o , con  el fin de su p rim ir las contracción 
m u scu lares p a rá s ita s , ab rien d o  as í el cam in o  p ara  el lib re  ju e g o  de los reflejos i 
a ctitu d .

TR A B A JO  PREPARATO RIO

E s  n e ce sa r io  u n a in ic ia c ió n , p rev ia  a la sesión  p ro p ia  de re la ja c ió n , para que 
a lu m n o  co n o z ca  la té cn ic a  qu e se va a em p lea r y no  se p ierd a  efectiv idad en 
m o m e n to  ju s to  de ap licac ió n . E l n iñ o , d espu és de d eterm in ad o s e je rc ic io s  o jueg 
p re d e p o rtiv o s , se s ien te  fa tigad o  y co m o  co n se cu en c ia  de e llo  tien e  una tendenc 
n a tu ra l al d esca n so , en  ten d ió  p ro n o , so b re  el tapiz o su e lo  del g im n asio . E s este 
m o m e n to  en  el q u e el p ro feso r  d eb erá  in cu lca rle  n o cio n es  de re p o so , ca lm a, tranqi 
lid ad , e t c . . .

E l  e s ta d o  de rep o so  se lo g ra  p oco  a p o co  y de fo rm a  e sp o n tá n e a , cada vez m 
p ro fu n d o  y d u ran te  m ás tiem p o . N o es ra ro  o b serv a r , qu e e l n iñ o , al cabo dei 
t ie m p o , lo  to m a p o r s í só lo  y a ca b a  a ce p tán d o lo  con  sa tis fa cc ió n .
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Paulatinam ente, esta  “ p u esta  a p u n to ” ad q u iere  un v a lo r c a ra c te r ís tic o  p ro p io  en 
sí mismo. D e tal m an era  qu e su rea lizació n  no q u ed a red u cid a so la m e n te  en  una 
compensación de la fa tig a  d espu és de un p ro fu n d o  o largo  es fu erzo  co rp o ra l, sino  
que su utilización es m u ch ísim o  m ás am p lia  p ara  situ a cio n es m ás co n cre ta s  y d iarias.

Así entendida, la re la ja c ió n  es un m ed io  e x ce le n te  a p licab le  en  m ú ltip les s itu a c io 
nes y para d iferen tes activ id ad es.

TECN ICA S D E  R E L A J A C I O N

Los m étodos de re la ja c ió n  se ap oyan  en la n o ció n  de ten sió n  re la c io n a d a  co n  el 
tono esencialm ente.

Son técnicas d irig idas h acia  el se c to r  ten sio n a l y tó n ico  de la  p erso n a lid ad .
Los m étodos de re la ja c ió n  son p ro ced im ien to s te ra p éu tico s  b ien  d efin id os q u e p ro 

curan obtener en el ind ivid uo una d esco n tra cc ió n  m u scu lar y p síq u ica  con  ayud a de 
un cierto núm ero de e je rc ic io s .

Dos pasos hem os de d ar en el p ro ceso  de uso y d o m in io  de la  re la ja c ió n  co m o  
medio educativo.

El primero se a ce rca rá  a la re la ja c ió n  de la m u scu lartu ra  voluntaria.
El segundo, m ás co m p le jo , busca o b ten e r una d escon tracción  general del organism o.
Desde el punto de v ista g e n é tico , co m o  señ ala  D U R A N , el to n o  rev iste  una gran  

importancia en el d esarro llo  de la p erson a lid ad  del n iñ o .
La re la jación  va a p erm itir  al n iñ o , con  la d ism in u ción  de la ten sió n  m u scu lar, 

sentirse más ag u sto , m ás lib re  en  el c o n ju n to  de su co m p o rta m ien to  té c n ic o -e m o c io 
nal.

Sin olvidar las te o r ía s  de SHULTZ y JACOBSON, se p u ed en  d istin gu ir tres  g ran 
des categorías de m éto d o s o  sistem as en el estu d io  de la re la ja c ió n :

a) Métodos PSICOCINETICOS O GLOBALES, e sen c ia lm en te  el e n tre n a m ie n to  
autógeno de SHULTZ.

Consideran el p ro ceso  de la re la ja c ió n  de un m od o sin té tico  y g lo b a l, situ an d o  en 
primer plano el a sp ecto  co n cen tra tiv o  y m e n ta l; u tilizan  p rin c ip a lm en te  té cn ic a s  au- 
tohipnóticas.

La descontracción  m u scu lar no es m ás que un m ed io  co n  m iras a o b te n e r  un r e la ja 
miento psicológico y u n a d isten sió n  m en ta l. P asa  p o r v ía  o rg á n ica  p ara  a lcan za r una 
acción psíquica.

b) Métodos FISIOTERAPICOS O ANALITICOS: E stá n  p rin c ip a lm e n te  re p re se n 
tados por el m étod o  de JACOBSON.

La relajación de la m u scu la tu ra  se o b tie n e , no p o r té cn ica s  de co n ce n tra c ió n  m en ta l 
sino por la ed u cació n  del sen tid o  m u scu lar.

El sujeto que p ra ctica  la re la ja c ió n  según la te o r ía  de JACOBSO N, h a ce  un tr a b a jo  
aparentemente co n cre to : se m u ev e , se e s tira , se co n tra e , co n e c ta  el esp ír itu  a su
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cu erp o  en  m o v im ien to , a fin de co n sta ta r  lo que su ced e en el d u ran te  y d esp u és  de 
e s ta  fa se  d in ám ica .

c) M étodos inspirados en el PISCOANALISIS, p or e je m p lo  el m étod os de AJU 
R IA G U E R R A .

D e n tro  de é s to s , p o co s son los ap licab les a n iñ os m en o res de 12 añ os por causa de 
sus c a ra c te r ís tic a s  p ecu lia res.

E s  in te re sa n te , ta m b ién  m en cio n a r a q u í, el m éto d o  del MOVIMIENTO PASIVO 
de WIN TREBERT que p reten d e  la regu lació n  del to n o  m ed ian te  m ovim ientos pasi
v os.

L a  e je c u c ió n  de los m o v im ien tos p asivos n ece sita  un co n tro l m uy a ten to  del educa
d o r o  te ra p e u ta  y ex ige del su je to  una actitu d  g en era l 110 de a b a n d o n o , sino de coope
ra c ió n  y d ism in u ción  v o lu n taria  de la v ig ilan cia .

L a  fin a lid ad  de d ich o  m o v im ien to  es lleg ar a la no re s is te n c ia  y ayuda activa, por 
p a rte  del n iñ o .

L a s  m o v ilizacio n es son to ta lm e n te  se g m en ta ria s : en  e llas se p asa p or todo tipo de 
m o v ilizació n  a rticu la r  (f le x ió n , e x te n s ió n , ro ta c ió n , ab d u cc ió n , ad d u cció n , e tc ...). Es
to s m o v im ien to s se van h acien d o  de una m an era  p ro g resiv a , co m en zan d o  poruña 
m an o  h asta  te rm in a r p or la ú ltim a p arte  del cu erp o .

P a sa n d o  la fase  de m o v ilizacio n es, p or d onde llega  el estad o  de re la ja c ió n  buscado, 
se h a ce  to m a r  co n c ien c ia  al n iño de la no m ovilid ad  (d isten sió n ) de sus miembros, 
P u ed e n  re fo rz a rse  m an te n ien d o  los o jo s  ce rrad o s y el p en sam ien to  en  un o b jeto  antes 
d iseñ ad o .

E n  u n a te rc e ra  fa se , se pide al n iño que m o vilice  y d e je  c a e r  p esad am en te  (movi
m ie n to s  co n  tiem p o s m u erto s) los d istin tos seg m en to s . Se h ace  h in cap ié  en  el contras
te  c o n tr a c c ió n -re la ja c ió n .

F in a lm e n te  se h ace  p asar al n iño a p o r las m o v ilizacio n es de ad o p ció n  de actitudes 
( f i ja c ió n  y a b a n d o n o ). A ctitu d e s y re la ja c ió n  g lo b a l.

W INTREBERT, a c o n s e ja  unas dos v eces p or sem an a y sesio n es de 15 a 20 minu
to s .

L a  re la ja c ió n  n o es ja m á s  un fin , sino un m ed io , una té cn ica  qu e p erm ite  favorecer 
la p e rce p c ió n  de las sen sacio n es p ro p io cep tiv a s, p ara  lleg a r a la e n to n ía .

E s  un m ed io  de actu ar a trav és de la fis io lo g ía  so b re  el p siq u ism o , de ah í su utiliza
c ió n  en  p s iq u ia tr ía , en  la m ed ician a  y en  la ed u ca ció n  de la actitu d .

L a  se n sació n  d e b ie n e s ta r , la  ex te rio riz a c ió n  de la an sied a d , p erm iten  una mejora 
de lo s se n tim ien to s  de in ferio rid ad  o de las fo b ias  del n iñ o . E n  el m ism o sentido se
u tilizan  los p ro g reso s en  e l co n o c im ien to  de la im agen  del cu erp o .

d) Otro método a tener en cuenta, es el de la PED A G O G IA  DE LA RELAJA
CION D E CER D A  A LE X A N DE R .

In sp ira d a  en las te o r ía s  de JACOBSON, tra ta  de d esa rro lla r  la p ercep ción  de los 
d ife re n te s  grad o s de ten sió n  m u scu lar, de p esa n tez , h asta  de sen sació n  de ligereza. 
L u e g o  la au to ra  p ro p o n e  una co rrecc ió n  de la e x p e rie n c ia  de la imagen corporal
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desarrollando la p ercep c ió n  del esp a cio  in te rio r  del cu erp o ; fin a lm e n te  una reg u lac ió n  
de tensiones n eu ro v egeta tiv as y m o trices  n o rm alizan d o  la resp iració n  “inconsciente” 
por medio de técn icas de co n ta c to  de p aso s, u tilizan d o  una co n ce n ta c ió n  so b re  la 
sensibilidad táctil. C o n ced e  una m ayor im p o rta n cia  al m o v im ien to , no so la m e n te  
como medio sino co m o  fin .

El motivo p or el cual n o so tro s h em o s co lo cad o  la re la ja c ió n  al fin al de la se s ió n , 
sea ésta de la n atu ra leza  que fu e re , tien e  co m o  cau sa  p rin c ip al, ap arte  de las ya 
mencionadas en las id eas p rev ias , a estas sesio n es te ó r ic a s , el qu e p en se m o s qu e el 
niño, después de cierto s e je rc ic io s  o ju e g o s  que p ro vo can  una fa tig a  o c a le n ta m ie n to  
excesivo, se siente fu n d a m e n ta lm en te  ind u cid o a te n d e rse , con  lo qu e b rin d a  la o p o r
tunidad de inducirle a se n sacio n es de re p o so , ca lm a , tran q u ilid ad , d iste n sió n , m ín im o  
esfuerzo, inhibición de m o v im ien to s , e tc .

De todas form as la re la ja c ió n  p u ed e c o lo c a rse , al p rin c ip io , al fin al o cu an d o  la 
situación lo requ iera  (a g ita c ió n ). S e  co lo c a rá  al p rin cip io  de una sesión  co m o  e je r c ic io  
de atención y se to m ará  de n u evo al fin al co m o  e je rc ic io  de sed ación  n eu ro m u scu lar .

PRA CTICA  D E  R E L A J A C I O N

La sesión de re la ja c ió n  no es co n v e n ien te  que dure m ás de 10 a 15 m in u to s , d e p e n 
diendo mucho del tipo  de p erso n as que ten g am o s d e la n te . P a ra  n iñ os no se d eb e 
pasar de 8 a 10 m in u tos ya qu e la in m ovilid ad  to ta l so la m en te  p u ed e se r  ag u an tad a  
en esta edad d u rante m uy p oco  tiem p o , de lo co n tra rio  lleg a ría  un m o m e n to  en  qu e 
éstos se d orm irían . P a ra  p erso n as e n tren a d a s , es te  tiem p o  se p u ed e am p liar p ara  
lograr una m ayor d isten sió n  m u scu lar y u n a d escarg a  em o cio n a l m ay o r.

Igualmente se d eb e cu id ar el n ú m ero  al que va d irig ida la r e la ja c ió n , de ta l fo rm a  
que nunca se d eb e rea lizar con  un n ú m ero  gran te  de p erso n a s p o rq u e  la c o n c e n tra 
ción en este caso , es d ifíc il de lo g rar y p o rq u e  sa b em o s que sin e lla  la  re la ja c ió n  no 
se puede llevar a fe liz  té rm in o .

La sesión de re la ja c ió n  se d eb e h a ce r  en  co m p leto  silen cio  y ca lm a . E s  im p rescin d i
ble lograr un estad o  de laxitu d  y tran q u ilid ad  en el q u e , la p erso n a  se o lv id e de to d as 
sus preocupaciones y se ab an d o n e  a sus p erce p c io n es  m ás ag rad ab les. P o r  e s to , es 
necesario que el g im nasio  o sa la  de tr a b a jo  se en cu e n tre  en  co m p le to  sile n cio  y con  
una ténue ilu m in ación .

El profesor o p erso n a  que d irige la sesión  de re la ja c ió n  no se d eb e  h a ce r  n o ta r , 
está como si no es tu v iera ; su p resen cia  es d iscre ta , tu voz v en d rá de le jo s  y sus 
consignas deben ser co n cisas y ex a cta s . In d ica rá  a viva voz , p ero  una so la  v ez , lo qu e 
desea que se re a lice  en  cad a  m o m e n to , de esta  fo rm a  lo g rará  qu e la a ten c ió n  del 
alumno se f i je  so lam en te  en  é l. E l p ro feso r es el ú n ico  qu e h ab la  con  u n a ca d en c ia  
dispersa, creand o los llam ad o s “tiempos muertos” , que sirven  p ara  c re a r  un esp a cio  
vacío en el que se m ed ita .
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E l tiem p o  m u erto , en  co n tra cc ió n , es el m o m en to  p or el cual se h ace  p ercibir la 
te n s ió n , la d escarg a  em o cio n a l y en el que el a lu m n o  s ien te  sus p rop ias pulsaciones y 
la c a d e n c ia , cad a vez m ás su ave, de su re sp ira ció n , así co m o  el p eso  de sus músculos 
ca n sa d o s qu e están  en co n tran d o  el rep o so  v la d isten sió n  to ta l.

E s ta  ca lm a  qu e ind u ce al su eñ o , no d eb e cau sar este  estad o  ya que la inconciencia 
to ta l es u n a d e sv e n ta ja  de la re la ja c ió n . E l su eñ o  es un estad o  en el qu e el individuo 
h a  p erd id o  la n o ció n  de ex is ten c ia  y de co n o c im ien to  de su cu erp o , y en la relajación 
es n e ce sa r io  qu e seam o s d u eños de n u estras p erce p c io n es  y nos en se ñ o re e m o s, aún 
m ás de n o so tro s  m ism o s, d ifíc ilm en te  se p u ed e re a lizar ésto  si p erd em o s nuestra 
c o n c ie n c ia .

E s  n e ce sa r io  cre a r  im ág en ers sen sitiv as y p la cen te ra s  a las que la m en te  del niño 
lleg u e  sin d ificu ltad , p ara  e llo , la ex p o sició n  tien e qu e ser c la ra  y se n c illa , pintar lo 
q u e  se q u iere  con  la p a la b ra , ir a scen d ien d o  p au la tin a m e n te  h acia  la m ayo r fuerza 
re c re a tiv a , de tal fo rm a  que el in terés se vea en cad a m o m e n to  re fo rza d o  con  nuevos 
m a tice s  h asta  el fin a l.

L a  re la ja c ió n  n o  d eb e ser el resu ltad o  de una ord en  sino de la n ecesid ad  sentida y 
re q u e rid a . E s  p reciso  que el ed u cad o r se ex p rese  siem p re en p rim era  p erso n a , con
fu n d ién d o se  a s í su p erson a lid ad  con  la del p acien te  o el a lu m n o , de es ta  form a el 
le n g u a je  es  m ás d ire c to , llega  a n tes , ev id en cia  la acc ió n  irrea l co m o  si estu v iera  suce
d ien d o  en  ese  m ism o m o m e n to . E s  n ece srio  cre a r  en  el n iñ o  la id ea de realid ad , la 
id ea  d e co n c re c ió n , la id ea  de verdad de las im ág en es qu e se le m u estran .

L a  re la ja c ió n  d eb e  e s ta b le c e r  una re lac ió n  in terin d iv id u al en tre  el p ro feso r y el 
e d u ca n d o  de ta l fo rm a  qu e el n iñ o  no d escu b ra  o tras re la c io n e s  g erárq u icas que impi
d an  la  m u tu a  co m p ren sió n  e id en tificac ió n  en tre  los dos m u nd os.

Y  p o r  ú ltim o , la re la ja c ió n  d eb e d e ja r  al ed u can d o  en unas co n d ic io n es  o estados 
d e án im o  tan  ag rad ab les  que la  p ró xim a sesión  sea  p ed id a y so lid a d a  p o r él mismo.

LA RELAJACIO N APLICADA A LA RESPIRACION

L a  m e n ta liz a c ió n  del a lu m n o se h ará  lo m ás ráp id o  p o sib le  p ara  q u e , desde el 
p r im e r  in s ta n te , la  resp ira ció n  sea  co n tro lad a  de una fo rm a  v o lu n taria .

T o d o s  lo s e je rc ic io s  de to m a de co n c ien c ia  se g m en ta ria  en  d esp laza m ien to , segui
d os de r e la ja c ió n , se rea lizarán  con  el ritm o  resp ira to rio  co n tro la d o .

L o s  d esp laza m ien to s de los d istin tos se g m en to s , qu e co m p o n en  to d o  el cu erp o , se 
h a rá n  en  in sp ira c ió n , es d ec ir  con  los p u lm o n es llen o s de o x íg e n o .

E n  el m o m e n to  de la e sp ira c ió n , o sa lid a del o x íg en o  (resto s  de o x íg e n o , anhídrido 
c a r b ó n ic o ) , los seg m en to s co rp o ra les  estarán  in m o v ilizad o s, en  una p osic ió n  de toal 
q u ie tu d . U n a  vez qu e se h a te rm in ad o  la esp ira c ió n , se e fec tú a  la in ic iac ió n  del siste
m a d e re la ja c ió n  co n  d eseo  ex p reso  d e la  v o lu n tad . E s  n ece sa r io  q u e hay una perfecta 
a co m o d a c ió n  del tr a b a jo  al ritm o  de resp ira ció n  de cad a uno.
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PO SIC IO N  D E  P A R T I D A

Para em p ezar, c o lo c a rse  có m o d a m en te  ech a d o s en una p sición  esp o n tá n e a  n a tu ra l. 
Después to m ar las s ig u ien tes p o sic io n es:

a) D ecú b ito  p ro n o  o v en tra l, en esta  p osic ió n  algu n os se re la ja n  co lo ca n d o  una 
mejilla en el su e lo  y los b razos flex io n ad o s a la a ltu ra  de la  ca b e z a .

b) D ecú b ito  la te ra l.
c) Si no hay p osib ilid ad  de e c h a rse , se p u ed e ad o p tar la p o sic ió n  de se n ta d o , sin 

llegar a ap o yarse en  e l resp ald o .
En niños de 6 a 8 añ o s es p re fe rib le  em p ezar el tr a b a jo  de to m a  de co n c ie n c ia  de 

los d iferentes seg m en to s  co rp o ra les  con  los e je rc ic io s  d e to m a  de co n c ie n c ia  del 
miembro su p erio r en  p o s ic ió n  de sed en te  p a ra  co n tin u ar a las d em ás p artes  del o rg a 
nismo.

La re la ja c ió n  d eb e  se r  aso c iad a  lo an tes p osib le  a la resp ira ció n  (resp ira c ió n  n a sa l) .
Principios básicos:
a) Lección de silencio e inmovilidad.
b) Toma de conciencia global de su cuerpo.
c) Conectar su alma a su cuerpo.

A L G U N A S S E S I O N E S  P R A C T I C A S

1.a Pasar de d ecú b ito  d orsal a d ecú b ito  la te ra l, m a n te n er la p osic ió n  y v o lv er a la 
posición in icia l.

Lo m ism o p ero  co n tin u an d o  h asta  p o sic ió n  v en tra l (d o rsa l, la te r a l, ce n tra l , la te r a l, 
dorsal).

Se debe h a ce r  h in cap ié  en  la sen sació n  de co n tra cc ió n  tó n ica  co m o  p u n to  de e s ta ti- 
cidad m an ten id a y d e sco n tra cc ió n  (r e la ja c ió n ) , p aso  al p u n to  de p artid a .

“Mi cu erpo  es tá  re la ja d o  p ero  el su e lo  está  d u ro ” .
Una vez q u e te n em o s al n iñ o  de v u e lta  del e je rc ic io  a n te r io r , es d ec ir  en  d ecú b ito  

dorsal, p od em os h a ce r le  n o ta r  la  sen sació n  de c o n ta c to  y de d u reza del su e lo  co n  su 
cuerpo.

E xten sión  m áx im a del cu erp o  (d esd e te n d id o ). S en sa ció n  de m en o r c o n ta c to  co n  el 
cuerpo. D e sco n tra cc ió n  (r e la ja c ió n , o m en o r c o n ta c to ) .

2 .a M o v iliz acio n es se g m en ta ria s  co n d u cid as: e lev a r, so lta r , lan zar (to d o s  los seg 
mentos).

C o n tracció n -d esco n tra cció n  p o r p res ió n  en  el su e lo  de to d o s lo s se g m en to s .
Sentados y ap o y ad o s en  la p ared :
F lex ion ar y so lta r  u n a p ie rn a , la o tra . E le v a r  h asta  la  p ared  un b raz o  y el o tr o , 

soltar.
Los dos b ra z o s , las dos p iern as (sen sa c io n es  de p eso  y co n tro l) .
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3 .a P a r tie n d o  de las p o sic io n es de sen tad o  o d ecú b ito  d o rsal:
L o c a liz a r  te n sio n e s  y d e sco n tra cc io n e s , en  los to b illo s , ro d illas , b razos y global del 

cu erp o .
E n  d ecú b ito  d o rsa l, ro d illas flex io n ad as y p ies ap o yad o s en  el su e lo , anteversión 

fo rz a d a , re la ja c ió n .
Id em  p ero  le n ta m e n te  la re la ja c ió n .
Id e m , re tro v e rs ió n .
4 .a C o n tra cc ió n -d e sco n tra cc ió n : sim u ltán ea  y a lte rn a tiv a m e n te .
S im u lta n e a r , las p artes  n o m b rad as co n ju n ta m e n te .
A lte rn a tiv a m e n te , los d istin tos grupos qu e se van in d ican d o .
P o r  e je m p lo : S i n o m b ram o s p rim ero ; cu e llo -p iern a  d e re ch a , la co n tracc ió n  se debe 

lo c a liz a r  en  esas reg io n es .
A l n o m b ra r  o tra s  p a rte s , aq u éllas  se d e sco n tra e n  y se co n tra e n  estas últim as.
T e rm in a r  co n  co n tra cc ió n -d e sco n tra cc ió n  g lo b a les .
L a  r e la ja c ió n  cu m p le una de las fu n c io n es de sed ació n  m ás im p o rta n tes  que necesi

ta  el o rg a n ism o  b ien  p ara  su p u esta  en  a cc ió n , b ie n  p ara  esa  v u e lta  a la calma tan 
n e c e sa r ia  d esp u és de una e je rc ita c ió n  fís ica .
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Valoración, diagnóstico y 
metodología de los 

aprendizajes básicos 
en Preescolar

1. INTRO DUCCION

L a  p re o cu p a c ió n  d e p ro fes io n a les  de la  en señ an za  p ara  fa c ilita r  en  ed ad es tempra
n as e l q u e  el n iñ o  es té  ap to  p ara  re c ib ir  fu tu ro s ap ren d iz a jes  co n  la su fic ien te  garantía 
d e é x ito , h a  sido u n a co n sta n te  a p artir  de los co m ien zo s de n u estro  sig lo . M cLEO D  
e t a l. (1 9 7 2 ) .

S in  e m b a rg o , el co n ce p to  d e m ad u rez h a g e n e ra d o  e x p e cta tiv a s  y planteam ientos 
m e to d o ló g ico s  y cu rr icu la re s , qu e en los ú ltim os añ o s h a sid o m o tiv o  de cr ít ica  desde

* Ramón Hervás Rodríguez. Profesor de E .G .B . Psicólogo. Profesor Asociado en la Escuela Universitaria del Pro
fesorado  de E .B .B .
*  Ramón Serrano López Lucendo. Profesor de E .G .B . Pedagogo. Orientador en el SOEV de Piedrabuena.
* Pedro Rojas del Alamo. Profesor de E.G .B. Pedagogo. Orientdor en el SOEV de Piedrabuena.
* Andrés Calero Guisado. Profesor de E .G .B . Psicólogo. Orientador en el SOEV de Piedrabuena.
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ópticas diversas q u e fu n d a m e n ta lm en te  cu estio n an  el uso y ab u so  q u e se h a d ad o  a 
este concep to  y a su ap licac ió n  al au la.

2. LA M ADUREZ COMO “PREVIOS”

Un cam po so b re  el q u e se han gastad o  r ío s de tin ta  es el r e fe re n te  a la re la c ió n  
entre el d esarro llo  de h ab ilid a d es de tip o  n e u ro -p e rce p tiv o -m o to r (la te ra lid a d , c o o r 
dinación v iso m o to ra , m em o ria  v isu al, e t c . ) ,  y los ap ren d iz a jes  e s co la re s ; so b re  to d o  
el de la lectu ra .

Un elem en to  q u e h a v en id o  a sa tu ra r es te  te rre n o  es la  c rea c ió n  de b a te r ía s  o  tests 
madurativos. Su  uso h a v en id o  a co n sta ta r  que son in stru m en to s a u tilizar co n  b a s ta n 
te p recau ción , sin p ostu ras red u ccio n istas  an te  la b o n d ad  de las m ism as. E n  g e n e ra l 
para su co n fe cc ió n  só lo  se han  segu id o té cn ica s  e s ta d ís tica s , se lecc io n a n d o  de un 
conjunto de p ru eb as aq u ellas  qu e m e jo r  co rre la c io n a n  con  el a p ren d iz a je  q u e  se 
plantee, llám ese le c tu ra , cá lcu lo  u o tro . S in  em b arg o  to d o s sa b e m o s qu e una c o rr e la 
ción entre dos v a ria b les  n o  im p lica  qu e en tre  am b as se e s ta b lez ca  una re la c ió n  cau sa- 
efecto. E llo  unido a q u e ad em ás en  las ed ad es de P re e sc o la r  es cu an d o  se es tá  d esa 
rrollando to d o  un sistem a  de h ab ilid ad es n eu ro p ercep tiv a s : la te ra lid a d , co o rd in a c ió n  
visomotriz, e t c . ,  y la co n sta ta c ió n  de una co rre la c ió n  en tre  es te  tip o  de h ab ilid a d es y 
determ inados a p re n d iz a je s , no im p lica  que si e n tren a m o s es te  tip o  de h ab ilid a d es 
vayamos a co n seg u ir u n a m e jo ra  sign ifica tiv a  y s istem ática  en d ich o  a p re n d iz a je .

En general ex is ten  tres  in te rp re ta c io n e s  so b re  la m ad u rez , H O S K IN S S O N  (1 9 7 7 ) : 
maduracional, conductista y cognitiva.

Para el en fo q u e  m ad u ra c io n a l, la m ad u rez es tá  e s tre ch a m e n te  re la c io n a d a  co n  un 
estadio p articu lar d e d e sa rro llo . E l  qu e un n iño no llegu e a ad q u irir o a lca z a n a r  un 
determ inado e s ta d io , im p lica  el n o  v erse  fa v o re cid o s  los a p ren d iz a jes  n e ce sa r io s  y 
adaptados a un d e term in a d o  n iv el. E l  co n ce p to  de m ad u rez h ace  m en ció n  al p ro g re so  
de un estad io  a o tro . L a  so lu ció n  a los p ro b lem as del ap ren d iz a je  v ien e dada p o r el 
retraso de la in stru cció n  c o n c r e ta , h asta  q u e el a lu m n o es té  cap a c ita d o  p ara  a p ren d e r. 
La escuela se h a v isto  en  los ú ltim o s añ os im p reg n ad a de es te  tip o  de p la n te a m ie n to s , 
y ha sido, a n u estro  m o d o  de e n te n d e r , o b sesiv a  la  ex ig en cia  de ev a lu a r o c o n sta ta r  
si los alum nos es tán  en  estad io s qu e fa v o rezcan  d eterm in ad o s a p re n d iz a je s . U n  e je m 
plo muy in flu id o  p o r estas s itu ació n  es el de los re tra sad o s le c to re s ; lleg á n d o se  a 
afirmar, a v eces , de un m o d o  ca te g ó r ico  qu e las h ab ilid ad es n eu ro p ercep tiv a s  c itad a s 
anteriorm ente eran  a u tén tico s  “prerrequisitos” del acto  le c to r . B a s ta n te s  tr a b a jo s  re a 
lizados en la ú ltim a d écad a  están  d em o stran d o  qu e la le ctu ra  es una activ id ad  e s p e c í
fica que p on e en  ju e g o  m ás h ab ilid ad es de tip o  lin g ü ístico  qu e n e u ro -p e rce p tiv o , al 
dem ostrarse q u e b u en o s y m alos le c to re s  no d ifie ren  sig n ifica tiv a m en te  en  las ú ltim as, 
V E L L U T IN O  (1 9 8 1 ) ,  A L E G R I A  (1 9 8 7 ) , G O N Z A L E Z  P O R T A L  (1 9 8 4 ) ,  G U P T A  
(1978).
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E l e n fo q u e  co n d u ctis ta , p lan tea  la ex ig en cia  de o b je t iv o s  co n d u ctu a les  a partir de 
un e n fo q u e  a m b ie n ta lis ta  qu e co n sid era  la m ad u rez co m o  un c o n ju n to  de habilidades 
e s p e c ífic a s  p rev ias a cu a lq u ier  a p ren d iz a je . E l e n tre n a m ie n to  en e lla s , generará la 
tra n sic ió n  al a p ren d iz a je  que se p la n tea . P ara  e llo  se ex ig e  la ev a lu a ció n  inicial (línea 
b a s e ) ,  y una estru c tu ra ció n  de o b je t iv o s  y c r ite r io s  e s p e c ífico s  a p lan tearse  como 
e s tra te g ia  de a p re n d iz a je . Si se p ro d u cen  las resp u estas  d esead a s, se refuerzan. En 
ca so  co n tra r io  es n ece sa r io  v aria r las es tra teg ia s  qu e p re ten d an  la consecución  del 
a p re n d iz a je  co n cre to .

P a ra  lo s d e fen so re s  de la p ostu ra  co g n itiv a , cu a lq u ier a p re n d iz a je  es p arte de un 
p ro ce s o  to ta l en  el que hay qu e in tro d u cir al n iñ o . N o se tra ta  de ad q u irir una habili
d ad  d esp u és de o tra  en un sistem a artific ia l que se c re e . E n  esta  p ersp ectiva  no se 
p u ed e im p o n er al n iñ o  n inguna je ra rq u ía  fo rm a l de h a b ilid a d es. P a ra  H O SK ISSO N , 
la  e f ic a c ia  a n te  el a p re n d iz a je , d ep en d e de las estru ctu ra s co g n itiv as del niño. Así, 
re fe r id o s  al te m a  le c to r , el n iñ o  llega  a d esa rro lla r  su p ro p ia  m ad u rez le c to ra  cuando 
in te ra c tú a  co n  el le n g u a je  o ra l e im p reso , y a s í, va co n stru y en d o  él m ism o su conoci
m ie n to  d el le n g u a je .

3. NUESTRO  TRABAJO  CON ALUM NOS DE PREESCOLAR

N o so tro s  h em o s co n sta ta d o  qu e la m u estra  de alu m n o s de 5  añ o s que hem os selec
cio n a d o  en  la  Z o n a  de los M o n tes  de C iud ad  R e a l ,  p o see  un n ivel de adquisiciones 
d e  e s te  tip o  d e h ab ilid ad es n eu ro -p e rcep tiv o -m o to ra s  qu e son  co n v e n ie n te  se desarro
llen  en  las au las de P re e sc o la r .

E n te n d e m o s  q u e el fa v o re ce r  es te  tip o  de h a b ilid a d es , p u ed e g e n e ra r  una mejor 
a d a p ta c ió n  a los a p ren d iz a jes  en  g e n e ra l. N o p re ten d em o s d ec ir  q u e éstas sean causa 
d e n ingú n e fe c to -a p re n d iz a je  u lte rio r  (p re rre q u is ito s ) , sino  su g erir la im portancia de 
q u e  el n iñ o  ad q u iera  la co n c ien c ia  de su esq u e m a  co rp o ra l, sus re la c io n e s  espaciales 
o  h ab ilid a d es  de tip o  te m p o ra l que p o d r ía  ad q u irir p o r sí m ism o en  in teracción  con 
el m e d io ; p ero  q u e es n ece sa r io  y co n v e n ien te  fa v o re ce r  lo  an tes  p o s ib le , ya que en 
g e n e ra l es a p a rtir  de estas ed ad es cu an d o  em p iezan  a in teg ra rse  en  el n iño las mis
m as.

ESQ UEM A CORPORAL

E n  el se n tid o  m ateria l del té rm in o , el cu erp o  es u n a en tid ad  fís ic a , con  su superfi
c ie ,  su p e s o ., q u e va ad q u irien d o  su p ro p ia  a u to n o m ía , m erced  a m ecanism os de 
a co m o d a ció n  y as im ilació n . E l cu erp o  se h a lla  situ ad o  en un esp a cio  y en  un tiempo 
q u e  va co n q u is tan d o  a m ed id a qu e va m ad u ran d o  y ad q u iere  lib erta d  en sus movi
m ie n to s , q u e le  p erm iten  co n q u is tar su esp a cio  y esca p a r d el tiem p o  c ircad ian o  al que
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estaba su je to . A ju r ia g u e rra  (1 9 7 3 ) .
Pero al tra ta r  es te  te m a  so m o s co n sc ien tes  de qu e la p erso n a  h u m an a no es u n a 

dualidad de cu erp o  y a lm a se p a ra d o s, sino  un to d o  fís ico -p s íq u ico  in d iso lu b le , qu e 
debe ser c o n ju n ta m e n te  ed u cad o .

S. B a lles te ro s d efin e  el esq u e m a co rp o ra l co m o  “ u n a activ id ad  d in á m ica  q u e  va 
formándose le n ta m e n te  en  el n iñ o  d esd e el n a c im ien to  h asta  a p ro x im a d a m en te  lo s 12 
años, en fu n ción  d el m ed io  qu e le ro d ea  y de las d em ás p erso n a s  co n  las cu a les  el 
niño se va a re la c io n a r , a s í co m o  de la to n alid a d  a fec tiv a  de es ta  re la c ió n , y en  
función de la re p re se n ta c ió n  q u e se h a ce  el n iñ o  de sí m ism o  y de los o b je to s  de su 
mundo en re lac ió n  co n  é l” .

Dicho de fo rm a  m ás se n cilla  co m o  m arca  M . M a rtín e z  s e r ía : “ el e sq u e m a  co rp o ra l 
consiste en la re p re se n ta c ió n  m en ta l del p ro p io  cu e rp o , d e  sus se g m en to s , de sus 
posibilidades de m o v im ien to  y de sus lim itac io n e s e s p a c ia le s” .

RITM O

El ritm o es un fa c to r  co m p o rta m en ta l y d e o rg a n izac ió n  d el p erio d o  p re o p e ra to r io  
de la m ad uración  del n iñ o .

El ritm o e x te rn o , ex clu s iv am en te  q u in esté s ico  reg u la  las fo rm a s p ro d u cid as p o r el 
movimiento, p o r e je m p lo  en  la  esc r itu ra ; a s í aún  en  e l n iñ o  q u e g a ra b a te a  e x is te  un 
principio de reg u lac ió n  de ritm o s y un esb o z o  de esp a cio  g rá fico  o rg a n izad o . T a m b ié n  
en el len gu aje  h ay  un co n tin u o  vaivén  de frases y a so c ia c io n es  v erb a les  reg id as p o r 
un ritmo c o n cre to , la  re p ro d u cció n  de ese  ritm o  n os da p o d e r so b re  el m a n e jo  de las 
palabras.

A ntes de in ic ia r  al n iñ o  en  la  e scritu ra , im itac ió n  de signos g rá fico s se n e c e s i
ta conducir, co rreg ir  y e n r iq u e ce r  la  m e lo d ía  q u in esté s ica  y los ritm o s q u e la  su sten 
tan.

M ediante el ritm o  se d esarro lla n  los m o v im ien to s del n iñ o  d esd e los esq u e m a s 
generales co m p ro m e tico s  p o r la  m u scu latu ra  gru esa  d el tro n c o , b raz o s y m an o  h a sta  
las m an ifestacion es e sp e c ífica s  de los d ed o s, e sen c ia le s  p ara  el m a n e jo  de la  escritu ra .

M ediante las p ru eb as p lan tead a s en  e s te  á re a  se p re ten d e  ev a lu a r la  re a liz a c ió n  p o r 
parte del n iñ o  de es tru c tu ra s r ítm ica s  as í co m o  la  co m p resió n  del s im b o lism o  d e la 
misma.

La p ru eba se d ivid e en  dos ap artad o s:
-  E v alu ació n  d el ritm o  esp o n tá n eo
-  Copia de r itm o .
Para el d esarro llo  del ritm o  se h an  p lan tead o  activ id ad es a d esa rro lla r  p o r la  tu to ra  

dentro del au la , co n  el o b je t iv o  de p o te n c ia rlo  en  es ta  e ta p a  - 2 . a p r e e s c o la r -  esen cia l 
para un bu en fu n c io n a m ie n to  esco la r  p o ste rio r .
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LA T ER A L ID A D

H ay  q u e  d ife re n c ia r  e n tre  “ la te ra lid a d ” y “la te ra liz a c ió n ” o d o m in an cia  lateral.
L a te ra liz a c ió n  o d im in an cia  la te ra l h ace  re fe re n c ia  al “d o m in io  fu n cion al de un 

la d o  del cu erp o  so b re  el o tr o ” .
N o  se co n o ce n  to d a v ía  con  ex actitu d  las cau sas de es ta  m ay o r in flu en c ia  de uno de 

los h e m is fe r io s , au n q u e p a re c e  se r qu e en el izq u ierd o  hay un m ay o r rieg o  sanguíneo 
q u e  en  el d e re ch o , lo  qu e p o d ría  ex p licar el m ay o r n ú m ero  de p erson as diestras. 
E s tu d io s  d e c a rá c te r  g e n é tico  re co n o c e n  la in flu e n c ia  qu e el a p ren d iz a je  puede tener 
en  el e s ta b le c im ie n to  de d ich a d o m in an cia . In flu y en  los g e n e s , las peculiaridades 
in d iv id u ales de m ad u ració n  fis io ló g ica , las ex p e rie n c ia s  qu e el n iñ o  va ten iend o.

E l  té rm in o  “la te ra lid a d ” h a ce  re fe re n c ia  a la o r ie n ta c ió n  en  el e sp a c io . E s  secunda
rio  q u e  un n iñ o  sea  d iestro  o  zurd o a la h o ra  d e re c o n o c e r  cu ál es su m an o derecha 
o  iz q u ierd a . A l zu rd o se le  p resen ta rán  m ás d ificu ltad es cu an d o  ap ren d a  a escribir 
d ad o  q u e , se v erá  o b lig ad o  a h a ce rlo  de izq u ierd a a d e re ch a , sien d o  su direccionali- 
dad  n a tu ra l la  co n tra ria .

L o s  zu rd os son  c e re b ra lm e n te  d iestro s.
L a  la te ra lid a d  n o siem p re se p resen ta  de fo rm a  h o m o g é n e a m e n te  im plantada, ni 

en  g rad o  su fic ie n te , e sp e c ia lm en te  en  la  in fan cia .
U n a  reg la  g e n e ra l p ara  esta b iliz a r  la la tera lid ad  es ay u d ar al n iñ o  favoreciend o el 

u so  de la  m an o  q u e el n iñ o  tien e  te n d en cia  a u tilizar, (re sp e ta r  su e le cc ió n ).
C u a n d o  el n iñ o  e scrib a  con  la m an o  izq u erd a  co n v ien e  a d o p tar u n a serie  de medi

d as p a ra  o b v ia r  las d ificu ltad es (tro p e z a r  con  el p ro p io  cu e rp o , segu ir m al la línea o 
la  h o r iz o n ta l id a d .. .) .  S e r ía  ad ecu ad o  situ a r la m an o  p o r d e b a jo  de la  lín e a  -co g er el 
láp iz a d os c e n tím e tro s  de la p u n ta -  m e jo ra  la v isib ilid ad , p ap el co lo ca d o  en el lado 
izq u ierd o, acep tan d o la ten d en cia natural de la escritu ra a inclinarse hacia la izquierda.

-  S i la  la te ra lid a d  es in d ecisa  o m uy le v e m e n te  zurd a co n v ien e  la tera lizarlo  al dex- 
tr is m o , ya q u e n u estra  cu ltu ra  es d iestra  (le c tu ra , e scritu ra , o b je t o s . . . ) .  P ero  si apare
c e  algú n tra s to rn o , p o r leve qu e se a , in d icar la  zu rd era .

-  A m b id e x tr ism o : S i se d eca n ta  un p o co  h acia  la  zu rd era , co n v ien e  seguir dicha 
o rien tac ió n , si no se d ecan ta  orien tarle  h acia  el d extrism o p or las v en ta js  que comporta.

-  L a te ra lid a d  cru zad a : S i el c ru ce  es en tre  lo s m ie m b ro s  m an o  y p ie tien e  poca 
im p o rta n c ia . A h o ra  b ie n , cu an d o  el cru ce  se p ro d u ce  e n tre  la  m an o  y el o jo ,  puede 
o r ig in a rse  fa tig a  y p ro b lem as ya qu e es d ifíc il co o rd in a r  la  m ay o r h ab ilid ad  manual 
d e un lad o  co n  la  m ay o r p erce p c ió n  visual d el o tro . E n  es te  caso  es aconsejable 
e d u ca r segú n  el c r ite r io  de la  m an o  d o m in an te .

PERCEPCION

E n te n d e m o s  la  p erce p c ió n  en  el sen tid o  qu e m a rca  la  d o c to ra  M . F ro s tig , com o “la
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facultad de re c o n o c e r  y d iscrim in ar los estím u lo s  v isu ales y de in te rp re tá n d o lo s  a so 
ciándolos con  e x p e rie n c ia s  a n te rio re s . L a  p erce p c ió n  visual no es s im p lem en te  la 
facultad de v er en  fo rm a  co rre c ta . L a  in te rp re ta c ió n  de los es tím u lo s  v isu ales o cu rre  
en el ce reb ro , no en  los o jo s . C u an d o  o b serv am o s estas cu a tro  lín e a s  I I , p or e je m 
plo, la im p resión  sen so ria l de e llas  se p ro d u ce en la re tin a , p ero  su re co n o c im ie n to  
en forma de rec tá n g u lo  o cu rre  en  el c e re b ro .

La p ercep ción  visual in terv ie n e  en casi to d as la  acc io n es  q u e e je c u ta m o s ; su e f ica c ia  
ayuda al n iño a d e sa rro lla r  las h ab ilid a d es n ece sa r ia s  p ara  te n e r  é x ito  en  la  ta re a  
escolar” .

Lo que su p o n e la p e rce p c ió n  así en ten d id a , es no só lo  ca p ta c ió n  de es tím u lo s  
externos, sino u n a in te rp re ta c ió n  y aso c ia c ió n  con  o tro s  a n te r io re s . G ra c ia s  al h ech o  
perceptivo p od rá  el a lu m n o  re c o n o c e r  u n a v en tan a  co m o  un cu ad rad o , au n q u e n ad ie 
se lo hay d icho p re v ia m e n te . L a  p erce p c ió n  es m u ch o  m ás qu e un v er u o ir  c o r r e c ta 
mente y que en  ese  en tra m a d o  p ro ceso  de análisis/síntesis qu e llev a  co n sig o  tien e  
gran im p o rtan cia  p ara  e l co m p le tís im o  a p ren d iz a je  de la le c to e scr itu ra , e n tre  o tro s  
muchos.

VOCABULARIO

El v ocab u lario  es el e le m e n to  m o lecu la r  del le n g u a je . T e rm a n  y V . G a r c ía  H oz 
afirman que es el fa c to r  q u e p resen ta  m ay o r co rre la c ió n  co n  la  in te lig e n c ia . L o s  c o n 
tenidos m en ta les  se ex p resa n  en  co n te n id o s lin g ü ístico s , y fo rm a n  la e s tru c tu ra  de la 
vida m ental.

La ad quisición  del v o ca b u la r io  es p ro gresiv a  y en  e lla  in c id en  la  fa m ilia  y la escu e la  
como fa cto res del in c re m e n to  d el m ism o y el tip o  de és te .

Aunque ex is ten  d istin tas te o r ía s  so b re  la ad q u isic ió n  d el le n g u a je , v am os a  c e n tra r 
nos en algunos p rin c ip io s in sp irad os en  M .a del C arm e n  M e n é n d e z , p ed ag o g a  y m a e s
tra terapeuta.

-  La p a la b ra  es p o s te r io r  a la  a cc ió n : an tes  de u tilizar las p a la b ras el n iñ o  o b serv a  
y manipula cu an to  hay a su a lre d e d o r , el in c ip ie n te  le n g u a je  llev a  gran  carg a  a fec tiv a  
y no existe d istin ción  e n tre  el o b je to  y el n o m b re  qu e lo re p re se n ta .

- L a  p a la b ra  aco m p a ñ a  a la acc ió n : C u an d o  el n iñ o  m an ip u la  un ju g u e te  fá c ilm e n te  
emite p alabras a co m p añ an d o  a sus m o v im ien to s , es b u en o  q u e el n iñ o  h a b le  m ie n tras  
juega.

-E l  len g u a je  in terio riz a d o  ev o ca  a la  acc ió n : N o ve el o b je to  p ero  lo  e v o ca  m e d ia n 
te la p alabra , los re cu e rd a  a trav és d e su n o m b re .

-  E l p en sa m ien to  e n riq u e ce  las n u evas a cc io n es : E l  le n g u a je  fa v o re ce  el p e n sa 
miento tan to  co m o  el p en sa m ien to  e l le n g u a je . D ich o  de o tra  fo rm a , h a b la r  ayud a a 
pensar m e jo r , y v icev ersa .

-E l  len g u a je  so cia liza d o  se ad q u iere  con  la  co la b o ra c ió n  e n tre  ig u ales: P ia g e t d is
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tin g u ió  dos tip os de le n g u a je  in fan til: el e g o c é n tr ico  y el so cia liza d o . E l egocéntrico 
re f le ja  su in cap acid ad  p ara  sa lir de sus pu n tos de v ista , no n ece sita  razo n arla  porque 
es  su m a m en te  o b v io , ta n to  que ni siq u iera  lo es n e ce sa r io  e x p o n e r lo  de fo rm a ordena
d a. E l h ech o  de d iscu tir o p reg u n tar son m a n ife s ta c io n e s  de le n g u a je  socializado que 
d eb e n  se r  fa v o re c id a s  d esd e la escu ela .

CO O RDINACIO N

E n  es ta  á re a  ev alu am o s la p osib ilid ad  del n iñ o  p ara  re a liz a r  m o v im ien tos simultá
n eo s  q u e co m p ro m e ta n  v arios seg m en to s c o rp o ra le s , y su cap ac id ad  p ara  adecuarlos 
a los d ato s qu e re co g en  lo s sen tid os. E s to  im p lica  una to m a  de co n c ie n c ia  del esque
m a c o rp o ra l y el d o m in io  de cad a una de las p a rtes  del cu erp o . P o d em o s distinguir 
d e n tro  d e la co o rd in a c ió n  dos asp e cto s . C o o rd in a c ió n  de m o v im ien to s finos y movi
m ie n to s  g ru eso s.

L o s  m o v im ien to s de co o rd in ació n  sim p le , e se n c ia le s , p ara  la v ida co m o  la marcha, 
co n v e rg e n c ia  de la m irad a y co o rd in a c ió n  en tre  o jo s  y m an o s se e s ta b le c e  espontánea
m e n te  al m ad u ra r el su stra to  n eu ro n a l.

L o s  m o v im ien to s  co m p licad o s co m o  to c a r  el p ia n o , e sc r ib ir , e t c . ,  n ecesitan  además 
de u n a m ad u rez  n eu ro ló g ica  un a p re n d iz a je , en b ase  a e je rc ic io s  p ara  el desarrollo de 
la  co o rd in a c ió n  d in ám ica  g lo b a l.

S e  h a re co g id o  p ru eb as que ev alú an  la co o rd in a c ió n  del n iñ o  en  la ejecución  de 
d ife re n te s  ta re a s :

-  co o rd in a c ió n  de p iern as
-  co o rd in a c ió n  de b ra z o s , acc ió n  im itativ a
-  co o rd in a c ió n  v iso m o to ra
A  p a rtir  d e estas ta rea s  ev alu am o s la cap acid ad  del n iñ o  p ara  co n tro la r  sus extremi

d a d e s , en  e lla s  se re q u ie re  la  tran sp o sic ió n  de un p atró n  p erce p tiv o  visual a un patrón 
m o to r  q u e  re p ro d u z ca  el m o v im ien to  v isto .

PROCEDIM IENTO

L a  m u estra  d e alu m n o s fu e de N  =  9 0 , d istrib u id a  en  las lo ca lid ad es d e: Porzuna, 
E l  R o b le d o , S a n ta  Q u ite r ia , E l B u lla q u e , E l  T o rn o  y L o s  C o r t i jo s .

S e  u tilizaro n  p ru eb as  d e: E sq u e m a  C o rp o ra l; C o o rd in a c ió n  G e n e ra l (M cCarthy); 
L a te ra lid a d  (H a r r is ) ;  R itm o  y O rie n ta c ió n  te m p o ra l ( In iz a n ) ; O rie n ta c ió n  Espacial 
( W P P S I ) ;  P e rce p c ió n  V isu a l (H o rs t -F ilh o -B a p a e ) ; P e rce p c ió n  A u d itiv a  (M cCarthy); 
C o o rd in a c ió n  V is o m o to ra  (V ic to r ia  de la C ru z ); C o n ce p to s  n u m érico s  (B a p a e ); Vo
c a b u la r io  (W P P S I ) .

E l  cu a d ro  n .° 1, h a ce  re fe re n c ia  al n ú m ero  de alu m n o s q u e n o  su p eraro n  el centil
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50 de cada uno de los co n ce p to s . D ich o s  resu ltad o s co rresp o n d en  a la E v a lu a c ió n  
Inicial con fe ch a  o c tu b re -8 8 .

Un P rogram a d e E n tre n a m ie n to  con  la  fin a lid ad  de m e jo ra r  el n ivel de ad q u isic ió n  
de dichos co n cep to s  se p ro p o rc io n ó  a los tu to res de P re e sc o la r . L a  d u ra ció n  del tr a b a 
jo fue de 7 m eses. E l  p o ste st de ju n io -8 9  (cu ad ro  n .°  2 ) ,  nos r e f le ja  e l n ú m ero  de 
alumnos que n o su p eraro n  el ce n til 5 0  en  cad a  u no d e los co n ce p to s .

Dichos resu ltad o s m u estran  la in c id en c ia  p ositiv a  del P ro g ra m a  de E n tre n a m ie n to  
en la m uestra de a lu m n o s. E s  n e ce sa r io  te n e r  en  cu en ta  la  d iversid ad  qu e e x is te  en  la 
nuestra, dada las c a ra c te r ís tic a s  so c io -cu ltu ra les  de la  Z o n a . E l  p o r c e n ta je  de a lu m n o s 
que no su p eraron  el r itm o  p u ed e se r  d eb id o  a dos fa c to re s : b ien  e l P ro g ra m a  n o  fu e 
el adecuado en es te  a s p e c to ; o  se tr a b a jó  p oco  d ich o  co n ce p to .
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Cuadro 1. (Prueba octubre-88)

78-83 _ _ _ _ _

72-77

66-71

60-65  — 1

54-59

48-53

42-47

36-41   "

30-35

24-29

18-23

12-17 ____

6-11
0-5

0         -----
1 2 4 5 6 7 8 9  10
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Cuadro 2. (Retest junio-89)

78-83

72-77

66-71

60-65

54-59

48-53

42-47

36-41

30-35 -------

24-29

18-23

12'17   --------

6-11
0-5 ____  ____

0         -----
1 2 4 5 6 7 8 9  10
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Estudio sociológico sobre 
algunos aspectos de la 

formación del Profesorado

En plena “ e b u llic ió n ” d e la  re fo rm a  de las en señ an zas el te m a  de la  fo rm a c ió n  d el 
profesorado lleva cam in o  de su frir p ro fu n d as tra n sfo rm a cio n e s , d en tro  de las cu á le s , 
todos los que fo rm a m o s p a rte  del m u nd o ed u ca tiv o  te n em o s algo  q u e a p o rta r  y los 
alumnos actu ales de n u estra s  escu elas de M a g iste rio  p u ed e q u e co n  m ay o r tra n sc e s- 
dencia, fren te al in e s ta b le  fu tu ro  en  el q u e se en cu e n tra n .

De ahí, que e llo s  m ism os sean  lo s m ás in d icad o s p ara  h a b la r  de su p ro p ia  fo rm a 
ción. E l estudio q u e v ien e  a co n tin u ació n  tra ta  de un so n d eo  d e o p in ió n  so b re  a lgu n os 
aspectos de su fo rm a c ió n , in c id ien d o  ad em ás en  la  s itu a ció n  de las P rá c tica s  d e E n s e 
ñanza, tem a del qu e es tam o s esp e c ia lm en te  sen sib ilizad o s y p o r la  tra sc e n d e n c ia , n o  
siempre bien p la n te a d a , q u e su p o n e en  el cu rricu lu m  de la fo rm a ció n  d e un d o ce n te . 
No dudamos que sus ap o rtacio n es serán  un e lem en to  m ás, en  el actual d eb ate ed u cativo .

METODOLOGIA

La elab o ració n  d el cu e stio n a rio  u tilizad o , es e l resu ltad o  de un tr a b a jo  d e se m in a 
rio sobre m eto d o lo g ía  en  P s ico so c io lo g ía  de la E d u ca c ió n , d o n d e las a p o rta c io n e s  de 
los propios alu m n os fu e ro n  im p o rta n tes , ad em ás de las d e o tras  in v estig acio n e s so b re  
este tem a. (V a re la  y O rte g a  1 9 8 4 , L o u  R o y o , M .A . 1 9 84 ) (1 ) .

Dicho cu estio n ario  co n sta  de 4 4  item s q u e n os ap o rta n  d ato s de ín d o le  s o c io e c o n ó 
mico, acad ém ico , p isco p ed ag ó g ico  y so b re  el p erio d o  de P rá c tica s , (v er  cu e s tio n a rio  
al final).

La m uestra es tá  co m p u e sta  p o r 118 a lu m n os de te rce ro  (cu rso  1 9 8 7 -8 8 ) m atricu la -

M.' Montserrat Hurtado Molist. Licenciada en Psicología. Profesora Titular de Psicología Evolutiva y de la Educa- 
don en la Escuela Universitaria de Formación del P. de E. G. B. Ciudad Real.
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dos en  la E s c u e la  U n iv e rs ita ria  del P ro fe so ra d o  de E . G .B .  de C iud ad  R ea l y repre
se n ta d a s  las tres  esp ecia lid ad es (C ie n c ia s , 3 1 % ; C ien cia s H u m a n a s, 3 9 %  y Filología 
3 1 % ) .  E l  h e ch o  d e qu e sean  só lo  a lu m n os de te rce ro  se ju s tif ic a  p o r una parte del 
c o n te n id o : la  v a lo ra c ió n  de las P rá ctica s  de E n se ñ a n z a , e x p e rie n c ia  muy reciente 
p a ra  e llo s . C o n se c u e n te m e n te  el cu estio n a rio  fu e  ap licad o  p o co  d espu és de que los 
a lu m n o s se  in co rp o ra ra n  a la E sc u e la  U n iv ers ita ria , d espu és de h a b e r  permanecido 
en  sus re sp ectiv o s  ce n tro s  e sco la res  d u ran te  e l p rim er tr im estre  d el cu rso .

VALO RACIO N

L a s  escu e la s  de M ag iste rio  han p re se n ta d o , en  g e n e ra l, u n a m ism a tó n ica  frente al 
t ip o  d e a lu m n ad o  qu e re c ib e n . E n  los ú ltim os añ os las m ism as escu elas  y otros esta
m e n to s  de la  U n v iers id ad  se h an  id o in tere san d o  y rea lizan d o  estu d ios serios sobre la 
fo rm a c ió n  d el p ro fe so ra d o  d e b ásica  y las c a ra c te r ís tica s  d el a lu m n ad o que accede a 
e s ta  p ro fe s ió n .

P a r tie n d o  de la  co n sid era ció n  so cia l d e n u estras escu elas y sien d o  un tipo de ense
ñ an za  n o  o b lig a to r ia , el a lu m n ad o es de a lgu n a fo rm a  “e sp e c ia liz a d o ” ya que está 
co n d ic io n a d o  p o r  v ariab les  so c io eco n ó m ica s  y cu ltu ra les , d e  re n d im ie n to  académico 
a lca n z a n d o  en  lo s n iv eles a n te r io re s , p osib ilid ad es de a cce so  g e o g rá fico , e tc . (Gimeno 
S a c r is tá n , 1 9 8 2 ) (2 ) .

P e r o ,  p a ra  ad e n tra rn o s  m ás en  e llo  y a ce rca rn o s  a la  rea lid ad  castellano-m anchega 
v am o s a  v a lo ra r  los d ato s ap o rtad o s p o r n u estro s a lu m n o s, d istin gu ien d o:

a ) Indicadores sociales
L a s  ed a d es d e  lo s a lu m n os se re p arten  a lred d o r de los 21 añ o s (4 1 %  de menos de 

21  a ñ o s y un 5 4 %  m ás de 2 1 , so la m en te  un 4 %  tien e  m ás de 25  a ñ o s).
U n a  gran  m a y o ría  son  m u je re s  ( 8 2 % ) ,  v aro n es ( 1 8 % )  y la  m a y o ría  de varones y 

h e m b ra s  so lte ro s  ( 9 7 % ) .  S e  co n sid eran  m ás del 5 0 %  de una c lase  m ed ia  b a ja , el 41% 
m ed ia  a lta  y casi un 3 %  de clase  a lta  (c u rio sa m en te  es te  p o r c e n ta je  corresponde al 
g ru p o  d e  C ie n c ia s ) .

L a s  p ro fe s io n e s  de lo s p ad res se d istribu yen  e n tre  em p resa rio s  y trab a ja d o res inde
p e n d ie n te s  ( 3 5 % )  y o b re ro s  cu a lificad o s ( 2 8 % ) ,  un 1 6 %  co rresp o n d e  a no activos (en 
p a ro , ju b ila d o s , e t c .)  L a s  m ad res en  su m a y o ría  son  am as de casa  (8 3 % ) .

L o s  estu d io s ta n to  de las m ad res co m o  de los p ad res son  p rim ario s (8 0 %  y 73% 
re sp e c tiv a m e n te ). L o s  q u e h an  rea lizad o  estu d ios m ed ios son  a lred e d o r del 10% , de 
los cu a les  un 5 %  (p ad res) y un 6 %  (m a d res) co rresp o n d en  a estu d ios de Magisterio. 
D e s ta c a r  q u e  esto s p o r c e n ta je s  se co n cen tra n  m ás en  la esp ecia lid ad  de filología.

L la m a  la  a te n c ió n  el h e c h o , de qu e una p arte  im p o rta n te  d e lo s alu m n os es becario 
( 4 0 % )  d o n d e  casi el 5 0 %  co rresp o n d e  a la  esp ecia lid ad  de C ien c ia s .

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Plantel. 1989, #1.



Quisimos, a la vez q u e  se les p reg u n tab a  p or lo s estu d ios d e los p ad res , q u e  nos 
dijeran qué estu d ios p re fe r ía n  en  el fu tu ro  p ara  sus h ijo s , la  fu erza  d e los estu d ios 
superiores es m ay o rita ria  (97% ) sin d istin ción  de sexo . Un in d icad o r , d igno de d e s ta 
car, es que p rá ctica m en te  n ad ie  p re fe r ir ía  qu e sus h ijo s  fu e sen  p ro fe so re s  de E .G .B .

Los alumnos de tercero que asistían en ese curso a nuestra escuela, son de Ciudad 
Real y provincia, de los cuales un 42%  pertenecen a un municipio de más de 20.000  
habitantes. Más de un 50%  residían con su familia, siendo el piso compartido con 
otros compañeros la segundo opción de residencia (3 7 % ), cuando se encontraban 
fuera de su localidad habitual.

Es de destacar que un 21%  tenga otra ocupación además de los estudios, distribu
yéndose equitativamente en menos de 6 horas, entre 6 y 12 horas y más de 12 horas. 
Es relativamente frecuente, que en este último curso el alumno empiece a aprovechar 
ofertas de trabajo, que interfiere lógicamente sus estudios.

b) Indicadores actitudinales y académicos
Interrogados sobre cuáles fueron los motivos para acceder a la escuela de Magiste

rio. Un 54% responde, porque les gustan los niños, seguido porque cree tener aptitu
des para ser maestro (13 % ), es una carrera corta (9 % ), este último motivo en cambio 
fue uno de los más aducidos en un encuentro realizado por el IC E  de la Universidad 
de Murcia (1981). Un 8%  considera que no tiene medios para estudiar fuera de 
Ciudad Real, el resto de los motivos tiene poca significación.

Sobre lo que piensan hacer nuestros alumnos de modo prioritario cuando terminen 
estos estudios, un 20%  piensa preparar oposiciones y otros 20%  no lo tiene decidido 
aún, pero un 35%  afirma que intentará varias de las opciones presentadas, (ej. prepa
rar oposiciones y seguir estudiando).

Preguntados sobre el motivo que les llevó a escoger a cada uno su especialidad. Un 
60% asevera que porque le gusta y un 17% porque optó por ella en el Instituto. Otro 
dato interesante de resaltar es que si la Escuela hubiese ofertado Preescolar, la hubie
ran escogido un 61 % , y si hubieran podido optar por Educación Especial habrían 
accedido a ella un 39% .

Una mayoría (78% ) superan el curso con normalidad, y un 37%  tiene asignaturas 
pendientes con un mayor porcentaje de los que solamente pasasn con una asignatura.

Con la posibilidad de que hubieran empezado o terminado otra carrera, anterior
mente, o incluso en la actualidad, un porcentaje muy elevado (93% ) asevera que no.

Sobre las actitudes frente a determinados temas y valores sociales se han hecho 
algunos estudios. Del realizado por Varela y Ortega (1984) sobre el distrito de la 
Universidad Complutense y al que la escuela de Ciudad Real aportó una submuestra, 
comentan sus autores al respecto ... que las actitudes de este colectivo vendrán muy 
determinadas por la clase social de donde vienen los alumnos y también por la prácti
ca educativa, vinculada lógicamente, a la profesión del maestro. Según sus resultados

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Plantel. 1989, #1.



los alumnos de estas escuelas son demócratas (9 0 % ), no militan en partidos políticos 
o sindicatos (96% ) y son creyentes religiosos (76% ).

c) Indicadores psicopedagógicos
Queriendo contrastar el peso que las áreas curriculares de Psicología y Pedagogía 

tienen en la formación del profesorado, un 73%  considera que son las más importan
tes y un 2 4 % , que la importancia es relativa.

Un indicador de que la base de conocimientos psicopedagógicos debería ser amplia
da lo demuestra el hecho de que un 60%  diga que no es suficente con los que han 
recibido (hasta ese m omento, por supuesto), sólo un 12%  considera que es suficiente 
con la formación que reciben actualmente. Analizando las respuestas en cada uno de 
los grupos, los porcentajes tienen unas ligeras diferencias, siendo el grupo de Filolo
gía el más conforme de las tres especialidades. Esta situación viene determinada por 
la distribución variada que tienen las asignaturas optativas en cada uno de los grupos, 
sobre todo las de carácter psicopedagógico. Un 91%  reclama más disciplinas optativas 
de las que ya existen (Pscodiagnóstico, Psicopatología Infantil, Proyecto Docente y 
Organización Escolar). Las materias que consideran se deben incluir son: Problemas 
de Aprendizaje (2 9 % ), Integración escolar (2 5 % ), Psicomotricidad (20% ), Orienta
ción educativa (1 5 % , Metodología e investigación (10% ) e Historia de la Educación 
(0 .3 6 % ). E s claro que el campo de la Psicología de la Educación es muy amplio 
donde los problemas de aprendizaje tiene cabida, pero es obvio que dentro de todos 
los conocimientos de carácter psicopedagógico ésta es una temática de verdadero 
interés por los alumnos y que necesita una específica atención, seguida de una situa
ción que ya prácticamente de ahora en adelante, les afectará a todos en su labor 
docente: la integración escolar.

A l pedir a los alumnos que puntuasen, según una escala de intensidad (1 a 5) por 
diversas áreas de la Psicosociología de la Educación destacan sobre todo: la psicología 
del alumno (X  =  4 ,3 9 ), Problemas de aprendizaje (X  =  4 .0 9 ), y procesos motivado- 
nales, seguido de los procesos de aprendizaje (X  =  3 .92) y los procesos, dinámicas y 
técnicas de grupo (X  =  3 .51). Las áreas de menos valoración y que por tanto conside
ran de menos interés, son: L a psicología del profesor ( X  =  2 .94) y aspectos sociológi
cos de la Educación (X  =  2 .63 ).

D entro de los diferentes modelos de enseñanza preferidos por los alumnos, el mas 
aceptado (3 1 % ) es el de utilizar conocimientos teóricos y prácticos (destaca el grupo 
de filología), le sigue con 2 1 %  el trabajo en grupos, investigación (2 1 % )  y enseñanza 
individualizada (1 6 % ). Consecuentemente en el desarrollo curricular de las áreas de 
psicopedagogía es, por todos considerado, como que es bueno manejar las ideas 
teóricas y llevarlas a la práctica.

d) Las Prácticas de Enseñanza
A  raiz del problema, que siempre se ha tenido sobre la duración de las prácticas y
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en los periodos en que éstas deben realizarse, un 92%  no está de acuerdo con la 
distribución actual, y como ya ha sido destacado por otros estudios sobre este tem a, 
un número considerable de alumnos (43% ) preferiría un cuarto curso dedicado a 
prácticas, otros (37% ) opta por que se repartan entre segundo y tercer curso (esta 
opinión esta en contradicción con lo hecho cursos atrás en Ciudad R eal, donde se 
estableció de este modo, pero al ser muy poco el tiempo de estancia en la escuela, un 
mes, se optó por concentrar toda la estancia en el último curso).

Sobre la motivación que les llevó a escoger el centro, ésta se proyecta más clara
mente en la tendencia a dirigirse a centros ya conocidos, un 34%  quiso volver a la 
escuela donde ya había estudiado anteriormente y un 25%  prefieren quedarse en su 
pueblo. Otro 11% realizó las prácticas en la escuela A neja, mientras que un 9%  le 
llevó a escoger un centro donde trabajaba un familiar.

La relación con los profesores del centro de E .G .B . fue bastante satisfactoria, pues 
un 84% especifica que recibió mucha ayuda por parte de ellos. Con los alumnos 
existen ciertos matices, un 61%  la considera muy gratificante, pero un 22%  considera 
que podría haber sido m ejor, y otro 16% afirma que los principos fueron difíciles.

El ciclo de E .G .B . al que más han accedido es al Superior (4 0 % ), 27%  al Medio, 
22% al Inicial y un 11%  a Preescolar. De alguna forma las especialidades del plan, 
dirigen a los alumnos a un determinado ciclo, de esta forma un 53%  lo ha escogido 
porque era el más adecuado para el trabajo que debía presentar en la Escuela Univer- 
ssitaria, y el 44%  porque le gustan las características de los niños de esta etapa.

Preguntados por cómo se había desarrollado su actividad en el aula, en la mayoría 
de los casos ha sido colaborando con el profesor del aula (4 2 % ), o actuando éste 
como observador (3 5 % ), en bastantes casos el alumno ha desarrollado su actividad 
sólo en el aula (16% ).

En cuanto a la orientación que el alumno debe tener para acceder al centro de 
prácticas, un 73%  preferiría que ésta fuera ya en segundo curso, un 23%  piensa que 
con unas jornadas orientadoras antes de empezar es suficiente.

Una gran mayoría no ha tenido problemas a la hora de trabajar el tem a que prefe
ría (90%) y un porcentaje bastante alto, 75 % , ha estado de acuerdo con el tipo de 
trabajo que en principio se había propuesto; el resto de alumnos (24% ) habría prefe
rido un trabajo libre.

La opinión sobre las tutorías ofertadas por la escuela universitaria, se diversifica 
según especialidades, lo cual demuestra la diversidad de ofertas o la dedicación de 
cada profesor de la escuela universitaria a la turoría de prácticas. Son los de ciencias 
los que las consideran más orientadoras y positivas, 45 % , en las otras especialidades 
el porcentaje desciende, de manera especial en Ciencias Humanas.

Un porcentaje bastante alto de alumnos (46% ) preferiría que los profesores tutores 
los visitaran en la escuela por lo que supone de ayuda y orientación, unido a un 15%  
que considera que así sería más justa la calificación y un 28%  piensa que es innecesario.

Donde no hay discrepancia, por estar un 94%  de acuerdo, es que las prácticas 
realizadas ha sido positivas para su formación.
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ESTUDIO SOCIOLOGICO SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE LA 
FORMACION DE PROFESORADO 

CURSO 1987/88

Este cuestionario intenta recoger algunos aspectos que hacen referencia a las prác
ticas de enseñanza que se realizan en los centros de E .G .B . y ciertos aspectos de la 
formación psicopedagógica. Es indudable que este estudio no puede realizarse sin 
conocer sus opiniones, ya que han pasado por ciertas experiencias. Para que los resul
tados sean fiables es necesario responder con la mayor veracidad a todas las pregun
tas.

E L  C U ES T IO N A R IO  ES T O T A L M EN T E  ANONIM O  
Ahora, por favor, lea con detenimiento cada pregunta y sus respetivas respuestas, 

señalando con un X  la contestacion/es que considere más adecuada.
G R A C IA S PO R  SU C O LA B O R A C IO N

1.- ED A D
001 □ Menos de 21 años
002 □ De 21 a 25 años
003 □ Más de 25 años

004 □ Varón □
2.- SEXO

Hembra

3.- ESTADO C IV IL
005 □  Soltero/a
006 □  Casaso/a
007 □  Viudo/a
008 □  Separado/a

4.- EN SU OPINION L A  FA M IL IA  A  L A  Q U E  P E R T E N E C E  ES:
009 □  Clase alta
010 □  Clase media alta
011 □  Clase media baja
012 □  Clase baja

5.- PROFESION D E  LOS P A D R E S
P M

013 Titulado superior □  □
014 Titulado medio □  □
015 Empresario y trabajador independiente □  □
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016 Obrero cualificado □  □
017 Obrero sin cualificar □  □
018 No activo (am a de casa, en paro, jubilado) □  □

6 .- E ST U D IO S R E A L IZ A D O S  PO R  LOS PA D R ES
P M

019 Ninguno □  □
020 Primarios □  □
021 F .P . ,  Bachilleratoh □  □
022 Magisterio □  □
023 Medios □  □
024 Universitarios □  □

7 .-  ¿Q U IE N  L E  FIN A N C IA  E N  M A Y O R  C U A N T IA  LO S ESTUD IO S?
025 □  Padres
026 □  Mis propios medios
027 □  Becas
028 □  Otras ayudas. E sp ecificar.......................................

8 .- ¿SI T IE N E  O T U V IE S E  H IJO S Q U E  TIPO  D E  ESTU D IO S DESEARIA  QUE 
R E A L IZ A S E N ?:

h ijo s  hijas
029 Nigunos □  □
030 E .G .B . □  □
031 B .U .P . □  □
032 F .P . □  □
033 Profesor de E .G .B . □  □
034 Estudios Medios □  □
035 Estudios Superiores □  □
036 Otros señalar cuales .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 .- L A  L O C A L ID A D  D E  D O N D E P R O C E D E  T IE N E  APROXIMADAMEN
T E

037 □  Menos de 2 .000 habitantes
038 □  De 2 .000 a 5 .000  habitantes
039 □  de 5 .000 a 10.000 habitantes
040 □  De 10.000 a 20.000 habitantes
041 □  Más de 20.000 habitantes

10.- ¿A  Q U E  PR O V IN C IA  P E R T E N E C E  SU L O C A L ID A D ?
042 Escriba el n o m b re...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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11.- DURANTE E L  CU R SO  R E S ID E :
043 □ Con mi familia
044 □ En Residencia Juvenil
045 □ En una pensión
046 □ En un piso solo
047 □ En  un piso compartido
048 □ Otros. S e ñ a la r:..........

12.- □  ¿A D EM A S D E  E S T U D IA R  T IE N E  A L G U N A  O T R A  O C U PA C IO N ?
049 □  Si □  No

13.- EN CASO A FIR M A T IV O , ¿C U A N TO  T IEM PO  L E  O C U P A ?
050 □  Menos de 6 horas semanales
051 □  Entre y 12 horas semanales
052 □  Más de 12 horas semanales

14.- ¿QUE ES P E C IA L ID A D  H A  E L E G ID O ?
053 □  Filología
054 □  Ciencias Humanas
055 □  Ciencias

15.- ¿CUAL ES E L  M OTIVO  P R IN C IP A L Q U E  L E  L L E V O  A  E S C O G E R  E SA  
ESPECIALID A D ?

056 □  Porque me gusta
057 □  Porque la veo más importante que las demás
058 □  Porque tiene más espectativas de trabajo
059 □  Porque hay que ir acorde con los tiempos
060 □  Porque no me gustan las otras
061 □  Porque ya la legía en el Instituto
062 □  O tra s ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.- EN E L  CASO D E  Q U E  E N  L A  E S C U E L A  H U B IE R A N  O FE R T A D O  M AS  
ESPECIA LID A D ES

063 □  H abría escogido Preescolar
064 □  Habría escogido Educación Especial

17.- ¿TIENE A SIG N A T U R A S PE N D IEN T ES D E  CURSO S A N T E R IO R E S ?
065 □  Si □  No

18.- EN CASO A FIR M A T IV O  ¿C U A N T A S?
066 □  Una
067 □  Dos
068 □  Más de dos
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19.- ¿H A  ES T U D IA D O  O EST A  ESTU D IA N D O  A LG U N A  O T R A  CARRERA? 
069 □  Si □  No

20 .- ¿C U A L  ES E L  M OTIVO FU N D A M EN T A L Q U E  L E  LLE V O  A ESTU
D IA R  L A  C A R R E R A  D E  M A G ISTER IO

070 □ Porque es una carrera corta
071 □ Porque me gustan los niños
072 □ Porque me facilita el acceso a la Universidad
073 □ No he conseguido el acceso a la Universidad
074 □ No he conseguido matricularme en otro centro
075 □ Porque es deseo de mi familia
076 □ No dispongo de medios para estudiar fuera
077 □ Considero que tengo aptitudes para ser M aestro
078 □ Otros. (Señalar cu áles)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 1 .- U N A  V E Z  FIN A LIZ A D O S LO S ESTU D IO S EN  E S T A  E .U . ¿Q U E PIENSA 
H A C E R  D E  M ODO PR IO R IT A R IO ? (S E Ñ A L A R  U N A  SO LA RESPUES-
T A )

079 □ Trabajar en lo que salga
080 □ Continuar estudiando en otro Centro Universitario.
081 □ Preparar las oposiciones
082 □ No lo sé aún
083 □ Varias de las opciones presentadas

22 .- ¿E S T A  D E  A C U E R D O  COM O E S T A  D IST R IB U ID O  E L  PERIODO DE 
P R A C T IC A S EN  ES T A  E S C U E L A  U N IV E R S IT A R IA ?

084 □  Sí □  No

23 .- ¿E N  CASO  N E G A T IV O , COM O L E  G U ST A R IA  Q U E  ESTUVIESE DIS
T R IB U ID O ?

085 □ Un mes por curso
086 □ Repartidas entre segundo y tercero
087 □ E n  el segundo trimestre del tercer curso
088 □ En el tercer trimestre del tercer curso
089 □ Añadir un cuarto curso sólo de prácticas
090 □ Nada de prácticas

2 4 .- ¿Q U E  M O TIVO  FU N D A M E N T A L  L E  L L E V O  A  E S C O G E R  E L  CENTRO 
D E  P R A C T IC A S ? (Responda una sola respuesta)

091 □  Quería estar en el centro anejo a la E .U .
092 □  Por volver al centro donde estudié
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093 □  Porque quería estar en mi pueblo
094 □  Había un familiar trabajando en el centro
095 □  Quería que fuese en un centro privado
096 □  En algún sitio tenía que hacerlas

25.- ¿DURANTE E L  T IEM PO  D E  PR A C T IC A S SE IN T EG R O  P E R F E C T A 
MENTE EN  E L  C EN T R O ?

097 □  Sí, los Profesores me ayudaron mucho
098 □  No, era indiferente para los Profesores
099 □  No, los Profesores no me facilitaron nada y yo tampoco lo intenté

26.- ¿COMO F U E  L A  R E L A C IO N  CON LOS A LU M N O S?
Muy gratificante 
Insatisfactoria
Los principios fueron difíciles 
Indiferente
Podría haber sido mejor

100 □
101 □
102 □
103 □
104 □

:l o H A
105 □
106 □
107 □
108 □

2 7 --. -
Preescolar 
Ciclo Inicial 
Ciclo Medio 
Ciclo Superior

27.- ¿CUAL H A  SIDO L A  R A Z O N  FU N D A M E N T A L  P A R A  E S C O G E R  E S E  
CICLO? (U N A  SO L A  R E S P U E S T A )

109 □  E ra  el más adecuado para el trabajo que tenía que presentar
110 □  Me gustan más las características psicológicas de los niños de esa edad
111 □  Había que elegir uno
112 □  Por circunstancias del centro

29.- ¿COMO H A  D E S A R R O L L A D O  L A  A C T IV ID A D  EN  L A  C L A S E ?
113 □  La mayoría de las veces he realizado mi actividad yo sólo/a en el

aula
114 □  H e desarrollado mi activida con los alumnos estando el profesor de

observador
115 □  H e sido colaboador/a del Profesor
U 6 □  Casi siempre he estado de mero observador/a

30 - ¿CREE C O N V EN IE N T E Q U E  E X IS T IE R A  P R E P A R A C IO N  P R E V IA  SO
BRE E L  T R A B A JO  Q U E  H A Y  Q U E  R E A L IZ A R  EN  E L  PE R IO D O  D E
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P R A C T IC A S Y  Q U E  H A Y  Q U E  P R E S E N T A R  EN  LA  ESCUELA UNI
V E R S IT A R IA ?

117 □  Sí, deberíamos realizar un seminario en segundo curso
118 □  Sí, es suficiente con unas jornadas orientadoras antes de empezar

las prácticas
119 □  No

31.- ¿H A  R E A L IZ A D O  LA S PR A C T IC A S S O B R E  E L  T EM A  Q U E QUERIA?
120 □  Sí □  No

3 2 .- ¿E S T A  D E  A C U E R D O  CON E L  TIPO D E  T R A B A JO  Q U E  HA TENIDO 
Q U E  R E A L IZ A R  E N  E L  PER IO D O  D E  PR A C T IC A S Y  Q U E HAY QUE 
P R E S E N T A R  EN  L A  E S C U E L A ?

121 □  Sí □  No

33 .- E N  E L  CASO  D E  H A B E R  RESPO N D ID O  N EG A T IV A M EN T E LA PRE
G U N T A  A N T E R IO R ,¿Q U E  L E  H U V IE R A  G U STA D O  H A C ER ?

122 □  Seguir con la memoria “resumen de otros años”
123 □  Realizar un trabajo libre
124 □  No realizar trabajo alguno
125 □  Otros (Especificar cu áles)...........................................................

3 4 .- ¿Q U E  L E  P A R E C E N  LA S T U T O R IA S O FE R T A D A S  PO R  L A  ESCUELA?
126 □  Muy orientadoras y positivas
127 □  Poco útiles
128 □  No he asistido
129 □  Otros (escribir cuáles)............................................

35 .- ¿EST IM A  C O N V EN IEN T E Q U E  LOS P R O FE S O R E S  TU TO RES DE LA 
E S C U E L A  U N IV ER S IT A R IA  V ISITEN  A  LOS A LUM N O S EN  SUS RES
PEC T IV O S C EN TR O S?

130 □  Sí, por la ayuda y orientación
131 □  Sí, porque será más justa la calificación
132 □  N o, porque supone una fiscalización
133 □  E s innecesario

3 6 .- ¿ C R E E  Q U E  LA S PR A C TIC A S H A N  SIDO PO SITIVAS PA R A  SU POSI
B L E  F U T U R O  COM O PR O FE S O R  D E  E .G .B .?

134 □  Sí, aunque deberían durar más tiempo
135 □  N o, no sirven para nada
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37.- SI SE CO M PARA  L A  FO R M A CIO N  Q U E  R E C IB E  EN  E ST A  E S C U E L A  
UNIVERSITARIA CON L A  Q U E  T IE N E  LOS PR O FE S O R E S  CON LOS  
QUE HA EST A D O  T R A B A JA N D O  EN  E L  PER IO D O  D E  P R A C T IC A S, 
CONSIDERA Q U E :

conocimientos 
cientf. psicoped.

136 Estoy m ejor preparado en □  □
137 Estoy peor preparado en □  □
138 Estoy igual preparado en □  □

38.- ¿CONSIDERA A  L A  PSICO LO G IA  Y  P ED A G O G IA  LA S DOS A R E A S  
CURRICULARES M AS IM PO R TA N TES E N  L A  FO R M A C IO N  D E L  P R O 
FESORADO D E  E .G .B .?

139 □  Sí
140 □  No
141 □  Tienen una importancia relativa

39.- ¿CREE Q U E L A  FO R M A C IO N  PSIC O PED A G O G IC A  Q U E  SE O F E R T A  
ACTUALM ENTE EN  L A  E S C U E L A , ES S U FIC IEN T E P A R A  E J E R C E R  
LA PROFESIO N  EN  E L  FU T U R O ?

142 □  Sí, es suficente
143 □  No es suficiente
144 □  Deberían darse más contenidos
145 □  Otros (señalar cu á le s).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40. ¿CONSIDERA O PO RTU N O  Q U E  SE O F E R T A R A N  MAS A SIG N A T U 
RAS OPTATIVAS D E  LA S Y A  E X IS T E N T ES  EN  D ICH A S A R E A S  CU- 
RRICULARES?

146 □  Sí □  No

41.- EN C A S O  A F I R M A T I V O , ¿ C U A L E S  I N C L U I R I A ?
147 □ Historia de la Educación
148 □ Orientación Educativa
149 □ Metodología e Investigación
150 □ Problemas de Aprendizaje
151 □ Integración Escolar
152 □ Psicomotricidad
153 □ Otras (señ alar).... . . . . . . . . . . . . . . . .

42 - A CONTINUACION SE PR O PO N EN  A LG U N A S A R E A S  C U R R IC U L A - 
RES DE C A R A C T E R  PSIC O PED A G O G IC O . IN D ICA R C U A L E S  C R E E
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M AS N E C E S A R IA S  EN  SU FO R M A C IO N , U T ILIZ A N D O  LA  ESCALA:! 
=  M U Y  PO C O ; 2 =  PO C O ; 3 =  M O D E R A D A ; 4 =  BASTANTE Y5 =
M U C H O

154 □ Características psicológicas del Profesor
155 □ Características psicológicas del alumno
156 □ Procesos, estrategias y estilos de aprendizaje
157 □ Comunicación en el aula
158 □ Procesos, dinámicas y técnicas de grupo
159 □ Modelos de enseñanza
160 □ Problemas de aprendizaje en el aula
161 □ Evaluación de los procesos
162 □ Procesos motivacionales
163 □ Aspectos sociológicos de la educación

4 3 .- D EN T R O  D E  LOS D IF E R E N T E S  M O D ELO S D E  EN SEÑ AN ZA QUE SE 
P R O P O N E N , ¿C U A L  P R E F E R IR IA  P A R A  LA S A R E A S  CURRICULA- 
R E S  A N TES M EN C IO N A D A S?

164 □  Enseñanza individualizada
165 □  Trabajo autónomo
166 □  Lecturas y discusión
167 □  Conocimientos teóricos
168 □  Conocimientos teóricos y prácticos
169 □  Investigación
170 □  Trabajos en grupos

44 .- ¿CO M O  P L A N T E A R IA  E L  D E S A R R O L L O  C U R R IC U L A R  DE ESTAS 
A R E A S ?

171 □  Con conocimientos teóricos
172 □ Sólo d eb e ría  h ab er p ráctica
173 □ S e ría  bu en o m an ejar las ideas te ó ricas  y llevarlas a la práctica.

PREG U N TA ITEM FRECUENCIAS PORCENTAJES
1 001 49 41.52

002 64 54.23
003 5 4.25

2 004 V 21 17.94
004 H 96 82.05

3 005 115 97.45
006 3 2.54
007 - 0
008 _ 0
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PREGUNTA ITEM FRECUENCIAS PROCENTAJE
4 009

010 
011 
012

3
44
55

4

2.83
41.51
51.88

3.77

5 P M P M
013 7 0 6.42 0
014 8 8 7.34 6.96
015 38 8 34.86 6.96
016 31 3 28.44 2.61
017 8 0 7.34 0
018 17 96 15.60 83.48

6 019 7 10 6.14 8.62
020 83 93 72.81 80.17
021 6 3 5.26 2.58
022 6 7 5.26 6.03
023 6 2 5.26 1.72
024 6 1 5.26 0.86

7 025 103 57.54
026 4 2.23
027 72 40.22
028 0 0

8 hijos hijas hijos hijas
029 0 0 0 0
030 0 0 0 0
031 0 0 0 0
032 1 1 0.9 0.9
033 1 1 0.9 0.9
034 1 2 0.9 1.8
035 100 105 97.1 96.3
036 0 0 0 0

9 037 13 11.21
038 16 13.79
039 17 14.65
040 21 18.10
041 49 42.24

10 042 Ciudad Real 99.17
042 Toledo 0.83

11 043 67 54.47
044 4 3.25
045 6 4.88
046 0 0
047 46 37.39
048 0 0
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PREGUNTA ITEM FRECUENCIAS PORCENTAJE
12 049 Sí 25 21.37

049 No 92 78.63

13 050 7 31.80
051 8 36.40
052 7 31.80

14 053 36 30.51
054 36 30.51
055 46 38.98

15 056 81 69.23
057 6 5.13
058 3 2.56
059 0 0
060 7 5.98
061 20 17.1
062 0 0

16 063 61 61.00
064 39 39.00

17 065 Sí 37 32.17
065 No 78 67.82

18 066 27 75.00
067 5 13.88
068 4 11.11

19 069 Sí 8 6.61
069 No 113 93.39

20 070 10 8.77
071 62 54.38
072 5 4.38
073 4 3.51
074 3 2.63
075 9 7.89
076 15 13.16
077 0 0
078 6 6.26

21 079 6 5.00
080 10 8.33
081 31 25.83
082 31 25.83
083 42 35.00

22 084 Sí 9 7.51
084 No 110 92.44
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pregunta ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE

23 085 8 8.99
086 33 37.07
087 1 1.12
088 7 7.86
089 39 43.89
090 1 1.12

24 091 13 11.30
092 39 33.91
093 29 25.22
094 10 8.69
095 2 1.74
096 22 19.13

25 097 96 38.48
098 13 11.30
099 6 5.22

26 100 72 61.01
101 0 0
102 19 16.10
103 1 0.85
104 26 22.03

27 105 12 10.17
106 26 22.03
107 33 27.97
108 47 39.83

28 109 60 53.10
110 50 44.25
111 0 0
112 3 2.65

29 113 18 15.93
114 40 35.40
115 47 41.59
116 8 7.08

30 117 86 73.50
118 27 23.07
119 4 3.42

31 120 Sí 111 90.24
120 No 12 9.76

32 121 Sí 88 75.21
121 No 29 24.79

33 122 1 3.45
123 22 75.86

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Plantel. 1989, #1.



PREGUNTA ITEM FRECUENCIAS PORCENTAJES
124
125

4
2

13.79
6.89

34 126 43 37.07
127 64 55.17
128 5 4.31
129 4 3.45

35 130 54 46.15
131 18 15.38
132 12 10.26
133 33 28.20

36 134 110 94.02
135 7 5.98

cient. psicop. cient. psicop.
37 136 31 43 31.30 40.20

137 32 49 32.20 45.80
138 36 15 36.30 14.00

38 139 87 73.11
140 3 2.52
141 29 24.37

39 142 14 11.76
143 71 59.66
144 25 21.00
145 9 7.56

40 146 Sí ■ 107 90.68
146 No 11 9.32

41 147 1 0.36
148 43 15.52
149 29 10.47
150 80 28.88
151 69 24.91
152 55 19.85
153 0 0

1% 2% 3% 4% 5% X
154 16.09 20.69 29.88 19.54 13.79 2.9
155 1.92 0.96 14.42 21.15 61.54 4.4
156 5.38 5.38 21.50 33.33 34.41 3.9
157 2.13 9.57 20.21 29.78 38.29 3.9
158 3.41 11.36 28.41 44.32 12.50 3.5
159 10.87 21.74 31.52 25.00 10.87 3.0
160 0.98 7.84 16.66 30.39 44.12 4.1
161 10.13 13.92 41.77 17.72 16.45 3.2
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PREGUNTA ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE
162 4.54 4.54 13.64 34.10 43.18 4.1
163 22.98 20.69 31.03 20.69 4.60 2.6

43 164 25 15.62
165 4 2.50
166 13 8.12
167 1 0.62
168 50 31.25
169 33 20.62
170 34 21.25

44 171 0 0
172 2 1.68
173 117 98.32
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Metodología 
científico-didáctica para la 

corrección fonética 
del francés

E s  e v id e n te  q u e el fra n cé s  n o só lo  se e s c r ib e , so b re  to d o  se h abla . Si afirmamos 
q u e  la  le n g u a  e s , a n te  to d o , co m u n ica c ió n , p ara  co m p ren d er p erfectam en te el mensa
j e  n e ce s ita m o s  n o  só lo  de la  au d ició n  p ara  d esc ifra r lo , sino  ta m b ién  de la articulación 
p a ra  co n tin u a r  el p ro ceso  co m u n ica tiv o : co m p ren d er y h a ce rse  com prender. No dude
m o s de q u e “u n e au d ition  e t  une p h o n a tio n  co rre c te s  co n d itio n n en t la bonne com- 
p é h e n sio n  ó ra le  e t  fa c ilite n t l ’e x p re s io n ” (1 ) .

P o r  o tro  la d o  la en señ an za  del F ra n c é s  se fu n d á m en ta  en  cu atro  destrezas básicas 
d e  las cu a les  la  co m p ren sió n  y ex p resió n  o ra les  d eriv an  d irectam en te  del artículo que 
n o s o cu p a  a las q u e  se u n ir ía , au n q u e ya de una fo rm a  m en o s d irecta , la expresión 
e s c r ita  -r e c o r d e m o s  la  im p o rta n cia  qu e d eb e  m e re ce rn o s  la o rto g ra fía  especialmente 
e n  e l b in o m io  p ro n u n c ia c ió n -o r to g ra fía - .

E n  te r c e r  lu g ar to d o s sa b e m o s qu e un n iñ o  so rd o-m u d o  es m udo porque es sordo, 
y n o  al c o n tr a r io . E s to  d en o ta  la in tera cc ió n  en tre  la au d ició n  y la  articulación y, para 
lo s  m é to d o s  m ás re c ie n te s  y la  m ay o r p arte  de los estu d io so s, la s u p r e m a c í a  de la 
p r im e ra  so b re  la  segu n d a.

* M .a Ascensión Martín Rodríguez. Licenciada en Filología Francesa y Profesora Titular de Lengua y Literatura 
Francesa en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de E. G. B. de Ciudad Real.
* Pablo Rodríguez García. Licenciado en Filología Francesa y Profesor Titular de Lengua y Literatura Francesa 
la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de E .G .B . de Ciudad Real.
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A. ANALISIS DE U N A  SITUACION

A lo largo de unos añ o s de d o cen c ia  en  la E U M  de C iud ad  R e a l ,  s is tem á tica  e 
irremediablemente h em o s v en id o  o b serv an d o  - y  ta m b ién  siem p re g e n e ra liz a n d o - la 
misma tipología de fa ltas  en  un p o r c e n ta je  m uy e lev a d o  de cad a  c la se . E n  los p r im e 
ros contactos con los alu m n o s o b serv am o s q u e:

a) La expresión o ra l, es d e c ir , la  p ro n u n cia c ió n , d ista  m u ch o  de lo id eal y no  só lo  
cuando se trata de una cad en a  h ab la d a , qu e p a re c e r ía  m ás co m p ren sib le , sin o  in clu so  
en sonidos aislados qu e d eb en  ser b ásico s y d o m in ad o s p o r co m p le to .

b) La com prensión o ra l, es d ec ir , la  p e rce p c ió n , es en  la m a y o ría  de los caso s una 
difícil tarea. A s í, p ro b lem as de so n o rid ad , n asa lid ad , m arcas o ra les  del p lu ra l...  son 
casi totalmente d esco n o c id o s y, p o r ta n to , no  p erc ib id o s. S in  un p e rfe c to  re c o n o c i
miento de los sonid os no  es p o sib le  u n a co m p ren sió n  lin g ü ística , n i, p o r ta n to , u n a 
plasmación gráfica c o rre c ta . D e  a h í la  d ificu ltad  en co m p ren d er el c o n te x to  y los 
problemas al escrib ir  un d ic ta d o , no só lo  se tran scrib en  m al los so n id o s , sino  q u e la 
segmentación en u nid ad es co n  sen tid o  se h a c e , en  m u ch as o ca s io n e s , m al.

c) El d esconocim iento  de la e n to n a c ió n  y d el ritm o  - a  v eces del a c e n to -  de la  frase  
es general. A  la h o ra  d e h a b la r  hay una m o n o to n ía , u n a lín e a  casi re c ta  sin su bid as 
ni bajadas, sin go lpes r ítm ic o s , sin a ce n to  de gru p o , e tc .

Visto esto y p en san d o  en  los a lu m n os co m o  ta les  y co m o  fu tu ro s p ro fe so re s  de 
francés en la E . G . B . ,  ¿q u é  d eb em o s h a ce r  n o so tro s , los p ro fe s o re s , en  es te  ca m p o ?

-  Es fundamental te n er un buen co n o cim ien to  no sólo del sistem a fo n o ló g ico  fran cés, 
sino también del español, así com o unos cuadros claros de com p aración  en tre  am bos.

-Igualm ente es b á sico  e l d o m in io  te ó r ic o  y p ráctico  de e le m e n to s  su p ra seg m en ta les  
como la en ton ación , el r itm o , el a c e n to , p o rq u e  n os serán  de u n a e n o rm e  u tilid ad .

-  Conocer el s istem a g lo b a l de fa ltas  de un h a b la n te  esp añ o l que ap ren d e  fra n cé s  
y, en particular, e l de n u estro s a lu m n os.

-  Corregir dichas fa lta s  co n  el o los m éto d o s ap ro p iad o s, p rev io  d o m in io  de los 
mismos, para lo cual las dos p rim eras co n sid era c io n es  son fu n d a m e n ta les .

-Saber cóm o p la n te a r  u n a “ le c c ió n ” de p ro n u n cia ció n  co n  sus p rin cip io s m e to d o ló 
gicos, sus fases y, co n se c u e n te m e n te , sus e je rc ic io s .

-S e r  activo, ya qu e e s te  cam p o  lo re q u iere  e s p e c ia lm e n te , no  só lo  p o r e l es fu erzo  
que exige una co rre c ta  v o c a liz a c ió n , sino  ta m b ién  p o r la  activ id ad  m u scu lar p ro p ia  
del francés y p or la co n sta n te  u tilizac ió n  de los “e lém en ts  p ara lin g u istiq u es (g e s te s , 
mimiques, attitudes del lo c u te u rs )” ( 2 ) ,  lo s cu ales  p u ed en  ay u d arn o s a u n a  m e jo r  
percepción y, en c o n se cu e n c ia , a u n a co rre c ta  articu lac ió n .

e l e m e n t o s  d e  b a s e

Si queremos que n u estro s  a lu m n os p ro n u n cien  co rre c ta m e n te  y , e s p e c ia lm e n te , e n 
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se ñ e n  a co rre g ir  en  un fu tu ro  d eb em o s p artir  de un p e rfe c to  conocim iento  del “mate
r ia l ''.  C o m p a rtim o s  la id ea  de qu e “ on ne p eu t en trep ren d re  la correction  phonétique 
d ’un é tra n g e r , qu e si l'o n  co n n a it b ien  tou s les é lé m en ts  de base (voyelles et conson- 
n e s ) ,  d o n t il d isp ose p ar rap p o rt á ceu x  fran g a is” (3 ) . E se  será  nuestro punto de 
p a rtid a  d esd e u n a p ersp ectiv a  te ó r ic a  y p ráctica .

C re e m o s  p rim o rd ia l el ab so lu to  co n o cim ie n to  de los cu ad ro s básicos de las vocales, 
“g lid e s” y co n so n a n te s  fra n ceses . E s  p reciso  una v isión g en era l de cada apartado y de 
su co m p a ra c ió n  co n  el ca s te lla n o  cu an d o  ésta  sea  p o s ib le . P o r o tro  lado haremos una 
c la s ifica c ió n  al d e ta lle , tip o  aguda/gravé; an terio r/ p o sterio r ; oral/nasal; cerrada/abier
t a . . .  (p a ra  las n a sa le s) o sord a/sonora ; oral/nasal; oclusiva/fricativa; bilabial/dental/pa
la ta l . . .  (p a ra  las c o n so n a n te s ) , to d o  e llo  en ca m in ad o  a una p o ste io r  correción fonética 
en  la  q u e d ich as o p o s ic io n es  son fu n d a m e n ta les . D o m in a d o  cad a “vecino” con su 
“ n o m b re  y a p e llid o s” , con  el co n o c im ie n to  de sus “s e m e ja n te s ” u “oponentes” se 
p o d rá  c o rre g ir  m e jo r  el fa llo  co m etid o . E n  lo re fe re n te  a la p ráctica  de estos elemen
to s  d e  b a s e , n ad a  m e jo r  qu e p árra fo s  p ara  la p rá ctica  de una siem pre interesante 
tra n sc r ip c ió n  fo n é tic a .

N o  o lv id e m o s , p o r o tro  la d o , d ar unas n o cio n es  b ásicas so b re  la entonación y su 
cu rv a  a s c e n d e n te , su sp en siv a o d esce n d e n te , ex p lican d o  los cin co  niveles de dicha 
cu rv a  y d an d o  e je m p lo s  de fra se s  qu e ex p rese n  la e n u n cia c ió n , la interrogación o la 
e x tr a ñ e z a . Ig u a lm e n te  nos se rán  de utilid ad  los grup os fó n ico s , el acento tónico y la 
e s c a n s ió n , si q u e re m o s q u e los a lu m n os ten g an  cla ra s n o cio n es de ritmo.

C. ELEM ENTOS SUPRASEGM ENTALES

L a  fra se  n o  es u n a su cesión  d e son id os in d iv id u ales, au n q u e los articulemos de una 
m a n e ra  p e r fe c ta . H ay  qu e b u sca r la “g lo b a lid ad ” o lo estru ctu ro -g lo b al, hablando en 
té rm in o s  m ás lin g ü ístico s . Y  en  lio  fo rm a  p a rte  m uy im p o rta n te  la r e a l i z a c i ó n  prosó
d ica  q u e  “ en g lo b e  les p h én o m é n es  liés au ry th m e (a lte rn a n c e  de syllabes accentuées 
e t  n o n  a c c e n tu é e s ) el á l ’in to n a tio n  (v aria tio n s de la  h au teu r de la voix ou corube 
m é lo d iq u e )” (4 ) .

L a  p ro so d ia  n o  só lo  ju e g a  un gran  p ap el en  la p erce p c ió n  y com prensión de mensa
je s  e s tru c tu ra n d o  sus u n id ad es sign ifica tiv as y d án d o les una función  semántica sobre 
to d o  el p la n o  d e la  e n u n c ia c ió n , ad em ás la p ro so d ia  d eb e  ser el punto de partida para 
la  c o r r e c ió n  fo n é t ic a , ya q u e , ad q u irid o s el ritm o  y la e n to n a c ió n , podremos abordar 
la  p ro n u n c ia c ió n  de los so n id os en  el in te r io r  de los seg m en to s . E n  efecto “il serait 
fa u x  d e c ro ire  q u e  l ’acq u isitio n  de to u s les sons pris iso lém en t perm ette une bonne 
p ro n o n c ia t io n ” (5 ) .

¿ P o r  q u é  son  tan  im p o rta n tes  los e le m e n to s  p ro só d ico s?  (6 ) :
-  S o n  los e le m e n to s  p erc ib id o s  en  p rim er lu gar.
-  D e lim ita n  las u n id ad es de sen tid o  en  F ra n cé s .
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-Son muy d iferen tes d e u n a len gu a a o tra  (a ce n to  de p a la b ra  - c a s o  del e s p a ñ o l-  a 
acento de grupo en F r a n c é s ) .

-Constituyen una tra m a  qu e fa v o re ce  la  ad q u isic ió n  de fo n em a s .
-Psicológicam ente, p erm iten  in clu so  un co m ien zo  de id en tifica c ió n  que estim u la  y 

motiva para u lteriores p ro g reso s.
Por otro lado, y p ara  u n a m ás co m p le ta  p erce p c ió n  en  el a c to  de o m u n ica c ió n , “ le 

contexte, le geste, la m im iq u e , l ’in to n atio n  ap p o rten t des in fo rm atio n s d ’o rd re  a f fe c t i f  
et d’ordre in tellectu el qui co m p lé te n t e t p réc ise n t ce lle s  fo u rn ies á l ’a id e de m o y en s 
srictement lingu istiqu es” (7 ) ,  es d ec ir , los e le m e n to s  p ara lin g ü ís tico s ta m b ién  son 
importantes, de ah í que v a lo re m o s en  gran m a n era  la  activ id ad  del p ro fe s o r  p ara  qu e 
la clase de fon ética  sea  viva y no ab u rrid a .

D. EL SISTEMA D E  FA LT A S

Aparte el co n o cim ien to  de las fa ltas  qu e un grup o co n cre to  p u ed a c o m e te r , c r e e 
mos que es prim ordial p rev er los son id os e rró n e o s  p ara  d e te c ta r lo s  d esp u és co n  una 
mayor seguridad; en  es te  p u n to  es im p rescin d ib le  p ara  to d a  co rre c ió n  fo n é tic a  el 
conocimiento previo del s istem a  de fa ltas .

Es bien sabido que las fa lta s  co m etid as  p o r el a lu m n o  n o son fo r tu ita s , p u es n ace  
de la confrontación de dos sistem as fo n o ló g ico s  p e rfe c ta m e n te  es tru c tu ra d o s , los de 
las lenguas p rim era y seg u n d a, lo  q u e va a p ro d u cir las in te rfe re n c ia s  fo n o ló g ica s , 
igual que se p roducen las in te rfe re n c ia s  g ram atica les  en  el sistem a g ram atica l.

Hay un hecho ev id e n te : ¿ có m o  p od em os e x p licarn o s qu e to d o s los h o m b re s , qu e 
tienen las mismas c a ra c te r ís tica s  en  lo  re la tiv o  a la cap acid ad  au d itiv a , n o  p erc ib an  
determinados sonidos de la  len gu a q u e es tu d ian ?  S e n c illa m e n te  p o rq u e  só lo  p erc ib en  
loque reconocen, lo que h an  ap ren d id o  a p erc ib ir . U n  es tu d ian te  q u e , a p artir  de los 
nueve años, dom ina su p ro p io  sistem a  fo n o ló g ico , cap ta rá  los son id os de su segu n d a 
lengua condicionados p o r el p rim er s istem a , a tra v és , según T ro u b e tz k o y , de la cr ib a  
fonológica.

Por ese cam ino ha qu e co m en z a r la p rev isió n  del sistem a de fla ta s , sin o lv id arn o s 
del condicionamiento so cia l q u e h ace  q u e cad a  a lu m n o  ten g a  un c o n se cu e n te  co n d i
cionamiento lin gü ístico. D e  to d o  e llo  d ed u cim o s qu e u n a p rim era  a p ro x im ació n  al 
sistema de faltas se b asa  en  la su p erp o sició n  de los sistem as v o cá lico s  y co n so n á n tico s  
de ambas lenguas (8 ) :

a) Curva en ton ativa  e r ró n e a . (N o  o lv id em o s que d ich as fa ltas  p u ed en  d e b erse  a 
que la diferencia en tre  lo s p u n to s m ás a lto  y m ás b a jo  de la cu rv a es m ay o r en  fra n cé s  
que en español).

'F rase enunciativa co n  cu rv a e n to n a tiv a  en  fo rm a  de s ie rra , en  vez de un v é rtice  
único.

'Frase im pertiva q u e tie n e  fin a l de cu rv a co n  b a ja d a  in su fic ie n te .
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-  F r a s e  in te rro g a tiv a  con  p a la b ra  in terro g ativ a : v értice  de la curva no situado en la 
s íla b a  tó n ica  d e d ich a p a la b ra .

-  F r a s e  in te rro g a tiv a  sin p a la b ra  in terro g ativ a  ni in v ers ió n : ú ltim a sílaba insuficien
te m e n te  ag u d a.

b ) F a lta  de te n s ió n : ta n to  en  v o ca les  co m o  en co n so n a n te s , el español es un sistema 
m e n o s  te n so  qu e el fra n cé s , lo cu al p u ed e p ro d u cir:

-  Q u e  en  fin a l de s íla b a  el esp añ o l só lo  p ro n u n cia  las co n so n an tes que “no cortan” 
la  sa lid a  d el a ire , es d ec ir , /si, /-n/, /l/, /x/, p o r lo  cu al no p ron u n cia las demás o las 
re d u ce  a  u n a de és ta s .

-  Q u e  d esp u és de co n so n a n tes  o en p osic ió n  in icia l IbI, /d/, /g/ las pronuncia oclusi
va co m o  en  fra n c é s , m ie n tras qu e e n tre  v o ca les  las h a ce  frica tiv as.

c ) D ife r e n c ia s  d e tim b re : E l lo  im p lica  rea liz a c io n es  m ás agudas o más graves que 
e l m o d e lo . A s í :

-  L a  [s] fra n ce s a  es m ás aguda qu e la e sp a ñ o la , p o r lo  cu al hay que pronunciar ésta 
lo  m ás s ilb a n te  p o s ib le .

-  L a  [i] e sp a ñ o la  es m en o s aguda que la [i] fra n ce sa .
-  L a  [u] e sp a ñ o la  es m en o s grave qu e la [u] fra n cesa .
-  E n tr e  a m b as el fra n cés  p o see  la  [y] qu e no ex is te  en  esp añ o l.
-  E n tr e  la  Id  y la  lo/ el fra n cé s  p o see  la  ¡0/ qu e no ex is te  en  español.
-  L a s  s íla b a s  en  -in , -o n , -u n , -an  se p ro n u n cian  o m iten d o  la [n] y nasalizandola 

v o ca l.
d ) L a  so n o rid a d , es d e c ir , la au sen cia  de v ib ra c io n es  de las cuerdas vocales. El 

g ran  p ro b le m a  de es ta  fa lta  es la /SI y la /z/, y e llo  p o r varios m otivos:
-  L a  so n o rid a d  es tá  re la c io n a d a  con  la  te n sió n : /s/ es m ás ten sa  que /z/
-  L a  so n o rid a d  p la n te a  un p ro b lem a  de m o tric id ad : aq u n q u e queram os mover las 

cu e rd a s  v o c a le s  n o  sa b e m o s có m o  h a ce rlo .
-  A  v e ce s  e l esp a ñ o l p ro n u n cia  u n a “s ” so n o ra  y es tá  co n v en cid o  de que pronuncia 

u n a  “ s ” so rd a  (c a so  de la p a la b ra  “m ism o ”).
-  S in  la c o r r e c ta  p ro n u n cia ció n  de am b as se rá  m uy d ifíc il de corregir las faltas de 

las p a la ta le s  I J  / y / 3  /.
e )  D e sp la z a m ie n to  del p u n to  de a rticu la c ió n :
-  E l  esp a ñ o l tien d e  a p ro n u cia r [ j  ] y [3  ] co m o  [ s  ] o  [ j  ].
-  L a  p ro n u n cia c ió n  de “ b ” y “v” -g r a f ía s  q u e en esp a ñ o l se realizan con el fonema 

Ib/-  es  un p ro b le m a  d e te n s ió n , de so n o rid ad , de co lo ca c ió n  de los órganos fonatonos 
y d e  a c tu a c ió n  d el m ax ila r . P a ra  co rre g ir  [v] h ay  qu e f i ja r  la pronunciación de/b/.

E. M ETODO S D E CORRECION FONETICA

U n a  v ez co n o c id o  el s istem a  de fa lta s , lo in m ed ia to  es co rreg irlas y para ello no 
só lo  b a s ta  la  re p e tic ió n  d e lo  c o rr e c to , hay q u e b u sca r p roced im ien tos para educar,
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s o b r e to d o , el o íd o  del a lu m n o , p ara  lo cu al n o  to d o s los m éto d o s son  v álid o s.
a) El M étodo A rticu la to r io  “co n siste  á d o n n er á l ’ap p ren an t una co n n a issa n ce  ex - 

plidte relativem ent p o u ssée  du fo n c tio n n e m e n t de l ’ap p areil p h o n a te u r” (9 ) ,  to m a n 
do como punto de p artid a unas c a ra c te r ís tica s  co n sid era d as co m o  m o d élicas . N o o b s 
tante, en la p rodu cción  d e un son id o  in terv ie n en  d istin tas v a ria b les , p o r lo  qu e n o se 
puede hablar de una c a ra c te r ís tic a  m o d élica .

• Le podemos re p ro ch a r q u e:
-N o tiene en cu en ta  las in flu e n c ia  e n tre  a ló fo n o s co n tig u o s en la ca d e n a  h a b la d a , 

el entorno, propugnando el e le m e n to  aislad o  m ás b ien  q u e la  es tru c tu ra  y, en  co n se 
cuencia, la falta de esp o n tan eid a d  de la ex p resió n .

-Olvida los fa c to res  au d itivos y, so b re  to d o , p ro só d ico s , q u e aca b a m o s d e d e fe n 
der.

-No concibe el acto  de h a b la r  co m o  activ id ad  a u to m á tic a , sin o  qu e p re te n d e  h a c e r 
lo consciente, o lv idand o q u e el a lu m n o  no siem p re p u ed e c o n tro la r  sus m o tric id a d es , 
más aún en una re a liz a c ió n , qu e re q u ie re  v arias m o tric id ad es sim u ltán eas .

• Puede, por el co n tra r io , se rn o s  útil p o rq u e :
-  nos interesa el co n o c im ie n to  te ó r ic o  y p rá c tico  de la  p ro d u cció n  del so n id o  y de 

los órganos que lo p ro d u cen .
-E l alumno pued e d isp o n er de un m o d elo  p ro d u cid o  p o r él m ism o y p u ed e c o m p a 

rar sus realizaciones eq u iv o cad a s con  su re a lizació n  co rre c ta .
-Podemos h acer q u e el a lu m n o  aislé  la  d ificu ltad  y m o v ilice  co n  m ed ios m e cá n ico s  

las motricidades n ece sar ias  (1 0 ) .
b) El M étodo de O p o s ic io n e s  F o n o ló g ic a s , n acid o  de las co n ce p c io n e s  de B lo o m - 

fieldy de Ja k o b so n , co n siste  en  h a ce r  re c o n o c e r  y en  m em o riz ar en  o p o s io n es .
• Podemos señ alar co m o  in c o n v en ien tes :
-E l  olvido de los fa c to re s  p ro só d ico s , co m o  el m éto d o  a r tic u la to rio .
-  La atención ú n ica  so b re  o p o s ic io n es  fo n o ló g ica s  b in aria s  qu e só lo  p erm iten  la 

discriminación auditiva y la  p ro d u cció n  de e le m e n to s  a islad o s.
-  La conm utación de so n id os ex ig e  fo rz o sa m en te  el p rev io  co n o c im ie n to  d el s is te 

ma, del idioma.
-  Es difícil que un alu m n o  ad q u iere  una o p o sic ió n  b in aria  c o n cre ta  si n o  d ife re n c ia  

los dos sonidos, si no  p e rc ib e  p rim ero  su o p o s ic ió n , si lo s co n fu n d e .
• Sus ventajas se ría n :
-D a  una p rim acía m uy im p o rta n te  a lo au d io -o ra l.
-Puede ser un b u en  e je r c ic io  de f i ja c ió n .
-  Puede estim ular la cu rio sid ad  del a lu m n o  p o r la  d ife re n c ia , p ara  é l , re la tiv a  de 

los sonidos y, p or ta n to , p re s ta r  m ás a ten c ió n  au d itiva .
-  Ofrece procedimientos de correción válidos para estudiantes más o menos avan

zados.

c) El M étodo V e rb o -T o n a l co n sid ea  qu e só lo  actu an d o  so b re  la  cap ac id ad  d e p er- 
cePci°n del alum no se p u ed e in c id ir e fica z m e n te  en  su p ro n u n cia c ió n . S eg ú n  lo s e s tu 
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d ios d el p ro fe s o r  G u b e rin a  en  el cam p o  de la ed u ca ció n  de sordom udos, “toda pro
n u n c ia c ió n  in c o rre c ta  de un fo n em a  e x tr a n je r o  tien e  p or cau sa una audición (o per
c e p c ió n )  d e fe c tu o s a  de d ich o  fo n e m a ” (1 1 ) .  E n  o tras  p a la b ras: el alum no que aprende 
u n a  seg u n d a len g u a es , de algu na fo rm a , “ so rd o ” a los fo n em as que, existiendo en 
d ich a  le n g u a , n o  ex is ten  en la len gu a m a tern a .

• C o m o  p rin c ip io s b ásico s ca b e  d es ta ca r  (1 2 ) :
-  E s  m ás e fica z  la  id en tifica c ió n  p o r d ife ren c ia c ió n  que p or sem ejanza.
-  L a  d escrip c ió n  de la len gu a es au d itiv a , p o r lo cu al el p rofesor debe operar 

au d itiv a m e n te .
-  L a  a r tic u la c ió n  es un a c to  r e f le jo  y no  hay que o lv id ar este  h echo.
-  N u n ca  hay q u e co rre g ir  so n id os a islad o s, sino  que los m o d elo s propuestos deben 

se r  fra se s  q u e  te n g an  sign ificad o  a c e p ta b le , un co n te n id o  se m á tico .
-  H a y  q u e  c o rre g ir  p rim ero  los e le m e n to s  su p ra seg m en ta les , tal y como defendía

m o s co n  a n terio r id a d .
-  E l  p ro fe s o r  d eb e  m atiza r la ten sió n  y el tim b re  del m o d elo  en función de la 

re a c c ió n  d el a lu m n o .
• N o  es p rec iso  d ec ir  q u e é s te  es el m éto d o  m ás co m p le to  de los señalados y por 

e l q u e  n os in c lin a m o s , sin o lv id ar de los o tro s to d o  lo útil que hem os subrayado, A 
g ra n d e s  ra sg o s , ta l y co m o  ap u n ta  G e n e v ié v e  C a lb r is , n os p odríam os guiar por los 
s ig u ien tes  m ed io s  de co rre cc ió n  p o r la au d ició n  (1 3 ) :

-  C o rre c c ió n  de un fo n e m a  p o r o tro :
-  V o c a le s : co n fu s io n es  en  [y ], [0] ,  [ £ ] ,  [a ], [a ],
-  C o n so n a n te s  p ro n u n cia d as p o co  o d em asiad o  te n sa s , reem plazadas por otras

m e n o s  o  m ás te n sa s . T ip o s : nasal fin al no p ro n u n cia d a , oclusiva sonora débil,
fr ica tiv a  so n o ra  d éb il.

-  C o rre c c ió n  d e un m ism o fo n em a  p o r una p o sic ió n  d iferen te  en la sílaba, la 
p a la b ra  o  la  fra se .

-  V o c a le s  n o  su fic ie n te m e n te  ce rrad a s  o  te n sa s , diptongadas o con pocos 
ag u d o s.

-  C o n so n a n te s  cu ya ten sió n  es in su fic ie n te .
-  C o rre c ió n  d e un fo n e m a  p o r un en to rn o  p ro p ic io :

-  V o c a le s : co n fu sió n  de v o ca les  n asa les  con  o ra les .
-  C o n so n a n te s : [r] ro u lé , [b] =  [v]

N o  c re e m o s  n e ce sa r io  d ar m ás d ato s de es to s  tip os de co rrecció n  porque ellos 
e n tra n  en  la  m e cá n ica  de la  c lase  d iaria  m ed ian te  la au d ición  de los casos c o n c re to s  y 
p a r t ic u la re s , y  n o  en  e s te  tr a b a jo ,  qu e n o  p re ten d e  ser sino  una gu ía para d esarro lalr  
p o s te r io rm e n te .

N o s q u e d a  un p u n to  en  la m e to d o lo g ía  de la  fo n é tic a : ¿có m o  c o n d u c i r m o s  cada 
u n a  d e  la s  “ le c c io n e s ” ? P a r tire m o s  de un p rin cip io  b á s ico : p r e s e n ta r -y  c o r r e g i r - una 
so la  d ificu ltad  y p ro ce d e r  p o r  o p o s ic io n es  fo n o ló g ica s  (1 4 ) .  N o  olvidem os que nuestra 
m e ta  es  q u e  e l a lu m n o  e n tien d a  las d ife re n c ia s , p ro n u n cie  los sonidos a is la d a m e n te
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primero y en las ag ru p acio n es fo n é tic a s  d esp u és, y llegu e a p ro n u n cia rlo s en la cad en a  
hablada.

• En cuanto al d esarro llo  de la  “ le cc ió n  de p ro n u n cia c ió n ” en  si, p o d em o s gu iarn o s 
por el estudio que han rea lizad o  P ie rre  et M o n iq u e  L é o n , q u e nos p a re c e  se n cillo  y 
fructífero, aunque se b ase  en p arte  en  o p o s ic io n es fo n o ló g ica s  (1 5 ):

-Primero p resen tam os la d ificu ltad , una so la  d ificu ltad  y en un c o n te x to  en  el que 
explicarem os ráp id am en te los e le m e n to s  su p ra seg m en ta les  con  el d ib u jo , en  la p iza
rra, del pentagrama de la cu rva e n to n a tiv a  y en  el a ire  con  una lín e a  que la  sim u le.

-E l  sonido debe q u ed ar c la ra m e n te  id en tifica d o , p or lo qu e es p reciso  que sea 
oído claramente y, co m p arad o  co n  o tro s , el a lu m n o  p erc ib a  p e rfe c ta m e n te  la  d ife re n 
cia con respecto a e llo s.

-Una vez dom inada la d iscrim in ació n  aud itiva p asam o s a la fase  de la p ro d u cció n . 
Es el momento de la em isió n  vocal p or p arte  del a lu m n o  y de la co rre c ió n  fo n é tic a  
por parte del p ro feso r. C re e m o s p ositiv a  un p rim era  re p e tic ió n  en gran grup o y p asar 
luego a repeticiones in d ivid u ales sin in sistir d em asiad o  so b re  aq u ello s a sp e cto s  q u e , 
tras algunas ten tativ as, resu ltan  a u tén tica m en te  im p o sib les . S ó lo  co n se g u irem o s en el 
alumno un bloqueo p sico ló g ico  qu e n ece sita  ú n icam en te  del tiem p o  p ara  su d esa p a ri
ción.

-Para la fijación  de los so n id os ad q u irid o s, m u ch o  m e jo r  qu e a islarlos - c o s a  que 
ya hacemos en el p rim er p u n to -  es situ arlo s p o r grad ació n  en un c o n te x to  de s íla b a , 
luego de frase y, e sp e c ia lm e n te , en  series que co n llev en  un m ism o ritm o  y m elo d ía . 
Es conveniente f i ja r  b ien  esas series en  gran gru p o , en  el que se o irán  rá p id am en te  
los posibles errores, que serán  co rreg id o s in d iv id u alm en te .

Justo es decir que hay p ro fe so re s  qu e se resis ten  a em p lea r  la re p e tic ió n  co ra l. 
Hemos com probado que a n u estro s a lu m n os les p a rece  e x c e le n te , n o  se s ien ten  p ro 
pensos contra ella  y sacan  resu ltad o s sa tis fa c to r io s . P o r  o tra  p arte  es m o tiv ad o ra  
porque los anim a, los lib era  de los p osib les co m p le jo s , activ a  la  c lase  y p u ed e serv irles  
de guía de actuación en su fu tu ro  co m o  p ro feso res .
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Fusión fría y futuro

r

El día 23 del p asad o  m es de m arzo , dos q u ím ico s de la U n iv ersid ad  de U ta h , 
Martín Fleischm ann y S ta n le y  P o n s, d ec lararo n  en una co n fe re n c ia  de p ren sa  qu e 
habían producido una re ació n  de fu sión  n u clear a te m p era tu ra  am b ie n te  en  un se n c i
llo experimento, éste  co n sistió  en  una e lec to lis is  de agua p esad a u tilizan d o  un cá to d o  
de paladio y un án od o de p la tin o . L a  a firm a ció n  de que el fe n ó m e n o  o b serv ad o  se 
trataba de una fusión se b asab a , según am bos investigadores, en dos hech os: p or una 
parte, en el cátodo se p rod u cía un gran d esprendim iento de en erg ía  que no era ju s tifica 
ble por ningún proceso q u ím ico ; p or la o tra , el dispositivo experim ental em itía  un flu jo  
de neutrones y rayos gam m a que ú nicam ente p rodían provenir de una reacción  nu clear.

Desde aquel d ía h asta  la fe ch a  ha ten id o  lugar una lo ca  ca rre ra  p or rep ro d u cir el 
fenómeno y estudiar sus p o sib les  co n se cu en cias. A s í ,  el d ía  31 del m ism o m es, am b o s 
investigadores exp u sieron  sus d escu b rim ien to s an te  50 0  c ie n tíf ico s  en  el L a b o ra to r io  
Europeo de F ísica  de P a r tícu la s  (C E R N ) . P o co  d esp u és, in v estig ad o res del M IT  y de 
las universidades de T e x a s  y G e o rg ia  re p e tían  con  éx ito  el ex p e rim e n to . E l  12 de 
abril, la agencia T ass an u n ciab a  que la fusión  fr ía  se h a b ía  o b serv ad o  en el L a b o ra to 
rio de Física del E s ta d o  S ó lid o  de M u scú ; m ien tras que el d ía  a n tes , P o n s d escrib ría  
sus experimentos an te 7 .0 0 0  fís ico s  y q u ím ico s co n v o cad o s p or la A m erican  C h em ica l 
Society. Poco días d esp u és, C h eco s lo v a q u ia  e Ita lia  rep ro d u cía n  el fe n ó m e n o ; en 
este ultimo país el f ís ico  Scaram u zzi in tro d u jo  v arian tes im p o rta n tes en  el e x p e rim e n 
to. no hizo una e le c tró lis is , sino  qu e sim p lem en te  in tro d u jo  v iru tas de tita n io  en 
deuterio gaseosos co m p rim id o  a b a ja  te m p era tu ra . D u ra n te  el m es de abril se o b serv ó  
d fenómeno en la b o ra to rio s  de u n iversid ad es de la In d ia , B ra sil y de la R e p ú b lica  
Democrática A lem a n a.

Pocas veces a lo largo de la h isto ria  de la c ien cia  un tem a  h a b ía  a tra id o  ta n to  la 
atención de los in v estig ad o res , salvo en la é p o ca  g lo rio sa  de las p rim eras d écad as de 
este siglo, cuando se d escu b rie ro n  las p artícu las e lem en ta les , la es tru ctu ra  del á to m o , 
y la mente hum ana am p lió  sus h o riz o n tes co n stru y en d o  lo qu e se pude co n sid era r
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co m o  las dos m ay o re s o b ras de la in te lig en cia  del h o m b re : la m ecánica cuática y la 
te o r ía  de la re la tiv id ad . Sin  em b a rg o , el op tim ism o  co m ezó  a d ecaer durante el mes 
d e m a y o ; p res tig io so s  fís ico s  m an ifes taro n  sus dudas de que en dicho experimentóse 
p u d ieses p ro d u cir una fu sión  n u clear. E n  la reu n ión  in tern a cio n a l de físicos celebrada 
en  P e ñ ís c o la  se p u so de m an ifestó  el p oco  rigo r con  que se habían  hecho los experi
m e n to s  y se h ab ló  de la fu sión  fr ía  co m o  de un asu n to  fracasad o . Este cambio de 
ac titu d  se d eb ió  a la d ificu ltad  que ex iste  en rep ro d u cir los resultados de unos experi
m e n to s  a o tro s , au n q u e tam b ién  in flu y ero n  fa c to re s  e x te rn o s  com o el enfrentamfiento 
e n tre  f ís ic o s  y q u ím ico s , p ro v en ien te  de la rid icu la  d ife ren cia ció n  entre Física y Quí
m ica  en  el cam p o  de la c ien cia  p u ra ; al en fre n ta m ie n to  en tre  universidades en su 
c a r re r a  p o r co n se g u ir a lto s p resu p u esto s p ara  p o n er en m arch a proyectos basados en 
el n u ev o  d e scu b rim ie n to ; a los o scu ros in te re ses  eco n ó m ico s  de empresas relaciona
das co n  la e n e rg ía  n u clea r , e tc .

T a n to  lleg ó  a d u d arse de la ex is ten c ia  de la fu sión  fr ía  que el tem a dejó de tener 
in te ré s  casi de fo rm a  re p en tin a . E n  la p ren sa  se p o d ía  le e r  casi a diario que tal o cual 
u n iv ers id a d  se re tra c ta b a  de a n terio res  d e c la ra c io n e s  en  las que se afirmaba haber 
co n se g u id o  la  fu sión  fr ía . Sin  em b a rg o , en  la m ad ru gad a del 8 de junio ocurrió un 
h e ch o  esp e ra n z a d o r ; p arte  de la fa cu ltad  de c ien cias  de la U niversidad Autónoma de 
M a d rid , d o n d e se en cu e n tra  uno de los grup os que tra b a ja n  en este tema, hubo de 
se r  d e s a lo ja d a  al d e te c ta rse  la m ayo r em isió n  de n eu tro n es registrada hasta la fecha 
en  un e x p e rim e n to  de fu sió n  f ía ; au n q u e d esd e en to n c e s  el dispositivo experimental 
n o  h a v u e lto  a d ar señ a les de activ id ad  n u clear.

L a  cau sa  de que es te  te m a  haya a tra id o  ta n to  la a ten c ió n  general se debe al hecho 
de q u e  si e s to s  e x p e rim e n to s  co n d u cen  en el fu tu ro  a un m éto d o  sencillo para extraer 
e n e r g ía  de la  fu sió n  n u c le a r , sin los p ro b lem as té cn ico s  que ex isten  en la actualidad, 
va a se r  u n o  de los d escu b rim ien to s e x p e rim e n ta les  m ás im p o rtan tes de la historia de 
la  h u m an ia d . L o s  ú n icos d escu b rim ien to s té cn ic o s  co m p a rab les  a él serían el del fue
go y el de la ru ed a , in clu so  esto s se qu ed an  p eq u eñ o s com parad os con las nuevas 
p e rsp e c tiv a s  q u e  se le  p u ed en  ab rir  a la civ ilizació n . L a  fusión  es el proceso nuclear 
q u e  m ás e n e rg ía  p ro d u ce y, h asta  a h o ra , ú n icam en te  se pu ed e realizar o en los labo
ra to r io s  m u y av an zad o s, u tilizan d o  te m p era tu ras de m illo n es de grados, o en las ex
p lo s io n e s  de las b o m b a s te rm o n u c le a re s ; p en sem o s que cu an d o se logren resolverlas 
d ificu lta d e s  té cn ic a s  q u e p u ed en  im p ed ir el llev ar a la p ráctica  la fusión fría en un 
fu tu ro  in m e d ia to , e l h o m b re  p od rá  d e ja r  en  el cam in o  la p esad illa  de tener que buscar 
u n a  e n e r g ía  lim p ia  y b a ra ta . Im ag in em o s lo que su p o n d ía  el p od er abastecer de ener
g ía  e lé c tr ic a  a e x te n so  te rr ito r io s  y a gran d es p o b la c io n e s  con  una central que prácti
c a m e n te  no  tu v ie ra  gasto s de co m b u stib le , el o lv id arse del e fec to  invernadero, de las 
llu v ias á c id as , d e los resid u o s ra d iac tiv o s; la p osib ilid ad  de utilizar una cantidad in 
m e n sa  d e re cu rso s  p ara  a ca b a r con  la m iseria  en  qu e viven la m ayor parte de los 
h u m a n o s. E l  agu a de los o céa n o s p o d ría  p ro p o rc io n a r com bustib les para muchos 
m iles  d e m illo n es de a ñ o s , m ás del tiem p o  en qu e es p osib le  la vida sobre este plañe
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ta Sin embargo, to d av ía  es p rem atu ro  ta n to  o p tim ism o , a lgu n os e x p e rto s  d icen  que 
hay que esperar algunos añ o s p ara  co n o c e r  el a lcan ce  de esto s d escu b rim ien to s .

S eg u ra m e n te  que es to s ex p e rim e n to s  au m en ten  el in teré s del p ú blico  en g en era l 
hacia los temas re lac io n ad o s con  la fís ica  de los n ú cleo s y de las p artícu las e le m e n ta 
les, que so n  las cu estio n es m ás fu n d a m en ta les  de las c ie n c ia s , p o r lo que he cre íd o  
oportuno divulgar, a trav és de las p áginas de esta  rev ista , el fe n ó m e n o  de la fu sión  
fría. El fin que se p reten d e  es que p erso n as con  una m ín im a cu ltu ra  c ie n tíf ic a  co m 
prendan el m ecanism o de la fu sión  n u c lea r ; no se va a h ab la r de on d as de p ro b a b ili
dad, ni de secciones e f ica ce s  de d ifu sió n , ni de re so n a n a c ia s , sino  qu e se u tilizarán  
conceptos fam iliares, au n q u e en c ie rto s  asp ecto s no re fle je n  la realid ad  ni se ad ap ten  
a la concepción del m u nd o de lo  m uy p eq u eñ o  que nos p ro p o rc io n a  la m ecá n ica  
cuántica. Pero antes de h a b la r  a ce rca  de có m o  o cu rre  la fu sión  hay que d ar un p aseo  
por el átomo y co n o cer algo  de las fu erzas qu e lo m an tien en  e s ta b le .

Como es sabido, el á to m o  está  co n stitu id o  p or un n ú cleo  m uy co m p a cto , de ta m añ o  
muy reducido y con carga e lé c tr ic a  p ositiv a , és te  está  ro d ead o  p or una n u b e d ifu sa  de 
electrones que tienen  carg a  n eg a tiv a , los e le c tro n e s  los p od em os im ag in ar co m o  un 
enjambre de ab e jas re v o lo tea n d o  en las in m ed iacio n es del n ú cleo . E s te  ú ltim o  está  
formado por dos tip os de p a rtícu la s : n eu tro n es , que son e lé c tr ic a m e n te  n e u tro s , y 
protones, que tienen  carg a  p ostiva  y ex isten  en igual n ú m ero  que los e le c tro n e s ; el 
protón y el neutrón tien en  m asas p arec id as sien d o  unas dos m il v eces m ay o res las del 
dectrón, de aquí que casi la to ta lid ad  de la m asa del á to m o  se en cu e n tre  en  el n ú cleo . 
La fuerza eléctrica de a tra cc ió n  en tre  cargas o p u estas es la qu e im pid e qu e los e le c t r o 
nes escapen del áto m o .

©

¿I) protón©
•  neutrón 

©  electrón

©

©
©

Partículas constituyentes del átomo

La parte del á tom o que m ás nos in te re sa , p u esto  que va a v erse in v o lu crad a  en  la 
fusión, es el núcleo y p o r e llo  co n v ien e  p rim ero  h a b la r  algo a ce rca  de é l.

Uno de lo prim eros p ro b lem as qu e su rg iero n , cu an d o  se co n o ció  el tip o  de p a r t ía l 
as que componen el n ú c leo , fu e ex p lica r  el h ech o  de có m o  los p ro to n es  se p o d ían  
mantener tan p róxim os d en tro  de é l , ya qu e las rep u lsio n es e lé c tr ica s  en tre  e llo s  son 
enormes; hay que te n e r  en  cu en ta  que au n q u e las cargas de los p ro to n es  son  p e q u e 
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ñ a s , las d ista n cia s  d en tro  del n ú cleo  ta m b ién  lo so n ; el n ú cleo  atóm ico es tan pequeño 
q u e  si lo am p liáse m o s unas diez b illo n es de v eces no a lcan zaría  el tamaño de una 
ca n ic a . S eg ú n  e s to , si no h u b iera  o tra  fu erza  que lo im p id iese , los núcleos se desinte
g ra r ía n  y las p a rtícu la s  que los co m p o n en  sa ld rían  d esped idas unas de otras con 
v e lo c id a d e s  p ró x im as a la de la luz. D e  fo rm a  qu e fue p reciso  suponer la existenda 
d e u n a fu e rz a  de a tra c c ió n  que m an tu v iese unidas a las partícu las que forman el 
n ú c le o .

T o d o s  c o n o c e m o s  la ex is ten c ia  de una fu erza  de a tra c c ió n ; la gravitación es una 
fu e rz a  q u e tien d e  a u n ir a to d o s los cu erp o s ; sin e m b a rg o , es m ucho más débil que la 
e lé c tr ic a . E l in te n ta r  a ch a ca r  la estab ilid ad  del n ú cleo  a tó m ico  a la fuerza gravitatoria 
se p u ed e c o m p a ra r  a in te n ta r  e n c e rra r  a v arios le o n e s nerv iosos y hambrientos en 
u n a ja u la  co n stru id a  co n  te la  de arañ a .

H u b o  q u e  p o stu lar la ex is te n c ia  de una fu erza  m uy in ten sa  que fuese capaz de 
m a n te n e r  u n id as a las p a rtícu la s  del n ú cleo . T a m b ién  el lóg ico  pensar que si en los 
p ro ce s o s  n u clea re s  se p on en  en ju e g o  e n erg ía s  in m en sas es porque las fuerzas que 
a c tú a n  d e n tro  d el n ú cleo  ta m b ién  lo son . E n  un gran  esfu erzo  de imaginación, los 
f ís ic o s  lla m a ro n  a és ta  fu erza  fu e rte , ca ra c te riz á n d o se  p o r su gran intensidad y su 
c o r to  ra d io  de a cc ió n . P o r  o tra  p a rte , la fu erza  fu e rte  no actú a entre cualquier par de 
p a r t íc u la s  e le m e n ta le s ; p o r e je m p lo , los p ro to n es  y n eu tro n es pueden sentir la fuerza 
fu e r te  p e ro  los e le c tro n e s  n o ; g e n e ra lm e n te , só lo  las p artícu las más pesadas pueden 
v e rse  so m etid a s  a e s ta  fu e rz a , a las qu e lo h acen  se les da el nom bre de hadrones.

Intensidades relativas de varías fuerzas
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Los primeros estudios te ó r ic o s  qu e se re a lizaro n  so b re  la  fu erza  fu e rte  no  tu v iero n  
éxito. A diferencia de lo qu e o cu rr ía  con  las fu erzas g rav ita to rias  y e le c tro m a g n é tica s , 
n o  había manera de d ar una d escrip ció n  m atem ática  sim ple y sa tis fa c to r ia  de e lla . 
Este problema en co n tró  v ías de so u ció n  cu an d o en  los añ os se sen ta  se p ro p u so  la 
teoría de los quarks. Segú n  é s ta , los p ro to n es y n eu tro n es  no  son  p artícu la s  e le m e n ta 
les, sino que cada una de e llas  e s tá  co m p u esta  p o r tres  q u ark s. P a ra  q u e los p ro to n es  
y neutrones existan co m o  p a rtícu las ha de h a b er una fu erza  qu e m an te n g a  unido a 
cada trío de quarks. E n to n c e s  resu ltó  c la ro  q u e la  fu erza  n u clear fu e rte  e ra  una 
fuerza residual p ro v en ien te  de o tra  m u ch o m ás in ten sa : la fu erza  in terq u a rk . A s í ,  en  
el núcleo cualquiera, la m ay o r p arte  de la fu erza  in terq u a rk s  se u tiliza p ara  m a n te n er 
unidos a los d iferentes tr ío s  de q u ark s , qu d an d o una p eq u eñ a  p arte  p ara  ju n ta r  a los 
diferentes tríos. C on es ta  te o r ía  fu e sen cillo  en co n tra r  una d escrip ció n  m a tem á tica  
elegante de la fuerza fu e rte .

Con las anteriores id eas cu alita tiv as es fá c il co m p ren d er el m eca n ism o  de la fu sió n  
nuclear. La unión de dos n ú cleo s p ara  fo rm a r o tro  m ayo r es lo qu e se co n o ce  co m o  
fusión, las más com u n es co n sisten  en la unión  de dos n ú cleo s de dos isó to p o s del 
hidrógeno para fo rm ar o tro  m ás p esa d o , g e n e ra lm en te  de h e lio . C o n c re ta m e n te , en  
el experimento de la fu sión  fr ía  de F le iscm an  y P o n s se p ien sa  qu e se fu sio n an  dos 
núcleos de deuterio p ara  fo rm a r un de h e lio -3  con  la em isió n  de un n eu tró n .

© •

Fusión de deuteríu

Precisamente, los n eu tro n es  que se em iten  fu ero n  los cau san tes del d e s a lo jo  de 
parte de la facultad de c ien cias de la A u tó n o m a .

Para que haya fu sió n , los n ú cleo s se han de a ce rca r  h asta  qu e se u n en . S e r ía  in te re 
sante que analizásem os qu é o cu rre  cu an d o  ap ro x im am o s dos n ú cleo s que in ic ia lm en te  
esta muy separados. Si d esp reciam o s la fu erza  g rav ita to ria  p o r ser m uy d éb il, ú n ica 
mente habremos de co n sid era r  las fu erzas e lé c tr ic a  y fu e rte . L a  e lé c tr ic a  tien d e  a 
separar los dos n ú cleo s, la fu e rte  h ace  p o r u n irlo s; hay qu e te n e r  en  cu en ta  qu e la 
eléctrica es de largo a lca n ce  m ien tras qu e la fu e rte  es de co rto  a lca n ce . P o r  e llo , si 
leñemos los núcleos m uy a le ja d o s  e in ten tam o s a ce rca r lo s , al p rin cip io  se rá  fá c il h a 
cerlo por ser la repu lsión  p eq u eñ a  (recu erd esé  que la fu erza  e lé c tr ic a  d ep en d e  del 
inverso del cuadrado de la d is ta n c ia ); sin em b a rg o , a m ed id a qu e van ap ro x im án d o se  
emos de gastar cad a vez m ás e n e rg ía  p ara  co n tin u ar el a ce rca m ien to  y cu an d o  están  

muy juntos la repulsión será  e n o rm e . P ero  si co n segu im o s ap ro x im arlo s h asta  una d is
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ta n c ia  d el o rd en  d e la d iezb illo n ésim a p arte  de un c e n tím e tro , ocurre que a esas 
d ista n c ia s  co m ie n z a  a a c tu a r la fu erza  fu e rte  y los n ú cleo s se unen por sí solos, devol
v ié n d o n o s  co n  c re ce s  la e n e rg ía  que h ab íam o s gastad o  p ara  conseguir vencer la repul
sió n  e lé c tr ic a .

L a  s itu a c ió n  es  a n á lo g a  a cu an d o  q u erem o s tira r  un o b je to  al fondo de un pozo que 
se  e n c u e n tra  en  lo  a lto  de u n a c o lin a , p ara  qu e el o b je to  p u ed a subir a la colina hay 
q u e  d a r le  e n e r g ía , au n q u e  lu eg o  la  p ierd a d espu és de la  ca id a al pozo, cuanto más 
p ro fu n d o  se a  é s te  m ás e n e rg ía  d ev o lv erá  y ta m b ién  será  m ás difícil sacarlo.

una colina.
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En realidad, un n ú cleo  a tó m ico  es m uy p arec id o  a un p ozo  situ ad o  en lo  a lto  de 
una gran m ontaña, la a ltu ra  de és ta  es m uy gran d e p ero  la p ro fu n d id ad  d el p ozo  lo 
es  mucho más. A sí, es fá c il co m p ren d er el qu e cu este  m u ch o  tr a b a jo  re u n ir  las p a r t í
c u l a s  que forman un n ú c le o , p o rq u e  p ara  e llo  hay qu e su b irlas a la  m o n ta ñ a , p ero  
u n a  vez que se han caid o  to d as al p ozo es d ifíc il qu e se se p a ren . D e  a q u í en  a d e la n te , 
e n  lugar de hablar de m o n ta ñ a  y de p ozo  em p lea rem o s té rm in o s m ás té c n ic o s : b a rre ra  
y  pozo de energía p o ten cia l.

En vista de lo an terio r , la  p rin cip a l d ificu ltad  qu e surge p ara  q u e se p ro d u zca  la  
fusión está en lograr q u e los n ú cleo s su p eren  la b a rre ra  de p o te n c ia l. Im ag in em o s 
que los núcleos p udiesen a tra v esa rla  p or u n a esp e cie  de tú n e l sin te n e r  q u e re m o n ta r
la, no tendríamos n ecesid ad  de p ro p o rc io n a rles  e n e rg ía  p ara  qu e se fu s io n a sen . E s to ,  
que según las leyes c lásicas de la  F ís ic a  es im p o sib le  qu e o cu rra , es un h ech o  q u e se 
pude dar en la realidad  y es ex p licad o  p o r la  m ecá n ica  cu á n tic a , co n o c ié n d o se  co m o  
“efecto túnel” . Su cau sa es tá  en  e l c a rá c te r  o n d u la to rio  de las p a rtícu la s . S in  e m b a r
go, la probabilidad de qu e dos n ú cleo s lo g ren  fu sio n arse  ap ro v ech an d o  e l e fe c to  tú n e l 
es despreciable.

Por tanto, si q u erem o s p ro d u cir la  fu sión  de n ú cleo s de u n a fo rm a  e f ic ie n te , h em o s 
de hacer que los n ú cleo s sa lten  la  b a rre ra  de e n e rg ía . L a  v elo cid ad  a la  q u e tien en  
que moverse dos n ú cleo s p ara  qu e al co lis io n a r se fu sio n en  es fa n tá s tica ; si é s ta  no 
fuese muy elevada, la  b a rre ra  de e n e rg ía  h a r ía  q u e los n ú cleo s re b o ta se n  co m o  si 
hubiera un m uelle en tre  e llo s . P o d em o s co n seg u ir q u e los n ú cleo s se m u evan  a a lta  
velocidades si e levam os la  te m p era tu ra .

Colisión poco energética
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E s  fá c il ca lcu la r  la te m p era tu ra  que ha de te n e r  una c ie rta  m uestra de núcleos para 
q u e  a lg u n as de las co lis io n es  en tre  e llo s sean  e fe c tiv a s , el resultado es de varios 
c ie n to s  de m illo n es  de grad os ce n tíg ra d o s . U n a  tem p era tu ra  difícil de imaginar si se 
p ien sa  q u e  to d o s  los m eta le s  fu n den  a unos p oco  m iles de grados.

S i co n sig u ié sem o s m a n te n er una c ie rta  can tid ad  de d eu terio  a esas temperaturas 
ca d a  p a r de n ú cleo s  qu e se fu sio n asen  d esp ren d ería n  m ucha energía, por el efecto de 
la  ca id a  en  el p o z o , co n  lo cual p od ríam o s a lcan za r en el lab oratorio  estas temperatu
ra s tan  e le v a d a s ; sin e m a rg o , en segu id a  surge la p regu n ta  de en qué recipiente pode
m o s e n c e r ra r  a lgo  q u e es tá  a m illo n es de grados si no ex iste  nigún material que pueda 
a g u a n ta r la . P e r o  p re c isa m e n te  esto  n os co n d u ce a una so lu ció n ; a millones de grados 
la m a te r ia  n o  se e n cu e n tra  en el m ism o estad o  en el que estam os acostumbrados a 
v e r la  ya q u e  a es tas  te m p era tu ra s  los e le c tro n e s  se sep aran  de los núcleos formándose 
un e s ta d o  llam ad o  p lasm a. E l  ú n ico  re c ip ie n te  p osib le  para tal tipo de materia será 
a q u e l cu yas p a red e s  no estén  h ech as de ningún m a teria l, sino que sean un campo de 
fu e rz a s . S e  p u ed e u tilizar un cam p o  m ag n ético  p ara  co n fin ar el plasma. Como se 
s a b e , lo s cam p o s m ag n é tico s  e je rc e n  fu erzas so b re  cargas en movimiento, de manera 
q u e  p o d e m o s co n stru ir  un cam p o  tal que o b ligu e a las p artícu las cargadas que compo
n en  el p lasm a a p e rm a n e c e r  d en tro  de un c ie r to  volu m en  del espacio.

C o m o  se co m p re n d e rá , el co n stru ir un re a c to r  de fusión ha de plantear grandes 
d ificu lta d e s  té cn ic a s  qu e actu a lm e n te  se van reso lv ien d o  len tam en te. Ya se han cons
tru id o  re a c to r e s  de fu sión  ex p e rim e n ta les  en  la U n ió n  So viética , Estados Unidos. 
Ja p ó n  y F r a n c ia  en  los ú ltim o s añ os con  un co ste  de unos trescientos millones de 
d ó la re s  ca d a  u n o . S ó lo  en  E u ro p a  o ccid en ta l se gastan unos seiscientos millones de 
d ó la re s  a n u a lm e n te  en  in v estig acio n es re lac io n ad as con  la fusión. Sin embargo, aún 
n o  se  h a  co n se g u id o  h a ce r  el p ro ceso  re n ta b le  p ara  llev arlo  a la práctica a gran escala.

M u ch o s  de es to s  p ro b lem a s té cn ico s  se p o d rían  reso lv er si se pudiese llevar a cabo 
la  fu s ió n  a te m p e ra tu ra s  m ás a seq u ib les . L a  ú n ica  fo rm a de hacer esto posible es 
co n sig u ie n d o  r e b a ja r  la a ltu ra  de la b a rre ra  de e n erg ía  p oten cial, así lo núcleos no 
n e c e s ita r ía n  m u ch a  v e lo cid ad  p ara  re m o n ta rla . E s to  de re b a ja r  una barrera de enei- 
g ía  p a ra  q u e  un c ie r to  p ro ceso  se p u ed a h a ce r  rá p id am en te  a temperaturas moderadas 
se  lla m a  ca tá lis is  y se su ele  u tilizar con  m u ch a frecu en c ia  en Química para hacer 
re n ta b le s  a lgu n as re a cc io n e s .

L a  p o s ib ilid ad  de p ro d u cir una fu sión  fr ía  ca ta liza d a  fu e sugerida por A ndrei D. 
S a ja r o v  d e fo rm a  te ó r ic a  a fin a les  de los añ o s cu a ren ta . E sta  catálisis consiste en 
in tro d u c ir  en  u n a cá m a ra  en  la q u e hay m ateria l fu sio n ab le  unas partículas denomina 
d as m u o n e s n e g a tiv o s ; d e  es ta  fo rm a  es p osib le  h a ce r  la  fusión  a unos 900° C. Se llevo 
a  la  p rá c tic a  en  lo s añ o s c in cu en ta  en  la un iversid ad  de B erk e le y  en C a lifo rn ia , cuan 
d o el f ís ic o  n o rte a m e rica n o  L u is A lv arez  re c ib ió  el p rem io  N obel en 1968 dijo en su 
d iscu rso : “T u v im o s u n a es tim u lan te  e x p e rie n c ia  cu an d o  creim os que h a b ia m o s re s u  
to  d e fin tiv a m e n te  to d o s los p ro b lem as en e rg é tico s  de la hum anidad ’.

* b masoL o s  m u o n e s n eg a tiv o s son p a rtícu las qu e tien en  carga e léctrica  negativa y un
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de unas doscientas v eces la del e le c tró n . E s  fácil en te n d e r có m o  un m u on p u ed e 
sustituir a un electrón  en  un á to m o  de d eu terio  o de tr it io , así te n d ríam o s un á to m o  
en el que el electrón se ha cam b iad o  p or un m u on. A  cau sa  de la gran m asa  del 
muon, el nuevo átom o se ca ra c te r iz a  p or ser m uy p eq u eñ o , m u ch o  m ás qu e el á to m o  
normal. Esto hace que el m uón n eu tra lice  de fo rm a m uy e fec tiv a  la carg a  del n ú c leo ; 
como consecuencia, la rep u lsió n  e lé c tr ic a  en tre  los n ú cleo s es m u ch o  m en o r y esto  
hace que la barrera ten ga m en o s a ltu ra , p u d ién d o se se r re m o n ta d a  a te m p era tu ra s  
inferiores.

El problema que tien e  es ta  fu sión  fr ía  es que el m uón es una p a rtícu la  in e sta b le  
con una vida m edia de la m illo n ésim a  p arte  de un segu n d o , con  lo  cu al es d ifícil 
conseguir las cond iciones ap ro p iad as p ara  que un so lo  m uón p u ed a p ro v o ca r la  fu sión  
de muchos núcleos an tes de d esin teg ra rse . P o r o tra  p a rte , los m u o n es só lo  se p u ed en  
obtener en grandes a c e le ra d o re s , p o r lo qu e este  p ro ced im ien to  no p a rece  p o r ah o ra  
que vaya a conducir a un m éto d o  p ara  o b te n e r  e n e rg ía  a gran  esca la .

En cuanto a la fusión fr ía  e le c tro lít ic a , aún no se co n o ce  el m eca n ism o  p o r e l cual 
se produce. Cuando se h a ce  e lec tró lis is  de agua p esa d a , los io n es p ositiv o  de d eu terio  
se dirigen hacia el cá to d o  d on d e n eu tra lizan  su carg a  y se tran sfo rm an  en  á to m o s 
neutros de deuterio. E l cá to d o  es de p alad io  y es te  m etal se ca ra c te riz a  p or su ca p a c i
dad de absorber grandes can tid a d es de d eu terio  o de cu a lq u ier o tro  isó to p o  d el h id ró 
geno. Si la electrólisis se p ro lo n g a  d u ran te  v arias sem a n as, la co n ce n tra c ió n  de d e u te 
rio en el interior de la es tru ctu ra  cr ista lin a  del p a lad io  p u ed e lleg ar a ser m uy e lev a d a , 
deforma que los áto m o s de d eu terio  llegan  a es ta r  m uy ap retad o s. E s  d ifíc il p en sar 
que estos llegan a esta r tan  ap retad o s qu e las d istan cias en tre  e llo s  llegen  a se r tan  
pequeñas que se origine la fu sió n . L o  m ás ló g ico  es p en sar en un m eca n ism o  c a ta l í t i
co. Fleischmann y P on s han p en sad o  que lo qu e o cu rre  es algo  p arec id o  a la  fu sió n  
catalizada por m uones, d eb id o  a qu e en  el in te rio r  de los só lid os crista lin o s h ay  e le c 
trones que tienen m asas e fec tiv a s  m uy e lev a d a s , h asta  m il v eces la d el e le c tró n , de 
forma que los átom os de d eu terio  q u e tu v iesen  esto s e le c tro n e s  p esad o s te n d ría n  un 
volumen tan pequeño qu e lo s d ife ren tes  n ú cleo s se p o d rían  fu sio n ar co n  fa cilid a d . 
Sin embargo, un e lectró n  en un á to m o  de d eu terio r  es d ifícil qu e se co m p o rte  co m o  
los electrones que se m u even  a lo largo  de una es tru ctu ra  cr ista lin a . L a  co m p ren sió n  
del enigma surgirá del estu d io  p ro fu n d o  del co m p o rta m ien to  del d eu terio  en  el in te 
rior del cristal. E l co n o cim ien to  d el estad o  só lid o  h a rev o lu cio n ad o  la  té c n ic a , p o s ib i
litando el que se p uedan co n stru ir  c ircu ito s con  los qu e se fa b rica n  los m o d ern o s 
ordenadores, esperem os q u e ta m b ién  so lu cio n e  el p ro b le m a  de la en e rg ía .
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Valor ¡nformacional de las 
Egagrópilas. 

Aprovechamiento para la 
didáctica de las Ciencias 

Naturales

INTRODUCCION

L a  reco lecc ió n  y estudio  de m ateria les  n atu ra les su e le  se r una p ráctica  habitual 
d en tro  de cu alq u ier p ro yecto  de in v estigación  de cam p o . A sim ism o , hay que tener en 
cu en ta  la en o rm e im p o rtan cia  que se le co n ced e  a ctu a lm e n te  a la reco g id a  de determ i
nad os m ateria les del en to rn o  (h o ja s , resto s de p ro ced e n c ia  an im a l, ro ca s , e tc .)  dentro 
del p ro ceso  de en señ an za-ap ren d iza je  de las C ien cia s N a tu ra les . E n  los niveles de 
en señ an za e lem e n ta l, com o p arte  del llam ad o “ co n o c im ien to  del m ed io ” (en forma 
de “rin cón  de c ien c ia s” , p an eles, e tc .)  (T h ro o p , 1 9 7 9 ; K a m ii y D e v rie s , 1983 ; Hoh- 
m ann et a l .,  1984 ) y en  los n iveles ed u cativos su p erio res , in c lu y én d ose esta  actividad 
d en tro  del plan de tra b a jo  de la d id áctica  am b ien ta l (F e rn á n d e z  C astañ ó n , 1981; 
U N E S C O , 19 82 ; F ern án d ez  y Ju s tic ia , 19 87 ).

Sin  em b arg o , es co m ú n m en te  acep tad o  que la re co le c c ió n  d e es te  m aterial ha de 
realizarse  p rovocand o las m en o res in te rfe re n cia s  p osib les en  el m ed io  n atural. Aún 
a s í, no tod os los resto s y m ateria les que se pu ed en re co g e r  del m ed io  natural tienen 
la m ism a utilidad de cara  a la en señ an za c ie n tíf ica . T a m p o co  son to d o s igualmente 
ad ecu ad os p ara cad a uno de los d istin tos n iv eles ed u ca tiv o s.

* Antonio Mateos Jiménez. Profesor Titular de Biología y Didáctica de las Ciencias Naturales. E. U. del Profesorado 
de E.G .B. de Toledo.
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A sí, ca b r ía  se ñ a la r qu e c ierto s m ateria les en cierran  grados de inform ación  que 
requieren p ara  su d escifram ien to  del d esarrollo  de habilidades y destrezas in te lectu a
les su fic ien tem en te  e lab o rad as .

E ste se ría  el ca so , p o r e je m p lo , de las egagrópilas. L as egagrópilas son p elotas u 
ovillos regu rgitad os p o r d eterm in ad o s grupos de aves y que con tien en  los restos indi
geribles de las p resas in g erid as (resto s óseo s y/o qu itinosos, p elos, p lum as, escam as, 
etc.). L a  n a tu ra leza  de esto s resto s d ep en d erá , p or lo ta n to , de la d ieta  del ave.

D ado el in d u d ab le  in teré s que creem o s que en cierra  este  m aterial n atu ral, son 
objetivos del p resen te  a r tícu lo : an alizar el valor in form acional de las egagrópilas de 
cara a co n o ce r el rég im en  a lim en tic io  de ciertas aves. A sim ism o, se com en tarán  las 
técnicas de m an ip u lació n  y o b ten c ió n  de la in form ación  a p artir de ellas. F in a lm en te , 
se pretende v a lo ra r la u tilid ad  que pued e p oseer este  m aterial natural en con creto  
para la id en tificac ió n  de d iversos grupos zoológicos a p artir de determ inados restos 
significativos (m a n d íb u la s , h u eso s , é litro s , cab ezas, e tc .) .  T o d o  ello  en el m arco  de 
las E scu elas de F o rm a c ió n  del P ro feso ra d o  y o rien tad o  a su p osib le ap licación  en los 
últimos cu rsos d el C ic lo  S u p e rio r  de la E .G .B .

Com o ya se ha se ñ a la d o , varias fam ilias de aves son cap aces de producir y regurgi
tar egagróp ilas. E s ta s  ú ltim as p oseen  una tip o lo g ía  co n cre ta  en función del grupo de 
aves co n sid erad o . A l m en cio n a r a la av ifau n a, só lo  nos re ferirem os a la p resen te en 
la P enínsula Ib é r ic a , ya sea  sed en ta ria  o m igradora y siem pre a individuos adultos.

Orden Ciconiiformes

Fam . A rd e id a e : G a rz a s , G a rc e ta s , G arcillas bu eyeras, etc.
La G arc illa  b u ey e ra  (B u b u lcu s  ib is) pued e p resen tar tip ología en sus egagrópilas 

(ver m ás a d e la n te ).
Fam . C ico n id a e : C igü eñ as. T a m b ién  p ueden p resen tar tip ologías.

Orden Falconiformes. Rapaces diurnas

Fam . A cc ip itr id a e : B u itre s , rap aces ca rro ñ era s, grandes águilas, M ilan os, A gu ilu 
chos, R a to n e ro s , A z o re s  y G av ila n es.

D iversidad en  las eg ag ró p ilas según esp ecie .
Fam . P an d io n id ae : A g u ila  p escad o ra .
D ieta B á s ic a m e n te  ic tió fag a .
Fam . F a lco n id a e : H a lc o n e s , A lc o ta n e s , E sm e re jo n e s  y C ern íca lo s.
D iversidad segú n esp e cie s .

Orden Strigiformes. Rapaces nocturnas.

Fam . T y to n id a e : L ech u z a .
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R e s to s  de m icro m am ífero s .
F a m . S tr ig id ae : B u h o  re a l, B ú h o  ch ico , C á ra b o , M o ch u e lo  y A u tillo .
R e s to s  de m icro m am ífero s .

Orden Coraciiformes

F a m . A lced in id ae : M artín  p escad or.
D ie ta  ic tió fag a .
F a m . M ero p id ae: A b e ja ru co .
D ie ta  in sectív o ra .

Orden Passeríformes

F a m . C o rv id ae : C u ervo s, C h ovas, G ra ja s , A rre n d a jo s , R a b ila rg o s , C o rn e ja s , Gra- 
ji lla s  y U rra cas .

A  v eces con  m u cho co m p o n en te  v egetal en  su eg agró p ilas.

L as egagróp ilas siguen co n stitu y en d o , en  cad a u no de los grup os de aves citados, 
uno de los p rin cip ales o el p rincipal recu rso  p ara  av erig u ar su rég im en  alim en tario . Y  
e llo  no sólo  p or la im p osibilid ad  “f ís ic a ” de sa crificar ad u lto s o  p ollo s (p o r sus cos
tu m b res, n id ificacio n es, e tc .)  sino , so b re to d o , p o rq u e , en  m u ch o s de los casos, esta
m os an te  esp ecies p roteg id as (rap aces d iurnas y n o ctu rn a s , p or e je m p lo ).

A d em ás de o b ten e r in fo rm ació n  so b re  las p re fe ren c ia s  tró fica s  de una esp ecie , las 
eg agró p ilas nos p erm iten  in d irectam en te  co n o ce r  algu nas de las poblaciones-presa 
que h ab itan  en te rrito rio  de caza del ave.

N o o b sta n te , ex isten  tam bién  o tro s m ed ios p ara  estu d iar la  a lim en tació n  de las 
aves ad em ás de las egagróp ilas. L o s m ás h ab itu a les  son los s igu ien tes: contenidos 
es to m a ca les , ligadura cerv ica l, análisis de resto s ab an d o n ad o s y o b serv ac ió n  directa.

a) C o n ten id o s esto m aca les . R e su lta  ser el m éto d o  id eal d e an álisis . S e  puede reali
zar m ed ian te  dos fo rm as: a . l .  con  em ético s que p ro v o q u en  el v ó m ito , a .2 . P o r extrac
ción  del co n ten id o  esto m acal de e jem p la re s  ya m u erto s o  sa crificad o s a propósito . El 
1.° só lo  ha sido utilizad o casi siem p re en aves p eq u eñ as. S e r ía  p rec iso , p u es, ensayar 
los d istin tos p rod u ctos y sus p ro p o rcio n es en  aves de ta m añ o  m ed ian o  y grande. Tal 
in ten to  se ría  segu ram en te  d ifícil en  aves gran d e y p o d ría  p ro v o ca r p erju ic io s para 
esp ecies p ro teg id as o escasas.

Sin  em b arg o , en  este  ap artad o  cab e  c ita r  la co n o cid a  cap acid ad  de los pollos y 
ad u ltos de ard eid as p ara  regu rgitar de fo rm a espontánea el a lim en to  ya ingerido cuan
do son m o lestad o s. E s te  h ech o  p erm ite  o b te n e r  un m ateria l fre sc o  y de fácil identifi
ca c ió n , au n qu e en algunas o casio n es pu ed a e n co n tra rse  p a rc ia lm e n te  digerido. En 
cu an to  a la 2 .a posib ilid ad  su p on d ría  un m étod o  p o co  ju s tifica d o  p o r las m uertes de 
individuos que n ece sar iam en te  llev aría  aso c iad o .

b ) L igad u ra cerv ica l. D ich a  té cn ica  co n siste  en  c o lo c a r  u n a c in ta  en  el cuello del
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ave con la h o lg u ra  n ece sa r ia  p ara  que le im pida el paso de la com ida h acia  el estó m a
go sin que la  asfix ie . H a  sido em p lead a con  p ocas esp ecies (P eris , 1978) y tien e 
algunos in co n v en ien tes . S ó lo  d eb e u tilizarse con  p ollo  p equ eñ os o m edianos (puede 
provocar p rim ero s v uelos en  p ollo s gran d es p ero  in exp erto s). U n a vez com probad a 
la ex isten cia  de ce b a  se acced e  al nido p ara  ex traérse la  al pollo .

c) R e s to s  ab an d o n ad o s. A q u e llo s en co n trad o s en el nido o en sus cercan ías .
d) O b serv a ció n  d irec ta . Y a  sea  en  el cam p o o en el n id o, m ed ian te “hyd es” (esco n 

dites). A m b o s m éto d o s p resen ta s serias o b je c io n e s  en cu anto  a la accesib ilid ad  a los 
nidos e in te rfe re n c ia s  en  las p ollad as.

TECNICAS DE RECOGIDA Y MANIPULACION

U na de las p rin cip a les v e n ta ja s  de las egagróp ilas com o m aterial de estudio es su 
relativam ente fá c il d e tecc ió n  y re co lecc ió n  en el cam p o. E n  e fe c to , las egagrópilas 
suelen re co g erse  b a jo  los n idos (o  “co lo n ia s” en el caso  de ardeidas co lon ia les, buitres 
leonados y a b e ja ru c o s , en tre  o tro s ), en  los dorm id eros y muy frecu en tem en te  en los 
posaderos de estas av es. Ig u a lm en te , la ex is ten cia  de egagrópilas frescas en el terren o  
es signo in e q u ív o co  de la p resen cia  de la esp ecie  a llí.

Sin em b a rg o , son  v arias las co n sid era cio n es que hay que ten er en cu en ta  a la hora 
de p lan tear la re c o le c c ió n . E n  p rim er lu gar hay que p ro cu rar que ésta  se haga, en lo 
posible, de fo rm a  a le a to r ia  a fin de que el m ateria l recogid o p osea el m en or sesgo 
posible. D e  ah í que p arez ca  co n v e n ien te , siem p re que sea fa ctib le , delim itar su p erfi
cies de re co le c c ió n  m ien tras que duren los m u éstreos. N o o b sta n te , esto  p arece m u
cho más p o sib le  a n te  aves co lo n ia le s  (p o r la densidad de las regu rgitaciones) que ante 
las egagróp ilas exp u lsad as p o r un ú nico  adulto en su p osad ero , m uchas veces in a cce
sible, co m o  p u ed e se r  el caso  de las S trig ifo rm es o F a lco n ifo rm es.

A sim ism o, resu lta  fu n d a m e n ta l, una vez estab lecid a la period icidad de los m ués
treos (sem a n a les , q u in ce n a le s , e t c . ) ,  lim piar co n v en ien tem en te  el/los lugar/es de re co 
gida después de cad a v isita  p ara asegu rarse de que la antigüedad de las siguientes 
muestras no sea  m ay o r que las de la unidad de tiem p o estab lecid o , ten iend o así el 
material d istr ib u id o  en p erio d o s fi jo s  y co n tro lad o s.

A  esto  p o d ríam o s añ ad ir la n ecesid ad  de re co g er, p re feren tem en te , egagrópilas 
enteras a fin  de o b te n e r  p o ste rio rm en te  la m ayor in form ación  en cuanto  a tam añ os, 
pesos, n .° de p resas, e tc . (v éase  m ás ad e lan te ). N o o b sta n te , esto  resu lta  d ifícil en 
muchas o cas io n es  ya sea  p o r la a ltu ra  de los nidos y p osad eros, la superfie de im pacto 
(rocosa, e t c . ) ,  la frag ilid ad  de algunas eg agróp ilas, el acúm ulo de restos p eq u eñ os, 
etc. E n  esto s caso s y a la v ista  “ in situ ” del m ateria l fragm en tad o , h abrá  que procu rar 
perder la m en o r in fo rm ació n  p osib le  en  la recogid a.

O tro ap ecto  m uy im p o rta n te  a co n sid era r se p lan tea  si qu erem os estudiar sólo la 
dieta de aves ad u ltas. E n  tal ca so , ten d rem o s que ten er sum o cuidado para no reco g er
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tam b ién  m ateria l p erten ecien te  a p ollos gran d es. E n  e fe c to , p o d ría  o cu rrir  que duran
te algún m es de los co rresp o n d ien tes a la cr ía  y c e b a , p o llo s v o lan te ro s  expulsasen 
eg agróp ilas fu era  del n id o , de m od o q u e , si los ad u ltos tien en  p o sad ero s en la misma 
zo n a , p od rían  realizarse ad ju d ica cio n es erró n ea s  de las m u estras. Y  es que no parece 
ab so lu tam en te  fiab le  el m étod o  de d iferen cia r ad u ltos de p o llo s p o r el tam añ o  de sus 
eg agró p ilas. A s í se ha señ ala d o , para el caso  de algunas S tr ig ifo rm es co m o  la Lechuza 
com ú n  (T y to  a lb a ), que no es raro  que ad u ltos regu rg iten  eg ag ró p ilas de pequeñas 
d im en sio n es (v éase B u n n  e t a l .,  1 9 8 2 ). E n  ta les  s itu a cio n es y an te  dudas razonables, 
es p referib le  asegu rar la co lec ta  o d esp reciar el m ateria l.

P o r ú ltim o in d icar q u e , según sea  la am p litu d  de la in v estig acio ó n  y dependiendo, 
n a tu ra lm e n te , del ca rá c te r  de la esp ecie  a estu d iar (s e d e n ta r ia , estiv a l, migradora 
p arcia l, e t c .) ,  se ría  co n v en ien te  re a lizar m u éstreo s sis tem ático s  d u ran te  diversos pe
rio d os del año.

U n a  vez localizad o  el lugar de re co le c c ió n , la eg ag ró p ilas  su e len  reco g erse  en bol
sas p ara  ser p o ste rio rm en te  tran sp o rtad as al la b o ra to r io  p ara  su estu d io , si bien nues
tra  p rop ia  ex p erien cia  así co m o  d iversas co m u n ica cio n es p erso n a les  nos confirm a la 
co n v en ien c ia  de in trod u cirlas ind ividualizadas en  b o lsas de p ap el. L a s  m ediciones de 
las m ism as así com o su p eso  en fresco  se p u ed e o b te n e r  “ in situ ” , si b ien  puede 
p en sarse  q u e, salvo estu d ios e sp e c ífico s , no ap o rta n  n o v ed ad es re a lm en te  significati
vas y, p o r el co n tra rio , pu ed en o cas io n ar m ayo r tiem p o  de in te rfe re n c ia  para las 
aves. S í  resu lta  útil an o ta r cu alq u ier o tra  c ircu n stan cia  de in te ré s , co m o  la hora de 
re co le c c ió n , can tid ad  de m ateria l en co n tra d o , frecu en c ia  de reg u rg itac ió n  (si fuera 
p o s ib le ), asp ecto  e x te rn o , co lo r , e t c . ,  au n q u e este  ú ltim o p u ed e ca m b ia r  según el 
estad o  h ig ro m étrico .

Y a  en el la b o ra to r io , las egagróp ilas su elen  arch iv arse  cad a  una co n  su etiqueta de 
identificación (lu gar, fe ch a  de reco g id a  y n id o , p o sad ero  o d o rm id e ro ) en espera de 
su an álisis . E s te  an ális is , aunque es com ú n  p ara  to d o s los tip os de eg ag ró p ilas, puede 
v ariar en virtud de las p reten sio n es del in v estig ad o r, de la esp e c ie  estu d iad a, de la 
co n sisten cia  de los o v illos, e tc .

E n  g e n e ra l, un p rim er p aso  su ele ser obtención de medidas y pesos. P a ra  las prime
ras se u tiliza un ca lib re  con  el que se p od rán  to m a r h asta  tres  m ed id as en  las egagró
p ilas en tera s : longitu d  to ta l, an ch u ra y groso r. E l p esa d o , ya en  se c o , se puede reali
zar con  d in am óm etro s (p e só la s ), ten ien d o  la eg ag ró p ila  en  la b o lsa  y descontando 
lu ego  el p eso  de esta  ú ltim a.

A  co n tin u ació n  co m ien za la fase  del análisis p ro p ia m en te  d ich o , lo  cual requiere el 
p rev io  d esm en u zam ien to  co m p leto  del o v illo . S in  e m b a rg o , es im p o rta n te  adelantar 
que en algunas esp ecies co m o  la G a rc illa  b u ey era  (B u b u lcu s  ib is) o la C igü eñ a blanca 
(C ico n ia  c ico n ia ) se pued e en co n tra r  una tip o lo g ía  en  sus eg ag ró p ilas que encierra ya 
una in fo rm ació n  tró fica  in icia l.

L o s  ovillos su elen  d esm en u zarse m an u alm e n te , a se r p o sib le  so b re  una superficie 
que sirva de co n traste  (p la to  b la n co , fo lio , e t c .) .  N o o b s ta n te , en  las egagrópilas con
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pelos y re sto s  ó seo s  (casi to d as las de F a lco n ifo rm es y Strig ifo rm es) se en tien d e que 
es más c o n v e n ie n te  d e ja r la s  m a ce ra r  en un recip ien te  con agua p ara , a co n tin u ació n , 
poder se p a ra r  co n  m ás facilid ad  los p elo s de los huesos. S ea  com o fu ere , los ovillos 
deben ser d esech o s co n  la m áxim a a ten ción  ya que se p odrá o b ten e r in form ación  de 
todo él. P a ra  la ta re a  de an álisis co n v ien e em p lear varias pinzas (d epen d ien d o de los 
restos) así co m o  ag u jas en m an g a d as, en  su caso . C om o es n atu ral, en aqu ellas eg agró 
pilas con  re s to s  de A rtró p o d o s , e scam as , e t c . ,  el análisis d eb e realizarse con  ayuda de 
una lupa b in o cu la r  de au m en to s co n v en ien tes. T o d o s esto s datos podrán ser anotad os 
en fichas in d iv id u ales, co m o  se m u estra a b a jo .

LOCALIDAD : 

FECHA :
N *

PESO. M E b l b A S . 'T lP O  .

OTRAS C A R A C T E R I S T I C A S .
PR E S A S :

GOLÉOPTHAOS ( J O  eLlTKOS,. . ,)

/contorno A o h T) ? T £ r.os  Cl m a n i> .(¿oa#...)

w OLl&OaUEToS ~h •

N - TOTAL P R E S A S :

EXTRACCION D E LA INFORMACION

P ara fa c il ita r  la ex p o s ic ió n  vam os a dividir a las egagrópilas en dos grandes grupos. 
El p rim ero  e s ta rá  fo rm a d o  p o r aq u ellas que tien en  com o elem en to s constitu tivos 
básicos los re s to s  ó seo s  y el p e lo , si b ien  p ueden p resen tar tam bién  o tros tipos de 
restos m a y o rita rio s  q u e , ex clu id o  el p e lo , pu eden ser huesos y escam as de p eces , de 
reptiles, e tc . A  e s te  p rim er gran  grupo p erten ece n  la m ayoría  de las egagrópilas de 
las rap aces d iu rn as y n o ctu rn as. E l o tro  gran grupo estará  form ado p or las egagrópilas 
cuyos co m p o n e n te s  b á sico s  son resto s qu itin o so s, aunque dada la am plia tip ología 
que p u ed en  p re s e n ta r  algu n as de éstas sea  p osib le  en co n trar egagrópilas con  ca ra c te 
res de am b o s g ru p o s. P o r  e llo , esta  división no tien e  m ás p reten sión  que la  de facilitr 
la ex p licación  su b sig u ien te . D e  a h í que estem o s con ven cid os de que an te un ovillo 
con m ezcla d e c a r a c te re s , el le c to r  sa b r ía  p erfectam en te  cóm o actuar.

L leg ad o s a e s te  p u n to , se p u ed e c ita r a la G arc illa  bu eyera com o un claro  e jem p lo  
de v ariació n  d e las eg ag ró p ilas  en  fu n ción  de su co lorid o  o el pred om inio  ex te rio r de
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un tip o  u o tro  de p resas. A s í se han llegad o  a d ife ren c ia r  los s ig u ien tes tip os (M ateos 
y L á z a ro , 1 9 8 6 ):

-  Negro-coleópteros. C o n stitu id as , so b re  to d o , p or re sto s  de co le ó p te ro s  de las 
fa m . T e n e b rió n id o s , E sc a ra b e id o s , S ílfid o s y C aráb id o s.

-  Ocre-tierra. R e s to s  de co leó p tero s  y o rtó p te ro s  co n  tie rra  y m a te ria  orgánica.
-  Rojo-acrídidos. D eb id as al e lev ad o  co n su m o  de o rtó p te ro s , esp e cia lm en te  A crí

d idos.
-  Grises-pelo. P elo s de m icro m a m ífero s en v u elv en  al re sto  de p resas.
-  Blancas-río. E l su stra to  b ásico  es a ren a  de b o rd e  de agua.
-  Egagrópilas mezcla. A gru p a a las a típ icas .
L a s  escam a de rep tiles ap arecen  con  in d ep en d en cia  de tip o  de p e lo ta . T ip o s  simila

res se h an  citad o  ta m b ién  p ara la C ig ü eñ a  b la n ca  (L á z a ro , 1 9 8 4 ).
U n a  p rim era m an ip u lació n  del m ateria l nos llev ará  a se p a rar p e lo s d e huesos en el 

l . er grup o y fracc ió n  v egetal de anim al en  el 2 .° . E n  estas ú ltim as, la  p resen cia  de 
re sto s v eg eta les  se su ele  a ce p tar, en  g e n e ra l, m ás que co m o  un co m p o n en te  de la
d ie ta , co m o  una in g estió n  fo rtu ita  al a trap ar las p resas. N o  o b s ta n te , p u eden  encon
tra rse  p eq u eñ as p o rcio n es de fru tos o sem illas.

A g ru p ad o s ya los re sto s , el sigu iente p aso  im p lica  el re co n o c im ie n to  de los mismos 
y su d eterm in ació n . P a ra  e llo  d ife ren cia rem o s a las p resas e n tre  V erte b ra d o s  y no 
V e rte b ra d o s . Sin  em b a rg o , la p rop ia  n atu ra leza  de una eg ag ró p ila  nos im p id e obtener 
in fo rm ació n  p recisa  so b re  aq u ellas p o sib les p resas ca re n te  d e en d o  y exoesqueleto  
m a cro scó p ico . E s te  es el caso , en tre  o tro s , de los A n é lid o s  y , m ás co n creta m en te  de 
los O lig o q u eto s  (lo m b rices de tie rra ). A u n  a s í, las eg ag ró p ilas  n os p u ed en  proporcio
n ar in fo rm ació n  so b re  esto s an im ales. P ara  e llo , p o d em o s d e c a n ta r  el p o lvo  que que
da tras sep a rar lo s resto s (en  las eg agróp ilas del 2 .°  g ru p o ) y, o b ten id o  e l sobrenadan
te , re a lizar  u n a p rep ara ció n  m icro scó p ica  (e n  p o r ta o b je to s ) .  E l  exam en  detallado al 
m icroscop io  nos perm itirá saber si hay o no quetas de O ligo q u eto s, es d ecir, únicamente 
p od rem os utilizar criterios cualitativos (p resen cia-au sencia) p ero  n o cuantitativos. Una 
vez utilizado este  polvillo , puede volver a secarse y etiq u etarse  p ara revisiones futuras.

A l d ife ren c ia r  los dos gran d es tip os de p resas, h a b rá  qu e te n e r  en  cu en ta  un impor
ta n te  sesg o : en  la m ay o ría  de las eg agró p ilas del 2 .°  grup o (so b re  to d o  las de Ardeidas 
y C icó n id a s ), la d etectab ilid a d  de los V e rte b ra d o s  se re d u ce  ta m b ié n  a cr ite rio s  cuali
ta tiv o s , sin p o d er cu an tifica r n .° d e e je m p la re s , y e sto  tan  só lo  en  aq u ello s grupos con 
fo rm a cio n e s  ep id érm icas q u era tin izad as q u e so p o rta n  la  acc ió n  d e ju g o s  gástricos, 
co m o  son  R e p tile s , A v e s  y M a m ífero s . A q u e llo s  q u e ca re ce n  d e e lla s , co m o  Peces y 
A n fib io s , a p are cen  ra ram en te  si la d igestió n  n o  h a  sido to ta l.

R e s to s  a  en co n tra r

1. V e rte b ra d o s

E n  el l . er gran  grupo de eg ag ró p ilas, los re sto s  m as fre c u e n te m e n te  encontrados
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suelen ser crá n e o s  y d iversos frag m en to s ó seo s de m icro m am ífero s , ratas y lagom or- 
fos. O tro s re s to s  d e te c ta b le s  su elen  ser escam as (P eces  y R e p tile s ) , p elos (M a m ífe 
ros), uñas (R e p tile s , A v e s  y M a m ífe ro s) y, p or su p u esto , o tros restos ó seo s , en tre  
ellos v érteb ra s .

La d e term in a c ió n  ta x o n ó m ica  de las p resas se realiza  a p artir de claves esp ecíficas . 
Pero so b re  to d o  re su lta  de in e stim ab le  v a lo r la realizació n  de colecciones de compara
ción que a c tú en  de re fe re n c ia  p ara  la id en tificació n  de p resas. E sta s  co leccio n es p u e
den rea lizarse  a  p a rtir  de p e lo s , e scam as, m an d íb u las, e tc.

A  p esar de la  gran  v aried ad  de aves que p rod u cen  eg agróp ilas, p arece  claro  que 
son las S tr ig ifo rm e s  u no d e lo s grup os cuya d ieta  se ha estudiad o m ás, d entro  y fu era 
de n u estras fr o n te ra s , quizás d eb id o  a razon es de accesib ilid ad  del m ateria l, em p laza
miento de n id o s , e tc . L a  b rev e  o je d a d a  de la b ib lio g ra fía  ex is ten te  revela la enorm e 
incidencia q u e tie n e n  los m icro m a m ífero s  en la a lim en tación  de las rap aces n octu rn as, 
todo ello  co n  las ló g icas d iferen cia s de esp ecies-p resa  según la zon a y el h áb itata  
considerados. S in  e m b a rg o , siguen estan d o  p oco  claras las p osib les d iferen cias en tre 
las presas ap o rta d a s  al n id o  y aq u éllas  que son consum idas p or los adultos rep rod u c
tores, a v eces  d eb id o  a la  fa lta  d e d iscrim in ació n  en tre  las egagrópilas de am bos 
(como ya se m e n c io n ó ) . P u ed en  ap u n ta rse , no o b sta n te , casos com o los del B u h o  
real (B u b o  b u b o ) , en  d o n d e su elen  d e tec ta rse  presas com o el co n e jo  (O rycto lagus 
cuniculus) y ra ta s  (G e n . R a t tu s ) ,  d ep en d ien d o  del á rea  de estu d io , ex trem o  este  (en  
cuanto al c o n e jo )  ta m b ién  fre cu e n te  en  grand es águilas.

2. No V e rte b ra d o s

E stas p resas so n  b á s ica m e n te  A rtró p o d o s. L a s  p artes m ás rep resen tativ as que se 
pueden e n c o n tra r  en  las eg ag ró p ilas (casi siem p re del 2 .°  gran tip o) no son las m ism as 
para to d o s lo s gruos

O rtó p tero s: m an d íb u las .
H em íp tero s: c a b e z a s , p ro n o to s .
D íp te ro s : ca b e z a s .
H im en ó p tero s : ca b e z a s .
C o le ó p te ro s: ca b e z a s , p ro n o to s , m ad íb u las y élitro s.
A ran e id o s: q u e líc e ro s .
E sco rp ió n id o s y S o lífu g o s : q u e líc e ro s , uñas.
Q u ilóp od os y D ip ló p o d o s : m an d íb u las .
L arvas: ca b e z a s , m an d íb u las .
T am b ién  se c ita  la  p osib ilid ad  d e d e te c ta r  rádulas de G asteró p o d os y el d iente 

córneo de re n a c u a jo s  de A n fib io s  (é sto s  ya en  los V erteb ra d o s). E n  cu anto  a los 
O rtópteros, se les p u ed e  se p a ra r  en  dos grup os: E n s ífe ra  y C a e lífe ra , según el patrón  
m orfológico d e  sus m a n d íb u las . (F ig u ra  l .C ) .
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GRUPO : EM&IPCRÜ . 

COMdlVOROí)

C A E L I F E R A

(FITOFAGOS)

1 :  / M u s a r a ñ a -  
Z : Rato'* «te- campa. 
3  ■ "T b p ¡i¿ o  •

: Topa-

FIGURA 1
A: Cráneos de algunas de las presas que se pueden detectar en egagrópilas (según grupos de aves).

1. INSECTIVOROS: Musarañas. 2. ROEDORES: Raas. 3: LAGOMORFOS: Conejo.
B: Mandíbulas inferiores de posibles presas (Hemimandíbulas izqdas. Tamaños reales)
C Patrones morfológicos de las mandíbulas de Ortópteros.
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TRATAMIENTO D E LA INFORMACION

1. Recuento de presas

C o n o cid o s ya  cu á les  son  los resto s m ás rep resen tativ o s , n u estra lab or de análisis se 
orientará a co n ta b iliz a r  el n ú m ero  de V erteb ra d o s y no V erteb ra d o s p resa. P ara  ello , 
agruparem os p re fe re n te m e n te  crán eo s y m an d íbu las en  el p rim er caso  y, cab ezas, 
pronotos y m a n d íb u la s , en  e l segu n d o. N o h ab rá  que o lv idar, a efecto s del cóm pu to , 
que en u n a e g a g ró p ila , el c rá n e o  y las m an d íb u las suelen  ap arecer p or separado y a 
veces d em en u za d o s.

E n  el ca so  d e lo s In s e c to s , p or e je m p lo , el recu en to  se h ará (siem p re que los restos 
así lo p e rm ita n ) a p a rtir  del n .°  m áxim o  de resto s de cada taxón  d eterm in ad o . A s í, 
por e je m p lo , si p a ra  un c o le ó p te ro  caráb id o  del gén ero  Feronia ap arecen : 8 cab ezas, 
5 m and. iz q d a s ., 3 m an d . d ch a s ., 9 p ro n o to s y varios é litros izqdos. y dchos. (siem pre 
< 9) o to rg am o s 9  in d ivid u os a es ta  esp e cie . N o o b sta n te , cuando los resto s están  muy 
fraccio n ad o s, se rá  p re fe r ib le  u tilizar el n ú m ero  m ín im o.

Y a  en  la  id e n tifica c ió n , co n  los crán eo s y m an d íbu las de m icro m am ífero s suele 
llegarse a su d e term in a c ió n  co m p leta . C on los In se cto s , dada las cond iciones de sus 
restos, re su lta  casi siem p re  d ifíc il su d eterm in ación  a nivel esp ecífico  o g en érico , 
siendo la  c a te g o r ía  fa m ilia r  la  m ás ad ecu ad a (C a lv er y W o o ler, 1982). C on estas 
co n sid eracio n es es ya  p o s ib le  estim a r: n .° to ta l de p resas, x de presas/egagrópila, 
frecu en cia d e ca d a  ta x ó n , y %  de o cu rren cia  (p resen cia  o au sencia) de un taxón en 
el to ta l de o v illo s . O tra s  estim a cio n es d e m en o r in terés serían  el n .° m áxim o de 
presas en  un o v illo , n .° m ín im o , e tc .

2. Cálculo de la biomasa

2 .1 . V e r te b ra d o s

L a e s tim a ció n  m ás im p o rta n te  en  cu alq u ier tra b a jo  de alim entación  es la biomasa 
aportada p o r u n a  d e las p resas al co n ju n to  de la d ieta . P ara  los V erteb ra d o s, se suele 
realizar ca lcu lan d o  un p eso  m ed io  p ara  cad a una de esas p resas. D ich o s pesos pueden 
provenir d e e je m p la re s  v ivos cap tu rad o s al e fec to  (incluso  en esa m ism a zona de 
estudio) o  b ie n  d e  e je m p la re s  p resen tes en  co leccio n es. N o o b stan te , para presas 
com o los m ic ro m a m ífe ro s  e x is te  b ib lio g ra fía  que ap orta estim acion es so lventes de 
estos p eso s p a ra  cad a  esp e c ie  (v éase  H ira ld o  e t a l .,  1975).

E l ta m añ o  d e cad a  p resa  p u ed e co n d ic io n ar el p osib le cálcu lo  de los pesos o to rg a
dos a cad a u n a y e llo  in c id ir , a su v ez , en  la b iom asa estim ad a. D e  ah í que a veces se 
adjudiquen d iversas c lase s de ta m añ o  a las p resas. A  partir de estas clases p odrem os 
encontrar c o rre la c io n e s  es ta d ís tica s  en tre  h u esos, tam añ o s, e incluso p esos. A s í se ha 
señalado, p o r  e je m p lo , u n a co rre la c ió n  e levad a en tre  la longitud m andibular
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(L M ) y el p eso , así co m o  en tre  la L M  y la longitud de la ca b e z a  y cu erp o  (C C ) para 
el g én ero  R a ttu s  (ra ta s) (M o rris . 1979). E llo  p erm ite  ca lcu lar el tam añ o  de e jem pla
res de Rattus p ro ced en tes de egagróp ilas de B ú h o  real y L ec h u z a ,a  p artir de la longi
tud de las m an d íb u las en co n trad as (Z a m o ra n o , e t a l ..  19 86). T a m b ién  se ha calculado 
el p eso  a p artir de hu esos largos de c o n e jo .

2 .2 . N o V erteb ra d o s

E ste  cá lcu lo  p resen ta  m ayores d ificu ltad es. N o o b s ta n te , ta m b ién  se realiza  a partir 
de e jem p la re s  cap tu rad os o de co lecc io n e s  en to m o ló g ica s de co m p a ra c ió n . A l igual 
que en los V e rte b ra d o s , ex iste  b ib lio g ra fía  de re fe re n c ia  qu e e s ta b le ce  pesos medios 
en tre  los In se cto s  (v éase F ra n co  y A n d rad a , 1 9 7 7 ). P a ra  in clu ir en  c lases de tamaños 
a in secto s co m o  O rtó p tero s y C o le ó p te ro s (so b re  tod o  C a rá b id o s) se p u ed e probar a 
e s ta b le ce r  co rresp o n d en cias en tre  an ch u ra de m an d íb u las y lon gitu d  to ta l del cuerpo 
(en  los l . os) y en tre  an ch u ra de élitro s y longitud to ta l del cu erp o  (en  los 2 .0S) (M ateos 
y L á z a ro , 1986).

3. Otras estimaciones

E s  p osib le  realizar o tras estim acio n es si b ien  nos p arecen  d ifíc ile s  de aco m eter  para 
los estu d ian tes de M agisterio  e in ad ecu ad as p ara  el C iclo  S u p e rio r  de la E .G .B .  No 
o b sta n te , las m en cio n arem o s p or el grado de in fo rm ació n  qu e in clu y en . Se  trata de 
d eterm in ar ed ad es re lativ as y sexos en ra to n es. L o  1.° a p artir  del n ivel de desgaste 
de sus m o lares (K e lle r , 1974) y los 2 .° , an alizan d o  la fo rm a  de las pelv is encontradas 
en teras en  egagróp ilas (só lo  de ra to n es re p ro d u cto res ) (V a rg a s , 1 9 8 5 ). T am bién  se 
pued e ca lcu lar la am plitud de n icho tró fico  (d ich o  de o tro  m o d o , el grad o de genera- 
Iism o o esp ecia lism o  alim en tario  del ave) a p artir de es tim a cio n es  de la diversidad 
p ara  las cu ales in c lu iríam o s a las presas que nos sa lie ran , en c a te g o r ía s  taxo-m orfoló- 
g icas, p .e j . :  m ic ro m a m ífero s , ra tas, lago m orfo s (c o n e jo s  y lie b re s ) y av es.

COMPOSICION DE LA DIETA. CONCLUSIONES

O b ten id o s ya los resu ltad os y realizad a las es tim a cio n es d escritas  se puede estable
ce r  la co m p o sició n  g lobal de la d ieta del ave a p artir  de las eg ag ró p ilas . C onocerem os 
as í cuál es la p rincipal presa/s que con su m e ( % )  y la b io m asa  p ro d u cid a . D e esta 
fo rm a d escifrarem o s m e jo r  la d ieta  del ave sab ien d o  qu e p u ed e h a b e r  presas poco 
cap tu rad as que ap orten  m ucha b iom asa y v icev ersa . E n  aves con  un régim en que 
incluya V erteb ra d o s y no V erteb ra d o s v erem o s la im p o rta n cia  de cad a grupo en la 
d ieta  y có m o  ésta  puede variar cu and o llega la ép o ca  de c r ía . T a m b ié n  se podrán 
realizar in teresan tes co n sid eracio n es so b re  las p osib les d iferen cia s en tre  la alim enta
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ción de p ollo s y ad u lto s. T o d a s  estas in terp re tac io n es se realizarán  m ejo r m ed iante la 
construcción de una ta b la  qu e incluya filas de presas y colum nas con frecu en cias, 
biomasas, e tc .

O tro gran n ú cleo  de co n clu sio n es se puede o b ten e r in d irectam ente de los resu lta
dos. A sí lleg a rem o s a te n e r  una id ea general so b re  las principales poblaciones-presa 
existentes en  la zo n a  estu d iad a , su p osib le  abu n d an cia, etc. E sto  tam bién  nos dará 
una idea de los recu rso s tró fico s con  los que cu en ta  el ave en ese lugar. A sim ism o 
podremos en te n d e r m e jo r  no sólo  el c iclo  vital del ave sino el de algunas de sus 
presas, si p en sam o s qu e a m en u d o uno y o tros se pueden superponer.

Todo lo d ich o  n os a ce rca rá  m ás a las caracterís ticas  ecológicas del área de estud io, 
pudiendo e s ta b le c e r  co m p a rac io n es y discusión de resultados con los ap ortad os, para 
el m ismo av e , p o r a u to res cen trad o s en o tros h ábitats de caracterís ticas sem e jan tes 
y/o d iferen tes.

VALOR Y APLICACION EDUCATIVA.
CONCLUSIONES DE CARA AL CICLO SUPERIOR DE LA E.G.B.

D e todo lo ex p u e sto  h asta  ah o ra  creem o s que se pueden ex traer in teresan tes ap lica
ciones de cara  a la fu tu ra  activ id ad  d o cen te  de n u estros estudiantes de M agistero  en 
los últim so cu rso s de la E .G .B .  P o r tod o  lo dicho an teriorm en te , las egagrópilas se 
revelan co m o  un recu rso  p rim ord ial para el estudio de la alim entación  de d eterm in a
das aves. A  e llo  hay que su m arle su fácil reco lecció n  (depend iend o de las aves consi
deradas) y la  gran in fo rm ació n  que a lb erg a  su co n ten id o .

Las eg agróp ilas son un m ateria l natu ral que fo m en ta  en los estudiantes el d esarrollo  
de destrezas m an ip u lativ as, y que incluye a la vez las siguientes v en ta jas:

-  D e sa rro lla r  un tr a b a jo  que en g lo b a  p rocesos c ien tífico s que van desde la o b ser
v ació n , re c o le c c ió n , m u estreo  sistem ático , m edición y análisis hasta el tra ta 
m iento  de la in fo rm ació n  em p lean d o tab las y gráficos.

-  A sim ism o fa v o re cen  la ap licació n  de p ro cesos de n aturaleza inductiva y deducti
va (F e rn á n d e z  U r ía , 1979) en  donde a p artir de restos de anim ales se llegan a 
co n o cer los p rin cip ales grupos zo ológ icos atend iendo a sus características más 
sign ificativas.

-  Se p ro p icia  un co n o cim ien to  an ató m ico  de las presas que requ iere , a su vez, de 
un co n ju n to  de activ id ad es de indudable in terés com o son: la realización de 
p eq u eñ as co le cc io n e s  en to m o ló g ica s, la utilización de claves y el em pleo  de fi
chas de tr a b a jo .

F in a lm en te , las eg ag ró p ilas p erm iten  la com pren sión  p ráctica de con cep tos eco ló g i
cos sen cillos co m o  son los de red tró fica , re lac io n es d ep red ad or-p resa, fen olo g ía , 
biom asa, d iversid ad , n ich o  tró fic o , e tc.
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P o r to d o  lo ya ex p u esto , p ensam os que las eg ag ró p ilas co n stitu y en  un material 
natu ral de ind ud able in terés para los estu d ian tes de las E sc u e la s  de Form ación  del 
P ro feso ra d o  y de cara  a su ap licación  en los ú ltim os cu rsos del C ic lo  Su p erio r.

Su u tilización  req u iere  la p u esta en p ráctica  de m eto d o lo g ía  c ie n tíf ic a , favoreciendo 
los p reco eso s co gn oscitiv os (co n o cim ien to  de grupos z o o ló g ico s , h u esos, e tc .) , las 
actitu d es c ien tíf ica s , así com o el d esarro llo  de d estrezas m an ip u lativas.
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La adolescencia temprana. 
Estudio sobre aspectos 
psicosociológicos con 

escolares de Ciudad Real

L a etap a  d el d esarro llo  h u m an o que com p ren d e los años que van desde la in fancia 
a la edad ad u lta , su e le  d en o m in arse  con  el térm in o  ad o lescen cia ; e tap a , que es con si
derada co m o  de tran sició n  p or la  m ay o ría  de los au tores. D u ran te  estos años tiene 
lugar una gran  p a rte  del crec im ien to  p erso n a l, tan to  psicosocio lógico  com o fís ico .

E ste  p erio d o  ev o lu tiv o  se divide en  o tro s dos b astan te  b ien  d iferenciad os: la ad oles
cencia tem p ra n a  y la  ju v en tu d . L a  ad o lescen cia  tem prana o p read olescen cia , que 
com prende a p ro x im ad am en te , desde los 11 a los 14 años. L a  ju v en tu d , que com pren 
de, ap ro x im ad am en te , d esd e los 15 años h asta a lred ed or de los 20 . E stas dos etap as, 
aunque p o seen  c iertas  ca ra c te rís tica s  co m u n es, tien en  tam bién  d iferencias im p ortan
tes.

Siguiendo a F ie rro  (1 ) ,  la ad o lescen cia  es un fen óm en o  cond icionad o p or la historia 
y por la cu ltu ra . D e  ta l m a n era , qu e gran p arte  de las descripciones al resp ecto , sólo 
son válidas p ara  los ad o lesce n tes de nu estro  tiem p o y de nuestra sociedad . E s  una 
etapa de tran sició n  y de esp era  en tre  la in fan cia  y la adultez, en donde los individuos 
van ad qu iriend o  y co n so lid an d o  su id entid ad  p erson al y socia l, la cual consiste b ásica
m ente, en  u n a m o ral a u tó n o m a, de recip ro cid ad , en la adopción de ciertos valores 
significativos y , p o r o tra  p a r te , en  la  e lab o ració n  de un con cep to  de sí m ism o al que 
acom paña una au testim a b ásica . A d em ás, en los años de la ad olescen cia se adquiere 
la in d ep en d en cia con  re sp ecto  a la fam ilia  p atern a y el estab lecim ien to  de nuevas

* Juan Antonio Moreno Abelló. Doctor en Psicología, Profesor Titular de Psicología Evolutiva y de la Educación 
en la E. U. Profesorado E. G. B. de Ciudad Real.
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relaciones grupales, de relación sexual y de amistad.
La adolescencia, siguiendo a Hopkins (2 ), es un fenómeno reciente. Es una etapa 

que, hasta el siglo X V III se incluía dentro de la infancia. Es más, hasta los comienzos 
del presente siglo no se concedió una especial atención a este periodo evolutivo.

La etapa de la adolescencia comienza cuando termina la infancia, fecha en la que 
aparece la denominada pubertad, momento en que -según opinión bastante habitual- 
empieza la menstruación en las chicas y aparece el vello púbico en los chicos. Sin 
embargo, como dice Coleman (3), estas nuevas características tan evidentes, sólo 
representan una pequeña parte de un complejo proceso que abarca múltiples funcio
nes corporales en el sistema cardiovascular, en el sistema reproductor, en la acelera
ción del aumento de estatura (“estirón”), etc. Estos cambios biológicos y fisiológicos 
están regulados por la hipófisis, glándula localizada en la zona encefálica del hipotála- 
mo y que segrega una serie de hormonas que activan a la mayor parte de las demás 
glándulas endocrinas, cuyas hormonas están implicadas en el desarrollo del individuo.

Estos cambios físicos conllevan importantes repercusiones psicológicas. Entre ellas, 
destacaremos el efecto que tales cambios físicos tienen sobre la propia identidad de 
los chicos. El desarrollo de esta identidad necesita de un sentimiento de continuidad 
de sí mismo y de un firme conocimiento de cómo aparece uno ante los demás. Estu
dios realizados por varios especialistas, tales como Rosen, Rosa, Simmens y Rosen- 
berg, nos indican que, al comienzo de la adolescencia los individuos se autodescriben 
basándose en sus características físicas que, por lo general, no suelen ser de su agra
do. Hasta bien avanzada la adolescencia los jóvenes no utilizan de forma notoria, en 
sus autodescripciones, los aspectos intelectuales y sociales, aspectos que sí suelen ser 
de su agrado.

De los estudios indicados y de otros muchos, se puede concluir en el sentido de que 
las características físicas son fundamentales para determinar la propia estimación, en 
especial en el periodo de la adolescencia temprana.

A sí como el comienzo de la adolescencia queda determinado por ciertos cambios 
físicos ya indicados (aunque existan diferencias geográficas, de sexo y entre indivi
duos), la terminación resulta mucho más difícil de precisar. A sí, podemos decir que 
la adolescencia termina con la aparición de la edad adulta, aparición que es variable 
e imprecisa. De hecho, son los roles supuestamente adultos, los determinantes de tal 
evento; dependiendo, por lo tanto, del tipo de cultura que estemos considerando. En 
la sociedad occidental los factores más influyentes han sido los patrones educativos y 
matrimoniales; los cuales, en los últimos tiempos, han prolongado el periodo de la 
adolescencia y han contribuido al desarrollo de la cultura juvenil.

Sobre los aspectos afectivos destacamos una serie de puntos recogidos por Gesell
(4): A  estos preadolescentes suele agradarles que los demás sepan como sienten, 
aunque algunas veces traten de disimular sus sentimientos. A  veces, pueden sentirse 
heridos ante el impacto de otras personas; pero tienen suficiente capacidad para pa
sarlo por alto u olvidarlo. En general, demuestran una mayor tendencia a no tomarse
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las cosas “a pecho” , a medida que van avanzando en edad.
Al comienzo de la adolescencia es típica la conducta de retraimiento y suceptibili- 

dad que produce a estos chicos las situaciones angustiosas. Sin embargo, al cabo de 
unos meses, la situación se va haciendo más agradable. Algunos padres se expresan 
diciendo: “está lleno de vida” , “vive plenamente” , “en general es alegre” , etc. El 
preadolescente se da cuenta de que la vida, a medida que va pasando el tiempo, se 
hace más complicada, pero mucho más divertida.

Los momentos de gran felicidad son bastante habituales. Sin embargo, esta felici
dad suele aparecer en situaciones extraescolares. Así, aunque le produzca gozo figu
rar en el cuadro de honor del colegio u obtener una buena nota, le proporciona 
mayor felicidad salir con un amigo del otro sexo, asistir a una fiesta o estrenar un 
traje.

No suelen llorar en esta etapa evolutiva. Si lo hacen, suele ser causa de alguna 
depresión o de irritaciones. En  cualquier caso, puede ser la manifestación de una 
llamada de ayuda, que los educadores deben tratar con atención y cariño.

Aunque se considera que a estas edades los chicos no son verdaderamente miedo
sos, pueden sufrir variados temores, dependiendo del tipo de personalidad del chico. 
Así, muchos de ellos temen a las serpientes; algunos a arañas, abejas y otros insectos; 
otros a lugares elevados o a las aguas profundas; otros a quedarse solos en la oscuri
dad; otros de lo que “va a suceder” . Normalmente, estos temores van desapareciendo 
con la experiencia. Los educadores en general y el profesorado en particular, pueden 
ayudar en este aspecto, proporcionando a sus alumnos las experiencias convenientes, 
las que, además, aumentarán sus conocimientos en las diferentes áreas curriculares.

Uno de los aspectos a tener en cuenta es el desarrollo moral. Piaget (5) distinguió 
entre moral autónoma y moral heterónoma, siendo ésta la de las reglas absolutas y 
de la autoridad adulta, mientras que aquélla se caracteriza por poseer unas reglas 
más flexibles y unos matices de subjetividad, propios de los adolescentes y de los 
adultos.

Para Kohlberg (6) el desarrollo moral se divide en tres niveles (divididos cada uno 
en dos etapas): preconvencional, convencional y posconvencional. En la adolescen
cia, según este autor, se poseen las dos etapas del nivel convencional, pudiéndose 
alcanzar el nivel posconvencional; aunque no son pocos aquellos adultos que no lle
gan a alcanzarlo. En  las dos etapas convencionales es fundamental la adherencia a las 
normas establecidas; siendo interna la motivación moral, aunque basada en la previ
sión de la censura o de la alabanza. En la primera de estas etapas predomina la 
moralidad del “buen chico” , moralidad propia de la madurez infantil y de la adoles
cencia temprana o preadolescencia, y consistente en mantener unas buenas relaciones 
con los demás. En  la segunda etapa sobresale el hecho de asumir responsabilidades y 
cumplir con el deber, siendo capaz de ponerse en “el lugar de otros” para establecer 
un sistema de derechos y de legítimas expectativas.

El nivel posconvencional es, para Kohlberg, el de los principios morales asimilados,
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pudiendo ser alcanzado, como ya se ha indicado, en la adolescencia. La moralidad es 
comprendida con la presencia de derechos, deberes y normas, siempre en función de 
su servicio a fines humanos.

Esta concepción de Kohlberg puede ser objetada, al igual que otras características. 
El desarrollo moral de los adolescentes posee demasiados elementos para poder esta
blecer unas etapas bien definidas. Además, cada adolescente posee unas característi
cas propias que dificultan la definición de unas características comunes a todos los 
adolescentes.

Los padres, por sus peculiares circunstancias, pueden ejercer una decisiva influen
cia sobre el ambiente moral de sus hijos, dependiendo esa moral del tipo de disciplina 
aplicada. Los efectos de las técnicas disciplinarias dependen de una serie de variables, 
entre las que destaca la interpretación que cada chico haga de los motivos que tengan 
los padres para llevarlas a cabo. En cualquier caso, el contexto de la relación en la 
que tiene lugar tal o cual tipo de disciplina es determinante y la naturaleza de dicha 
relación puede tener más importancia que el propio tipo de disciplina aplicado.

Sobre los aspectos sociales, haremos hincapié en el importante papel que desempe
ñan los compañeros. La interacción con los compañeros durante la adolescencia va a 
condicionar las futuras relaciones cuando pase a ser adulto, tanto en el trabajo, como 
en su vida social, como con los miembros del sexo opuesto. A dem ás, el grupo de 
amigos adquiere gran importancia, en la medida que se van debilitando las relaciones 
con los padres, como consecuencia del incremento de su grado de independencia. 
También, siguiendo a Vega (7), la interacción con los amigos comporta la conformi
dad con los valores, modas y costumbres propias de la cultura en la que están inmer
sos los amigos, y al ser éstas bastante parecidas a las de los padres, los valores de los 
amigos pueden reforzar los valores de los padres. Los amigos suelen influir en aspec
tos tales como: modas en el vestir, formas de expresión, gustos musicales, interacción 
entre sexos, e tc.; el grupo de padres suele influir sobre los valores morales y sociales.

Como en la segunda parte de este estudio presentamos una experiencia realizada 
con alumnos del año 3.° del “Ciclo Superior” de E .G .B . (13 y 14 años), completamos 
esta introducción a la adolescencia temprana con algunas características íntimamente 
relacionadas con la vida escolar.

La mayoría de los chicos de trece años, siguiendo a Gesell (8 ), se van concentran
do, más que en el año anterior, en torno a un afán de aprender más organizado y 
sostenido. Se siente más feliz como escolar que en el curso anterior, siendo muy 
generalizada, según nuestro autor, la frase: “Este año escolar es m ejor, más lindo; 
mejor probablemente porque tengo más ganas de aprender, pero parece que enseña
rán m ejor” .

Los chicos de trece años sienten que están atravesando el umbral del mudno adulto, 
deseando ser tratado como tal. Tiene grandes deseos de ser y sentirse independiente. 
Teme verse enfrentado a la autoridad, la cual puede constreñirle; soliendo necesitar 
un tipo de autoridad que le indique que en la vida es necesario hacer muchas cosas,
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sean agradables o no. La figura del director de centro escolar no suele estar bien vista 
por ellos, ya que no sólo representa la autoridad, sino que también la ejerce. En el 
caso de que, decididamente, no le guste el director, parece sentir que a los demás 
profesores tampoco les gusta, ya que éstos también están sometidos a su autoridad.

El comportamiento en la clase está muy condicionado por la actitud de los chicos 
hacia su profesor, mostrándose con un sentido crítico muy notable. Distinguen entre 
los profesores y las asignaturas que explican o enseñan; de tal manera, que puede 
agradarle un profesor y no gustarle la materia que explica y viceversa.

A estos chicos les agrada mucho los asuntos mundiales que aparecen formando 
parte de las ciencias sociales. También se muestran muy interesados en leer los perió
dicos: leyendo los editoriales, resolviendo los problemas de la sección de pasatiempos 
y recortando los artículos de interés. También son aficionados a leer otros tipos diver
sos de lecturas. A sí, los varones se inclinan por las historias de deportes o de aventu
ras; mientras que ellas prefieren lecturas sobre adolescentes de su propia edad, en 
especial de temas amorosos.

Los chicos de catorce años, que continúan en la E .G .B ., y que, por tanto, son 
compañeros de los chicos de trece, no presentan, por lo general, diferencias impor
tantes con respecto a aquéllos.

Se observa un aumento del interés por sí mismo. La contemplación de su propia 
personalidad le permite concluir en que ha ganado -con  respecto al año anterior- en 
calma y en juicio.

En líneas generales, se llevan mejor con sus profesores que el curso pasado. Las 
objeciones que hace a las explicaciones en clase, tienen una mayor validez que antes 
y suelen hallarse sustentadas en los hechos.

Los varones de catorce años suelen emplear el tiempo de recreo jugueteando y 
dándose - a  veces- amistosos golpes y puñetazos. En los deportes se interesan por 
poner a prueba sus capacidades.

Las chicas, por su parte, suelen dedicarse durante el tiempo de recreo, a hacer confi
dencias con alguna amiga. En los deportes responden más que ellos al incentivo artificial 
de las recompensas; no son pocas las veces que intentan complicados sistemas de puntos.

En las relaciones ente los sexos se observa la inmadurez de los varones. De hecho, 
estas relaciones mejorarían si ellos tuvieran un año más. Las chicas desean con más 
fervor que los varones tener amigos del sexo contrario. Así sucede que algunos de 
ellos se niegan a sentarse al lado de las chicas en las reuniones. Diremos, finalmente, 
que existe una definida atracción entre ambos sexos, cuestión que pueden observarse 
a través de las actividades colectivas mixtas.

UNA EXPERIENCIA CON ALUMNOS DEL TERCER AÑO DEL 
“CICLO SUPERIO R” DE E .G .B . DE CIUDAD REAL.

Nos preocupaba saber como vivían sus problemas los preadolescentes de estas lati
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tudes, preocupación alimentada por las informaciones de un buen número de profeso
res que se lamentaban de lo difícil que les resultaba el trato con esos alumnos de 13 
y 14 años. Todo ello nos motivó a elaborar un cuestionario, para cuya confección 
tuvimos en cuenta los aspectos más sobresalientes de la personalidad de estos chicos, 
con alusiones importantes acerca de la familia y de la vida escolar.

De acuerdo con los indicado elaboramos el siguiente cuestionario:
1. ¿Te gusta estar con chicos o con chicas?
2. ¿En qué cosas sueles pensar, reflexionar?
3. Indica dos cosas que te fastidien
4. Cita dos cualidades que te gustaría poseer
5. ¿Te gusta asistir a la escuela?
6. ¿Te gusta estudiar?
7. ¿Llenan tus diversiones parte del tiempo que deberías emplear en el estudio?
8. ¿Se preocupan los profesores por ayudarte y comprenderte?
9. ¿Se preocupan los padres por ayudarte y comprenderte?

10. ¿En qué te gusta ayudar a tus padres?
Este cuestionario fue contestado por los chicos de forma anónima y por escrito. Es 

bien sabido que el anonimato ayuda a la sinceridad en las respuestas.

Muestra:
Contestaron el cuestionario 45 chicos y 45 chicas pertenecientes al tercer año del 

“Ciclo Superior” (8.° curso de E .G .B .) , de los dos colegios públicos anejos a la E .U . 
del Profesorado de E .G .B . de Ciudad Real. Estos alumnos como corresponde a su 
curso escolar tienen unas edades de 13 y 14 años.

Resultados:
A  los chicos les gusta más que a las chicas alternar con los compañeros del sexo 

contrario (37 % frente a 22 % ). Estas diferencias son debidas, en buena medida, a 
que ellas desconfían más de ellos, que al contrario.

En  cuanto a sus principales preocupaciones, contestan de acuerdo con el siguiente 
orden: el futuro (35 % chicas, 20 % chicos), los compañeros del sexo contrario (39 
% chicos, 13 % chicas), los estudios (29 % chicos, 19 % chicas), las relaciones socia
les (20 % chicas, 9 % chicos), las amistades (13 % chicas, 8 % chicos) y la familia 
(11 % chicas, 8 % chicos).

Las cosas que les molestan o les fastidian aparecen ordenadas déla siguiente mane
ra: los estudios (21 % chicas, 9 % chicos), el falso compañerismo (13 % chicos, 8 % 
chicas), las mentiras (12 % chicas, 8 % varones), soportar a los profesores (11 % 
chicos, 9 % chicas), la indiscreción, a que se “m etan” en sus vidas (11 % chicos, 8 % 
chicas), las tareas de la casa (9 % chicas, 8 % chicos) y las bromas pesadas (9 %
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chicas, 8 %  ch ico s).
Les gustaría poseer las siguientes cualidades: no ser vergonzosos (29 % chicas, 6 % 

chicos), ser más amables (1 7  % chicas, 9 % chicos), ser más estudiosos (22 % chicas, 
9 % chicos), tener m ejor físico (1 5  % chicos, 9 % chicas), ser más trabajadores (8  % 
chicas, 8 % chicos), tener más fuerza de voluntad ( 8 % chicas, 8 % chicos) y ser más 
responsables (8 % chicas, 8 % chicos).

Tan só lo  al 13 %  d e los alu m nos les disgusta asistir a la escu ela , siendo los chicos 
los m ás d esco n ten to s  (e n  algo  m ás del d ob le que e llas).

E l n ú m ero  d e p re a d o lescen te s  a los qu e no les gusta estu d iar alcanza el 22 % ,  no 
existiendo d ife ren c ia s  en tre  lo s sexo s.

E l 54  %  d e los a lu m n os re co n o cen  que las d iversiones les resta  tiem p o p ara  el 
estudio (e llo s  en  un p o rc e n ta je  d o b le ). E n  el p olo  o p u esto , m ientras el 42  %  de ellas 
no adm ite q u e las d iv ersio n es les q u iten  tiem p o  p ara  el estu d io, tan sólo el 13 %  de 
ellos ap oya ta l p ostu ra .

E l 81 %  de los a lu m n os afirm an  que sus p ro feso res se preocu p an p or com p ren d er
les y ay u d arles, sien d o  las ch icas las m ás afortu n ad as (8 8  %  ellas , fren te  a 75  %  
ellos), au n q u e lo s ch ico s h ace n  ex ten siv a  tal p reo cu p ació n  a un m ayor núm ero de 
profesores.

E l 77  %  d e los ch ico s d icen  que sus p ad res se p reocu p an  p or ayudarles y com pren 
derles (e llo s  en  un 84  % ,  ellas en  un 69  % ) .

A  tod os los p rea d o lescen te s  les agrad a ayudar a sus p adres. L a  m itad con testan  
que les gu sta ay u d ar en  to d o  lo qu e p uedan (e llas  en un 55 % , ellos en un 42  % ) .

Conclusiones:
L a o b serv ac ió n  de las resp u estas nos p erm iten  h acer una serie de afirm aciones en 

torno a las p reo cu p a cio n es  y gustos de estos ch icos de am bos sexos, que constituyen 
una m u estra  m an ch eg a  de la  ad o lesce n cia  tem p ran a. A d em ás, tam bién  podem os con 
cluir ace rca  d e sus o p in io n es y d eseo s so b re  la fam ilia  y el cen tro  esco lar. E sto s 
aspectos son  de su m o in teré s  p ara  tod as aq u ellas p erson as que conviven con los ch i
cos, de m od o esp ecia l p ara  los p ad res y p ro feso res , ya que ta les datos les ayudarán a 
conocerlos m e jo r , p u d ién d o les ayudar en  su d esarrollo  de una form a m ás con ven ien 
te.

T od a la te m á tica  a la  qu e han co n testad o  nu estros p read olescen tes la hem os agru
pado en tres  a p artad o s: sen tim ien to s y gu stos, vida fam iliar y vida esco lar.

Sentimientos y gustos: L e s  p reo cu p a de m ás a m en os: el fu tu ro , el o tro  sexo , los 
estudios, las re la c io n e s  so c ia les , las am istad es, y la fam ilia . E s te  orden p arece co in ci
dir con el grad o de co n o cim ien to  que p oseen  acerca  de aqu ello  que les p reocu p a. L o  
más d esco n ocid o  es el fu tu ro , que es lo  que m ás les p reo cu p a; m ientras que lo m ás 
conocido - l a  fa m ilia -  es lo  qu e m en os les p reo cu p a. P o sib lem en te , influyan los sen ti
m ientos de seg u rid ad -in seg u rid ad . E n  la fam ilia  se sienten  m ás seguros, m ientras

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Plantel. 1989, #1.



que el fu tu ro  es lo m ás in segu ro.
L o s  gustos ap arecen  con  el sigu iente ord en  de v a lo re s: se r m en o s vergonzosos y 

m ás d ecid id os, se r m ás am ab les, ser m ás estu d io so s, ser fís ica m e n te  m e jo re s , ser más 
tra b a ja d o re s , te n e r m ás fu erza de volu ntad  y se r m ás resp o n sa b le s . E n  es ta  enum era
ción  d estacan  co m o  cu alid ad es de la a d o lesce n cia  te m p ra n a : los a n h elo s de perfeccio
n arse y e l d eseo  de ag rad ar a los dem ás.

L e s  m o les ta , p rin cip a lm en te , y en  ord en  d e c re c ie n te : los es tu d io s , el fa lso  com pa
ñ erism o , las m en tiras , so p o rta r a los p ro fe so re s , la in d isc rec ió n , las ta rea s  de la casa 
y las b ro m as p esad as.

Vida familiar: U n  elevad o  p o rce n ta je  de n u estro s p re a d o le sc e n te s  (7 6  % )  indican 
que sus p ad res se p reocu p an  p or co m p ren d erles  y ay u d arles. C o n tem p la n d o  las dife
ren cias en tre  sexo s, nos en co n tram o s con  qu e son  e llo s los q u e se sien ten  m ejor 
acog id os en  sus fam ilias.

L a  to ta lid ad  de los alum nos co n su ltad os a firm an  su ag rad o  en  ayud ar a sus padres. 
E n  cu an to  al tipo de ta reas que m ás les gu sta re a lizar  so b re sa len  en  el ord en  expues
to : el tr a b a jo  de m i p ad re (e llo s ) , lo qu e “m an d a m i m a d re ” (e lla s ) ,  co m p ras (ellas), 
p ro b lem as p atern o s (e llo s ) , las “co sa s” de la  casa  (e lla s) y tr a b a jo s  p a tern o s (ellos).

E s ta s  m an ifestac io n es nos p erm iten  p resu m ir en  e l sen tid o  de q u e esto s preadoles
ce n tes  m an tien en  unas re lac io n es co rd ia les con  sus resp ectiv as fa m ilias .

Vida escolar: A  la m ay o ría  de los p rea d o lescen te s  (8 7  % )  les ag rad a asistir a la 
e scu e la , siend o m en o r e l p o rce n ta je  de aq u ello s a los q u e les gu sta  estu d iar. Si com
p aram o s am b o s se x o s, son las ch icas a las qu e m ás gu sta la  as is ten c ia  al cen tro  esco
lar.

P a re ce  se r qu e las d iversion es en to rp e cen  a esto s alu m n o s la b u en a  evolución de 
sus estu d ios. S in  em b arg o , esta  c ircu n stan cia  p a re c e  n o  e je r c e r  ta n ta  in flu en cia  nega
tiva en  e l caso  de las ch icas.

S o n  m u ch os (81 % )  los que afirm an  q u e sus p ro fe so re s  se p reo cu p an  p o r com pren
d erles y ayud arles. S o n  las ch icas -s e g ú n  sus p ro p ias m a n ife s ta c io n e s -  las m ás afortu
nad as en  es ta  c ircu n stan cia ; asp ecto  d iferen cia l q u e se co m p le m e n ta  co n  lo  indicado 
en  el p u n to  a n terio r , en  el que d ecim os qu e son  e llas  a las q u e m ás les agrada la 
as is ten cia  al ce n tro  esco lar .
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Apuntes para la enseñanza 
aprendizaje de la geografía 

de las localidades de la 
provincia de Ciudad Real

E s te  tr a b a jo , b rev e p orq u e n ecesariam en te  as í h a de se r en  es te  m ed io  de publica
c ió n , tra ta  de p o n er en m an o s del p ro feso r de E . G . B .  una p eq u eñ a  inform ación, 
so b re  fu e n tes y b ib lio g ra fía  ú tiles p ara  la en señ an za  a p ren d iz a je  de la  G eografía  
ta n to  en  el c ic lo  m ed io  co m o  su p erio r de la  E .G .B .

L o s  o b je t iv o s  m ín im o s p ro p u esto s en  el R .D .  710/82 d e 12 d e fe b r e r o , p lantean  la 
n ecesid ad  del estu d io  de la localid ad  en el c ic lo  m edio,- co n  u nos o b je t iv o s  concretos; 
a tal e fe c to  el m aestro  d eb e in iciarse en el estu d io  d e la  m ism a p ara  d espu és iniciar 
el p ro ceso  de ap ren d iza je  con  los alu m n os.

E l estu d io  de la localid ad  pu ed e ser tan  am p lio  qu e p u ed e co n tin u arse  durante 
to d a  la  E . G . B . ,  e in c lu so , es frecu en te  que algu n os p ro feso res  lo  co n tin ú en  como 
tra b a jo s  de cu rso  en el segundo año de b a ch ille ra to . E s to  se h a ce  p o r dos razones, la 
riq u eza en sí que en cie rra  el estu d io  del en to rn o  m ás c e rc a n o , y el m ateria l didáctico 
qu e se p u ed e co n segu ir y , que pu ed e ser u tilizad o , no ya só lo  co m o  m o tiv ació n , sino 
co m o  e je m p lo  co n cre to  de fen ó m en o s (n o  só lo  g e o g rá fico s) q u e tie n e  su máxima 
ex p resió n  en  esp acio s m ás le ja n o s  y que seg u ram en te  están  a fec ta n d o  a la  localidad.

L o s  cam b io s m eto d o ló g ico s , en G e o g ra fía  al m en o s, están  ro m p ien d o  con  el esque
m a trad ic io n a l, descrip tivo  y m em o rístico . E l  p ro feso r n o  p u ed e m a n te n er p or más 
tiem p o  la  en señ an za  de esta  asign atu ra an clad a en  d id ácticas q u e v ien en  siendo criti
cad as desd e el siglo X I X  (d e las que d am os algu na re fe re n c ia ) y q u e están  muy lejos 
de las d em an das de la fo rm ació n  actu al. L a  ap licac ió n  de n u ev as m eto d o lo g ías acor

* Lorenzo Sánchez López. Licenciado en Geografía e Historia. Profesor Titular de Geografía de la E. U. de Profeso
rado de E. G. B de Ciudad Real.
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des con las n u ev as te n d en cias  g eo g rá fica s, u tilizando nuevas fu en tes que no se redu
cen en ningún m o d o  al lib ro  de te x to , es n u estro  principal o b je tiv o .

D esd e la d écad a  de 1950  la g eo g ra fía  u n iversitaria  ha sufrido una con sid erab le  
tran sfo rm ación , q u e h a tra id o  con sigo  nuevos puntos de vista acerca  del estudio de la 
m ateria y q u e h a am p liad o  sign ificativam en te  su co n ten id o . L a  natu raleza de los 
cam bios de o rie n ta c ió n  no siem p re han sido claros para los p ro feso res, para lo que se 
form aron an tes  p o r n o  ca p ta r  su sign ificad o , para los que lo h icieron  d u rante, al no 
verlo con  su fic ien te  p ersp ectiv a  tien d en  a d arles dem asiad a im p ortan cia  (1 ).

E n  la en señ a n z a  d e la  G e o g ra fía  en  la E .G .B .  el p ro b lem a se h ace m ayor p or la 
falta de m ed io s del p ro fe so r  y p o r el desfase ex isten te  en tre  la nueva G eo g ra fía  y los 
libros de te x to s , a ta l e fe c to  M o rcillo  Puga ap unta que no hay p aralelism o en tre los 
avances de la  m e to d o lo g ía  y los m an u ales donde se estudia la G eo g ra fía , ya que: 
“Los m an u ales al u so  de la C ien cia  G eo g rá fica  están  to ta lm en te  d esconectados para 
la en señ an za ; en  e llo s  so la m en te  p od em os ver que hay una cierta  preocu p ación  p or 
introducir la m ay o r can tid ad  de co n ten id o s desprovistos de todo aspecto  m etod ológ i
co” (2 ).

E n  el m ism o sen tid o  se p ro n u n cia  G o n zález  P ad illa  cuando afirm a: “C onsultados 
los libros de te x to  de S o c ia le s  ex is ten tes en el m ercad o  ed itorial para el ciclo  m edio 
no ex iste  en  n in g u no de e llo s un p lan team ien to  de fond o que tra te  de form a p rogresi
va los co n te n id o s  de la g eo g ra fía  p ro p u esto  p or el M .E .C .” (3 ).

E n  e fe c to  los o b je t iv o s  m ín im o s p ro p u estos p or el M .E .C . en el R .D . 710/82 de 12 
de fe b rero  no p u ed en  ser cu b ierto s en  el c iclo  m edio (cuando el b loque tem ático  p or 
ejem plo es la  lo ca lid ad ) p o r lib ro s de te x to : p ero  al m enos éstos podrían orien tar 
sobre las p rá ctica s  a rea liz a r , fu en tes de in form ación  que puede utilizar el m aestro , 
etc., de ta l m a n era  q u e to d a v ía  hoy es actu al la siguiente afirm ación de G ibbs: “L a  
instrucción g e o g rá fica , la  m ás antigu a de todas las cien cias y la m ás estudiada en todo 
tiem po, d esd e h a ce  dos m il años v ien e estu d ián d o se, sin guardar ninguna con sid era
ción a m éto d o s p ed ag ó g ico s o leyes p sico lógicas y m uchas veces en contra de la 
verdad o del p ro g reso  c ie n tíf ico  a lca n z a d o ... L o s m étodos de enseñanza de geografía  
al m enos en  te o r ía  han p ro g resad o  m u cho m ientras que los m anuales han p erm an eci
do e s ta c io n a rio s” . (4 ) .

Las co n d ic io n es  m eto d o ló g ica s en  las que se d esarrolla  la C ien cia  G eo grá fica  im pli
can la im p o sib ilid ad  de a ce rca rse  al co n o cim ien to  del p a isa je , del p a isa je  geográfico  
como o b je t iv o  de es tu d io , as í co m o  utilización  del m ism o com o centro  de in terés y 
m otivación p ara  el co n o c im ien to  y ap ren d iza je  de otras ciencias.

“P ed a g ó g icam en te  se p u ed en  u sar el p a isa je  com o punto de partida de la m ayor 
parte del tr a b a jo  g e o g rá fico , e sp ecia lm en te  para los p aisa jes que los alum nos pueden 
conocer de p rim era  m a n o , p o rq u e siem p re es co n ven ien te partir de lo que el alum no 
conoce y p u ed e o b se rv a r p ara  llegar a lo que no co n o ce y sólo puede estudiar in d irec
tam ente” . (5 ) .

P ero aún cu an d o  la d iscip lina de estu d io  no sea la G eo g ra fía , y de acuerdo con
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d eterm in ad as ed ad es del p ro ceso  ed u ca tiv o , la o b serv ac ió n  de lo co n cre to  que ofrece 
el p a isa je  ce rca n o  sirve de in stru m en to  p ed agógico  p ara  el co n o c im ie n to  y m otivación 
que ad en tra  a los alum nos en m uchas de las ram as del sa b e r . E l lo  sin que nunca 
p u ed a p erd erse  de v ista el p ro ceso  de ap ren d iz a je . L a  te o r ía  m ás útil acerca  del 
d esarro llo  de la in te lig en cia  y m ás co n o cid a  es la d esarro lla d a  p o r S . P iag e t, pero sus 
ex te n so s  escrito s  exp resad os en  len g u a je  m atem ático  son a v eces d ifíc iles  de captar, 
de to d o s m odos ex isten  resú m en es de gran utilidad co m o  los de B e a rd  (6) y Pulasky
(7 ).

D e  las c in co  etap as en que P iaget divide el d esarro llo  m en ta l de los n iñ o s, la terce
ra , llam ad a de las operaciones concretas se in icia  a p artir de los s ie te  añ o s, es cuando 
el n iño em p ieza a fo rm a r o p eracio n es m en ta les so b re  situ a cio n es co n cre ta s  y desarro
lla b ru scam en te  los m étod o s y o b je tiv o s  de su p en sa m ien to . S e  h a ce  cap az de Pensa
m ien to  A b stra c to  a con d ición  de que se re lac io n e  firm em en te  con  su p rop ia  experien
cia  d irecta .

B a ile y  a este  resp ecto  señ ala  q u e: “ el g eóg rafo  en  la escu ela  tien e  que proporcionar 
a los alu m nos el m áxim o de ex p erien cias p rácticas y a ctu a les red u cien d o  al mínimo 
las ex p licacio n es teó ricas. (8)

E n  e fe c to , si nos cen tram o s por e jem p lo  en el c ic lo  m ed io  d on d e la capacidad de 
ab stracció n  es m uy red u cid a , se h ace p reciso  que la m eto d o lo g ía  se ad ap te a la reali
dad p sico ló g ica  del ap ren d iza je  del n iñ o , y en  este  sen tid o  la en señ an za  ha de ser 
em in e n tem en te  p ráctica  y to m an d o  lo co n c re to , lo o b se rv a b le , co m o  p u n to  de partida 
p ara  la  m e jo r  co m p ren sió n  de la génesis de los fe n ó m e n o s fís ico s  y h u m an o s, natura
les y so c ia les ; y en ese sentid o con b u en a lóg ica  o r ie n ta b a  el M .E .C .  en  el citado 
R .D .  710/82 de 12 de fe b re ro , p ero  cuyos o b je t iv o s  m ín im o s ra ra m e n te  son cumplidos 
p o r cu an to  en  la E sc u e la  no se tien e  una m ín im a p arte  del m ateria l n ecesario  para 
h a ce r  la en señ an za  de la G e o g ra fía  una en señ an za  p rá ctica , p artien d o  de lo concreto , 
(y  lo m ás co n cre to  es la p ro p ia  lo ca lid ad ), pues la en señ an za  de la  G e o g ra fía  como 
la de cu alq u ier c ien cia  “d eb e in teg rar de una p arte  los cam b io s h ab id os en el seno de 
la d iscip lin a y de o tra  los resu ltad os o b ten id o s p o r la in v estig ació n  ed u ca tiv a '’ (9 ); y 
es p osib le  p artir de la localid ad  (d on d e en co n tram o s un sin fin  de m ateria l didáctico) 
p ara in iciarse  en el estu dio  de esta  d iscip lin a. A  tal e fe c to  M .E .  L av asseu r en el año 
1878 ex p licab a  a los m aestro s que asistiero n  a la E x p o sic ió n  U n iv ersa l desde la Sorbo- 
n a: “E l fin  de to d a  en señ an za  es d o b le . E l m aestro  d eb e  p ro p o n erse  en señ ar a sus 
d iscíp u los un o b je to  d eterm in ad o : la G e o g ra fía  p o r e je m p lo .. .  P e ro  d eb e proponerse 
tam b ién  d esen v o lv er la in te lig en cia  de los alu m n os a los cu ales  d ir ig e ...

E s  p reciso  ev ita r que la  le c c ió n ... sea una seca  n o m en cla tu ra , una serie  de nom bres 
p ro p io s que se d irijan  exclu siv am en te  a la m e m o ria ...  lo q u e el n iñ o  no haya com 
p ren d id o  no p od rá ap ro v ech ar a su in te lig en cia . E s  útil que la m em o ria  sea un depó
sito  b ien  p rovisto  de donde se p uedan sacar n o cio n es y h ech o s a m ed id a que se tenga 
n ecesid ad ; p ero  una ed u cació n  que se lim itar a en riq u e ce r  es te  a lm acén  sin e jercitar 
la in te lig en cia  en el em p leo  de los m ateria les  y los in s tru m e n to s , h ará  h om bres muy
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m edianos...
... los E .E .U .U .  p u ed en  co n ta rse  en tre  los pueblos que prestan m ayor atención  a 

la enseñanza p o p u la r ;.. .  los p ed agogos luchan y seguirán luchando por d esem barazar 
la enseñanza de lo que se llam a en A m érica  el T e x t. b o o k , es d ecir, del M anual, el 
libro ap ren d id o  de m e m o r ia .. ."

L avasseur p ro p o n ía  tam bién  lo que él con sid erab a el m étodo más ad ecu ad o ... el 
método co n siste , so b re  to d o  en la exp licación  de una cosa , y, siem pre que sea posible 
a la vista de la m ism a c o s a .. .  siem p re que en lugar de d escrib ir o de d efinir sea 
m ostrar, d eb em o s es ta r  p ersu ad id os de que hay v en ta ja  en h a ce r lo ... E n  una en se
ñanza su p erio r, la v ista de la cosa es siem pre una form a útil de la dem ostración , 
aunque el an ális is  c ie n tíf ico  ten ga con frecu en cia  m ás im p ortancia . E n  la enseñanza 
prim aria, d on d e el alu m n o está  p oco  p rep arad o  para las nocion es ab stractas , es gen e
ralm ente el e le m e n to  p rin cip al del co n o cim ien to , abrevia m ucho el co m en tario  y a 
veces lo reem p laza  to ta lm e n te .

La lecció n  de g e o g ra fía  p arece  casi confu ndirse con ese género  de enseñanza del 
que se ha h ab la d o  desde h ace algunos años con elogio  y que se designa b a jo  el 
nombre de le cc io n e s  de co sa s, se a sem e ja  en e fecto  en algunos aspectos; se distingue 
en otros.

Cuando el m a estro  da una lección  de co sas, tom a un o b je to , lo explica, lo da 
vueltas, lo co m e n ta , el o b je to  es el que sum inistra el asunto de la lección . E n  la 
enseñanza g e o g rá fica : el m aestro  tien e  que dar una exp licación , en cu en tra una cosa 
cuya vista au x ilia  es ta  ex p licac ió n  y se sirve de ella .

Es a b so lu tam en te  p reciso  p ro scrib ir  las d efin icion es ab stractas, no com encéis con 
un niño de o ch o  o d iez añ os p or d arle d efin icion es abstractas del m ar, del lago, del 
riachuelo, del r ío , e tc . N o ; le p resen tariam o s la g eog rafía  b a jo  un aspecto repulsivo; 
nos ex p o n d ría m o s a d isgu starlo  y no con segu iriam os nuestro propósito. Pongám oslo 
inm ed iatam ente en p resen cia  de la realid ad . E n co n trarem o s en la realidad visible 
para n u estro s a lu m n o s, es d ecir en las cosas y fen óm en o s geográficos que están ante 
nuestros o jo s ,  to d as las d efin icio n es de que ten gam os necesidad más tarde.

T en em o s a m an o  to d o  lo n ece sar io  para dar esta  E a enseñanza p or el m étodo de 
lecciones de co sa s , el te rr ito rio  de n u estro  m unicipio nos lo proporcion a, y la en se
ñanza m ism a qu e to d o s co n o cé is , aunque no todos hayan podido p racticarla , lo que 
se llam a el estu d io  del m u n icip io .

E l niño co n o ce  tan  b ien  co m o  sus m aestro s las calles de su ciudad, los cursos de 
agua o los arro y o s y no hay m unicip io  que no tenga al m enos algún arroyo en su 
territorio o en  su v e c in d a d ...,  la m o n tañ a , la co lin a  o el terren o  por donde frecu en te
mente ha tre p a d o ; si no ha v isto  un lago co n o ce al m enos un estan qu e, si no hay un 
arroyo qu e d esem b o q u e  en un r ío , hay al m enos arroyuelos que se reúnen en un 
rincón de la ca lle : es lo b astan te  para o frecer  e jem p lo s de un a flu en te ... Siem pre 
tenem os a n u estro  a lcan ce  m ed ios de h acer com p ren d er haciendo ver y por co n se
cuencia, de a lcan za r el fin qu e nos hem os p ro p u e sto ...
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T en éis  un doble fin que perseguir: hacer aprender y hacer comprender... Los obstácu
los que retardan el éxito  com pleto de ese m étodo em piezan p or que m uchos tendrían 
necesidad de aprender ellos m ism os, pero el principal es d esterrar h ábitos anteriores.

T o d o s los m aestro s sin excep ción  tien en  n ecesid ad  p ara  serv irse de este  m étodo, de 
em p lea r m ayor esfu erzo ; . . .e s  p reciso  que el m aestro  saqu e de sus p ro p io s recursos 
una p arte  de sus ex p licac io n e s, que in ven te h asta los m ed ios de d em o strac ió n , que 
esté  p ro n to  a resp on d er a las p regu ntas del a lu m n o .” ( 10).

N o se p reten d e en este  tra b a jo  recu rrir al m éto d o  c ita d o , p ero  en  ta n to  en cuanto 
es n ece sa r io  un m ateria l para el tra b a jo  g e o g rá fico , voy a e n u m era r p arte  del que 
p u ed e ser útil en  la E . G . B . ,  y no só lo  en  el c ic lo  m ed io , y so b re  to d o  aquel que es 
m ás ce rca n o  a la p ro v in cia , a cuyos m aestro s p rin c ip a lm en te  d ir ijo  es te  artícu lo .

LOS M APAS Y PLANOS
U n o  de los m e jo re s  m ateria les  d id ácticos p ara el co n o c im ie n to  de un área  espacial es 
el m ap a, son de gran utilidad los sigu ien tes:

Mapa topográfico: esca la  1/50.00 del I .G .C .  as í co m o  los p u blicad o s p o r el ejército 
o  m ap a m ilitar a esca la  1/100.000.

Mapa geológico: esca la  1/200.000 y 1/50.000 ed . I .G .M .
Mapa de suelos: esca la  1/200.000 M .A .
Mapa geotécnico: esca la  1/200.000 I .G .M .E .
Mapa Agroclimático: esca la  1/400.000 de b u en a  utilid ad  u nid o al ca len d ario  Agro- 

c lim ático .
Mapa Aprovechamiento y cultivos: E ste  a e sca la  p ro vin cia l v ien e acom pañado de 

d ato s es tad ís tico s m u nicip ales.
Ju n to  a esto s m apas es de gran utilidad u tilizar el p lan o  de la ciu d ad , si lo hubiere, 

asi co m o  cro q u is , e in d u d ab lem en te el uso de la fo to g ra m e tr ía  a é r e a . . .  en  su conjunto
es un m ateria l que aún no es frecu en te  en la escu ela .

L a  rep resen tació n  del p a isa je  m ed ian te  esca la , curvas de n iv el, c o lo re s , etc. es fácil 
p ara  el m a estro , p ero  no siem p re p ara  los a lu m n o s, asi P iag e t y o tro s  qu é investigaron 
a qu e ed ad  pu ed en los n iños en ten d er la id ea d e esca la  co n clu y ero n  que son pocos
los cap aces de cap tarla  p or d e b a jo  de los 11  añ os ( 1 1 ).

E s  n ece sar io  p ese a la utilidad de los m ap as, h erra m ie n ta  d istin tiva  del geógrafo y 
el d o cu m en to  b ásico  de gran p arte  de la G e o g ra fía , te n e r  en  cu en ta  q u e: “L o s proble
m as de ap ren d iza je  son m ayores de lo que co m u n m en te  se c r e e ” (2 1 ).

LA HISTORIA

L a  H isto ria  es una de las c ien cias au x iliares de la G e o g ra fía  aún cu an d o en algunos 
de sus asp ecto s tam bién  la G e o g ra fía  actú a co m o  c ien cia  au x ilia r de la H istoria .

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Plantel. 1989, #1.



La H isto ria  es útil al g eó g ra fo  cu an d o es capaz de servirle de h erram ienta para 
com prender las tra n sfo rm a cio n e s  fís ica s o hum anas producidas en el espacio  estud ia
do. E n  es te  se n tid o  ex is ten  una b ib lio g ra fía  y unas fu en tes cap aces de h acernos co m 
prender m o d ifica c io n es  en  los esp acio s lo ca les  de la provincia de Ciudad R e a l, y, 
como p or o tra  p a rte , las m o d ifica cio n es lo ca les son en gran parte co n secu en cia  de 
avatares de la H isto ria  G e n e ra l de la H um anidad no podrem os p erd er de vista el 
conocim iento  de la H isto ria  G e n e ra l, en tan to  en cu anto  es capaz de hacern os co m 
prender el p re s e n te . .

E n tre  la b ib lio g ra fía  y fu e n tes que h acen  re feren cia  a datos locales de los m unici
pios de la p ro v in cia  h em o s de h a ce r  re fe ren cia  a las siguientes:

Ciudad S e rr a n o , C a b a lle ro  K lim , G a rc ía  S erran o . Catálogo de Bibliografía Ar
queológica de la Provincia de Ciudad Real. E d . M u seo  de Ciudad R e a l 1983.

En e llo s n os e n co n tra m o s con  d atos re fe ren tes  a antiguas culturas y resros a rqu eo 
lógicos e x is te n te s  en  n u estro s m u nicip ios.

C orch ad o S o r ia n o , M . tien e  una am plia b ib lio g ra fía  re feren te  a los m unicipios de 
la p rovincia  de las ed ad es an tigu a y m ed ia , y so b re todo de aqu ellos p erten ecien tes a 
la O rden d e C a la tra v a , en tre  ello s cab e  d estacar:

El Campo de Calatrava 3 to m o s. T o m o  I I  “L o s P u eb lo s” C S IC . I .E .M .
Avance de un estudio Geográfico-Histórico del Campo de Montiel. C S IC . I .E .M .
El Priorato de Uclés en La Mancha C S IC . I .E .M .
Ju n to  a la o b ra  de C o rch a d o  S o ria n o  es im p o rtan te la de Je ró n im o  L óp ez Salazar 

por cu an to  p erm ite  segu ir la ev o lu ción  d em o gráfica  y econ ó m ica de los m unicipios 
provinciales en  to d a  la ed ad  m o d ern a ; en tre  sus ob ras son de d estacar:

Estructura Agraria y  Sociedad Rural en La Mancha (ss. X V I  y X V II )  E d . I .E .M . 
Ciudad R e a l 1986

Evolución Demográfica de La Mancha en el siglo XVIII. R v . H ispania T o m o  
X X X V I.

La Mancha según el censo del Conde de Aranda I .E .M .

LOS DICCIONARIOS
Im p o rtan te  m en ció n  p ara  los estu d ios m u nicipales m erecen  los d iccionarios geográ

ficos, ésto s su rgen  co n  esp ecia l in terés en el siglo X V I I I :  “cuando la geografía  va 
perdiendo su an tig u a  v in cu lación  con  las cien cias m atem áticas y se refuerza su vincu
lación con  la  h is to r ia ” (1 3 ) ,  si b ien  los m ás im p o rtan tes son del X I X  (las R e lac io n es 
topográficas d el X V I  p u ed en  co n sid era r p or su utilidad un d iccio n ario ), y del X X . 
Ellos nos p erm iten  v er la  ev o lu ción  so cio eco n ó m ica  de los m unicipios de nuestra 
provincia, au n  cu an d o  el d icc io n ario  de la ilu stración  m ás im p ortante a escala de 
nuestra p ro v in cia  (e l ca tá lo g o  m o n u m en ta l de P o rtu on d o ) tiene valor principalm ente 
artístico.

E n tre  los m ás im p o rta n tes  d estacam o s.
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Relaciones Histórico-Geográfica-estadisticas de los Pueblos de España hechas por 
iniciativa de Felipe II. C iudad R e a l. V iñ as M ey y R a m ó n  Paz C S IC . 1971

Relaciones del Cardenal Lorenzana. G ru p o  A l-B a la tita . " L o s  p u eb lo s de la provin
cia  de C iudad R e a l a través de las d escrip cio n es del C ard en a l L o re n z a n a ” . E d . C .A . 
de T o le d o . T a la v era  1984.

M ad o z , P . Diccionario Geográfico. Estadístico-Histórico de España y sus posesio
nes de Ultramar. M ad rid  1849. R ee d ita d o  p o r la J .  C o m u n d ad es de C astilla -L a  Man
ch a p ara  la R e g ió n  en 1987.

P au la  y M ellad o  F e o . España Geográfica Estadística y Pintoresca. E l . M ellado. 
M ad rid  1945.

H erv ás y B u e n d ía , I . Diccionario Histórico, Geográfico y Bibliográfico de la Pro
vincia de Ciudad Real. E d . C lem en te  R u b isco  1914.

Diccionario Geográfico de España. E d . M o v im ien to . M ad rid  1958 .
O tro s  d iccio n ario s que nos pon en  en co n ta c to  con  la rea lid ad  de n u estra  G egrafía 

y de n u estra  H isto ria  son los de L arru g a  y M iñ an o  p ero  d ifíc iles  de conseguir en 
n u estra  p rov in cia  fren te  a los an terio rm en te  citad o s qu e están  to d o s ed itad os.

O tro s  d o cu m en to s im p o rtan tes p ara  ap ro x im arn o s a la rea lid ad  de los municipios 
de la p rovin cia  son las reseñ as es tad ísticas y los cen so s.

LAS ESTADISTICAS

U n  ap artad o  im p o rtan te  en la en señ an za de la g e o g ra fía  es el re fe r id o  a las fuentes 
esta d ís tica s  con  las que p od em os co n ta r  p ara el an álisis del e n to rn o  local en que nos 
en co n tram o s.

E n  es te  sen tid o  vam os a reseñ ar algunas que co n sid era m o s im p o rta n tes .
A  n ivel del clim a, y éste  no es sino la ra c io n a liza ció n  es ta d ís tica  de los tipos sucesi

vos de tiem p o , ten em o s la sigu iente o b ra :
E l ia s , F . y R u iz  B e ltrá n : Estudio Agroclimático de la Región de Castilla-La Man

cha. D e p a r ta m e n to  de A g ricu ltu ra . J .C .  de C a s tilla -L a  M a n ch a . Ju n to  a esta obra 
están  los d atos de los m ás de 200 o b serv a to rio s m e te o ro ló g ico s  que se extien d en  por 
to d a  la  p ro v in cia  y de los que no es d ifíc il v isitar algu n o de e llo s  situ ad os en fincas, 
A y u n ta m ien to s , In stitu to s de b a ch ille ra to , e tc .

P a ra  es tad ís ticas  agrarias e in d u striales p od em os co n ta r  co n  las series de Reseñas 
es tad ís ticas  p ro v in cia les en tre  las que d estacam o s las de los añ o s 1 8 8 8 , 1946 , 1960, 
1970.

L o s  cen so s ag rarios de 1962 , 1972 , 1 9 82 , son una b u en a  fu e n te  qu e nos perm ite 
an alizar la estru ctu ra  de la p ropied ad  de la tie rra , p ero  ad em ás la estructura de 
las p a rce la s , su p erfic ie  cu ltivada e in clu so  estru ctu ras de la  p o b lació n  ag raria ; es útil 
p ara  este  estu d io  utilizar el lib ro  de P ascu al C a rrió n , Los latifundios en España ed. 
A rie l 1974 .
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D e to d as las e s ta d ís tica s , los cen so s de p o b lació n , n o m en clá to r y censos de vivien
das, son de gran u tilid ad , p orq u e p erm iten  m últip les p rácticas estad ísticas, com o ev o
lución de la  p o b la c ió n , p irám id e de ed ad es, nivel de instru cción , p rofesión , e tc .,  en 
el caso de la ev o lu ció n  de la p ob lació n  ad ju n tam o s la de todos y cad a uno de los 
m unicipios de la p ro v in cia  en un ap én d ice.

P ero  no q u ed a ría n  a q u í tod as las fu en tes y b ib lio g ra fía  a consu ltar pues una am plia 
y actual b ib lio g ra fía  nos en co n tram o s hoy so b re  el espacio  de Ciudad R e a l,  de la que 
el I .E .M . p o r u n a p arte  y p or o tra  D ip u tació n  y A yu n tam ien tos se hacen  co lab orad o 
res desde algún tiem p o .

E n  este  sen tid o  C iud ad  R e a l y D a im ie l tien en  una bu ena b ib lio g ra fía , de la que es 
ejem plo el lib ro  de F é lix  P ille t, asi co m o  A lm ag ro  y P u erto llan o , que en las sucesivas 
semanas de H isto ria  qu e ce leb ra n  se acercan  al co n o cim ien to  social e h istórico  de 
ambas ciu d ad es , p ero  son ya m u ch os los m unicipios que publican lib ros, revistas o 
program as en los que a p are cen  una b u en a in fo rm ació n  sobre la localid ad ; asim ism o 
ayuntam ientos con  o tras in stitu cio n es son lugares d onde recu rrir a so licitar in form a
ción.

T o d o  e llo  nos p u ed e su p o n er un esfu erzo , p ero  en trarem os en esa o tra G eo g ra fía  
que p artien d o  de lo  co n cre to  y de acu erd o  con  la edad y capacidad del aprend izaje 
de los alu m n o s los p u ed e llev ar a d esarro lla r su cap acid ad  in te lectu al, y a una m eto 
dología, qu e d e lo c o n c r e to , sea  cap az de d esarro lla r no sólo la abstracción  y etapas 
superiores del in te le c to  sino  el am o r a la tie rra , p artien d o  tal vez del principio de que 
aquello qu e se vive es lo  qu e m e jo r  se ap ren d e .
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Apéndice

EV O LU C IO N  D E  LA POBLACION EN LOS PARTIDOS JUDICIALES D E LA PRO VINCIA D E C IU D A D  REAL
Ext. en AÑOS D E CA D A  CEN SO Y  H A B IT A N T E S D E  H ECH O

Km2

1.857 1860 1877 1887 1897 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1986

A L C A Z A R 2.454,3 38.085 37.486 40.102 43.681 47.376 51.948 65.046 77.993 97.243 106.532 110.777 107.986 101.939 98.574 100.798
A L M A D E N 1.303,3 15.311 15.328 14.872 17.128 16.296 16.198 19.084 20.977" 26.788 29.849 30.708 31.534 22.957 18.600 18.080

A L M A G R O 1.031,4 22.995 23.152 22.231 24.381 24.857 25.080 27.536 29.488 31.239 33.159 35.591 33.905 30.247 28.000 38.085

A L M O D O V A R 4.133,8 28.993 30.052 36.959 42.671 45.425 50.601 60.567 67.704 73.837 76.672 90.334 112.161 94.472 78.924 80.340
C IU D A D  R E A L 1.289,9 30.922 31.711 34.607 37.491 37.951 38.390 41.200 45.819 53.294 65.508 70.006 70.485 68.540 72.345 79.895

D A IM IE L 906,8 21.542 21.182 18.465 21.225 19.163 21.136 27.703 29.339 33.420 33.873 35.749 35.356 32.985 29.905 31.313

M A N Z A N A R ES 926.9 24.683 24.335 22.704 24.378 25.986 26.690 31.065 37.154 43.433 43.361 46.415 46.535 40.726 42.314 43.699
P IE D R A B U E N A 3.424,0 11.782 10.973 11.937 14.412 14.461 14.617 17.393 20.276 24.278 26.927 31.626 34.061 24.623 20.091 20.327

V A L D E P E Ñ A S 1.634,3 27.042 29.073 31.021 35.786 40.210 42.125 50.073 55.124 58.975 62.293 60.267 58.068 50.867 45.575 45.236
IN FA N TES 2.648,5 25.155 24.679 27.476 31.168 33.177 34.895 40.101 43.491 49.642 51.719 55.644 52.917 40.484 31.003 30.047
T . P R O V IN C IA 19.798 244.328 247.991 260,357 292.291 305.002 321.282 379.674 427.365 491.657 530.508 567.097 589.365 512.821 468.327 477.967
D E S ID  AD 12,34 12,52 13,15 14,76 15,40 16,23 19,18 21,58 24,83 26,79 26,64 29,77 25,90 23,35 23,85
C R E C . EN  B A S E  100 100 101 106 119 125 132 155 175 201 217 232 241 210 192 195

FU E N T E : Censos de la Población Españoal, corespondientes a los años que se citan. Instituto Nacional de Estadística.
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EVOLUCION DE LA POBLACION EN LOS PARTIDOS DE ALCAZAR DE SAN JUAN
M U N IC IP IO S Ext. en AÑOS D E  CA D A  CEN SO  Y  H A B IT A N T ES D E  H ECH O

Km2
1857 1860 1877 1887 1897 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1986

A L C A Z A R 672,3 7.942 8.179 8.728 9.557 10.675 11.499 13.647 16.117 24.205 26.141 25.139 24.963 26.391 25.185 25.977

A R G A M A S IL L A 435,8 2.447 2.300 2.783 3.130 3.366 3.505 4.134 5.122 6.284 7.064 7.669 7.589 6.982 6.845 7.015

C. C R IPTA N A 332.0 6.257 5.908 6.586 7.151 7.566 7.707 10.928 12.745 14.279 15.427 15.659 14.608 13.405 13.049 13.433
H E R E N C IA 240,9 7.317 7.026 5.866 5.924 5.840 5.953 7.682 8.350 9.007 8.989 10.315 8.606 8.212 6.931 7.012

P E D R O  M U Ñ O Z 101,2 2.606 2.712 3.068 3.226 3.488 3.709 4.495 5.275 6.166 6.456 7.416 8.155 6.949 6.812 6.962
P U E R T O  L A P IC E 54,6 993 865 771 938 897 1.060 1.162 1.333 1.510 1.583 1.732 1.422 1.296 1.267 1.050

SO C U E L L A M O S 370,7 2.919 3.060 3.146 3.758 4.034 4.586 5.265 7.638 9.896 11.890 12.775 14.828 12.610 11.830 11.783
T O M E L L O SO 241,2 7.604 7.436 9.154 9.997 11.420 13.929 17.733 21.413 25.896 28.982 30.072 27.815 26.094 26.655 27.566
T O T A L E S 2.449,4 38.085 36,475 40.102 43.681 47.376 51.948 65.046 77.993 97.243 106.532 110.777 107.986 101.939 98.574 100.798
D E N SID A D 15,52 15,27 16,34 17,80 19.30 21,17 26,50 31,78 39,62 43,41 45,13 44,00 41,53 40,23 41,14

Cree. Base 100 100 97 106 111 126 137 171 205 255 282 291 283 267 259 265
Cree. Intercensal en T  % -1.57 6,98 8.92 8,46 9.65 25,21 19.90 24,43 9,55 3,98 -2,52 -5,60
en números absolutos -559 2.616 3.579 3.695 4.572 13.098 12.947 19.050 9.289 4.245 -2.791 -6.047
promedios anual, en T  % 10,52 4,41 0,89 0,85 3,22 2,52 1,99 2,44 0,96 0,40 -0,25 -0,56
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MUNICIPIOS Ext. en AÑOS C E N SA LE S Y  P O BL A C IO N  D E  H ECH O
Km2

EVOLUCION DE LA POBLACION EN LOS MUNICIPIOS DEL PARTIDO DE ALMADEN

1857 1860 1877 1887 1897 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1986

A G U D O 227,3 2.084 2.117 2.099 2.313 2.633 2.538 3.162 3.503 3.823 4.352 4.752 4.644 3.093 2.334 2.355

A L A M IL L O 67.9 790 990 764 1.181 897 967 972 824 1.941 2.217 2.656 2.396 1.372 777 782

A L M A D E N 238,9 7.421 7.034 7.755 8.165 7.413 7.375 8.398 9.829 11.846 12.988 12.375 13.443 10.774 9.521 8.992

A L M A D E N E JO S 103,3 1.455 1.485 981 1.114 1.122 995 1.169 1.016 1.566 1.751 1.542 1.799 1.185 797 790

C H ILLO N 206,7 2.865 2.915 2.586 3.444 3.303 3.414 4.263 4.521 4.475 4.855 4.949 4.461 3.266 2.836 2.797

G U A D A L M E Z 71,9 1.669 1.857 2.162 2.373 1.570 1.145 1.145

S A C E R U E L A 245,1 389 429 343 490 509 489 633 737 863 1.089 1.484 1.596 1.130 853 870

V A LD EM A N C O 142,1 307 358 344 421 437 420 487 547 605 721 788 822 567 337 349

Totales 1.303,3 15.311 15.328 14.872 17.128 16.296 16.198 19.084 20.977 26.788 29.829 30.708 31.534 22.957 18.600 18.080

Densidad 11,74 11,75 11,40 13,14 12.50 12.42 14,64 16.09 20,55 22,89 23,55 24,19 17,61 14,30 13,89

Crecimiento en base 100 100 100 97 112 106 106 125 137 175 195 201 206 150 121 117

Crecimiento Intercensal
números absolutos 17 -456 2.256 -832 -98 2.886 1.893 5.811 3.151 869 826 -8.577

En  T  % 0,11 -2,97 15,17 -4,86 -0,60 17,71 9,92 27,70 11,76 2,91 2,68 -27,20
Promedios anuales T  % 0,04 -0,17 1,52 -0,49 -0,20 1,77 0,99 2,77 1,18 0,29 0,27 -2,72
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M U N IC IP IO S Ext. en AÑOS C E N SA LE S Y  PO BL A C IO N  D E  H ECH O
Km2

EVOLUCION DE LA POBLACION EN LOS MUNICIPIOS DEL PARTIDO DE ALMAGRO

1857 1860 1877 1887 1897 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1986

A L M A G R O 241,5 10,273 10.228 8.630 8.712 8.129 7.974 8.310 8.701 8.592 8.876 9.949 9.681 9.066 8.364 8.751

B O L A Ñ O S 89,6 2.852 2.833 3.101 3.646 3.932 4.034 4.861 5.507 6.456 7.068 7.982 8.501 9.105 9.937 10.044

C A L Z A D A  D E  CVA . 407,5 4.504 4.695 4.894 6.080 6.511 6.760 7.685 8.438 8.667 9.140 9.375 8.513 6.372 5.166 4.827

G R A N A T U L A 149,5 2.484 2.406 2.393 2.531 2.789 2.774 2.931 2.902 3.112 3.387 3.573 2.705 2.087 1.276 1.181

P O Z U E L O 99,3 1.713 1.839 2.005 2.256 2.228 2.250 2.265 2.307 2.653 2.892 2.915 2.862 2.365 2.347 2.352

V A L E N Z U E L A 44,0 1.169 1.151 1.208 1.156 1.268 1.288 1.484 1.633 1.759 1.796 1.797 1.643 1.252 910 926

Totales 1.031,4 22.995 23.152 22.231 24.381 24.857 25.080 27.536 29.488 31.239 35.591 33.159 33.905 30.247 28.000 28.085

Densidad 22,29 22,45 21,55 23,64 24,10 24,32 26,52 28,59 30,29 32,15 34,51 32,87 39,33 27,15 27,23

Crecimiento en base 100 100 101 97 106 108 109 112 128 136 144 155 147 131 122 123

Crecimiento Intercensal

en números absolutos 157 -921 2.150 476 223 2.456 1.952 1.751 1.920 2.432 -1.686 -3.658

Cree. Interc. en T  % 0,68 -3,98 9,67 1,95 0,90 9,79 7,09 5,94 6,15 7,33 -4,74 -10,79

Promedios anuales T  % 0,23 -0,23 0,97 0,20 0,30 0,98 0,71 0,59 0,61 0,73 -0,47 -1,08
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EVOLUCION DE LA POBLACION EN LOS MUNICIPIOS DE ALMODOVAR DEL CAMPO
M U N IC IP IO S Ext. en ANOS C E N SA LE S Y  PO BL A C IO N  D E  H ECH O

Km2
1857 1860 1877 1887 1897 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1986

A B E N O JA R 423,9 1.325 1.646 2.650 2.419 2.231 2.251 2.951 2.552 3.494 3.452 3.711 4.442 2.477 1.884 2.134

A L D E A  D E L  R E Y 153,9 2.386 2.455 2.815 3.151 3.253 3.163 3.459 3.757 4.488 4.611 4.875 4.289 3.282 2.521 2.517

A L M O D O V A R 1.206,6 6.679 7.325 10.326 12.008 12.408 12.525 13.833 12.635 13.974 14.633 14.719 15.618 11.637 8.128 8.505

A R G A M A S IL L A 166,7 2.190 2.149 2.557 3.064 3.067 3.177 3.711 4.570 4.556 4.266 4.844 7.358 6.678 5.968 5.768

B R A Z A T O R T A S 271,4 1.153 1.167 1.542 1.705 1.679 1.952 3.240 2.621 2.574 2.842 3.239 3.240 2.083 1.388 1.481

C A B E Z A R A D O S 76,5 463 521 462 907 974 2.287 3.465 1.522 1.340 1.005 1.046 1.072 576 409 435

C A B E Z A R R U B IA S 100,6 931 865 1.111 880 985 991 1.058 1.515 1.549 1.446 1.326 2.138 1.063 676 724

C A R A C U E L 9,8 314 289 249 244 231 218 261 337 431 488 492 515 487 176 187

C O R R A L D E C V A . 147,0 1.737 1.880 2.119 2.254 2.179 2.199 2.272 2.181 2.369 2.388 2.541 2.448 1.860 1.362 1.431

F U E N C A L I E N T E 272,9 2.000 1.704 1.753 1.972 2.394 2.260 2.905 2.786 3.472 3.199 3.551 3.598 2.000 1.314 1.390

H IN O JO SA S 101,3 1.145 1.142 1.266 1.425 1.581 1.538 1.884 2.148 2.203 2.402 2.787 2.700 1.756 1.122 1.027

M ESTA N Z A 372.6 2.093 2.056 3.261 3.820 2.829 3.332 3.638 3.505 5.050 3.607 4.079 3.234 2.003 1.590 1.313

P O Z U E L O S, LO S 83,2 421 448 436 489 515 520 566 750 1.007 998 1.355 1.431 909 706 577

P U E R T O L L A N O 224,0 2.856 2.979 3.534 5.061 6.082 7.548 10.503 20.083 19.275 24.676 34.884 53.136 53.001 48.747 50.159

SAN L O R E N Z O 110,2 523 480 613 627 755 817 991 1.050 1.511 1.106 1.106 1.040 725 468 406

SO L A N A  D E L  PINO 179,1 676 658 916 908 1.072 1.273 1.808 1.969 2.203 2.556 1.702 908 817

V IL L A M A Y O R 144,3 1.353 1.535 1.490 1.790 2.618 4.039 3.742 3.314 3.170 2.438 2.254 2.065 1.421 970 853

V . D E  SAN C A R L O S 89,8 748 753 739 855 728 776 1.016 1.105 1.401 1.311 1.322 1.301 812 587 617
Totales 4.133,8 28.993 30.052 36.959 42.671 45.425 50.601 60.567 67.604 73.672 76.837 90.334 112.161 94.472 78.924 80.340
Densidad 7,01 7,27 8,94 10,99 12,24 14,67 16,37 17,82 18,58 21,85 27,13 22,85 19,10 19,44
Crecimiento Intercensual
números absolutos 1.059 6.907 5.712 . 2.754 5.176 9.966 7.137 5.968 3.165 13.497 21.827 -17.689
Cree. Intercensual T  % 3,65 22,98 15,45 6,45 11,39 19,70 11,78 8,81 4,30 17,56 24,16 -15,80
Cree. Interc. Media anual 1,22 1,35 1,54 0,65 3,80 1,97 1,18 0,88 0,43 1,76 2,41 -1,58
Cree, en Base 100 100 104 127 147 157 175 209 234 254 265 312 387 326 273 278
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EVOLUCION DE LA POBLACION EN LOS MUNICIPIOS DEL PARTIDO DE CIUDAD REAL
MUNICIPIOS Ext. en

K m 2
AÑOS C E N SA LE S Y P O BLA C IO N  D E  H ECH O

IMII
1857 1860 1877 1887 1897 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1986

B A L L E S T E R O S 57,3 1.037 1.142 1.334 1.415 1.348 1.306 1.451 1.551 1.570 1.561 1.662 1.512 992 725 742
C A Ñ A D A  D E  CVA . 29,9 505 720 407 439 407 406 385 406 412 430 398 380 279 110 102
C A R R IO N  D E  CVA . 101,7 3.120 2.984 3.112 3373 3.484 3.536 3.984 3.899 3.946 4083 4.293 3.404 2.505 2.407 2.442
C IU D A D  R E A L 284,8 10.159 10.366 13.589 14.702 14.769 15.255 16.372 18.991 23.401 32.931 34.244 37.081 41.708 51.118 55.295
C O R T IJO S , LO S 95,8 1.746 1.913 2.171 1.413 1.098 1.175

FE R N A N C A B A L L E R O 103,5 813 761 913 1.108 1.214 1.289 1.568 1.995 2.258 2.440 2.655 2.149 1.429 1.138 1.129
M A LA G O N 364,3 4.171 4.005 4.326 4.987 4.999 5.012 5.804 6.935 8.741 9.883 11.146 11.208 8.967 7.935 8.128
M IG U E L T U R R A 117,4 6.323 6.746 6.299 6.524 6.634 6.653 6.225 6.309 6.974 6.310 6.947 6.786 6.433 6.816 7.106
P O B L E T E 27,5 598 636 474 476 514 478 506 531 506 551 710 765 692 634 663
T O R R A L B A 94,6 3.997 4.044 3.918 4.237 4.164 4.234 4.603 4.866 5.146 5.182 5.580 4.756 3.897 3.129 3.112

V IL L A R  D E L  PO ZO 13,2 219 307 235 230 518 221 302 336 340 351 358 273 235 235 201
Totales 1.289,9 30.922 31.711 34.607 37.491 37.951 38.390 41.200 45.819 53.294 65.508 70.006 70.485 68.540 72.345 79.895
Densidad 23,97 24,58 26,82 29,06 29,41 29,76 31,93 35,52 41,31 50,78 54,27 54,64 53,14 56,08 61,93

Cree. Interc. Absoluto 789 2.896 2.884 460 439 2.810 4.619 7.475 12.214 4.498 479 -1.945

Cre. Interc. en T  % 2,55 9,42 8,33 1.23 1.16 7,32 11,21 16,31 22,92 6,87 0,68 -2,76

Cree. Interc. media anual 0,85 0,55 0,83 0,12 0,39 0,73 1.12 1.63 2.29 0,69 0,07 -0,28
Cree, en Base 100 100 102 112 121 123 124 133 148 172 212 226 228 222 234 259
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EVOLUCION DE LA POBLACION EN LOS MUNICIPIOS DEL PARTIDO DE DAIMIEL
MUNICIPIOS Ext. en ANOS C E N SA LE S Y  PO BLA C IO N  D E  H ECH O

Km2 ■

1857 1860 1877 1887 1897 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981

A R E N A S S .J . 69,6 770 803 740 900 840 838 1.006 1.120 1.350 1.477 1.771 1.590 1.206 1.097

D A IM IE L 439,3 12,505 12.105 9.636 11.508 9.498 11.825 15.940 16.198 18.434 19.759 20.204 19.625 17.710 16.260

F U E N T E  E L  FR E SN O 118,3 2.555 2.570 2.715 2.977 2.968 3.136 4.350 5.082 5.983 4.730 5.165 5.098 4.125 3.652

V IL L A R R U IV IA 279,5 5.712 5.704 5.374 5.840 5.857 5.337 6.407 6.939 7.653 7.907 8.609 9.043 9.144 8.896

Totales 906,8 21.542 21.182 18.465 21.225 19.163 21.136 27.703 29.339 33.420 33.873 35.749 35.356 32.985 29.905

Densidad 23,75 23,35 20,36 23,41 21,13 23,30 30,54 32,34 36,84 37,35 39,41 38,98 36,37 32,98

Crecimiento Intercensal
números absolutos -360 -2.717 2.760 -2.062 1.973 6.567 1.636 4.081 453 1.876 -393 -2.371

Cree. Interc. en T  % -1,67 -12,83 14,95 -9,71 10,30 31,07 5,91 13,91 1,36 5,54 -1,10 -6,71

Crecmiento Intercensual
en Medias anuales -0,56 -1,28 1,49 -0,97 3,43 3,11 0,59 1,39 1,14 0,55 -0,11 -0,67
Crecimiento en Base 100 100 98 86 99 89 98 128 136 155 157 166 164 153 139

1986

1.084

17.282

3.686

9.261
31.313

34,55

146
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M U N IC IP IO S Ext. en AÑOS C E N SA LE S Y  PO BL A C IO N  D E  H ECH O
Km2

EVOLUCION DE LA POBLACION EN LOS MUNICIPIOS DEL PARTIDO DE MANZANARES

1857 1860 1877 1887 1897 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1986

LA S L A B O R E S 33,8 693 702 824 695 715 711 799 878 1.026 991 1.184 1.088 874 686 682

M A N Z A N A R ES 492,5 10.257 10.270 8.827 9.699 10.447 11.229 14.176 15.846 18.309 18.451 18.204 17.847 15.692 17.721 18.201

M E M B R IL L A 144,0 4.919 4.890 4,744 4.788 4.871 4.935 4.941 6.329 7.262 6.503 7.115 7.185 6.575 6.451 6.575

S. C A R L O S D E L  V. 57.3 608 579 574 723 854 860 976 1.324 1.710 1.754 1.873 1.790 1.364 1.268 1.254

SO L A N A , LA 134.6 7.177 6.950 6.800 7.508 8.099 7.944 8.710 10.971 12.844 13.462 14.699 14.948 13.694 13.335 14.080

V IL L A R T A  S .J. 64.7 1.029 944 935 945 1.000 1.011 1.463 1.806 2.282 2.500 3.340 3.677 2.927 2.853 2.907

Totales 926,9 24.683 24.335 22.704 24.358 25.986 26.690 31.065 37.154 45.433 43.661 46.415 46.535 40.726 42.314 43.699

Densidad 26,63 26,26 24,49 26,28 28,03 28.79 33.51 40,08 46,85 47,10 50,07 50,20 43,93 45,51 46,99

Crecimiento Intercensual

en números Absolutos -348 -1.631 1.654 1.628 704 4.375 6.089 6.279 328 2.754 120 -5.809

Cree. Interc. en T  % -1,40 -6,70 7,29 6,68 2.71 16,39 19,60 16,90 0.76 6,31 0.26 -12,48

Crecimiento Intercensual

en Medias Anuales -0,47 -0,39 0.73 0.67 0.90 1.64 1.96 1.69 0,08 0,63 0,03 -1,25

Crecimiento en Base 100 100 99 92 99 105 108 126 151 176 177 188 189 165 172 178
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EVOLUCION DE LA POBLACION EN LOS MUNICIPIOS DEL PARTIDO DE PIEDRABUENA
MUNICIPIOS Ext. en

Km2

A L C O L E A 307,3

A L C O L E A  D E  C V A . 70,6

A N C H U RA S 227,5

A R R O B A 61,9

F O N T A N A R E JO 66.7

H O R C A JO  D E  LO S M. 208,8

LU C IA N A 103,8

N A V  A LPIN O 197,2

N A V A S D E E S T E N A 145,0

PICO N 59,7
P IE D R A B U E N A 568,8
PO R Z U N A 309,8
P U E B L A  D E  D . R . 433,6
R E T U E R T A  D E L  B . 653,0

E L  R O B L E D O
Totales 3.413,8
Densidad
Crecimiento Intercensual
en números absolutos
Cree. Interc. en T  %
Crecimiemto Intercensual
en Medias anuales
Cree. Interc. en Base 100

ANOS C E N SA LE S Y  P O BLA C IO N  D E  H ECH O

1857 1860 1877 1887 1897

456 499 399 606 521

1.452 1.450 1.359 1.568 1629

606 713 809 899 97&

477 464 500 563 469

484 483 515 558 520

720 753 693 848 869

253 257 321 376 420
584 678 570 719 726

256 239 382 450 487

576 624 563 582 691
2.815 2.961 3.205 3.881 3.725

1.008 1.028 1.543 1.832 1.784

436 395 519 740 910
659 449 559 790 734

11.782 10,973 11.937 14.412 14.461
3,44 3,19 3,49 4,20 4,22

-809 964 2.475 49
-6,96 8,78 20,73 0,34

-2,29 0,88 2.07 0,03
100 93 101 122 123

1900 1910 1920 1930 1940

447 528 1.035 1.011 1.270

1.715 1.834 1.944 2.112 2.337

979 1.144 1.314 1.449 1.520

479 666 775 939 1.053

508 672 604 803 871

949 1.036 1.172 1.310 1.388

394 434 633 775 933

738 782 867 874 945

544 516 623 768 718
684 763 783 1.125 1.008

3.810 4.430 4.927 5.143 5.490

1.806 2.514 3.085 4.897 5.625

923 1.150 1.344 1.700 1.991
641 920 1.170 1.372 1.778

14.617 17.393 20.276 24,278 26.927
4,27 5,08 5,92 7,09 7,86

156 2.776 2.883 4.002 2.649
1,08 18,99 16,58 19,74 10,91

0,36 1,90 1,66 1,97 1,09
124 148 172 206 228

1950 1960 1970 1981 1986
1.450 1.964 1.1191 907 928

2.630 2.610 1.860 1.585 1.539
1.884 1.841 977 559 524

1.107 1.244 1.051 725 742

861 1.013 883 584 492

2.005 2.303 1.463 1.198 1.268

1.038 1.186 957 484 520
1.012 1.227 597 380 260

824 739 536 436 482

1.010 972 732 593 593

5.842 6.210 4.992 4.872 5.082

7.958 8.189 5.999 5.159 4.103

2.142 2.390 1.788 1.375 1.414

1.873 2.173 1.597 1.234 1.141

1.239

31.636 34.061 24.623 20.091 20.327

9,24 9,95 7,19 5,89 5.96

4.709 2.325 -9.434

17,49 7.35 -27,71

1,75 0,74 -2,77
269 298 209 171 173

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Plantel. 1989, #1.



EVOLUCION DE LA POBLACION EN LOS MUNICIPIOS DEL PARTIDO DE VALDEPEÑAS
MUNICIPIOS Ext. en AÑOS C E N SA LE S Y  PO BLA C IO N  D E  H ECH O

Km2
1857 1860 1877 1887 1897 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1986

A L M U R A D IE L 65,7 922 953 998 1.042 842 814 1.086 1.303 1.451 1.431 1.661 1.729 1.020 846 811

C A S T E L L A R  D E  S. 95,7 1.619 1.833 1.617 2.123 2.072 2.128 2.426 3.055 3.774 3.827 4.167 4.220 3.186 2.558 2.486

M O R A L D E C V A . 188,4 4.359 4.994 5.071 5.957 5.991 6.166 7.498 7.922 8.317 7.255 8.068 7.833 7.450 5.499 4.244

S. C R U Z  D E  M U D EL A 123,8 4.104 4.668 3.695 4.472 4.750 4.898 6.802 8.356 8.804 8.790 8.896 8.740 6.354 5.018 4.865

T O R R E N U E V A 142,6 2.063 2.184 2.433 2.883 3.222 3.431 4.154 4.507 5.062 5.067 4.948 5.041 4.091 3.410 3.386

V A L D E P E Ñ A S 486,8 10.786 11.090 13.867 15.404 19.641 21.015 23.580 25.218 26.002 30.409 26.020 25.706 24.397 24.946. 25.154

V ISO  D E L  M A R Q U E S 531,5 3.189 3.351 3.340 3.895 3.692 3.673 4.491 4.763 5.565 5.514 6.507 5.749 4.369 3.298 3.290

Totales 1.634,6 27.042 29.073 31.021 35.786 40.210 42.125 50.073 55.124 58.975 62.293 60.267 58.068 50.867 45.575 45.236

Densidad 16,55 17,79 18.98 21,90 24,60 25,78 30,64 33.73 36.08 38.11 36,88 35,53 31,12 27,88 27,68

Crecim iento Intercensual

Números Absolutos 2.029 1.948 4.765 4.424 1.915 7.948 5.051 3.851 3.218 -2.026 -2.199 -7.201

Cree. Interc. en T  % 7,50 6.70 15.36 12,36 4,77 18,87 10,09 6,99 5,46 -3.25 -3.65 -12,40

Crecim iento Intercensual

Medias anuales 2.50 0,39 1,54 1,24 1,59 1.89 1,01 0.70 0,55 -0,33 -0,36 -1,24

Cree, en Base 100 100 107 115 132 148 156 185 204 218 230 223 215 188 168 167
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EVOLUCION DE LA POBLACION EN LOS MUNICIPIOS DEL PARTIDO DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES
MUNICIPIOS Ext. en

Km2

A L B A L A D E JO 48.5

A L C U B IL L A S . 47,5
A L H A M B R A 576,6

A L M E D IN A 55,6
C A R R IZ O S  A 25,6

C O Z A R 64,5

F U E N LL A N A 60,0

M O N T IE L 265,4

P. P R IN C IP E 33,5
S. C. CA Ñ A M O S 17,8

T E R R IN C H E S 54.8
T . J .  A B A D 398,1
V IL L A H E R M O SA 361,6
V IL L A M A N R IQ U E 370,8
V . F U E N T E 127,2
V . IN FA N TES 141,0
Totales 2.648,5
Densidad
Crecimiento Intercencual
en números absolutos
Cree. Intec. en T  %
Crecimiento Intercencual
en medias anuales
Cree, en base 100

ANOS C E N SA LE S Y  P O BL A C IO N  D E  H ECH O

1857 1860 1877 1887 1897

1.351 1.416 1.585 1.878 1.504

526 574 742 938 972

1.309 1.241 1.543 1.723 1.852

647 580 704 942 952
804 824 1.080 1.299 1.452

1.342 1.263 1.520 1.901 2.077

408 394 426 411 478

1.210 1.172 1.346 1.553 1.905

602 704 572 667 704

460 464 526 709 727

985 993 954 957 924

1.406 1.656 1.917 2.442 2.448
3.380 3.583 3.937 4.113 4.445
1.232 1.339 1.237 1.787 1.842
2.317 2.271 2.574 2.977 3.205
6.176 6.205 6.313 6.871 7.690

25.155 24.679 27.476 31.168 33.177
9,50 9,32 10,48 11.77 12,53

-476 2.797 3.692 2.009
-1.89 11,33 13,43 6,44

-0,63 1.13 1.34 0.64
100 98 110 124 132

1900 1910 1920 1930 1940

1.532 1.851 2.465 2.785 2.773

1.098 1.533 1.858 2.114 2.088

1.996 2.250 2.528 2.887 3.150

987 1.387 1.423 1.455 1.482

1.507 1.821 2.021 2.302 2.745

2.152 2.312 2.780 2.812 2.938

493 780 821 941 1.132

1.903 2.423 2.488 2.739 2.738

718 1.040 1.396 1.686 1.672

817 836 742 912 1.001

1.065 1.156 1.509 1.827 1.770

2.516 3.101 3.393 3.952 4.266

4.581 5.423 5.097 5.727 6.161

2.065 2.365 2.575 2.902 3.361
3.370 3.581 3.848 4.818 4.489
8.095 8.242 8.547 9.883 9.953

34.895 40.101 43.491 49.642 51.719
13,18 15,14 16,42 18,85 19,52

1.718 5.206 3.390 6.151 2.067
5.18 14.92 8,45 14,14 4,16

1.72 1.49 0,85 1,41 0,42
139 159 172 198 205

1950 1960 1970 1981 1986

3.395 3.347 2.739 1.901 1.918

2.134 1.910 1.329 965 852

3.269 2.926 1.889 1.445 1.469

1.738 1.537 1.206 1.003 948

2.871 3.026 2.202 2.001 1.759

3.249 2.763 2.033 1.776 1.654

1.058 989 616 390 370

3.009 2.859 2.172 1.851 1.778

1.922 1.938 1.940 1.224 1.133

1.055 1.046 895 778 711

1.898 2.016 1.650 1.295 1.205

4.523 4.186 2.964 2.087 2.018

6.359 5.869 4.951 3.256 3.254

3.695 3.552 2.549 2.014 1.990

5.083 5.044 3.645 3.004 3.005

10.386 9.909 8.154 6.013 5.983

55.644 52.917 40.484 31.003 30.047

21,01 19,98 15,28 11,71 11,35

3.925 -2.727 -12.433

7,59 -4.90 -23,50

0,76 -0,49 -2,35

221 210 161 124 120
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Como preparar un ejercicio 
de recitación de verso a 

partir de 5.° Curso de E.G.B

E n  la  E d u ca c ió n  G e n e ra l B á s ic a , y d en tro  de su á rea  de le n g u a je , la  recitación  es 
sin duda u n a activ id ad  im p o rta n te . P a ra  p ro b a rlo , b a sta  in v o ca r el reconocim iento  
ex p reso  qu e los Programas Renovados h acen  de e lla  al p ro p o n e r  co m o  o b jetiv o  su 
p rá ctica  desd e los p rim ero s n iv eles esco lares .

S in  em b a rg o , en  d ich os Programas se desliza un e r ro r  co n cep tu a l grave sobre esta 
activ id ad  q u e , an tes de n ad a , d eb em o s an tic ip arn o s a en m en d a r . Y  es q u e, mientras 
en  p re e sco la r  se p reten d e  qu e los n iños ap ren d an  sen cillas p o e s ía s  y las declamen, en 
o tro s  cu rsos m ás avanzad os de la  E . G .B .  se p ide qu e las m em o ricen  y las reciten. 
R e c ita r  y d ec lam ar p arecen  ser a q u í té rm in o s in te rc a m b ia b le s ; y no  es as í. C onviene, 
p u es, d esh acer la  sin on im ia  q u e , a ju z g ar p o r esas d e c la ra c io n e s , se es tab lece  entre 
los v erb o s re c ita r  y d ec lam ar, y sus resp ectiv as acc io n es .

E l  D icc io n a rio  de la R .A .E .  (1 9 8 4 ) d efin e  recitar (d e l la t. r e c ita re ) co m o  “decir o 
p ro n u n cia r de m em o ria  y en voz a lta  v erso s , d iscu rso s, e t c .” (a ce p c ió n  2) ;  y declamar 
(d e l la t. d ec lam are ) co m o  “ re c ita r  la p ro sa  o el v erso  co n  la e n to n a c ió n , los adem anes 
y e l g esto  co n v e n ie n te s” (a cep ció n  4 ) .  E n  co n se cu e n c ia , se e n tien d e  qu e la declam a
ció n  ex ig e  la  re c ita c ió n , p ero  ésta  no su p on e aq u e lla . L a  m em o ria  y la  en ton ació n  son 
los cab o s  qu e unen am bas a cc io n e s , m ien tras qu e el g esto  y los ad em an es los que las 
sep a ran . C o n  to d o , si ah on d am os en es te  e x tre m o , p ro n to  lleg a rem o s a convenir 
-c o m o  lo  h acen  n u m ero so s a u to r e s -  que d eterm in ad as actitu d es y m ovim ientos no 
son  a je n o s  a una b u en a  re c ita c ió n , de d on d e se d ed u ce q u e la  esen cia l diferencia 
e n tre  re c ita r  y d eclam ar la  m arca  la in ten ció n  con  q u e se d ec lam a o se re c ita  un texto.

* Isidoro Villalobos Racionero. Doctor en Filología Hispánica, Profesor Titular de Lengua y Literatura Españolas 
de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de E .G .B . de Ciudad Real.
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Dicha in ten ció n  se a d je tiv a  in terp re ta tiv a  o  tea tra l en la d eclam ación , y expresiva en 
la re c itac ió n . D e  a q u í ta m b ién  qu e aq u ella  d em an d e siem p re un actor com o e jecu to r , 
m ientras és ta  n o  te n g a , n e ce sa r ia m en te , qu e sa tisfacer esa exigencia .

D ich o  e s to , se co m p ren d e  c la ra m en te  el d esacierto  en  que incu rren  nuestros Pro
gramas Renovados co n  aq u ellas sus p rim eras in ten cio n es acerca  de la recitación .

E n  p ro p ied a d , es ta  n o p u ed e co m en zar an tes de 5 .° curso de E .G .B .  H asta el 
citado cu rso  las p rá ctica s  recita tiv a s son un rem ed o  de la au tén tica  recitació n . Y  ello , 
porque só lo  e l d o m in io  ab so lu to  de la técn ica  le cto ra  p erm ite  avanzar con seguridad 
en la activ id ad  q u e n os o cu p a. L a  re c itac ió n  se funda en la lectu ra expresiva , y, por 
lo ta n to , q u ien  n o lea  con  exp resiv id ad  -e s to  es , quien no lea  p e rfe c ta m e n te - no 
podrá re c ita r  n u n ca  co n  co rrecc ió n .

E sto  sí lo  co m p ren d en  b ien  los Programas Renovados. Sus red actores lo evidencian 
cuando p re s cr ib e n , co m o  un o b je t iv o  n ecesariam en te  alcan zable en el ú ltim o nivel 
del c iclo  m e d io , q u e  los a lu m n os aprendan y reciten poemas y textos breves en prosa 
con una correcta pronunciación y modulación de la voz, adecuando además el gesto 
y la expresión corporal a los contenidos (v . Programas Renovados. C iclo  m edio. 5 ° 
Curso. B lo q u e  te m á tico  nú m . 1. O b je t iv o  1 .7 .) .  Y  este  o b je tiv o  - a s í  lo qu ieren  ellos— 
debe te n e r  ta m b ién  v ig en cia  en  to d o s los cursos del ciclo  superior.

Nos co n sta  q u e  los p ro feso res  se esfu erzan  p or con segu ir e l ideal recitativo  exp resa
do, p ero  la  au sen cia  de m éto d o  - e n  realid ad  no lo h ay ; o , m e jo r  d icho, que sepam os, 
no lo hay ad ap tad o  a la  E . G . B  -  arru in a los resu ltad os, y, co n secu en tem en te , son 
muy p ocos los q u e , p o rfia n d o , cu id an  la rec itac ió n  co m o  d ebieran .

Sin d u d a, la  au sen cia  alu d id a tien e  origen  en un d eficien te  con ocim ien to  de la 
recitación co m o  re cu rso  d id áctico . Y  d ecim os d efic ien te , p orque los responsables uni
versitarios d e su en señ an za  no h an  sabid o  v alo rarla  -h a y  en ellos una cierta  preven
ción h acia  e lla  d eriv ad a  de su em p leo  ru tin ario  p or la escu ela trad ic io n a l- y m enos 
transm itirla . E n  es te  se n tid o , p u ed en  h o je a rse  los m an u ales al uso.

A  p esa r de to d o , la  re c ita c ió n  b ien  en ten d id a se nos revela com o una de las activi
dades e sco la res  m ás co m p le ta , n o  ya só lo  p orq u e d esarrolla  y p erfeccio n a la expresión 
y co m p ren sió n  d e  lo s a lu m n o s, sin o  ta m b ién  p orq u e redunda en su form ación  lite ra 
ria.

P ero , u n a  co sa  es la  re c ita c ió n  co m o  o b je t iv o , y o tra  los objetivos de la recitación.
C uando los Programas Renovados pro p o n en  al p ro feso r que e je rc ite  la recitació n , 

le están  d an d o  p o r  sab id as sus dos m ayo res fin alid ad es: Educar la sensibilidad auditi
va de los alumnos, y atinar la percepción estética de los mismos sobre lo literario.

A lcan zar ta le s  m eta s , aco m o d ad as a los n iveles de en señ an za, supone garantizar al 
mismo tiem p o  la  ad q u isic ió n  d e una serie  de valores instructivos y educativos co n co 
m itantes; v a lo re s  q u e el p ro feso r  d eb e co n o cer , y que cab ría  sistem atizar así:

Valores instructivos. L a  re c ita c ió n :-  Adiestra en la apreciación del ritmo y de los matices de la entonación de nuestra 
lengua.
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-  Promueve el cuidado de la pronunciación.
-  Enriquece el vocabulario.
-  Permite adquirir nuevas y superiores formas de expresión.
-  Ejercita la memoria.
Valores educativos. L a  re c ita c ió n :
-  Inicia en la apreciación de la belleza.
-  Despierta la imaginación.
-  Mueve los sentimientos.
-  Familiariza con páginas de autores consagrados, provocando, de paso, un interés 

mayor por la Literatura.
N e ce sa ria m e n te , esto s v a lo res y aq u ello s o b je t iv o s  h an  de su b o rd in ar un método. 

S in  em b a rg o , co m o  ya d ijim o s, a q u í n ad ie h a  co n fo rm a d o  m o d ern a m en te  alguno. En 
g e n e ra l, lo  m ás que n u estras o b ras de d id áctica  de la len gu a y lite ra tu ra  nos ofrecen 
a l re sp e cto  son  unas cu an tas su g eren cias. P e ro , m é to d o ...  n in g u n o .

P u es b ie n , tra tan d o  de suplir esta  in co n ceb ib le  c a re n c ia , p resen ta m o s a continua
ción  n o so tro s u no. A d ap tad o  a la E . G . B . ,  el p ro fe so r  p o d rá  ap lica r lo  a partir del 
ú ltim o  cu rso  del c iclo  m ed io.

C o n ce b id o  p ara  la re c itac ió n  de v erso , n u estro  m éto d o  articu la  dos etapas: una, de 
preparación, y o tra  de desarrollo. E n  la  p rim era , el p ro fe so r  es e l p ro tag o n ista  abso
lu to , y su cu arto  de tr a b a jo  e l “e s ce n a r io ” . E n  la  segu n d a la  a cc ió n  se re p arte  en la 
c lase  e n tre  el p ro feso r y los alu m n os. P o r o tra  p a rte , am b as e ta p a s  in clu yen  un núm e
ro  d e o p e ra c io n e s  qu e n orm alizan  sus p ro ceso s .

E n  la e la b o ra c ió n  de e s te  m éto d o  h em o s u tilizad o  n o tic ia s  d e fu e n tes  diversas. Los 
tra ta d o s de re c ita c ió n  p ara  p ro fes io n a les  q u e se re co g en  en  la  b ib lio g ra fía  nos han 
sido siem p re p ro v ech o so s.

M ETODOLOGIA DE LA RECITACION DE VERSO

E T A P A  D E  P R E P A R A C I O N

E s ta  e tap a  co m p ren d e  las sigu ien tes operaciones:
-  Elección por el profesor del poema que se va a recitar.
-  Preparación de su comprensión por los alumnos.
-  Transcripción en prosa del poema.
-  Atención a su articulación.
-  Atención a su entonación.
-  Adecuación del gesto y los ademanes al contenido del poema
C o n sid erem o s ah o ra  estas o p e ra cio n es  p o r sep arad o .
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E l p ro feso r e leg irá  un p o em a que puede to m ar bien de un libro de su propiedad o 
bien del de le ctu ra  que p osean  los alu m nos. E n  el p rim er caso procu rará a éstos una 
copia del p o em a e leg id o  y la fich a  de com pren sión  co rresp on d ien te (veasé m ás ab a
jo ) . E n  el segu n d o só lo  p ro cu rará  ésta .

E v ita n d o  to d a  p rem u ra , la e lecc ió n  del p ro feso r se d esprenderá siem pre de una 
lectura en profundidad del p o em a eleg id o , el cual d eb erá  ser adecuado a los intereses 
lectores de los alumnos y a su tipología (ro m á n tica , realista , in te lectu a l, y estética , 
según B ra m b e r g e r )  en re lac ió n  con esos in tereses . T én g ase  p resen te que los niños 
sólo acep tan  de b u en  grad o lo que com p ren d en  y pueden asum ir afectivam en te .

P o r o tro  la d o , el p ro fe so r  ten d rá  tam bién  en cu en ta  la extensión del p oem a com o 
criterio de selección. C o n sid érese  aq u í q u e, p or lo g en era l, la brevedad in tensifica el 
sentir p o é tico  y fa c ilita  el go lp e de in tu ición  que lo capta.

D ich o  e s to , e lija m o s  n o so tro s ah o ra  un p oem a para sob re él ir e jem p lifican d o las 
dem ás o p e ra c io n e s . S e a  el p o em ita  de D ám aso  A lo n so  titulado Vida:

Entre mis manos cogí 
un puñadito de tierra.
Soplaba el viento terrero.
La tierra volvió a la tierra.

5 Entre tus manos me tienes, 
tierra soy.

El viento orea 
tus dedos, largos de siglos.

Y el puñadito de arena 
-grano a grano, grano a grano- 

10 el gran viento se lo lleva
(D e  El viento y  el verso,  1924)

Preparación de su comprensión por los alumnos.
U n a vez e leg id o  el p o e m a q u e se va a re c ita r , el p ro feso r prep arará con m eticu losi

dad su p e rfe c ta  co m p ren sió n  p o r los alu m nos. E n  este  sen tid o, reparará prim ero en 
la ex p resió n .

E s  ev id e n te  q u e en m u ch os p oem as cab e en co n trar p alabras, giros, tropos y re fe 
rencias cu yo  sign ificad o  e in te rp re ta c ió n  escap a al norm al entend im iento  de un niño. 
C ontand o co n  e llo , es in d isp en sab le  que el p ro feso r se anticipe a estas dificultades, y, 
co n tex tu alizán d o las, las ac la re  co n v e n ien tem en te . L a  contextu alización  exige que el

Elección por el profesor del poema que se va a recitar.
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p ro feso r re c o ja  p or escrito  los sen tid os oscu ros del p o e m a , y que no im p rovise nunca 
su ex p licació n  en clase .

E n  el p oem a con  el que e jem p lifica m o s , el a d je tiv o  terrero (v .3 ) ,  el v erb o  orea (v. 
6) ,  y so b re  tod o  la m etá fo ra  gran viento (v . 1 0 ), con  q u e D á m a so  A lo n so  alude al 
tiem p o  (e l tiem p o es co m o  un gran v ien to  que arrastra  la vida h acia  la m u erte), 
s e r ía n , a n u estro  e n ten d er, los térm in o s que el p ro feso r d e b e r ía  a c la rar.

D e sp u és  de e s to , el p ro feso r a ten d erá  a los dos n iv eles en  q u e , su bsigu ien te a la 
le c tu ra , se e fectú a  de ord in ario  la co m p ren sió n  de un te x to  -p o e m a , a q u í-  para que 
con  su co n sid era ció n  pueda fa c ilita rla  a los alu m n os.

E n  un p rim er n iv el, la co m p ren sió n  se ex p lic ita  en  e l te x to  m ism o . S e  tra ta  de una 
comprensión inmediata. D e  ella  d arán  cu en ta  los a lu m n os m ed ian te  sen cilla s pregun
tas que ace rca  del co n ten id o  el p ro feso r  d eb erá  fo rm u la rles ; p reg u n tas a las que sin 
duda se ap resu rarán  a resp o n d er em p lea n d o  las m ism as p a la b ra s  q u e el p o e ta  utiliza. 
E s ta s  p regu n tas cu m p len  ad em ás la fu n ció n  de m e jo ra r  la re te n c ió n  del te x to  leido.

E n  un segundo n iv el, la co m p ren sió n  -comprensión intencional o profundización 
comprensiva- se im p lícita  en  tod o  o en p arte  de d ich o  te x to  del q u e ca b e  deducirla, 
p ero  no siem p re cab rá  ex p resa rla  con  aq u ella  id en tid ad  a qu e a lu d íam os arrib a . D e 
e lla , y p or el m ism o m étod o  an terio r , d eb erán  d ar cu en ta  ta m b ién  los alum nos.

V o lv ien d o  la tex to  de D á m a so  A lo n so , co n sid era m o s p reg u n tas d e com prensión 
in m ed iata  las sigu ien tes :

-  ¿Q u é  co g ió  el p o e ta  en tre  sus m an o s?
-  ¿C ó m o  son los ded os del que tien e  en sus m an o s al p o e ta ?
-  ¿Q u ién  se lleva el p u ñ ad ito  de aren a  q u e , según el p o e ta , som o s cad a uno de 

n o so tro s?
R e fe r id a s  al m ism o te x to , son p regu n tas de p ro fu n d izació n  co m p ren siv a :
-  ¿ A  qu ién  se re fie re  el p o e ta  en  el v. 5 ?
-  ¿P o r  qu é d ice que los ded os de D io s son largos de siglos (v . 7 ) ?
-  S i has v isto  un re lo j de a re n a , y sabes q u e , según el p o e ta , n o so tro s  som os un 

p u ñ ad ito  d e esa  m ateria  en  las m an os de D io s , ¿ sa b ría s  e x p lic a r  el sen tid o  de la 
ú ltim a p a rte  del p o em a (vv. 8- 10)?

D e  acu erd o  con  to d o  e s to , el p ro feso r  p rep ara rá  una ficha del poema elegid o para 
su re c ita c ió n ; fich a  que a ten d erá , p u es, a los s ig u ien tes a p artad o s:

-  Expresión.
-  Comprensión inmediata.
-  Profundización.
L a  c itad a  fich a  aco m p añ ará  s iem p re al te x to  se lecc io n a d o  p ara  q u e , tras la lectura 

a te n ta  de é s te , la cu m p lim en ten  los alu m n os co m o  si de una ta re a  m ás se tra ta ra . En 
es te  sen tid o , a co n se ja m o s al p ro feso r q u e , d e b a jo  d e cad a una de las preguntas de 
co m p ren sió n  -in m e d ia ta  o p ro fu n d a - fo rm u lad as , m arq u e  co n  u n a o varias líneas el 
esp acio  a q u e , p rev is ib le m e n te , se a ju sta rá n  las resp u estas. P o r  e je m p lo :
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-  ¿Q ué  cogio el p o e ta  en tre  sus m anos?

- ¿ P o r  q u é d ice qu e los d ed os de D io s son “largos de siglosl

A  v eces , a n te  d e term in ad o s p o e m a s, y a fin  de m e jo ra r  su com pren sión , vendrá 
bien que el p ro fe s o r , señ a la n d o  sus te m a s, y desvelando algunas de sus circu nstancias, 
resuma sus co n te n id o s . E n  es te  ca so , en la fich a  que se o frezca , el resum en p reced erá 
a los ap artad o s de co m p ren sió n .

E ste  m o d e lo  q u e p ro p o n em o s aq u í no nos p e rte n e ce , y es ju s to  que lo d eclarem os. 
Lo to m am o s de C . B é r to lo : Cómo se lee un libro. (C u ad ern o  de p resen tación  de la 
colección de lite ra tu ra  in fan til y ju v en il “ L a  lo c o m o to ra ” ). M ad rid , A lb o rad a E d ic io 
nes, 19 87 . N u e stra  p artic ip ació n  en el único títu lo  de p oesía  que dicha colección  
incluyó n os o b lig ó  a c o n o c e r lo ; y, co n ven cid o s de su utilidad, a reproducirlo .

Transcripción en prosa del poema.
A g o tad a  la o p e ra c ió n  m eto d o ló g ica  an terio r , algunos m aestros de la recitación  re

com iendan qu e se tra n scrib a  en p rosa  el p oem a elegid o para el e je rc ic io  de nuestra 
actividad. C o n  e llo  se p reten d e  destacar las pausas naturales, señaladas habitu alm en te 
por los signos d e p u n tu ació n , sobre las métricas.

E n  co n so n a n c ia  con  este  fin , el p ro feso r d eb erá  ten er una clara noción de los 
m otivos de o rd en  fis io ló g ico  y lin gü ístico  que originan  las pausas en el discurso; d eb e
rá distinguir co n  n itid ez e n tre  pau sas m ay o res, m en ores y p oten cia les; y, sobre tod o , 
deberá re sp e ta r  y h a ce r  re sp e ta r  sus n o tac io n es esp ecíficas.

E s ev id en te  qu e re su lta  m uy d ifícil e s ta b le ce r  la d uración ordinaria de las pausas 
naturales y, a su v ez , re la c io n a rla  con  la que co rresp o n d e a las m étricas -co m a s 
tónicas su e len  llam arlas a lg u n o s-; pausas estas q u e, com o es sabido, se producen 
siempre al fin a l de cad a v erso , y , o ca s io n a lm e n te , en su in terio r, si dicho verso es de 
arte m ayo r. S in  e m b a rg o , y a títu lo  o rien ta tiv o , cab e  d ecir que el p rofesor, al estudiar 
en esta e ta p a  el p o e m a que se va a re c ita r , puede aten erse  a la siguiente regla: A  la 
coma o rto g rá fica  ( , )  co rresp o n d e  m ed ia parada so b re el ritm o lento o rápido del 
hablante; al p u n to  ( . ) ,  p u n to  y co m a ( ; ) ,  dos puntos ( : )  y puntos suspensivos ( . . . )  
parada e n te ra , g e n e ra lm e n te ; y un cu arto  de parada a las com as tónicas o pausas 
m étricas ( ’).

R ep resen tan d o  con [III] las pausas m ayores, con [II] las m enores, y con [I] las m étricas, 
en el p oem a qu e nos v iene sirviendo de e jem p lo , dichas pausas se distribuirían así

Entre mis manos cogí I un puñadito de tierra. III Soplaba el viento terrero. III La 
tierra volvió a ¡a tierra. III Entre tus manos me tienes, II tierra soy. III El viento orea I 
tus dedos, II ¡argos de siglos. III y el puñadito de arena I -grano a grano, II grano a
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D ich o  e s to , resp on sab ilid ad  del p ro feso r  es te n erlo  en cu e n ta , y cu m p lirlo , con 
o b je to  de m e jo ra r  la técn ica  rec ita tiv a . Su p ropia re c ita c ió n  q u e , co m o  im itad o mode
lo , d ev o lv erán  los alu m nos.

F in a lm e n te , d eseam o s señ a la r q u e , con  la so b re v a lo ra c ió n  de los recu rso s fonológi
co s n a tu ra les , p rod u cid a al tran scrib ir  en p rosa el p o em a qu e se va a recitar, se 
co n tr ib u y e  a a ca b a r con  la m o n o to n ía  re c ita tiv a , com ú n en esco la re s  y principiantes, 
que n a ce  co m o  co n se cu en cia  de sep a rar los v ersos p ara  m em o riz arlo s uno a uno.

Atención a la articulación.
O b v ian d o  los d e fecto s fo n o ló g ico s, e inclu so  fis io ló g ico s , qu e con  resp ecto  a la 

ar ticu lac ió n  de los son id os que co m p o n en  las p a lab ras p u ed an  te n e r  algunos -m uy 
p o c o s -  alum nos en el nivel a partir del cual consid eram os nuestro  e je rc ic io , el profesor 
aten d erá  aq u í, y muy esp ecia lm en te , a los fen óm enos que pueden a fectar al núm ero de 
sílab as m étricas de un verso y repercuten en la pronunciación  exacta  de ese verso.

N os estam o s re fir ien d o  a la sinalefa, a la diéresis y a la sinéresis, fen óm en o s que, 
sien d o  de so b ra  co n o cid o s p or el p ro feso r, no v am os a d efin ir  ah o ra .

P u es b ie n , en este  p u nto  q u erem o s m an ifes tar q u e , fre n te  a algu n os autores que 
p re fie ren  p rescin d ir de e llos a la h ora  de re c ita r  un p o e m a , o tro s m u ch os son partida
rio s de su in d icació n  efectiv a .

O p tan d o  n o so tro s p or este  ú ltim o c r ite r io , en la e tap a  p rep a ra to ria  que venimos 
d esa rro lla n d o , p rescrib im o s q u e, si en el p o em a eleg id o  estu v ieren  p resen tes dichos 
fe n ó m e n o s , el p ro feso r los señ a le , y , a ten d ien d o  a •os p rin cip io s de la fonología 
s in tá c tica , m arq u e tam bién  su articu lac ió n  ad ecu ad a.

S egú n  e s to , en el tan tas veces citad o  p oem a de D á m a so  A lo n so , el p ro feso r debería 
se ñ a la r  las s in a le fas e x is ten tes , y que se p recisan  p ara a ju s ta r  al m etro  o cto sílab o  los 
v erso s 3 (Soplaba el viento terrero), 4  (La tierra volvió a la tierra) , 8 (Y  el puñadito 
de arena), y 9 (-grano a grano, grano a grano-).

S e  tra ta r ía  de que é l, ten ién d o las en cu en ta , no articu lase  a fec ta d a m en te  Soplaba/ 
el, sin o  Soplababol /ae/; no volvió/a, sino volvióla /ioa/; no Y/el, sino  Y^el lid; no 
de/arena ni grano/a, sino desarena Zea/, y grano^ji loaI.

L a  s in a le fa , que es un fe n ó m e n o  co rr ien te  y casi co n sta n te  en el h ab la , entraña un 
grave p elig ro  p ara  la b u en a re c ita c ió n , p o rq u e , al e n co n tra rse  con e lla , el recitador 
d eb e  te n e r  sum o cu idad o  de que n inguno de los son id os v o cá lico s que p or fusión la 
co n stitu y en  d esap areza  (v . g r .: d' arena) ni b a stard ee  (v .g r . Yel). E x cep tú ese  el caso 
en  que el en cu e n tro  de son id os se lleva a ca b o  en tre  v o ca les  igu ales.

C o n  re sp ecto  al v erso  6 (tierra soy. El viento orea) del p o em a con  que e jem p lifica
m os -o b s e rv e m o s  que se tra ta  de un o c to s íla b o  cap rich o sa m e n te  im p re s o -, el profe
so r  p o d ría  e leg ir , a e fe c to  de su re c ita d o , o m a rcar la s in a le fa  viento orea - e l  resulta

grano- I el gran viento se lo lleva. III
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do es a q u í una v oca l s im p le -  o señ alar la sin éresis o -rea .
Por o tra  p a r te , y d en tro  to d a v ía  de este  punto en que consideram os la p ronu ncia

ción, el p ro fe s o r  d e b e rá  p ro p o n er que ésta  se ap roxim e lo m ás p osible a la norm ativa. 
Tratará  p o r e llo  d e d e s te rra r  de s í, p ara  p od er p ed ir un esfuerzo sem e jan te  a los 
alum os, cu a n ta s  re a liz a c io n es  reg io n ales o articu lac io n es d efectu osas tu v iere. A ten d e
rá, p ues, p o r  e je m p lo , a la p ro n u n ciació n  del fo n em a /d /en posición final de sílab a o 
de la p a la b ra ; a la  a r ticu lac ió n  del g rafem a x  an te  co n so n an te ; m irará por el m an ten i
m iento de la u n id ad  a r ticu la to ria  de los d ipton gos; vigilará la realización  de los h iatos, 
cuidará el re c to  s ila b e o  de las p a lab ras co m p u estas, com o des-hacer, in-undar, in-útil 
... y, e sp e c ia lm e n te  el de aq u ellas qu e p resen tan  h o m og rafía  y distinta significación, 
com o des-alar y  de-salar, ad-amar y a-damar...

Atención a la entonación.

C om o se sa b e , la e n to n a c ió n  es un su p rasegm en to  constitu tivo  de la frase por el 
que los se n tim ien to s  y las e m o cio n e s  se unen a la expresión  de las id eas. L a  variedad 
de esas in fo rm a cio n e s  co m p lem en tarias  de cará c ter  afectivo  -q u e  se señalan espon tá
neam ente en  la  re c ita c ió n , cu an d o  se ha com pren d id o  bien el texto  que se r e c ita -  aun 
siendo im p o rta n te s , no a lte ran  la lín e a  m elód ica  de la frase en su p arte final. G en era 
lizando, ca b e  d ec ir  q u e d ich a lín e a  ascien d e en las o racio n es in terrogativas, y d escien
de en las e n u n cia tiv a s , im p era tiv as , y exclam ativas.

E n  la p rá c tic a  e s c o la r , la en to n a ció n  de las o racio n es in terrogativas, es la que, a 
nuestro ju ic io ,  p re se n ta  m ay o r d ificu ltad . No en su reco n o c im ien to , sino en su ad e
cuada re a liz a c ió n . E n  e fe c to , m u ch os alum nos acostu m bran  a m arcar excesivam ente 
el ascen so  to n a l q u e se p ro d u ce en estas o racio n es a partir de su últim a sílaba acen 
tuada. U n  ascen so  q u e , al to le ra rse  en  la p ráctica  de la lectu ra , se transm ite m agnifi
cado a la  re c ita c ió n . C o m o  de esta  tra ta m o s , d eseam os record ar aquí al p rofesor que 
nada m ás o p u e sto  a u n a b u en a  té cn ica  recita tiv a  que esas interrogaciones artificiosas 
que los a lu m n o s d e ja n  co m o  co lgad as en  el aire. P o r e llo , en la preparación del 
e jercicio  d e re c ita c ió n  co n v en d rá  que el p ro feso r se esfu erce por a ju star su propia 
entonación  en  e s te  p u n to , p ara  qu e de su m od elo  puedan cop iar los alum nos después.

P o r o tra  p a r te , el p ro fe so r  d eb erá  a ten d er tam bién  a otros dos extrem os re lac io n a
dos con la e n to n a c ió n , y q u e a fectan  a tod a la recitació n  de un p oem a; a saber: la 
intensidad general - fu e r z a  con  que se em ite  la v o z - que le conviene y la particular 

que, en  o c a s io n e s , p u ed en  ad q u irir algunas de sus palabras.
S im p lifican d o  m u n ch o  las co sa s , el p ro feso r d ebe saber que los m aestros de la 

recitación se ñ a la n  tres  registros de intensidad general: b rillan te , m edio, y m enor; que 
dichos reg istro s gu ard an  una e s tre ch a  re lac ió n  con la índole genérica de las com posi
ciones qu e se d esean  re c ita r , de m an era  que el registro  brillante corresponde a la 
poesía dramática, el medio a la épica y el menor a la lírica;que el fundam ento de 
estas co rre sp o n d e n cia s  está  en  la d istin ta actitu d  con que los autores ab o id an  los
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te m a s ; y q u e , co n se cu e n te m e n te , un buen re c ita d o r es aq u el q u e , te n ien d o  en cuenta 
esto s p o rm en o res  -a d e m á s  de algunos o tr o s - ,  sa b e  trad u cirlo s en  su e je rc ita c ió n .

E l p ro feso r  d eb e sa b e r tam bién  que en la re c ita c ió n  algu n as p a la b ras adquieren 
una m ay o r in ten sid ad  que dep en d e del re liev e  in te lectu a l o em o tiv o  que el recitador 
d esee  d arles . E sa s  palabras subrayadas con la fuerza de la voz co n  qu e se em iten , son 
las q u e los m aestro s fran ceses llam a mots de valeur. E n  la re c ita c ió n  de un poem a, 
su m e jo r  au d ición  rev ela  el grado de asu n ción  qu e un re c ita d o r  ha a lcan zad o  de los 
p en sa m ien to s  y sen tim ien to s que su au to r qu iso  ex p resa r . A h o ra  b ie n , señalar las 
palabras relevantes que co n tien e  un tex to  es una o p e ra c ió n  d ifíc il, p o rq u e  está  teñida 
de su b je tiv ism o ; de un su b je tiv ism o  que siem p re re la tiv iza  la ca b a l co m p resió n .

T e n ie n d o  to d o  esto  p re se n te , el p ro feso r  d e b ía  in te n ta r  tra s la d a rlo  al e je rc ic io  reci
ta tiv o  qu e va a p ro p o n er a los a lu m n os. N o es tan  co m p licad o .

S i re m itié ra m o s ah o ra  esto s d atos al p o em a de D á m a so  A lo n so , concluiríam os 
d icien d o  q u e la in ten sid ad  que le co n v ien e es la m e n o r ; y qu e la p articu lar recae, a 
n u estro  ju ic io , so b re  las p alabras puñadito (v . 2 ) ,  manos (v .5 ) ,  tierra (v .6 ) , y gran 
viento (v . 10 ).

E n  es te  p u n to  el p ro feso r  d eb erá  co n sid era r to d a v ía  o tro  p o rm en o r.
E n  o ca s io n es , a lo largo de un p oem a in terv ie n en  d istin to s p e rs o n a je s . L a  voz del 

p o e ta  o  n arrad o r a ltern a  as í con  o tras v o ces. P u es b ie n , p ara  p o te n c ia r  la expresividad 
del re c ita d o , y a u m en tar la co m p ren sió n  del te x to  qu e le  sirve d e b a se , es necesario 
qu e el re c ita d o r sepa fingir esas voces, sep a h ace rla s  d istin ta s , lo  qu e se consigue por 
m ed io  de la en to n a ció n .

P ero  el p ro feso r  no es un a c to r , y se ría  ab su rd o  qu e se le ex ig ie ra  la perfección 
re c ita tiv a , si el p o em a eleg id o  p ara la p rá tica  de n u estra  activ id ad  tu v iese  esa natura
leza . N o o b s ta n te , el h ech o  está  a h í, y llegad a la o ca s ió n , el p ro feso r  d eb e ver la 
m e jo r  m an era  de resp o n d er de él y de co n seg u ir su im itac ió n  p o r los alum nos. Esa 
m a n era  p asa  sin duda p or escu ch ar con  fre cu e n c ia  a los p ro fe s io n a le s  de la recitación.

Adecuación del texto y los ademanes al contenido del poema.

A n te  to d o , e l p ro feso r tien e qu e d esech ar la id ea  - c o r t a  id e a -  de que recitar es 
re p ro d u c ir con  ex actitu d  y friald ad  un te x to  ap ren d id o  de m em o ria . T ie n e  que ser 
co n sc ie n te  de que un p o em a no pued e ser re c ita d o  co m o  una le cc ió n . E s ta  no cumple 
el o b je t iv o  de d o ta r de la m ayor exp resiv id ad  p osib le  a su te x to ; se lim ita a dar 
cu e n ta  de su co n ten id o .

D e sp u é s , el p ro feso r  d eb e ad m itir que el bu en  re c ita d o r  ap o ya  su e je rc ic io  en algu
n os -m u y  p o c o s -  gesto s y ad em an es, los cu ales se ad ecú an  al co n te n id o  del texto 
re c ita d o . E n  re lac ió n  con  los gesto s , n ad a m ás ch o ca n te  q u e el p o n e r  cara  alegre para 
re c ita r  una e le g ía , o d ecir jo co s id a d e s  con  se m b lan te  co m p u n g id o . Los gestos acom
pañan, p u es, a las palabras. El juego de las facciones debe seguir a la recitación.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Plantel. 1989, #1.



S a b id o  e s to , e l p ro fe so r  in ten tará  bu scar el m edio de h acer llegar a los alum nos la 
gesticu lació n  m ás co n v e n ien te  a los co n ten id os de cad a uno de los poem as que se 
p rop on ga re c ita r . A u n q u e d eb e  sa b er que d icha gesticu alción  n acerá esp on tán eam en 
te en a q u e llo s , y su ad ecu ació n  estará  en  razón d irecta  de la com prensión de estos.

C on re sp e c to  a los ad e m a n es, hay que señ alar q u e, cuando se recita , el cuerpo no 
ha de m a n te n e rse  co m p le ta m en te  inmóvil; que el recitad o r, según los m aestros de 
este a r te , d eb e  permanecer en pie m ientras actú a ; que sus manos deben estar libres; 
que no co n v ie n e  elevarlas m ás arrib a  del p ech o ; y que sólo debe jugar con la derecha.

P u es b ie n , el p ro fe s o r , a ten d ien d o  a estas reco m en d acio n es, habrá de ensayar los 
m o v im ien tos m ás ad ecu ad o s a los co n ten id o s de los p oem as seleccionad os para su 
re c ita c ió n ; m o v im ien to s q u e , co rrien d o  p a re jo s  con la intensidad p articu lar que se 
otorgu e a sus p a la b ra s  re lev a n te s , serán  im itad os p or los alum nos.

A s í,  u n ien d o  a d em a n es y gesto s co n v en ien tes a los co n ten id o s, será com o el p rofe
sor co n sig a  el o b je t iv o  cu ya fo rm u lació n  en los Programas Renovados de 5 .° curso 
m ereció  n u estro  in teré s  y co m en ta rio .

P asan d o  fin a lm e n te  al p oem a de D á m a so  A lo n so  d irem os que el gesto del recitad or 
d eb ería  tra d u cir  u n a se re n a  gravedad  de esp íritu : E l p oeta  acepta la efím era  peque- 
ñez del h o m b re ; p eq u eñ ez  qu e co n sta ta  a través de una acción de ju eg o . E n  cuanto 
a los ad e m a n es  es tim a m o s q u e , co n tra id a  la m ano izquierd a a la altura del p ech o , el 
rec itad o r se lim ita r ía  a se ñ a la r  con  la m an o d erech a , que cerraría  {puñadito) y abriría  
{La tierra volvió a la tierra) con  len titu d , la expresión  corresp on d ien te a los versos 
1-4; a su b ra y a r co n  am b as m an os las acc io n es re ferid as en  los versos 5 -7 ; y volvería 
al ad em án  p rim ero  en los v ersos ú ltim os 8 -10 .

E T A P A  D E  D E S A R R O L L O

E sta  e ta p a  co m p ren d e  las sigu ien tes operaciones:
-  Presentación por el profesor del poema para ser recitado.
-  Facilitación de la ficha de comprensión adjunta a dicho poema.
-  Ejecución de la misma por los alumnos.
-  Evaluación de la compresión por los alumnos del poema elegido.
-  Lectura expresiva por el profesor del citado poema.
-  Recitación de este por aquel con su texto delante.
-  Imitación de esa lectura y recitación anteriores por los alumnos.
-  Memorización por estos del poema elegido para ser recitado.
-  Recitación del mismo también por estos.
E l cu m p lim ien to  rig u ro so  p or p arte  del p ro feso r de las operacion es corresp on d ien 

tes a la e ta p a  de p rep ra ra c ió n  del m éto d o  de recitació n  que b o sq u ejam o s lo faculta 
para co n tin u a r  el e je r c ic io  p ro p u e sto ; e je rc ic io  q u e, ocupando una parte de al m enos 
cinco sesiones de clase (cu a tro  de ellas segu id as), e jecu ta rá  ord enad am ente.
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E n  la  p a rte  to m ad a de la p rim era  sesión , el p ro fe so r  p re se n ta rá  a los alum nos el 
p o em a e leg id o  p ara  ser re c id o ; esto  es , les d irá a qu é a u to r p e r te n e c e ; qu é circu nstan
c ia , si se sa b e , le  m ovió  a escrib ir lo ; qué cau sas ju s tifica n  su e le c c ió n ,. . .  e tc . Al 
m ism o  tiem p o  les h ará  en treg a  de la fich a  de co m p resió n  qu e ha p rep ara d o  (v. apar
ta d o  co rresp o n d ien te  en  n u estra  m eto d o lo g ía ) p ara  q u e , tras una le c tu ra  a ten ta  del 
p o e m a , la cu m p lim en ten .

U n a  vez q u e los alu m nos haya rea lizad o , en  la c lase  o  en  su ca sa , la ta re a  p reced en 
te , e l p ro fe so r  p ro ced e rá  a ev a lu arla . A q u í, unas cu an tas fich as reco g id a s al azar le 
b a sta rá n  p ara  c o n o ce r  el grad o de en ten d im ien to  qu e los alu m n o s h an  con segu id o  del 
p o e m a q u e les p resen tó . L a  u nanim id ad  en las resp u estas se rá  p ru eb a  de b u en a  com 
p res ió n . L a  d isparid ad  o b lig ará  al p ro feso r a ex p licar el co n te n id o  del p o e m a, y a 
fo rm u la r , de n u evo y so b re  la m arch a , las cu estio n es de co m p ren sió n  y profundiza- 
c ió n  p en sad as p o r él p ara  ese p oem a.

L a  ev alu ació n  de la co m p resió n , im p o rta n tísim a  o p e ra ció n  de la e ta p a  qu e conside
ra m o s , o cu p ará  p arte  reserv ad a  a tal fin en  la segu n da sesión  d e c lase .

E n  la te rc e ra , el p ro feso r le erá  con  exp resiv id ad  el p o e m a  e leg id o , p resen ta d o , y, 
p e r fe c ta m e n te , co m p ren d id o  p or los alu m n os. C o m o  se sa b e , la le c tu ra  exp resiva de 
un te x to  re v e la  p o r v ía  del a fec to  su co n ten id o . P u es b ie n , la le c tu ra  exp resiva  del 
p o e m a qu e se vaya a re c ita r  co n trib u y e ad em ás a la acc ió n  re c ita d o ra  -recu érd ese  
qu e sin u n a b u en a  lecc ió n  no p od rá h ab er n u n ca una a ce p ta b le  r e c ita c ió n - , y ello 
h asta  el ex tre m o  de p o d er a firm a r que es ta  se d esp ren d erá , casi n a tu ra lm e n te , del 
cu id ad o  qu e e l p ro feso r ponga en aq u ella .

E r ig id o  en  m o d elo  de una b u en a  le c tu ra , el p ro feso r d e b e rá  p ro p o n e r su im itación 
a los a lu m n o s. A  ta l fin , v arios de esto s serán  llam ad o s p ara  q u e , en  esa  m ism a sesión 
de c la se , le a n , co m o  él ha le id o , el p o em a que m ás ta rd e  se re c ita rá .

L leg a m o s as í a la sesión  en q u e el p ro fe so r , ten ien d o  d e la n te  el te x to  del poem a, 
p asa rá  a re c ita r lo , cu id an d o la p ro n u n cia ció n , m o d u lan d o  la voz co n v en ien tem en te , 
a d ecu an d o  el g esto  y los ad em an es a su co n te n id o . A c to  seg u id o , p ed irá  a algunos 
alu m n o s q u e rep rod u zcan  su re c ita c ió n , y, lu eg o , a la  c lase  q u e resp o n d a a estas o 
p arec id as p reg u n tas: ¿P o r  qu é se han d icho con  le n titu d  o co n  ap resu ram ien to  estos 
o  aq u ello s  v erso s?  ¿P o r  qué ta l gesto  o m o v im ien to  h a a co m p añ ad o  la  exp resión  de 
a q u el p a s a je ?

T ra s  e s to , los alu m n os se en cu en tra n  en d isp osició n  de m em o riz a r  ya el poem a 
e leg id o . E l p ro feso r  e n ca re ce rá  a q u í qu e su a p re n d iz a je , lim itad o  al to p e  de una 
fe c h a , se h aga  p o r un id ad es de sen tid o , y no  fra g m e n ta r ia m e n te , v erso  p o r verso.

P o r  ú ltim o , m em o rizad o  el p o e m a, en  una q u in ta  sesión  d e c la se , e l p ro feso r com 
p ro b a rá  co m o  lo re c itan  los a lu m n o s, y ev alu ará  de p aso  su e je r c ic io  to m an d o  com o 
cr ite r io  la fid elid ad  rep ro d u cto ra  del m o d elo  q u e él m ism o  les p ro p o rc io n ó .

P e ro  los b en efic io s  de la re c itac ió n  no se a lcan zan  co n  su p rá ctica  a islad a. S e  consi
gu en  co n  su e je rc ita c ió n  cu id ad osa - e s  d ec ir , m e tó d ic a -  y co n tin u a ; a ju sta d a  a una 
p ro g ra m a ció n  co n v e n ien te  qu e la vaya in ten sifican d o  y co m p lican d o  a p artir  del últi
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mo cu rso  del c ic lo  m ed io  de la E .G .B .
T a m b ié n , a v e ce s , eso s b en efic io s son h ijo s  del estím u lo  con el que el p rofesor 

prem ia e l in te ré s  de los a lu m n os p or e lla . Y ,  ¿q u é m e jo r  recom p en sa que su p rotago
nismo en  o ca s io n e s  sin gu ra les de la vida esco lar?

E sta  es  n u estra  m e to d o lo g ía . A h o ra  p ro ced e term in ar. T erm in ar tam bién  con el 
escep ticism o q u e a ce rca  de su ap licació n  en clase  se ha ap od erad o quizá del p rofesor 
que n os h a  seg u id o . Y  e llo  p o rq u e  las razo n es últim as de esta  actitud  no son o b je t i
vas. L a  p re p a ra c ió n  de un e je rc ic io  de rec itac ió n  de verso p on e de m anifiesto  tantas 
in d isp osiciones lin g ü ísticas y lite rar ias  q u e ...

Sin e m b a rg o  la  im p o rta n c ia  de u n a b u en a  ed u cación  recitativa  en la E .G .B .  es tal 
que m erce  la  p en a  h a c e r  e l esfu erzo  qu e ex ige su adquisición.
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La Informática Educativa 
en la Formación Inicial 

del Profesorado de E.G.B.

I N T R O D U C C IO N

In te n ta ré  en  es tas  b rev es lín e a s , resu m ir el co n ju n to  de id eas, realizacion es, y p ro 
y ectos so b re  In fo rm á tic a  y E d u ca c ió n  que a lo largo de los últim os años han ido 
p on ién d o se  en  p rá c tic a  en  la E .U .  del P ro feso ra d o  de E .G .B .  de Ciudad R ea l

E s  un h e ch o  ad m itid o  p o r to d o s la  im p o rtan cia  cad a vez m ás crecien te  que el 
n acim ien to  y d e sa rro llo  de la  In fo rm á tic a  es tá  rep resen tad o  en nuestro m undo tecn o 
lógico  a c tu a l, d e m o d o  ta l q u e p o d ría  afirm arse que es una de las C ien cias, y tam bién 
un A r te ,  cu yo  av an ce  h a  sido u no de los m ás esp ectacu lares y acelerad os y cuyas 
im p licac io n es y a p lica c io n es  de to d o  tipo ab arcan  y contribu yen  al d esarrollo  de mu
chas o tra s  á rea s  d el co n o cim ie n to  y cuyo tech o  no p arece  ten er lím ite , abocados 
com o es ta m o s  a la  irru p ció n  m asiva de los ord en ad ores de la quinta generación , en 
los q u e se p re te n d e n  c re a r  cam p o s de ap licación  que perm itan  “sistem as de p roceso 
de co n o c im ie n to  y sistem as de in te lig en cia  artifica l ap licad a ... m ediante una relación  
am istosa  e n tre  el u su sario  y la  m áq u in a” (M o to -o k a , 19 84 ), concep tos qu e, hasa hace 
muy p o co s  a ñ o s , p a re c ía n  de c ien cia -ficc ió n .

E l o rd e n a d o r  co n stitu y e  “ u n a in n o v ación  de esas que se producen cada m ucho 
tiem p o y se  la  co m p a ra  co n  la  in v en ció n  de la im p ren ta , pero quizá p osee un m ayor 
p o d er” (L a b o r d a , 1 9 8 6 ) , co n stitu y en d o  eso  qu e ha venido en llam arse la “Segunda 
A lfa b e tiz a c ió n ” , ra z o n es  to d as m ás qu e su ficien tes para que no se pueda, ni d eba, 
estar a u se n te  d el c o n te x to  ed u ca tiv o , ta n to  desde el punto de vista de su enseñanza, 
cu an to  d e su u tilizac ió n  d id áctica .

* A . Vázquez Morcillo. Licenciado en Ciencias Físicas. Profesor Titular de Física de E.U. del Pofesorado de E .G .B  
de Ciudad Real.
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L A  IN FO RM A TIVA EN  LA  ED U CA CIO N

D e sd e  qu e h a sido p osib le  in tro d u cir el o rd en a d o r en  el au la en  la d écad a de los 
se te n ta , en  qu e se a b ara ta ro n  sus p re c io s , y co m en za ro n  a a p a re ce r  co m o  m icroord e
n ad o res u o rd en a d o res p erso n a les , es p reciso  p lan tearse  su u tilizació n  en el aula com o 
re cu rso  e x cep cio n a l. Y  d ecim os esto  p orq u e m ien tras d esd e la tiza a la p izarra pasan
d o  p o r  los d istin tos m ed ios au d iov isu ales, in c lu yen d o  la v e n ta jo sa  u tilización  del ví
d e o , to d as “h an  sido ayudas p asiv as” (M u llan , 1 9 8 5 ), (e l o rd en a d o r re p re sen ta , bien 
u tilizad o , un n u evo m edio  que p erm ite  qu e el alu m n o in te ra c tú e  co n  é l, e s tab lezca  un 
d iá lo g o , se co m u n iq u e , vaya crean d o  su p ro p io  en to rn o  e d u ca tiv o , y so b re  todo pue
da re a liz a r  los d istin tos ap ren d iza jes  sigu iend o su p ro p io  r itm o . E s to  sin en tra r  en la 
en o rm e  p o ten cia lid ad  qu e au gu ran , co m o  d ec íam o s los o rd en a d o res  de la  quinta ge
n era c ió n  con  los que será  p osib le  la in te ra cc ió n  v erb a l.

E l  o rd en a d o r va a ser un e lem en to  n o rm al en  la c lase . P articu la rm e n te  se utilizarán 
o rd en a d o res  de la m ism a fo rm a  que ah o ra  se han v en id o  u tilizan d o  calcu lad o ras de 
b o lsillo  (V a q u e ro , 1 9 8 2 ). T a n  so lo  ex is te  un p e lig ro  y en  él p o s ib lem en te  se haya 
ca id o  en  u n a p rim era  etap a  de u tilizac ió n  d el m ism o : el segu ir ap lican d o  la misma 
m e to d o lo g ía  usada trad ic io n a lm en te . P o rq u e , sigu ien d o  la f i lo s o f ía  de P a p ert, hacer 
lo  q u e h acía m o s a n tes , p ero  utilizan d o  o rd e n a d o re s , lo  ú n ico  q u e nos produciría 
se r ía  m ay o res gastos ya que la  u tilización  del o rd en a d o r “ no co n siste  en  llen ar las 
au las d e o rd e n a d o re s” sino de cam b iar el m od o de c o n ce b ir  la  enseñanza/aprendizaje 
(R e q u e n a , 1 9 8 6 ).

P o r  ta n to  u no de los v icios en  que no d eb e  ca e r  el p ro fe so r , y e s to  co n v ien e decirlo 
d esd e el p rin c ip io , es sim p lem en te  c o lo c a r  al a lu m n o fre n te  al o rd en a d o r y an te pro
g ram as, p o r  m uy b ien  d iseñ ad os que e s tén , sino  qu e sea  el p ro p io  n iñ o  q u ien , in terac
tú e  co n sta n te m e n te  de un m odo in te lig en te  con  la m á q u in a , q u e sea  él qu ien  guie al 
o rd en a d o r en  lu gar de ser con d u cid o  p o r a q u é l, de fo rm a  qu e “ m a n e je n  esto s instru
m e n to s , con  lo  que d esarro lla rán  sus id eas a fin  de lo g rar un d o m in io  m ás claro  del 
m u n d o ” (P a p e r t, 1 9 8 1 ), ad o p tan d o  una actitu d  crea tiv a  de in v estig ació n  y d escubri
m ie n to  ya qu e “ las co m p u tad o ras co n trib u y en  al ap ren d iza je  co n  resp u estas in esp era
das y el an ális is  de ta les  resu ltad o s, el d escifra r y co m p ren d er el p o r q u é , constituyen 
u n a activ id ad  de n o ta b le  b en efic io  ed u ca tiv o ” . (R e g g in i, 1 9 8 2 ).

U n o  d e los cam p o s en lo  que el o rd en a d o r serv irá  y es tá  ya sirv ien d o  de ayuda al 
p ro fe so r , p ero  sin lu gar a duda uno de los que a lcan zan  su m ay o r sig n ificación  son los 
re fe r id o s  a  las sim u lacio n es “don d e co n stitu y e el es tím u lo  y el fo co  de to d a  una gama 
d e a c tiv id a d e s ... en  la  e scu e la ” (O b r is t , 1985) y en los qu e “no es q u e el ordenador 
o fre z ca  u n a  en señ an za  m á o m en os b u en a  qu e o tra  im p artid a  p o r o tro s  p roced im ien 
to s. E s  q u e o fre ce  una en señ an za  qu e no te n d ría  lu gar sin su co n cu rs o ” (V aq u ero , 
1 9 8 2 ).

D e  lo  a n te rio r  se d ed u ce qu e el uso del o rd en d o r en la escu e la  d eb e  ser desde el 
p u n to  de v ista  de estim u lar al a lu m n o , fo m en tan d o  su creativ id ad  y con virtien d o  su
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ap ren d iza je  en  a lgo  activ o  y ag rad ab le , inclu yend o c ierto  tipo  de E .A .O . que aunque 
siguiendo e sq u e m a s co n d u ctis tas , cu m p la fie lm en te  e l p ropósito  que se p rop on e, y 
cuya im p o rta n c ia  c r e c e  de “fo rm a  in v ariab le  con  la ed ad , a m edida que el niño com 
pleta sus co n o c im ie n to s  b ásico s y em p ieza adqu irir habilid ad es estructuradas y con 
ce p tu a le s” (H u ts o n , 1 9 8 6 ), y con  la  qu e sabem os se o b tien en  grandes éxitos en ap lica
ciones in stru ctiv as o  d e a d iestram ien to .

LA IN FO R M A T IC A  EN  L A  FORM ACION INICIAL D EL PROFESORADO

D e  acu e rd o  co n  lo  a n te rio rm e n te  ex p u e sto , no puede fa ltar en el en torn o  curricular 
de la F o rm a c ió n  In ic ia l del P ro fe so r  de E .G .B .  en las E scu elas de M agisterio , la 
asign atu ra  d e  In fo rm á tic a  E d u ca tiv a , ya qu e el p ro feso r que form e va a ser educador 
del n iñ o  q u e  va a v ivir su p len itu d  ad u lta  en el siglo X X I .  A sign atu ra de In form ática 
en ten d id a  d esd e dos p ersp ectiv as :

-  C o m o  en se ñ a n z a -a p re n d iz a je  del em p leo  del ord en ad or com o herram ienta en el 
aula.

-  C o m o  en señ an za/ ap ren d iza je  de las técn icas adecuadas para crear o d iseñar m e
d iante el o rd e n a d o r  sus p ro p io s recu rso s ed u cativos.

D istin g u im o s p u es dos tip os de fo rm a ció n : la del p ro feso r sim ple usuario del o rd e
n ad or y la  d el q u e  lo  u tiliza co m o  h erram ien ta  ed u cativa, que con oce a fond o, y 
sobre la  q u e  es  cap az  de actu ar.

E s  ev id e n te  q u e  es ta  d o b le  v ía  de p lan team ien to  de esta disciplina requ iere la 
ad qu isición  d e co n o c im ie n to s  y el em p leo  de m etod o log ía  distintas.

E s  sa b id o  q u e d esd e o tro s  ám b ito s se están  siguiendo cursos de Form ación  de 
P ro feso re s  en  e je r c ic io  en  es te  cam p o , ta les com o el p royecto  A te n ea , del M .E .C . ,  o 
los de las re sp ectiv a s  C o m u n id ad es A u tó n o m as, así com o de otras entidades ed u cati
vas, q u e a tien d e n  ta n to  a p ro feso res  de E .G .B .  cuanto  de B .U .P . o F .P . P ero  urge 
tam bién  e s ta b le c e r  d esd e las U n iv ersid ad es y co n cretam en te  en las E E .  U U . del 
P ro fe so ra d o , la  n ecesid ad  de co n tem p lar esta  disciplina dentro  del curriculum  com o 
asign atu ra  tro n c a l y co m ú n  a las d istin tas especia lid ad es y en las dos m odalidades a 
que h a c ía m o s re fe r e n c ia , de m od o qu e sea  el e je rc ic io  p rofesional p osterior el que 
p erm ita  a p lica r , co n so lid a r y p ro fu n d izar en los con ocim ien tos in iciales adquiridos, 
pues, e n tre  o tro s  no  m en o s im p o rta n tes , “el o b je tiv o  de un centro  p rofesional de 
fo rm a ció n  d e e n se ñ a n te s  es fo rm a r m aestro s que sepan enseñar y está orientad o a la 
cap ac itac ió n  d o ce n te  c ie n tíf ica m e n te  fu n d am en tad a . L o s conocim ientos p rácticos, 
form an  p o r ta n to , u n a p a rte  esen cia l del p rogram a (B e n e ja m , 1986).

E n  e l p rim ero  de los su p u esto s h a b ría  que fo rm ar a los alum nos de las E E .  U U ., 
que o p ta ra n  p o r é s te , p ara  u tilizar la In fo rm á tica  com o h erram ienta en:

-  E l  co n o c im ie n to  d e los fu n d am en to s de la In fo rm ática .
-  L o s  u so s d e se n cillo s  p ro gram as de ap licación  com o p rocesad ores de texto s, bases

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Plantel. 1989, #1.



de d a to s , h o ja s  e le c tró n ica s , m a n e jo s  de g rá fico s , e tc .
-  L a  u tilizac ió n  de so ftw are ed u cativo  p ro d u cid o  p ara  las d istin tas m aterias del 

cu rricu lu m  esco lar .
-  E l co n o c im ie n to  y u tilización  de un le n g u a je  de a u to r o m e jo r  aún de un Sistem a 

de au to r.
L o s  co n o c im ien to s  a n terio res  no p resu p o n en e  en a b so lu to  el d o m in io  de ningún 

le n g u a je  de p ro g ra m a ció n , p rem isa  que h ace  a v eces a le ja rs e  a m u ch o s p ro feso res de 
su u tilizac ió n , sim p lem en te  se red u ce a u tilizar el o rd en a d o r co m o  re cu rso s educativo 
en  cu a lq u ier d iscip lin a que sea n ece sa r io  o p ara  el uso p ro p io  d e  la  g estió n  educativa 
del p ro feso r.

E n  el segu nd o caso  se tra ta r ía  de fo rm a r a los a lu m n o s en In fo rm á tic a  E ducativa 
co m o  d iscip lin a  qu e p erm ita  no só lo  u sar sino ca p a c ita r  p ara  d iseñ a r , co n fe cc io n a r o 
a d e cu ar so ftw are  ed u cativo  a ten d ien d o  a los s ig u ien tes o b je t iv o s :

-  C o n o cim ien to  de los fu n d am en to s de la in fo rm á tica  y del fu n c io n a m ie n to  y es
tru ctu ra  de los o rd en a d o res.

-  C o n o cim ien to  b ásico  de las técn icas de p ro g ra m a ció n  en g e n e ra l.
-  C o n o cim ie n to  de len g u a je s  de p ro g ram ació n  co m o  P asca l y L o g o .
-  C o n o cim ien to s  y p ro g ram ació n  en le n g u a je s  de I .A .  co m o  P ro lo g .
-  M a n e jo  y ap licació n  sistem ática  de L e n g u a je s  de a u to r o S is tem a s de au tor que, 

p o r su esp ecia l n atu ra leza  im p lican  la ex is te n c ia  de p ro g ra m a s e s te m o s  ad icionales 
q u e los co m p lem en tan  en cad a caso .

-  C ap acid ad  de ab o rd ar p ro y ecto s co n ju n to s  de in v estig ació n  en  In fo rm á tic a  educa
tiva.

-  C o n o cim ie n to  de m eto d o lo g ías ad ecu ad as p ara  el p la n te a m ie n to  y so lu ción  de 
p ro b lem a s ed u cativo s desde el p u n to  de v ista  in fo rm á tico .

-  U tiliz a c ió n  d id áctica  de p aq u etes de ap licac ió n  d iv esos, p ro ce sa d o re s  de texto , 
h o ja s  e le c tró n ica s , p ro gram as g rá fico s, b ase  de d a to s , e tc .

-  C o n o cim ie n to  y u tilización  de red es lo ca les  y a cc e so  a o rd en a d o res  rem o to s .
E n  am b o s ca so , y p u esto  que en to d as las asign atu ras de las E s c . U n iv . del P ro feso 

rad o  el m éto d o  se h ace  co n te n id o , m áxim e en és ta  qu e va a p ro p o rc io n a r a los futuros 
alu m n o s un tip o  de en señ an za  co m p le ta m en te  d sitin ta , d e b e rá  se r  a c tiv a , realizada 
m ed ian te  grup os de tr a b a jo  que co m p a rten  ta rea s  y se in ic ie  al p ro fe s o r  en  la filo sofía  
de se r un co n sta n te  in n o v ad o r de la en señ a n z a , p rep a rá n d o le  p ara  c re a r  entornos 
ed u cativ o s cap aces de g e n e ra r  “p ro ceso s  « r ico s»  q u e p erm itan  no ya só lo  la incorpo
ra ció n  ráp id a d e n ueva in fo rm a ció n , sino  su ap licac ió n  a s itu a cio n es  d iferen tes de 
a q u ella  en qu e se ad q u irió ” (F d ez . P é re z , 1 9 8 6 ), y la p rep a ra c ió n  del p ro feso r para 
una en señ an za  in tera c tiv a , no d irig ista.

U n a  m eto d o lo g ía  con  “una co n cep ció n  de la in n o v ació n  cu rr icu la r  co m o  un proceso 
d in ám ico  y fle x ib le , en  el que no tod o  p u ed e p rev eerse  ni p re s cr ib irs e ” (G o n zález , 
M .T .,  1 9 8 4 ), y en  la que el p ro feso r es uno de los a c to re s  p rin c ip a les  ya q u e , aunque 
cad a  a lu m n o  “p u ed e p ro ced e r según su ritm o y ca p a c id a d ... in c lu so  en  el caso  de un
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software a lta m e n te  in te ra c tiv o , la p resen cia  del p ro feso r resu lta  fu n d am en tal” (P en ti- 
rao, E . ,  1 9 8 5 ).

Se tra ta , p u es, de fo rm a r p ro feso res  in n ov ad ores que practiqu en  la “ investigación 
en la a c c ió n ” q u e fo m e n te n  la creativ id d  de sus alum nos exploran d o nuevos cam inos 
de en señ an za/ ap ren d iza je , p u es en este  cam p o de las nuevas tecn o lo g ías la investiga
ción ed u ca tiv a  m e jo ra rá  la ed u cació n  de fo rm a in d irecta  en  la m edida que quien la 
practica p u ed a , a su v ez , ser m e jo r  p ro feso r. E l propio  investigad or y las instituciones 
en las q u e e je r c e  su activ id ad  m e jo ra rá n  su p ropia en señ an za (G im e n o , J . ,  1985).

D e acu e rd o  co n  es ta  M e to d o lo g ía  se im p on e un nuevo tipo de evaluación en esta 
m ateria: la  a u to e v a lu a c ió n . E l  alu m n o después de seguir los cam inos diseñados por 
el p ro feso r se ev a lú a  en  fu n ció n  de los p ro yecto s que ha conseguido crear, las ap lica
ciones q u e  h a  sab id o  o b te n e r  o los éx ito s alcanzad os en sus ap licacion es con alum nos 
de E .G .B .

No só lo  ap ren d e  a ev alu ar con  el p ro p io  o rd en ad or sino que es capaz asim ism o de 
evaluarse sig u ien d o  un tip o  de ev alu ació n  cu alita tiv a , en la que se pone m ás énfasis 
en los p ro ce so s  q u e en  los p ro p io s co n ten id o s a lcan zad os, siguiendo el m odelo que 
propone C o o k . (C o o k , 1 9 86 ) y sin d escartar la evalu ación  cu antitativa que puede 
estar im p le m e n ta d a  en  el p ro p io  o rd en a d o r y a la que puede recu rrir en todo m om en
to el p ro fe so r .

P u d iera p en sa rse  co n  to d o  lo d ich o  qu e la co m u tad ora su p lantaría  así al P rofesor. 
Nada m ás le jo s  de la  re a lid ad . A n te s  al co n trario  le p erm itiría  d e ja r  a la m áquina la 
realización d e ta re a s  ru tin arias  de en señ an za  y p lan team ien to  de e je rc ic io s , para p o
derse d ed icar de un m o d o  m ás lib re  al segu im ien to  y a la adecuada educación y 
form ación d el a lu m n o .

LA IN FO RM A TIV A  EN  L A  E .U . D E  M AGISTERIO DE CIUDAD R EA L

D esd e e l añ o  8 2  en  q u e n os fu e  p osib le  acced er a ord en ad ores aunque de muy 
pequeña ca p a c id a d , re co rd a m o s aún aqu el Z X -8 1  de lk  de m em oria con que com en 
zamos n u estra s e x p e rie n c ia s , nos h a p arecid o  cn ecesario  introducir la asignatura de 
In fo rm ática  E d u ca tiv a  d en tro  de cu rricu lu m  de la  carrera  de M agisterio  pro las razo
nes ex p u estas a n te r io rm e n te  au n q u e só lo  co m o  asignatu ra optativa y para sentar las 
bases de lo  q u e  p u ed a  se r  un fu tu ro  D e p a rta m e n to  de In fo rm ática  E d ucativa o sec
ción D e p a r ta m e n ta l en  el ám b ito  de D e p artam e n to s  de E d u cació n .

Si b ien  el h e ch o  d e h a b e r  ido d isp on ien d o  p oco  a p oco  de m ocroord enad ores ha 
hecho p o s ib le  e x te n d e r  n u estro  cam p o de ap licación  tan to  a alum nos de la escuela 
A n e ja , d o n d e h em o s im p artid o  cu rsillos de L o g o , com o a profesores en e jerc ic io  a 
través de cu rso s o rg a n izad o s p ro  el C .E .P .  de C iudad R e a l.

Se h a d iseñ an d o  e im p artid o  cu rsos en  p rim er lugar para alum nos que la especia li
dad de cien cias, en  los que hem os podido com probar sistem áticam ente que la m atrícula
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h a d esb o rd ad o  co m p le tam en te  las p rev isio n es in ic ia le s , q u izá unas v eces p or la pre
sión  de la p ro p agan d a e x te r io r  so b re  in fo rm á tica , o tras p or un afán  real de conocer 
es ta  n u eva te cn o lo g ía , co m o  d espu és se ha d em o strad o  en la m a y o ría  de los casos. 
E n  su c o n ju n to  ta n to  en u nos cursos co m o  o tro s la e x p e rie n c ia  ha sido altam ente 
p ositiv a . S e  co m en zó  con  alu m n os de te rce r  cu rso , cuya p erm a n en c ia  en  el C entro  va 
de E n e r o  a M a y o , d eb id o  al p eriod o  de p rácticas  d o ce n te s , con  los o b je tiv o s que 
h em o s ten id o  o casió n  de ex p o n er en o tro  tr a b a jo  (V á z q u e z , 1 9 87 , a ) y que pueden 
resu m irse  en :

-  C o n o cim ie n to  de la estru ctu ra  b ásica  y fu n c io n a m ie n to  de un o rd en a d o r.
-  A p re n d e r  a u tilizar los len g u a je s  de p ro g ram ació n  im p lem en tad o s en  las m icroor

d en ad o res co m u n m en te  utilizadas p o r su b a jo  c o s te , co m o  son  el B a s ic  y el Logo.
-  C o n fe c c io n a r  sen cillo s p ro gram as de ap licac ió n  d id áctica .
A p lic a c io n e s  sen cillas de tra ta m ien to s  de te x to s , h o ja s  de cá lcu lo , b ases de datos, 

e tc .
L o s  resu ltad o s de estas ex p erien cia s que se han ex te n d id o  al C u rso  Segu n d o en los 

cu rso s p o s te rio re s  y qu e p reten d e  a b a rca r  las d em ás esp e cia lid ad es  en  la E scu ela  han 
dad o  u n os resu ltad o s que son a ltam en te  p ro v ech o so s , no  só lo  p ara  la p rop ia  form a
ció n  de los a lu m n o s, sino p ara  la creació n  de so ftw are  ed u ca tiv o  q u e h a podido pre
sen ta rse  en  los ú ltim os años en d istin tos C o n g reso s n ac io n a le s  e In te rn a cio n a le s .

H em o s p u esto  én fasis , sin o lv id ar o tro s cam p o s, en  la  en señ an za/ ap ren d iza je  de la 
F ís ic a  y es te  sen tid o  se han  ido d iseñ an d o y e la b o ra n d o  p ro g ram as de uso didáctico, 
sigu ien d o  los sig ien tes requ isito s:

-  S e rv ir  de ap oyo  p ara  la co m p ren sió n  de co n cep to s  d ifíc ile s  de en ten d er con la 
sim p le ex p lica c ió n  en el au la.

-  S im u la r  ex p erien cia s de fe n ó m e n o s n o rep ro d u c ib le s  en  el la b o ra to rio  por su 
d ificu ltad  in tr ín se ca  o p or fa lta  de m ateria l.

-  C re a r  p ro g ram as in tera ctiv o s qu e p erm itan  un a p ren d iz a je  m ás significativo .
S e  h a  tra ta d o  co n  ello s de co m p le ta r  o tra  lín e a  de tr a b a jo  e in v estigació n  que se 

llev a  a ca b o  p o r el G ru p o  “ A rq u ím e d e s” , qu e d irijim o s en  el S em in a rio  de Física, 
p ara  P ro fe so re s  de E . G . B .  en e je rc ic io  y en  el qu e m ed ian te  la llam ad a “experiencia 
c a s e ra ” p re ten d em o s co n segu ir el m arco  ex p e rim e n ta l re a l de a p ren d iz a je  de la F ísi
c a , al q u e el o rd en a d o r p resta  el m arco  fo rm al y sim u lad o . In te ra c tu a n  asi dos modos 
de a cc ió n , u n o  co n cep tu a l, id ealizad o  y fo rm a lista  qu e se d iseñ a d esd e el ordenador 
y o tro  el ex p e rim e n ta l, ex p u esto  a e rro re s  y a la in flu e n c ia  d e fa c to re s  extern o s que 
fo rm a n  la  e x p e rie n c ia  re a l.

T o d o  es te  tip o  de tr a b a jo  re q u iere  una m eto d o lo g ía  d ife re n te  a la clásica . Los 
a lu m n o s se reú n en  en sesion es de clase  c o n ju n ta  en qu e el p ro fe so r  in d ica  las líneas 
a  seg u ir , la  b ib lio g ra fía  a co n su lta r y d espu és se d isp ersan  en “ grup so de tr a b a jo ” que 
tra b a ja n  en  te m as y tiem p os d istin tos en  el au la de in fo rm á tica  p ara  v olver a reunirse 
y co n ju n ta m e n te  in terca m b ia r  p ro b lem as , so lu cio n es o e x p e rie n c ia s .

P o r  o tra  p arte  se está  llevan d o a ca b o  una co la b o ra c ió n  con  el D ep artam en to  de
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D id áctica  de la U .N .E .D .  de M ad rid  en el que e está realizando la creación  de soft
ware ed u ca tiv o  en un p ro y ecto  de in vestigación  p atrocin ad o  p or el fondo social eu ro 
peo y d irig id o  p or el D r . M ed in a .

CONCLUSIONES

P ara  te rm in a r  te n em o s que d ec ir  que estam os satisfech o s, en su co n ju n to , de las 
rea lizacio n es que h asta  e s te  m o m en to  se han llevad o a cab o  en la E scu ela  sobre todo 
habida cu e n ta  de la  co rta  d u ración  de los cursos.

P o r o tra  p a rte  h em o s de re co n o c e r  la ayuda té cn ica , m oral y m aterial prestada por 
el a n te r io r  R e c to r  de la U n iv ersid ad  de C astilla -L a  M an ch a D . Isidro R am o s Sala- 
vert, C a te d rá tic o  de In fo rm á tic a , que ha p ro m ocio n ad o  desde el prim er m om ento 
esta in q u ie tu d  n u estra , asi co m o  el actu al R e c to r  D . Luis A rro yo  Z ap atero  que nos 
anim a a p ro seg u ir y p o te n c ia r  aún m ás esta  disciplina en el ám bito de nuestra E scu e
la.

A sim ism o  d eb em o s ag ra d ecer  tam bién  al E x cm o . A yu n tam ien to  de Ciudad R ea l la 
con cesión  de v arias A yu d as eco n ó m icas para llevar a cab o  una investigación, en la 
que p artic ip an  a lu m n o s de la E sc u e la  U n iv ersitaria  de M agisterio  y de los C olegios 
N acion ales de p rá ctica s  so b re  “ D ise ñ o , ap licación  y evalu ación  de un en torn o  ed u ca
tivo p ara  la en señ an za/ ap ren d iza je  de las cien cias exp erim en ta les, en p articualr de la 
F ís ica , en  el m arco  de la E . G . B .  y la E .U .  del P ro feso ra d o ” y que ju n to  a las recib i
das de la U n iv ers id ad  de C a s tilla -L a  M an ch a han h ech o  posible m ontar una digna 
A ula de In fo rm á tic a .

R e s p e c to  al h a rd w a re , del qu e no hem os h ech o  m en ció n , se está trab a jan d o  con 
o rd en ad ores co m p a tib les  I .B .M . ,  ten ien d o  el p ro yecto  inm ed iato  de form ar una red 
local en  el A u la  de In fo rm á tic a , de cara  al cu rso  p róxim o, que esté a su vez conectada 
al o rd en a d o r C e n tra l del R e c to ra d o  de n u estra  U n iversid ad , con el que ya tenem os 
co m u n icació n  v ía  R T C , m ed ian te  un com p atib le  A T . P ara  term inar decir que una de 
las lín e a s  de tr a b a jo  a segu ir d esd e h ace dos añ o s, com o hem os hecho hincapié a lo 
largo de es te  t r a b a jo ,  es la ap licac ió n  del S is tem a  de A u to r S I E T E  en colaboración  
con el D e p a r ta m e n to  de In fo rm á tic a  y A u to m ática  de la U niversidad C om plutense 
de M ad rid  de cu yo  d ire c to r  D r . V a q u e ro  recib im o s todo tipo de ayuda y co n se jo .
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FEY N M A N , Richard P . Electrodinámica Cuántica. M ad rid , A lian za E d ito ria l, 1988.
E l t ítu lo  d e es te  lib ro  p u ed e p ro v o car rech azo  en m uchos de sus potenciales lecto 

res ya q u e in d u ce a p en sar qu e se tra ta  de una o b ra  muy técn ica , dirigida a los 
e sp ecia lis ta s  en  las ram as m ás so fisticad as de la fís ica  m od erna. Sin em barg o, consti
tuye u n o  d e los m ay o res esfu erzo s p or difundir en tre  el gran público una de las 
te o r ía s  fís ica s  m ás co m p licad as y p rofu n d as que ex isten .

L a  e le c tro d in á n ica  cu á n tica , Q E D , sín tesis de las m ecánicas cuántica y relativ ista, 
tra ta  de la  in te ra cc ió n  en tre  la  luz y la m ateria , caracterizán d ose p or su com plicado 
ap ara to  m a te m á tico  y su gran d ificu ltad  co n cep tu al, ya que los concep tos de los que 
h ace u so  tie n e n  p o ca  re lac ió n  d irecta  con  la realidad  em p írica  a la que estam os acos
tu m b ra d o s ; d e  aq u í q u e , p or ah o ra , só lo  esté  al a lcan ce de los físicos teóricos. A  
p esar de e llo , es u n a de las te o r ía s  fís ica s m ás in teresan tes p or su gran generalidad ; 
no só lo  e n g lo b a  a la  q u ím ica , y p or tan to  a la b io lo g ía , sino que es capaz de explicar 
cu a lq u ier h e ch o  q u e o cu rra  en la n atu ra leza , con  excep ción  de los fenóm enos gravita- 
torios y n u cle a re s . P e ro  a p esar de su im p o rtan cia , rara es la p ersona que conoce su 
e x is te n c ia , in c lu y en d o  a m u ch as de las que p erten ecen  a la com unidad cien tífica .

P o r  to d o  e llo , to d o s los esfu erzo s en cam in ad os a que esta teo ría  sea conocid a por 
las p erso n a s  co n  in q u ie tu d es c ien tíf ica s  m erecen  la pena y nadie m e jo r para conse
guirlo  q u e R .  F e y n m a n . E s te  au to r, p rem io  N obel de F ís ica  en 1965 y fallecido en 
1988 , se  ca ra c te r iz a  en  sus escrito s p or sa b er dar una visión intuitiva y penetrante de 
los co n ce p to s  te ó r ic o s , siem p re con  un estilo  in form al y preocupado por hacer com 
p ren d er el fe n ó m e n o  fís ico  en sí. D e  aq u í que sus obras de divulgación sean muy 
co n o cid as y sus lib ro s de te x to  de F ís ica  tengan  gran aceptación  entre estudiantes y 
p ro feso res .

L a  o b ra  q u e n os o cu p a  es la  tran scrip ció n  de unas con feren cias pronunciadas por 
F e y n m a n , en  1 9 8 3 , en  U C L A  a un au d itorio  com puesto  p or personas totalm ente 
a je n a s  a la  F ís ic a . P o r  e llo , no h ace  uso alguno de las m atem áticas y, cuando tiene 
n ecesid ad  de in tro d u cir algún co n cep to  ab stra c to , utiliza im ágenes extraídas de la 
vida co tid ia n a ; a s í, en  el p rim er ca p ítu lo , en  lugar de utilizar las fam osas funciones
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de o n d a , de las que se p od ría  p en sar que es im p osible  p rescin d ir en  esta  m ateria , usa 
lo que él llam a “fle ch a s” , la fase de la función  de onda la aso c ia  con  la p osición  de la 
f lech a  en un re lo j en  el que h ace las fu n cio n es de m a n ec illa , y la v ariació n  tem poral 
de la fase  la re lac io n a  con el m ovim ien to  de la m an ecilla . D e  esta  in g en io sa  m anera 
e x p lica , en  el segundo cap ítu lo , m u chos fe n ó m e n o s ó p tico s que son fa m iliares  para la 
m ay o r p arte  de los p osib les le c to re s , com o son : la re flex ió n  de la luz, las irisaciones 
q u e p ro d u cen  las su p erfic ies de los ch arco s de agua sucia y las p om p as de ja b ó n , la 
p ro p a g ació n  re c tilín e a  de la luz, la d ifracció n  de la luz, e tc . E n  el te rce r  capítulo 
in tro d u ce los fam osos d iagram as esp a cio -tem p o ra les de F e y n m a n , m uy útiles para 
estu d iar la in tera cció n  en tre  la luz y los e le c tro n e s , con  los qu e d escrib e  algunos 
fe n ó m e n o s  co m o  la d ifu sión, ab so rció n  y em isión  de luz. la em isió n  estim u lad a , crea
ció n  y an iq u ilació n  de p artícu las , y o tro s tem as re lac io n ad o s con  la in tera cció n  entre 
la luz y la m ateria . E l cu arto  y ú ltim o cap ítu lo  tra ta  de la re la c ió n , h acien d o  hincapié 
en sus sim ilitu d es, en tre  la e lectro d in ám ica  cu án tica  y o tras te o r ía s  fís ica s com o la 
ero m o d in á m ica  cu á n tica , Q C D , que es la te o r ía  ad ecu ad a p ara  d escrib ir  los fen óm e
nos n u cleare s. E n  él se in trod u ce en el m undo de las p a rtícu las e lem en ta les  y sus 
in te ra cc io n e s , p on ien d o  de re lieve el p ara le lism o  en tre  la Q C D  y la Q E D .

E n  to d a  la exp o sició n  su byace la nueva fo rm u lació n  de la m ecá n ica  cu án tica  desa
rro lla d a  p o r el a u to r , co m o  co n secu en cia  de la cual re c ib ió  el p rem io  N o b e l, basada 
en  e l p rin cip io  clásico  de m ín im a acción  y que pued e co n d u cir a in te rp re ta c io n es  muy 
in tu itiv as de los fe n ó m e n o s cu án ticos co m o  las qu e se reo g en  en el lib ro .

L a  le c tu ra  de la o b ra  es una b u en a o p ortu n id ad  p ara  te n e r  una visión clara  de los 
a sp ecto s m ás fu n d am en ta les de la c ien cia  actu a l, de la m an o  de uno de los fís ico s más 
g e n ia les  del p resen te  s ig lo .- EM ILIO  M A R TIN EZ  TORRES.

G A R C IA  B LA N C O , Angela, Didáctica del museo. E l descubrim iento de los ob je 
tos. M ad rid , ed . D e  la T o rr e , 1988 . 171 pp.

N o es m uy ab u n d an te  la b ib lio g ra fía  so b re  el m u seo  y sus p ro b lem as en E sp añ a , 
au n q u e es c ie rto  que en los ú ltim os años ha ido crecien d o  en  p a ra le lo  al cam b io  que 
los m u seo s van ex p erim en tan d o  en n u estro  p a ís. E s ta  b ib lio g ra fía  se ha o rien tad o , 
b á s ica m e n te , en dos d irecc io n es, la que se ocu p a de la te o r ía  y p rá ctica  del m u seo, y 
la  q u e , co m o  en la  o b ra  que co m en tam o s , co n sid era  el m u seo  co m o  un recu rso  didác
tico  q u e hay que in teg rar, cu an to  an tes, en el sistem a ed u ca tiv o . A m b a s tendencias 
se co m p lem en tan  y, en  tod o  caso , hay que fe lic ita rse  de que el tr a b a jo  en esta  áreas 
v aya en au m en to , p or lo que e llo  tien e  de s in to m ático  de u n a p reo cu p ació n  crecien te 
de la  so cied ad  p o r el m u seo .

C o m o  se ha av an zad o , la o b ra  de G a rc ía  B la n co  estu d ia  el m u seo  co m o  recurso 
d id áctico  “p o te n c ia l” (pg. 1 4 7 ), com o esp acio  co n ceb id o  p ara  p o s ib ilita r la investiga
ció n  y el a p re n d iz a je , en un p ro ceso  en que el p ap el del p ro fe s o r , su d irecc ió n , es
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esen c ia l. E l lib ro  se divide en cu atro  ep íg ra fes que con tien en  tres tem as d iferen cia
dos: la n o ció n  de cu ltu ra  m ateria l y el papel del o b je to  en el m useo, la visita escolar 
al m u seo , y el m a teria l d id áctico  que puede utilizarse en dicha visita.

E l p rim er ap artad o  d efin e  la n oción  de “cultura m ateria l” y considera el o b je to  en 
el m u seo  co m o  un d o cu m en to  no escrito  qu e, m ed iante su lectu ra , nos conduce al 
co n te x to  h is tó rico -cu ltu ra l de o rig en ; esa lectu ra , resultado de una investigación en 
que in terv ie n en  el b a g a je  cu ltu ra l del le cto r y la d ocu m en tación  que aporta el propio 
m u seo , co n sig u e p a liar la in ev itab le  d escon textu alización  que sufre la pieza (cualquier 
p ieza) al e n tra r  en un m u seo . E s te  p o n er al o b je to  en relación  con su en torn o  supone 
el p ro ceso  b á sico  de d escu b rim ien to  del o b je to , que el p rofesor debe orien tar. En 
este  se n tid o  resu lta  p a rticu larm en te  in teresan te  la lectu ra del e je rc ic io  “C u arenta m a
n eras d e m irar un o b je t o ” , dond e se p lan tean  cu aren ta  preguntas a propósito de un 
o b je to  tan  co tid ia n o  y, p or eso  m ism o, tan significativo , com o un b ote de C oca C ola.

L o s  e p íg ra fe s  segu n d o y te rce ro  de la o b ra  se dedican al análisis de la visita escolar 
al m u seo , p ro p o n ien d o  p ara el p ro feso r el papel de m ediador en tre m useo y escuela, 
que es  ta n to  co m o  d ec ir  en tre  m u seo  y socied ad . G a rc ía  B lan co  propone una visita 
que es se le c tiv a , qu e a tien d e  al p ro ceso  de descu brir tan to  com o al descubrim iento 
m ism o , y q u e tie n e  su co n clu sió n  en el au la, porque no es una actividad extraesco lar 
sino un ca p ítu lo  q u e se in teg ra , con  p len o  d erech o , en el p roceso  educativo; que 
tien d e , co m o  fin  ú ltim o , a la d esacra lizació n  del estab lecim ien to  m u seístico , a la 
co n v ersió n  en h á b ito  co tid ian o  de la visita al m u seo. E sto  se consigue posibilitando 
el d iá lo g o  co n  las p iezas del m u seo , un d iálogo que con firm a el m useo com o espacio 
para el a p re n d iz a je , p ara  el d escu b rim ien to .

E l te x to  te rm in a  co n  un análisis de algunas de las m ás in teresan tes publicaciones 
d id ácticas ed ita d as p o r m u seos esp añ o les, una p ráctica  recien te  que pretende articular 
la re la c ió n  m u seo -escu e la .

E n  re su m e n , un te x to  que ap o rta  nuevos puntos de vista a un tem a com p lejo  com o 
el de la v isita  e s co la r  al m u seo  y que no p reten d e ser tanto  un texto  teórico  sobre el 
m u seo co m o  u n a h erra m ie n ta  de tra b a jo  que sirva a los profesores que deseen m over
se p o r é l .-  JULIAN DIAZ SANCHEZ.

GARCIA PADRINO, J . MEDINA, A. (Directores): Didáctica de la Lengua y la 
Literatura, M a d rid , A n a y a , 19 88 . 660  pp.

L a  o b ra  re se ñ a d a  es la n .° 11 de la co lecc ió n  T e x to  U n iversitarios iniciada con el
títu lo  “ D id á c tic a  G e n e r a l” en 1983.

L o s  v e in tic in co  cap ítu lo s o ap artad o s en los que se distribuye el contenido han sido 
re d actad o s p o r d iecin u ev e au to res en tre  los que se cuentan  Ja im e G arc ía  Padrino y 
A rtu ro  M ed in a  qu e so n , ad em ás, los d irecto res .

L a  e s tru c tu ra c ió n  de la m ateria  ñ o s recu erd a la que poseen los Program as R en o v a
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dos de la E . G . B . ,  es d ec ir , en co n tram o s una d ivisión en B lo q u e s  T e m á tic o s  q u e, a su 
v ez , se su bd ivid en  en T e m a s de T r a b a jo .

E s to s  B lo q u e s  son : I I . -  E x p resió n  y co m p resió n  o ra les  (c a p .6 -1 1 ) ,  I I I . -  E l dom inio 
de la len gu a escrita  (cap . 1 2 -1 9 ) , I V .-  E l estu d io  re fle x iv o  de la L en g u a  (cap . 2 0 ), 
V .-  A p re c ia c ió n  es té tic a  de la L en g u a (cap . 2 1 -2 5 ) .

P re ced id o s  p o r el d en o m in ad o : I .-  E p is te m o lo g ía  de la D id á c tica  de la  Lengua 
y la  L ite ra tu ra , co n stitu id o  p or cin co  ca p ítu lo s , en los que se ex p o n en  los aspectos 
g e n e ra les  y te ó rico s  que ju s tifican  el tra ta m ien to s  del co n te n id o  reu n id o  a co n ti
n u ació n .

S e  tra ta  de una visión co m p leta  de los asp ecto  lin gü ísticos q u e , co m o  fu tu ro s m aes
tro s , ten d rán  que tr a b a ja r  en  el aula los alum nos de las E .U .  de M a g iste rio .

P o r  o tra  p a rte , los cap ítu lo s - te m a s  de tr a b a jo  se d esarro lla n  p artien d o  de un 
e sq u e m a  com ú n  a tod os e llo s:

In tro d u cc ió n . C u erp o  del cap ítu lo . C o n clu sió n . A ctiv id ad es p rá c tica s . L ec tu ra s  re 
co m en d ad a s. B ib lio g ra fía .

E sq u e m a  en  el qu e en co n tram o s dos pu n tos n o ved oso s e in te re sa n te s : el de las 
activ id ad es p rácticas que d eb erán  rea lizar los d iscen tes sim u lan d o , a v eces , serlo  de 
E . G . B . ,  y los re fe re n te s  a la b ib lio g ra fía  de la que se d es ta c a n , reco m en d án d o las, 
a lgu n as o b ras de las que en ella  se inclu yen .

L o  ex te n so  de su co n ten id o  p resen ta  una v e n ta ja  y un p osib le  in co n v en ien te . La 
p rim era  co n sis te , p recisa m e n te , en  la varied ad  y m u ltip licid ad  de tem as qu e se tocan , 
h ech o  que la  co v ierte  en un te x to  válido p ara  los alu m n os de cu a lq u iera  de las espe
cia lid ad es qu e actu a lm en te  se cursan en  las E scu e la s  m en cio n a d as y q u e , de form a 
o b lig a to r ia  u o p c io n a l, se en cu en tran  con  la asign atu ra  D id á ctica  de la L en g u a  y la 
L ite ra tu ra .

E l p osib le  in co n v en ien te  que h em os ap u n tad o , co n s is te , ló g icam e n te  en la profun
didad de d ich os te m as, y d ecim os p o sib le , p o rq u e , según se h a co m en tad o  an tes, el 
ap artad o  b ib lio g rá fico  subdividido en dos, o fre ce  m ateria l de co n su lta  y am pliación 
qu e sa tis fa rá  las ex ig en cias de los d iferren tes  grados de in teré s  del a lu m n a d o .- CON
SU E LO  IZ Q U IER D O  M O RAL.

M A R D O N ES, J .  M. Postm odernidad y  Cristianismo. E l d esa fío  d e l fragmento. S an 
ta n d e r , Sa l T e rra e , 19 88 , 155 pp.

C on  la so sp ech a  de que el fe n ó m e n o  p o stm o d ern o  a lb erg a  algu n a de las p reocu 
p a c io n e s  y a fan es de la cu ltu ra y so cied ad  a c tu a le s , Jo s é  M a ría  M A R D O N E S , pro
fe so r  de S o c io lo g ía  en  la U n iv ersid ad  del P a ís  V a sco  y m ie m b ro  del In stitu to  de F i
lo so fía  del C .S . I .C . ,  in ten ta  en  esta  o b ra  d ialogar con  la p o stm o d ern id ad , d eseoso  de 
a tisb a r tras la m od a te ó r ic a  una m e jo r  co m p ren sió n  de n u estro  tie m p o , escu ch ar las 
p rin cip ales  in te rro g an te s  de la actu alid ad  y co n fro n ta rlo s  con  la  fe  cr istian a .

S e  tra ta  de un tr a b a jo  de ca rá c ter  ten tativ o  y en sa y ís tic o , m uy en  co n so n an cia  con
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el le n g u a je  y ta la n te  de la m ism a p ostm ed ern id ad , in tentando co lab orar al adecuado 
p o s ic io n am ie n to  de los cr istia n o s en  esta  situación postm derna.

L a h ip ó tesis  qu e su byace a este  en sayo del au tor, responde afirm ativam ente a la 
posib ilid ad  y co n v e n ien c ia  de ap ren d er del d esafío  postm d erno. E l cristianism o, afir
m a, p o r su v olu n tad  de ecu m en ism o  y su sensibilidad a los signos de los tiem pos, se 
halla h oy  en una situ ació n  cu ltu ra l que le obliga a p lantearse con radicalidad la re lati
vidad de la  cu ltu ra  o ccid en ta l m o d ern a , de cara a una nueva presencia cultural y 
m isio n era .

A l se r n u m ero so s los rep re sen ta n te s  de la p ostm od ernid ad , el autor para su estudio 
se lecc io n a  a q u ien e s él co n sid era  su ficien tem en te  rep resen tativ os, si bien no d e ja  de 
se ñ a la r, co m o  m ateria l de tr a b a jo , el aire de fam ilia  que a todos los autores postm o
dern os c a ra c te r iz a  (d e sco n stru cc io n ism o , voluntad de fragm en to , énfasis en la su b je 
tiv id ad , ex p e rie n c ia  e s té t ic a .. . ) ,  m ostran d o  su sim patía  por la tesis haberm asiana de 
que la p o stm o d ern id ad  es la m od ernid ad  q u e, al d esarrollar sus propios m itos, ha 
llegad o a d escu b rir  su p ro p io  au toen g añ o .

L a  e s tru c tu ra  de la o b ra  co n sta  de dos p artes. L a  p rim era p arte , “ M odernidad y 
P o stm o d e rn id a d ” , o fre c e  una ap ro x im ació n  al fen óm en o  de la p ostm oedernidad , para 
lo qu e sigue lo s s ig u ien tes p asos:

-  p re se n c ia  de la p ostm o d ern id ad  en la m odernidad (cap . 1.°)
-  p ro ce so  de d esco n stru cció n  aco n tecid o  en la filo so fía  m oderna y su radicalización 

en el p e n sa m ie n to  p o stm o d ern o  (cap . 2 .°)
-  so cied ad  qu e p reten d e  co n figu rar el p en sam ien to  postm od erno (cap . 3.°)
E n  una segu n d a p a r te , “ P o stm od ern id ad  y C ristian ism o ” , se acom ete una confron

tación  de a m b o s, con  un ta la n te  de escu ch a y asim ilación de los d esafío  e instancias 
p o stm o d ern o s , sin re n u n c ia r  p or ello  a la rép lica y rech azo  de lo realm ente in acep ta
ble del p o stm o d ern ism o . P a ra  esto  el au to r desdobla su exposición  en los siguientes 
ex trem o s :

-  la p o stm o d ern id ad  co m o  cr ít ic a  co n tem p o rán ea  de la religión (cap. 4 .°)
-  a p o rta c ió n  del p en sam ien to  p ostm o d ern o  para un len gu aje  no idolátrico de D ios 

(cap . 5 .° )
-  la c o n fro n ta c ió n  con  la relig iosidad  cristian a que surge influida por las actitudes 

p o stm o d ern a s de rech azo  del p ro y ecto  de la m odernidad (cap . 6 .°)
-  a fin id ad es en tre  el p en sam ien to  p ostm o d erno  y los in tentos de avanzar hacia un 

nuevo p arad ig m a en tre  los te ó lo g o s  cristian os (cap . 7 .°)
-  n ece sid ad  q u e tien e  el cristian ism o  de prosegu ir el diálogo con este nuevo in terlo 

cu tor (e p ílo g o ) .
D e  la le c tu ra  de esta  o b ra  se d esp ren d e, p ues, la necesidad y dificultad que tanto 

la sen sib ilid ad  p o stm o d ern a  co m o  el crey en te  cristiano tienen  para sentarse a d ialo
gar. P a ra  no d im itir de id en tid ad es y m an ten er, al m ism o tiem p o, cotas dignas de 
cred ib ilid ad , se le p ide al cristian ism o  una ce rte ra  cr ítica  de los contenidos y lím ites 
de la m o d ern id ad , y una a p o rta c ió n  g en ero sa  de im aginación utópica y de im pulsos
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em a n cip a d o res  y h u m an izan tes. A l m ism o tiem p o , la n ueva u n iv ersalid ad  ilustrada 
d e b e rá  re c o n o c e r  que d ifíc ilm en te  se p od rá co n stru ir al m arg o  de lo re lig io so  cristia
n o.

Q u ie n e s , p or fin , libre de em p ecin am ien to s cu ltu ra les  y p re ju ic io s  reaccio n a rio s , 
q u ieran  e r  un en sayo  de tra b a jo  in terd isc ip lin ar, en  Postmodernidad y Cristianismo 
p od rán  en co n tra r  una b u en a ap o rta ció n  para la p raxis del d iá lo go  de F e  y C ultura, 
d el qu e siem p re se p od rá segu ir un m utuo e n riq u ec im ien to  y re c íp ro c a  im pregna
c ió n . -JUAN SANCHEZ TRUJILLO.

LANDAU, R. y  RUMER, Y. ¿qué es ¡a Teoría de la Relatividad?. E d . R icard o  
A q u ile ra . M ad rid . (E d ic ió n  1 1 .a. 1980)

L a  T e o r ía  de la R ela tiv id ad  es , sin duda a lgu n a, p ara  un estu d ian te  de C iencias 
F ís ic a s , un tem a d ifícil de en ten d er y no d igam os p ara  un p ro fa n o  en este  tipo de 
estu d io s . E l ap ara to  m atem ático  que aco m p añ a a la T e o r ía ,  p u ed e , en  nu ch os casos, 
h a ce rla  p o co  in te lig ib le  o sign ificativa , a s í co m o  o scu re ce r  la rev o lu ció n  conceptual 
q u e h a su p u esto .

E l sa lto  del m o d elo  N eu to n ian o  del U n iv erso  q u e , co m o  im p reso  g en éticam en te , 
to d o  h o m b re  p o se e , al m o d elo  E in s te n ia n o , en  el que de un tiem p o  y esp acio  absolu
to s se p asa a una co n cep ció n  re lativ ista  de los m ism o s, a p artir  de la co n stan cia  de la 
v elo cid ad  de la luz, cu alq u iera  que sea  el sistem a de re fe re n c ia , su p on e siem p re una 
d ificu ltad  in te lectu a l no fác ilm en te  su p erab le .

E l lib rito  que reseñ am o s tien e  la d ob le cu alid ad  de h a ce r  fá c ilm e n te  com prensib le 
e s ta  T e o r ía  y, m ed ian te  una m atem ática  al a lcan ce  de to d o s , p o n e r de m an ifestó  de 
una fo rm a  in tu itiv a  los co m p le jo s  co n cep to s que la m ism a m a n e ja .

S e  p a rte  del re lativ ism o  h ab itu al de n u estras p e rce p c io n e s , p asan d o  a an alizar cóm o 
el co n ce p to  de esp a cio  es tan  re lativ o  qu e d ep en d e del p u n to  de re fe re n c ia  en que 
nos s itu e m o s , h ech o  cu ya co m p ren sió n  no o fre ce  d ificu ltad . A n a liz a  a con tin u ación  si 
un S is tem a  es in ercia l o n o , in tro d u cien d o  los co n cep to s  de v elo cid ad  re la tiv a  y de 
in e rc ia .

A b o rd a  d esp u és, m ed ian te  la co m p a rac ió n  en tre  son id o  y luz, la ru p tu ra  del princi
p io  g a lilean o  de re la tiv id ad , d estru y en d o la id ea del “ e te r  m u n d ia l” y recu rrien d o  al 
e x p e rim e n to  de M ich e lso n  co m o  p ied ra an gu lar so b re  la  que e s ta b le c e r  la  constancia 
d e C . P asa  as í de un m o d elo  sen cillo  a la re lativ id ad  del tiem p o  m ed ian te  e jem p los 
co n  tre n e s  e in sten ian o s en  los qu e p or ap licació n  sim ple del T e o r e m a  de P itágoras 
ex p lica  la  p a ra d o ja  de los re lo je s , h acien d o  una sen cilla  e x tra p o la c ió n  de un v ia je 
re la tiv is ta .

A n a liz a , p or ú ltim o los e fec to s  de d ilatación  del tiem p o  y co n tra cc ió n  del espacio 
e in tro d u ce  los e fe c to s  qu e so b re  la v ariació n  de la m asa p ro d u cen  las a ltas velocid a
d es y co n clu y e con  qu e el nuevo m o d elo  no v ien e a d estru ir e l a n te r io r  sino a darle 
p len o  sen tid o .

N o s p a re c e , p or lo ex p u e sto , qu e el lib ro  es aseq u ib le  a to d o s y en  p articu lar a los
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estu d ian tes de D id á c tica  de las C ien cia s F ís ica s , pudiendo utilizarse tanto en las E s 
cuelas d e F o rm a c ió n  del P ro feso ra d o , cu an to  en las escu elas de E .G .B .  en los niveles 
su p erio res .- ANDRES VAZQUEZ MORCILLO.

V A Q U E R O  S A N C H E Z , A n to n io  y F E R N A N D E Z  C H A M IZ O , C arm en . La infor
mática aplicada a la Educación. E d . E u d em a U niversid ad . M adrid. 1987.

In m erso s  co m o  estam o s en la E ra  de la R ev o lu ció n  In fo rm ática , la Enseñ an za no 
pod ía e s ta r  a je n a  a las im p licacio n es y ap licacion es de la nueva dinám ica que, esta 
C ien cia  y T é c n ic a , p u ed e ap o rta rle . E s ta  es, a nu estro  p arecer, la gran im portancia 
del lib ro  q u e re señ a m o s: h a ce r  fá c ilm en te  asequ ib le al p ro feso r el universo de con cep 
tos b á sico s  in fo rm á tico s  así co m o  su ap licació n , com o h erram ienta  d idáctica, a las 
d istintas m a teria s  del cu rricu lo .

P a r te  de u n a v isión  del “ P an o ra m a In fo rm á tico ” con que cuenta el profesor seña
land o, d esp u és de una b rev e  exp o sició n  h istórica  del desarrollo  de esta C ien cia , cuá
les son sus o b je t iv o s  y su filo so fía . S e  d etien e  en la d escripción del hardware o sistem a 
fís ico  q u e co n stitu y e  la co m p u tad o ra  y del software que hace p osib le, m ediante el 
S is tem a O p e ra tiv o  y los d istin tos L en g u a je s  de P ro gram ació n , el funcionam iento  ade
cuado de la  m áq u in a  y su co m u n icació n  con el ex te rio r , llegando a p lantear el alcance 
de la llam ad a  “In te lig e n c ia  A r tif ic ia l” .

Pasa después a tra tar el contenid o fundam ental del libro: la Enseñanza Asistida por 
C om pu tadora (E A C ) , analizando los m odelos de enseñanza programada lineal y ramifi
cado, de claro  estilo  Sk in n erian o , y p resentado distintos proyectos sobre enseñanza con 
com putadora: C L A S S , P L A T O , e tc ., señalando a continuación las Pruebas basadas en 
C om pu tadora (P B C ) y la E n señ an za conducida por com putadora (E C C ), diferenciadas 
de la E A C , así com o la utilización tutorial de la m áquina, incluida la conversacional.

P o n e  esp e cia l én fasis  en el pap el que están  ju g an d o los Program as de Sim ulación, 
antes d e p o n e r  a un s u je to  “fren te  a una situ ación  re a l” y hace una breve referencia 
al L e n g u a je  L O G O .

C o m o  im p o rta n te  a p o rta c ió n  a la F o rm ació n  In ic ia l del P rofesorad o de E .G .B .  y 
dem ás n iv e les  ed u ca tiv o s rea liza  una d eten id a excursión  a las ap licaciones in form áti
cas en  las d istin tas m aterias : F ís ic a  y Q u ím ica , C ien cias N atu rales, M atem áticas, L en 
g u a je , e t c . ,  in d ican d o  las p osib ilid ad es de la com pu tad ora com o recurso.

P o r ú ltim o , e x p o n e  el fu n d am en to  de d istintos L en g u a jes  y sistem as de A u tor, 
d eten ié n d o se  en  el S is tem a  S I E T E  d esarro llad o  en el D ep artam en to  de Inform ática 
y A u to m á tic a  de la  U n iv ers id ad  y dirig ido p or el p ro feso r V aq u ero , m ediante el cual 
y de un m o d o  se n c illo , p u ed en  ser d iseñad as leccio n es por cualquier p rofesor aunque 
no sep a  le n g u a je s  de P ro g ram ació n .

F e lic ita m o s  a los au to res  p or la c larid ad  con  que p resentan todos los tem as y el 
p an o ram a co m p le to  qu e se co n tem p la  de esta  ram a de aplicación de la in form ática, 
tan c a r e n te  de fu e n tes  de in fo rm ació n  en estos m o m en to s.- ANDRES VAZQUEZ 
MORCILLO.
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Jornadas Culturales

L a s  Jo r n a d a s  C u ltu ra les  d e la  E sc u e la  U n iv ersitaria  de F o rm ació n  del Profesorad o 
de E . G . B .  d e C iu d ad  R a l  co rresp o n d ien tes al curso acad ém ico  1988-89 tuvieron lugar 
los d ía s  2 , 3  y 4  d e m ay o . E n  ellas la  p artic ip ació n  de p rofesores y alum nos d ejó  
m u ch o  q u e  d e se a r , y es o b lig ad o  re co n o cerlo  as í. S in  em b arg o, com o acertadam ente 
se ñ a la b a  u n  p ro fe s o r  resp o n sa b le  de su organ ización : “E sta s  Jo rn ad as hay que h acer
la s , au n q u e  só lo  se a  p a ra  q u e u n os p ocos las d isfru ten ” .

E n  la  p re p a ra c ió n  de las Jo rn a d a s  de es te  cu rso  se ha invertido tiem po y dinero. 
A lg u n o s p ro fe s o re s  y a lu m n os han tra b a ja d o  m u ch o, y b ien  adem ás. A sí han p royec
tad o  to d o  tip o  d e activ id ad es p ara  q u e , al m en os durante su ce leb ració n , todos pudié
ram o s o lv id a r la  p esa d a  la b o r  qu e a d irario  d eb em os d esarrollar.

E x p o s ic io n e s , co n fe re n c ia s , ce rtá m e n es , to rn eo s d eportivos, cine y algún otro es
p ectá cu lo  sin g u lar (u n a  c a p e a ), fu ero n  los actos que se sucedieron en el apretado 
lapso  d e tre s  d ías co n se cu tiv o s.

V a m o s  a g lo sar  b re v e m e n te  d ich os actos.

E m p e z a n d o  p o r las E X P O S I C I O N E S , d irem os que estas despertaron in terés y cu
rio sid ad . S u s títu lo s : ALBERTO JIMENEZ FRAUD Y LA RESIDENCIA DE ES
TUDIANTES, y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS NATURALES. D e ten ién d o n o s en la p rim era, varios paneles ilustraban 
e je m p la rm e n te  la  c re a c ió n  de la  m ad rileñ a R esid en cia  de E stu d ian tes en la “colina 
de los c h o p o s” , re fe r ía n  la  b io g ra fía  de su d irecto r, Jim én ez  Frau d , y proporcionaban

* Jesús Aranda Cano. Alumno de primer curso de Filología.
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u n a v isión  de la vida in te lectu a l de aq u ella  casa  (v is itas , c o n fe re n c ia s , excu rsion es, 
r e la c io n e s .. .  e t c .) .

D o s  fu e ro n  tam b ién  las C O N F E R E N C IA S  que se d ictaro n  en n u estra  E scu e la  en 
co in c id en c ia  co n  la ce leb ra c ió n  de estas Jo rn a d a s  de qu e n os o cu p am o s; a saber: 
UNA REVISION DE LA RAZON ILUSTRADA: LA ESCUELA DE FRANK- 
FURT, im p artid a  p o r el p ro feso r don E n riq u e  M en én d ez  U re ñ a , y R E A L I Z A C I O 
N E S  E D U C A T I V A S  D E  L A  IN S T IT U C IO N  L I B R E  D E  E N S E Ñ A N Z A , im partida 
p o r e l p ro fe so r  don A n g el Ja r a  B a r re iro . E s ta  ú ltim a v en ía  a e n la z a r  tem áticam en te  
co n  la  ex p o sic ió n  que h em os re señ ad o . E l  p ro feso r Ja r a ,  de es ta  E sc u e la  U n iv ersita
r ia , exp u so  de fo rm a  am en a y c la ra , co m o  él aco stu m b ra  a h a c e r lo , los m om entos 
c lav e  de la  h is to ria  de la I . L .E . ,  y los de una de sus rea liz a c io n es  m ás im p o rtan tes : la 
R e s id e n c ia  de E stu d ia n tes . E n  és ta , la I .L .E .  creó  a trav és de sus d irectiv o s, un 
a m b ie n te  fa v o ra b le  de co n v iv en cia  hu m an a y cu ltu ra l e n tre  lo s m ie m b ro s  de una de 
las g e n e ra c io n e s  m ás b rillan tes de la E sp a ñ a  C o n te m p o rá n e a , la llam ad a generación  
d e lo s “ n ie to s  de G in é r ” .

E n  cu a n to  a lo s C E R T A M E N E S  hay que d estacar qu e la e lev a d a  p artic ip ació n  que 
se a lcan zó  en  las c in co  m od alid ad es en  que se co n v o ca ro n  co n stitu y ó  la  m e jo r  prueba 
d e su é x ito .

E n  el ce rta m e n  de F o to g ra fía  fu e la g an ad o ra  d oñ a O lg a  M .a R u iz  del M o ra l Lu- 
zu n d ia . Su  tr a b a jo  llev ab a  p or títu lo  Bodegón. E l  segu n d o p rem io  re ca y ó  so b re  don 
Ig n a c io  Jo s é  G o ld e ro s  G ó m e z , su fo to g ra fía  Reposo, re a lizad a  en  la  llam ad a T abla  
d e la  Y e d r a , re co g e  un in stan te  en la  ap acib le  co rr ien te  del B u lla q u e , co n  su superfi
c ie  cu b ie rta  de n en ú fares .

E n  el ce rta m e n  de P ro y e cto s  de in iciación  a la in v estig ació n  los p rem io s co rresp o n 
d iero n  a  don Jo s é  M an u el A n d rad e R e c io  y a don Ju lio  Ig n a c io  G u tié rre z  L ópez. 
E s te  p re se n tó  un tr a b a jo  titu lad o  Ajedrez para niños, en  el q u e , a trav és de un 
s is tem a  de a u to r S . I . E . T . E . ,  la in fo rm ática  se ap licab a  a la  en señ a n z a  d el ju e g o  del 
a je d re z . A q u e l p resen tó  o tro  con  el títu lo  de Newton y  sus cosas qu e co n sistía  en el 
a p re n d iz a je  de las leyes de N ew ton  p o r m ed io  de la in fo rm á tica .

P o c a  su erte  tu v iero n  los co n cu rren te s al ce rta m e n  de A n a g ra m a -L o g o tip o  para 
n u estra  E s c u e la , p o rq u e el ju ra d o  co rresp o n d ien te  aco rd ó  d e c la ra r  d esierto s sus p re
m io s.

C o n  re la c ió n  al ce rta m e n  de D ib u jo , el p rim er p rem io  se co n ce d ió  al tr a b a jo  titu la
d o Naturaleza, ante todo de doña M an u ela  M a rto s  F e rn á n d e z , y el segu nd o al titu la
do “Elefantes con texturas de d o ñ a S atu rn in a  C a rre te ro  R ic o .

P o r  ú ltim o  ,e l ce rta m e n  de P o es ía  y N arra tiv a  estu v o  co n cu rr id ís im o . S in  em barg o, 
el ju r a d o  actu ó  rig u ro sa m e n te , y estim ó  d e ja r  d es ie rto  el p rim er p rem io . N o así el 
seg u n d o  qu e aco rd ó  co n ced er al p o em a “S u su rro ” q u e , p re se n ta d o  b a jo  el lem a 
“P r e s to ” , resu ltó  ser de don Je sú s  C o e llo  A ria s . B o n ito  p o e m a  e ró tic o  que a co n ti
n u ació n  re p ro d u cim o s:
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S U S U R R O

T e  p ed ir ía  es ta  n o ch e , am iga, 
q u e  escu ch a ra s .

Q u e  escu ch aras  a la n o ch e  que te  habla 
d esd e m i b o c a  y desd e sus estre llas difusas.

D e s e a r ía  q u e el tra q u e te o  de m i O livetti 
fu e se  la m ás r o ja  de las p o esías a d istancia 
en  e l re p o sa d o  p a b e lló n  de tus o íd o s, 
y q u e  el m e n sa je  de oscu rid ad  que te  m ando 
te  d i je r a  lo  q u e sien to  en  m is dedos.

R e fr é s c a te  en  tus fr ía s  y azules b u rb u jas , 
al am p aro  de tus lu ces oscu ras y de tu m úscia.

O  su eñ a  tus m e jo re s  ard ores 
en  la  tran q u ilid ad  b la n ca  y en v olven te  de tu h ab itació n .

P e r o , cu an d o  la n o ch e  h ab le , 
e scú ch a la .

P o rq u e  d esd e la  resp iració n  de tu vaso , 
d esd e la  p u erta  e n tre a b ie rta , 
d esd e el a ltav o z  d isto rs io n ad o , 
d esd e la  h o riz o n ta l b lan d u ra ev an escen te , 
las p a la b ra s  q u e sien tes  en  tu estóm ago 
v ien en  de m í, d esd e tu au sen cia  sen tid a. .

S ie m p re  q u e escu ch es a la luna estaré  
h a b lá n d o te  de am o r y h acién d o te  las proposion es m ás deshonestas.

E l  c ig arro  qu e cu elga  en tre  los ro jo s  p erfiles de las risas 
se rá , s iem p re , el p o rtad o r de mi m en sa je .

L o s  T O R N E O S  D E P O R T I V O S  co n stitu yeron  tam bién  un hecho significativo den
tro  d e e s ta s  Jo rn a d a s  C u ltu ra les  1988 -8 9 . E n ferv o riza ro n  al público que llenó diaria
m en te  las g rad as d e n u estro  p ab elló n  de d ep ortes.

L a s  tre s  f in a le s  m ascu lin as de b a lo n ce sto , b a lon m an o , balonvolea fueron sen-sa- 
c io -n a -les .

E l  m a rte s  d ía  2  se ju g ó  la  fin al de b a lo n cesto . E l equipo de 3 .° , con su figura 
A lb e r to  J im é n e z , se a lzó  con  la v icto ria  so b re  su rival, un com binado de 1.° y 2.°.

E l m ié rco le s  d ía  3 se ju g ó  la fin al de b a lo n m an o ; una final sin co lor en la que el 
co m b in ad o  de 1 .° y 2 .°  d erro tó  am p liam en te  al equipo de 3 .°. E n  este apartado desta
có con  luz p ro p ia  ese  gran  d ep o rtista  que es A u gu sto  Lu na.

L a  fin a l de b a lo n v o le a , en  la qu e el eq u ip o  de 1.° d erro tó  al de 3 .°, cabe calificarse
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d e a p o te ó s ica . F ig u ra  cap ital de este  p artid o  fu e Jo s é  M .a C iu d ad . E s  d ifícilísim o 
re c o g e r  el en o rm e en tu siasm o con  que se siguió tod o  el e n c u e n tro , con  un público 
q u e a c la m a b a  a los dos eq u ip os p or igual.

F in a lm e n te , el d ía  4 , y en  el salón de acto s de n u estra  E s c u e la , se c lau su raro n  estas 
Jo rn a d a s  C u ltu ra les . S e  re p artiero n  en to n ces  to d o s los p rem io s co rresp o n d ien tes a 
los g a n a d o res de los d istin tos ce rtá m e n es  (g an ad o res qu e ya h em o s m en cio n a d o ), y 
e n tre g a ro n  m ed allas individuales a los tr iu n fad o res en  los to rn e o s  d ep o rtivo s. Por 
c ie r to , q u e en  b a lo n cesto  y b a lo n v o lea  fem en in o s re p itió  v ictori el eq u ip o  de 3 .°.

T a m b ié n  co n v ien e  co n sig n ar que u n -ju rad o  esp e c ia l, qu e sigu ió  de ce rca  la actu a
c ió n  de n u estro s a tle tas  en  las co m p e tic io n es u n iv ers ita rias , a co rd ó  co n ce d e r  dos ar
t ís tico s  d ip lom as a A u gu sto  L u n a  G alleg o  en b a lo n m a n o , y a L u isa  L lam as R am ón  
en  b a lo n c e sto .

U n  e sp e ctá cu lo  llen o  de sim p atía  resu ltó  ser la C A P E A  qu e tu vo lu gar en la plaza- 
te n ta d e ro  a d ju n to  al e s tab lec im ien to  La taurina, en la  c a r re te ra  de P ied rab u en a . 
A q u í p asam o s un ra to  m uy ag rad ab le a co sta  de una de las g ran d es p ro m esas del 
to r e o  “lip a rd o ” . N os estam o s re fir ien d o  a C u rrito  de M a ra ca y . C o m o  el tiem p o  no lo 
im p id ió  se lid iaron  2  “h erm o sa s” y bravas reses 2 , q u e d iero n  a lgu n os sustos a los 
v a lien te s  q u e q u isieron  en fren tarse  a ellas.

P o r  ú ltim o , en  estas Jo rn a d a s  tam b ién  h u b o  C IN E . S e  p ro y e ctó  la  p e lícu la  Tootsie, 
m ag istra lm e n te  in terp re ta d a  p o r D u stin  F lo ffm an . U n  c r ít ic o  e x ce p c io n a l, don Fran- 
c iso  B a d ía ,  tu vo  la  am abilid ad  de p resen tá rn o sla .

N o  q u is iera  te rm in a r esta  cró n ica  sin re co rd a r a to d o s los co m p a ñ ero s  qu e con  su 
in te ré s  en  la  p rep ara ció n  de estas Jo rn a d a s  C u ltu ra les  las h ic ie ro n  p o s ib les ; y, en 
e sp e c ia l d e s ta c a r ía  los n o m b res de Je sú s  P a lla ré s , F é lix , A n a , L o la ,  M a r ía  L u z , M aría 
del C a rm e n , R o s a  y A n d rés .
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Viajes de estudio

N u e stra  E s c u e la , ad em ás d e las activ id ad es d o cen tes, lleva a cab o  otras de carácter 
algo m ás in fo rm a l. A q u í v am os a co n sign ar los v ia jes  de estu dio, q u e, pese a su corta 
d u ra ció n , n o  p ierd en  p o r e llo  n ad a de su in terés.

E n  e s te  p asad o  cu rso  1 9 8 8 -8 9 , y en  razón  de su alto  grado de aceptación  p or los 
a lu m n o s, d e s ta ca ría m o s lo s sigu ien tes:

V ia je s  de estu d io  rea lizad o s p or los alu m nos de la especia lid ad  de C iencias.

20 de noviembre. M ad rid . V is ita  a la  exp o sició n  del S IM O , y al P L A N E T A R IO . 
O rg an iza d o res : P ro fe so re s  D . A n d rés  V ázq u ez  y D . E m ilio  M artín ez .

9 de marzo. C á c e re s . V is ita  a la  C E N T R A L  N U C L E A R  D E  V A L D E C A B A L L E - 
R O S , y al M O N A S T E R I O  D E  G U A D A L U P E . O rgan izad or: P ro feso r D . A ndrés 
V ázq u ez .

11 de abril. G u a d a la ja ra . V is ita  a la  C E N T R A L  E L E C T R I C A  D E  B O L A R Q U E . 
O rg an iza d o r: P ro fe s o r  D . A n d rés V ázq u ez .

13 de abril. C u e n ca . V is ita  a la  C IU D A D  E N C A N T A D A . O rganizador: P rofesor 
D . E fr a ín  R e d o n d o .

V ia je s  d e estu d io  rea lizad o s p o r los alu m nos de la especia lid ad  de F ilo logía .

21 de abril. C iu d ad  R e a l y T o le d o . R U T A  A R T I S T I C O - L I T E R A R I A  D E L  Q U I
J O T E .  O rg a n iz a d o r: P ro fe so r  Is id o ro  V illa lo b o s .

26 de abril. M ad rid . V is ita  al C E N T R O  D E  E D U C A C IO N  E S P E C IA L  M A R IA  
A U X I L I A D O R A , y al C E M U  (C iu d ad  E sc u e la  de los M u ch ach os). O rganizadores: 
P ro fe so ra s  D o ñ a  P ra d o  F e rn á n d e z  y D o ñ a  T e re s a  L o ren te .

P a ra  q u ien  e s to  e s c r ib e , m ere ce  un re señ a  esp ecia l el v ia je  de estudio titulado 
R U T A  A R T I S T I C O - L I T E R A R I A  D E L  Q U I JO T E .

O rg an iza d o  p o r el p ro fe so r  V illa lo b o s , este  v ia je  se realizó  un año m ás y con el

* Antonio Salomón Escudero. Alumno de segundo curso de Filología.
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m ism o  resu ltad o  que en los an te rio re s . P artic ip aro n  en él los a lu m n o s de 1.° y 2 .n de 
F ilo lo g ía .

P a rtim o s en  au tob ú s desde la E scu e la  a las 8 ,3 0  de la m añ an a  p o r las n acio n al 401 , 
q u e , co m o  es sa b id o , sigue en este  p u nto  el trazad o  de la v ie ja  ca lzad a ro m an a de 
T o le d o  a C ó rd o b a . O rillad o s en  P e ra lb illo , ev o cam o s las te m ib le s  h o rca s de la Santa 
H erm a n d a d  que S an ch o  tan  b ien  recu erd a  a lom os ya de C lav ileñ o  en  el ca .p  41 de 
la segu n d a p arte  del Quijote. D e  nuevo en ru ta , nos d etu vim o s en  M ala g ó n , donde 
v isitam o s la ig lesia  del co n v en to  de San  Jo s é ,  segu nd a fu n d ació n  de S ta . T e re s a . La 
s ig u ien te  p arad a  fue en  el S an tu a rio  de N u estra  S e ñ o ra  de la S ie r ra , en  térm in o  de 
V illa rru b ia  de los O jo s . A  la tem p ran a  h o ra  en que lleg a m o s, to d o s los m o n tes circu n
d an tes se en co n tra b a n  in m erso s en  una d en sa b ru m a, y la b e llez a  del e n to rn o  im pre
s io n a b a . E n  el p arad o r de d icho sa n tu ra rio , desde el que se d ivisa am p lio  p anoram a 
d el C am p o  de C a la tra v a , el p ro feso r V illa lo b o s  leyó  em o cio n a d o  el fa m o so  discurso 
d e las arm as y las le tra s co n  el que don Q u ijo te  ag rad ece  a los c a b re ro s  su hosp itali
d ad ( I ,  cap . 11 ).

A tra v e sa m o s V illa rru b ia  de los O jo s , co n tin u am o s h asta  P u e r to  L á p ic e , punto de 
r e fe re n c ia  en  el cam in o  re a l de A n d a lu c ía , y en  una de cu yas fa m o sas v en tas -q u e  
don Q u ijo te  crey ó  c a s t i l lo -  fue arm ad o ca b a lle ro  el de la T r is te  F ig u ra . Y ,  hablando 
de v en tas fa m o sas, en  u n a, que lo es m en o s, fu n d im os los in te re se s  cu ltu ra les  con  los 
lú d ico s y g a stro n ó m ico s . B u e n  v in o , qu eso  y ch o rizo  a b u n d an tes nos ayudaron a 
re p o n e r  fu erzas p ara  p roseg u ir n u estro  v ia je .

E l  it in e ra rio  se ñ a la b a  E l T o b o s o , en  la p ro vin cia  de T o le d o , co m o  p ró xim a parada. 
L u g a r de n acim ien to  de la sin p ar D u lc in e a , este  p u eb lec ito  es tá  llen o  de re feren cias 
ce rv a n tin a s . Su  ig les ia , de en o rm es d im en sio n es -  'con la iglesia hemos dado, amigo 
Sancho'"-, la  llam ad a casa  de D u lc in e a , y la b ib lio te ca  ce rv a n tin a , d on d e se guardan 
cu rio sas ed ic io n es del Quijote, en  d iversos id io m as, y con  d ed ica to ria s  de m uy ilustres 
p e rso n a lid a e s , cap taro n  n u estra  a ten ció n .

D e sd e  E l T o b o so  nos en cam in am o s a A lc á z a r de S an  Ju a n . D e  p a so , nos detuvim os 
en  C am p o  de C rip ta n a , en  cuyo ce rro  de la P az los m o lin o s n os h ab la n  to d a v ía  de esa 
d esco m u n a l b a ta lla  que libró  el ca b a lle ro  m an ch eg o  con  e llo s , co n v ertid o s p or su 
lo cu ra  en  g ig an tes.

Y a  en  A lc á z a r , co m im o s y rep o sa m o s, p e ro , tal vez p o r n ece sid ad es  de tiem p o , no 
tu v im o s la su erte  de v isitar el arch ivo  de la ig lesia  de S a n ta  M a r ía , d on d e se converva 
u n a  p artid a  d e n acim ien to  de M igu el de C erv an tes. D o n  A n g e l L ig e ro , eru d ito  cer
v a n tis ta , p o d r ía  h a b e r  ap o rtad o  a n u estra  ru ta  un m atiz  in te re sa n te .

A rg a m a silla  de A lb a , el castillo  de P e ñ a rro y a , y las L ag u n a s de R u id e ra  fu eron  los 
sig u ien tes p u n to s de n u estro  v ia je . E n  el p rim ero  tu v im os o cas ió n  de v isitar la cueva 
llam ad a  de M e d ra n o , d o n d e, según q u iere  la tra d ic ió n , estu v o  p reso  C erv a n tes , y, en 
el tem p lo  p arro q u ia l, re c ie n tem en te  re sta u rad o , el cu ad ro  ex v o to  de don R od rigo  
P a c h e c o , p e rs o n a je  q u e , tam bién  según la trad ic ió n , sirv ió  de m o d elo  al au tor del 
Quijote p ara  co n fig u ra r al in g en io so  h id algo . E n  el segu n d o co n te m p la m o s el m aravi-
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lio so  p a is a je  q u e  se  d iv isa d esd e el recin to  am urallado del castillo , con el pantano de 
igual n o m b re  a sus p ies , y las ingenu as pinturas del cam arín  de la V irgen  del C astillo. 
P o r  c ie r to , a q u í, y sin que lo ad v iertiéram o s, nos vim os rodead os por un d estacam en
to  d e jó v e n e s  gu ard ias m o zam b iq u eñ o s q u e, d e jan d o  m om en tán eam en te las lecciones 
de sus p ro fe so re s  e sp a ñ o les , los G A R , se sin tiero n , sin duda atraidos por las guapas 
co m p a ñ e ra s  co n  q u e v ia já b a m o s . P o r ú ltim o , llegam os a R u id era , cuyas lagunas re co 
rrim o s en  au to b ú s , p ara  en una de e llas d eten ern o s a m eren d ar. Q u ienes conocen  
es te  p a r a je  n atu ra l no  p u ed en  o lv id arlo , y n o so tros lo record ábam os de regreso ya 
h acia  C iu d ad  R e a l ,  d o n d e llegam os a las 2 1 ,3 0  h o ras, sa tisfech ísim os de la m agnífica 
o rg a n iz a c ió n  y a m b ie n te  co rd ia l de este  v ia je  de estu d io , só lo  entop ercid o  p or o casio 
n ales  ch a p a rro n e s  -r e c o rd a d  el diluvio de A lc á z a r - , y deseosos de que el año que 
v ien e  e s ta  R U T A  A R T I S T I C O - L I T E R A R I A  D E L  Q U I JO T E  se vea com pletada 
con  la  seg u n d a p a rte  q u e el p ro feso r don Isid o ro  V illa lo b o s desea llevar a efecto , 
segú n d a p a rte  q u e re m e m o ra r ía  la  in tern a d a  que el de la T riste  F igura realizó por 
t ie rra s  an d alu zas . ¡A n im o , se ñ o r V illa lo b o s !
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SUMMARY RESUME

A B A D  R A M O S ,  J .  ¿Un Krausismo “español”? Notas para una revisión crítica (pp. 
3 5 -6 2 ) .

It has traditionally been maintained that the Spanish 
Krausism -an d  ds pedagogic derivadons in die "Imita
ción Libre de Enseñanza" (insdtudon fo r  Independient 
Teaching)- had a good deal o f  originality. This originali- 
tv has historicady been bound to the originality or "The 
Idea!  ofH um an ity fo r  L ife", pablished in Spaitt in 1860, 
and o f  Julián S A N Z  del R IO  who. former/y transíator 
and annotator o f  Krause, turned to be considered the 
original author o f  the "Idea!", althoaglt inspired by 
Krause 's homonymous ivork. This theory has been tota
l/y refuted (1988), since it ñas provee! that Sanz del Río 
trans/ates literady, conceading it, a te.xt, notas elaborated 
as Krause's own Urbild. Thenfore. The theory o f  the 
originality o f  Spanish Krausism, and o f  the edacationa! 
philosophy that inspires the /  / . .  E . , ittsofar as it has been 
bound to Sanz de! Río and bis "Ideal", is not to be sttp- 
ported anymore. This compels to a deep revieiv o f  the 
Spanish Krattsology, and o f  the nho/e o f  topics bound 
to it, within a brand-neiv framework: the Germán Krau
sism and the masonic-pedagogical orientar ion o f  Krause 
and his doctrine. Only from  this point o f  vi en- ni!I the 
answers to certain questions about this sociocultural mo
nten t in Spaitt be fottnd.

On a maintenu traditionnellement la thésc que te "krau
sismo" espagttol -et sa dérivation pédagogique dans i  a 
I. L. E. avait une grande dose d'origina/ité. Ce/ie-ci a été 
Hée da point de vite historique a ToriginaUté de "Tidéai 
de 1'human i  té pour la vie" publié en Espagne en 1860, et 
de don Julián Sanz del Rio, au debut traducteur et atilin
tatear de Krause. plus tard consideré conune Tantear ori
ginal de "/'ideal" mente s i l  a été inspiré de Toeuvre da 
tnéme titre de Krause. Cette thése a été complétemela dé- 
mentie (1988) lorsqu'on a déniontré que San: de! Río 
traduit littéralement -en le cachan!- un tete moins é/abo- 
ré que I'Urbild de Krause. Par conséquent, on ne peta 
plus soutenir la thése de ToriginaUté dtt "krausismo" es- 
pagnol et de ia philosophie de Téducation qui inspire ht 
I.L.E. dans ht mesure o a cette origina lité a été iiée a 
San: del Río et á "Tidéai". Ceci ob/ige á une re\ ision en 
profondeur de la “krausología" espagnole et de Tensein- 
b!e de questions liées á ce/ie-ci, dans un catire de référen- 
ce tout á fait nouveau: la "krausismo" alicmand et 
Torientation pédagogique-nuiqomiique de Krause et da 
"krausismo". Seulement de ce point de vite on pourra 
trouver des réponses á certaines questions dtt mónteme 
socio-cu/turel en Espagne.

A L G A B A  R A B A D A N , M .R . ,  G A R C I A  G O N Z A L E Z , F .  y P E R E Z  C O N T R E - 
R A S ,  J . A .  ¿Q uépuede hacer la escuela frente a la calle? (pp. 63 -69).

Through the question iv/tich tit/es this articie ive take A travers la question qui do/tne titre au travaii. Ies an
as our starting point philosophical and sociológica! ana- teurs fon t une étude préalalde, de caractere philosoplu-
lyses based on the ideas o f  different philosophers \rifh que et socio/ogique: ils se fondea! sur des idées de dif-
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vbtvpobtís similar to our oivu and ¡bey próvida thefoitn- 
dations apon tv/tic/t rests the schoolsitch as iva knon• it. 
From that paint o/i iva trv to pire an ansivar to the quas- 
tion posed at the otitset.

tirents pliilosoplies avec qui ils partagectient le mente 
avis: oes idees sont la base (/nisen d 'appuia ¡eco/e (pie 
les ante rus ont con une. et c'est a partir de la iptUs vont 
réprondre a la (¡nestion pasée an debut.

C A L E R O  G U I S A D O , A . y P E R E Z  G O N Z A L E Z , R .  La madurez para la lectura: 
un concepto en revisión (pp. 7 0 -9 0 ) .

One ccntury o f  educationa! rescarch. although tnost 
o f  it has not been /nade in the c/assrooms. from the psy- 
copedagogica/point o f  vieiv, but from  the medical one. 
boi/s donn to say that the problan o f  those nho are 
behind in reading lies in a lack o f  neuro-percepth e  skills: 
laterality. body image. visual mentón, space-tempora/ 
(trientation, etc. From the ¡ast decade, agroni/tg /tumbar 
o f  eridences. from  the point o f  rieir o f  Cognitire Psy
chology, o f  the lack o f  consiste/ice these exposidons pos- 
sess, as ue/l as o f  the importance o f  nteta/biguistic abi/i- 
ties in re/ation to the reading ski//, has been codected

Un sléele d  'in i estigation éducath e, dont la p!upart n 'a 
pas été faite da/ts /es salles de c/asse á partir de !a psye/to- 
bgie, ntais de la médecine. vient notts di re que le pro
blema des retardes en lecture est bealisé dans une faute 
d'habiletés neuro-perceptives: httéralité, schéma corpo
ral . mémoirc visite!le. orientation spatio-temporede. 
etc... Pendant ¡a derniére décade. on a constaté, du point 
de vite de la psycitología cognitive, le manque de consis
ta tice de cet énoncé et Pimportance des habiletés métalin- 
güisfiques par rapport a la lecture.

C A M P I L L O , J .  La Educación como empresa (pp . 1 3 -25 )

The school. which started heing as "ocio" (idleness, 
leisitre time) has titrned into its negation "nec-otium" 
(business time). Nowadays, education can and shoitld 
he regarded as an enterprise and from this point o f view 
its relationships with the socioeconomic development are 
stttdied weighing up the valué o f the human learning o f 
which education is one o f the radical components. Edu
cation is, at the same time, -with particular connota- 
tions- a consumer árdele and a production good. Educa
tion, a great public entreprise, shoitld be oirganised as 
sitch, to be o f use to the development it should be funcio
nal, effective, efficient and economical. Einally in this 
anide we point out the variables which should be taken 
into account when designing an Education Plan.

L'école, qui a été au début "ocio" par antonomase 
("sjolé"), est devenue sa négation: "n e c -o tiu m D e  nos 
jours, ¡'education peut et doit étre considérée une entre
prise, et sous cet angle on étttdie ses relations avec le 
développement économique-social, soulignant la valeur 
de la forrnation Immaine, dont l'éducation est l'ttn des 
composants fondamentattx. Celle-ci est en méme temps 
-avec de partictdiéres connotaríais árdele de consomtna- 
tion et bien de production. L'éducation, en tant que 
grande entrepise publique, doit étre organisée de méme: 
pottr étre le motear du développement elle doit étre fonc- 
tionnelle, effective, efficiente et économiqtte. Finalement, 
on signale les variables á considérer au moment de for
mular un phtnt d'éducation.

D I A Z  J I M E N E Z , C . Alfabetización visual, educación perceptiva y  creativa (pp. 91-106).

The gruphic ulphuhet is ti perceptiva cade for the cons- 
truction o f  images, which carries out in the plástic arts 
the same task as letters in the verbal langttage and nuin- 
bers in the arithmetical langttage: it is a schetne towarsd 
a visual education.

L ’alphabet gntphiqiie est un eode perceptif pottr la 
construction d'images qui accomplit dans Texpression 
plastique le méme but queles lettres dans le Utngage ver
bal et les nitméros dans le Utngage arithmétiqtte: c est un 
projet pottr una alphabétisation visttelle.
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G A R C I A  G A R C I A , M . y N IE T O  L O P E Z , E .  La relajación. Técnica didáctica (pp.
107-115).

As v psychomotive tecbniqite, re/axation impties a 
chango o f  State tbrongb nbicb one hnpmves bis output, 
Icading ibis to an integral exploitalion o f bis energías.

La re/axation. convite tecbniquepsycbonwtríee. impli
que un cbangement d'état gráce a aquel on panient a une 
amélioration de l'cfficacité qui viene á une uri/isation in
tégrale des énergies de /'indi vid a.

H E R V A S  R O D R I G U E Z ,  R . ,  C A L E R O  G U IS A D O , A .,  S E R R A N O  L O P E Z -L L -  
C E N D O , R . ,  R O J A S  D E L  A L A M O , P . y S A N C H E Z  D E  L A  F U E N T E , R . Valora
ción, diagnóstico y  metolodogía de los aprendizajes básicos en preescolar (pp. 116-126).

The need oftraining hasic concepts at tlw "Preescolar" 
level is hased on the importance thal the development of 
this kind of abilities has so that the pupil will become 
aware of himlherself and ofhislher relationship with the 
environment.

Le besoin d'entraíner des concepts fondamentaux au 
niveau de Preescolar est fondé sur I'importance que le 
développement de ce type d’habiletés a pour que i  clise 
premie conscience de soi-méme et de sa relation asee son 
entourage.

H U R T A D O  M O L I S T ,  M . Estudio sociológico sobre algunos aspectos de la Forma
ción del Profesorado (p p . 1 2 7 -1 4 5 ).

Regarding the present educative debate, students' con- 
tributions are an important element to take into account. 
This article is an opinión poli about some socioecono- 
mic, academic and psicopedagogic aspeets as well as tho- 
se of the Practicum of the present education of future 
teachers in the still called "Educación General Básica".

Face á Factuel débat éducatif, les apports des eleves 
sont un autre élément á considérer. Cet article est un son- 
dage d'opinion sur des aspeets socio-économiques. aca- 
démiques et psychopédagogiques et de Practicum de la 
formation actuelle des futurs enseignants dans I'E.G .B.

M A R T IN  R O D R I G U E Z ,  A . y R O D R I G U E Z  G A R C IA , P .  Metodología científi
co-didáctica para la enseñanza de la fonética del francés (pp. 146-154).

The need to use a language as a vehicle of oral com- 
munication is more and more important. To master the 
oral language (comprehension and expression), a good 
command of its phonetics becomes indispensable. The 
problem arises when one tries to communicate in a fo- 
reign language, since the student is deafto the sounds 
that are new to him. The methodology proposed starts 
from a perfect knowledge of the “systéme de fautes" the 
student is likely to make, as well as from their correction 
through different methods of phonetic correction the tea- 
cher will use once the problems of his class are thoroug- 
hly known.

Le besoin d'utilisation d'une langue comme moyen de 
communication órale devient de plus en plus important. 
Pour maitriser la langue órale -compréhension et expres
sion-, i Ifaut absolument une parfaite connaissance de la 
phonétique. Le probléme se pose quan il s'agist de com- 
muniquer en langue étrangére, car l'éléve est "sortid attx 
sons nouveaux. on porpose une methodologie qui pait 
d’une connaissance parfaite du systéme de fautes que 
peut faire l'éléve et de leur correction á tiaveis les dixet- 
ses méthodes de correction phonétique que le professeur 
appliquera selon problématique de sa classe.
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M A R T I N E Z  T O R R E S ,  E .  Fusión fría y futuro (pp. 155-163).

.4 chronology is mude of the inost relevant happenings 
in present experiments on coid fusión, and ¡lien analysis 
in layman's tenns of the different foeces involved in nu
clear fusión and of the mechanisins o f the different tvpes 
of fusión.

On fait ttn chronologie des événeinents les plus signifi- 
catifs concernant les actuelles expériences su la "fusión 
froide". Ensuite on fait un exposé divulgateur des tvpes 
de forces qui sont involucrées dans la fusión nucléaire et 
des tnécanismes des différents lipes de fusión.

M A T E O S  J I M E N E Z ,  A . Valor experimental de las Egagrópilas: Aprovechamiento 
para la didáctica de las Ciencias Naturales (pp. 164-178).

In the present study the ctuthors analyse the possibili- 
ties and the informational valué held by "egagrópilas", 
This is the tenn used for the regurgitations of certain 
birds and which contain the undigestible remains of their 
prey. Starting from the "egagrópilas" it is possible to de
termine the composition of the bird's diet. This leads on 
to the development of a series of scientific processes 
which range from the acquisition of ecological notions 
and some knowledge of animal anatomy and taxonomv 
to putting into practice manipulating skills. A ll this ma- 
kes a very interesting readingfor Magisterio students and 
for its application to the “ Ciclo Superior".

Dans ce travail on analyse Ies possibilités et la ralear 
d'information des "egagrópilas". Ce son les régurgita- 
tions que certains oiseaux réalisent et qui contiennent les 
restes nos digérés de leurs proies. A partir des "egagrópi
las" ¡I est possible d'établir la composition de la diéte de 
l'oiseau. Tota cela implique le développement d'une serie 
de procés scientifiques qui vont de Tacquisition de no
tions écologiques et de connaissances sur taxonomie et 
anatomie animales jusqu’a la mise en pratique d'adresses 
de manipulation: tout cela est tres intéressant pour les 
étudiants de Magisterio et pour son application att Cycle 
Supérieur.

M O R E N O  A B E L L O , J . A .  La Adolescencia temprana. Estudio sobre aspectospsico- 
sociológicos con escolares de Ciudad Real (pp. 179-187).

Early adolescence is the stage in human development 
which goes approximatelv from I I  to 14 years. In this 
study we prove that Ciudad Real school children belon- 
ging to that stage have feelings and tastes as the follo- 
wing: they would like to be less shy, more determined 
and kind. They are worried by the future. the opposite 
sex and their studies, and they are annoyed by their stu- 
dies, some false comradeship and lies. Most of them 
point out that their parents help them and that they quite 
like helping their parents. Most of them like attending 
school although they don’t like studving so much.

L'adolescence précoce est l'étape du développement de 
l'homme qui va, a peu prés, de I I  ans a 14 ans. Dans 
cette étude on constate que les écoliers de Ciudad Real 
appartenant d cette étape évolutive possédent ces senti- 
ments et ces goñts: ils aimeraient, tout d'abord, étre 
moins timides, plus résolus et plus gentils. Ils sont préoc- 
cupés par le futur, le sexe et les étttdes. Ils sont genes par 
les étttdes, la fausse camaradería el le mensonge. Une 
majorité d'écoliers indiquent que les parents les aident, 
en méme temps qtt'ils veulent bien les aider. Enfin, la 
plupart d'adolescents aiment assister á l'école, malgré le 
travail, qtt'ils n'aiment pas beaucoup.

S A N C H E Z - L O P E Z ,  L .  Apuntes para ¡a enseñanza-aprendizaje de la Geografía de 
las localidades de la provincia de Ciudad Real (pp. 188-207).

The ctim is to place in the hands of the E.G .R . teacher II s'agit de remettre att professeur d 'E .G .B . une partie 
a parí of the information about sources and bibliography de l'information sur les sources et la bibliographie étant
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itseful to the teaching of Geogmphy, both in the “ Ciclo 
Inicial", where the studying of the locality lies within the 
contents, and in the “ Ciclo Medio", where it may be ase- 
fu/ as a diclactic means.

In essence, the contents are a didactic justification of 
the use of this method in the teaching of Social Sciences 
in E. G. B. in order to avoid abstract definitions, which 
are not suitable for the students'age, as well as an 'Infor
mation about maps and plans, history, dictionaries, sta- 
listics, referring all this to general studies of the province 
of Ciudad Real.

The article clases with an appendix of demographic 
data from all the municipalities in Ciudad Real between 
1857 and 1986, that enables tts to the establishment of 
their demographic evolution.

útiles pottr Tenseignement de la Géographie, dans le Cy- 
cle ¡nidal, oú l étude de la localité fait partie des conte- 
nus, et dans le Cycle Moyen, oú elle peut étre utile com- 
me moyen didactique.

Les contenus son! essendellement une justification di
dactique pottr Tutilisadon de cette méthode dans Tenseig
nement des Sciences sociales dans TE.G.B., afín d'éviter 
les définidons abstraites nos convenables a Táge des ap- 
prenants, et attssi des renseignements sur Caries et Plans, 
Histoire, Dicdonnaires, Stadsdques, tout ceci concernant 
des études générales de la province de Ciudad Real.

On termine par un Appendice de données démogra- 
phiques de toutes les communes de dudada Real entre 
1857 et 1986 qui permettent d’établir Tévoltidon de leur 
population.

V A Z Q U E Z  M O R C I L L O , A . La informática educativa en la formación inicial del 
profesorado de E.G.B. (pp. 221-229).

This study is intended to show the importance ofcom- 
puter-assisted instrucdon. It analyses the aims, methodo- 
logy and acdvides to be carried ottt when teaching, as a 
subject of a teacher's ¡nidal training curriculum. It also 
points out its significance as educative tool and explains 
how to carry it out in a Teacher’s Training College.

The appropriate institutions are requested the introduc- 
tion of the subject “ Computer-assisted Teaching" as a 
main subject within the teacher’s training syllabus, and 
the archievements fulfilled from 1982, when it was intro- 
duced in the Teacher's Training College of Ciudad Real 
as optional subject, are shown.

On essaie de montrer dans ce travail l'importance de 
l’Informatique Educative. On analyse les Objectifs, la 
Méthodologie et les Activités á réaliser, lorsqtt'on Ten- 
seigne comme matiére du “curriculum” dans la Forma- 
don Initiale du Professeur. On souligne son envergare 
comme outil éducadf et on présente la fagon de la mener 
á bien dans une Escuela de Formación del Profesorado.

On demande aux Institutions correspondantes Tinclu
sión de la matiére d'Informatique Eduative comme fon- 
damentale dans le Plan d'Etudes de Formación del Pro
fesorado et on sígnale les réussites obtenues á partir de 
1982 oú celle-ci a été enseignée comme option dans la 
Escuela de Magisterio de Ciudad Real.

V I L L A L O B O S  R A C I O N E R O , I .  Como preparar un ejercicio de recitación de verso 
a partir de 5.° curso de E.G.B. (pp. 208-220).

In E. G. B. and within the area of language, recitation 
is an important activity. This article checking the lack of 
a real method for the teaching of recitation in E. G. B. 
suggests one. Its different stages (preparation and deve- 
lopment) and the operations needed are analysed after 
pointing out the aims and valúes of recitation which such 
a method subordinates. We insist on the fact that the te- 
cher is not everything in the acquisition of a good recita- 
tive education. It is also pointed out that the results of 
recitation are not obtained through isolated practice but 
quite the opposite, it is necessary to programme its begin- 
ning and continuation from 5th course in the E.G .B . 
The article includes the corresponding bibliography.

Dans TE.G.B., et en ce qui concerne le domanine du 
langage, la récitation est une activité importante. Cet article, 
constatant Tabsence d’une méthode propre pour Tenseigne
ment de la récitation dans l’E.G.B., en propose une. Aprés 
avoir signalé les objectifs et les valeurs de la récitation que 
cette méthode implique, on analyse ses étapes (préparation 
et développement) et les opérations qu’elles comprennent. 
On insiste dans le fait que le professeur joue un role fonda- 
mental dans Tacquisition d'une bonne éducation récitative 
par les éleves. On indique aussi que les bénéftces de la 
récitation ne sont pas atteints avec des pratiques isolées, 
mais qu’il faut programmer son début et sa suite a partir 
de la cinquiéme année de TE.G.B. L  article comprend la 
bibliographie correspondante.
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