
T CU 
, T ' 

ES 
E ESCUELA! 

DE PAD F. Fdez. Pozar 

D. A. r. 
DIVISIÓN DE ASISTENCIA A LA FORMACIÓN 

CAJA INSULAR DE AHORROS 

DE GRAN CANARIA 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

if 



Presentamos, en esta publicación, las seis Unidades 

que han constituido el " I CURSO DE ANIMA.DORES DE ES

CUELAS. DE PADRES", realizado en el presente curso — 

escolar, para Profesores de Educación General Básica, 

Formación Profesional j Enseñanza Media» 

Muchos profesores nos hablan pedido el poder disp£ 

ner, en un sólo voliuaen, de todo el material j así lo 

hemos realizado. 

En "breve, efectuaremos otra publicación monográfi

ca acerca de los temas mas importantes en las reía— 

clones Centro/Familia j que puedan constituir un mat_e 

rial de ayuda para los responsables de las Asociacio

nes de Padres de Alumnos. 

El D i r e c t o r d e l C-urso 

.D., A„ P . 

Las Palmas , J imio de 1.975 



¿^^^ 
• • • ^ • • 

UNIDAD NQ 1 

D 

FAMILIA, CENTRO Y EDUCACIONí LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE 

ALUMNOS Y LAS ESCUELAS DE PADRESo-

. Í N D I C E s PágSc 

Finalidad del Curso . 

I CONTENIDO 

1.1. Familia, Centro y Educación. . ' . . . . . o 

1.2. Bases de la relación familia-centro. . . . 

1.3. Actitudes de esa relación 

1.4. Apertura de nuestras aulas . 

1.5. Familia y Educación . . . . « . . * • . . . ' 

1.6o Correlaciones entre "familia" y "educadoa" 

1.7, LAS A.P.A 

l.S* Bscuela de Padres 

1.9* Bibliografía 

II.EJERCIGIOS Y EVALUACIONES 

2.1. Test de Instrucción. . . . 

2.2. Ejercicios 

2.3. Crítica de la Unidad nQ 1, 

5 
8 
11 
Ik 

18 
2k 

27 

53 

36 

37 
38 

ko 

k2 

INT:iRVINIERON_BN_ESTA_UNipAD: 

Jesús Pérez González 
-Inspt. EGB y Psicól. 

José María Remón Suescun 
-Prof, Univ, La La Laguna 

• Francisco Fernández Pozar 
- Director Técnico de la D.A.F«-

" ' " ' ' / / ? • • • 

" ANIMADORES BE ESCOELftS BE PADRES » 

Les Palmas - lí.ÁoF.-Curse 1.974-7S 



%. kk 

UNIDAD N° 2 

LOS MÉTODOS DE FUNCIONAMIENTO EN LAS ESCUELAS DE 
PADRES Y EN LAS A..P.A« 

ÍNDICE 

Págs. 

Introducción^. 3 9 $ « O 0 0 « & e » a e @ & a 0 $ 9 S ' ft « » 6 o d 45 

I CONTENIDO , 

l^lí,-Problemas y soluciones en torno a cues
tiones de metodología generalsee9»9»oe9» »s'̂ 6 

1alale-Problemas de fondOea» 
1»10,2a-Problemas de forma 

Q o & & ¡6 Q & •• 

e ® © t? & « d 9 51 « e « o o ̂ ' 

1«2e-Problemas y soluciones en torno a cues. 
tiones de metodología concreta; 

frS9ss»aee *57 
X a <¿ o J^ © "^XJOCUíTI©!! u O S ^ C S . S O S © © « e o o o ^ & a » © © ^ ® » » e ^ y 

l«28¿fe-Mesa redonda y diálogos eimultáneos62 
l<i2«5«'-Role playing y sociogramae a ««eo«o«. «64 

le2ffl7«™Promoci5n de ideas, Q^r-&99&0e ^6h 

II EJERCICIOS 0 9 @ 4S « C « 9 « > « d « s « e » ( .65 

¿ * X e *" i ! i J © X * C X C X O o a 9 e a « & $ @ e $ o & « £ @ o $ e c @ 0 e « « 9 * e O D 

_^ # X e " * O x X t -XCQ- 0 . 0 © S X ' f í l U X i X C l 3 . Q 9 c © © e a e o & 9 o « a « & f X 

POR? 

Francisco Fernández Pozar 

Director Técnico de D„A«F« 



f í 73 í% 

I N D I O 

Págs« 

I CONTSíIDO 

1»« Principios de l a Psicología Ihf antil,«ea«»» 75 

l e l « - Aplicaciones metodológicas»•••««•••«•«•«a 77 

2«— Isa edad p76eSC0lar»eees»ee»«ae»e»«»»*««««e» 80 

3a°* La edad @SCOlaZ'«»«e»«««e«es«se«»««*«e««e»«« oy 

/̂ »«° lia adolescenciao«e»aee•««ee«a«««««•«••»• <•• 7? 

II EJERCICIOS 10^ 

INTERVIKIEROIÍ EN ESTA UlíIDADl 

«Jeslis Pérez González^Psicólogo 

BAJO LA. COORDINACIÓN DEs 

»Erancisco Fernández Pozar?Director de la 

H O i 

a^sr-ss::^: -~^m-



ÍNDICE 

P á g S e 

lo l« -Soc iab i l idad como def inic ión personal^osBo»,».« 115 

l<j4o-»Conci8ncia de l hecho soGial»»»o«e«»»e»a<.B s oosee 125 
X o ̂ ® *~-Su£X^0IiC XHS SOs/XuX@S(& o o » © & » 0 * » ® o » ® « @ ( í t t e o » « « » « » » « XC-Q 

le6e"-ÍIrataiHÍento del hecho social»»®»,«0,® «««e»»«««» 135 
X @ / @ *^J? X X i ^ X X O ^ ' U 0 . 0 XSu 3 C O X O J 1 « 9 9 @ i e f f i e e a 9 ® 6 0 « o » e < » » « « « e i B « e X ^ O 

I I PgQBLMáS_ FBQgESIOML:^ 
XX>¿ wX w ^ i J l w w X v/Xi ® * o a & ® « $ 4 f t f t $ $ 0 ( t « « a > s « o * o f f i « 9 « 9 « a s t t B e e « © « > * 0 X «"X 

2«l8~Eáucaci6n como deber 7 como derecho 145 
2s2«-¥ocaci6D~Profesión-TrabaáOs»«.««. .« . . . .«• .» .«». 1^6 
2,3,-Causas de los problemas p ro fe s iona l e s .« , 149 
2«46"Situiciones de problemas p r ó f e s i o n a l e s « » . . . . « . . .151 
2e5a-Consecuencias educativas»»».*,».»«•«»«.««»««•«« 152 
2e6»-0rientaci6n de lo s problemas p r o f e s i o n a l e s « . . . , 154 
2e7»~Solucioiies planteadas»«. o««»«»»o «». .«»«.««•• «.«• 155 
2 08 «-Finalidad de l a acción, , , , « . , « , « . , » « , » » * . . . « « . . . 157 

T T T E J E H G X G X O S 1 rzr\ 
,LXX lE s ja: I2E SES sa sx e ES aa B3 Kí ES s : ss K 3s a as X o U 

P ® £ - o " * O x X w X C 9. v i © X « ÜI1XQ3CL a e e » « c o o o « e o e 9 « e e « * « * « * 9 * » e X O ^ 

INTERYINIiíaOlf m ESm IMIDÁD: 

,¥ictor Haj:;U©l Ortiz AldecoásJefe de la Sección 
de Psicología de la DoA«Fe 

BAJO M COOHDINACION DE? 

.ITrancisco Fernández PozaT^Director Técnico de D«Aa,F« 

[•73 G 

í'i •> 



167 

Í N D I C E 

Páfcs» 

Introducción. 168 

• ••««• 

• • • • • 

I CONTENIDO 

1,1.-La familia como estructura,..»,,. 

1,2,-Autoridad y libertad ,.. 

1.3«-Reliciones Ínterfamiliares 

1,4.-Estructuras educativas,.,..,,.,,,, 

-L • ̂  • ** J-H'CQ^-írS.CXOIl S 0 C X 3 . X • • « • 9 « 9 9 « « 9 « v « e « « « a e « « e « e 9 

-!-«/»•"ooxucxonss px^n*c©3.ciSLs««e*»9«*««««««o»«»*«*e» 

170 

172 

173 

175 

176 

177 

188 

Í J X uXXO^.T'S.X X3. • • • • • « « • • « • • « « « • • « « « » e « « e s o f t 9 « * t t * * * « * * » X y U 

II EJERCICIOS 

2.1,-Ejercicios 

2,2,-Crítica de esta Unidad,,,.,,,» 
« • » « « i B < 8 « « e 9 9 e « » e « o « e 9 9 6 « c 9 * 

$ 9 » « « e » e « « « o « * « » 

191 

192 

202 

INTERVINIERON EN ESTA UNIDAD: 

,Victor M,Ortiz Aldecoa,Psicólogo 

Bajo la coordinación de: 

.Francisco Fernández Pozar,Inspector 
Técnico de Educación.Psicólogo 

MMOM^AM.fMlL^. " ^'^ 
í»s P^lmnM-Ji^&-P-"('^'->'<t'*' "' «̂ /.----w m 



20if 

Í N D I C E 

Introducción, e 9 f f i o s « * « « o a a 6 « » « « 9 « t t « * « » * « * e < a « « 9 « Q « 9 e e 0 « s o e 205 

« » e v « « « » » « » * « « e « e « « « o « a « « < » o ® » 

I CONTENIDO 

IB-Papel de los padres en el Centro educativo,.,e,,,o»,,s^»« 

2e-Finalidad del Centro educativo»,,,,,..,».,, ,,.o ,»<.»..»»»» 

3,-Papel del Centro en el desarrollo psicológico del alumno» 

i+.-Eleccién de Centro».».«. 

5««-Problemas generales del Centro» «. 

5«l«~Econ6micos<,»« 

5 e 2,-De participación«.«« 

P • ^ o " " U r g a n l Z a t i V O S « « s s e s c o s e e » 

o®**"jrroDj.eina£ o.ex axunmacxoa»«e««o9«»«««»*«0ed««99*o699ooeeoQft 
6»le-De a p r e n d i z a j e . • , « . 
6,2,-De o r i e n t a c i ó n , . , » » 

« « « 0 » o e 4 ® o 

ft«4aee«i$o«oftecr«ee»»9«od«iff4O(í9$OQ&e<f$0 

« $ $ « e e a » « < i # * « * f t 4 í « 9 e e A e o e e a o & a d 9 s 

« • • » e » 6 a « a e 0 » 9 e 9 < & 0 9 « a ^ a 

« e 0 « t t e a 9 « « a * « e 6 » e e « * « 9 a 

9 C « $ a e e » « « « 9 e e ( » t t f t t i 9 « « « » o a « o ( ^ « a 9 * 

X^X 0 X x 0 ^ j r 3 . X X ^ « 9 c f f i 9 « e « » » e e e e fi- « « Q i9 e o 0 « « e « i o o « « « t t « « a « « e 9 a a 0 » « « 

II EJERCICIOS 

2*1.«Ejercicios»*•«•« 

2»2.-Crítica del Curso».. 

9 9 « « « 6 « a « f i ' * « f t » « * « C i O 9 « « a * » ® « e « s » 0 « « » t t A « e 

« » e 9 e S 9 d f t $ » » « 9 « ft9«»0*«999S««V« 

206 

208 

209 

211 

212 

212 

212 

213 

zzz 
231 

235 

236 

237 

240 

INTERVINIERON EN ESTA UNIDAD: 

.Osear Medina Fernández,Psicólogo 

.Jesús Pérez González,Psicólogo e Inspector Técnico EGB 

BAJO LA COORDINACIÓN DE: 

.Francisco Fernández Pozar,Psicólogo e Inspector Tóunico 
de E.G.B,-Director Técnico de la D.A.F. 

O m 



t t 

LA L A G U N A 

i CURSO DE ANI 
DE ESCUELAS D̂  

A F 
LAS PALMAS 

ORES 
#4LlrC C ^ 

r UNIDAD N' I 

'•• j . ^.M é \. 

I I 

•''. C-^tíS-

UJRSO l a ; 4 ' ' E 



"3-

t-_-ii'-.-."T;í--'^-!2r"-i. 'T̂ írnr̂  xiETr-x'r^s^ií^iSKss^CTSs; 

INTRODUCCIÓN: FINALIDAD DEL CURSO 

Nuestra sociedad vive hoy de forma honda el problema educati-^ 
vo en todas sus manifestaciones: educetive.ŝ  administrativas, so -
ciológicas, etc. 

Tampoco es menos cierto que esa roisma sociedad ht. dejado ya 
de responsabilizar solo a los cortros educativos y está involucran
do, cada día mSs, a los padx'es en el planteamiento y nolución de 
los problemas educativos de nuestra jovcsn generación. 

Estamos en los primeros escarceos de esa vetación fam-ilia cen 
tro. Podemos decir que casi todo está por hacer. -

Padres y educadores hemos ds ponerraos de acuerdo para empezar 
a andar. 

El objetivo de este curso es proporcionar a los educadores -
que sienten y viven el problema del diálogo padres-centro unas lí 
neas generales de acción. Después? cada uno, irá adaptándolas a su 
propia realidad, amoldándolas y concretándolas en fórmulas concre
tas de acción. 

Hemos dividido el curso en seis Unidades que vienen a ser Ios-
núcleos fundamentales sobre los que se asientan las relaciones en
tre familia y educadores. 

EN LA PRIMERA UNIDAD abordamos el problema genere! de la edu
cación familiar, de su repercución en el centro, &B las caracterís 
ticas generales del diálogo entre padres y educadores. Finalizamos 
esta Unidad con la descripción y dinámica de las Asociaciones de -
Padres de Alumnos. 

EN LA SEGUNDA^JNipAD nos introducimos ya, de lleno., en la bus 
I queda de formulas concretas. Esta Unidad es una respuesta a la pre 
gunta que todos nos hacemos: ¿Cómo mantener viva y con efectividad 
tuna Asociación de Padres de'Alumnos?. Describiremos diferentes ti-
|pos de métodos, empleados hoy raundialmente, para que la vida de un<| 
lAsociación de Padres o una Escuela de Padres adquiera esa vitalidacj 
¡que todos deseamos. ¡ 

i 
EN LA TERCERA UNIDAD describimos los problemas evolutivos que 

tienen planteados los padres con respecto a la educación de sus hi | 
jos y la forma cómo deben ser tratados desde el centro para que ~ 
los padres puedan realmente entenderlos y llevarlos a la práctica. 
Estos problemas evolutivos van, desde ia psicología de cada edad 
escolar h^a los casos más frecuentes de anorro?vlidcd sexual, social 
etc. 

EN LA CUARTA UNIDAD nos planteamos con la misma metodología el| 

«á mwAmm% m "ssmmAB m mmis « I 
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tratamiento de los problemas escolares cara a los padres; proble
mas de recuperación, da asignaturas, de disciplina, de economía, 
de participación, etc. 

EN LA QUINTA UNIDAD abordamos los problemas familiares tra
tados desde el centro cara a los padres. Estos problemas compren
den toda una gaaia entre la que destacamos? autoric'ad, diálogo,amctr 
ambientes familiares, salidas, dinero, etc. 

EN LA SEXTA UNIDAD hacemos un tratamiento de los problemas -
socio-profesionales de los padres con sus hijos, desde el centro: 
finalización de estudios, accesos, orientación profesional, sali
das, vocación, etc. 

En cada nno de los documentos que vd. irá acumulando sólo ha 
de var el marco en que deberá insertar la realidad que le rodea.-
En ese marco habrá de introducir su cuadroí el problema de sus ~ 
alumnos y sus padres. Solo aspiramos a eso 

' AH][mpoR£s SE EscreiÁS m. PAMES 

t@.s Patas»-ñ.Á,F«-eisrs@ l.f?4-.75 



¡í I. 2o 1. Salvo raras excepciones puede decirse que hasta hace 
I m-uy poco tiempo tres ''''B4I,5'£'>S"{SicietíadfCentro y Familia) ,| 
I realmente necesitados entre oí mantenían unas relaciones 
u de franca frialdad. Solamente alguna que otra "embagada" 
i o "consulado" constituían esa excepción'mencionada. 

Las causas -la culpa- de este distanciamiento son isúl| 
tiples y serían bien simplista buscar- un solo culpable: 

EN PRIMER LUGAR, Lá SOCIEDAD, 

Están aún sjúy próximos a nosotros los días en que la 
EDUCACIOt^ no era tema interesante de actualidad.La socie 
dad no tenía conciencia de este valor, y la educación co 
mo temay como problema^ se dejaba exclusivamente para los| 
educadores. 

Recientemente se ha producido el milagro: nuestra so 
ciedad ha despertado de su letargo, se ha dado cuenta de 
que la educación es uno de sus más preciados derechos y-
deberes y hoy todo el mundo habla, bien o mal, de educa
ción. 

(La líey General de Educación ha sido el gran revulsi 
vo que ha despertado a la Sociedad hacia el tema de la -
educación). 

EN SEGUNDO LUGAR. EL CENTRO. 

Siempre se acusó a los educadores del pecado de auto 
suficiencia. Efectivamente, hemos creído durante mucho -
tiempo que podríamos educar a los jóvenes "cerrando las-
puertas y ventanas de nuestras aulas. Allí dentro creí -
mos bastarnos para preparar a las jóvenes generaciones.-
Las sugerencias que se nos hacían desde el exterior por-
parte de la sociedad y de la familia las interpretábamos 
como interferencias extrañas en asuntos de nuestra única 
incumbencia. 

Pero también nosotros los educadores estaraos desper
tando. Hemos comenzado a darnos cuenta de que si preten
demos realmente preparar a los jóvenes para una vida de-
farailia y de sociedad tenemos que contar necesariamente-
con aiBbas. 

(Además, la educación ha adquirido una complejidad -
tal que sus múltiples problemas mal pueden resolverse, a 
no ser con un entendimiento total y establecimiento ple
no de-relaciones entre la escuela, la sociedad y la fami 
lia). 

EN TERCER LUGAR: LA FAMILIA, 

Por lo dicho anteriorHjente se comprende perfectamen
te el alejamiento ds las familias respecto a la escuela: 
si nadie les ha pedido su parecer^ es lógico que no lo d 
dieran. Dejaí>an a sus hijos a la puerta del Centro y con 

n„^_ ^^_^f-'-^^^. 
^íKrsp^lKHs2sr^íaKT:¡:a3S35KS!SHg5KíM3íg3a&í:H3p«35r«r;C^^ í^^m?ímJE^i'3s3U .íBEESI 
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esto creían haber cumplSo. Lo que ocurría dentro de 1 
un misterio celosamente guardado. 

Pero hoy se ha producido un fenómeno de incalculable cense -
cuencia: Tanto ha hablado y dicho la sociedad acerca de los dere-
chosp del poder, de la importancia que tiene_la familia en mate -
iria de educación que, lógicamente, la faaiilia exigeala escuela -
i mil reivindicaciones. 

(Ello está bien= Pero cuidado^ ; no hagamos fáciles deraago ~ 
Igias, pues en toda relación debe existir un mutuo intercambio de 
[derechos y de deberes. Y así cuando la familia pida a la escuela-
íuna renovación de su estructura? unos mejores productos educati -
¡vos, tenga la escuela el mismo derecho de pedir a la familia una-
1 reforma de su estructura, pues si la familia ' j pone a disposicióni 
I de la escuéfe una serie de condiciones será posible que se produz-
Ica el milagro de educar). 

ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES. 

Siguiendo con el símil, nuestro problema consiste hoy en en-
'contrar unos cauces que permitan una alianza total entre la escue 
I la y la familia. 

Pero una unión de dos entidades tan complejas no puede reali 
Izarse a la ligera.' Hay que obis: paso a paso, "diplomáticamente" 

He aquí lo que podría ser un esquema o anteproyecto de acción| 
I a seguir: 

le. Abrir nuestras fronteras -nuestras aulas- a la familia -
para que esta pueda apreciar la calidad y dificultad de-
la tarea educativa. 

2s. Después, cuando las familias se hayan convencido de núes 
tra sinceridad, aprenderemos mutuamente a conocernos, a-
dialogar en un idioma comprensible para ambos. 

3s.-Finalmente, cuando familia y centro conozcamos nuestros-
derechos y obligaciones en un diálogo de sincera compren 
sión habrá llegado el momento culminante de "establecer" 
plenas relaciones" para que los problemas educativos 
sean planteados y resueltos conjuntamente. Intentar con
seguir este tercer estadio sin haber pasado por los dos-
anteriores sólo conduce a empeorar la situación presente, 
y son ya muchos los Centros que podrían dar fe de ello -
con sus fracasos en las Asociaciones de Padres, marchi -
tas apenas después de nacer. 

Antes de desarrollar estos tres estadios conviene no olvidar 
que se trata de un proceso lento, en el que no caben resultados -
inmediatos ni espectaculares. A la plena' relación centro familia-
llegaremos lentamente, Pero hay que comenzar ya. 

I^RES m ESGHEIAS m ?AÍ»ES " 
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1.1.2.Es decir, como otros muchos aspectos da lo casi todo considel 
rado importante, que es boy cuanto se dice y habla en íüciteíia 
de educación, fuente inagotable de poléaiicas,, el tessa de la-g 
"relación-centro-familia-" o "familia-aentvo" forma parte - | 
de ese maremagnun de monografías que requieren un tratado y-| 
un estudio especial, no diferencial, sino de acuerdo con la-| 
mente y los tiempos en que se ha redactado, 

¿Relaaión CentTO~Fcanilia?f,¿Fandl'ia~Centro?. Tanto monta.Di -• 
riamos que el uno y el otro se han visto impulsados a buscar 
una £.cción complementari?. conjunta., todo ello propiciado en~| 
un ambiente ansiatcado dentro dül propio raomento social. | 

[l 
Ls escuela, si bien es cierto que., de ima parte se re -| 

siste a remmcia)r a sus añoransan de "alma mater" no lo as 
menos que^ de otra,, ha dejado, oin nostalgiasj. su era caver 
nícüla y al salir K la luz oei día, prontamente ss ha perca-| 
tado de la necesidad ds recurrir al medio en que se halla in| 
nj-ersa,- gu.e es el med.i.o de los sereb aue tiene confiados. I 

I Xa S:ai!)ili£, a su veSf cíe un lad.o, ha visto, abierta la -Ij 
puerta de la. cultura.; de otro,, se ha percatiido de que esta -j 
es la mejor herrasdenta que jamás pudo utilizare Ello le llei 
vó s superar- conceptos creaigtísticos. y el ipArador dal poe-i 
saa, ya no repara en los "cinco reales" ¡, sino que, a toda cosí 
ta, quiere que el "trsbajo atroz" continúe el tiempo necesa-| 
rio para alcanzar unos objetivos acordes con las ansias acu-l 
muladas a lo largo de siglos de privacirSn de cultura. | 

Este mutuo salir de si, se .produce,- además, ante ls mi
rada beneplácita de la sociedad., dantro de un ambiente crea
do por la evolución de los tiempos y .por el cambio de la so
ciedad misma. „ 

I 
De un lado, la sociedad necesita elementos apropiados,-" 

productos acabados? económicos y rentables. Estos sólo pue -
den ser elaborados mediante unos rigurosos procesos? de otro 
la ciencia responsable de su elaboración, y control de cali-| 
dad de los mismos, necesita de los ingredientes apropiados -
para un resultado satisfactorio. Sociedad de demanda. Centro 
como medio o planta de elaboración, familia como cantera da-l 
esa materia prima, no^bajo un concepto deshumanizado, sino -| 
consciente de que el éxito en los estvxdios en la formación -
personal de sus miembros es al éxito en la sociedad, en la -
vida y, en consecuencia, una superación del status que le -
vio crecer. 

I 

• i 
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1.2. BASES DE LA RELACIÓN FAMILIA-CENTRO. 

En unos planteamientos positivo-científicos de la cues -
tiÓHf sin buscar, por supuesto, trascendencias, ni arrogarse-
unos derechos, la actualidad del tema podría plantearse en -
virtud de una serie de postulados y principios que están en -
la base misma de la educación actual, concdbida con esas tai -
ras funcionalistas, si sequiere. 

1.2.1. Aspectos soaic^s de la edueaeión, 

. La educación es medio de integración social y -
de proyección dentro de la misma. No cabe duda que la-
educación, en sí^ no constituye más que un proceso de
adaptación del niño a la vida y costumbre de bs mayo -
res a la vez que lo forma de modo y manera que siéndo
lo más fiel a s£ mismo pueda ser lo más beneficioso -
para la sociedad, que en definitiva, será para sí mismD.| 

. La escuela, con estos presupuestos, se convier
te en instrumento al servicio de estos ideales, para -
ello necesita acercarse y asimilarse a la sociedad que 
le rodea. 1 

. Es más, piensa entonces la escuela que si há de 
formar ál alumno para una sociedad fifeird, lo mejor que 
puede hacer es crear en su seno una sociedad en minia
tura en la cual deben estar p.resgntes las diversas laa-
nifestaciones sociales en las que el futuro ciudadano-
tendrá que intervenir una vez llegado a la madurez. 

. Todo ello, por supuesto, a fin siempre de la ob 
tención de unos mejores resultados» dentro de un clima 
que se procura sea x> más similar al de la familia? dé-
ahí la necesidad de conocer a esta. 

. Va más lejos la escuela: sale de su aislacionis 
Í30 y no quiere ser un reducto claustral y practica una 
política de "puertas áb-iertas", tal vez, por cuanto no 
quiere inspirar desconfianzas a quienes le confían sus 
hijos de cara a una educación. 

1.2.2. -^8^&2?í^^.l^Í:^p}ÉSÍI^P^?.3^^B i§']éP:93}'9.V" 

, La I'si-aologta actual se mueve por cauces y en -
concepciones holísticas, esto es, considera al ser como 
un todo, superadas dicotomías de tiempos precedentes.En 
consecuencia, el hombre, el niño, objeto de nuestro es
tudio forma un todo conjunto en el g;ae todas y cada una 
de sus pax'tes actúan simultáneamente. 

. Este conjunto potencial, se encuentra inmerso en 
un medio que posibilita o diflciita sus reacciones, a la 
ves que como producto del mismo se encuentra previament 
condicionado en gu potencialidad. El individuo es la re 
sultante de unas capacidades inmersas en un medio. 

Sin embargo i,no es cuestión de un determinismo ía 

ol 
oi 



I talista? el individuo estableces a su vez sus propias acciones| 
I tendentes a la modificación del mismo. 

I . La familia, lógicamente<, se encuentra inmersa en este -| 
I proceso psicológico del niño. 

11.2.3. AspeatosBiuoativos. 

i El niño, como ser en evolución hacia su madurez, constituí 
I ye un ser en actividad formativa en todo momento. Todas y cada i 
I una de sus experiencias, de cuanto captan sus sentidos, sientej 
I y oye ^ su alrededor, forma un cúmulo de material que asimila-
I en su proceso de formaciónf de autoforaación. 
I Por otro lado, ni la acción del centro, ni la de la fami-| 

lia son capaces de ocupar la totalidad de este proceso contí 
nuo, ua que ambas acciones son sucesivas enel tieapOp en un -
orden cronológico; pero esto no basta. Es evidente que además-
de estos aspectos cronológicos en este proceso forrnativo cons
tante del niño, existen otros aspectos formales tanto en cuan
to a contenidos se refiere como en cuaiito a metodología? aspecl 
tos que muy bien pueden ser, si no opuesto o contrapuestos, si| 
al menos, lo suficientemente disonantes como para ocasionar ce 
flictos en el ser en formación. De ahí la necesidad de un conoj 
cimiento mutuo de ainbas instituciones familia y centro. 

De otro lado ¡r el mismo hacer metodológico actual ̂  con, las-
actuales premisas impone un trabajo conjunto, un tral>ajo de -
equipo en el que han de tener cabida por igual padres y educa-! 
dores. Aquellos, dada su congenialidad natural, poseen general} 
íaentG un conocimiento más profundo de sus hilos, a lapr que 
la convivencia íntima y continua con ellos les brinda la opor-| 
tunidad de observarlos y conocerlos individualmente. Al educa
dor le interesa no sólo este conocimiento paterno del discantej 
sino taasbién el medio mismo de la familia en el seno de la cua 
se ha desarrollado, conocedor del papel que este factor juega-¡ 
en el determinante de su éKito en su hacer docente. 

Por tanto, cabría pensar en posturas erróneas, incluso 
irresponsables por cualquiera de las partes que intentara ignoj 
rar a la otra o creer que esta responsabilidad de la educación 
era incumbencia de una sola de las partes. Mortunadamente, se 
va superando el desentendimiento familiar en tareas educativas! 
propiciado, tal vez por-una política más abierta y más en con-i 
tacto con la realidad por parte del centro. Toda una problema-| 
tica que puede resumirse en una serie de actitudes mutuas tan-| 
to por parte de la entidad docente como de la fainilia. 

3 1.2.4, As-geatos legalesi Ley General de 

Avt. 5.2. "La Familia tiene como deber y derecho priraero 
e inalienable la educación de sus hijos. En consecuencia, cons| 
tituye una obligación faíiiiliar, jurídicamente exigible, cum -
plir y hacer cumplir las norJTsas establecidas en materia de edu I 
cación obligatoria, ayudar a los hijos a beneficiarse de las ~| 
oportunidades que se les briÎ áe para estudios posteriores y - | 
coadyuvar a la acción da los centros docentes". I 

J 
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. 5-3. " Los padres, y en su caso los tutores o guardadores legales 
I tienen derecho a elegir para los menores e incapacitados los cen-
¡tros docentes entre los legalmente establecidos y a ser informados I 
úperiódicamente sobre los aspectos esenciales del proceso educati-
|vo". 

I 5-4, "Se desarrollarán programas de educación familiar para propoj;! 
clonar a los padres ytutores conocimientos y orientaciones técni -| 
cas relacionadas con su misión educadora y efe cooperación con la -
acción de los Centros docentes". 

5-5. "Se estimulará la constitución de asociaciones de padres de -
alumnos por centros, poblaciones, comarcas y provincias y se esta
blecerán los cauces para su participación en su función educativa"j 

Art^'*' 1I<,3,~ "De cada alumno habrá constancia escrita ? con ca~| 
rácter reservado de cuantos datos y observaciones sobre su nivel 
mental, aptitudes y aficiones, rasgos de personalidad, ambiente, -i 
familia, condiciones físicas y otras circunstancias que se considej 
ren pertinentes para su educación y orientación. Para la redacción! 
de la misma se requerirá la colaboración de los padres. Un extrac
to actualizado deberá incluirse en el expediente de cada alumno al| 
pasar de un nivel educativo a otro". 

AptQ. 57, "Se establecerá la participación y coordinación en
tre los órganos de gobierno de los centros docentes y los represen 
tantes de las Asociaciones de Padres de Alumnos, cuando se trata -
de Centros de Educación Preescolar, General Básica, Educación Espe 
cial. Formación Profesional de Primer grado y Bachillerato, y de -
las Asociaciones de Padres de Alumnos si fuesen Centros de Forma -
ción Profesional de segundo grado o de Educación Universitaria". 

Arto 60.1, "Todo Centro de Educación General Básica tendrá un 
Director, que estará asistido por un Claustro de Profesores y por-
un Consejo Asesor, en el que estarán representados los padres de -
los alumnos.».". 

Art^o 60.3, "Reglamentariamente se establecerán la composi ~ 
ción y las atribuciones de los órganos a que se refiere el párrafo 
primero de este artículo y se dictarán las normas sobre gobierno,-
^administración y régimen docente de los Centros de Educación Gene-® 
ral Básica y de Educación Preescolar". 

Art.S 62.4. "En cada Instituto Nacional de Bachillerato exis-
Itirá un claustro integrado por el Director y el profesorado titu -
lar del Centro. Se constituirá, también, un consejo asesor, en él 
junto con la participación del profesorado, estarán representados-
jlos padres de los altimnos, y los círculos de estos cuando proceda" 

ArtS 83.2, "Los Patronatos universitarios estarán compuestos-
¡por un número de miembros no superior a %'einte, nombrados de acuer 
¡do con los Estatutos por el Ministro de Educación y Ciencia de en
tre las personalidades representativas, a propuesta de las corpora 
Iciones locales del Distrito Universitario, de los colegios profe -
jsionales, de los Procuradores en Cortes de Representación Familiar 
ide la Organización Sindical, del Profesorado de los centros docen-
ptes, de las Asociaciones de Padres de Alumnos, de entidades públi-
jcas y personas privadas propuestas por el propio Patronato y la -

'^mmí^mmssi 
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i Junta de Gobierno de la Universidad". 

Arto, 89,4. "Los Centros de Fonaación Profesional^ además del 
Claustro de Profesores, tendrán Órganos colegiales o con represen-j 
tantas de las Asociaciones de Padres de Alumnos"... 

te: 
Arto, 109>6> Al profesorado de Educación General Básica compe| 

Mantener una estrecha relación con las familias de sus alum
nos ? infoSrmándoloSi. sisteoáticamsrite de su proceso educativo". 

O o O 
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ii Cm_ HASTA AHORA?, 
i: 

ij 3.3.1. PoT_ parte de._ los'padres, 

i Poíte'Bos señalar, como actitudes más generalizadas en 

las r.j.cruxentes: 

a). Inssnsihitidad ante los problemas del oolegio, 

• Este fenómeno se aprecia muy bien en los propios 
p-scol&"as= En afecto, nos encontramos con niños 
c los que nada, o casi nada, interesa el coleg,io-| 
niños•que epenas saben de la significación que el 
colegio tiene para su futuro. Casi siempre, coin-
ciuñ este fenómeno con padres que no tienen clars 
c'cnciancici de la importancia de la escuela. Son -i 
hor-j-.rQE en. loB que el libro carece de iBaportanciaj 
Ci.\r.no,n un chico'observa que, a menudo, sus padre¿| 
leea, qp.s en su hogar hay una biblioteca^ por mo-S 
dssta qi,ie ésta sea, la escuela tendrá para él di^ 
tinta significación que para otro compañero en ^ 
cuya familia esta actividad no existe. I 

Esta actitud de indiferencia se puede apre - | 
ciar en las frecuencias con que los padres visi- | 
tfin el colegio para interesarse por sus hijos co~| 
B)o escolares. Unos padres que se interesan siste-| 
máticamente por la situación escolar de aus hijos 
constituyen una fuente de motivación y de respon
sabilidad para éstos. En este sentido, son proveí 
biales las quejas de muchos profesores, en el sen| 
tido de que son éstos los que deben "casar" a la
so a los padres para establecer la comunicación. 

Es cierto, qu 
nes tienen su cau 
ción de los psdre 
estas situaciones 
respon^íabilice de 
sax-ie.s estrategi 
padres,, y,, si fue: 
escuela de padres 
ayudas corraspond 
bles. 

e buena parte de estas situacio-
sa en la escasa o nula prepara 
s. La mejor manera de combatir 
consiste en que el colegio se 
tal problema y adopte las nece-
s para llevar información a los-
a posible, la creación de una 
en la que se proporcionaran las 
lentes a estos padres insensi 

•¡ara aon el aole-Actitud^ éxtremadamente critica 

En este grupo, de padres es menester distin -
guir a los que se quejan del colegio con razón d€ 
aquéllos otros que lo hacen sin ella. 

A veces, el colegio no funciona, o funciona 
mal, Y los padres no ven otro camino que la crít^ 
ca contra el colegio y los profesores. Es mal ca-| 

iéi. 'mám'ms m Escifsus m MESES " 
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mino éste, pues a lo que contribuye es a que el -j 
profesorado no se teme con' la necesaria responsa
bilidad su mi£-ión educadora y formadora. Siempre-j 
es preferible el diálogo y la gestión prudente y-j 
motivBdore. del profesorado. 

En estos ícomsntcs, en nuestro pais, casi todo! 
elmundo quiere saber de educación; pero no sabe,-¡ 
ñsí, muchos padres se atreven, sin criterio, a -
evaluar al profesor de sus hijos y, calificarlo, 
por ej,, de mal profesor por detalles tan trivia
les como la falta de deberes para casa, etc. 

I] Tatabién se da el caso de padres que no quie -
jj ren ver el fracaso escolar de sus hijos en funció| 

''\ de la familia y de los propios hijos. Y trasláda
la culpa y la responsabilidad al centro educativo! 
Y se da la psr-adoja de que cuando, a juicio áe losj 
padres, el colegio no funciona, se producen, hastai 
demoncias al colegio? en caEibio, no existen denim| 
cias a los padres cuando estos no colaboran con 
el colegio en la tarea que les es común. 

c). Padres responsables y oonscientes del-valor del -I 
e'o leqio e?rTa~^^M^Jaa?3ir"'"^~s¡¿^ "STos<. 

|j Dígannos ay.e constituye la actitud excepcional j 
Justaraente la actividad que en nuestro país se -
despliega tiene su razón en la ausencia de la es
trecha colaboración necesaria familia-colegio. 

Por contra, ¿cómo ha reaccionado el colegio?. 

1,3.2, Por parte del Colegio. 

•̂^ • ^(^ü'tud de otaustira: Lo que se hacía en el colé -I 
gio era de propiedad exclusiva del mismo y nadie-j 
tenía derecho a entender en los probleraas que alJ 
se susteiciabon. Ante la escasa resonancia de su 
labor y el poco relieve social de la profesión,el-1 
profesorado se cerraba a todo contacto. Y en ellol 

% tenían razón. i 
ti • - i 
i b) , Actitud de da sgg.nfi£n2aj de ̂ recelo; A ve ees, con | 
j| fundamento,por las críticas de los padres. A ve -j 
[i ees, por un falso tensor a que los padres interfief 
ú ran y pidgn responsabilidades. 
f] c). Actitudes-de aper'tuTa y de ooldbowsión: Quizás la\ 
\i menos frecuente, \ 

í • ' I 
[; Como es fácil de ver, el juego de actitudes tanto| 
% de padres como de colegio, ofrece las siguientes-i 

posibilidades: 

Is. Padres que no se responsabilizan de la 
educación de BUS hijos, junto a profesores que nol 
se responsabilizan de la educación de sus alumnos I 

"ir 
íi 

! • ! 
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En este caso, no hay posibilidad a Xa colaborecións 
deseada. Todo es inútil. i 

2s.Padres que no se responsabilizan de su misidn de educa| 
. dores, junto a profesores que sí lo hacen. Seguramentel 
será esta la situación más generali^s&leo Son pr fortul 
na ya, muchos los colegios que han eapujado a los pa -| 
dres de alumnos a poner en roarcha las Asociaciones de-
Padres, a las qiie se ven en el sacrificio de empujar. 

3fi. Padres que se responsabilizan de su función educadora! 
junto a profesoras que no se responsabilizan. Aunque -{ 
raramente, suele darse también esta situación. En e@te| 
caso sería muy de desear que los padres imitasen a iosl 
profesores del caso anterior y, a través de una des - | 
prendida entrega, empujar al profesorado.. I 

§ 

4s.Padres que se responsabilizan de su raisión educadora -I 
junto a profesores que también se responsabilizan de -¡ 
su función educadora. La situación es óptinsa para ejerf 
cer una positiva influencia en los hijos-alumnos. 

La verdad es que no estamos, por ei momento^ total! 
mente preparados para cuajar un nivel de realizaciones i 
completo. Se nos exige a todos un período' de adaptaciácl 
a través del cual sepamos dejar atrás actitudes cerra-| 
das y rendir en los aspectos para los que sociedad ac
tual nos reclama con urgencia. 

0 0 0 
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Con ello pretendemos que la familia conozca lo que hace
mos y lo estime -recuérdese que nadie ama lo que desconoce-. 
Una razón mást vivimos en la época <3e la propaganda y la es 
cuela también debe hacer propaganda de su "producto'', 

1.4.1. LOS MEDIOS. 

* 

* 

'Para conseguirlo se reducen a uno: Exposición CLARA Y -
SENCILLA de la situación escolar a los padres: .^ 

-Programa de las materias a impartir durante el tri-l 
mestre o mes, | 

-Programa de los trabajos a realizar por los altffimos-l 
durante ese tiempo. • 

-Forma de evaluación y lo que significa. 
-Programa de actividades extraescolares. 
-Situación del edificio, del mobiliario y del mate

rial. 
-Programa de charlas y actividades educativas en ordo 

a la educación afectiva. 
-Horarios, disciplina, visitas, tutorías, etc. 
-Dificultades para conseguir lo programado. 
Los instrumentos de que puede valerse u-n'Centro para 

exponer a la familia todo lo anterior varían lógicamente 
en orden a las posibilidades del Centro. Pueden en^earse 
cinco: 

* Circulares, 
Boletín Informativo Escolar. 
Reuniones generales. 
Reuniones por grupos. 

* Entrevistas. 

1.4.2. Aprender mútuaments un lenguaje (^o^n. 

Creemos que escueta y famU-ta deben conocerse más -
profundamente. Ambos tenemos mucho que aprender para lie 
gar a un lenguaje común. 

Los medios pueden ser muy variados. Mencionaremos -i 
algunos: 

-Exposición de trabajos de los alumnos con explica -
cienes y diálogo. 
-Clases públicas desarrolladas por los alumnos, con-
asistencia de sus familias. 
-Reuniones con los padres de los alumnos de un sólo- | 
curso para tratar entre ellos y el profesor de pro
blemas específicos. 
-Encuestas a los padres en.las que pueden detectarse 
las necesidades y las sugerencias. 
-Un contacto más profundo entre los tutores y las fá 
railias. 
-Funcionamiento de la '" Escusía de Padreen 

Este último apartado de una importancia tal que debe 
ser potenciado cuanto antes, pues constituye una auténti-| 
ca y urgente necesidad. Países más, avanz 

far&mmm^» 
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te que el nuestro lo han visto hace bastantes años. 
Son muchas las actMdades que caben en una Escuela 

de Padres. 

Exptieaaiones y diálogo en tomo a problemas pedac¡ 

El boletín de evaluación, los modernos sistemas de 
trabajo escolar, ocupación del tiempo libre, los traba 
.jos para casa, las nuevas áreas de expresión, el traba 
jo personal y en equipof las fichasj, etc. (los padres -
pueden y debancuanto antes comprender estos conceptos. 
Son los profesores quienes han de enseñárselo). 

eos i 
Explicaaión y diálogo en torno a problemas psicoíógij 

Problemas de la niñez, de la adolescencia? la liber-| 
tad, la formación sexual, la formación para el trabajo,-j 
las amistades, el carácter, etc= I 

ExplioaciÓTi, y diálogo_ e-n torno a prohlemas ovganizaA 
tivosi I 

Horarios} disciplinaj dificultades y soluciones eco-I 
nómicas, actividades extraescolares, funcionamiento de -J 
clases nocturnas para ampliación de estudios de los pa -I 
dres, etc. ' I 

i 
,4.3. Colaboracrtcn plena: i 

Si se han dado con eficacia los dos pasos anteriores 3 
ha llegadoya el momento de establecer las "vlewxs reía- i 
dones", h partir de aquí, los problemas de-educación y | 
enseñanza de los jóvenes serán pobleisas sentidos, trata-i 
dos y solucionados por sus padres y por sus educadores, | 
Escuelay familia planearán verán soluciones y les podrán| 
eficaz remedio. 

Es decir, 

1.-Respetar zonas reciprocas de autonomia: Tanto fa- | 
milia'como colegio disponen de sectores de actua
ción específicos y concretos . Es preciso evitar 
intromisiones. Es imprudente que los padres entrer 
en c uestiones profesionales que atañen a la direc-| 
ción del centro y su claustro de profesores. Una -i 
délas medidas más oportunas y aconsejables a los -I 
padres es se informen, antes de solicitar plaza ex| 
un colegio para sus hijos, de las características-
del colegio. Si, en algún momento, y con absoluta 
certeza, se sabe de imperfecciones graves del cen
tro, es legítimo pedir responsabilidad a quien le 
cupiere, pero en el tono conveniente. 

2. -Apoyo reoiproooi 

a.-El centro debe conocer la realidad familiar: 

para poder valorar la conducta del educando es pre 
ciso conocer el ambiente familiar. No hace mucho 

fícm.ffíiefim3» 
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tiempoí- lo que contaba, preferentemente en el colegio era el-1 
rendimiento del aiumrio, el saber que era capas de adquirir.No j 
importaba para nada la situación personal del sluniDO, sus po-i 
sibles dificultades en las relaciones familiares, que habríanj 
de repercutir inexorablemente en ese rendiajiento que se pre -
tendía. Por fortuna, hoy, cuando se trata de evaluar a un -
alumno, se intenta, o se debe intentar, conocer su situación-
existencial, su pasado-y su presente fainiliar. ¿CÓSEO podría -
rendir un alumno que tiene problemas familiares;. Urge, pues, 
la relación padres-profesor para conocer mejor al alumno y -
sus posibles problemas. El nuevo sisteíaa educativo que hs ve
nido a instaurar la Ley de Educación ha dado especial relieve 
a la figura del tutor. 

El tutor es el profesor encargado de conectar con la fami 
lia del escolar,para así servir de orientador da los padres y 
del propio alumno. Es imprescindible que los padres acudan a-
las entrevistas urgidas por el tutor. 

^̂  • •5'̂  centr-o debe propoPoionoT información a la familia. 

Pero no a través de xín frío boletín de notes, cosno solía ha -
cerse; la conducta seguida por el escolar en el centro á^Q -
ser conocida por los padres. La entrevista con el tutor es afo 
solutaiaente necesaria. Todo centro que se precie de buen fun-
cionamieiito debe poseer información sistematisada sobre la 
personalidad de sus aliuiínos, además de su rendimiento académi 
co; y hacerla llegar s los pe.Sres. 

: c). La fgarilia d&be concaer^ la realidad escolar-:el centro es una-
segunda casE para el glumno y es importante que los padres co | 
noscan el régimen de actividad y los objetivos que se preten- i 
den. Inclusoes aconsejable la participación familiar en la fo^ 
mulación de objetivos a conseguir, COIBO después veremos. | 

'^^' ^ familia debe participar infovmaaión al colegio: pues como i 
hemos afirmado más arriba, para poder comprender- y juzgar la- | 
conducta del escolar es necesario conocer el ainbiente familiax| 
Cuantos más detalles del hijo se participen al colegio, tanto-I 
mejor para todosj.n-o sirven de nada las ocultaciones . I 

•̂ °"' ̂ g^g^ de acuerdo en las cuestiones más fundamentales4 

La contradicción entre profesores y padres es de efectos | 
desastrosos en la menta infantil. Piénsese en aspectos y temas 
tales como la educación sexual, la disciplínap la concepción 
del mundo y de la vida? entre otros. Sí la interpretación es
colar en estos temas difiere de la familiar se instalará la -
confusión en la mente -la los escolares. Un medio muy acertadoq| 
de solucionar estos posibles problemas consiste en tener unas | 
reuniones conjuntas padres-profesores en las que se intente - | 
llegar a una doctrina común en temas problemáticos y trascen--1 
dentales como estos. 

Digamos como conclusión, que, en adelante, la educación 
no debe estar dividida en los dos frentes en los que tradicio-__ 
nalmente lo ha estado: por un lado la familia, por otro, la e ^ 
cuela. Se impona una estrecha e inteligente colaboración entre| 

Lfis Palm».®-B.A^P.-Cwrse 3.e574--75 iol 
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.-.iríbas instituciones. Sólo así podrá esperarse de la educación su 
verdadero rendimiento. 

ú ií ts 
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1.5. FAMILIA Y EDUCACIÓN^ 

La familia es la comunidad de límites más precisos 
y reducidos dentro de la cual^ normalmente adviene el -
hombre, a la existencia. Por eso, la familia constituy© , 
también el primer conjunto de estímulos educativos para
la persona humana» 

De los tipos de educación que vienen determinados -
por la diferencia de estímulos es el que primero se ha -
de considerar por dos razoness 

- Cronolój^ica^ puesto que el hombre recibe-
de la familia y en su seno da los orimeros pasos» 

" Formal^ Jos influjos familiares son los •» 
más extensos y los más hondos en la existencia humana,de 
tal modo que su deficiencia cuantitativa o cualitativa -
produce perturbaciones o estados 'carenciales de orden 
psíquico que difícilmente pueden remediarse. 

Esta educación familiar tiene unas peculiares formas 
de hacer y también unos campos específicos en los que su 
acción educadora se hace más patente. 

1«5»1B En un aspecto cualitativo, si nos preguntamos las 
características diferenciales de la educación fami
liar respecto a otros tipos de educación, la respues 
ta a esta pregunta no puede estar más que en la -
consideración de los caracteres específicos de la -
vida familiar, ya que en el seno de la familia la-
educación se realiza corao una forma de vida. 

Hablar de los caracteres de la vida familiar es
entrar en un terreno poco definido^ pero sin grave-
riesgo de error^ se puede afirmar que la familia se 
presenta como la comunidad más cerrada de entre las 
que vive cualquier hombre corriente y es en ella 
donde la afectividad, la afirmación de la personali 
dad y la aí"luencia de la vida como totalidad se vive 
con más intensidad. 

Propio del mundo de la cultura de las comunida -
des docentes, será desarrollar la vida intelectual-
que al ser humano le hace capaz de conocer muchas -
relaciones y posibilidades, pero en la vida familiar 
es donde se hará hombre para elegir su camino. 

Si el contenido más propio de la institución es
colar es la vida y la educación intelectual, el más 
propio contenido de la vida familiar es la educación 
moral, precisamente porque el carácter moral es lo
que en definitiva, constituye la personalidad. 

De acuerdo con estas características cabe seña -
lar como especificas de la educación familiar las -
siguientes tareass 

- Cultivo de la personalidad 
- Formación, predominantemente moral jr reli-

fxosa. aptación y orientación de la personalidad 

iO| 
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^esde el punto de vista de los medios de educación 
se puede afirmar que el modo propio de la educación fa
miliar es el que se fundamenta en la relación personal-
directa del educador y el educando» 

El cultivo de la personalidad implica una atención 
constante al sujeto educando quej en todo momento, es -
persona y es tratado como persona singular sin que las 
formas de educación colectiva tengan cabida en sentido-
estricto. Es cierto que en la institución escolar, Ios-
educadores han de., considerar la persona de cada sujeto^ 
pero, evidentemente las formas de educación colectiva -
implican un prescindir en determinadas ocasiones, de la 
persona de cada sujeto» 

En cuanto al predominio moral de la vida y la edu
cación familiar, se fundamenta en las situaciones aparen 
temente contradictorias i la imputabilidad absoluta de laj 
acciones y la responsabilidad compartida» En la vida fa 
miliar como en ninguna otra comunidad, las acciones se 
imputan a quienes las han realizado, es muy difícil que 
dentro de la familia no se sepa quien ha realizado un» 
acto. En la vida dentro de las comunidades más amplias
es frecuente no poder imputar a un sujeto un a'cto deter 
minado, porque aquel es capaz de enmascarar su actuación 
dentro de la compleja actividad social. 

Los medios de educación familiar se resumen en la-
relación personal directa entre el educador y el educan 
do, con ausencia de preocupaciones y medios técnicos.— 
Mientras en la familia la educación se realiza a través 
de la relación personal directa entre los padres, los hi 
jos y los miembros todos de la comunidad familiarj en-
otras comunidades y ambientes que ejercen función educa 
tiva, las relaciones personales o no existen, como en -
algunas formas de la educación ambiental o coexisten -
con las relaciones personales como es el caso de la edu 
cación escolar. En ningün caso la función educadora im
plica una relación personal tan honda y decisiva como -
en la vida y en la educación familiares» 
,2o En un aspecto cuantitativo, el estudio de la educa -
ción familiar viene dado por la medida en que la educa
ción familiar influye en la formación del hombre. 

Desde las perspectivas de una observación ordinaria-
se advierte que los estímulos familiares influyen duran 
te más tiempo que cualesquiera otros estímulos educati
vos en la formación del hombre.Si comparamos simplemen
te el tiempo qué el niño permanece en casa y el que es
tá en la escuela, comprenderemos este aserto, incluso -
el que el niño vaya a una escuela u otra es el resulta
do de una decisión familiar. Esta influencia se ve corro 
horada por los diversos estudios llevados a cabo en el-
campo experimental. 

Los diversos componentes de la familia tienen su par̂  

H 
" AWIMftDORES DE ESCUlXág IB MM^ " 
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B 
a sus hijos y éetermf.na on los hijos la esperanza de segu | 
iad en sus padreso En segv.ndo lugar^ por la acción de la «• | 

ii ticular influencia y la parto correspcndiente dentro de ua ~ | 
'1 contexto general, Entre estos coaponeutec, no cabe duda que~q 
. el papel preponderante es cl de les padres, an acción se rea 
'I liza en virtud- de las d*:.3 cualidades fi-.ndamentales de todo» 
I educador; • am_or_ y £llj^££^sd» -̂ ^ priuer termino, por la ^ción 
I del amor que espoiitanear:ei:.tc' determine, en el padre la entre-
\ ga 
' ridad 

I autoridad. Dado qr.o la situcción del padre y del hijo es dis 
tinta en la corauíidad familiar^ la relación paterno-filia^. -
es una relación de dosigyaldad, en la cual el padre es el su 

] perior y el hijo del cúbditoo " 
j 

i iün los padres, tienen los hijos la representación perso 
j nificada de todo el mundo de les adv.ltoSg del cual necesitan ' 
ii para vivir y para obrara 2n el order. do las sctitiades que se j 
•- necesitan para 'vivir en la sociedad humana son los padres " 
los primeros raodelon quo ss prestan como objeto de imitación 
para los hijope 

Respecto a las actitures^ ideales5 criterios de conduc^ 
ta, normas de comportaraior.io,; igualmente GO encuentra en los j 
padres la fuente primara de ©onde arrancan las ideas básicas 
para la vida personal y mo.ral de loa hijoso 

En definitiva, lo bueno j lo bello es lo aceptado como-
tai por loe padres, mieatrao qra lo malo y lo feo ©s aquello 
hacia lo que muestran oposición los padrese í:L_qj|á.l.QÉ-ESLáXfiS. 
J|§imÍe|í^-XJ^Q«J3^elos._Eí¿X,^s_jio_^^ 
ra regla de Xa actuación d.p. la ...m.o.raX ?n.r_a_J.os_hijLp..'i.. 

Después de los pad;í"3Sj los hermanos son los elementos *=» 
personales que más influyen en la educación de los miembros-^» 
I de una familia» 

Así como la relación de padres o hijos es una relación<» 
de desigualdad^ la comunidad de los hermanos constituye el-» 
primer medio que el hombre tiene df dar satisfacción a la ne 
cesidad social de relaciones entre iguales» -Si estudio del -
influjo de los hermanos en la familia rae puede plantear de •» 
dos modos? 

-• En primer termine, cuantitativaaeateg y en tonces nos 
encontramos con el influjo que en la vida familiar tiene el» 
número de hijos que constituyen la familiao 

- Cualitativamente y entonces se ülantea la cueatión ~ 
del tipo de influjo educativo que en un hijo de familia ejer
cen sus hermanos* 

En el orden cuantitativo ,y desdo el punto de vistamate »• 
rial, el aumento de. los hijos en una familia Jiace más difi «• 
cil la vida familiaro '-̂ ambicn las otrac condiciones, junto a 
los medios económicos y el nivel de '̂Hda tienden a descender 
:Las condiciones de la casa ::'e3ultan deterioradas por el au -
mentó de hijos. Este mismo empeor-viento se ve en las posibi 
ilidades de educación institucional; r^e'cera.lv.énx.Q loo hijos « 
de familias numerosas se irorporan antes al trabajo de una •-
fnanera total o al menos tie-ner. que- pJtex''r.?.r con sun estudios 

^ ji 

tí nnr'-'/sffn^i?^ 
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liviar las cargas económicas familia [ ¡i el trabajo que permita 
i; reSo 
'; Si desde el piintü do \rists. intelectual las iuvestigacio 
!; nes parecen poner de x'elieve que el numero de hijos impl2,ca«-
[i deficiencias en ol desaj.-rollo intelectual de estos, en el or 
li den afectivo y moral las coeac no parecen aucsder de este mo 
ji do. Sin que se hayan hecho investigaciones rauy precisas^ en-»» 
y este sentido, cabe resonar cv.e los conflictos revisten mayor 
ij frecuencia en el caoo tíe hijos únicos qtae en el de familia ^ 
¡i numerosas 

i; La principal acción edi; cativa de unos hermanos sobre •» 
j| otros se manifieata principalmente en la sompeticióne '̂ on • •» 
Hlos hermanos los que prinero se oponen a los deseos de un « 
¡nuevo hermano o disputan por la propiedad o el uso de las co 
isas que los adultos les hari dejado^ Aderaás de estos factores 
i de competencia y agresix'idad que se suelen señalar con más «» 
frecuencia, es preciso teiier presente' la posibilidad de coo-= 
operación y ayuda social entro los hermanóse 

ir 

ii 

q Para que esta educación familiar sea eficaz ha de reunir 
una serie de condiácnes que pueden agruparse; 

a)t, Actitudes adecuadas de los padres 
b)» Ambien^.e familiar adocuado© 

i Para que en los padres chistan actitudes adecuadas a ^ 
jUna educación eficaz es preciso, en primer tSrmino, que los 
padres estén educados; do ahí quo la primera condición para-
una educación familiar eficaz es la constante preocupación -=• 
de los padres por autoeducarsoe ^i la educación se realiza <» 
Jfundamentalmente en virtud de la comunicaciónj no puede ha-
:jber comunicación educativa si el educador no está educado^ 
f< 

n La segunda condicio-.?.; unida estrechamente a la anterior^ 
¡Jes la de la armonía entro los padres| la armonía entre el pa 
i'dre y la madre hace quo los estímulos provenientes de uno ^ 
irefuercen la acción de los estímulos provenientes del otro»-
¡jMientras que la desarmonía serviría para neutralizar la esti 
¡Imulación de uno con la acción del otro. Por otra parte 5 si » 
lia primera visión que de la sociedad adulta tiene el niño es 
yla que le viene s. través de los p?.dress no se puede esperar*» 
Ique llegue el muchacho s. una concepción del mundo como algo»» 
'ordenado y armónico si la 'armonía y el orden no se reflejan-
en las relaciones de los padres entre sjo 

En tercer lugar necesitan los padres la conciencia cla
ra de que la educación es un proceso de unión trgnérica y se«=> 
fparación personalo Unión pranerica quiere decir que, en virtud | 
íde la educación, el niño va asimilando las normas éticas ge- i? 
'jnerales que rigen la vida humana^ es decir la vián de los «»«" íj 
•hombres llegados a pleno desarrolloi la separación personal»- ¡i 
nace referencia a nüe la educación proporciona progresivamen !• 
tbe los m.edios para que el ser hum.ano vaya siendo independien |' 
Ite, vaya siendo^ en verdad, señor de su propio destinoo ' ;< 

Por último, los padres han de tener una conciencia en--' f 

ño I-
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la que la idea . 
cion personal esto 
resultados da ->Eto 
como sufi ciencic XJ 
de UIAQO estínulc-- ; 

qu" le. ad-acíiolótt es una obra de comunica « 
viva y operaiitCo Ko serían ajenos a los •» 
prcccso una saris Cz condiciones^ tales •» 
icr, tía la casa--habitaci6ns suficiencia » 
;•.cutí-.-0,3,; ambiente estético y moral en -

i; que sfc tíescnvuel'. „' si tír.scerateo 

i. Al-adíauiOo £..)terioriT!e..itu a qxje el primer requisito para^ 
i; qvi8 los padras puedan cutrplii' adecuad&aerite con su función ~ 
¡1 doceate es que ellos mismos se preocupen por-su autoformaciS: 
i] y perfeccioaaiaieiitc a-yistaXi-Qe En la actualidad^ es este un-
1; tema en el quo ea insiste cn::istantemcnte, Gomo si la sociedad 
•'actual hubiera cor'-plicríelo tambion la función paternal parece 
,: que ahora no bsscs. ys. sim-pleuiente uon el natural cariño efe i>s 
;;padres y la dod icación nori-U.l de estois a sus hijos, para que 
I: la educación se realice; r.;irio quo es laecesaria en los proge«« 
¡ínitores una pr'epniacion adecuadac; como es menester una prepa 
j,.'ración ad-scxtada pr.-'-a cualquier tarea 'profesionalo 

'i una KíueEtrc. C'Ol intcré.3 actual por la preparación de •= 
•jlos padres p.-ira su funció;:: educadora la tenemos en la multi-
iítud de conferencias con o X'̂ â los padros que se organizan «» 
[{por distintas entidndesg enpecialmente por los mismos colé °. 
;:gios, en el deseo de que o-is alumnoe reciban una 'educación -
inarmónica y completso 

>; La razón de que en ertos tiempos se hable de una tal •» 
¡'preparación, tema al que r.o se aludió^ en tiempos anteriores-
Westá, sin duda, en la coraolicación del proceso educativo en 
[[un mundo técnico^ Efectivamente, la educación de hoy tiene " 
[tque preparar al hombre pFra^ no solo5 que sea capaz de operar 
ftécnicamente^ es decir, entrar de una manera eficaz en un pro 
¿Jceso detransformación objetiva y social en la cual es menes-"" 
jter una preparación adecuada para que se comrrenda el senti-
jdo que cada acto aisla'Jo tiene, 

J Por otra parte, la educación do hoy se ha hecho más cora 
fplicada que en tiempos anteriores^ precisamente porque tamtSn 
ila técnica ha de ser utilizada cono medio educativo. Ahora -
(bien, si la educación familiar se realiza de un modo natural 
p espontáneo en lo que tiene de relación humana, no puede — \ 
{'decirse lo mismo en lo que tiene de rel-ición técnicaí por -
eso es menester que los padres tenp-an en estos tiempos una-
especial preparación tecnicao 

En suma, la educación en taato que obra de comunicación 
una~ humana parece que no exigiría, por parte de los padres, 

.especial preparación, ellos mismos tienen una aptitud espe -
ĉial para educar, pero en tanto que Ip educación está en fun 
Ición de la vida tScaica^ el padre tiene que hacerse cargo de 
|que necesita de otras instituciones que coadyuven en la ta -
Jrea educadora de la -fanilia, 31 padre nccesi,ta comprender el 
ipentido de estas institucionos 3' saber aprovecharlas» Tal — 
ifcomprensión y capacidad de aprorechamisnto no os algo que le 
tes dado por naturaleza sino oue ha de adquirirlo en virtud -
fiel estudio y preparación adecuada^ 

rTSE^~?5^~": ZZ^~ T:^gr?r'"rgiS'^r'°gg^3sassiiaaHaü; 
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El contenido de la preparación de los padres puede re
sultar de tres grandes objetivos: 

- La adquisición de actitudes adecuadas en las-1 
que se haga efectiva la correcta comprensión del proceso edu| 
cativo. "I 

- La adquisición de criterios para enjuiciar y| 
utilizar las adquisiciones técnicas de educación® | 

- La preparacicK para resolver .problemas partí-| 
culares de especial agudeza e interés en la educación de la-i 
juventud^ | 

•Esta preparación es tanto^ más necesario por cuanto si-I 
analizamos los hechos, encontramos descritos una serie de tij 
pos característicos de la sociedad actual. Prefiriendo aque-* i 
líos que podernos considerar como incapacitados raoralraente pa \ 
ra educar alcohólicos^ inadaptados sociales § inmorales podr^l 
mos hablar des 

- Una incapacidad material de educacións este -
es el caso de aquellos padres que habiendo de trabajar exce^ 
sivo número de horas fuera de casa, máxime si trabaja no sS~ 
lo el padre sino la madre también, no les queda tiempo mate 
ria^ para dedicarse a sus hijos. Se ha de tener en" cuenta ^ 
que esto puede ocurrir indistintamente en aquellas familias-
poco dotadas económicaraente,, en las cuales los padres tienen 
que realisar un trabajo axtraordinario, cuanto en aquellas -= 
familias de la burguesía^ incluso en las de la burguesía en~ 
las cuales los negocios o las relaciones sociales absorben -» 
de tal manera a los padres que estos no pueden tener el tra» 
to que es menester para educara los hijoSo 

~ Incapacidad técnica de los padres para educar 
o lo que es lo mismo, incapacidad de aquellos padree que no-
saben lo que hacer para educar a los hijosa 

•í- -S- 4- + -f •?» -I-
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1«6» COPELACIÓN ENTE •'FAMILIA" Y "EEITCÁC^nif-p^ 

Son muchas l a s teor izas acerca, de l a co ' . ' e l ac ioE . e 
x i s t e n t e s ' e n t r e "Tipo de fami?.ia*' y '-vlpo de od-acación"« 

Fernández Pozar ka j/ca3.iBado un e s t i i d i o exper imen
t a l s o b r e e s t e t ema, ba jo e l aonib re do '^Medi 3 a m b i e n t e -
f a m i l i a r y Educac ión de l o s h i j o s ' o ' 

Desde 1„9S8 a 1 < , 9 7 3 Í se hr.n x'ecogi'clo D.us3-ras d e -
8 .457 f a m i l i a s con h i j c s alumnoa i e 12 a 21 a ñ c s ^ d e s d e -
2® e t a p a de BGB h a s t a COU^ en cen'c.'os e s t a t a l o f . y p r i v a 
dos y en l a s c i u d a d e s ce Madrid^ lia Coruííar, E-rr a a l o n a . , -
V a l e n c i a , J a é n , San t a Cruz de T e n e r i f o y Lao Pa'.mas G.C 

?Ie a q u í l a d e f i n i c i ó n de l o o dos p o l o s d e l e s t u d i o ! 

lEDIO AMBIEMTH FAMILIAS 

' 'N ive l soc io - econSmico"? De f in ido en 5 c a t e g o r í a s según 
l a p r o f e s i ó n , i 'ango G i n g r e s o s 
C^luj a l t o " . » «."Muy b a j o " ) ^ 

"N ive l de e s t u d i o s " 

"Roles p a r e n t a l e s " í 

D e f i n i d o , e n dos columaas pad re / 
madre o ea 5 ca tep ;or£as "(Esti5 
d i o s Euporrlores",«^»^*Sr.a s t i i d i f ' 

Definidos en 5 categorías^se -
gun las opiniones ds los hijos 
del Centro y lâ " propias y ira-
ducido todo ello en '^clima" de 
seguridad5 simpatía y autonomía 
"(Clima excelente'',00 "Clima ne 
f^ativo") o 

EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 

"Rendimiento escolar"? 

"Nivel~de aspiraciones"; 

"Nivel de consecución 

"Ajuste personal!' 

Definido en 5 oatecorías y par 
tiendo del supuesto de unos cTlI 
ao inferiores a S^ ("Rendiraien 
to excelente,»eo"Rendimieato -
muy deficiente"') c 

"Definido en 5 categorías ea •» 
relación con el' nivel de estu
dios c. que aspiran ("Superio -
res".o.. "Nada") 

Definido er. J catego±-ias; "Pro 
mccionan",- "í̂ uir.as'' --No promo-
cionan''c Entiéndase pase a es
cala superior)., 

D&f5 niuo. ^.r, 'J • r 
el grade- de R^I^] 
:.:c al ambiente ; 
i. i v a ^ € a p^-" c i • ,••.,' 
. c JT í t p " '^ 

;r,p;( r^.as según 
:c o'Ji^i d e l alum 
^ ":. mismo(Op-

, „ „ ^ '•Cira'ííe de-

I o h 
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i"| Una yes r e a l i z a d o e l . e s t u d i o c, 
\: he a a u í z'l caadi-c ¿e r f c s u i c s d c 3 ; 

'rej.ac:,c.n'2s.. 

';! estudios 

I Roles 
1; Parenta?£3 

i 

T'^cFSz,, ¡ r=.o777 ¡ r^-.í-Ql ^«88í 

1», 

"SDÜGAC.iOi: D3 LOft HIJOS' 

omemos^poj? o j emplo , u r f a c t o r d e l 'Tíedio p.mbients ;?a,ai 

I 

l i a r « í 

N i v e l s o c i o - e c o n o m i c o l Sas córre lec io: ' . .3s OCB • "^ducacdoa 
áe los"hI3os^7'"5era5' ' 'T'"~'""* 

- Coa r e n d i i n i c n t c oscola i^ <,„oo ..̂ -¡-¿S 
-. Con N i v e l de a s p i r a c i o n c » » , . , 829 (2.) 
- . C o n N i v e l do c o n s o c u c i o s s ^ o o o''475 
- Con Adap tac ión p o r s o n a l r , . o «.v o377 

Si tomamos "Hive l de E s t u d i o s do loo Pad r s s '% su correos 
l a c i ó n con l a "iüducacioa de Ion H i j o c " , ' ?er ía? 

- Con r e n d i m i e n t o ascólaz 'o . . 00 067? 
~ COI?. N i v e l de a s p i r a c i ó n c •>., t r.Sol'r í l ) 
- Con N i v e l tía consecac iono = c» sS'̂ 'O 
- Con Adaptación personal^ ,„,-o n^C? 

Si tomamos ''Roles Parerxtales", su correlación C O R 3a •= 
"Educación de los H Í J O B " , será; 

- Con rendimiento escolar c^», o 082 
.- Con nivel de- aspiración ^»«o c?77 Cl) 
- Con nivel de consecución^ . <.,- 08OI 
-> Con adaptación parsonalo .,on ,-,382 

£omentario a _^sj:as_co:<'relaciones; 

~ Corralacionec rauy altase 

~Nivel socio económico de les padres j ui.= 

(D.Para interpretar estos'indices de correlacion^basta ele-
varios al,cuadrado, «"•̂"̂•''̂=''̂'='"|'»-̂'̂ '̂  
correlacxcín ' 
sscolar es c -
decii", solament _,. ...__ _.. 
económico -:?- de-los padr¿G '"̂ i/v-c313011 * 'u. r-endimientO" 
escolar "X^" de loa hijoso 

O 

r C 

Kendin ie r i to K: v e l .>ivol A j u s t e ' 
E s c o l a r Aspi íac io i i . . Cous'3Cucicii P e r s o n a l [ 2̂ 

M I 
t̂  I 
M 
6> 

ccr^S*^fT_,^"-^3?'~?t.i3SE3?tr^ -."srr-"^r«í'^^n 

[i ^ ti istffl^,r^iffis-osigiF^-:r 
•• l«-: ' . i :oi .V^ 
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con« 

los 

Cerrela 

vel de aspiración de los hijoso 
- Nivel de estudio de los padres y nivel de aopi 
ración de los hijos» 

- Nivel de estudios de los padres y nivel de 
eecución de los hijos. 

- Roles parentales y rendimiento escolar» 
•• Roles parentales y nivel de consecución de 
hijos» 

- Roles parentales y adaptación de los hijos 

ciones muy bajasí 

- Nivel socio-económico de loe padres j vena 
to escolar de los hijos» 

- Nivel socio-económico de los padres y nive 
consecución de los hijos^ 

L d8=» 

I 

COMENTARIO FINAL 

Vemos que, en definitiva, el gran factor que incide es?» 
la "Educación de los hijos", es el de "ROLES PARENTALES».. 

Ello no hace sino confirmar, una vez más, lo'que hasta. 
aquí venimos diciendo sobre la necesidad de una. educación de| 
padres y un entendimiento mutuo con los educadores» 

+ -f * -í- 4- 4- + 
•#• + -*• -6- •í-

•«• -S- •«• 

-5-

•" •'P^Ba'^PB'ÍIÍÍES?^ 
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1.7. LAS ASOCIACIÓNr;8 DE PADR'ÍS DE ALUMNOS. 

;.Qué son?. 

. Lap ORociacioneR de padres de alumnoR conRtituyen-
el órgano que se ocuna lie una manera formal de esa cola 
boración exipible entre la faTiilia y el coleprio; con -
unos criterios prefij'idos, con unas aspiraciones comu -
nes, a consepuir y con unas actividades a des'irrollars 

Para que una asociación de padres de alumnos naz
ca, es preciso nue .'-e cum-nlan dos condiciones fundamen
talmente: 

1.- El claro proüósito de los padres, su decisión-
,, ,d,̂  QDnstituirla, 

?.,- «̂ éruir los caminos legaler, señalados oficial -
m^ente, 'me luepo detallaremos. 

;.Cómo se constituye lettalmente una asociación de-
padre.'-. de alumnos?. 

Sobre la base de; 

-Ley de Asociaciones íi.e ?4/12/64- y Decreto 

de 20/5/65. 

Bn esencia, los pasos a dar, son los si ̂ mientes í 

- Un número determinado de nadres se propone la -
creación de la Asociación. Se constituyen en la comir-jór 
gestora de la asociación. 

- tísta comisión Kestora elabora unos estatutos •oor 
los cuales se r':>f?;irá la asociación, 

- Se somete estos estatutos a la asamblea general 
de los padres de los alumnos del coler.io. 

- Una vez aprobados ñor la Asamblea General, se 
someten a la autoridad competente, para su aprobación» 

Un-i vez constituida, la asociación 'ou(?de integrar
se en las nsociaciones del Movimiento o funcionar inde
pendí entemente, 

ACTIVIDADES DE lAS ASOCIACIONES ' 

Nos parece el aspecto más interer-^nte, toíJa vez que 
es el sector donde se concretará la asoci;; ción, será la 
vida misma de la asociación. 

La 'iriraera condición insoslayable p.-íra riue una aso 
elación funcione bien es nue todas sus actividades de -
ben estnr proí2;ramad is previamente. La improvisación e s -
estóril c :si siempre. 

Nosotros creemos que las actividades de la asocia
ción podrían orn-ini^^arse alrededor de cuatro asnectos — 
fu nd a m e nt a 1 e s Y 

" AKIMAPORES DE ESCggUSJgEPADRES " 

tas PalraiuB-J).A„F.-Cnrs«t 1.974-75 
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Is Acti'/idüúfcs á."; cara a l a s alumr.ioa.-. 
'¿a kctt'rxúíiées do car'aa los padreso 

3e Acti\''iá£.des de cara a loe profe&oresc 

k-^ Act ividades de, cara a la comunidad^ 

,7«.l® Actividades de cara a Ins^ j.lujî no/:̂ ; 'Sugerimos las si 
guientes! 

a). Ciclo de charlc.a^coloquic extrae-escolares t'.adasj 
por los propioe padres do los alvimnos del col3«=> 
gio». De acuerdo con la actividad profesional .de| 
los p:adres no es difícil programar este ciclOe-| 
Con lo cual se lograría ver a loe chicos la prof 
xiraidad fanilia-colegio j el espíritu de colabo 
ración que dispensas sus padres a las institu -j 
ciones edíicativas escolareso Para este tipo de« 
actividades, al igual que para los que sugerí 
remos después, os muy conveniente que se encarj 
una comisión de padres de alumnooo 

b)» Clubs» El Club es una institución que incide en 
los tiempos de ocié de padres y de alumnos. (De 
dichadamente^ son hoy muy pocos los padres 'qu©~| 
disponen de tiempos.de ocio)» Un Club, por .ejeml 
pío, sería el que reuniera a padres aficionados] 
a la fotografías a la pintura, etc» Estos padre 

• serían los que dirigirían el Club, intentando -i 
aficionar a los alumnos del Colegio en estas aci 
tividades. 

c). Gestiones encaminadas al logro de ayudas y bece 
a alumnos acreedores a las mismas. Suele darse-| 
©1 caso de alumnos prometedores que interrumpen! 
sus estu-dioG por falta de medios. Sería una laj 
bor altamente positiva de la asociación la pro" 
moción de estos escolareso 

d)o Gestión del seguro de accidentes para los alum
nos del centro^ 

e)» Colaboración en los viajes de estudio a realizarl 

f)® Colaboración .">n la creación y desarrollo de la-S 
M_blioteĉ a_ dê âl_umn̂ ô s_ del centro, | 

• g)» Otros tipos posibles de colaboraciones concre -
tas de cada centro, en parbicular» 

.7o2» Actividades de cara a los padress Sugerimos las siguim| 
tes; 

a ) . No siempre estity?. los pc.dres suficientemente in"»! 
•formados y preparados en los temas x^eferentes -I 
al desarrollo del psiquispi© infantil y los múl«»| 
tiples problemas que pueden plantearse^ Una ac-| 
tividad • fundamentalísima de la'asociación con ««i 
sistirla on la crwe.cion de lo que su denomina <»| 

lff4S'>?^^"" I"'. 

t8,e Fals^#í 

iri 
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Es_cu_ej.a c'ê  ̂3f;í;e.;S.« fe trata ó.<: prosTanar un ciclo •» ¡ 
de conferencias á^úr-.a per 3s:pcato3 sobre losproble~ 
mas mas frecuentes si 1& etapu. escolar, ciclo que -
financiíaria la propia asociac: £).; y para la propia -
asociación. Es mucho lo quo so lia conseguido en pai 
ses extranjeros» en este eontido, 

b)»Informar a loa padres la labor dql colegio^ de los-
. objetivos que se pretendea alcaasari ca este sentid-
do, dan muy buen resultado las reuniones que se o© 
lebraa por cursosí consisteen que el profesor o pro 
fesoras de un cvírso reúnen s. los padres de los alúa 
nos de ese curso y ICE iafos'raea de lae actividades-
que s® desarrollan j d.o les posibles problemas que-
surjan. Suplicarles G1 sentido ¿o los trabajos ©seo 
lares, el oistenía de evaluacioiij las actividades de 
recuperación^ etc® 

c)"oCreación y desarrollo- de una biblioteca para padres 
con temas específicos relativos a la educación j -
orientación de los hijoso 

d)oAsistencia y ayuda propiamente humanitaria a los pa 
dres de la asociación que pudieran necesitarla en -> 
un raoraento determinadoo ' 

@)»Tertulias, 

lo7-3o De cara a los profesores I 

a) . EetJniones individuales de padres ccn si profesor^ 
tutor de sus hijos, ni objeto de estar i"ec&2'ocamen
te informadoso 

b)oReuniones informales con los profesores del centro-
con el fin de que haya una vinculación amistosa en
tre padres y profesoreso 

lo?.4o De cara a la comur.idadg 

La resonancia de la actuación de los padres in
tegrados en" la asociación debe ir mSs allá de los -
muros del centro y del recinto puramente familiaro-
La proyección social de la asociación se puedo lo
grar por ejemplo.con actividades de los propios pa
dres cerca de la comunidad, como puedan ser unas «• 
clases nocturnas impartidas por los padres a perso
nas de la comunidad próxima al centro, la orgadza— 
ción de actos culturales para esa comunidad^ etCo 

o » © c a c 

Digamos» para terminar5 que la vida d© una aso 
ciación do padres §.& alumnos será tan rica y fecun^ 
da •como los propios padres se propongasio Ss verdad"-
que siempre hay padres rczagadoe y poci*< colaborado-» 
res, al principio, pero es precise coiitar con estas 
limitaciones- y pensar que una asociación necesita «» 
para llegar a lograrse de un tierapo^transcurrido ©1 

'^T''^mrp?myrz,~-'?amr:x-'^~s. ~s:^s^^j^^r 

í«á<,í'e-{}!!i»;sa ' . ^ ^ i > , 
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cual» y a la vista de las roallzacioaes alcanzadas^ las colaboj 
raciones e ilusión de los padres aumenta, considerablementeo 

O sea. 

Por parte de los padres supone t 

- Ofrecer al hijo unas condiciones ambijentales en el hogarj 
que le ayuden a desarrollar su personalidad de manera — f 
sana.(Problemas de disciplina en el hogar^ de criterios-
claros por parte de los padres en torno a la educación -| 
del hijo y posibilidad de ofrecer estos supuestos)» 

-» Conocimientos claro de lo que est£ haciendo su hijo en 
escuela (los padres deben conocer las lineas generales -I 
de actuaciSn de los profesores para que los criterios de] 
actuación sean acordes)» 

- Ayudar a la escuela para qn.e esta puoda lograr sus obje
tivos que, en definitiva, son los mismoG da la familia: 
educar mejor al hijoo 

PROBLEMAS EN TORNO AL FÜNCIOMMIEKTO DIl lA. ASOCIACIÓN DE PA -| 

JDRES DS ALUMNOSo 

La estructura y funcionamiento de las APA debe asentar| 
se en algunos principios^ a veces dessonocidoel 
•» Escuela y Asociación son dos . institucioaes complementa -| 

rias, cuya única razón de ser radica on ua ''estar de —»| 
acuerdo efectivo". Si se olvida esto^, si la una busca -
anular a; la otra, los resultados serás oatastroficoso -
(véanse algunos ejemplos lamentáies de pueriles renci -
lias entre Asociación y Escuela sobre forcejeos banalesí 
quién manda más, quién tiene la última palabrao.o). El -
alumno, el hijo, es el que paga las consecuenciaso 

- La Junta Directiva de la APA» verdadero motor de ella^de 
be estar constituida por Presidente, Secretario y Teso -
rero (nombrados democréticaraente por los padres)^ más -
los encargados de diferentes comisiones (Comisión- pedagó 
gica, para resolver los problemas educativos e instruc -
tivos del Centrdi Comisión de actividades extraescolares 
para resolver este tipo de problensas^ y^omTsi^^^economi 
_ca_, para posibilitar las dos anteriores)o El Director -
del Centro, forma parte de la Junta Directiva, no para -
imponer, sino para orí entaro 

- Los problemas económicos de la APA atañen directaraente a 
loe padres. Ellos deben ser los que marquen la cuota de 
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE REALIDADES OFRSCIDO A SUS HI
JOS. Se desprende, lógicamente„ que también deben ser -
ellos los nue controlen los ingresoso 

- Los programas de funcionamiento de lae APA no deben re
ducirse a unas simples clases de recuperación» Kay mucho | 
campo por cultivars 
o^ctividades para, los padress Funcionamiento de Escuela»» 
de Padres, donde estos^ reunidos por similitud de inte
reses (hijos en los mismos cursos)5 celebran coloquios-
para mejor conocer y educar a sus hijos en los múltiples 

ST3!^:5rM:r3^'5ia2ssi@»tr 
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problemas qus osto pl::)-tca; psicología «voluti'Vaj ntta»-
dos actuales de trabajo., lea amj.f.tados» <. <. ^ 
.Acti¥ídaá̂ jKs_i)a£F.__l_og_jÂ î̂ ^ Funcionamioato do clases"!,; 
do idiomac^ da folklore^ da orioutaciori profesion&lsetejí 
láctivídadeo pera ambos 5 Cslebracior: de convivoacias en-p 
tre padres» profosores y aluT.nos,, exci'.i'siones, di£?.Qgosh 
abiertos^ cxpo/siciones conjuntas^ 3tCo [| 

Son muchos, complojcr j variadots l'oo probleaíaa que ~|| 
plaffltea hoy el funcionaniento de las APA^ InteatarcmoG'»! 
hablar ds algunos? (Aunque no del ornos olvidar qus ol dep 
creto qua regula fi»ndaci6n y funí:5-oK'̂ miento do las áso"»i| 
ciacionos do Padres de Alumnos osi*'i e punte de aparacer¡i 
lo que puede supünei" la solución c. los aspectos a que =>;) 
nos vamos a referir a Gontinr.acióuu íl 

1 PR0BLEI14S EN TORNO A LOS FINES DS LA ASOGIAGIOÍI PS PA -
ÍDRES DE ALUMNOS^-" 

i Cuando se crea una AFA existon unos estatutos que hablanl 
de los fines de la Asociacicn^ ds sus relaciones con el colo~ 1 
gio, de las actividades qu& llevarf.n a cabo, etc» Son, normal! 
'Wente, un conjunto de art•íc'̂ lô 5 pnr lo £;eaeral altaEonté grc2,.t 
¡dilocuentes y que "no llegan" a los padres» Sene illas en to^ ao tí 
ios entienden la isayorla de las veces» I 

i Solamente asi cabe explicarse ol quíi hoy oe confunda la-
:creaciSn de una Asociación de Padres de Alumnos coa el esta = 
-blecimiento de unas -̂clases do actividades exítra-escolares" , 
jSS decir, con' unas cuotas para pagarlas^ 

¿Ko sería más justo y real establecer primaramante coa -| 
L?toda claridad cuáles son los fines?» O He jo?, cuáles deberías I 
íser los fines de la Asociaclónío | 

Se nos ocurre pensar que, entre los Eiuchoe fines que «=• | 
;|>uede proponerse cualquier APA, quisas uno sea el fundamental I 
oara. padres y profesores; PONERSE DS ACUERDO PARA COMSBGÜIl »Í 
|in® AüTBNTICá FORMACIÓN DEL ALUMNOo | 

i Una auténtica formación del alumno» en los tieniiDos aue- r 
borren, es una tarea complicada 5 enorme a-Date cora^licadac 

í'or parte de la escuela supones 

I ^ El desarrollo efectivo de unce pr^gran'ac instract'.ivofe 
realistas y al alcance del alumno^ que le capaciten «» ̂  
para comprender el mundo que le rodea.. (Aquí aparecoa^ | 
los problemas de programación y equipo de profesores)o p 

- El proporcionar a cadaalumno ese programa segían sus po !' 
sibilidades (Aquí camiensaa los.problemac de recupera^ 
oión)„ 

«• El desarrollo efectivo de uno;? prograaas educativos -
que incluyan materias tan importantes cornos dosarrollo 
de la sociabilidad„ de la sexualidad., del espírxti? de™ 
trabííjo, de investigación cuoos decir,,, la formacrlón to I 

-"3nS33S(,S- ¿SPi^^t-^íSl''-

^pf7^,p^F^ ̂ -̂̂  2̂SC'"̂-̂í:AS TI nj^'TM '̂ 
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t a l de l a pñrRonalid=id hu mana (1) 

-El d i s p o n e r de l o s medios adecuados ngra pode r l l e v a r a cabo | 
e s t o s o b j e t i v o s . (Aquí a p a r e c e n l o s rirohlew-is de t i p o econó
mico y l o s de formación d e l pro f '^sorado n u e , en e s e n c i a , s o n -
una misma ' cuestión) o 

-Cooperrir con l o s padr-'-'S pa ra rme é s t o s puedan e d u c a r mejor ~ | 
a s u s hi . ioso 

(1)0 Qui7j^s sea e s t e e l pun to más c o n f l i c t i v o de t o d o s , ya 
que r e s o l v e r l o , e q u i v a l e a e s t a r de a c u e r d o s o b r e qué-
t i p o de hombre buscamos hoyo 

Ls.s Palmas-lSeA,F«~Ci««$«» Í.974"-?5 

igíW-í^CíjMíitiíBa-tt 
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lo8o LAS EsciiÉLtr rr; PADHES 

I08 . I0 Descripciü.n d.fi- una Sficttela de 't^eárgs 

||gt_,«i§.g , Jjx a soc iac ión ds Padres? organi'jE-d&e iiwti\ d ia 
Xc^sr^ colaborar^ fiscíiAÍPar^ coEcstar^es, 

Las rounioaes do padref Id'ácaberos psr cui»̂  
I SC3S para aútiJ.a inforsuSciÓB^ diáloo'Og roclasa 

cioneog projectciSoe. 9 

s lateraccioa de los padrea del silu's::.ic con aâ ii; 
consQjAro © tístor para cr,r.bio do ir.'̂ K'eeioB.QSgí: 
KÚteas reclaiEecionss, auioos j coacisaa/í oa « H 
ol modo de proceder coa aquel hijo© •; 

• • . i i 

e «®union©r> de matrimoniosg con urr. fi^.alidJi.d «»¡> 
de a a i s t a d , de v±vñnc%a. r s l l g i o n a cá son«E6 0í>;| 

o ífanpDco qtJiiere'soí?! un c i c l e acadónieo.'eoo, íj£ ¡3 
sai 'iocg iGCcioaes j prof©c©res« laciíaco cs«s«[j 
sts d iá logo f i n a l y ©jerc ic ios prfict icos^ P 

^Lo^,_jüees8 E,s_ un griipo^ ¿3 ;̂ a:j3rea.diga,1@ g' eon lo s con'áici©«»| 
Eaaientos y veatajas do la persona^-©a.'gpnp®''|.| 

'• y l&s c a r a c t o r l e t i c a s d® uft. grupo d© apreadt»» iJ 
^aj€o . y. 

• • ' i 

» Corto I En torno a 3© pe^sonaOo í'adi© pordidc"» Í| 
. 0 ignorado» 3?odos s.ctivo3 e in tcreaceioaadoao | 
' fe®te|7'ogéBioo8 ino personas monooolor^s^ gmpoé-' tí 

d$ prfesi6ií""coft oBipobreciraicnto 03 l a f ieioH = '' 
d© 1.¿E p5?obleisas. Riquesa d© oxpsr ioabiás^sa» 
foques^ pos t a r a s d i s t i n t ñ 3 e 

...Coia algún nrofesors , ápor taado ®1 ptiBto ¿o v i s 
t a dol educador deli' colegiof dieait if£cEíjt ío » 
su funciono 

• M|L?g-tl...áQg.QP '̂'̂ ,̂icot̂  ta foraa l . t recosie:a¿e loa»» 
sen t i 'n ien tos real©; s in condicionamientos des ij 
d® fuera del grupo„ re f l e jando l a rcíal idad; » | 
l i s t o s - t o r p e S j lóg icoc apasionadns-iEcoñnocncí i} 

• * Sue s® a t i t o c r i t i c a ; Sobre su def in lc iSn do » y 
obJetivos7~niTodos y r e g l a s .^rápaleso logros, , j! 

Capaz dertomar dec is ionesa No se tj'^ia do teG« !; 
r izal '^ s ino de l l e g a r a e r e a r actit'.!de.-;< rjieFas»'; 
^nber a f r o n t a r l oe problemas d«.> 11 n.?. -le.nfjra máe!' 
acer tadas ' tj 

• • 52S-JiíL^£áH£l£r ^ Anitaadoro iiiformado-Vc. -r, 3 B \ 
sxv rr.oraentO) con SUB peqweñac ec tnec i snes tsr?.™'; 
peút icase Con dominio de tScnicao do cond-accifti 
de grupOo ' Ii 

Tj3»:^rri;ffir-sr: 
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1,8,2, MOTIVACIÓN DE UHfÁ ESCUSLA DE PADRES^ 

a). Un por qué prácticol "Todos lo hacen" en el mejor 
sentido de la afirmación» 

Ojeada sobre lo Que se hace en distintos paísesS 
publicaciones, revistas, cursos.,, 

Renovaciones que han salido en distintas Secuelas 
de Padres del mundoo 

b). Un por qué- realista? 

o desde la realidad de los padres como educado
res» 

los padres al casarse (¿preparados como-^ 
educadores? 

" los padres hoy5 ^nte la sitúaci6n cambia> 

8 De de la realidad del niño: 
cogido entre tres fuerzas conformadorass 

Á. Fami l ia ! Personas-Estructura-^álore 'ssMétO" 
do* 

Bs Escuela? Personas—^structura-ConociíaientO" 
a lores-Método. 

Ce Sociedad (escuela p a r a l e l a ) Personas ( í d o -
lOSe 

, Conciencia (y consecuencias) de que los educa 
dores son ellose 

1.8,3e OBJSTXFOS SE UNA SSCUSLA DE PADRES. 

a)» Estudio depronlemas^ más que estudio de temasa 

b)e Los objetivos de la -^scu^ buscados por los pro «• 
pios padres quela forman» 

Affl Conocimientos«In-''orinación~'-''écnicasa 
B« CreaciSs de actitudes personales nuevas y 

específicamente como educadoreso 
Ce Desde el punto de vista de la familia» 
D, Desde él punto de vista del centro educati 

vo, 
E, •^elaciones familia-centro educativo, 
F, Otros objetivos»~presentados. 

1.8,4. EL MÉTODO DE LA B5CUELA DE PÁDRB>^. 

1, Desde luego excluida cualquier forma deEscuela ^agiJ 
terial, 

2. Los padres no pertenecen a una Escuela: ellos m i s 
mos, son, activamente, profesores y discípulos. 

5, '̂'a Escuela debe ser activa^ con sû ' siete caracte -| 
rísticas fundamentaleso 
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. Ritmo individual 

. Iniciativa 

. Curiosidad 

«Expresión 

. Autocontrol 

. Grupo 

» Estudio del medio 

•«••«- + + •«• + + 

+ + * -s- * 

+ -S- -f 

4-

+ 

+ + + 

+ + 4- >!• + 

+ 4- + 4- + + + 

O Iss Palas*-ií.AcF.-CJurs© l,9?'4-.75 
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11 SJER5ICigS^MIDAD_H«„| 

A <;oiitinuaci6n se @ac entrará Vd» coai 

2el8- Test de instrucciSn . 
Z^Z,- Ejercicios 
Z»3," Crítica de ©sta Unidad 

Los apartados Z^l j Z^Z forman parto da la ê altia-
ci6n contíntaa que quedará reflejs-da ©n su Ficha»Ex« 
pediente d© 0ste Curso ©n caso de que sea positiva« 
(Si no lo fuese,rocibirfi' una. notificación en la pr6^ 
xima entrega para que realice los ejercicios adecúa»! 
dos») 

El apartado Z»3 ®s solamente' para efectos de u~ 
na mejora de este Cursogcon la ayuda de sus crítica^ 
y sugerenciase 

Aunque en la disctisiSn de estos tres ejercicios 
debe contrastar opini.oiies coa otros cospañeros que 
estiíi realizando este Curso j sin embargo ̂  la, realiza
ción debe ser ABSOLUTAMENTE PERSONAL^ 

Le recordamosjflEalmentejque habrá de arraacar 
desde ©sta página hasta el final^graparlas y entre
garlas en la próxima reuniónjque tendrá lugar; 

DÍA ; 31 <ie Enero de le975 (Viernes) 
HORA : A las 6 d@ la tarde 

LUGAR I Sal6n de Actos del Instituto.de E,M» 
"Isabel de España"^de Las Pelmas, 

APELLIDOS? 
i NOMBRE: 

I CENTROi 

i N® de C^ i r s i l l i s t a í 

1 

« d e ; • 

l0.s PaIssa-DaAsí'e-Ottrs® l9f?4~?5 
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2,1» TEST PE PTSTRITCCIOW 

Rodee con im círauloja la derecha de cada iteinjla letra que es~ 
time más acertada, teniendo en cuenta qties 

k =2 Completamente cierto 

B = Cierto la mayoría de las veces 

C = Acasoj quizás j'imas veces sí y otras no 

D = Falso la mayoría de las veces 

S = Completaaente falso 

Nuestra sociedad valora la educación como un bien importante 

Los educadores no saben dialoíjar con los padres 

El Centrojsi no es 'un instrumento de integración socialjno está i A B G D E 
cumpliendo con su misión esencial 

Los padres son insesibles a los aut|nticos problemas del Centro 

Los padres creen que es el Centro el que ha de educar, 

SI diálogo entre padres y educadores es f-undamontalmente im pro«» 
blema de medios 

Los padres desconocen los problemas psicológicos de stis hijos A B G D E 

La educación que el niño recibe en la familia es rmj honda por 
transmitirse a través' de "formas de vida" 

9 i Los padres no saben apreciar la labor educativa del Centro 

10 I 

A B G- D E 

A 3 G D E 

SI Centro,sin la colaboración de la familia,puede cumplir digna- „ . _ _ _. „ 
mente con su. m.isión 

11 i El Centro ha de formar al alumno para una sociedad futiera A B. G D E 

12 I La sociedad és excesivamente crítica respecto a la labor de los 
Centros 

A . B G D E 

Hoy,los Centros informan muy poco a los padres 

O 
O 

A B C D E 
Ksa^ae?^!!^;^ 



21 I Las actividades de la APA cara a la .comunidad entorpecen la marcha i ^ B C D E 
'del Centro I -̂

La "r".entre "nivel socioeconáraico" de los padres j "nivel de con-
secticifo de los hijos es mtiy alta 

23 i El contenido más apropiado de la accién familiar es la "educai¡5n 
i moral 

24. i Los fLuidamentos de la edticaciíJn familiar^-aEior 7 aittoridad-son los 
¡mismos que los de l a educacién escolar 

A B C D E 

A B C D E 

A B C D E 

25 

26 

El pr incipal problema de la forraacián de los padres radica en su | A B C D E 
preparaci¿5n "técnica" 

La relación personal "profesoi'-alxuTinó" se da siiperficialiüente A E C D E 

27 |E1 n&íiero de hijos mayor stipone "im atanonto de l a carga a íect iva 
entre los mlerabros de l a familia A B C D E 

ZS | L ? . aatofor-iación continua de los padres t iene e l i^iisao fiDidaiiiento | A n n n E 
me l a de los- profesores 

29 La "r" entre nivel de estudios de los padres ,f nivel de aspiraciíSn i A T̂  n D E 
3e los Iiijos es may alta i "" " 

•* áHimpoBEs m ^GmiÁi m UMEB " 

loj ̂ I®.e Pal®&g-J^»AeF»-d«rs© 1,974-75 
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3JEI1CICI0S 

2»2al*- Soñale brevemente t r e s razoneis por l e s que hoy los padres 
no terrüijiaia de par t ic ipar efecto.va:-onte en. lf?,s tareas delj 
Centros 

iss 

2.2,2«- Soñale broveniente t r e s inconvenleiites para e l büeíi ftm-
cionamento de l a s APA.í 

19í 

2Ss 

39 : • 

2,Ze3a- Señale brevex*?,ente hjjico métodos o r-.edios pera llegar e, 
vn diilogo entre padres y profesores? 

1 , -

2, . 

3.-

4.-

m 
"' '̂ ĝ ftPOMS PE ESCPEIAS JE PADRES » 

L«.s PftlaMuí - Jí>,A,F.-Curso 1.974-75 0 
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2e2,/;.,-- Comente breveraonte .la correlación existente (en tantos 
por ciento) entre "rolos parentales" j cada imo de los 
tres factores de la "edacacián de los IúJos"i 

2»2»5.- En el apartado ltt5»4- se liable del "ííétodo de'3.as Escue
las de Padres"tltescriba a contjjaiiecián las diferencias, 
si las hay entre estos métodos y los que hoy se propug
nan para nuestras escuelas: 

" AKimPORES 01: ESCPESAig BE MPRES « 
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2.3.- GRITICA DE; ESTA IHaPAD 

Le rogaraos íxaga,on esta página,mia ser ia j sincera c r í t i c a 
de l a forma 7 fondo de esta Unidad IT2 l.Uo olvide que e l lo 
nos eyadará a nejorai^.os en próximas IJnidn.dess 

IIOTA. DrPORTANTE«~ Aiinq-ae en l a reimiín que tendremos e l próximo 
diaSI acerca de esta Unidad trataremos de las objeciones y dadas 
que Vd. plsj.itee,si desea que l e informemos por esc r i to de alguna 
cuestión relacionada con este tema,escríbala a l dorso^En l a pr6-
>cÍKa entrega procurareinos responderle. 

* AHimPORES PE ESCTffilAS BE PAKtES « 

Las Pftlmts - U.Á.F,- Cur«9 l . f74~75 
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Los métodos de funcionamiento en 1̂ . 5 Asociacio- | 

nes de Padres de Alumnos y en las Escuelas de Pa- fc, 
dres ocupan el lugar preferente en toda la proble- ';, 
mática existente en torno a su existencia^ I 

Fundarjponer en marcha j empezar,,, una iidociación | 
de Padres o una Escuela de Padres reouieî s solaraen-| 
te unos pasos burocráticos fácilmente dables, " 

Mantenerlas vivas,pujantes,consiguiendo los fi
nes para los que nacieron,es ya tarea mucho más di
ficultosa. 

Creemos que la mayoría de las Asociaciones de 
Padres que languidecen lo hacen a causa de la ine
ficacia de sus ACTIVIDADES« 

Estas han de ser atractivas,eficaces,deseables, 
ancladas en la realidad de sus miembros,Es decir, 
las A.P.A, y Escuelas de Padres están demandando u-
na METODOLOGÍA adecuada. 

En esta Unidad abordaremos el problema de los 
métodos para intentar conseguir que nuestras A.P. 
As y Escuelas de Padres se configuren con una di
námica específica,m6vil,atractiva y operante,bien 
alejada de la rutina de las lecciones magistrales, 

En primer lugar,abordaremos cuestiones que ata
ñen a los problemas y soluciones ^e metodología ge-| 
neraljtanto en su perspectiva de fjorma(Convocato
rias, reuniones, lugar, hora, instalaciones,, ,) 5 como 
en la de fondoCLa mejor forma de exponer y llevar 
las reuniones"! 

En segundo-lugar,tocaremos las cuestiones que 
se refieren a problemas y soluciones en torno a 
la metodología concreta: 

-Conferencias 
-Encuestas 
-Documentos y Casos 
-Mesa redonda y diálogos simultáneos 
-Role playing y sociograma 
-Discusiones dirigidas 
-Promoción de ideas 
-Etc, 
Todos estoB métodos procuraremos enmarcarlos en 

la realidad concreta de cada Centro, 

t?^-^:!S'^jm\:^-^fii 

II á 
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1,1.-PROBLEMAS Y SOLUCIONES EN TORNO 
METODOLOGÍA GENERAL . 

1,1,1,-Problemas de forma 

191,2B-Problemas de fondo 

CUESTIONES DE 

(A partir de este momento nos referiremos a 
las actividades de las A»P,A, y de las Escue
las de Padres indistintamente» 

Lógicamentejel lector sabrá diferenciar per
fectamente cuando una actividad es solamente a-
plicable a una reunión masivajpropia de una A~ 
saiablea de A„P,A yjpor el contrario,cuando una 
otra actividad puede•ser aplicable a un grupo 
reducido de padres que siguen las actividades 
propias de una Escuela de Padres)» 

Una vez salvados los trámites admijiistrativo-
burocráticos para la fundación de una A»PBA, y 
organizada y estructurada ésta^comienza propia
mente la vida de la Asociaciéns 

La mayor parte de las A^P^A^ se encuentranj 
desde el principio,,con una serie de problemas 
de forma y fondo que vamos a intentar enumerar 
esbozando algunas soluciones; 

A« "PADglS._AgOCIADQS; 

Sabido es ĝ ue el pertenecer a la AsP,A, es 
una cuestión ab&f.iutaniente libre para los pa
dres »De ninguna loraia se puede imponer a es
tos coacciín para que sean asociados« 

ProblemasíMi;'chas vecesj,las actividades or
ganizadas por las AsP^A^jCon las cuotas de 
ios asociados,están intimamente ligadas a 
los alurfinosjcon lo que se crea un problema 
real de discriminación» 

Soluciones:No vemos otra sino INSISTIR pe--
riódicamentejcon cartas a 1O.G padres no a-
sociados irrritáridolos a aue se asocien POR
QUE SUS HIJOS 

que se asocien 
SE BENEFICIARAN« 

En nlngán raomento esta campana de capta
ción debe hs.cerse a travis de los hijos y' 

creaj^ían en ellos complejos,{No pues se es necesario i n s i s t i r en los mlj-odos de 
persuasión esipleados en e l pasado y conde-

irTlmi nnf-M ni i i m i i M u m i i •i|i.ri m -^ -<" V 

Us Palmws-B.AsP-.-Citrs» 3..9?4-75 fi O Sí 
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nablee a todas lucesscontinuar llamadas de | 
. atención a los niños cuyos padr-íís no perte- f 

necias a la Asociación^diferencia de trato^ p 
discriminación educativa, g 

I 
Insistimosjla única manera de conseguir I 

que todos Ion padres se integren en la A^Pe | 
^' ®® á®S2£Íí^a£iS§^'^^lJl£55¿£?^ Q-'® ©11o es | 
positiVo'aiíepctiEOf'SeT'enviarTes periódica- j 
mente una carba en la que se leo de cuenta | 
de las reallĵ acioí.cpi de la Aeociacidn y del | 
parte de altag pueí'e ser im "bueí) método d-:i i 
captación^ | 
Muchas Asociaciones imponen a sus asociados I 
unas cuotas censuales quezal princpiOjni Boni 
altas ni bajas»(Es lógico que los padres re-| 
accionen negativamente contra esas cucfeas^ | 
pues no saben qul caaiiao irán a llevar)s, i 

Decisios que las cuotas n:-- son bajas ni &l4 
taSjya que ©etán dependiendo de muchos facto-f 
res? • , I 

1®,-Actividades que se Y:S. a emprender :| 
reeluiente y que a J-jt- cuadres les pa-i 
recorán fructíferatij, . I 

2®s-Posibilidades reales do los asociados! 
Una Tez que «stofc dos puntos ha-/ sido muy ble 
estudiados por la Junta Dir'jctiva j propues
tos a los asociados jpráctic¿?ioeiíte desapare
cen los problemas da actitudes de recele 'ú 

Repetimos f a los padree 1.a de ' ontregarse UEIJ 
prograiHa concreto de acciones B emprender y | 
una realidad pronta de esas promesas <, Solo a- I 
sí se les dencstrará que su cuota tiene una I 
buena raaón ele ser^ | 

Son bastantes los Géneros qua están inTir»! 
tiendo el orden l̂ p'ico para establecer uno | 
psicológico; i 

Primero j, se embarcan en una serie de acti-
Tidades concretas que los padj-e 
almente positivaseüespues^se tiene una aspia-
blea con ellos y se les expone claramente lo 
que cuesta, llevar a cabo esas actividades y 
otras que ellos mismos deben proponer^ 

Finalmentejdigamos que el problema de las 
cuotas ha de llevarse con una gran delicadeza! 
y tener cieaipre a la vista de los asociados' I 

r "1 "* Áiî pRgg m g g p i 4 ^ j ^ E S '̂  f 
I o i t a s Falmsíí- .:..J -Í.-Cw^á© Uffir-'^S 
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las cuestas muy claras,Detalles sin importan
cia en este asunto pueden dai" al traste con 
toda una gran obra» 

C«ASISTENCIA A LOS ACTOS DE LA A.,P̂ A,s 

Muchas Teces 5los directores de Centros y Pre
sidentes de A,P»A« s© deeanimaii al comprobar ̂  
el menguado número de asistentes a las prime
ras reuniones de padres. 

Es este uií: hecho del que hay que partir? • 
los padres tienen mültiples ocupacioaes^ao es
tán acostuffibradoB a las reuniones de colegios, 
no creen que en esas reuniones lauedaa encon
trar' nada positiTOjiio les parece adecuada la 
hora o el d:la,etc8Es decir,SOB muchas las cau» 
sas que pueden responder al hecho de las .r@tt-
niones minoritarias al principioe 

Lejos de caer en el desSnlaOglos Directoresj 
y Junta Directiva de la A»P,A,Í deben hacei un 
fino y exhaustivo análisis d© todas- estas cir-
cuastártcias para obtener prácticas consecuen&i|s 

1^9-Analizar con un Mea scMso los días j ho« 
ras más oportunas -ia©noE inoportunas- par¡ 
las reuniones con los padreeo 

Hablaaios de un sondeo j l̂ te puede ha
cerse en una d© las reuniones generalee 
que se tengan con los padree^Se les satr®» 
ga una hoja^expllcándolas que las sucesi-» 
Tas reuniones y actiyidades de la Asocia«« 
ciSuĵ van a llagarse a cabo en lo sucesivo* | 

Se les pide que punteen ios días que 
mejor les pai-ccOjaáí COMO las horass 

•ai-ATUiO'^:^— .-re. •-

PARA LAS REUNIOKES DE LA A/iOClACIOI DE i 
PADRES ME-GUSTARÍA QUE m CELSBHASEH IDS | 

(Decir díf;. de ].a semana) I 
X • Q.€* f, '̂ ü w a» ís ^ © ft @ e. © ?' i l O r a ® i 

2®a-»AiialÍ2:sr^igua.lffleiits qué temas son l o s que I 
más l e e iB.teresan para que sean t r a t a d o s | 
ea 'd ic lu is reuniones, , | 

Proponemos a cont inuac ión algunos sjem-l 
p íos para detectaír loe- kv^tos j p r e í e r e n - | 
oiaB de Ir-s isadres resp'JC'Go a e s t a cuest iSt , 

í 



49 f; 
-::sr?r---s^:rri;í^-:T'-?:S:.2 

Por- ejoxip'Jc ,iSe l«s puede retjai ' iir nna hoja 
CQJBO la qi.ie s.i,:5«e5 

SWCÜLSTA A PADRES 

Estamos •prepBj'miáo um cí.c.lo Ae c-Iiarlas y acti¥ida«» 
áades para que sean dcsaiTolladas mi ©1 sen© de mies-' 
t r a AsociaciifaeBesaaríaiBCí que tooo ello.- fuese de a-
cii©rdo coa sus prefexpendas . 

A costliraaciím le proponemos -ana se r i e de tesas 
para que Vá^ iRdique a l a derecha de cada un© s i le 
Iritereea(SI) o s i "no l e interesa(ííO)» 

Dichos temas serían^tratados en difereates dias y 
horas j con Tarias actiTldades? 

ls<»"0tiliEaci6B del tiempo lií3r® de nuestros Mjos"s^s 
Se-'^Lae amistaáes j el diaero de nuestros hijos"e«8ee« 

3o«»"Coaoc0r p^icolégicamente a nuestros hijos'*^»»» ®®e>. 

•̂«•-"A'utoridad j libertad/Premios y castigos"»®.«® <f»»e«» 

^«'""Valores htusaaea y espirituales lioj^'^,»®e8*eí«v«*9« 

Gâ '̂ Bd-tacacióii sexual y afectira hoy"6«e«. ̂ e®»«sesees?.»» 

7o-"El diálogo con nuestros hiJos"e^ .̂ e,,.,,,o« ̂  e»««.<i.9«.««. 

Sfí-^Las salidas profesionales de nuéstroc hijos^^^^ss» 

9«"""Las nusTas formae de trabajo ®scolar"s«see8*«eeese 

lO^-'^Las relaciones entre el Centro j la familia^ssaíses 

11««.'̂ E1 ambiente .familiar de nuestros iiijos'̂ ««,»<»«««e#» 

12*,-"Problemas de eTalr.aci6n y recuperacién"® e«.ees«oses 

13««"Problema© de libros y cuotas''^.^^^,, ,E9ee»6««.s8»g«.» 

Por fairorj,añada, algunos temas y actividades 
que crea de ínterée para, incluirlos; . 

I 
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£^'í3aSEEaS8Be5'S'í5Ef«r3í»^ --Iv^.1-,'iS'.S^^EE^"??'5C^^- JÍ3L^r¿r---'S;^ 

Ceat rcs quo enTÍaxi -̂  l o^ padres un pro» | 
grama de vfeunicaea para todo o l curso ^iücli-- ij 
cando feciiss y horas y ' aKaSe la l mltodo ^no 'i 
ee excesirasRQiite p o s i t i v o pur r a soaes f ¿c i l « | 
mente dediicibles» I 

Parece s e r qaa da a e j o r res 'u l tado e l en
v i a r una notif i .caciéri e s c r i t a a trs^rés 4® 
l o s hi jos»En dj.clia hoja se he rá l i i a cap i l 
en e s t o s puncos1 

La reus iSn -Tema ati-'a^'-ente de 1Í 
-Hora y''.' ugar 
- I n t e r é s para l a eávicoMiési de l b i j o 

Ofrece Ijueaos r s s u l t a d o e e l quo en. d icha 
hoja f i gu re \?ü apar tado co ' e l "Reclfcí^^ ds 
l o s padr-'*?g y giíe^lcje l i i je > •'.•"•••li de ontrc-far 
ea e l CentiOi, 

XisiPtJE'OB en e l punto ^':^,?r.erSs/de l a 
tVJBTi 0 9 

llaMaíiicsnto,.' 
Kü b.:;3i:í: de'"Ir; 

•'El pí'SxjK.: dla^S^a lai-í 17 "hô -.-e tendrá 
• lugar un8 charla pera pe^IrsM. 'íobre el 
tesa '̂ Seía;:.alidad" 

[De. aás resultado ofr@c\í;.-Jo ea estos e--
trj)8 tSrBiJ,.).oB I 

"El príSxiíao día ? a l £ s 1? b.orí-?.s' iateiit¿i.« 
reíaoe entris todos por-ar-in?» áe acuerdo GO- | 

b re e l treii.csdc ;v"'"obl0mg, que í^upone hoy I S B | 
r e l a c i o s e a an t r e chicos y cai('.as¡5 0 l deí^-iiu- | 
disffi0 5,los aCtoB sexua lesge teé | 

Le rogaaos au a s i s t e n c i a pa ra im s e j o r | 
conocia ionto mutuo de su feijo y su ed\ii.a-= | 
ci6a". I 

if^^LÜO^; ' • . • I 

Soa poooe los Centros que disponen de | 
un lugar apropiado para celebrar"las reiinÍG"| 
new cóM los padres«,' | 

Si se trata de retmioEes raaeivas y el Ce.|.;1 
tro no dispone de Jugar ges preferible que '"I 
la reunión ée realice en cualquier otro sa- I; 

.16n de. la localidad«,(Cabe? exigir un aínl'7.0 :| 
de coffiodidac y respeto al público asistenta) ;] 

'Si las reuniones soa por cnrsos^el luga:v | 
ideal es 1& misma aula de'los hijos« ^ 

íi 

l^EP ' • E5CTEMS 1^ fámV'- « 

Pel'i,' i.m»sf 
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la.l.-PROBIEMAS DE FORMA; 
Hay que partir del supuesto de que la ma

yoría de los padres que acuden a las reunio
nes de las A.P.A, y de Escuela de Padres lo 
hacen sin una motivación específica,sino sim
plemente para comprobar si aquello realmente 

' merece la pena.Asisten para ver "qué pasa", 

I si "lo que ocurre" es que se aburren al 
encontrar a un señor conferenciante muy es
tirado, que les habla de "traumas" y otras za
randajas, probablemente no acudirá más. 

Y es que las reuniones de la A.P.A, y de 
las Escuelas de Padres no hay que montarlas 
a base de "lecciones magistrales" yl de temas 
altisonantes,al alcance solamente de una mi
noría de padres,sino de una forma dinámica. 

En esta estructura dinámica,la figura del 
ANIMADOR de la A,P.A« y de la Escuela de Pa
dres es fundamental. 

El' animador ha de emplear unos métodos que 
estén al alcance del interés y de la convenier 
cia ae los padres y de lo que éstos buscan en 

El animador conoce realmente los problemas 
de los padres5conoce su lenguaje y conoce la 
manera de tratar esos problemas. 

Entramos,pues,de lleno en el problema de 
los métodos a emplear en una Escuela de Pa
dres , 

De forma muy general,digamos que cualquier 
actividad,charla,conferencia que se organice 
a nivel de mídeos de problemas y de grupos 
de padres DEBERÍA TENER una cuidadosa prepa
ración, con objeto de que los "alumnos" sintie
sen aquello real,vivo,atrayente. . 

En esta linea,hoy se emplea en el mundo en
tero un método de amplísimas posibilidades de 
readaptacién y aplicabilidad,Expondremos los 
cuatro pasos, fundamentales de este método: 

PASO 1°;EXP0SICI0N DEL PROBLEMA 

El preseíkador,animador, conferenciante,pro
fesor.,, presentará al auditorio de forma 

• muy clara y asquible el problema a tratar. 
Para ello no .debe ocupar más de veinte minu
tos. 

mneaiamflmf^aafvvb» 

" A g m g g F ^ J ^ g l E L A S J E PADRES » 

XJ6S Palaiaíg - ll.Ací',-CUTS» 1,974-75 



Ejemplos: 

EjelsSe ha citado a los padres de los alum
nos de 1° de EGB en el tercer trimestre pa
ra tratar del problema de si sus hijos de
ben o no deben pasar a 2^ curso y en qué com 
dicioíieSsHan acudido 76 padres de los tres 
cursos« 

En animadorsen vez de hablar y hablar du-i 
rante una hora o más se va a limitar a "pre-.| 
sentar" el problema*¿Cómo? 

He aquí algunas sugerencias; 

"Exposicién muy clara de la importancia de 
adquirii las nociones fundamentales en 1° 
para el resto de la escolaridad:Repercusio~| 
nes« 

-Citar algunos "casos" d© alumnos que pasa
ron a 2° sin la base adecuada* 

-Mostrar a los padres dos casos extremos de 
alumno que ha alcanzado ciertos .objetivos 
y de otro que no los ha alcanzado» 

-(CUALQUIERA DE LOS OTROS MÉTODOS QUE DES
CRIBIMOS EN EL APARTADO 2.1 de ESTA ÜNI^ 
DAD) 

Repetimos que esta presentación no debe 
ocupar más de 20 minutos y al final de ellâ l 
el animador debe tener seguridad de que los 
oyentes se han enterado bien del estado de 
la cuesti6n.Es enormemente importante en es
te primer paso HABLAR DE FORMA CLARA,SENCI
LLA, PARA LA MAYORÍA,SIN CONCESIONES A TEC
NICISMOS Y PALABRERÍAS PSEIJDOCIENTIFICAS, 

Al final de este primer paso,I ANTES DE 
QUE LOS PARTICIPANTES SE LANCEN A UNA DISCÜ-
SION SIN FIN,se pasará rápidamente al: 

PASO 20; TRABAJO PERSONALIZADO 

Se pretende con este paso conseguir que ca
da uno de los asistentes reflexione sobre lo! 
dicho por el animador y OBTENGA SUS PROPIAS I 
CONSECUENCIAS. 

E^em^loí 

Siguiendo con el caso anterior^al finalizar 
su exposición,,el animador proporcionaría a 
cada uno de los asistentes la hoja que figu-f 
ra en la página siguiente y les pediría que 

f /|1 "^ ^M^M^±Lj:p^^.¿^J^^m '' • •"^ 

Lm mimm- ^.A^/^dis-s© U37A^?$ ^^ ^ * 
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la leyesen atentas-;ente; 

"«íuanito es alumno del Colegio "La Cancl6n",íieíie 6 
años y está en 1® de EGB.Finaliaando el cur&Ojen Ma
yo ̂  solamente se ha conseguido que sepa leer las voca 
les y la *'m"eDe escriturajapenas sabe algo másoEs un 
chico muy despierto ..pero enor:meaente juguetón y asima 
do por sus padres" 

PIENIE VD^jPOR FAVOSjEN ESTAS PREGUNTAOS: 

10 «-.¿Debe pasar a 2° Curso de EQB? 

2°e-Si dice Vd, que sís¿c¿)mo lograría ponerse a la 
altura de los demás compañeros de 2® al principio 
de curso para no quedarse atrás? 

3**6-Cuál serla la mejor solución 

Tras unos minutos -alrededor de diezmen los 
que cada uno de los asistentes! habrían leido 
y pensado el casojse pasarla al; 

PASO 3°; TRABAJO EN EQX'IPO 

El animador pediría a los asistentes que se 
juntasen en grupos de ¿f 6 5 (depende de las 
condiciones del lugar de reunión y del námero 
de asistentes) y que discutiesen iurante 15 
6 20 minutos sobre las mismas tres cuestiones 
planteadas anteriormente« Se les rogarla que 
lo hiciesen de forma ordenada y en un tono de 
voz que permitiese trabajar al resto de los e-j 
quipos» • 

Es lógico pensar que durante este tiempo dej 
trabajo en equipo ̂  los padres APRENDER.AN mucho 
más del resto'de los padres que de cualquier 
ilustre conferenciante» 

Es importante advertirles que en cada equi-| 
poyun padre se encargue de tomaj:' nota de lo 
que acuerda la mayoría respecto a cada una de; 
las tres- cuestiones» . ' ' 

(Durante este tiempo yel animador debe estar 
paseando entre el auditoriojANIMANDO con su j 
presencia,aunque interviniendo muy poco,Al prii 
ció.para aplacar los ánimos de los más exalta» 
dos;. 

Una vez agotados los minutosjse pasa al: 
gfratJ.'TKK'.ÍSSí* 



* 3k 

PUESTA EN COMÚN 

En ella,el animador invita a cada represen
tante de cada uno de los equipos para que 
exponga las conclusiones de su equipo. 

Ello se hará de forma continuada^sin inte
rrupciones ni diálogos c. 

Una vez expuestas las conclusiones de to
dos los equipos jes el moinento apropiado para 
que el animador RESUMA y lance al auditorio a| 
una discusión organizada j fructífera* 

Los cuatro pasps que'liemos expuesto de for| 
ma muy generaljnaturalmente^poseen multitud "" 
de formas deperdiendo de multitud de factoresj 

Dado que en el apartado siguiente vassos 
a describir loe métodos concretos^Vd» podrá 
ver en cada moraento qué método et; el mas a-
propiado para una situación conccreta^ 

^aS-i'flíítíWIIS':»» 



-PROBLEMAS Y 
METODOLOGÍA 

SOLUCIONES 
CONCRETA 

EN TOKNO A CUESTIONES DE 

l.S*le-Conferencias 
l^SeSe-Encuestas 
l82«39™Docuiisentos y Casos 
l«29Íf,-MeBa Redonda j Diálogos Simiíltáneos 
IsSe^s-^Rol© Playing y Sociograma 
IsSeSa-Discusi^n dirigida 
l«29 7e-»Pronio-ci6n de ideas 

^ e ^ s e a » » * ® ' 

1*2*1, "-CONFERENCIAS; 

La conferencia oc\ipa el lugar central 
en todas las actividades de las A«P»A« y; 
de las Escuelas de P.4DRes»Casi es la única 
matodlogía empleada en muchas de ellas» 

De la conferencia¡tCorao método a emplear 
en la Escuela á& Padres podemos decir que 
es. el MENOS INDICADO para conseguir los ob
jetaos j aunque esjsin duda alguaajel método 
más socorrido y fácil^ 

Efectivamente ̂ la 
dio de ffiotivareeci6n 

conferencia es un me-» 
al que es j-jreciso mi

rar con íHucbas reservaSsSii técnicajen re
lación con j.a Escuela de Padres^es muy e-
xigente^ya que haj que atender a sus múl-» 
tiples aspec tosi 

-Lugar de cplebraci6n;Si vamos a tener al 
auditorio una hora o más escuchando y a» 
tendiendo pacientemente ̂ ÍIO esperemos mi-* 
lagroG 6j. el lugar no reúne unas mínimas 
condiciones de audiciónjvisibilidad y CO' 
modidad^Si estas condiciones no se dañóme-
jor es no celebrar la conferencia¡>que se-
rá un sxjipllcio jjara los padres (y también 
para el conferenciantes)^ 

-El auditorio!El corrferencxante debe cono
cer rauy oien los gmstosólas necesidadesj 
los problemas y el nivel del auditorio«Y 
hablarles EN Sü IDIOMAjSfe concesiones 
la galería«Debe hablar para la sayoría 
padresjaunque un grupito estime que ha 
do "poco profundo" 

-La conferejiciasDebe desarrollarse, siempre 
en términos clarosjcon profusión de ejem
plos y^a ssr posiblejcon numerosas apoya'~ 
turas audiovisuales 8 

a 
de 

[MM?ÍS_|E..,,MfiSS45-.M_M®M ** 
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A contiiiuacidn de la conferencia, debe abriî 'se i 
un GoloqiLlo pa;ca aclarar los puntos que lee ím 
'teresen p3.ci,r'©s 9 

(Como algiinas veces el conferenciante no ee| 
conocldü por el auditprio5conviene que estl 
previamente preparado el montaje de algunas 
preguntas que harán algunos de loe asistentes 
para "asLlaar" al resto de padree)« 

A continuación5y a título de ejemplojenu~ | 
Meraaos una serie*de títulos de temas de con
ferencias que lian sido experiaentados como vá
lidos en diferentes AsP̂ A,. y Escuelas de Pa
dres; 

TMilS EXPERIMENTADO/-. COMO VÍLLIDOS PARA LAS BSCUÊ-̂^ 
LAS DE PADRES FM CENTROS DE E.S.B^ForBiaciÓri Pro^ 
f e s i o n a l y Enseñanza Mediaren ambientes s o c i o c u l -
t u r a l e s Riedio y medio-bajoí 

l«-"Vida familiar y adaptación conyugal" 

2»»"E1 padre en la familia moderna" 

3»'»"La relación afectiva madre/hijo y su importan» 
cia psicológica en orden a la madurez"' 

¿f«-"La relaci6n padre/hi;]o y sus repercusiones e-
ducatiras" 

5*-"Las relaciones entre los miembros de la faffii-
lia'f 

6s"-"Sducaci6n infantil en ©1 hogarsEtaí>as y méto
dos" 

79*"*'I'a educación, del adolescente en el cliíaa fami
liar"' 

89-"Los problemas d©l mundo adolescente" 

9»-"L^ colaboración entre- padres y educadores" 

109-"RebeldíajContestaci6n y drogas^' 

lle-'^El contraste de generacionesscausas y remedios'! 

128,-Sociedad y erotismoirepercQsioneB educativas** 

13«•""Enseñar a estudiar" 

l̂ e-̂ 'fEl fracaso escola!?" 

159-"Los niños retrasados'* 

16,-"'Libertad y autoridad en la infancia" 

176-"Los .juegos de la-infancia" 

Im P&3aM~ii.Á„r.; diirsís í^f74-75 

i n 



18«-"•Educación afectiva y sexual" 

19»"'*0rientaclón profesional de los hijos" 

20««"Educación religiosa en nuestros dias" 

21«.»>**E1 primer contacto con la escuela" 

22„~"Educaci6n para el ocio y el tiempo libre" 

23«-"Premios y .castigos" 

2¿i9-«Educaci6ii para e l empleo de r ad io jT? y p rensa" 
25«""Cómo se trabaja, hoy en los Centros" 

tnJKS'^'^siIis 

1«2,1»<-LA ENCUESTA! 

Es un método muy activo y actual y^normalBiente ̂  
ofrece tmj buenos resultados en una Escuela 
de Padrese 

Hay varios tipos de encuestas: 

Ae"-Entregar a los padres, en la reuni6njO an-
tes a través de co.rreOjUn i!iipre.eo para dis« 
Cutir los resultados 8,, 

(Valga GOBIO ejemplo-i': la citada en la pági-™ 
na 49 de esta unidad) 

B9-.La que se ha realisado previamente y se 
ofrece a los padree ya los resultados pa
ra su discusión: 

(E,« la página siguiente ofrecemos una de 
estsus encuestas que ̂ realizadas en los a-
luamos de un Centro puede ser ya ofreci
da a los padres _̂  con máltioples posibili
dades) 

Es facilfflente deduci"ble que el mltodo de la en
cuesta tiene múltiples posibilidades que pueden 
ser uti3.i2;adas por el animador para el tratasiien-
to de múltiples "problemas y actividades dentro de. 
una Escuela de Padree^ 

Su confecciónjciplicación y depuración de da
tos es tarea lenta,pero los resultadoa son rea
les^ vivos yjcasi siempre atractivos para los pa
dres ̂ya que sus enseñanzas llegan mi.s hondo que 
el simple ffiensaje de una conferencia* 

Q I 
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ENCUESTA "ASI VBíOS A LOS MAYORES" 

A. continutciéii vajios & hacert© algunas preguntas S©I>T« 

ln% Personas Me/oxes q?« tu conoces (tus Padres, tus Profesores^ 

Xas Adultos que te roú^mi) .. fe pedisios que- contestes & ellas sin 

(•STQMente. WO FIRMES NI POHGáS fU NOMBRB. 

-4 Js 4ey€cha á® cada preguiit® apaí-ecê i txes posibles -

re^puest®.?, Señala con um:- X la respuesta ,̂«e creas mes conve-

¿fe's' PocÉ'̂ e'̂ ? ff|í' exigen lo juetej ni más mi m^-
•ms d& tú ^0 i^a pueá^j ^on e&mprsnsv&oa f -
Sfshen p&imr^e en mi ít^^r. 

Siempre. 
A treces. 

Padre 

D 
D 
D 

ki8 Paárm m saorificrnt por mCj pm hac^n fa 
mr^s y rm &yt4á£m é-m ponérmelo 4n &aim^ "" 

Siempre, 
A veces. 
Huttcs,., 

D 
D 
D 

Madre 
D 
D 
D I 

Padre Medre 

D 
D 
D 

Mis' Pcki^es ere^n que osm so^ wi nM& ̂  * í e -
r&m ideas pasadas de moda. 

- Í - ; Í -

Sietnpre. 
A veces. 
Sunca., , 

Padre 
D 
D 
D 

Madre | 

D ! 
'D i 
D I 

ffon mis Padms se pwde dialogan mepaa de 
eii«í(fMÍé¡r»- atdíBe de tema. 

Síesapra, 
A veces. 
Nunca.,. 

Padre 

D 
D 
D 

fMfedre g 
D 
D 
Q. 

His ?<s¿.pes s&n $inomx>s¿ M@&% y kaaem lo -
qftíí piensan.,can honrüée»¿ latiendo de ta kí-

Siempre. 
A veces. 
Nunca... 

Padre 

D 

D 

Madre 
D 
D 
a 

5es ti*0s aua.t'ídades & 
ú&sas igtd^ más afr@&i& 
&n. mis Bm^BB Bon¡ 

1, 

2. 

3. 

?íT tte& defectos o -
i' 'j'?s que msn&s me -

1.-. 

2.-. 

O I 
Pam mM' 
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1.2.3»-DOCUMENTOS 1 CASOSj 

DOCUMENTOS»-. 

Es una Tieja técnica consistente en proporcionar 
al auditorio una o Tarias hojae ccntenlcándo UD.C te
mática enlazada con la que se va a tratar eii la reu 
Ei6n t, 

Por ejemplojSi se tiene una reunión con los pa
dres de alumnos de 8*̂  de EGB para tratar sobre las 
salidas profesionales de sus hijosjse les podria en
tregar ̂al principio de.la reunión él siguiente Do
cumento Í 

La Formación Profesional se define como 
el conjunto de enseñanzas que: 

® CAPACITAN PARA EL EJERCICIO 
PROFESIONAL 

m CONTINÚAN LA FORMACIÓN IN
TEGRAL DEL ALUMNO 

® HACEN POSIBLE LA CONTINUI
DAD DENTRO DEL SISTEMA EDU
CATIVO. 

Establece las titulaciones correspondien
tes a cada nivel. Los alumnos que hayan ter
minado el Primer Grado serán «Técnicos 
Auxiliares» de esa profesión; los de 2° Gra
do «Técnicos Especialistas» y los de 3." Gra
do, «Técnico Superior Diplomado». También 
establece y regviía las conexiones entre un 
grado y otro y con el resto del sistema edu
cativo. Al finalizar el Grado 1.°, cuya dura
ción es no superior a dos años, se podrá te
ner acceso al Bachillerato o a) 2.'° Grado de 
Formación Profesional, por medio de un 
curso complementario. A! término de éste y 
según las normas establecidas por el Minis
terio de Educación y Ciencia se Imbrá obte
nido la titulación equivalente al B. U. P, e.xi-
gida a ios alumnos que desean ingresar di
rectamente en el 2." Grado y que prosiguie
ron sus estudios académicos por la \'ía del 
Bachillerato. Cuando se termine este 2." ni
vel —su duración no puede ser superior a 
dos años—, se tendrá acceso al 3." Grado de 
Formación Profesional; se entrará, directa
mente, a Centros Universitarios de cnr.cñan-
zas análogas a las que haya cursado el hidi-
viduo y, mediante la superacíóji de! COÜ, a 
Escuelas Universitarias, Facultades y Escue
las Técnicas Superiores, Es, pues, un 
ma de enseñanza articulado rlesde m 
ílumnos terminan la Educación Gei';-" 

dea hasta el último 
f R o- 8 

,e.rado: .r 
ÍA,i5 Ps: 

un: ve:-: 

siste-
• los 
•'! B;V 
\iad. 

•í e - i% i3 i.' s> 

ESTUDIOS PROFESIONALES QUE Pün-
DEN CURSAR LOS ALUMNOS AL T£:> 
MINO DE LA EDUCACIO N GEMERjU.-
BÁSICA, PERTENECIENTES AL PRlMl-h 
GRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

El títido que se obtiene es eí de «Técniejo 
-Auxiliar en...»: 

— Sector Primario, Agricultura: 
Viticultura y enotecnia. 
Agricultura. 
Jardinería. 

— Sector Secundario, Industria: 
Náutico-pesquero. 
Minera. 
Frío y climatización. 
Textil. 
Delineantes. 
Electricidad. 
Joyería y bisutería. 
Piel. 
Artes gráficas, 
AudiovJ'^uales. 
Automatismos. 
Automovilismo, 

— Sector Terciario, Servicio;!: 
Sanitaria. 
Admiiiistrativa. 
PeluqT.iería \ Estética. 
Áuxil ares ¿~ Hogsír. 
Hosíe'ería. 
Vidrie. 
Electrónica. 
Mecáni',:a, 
Química. 
Cerám'^f. 
Construrclóv. y Obras ^-'\hhcí\<i. 
Comercio. 
Constracc'o^ie'-. metálicar-. 
Coi'te V G'ii'Vcción. 
Cotic-. 
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i Una vea leido por los padre6j,la di0cu„i5:a -cooráa iv <: 
I centrándose a medida que surgiroei? las dudas y piê -̂ ̂  
i guntaSs • ^ 
I Otras vecesjel DOCUMENTO puede revestir rico et.- 1; 
i tilo; íi 

Dice el refrán que "hablando se entierxde la gente" 
y hay en ello una gran dosis de sabiduría. Efecti
vamente, cuando falta la corversacion, cuando no 
hay temas consumes de diálogo, cuando las p e r s o 
nas no quieren o no pueden comunicarse, es cuando 
sugen los problemas. 

Esto es aplicable a la familia. Por múltipes r a z o 
nes 5 cada día hay menos tiempo para que padres e 
hijos dialoguen. Prisa, ,pluriempleo, horarios dife
r en te s , televisión, e tc . son algunas de las causas 
de la falta de comunicación entre padres © hijos. 

Este es el hecho. Las consecuencias son p rev i s i 
bles: cada día se hacen más extraños los compo
nentes de un mismo bogar. Como no hablan de sus 
cosas con los demás, desconocen a los demás; 
afirman entonces que es imposible el encuentro en
tre dos generaciones, que "no se comprenden". 

El silencio entre los miembros de una familia los 
hace extraños, desconocidos, ajenos. 

Sin embargo, es posible ol diálogo 

Una vex '::.\',:.;'tf£;i;-

i o s padrGwjjtós léu 
p e d i r l a or.i> dije-» 
sen DIFESEKTí̂ S foi 
mas de hacer' pesi» 
b l e s ese diálogO;-

O taiíibie:.i<,qué ::L-I 
t r i b u y e a que e l 
d iá logo no oaa ce
rno l o s pad.ros :v' --
l o s h i j o s deseaiii. 

C C « ^ o 16 o í) © fi '-: '.-i iv f? 

En cualquier carj'̂ : 
la técnica del ú.O' 
cumento puede / új 
be ser empicada 02 
raultituá de ocatic 
aesjprocurando sií 
pra que el docii-
meato elegj.do sor. 
comprensible pare. 
lo3 padres y q-us¡ 
cobre todo.dé pi¿ 
para entrar ©n la 
discusi6ii y alcaii 
ZBT los objstivoi 
propuestos,: 

"Tfflsffi'^^IvT^-''.' 

E " ^ ^¿:m Las Falmaí; - ]>«A«F<r CkríS® í..37i¡"7': 
w î  
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• Técnica rauy parecida a li_ autorio?? 
que ya hemos puesto algán 03. apio ar.te 

y de la. 
iormon-

Básicamente consiste en presestcir -de _̂ forpia 
bral o escrita- un caso cuya tcEática esté in
timamente relacionada con el orden del día o 
cuestión básica a tratar^ 

Una vez que los _̂ padreG han leido ™o oscuclia-
do- el casOjSurgirán las diferentes opinlcass 
que irán dando pié para que el ANImaDOR lleve 
la discusión a unas conclusiones aceptadas por 
la mayoría» 

Es claro que el caso propuecto ha de re^estiz 
unas condiciones muy claras de "pi*oblema'%sin 
atisbar soluciones«Por ejemplo: 

LA DISC1PLINA_SN^EL,CENTRO Y SU CORRECCIÓN 

Los profesores de este Centro han 'dicho en 
múltiples ocasionéis que la entrada^ a clase es 
a las 9 y q'tie a partir de las 9 7 cinco ̂ nadie 
puede entrar* 

Anselmo516 años;,vivo a trea Kilómetros del 
CENtrOjCon transporte particular normal«, 

En el presente curso ha llegado tarde ocho 
veces yj,lógicamentej,no ha pasadOa,Se ha llamado 
la atención de sus padres y la del chicOe 

Sigue llegando tarde« 

PREGUNTA; ¿QÜS HACER? 

Insistimos que la técnica áfl -'casos'̂  eŝ ,qni-̂  
zasguna de la más pedagógicas j tractivao para 
los padresa 

Sin emíaar¿;o í tiene el enorín̂ " peligre do que 
muchos de IOB oyentes^sin duaajse sioncari prO'-
tagonistas del..caso,tomándolo como cuesti6n,per
sonal« 

Se ha de insistir iiiiicho'e- •.,-•'•.e aspecto '^BTL 
que se pueda sacar todo el írivco que ofrec» ims 
técnica tan sencilla j ef.ectlYa.o 

r O 



,2,4«-MESA REDONDA I DIALOGO SIMULTANEO 

MESA_RgI)OmA; 

Es una técnica que goza de un gran prestigie 
dentro del campo de las ciencias sociales^ 

S\x técnica es bien conocida;Se juntan varias 
personas en torno a un tema y be jo la coordinaciSn 
d© un animador o coordinador<5 

Las intervenciones son espontanesis y poco a po~ 
co se va agotando el tema en sus diferentes fases« 

Es claro que las aplicaciones ii-imediatas de es
ta técnica, se ven condicionadas por el corto núme
ro de participantes» 

• Es y pues,adecuada,para reuniones de claustro,de 
Junta Directivajetc, 

Sin embargo^últimamente se viene empleando es
ta técnicajcon un gran .vesultado^haciendo positle 
que asistan gran ntanero de personas* 

Básicamente consiste en lo siguiente: 

Elegido un tema;por ejemplos los deberes para casa, 
se pide a varias personas que preparen un guión de 
ideas fundamentales respecto a ese temat 

«Un profesor de 1° etapa 
,ün profesor de 2° etapa 
«Un profesor de bachillerato 
,Un director 
sUn inspector 
«Un padre 
.Una madre 
eEl ANIMADOR 

El animador prepara un guió de preguntas,pocas, 
que serán respondidas por cada uno de los partici
pantes de la mesa redonda Y ANTE LA PRESENCIA DE 
LOS PADRES EN EL LUGAR HABITUAL DE LA REUNIÓN, 

Los valores de esta técnica son báen claros:el 
problema es analizado desde varios puntos de vista 
y la técnica ên sí misnajreviste una fuerte dosis 
"teatral'*. 

Ha de cuidarse,sin emfeargojmuy bien la coordina
ción general de todo el montaje» 

Un buen animador puede sa«ar un gran partido a 
esta modalidad de mesa redonda para afrontar el tra
tamiento de multitud de cuestionas en las A.PsÁ. y 
en las Escuelas de Padrea,, 
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DIÁLOGOS SIMULTÁNEOS: 

Viene a ser esta técnica básicamente lo que 
hemos descrito en otra parte de esta Unidad como 
''trabajo en equipo". 

Tras una presentaciónjUna charlajun documentoj 
etG« el animador distribuirá funciones a cada 
uno de los equipos de padres«Estos trabajarán du
rante un cierto numero de unidades de tiempo y^ 
a continuacá6n,se pasará a la puesta en coman* 

Es claro que si el numero de asistentes es muy 
numerosojesta técnica no puede ser puesta en ac
ción » 

Cuando el número de participantes permita ha-
cer̂  seis o siete equipos de cuati'o o cinco perso
nas cada una es en realidad la situación adecuada 
límite para poner en práctica esta técnica^ 

En el trabajo en equipo,se puede trabajar de 
diferentes formas,todas ellas dependientes de las 
normas dadas v>or el animadora . • ' 

Supongamos que 
los cuarenta padre 
"C6mo mejorar las 
la familia" ̂«Tras 
por los asistentes 
trabajo en equipo 

le-Que todos traba 
2«-Que unos se fij 
5»~Que cada equipo 

el animador ha presentado a 
s asistentes el problema de 
relaciones entibe el centro y 
la divisién en ui.ete equipos 
,el animador puede enfocar ese 
de varias formas: 

jen en el mismo tema 
en en unas normas ,y otros en otri 
haga lo que se le ocurra* 

En el momento posterior -puesta en común~ ha 
de cuidarse especialmente; 

-Que primeramente intervenga el representante de 
cada equipoe 

~Que ningún equipo quede sin intervenir, 

-Que las mejores conclusiones son las que el mis
mo auditorio realiza» 

-Que una buena puesta en comün es aquella que per
mite a todos y cada uno de los integrantes exte
riorizar sus sentimientose 

Las PRlmits-]?.AoF.-í3urs« le974~?5 
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1,2.5.-ROLE PLAYING Y SOCIOGRMA 

Se necesita:Un numero determinado de 
"actores" que escenificarán una determi
nada situación. 

Esta escenificación puede ser leida 
o simplemente espontánea^ 

Existen varias modalidadess 

"Juicios simulados:Reo,defensores,tribunal« 
El f¡¿blico juzgará a continuación su actua
ción ̂  
, Por ejemploíüna alumna hará de madre,un 
alumnojde padre y otros dos de fiscal y 
defensor en el."caso" de;"La hora de lie»; 
gar a casa" 

-Simples representaciones de escenas esco
lares j familiares ̂ sociales ̂etc» 

Es esta técnica muy difícil de llevar a 
cabo y exige un profundo conocimiento de la 
técnica.Sin embargoja nievel poco profundo 
ofrece innumerables posibilidades para que 
los alumnos exterioricen foir-mas de ser y ac
tuar de padres y profesores« 

1«2«6 , "DISOTSION^^DmGroA s 

En esencia,viene a ser la modalidad que 
añadimos a la "mesa redonda" 

1.2,7«-PROMOCIÓN DE IDEAS; 

Técnica 
en práctica 
pantes jcoris 
na idea-pro 
asistemátic 
mente poco 
en el princ 
suponen aut 
sen salido 

olanionte apropiada para ponerla 
con un corto número de partici-
iste en que si animador lanza u-
blema y los asistentesjde modo 
o^proponen soluciones^aparente-
científicasjporo que^basándonos 
ipio de creatividad^muchas veces 
énticas solcüiones que no hubie^ 
de un sesudo estudio experimenta] 

L».s Palmaus-D.A.F»-Curso 1,974-0 



' A continuación encontrará Vd^ los Ejercicios 
correspondientes a esta segunda ün:.dade 

Le reiteramos las indicaciones dadas en la 
Unidad anterior sobre cumpliaiiento de tales e-
jerciciosj,entrega y realización pefisonal. 

MUCHAS GRACIAS 

APELLIDOS; 

NOMBREí 

CENTRO; 

N» de Cursillista: 

^ — í 
; 
i 
i 

.de: 

« mmmBEs m ESCSEMS BE HMES « 
U.8 Ta.Jmm - JO.A.F.-- Curso U97A-7$ 



m 66 m 

\. I9I«-Confeccione y escriba aquí una carta de "persua
sión", de las que se refiere el Apartado A,de las 
páginas l^S y k7 de esta Unidad: 

T-'^ÍTTr-^i'.'^'^^íí'SSS 

I ¿s2»«-Confeccion@s un modelo de C i r cu l a r «Se c i t a c i ó n 
a l o s padres ,de alumnos para a s i s t i r a una reunión 
un d í a determinado con motivo de una c h a r l a sobre 
l a s c l a s e s de r ecuperac ión : 

" ^g^POHES PE ESCPEUS SE PADRES " 

U.S Palfflftffi - J!>,A,P.- Curs» 1.974-75 
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2o.3«--'En ••-•AS páginas 51 a .'5̂-! se dr scrinje.;). les CXÍOATC 
pasoo de ua iiié-''-Gdo co-'cre'lo de afr';',.iac:ion ÍÍI;. le.'' 
AePeAí y Escuelas de ?adreSe 

Exponga en ^sta página y on 1;-. siguiente e -
GOB cuatro pasos referidos a un auáítoric ce 
¿fO padres y con. el tema; "Las calificaciones er,-
Qolares*'greferido a una clase concreta de BU Ct 
tros 

• . í ^ í * . í ^ ' ' V y 5 \ 3 ^ ' , ; , •>7SBí 'T '^ ' -• •^r:--B^.v^SíWt^^ r-- !^^^'Saffi^•e?ra.'•^'¥JlSSt-i!.aíí•|^-Síí^í^ • •- ^íiS!lSK.SffiS;iS^T?i •£:*•'• ' ':??ri*i"'3'S. "•.-••í".3?r -^-r-

IW/mMMSJILÍSC!IK4S m lalXi'>ír̂  

:.^s F-íIajfee-|S.A«F."Ci'.ré@ l»?? / - .^ 
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2.¿u~En las páginas 56 y 57 se citan 2b títulos de 
conferencias, 

• Cite algunos más que crea de iJíterée para 
su Centro y su realidad educativa: 

2.5.-En la página 58 se propone una encuestaC'Así ve-j 
moB a los mayores"). 

Apliquela a los alumnos de su clase y descri-| 
ba a continuaciSn los resultados más significa
tivos: 

a •* AHimPORES DE SSCOEUS BE PADttES « 

Ii».« Palmus-JQi.A.F.-Curía i .97/i-75 
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2,5«"" Exponga en esta página un "caso" para ser re
partido a los padres de alumnos de su curso, 
para comenzar una reunión sobre el tema:"Los 
deberes para casa": 

U\ 
* AKIMADOBES PE ESCtfEUS OE PAK^ES " 
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CRITICA DE ESTA UNIDAD 

Le rogamos haga,en esfea página,una sincera críti
ca de la forma j fondo de la Unidad Ñ° 2, 

U\ 
" ANIMftOORES m ESCSEIAS BE PAORES " 

l*.« PftliM* - JD.A,P,- Curs» 1,974-75 



«í % S^̂ f̂t %sí""'' I CURSO DE ANf 
DE ESCUELAS DE PADRES 

UNIDAD W- 3 
LOS PROBLEMAS EVOLUTIVOS DE LOS HIJOS EN L/S A,P.A 
Y EN LAS ESCÜEI.AS DE PADRES 

I.C.E, (La Laguna) :.D.A,F.- (Laa F^M^JÍ) 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy ya nadie pone en dhada que el conocimiento psicológico 
de la niñez constituye "asignatura" fundamental para los adul
tos, especialmente para los padres y profesores» 

Son muchas las razones que podríamos dar para justificar 
este hecho,pero creemos que la propia experiencia de cada u-
no es el mejor arg-umento en defensa de una más profunda cora-
prensi<5n de los mecanismos de la infancia» 

Hoy proliferan en todo el mundo las "Escuelas de Padres" 
casi con esta exclusiva finalidad,! a un nivel menos sistemá
tico vemos a nuestro alrededor la inquietud de las familias 
por encontrar soluciones y explicaciones a los problemas que 
surgen de su relaci<5n con los hijos.Es decir,demand£in unos co
nocimientos que no pudieron aprender y que hoy se ofrecen, 

Bi el caso de los profesores,no es de extrañar que la "psi
cología" sea,en la mayor parte de los p8.is8S,la asignatiira más 
mimada,Efectivamente,el conocimiento de los mecanismos de la 
personalidad vá a ser necesario al pi*ofpsional cada minuto de 
su relación con el alumno. 

En esta Unidad W 3 nos proponemos abordar tmos cuantos pro
blemas de psicología evolutiva para ser presentados a los pa
dres desde el Centro,bien desde la A.P.Á, o desde una Escuela 
de Padres. 

Es comprensible que no intentemos agotar el tema de las ca
racterísticas psicológicas,evolutivamente I)abl8ndo,del escolar 
desde los seis años a la adolescencia,Desbordaría nuestro pro
pósito y el espacio material de xina Unidad. 

Nuestra intención es presentar ALGUNOS RASGOS de psicología 
evolutiva,con los diferentes mótodos en que pueden ser tratados 
ante los padres,Veremos el desarrollo emocional,intelect\ial,mo~ 
3ral,etc, 

Sin emabargo,en el apartado '̂Bibliografía" haremos especial 
mención a algunas obras en castellano que permitan al animador 
de escuelas de padres poder acudir en cualqvder momento a ellas 
para proftmdizar más en xin tema o,simplemente,para prepararlo. 

Así 7. pues,insistimos que todos los temas que toquemos en 
esta Unidad irán acompañados de sugerencias en tomo a su tra
tamiento cara a los padres. 

" áwa^Doag^ jEjgcggAgQE PAMES " 

Las PalBMus-Í>.A<.P.-Cnrs« l,9?4-75 
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1.-.PRINCIPI0S DE lA PSICOLOGÍA INFANTIL 

A,-''La niñez constituye un hecho insólito en la evolución 
de las especies soolégicas•Natiaralmente,existe en to
dos loe eiiimales una cierta etapa de inmadurez po&tna-
tal,que presenta grandes analogías con la infancia del 
hombre(recuérdense loe juegos de los gatitos o de los 
cachorrop de perro)«Pero lo que si caracteriza a la es
pecie humana es la extremada duración de su períodoide 
inmadurez,Dicho período abarca naaa menos que la sex
ta parte de la vida inedia del hombre,y si tenemos en 
cuenta la adolescencia,esta razón se eleva casi a la 
tercera peo'te.El hombre paga,pues,su primacía en el es
calafón soológico con una larga asp9ra,durante la cual 
se halle más o menos indefenso ante los peligros que 
le acechan. 

B.-^KL niñc no es un hombre en inin:.K.tíira,un homdnculo,si
no que eu psiquismo es,por lo menos parcialmente,Irre
ductible ai psicqtiismo del adulto,Que esto es así lo 
demuestra el que la psicología df?l x?iño sea un capí
tulo de la psicología genética j no de la experimental 
•••Solo en la fase escolar del niño iosienzava ser pl 
ñámente inteligible para nosotros,Ssto no quiere decir 
por supuesto,que se trate de va. habitante de otro pla
neta, pero sí que podemos procedur con suma cautela en 
nuestros rassonaiaientos por analogía,»./-

C»-"En la evolución del psi^uismo irifsixt51 se pasa de lo 
general s lo particular,de lo amorío ê  lo estructurado, 
de los perfiles borrosos a ios matizados.Así,p»ej,,en 
el plano del desarrollo motorice observamos como la 
tempestad de movimientos de los primeros meses VE de-
jsindo paulatinamente el paso a movimient9s localizados 
y finos,adecuados solo a un objetivo concreto«En el 
campo de la afectividad,la estru.ctura primaria de la 
excitación se irai matizando cada ve25 más en emociones 
y sentimientos específicos. 

D«-"«iííLas ©tapas en el desarrollo no se suceden de tma 
manera brusca,sino paulatina,En otras palabras,el ni
ño no avanza por por saltos,siguiendo con ello la nor
ma evolutiva de la creación.•• 

E,-"Existen modos.de conducta que obedecen a una ley de 
perfeccionamiento cuantitativo,poro los hay que son 
sustituidos por otros cualitativamente diferentes y 
que obedecen a la misma intencioralidad.KL lenguaje 
obedece al primer tipo de evolución,ya que el niñé en
riquece incensantemente su vocâ Tiilario y perfecciona 
su sintaxis.Ejemplo del segundé lo constituye la loco
moción. 

m 
" AWIMDQREŜ PE ESCtfEIAS P E ^ g g g " 



76 

F»~*li r l tao coH qm Aranzm l a ¿volueilii no so «antiisKi© i -
dlatic©.» l9 l a r ^ cl« l a curva «7©ltstlim. de la infancia» 

Í8ÍR0» generales t VE «ieaáo eada v»» sás l«i tó tora» los ce®» 
pases tiaartl^ittosop d«l desarpollo fe ta l 7 á© lo» pcriBeírog 
SÍ®f©S pO0'te«t6l#S#<,-»''(l) 

Isto® ®®i» prj.íisipi©ig d Utoreis&a á© le piieología Jbsfaatil gcw 
d© isí» gnm &pM0t,ciá3, isntra s!.«l canp© #ds;e«.tifie» 

«Ifeipiies q«® los adíiltos hwBos- ám mmptfx^ m». rmlidM 

I@ psTüetm tisaar ©0t« priucSr/'o '̂ n ra«ata eqwHog 
q-M isst«mt»s feriar ®1 á®i8MT®IUf r"?liatÍT® a©:^sl d®l 
ikñofOade, #&.«!,,y oaáa tiaigpe #g «1 t'A -̂'níaáo pws qw» él 

. aliwi® j #3, hij® iWRlia® t a l © «mal 5^p¿«iáiisJ®sl®®r,?«#-« 

®fe© á« lis® pFfeeip&l»® probl^»«0 •. -'tTm «nita cutstife ra» 
üííft m. ©«.!»«" «ffliwst»Eií®at@ easl #» '?.' «issato aásesiftá© á® 
MicteaeMa písra isa» S«t«pmSfiada t<̂> «^ya qs® gi^peligsre 

ligrs^® á«jer pasir ál t i«p® <!« t '^/ ?sni©i&«s 
C& la' p#;ií*e á,@ »STKn:CIOS» is»t?*;rf«as « «grfe ttor®-
^ajtRiil (!&s& m. lo» csJja©o p^tsa tea) 

«si® t«ase«aíi«it»l priaeipie.Sf 'c f ífU' «at©,©l iSiSo a® 
es I®. p®i®©So liCTífer«<Ke0Q K«J®« e^^atarajpsesiiisteligiffif» 
ei&í«9qp ŝ'i®aai®«»»,ew¡80 ao«8al»f-isfc% t#rd«i8©s a TWPI©» 

fu® la. felcsa. sMMa valias: Tp«r». 1 niSt^ ®@ S» M^© II« 
O* 

• «Aceptar « t ^ prlaoipA':* «s acaptar I s prspis. libertad e 

s i aSBlt®®!® dscirt^tfg©» de ^ * s 1» ájifuíieiapasa todag 
ri i i iTiinru-Tiinmiininruiwii irruiriiBiigi ninj^tmr'ininTunniii H IT I iiiiiwn i tinniwii«iiMiijiu*miiiiuii> t«ii»ii iiiiiiiiiiiiniiiiiüwiiiiwwiinii.. n i iu. J>MIII'WWIIIIIMPII'||«I»IIIIMII.III«I"IJIUIII<IIIII. IIJIIIIMMÜÍWIIIIIIIIIIH.IIHÍIII.ÜIIJ 

(1}AL?AM!2 TnMRf&lfornepTñicologÍA gajéiioa j dif^-ímciRl, 
l á l t o r i a l Agiili:ar,fes(rid,CPágo*30-34) 
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sai aKmlf®«taei«i®»^coK® tai hftsho r«!al. iM®p®idieaite y $ms^ 
g«rl& j arifsntwla por s í 

«, 11 ulfi© lu d® lo áñB&rám&áo & le 0ytf«ss-!s4o,d« loaaorfe 
á 1© ©etraet'oraáeel». átoír^tieae pl®R» y Jugtificaá© S«G 

otear "rolepmií»s®tt falta, de 0rd^»»»p'íi»f ello- «s «I pa?» 
m SMpm§eínSSMj»-psím, ^.mt a l C:i«d®iij-«1 «mUisis* 

« I s sfegard® prel^^Rdar qm t i tóiksjdaeá* «1 pí'iacipio t«i3«» 

a®,«te»Illo s«r£a atar lá torar9at&#X, ala alia,»© podría 
«xis t i r ' a eoatifmaeiáai pi.s ,j rasan»®* ^ 

Jéi^o^á£m..i^a&.MJ%^^&ui* sisste-a^Mlia 

blr y WWIMM. lo qii» es iií,diTlfiib' ^ r C0rtissw«iio«teisft «» 
podrá d«t««iiiar aoi,etafflSKí.t®- eaaaác t-f^t^ísa tma «áaS y d©33|» 
d® «^l9»a la sifiilaait» psieelégic ««st-e hafclaado» 

SU» signJfisa qa» 'l®f rftago» d® ' i TTÍ- loí» é t l slSa 
»© lütwdiii s®r Tlgtee y timtasloi «a .unsiéi úm la ®ñMÍ*M-
• ños isas Isto pffsiit» ja «rts © tlaae .ja-̂  jg 9ñ&s*)fBÍjao m. 
ftEaei&iá© 1© l»shiS por a l BMO «m -r i^r «at^^lo po«i«BKW 
«adgir á BBI nlfc d® gfilá afeíi ia¡* ««idu*/' a €© nSñ© aorsssl 
d@ seis' añoi 's l ®at«s a© ib». TiTldc ŵ " *" ptspieijoi®» pro»» 
pim de 1®. etapft anterior» 

(Sin ®sp@e,lal®g rapercagifflaea « J ©1 ©rden ©dasati'TO) 

» Sigaaios solaaest^ que parecen ester olvidando cíMistaste-
Ksat® ®st» frJu.sipio aquello® aduJ-ios qite e«p«ran qjm el 
niño â wae© t^ lo escolar ® ®© ©««porta ^j lo social i«> 
^sal. qia@ 'm ims etiape. anterior js ia teB«r ea cuenta qi2S 3a 
'^velooMad •o^ístaíi.t®'* o e l |sro^®so coastaat® a© es pogi-
ble aplicarl© a la Infansla^la ctml tiea© psríodoe áe gran 
psEH3dM,eei& j otrísg de quietud o ifteaoB ppo&Gtivose 

^soaeisog s. coíitÍKiM.cife una «erle d» -sugereasisg ¡m 
t0na© a l ap«i;gdo 1 a3.ttál«ido R loe sltotoa'desürltos e®. 
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1*1«3« 

los t^o: 
»Mit« ©1 ten 
á© iaelislr c a ta UB© '.le 
píos para ov j7'íí<Sa «tsr ¡m^ef cmaprn'^ 

«1 radKR«Sor 
aetifláaítef 

a» tmñ& ^ 

•ée 1&» 1 « 

p o qu( V4M l&tí 'if* l í 

'p''"ÍtMr p«srf®eta»»| 

'i a Xo^ psdr®s 

": ^^ » im mi<m^ 

fe "TOS á® pr0t'rs''t\p #it® t ^ a a Ir* 

na 3Mmm& en e l .'s*» 0®tiwl^?sa s» 

*£» 
i 

1̂  S 

S0 

geno, wí *2® iti ao «stáa á« acfii«ráo|F'?'9gan. »»« X s i a®' 

^á 1®® adió» Jtej' qt^ liaeísri®® feesfe®» 
iJs ^ ^ 

Efeo® 

Bha "TOa fii© le-g ptórss lisM.@s«ia fiBalisaSep®! snis»» 

á® eralja«at«' l a s y®spsi»®t®g «a»et&8 /' «mliesRá® ®1 p ^ 
qíal»&d© ®11® i*s á® -m. ^ « a ®f®oto j ' s r s lea |ad[3P®9« 

ro(ICM^^ypgIi-og e«is ppfeeiplo® potót"^ ©®r yemsmMos por 
©I ánluaáíJs? mi im folien@n foMsa as-' -?% y claj» y friN-
®©ntaá© a l gs?s|M3':: d© padr®s ail prii.-'-ifclo >1© l a raaaifo» 
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CV̂ ,0̂ i Igualmente podría presentar a l grupo de padres ,de 
f orna t¿el QN. escrita una serie de casos que ttnriesen rél&^ 
olea con e l te«ma que nos ooupa*Por ejempLos 

i 
"Ki msíán quería qti6 yo supiese leer 7 todos los días mo » 
obligaba a sentarme en una mesa oon ella 7 allí me repe- § 
tía Baohaconanienteí "La "M" coo la »A''#«#.Frecai»iteo0nto i 
sé repetía que yo nunca sería nadayooao nti padre* | 

7o tttiía 4. años" { Véase una buena ocasi&i para e3Epli->| 
car el prioer teoresia} i "Ki profesor nos largaba grandes rollos sobre lo listo qu@ 

él había sido y era^y lo trabajador y lo estudioso,e^^Ca^ | 
para pasar a continuaoién a demostramos que nosotros &:̂ »'| 
aos unos xúñoB estúpidos que nada sabíaseos de la vida" | 

•Sto* i 

1,1«4«- MESA R B C T M 
I 

Se podría establecer esta téenieayen t<atto al tessis. t 
que nos ocupa,interviniendo varios persooajesiel aniit&» 
dor,un prof©se^rjun padre y un paioSlo-^o» 

Cada uno de «Uos daría su vorsién í?obre cada vno ú& 
los seis teorenasycitando casos y apoyándose en su pro
pia eaq)eriencia« 

Beottérdese que dijiaos que esta técnica tenía la VSSÍ-
riante de poder ser realisada simltén^^aaente en preses' 
eia de un auditorio* 

(17o seguimos enumerando las posibilidades de aplicación el® 
los diferentes métodos vistos en la Unidad IP 2 para no 
cansar al lector) 

m 
" AKimPOHES DE ESCfJELkS JE PADRES « 

Las Palmas - Jí.A,P,- Cursa 1.974-75 
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2 . LA EDAD PREESCOLAR. 
• ' ' " y " " 

2.1. LA PRIMERA SITUACIÓN? 

La vida comieaaa antes del naciraiento. Hay quien piensa 
que nuestra vida c^mienaa en el nacimiento» No, Erfre 270 y -
280 días antes del naciHÍento oapezamoa a vivir. Y, lógica -
mente, esa es nueetra primera situación» ^e^ún se desarrolle; 
el embarazo, así quedarejtos influidos para ua^pués. Algiiaos-j 
autores hablan de qu© existe un psiquiemo prenatal. 

Aunque la sadré y ei hijo son dos seres distintos fisio
lógicamente, tienen, cin embargo relaciones muy estrechas: e! 
oxígeno y las sustancias alimeaticiaB psisaa áe la madre al -
hijo a través de la sangre y loo productos de desecho se -
vuelven de igual aanera.Así, pues, cualquier suceso que in
fluya sobre la salud física o psíquica de la radre puede per» 
turbar el bienestar del riño qua se encuentra en el útero oa* 
temo» 

El estado de nutrición de la madre influye en el niño. 
% efecto; investigaciones' rejil*,sada£ dudante la Segunda Gue
rra Mundial (sitio de Leningrado) evidenciaron que el número<^ 
de niños nacidos prematurament'> o tsuertoB fue sigHificativa-» 
mente elevado* 

También es claro que el estado emotivo de la madre dura^ 
te el embarazo influye en el niñot, Los estados emocionales 3 
agudos, que se prolongan duranteaucho tleapo, como los de de«4 
presión, aflicdftn, ansiedad, retardan el ntabolismo de la •! 
nutrición y alteran el equilibrio hormonal dol cuerpo de la -I 
madre, de modo que el niño quiaás reciba uai alimentación de-j 
ficiente.Se ha comprobi.áo experimentalmenta con ratas que és
tas pierden el embri^^n cuando el compañero con el que forma -
ron pareja durante mucho tiempo, y del cual han concebido, se 
reemplaza por uno nuevo algunos días despnas de la concepción!, 

Por consigiiente, y apoyándonos en lo que llevamos dicho, 
hemos presentado ya una primera situación de la que nos que -
dará una huella, y muy profunda,Pensemos en un embarazo l'eliz 
en el qu© la madre dispone de las condiciones necesarias parea 
aguardar a ese hijo que ha concebido, y comparémoslo con otr<:| 
lleno de preocupaciones, "conflictos y sobresaltos para la ma 
dre ^xxe espera. Las bases de la personalid&I pueden quedar -I 
seriamente afectadas en el segundo csso.El primsr escalón de «{ 
esa vida que se está gestando será deficiente, la primera ei 
tuación marcará a eso ser desventajosaraente.La consecuencia «-j 
es bien claras aquí -"parece la responsabilidacS de los padres, 
por la insustituiblt participación etí que las condiciones dei| 
embarazo se hayan de desenvolver, 

2.2. EL NAGIMIENgO. 

Es otra importamte situaolóa. on ?.a vida humana,otro im
portante jalón.^1 pap'íl de los padres esj ahora, menos tr«s «I 
cendental. El nacimiento es uu î -sonto on el que la raadro puel 
de muy poco.Aquí, en lugar de destacar ?! papal de los padres! 

U.9 PeIcia4s-l>,A,P„-OtH*?5© l,f74-?5 



•s« «hora, aeii08 traseeadental. El nacimiento «a un moraemto -
en el que la aadre pueáe muy poco.Aquí en lugar da deatacar -
el papal de los padres, es preciso que hagamos uaaa conaidera 
ciones sobre la influencia que tiene para el futuro de los «e 
res huraanos, esto Somento trágico, "* 

En efecto, el aaciEieato isarca el paso de una situación" 
extrenudamente confortable a otra angustiosa e inĉ Smoda.l̂  el 
útero materno, la temperatura es constante, la vida es fácil, 
la alimentación se realisa de un modo automático, no hay ni -
frío ni calor. Más, con @1 nacimiento, todo cambiat el recién 
nacido siente frío, sisüte calor, debe respirar por sí mismo, 
la alimentación n6 acude cuando surge la necesidad fisiológi
ca.Por otra parte, el recién nacido no posee ningún recurso -
para hacer frente a esa situación angustiosaen la que se ve -
lanzado de repente: no tiene experiencia, es un ser desvalido» 

£$ta situación es vista por los psicoanalistas (tomo la -
primera vivencia anguatiosa del niño,prototipo de todas las — 
angustias posteriores.Afirma el psicoanálisis que el hombre « 
puede recordar su nacimiento, aunque no lo haga con palabras* 
Pero existe una especie de recuerdo que expresamos por medio-
de la acción, o a través de nuestros sueños.Sico un psicoana
listas 

"i Es descabellado pensar quS el paso en sueños 
a travls de angostos corredores o cuevas, pa 
ra terüinar disfrutando de la plena luz al -
aire libre, es una representación plástica -
del caraino qu© se recorre siRbólicamente en-
el nacimiento?". 

Se piensa de ello lo que se quiera. El hecho es que loo-
aiños que han tenido gobiernas al nacer son más proclives al-
siedo y a la angustia i^« los^ue no loa tuvieron» 

A partir de este momento del mcimieato, las situacionés-
lue forzosamente ha de vivir el nuevo ser van a ser muy com -
ílemas, ciertamente. Se verá arrojado a un escenario en el que 
hay varios personajes y con loa que, por absoluta necesidad, 
ra a convivir.Estos jíersonajes son los que van a provocar es -
bss nuevas y complejas situaciones a les que nos hemos referi 
lo hace un momento. No obstante, hay un personaje que importa 
m exclusiva al neonato: la sadre« 

2,5* NUEVAS SIOTACIONÜS? LA MPRE, 

Después del nacimiento, como queda dichoj todo es incomo" 
Jidad para el recios nacido, ̂ ive en una coafusión total: tie-
ae frío, le molestan la luz y el ruido, tiene hambre. Pronto, 
sin embargo, esta confusión empieza a-ordenarae,El niño apren-
áe que ĉl sentir hambre y llorarj acude su madre (desconocida» 
sn un principio por ll)j aprende que en determinados momeatos-
ís sometido á unos hábitos de limpieza (baño, limpieza de ex 
crementos y orina), 1?odo esto, en efecto, va introduciendo un
ir den en su vida confusa.líO importante para su futura persona
lidad es el modo COMO le resuelvan estas necesidades de ali -
áento,limpieza,sueño,etc. y QUIEN sea esa persona que loafcién-

Las Pal»»* - jB.A,r.-Car«o 1,974-75 



Sa equivoca quie» piftasa qu@\ por ser tanp®qts«ñOs •i''aá, 
•ño- ea iadifsraate a los suiáadoa» Ko es- í.3ítml''qae. ua níñé -^ 
y®ciba & stt tiempo loa cuidado® que reci,ama-o qn« Sstos s» « 
deaorea iaexplicableaeíite, -iodo'®sto dejarf huella en^su'pGr 
«oaalidad, dejará eee poso a qussos h«aoa referid© nsáB arrf 
•fea» El aaiastar que produce .al niño «na falta de lispiasa'• S 
higiene, se tradue® ea irritabilidad de su carácter. Ese.aí» 
fio 8Stá moleste.íia huella ao pu®á« bQaefleias'l®. «•a-.el-ftttaro.j 

Asociada & «stes cuidado® está, per derseho propioj la--
«adre, I^ sadré.-«a al" ser aás importante y d© fflás._hosda -trae 
csisdeacia'para-la vida fstura,El.amor' <!<» la madrf;dá sefuriS 
dad a este ser recién arrobado a un& viS.a ds.fa¡í'% .«ostactó •» 
cálido y duradero astablscido, .satrs sjaáre'« liljo"eoiití?Íbtty«-
& erear un eliraa auy sea^jaste al-qu© 'disfrutaba-•'«is «1 atara 
saterno» 

^o SB aconsejable usa disciplina «x-e®isi'ra»«|ite::riij|;da,.'«3{| 
loe primeros aesea d© la TÍda*E3?tsteT, ffiádr3a,c|iia;-8ieatéáv-jtitóii 
tilidad por «1 rmQiín anoidog que ha tenido a |>er,turbar •)itt',»"| 
•ida de relaciés, j ©jeieofía Bnhre @1 hijo, ÍaeOaaoi«,at'*.lii«ate« 
un* ,reglaiaeat««*ííB rlgitíft en lot- horaries, é^ .fei'gieáe'y';á'iill«áil 
taclSn».' •-.••»-.. 

Si racila aacido jieo^sita una raci%i diaria .de-asor*3S8*"| 
tá probado qu© eueado asas relaciba® ar.'̂ rósa» ao 9x4iit#HV'»« 
reeiaste. toda la arqai-sectura'de la'piff®e»c\lidad-futü-ra.»-'»»* 
sSlo s« resi#át« la iateligencia j al saráctar, sls^ qtt«i|aa 
da impedido «1 desarrollo fisicOéSi ea Y© d9.d que •'%ad-i# ,#»•». 
lo que ao tiene"^j u» saiSo que no ha ®i',do -stmedo - será - iacáisaa-
é@ aáar-g de-éetábleser lazos afectivos OÍSU. Ids-deajási-

Hasta que se llega al priser año de IR vida, la sa«*-w « 
ee el eentroi para el sifle ®1 mundo ©ata ;o»istitaído por la» 
Madre, el Niño y el Otro. Bl padre aiguo natando ea «1 aiaao 
plano que el isSdlco o el visitante i ®s nn Otro entre los Otraí 
£>a primera imagen que el niño tiene del pCidre és desagradable 
en el fondo, viene a ser alguien que intí?rfi@r« aue deseos «• 
de relación en excluisiva con la aíadre.Del padre va a depest •• 
ÚBT mucho que eata imagen negativa vaya caabiándoee paulatina 
aente por otra d« signo positivp.^ara lograrlo «e exige que» 
el padre cea capas de lograr una buena r^laciSn con el hijo, 
desde los aoroentoa iRíeiales.Bs el único modo de contrarres
tar esa imagen negativa inicial, ta veremos« después la ispor 
taacia que esto tiene en la Spot® del complejo de ^dipo» " 

A partir del segunde aSo, el padre coralensa a tener a-» 
loe ojos del hijo, nn lugar propio en ees tFj,áijgulo familiar 
Cuadre, **adre. Hijo),Pero no haj que blvidat^ que el padre tie 
|ne para el niño como dos carasi una negativa, en su incoas » 
cientei otra,.positiva, ea su concler.ciafc 11 papel del padre-
debe consistir en reforzar sin casar la imagea poeitiva, no -
|dande lugar al retorno a la imagen primera que es negativa • 

^•M WtM 
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2.A, PNA SITPftCIOW CRITICA. 

Hasta que el niña no aprende a hablar ai es capas da 
moviaiettto (aisdar), míe posibilidades BQU reducidas, H¿«, 
cuando es capas de ello, se da cuenta á@ que laá cosaa de 
eu entorno, exieten j se oponen a él y ao se" dejan do!ii»ai| 
por él, ae le oponen, no eatán en fuaei6a de él,Se espíe
la a dar cuenta» a t®aep conciencia de eu ^^o"» 

áacia loe dos años y medio & tra& años, se da una fa 
se de KB<MTIVXSMO, de oposición» COEO se da cuenta de que 
lae cosas y perseaas que le rodean no siempre le sea pro
picia», experimenta frustaciones,. Pero su oposicÍ6a ao fs 
Bala voluntadI ai terquedad excesiva, sino un fenémeao pre| 
pi© de esta edad. Por eso, ana actitud de intraaeigenciSL» 
rigurosa «n lo» padrea no hace sis que exacerbar esa opo-* 
si si 6a a impedir algo ten importante coiso sus priaere» d® 
eeois de independencia. Sji el momento de proporcionarle los| 

, eedios oportasois para afirai-arset dejarlo $ug&r con la'are 
aa, el a^a, labrarse las mancas solo^ partic^ftr-ea el. tra» 
bajo del hofttr« Darle coafianaa para que vaya afirniáad«s@. 

'estamos i|,st0 una sittiüíeion extrettadasoent^ 'iaportaat# 
para el futuros^curre^ afffostiaadaaientê  entre los hj los 
6 año» j coastitay» otra situaciSn crítien, que, nataral»» 
mente, dejará tasfeiln «u poso, eu huella. 

'SegSn la inflada, Sdipo es hijo de un rey griego»^®» 
padre, aterróriagdo por la sentencia del orácttlo,' lo.«feas 
dea* en el b,baq«i«, jla pastor encuentra al niño, 1© recoge 
y lo cuida. Por c&sualidad se entera Sdijpo de que no és « 
hijo del pa(|̂ ««'* Q<m afán d© conocer I«- 'Verdad^' ge áirig# 
al oráculo éé Belfos» La respuesta %ae obtiene es que a«« 
tara a su padre j BQ' csasará con an Badr©« Bdipo huye pea— 
saado que se trata de sus padres adoptivoe»Stt el calino — i 
se encuentra son su •ss'erdadero padre ̂  a qiaiea «ata sis ce-
noeéf .«u identidad»Baspués libra a febas ÚQ un aoaatru® •» 
•aseeiaot resuelva' el enigaia d© la esfinge que, mitad as » 
Jer, mitad aaiaal, acecha en el caaiao.CoKo receapensa a» 
sus îic'íŜ enes heroicas, los tebaaos le ofrecen ©1 trono » 
real 'vacante y 1© desposan con loeaata^ su aadrse Entonces 
©1 oráculo revela la identidad de Sdipc y @1 crimen qs« -
ha coEStido.CSofflo castigo po#8U psrrisiái© y por su iaces« 
to, Eáipo se arpaaca loe ojos, 

SI comple.jo de Bdipo es algo tan eoaocido como aal — . 
comprendido. S# trata de as9, actitud psicolSgica del niño 
frente a sus padres^ sobre todo, frente al elemento pater 
no de sexo contrarios y dol interés por apropiarse absoiu 
tásente de tal elemento, sin que en la posesión se inter» 
fiera ningún-rival^ 

El hijo pretende la elirainaciSn de su padre para dis 
poner completagieate de su aadrej al mismo tierapo, quiere-
a su padre y se identifica con Si, De ahí la ambivalencia 

* ^ ^ M ^ P^ ̂ gffg^^ ^ PAMES « 
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^KS» 

de los sentiaiieatos» 

Por el amor desea POSEE! al padre» 
Por la identificación, desea SER el padre* 

La hija, comi 
posterior renuncia 
se identifica coa 
deeaparicién de su 

Se comprende 
complejo de Edipo. 
sa. Y casi nadie e 
consciente de su h 
mucho trabajo adm 
dad* 

enza amando a su madre. Bn un momento -
a eu madre en cuanto objeto de su amor 
ella y ama al padre. Entonces desea la 
madre. 

que la gente rechace la existencia del 
I<a historia de Edipo resulta espanto-
stá dispuesto a admitir que e:n el in «• 
ijo alentan impulsos análogos. Cuesta-
tir que el niño tenga ya una sexual! -

Lo cierto es que a lo largo de las etapas anterio «• 
res el niño ha vivido Apegado a su madre. Su creciente -
independencia le lleva, a partir del tercer año, a coa -
prender queí 

IC. Su madre tiene una existencia propia de la que» 
ll no ee el único centro. 

2S. El padre ocupa un lugar primordial en -la vida -
de lamadre, 

3^» El niño tambiln ve ahora muy claramente la in « 
tensidad de los lazos afectivos que unen a sus-
padres. Por eso, cuando los padre,? se besan @a-
eu presencia, suele meterse entre ellos» 

4Q» El niño piense que compartir la madre equivale-
a perderla y perder, su seguridad^ 

3^» Si padr* es, por ello, un rival. 

El niño siente hostilidad contra el padre, ̂ ero es
to le crea un sentimiento de culpabilidad^ se siente cul 
pable ante el padre| al propio tiempo se identifica con-
el padre. 

Así pues, por un lado, lo odia, por el otro, lo ad
mira. Se provoca así en el niño una situación ambivalen
te en sus sentimientos* 

Pocos momentos hay en la vida d@ un niño en que ne
cesite más de unos padr'as equilibrados^ lo suficientemen 
te seguros de sí mismos para acoger con igual serenidad-
la expresión de los sentimientos alternativamente tier -
nos u hostiles del niño y capaces de no fijarse con tor
peza en su conflicto edipiano, incrementando, ora sú agre 
sividad, ora su afecto y, en todo caso, su culpabilidadl 

El drama qu© vive el niño en este momento de su de
sarrollo se suele manifestar en los terrores nocturnos y 
pesadillas, fantasías imaginarias (miedo a los lobos, -
miedo a las brujas), turbulencias de carácter, juegos sá 
di coa y bnitales... *" 

" AKIMADORES BE ESCtfEUS DE ?kmES « 
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¿Cómo se da salida a este conflicto?. Sólo cuando el 
niño se identifique con el paáre: para el niño, el padre-» 
triunfador se convierte en un modelo a imitar. Como fel pa 
dre "tiene" a la madre» es preciso imitarlo. Asi,sin dar
se cuenta, inconscientemente, ee concilis con el rivá al« 
que teme y suprime el miedo que le tenía. Esto pueda -
apreciarse durante loe ^ a los 6 años? el hijo imita «1 «• 
padre hasta en los detalles más Insignificantes; quiere -
tener unos zapatos como el padre, un abrigo como el padre 
acompaña coaplacido al padre y afirma quelas mujeres de « 
bes eetar con las ísujeres y los hombres con los hombres. 

Cuando estas manifestaciones ocurren, las cosas vaa« 
por buen camino, se está superando la crisis» Es aquí don 
de destaca el gran valor educativo que el padre puede ofré 
cer al hijo (y la madra, naturalmente, a la hija) en esta 
etapa. 

Si, indefectiblesehtft,, la va a copiar, cuanto más » 
pueda el padre (o la isadre) ofrecer a la imitación del hi 
jo (hija) taatc mejor para la formación de la pensonali — 
dad del pequeño y ds su educaciSn, 

.6« CURIOSIDAD SEXÜÁI,^ 

tro aspecto al que nos queremos referir, y que ocu» 
rre ea esta misaa época, es el de las CüRIOSIDADSS relati 
vas a la sexualidad: la diferencia de los sexos, procrea* 
ción y origen de loe niños, parto y embarazo, relaciones» 
sexuales de los padres. Las explicaciones (cuando se dan) 
proporcionadas por los padres (la cigSeña, París.»,) iaa<» 
acoge el pequeño coa reservas y, a veces, con la;, «ás eos 
pleta incredulidad. La turbación que experimentan los adul 
tos cuando son preguntados por los poquefíos sobre estos s 
temas, es la confirraaciSn para el niño de que está aiste -
un terreno vedado» Y como las explicaciones, o bien se • 
dan, o bien no son satisfactorias, entonces el niño elabo 
ra las suyas de una manera fantasmática, Ssto nos plantea 
el problema de una auténtica educación sexual, de la que-
nos vamos a ocupar aquí. No obstante, débenos atrevernos-
a sugerir a los padres que traten con naturalidad esos te 
mas y respondan con naturalidad & las posibles preguntas-
que los hijos puedan plantear. ¿Existe algán inconvenien
te en decir a un hijo que pregunta por el origen de los -
niños, que Setos proceden del vientre materno, fruto del-
amor que se dispensan ios padres?,Lo que ocurre,casi siem 
pre, es que loe padres no tienen superado este problema y 
se ponen nerviosos cuando se lo planteas sus hijos, 

Vemos, aeij cSsso esta etapa áé la vida del niño le-
plantea una serie de situaciones de importancia relevante 
para el faturo» También aquí cabe dacir que depende de có 
mo se resuelvan el que el sujeto salga bien o mal parado. 

Para acabar de comprender al niño en esta etapa, es-
menester que comprendamos cómo piensa §1, cSmo se explica 
Si la realidad» 

Is.s Pate«.«= - D.Aeí?,- Cursa 1.974-75 
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Hasta los seis o siete años ae puede observar «n, -
los hijos cómo creen a pies juhtillas que los Reyes %goe 
son personajes auténticamente reales, que hacen un traba 
jo agotador en una sola noche. Asimismo, Uña escoba es ua 
caballo, para ll« £s que vivan en un mundo de fantasía,-
en el que no imperan las leyes de la iSgiea del mundo » 
adulto. Los dibujos de Walt Disney son lo® que privan en 
esta edad anterir a los siete años. Para el niño ee per
fectamente posible que animal hable coso nosotrose 

No hay que ir contra eate modo de pensar del niño. 
Hay que dejar que el niño sea nifo. Se peca gravemente -> 
contra la psicología infantil cuando se impide que el al 
ño viva instalado en este mundo maravilloso. Bs la época 
de los cuentos» 

Bs preciso señalar que &n esta época las mentiras -
que suelen decir los niños no tienen la intencionalidad-
que nosotros quereises darle muchas veces. Es que no tie
nen un sentido de la realidad como el nuestro y la expli 
caci&n que dan de las cosas no sigue las leyes a la« qtte 
estamos acostumbrados los adultos. Para el niño la rea -
lidad es mágicaj como su pensamiento. 

Hajgftfflos xtú poeo resumen del camino recorrido hasta» 
ahora por el niño, hagamos ua breve recuento de las ai -
tuaciones vividas hasta ahora. El embarazo, el nacimien
to, el papel de la madre y del padre en los primeros nso-
mentos, la crisis de loe tres años, la fase edípica, po
nen a prueba la capacidad educadora de los padres» Éstas 
situaciones van a dejar su huella, según hayan sido VÍTÍ 
das por el niño. La constitución de la personalidad estS 
en marchae Muchos comportamientos extraños que observa — 
raos a diario, tanto en niños como en adultos, tienen, de 
ordinario, sus causas reales en esta etapa que acabaiaoa-
de estudiar. 

El final de esta etapa, puede coincidir con la supe 
raciSn de los conflictos, que hemos estudiado, o bien -
con la supervivencia de tales conflictos.Sea corao fuere, 
este es ©1 niño que entregamos a la escuela.El inicio de 
la escolaridad obligatoria en nuestro pais coincide con-
una serie de transformaciones psicológicas que sobrevie
nen al niño y que estudiaremos en el prSximo tema,Si el-
niño acude al colegio con los problemas de la etapa ante 
rior resueltos, va a comenzar una etapa de tranquilidad" 
de equilibrio, sin grandes problemas^ con la posibilidad 
por tanto, de dedicarse a una ardua taresi el aprendiza-

Si el niño, por el contrario, acude al colegio lle
no de problemaf^ las dificultades serán tremendas y el -
fracaso escolar lo amenazará» 

+ + 
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LA SDAD USCOLAR, 

Al terminar ia etapa de la que nos hamos ocupado en el 
tema anterior, el niño, con seis años ya« se liallará ante -• 
:una situación que durara hasta la pubertad j adolescencia i 
es la situación^ escolar« 

SI éxito que tenga el chico dependerá en gran medida -
del equilibrio con que acuda a esa nueva situación, de la -
seguridad adquirida en el hogar, de cómo se lo haya prepara 
do para ese ingreso en una etapa que le pres-̂ îita exigencias 
tan distintas a las que, hasta ahora, le ha planteado la -
situación familiar» 

3*1* EL INGRESO, £11 LA SSCITSLA. 

Sn efsctoj hasta ahora^el niño ha vivido en la fa
milia, en la que él se ha considerado distinguido por -
el afecto de todos (rsatui-alrí.snte,' ei se trata de un ho
gar que funciona a satisfa'cción), F.n cambio, cuando a-
traviesa el umbral d3l colegio, las cosas cambian para-
él radicalmente. Ahora es uno entre tantos, uno más, un 
miembro del grupo que debe seguir las leyes del mismo y 
laB leyes que irapoiie la convivencia con el profesor.El-
afPcto que recibe en su casa de un modo gratuito, le va 
a costar ahora conseguirlo, pues ahora no es gratuito» 

Asi, pues^ G1 paso de la situación familiar a la -
situación escolar produce necesariamente un choque en -
el niño. Y para que este choque no llegue a perturbar -
seriamente al niuo^ se necesitan unos cuidados oportu -
nos por parte, tanto de la familia como de la escuela, 

A. Por parte de la familias Preparar al niño,algún 
tiempo antes de que se produzca el ingreso,^i -
los padres tienen una actitud positiva para con 
la escuela, si cuando sehabla dé la futura in -
corporación del nifio a la escuela se hace con -
un tono de alegría, subrayando la importancia « 
de esa ocasión, se estará favoreciendo esa inccr 
poracións "" 

B, Por parte de la escuela; Tranquilizar al niño -
presentándole.un ambiente equilibrado. Se nece
sitan profesores de una sensibilidad especial — 
que hagan ver al chico que ailí se lo acepta pie 
ñámente» *" 

del "Curso -

5*2. LA ETAPA S3C0LAR PROPIxUíSNTE J)ICHA, 

(Se recomienda la lectora del .tema aO 
de la Stapa a Distancia**). 

Antes de entrar an la problemática que la escuela 
presentaí vamos a detenernos traaando unos rasgos ca — 
racteristicos de los chicos de esta edad: 

a. En la otapa anteri'ir, hemos' dicho cómo priva -
la fantaaía del niño, hasta el punto de que da 

£ "•?5^;s!®a5srai 
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ba existencia a a'-*res que no teñí 
los Reyes Magos, El comienzo de 
con el abandono \'e ese pensamien 
do, la realidad que lo rodea tien 
y no las que el niño daba antes. 
ta de que ua perro no puede habla 
de que el trabajo de los Reyes Mag 
realidad, las cosan soa corrso son 
imaginaba. Hacia el final de eata 
12 años, el pensamiento del niño 
adultis es ya capas de usarlo COK 
eso, las saterías que estudian le 
tienen una profundidad que antes 

? 

a\i vida, creía ea «• 
sta etapa coincide-
o tn'jico. Ya el mua 
e sus propias leyes 
Ahora se dará cuen-
como el hombre, y 

os es ilógico* La «-
y no carao él lac ~ 
ettipa, hacia los -
ss semejante al del 
o el adulto» Por •» 
s chicos a esta edad 
no podían tener. 

b)»Una nota muy destacada de esto periodo^ es la nece -
sidad de la •'/ida en grupo que expericíeuta el chico.-
Al principiot, no Bn trata de un grupo formalmente -
constituido, sino más bi&ü do 'les primeras activida
des de cooperación, que' le vaa n períaitir. vivir las-» 
experiencias de solidaridad, rivalidadg tan necesa -
rias para el futuro» 

Hacia los nueve añosj ya podemoe hablar de un gru 
po formalmente constituidos la paudüla. Á partir de 
esta edad, el grupo gana en coacíeteíscia, estabili — 
dad y homogeneidada Los chicos constituyen, ahora, « 
grupos en función de la edad y el SOX-Í, separándose
las chicas de los chicos y los mencsres de los mayo « 
res. (Consultar la Unidad nQ 3 del ••Curso de Didácti
ca del Estudio, pags. 101-102)» 

Ss interesante destacar que en la constitución de 
la pandilla se observa un decididj propósito del ni
ño de separarse, de oponerse, al Drondo de los adul
tos en el que es inferior. Se ás. cuexita de su infe -
rioridad respecto del adulto y quiere afirmar su per 
sonalidad en otros caispos libres de la competencia y 
superioridad de los adultos» En «ste momento, es pre 
ciso que conozcan los padres estos dos hechos: " 

IQ, En estos grupos de chicos, son iapupulares -
los que, generalmente, han vivido un régimen-
familiar autoritario y duro. En cambio, 8on -
populares loe que proceden de un régimen f a 
miliar democrático y comprensivo. En estos -
grupos, suele ser un miembro cruel, el que ha 
recibido dureza y severidad en su hogar, 

2Q. Cuando se produce este distanciamiento del — 
chico respecto de su familia, buscando una in 
dependencia justa, existen padres,que no aceg 
tan tal coísportahiento de sus hijos, endure « 
ciendo su trato» 3n tal sentido,; deben los pa 
dres aceptar esta realidad y pensar que este-
deseo de libertad y autonomía de los niños de 
esta edad es absolutamente imprescindible pa** 
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ra el desarrollo de la personalidad. Piensen «• 
que la vida de cada uno de nosotros empieza con 
una absoluta independencia familiar hasta lle^« 
gar a la total independencia^ a la emancipación 
"Es ley de vidaV suele decirse, 

c. Digamos algo, también, de la moral del niño en 
este periodo* 

Durante los añoc de la etapa anterior, la si 
tuaciÓR que hemos llamado familiar^ el niño es-
un ser profundamente egoístaj no tiene normas -
éticas/en el recto sentido de la palabra. Si -
cede a algunas presiones c3 los padres, lo hace 
muy a pesar suyo, Un investi-?ador preguntó a — 
los niños de diversas edades, lo siguientes "¿ 
Por qui no se debe mentir?". Las respuestas fue 
ron las siguientess 

-hasta los 6 años? respondieron que no se de 
be mentir "porque le castigan a uno". Como se-
ve^ el niño no siente la necesidad interior de
decir la \'erdad»' porque en ol fondog sólo le in 
teresa §1 mismo» . • 

-entre los 6 y los 8 añns, responden que "no 
se áehe mentir porque eso en ma].o". La regla -
ética, ahora, ya está dentro del sujeto^ pero -
aún no tiene un recto sentido de la moralidad, 

-a partir del lOQ año rpsponden que "si todo 
el mundo mintiera, no sabr.amof: dónde estamos"» 
Ahora la obligación de no '•sentir sale de una ne 
cesidad auténtica del sujeto» 

De donde se deduce que la moral que ®1 niño-
adquiere en el grupo es una moral consciente y-
objeliva En cambio, la moral que en el periodo-
anterior aprendió por la imposición del adulto™ 
es máa .superficial y menos valiosa,A partir dé
los diez años, podemos observar en el niño una-
verdadera sensibilidad moral y sabe sacrificar
se conscientemente por les demás» 

d. Por últimoí digamos que los problemas edípicos-
planteados en el estadio anterior, suelen solu
cionarse en Sste. Ss una etapa, Ssta, de reía -• 
tiva tranquilidad, en la que el niño habrá de »» 
dedicarse a aprender la cultura del medio en 
que vixre, quo se traduce en loe conocimientos y 
tareas escolares, iá.s la época del aprendizaje df 
las técnicas culturales. Se la época del rendi
miento escolar, 

3.3. CONDUCTAS DE LOS PADRES. 

Ante la vida escolar del hijo» los padres, por lo -
común, suelen comportarse asíí 

m Li»,s F*li8«« - j).A,F,- Cxws» 1,974-75 
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^' Padres rí^^idos y exigentes? Son los padres que no -
tienen en cuenta mas que sus propios aeseoe y sus -• 
propias ambiciones. Piensan que ellos sélo quieren -
el bien del niño, pero no tienen en cuenta la perso
nalidad del niño^ ni su capacidad. Se imponen autcri 
tartamente al niño, condicionan su amor al Ixito en» 
la escuela, -Si niño que no puede seguir este ritmo -» 
de fuerte rendimiento provocado autoritariamente por 
loe padres, quedará en la cuneta, sentirá profunda -
culpa, s'írá un niño inseguro» 

Son los padres que lo subordinan todo a la buena-» 
calificación escolar^ Lo demás 510 importa. Son Ios-
padres que organizan las diversiones de sus hijos,no 
dándoles respiro porque piensan que perderán el tieas 
po. Asi, los fines de semana,por ejemplo580a un ver
dadero martirio para los chicos^ que no podrán adqui 
rir iniciativas ni espíritu de decisión. Son los pá«» 
dres,en fln^ que, aunque saben que el niño tiene ne
cesidad de libertad y de ayuda, hacen lo contrario. 

Este tipo de padres suele darse tanto entre fami» 
lias muy acomodadas, como entre familias de escaso.-
nivel socio~econóaico»Las primerasj porque-aon inca- j 
paces de admitir que sus hijos no lleguen dónde eus-
padres llegaron! a realizar la brillante carrera que 
posee el padre. No aciertan a ver, en muchgs ocasio
nes, que el hijo carece de la capacidad suficiente,« 
Las segundas, porque quieres qua sea el hijo el que-
logre los triunfos que ellos no pudieron alcanzar» 

Estas conductas rígidas de los padres provocan — 
sentimientos de inferioridad en el chico a través de 
constantes reproches y castigos*A -veces^ incluso, la 
culpa es achacada al profesor porque, como ya queda-
dicho, estos padres son incapace ; de renunciar a sus 
ambiciónese 

En fin de cuentas, llega un momento en que si el 
niño es suficientemente agresivo, romperá, primero ín 
teriormente, con estas exigencias! despuésjabierta-" 
mente. Lo peor es que estos chicos acaban identifi -
candóse con la imagen que los padres tienen de élloe 
es decir, ac^mn creyéndose lo que los padres dicen-
de ellos y se vuelven difíciles y fre casados. 

Es absolutamente preciso que los padres compren -
dan que hay que contar con la? aptitudes de los hi -
jos para cualquier proyecto de promoción social», 

b» Padres que comparan a sus hiposi Algunos niños pue — 
den parecer, a los ojos de los vanres, inferiores a-
sus hermanos» Surgen entonces la*- comparaciones humi 
liantes; " 

-''Tu hermano si que es un chico completOeDeberias 
copiar de el. Fíjate en las notaŝ  que trae.'Pú, en •» 
cambio, eres un desastre. Deberías avergonsarte..."' 
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calos frater-Se humilla así al chico y surgen 
nos»Los padres deben tener muy presente que cada -
hijo es áxEtinta de los demás^ cade une tiene sus 
aspectos peculiares, su propia pe'̂ sorialidacl. Nunca 
hay que compararlos. 

Los padres deben evitar las coriparaciones desfa 
vorables entre hermanos. Muchas vecQí% el chico acá 
ba creyendo en su pretendida inferxoric.ad, Ko obs
tante» se ha comprobado^ en repetidas ocasiones, — 
que no hay razón psicológica para esa inferioridad 
y que su rasSn está en esa comparación odiosa que~ 
el sujeto sitfr- y <m.e e& la responsable del escaso 
rendimiento encolar. 

c. Padres débiles; Son los padres que protegen excesl 
vamente a sus hiics y ven peligro donde no lo hayT 
Por lo mismo,intentan demorar el momento del ingre 
so en el colegio. Son padres, tasiibila, que sienten 
celos del posible carifto que pueda depositar eu hi 
jo en la profesora del primer curso» Ssta actitud-
claro es, es nefasta para el niño, pues le est4 ira 
pidiendo tener esos contactos con el grujjo y con -
adultos ajenos a la realidad farfliar que tanto con 
tribuyen a su madurez futura, "" 

d, Padres maduros y equilibrados¿ Son conscientes de-
ese choque que la entrada en el colegiorepresenta-
para sus hijos y se van a preocupar de prepararlo-
para ese momento» Le presentarán a la Maestra, le-
harán conocer la clase, estarán en armonía con los 
educadores de sus hijos, tendrán una actitud posi
tiva hacia el trabajo del niño, procurarán asegu — 
rarle el descaneo necesario en casa, lo proveerán-
de un lugar de estudio apropiado. Proporcionarán a 
sus hijos la oportunidad de tener amigos y un ho -
gar equilibrado y armónico.Un niño con estas venta' 
jas acoge a la escuela con alegría y el aprendiza
je no plantea problemas siempre que los profesores 
lo hagan bien. 

Uno de los problemas que se plantean los padres, 
una vez comenzado el curso es el de la organización 
del trabajo escolar en casa. Todo depende de la -
edad del niño, del curso que estudia^ de los méto
dos pedagógicos seguidos por el profesorado. Solo-
podefflos dar dos consejos muy generales, aunque re 
conocemos que es cada caso particular el que debe-
tenerse en cuenta: 

1, Ayudarle según la edadí Va desde el apoyo que 
ha de prestarse al escolar inexperto hasta « 
la plena libertad que hay que conceder al -
adolescente. 

2. Que se acostumbre al trabajo pérfsonalí dando 
le los medios necesarios. Ño 'aay que alarmar 
se ae que al princiT^xo Kava. f^aáago ...r.. 

m 



-92- m 
3 A* EL PAPSL QUS DEBBN BS^EMPÜÑAR LOS PRQFaS0RS3. 

Es muy importante y les exige un profundo conocimien 
to de la psicología del niño y, en especial, de su coapor 
taiaient.o afecti-yo insconsciente. También le será muy ütil 
conocer la realidad del clima familiar del niño, -iístos « 
conocimientos le permitirán conocer mejor las dificulta «« 
des del alumno, si las hay, y podrá intervenir con más -
fortuna» 

Otro aspecto de vital importancia que debe cultivar-
todo profesor es contribuir a la creación de un clima per 
nsisivOf liberal, que permita a cada alumno la expresión -» 
de su personalidadj la libre iniciativa. No queremos de»» 
cir en ningún ffiorsento, como sucha gente piensa, que haya-
de dejarse hacer al alumno lo que le ?̂eaga en gana. Esa «« 
es otra cuestión, ^̂e trata de fomentar la responsabilidad 
de los actos personales, j, para ello» tío siri'e esa dis •»-
ciplina severa y excesiva mente autoritaria que hemos veni 
do padeciendo. 

Padres y profesores deben cooperar» Ke imprescitdi — 
ble que el niño vii-a ese acuerdo» Bs íiegatSAi-o que se con
dene en presencia del niño a los métodos del profesor, a-
• sus notas, al-régimen escolar. Deben inforKarse recíproca 
mente del comportamiertto del niño en la e¡3cuela y en el «» 

; hogar para poder intervenir con niáis fortun.-n en los posi ->-
I bles problemas que Burjan» 

i 3.5. ¿QUE DSSEN I1A( Í4AESTR0S ANTE POSIBLES PROBLE 
MAS BSCOLARBS»? 

•Bs frecuente oir quejas de padres y profesores en tor| 
no a la pereza del rdfio, a su falta de interés por el tra 
bajo escolar, a su conducta perturbadora delorden de la » 
clase, a su falta de compañerismos etc. I es también muy» 
frecuente que padres y profesores den una explicación, de-
tales conductcís insuficientee. 

En principio, hay que afirmar que las dificultades ~ 
escolares pueden tener muchas causas» La salud física o -
psíquica del niño, su inteligencia, sus gustos, sumedio -
familiar y su medio social, el comportamiento de sus pro-
fesore.*̂  y sus métodos pedagógicos, las materias , enseñadas 
las reacciones de los padres ante los restxltados obtenidos 
por el niño, todas estas circunstancias intervienen en gra 
do variable en el comportamiento escolar, "" 

Corr.sponde a padres y profesores detectar cuál de -
esas circunstancias enunciadas determina un fracaso esco
lar. T, si ellos no fueran suficientes, es preciso pedir~ 
ayuda a un psicólogo o un médico, según proceda. No otro-
sentido tienen los centros de orientación psicopedagógica; 
ayudar a comprender a padres y profesores el origen de « 
los posibles problemas y el mejor modo de tratar su reso
lución» 3n general, el origen de estos problemas escolares 
puede estar en caatro canpos; 

Us Palisias-D.A.P.-Ciur*© 1.974-75 
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-Problemas fiaico8# 
-Problemas psíquicos» 
-Betrasos pedagógicos» 
-Trastornos afectivos. 

1. ^frastornos^físicos: Se ha comprobado que un elevado ná-
mero'"3e'"aIumño5~iitán mal situados en clase por defi -
cienciae senaorlale«í miopía, limitada audición. Aparan 
ténsente, son niños desatentos. Sabemos que el servicio-
mSdico escolar es de escasa eficacia, porque apenas fun 
ciona en los centros estatales. De antigoo sabemos c6 • 
fflo las sospechas que han tenido los profesores sobre d© 
ficiencias sensoriales han sido confirmadas por el miél 
co. Lo que habla en favor del gran papel qu© en la d« -
teccfiSn de estas deficiencias debo tener el profesort-
niños subalimentadcs, excesivamente nerviosos, enclenques 

2, 5£2.£Í2£''2°*E£ÍSH^££^* ®® preciso distilsguir a los chi -
cos'*vér3a3eram9níé'°3eficientee mental©» de aquellos otroi 
que tí.enen la inteligencia impedida por otros problemas 
de carácter Efectivo® 

Por una parte tendreraos a loe niño» i 
tualmente de realizar un trabajo encolar 
otra parte, a los niños de inteligeaela 
torbada por un retraso escolar o por un 
carácter. Bs natural que los primeros 
dos &a. centros especiales, aieatrae que 
cesitan de un tratamiento conjunto de pa 
después de detectada la causa. 

ncapaces intelec 
normal y, por»" 
normal, pero «s 
problema del -" 

ser atendí-
los segundos ae 
dres-profesor»-

^* SS-E2®2®-.£®«®S^ÍÍ£**2* <̂*®o ®® sabe, un retraso pedag6gi 
co^exlsfe cüán3o'"eI'"niño no domina las tareas «sóolares 
que el sistema educativo señala para su ©dad. 

Las causas del retraso escolar pu®dea ser muy varia-
dasí defectos de la escuela y de sus sStodos, problesnas 
familiares que se proyectan en la escuela, escuelas so
brecargadas, faltas de asistencia injustificadas o jus
tificadas porque los chicos tengan que ayudar a sus pa 
dres a trabajos de diversa índole, etc. etc. ** 

k. Trastornos afectivoss Aquí vuelve a encontrar sentido -
5üesfra~a?IrmacIoH''rnicial del tema eateriors decíaisos-
que todo nuestro vivir, todas las situaciones que vivi
mos nos dejan un poso, una huella. Pues bien, el niño -
que llega al centro educativo trae también sus huellas -
de experiencia® vividas en el seno é® la familia. Ahora 
bien, esas huellas habrán podido ser positivas o negatl 
vas, tranquilisadoras o angustiantes j fuentes de inse
guridad para el niño. Cuando sucede lo ultimo, estamos-
en presencia de, los trastornos afectivos a que nos esta 
mos refiriendo ®n este epígrafe. Los posibles conflic -
tos surgidos con el padre, la madre, los hermanos, tie« 
nen ahora su resonancia en la escuela,Un niño que pre -
sencia y ha presenciado escenas violentas en sus padres 
que ha padecido la cólera y la di,ctaáura îe su p^dre.el 

" ANimggESS tm ESCgELílg m PABLES « 
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abandono de su madre» las disputas permanentes con sus •« 
hermanos, es el caso típico del niño con trastornos da « 
índole afecti'va, Estoe niños necesitan de un trataaiento 
especial determinado por el psicSlogo^ a quien acoasê Ja-
mos se acuda en el momento de aparecer el trastorno. 

+ •+ 

+ • • + 

L°J I-. >.s PalMwi - ií.A.F.- Cws» 1.97A-75 



-95-

k^ LA PUBERTAD Y LA ADOLSSCENCIA. 

Se llama a la adolescencia edad ingrata, edad de -
crisis. La adolescencia de nuestra cultura, en efecto,-
presenta muchos problemas, Pero, tras loe estudios rea-
liaados, parece hoy fuera de toda duda que en todas las 
sociedades no hay adolescentes y qu©j cuando los hay, ao 
se encuentran en todos loa medios sociales* 

Sn las sociedades primitivas no existe la adolescea 
cia en el sentido que la entendemos nosotros. Bn esas » 
sociedades primitivas, el individuo s© incorpora inme -
diatamente después de la pubertad a la vida adulta» Cuan 
áo^ y este es auastro caso, media un largo espacio d« -
tiempo entre la pubertad y la incorporación a la vida ~ 
adifflba, ese espacio es al que conocenjos con el nombre d© 
adolescencia, 

En las socisdadee primitivas, es absolutamente n«« 
césario que los muchachos recién salidcs de la pubertad 
se incorporen a loo trabajos del grupo fc que pertenecen» 
Las razones de esta incorporación estáíi an la duración 
media d® la vida en esas tribus, que es brevef tambiSa» 
en la pesadeg y abundancia de los trabajos que deben « 
realisar sin'la ayuda de medios técnicos» En cambü©, en 
sociedades evolucioaâ ŝs como la nuestra^ la daraciSn -
media de la vida es mayor, hay mayor afisero de per̂ oxsae 
para trabajar, se cuenta con una inmensa ayuda tecnoló
gica, la•civilización exige más preparación cada día y^ 
en consecuencia, ee exige que una etapa, de la vida dé « 
los muchachos se dedique a lograr ssta preparación, -T -
por causa de las ideas democráticas (que defienden una-
mayor participación de las clases senos dotadas en la -
educación) cada día es aayor el numero de los adolescen 
tes, es decirs de los individuos que demoran su incorpo 
ración a la vida adulta, hasta el puato de que es fenó
meno generallisado en nuestra cultura. 

Así,puesj la adolesceBcia es antes un fenómeno so
ciológico que psicológico. 

Sigamos, akox->a, con la idea con que hemos comenaa-
áoi se entiende a la adolescencia como una edad proble
mática, crí ti ca» 

k,U ¿CUANDO SS_KjICIA? 

Está claro que la adolescencia s© inicia con la -
pubertad. En esta etapa se desarrollas los caracteres-
sexuales primarios» A ios caracteres sexuales primarios 
le acompañan los caracteres sexuales secundarios; en -
varones y hembras, el vello en el pubis y en las axi ~ 
lasf en los varones, el ensanchamiento de la laringe y 
el cambio de la voz, con el acentuamiento de lá caja -
torácica, Sn las hembras, el redondeamiento de las for 
mas corporales» " 

.,...J.̂ .;f=o.̂  g«^,!^Aff^ini^g^% ?gft?l9fí^^9^ P 9 ^ 1?-̂  a c t i v í d a d -
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do las glándulas andocrinae, que envían sus hormonas al to 
rrente sanguíneo. Las glándulas más importantesj en este " 
sentido, aon la pituitaria, las suprarrenales y las gónadat 

Así, llegada esta etapa, el adolescente es sexualmen-
t© como un adulto. Sstá dispuesto biológicamente para la -• 
función de procreación. Retomaremos después este asunto. 

,2. ¿EK QÜS CONSISTE LA.CRISIS DE LA ADOLSSCgNClA?. 

¿Cuáles son las causa» de esa crisis que caracteriza-
a la adolescencia?. No hay acuerdo total entre loo autores 
que han tratado de dar respuesta a esta pregunta. Eseadal « 
mente las respuestas dadas se pueden agrupar en dos postu.-
t9,.en 

Ao Ciertos autores consideran que este cambio físico al 
que acabamos de referirnos es el responsable de esta 
crisis, de esta inestabilidad de la adolescencia. 

Es cierto que la nueva energía biológica de la -
que dispone de repente el adolescente^ ese nuevo de 
seo que él siente casi como extraño a sí mismo, so&« 
responsables de una modificación del comportamiento» 
Pero este criterio ha sido revisado después de 1«8-
aportacionés de la etnología.Ea efedto, la" observa — 
ción de sociedades primitivas ha mostrado c8mo esos« 
fenómenos no son universales y más dependen de la -
cultura en que vive el adolescente que de esa nueva-» 
situación biológica. Margaret Mead, observando a loe 
habitantes de Samoa, donde éiertoa tabúes sexuales «> 
propios de nuestra cultura no existen, se dio cuenta 
de que en la pubertad de esos muchachos no se >daba •» 
la crisis a la que nos referimos. Por todo ello, no-
siendo la crisis solamente explicable por razones -
biológicas, es menester acudir a una explicación que 
nos venga de las relaciones individuo-cultura a la — 
que pertenece. 

Nuestra cultura impone al individuo restricciones 
sexuales, prohibición moral del incesto, del acto se 
xual fuera del matrimonio. Estas restricciones son -
inculcadas desde la infancia por medio de reglas mo
rales y sociales,.Las necesidades sexuales del ado « 
lescente, pues^ encuentran la prohibición, lo que — 
ocasiona, pare* estos autores, una insastisfacción de 
los deseos sexuales. ̂  como resulta que es imposible 
él matrimonio en esta época, pues no tiene el adoles 
cente posibilidades económicas, la necesidad sexual-
queda frustrada y acarrea la crisis adolesdente. 

^tros autores piensan que la crisis se debe a que en 
tran,en pugna dos dimensiones propias del adolescen" 
te? ser simultáneamente niño y adulto. Es adulto se-
xualroente (ja lo hemos visto), e' istelectualraente (ya 
es capaz dé netos intelectuales propiamente dichos:-
por eso ahora juzga y revisa inteiectualmente lo que 
se le dijo años atrás, es decir,, ,1a ,,re;i,̂p;|,̂^̂  3,9 ̂ ^~ 

B. 
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e i s l í 1&. vCi v;eyit ica o tío ce 
'o niño desde IJT. ur»v'u de vista so-i BiñOj con'i .„ 

cial y afectx.\ „., 

Bféetivattití-.-.t: s ey Kll'-O, Llegado s la adolesosaciaj » 
el individuo si.-at̂ - la necesidad de sfeáto^ •igiaal q'aa ^ 
un niñOa E-1 efecto de sus padres le áa seguridad^ lo 
protege* Por el-LOs e3. INTiSRlíAIX) es osAsi siempre paiéá 
l6gl cament e cost raproducísrit® * 

PerOj, junto a esta necesidad de afecto* tiene otra « 
secesiáads áe aittoíiomísi más ao una aíitononila total^ »• 
la que teia@» Qtii^iara entrar es la '̂•ida, pero al mieso»» 
tierapo la teme. Aquí radica uno de los problemas aiás -
delicados de la. educacios'i* Sabeísos que la ©dacación #s« 
un sasiso que va d@sde la dep-endencis basta la autonojaí̂  
del @er qa® s© ediica» Lo difícil es saber cuándo debe -
dars« ©sa autorsoñsía» 

Antes es® áeseo de indepeaáencia loe' adultos reaesio^ 
san áe usa. d@ estíos tres sanaras? 

10» Aportaado^ COR equilibrio» na aféete» im asor rs 
ao'9'aáo y áaade ocasión a esa. legítima auteaomia. Enten» 
ees la evoluciSn se da sin prebleíssas» • • 

2fi, Anticipando, inoportunaseate, al deseo d©' iad« — 
pendencia. El individuo no digiere esjs excesiva autono
mía f se deseostrola» 

3^» Impidiendo a ultrasaa la aistoaaaía» A ©sa acti — 
tud puede responáer el adolescente de dos modosí ternán• 
dose UB ser sin iniciativasj o rebeláadosee " "• 

la al plaso social» también persaa«é« aiño el adoles 
ceate» *" 

Sn la familias esistea muchos padres que .no «dviar <-
taa que su hijo evoluciona j no'modificas les formas aa 
teriores de autoridad, 51 adolescente ss rebela y con ~ 
e»ta reb»li'da protesta de la. actitud manifiestamente — 
errSnea de los .padres. 

En el centro educativos no son pocos los profesores» 
que descottocerí o no quieren respetar este estatuto evo
lutiva del adolescente. Se empeñan.en crear y maüteaer-
ua clima de rígida autoridad» amparada por la amsnasa « 
del suspenso^ cuando lo realmente educativo sería dar « 
oportunidad a que ese dessb de autonomía se convirtiera 
en el adolescente ana positiva fuente de estudio respor. 
sable y autodiscipliaado» _ *" 

En la sociedad s !r.umbién es tratado como taa niño. Bs« 
to ee ve claramente en que se alcaasa la mayoría peaal. 
mucho aixtes que la mayoría civil de edad, SI adolescen
te se irrita al ver qv¡e los adultos le opoaen cosstsR •» 
temente su experiencia» El problema consiste en armoni-
sar la iniciativa del adolescente con el control y la <=»• 
ayuda del adulto» 
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l a adult isseción en lo sexisal no® p l an t s a ®1 tema d® l a » 
edttcacioB s®saal . I s t á a equiTScado® quiese» pie5.assr* que ISi «• 
ediLsacioB sexw&l debe oosienísars® ©n l a aécslesceacia» Muclio «*• 
ar i tes j e l niño haee preguRtas de tessa sescaal^ y es© ©s @1 so 
mentó d® coaensar l a educacioa sesraal» S® s igas ©rraaác cxam 
do se t r a t ^ e s t e tessa desde l a iaformseiois* Se piensa qtís ima 
iriforsaaciós es Bafioient® para la formsisioa isexaal» Infonaar 
sobre la. astrs,ístur& &iiatosQ«fi®iologlca ©s ua& «osa j / formar 
l a concieae ia aoral. sexual otra^ 

ac tua lmente , suchos fesómtaos ayutísE ® i a isformac-iSas*» 
l l® l i b e r t a d de sos tuabres^ el- ©spestlcií io de l a c a l l e , loa 

! padres y l a @sca€í;t.a ;riouyen a ello dirssta o indirecta — 
lffi«nt®s Esto es un pTOgresQ^ pero ao basta© 

La.B postara© relativas al t^aa á'® la ediieacioE í?@xual|-»' 
BúXí diversa© ®ti IQB ái¥c*rsoe países del ?mmdos "̂ aso© ©. w&r •« 
c8mo ocwrre eE dos realidades <le signo ccsstrarics lgo&sd.ÍRa«-
via y- los paisas marsletas^ 

Suecis, y9 ©ÍÍ general^ lespalees ©scasidinaT9s @ea la =» 
ÍTaftgy.ardi& ú&l liberalismo sextíal^ Una oosieiojí gtib©raas®a «^ 
Ital a«ec& afirmaBs ya ea le936 q«® las rela.cioaes sexii»%l©s 
sRO debí&s ser coasiáeradas e3telusivas6-Rt© es» 0I contexto 
satriffiORio j de la prscre&cioa y qu® @stS:s r©lacloa@s se:gus,«-
ll@s podrías coatribis.ir a Is salud psicologisa y & una ©%ig «»• 
ittscia araianiose» Plensaa qua la aexaslidad^ tn' la vid® á@ »» 
jlos humaaosj #ss una realid&d que @s pr«cis;o coasider-as* áesd* . 
hia pMato de ̂ ista eieatífie©» Así^ la sexualidad sdoleaceat® 
[®s aceptada abíértaseate y s® loe iastru-?® S B la utiliaaGlóa 
jd© los isedioe corítr-acepti'!?-o8« 

ÜK cierta n-fiaero d® sociólogos4 estuáiando la, sTolucié» 
¿0 la familia humana seg-Sa los distiíjtes t4-p©e de sociedad,» 
han co3astruíáo un punto d© Tiata profítico d©l porvenirell « 
seciologe eaaadiesss Me Ltihas sostiene qis® 1& distineioa de» 
los sexos es slmplesest® una "invsaeiÓE de la aociedaá indus»-
trial» Es las sociedades primitivg.s que •í̂ î'sa de la casa y ~ 
de la pesc&j los hombres j las mujeres tlesen una vida prfic«» 
ticassente ideáticas Más, cuando la eepeciís humana se adapta»» 
a la cultwrs de 1® ciudad'técíiiesj los áoe sexos se diferea««-
cian, nstament©® La palabra latina "sexue'* vendría dsl verbo» 
"secars** que sígaífica cortar, separar,, y es la civilisaei6a 
la que separa al homlu-e de la mujer» Así, han sido creados «>• 
artificíalmeste los tipos bien definidos de- aasculinidad y «>• . 
feminidad qu® has cargado al sexo de un perfume erótico, que 
aates no ttíiro» El fesoroeno hippjj según e.sie autorj es un cía 
ro ejemplo del acercaiitiento de los dos sexos, incluso en el«» 
vestirj el hecho de.qtje existan medlpiS anticcmceptivos,, ©stá 
permitiendo a la mujer una sexualidad distinta de la tredcio 
nal,' Ahora^ ia mujer puede tener usa sexualidad independien^ 
te de la coBcepci6R,Sigye diciendo este autor que aólo as£j-
.Gon esta libertad sexual, será posible qáe ®1 aatrimoaio nq»» 
sea. como hasta ahora^ la salida sexual únicamente permitida 

8?S Sí 
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minú la uniois laadura ds» dos aeres respoasable®» 

Este ©3, en fin, uíia de las coRcepoio;iMs, feamos la -
otra» 

S E loa países marxistais, se coaeiclsra. que la eexüaJi-i •»• 
dadj el' amor y la familia coacierses tafite a la sociedad co 
mo al ináividuoe Por consigíiléate« es preciso evitar t©áa. •» 
aaarqula sexual j as someter el instiato ©esual s Is razoaj 
de disciplinarlo y orientarlo hacia la creación d© familias 
dichosas'j estables que soa neeesarisís a la sociedad. La «̂  
sexualidad debe isani faetars* únicarnéate @n el matrimonio»ío 
do libertinaje presupciai es áagradaate j reprobado. El d«>" 
serdea sexual ss tina forssa de desord®ii social qu® debe ser-
combstidoe 

^„5* LA A0ÜLTI2ÁCION IS LQ MENTAL, 

In lo intelectual ©s otro hecho iiiaegable. La adoles •«-
eeacia ss capas dé las empresas inteleetw&les áel hembra » 
adultos distinguir el pasado del preseat®^ lo real d® lo no 
rsal, coaprobar que ©xiste la Terdaá, la Justicia j. la honra 
des, la maldadI es decir« desda ahora es ad®l&at« será ca — 
pas de compreader el sundo de los -raloree* Y ao s&lo de cosa 
prenderlos» sino también ée rea usarlos ̂  En. sste periodo áS 
la vids-vemo© copo «1 adoleseante se preocupa pot-'les pro *»• 
blemas políticos| eeonomicos y social©©^ nacionales © ittt®r 
naci®aal®8,- id@olSgic©s j relimaos? ttsssa eoaoisacia d© la'̂  
relatividad de las aoeioaess de las ideologlasi ira a intea» 
tar^ coB más.o manoe habilidad ssgSn BU iatelig®sci&, nivel 
cultural ©intereses^ jusegarg comparar^ disciitlr o Jtistifi-̂  
car todo lo quf s© le había diche hasta «ste momesto» De » 
&hi la treiseaáa ir»portsacia ás la educación recibid® hasta-
©st® moseatc Sg la época en que ®1 adclseeeste recljass 1@« 
anterior o se adliiere- coa más rasouess. Losa padres sabea muy 
bies que es esta la edad de Is discusioa* El adel®e©&&t€ <«» 
discute sos su padre de política^ de rsligio», d® lo qu© «s 
Juet© j de lo qu© no lo es, S@ critica a lo© profesores que 
~so sabga ser profesores de adolssceatess 

No queremos á®clí* que la madures iEtelectual qu© tisR© 
si adulto, la tenga ya. al adelesceat®! lo que decisoe es «• 
que desd© ahora tieae poder asatal adulto^ aimqiíe falto de-» 
experiencia y madtíx'eas 

La personalidad del adolescente aúu. ao está fijada, no 
está defiaitivaseat© hecha. No ti®s®.criterios muy hechos to 
davía« ün terreno donde se aprecia clararflen':» la luch® de ^ 
todas las teasiones del adolesceate ee al áa la Qlección pro 
fesional. • "" 

k-A^ Lá ELSCOIOK PROFSSIONAL» 

jende. de varios factores, además de la información y 
d® los poderes ,meatales^ las aptitudes del sujeto. Sstos «-
factores soní 

Las ideutificacionee del adolesceatei el ádolesceate -
'siente admiraciSn por algán adulto al que lia conocido y * 

L«.« Palas* - ÍI.A,P,- Curs» l.f74-75 
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quier© iEitarlo^ a'uiere parecársel® 

Las BsotiTacíoaes coascientssi depéndsíi ©n srmm-Sréiáe^ «» 
á«l elisa educatiYo del adoleeííettte» Hay íiíctiTaelone'g ©goís 
tas ^ altruilete-si así, a unos les moverá ©Idaeeo da ganara 
dinero» el pod©r soeial» A otro.sSs el desao ae ser átileís •« 
a los demás, & «iscriflcarse por-loa deB!,áa» 

I?s,s Koti'^aciottes ijiscojiscientesí sors los deseos ocul» 
tos d® svadirs©^ m coapeasar algunos problema© qu« a© traes 
d® la iafancia* Estos m6vil«« queda», ociiltos al s.áol@s««»•»• 

Lo® istereses prsfesioaales combiBas ©stos tr®@ aspee 
tos j p-aeáe prevalecaT uno sobre los dsaás« Hay casos ®?Ay<=' 
frecuentes ®B la adolescencia sn que ©1 edoleseeate desea'" 
ser aviadorj,marii5© (aqui. s® evidexieia el á©ft:®o ás ©•vaoioa « 
cl&l sidolesceate)* 'De tedos moáéss al- adolessént® 1© cussta 
mucho áecltíirse porque ni s® coaoee ,bien él mismof ni con© 
oe bien elsundo sompllcado qu.e le rodea, 5'a lo feescs dichos 
i© f&ltaii criterios^ Is falta madures,Me estos iBomestos^Xa 
ori@RtaoiSn profesional q.u® se pueda proporcionar @s d© un 
graa valore 

4.5e UK FSMOMSHO propicio al aáolesceute, q»« revela áe uu.»» 
ísodo especial «©'sa crisis, esta falta-4® iigd-aresj es la •>• 
timidgge 

SI tisido se cree y se sieate siempre obsarv&d©. La «» 
persona coqueta o vanidosa busca esa mirada q«® le halaga. 
SI tímido, por @1 eontrario, sieste ©aa airada eomo una -
ameaasa; parece como si el individuo -f'aera íacapaB^ cuando 
se ©ncueatra ©a presencia de loa demás^ de prestar atea «• 
eiSn a lo que hac@| la experiencia que tieae de sí ¡nisao -» 
1® convence por anticipado ds su ineuficieacia. 

El tímido tiene GOÍBO dos personalidadess uaa^ da la «-
que se siente seguro| otra, cuando está en presencia d® los 
demáiB̂  d@ la que se eiente inseguro. El rubor del semblan
te evidencia Is inseguridad, j esto le hace.sufrir» 1© pro 
'̂ocs asEttimientos ele iEferioridad,. El tímido ss cree que » 
los demás se das cuenta de esta inferioridad qsie él se ha-
forjaáo tener. Por esto, tienen tendeacia a disimular y ~ 
compensar esta inferioridad de la que se avergSeassaí unas-
veces se sobrsvalora^ otras s© esconde ©Titando todo ttpo-
de relacione 

* No ®s cierto decir qti@ la tiasides la paáecem todos » 
los adolescentes sin excepción» Las caaa&@ de la timidez -
son m&s que aada educativas^ obedecen a sitaaciones pasa •— 
das del sujeto (recuerdes® lo que ya hesc-s ¿icho en los -
dos temas anterioras)« Lo cierto es qu# la timides iserece-
una gran atención^ tanto a causa de la perturbación que -» 
provooa como' de los peligros que hace correr a la realisa*» 
ciSn d® un equilibrio adulto». % primes* lugar» hay que 
©vitar provocarla o reforzarla j favorecer tíespuSs la di — 
solución ea aquellos que están afectado©| y ao basta para-» 
poner reoedio proponer unas actividades daportÍFas^ si us.o« 

Las FslMfeg ~ J>eA«P«-ChsTiSe 1,*?-. 



ff j^rcieioe de autosug-íttiÓR» ni eafuercoa de voluntad,, BÍXM 
que hay que modif icar a l ssismo tiempo l a s cot;i«iicioB6S ¿« 
vida que l a faTorecea,, facilitare- a l BÍxtno l a eos.fií?,.nsa 0K^-
uno saismo y sobre todo ayuáar a comprenésar a l adolesceaste-» 
que no es n i h e r e d i t a r i a , a i congéssita, ni natural.> aiv.o «̂  
que e s s u s c e p t i b l e de áesapariciSno 

Bl ado lescen te j u s t i f i c a ssos ss&tissíeatos da laf«jrio« 
r idad de suchos rsodos» A veces,, l o s asper i íaes ta en e l pla«» 
ao i n t e l e c t u a l j a t cre% msnos iatellg«is.í e mis su» compafií*'» 
ross Otra® ir®ess- sitfia su . i n f e r i o r i d a d sn e l p laso fxsieos» 
ere® qu® sis semblaste se feo» sufre pof s e r áelgaásg^ por "»-
®er bajo o isay .al to^ etc» Son^ pues(^numerosas Xas causss . « 
d©l e©ntisient©tí3 i a f a r io r idad» Hay casos t n qtss hschoe »• 
c i e r t o s l o provecfiís 3>or ejemplo ^ plsissas «a l í f i c ac ioaeS í po 
b rezá , Perc en o t ro s ao hay nada qu© l o áu8tifÍqK©.Sst& inS 
d i c s qu® desde hace ya tiempo ( s i t u a c i o a e s pasadas) l a id©£ 
de s i mismo eedaTaliíSf por ejemplo, ' l a f a l t a d@ afecto^ d©« 
c a r i ñ o , l a s ceHeuraa de l o s padree© 

La' e x i s t e a c i a an l o s ado iasoea tes &B esto® desajust^g-»" 
es su coiadacta pisedeB raotiTar comportassieatos qu© obesr^a «* 
S08 a menuáoi ©1 ís^pír i tu d© s o a t r a d i c c i ó a , l a i a so l eac i®, 
1& fagíie l a de l i acuesc ía» . • 

¡k^6^ KSPBHCtJSIOKSS DEL COWOCBIISrK) .DE U, PHüBtEMATICA ASOLSS 
imBjni»»e»(«*,tiK-i.-:.iSWBtí«w.Kieyí!.. • 

CENfS A- QtJE mB ¥SrlIMOS JEFIRIENDO^ 

Bstassos ja acoetsímljradoe & las q-aajss cía los adelescss 
tes contra los sdultose Bl ad©^#fceat® ítstá decepcioaad© áZ 
lo» adultos porqtse no dialogsa J si íspo¡a®n su» criterloe.» 
Bl adulto le «cha ©nciísa em "experiencia** j d©aeoaoc9 casi-
Kiempre los problemas adol«seeates, 1¡^ aceptas & ssos prof© 
sores autoritarios, lejanos, inaccesibles, más dispuestos a 
sancionar que a eossprender, a hacer fracaeasf. qu© a estimu — 
lar y ayudar. 

El adolescente reprocha al adult® que se haya conver — 
tido eaio que es? infiel al ideal, egoísta» indifereate a — 
los ddKás^ hipocresía (no hace lo que dics y no dice lo que 
hace) refugio rutinario en el pasado. S© decepciona cuando» 
descubre en una persoaa respetable tal o cual forma de baje 
za moral o ole vicio oculto o se da cuenta de que las reía ^ 
clones de loe hombres están falseadas por el arrivismo, el 
cinismo, la falta de escrúpulos y el interés, A veceê  cuan-» 
do comprueba todo esto, parece divertirse| pero, de hecho — 
esté profundamente decepcionado y desmoralizado. Más fuerte 
y más brutal as el choque si el que se desacredita es un -~ 
miembro de BU familia. Se hunde la posibilidad de iáentifid
eación con semejantes adultos, Esto es lo que ocurre, con — 
frecuencia a la juventud actual a escala mundial, 

A-lo largo de esta unida4r'íle®o» intentado evidenciar-
qué la personalidad que vayamos % tener como adultos depen— 
de profundamente de lo que nuestro ambiente haya sabido pro 
por clonarnos, •.*' 



i*is coagieeuencias son. eTxdeatssí La gi'íjvíí ríssííoasabl" 
l i d a d q\j® tenemos l o s adu l to s #n l a foi-mación de l a s g8»«« 
rac iones que aos SUC€?!©E,, ES d i spara tado í-iegair «1 ejafflplo 
dé loe Q'&e se dedican igRoraí:*te?a6at© a c r i t i c a r B impiígaar | 
alegremente s l a juventud^ de v i c i o s j fsrrores de l o s qui
l o s px-cpios jSveues son i r ic t is ias . I s usía 'lección qus debí?-> 
mos aún apreader auchoa padres y sdacaciores* 

4° 4' 
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evolutivo desde una perspectiva ecdnenteraante práctica y edu
cativa. 

SOBHE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 
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KELLY I CODYsPsicología Educacional.Ed.Paidos 

R©lPLEIKi Tratado de Psicología Evolutiva.Ed.Labor 

SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL 

ALLERSjR,!Pedagogía sexual,Ed,Luis Miracle 

BASTINíDiccionario de Psicología Sexual.Ed.Herder 

BERGE,A,ílkiucaGián sexual de la infancia,Ed.Luis Miracle 

MOAL,P,:Una auténtica educación sexual.Ed,Marfil 

y.BaruchíNuevos métodos de educación sexual.Ed.Horml. 

Libros del aluano sobre educación sexual 

ARTHUS,A,íLos íuisterios de la vida al alcance de los niños. 
iki.N-ova Terra 

DELAKiEjB.íLibro dé la vida y el amoriniños de 3 a 8 añosj 
Ed.Studi\iia 

DELABGE,B,:Libro de la vida y el amor:Chicos de 8 a I4. añosj 
Ed.Studium. 

" ANimPORES gS ESCgEUS m 7hmES •' 

tas Palísas-Jí.AcF.-€htr«» 1.974-75 
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II E J E R C I C I O S 

Síganse las mismas normas de confec
ción y entrega que en laa Unidades an
teriores. 

APELLIDOS; 

NOMBRE: 

CMTRO: 

NS de cursillista: 

. 

«de 

a 
" AtriHftDQRES DE ESCtfElAS 9g^feDRES « 

1*8 PalawuB-|>,A»F.-Cura« í.*9?4-75 
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2»X«"" E J E R C I C I O S 

2,1,1,-Resuma Ixrevemente los principales defectos en l a edixca-
ci(5n escolar y que aténtan centran e l Teorema 1 ÍPSgi-
nas 75 y 76 de esta Unidad): 

2,l,2,-.Id» respecto a l Teorema 2: 

2 .1 ,3 , - Id . respecto a l Teox'ema 3s 

Ui 
" AWIWftDORES DE ESCPEUS JE PADRES " 

les Palm««-J¡>,A,P.-Curso 1,974-75 
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2.1,4.,-Describa tm CASO del Teorema 6 psira ser presentado a tina 
retttiidn de padres: 

2,lo5.-ai el Apartado 1.1.2 (Pag, 78) se cita la Encuesta.Con-
feccione una encuesta para ser cumplimentada por los pa
dree,acerca del contenido de los Teoremas del Psiquismo: 

m 
" áWaî BeBES DE EgCtfEUS DE PADRES " 

1*8 PaliBts-D.A.f.-CuTS» 1,974-75 
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2,1,6,-Describa brevemente el "papel del padreüS d-urante el pri
mer Éuio de la vida del niño: 

2.1,7.-Cuál es s-u opini(5n personal sobre el "Gcanplejo de Bdipo" 

m 
" AimiADQRES DE ESQUELAS DE PADRES " 

I*.s Palma* - JÍ.A,]?',- Chirs» 1.974-75 
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2,1,8,-Tpace las líneas generales de lo que debería ser una bue
na educación sexual para los alumnos de su curso: 

2,1»9«-La crisis de la adolescencia supone vn tratamiento,por 
parte de los adultos,realmente delicado.Trace las líneas 
generales de este treatamiento por parte de los padres: 

m 
" AMimPORES DE ESCtfEIAS PE ?ADRES " 

L».« Palmas - i>.A,P.- Cur*» 1.974-75 



m 
" AHIMADOfiES DE ESCUEUS DE PAORl̂  » 

t o s Pftliaits - d.A^f.- Cxirá* 1.974-75 



I C E 
LA LAGUNA LAS PALMAS 

#*̂  
c: 

O l í Cw^w ti«~. 

" PROBLEMAS SOCIO-PROFESIONALES " 

<>, Sí'í,uin> íiuc ciuniílo í'ni ii^icíl i!iíu\ liíi- ¡/cisifiia nditlia. clrbe hacer alíto un 
i brá jiiíiLuiíy con un ¡Hipcl y WMS íijcms: !,'(><<• >!uís ilificii: ¡rale de descubrir 

** doblando niruis veces el papel y per- (¡ué circulu se ÍH¡ >)ri}>inad,> de ¡a figura 
fordndoli) /(«'/,'<', ¡xira \'ert/uefii,'ura re- que abre cada una de las series (varias 
suliaba al desdobtarh). Aliora. como jií>uras están iaveriidas). 

L¿ 

DIVISIÓN DE ASISTENCIA A LA FORMACIÓN 



I,~ INTROSÜCCIOH. 

ELaatear el tema de la problemática actual del jo 

ven, o del niño, en su vertiente social, nos lleva a tm disciarso 

complejo en el que convergen una serie de características, algu

nas superficiales y anecdóticas, las más utiliaadas; pero otras^ 

de raia más profunda y seria, que son las que en definitiva dan 

la pauta, inconscientemente, del sentir y vivir la sociabilidad, 

9i0 BÓlo del estamento juvenil^ sino del mundo adulto* 

En este sentido, como labor de introducción, con 

viene delimitar metodológicamente el campo en el que se va a de

sarrollar este trabajo, a quién hace referencia, cuál es su sen

tido y finalidad, y qué mecanismos, personales j sociales, entran 

en juegoo 

Hablar de problemas sociales nos lleva a destacar 

la importancia de la sociabilidad en la persona» i© que sea o en

tendamos por sociabilidad, la manera de vivenciar este hecho como 

adiiltos, pero proyectado en la dinámica infantil y juvenil, resul 

ta,no ya un conocimiento teórico de algo, xana noticia o anécdota 

de la realidad que nos rodea, sino que más radicalmente repercute 

como entidad propia que religa a 1® persona y su entornoo 

fomar partido de esta realidad y manifestación -

importante de la persona nos insta a un saber algo, bien de modo 

intuitivo, o bien por medio de información, de cómo evoluciona o 

se revoluciona en la persona esta proyectiva de su ser social« 

líógisamente, cada persona guarda unas caracterÍ£ 

ticas autónomas e independientes, como rasgos tal vez que la de<w 

finen más, pero cada ciclo vital, para comprender mejor la comple 

jidad personal^ tiene imos sesgos afines, los cuales se mantienen 

como pautsB coherentes a través de su propio proceso<, 

Estas pautas, que oscilan en su flabilidad como 

criterios, nos marcan unas directrices metodológicas, y su fina

lidad fxmdamental es ésta, la de ser criterios o medios ̂  «ñas v_e 

ees de comprensión, otras de interpretación, con las que acercar 

nos al problema individual y complejo de la persone, como indivi

duo» 

I "> I ^3MM^i.^.J§^E^',MM^^ " 
^ ^ I«.s Pal®*©-Jl.A.r.-Citríga 3 .«iW.^'í^ 



Bl liecho de la sociabilidad j las características 

de las diversas etapas nos proyecta oa el aampo cotiáisno de la -

vida realt, Aquí constatamos hechos reales^ no acciones extraordi

narias o estsreotipoSj que a menudo desfiguran la realidad por — 

parciales e Este abanico de situacioaes sociales será una 2^,^^"" 

mica del coaportamiento del_ niñô ĵ̂ ^̂ del̂  4P,X®,̂ g ^^® ®̂ ^^^ manera 

lógica resulta para todos ima interrogante ̂  a la ves que tin eagar 

ce sobre la situacién particular de cada vnOf eon sus aliaraaosj 0-

sus Mjoss la irida en concreto^ con el aaatis peculiar que toios -» 

aportamos o 

Bl hecho de detectax y toxaar concienoia de unos 

planteamientos y situaciones nos puede dejar en \ma actitud paai 

Y&g sentados cómodamente en ©1 mullido sofá de un status personáis 

pero entonces nuestra labor creatina y huunana, en laás de uaoy i-

ba a sentirse como ofendida» 

Ante los hechos j cuando éstos resultan inqxiietan 

tes, no caben honradas posturas de conformismo o ptóos calientes» 

La realidad está ahí, y de alguna manera nos urge y escuece, por 

lo que una serena reflexión sobre los hechos no se queda sólo en 

eso, reflexión, sino que busca e indaga algo más, aalir de xana -

casilla o forma preestablecida, unos hábitos, que por tradicioxm 

les parecen buenoso 

Esto nos obliga, de algtln modo, a revolucionar a 

veces nuestro propio sistema personal, en personas que nos consi_ 

deramos tal vez por norma o reconocimiento externo, como respon

sables, de recto proceder y que normalmente creemos hacer las co

sas como meáoros y con buena intención* 

Este punto de reflexión, y de casi paso a la ac

ción en nuestro discurso, nos lleva a preguntamos ĉ uó nos^^exigen 

los jóvenes en sus planteamientos sociales» Porque, podemos pen

sar que tal vea quieren pedimos algo» ¿Cómo?, a veces con su si 

lencio, aceptado o impuesto; otras veces con sus reacciones ine£ 

herentes y arbitrarias para nosotrosf otras, las menos, en un diá 

logo, de igual a igiia3 , donde en el mismo lenguaje nos quitamos 

la caífeta y ponemos las cartas boca arriba. 

Lo que piden los jóvenes^ en BU planteamiento B £ 

cial^ a T©c«e á® ims>. manera exigente^ nom lleira a considerar lo 
a»5raSi.̂ í!uK i*" , ^ " ? ' ^ 

i > i ^ s, " á?íMlfiMS_BE_E§CgMÁÍ_KL.MOK?S 

X-s.s Paljwu?-j>.A«P.-Citrse. l-«í7¿-.?5 
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que realmente lep ofx'̂ ceaoB y lo que poáesaos intentar efear» Ea» 

bosamos en este ssntiAo la realidad ue que existe y la posibili-_ 

dad de nuevas eituE-ciones, con toda la proTalemática que esto ll£ 

va consigo a aivel c.e convivenciaj es decir^ tal vez se plantea^ 

o planteamos ya de t.echo,, luaa áicámisa social que camina hacia u 

ñas metas toñ.e.v±& iEipensadass que proyecta unas situaciones coa-

pie jas j difíciles^ paro que nn al fondo obedecerá esa dináaiica 

a tinas notivacionsB y actitudes raucho más reflexivas, conscientes 

y responsables @n nuestro actuar« coa© adultos y jóvenes en inter 
liyii—¡•'"••iiiiiiiii " I viiiiiiii|iiiiiiiiii • •! iiiiiiinmi 11 m ii winin nn i m m i ii Wi iiwiiinin» i iin i •Him iim ^ v v »amt 

relación* 

Los aediosg la forma práctica de llevsir a ca 

bOj o intentar al Eienos esta dínáaiioay no es cuestión de un rece. 

tario mágico, stao partir de algo formalmente institucional^ que 

se fundamenta en las persona® y que puede considerarse punto de ~ 

arranque en ima labor que pensamos de Justieia» 

Cada situación tiene una problemática, pero ' 

entre toáos^ oo®o labor común- bosquejaremos unas pautas de ac

olan como proyecto flexible y adaptable a todos. 

Por tiltimo, &n este esbozo metodológico, cabe 

pensar a qué metas vamos a llegar o qué finalidad nos proponemos # 

tanto en función de la parte teórica como de la proyección activa 

de este trabajo» Podemos ser imaginativaaente creadores, y en cier 

to modo tomar como un riesgo que nos atrae estas inquietudes que 

se vivencisn en nuestro entorno socialo 

De lo foiTaal, como estructura y realidad, p£ 

demos dar féj estar o no de acuerdo con ello, manipularlo o dejar 

lo marginado^ D@ lo posible, de esa realidad no real aún, pero p£ 

tenciada en unas características, motivaciones y actitudes que ya 

existen, y qu© de algún modo nos van a configurar el horizonte de 

nuestro próximo activar creativo, de esta nmeva realidad cabe pen

sar en ella ooĝ o,,̂ ,.logro más nuestro» y de la cual nos sentiré!»» 

mos aun más responsr.bles ̂  

o 
R > .. ̂ . - .-

fl 'L-xe '', :xsm.~ KA.í-^Giwíih l.íí%~7f 



1/^ ^ r "•' v./i^ }r.7i . . .. - i'Búmj,^ 

Aborctfátr e l fcaaia de l a sooiabi l ideui en l a pe r 
j i i, de parece?-* OOE.© d e t t i c t a r xina c a r a c t e r í s t i c a más» e n t r e -

l-c ^.Vidas que r.OBH.ê  Sin eírib&rt̂ o5, en lana e s c a l a de v a l o r e s ^ en 
im b<iirer,io c t i -a l i ta t ivo de l ao funciones p e r s o n a l e s , observamos que 
Í%xKx\.3 a l a » ftm^ÍÉ«?e3 típic'rnent;Q somát icas apa recen , en p a r a l e l o , 
i?nps :A.r;.cAoag3^ ̂ ¿̂e i"e}-aoi6n^,^con^^jl^^ « 

Diganos^ paxa s i g n i f i c a r l a impor tanc ia de -

est-~: he-cshoj que Iñ. r.ersoraa es un s e r en r e l a c i ó n , que pide y ex i 

ge s'.m ou viirenGia p a r t i c u l a r es^a r e l a c i ó n , b i e n de vaa modo f í -
siCvO'-biolég.LcOj b i en de im modo t e s p e r a m e n t a l - a f e c t i v o . 

El fenómeno básico de relación, como factor 

dnm¿r̂ .»3tej presentr, la gama variada á© xma manifestación multifor 

meo 'EZ' t'U rais-. ser social, lo mismo que ser ©n relación, sema-

n-Afiesta como iira tendencia '̂̂ desde ~ haoia*^, creando, como resul 

ú.Og un horizonte de expectativas en la propia salida efectuada. l «.!, 

ílecesidad de relación para adquirir alimentos j 

neceriáad de relasión para adquirir conocimientos; necesidad de -

rolrv^Un parr lle-ier o cumplir tendencias afectivas; necesidad de 

relación en las rsreonas que forman el entorno de cada unOo 

Esta necasidad de relación, componente bási-

00 (10 if.4 person^Hj lo podemos calificar como tina tendencia, tenden 

rA? S'M, -3QJ'g-,!?.'--̂t'̂ .̂gfiJ:g._...f̂* función de la motivación, del motor 
ciie pone en nov¿,©aliento la tendencia, impulsada hacia un objeti-

vú o H5.?5t.a« 

ESTTMULO-MO";IV.í.CION PERSONA REALIZACIÓN 

Jn-,)UJetuc3 (>spirl-_ _.,,/ \ ./imbito del a r t e 
¿Vil y art'&txca " '* HA" ~~~^ y re l i í r i6n 
In.uiGüud ,)ar':1-___________̂  ;̂.̂  \ v̂  . Intep;raci6.n en 
crl •cativa / •.->'; \, " grupos 
Inquietud ' ^r.'-^'^ajz-.^-^J S \ ^/\d.quiGlci6n de 

i;ece8idader> ,>/ ca-_ ^ ' \ ^Satisfacciones 
somato-fínicas 

o I 



Bl desarrollo de este esquema, simple y fácil 

de comprensión^ resume de algün modo la ditxámioa de la persona -

que se va oonfiji^aado en sucesivas etapas y formas; de hecho no 

se dan tendencias aisladas, esquemas de laboratorio o estudio, s¿ 

no más bien un complejo de tendencias que ^onen a la persona en 

relación con su entoeno, bien bajo el aspecto bio-físico o somá

tico, bien de manera intelectual-afectiva, bien bajo el contexto 

de agrupamiento con otras personas <> 

La persona, en nuestro enfoque, parte de la -

consideración de ser alguien que se manifiesta desde ella misma, 

poniéndose en relación, es decir, constatamos a la persona como 

un ser en relación, y para la finalidad y orientación de nuestro 

tema, partimos de la realidad de que la persona es un ser con u-

na inquietud radical, que la hace moverse, a partir de una nece

sidad de participación, desde ella misma y hacia los demás, bus

cando situaciones de integración. 

Es este proceso de socialisjación lo que más -

nos interesa, considerarlo como al^o esencial aJ.la persona, para 

luego poder estudiar, precisar y orientar sus manifestaciones más 

prácticas, así como el campo de acción en el que se insertan las 

tendencias particulares y los objetivos-meta de la inquietud so

cial del niño, del joven y mxindo adulto. 

Nuestro esquema de base es considerar a la per 

sona como vai ser en relación la cual, a partir de miaa inquietu

des participativas y de religación,se insertan en su entorno en 

función de mecanismos de grupos. Esta dinámica la podemos considê  

rar como vivencia social de la persona, o como 

•*o#. socialissación, proceso mediante el cual 

el individuo aprende y adopta los modos, ideas, creencias, valo*» 

res y normas de su cultura particular y los incorpora a su perso 

nelidad". Allison Davis, "Socialización y Personalidad Adolescen 

Como podemos ver, la sociabilidad, la persona 

como ser social, tiene un mecanismo complejo, en el que intervi£ 

nem 
a.- La necesidad de una relación, 

b.- Tendencia "desde - hacia'*» 

c - Vivencia integradora. 

^____^ d.- Consolidación estructural del grupo. 



1 3 1 

Este esquema lineal de la sociabilidad, visto 

como pasos sucesivos, se cumple de una manera positiira con la in 

tegracidn del individuo, o bien de forma negativa con el rechazo, 

marginacidn o desajuste social» 

El concebir la sociabilidad como definición per 

sonal, persona como ser en relación, nos lleva al estudio de Isis 

tendencias, de las características de esa sociabilidad en las d¿ 

versas etapas. 

r*s Palma» "I>.A,r^CurS(í 3,.9?4~/5 IfLÍ 
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1 1 . - OARAGTERISSICAS SQCIALSS^ 

El intentar acercamos al problema social su su 

compleja estructura, ímce que necesiteraos irnos critex̂ ioB o patitas 

para obsérvaír y saber distinguir las situaciones que se aos plan

tean, a la vez que buscar una comprensión de las mismas „ 

En, este sentido, pensamos que en la realidad 'Í* 

son muy distintos los planteaiaisntos y vivencias sociales de un 

niño de cinco años que un adolescente de quince» Esto hace que ee 

tructxjremos unas características sociales en función de las diver 

sas etapas de la vida de una persona. Lógicamente, esto nos lleva;; 

en parte, a la temática ce la ̂ sicología Social y Psicología Evo

lutiva, óaapo de estudio donde se puede encontrar vina isayor can

tidad de datos. 

tructuracións 

Para nuestro estudio apuntalaos la siguiente es 

A.- Período típicamente infantil, hasta los trea 

años en la vida de un niñoa 

La dinámica social se realiza en torno al -

juego; dinajsismo en el que el niño vsi. irai~ 

tando aquello que le rodea, sobre todo lo -

que concierne al ámbito familiar COÍSD nácleo 

que centraliza y polariza toda su actiTidsde 

El niño-infante vive con y en fmidón de I B 

familia, con un campo de tendencias total-

mente absorventes y egocéntricas o 

Bo~ La etapa de pre-escolarídad, entre los cro& 
?1 y seis años, aproximadaiconte» El niño mantiena ^xaa gĵ oniû jcc 

mundo de los mayores, pero el contacto con otros niños» ig\ia,leü s 

él, en jardines de infancia, parvularios, etc., iiace que su dina

mismo social cembie paulatinamente. 

Descubre el iBundo de los igualase 



de algún modo ya reglamentado, hace que tome conciencia de ima 4-

fxxación y forma social más responsable, sobre todo ante sus com

pañeros o 

C - El proceso de integración escolar, de un 

modo ya institucionalizado, marca tmas características típicas en 

tre los seis y diez años» En esta época el niño va necesitando ca 

da vea más de los compañeros; disfruta con ellos, tanto si es en 

el Colegio como en el barrio o en la calle, pero aún no existe u-

na clara selección de amigos. 

Por otra parte^ al ir configurándose más esta 

relación con los iguales, hace que entre ellos busque intereses -• 

propios, los cuales a menudo son distintos de aquellos que les -~ 

plantean los adultos. 

Do- Etapa de pre-adolescencia, entre los diez 

y trece años, en la que la conducta social stifre un proceso de a^ 

crisolamiento« La ocasionalidad de los grupos anteriores, grupos 

de iguales sin labor estrictamente selectiva, y sin im proceso -• 

de jerarquización, da paso a un fenómeno social típico, la Pandi 

lia, como grugo personalizado y con una mayor cohesión e sus fun 

cienes« 

SI niño se integra en la Pandilla, en ella en 

cuentra un mdio para ir creando su propia forma y personalidad, --

una figvura en confrontación con los iguales, de ahí la radical im 

portancia de las tendencias grupativas que el niño presenta. 

In la Pandilla el niño va a desarrollar su há 

bitos de convivencia y creatividad social, un espíritu de supera

ción, un sometimiento crítico a reglas y pautas, un sentido del -

deber y del respetoí de alguna forma, la Pandilla, en es-̂ a época, 

es el medio más eficaz para la educación sociaQ. del niño. 

Eo- SI período adolescente marca una *iosintc 

tí "™P 

o 



gración social del mundo familiar, a la 

vez que vsna dificultad en loa procesoa de 

inte¡Byaci6n> A menudo podemos hablar ds jd 

venes desarraigados soeialmentey marginados 

y en. conflicto. Bsta realidad de la situa-

cidn social del joven le coloca en una act¿ 

tud personal a menudo difícil de explicar, 

y más aún de comprender. No obstante sí se 

pueden precisar una serie de tareas que el 

adolescente proyedta iiacia mundos y entor

nos, sobre todo los que conciernen al estu 

dio, al trabajo, al dinamismo de los grupos 

afectivos.y a su propia estructura personal. 

Bstas tareas, T&B^OS O pautas características del 

adolescente, se pueden clasificar segdn Havighurst en su obra "Ta 

reas de Desarrollo y Educación** de la siguiente maneras ^ 

1.- Aceptación de la propia estructtjra física y i 

el papel masculino o femenino que correspondao 

2o- Nuevas relaciones con coetáneos de ambos sea i 
c 
c 

xos. 

dultos. 

3o- Independencia emocional de padres y otros a-

4o- Obtención de la seguridad de independencia £ 

cGnómicao 

5o- Elección de una ocupación y entrenamiento pa 

ra desempeñarla. 

6o- Desarrollo de actitudes y conceptos intelec

tuales necesarios para la competencia cívica. 

7o- Deseo y logro de una conducta socialmente re£ 

ponsable. 

8.- Preparación para el matrimonio y la vida fa

miliar. 

9.- Elaboración de valores conscientes acordes -

con una adecuada imagen científica del mundo. 

Para Havigh\irst la búsqueda y tendencia bacia e£ 

tas metas marca pautas en el mundo adolescente; la progresiva ob 

tención de las mismas sería síntoma de rasgos ya adultos y de ma 

dureze 

El mxando social del adolescente, como factor co-

m " AKimPORES DE ESCUEIAS SE PADR^ " 

iMm ÜJkJI^^Bi^iMi^mM l . Q 7 / . - . 7 « 
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BHÍa, se nos queda en una situación de conflicto y de búsq̂ ueda, a 

la vez, características ambas que no se deben separar a la hora 

de observar la conducta social del adolescente a 

?o~ La superación de tensiones, conflictos, y 

la llegada a unos procesos de más integración^ marcan lo caract£ 

rístico en el comportamiento adulto» 

Superación, que no eliminación, ya que 

lo característico en el adulto viene a 

ser el prisma o perspectiva con que a-

fronta su situación personal en el jue 

go profesional y de trabajo, en el mjm. 

do de la familia y en el campo social, 

tanto como grupo amplio y más superfi

cial, como en el mini-grupo o campo de 

tendencias afectivas más profundas. 

La diferencia fundamental entre adulto y adolecí 

cente radica en el modo de plantearse su sentido de convivencia| ̂  
o. 

el adulto aparenta un status más sólido y definido, a la vez que | 

le sirve de proyección hacia los diversos entornos con los que se f 

interrelaciona, 1 

r;l L».s P«tl«M6-i).A.f.-Cur*« 1.97-6.-'/S 



'l.'5.~ LA SOOIABILIDAS COMO HECHO 

El hecho de plantear formas de comportamiento 

social nos lleva al terreno siempre inagotable de la casislsticaj 

a la vez que proyectamos la visión sub;|etiva de algo que sucede^ 

Esta dificultad en el orden metodológico no obsta para exponer ~ 

una serie de acciones que respondan a la problemática aquí plan-* 

teada. 

El niño infante absorve en su conducida social 
11 ••MI 'I r •wímwintfrí'f iiiiinniwi II i mu mi iiiiniiii >iiiii i w IHIM i r rriiTn-ii'mw i iinifn'iiiiroiif ^-rrr*l [ ii ' 

todo lo que le rodea; quiere y toma posesión del medio en que ha 

bita, todo cree que es para él^ con un sentido egoísta de la pos£ 

si6n. 

La dinámica social es centralista» quiere ju

gar y desea que le consientan todo, con tal de conseguir aquello 

que se propone como meta o 

51 niño pre-eacolar mantiene una tónica social 

más equilibrada; juega con sus araiguetes y compañeros, pero busca 

refugio en la seguridad del hogar. Tal vez una proyección muy fí̂  

sica en sus juegos es el mejor síntoma de un buen proceso de in

tegración. 

Los padres en esta etapa aceptan la conviven^ 

cia de su hijo con sus compañeros, ven con buenos ojos esas reu

niones de campo o playa donde adultos y niños, cada vixio por su ^ 

parte, juegan y se divierten para luego el niño, sumiso y obedien 

te, volver al regazo y calor de la familia. 

Supera el niño esta etapa y en la convivencia 

del Colegio descubre otros compañeros con los que sintoniza de u 

na manera más peculiar y profimda, forjándose ya grupos con una 

cierta cohesión. 

El niño traslada su inquietud por el grupo a 

la familia; con loa amigos lo pasa bien, juega a todo y se divier 

te, de ahí que comience a necesitar tiempo para eslar en la calle» 
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Primero siente esta necesidad cíe algo más de tiempo para estar -

con los compañeros, pero con las horas libres del Colegio vé sa

tisfecha su necesidad. 

El niño acepta el salir y estar con sus padres 

y hermanos, juega con ellos, haca excursiones y se responsabili

za en tareas del hogar, pero a veces surge en él como la sensación 

de necesidad de tal o cual ajaî Og quiere estar con él y es cuando 

surge algún reparo hacia algdn plan familiar que a él le incumbe. 

La pre-adolescencia marca una casuística muy 

peculiar. £1 niño quiere y a veces eEige el estar con sus amigos, 

con la pandilla que tienen formaba, y propone los más lanzados «» 

planes, bien que tienen que estudiar o visitar a alguien, hacer 

una exctirsión, jugar en una competición, etc., etc., todo le pa

rece poco con tal de conseguir estar con su grupo. 

Su reacoiónj cuando se organizan en casa sa^ | 

lidas o actividades en las que sólo participa la familia, suele | 

ser solicitar el que vaya xm. amigo, o bien que tiene que hacer - s 

algo, o en el fondo, se calla y acepta la decisión y el plan de | 

los mayores. j 
•o 

No resulta extraño observar chicos pre-ado- | 

lescentes reaccionar de modo huraño e incluso agresivo oon sus I 

hermanos, sentirse inapetentes j.-ra comer, sin interés por el | 

' I 
juego, etc., etc., sobre todo, pensando en los mayores, cuando és_ ; 
tos lo han planeado todo tan estupendamente y se lo dan todo a -
sus hijos pensando en el bien de ellos. 

A menudo es corriente observar en nuestro -

medio social grupos de chicos de mediana edad, quince o dieciseis 

años, con ademanes calcados, todos lo mismo, como cortados por el 

mismo patrón. Viven y sienten^ o quieren hacerlo al menos, de u-

na manera totalmente autónoma .* independiente. 

Realizar ir r. actividad en el conjvtato de la 

familia les suena como algo vacíoj, algo que no va con ellos. La 

proyección social de sus vivencias se marca con un **Rechazo de" 

y xana "Aceptación de". 
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Rechazo, manifiesto o latente, cuando le obligan 

a ser y le consideran todavía como wi niño dentro del esquema fa^ 

miliar j cuando tiene que ciimplir con las obligaciones impuesta? 

de visitar a, ir de compras, acompañar a, de excursión con, etc. 

Acepta, por otra parte, el sentirse independien 

te y dueño de su tiempo, aunque no haga nada, pero al menos pue

de salir o entrar a su antojo, no dar cuentas a nadie, en ese mm 

do evasivo que él se forma. 

La dinámica de rechazo y atracción es compleja 

en esta etapa de autodefinición y autoafirmación del joven, enpon 

trandose a menudo con el clima hostil e impositivo de un padre, -

con el afecto y ternura de una madre, la cual vé de algún modo a-

lejarse a su hijo, sin llegar a comprenderle» 

Situaciones de tensión en gran parte, las cuales 

pasan por diversas fases y grados, cediendo unos y otros, hasta 

lograr el acrisolamiento de una personalidad con una base más de. 

finida y estable» 

En esta perspectiva todo dato, anécdota o sitúa 

ción tiene lugar y cabida. Los hechos sociales resultan imposibles 

de definir, pues cada uno de ellos repercute en una persona como 

individuo, que a su vez le da un matiz peculiar. En el fondo, la 

pregunta que late en este panorama es si realizamos vna convivan 
cia social en tomo nuestro, junto a los que nos rodean, partien 

do de unas convicciones y normas propias, dándonos cuenta de I9. 

realidad personal que suponen los demás, con suis exigencias par

ticulares, y si realmente suenstra acción social integra a toéps 

o deja elementos con márgenes de rechazo» 
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ik.' COKGIENOIA DEL HECHO SOCIAL 

En este apartado nos importa, por tina parte, 
si realmente nos preocupa e interesa la actuación social de nueg 
tros hijos y jóvenes en general, pero por otra, tal vez de una -
manera más radical, cómo es nuestra toma de conciencia del hecho, 
qué actitud proyectamos en la concienciación de algo que es xxna 
realidad en la que de manera mxiy importante tomamos parte. 

Tal vez una forma de despertar ante un hecho 
sea el de presentarlo de una manera drástica, o con una dosis de 
incentivo muy fuerte. En nuestro caso nos parece que podíamos pr̂ e 
sentar estadísticas recientes sobre delincuencia juvenil, pandi-
llismo, drogas en ambientes de jóvenes, robos, fracasos en los es 
tudios, jóvenes no integrados ni social ni feuailiaiTnente, además 
de un sinfín de rasgos típicos de nuestro ambiente social. 

Cargamos la tinta en el lado negativo, pero -
pensamos que existe un núcleo de juventud que trabaja y se esfuer 
za, que estudia y proyecta unas metas algo más definidas y claras. 
Pero el hecho está ahí, como fenómeno mundial, hoy la .iuventmd es 
tá y se siente insatisfecha, por lo que es, por cómo la tratan, 
por el horizonte que le ofrece el mundo adulto, y por definición 
de su propio ser t^OY&n, ^ 

Juventud insatisfecha e intransigente ante ̂ .a 
cual formamos a menudo nuestra guerrilla particular. 

La conciencia del hecho social lleva a clari
ficar una serie de postixras. Por parte del mundo adulto: 

1.- Intentar acercarse a la estructura inter
na, personal y social del mundo jovem. 

2.- Lograr una definición de los diversos sta 
tus, forma válida de poder presentar a cada cual lo que exige en 
conciencia. 

3.- Actitud de diálogo y aceptación, 
4,- Mesa redonda donde poder plantear respon

sabilidades de cada \mo. 

5.- Responderse cada imo ante el "qué**, "cómo", 
"por qué" es así el mundo joven. 
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En resumen, se le plantea al immdo adulto el 

conocimiento de.iTma realidad tal como es, no tanto como se la i-

malina, un diálogo con ella y una acciono 

Si nos fijamos ahora en el estamento .juvenil,. 

el tratar de sus deberes y derechos en tana toma de conciencia de 

su realidad social, tiene hoy las mismas exigencias que concier 

nen al mundo adulto: 

1.- Conocimiento de la realidad adulta, desde 

ella misma, en sus propios planteaíoientos. 

2,- Actitud de diálogo y aceptación, 

3«- Espíritu creativo en función de un estamen 

to a clase con status distinto. 

Esta toma de partido ante una realidad supone 

la conciencia de un hecho, pero más adn repercutirá en las acti

tudes que se formen en torno a esa realidado 

En este sentido apuntamos hacia las normas tí

picas de convivencia, pautas preestablecidas de conducta las CUB 

les a menudo son formas de responder a la toma de conciencia de 

xm hecho social» 

Actitud autorirrtaria y de imposición de crjte»* 

rioa, sistema vertical, impositivo y tan de moda en nuestro en-

tormo. El espíritu de "ordeno y mando", estereotipando la situa

ción, es y responde a una actitud y toma de conciencia por parte 

adulta. 

Actitud de "laissez-faire". evitando problemas 

y situaciones conflictivas, esquivando la problemática respons?^-

ble ante alguien, es así mismo un criterio fácilmente utilizado. 

Actitud de compadreo y paternalismo, toma de -

conciencia de unas inquietudes jóvenes las cuales se aceptan y : 

comprenden, pero se las trata en el doble juego de rebajarse es

tando siempre arriba. 

Actitud de miedo e incomprensión ante al^o que 

está ahí, que molesta a menudo, y que se trata de evitar o bien 

reaccionar ante ello de forma agresiva. 
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Actitud realista, comprensión y aoeptaci<5n 

mutua, diálogo creativo que aporta soluciones integradoras, 

Gomo éstas existen otras muchas formas y ac

titudes; todas ellas responden de alguna manera a la fonna de c¿ 

mo tomamos conciencia de algo, no ya en el sentido de una actitud 

pasiva, sino como un conocer que transporta a una acción. 

De igual manera, desde la base, desde el ptro 

estamento, surgen pautas de acción, actitudes a menudo más extr£ 

mistas y notorias« 

La actitud rebelde e inconformista en el joven 

parece ser algo cotidiano, común, de ahí que apenas se dé mucha 

importancia a este rasgo, salvo en reacciones muy extremas. 

Actitud de silencio, no hablar y no escuchar, 

por no querer hablar de "vuestras cosas" y no tener que estar siem 

pre escuchando lo mismo; una especiae de isla en una mar de in

comprensión. 

Actitud de búsqueda, creación de grupos que s£ 

pan aceptar mis inquietudes e ideas; hoy es xm fenómeno típicp -

la proliferación de ginipos místicos, seudo-sectas religiosas, etCo 

Actitud "contra", en principio y por princi

pio; enfrentamiento a los criterios, normas, ideales y móvilep de 

conducta que no sean los suyos. 

Actitud realista, comprensión y aceptación mú 

tua, diálogo creativo que aporta soluciones integradoras. 

En este panorama de actitudes cabe pensar, C£ 

mo posibilidad, que hay una serie de exigencias, algo que el pun 

do .joven pide y que en nusticia espera» 
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4.5 .- EXIGENCIAS SOCIALES 

A veces nos damos cuenta de que la realidad 
que nos rodea, del tipo que sea, está sometida a nuestra opinión 
y parecer, y la jusgamos desde -un particular punto de vista, con 
siguiendo en consecuencia una gradual desfiguración de aquello ~ 
que existe ante nosotros. 

Resiolta difícil, por otra parte, el ponemos 
continuamente fuera de nosotros, descargar de subjetividad nues
tros juicios y opiniones y llegar de una menera u otra a descubrir 
algo real en sí mismo. 

En la convivencia social, como sesgo cotidia 
no, surge la opinión y parecer de cada cual ante cualquier acont£ 
cimientoj todos damos nuestra opinión, a veces sin pedírnosla. En 
este sentido, querer afrontar las exigencias sociales de un esta- i 
mentó vital, como es el juvenil e infantil, nos lleva a preguntar j 
nos qué es lo que exige la vivencia social de la juventud y de la | 
infancia, pregunta ésta que de manera directa sería como parart-a ¡ 
wa. joven o un niño por la calle y preguntarle ¡ 

¿ tú qué quieres? ] 
¿ qué esperas de mí? i 

o bien en nuestros colegios, como medio tal vez más práctico, son | 
dearles acerca de sus exigencias y planteamientos. I 

I 

c 

A menudo nos encontramos con posturas adultas ' 
las cuales manifiestan abiertamente que no comprenden a la juven 
tud ••• que es imposible dialogar con los jóvenes .«•no tienen -
educación ni respeto •«. son irresponsables ... , y así un largo 
y complicado etcétera» 

A menudo también, cuando realizamos mesas r£ 
dondas, coloquios, etc., con jóvenes stirge una actitud de bloqueo 
por su parte, les cuesta romper a hablar en un diálogo objetivo 
y realista, pasando mucho tiempo sobre ideas estereotipadas y lu 
gares comunes. 

Esto, más que otra cosa, demuestra la Xalil̂.̂,,, 
de práctica en una comiinicación abierta^ sincera v ob.ietiva con 

lo 



el mundo adulto, demuestra que jóvenes y adultos hablan poco, -

de igual a igual, aún sintiéndose distintos. 

Como diagnóstico superficial puede valer, ~ 

pero como orientación cabe pensar en la posibilidad de dar cauces 

a este diálogo, dejar que los jóvenea expresen sus ideas e inqui£ 

tudes, que las tienen, y acercarnos así a su opinión, como refle 

.1o de xma realidad, la suya, la de ser y considerarse jóvenes, -

niños, hijos y alumnos. 

Podemos acercsmos a la opinión de los jóvie 

nes utilizando numerosos medios de sondeo, k continuación eatpon£ 

xaos los datos obtenidos por una parte en la Publicación de -Problê  

mas Educativos •• Así vemos a los mayores " del D.A.F., por otra 

en las respuestas a Cuestionarios de Orientación Personal de di

versos Centros escolares de Las Palmas. 

En el primer estudio, " Así vemos a los ma

yores ", con una muestra de 

1.944 aluimios de EoG.B. 

1.213 " de Bachillerato 

centramos las respuestas en dos áreas 

Aff- Cualidades de los Padres. 

Bo- Defectos de los Padres. 

Respecto a las Cualidades de los Padres apa 

recen como rasgos más característicos: 

Alxamnos de B.G.B. 

- Sinceridad o....... 6,1^ 

- Comprensión •••3,3^ 

- Amor 11,1^ 

- Sacrificios ....o..., ...7,3?¿ 

- Ayuda .o..». ....10,0^ 

- Honradez 5,0^ 

- Me dan lo que pueden 5,0> 

- Bondad ...11,5̂ '' 

Alumnos de Bachillerato 

- Sinceridad 12, 0?Í 

- Comprensión o..... .11,2?̂  

- Amor o»..o ..,.o^o 7,4/''' 

'" Sacrixicio «*««».«•*«•«•••*•« o,5?° 
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- Honradez , . . , . . . o . 5,4?^ 

- Bondad . . . . o . . . . . . . . c 4,0?i 
- Preocupación f a m i l i a r . . . . . . 4,0% 
En ciianto a Defectos de l o s Padres , según l o s J'T^I 

p í o s altunnos, aprec iamos: 

Altunnos de BoG-«B. 

- Incomprensión o ..o.c.o 3#5^ 

- Ideas anticuadas ...«o. o • • •. 2, Ô c 
- Miedo a dejar salir 2,19¿ 
- Regañan con frecuencia o*«o. 3,0y¿ 
- Enfados «....o.. 5,0̂ 1 
- Preocupación excesiva 2fOfo 
- Castigos o. 5)0^ 

Alumnos de Bachillerato 

- Incomprensión 7,55^ 
- Ideas anticuadas ••• » 6,05* 
- Poca confianza . . . c . 2,49¿ 
~ No me dejan opinso* .o 2,0^¿ 
- Exigentes •* 2,1^^ 

- Enfados 2,05̂ 1. 
- Autoritarios .o...o. 2,05-0 
- Poco diálogo ......o 2tifo 

Los números expresan los tantos por ciento que se han obtenido 
en función del total de las respuestas dadas por los alumnos, -
dentro de cada una de las variables analizadas. 

En el segundo medio de sondeo, "Cuestionarios de 
Orientación Personal", con una muestra aproximada de 

2.000 alumnos de E.G.B. 

500 •• de Bachillerato 
tenemos en cuenta las respuestas que corresponden a tres iteras, 
por tener \xn sesgo más definido en el contexto de las exigencia3 
personales y sociales. Estos ítems son: 

A.- ¿ Por qué motivos te han reñido más en casa? 
B.- ¿ Pĵ r qué motivos te han elogiado más en casa? 
C - ¿ Qué le pedirías a tus padres ? 

Las respuestas con mayor proporción y significati 

vidad son: 
¿ Por qué motivos te han reñido más en casa ? 
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Alumnos de SoG«B. 

- î or sacar malas notas» 

- Por pegarme con mis hermanos. 

- Por mentiroso y travieso. 

- Por desobediente. 

~ Por coger cosas, 

- Por no estudiar. 

- Por jugar mucho. 

•- Por tener amigos que no gustan. 

- Por salir a jugar. 

Alumnos de Bachillerato 

- Por desobediente. 

- Cuando contesto o 

- Si vuelvo tarde. 

- Si no estudio. 

- Si saco malas notas. 

- í̂ uando riño con mis hermanos» 

- Por mis amigos, no les gustan. 

- Por no ayudar en las tareas de casa» 

- Por gustarme estar s<$lo j , no hablar, 

¿ Por Qué motivos te han elogiado más en casa ? 

Alumnos de E.G.Bo 

-• ̂ ando saco buenas notas 

- Si soy bueno. 

~ Si obedezco y soy ordenado, 

- Cuando ayudo a mamá. 

- Cuando estudio» 

- Si salimos todos ̂  nos portamos bien. 

- Si saco buenas notas. 

Alumnos de Bachillerato 

- Cuando soy puntual, 

- Si obtengo buenas notas. 

-• Por obediente. 

- Si ayudo a mis hermanos* 

- Si colaboro en las cosas de casp,« 

¿ Qué le pedirías a tus Pendres ? 

Alumnos de E.Gr,B„ 
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- J\zguetes, pinturas, tebeos, etc. 

- Que me lleven al cine, 

- Salir de excursión, 

- Jugar con Maigos» 

- Ir a la playa« 

- Que no me riñan tanto» 

~ Que no sean muy exigentes con las notas* 

- Que pueda ir con los amigos. 

- Que me ayuden en los estudios. 

- Que me expliquen cosas. 

- Que me digan lo que seré de mayor. 

Alumnos de Bachilleratoo 

-• Poder hablar con mis padres. 

- Que me comprendan. 

~ Que no me traten como a un niño. 

- Quisiera más libertaá. 

- Que me dejen ser como yo qxiiero. 

- Quisiera mayor autonomía. 

- Que no me critiquen tanto. 

- Que ayuden, 

- Que sean un poco como nosotros. 

En función de estas respuestas podemos apreciar 

en cierto modo la opinión y planteamiento de niños y jóvenes en 

tomo a; 

1.- Lo que ven en los padres, rasgos positivos 

y negativos. 

2.- Las actitudes y comportamientos que obser

van en los padres. 

3.- Pequeñas suferencias y peticiones hacia a-

quellos que pueden considerarse como sus principales y más respon 

sables educadores. 

Caer en la cuenta de que las exigencias perso

nales de los jóves es algo tan real como que están ahí y desplasaii 

donos ya con su presencia, esperando que les dejemos la antorcha 

para que ellos prosigan la marcha en la vida, a menudo sin contar 

con el status adulto, este caer en la cuenta de su realidad, de 

la opinión que tienen formada de nosotros, de las peticiones qus 

hacen, nos lleva a un planteamiento concreto, que es el de dar " 
respuesta a todo lo que de alguna manera piden. 

t<0 
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b..~ X'RA'TMgEHJO BEL HECHO SOCIÁI» 

Detectar ixn problema, estudiarle, incluso ver 

la forma de comprender los motivos y causas, así como llegar a -

tomar conciencia del mismo, esto ya es en sí ima labor m\x:s posi

tiva» Pero hoy, planteándonos el tema de la problemática social 

de los hijos, eata parte de estudio y reflexión se queda corta, 

como un poco vacía; es necesario algo más, salir de las posturas 

y actitudes individuales y tomar parte en xina acción eficaz y res 

ponsable. 

En este sentido cabe preguntar: 

A.- ¿ Con qué medios puede contar un paso a la 

acción ? 

B,~ ¿ Quiénes deben actuar ? 

Co- ¿ Cuáles serán los objetivos ? 

El enunciado del tema aporta ya una posible so 

lución a la primera pregunta ..o •* Tratamiento de los problemas 

socio-profesionales de los hijos en las A.P.A. y en las E, de Pa 

dres *•« Conviene recordar una vez más que es la propia FAMILIA -

como núcleo básico de convivencia, el principal responsable de la 

educación de los hijos 's el medio más eficaz para el tratamiento 

de sus problemas. 

La Familia hoy, los padres en concreto, se ven 

desbordados por la múltiple actividad de trabajo y ocupaciones, 

aunque ésto es VXÍ pretexto sin fuerza para querer paliar uaa real 

responsabilidad que tienen, la educación de sus hijos. 

No obstante, el esfuerzo individual de cada fa 

milia se puede canalizar y coordinar en una actividad de grupo, -

Mcleos de Familias donde se planteen temas, problemas, etco, y 

donde surjan posibles soluciones, 

Errtos grupos informales están cimentados en su 

ba,se por una estructura afectiva. Surgen por afinidades muy part¿ 

Guiares y junto a las ventajas de ser grupos homogéneos y muy per 

sonales, aparecen las desventjijae de faltarles una visión técnica 

y realista de los problemas, así como por el heĉ feo de ser núcleos 
reAtnoidos, 
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Una evolución de estos núcleos da en conseousaeia 

la creación de entidades pecualiares, unas en función de la es

tructura y organización educativa, como son laíí Asociación de Pa 

árf"3 de ¿yaironos ( A.P.A, ) en el contexto de un Colegio, y por £ 

tra parte las Escuelas de Padres, en el ámbito de entidades part¿ 

culares o bien en los mismos Colegios. 

Hoy en día, estos dos tipoé de organización vienen 

a representar la forma más positiva de evolución de los núcleos 

familiares, núcleos con inquietudes educativas ante los problemas 

que plantea la educación de los hijos. 

Estas organizaciones aglutinan acciones personales 

más numerosas y heterogéneas, con lo que los puntos de vista se 
ven enriquecidos por la opinión de más gente. 

Normalmente están asistidas de un personal técni

co que sabe dar un prisma más científico a la base de opinión y 

análisis que en ellas se forjano 

Fundamentalmente responden de una menra más orgaril 

aada a las inquietudes que van surgiendo en sus propios componen-

tea o De alguna forma vemos que el paso a la acción, dentro de lo 

que podemos llamar tratamiento del hecho social, cuenta con unos 

medios reales, como son, en cvianto a su forma de evolución; 

A,- Familia 

B,- Núcleos Familiares 

C - A.P.A, 

D,- Escuela de Padres. 

Pensamos entonces que existen medios adecuados,-

cada uno con su peculiar estructura. El siguiente planteamiento 

trata sobre quiénes deben actuar en estos medios de acción, antes 

onu-iciados • 

De modo tradicional, toda acción dedicada y oriea 

tada hacia la formación del mundo joven e infantil era y es reali_ 

aada desde el mundo adulto, pensamdo que es \ina manera coherente 

ie actuar^ ys, que el hecho de ser mayor y tener más experiencia 
aporta una seguridad en el juicio y en la acción que se lleva a 

abo,, Ento cuando se hace algo y en una alta proporción de casos. 



Sin embargo, lioy surgen movimientos de jóvenes con 

total autoaomíaj donde los adultos no existen de ninguna manera* 

Pensemos en las bandas^ de todo tipo y finalidad, pero más aún ~ 

en los grupos seudo-religiosos? allí los adultos no aparecen por 

ninguna parte. 

A la pregunta de "quiénes deben a,ctuar'* responde

mos que no caben acciones desde uno u otro bando, por decirlo de 

algiina manera, acciones planteadas y llevadas a cabo de forma ar 

bitraria» 

En f\inci6n de los medios ante sugeríaos ce.be pen

sar que la acción puede y debe ser llevada conjuntamente ̂  aunand,? 

opiniones, cráterios, actitudes y acciones del estamento infantil» 

como niños, del status joven y del mundo adulto. 

Hoy las A.PeÁ» pueden crear perfectamente en los 

Colegios actividades de tipo cultural y recreativo donde se den 

cita como autores y actores los padres y loe propios alumnos« 

Así mismo, los problemas de integración social de 

los hijos pueden tratarse conjuntamente con el Profesorados Niños 

- como hijos y alumnos - marginados, tímidos, huidizos, introver 

tidos, matones, amigos de lo ajeno, y tantos síntomas de falta de 

integración, pueden ser estudiados y tratados entre Padres ~ Pr£ 

fesor y los propios Alumnos. En este sentido stirge la enorme po

sibilidad de proyectos de "contactos", 

El alumno, a menudo el más necesitado, se siente 

desplazado entre Colegio y Pamiliao En este caso Padres y Profeso 

rado no deben asperar a una normativa o legislación para establê  

cer "contactos", sino que deben potenciar» y hacer sur|g:ir como ne 

cesidad de la propia experiencia el diálogo constructivo entre •» 

Familia y Centro. 

i'a dinámica de este diálogo podía estructurarse en5 

A,- Contacto Pamilia - Profesores«, periódicaffi.ente 

de manera mensual, con temas fundamentales de 

- integración 

~ rendimiento 

- orden y disciplina 

- cooperación 

U.8 ?»lms- Sí,A^f,~Qmfi& ?-,?m™?S l?J 
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-- hábitos y métodos de estudioj etc» 

3s.~ Gontac;|ô _gamilia,~ProfetoOre3~̂ ^ sobre t£ 

do a partir de la Segunda Etapa de S^GoBoj dando xm. mayor cainpo 

de participación y responsabilidad al alumno? este tipo de contsic 

to sería un poco consecuencia del anterior y aquí se plantearían 

como en mesa redonda temas actuales que afectaran al Colegiof Fa

milia y ambiente donde se desenvuelve el alumnoo 

•̂"̂  Agtos sociales-^recreativos-culturales» Cada 

día es más urg&nte la necesidad de un tipo de actividades que no 

tengan al niño o al pre-adolescente o bien "tirado en la calle*% 

o bien siempre metido en su piso, donde acaba por adquirir psico 

logia de niño de piso. 

Por este motivo, las A*PoÁ. junto con el Colegio 

deben formar Ginipos o Clubs juveniles e infantiles 5, actividades 

donde todos participen y donde en el fondo los padres puedan te
ner a STAS hijos con un poco más de confianza y seguridad» 

Muchos padres plantean la misma pregunta ¿ dónde 

podemos llevar a nuestros hijos ? y la respuesta consiste en crear 

por los propios padres, junto con sus hijos, esos núcleos de di-

versidnj estudio o esparcimiento que y al amparo de los Colegios j 

las AeP.Aof pueden favorecer y potenciar la riquesa social de los 

hijos. 

De igual manera, las Escuelas de Padres pasan del 

estudio de xai problema a la reeolución del mismo, Goiao órgano de 

asesoramiento y orientación la Escuela de Padres procura entre & 

sus coiaponentes una actividad de información, de adquiííir tiaa ba 

se y opinión ante problemas, pero da pautas de acción y partici

pación entre BUS componentes^ directamente los padres, pero indi, 

rectamente todo el ásbito faEiliar» 

Una forma actual de conjugar la actividad de las 

Á,P,A« y de las Escuelas de Padres es la de crear dentro de los 

propios Centros Escolares este tipo de organismos. Este resultado 

éSf hoy por hoy, e"', ideal al que se debe casinar en un intento de 

aglutina!' y coordinar el egftjorsOy ya que des esta, manera el Cole

gio es el m'oleo qiJ.'̂  ccorcTina toda la r ítividad de orientación, 

estudio, etc. ."̂.̂  los r"dres respecto de min hijos, no sólo en el 

r 'H . '̂̂  mwmmm m mciíEiM^mjñLms '=* > íf UQ e 
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aspecto didáctico, sino en uno más ampliamente formativo» 

El Colegio, entendido así^ es la imión de Padres 

y Profesorado, tina célula educativa donde de algún modo desapare

cen las divisiones formales y donde todos aunan su esfuerzo en la 

tarea de formación. 

Esta labor de tratamiento requiere, como resu~ 

men: 

"" El medio donde desenvolverse de manera organi 

sada» Este medio pensamos que deben y pueden ser las A.P.á., y las 

Escuelas de Padres en funci<5n de los Centros Educativos. 

- La unión y participación conjunta del estamen 

to infantil y juvenil, junto a la Familia y Profesorado. 

- Traducir en hechos las inquietudes y plantea

mientos que en todos existen. 

m r o l 



1 7 , '- gINÁLIDAD DE LA ACCIÓN 

El hecho de que aparezca xm abanico de pos¿ 

bilidades de acción siempre resulta algo positivo, nos da fé de 

UDia actitud realmente valiosa, la de haber descubiero xana serie 

de necesidades e intentar buscarlas salida, í*ero también nos prê  

guntamos, como reacción lógica, hasta dónde llegaremos en nuestro 

actuar, cuál es «1 riesgo que vamos a correr, como responderán los 

otros, incluso aquellos en quienes confiamos. 

La finalidad de toda acción, máxime si se -̂  

trata de tina acoión comple^ difícil de vislumbrar, de concre 

tissarj falta, en cierto modo, realizarla y luego apreciar sus con 

secuenciaso Sa el contexto de nuestro estudio, y teniendo como -

base que se trata de llevar a cabo lona serie de actividades qtie 

vengan a ser respuesta y solución a unas inquietudes de tipo so*> 

cial, pensamos que la finalidad de nuestro actuar temdrá un doble 

sesgo: 

Áo- Lo que repercute en la persona como in

dividuo •> La realización de una serie de tendencias y actitudes 

tendrá en uno mismo la satisfacción de sentirse realizado; es lo 

que podemos llamar ensayo y realización positiva de tendencias. 

Pensar, por otra parte, que este tipo de ac 

ción, como tratamiento, supone una opción personal, mn tomar par 

te,activa y responsablemente, de ahí que en el fondo existe una 

elección más profunda, elección donde a v-«u3e8 se pone en juego 

el propio prestigio de cada uno» 

Bo- Lo que repercute en el grupo» Un trabajo 

de laboratorio tal vez en casos extremos pueda considerarse como 

satisfacción autónoma de \ina sola persona? aquí no tiene lugar £ 

se planteamiento. Por lana parte existe la necesidad del grupo c£ 

mo medio viable de estudiar una serie de problemas; por otra par 

te, el tratamiento en sí necesita del grupo ~ bien de manera or

ganizada o informal -, acción del grupo que es el complemento e-

ficaz de la labor individual. 

Esto hace que la fáaialidad de la acción so-

O 
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cial repercuta en el grupo« .Y ̂ ste se trasforma en el agliitinaa-' 

te y proyector de las inyaietudes y realizaciones de las perso—' 

ñas ĉ ue lo integran. 

Hemos de tener en cuenta lo que podemos lia*** 

mar estructura del sociogrupo; en este grupo no sólo se proyectaa 

y plantea» actitudes, tendencias y acciones de índole social^ bu£ 

candóse unos resultados que vayan de acuerdo con los componentesj, 

sino que, como trasferencia profunda, el grupô  yieae a ser el 3.u 

gar donde se acrisolan las inquietudes más individualesg donde é£ 

tas tienen su realización, realisandose entonces la persona, o -

donde aquellas sucumben, arrastrando consigo la cadena fru.strante 

de los componentes. 

La índole del grupo, como acción social, ti£ 

ne su estimetxira grupal, pero también su estructura iridividual« 

Conjugar la finalidad de ambas estructuras y llegar a su conse

cución, es tarea que se plantea a toda acción social» 

La acción social tendrá que ser por tanto en 

sí misma el motor, cauce, acción y finalidad, el dinamismo y la 

vivencia, el resultado, causa y consecuencia. Querer encontrar £ 

tro tipo de finalidad que suplante la propia estructura es, en -

consecuencia, querer esquivar el objeto principal y la finalidad 

de la acción. 

Como efecto retroactivo, es cierto, son las 

propias personas, las que se benefician o perjudican de la acciónj 

pero ésta se encuentra impregnándolo todo, como una forma abarca-

dora, siendo la finalidad de la acción social ella en sí misma, -

conjugando acciones particulares. 

Esto lleva, ni más ni menos, que a despojarse 

los individuos de sus motivaciones e intereses particulares y ar

bitrarios, para llegar, en una buena dinámica, a la aventura y -

riesgo de encontrarse, junto a otras personas, compañeros de ací* 

ción, cuyas metas se perfilan armonizadas en un borisonte que a 

todos compromete. 

TAS Pali8(us-B.A«P."Cn.T-íS» I,.5?4"-'/5 L O 
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I I PROBLEMAS PROFESIONALES 

I . - INTHODUCCION 

i 
Abordar el tema de las profesiones hoy, en un mundo z 

i tecnificado e inmerso en el espíritu de sociedad de consumo, nos lie-

^ va a un enfoque complejo y múltiple del problema. Podemos utilizar c 

cualquier prisma de observación, como el de la preocupación familiar 

por la salida y el bienestar de los hijos; asi mismo está la honda -

preocupación que a nivel educativo plantea sobre este tema la creación 

de una nueva ordenación educativa profesional; el mismo mundo .juvenil 

siente y vive con preocupación un horizonte de trabajo un tanto difí

cil. 
En otro orden de cosas, la actualidad nos ofrece cifras 

alarmantes - en el mundo laboral y profesional - de paros en factorías, 

industrias, etc.; producciones que antes potenciaban un pais caen es

trepitosamente, causando auténticos conflictos de orden laboral que -

repercuten en el ámbito social y familiar. 

Por otra parte, la sociedad hoy va potenciando y aúqui^ 

riendo la mentalización de valorar altamente los puestos de trabajo a 

nivel intermedio, y en contrapartida podemos observar la ascaseg de ~ 

personas preparadas para asumirlos. 

I En un nivel algoraSs superior, la propia sociedad sigue 

I manteniendo una excesiva presión al exigir la titulación unj.ver.3ÍtF.ria -

i mientras que Tjor otra parte estaraos asistiendo a una fo'^ili^.acj'n CÎÍ 

t las especialidades, y lo que es peor aún, el hecho de 3star en la i-e^_ 
¡ •• ' ^ . 

; lidad anti5 una notoria desproporción entre titulación JLJlPí?Ĵ '̂î :̂J"î ''̂ "~'̂  

i 
' Poro donde puede parecer una lucha mf.': cl"r̂ - entre lo 

r 1! '" A ĝtt̂ gsBBs 2?s mm^imn m.Mm^. •' 61 '̂ lettV»; 
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real cotidiano y lo que la sociadad propugna, es al apreciar loa int£ 

reses de Seta por la producción como base de su existencia, por la e-

conomía» como filum que sustenta todo su esqueleto, y por la posictSn 

social o defensa de los status. 

Ambientar el estudio del tema de las profesiones 

hoy, llevándolo de una manera más práctica al análisis y tratamiento 

de los problemas profesionales de loe hijos, parece de antemano quedar 

como en un calle;)ón sin salida, en un enfoque bastante pesimista y ob£ 

curo, tal vez por ser real. Esto, que puede ser como un punto de arran̂  

que, nos debe llevar a una profundización más seria y consciente del 

problema. 

Repercute el tema, en su raiz más profunda, al he_ 

cho de la educación, impartida y recibida, en todos sus niveles y for_ 

mas, pero no sólo del tipo de educación, sometido a la idiosincrasia 

peculiar de los pueblos, sino más radicalmente al hecho educativo co

mo oblif̂ ación exigente. 

SI educarcr, como labor informativa, da paso tam_ 

bien a una tarea más completa, cual es la de fomentar en las personas 

que reciben esa educación una inquietud profesional, es decir, saber 

para qué están capacitados y cuáles son sus inclinaciones y actitudes. 

Junto a esta proyectiva vocacional interesa saber, así mismo, cuál es 

el campo práctico en el que se va a reflejar la dinámica educativa que 

reciben. 

A menudo, cuando se estudia el temaprofesional, se 

deja algo marginado el bosquejar y profundizar en sus causas, el por

qué de unas situaciones conflictivas. encontrándose entonces unas va

riables inmediatas y circunstanciales con el problema, pero otras que 

van más allá, que van a una rais más profunda y que resultan difici-

3 
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. lee de abordar por lo complejas que son. 

Querer tratar el problema, buscar soluciones, 6upo_ 

ne plantear aquellos momentos o situaciones donde realmente puede a ^ 

dizarse la temática profesional. Estos momentos son fécilmante estru£ 

turablea a través del ciclo educativo que.hoy los hijos reciben* 

Junto a la estructuración de las situaciones de pro^ 

blema profesional apreciamos una serie de consecuencias, hechos coti

dianos que suceden en las diversas etapas de la vida juvenil, tanto -

si se es estudiante como si se trata de un obrero. 

Estas consecuencias no s6lo repercuten en el áffibi~ 

to educativo y laboral, sino que por trasferencia afectan al entorno 
'f 
I social, a la familia y a la propia proyeetiva de la persona, 

\ El hecho de detectar unas situaciones o momentos -

a veces conflictivos - de problemas profesionales, así como profund¿ 

I sar en sus causas y consecuencias, nos debe llevar a una orientaciSn 

ii práctica de los miemos. Egta labor de orientaciSn es algo permanente, 
I 
ii 

í debe existir siempre, pero se hace más real en los momento® en que los 

I 
•• síntomas problemáticos surgen, 
i 
I Si en el peesente caso exponemos algunas solucio» 
I 
f nes de tipo práctico, obedecen éstas a una dinámica especial. Pensaai 

I 
•• mos que la primera solución está en la toma áe conciencia responsable 
I 
'; por parte de aquellos estamentos que hoy tienen a su cargo la tarea 

de educar y formar. De una manera más práctica está la sugerencia de 
pautas de acción que lleven a coordinar y aunar iniciativas de la So_ 

ciedad, Familia y Centros Educativos. 

í Detectar un problema, el estudio y diagnóstico del 

mismo, así como correlacionar tipos de acción, todo ello nos plantea 



la pregtinta sobre la finalidad, el para qué de este actuar,, fin de u-

na acción que en el fondo ha de dar el sentido y forma a toda una d¿ 

nfitnica educativa. 
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i lÁ. EDuc&cicgr cam DEBER Y DERECHO. 

I Cuando nos acercamos a las pronsulgaciones oficiales de los diversos estad», lo -

i mismo que si atendemos a las comunicaciones sociales, observamos como rasgo más común 

; elhetíKo de pronosticar un nivel de deeamllo social en función del nivel de culUiva-

aloanzado por el pueblo. 

En este sentido, parece que la adquisioión de cultura es la piedra filosofal que 

tienen los pueblos para saliv de unas aituaoiones de eiá>desax^ollo.h& opinión es bue

na, y la propia realidad sirve para constatarla y verificarla. 

La supresión de rruohás anomalias y taras en el ámbito profesional parece que ten 

dría ccano base el ii35>artir una educación adecuada en todos y hacia todos los niveles-

de edades y personas. Nos encontramos entonces con la necesidad básica de que se ciam-

pla el objetivo educativo de lograr una formación integral de la persona,objetivo que 

puede presentar una perspectiva estática, la de dar solidez y formación al individuo, 

pepo que de modo más importante actúa scásre la persona en su propia proyectiva humana. 

La educación debe, responder entonces como necesidad ineludible de dar una base -

formativa, pero más aún debe lograr el objetivo de proyectar e integrar a la persona-

en; 

i R) .Su entorno soaial;, definiéndole un status para el cual se encuentre capacita-

( dg.y en consonancia con sus aptitudes y actitudes. 

í B) .Su entorno laboral'-vrofesional, formando a la propia persona en una gama de -

\ habilidades teórico-prácticas mediante las cuales pueda desempeñar una labor,-

\ así como para responder en justicia a unas expectativas que la sociedad le pre 

; senta. 

\ C) .Su ámbito fcmüriar, haciendo de ella un ser con el suficiente equilibrio y ca-

I pacidad como para afrontar elecciones oísativas y responsables. 
D) .Su dinámiaa individual, en cuanto que logra unas metas que realizan sus in -

i ""• 

I quietudes y tendencia más profundas. 
t-

I La neaeeidcd de educar es un deber que se escapa ya de los moldes físicos de los 

I 
5 Centros Docentes y pasa a ser una exigencia soaialj de la propia sociedad. 
I Es asimismo y por pasiva un derecho del individuo a recibir este tipo de educa -
I ción informativa y formadora que nos parece si poder transformar y configurar la pro-
t 

yección de la persona. 
} Profundizar en la problemática profesional nos ha llevado a tocar el tema educa

tivo, el cual está en la base e impregnando todo un proceso. Plantear el tema educati 

i vo como derecho de la persona, es reflejo de una preocupación social más amplia, la -

preocupación de que a la propia soeiedad, como núcleo institucionalizado, quien pro -

pugna y favorece esta educación. 
Así lo podemos apreciar en dos declaraciones de principioss 

''Todos los españoles tienen derecho... a una educación general y profesional -

que nunca podrá dejar de recibirse por falta de medios materiales" (táey de Principios 

,̂..-..iSfel í í a v j j a l f i a i í i a L - I J Ü , ^ .,. •... .......................^^ . 
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\ "Todos los españoles tienen derecho a recibir educación e instrucción y el deber de adqui 

I rielas, bien en el seno de su familia, o en Centros Privados o Públicos, a su libre elec-

I ción. El Estado velará porque ningún talento se malogre por falta de medios económicos". 

; (Fuero de los Españoles, art. V ) . 

I La misma Ley General de Educación viene a confirmar esta promulgación social? 

"Todos los españoles de conformidad con lo establecido en la declaración novena de 
I 
\ la Ley de Principios del Movimiento Nacional y el artículo 52 del Fuero de los Españoles 

tienen derecho a recibir, y el Estado el deber de proporcionar, una educación general y -

I unft formación profesional que, de acuerdo con los fines establecidos en el artículo ante-

I rior, les capacite para el desempeño de u«a tarea útil para la sociedad y para sí mismos" 

{Ley General de Educación, airt. 221). 

Frente a una casuística, a veces confusa y caótica por los datos que aporta, convie

ne mirar más allá, darnos cuenta de una realidad que también existe y que depende de cómo 

í se la utilice y lleve a la práctica para que aquella casuística pueda configurarse de otra 

manera. 

El problema profeeional hoy obedece en su raie a un enfoque educativo, a la utiliza-

ci<5n y actualización de unas normas y disposiciones, sin pensar ahora en las dificultades I 

^ prí^cticas que todo este proyecto lleva consigo. | 

\ Tendrá, por lo tanto, un aspecto legal que en cierto modo da- un matiz de oficialidad | 

I al tema, sobre todo en el Manteamiento actual de una profunda reforma educativa? pero don g 

t. de el tema profesional se encuadra de una manera más clara es en el ámbito de la persona- | 

f CORO individuo, como proyección de unas inquietudes y deseos, como proceso de una forma - 1 

'; ci^n y conocimiento que va adquiriendo progresivamente, como juego armónico, finalmente,- j 

) de una exigencia que la sociedad debe cumplir en el aspecto educativo para con todas las- | 

ipersonas, proceso educativo que arranca desde los niveles de edad más jóvenes, hasta com- | 

5 pistarse en la coordinación de Persona-Trabajo de una manera coherente y adecuada. | 

Í2.t .• PROFESIÓN. VOCACIÓN^ TRABAJO. 
. -¿ 

Querer tratar los problemas profesionales que afentan a la juventud, buscar a menudo— 

soluciones urgentes las cnaales son como parches que poco remedian, enfocar el tema pro 

fesional requiere clasificar este triple aspecto que marca la definición de una perso

na hacia una actividad concreta. 

Toda persona^ en su aatuar^ se rmeve en función de unaa actitudes 

bien que sean propias o bien influenciadas y creadas por el atribier. 

te que le rodea. En este sentido, la persona joven, ambientada -

todavía en Centros de Enseñanza, de Formación Profesional, o bien 

ya en sus comienzos como trabajador, esta persona tiene todavía -

unos ideales y deseos sin cuijür, payecta unas inquietudes hacia-

metas futuras. 

El joven, pensamos que entre los doce y dieciseis años, va -

formando interiormente unas apetencias de tipo profesional-labora] VO C^ciOf^ 



quiere ser éste o acpiello, fluctúa en sus apreaiao-iones y poco a poco va configuraiido un 

deseo más concreto de lo que quisiera llegar a ser. Esta delvrdtaoián y configuración de 

tendenaias, polarizándose hacia metas yá mis concretas está efe función directa djs una. se 

rie de. -oariabtes que influyen decisivamente en el joven. Estas variables las podeaos es

tructurar de la siguiente manera: 

A).Tipo de Colegio en el que estudia por la atención que se presta más decisivamsnte 

hacia materias teóricas o prácticas; tiene cabida aqú£ la influencia del profeso

rado en la configuración de tendencias. 

B) .Ambiente familiar y ocupación sc±>re todo del padre y henaanos mayores determinan

do a veces impositivamente lo que debe de ser el hijo. 

C). Zona de títáa,marcándose de manera especial al ambiente que rodea al niño o joven 

en su entorno social. Zonas ainbientales de influencias podemos considerar a las -

rurales^ fabriles, comerciales y maritimo-pesqueras. 

D) . P a n d i l l a o grupo de amigos^ Núcleos donde se discuten y proyectan continuamente -

ideales. 

E).Fl propio niño o ¿oven, el cual va conjugando lo que observa y le influye desde -

fuera con lo que siente y vive. En la projfa personalidad juvenil destacamos, so - | 

bre todo, la hase o capacidad que presenta, tanto de manera general, como en fun- | 

ción de una especialidad o tarea concreta. | 

Junto a las aptitudes que presenta tenemos en cuenta, asimismo, su interés particu- g 

lar, sustendencias e ideales, es decir, sus actitudes. | 
i 

Aptitud como capacidad y actitud como tendencia configuran la base personal del niño i 
•o 

o joven de cara a una proyección profesional. | 

Estas cinco variables | 

- Colegio ¡ 
- AndDiente familiar • | 
- Toma de vida y entorno social ? 
- Grupo socid-afectivo " 
~ Aptitud y actitud 

determinan la inclinación, primero y la decisión, después, del niño o joven hacia una ta

rea, estudio o profesión. El con» conjugar esas variables," el carácter y la personalidad-

como resultado de un proceso de madurez, todo ello va a dar la resultante vocacional de -

la persona» vocación que en el fondo será como dar respuesta a las preguntas de 

¿Qué grado de influencia tiene so- ) ) ¿Para que valgo? 

bre m£ el medio socio - económico j! ̂  ¿Qué me gusta? 
5 5 que me rodea?. } \ ¿Cuál es mi capacidad? 

5 5 ¿Qué quiero ser? 
f 
a 

í y muchas otras que responden a la inquietud lógica de toda persona por formarse un hori -

; zonte de metas y posibilidades. 

Tenemos entonces que el niño o el joven van configurando su vocación a partir de un-

": esquema de variables ya antes apuntadas que se interrelacionan, actuando de ina.nera conjun 

j._t3-y. s- veces indirectamente. Esta persona con una vocación se presenta y proyecta ante un 



abanico de ̂ sibilidades como algo ya establecido que se le ofrece. 

í Esta posibilidad son los diversos status socio~profesionales, los clichés o casi ~ 

f lias que están ahí con su estructura y tipificación, lass profesiones-diversas, mülti -

\ pies y complejas- con su escala de valores y su esquema para estructurar clases y perso 

[ ñas sociales. 

' ¿Cómo se presentan al joven las diversas profesiones?, ¿qué grado de conociíaiento-

i tiene de ellas?, ¿en qué nsedida se va amoldando su vocación-actitud y aptitud- hacia ti 

i pos concretos de profesión?. 
I 
í De una manera general, el hecho de que actualmente existen una diversidad de profe 
s ~ 
'• sienes,y oficios requiere hacia el joven una labor instructiva^ darle a conocer de mane-
I 
j ra expresa esa gama de posibilidades, xjue se va a encontrar en una fu^ra proyección so 
I 
i cio-profesjcnal. Esta nueva función informadora, tiene un plano teórico de exposición, -
\ 
•i pero que se ve compleaaentada por una reacción de curiosidad e interés en el joveHf hacia 
] aquello que se le plamtea. 
I 
I CoEO trabajo previo a cualquier tipo de formación que se quiera realizar está la la 
¿ bor de información? el hecho de dialogar y describir en cícrulos, coloquios, entrevis— 
f 

\ tas, etc. una diversidad de profesiones, dando cuenta pormenorizadamente de las cuali -
; dades y características que estás exigen, asi como la duración de sus estudios, las esge" 
V dalidades que aportan y el esquema de salida que ofrecen, toda esta dinámica de presen-
? tación profesional lleva al joven a descubrir cosas nuevas, a la vez que le va perfilan 
I do una inclinación que podía ya tener, aunque de manera vaga a imprecisa. 

Junto a una labor informadora, y para no quedarnos en el plano teórico, el tema de 

las profesiones hoy requiere una prepco'ooión pr&otioa del alumno y un aonoaimiento del-

\ heaho social de las profesiones. 
La preparación práctica da un engarce vivencial a la enseñanza, hace que el alumno 

\ encuentre vina dimensión más personal a materias que pecan de abstrae ción; esta prepaira 
' ción práctica de nuestros alumnos Ueva coasigo, fundamentalmente el que sintonicen y co 
miencen a hacer suyas, aún siendo jóvenes, esas profesiones que como metas se les van -

El hecho de informar al alumno y darle un matiz más vivencial y práctico a la ense 

' fianza que recibe se puede convalidad por el conocimiento de alguna profesión de forma -

s operativa. 

Más adelante será tratado este tema cuando consideremos el plan de actividades al~ 

cjue nos debe llevar un tratamiento de los problemas profesionales. 

El enfoque de este apartado deja aún la variable trabajo considerando a éste como --

el rendimiento operativo jue realiza una persona en una determinada profesión u oficio. 

Proponer al joven unas metas supone plantearle una exigencia común a todas ellas, 

y en que cualquier profesión requiere un rendimiento. 

A menudo nos encontramos con una actitud de total apatía en los jóvenes ante el -

astudio o ante un oficio que están desempeñando 5 falta de interés, rendi.inierit. - ac-iS-

aiicos nulos. Jóvenes que van rotando por varios oficios sin encontrarse encajados sti ~ 
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ninĝ lno de ellos. 

Toda esta casuística viene a responder como una toma o una actitud más ra«2ical,c¿3.1. 

es el hecho de que el soven no presenta tma actitud responsable y aonsoiente tís## &l tya 

bajot Qomo tal; esta actitud lleva a no saber identifiaar el trabado cono algo a'-eativc^ 

como un rendimiento penoso y que cuesta, lleva, en el fondo, a que el joven no vivencis 

y proyecte una meta con la suficiente fuerza, de ahí que no quiera sentirse Tesponeable'-

ante situaciones y que te exigen una decisión^ 

La dinámica del trabajo -COBK> actitidad y rendimiento responsable- condénenla al jo

ven ante la realidad de sus estudios o profesión, le hace profundizar en el planteaiaien-

to de su vocación y le proyecta hacia metas para las que en cierto modo se considera se

guro y capacitado. Vocacidn-Profesión-Trabajo vienen a ser las pautas indicadoras de con 

flictos y prdblemas de índole profesional; el cdoo enfocar estas tres variables, su desa

rrollo y vivencia por parte de los alunmos, marcará la dimensión decisoria, coherente y-

adecuada, ante un núcleo de tareas profesionales. 

*:X^CAÜSAS m LOS PROBLEMAS PROFESIONALES, 

El hecho de que actualmente surjan actividades de todo tipo, sobre todo a partir de 

movimientos faimiliares y orientados hacia la juventud, este hecho dejiot® que existe una-

preocupacián adulta por tratar de hacer algo^ acción que no siempre resulta bien acogida 

por el estamento juvenil. 

Pero si esta preocupación adulta puede ser clara en bastantes áreas de forujación, ~ 

apreciafljos que en el terreno profesional apenas si existe. Anteriormente exponíaiaos la -

base educativa ante todo proceso de formación, así como la raíz vocac ional y el espíri

tu responsable de trabajo que está potenciando toda dedicación profesional; de igual laa-

nera, por lo que cos^ete al mundo juvenil -sea estudiante u obrero- necesita, para cen

trar su actividad profesional, una adecuada orientación. 

Detectar a pcsteriori, problemas profesionales, tratar de poner parches coiao solu -

clones, urgentes y de emergencia, jóvenes sin ilusión ante su perspectiva personal y pro 

fesional, alumnos ya universitarios con fracaso en sus estudios, todos ífallos en el áiabi 

to profesional podían paliarse en una proporción bastante elevada si el mundo de los jó

venes pudiera contar con una adecuada orientación. 

Esta orientación tiene que partir del mundo adulto; abarca, lógicamente, el ámbito-

educativo y profesional, y sirve psura encauzar desde la base esas primeras inquietudes -

jóvenes hacia alguna tarea o profesión. 

Más que dar soluciones particulares lo que el tratamiento necesita en su basri es -

una buena orientación, y apuntamos a ésta con» una causa de los problemas profesionales? 

ya que resulta; 

le. Elemental para formar una decisión adecuada; 

2Q. Hoy apenas existe una labor orientadora. 

ILa necesidad de una orientación realizada desde la Segunda Etapa de E.G.B.f los /ju,-;-

nos resultados que podemos obsenar en los Centros donde se realiza algo de orí ;?::•: -t6r y 

la realidad actual de que apenas podemos constatar que este asesoramiento se realica,,!:; 
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i cluso en niveles de estudio y asas superiores donde la decisión se ijapone al estudiante. 

'- Junto a esta neaesidad y occ^enouxs a menudo^ de orientaoiSrif podemos constatar -

\ otro tipo de causas en la problemática profesional cc« matices más peculiares y coiaple 

f jos. Apiintamos, en primer lugar, a la sepamoión metodológioa y vii>enoiat que existe ~ 

\ entre los Centros Educativos y la Sociedad. 

i El entorno social vive con una problemática cada día más compleja y difícil de -

I precisar; no obstante, esta problemática no transfiere las puertas de un colegio. La -

^ vida escolar se puede caracterizar por la búsqueda de un orden, al isenos externo que -

I dé la base a la enseñanza de unas materias. Frente al estido neurotizante de la vida -
I 
; actual un Colegio aparece como un remanso donde los conflictos y las tensiones,aunque-
i existen, por lo menos se relajan. 
5 Los propios padres, en la convivencia familiar, tratan de evitar a los hijos,preo -
\ 

cupaciones relacionadas con el trabajo, econoroia, etc., ya que normalmente piensan que 
í esos problemas los tendrán pronto, cuando sean mayores. 
I 
j El joven, en su vida de estudiante, vive normalmente apartado de la tensión y res 
! -

[ ponsabilidad de la vida social, ya que incluso losmétodos oiicativos y familiares poten i 

t cian esta separación. 

' La diferencia y el choque se acusa más fuertemente cuando estos ¿avenes ecftííenzan ] 

':. a trabajar a temprana edad asistiendo entonces a una cadena de problemas, no sólo de ~ < 

: rendimiento, sino de integración. 
La separación metCMaoldgica entre los Centros Educativos y la Sociedad se acentúa-

• más aún cuando apreciamos la marcada diferencia que existe entre el mundo estudiantil- ] 
• y el mundo obrero.Esta, diferencia se ha estudiado y tratado mucáio, incluso hoy parece-

; que hablar de ello suena a tópico y lugar común, y sin embargo es uno de los hechos que : 

:; más preocupan en las investigaciones sociológicas, además de ser una de las constantes-

] en los fenómenos de crisis y revolución social. ! 

Intelectuales y obreros, mundo de la ciencia y mvindo del trabajo, aparecen como dos 

\ realidades de clase irreconciliables, como un divorcio de ideas y funciones que lleva-

! en consecuencia a una ignorancia entre asibos elementos. La consecuencia de este divor-

^ CÍO en el plemo educativo, lo podemos apreciar claramente? desde el clasismo educativo 
i 

) a la teorización sobre vivencias que no se pueden vivir y experimental^. 
Palta, en lo que pudiéramos llamar causas de problemas profesionales, una buena -• 

i orientación a los alumnos de nuestros colegiosj asesoramiento didáctico, pero tíunbién-
profesional y \ccacion&l. Falta una mayor interacción entre la teoria educativa y las ~ 

• complejas vivencias sociales. Falta un planteamiento de base rrás integrado entre el ~ 

mundo estudiantil y el mundo obrero. 

Este tipo de causa, divarso en su manifestación, complejo en sus características, 

. obedece a un enfoque pecxiliar de la sociedad hoy.? los resultados los podemos constatar 

en cualquier momento pero esit^ten eiPAacianes cla^Jef es decir, situaciones en que la -

• persona debe pasar a una actitud distinta áe la simplessente receptiva, debe d ex un pa 

; so de decisión y entonces estos aKsrsentos se hac-an más áifíciles, se ocasionan tensiones 
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y es duanáo se perciben las consecuencias ocasionadas por una multiplicidad de causas 

no afrontadas debidaojente. 

\ Vi: SITUACIONES DE PROBLEMA PROFESIONAL, 

' Enfocar el tema de las profesiones en el ̂ iáabito docente, o bien ya en el mundo-

': l*oral requiere una labor de orientación y ase sor amiento, que a su vea puede hacerse-

fe de rxna manera general, a través de todo un proceso,pero de manera determinada y exi -
i 

gente en algunos puntos o saosíentos clave en la ,etapa de formación e instrijscción de la 
i 

t persona. 
•; En su raiz el prctelsiaa profesional surge y se plantea radicalmente aiumdo una'— 
1 persona debe elegir^ cuando está obligada a tomar* una deaieión^ sin centrarnos ahora -
' en las razones o motivos que propugnan esta decisión o actitud de hecho ya electiva.~ 

, Es por esta necesidad que existe en la persona de tener que elegir o tomar decisiones 

i por lo que pensamos que previamente debe existir una buena labor, no sólo de formación 

sino de asesoraiaiento y orientación. 

> En este sentido, problema coaso tal aparece en los aomentos de elección o decisión 

•. de la persona, para dedicarse a una actittidad, ya más concreta y definida; esta eXec- § 

i ción por algo supone, lógicamente que elimina otra serie de posibilidades que la EÍS - | 

; ma persona pudiera tener, lo cual lleva ai riesgo en la elección, planteamiento éste- | 

i. de gran interés y en el que todos nos vemos implicados en la áináiaica de nuestro ac - ^ 
o, 

\ tuar. I 
\ No obstante, en; el proceso educativo podemos detectar unos momentos clave que por | 

) su inroortancia conviene tener en cuenta, 1 
!' a 

^ Un primer momento o situación concurre at finalizar el aialo de estudios de EGB, | 
Todos sabemos que a través de ocho cursos el alumno ha ido adquiriendo, una serie i 

I i 
ií de conocimientos, revalidados oficialmente por un titulo o diploxaa. Hasta 82 de EGB.- | 

el alumno está metido en un tipo especial de niecánica educativa. Su actuación como — @ 

• persona está en función de su proceso integrador hacia una metodología y unas técnicas 

f una adquisición de conocimientos y una base opcional hacia un futuro. 

I La situación como problema se plantea al preguntarse el alumno sobre sus posibili 
t 

dades, pero más aún sobre qué hacer de una manera concreta. De un modo esquemático se 
é . ' 

le presentan varias «jpilones: 
, iQ. Continuar sus.estudios en el B.U.P. 

22. Continuar sus estudios, de una manera más técnica, en Formación Profesional. 

3a. Prepararse para un empleo o profesión a corto plaso. 

4s. Ponerse a trabajar. 

5s. Otras opciones. 

Ponerse a trabajar de forma inmediata transforma al joven en un obrero sin espe-

cialización de ningún tipo y con unas metas totalmente reducidas y pobres para una la 

bor de promoción. 

Prepararse para un empleo a muy corto plazo, le coloca en una situación aparente 

,. „.,_, ,. I,- _̂_̂. y 
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mente ventajosa, que de momento tal ves Ifena unas inquietudes no muy amplias,pero que-

a la larga se verá necesitada de una mayor foraiación para poder mejorar su status a -
f 
¡ nivel personal y socio-laboral. 

I El dedicarse a unos estudios de Porasación Profesional, en cualquiera de las rasas 

I que esta parte docente tiene, requerirá en el joven una capacidad e interés, asi coiso-

l una constancia. Esta opción exige un cierto esfuerzo y sacrificio, pero coBpensa aríte-

S la realidad de una mejor preparación y cualificación de cara a desenseñar una labor 

profesional. 

I La Formación Profesional en sí, como tarea de estudio, tiene el complemento de -
i 

j ser una prepauración tanbién práctica y especializada; en cierto modo, se va palpando -

i paragmáticamente la base que se adquiere, existe un lazo de continuidad entre la necesi 

I dad operativa que pide una profesión con la información teórica que se imparte. 
Continuau: los estudios en el B.ü.P. como paso medio a carreras de tipo medio, o -

bien continuación hacia el CO.ü. y carrera superior, marca unas características en la 

f elección, que el alumno debe tener en cuenta. Supone vma capacidad de base relativamen 

f te superior, aparte de una actitud personal auite el estudio que se manifiesta en hábi-i 

\ tos de continuidad y constancia. | 
I Por otra parte,la decisión hacia este tipo de estudios plantea situaciones socio- | 

económicas de un determinado nivel, lo mismo que süiber que se estudia no tan a corto ~ g 
o. 

I plazo o de manera más bien práctica, como en la Formación Profesional, sino que la me- | 
i 1 
; ta que se proyecta en esta opción queda más lejana, de ahí que el estímulo exija un re 1 
í forzamiento especial en el alumno. | 
' Estructurar la decisión en el final del ciclo de E.G.B. queda centrado en estas - | 
': opciones, cada una con características más amplias aún, sin contar con la propia moti- | 
I i 

^ vación que actúa en la persona y que en el fondo marcará la decisión última para ele -j 

.? gir una cosa u otra. « 

Otras situaciones donde se plantea el problema profesional, en cuanto a necesidad 

de elección, podemos establecerlas, de modo cíclico, en los siguientes estadios: 
Is. Al finalizar el C.O.U. 
22. Al completar cada uno de los ciclos o grados de Formación Profesional. 
3c. Al completar cada ciclo de estudios universitarios. 

Este esquema de situaciones desemboca de manera directa en el ámbito profesional-

pero en sí parecen delimitarse más estrictamente al campo del estudio. Además, sítuacío 

nes en el estudio que puedan tener un cariz más profesional son las que se centran en-

aquellos jóvenes que optan por la Formación Profesional. En este campo si que tiene ca 

bida de manera urgente una labor de orientación,y tratamiento, lo mismo que en el C.O.C 

quedando más difusa esta labor cuando nos metemos en el ámbito laniversitario, área de-

la enseñanza que todavía podemos calificar como impersonalizada. 

I.S. CONSECUENCIAS SOCIO-EDUCATIVAS. 

A través de un somero detectamiento de las causas en la problemática profesional,-
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así cómo esbozar unas situa^ciones clave, podemos darnos cuenta de que cualquier tipo -

de acción que se quiera realizar deberá centrarse, en cierto nrodo, en la Segunda Etapa 

de E.G.B., en el B.U.P. y C*0.ü. y en los ciclos de Formación Profesional. 

Asimismo debe tenerse en cuenta una labor orientadora y de promoción hacia jóve -

nes y adultos que los encuadrarían»s en la tarea de Formación Permanente. 

Centrar la metodología en tomo a una muestra más o menos conocida y estructurada 

deja una interrogainte an^lia y compleja. Pensamos que la posibütdad de una acción va -

hacia jóvenes comprendidos entre los doce y dieciocho años, incluidos, en un alto por

centaje, dentro todavía de esquemas educativos. El joven obrero y el joven estudiante, 

incluso el joven estudiante-obrero, son las tres variaúales con las que a priori pode

mos jugar. 

Este amplío núcleo de; juventud está en la calfe, le conocemos por motivos profe -

sionales, de enseñanza, traibajo, etc, tiene unas características y reaccbnes peculia -

res, las cuales las podemos considerar como socio-educativas, ya que influyen en su -

gestación causaiv,estrictamente docentes o de tipo profesional-laboral, de orden social, 

además de la influencia familiar y de la propina persona. 

Los Colegios, con uh bagaje intélectualista libresco, con una metodología de ra -

cionalización, con una falta de vida en una gran parte de su dinámica docente, van en-

cierto modo configurando un tipo de jóvenes. 

Los patronos y empresarios, metidos en el mundo neurótico de una sociedad cosumis 

ta, con sus leyes drásticas de rendimiento, operatividad, oferta y demanda, etc., etc. 

condicionan inquietudes ytendencias del mundo joven. 

El status social, el sentido de clase, la despersonalización de las vivencias so

ciales, la transformación de la persona en hombre-fiasa, así como la creación y destruc 

ción de mitos e ídolos, toda esa dinámica,social tan compleja que nos rodea, tainbién -

ella clasifica y etiqueta a quienes desde abajo van intentando forjar una imagen perso 

nal y autónoma. 

La familia, como entorno más reducido de vivenc ias y la propia persona, con una-

idiosincrasia peculiar, van presentando una proyección del joven, sujeto agente y pa -

cíente en la problemática profesional. Toda esta dinámica va fraguá'ndose, y de hecho -

hoy podemos percibir una tipología amplia y variada en la juventud que nos rodea, con-

una interrogante futura en su proyección,pero muy actual en su vivir cotidiaaio. 

C A U S A S CARACTERÍSTICAS SOCIO-EDUCATIVAS 

DOCENTES l.Ficaaaso escolar 

PROFESIONALES 2.Desorientación 
3.Sin experiencia 

SOCIALES 4.1ndecisióh 
FAMILIARES 5. Miedo a la responsabilidad 

6.Inadaptación 
PERSONALES 7.Sin ideales 

8,Espíritu consuraista 
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Estas características socio-educativas son a menudo una constante que se aprecia 

en la labor docente; de alguna forma reflejan situaciones y' realidades de jóvenes que 

neáesitan de una orientación, jóvenes con auténtica capacidad para afrontar tareas, -

para especializarse en alguna profesión, pero jóvenes, asimismo que no han tenido ni -

dispuesto de una ayuda que potenciara sus propias cualidades. 

Como factor común a toda esta problemática podemos constatar un sentimiento de -

inseguridad que va forjándose en la personalidad adolescente a medida que quiere pro

yectar unas inquietudes de tipo profesional. Esta inseguridad respecto a sí mismo, a-

sus posibilidades, así como hacia la proyección de una labor hace que hoy asistamos a 

un fenómeno social tan coa^lejo como es el de la masificación, el de la cantidad sobre 

la calidad, el de informar indiscriminadamente con datos y más datos sin llegar a un-

proceso técnico coherente. 

En esta compleja estructura que ahora plantéanos, donde se barajan factores edu

cativos, profesionales, o bien de índole social y laboral, queda en la base, y como -

mayor preocupación y urgencia, la tarea a realizar con y en función de las personas ~ 

que padecen de una manera concreta esta situación, detectar el campo o área de traba

jo, atsí como delimitar funciones y métodos. 

'l.C' ORIENTACIÓN DE LOS PROBLEMAS PROFESIONALES. 

A menudo querer plantearnos cualqvder tipo de problemas, no importa la índole que 

estos tengan, nos lleva por el camino fácil de esteü3lecer soluciones rápidas y de -

emergencia, algo que nos ayude a salir del paso, pero sin profundizar hacia causas -

más reales y cósalejasm, las cuales, en cierto modo, nos ibem a llevar a una acción -

más difícil y responsable. 

A través de una exposición de los problemas profesionales,problemas que afectan-

y se ven in5)licados en una dinámica docente, que repercuten en la propia evolución de 

la persona y marcan unas consecuencias típicas en determinadas edades, esta profundi-

zación en el tema profesional hace que una labor que quiera ser eficaz no se quede en 

lo superficial, sino que profundice en unos síntomas 

Los problemas profesionales suponen entonces el diagnóstico y tratamiento de un-

síntoma; evitar y afrontar este tipo de prbblemas supone una labor de ayer como traba 

jo previo, peura hoy-aobre la realidad,- saber dar cauce y solución a mon^ntos y viven 

cías que pueden presentarse como oonflictivas. 

Esta liibor de diagnóstico y tratamiento de síntomas podemos tipificarlo de una -

forma concreta, orientaeión,La. orientación en sí es una acción encaminada a fomentar

en la persona inquieiudee peTsonales¡, por enterarse de cosasj realiza también un caná-

lisis de la pvopú^posibilidades de la persona? proyecta un abanico de posibütdades ~ 

como cauce integrador y cla|rificador de tendencias. Da la base y ma.dia*es suficiente -

para el acto de elegir y decisión de la persona en torno a opciones concretas. 

El síntoma básico de un problema profesional, a menudo conflictivOf debe exifocar 

se en una acción orientadorajeata líibor de orie:a-.ación tiene una triple perspectiva: 
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¿quién la realiza?, 

¿sobre quién aatúa? 

¿cómo puede ser la or>'i«ntaaión?. 

Una labor de orientación, tal como antes expusimos la idea, incumbe de manera di

recta y responsable a la sociedad, traduciendo esta realidad en los múltiples estamen

tos, tanto estatales como para-estatales o privdos. Al htólar de la educación, como de 

ber y derecho, ya reflejábamos la exige«icia responsable que tiene la sociedad de dar -

una formación integral a las personas. Esta responsabilidad es insoslayable, es un de

ber que se contrae y que tiene máxima importancia en ewLquier jerarquización que quie

ra hacerse dentro de los deberes sociales. 

La actividad de los órganos sociales repercute y actüa en una célula más uniforme 

y activa, la familia. Quien primero puede y debe afrontar el problema profesional es -

el ambiente familiar; es el que detecta y vive este tipo de problemas de la manera más 

directa, es en el fondo quien los padece más decisivamente, es quien más necesita de -

unos medios. 

La familia, entonces, es el foco donde antes parece detectarse el problema profe

sional y la que con tma metodología adecuada, s2Ü3rá dar cauce y solución a problemas. 

Dada la estmictura de la muestra donde con mayor proporción aparecen síntomas, co 

mo resulta ser la población estudiantil, aparece el Colegio como núcleo que aglutina -

vina actividad típica:, la del estudiante, y el que cuenta con unos medios más a mano pa 

ra poder realizeu: la orientación. 

Este pofler las bases de tma mzuiera evolutiva, este asistir a la proyección del jo 

ven hacia metas personales, haca que el Colegio tenga en sí también una responsabili -

dad fundamental a la hora de realizar la tarea* orientación. 

A la pregunta sobre quien aatúa la orientación, de lo dicho es fácilmente deduci 

ble; es el niño y el joven quien necesita, cada vez más urgentemente de esta acción.-

Pensemos que actualmente un núcleo importante de la población españoln se encuentra en 

edades escolares de E.G.B. así como en Formación Profesional y Eachilhrato o B.ü.P.Es

to hace que la dimensión humana del problema sea ya una exigencia que preocupa de he -

cho, sin contar con la propia inquietud estudiantil que quiere, o mfíjor dicho que pide 

datos de ensefiamza,pero m&n ŝvih dntos de vida^royecciones concretas de su propia exis

tencia. 

¿Cómo encauzar esta labor alentadora?. A gandes rasgos, con la utilización de -

los medios de comvmicación de masas, tan profusos en uñara acciones de propagenda consu 

mista,pero tan remisos en clarificar el horizonte de opciones qug un joven puede tener. 

Hoy en día, que preconizamos la sociedad del ocio, qus estados asifitióndo al lenguaje -

fácil de las imágenes, sin n̂rbargo no sabemos potenci.'̂ r ontoa rsá.íos, cor>o axposición-

de una problemática y de unss soluciones. 

Otro medio teórico de acción es la familia, cantralizando 3n slla los problemas -

particulares y bbsqusjanco ,',ol'jclongs en un clima de diálogo//clistensicn. A veces laios 
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padres poco pueden orientar, por falta de capacidad o interés,pero riempre existe, lo 

cercano del problema, la necesidad de hacer algo. 

1.1-; SOLUCIONES PLANTEADAS. 

La nece'sidad de una labor de orientación como base en el tratamiento de los pro -

blemas profesionales nos abre el n^todo práctico de sugerir unas soluciones esquemáti

cas que sirvan píura coordinar acciones, a menudo aisladas, y que se centren en torno a 

unos núcleos más organizados. 

Iios tres estamentos más decisivos en la accidn orientadora son la Sociedad, Famili. 

y Centros Educativos. Como aglutinante de tareas aisladas hoy surgen ya, como realidad 

las Asociaciones de Padres de Alumnos y las Escuelas de Padres, dando tal vez uíia ma -

yor in̂ portiuicia actual a las primeras por encontrarse en un momento de funcionamiento-

más adecuado. 

De una manera general, la actividad de los Colegios debe buscar una proyección más 

práctica en su labor docente. Asimismo, en cuamto a la localización de los Centros Es

colares observamos su radicación en zonas que exigen un tipo de enseñanza. Zonasz agrí 

colas, industriales-fabriles, marítimas, etc., piden por su propia idiosincrasia una - % 

actividad docente típica. | 
i 

Esta necesidad hace que en centros normales de E.G.B. vayan formándose tipos ds - | 
actividad diversa donde los alütónóá se vayan familiarizamdo con profesiones. Clases de I 

materias administrativas, alguftái de matiz profesional, pequeñas actividades de tipo - I 

práctico, todo ello hace que el alumno tome conciencia activa de qué es lo que pueda - | 

encontrarse en un ambiente jpiroféslonal. | 

Pero la in|>ortancia f\ihdaiú6rltal de plantear soluciones está en saber coordinar ta | 
I " I 

reas, hacer puente entre el tauíido laboral y el Colegio. Aquí es donde entran en juego- | 
3 

más decisivamente las funciones de las A.P.A. y de las Escuela de Padres. En este cen- i 

tido apuntamos la posibilidad de proporcionar a los alumnos puestos de trabajo sn jian--

experimental, actividades que en sí no requieran vina alta éspecialización y que sirvan 

para un conocimiento más concreto de cualquier puesto de trabajo. 

Asimismo, las propias A.P.A. pueden promover, junto a las actividades de los C'-̂ -

tros, todo tipo de actividad informativa mediante charlas de tipo genérico, coloqvtjs, 

etc, que sirven como contacto entre el estamento falliar y docente. 

Una forma práctica puede ser también el conocimiento de centros de trabajo, 'jxzi.-

tas a fábricas, donde el alumno llega mejor al conocimiento no sólo de la forma opera

tiva de \m trabajo, sino tambisfi del esquema organizativo de un mundo laboral, c ^mczx^ 

tan extraño y complejo para él. , 

El hecho de apuntar soluciones aparece como una labor preventiva, más bien -̂a en

foca en una tarea de orientación en la que la familia, mediante las ñ.P.íi. y Iñs Rtr ~ 

cuelas de Padres pueden conseguir centralizar una serie de acciones aislrrlr.p, Enfr; •• 

tareas se pueden esquematizar en cuanto tengan características. 

** mm»ms p£^gff^^Js,,M.̂ ^ í O I 
I |ii ,. K 
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a). Meraments infcnaaiíoras 

b). De tipo práctico en les propios colegios 

c). Contacto con el mundo laboral 

<3). Estudios profesiográficos . 

e). De tipo práctico en empresas. 

Este esquema de posibles soluciones lleva el matiz más preventivo que resolutivo, 

pero seguimos pensando en que la tarea de solución es más de labor a priori, Itbor educa 

tiva que tarea de resolución casuística. No obstante, los problemas actuales y urgen -

tes tienen cabida en el marco activo de estas asociaciones. 

No resulta extraño encontramos con grupos particulares que disponen de xati for.d';~ 

económico de ayruda. Esta idea, tal vez centrada en la organización de becas de ayi-cla el 

estudio, bien puede transformarse en las actividades de las A.P.A. y Escuela de Pedrés. 

Pensamos, como posible solución,que estos núcleos formativos cr*een una esneaie t'a fon

dos de aj^da con un doble sentido. 

Por una parte, un fondo económico con el que se pueda afrontar cualquier tipo de -

actividad que supere los presupuestos de los Colegios, asi CCSJSO ayuda para alumnos quc-

presentan una carestía de medios piíra afrontar su formación. 

Por otra parte, además de la base económica está la base operativa y profssionali-

disponer para los momentos clave en la evolución de los alumnos, situaciones clsve y?. -

antes apuntadas, una serie de salidas profesionales que sirvan para encausar la activi

dad de alumnos que sé descuelgan de la trayéctotia estudiantil .ordinaria. 

De esta manera, la acción de los estamentos básicos, Socieáad-Pamilia-Colegio, se-

centraliza en unos organismos que a su vez pueden resultar más eficaces y oportunos en-

su labor de tratamiento. La importümcia y la eficacia de esta acción radicará en la for 

ma de cómo se conjuguen las iniciativas de las personas? el resultado dependerá de la -

aportación de medios e ideas, de la colaboración directa que lleve en último tésTsino a 

superar unas disociaciones vitales, ya apuntadas, entre el mundo socio-laboral y el min 

do docente. 

;.9. FINALIDAD DE LA ACCIÓN. 

Todo el esquema de trabajo previamente expuesto debe proyectarse hacia unus meta?,. 

debe tener una finalidad que dé unión y sentido a cualquier forma de actuar. El estudio 

y profundización en los problemas profesionales de los hijos lleva en su raiz a una t*--

ma de conciencia de tales problemas. Hoy asistimos a una real preocupación en los pac/re 

por el futuro de sus hijos; esta preocupación se hace más patente en los momentos en -

que la elección supone un paso decisivo. 

Esta toma de conciencia es algo que competé por igual a las personas en función c!--. 

un status social, de su ísituación familiar y de la actividad docente, centrándose oste-

toTO.n de conciencia en unn acción responsable hacia los elementos pes-sonales que de eTo'2 

dependen. 

Una acción.eficaz en la orientación y tratamiento de los problemas profesionales -

9 ' p " " ~ "•' I '•̂  f 
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repercute hacia alguien, personas que son ya eleasentos sociales, hijos y alumnos y -

que exigen una determinaáé acción. Esta toaia <3e conciencia es ya en sí un tipo de fi

nalidad, cual es la fie una actitud responsable en alguien que se traduce en acciones-

concretas y prácticas sobre personas. 

La finalidad más concreta da una acción en este sentido busca sobre todo orienta 

cidn y asesoramiento en aquellas personas que necesitam una clarificación de sus apti 

tudes y actitudes. 

Una mejor proyección del estamento infantil, el cual va adquiriendo desde la ba

se una madurez e integración que ^repercutirá decisivamente a la hora de una toma de

decisiones. 

Busca, sobre todo una más positiva integración del mundo joven, saber deirle una-

mayor confianza ante sus inquietudes e inseguridad, y esto mediante un conocimiento -

más claro y definido de su propia personalidad, a través de una elafificacM de posi

bilidades que a menudo resultan desconocidas. 

Podemos también apreciar un matiz peculiar en el tratainiénto dé estos problemas. 

Es la índole social de una acción haber que todos sientan y vivan problemas comunes,- § 

situaciones que in^licem un deber a la propia sociedad y qué proyectemdo una acción - | 

ve satisfecha una exigencia que tiene contraída. f 

La finalidad de esta acción potencia a la Familia y marca decisivamente el grado I 
s 

de responsabilidad que en justicia tiene adquirido. El cómo encaxiisar la acción, hoy ya = 

tiene una resptJBBta organizada; su fíh es patente en todo lugar donde se realiza simple | 

tóente algo, pues los resultados son el mejor medio de evaluar cualquier actividad de- j 
i 

este tipo. f 

Junto a la finalidad operativa, familiar y docente, el fin social es el que da - | 

un engarce más completo y armónico a todo planteamiento que, como toma de conciencia I 

hace despertar actitudes responsables que se traducen en hechos positivos y eficaces. | 

+ 

+ + 

+ + 

•I- + 

+ 
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III EJERCICIOS 

A contintiaci6n encontrará Vd, los Ejercicios correspondientes 
a esta Unidad, 

Le reiteramos las indicaciones dadas en las unidades anterio
res sobre la realización de tales ejercicios,realización perso
nal y entrega en el lugar de costumbre. 

MUCHAS GRACIAS 

APELLIDOS: 

NOMBRE: 

CENTRO: 

N® de Cursillista: 

,de: 



|.l.-Comente brevemente el cuadro que aparece al final de la página 115 
• de esta Unidad,haciendo hincapié en las aplicaciones pedagógicas a 

los aluimoE de su curso: 

3,2,-CoiSiente breveiaente la claeificacién de Havighurst,(Pág.l2ü): 

m 



3,3»- En l a s páginas 126-12? se describen unas ac t i t udes sociales.Co-
mente2 brevemente su opinión á cada una de e l l a s : 

5«^.~ En e l Apartado 1.6 ("Tratamiento de l hecho soc ia l ) ,págs .133-157 , 
se esbozan unas or ientac ión es.Gritl-quelas brevemente: 

O 

o 
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3*5*- Ea'ancie •brevemeato en e s t a página los pr-iricd-paies conaiciOBaDtes 
o fac tores a t ene r en cuenta a l a hora de l a "vocación".(Procu
r a r r e f e r i r l o s a l n ive l ecIucatíTO á e l Cent ro) : 

r Cl " HmSSSMIl^UOftKsiS "* yr^ írr^. 

Iss P«lE88a(-l>«á,̂ .-CtirjSo í,^á^'^ 
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3|6,-3)escrit}a vn plan f a c t i b l e de INPOHKACIOF Y ORISÍÍTACIOK PHOISSIONAI 
proctirando adaptar lo al n ive l educativo de su Centro: 

» 

r ; | « i §S^^^MM^^MMJ^^ ** fe ̂1 
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OHITICÁ DE ESm UNIDAD 

Le recordamos que debe enfocarla teniendo en cuenta los aspectos de 
fondo y forma. Grao i a s . 

Ü o 
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I N T R O D U C C I O N 

A menudo nos encontramos en las tareas educativas con xana serie de responsabilidades 
que tal vez, de alguna nianera, las teníamos superadas, olvidadas o apartadas en un rincón 
por lo exigentes y molestas que iBsultan. 

Muchas veces hemos visto el Colegio como el lugar donde mandar a nuestros hijos para 
que allí se encarguen de su educación y foírmación. En esta ejemplar tarea se trataba de -
encontrar un buen Colegio, de esos que cobran mucho, porque allí pensábamos que nuestros-
hijos se irían haciendo hombres con madurez y conocimientos. 

En la mayoría de los casos la tarea educativa de los hijos se descargaba en los Cen
tros, esa era su labor y responsabilidad, para eso se les pagaba, y mas aun se confiaba -
en que las personas que allí desempeñaban sus funciones eran idóneas para ello. 

En este panorama, a menudo la familia se traduce en un lugar de convivencia física -
donde lo que más importa es que exista un orden, una reglamentación, con unas personas -
que aceptan esta estructura y donde el padre mantiene una hegemonía y autoridad sobre loa 
demás componentes del clan. 

Mucho se ha escrito, y todavía se seguirá escribiendo sobre la autoridad en la fami
lia, quién la tiene por derecho, si es que este derecho existe;sobre quiénes actúa el sen 
tido y la función de autoridad;qué finalidad tiene el mantener una estructura típica cuan 
do la propia sociedad mantiene unas pautas de conducta. 

Hoy es un hecho el cambio interno que existe en la familia, pero hasta qué punto es
to repercute en algo tan sagrado como la autoridad de los padres. Interesa, asimismo, des 
tacar el valor<fe las exigencias socio-familiares de los hijos, su forma de plantear unas 
vivencias que por actuales son innovadoras,pero el matiz de coherencia todavía puede es -
tar en tela de juicio. 

El problema de la autoridad nos lleva al de la relaci$n entre los componentes fami -
liares. Los lazos reales, las transferencias afectivas, la comunicación entre padres e -
hijos, en una palabra, el diálogo como forma de comunicación primero, pero con una resul
tante, la comprensión y aceptación. 

El dialogo como método, pero también con unos objetivos y características prpplas. -
Todos pensamos que es muy fácil llegar a comprender los problemas de nuestros hijos cuan
do son pequeños,pero esta facilidad se torna esquiva cuando los problemas son ya a nivel-
de adolescentes, y entonces las actitudes son mucho más complejas, tanto en los adultos -
¡orno en los propis adolescentes. 

La estructura familiar, de la índole que esta sea, así como el tipo de relación que-
puede haber entre sus componentes nos lleva a un terreno mucho mas concreto, que es el de 
la propiaactividad educativa de los padres respecto a sus hijos. Al principio comentaba -
mos la responsabilidad de los Colegios a la hora de educar, pero no debemos olvidarte rea 
lidad concreta de los padres educando a sus hijos. 

En este sentido, de cara a una mejor comprensión del problema, observamos que la edu 
cación que un chico recibe está en función de una serie de estímulos de lo más variado. -
Unos estímulos podrán ser estrictamente docentes, pero existe una amplia gama de incenti
vos, utilizados como recursos educativos, que unas veces son auténticamente formadoresjpe 
ro que en otras ocasiones, más que formar, son auténticos chantajes que actúan sobre la -
personalidad del niño y del joven. 

Tal vez hcy, uno de los incentivos o estímulos más cómodos y mas utilizados por los ~ 
padres sea el del dinero, visto y utilizado en cualquier manifestación para premiar una ~ 
buena labor o para ponerle como meta en sí. 

¿Hasta qué punto el dinero es un incentivo educativo?* Cómo poder utilizar el dinero 
y cual debe ser su lugar idóneo dentro del esquema de premios y castigos?. 

En este esquema de problemas familiares, que más actualizados están en la forisa edu~ i 

ÍU 
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cativa de los hijos, cabe pensar también sobre la proyección social de los mismos. El te -
ma de los problemas sociales ya se trato de una manera amplia en un contexto de proyección 
personal del joven. Ahora, circunscribiSndnos a la temática familiar quisiéraoos puntuali
zar sobre algo mas concreto y que de hecho preocupa a muchos padres en cuanto a la actitud 
a tomar respecto de sus hijos. 

Se trata del tema de las salidas, ¿cuándo un chico o una chica tienen la suficiente -
madurez para mostrarse de alguna manera independientes?. ¿Cuándo deben los padres facore -
cer o privar a sus hijos de que salgan y convivan con amigos o compañeros?, ¿qul necesidad 
y actitudes mueven al joven para desear y solicitar una convivencia?. 

Como problema familiar típico también, sobre todo hoy, cuando asistimos a una reforma 
educativa,se nos plantea el del estudio. Los padres, desde siempre, han asistido a ios pro 
gresos o retrocesos de sus hijos en los estudiosja menudo, inclusive, son los maestros par 
ticulares en las h>ras extras que el pluriempleo les deja;existe una preocupación por los -
nuevos métodos y enfoques de la enseñanza, pero ante esta realidad cabe pensar la manera -
de enfocar el problema. Ayudamos a nuestros hijos en sus estudios, ¿cómo?, ¿es conveniente 
esta ayuda?, son interrogantes que a menudo se plantean a los educadores por parte de Ios-
padres de sus alumnos. 

Los problemas concretos de una realidad familiar en el enfoque educativo de los hijos-
tienen un estudio y un diagnostico;existe una preocupación, pero lo más corriente es que -
ante estas inquietudes surge la falta de medios y de métodos adecuados, aparece la necesi
dad de una orientación y una técnica. 

Descubrir y exponer los problemas nos debe llevar a una actitud realista, buscar so -
luciones a los mismos, ¿Con qué medios contamos, en el seno de la estructura familiar, pa
ra afrontar esta problemática que surge en la propia familia? ¿debe ser la familia.la for
ana adecuada de encontrar soluciones?. 

Conjuntar los problemas familiares, obtener de ellos una apreciación mas objetiva y -
técnica, observar la perspectiva que afecta sobre todo a los jóvenes, son éstos en cierto-
iiodo los medios de trabajo en los que nos moveremos, buscando en todo momento una proyec -
cion práctica que trate de establecer soluciones o programas de acción de cara a esta com-
ifeja problemática familiar. 

+ 
+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 
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1. LA FAMILIA CClvíO ESTRUCTURA. 

Si por casualidad nos interesa ei estudio de la familia como hecho social, podre
mos observar que existe tn dos los manuales que traten este tema una definición o ses
go bastante común. Tanto los historiadores, como los sociólogos y economistas, han que 
rido ver en la familia como la célula de una compleja estructura, la sociedad. 

En el fondo, esta apreciación tiene su lado positivo;se hace ver o se intenta ver 
en la familia un núcleo de vital importancia para el mantenimiento de lo que es hoy la 
sociedad. Entonces, la familia es como el baluarte, el artífice el eslabón responsable 
sobre el que se engrana una actividad compleja, como es la de dar vida y sentido a una 
convivencia mucho mas amplia, la vivencia social. 

Por otra parte, esta realidad apreciativa, que podemos considerar como sumamente-
valiosa, tiene un contexto no tan optimista, y es que las familias -como estructura-
crece y se multiplican sin una adecuada y ordenada programación, no tanto en función -
de las personas que las componen, sino en lo que implica la estabilidad social. Hoy en-
M asistimos al fenómeno curioso, pero paradójico también de que mientras existen cam 
pañas político-sociales favoreciendo y potenciando la estructura familiar, sin eaibargo 
la propia sociedad no sabe o no encuentra cauces y métodos adecuados para que la fami
lia se encuentre a gusto, realizada, sin vivir un ritmo neurótico. 

En el fondo puede tomarse esto como si fuera un círculo vicioso, pero es una de -
las constantes sociales que más preocupan a la hora de un estudio serio de programación 
social,máxime cuando por medio está implicada la familia. 

La realidad de la familia, su importancia más o menos contradictoria,no es un he
cho paralizado, algo que se creo y ya existe aun desde siempre. En la actualidad esta
mos asistiendo a una evolución de la estructura familiar, que más que una evolución -
de formas extemas obedece a una crisis y revolución interna de actitudes y vivencias. 

Tomemos como ejemplo la trayectoria de la familia en los últimos treinta años, 
tal vez los más críticos en este proceso de evolución. Observamos,incluso en nuestra -
propia sociedad, un primer momento que podemos calificar como de sociedad agrícola, --
y en consecuencia apreciamos un tipo concreto de estructura familiar. 

'Esta familia agrícola tenía,todavía podemos decir que existe, tenía una estructu
ra compleja. El padre, como figura de pater fanuías, reunía en torno a el un buen nüme 
ro de hijos, cuantos más mejor, que tardaban mucho tiempo en independizarse, pues aun
que se casaban seguían viviendo en torno a la figura eje, el padre. 

De una manera lógica, cuantos más brazos hubiera para trabajar la tierra, mejores 
serían las ganancias y provechos, de ahí que el sistema y estructura familiar estaba -
centrado en torno al poder de una persona. 

La dinámica y actitudes que podemos observar en esta familia son de extema sumi
sión en sus componentes acatando un principio de autoridad y poder que se ve reflejado 
en el padre. El cambio de esta estructura era a menudo interno, y solamente funcional, 
yÉ| que el hijo mayor venía a asumir las funciones cM padre una vez que este se moría. 

Con la apariciSn de la industria, sin tener todavía una fuerte tecnificacion en -
sus métodos aparece la necesidad urgente de mano de obra en otro área de trabajo, el -
fabril. Entonces asistimos a los fenómenos migratorios del campo a la ciudad, formando 
se los núcleos de extraradio, tan característicos en todas nuestras grandes ciudades. 

Junto al fenómeno social y económico que trajo la primera etapa de la moderniza -
ción industrial, cabe tener en cuenta otro fenómeno mas vital cual es el proceso de -
transformación en la propia estructura familiar. 

Físicamente, la familia super numerosa ya no puede existir;las condiciones de ha
bitat sirven para pocas personas, menos de las que podían vivir antes juntas en los -
clásicos y enormes caserones de campo. La gran familia agrícola se disgrega, y de esta 
separación surgen pequeños núcleos de familia. 

Esta nueva familia, centrada ahora en la operatividad de la fábrica, trae un cam 

bio en el rol de cus componentes. 



Antes todos trabajaban en el campo, hombres y mujeres, y la responsabilidad suprema 
recaía sobre una persona, el padre. Ahora, en el marido el que sale de la casa, esta fue 
ra de ella gran parte de la jomada, por lo que las funciones son ya distintas. 

Existen dos focos de responsabilidad, el hogar y el trabajo. En el primero es la mu 
jer quien mantiene la hegemonía;en el segundo es el hombre quién actúa f£sicamente,pero-
allí, como dato de gran interés, desarrolla una función activa, el trabajo, sin poder -
ejercitar ningún tipo de actividad de mando y orden. 

Este fenSmeno trae consigo unas consecuencias procesales típicas. La mujer va adqui 
riendo importancia, relativa aún, en cuanto a desempeñar una autoridad y orden, y es ya 
mas responsable, va adquiriendo importancia su rol. El hombre, por el contrario, se va-
centrando en otros ambientes, y la propia exigencia del trabajo le lleva a desligarse -
paulatinamente de la responsabilidad doméstica. 

Los propios hijos, que hasta ahora tenían en el padre la figura central en cuanto -
a acatamiento de ordenes y autoridad, van perdiendo esta realizaciSn para acomodarse' -
mas a la función materna como eje de la vida afectiva y también de una cierta autoridad. 

El proceso socio-economico da todavía un paao más decisivo en esta transformación ~ 
de funciones dentro de la familia. El progreso económico introduce en la familia una raen 
talidad típica, la de sociedad de consumo, y es entonces cuando asistimos a una prcfanda-
transformación y camhb. 

Ahora ea el padre quien trabaja, pero las apetencias que surgen en la función social 
hace que se necesiten más personas trabajando. Serán entonces los hijos mayores los pri
meros que vayan a introducirse en el mundo del trabajo, y más tarde sera la propia madre 
la que ayude con pequeñas colaboraciones en sus ratos libres. 

De hecho, méritos ya en el espíritu de la sociedad de consumo son casi todos los -
componentes de la familia los que trabajan, salvo los hijos pequeños o los que aún están 
en la edad, escolar. Esta realidad va a traer unas consecuencias lógicas y es un poco la-
rebelión paulatina de los hijos a una normatividad exigente que antes existía. 

El clima de orden y autoridad, centrado en primer lugar en el padre, luego en la ma 
dre, y acatado casi como un vasallaje por parte de los hijos, va a desembocar en una pos 
tura lógica. Los hijos piensan que está bien la obediencia y el respeto, pero si ellos -
son "mayores" para trabajar se van dando cuenta de que también pueden y deben ser consi
derados mayores en el amplio sentido que esta palabra tiene. Las posturas y actitudes de 
una cierta independencia son todavía pequeñas vivencias que surgen y se van transforman
do en tensiones dentro de la propia familia. 

Vendrá a continuación una inquietud por formarse. Los hijos trabajan,pero la compe
tencia y el deseo de superación hace que quieran prepararse roasjsurge el incentivo de -
los estudios, de la formación, y entonces, lo que antes podía considerarse como postura-
de vida, a menudo vistas en un prisma de exigencia afectivo, ahora adquiere una mayor -
consistencia y justificación. 

La pequeae rebelión del impulso y sin saber bien por qué da paso a una actitud más-
consciente donde lasposturasse van definiendo más cipamente. Es cuando hoy asistimos a-
postiwas individualistas y autónomas en los ¿avenes dentro del seno familiar, cuando los 
padres reaccionan, a menudo, ante algo ya irremediable, y su reacción puede volverse mu
cho más autoritaria, con sus tristes consecuencias, es,en concreto, el modelo de la faroi 
lia típica de nuestro tiempo, estructura donde las personas viven físicamente juntas>pero 
donde no existe una convivenc ia de ideales, ilusiones, etc., donde cada uno hace su vi
da y lo único que apalgentemente quiere es que no se le moleste. 

Resulta difícil hacer un diagnostico exacto de la,familia hoy, pero de alguna mane-
I ra en ella entran formas de conducta antes expuestas;esta estructura un tanto compfeja -
I tiene unos matices peculiares y también, como consecuencia, unos problemas que el propio 
I proceso interno ha creado. 

I ¿Cuáles son estos problemas?. ¿Que características aparecen como mas comunes y como 
I más indicativas de conflicto?. La respuesta es amplia;c3da uno aporta su propia experien 
I cia, pero de una manera gatsal podremos esbozar algunos momentos clave dentro de la es -
I tructura familiar, situaciones y actitudes aue configuran y dan el tono de esta profunda 
I transformación familiar. 

" ^M':^^^iM...VímnM.n,M,MM^. '" f 

ioi 
l i " - ' 

« • 



-172 

2. AUTORIDAD Y LIBERTAD.-

A través de la compleja y diversa estructuracioo que hoy presenta la farsilia, con
secuencia en gran parte dé unos condicionantes extemos,pero asítaismo como respuesta de 
unas personas a una serie de exigencias de todo tipo, en este panorama familiar surgen-
diversos problemas que hoy preocupan a la hora de perfilar de una manera práctica la ~ 
formación y la dinámica educativa de los hijos. 

Hoy preocupa, en un plano getaral de convivencia,¡nZa crisis de ccutovidad que afecta 
a todas las escalas sociales. En cualquier conversación de adultos, cuando estos se re
fieren al estamento juvenil,es fácil encontramos con opiniones como éstas: 

tf ...La juventud ha perdido el respeto" "... los jóvenes no saben obedecer .. 
en nuestros tiempos si que había autoridad".., "ahora lo que falta es mano dura". 

Existe una especie de mentalidad crítica en torno a conceptos que en otro tiempo -
fueron clave dentro del esquema educativo:autoridad, obediencia, orden, responsabilidad 
libertad, confianza, sumisión, etc.etc.;todos ellos son como la pantalla donde se re -
flejan una serie de acciones, pero de una aianera mas consciente parecen reflejar el mo
do de enfocar un planteamiento de convivencia que a todos preocupa, la relación en fun
ción jerárquica entre los diversos coísrponentes de la familia. 

En el proceso de cambio, que la fmailiá ha experitsentado,nos encontramos con una -
situación actual bastante clara. Los cosponentes familiares parecen moverse de una sane 
ra especial, apareciendo una serie de manifestaciones bastante constantes. 

2'^' 5§lS2Í̂ !l_£22£í!£«.l;2.£_S2£££££» ^^^^ núcleo matrimonial, se centra en tomo a las preocu | 
paciones de mantenimiento de un status;soii, fundamentalmente, preocupaciones que se •- | 
orientan en tomo al trabajo, a las compras, ganancias y gastos, en el fondo, una gran I 
parte de su vida esta absorvida por las exigencias cotidianas del hogar, trabajo, los- a 
hijos en sus estudfos, etc. etc., de ahí que más que un clima de autoridad, a lo que - | 
asistimos es a una toma de responsabilidades que se van paulatinamente incrementado. | 

2.2. Cuando loe higos son pequeños hasta que llegan a la edad escolar, su relación con '-| 
los paires se encuadra en un marco afectivo y de bastante sumisión. Apenas podemos en - | 
contrar actitudes rebeldes, salvo los conatos de niños caprichosos o intransigentes so | 
bre los que suele caer alguna reacción de castigo, a veces físico, por parte de alguno | 
de sus padres. El clima entre padree e hijos pequeños podemos calificarle como de armo I 
nía y aceptación. ¡ 

2.3. Eeta relación comienza de algún modo a complicarse con los procesos de escolariza - | 
cion, en una etapa que podemos localizar entre los seis años y los comienzos de la ado g 
lescencia. En esta etapa lo que más se suele notar son dos fenómenos típicos. Por una-
parte el niño comienza a tener conciencia de un mundo distinto al de la familia, es el 
mundo de los compañeros, el mundo de los iguales, al cual procura no mezclar para nada 
con sus propias vivencias familiares, estableciendo, de alguna manera, una clara sepa
ración entra familia y Grupo de Amigos. Junto a esta primera reacción infantil esta -
una progresiva necesidad de independencia de la esfera familiar para proyectarse mas -
libremente hacia el grupo. Hay una progresiva liberación de lazos afectivos y un afian 
^amiento en núcleos socio-escolares. 

2.4. Los hijos adolescentes marcan unas pautas de conducta especial en función de los pa
dres. Todo un proceso de auto-afirmacion sev va manifestando en el proceso de vivencias 
adolescentes;para ir logrando esta configuración de un "yo" , este sentido de seguridad 
y definiciSn de la propia personalidad, el adolescente proyecta una actitud de rechazo, 
a menudo incluso agresivo y altanero, lo cual no hace sino aumentar la cantidad de — 
reacción agresiva por parte del estamento de los padres. El adolescente podemos caracte 
rizarle como una isla dentro del esquema familiar, vive y se deja tocar por las inquie
tudes familiares, pero sus reacciones se proyectan hacia el logro de irnos objetivos pro 
pios. 

Querer una independencia, aislarse de unas exigencias que no vayan con el, cerrar
se en actitudes muy extrañas y a veces egoístas, todo ello nos da u,n esquema de relación 
entre padres e hijos adolescentes un tanto peculiar, relaciones un tanto conflictivas -
por lo que tiene de imposicit5-n en los padres y por lo que hay de falta de aceptación -
aparente en los hilos. 
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2.5. Los hijos ya adultos de hecho están descolgados del mundo fandliar de los padres. 
Son personas que normalmente tienen ya un enfoque profesional y personal para sus vi -
daSs por lo que si a veces nos encontramos este tipo de hijos aun viviendo en el núcleo 
de los padres, su relación podemos calificarla como de extema. Se aceptan de manera -
mutua unas normas externas de conducta y de ahí no suele pasar la exigencia de un vivir 
en familia. 

A través de este pequeño esquema de situaciones familiares podemos apreciar que -
existe una dinámica factorial en el estamento familia. En la línea de los padres vemos 
que se establece un sentido de la autoridad como dominio sobre alguien. Normalmente es 
ta sensación de dominio se establece en función de unas normas, normas que se imponen-
y que buscan de una manera inmediata el orden y la reglamentación familiar de manera -
equilibrada, ordenada y sumisa. 

El ambiente en el que se efectúa este proceso puede ser positivo, cuando se reali 
za por medio del afecto y de esta manera es aceptado» o bien adquiere unos tintes mas-
negativos cuando la aceptación no es grande, de ahí que el factor impositivo tienda a-
lograr los objetivos propuestos por medios inactivos. 

Como esquema podemos perfilarlo en cuanto que: 

-Los padres tienen un principio de autoridad como dominio sobre alguien. 

-Este principio se establece a través de unas normas, criterios o mltodos. 

-Busca, como finalidad, un orden y reglamentación familiar. 

-Pide de los hijos la aceptación de este principio, lo cual se traduce en: 

-Obediencia y respeto a la- normativa establecida. 

-Actuar de acuerdo a unas normas. 

-Esta dinámica se establece, desde los padres, en cliiTsa de afecto ante -
reacciones positivas de los hijos, o bien clima de coacción y castigos cuando las reac 
clones no son de acatamiento o van en contra de los principios establecidos. 

Este esquema de funcionamiento familiar aparece válido y de algún modo funciona -
hasta con relaciones entre padres e hijosT Adolescentes; con éstos ya el clima de au
toridad entra -en conflicto surgiendo la profunda crisis que se traduce en incompren -
sion y paulatina separación afectiva entre padres e hijos. 

La pToyeaaión vertioatista del sentido de la autoridad hoy no tiene vigencia de -
cara a una educación formadora de i6venes. 

Sobran actitudes anquilosadas, posturas cerradas e impositivas, y se abre la pers 
pectiva de una necesidad urgente;esta necesidad debe orientarse a la búsqueda de una -
dinámica de autoridad que se proyecte hacia metas de realización positiva, metas en -
las que intervengan de alguna manera todos los componentes familiares, sobre todo a par 
tir de una cierta edad, las cuales servirán para dar una responsabilidad y aceptación-
a la vez que la normativa o la reglamentación no será cosa impuesta-por vma sola per
sona, sino proyectada por el grupo que busca lo mejor y propone los mejores medios.. 

RELACIONES INTERFAMILIARES. 

Anteriormente, presentábamos una visión del proceso por el que atravesó la fami -
lia en cuanto a una estructuración de la misma;atendíamos de modo preferente a la for
ma en que se van conjugando los diversos status, así como el rol que cada persona de -
sempeña. En este sentido, pensamos que la realidad familiar es hoy un conjunto comple
jo en el que intervienen factores de diversa índole, por lo que definir su estructura-
resulta difícil, y cualquier etiqueta fija que trasamos, sería destruir un poco la ín
dole caaibiante y dinámica que la propia familia tiene. 

Algo de gran importancia en el hecho patente de que el análisis de la familia no-
puede hacerse considerándola a ésta como algo cerrado, sino en íntima realización en -
el entorno socio-económico. Sociedad y economía mantienen hoy las pautas y criterios -
de modificación familiar, necesitándose una labor de análisis muy profunda para detec
tar algo típicamente familiar de otras facetas condicionadas a partir de unas exigen -
•£.î Î .51£.lg¿.g.g.j..-..6.conoraícas o simplemente laborales. „_..™_ _..™__™___,»___ 
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Al ampliar el sentido de la autoridad, un método y establecimiento práctico,den
tro de lo que podemos llamar dinansica familiar, apuntábamos una caracterStica real den 
tro del entorno familiar. Esta realidad subíate en todas las vivencias y en todos los 
ordenes que se establezcan. La podentos establecer como una consecuencia práctica, es -
decir, las felaa-iones interfamitiai'es y obecede a una causa, la base dialogal de las -
personas coroo componentes. 

El diálogo aparece hoy como uno de los métodos y remedios eficaces para solucio -
nar problemas;el diálogo viene a ser como la palabra o formula mágica en la que se ci
fran actitudes de comprensi6n y entendimiento;el diálogo entre WJos y padres supone •— 
simplemente eso, ponerse a hablar, pero ésto, que aparentemente es tan fácil, sin em
bargo, en la realidad es algo sumamente difícil. 

¿Qué supone, o que es el dialogo, dentro del esquema de una familia?. Cuando se -
estudian problemas familiares aparecen situaciones de tensi6n, conflicto o rechazo en
tre alguno de los com ponentes;situaciones totalmente problemáticas suelen ser una con 
secuencia de algo que se viene arrastrando de tiempo atrás y que en un momento dado -
sí hubiera tenido remedio, actuando con métodos adecuados. 

El planteamiento del dialogo en la familia, visto hoy como una necesidad ineludi
ble hace pensar en una serie de supuestos. En primer lugar supone la existenoia de más 
de una persona, condición también para que podamos hablar de familia, como núcleo o es 
tructura. Estas personas existen y de hecho conviven, tienen inquietudes o algo en co
mún, no son personas juntas esporádicamente. 

Por otra parte, el diálogo pide un tiempo como factor de necesidad bSsica;es l6gi 
co que si dos personas quieren hablar necesitan una duración temporal en la que ambien 
tar su charla. Esto, al igual que lo anterior, son factores de sentido común, algo que 
se da por sabido,pero no quiere decir que en el contesto de realidad se efectué. 

Podemos observar algunos ejemplos. Nos encontramos en la calfe con algún amigo, -
algo más que simplemente conocido, y tras un esporádico saludo, la frase de rigor "... 
a ver si conseguimos un rato y charlamos" "... avísame para salir y vernos más a menu
do", "...cuando esté menos ocupado nos ponemos en contacto y charlamos un rato". Como -
latas, infinidad de frases que vienen a reflejar una idéntica situación. No se encuen -
tra tiempo para hablar, hablar de mil cosas intranscendentes y cotidianas;cualquier pre 
texto es bueno y justifica esta falta de tiempo. Lo más normal, lo aue hoy pasa a to -
dos, tal vez el excesivo trabajo, la prisa, el tiempo que vale dinero, la urgencia por 
vivir más y de la manera más rápida posible, todo ello es justificante y camufla una ~ 
realidad concreta, las personas hablan poco entre sí con detenimiento, sin prisas. Con 
tinuemos en este plan de supuestos del diálogo. 

Lo que exige el diálogo es un tipo de actitudes en las personasipueáen hablar dos 
personas agresivas o bien otras muy tímidas; tal vez una persona apabullante se-a indicada 
en un coloquio , es posible, pero de esta manera queremos plantear algo esencial en el 
diálogo, la actitud de las personas que hablan. 

El diálogo requiere un clima de covifianza, hablar a uno pero respetando sus ideas 
confianza y respeto que no coarte la libertad de los interlocutores. Franqueza y since 
ridad como dinámica del habla, lo cual puede traducirse como claridad de intención.Jun 
to a estas actitudes afectivas podemos considerar otras de tipo físico, y es le de sa
ber escuchar, o lo que es lo mismo, dejar hablar, pero escuchando ytratando de compren 
der a la persona que habla, ponemos de algún modo en su lugar. 

De una manera lógica nos damos cuenta de que el hecho de hablar será en función -
de uHB objetivos que podemos considerar acmunes. Los temas del diálogo deben ser comu
nes, interesar por igual a los que hablan5 ya que de otro modo la conversación se con
vertirá en un dialogo vacío o más concretamente en una situación en la que cad¿ perso 
na plantea sus propias situaciones y no atiende a lo que exponen los demás. Pensamos -

I que una característica del diálogo es participar en el tema que comunmente se expone,-
I previa una actitud de acontecimiento y apertura hacia el siismo. :'.' 
I - - . • ' ' ^ • • 

I El diálogo^ cosió exponente y base de una convivencis o interrelacion de •personas, 
I se proyecta asimismo, en busca de unos objetivos^ tiene una finalidad^ que dentro"de -
I la estructura de la familia aparece con una gran claridad= 

^ ,. __^., 12 rs rií^ríxí fe Ráĵ f̂ fs. '•' f",..,"̂ -
u o fe 
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Llegar a conectar las personas, padres e hijos, con unas actitudes positivas y -
centrados en unos temas que a todos preocupan, este hablar sobre los problemas concre 
tos en un clima de igualdad y aceptación, aparece hoy como una necesidad urgente si -
queremos enfocar problemas, si intentamos analizar y querer llegar a posibles solucio
nes. Hablar entendiéndose, actitudes de igualdad y confianza, sensación de seguridad-
y confianza, en el fondo saber que uno no se encuentra solo para afrontar sus proble
mas. ' 

La relación entre los componentes familiares parte ee la búsqueda y aceptación -
de los otros y de sus problemas;la forma del diSlogo puede variar, pero lo fundamen
tal, es decir, las actitudes de las personas y la preocupación por algo común, esto -
es indispensable, como mftodo y finalidad, máxime si Queremos potenciar la seguridad-
de las personas y la viabilidad de unos problemas que a todos afectan. 

4. ESTÍMULOS EDUCATIVOS. 

Dentro de lo que podemos considerar una dinámica familiar, como actitudes y vi -
vencias de personas, interesa destacar algo importante en función de la actividad edu 
cadora de los padres. De todos es sabido que el rendimiento de un alumno está supedi
tado a diversas variables, entre las que podemos encontrar su capacidad, como base de 
captación de unas materias, la pedagogía y forma educativa de un Centro, la actitud -
de un profesorado, la personalidad del alumno, su constancia e interés, y también en
tre otras muchas, el incentivo que se le presente al alumno,. 

Pensamos que el alumno estudia y rinde por algo y para algo.En este sentido, la-
finalidad de la actividad estudiantil esta supeditada a estímulos, incentivos o refor 
zamientos de muy diversa índole, lo que más puede preocupar es el abanico de incenti
vos o estímulos educativos que a un niño se le presentan en cuanto componente de una -
familia. 

A un nivel todavía de corta edad, o mejor aún, dentro del esquema de álivnno de -
E.G.B. la familia tiene gran influencia para motivar a su hijo en los estudios.'Bode -
oos hablar de la confianza y seguridad que unos padres dan a sus hijos en los estu -
dios, el comengar con estos sus problemas docentes, el ponerse a estudiar simplemente 
con ellos, orientándoles más que servir de meros profesores. Todo esto puede encuadrar 
se en un clima de cara al estudio, pero el hijo como alumno necesita de sus padres -
el que éstos le presenten unos incentivos. 

Lo normal es presentar a un chico un premio para fin de curso, si es que aprueba, 
con lo cual, al cabo de unos días, el alumno ya olvido lo que le propusieron y su mo
tivación para el estudio, si es que existió, duro bien poco. Pensamos que este tipo -
de incentivos no tiene una eficacia especial en el alumno,sobre todo si es de corta -
edad, por lo que de una manera más importante pensamos en la necesidad de unos incen
tivos mas a corto plazo,metas que atraigan y muevan al alumno de cara a su actitud -
constante en el estudio. 

Como un hecho bastante normal asistimos a la técnica utilizada por los padres de 
premiar el rendimiento académico de sus hijos mediante unas cuotas económicas. Inclu
so, abundando en el tema, se establece una escala que premie de acuerdo con las notas 
o calificaciones que traen del Colegio. 

Por otra parte, junto al dinero como premio, aunque sean pequeñas cantidadeSjSe-
acostumbra a establecer una "paga" cada fin de semana, con la sana intención de que -
el niño vaya adquiriendo desde pequeño un espíritu de ahorro y de valoración del diñe 
rp. Tal vez sea con estas dos finalidades con las que los padres acostumbran a utili
zar el dinero, sin olvidar la de aquéllos que portener a sus hijos contentos y calla
dos les abren a la posibilidad de una utilización indiscriminada de dinero. 

Centrándonos en las dos primeras hipótesis cabe pensar en que junto a la inten -
cion que aporten los padres en la utilización y finalidad del áaero como incentivo, -
está la propia idea que los hijos van formando. No es extraño encontramos con alum -
nos de corta edad que dan un autentico bajón en su rendimiento escolar,porque ante -
unas notas negativas sus padres no dieron satisfacción a sus exigencias económicas.No 
es extraño el hecho de que muchos alumnos rindan y estudien porque saben que entonces 
podrán disponer de "p_a £_i_erta cantidad y entonces verán satisfechas necesidades super 
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ficiales de comprarse tal o cual capricho. 

Las necesidades básicas de los hijos bien que tratan de cubrirlas y satisfacerlas-
los padres;son esas otras necesidades mas supérfluas las que van llamando la atención -
del aluimo y las que le exigen una consecución rápida. En el fondo, el hijo y aluíimo se 
esta creando unas neceádades que no son totaliaente importantes, y estos objetivos-meta-
son los que coadicionan una actividad, el estudio, en funciSn de unos medios de cense -
cuci6n, coüjo puede ser el dinero. El dinero como incentivo, deja de ser esto, simplemen 
te, estímulo, para convertirse en finalidad en sí y en medio para alcanzar unos objeti
vos que no son los que de un modo fundamental deben interesar al alumno, pequeño o gran 
de. El esquema de acción en el estudio pierde su estructuratel alumno trata de rendir -
primero por tener un premio que se le ha prometido, pero más tarde este premio le crea
rá un ámbito de necesidades que antes no tenía y que desfcubre en función del estímulo -
económico. 

Junto al aspecto de incentivo que el dinero tiene, y su gran facilidad para modifi 
car conductas infantües, tan fáciles y propensas a orientarse en torno a objetivos - me 
ta que atraigan superficialmente, está el otro aspecto que antes veíamos en torno al di 
ñero. Podemos considerarlo como la costumbre de estipular una nomina o paga, normalmen
te semanal, a niños ya desde pequeña edad. La cantidad tal vez en este como sea lo de ~ 
menos, lo interesante es 1.a actitud del niño y de los padres en torno al hecho. 

Los padres piensan que su hijo de esta manera irá acostumbrándose a.1 ahorro, que -
se dará cuenta del valor del dinero, de su importancia y de lo que se puede conseguir -
con el. Los hijos, sobre todo si pensamos en edades hasta los once o doce años, se dan-
cuenta de que sí normaliaente tienen cubiertas sus necesidades básicas y elementales pue 
den disponer regularmente de una satisfacción de pequeños caprichos mediante la asigna
ción que le aportan sus padres. 

Entre unos y otros se consigue, con relativa facilidad, el hábito en torno a unos-
incentivos que en el fondo no tenían mayor importancia, pero <jue se han ido destacando-
en la escala de valores delniño hasta convertirse en algo sumamente necesario, tener ne 
cesidad de dinero para ver satisfechos unos deseos y apetencias que el propio dinero ha 
ido gestando. El dinero, entonces, de medio relativamente importante pasa a ser incenti 
vo básico e incluso a veces finalidad operativa del propio actuar del niño. 

5 INTEGRACIÓN SOCIAL 

Dentro de esta perspectiva de la familia, con los problemas que se suscitan en un-
clima de eduación y formación, encuentra especial significación el tema de las salidas-
de los hijos. A menudo consideramos este hecho desde el punto de vista de la casuística 
pensamos que los hijos, hasta que sean mayores, deben estar sujetos a la férrea conduc
ta de la familia y que el hecho de salir con amigos o amigas ya los harán más adelante. 

Pero si prescindimos del enfoque casuístico y nos adentramos un poco en el proble
ma,nos iremos dando cuenta de que hay una serie de actitudes que mueven a los padres a~ 
no dejar salir a sus hijos, a poner un gran cúmulo de dificultades ante el tipo de amis 
tad que pueden tener los hijos, así como a mantener una constante vigilancia en cuanto-
a la actividad de relaciones que pueden tener los hijos. 

En el fondo, estas reacciones, muy normales hoy entre los padres, pueden obedecer-
a una serie de variables. Apuntamos en primer lugar a la desconfianza que existe en los 
padres ante el ambiente extemo que rodea a sus hijos. Esta falta de confianza obede -
ce a pensar que sus hijos pueden tener algún peligro, no importa la característica que-
tenga, pero peligros aue pueden acarrear una conducta social y familiar negativa. El -
ambiente que rodea a nuestros hijos está viciado, es malo, no me inspira confianza;esto 
es una opinión generalizada en los padres. 

Por otra parte, esta falta de confianza de un modo directo vepeToute en los hijos ~ 
y así observamos que el no permitir una cierta y flexible libertad en las salidas obede 
ce más profundamente a que desconfian del comportamiento de sus propios hijos. Esta ac
titud de desconfianza tiene un claro xEsultado, son los padres que consüiñen la conducta 
social de sus hijos. 

También surge una visión par'oial.y en cierto modo deformada^ del ambiente social-
de los hijos. Todo lo de fuera, esas modas, costumbres, ademanes, etc. etc..̂ ^ es algo ma 
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I lo, los jóvenes hoy parece que están locos y llenos de vicios. Etiquetas como algo nocivo 
y malo su ambiente, por la muestra de un núcleo muy relativo de juventuds auténticamente-
patológica en su dimensión social, resulta ser parcialista y muy sugestivo en la aprecia
ción de una realidad. 

Cotno rasgo tattibien importante nos encontramos con que la actitud negativa de irnos --
padres, ante la sugerencia o necesidad exigente de sus hijos por salir, esta actitud obede 
ce a una total desconexión respecto al mundo social de los hi^'oSjáe sus grupos, pandillas 

I costumbres, etc. etc, sean buenos o malos, es lo de menos, pero como realidad esta esa -
seria ignorancia ese no querer saber como son y se manifiestan los jóvenes en su entorno-
social. 

Esta desconfianza ante el ambiente e incluso hacia los propios hijos, esta visión -
parcialista y poco objetiva del entorno social de los jóvenes, así como una falta de con
tacto y conocimiento de sus inquietudes, obedece, pensamos,a un criterio de valor tal vez 
algo estrecho. 

Cuando en coloquios surge el tema de las salidas de los hijos, más que ver la anScáo 
ta conviene destacar la finalidad. Lo que el niño y el joven buscan con su deseo y necesi 
dad de salir es ,in:onscientemente, dar i*espuesta a unas inquietudes propias que las pode ~ 
mos traducir como inquietudes de madures social.Igual que existen unas inquietudes o ten
dencias en la persona, en función de sus necesidades básicas, o intelecto-afectivas, es -
tan unas tendencias que las podemos considerar como grupativas, gregarias o socializantes,„ 

Esta tendencia natural necesita una proyección y una realización adecuada. La proyec j 
ción será ambientándose en un entorno de iguales^ es la educación por- los iguales lo que- i 
el niño necesita para que se vayan configurando en el estas tendencias sociales. Junto al j 
marco adecuado está una realización, y aquí está la autentica labor orientadora y educati i 
va de los padres, la de fom.entar» poner medios, animar en los niños estas tendencias, ya- | 
que de su realización dependerá en gran parte la dinámica de integración social que el líño | 
desarrolle cuando sea adulto. | 

Hemos de pensar que el niño va adquiriendo una madurez de forma progresiva, a través i 
de unas etapas o ciclos, y en función de una gama variada de experiencias y ensayos,En es 1 
te proceso de madurez influye la familia, también el colegio, de manera decisiva en el - i 
I propio niño, pero con un gran peso en la formación de conductas está una adecuadn integra \ 
ición con el entorno social^ y esto queramos o nó, estamos de acuerdo o lo neguemos, sólo- ¡ 
;se va adquiriendo con la práctica, es decir, saliendo del cascarón algodonado de la fami- | 
I lia o el Colegio y proyectando contactos a nivel de iguales en un clima de competencia - g 
¡creativa y de madurez personal, 
j6.-CLIMA FAMILIAR. 
I En otro apartado de este Curso, hemos estudiado el peso enorme que juegan los roles pa 
I réntales en la educación de los hijos. 
I Hemos visto que el "papel de padres" influye más en la felicidad y realización perso 
inal de los hijos que cualquier otro tipo de condicionantes:económico, social, de estudios 
¡etc. 
I Es, pues, necesario, definir, mas detalladamente el "rol" parental. 
i Entendemos por ambiente o clima familiar esa atmósfera afectiva que el hijo respira •-
|en su hogar. Clima que viene dado por la compleja amalgama de conductas de todos lofc miem-
Ibros de la familia. 

I Pasaremos, a continuación, a describir algunos de estos climas o ambientes femiliaras.-
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MBIENTE 1 : "PADRE AUSENTE" 

DESCRIPCIÓN: 

CAUSAS: 

CONSECUENCIAS: 

No nos referimos al caso del padre ausente por necesi
dades reales y en forma permamente(Traslados,marinos.. 

Hablamos,de modo particular,del padre "psiquicamente" 
ausente,pluriempleado:Ha decidido ser el encargado de 
alimentar el hogar y dejar para la esposa las tareas 
"caseras",entre las que están,la educación directa de 
los hijos. 

Excluyendo las causas reales, 
Causas aparentemente reales:El padre ha de dedicar un 
número excesi\''o de horas fuera del hogar para respon
der a un "tren de vida" creado innecesariamente.Ello 
le arrastra a un afán de exhibicionismo material que 
conlleva una esclavitud de horarios fuera del hogar. 

Otras veces,las causas hay que biascarlas en la propia 
decisión del padre que "se inventa" estas necesidades 
para huir del hogar,Le resulta menos incómodo traba
jar que vivir en el hogar 

Por fin,no hay que olvidar otro tipo de causas,dentro 
mismo del hogar:1a propia esposa,con sus afanes y de-
rios de grandeza,empuja y empuja al esposo hacia un 
desenfrenado plurienjpleo para cubrir la fachada del 
"agravio comparativo" entre otros matrimonios. 

Hay una situación inmediata externa:la falta de la fi
gura paterna que prestigie las decisiones y de cohe
sión y forma a toda la conducta hogareña. 

El padre,al estar tan escaso tiempo dentro del hogar, 
juega.un cómodo papel de "hombre bueno":Es el rey ma
go que todo lo perdona,dejando el papel inquisitorial 
para la madre y para ól,el de premíente y levantador 
de castigos. 

La madre se ve obligada a desempeñar un doble papel, 
psicológicamente irrealizable,Ello le produce fuertes 
tensiones que se traducen en gritos,nervios alterados 
y ambiente poco tranquilo. 

La educación filial,lógicamente,es muy incompleta. 

I r "T •̂  áMmLWñWS M: -ESiBfíiis m á^mp^ P-
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AMBIENTE 2 : '"PADRES gUt'E!íPÍ̂ &"TEOTó!̂ 'ES''t' 

DESCRIPCIÓN Ambiente caracterizado por una actitud continua de 
excesiva protecció» de los hijos,por parte de los 
miembros adultos de la familia,o de alguno de ellos. 

Este excesivo' amor -miedo- se traduce en una conduc
ta de "ir allanando caminos" para que el hijo no tro
piece: Mil cosas que los hijos podrían y deberían ha
cer por sí mismos,son realizadas"paternalisticamente" 
por los miembros adultos 

En su excesivo celo,vigilancia,protección y ayuda.es
tán presentes en todas las actuaciones de los hijos 
impidiendo que nadie los lastime,pues podrían "rom
perse". 

Este ambiente,a veces,adquiere caracteres de conducta 
de "almohadón de plumas":proporcionan al hijo cuantos 
caprichos se les ocurre. 

;AUSAS: Este tipo de padres suele darse precisamente en eque-
llos que tuvieron una infancia muy dura:padres seve- Í 
ros,ambiente de necesidad y pobreza,ete,pues la ma- ' 
yor parte de ellos están continuamente esgrimiendo es
tos argumentos para justificar su conducta:"A mi hijo^ 
nada le faltará de todo lo que me faltó a mi". 

Otra causa puede buscarse,a veces,en padres muy inse
guros y tímidos,Su propio miedo a vivir a enfrentarse 
con la realidad les hace desempeñar este cómodo papel 
de padres buenos,omnipotentes, 

A veces,suele tratarse de padres que se niegan a "sol
tar cuerda":siguen viendo en los hijos una propiedad 
a la que negarán sistemáticamente la mayoría de edad 
para tomar propias decisiones. 

Por fin,no hay que olvidar en este amplio panorama el 
papel destructor desempeñado por algún miembro adulto 
de la familia¡abuelos o uno de los esposos,Su conduc
ta está motivada por un claro afán de chantaje. 

CONSECUENCIAS; Los hijos que crecen en este ambiente superprotegido, 
normalmente,presentan un cuadro general de personali
dad caracterizado por: 

-Apego y siguimiento de la ley del "mínimo esfuerzo" 
-Carácter caprichoso e insoportable 
-Irrealidad:creen en los prícipes azules y hadas 
-Inseguridad:al faltarles la presencia paterna,son in
capaces de actuar por sí mismos, 
-Son los adultos-adolescentes que se niegan a efectuar 
el relevo de la antorcha. 

tí fi a 
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mBlMTE m 3 ; "PADI^ AgTORITAi^OS" 

DESCRIPCIÓN ! S© rigen indistintamente poi' «no d© estos dos principios: 
"Los padres mandan y los hijos obedecen" 
"Cuando seas padre,comerás huevos" 

Para ellos,la autoridad es tina cuestián de transraisi<5n je-
rárqnica.La 0uya,natt!ralffiente,l6S viene de Dios» 

Es deber de los hijos amarlos infinitamente y obedecerles 
ci^ajsente,"porque así debe ser". 

Se rigen por xm "cádigo personal,cerrado a todo diálogo y 
a toda modificacián: Todo está nonnaliaado,reglado,previs
to y atado en ese hermético c<5digo. 

Todo el sentido de convlvencia,orden,nioral,conducta.••es
tá regido por estas nonaas intocables,rígidas, inmovUiatas 
y difíciles de CTjasplir por los hijoso 

En este ambiente, cabe perfecf/aiaente hablar de "padres pro
pietarios de hijos» 

CAUSAS 

6-;..-''*i6crtct-:'iiv 

Las hay de tipo personal:padres con problemas personales 
y profesionales,incapaces de controlar su problemática,se 
evaden creando un reino supercontrolado» 
Otras veces,se trata sisplensente de una cuestión de cos-
ttjmbre,de "foría&ci«5h"«Así ful con sus padres y así es con 
sus hijos. 
TasEblen encontramos fuertes raices de gimbología moral y 
religiosa:"Honrarás a tu í|sidre».#"sEl no obedecer es in
terpretado en sentido pecaminoso, 

tfSaéBMmhé^ééiMéÉ>btém6éiití>é6UUísé(^6ééúééé6é^^ 

CONSECUENCIAS ííonEalH!ente,se exige que el hijo sea el mejor:no hay lu
gar al fallo íTriimfalisiso familiar 

Las exigencias llegan a grados insostenibles para los hi
jos que,nonaalffiente, huyen de hogar. (Primero, iaaginativa-
aent©ídespués,realmente) 

Los hijos,a su p©sar,se van amoldando a los criterios pa
ternos, conformando una personalidad estrangulada. 

Cuando la realidad viene a demostrarles la poca aplicabi-
lidad del código moral fainiliaj*, surge en ellos xma grave 
inseguridad,tmas veces y,otras,un escape desenfrenado. 

La afwitía,abulia e indiferencia de cruchos de nuestros a-
luamos habría que btisoarla,i!rachas veces,en estos ambientes 
de falsa autoridad cuartelera. 

1̂^ .1 
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ÁMBIHÍTE m A s «PADRES DISAHMONICOS" 

DESCRIPCIÓN 

CAUSAS 

CONSECUENCIAS 

SI padre y la niadr© piensan j acttSan de forma dife
rente y contradictoria a la hora de ediicar a los hi
jos, tanto en los objetivos como en los medios» 

Arabionte en ©1 que abunda tina situaoián enormeaante 
gravesUno de los padres qtdtando la autoridad al o-
tro delante del hijo. 

Los padres discuten violentamente ante el hijo sobre 
si estl bien o mai x¡na cuestién»! ambos quieren sa
lir vencedores» 

Los premios y los castigos,las normas de convivencia 
no eon imitariag,sino partidistas. 

Nonualmente de trata de matrimonios fracasados que 
tienen autentica necesidad de compensarse ante el 
hijo,apareciendo como "inocentes". 

Sin embargo,en la mayoría de los casos,encontramos 
causas puramente educativas:EL desconocimiento de los 
padres del grave error que supon© esa conducta. 

Habría que añadir,por ttltimo,algunas razones de tipo 
ambiental:El vivido por los padres en su infancia. 

El hijo que respira este ambiente disarmánico: 

Obtendrá una pobre imagen del matrimonio,la cual le 
perseguirá siempre. 

Al principio,no podrá comprender como ̂ ma cosa puede 
ser buena para uno de sus padres y mala para otro,per
judicando sensiblemente la trayectoria de su conduc
ta moral en formación. 

Después pasará al estadio del relativismo fácilíLa 
ley estira y encoge,segiSn las circunstacias. 

Se convertirá en un parásito del sol que más calien
te: el padre más blando. 

Se acostumbrará a escurrir el bulto. 

Sí"" " ^ 
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mBTwm m 5 : "PADHE: / mwE ANSIOSOS 

HESCBIPCION Cuando uno de los padres se vuelca en el hijo de tal 
forma que se niega inconscientemente a romper el cor
dón umbilical» 

Quiere que el Mjo respire como ll-ella,sienta como 
ll-ella,llor© como H-ella j ria(pocas veces) como ll-
ella» 

Ha puesto tal ilusién ©n el hijo que solamente vive por 
él y para i l . 

Se las ingenia de tal forma para deraostrale s\i cariño 
7 amor ilimitado que aparece siempre ante él coso víc~ 
tima sacrificada en su ofrenda. 

Bl otro esposo soTsra en el hogar:es un intruso que se 
interpone en la idílica relación» 

CAUSAS Ante este tipo de padres -aparece en mucho mayor por-» 
centaje la madre-,nos encontramos con serios problemas 
personales de desilusión hacia el otro cónyuge,naci©»-
do así lá tirgmite necesidad de compensar el fracaso con 
©1 hijo» 

A vecesjhay que buscar una seria perturbación obsesiva, 
de raiz más antigua que el principio del matrimonio» 

CONSECUroOIAS Estos niños criados por una madre - o padre- anancásti-
cos ofreo^i normalmente un cuadro d© anormalidades muy 
fsrecuencteí 

finos "falderos" y de conducta blandengue 

Niños tristes:no saben jugar,sino llorar» 

Niños que cada día les costará más romper el cordón 
que les ata a eu madre y un día encontrarán serios pro
blemas a la hovo. de tomar decisiones serias,sobre todo, 
la del matrimonio» 

A veces hay que buscar aquí la causa de los terrores 
nocturnos,eneuresis,tartamudez,etc. 

loj 



AMBIBíTE N2 6 í «PADRES AGRESIVOS" 

DESCRIPCIÓN 

CAUSAS 

COríSECDENCIAS 

En el hogar,pervive "un aasbiente de tensién,de voces 
altas protagonisadas por el padre agresivo -Rorraal-
mente,el esposo.Solamente se oye a él. 

El resto de los miembros desea vivamente su ausencia, 
pues mientras permauiece h&y temor. 

Igualmente reina la descoxifianzaíNo se sabe cuando 
va a estallar la caldera.Se desconoce el humor de qtie 
vendrá, 

Gualqtd.er cosa,dicha o hecha,-e Incluso pensada- pue
de ser motivo de husiillacién 7 centro de las iras del 
padre agresivo y violento. 

Intentar dialogar u opinar es arriesgarse a recibir 
las iras del omnipotente voceador. 

Muchas veces,en este tipo de padres,encontrados 
típicos fracasados,insatisfechos 7 con complejo de 
inferioridad. 

Tienen auténtica necesidad de verter su hiél j fra
caso en todo lo que les rodea.Y,desde luego,en su ca
sa les resulta muy fácil mandar,ordenar e imponerse, 
cosas imposibles de conseguir en su vida profesional 
y social. 

Otras veces,aparecen anomalías de tipo físico 0 de 
tipo profesional. 

La mayoría de las veces,el padre agresivo es un 
desalmado como padre y un fracasado coso profesional. 

En primer lugar,aparece una falta de coherencia en
tre los laieabros de la familia. 

Nadie tiene cidterios de grupo a la hora de actuar, 
sino que cada xmo procura hacer su propia vida y e-
vitar las situaciones de tensión 0 los momentos agre
sivos hacia alguien. 

Ello conlleva,por ujtia parte,una situación de insoli-
daridad con el resto de los !Hiembros-"Hoy te ha to
cado a tí}mañana,a sií"-,y,por la otra,un ir acumulan
do frustraciones y deseos de evnganzas 

Así,los hijos reaccionan evadiéndose de las responbi-
lidades del hogar y poco a poco van adquiriendo la 
forma agresiva paterna» 

El desajuste de estos chicos,social y escolar es,con 
frecuencia,consecuencia directa de la vivencia de 
este clima. 

g o l 
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AMBIENTE KS 7 : 

DESCRIPCIÓN 

CAUSAS 

CONSECUENCIAS 

"PADRES ABUELOS" 

La situación física del naciíaJ.ento del hijo sue
le acontecer cuando los padres,o uno de ellos,son 
bastante mayores de eddad* 

Esta diferencia hace que la situación paterno-fi-
lial se transforme en relación d© abuelo a hijo. 

El amplio paréntesis entre suabas ed&des produce 
tma serie de reacciones típicas: 

Los padres están ausentes,inmersos en sus preocu
paciones de tercera ©dad. 

El hijo,lágicafflente,también está ausente al verse 
obligado a vivir vm mundo demasiado serio,impro
pio de su edad» 

Otras veces,hay una excesiva superprotecciín pa
terna en cuanto a lo material -no olvidemos que 
en esta edad suele estar bien consolidado el sta
tus econíSmico- ,pero tma carencia casi absoluta 
de aspectos afectivos. 

Es,en definitiva,la coexistencia fría y extraña 
de dos mundos isuy distantes. 

El nacimiento de xm hijo a esta edad de los pa
dres suele ser a menudo causado por un "desaxido", 
creando así un clima de rechazo por parte de los 
padres,que sienten vergüenza. 

Otras veces,la venida de ese hijo supone la pér
dida de una tranquilidad a la que ya los pactes 
se habían habituado. 

Cuando el hijo es auténticamente deseado,cambia 
bastante el panorama familiar,auqnue persisten 
esas actitudes d© superpirotecclén y distancisraien-
to afectivo de que hemos hablado. 

Si los esposos se han unido siendo ya mayores,pue
den encontrar ©n ese nacimiento un sdlido motivo 
de uni(5n. 

Finalmente,este panorama general es aplicable a 
muchas situaciones familiares en las que,por di
versas causas,los hijos viven la mayor parte del 
tiempo con sus abuelos. 

Se encuentran algunos hijos de padres mayores 
con vm gran equilibrio,seguridad e integración so
cial. (Son muchas las teorías que están a favor 
de este hecho.) 

Sin embargo,la situación más comlln es la de 
niños desadaptados al ambiente escolar y al so-
cial.A veces,incli^so,al plano físico. 

;..M..P:?^M4S.-«...MMt§ " T¿ 
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CESCRIPCION 

CAUSAS 

GONSECÜMCIAS 

De una forma absolutaaiente apriorística son o pue
den ser los mejores padres? 

Poca diferencia de edad y,por tantojiaayor posibili
dad de comprensión 7 entendimiento nmtuo de proble-
vm.s* 

>íayor dinamismo,alegría,,juventud en todos los mieio--
bros. 

Ambiente de trabajo -normaljmente trabajan ambos c¿Sn-
ytíg6s~ que provoca un pronto contacto del hijo con 
la realidad exterrior. 

Abundan,sin embargo,en este tipo de padres,una gran 
falta de madures,de sentido de responsabilidad y 
sacrificio,lo qu© provoca situaciones familiares 
típicamente adolescentes,impropias d© esa situacién. 

La falta de coherencia de criterios,la inestabilidad 
emotiva de los padrea,a veces,se traduce en milltipleí 
tensiones que dese,bocan en la crisis temprana del 
matrimonio y la separación» 

El hijo puede ser resultado de la voluntad paterna 
0 de un error. 

En la primera situación,los hijos se benefician,en 
general, de unos planteamientos familiares coheren
tes y armonizados» 

En. la segunda,el hijo viene a representar la pérdi
da de la libertad,de la juventud,creando con su ve
nida tinas fuertes tensiones que desembocan en las 
crisis antes aludidas. 

La iBotivacián eeontSaica juega en estos casos un lis-
portante papel:Inicios 0 primeros pasos en la con
solidación del matrimonio que supone inmensos sacri
ficios para la mayoría de los jóvenes,el hijo suele 
ser un "lujo" no conveniente para ellos en esos pri
meros tiempos. 

Por \ina parte,muy optimisintas,en el caso de tina a-
ceptación y una convivencia creadora y armónica. 

Sn el segundo supuesto,la falta de madurez,de de
seo y de amor se traduce en un ambiente temprano de 
hostilidad para el niñoo 

El hecho de faltar la madre-por causa del traba
jo- y verse obligado el niño a vivir en brazos ex
traños, pri'Sra a óste de la insustituible relación ob-
jetal "madre-hijo",de grives consecuemsias para la 
formación armónica de su personalidad. 

L»« F«lmui.JE».A.t!'.-Car«» Í*|f4-7S u-j 
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AMBIENTE NUMERO 9 í "PADEES OBSESIVOS» 

DESCRIPCIÓN Padre o madre -o ambos- muy temperataental y nervioso. 

A menudo se aprecia en ellos fuertes sentimientos de 
culpa ante cuestiones sin Importsmcias"Yo no valgo 
para nada","Todo lo hago mi"» 

Personas de alta fantasía,siempre preocupadas por eí> 
f03rmedades,la mayoría de las veces imaginarias,usfei-
dolas COBO pretexto para tener a todos los miemferos é 
de la familia "metidos en vax puño" de congojas j de 
parecidos sentlmienéos de culpa a los del autor de 
las lamentaciones y achaques. 

Pretenden -y casi siempre lo consiguen- que todo el 
mundo viva pendientes de ellos» 

Su manía persecutoria hacia las acciones e interpre» 
tacionea de las conduutas de los demás es xsim conti
nua obsesión para ellos y un sufrimiento permanente 
para los que rodean. 

Ambiente insostenible,tenso,triste e inaguantable» 

CAUSAS Hemos aludido anteriormente a causas de temperamento» 
Muchas veces,en estas personas obsesivas,existe una 
raiz familiar en su propia infancia:situaciones que 
le marcaron,Tal ves,nunca fué nadie en su familia y 
ahora quiere compensarse. 

Se trata,casi siempre,de un problema mádico,de enfer~ 
medad casi cránica,al tratarse de tina mentalidad hi
pocondríaca. 

CONSECUENCIAS Entrar en xm casa donde reina este ambiente es es
tar sobre ascuas«Nunca sabe,uno si lo está haciendo 
bien. 

Los miembros de la familia soportan estoicamente los 
continuos lamentos del padre obsesivo,sus continuas 
quejas de mártires incomprendidos. 

Los auténticos mártires,no cabe la menor duda,son 
los que de soportar este ambiente que,por desgracia, 
llega a marcar la personalidad de alguno de los miem
bros, normalmente la de los más pequeños. 

Estos dltiaos no pueden evadirse de este problema j 
lo arrastran a las axilas y a su propia vida. 

m " /ÍBgí^^,«,!SfiSS*05^l*W§ |o 
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MBIENTS N8 10 s "PADRES" 

Englobamos en esta clasificación a la inmensa mayoría de los padres 
que hoy intentan solmionar ©1 grave problema que supone la difícil ta
rea y el arriesgado ftficio de ser padre» 

En este proposito,suelen actttar en varios campos: 

ia...FaESTA AL Dlil: 

Hoy,más que nunca,reina en los padres una gran preocupaci<5n por 
comprender la psicología de los hijos para poder conectar con ellos 
y entablar una relación de afectividad y comprensién auténticas» 

EL movijBilento universal de "Escuela de Padres" es un buen ejemplo* 

2Q.-OFRECER AL HIJO ÜÎ  MBIE2ITE FAMILIAR SMtOs 

Las notas más sobresalientes de este clima familiar vienen a ser: 

—Clima do armonía,de alegría,de sociego 
—Clima de seguiridad 
—Clima de diálogo 
—Clima de confianza 

35.-INCULCARLES OTOS HÁBITOS DE TRABAJO.RE5P0NSABILIMD Y HOHRASBZ; 

Todo ello ¡supone,aparte del ejemplo vivo de los padres: 

—Una conexión real y efectiva con el Centro Escolar 
—Una dedlcacl&i real de horas,robadas a su propia vida 
-Oh sacrificio conslíante de entrega 

^̂ '-AVnmT̂ rTi;R A LUiCAR A SER ELLOS MISMOS: 

Renunciar a loa propios sueños,a egosismos de ver en los hijos 
brazos que nos han de ayudar,a dejarlos volar,supone: 

— Proporcionarles cuanta ayuda necesitan para lograr xm puesto 
digno y apropiado a su capacidad 

— Saber reninciar cuando ello es muy difícil 
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7. SOLUCIONES PLANTEADAS, 

En función de la temática presentada nos parece interesante destacar un hecho que, 
como base, potencia y marca una serie de características y reacciones en el ámbito fa-
Tldliar. El Rol parental, la adecuada y coherente correlación entre los status familia ~ 
îies y las funciones desempeñadas por las personas, la forma de vívenciar hoy un clima -
<ie aceptación y responsabilidad dentro de la estructura de la familia, todo ello nos da 
una perspectiva de la familia un tanto peculiar, visión en la que se destacan eituacio-
tJLes clave que merecen, junto a un detenido análisis, un plan de orientación y enfoque. 

Como planteamiento previo, nos parece que los problemas o situaciones famillares,-
que antes hemos expuesto, tienen posibles vías o métodos de solución. Un camino puede -
?er el cerrarse la familia, enquistarse en sus propios planteamientos y no querer saber 
î ada de lo que pueda ocurrir fuera. Esta actitud de individualismo y autosuficiencia no 
Reporta, en funciSn de los hijos, sino climas de tensiSn y deseos de escape. 

Observando la realidad ee la famlia nos damos cuenta de que se constata corso un -
ijtücleo de personas en dependencia funcional de otros organismos o instituciones socia -
\es. A través de los hijos se canaliza una relación con los colegios;en función del tra 
bajo surgen hábitos y formas de vida que definen progresivamente el. status socialjnie — 
liante los contactos sociales podemos ir perfilando situaciones de compromiso a nivel ~ 
4e personas. Todo ello hace que la familia no sea una realidad autosuficiente, que pue-
1^ valerse por sí sola, sino que precisa,para su propia realidad, el contacto e influjo 
^ un entorno, entorno que la mayoría de las veces define la propia estructura fami -
fiar. 
• Pensando que donde más repercute la situación familiar es en el estamento de los -
hijos, y precisando que estos normalmente se encuentran en edades escolares, podemos ~ 
apuntar a formas de solución, toediante el puente de acción que es el Colegio, de cara -
a una búsqueda de soluciones. 

Una de las causas más comurnes en el problema de autoridad es la falta de una vi -

Í
ion objetiva de las exigencias de un mundo joven. Esta visión, esta toma de contacto,-
uede perfilarse en el dialogo que los padres,como grupo, mantienen en torno a este pro 
lema, lo que más importa es el cambio de impresiones acerca de experiencias distintas, 
tomar conciencia de que no siempre se tiene una razón total en lo que de imposición,or-
|,en y control sobre los hijos se refiere. 

Este contacto, como intercambio de opiniones y experiencias puede hacerse realidad 
en el contexto de una Á.P.A., o bien como tema de estudio de una Escuela de Padrea. En-
el fondo, ambas organizaciones buscan dar cauce a la inquietud de los padres y ofrecer-
\i|nos medios de comunicación y contacto, y asesorar en la búsqueda de posibles solucio -
|es. 

Junto a la actitud de bfisqueda e interés por afrontar problemas, como puede ser el 
ê la autoridad, nada mejor que la perspectiva que sobre eltema pueden dar padres y pro 
lesores, de ahí que podamos considerar un medio estupendo el análisis y enfoque de pau-
jj¿as, que van uniformes para familia y colegio, ya que el hijo, a la vez que alumno, se-
^a a mover de una manera constante entre ambos ambientes. 

No se trata de buscar un recetario de autoridad, pero sí establecer unos criterios 
pniformes para que la personalidad dá. niño no se vaya encontrando desgajada al no sa -
Í|er que criterio y norma tomar como válido cuando las formas de establecer una autoridad 
flean totalmente opuestas en una familia y en el Colegio. 

Tal vez el establecimiento de estos contactos entre padres y profesorado, mediante 
ynos métodos concretos y que se canalicen en las A.P.A., nos vayan aportando criterios-
uniformes de cara al tema de como vivir el sentido de la autoridad de cara a los hijos, 
tíe igual manera, los supuestos básicos de unas relaciones familiares, fundamentadas en~ 
^1 diálogo, proyecta unas actitudes que sean el prisma en el que poder establecer una ~ 
íionvivencia familiar. 

El diálogo supone la necesidad de unas actividades de encuentro, que más fundamen
talmente, y aciertas edades , son esenciales como búsqueda de un clima de confianza y -
aceptación entte padres e hijos, clima que supone la base de un planteamiento de proble 
mas c omunes. 

k ' k " ' ' • '' 
•"s 

lAsi-J^3mmé-i4%J¡iM^'Cutsi^ l,^'i%-7S 



El hecho de ver esta necesidad de dialogo tiene que manifestarse como algo concre
to en tomo a problemas comunesjestos problemas podemos constatarlos en el plano de in
quietudes personales, de ex%ncias de tipo social, pero más aún en la dinámica proyecti 
va de unas vocaciones que se están formando. El tema del diálogo no es un hecbo en sí,-
es mas bien una situación de encuentro con proyección hacia actitudes personales que ne 
pesitan encontrar vias de solución. 

Si la proyectiva de los hijos exige un contacto con ellos, mediante los intercam -
bios familiares, al igual que en los criterios de autoridad, nos serviremos para poder-
connotar un abanico de incentivos que potencien realmente la capacidad de estudio de -
los hijos, dentro de una perspectiva de madurez en ellos mismos. El dinero puede ser a-
veces un incentivo, aunque sea en raras ocasiones,pero lo mas interesante es quitar al~ 
pinero como tal esa fuerza de atrae ción que tiene como formador de conductas, y aún -
pás come implantación en el niño y en el joven de una serie de necesidades que le apar
tan de unos objetivos ffiás pedagógicos y formativos. 

Junto al tema de las relaciones entre los componentes familiares, supeditado en -
gran manera al clima y actitudes que aportan los padres, pensamos que la necesidad de -
|ina madurez social es hoy una exigencia que existe en el niño y en el joven. Ante esta-
pecesidad cabe destacar un principio en los padres¡se fundamenta en adquirir una coa -
fianza con los hijos para que ellos mismos planteen esta exigencia social e incluso las 
formas practicas de realizarla, 

Junto al principio de convicción en los padres, necesario como actitud y toma de ~. 
conciencia, apuntamos un tipo de solución que puede resultar eficaz de cara al proceso-„ 
de madurez social en los hijos. Preocupa a los padres con quien salen los hijos, qué ha | 
cen fuera del ámbito escolar o familiar, pero cuesta mucho sentirse un poco responsa •- | 
^les y tratar de organizar actividades que sepan encuadrar esta necesidad de salir que-| 
fienen los hijos. j 

Junto a los clubs juveniles, a menudo esporádicos y sin consisteticia por falta de-1 
organización y de medios, podemos plantear la sugerencia de que los propios padres po -1 
|:encien y sepresten, como uno más, dentro del estamento juvenil, para formar este tipo-1 
cié actividades grupativas que los niños y iovenes hoy necesitan. | 

Á la vez que esta necesidad de organización, esta facilidad de medios que pueden -| 
aportar, en torno a unas A.P.A. y Escuela de Padres, esta la realidad de que tenemos -| 
que ser conscientes de la libertad que piden los hijos para ir desligándose poco a poco| 
de las m,etas exclusivamente familiares para encontrar, en la convivencia con sus igua -| 
les, un sentido de responsabilidad, madurez y seguridad que ni la familia ni el Colegio| 
puede aportar. Todo esto es un proceso al que a menudo asistimos como raeros espectado -g 
res, y es a la vez un nesgo que necesariamente hemos de afrontar en la tarea educativa. 

CoHK) resumen del enfoque a una viabilidad de soluciones, lo que tal vez influye más 
decisivamente en la tarea de orientación a problemas familiares, es el clima familiar -
en el que se desenvuelven los hijos. La exposición de los diversos tipos de roles pa -
fentales nos lleva a una reflexión sobre el propa comportamiento de padres, y a la vez 
^n un contexto mas práctico, a la consecución de un clima familiar en el que los hijos-
^e sientan seguros, tengan confianza y puedan ir logrando una progresiva madurez de ca
ra a una propia ítrmacíon y a su proyectiva personal en el ámbito docente, social y pro
fesional. 
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II EJERCICIOS 

Le recordamos las normas sobre confección 
y entrega de Ejericios. 

Gracias 

APELLIDOS:, 

NOMBRE: 

CENTRO: ,de:. 

NO DE CURSILLISTA: 



2,1,-En la página 178 se describe el ambiente de "padre ausente",Le 
pedimos que Vd. complete,reforme,complete,etc.jeste ambiente de 
acuerdo con sus criterios,en esta página, 

AMBIENTE N° 1 : "Padre ausente" '. 



9̂3 

2,2.~Id. al ejercicio anterior para: 

AMBIENTE No 2 :"Padres superprotectores" 

r ^, " 4*!gjj^gg!F^_Escpg&.^ .^^ m'ims « |"¿" 
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2,3.-Id. al anterior para: 

AMBIENTE N° 3 : "Padres autoritarios" 



2,A-,-Id. al anterior para : 

AMBIENTE No k : "Padres disarmSnicos" 

n " M^^^LMMSS^LMrMS. ** 
3 o 

Us Pttljnuí - }>mk*P,' Cuno» 1.^74-7$ L iJ 
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2.5.-Id, al anterior para: 

~ AMBIENTE N^ 5 : "Padres ansiosos" 



2,6.-Id, al anterior para: 

AMBIENTE No 6 : "Padres agresivos" 

m " AmmsKms m ESOBEIAS m MURES » f". o ü 
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2,7.-Id. al anterior para: 

AMBIENTE N° 7 : "Padres-abuelos" 

> i " ̂ iBJ8JPei^^.iSCP^-|AMflj^ " r o l 

O o i IA» PalmM-J»^.r,-Cttr«» 1,J74-3I5 L^lJ 
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2,8,-Id, al anterior para: 

AMBIENTE N^ 8 : "Padres jóvenes" 

["1 " MW^S&m^MJ^QmMM^MSSM " Tn 
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2.9,-Id al anterior para: 

AMBIENTE N° 9 :"Padres obsesivos" 

L 3 " á»»WyifiWíSLI>E ESawa#^SjBE„RA«PS " T n " ^ 
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2.10,-Id, al anterior para: 

AMBIENTE N^ 10 : "PADRES" 



202 

II CRITICA DE ESTA UFIDAK 

Le recordamos que debe hacer una crítica sincera,en cuanto al fondo 
y forma de esta Unidad.Gracias» 

I 
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INTROdVCCIO!^ 

Los padres de nuestros alumnos hoy, fueron alumnos ayer. Conocieron un centro esco 
lar, sin duda el que aquel tiempo convenía y estudiaron de la mano de un profesor con -
sus criterios y sus formas pedagógicas. 

Este padre de hoy, alumno ayer, sale de la escuela y queda inmerso en un mundo so
cial, familiar y laboral que le absorbe completamente. 

Durante años se mantiene viva la imagen de aquel Centro, que como él, y como todo-
ha evolucionado. 

Ese padre de hoy no ha vivido, lógicamente esta evolución, ocupado en sus pxoble -
mas. 

Diez, quince, veinte años más tarde es padre de niños en edad escolar y, con una -
laguna inmensa por medio, vuelve a contactar de nuevo con un centro escolar que él si -
gue imaginando con la misma realidad con que él la dejo. 

Sin embargo en esos quince o veinte años el fenómeno del cambio en el centro esco
lar se ha venido evidenciando en función de las exigencias sociales. La sociedad por -
sus órganos representativos cristaliza y Regaliza sus aspiraciones en esta vertiente -
con el nuevo sistema educativo que se implanta en el año 1.970. El centro escolar ys no 
es el mismo de ayer. 

El padre de hoy no reconoce en ese centro al que él vivió. Mientras él efstudiS en-
una escuela unitaria, sv hijo acude a un colegio con clases diferenciadao por cursos y-
por años. Mientras él estudió con un solo libro, a su hijo se le exigen, ocho, diez o -
quince. Mientras él resolvía la mayor parte de sus dudas con sus padrea, hoy se ve impo 
tente para resolverlas a sus propios hijos que le hablan de cosas que en su vida estu -
dio y ni siquiera oyó mencionar. 

Si, ni a él ni a sus compañeros les hicieron falta estas cosas, ¿por qué a sus hi
jos?. 

No entiende nada de lo que sucede, o casi nada. 

Esa falta de entendimiento origina muchas veces desconfianza y recelo a cuantas -
normas salen del colegio. Y si accede a ellas lo hace con muchas reservas que son crpta 
das negativamente por los hijos. 

He aquí el tema central de esta UNIDAD n°6:L0S PROBLEMAS ESCOLARES Y LA ASOCIACIÓN 
DE PADRES DE ALUMNOS. 

Los padres deben conocer esta nueva escuela, con sus nuevos problemas. Solo así la 
comprenderán y se solidarizaran con ella. 

Para ello es necesario que nosotros se los planteemos claramente. 

ao^ 
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2- PAPEL DE LOS PADRES EN EL CENTRO. 

¿Qué significa ser padres?. Sin más preainbulos introductorios, s la hora ÜG les-
ponder a esta pregunta podeíaos afirmar que "ser padre es hacerse responsable ds la -
educación del hijo". Lo único que nos queda es hacemos una serie de reflasioscs 
acerca del contenido de esta afirmación. En "ser padre significa hacerse respoasrila 
d2 la educación del hijo" se barajan los siguientes conceptos:educnci5n (qul es, co
mo, cuando, ea posible, en qué momento, etc.?), responsable (¿cuando empieza, lít¿ " 
tes, termino, es capaz el padre, actitudes del padre?), hijo (su psicología:inteli -
gencia, evolución, afectividad, carácter, temperamento;posiblidades pedagScicr.ss ca
pacidad de aprendizaje, etc.). De la reflexión de estos tres elementos podemos con -
cluir: 

a). Que para ser padre no basta con tener un hijo, ni siquiera con alimentarlo, sino 
que es necesario educarlo. 

b). Para ser padre no basta el sentido común. Muchos son los padres que opinando así 
luego se han lamentadorfpero qué he hecho yo para tener un hijo así/. En nuestra 
medio advertimos que ese sentido común emplea métodos contradictorios ¿n lc.3 di
ferentes casos. 

c). Para educar es necesario formarse, porque son las actitudes de los padres las ~ 
que más influyen en el niño. "Desde los primeros meses, al niño recibe la infiueti| 
cía de las actitudes de los padres y de sus actos respecto a todo lo que la ro - ¡ 
dea. Si estasKís agitados, alborotados, fScilnente irritables, el niño tendrá ten | 
dencias a ser irritable y gruñón;si estamos tranquilos, estará mas fñcilsante - f 
apaciguado. Al misiK) tiempo, desde su nacimiento, el niño responde a nus?3troe - | 
gestos, a nuestras miradas, a nuestras palabras. Recibe su influencia. Mrt'iera- g 
sus hábitos. Recibe la influencia por tanto de las actitudes de los pcdras ¿e3 - | 
pecto al mismo niño".(l). Por ello podemos deducir con facilidad, qua educar ^ - % 
un niño es lo mismo que educarse a sí mismo:educar nuestras actitudes respecto ~ I 
a lo que nos rodea y respecto al niño. | 

d). Para educar al hijo es necesario conocerlo:su psicología (evolución de la inteli ° 
gencia, sociabilidad, sus necesidades, etc.), sus posibilidades psdagogicao ( a- | 
cada edad, con tales métodos, límites, etc.) porque en toda educación sn reaiisa | 
un proceso de transformación, el paso de una situación a otra aús evolucionad? y | 
desarrollada. Es evidente por tanto que conoscatnos el punto de partida, la prisjg i 
ra situación con la que nos encontramos, ® 

e). Para educar es necesario trazarnos un objetivo, una finalidad, sin preríciadir --
por supuesto de la connotación de riesgos que tiene toda finalidad educativa. Y-
sin prescindir igualmente de ese gran condicionante ría époaa aatual. 

1.2. li.^Jtareajde_lo?.^qdre^ 

Del mismo análisis de la tarea de los padres se concluye que tio tei-rira TAI-
labor cuando el niño oficialmente ingresa en el Centro. Fon los pccres por cu nî s?'---
naturaleza, y partiendo de la situación concreta del niño a los seis años, loa cnz -
poseen el derecho y obligación de terminar de. dar la vida, de eriucrir. 31 Cau':r-j c.:^ln 
faora con el padre en todo aquello que éste no le pueda proporcionar e:;hau3t:'.rí"̂ ?ií*'i" 
a su hijo, dada la complejidad cada vez más creciente da la vida hr.^ma. Por '.;anto,-
el auténtico sentir'o de Centro es el de colaborar i Y a la inversa, el «̂ cru'r.o verti
do de la labor del padre es la de cooperar en la conpleja tarea educativ.i ñe7. Centre. 

El Centro enseña, el Centro orienta, el Centro educa, y en tcác "̂".lOj :1 r .-Ir:'.--
es el Ras nficas colcborador. . ' • 

Podras,^.lunrcio.cologío. Estas tres totalidgdas non it:terd"n'-̂ -'\:'!.?ntcj ̂  ̂  ra:. _^ 

(1) Escuela dci Paáres ée F, ' í r is . ' 'El o f i c i o de p a d r e s " . Nov.?.t':?rra. 'J>sxcslozi' 

^ i 
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forma que la definición y finalidad de cada uno de ellosnecesitá del 
concursos de las otras dos y,al mismo tiempo,cada una de las partes 
está dotada de autonomía, .a. a 

El alumno es un elemento de los padres y éstos posibilitan los.e« 
lementos del centro,Y el centroja su vez,orienta al alumno y a los pa-
dres, 

Y todo ello.no es posible que sea considerado como elementos aisla
dos e interdependientes entre sí.Evidentemente,la colaboración debe 
ser estrecha. 

Así pues,objetivos educativos,métodos,controles,etc.,deben existir 
en perfecta coordinación entre padres y centro. 

• Igualmente,los criterios,valores,concepción de vida,etc deben ser 
contrastados entre padres y centro porque,del resultado de dicho con
traste van a seguirse las directrices de una auténtica educación oon--
junta o dis.armónica entre centro y padres» 

(NOTA:Véase la UNIDAD N° 1 para amTallaciÓn de ideas) 

" éSS^^MM.MMlMá&M..M^§l •' ^' "̂  



2. FINALIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO. 

Planteamos el problema de la finalidad del Centro lleva consigo, si optaaos por -
dar soluciones eficaces, el que enmarquemos dicha finalidad a la luz de las directrices 
de la Nueva Ley de EducadSn. Entendemos por otra parte, que la finalidad del Centro no-
eÉ otra que lo que, en un sentido estricto, llamamos EDUCACIÓN INTEGRAL, supuesto que -
están an juego la misma promoción humana de la persona y de la sociedad en la que vive. 

La empresa educativa, la familia y la comunidad social son los responsables de con 
seguir estos bienes de autentica promociSn personal y social, y deben de ser capaces de 
aglutinar cualquier aportación que desde el campo de la misma familia, trabajo y oclo,-
incidan en el mejoramiento del hombre y de los hombres, haciendo posible una vida ñas -
humana en una sociedad mas justa. 

Esta educación integral ha de coincidir en la ba-̂ se con los elementos ps£quico!?-es 
tructurales que de alguna forma definen a una persona como adulta y madura. De todo lor 
cual podemos concluir que se le^tl dotando al alumno de una adecuada nadurez cuando se 
está consiguiendo los siguientes objetivos: 

a). Consolidar criterios y actitudes que le lleven a una jerarquizacioa de los valoyssr 
que den un sentido a su vida, satisfacción, plenitud y alegría a su existencia. 

b). Asimilar la cultura de nuestro tiempo para que sea capaz de crear y desarrollar aua 
propios recursos de vida, goce estético y explicación racional de aimdo actuel. 

c). Lograr una adaptación y ajuste a su medio social como forma de protagonizar ou fxig^ 
tencia. • | 

d). Prepararle para ttn comportamiento convivencial y comimitario, de integraciSn y i&rí 
participación en el quehacer social. I 

Una vez clarifi-cada la finalidad del Centro a la luz de la Nueva Ley de Educaci6n,rr̂  
se ha de proceder a la planificación educativa en la que habría que tener en cuenta loî l 
siguiente: I 

' i 
1? ÁnSlisis de las necesidades concretas del colectivo a educar, puesto que cada Csntrpl 

está enmarcado en una realidad socio-cultural distinta. I 

2? Programación de unos objetivos específicos a la vista de tales necesidades. Lo ciíal-| 
quiere decir que ademSs de los objetivos geneid.es cada centro ha de tenar unos obqe;-"" 

tivos concretos, determinados por el análisis previo de su contexto. I 
£ 

Una planificación educativa de ninguna forma se debe hacer a espaldas de los inte-| 
reses de la comunidad en la que vivimos. Hemos de contar siempre, si hemos de ser e|f- § 
caces, con la idiosincracia propia de todo el material educando. Nunca se ha de perdis-
de vista algún tipo de conjunción entre la institución y la comunidad. Es k única ffp:í* 
de que la educación impartida sea un exponente significativo del desarrollo humano y ;* 
social de la comunidad que estudia. Este punto de partida supone que la programación d^ 
cente no prescinda de los componentes espacio-í-temporales del "aquí" y del "ahora". '! 

A la luz de tales diredirices parece que toda educación hoy no podría prescindir d^ 
lo siguiente, cuya noticia deberían tener también los padres: 

a). Adaptación a una sociedad cambiante. 

b). Actitud crítica frente a tales cambios. 

c). Educación para la libertad y en la libertad. 

d). Educación para el respeto a los demás. 

e). Educación para la convivencia, para la vida en común. 

f). Educación para el compromiso personal, social, etc. 

g) . Educación para conectar digna y eficazmente con el nivel ó.c educación y ense
ñanza siguiente. 

http://geneid.es
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2. PAFEL BEL CENTRO EN EL DESARBOLLO PSICOLÓGICO DEL ALUMNO, 

3.1. En guanto ĝ ^̂ Xĝ g.S.g. 

Los seis ptitaéros años del niño se hallan caracterizados por un rasgo fundasen-
tal:se desarrollan en el marco material y social relativamente restringido da la cér 
lula fanñiar. Estos seis años aunque de manera diferente giran en tomo a las figu -^ 
ras parentales,figuras pareatales con carácter de unipotencia para el niño. Por ült| 
mo no hemos de olvidar que estos seis años, aunque en grados diferentes, llevan el t 
sello del egocentrisiBO infantil. 

Es ahora,^^Irededor de los seis años cuando se produce un acontecimiento de ca
pital importancia para el niño:el ingreso en la escuela. La escuela va a constituirr 
ahora su segundo ambiente. Tal acontecimiento coloca al niño en una co«»yuatura com r 
pletamente nueva para el, aunque ya haya frecuentado un poco el jardín de infancia. 

¿Con que innovaciones se va a encontrar el niño en la escuela? 

De hecho se produce una auténtica ruptura y algunos autores hablan de un nuevo-^ 
"destete afectivo". Veamos algunas innovaciones que van a constituir esta ruptura de 
la que hablasfios: 

a). Ambiente afectivamente neutral respecto al niño. 

b). No se beneficia del amor paterno. Ahora sus conquistas habrá de hacerlas -| 
por sí mismo, I 

c). Se ha de adaptar a un ambiente en el que no ha crecido. i 
1 

d). Por primera vez será uno entre tantos. Va a conocer la igualdad ante la Ley| 
ü 

e). Por vez primera un adulto ajeno al marco familiar va a desempeñar un papel-??! 
primordial en la vida del niño. | 

i 
Consecuenoias para el desarrollo yeioolSgiqqJíel^n-mpT I 

a). Expansión de su mundo, vuelto hacia el mundo exterior. No en el terreno ma-r| 
nipulativo sino mental, puesto que está liberado de las luchas afectivas -| 
que absorbieron su energía en el nivel precedente. I 

I 

b ) . La escuela viene a satisfacer su curiosishd, su necesidad de realización, 3u| 
deseo de ser mayor. i 

c). Por su actitud mis objetiva se va a posibilitar la adquisición de conoci --
mientes que sobrepasan la manipulación práctica. 

d). Se robustece igualmente la capacidad de perseguir un fin exterior y de se -
guir una consigna impuesta. 

e). Su actividad se orienta al trabajo, fuente de alegría, confirmación de su -
valor y su poder. 

f). Aparece como consecuencia de lo anterior una primera forma de responsabili
dad que le va confiriendo al niño un cierto nivel de madurez. Por ello a --
esta edad en la sociedad primitiva el niño comienza a ejercer algunas fun -r-
clones ptiles para la comunidad. 

g). Con esta madurez el niño lograsrasimilar intelectualmente el mundo que le ro 
dea. 

h). Su pensamiento sigue orientándose hacia lo concreto, pero "un concreto" mar 
nos inmediato, más desligado de la percepción directa. 

i). El niño se hará capaz de racionamiento y comprensión lógica,pero en los lí
mites de lo concreto. Ello, debido a que su egocentrismo deformador vs dis
gregándose al contacto con lo real, con la enseñanza y con las relaciones -
sociales», y debido también a la superación de la intuición. 

U s Ftóttwi\i-;B̂ ,í?.>'aiia8» IJ^-ÍAM- ..-.lili 
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j). Supons el descubrimiento de la vida social. 

k). En sdelante su patrSn de medida, de comparación van a ser loa iguales. No 
los adultos de los que depende» quienes le sobrepasan. A partir del sépti 
mo año su preocupación es la de hallar amigos, rivalizar con ellos, afir
marse entre ellos. 

1). Ahí, en el seno del grupo es donde su egocentrismo infantil va a sufrir -
las ipJs hirientes derrotas, dejando paso a:1a coherencia interna, la reci 
procidad da puntos de vista, la cooperación y los sentimientos altruistas. 

Gesell especifica que tos seis años es la edad del extremismo,tensión agi 
taaión. 

Los siete años^la edad de la aalmajmeditaoióng inte 
rioridad. 

Los ocho añosi la edad cosmopolita»de expansión) in
terés - imiversal 

Los nueve años fia edad autoop€tiaa,de autodetevmina 
aión. 

3,2. En cu.anto a la Enseñtmza Mediq^^Frpfesiq^^ 

Pensamos que el objetivo fundaffient**al de estos centros radica en la prepara 
cion da los alumnos para el acceso al nivel superior. 

Otros objetivos, no menos importantes son: 

a). Formación de una personalidad sana que permita al alumno adaptarse a la 
vida real en todos sus ámbitos:social, profesional, familiar. 

b). Proporcionarle una escala de valores con la que el alximno puede cumplir 
aquel célebre objetivo:"Que cada uno sea el compositor y director de -
la melodía de su propia existencia". 

+ 

+ + 
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4. LA ELECCIÓN DEL CENTRO, 

La Nueva Ley de Educacián señala el punto de partida de la renovación profunda del 
sistema educativo español. Por esta razón ha de constituir el marco de referencia y cau 
ce a la hora de juzgar ai centro en la actualidad como saedio de educación. 

Las innovaciones mas importantes que a este respecto señale la Nueva Ley de Educa-
ci6n y que han de servir de BABEMO a la hora de enjuiciar la labor concreta de un cen
tro de enseñanza y su eficacia docente son las siguientes: 

a).Educación personalizada,que implica una individualización del tratamiento educa 
tivo'jun desarrollo de los aspectos sociales de la personalidad a través del tra 
bajo en equipo y de efectivas relaciones en la vida comunitaria del centro;agru 
pamientos flexibles de los alumnos, que faciliten su participación en activida -
des de gran grupo y en trabajos colectivos;y promoción del estudiante respetan
do el principio de su pgqgreso continuo. 

b) .Programación del curriculum en tomo a áreas de expresión y de experiencia en -
mutua interacción que proporcionan la debida armonización dentro de cada nivel-
y la continuidad y coherencia del proceso educativo. 

c).Fidelidad de la enseñanza al progreso continuo de la ciencia en contenidos y mS 
todos, con tiempo y oportunidad para la información del profesorado en los de -
partamentos didácticos y de investigación de los Centros. 

d).Innovación didáctica, introduciendo progresivamente los nuevos enfoques, meto - i 
dos, técnicas y medios que, debidamente evaluados y contrastados, sean de proba | 
da eficacia y de los cuales se obtenga el mayor provecho posible. | 

8 

e).Conocimiento práctico y efectivo del medio ambiente y proyección del centro do- | 
cente en la comunidad, con tiempo y actividades programadas a este fín, tales - g 
como excursiones,visitas, entrevistas, etc. | 

f).Orientación y tutoría permanente de los alumnos, como tarea compartida por to - j 
das las personas implicadas en su educación, que reclama una permanente colabo- | 
ración entre la familia y el centro para el logro de un desarrollo pleno y ans^ | 
nico de la personalidad de cada alumno. | 

g).Evaluac ion continua de los alumnos a través de procedimientos congruentes con- | 
los objetivos reales de la educación, no sólo para comprobar el rendimiento,si- i 
no para prever actividades de ayuda y recuperación y para subsanar fallos y de- | 
ficiencias. i 

h).Coordinación del profesorado en la programación y planificación del trabajo, en 
la distribución y organización de actividades, en la evaluación y orientación -
de los alumnos y en la organización del centro. 

i).Creación de un estilo prof)io de cada centro en apoyo y estímulos a sus iniciati 
vas, ensayos y realizaciones pOsitivas. 

j).Reorientación permanente del sistema y de los cetros educativos de acuerdo con
loa resultados de experiencias geiaralizadas y con las nuevas necesidades de la-
sociedad en un mundo cambiante. 

Los padres a la hora de elegir el centro para su hijo tienen ante sí una tesitura-
compleja por los condicionantes socio-económicos y culturales que dicha elección supo -
ne.La responsabilidad es enorme y la elección,decisiva para el hijo. 

Además de conocer los objetivos de la educación, los específicos de cada centro, y 
las innovaciones que supone la Nueva Ley de Educacioú que han de servir de criterios de 
valor puesto que a la luz de tales innovaciones se ha de juzgar el centro,los padres han 
de tener en cuenta loasiguiente : 

a). Cor.ocer el profesorado del Centro (preparación, calidad, etc.) 

bj. Dotación del Centro (biblioteca,jardines,giit»nasiojaulas,dotación higiSnica,trans 



porte, etc.). 

c). Dotación raédico-psicológica. 

d). DotaciSn de material audiovisual. 

e). Direcci6n (equipo, relación con el profesorado, etc.). 

f). Relación profesor-alumno (numero de alumnos por profesor,tipo de relación, etc.). 

g). Metodología dominante (enseñanza programada, máquinas,enseñanza personalizada,etc.) 

h). Actividades del Centro (deportivas, artísticas, culturales, etc.) 

i). Organizaci6n (asignaturas importantes, horarios, clases de recuperaciSn, aeminarios, 
etc.). 

Por supuesto, todo lo anterior supone el que la oferta y la demanda de puestos escola 
res permiten al padre tales considerandos que,hoy por hoy, no dejan de ser una utopía en -
la mayoría de los casos. 

Sin embargo, es enormemente importante que los padres conozcan los auténticos BAREÍK)S 
para medir la calidad de la enseñanza en un centro, sin dejarse embaucar por fáciles dema
gogias en las que, casi siempre, alienta un desmedido afán de lucro o una inoperante pre
sunción exhibicionista a la hora de ofrecer puestos escolares. 

6. PROBLEMAS GENERALES DEL CENTRO. 

El centro ha de procurar que sus objetivos sean una realidad, pues de ello quien -| 
se va a beneficiar es el alumno y la sociedad. Y ante este compromiso del centro con -f 
la sociedad y con el alumno, son muchas veces, los problemas económicos los que impi -| 
den que su finalidad operativa se lleve a cabo. 8 

Una enumeración de los problemas económicos no es lo que en este momento nos inte| 
resa sino reflexionar cual ha de ser el papel de los padres ante dicho problema. No - | 
hemos de olvidar tampoco que en todos lo8 colegios,oficiales o privados, lafl vías paral 
resolver tales problemas son muy variadas y sobre todo, dos realidades que frecuente -| 
mente se olvidan: ^ 

1? Hoy, la educación, si es buena, es cara. I 

2? Allá donde el estado no puede llevar, han de hacerlo los padres dentro de sus -I 
posibilidades. I 

Pgg>gZ__de los padres, 

a). La Asociación de Padres con sus aportaciones económicas puede ser un medio -
eficaz. 

b). El sistema cooperado entre padres y profesores, adeáas de ser una forma mas-
social supone una estructura con muchas posiblidades en el terreno económico. 

c). La conciencia de solidaridad ha de presidir todo tipo de aportación, económi
ca, puesto que a veces con mi dinero no se beneficia directamente mi hijo,si 
no otros y así el Centro. 

El Centro no es un lugar donde se "deposita" al hijo para que lo eduquen. El cen 
tro es un medio que con la colaboración de los padres va a educar a los hijos de §.s -
tos. Puesto que ante muchos de los problemas que al alumno se le plantea en el centro 
está en manos de los padres la posibilidad y obligación de resolverlos. Por ejemplo: 
problemas de rendimiento por inadaptación, por desequilibrio, por conflictos conyuga
les, etc. Es necesario delimitar por tanto que participación han de tener los padres-
en la tarea escolar directa e indirectamente,los límites y el tipo de intervención. 

" á*!ll̂ l??ps ímjsmmAS. S^MM"^ " ÍV^ _ _, p . i 
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Papel de los padres 

Indirectamente: 

a). Proporcionar un medio ambiente adecuado para el estudio del hijo. 

b). Proporcionarle el material suficiente. 

c). El equilibrio y armonía familiar adecuados para su rendimiento. 

d). Un Subiente cultural reforzante para el niño. 

e). Orientación y criterios ajustados ante la utiliaciSn de los tsedios de coaunica-
ci6n de masas, diversiones, amistades, etc. 

Directamente: 

a). Colaborando con la Asociación de Padres. 

b). Visitando al profesor y tutor cuando estos lo requieran o cuando a su juicio lo 
vea necesario. 

c). Ayudando al hijo en sus quehaceres escolares y siempre aserorado por el profe -
sor, 

d). Proporcionando al hijo los refuerzos y motivaciones adecuadas ante las califica 
cienes. 

e). Preocupación e interés práctico por las tareas que el hijo hace en el centro. i 

f). Procurar crear cauces de participación a los niveles que sea necesario:dirección, f 
organización, toma de decisiones, etc. | 

^ • 3 • î g, ox>{fanizaaión. | 

Problemas tales como la organización de las asignaturas por profesor, la distribu ~ | 
ción del tiempo y horarios» la forma de tomar decisiones, el papel del director, el - | 
jefe de estudios, la formación del profesorado, el papel del tutor, la representativi | 
dad de los aluisnos, de los padres, la organización de los seminarios o departamentos, ° 
etc., etc., son cuestiones relativas a la Organización del Centro. I 

I 

No obstante, hay una cuestión que merece especial atención. Nos roferissos a la - | 
definición del Centro con respecto a los objetivos específicos que pretende con la la | 
bor docente. Los padres cada vez más necesitan saber cual es la ideología de los pro- g 
fesores, y los fines que se pretenden, o en quó aspectos, de los que definen la Edu
cación integral, se va a hacer mayor hincapié. La pluralidad cada vez mas creciente -
en nuestra sociedad y la evolución rápica que se observa a nuestro alrededor, son dos 
factores que exigen esta definición por parte del Centro. 

Esto, indudablemente, plantea el problema de la asepsia en la educación. Cuestión 
muy discutible para unos y para otros muy clara, pensando que no es posible. 

a). Exigir, si es posible, que el Centro defina sus objetivos específicos. 
b). Procurar que en el Centro existan los cauces debidos en virtud áe los curóles. 

tomen parte en la organización del Centro,participen en la toma, de clecioionep 
fundamentales, en la cámara de alumnos, etc. etc. 

c) . Cooperar para que en el Centro se forma una autentica "comunidad educativa"-* 
organización del ocio, tiempo libre y educación integral, 

0 0 0 , 

' O ' 
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Por su interés,y a título de ejemplo,víase a continuación la estruc
tura de un Centro de EGB, (Tomado d« "Técnicas Directix''a6".-Unidad n° 1-
DAF.-Las Palmas-1.975) 

PRINCIPAI^S UNIDADES OSGANIMTimS DEL CENTEO D3 E.G.B. 

A. J®rár3uico_o_gerte22£Í22Í£S-2~iS"iÍ5SS*' 

' I»" DISECSOEj Besposeable raáícimo da la organizacióa y funciona 
miento del Centro Superior Jerárquico inmediato del personal docen
te, administrativo y subalterno de la instituoión» 

Representante del Centro ante antoridadss docentes, administra 
tivae y judiciales en el ámbito municipal^m provincial y nacional. 

Corresponde al Director la orisntaciSa y ordenación de las ac
tividades del Centro, así como la coordinación de eu profesorado.Sl 
Director, además, será el Presidente del Claustro de Profesores y -
del Consejo Asesor (ArtQ 2Q del Decrsto que regula la función direc 
tiva). 

Requisitosí r ñ 
a ) , í*erteaecer al Cuerpo de Profesores de B.^.°. y estar -

destinado en el Centro. 
b). Tres años de servicios en centros estatales de este ni 

vel. 
c). Desempeñar en todo caso funciones docentes y quedar -

obligados a efectttar el reentrenaaiento periódico exi
gido ©a d). 

Atribucionoa regladas? 
a). Jk dirección del Centro, oído el ^onsejo escolar hará-

la adscripción d9 Maeetroa a grados en función de las-
necesidades de la enseñanza, pudiendo efectuar los caj . 

bios que considere oportunos para el mejor desarrollo del -
trabajo y visto el rendimiento da cada uno de los maestros. 
(Arto 16 del Reglamento da Centros Estatales). 

b).E6 responsabilidad del Director del Centro asistido por el-
Consejo escolar; satricular a los alumnos, clasificarlos ,-
distribuir el tJ.empo y el trabajo, intervenir en la redac — 
ci6n de los prograsas para cada curso, seleccionar loe li
bros de texto, colaborar en la realisación de las pruebas — 
de proaoción, informar a lac familias, tener actualizados-
loa aspectos búrocr&ticos referentes a los alumnos, interve 
nir en la redacción del plan de visitas ©etraeacolares,pre
sidir inauguracicxes y clausuras de curso, contribuir a la -
proyección de la escuela, desarrollar en el ámbito escolar-
actividades de inv9stigaci6n y facilitar cuantos datos es
tadísticos lo sean raqueridoss por la Administración. (Regla
mento de Centros Sstatales)». 

El •Reglamento del Cuerpo de Directores Escolares (no de
rogado ©n lo que no se oponga e::plicitaraente a la L.G.E. ni 
disposiciones coaplciraentarias) ,on su Art. 12 señala entre — 
ios deberos y dcrechoo d'?l Director* IOB siguientes: 

B •--. 15 
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IQ» Cooperar con la familia^ la Iglesia y las lastitucio 
nes del Estado, del Mo^íaisato j de las Corporacio
nes locales en cuanto tenga relaciSn con la educación 
priraaria. 

2Q,-Formar parte de tribunales de oposiciones y concursos 
para los que haya sido nombrado. 

JQ.-Seguir las normas e instrucciones qu© le fije la Ins 
pecci&n en su esfera de corapetencia, 

^Q,-Asumir la dirección y gobierno del Centro, respotan-
do y estimulando el espíritu de iniciativa y la cola 
boraciStt de los Maestros para lograr la unidad y 
coordinación precisa que debe presidir todo el quehn 
cer escolar» 

5Q.-Pre8idir el Consejo Escolar, 

6Q,-Perfeccionar el sistema docente y organisaoión ©sco-
lar de la Entidad que dirige pudieado a este respec
to disponer la adscripción de Maestro a cursos, de-
acuerdo con el Eeglamento Geaeral de Centros de Sn «• 
aeñanza Primaria <j 

7Q.«Organizar y dirigir las instituciones, servicios y -
actividades complementarias de la Escuela dentro del" 
ámbito de su competencia* 

8Q«-0bservar la mayor diligencia en el cuidado de las — 
instalaciones y material escolar y vigilar especial
mente el estado de conservación del edificio escolar 
poniendo en conocimiento dol Ayuntamiento y de sus-
Buperiores todos los desperfedtoe y necesidades» 

9Q,-Informar y tramitar todas las solicitudes de loes — 
**aestros que puedan afectar al funcionamiento del -
Centro. 

1 lOC,-Conceder por delegación a loa Maestros haste dieis — 
^ „ días de permiso en total durante el curso escolar a -

Ha sido modificado Dor una circular Posterior en el s®^^í**r 
de que únicamente el Relegaáo Provincial dispone de e?ta » 
atribución. 

llQ.Bn el caso de circunstancias graves suficientemente juatifi 
cadas el Director podrá retirar de la función docente & un -
Maestro hasta que la autoridad competente decida. De ello da 
rá cuenta a la Inspección. " 

2,- El Subdirector o Jefe de Estudios. 

Aunque no exista legislación específica al respecto, la auto
nomía que garantice el buen funcionamiento áñ loo servicios y la 
experiencia, aconsejan la figura del Subdirector o «Jefe d© es#tn -
dios en un Centro de E.G.B. Bobre todo si sus unidades eoa «uy -
suaerosas. 

Elegido por el Claustro de Profesores su misj?̂  puede conai» >* 
tlr en: 

-Coordinar el plan pedagógico del GestrOe 
-Canalizar l a función, de IC;*? Coox'dinartores de Pr inera y Según 

da etapas, 
-Organizar el plan general de rcunieaec pcñagSjicnc (De *qui«» 
pos por nivelGs,jEtapa3„ DQpa.Tt^'m/rTj.túm^ Ŝ stcrfiŝ  etc.). 

«éMm^9ms^M^^^4&^^^j^'sMj^''^^y *• r ; * 
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«Coordinar las actividadee del Departamento de Orientación* 
-Redactar el horario académico y prograaar las sesiones de -
eraluaciSn* 
«Analizar ?.o8 resultados de las evaluaciones en los cursos -
paralelos y estudiar las causas de las desviaciones, 
-Recoger y archivar los inforaes y memorias eleborados como — 
resaltado de las reuniones pedagógicas e inforaar sobre loe-
resultados de experiencias (métodost innovaciones, o t e ) que 
se H e v e a a cabo en el propio Centro o en otros, 

3, - Frofes2£2g„£22£M52á2E£2-áS-SÍ2222-2-í!iI£-2£" 

' Para cada tana de las etapas de E.G.B. habrá un profesor coor
dinador quien, on estrecho contacto con el director, se encárgará-
de la di8tribuci6a del tiempo, de la organización y supervisión de 
la evaluación continua en todas sus fases y establecer los contac
tos que sean precisos entre departamentos, equipos,profesores j -
tutores. La niesa eolución deberá arbitraraie en los cases do plura 
: lidad de cureois d©l mismo nivel oreando coordinadores de niveles, 

k»- Lactatoria,-

En la primera etapa ol profesor de cada grupo de aluanois será 
8u propio tutor* 

La introducción do varios educadores en la segunda etapa supo 
ne una innovación importcato en la vida escolar de loa alumnos.Ss-
ta anpliación de la comunidad educativa solamente podrá logar e«-
cohesión y eficacia y evitar la posible dispersión mediante el es
tablecimiento de wn sistema tutorial. 

La tutoría representa y acentúa el concepto de comunidad edu
cativa en el cuál eoa esenciales las relaciones humanas. La trans
misión de conocimientos resultaría educativamente poro relavante « 
sin un verdadero contacto personal. 

De acuerdo con este principio, en la segunda etap^, se desig
nará un tutor para cada grupo de alumnos. Podrfi serlo cualquiera -• 
de los profesores del ^rupo, ^ .,..„ . 

El tutor ©0 ol catalisar, el coordinador, tanto sn el gntpo -
de alumnos y en el de profesores como entre ambos grupos. Sa fun -
ción es esencialmente educativa. Todos los profesorea deben ser — 
tutores en su onseñansa y contacto con lo® alumnos, pero n pesar — 
de ello, uno debe serlo de modo especial« para cada grupo de alum
nos. Se le encomienda el conocimiento de cada uno de ellos en tof 
dos lo» aepoctos de su personalidad^ y la inmediata relación indi 
vidual con ids mismos y con sus educadores. Es el tutor quien es
tablece los contactos con los padres, con el departamento de oriea 
tación, equipo directivo y personal docente, Gon hl se organizan -
las actividades coaplementarins,. opciones y enseñanzas de recupera 
ción, etc, 

5»- H!l Dapartamento de Orientación, 

La existencia de esto Departamento ©n los Centros viene reco
mendada exillícitamente por la Nueva Orientación ^^d^gócica C.O»M«-
2-XII-I.976),. 

Su finalidad ee la de ayudar al alumno ea su escolaridad a -
realizarse perieonelBerit^. La función de orientar debo ser compartí 
da por todas acm'$llaa personas responsables da 1© edincRción del •» 
alumno? aerB. pnoc tarea de o^quipo. Deben intervenir jurto ai peda-
gogo-orÍ&ntr>.áPT,¡ olnfíáir.o^ ol psicólogo, la'aGiRtaiit© :30Clñl§ Ion 
tutoroB, ©1 directoi'' esííiritual y la propia familia doX'.̂ J.i'.m.fíO. ñi 
el Centro no pueí:̂ " ocntar cr>n wn. J^spartameato completo podría re 
currireo a lacr,5r?j,5.r.r.c;lfe local o ccmarcal é.o loe ly.if.o^.a 

, I 
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Tema este polémico« y* que ex bien por una parte la creciea-
t« complejisaciSn de los Centroshaoe necesaria la designaciSn de -
una o varias personas, que se encargue» de tener al día la cada — 
vea mis prolífera o prolífica vertiente burocrática, por otra la^ 
vigente legislación suprime radicalmente la efímera figura del Se 
cretario, que dirija la actividad de posibles auxiliares adminis
trativos, proporcionados a la vista de las necesidades por la APA, 
y en todo caso sea el responsable de los archivos y documenteci6a-
pedagSgica y administrativa del Centro. 

En la mayor parte de los casos el problema se resuelve des -
cargando él horario docente del Secretario en un número variable -
de horas por semana o habilitando una asignación para el encargado 
de Secretaría fuera de ̂ as jornadas normal de trabajo. 

I« función de la Secretaria est 

-Levantar las actas de las Sesiones del Claustro de Profeso -
res y las de la Junta Económica, 

-Llevar el libro de registro de matrícula. 

-Servicios burocráticos, de archivo y ficheros estadísticos. 

-Llevar los Registros de Entrada y salida de corrsspondencia, 

7.- JUNTA ECONÓMICA, 

Institución "encargada de regir y controlar la aplicación de 
las distintas subvenciones que ingresan en el Centro sea cualquie
ra suprocedencia o aplicación" (O.M. de 26-XI-l.962), 

Presidida por el i>irector e integrada por el Secretario ( «n-
yrofesor designado para tal efecto) y un profesor del Cedro elegi-

'íflTpor el Claustro junto con un padre de familia nombrado por la -
Ü.P.A. 

Llevará una contabilidad elemental consignando en un libro -
de Caja y un Diario los ingresos habidos en el Centro por loe di8« 
tintos conceptos y su inversión, teniendo los correspondientes jUs 
tificantes a disposición dd la Inspección que en sus visitas debe
rá prestar atención a estos aspectos vigilando la correcta aplica -
ción de las subvenciones e ingresos percibidos en el Centro (ArtQ 3 
de la mencionada O.M.). 

Es recomendable que de los balances mensuailes,suscritos es Im 
actas correspondientes sea dada información al Claustro de Profeso
res y reeitida copia a la Delegación Provincial de Bdudación.Asimis 
no la confección de un presupuesto anual de ingresos y gastos y me* 
noria justificativa que acredite la buena marcha de la Institucióa» 

1«- Consejo Asesor» 

"El Consejo Asesor de los Colegios Naci nales de Educación Ge«. 
tteral Básica estará constituido por el director como Presidente? -
por tres representantes de la Asociación de Padres de Alumnos, ele» 
gidos por la misma, y por tres miembros de la comunidad que, por &u 
proyección a título personal o representativo de instituciones lo — 
cales de carácter social, cultural o profesional sean dignados por 
fl Claustro de Profesores, Si no existiera A.P.A. el Claustro de "> 
rofesores designará a tres padres de los aluiíinos del Caatro. Astrj? 
r& de Secretario, con voa pero sin voto, el del Claustro de Proí'esn 
res". (Arto 83 #i Decreto de función directiva). 

i o ff 
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Sus funciones, por definición, consisten en prestar asesoría -
tienica ( o recabarla por comisiones nombradas a tal efecto) al fi» 
rector en el ámbito educativo (excluido el pedagógico) en cuantaf -
cuestiones sea requerido su dictamen. 

2,- Claustro de Profesores: 

"Él Claustro de Profesores de los Colegios nacionales de Educa 
íción General Básica, estará integrado por «1 Director oofflo Presides 
jíe, y por todos los Profesores del Centro, aunque los, no numerarios 
tendrán Toa, pero no voto. Actuará de Secretario el Profesor de fa-
¡rréra de menor antigüedad o, en caso de igualdad, al de menor edad" 
(Arto 70.Decreto función directiva). 

El Claustro de Profesores en el ámbito de la organización,f^n-
^cionamiento y orientación pedagógica del Cent re... tendrá como ii« 
isión asistir al Director en el desarrollo de sus funcionec!, Debeiíá» 
reunirse en el primer mes de cada curso académico y siempre que lo 
Idisponga su Presidente, a iniciativa .propia o a petición de un t|r-
«ció de sus respectivos miembros. (Artfi*. noveno uno y dos del refe-
prido Decreto). 

Son consideradas como funciones pertinentes al Claustros 

-Planificar la actividad pedagógica del Centro. 
-Someter 11 eajuicidisiento y discusión las cuestiones de toda -
índole que afecten a la marcha normal de la Institución y #rii 
tir dictamen (no vinculante necesariamente) JWibre los aspee -Í-
tos que les sean solicitados por el Director» 

-Supervisar las actividades pedagógicas del Centro y aportaf *" 
iniciativas para la mejora del funcionamiento del mismo onito 
doa JOB ajtagctosn 

El principio de socialización y comunicación debe realissarse no 
sólo entre los alumnos o entre profesores y alumnos, sino taabióiii ea 
tre los profesores. Por otra parte, sin esta comunicación difícilMeñ 
te se alcanzará la coordinación y armonisación necesarias dentro^ de 
cada uno de loa niveles y etapas de E.G.B, A estos principios refpon 
den los Equipos docentes formados por todos los profesores que |ie» 
nen a su cargo la educación de un mismo grupo de alumnos. La corajipai 
ción de estos equipos puede ser muy diversa, dependerá do las caî ac» 
terísticas y volumen de los centros. 

Así habrá equipos formados por: 

- profesores de un mismo nivel. 
- profesores de cada una de las etapas da E.'^.B, 
- profesores de niveles diferentes (IQ y 20* 1C!,2Q,?G..) 

Estos equipos se preocuparán fundamentalmente de la prograc^iciSi 
por niveles de contenidos, de actividades, dd evaluación, etc., «s » 
decir, de la coordinación, dentro dé cada nivel, de lao distintas -
áreas de ensefíanza y de la orientación de un grupo de alusnoa, de -
acuerdo con las informaciones y normas de los Departastentose 

k. Departamentos por áreas de enseñanza. 

El progreso de la ciencia y las intarrelacionee entre la3 áivrr 
sae especialidades hacsn cada ves néa r̂ .eccsario el estudio e tn^ctsti 
.gación de cada disciplia.?. j- de eu fuotodología y una mayor coordiiit. '• 
ción entre las varias áreis íítíuoativaso 

'* M[m^^_mj^mmAS.j§^^^^ '̂  |* "̂  o i n 



A estas «xigencias responden los Departamentos por áreas «sduoa» 
tiras, que serán pequeñas agrupaciones de especialistus de las dia «-
tiatas áreas. £1 número de estos departamentos dependerá áml volumes 
de alumnos y profesores de cada centro* En algunos casos, isclüeOf -
será conveniente su asociación a otros Departamentos afines de la ¿ir 
sunscripción escolar. 

En cada área además de los profesores del centro, podráli celabo 
rar especialistas de otros niveles de enseñanza, de orgaaizaclSn j'^ 
métodos, etc. 

Las funciones principales de estos Departamentos son las siguiaa 
tes» *° 

-Perfeccionamiento científico y didáctico delprofesorado adscri 
to al Departataento. "" 

-Benovaci&n y experimentación de nuevas técnicas y medios do — 
enseñanza. 

-Elaboración, actualización, revisióny coordinación de loa pí:"©" 
gran%8 del área de «naeñanza en todos sus nivelesa 

.Coordinación de actividades de evaluación dentro del área. 

^. Asociación de Padres de alumnos. 

La Asociación de Padres de Alumnos es el finico cauce legal paE« 
'ticipativo de la familia en el Centro rfe E,*3,B. Eepreseata de manera 
idirecta y canalisa la acción de la comunidad, complementando le lá " 
f>or de gestión de la %rección. 

Su función primordial es de cooperación o colaboración eos la. " 
fictividad de la Institución.Posee Estatutos y Organización propioís y 
iifjptica interna independiente, _ 

Dentro de la estructura de la A.P.A. suelen crearse Comsioncs pa
ra facilitar la función cooperadora con el Centro. A titulo indicativp-
y por ser estadística entre las mais fredcuentes funcionan entre otraqj 

-Comisión didáctica:cuya raisinn principal es hacer llegar a la di
rección los problemas de tipo pedagógico en relación con los alúda
nos y aportar posibles soluciones a los problemas o problemática 
presentada. 

-Comisión Económica:tiene a su cargo los aspectos de geoticn eco
nómica de la A.P.A. 

-Comisión de actividades diversas:de cuya incutcbencia es objete la 
organización de actividades culturales, artísticas, deportivasj-
etc. que figuren en la pSanificación anual de fe Asociación 
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6 PROBLEMAS DEL AI-.UMNO 

La problemática escolar que más directamente afecta al alumnado la 
podemos agrupar en: 

6,1,-Problemas de aprendizaje 

6,2,-Problemas de orientación 

6.1.-PROBLEMAS DE APRENDIZAJE.-Son los más llamativos y,en definitiva, 
la raz6n de ser del centro educativo. 

Podemos delimitar su evolución en tres apartados: 

6.1.1.-Programación del aprendizaje 

6.1.2,-Eficacia del aprendizaje 

6,1.3.-Evaluación del aprendizaje 

6.1.1,-PROGRAMACIÓN DEL APRENDIZAJE; 

La planificación y programación de las actividades educativas 
a emprender por un centro para todo un curso constituye hoy uno 
de los problemas más complejos e importantes,(Véase Cuadro adjun
to). 

Existe una"programación larga":Aquella que realiza el claustro 
de profesores antes de comenzar el curso propiamente dicho.En di
cha programación,se tratan los asuntos que afectan a todo el cur
so. 

En definitiva,se preveen aquellas actividades y objetivos que 
van a ser desarrolladas y alcanzados:SE DEFINE EL CENTRO, 

En una cuestión tan vital como Ósta,es lógico pensar que . los 
responsables de tales decisiones deben ser todos los personajes 
afectados:PROFESORES,PADRES Y ALUMNOS. 

Hoy caminamos hacia estas formas de trabajo que,sin lugar a du-i 
das,forman parte del auténtico sentido de educación:Son los padres ¡ 
los alumnos y los profesores los que van a vivir o sufrir las con
secuencias de una buena o mala planificación.Espúes,lógico que se
an ellos los que conjuntamente den su opinión y se comprometan. 

Los REGLAMENTOS E IDEARIOS de los Centros constituyen,sin lu
gar a dudas,un esfuerzo digno para conseguir esta coparticipación ' 
en una tarea cada día más complicada:educar a una generación. 

6,I.2,-EFICACIA DEL APRENDIZAJE: 

MEDIOS PERSONALID.CD 
Comunicación-
Motivación -
Métodos 

\ 

-Prepare.cifr, 
-Madurez 

-Ada'DtabilJ.dnd 

Leyes de l aprend^> EL PROFESOR EN CLASE <f-> Objetivos 

Consecuencias en el alumno 

Aprendizaje 
EDUCACIÓN INTEGRAL 



MODEtO DE PLaKIFIC?.CIOIl. GEHE5&L-DE ACTDOCaaEa. EDUCMÜVRS.. A MIVEL DE, CEICTRO ESCOLAR 

0 . 0 

DEFINICIONES 

1.0 

NECESIDADES 
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POSIBILIDR -
DES Y -RECUR
SOS, 
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PHOGRAMACION DIDÁCTICA 

4.0 

DESARROLLO 
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REALIZACIÓN 
DEL 

PROGRAMA 

6.0 

EVALUACIÓN 
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para la nue
va planifica 
ción 



224 

Para lograr los objetivos programados, la clase es el principal medio por el que el 
profesor dirige el aprendizaje de los alumnos. Por ello,para que la clase logre la mayor 
eficacia debe de realizarse precisamente de acuerdo con las leyes del aprendizaje. Una -
clase ha de exponerse siempre de acuerdo con las condiciones que faciliten y permitan un 
mayor aprencizaje por parte de los alumnos. 

Un estudiante aprende cuando asume un comportamiento determinado (mental, habito, -
creativo, reflexivo, crítico, participativo, etc.) que previaawnte se haya deteréinado -
en los objetivos específicos. Se trata de aprender más y mejor en un tiempo recor. tinas-
veces se tratara de qué el alumno adopte una conducta nueva y otras que modifique un com 
portamiento an6malo previamente aprendido. 

El aprendizaje, tal como lo hemos definido, se logrará si la clase reúne las siguien 
tes destrezas o está de cuerdo con las siguientes leyes: 

a). El aprendizaje es más eficaz cuando el alumno desea aprender. Es necesario por
tento saber motivar al alumno, que el tema despierte interás. 

b ) . Los resultiados del aprendizaje serán mejores en la medida en que se le de sentí 
do al tema al referido a la experiencia vital del alumno, a'sus conocimientos m 
teriores, al relacionarlos con problemas diarios, con otros campos. 

c). Las prácticas y los repasos proporcionan resultados notables. 

d). El aprendizaje es mayor y el olvido menor cuando la actividad está presenta en'-
la clase. Y si esta actividad la lleva a cabo cada alumno,mejor. 

e). Se ha de proceder por pequeños pasos, destacando gradualmente los contenidos,pro 
cediendo de lo fácil a lo difícil, de lo particul.ar a lo universal, de lo con

creto a lo abstracto. 

f). El alumno ha de comprobar inmediatamente el resultado de su aprendizaje. Es de
cir, la confirmación inmediata le ayuda y le motiva para seguir aprendiendo, 

•Pape I 4ejypjB_pc^ee. 

a). Han de saber que la clase no es el único medio de aprendizaje. Otro indispensa
ble es el estudio del alumno. 

b ) . Que la figura del profesor en la clase ejerce una gran influencia en el alumno. 

c). Que en la clase la eficacia del profesor como docente depende de: 

1. Su capacidad para imponerse a los jóvenes, lo que supone: 

-Que su autoridad no sea tiránica. 
-Que posea una personalidad atrayente para el alumno. 
-Una capacidad de comprensión de las aspiraciones y problemas de sus alumnos. 
-Ser sincero con ellos. 

2? Cierto nivel de maduraoión^lo que supone: 

-Estabilidad enrotiva. 
-Dominio de sí mismo. 
-Perseverancia a pesar de los pequeños fracasos. 
-Control de situaciones. 

3? Adaptabilidad^ es decir^ la capacidad para el paso de la teoria a la prácti
ca, lo que supone: 

-Iniciativa, 
-Adaptarse a la situación concreta de la escuela. 
-Gran entusiasmo, etc. 

d). Han de saber que las causas del fracaso de los profesores pueden ser debidas a: 

-Falta de disciplina. 
-Malos métodos. 
-Preparación diaria insuficiente. 
-Nerviosismo. 

te O 
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-Fa l ta de ju ic io e instrucción. 
-Fal ta de dotainio. 
-Falta de espíritu social. 
-Intereses excesivos fuera de la escuela 
-Falta de simpatía. 

iPpr qué el^alwmo no aprende? 

Nornalmente se entiende que el propósito principal de la educación es caniiar la -
conducta del elumno, o encauzarla hacia determinadas direcciones, refiriéndose a los csm 
bioñ que se operan en la esfera intelectual, emocional, y física de aquel. Implica por -
tanto el aprendizaje un proceso de modificación de conducta. 

Dos elementos influyen en el rendimiento del alumno. Por una parte, el profesor,sus 
métodos, su claridad, su exposición, etc. Y por otra parte, el "status" del alumno.Ssr -
un buen profesor no puede llevar solamente consigo el preparar bien la clase, usar buenos 
métodos, ser claro, etc. Al profesor no le interesa tanto dar bien su clase cuanto que -
el alumno aprenda. Y cuando el alumno no logra los niveles esperados de aprendizaje a ve 
ees no es debido al profesor sino al mismo "slatus" del educando. 

De esta pcuestión nos ocupamos ahora. Partiendo del supuesto de que el profesor lie 
va a cabo su labor docente de la forma mas conveniente y adecuada, de acuerdo con las le 
yes del aprendizaje, ¿por qué causas un alumno no llega a los niveles mínimos de conduc
ta aprendida?. 

Tales causas las podemos agrupar del modo siguiente: 

A). Un alumno no aprende a veces por falta de aptitudes. Esto puede constituir una-
deficiencia general para el estudio o más específica frente a alguna materia -
concreta, por ejemplo, matemáticas. Por supuesto esta deficiencia aptitudinal -
esta en relación de dependencia con el nivel de capacidad mínimo que exija la -
jüateria misma y el curso. 

B). La falta de base puede ser otra causa sobre todo en asignaturas como lengua, ma 
tftnáticas, o tambiSn latín, griego, física y química, Al comienzo del curso se-
exigen unos conocimientos que el alumno no posee o se supone un nivel mínimo -
instrumental (operar, ortografía, expresión, etc.) y el alumno lo ha olvidado o 
no lo ha dominado nunca. 

C). Las técnicas de trabajo intelectual, el saber utilizarlas, son medios eficaces-
de aprendizaje:el saber estiriLar, saber hacer resCmenes,lograr exámenes corree -
tos, etc. y por supuesto, pueden constituir una causa de bajo rendimiento. 

D). Otra de las causas es la falta de motivación. Se da en alumnos que no tienen in 
teris, que estudian por complacer u obedecei" a los padres, su techo de aspira -
ciones es bajo, etc. En clase su actitud puede ser pasiva, con cierta aparien -
cia de apatía, etc. 

E). La misma conducta puede influir tainbien en el bajo rendimiento. Nos referimos a 
aquellas conductas anómalas como alborotar, hablar demasiado, entorpecer la mar 
cha de la clase;incluso copiarse en los exámenes puede ser causa para que un -

I profesor considere insuficiente al alumno y esto lo haga reflejar en las notas. 
é 

I F). Otras causas, tales como las diferentes formas de inadaptación pueden incidir -
f igualmente en la baja nota de un alumno:inadaptación familiar, social, escolar, 
I o la inadaptación consigo mismo (desequilibrio emocional, crisis, etc.). 
I G). Los factores socio-económicos influyen a veces de una manera notable en el apren 
f diz£je:el tener muchos hermanos, no tener un lugar para estudiar, no contar con 
f el material suficiente, tener que trabajar, etc. 

I CJ'.Cd r juicio del turor (asesorado este por la opinión de un especialista pedagogo 
t ;̂ picülo3;o, psiquiatra, etc.) el niño presenta problemas de aptitudes pretender -

ccaptar la situación y procurar llevar a cabo una labor de orientación de acuer-
. d- con los niveles de aspiraciones que el tutor le indique. 
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b). Ante problemas de falta de base lo más adecuado para el niño es que reciba al
guna ayuda, por ejemplo, de una clase de recuperaci6n, 

c). Ante cualquier problema de aprendizaje, que se pueden reflejar en las notas, -
buscar siempre el asesoramiento <H. tutor o profesor de la asignatura. 

d). Ante los problemas de inadaptación que incidan en el aprendizaje del alumno,lo 
mejor es consultar, asesorado por el tutor, a un orientador psicílogo o pedago 
go. 

e). El dominio de las técnicas de trabajo intelectual es algo que el profesorado -
del Centro ha de irle proporcionando al alumno, 

f). El estudio del alumno en casa necesita de un ambiente, unos materiales, inclu
so de una motivaci6n positiva por parte del padre. 

CkVSkS BAJO RENDIMIENTO 

PROFESOR 

.Personalidad 

.Métodos 
•Aprendizaj 

CENTRO 

AMBIENTE 

.Familiar 

.Social 

.Escolar 

ALUMNO 

.Estructura 

.Medios 

.Objetivos 

.Disciplina 

.Capacidad 

.Falta de base 

.Técnicas de trabajo 

.Motivación 

.Conducta 

Han variado sustancialmente. Quizás sea éste el punto en el que un gran número de 
padres encuentra mayor confusión. Efectivamente, son muchos los padres que solicitan-
información de los centros educativos en orden a las nixevas formas de trabajar de Ios-
chicos, porque al no conocer sus fundamentls psicodidacticos, no les encuentran senti
do y, en camtjb echan de menos algunas actividades tradicionales, hoy del todo trasno -
chadas. 

Veamos en que consisten estos nuevos mltodos de trabajo. 

La enseñanza tradicional estaba basada en laactividad y la palabra del profesor.-
El alumno debía escuchar, atender, intentar comprender y callar. Ahorra, la actividad-
pas preciada en el aula es la activid-ad del alumno. Se considera que la misión del — 
buen profesor consiste en orientar, estimular, ayudar, pero la verdadera labor de bús
queda de la ciencia debe hacerla el propio alumno. Así, el verdadero protagonista en -
la labor escolar es quien debe ser, el alumno. A este ya no se le presentan unos cono
cimientos adquiridos por el profesor como algo terminado, concluido, considerado como-
resultado de una cinencia, sino que se le enseña a investigar y se le da la idea de qte 
las ciencias son algo inconcluso, inacabado en donde ellos deben escudriñar y sacar -
sus propias consecuencias. Lo que se pretende es tener* en todo momento abiertos la 
atención, la curiosidad y el afán de investigaciSn. 

Todos estos objetivos exigen el desarrollo de aptitudes necesarias para conseguir 
lo. Pero, tal vez, una de ellas englobe a todas las demSs. Lo que de verdad se debe -
pretender en cualquier nivel educativo, pero fundamentalmente en el básico y general es 
ENSEÑAR A PENSAR. Por supuesto, que esto es muy difícil, mucho más difícil que explicar 
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una lección y conseguir que los niños la aprendan de memoria. Para alcanzar este objeti
vo prioritario es necesario agiliar la mente enseñando a distinguir lo esencial de lo -
accesorio,lo aparente de lo real, enseñando a opinar, conseguir una apertura mental, 
crear hábitos de reflexión, alimentar la natural curiosidad infantil, habituar a sacar -
siempre conclusiones validas en cualquier trabajo, etc. etc. 

Por todo lo que llevamos dicho, ya no es tan importante estudiar lecciones de memo
ria. Estas ceden su campo a la realización de trabajos creativos, personales, de investí 
gáciSn. No queremos con ello decir que vamos a olvidar la memoria. Hay muchas cosas que-
necesitamos retener. Ningún aprendizaje puede ser eficaz si no es retenido, asimilado y-
aplicado. Ello es imposible conseguirlo si no es dedicándole tiempo y "codos". Lo que -
queremos indicar es qtte el memorizar debe ser algo que suceda o,en otros casos, anteceda 
a este trabajo de sondeo y de investigación,pero que no ahogue en aingün momento nuestra 
actitud de búsqueda o nuestra actividad creadora, que no conssiste solamente en engullir 
materia escrita en los libros o explicada por el profesor, de lo contrario,podríamos com 
parar el trabajo de nuestros escolares con el que imliza una máquina tragaperras. 

El cultivar la memoria con carácter de protagonista en la enseñanza tal vez tuvo su 
explicación en épocas en que el acerVo cultural no había proliferado lo suficiente y, so
bre todo, en épocas en que los cambios eran tan poco sustanciales o, por lo menos, se -
producían contanta distancia en el tiempo,que lo que se sabía hoy era prácticamente lo -
mismo que se había sabido ayer y que se sabría mañana. En estas circunstancias tenía sen 
tido aprender y retener situaciones concretas, soluciones a problemas determinados, cono 
c?.ffiiento8 en general. Én estas situaciones el hombre se debía sentir más seguro porque -
el cambio siempre intranquiliza,pero, ciertamente, era menos libre e incluso, menos hom
bre, en el sentido de que tenía menos posibilidades de colaborar y participar en la elabo 
ración del futuro. 

Ahora vivimos situaciones distintes. En nuestro mando todo cambia, y con una veloci 
dad vertiginosa. Lo que antes nece»ít«ba un siglo o dos para hacerse viejo hoy envejece-
en sólo una década. Las ciencias alanzan y se complican con un ritmo asombroso, Y si pen 
samos que los niños de hoy son los hombres del año 2.000, ¿t-endrán validez y sentido eñ 
el año 2000 los conocimientos que hoy reciben en clase,. Seguramente, no. Por esta razón 
m$s importante que aprender, que «emorizar conocimientos hechos, aunque algunos tarabien-
serán necesarios, debe ser acostumbrar al niño a resolver situadones nuevas, a sacar con 
ciusiones nuevas, es decir, a lo que alFÍocipio llamábamos ENSEÑAR A PENSAR. 

Incluso ha cambiado la disciplina escolar haciéndose eco de esta necesidad de des -
pertar y cultivar la creatividad. La creatividad personal sólo puede manifestarse en un-
clima de libertad, de confianza, de relajamiento, entendido como ausencia de tensión.El-
ambiente escolar tradicional, en la mayoría de las ocasiones, no ofrecía estas posibili
dades. Se consideraba educativo mantener la clase en absoluto silencio y perturbador las 
intervenciones espontáneas de los alumnos. En gexBral, podemos afirmar que la rigidez abo 
gába la espontaneidad. Hoy se cultiva en las aulas el propiciar estáis actuaciones libres 
y se aprecian favorablemente las actitudes comunicativas. La disciplina es menor coerci
tiva y represiva, en favor de un mayor fomento de la motivación por vía de estímulo y -
aliento, siguiendo en ella experimentos psicológicos que han demostrado cómo los rendi
mientos aumentan en mayor proporción cuando sean precedidos de alabanzas que cuando se -
tienen por norma común el castigo y el reproche. 

Para desarrollar las cualidades personales y,por tanto,originales, la educación ac
tual tiende a evitar la masificación y a atender a cada alumno de acuerdo con sus pecu -
liares características. En este sentido, se habla mucho también de EDUCACIÓN PERSONALIZA 
DA. 

El trabajo escolar, tanto el del profesor como el del alumno se ha visto afectado -
por estos nuevos planteamientos psicodidácticos. Incluso, las construcciones escolares -
han variado profundamente para favorecer nuevos tipos de agrupamientos de alumnos. 

6,1.3. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

Uno de los aspectos más renovadores de la reforma educativa es la EVAXUÁCION. La -



evábacion ha pretendido sustituir a los desprestigiados esataenea tradicionales. Estos e>:a 
menes eran y son tari temidos por los alusexioSs y, de rechazo^por los padres5porque süpóníaflí 
tina prueba realizada al final' de un cierto período d^ tiempo escolarjque saedía exclusiva
mente lo .que un alumno había sido capaz de asitailar, en el mejor de los casosjporque en -
la mayoría de las ocasiones -lo que medían era lo que había sido capas- de retener. Si el -
resultado de esta aediciSn era negativo, el aluBSio suspendía toda la materia sometida a -
examen de la que tenía que volver a dar cuenta en una préxisia prueba. Entendido ae£, el -
eicamen, se presenta cosao una barrera, como un obstáculo que hay que salvar y^ como todo -
obstáculo» resulta rechazable. 

El nuevo concepto de evaluación y su puesta en práctica en el nuevo sistema educati
vos íio equivale a prescindir de las pruebas de control. Todo profeor necesita conocer en-
que medida sus alutsmoe siguen sua explicaciones, captan el sentido de los aprendizajes^ ~ 
integran los conociaiientos adquiridos y saben aplicar estas adquisiciones. Para conseguir 
todo ellojhay que "examinar" al. aluffino. Hay que interrogarle. Lo que se rechaaa no es, —-
pues, el examen en sí, como i&edio de control del aprendizajes sino la fortaa de realiaarse . 
el sentido del propio lexamen, e incluso, sus propias finalidades. Todo ello se ha querido 
conseguir p̂ of medio de la evaluación. 

• • . ¿Qm'ES U.-EVALVACIOm ¿EW Q\]E SEhrTIDO DEBE ENTENDERSE?. ¿Qué caraatei^Ueas poaee -
para eust-i&iir tan henefioiosa^ente a los tradiaionalea exánenea?. 

En principio, lo que se pretende con la evaluaciSn es HüííáKIZAR todo el proceso de -
control, y, en consecueneíaf todo el proceso educativo» Incluso en su forma eattema, se •" 
puede comprobar como frente a las calificaciones de tipo cuantitativo, tales como "2","7" | 
$ "9", en las actuales evaluaciones, los resultados de las misHas se expresan con tSrmi - ¡ 
nos cualitativos, tales coitio "insuficiente", "bien" o "sobresaliente". Pero este cafíábio "- | 
de nomenclatura sería algo inútil si no respondiera a una 'serdadera renovaciSn de los an- f 
tiguos sistemas. Y esta verdaderarenovaciSn, reside fundamentalmente en loe siguientes •" | 
aspectos: • , . . " • . . , • í 

It La evaluación no supone eóiamente una aoffipvobaaián de lo que los niños s<2fee?í.,Es •-'a 
decir, no se fija exclusivamente en lo que los aluffinos fueron capaces de retener. | 
Esto equivale a decir que la instrucciSn (el conjunto de conocimientos que un - | 
aluumo posee) va a ser un aspecto saSs a tener en cuenta a la hora de clasificarsp j 
pero no el único, ni se va a erigir en el protagonista á la hora del "estamen". ^ 

Para evaluar a un alusmo hay que tener en cuenta, efectivamente,lo que es ca | 
paz de responder a las preguntas de un deterttiihado sector de las aaterias de estu | 
dio, o a estas materias en cotginto, pero hay que sopesar igualmente las condicio" | 
nes personales de los alumnos, que facilitan c entorpecen su aprendizaje y,por - g 
tanto, su rendimiento. Tales características individuales pueden ser^ la inteli ~ 
gencia, los problemas familiares, el nivel socio-economico y cultural de la fami
lia, los desajustes personales, etc. 

Siguiendo este criterio, parece injusto exigir un igual rendimiento a un chi 
coj. cuya procedencia familiar responde a un ambiente cultural elevado y^ por tan
to, facilitador de sus tareas escolares, que a otro compañero que carezca, en ab
soluto, de motivaciones familires positivas en este sentido. 

Todo lo que llevamos dicho nos llevap a una interesantísima conclusión:1a -
evaluación exige al profesor un conocimiento lo mas amplio posible de cada uno de 
sus alumnos, pues solo conociéndolos en todos los aspectos de su personalidad y -
ambiente puede con exactitud y justicia calibrar los resultados de la evaluacion-
y, por tanto, emitir una calificación certera. 

Pero el profesor-tutor con el tiempo y medios que dispone apenas cuenta con-
lo necesario para desarrollar los programas & que su nivel le compromete. Los as
pectos de la personalidad del abmno, ambiente/familiar y social en que se desen -
vuelve, el inferir de este conocimiento las personales actitudes del alumno,posi
tivas y negativas y estudiar la terapéutica adecuada a cada caso y esto su cade -
uno de los 40 O 50 niños a su cargo sin tiempo ni medios es tarea que precisa, eá 
ge, una solución especializada que colabore a su tarea sobre todo en aquellos ca
sos que puedan considerarse diferenciales por sus particulares características,Se 
configura pues la necesidad de un Psicólogo y una asistente.social que atienda -

'""^ ^^^m^.h^-T""^^^ i.?7i.-'̂  
V. 
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estos cometíaos dentro del GABIMTE DE 0R1%WACI01\K 

Ha de quedar bien claro que el GABINETE DE Ofí^MTACIO^^' no puede sustituir al 
tutor. El tutor seguir! con idénticas responsabilidades. El seri quien coordine'-
y utilice toda la inforffiacion necesaria en orden a la aplicación terapéutica»mSs 
conocimiento en su caso, asesorado en todo momento por el Psicólogo, quien a su-
vez con los elementos.de juicio que le proporcions el tutor, la familia, el asis 
tente social.' y el niño directamente estará en condiciones de estudiar cada caso y 
orientar al tutor» 

ParadSjicaaente la .enseñanza personalizada, desarrollada sin medios adecúa -
dos llega a deshusnaniKarse y es precisa la atencián de este GáBIHETS DE ORIBiSTÁ" 
CION para que sin meraa de las posibilidades de temporaÜEacion pedagSgica del -
tutor pueda simultáneamente estar páfectamente infortaado de la casuística de ca
da alumno y asi poder mejor guiarlejorientarle> ayudarle y evaluarle. 

La evaluación supone» pues, humanización del proceso educativo en su vertien 
te de controlj pues, es examen» en cuanto comprueba conocimientosjpero no sólo -
examen, sino mucho mas en cuanto no califica sino sopesando y midiendo convenipn 
tetneíite todos los aspectos que integran la personalidad del educando, en cuanto-
permite calibrar junto a ios conocimientos, las actitudes, los hábitos mentaies-
y operativos, las aptitudes, etc. 

2. El segundo aspeato que manifiesta esa i'enovación reside en si hecho de -
"7̂ '̂  ̂  svaluaaiÓn ea, además evaluación continua. 

Las calificaciones que un alumno reciba ya no dependerln de una única prueba 
reaiisada mensual o trimestralmente, sino que serán el resultado de una observa
ción y control continuos a través del diario trabajo escolar. 

Pero ¿que finalidad tiene la evaluación2 Por supuesto, que su finalidad no -
reside en ser un mero control del rendimiento, de lo que almacena de las «íaterias 
el niño,pero esta información,. y esto es lo verdaderamente itaportante, nos permi 
tira BBOBIENTAR toda la educación, dentro del msmo curso escolar e iaiatódiatajáeti .• 
te después de la evaluación que nos detecte su necesidad.- Pensamos y eonfísflips -
en que estas actividades de recuperación tendrán que ser reguladas en plaEOS bre 
ves» dada su urgencia y su necesidad. 

El establecimiento de la evaluación continua ha venido a sustituir la emoción 
el miedo, la ansiedad e incertidumbre ante el examen, puesto que el niño se "exa 
mina" \xn poco todos los días. De todas formas, el dia destinado a realisar una -
prueba que revele objetivamente los avances del alumno es esperado con cierta.ia 
paciencia y el alumno procvu-a prepararse de una forma especial para salvar las -
preguntas satisfactoriamente. 

Los padres aielen quejarse de que los hijos no estudian, y en muchos casos, -
ante una prueba que no se consigue aprobar, infligen serios castigos, tal vez 
corporales, a los hijos* La solución a los problemas de rendimiento escolar de -
ben venir por distinto camino. 

líoraialmente,los chicos están ya lo suficientemente preocupados ante una prue 
ba para que el resto de los familiares aumenten esa preocupación que degenerara-̂  
posiblemente en angustia y entorpcera más los resultados. 

Nada es mas beneficioso para llevar a buen termino una evaluación que sentir 
se tranquilo. En la consecución de esa tranquilidad el papel desempeñado por la-
familia es definitivo. 

El primer consejo, pues» que se le puede dar a los padres es no agobiar a ios 
hijos en las fechas destinadas especialmente a'evaluaciones y mucho menos amena
zarles, pues ello creará una tensión contraproducente en el examinando.. 

El papel corresponde a los padres, o mejor dicho, el papel que corresponde -
a los padres es el de ser ayuda y estímulo para los hijos, no el de amenasa y -

http://elementos.de
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castigo. 

Para conseguir que los hijos sean responsables y trabajadores RO hay mejor 
aedio que la imitación. Los hijos qué crecen sin que existan, anotualfes en el -
clima familiar suelen resolver muy bien los problemas escolareis. Y si un hijo •" 
suspetids en algún momento es preciso saber que siespre es preferible tender una 
mano que alarla o dejarla caer airadamente, 

LoB padres que quieran de verdad ayiAr a sus hijos para aejorar el readi -̂  
miento académico, es preferible que adopten una postura tsils humana:lñ del estí
mulo,la ayuda, la confiansa. Respetad sus trabajos,procuradle un aaibiente acoge 
dor y sereno donde pueda estudiars estad pendientes de el en los momentos de -
loe "exámenes". Se sentirá más responsable y comprometido y ello le impulsará -
a estudiar mas y mejor. 
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6.2. PROBLEMAS DE ORIENTACIÓN. 

Es evidente que no todo en el Centro se reduce al aprendizaje de los alumnos. El 
principio de la educaci6n integral supone que la tarea de Orientación se haga indis
pensable en la labor de un Centro de Enseñanza. El profesor, el tutor, no solo enseña 
también orienta al alumno,pues en toda educación se plantean problemas personales,pro 
feáonales y puramente escolares que condicionan el aprendizaje del alumno. 

Esta orientación ha de ser triple en un colegio. 

A). En primer lugar el alumno necesita de una orientaaión aaadémioaescolaTi 

-Como estudiar (resúmenes, subrayar, etc. 
-Como hacer exámenes. 
-Como hacer un informe y un trabajo. 
-Conocer la metodología científica. 
-Que pi^untas fundamentales hacerse ante cualquier asignatura y ante cada • -
asignatura concreta. 
-Que asignaturas son importantes, básicas, etc. 
-Que leer. 

Es el profesoy,el tutor el que puede orientar académicamente al alumno. 3s -
quien mejor le enseñara a estudiar, leer, etc. y más concretamente como tra
bajar en cada asignatura en concreto. Igualmente el Centro puede organisar -
seminarios encaminados a orientar académicamente al alumno. 

B). En segundo lugar la orientación ha de ser personal.Su objetivo estS muy en -
relación con ese "status" del alumno del que hemos hablado anteriormente, -
aquellas causas que no son puramente académicas y que influyen en su aprendí 
zaje, como problemas personales (crisis, desequilibrios,problemas interrala-
cionaales, etc. inadaptaciones,problemas de personalidad, de conducta,etc.). 

Es decir, la orientación personal pretende: 

a). Por una parte orientar al alumno frente a los problemas personales que 
influyen en su aprendizaje. 

b). Por otra orientarle frente a cuestiones relacionadas con: 

-el sentido de la vida. 
-las motivaciones. 
-los valores, los criterios 
-la relación con las personas (padres, amigos, otro sexo) 
-educación sexual, etc. etc. 

Todos estos aspectos están relacionados íntimamente con el objetivo funda — 
mental de la escuela:i;a Educación Integral. 

C). Finalmente la orientación ha de llevarse a cabo también en el plano profeeio^ 
nalf que pretende , o mejor dicho, que no pretende otra cosa como dice Mira-
y López "el ajuste científico del ser al que-hacer". Es la única forma de -
evitar fracasos, (k'ivados del azar, la oportunidad o el capricho a la hora -
de elegir la profesión. 

En toda orientación profesional.habría que tener en cuenta lo siguiente: 

1? El conocimiento de los datos médicos del alumno. 

2° Psicodiagnóstico aptitudinal y de los rasgos de parsonalidad del alusmo. 

3? Conocimiento de las aptitudes que requiere cada carrera o profesica,Ficha 
profesiografica. 

4? Conocer el mercado del trabajo. 

5° Conocimiento de las carreras,de acuerdo con: 

-requisitos académicos 
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-organisacion de la carrera 
-cuadro de asignaturas 
-importancia de algunas asignaturas 
-salidas profesionales 
-lugares de estudio 
-otras pcuestiones de tipo profesional (honorarios, fricciones con otras ca
rreras, etc.). 
-Aptitudes 
-Capacidad de estudio y trabajo 
-Vocación 
-Posibilidades Eateriales, circunstanciales (económica, lugares de estudio, -
etc.) 

En un Centro de Enseñanza, El Gabinete de Orientación, también tiene la misián de -
orientar en este triple aspecto, a los alumnos, a través de los tutores, resolviendo los 
problemas de tipo técnico (pedagógico y psicológico) que se le planteen tales, como: 

A) Aspecto académico 

-Detección de problemas de base en lengua o matemáticas. 
-Seminario de recuoeración de lengua o siatemSticas. 
-Detección de (Eficultades en el dominio de "Técnicas de Trabajo INtelectual". 
-Detecci6n de causas del bajo rendimiento ) (aptitudes ,Sase, T.T.I. .SBOtivacio 
nes, conducta, inadaptaci6n, desequilibrio emocional, factores socio-econó
micos, etc.) y orientación frente a cafe una de tales causas. 

B). Aspecto profesional 

-Detección de intereses profesionales 
-Análisis de aptitudes de cara a ios estudios superiores 
-Seminario de DINÁMICA DE GRUPOS frente a problemas de interés profesional. 
-Entrevista orientación profesional. 
-Todo tipo de información colectiva o individual acerca de las profesiones. 

C) . Aspecto personal 

-Detección de niveles de inteligencia. 
-Deteoión de rasgos de personalidad, adaptacióh, intereses, etc. 
-Detección de hábitos de estudio. 
-Seminario de DINÁMICA DE GRUPOS frente a problemas motivacionales y de mo
dificación de conducta. 
-Orientación frente a problemas de parsonalidad. 
-Entrevista Orientación personal. 

D). Aspecto social 

-Anltlisis de la clase como grupo 
-Detección de problemas grupales 
-Tratamiento de los problemas grupales (entrevista, charla,orientación,etc.) 

ÍS) • Respecto a los padres 

-Entrevista 
•í-Creación de Escuela de Padres en el Centro. 
-Charlas de orientación,psocilogía, pedagogía, etc. 

F). Respecto a los profesores y tutores 

-Seminarios sobre temas de pedagogía (programación,evaluación, análisis de -
la función docente, etc. etc.). 

-Seminarios sobre temas de psicología (aprendizaje, maduración, psicología -
evolutiva, el alumno retrasado, etc. etc.) 
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Pcr^el de tos padres. 

a). Con respecto a la orientacionpersonal fundamentalmente debe existir entre 
padres y tutores mucha coherencia. 

b). La misión principal del padre con respecto a la orientación profesional -
es la de facilitar a los hijos las mejores condiciones para que elijan -
por ellos mismos. Evitar proyecciones, tales como pretender que sus hijos-
realicen lo que ellos jo han podido hacer. Se ha de evitar también el de
formador esp^itu de competencia. La mejor postura por la que han de optar 
los padres es: DIALOGO-ORIENTACION-LIBERTAD. 

c). Han de saber que la misión del tutor es triple en un Centro de Enseñanza, 
ademUs de su tarea de procurar el aprendizaje de los alumnos:Orientación 
Pereonal, Profesional y Académica. 

d). Proporcionar el tutor todo tipo de datos que de alguna forma puedan ser -
conocidos para la labor de orientación del tutor. 
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EJERCICIOS 

No olvide las normas sobre realización y 
entrega de estos Ejercicios, 

"ESCUELA DE PADRES": UNIDAD N» 6 

APELLIDOS:_ 

NOMBRE: 

CENTRO: _,de:_ 

N° DE CURSILLISTA: 

glfnt:»' "MNP. 

-t •».' ll'. 
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2,1,-En esta página y en la siguiente debe resumir la problemática 
tratada en los Apartados (2) y (3) de esta Unidad,referente a 
los objetivos de la educación y papel que desempeña el C ntro. 

Para mejor centrar la cuestión,le sugerimos que piense en 
sus alumnos:Qué actividades educativas y objetivos deberían ser 
objeto de una programación y realización durante el curso para 
conseguir una autentica educación integrad 

'• AMli|5^.,g|^^^iMA.Í^IH " re o s - l 
^'^•S^^^ÉL* '̂ ••*'̂ '"̂ *̂* l«j74-3'5 lt"-l 
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2,2,-Describa brevemente las principales causas del retraso escolar 
que Vd, encuentra en sus alumnos y curso; 

2,3,-Describa brevemente el PAPEL del profesor como raotivador del a-
prendizaje: 



i.-SI 

2,4.-Qué problemas deberían ser expuestos a los padres para que reali
zasen una auténtica colaboración con el Centro; 

2,5.-Qué funciones asignaría Vd. al Gabinete de Orientación en su Centro:| 

.-*,/:tt;>¿.¿;?*i^.i'^í'' 1 
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2*2.- CRITICA DEL CURSO 

Le rogamos haga una crítica sincera del Curso de Animadores de 
Escuelas de Padres, 

Separe Vd, esta página y añada cuantas necesite y,una vez reali
zada la crítica,las envía a:DAF,C/Angel Quimera,68.-Las Palmas, 

POR FAVOR,NO FIRME, 

Cf̂ nfiamos en esta crítica suya para mejorar cursos posteriores. 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

a^a-SÜíí-»^* 
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