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CLASIFICACIONES PREVIAS  

DE LA POBLACIÓN (INTEF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASIFICACIONES PREVIAS DE LA POBLACIÓN 
DE RECURSOS (INTEF) 

 
1. RECURSOS POR NIVELES 

 

1.1. INFANTIL (15) 
 

 
• Serie Videos Educativos 1: Didáctica de la Educación Infantil. 
• El Mundo de Fantasmín 
• Bits de Inteligencia para niños y niñas de tres años. 
• ¿Conoces las señales?. 
• Cuentos y leyendas ilustrados por niños. 
• English for Little children . 
• Español para las primeras edades. 
• Manejo del ratón. 
• Letras. 
• Los artrópodos del planeta Tierra. 
• Viviendo entre sonidos. 
• Reutilizar y tocar. 
• Pequeños Músicos. 
• Las Vocales. 
• Proyecto Música Educa, el aula de los sonidos. 

 
 

1.2. PRIMARIA (58) 
A Conocimiento del Medio 

 
• Alquimia 
• Grado 56 
• Árboles. 
• El reloj. 
• Mapa interactivo. 
• ClimaTic. 
• El Enigma de la Nutrición. 
• Los artrópodos del planeta Tierra. 
• Comunidad de Madrid. Soy un triángulo. 
• Cajón de sastre. 

 
B Educación Artística-Música 

• Primartis 
• Viviendo entre sonidos. 
• Reutilizar y tocar. 
• Pequeños Músicos. 
• La banda de los amiguetes. 
• Proyecto Música Educa, el aula de los sonidos. 

 
C Educación Física 

• Proyecto Ludos 
• Una vida saludable, ¡cuida tu cuerpo!. 
• Mapas de la actividad física. 

 
D Educación vial 

• Guía didáctica de la Educación Vial para la Educación Primaria. 
• La Educación Vial en la Escuela. 

 
E Informática 

• Manejo del ratón. 
 

F Lengua y Literatura 
• ALES - I. Acceso al Lenguaje Escrito  
• ALES - II. Acceso al Lenguaje Escrito.  
• Enpocaspalabras. 
• Proyecto Mekos. 
• Aprende y diviértete con Don Quijote.. 
• Aprendizaje de la lectoescritura. 
• Ortodiver. 

 
 



• Cuentos y leyendas ilustrados por niños: I (3-5 años), II (6-8 años) y III (9-11 años) . 
• Ejercicios de Ortografía. 
• DTEATRO. 
• La llamada de la selva. 
• La Cueva de Tragapalabras. 
• Proble+. 
• Lectoescritura adaptada (LEA). 
• Con ayuda en árabe. 
• Con ayuda en chino 
• Con ayuda en inglés 
• Con ayuda en polaco 
• Con ayuda en portugués 
• Con ayuda en rumano 
• Con ayuda en ruso 

 

G Lenguas Extranjeras 
• Inglés 
• Malted. 
• Françaventure 
• Grado 56. 

 
H Matemáticas 

• Descartes. Matemáticas interactivas. 
• Proyecto Cifras 
• Series Matemáticas . 
• La Oca (de las tablas de multiplicar) . 
• Grado 56 . 
• MatemaTICas 
• Números de Colores. 
• ¿Sólo tres puntos?. 
• Masu en el Planeta de los Números. 
• El visualizador de los decimales. 

 
 

I Religión 
• La Biblia. 

 
 

1.3. SECUNDARIA (156) 
 
A Astronomía 

• Antares: Curso de Astronomía y Astrofísica. 
• La Tierra a vista de satélite. 
• Astronomía para niños y niñas. 
• Astronomía visible. 
• Observaciones y modelos de Astronomía. 

 
B Ciencias Sociales 

• Kairos 
• Viaje al centro de Madrid. 
• Sextante 
• Urbanita 2000. 
• Años de Pobreza. 
• Museo Arqueológico Nacional. Un paseo por la historia. 
• Vestigia. 
• Claves de la Evolución Humana. 
• Boulesis. 
• Los dados de la vida. 
• Tras las huellas de nuestros orígenes. 
• Historia Medieval de España 
• Goya. El genio aragonés. 
• Aprende a ver arquitectura. 

 
C Ciencias Naturales 

• Biosfera 
• Proyecto Antonio de Ulloa 
• Paseo por un parque virtual  . 
• Ecomec. 

 
 



• La isla de las ciencias . 
• Los artrópodos del planeta Tierra . 
• La Tierra a vista de satélite . 
• ClimaTic . 
• Árboles . 
• Nuestro Cuerpo en un Clic. 
• La Desertización. 
• GAIA: Problemas Medioambientales. 
• El agua, recurso indispensable para la vida  . 
• Iniciación Interactiva a la Materia . 
• Pronatura 
• Terra Nostra. 
• La Jaima de las Balanzas. 
• Manual de Biología Celular. 
• La luz en el arte. 
• Tectónica de Placas. 
• Viaje al interior de la Materia. 
• La ciencia es divertida. 
• La alimentación y nutrición. 
• Frutos 
• Cuerpo Humano Interactivo. 
• La ventana de Hooke. 

 
D Cultura Clásica 

• Palladium 
• Museo Arqueológico Nacional. Un paseo por la historia. 
• Vestigia. 
• Scripta. Conocer la literatura latina. 
• Historia del Teatro. 

 
E Educación Ambiental  

• Pronatura. 
• Ecomec. 
• Paseo por un parque virtual  . 
• Explorando el cambio climático. 

 
F Educación Artística-Música 

• Mos 
• Folclore 
• Flamenco 
• Reutilizar y tocar. 
• La música antigua española. 

 
G Educación Física 

• Edusport 
• Educación y Atletismo. 
• Mapas de la actividad física. 

 
H Educación para la ciudadanía 

• Los caminos de la felicidad. 
• Axial. Un mundo de valores. 
• Sexpresan. Educación afectivo-sexual. 
• Zoon Politikon. 

 
I Educación para la paz 

• A las puertas de Babylon. 
• Los dados de la vida. 

 
J Educación para la salud 

• La Nutrición humana. 
• Todo Corazón. 
• Estoy frente a mi ordenador. 
• La alimentación y nutrición. 



 
K Educación Plástica y Visual 

• Área de Educación Plástica y Visual 
• Construcciones de Dibujo Técnico.  
• Ritmo y simetría en la composición.  
• Visión espacial. 
• Pájaros Mexicanos. 
• Vistas. 
• Dimensiones del color.. 
• Arte y cultura. Siglo XX. 
• El Color. Educación Plástica y Visual. 
• Interpretación de planos. 
• La luz en el arte. 
• Aprende a ver arquitectura. 
• Laboratorio virtual para el estudio del Sistema Diédrico. 

 
L Educación Ético-Cívica 

• Escuela de Atenas Contemporánea. 
• Filosofía para siglo XXI. 
• A las puertas de Babylon. 
• Claves de la Evolución Humana. 
• Boulesis. 
• Los caminos de la felicidad. 

 
M Física y Química 

• Proyecto Antonio de Ulloa 
• Proyecto Newton 
• La Tabla Periódica. 
• Leyes de los gases. 
• Las reacciones químicas. 

 
N Imagen y expresión 

• La imagen fotográfica. 
• Área de Educación Plástica y Visual 

 
Ñ Informática 

• Proyecto Reess. La robótica y el control del entorno por ordenador.. 
• La odisea. 

 
O Inglés 

• English prepositions. 
• Sencillo programa para practicar los verbos irregulares ingleses por niveles. 
• Malted. 
• gsanmartin.net. 
• Say it - Communicate in New York. 
• Interactive English. 

 
P Lengua y Literatura 

• ALES - I. Acceso al Lenguaje Escrito .  
•   ALES - II. Acceso al Lenguaje Escrito.  
•  Ejercicios de Ortografía. 
• Cíceros 
• En un Lugar de la Red. 
• Los sonidos del habla. Proyecto Phonospain. 
• Libros Clásicos. El papel donde viven los sueños.. 
• La Aventura Literaria. 
• La Jaima de las Balanzas. 
• Taller de lengua. 
• Historia del Teatro. 
• DTEATRO. 
• Con ayuda en árabe.  
• o   Con ayuda en chino  

 

 



•  Con ayuda en inglés 
• Con ayuda en polaco 
• Con ayuda en portugués 
• Con ayuda en rumano 
• Con ayuda en ruso 

 
Q Matemáticas 

• Descartes. Matemáticas interactivas. 
• Webs interactivas de Matemáticas. 
• Inferencia estadística. 
• Superficies en 3D. 
• Juegos de estrategia: una experiencia temprana de investigación. 
• Razones trigonométricas y calculadora. 
• Movimientos en el plano. 
• Puzzlemáticas. 
• La Jaima de las Balanzas. 
• Curvas cónicas. 
• Fotografía y Matemáticas. 
• Geometría dinámica del triángulo. 
• Curvas cónicas para matemáticas y dibujo. 
• Laboratorio virtual para el estudio del Sistema Diédrico. 
• Curso de Geometría . 
• Geometría Interactiva aplicada al estudio de los movimientos en el plano. 
• Cuadrilateralia. 
• Lléname.. 

 
 R Sociedad, cultura y religión 

• Las religiones en el mundo / Les religions al món . 
 

S Taller de Arqueología 
• Palladium 
• Museo Arqueológico Nacional. Un paseo por la historia. 
• Vestigia. 
• Desenterrando el pasado. Taller de Arqueología  . 

 
T Tecnología 

• Proyecto Reess. La robótica y el control del entorno por ordenador. 
• Mecánica básica. 
• Iniciación a la Electricidad / Electrónica. 
• MecanESO. 
• ProyecTESO. 
• Taller virtual de tecnología. 
• Vistas. 
• Laboratorio virtual para el estudio del Sistema Diédrico. 

 
 

1.4. BACHILLERATO (126) 
 
A Biología y Geología 

• Biosfera 
• Biología 
• Paseo por un parque virtual . 
• Ecomec. 
• La isla de las ciencias . 
•  Los artrópodos del planeta Tierra . 
• La Tierra a vista de satélite  . 
• ClimaTic . 
• Árboles . 
• Nuestro Cuerpo en un Clic. 
• Pronatura. 
• Proteinas en 3D. 

 

 



• Ciencias de la Tierra y medio ambiente por Gredos . 
• Manual de Biología Celular. 
• Tectónica de Placas. 
• La ciencia es divertida. 
• Frutos. 
• La ventana de Hooke. 
• Principios de Genética, de Daniel Cortés Hoyos.. 
• Biomodel-3: bioquímica estructural para enseñanza secudaria. 

 
B Comunicación audiovisual 

• Área de Educación Plástica y Visual 
• La imagen fotográfica. 
• Proyecto Media 

 
C Dibujo Artístico 

• Área de Educación Plástica y Visual 
• Dimensiones del color.. 
• Pájaros Mexicanos. 

 
D Dibujo Técnico 

• Dibujo Técnico para Bachillerato. 
• Curvas cónicas para matemáticas y dibujo. 
• Visión espacial. 
• Vistas. 
• Piezas. 180 Diseños para Dibujo Técnico. 
• Interpretación de planos. 
• Ejercicios de Dibujo Técnico. 
• Aprende a ver arquitectura. 
• Laboratorio virtual para el estudio del Sistema Diédrico. 

 
E Educación Física 

• Edusport 
• Educación y Atletismo. 
• Mapas de la actividad física. 

 
F Filosofía 

• Filosofía 
• Escuela de Atenas Contemporánea. 
• Filosofía para siglo XXI. 
• Aprende lógica. 
• Claves de la Evolución Humana. 
• Boulesis. 
• Proyecto Cibernous. 
• Investigando la percepción. 
• KK. La Viena de Wittgenstein. 
• Aula de Filosofía. 

 
G Física y Química 

• Proyecto Newton 
• La Tabla Periódica. 
• Sustancias Moleculares y Geometría Molecular. 
• Investigando la percepción. 
• Dinámica. Leyes de Newton. 
• Circuitos de corriente contínua. 
•  Laboratorio de Física. 
• Ondas. 

H Geografía 
• Sextante 
• Urbanita 2000. 
• Kairos 

I Griego 
• Palladium



 
J Historia 

• Kairos 
• Museo Arqueológico Nacional. Un paseo por la historia. 
• Iter Hispanum. 
• Tras las huellas de nuestros orígenes. 
• Historia Medieval de España. 

 
K Historia del Arte 
 

• Área de Educación Plástica y Visual 
• Vermeer de Delft y la pintura holandesa de interiores. 
• El Impresionismo. 
• Museo Arqueológico Nacional. Un paseo por la historia. 
• La Obra de Arte: conceptos y técnicas. 
• Arte y cultura. Siglo XX 
• Mitología y Arte. 
• Tras las huellas de nuestros orígenes. 
• Historia Medieval de España. 
• Adan y Eva. 
• La luz en el arte. 
• Fotografía y Matemáticas. 
• Goya. El genio aragonés. 
• Aprende a ver arquitectura. 

 
 

L Inglés 
• Malted 
• Say it- Communicate in New York. 
• Interactive English 

 
M Latín 

• Palladium 
• Nomisma. 
• Scripta. Conocer la literatura latina. 

 
N Lengua y Literatura 

• Cíceros 
• Francisco Ayala. 101 años 
• Els Entra-i-surts de Brossa 
• En un Lugar de la Red. 
• Los sonidos del habla. Proyecto Phonospain. 
• Libros Clásicos. El papel donde viven los sueños.. 
• Historia del Teatro. 
• El Texto. Fundamentos teóricos y aplicaciones prácticas. 
• Viu la Poesia. 

 
Ñ Matemáticas 

• Descartes. Matemáticas interactivas. 
• ZAI, Mates a tu alcance.. 
• Inferencia estadística. 
• Superficies en 3D. 
• Programación Lineal. 
•  Razones trigonométricas y calculadora. 
• Puzzlemáticas. 
• Introducción Variables Estadísticas. 
• Web de Álgebra matricial. 
• Curvas cónicas. 
• Actividades sobre vectores en el plano. 
• Geometría dinámica del triángulo. 
• Matematica Financiera. 
• Probabilidad y juego. 
• Curvas cónicas para matemáticas y dibujo. 
• Laboratorio virtual para el estudio del Sistema Diédrico. 
• Curso de Geometría . 
• Geometría Interactiva aplicada al estudio de los movimientos en el plano. 

 

 



 
O Música 

• Mos 
• Folclore 
• Flamenco 
• Música. Un modo de conocerla. 
• La música antigua española. 

 
P Química 

• Proyecto Antonio de Ulloa 
• Elementos químicos. 
• La Tabla Periódica. 
• Sustancias Moleculares y Geometría Molecular. 
• Leyes de los gases. 
• Las reacciones químicas. 

 
Q Tecnología Industrial 

• Techno 
• Proyecto Reess. La robótica y el control del entorno por ordenador. 

 
 
 

1.5. FORMACIÓN PROFESIONAL (13) 
 
A Administración 

• Grado medio de Gestión Administrativa. 
 

B Comercio y Marketing 
• Grado superior de Gestión Comercial y Marketing. 
• La publicidad: Un enfoque crítico. 

 
C Fabricación Mecánica 

• Mecánica básica. 
• Iniciación a la Electricidad Electrónica . 
• Programación torno control numérico Fagor 8050. 
• Proyecto Reess. La robótica y el control del entorno por ordenador. 
• Mecanizado en Fresadora. 

 
D Hostelería y Turismo 

• Serie Videos Educativos 2: Asistencia y guía de grupos turísticos. 
 

E Informática 
• Proyecto Reess. La robótica y el control del entorno por ordenador. 

 
F Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

• Serie Videos Educativos 1: Didáctica de la Educación Infantil. 
• Grado superior de Educación Infantil 

 
G Textil, Confección y Piel 

• Patronaje y Confección. 
 
 

1.6. RECURSOS COMPLEMENTARIOS (9) 
 

 
• ALES - I. Acceso al Lenguaje Escrito  
• Banco de imágenes y sonidos. 
• ALES - II. Acceso al Lenguaje Escrito. 
• Proyecto Aprender 
• Aprender a estudiar. 
• Serie El Español es Fácil. 
• Escuela de Padres. 
• Convivencia escolar y Prevención de la violencia. 
• Primer Seminario Internacional OCDE en Lengua Española



2. RECURSOS POR AÑOS 
 
 
 
 
 
2.1. Premios a Materiales Curriculares Años 1985 - 1998 
 

PROGRAMA AÑO NIVEL ÁREA TIPO AUTOR/ES 

 
AMIPC 

 
1994 

 
E. Especial 

 
Interdisciplinar 

 
MS-DOS 

Ignacio Cólera 
Beamonte 

 

 
A TA PORTEE 

 
1990 

E. Primaria 
 

E.S.O. 

 
Francés 

 
MS-DOS 

Francisco 
Fernández 
Navarrete 

 

 
APUNTES 

 
1990 

E.S.O. 
 
Bachillerato 

 
Matemáticas 

 
MS-DOS 

 
Antonio Roldán 

Martínez 

 
AQUATOR 

 
1992 

 
E. Primaria 

 
Ciencias de la 

Naturaleza 

 
MS-DOS 

Germán García de 
Gurtubai Escudero 

 
 

ARISTAS 

 
 
1989 

E.S.O. 
 
Formación 
Profesional 

 
Educación 

Plástica y Visual 

 
 

MS-DOS 

 
Luis Vicente 

Montoya 

 
ASTRO 

 
1994 

 
E.S.O. 

 
Astronomía 

 
MS-DOS 

Antonio Liz 
Femenias 

 
 
 
AULA BARDOS 96 

 
 
 
1997 

E. Especial 
 

E. Infantil 
 

E. Primaria 

 
 

Lengua 
Castellana 

 
 
 

MS-DOS 

Juan José 
Fernández García, 
Antonio Núñez 
Gómez, Manuel 
José Couceiro 
Carro 

 
BDG 

 
1991 

 
E. Primaria 

 
Interdisciplinar 

 
MS-DOS 

Manuel J. 
Cuadra Rouco 

 

 
BLOCS 

 
1997 

E. Infantil 
 

E. Primaria 

 
Matemáticas 

 
Windows 

 
Mateu Adrover 

Pizà 

 
CALCULA 

 
1993 

 
E.S.O. 

 
Matemáticas 

 
MS-DOS 

José Luis 
Abreu 

 
 
 

CERVANTES 1.00 

 
 
 
1991 

E.S.O. 
Bachillerato 
Formación 
Profesional 

 
Lengua 

Castellana 
 
Ciencias Sociales 

 
 
 

MS-DOS 

 
 
 
Miguel Zapata 

Ros 

 
 
 

CLIC 

 
 
 
1992 

E. Infantil 
 
E. Primaria 
 

E.S.O. 

 
 
 

Interdisciplinar 

 
 
 

Windows 

 

 
Francesc 
Busquets 
Burguera 



 

 

 
COMBIMAQ 

 
1992 

E.S.O. 
 
Bachillerato 

 
Matemáticas 

 
MS-DOS 

 
Antonio Roldán 

Martinez 

 
CÓMO MEJORAR 

TUS HABILIDADES 
MENTALES 

 
1997 

 
E.S.O. 
Bachillerato 
E. Primaria 
E. Especial 

 
Interdisciplinar 

 
 

Windows 

José I. Navarro 
Guzmán, Gonzalo 
Ruiz Cagigas, 
Concepción Alcalde 
Cuevas, Esperanza 
Marchena 
Consejero, Jorge R. 
Amar Rodríguez 

 
 

COMPUZZLES 

 
1990 

   E. Infantil 
E. Primaria 
E. Especial 

 
Interdisciplinar 

 
MS-DOS 

 
Juan Antonio 
Muñoz López 

 
CÓNICAS 

 
1993 

 
E.S.O. 

 
Matemáticas 

 
MS-DOS 

José Luis 
Abreu 

 
CONJUGACIÓN 

ESPAÑOLA 

 
1991 

E. Primaria 
 

E.S.O. 

 
Lengua 

Castellana 
 

MS-DOS 

 
Antonio Castillo 

Valdés 

 
CUENTA 

CUENTOS 

 
1992 

 
E. Primaria 

 
Interdisciplinar 

 
MS-DOS 

Fco. Javier 
Tamargo 
Rodríguez 

 
 

CURSO MOS DE 
LECTURA RÁPIDA 

1991 

E.S.O. 
Bachillerato 
Formación 
Profesional 

 
Lengua 

Castellana 

 
MS-DOS 

 
 
Manuel Reyes 

Camacho 

 

 
DI 

 
1992 

Infantil 
 
E. Primaria 

Educación 
Especial 
(Logopedia) 

 
MS-DOS 

Isabel Fdez.- 
Escandón García 

 

 
DILUZ 

 
1990 

E.S.O. 
Bachillerato 

 
Física 

 
MS-DOS 

 
José L. Abreu 

León 

 
 

DINAVE 

 
 
1992 

 
E.S.O. 

Ciencias de la 
Naturaleza 

Física 

 
 

MS-DOS 

 
José Lorenzo 
Sánchez 
Velázquez 

 
EBAO 

 
1992 

E.S.O. 
Bachillerato 
Formación 
Profesional 

 
Matemáticas 

 
MS-DOS 

 
Fco. de Asís 
Álvarez 
González 

 
 

ECO (Ejercicios 
con ordenador) 
 
 
 
 

 
 
1991 

E.S.O. 
Bachillerato 
Formación 
Profesionl 

 
 

Ciencias de la 
Naturaleza 
Biología 

Matemáticas 
Ciencias Sociales 

Lengua 
Castellana 

 
 

MS-DOS 

 

 
Juan Antonio 
Muñoz López 



 

 
 
EL LIBRO MÁGICO 

 
 
 
 
1997 

E. Primaria 

E.S.O. 

Bachillerato 

E. Especial 

 
 
 
 

Interdisciplinar 

 
 
 
 

Windows 

 
Fco. Javier 
Tamargo 

Rodríguez, 
Blanca 

González 
Álvarez 

 
EL MONO COCO 

 
1992 

 
E. Infantil 

 
Interdisciplinar 

 
MS-DOS José Sánchez 

Rodríguez 
 

 
ENERI 

 
1990 

E. Infantil 
 

E. Especial 

 
Interdisciplinar 

 
MS-DOS 

 
José R. 

Erdozain 

 
 

ENGLISH 
PREPOSITIONS 

 
 
1989 

 

E.S.O. 
 

Bachillerato 

 
 

Inglés 

 
 

MS-DOS 

Juan Antonio 
Muñoz López. 
Jesús Andrés 

Cortés 

 
 

EQUIL 

 
 
1990 

 
E.S.O. 

 
Bachillerato 

Ciencias de la 
Naturaleza 

 
Química 

 
 

MS-DOS 

 
 
J. Puy LLorens 

 
ESCRIBO 

 
1989 

 
E. Primaria Lengua 

Castellana 
 

MS-DOS 
 
Grupo EATCO 

 
 

ESQUEMA 
CORPORAL 

 
 
 
1989 

E. Especial 
 

E. Infantil 
 

E. Primaria 

 
 
 

Interdisciplinar 

 
 
 

MS-DOS 

Centro Nacional de 
Recursos para la 

Educación Especial 

 
ESTRA 

 
1991 

 
E.S.O. Lengua 

Castellana 
 

MS-DOS 
 

Teresa Moure 

 
 

EVOLUCIÓN 
BACTERIANA 

 
 
1991 

 
E.S.O. 

 
Bachillerato 

Ciencias de la 
Naturaleza 

 
Biología 

 
 

MS-DOS 

 
Josep M. Llort 

Planchadell 

 

 
EXIP 

 
1991 

E.S.O. 
 

Bachillerato 

 
Informática 

 
MS-DOS 

Enrique 
Hirigoyen 

Gómez 

 

 
EXPERT 

 
1991 

E.S.O. 
 

Bachillerato 

Matemáticas 
 
Física y Química 

 
MS-DOS 

 
Pedro Marqués 

Graells 

 
EXPLORACIÓN DE 

LÁMINAS 

 
1991 

 
E. Primaria 

 
Interdisciplinar 

 
MS-DOS 

Blanca T. 
González 
Alvarez 

 
FICHA 

INFORMÁTICA 

 
1992 

E. Primaria 
E.S.O. 

 
Interdisciplinar 

 
MS-DOS José Manuel 

Belenguer 
Rigual 



 

 

 
FIGURAS 

 
1989 

  E. Infantil 
E. Primaria 

 
Interdisciplinar 

 
MS-DOS 

 
M. Juan 

Cuadra Rouco 

 
FONOLOGÍA 
ESPAÑOLA 

 
1992 

E. Primaria 
 

E.S.O. 

 
Lengua 

Castellana 

 
MS-DOS 

 
Antonio Castillo 

Valdés 

 
 

FORMUL 

 
 
1990 

 
E.S.O. 

 
Bachillerato 

Ciencias de la 
Naturaleza 

 
Química 

 
 

MS-DOS 

 
José M. 
Garrido 
Romero 

 
 

FORMULACIÓN 
QUÍMICA 

 
 
1989 

 
E.S.O. 

 
Bachillerato 

Ciencias de la 
Naturaleza 

 
Física y Química 

 
 

MS-DOS 

 
Lucía Yagüe 

Ena 

 
FUNCIONES 

 
1991 

 
E.S.O. 

 
Matemáticas 

 
MS-DOS 

Jordi Lagares 
Roset 

FUNCIONES PARA 
WINDOWS 

 
1992 

 
E.S.O. 

 
Matemáticas 

 
Windows 

Jordi Lagares 
Roset 

 
 

GALILEO 

 
 
1991 

 
E.S.O. 

Bachillerato 

Ciencias de la 
Naturaleza 

Física 

 
 

MS-DOS 

 
Benito de Cellis 

Carrillo 

 
 

GENCUME 

 
 
 
1991 

  E. Infantil 
E. Primaria 
E. Especial 

 
 

Interdisciplinar 

 
 

MS-DOS 

 
Elio Moro 
Barreñada 

 
GEOGRAFÍA DE 

AFRICA 

 
1989 

 
E.S.O. 

 
Ciencias Sociales 

 
MS-DOS 

Manuel 
Rodríguez 
Puértolas 

 
GEOMÉTRICA 

 
1989 

 
E.S.O. 

 
Matemáticas 

 
MS-DOS 

Arturo Purroy 
Sanz 

GEOMÉTRICA (v. 4 
para WinLogo) 

 
1995 

 
E.S.O. 

 
Matemáticas 

 
Windows 

Arturo Purroy 
Sanz 

 
GEOMORFOLOGÍA 
Y CLIMATOLOGÍA 

 
1990 

E.S.O. 
 
Bachillerato 

 
Ciencias Sociales 

 
MS-DOS 

 
Lucía Yagüe 

Ena 

 
GEOMOUSE 

 
1991 

 
E.S.O. 

 
Matemáticas 

 
MS-DOS 

Julio Castiñeira 
Merino 

 
GESTIBIB 

 
1994 

  
Gestión de 
Bibliotecas 

 
MS-DOS 

Clodoaldo 
Robledo 
Sacristán 

 
GESTOR 

 
 
 
 
1991 

 

 
 
E. Primaria 

 
E.S.O. 

Ciencias de la 
Naturaleza 

Ciencias Sociales 
Educación 

Plástica y Visual 

 
 
 
 

MS-DOS 

 
José M. 
Gallego 
Rápado 



 

 
GRÁFICAS v. 1.0 

 
 
 
1991 

 
E.S.O. 

 
Formación 
Profesional 

Matemáticas 
 

Física y Química 
 
Ciencias Sociales 

 
 
 

MS-DOS 

 

 
Manuel Avilés 

SánchezAlfredo 
Martínez Sanz 

 
HTACON 

 
1990 

 
E. Especial 

 
Interdisciplinar 

 
MS-DOS 

 
Grupo EATCO 

IBEROAMÉRICA 
AYER Y HOY 

 
1991 

 
E.S.O. 

 
Ciencias Sociales 

 
MS-DOS 

Lucia Yagüe 
Ena 

 
 

JUGAR CON 

 
 
1994 

 

E. Infantil 
 

E. Especial 

 
 

Interdisciplinar 

 
 

Windows 

José I. Navarro 
Guzmán. 

Concepción 
Alcalde Cuevas 

 
LA CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA 

 

 
 
 
 
1986 

E. Primaria 
E.S.O. 

Bachillerato 
Formación 
Profesional 

 

 
 

Interdisciplinar 

 

 
 

MS-DOS 

 

 
 

Micronet 

 
LA DIGESTIÓN: EL 

APARATO 
DIGESTIVO 

 
 
1990 

 
E.S.O. 

 
Bachillerato 

Ciencias de la 
Naturaleza 

 
Biología 

 
 

MS-DOS 

 
Gustavo Asuar 

García 

LA ENSEÑANZA DE 
LAS MATEMÁTICAS, 
FÍSICA Y QUÍMICA 
ASISTIDA 

 
 
1989 

E.S.O. 
 

Bachillerato 

Matemáticas 
 

Física y Química 

 
 

MS-DOS 

 
Guillermo 

Pastor Parra 

 
LA OCA LOCA 

 
1994 

 
E. Primaria 

 
Interdisciplinar 

 
Windows 

Javier Tamargo 
Rodríguez 

 
 

LA PATATA 

 
 
1991 

 
E. Primaria 

 
E.S.O. 

Ciencias Sociales 
 

Ciencias de la 
Naturaleza 

 
 

MS-DOS 

 
 

Jaime Moreno 

LA TORTUGA 
MECÁNICA 

 
1992 

 
Bachillerato 

 
Física 

 
MS-DOS 

Felisa Álvarez 
Álvarez 

 
LABOR 

 
 
 
1991 

 
 

E.S.O. 
Bachillerato 

Ciencias de la 
Naturaleza 

Ciencias Sociales 
Matemáticas 

 
 
 

MS-DOS 

 
 

José M. 
Garrido 
Romero 

 
LABORATORIO 
ESTADÍSTICO 
EBAOLAB 

 
1994 

 
E.S.O. 

 
Matemáticas 

 
Windows 

Francisco 
Álvarez 

González 

 
LAS ACCIONES – 
LECTURA 
COMPRENSIVA- LAS 
CONCORDANCIAS 

(ACCI-LEC-CON) 

 
 
 
1997 

E. Infantil 
E. Primaria 
E. Especial 

 
 

Lengua 
Castellana 

 
 
 

MS-DOS 

Celestino 
Estrada 

Fernández, 
Ismael Naves 

Herrero 



 

 
 

LAS LEYES DE 
KEPLER 

 
 
1992 

 
E.S.O. 

 
Bachillerato 

Ciencias de la 
Naturaleza 

 
Física y Química 

 
 

MS-DOS 

 
Tomás Díez 

Ramajo 

 
 

LEXICÓN 

 
 
1988 

 

E. Primaria 
 

E.S.O. 

 
Lengua 

Castellana 

 
 

MS-DOS 

Francisco Martín 
Casalderrey y 

otros 

 
 

LÓGICA 
MATEMÁTICA 

 

 
 
1989 

E. Especial 
 

E. Infantil 
 

E. Primaria 

 

 
 

Interdisciplinar 

 

 
 

MS-DOS 

Centro Nacional de 
Recursos para la 

Educación Especial 

 
 
 

MAPDOS 

 
 
 
1992 

E. Primaria 
E.S.O. 

Bachillerato 

 
 
 
Ciencias Sociales 

 
 
 

MS-DOS 

 
 

Enrique Alonso 
Gutiérrez 

 
MELANI 

 
1990 

 
E. Especial 

Lengua 
Castellana 

 
MS-DOS 

Manuel 
Morales Reyes 

MÉTODO DE 
ANÁLISIS 
SINTÁCTICO 

 
1994 

 
E.S.O. 

Lengua 
Castellana 

 
Windows 

María Jose del 
Olmo García 

 
 
 

MICON 

 
 
 
1990 

E. Infantil 
 

E. Primaria 
 

E. Especial 

 
 
 

Interdisciplinar 

 
 
 

MS-DOS 

 
 

Manuel Juan 
Cuadra Ronco 

 
MICROMUNDO 

MUSICAL 

 
1990 

E.S.O. 
 
Bachillerato 

 
Música 

 
MS-DOS 

José Miguel 
Cabrero 
Velasco 

 

 
MINILAB 

 
1997 

E. Primaria 
 

E.S.O. 

 
Ciencias de la 

Naturaleza 

 
MS-DOS 

José Manuel 
Belenguer Rigual 

 
 

MOVIMIENTOS 

 
 
1992 

 
E.S.O. 

 
Bachillerato 

Ciencias de la 
Naturaleza 

 
Física 

 
 

MS-DOS 

 
Antonio 

Valenciano 
Polack 

 
 

MOVIMIENTOS 
RECTILÍNEOS 

 
 
1989 

 
E.S.O. 

 
Bachillerato 

Ciencias de la 
Naturaleza 

 
Física 

 
 

MS-DOS 

 
Jaime Marco 

Allsopp 

 
 

MOVIPLANO 

 
 
1991 

 
E.S.O. 

 
Bachillerato 

Ciencias de la 
Naturaleza 

 
Física 

 
 

MS-DOS 

 
José M. 
Valencia 
Irigoyen 

 
MOVOND 

 
1992 

 
Bachillerato 

 
Física 

 
MS-DOS 

José Antonio 
Alfonso Ronda 

 

 
MUSIC 

 
1990 

E. Primaria 
 

E.S.O. 

 
Música 

 
MS-DOS 

Francesc 
Busquets 
Burguera 



 

 
NAVEGANDO LOS 

DOCE 

 
1992 

E.S.O. 
Bachillerato 

Ciencias 
Sociales, 

Matemáticas 

 
MS-
DOS 

Jacinto Quevedo 
Sarmiento 

 
 

NIVELES 

 
 
1989 

 
E.S.O. 

Bachillerato 

Ciencias de la 
Naturaleza 

 
Geología 

 
 

MS-
DOS 

 
Jesús Fuentes 

Garvi 

 
 

ÓPTICA 
GEOMÉTRICA 

 
 
1990 

 
E.S.O. 

Bachillerato 

Ciencias de la 
Naturaleza 

Física 

 
 

MS-
DOS 

 
Jaime Marco 

Allsop 

 
 
 

PALABRAS 

 
 
 
1992 

E.S.O. 
Bachillerato 
Formación 
Profesional 

 
Lengua 

Castellana 
Ciencias Sociales 

 
 

MS-
DOS 

 
 
 

Miguel Zapata 
Ros 

 
 
 

PIMAT 

 
 
 
1991 

E. Primaria 
E.S.O. 

Formación 
Profesional 

 
 

Matemáticas 

 
 

MS-
DOS 

 
José Valcarce 

Gómez 

 

 
PINCHAGLOBOS 

 
1990 

  E. Infantil 
E. Primaria 

 
Lengua 

Castellana 

 
MS-
DOS 

 
Juan de Dios 

Portalo Calero 

 
PRIMER 

 
 
 
1991 

E. Primaria 
E.S.O. 

Formación 
Profesional 

 
Matemáticas 

 
MS-
DOS 

 
Antonio Roldán 

Martinez 

 
PROEDHI 

 
1992 

E. Primaria 
E.S.O. 

 
Ciencias Sociales 

 
MS-
DOS 

 
Hugo Javier 

Díaz Lavigne 

PROGRAMA DE 
APOYO AL 
APRENDIZAJE DE LA 
LECTURA (P.A.A.L.) 

 
 
1994 

E. Especial 
E. Infantil 

 
Lengua 

Castellana 

 
 

MS-
DOS 

 

Celestino 
Estrada 

Fernández 

 

 
PROGRAMA P 

 
1990 

E. Especial 
E. Primaria 

 
Interdisciplinar 

 
MS-
DOS 

 
Máximo Bolea 

Campo 

 
 
PROGRAMA TEMP 

 
 
1989 

 
E.S.O. 

Bachillerato 

Ciencias de la 
Naturaleza 

Física 

 
 

MS-
DOS 

 
Ernesto Lowy 

Frutos 

 
PROGRAMAS 
EJEMPLARES 

 

 
1995 

 
E. Primaria 

E.S.O. 

 

 
Interdisciplinar 

 

 
MS-
DOS 

Juan Madrigal Muga, 
Carlos Abreu Fetter, 

José Luis Abreu, 
LeónMarta Oliveró, 

Serrat. 

 
RECTAS Y 
CÓNICAS 

 
1990 

E.S.O. 
Bachillerato 

 
Matemáticas 

 
MS-
DOS 

 
Dionisio García 

Conde 



 

 
REDOXP 

 
 
1992 

 
E.S.O. 

Bachillerato 

Ciencias de la 
Naturaleza 
Química 

 
 

MS-DOS 

 
Julio M. Angulo 

Cormenzana 

 
RELACIONES 

 
1989 

 
E.S.O. Actividades 

alternativas 

 
MS-DOS Fco. Javier 

Page Martínez 

 
REPRODUCCIÓN DE 
LOS VEGETALES 

 
 
1990 

 
E.S.O. 

Bachillerato 

Ciencias de la 
Naturaleza 
Biología 

 
 

MS-DOS 

 
Juan Antonio 
Muñoz López 

 
 

REPRODUCCIÓN 
HUMANA 

 
 
1990 

 
E.S.O. 

Bachillerato 

Ciencias de la 
Naturaleza 
Biología 

 
 

MS-DOS 

 
Juan Antonio 
Muñoz López 

 

 
ROMPECABEZAS 

 
1991 

  E. Infantil 
E. Primaria 

 
Interdisciplinar 

 
MS-DOS 

 
Francisco Page 

Martínez 

 
S.P.P.O. (SISTEMA 
PERIÓDICO POR 
ORDENADOR) 

 
 
1991 

 
E.S.O. 

Bachillerato 

Ciencias de la 
Naturaleza 
Química 

 
 

MS-DOS 

 
Ignacio Cólera 

Beamonte 

 
 

S.T. SIMULADOR 
DE TECLADO 

 
 
1991 

Formación 
Profesional 
E. Especial 

 
 

Interdisciplinar 

 
 

MS-DOS 

 
José Gabriel 

Zato Recellado 

 

 
 

SIDE 535 

 
 
1997 

 

Bachillerato 
Formación 
Profesional 

 

Electrónica 
Lógica Digital y 

microprogramable 

 
 

MS-DOS 

Fco. Román 
Abadías Pelacho, 

José Miguel 
Mosteo Melus 

 
SILBO ME 

ENSEÑA A LEER 

 
1997 

E. Infantil 
E. Primaria 

 
Lengua 

Castellana 

 
Windows 

 
Fernando 

Darder Garau 

 
 

SIMULA 

 
 
1990 

 
E.S.O. 

Bachillerato 

Ciencias de la 
Naturaleza 

Física 

 
 

MS-DOS 

 
Alberto 

Camacho 
Montero 

 
SIMULADOR 
DINÁMICA DE 
SISTEMAS 

 
1989 

E.S.O. 
Bachillerato 

 
Actividades 
alternativas 

 
MS-DOS 

 
José Ambrosio 
Toval Alvarez 

 

 
SISTEMAT 

 
1989 

E.S.O. 
Bachillerato 

 
Matemáticas 

 
MS-DOS 

 
Antonio Roldán 

Martínez 

 
TABLERO 

VECTORIAL 

 
1990 

E.S.O. 
Bachillerato 

Matemáticas 
Física 

 
MS-DOS 

José M. 
Valencia 
Irigoyen 

TCSOFT 1993 E. Especial Interdisciplinar Windows Grupo EATCO 

 
TERMO 

 
1991 

 
E.S.O. 

Bachillerato 

Ciencias de la 
Naturaleza 

Física 

 
MS-DOS 

Benito de Cellis 
Carrillo 



 

 

 
TRAZAS 

 
1992 

E.S.O. 
Bachillerato 

 
Ciencias Sociales 

 
MS-DOS 

 
Gracián Triviño 

Barros 

 
TROIS 

 
1992 

E. Primaria 
E.S.O. 

Bachillerato 

 
Francés 

 
MS-DOS 

Francisco 
Fernández 
Navarrete 

 
TUTORIAL Y 
SIMULACIONES 
BAJO ENTORNO 
WINDOWS. 
MODELOS 
ATÓMICOS 

 
 
1997 

 
E.S.O. 

Bachillerato 

 
Ciencias de la 

Naturaleza 
Física y Química 

 
 

Windows 

Antonio Blanca 
Pancorbo, Eduardo 
Casado Revuelta, 

Pilar Martínez 
Jiménez, Rafael 
Villalba López 

 

 
URSS 

 
1992 

E.S.O. 
Bachillerato 

 
Ciencias Sociales 

 
MS-DOS 

 
Fernando 

Martín Galán 

 
 

VAC-BA 

 
 
1992 

Bachillerato 
Formación 
Profesional 

 
 

Química 

 
 

MS-DOS 

Josep Mª 
Frigola Serra 

 

 
VERBOS 

 
1992 

 
E. Primaria 

E.S.O. 

 
Lengua 

Castellana 

 
MS-DOS 

 
Fernando Sanz 

Remiro 

 
VIAJE POR 

IBEROAMÉRICA 

 
1991 

 
E. Primaria 

E.S.O. 

 
Ciencias Sociales 

 
MS-DOS 

 
Pedro Marqués 

Graells 

 
VIAJE POR LA 
EUROPA DE LOS 
CIUDADANOS 

 
1992 

 
E. Primaria 

E.S.O. 

 
Ciencias Sociales 

 
MS-DOS 

 
Pedro Marqués 

Graells 

 
 

VMI 

 
 
1992 

 
E.S.O. 

Bachillerato 

Ciencias de la 
Naturaleza 

 
 

 
 

MS-DOS 

 
Felipe Antonio 

Hernando Benito 

 

 
WFOTOLAB 

 
1992 

E.S.O. 
Bachillerato 

 
Educación 

Plástica y Visual 

 
Windows 

 
María 

Spiegelberg 

 

 
WIN-ABC 

 
1994 

E. Infantil 
  E. Primaria 

 
Interdisciplinar 

http://win-abc.net 

 
Windows 

 
Mateu Adrover 

Pizá 

 

 
WINGEO ESPAÑA 

 
1994 

 
E.S.O. 

Ciencias Sociales 
 

Geografía 

 
Windows 

Santiago 
Manrique 
Catalán 

 
WINGEO 

IBEROAMÉRICA 

 
1997 

E.S.O. 
Bachillerato 

Ciencias Sociales 
Geografía 
 

 
Windows 

Joan B. Canet 
Parrilla, 
Santiago 

Manrique 
Catalán 

 
 
 

9JEUX9 

 
 
 
1989 

E.S.O. 
Bachillerato 
Formación 
Profesional 

 
 
 

Francés 

 
 
 

MS-DOS 

 
 

Francisco 
Fernández 
Navarrete 

 

 
 
 
 
 
 

http://win-abc.net/�


2.2. Premios a Materiales Curriculares Años 2000 
 

Astronomía visible, de Jorge Mas Trullenque. 
Cuerpos en movimiento, de José Luis Abreu León y Marta Oliveró Serrat. 
Física con Ordenador, de Angel Franco García. 
La Nutrición Humana, de F. Gómez, R. Castro y S. Castro.  
La Odisea, de Antonio Vicent y Juan Manuel Aparicio. 
Comunidad de Madrid. Soy un triángulo, de Vicente Buendía y Milagros de la Fuente.  
Ecomec, de Santiago Blanco Suárez. 
KK: La Viena de Wittgenstein, de Antonio López Sastre. 
La Aventura Literaria, de Severino Antuña González y Alejandro González Fernández. 
La Obra de Arte: Conceptos y técnicas, de Eduardo Sánchez Alonso. 
Pronatura, de Juan Antonio Herreros Ruiz. 
Sustancias Moleculares y Geometría Molecular, de Mª Belén Garrido, Manuel Castelló y Carles Furió.  
Una vida saludable, ¡cuida tu cuerpo!, de José Angel Montalvo Magallón. 
Urbanita 2000. Conoce las ciudades desde el aire, de J. A. Padilla e I. González-Cutre. 

 
 
 
2.3. Premios a Materiales Curriculares Años 2001 
 
 

Astronomía para niños y niñas, de D. Antonio Berciano Alonso. 
Cuerpo humano interactivo, de D. José María Blanco Barrio y D. José Manuel Vázquez Díaz.  
Curvas cónicas, de D. Antonio Moreno Pérez y Dña. Ana R. Pulido Pérez. 
Desenterrando el pasado. Taller de Arqueología, de Dña. María del Pilar Rodríguez Fraile, Dña. Graciele 
Rodríguez de Lucas, D. Javier Jiménez Godea, D. Fernando del Río Rubio y Dña. María del Pilar Álvarez Martínez. 
Dimensiones del color, de Dña. María Pilar Rincón Cinca, D. Vicente J. Ruiz Pérez, D. Juan Luis Fernández 
Hurtado, D. Antonio de la Fuente Moya y D. Valentín Sánchez Villalón. 
Fotografía y Matemáticas, de Dña. Pilar Moreno Gómez, Dña. Xaro Nomdedeu Moreno y D. Eliseo Borrás 
Veses. 
Frutos, de D. Rafael Tormo Molina. 
Geografía de España con Eva, de Dña. Eva Barceló Marqués y D. Fernando Darder Garau. 
Historia del Teatro, de D. Miguel Ángel Gómez Ferrero y D. César Vallejo de Castro. 
Historia Medieval de España, de D. Luis A. Ortega Ruiz y Dña. María Socorro Cuadrado Lallama.  
Iter Hispanum, de D. Jesús María Quílez Bielsa. 
La tabla periódica, de D. Félix Valles Calvo. 
Masu en el Planeta de los Números, de Dña. María Icíar Alcalde Díaz y D. Rafael Alba Cascales.  
Mitología y Arte, de Dña. Emma Rodríguez Chamorro y Dña. Assela Alamillo Sanz. 
Nomisma, de D. Francisco Manzanero Cano. 
Proyecto Cibernous, de Dña. Elena Díez de la Cortina Montemayor. 
¿Sólo tres puntos?, de D. Jordi Achón Massana, D. Jonatan Quesada Molero y D. Joan Achón Cancér.  
Superficies, de D. José Luis Abreu León y Dña. Marta Oliveró. 
Taller de Lengua para E.S.O., de Dña. María del Carmen Pinilla Padilla y D. Enrique Franco Guillén, Dña. María 
Luisa González Díaz, Dña. Dolores Grau Vicente y D. Natalio Vicente Fernández. 
Tectónica de Placas, de D. Juan Antonio López Martín. 
Viaje al interior de la Materia, de D. Jordi Vivancos Martí, Dña. Pilar Bermejo Mezquitta y D. Alfonso Mendo 
Pina. 
Web de Álgebra matricial, de D. Luis Vaamonde Portas y Dña. Cristina Díaz Sordo. 

 
 
2.4. Premios a Materiales Curriculares Años 2002 

 
180 Diseños para dibujo técnico de D. Antonio Luis Martín González. 
Ciencias de la tierra y medio ambiente por Gredos de D. Mariano Gaite Cuesta y Dña. Raquel Cruz Ramos. 
Construcciones de Dibujo Técnico de D. Javier de Prada Pareja. 
Gsanmartin.net Materiales de Mª Jesús García San Martín. 
Inferencia estadística de D. José Miguel Rodríguez Morales. 
Interactive English de Dña. Aurora Gil Pou. 
Introducción a las variables estadísticas, de Dña. Isabel Martín Rojo. 
La alimentación y nutrición de Dña. Inmaculada Bernal Fernández y Dña. Ángeles Bernal. La 
Ciencia es divertida de D. Antonio Varela Caamaño. 
La Jaima de las balanzas de D. Jordi Achón Massana. 
La música antigua española de D. Juan Carlos de Miguel Sanz. 
Los sonidos del habla. Proyecto Fonospain de Dña. Montserrat Guillén Galmany, D. Joan Juliá, Dña. Inma 
Creus, Dña. Montserrat Guillén, D. Robert Masip, D. Pere Martínez. 
Manejo del Ratón de D. Carlos Abarca Fillat. 
Manual de Biología Celular de D. César Cerón González. 
Mapas de la actividad física de D. Antonio Vicent Ciscar, Dña. María Teresa Vera Estela y D. Isidro Fuentes 
Fernández. 
Puzzlemáticas, de D. Pedro José Hernández Martínez. 
Razones trigonométricas y calculadora, de D. Juan Antonio Trevejo Alonso.  
Say It de Dña. Ana Yagüe Ena. 
Scripta. Conocer la literatura latina de D. Francisco Manzanero Cano. 
Tras las huellas de nuestros orígenes de D. Heliodor Núñez López y D. Antonio Paniagua Navarro.  
Visión espacial de D. Luis Garrido Valencia y Dña. Margarita Garrido Espinosa. 

 



 
2.5. Premios a Materiales Curriculares Años 2003 

 
Actividades sobre vectores en el plano de Jaime Bartrolí Brugués. 
Elementos químicos de Jesús Peña Cano. 
Geometría Dinámica del triángulo de Javier de la Escosura Caballero. 
Juegos de estrategia e ingenio. Una experiencia temprana de investigación de Julio García de la Fuente.  
La banda de los amiguetes de Miguel Arias Ruiz y Jesús Ángel Díez Carballo. 
La llamada de la selva de Francisco Aguilera Urbano y Marta Silvestre Sanjosé.  
Laboratorio de Física de José Ignacio Costero Serrano y Fernando Martínez García.  
Mapa interactivo de Francisco Barba Cosial, Carlos Abarca Fillat y Félix Vallés Calvo.  
Música. Un modo de conocerla de Antonio Rubio Fiego . 
Programación torno control numérico Fagor 8050 de Mónica Gil Oliván, Rubén Odriozola Lacarra, Iñaki Iraola 
Moyano y Emiliano Antón Herrero. 
Proteínas en 3D de María Belén Garrido Garrido. 
Vistas. Geometría Descriptiva de Jose Antonio Cuadrado Vicente. 

 
 

2.6. Premios a Materiales Curriculares Años 2004 
 

A las puertas de Babylon Manuel Area Moreira, Manuel Ortiz Cruz, Miguel Vilas Montero, José María Hernández de la 
Cruz, Cristina Udo Cabrera, Román Estévez García y Carina González González. 
Aprende lógica de Francisco José Calzado Fernández. 
Estoy frente a mi ordenador de Isabel Mª Navarro Méndez, Mª Prado Pérez González, José Carlos Pérez 
Sampedro y Enrique Rodríguez Extremeño. 
 Interpretación de planos de Pablo Romanos Muñoz. 
Las vocales de Félix Vallés Calvo, Carlos Abarca Fillat y Francisco Barba Cosials.  
Letras de Mercedes Álvarez Sierra, Aurora Gil Pou y José María Blanco Barrio. 
Todo corazón de Raúl Martínez Cristóbal. 
Leyes de los gases de Jesús Peñas Cano. 
Los dados de la vida  de Patricia Álvarez González, Estefanía González Díez, Iñaki Jiménez Gómez, Jorge 
Rodríguez Garrido, Mónica Soage Bermúdez y José Alejandro Suárez Valdés. 
Movimientos en el plano de Teresa Ruiz Sánchez, Pilar Álvarez López-Romero y Arantxa Cortabarría Aguirre. 
Observaciones y modelos de astronomía de Bernat Martínez Sebastià, Agustí Boix Moll y Pepe Pérez Sellés.  
Pájaros mexicanos de Alfonso Zamuz Rodríguez. 
Patronaje y confección de Francisco Martínez Flores. 
Programación lineal de Isabel Martín Rojo. 
Proyecto Reess. La robótica y el control del entorno por ordenador de Juan Carlos Martín Castillo, Jesús Gómez 
Colorado, Manuel Carlos García Macias, Benito Benito Ballesteros, Francisco Martín Elices, Javier Sánchez Gutiérrez, 
Enrique Huertas Talón y Victoriano M. Hernández Maestre. 
Vermeer de Delft de Javier de Prada Pareja. 
Vestigia de Jesús Mª Quílez Biel 

 

2.7. Premios a Materiales Curriculares Años 2005 
 

El agua, recurso indispensable para la vida  de la Fundación Ambientech. 
Iniciación Interactiva a la Materia de Mariano Gaite Cuesta. 
Ondas de Luis Ignacio García González. 
Segundos Premios 
Educación y Atletismo de José Luis Lorente Domínguez y Fernando Lorente Domínguez.  
El Reloj de Carlos Abarca Fillat, Alberto Abarca Fillat y Félix Sabino Vallés Calvo. 
En un lugar de la red de Lluís Rius Oliva. 
Els Entra-i-surts de Brossa de la Fundació Joan Brossa. 
English for Little children de María Piedad Avello Fernández, Eugenio Álvarez Fernández y Soraya Anais de 
Andújar Andrés. 
Ritmo y Simetría en la composición plástica  de María Luisa Bermejo López. 
Boulesis.com de Miguel Santa Olalla Tovar y D. Daniel Primo Gorgoso. Terceros 
Premios 
Ejercicios de dibujo técnico de Javier de Prada Pareja. 
El color. Educación plástica y visual de Susana Hoyos Santana. 
Las reacciones químicas de Rafael Jiménez Prieto y Pastora María Torres Verdugo.  
Mecanizado en fresadora de Fundación para la Formación Técnica en Máquina Herramienta.  
Terra nostra  de Javier Medina Domínguez y D. Javier Pariente Alonso. 
Viviendo entre sonidos de Irene Antuña Suárez y D. Diego Fernández Ochoa. 

 



2.8. Premios a Materiales Curriculares Años 2006 
 

"Árboles" de Javier Mateos García. 
"Artópodos del planeta Tierra, Los " de Raúl Martínez Cristóbal. 
"ClimaTIC" de Jesús Peñas Cano. 
"Curso de Geometría " de José Manuel Arranz San José 
"Ejercicios de ortografía " de Rafael Jiménez Prieto y Pastora María Torres Verdugo. 
 "Escuela de Atenas contemporánea " de Llorenç Vallmajó Riera. 
"Filosofía para el siglo XXI"  de IES Ítaca de Zaragoza. 
"Geometría interactíva " de María José Sánchez Quevedo. 
"Iniciación a la Electricidad/electrónica " de Juan Manuel Fernández Espa. 
"Isla de las ciencias, La " de Manuel Merlo Fernández 
"Libros Clásicos. El papel donde viven los sueños "  de Antonio Javier Jareño.  
"Mecánica Básica " de Celestino Capell Arqués. 
"MecanESO" de Celso Javier Roces Suárez. 
"Oca, LA(de las tablas de multiplicar) " de Félix Sabino Vallés Calvo.  
"Paseo por un parque virtual " de Manon Funes Hurlé, José A. 
"Tierra a vista de satélite, La " de Jordi Vivancos Martí, Mónica. 



3. RECURSOS POR ÁREAS 
 
 
 
3.1. ARTES 
 

3.1.1. HISTORIA DEL ARTE 
 

• Historia del Arte para el Bachillerato 
• Tras las huellas de nuestros orígenes, de H.Núñez y A. Paniagua 
• La obra de arte: conceptos y técnicas, de Eduardo Sánchez Alonso 
• Edilicia Romana, de Tomás Lloret Marín 
• Archivo fotográfico de Pedro Archilla Salido 
• Guía de monumentos megalíticos de España 
• Vermeer de Delft y la pintura de interiores holandesa, de Javier de Prada Pareja 
• Fotografía y Matemáticas, de P. Moreno, X. Nomdedeu y E. Borrás 
• Velázquez: aproximación a Las Meninas 
• El palacio de Carlos V en Granada 
• Adan y Eva, de Alvaro López, Milagros, Duque Quijada, Jaime Izaguirre Cahue, Miguel Angel López, 

Álvarez, Gabino 
• Museo Arqueológico 
• Mitología y Arte, de Emma Rodríguez Chamorro y Assela Alamillo Sanz 
• Aula Virtual de la Ciudad de Madrid 
• Desenterrando el pasado. Taller de Arqueología, de P. Álvarez, J. Jiménez, F. del Río, Mª P. Rodríguez, 

G. Rodríguez 
• El paisaje urbano, de C. Fernández y P. Pinedo 
• Historia Medieval de España, de Luis A. Ortega y Mª Socorro Cuadrado 
• Un enfoque iconográfico de la Historia del Arte: Adán y Eva 
• El Impresionismo, de Francisco José Calzado Fernández 
• La luz en el arte, de Alfonso Romero Homar 
• Arte y cultura. Siglo XX, de Carmen Dalda Barragán, Ana Hernández Fernández y Alejandro Díaz 

Boersma 
• Aprende a ver arquitectura, de Lorenzo de la Plaza, Mª Luisa Bermejo, José Mª Martínez y Adoración 

Morales 
• Goya. El genio aragonés, de Javier de Prada Pareja 

 

 
 

3.1.2. DIBUJO ARTÍSTICO 
 Dibujo Artístico 
• Dimensiones del color, de M. Pilar Rincón, Vicente J. Ruiz, Juan L. Fernández, Antonio de la Fuente y 

Valentín Sánchez 
• Pájaros Mexicanos: Elementos configuradores, de Alfonso Zamuz Rodríguez 
• La obra de arte: conceptos y técnicas, de Eduardo Sánchez Alonso 

 
 
3.1.3. PLÁSTICA Y VISUAL 

 

 
• Área de Educación Plástica y Visual 
• El color. Educación Plástica y Visual, de Susana Hoyos Santana 
• Dimensiones del color, de M. Pilar Rincón, Vicente J. Ruiz, Juan L. Fernández, Antonio de la Fuente y 

Valentín Sánchez 
• Interpretación de planos y desarrollo de capacidad espacial 
• Ritmos y simetría en la composición artística, de M. Luisa Bermejo López 
• Vistas: Geometría espacial, de José Antonio Cuadrado Vicente 
• Construcciones de dibujo técnico, de Javier de Prada Pareja 
• Archivo Fotográfico de Pedro Archilla Salido 
• Ejercicios de dibujo técnico, de Javier de Prada Pareja. 
• Visión Espacial, de Luis Garrido y Margarita Garrido 
• La obra de arte: Conceptos y técnicas, de Eduardo Sánchez Alonso 
• El Impresionismo, de Francisco José Calzado Fernández 
• Arte y cultura. Siglo XX, de Carmen Dalda Barragán, Ana Hernández Fernández y Alejandro Díaz 

Boersma 
• Aprende a ver arquitectura, de Lorenzo de la Plaza, Mª Luisa Bermejo, José Mª Martínez y Adoración 

Morales 
 

 
 
 
 
 
 



 
3.1.4. MÚSICA 
 

• Proyecto Mos. Música para ESO y Bachillerato. 
• Folclore. Recurso educativo digital de carácter temático sobre el Folclore musical en España, de Felipe 

Gértrudix, Juan Manuel Carmona y Manuel Gértrudix 
• Flamenco. Recurso educativo digital de carácter temático sobre el Flamenco en España, de Felipe Lara, 

Manuel Gértrudix Barrio y Felipe Gértrudix Barrio 
• Música: un modo de conocerla, de Antonio Rubio Fiego 
• La música antigua española, de Juan Carlos de Miguel Sanz 
• Página Musical, por Jesús Ángel León 
• Joaquín Rodrigo. 100 años, de Ángel Marín y Silvia Escriche 
• PRIMARTIS, el sonido, el ritmo, la forma, el color ... 
• Reutilizar y tocar, de Andrea Giráldez y Ana Gredilla 

 

 
 
 

 
3.1.5. TALLER DE TEATRO 

Taller de Teatro 
• Teatro de hoy 
• Historia del teatro, de Miguel Ángel Gómez Ferrero y César Vallejo de Castro 
• D teatro, una produccción de Scenic Drive 
• El teatro Clásico. Edipo Rey de Sófocles, de L. M. Orbaneja García 

 
 
3.1.6. TALLER DE ARQUEOLOGÍA 

 
 

• Desenterrando el pasado. Taller de Arqueología, de María del Pilar Rodríguez, Graciele Rodríguez, Javier 
Jiménez, Fernando del Río y María del Pilar Álvarez 

• Museo arqueológico. Un paseo por la historia 
• Edilicia Romana, de Tomás LLoret Marín 
• Vestigia, de Jesús Mª Quílez Bielsa y Ana Mª Curto Palomino 
• Proyecto Palladium. Cultura Clásica, Latín y Griego en ESO y Bachillerato 
• Iter Hispanum, de D. Jesús María Quílez Bielsa 

 
 
3.1.7. LITERATURA 

 
• Diccionario Bibliográfico Ángel Pariente de la poesía española del siglo XX 
• Diccionario Salamanca de la Lengua Española 
• Proyecto Cíceros 
• Narradores actuales 
• Historia del libro, de Elvira Carrobles Majada 
• En un lugar de la red, de Lluís Rius Oliva 
• Entre Libros 
• Historia del teatro, de Miguel Ángel Gómez Ferrero y César Vallejo de Castro 
• Els Entra-i-surts de Brossa, Fundació Joan Brossa 
• Juan Goytisolo 
• De viva voz, de Agustín García Calvo 
• La Jaima de las balanzas, de Jordi Achón Massana 
• D teatro, de Lidia Giménez 
• Teatro de hoy 
• La Aventura Literaria, de S. Antuña y A. González 
• Libros Clasicos. El papel donde viven los sueños, de Antonio Javier Jareño Alarcón. 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. LENGUAS 
 

3.2.1. LENGUA CASTELLANA 
 

• Proyecto Cíceros. Lengua y Literatura para ESO y Bachillerato, de Felipe Díaz, Pedro Fajardo y Emilio 
Garijo 

• Entre Libros 
• Día Anual del Recuerdo del Holocausto. Ana Frank 
• En un lugar de la red, de Lluís Rius Oliva 
• Los sonidos del habla. Proyecto Phonospain, de M. Guillén, J. Julia, I. Creus, R. Masip, P. Martínez 
• La llamada de la selva, de F. Aguilera y M. Silvestre 
• Analizador morfosintáctico. Recurso dirigido a alumnos de ESO 
• Analizador morfosintáctico. Recurso dirigido a alumnos de Bachillerato 
• Ejercicios de ortografía, de Cristina Solís Díaz 
• La Aventura Literaria, de Severino Antuña González y Alejandro González Fernández 
• Aprende y diviertete con Don Quijote, de María Piedad Avello Férnandez, Augénio Álvarez Fernández, 

Soraya Anaís de Andújar Andrés 
• El Texto, de Carmen París Vidal, Cristóbal Maza Casas. 
• Taller de Lengua para ESO, de C. Pinilla, Enrique Franco, M. L. González, D. Grau y N. Vicente 
• La tilde 
• Francisco Ayala. 101 años. (Entrevista y vídeo) 
• De viva voz, de Agustín García Calvo 
• La Jaima de las Balanzas, de Jordi Achón Massana 

 
 

 
3.2.2. INGLÉS 

 

 
• That's english 
• Diccionarios Richmond 
• Malted VVAA (inglés) 
• Gsanmartin.net, de Mª Jesús Gª San Martín 
• Interactive English, de Aurora Gil Pou 
• Say It - Communicate in New York, de Ana Yagüe Ena 
• English Prepositions, de Juan Antonio Muñoz López y Jesús Andrés Cortés 
• Sencillo programa para practicar los verbos irregulares ingleses por niveles, de Jose María Arias, Oscar 

Arias y Sonia Mª Arias 
 

 
3.2.3. FRANCÉS 

 

 
• Françaventure. Lengua Extranjera: Francés, de Carmen Vera Pérez 
• Internet au service de l'enseignement du Français Langue Étrangère Carmen Vera Pérez 

 
 

3.2.4. OTRAS LENGUAS 
 

• Deutsch lernen mit Hans, Pilar Tárraga Harry Bechtold y Javier Godoy 
• WebQuest sobre Leonardo Da Vinci, de Paloma Alonso Alberti 

 
 
3.2.5. LENGUAS CLÁSICAS 

 
• Proyecto Palladium. Cultura Clásica, Latín y Griego en ESO y Bachillerato (Programa Internet en el 

Aula) 
• Mitología y arte, de Emma Rodríguez Chamorro y Assela Alamillo Sanz 
• Iter Hispanum, de Jesús María Quílez Bielsa 
• Nomisma, de Francisco Manzanero Cano 
• Scripta. Conocer la literatura latina, de Francisco Manzanero Cano 
• Gramática griega interactiva, de L. M. Orbaneja García 
• La escritura del Griego Antiguo con la fuente Greek en Word 97, de L. M. Orbaneja García 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.3. PENSAMIENTO 
 

3.3.1. ÉTICA 
 
 

 
• Ética y creatividad, de Alfonso López Quintás 
• Día Anual del Recuerdo del Holocausto. Ana Frank 
• Genética y Bioética, de Juan Ramón Lacadena 
• Derechos Humanos 
• A las puertas de Babylon, de edULLab y MAVIÉ 
• Boulesis.com, de Miguel Santa Olalla Tovar y Daniel Primo Gorgoso 
• Escuela de Atenas contemporánea, de Llorenç Vallmajó Riera 

 
 
 

 
3.3.2. FILOSOFÍA 

 
 

 
• Filosofía de Bachillerato (Programa "Internet en el aula") 
• KK: La Viena de Wittgenstein, de Antonio López Sastre 
• Proyecto Cibernous, de Elena Díez de la Cortina Montemayor 
• Boulesis.com, de Miguel Santa Olalla Tovar y Daniel Primo Gorgoso 
• Aprende lógica, de Francisco José Calzado 
• Filosofía, de Gabriel Albiac 
• La Revolución francesa, de Jesús Tapia Corral 
• Filosofía para el Siglo XXI. IES Itaca (Zaragoza) 
• Aula de filosofía, de Eugenio Sánchez Bravo 
• De viva voz, de Agustín García Calvo 
• Escuela de Atenas contemporánea, de Llorenç Vallmajó Riera 
• Aula de filosofía, de Eugenio Sánchez Bravo 
• Investigando la percepción, de Grupo de Trabajo Percepciones Visuales 

 
 
 
3.4. NATURALEZA 
 

3.4.1. CIENCIAS NATURALES 
 

 
• Proyecto Antonio de Ulloa. Química para las áreas de Ciencias Naturales y Física y Química de 

Secundaria 
• Proyecto Biosfera. Ciencias de la Naturaleza en la ESO (Programa "Internet en el aula") 
• Paseo por un parque virtual, de Manon Funes, José A. Garabatos y Jorge Pedrosa 
• Los artrópodos del planeta Tierra, de Raúl Martínez Cristóbal 
• EcoMec, de Santiago Blanco Suárez 
• Frutos, de Rafael Tormo Molina 
• La Nutrición Humana, de F. Gómez, R. Castro y S. Castro 
• Pronatura, de Juan Antonio Herreros Ruiz 
• Tectónica de Placas, de Juan Antonio López Martín. 
• Evolución Humana, de Juan Luis Arsuaga 
• Jardín botánico 
• La tabla periódica, de Félix Valles Calvo. 
• Viaje al interior de la materia, de Jordi Vivancos Martí, Pilar Bermejo Mezquitta y Alfonso Mendo Pina. 
• Iniciación interactiva a la Materia, de Mariano Gaite 
• Todo corazón, de Raúl Martínez 
• Cuerpo humano interactivo, de J. M. Blanco y J. M. Vázquez 
• Claves de la Evolución Humana, de Juan Luis Arsuaga 
• Ciencias de la Tierra y medio ambiente por Gredos, de M. Gaite Cuesta y R. Cruz Ramos 
• La Tierra a vista de satélite, de Jordi Vivancos, Mónica Grau, Albert Llastarri y Daniel Vivancos 
• ClimaTIC, de Jesús Peñas Cano 
• La isla de las ciencias, de Manuel Merlo Fernández 
• Proyecto Newton. Área de Física en Secundaria y Bachillerato (Programa "Internet en el Aula") 
• Proyecto Arquímedes. Área de Ciencias de la Naturaleza de Primaria y Secundaria (Programa Internet 

en el Aula) 
• La Jaima de las Balanzas, de Jordi Achón Massana 
• Manual de Biología Celular, de César Cerón González 
• La alimentación y nutrición, de Inmaculada Bernal y Ángeles Bernal 
• La ciencia es divertida, Antonio Varela Caamaño 
• La Ventana de Hooke, de Antonio Guillén Oterino 
• La luz en el arte, de Alfonso Romero Homar 



 

3.4.2. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

 
• Biología. Recursos multimedia de apoyo a las enseñanzas mínimas de Biología de Bachillerato 
• Proyecto Biosfera. Ciencias de la Naturaleza en la ESO (Programa "Internet en el aula") 
• Proyecto Biosfera. Aplicaciones didácticas interactivas que desarrollan contenidos para el apoyo de las 

enseñanzas mínimas de Ciencias de la Naturaleza en la E.S.O. 
• Paseo por un parque virtual, de Manon Funes, José A. Garabatos, Jorge Pedrosa 
• Claves de la Evolución Humana, de Juan Luis Arsuaga 
• Ciencias de la tierra y medio ambiente por Gredos, de M. Gaite y R. Cruz 
• Cuerpo humano interactivo, de J. M. Blanco y J. M. Vázquez 
• EcoMec, Santiago Blanco Suárez 
• Frutos, Rafael Tormo Molina 
• La Tierra a vista de satélite, de Jordi Vivancos, Mónica Grau, Albert Llastarri y Daniel Vivancos 
• La ciencia es divertida, de Antonio Varela Caamaño 
• La Nutrición Humana, de F. Gómez, R. Castro y S. Castro 
• Manual de Biología Celular, de César Cerón González 
• La isla de las ciencias, de Manuel Merlo Fernández 
• Nuestro Cuerpo en un clic 
• Proyecto Newton. Área de Física en Secundaria y Bachillerato (Programa "Internet en el Aula") 
• Pronatura, de Juan Antonio Herreros Ruiz 
• Proteínas en 3D, de María Belén Garrido 
• Tectónica de Placas, de Juan Antonio López Martín. 
• Evolución Humana, de Juan Luis Arsuaga. 
• Jardín botánico 
• Genética y bioética, de José Ramón Lacadena 
• Paseo geológico por Madrid capital, de P. Tavira, P. Martiñán y P. Fernández 
• Genética de la herencia, de S.Sánchez y O. Marchal 
• Ventana de Hook, (La), de Antonio Guillen. 
• Biomodel-3: bioquímica estructural para enseñanza secundaria, de Ángel Herráez Sánchez 

 
 
3.4.3. ASTRONOMÍA 

• Astronomía visible, de José Mas Trullenque 
• Astronomía para niños y niñas, de Antonio Berciano Alonso 
• Antares multimedia de Astronomía y Astrofísica, de Manuel Rego Fernández y otros 
• Cosmología, de Manuel Rego Fernández 
• Hiparco. Revista de Astronomía y Astrofísica 
• Observaciones y recursos de Astronomía (curso web), de B. Martínez, P. Pérez y A. Boix 
 

 
 
3.5. SOCIEDAD Y CIUDADANÍA 
 

3.5.1. CIENCIAS SOCIALES 
 
 

 
• Proyecto Sextante. Geografía para Bachillerato (Programa Internet en el Aula), de Marta Bonet 

(coord.) 
• Viaje al centro de Madrid, de Agustín Carracedo Santos 
• Kairos, de varios autores (Convenio Internet en el Aula) 
• Historia Medieval de España, de Luis A. Ortega y Mª Socorro Cuadrado 
• Museo Arqueológico 
• Guía de monumentos megalíticos de España 
• La revolución industrial, de Jesús Tapia Corral 
• La revolución francesa, Jesús Tapia Corral 
• Desenterrando el pasado. Taller de Arqueología, de E. R. Fraile, G. R. de Lucas, J. Jiménez, F. del Río y 

P. Álvarez 
• Tras las huellas de nuestros orígenes, de H. Núñez y A. Paniagua 
• Urbanita 2000: Conoce las ciudades desde el aire, J. A. Padilla e I. González-Cutre 
• Iter Hispanum, de Jesús María quílez Bielsa. 
• El desafío del euro 
• Vestigia, de Jesús Mª Quílez Bielsa y Ana Mª Curto Palomino 
• Los dados de la vida, de Luis Fernando Menéndez González 
• Años de Pobreza. Contados por nuestras abuelas y abuelos 
• Derechos Humanos 
• El paisaje urbano, de C. Fernández y P. Pine 
• Flashes de Geografía, de Carlos Guallart Moreno 
• Archivo fotográfico, de Pedro Archilla Salido 
• Aula virtual de la ciudad de Madrid 

 
 
 



• Día Anual del Recuerdo del Holocausto. Ana Frank 
• Historia del libro, de Elvira Carrobles Majada 
• Claves de la Evolución Humana, de Juan Luis Arsuaga 
• Evolución humana, de Juan Luis Arsuaga 
• Edilicia Romana, de Tomás LLoret Marín 
• Comentario de texto en Ciencias Sociales 
• La población mundial 
• Goya. El genio aragonés, de Javier de Prada Pareja 

 

 
3.5.1. CULTURA CLÁSICA 

 
• Kairos 
• Iter Hispanum, de Jesús María Quílez Bielsa 
• Mitología y arte, de Emma Rodríguez Chamorro y Assela Alamillo Sanz 
• Edilicia Romana, de Tomás Lloret Marín 
• Scripta. Conocer la literatura latina, de Francisco Manzanero Cano 
• Nomisma, de Francisco Manzanero Cano 
• Vestigia, de Jesús Mª Quílez Bielsa y Ana Mª Curto Palomino 
• Museo Arqueológico 
• Historia del Teatro, de Miguel Ángel Gómez Ferrero y César Vallejo de Castro 

 
3.5.2. GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

• Proyecto Sextante. Geografía para Bachillerato (Programa Internet en el Aula), de Marta Bonet 
(coord.) 

• Kairos, de varios autores (Convenio Internet en el Aula) 
• Mapa interactivo de España, de Francisco Barba Cosials 
• Urbanita 2000: Conoce las ciudades desde el aire, de J.A. Padilla e I. González-Cutre 
• Desenterrando el pasado. Taller de Arqueología, de P. Álvarez, J. Jiménez, F. del Río, Mª P. Rodríguez, 

G. Rodríguez 
• Historia medieval de España, de Luis A. Ortega Ruiz y María Socorro Cuadrado Lallama 
• Tras las huellas de nuestros orígenes, de Heliodoro Núñez López y Antonio Paniagua Navarro 
• Nomisma, de Francisco Manzanero Cano 
• El paisaje urbano, de C. Fernández y P. Pinedo 
• Guía de monumentos megalíticos de España 
• Años de Pobreza. Contados por nuestras abuelas y abuelos 
• Aula Virtual de la Ciudad de Madrid 
• La revolución industrial, de Jesús Tapia Corral 
• La revolución francesa, de Jesús Tapia Corral 
• Historia del Libro, de Elvira Carrobles Majada 
• Archivo Fotográfico de Pedro Archilla Salido 
• Edilicia Romana, de Tomás LLoret Marín 
• Iter Hispanum, de Jesús María quílez Bielsa. 
• Día Anual del Recuerdo del Holocausto. Ana Frank 
• Museo Arqueológico 
• Claves de la evolución humana, de Juan Luis Arsuaga 
• Flashes de Geografía, de Carlos Guallart Moreno. 
• Evolución humana, de Juan Luis Arsuaga 

 

3.5.3. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
 

• Proyecto Mekos. Integración curricular de los medios de comunicación social en Educación Primaria 
(Programa Internet en el Aula), de Mª Nieves Iluminada y Sergio Álvarez García 

• Proyecto Netd@ys 2002 Cineuropa, espacio dedicado al cine europeo 
• Archivo fotográfico de Pedro Archilla Salido 
• D teatro, de Lidia Giménez 
• La imagen fotográfica, de Armando Muñoz López 
• La publicidad: un enfoque crítico, de Antonio Manzano Cordoba 

 
 
3.5.4. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 
• Axial. Un mundo de valores 



3.5.5. EDUCACIÓN PARA LA PAZ 
 

 
• Viaje a la esperanza, del Grupo Eleuterio Quintanilla 
• Día Internacional para la eliminación de la discriminación racial 
• Día Mundial de Cruz Roja 
• 10 de diciembre. Día de los Derechos Humanos 
• Derechos Humanos 
• Día Anual del Recuerdo del Holocausto. Ana Frank 
• Plan estatal del voluntariado 2005-2009 (PDF) 
• La Ciudad de la Diferencia 
• A las puertas de Babylon, de EdULLab y MAVIÉ 
• Los dados de la vida, del equipo Gea del IES de Corvera de Asturias 
• Análisis estético y ético de una película, de Marta Soria y Pablo Arnau 

 

 
 

3.5.6. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
 
 

• 25 de noviembre: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
• Iniciativas y materiales didácticos del Instituto de la Mujer 

 
 
3.5.7. INTERCULTURALIDAD 

 
 

• La religión en el mundo (Fundación ATMAN) 
 
 
 
 
3.6. CUERPO Y SALUD 
 

3.6.1. EDUCACIÓN FÍSICA 
 

• Edusport. Aplicaciones para la Educación Física en el Bachillerato (Programa 
• Mapas de la actividad física, de Antonio Vicent, Mª Teresa Vera e Isidro Fuentes 
• Educación y Atletismo, de José Luis Lorente Domínguez 
• La Odisea, de Antonio Vicent y Juan Manuel Aparicio 
• Una vida saludable, ¡cuida tu cuerpo!, de José Angel Montalvo Magallón. 

 
 

3.6.2. EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 

 
• El tabaco al descubierto 
• La prevención del tabaquismo, de F. Casas Martínez, B. Carbelo Baquero, M. Romero Llort 
• Día Mundial Sin Alcohol 
• Una Vida Saludable. ¡Cuida tu cuerpo!, de José Ángel Montalvo Magallón 
• Estoy frente a mi ordenador, de Isabel Mª Navarro Méndez y Mª Prado Pérez González 
• La Nutrición Humana, de F. Gómez, R. Castro y S. Castro 
• Frutos, de Rafael Tormo Molina 
• Día Mundial de Cruz Roja 
• 4 de diciembre. Día Mundial de la Alergia 
• 1 de diciembre. Día Mundial de la Lucha contra el Sida 
• Sexpresan. Realizado por el Colectivo de educación afectivo-sexual Harimaguada 
• La alimentación y nutrición, de Inmaculada Bernal y Ángeles Bernal 

 
 
 
3.7. CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

3.7.1. MATEMÁTICAS 
 



• Descartes - Matemáticas interactivas (unidades didácticas, aplicaciones y experiencias) 
• Curso de Geometría, de Jose Manuel Arranz y Mª de la Cruz Lobo 
• Actividades sobre vectores en el plano, de J. Bartrolí Brugués 
• Curvas cónicas, de Antonio Moreno Pérez y Ana R. Pulido Pérez 
• Superficies, de J. L. Abreu León y M. Oliveró 
• La Jaima de las balanzas, de Jordi Achón Massana 
• Inferencia estadística, de J. M. Rodríguez Morales 
• Introducción a las variables estadísticas, de Isabel Martín Rojo 
• Programación lineal, de Isabel Martín Rojo 
• Fotografía y Matemáticas, de P. Moreno Gómez, X. Nondedeu y E. Borrás 
• Geometría Interactiva aplicada al estudio de los movimientos en el plano, de María José Sánchez 

Quevedo 
• Matemática financiera, de Silvia Cantiery y Mª José García 
• Razones trigonométricas y calculadora, de Juan Antonio Trevejo Alonso 
• Puzzlemáticas, de Pedro José Hernández Martínez 
• Web de Álgebra matricial, de L. Vaamonde Portas y C. Díaz Sordo 
• Matemáticas, página temática de José Javier Etayo 
• Movimientos en el plano, de Teresa Ruiz, Pilar Álvarez y Arantxa Cortabarría 
• Geometría Dinámica del triángulo, de Javier de la Escosura Caballero 
• Juegos de estrategia e ingenio. Una experiencia temprana de investigación, de J. García de la Fuente 
• Phi, el número de oro, de Luis Nicolás Ortiz 
• Matemática financiera, de Silvia Cantiery y Mª José García 
• Probabilidad y juego, de Isabel Martín Rojo 
• Cuadrilateralia, de Mª Antonia Muñoz Huertas y Javier de la Escosura Caballero 

 
 

3.7.2. FÍSICA Y QUÍMICA 
 

 
• Proyecto Newton. Área de Física en Secundaria y Bachillerato (Programa Internet en el Aula) 
• La Ciencia es divertida, de Antonio Varela Caamaño 
• Proyecto Antonio de Ulloa, de F. Sabino, J. J. Romero y C. Abarca. 
• Antares. Curso multimedia de Astronomía y Astrofísica, de Manuel Rego y María José Fernández 
• Laboratorio de Física, de José Ignacio Costero Serrano y Fernando Martínez García 
• Ondas, de Luis Ignacio García 
• Cuerpos (en movimiento), de José Luis Abreu León y Marta Oliveró Serrat 
• Física con Ordenador: Curso Interactivo de Física en Internet, de Ángel Franco García 
• 37 lecciones de Física y Química, de C. Palacios 
• Elementos químicos, de Jesús Peñas Cano 
• Las reacciones químicas, de Rafael Jiménez y Pastora M. Torres 
• La tabla periódica, de Félix Valles y Juan José Romero 
• Sustancias moleculares y geometría molecular, de M. B. Garrido, M. Castelló y C. Furió. 
• Leyes de los gases, de Jesús Peñas Cano 
• Prisma. Laboratorio virtual de Física 
• Investigando la percepción, de Grupo de Trabajo Percepciones Visuales 

 
 

3.7.3. TECNOLOGÍA 
 

 
• Proyecto Reess. La robótica y el control del entorno por ordenador, de J. Gómez Colorado, M. C. 
• García Macias, B. Benito Ballesteros, J. Sánchez Gutiérrez, E. Huertas Talón, V. M. Hernádez Maestre, 

J. C. Martín Castillo 
• Proyecto Techno. Tecnología Industrial para Bachillerato, de José Tomás Alonso García 
• Mecánica Básica, de Celestino Capell Arqués 
• Iniciación a la Electricidad/Electrónica, de Manuel Fernández y José Luis García Chan 



• MecanESO, de Celso Javier Roces Suárez 
• Vistas. Geometría Descriptiva, de José Antonio Cuadrado Vicente 
• Mecanizado en Fresadora, de la Fundación para la formación Técnica en Maquinas y Herramientas 
• Introducción a la electricidad, de Nacho Andrada Conde y José Luis Pinedo Lillo 
• Manual Básico de Tecnología, de Antonio M. Gañán Palacios y Joaquín Ortiz Ortiz 
• El aula taller de Tecnología en los Centros de Educación Secundaria 
• Curso "Del clavo al ordenador" - U.D. 1 (PDF) 
• Curso "Del clavo al ordenador" - U.D. 2 (PDF) 
• Curso "Del clavo al ordenador" - U.D. 3 (PDF) 
• Curso "Del clavo al ordenador" - U.D. 4 (PDF) 
• Curso "Del clavo al ordenador" - U.D. 5 (PDF) 
• Curso "Del clavo al ordenador" - U.D. 6 (PDF) 
• Curso "Del clavo al ordenador" - U.D. 7 (PDF) 
• Curso "Del clavo al ordenador" - U.D. 8 (PDF) 
• Curso "Del clavo al ordenador" - U.D. 9 (PDF) 
• Curso "Del clavo al ordenador" - U.D. 10 (PDF) 
• Curso "Del clavo al ordenador" - U.D. 11 (PDF) 
• Curso "Del clavo al ordenador" - U.D. 12 (PDF) 
• Curso "Del clavo al ordenador" - U.D. 13 (PDF) 
• Curso "Del clavo al ordenador" - U.D. 14 (PDF) 
• Curso "Del clavo al ordenador" - U.D. 15 (PDF) 
• Curso "Del clavo al ordenador" - U.D. 16 (PDF) 
• Curso "Del clavo al ordenador" - U.D. 17 (PDF) 
• Curso "Del clavo al ordenador" - U.D. 18 (PDF) 
• Curso "Del clavo al ordenador" - U.D. 19 (PDF) 
• Curso "Del clavo al ordenador" - U.D. 20 (PDF) 

 

 
 
 

3.7.4. DIBUJO TÉCNICO 
 

 
• Dibujo Técnico para Bachillerato. Recurso interactivo para el aprendizaje de la geometría y el dibujo 

técnico, de José Antonio Cuadrado Vicente (Programa "Internet en el aula") 
• Construcciones de Dibujo Técnico, de Javier de Prada Pareja 
• Ejercicios de Dibujo técnico, de Javier de Prada Pareja 
• Interpretación de planos, de Pablo Romanos Muñoz 
• Visión espacial, de Luis Garrido Valencia y Margarita Garrido Espinosa 
• Normalización, de José Antonio Cuadrado Vicente 
• Vistas. Geometría Descriptiva, de José Antonio Cuadrado Vicente 
• Piezas. 180 diseños para dibujo técnico, de Antonio L. Martín González 
• Aprende a ver arquitectura, de Lorenzo de la Plaza, Mª Luisa Bermejo, José Mª Martínez y Adoración 

Morales 
 
 

3.8. FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

3.8.1. ADMINISTRACIÓN 
 

• Grado Medio de Gestión Administrativa 
• Administración y Finanzas (grado superior) 
• Apuntes de Gestión Administrativa (grado medio) 
• Hiperbolsa, de Eduardo Romo 

 
 

3.8.2. SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
 

• Grado Superior de Educación Infantil 
• Serie Videos Educativos 1: Didáctica de la Educación Infantil (Descargar Videos) 

 
 
3.8.3. FABRICACIÓN MECÁNICA 

 
 

• Programación torno CNC Fagor 8050, de Mónica Gil Oliván, Rubén Odriozola Lacarra, Iñaki Iraola 
Moyano y Emiliano Antón Herrero. 

• Mecanizado en fresadora 
• Proyecto REESS. La robótica y el control del entorno por ordenador, de J. Gómez Colorado, M. C. 

García Macias, B. Benito Ballesteros, J. Sánchez Gutiérrez, E. Huertas Talón, V. M. Hernádez Maestre, 
J. C. Martín Castillo. 

 
 
 
 



3.8.4. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 

• CACEL. Automatismo mediantes contractores 
• Modelo de Proyecto curricular de Ciclo 
• Prácticas de Electrónica 
• Introducción a la electricidad 
• La radio. Tipos de modulación 
• Osciloscopio para PC por puerto paralelo 
• Proyecto REESS. La robótica y el control del entorno por ordenador, de J. Gómez Colorado, M. C. 

García Macias, B. Benito Ballesteros, J. Sánchez Gutiérrez, E. Huertas Talón, V. M. Hernádez Maestre, 
J. C. Martín Castillo. 

 
 

3.8.5. ARTES GRÁFICAS 
 

• Grado Medio de Preimpresión en Ártes Gráficas 
• Simulador de impresión offset monocolor 
• Simulador de elaboración de cartón ondulado 
• Simulador de troquelado de cartón ondulado 

 
 

 
3.8.6.  COMERCIO Y MARKETING 

 
 

• Grado Superior de Gestión Comercial y Marketing 
• La publicidad: un enfoque crítico, de Antonio Manzano Cordoba 

 
 

 
3.8.7. TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 

 
• Patronaje y Confección, de Francisco Martínez Flores 

 
 

 
3.9. COMPLEMENTARIOS 
 

3.8.1. ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 

• Aprender a estudiar, de Raúl Martínez 
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00.- TOTALIDAD DE RECURSOS:

MUESTRA: 151 recursos de orientación

      • FUENTE: INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS (ITE) DEL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN

      • http://www.ite.educacion.es/

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Textos (151):

Accesibilidad, educación y tecnologías de la información y la comunicación.
INTRODUCCIÓN. Con el presente informe “Accesibilidad, educación y tecnologías de
la información y comunicación” pretendemos, desde el Centro Nacional de
Información y Comunicación Educativa (CNICE-MEC), hacer cercana la necesidad de
la accesibilidad tanto al profesorado de los centros educativos como a gestores o
coordinadores de TIC en educación. No hemos aspirado a llevar a cabo un estudio
profundamente técnico, sino a favorecer con su publicación el acercamiento de todos
los implicados en el desarrollo de las TIC en la educación y al reconocimiento de la
accesibilidad como un objetivo más entre sus actuaciones habituales. Así,
intentamos dar respuesta a algunos de los interrogantes que se plantean en los
centros educativos cuando se incorporan las TIC teniendo presentes a todos los
alumnos que en ellos se escolarizan, incluidos aquellos que presentan necesidades
educativas especiales y/o necesitan apoyo educativo. En el primer capítulo “Las
escuelas inclusivas, necesidades de apoyo educativo y uso de tecnologías
accesibles. Accesibilidad para alumnos con discapacidad intelectual”, se aborda el
concepto de “escuela inclusiva” y los retos metodológicos que ésta supone en una
nueva concepción de lo que se ha venido denominando tradicionalmente como
educación especial. Desde el paradigma de la inclusividad se establecen vínculos
entre ésta y la accesibilidad y entre la exclusión y la inaccesibilidad. Conceptos
claves como “brecha digital”, “alfabetización digital” o “barrera digital” son
analizados desde la óptica del autor para dirigir la mirada hacia el paradigma del
diseño para todos, intentando hacer comprender que no es necesario realizar
adaptaciones a posteriori sino que todo debe estar diseñado de manera que sea
accesible y usable por todos, no sólo por alumnos que presentan necesidades
educativas especiales. El autor hace especial hincapié en la necesidad de evaluar un
nuevo rasgo en el diagnóstico que se realiza sobre los alumnos con discapacidad y
que, hasta la fecha, ha pasado desapercibido: la interacción del alumnado con las
TIC y la competencia digital. El autor, que desarrolla su trabajo como Inspector de
Educación no pasa por alto el nuevo marco legal educativo establecido con la
promulgación de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación que dedica un
articulado a la Accesibilidad relacionándolo a su vez con la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad. Un apartado lo dedica a las nuevas aportaciones
que desde el propio MEC se están realizando en torno a la educación especial y a la
elaboración de objetos de aprendizaje pensando en que sean lo más accesibles
posible. Ejemplos de esta preocupación es el Proyecto Aprender y el programa
Internet en el Aula. Por último el autor acomete la accesibilidad pensando en
alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad
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151.- Yo voy a música... ¿y tú?:

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos2/e_padres/html/voyamusica.htm
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Informe de legibilidad

Texto:

Yo voy a música... ¿y tú? ¿Cuántas veces hemos oído decir a un padre o una madre
que los hijos tienen muchas actividades extraescolares, que no tienen tiempo para
jugar, que están cansados, etc, etc.? Y no les falta razón, pero, en cambio, los hijos
siguen asistiendo a multitud de actividades (judo, música, danza, idioma, ajedrez,
tenis...) Además, para hacer más complicada la situación que viven, los hijos tienen
deberes de clase diarios que hacer con lo que se les dificulta, aún más, sus
posibilidades de desarrollarse con naturalidad. En otro artículo de esta sección
tratamos el problema de los deberes y cómo afrontarlos. Aquí reflexionaremos sobre
el papel que juegan las actividades extraescolares en la vida diaria de las familias.
Volviendo a la idea con que empezábamos este escrito, hay una corriente de opinión
en contra de tantas actividades paralelas a las escolares. Lo curioso del caso es que
oyes corrientes de opinión de las mismas familias que están en contra de tantas
actividades complementarias y deberes en casa. Pero la realidad es que se sigue
actuando igual. Y esto es debido también a que a principio de curso existe una
amplia oferta de actividades formativas a las que se puede asistir el niño y todas las
familias quieren (igual que hacen las demás) que sus chicos reciban una formación
que complete su educación. Total que volvemos a caer en la misma dinámica. Y si
nos damos cuenta, después de tanto esfuerzo, en tiempo y por otro lado económico,
tanto del niño como de los padres entre ir y venir, resulta que el fracaso no ha
disminuido sino más bien se ha mantenido o ha aumentado. ¿No será que atendemos
más estas actividades formativas paralelas y dejamos de lado realmente las tareas
propias de estudio? ¿Será que tendremos que dedicar más tiempo a estar con el
chico y ayudar en resumir, esquematizar, repasar, preguntar...?, como hacíamos
antiguamente. Por tanto, estas ACTIVIDADES PARALELAS a las propias del centro
educativo se ven: -unas veces como complementarias, es decir para completar
algunas facetas de la enseñanza escolar; -otras como un estímulo al desarrollo del
niño y favorecer su relación con otros; -también se ven como una forma de llenar el
tiempo libre y evitar que estén "enganchados" a la televisión o el ordenador; -se han
convertido en "aparcadero" mientras los padres vuelven del trabajo; -sirven para
invertir dinero y también tiempo ya que los padres tienen que hacer, en muchas
ocasiones, de taxistas. ¿No será que los niños están desbordados con tanta actividad
tanto escolar como extraescolar? ¿No será que los adultos están gestionando
demasiado el tiempo de los niños? ALVIN ROSENBERG, psicólogo y autor del libro
"Niños agotados", advierte que en los últimos veinte años el constante aumento del
tiempo dedicado a las actividades extraescolares va unido a un paralelo descenso
del tiempo pasado con la familia. Además viene a decir que el exceso de actividades
puede provocar paradójicamente un déficit de creatividad en los niños: "Ya no saben
divertirse solos y se aburren al cabo de un cuarto de hora si no se organiza nada
para ellos". "Ser buenos padres ya no consiste en hablar con los hijos sino en
pagarles una multitud de cursos extraescolares", lamenta BARBARA CARLSON. Otra
realidad que se produce es que las familias no saben bien qué es lo que hace el hijo
en la actividad a la que se le ha apuntado. Se sabe que va a baile, música, idioma,
etc., pero se desconoce exactamente quién le da clase, qué formación tiene, qué
metodología aplica, qué tamaño real tiene el grupo al que asiste el chico (las
academias o personas responsables de la actividad dicen que son grupos reducidos
pero no es del todo cierto), qué materiales se utilizan y calidad de los mismos, cómo
se encuentra el chico en la actividad: si participa, si está motivado, si pregunta, si se
le resuelven sus dudas,... Por último, respecto a este punto, hay que preguntarse si
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150.- ¿Y si su hijo sugre maltrato en el centro escolar?:

http://www.ite.educacion.es/padres/convivencia/maltrato_en_el_centro_escolar/
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Informe de legibilidad

Texto:

¿Y si su hijo sufre maltrato en el centro escolar? Frecuentemente somos testigos de
desgraciadas noticias en relación con la violencia escolar. Recordemos la matanza
de escolares en Jonesboro (Arkansas) por dos niños de 11 y 13 años en marzo de
1998. Más cercana a nosotros se encuentra la situación tan extrema vivida por Jokin
C.L. de 14 años, que harto de las vejaciones de sus compañeros se quitó la vida en
Hondarribia el 21 de septiembre de 2004. Niños maltratados por sus propios
compañeros de centro escolar. Los ejemplos expuestos son distintos hechos de una
misma realidad que es la violencia en las aulas. Se ha oído mucho sobre este tema
pero creemos que no se ha terminado de aclarar el concepto. En este artículo
pretendemos definir correctamente el concepto de “bullying” y cómo, desde casa,
podemos detectar el inicio de un cuadro de acoso fijándonos en algunos detalles que
a continuación citaremos. Terminaremos enumerando medidas que pueden tomar
para resolver la situación violenta si esta llega a producirse. Y es que según las
mejores investigaciones que tenemos sobre la materia, por poner un dato, en
Australia casi uno de cada cinco niños de edades comprendidas entre los 8 y los 17
años es sometido cada semana a malos tratos. Y otro estudio llevado a cabo por el
Grupo de Investigación de la Facultad de la Universidad de Valladolid, el 55 por
ciento de los alumnos acosadores sale impune de este tipo de actos. Según los
expertos, el maltrato entre escolares aparece cuando de forma repetida un niño más
grande, más fuerte y con más poder que otro comete abusos contra éste o, también
si un grupo de niños somete a abusos a otro niño solo. Lo que ocurre es que los
malos tratos pueden ser de diversos tipos. Veamos: 1. Verbales: insultos,
humillaciones o amenazas. 2. Físicos: golpes, zancadillas, pinchazos, patadas, o bien
hurtos o estropeo de los objetos propiedad de la víctima. 3. Sociales: exclusión,
difusión de rumores y calumnias contra la víctima. 4. Psicológicos: acecho, o gestos
de asco, desprecio o agresividad dirigidos contra la víctima. Con lo que acabamos de
afirmar rompemos el primer error que se está cometiendo y es, pensar que el
maltrato es únicamente físico y/o psicológico. El maltrato entre escolares se
diferencia de las burlas, tomaduras de pelo, juegos bruscos y peleas características
del patio de colegio en que en el caso del maltrato la conducta es continua y el
agresor, por lo general, es más grande, más fuerte y más poderoso que la víctima Y
¿Cuál es el origen de toda esta violencia? Ledia Gutiérrez, psicóloga familiar, explicó
que un niño agresivo “solamente está reproduciendo lo que ha visto o ha sufrido en
su hogar y llega al colegio a descargar todo lo que está aprendiendo en la familia”.
De ahí viene que emitiera distintos consejos a las familias en función de las
características de los niños. Así, los padres con niños rudos: -deben estar al tanto
del comportamiento del niño en la escuela porque en casa pueden aparecer niños
tímidos; -deben cambiar determinados comportamientos en la familia que permitan
al niño sentirse amado, respetado y escuchado; -deben propiciar momentos de
juego, estudio, descanso e interactuar con la familia y, deben dar seguridad y
confianza en sí mismo. Por otro lado, los padres de niños tímidos: -deben enseñarles
que responder con violencia no es lo más correcto sino que hay que buscar
soluciones pacíficas; - deben involucrarse tanto con su hijo tímido como su agresor
para lograr acercamientos más amistosos y hacerle ver que la violencia es negativa;
- no deben enemistarse con la familia del niño agresor, porque estaría dando un
ejemplo negativo a su hijo tímido. Por último, cabría citar algunas consideraciones
hacia los profesores que no deben castigar, etiquetar, rechazar y apartar a los niños
“violentos” porque estas actitudes lejos de mejorar su comportamiento alteran la
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149.- Videojuegos y Educación:

http://ares.cnice.mec.es/informes/02/documentos/home.htm
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Informe de legibilidad

Texto:

VIDEOJUEGOS Y EDUCACIÓN. 1. INTRODUCCIÓN. 1.1 ¿Apocalípticos o integrados?
Discursos sociales ante un fenómeno comunicacional. “Estáis equivocados: no
merece la pena estudiar esto, no tiene mayor importancia; no es más que un juego
con el que, según los días, me lo paso bien” (Miguel, 15 años, durante una entrevista
en profundidad; 1999). “Para muchos de nosotros, jugar a videojuegos es mucho
más que pasar el tiempo de ocio. No sólo disipa las tensiones diarias (…) sino que la
cosa va mucho más allá. De lo que se trata es de hacer todas esas cosas que en una
sola vida jamás podríamos hacer. (…) La literatura y el cine nos hacen soñar. Los
videojuegos hacen nuestros sueños realidad. (….) Probablemente hemos compartido
mucho de nuestras vidas sin saberlo…. Hasta que con la explosión de la internet por
fin pudimos ponernos en contacto.(…) a partir de ahora seguiremos el camino un
poco más acompañados que antes”. (“Cloud Runner”: “¿Por qué jugamos?”.
http://www.meristation.com/articulos/porque/porque1.htm). “No conozco a nadie
que compre un videojuego sin conocer a la perfección de qué va. Más bien los
jugadores van a buscar ese juego concreto que ya esperaban. Si se compran un
juego de matar es porque se trata del juego que querían y lo han seleccionado en
función del género que ya les gustaba”. (Nacho “Dummie”: “Matar por juego”.
http://www.meristation.com/articulos/matar/matar1.htm). “El primero es que la
gente que opina así no sabe de lo que habla y el segundo es que ya empiezo a estar
más que harto de que me traten de estúpido (…)”. (Enric “Lem” Alvarez: “¿Son
peligrosos los videojuegos?”. http://www.meristation.com/articulos/lem.htm). “El
juego multijugador: es otra dimensión. Es la de enfrentar tu inteligencia con la de
otra persona como tú” (bien desconocida y encontrada en la red, o bien varios
amigos conectados con sus ordenadores y reunidos en una kedada en la casa de
alguno), “pero en escenarios y bajo unas circunstancias y ambientación totalmente
diferentes a cualquier otro enfrentamiento vivido “(Simón Casal: “Cavilaciones
sobre videojuegos”.
http://meristation.com/articulos/cavilaciones/cavilaciones1.htm). Las opiniones
que pueden recogerse entre sus usuarios sobre los videojuegos, este fenómeno
sociocultural tan característico de nuestra época, abarcan una gama variada de
posibilidades que se sitúan, por ejemplo, entre la curiosidad, la entretenida
indiferencia y la fascinación; pero, en todo caso, descansan en su normal aceptación.
Lo que, sin embargo, contrasta en alta medida con los juicios y valoraciones que al
respecto realizan diversas autoridades sociales y numerosos profesionales de los
medios de comunicación. Así, cuando se han producido determinados
acontecimientos graves o tristes –tales como ciertos asesinatos- protagonizados por
jóvenes que, entre otras facetas de su personalidad, eran usuarios de los
videojuegos, algunos líderes de opinión se han pronunciado sobre estos juegos y los
han enjuiciado, confiriéndoles en los medios de comunicación un tratamiento que ha
producido gran alarma social. En términos semejantes a los que antes se aplicaron a
la TV, han descalificado globalmente los videojuegos – y, con ellos, por cierto a sus
usuarios-, mencionando cuestiones tales como su carácter agresivo, sexista y
adictivo, y destacando sus posibles efectos entre los jugadores. De modo que el
Senado español aprobó una moción en 1999 por la que se instaba al Gobierno, ante
los fuertes contenidos de ciertos videojuegos y de su publicidad, a “propiciar un
acuerdo de autocontrol sobre limitación en la producción de estos juegos y
juguetes”. El Senado estadounidense, por su parte, mantuvo en términos similares
un intenso debate durante el cual, sin embargo, uno de los científicos que
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148.- Viaje a la esperanza:
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Informe de legibilidad

Texto:

Viaje a la esperanza. Materiales para el estudio de las migraciones en la Educación
Secundaria Obligatoria. Presentación. El Grupo Eleuterio Quintanilla. En 1994, un
grupo de docentes de los diversos niveles de la enseñanza pública constituimos el
Grupo Eleuterio Quintanilla con la finalidad de analizar los fenómenos
multiculturales que se presentaban en nuestra sociedad y a los que nos veíamos
confrontados sin saber muy bien de qué manera responder. Nuestro primer trabajo,
Materiales para una educación antirracista (1996), nos servía para tomar partido
dentro del movimiento intercultural por los enfoques antirracistas, que propugnan la
comprensión de la diversidad a la vez que la acción a favor de una mayor justicia e
igualdad. Materiales para una educación antirracista añadía también una selección
de libros de literatura infantil y juvenil que mostraban la interacción entre personas
de diferentes etnias. Asimismo, adaptábamos diversos instrumentos de análisis que
permitían el trabajo crítico en las aulas al invitar a los alumnos y alumnas a
reflexionar sobre los prejuicios, estereotipos, marginaciones y desprecios con que
frecuentemente la literatura presenta a los miembros de los grupos minoritarios o
carentes de poder. El segundo trabajo, Libros de texto y diversidad cultural (1998),
supuso el estudio pormenorizado de 64 manuales escolares. Nuestro interés se
centró en esta ocasión en analizar si los manuales escolares atendían
adecuadamente la diversidad. Más en concreto, nos centramos en el estudio de las
tres principales diversidades presentes en la sociedad española: -la minoría gitana. -
los inmigrantes. -la realidad plurinacional y pluricultural del Estado español. Tras un
pormenorizado análisis de textos, imágenes, actividades y metodologías la
conclusión obtenida no dejaba margen para la esperanza: los manuales escolares
estudiados eran instrumentos inadecuados para el tratamiento de la diversidad que
hoy se postula dentro del mundo de la educación. Más aún, contribuían a mantener la
distorsión de lo diverso como defecto; los manuales proporcionaban a la vez datos
carentes de actualidad; invitaban al alumno a un trabajo individual de memorización
de los contenidos y de realización de tareas. En ningún momento se planteaban los
problemas actuales y su complejidad, impidiendo así que el estudiante tuviera en los
manuales escolares un instrumento para insertarse en el mundo actual. Especial
relevancia tenía para nosotros la amoralidad con que se presentaban muchos de los
hechos históricos y los fenómenos migratorios del presente: por ejemplo, valorando
como positiva la colonización y como negativa la presencia de extranjeros pobres en
la sociedad europea del presente. De tal manera que el etnocentrismo
(eurocentrismo) es una nota característica de los textos y, a la vez, una distorsión
que está en la base de los fenómenos racistas y xenófobos del presente. Por último,
los manuales responden a una lógica disciplinaria. Su universo lo constituye el
aprendizaje de una materia académica. Sin embargo, la categorización y reflexión
sobre los problemas actuales exigen puntos de vista más interdisciplinares donde las
materias académicas pueden contribuir a su iluminación. Dicho de otra manera,
fenómenos del presente como las migraciones no pueden ser objeto de atención
únicamente desde el ámbito de la disciplina geográfica. Están inmersos, por el
contrario, todo un conjunto de problemas que tienen que ver con la economía, la
sociología, la antropología, la psicología, etc. Concluíamos aquel trabajo reclamando
la superación del libro de texto y la urgencia de poner en marcha Centros de
Documentación Educativa que permitiesen al profesorado contar con instrumentos
innovadores y actualizados, libres por otro lado de sesgos xenófobos y con
metodologías más activas y cooperativas. Son numerosos los equipos de trabajo que
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147.- Un programa de aprendizaje de la lectura:
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Informe de legibilidad

Texto:

Un programa de aprendizaje de la lectura. En este artículo se pretende explicar
básicamente la política que la Administración educativa está llevando a cabo en
relación con la lectura. Es necesario que las familias sigan esforzándose en
colaborar con el ámbito educativo para que los niños adquieran un correcto nivel y
ritmo lector que les facilite un rendimiento adecuado a sus posibilidades. Es por ello
que este artículo se propone como OBJETIVO explicar cuáles son las líneas básicas
de la enseñanza de la lectura, los objetivos que se derivan de las grandes
finalidades, los principios en que se fundamenta esa enseñanza, las experiencias
lectoras que se utilizan, así como las características propias de todo programa
lector. Hoy día, la Administración educativa está haciendo un esfuerzo importante
para realzar el prestigio que la lectura debe tener en la escuela y para toda persona.
El FOMENTO DE LA LECTURA se plasma en los distintos Reales Decretos de
Enseñanzas Comunes para las distintas etapas que componen el nuevo Sistema
Educativo establecido por la conocida Ley de Calidad. En estos Reales Decretos, la
comprensión lectora y la capacidad de expresarse correctamente serán
desarrolladas en todas las áreas del currículo. También se ordena que las
administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las
distintas áreas se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la
lectura y de la expresión oral. La importancia de la lectura en la formación de los
estudiantes y en el desarrollo cultural, llevó al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte a iniciar un Plan de Fomento de la Lectura que en su primera fase, se
extiende de 2001 a 2004. Este Plan supone una primera respuesta a la necesidad de
abordar acciones institucionales de fomento de la lectura desde diversos campos con
el fin de, por una parte, consolidar este hábito en el ámbito educativo y, por otra,
difundirlo entre sectores más amplios de la sociedad. El objetivo básico del Plan es
potenciar los hábitos de lectura, especialmente entre la población infantil y juvenil.
Sus elementos principales son la mejora de la Red de Bibliotecas públicas y
escolares; el fortalecimiento de las campañas de comunicación, promoción y
dinamización de la lectura; la colaboración con las actividades del sector del libro,
fundaciones y otras instituciones en relación con la promoción de la lectura, y el
carácter abierto a la incorporación de nuevas iniciativas y a la colaboración con
otras instituciones públicas y privadas, y con los medios de comunicación. Entre las
acciones contempladas en el Plan figuran varias que el Ministerio realiza en
colaboración con otras administraciones e instituciones, como el programa de
Bibliotecas Públicas del Estado, de titularidad estatal y gestión autonómica, y el
programa de animación a la lectora que se desarrolla con la Federación Española de
Municipios y Provincias. En cuanto al desarrollo del plan de fomento de la lectura
hay que decir básicamente que se compone de cinco líneas de actuación: a)
Instrumentos de análisis. b) Bibliotecas Escolares y otros programas en el área
educativa. c) Bibliotecas Públicas. d) Acciones de comunicación. e) Actividades de
animación a la lectura. Una vez vista la política que la Administración educativa
sigue en relación con el fomento de la lectura, debemos centrarnos en cómo es un
programa de aprendizaje lector. Actualmente se aplica la idea de que la enseñanza
de la lectura debe ser más amplia que en el pasado para satisfacer las exigencias
cada vez mayores del mundo desarrollado. Un programa de lectura no se limita a
desarrollar en los niños las técnicas básicas y destrezas interpretativas de unos
signos escritos; no se limita a desarrollar la capacidad para agrupar palabras en
unidades de pensamiento; no puede limitarse a desarrollar hábitos y métodos de
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146.- Un adolescente en la familia...¿Se avecina una crisis?:
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Texto:

Un adolescente en la familia... ¿Se avecina la crisis? La adolescencia es un proceso
por el cual el individuo se desprende del equipaje de niño para alcanzar el de adulto.
En esta etapa finaliza la feliz tranquilidad de la infancia para adentrarse en una
búsqueda de la identidad y maduración de la personalidad. Es precisamente en este
periodo de búsqueda de su propia identidad como adulto donde se encuentra la
mayor cantidad de conflictos que surgen en su mundo en relación con sus padres,
con sus amigos e incluso consigo mismo. Porque estamos hablando de una etapa
evolutiva de turbulencias, desasosiegos y en muchas ocasiones de vacío por no
hallar el horizonte debido y no poseer unas expectativas claras. Esta situación de
malestar interno se manifiesta en gran parte de las ocasiones en disputas con todo y
todos los que le rodean. Pero la adolescencia ¿es tan grave como la pintan?, ¿supone
realmente un desgasta emocional tan grande para los adultos?, ¿qué pueden hacer
los padres para aliviar el paso por esta etapa? Así nos podríamos plantear infinidad
de cuestiones que merecen una respuesta y por eso, en este artículo, no
pretendemos describir las características psicoevolutivas de esta etapa, sino más
bien encontrar algo de luz a algunos de estos planteamientos. Nos limitaremos a
comentar algunas situaciones que se suelen dar y apuntaremos algunas
observaciones que ayudarán a los padres a adoptar una postura positiva. En primer
lugar hay que decir que la adolescencia se puede agrupar en tres fases:
Adolescencia temprana: 10 a 13 años. Adolescencia media: 14 a 16 años.
Adolescencia tardía: 17 a 19 años. Cada una de estas etapas dura aproximadamente
tres años, pero esta duración es orientativa, ya que obviamente esto no es igual
para todos, ni tiene reglas fijas. En esta etapa parecen haberse transformado en
unos extraños seres que personifican algunas de las actitudes que tanto detestamos.
Y su aparición nos desconcierta y su actitud nos resulta incomprensible. Para
muchos padres es un periodo duro que hay que soportar y en el que no saben
disfrutar. Para los padres puede ser una oportunidad de renovación de una etapa de
la vida maravillosa. Para la mayoría de los padres es difícil asimilar que su hijo ya
no es un niño pequeño, que a partir de ahora la palabra de ellos ya no es infalible y
que su autoridad está en entredicho. Es necesario que se permita al adolescente
emitir juicios, aún a riesgo de que éstos sean disparatados. Pero debemos saber que
tanto la violencia como el rechazo a los padres tienen un carácter defensivo, ya que
de lo que realmente huye el joven es del peligro que supone la regresión definitiva,
la no superación de su infantilismo. Después de reconocer que los adolescentes
atraviesan dificultades, podemos hacernos la siguiente pregunta ¿los conflictos son
inevitables? La adolescencia es un estadio propio de la especie humana: no se han
descubierto en el animal conductas específicas de la adolescencia. Y es necesario
aclarar que pubertad y adolescencia, no son sinónimos. Según Santiago García
Tornel (pediatra): La pubertad se describe como el periodo durante el cual el cuerpo
adquiere características adultas, y la adolescencia, el tiempo en que la persona
crece y se desarrolla psicológicamente, emocionalmente y socialmente.” En las
chicas el periodo puberal (estirón) se inicia a los 9-10 años; en los chicos a los 11-
12 años. En la adolescencia algunas de las conductas pueden ser calificadas como
pautas de conductas enfermizas, pero no suele ser así porque no debemos confundir
“adolescente” con “persona defectuosa”, “incapaz de...” sino más bien pensar en él
como persona en proceso de adaptación que ha de tomar algunas decisiones difíciles
y ha de realizar algunos aprendizajes también difíciles. Digamos para concretar que:
Pubertad: Acto de la naturaleza. Adolescencia: Acto del hombre. En este periodo de
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Texto:

¿Tienen valores los hijos? Nos llama la atención noticias de tanta agresividad,
conductas antisociales o hechos delictivos entre jóvenes... ¿realmente la juventud de
hoy día es así?, ¿se comportan nuestros hijos así?, ¿a qué se deben estas conductas?
No les quepa duda que uno de los motivos fundamentales de que esto suceda, de que
las noticias nos salpiquen la conciencia un día sí y otro también con acontecimientos
de esta naturaleza es debido, ya digo, en parte, a la falta de valores en los jóvenes,
en los adolescentes. Y si no es la falta de valores sí es debido a la valoración
inadecuada de hechos, normas, conductas que considera la sociedad como básicas
para su subsistencia. Cuando hechos como los descritos anteriormente suceden, la
sociedad se pregunta a qué se debe, qué podemos hacer, dónde y en qué falla el
sistema, de quién es responsabilidad. Como partimos de la base de que una parte
importante de ¿culpa?, la tiene la supuesta falta de valores en los más jóvenes (y
por desgracia, cada vez más jóvenes en cantidad y en edad), consideramos
necesario dedicar este artículo a cómo se puede fomentar una educación, aparición y
respeto adecuados de los valores en los hijos. Qué pueden hacer los padres, de qué
manera, cuándo... Nos encontramos en una época de búsqueda de valores donde la
EDUCACIÓN va a jugar un papel primordial. En todo momento, actividad, situación
de la vida cotidiana hay que intentar y practicar el respeto de los principales valores
de nuestra sociedad. Valores básicos para la vida y para la convivencia. Una
educación inspirada en un sistema de valores mínimos aceptables por todos y que
emana del conocimiento y la riqueza de la convivencia y el pluralismo. Valores
humanos que recogen la Carta de los Derechos Humanos y la Constitución: libertad,
igualdad, justicia, solidaridad, tolerancia, respeto, ¡la VIDA!, responsabilidad, salud,
paz, democracia, aceptación de las diferencias...Si no se provoca desde la educación,
en todos los ámbitos, la aceptación de éstos valores, se puede potenciar el
adormecimiento moral y el “pasotismo” de los jóvenes que tanto se critica. No
debemos olvidar que toda tarea educativa, sea en la familia o en el entorno escolar,
y los procesos de transmisión del pensamiento, conlleva una carga de contenidos
ideológicos y apreciaciones éticas aún de una forma no consciente y para evitar
mensajes contradictorios la comunidad educativa tendrá que consensuar los valores
a transmitir respetando la diversidad y la pluralidad. Quizá vivimos en un mundo en
el que los hijos, los jóvenes tienen de todo que consiguen fácilmente, sin ninguna
contraprestación por su parte. Al mismo tiempo encontramos unos padres muy
solícitos a las peticiones de sus hijos; desean agradar a sus hijos y ganarse su
afecto con materialismos que en gran parte de las ocasiones son absurdos e
innecesarios. Y decimos esto porque toda persona ante tal cantidad de artilugios y
objetos materiales, llega a no valorar en su justa medida lo que tiene. Dispone de tal
cantidad de objetos a los que prestar atención que le es imposible valorarlos todos y
cuidarlos. ¿Qué le ocurría a nuestros abuelos con sus juguetes?, cuando tenían tan
pocos, tan básicos; los recuerdan como algo entrañable que llegaban a amar. Esta
situación la debemos generalizar a las personas, la convivencia y tantos valores
humanos que han quedado relegados a un ¿segundo? plano. Puede que hayamos
llegado a una situación (no sé si es catastrofismo o no) de personas cuya conducta
se rige por valores tales como me gusta-no me gusta, me apetece-no me apetece,
me lo paso bien-no me lo paso bien. Afortunadamente no todos los jóvenes son así; y
en caso de que consideremos que se caracterizan por esta forma de ser, es posible
cambiar su actitud y posicionamiento. Cuanto antes nos lo planteemos más fácil será
conseguir los objetivos esperados. La falta de valores está asociada a un actitud de
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Televisión. Infancia y violencia. La violencia tiene un gran impacto en TV. Las
investigaciones afirman que el 85% de los programas de ficción contiene violencia.
Para hacernos una idea, un adolescente, antes de acabar este período evolutivo,
habrá contemplado más de 13.000 muertes. La contemplación de la violencia
provoca violencia o al menos eso es lo que se supone, pero es difícil de demostrarlo
empíricamente. Las variables que estarían implicadas en el impacto negativo de la
violencia televisiva pueden ser las siguientes: El contexto donde ocurre esa
violencia. Si los contextos violentos que se nos ofrecen son similares a nuestro
medio vital habitual, se podría dar un aumento de las actuaciones violentas por
identificación con las mismas. La mayor parte de la violencia en TV ocurre en
contextos interpersonales muy similares a nuestras propias vivencias. La
justificación de la violencia. La violencia gratuita tiende a aumentar el
comportamiento violento, en la mayoría de las situaciones violentas que aparecen en
la pequeña pantalla no se presenta como el último recurso sino más bien como el
único. Los menores pueden acaba pensando que el ser violento es el único modo de
ser. . El contenido de la justificación. Qué se nos puede decir con esa violencia. Los
héroes violentos suelen erigirse en portadores de la verdad y la justicia, y
dictaminan la bondad de los hechos por encima de los criterios éticamente aceptados
por la sociedad. La persona que percibe la violencia: Evidentemente la receptividad
de la persona que está expuesta a las acciones violentas en la televisión depende de
muchas variables, las principales podrían ser las siguientes: Grado de frustración
con el que se encuentre el televidente (situación puntual que acentúa la
contemplación de la violencia). Agresividad del perceptor (los más agresivos
tienden a actuar de forma más violenta cuando ven violencia). En el caso de los
niños hay que añadir la fragilidad de sus criterios éticos, que les hace aceptar las
expresiones violentas sin discernir su idoneidad. La asunción de la violencia por
parte de los más pequeños se puede explicar a través de distintos mecanismos
psicológicos. Los más destacados podrían ser los siguientes: IDENTIFICACIÓN con
los personajes de los programas televisivos. Mecanismo de raíces psicodinámicas
que nos habla de la adopción como propia de las características del héroe por parte
del niño. IMITACIÓN: Condicionamiento Vicario. La imitación de un modelo
socialmente aceptable, el héroe, por parte del menor. AGUDIZACIÓN: La violencia
incrementaría el comportamiento violento de sujetos propensos a la misma. Actuaría
como estímulo desencadenante en aquellos niños especialmente inquietos.
ANSIEDAD: El temor ante el entorno que se nos presenta como violento, conduce a
respuestas defensivas que pueden producir respuestas de imitación, que en este
caso serán respuestas violentas. ASOCIACIÓN: Tiene que ver con el
Condicionamiento Clásico. Se trata de asociar que ante situaciones de conflicto la
única respuesta posible es la respuesta violenta. La repetición de este mecanismo va
a generar otro proceso: ACTIVACIÓN DEL INDIVIDUO: La repetición de respuestas
violentas va a disminuir el umbral de sensibilidad del niño ante la misma y le va a
facilitar emitir respuestas similares. DESENSIBILIZACIÓN: Ley de la Habituación
ante la repulsa de la violencia. La sucesiva exposición ante situaciones violentas
produce que el niño cada vez sienta menos malestar ante las mismas. Esto podría
explicar el silencio en los procesos de victimización entre iguales. Para un niño que
está acostumbrado a aceptar las respuestas violentas no le va a suponer nada ver
como maltratan a otro niño. Pero el proceso de aceptación de la violencia televisiva
y su traspolación a la vida real no sólo depende de variables individuales del niño.
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¿Su hijo tiene miedo? El miedo es un fenómeno psicológico que nos da la noción de
peligro. Es algo normal, con una función adaptativa que tanto en el niño como en el
adulto supone una reacción emocional ante situaciones “peligrosas” Estas
situaciones pueden ser reales o imaginarias. Cuando el miedo se convierte en
patología es porque ha superado el grado de normalidad y se acompaña por otro tipo
de alteraciones como son ansiedades, estados depresivos, obsesivos o fobias. No
podemos negar que el miedo es un sentimiento desagradable del que no es fácil
conocer su origen. En los niños vemos más claramente las distintas variantes del
miedo: el lactante que llora porque no quiere quedarse solo; el miedo a las “brujas o
monstruos”, y otras más evidentes como el miedo a un perro que les puede morder,
o a una simple mosca. El miedo tiene un sentido biológico que protege al hombre de
un peligro y debe reaccionar este mecanismo automáticamente y sin experiencia
previa. Algunos investigadores consideran el miedo a la oscuridad una reacción
innata pero casi siempre son factores externos y sobre todo la influencia educativa
quienes aportan el mayor peso a la hora de predisponer a la persona al miedo. En su
forma original el miedo es un mecanismo natural de protección que aparece ante una
señal de peligro. Según los estímulos y la pusilanimidad del individuo puede
funcionar de forma suave o fuerte. La sensación experimental produce un estado de
tensión interior que se acompaña de REACCIONES CORPORALES como las que nos
apunta JORGE GARCÍA en su artículo sobre la “Función del Miedo”: Ritmo cardiaco
acelerado. Sudoración excesiva. Tensión muscular. Sequedad de garganta y boca.
Sensación de nausea en el estómago. Urgencias de orinar y defecar. Dificultad en
respirar. Respiración rápida y entrecortada. Temblores. Dilatación de las pupilas.
Erizamiento del pelo. Aumento de la presión arterial. Pero debemos tener en cuenta
que frente a la pusilanimidad existe otra característica muy unida al origen del
miedo: LA FANTASÍA. La simple imaginación de algún hecho amenazante bastaría
para darnos miedo. Veamos un ejemplo: a algunos niños les basta imaginarse que un
perro pudiera morderles para tener miedo a los perros. Incluso la lectura de un
cuento puede desencadenar el miedo. Entonces, ¿qué hacemos?: · Tenemos un
cuidado exagerado y alejamos a los niños de toda información susceptible de crear
miedo. · Procuramos que el niño se enfrente a situaciones nuevas y quizá
atemorizantes. Esta segunda opción es la más adecuada y con este comportamiento
alejaremos a los niños de un estado exagerado ante el miedo. Debemos intentar
“dialogar” con el miedo y descubrir cómo influye en nuestra vida. Toda persona es
un ser único y “sus miedos” también lo son. Aún así podemos agrupar “miedos
típicos” para afrontarlos mejor. Este agrupamiento lo podemos hacer según la edad
que nos facilitará más su identificación. EVOLUCIÓN DE LOS MIEDOS EN FUNCIÓN
DE LA EDAD. EDAD, SITUACIONES ATEMORIZANTES. 0-6 meses: Ruidos fuertes,
pérdida súbita de apoyo y soporte. 7-12 meses: Miedo a extraños, a la separación
de los padres, a objetos que surgen bruscamente. 1 año: Personas extrañas,
separación de la padres, heridas. 2 años: Ruidos fuertes, animales, separación de los
padres. 3 años Mascaras, oscuridad separación de los padres, animales. 4 años:
Ruidos, oscuridad, separación de los padres, animales. 5 años: Lesiones corporales,
ruidos, oscuridad, separación de los padres, animales. 6 años: Oscuridad, seres
sobrenaturales, lesiones corporales, separación de los padres, ruidos fuertes. 7-8
años: Estar solo, seres sobrenaturales, oscuridad, lesiones físicas, hacer el ridículo.
9-12 años: Exámenes escolares, lesiones corporales, aspecto físico, truenos y
relámpagos, muerte, oscuridad. Pero ¿CUÁLES SON LOS MIEDOS DEL NIÑO? En
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Texto:

Sexpresan. 1.1. OBJETIVOS Y CONTENIDOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN
AFECTIVO-SEXUAL EN SECUNDARIA. A lo largo de la pubertad y de la adolescencia
el alumnado debe ir adquiriendo una serie decapacidades en torno al desarrollo
afectivo-sexual que contribuyan a la consecución de las finalidades educativas que
se pretenden en la Educación secundaria: el desarrollo integral de la persona en los
planos intelectual, motor, de equilibrio personal y afectivo, de relación interpersonal
y de actuación e inserción social. Por lo tanto, el objetivo general de la Educación
afectivo-sexual en esta etapa sería: «Que el propio alumnado se asuma
positivamente como ser sexuado, viva su sexualidad de manera placentera y
saludable y establezca relaciones interpersonales gratificantes y no
discriminatorias». Esto implica desarrollar las siguientes capacidades: -Utilizar
críticamente los conocimientos en torno al hecho sexual humano a nivel biológico,
psíquico y social con el fin de sustituir las concepciones basadas en prejuicios y
creencias infundadas por conocimientos rigurosos. -Asumir actitudes de naturalidad
ante la sexualidad, entendiendo ésta como forma de comunicación humana y fuente
de salud, placer, afectividad y, cuando se desea, de reproducción. -Desarrollar y
aplicar estrategias personales y colectivas, así como pautas de actuación propias de
investigación científica y social, en el análisis y resolución de problemas que se les
presenten en su vida en torno a la sexualidad. -Desarrollar la autoestima, asumiendo
una identidad sexual libre de elementos discriminatorios de género y adquiriendo las
habilidades necesarias que les permitan vivir su propia vida sexual de forma sana y
responsable. 1.1. Objetivos y contenidos de etapa 2. -Comprender y expresar
mensajes en relación con el hecho sexual humano, incorporando un vocabulario
preciso y no discriminatorio, que favorezca el diálogo sobre temas sexuales, en el
interior del grupo de iguales y con las personas adultas. -Asumir una ética para las
relaciones interpersonales adoptando actitudes de igualdad, respeto y
responsabilidad en sus relaciones. Para propiciar la consecución de estos objetivos
resulta imprescindible desarrollar un gran número de contenidos y ámbitos de
aprendizaje que afectan a la personalidad, al conocimiento, a los afectos, a las
conductas, etc. De manera esquemática, estos ámbitos de aprendizaje serían: -El
ámbito de los conocimientos. -El ámbito de las actitudes. -El ámbito de las
habilidades relacionales. - El desarrollo de determinados factores de personalidad. -
La optimización de determinados mediadores afectivos. Véase el siguiente cuadro:
ÁMBITOS DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL. ÁMBITO DE LAS
ACTITUDES. -Valores sexofílico. -Valores prosociales. - Ética relacional ÁMBITO DE
LAS HABILIDADES. -Habilidades sociales. -Habilidades relacionales. -Resolución de
conflictos. ÁMBITO DE CONOCIMIENTOS. -Concepto de sexualidad. -Sexualidad
humana. -El cuerpo sexuado. -Desarrollo sexual. -Fecundación y embarazo. -
Prevención. LA EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL. Para que el propio alumnado se
asuma positivamente como ser sexuado, viva su sexualidad de manera saludable y
establezca relaciones interpersonales gratificantes y no discriminatorias. FACTORES
DE PERSONALIDAD. -Autoestima. -Autoeficacia. -Lugar de control interno.
MEDIADORES AFECTIVOS -Seguridad emocional. -Amistad. -Intimidad. a) El ámbito
de los conocimientos Tradicionalmente nuestra práctica educativa ha puesto su
mayor énfasis en la transmisión de conocimientos haciendo, pues, de la educación un
ejercicio esencialmente academicista. En todos los campos de trabajo y, en especial,
en la Educación afectivo-sexual, podríamos afirmar con rotundidad que la
información es importante pero no suficiente. Aunque debemos reconocer que la
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Texto:

Segunda infancia: características y objetivos pedagógicos. Características generales
de la etapa. Al comienzo de la etapa se empieza a dar la distinción entre el "yo" y el
"no-yo" que el niño ha ido adquiriendo en la medida que ha tenido dificultades para
satisfacer sus necesidades regidas por el "principio de placer" que era lo que
presidía su conducta en la etapa anterior. Ahora, en esta etapa, comienza a
descubrir la realidad como algo distinto a sus apetencias. Con ello, su conducta se
empieza a regir por el "principio de realidad". En esta etapa el niño descubre que
hay una realidad exterior independiente a él y a la que se debe tener en cuenta para
conseguir sus fines. A un mundo en el que bastaba desear algo para ser satisfecho
de inmediato, como ocurría en la primera infancia, sucede otro mundo en el que hay
que seguir unas "normas" para alcanzar sus objetivos. Se da también un animismo
proyectivo, que le lleva a dar vida a cuanto le rodea, proyectando sus propios
sentimientos sobre las cosas, así, si él está triste, "todo" estará triste, si está alegre,
"todo" estará alegre. De ahí que se hablé de una fase "mágico-simbólica". En esta
edad se produce un desarrollo sensorio-motriz importante. En la maduración y
desarrollo de los sentidos, la primera infancia, ha sido una etapa cumbre, donde el
niño explora el entorno que le rodea a través de todos los sentidos. En esta etapa
tiene más capacidad discriminativa con los sentidos, distingue los detalles, la
intensidad, los matices. En la actividad motriz, no es el moverse por moverse como
ocurría en la primera infancia, ya no le interesa la acción por la acción misma, sino
que se orientará al logro de algo concreto. Es la edad de la actividad, hacia los 4-5
años el niño es ante todo un "ser en movimiento" continuo, incansable, entregado a
la alegría de vivir y actuar, va ganando en soltura e intrepidez, de manera que cada
vez le gusta más lo difícil y misterioso. Al final de esta etapa puede hacer
físicamente casi todo lo que quiere, dentro de sus fuerzas, pasando de la gracia que
tenía en los primeros momentos de la etapa a la fuerza que domina al final de la
etapa. El ambiente competitivo que se encuentra en la escuela con sus iguales, le
lleva a superarse y así ser tenido en cuenta por el grupo. La inteligencia en la
segunda infancia. La primera infancia ha supuesto un gran avance para la
inteligencia: se ha iniciado el lenguaje que es la gran palanca que tiene para el
desarrollo nuestra inteligencia. Este inicio tiene su continuidad en la segunda
infancia, en la que va a adquirir una base muy amplia de conceptos, que son las
ideas mentales acerca de las cosas, que van a posibilitar el podernos comunicar. De
los 3 a los 6 años el vocabulario pasa de las mil a las dos mil quinientas palabras.
Poco a poco su lenguaje va ganando en coherencia, claridad y comunicabilidad.
Ciertamente, el niño observa mejor que antes la realidad concreta, y el lenguaje le
permite precisamente afianzar su conocimiento de ella. En esta etapa tiene un
pensamiento perceptivo. El niño en este nivel piensa sobre lo dado, sobre lo que
tiene presente que lo toma como absoluto. Puede pensar sobre lo que percibe o ha
percibido, "piensa lo que ve", pero no puede ir más allá de la representación. Por
ello las actividades escolares serán manipulativas y posibilitarán el desarrollo de los
sentidos. Tiene un pensamiento egocéntrico. Lo que se plantea es en relación a su
yo, y tiene que sentirse protagonista en lo que pide y conoce. No tiene posibilidad de
realizar abstracciones, para poder pensar tiene que tener ante sí los datos sensibles,
concretos, a partir de los mismos puede resolver sencillos problemas. La afectividad.
En esta etapa sienten curiosidad por la constitución de su cuerpo y las diferencias o
similitudes con el de los demás y por las sensaciones placenteras que se dan en el
cuerpo. Aparecen las preguntas sobre el origen de los bebés, observan con atención
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Texto:

Salud bucodental. INTRODUCCIÓN. La dentadura junto con el resto de los
componentes de la boca tiene un papel importante en la masticación y por lo tanto
en la digestión de los alimentos y además en otros aspectos como en la
comunicación al permitirnos pronunciar correctamente así como todos los factores
estéticos por la armonía que pueden dar al rostro según su implantación, y la sonrisa
como característica esencial del ser humano. En los problemas de salud bucodental
están presentes factores endógenos y/o genéticos , como las características del
esmalte, algunas enfermedades, avitaminosis, dieta desequilibrada, defectos de
implantación y otros exógenos como presencia excesiva de azúcares , bacterias
bucales , sobre los que es muy fácil incidir con nuestros autocuidados . Las
afecciones bucales, y en especial las caries y las alteraciones periodontales
representan uno de los principales problemas sanitarios en nuestra sociedad. Son
conocidos los efectos patológicos tanto a nivel de la boca como en diversos órganos
y sistemas, sin olvidar la gran repercusión que tienen sobre la imagen corporal y la
autoestima y toda la vida de relación de las personas y los problemas económicos
que conlleva. LA CARIES. Es una destrucción progresiva de la estructura del diente
como resultado del ácido producido por las bacterias que anidan en la superficie y
que forman la llamada placa bacteriana. En su aparición desempeña un papel muy
importante la presencia de azúcares y aún más su permanencia, que permite el
crecimiento de bacterias ( lactobacillus, streptococo acidógeno...) que actúan
disminuyendo el pH y en consecuencia desmineralizando el esmalte y segregando
diversos componentes que favorecen la formación de la Placa Bacteriana No tiene
curación espontánea y si no se trata llevará a la destrucción definitiva y pérdida del
diente, con los síntomas correspondientes de dolor, inflamación, infección ,
abscesos, sinusitis y también puede dar complicaciones en otro lugar del organismo.
Según la OMS es la 3ª plaga mundial, después de la enfermedad cardiovascular y el
cáncer. Afecta principalmente a la población infantil de los países desarrollados. La
adopción de medidas preventivas permite reducir su incidencia en un 40-60%. LA
PREVALENCIA. En 1984 la OMS, en colaboración con el Ministerio de Sanidad realizó
una encuesta en todo el territorio nacional en el que se encontró un prevalencia de
la caries del 90’8% en la población de 12 a 13 años. Aunque la metodología sea
diferente puede servir de referencia para posteriores estudios como el realizado en
la Comunidad de Madrid en 1991 que se sitúa en torno al 78’14%. LA PREVENCIÓN:
EDUCACIÓN EN EL AUTORIDADO ( higiene y alimentación). Se ha demostrado que
la incidencia de la caries se puede reducir entre un 40 y un 60 % con medidas
preventivas. Los hábitos de higiene los adquiere el niño en gran medida en la propia
familia en su proceso de socialización. En la actualidad en nuestro entorno, todos los
niños son atendidos en el nivel de Atención Primaria por su pediatra y por su
enfermera y la función principalmente de ésta es el fomentar con los padres los
hábitos de salud, haciendo especial hincapié en la promoción de la salud, así que
podemos decir que desde que nace a través de la alimentación y de la educación
para la salud, puede estar el niño encaminado a tener protegida su salud. Las
recomendaciones principales para la prevención son: Limpiarse los dientes y las
encías en profundidad con pasta fluorada. Cuanto antes el niño aprenda y adquiera
la costumbre de lavarse los dientes mejor. Se recomienda que lo comience a hacer a
partir de los 18 meses o dos años, que lo aprenda como algo agradable en su
imitación de los adultos. Tanto los niños como los adultos deben cepillarse los
dientes con regularidad, sobre todo después de las comidas y en especial antes de ir
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Texto:

Saber afrontar el tema de la muerte La muerte es un suceso real en la vida que
forma parte del orden natural de la existencia. Nuestra cultura intenta negar la
realidad de la muerte. Cuesta mucho aceptar el hecho de la muerte y mucho más
hablar de ello a un niño. Para ello hay que ser directos y sinceros con ellos, aunque
el niño puede seguir negando el hecho de la muerte y del entierro. Los niños pueden
tener ideas erróneas sobre el tema, en este caso no hay que burlarse de ellas. Hay
que ir cambiando estas ideas o creencias erróneas con mucha paciencia. Los padres
no deben evitar que sus hijos se enfrentar a hechos tristes. En la vida deberán saber
que la infelicidad existe y debe compartir con las personas queridas los momentos
de tristeza. Esto es una parte importante de su aprendizaje. Nos podemos plantear
también la pregunta siguiente: ¿ES CORRECTO QUE LOS NIÑOS ASISTAN A UN
FUNERAL? Después de los 6 años los niños pueden asistir a funerales y no debe
preocupar a los padres que vean gente llorando o trastornada. Si los padres intentan
distraerlo de cualquier forma producirán el efecto de que la tragedia no ha ocurrido.
A no ser que el niño no quiera ir de ninguna manera al funeral, en cuyo caso no hay
que forzarlo, no se debe negar la posibilidad de participar en épocas de tristeza
porque se le están negando también los efectos curativos del dolor. Como decíamos,
admitir el sentimiento de la pena es difícil pero forma parte de nuestra vida y
conviene vivirlo conscientemente. Los adultos y los niños no afrontan igual la
despedida debido a que el niño procesa de otra manera las emociones fuertes. Pero
hay algo en lo que coincidimos: cuanto antes aprendamos a manejarnos con los
sentimientos dolorosos tendremos mayores oportunidades de desarrollar unos
rituales que configuren las inevitables despedidas de la vida (sean pequeñas o
grandes). La vivencia de una despedida va unida a muchos sentimientos diferentes.
Cuanto más pronto aprendamos a percibir estos sentimientos y a manifestarlos, más
preparados estaremos para otra despedida: la muerte. En la despedida podemos
sentir rabia y a veces liberación e incluso sensación de alivio. Los sentimientos no
obedecen a normas, son manifestaciones de nuestro “yo” íntimo. No se debe
transmitir a los niños la enseñanza de que hay sentimientos “buenos” y “malos”. El
niño cree que si tiene un sentimiento “malo” él mismo será “malo”. Los niños
necesitan la posibilidad de asimilar sus sentimientos de tristeza o cólera, de
preguntar, de dar libre curso a su experiencia. No hay que convertir la muerte en un
tema tabú, ni evitarles la aflicción si ha muerto un ser querido o su mascota. Los
niños son curiosos y desean comprender el mundo sin que nada se les escape. No
sólo las cosas fáciles y bonitas. El niño cuando está afligido se comportará de
manera diferente al adulto: tendrá bruscos cambios de humor. En un momento puede
estar cabizbajo en un rincón y al poco jugando con sus amigos. Pero ¿CUÁNTO DURA
LA AFLICCIÓN EN EL NIÑO? Dependerá del grado de cercanía del niño con la
persona o mascota desaparecida. En general diremos que el proceso del duelo en el
niño recorre varias fases: 1. Hay un primer periodo de estupefacción relativamente
breve. 2. Después una especie de exaltación, como si estuviera superado. 3. Seguirá
una etapa de frecuentes cambios: a veces estará tranquilo, otras se encierra en sí
mismo. Se trata de hacer posible que los niños entiendan que la despedida forma
parte de un nuevo comienzo, que la muerte es parte de la vida y que no hay porqué
reprimir los sentimientos ni restarles importancia. Perder a un ser querido es una
experiencia terrible pero hay que buscar el modo de asimilar cuanto antes que la
muerte es una de las partes integrantes de la vida en su totalidad y algo que nos
hermana a todos. Se debe dejar a los niños que expresen su dolor con el llanto o con
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Texto:

¿Sabemos todo sobre los métodos anticonceptivos? Los medios de comunicación nos
invaden constantemente con alarmantes noticias sobre la cantidad de embarazos no
deseados que se producen entre los jóvenes. Ya sabemos que llegada una edad
adolescente se despierta el instinto de relación más íntima entre los seres humanos.
También sabemos que las relaciones sexuales no tienen únicamente fines
reproductores; se entienden más bien como un medio de experimentar sensaciones
placenteras. La obligación de los padres es comunicarse con los hijos y hablar de
este tema. La actitud a adoptar es similar a la que se adopta en relación con otros
temas. Los padres deben reconocer que estas relaciones se producen y que existe
un alto riesgo de embarazo no deseado. Debemos prevenir que esto ocurra para
evitar auténticos dramas familiares de rechazo, de incomprensión, de abandono, de
disputas, etc. Por desgracia, y es triste reconocerlo, muchos embarazos no deseados
tienen lugar por falta de información. Parece mentira ¿verdad? y en realidad, es
paradójico afirmar esto, cuando decimos que nos encontramos en la sociedad de la
información. Es cierto que hoy día el grado de información del ser humano es más
intenso y extenso que hace años. Pero no es menos cierto que todavía existen
ciertos temas “delicados” que en el ámbito familiar cuesta tratar de una forma más o
menos natural como es el reconocer que un hijo, que ha crecido puede mantener
unas relaciones sexuales como los adultos, como los padres, han hecho. Hay que
decir a los hijos que por una vez que se llegue a una relación sexual íntima sí puede
producirse un embarazo. Por tanto hay que conocer los métodos que están al
alcance y que son más utilizados y seguros considerando antes de nada factores
como la edad, la frecuencia de las relaciones, entre otros. También deben tener claro
tanto los padres como los hijos, que no hay un método perfecto, todos tienen
ventajas e inconvenientes por lo que existe un cierto grado de riesgo con cualquiera
de los que se utilicen. Posiblemente no sea la información que aquí pretendemos dar
suficiente. No es nuestro objetivo ser excesivamente exhaustivos en la definición de
las ventajas e inconvenientes así como en las características de cada uno de los
métodos anticonceptivos. Estamos seguros que el lector interesado en este tema
verá en este artículo una mera aproximación y/o introducción que precisará de una
investigación posterior más profunda con fuentes documentales especializadas. El
primer método y quizá el más extendido en la juventud es el PRESERVATIVO. Es el
más indicado en la juventud. El más popular es el preservativo masculino o condón.
Sobre su uso no debe haber problema porque al adquirir una caja se reciben unas
claras instrucciones. Para hacerlos más atractivos, las casas comerciales han
incluido formas y colores divertidos. Las ventajas que ofrecen son más numerosas
que otros métodos: está al alcance de cualquiera, su utilización no requiere visita
médica y, sobre todo, es la única forma de prevención frente a las enfermedades de
transmisión sexual como el temido SIDA. También existe el preservativo femenino,
menos conocido y también se vende en farmacias sin receta médica. Al igual que el
masculino, tiene la ventaja de ser eficaz en la prevención de las enfermedades de
transmisión sexual. Se trata de una funda fina fabricada con poliuretano y lubricada
que se ajusta a las paredes de la vagina. Está indicado para personas que sean
alérgicas al látex de los preservativos masculinos. Otro método muy extendido es el
DIAFRAGMA. Es una membrana de látex que se coloca en el fondo de la vagina,
cubriendo el orificio del cuello del útero, y se impide que los espermatozoides
puedan llegar al óvulo. Se coloca antes de la relación sexual y no se puede retirar
hasta después de 6 a 8 horas pues en la vagina pueden quedar restos de semen. Los
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Texto:

Racismo y Xenofobia: el conflicto de la Interculturalidad. Introducción. La
interculturalidad se refiere a la conflictiva convivencia de distintas culturas en un
mismo entorno. Este entorno es el propio de una de estas culturas, que reconocemos
dominante, en tanto que las otras culturas se encuentran en minoría. En España
tenemos un "pluralismo sociocultural" histórico: catalanes, gallegos, vascos,
castellanos, andaluces, extremeños, valencianos, etc. (¿ Y gitanos?). Cada grupo
sociocultural es dominante en su región (¿país, autonomía, nación?), y el resto debe
"adaptarse" a sus peculiaridades. Pero por muy maleable que sea la capacidad de
adaptación de unos y otros, toda convivencia intercultural, como toda diferencia, es
en principio conflictiva. Esto no debe suponer un rasgo negativo, todo lo contrario,
diríamos que "el conflicto es el camino natural hacia la convivencia pacífica", por
cuanto como reto puede y debe ser superado, enriqueciendo a cuantos así lo logran
y empobreciendo a quienes no consiguen superar las barreras diferenciales.
Actualmente, España junto a Europa, debe afrontar una nueva realidad intercultural
procedente de la fuerte inmigración africana, que va creando colectivos cada vez
más numerosos de inmigrantes árabes y de color. Es de suponer que este reto y cara
al futuro, con la experiencia de mestizaje de la historia española (América latina,
Filipinas, norte de África y comunidad gitana), suponga un mutuo enriquecimiento y
un nuevo ejemplo de solidaridad y generosidad española, que por propia experiencia
conoce mucho del problema de la emigración. Valores culturales dominantes.
Normalmente no somos conscientes de los valores que culturalmente transmitimos,
porque suelen ser los valores de la cultura dominante a la que pertenecemos, están
en nuestra forma de ser y pensar, y la costumbre nos impide darnos cuenta. Ante la
diversidad cultural y la transmisión de valores, podemos responder según la sinopsis
adjunta: (Adaptado libremente de la publicación de la Jornadas Interculturales de
Madrid.1995. Edit. Comunidad de Madrid.) -O ignorar. -Si se conservan la identidad
cultural y las costumbres. Integración. Separación. -No se conservan ni la identidad
cultural ni las costumbres. Asimilación. Marginación Según combinemos en mayor o
menor grado el deseo de conservar o eliminar la identidad cultural del inmigrante y
valoremos o no lo positivo de las relaciones interculturales, tenderemos a integrar o
marginar, asimilar o a separar, o incluso una quinta posibilidad, negar o ignorar la
existencia de otras culturas. Esto va a motivar diferentes actitudes de la sociedad
que se manifestarán, a su vez, en distintos enfoques o modelos educativos. Modelos
educativos ante la diversidad. -No hacer nada. La indiferencia se disfraza de una
"supuesta neutralidad" ante la diferencia, pero supone en realidad perpetuar la
desventaja inicial de ser "minoría", ( no compensar desventaja equivale a dejarla
como esta), y por tanto, lleva a mantener las desigualdades sociales. Por eso esta
postura no es "constitucional" según nuestro modelo de convivencia democrática, y
no ofrece ningún modelo "educativo" válido como respuesta a nuestras inquietudes
docentes. La Educación tendrá por objetivo fundamental compensar las
desigualdades socioculturales ( Contitución Española). -Marginación. Supone crear
espacios y tiempos distintos para "excluir" a los diferentes. Esta sería la postura
conocida como "apartheid", es decir, "subraya las diferencias desde la desventaja"
consintiendo una segregación entre los centros educativos. Tampoco es
"políticamente correcto" desde nuestra óptica constitucional, y es inviable como
modelo educativo (segregación en agrupamientos de "torpes" o "clases de
recuperación, en las que nunca nadie promocionaba al grupo de los elegidos). -
Asimilación. Supone una "inmersión" del migrante en la nueva cultura, de forma que
potencie todas sus capacidades para adaptarse a la nueva sociedad en la que quiere
vivir. Como positivo tiene el "interés" que manifiesta porque las minorías accedan a
los mismos recursos que los autóctonos. En lo negativo se exige la "renuncia" a la
propia cultura del que va a ser "asimilado", y potencia el peligro del dilema de " o
entras o te quedas fuera". ( ¿ qué sucede en el caso "catalán" de la inmersión
lingüística ? ). No es un modelo educativo plenamente aceptable en el concepto
pluricultural que defiende nuestro sistema constitucional, porque : a)produce
enfrentamientos entre la primera y segunda generación, que tiende a negar a la
primera; b)porque pide a los "diferentes" que se hagan imposiblemente "iguales", y
c) porque a pesar del contacto no se pierden los estereotipos y terminan
manteniéndose las diferencias ( cristianos viejos y cristianos nuevos). -El pluralismo
cultural o multiculturalismo. El multiculturalismo añade el respeto por las
diferencias, al mero interés del modelo anterior. Aunque supone un avance, no
satisface todas las exigencias de una sociedad abierta a la diversidad como la que
desea nuestra democracia. No puede servirnos de posible modelo educativo, porque
puede implicar la aceptación de aberraciones llevados por el simplismo de " yo
respeto tu cultura, siempre que tú respetes la mía", y por ejemplo, unos consentir la
ablación del clítoris y los otros defender un consumismo incontrolado. Además
favorece un relativismo cultural que puede generar un nuevo "racismo" más
peligroso y sutil que el tradicional: " evitar que vengan inmigrantes supone
mantenerles en el asiento original de sus verdaderas culturas, con lo que
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Texto:

Qué tipo de personas queremos formar La tarea educativa de los hijos precisa tener
metas a marcarse para poder orientar nuestra labor hacia su consecución.
Probablemente muchos de esos objetivos no se puedan conseguir plenamente a lo
largo de la tarea educativa, pero menos se haría si no los tuviéramos claros o
simplemente que no existieran. Propongo un decálogo entre los muchos posibles
buscando una formación integral de nuestros hijos: 1º.- Personas que disfrutan con
lo que les brinda la vida Personas que se sientan cómodas allí donde les ha colocado
la vida. Que aprovechan lo que les brinda cada día la existencia. y que no pierden el
tiempo quejándose o deseando que las cosas fueran de otra manera. Están en el hoy
pero con la mirada y las metas puestas en el mañana. No se dejan llevar por ójala
las cosas fueran de esta manera y no hacen nada para cambiarlo. Personas con
habilidad para descubrir y deleitarse con la variedad de matices y colores que tiene
cada día cuando se tiene sensibilidad para ello, les gusta todas las cosas de la vida.
El pasado les sirve para aprender de los fallos o errores, el futuro es lo que
realizamos día a día. Que aprecien y disfruten ahora de su felicidad y que cuando el
futuro llegue y se convierta en presente lo aprecien y disfruten también. 2º.-
Personas que sean equilibradas sabiendo estar en el mundo. Personas que tengan
los mínimos vaivenes afectivos, con permanencia en la manera de ser y
comportarse, con seguridad en si mismo. Que sepan desarrollar todas las
capacidades que hemos recibido cada uno, sacando lo mejor de sí mismo. Levando a
término el proyecto que somos cada uno al nacer. Muchas son las facetas que tiene
la persona a desarrollar de manera armónica: el aspecto intelectual, afectivo, social,
físico, moral...El equilibrio entre todos ellos es lo que da el saber estar en el mundo,
de igual manera que la justa proporción entre las partes es lo que irradia la belleza.
3º.- Personas que se conozcan y se acepten a sí mismas sin quejas. Ya decía
Sócrates:”Conócete a ti mismo” como una de las tareas difíciles que tiene la
persona. Saber nuestras virtudes y defectos, nuestros puntos fuertes y débiles, para
tener una idea ajustada de si mismo y de nuestras posibilidades. El conocimiento de
nosotros mismos nos viene en gran parte de nuestras experiencias, de cómo hemos
afrontado y con qué resultado los distintos acontecimientos de la vida, y también a
través de la opinión que los demás tienen de nosotros. Tras el conocimiento de si, la
aceptación de mi mismo, el asumir mi realidad radical, para mejorarla con mi lucha,
con mi esfuerzo, si es preciso pero partiendo de lo que hay. Se aceptan a si mismos
y se muestran a los demás como son, de manera natural, no se esconden en
artificios. No se ofenden por nada de lo que hay en el hombre. 4º.- Personas que
aceptan y respetan todo lo que hay en la naturaleza tal y como es. Que aprecian el
mundo natural, que disfrutan de la naturaleza: les encantan las montañas, los
atardeceres, los ríos, las flores, los árboles, los animales... Capaces de encontrarse a
gusto en la naturaleza porque están descubriendo las raíces que nos entroncan con
nuestros antepasados cuando vivían en contacto diario con el campo, con los
animales. Que tienen una sensibilidad ecológica para cuidar lo que hemos recibido y
poder transmitirlo a la siguiente generación. 5º.- Personas que tienen un exquisito
respeto a los demás. Que sean personas que no ven a los demás como medios que
utilizo para conseguir mis cosas, sino que ven a las otras personas como fin en si
mismo, que demandan un respeto. No son personas que se mueven por estereotipos,
que son simplificaciones de las personas y de la realidad. Tratan de hacerle la vida
agradable a los demás. El trato con los demás está presidido por un principio: ”No
quieras para los demás, lo que no quieres para ti”. 6º.- Que sean personas honestas,
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Texto:

¿Qué hay sobre el fracaso escolar? Actualmente estamos siendo testigos de una
realidad que salta a los medios de comunicación en relación con el sistema
educativo, o más bien, con su estado de salud, y es el consabido FRACASO
ESCOLAR: ¿realmente hay tanto fracaso escolar como se dice?; si es así, ¿sabemos
de forma fiable en qué etapas se da más y/o menos?; ¿coinciden los expertos en las
causas que lo provocan?, ¿y en las consecuencias?, ¿y en las posibles soluciones
tanto desde casa como desde el mismo sistema educativo?; ¿es verdad que España
registra más fracaso escolar que los países de su entorno? Por último, ¿si esto es
una realidad que se manifiesta desde hace años, incluso décadas, qué es lo que
impide poner freno y darle solución? En este artículo intentaremos reflexionar sobre
estos puntos y alguno más. Es preciso, antes de nada, intentar definir qué
entendemos por FRACASO ESCOLAR. En primer lugar, hablamos de fracaso escolar
cuando un alumno no consigue los objetivos propuestos para su nivel y edad y existe
un desaprovechamiento real de sus recursos intelectuales. Es decir, en principio, el
sistema se plantea unos objetivos determinados para los individuos de una cierta
edad y en el momento que esos objetivos no se cumplen, hablamos de fracaso. Por
tanto, visto así, el fracaso afecta a todos y la punta del iceberg es el alumno que no
tiene éxito. Luego, podemos deducir, que es una persona, un miembro de la sociedad
que necesita ayuda y la sociedad tiene que saber responderle…, ¿en verdad es así?
Y es que ¿es verdad, tal y como decíamos al principio, que existe tanto fracaso
escolar? Veamos con qué DATOS y estudios contamos. Parece ser que el 72% del
desempleo de los menores de 25 años tiene relación estrecha con el abandono de
los estudios y el fracaso escolar. Así y según el Instituto Nacional de Calidad y
Evaluación (INCE), casi la tercera parte de los alumnos adolescentes de España,
estudiantes de ESO, obtiene calificaciones negativas. En la enseñanza media, un
32% de los alumnos repite curso, un 35% no termina con éxito 2º de ESO, el 48%
no supera el bachiller y en la universidad el abandono de los estudios ronda el 50%.
Además en España uno de cada cuatro niños fracasa en sus estudios, con los
consiguientes problemas que conlleva a nivel psicológico, emocional, de autoestima,
etc. Por materias, es en las áreas instrumentales (Matemáticas, Lengua) donde
aparece mayor fracaso muerte afecta a todos los humanos. En otro documento al
que hemos tenido acceso leemos que un estudio realizado por el Instituto Nacional
de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo (INECSE) confirma que la mitad de
los alumnos españoles corre el riesgo de no acabar el Bachillerato o la Formación
Profesional. Este informe pone de manifiesto el gran porcentaje de estudiantes que
abandona de manera prematura el sistema: ni más ni menos que el 29% de las
personas entre 18 y 24 años abandonaron en 2003 sus estudios antes de obtener el
título correspondiente. Estos datos corroboran el último informe PISA en el que
España quedaba por debajo de la media europea en alguna materia como
Matemáticas. Los datos anteriores varían de unos informes a otros pero podemos
concluir que sólo un 2% de los fracasos se debe a factores intelectuales, mientras
que alrededor de un 29% está originado por trastornos de aprendizaje, entre los
que destacamos la dislexia. La misma proporción se debe a factores emocionales de
todo tipo y un importante 10% se debe al Trastorno de Déficit de Atención con o sin
Hiperactividad (TDAH) Por último hay que decir que el fracaso escolar puede
deberse a las dificultades acumuladas en el aprendizaje después de varios cursos.
Todos los informes que podamos utilizar vienen a coincidir en que el niño tiene
problemas de lectura y comprensión, que es lento a la hora de captar el lenguaje
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134.- Publicidad, Educación y Nuevas Tecnologías (extracto):

http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/indice.htm

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Texto:

PUBLICIDAD, EDUCACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. INFORME ELABORADO PARA
EL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA
(C.N.I.C.E.) MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. I. FUNDAMENTOS,
PRESUPUESTOS Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 1. PUBLICIDAD Y EDUCACIÓN: ¿UN
MATRIMONIO POSIBLE? El título de este primer capítulo puede parecer una
boutade, una extravagancia sin sentido, fruto del capricho o la veleidad científica;
poco menos que un desatino académico. Y es que, ciertamente, Publicidad y
Educación son vocablos que parecen remitir a esferas de conocimiento
aparentemente antagónicas. En el ámbito educativo, los anuncios impresos o los
espots publicitarios se consideran un material vacío e inconsistente –cuando no
peligroso, frívolo e incluso disolvente-, que en nada dice relación al proceso
educativo. Por su parte, el ámbito de la publicidad es todavía más refractario
respecto del otro término en discordia: los publicitarios y los profesores de
comunicación comercial no quiere saber nada del aburrimiento y la falta de
motivación que se le supone al trabajo pedagógico; más aún: ni siquiera se plantean
que pueda existir relación alguna entre las tareas del profesor y la que ellos llevan a
cabo. Y, así, ambas esferas de la vida social avanzan absolutamente alejadas una
respecto de la otra, sin posibilidad de compenetración o punto de encuentro. 1.1. La
infancia, en el centro del conflicto. Este panorama que acabamos de apuntar en el
plano científico –de supuesta incompatibilidad entre estas dos esferas o, al menos,
de irresoluble falta de comunicación– se torna absolutamente problemático si lo
observamos desde el punto de vista de los niños, que son los sujetos receptores de
uno y otro discurso en su vida cotidiana. En efecto, quizás el problema más acuciante
que afronta hoy día el sistema educativo es la contradicción que existe entre sus
programas escolares, perfectamente definidos y estructurados, y los “programas”
de ocio –audiovisuales, musicales, cibernéticos, etc.: siempre desestructurados e
inconexos– que rodean la existencia habitual de nuestros adolescentes. El sociólogo
Marshall McLuhan, que ha publicado obras muy sugerentes en torno a las relaciones
entre comunicación y educación (entre otras, El aula sin muros , señaló de forma
muy atinada esa firme contradicción entre ambas esferas. En la lejana fecha de
1967, escribió lo siguiente: “Hay una diferencia abismal entre el ambiente del aula y
el ambiente de información electrónica que se respira en el hogar moderno. Al niño
televidente de hoy se lo afina al minuto con el diapasón de las noticias adultas:
inflación, disturbios, guerra, impuestos, delincuencia, bellezas en traje de baño... y
queda perplejo cuando ingresa en el ambiente del siglo XIX que caracteriza todavía
al sistema educacional, con información escasa pero ordenada y estructurada por
patrones, temas y programas fragmentados y clasificados. (...) El niño de hoy está
creciendo absurdo, porque vive en dos mundos y ninguno de ellos le impulsa a
crecer. Crecer; esta es nuestra nueva tarea; y ella es omniabarcante, total. La mera
instrucción no basta”. Ciertamente, nadie discute hoy que “la mera instrucción no
basta”. Esa palabra que emplea el autor canadiense –crecer- es la versión antigua
del actual vocablo “formación”: maduración, formación integral son expresiones
muy usuales en el ámbito pedagógico, y suelen emplearse con idéntico significado:
“no es información lo que al alumno necesita, sino formación”. Y es precisamente
esta idea la que hace todavía más acuciante la necesidad de resolver la
contradicción apuntada en el comienzo: el distanciamiento y la incomunicación de la
esfera educativa con respecto a la esfera del entretenimiento electrónico. Además
de McLuhan, otros autores han incidido también en el análisis de esta abierta
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133.- ¿Pubertad o adolescencia?:

http://www.ite.educacion.es/padres/desarrollo_psicologico/pubertad_o_adolescencia/

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Texto:

¿Pubertad o adolescencia? Pretendemos en este artículo aclarar y diferenciar los
conceptos que suelen aparecer unidos y que en muchas ocasiones se suelen
confundir o mezclar. La adolescencia es un estadio propio de la especie humana: no
se han descubierto en el animal conductas específicas de la adolescencia. Y es
necesario aclarar que pubertad y adolescencia, no son sinónimos. Para empezar
podemos decir que la adolescencia se puede agrupar en tres periodos: ?
Adolescencia temprana: 10 a 12 años. ? Adolescencia media: 12 a 16 años. ?
Adolescencia tardía: 16 a 19 años aproximadamente. La duración de cada etapa es
orientativa, ¡el desarrollo no es igual para todos, ni tiene reglas fijas! La aparición
de esta etapa nos desconcierta y la actitud del individuo resulta incomprensible para
el adulto. Llamamos pubertad al conjunto de cambios físicos que a lo largo de la
segunda década de la vida transforman el cuerpo infantil en cuerpo adulto con
capacidad para la reproducción. Llamamos adolescencia a un período
psicosociológico que se prolonga varios años y que se caracteriza por la transición
entre la infancia y la adultez. La pubertad es un fenómeno universal para todos los
miembros de nuestra especie y la adolescencia, por su parte, es un hecho
psicosociológico no necesariamente universal y que no adopta en todas las culturas
el patrón de características que adopta en la nuestra. Según Santiago García Tornel
(pediatra): La pubertad se describe como el periodo durante el cual el cuerpo
adquiere características adultas, y la adolescencia, el tiempo en que la persona
crece y se desarrolla psicológicamente, emocionalmente y socialmente.” En las
chicas el periodo puberal (estirón) se inicia a los 9-10 años; en los chicos a los 11-
12 años. No obstante, no todos los individuos viven este periodo madurativo ni al
mismo tiempo, ni de la misma forma. Incluso en otras culturas es muy diferente a
cómo se desarrolla en la nuestra. De lo anterior se sigue que es preciso hacer una
distinción más detallada entre los dos términos que tienen un significado y un
alcance muy distinto. Veámoslo pues con más precisión. Lo que llamamos pubertad
se refiere al inicio de la maduración sexual. Es el momento cuando el niño
experimenta cambios físicos, hormonales y sexuales, para lograr la capacidad de
reproducirse. La pubertad está asociada con un crecimiento rápido y la aparición de
las características sexuales secundarias. La pubertad es un fenómeno de
maduración anatómica-fisiológica que separa la infancia de la adolescencia
propiamente dicha. Aproximadamente la mitad de la pubertad se superpone a la
última parte de la niñez, y la otra mitad se superpone a la primera de la
adolescencia. Como hemos dicho antes, no existen reglas fijas en cuanto a la
aparición de esta fase de la vida. Cuando un niño sano tiene entre 9 y 16 años entra
en la pubertad. La edad exacta depende de muchos factores de entre los que
destacamos la herencia y la nutrición, y si es niño o niña. En promedio, los niños
entran en la pubertad 2 años después que las niñas. En ese momento, la glándula
pituitaria y el hipotálamo (glándulas endocrinas) comienzan a enviar nuevas
hormonas que disparan los cambios de la pubertad. Los niños de ambos sexos
generalmente experimentan incrementos repentinos de estatura y peso. Las
hormonas regulan y ayudan a determinar la constitución del cuerpo de la persona
(ya sea que la persona tenga tendencia a ser alta o baja, delgada o gorda, etc.). Las
hormonas también son responsables del desarrollo de características sexuales
secundarias y el aumento del interés sexual. En las niñas, los ovarios comienzan a
incrementar la producción de estrógeno y otras hormonas "femeninas", mientras
que en los niños, los testículos aumentan la producción de testosterona. Las
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132.- Proyecto Aprender:

http://ares.cnice.mec.es/nnee/

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Texto:

Proyecto Aprender. Profesorado. Sistema de navegación. Hemos procurado que el
sistema de navegación para el alumno/a sea muy sencillo e intuitivo. Para navegar
por las zonas de Profesorado y Público tan sólo tendrá que hacer “clic” en
cualquiera de los textos que se muestran en la izquierda de la pantalla pudiendo
usar los botones del navegador para ir hacia delante o hacia atrás. Para navegar por
la zona Alumnado tendrá que realizar estos pasos: 1. Desde la Página Principal elige
la zona de alumnado 2. Aparecerán los dos mundos que contiene el Proyecto
(Aprender a Hacer y Aprender a Ser). 3. El alumno podrá elegir el Mundo que va a
trabajar o directamente el escenario o ámbito de experiencia a trabajar. 4. En el
dibujo del escenario podrá elegir el objeto de aprendizaje que más le interesa para
llevar a cabo las actividades diseñadas con diferentes niveles de dificultad (cuatro
niveles de dificultad). El objeto de aprendizaje se resalta cuando el ratón se coloca
encima de él. En cada escenario siempre existen cuatro objetos de aprendizaje,
cuando se clica encima de ellos se entra directamente a las actividades. También es
posible que, dentro del marco que hemos diseñado en esta zona, el alumno se pueda
mover con facilidad en todos y cada uno de los escenarios que contiene el recurso.
Para ello basta con desplegar el menú que aparece en la zona superior del marco de
las actividades. El profesor y/o el alumno podrán elegir el Ámbito de Experiencia y
el Escenario que sea más acorde con los contenidos del aula en los que se encuentra
trabajando. JUSTIFICACIÓN. El Proyecto de Necesidades Educativas Especiales
(PROYECTO APRENDER) va dirigido a alumnos/as con dificultades de aprendizaje,
cualquiera que sea su causa u origen. El considerar como principales benificiarios de
este Proyecto a estos niños y niñas es porque, considerados desde una visión
integradora, tienen unas necesidades educativas especiales, es decir, van a precisar
determinadas ayudas pedagógicas para el logro de sus fines educativos. Así pues, lo
que determina al niño o niña que presenta necesidades educativas no es su
deficiencia sino las condiciones que afectan al desarrollo personal de los mismos y
que justifican la provisión de determinadas ayudas o servicios educativos poco
comunes, entre los cuales podemos enmarcar este Proyecto. Las n.e.e. no tiene el
argumento de área curricular, son unos recursos más o menos instrumentales que
ayudan a alcanzar los contenidos de otras áreas (Lengua, Matemáticas, Ciencias....).
Es por esto por lo que nuestro Proyecto Aprender no hace referencia a elementos
básicos del currículo para una etapa concreta o un área específica sino que pretende
dar respuesta a las necesidades en función de las deficiencias que puedan presentar
nuestros alumnos, de los niveles de competencia curricular que posean y del grado
de autonomía que puedan presentar. Somos conscientes de que los alumnos
usuarios, que se beneficiarán de este proyecto, pueden estar escolarizados en
cualquier etapa del Sistema Educativo (Infantil, Primaria y/o Secundaria). No existe
un currículum específico para Necesidades Educativas Especiales. Los contenidos
que desarrollamos en nuestro Proyecto son los recogidos en los respectivos Reales
Decretos de Infantil, Primaria y Secundaria con las oportunas adaptaciones.
Dependiendo de las características de los alumnos con n.e.e. las actividades
multimedia que diseñamos en ocasiones tomarán como referentes las enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil y a la Educación Primaria (principalmente),
en sus diferentes ámbitos y áreas, pudiendo dar cabida al desarrollo de las
capacidades de la educación secundaria obligatoria, de acuerdo con las posibilidades
y necesidades educativas de cada alumno/a. Es decir, no se tratamos de diseñar
unidades didácticas para una etapa, curso y/o ciclo educativo sino plantear
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131.- Pronatura:

http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem/pronatura/indice.htm
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Informe de legibilidad

Texto:

Pronatura. Lo que no comprende el no versado en ecología con respecto a un
ecosistema -decía Kynes- es que trata de un sistema. ¡Un sistema! Un sistema
mantiene una cierta fluida estabilidad que puede ser destruida como un simple paso
en falso en un solo nicho ecológico. Un sistema obedece a un orden, está armonizado
de uno a otro extremo. Si algo falla en el flujo todo el orden sufre un colapso.
(Apéndice I: La ecología de Dune, en DUNE, de Frank Herbert). Ecoética. La Ecoética
o Ética ambiental promueve una revisión de nuestro sistema de valores basada en el
Biocentrismo y en la Ecodependencia, es decir, en le reconocimiento del valor
inherente de toda forma de vida y en la consideración del ser humano como una
parte más del complejo sistema de interacciones que es la Biosfera. Esto implica
cambios profundos en nuestros: -sistemas de valores. -estilos de vida. -criterios y
prácticas morales. La Ecoética, en resumen, afecta al ámbito personal, social e
individual, tanto en las necesidades, intereses, y preferencias como en los deseos
con respecto al medio ambiente. El símbolo de esta página intenta representar las
relaciones entre la humanidad (Sociosfera) y la Naturaleza (sistemas naturales:
Geosfera, Atmósfera, Hidrosfera y Biosfera) desde una perspectiva Ecoética. No
presenta a la humanidad al margen de la Naturaleza sino integrada en ella,
formando parte de la comunidad biótica y, de una forma más amplia, del conjunto de
sistemas naturales o Ecosfera. Las sociedades desarrolladas como la nuestra han
sido, desde su origen, profundamente antropocéntricas, con una ética centrada
preferentemente en lo humano. A esta concepción moral se ha opuesto en los
últimos años, gracias al desarrollo de la conciencia ambiental, otra más radical
centrada en la vida: el biocentrismo. La transición de una sociedad tecnológica,
hacia el biocentrismo no es fácil. Por ello, filósofos como Nicolás Martín Sosa
proponen la adopción de un antropocentrismo débil durante este período: "Un
antropocentrismo débil proporcionaría una base para la crítica de los sistemas de
valores que resultaran lesivos con respecto al medio, toda vez que, al basarse en
preferencias "meditadas", acepta que las preferencias, deseos o necesidades
humanas pudieran ser o no racionales (es decir: consecuentes con una visión más
global respecto al medio, acordes con teorías científicas justificadas y abiertas a un
cierto tipo de ideales morales)." René Dubos. UN DIOS INTERIOR (1986). La
ecología humana se ve abocada a considerar las relaciones en los sistemas desde la
perspectiva que proporciona la privilegiada posición del hombre en la naturaleza.
Situar al hombre en el pináculo de la creación parece incompatible a primera vista
con las enseñanzas ecológicas ortodoxas. Los ecologistas profesionales tienden a
sentirse agraviados por la perturbadora influencia que la intervención humana ha
causado en los sistemas naturales. Pero si se formula con propiedad, el
antropocentrismo es una actitud muy diferente de la tosca creencia según la cual el
hombre es el único valor a considerar en lo que respecta al gobierno del mundo y
que el resto de la naturaleza puede ser sacrificada libremente en aras de sus
caprichos o de su bienestar. El antropocentrismo ilustrado admite que, a largo plazo,
el bien del mundo coincide con el más profundo bien del hombre. El hombre puede
manipular la naturaleza en interés propio siempre que el primero la ame por lo que
es. Aunque el mundo vivo sigue alimentando y conformando al hombre, éste posee
actualmente el poder de transformarlo y de decidir su destino, y con él el suyo
propio. La Tierra y el hombre son dos componentes complementarios de un sistema
que podría calificarse como cibernético, puesto que cada uno modifica al otro en un
continuo acto de creación. El precepto bíblico de que el hombre fue puesto en el
jardín del Edén "para que lo labrase y lo cuidase" (Génesis 2:15), constituye una
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130.- ¿Problemas entre los hijos y el colegio?
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Informe de legibilidad

Texto:

¿Problemas entre los hijos y el colegio? Los padres, en ocasiones, se enfrentan a la
educación de sus hijos con temores de no poder estar a la altura de los tiempos y los
métodos educativos. Pero no hay por qué sentirse así, no hace falta ser una persona
de gran cultura, ni gran nivel intelectual ni adquirir métodos de aprendizaje
especiales. Lo más importante que debemos tener es una actitud positiva y unos
expectativas razonables. Existe un objetivo primordial: desarrollar en los hijos un
fuerte deseo de aprender acompañado de un sentido de la responsabilidad y
confianza en sí mismo para llevar a cabo las tareas escolares. Los padres deben ser
defensores de los hijos, guiarlos, apoyarlos y saber también quedar en la sombra
para que ellos asuman sus responsabilidades en el colegio. Si un hijo quiere
aprender y está convencido de que el colegio es importante, el éxito está
garantizado. El objetivo de los padres debe dirigirse a fomentar una actitud positiva
en los hijos y a darles motivaciones para tener éxito en el colegio, cuanto antes,
mejor. La actitud de los padres ante el colegio y el modo de comunicarla ejercen una
fuerte influencia en los sentimientos de los niños. Aún así, existen algunos
PROBLEMAS que trataremos de resolver. Uno de ellos surge cuando el hijo se queja
del colegio; otro, cuando es el colegio el que se queja del niño; y, por último,
podemos hablar de cuando el profesor y el niño no se llevan bien, es decir, no hoy
entendimiento entre ellos. Analicemos cada uno de estos supuestos. La primera
cuestión que nos podemos plantear es cuando EL HIJO SE QUEJA DEL COLEGIO. En
primer lugar hay que tener cuidado a la hora de interpretar sus quejas, asegurarse
que no existe una razón de fondo más grave. Las quejas obedecen a diversas
razones: Algo o alguien le molesta. Quiere encubrir algo más serio. Quiere llamar la
atención de los padres. Algunas quejas reflejan luchas infantiles norales que forman
parte del desarrollo sano de cualquier niño. Los padres deben escuchar las quejas
para que el niño no piense que no se le toma en serio y aprender o distinguir si
surgen de un problema real en el colegio o no. La mayoría de los niños no son
capaces de describir con exactitud lo que les molesta y utilizan el colegio como un
todo ya que así es un objetivo fácil. Si se quejan de algo que nadie puede comprobar
pueden obtener comprensión, desviando la atención sobre el colegio en general,
frente al cual los padres ejercen poco control. Otro motivo de queja es la injusticia.
Cuando el niño es uno más entre centenares y tiene que ajustarse a un complejo
sistema de normas y reglas, es raro que no se sienta injustamente tratado en algún
momento de su vida escolar Una situación injusta que se suele dar en los colegios es
la que se llama "de reacción posterior": un niño hace algo a posteriori en reacción a
algo que le han hecho a él. Lo podemos describir mejor con un ejemplo: un niño le
hace algo a otro (el profesor no mira). El segundo niño reacciona atrayendo la
atención del profesor quien ve la segunda reacción pero no quién la provocó. El
segundo niño recibe el castigo. Los profesores son humanos y tienen sus defectos
como cualquier otro profesional. Uno de ellos consiste en la humana tendencia de
tratar a los niños de forma desigual. En ocasiones el profesor ''etiqueta" al niño al
que le resulta difícil librarse de ella. Existen otros motivos por los que el niño puede
quejarse, como son: El niño tiene dificultades con el profesor, con algunas
asignaturas o con las normas del colegio. Algún/os niño/s se ensañan con él, le
toman el pelo, le excluyen del juego o maltratan. Síndrome de separación: cuando
pasa de la guardería al colegio. En este caso el niño se quejará de todo e incluso
puede ponerse enfermo. Hay niños que dominan la frustración mejor que otros.
Cuando no se consigue puede aparecer esto: "el profesor la ha tomado conmigo".
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129.- Primera infancia: El niño de 1 a 5 años
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Informe de legibilidad

Texto:

Primera infancia: el niño de uno a cinco años. Rasgos evolutivos generales de la
etapa. El niño pasa, en estos años, por dos etapas, la de la expansión de su
subjetividad y la de la exploración de la realidad externa, que coinciden, en general,
con la edad del jardín de infancia y los años preescolares. Del egocentrismo propio
del primer año el niño evoluciona para ir integrándose poco a poco en el mundo que
le rodea. En este desarrollo, la maduración psicomotriz es decisiva. Cuando el niño
cumple el año, empieza a andar: el "gateador" de la última parte del primer año se
convierte en "correteador"; desde esa nueva posición, el niño observa el mundo con
una nueva perspectiva, amplía su horizonte y puede acercarse y manipular lo que le
rodea a su antojo. La inteligencia del niño se transforma, pudiendo representarse las
cosas sin estar éstas presentes y utilizar el lenguaje para ordenar tanto su mundo
interno (primeras expresiones de sus emociones) como el externo (comienza a
nombrar las cosas). Afectivamente el desarrollo en esta época es muy grande pues
el niño aprende a controlar impulsos y deseos en una especie de "negociación" en la
que él se adapta a las normas familiares a cambio de amor y valoración. Una vez
que han quedado definidos y más o menos aceptados los límites que desde la familia
(y la sociedad) se le imponen, el niño entra en la edad de la latencia, alrededor de
los cinco años, a partir de la cual se produce un fuerte desarrollo intelectual y un
acercamiento progresivo a los demás niños, avances que se ven favorecidos si el
aprendizaje del control de los impulsos ha sido resuelto sin demasiado conflicto
emocional. Psicomotricidad. La motricidad y el psiquismo van unidos sobre todo en
estos primeros años aunque en los próximos, incluso las mismas tareas escolares se
pueden considerar ejercicios de psicomotricidad. Alrededor del año de edad el niño
comienza a andar, de un modo vacilante, balanceándose, separando los pies e
inclinando el cuerpo hacia delante para mantener el equilibrio, y poco a poco va
reorganizando y consiguiendo el control de la musculatura desde la gruesa a la más
fina. Importancia especial tiene la constitución de la imagen corporal que es la
representación mental que el niño se hace de sí mismo. Esta imagen corporal no
coincide con el esquema corporal en la medida en que en la imagen interviene otros
factores, fundamentalmente afectivos, que la hacen subjetiva: es una imagen que no
coincide con la corporalidad objetiva sino que está determinada por la valoración e
importancia que él y los que le rodean dan a cada parte de su cuerpo: esta imagen
influirá, en el futuro, en el concepto de sí mismo, y en la autoestima. Según Gesell el
niño, ? A los dos años: Puede bajar y subir escaleras sin ayuda pero usando los dos
pies en cada escalón. Es capaz de acercarse a una pelota y darle un puntapié. Le
gustan los juegos bruscos y los revolcones. Puede dar la vuelta a las hojas de un
libro de una en una. Construye torres de seis cubos y ensarta cuentas con una aguja.
Si es necesario puede permanecer sentado algunos ratos. ? A los tres años:
Construye torres de nueve o diez cubos. Puede modular su forma de correr y hacer
variaciones de velocidad. Sube las escaleras sin ayuda alternando los pies. Puede
pedalear en un triciclo. ? A los cuatro años: Sabe brincar a la "pata coja". Mantiene
el equilibrio en un solo pie durante varios segundos. Al lanzar una pelota, echa el
brazo hacia atrás y la tira con fuerza. Puede abotonarse la ropa y hacerse la lazada
en los zapatos. ? A los cinco años: Brinca con soltura y salta. Llega a conservar el
equilibrio sobre las puntas de los pies varios segundos. Está capacitado para realizar
ejercicios físicos y danza. Usa el cepillo de dientes y el peine. Puede dibujar la figura
de una persona. Inteligencia, imitación y juego: la evolución de la conducta
adaptativa. En el primer año de vida la adaptación al medio se realizaba por medio

Resultado:

Sílabas 6145

Palabras 3089

Frases 180

Promedio sílabas / palabra 1,99

Promedio palabras / frase 17,16

Índice Flesch-Szigriszt 65,74

Grado en la escala Inflesz Bastante Fácil

Correlación de Word 21,29

Índice Fernández Huerta 69,98



Imágenes:

NO



128.- Prevenir accidentes infantiles:
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Informe de legibilidad

Texto:

Prevenir accidentes infantiles. ¿Saben que en España (como en gran parte de países
desarrollados) los accidentes caseros son la primera causa de muerte en niños de 1
a 14 años? La causa de accidente supera a las muertes causadas por enfermedades
(tomadas en conjunto) como la tuberculosis, difteria, polio, sífilis, fiebre reumática y
apendicitis. Estamos de acuerdo que el riesgo de accidente infantil es algo intrínseco
al mismo desarrollo del individuo. A la exploración se une la falta de noción de
riesgo, la búsqueda de límites y eso conlleva la exposición al peligro. La clave está
en la prevención pero no siempre podemos evitar el accidente. En el presente
artículo pretendemos tratar qué medidas se pueden llevar a cabo en casa, en cada
una de las dependencias de la misma para evitar una accidente; no obstante, si este
no se puede evitar los padres deben conocer unas pautas sencillas que se han de
desarrollar en caso de accidente infantil tanto con las heridas como con quemaduras,
congelaciones, traumatismos y un largo etcétera. La primera norma que aplicaremos
siempre en caso de un accidente doméstico infantil es actuar con sentido común
teniendo presente que “es mejor no hacer nada que hacerlo mal”. Antes de empezar
a tratar las pautas de conducta a desarrollar en caso de accidente infantil queremos
hacer referencia al informe "Percepción de los padres del riesgo de accidente
infantil" de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid donde se nos
indican tres tipos de conducta por parte de los padres: Conductas evitativas.
Consisten en retirar del alcance de los pequeños todo aquello que pueda ser causa
de riesgo; funcionan cuando los niños son más pequeños e irán desapareciendo a
medida que crecen y se familiarizan con el entorno. Conductas prohibitivas. Forman
parte de la imposición de límites apareciendo cuando ya comprenden órdenes; la
prohibición siempre estará señalando un deseo de los padres, que los hijos tratarán
de investigar para poderlo asumir e interiorizar; también puede ser generadora de
inseguridades y culpa. Conductas formativas. Basadas en el entrenamiento que
siguen los padres con los hijos para que se vayan responsabilizando de sus propios
riesgos. Suponen la aceptación de los fracasos en la búsqueda de sus propios
límites; en definitiva, se trata de que el niño aprenda a cuidarse solo en la
independencia, enseñándole los peligros y las formas de evitarlos. Estos tres tipos
de conducta van evolucionando desde las más evitativas a las más formativas a
medida que los niños y niñas van creciendo. Como hemos dicho, en la prevención
está la clave. Veamos algunas ideas sencillas para llevarla a cabo: Ser conscientes
de los límites reales de los hijos en su maduración y no proyectar los miedos
imaginarios de los padres. Adecuar el entorno a las necesidades del niño: poner los
medios para que actúe con libertad sin que le pase nada (¿saben aquello que hacen
los abuelos cuando les van a llevar los nietos a casa...? Facilitar que experimente
con sus propios límites y que él mismo pueda encontrarlos, cuidando de que no se
produzca daño. Vivir las relaciones con los hijos desde el descubrimiento
permanente porque no es posible conocerlos en su totalidad pues están en constante
cambio. Precisar los límites de lo prohibido y lo permitido. Dicho aprendizaje es
bidireccional: los hijos también enseñan a los padres a serlo. Educar a los hijos
desde pequeños a percibir los riesgos y a que se autoprotejan. Los accidentes por
CAÍDAS son los más frecuentes en el hogar. Casi la mitad de las muertes por
accidentes domésticos, son por caídas. La prevención de éstas depende por un lado
de mantener adecuadamente la superficie de los pisos y de la eliminación de
cualquier obstáculo peligroso. Los INCENDIOS en las instalaciones eléctricas pueden
ser el resultado de una sobrecarga en los circuitos, de cables defectuosos, de
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Texto:

Podemos evitar una pelea familiar. En el presente artículo se pretende dar ideas a
los adultos para conseguir evitar, prevenir cualquier disputa familiar con los hijos
sean de la edad que sean. Sabemos que es mejor evitarlas que no afrontarlas. Si es
el segundo caso podemos remitirnos a los recursos que se ofrecen en el artículo de
esta sección titulado “Cómo afrontar una pelea familiar” El objetivo de todo adulto,
padre o madre, es prevenir esas situaciones tensas que se suceden con los hijos y
que crean malestar y distanciamiento entre los miembros de la familia. En primer
lugar debemos tener en cuenta que LA MALA CONDUCTA PUEDE SER UNA LLAMADA
AL AMOR. En gran número de ocasiones, los hijos se comportan de una forma
inadecuada con el único fin de llamar la atención de los mayores y lo que nos están
pidiendo en realidad es que los atendamos, los queramos, les falta afecto. No
tenemos que entender las situaciones de pataleo, contestaciones inadecuadas, etc.
como algo personal. Es erróneo pensar que cuando un hijo dice “¡...no te quiero!”, lo
dice de verdad, o que es un ataque personal. Es más acertado pensar que el hijo, en
esa situación de ira, está manifestando falta de cariño y a los padres no les supondrá
un gran esfuerzo ofrecérselo planteando los límites necesarios ante la mala
contestación o comportamiento fuera de lugar que previamente ha manifestado el
hijo. Es necesario, por otro lado, recordar al hijo que TODOS ESTÁN EN EL MISMO
EQUIPO. Es necesario convencer al hijo en un momento de enfado que tanto el
adulto como el hijo se encuentran en la misma situación que es la de convivir juntos
y quererse. Es imprescindible contactar visualmente con el chico y decirle que pese
a que no esté de acuerdo con la medida adoptada, pese a que no se le deje ir a
donde el hijo quiere, o hacer lo que él quiere, los dos o todos los miembros de la
familia están del mismo lado, con los mismos objetivos, en el mismo equipo. Para
prevenir una mala situación entre padres e hijos como una disputa familiar, debemos
recordarles que NADIE ES PERFECTO. Todos sabemos la cantidad de veces que
hemos vuelto a casa después de un mal día: hemos tenido un día tenso en el trabajo,
para llegar a casa hemos tenido que soportar un gran atasco y además bochornosas
tensiones con los otros conductores, no está la comida hecha, la casa sin colocar y
limpiar y para colmo llega la hija diciendo que le han suspendido el examen que el
día de antes le costó tanto esfuerzo preparar. Situaciones similares a la descrita se
dan a menudo en la familia y es el caldo de cultivo para explotar ante una mala
contestación, mirada, gesto o similar. Es el momento ideal para recapacitar y
recordar con los hijos que nadie es perfecto, reconocer las culpas, lo que genera
siempre un acercamiento en la familia y un reconocimiento del cariño y del amor que
se profesa en el seno familiar. SIEMPRE DEBEMOS AFRONTAR UN CONFLICTO Y NO
EVITARLO. En la convivencia diaria se generan multitud de situaciones que no son
siempre agradables. Esto es normal porque no todos pensamos igual. Incluso
debemos decir que es necesario que surjan conflictos porque cada uno debe
defender sus ideas, sus posturas, sus formas de ver la vida e interpretar las
relaciones humanas. Pero es importante recalcar que un conflicto no debe incluir una
pelea. Debemos saber vivir respetando al prójimo y sus ideas. Hay que insistir que
es bueno que cada uno tenga sus ideas. Surge el problema cuando cada uno piensa
que sus ideas son mejores que las de los demás (situación de gobierno autoritario),
o que la forma de pensar de los demás es errónea y nosotros estamos en lo cierto
(situación que provoca irritación en los demás). Los hijos han de saber que el
desacuerdo es positivo. Podemos afirmar esto porque el desacuerdo obliga a
expresar las ideas y los sentimientos de cada uno lo que es señal de salud y clima de
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Texto:

¿Para aprender hay que esforzarse? En el artículo titulado “El valor del esfuerzo en
la formación de la persona” se analiza qué se entiende por esfuerzo, cuál es la
importancia que el Sistema Educativo da al esfuerzo, la relación del esfuerzo como
valor de la persona con otros valores como la disciplina, la obediencia, el trabajo
bien hecho, etc. En el presente artículo queremos reflexionar sobre las posibilidades
que existen de fomentar el valor del esfuerzo en el niño, la importancia que tiene el
esfuerzo de la persona para un mejor aprendizaje, veremos cómo sí es posible que
su hijo aprenda a esforzarse y enumeraremos (además de las ya citadas en el
artículo citado) unas pautas concretas que usted, padre/madre, puede poner en
práctica para ayudar a su hij@ a esforzarse. Po ESFUERZO entendemos la “acción
enérgica del cuerpo o del espíritu para conseguir algo”. También “empleo de
elementos costosos en la consecución de algún fin” (Diccionario Espasa Calpe,
2001). Algunos autores afirman que existe aprendizaje sin esfuerzo. Parte de
verdad tienen porque hay que recordar que buena parte de las competencias
funcionales que el individuo adquiere (la comunicación, la capacidad de andar, etc)
se aprenden con muy poco esfuerzo. Si consideramos la segunda acepción de la
definición de esfuerzo que hemos citado, el esfuerzo supone poner en juego
“elementos costosos” ante una tarea, planificar los pasos que deberán realizarse,
anticipar sus consecuencias, pensar en indicadores de progreso, supervisar la
actividad mientras se realiza, revisar los resultados intermedios, introducir las
correcciones necesarias, buscar alternativas de solución a un incidente no previsto,
evaluar la adecuación del proceso seguido y la pertinencia del producto obtenido,
aprender de los errores cometidos para próximas tareas, y esto sustentado sobre
mecanismos de automotivación que la persona debe crear como alimentar el propio
interés, controlar la ansiedad, reducir los sentimientos de miedo a fracasar, persistir
en el empeño, o pedir apoyo y ayuda cuando sea necesario. Según lo anterior, el
esfuerzo es también una cuestión de grado como sucede con la motivación. No hay
una sola manera de esforzarse, sino muchas. El simple hecho de escuchar un
momento a un adulto supone para muchos niños un esfuerzo enorme aunque no se
impliquen en absoluto en la explicación. Debemos tener en cuenta que el esfuerzo en
sí mismo no garantiza el aprendizaje. Sin esfuerzo es difícil que haya aprendizaje,
pero a menudo el simple esfuerzo conduce únicamente al hastío o a aprendizajes de
ínfima calidad. EL ESFUERZO SE APRENDE. Hay quien dice que todo aprendizaje
implica un esfuerzo. Un factor determinante del éxito escolar en todas sus etapas es
el desarrollo, cultivo y afianzamiento de la voluntad de aprender. Esta voluntad de
aprender posee un doble sentido: por un lado, se trata de un querer saber (actitud
de atención hacia el mundo, nosotros mismos, etc.). Por otro, es también un querer
poner los medios para saber: quiere decir, estar dispuesto a movilizar la mayor
cantidad de recursos posible para conseguir el aprendizaje mediante el esfuerzo. Es
preciso presentar el esfuerzo como un progreso sostenido a lo largo de un proceso
de aprendizaje. Es en el periodo de 3 a 5 años cuando se deben establecer las bases
para que el individuo pueda ir interiorizando la necesidad de esforzarse como parte
esencial de su responsabilidad en el proceso educativo. Para el aprendizaje del
esfuerzo contamos con una serie de principios que orientan la enseñanza de
estrategias de autorregulación del esfuerzo. Estos principios son tres: Las
estrategias se deben centrar en la comprensión de la necesidad de esforzarse en
determinadas circunstancias y de ajustar ese esfuerzo al objetivo y condiciones de
la tarea en cuestión. Las estrategias han de permitir al niño tomar conciencia del
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Texto:

Papel de la motivación en el aprendizaje. Entendemos por MOTIVACIÓN el conjunto
de variables intermedias que activan la conducta y/o la orientan en un sentido
determinado para la consecución de un objetivo. Se trata de un proceso complejo
que condiciona en buena medida la capacidad para aprender de los individuos. Es lo
que mueve a la persona en una dirección y con una finalidad determinada; es la
disposición al esfuerzo mantenido por conseguir una meta. Constituye, por tanto, un
factor que condiciona la capacidad para aprender. Al igual que los intereses,
depende en parte de la historia de éxitos y fracasos anteriores de la persona pero
también del hecho de que los contenidos que se ofrezcan para el aprendizaje tengan
significado lógico y sean funcionales. En la motivación que un alumno llegue a tener
desempeña un papel fundamental la atención y el refuerzo social que del adulto
(profesor, padres...) reciba. Por eso son importantes las expectativas que los
adultos manifiestan hacia el individuo y las oportunidades de éxito que se le
ofrezcan. Además hay que considerar la motivación como una amplia capacidad que
precisa enseñar valores superiores como la satisfacción por el trabajo bien hecho, la
superación personal, la autonomía y la libertad que da el conocimiento,... También, la
motivación es una cuestión de procedimientos que implica un trabajo importante,
utilizar autoinstrucciones, relacionar contenidos, trabajar en equipo, etc. Y por
último, exige conocimiento sobre el riesgo que se corre en caso de fracasar en el
intento o por el contrario, y más importante, la satisfacción que supone la obtención
del éxito. Podemos distinguir DOS TIPOS DE MOTIVACIÓN: una intrínseca que hace
referencia a que la meta que persigue el sujeto es la experiencia del sentimiento de
competencia y autodeterminación que produce la realización misma de la tarea y no
depende de recompensas externas. Es el caso del niño que aprende la lista de
jugadores de un equipo de fútbol porque realmente le llama la atención, le motiva,
significa algo para él, y lo hace sin pretender ninguna recompensa, la aprende
porque sí. Y la motivación extrínseca que estaría relacionada con la realización de la
tarea para conseguir un premio o evitar un castigo. Como cuando un hijo ordena su
habitación con el único fin de salir antes con los amigos y no porque realmente es
necesario estar en un espacio ordenado porque resulta más cómodo. O como cuando
hacen un recado para acercarse al quiosco y comprarse alguna golosina, etc.
ALONSO TAPIA en “Desarrollo Psicológico y Educación” de COLL, PALACIOS y
MARCHESI, 1992 de Alianza Editorial, ha comprobado además que las personas con
motivación intrínseca tienden a atribuir los éxitos a causas internas como la
competencia y el esfuerzo, mientras que los individuos con motivación extrínseca
tienden a hacerlo a causas externas, como el azar o las características de la tarea,
con lo que estos chicos no se consideran capaces de controlar la consecución de las
metas que persiguen. Por todo lo anterior es importante destacar que la educación
no debe limitarse a transmitir conocimientos, sino que debe además ser capaz de
transmitir valores y actitudes positivas hacia la actividad escolar. Además debemos
apuntar que los sujetos con alta motivación persisten más en la tarea y por tanto es
más probable que alcancen sus metas, hacen juicios independientes y se proponen
retos sopesando cuidadosamente sus posibilidades de éxito, y el propio éxito
alcanzado refuerza su forma adecuada de afrontar las tareas. Los profesores saben
que la motivación es consecuencia de la historia de aprendizaje. Hay que promover
la motivación intrínseca, el proceso es interactivo,... Estos autores se preguntan
¿QUÉ ES ESTAR MOTIVADO? Para motivar a un individuo en el estudio, como en
cualquier otra actividad, es necesario poner en juego un conjunto de estrategias
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Texto:

¿Paga sí o no? En el presente artículo se pretende dar pautas al lector sobre si es
conveniente entregar paga o no a los hijos, la periodicidad de la paga, la cantidad a
entregar, criterios para educar al niño en el uso correcto..., entre otros. Este
contenido es un complemento del presentado en el artículo “Educar en el uso del
dinero” ya que éste se centra más en informar de los criterios a tener en cuenta
para el uso del dinero. Hay padres que no tienen claro si tienen que dar a sus hijos
“dinero de bolsillo” para sus caprichos aunque no dudan en invertir todo lo necesario
para que sus necesidades queden completamente satisfechas. La actitud del niño
respecto al dinero depende de la educación que demos a nuestros hijos en este
campo. Estos contactos con el dinero condicionarán su vida adulta de modo que
pueda ser un campo de pruebas para valores como la generosidad, la
responsabilidad, la sabia administración e incluso la avaricia. Poder manejar su
propio dinero de bolsillo da a los chavales autonomía e independencia de criterio. La
tarea de los padres es de orientación y por supuesto de buen ejemplo. Alrededor de
los 7 años los chicos desarrollan una gran curiosidad por el dinero. Tienen ya unas
nociones de cantidad y unas facultades intelectuales que les permiten comprender el
valor del dinero, desarrollar la conciencia del mundo además de la noción de
número. Pero también los padres y educadores se plantean una duda ¿realmente
necesitan una paga? Existen opiniones en ambas direcciones; quienes se oponen al
tema de la paga y los que creen conveniente dar una asignación. Los que se niegan a
asignar una paga periódica prefieren (según José Mª Lahoz García en su artículo “El
dinero que damos a los hijos”) crear un clima de confianza que permita que sus hijos
les pidan dinero cuando crean necesitarlo. Podemos afirmar que la opción de asignar
una paga periódica es mayoritaria siempre que sea adecuada a la madurez del niño.
En el tema del dinero no conviene ser demasiado rígidos. En alguna ocasión pueden
recibir alguna cantidad extra que les permita tener algo con lo que tengan una
especial ilusión. Estas primas pueden venir motivadas por hechos sobresalientes
relacionados con hábitos que se quieren potenciar (hacer los trabajos por iniciativa
propia, tener un detalle con algún hermano, vecino, amigo sin que se le indique, etc.)
De cualquier forma deben ser cantidades pequeñas. No obstante debemos tener en
cuenta que el dinero nunca debe usarse para premiar o castigar, por ejemplo
poniendo precio a sus notas. También hay que plantearse CON QUÉ FRECUENCIA
RECIBIRÁN LA PAGA. Una vez por semana es una buena medida entre los 7 a 10
años. El periodo de un mes todavía les queda grande. A esta edad los niños ya
comprenden el significado de “caro” y “barato”, aunque el valor de las cosas es algo
muy subjetivo relacionado directamente con la importancia que tienen los objetos de
consumo en su vida. José Mª Lahoz afirma que el niño, a esta edad, es capaz de
descubrir la relación del dinero con el trabajo y con el cuidado de las cosas. Más
concretamente aprende que si cuida las cosas que usa, evita gastos innecesarios y
podrá dedicar el dinero a otras necesidades; por otro lado, debe aprender que el
dinero se obtiene a cambio de trabajo. A los 9 años ya tienen una idea bastante
precisa del valor del dinero pero les falta experiencia y cometen muchos errores.
Muchos niños reciben su primera paga cuando empiezan a ir al colegio. Es un buen
momento pues es cuando aprenden a sumar y restar y esto les será muy útil para
manejar el dinero. Debemos dejar que sean ellos mismos quienes administren el
dinero, siempre cerciorándonos de lo que compran. Ello nos da ocasión de dialogar y
conocerlos mejor. Podemos ayudarles a elegir para que compren cosas inofensivas
pero no fiscalizar ni coaccionar. La libertad personal de comprar un tebeo, una
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Sílabas 2250

Palabras 1117

Frases 78

Promedio sílabas / palabra 2,01

Promedio palabras / frase 14,32

Índice Flesch-Szigriszt 67,02

Grado en la escala Inflesz Bastante Fácil
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123.- Orientaciones educativas en torno al ocio y tiempo libre:

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos2/e_padres/html/orientaci_edu.htm
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Informe de legibilidad

Texto:

Orientaciones educativas entorno al ocio y tiempo libre. Introducción. Cada vez el
ocio ocupa más tiempo en nuestras vidas. Nuestras sociedades desarrolladas se
caracterizan entre otros rasgos porque cada vez disponemos de más tiempo libre, al
contrario de una sociedad primitiva, donde la mayor parte del tiempo se tiene que
dedicar al trabajo para poder obtener los recursos para la subsistencia. Esta
evolución de la sociedad que en sí misma es positiva, pero puede plantear algunos
problemas: ¿qué hacer en el tiempo libre?,¿cómo aprovecharlo para que sea
educativo?¿cómo superar el aburrimiento al que podemos estar abocados?, etc. La
cuestión es que la posibilidad de tener cada vez más tiempo libre, no sea algo que se
vuelva contra nosotros, como le sucede a personas con el síndrome del fin de
semana, que es paradójicamente cuando peor se encuentran. Tan malo es no tener
nada de tiempo libre, lo que nos impide el justo descanso, el recuperarnos, como
tener todo el tiempo libre del mundo y no saber qué hacer. Orientaciones educativas.
El ocio es el tiempo para hacer otras actividades distintas a las habituales. Todos
disponemos de un tiempo limitado para desarrollar el proyecto personal que somos
cada uno. En la vida hay trayectos en los que tenemos una ocupación absorbente ya
sea porque estudiamos o trabajamos, pero luego hay mucho tiempo intermedio en el
que nos dedicamos a otras cosas para divertirnos, descansar... Este tiempo
intermedio es el del ocio. La idea que tenemos nosotros del ocio es no hacer nada, es
“matar el tiempo”, bastante lejos de la idea que tenían los griegos de ocio, para
quienes estar ocioso, era dedicarse a actividades formativas de la mente y el
espíritu, era cultivar lo mejor que tenemos las personas de sí mismos. Este tiempo
para otras cosas distintas a las habituales, lo tendremos que dedicar a otras
actividades que desarrollen otros campos distintos de la persona y muy importantes:
la amistad, la cultura, los hobbis, las aficiones…. Por tanto, una idea que tienen que
tener clara nuestros hijos, es que estar ocioso no es estar sin hacer nada, sino
dedicarnos a otras actividades que nos gustan, nos lo hacen pasar bien, y además
nos forman. Buscar el equilibrio entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso. El
ocio es un tiempo de recuperación personal para superar el cansancio o para no caer
en el mismo cuando desempeñamos nuestra tarea diaria. Hay que buscar un
equilibrio entre tiempo de trabajo y tiempo de actividad, que no quiere decir que sea
mitad de tiempo para uno y otro, sino que cada persona ha de saber el tiempo que
necesita de descanso, de ocio para estar después en las condiciones adecuadas para
el trabajo o estudio. Esta distribución de tiempo entre trabajo y ocio depende
también de diversos factores: la edad, el momento del curso académico, no es lo
mismo estar a final de curso que a principio del mismo. Es conveniente que cada
persona sepa qué actividades son las que le producen mayor descanso y
recuperación personal, tiene que conocer su propio perfil para actuar en coherencia
con él. Los padres han de ser conscientes que son el modelo y referente para sus
hijos. Gran parte de las conductas que se incorporan en un niño en el hogar es a
través de la imitación que hacen los hijos a los padres. Hemos de ser muy
conscientes de este mecanismo para no cometer errores educativos. De ahí que los
padres tienen que ir por delante en el aprovechamiento del tiempo libre, a qué se
dedican, si lo hacen con aprovechamiento o si se quedan sin hacer nada frente al
televisor, si tienen suficientes hobbies, si saben abrir nuevos campos de interés
entre los que les rodean.... Por la imitación que hemos dicho de las conductas de los
padres por los hijos, es frecuente que las aficiones de los padres, sean muy
parecidas con las de los hijos, aunque hemos de respetar los propios intereses que
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122.- Orientación Educativa:
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Informe de legibilidad

Texto:

Orientación educativa. La Orientación Educativa es un conjunto de actividades
dirigidas a los alumnos, padres y profesores para ayudarles en el desarrollo de sus
tareas dentro del ámbito específico de los centros escolares. Esta acción orientadora
–coordinada por el Departamento de Orientación en la ESO y por los Equipos
Psicopedagógicos en Educación Infantil y Primaria– es tan compleja como la propia
actividad docente por lo que abarca un gran número de aspectos y técnicas. Apoyo al
proceso de enseñanza-aprendizaje. Conjunto de ayudas para que el profesor
organice con mayor eficacia su actividad y que faciliten la mejora del rendimiento en
los alumnos. Se trata de intentar dar respuesta a preguntas del tipo: ¿Cómo atender
en el aula los distintos niveles de conocimiento y la disparidad de grados de
motivación y de capacidades de los alumnos? Adaptaciones Curriculares. Las
adaptaciones curriculares -entendidas como modificaciones curriculares más o
menos extensas- son estrategias educativas para facilitar el proceso de enseñanza-
aprendizaje en algunos alumnos con necesidades educativas específicas. Pretenden
ser una respuesta a la diversidad individual independientemente del origen de esas
diferencias: historial personal, historial educativo, motivación e intereses, ritmo y
estilo de aprendizaje… Respeto a las peculiaridades. En la actualidad, reivindicar
una escuela pluralista, abierta a la diversidad, supone educar en el respeto a las
peculiaridades de cada niño y en el convencimiento de que las motivaciones,
intereses y capacidades de aprendizaje son muy diferentes entre el alumnado,
debido a un complejo número de factores, tanto individuales como ambientales que
interactúan entre sí. Nos encontramos con un reto: la escuela debe ser capaz de
ofrecer a cada alumno la ayuda pedagógica que necesita, ajustando la intervención
educativa a la individualidad del alumno y haciendo realidad los principios de
normalización e individualización de la enseñanza. Definición. Adaptación curricular
es cualquier ajuste o modificación que se realice en el currículo con el objetivo de
dar respuesta a los alumnos con necesidades educativas. [1] En sentido amplio, una
adaptación curricular se entiende como las sucesivas adecuaciones que, a partir de
un currículo abierto, realiza un centro o un profesor para concretar las directrices
propuestas por la Administración educativa teniendo presente las características y
necesidades de sus alumnos y de su contexto. En sentido restringido, el concepto de
adaptación curricular se refiere a aquellas adecuaciones de índole más específica
que se realizan pensando, exclusivamente, en los alumnos con necesidades
educativas especiales que no son necesarias para el resto de los alumnos. Principios
de las adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares entendidas como un
"continuo" dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, deben estar
fundamentadas en dos principios: - Principio de Normalización: Favorecer que estos
alumnos se beneficien, siempre que sea posible, del mayor número de servicios
educativos ordinarios. - Principio de Individualización: Intentar proporcionar a cada
alumno -a partir de sus intereses, motivaciones y también en relación con sus
capacidades, deficiencias y ritmos de aprendizaje- la respuesta educativa que
necesite en cada momento para formarse como persona. Niveles de concreción. El
Gobierno elabora los Decretos de Enseñanzas Mínimas de las distintas etapas
educativas para toda la población escolar, y son los distintos estamentos implicados
(administraciones educativas, equipos docentes, profesores,…) los que llevan a cabo
la concreción curricular para su ámbito o nivel. A partir del Currículo Oficial, Diseño
Curricular Base (primer nivel de concreción) y siguiendo un orden creciente de
especialización se pueden distinguir los siguientes niveles de adaptaciones
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121.- Observar...¿para qué?:
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Informe de legibilidad

Texto:

Observar... ¿para qué? Es sabido que la observación es la técnica de diagnóstico más
importante que existe. Se trata de una técnica de recogida de información que
requiere una gran concentración y habilidad para obtener una información válida y
fiable. Sabemos que en todas las actividades humanas se observa: en la medicina,
en la justicia, en la seguridad de la sociedad, en educación, etc. También en la
familia debemos habituarnos a aplicar la técnica de la observación para poder así
aprender mejor cómo crecen nuestros hijos; fijarnos en los detalles más
insignificantes; ofrecerles una atención más ajustada a sus necesidades; hacerles
felices; realizar una escucha activa y tantas otras acciones que son necesarias por
nuestra parte como padres hacia ellos. Pero ¿qué necesitamos para ser buenos
observadores? Ante todo dos puntos esenciales: Debemos también saber qué faltas
se cometen frecuentemente al observar y cómo los fallos invalidan la observación y
cómo pueden evitarse. Es necesario entrenarse en la observación del niño y su
entorno con fines concretos. La observación es fundamental a la hora de tomar
decisiones. Si observamos mal, llegamos a conclusiones erróneas y las decisiones
adoptadas serán equivocadas. Sin embargo, si observamos correctamente podemos
controlar nuestras decisiones, adoptamos seguridad y confianza en nuestras
decisiones y nuestra conducta. Todos aprendemos de una forma u otra a observar
pero debemos adoptar unas precauciones porque también la observación tienen sus
engaños. En primer lugar muchos padres tienen miedo a la verdad e intentan
ocultarla: es doloroso para los padres admitir que un hijo precisa de apoyos en la
escuela porque se “retrasa” del grupo de compañeros; o por ejemplo, es difícil
admitir que un hijo se escapa de casa porque se siente demasiado oprimido,
aflorando los sentimientos de culpa como educadores. También los padres se forman
prejuicios y no quieren cambiar de idea cuando se forjan un juicio impidiéndoles
realizar una observación objetiva: un padre tiende a culpabilizar a uno de los hijos
que es el más revoltoso y duda que la acción punible la haya ideado el que en
principio es más bueno. Los deseos son una fuente de errores constantes. Uno desea
que las cosas sean así y no de otro modo y por ello se ven así. Es lo que llamamos
deformación de la realidad por razones tácticas. Cuando un niño suspende puede
ocurrir que el padre y la madre se echen la culpa mutuamente por el fracaso del niño
y no son capaces de analizar su propia actuación ante el problema. En el
comportamiento de uno mismo sólo se ve lo positivo y en el otro lo negativo. La
imagen real de los hechos queda fácilmente tan deformada que no se parece en nada
a la realidad. También en la educación tendemos a equivocarnos al aplicar el
principio de la generalización equivocada. Los padres hacen análisis de la situación
basados en la generalización, es decir en lo que ha sucedido en otras ocasiones
similares. La imagen que tenemos de la realidad es subjetiva porque forjamos una
idea en base a observaciones parciales y llegamos a conclusiones que en muchas
ocasiones son equivocadas. Tendemos a exagerar y un padre no dice “a veces llegas
tarde” sino que se deja llevar por los sentimientos y espeta “siempre llegas tarde” Y
también ocurre que confundimos entre observación e interpretación. Suele ocurrir
que sacamos conclusiones del hecho observado. Interpretamos y nos explicamos el
comportamiento: cuando la madre acuesta al niño, apaga la luz y éste empieza a
llorar suele generar enfado en la madre porque piensa que el niño es un caprichoso,
cuando lo que puede ocurrir es que el niño siente miedo por la oscuridad y necesita
una atención de la madre. Es necesario, por tanto, realizar una observación
sistemática en la familia que permita realmente llegar a conclusiones acertadas ante
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120.- Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación e integración
social de la inmigración:

http://ares.cnice.mec.es/informes/10/
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Informe de legibilidad

Texto:

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL DE
LA INMIGRACIÓN. 1.1. INMIGRACIÓN Y ACOGIDA. La Declaración Universal de los
Derechos Humanos de la ONU de 1948 asegura el derecho a la emigración. La
libertad de movilidad en el interior de un país es algo en lo que todo el mundo está,
en principio, de acuerdo ya que es un derecho consustancial a la libertad. La
cuestión fundamental es la de si ese derecho a la emigración implica también el de la
movilidad a otro país, y la obligación de éste de aceptarla. Y si los Estados pueden
oponerse a ello basándose en la obligación que tienen de mirar por el bienestar de
sus ciudadanos (Capel, 2001). 1.1.1. Inmigración y refugio. Por ello, como señala
Fernando Troyano (1994), el término inmigrante necesita ser clarificado. Según
este autor, los desplazamientos de personas producidos por guerras y catástrofes,
encajan con la definición de inmigrante, aunque a este colectivo se le suele
denominar refugiados (matiz jurídico). Pensamos que el concepto de inmigrante que
excluye ese matiz jurídico, reúne las siguientes características: 1. Viene al país con
cierta vocación de permanencia. 2. Vive de su trabajo por cuenta ajena o propia. 3.
Ocupa los sectores más bajos en el mercado de trabajo. El concepto incluye
igualmente a los familiares de las personas que reúnen las características
anteriores. Por su parte, los refugiados tienen generalmente "fundados temores de
ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un
determinado grupo social o por sus opiniones políticas, que se encuentra fuera del
país de su nacionalidad y no puede o, a causa de lo dicho, no quiere acogerse a la
protección de tal país" (Aparicio, 2000: 6). La Declaración de Cartagena sobre
refugiados se basa en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la
Convención Americana de Derechos Humanos, la doctrina de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Refugiados
adoptada por la Organización de la Unidad Africana en 1969
(http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0008.pdf.) Dicha Declaración amplía la
definición de refugiado contenida en la Convención de 1951, incluyendo a las
personas que han huido de su país (...) porque su vida, seguridad o libertad han sido
amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos
internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que
hayan perturbado gravemente el orden público. En el mundo hay alrededor de
23.000.000 de refugiados. Cerca de 7.300.000 están en Asia, 6.200.000 en África,
aproximadamente 7.400.000 en Europa, 1.200.000 en América del Norte, 90.000
en Latinoamérica y Caribe y unos 70.000 en Oceanía. Otros 20 millones más son
desplazados dentro de sus propios países y no están reconocidos como refugiados.
Entre todos, unos 50 millones, configuran un gigantesco país sin nombre, una
sociedad multicultural fragmentada, un mundo diverso, complejo pero también
vulnerable, pobre, perseguido. Miles de víctimas en movimiento continuo con las
cuales trabaja el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR
(http://www.rnw.nl/sp/toolbar/informe_refugiados.html). Volviendo al término
inmigrante, Troyano puntualiza que existen grupos de población que en ocasiones
vive voluntariamente en países de los que no son nacionales sin que por ello se les
conozcan como inmigrantes. Este es el caso de Mónaco, donde el 66% de su
población es extranjera. Ser extranjero es por ello condición necesaria pero no
suficiente de la cualidad de inmigrante. En palabras de García y Labraga (1997:
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119.- Navegación Segura:

http://www.ite.educacion.es/w3/recursos2/ns/

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Texto:

Navegación segura: los menores y el uso de Internet. Internet ofrece posibilidades
académicas, solidarias, culturales, creativas, lúdicas y relacionales. La importancia
de la red es cada día mayor en todas su dimensiones (web, correo, news, chats...)
pero como cualquier actividad humana necesita de un adiestramiento para sacarle el
máximo rendimiento. Los padres deben afrontar Internet dentro del modelo
educativo que estén defendiendo para sus hijos. A efectos educativos, Internet no es
algo distinto de actividades como ver la TV o salir con los amigos, y los padres
deberán conocer el funcionamiento de este sistema comunicativo para potenciar sus
factores positivos y minimizar los negativos en los hijos. Criterios generales. 1.
Navegue con su hijo y dialogue sobre lo que van descubriendo con el objetivo de que
él vaya encontrando sus propios criterios. Para empezar puede ser interesante
tratar aspectos como: Valorar la calidad formal de las páginas: la facilidad con la
que se descargan, la cantidad de publicidad, el tipo de información que nos ofrece
(original, divertida, curiosa...) Buscar el objetivo de cada página, descubrir los
valores que transmite, ser críticos con las ideas pero también con los medios que
proponen. Enseñarle a descubrir áreas temáticas de calidad y apropiadas para él.
Protección de menores. Web para niños. Literatura infantil. Cuéntame un cuento.
URL: http://usuarios.lycos.es/Cuentame_un_cuento/menu.htm Cuentos
tradicionales, letras y partituras de canciones infantiles, trabalenguas, puzzles, el
juego del ahorcado y otros enlaces. Chispita: cuentos para niños. URL:
http://www.cuentosparaninos.com/ Cuentos infantiles escritos por autores
hispanoamericanos bajo la dirección de la también escritora Theira Añez. Además de
cuentos, se recogen poemas, fábulas y acertijos. Materiales, juegos y actividades.
Aprende con Frosti. URL:
http://www.cabezoncanoso.com/frosti/presentacion_s.htm Espacio que presenta
actividades para niños entre 3 y 4 años relacionadas con las diversas áreas de la
educación infantil: matemáticas, educación visual, lengua e inglés. También cuenta
con una selección de enlaces de interés relacionados con la educación infantil.
Bricogenios: Bricolaje para niños. URL:
http://es.geocities.com/bricogenios/seccion_materiales/seccion_materiales.htm
Propone actividades manuales de fácil realización con papel, pintura, arena o tela.
Filtrado de contenidos. Ante posibles contenidos inconvenientes para menores en
Internet, no hay solución más sólida que la formación personal del menor. La
recurrencia al software de filtrado de contenidos -que por otro lado en la actualidad
no es en absoluto fiable- debería ser excepcional en la educación del menor.
Efectivamente, existen programas específicos cuyo fin es precisamente limitar el
acceso a ciertas páginas. Reciben el nombre de programas "nodriza" o de control de
contenidos en la navegación por Internet. Los hay de pago, pero también gratuitos.
Más abajo ofrecemos enlaces a algunos de los más conocidos. El funcionamiento de
estos programas suele ser muy semejante. Una vez instalados en el ordenador del
usuario se puede iniciar el programa filtrador a través de una clave que los padres o
tutores han fijado con antelación y que el programa pide tras su primer arranque.
Una vez activado, el niño podrá navegar únicamente por aquellos sitios que no estén
definidos como potencialmente excluibles por el programa. Esta selección, por lo
general, se realiza a partir de una lista interna de sitios web y otra lista de términos
considerados no deseables. Denuncias. A través de Internet los ciudadanos pueden
ejercer un cierto control de la red al denunciar a las autoridades competentes
aquellas páginas que atentan directamente contra la dignidad del menor o que,
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118.- Modificación de conducta: Aplicaciones al ámbito de la
familia
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Informe de legibilidad

Texto:

Modificación de conducta: Aplicaciones al ámbito de la familia. CONCEPTO DE
MODIFICACIÓN DE CONDUCTA: CARACTERÍSTICAS. "La Terapia o Modificación de
Conducta es el intento de cambiar el comportamiento humano y las emociones de
manera benéfica con base en las leyes del aprendizaje" (EYSENCK). El objetivo es
cambiar hábitos que se consideran inadaptados o indeseables. Su objeto es el
estudio directo acerca de las acciones observables que realizan los seres humanos
con el fin de formular un modelo funcional que permita transformar esas acciones.
No pretende, en principio modificar la "personalidad" o la "herencia". Se entiende la
conducta humana (las acciones que realiza un ser humano) como fruto del
aprendizaje. El niño al nacer, no sabe hacer casi nada y "lo que hacemos" de
mayores es lo que hemos aprendido a hacer. Se aprenden tanto las acciones que
poseen un valor adaptativo, como aquellas conductas que son claramente
desadaptativas, como muchas conductas de evitación (miedos), conductas
agresivas, etc. La conducta humana además de ser aprendida, es el resultado de su
interacción constante del ser humano con su entorno. El hecho de realizar una acción
modifica las probabilidades de la acción en el futuro. Gran parte de nuestras
conductas se encuentran determinadas por el tipo de consecuencias que se derivan
de las acciones que hemos realizado en el pasado y por supuesto, del éxito o fracaso
que tenemos en cada momento, influye sobre lo que hagamos en un futuro. Esta es la
dinámica básica de la construcción de la conducta humana en todas sus
complejidades. La conducta se aprende en contextos sociales. Hay acciones que se
enseñan expresamente y otras que se enseñan "sin querer". El "querer enseñar" o
no unas acciones no determina, por sí mismo, que esas acciones se enseñan o no.
Los niños son niños pero no tontos, lo que quiere decir, que aprenden de nosotros no
solamente lo que nosotros queremos enseñarles, sino también lo que no queremos.
Por todo ello, nos interesa estudiar del modo más objetivo posible, lo que hacemos,
lo que lleva consigo un esfuerzo por no utilizar etiquetas calificadoras de las
acciones que realizamos. Son conductas lo que debe ser observado y cambiado. La
conducta anormal no se considera cualitativamente distinta de la normal. Las
conductas (normales y anormales) se adquieren, mantienen y extinguen por los
mismos principios. Tanto una como otra, son principalmente una consecuencia del
aprendizaje que se lleva a cabo en un contexto social. La mayor parte de las
conductas o acciones pueden ser modificadas a través de la aplicación de los
principios psicológicos, especialmente los del aprendizaje. La Modificación de
Conducta subraya el carácter medible o evaluable que tiene la conducta. Esta no se
reduce a la conducta manifiesta, puesto que también es posible y evaluable las
actividades encubiertas -p.e. los pensamientos que median en una conducta-. Se
trabaja con el método científico experimental, tanto para ampliar los conocimientos
acerca de la conducta y su desarrollo, como para modificarla. En este sentido,
cualquier intervención puede ser considerada un experimento. Objetivo fundamental
es identificar las condiciones que controlan las conductas-problema. Se buscan los
determinantes actuales más que las experiencias de la infancia temprana o la
información histórica. Interesan de forma prioritaria las variables externas e
internas que en la situación presente mantienen las conductas-problema. Se valora
la eficacia de la intervención en función de los cambios objetivos producidos en la
conducta y de su mantenimiento a través del tiempo. PASOS EN LA EVALUACIÓN DE
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117.- Mi hijo no para de llamar la atención:
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Informe de legibilidad

Texto:

Mi hijo no para de llamar la atención. Diálogos con el psicólogo. (Técnicas de
modificación de conducta). — Padre de Ángel (PA): Vale, es muy bonito lo que
contáis, pero vosotros no habéis tenido una tarde triunfal con mi Angelito. Es como
un remolino, me pone en ridículo con sus pataletas en la calle, cuando vienen visitas
a casa se arrastra por todos los lados y no para de incordiarles, no hay forma de
llevarle a la cama, no soporta que hagamos casos a los hijos de nuestros amigos y
les pega, en las tiendas me monta numeritos, no me hace caso nunca... espera que
cojo aire y continúo porque aquí no acaban las delicias de mi niño, a veces creo que
nos odia y el único fin de su existencia consiste en volvernos locos a mí y a su
madre. Cualquier día de estos lo... — Psicólogo accidental (Ps): No sigas, estoy
convencido de que me puedes relatar miles de actuaciones del muchacho y que
todas ellas te llevarían a la misma conclusión: Ángel pretende volvernos locos. Dudo
que vuestro hijo tenga como propósito vital amargaros, un niño no tiene tanta
capacidad por muy inteligente que sea. Fíjate que en lo que estás diciendo estás
cometiendo un error de atribución, las conductas de tu hijo no están destinadas a
molestarte a ti sino a conseguir algo que en ese momento desea, acuérdate del
artículo que leímos sobre el cómo aprendemos, toda conducta busca conseguir una
recompensa o evitar algo desagradable. El atribuirle intencionalidad, asumir que
Ángel busca molestarte, lo que te produce es aumentar el enfado con él, perder
objetividad ante las cosas que hace mal y olvidarte de lo que hace bien. Si continúas
así lo único que recibirá tu atención de lo que tu hijo hace son las cosas negativas y,
como él necesita de tu atención y sólo la va a recibir cuando sea "malo", pues será
malo para que le hagas caso. — PA: Bien, suponiendo que tengas razón y que yo
cambie mis atribuciones sobre la intencionalidad de las conductas de Ángel, ¿qué
pasa con las mismas? Sus comportamientos disruptivos van a seguir ahí y lo único
que hasta ahora me has dicho es que no las interprete como una agresión hacia mí ni
hacia su madre. — Ps: Lo primero que hay que hacer es analizar cuáles son esas
conductas y en que contextos se dan para poder ir eliminándolas y sustituyéndolas
por otras más adecuadas. No podemos meter en el mismo saco ni darle la misma
importancia a todo lo que hace vuestro hijo. Es decir, no se puede reaccionar de la
misma forma al hecho de que deje los juguetes tirados por el suelo que al hecho de
romper intencionalmente algún objeto de la casa. Lo primero que debe notar Ángel
es que hay conductas más y menos graves y consecuencias igualmente diferentes. —
PA: Estupendo pero qué hacemos cuando Ángel "ataque". Qué hago cuando pilla una
pataleta en una tienda o cuando le decimos que no a algo y se pone a berrear. — Ps:
Te sugiero que cuando Ángel monte uno de esos numeritos, tragues saliva y no le
hagas caso. Déjale que se canse de gritar, ignora la escenita por sistema hasta que
él mismo llegue a la conclusión de que por esa vía no va a conseguirlo. Pero por otra
parte realizad lo que llamamos reforzamiento diferencial de otras conductas, es
decir, hacedle mucho caso y felicitadle cada vez que haga las cosas bien o cada vez
que lleve a cabo conductas aceptables e incompatibles con las pataletas. — PA: El
espectáculo que puede montar nos puede poner en ridículo en cualquier lugar. — Ps:
Es cierto, pero tenéis que aguantar el envite. Si unas veces conseguís ignorar las
conductas y otras veces cedéis al espectáculo, conseguiréis desconcertar al niño y
reforzar que se vuelvan a producir dichos números. Por otra parte no perdáis de
vista que sólo se pueden ignorar conductas en las que tengamos asegurado que el
niño no va a correr peligro ni va a poder dañar a otros. — PA: Cuando estamos con
hijos de otros amigos y por pura envidia empieza a pegarles y a gritar como un
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Texto:

Mi hijo era un buen estudiante. “Resulta demasiado obvio decir que nuestros hijos
crecen y que van cambiando conforme van pasando los años. Es lo natural que
cuando llega el momento, esos pequeños que con su llegada a nuestro hogar lo
revolucionaron todo, iluminando cada rincón de la casa, vayan cambiando su aspecto
físico. De pronto, unos de manera más precipitada (casi como de un día para otro...),
otros con más calma (como si les costara dar el paso...) dan el estirón. A ellas les
viene la regla, se les van redondeando las formas, les crecen los pechos, pasan más
tiempo encerradas en el cuarto de baño, absortas en frente del espejo, como
intentando reconocerse en esa imagen que les devuelve, distinta, sin más. A ellos les
cambia la voz, les sale barba y miran desconcertados como les crece “todo”. Y, los
más, tienen que soportar esos granitos que aparecen en la cara y que les convierte,
ante la mirada curiosa del resto del mundo, en lo que son: adolescentes. Y, nosotros,
sus padres y sus madres, nos convertimos en sufridores. En ocasiones, llevamos
tiempo esperando este momento, leyendo libros o escuchando las experiencias de
otros padres o poniendo la atención en lo que dicen los gurús en el tema. Aún así, la
llegada de la adolescencia de nuestros hijos nos pilla de sorpresa y con la sensación
de que no sabemos cómo acercarnos a ellos, nos sentimos tan vulnerables, tan
ignorantes... Y eso que ya llevamos doce, trece o muchos más años siendo y
ejerciendo de padres y madres (y no lo hemos hecho tan mal). Para empeorar las
cosas, comienzan a venir los notas del colegio llenas de “no promociona”. No nos lo
podemos explicar, ¡si antes mi hijo era un buen estudiante!”. Son muchos los padres
y las madres que subscribirían estas palabras. No podemos negar que los años de la
adolescencia son particularmente duros y difíciles, pero sobre todo para los propios
adolescentes. Aunque esto último, a veces, se nos acaba olvidando intentando
comprender sus cambios, los porqués de sus comportamientos tan “raros”, tan
diferentes de otros tiempos y que nos lleva a cometer un primer error: poner en
cuestión nuestro buen hacer y saber de padres. No podemos caer en la tentación de
trasladar el problema de ellos a nosotros, culpabilizándonos o responsabilizándonos
de los resultados académicos. Mucho menos adecuado será intentar ignorar el
asunto, echar la culpa a los profesores o al nuevo grupo de amigos del instituto.
También es cierto que no existe la adolescencia sino que existen los y las
adolescentes y que, por tanto, no valen las mismas recetas para todos. Esto nos
puede llevar a pensar que no en todos ni todo en ellos va a ser conflicto, tensión o
provocación. Y que la mayoría dispone de los recursos necesarios para atravesar
esta nueva etapa de su vida sin grandes traumas o angustias. Estos chicos y chicas
están iniciando un largo camino en el que son muchos los aprendizajes que tendrán
que ir adquiriendo hasta llegar a ser adultos. No sólo cambian físicamente, como nos
transmitía el testimonio de la madre que transcribíamos al comienzo. Eso sólo es
parte de un proceso que va a ser multidimensional: desarrollo moral, cambios en su
imagen corporal, nuevas perspectivas en sus relaciones, paso de un pensamiento
concreto a un pensamiento formal, abstracto, lograr un rol masculino o femenino,
conseguir la independencia emocional, responder a las exigencias externas y a las
internas... Focalizaremos nuestra atención en dos aspectos que nos pueden dar
claves para entender mejor a esos chicos que, siendo buenos estudiantes,
comienzan a traer los tan temidos “no promociona” en sus notas. Formación de su
identidad. Cabe diferenciar dos fases en este proceso de autoconstrucción de su
persona. En un primer momento, comienzan a darse reacciones de carácter
negativista, de rechazo de casi todo lo que hasta ese momento adoraban (entre ese
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Informe de legibilidad

Texto:

Medidas generales de salud. Al igual que hemos hecho con otros artículos como en el
de prevención de accidentes en el hogar, etc., pretendemos dar a conocer, o en todo
caso, recordar aquellas pautas generales de actuación para garantizar una vida sana
en el hogar, para todos los miembros de la familia. Se trata de medidas que los
padres deben conseguir alcanzar y que, sin lugar a dudas redundarán en el bienestar
propio y el de los suyos. Aquí tratamos de la actividad física, de la dieta, del
consumo de drogas, de la higiene, entre otras y que beneficiarán a los hijos por que
son garantes de prevención de enfermedades y de calidad de vida. Por tanto,
veamos cuáles son esas medidas generales de salud. La primera sería llevar una
actividad física regular. El ejercicio físico continuado puede retrasar o impedir la
aparición de enfermedades degenerativas, causantes a su vez de distintos tipos de
incapacidades muy frecuentes en las sociedades desarrolladas. Previene la obesidad
y la enfermedad coronaria, prolonga la fortaleza de los huesos y de los músculos y
disminuye la ansiedad. Otra medida es llevar a cabo dietas alimenticias adecuadas.
Una dieta sana debe contener cantidades proporcionadas de todas las sustancias
nutritivas esenciales: calorías, vitaminas, proteínas y minerales esenciales. Hay que
tener en cuenta que las enfermedades cardiovasculares están originadas en gran
medida por hábitos nutricionales inadecuados a la clase de vida que se hace. El
cáncer de colon, el estreñimiento y otras alteraciones digestivas están motivadas
por dietas alimenticias pobres en fibras. Los niveles de colesterol y la hipertensión,
los dos factores de riesgo más importantes en la aparición de la enfermedad
cardíaca coronaria están asociados a una dieta rica en grasas y sal. Aunque la dieta
sana depende de la edad, el sexo, el tamaño del cuerpo y el estado de salud, en
general podemos aconsejar lo siguiente (sobre todo para los padres): -Disminuir al
mínimo el consumo de grasas animales, cuando se llega a una mediana edad y se
hace vida sedentaria. - Aumentar el consumo de verduras, frutas y alimentos ricos
en fibra. - Disminuir el consumo de azúcar, dulces y harinas refinadas. - Evitar el
consumo excesivo de alcohol. Reducir el consumo de drogas. Muchos tipos de
cánceres, enfermedades del aparato respiratorio, enfermedades cerebrovasculares,
etc., están íntimamente relacionadas con el consumo de drogas. Fundamentalmente
el alcohol y el tabaco causan verdaderos estragos en los seres humanos. La heroína
también se está convirtiendo desgraciadamente en “protagonista” de las crónicas
negras y de sucesos. Hábitos adecuados de higiene. La caries dental es un problema
de salud que afecta a más del 95 por 100 de la población en las sociedades
desarrolladas y está originada por prácticas dietéticas equivocadas y sobre todo por
falta de higiene. Existen también otras enfermedades y problemas de salud como la
hepatitis, tuberculosis, gripe, pediculosis (piojos), o enfermedades de transmisión
sexual, cuyo contagio está facilitado en gran medida por la ausencia de hábitos
adecuados de higiene. Es importante cepillarse los dientes por lo menos dos veces al
día, después de desayunar y antes de acostarse, lavarse las manos antes de comer,
ducharse diariamente y lavar con cuidado todos los alimentos que se coman crudos.
Autoobservarse y consultar al médico. Existen muchos procesos patológicos que
resultan más fáciles de curar si se diagnostican precozmente. Para ello son
importantes la observación y la autoobservación. Por ejemplo; detectar anomalías
en el desarrollo del bebé, autoexplorar las mamas para poder notar la aparición de
cualquier tumoración o masa sospechosa, etc. Intentar llevar una vida lo más
relajada posible. Para ello habría que olvidar los comportamientos competitivos y
ambiciosos, la sensación continua de “falta de tiempo” y realizar los actos de la vida

Resultado:

Sílabas 1538

Palabras 698

Frases 42

Promedio sílabas / palabra 2,20

Promedio palabras / frase 16,62

Índice Flesch-Szigriszt 52,94

Grado en la escala Inflesz Algo Difícil

Correlación de Word 4,80

Índice Fernández Huerta 57,68



Imágenes:

NO



114.- Más sobre la violencia escolar:

http://www.ite.educacion.es/padres/convivencia/mas_sobre_la_violencia_escolar/

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Texto:

Más sobre la violencia escolar. En el artículo titulado "¿Y si su hijo sufre maltrato en
el centro escolar?" Hemos intentado aclarar el concepto de violencia, los síntomas
en que hay que fijarse para detectar un posible cuadro de acoso y las medidas al
alcance de las familias para dar solución y afrontar con éxito el problema. En este
artículo definiremos aún más algunos conceptos relacionados con el acoso así como
la explicación de cuáles son las causas de la violencia y sus consecuencias, dando a
continuación algunas pautas a la comunidad escolar (como principal responsable de
la solución) sobre los puntos básicos que debe tener todo plan de prevención de la
violencia escolar. Terminamos este artículo citando algunas conclusiones que
conviene recordar. Los hechos son conocidos por todos, en los centros escolares
suceden por desgracia, cada vez con más frecuencia: situaciones de acoso y
violencia entre escolares que derivan en graves consecuencias de estrés,
alteraciones nerviosas y afectivas cuando menos llegando al extremo del suicidio
como es sabido. El hecho de la violencia sucede en multitud de países, es conocido
por las autoridades y es importante reseñar que, al parecer, hay consenso sobre la
forma de abordar el problema. Antes de nada es conveniente aclararnos y ver de
qué hablamos, ya que no hay consenso del todo en cuanto a los conceptos. La
violencia es algo evitable que obstaculiza la autorrealización humana explicando que
las personas sufran realizaciones afectivas, somáticas y mentales por debajo de sus
realizaciones potenciales. Jordi Planella (1998) la considera como aquella situación
o situaciones en que dos o más individuos se encuentran en una confrontación en la
cual una o más de una de las personas afectadas sale perjudicada, siendo agredida
física o psicológicamente. El concepto de violencia nos remite al concepto de fuerza,
y el uso de la fuerza se relaciona con el concepto de poder. El objetivo de una
conducta violenta siempre alude a una lucha de poderes; el daño subyace, ya sea a
nivel físico, psíquico o emocional, pero no es el principal objetivo. ¿Creen que un
conflicto es lo mismo? Mientras que la violencia no es innata en los seres humanos
sino que es un aprendizaje, el conflicto sí es consustancial a la vida humana, algo
natural y por tanto inevitable. Así, más que eliminar el conflicto, de lo que se trata es
de saber regularlo creativa y constructivamente de forma no-violenta, ya que es una
energía y una oportunidad para el cambio. Los dos conceptos anteriores debemos
distinguirlos de agresividad que está definida en cuanto a su fin de lesionar a otro
organismo o al propio. Existe una clara intención de producir daño, destruir,
contrariar o humillar. La agresión es el acto en sí, un acto palpable y efectivo (como
toda conducta, es una forma de comunicación que tiene una dirección y una
intención), mientras que agresividad es el término empleado para designar la
tendencia o disposición inicial que dio lugar a la posterior agresión. Hay autores que
ven la agresividad como la capacidad del hombre de oponer resistencia a algo o
alguien y por tanto, en sí misma, no la consideran ni positiva ni negativa, más bien
abarca los dos aspectos y todo dependerá de cómo se lleve a cabo. Cuando hemos
oído o leído las noticias de violencia en el ámbito escolar también hemos escuchado
los términos de acoso o victimización. Debemos entender que una situación de acoso
o victimización es aquella en la que un alumno es agredido o se convierte en víctima
cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas
que lleva a cabo otro alumno o grupo de ellos. Por acciones negativas se entiende
tanto las cometidas verbalmente o mediante contacto físico y las psicológicas de
exclusión. Por tanto, existe un claro fenómeno de desequilibrio de fuerzas. Somete
el más fuerte frente a la debilidad del más tímido, introvertido, débil. Por último,
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Informe de legibilidad

Texto:

Los niños y la comida. Una de las primeras condiciones para crear una buena
relación niños-comida es la PACIENCIA. Las prisas y la obligación son enemigos de
los buenos hábitos alimentarios. Los padres deben mostrar una actitud saludable y
positiva hacia la comida considerando todos los aspectos que en ella confluyen: en el
supermercado, en la cocina, sentados en la mesa, etc. Es muy importante que el
mundo de la comida esté rodeado de estímulos agradables y positivos. No es
recomendable que mientras se come se hable de problemas o se discuta. Tampoco la
comida se utilizará como premio o castigo ni para tranquilizar al niño. La comida es
un fin en sí misma por lo tanto no puede ser un medio para conseguir cosas ni
tampoco para que los padres estén contentos. Si el niño atribuye a la comida un
valor emocional podemos terminar teniendo una mala relación con los alimentos. Así
mismo si los padres convierten al niño en un “pinche de cocina”, colaborando en
tareas adecuadas a su edad, y le piden que acuda con ellos al supermercado
metiendo algunas cosas en la cesta o ayudando en el menú semanal harán más
positivo el mundo de los alimentos y conseguirán una buena relación con ellos. Es
aconsejable que el niño se sienta en la mesa con la familia cuanto antes y respete el
horario de comidas. La rutina tranquiliza al niño y le da seguridad. Aquí mostramos
un RITUAL orientativo que seguro más de uno conoce y pone en práctica o ha puesto
más de una vez: ANTES DE LA COMIDA. 1. Lavarse las manos. 2. Ayudar a poner la
mesa. 3. Sentarse (en la silla o trona). 4. Colocarse el babero (si lo necesita).
DESPUÉS DE LA COMIDA. 1. Quitarse el babero. 2. Ayudar a recoger la mesa. 3.
Lavarse las manos. Podemos adoptar otro programa o ritual que quizá sea más
adecuado. Se concreta de la siguiente forma. Cuando la madre o el padre pongan la
cantidad de comida en el plato, ésta irá al principio en platos pequeños y de manera
justa para que se termine todo. Poco a poco se aumentará la ración. Después de que
el niño haya cumplido su primer año debe tener su plato y sus cubiertos, con un vaso
de plástico y con asas. Y sintiéndolo mucho para una gran mayoría de padres que
lean este artículo hay que decir que se deben evitar estímulos que distraigan la
atención de los niños como la televisión. Cuando superan el año y medio querrán
“jugar” con la comida y no admitirán ayuda de ningún tipo. Es conveniente respetar
esta tendencia natural siguiéndole la corriente y ayudándole sin que se note. Aunque
se manche recordemos la REGLA DE ORO: PACIENCIA E INSTRUCCIONES CLARAS Y
SISTEMÁTICAS. Cuando el niño pase de los 2 años es buen momento para utilizar el
tenedor y enseñarle cómo debe comportarse en la mesa. También es un momento
ideal para introducir nuevos alimentos no dejando que él escoja. A partir de los 3
años puede comenzar a rechazar algún alimento: hay que evitar las discusiones y
afrontar la situación con alternativas inteligentes: rebozados, en trocitos, etc.
Después de los 4 años ya se le puede llevar a algún restaurante. Los padres deben
enseñar a los hijos que comer es un auténtico placer. Sin traumas, sin precipitar las
cosas. La buena nutrición empieza por disfrutar en la mesa, todos juntos, sin
dramas, sin broncas ni chantajes; intentando que esos ratos que la familia se reúne
sean de verdadera armonía y agradable conversación. No hacer una tragedia por
que quieran mezclar el plátano con foie-gras. Todo lo dicho hasta el momento nos
está pareciendo muy bien mientras las cosas van bien pero, claro, más de un lector
estará pensando en una cuestión clave: ¿QUÉ HACER CUANDO LOS NIÑOS NO
COMEN? Todos los padres quieren que sus hijos coman bien. La falta de apetito es
uno de los problemas que más atormentan a los padres llegando a producir dramas
familiares. Antes de entrar en la batalla veamos algunas causas: 1. Pocas veces es
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Informe de legibilidad

Texto:

Los hijos y las habilidades sociales. ¿No es verdad que hoy día los jóvenes dan la
sensación de no saber estar, de no saber relacionarse y hablar entre ellos? Incluso a
la hora de mantener una discusión -ya nos cuesta a los mayores- no saben defender
su criterio sin herir la idea y los sentimientos del otro (lo que conocemos por
asertividad). Las pautas de comportamiento nos ayudan a cultivar habilidades que
nos hacen sentir mejor con nosotros mismos y también a ser más valorados por las
personas con quien nos relacionamos. Estas pautas se pueden -se deben- aprender,
y su uso continuo puede generar un hábito. Invitamos desde aquí a las familias a
analizar las pautas que presentamos a continuación, porque benefician a todos: a
grandes y a menos grandes. En el caso de los grandes (los padres), el beneficio es
doble, ya que mejora sus relaciones y habilidades sociales y, al tiempo, sirven como
modelo y ejemplo para los más pequeños. Pauta 1 - Al iniciar una conversación, hay
que actuar con naturalidad, interés y empatía. Al principio debemos saludar y
presentarse uno mismo (si no hay un maestro de “ceremonia” o amigo que dirija la
reunión). Lo debemos hacer con naturalidad. Hay que mirar a los ojos cuando se
habla. Debemos ser cumplidos hacia la otra u otras personas sin resultar
“pomposos”. El objetivo es transmitir una imagen positiva a la persona con la que se
habla. Podemos también comentar o preguntar por la situación, el motivo que genera
el encuentro, la cita. Por último, debemos preguntar o hacer algún comentario sobre
lo que conocemos del interlocutor, sus estudios, sus aficiones, etc. Por encima de
todo hay que evitar hablar con ironía o con tópicos negativos: “esto es un rollo, aquí
la gente está aburrida...”. No debemos criticar de forma ofensiva a alguien que está
en la reunión o en un acto al que asiste el grupo al que pertenecemos. No hay que
ser dogmático: “todas las chicas son iguales”. Hay que tratar de no comenzar la
conversación con comentarios muy personales. Tampoco se debe hablar con voz
demasiado alta o muy baja, ni adoptar posturas incorrectas, poco elegantes. Pauta 2
- Al mantener una conversación, debemos ser activos, escuchar y relajarnos. Hay
que buscar un equilibrio entre hablar y escuchar para que todos los que asisten a la
reunión tengan un hueco y puedan intervenir y manifestar sus ideas. Hay que hacer
señales para demostrar que se está escuchando, y manifestar con gestos que se
quiere intervenir. También es muy importante mantener el contacto visual. Nuestra
intervención debe estar en relación con el centro de interés de la reunión y no irnos
“por las ramas”. En caso de que queramos cambiar de tema hay que avisar.
Buscaremos una conversación equilibrada y no utilizararemos los monosílabos en
nuestras respuestas. Pauta 3 - Hay que olvidarse del temor cuando pedimos un
favor. Vivimos en un ambiente en el que pensamos que los demás saben lo que nos
gusta, lo que necesitamos, en definitiva, lo que nos agrada. Y eso no es siempre así.
Hay ocasiones en que nos vemos en la obligación de pedir un favor y lo tenemos que
hacer con la confianza puesta en que se nos va a tratar muy bien, ya que lo estamos
pidiendo a personas muy queridas. Los amigos y familiares nos van a atender como
es justo y no hay que temer que se nos niegue un favor. En caso de ser así seguro
que existe una justificación. Pauta 4 - Si negamos una petición o un favor a algún
amigo, debemos explicar el porqué. En relación con la pauta anterior, si hemos de
rehusar una petición tenemos la obligación de dar explicaciones razonadas. Pero
también tenemos que ofrecer alguna alternativa, pues comprendemos el motivo que
generó la petición. Hay que distinguir entre los comentarios de las personas que nos
conocen y las posibles manipulaciones a base de halagos gratuitos (“como eres tan
bueno...”, “como tú lo haces tan bien...”), críticas vacías (“nunca te volveré a pedir
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Texto:

Los hijos y las enfermedades de transmisión sexual. De forma breve pretendemos
explicar las características con que cuenta cada una de las enfermedades de
transmisión sexual (ETS) más conocidas y que se están dando cada vez con más
frecuencia, en la juventud. No pensemos en ningún momento que este tipo de
enfermedades se dan únicamente en las personas mayores. También hay que aclarar
que este artículo sólo pretende explicar de forma clara y resumida los fundamentos
de estas enfermedades (causas, síntomas, tratamiento, etc.) y hay que sacar una
sencilla conclusión: en caso de ver que un miembro de la familia padece una
enfermedad de las que aquí describimos, la primera medida a adoptar es acudir al
médico que será quien diagnostique de una forma certera e iniciará el tratamiento
adecuado. Aclaradas las anteriores cuestiones, hay que saber que las enfermedades
transmitidas a través de relaciones sexuales se denominan también enfermedades
venéreas aunque algunas, como el SIDA, es a menudo mortal. Otras son dolorosas y
algunas pasan casi desapercibidas produciendo problemas graves sólo si no reciben
tratamiento. Las consecuencias más frecuentes que se dan son secuelas como
esterilidad, ceguera, desórdenes mentales, aumento de las probabilidades de
desarrollar cáncer, enfermedades cardíacas y defectos físicos de nacimiento si la
enferma es una mujer embarazada. No obstante no hay que alarmarse porque la
mayoría puede curarse con un tratamiento médico adecuado recibido a tiempo.
Existen muchas enfermedades de transmisión sexual, algunas de ellas casi
desconocidas como las clamidias, las verrugas venéreas o la vaginitis causada por
hongos entre otras. La primera medida a adoptar en caso de tener sospecha de que
se padece una enfermedad de transmisión sexual es acudir al médico lo antes
posible sin esperar a que los síntomas desaparezcan. En este artículo sólo nos
vamos a detener en el SIDA, sífilis, tricomonas, herpes genital y gonorrea
emplazando al lector interesado a consultar manuales o especialistas en caso de
querer saber más sobre otras enfermedades. El Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA) es una enfermedad infecciosa, crónica y a medio o largo plazo
mortal que destruye el sistema inmunitario, exponiendo el organismo a múltiples
infecciones y trastornos. Los primeros síntomas son inflamación de los ganglios
linfáticos en el cuello, las axilas y las ingles, fiebres ocasionales, diarreas de corta
duración, sudoraciones nocturnas, pérdida de peso y fatiga. La causa viene dada por
una depresión del sistema inmunológico debido a la infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) descubierto en 1983. Una persona infectada con el
VIH va perdiendo, de forma progresiva, la función de ciertas células del sistema
inmune llamadas linfocitos. Hay que aclarar que la infección por VIH no implica
necesariamente que la persona vaya a desarrollar la enfermedad; en esta fase el
individuo se considera “seropositivo o portador”, pero es erróneo considerar a la
persona infectada con el VIH un enfermo de sida. Alrededor de tres semanas
después de la infección por el VIH, la mayoría de los pacientes experimentan
síntomas pseudogripales como fiebre, cefalea, eritema, linfoadenopatías y sensación
de malestar. Estas manifestaciones desaparecen al cabo de una o dos semanas.
Durante esta etapa los individuos son altamente contagiosos. El paciente entra
entonces en un periodo libre de síntomas (fase asintomática) cuya duración puede
ser superior a diez años. En la fase siguiente, denominada fase sintomática precoz,
se desarrollan los síntomas clínicos de la enfermedad y es frecuente la presencia de
infecciones oportunistas leves. En la última fase, denominada SIDA o fase de
enfermedad avanzada por VIH, aparecen las infecciones y tumores característicos
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Texto:

Los estilos de autoridad en la familia. La familia constituye un grupo social en el que
sus miembros tienen una vinculación genética y donde el liderazgo es ejercido por
los padres. Como líderes del grupo, los padres tienen que conducirlo en el ejercicio
de su autoridad. Dice el diccionario de la R.A.E. que la autoridad "es el crédito que
por su mérito y fama, se da a una persona en determinada materia". Si analizamos
la definición, determinaremos alguno de los rasgos que caracterizan a la noción de
autoridad: a) La autoridad es un crédito, un capital que puede administrarse
adecuadamente y, por tanto, aumentar, como cualquier capital dinerario, o al
contrario, inadecuadamente y, en consecuencia, disminuir. b) Los componentes
principales de ese capital son el mérito y la fama, que son el resultado de las buenas
acciones en el ejercicio de la autoridad. Si el ejercicio de la autoridad hasta el
presente ha sido el correcto, se adquiere prestigio, mérito y fama. Hay varios estilos
de ejercer la autoridad. Veamos cuál de ellos resulta más frecuente en nosotros,
cuál es nuestra tendencia para corregirla si fuera preciso. Estilo permisivo o
sobreprotector. Consideran que los hijos son buenos y saben qué tienen que hacer.
Hay que darles todo lo que piden, especialmente aquello que los padres no pudieron
tener. Tratan de evitar que sus hijos se enfrenten a las dificultades de la vida, y van
quitándoles obstáculos. En los conflictos, los hijos siempre salen ganando. No hay
una orientación dada por los padres, los hijos crecen sin pautas de conducta.
Consecuencias educativas: Al no tener un código de conducta marcado, los hijos no
suelen tener referentes, y por tanto, no saben a qué atenerse. Les faltan hábitos de
esfuerzo, de trabajo para ponerse a la realización de un proyecto personal. Tienden
a la labilidad emocional. Estilo autoritario. La razón es siempre de los padres.
Consideran que el respeto de los hijos proviene del temor. Los padres imponen las
soluciones en los conflictos que se plantean. Los padres dirigen y controlan todo el
proceso de toma de decisiones. Critican a la persona ("eres un inútil"), no las
acciones de la persona, lo que genera una baja autoestima. Consecuencias
educativas: Pueden generar en los hijos sentimientos de culpabilidad ante la
imposibilidad de no cumplir los deseos de sus padres. Favorecen sentimientos de
agresividad, de odio, al no sentir los hijos la suficiente autonomía personal.
Potencian conductas engañosas en los hijos para poder pasar el control de los
padres. Estilo cooperativo. Los padres consideran que se pueden equivocar en las
decisiones como cualquier ser humano. Buscan y potencian que los hijos puedan
aprender autónomamente y que saquen lo mejor de sí mismos. Ayudan en la
búsqueda de soluciones equidistantes del abandono y de la sobreprotección
Consideran que los problemas son un reto para la superación personal. Las
relaciones entre padres e hijos están presididas por el respeto mutuo y la
cooperación. Consecuencias educativas: Desarrollan en los hijos el sentido de
responsabilidad para que asuman las consecuencias de sus actos. Inducen en los
hijos habilidades de trabajo en equipo. Los hijos aprenden actitudes de cooperación,
de toma de decisiones y respeto por las reglas.
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Texto:

Los derechos de la infancia en clave de necesidad. Cuando hablamos de la
Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de
Naciones Unidas en 1989 y ratificada con rango de ley por España en 1990, parece
que estamos hablando de un listado de intenciones sobre lo que deseamos para la
infancia. Nada más lejos de la realidad, pese a que en muchos lugares del planeta no
se puedan garantizar estos derechos, estos no surgen de la buena voluntad de los
políticos (que también), sino de la constatación durante décadas en el siglo XX de
que estos derechos son en el fondo necesidades básicas que garantizan el desarrollo
de nuestros niños. La declaración recoge lo que los investigadores de la psicología
del desarrollo han ido constatando durante años y les ha llevado a la conclusión de
que no garantizar alguna de esas necesidades supone maltrato infantil. El maltrato
infantil tiene diferentes tipologías y consecuencias pero todas, en mayor o menor
medida, graves e incluso incapacitantes. Pero qué necesidades especiales tiene el
niño que no tenga cualquier otro ser humano. Una de las clasificaciones más
reconocidas a nivel internacional de necesidades humanas es la elaborada por
Abraham Maslow. Esta clasificación está basada en la teoría de la jerarquía
motivacional del mismo autor. Según Maslow las necesidades superiores sólo
desplegarán su potencialidad motivadora cuando las inferiores estén mínimamente
cubiertas. La clasificación la desarrollamos a continuación: Necesidades fisiológicas:
hambre, sed, sueño, sexo, descanso, ejercicio, evacuación, evitar el dolor... Tienen
que ver con los impulsos fisiológicos relacionados con el concepto de homeostasis.
Estas necesidades son primordiales y el ser humano tiende a satisfacerlas antes que
el resto de necesidades. Necesidad de seguridad: alojamiento, protección del
bienestar físico, económico o psicológico. Necesidad de filiación: amor y afecto,
amistades, asociación con otros... El amor no es en este grupo un sinónimo de sexo.
Necesidad de autoestima: autoconfianza, independencia, logros, status,
reconocimiento personal, respeto... Necesidad de autorrealización: realizar los
propios potenciales, comportamiento creativo, identificación con los problemas de la
humanidad... Pero seguimos con la duda, ¿cuáles son las necesidades diferenciales
de la infancia? Quizá sean las mismas que señala Maslow pero adaptadas y
desarrolladas de forma específica al momento evolutivo en el que se encuentra la
infancia. Félix López realiza la siguiente clasificación de necesidades específicas de
la infancia: a) Necesidades de carácter físico-biológico: - Alimentación. -
Temperatura. - Higiene. - Sueño. - Actividad física: ejercicio y juego. - Integridad
física y protección de riesgos reales. b) Necesidades cognitivas: - Estimulación
sensorial. - Exploración física y social. - Comprensión de la realidad física y social. -
Adquisición de un sistema de valores y normas. c) Necesidades emocionales y
sociales: Sociales: - Seguridad emocional, identidad personal y autoestima. - Red de
relaciones sociales. - Participación y autonomía progresiva, a la vez que necesidad
de establecer unos límites al comportamiento. Sexuales: - Contacto sexual de
exploración, autoconocimiento y autoestimulación. Con el entorno físico y social: -
Protección de riesgos imaginarios. - Interacción lúdica. Los adultos debemos
responder a estas necesidades de los menores, ya que estos no tienen la misma
capacidad de autoprotección que los adultos: son más vulnerables, no pueden decidir
sobre su vida de la misma forma, no saben defenderse bien de los peligros y pueden
sufrir efectos irreversibles. Los expertos en protección infantil nos hablan de que la
desatención de estas necesidades suponen maltrato infantil. Cuando hablamos de
derechos de la infancia nos impresiona que existan niños que no tengan sus
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Texto:

Los celos infantiles. Ante la llegada de un nuevo miembro en la familia, los padres
además de pensar que sus hijos se beneficiarán aprendiendo unos de otros, sienten
inseguridad de que se enfrenten y surjan conflictos. La rivalidad es algo normal, es
una competencia por obtener el cariño de los padres que sin sobrepasar un cierto
grado ocurre con normalidad en todas las familias. Depende de los padres que este
“grado de normalidad” no sobrepase los límites de tranquilidad en la familia. El
primer paso se dará bastante tiempo antes del nacimiento; alrededor del segundo
trimestre de embarazo se debe informar al niño, mejor ambos, padre y madre, sin
fantasear. Hacer ver al hijo que el nuevo miembro es de todos, es “nuestro bebé” y
todos le querremos y cuidaremos. También les dará buen resultado hacer partícipe a
su hijo en los preparativos del hermanito; dejarle opinar sobre la nueva habitación y
si hay que cambiarle a otra, hacerlo al principio para que no sienta que el “bebé” le
quita su dormitorio. Cuando tengamos oportunidad de visitar algún amigo que haya
tenido un hermano, debemos hacerlo para que se familiarice con los comentarios
cariñosos e inevitables hacia el bebé y vaya normalizando su trato con un niño
pequeñito. Es muy aconsejable que escuche los latidos del corazón y sienta sus
“pataditas” Siempre deberán los padres dejar claro al niño que le quieren mucho, así
como al bebé, y que el cariño no va a disminuir cuando vega el nuevo miembro.
Dejarle claro que no va a perder su puesto. Cuando el nacimiento del hermanito se
produzca en una etapa evolutiva en la que el niño es vulnerable ha de tenerse mucho
cuidado porque pueden producirse situaciones de celos intensos. Algunas de estas
etapas son: a) El destete. b) Dormir en una habitación distinta a la de los padres. c)
Etapa de logro de control de esfínteres. d) Entrada al Preescolar. Un buen momento
para elegir la llegada de un bebé sería hacia el año y medio o dos años, aunque
como hemos dicho, no es posible evitar por completo que el niño experimente una
pérdida de privilegios y “exclusión” con la madre. El primer sentimiento de rivalidad
y sensación de perder esa “exclusividad” con su mamá la tiene el niño cuando
descubre que a ésta le gusta hacer otras cosas y con otras personas además de con
él, por ejemplo con su papá. Asumir este triángulo ya supone una gran decepción.
Los celos en sí mismos suponen que el niño cree perder lo que piensa que ha tenido.
También existen los celos con envidia que sería querer conseguir lo que el niño cree
no tener porque lo tiene el otro. Hay padres que consideran “malo” que el niño
sienta celos y creen que esto es un defecto. Pero debemos conocer que los celos son
universales, es decir, forman parte de las características de todo el ser humano y
que desaparecerán cuando con el paso del tiempo comprueban que no hay motivos.
Para que la inquietud del niño dure lo menos posible es muy bueno hablar sobre
estos sentimientos. Hablar supone que los niños son conscientes de lo que les está
pasando y que también tienen confianza en que sus padres podrán ayudarles.
Además, tendrá un efecto relajante al saber que no son los únicos a los que les
ocurre algo así. ¿CÓMO SE MANIFIESTAN LOS CELOS EN LOS NIÑOS? Son tan
múltiples las formas como los individuos o las familias. Pero destacaremos algunos
comportamientos fácilmente observables y frecuentes: 1. Rivalidad abierta: se
manifiesta de forma verbal hacia el otro: “no quiero al hermanito”, “quiero que te lo
lleves”, etc. 2. Actuaciones agresivas hacia el bebé: de la palabra se pasa a la
acción; el niño le quita los juguetes a su hermano, le tapa la nariz, etc. 3. Hostilidad
hacia la madre: con formas de actuación que saben que molestan a la mamá:
“desobedecer”, “oposición sistemática hacia lo que se le pide”, etc. 4. Hostilidad
hacia sí mismo: “te vas a enfadar conmigo”... 5. Regresar a comportamientos más

Resultado:

Sílabas 2650

Palabras 1292

Frases 120

Promedio sílabas / palabra 2,05

Promedio palabras / frase 10,77

Índice Flesch-Szigriszt 68,29

Grado en la escala Inflesz Bastante Fácil

Correlación de Word 24,58

Índice Fernández Huerta 72,79



Imágenes:

NO



107.- Lo positivo de pedir disculpas:

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos2/e_padres/html/disculpa.htm

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Texto:

Lo positivo de pedir disculpas. Todos sabemos que somos fruto de la relaciones con
nuestros semejantes; de cómo esas relaciones se desarrollan. Estas relaciones se
manifiestan en un ambiente más o menos familiar, libre, dirigido, afectivo, etc. Sí es
verdad que sea el ambiente que sea, todos hemos asumido desde pequeños que
existen unas normas establecidas por los adultos que debemos cumplir; es lo que
llamamos heteronomía moral, porque es algo que está impuesto o establecido por
otros. Ante esta realidad cabe preguntarse qué ocurre cuando alguien incumple una
norma de forma intencionada o no. También se nos enseñó desde pequeños, que hay
que pedir disculpas puesto que se trata de una norma social establecida que sirve
para respetar a los demás y ser respetado. Pues bien, qué ocurre cuando el que
tiene que pedir disculpas es un adulto, ¿sabe hacerlo?, ¿pide disculpas a quien
realmente tiene que pedirlas?, ¿pide disculpas en el momento adecuado?, ¿cómo se
siente el adulto cuando pide disculpas a un niño?, ¿cómo nos sentimos nosotros
cuando sabemos que tenemos que pedir disculpas a nuestros hijos y no lo hacemos?
Realmente, y creo no descubrir nada con esto, posee gran efectividad pedir
disculpas a un niño por la enseñanza que entraña para él y por el alto valor
educativo que comporta. Las primeras veces que un niño recibe disculpas de un
adulto aparece cara de incredulidad. El adulto para el niño es el patrón de conducta
que “normalmente” no se equivoca, suele hacer las cosas bien..., pero
efectivamente, hay ocasiones en que también comete errores y a veces de bulto. Lo
que ocurre es que hay disculpas y disculpas. No nos referimos a esa disculpa
informal, de un error sin trascendencia, que por otro lado, también es conveniente
reconocer. En este caso, las disculpas que más efecto producen en el receptor son
las de auténtica sinceridad, las de verdad. Estas disculpas hacen más vulnerable al
adulto y hacen más iguales a todos. En las ocasiones en que se pide disculpa de
forma sincera se trata con la persona auténtica, no con el adulto, con el padre o
madre que están habituados a tratar los más pequeños de la casa. Cuando los
pequeños de la casa ven auténtica sinceridad en alguna disculpa que hacemos se
suele producir, de forma implícita, un acercamiento entre los miembros de la familia
o del grupo social al que se pertenece. Un mayor entendimiento y sobre todo respeto
y admiración entre todos porque existe en el ambiente lo que conocemos como
sinceridad que podríamos afirmar que es uno de los componentes fundamentales de
una buena disculpa. Se trata en definitiva, de dejar aflorar en nuestras
manifestaciones y conducta la persona de carne y hueso que llevamos dentro. Por
otro lado una vez que nos acostumbramos a pedir disculpas, comprobamos cómo la
relación entre los miembros del grupo se hace más afectiva y se estrechan más los
lazos de unión. Y es que llama la atención ver que estamos más predispuestos a
pedir disculpas a un adulto, amigo, vecino, etc. y nos cuesta más hacerlo con los más
pequeños, con nuestros hijos, siendo que el resultado y efecto positivo que se
alcanza es muy grande. Los niños deben estar preparados para afrontar y superar
los desafíos de la sociedad actual. Una de lasdprimeras herramientas que las
familias deben aportar a los más pequeños es la seguridad en sí mismos. Un primer
paso a dar es que el ambiente en que viven y se desarrollan como ciudadanos sea lo
más afectivo y claro en normas posible. Sabemos que a cualquiera nos supone
estrés e inseguridad un ambiente donde no se conocen las normas o aunque existan,
se incumplen de forma arbitraria o se modifican según convenga al que lleve la voz
cantante. Por otro lado, es necesario que los más jóvenes crezcan en un ambiente
donde existe benevolencia, generosidad y comprensión ante la realidad circundante
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Texto:

Las relaciones sociales en la adolescencia. Cuando el niño entra al colegio, la familia
constituye el grupo más importante y casi único de referencia. El niño trata y conoce
a nuevos compañeros y a nuevos adultos y suponen un segundo grupo social a parte
del formado por la familia. Sin embargo en la adolescencia, aumentan
considerablemente los espacios donde son posibles los intercambios o interacciones
sociales y, por otro lado, se debilita enormemente la referencia a la familia. La
emancipación respecto a ésta, en el curso del proceso de adquisición de autonomía
personal y como elemento constituyente de este proceso, es, sin duda, el rasgo más
destacado de la nueva situación social del adolescente. En el presente artículo
veremos cómo se desarrollan las relaciones sociales en la adolescencia desde tres
planteamientos: considerando al adolescente consigo mismo, en relación con la
familia y en relación con el grupo de amigos. Veamos cada uno de ellos. En cuanto al
desarrollo en las relaciones sociales consigo mismo hay que decir que durante la
adolescencia, además de generarse un cambio en el tipo de relación con los demás,
también surge en el adolescente una nueva comprensión de sí mismo. Esta nueva
perspectiva puede incluir cambios en los siguientes conceptos: Idependencia. La
independencia la podemos definir como la toma de decisiones propias y la capacidad
de actuar sobre la base de procesos de pensamiento y criterio también propios.
Parte del proceso de desarrollo de los adolescentes es aprender a resolver sus
problemas sin intervención externa. Con el aumento de sus capacidades cognitivas e
intuitivas, el individuo comienza a enfrentar nuevas responsabilidades y a disfrutar
la independencia de pensamiento y acción. También comienza a tener pensamientos
y fantasías sobre su futuro y su vida adulta (los estudios universitarios, la
capacitación laboral, el trabajo, formar una familia...). Identidad. La identidad la
definimos como la percepción que tienen de sí mismos o el conocimiento acerca de
sus características propias o su personalidad. Una de las tareas fundamentales
durante la adolescencia es lograr un sentido de identidad y solidez personal. A
medida que un adolescente se siente más a gusto y acepta la madurez de su cuerpo,
comienza a utilizar su propio criterio, aprende a tomar decisiones independientes y
enfrenta sus propios problemas, comienza a desarrollar un concepto de sí mismo
como individuo y, en consecuencia, desarrolla una identidad. Sin embargo, cuando le
resulta difícil definir los conflictos acerca de su personalidad, su independencia y su
sexualidad, el adolescente no logra desarrollar un concepto claro de sí mismo o una
identidad. Autoestima. La autoestima se define como los sentimientos que una
persona tiene sobre sí misma y está determinada por la respuesta a la pregunta
"¿Hasta qué punto me agrada lo que soy?". En la adolescencia es frecuente que se
produzca una disminución de la autoestima debida a la creciente manifestación de
los cambios que se producen, los pensamientos que surgen y la forma diferente de
pensar acerca de las cosas. En este periodo, los adolescentes se vuelven más
reflexivos sobre quiénes son y quiénes desean ser y observan las diferencias entre
el modo en que actúan y el modo en que piensan que deberían hacerlo. Una vez que
comienzan a reflexionar sobre sus acciones y características, se ven confrontados
con la percepción que tienen de sí mismos. Fijémonos en las chicas adolescentes que
suelen dar más importancia al hecho de sentirse atractivas y, si no lo logran, su
autoestima disminuye. Comportamiento. Sabemos que los adolescentes sufren unos
cambios rápidos y súbitos a nivel físico, a esto hay que añadir el desarrollo de las
características de conciencia propia, sensibilidad y preocupación sobre los propios
cambios corporales; a la vez que se presentan comparaciones angustiosas entre sí
mismo y los compañeros. Debido a que es posible que los cambios físicos no ocurran
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Texto:

Las primeras salidas por la noche. ¿Tiene usted un adolescente en casa que empieza
a salir por la noche?, ¿le resulta difícil controlar las salidas de su hijo/a?, ¿suele
llegar a conflictos con su hijo/a para acordar la hora de vuelta a casa después de
una salida nocturna?, ¿le preocupan las amistades con las que su hijo/a frecuenta la
noche? Son interrogantes que en el seno de muchas familias suceden a diario y a lo
largo de la historia. Este artículo pretende reflexionar sobre este tema que puede
ser más o menos escabroso dependiendo (como en otros tantos temas) de la actitud
de mayor o menor comprensión de los padres ante la situación y del entendimiento
que exista entre las partes implicadas. También nos planteamos en este artículo las
situaciones en las que los hijos piden dormir por primera vez fuera de casa, con su
mejor amigo, con un primo... Los padres deben saber estar a la altura de las
circunstancias, saber reaccionar y comprender que es un buen momento para
otorgar ciertas responsabilidades a los hijos y fomentar su autonomía social. A
continuación se plantean algunas pistas muy enriquecedoras. Los jóvenes albergan
la ilusión de que la noche es suya, de que en el mundo nocturno sólo están ellos sin
el control de los adultos. Cuando es niño, es obligado “irse pronto a la cama”, en
consecuencia un rito de “paso” a la adolescencia significa conquistar el derecho a
dominar la hora de recogerse por la noche. Y por último, la posesión total de ese
atributo adolescente: pasar la noche fuera de casa; este es el privilegio máximo de
los jóvenes. En las edades más tempranas de la adolescencia de los hijos, es decir,
la preadolescencia, los padres deben reconocer el atractivo que tiene dormir en casa
de un amigo. Se sienten tan amigos que no les basta pasar el día juntos. Es muy
gratificante contarse experiencias y dormirse con estas historias y aventuras.
Muchas veces los recuerdos más agradables de la infancia tienen que ver con estas
vivencias. Es conveniente que los padres aprovechen educativamente esta situación
cumpliendo algunos requisitos: 1. Conocer la familia del amigo y que el ambiente sea
saludable y acorde a nuestras ideas. 2. Que el joven esté preparado para convivir
con personas distintas de su familia. En ocasiones los chicos se pueden mostrar
obedientes y dóciles con nosotros y cuando no se sienten vigilados son muy
distintos. Debemos enseñarle que no se puede comportar con la misma familiaridad
que en su casa. Desde que son pequeños debemos habituarles a relacionarse con los
demás, es cuando comienzan a ampliar su círculo y a darse cuenta que los demás
pueden ser amigos suyos. Puede que sean tímidos por lo que convivir con otros
chicos/as de su edad fuera de casa les obligará a poner en práctica habilidades
sociales, saludar, mostrarse amable, responder a las preguntas, etc. Esto es todo un
entrenamiento para el futuro. Un error de algunos padres consiste en pretender
prolongar la infancia impidiendo a sus hijos asumir responsabilidades. Es una regla
de oro en educación que los padres acostumbren a sus hijos a hacer por sí mismos lo
que son capaces de hacer de acuerdo con su edad. Así cuando se planteen nuevas
situaciones estarán preparados para hacerles frente. Aquellas actividades que
impliquen un cierto alejamiento de la “presencia y protección” de los padres son
maneras adecuadas de conseguir “autonomía”. Existen casos de padres que quieren
ser tan amigos de sus hijos que no les dan la suficiente autonomía para dejar que se
relacionen con sus iguales. La amistad es hermosa pero los verdaderos amigos no
deben ser los padres sino personas de su edad con sus mismos problemas,
inquietudes e ilusiones. El adolescente necesita la autoridad paterna y se puede
armonizar con compartir con ellos valores propios de la amistad, confianza,
generosidad, lealtad, etc. En etapas anteriores a la adolescencia, los padres pueden
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Las luchas de poder. Uno de los principios que los adultos han de aplicar a diario
para ser mejores padres es no involucrarse en luchas de poder en las que
normalmente nadie sale victorioso. Una lucha de poder se produce cuando alguien
cree que ha perdido autoridad y quiere recuperar la sensación de control. Los niños
plantean luchas de poder cuando no se les permite tomar decisiones y ponerlas en
práctica con sus propios recursos. Hay que considerar que las luchas de poder son
inevitables porque partimos de la base de que la relación entre padres e hijos no es
una relación de igualdad, sino jerarquizada. Los padres son adultos que sirven como
modelos de los hijos y estos necesitan de esos modelos. Los hijos tienen gran
capacidad de aprendizaje pero muchas veces les falta el sentido común para
afrontar situaciones de la vida diaria. En estos casos, son los padres los que deben
poner límites a la libertad individual para protegerlos. Además, cuando un padre no
tiene autoridad, el hijo la adquiere y llega a disponerla y usarla. Y lo que es peor, si
en la casa no hay autoridad, el hijo intenta encontrarla fuera de ella y de ahí que
busquen líderes individuales que no siempre ejercen una influencia positiva en los
hijos porque se refugia en su grupo y lo sigue de forma gregaria. Una lucha de poder
viene a ser un conflicto. No debemos temer a que aparezcan los conflictos porque así
nos permite superarlos. Lo importante es aprender a enfrentarse a ellos para poder
encontrar una solución correcta. Desde el punto de vista del padre, es importante
que una lucha de poder o conflicto no se plantee como algo personal donde tiene que
haber un ganador y un perdedor. Lo que hace falta es controlar la situación para que
las dos partes en conflicto ganen y, por extensión, la familia completa.
Características de las luchas de poder. La lucha de poder suele convertirse en una
reacción, por ambas partes, de necesidad irracional de controlar al otro. Trae como
consecuencia sentimientos negativos y es difícil llegar a soluciones satisfactorias
para ambas partes. Una lucha de poder genera otras luchas porque produce
sentimientos de impotencia y de pérdida de control. Las luchas de poder no se
producen siempre sobre un tema concreto, el motivo es la falta de poder. Las luchas
de poder pueden ser conflictos menores o acabar en malos tratos físicos. Se hacen
habituales en las relaciones familiares y en casos extremos pueden producir abusos,
depresión o serias disfunciones en el clima familiar. Reynold Bean en "Cómo ser
mejores padres" plantea las siguientes características: Como nadie gana una lucha
de poder, el objetivo es no perderla, lo cual hace que las partes enfrentadas sigan
indefinidamente. En una lucha de poder, ambas partes tienen la vaga sensación de
estar realizando un esfuerzo inútil, pero se niegan a abandonar. Se desarrollan
sentimientos muy negativos. Los padres que están inmersos en una lucha de poder
observan en los hijos una característica que no les gusta de sí mismos y desean
cambiarla. Los padres suelen plantear luchas de poder con los hijos que presentan
rasgos parecidos y donde los adultos se ven reflejados. Por tanto, se suele
transmitir al hijo que tiene un carácter similar al adulto. Esta situación la puede
evitar el adulto siendo sincero y reconociendo lo que no le gusta de sí mismo. La
pérdida de control. Existe una relación clara entre la tendencia a controlar todo y los
asuntos que no incumben al adulto. La necesidad de controlar asuntos que no son de
la competencia del adulto, está en proporción directa con la sensación de pérdida de
control sobre las vidas de los hijos. En la etapa de la adolescencia suele producirse
esta situación; al adolescente se le suele privar de su propia responsabilidad y esta
situación suele repetirse desde la más temprana edad. Estas situaciones se producen
cuando el hijo, el adolescente, no hace lo que los padres esperan que haga. Esto
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Texto:

La Web del estudiante. Debates de actualidad. Los jóvenes, el racismo y la
xenofobia. EL RACISMO. Afortunadamente en nuestra sociedad occidental se valora
mucho la igualdad de oportunidades y se defienden por todos los medios posibles los
derechos humanos. Sin embargo, el racismo y la xenofobia siguen siendo graves
problemas sociales a los que debe enfrentarse el hombre moderno, incluso en los
países llamados desarrollados. El racismo, ser racista no está bien visto y muy pocos
se reconocen como tales. Aún así, la realidad desvela que sus manifestaciones son
constantes. ALGUNOS DATOS. La sociedad española se ha considerado
tradicionalmente poco racista, al menos en comparación con otros países de nuestro
entorno. Pero en poco tiempo hemos pasado de ser un país de emigrantes a un país
que recibe inmigrantes. Durante el periodo de 1984-1994 el número de extranjeros
residentes se multiplicó por diez y hasta hoy este número no ha hecho sino que
crecer. Esta situación ha conducido a un aumento de las manifestaciones y conductas
de carácter racista, particularmente entre los jóvenes. El 30% de ellos considera
que el fenómeno de la inmigración será, a la larga, perjudicial para "la raza". Otro
24% opina que tendrá efectos negativos sobre la moral y costumbres españolas.
Mientras que un 26% de los españoles considera que habría que expulsar a los
inmigrantes en situación irregular, entre los jóvenes esta opinión alcanza el 30%.
¿QUÉ ES EL RACISMO? Consiste en desconfiar de las personas que tienen
características físicas y culturales diferentes de las nuestras, e incluso
menospreciarlas. Aparecen entonces muestras de intolerancia, nacionalismos
exacerbados, utilización de la violencia como instrumento de imposición de unos
seres humanos sobre otros, fobias, persecución y prejuicios contra determinados
colectivos: inmigrantes, minorías étnicas, homosexuales... Precisión de términos:
RACISMO: tendencia a considerar unas razas superiores a otras y en consecuencia a
discriminar a las inferiores. XENOFOBIA: odio, repugnancia, aversión, desprecio,
hostilidad o miedo irracional hacia los extranjeros o personas diferentes.
CLASISMO: defensa de la división de la sociedad en clases. Particularmente, actitud
de desprecio hacia los individuos de clases sociales inferiores. La PERSONA
RACISTA tiene miedo de quien no se parezca a él. Tiene un complejo de inferioridad
y a la vez de superioridad. Su comportamiento se basa en el desprecio. Está cargada
de prejuicios, juzga a los otros antes de conocerlos. Reacciona como si existiera una
amenaza real. Su propio miedo injustificable le provoca agresividad. No tiene un
comportamiento justo ni razonable. (Tahar Ben Jelloun). ¿DÓNDE SE ALIMENTA EL
RACISMO? Las personas no son racistas por naturaleza. Niños y niñas de distintas
etnias, características físicas y culturales dispares, pueden convivir sin más
conflictos que los derivados de la propia convivencia. Las conductas y
manifestaciones racistas se aprenden. Se aprenden en los entornos donde se vive
(en la familia, en la escuela,...), se aprenden del lenguaje, se aprenden imitando el
comportamiento de los mayores. La raza. Este término engloba a un grupo humano
con características físicas, especialmente el color de la piel, similares. La división de
especie humana en razas por el color de la piel de sus individuos ha traído a lo largo
de la historia no pocos episodios racistas basados en la supuesta superioridad de
unas razas sobre otras. Desde el siglo XVIII se han realizado múltiples
investigaciones intentando demostrar que la diferencia entre las razas, además del
color de su piel, podía extenderse también a factores genéticos y fundamentar de
esta forma la superioridad de la raza blanca sobre las demás y justificar los
comportamientos raciales y de explotación que se estaban produciendo (esclavitud).
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LA VIOLENCIA EN LA ESCUELA A TRAVÉS DE LA PRENSA ON-LINE DE LOS
PERIÓDICOS DE REFERENCIA EN ESPAÑA (2003). 1. PLANTEAMIENTO. 1.1. Objeto
de estudio. Esta investigación trata de descubrir y analizar el "modelo de violencia
en las aulas" que aparece en el discurso de los medios impresos -en su versión
digital- en el año 2003. Aquí se analizan las referencias a la violencia vinculadas a
la educación, tal como esta violencia es reconocida y contemplada por los diarios
españoles de información general. En este orden de cosas, se indaga en el discurso
de los diarios sobre cuáles son los escenarios y los agentes educativos relacionados
con la violencia. Se trata de averiguar también cuáles son las modalidades de
violencia referidas, y de quién parten y a quién se dirigen las agresiones, si se
producen de manera aislada o en grupo, cómo se desarrollan y si hay, o no,
comunicación de la mismas o se sufren en silencio. También aspira este trabajo a
dar cuenta de la evaluación que merece la violencia en el ámbito educacional y que
aparece en el discurso de la prensa: ¿Cuáles son sus causas, cuáles las acciones que
la reproducen, y cuáles son las soluciones alternativas que se proponen? 1.2. Estado
de la cuestión. El tema genérico que relaciona a la violencia y la educación ha sido
objeto de múltiples análisis desde diferentes perspectivas. Fundamentalmente se ha
estudiado la opinión que los agentes educativos -alumnos, padres de alumnos,
docentes y directores de centros educativos - tienen sobre la violencia que se
genera en los centros y sobre la trascendencia social que ha llegado a alcanzar. A
este respecto, cabe destacar el informe de 1999: "Violencia escolar: el maltrato
entre iguales en la Educación Secundaria Obligatoria", patrocinado por la Oficina del
Defensor del Pueblo junto con el Comité Español de UNICEF. Este estudio supone un
punto de inflexión en la investigación sobre la violencia en las aulas, no sólo por su
diagnóstico y evaluación de la situación existente, cuanto por ofrecer un modelo de
categorías de análisis de gran completitud, que no puede ser obviada en la presente
investigación. También de digna mención, es el informe presentado este mismo año,
2003: "La convivencia en los centros y en las familias" patrocinado por el Centro de
Innovación Educativa de la Fundación Hogar del Empleado (CIE-Fuhem). En la estela
dejada por el estudio anterior, este último trabajo cabe entenderlo en parte como
una actualización de los datos del precedente, ofreciendo las opiniones de alumnos y
sus progenitores o tutores, a la espera de otra encuesta sobre la opinión de los
profesores. Estos Informes constituyen una referencia obligada en esta
investigación, cara a la elaboración de un modelo de categorías de análisis único.
Existen pues categorías equiparables a las adoptadas bajo la forma de preguntas en
el cuestionario aplicado, y que ahora son categorías para el análisis del discurso
periodístico. Así, resulta reseñable que los resultados de ambos estudios, en cuanto
al nivel de incidencia de la violencia, no difieren en demasía, incluso después de
transcurridos cuatro años. Estos y otros de los estudios realizados obedecen tanto al
intento de diagnóstico o de evaluación del estado de opinión de los agentes
educativos, como al propósito de descubrir el modelo o los modelos de violencia que
subyacen en el escenario educacional. La presente investigación se limita a aportar
una perspectiva más: la que ofrecen los medios de comunicación, representados por
la prensa. En este sentido, esta versión ofrecida por los diarios no ha de ser
considerada sino como un modelo particular, el de la prensa, del tópico la violencia
en las aulas. De este modo, se viene a completar, a nuestro entender, la laguna
existente en este campo, ofreciendo la posibilidad de contrastar sus resultados con
los obtenidos en los estudios precedentes. 1.3. Objetivos. En consecuencia, los
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Texto:

La vida saludable. Cuida tu cuerpo. ¿Qué es esto? Esto que estás viendo, y
utilizando, es un 'Material Curricular en Soporte Electrónico' . En otras palabras, es
un material que te va a servir para aprender un montón de cosas mientras exploras
por un entorno multimedia, ya sea en la red de redes 'Internet' o fuera de ella. En
resumen, esto es una 'Página Web Educativa'. ¿Para qué sirve? Una 'Página Web
Educativa' sirve, como su propio nombre indica, para educar, difundir, repartir...
algún tipo de conocimiento, pudiendo ser este de cualquier tipo, (científico,
académico...). En este caso concreto, todo lo que vas a encontrar en estas páginas
está relacionado con el Area de Educación Física en Primaria, concretamente
desarrolla los contenidos de conocimiento, cuidado y salud corporal, (aunque ya
verás que está muy relacionado con otras áreas como pueda ser Conocimiento del
Medio, a eso le llaman interdisciplinariedad, valla palabra rara). En resumen, sirve
para aprender muchas cosas interesantes. ¿A quién se dirige? Al igual que un libro
de texto, es muy difícil que una 'Página Web Educativa' pueda ir dirigida a todos los
chicos y chicas de una etapa educativa. Así pues esta página será apropiada para ti
si estás cursando el Tercer Ciclo de Primaria. En resumen, se dirige a todos los
chicos/as del Tercer Ciclo de Primaria. ¿Cómo se maneja? En primer lugar, al
comenzar el programa, verás una pantalla de presentación. Es simplemente
informativa. Para acceder a la página principal en la que se encuentra el menú has
de pulsar en las zapatillas. A continuación nos encontramos en el menú o página
principal, a partir de aquí simplemente navegaremos. El manejo de la página es muy
sencillo, simplemente hay que dejarse llevar por las indicaciones que van
apareciendo en la pantalla e ir pulsando-pinchando con el ratón sobre la información
que nos interese conocer o ver desarrollada. El resto de páginas tienen todas la
misma organización: 1º - Una barra menú a la izquierda, en la que encontramos las
opciones principales. 2º - Una barra superior de títulos y enlaces, que nos indica
dónde estamos y a dónde podemos ir. 3º - El resto de pantalla, donde aparece la
información que nos interesa o hemos solicitado. Además, nos facilitarán la labor de
navegar unos iconos que actúan siempre de la misma forma. Estos se repiten a lo
largo de las distintas páginas. Esos iconos son: Con él entramos en esta ayuda. Con
él volvemos a la Presentación. Con él accedemos a la Recopilación de Juegos. Con él
vas a la página de Recopilación de Links. Pulsando sobre este icono regresarás a la
página anterior ó con ellos me podrás enviar un Correo Electrónico. Con él volverás
a la Página Principal. Y si has leído hasta aquí ya lo sabes todo, seguro que te
manejas la mar de bien. A pesar de esto si conoces unos cuantos trucos todo te
resultará incluso más sencillo. Trucos. Si pasas con el puntero sobre una imagen y la
flecha se convierte en una mano esto te indica que si pulsas el botón izquierdo del
ratón irás a una página nueva, que está relacionada con la que estabas viendo. Si
dejas el puntero sobre una imagen y esperas unos segundos aparecerá un texto con
información sobre la misma. Cuando quieras cambiar de opción o tema no hace falta
que regreses a la página principal, busca lo que necesitas en las barras lateral
izquierda y superior. En resumen, navega y déjate llevar por tus intereses. Gracias
por utilizarme. Hasta la vista. Nuestro Cuerpo. Definición: Conjunto de las partes
materiales que componen nuestro organismo. Cabeza, Tronco y Extremidades. Así
podríamos dividir de forma sencilla nuestro cuerpo. Ahora bien, si lo que queremos
es profundizar en las funciones que desarrolla deberemos optar por otro tipo de
clasificación. Utilizaremos la que divide el cuerpo para su estudio en diferentes
órganos, aparatos y sistemas. Así, diremos que, el funcionamiento del cuerpo
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Sílabas 20252

Palabras 9428
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100.- La tristeza y la depresión infantil:

http://www.ite.educacion.es/padres/salud_corporal/tristeza_y_depresion_infantil/

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Texto:

La tristeza y la depresión infantil. Expresar sentimientos no es tarea sencilla. Los
padres deben contribuir a que sus hijos aprendan a expresar sus sentimientos y
emociones asegurándose de proporcionarles los modelos más adecuados de
aprendizaje emocional y de expresión de sentimientos. Este tipo de aprendizaje se
realiza fundamentalmente en la familia porque los padres aman a los hijos y los
hijos a los padres y esto es suficiente para iniciar el arte de comprender y sentir sus
emociones. Este aprendizaje emocional se manifiesta en lo que los padres dicen y
hacen y también en los modelos que les ofrecen para manejar sus propios
sentimientos en pareja. El primer paso para conseguir salir triunfantes en esta difícil
tarea es ser capaces de escuchar con toda atención a los hijos, en cualquier
situación y edad. Los padres deben transmitirles que sus sentimientos son tan
importantes para ellos como para los padres. Otro punto importante es no intervenir
con palabras antes de que ellos hayan expresado totalmente sus inquietudes. Alguna
expresión como “vaya”, sin emitir más palabras les dará espacio para comunicarse
sin sentirse juzgados. Expresiones de este tipo manifiestan interés por lo que los
hijos dicen; expresan que los padres les escuchan e intentan comprender; se trata,
en definitiva de emitir respuestas abiertas (aspecto que trataremos en otro
artículo). En tercer lugar, hay que ayudarles a nombrar lo que sienten. Cuando los
niños saben que son escuchados y comprendidos aprenden a fiarse de sus
sentimientos, a manejar emociones como la tristeza, antipatía, vergüenza, ira o
rechazo. Para tener éxito en las relaciones sociales es fundamental mantener el
control de las emociones, por encima del carácter personal y ello se consigue si en la
familia se lo facilitamos. Según la profesora Carmen Herrar García con los siguientes
consejos prácticos conseguiremos que los hijos lleguen a ser adultos
emocionalmente estables: 1. Escuchar atentamente sin intervenir hasta el final. 2.
Darle tiempo a que se explique y que llegue a sus propias conclusiones. 3. Conceder
credibilidad y confianza a sus sentimientos: no recriminarle ni juzgarle. 4. No hacer
juicios previos etiquetándole. 5. Ayudarle a nombrar lo que siente. Debe reconocer y
diferenciar sentimientos: temor, ira, miedo, alegría, sorpresa, disgusto... 6.
Promover en casa un ambiente general de escucha y respeto por los sentimientos de
todos los miembros. Si se observa el desarrollo emocional de los niños se pueden
descubrir estadios iniciales de problemas que pueden llegar a ser serios. Hablamos
de algunos síntomas como tristeza persistente, lloros. Esto puede ser una señal de
alarma ante una depresión infantil, que diagnosticada tempranamente se podrá
tratar con eficacia. La depresión se puede definir como una situación afectiva de
tristeza mayor en intensidad y duración que ocurre en un niño. Es una enfermedad
causada por la condición depresiva persistente interfiriendo con la habilidad de
funcionar del niño o adolescente. Existe mayor riesgo de padecerla en niños que
viven con mucha tensión o que han experimentado una pérdida traumática. También
hay riesgo en niños que tienen desórdenes de la atención del aprendizaje o la
conducta. Decíamos que es importante observar la conducta, o más bien, el cambio
en la conducta para detectar posibles anomalías. Si un niño deja de jugar con sus
amigos para pasar más tiempo sólo; si las cosas que le gustaban ya no le interesan o
incluso si se empieza a portar mal en casa o en la escuela debemos dialogar de
modo amigable con él para compartir lo que está experimentando y ayudarle.
Existen algunos síntomas que nos pueden dar la clave ante una depresión: tristeza,
irritabilidad, anhedonia (pérdida del placer), llanto fácil, falta del sentido del humor,
cambios en el sueño, baja autoestima, sentimiento de no ser querido, cambios de
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Sílabas 2599
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99.- La televisión y la familia:

http://www.ite.educacion.es/padres/videojuegos/television_y_familia/

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Texto:

La televisión y la familia. La televisión es uno de los recursos de comunicación
audiovisual más poderosos. Hace del mundo una aldea global. Tenemos la
posibilidad de estar asomados a una pantalla que de inmediato nos presenta lo que
acontece en cualquier punto del planeta. Las posibilidades educativas que tiene son
espectaculares, la fuerza comunicadora de la imagen al presentarnos de manera tan
intuitiva fenómenos, acontecimientos, procesos... hace que su potencial educador y
formativo sea enorme en sí mismo, pero todas las posibilidades educativas que
pueda tener, en la práctica depende del uso que se le quiera dar. Produce tristeza
que un medio tan poderoso como la televisión se utilice para fines tan pobres como
los que vemos con tanta frecuencia en los canales, donde las audiencias es el
criterio más importante para mantener o quitar un programa, al margen de la validez
formativa y técnica que tenga programa. Ante esta "invasión de la imagen" los
padres necesitamos tener unos criterios respecto al uso de la televisión en la casa.
El uso de la televisión: 1º.-Conviene limitar el tiempo que los hijos están delante de
la pequeña pantalla, por tanto es necesario seleccionar lo que se quiere ver,
teniendo una información previa del contenido de los programas. Fijar una norma
cuanto antes, si se quiere que la TV juegue sólo un pequeño papel en la vida de los
niños. 2º.- Planificar el horario de ver la TV. Sólo se ha de conectar el televisor
cuando haya un programa concreto que se desee ver. No es adecuado conectar el
televisor a cualquier hora y tenerlo como música de fondo. Si los padres ven
televisión indiscriminadamente lo mismo harán sus hijos. 3º.- Proporcionar al niño
alternativas para distraerse. No utilizar el televisor como si fuera la niñera, excepto
ocasionalmente. Mejor es que el niño practique otras actividades agradables que le
mantienen entretenido y ocupado. 4º.- Negociar con el niño el tiempo que se va a
ver la televisión. Coloque el plan de sesiones cerca del televisor. El niño debe saber
que habrá una penalización si se incumplen los horarios, como puede ser la pérdida
de los acuerdos respecto a la televisión que se verá al día siguiente. 5º.- Ver la
televisión juntos. Siempre que sea posible los padres deberían ver la TV junto a sus
hijos y, de este modo, hablar de lo que están viendo. Así se potencian los efectos
positivos de la TV y se disminuyen los negativos. Si el niño ve y discute los
programas con un adulto que le da explicaciones de lo que ve en la pantalla, estará
más protegido. 6º.- Ver la TV de manera crítica ante los mensajes que aparecen.
Esto se irá consiguiendo si se les enseña a distinguir lo real de lo ficticio, los hechos
de las opiniones, lo moralmente correcto de lo incorrecto. Estas distinciones se
aprenden en la medida que se crea en la familia la costumbre de comentarlos. 7º.-
Hablar de lo que se está viendo. ¿Es una historia real o una fantasía?, ¿es algo
peligroso o algo bueno?, ¿qué piensas de los personajes?, ¿qué sientes viendo este
programa? Anime a inventar nuevos finales. 8º.- Discutir las noticias. El hecho de
discutir el contenido de las noticias ayudará a que el niño entienda con más facilidad
lo que está ocurriendo en el mundo. 9º.- Hablar de la publicidad. Enseñe a
contemplar los anuncios con ojo crítico y que así entienda que el objetivo es vender
algo. ¿Parece un juguete tan bueno en la tienda como en la pantalla?, ¿qué
consiguen los vendedores repitiendo muchas veces un anuncio?... 10º.- Cambiar los
hábitos televisivos en el hogar. Cuando el niño se ve que es teleadicto y ve más la
TV de lo que los padres quisieran, es necesario provocar cambios ¿Cómo? Alternar la
TV con otras actividades: "¿Quieres ver tu programa favorito a las 8.30? ¿qué te
gustaría hacer hasta entonces?". Los padres pueden sugerir juegos de mesa, la
lectura de un libro, escuchar música, pasear, repasar ejercicios escolares... 11º.-
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98.- La separación de los padres:facilitar la vida a los hijos

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos2/e_padres/html/separaci.htm

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Texto:

La separación de los padres: facilitar la vida a los hijos. Los niños de cualquier edad
desean que sus padres permanezcan juntos por siempre y que reine el equilibrio
conyugal. Pero la realidad no siempre es compatible con estos deseos. A cualquier
edad el niño no es capaz de entender las implicaciones que conlleva un matrimonio
desgraciado para la vida adulta. Sabemos que la separación constituye un duro
golpe para el niño quien interpreta la separación como un abandono o un rechazo. Es
importante afrontar con realismo la situación pero no magnificar ni extremar las
cosas. Pero ¿sabe usted CÓMO INFLUYE LA SEPARACIÓN SEGÚN LA EDAD? Los
niños de corta edad son los que más sufren. Observan que no todas las relaciones
sociales son seguras y duraderas y lo aprenden de forma dolorosa. Después de la
separación se pueden dar conductas en el niño que son expresión de su temor a ser
abandonados. El niño de 4 a 5 años se vuelve triste, mimoso y exigente. Tiene
pesadillas y terrores nocturnos. No quiere quedarse solo en la habitación, tiene
sueños negativos sobre sus padres. Puede negarse a ir al colegio y allí se mostrará
muy inquieto. En el niño de 6 a 10 años, además de la pena, se suma la rabia que
suelen descargar culpando al progenitor que se ha quedado con la tutela. Los
adolescentes de 12 a 14 años ocultan el daño interior y la pena que sufren. Tienen
un dolor latente del que se intentan evadir con el juego o los amigos. El mejor
remedio es darles afecto y confianza sabiendo estar cerca de ellos. También
permitirles tanto abrirse como estar callados. Algunos chicos responden con enfado
a esta situación aunque la mayoría reconocen la infelicidad de los padres. También
se preocupan de las necesidades económicas de la familia. Hemos visto una serie de
reacciones según la edad de los hijos pero generalizando resumiremos de modo
general los siguientes EFECTOS: 1. Estrés defensivo frente al cambio: suele
aparecer al principio reflejado en reacciones psicosomáticas y emocionales de
diferente intensidad y prolongación. 2. Sentimiento de culpabilidad. 3. Irritabilidad.
4. Dificultades en el proceso de aprendizaje (fenómeno transitorio). Cuando
cualquiera de estos síntomas se exagera de forma que dificulta la convivencia
conviene buscar la ayuda profesional (médico, psicólogo, educador...) que nos
vendrán a orientar en torno a determinadas PAUTAS de actuación ANTES Y
DESPUÉS DE LA RUPTURA que resumimos en el siguiente cuadro: ANTES DE LA
RUPTURA. Si el matrimonio va mal no se daña psicológicamente a los hijos
manteniendo conductas y modales de respeto. Evitar cualquier episodio de cólera o
violencia en presencia de los hijos. Un entorno familiar de agitación y lucha previo a
la inminente separación tiene una influencia perniciosa. No obligar a los hijos a
tomar partido por uno u otro progenitor. Pueden sentirse verdaderamente desolados
y desgraciados si presencian el odio, el desprecio y el insulto. El hijo indefenso teme
que su futuro sea tan desastroso como el de sus padres. Quitarse de en medio o
buscar un momento en que los hijos no estén presentes cuando se avecine la
tormenta. DESPUÉS DE LA RUPTURA. No menospreciar ni hablar mal del “ex”
delante de los hijos. Mantener una actitud respetuosa hacia el “otro”. La
manifestación de amor a los hijos debe ser total para que ellos se convenzan de que
el hecho de que sus padres se hayan separado porque es incompatible su
convivencia no significa que vayan a carecer de amor y atenciones. Si lo quieren de
otro modo y siguiendo al psicólogo RAFAEL CENTELLES, resumiremos las pautas que
suavizan la ruptura del siguiente modo: 1. Separación gradual: evitar anuncios
sorpresa. Dar tiempo a que todo el mundo se adapte. 2. Racionalidad por parte de
los padres: cuando esto no sea posible, buscar la figura de un mediador profesional
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97.- La responsabilidad en el niño:

http://www.ite.educacion.es/padres/educar_valores/responsabilidad_nino/

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Texto:

La responsabilidad en el niño. Enseñar a los niños a ser responsables requiere un
ambiente especial en el hogar y en la escuela. Se trata de conseguir un ambiente
que les ofrezca información sobre las opciones entre las que deben escoger y las
consecuencias de cada una de ellas, y que les proporcione también los recursos
necesarios para elegir bien. La responsabilidad es la habilidad para responder; se
trata de la capacidad para decidir apropiadamente y con eficacia, es decir, dentro de
los límites de las normas sociales y de las expectativas comúnmente aceptadas. Por
otro lado, una respuesta se considera efectiva cuando permite al niño conseguir sus
objetivos que reforzarán sus sentimientos de autoestima. La responsabilidad
conlleva, en cierta forma, ser autosuficiente y saber defenderse. Estas son dotes
propias de poder personal que, según Gloria Marsellach Umbert en su artículo "La
autoestima en niños y adolescentes", significa tener seguridad y confianza en uno
mismo y para ello es necesario ser responsable además de saber elegir, llegar a
conocerse a uno mismo y adquirir y utilizar el poder en las propias relaciones y en la
vida. Para un niño es normal tener cierto temor a los límites, temor que desaparece
conforme el niño va comprobando que límites y consecuencias se integran en un
sistema coherente. Padres y educadores pueden contribuir a conformar el sentido de
los límites de diferentes maneras: -Sabiendo claramente ellos mismos lo que
esperan de los niños. -Exponiendo sus expectativas de manera que los niños las
entiendan, incluyendo la asignación de responsabilidad acerca de tareas y deberes. -
Averiguando si el niño entiende estas expectativas, bien haciéndolas repetir o bien
guiándole mientras las cumple. -Estableciendo claramente los límites de tiempo
razonables para realizar tareas o debes escolares, sin ambigüedades. -Explicando al
niño las consecuencias de no hacer las cosas. Estas consecuencias deben aplicarse
coherentemente, sin sentimientos de culpabilidad o remordimientos y sin hacer
sufrir al niño. La coherencia es más importante que la severidad. -Redactando y
colocando un cartel con todas las reglas y las obligaciones, de modo que no pueda
alegarse como excusa "el olvido" -Participando padres y madres (cuando sea
posible) en la explicación de las reglas al niño. Así sabrá que ambos las apoyan y
mantienen. -Consiguiendo que todos los niños de la familia o de la clase tengan
responsabilidades equiparables, con los ajustes necesarios en función de su edad y
de sus habilidades particulares. Un niño es responsable cuando sus actos coordinan,
de forma creativa, sus propios objetivos con las necesidades de los demás. Para
ello, los adultos tienen que ayudar al niño a obtener este equilibrio, a definir sus
propios valores y a resolver las dificultades en función de sus propios sentimientos.
El niño que posea sentido de la responsabilidad cosechará éxitos cada vez con
mayor frecuencia, y se beneficiará de las consecuencias positivas de esos éxitos.
Muchos padres creen que las recompensas por buen comportamiento son una
especie de "soborno", pero las recompensas de orden material (dinero, juguetes...)
sólo se convierten en sobornos si son la única técnica que se utiliza para motivar a
un niño. Recompensas son aquellas cosas que el niño valora, cosas que desea o que
necesita. Existen también recompensas que no son materiales que conviene
recordar: -Hágale saber al niño, de palabra, mediante elogios, qué cosas ha hecho
bien: "has limpiado tu armario estupendamente" -Proporciónele ese reconocimiento
de forma espontánea, periódicamente, relacionándolo con los logros del niño: "¿Qué
te parecería ir a comprarte un helado? La verdad es que has hecho un trabajo muy
duro limpiando el cuarto de baño" -Apoye al niño cuando lo necesite: "Como me
ayudaste ayer a limpiar el jardín, bien puedo yo ahora ayudarte a hacer los deberes"
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96.- La relajación como hábito de salud en niños y jóvenes:

http://www.ite.educacion.es/w3/recursos/infantil/salud/relajacion.htm

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Texto:

La relajación como hábito de salud en niños y jóvenes. Introducción. Durante
nuestro crecimiento y desarrollo estamos relacionándonos continuamente con
muchas formas de ansiedad y tensión en nuestras actividades cotidianas y la
relajación está indicada en muchas alteraciones de la salud como el insomnio, la
hipertensión, el dolor de cabeza, la ansiedad flotante, el asma, la tensión en general
y todas las formas en que los jóvenes necesitamos cierto control sobre nosotros
mismos (exámenes, entrevistas, presentación de trabajos en el aula, situaciones de
estrés puntual en el colegio, con los amigos). La relajación está cada vez más
vigente; las personas vivimos cada vez con un ritmo más acelerado de existencia, la
gran sobrecarga de estímulos que vivimos en nuestro vivir de cada día, incluidos los
niños, nos lleva a un estado de tensión permanente, que abre el paso a considerar
una nueva necesidad de autocuidado físico y psíquico que nos acerque de alguna
manera a ésta forma de vivir. Por ésta razón hemos consideramos interesante
incluirla en la formación de nuestros alumnos ya desde la Escuela e incluso en la
Universidad, ya desde el comienzo de su curriculo hasta la capacitación como
futuros profesionales, para que vayan incorporando ésta habilidad en su
conocimiento, cuyo aprendizaje reposa en una sencilla técnica y cuyo objetivo es el
plano físico, pero con grandes influencias beneficiosas en el plano psíquico. La
tensión y los estados emocionales en general pueden tener una gran importancia en
la aparición de numerosos trastornos psicosomáticos. Jacobson, en sus primeros
trabajos sobre relajación progresiva defendía su aplicación terapéutica a problemas
diversos como insomnio, dolor crónico, hipertensión, ansiedad y fobias. De todos es
conocido que un nivel de estrés considerado en un nivel bajo además de muchas
veces inevitable, puede ser positivo. Sin embargo cuando éste nivel es en exceso,
perjudica la salud mental, emocional y física, pudiendo incluso llegar a ser mortal.
Reconocer que hay factores que influyen en el enfermar humano y que no son
directamente biológicos o médicos no ha sido tarea fácil. En los últimos años se ha
intentado abordar el tema de la salud desde una perspectiva amplia e integradora
que permite una visión global, holística del hombre. La Educación para la Salud, debe
incorporar la importancia de factores psíquicos y psicosomáticos en el terreno del
comportamiento. En el campo de la salud hay hábitos de conducta claramente
perjudiciales con los que los estudiantes entran en contacto diario : consumo de
alcohol, tabaco, drogas, sobrealimentación, ausencia de ejercicio físico, reacciones
emocionales negativas.. casi todos éstos aspectos nombrados tienen que ver con el
estrés y la ansiedad de las personas hemos de afrontarlo continuamente desde una
perspectiva lo más saludable posible. Es en éste contexto dónde adquiere relevancia
en el campo educativo la relajación y es un planteamiento interesante para que los
alumnos vayan adquiendo esta habilidad y puedan utilizarla como una forma más de
actividad que puede servir de prevención o incluso de tratamiento de algunos de los
problemas o situaciones antes nombradas. Amat Puig y Cols, se proponen incluir en
la formación pregrado de los alumnos estudiantes de enfermería, ésta técnica fácil y
sencilla y que aporta grandes beneficios y resultados a corto plazo, y tanto desde la
perspectiva personal como la de instrumento para la práctica profesional. Gran parte
de la popularidad de las técnicas de relajación se debe al importante papel que han
tenido en terapia sobre todo en el tratamiento de la ansiedad y las reacciones
fóbicas. Para las enfermeras es interesante su práctica para ayudar al autocontrol a
nuestros pacientes, para tratar aspectos relacionados con lo psicosomático y para
desarrollar una intervención que desde cualquier punto de vista es saludable. ¿Qué
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95.- La publicidad: Un enfoque crítico.

http://www.ite.educacion.es/w3/recursos/fp/publicidad_un_enfoque_critico/index.htm

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Texto:

La publicidad: Un enfoque crítico. En la sociedad en la que vivimos la publicidad
juega un papel fundamental y, a veces, no somos completamente conscientes de
ello. Creemos se inmunes a carteles, anuncios, etc. Con los que constantemente nos
bombardean. Pero en realidad, aunque no lo queramos admitir, no es así. Somos
“manipulados”, es decir, estamos a merced de los intereses económicos de quienes
nos envían esos mensajes tentadores de las tres bes: “bueno, bonito, barato”. Los
productos que anuncian en todos los medios, aunque no los necesitemos, acabamos
comprándolos “porque es una ganga”. Si el adulto lo tiene difícil para defenderse de
esa “manipulación”, el niño es infinitamente más vulnerable. La publicidad sobre
juguetes, sobre golosinas, etc. Van dirigidas no a los padres, que son los que tienen
el dinero para comprar esas cosas a sus hijos, sino que se dirigen directamente a los
niños que ya harán lo necesario para que esos padres se lo compren. Por eso, desde
la educación escolar, paterna, etc. Es necesario, urgente, y siempre en la medida de
las posibilidades, educar al menor para ser crítico con esa publicidad y los fines para
los que se utiliza; se requiere proporcionar al alumnado las herramientas necesarias
para la comprensión del medio en toda su amplitud, es necesario aprender a ser un
buen consumidor y a saber consumir anuncios publicitarios. Por consiguiente, la
comunidad educativa debe acercarse al mundo de la publicidad para formar a
consumidores reflexivos, críticos y autónomos. Su principal reto ha de ser el de
ofrecer a los discentes los recursos básicos para su comprensión. Y ello ha de
hacerse combinando la teoría y la práctica publicitaria, a partir de metodologías
activas, participativas e integradoras. En la sociedad en la que vivimos Estudio de la
OCU. El objetivo del estudio planteado por la OCU era, durante una semana,
cuantificar la publicidad que se incluía en las emisiones diarias en televisión,
centrándose en los horarios de programación infantil, hasta 12 años. De forma
gráfica, los resultados fueron los siguientes: -Porcentaje de programación infantil en
las cadenas de televisión. -Número de anuncios emitidos por hora. Frecuencia y
duración media de las interrupciones en la programación infantil. Menú: Inicio.
Concepto. Las verdades. Cómo actuar. Juegos. En el aula. La publicidad: Conceptos.
Definición. ¿Qué es la publicidad? La publicidad es una forma de comunicación
persuasiva que pretende informar y sobre todo convencer a los destinatarios para
que actúen de una forma determinada. Es tal su fuerza hoy día, que no podemos
libramos, ni tampoco prescindir de ella. Su presencia es fácil de detectar en
cualquiera de tos soportes de la información: prensa, revistas, radio, cine, televisión,
internet, vallas, buzoneo..., con el uso de distintos elementos expresivos (imagen,
texto, música, voz…). Lo que la publicidad pretende, no es tanto decimos en qué
consiste el producto, en su explicación o descripción, sino generar una fuerza que
afecte a nuestras decisiones y modifique nuestra percepción e imaginación, con el
fin de que el producto nos parezca necesario e imprescindible. Funciones. Tres son
las funciones más importantes de la publicidad. Click sobre ellas. Información. Una
de las principales funciones de la publicidad es la de informar sobre un producto, con
el fin de darlo a conocer; si bien, cada vez más esa información busca persuadir al
consumidor, en lugar proporcionar datos objetivos sobre las características del
producto Para ello se utilizan textos, palabras o imágenes I alcanzando un mayor
auge hoy en día las imágenes distintivas (logotipos), que hacen al consumidor
recordar fácilmente la marca o producto. Seguro que identificas estos logotipos con
las marcas a las que representan. Persuasión. Se trata de persuadir, de convencer al
consumidor para que llegue a comprar el producto publicitado. Para ello, no dudan
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Texto:

La prevención del tabaquismo. Introducción. Las estadísticas nos hablan de que es
en la adolescencia cuando las personas en general se inician en el consumo del
tabaco. La adolescencia se caracteriza por la búsqueda de la identidad, de la autoi-
magen, de la autoestima y por todos estos comportamientos, es un periodo que
definirá futuros comportamientos y estilos de vida. Puede ser para el joven, un
momento de inseguridad en el que la pertenencia a un grupo, la identidad y
aceptación por el mismo, le puede llevar a comportamientos poco saludables. Entre
los diferentes ritos de iniciación con los que los jóvenes se sienten miembros de ese
grupo de amigos, que reconoce a sus miembros como persona mayor, independiente
y acepta a los nuevos miembros, puede encontrarse el fumar. Los jóvenes deben
conocer claramente los riesgos del consumo del tabaco y de esa forma elegir
conscientemente ese hábito. El tabaquismo. Se entiende por tabaquismo como la
intoxicación crónica producida por el abuso del tabaco. La nicotina, sustancia
presente en el humo, es la que causa la dependencia. Es la causa aislada más
importante de enfermedad y muerte en la población española y europea. Este hecho
en muchas ocasiones es banalizado, simplificándolo los fumadores al decir que de
algo hay que morir. Problemas de salud. La enfermedad cardiovascular, el cáncer de
pulmón, la bronquitis crónica y el enfisema son el grupo de patologías más
frecuentes. Además el tabaquismo aumenta la morbilidad es decir, los fumadores,
sufren muchas más enfermedades. Destacamos también la disminución del
rendimiento físico ( es típica la fatiga de los fumadores ante los esfuerzos
deportivos, aunque sean personas muy jóvenes) y otros aspectos como el mal olor
en el aliento, manchas en los dientes, que pueden ser causa de rechazo en las
relaciones sociales. No debemos tampoco olvidar los efectos adversos y perversos
que tiene sobre la piel, siendo una causa de su envejecimiento y también atrofia el
sentido del olfato y del gusto. La Organización Mundial de la Salud en las metas de
“Salud para todos en el año 2000” aprobadas en 1984, la incluye en la número 16 y
los Estados miembros se comprometen a “ promover comportamientos positivos de
salud” y explícitamente, en cada uno de estos Estados miembros, se establecerán
medidas que permitan conseguir que un mínimo del 80 % de la población sean no
fumadores y una reducción del consumo del tabaco del 50 %.. Los estados miembros
de la Región Europea de la OMS , a propósito de estas 38 metas de salud, elaboró
una clara directiva sobre el tabaco ( WHA40.38 ) y el Comité Regional en su sesión
nº 37, presentó la resolución EUR/RC37/R9 en la que se aprobó un Plan de acción
contra el tabaco. Como consecuencia de la primera Conferencia se elaboró la Carta
contra el tabaco y Diez estrategias para lograr una Europa libre de tabaco. El
fumador pasivo: Se define como tabaquismo pasivo a la exposición de los no
fumadores a los productos de la combustión del tabaco presentes en los ambientes
cerrados . En las últimas décadas se han realizado numerosos estudios que han
puesto de manifiesto la capacidad del humo del tabaco ambiental para producir
enfermedad en los sujetos no fumadores y expuestos de forma involuntaria a ese
contaminante. El tabaquismo pasivo es la 3ª causa previsible de muerte en los EEUU.
En los niños fumadores pasivos se incrementan el nº de enfermedades respiratorias,
y en los adultos fumadores pasivos tienen un incremento relativo de desarrollar
cáncer de pulmón Conocer estos riesgos nos permitirá ser mas riguroso a la hora de
permanecer en lugares llenos de humo de tabaco y también en hacer respetar las
normas sobre los lugares públicos libres de humo. Consumo o prevalencia. El 36%
de la población general española es fumadora. El retrato robot del fumador español
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Texto:

La pasión por los videojuegos. El boom de las consolas ha irrumpido en nuestra
sociedad desde hace algún tiempo con gran fuerza, pero realmente preocupa en las
familias el uso y abuso que se hace de las mismas por parte de sus miembros y en
especial de los hijos. Los videojuegos suponen la actividad de ocio preferida por los
niños por encima de toda una larga lista. Incluiremos en este artículo unos datos
interesantes de un reciente estudio realizado por Microsoft y publicado en la prensa
en febrero de 2003 sobre el uso, ventas, perfil, etc., aspectos todos relacionados
con este mundo de los videojuegos. Suponen también parte de lo cotidiano en la vida
del niño y acaparan la atención en la conversación. Existen opiniones para todos los
gustos sobre la conveniencia o no de las consolas y videojuegos. Unas están a favor,
otras argumentan en contra y en medio se encuentran los padres que no sacan una
conclusión clara. El primer argumento en contra es su elevado precio (aunque
tienden a abaratarse), pero hay otro, tal vez mayor, que preocupa a los padres y
educadores: los altercados en el hogar por su causa. Este tipo de problemas llega
cuando “los consoleros” necesitan la pantalla de la televisión mientras otros
miembros de la familia quieren ver algún programa. Menos problemático es su uso
en ordenador, aunque menos aceptado entre los más jóvenes debido a que no
consiguen la misma calidad de imagen ni es fácil siempre adaptar los controladores
y accesorios en la televisión. También debemos tener en cuenta la proliferación de
consolas portátiles, las “gameboys”, que funcionan a pilas y tienen una pantallita
que permite al jugador su uso en cualquier sitio y sin molestar ni permiso de nadie.
El reto de hallar nuevos trucos para ser más hábiles provoca un enganche para
seguir jugando. Entre algunas de sus ventajas podemos citar las siguientes: -
Favorecen la organización espacio-temporal. -Coordinación oculomotora. -
Desarrollo de destrezas básicas como la rapidez de reflejos y la memoria. -Puesta
en práctica de estrategias. -Desarrollan el instinto de superación -Algunos permiten
mejorar y acrecentar la rapidez de razonamiento -Estimulan la concentración, por lo
que pueden ser muy adecuados para niños hiperactivos o con déficit de atención. El
uso de los videojuegos también cuenta con inconvenientes que en general son: -
Pueden producir nerviosismo y ansiedad. -Pueden transmitir valores inadecuados. -
Pueden provocar un cierto retraso en el proceso de socialización e incluso un
aislamiento. -La excesiva estimulación de concentración puede llegar a provocar
falta de atención hacia su entorno. Pero el verdadero argumento en contra de este
tipo de juegos es la adicción que provocan. Existen opiniones de psicólogos infantiles
que argumentan que “los niños que pasan demasiado tiempo delante de la pantalla
tienen problemas de agresividad o timidez”; mientras que otros profesionales opinan
que no fomentan la agresividad por matar marcianos sino que “ayudan a
concentrarse, a prestar atención y a tener reflejos” Patricia Marks Greenfield en su
libro “El niño y los medios de comunicación” (Ed. Morata 1985) dice que en estos
juegos “intervienen más elementos que la coordinación ojo-mano. Algo muy
importante en sí mismo. De hecho, no solo son complejos, sino que incorporan tipos
de complejidad imposibles en los juegos convencionales” Hay psicólogos que
afirman que es bueno acostumbrarse a estas máquinas porque los niños vivirán en
un mundo electrónico donde el ordenador es un gran arma de trabajo. Tenemos que
convivir con estos nuevos “electrodomésticos” y lo mejor sería integrarlos también
de forma inteligente: jugando con nuestros hijos, ofreciéndoles jugar con sus amigos
y además, iniciarlos en otro tipo de diversiones y experiencias en otros campos. La
mejor de las estrategias a seguir por parte de los padres es apelar al sentido común
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Texto:

LA OBSERVACIÓN DE INTERNET EN EL PLANO EDUCATIVO. 1. RESUMEN
EJECUTIVO. 1.1. INTRODUCCIÓN. Se ha publicado, hablado sobremanera de la
importancia que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) suponen
o pueden llegar a suponer en la actualidad y en un futuro no muy lejano. Se ha
estado introduciendo equipamiento en los entornos empresariales, en los sociales y
en los educativos y se ha formado y se está formando a los profesionales, a los
usuarios y a los curiosos en estas TIC. En el terreno educativo, sabemos que existen
muchas y diversas iniciativas de centros y de docentes que trabajan diariamente
para sacar el máximo provecho pedagógico de las TIC. Si bien es cierto que,
normalmente, el paso de una iniciativa individual a una práctica generalizada es
cuestión de tiempo y de una labor de difusión adecuada. En este contexto, Internet
cobra un protagonismo especial. La posibilidad de acceso generalizado a incontables
fuentes de información la ha convertido en la estrella de las TIC, en la más conocida
y, también, en la más utilizada en la mayor parte de los ámbitos de nuestra sociedad.
Por otro lado, que Internet está entrando en las escuelas de una manera imparable
es un hecho reconocido que hace que, en todos los países, se intenten establecer
indicadores que permitan conocer cuál está siendo su impacto real en la educación
de sus ciudadanos. El gran problema ante el cual nos encontramos es saber qué es lo
que queremos medir. Que Internet impacta en la sociedad está asumido. La gran
pregunta es de qué modo lo hace. En este momento, podemos preguntarnos sobre el
estado de la cuestión actual, cual es el impacto que estas nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación están teniendo para poder adaptar actuaciones,
impulsar programas o potenciar intervenciones que nos permitan obtener un máximo
beneficio en su utilización. Si nos centramos en el entorno educativo, nos puede
interesar conocer como hemos utilizado o como se utilizan estas TIC y conocer el
impacto que han tenido en los centros. Cómo se han estado utilizando, cuáles son las
formas y maneras más beneficiosas de su implementación en las aulas o qué
posibilidades o investigaciones se llevan a cabo al respecto. Pero, ¿cómo podemos
obtener esta información? ¿Qué elementos tenemos a nuestro alcance que nos
permitan hacer un análisis crítico de la situación? ¿Qué escenarios nos interesa
comparar? ¿Qué agentes nos cabe tener en cuenta? Este informe pretende indagar
sobre esta temática, aportando más información y una reflexión al respecto. 1.2.
OBJETIVOS DE ESTE INFORME. El objetivo de este informe es doble. Por un lado, se
trata de establecer el estado del arte de la observación del uso de Internet desde
una vertiente educativa: Qué observatorios, programas, proyectos o investigaciones
se han llevado a cabo o se están llevando a cabo en estos momentos que puedan
aportar conocimiento respecto a ese fenómeno. Por otro lado, y a la luz de lo
descubierto en este proceso, se propone el diseño de un Observatorio sobre el uso
de Internet en la enseñanza obligatoria española, que permita disponer de datos
sobre los cuales tomar decisiones para que el uso de Internet en la educación
contribuya al incremento de calidad de la misma. 1.3. METODOLOGÍA PARA SU
ELABORACIÓN. Para ello, al conocimiento que el autor del trabajo ya tenía del tema,
se ha añadido una búsqueda exhaustiva en Internet y en algunas asociaciones
profesionales y académicas de tecnología educativa, que permitiese identificar
aquellas iniciativas que tuviesen como objetivo el análisis del uso de Internet en la
sociedad y, especialmente, en la educación. Este análisis se ha distribuido en tres
ámbitos: el internacional, el nacional y el de las Comunidades Autónomas españolas.
De cada uno de estos ámbitos se ha elaborado un bloque de análisis descriptivo que
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Texto:

La necesidad de poner normas. “Si mis padres no me ponen hora de llegada a casa
por las noches, yo supongo que es porque no les importo”. Con estas palabras, que
sorprenden a muchos padres, se expresaba un chico de unos catorce años; en ellas
podemos entrever que los hijos necesitan pautas y normas para sentirse seguros.
Muchos de los descubrimientos psicopedagógicos de los últimos años parecen que no
terminan de imponerse en nuestras teorías educativas. Hemos incorporado una
necesaria y adecuada tolerancia frente a las restricciones excesivas y asfixiantes en
las que se educaba antes; pero hay otros prejuicios, esta vez de sentido contrario,
es decir, de laxitud e indulgencia, cercanos a la dejadez, que por miedo, ideas
equivocadas y mala comprensión del desarrollo psicológico de los niños, nos
paralizan a la hora de ejercer la función de padres. ¿Ha fallado la educación que
conocemos? Se trataba de que los hijos no sufrieran los traumas que conlleva un
exceso de represión. Se hace hincapié en la necesidad de mostrarse afectuoso,
comunicativo e indulgente con las necesidades del niño y muy tolerante con su
comportamiento. Este planteamiento es muy favorable para facilitar el desarrollo sin
ansiedades pero, en exceso, implica jóvenes sin motivación, con dificultad para
decidir su futuro. Tanto emocional como económicamente se mantienen en un estado
de dependencia. El fallo puede estar en que no aprendan a enfrentarse con la
realidad, con las inevitables frustraciones de la vida. Parece que “a fuerza de” no
negarles nada, no llegan a desarrollar “la fuerza para” conseguir las cosas por sí
mismos. Esa fuerza es necesaria para conseguir el éxito en cualquier campo y no
sólo en el aspecto escolar. Los padres, actualmente, nos sentimos confusos y
desorientados al tener que decidir entre seguir la propia intuición, los modelos en
que fuimos educados y los ejemplos que se ven en otros padres y en los medios de
comunicación. El resultado es un comportamiento contradictorio. Es difícil exigir a
los hijos que cumplan la parte del trato implícito que supone la convivencia: “yo doy,
tú das”. Hay muchos motivos, veamos algunos: -Nos asusta defraudarlos. -No
sabemos o no queremos decir "no". -No queremos frustrarlos,... "ya sufrirán cuando
sean mayores". -Nos preocupa ser considerados autoritarios. -No queremos que
sufran lo que nosotros sufrimos. -Compensamos la falta de tiempo y dedicación con
una actitud indulgente (y culpable). -Tenemos miedo al conflicto y a sus malas caras
-Nos parece que actuamos con egoísmo si imponemos normas que nos faciliten la
vida. Algunas ideas sobre el desarrollo: de la dependencia a la individuación. Dicho
muy brevemente, el estudio de lo que se llama ‘relaciones de objeto’ ha puesto de
manifiesto la importancia que en la primera infancia tiene una relación estrecha y
consistente con la madre (o con la persona que habitualmente haga dicha función).
En esa época, cualquier separación, aunque sea breve, el niño la vive con ansiedad.
Pero también se ha descubierto, en el campo de la ‘psicología del yo’, que tras esa
primera etapa, el niño necesita separarse de su madre, para diferenciar sus propios
deseos y necesidades de los de ella, para ir tomando conciencia de sí mismo y de su
individualidad. La madre debe dejarlo no sólo separase tanto como sea posible,
según su edad, sino que debería presentarse a sí misma como sujeto de necesidades
“egoístas”, con una vida propia, e ir alejándose de esa imagen que tiene el niño de
su madre como una extensión de él que sólo existe para satisfacer sus necesidades.
Lo que se ha llamado un ambiente familiar suficientemente bueno, es aquel que
reacciona con cariño a la vez que permite que el niño experimente, de modo gradual
y acorde con su maduración, una cantidad creciente de frustración. Es necesario
proteger al niño pero también dejar que se exponga gradualmente a experiencias en
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Texto:

La memoria en el niño. Existen numerosas definiciones sobre la memoria, quizá
tantas como investigadores que han centrado sus estudios en la misma. El proceso
conocido como memoria se encarga de la retención y continua actualización de la
información (conservar, fijar, reconocer, evocar, localizar hechos pasados).
Básicamente la memoria comprende como primer paso un registro o codificación de
la información, como segundo paso el almacenamiento de esta información y como
ultimo paso la evocación de la información. Es la capacidad para traer al presente
acontecimientos, imágenes o ideas que están almacenadas en nuestra mente. En
otras palabras: se refiere a la capacidad de los organismos vivos de dar y mantener
una respuesta a un estímulo del medio, aún en ausencia de éste. Se entiende como la
capacidad de llevar a cabo el proceso de percibir un estímulo, retenerlo y evocarlo
en el momento en que es requerido. Sin esta capacidad no puede darse el
pensamiento. Es una estrategia cognitiva de recopilación de información, la cual se
basa en el análisis, categorización de la información, así como, la relación de esta
nueva información con información previa. En los humanos, la memoria es un factor
fundamental para su buen desempeño laboral, académico e incluso social, ésta se
asocia con otros procesos como el aprendizaje, y el razonamiento. La implicación de
la memoria en el funcionamiento intelectual es evidente, dado que ambas funciones
son inseparables. Inhelder la define como "la aprehensión de lo que se ha
experimentado o adquirido en el pasado e implica la conservación de esquemas de
inteligencia" o como señala Vygotski "para el niño pequeño pensar significa
recordar". ¿Y CÓMO INFLUYE LA MEMORIA EN LA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE
DEL INDIVIDUO? Para justificar y diseñar una acción educativa sobre los procesos
mnemónicos tenemos que ubicar la memoria en el conjunto del sistema de
producción de conocimientos. Es evidente que en los niños de 3 a 5 años son las
unidades procedimentales, las relacionadas con el «saber hacer», con el «lograr»
las que inician el proceso de construcción de conocimientos. Por esa razón es
preciso analizar sus características y la incidencia de la memoria en esa
construcción. Las unidades de procedimiento controlan las acciones desarrolladas
sobre el objeto, utilizando directamente la información, repitiéndola o adecuándola y
verificando la transformación obtenida. Todo procedimiento es fácilmente evaluable
una vez llevado a cabo: el éxito confirma la utilización, y el fracaso puede provocar
distintas reacciones: reiterarla, reelaborarla, desecharla. El éxito conduce a la
afirmación de la secuencia de actividades, al diseño de itinerarios, a la consolidación
de rutinas. De acuerdo a la diferenciación de esos conocimientos, el niño de Infantil
encara procedimientos (el saber hacer) tales como formar una fila, trasvasar agua,
etc., a la vez que construye conceptos (el saber) como por ejemplo, el concepto de
«después» o el de «frío». Esta capacidad es NECESARIA PARA: Dar lugar al
pensamiento. Para comprender Para adquirir conocimientos. ¿Cuántos tipos de
memoria existen? Existen tres TIPOS DE MEMORIA: ? Registro sensorial: Recoge la
información que llega de los sentidos y la mantiene sólo unas décimas de segundo
para que pueda ser interpretada por nuestra estructura mental. Sólo somos capaces
de almacenar siete elementos informativos a la vez. ? Memoria a Corto Plazo-
Memoria de Trabajo: Son las cosas que recordamos en el presente, tras traerlas a la
memoria a largo plazo (la veremos más detenidamente en apartados posteriores) ?
Memoria a Largo Plazo: Aquí almacenamos toda la información sensorial una vez
que ha sido analizada e interpretada. La forma de almacenaje, es formando una red,
que dependen de la estructura o nivel de desarrollo y de las experiencias vividas.
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Texto:

La integración social y la moralidad en los niños. Sabemos que el ser humano
pretende como una de sus grandes metas, conseguir la integración efectiva en el
mundo social en el que le toca vivir. Según evoluciona el desarrollo, el mundo social
se amplía y diversifica pues entramos en contacto con distintas realidades sociales
que poseen códigos, normas y costumbres, que en muchos casos no están
explicitadas, que hemos de ir conociendo y aprehendiendo para ir adaptando nuestro
comportamiento. Este artículo consta de dos partes claramente diferenciadas: en la
primera (de la integración social) se pretende analizar el modo en que los niños en
sus edades más tempranas comprenden las realidades sociales que organizan el
mundo; en la segunda (del desarrollo moral) se tratan las nociones que genera el
individuo sobre cómo es justo o injusto comportarse, de lo que puede perjudicar o
beneficiar a otros, por tanto, incluye el aspecto de decisión y valoración acerca de
cómo se debe actuar en el mundo. En ambas partes se repasa el comportamiento del
niño en dos periodos importantes: antes de los 6 años y entre 6 y 12 años. Para
llegar a una plena y correcta integración social es necesario conocer el entorno
social y para conseguirlo utilizamos gran cantidad de realidades y situaciones que
nos ayudan en nuestro objetivo. En las edades más tempranas el conocimiento de las
realidades sociales no es asimilado tal cual del exterior por el individuo, sino que, al
igual que con el conocimiento del mundo físico, lo va construyendo activamente a
partir de su experiencia de relaciones e interacciones que mantiene a lo largo de su
vida. Los procedimientos por los que el niño genera, almacena y transforma el
conocimiento y por tanto la integración social son los siguientes: 1. Esquemas de
conocimiento: son bloques constructivos de conocimiento que contienen información
sobre diferentes aspectos de la realidad a distintos niveles de abstracción. Dentro de
estos esquemas podemos distinguir los siguientes: ? Esquemas de persona: incluyen
la concepción de las características personales de los otros y de uno mismo; ?
Esquemas de los roles sociales que desempeñan personas, grupos o instituciones
sociales; ? Esquemas de sucesos o situaciones (guiones) que hacen referencia a una
secuencia de acciones relacionadas casual y/o temporalmente en un contexto social.
2. Habilidad de adopción de perspectivas: se trata de la capacidad para ponerse en
el lugar de otro, la capacidad de ver el mundo con los ojos del otro. Es una habilidad
que se utiliza cuando el individuo aprende el funcionamiento de las relaciones
interpersonales. Estos dos procedimientos no actúan de modo aislado o
independiente, sino que ambos entran en juego en mayor o menor medida a la hora
de comprender una determinada realidad social, de modo que se complementan e
influyen. Un ejemplo nos ayudará a entender lo que aquí afirmamos: si un niño
asiste por primera vez a un cumpleaños de un amigo, basado en el “esquema de
fiesta de cumpleaños” que el niño tenga, podrá deducir que su amigo se encuentra
feliz y que se lo va a pasar bien. Para la adquisición de un correcto conocimiento
interpersonal, el niño debe empezar por conocer las características de los otros. Y al
contrario de lo que antes se pensaba sobre la incapacidad del niño pequeño de
entender al otro debido a su egocentrismo, hoy día pensamos que el niño, en su
segundo año de vida, ya da muestras de capacidad, aunque rudimentaria, para
adoptar la perspectiva de los otros: es capaz de seguir la mirada de su madre y
adivinar lo que atrae su atención; vuelve el cuento para que otro lo pueda observar
y es capaz de comprender el sentimiento de tristeza que puede tener un amiguito
cuando está llorando. Según lo visto, una caracterización más acertada del
conocimiento que tienen los niños más pequeños en la escuela (hasta los 6 años),

Resultado:

Sílabas 6268

Palabras 2975

Frases 186

Promedio sílabas / palabra 2,11

Promedio palabras / frase 15,99

Índice Flesch-Szigriszt 59,58

Grado en la escala Inflesz Normal

Correlación de Word 13,36

Índice Fernández Huerta 64,11



Imágenes:

NO



88.- La importancia de cuidar la autoestima:

http://www.ite.educacion.es/padres/orientacion_familiar/la_importancia_de_cuidar_la_autoestima/

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Texto:

La importancia de cuidar la autoestima. Concepto de autoestima. Es el concepto que
tenemos de nuestra valía y se basa en todos los pensamientos, sentimientos,
sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos hemos ido recogiendo
durante nuestra vida. La autoestima significa saber que eres valioso y digno de ser
amado. Valioso porque el niño es capaz de resolver algunas situaciones con éxito y
por lo tanto puede estar a la altura de los demás, y digno de ser amado porque se
trata de una persona y por lo tanto tiene derecho a ser amada de manera
incondicional, es decir, sabe que está rodeada de personas a las que realmente les
importa. El autoconcepto y la autoestima juegan un importante papel en la vida de
las personas. Tener un autoconcepto y una autoestima positivos es de la mayor
importancia para la vida personal, profesional y social. El autoconcepto favorece el
sentido de la propia identidad, constituye un marco de referencia desde el que
interpretar la realidad externa y las propias experiencias, influye en el rendimiento,
condiciona las expectativas y la motivación y contribuye a la salud y equilibrio
psíquicos. Gloria Marsellach Umbert, en su artículo "La autoestima", marca las
pautas para que la persona sea el mejor amigo de sí mismo. Para ello debe
concederse: 1. Aceptación: hay que identificar y aceptar nuestras cualidades y
defectos. 2. Ayuda: debemos planear objetivos realistas. 3. Tiempo: hay que sacar
tiempo regularmente para estar solos con nuestros pensamientos y sentimientos.
Debemos aprender a disfrutar de nuestra propia compañía. 4. Credibilidad:
prestemos atención a nuestros pensamientos y sentimientos. Hagamos aquello que
nos hace sentir felices y satisfechos. 5. Ánimos: tomemos una actitud de "puedo
hacerlo". 6. Respeto: no tratemos de ser alguien más. Hay que estar orgullosos de
ser quien somos. 7. Aprecio: hay que premiarse por los logros, los pequeños y los
grandes. Recordemos que las experiencias son únicamente nuestras.
¡Disfrutémoslas! 8. Amor: aprendamos a querer a la persona tan única que somos.
Aceptemos nuestros éxitos y fallos. También hay que tener en cuenta que el
conocimiento y la autoestima están relacionados porque la satisfacción que consigue
el niño aumenta cuando: Ha aplicado en la práctica, y con éxito, el conocimiento que
tiene de sí mismo; por ejemplo, un niño que se ve como un buen deportista y marca
el gol de la victoria para su equipo. Cumple con las exigencias que él mismo se ha
marcado; por ejemplo, un niño que valora los resultados académicos y saca la nota
más alta en un examen de matemáticas. Otros confirman la idea que de sí mismo
tienen; por ejemplo, un niño que cree que dibuja bien y al que le alaban un dibujo.
Características de la autoestima. Un niño posee una correcta autoestima cuando...
Podemos comprobar distintas MANIFESTACIONES correlativas a las diferentes
APTITUDES POSITIVAS. Así, el niño que está orgullo de sus actos (aptitud positiva
[ap]) afirma "me encanta que todos estemos juntos" (manifestación, [m]). De la
misma forma, se podrían ver otras correspondencias: - Actúa con independencia
[ap]: "yo me hago el desayuno" [m] - Asume responsabilidades con facilidad [ap]:
"hoy quiero regar las plantas" [m] - Sabe aceptar las frustraciones [ap]: "es difícil
montar el puzzle pero seguro que lo consigo" [m] - Afronta nuevos retos con
entusiasmo [ap]: "¡bien!, el maestro dice que mañana empezaremos con las
divisiones de dos cifras" [m] - Se siente capaz de influir sobre otros [ap]: "déjame
que te enseñe" [m] - Muestra amplitud de emociones y sentimientos [ap]: "me
encanta que todos estemos juntos" [m] Sintetizamos estas relaciones en el siguiente
cuadro: Pero para reconocer la capacidad de autoestima de un niño también nos
debemos fijar en otras manifestaciones que son negativas como las que siguen. Del
mismo modo, comprobamos distintas MANIFESTACIONES correlativas a las
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La frustración en el niño. Cómo superarla. El comportamiento humano se mueve no
solo para conseguir unos objetivos (aquello que ambiciona el hombre) sino para huir
de lo negativo que le resulta violento y le amenaza. No siempre se consigue lo que
se desea (alcanzar una meta o huir de algo) debido a barreras tanto físicas como
morales y/o sociales y este hecho genera un sentimiento que conocemos como
frustración. En definitiva es lo que le pasa a un niño cuando quiere conseguir algo y
sus padres no le dejan, cuando un adolescente ambiciona algo que puede ser nocivo
para su salud (y por desconocimiento lo quiere alcanzar) y la familia se lo prohíbe.
El niño se encuentra en un estado de privación de la satisfacción de un deseo al no
alcanzar las expectativas de recompensa. Pero ¿QUÉ ENTENDEMOS POR
FRUSTRACIÓN? Podemos definirla como un sentimiento que aparece cuando no se
alcanza un objetivo propuesto (puede ser comprar un juguete, ir a un viaje con
amigos que comporta un riesgo en carretera, etc.) Este sentimiento genera
ansiedad, rabia, angustia, ira e incluso depresión. Ante este cuadro de sensaciones,
el niño debe saber reaccionar de la forma más sana para que afecte lo menos
posible a su equilibrio emocional (se supone que el adulto ya es capaz de hacerlo).
Se trata de una situación en la que una expectativa, un deseo, un proyecto o una
ilusión no se cumplen. Por tanto, estamos ante un sentimiento desagradable
generado porque el sujeto no satisface sus pretensiones. Pero el fracaso en sí no es
malo. El fracaso es algo que va asociado a la misma condición humana. ¿Quién no ha
fracasado alguna vez? Los que triunfan en sus pretensiones no pueden decir que no
fracasan nunca. A los hijos hay que decirles que el triunfo va ligado a superar los
pequeños fracasos que constantemente nos surgen en la vida. Por el contrario, los
que fracasan son los que con cada pequeño fracaso en lugar de sacar conclusiones
positivas, se hunden un poco más. Y ¿QUÉ GENERA LA FRUSTRACIÓN? Podemos
hablar de tres causas principales: La existencia de un obstáculo (barrera) para
conseguir un objetivo. Puede haber un objeto exterior que se interpone entre el
sujeto y lo deseado. Ese obstáculo puede ser físico (una barrera, valla…) o bien una
situación (prohibición de los adultos, no aprobar un examen, etc.). La carencia de
algo que uno considera que posee (falta de dinero, libertad, salud, cariño, afecto…).
La existencia de dos objetivos incompatibles entre sí (conflicto) (un adolescente que
quiere salir pero también aprobar con buena nota un examen; un niño que quiere
jugar en el parque con un vecino pero también irse con un adulto de excursión, etc.).
La influencia de la frustración sobre una persona está determinada por la
personalidad, así como por numerosas variables, difíciles de controlar. Debemos ser
conscientes de las CONSECUENCIAS que genera la frustración para el ser humano
(en concreto en el niño) y debemos prevenir que se desencadenen problemas
psicológicos sobre todo en el caso de los adolescentes con una personalidad más
vulnerable. Las reacciones más socorridas son el enfado, la agresividad e incluso la
violencia. También pueden aparecer reacciones de tristeza, depresión, pesimismo,
desmotivación, introversión. Por último podemos encontrar un bloqueo, resignación
y suspensión de todos los intentos de adaptación. De todas las reacciones citadas la
agresividad actúa como efecto perturbador de la conducta. Esto será así mientras no
se aprenda a resolver este conflicto con el diálogo y el raciocinio. Por tanto donde
haya agresividad debemos pensar que hay una frustración previa. Y podemos hablar
de distintas conductas agresivas que pueden ser la agresión física directa (la
manera más elemental a la que recurre un niño); la agresión física “desplazada” (se
manifiesta pasado un tiempo, es premeditada, no es propia de niños sino de edades
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Texto:

La eutanasia, ¿sí o no? Actualmente las sociedades están inmersas en una discusión
que al mismo tiempo es una realidad sobre el derecho que asiste a todo enfermo
terminal a decidir por una muerte, que él considera digna. Pretendemos plantear
algunas reflexiones sobre este controvertido tema con el fin de aclarar (esperamos)
el concepto y ayudar a definir una postura en su planteamiento ante los hijos. Por
otro lado, también es nuestro objetivo, acercarnos a este mundo tan desconocido
para muchos como es el del enfermo terminal y el derecho que le asiste a una
muerte digna. Lo que sí estamos seguros es que no nos vamos a decantar ni a favor
ni en contra. Eso es papel de la conciencia, convicciones y creencias de cada uno.
Eutanasia, desde un punto de vista jurídico es la muerte provocada por propia
voluntad y sin sufrimiento físico, en un enfermo incurable, a fin de evitarle una
muerte dolorosa, y la práctica consistente en administrar las drogas, fármacos u
otras sustancias que alivien el dolor, aunque con ello se abrevie su vida (eutanasia
activa). En caso de que sea por omisión, hablaríamos de la eutanasia pasiva. Hacer
una valoración moral de la eutanasia basándonos en si es activa o pasiva, conduce
fácilmente a equívocos. El término deriva del griego eu (bien) y thanatos (muerte),
y significa "buena muerte". Caen fuera de este concepto las muertes causadas a
enfermos ancianos, enfermos mentales, y otros, que se estimarán simples
homicidios e incluso asesinatos. Tampoco se considera eutanasia el no aplicar al
enfermo incurable un medio extraordinario de coste muy elevado o de sofisticada
tecnología que puede procurar el alargamiento de su vida, pero no la curación
(ortotanasia). Por lo general, en la actualidad si la eutanasia se practica sin el
consentimiento de la persona, la mayoría de los ordenamientos la consideran delito
de homicidio, y si se lleva a cabo con consentimiento, delito de auxilio al suicidio.
Con todo, un médico puede, sin embargo, decidir la no prolongación de la vida de un
paciente desahuciado, o la administración de una droga que le aliviará el
sufrimiento, aunque le acorte la vida. El problema se suele plantear cuando la
víctima se encuentra imposibilitada para prestar el consentimiento y no había
manifestado nada al respecto con anterioridad. El debate sobre la licitud moral de la
eutanasia ha llegado a exacerbarse tanto que incluso se han creado asociaciones
que claman por el reconocimiento de un legítimo derecho a morir con dignidad. El
movimiento para la legalización de estas prácticas comenzó en Inglaterra en 1935,
con la creación de la Asociación por la Legislación de la Eutanasia Voluntaria, que
después se denominaría Asociación para la Eutanasia. Años después se fundó otra
asociación con el mismo objeto en Estados Unidos. En España ha cobrado pujanza la
Asociación Pro Derecho a Morir Dignamente. Los medios de información nos salpican
constantemente con noticias sobre enfermos terminales y el difícil papel que juegan
los familiares en la situación de decidir qué hacer. En una ocasión, la Corte Suprema
de Canadá no admitió el homicidio por compasión para un hombre que mató a su hija
disminuida, tetrapléjica y con parálisis cerebral alegando que quería poner fin a los
sufrimientos de la niña. El padre manifestó que en ningún momento quiso hacer daño
a la niña..., pero el planteamiento es ¿hasta qué punto tiene un hombre derecho a
quitar la vida a otro que se encuentra enfermo?, ¿se considera igual efecto ayudar a
morir que dejar morir por omisión? En España conocemos más este tema y nos
encontramos más sensibilizados después de que en el cine hayamos asistido y
conocido de cerca la vida y los últimos días del tetrapléjico gallego Ramón Sanpedro
que se quitó la vida en 1998 después de defender ante los tribunales durante años
su supuesto derecho a morir. Esta película fue presentada por Alejandro Amenábar
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Texto:

La enuresis infantil. ¿Qué es la enuresis? Según el DSM-IV (Manual Diagnóstico
Estadístico) la enuresis es: 1) Emisión repetida de orina en la cama o en la ropa
involuntaria o intencionalmente. 2) La conducta es clínicamente significativa y se
manifiesta con una frecuencia de 2 veces por semana durante un tiempo de 3 meses
consecutivos. 3) La edad cronológica a partir de la que se considera problema es de
cinco años, en el caso de las niñas y de seis en el de los niños, o un nivel de
desarrollo equivalente. Estas edades son aproximadas ya que se considera que la
madurez orgánica para el control de esfínteres está en torno a los tres años. 4) La
conducta no se debe exclusivamente al efecto directo de una sustancia o a una
condición médica determinada (Ej.: diabetes, espina bífida o crisis convulsivas).
Existirían tres tipos de enuresis: Nocturna. Diurna. Nocturna y diurna. La enuresis
funcional es la emisión involuntaria o involuntaria de orina después de una edad en
la que el control sobre la micción tiene que estar establecido, sin indicios de
patología orgánica identificable y, en urología pediátrica, que la micción sea
urodinámicamente normal. Tipos en función de distintos parámetros: 1. Factores
etiológicos: Orgánica, producida por algún tipo de enfermedad orgánica, ésta se
presenta con escasa frecuencia. Entre el 2-10% de todos los casos. Funcional, sin
alteraciones neurológicas o urológicas que la justifiquen. 2. Síntomas miccionales:
Monosintomática. Polisintomática (síndrome enurético): Presencia o ausencia de
síntomas miccionales diurnos, urgencias en la micción (incapacidad de contener) y
frecuencia excesiva. Las urgencias y la frecuencia excesiva suelen ir juntos, ya que
son niños que tienen poca capacidad de retención. Infecciones de orina, goteo y
disuria (dolor al orinar). No todos los síntomas han de presentarse junto. 3.
Momento de ocurrencia. Nocturna: TIPO I: se produce una alteración moderada del
despertar. Las señales de distensión de la vejiga, cuando se llena, llegan al cerebro,
pasando del sueño profundo al ligero sin llegar a despertar, y el niño se orina. En
este tipo la micción es normal. Es el tipo más frecuente. TIPO IIa: alteración más
grave del despertar, es decir, las señales de vejiga no modifican el patrón del sueño,
el niño no pasa de sueño profundo a ligero. La micción es normal. Los tipos I y IIa
suponen aproximadamente el 75% de los casos. TIPO IIb; es igual al Tipo IIa
añadiendo un funcionamiento vesical anómalo; antes de llenarse la vejiga ésta se
contrae. Es el más grave y hay que utilizar algún mecanismo despertador y fármacos
que eviten la contracción de la vejiga. Diurna: Su presencia en solitario es muy
infrecuente. Supone la existencia de otros problemas como infecciones, situaciones
de ansiedad..., y va acompañada de síntomas miccionales, es decir, se tienen ganas
de orinar. Mixta: Diurna y nocturna conjuntamente. Afecta entre 10-18% de los
enuréticos. 4. Curso. Secundaria: después de haber existido periodos de tiempo en
el que se había tenido control de esfínteres se pierde dicho control. Entre 6 meses y
un año (normalmente un año). Los factores causales de la pérdida del control de los
esfínteres se asocian a elementos emocionales, estresantes, sexo… Primaria: el niño
no se ha dejado de orinar nunca. Qué es lo que no debe hacer. 1.- Castigar al niño
por orinarse. Salvo excepciones sólo va a servir para que éste viva con mayor
angustia su problema. 2.- Levantarlo por la noche. Al hacerlo no le ayudamos a crear
el mecanismo interno de despertarse asociado a las ganas de orinar, solamente
evitamos que se orine en esa o esas noches. 3.- Utilizar gasas o pañales. Se produce
el mismo efecto que en el caso anterior, el niño se despreocupa de crear el
mecanismo de despertarse cuando siente ganas de orinar. 4.- Restringirle los
líquidos antes de dormir. Es cierto que al beber menos, se produce menos orina pero
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Texto:

La Educación Vial en la escuela. Justificación. La Educación Vial es un tema muy
relevante en nuestros días. Cada año se pretende reducir el número de accidentes
de tráfico mediante impactantes campañas mediáticas que intentan tocar nuestra
fibra sensible. Cada fin de semana imprudencias como el no ponerse el cinturón de
seguridad, el cansancio, el alcohol o el exceso de velocidad entro otras dejan cientos
de destrozados. Sin embargo, todos estos esfuerzos parecen insuficientes siendo
necesario atajar el problema. Y, es en este punto, donde juega un papel fundamental
la educación desde las escuelas, tratando de transmitir una serie de conocimientos a
nuestro alumnado que les permita concienciarse de la gravedad que conlleva. Tiene
pues esta labor una finalidad ante todo, preventiva. Pero, para poder motivar al
alumnado, nosotros como docentes, hemos de acercarnos lo más posible a sus
intereses. En una sociedad tan tecnológicamente avanzada como la nuestra los
ordenadores forman parte de la vida de nuestros alumnos/as y es por ello que
hemos de partir de este interés para transmitir contenidos procedimientos y
actitudes que contribuyan a adquirir aprendizajes significativos y que a su vez les
dote de un espíritu crítico para poder actuar en consecuencia. El ordenador es un
instrumento didáctico que presenta múltiples ventajas: atractivo en cuanto ya que
facilita mostrar ejemplos con imagen y sonido, permite una atención personalizada,
....Por ello, y dada la creciente integración de las T.I.C. en nuestra sociedad es una
importante herramienta a utilizar en la transmisión de contenidos de Educación Vial.
A quien va dirigido. Este programa va dirigido alumnos/as de segundo Ciclo De
Primaria (8-9 años), siendo susceptible de usarse determinados apartados en otros
ciclos de Primaria. Durante este periodo los niños y niñas utilizan las vías públicas
principalmente como peatones. Pero, además también las utilizan como viajeros en
medios de trasporte tanto públicos (autobús escolar), como particular (vehículos
familiares. Se incrementa el riesgo de accidentes y la necesidad de su prevención si
nos referimos al uso de las bicicletas o patinetes, tan en auge hoy en día. Además,
los niños y niñas juegan un papel fundamental en cuanto a prevención, ya que al
viajar con sus padres pueden contribuir a fomenta hábitos como el uso obligatorio
del cinturón de seguridad y las sillitas infantiles o la no utilización del teléfono móvil
en los vehículos. Es necesario para su utilización una serie de habilidades básicas
para el manejo de un programa multimedia de las que ya se dispone a esta edad.
Estas son: Dominio de las técnicas instrumentales básicas como la lectura y la
escritura. Agudeza y memoria visual para discriminar señales. Adecuada orientación
espacial y desarrollo de la lateralidad para interpretar las señales. Memoria a corto
y a largo plazo. Coordinación visomotriz Manipulación de teclado. Cierto manejo del
ratón para moverse libremente por la pantalla con agilidad. Objetivos Uno de los
Objetivos Generales de la Etapa de Educación Primaria (R.D. 1006/91) es:
Comunicarse a través de medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica,
musical y matemática, desarrollando el razonamiento lógico, verbal, matemático,.....
Es partiendo de este objetivo que la educación Vial comprende todo un conjunto de
códigos que los ciudadanos y ciudadanas han de saber interpretar para poder
desenvolverse en nuestra sociedad: Código verbal: Mediante las palabras que
aparecen escritas en los carteles y señales de tráfico Código corporal: Como las
señales que con la posición de su cuerpo y sus brazos realizan los agentes para
controlar el tráfico. Código visual: Luces de los semáforos,... Código plástico: Formas
y colores de las señales de tráfico. Código musical: El ritmo y la intensidad de los
silbatos de los agentes o los pitidos de los coches. Código matemático: Los números
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Texto:

LA EDUCACIÓN DE LOS ALUMNOS SUPERDOTADOS EN LA NUEVA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN. INTRODUCCIÓN. Después de veinte años de la aparición de la
microinformática y casi cincuenta de la aparición del primer ordenador comercial,
nadie duda de las posibilidades de los ordenadores como instrumentos para el
aprendizaje, aunque todavía existe un fuerte debate sobre si las "nuevas
tecnologías", tienen una verdadera eficacia en el campo educativo. Además, la
investigación sobre el impacto de la tecnología en este campo es escasa y con
resultados dispersos. Quizás haya que buscar la razón en la dificultad misma de su
estudio, ya que se trata de un objetivo móvil, pues apenas algo aparece en el campo
de la tecnología ya está cambiando y se vuelve obsoleto. El contexto en el que se
mueve la tecnología hace también difícil generalizar los resultados. No obstante, sí
parece claro que para determinados grupos o determinados tipos de aprendizajes el
uso de la tecnología pueden ser un importante y claro instrumento educativo.
Numerosos autores coinciden, a la luz de las características de los estudiantes con
talento, que la tecnología puede ser instrumento ideal para suministrar una
programación educativa capaz de abordar las necesidades especiales de estos
alumnos. Este Informe se ha desarrollado en tres partes fundamentales: I. El
contexto de la tecnología educativa y la atención a los alumnos con Necesidades
Educativas específicas. II. Las aportaciones de la tecnología en la educación de los
alumnos con capacidad superior. III. Una nueva propuesta de aprendizaje con
tecnología para alumnos con alta capacidad: El modelo CAITAC, (el desarrollo del
modelo para su utilización en las aulas se ha realizado en formato tecnológico). I -
EL CONTEXTO DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y LA ATENCIÓN A ALUMNOS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS. 1. LA TECNOLOGÍA COMO
INSTRUMENTO COGNITIVO. 1.1. TECNOLOGÍA Y CAMBIO SOCIAL. La tecnología
está hoy presente, de manera casi inevitable, en todas las esferas de la vida
humana: científica, económica, social, informativa, deportiva, o familiar. Sin ella,
difícilmente se podrían conseguir los niveles de eficacia, precisión, rapidez, y
comodidad a los que estamos acostumbrados. La tecnología en general, y
especialmente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
constituyen hoy el verdadero motor del cambio transformando la sociedad industrial
en una sociedad de la información, del aprendizaje y de la inteligencia. Se trata pues
de todo un cambio social, un cambio radical de valores que hace que el conocimiento
se convierta en la clave del crecimiento y la riqueza, y que la mente humana sea una
fuerza de extraordinario poder. En la sociedad industrial el recurso principal era la
energía que alimentaba los grandes instrumentos del progreso: coches, camiones,
trenes o aviones; pero era, sobre todo, una energía que podía extender y ampliar el
cuerpo humano. En nuestra sociedad el recurso principal es la información. Pero la
información, a diferencia de la energía, nos permite extender la mente humana. La
ampliación de los recursos mentales, junto con la capacidad de ampliar el cuerpo
humano, ha desembocado en una nueva realidad: la mente humana que, según los
expertos, es ahora mismo la fuerza más poderosa del planeta. Entre la sociedad de
la información y la del conocimiento hay diferencias sustanciales. En la sociedad de
la información se destacan, por encima de todo, las redes de comunicación baratas,
abiertas y globales y los bancos de datos masivos y continuamente actualizados. En
la sociedad del conocimiento se acentúa el valor de los datos elaborados, integrados
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82.- La depresión en los niños:
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Informe de legibilidad

Texto:

La depresión en los niños. Aproximadamente, dos de cada cien niños y cinco de cada
diez adolescentes se deprimen y los estudios señalan que este complejo trastorno
psicológico va en aumento. Son muchas las teorías que intentan explicar esta
realidad y múltiples los modelos que lanzan hipótesis sobre las causas de la
depresión infantil. Afortunadamente, los avances en este campo son cada día
mayores y, tanto psicólogos como psiquiatras, progresan en el estudio y la
comprensión de este trastorno y de los factores biológicos, psicológicos y sociales
que lo alimentan. La depresión infantil es un problema psicológico cuyas principales
características son: ? Estado de ánimo triste o irritable. ? Desinterés o ausencia de
placer en actividades agradable. ? Cambios psicofisiológicos que pueden afectar al
sueño y al apetito. ? Cambios psicomotores que influyen en sus niveles de energía y
su grado de actividad. ? Cambios cognitivos que interfiere en la capacidad de
pensamiento, concentración y decisión. Durante la infancia predominan los
componentes psicofisiológicos mientras que en la pubertad y la adolescencia
adquieren mayor relevancia las cogniciones y la aparición de problemas sexuales.
Para conocer si un niño presenta depresión debe ser evaluado con técnicas
psicológicas y, si procede, con pruebas médicas. Es evidente que los padres deberán
reaccionar acudiendo a los especialistas, ante la más mínima sospecha sobre la
aparición de alguna de las características arriba indicadas. No obstante, cabe
señalar un par de observaciones que ayuden ante esta decisión: ? La diferencia
entre la tristeza normal y el estado de ánimo triste propio de la depresión no es sólo
cualitativa sino cuantitativa. El niño deprimido está triste con más intensidad,
durante más tiempo y con mayor frecuencia que en otros momentos. ? Las conductas
de los adultos que conviven en el entorno de un niño que comienza a presentar
síntomas de depresión tienden a hacer que éste empeore y que incluso estos
síntomas lleguen a convertirse en crónicos. Esto puede ocurrir cuando se demora la
intervención de los especialistas y se aplican -se entiende que inadvertidamente y
llevados por la preocupación- reforzadores positivos a las conductas características
de la depresión, en forma de mayor interés y mayor atención cuando el niño se
siente triste, desanimado, abatido, llora, deja de comer, no juega..., pasando
desapercibidas y, por tanto, no valoradas otras conductas más deseables y propias
del niño feliz y sano. Como padres debemos plantearnos cuáles son los factores o
situaciones de riesgo que pueden poner en peligro la salud de nuestros hijos, así
como conocer los factores de protección que les ayuden a crecer y desarrollarse
felizmente. Algunos factores de riesgo ? La pérdida de un ser querido ? La depresión
de alguno de los padres ? La falta de bienestar físico y/o emocional de los padres
y/o hermanos ? Conflictividad conyugal ? Estilos educativos de los padres
inadecuados (sobreprotectores, permisivos o sancionadores) ? Periodos largos de
hospitalización ? Nacimiento de un hermano o una hermana ? Cambio de colegio ?
Cambio de domicilio ? La imposibilidad de alcanzar las exigencias de rendimiento
escolar requeridas por los padres, la escuela o ambos. ? La falta de tiempo para la
relación con los padres, para el juego o el descanso Todos estos factores no
representan el mismo grado de riesgo para todos los niños. Lo que puede ser un
impacto importante para uno puede serlo mucho menor para otro, incluso en
circunstancias aparentemente semejantes. Y, lo que puede representar un riesgo
muy elevado a los ojos de un adulto quizá resulte anecdótico para un menor. En todo
caso, nuestra tarea como padres y madres consistirá en tomar conciencia de lo que
pueden significar para nuestro hijo todos estos "cambios" y reflexionar sobre
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Texto:

La condición física de los hijos. En la sociedad actual nos preocupamos para que los
hijos asistan a clases, sesiones, gimnasios, etc. donde poder trabajar el cuerpo, las
características dinámicas del cuerpo. De ahí que sea frecuente ver a chicos y chicas
que acuden a academias de baile, de artes marciales, polideportivos, patinaje,
gimnasia rítmica, etc., todo ello motivado por ofrecer a los hijos una educación lo
más completa posible. Implícitamente preocupa la condición física de los chicos y
chicas y de ahí que sea necesario desde aquí, dedicar unas pocas líneas a este tema.
Entendemos por condición física el estado dinámico de energía y vitalidad que
permite llevar a cabo las tareas de la vida cotidiana y deportiva como pasear,
correr, subir las escaleras, agacharse... Lo que se pretende es conseguir un
desarrollo armonioso de las capacidades físicas básicas (resistencia, fuerza,
velocidad y flexibilidad) para la mejora de la condición física y para proporcionar
una buena calidad de vida en los hijos. Debemos saber que la condición física
general está configurada por la formación y el desarrollo de los sistemas
cardiovascular, respiratorio, muscular y la movilidad de las articulaciones, y
constituye la base de todas las actividades y el deporte. Veamos qué capacidades
físicas básicas se dan en los movimientos cotidianos de los hijos de una forma más o
menos natural. En primer lugar encontramos la flexibilidad entendida como la
capacidad de realizar movimientos de máxima amplitud en una articulación
determinada. No debemos confundirla con el concepto de elasticidad, ya que ésta es
la capacidad de un cuerpo para volver a su posición inicial rápidamente tras cesar
las fuerzas que lo deforman. La flexibilidad es estática o pasiva cuando la capacidad
de movimiento se consigue a través de una fuerza externa, y dinámica o activa si se
obtiene por medio de una acción muscular de carácter voluntario. La flexibilidad
depende de factores mecánicos, como el tipo de articulación y la elasticidad y la
fuerza de músculos y ligamentos; de factores neurológicos o emocionales (la
relajación y la tranquilidad la favorecen); de factores externos como la temperatura
ambiente o la temperatura interna del músculo; de las costumbres y hábitos
posturales de cada individuo /el sedentarismo y la repetición de posturas
incorrectas provocan contracturas musculares); de la luminosidad y el ruido (los
ambientes con luz suave y poco ruido influyen positivamente); del sexo (las mujeres
tienen más flexibilidad por factores hormonales, anatómicos y por su menor
desarrollo muscular)... Frente al resto de capacidades motrices, la flexibilidad es
regresiva desde los primeros años de vida. Por esta razón es conveniente entrenarla
para mantener unos niveles óptimos. Se posee un buen nivel de flexibilidad hasta los
10 años, gracias a una gran plasticidad ósea, ligamentosa y articular. En la pubertad
y la adolescencia, debido al desarrollo muscular y óseo, empieza a producirse una
pérdida importante de flexibilidad. Hacia los 20 o 22 años ya sólo se tiene un 75%
del nivel inicial. Es importante mantener una correcta flexibilidad para conseguir una
mejor calidad de vida en la tercera edad. Otra capacidad física básica de la que
debemos hablar es la resistencia entendida como la capacidad de mantener un
esfuerzo el máximo tiempo posible retrasando la aparición de la fatiga. Podemos
hablar de una resistencia aeróbica cuando se realiza un esfuerzo en presencia de
oxígeno, es decir, cuando el organismo es capaz de suministrar el oxígeno que el
músculo necesita. Se da en esfuerzos de baja intensidad y larga duración, como
pasear, montar en bicicleta, correr o nadar durante mucho tiempo. Sin embargo, la
resistencia anaeróbica se produce cuando se realiza un esfuerzo con falta de
oxígeno, es decir, cuando el músculo no puede absorber el oxígeno que le
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Texto:

La comunicación en familia. El papel del lenguaje. Las personas se relacionan a
través de la comunicación que se hace mediante el lenguaje ayudado por los gestos,
los movimientos del cuerpo. El lenguaje es el primer sistema de señales que emplea
el hombre para relacionarse con su medio y para aprender lo que le rodea. El niño,
desde la más temprana edad, aprende a identificar los primeros sonidos y su
significado y distingue el tono con el que se le habla. Hacia los nueve meses, sabe si
sus padres están enfadados o le tratan con afecto y cariño. El aprendizaje del
lenguaje es un paso previo e indispensable para el aprendizaje de la lectoescritura y
supone la forma de tomar conciencia de todo lo que se aprende del entorno en el que
se vive. Además del lenguaje, el hombre cuenta con gran cantidad de mecanismos
para manifestarse que le permiten ponerse en contacto con los demás: los gestos,
las miradas, la expresión del rostro... Estos elementos ponen de manifiesto
actitudes, sentimientos, predisposiciones y motivaciones que permiten una
comunicación interpersonal trascendente. Desde los primeros momentos de la vida,
el bebé capta la intensidad del afecto, aprecia si se le aguanta o se le abraza; valora
el tono afectivo de la mirada del adulto cuando le acerca un juguete. También ocurre
esto entre las personas adultas y entre los miembros de una familia. El lenguaje está
limitado por los conocimientos de cada uno, es social; sin embargo, los símbolos son
personales, inagotables. La posibilidad de combinar ambos lenguajes (verbal y
gestual) implica comunicación. El diálogo, otra forma de comunicación. Cuando sólo
se usa el lenguaje verbal (difícil, pues en la práctica nunca aparece desligado del
gestual) hablamos de diálogo. Se dan dos formas extremas de diálogo: por exceso o
por defecto. Ambas, provocan distanciamiento entre padres e hijos. Hay padres que,
con la mejor de las intenciones, procuran crear un clima de diálogo con sus hijos e
intentan verbalizar absolutamente todo. Esta actitud fácilmente puede llevar a los
padres a convertirse en interrogadores o en sermoneadores, o ambas cosas. Los
hijos acaban por no escuchar o se escapan con evasivas. En estos casos, se
confunde el diálogo con el monólogo y la comunicación con el aleccionamiento. El
silencio es un elemento fundamental en el diálogo. Da tiempo al otro a entender lo
que se ha dicho y lo que se ha querido decir. Un diálogo es una interacción y, para
que sea posible, es necesario que los silencios permitan la intervención de todos los
participantes. Junto con el silencio está la capacidad de escuchar. Hay quien
prescinde de lo que dice el otro, hace sus exposiciones y da sus opiniones, sin
escuchar las opiniones de los demás. Cuando sucede esto, el interlocutor se da
cuenta de la indiferencia del otro hacia él y acaba por perder la motivación por la
conversación. Esta situación es la que con frecuencia se da entre padres e hijos. Los
primeros creen que estos últimos no tienen nada que enseñarles y que no pueden
cambiar sus opiniones. Escuchan poco a sus hijos o si lo hacen es de una manera
inquisidora, en una posición impermeable respecto al contenido de los argumentos
de los hijos. Esta situación es frecuente con hijos adolescentes. Estamos ante uno de
los errores más frecuentes en las relaciones paternofiliales: creer que con un
discurso puede hacerse cambiar a una persona. A través del diálogo, padres e hijos
se conocen mejor, conocen sobre todo sus respectivas opiniones y su capacidad de
verbalizar sentimientos, pero nunca la información obtenida mediante una
conversación será más amplia y trascendente que la adquirida con la convivencia.
Por esto, transmite y educa mucho más la convivencia que la verbalización de los
valores que se pretenden inculcar. Por otro lado, todo diálogo debe albergar la
posibilidad de la réplica. La predisposición a recoger el argumento del otro y admitir
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Texto:

La Autoestima. ¿Qué es la autoestima? La percepción valorativa de mi ser, de mi
manera de ser, de quien soy yo, del conjunto de rasgos corporales, mentales y
espirituales que configuran mi personalidad. La autoestima se aprende, fluctúa y la
podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un
concepto de como nos ven nuestros padres, maestros, compañeros y las
experiencias que vamos adquiriendo. El nivel de autoestima es el responsable de
muchos éxitos y fracasos escolares. Una elevada autoestima, vinculada a un
concepto positivo de sí mismo, potenciará la capacidad de la persona para
desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, mientras
que un bajo nivel de autoestima enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso.
La autoestima es importante porque nuestra manera de percibirnos y valorarnos
moldea nuestras vidas. En la Adolescencia los mensajes se superponen. Las
personas que valoro me influyen en mi autoconcepto. Si el concepto personal y
social son fuertes no nos interesa tanto el Yo Material y Corporal (los adornos). En
la actual cultura, hay un culto a la belleza, el yo Corporal esta Hipertrofiado. El yo
material es muy importante en la sociedad industrial. ej. el coche es un signo de
poder. La identidad hay que renegociarla en varios momentos de la vida
principalmente en la Adolescencia. El Autoconcepto no se consolida para siempre, se
cambia en las diferentes etapas de la vida de una persona. Etapas de la Vida de una
persona: Cuanto más POSITIVA sea nuestra autoestima: - más preparados estamos
para afrontar las adversidades. - más posibilidades tendremos de ser creativos en
nuestro trabajo - más oportunidades encontraremos de entablar relaciones
enriquecedoras. - más inclinados a tratar a los demás con respeto. - más contentos
estaremos por el mero hecho de vivir. Branden, N. afirma que: " Aparte de los
problemas biológicos no existe una sola dificultad psicológica que no esté ligada a
una Autoestima Deficiente: Depresión___ ____________Angustia___
__________Miedo a la intimidad Miedo al exito ____________Abuso de
alcohol______ Drogadicción Bajo rendimiento escolar___ Inmadurez emocional___
Suicidio etc. Actitudes o posturas habituales que indican Autoestima Deficiente. La
persona que se desestima suele manifestar alguno de los síntomas siguientes:
Autocrítica rigorista y desmesurada que la mantiene en un estado de insatisfacción
consigo misma. Hipersensibilidad a la crítica, por la que se siente exageradamente
atacada, herida; echa la culpa de sus fracasos a los demás o a la situación; cultiva
resentimientos pertinaces contra sus críticos. Indecisión crónica, no por falta de
información, sino por miedo exagerado a equivocarse. Deseo innecesario de
complacer, por el que no se atreve a decir NO, por miedo a desagradar y a perder la
benevolencia o buena opinión del peticionario. Perfeccionismo, autoexigencia
esclavizadora de hacer "perfectamente" todo lo que intenta, que conduce a un
desmoronamiento interior cuando las cosas no salen con la perfección exigida.
Culpabilidad neurótica, por la que se acusa y se condena por conductas que no
siempre son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y delitos y/o
los lamenta indefinidamente, sin llegar nunca a perdonarse por completo. Hostilidad
flotante, irritibilidad a flor de piel, siempre a punto de estallar aún por cosas de poca
monta, propia del supercrítico a quién todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le
decepciona, nada le satisface. Tendencias depresivas, un negativismo generalizado
(todo lo ve negro: su vida, su futuro y, sobre todo, su sí mismo ) y una inapetencia
generalizada del gozo de vivir y de la vida misma. Características de la autoestima
positiva. 1. Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a
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Texto:

La autoestima de los padres también es importante. En el artículo titulado “La
importancia de cuidar la autoestima” ya se trataba su concepto y decíamos que es
“la idea que tenemos de nuestra valía y se basa en todos los pensamientos,
sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos hemos ido
recogiendo durante nuestra vida” También nos ha gustado la siguiente definición
sobre la autoestima cuando dice que es “la experiencia de moverse por la vida con
un sentimiento de bienestar y satisfacción”. También decimos en el mismo artículo
que “la autoestima significa saber que eres valioso y digno de ser amado” Desde
aquí nos remitimos a este artículo porque se analizan a fondo las características,
cómo se construye la autoestima y factores que influyen en la misma así como la
relación que existe entre la autoestima y la adolescencia. Es hora de tratar aquí
cómo influye a autoestima de los padres en los hijos. s Los buenos padres se
preocupan por cuidar y formar correctamente la autoestima de los hijos. Esto se
consigue cuando aumentan la suya: si de por sí es alta, todavía mejorarán más la de
sus hijos y si todavía merece aumentarla más, tendrá un efecto más positivo. Antes
hemos hecho referencia a la importancia que tiene el bienestar y la satisfacción para
la construcción de una buena autoestima. No nos referimos aquí al bienestar que
siente una persona consigo mismo sino la que se genera cuando nos preocupamos
por los demás y estamos pendientes del bienestar y la satisfacción de los demás. Los
adultos que tienen baja autoestima tienden a pensar demasiado en por qué se
sienten mal, sin embargo los que poseen autoestima alta piensan más en todo
aquello que les hacen sentirse bien. En definitiva, con la autoestima nos referimos a
un estado interior de sentimientos positivos que genera una seguridad en lo que se
hace, se piensa y por tanto asegura el bienestar. Los padres deben buscar aumentar
la satisfacción en su labor como padres y en la vida de familia en general para así
aumentar su autoestima y su buena actuación hacia los demás. Llegamos a la
conclusión de que es necesario encontrar satisfacción de la vida diaria, de la vida
familiar, pero no todos los padres lo consiguen. Existen factores que dificultan
obtener satisfacción de la vida familiar. Algunos de ellos son los siguientes: ? Hoy
día es frecuente encontrar familias en las que trabaja el padre y la madre y esto
supone escaso tiempo para dedicarse a solucionar los problemas que van surgiendo.
? La ausencia de sentido familiar se manifiesta por el creciente número de divorcios,
problemas de alcohol, droga, aumento de malos tratos, etc. La clave por tanto es
sentirse satisfecho como padre/madre. Para ello hay algunos sentimientos básicos
que hay que procurar experimentar como si fueran claves para encontrar la
satisfacción: ? Debemos divertirnos. ? Debemos estar confiados en que los hijos
están sanos y son felices. ? Hay que estar confiado de que los demás nos respetan
como padres. ? Debemos estar satisfechos con el trabajo que hacemos. ? Hay que
luchar contra el exceso de ansiedad. ? Debemos estar seguros de que los hijos
agradecen nuestras contribuciones a sus propios logros. La autoestima como padre
depende entre otros factores de la satisfacción que se obtiene del hecho de ser
padre y de la vida familiar en general. Siguiendo a REYNOLD BEAN en su libro
“Cómo ser mejores padres” encontramos que hay baja autoestima en los padres si
se demuestra a menudo lo siguiente: ? Se deprimen fácilmente (sentimientos de
tristeza, energía baja, pensamientos taciturnos) cuando están en casa, incluso
cuando los demás parecen sentirse bien. ? Evitan hacer cosas con toda la familia por
las molestias que ello conlleva. ? Los padres no está de acuerdo en temas que
conciernen a los niños, así que evita discutirlos, aunque necesite hablar de ellos con
alguien. ? Están involucrados en más luchas de poder de las que desearían. ? Tienen
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77.- La anorexia nerviosa: un problema actual
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Informe de legibilidad

Texto:

Anorexia nerviosa: un problema actual. Trastornos del comportamiento alimentario.
El incremento de los trastornos de la alimentación tiene una cierta relación con los
patrones estéticos de la sociedad occidental actual, pero existen también otros
factores. La personalidad y el entorno familiar son determinantes en la aparición y
evolución de la anorexia y la bulimia, los dos trastornos del comportamiento
alimentario más importantes. Se considera actualmente que ambas enfermedades
son los dos polos de un mismo problema, "disorexia", que suele comenzar en la
pubertad o en la adolescencia y cuyos síntomas afectan a la propia imagen
(sobrevaloración de la delgadez, alteración de la imagen corporal) y a la relación
con la comida (dietas muy restrictivas, atracones, preocupación obsesiva por la
comida y las dietas). La anorexia nerviosa. Aunque nos referiremos
preferentemente al sexo femenino, dado que la mayor proporción de casos de
anorexia nerviosa se produce en chicas, hay que recordar que entre un 3 y un 10%
de dichos casos son chicos. La anorexia nerviosa es una enfermedad grave que se
manifiesta, fundamentalmente, por un rechazo radical hacia la ingestión de
alimentos, causa por la que los pacientes sufren pérdidas de peso de un 20 a un
40% por debajo del peso que les correspondería por sexo, talla y complexión. La
restricción de alimentos puede ser tal que haga peligrar su vida o, sin llegar a esos
límites, que sufra síntomas físicos como el estreñimiento con frecuente abuso de
laxantes y/o diuréticos, vómitos y otros como debilidad muscular, enlentecimiento
del ritmo y volumen cardíaco, así como trastornos en la menstruación. Estos
enfermos muestran tendencia a retraerse de la vida social y a negar su enfermedad:
se consideran normales y se enorgullecen de las pérdidas de peso; tienen mucho
miedo a aumentar de peso (fobia de peso), presentan hiperactividad motora y, a
pesar de su mal estado físico general, son capaces de realizar actividades
deportivas intensas. En síntesis -aunque nunca debe olvidarse que sólo el
profesional médico, psiquiatra o psicólogo es el que debe realizar el diagnóstico
diferencial- algunas de las características distintivas de la anorexia nerviosa son: ?
Comienzo, en general, en la pubertad o la adolescencia ? Disminución de peso
superior al 25% del peso ideal ? Actitud obsesiva respecto a la alimentación. ?
Persistente deseo de adelgazar sin considerar el peso que se tiene ? Distorsión de la
propia imagen (siempre se ve gorda) ? Negación de la enfermedad ? Ausencia de
otra enfermedad, física o psíquica, que justifique los síntomas ? Al menos otros dos
síntomas de la serie siguiente: ? amenorrea (falta de la menstruación) ? lanugo
(alteración de la calidad del cabello, con aparición de vello fetal) ? trastorno
endocrino, hormonal, alopecia... ? bradicardia (ritmo cardíaco lento) ? hiperactividad
física o intelectual. ? vómitos autoinducidos o espontáneos ? uso compulsivo de
laxantes y/o diuréticos Causas de la anorexia nerviosa. Hasta el momento no se ha
identificado una causa concreta y única de este trastorno, y no parece posible
achacar su aparición a un solo factor. Sólo una perspectiva multidimensional que
incluya factores somáticos, psicológicos, familiares y socioculturales, puede
ayudarnos a comprender este problema. ?Biológicas. Desde el punto de vista
biológico, parece posible presencia de una disfunción hipotalámica provocada por
algún acontecimiento estresante: el estrés, percibido en el neocórtex o en el sistema
límbico, puede traducirse en amenorrea, trastornos del apetito, hipotermia e
hiperactividad. Tampoco está claro si estas alteraciones están determinadas
genéticamente. ?Socioculturales. La influencia sociocultural es considerada en estos
momentos como una de las principales causas: el ideal de belleza femenino ha ido
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76.- La alabanza y la crítica en la relación padre/hijo:
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Informe de legibilidad

Texto:

La alabanza y la crítica en la relación padre/hijo. Introducción. Las alabanzas y las
críticas son juicios de valor que emitimos hacia alguien (en este caso hacia los
hijos) que hay que saber comunicar, transmitir y usar en los momentos adecuados.
Esta realidad mejorará la labor de los padres y su relación con los hijos. En nuestra
sociedad estamos acostumbrados a emitir constantemente juicios de valor y
comentarios sobre hechos y acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor, en
nuestro entorno más inmediato, de nuestros hijos, de la familia. Estos comentarios
los emitimos, en ocasiones (por no decir en la mayoría de ellas) alegremente sin
pensar en las repercusiones que puedan tener. Este es el caso de las alabanzas y las
críticas hacia nuestros hijos. Se tratan de juicios, unas veces positivos y otras
negativos; unos días pueden parecernos imprescindibles (las necesitamos, las
necesitan nuestros hijos) y otros días, incluso perjudicar porque se sabe que no son
merecidas. Tememos ser juzgados. Al principio, el niño necesita los juicios
constantes de los padres para controlar su conducta y aprender a comportarse
porque decimos que posee una moral heterónoma, es decir, depende de los mayores,
de otros para comportarse y aprender. Con el tiempo, ya cerca de la adolescencia y
en plena etapa adolescente, el chico y la chica se vuelven seres con autonomía
moral, queremos decir con ello que son capaces de crear sus propias normas,
valores, actitudes y conductas y no son tan dependientes de los mayores. Es esta
fase y a partir de ella cuando el individuo teme más los juicios que los otros emiten
sobre sus actos, tanto buenos como malos. Este comportamiento de rechazo hacia
los juicios de los otros se explica sobre todo en los adolescentes porque disponen
claramente de dos vidas, una exterior que es la que se aprecia, se percibe por todos
los que le rodean a diario, lo que dicen, hacen... La otra, está determinada por su
vida interior, sus intenciones, motivaciones, deseos y sentimientos más íntimos que
suponen un torbellino de ideas que hacen al individuo más aislado. Es este el motivo
por el que nos preocupa que los demás nos juzguen. Creemos que nosotros somos
los que mejor nos conocemos y nos violenta pensar que los demás nos juzguen por
lo que parece que somos, no por lo que realmente somos. Pero esta realidad la
tienen que vivir, en cierta medida, los niños y adolescentes, porque precisan ser
guiados, reconducidos en su conducta, y esto lo llevan a cabo los padres por medio
de juicios que exteriorizan en alabanzas y críticas. Relación ante las alabanzas y las
críticas. La reacción que los hijos presentan ante las alabanzas y críticas es difícil de
predecir. A veces reaccionan a las alabanzas diciendo que son inmerecidas. Cuando
hay baja autoestima, los hijos intentan evitar la crítica o el castigo. Algunos siempre
desean más alabanzas, nunca tienen suficiente. Por otro lado, mientras que unos no
reaccionan a la crítica, otros se derrumban a la mínima. Es siempre difícil predecir
cuál será su reacción ante un juicio. Como norma general, es mejor limitar tanto las
críticas como las alabanzas para que tengan más significado cuando realmente sean
necesarias. Por otro lado vamos a conseguir más efectividad. Una pauta interesante
a seguir es decir a alguien algo agradable de vez en cuando, especialmente si quien
recibe el halago no se lo espera. Los adultos suelen ser críticos. Normalmente los
padres esperan que los hijos hagan las cosas tal y como a ellos les gustaría. Como
eso no es posible y, normalmente no se da el caso, terminan recurriendo a la crítica
sobre todo cuando las cosas no se hacen o se dejan a medio hacer. En estas
situaciones es difícil no ser crítico y la verdad es que no se puede evitar. Lo que sí
debemos vigilar y cuidar es criticar menos y si lo vamos a hacer, que sea en el
momento adecuado. Se trata pues de ser menos crítico, de que los padres no sean
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75.- La afectividad en la educación de los niños en las primeras
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Texto:

La afectividad en la educación de los niños en las primeras etapas escolares.
Educación para la salud. El concepto de salud en la actualidad hace referencia a un
estado de la persona en donde adquiere relevancia el bienestar tanto físico como
mental y social, y que permite a la persona desarrollarse en su medio y ser
productiva. En la Educación para la Salud, se hace mucho hincapié en la prevención
de enfermedades y así encontramos la formación en alimentación adecuada, hábitos
saludables, que permiten la prevención de algunas enfermedades, cuidado y salud
buco-dental evitando la formación de caries, prevención de conductas de riesgo,
consumo de sustancias y un largo etc.. Sin embargo no se hace tanto hincapié, en la
importancia del afecto y su incidencia en la salud y el futuro de nuestros hijos siendo
cada día más evidente la repercusión que tiene éste proceso en el futuro adulto.
Para el educador, éste aspecto es importante en dos sentidos : Uno, su propia
orientación y comportamiento ; y segundo en el sentido de ser un refuerzo para los
padres y familias en la medida en que éstos pueden servir de concienciación, espejo
y resolución de dudas. Introducción. El desarrollo físico del infante tradicionalmente
ha tenido mucha importancia. Aunque no negamos que el desarrollo físico y
psicomotor, y el desarrollo del lenguaje y cognoscitivo son de extrema importancia,
también deseamos considerar el aspecto afectivo del aprendizaje en las etapas más
tempranas del niño, como favorecedor de avances importante en los demás aspectos
del aprendizaje como es el ámbito cognitivo y volitivo. Conocer los aspectos más
relacionados con la esfera afectiva, actitudinal y volitiva es de gran ayuda para
padres y educadores en el sentido de favorecer la adaptación y el progreso escolar,
y preparar al niño para aceptarse a sí mismo, sentir su valía, autoestimarse e ir
adquiriendo seguridad para conseguir resultados exitosos a lo largo de su vida.
Establecer una relación afectiva positiva aporta beneficios tanto a la persona que
educa como al niño. Aquí vamos a aportar una líneas generales para establecer las
condiciones optimas en la educación escolar. Bronfenbrenner en 1985, formula
cuatro requisitos imprescindibles en la educación, que pueden adecuarse a padres y
educadores: 1) En primer lugar, el niño debe poder observar y participar en tareas
cada vez más complejas a través de la guía de personas con las que ha establecido
relaciones emocionales positivas. 2) El niño debe contar con oportunidades,
estímulos y recursos para implicarse en las actividades aprendidas, pero sin la
dirección continua del adulto. 3) La tercera condición se refiere a la necesidad de
que el principal adulto encargado de la educación del niño reciba el apoyo de otros
adultos, cercanos al niño. 4) Finalmente la acción educadora se potencia si los
diversos contextos en los que vive el niño están interrelacionados a través de la
comunicación y de las actividades compartidas. Por otro lado Lautrey demuestra que
los niños educados en ambientes flexiblemente estructurados obtienen mejores
resultados que los que se educan en ambientes más rígidos; observa además que
consiguen un mejor rendimiento aquéllos en que en su ambiente se valora la
curiosidad de espíritu y el sentido crítico. ¿Qué principios deben tenerse en cuenta
para ser considerados por educadores, que sean capaces de estimular el
pensamiento del niño? Las personas aprendemos las acciones, los temores los
sentimientos y algunas actitudes por asociación, es decir por coincidencia en el
tiempo y en el espacio de varios estímulos que nos hacen establecer determinados
nexos de unión entre ellos y que hacen que los relacionemos en un futuro. También
aprendemos parte de las conductas por observación, a través de las acciones de los
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74.- La adolescencia:
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Informe de legibilidad

Texto:

La Adolescencia. La adolescencia es el paso de la infancia a la edad adulta. Presenta
dos momentos: ? La pubertad, período en el que se da la maduración biológica
reproductora. ? La adolescencia, período que hace referencia a la maduración de las
otras esferas de la persona, intelectiva, social, afectiva, etc. Ambas van en paralelo,
pero se inicia y termina antes la pubertad. Cambios sexuales en la adolescencia. La
edad media de la pubertad en las chicas está en torno a los 13 años, cuando aparece
la primera regla (menarquia), y en los 14 años en los chicos, cuando se da la
primera eyaculación. Hay distintos factores que influyen en el adelanto o retraso de
la madurez sexual: a) El clima: Se adelanta con el clima más cálido. En España la
edad media de la menarquía es de 13 años y medio. Es más precoz en Andalucía y
Canarias. En los trópicos puede adelantarse hasta los 10 u 11 años. En las zonas
árticas se puede retrasar hasta los 17 o 18 años. b) El sexo: Las niñas maduran
antes que los niños. Les llevan casi dos años de ventaja en la maduración ósea, las
chicas a los chicos. c) La herencia y entorno: Hay una correlación entre la edad de
menarquía de la madre y la de la hija. El entorno urbano adelanta la menarquía. Hay
otros caracteres que indican la maduración: - Aparición del vello púbico - Aparición
de las llamadas "muelas del juicio" - Ensanchamiento de la región pelviana (en las
chicas). Un poco después empiezan a crecer los pechos - La fertilidad empieza uno o
dos años después de la menarquía. Cambios físicos en la adolescencia. 1.- Se da un
crecimiento rápido, "el estirón": Las chicas empiezan su "estirón" hacia los 11 años,
alcanza su cenit a los 12, y hacia los 14 se va ralentizando. Los chicos suelen
empezar a los 13 y se acelera entre los 14 y 15. 2.- El aspecto físico o imagen
corporal tiene mucha importancia en la adolescencia. Es un periodo en el que se dan
cambios físicos muy grandes, lo que requiere un tiempo de adaptación y
reconocimiento de sí mismo por parte del adolescente. 3.- Cambios corporales
externos: La altura llega a su límite en torno a los 19 años en las chicas, y un año
más tarde en los chicos. Al principio de la adolescencia se da bastante desproporción
entre las distintas partes del cuerpo, y algunos adolescentes se ven a sí mismos
como "espantapájaros". Poco a poco se va adquiriendo proporción. El tronco se
ensancha y se alarga, mientras que las extremidades paran su crecimiento. 4.-
Cambios corporales internos. Cambios en el sistema circulatorio -a los 18 años el
corazón es 12 veces más grande que en el momento del nacimiento. El sistema
respiratorio, los pulmones llegan su máximo desarrollo a los 17 años; en los chicos
algo más tarde. Algo parecido ocurre con los demás sistemas orgánicos. Cambios
psicológicos. a) Inestabilidad afectiva y fluctuación en la imagen de sí mismo. Se da
gran variación en los estados de ánimo sin que medien circunstancias que pudieran
explicarlo. Unos días están pletóricos de ánimo y otros días caen en el desánimo. b)
Inseguridad. El adolescente se encuentra en tierra de nadie, pues ha abandonado el
"papel" de niño y no ha alcanzado el de "adulto". En las sociedades primitivas este
paso se realizaba a través de "ritos de iniciación". La desproporción entre las metas
que se persiguen y los recursos y experiencias necesarias para lograrlas hace surgir
la desmoralización y la sensación de fracaso. La reacción ante las dificultades y el
sentimiento de inseguridad que tienen les lleva a mostrar una actitud de
autoafirmación (a veces llevando la contraria a los padres por sistema), además de
adoptar formas de rebeldía, que se interpretan como mecanismos de defensa de una
personalidad todavía inmadura y amenazada. c) Descubrimiento de la intimidad y
tendencia a la introspección. En la adolescencia se descubre que uno es diferente, y
se tiene además gran tendencia a acentuar esa diferencia. Se da así una búsqueda
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73.- Juego de las Patentes y Marcas:

http://www.ite.educacion.es/profesores/orientacion_tutorial/juego_patentes_marcas/

Inflesz v1.o 
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Texto:

Juego de las Patentes y Marcas. INSTRUCCIONES DEL JUEGO. ¿Quién gana el
juego? La finalidad del juego consiste en llegar desde la casilla de salida hasta la
casilla de meta “Oficina de Patentes y Marcas”. Para ello, se tirará el dado y se irá
avanzando a través de las distintas casillas del tablero. Una vez que el jugador
llegue a la casilla “Oficina de Patentes y Marcas” deberá registrar un título de
Propiedad Industrial que le habrá sido asignado al inicio del juego. Para ello, deberá
pagar la cantidad de créditos correspondiente. El jugador no sabe cuánto le va a
costar registrar su título. Gana el primero que rellene e imprima el formulario de
registro entregándolo al profesor. En el documento impreso figurará el nombre del
alumno y la fecha y hora de registro, de forma que el profesor puede verificar quién
ha sido el primero en registrar. El tablero. El tablero está organizado en grupos de
casillas llamados barrios. Cada barrio hace referencia a un tipo de título de
propiedad industrial. En los barrios hay barras de contenidos, casillas con ejercicios,
casillas de investigación en Internet, casillas de suerte o desgracia, casillas sobre
preguntas generales, la cárcel, el cine, la lotería y la muerte. Por último, la casilla de
meta, “Oficina de Patentes y Marcas”. Los créditos. El jugador recibe un número de
300 créditos al comenzar el juego. En el tablero aparece una información con el
número de créditos que gana o paga. Pagará cada vez que caiga en casillas de
ejercicios o de investigación en Internet o en preguntas generales, pero también
puede ganar créditos en ellas si resuelve correctamente la actividad que se le
proponga. Paga si cae en la cárcel o el cine. Paga también en la lotería, pero puede
ganar créditos si tiene suerte y le toca la lotería. Debe acumular el mayor número
posible de créditos para asegurarse que va a poder registrar la invención que le han
asignado al inicio del juego. Al llegar a la casilla “Oficina de Patentes y Marcas”
pueden suceder tres posibilidades: 1. Tiene suficientes créditos y elige
correctamente el título adecuado para registrar el contenido de su sobre. En ese
caso el juego le permite registrar imprimiendo una copia del documento (en el que
constará la hora de registro) que deberá entregar al profesor. 2. Tiene suficientes
créditos pero no elige correctamente el título para registrar. La aplicación no le
permite registrar obligándole a empezar de nuevo partiendo de la casilla de salida.
3. No tiene suficientes créditos para registrar. La aplicación no le permite registrar
obligándole a empezar de nuevo partiendo de la casilla de salida. El dado. El dado
sólo tiene los números 1, 2 y 3. Casilla de salida. Recibe 300 créditos iniciales. Con
ellos y las cantidades que adquiera a lo largo de su recorrido por el tablero deberá
pagar el registro de un tipo de título que desconoce pero que se le entrega en un
sobre cerrado y que deberá abrir cuando llegue a la casilla de meta “Oficina de
Patentes y Marcas”. Barras de contenidos. El nombre del barrio es una barra que
sirve de acceso a una animación explicativa sobre conceptos relativos a un tipo de
título de propiedad industrial. Al caer por primera vez en un barrio la aplicación le
obliga a visualizar la explicación animada. El jugador deberá estar atento a la
explicación, pues las casillas siguientes contienen preguntas sobre los conceptos
explicados. Casillas con ejercicios. Las casillas de ejercicios son: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10,
12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 27, 28, 29, 33 y 34. Son casillas que contienen
ejercicios de preguntas y respuestas, verdadero o falso, puzzles, emparejar
imágenes y texto o crucigramas. Los ejercicios de cada casilla hacen referencia a un
tipo de título de propiedad industrial y dependen del barrio en el que se encuentren
ubicadas en el tablero. Cada vez que cae en una de ellas debe pagar un número de
créditos. Si realiza el ejercicio correctamente ganará más créditos de los que ha
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Informe de legibilidad

Texto:

1.-Planteamiento y antecedentes. INTRODUCCIÓN: EL INFORME PIGMALIÓN. Un
niño cambiante en un mundo cambiante. Como el hombre que camina por el pasillo
de un tren en movimiento, el niño que se desarrolla sobre un mundo en desarrollo
acumula un cambio sobre otro. Debe reconstruir lo humano en un mundo que ya no
es el de sus padres pues, como decía Margaret Mead, los niños son como emigrantes
en el tiempo que, por la fuerza de la mutación cultural, se desarrollan en una cultura
distinta a la de sus padres. Los padres tendemos a no tener en cuenta este hecho,
tendemos a reestablecer la estabilidad del mundo y a caminar por el vagón y ver
caminar a nuestros hijos como si estuviéramos haciéndolo por la plaza de nuestro
barrio. La mente humana es estructural: está armada de tal modo que conseguimos
estabilizar, seleccionar y organizar la abrumadora riqueza y movilidad del universo
construyendo la realidad de tal modo que sea reconocible y estable y podamos vivir
en ella. La fuerza evolutiva de la humanidad, sin embargo, ha marcado una
aceleración añadida a la del cambio del mundo físico y natural con las
transformaciones introducidas por nosotros mismos. Tofler denominaba el resultado
conjunto “la furiosa tormenta del cambio”. Pero ante ese terreno que se nos mueve
bajo los pies y nos tambalea si se mueve demasiado rápido, nuestra mente
estructural puede protegerse negándolo. Galileo se vio obligado, por la presión
social e institucional, a jurar que la tierra no se movía, y su frase coloquial ha
seguido el juramento (epure si muove, ¡pero se mueve!) expresa que esa presión
contradictoria entre cambio y estabilidad es ya consustancial en nuestra historia
humana. Umberto Eco reflexionaba hace casi treinta años sobre esa doble tendencia:
la de los “apocalípticos” que temían, negaban o condenaban el cambio, y la de los
“integrados”, dispuestos a acoger con los brazos abiertos cualquier nueva
transformación entendiéndola como progreso. El cambio cultural en el siglo que
acaba de terminar, con el protagonismo de los medios audiovisuales y las
tecnologías que los soportan, ha creado nuevos entornos humanos de vida y, sobre
todo, de imaginación. Comprender a nuestros hijos como un nuevo, renovado, diseño
humano para ayudarles a realizar su propia construcción personal de la mejor
manera posible, salvaguardando lo mejor del pasado, ayudándoles a apropiarse de
lo mejor del futuro, defendiéndoles en lo posible de los ataques de las mutaciones
destructivas, no es una opción, es una necesidad. No tenemos más remedio que
observar con interés, científicamente, la cultura y el entorno en el desarrollo del
niño en desarrollo; seguir su cambio para comprenderlo y proporcionarle los
mejores navíos y cartas de navegación. La televisión, junto con la escuela, han
pasado a ser en las sociedades “avanzadas” los dos hechos culturales a los que el
niño dedica la mayor parte de su tiempo de vigilia. Ha pasado a constituirse en un
eje central de su desarrollo, algo que a la sociedad le ha costado apreciar, pues, en
las categorías de quienes crecieron hace cincuenta años, el televisor ocupaba un
lugar secundario como simple artefacto de ocio. Treinta años de investigación y de
creación experimental de programas de televisión para la infancia nos han permitido
comprender mejor este factor hoy central de desarrollo. Lo que sabemos nos indica
claramente que no puede ya mantenerse como un simple componente del mercado
del ocio y el entretenimiento. Para bien o para mal la televisión es uno de los
grandes educadores, enculturizadores, de la nueva infancia. Y se trata de que lo sea
para bien. Se hacen entonces necesarias la valoración, la reflexión y el debate sobre
su influencia, como condición para iniciar la actuación constructiva. El efecto
Pigmalión. En la mitología griega, Pigmalión fue un rey de Chipre que se enamoró de
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71.- Igualdad de Oportunidades:
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Texto:

APLICACIÓN Y DESARROLLO CURRICULAR DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PARA AMBOS SEXOS. PROPUESTA DIDACTICA PARA EL PRIMER CICLO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. Introducción. Introducción. El
reconocimiento social de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres es un
hecho muy reciente que todavía no ha dado todos sus frutos. A lo largo del siglo
pasado las mujeres mantuvieron una dura y dificultosa batalla para que la sociedad
reconociera sus derechos como personas. Esa larga lucha ha continuado y continúa
en el presente siglo. Afortunadamente, hoy los países más desarrollados han
establecido en sus normas de convivencia principios de no discriminación por
razones de sexo. Pero a pesar de que las leyes garantizan, o pretenden garantizar,
la igualdad entre sexos, la realidad social y cotidiana es muy diferente. Lo cierto es
que el hecho de nacer hombre o mujer todavía determina y condiciona la asunción
de roles muy diferenciados socialmente; roles que, en definitiva, van pautando las
formas de vida de las personas en función de unas diferencias de género de origen
ideológico y cultural, y, por tanto, con altos niveles de arbitrariedad. Hoy por hoy el
tema de la discriminación por razones de sexo es un debate de absoluta actualidad
entre otras razones por su directa incidencia en el Principio de Igualdad de
Oportunidades defendido desde importantes instituciones nacionales e
internacionales (ONU, Unión Europea, MEC, Ministerio de Asuntos Sociales,
Comunidades Autónomas, ...), y desde las más básicas legislaciones de incidencia
mundial (Derechos Humanos, Derechos de los Niños y las Niñas, Declaración
Mundial sobre Educación para Todos, etc.). Lo mismo ocurre en la normativa
española comenzando por nuestra vigente Constitución y culminando en la
L.O.G.S.E., que es el marco legal de la Reforma de nuestro Sistema Educativo, y
donde se declara que la educación persigue el cultivo total de la persona Por otro
lado, la escuela, como institución fundamental de nuestra sociedad e importante
agente socializador desde todos los tiempos, también participa activamente en la
existencia de desigualdades por razón de sexo desde el momento en que los
estereotipos se confirman y reproducen dentro del propio sistema educativo: las
formas de organización escolar, el reparto de poder y responsabilidades, las
actitudes y expectativas del profesorado hacia el alumnado diferenciadas en función
del sexo, los modos de actuación, comportamiento y trabajo del profesorado en base
a su propio sexo, la distribución de los espacios y tiempos escolares, los materiales
didácticos, los libros de texto que no proporcionan un trato igualitario a hombres y
mujeres, .. En este trabajo vamos a realizar, en primer lugar, una aproximación a la
naturaleza normativa del Principio de Igualdad de Oportunidades: estudiaremos
aspectos normativos de dicho principio en su relación con la discriminación en
función del sexo a nivel internacional, europeo y español. En un segundo punto
trataremos de analizar las posibles relaciones existentes entre Igualdad de
Oportunidades, Discriminación Sexual y Educación: estudiaremos cómo realiza
nuestra escuela la transmisión del género, y si reproduce o no desigualdades
sociales. Tras estas cuestiones, y una vez contextualizadas en nuestra comunidad
autónoma, presentamos un desarrollo curricular para una educación no sexista en el
primer ciclo de secundaria a través de las áreas tranversales. Hemos de señalar que
la propuesta de actividades que presentamos no es una propuesta cerrada, sino que
el profesorado puede pensar y crear otras actividades que considere más adecuadas
a las características de su aula y que desarrollen los mismos conceptos,
procedimientos y actitudes. El material que ofrecemos ha sido seleccionado según
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70.- Guia de Educacion Vial (extracto):
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Texto:

GUIA DE EDUCACIÓN VIAL. Análisis del concepto de Educación. Vial: concepto y
justificación. Un análisis de las estadísticas sobre accidentes relacionados con el
tráfico en los países de la Comunidad Europea (C.E.E) pone de manifiesto, que uno
de los principales grupos de riesgo lo constituyen los niños y jóvenes, con edades
comprendidas entre los cinco y los diecisiete años. Los mismos datos demuestran
que el mayor porcentaje de accidentes los sufren cuando hacen uso de la vía pública
como peatones, aumentando progresivamente –sobre todo a partir de los catorce
años- el número de niños y jóvenes, que se ven implicados en aquéllos como
conductores de bicicletas y ciclomotores. No es de extrañar que pronto, instituciones
internacionales como el "Consejo de Europa" y la "Conferencia Europea de Ministros
de Transporte", entre cuyos propósitos se encuentra el de la cooperación
internacional en los terrenos científico, cultural y educativo mostraran su
preocupación ante un problema de tal envergadura y vieran la necesidad de estudiar
en profundidad sus causas, a fin de poder determinar medidas pertinentes, en
relación a conseguir programas de Seguridad Vial que incidiesen en los
comportamientos del grupo de riesgo anteriormente mencionado. En los años 1963 y
1971, las dos instituciones anteriormente mencionadas determinaron en las
conferencias celebradas en París y en Viena, los objetivos de Educación Vial que
sirvieran de base para desarrollar programas de Seguridad Vial conforme al
siguiente enfoque: • Velar por la propia seguridad y comportamiento de manera
responsable, teniendo en consideración a los demás usuarios. • Preparar a los
futuros conductores de bicicletas, ciclomotores y automóviles. • Informarse y
utilizar los medios para mejorar la seguridad del sistema actual. • Respetar todas
las normas de circulación, incluso las que no son reglas de seguridad en sentido
estricto. En el año 1980 se celebró una nueva Conferencia en Estrasburgo con la
doble finalidad de: • Analizar la situación y los resultados de la formación dada a los
niños y adolescentes en los diversos países en el ámbito de la Seguridad Vial. •
Estudiar, por otra parte, aquellas acciones y medidas a tener en cuenta para
sensibilizar a los niños y adolescentes sobre los riesgos de la circulación y
prepararles para que hagan frente a las responsabilidades que tengan como
peatones o que adquieran como conductores de vehículos. Se trata pues, no sólo de
buscar los medios necesarios para darles un conocimiento de las reglas de
circulación, sino también de formar y crear actitudes positivas hacia el fenómeno del
tráfico. Es a partir de aquí, cuando los programas de Seguridad Vial adquieren una
doble dimensión. En efecto, la Educación Vial constituye a la vez un problema de
educación general social y humana y también un problema de enseñanza de
determinados comportamientos y reglas. Como ejemplo transcribimos las
consideraciones recogidas en el "Documento de apoyo para la Educación Vial en
Preescolar y E.G.B", publicado por el Ministerio de Educación y Ciencia en 1981: "La
evidencia de que el comportamiento social del individuo -desde su integración en las
relaciones políticas y su participación en la "cosa pública", hasta la adecuada forma
de conducirse en los niveles más concretos de la vida vecinal y doméstica- ha de ser
formado y educado de modo que aquél adquiera verdaderamente naturaleza de
ciudadano, pone inmediatamente de manifiesto la necesidad y conveniencia de que
la educación y formación de ese comportamiento sea iniciada en la escuela. Un
adecuado comportamiento vial, esto es, un correcto uso de las vías públicas, es una
parcela más del comportamiento ciudadano, que exige su correspondiente forma
educativa. De ahí la obvia justificación de integrar la Educación Vial en el marco
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69.- Formas para favorecer y desarrollar la memoria:
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Texto:

Formas para favorecer y desarrollar la memoria…, y así garantizar el éxito
académico. En el artículo “La memoria en el niño” hacemos un repaso de lo que
entendemos por memoria, cómo influye en el razonamiento y el aprendizaje humano,
qué tipos hay, estrategias principales para almacenar la información y un sinfín de
apartados que van desde los procesos que intervienen en la memoria hasta las
estrategias o mecanismos que utilizamos para favorecer la recuperación. En este
nuevo artículo pretendemos profundizar en las tareas que desde casa podemos
aplicar y tener en cuenta para facilitar y, si cabe, desarrollar una mejor capacidad
mnemotécnica que redundará en una mejor capacidad de aprendizaje y por tanto
aseguraremos el, a veces, tan ansiado éxito en los estudios. Recordemos que la
memoria es la facultad o capacidad que poseemos los seres humanos mediante la
cual podemos almacenar y retener los conocimientos que aprendemos, utilizando los
procedimientos necesarios para ello como pueden ser el establecimiento de
relaciones entre los conocimientos que ya tenemos y los nuevos que intentamos
aprender, para así poder recordarlos y hacer uso de ellos cuando necesitemos en
otras situaciones diferentes. La recuperación y/o recuerdo de lo
estudiado/aprendido es un proceso dentro del aprendizaje en estrecha relación con
la previa memorización de los contenidos a aprender. A no ser que la información a
estudiar esté integrada por listas de palabras, datos, fechas, nombres..., difíciles de
memorizar y recordar y se necesite del uso de recursos mnemotécnicos, la
memorización, para que el recuerdo posterior pueda producirse de modo eficaz, ha
de hacerse de una manera significativa, es decir, estableciendo criterios concretos
para memorizar y recordar mejor, intentando relacionar el contenido nuevo con lo
que ya sabemos, formando relaciones lógicas o causales en el material a aprender...
Gracias a estos procedimientos para retener y memorizar la información, la
recuperación del contenido aprendido será más fácil de realizar, recordando también
por ello mayor cantidad de contenidos. La capacidad de memorizar puede
DESARROLLARSE y por lo tanto aumentar de manera positiva teniendo en cuenta
CUATRO ASPECTOS: la intensidad, repetición, asociación y descanso. a) Intensidad:
la memoria precisa de dos condiciones: concentración y utilización de varios
sentidos, especialmente vista y oído. La concentración es la consecuencia de una
atención intensa. No se puede aprender si no se está atento. Para conseguir ambos
aspectos es necesario: ? La actitud positiva ante el profesor y la asignatura. ? Una
fuerte motivación (gusto y voluntad por el estudio). ? Una buena comprensión de lo
estudiado. ? La ayuda de medios auxiliares que facilitan la comprensión: uso del
diccionario, gráficos, esquemas. ? La actividad en el estudio. b) Repetición: lo que se
repite se graba con más fuerza. Conviene estudiar repitiendo lo que se quiere
aprender, dejarlo reposar, y, pasadas unas horas, realizar un nuevo repaso. Es muy
útil el repaso antes de dormir y por la mañana. Con tres repasos en horas distintas
se recuerda mejor que con diez repasos seguidos. c) Asociación: el aprendizaje se
refuerza cuando la idea, el texto, se asocian al mayor número de imágenes y
emociones posibles. Para lograrlo es preciso: ? Hacer que intervengan el mayor
número de sentidos al estudiar: escribir, dibujar gráficos, consultar libros, mirar
mapas, hacer esquemas. ? Recordar siempre las ideas por asociaciones lógicas: la
mejor garantía del recuerdo es aprender la estructura lógica del texto. Hay que
preguntar al texto: ¿quién?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde? respecto de las
ideas del mismo. ? Asociar siempre las ideas a algún contexto que sea familiar: a
otros contenidos ya dominados, a otros recuerdos personales, a lecturas, etc. d)

Resultado:

Sílabas 3010

Palabras 1418

Frases 147

Promedio sílabas / palabra 2,12

Promedio palabras / frase 9,65

Índice Flesch-Szigriszt 64,94

Grado en la escala Inflesz Normal

Correlación de Word 20,27

Índice Fernández Huerta 69,64



Imágenes:

NO



68.- Familia, adolescentes y consumo de drogas:
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Texto:

Familia, adolescentes y consumo de drogas. Los estudios sobre drogas señalan tres
grandes grupos de factores que intervienen en el consumo o en la prevención:
factores personales, sociales y familiares. La familia -centrándonos en el último
grupo- es un agente clave en la prevención de conductas de riesgo ya que en ella,
como ámbito natural de socialización primaria de la persona, se desarrollan los
comportamientos, actitudes y valores básicos que el individuo perfeccionará a lo
largo de su existencia. La experiencia muestra que las interacciones que se
producen entre los miembros de una familia acaban repercutiendo en su
funcionamiento general. La piedra lanzada al lago y las ondas que van recorriendo
toda la superficie del agua es una socorrida metáfora de cómo actúan las
interacciones en el sistema familiar. ¿Pero cómo puede influir la familia en
conductas de consumo de drogas de sus miembros adolescentes? Sin perder de vista
que la adolescencia, como etapa evolutiva específica, se convierte en un periodo que
favorece la experimentación con sustancias. La percepción de su invulnerabilidad,
característica del adolescente, puede inducirle a probar sustancias peligrosas en un
estado anímico de aparente control o de ausencia de problemas Previamente,
conviene recordar algunos conceptos sobre la utilización de las drogas. Modelos de
consumo. El consumo de sustancias puede responder a los siguientes patrones: ?
Uso: Consumo que no produce consecuencias negativas en el individuo porque no las
utiliza habitualmente o las cantidades ingeridas son mínimas. ? Hábito: Consumo
repetido que, aunque no implica el incremento de la dosis, sí puede conducir a la
dependencia. ? Abuso: Uso excesivo o inapropiado de una sustancia. Los
adolescentes españoles que consumen drogas se mueven entre el uso y el hábito, y
no tienen por qué estar relacionados con el mundo de la marginalidad y la
delincuencia, como ocurría en los años ochenta. En la actualidad, el consumidor
adolescente de drogas apenas consume heroína, que es la sustancia más
estrechamente relacionada con entornos de marginalidad social. Tipo de sustancias.
Según el Plan Nacional de Drogas, en lo que se refiere a las sustancias legales, en el
año 2000 un 68'5 % de los adolescentes consumió alcohol y un 25'3 % tabaco.
Entre las drogas ilegales destaca el cannabis con un 28'5% de jóvenes que lo habían
probado, seguido de la cocaína y de las drogas de diseño. Frente a patrones
tradicionales de consumo, que primaban una sustancia principal en alternancia con
esporádicas pruebas con otras, los adolescentes actuales son policonsumidores:
suelen ingerir diversas sustancias en función del contexto de ocio en el que se
encuentren. Factores de riesgo en las familias. Los estudios sobre factores de riesgo
asociados al consumo, señalan los siguientes factores relacionados con la familia. ?
Sobreprotección: Exceso de protección por la angustia que sienten los padres ante
unos hijos cada vez más autónomos. Ésta produce en el adolescente poca autonomía,
irresponsabilidad, escaso sentido crítico y dificultad para tomar decisiones ya que en
todo momento va a necesitar la aprobación, deseada o no, de sus progenitores. Un
adolescente que acaba asumiendo las consecuencias de esta sobreprotección puede
presentar una seria dificultad para establecer relaciones grupales o hacerlo de
forma dependiente, porque estará excesivamente vinculado a sus padres o asumirá
que él, como individuo, debe ser objeto de aprobación en toda relación y tratará de
cumplir expectativas aunque no tengan nada que ver con su escala de valores. ?
Falta de comunicación: Dificultad para escuchar o responder adecuadamente por
parte de los padres. El adolescente suele quejarse de lo "poco comprendido" que es
por sus progenitores, pero no es a esto a lo que nos referimos cuando hablamos de
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67.- Equilibrar trabajo y familia:
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Texto:

Equilibrar trabajo y familia. La convivencia familiar consta de una larga serie de
transacciones en las cuales se anulan las necesidades de un miembro a favor de
otro. Lo que desean los adultos y los niños en la vida doméstica es a veces
totalmente opuesto. Pero este “tira y afloja” es útil para los niños porque aprenden
que tanto sus requerimientos como los de los demás serán tenidos en cuenta. Si nos
remontamos años atrás, veremos que sólo contaban las necesidades de los adultos.
Después se produjo un giro y pasamos al otro extremo: predominio total de las
necesidades del niño. Es necesario entonces plantearnos la pregunta ¿CÓMO
ALCANZAR EL EQUILIBRIO? La primera lección que aprendemos todos, padres e
hijos, con la búsqueda del equilibrio de necesidades, es que hay que respetar al
prójimo sea cual fuere su edad, sexo, experiencia o rango. Aprendemos cómo
resolver problemas, cómo negociar y alcanzar el consenso. Enseñamos a los hijos
que se puede valorar a más de una persona al mismo tiempo. Todos nos hemos
planteado si mantenemos un adecuado ritmo en nuestras vidas cotidianas, si
inclinamos la balanza hacia el lado del trabajo más que hacia el de la familia o al
contrario. De ahí que sea necesario un EQUILIBRIO ENTRE TRABAJO Y FAMILIA . En
la gran mayoría de las ocasiones el trabajo ocupa una parte sustancial de nuestra
jornada y como consecuencia la vida en el hogar se acelera en gran medida. En
muchas familias el contraste entre el paso o el ritmo de los adultos y el de los niños
se acentúa cada vez más. Hay un drama diario alrededor del tiempo y es muy
complicado equilibrar el ritmo de los hijos y el de los padres. Por la mañana las
necesidades de un hijo son abrir los ojos despacio, echar un vistazo a su habitación,
redescubrir los juguetes y tal vez más tarde sentir apetito. Y las necesidades del
adulto son salir cuanto antes de casa, llevar a los hijos al autobús o guardería, dejar
hecho el máximo de tareas para que la vuelta no sea un infierno, etc. Como vemos el
conflicto está servido. Para hallar un punto de conciliación entre ambas partes tenga
presente algunas de las siguientes fórmulas: 1. Sea menos exigente consigo mismo.
Es importante reconocer que “ningún padre” puede llegar a todo. Una semana
seremos un gran trabajador, un padre mediano y un mal cocinero y otra podremos
ser un padre sensacional, mediano cocinero y un trabajador mediocre. 2. Piense
aquello que realmente le importa. Asegúrese de tener siempre tiempo para las cosas
primordiales. Sepa decantarse por el valor elegido en la mayoría de ocasiones: los
niños, la familia... 3. Establezca prioridades. A veces es más importante que nuestro
hijo sea escuchado a que dejemos recogida la casa. 4. Analice las jerarquías. 5.
Piense en la familia como un todo. En el seno familiar lo importante no es el
equilibrio de cada momento sino el que se va instaurando con el tiempo. Pero
después de estas fórmulas ¿QUÉ HACEMOS SI NECESITAMOS QUE LOS HIJOS
CAMINEN A NUESTRO PASO? Primero debemos concienciarnos de que ir a nuestro
ritmo es una prueba para los niños. Seremos más comprensivos. Para ello
deberemos tener en cuenta otras pautas como las siguientes para salir triunfadores
en las ocasiones en que tengamos prisa: 1. Pormenorice las tareas. “Tenemos que
ordenar tu habitación, ¿qué quieres recoger primero la ropa sucia o las pinturas?” 2.
Encuéntrese con su hijo a medio camino. En caso de urgencia o resistencia extrema
tal vez tenga que hacer más de la mitad acordada. 3. Explique a los niños qué va a
suceder. 4. Reexamine y simplifique la rutina. 5. Sea creativo. 6. Dé un tiempo a su
hijo para ir a su propio aire. Los niños deben disponer en casa de un tiempo sin
programar en el cual no hay quehaceres pendientes. Si nos les brindamos la
oportunidad de plantearse el “¡caramba, no tengo nada que hacer!”, perderán

Resultado:

Sílabas 2501

Palabras 1244

Frases 151

Promedio sílabas / palabra 2,01

Promedio palabras / frase 8,24

Índice Flesch-Szigriszt 73,35
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66.- Entrenamiento asertivo:

http://www.ite.educacion.es/padres/orientacion_familiar/entrenamiento_asertivo/

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Texto:

Entrenamiento asertivo. La asertividad fue descrita inicialmente en 1949 por
ANDREW SALTER como un rasgo de personalidad. (Ver "Educar en la asertividad").
Se pensó que algunas personas lo poseían y otras no, exactamente igual que ocurre
con la extroversión o la tacañería. Sin embargo, más tarde fue definida por WOLPE
(1958) y LAZARUS (1966) como "la expresión de los derechos y sentimientos
personales", y hallaron que casi todo el mundo podría ser asertivo en algunas
situaciones y totalmente ineficaz en otras. Por tanto, de lo que se trata es de
aumentar el número y diversidad de situaciones en las que se pueda desarrollar una
conducta asertiva. En los años 70 algunos autores descubrieron que las personas
que mostraban una conducta poco asertiva creían que no tenían derecho a sus
sentimientos, creencias y opiniones. En el fondo, estas personas no estaban de
acuerdo con la idea de que todos hemos sido creados de igual forma y que por tanto
hemos de tratarnos como iguales. Se tiene una conducta asertiva cuando se
defienden los derechos propios de modo que no queden violados los ajenos. Además,
se pueden expresar los gustos e intereses de forma espontánea, se puede hablar de
uno mismo sin sentirse cohibido, se pueden aceptar los cumplidos sin sentirse
incómodo, se puede discrepar con la gente abiertamente, se puede pedir
aclaraciones de las cosas y se puede decir "no". En definitiva, cuando se es una
persona asertiva hay una mayor relajación en las relaciones interpersonales.
Algunos piensan que el entrenamiento asertivo vuelve a personas agradables en
irascibles y quejicas o frías y calculadoras. Esto no es cierto. Es derecho de cada uno
protegerse ante situaciones que nos parezcan injustas o desmedidas; igualmente,
cada uno conocer mejor que nadie lo que le molesta y lo que necesita. Modelo de
autoevaluación sobre la asertividad. La forma de interaccionar con los demás puede
convertirse en una fuente considerable de estrés en la vida tanto para adultos como
para niños. El entrenamiento asertivo permite reducir ese estrés, enseñando a
defender los legítimos derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido. Antes de
continuar leyendo, será de utilidad escribir cuál sería, con mayor probabilidad, la
respuesta en las siguientes situaciones problema. Las preguntas están planteadas
pensando en un chico adolescente. Resulta fácil cambiar el planteamiento para
aplicárselo uno mismo o a un niño más pequeño. Se pretende hacer reflexionar a la
persona sin pretender la obtención de una puntuación y, si puede ser, motivar el
diálogo y el análisis en casa o en grupo. "1. Imagina que vas a comprar tu bebida
favorita y al salir de la tienda te das cuenta de que en el cambio falta 1€. Harías lo
siguiente: 2. Te pides una hamburguesa y la que te traen te complace sólo a media.
Harías lo siguiente: 4. Te pides en la gasolinera que te pongan 6€ de gasolina para
el ciclomotor. El empleado te llena el depósito y a la hora de cobrar te pide 15€.
Harías lo siguiente: 5. Estás descansando mientras escuchas música después de una
dura jornada escolar. Tu madre irrumpe en la habitación preparada para echarte en
cara que tienes la habitación muy desordenada. Harías lo siguiente: 6. Mientras
esperas en la tienda de discos que el dependiente acabe con el cliente que tienes
delante, entra otro cliente y el empleado le atiende antes. Harías lo siguiente:"
Planteamientos sobre la asertividad. A continuación podemos consultar una lista de
suposiciones tradicionales [st] que pueden haberse aprendido en la infancia y que
impiden a la persona convertirse en un adulto asertivo. Cada padre debe conocer
estos supuestos [st] y derechos legítimos [dl] para darlos a conocer a sus hijos.
Cada una de estas suposiciones falsas viola uno de sus derechos legítimos como
individuo: - Es vergonzoso cometer errores. Hay que tener una respuesta adecuada
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Sílabas 5300

Palabras 2591

Frases 228

Promedio sílabas / palabra 2,05
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65.- Entre Libros (extracto):

http://fenix.isftic.mepsyd.es/recursos/index.html

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Texto:

Entre Libros. Crea tu historia. Leer y escribir son las dos caras de la misma moneda:
el acto de leer implica el acto de escribir. La revolución que supone internet nos
permite leer en nuevos formatos, pero también escribir de manera diferente.
Atrévete a compartir la escritura de una historia con amigos de todo el mundo. Te
proponemos un punto de partida para que lo continúes y puedas escribir y leer lo
que otros escriban desde tu propio país o desde el otro extremo del mundo. Anímate
y participa en nuestro cibercuento (narración construida por aportaciones recibidas
por internet) y en nuestro ciberpoema (poema compuesto por versos también
enviados telemáticamente). Lee el cibercuento actual y envíanos una continuación
en un máximo de cien palabras: Recuerda que un cuento es una narración corta en
prosa que puede abordar cualquier tema. Utiliza uno o varios narradores para
presentar al menos un personaje y varias secuencias que suelen suponer una
transformación. Por tanto, al escribir un cuento puede resultarte útil que tomes
decisiones sobre: - qué narrador o narradores cuentan la historia; - qué personaje o
personajes intervienen (en qué espacio y tiempo). - qué secuencias de acción van
sucediendo... Vamos a construir un ciberpoema colectivo verso a verso. Lee el
ciberpoema actual y envíanos un verso que continúe al último publicado. Recuerda
que un poema es una combinación de versos, con unidad temática y rítmica, de
extensión variable. Olvídate de algunos prejuicios erróneos sobre la poesía como
que trata siempre de amor* o que necesita rimar** o que tiene generalmente un
tono cursi***. En realidad, la poesía *puede tratar cualquier tema (el amor, la
muerte, los conflictos sociales y políticos, la risa, la felicidad, la desgracia, lo excelso
y lo nimio...); **puede no tener rima, como sucede en gran parte de la poesía
contemporánea; o tenerla, si el autor la considera expresiva; ***el tono de la
verdadera poesía es el más alejado de lo cursi: es el tono de lo auténtico, de la
expresión de una voz singular e irrepetible. Así que intenta hacernos llegar esa voz
tuya diferente e irrepetible para componer nuestro ciberpoema. Talleres de lectura.
Introducción: Con la denominación taller de lectura nos referimos aquí a una
dinámica que desarrolla el acto de leer de forma específica (son actividades que
tienen como razón de ser el ejercicio lector), práctica (se experimenta el encuentro
directo con textos de diferente naturaleza), colectiva (frente a la lectura solitaria,
predominan las propuestas de trabajo cooperativas) y lúdica (muchos de los talleres
ofrecen la posibilidad de ser planteados como juego o como ruptura del trabajo
cotidiano). Estos talleres nacen con la intención de ser un material didáctico de uso
directo. Cualquier docente puede elegir uno de ellos, obtener aquí la ficha que lo
desarrolla (donde encontrará el título, el tamaño y la edad del grupo al que se
recomienda, los objetivos, el proceso de realización del taller, el papel del animador
y las áreas relacionadas) y aplicarlo en el aula cuando considere conveniente. Cada
taller se recomienda para determinadas áreas del currículo (aludidas en el apartado
"áreas de conexión") con las que guarda relación. En ellas la dinámica del taller
puede emplearse para desplegar las múltiples aplicaciones de la competencia
lectora desde contenidos específicos del área. Simplificando al máximo la tipología
textual, utilizamos aquí una clasificación que nos sirve para agrupar los talleres en
tres grandes bloques fundamentales caracterizados por la intención de la lectura que
se propone: a) textos literarios (caracterizados por una intención estética); b)
textos informativos (cuya esencia es la transmisión de información y opinión sobre
la realidad); c) textos prácticos (nacidos con una función eminentemente
pragmática o utilitaria). Cómo acercar a la lectura Ideas para fomentar el amor a los
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Palabras 2360

Frases 176

Promedio sílabas / palabra 2,14
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64.- Enfermedades relacionadas con la alimentación:

http://www.ite.educacion.es/padres/salud_corporal/enfermedades_relacionadas_con_la_alimentacion/

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Texto:

Enfermedades relacionadas con la alimentación. Hay dos hechos que son
determinantes y que suponen consecuencias importantes para la salud: una elección
incorrecta de los alimentos y el consiguiente desequilibrio nutritivo. La enfermedad
está asegurada cuando las aportaciones no satisfacen las necesidades del organismo
sino que fuerzan un desequilibrio. Los trastornos en la alimentación no aparecen del
día a la noche, no son fruto de la casualidad ni de la comida pesada del día anterior,
tampoco vienen determinados por una intoxicación, la intolerancia o alergia.
Debemos saber que los trastornos relacionados con la alimentación se deben al
mantenimiento de pautas erróneas de alimentación. Veamos a continuación de forma
breve cuáles son los trastornos más frecuentes que se dan en la sociedad actual y
sobre todo, que es lo que nos interesa, entre los jóvenes, entre nuestros hijos. La
OBESIDAD es uno de los trastornos alimentarios más extendidos en nuestra
sociedad actual. En España afecta casi a la tercera parte de la población y son cada
vez más los niños y los jóvenes que la sufren. Desde el punto de vista clínico, está
relacionada con riesgos para la salud, derivados de la tensión arterial y el colesterol
elevados, y del desarreglo del índice de glucógeno. Estas alteraciones provocan el
desarrollo de problemas circulatorios, cardíacos y hormonales, entre ellos la
diabetes. ¿Cuáles son las causas que provocan la obesidad en los jóvenes? Pues al
igual que en el resto de los individuos adultos, la práctica del sedentarismo, la
ansiedad excesiva, la predisposición genética son tres elementos que favorecen la
aparición de la obesidad. Hay un cuarto factor que es el principal y es el tipo de
alimentación. Sobre todo, este inadecuado modelo de alimentación viene definido
por el exceso de grasas, azúcares simples y proteínas que proporcionan más
calorías de las que pueden ser gastadas por el organismo y el cuerpo acumula cada
caloría de más en forma de grasa. Lo primero que nos planteamos cuando nos
sentimos con algún kilo de más es perder peso. Eso es lo que quieren conseguir
enseguida los hijos cuando se aprecian esas curvas molestas y ¿antiestéticas? La
solución está en reducir la ingesta de dulces y grasas al tiempo de que se realiza
ejercicio físico a diario. En todo momento debemos garantizar el aporte de
nutrientes y energía necesarios para realizar las actividades cotidianas. Incluso
tendremos que aumentar la dosis de algunos alimentos como las verduras y los
cereales integrales. Y ante todo, hay que tener presente una máxima imprescindible
que se basa en lo siguiente: vale más y es más duradera, una reducción pequeña y
constante que una bajada de peso repentina. Sin embargo, hay que plantearse de
verdad, si nuestros hijos están obesos o no. No vale con verse al espejo y verse
alguna curva “fea”. Existe un sistema más objetivo, fiable, válido y fácil de aplicar
por todos y que pueden aprender los más jóvenes. Se trata de calcular el índice de
masa corporal (IMC) aplicando la siguiente fórmula: Peso en kg: (altura en m) 2 =
IMC Aplicando esta fórmula obtendremos un resultado que debemos valorar en
función de los valores que aparecen en la tabla: Menos de 20 = poco peso 20 a 25 =
peso aceptable 25 a 30 = sobrepeso clínico 30 a 40 = obesidad clínica Más de 40 =
obesidad mórbida Esto significa que el peso aceptable para una chica de 1,65 metros
está entre los 54 y los 68 kilos. Un peso adecuado para gozar de buena salud es
mayor de lo que se suele creer entre los jóvenes. Mucha gente que se considera con
sobrepeso, en realidad, no lo tiene. Otro problema alimentario es la DIABETES cuyo
principal síntoma es la alta concentración de glucosa en la sangre (igual o superior a
140 mg por decilitro). La causa de estos niveles es debida a que el cuerpo no puede
metabolizar correctamente los hidratos de carbono que provienen de la alimentación
debido a una insuficiente producción de insulina. La consecuencia es una
desnutrición celular y una exposición a múltiples afecciones. Debemos saber que hay
dos tipos de diabetes. La primera suele aparecer en la adolescencia debido, al
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63.- El valor del esfuerzo en la formación de la persona:

http://www.ite.educacion.es/padres/educar_valores/valor_esfuerzo/
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Informe de legibilidad

Texto:

El valor del esfuerzo en la formación de la persona. Hoy día oímos hablar mucho del
esfuerzo, de la necesidad de esforzarse para conseguir algo en la vida. Sin embargo,
la sociedad del bienestar y el consumo nos está vendiendo la idea contraria a la
necesidad de esfuerzo. Parece que la comodidad y el confort se pueden alcanzar sin
trabajo e incluso que estén reñidos con él. Esta idea supone un coste que afecta de
forma especial a los niños y jóvenes.Observamos que los niños presentan una
incapacidad alarmante (a nuestro juicio) para soportar esfuerzos. Incapacidad que
supone consecuencias muy negativas para la persona como sentimientos de
impotencia y conformismo; la no valoración de las cosas y, consecuentemente, la
incapacidad de disfrutar de ellas y falta de entusiasmo. Estos factores pueden
desembocar en conductas de riesgo como el consumo de sustancias asociadas a la
obtención de placer fácil o bien para poder soportar el esfuerzo que supone la
realización de determinadas actividades: ir de marcha sin cansarse, comer sin
engordar, etc. Es de tal interés el esfuerzo que ha llegado a constituir uno de los
cinco ejes fundamentales de la nueva política educativa. Según la reciente LEY DE
CALIDAD en su Preámbulo, los valores del esfuerzo y de la exigencia personal
constituyen uno de esos ejes que reflejan las medidas encaminadas a promover la
mejora de la calidad del sistema educativo. Constituyen condiciones básicas para la
mejora de la calidad del sistema educativo, valores cuyos perfiles se han ido
desdibujando a la vez que se debilitaban los conceptos del deber, de la disciplina y
del respeto al adulto. Lo que pretendemos en este artículo es analizar someramente
qué entendemos por esfuerzo, cuáles son las variables humanas que están
íntimamente unidas al esfuerzo (la disciplina, la motivación, el valor del trabajo bien
hecho, etc.) En otro artículo analizaremos de forma más detallada, el papel que
juega el esfuerzo en el aprendizaje de los niños. Una tarea urgente para hacer de los
niños personas que sepan afrontar las dificultades, consiste en enseñarles el VALOR
DEL ESFUERZO, la necesidad de una fuerza de voluntad fuerte. Entre los 7 y los 12
años (periodo conocido como preadolescencia) los individuos se encuentran en un
momento decisivo de su vida. Es la etapa en la que hay que comenzar a desarrollar
las principales virtudes. Es el momento de educarles en la generosidad, ayudarles a
ser trabajadores, sinceros... Y, por supuesto, es cuando se da el pistoletazo de salida
para crear en ellos la capacidad de esfuerzo. Hay que luchar y evitar la formación de
una personalidad débil, caprichosa e inconstante, propia de personas incapaces de
ponerse metas concretas y cumplirlas. Al no haber luchado ni haberse esforzado a
menudo en cosas pequeñas, tienen el peligro de convertirse en no aptos para
cualquier tarea seria y ardua en el futuro. Y, la vida está llena de este tipo de tareas.
La respuesta está en ofrecer siempre ayuda, cada día más, para adquirir unas
capacidades muy importantes para poder enfrentarse a la vida: la voluntad para la
lucha, la capacidad de sacrificio y el afán de superación. Si no se consiguen, se cae
en la mediocridad, el desorden, la dejadez... Por eso, no es de extrañar que hayan
llamado a la fuerza de voluntad la facultad de la victoria. Para poder inculcar en sus
hijos el valor del esfuerzo y una educación basada en el mismo, es necesario tener
en cuenta unos criterios generales, veámoslos. Criterios para fomentar en los niños
el valor del esfuerzo: ? El ejemplo por parte de los adultos tiene una gran
importancia, especialmente el de los padres. ? Los chicos necesitan motivos valiosos
por los que valga la pena esforzarse y contrariar los gustos cuando sea necesario.
Hay que presentar el esfuerzo como algo positivo y necesario para conseguir la
meta propuesta: lo natural es esforzarse, la vida es lucha. ? Es necesario cierta
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62.- El tabaco al descubierto:

http://www.ite.educacion.es/w3/recursos/secundaria/transversales/tabaco/index.htm
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Informe de legibilidad

Texto:

El tabaco al descubierto. ¿Qué es el tabaco? A través del tiempo. La llegada: El
tabaco llegó a Europa de manos de los marineros españoles a la vuelta del primer
viaje de Colón, en 1492. Estos lo descubrieron al llegar a América y observar que
los nativos les recibieron con "unas hojas secas y encendidas que desprendían una
peculiar fragancia", según cuentan testigos de los hechos. La acogida: Los primeros
en consumirlo fueron los marineros y posteriormente pasó a las clases sociales más
bajas y desfavorecidas. No obstante, las clases más altas también adoptaron este
hábito y ya, en el siglo XVI, la práctica de fumar se había puesto de moda en toda la
sociedad. El negocio: Al principio, el tabaco era cultivado por los frailes en las
huertas de los conventos. Con el tiempo la fabricación pasó de ser artesanal a ser
industrial, creándose un comercio de gran importancia que ha llegado hasta nuestros
días. La difusión: En España, la primera fábrica de tabaco comenzó a funcionar en
Sevilla en 1620. Entonces el cultivo del tabaco se extendió a las colonias españolas.
En el año 1717 se creó la primera fábrica de tabaco en Cuba. Las consecuencias en
datos: Países productores de tabaco en la actualidad: • en el mundo, los principales
países productores son: China, India, Brasil y EE.UU. • en Europa, los principales
países productores son: Italia, Grecia y España En la Unión Europea, España es el
tercer país productor de tabaco por detrás de Italia y Grecia, y se cultiva,
principalmente, en Extremadura (85 %). Otras comunidades autónomas en las que
se cultiva son: Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla-León, Navarra y País Vasco.
De la planta al estanco: El tabaco es una mezcla de hojas de la planta del tabaco
(Nicotiana tabacum L), secadas, transformadas y picadas (para fumar en cigarrillos
o pipa) o en rollos (para fumar en cigarro tipo puro). La planta cría hojas grandes,
separadas y con raíz fibrosa una vez al año. Las fases del cultivo del tabaco son las
siguientes: Se realiza entre febrero y mayo. La semilla es muy pequeña y la planta
es tan delicada que debe sembrarse en semilleros. Cuando la planta alcanza los 10-
12 cm, se trasplanta al terreno de cultivo, que previamente se habrá preparado de
forma adecuada. En el mes de mayo se fertiliza el terreno con los nutrientes
adecuados para la planta y en la cantidad justa. El cultivo se produce en el periodo
de mayo a julio y comienza la fase de crecimiento y floración de la planta. La
recolección, que se lleva a cabo en el mes de agosto, se realiza cuando las hojas de
la planta comienzan a amarillear. En esta operación se cortan a mano o con máquina
las hojas y se elimina la tierra que pudieran llevar. Una vez cortadas las hojas, se
cuelgan en los secaderos para que su humedad pase del 90 % hasta el 15-20 %.
Además la hoja sufre unas trasformaciones químicas y su color cambia hacia
marrón. El tiempo de secado y curado depende de las diferentes variedades de
tabaco, pero viene a durar cuatro meses, entre septiembre y diciembre. Terminado
el cultivo, el tabaco se lleva a los centros de maduración. El proceso de maduración
consiste en humedecer la hoja del tabaco para obtener mayor flexibilidad y para
eliminar los tallos más grandes, después se vuelve a dejar secar y se comprime para
dejarlo en reposo durante unos dos años aproximadamente. Una vez en la planta de
elaboración, se aumenta la humedad de las hojas hasta los niveles adecuados y se
cortan y mezclan los diferentes tipos de tabacos para fabricar los cigarrillos. Se
añaden ingredientes y sabores para dar al cigarrillo las características específicas
de la marca. Posteriormente la mezcla se lía con el papel para formar el cigarro. Ya
solo queda añadirle el filtro. Las máquinas meterán los cigarrillos en paquetes, los
paquetes en cartones y estos en cajas para posteriormente distribuirlos a los puntos
de venta. Curiosidades: En el Mundo: De cada 1.000 muertes evitables 1 se debe a
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61.- El problema de las matemáticas:

http://www.ite.educacion.es/padres/apoyo_al_aprendizaje/problema_matematicas/
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Informe de legibilidad

Texto:

El problema de las matemáticas. En artículos relacionados con la lectura y la
escritura hemos apuntado las distintas pautas, estrategias, principios en que se
basan los correctos programas de aprendizaje de las destrezas instrumentales. Es
momento en este artículo, al igual que hemos hecho con los anteriores, de analizar
cuáles son los fundamentos de un adecuado programa de enseñanza de las
matemáticas teniendo en cuenta las grandes dificultades que entrañan para muchos
niños (no hay que olvidar las estadísticas de los resultados académicos) y la
importancia que el actual Sistema Educativo le otorga a las Matemáticas como
materia fundamental junto a la Lengua. El artículo pretende dar a conocer, de forma
básica, los principios de un programa de enseñanza de las Matemáticas basados en
el hecho de que cuanta más información tenga la familia más podrá colaborar en el
proceso educativo de los hijos. Por tanto, no se trata de que las familias apliquen un
programa de enseñanza ni sustituyan a los maestros, más bien que colaboren
estrechamente con la escuela conociendo mejor la actuación docente. La estructura
de este artículo se basa en analizar el significado de las matemáticas como materia
de conocimiento y su aportación a la formación de la persona. Después intentamos
explicar cuál es el proceso que sigue el individuo en la construcción del conocimiento
matemático para terminar enumerando los objetivos, fases por las que pasa,
finalidad y principios que debe contar un adecuado programa de enseñanza de las
matemáticas. En primer lugar debemos saber que las MATEMÁTICAS son un conjunto
de conocimientos en evolución con la necesidad de resolver problemas prácticos. Su
evolución no sólo se ha producido por acumulación de conocimientos o de campos de
aplicación. Los propios conjuntos matemáticos han ido modificando su significado
con el transcurso del tiempo, ampliándolo, precisándolo o revisándolo. Como
disciplina científica, las matemáticas tienen una ESTRUCTURA INTERNA que
relaciona y organiza sus diferentes partes, en la que destaca una componente
vertical, la que fundamenta unos conceptos en otros, que impone una determinada
secuencia temporal en el aprendizaje. El carácter distintivo del conocimiento
matemático proviene de su gran poder como instrumento de comunicación conciso y
sin ambigüedades. Por otro lado, existe una gran relación entre las diferentes partes
del edificio matemático de tal modo que diversas estrategias o procedimientos
generales pueden utilizarse en campos distintos y con propósitos diferentes. La
APORTACIÓN DE LAS MATEMÁTICAS a la formación integral de la persona consiste
en el desarrollo de la capacidad de pensamiento y de reflexión lógica y en la
adquisición de un conjunto de instrumentos para explorar la realidad, representarla,
explicarla y predecirla, en suma, para actuar en y sobre ella. De forma más
detallada veamos en qué consiste esta aportación: ? Enriquecen y ayudan a utilizar
un lenguaje más concreto y conciso y progresivamente más abstracto. ? Son un
poderoso instrumento de comunicación mediante el cual es posible representar,
explicar y predecir la realidad de forma rigurosa, precisa y sin ambigüedades. ?
Desarrollan el razonamiento lógico y matemático, la sensibilidad estética y la
creatividad, proporcionan y desencadenan procesos que permiten desarrollar
capacidades de carácter general, el razonamiento deductivo e inductivo. ? Educan la
percepción espacial, y estimulan la creatividad al usar y combinar conceptos
conocidos para generar otros. ? Proporcionan o desencadenan procesos que
permiten desarrollar capacidades de carácter general, ayudando a comprender y
solucionar problemas cuantitativos. ? Potencian la memorización comprensiva y la
interiorización de procedimientos y técnicas matemáticas no por la repetición, sino
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Texto:

El problema de la obesidad en la infancia. La OBESIDAD, junto con la anorexia
nerviosa, la bulimia y otras, es uno de los trastornos alimentarios más extendidos en
nuestra sociedad actual. En España afecta casi a la tercera parte de la población y
son cada vez más los niños y los jóvenes que la sufren. Se afirma en el artículo
“Enfermedades relacionadas con la alimentación" que desde el punto de vista
clínico, la obesidad está relacionada con riesgos para la salud, derivados de la
tensión arterial y el colesterol elevados, y del desarreglo del índice de glucógeno.
Estas alteraciones provocan el desarrollo de problemas circulatorios, cardiacos y
hormonales, entre ellos la diabetes. Entre las causas más conocidas y que dan origen
a la obesidad está el sedentarismo, la ansiedad excesiva y la predisposición
genética- Existe un cuarto factor, no menos importante, que es el tipo de
alimentación. En el mundo desarrollado existe especial preocupación por afrontar
este problema, cada vez más extendido y generalizado Se dan a conocer
importantes estudios científicos de la proliferación de la obesidad y sus causas en la
población infantil Las administraciones públicas ponen en marcha campañas de
sensibilización e información sobre este tema. Así, el Ministerio de Sanidad y
Consumo, ha desarrollado recientemente una campaña informativa bajo el lema
"Prevenir la obesidad infantil es un hábito muy sano" para fomentar entre niños y
adolescentes pautas de alimentación adecuadas y la práctica del ejercicio físico.
Podemos afirmar que España es un país candidato a desarrollar campañas de este
tipo ya que uno de cada dos adultos tiene exceso de peso y en las dos últimas
décadas se ha pasado de un 5 por ciento de niños obesos a un 16,1 por ciento, lo
que hace de nuestro país uno de los que presentan cotas más altas de obesidad de
toda la Unión Europea. Las cifras que baraja Bruselas en la primavera de 2005 son
preocupantes, ya que para la Comisión Europea, el 34 por ciento de los niños
españoles entre 7 y 10 años tienen sobrepeso, sólo superados por italianos y
malteses. La obesidad infantil tiene gran importancia por que predice, en parte, la
obesidad que nos espera en los próximos años Un niño se considera obeso cuando
supera el 20 por ciento de su peso ideal (para más exactitud, consultar la forma de
calcularlo en el artículo "Enfermedades relacionadas con la alimentación") Los niños
que empiezan a tener sobrepeso entre los seis meses y siete años de vida, tienen un
40 por ciento de probabilidades de seguir siendo obesos en la edad adulta, mientras
para los que comenzaron a engordar entre los diez y trece años, las probabilidades
son del 70 por ciento. La obesidad a estas edades presenta sobre todo, el riesgo de
desarrollar a edad adulta problemas cardiacos y respiratorios, hipertensión,
hipercolesterolemia o problemas ortopédicos. Y es que según la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en su informe mundial de 2002, la obesidad está ligada
al 60 por ciento de las defunciones debidas a enfermedades no contagiosas
(cardiovasculares, cáncer o diabetes), una cifra que aumentará hasta el 73 por
ciento en 2020. ¿Qué ACCIONES se pueden llevar a cabo para luchar contra esta
situación y fatal predicción? De momento, se pueden desarrollar acciones concretas
a nivel público, y más concretamente, el ámbito escolar, como las siguientes: ?
Incluir en el currículo conocimientos sobre alimentación y nutrición. No se trata sólo
de nociones en asignaturas específicas (Ciencias Naturales, Sociales y Educación
Física), sino también de otros contenidos, como la nueva materia de Educación para
la ciudadanía. ? Realizar talleres y actividades extraescolares que inicien o los
escolares en el mundo de la cocina y lo gastronomía, para que aprendan a comprar
alimentos, prepararlos y cocinarlos. ? Incluir en b formación docente materiales
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59.- El primer año de vida del niño:
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Texto:

El primer año de la vida del niño. Introducción. De todos los mamíferos, el ser
humano es el que nace más desvalido e inmaduro, nace "sin estar terminado"; esto,
en vez de una desventaja, es la razón del enorme desarrollo que ocurre en todo el
proceso de crecimiento: factores ambientales y educación tienen una influencia
decisiva para su futuro. A su vez, en el primer año de vida tienen lugar más
transformaciones que en cualquier otro período de la vida, a excepción de las que
ocurren durante el embarazo. Los primeros meses de vida son de una extraordinaria
importancia para el futuro del ser humano porque además de ser una etapa de
maduración se adquieren en ella los primeros aprendizajes y estructuras en las que
se basan el resto de las experiencias vitales. Desde el punto de vista somático, el
niño experimenta un gran crecimiento. Su motricidad pasa de estar reducida a
algunos grupos musculares y reflejos posturales en el momento del nacimiento, a
controlar toda la musculatura del cuerpo y ser capaz de desplazarse por sí mismo al
final de este primer año. Este desarrollo motor implica, asimismo, una adaptación a
las condiciones del medio que suponen un desarrollo considerable de la inteligencia.
En este primer año el niño no cuenta con un psiquismo independiente de su cuerpo,
por eso el desarrollo se evalúa en términos de psicomotricidad: desde el punto de
vista externo la motricidad tiene una función adaptativa y esta capacidad de
adaptación muestra, a su vez, el desarrollo intelectual alcanzado. En cuanto a su
desarrollo afectivo, el bebé pasa de sentir unas pocas emociones básicas pero muy
intensas de placer y displacer a experimentar una serie más matizada de emociones
como alegría, tristeza o angustia que suponen la existencia de un yo primitivo. La
persona al cuidado del bebé, que en nuestra cultura suele ser la madre, es la
intermediaria entre el niño y la realidad, de ahí que de esta primera relación madre
e hijo, dependan en gran medida las futuras relaciones con las demás personas y
con el entorno. Reflejos del recién nacido. El parto es un momento en el que se
pueden presentar complicaciones que afecten al niño. El nacimiento es una situación
traumática que la mayoría de los niños superan sin problemas. Debemos comentar,
no obstante, la posibilidad de dificultades respiratorias en el parto en el momento en
el que el niño debe empezar a respirar por sí mismo y que conviene detectar cuanto
antes, por su implicación en el desarrollo posterior. Es importante, por ello, el
diagnóstico precoz y la intervención temprana para prevenir secuelas. A los bebés
se les suelen realizar una serie de pruebas al nacer entre las que se encuentra el
test de Apgar que mide una serie de aspectos del recién nacido además de los
reflejos congénitos. Se valoran: ? ritmo cardíaco ? esfuerzo respiratorio ? tono
muscular (mayor o menor rigidez en los músculos) ? coloración (sonrosada,
amoratada...) ? reflejos congénitos: los niños nacen con unos reflejos básicos
algunos de los cuales se mantienen por su valor para la supervivencia, como el de
succión, y otros desaparecen algo más tarde: ° reflejo de succión: se activa cuando
algo roza los labios del bebé (el pezón de la madre, la tetina del biberón o la propia
mano). ° reflejo de hociqueo: si algo roza su mejilla tiende a llevar la boca al objeto
que produce esa estimulación. ° reflejo de aferramiento: si un objeto toca la palma
de la mano, el niño la cierra con fuerza, aferrándose a ese objeto. ° reflejo de Moro:
ante un cambio brusco que sobresalte al niño, éste reacciona como si se asustara
(abre los brazos y luego los lleva hacia delante como dando un abrazo). ° andar
automático: si se toma al bebé por las axilas y toca con las plantas de sus pies el
suelo, el niño realiza los movimientos de andar sin moverse del sitio. La
psicomotricidad del bebé. El crecimiento físico es un proceso que sigue unas pautas
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58.- El papel de los abuelos en la familia actual:
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Texto:

El papel de los abuelos en la familia actual. La integración de los abuelos a la vida
familiar suele tener un papel diferente al de los padres. Hay muchos casos en los
que los abuelos sustituyen “abusivamente” a los padres haciendo de “canguros”.
Para los padres “sale más económico y los hijos estarán bien cuidados”. Para los
abuelos, las ganas de quedar bien y el miedo a que “si no se hacen cargo de los
nietos después no se los dejarán ver”. Una de las principales preocupaciones de los
padres es dejar a sus hijos bien cuidados cuando ellos se van al trabajo o faltan de
casa. Se puede elegir una guardería, un canguro o incluso los abuelos. La decisión ha
de ser tomada con cautela y seguridad. La psicóloga clínica Lourdes Mantilla
Fernández en su artículo “Mamás que trabajan” nos invita a plantearnos las
siguientes cuestiones que ayudan a tomar una decisión más acertada: ? Hay que
realizar una introducción progresiva de esa nueva persona (familiar, canguro,
etcétera) o institución (guardería, escuela…) en la vida del niño. ? Hay que mostrar
una total confianza hacia esa elección para que, tanto el niño como la madre, estén
absolutamente tranquilos. ? Si es posible, conviene mantener los mismos hábitos que
se seguían hasta que se ha producido el cambio: horarios, comidas, tiempo de
parque... Los padres deben transmitir a los hijos una buena y sana estima por los
abuelos, no percibir su relación como meros ayudantes sino como elementos
insustituibles en el proceso de formación de los niños, merecedores de respeto y
amor, y olvidando el lema de que las personas valen en la medida en que son
“utilizables”. La convivencia con los abuelos habría que plantearla como un hecho
positivo y entusiasmador, como forma de dar afecto a unas personas que lo
necesitan, pero no como un acto de compasión. Todos los padres que han tenido que
recurrir a dejar los hijos con los abuelos o alguna otra fórmula (guardería, canguro,
etc.), han sentido una sensación de culpabilidad y descontento por no dedicar todo el
tiempo que quisieran a los hijos y porque quieren controlar lo más posible el
desarrollo de los chicos. La realidad y la experiencia hace caer en la cuenta de que
es imposible llevar un control absoluto tanto del trabajo como de los hijos, la pareja,
la casa, los amigos, etc. Por eso es necesario aliviar responsabilidades y evitar
tensiones para sentirnos mejor. Para conseguirlo desde el principio y antes de que
aparezcan estos sentimientos y las posibles frustraciones es importante: ? Dejar de
lado la idea de superwoman o superman: nadie puede ser una madre o padre
ejemplar, una esposa o esposo ideal y un excelente trabajador. ? Si los padres se
tienen que ausentar del hogar por razones de trabajo han de permitirse dejar en
manos de personas de confianza el cuidado de sus hijos. ? Antes que unos padres
frustrados, tensos o deprimidos, los hijos necesitan de unos padres afectuosos e
interesados por su desarrollo. ? Abandonar el sentimiento de culpabilidad: en el
contacto con nuestros hijos se cumple una vez más el principio de que no es tan
importante la cantidad de tiempo que pasemos con ellos, como la calidad del mismo.
Debemos asumir también que la relación con los abuelos puede ser difícil. En la vida
hay algunos aspectos ásperos que se ponen más de manifiesto en la vejez y saber
admitirlo es una manera de aceptar la realidad y prepararse para vivirla. Los
abuelos nos acercan al sufrimiento y a la vez la posibilidad de no dramatizarlo.
Según el psiquiatra Joan Corbella “una contingencia cada vez menos valorada
educativamente es la necesidad de dar a los hijos mecanismos para aprender a
tolerar frustraciones y a darse cuenta de que, en el transcurso de la vida, se
encontrarán con gran cantidad de imponderables que ellos no podrán controlar y que
deberán aceptar. Entre una actitud paterna que querría evitar a sus hijos todo tipo
de sufrimientos y otra que pretende programar algunas frustraciones para que el
niño vaya aprendiendo a tolerarlas, acontecen a lo largo de una vida, y entre ellas,
las enfermedades y defunciones de las personas queridas pueden ser de un valor
incomparable”. Pero aparte de estos aspectos debemos considerar que el papel de
los abuelos en nuestra sociedad actual puede generar “celos” en los padres de que
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Texto:

El niño "patito feo". Hay niños que han experimentado alguna vez sentimientos de
incapacidad para hacer alguna cosa, temor, vergüenza y hasta ridículo. Estos
sentimientos de inferioridad respecto a otros compañeros o hermanos incluso a sus
padres puede llevar al niño a la automarginación, hecho que para los padres es
difícil de asimilar ya que ellos le consideran "sano y querido". También los mayores
nos hemos sentido poco agraciados, feos o desafortunados en ocasiones. Cada ser
humano estructura su realidad de acuerdo con unos ideales particulares construidos
según los modelos que adquirió en su infancia. Si los modelos tienen niveles
inalcanzables, al ponerlos en práctica siempre habrá algún fallo con lo cual el
fracaso es una garantía. Este mismo esquema de comportamiento se repite en
nuestros hijos. Los padres son su modelo y también transmisores de nuestras
ocultas aspiraciones. Nuestro papel de padres, aunque haya habido importantes
cambios culturales a lo largo de los tiempos, sigue siendo amar, cuidar y ayudar a
crecer a los hijos sanos y felices. Asimismo deben ofrecerles elementos para que
adquieran seguridad en sí mismos. La primera norma para conseguir que sean
seguros es: "descubrir su encanto personal", es decir, cuáles son sus cualidades
particulares. Es importante que los padres piensen cuáles son los puntos fuertes de
nuestros hijos y sepan ver en ellos las cosas divertidas, cariñosas, amables o
creativas que hacen. Conseguirán con esto tener una visión de ellos menos negativa
y más equilibrada de lo que a menudo suelen hacer. Hoy en día se valora a las
personas de acuerdo a unos parámetros cada vez más comunes: test de
personalidad, cociente de inteligencia, etc. Hablamos de niño extrovertido,
hiperactivo, guapo... Todo parece estar regulado, pretendemos "encasillar" a los
niños para adaptarlos al mundo que nos rodea. Pero hay una trampa: todo lo que no
encaja en el modelo es motivo de rechazo o cuando menos de preocupación. Si un
niño fracasa, es enclenque o inadaptado, o tal vez, diferente, los padres pueden "no
estar orgullosos" de él, pueden "avergonzarse" de él o lo que es peor condenarlo a
ser el "tonto" o el "inútil". Debemos ofrecer a los hijos un amplio margen de
criterios y valoraciones y escapar a categorías rígidas. Tanto para los padres como
para los chicos es positivo "no ser perfecto" y descubrir y respetar los pequeños
defectos. Muchos padres no se dan cuenta del papel que juegan en la autoestima de
sus hijos y envían (de modo inconsciente) el mensaje de que para poder amarles
deben ser como ellos quieren. Si el comportamiento de los hijos constituye un
problema para los padres o éstos consideran que deben reforzar la autoestima de
los hijos, procurarán ofrecerles un mensaje positivo tanto verbal como no verbal, es
decir también ayudándose de gestos, caricias, miradas de apoyo y aprobación, etc.
Como nos aconseja Carolyn Meeks en su libro "Recetas para educar": «irradie
pensamientos positivos hacia su hijo. La incentivación positiva puede manifestarse
en cosas como una sonrisa, pensar en las virtudes del niño, decirle de vez en cuando
"has hecho un buen trabajo", etc.» Cualquier pequeño "defecto" no tiene por qué ser
dramático para el niño si somos capaces de destacar otros atractivos: una mirada
dulce, un carácter divertido, un pelo suave... Aunque tenga unos rasgos poco
agraciados, o sea delgado o lleve gafas, para los padres será bello por el amor que
les profesan. Los sentimientos de inferioridad no se resuelven desatendiéndolos
pero tampoco malcriando o sobreprotegiendo al niño. No habrá ningún niño que
logre contentar a todo el mundo. Tampoco todos los muchachos pueden ser Ronaldo,
Bisbal... Algunos chavales no son hábiles con los deportes y sufren cuando tienen
que salir al campo. Sabemos que la psicomotricidad madura poco a poco pero puede
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Texto:

El niño de un año. El ser humano de un año de edad ya lleva un camino recorrido en
su vida nada desdeñable. Posee acumulada una gran cantidad de experiencias que le
hace sentirse seguro en el entorno en el que crece. En su último semestre ha
evolucionado de una forma sobresaliente. Así podemos recordar que entre los 6 y
los 9 meses: ? Le llaman la atención los colores y los objetos y los explora en sus
manos. ? Permanece sentado; al principio apoya las manos delante para no caerse. ?
Se esfuerza por alcanzar los objetos que le gustan, y arrastra hacia él, objetos
atados con cuerdas. Lanza objetos. ? Colocado boca abajo, rastrea por el suelo. ? Se
mantiene de pie con ayuda. ? Le gusta repetir sonidos e imita algunos. ? Distingue
las expresiones de gestos favorables y desfavorables. ? Es capaz de manifestar
afecto y ternura hacia los demás. ? Reconoce a su padre y reclama más a la madre.
Se siente seguro con ellos. ? Llora o se oculta si se queda con extraños (7º u 8º
mes). ? Demuestra interés por otros niños. + Es recomendable consultar al Pediatra,
si a los 9 meses, el niño no se sostiene sentado, no parlotea o no se interesa por
mirar y tocar juguetes. Es interesante también recordar la evolución experimentada
entre los 9 y los 12 meses: ? Le llaman la atención los objetos conocidos y quiere
cogerlos. ? ¡Cuidado!, puede abrir los cajones e introducir los dedos en todos los
orificios. Arrastra objetos a su alrededor y tira de cintas o cables para ver lo que hay
al otro lado. ? Da palmas y dice adiós con las manos. ? Aprende a agarrar los objetos
con los dedos, (pinza digital). ? Le gusta llevarse la comida a la boca con sus dedos.
? Se desplaza gateando. ? Se incorpora apoyándose en muebles o barrotes. ? Camina
con ayuda. ?? Puede decir “Papá”, “Mamá” y otras palabras que expresan sus
necesidades, (agua, toma, dame,...). Entiende muchas cosas. ? Puede buscar los
objetos conocidos que se le nombran, los busca si los esconden y los entrega si se
los piden. ? Se desenvuelve bien entre las personas y objetos familiares. + Si a los
12 meses no se sostiene en pie apoyándose en algo, no intenta comunicarse con el
adulto o no muestra interés por nuevos objetos, debemos consultar al Pediatra. Por
tanto, el niño de 12 meses presenta unas características que intentamos resumir en
los siguientes apartados de una forma breve, clara y concisa. Sin olvidar que lo que
aquí exponemos son generalidades que servirán al lector para determinar, de una
forma sencilla, el grado de desarrollo alcanzado por su niño sabiendo que habrá
algunos logros alcanzados y otros todavía por desarrollar. Es lo normal en la
evolución. DESARROLLO PSICOMOTOR. Trepa las escaleras gateando. Se pone de
pie cuando está sentado. Hace rodar una pelota imitando al adulto. Camina con
ayuda llevándole de la mano. Incluso puede caminar ya solo a los 12 meses.
Difícilmente puede pararse sin ayuda de algún apoyo. Estando de pie se agacha para
coger un juguete. Coloca objetos pequeños dentro de un recipiente. Aplaude. Los
primeros pasos suelen darlos como por casualidad, a menudo se cae y vuelve a
probar dirigiéndose normalmente hacia una meta: mamá, papá, juguete, lugar… Al
principio se ayuda a mantener el equilibrio levantando los brazos. Se da la vuelta,
sabe ir hacia delante y hacia atrás. Trepa por todas partes, toca y destapa todo lo
que puede. DESARROLLO COGNITIVO-PERCEPTIVO. Se produce lo que conocemos
como “conservación de objeto”: considera objetos, personas y cosas como algo
permanente que existen y siguen iguales aunque estén fuera de su campo visual.
Resuelve problemas prácticos por ensayo-error. Aprende a finalidad propia de los
objetos: cuchara, pala, cubo, peine… Reconoce los objetos por sus características
esenciales, a margen de pequeñas modificaciones. El tiempo tiene un sentido
presente, un valor de “tiempo total”, por eso sus exigencias tienen carácter de
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Texto:

El niño de año y medio. En cuanto al Desarrollo Motriz una diferencia del niño de 12
meses al de 18 es la postural. El niño de año y medio tiene un dominio considerable
de las piernas. Avanza mediante pasos rápidos y puede arrastrar algún juguete. Es
capaz de sentarse bien en una silla y de subir escaleras con ayuda. Presenta un
dominio grande de los músculos flexores y extensores y puede lanzar una pelota.
Pasa bien las hojas de un libro aunque sean de tres en tres. Dentro de este apartado
podemos hablar de la Coordinación Dinámica General que implica la puesta en
marcha de las grandes masas musculares de nuestro cuerpo y se encuentra dirigida
a la consecución de "praxias" (cada sistema de movimientos coordinados entre sí en
función de un objetivo). En este aspecto el niño de 18 meses es capaz de: • Caminar
solo, se para, se inclina y explora todo. • Bajar las escaleras gateando hacia atrás. •
Se sienta en una silla pequeña. • Subir las escaleras con ayuda. • Empujar la pelota
con el pie. • (21 meses) Bajar la escalera cogido de la mano. En relación con lo que
denominamos la Coordinación Estática Postural por la que entendemos el conjunto
de habilidades y mecanismos que permiten a un individuo el control postural y
posicional, así como el de los movimientos musculares necesarios para tensar-
relajar los elementos corporales, el niño de 18 meses es capaz de: • Se pone en
cuclillas y vuelve a ponerse de pie. • Doblar la cintura para recoger objetos sin
caerse. • Arrojar una pelota. • Buen equilibrio en sedestación. • Capaz de sentarse
solo y con dificultad en una silla que llegue a la altura de la rodilla. • Progreso en la
estabilidad: camina de costado y hacia atrás. También debemos hablar de la
Integración del Esquema Corporal entendida como la representación mental del
propio cuerpo, de sus segmentos, de sus posibilidades y de sus limitaciones
espaciales. Los elementos fundamentales y necesarios para una correcta
elaboración del esquema corporal son: el control tónico, el control postural, el
control respiratorio y la estructuración espacio-temporal. En este campo del
desarrollo el niño de 18 meses es capaz de: • Señalar tres partes del cuerpo en una
muñeca o en otra persona. • Se señala a sí mismo cuando se le pregunta ¿Dónde
está (su nombre)? • Señalar cinco partes del cuerpo en el dibujo de un muñeco. Por
último y dentro del desarrollo motriz cabe citar la Coordinación Dinámica Manual que
supone una parte de la Coordinación Dinámica General y engloba la Coordinación
visomanual y la presión-prensión. En este aspecto el niño de 18 meses: • Pasa las
páginas de un cuento. • Coloca la pieza circular después de girarle el tablero. •
Sostiene un vaso con las dos manos y de forma precaria. • (21 meses) Coloca las
piezas circular y cuadrada en sus agujeros. • Puede doblar el borde del papel o
simplemente imitar el movimiento para plegar. En relación con Desarrollo Cognitivo
Perceptivo el niño de año y medio está formando un sentimiento de ser
independiente; le gusta terminar las cosas; aparece "no" a las obligaciones, como
oposición; es capaz de agrupar objetos del mismo color, forma o tamaño. Comienza
a aceptar sus límites. Acaricia un dibujo de un libro y pone atención cuando se le lee.
Desde el punto de vista de la Conducta Adaptativa el niño es capaz de discriminar el
espacio y forma y ya ha conseguido el sentido de arriba y la verticalidad. Tiene
sentido de la posición de las distintas partes del cuerpo aunque todavía no tiene la
noción de las mismas de forma individual. Tiene bien marcado el sentido de la
horizontalidad. Puede imitar trazos verticales. Presenta grandes avances en
atención. Comunica placer, protesta, cariño e interés hacia nuevas experiencias.
Empieza a conocer las funciones de algunos objetos (teléfono, peine, mando a
distancia…) Abraza. Dentro de este aspecto cabe hablar de la imitación donde el
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54.- El juego en la infancia:
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Texto:

El juego en la infancia. La actividad más seria. Jugar es una actividad, además de
placentera, necesaria para el desarrollo cognitivo (intelectual) y afectivo
(emocional) del niño. El juego espontáneo y libre favorece la maduración y el
pensamiento creativo. Los niños tienen pocas ocasiones para jugar libremente. A
veces, consideramos que "jugar por jugar" es una pérdida de tiempo y que sería
más rentable aprovechar todas las ocasiones para aprender algo útil. Por medio del
juego, los niños empiezan a comprender cómo funcionan las cosas, lo que puede o no
puede hacerse con ellas, descubren que existen reglas de causalidad, de
probabilidad y de conducta que deben aceptarse si quieren que los demás jueguen
con ellos. "Los juegos de los niños deberían considerarse como sus actos más
serios", decía Montaigne. El juego espontáneo está lleno de significado porque surge
con motivo de procesos internos que aunque nosotros no entendamos debemos
respetar. Si se desea conocer a los niños -su mundo consciente e inconsciente- es
necesario comprender sus juegos; observando éstos descubrimos sus adquisiciones
evolutivas, sus inquietudes, sus miedos, aquellas necesidades y deseos que no
puede expresar con palabras y que encuentran salida a través del juego. Juego y
realidad: valor del juego simbólico (juego de ficción). Los tipos de juegos de los
niños muestran su evolución: ? Juegos funcionales, juegos de acción, de sensaciones
y movimientos, en la etapa de las adquisiciones sensoriomotrices. ? Juegos de
ficción, juegos simbólicos o de representación, en las etapas del pensamiento
preoperatorio y de las operaciones concretas. ? Juegos reglados y estructurados,
deporte, juegos de competición, propios de la etapa del pensamiento formal y de la
abstracción. El juego simbólico o de ficción es el juego infantil por excelencia.
Obligado a adaptarse a un mundo social adulto y a una realidad física que aún no
comprende, el niño necesita inventarse su propio mundo a partir de aquello que vive
pero traduciéndolo a un lenguaje simbólico, personal, con el que adaptar ese mundo
externo a sus necesidades. Por medio del juego de ficción el niño asimila poco a
poco ese mundo externo, lo elabora y se adapta a él en un proceso continuo de
maduración. Juego y desarrollo intelectual. Los niños empiezan a usar símbolos
desde el segundo año de vida (por ejemplo, al señalar un perro diciendo "guau" o al
hacer como si bebiera de una taza), repitiendo actuaciones que han visto en adultos,
representando sucesos que han vivido o imitando el funcionamiento de determinados
objetos. Es la imitación diferida. En ese imitar del niño se produce la asimilación de
las situaciones y relaciones que observa en el mundo que le rodea. Parte de modelos
concretos para, más adelante, llegar a la abstracción. La función simbólica es una
metarrepresentación común al juego y a otras actividades humanas como el
lenguaje. Cuando falla la adquisición y utilización de la función simbólica (en la
afasia, en el autismo, en la deficiencia mental...) se advierte la importancia de la
misma en la maduración personal y la necesidad de potenciar en la infancia la
práctica del juego espontáneo para que puedan lograrse los niveles adecuados en
cada etapa evolutiva. Juego y personalidad. A veces, determinadas dificultades, que
quizá parecen insuperables para el niño, pueden hacerse frente por medio de los
juegos, siempre que se aborden a su modo y planteando de uno en uno los aspectos
del problema Los celos por el nacimiento de un nuevo hermano, por ejemplo, es un
tipo común de conflicto, que suele aparecer enmascarado en los juegos como
reacción a procesos internos que el mismo niño desconoce, pero que le ayudarán a
aceptar esa realidad, al representarse el problema de una forma nueva y grata para
él, como cuando trata a su muñeco del mismo modo que él quiere ser tratado o
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Texto:

El ejercicio de la autoridad en la familia. Una de las acepciones de la palabra
autoridad en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua es "carácter o
representación de una persona por su empleo, mérito o nacimiento". Así pues, los
padres llevan a cabo la representación de un papel que les ha venido al fundar una
familia, tener que ejercer la autoridad en la misma. El ejercicio de la autoridad tiene
varias fases: a) Conocimiento de las metas comunes que tienen los miembros que
forman el grupo. La familia como grupo humano está compuesta por personas que
tienen niveles distintos de maduración, de responsabilidad, pero que tienen unos
vínculos, espacios y metas comunes. Esto no es percibido conscientemente cuando
los hijos son pequeños, pero al madurar lo asumen de manera implícita. b)
Comunicar y consensuar con los otros miembros lo que quiere conseguir quien
ejerce la autoridad. Quien ostenta la autoridad tiene que saber qué quiere para el
grupo. Necesita de un tiempo de clarificación personal. Cuando lo ha realizado,
precisa exponerlo de manera explícita a los otros que forman el grupo, de forma
verbal como a través de su conducta y decisiones para hallar el consenso entre los
miembros del grupo. c) Cumplir y hacer cumplir las metas marcadas y
consensuadas. Pero no basta que todos los miembros del grupo sepamos qué hay
que hacer, es necesario que se lleve a la práctica lo previsto. Es la capacidad de
mover que tiene quien ejerce la autoridad, ya sea por su fama o prestigio, ya sea por
procedimientos más coactivos. Prescindir de las fases puede dar lugar a
deformaciones de la autoridad. Cuando se prescinde de comunicar y consensuar
entre los miembros las normas, surge el autoritarismo -ejercicio arbitrario de la
autoridad-; cuando no se cumplen ni se hacen cumplir las normas marcadas y
consensuadas, se instala el abandonismo -la renuncia a la autoridad. Los padres
tienen autoridad por el hecho de ser padres. Pero la autoridad se mantiene, se
pierde o se recobra por el modo de comportarse. La autoridad se mantiene o se
recobra por el prestigio. Esta afirmación es equivalente a la de "educamos por lo que
somos". Es decir, por la congruencia entre lo que somos, lo que hacemos y lo que
decimos. ¿Cómo se tiene prestigio con los hijos?: ? Por el buen humor: Hay
diferentes estilos personales, pero todos se apoyan en el optimismo -saber descubrir
primero lo positivo de cada persona y de cada situación- y en la confianza. ? Por la
serenidad: Porque asegura las mejores condiciones para actuar con sensatez y con
flexibilidad. El nerviosismo, por el contrario, empeora la situación y, desde luego,
desprestigia. Han de vernos serenos, sin dar paso a la ira o al enfado por
nimiedades; han de vernos que no sacamos las cosas de quicio... Se puede
comprobar, además, como los hijos adoptan conductas más serenas cuando están
ante una persona tranquila, que no responde con cólera sino con un tono de voz
sosegado y conciliador. ? Por la paciencia: Los padres tienen un sexto sentido que
avisa cuándo y cuánto es necesario volcarse con cada uno, a causa de una
enfermedad, unos problemas en clase… ? Por mantener una línea de actuación sin
dar bandazos, graduando la exigencia según las circunstancias, sin dejar nunca de
exigir y exigirse-. Desprestigia el dramatismo, el echar en cara, el lamentarse, los
falsos juicios... ? Por el interés con que se sigue el estudio y los problemas de los
hijos, sabiendo apreciar el esfuerzo que se hace, aunque no se traduzca en
resultados. Escuchar y dedicar tiempo a "sus problemas" que, aunque nos parezcan
nimiedades pueden pesar como losas para ellos. Pero si les apartamos a un lado
porque nosotros sí estamos haciendo algo importante (ver la TV, terminar un
informe, descansar...), cada vez será más difícil que nos cuentes sus cosas. ? Cuando
los padres van por delante en lo que exigen de sus hijos: Sin ser perfeccionistas, que
conozcan sus fallos y limitaciones, y sus esfuerzos por superarlos. ? Cuando se

Resultado:

Sílabas 2102

Palabras 1052

Frases 81

Promedio sílabas / palabra 2,00

Promedio palabras / frase 12,99

Índice Flesch-Szigriszt 69,37

Grado en la escala Inflesz Bastante Fácil

Correlación de Word 29,97

Índice Fernández Huerta 73,71

Imágenes:



NO



52.- El desarrollo de la percepción:
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Texto:

El desarrollo de la percepción. La percepción es la función psíquica que permite al
organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información
proveniente de su entorno. La percepción está ligada al lenguaje y es entonces un
elemento básico en el desarrollo cognitivo. Algunos autores también la definen como
la capacidad de otorgar significado a las sensaciones a partir de la estructuración y
organización de los datos que se reciben a través de los sentidos. El estudio
científico de la percepción no comienza hasta el siglo XIX, con el desarrollo de la
fisiología y la psicofísica. El proceso de la percepción, es de carácter constructivo,
generando una representación interna de lo que sucede en el exterior. Para ello se
usa la información que llega a los receptores y se va analizando paulatinamente e
información que viene de la memoria que ayuda a la interpretación y a la formación
de la representación. Mediante la percepción, la información recopilada por todos los
sentidos se procesa, y se forma la idea de un sólo objeto. Es posible sentir distintas
cualidades de un mismo objeto, y mediante la percepción, unirlas, determinar de qué
objeto provienen, y determinar a su vez que es un único objeto. A medida que
avanza el proceso de desarrollo también se perfecciona la habilidad perceptiva. Es
necesario hacer una DIFERENCIA ENTRE SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN. La sensación
se refiere a experiencias inmediatas básicas, generadas por estímulos aislados
simples. La sensación también se define en términos de la respuesta de los órganos
de los sentidos frente a un estímulo. En cambio, la percepción incluye la
interpretación de esas sensaciones, dándoles significado y organización. La
organización, interpretación, análisis e integración de los estímulos, implica la
actividad no sólo de nuestros órganos sensoriales, sino también de nuestro cerebro.
Se acepta generalmente que la sensación precede a la percepción y que esta es una
diferencia funcional sencilla; en el proceso sensible se percibe un estímulo, como
puede ser la voz de la madre, luego se analiza y compara –percepción– la
información suministrada por ese estímulo y se resuelve si es necesario asumir una
actitud de escucha, de movimiento hacia la persona que emite el estímulo, de afecto,
de atención, etc. Todo esto, aunque en esencia parece trivial, constituye el resultado
de la acumulación de grandes volúmenes de información que se interrelaciona para
llegar a una conclusión. LA PERCEPCIÓN ¿ES APRENDIDA O HEREDADA? La
percepción, al igual que la inteligencia, no es un proceso exclusivamente innato sino
que se construye progresivamente a partir de sucesivos procesos de aprendizaje.
Diversas investigaciones han demostrado que algunos factores básicos de la
percepción son biológicos y en la mayoría de los casos cumplen funciones
adaptativas. Otros estudios han demostrado que la percepción es el resultado, en
gran medida, de la ampliación y/o readaptación de las capacidades perceptivas
innatas. No obstante, son más los estudios que han arrojado datos ambiguos y poco
representativos. La percepción presenta una evidente flexibilidad, dado que puede
ser modificada por nuestra experiencia. En este sentido juegan un papel muy
importante los criterios de aprendizaje discriminativo –condicionamiento clásico y
operante–. Por ejemplo, la sensación que un bebé tiene ante el olor de la madre
sería la misma siempre y cuando, el olfato operara uniformemente, es decir, sin
sufrir alteraciones funcionales de alguna consideración. Pero si ese olor se asocia a
situaciones o impresiones particulares, con una importante carga emocional o
cognitiva, (como realmente ocurre) con seguridad adquiere otro significado en
términos de la percepción que se tenga del mismo. En este apartado podemos hablar
de dos posturas ya conocidas en otros ámbitos del desarrollo humano, a saber: 1.
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Texto:

El desarrollo de la imaginación. A menudo oímos la expresión “este niño tiene mucha
imaginación” o “¡cuánta imaginación tienes!” cuando nos sorprenden las respuestas
de un niño. Y es que el ser humano puede imaginar porque aprende a ser
introspectivo ya que es capaz de traer a su mente objetos que han sido
experimentados alguna vez pese a que esos objetos no estén presentes. Un niño es
capaz de traer a su mente el olor de su madre, la imagen de un ser querido, el
sentimiento agradable del agua tibia del baño, etc. La existencia de estos “objetos”
en su mente es debido a la capacidad para representar en la ausencia de estos. La
imagen existe en la mente porque previamente se ha percibido, porque ha existido la
percepción. Sabemos que la imagen tiene un origen sensorial. En casos normales no
hay problemas pero cuando se presentan alucinaciones y sobre todo en los sueños,
es difícil diferenciar imaginación y percepción. Sabemos (por propia experiencia)
que en los sueños nuestra mente forma imágenes que nos parecen reales. En los
niños pasa igual. Ya decíamos en otro artículo que la percepción es la función
psíquica que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e
interpretar la información proveniente de su entorno. La percepción, igual que la
imaginación, está ligada al lenguaje y es entonces un elemento básico en el
desarrollo cognitivo. La imagen la podemos diferenciar de la percepción si nos
basamos en tres hechos fundamentales: 1. La imagen es mucho menos intensa que
la percepción. Si pensamos en fuego, no es lo mismo la imagen del mismo que
percibirlo directamente en la mano. Podemos afirmar que la imagen es una
percepción más débil. Y entre las mismas imágenes hay diferencias notables de
intensidad ya que depende de la atención con que la imagen ha sido percibida, de las
veces que la hemos percibido y de la fuerza que tuvo la impresión que nos causó. Si
un niño escucha muchas veces un mismo mensaje, una música, etc., es capaz
posteriormente, en ausencia de estos estímulos, de reproducir con mucha intensidad
el mensaje o experiencia concreta, eso sí, con menos fuerza que la percepción real.
2. La imagen es menos estable que la percepción. Si una persona tiene delante una
imagen es capaz de apreciar todos los detalles de la misma. Sin embargo, en el
momento que dicha imagen está ausente, resulta más difícil imaginar todos los
detalles que habíamos percibido anteriormente. La imagen se desvanece (y más con
el tiempo) y estamos obligados a hacer esfuerzos para que permanezca entre
nosotros. 3. La imagen es menos rica en detalles que la percepción. Los detalles y
contenidos de una imagen o experiencia que vivimos, los podemos definir sin
problemas y con sumo cuidado. En una imagen presentamos más problemas y los
detalles son más difusos. La imagen es esquemática y recordamos lo más destacado.
Las diferencias entre imaginación y percepción que acabamos de enumerar
aparecen igualmente en un niño pero, si cabe, más destacadas. La imaginación
permite crear cosas nuevas y deducir respuestas de muchas preguntas. Es una
visualización mental. También está ligada a la COMPRENSIÓN ya que si puedes
imaginar algo puedes comprenderlo. Una vez visto cómo actúa la imaginación en la
mente del un niño, es preciso plantear cuáles son las FASES DE LA IMAGINACIÓN. A
saber: fijación de la imagen; conservación de la imagen en nuestro cerebro de
manera inconsciente y, lo que llamamos reviviscencia, es decir, volver a traer al
recuerdo, a nuestra consciencia, la imagen. La reviviscencia es la evocación de una
experiencia, sea imagen, sonido, acto, etc. Esta evocación puede ser voluntaria
(cuando nos interesa en virtud de un deseo o motivación) o de manera espontánea
(cuando un niño tararea una canción aprendida sin deseo aparente) Esta evocación
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Texto:

El desarrollo de la identidad. Identidad es el conjunto de rasgos propios de un
individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Si este
concepto lo aplicamos a la persona, llegamos a la definición de que IDENTIDAD
PERSONAL es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las
demás. Implica una conciencia de la permanencia del yo. La identidad personal
evalúa, coordina e integra las percepciones, que son análisis interpretativos de un
conjunto de datos, a partir de los cuales obtenemos información. En la medida en
que el niño se va diferenciando del mundo exterior va construyendo su propia
identidad. La etapa de 3 a 6 años denominada por WALLON como del personalismo
es la más significativa en la construcción de la identidad de la persona. El niño se
diferencia de los demás mediante la oposición hacia gran parte de las propuestas
que las personas le ofrecen. El crear un clima de seguridad de relaciones de calidad
entre el adulto y los niños, la valoración y confianza ajustada de aquél en las
capacidades de progreso de éste, y la interacción de los niños con las personas que
conforman su entorno, con las que establecen relaciones de distintas índole,
desempeñan un papel fundamental en la construcción de la identidad y de una
imagen positiva y ajustada. Veamos CÓMO SE CONSTRUYE UNA ADECUADA
IDENTIDAD PERSONAL dentro del desarrollo afectivo y social de la persona. La vida
del recién nacido, se reduce casi exclusivamente a reacciones emotivas. Estas
emociones se hallan ligadas, en los cuatro primeros meses, fundamentalmente a
sensaciones orgánicas: hambre, sed, satisfacción del apetito... Poco a poco
comienzan también las emociones ligadas al sentir sensorial íntimamente
relacionadas con el cuerpo y debidas a estímulos exteriores: experiencias del tacto,
visuales, olfativas. Todas estas vivencias afectivas poseen un carácter vital, sirven
para la conservación inmediata de la vida. A medida que el sujeto distingue los
objetos que le rodean será capaz de establecer con ellos relaciones. Tres son los
estadios que completan el camino hasta establecer relaciones: 1. Estadio narcisista
(0-2 meses): en un principio el niño sólo siente los estados de tensión y malestar, y
únicamente en esta situación se establecen conexiones con el medio. 2. Estadio
preobjetal (3-8 meses): a partir del tercer mes el niño responde con una sonrisa; al
quinto mes sonríe a la vista de un juguete o biberón; a los 6-8 meses entra ya en
una etapa de transición a la otra etapa sonriendo sólo a personas conocidas. 3.
Estadio objetal (8-10 meses): crisis de angustia, el bebé reacciona con temor ante
la vista de una persona, aún conocida, en ausencia de su madre. Aplicado esto a los
tres primeros años de vida, evoluciona desde un conocimiento de las personas (en el
segundo trimestre de vida), a un reconocimiento de sí (18-24 meses los niños
reconocen su imagen y comienzan a usar los pronombres personales), para llegar a
la adquisición del rol sexual (a los tres años usan el conocimiento de la identidad
sexual y de género). En cambio, entre los tres y seis años de vida, el niño llega a
conocer las características de los otros aunque se base en lo externo y en las
apariencias. Conoce también las relaciones interpersonales (autoridad, sumisión,
amistad.) y los sistemas e instituciones sociales (es un conocimiento basado en
rasgos o aspectos externos, perceptibles). Entre los cuatro y seis años la vida
emocional del niño sufre profundos cambios. Los más importantes son: ? El
comportamiento emocional tiende a normalizarse (cambio de humor menos
bruscos). ? El comportamiento tiende a a ser menos explosivo y causal. ? Lo que las
emociones pierden en violencia, lo ganan en variedad y riqueza. ? Las emociones
tienden a socializarse. Todo esto es debido a su mayor capacidad de control e
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49.- El desarrollo de la autoestima en el adolescente:
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Texto:

El desarrollo de la autoestima en el adolescente. Todos tenemos una idea de lo que
es la autoestima, pero ¿la sabemos definir? Podemos considerar la AUTOESTIMA
como la actitud que tiene una persona hacia sí misma. Se trata de un proceso
dinámico en el que influyen muchos factores a lo largo de la vida. Es importante
recalcar que la autoestima de un niño puede variar de acuerdo con las circunstancias
y las personas que lo rodean. La formación y el correcto desarrollo de la autoestima
tienen su origen en las relaciones familiares, desde el mismo momento que el niño
se siente amado, querido y respetado por sus padres. Los acontecimientos positivos
refuerzan la autoestima positiva y los fracasos activan la negativa, y esto puede
suceder de forma simultánea en la vida cotidiana. La autoestima de los adolescentes
se ve afectada positiva o negativamente de acuerdo a los comportamientos que ven
a su alrededor: padres, profesores, amigos... Los padres contribuyen positivamente
a la autoestima de sus hijos al alentarlos a correr los riesgos necesarios para
alcanzar retribuciones, al favorecer la progresiva independencia con la capacidad de
asumir responsabilidades y evitar la crítica destructiva. Los amigos también juegan
un importante papel por que la lucha que libra el adolescente para ser autónomo le
genera agobios y dudas que pueden ser suavizados por el grupo de iguales. ¿Cómo
se construye la autoestima en el niño? Hacia los 3 y 5 años, el niño recibe opiniones,
apreciaciones y también críticas, infundadas o no, acerca de su persona. Hacia los 6
años, son más conscientes de su individualidad afectiva. En la adolescencia, a partir
de los 11 años, con la instauración del pensamiento abstracto, podrá entender su
sensación de placer o displacer ante los mensajes que emiten las personas que le
rodean. Siendo la identidad un tema central de esta etapa, el adolescente explorará
quién es y querrá responder en forma consciente a preguntas sobre su futuro y su
lugar en el mundo. La obtención de una valoración positiva de sí mismo permite en el
adolescente un desarrollo psicológico sano y armónico con su medio y en su relación
con los demás. La familia, como primera fuente de transmisión de ideas y
sentimientos, va conformando la autoestima en los hijos de ambos sexos. Más tarde
también influyen el resto de familiares, amigos, maestros y compañeros de clase,
quienes van mejorando estas ideas y conceptos. Todas estas influencias irán
formando un sentimiento de autoaceptación o autorrechazo. Los elogios, regañinas,
miradas, estímulos, castigos les están transmitiendo mensajes positivos o negativos,
según la forma o intención con que se les transmitan. Estos mensajes serán
portadores de sentimientos de seguridad, aceptación, de cariño; o por el contrario,
de rechazo, inseguridad o de desánimo. Veamos ahora 23 ACCIONES concretas que
son deseables realizar para que los adolescentes desarrollen una autoestima
adecuada como consecuencia de la educación que les ofrece la familia. 1.- Elogiar y
no ridiculizar. A esta edad, necesitan que se le reconozcan las pequeñas cosas que
hacen diariamente y que a veces pasan desapercibidas para los adultos. Sin
embargo, debe evitarse el elogio (refuerzo) excesivo, ya que cuando un
comportamiento adecuado está ya establecido, no será necesario recordarle en cada
momento lo bien que ha actuado. El refuerzo debe ser sincero, sin exageraciones y
de acuerdo con los comportamientos que deseamos aumentar. 2) Descubrir sus
cualidades. En muchas ocasiones los padres conocen perfectamente cómo son sus
hijos y cuáles son sus comportamientos habituales. No obstante, es muy probable
que sean ellos mismos los que no conocen muy bien sus cualidades, quizás porque
nunca se han detenido a pensar en ello. Son muchos los que solamente piensan que
las cosas siempre les salen mal. Debemos hacerles valorar, mediante distintos
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48.- El desarrollo de la atención:
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Informe de legibilidad

Texto:

El desarrollo de la atención. A nuestro alrededor, existen numerosos estímulos y en
cada momento captamos una pequeña cantidad a través de los sentidos. Esto sería la
atención, es decir, la posibilidad de elegir unos pocos de los numerosos estímulos
que se nos presentan. La atención es un proceso indispensable para el
procesamiento de la información y la adaptación del individuo al entorno, claro está
basándose en las experiencias previas. Entre los PROCESOS ASOCIADOS a la
atención tenemos la percepción, la memoria a corto y largo plazo y la atención
misma. Por ser la atención un proceso cognitivo ligado en gran medida a un proceso
de percepción, debemos evitar las sobrecargas de estímulos. De este modo
seleccionamos información dependiendo de ESTÍMULOS externos e internos al
sujeto, que es una de las condiciones principales que se debe dar para que surja el
acto de conocimiento. Podemos decir que estímulos externos son: -Estímulos
intensos, por ejemplo un estruendo. -Algo que sea novedoso. -Se presta más
atención a lo que tiene sentido para nosotros. -Objetos móviles, llaman más la
atención que los estáticos. -Contraste entre estímulos. -Posición, ya que
culturalmente estamos predispuestos a atender a la parte superior izquierda. Dentro
de los estímulos internos, citamos: -Necesidades fisiológicas. -Depende del
desarrollo, ya que con la edad se mejora la capacidad de atención. -Intereses y
motivaciones propias del sujeto. -El lenguaje es instrumento del pensamiento y
medio de comunicación, que nos permite hablar sobre cosas que no están presentes.
El CICLO DE LA ATENCIÓN está formado por tres fases las cuales son guiadas por la
motivación y las expectativas de la persona hacia algo, por lo cual la persona de
forma voluntaria selecciona el objeto o la acción a la que desea poner atención.
Primera fase: selección de la atención, si es del interés de la persona, el objeto o la
acción a la que se le está prestando atención, la persona se esfuerza en tratar de
mantener el mayor grado de atención posible Segunda fase: mantenimientos de la
atención, una vez que la persona disminuye o pierde el interés en el objeto o la
acción en la cual enfoca su atención, la persona pasa a prestar atención a otro
objeto o acción Tercera fase: paso a otra actividad, comenzando de nuevo el ciclo de
atención. Podemos hablar también de dos TIPOS DE ATENCIÓN: Atención voluntaria.
Son las pautas que se han formado en experiencias pasadas, entre una u otra tarea,
o mejor dicho en su fórmula verbal. Este tipo de atención puede dirigirse y
mantenerse sin dificultad cuando nada extraño impide la actividad que se efectúa y
también, cuando existen determinados inconvenientes (Estímulos externos, algunos
estados especiales del organismo o pensamientos). Sin embargo lo esencial para la
atención voluntaria es una organización determinada de la actividad, esto es lo que
la caracteriza. Este tipo de atención pasa a ser involuntaria cuando se realiza algo
en lo que no hay interés. Atención involuntaria. La atención del objeto o estímulo que
en un momento dado se refleja en la conciencia de entre los muchos que actúan
constantemente sobre el hombre, se efectúa en muchos casos involuntariamente, sin
intención. Es un reflejo de orientación motivado, por los cambios y oscilaciones del
medio exterior, posee la aparición de un estímulo, que hasta ahora no existía, y que
en un momento dado actúa por primera vez en el sujeto. En nuestro desarrollo la
atención es inicialmente refleja (respuesta refleja ante estímulos) y por medio de la
interacción de los reflejos de atención con el ambiente ésta va evolucionando hacia
una atención totalmente voluntaria y selectiva. Existen unas variables que influyen y
estimulan el DESARROLLO DE LA ATENCIÓN. Veamos algunas de ellas: 1.- Un
elemento que influye en el desarrollo de la atención es la selectividad: la
observamos al enfocar nuestra atención. Seleccionamos la fuente de información o
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47.- El desarrollo cognitivo en el adolescente:
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Texto:

El desarrollo cognitivo en el adolescente. Los padres de adolescentes observan a
diario cómo ha cambiado la forma y la capacidad de pensar de sus hijos. Esa manera
de analizar y de ver la realidad les permite dialogar entre sí y vivir y entender cada
momento de una manera más cercana. Los padres deben saber que desempeñan un
papel decisivo en la madurez intelectual de sus hijos. En la aparición y el desarrollo
del pensamiento formal influye de manera capital el ambiente que les rodea. En el
presente capítulo pretendemos explicar en pocas palabras ¿QUÉ ENTENDEMOS POR
PENSAMIENTO FORMAL? PIAGET cree que el adolescente construye sus propias
formas de pensar basándose en su propio nivel de maduración y en sus experiencias
reales. Hoy día sabemos que el desarrollo se trata de una interacción, una mutua
influencia entre las posibilidades que ofrece el entorno y las potencialidades del
individuo. El individuo proviene de un período que se apoya en objetos concretos. A
partir de los 12 años podemos afirmar que se reemplazan los objetos por ideas o
conceptos. El "pensamiento formal es reversible, interno". El adolescente es capaz
de concebir hipótesis (pensar en abstracto) y preparar experiencias mentales para
comprobarlas. Formula definiciones, elabora conceptos, resuelve problemas. El
sujeto no es consciente del proceso. Según lo anterior, el adolescente puede aplicar
un razonamiento deductivo indicando las consecuencias de determinadas acciones
realizadas sobre la realidad. El uso del pensamiento hipotético-deductivo constituye
el núcleo del pensamiento científico dado que no sólo pueden formular hipótesis que
expliquen los hechos sino también son capaces de comprobar el valor de cada una
de las hipótesis que han trazado. El pensamiento abstracto tiene un carácter
proposicional (“si… entonces”) que consiste en utilizar proposiciones verbales como
medio ideal en el que expresar las hipótesis y razonamientos, así como los
resultados que se obtienen. Para pensar o razonar sobre hechos posibles, el trabajo
intelectual no se hace sólo con objetos reales, sino con representaciones de los
mismos. El medio de estas representaciones es el lenguaje que desempeña una labor
capital en el desarrollo de este pensamiento. Se ha afirmado que el pensamiento
abstracto se basa en esquemas formales. A través de ellos, el adolescente
representa su conocimiento como resultado de la interacción de la nueva
información con la propia experiencia. El esquema es entendido como un proceso
interno, no necesariamente consciente y que descansa sobre la información ya
almacenada en nuestra mente. Es una unidad básica a través de la cual
representamos nuestro conocimiento. Los esquemas permiten la predicción y así
capacitan al individuo para anticiparse a aquellos aspectos del ambiente que le son
significativos, acomodándose a las demandas del medio a la vez que integra
información nueva. El desarrollo del pensamiento formal en la adolescencia se
produce de una forma significativamente diferente al desarrollo físico. Mientras que
éste se produce de una forma progresiva, relativamente rápida (tres o cuatro años)
y en una secuencia semejante en la mayoría de los individuos, el desarrollo
intelectual tiene lugar con más lentitud (siete u ocho años), en una progresión
irregular y con notables diferencias entre unos y otros. De forma concreta, el
adolescente, en el desarrollo intelectual y de forma progresiva, adquiere la
capacidad de: 1. Valorar distintas posibles soluciones a un problema. 2. Prever las
consecuencias de actuaciones presentes. 3. Adquirir capacidad crítica al ser capaz
de relacionar realidades concretas con reglas generales o abstractas. 4. Y podrá
reflexionar sobre diferentes realidades posibles. Las consecuencias de esta forma
de pensar son claras: según va dominando con eficacia estas nuevas capacidades,
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46.- El desarrollo afectivo y social en el adolescente:
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Texto:

El desarrollo afectivo y social en el adolescente. En este artículo nos disponemos a
tratar uno de los aspectos más difíciles del desarrollo humano porque afecta al
campo emocional en un periodo de la vida caracterizado por una lucha constante de
encontrar un yo y un lugar en la sociedad. Sabemos que los cambios biológicos y
cognitivos interaccionan y dan paso a conductas de difícil comprensión. El individuo
se encuentra con la necesidad de reconstruir una nueva imagen corporal que puede
llevar a inestabilidad emocional, sensibilidad extrema, inhibiciones e idealizaciones.
El GRUPO DE AMIGOS y compañeros constituye un gran punto de apoyo. Frente al
grupo de iguales de la etapa anterior las necesidades no son lúdicas, se busca en
ellos comunicación, apoyo, liberación, reducción de tensiones íntimas. Son amistades
intensas pero que no siempre se prolongan. El grupo de compañeros ejerce
influencias en la realización de deseos y necesidades del presente y en aspectos
como formas de vestir, lecturas, música… En cambio, en situaciones normales, no
dejará de recibir la influencia familiar de forma decisiva aunque, en ocasiones,
rechace la manera sobreprotectora en que ésta se puede manifestar. Las
RELACIONES CON LOS ADULTOS son ambivalentes. En ocasiones se oponen a él y a
los valores que se representa y, otras veces, le imita pues necesita modelos en una
época en la que tiene que afirmar su personalidad. Se adquiere un sentido mayor de
la independencia y se acrecienta la capacidad crítica frente a los padres. La
influencia de los padres es determinante sobre todo, para su futuro. El momento de
máxima tensión entre padres e hijos parece producirse justo alrededor de la
pubertad. Se deteriora la comunicación y se multiplican las interrupciones de la
conducta del adolescente por la intervención de los padres. También es importante
destacar la relación que mantendrá el adolescente con el Centro educativo. Los
profesores equilibrados y democráticos dejarán sentir su influencia en la forma de
pensar y actuar del adolescente. Por el contrario, aquellos que adopten posturas
excesivamente rígidas e inflexibles serán criticados con dureza y recibirán una
abierta oposición. Los compañeros de clase cobran gran importancia en su imagen
física, psíquica y social. Por tanto la VIDA AFECTIVA va a fluctuar entre un claro
retraimiento, aislamiento personal (intimidad recién descubierta) y su tendencia
generosa a relacionarse con otros. Detengámonos en estos dos aspectos. La
adolescencia supone un crecimiento cualitativo caracterizado por nuevas tendencias
o nuevas formas de conocimiento y donde descubre una vida interior, una intimidad
que “guarda” celosamente y que habrá que respetar. El adolescente observa la
aparición de nuevas formas de vida lo que puede explicar la mayor parte de los
fenómenos que caracterizan el desarrollo psicológico de la adolescencia. El
conocimiento del mundo íntimo tiene dos manifestaciones al parecer antagónicas: ?
una que le lleva a la conciencia de una riqueza interior, ? y otra, colocar al
adolescente frente a la contradicción interna que hay en el hombre. Las
consecuencias del conocimiento de su riqueza interior se pueden resumir de la
siguiente manera: 1. puede haber una afirmación de sí (el individuo goza de la
soledad; ve la intimidad como algo muy valioso); 2. espíritu de independencia (le
lleva a separarse de quien hasta entonces ha ejercido un cierto dominio sobre él); 3.
conquista afectiva del mundo (desde la perspectiva de su propio ser, quiere que los
demás reconozcan el valor de su persona). Por otro lado hemos dicho que el
conocimiento del mundo interior puede llevar a un enfrentamiento con su
contradicción interna pues supone enfrentarse con su insuficiencia o con su
importancia, de aquí ese peculiar espíritu de inseguridad. La intimidad supone
también debilidad. Este fenómeno hace que surjan dos actitudes: 1. el deseo y
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45.- El deporte en la infancia:

http://www.ite.educacion.es/padres/salud_corporal/deporte_en_la_infancia/

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Texto:

El deporte en la infancia. En este artículo pretendemos recalcar la importancia que el
deporte tiene para la vida del ser humano y en especial la importancia que tiene
iniciar al niño en el momento correcto y de la forma adecuada. El deporte puede
considerarse como una manifestación cultural de gran relevancia para las
sociedades. Puede tener diferentes funciones y practicarse bajo diferentes formas.
Ya en el siglo XIX se vio la necesidad de integrarlo en la educación del individuo
como una de las actividades formativas. El "mens sana in corpore sano" máxima del
poeta romano Juvenal fue utilizada como lema de esta aspiración a la formación
integral del hombre. Todavía sigue siendo válida. Una sociedad sana es aquella en la
que la oferta deportiva es amplia, asequible y variada. Eso es lo que pretende toda
sociedad actual con la inclusión de la educación física en la escuela. A eso aspiran
todas las familias que hoy día envían a sus hijos al aprendizaje y práctica de
distintos deportes con el fin (de entrada) de que aprendan técnicas y reglas,
incorporen en su bagaje las estrategias sociales que les permita una mejor
socialización e integración en su entorno. El deporte es mucho más que la simple
actividad física y, si se enseña de una forma apropiada y acorde a los intereses de
un niño, puede convertirse en un hábito muy favorable para él. Todos los niños se
mueven mejor o peor, con más soltura o menos pero existe la idea generalizada de
que si se favorece la actividad física en edades tempranas, el niño conseguirá
moverse con más soltura, caminar con más gracia, correr más rápido y saltar más
alto. En la etapa de educación infantil, en concreto de 3 a 6 años, el niño está en la
edad del juego y de la gimnasia de imitación. El cuerpo está por formar. En este
momento se debe atender a una práctica física que debe: ? Poner énfasis en adquirir
soltura, agilidad, equilibrio, fuerza... ? Evitar la competitividad y potenciar el
compañerismo y la lealtad hacia todos los miembros del grupo. ? Inculcar desde el
principio que lo importante es practicar un deporte, no ser un campeón. ? Divertir.
Considerando que el niño es un imitador nato, los padres no deben olvidar que la
práctica de hábitos saludables es una de las mejores aportaciones que pueden
ofrecer a los hijos (cabe recordar los beneficios citados) Los efectos negativos del
sedentarismo son notorios y conocidos. Los padres deben dar alternativas para
conseguir una vida relacionada lo más posible con el deporte, con la actividad física
y el movimiento. Los profesionales del mundo de la educación y del deporte
coinciden que el inicio de la EDUCACIÓN PRIMARIA es un buen momento para
empezar a practicar algún deporte ya que más tarde aparecen claramente
deficiencias en la realización de diversas destrezas y habilidades que se consideran
básicas. Esta práctica se materializa entre los 8 y 10 años donde empieza a destacar
aquel niño que desde edades tempranas ha recibido enseñanzas de cómo
rentabilizar más su cuerpo en relación con el movimiento. No se trata de que los 8
años sea una edad tardía para empezar a entrenar a un niño, ni que los niños deban
comenzar a practicar el deporte cuando son bien pequeños. Estamos hablando de
que se aconseja comenzar a desarrollar en el niño su movimiento, coordinación y
psicomotricidad cuanto antes, porque cuanto antes lo hagan, más fácilmente
aprenderán y más rápidamente dominarán los movimientos básicos que les
permitirán aprender nuevos deportes más complejos. Por otro lado, los enemigos del
deporte los podemos ver hoy día en gran cantidad de motivos que limitan el
desarrollo psicomotriz de los hijos, tales como la drástica reducción del tiempo libre;
la reducción progresiva de los espacios libres a los que tienen acceso los niños;
desaparición de la autolocomoción (debido a las distancias, a las "prisas"...);
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44.- El comportamiento requiere un aprendizaje:
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Texto:

El comportamiento requiere un aprendizaje. El período inicial de vida es una etapa
de adquisiciones en las esferas del desarrollo físico y psíquico. De ellos se
desprende que necesitan una atención especial para tratar de compensar sus
deficiencias físicas y emocionales, atención que debe estar impregnada de un
profundo afecto y dedicación por parte de la familia, por ello las relaciones padre e
hijo deben ser portadoras de un fuerte apoyo, de una manifestación incondicional
para que el niño se conozca a sí mismo y vaya adquiriendo seguridad de sus propias
fuerzas. Cuando esto ocurre, el niño es capaz, en el seno de su familia, de relatar las
experiencias adquiridas durante el día en el centro infantil; y establece así nuevas
relaciones ampliando su conocimiento del mundo. La influencia familiar es
determinante en el desarrollo del individuo y en particular en las primeras edades,
donde se forman las premisas del desarrollo de la personalidad y se inicia la
formación de sus cualidades psíquicas; sin embargo, en ocasiones nos encontramos
que existen familias en las que esta influencia es adversa, dado que no les
garantizan al niño las condiciones de vida, alimentación, afecto y cuidado, y en otras
puede tener un carácter deficitario, por no estar totalmente satisfechas estas
necesidades básicas. En uno u otro caso existe un común denominador y es la
desatención de padres a hijos. El adulto es el encargado de organizar la vida de los
niños, así se van relacionando con el medio que los rodea, con sus objetos y
múltiples relaciones; medio que significa una fuente de estímulos que le llega al
niño, en un inicio mediatizados por el adulto. Por eso afirmamos que es en la
relación adulto-niño, en esa directa y estrecha comunicación, que debe producirse la
asimilación por el niño de la experiencia histórica social de la humanidad. En la
atención al caso social el psicólogo profundiza en las particularidades del niño, en el
desarrollo alcanzado desde el punto de vista físico, intelectual, afectivo y volitivo,
pero unido a esto debe hacer una anamnesia del caso, conocer en qué condiciones
ha transcurrido la vida de este niño, el tipo de influencia recibida, las características
del medio familiar y social. En los primeros meses de vida, el bebé está indefenso, a
merced de los cuidados y atenciones maternos. Sin embargo, reacciona
automáticamente y de forma involuntaria ante ciertos estímulos, son reflejos que le
ayudan a cubrir sus necesidades básicas. Por ejemplo, el reflejo de succión: si le
acercamos un objeto y se lo introducimos en la boca succionará como si le diéramos
de mamar, etc. Básicamente su evolución está ligada a sus necesidades alimenticias
y posturales y serán el movimiento, los gestos incontrolados, el llanto, etc. los
medios de expresión por los que hará entender a los adultos qué necesidades tiene.
En pocos meses responderá con una sonrisa comunicativa, de tipo social, e irá
enriqueciendo sus relaciones afectivas con el medio, las cuales jugarán un
importante papel en esta etapa, ya que implican un inicio de vida de relación y
contactos indispensables para conocer el entorno que le rodea y sentirse seguro y
confiado en ese medio en el que crece. Progresivamente el bebé va adquiriendo una
serie de ritmos, marcados principalmente, por el sueño y la alimentación. Estos
ritmos serán los que posteriormente constituirán la base de la adquisición de hábitos
básicos. El desarrollo corporal posibilita al niño el paso de una postura acostada a
sentada, con lo que amplía su campo de acción. Paralelamente, entra en contacto
con el mundo de los objetos, su agudeza visual se va desarrollando, su habilidad
manual para coger objetos también y, cuando se desplaza, primero a gatas y
posteriormente de pie, amplia su campo de acción y de contacto con los objetos y las
personas, permitiéndole una asimilación y conocimiento de lo que le rodea mucho
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43.- El alcohol y los hijos:
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Informe de legibilidad

Texto:

El alcohol y los hijos. Es frecuente que en los medios de comunicación aparezcan
noticias relacionadas con el consumo de alcohol por parte de los jóvenes. Se
empieza probando cada vez más pronto. Ya sabemos que es debido a la necesidad
por parte del individuo de probar nuevas sensaciones y de ser admitido como
miembro del grupo social en el que quiere integrarse. La familia debe estar a la
altura y saber reaccionar, hablando e informando de las alternativas que existen y
de la actitud más adecuada que el hijo debe adoptar. Sabemos también que desde
las primeras inmersiones en el mundo del alcohol hasta una dependencia clara hay
un pequeño paso. Se puede llegar al alcoholismo sin darse cuenta, entendiendo por
alcoholismo, y siguiendo la definición de la Organización Mundial de la Salud, “el
consumo de alcohol por parte de un individuo, que supera los límites aceptados por
la cultura o que afecta a la salud o a las relaciones sociales”. Las familias, los hijos y
los padres, deben saber que el alcoholismo se ha convertido en una de las
principales causas de muerte en el mundo entero. Las consecuencias son negativas
en distintos órdenes y en el caso de los hijos la primera incidencia es en el plano de
los estudios. Por otro lado, cada fin de semana los servicios de urgencia de los
hospitales atienden a muchos jóvenes que han sufrido una intoxicación etílica aguda.
La intoxicación se da al ingerir sin control una gran cantidad de bebidas alcohólicas,
generalmente de varios tipos. La fase más peligrosa aparece cuando la tasa de
alcohol en la sangre supera los 3 gramos por litro, ya que la persona entra en coma
etílico y puede morir. Por desgracia muchos jóvenes asocian el alcohol con la
diversión. Deben ser conscientes que consumiendo alcohol es más fácil caer en el
ridículo y no se disfruta plenamente de la situación agradables del medio. Como en
otros casos, el consumo de alcohol empieza en los jóvenes debido, en gran parte,
por el comportamiento de los modelos que tienen a su alrededor, los padres. Por
eso, desde aquí queremos dar un toque de atención a las familias para que vigilen su
conducta ante los hijos. Los psiquiatras afirman que los niños de padres alcohólicos
o que viven en ambientes donde está presente el alcohol de manera habitual, corren
mayor riesgo de tener problemas emocionales que los niños de ambientes más
asépticos. El alcohol es común en muchas familias. Los hijos que viven en ambientes
donde el alcohol es habitual tienen cuatro veces más probabilidad de convertirse en
alcohólicos además de otros problemas como los siguientes: ? Culpabilidad: el niño
puede creer que es la causa de que su padre o su madre abuse de la bebida. ?
Ansiedad: el niño puede estar constantemente preocupado sobre la situación en su
hogar. ? Vergüenza: los padres pueden transmitirle al niño el mensaje de que hay un
terrible secreto en el hogar. El niño que está avergonzado no invita sus amigos a la
casa y teme pedir ayuda a otros. ? Incapacidad de hacer amigos: como el niño ha
sido decepcionado tantas veces por el padre que bebe, no se atreve a confiar en
otros. ? Confusión: el padre que consume alcohol es ambivalente en su carácter y
conducta, lo mismo es violento que amable sin encontrar relación con el medio en el
que está. ? Ira: el niño siente ira y rabia contra el padre alcohólico porque bebe
tanto y suele estar enojado también con el padre que no es alcohólico porque no le
da apoyo o lo protege. ? Depresión: el niño se siente solo e incapaz de poder hacer
algo para cambiar la situación. Pero para una mejor educación y prevención del
consumo de alcohol es necesaria la información. De forma breve diremos que las
bebidas alcohólicas se dividen en dos grandes grupos: las fermentadas son el
resultado de la transformación, por medio de levaduras, de los azúcares en alcohol.
Es el caso de la uva en el vino o el cava; de la cebada o la malta en las cervezas y de
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Texto:

El adolescente y sus características. Hemos trabajado en algunos artículos de esta
sección sobre algunos aspectos distintivos y diferenciadores de un adolescente. Es
nuestra pretensión terminar de definir en la medida de lo posible y siempre, de
forma resumida, cómo es esa persona, ese hijo/hija que tenemos a nuestro lado y
con quien convivimos y que se comporta de esa forma, a veces tan extraña. Siempre
nos ha movido la idea de que cuanta más información disponga la familia, los adultos
que cuidan a los hijos, más fácil será encontrar respuestas adecuadas a las
situaciones, a veces conflictivas que surgen en la vida cotidiana. Con este artículo,
pretendemos definir básicamente las características de un adolescente, en términos
generales, sin profundizar en ningún aspecto cognitivo, motriz, afectivo y/o social
porque eso ya lo hace el resto de artículos de esta sección. Veamos pues, esos
aspectos que identifican al individuo que se encuentra en la etapa de la vida
comprendida entre los 12-13 años y los 18-19 años aproximadamente. Ya sabemos
que la adolescencia es esa edad en la que ya se deja de ser niño pero todavía no se
es un adulto. Se produce una ruptura del equilibrio existente hasta el momento y
surge un equilibrio nuevo caracterizado por la conquista de una nueva personalidad
con la que se identificará el individuo, una personalidad que hará a cada persona
distinta del resto y con la que cada uno se identifica. Este proceso lo identificamos
hacia los trece años y puede durar dos o tres más según las circunstancias. Suele
ocurrir que los padres se encuentren desorientados porque no saben cómo actuar,
no comprenden el comportamiento de su hijo/a, todo ello, en parte, a que ya se les
ha olvidado cuando ellos fueron adolescentes y vivieron una situación similar. Ante
todo, no hay que alarmarse. Los adultos, los padres, deben comprender que es una
situación propia de la etapa de la vida en la que están los hijos, es normal. Y tal y
como aparece, debe desaparecer con tanta rapidez y facilidad como sean
comprendidos por los adultos. El individuo, al tiempo que deja de ser niño, empieza
teniendo lo que conocemos por crisis de emancipación. Sabemos que antes de este
periodo a estado (socialmente) inmerso en lo que llamamos pandilla (normalmente
unisexual) que poco a poco a dejado de identificarse con ella. Ya no se considera
niño y por tanto, no quiere ser tratado como tal. Quiere olvidarse de todo aquello
que le recuerde su niñez: cuando le preguntaban la lección, cuando le mandaban a
acostar por la noche, presenta desagrado ante cualquier observación que se haga
por banal que nos parezca (sobre todo si se hace delante de menores que él). El
adolescente siente unos deseos de emancipación que no es ni más ni menos que la
manifestación de un proceso natural, propio de la evolución. Los adultos no deben
intentar, en ningún momento, controlar este proceso. Sería contraproducente. Por
otro lado, el individuo vive una auténtica transformación fisiológica y es necesario
una prevención a tiempo y adecuada por parte de los padres. Esto se consigue con el
diálogo y la convicción de que el resultado final será positivo. Por otro lado, este
momento se vive desde una auténtica inestabilidad de carácter lo que significa y
explica esos cambios tan bruscos de humos y ánimos de los hijos. Los padres deben
tener claro que no hay que extrañarse por los repentinos cambios de humos y
carácter “sin fundamento” Ya decimos que son propios de esa “tormenta” interior
que los hijos viven y que les dificulta, en ocasiones, controlar sus impulsos y
sentimientos. A veces el adolescente siente en su interior que no es él mismo, no se
identifica con la persona que en ocasiones cree que es y se extraña de determinadas
actitudes, comportamientos y gestos que manifiesta porque no los atribuye a su
voluntad. Estos sentimientos no los suele reconocer, no los exterioriza, los vive para
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Texto:

Educar la voluntad de los hijos. Concepto de voluntad. La palabra voluntad procede
del latín voluntas-atis, que significa querer. Por tanto, la voluntad es una facultad
superior en la persona que nos lleva a querer algo, es decir, es un acto intencional,
de inclinarse o dirigirse hacia algo. La voluntad es la capacidad suprema pues es la
que tiene la última palabra sobre nuestras acciones, ya que la inteligencia informa
de posibilidades pero la voluntad decide qué es lo que va a hacer la persona.
Decimos que un acto es voluntario en la medida que está realizado con conocimiento
de lo que hacemos y con libertad. La mayor parte de las acciones humanas son
voluntarias, en cuanto que sé lo que estoy haciendo y además soy libre para hacerlo.
Al contrario, cuando faltan esas dos características, se habla entonces de los actos
del hombre, como pueden ser la circulación sanguínea, la dormición, etc. En el
proceso del acto voluntario se dan las fases siguientes: a) Plantearse un fin a
alcanzar. La conducta se mueve por metas, por fines que me propongo y que trato de
conseguir mediante acciones más o menos fáciles o difíciles. Los fines es lo primero
que se da en la intención aunque sea lo último en conseguirlo. La facultad que actúa
en esta fase de proponerme fines, es la inteligencia que indica las metas a alcanzar.
Esta meta puede ser más o menos clara, sin que tenga interferencias mi inteligencia
para decidir. Ahora bien, en cuanto que la persona es un todo unitario de
inteligencia, sentimientos, pasiones, etc, sucede que lo afectivo "obligue" a la
inteligencia a proponerse objetivos claramente pasionales. Son las "razones del
corazón" que la inteligencia no llega a comprender. b) Deliberación de los medios
para conseguir el fin. En esta fase la voluntad trata de encontrar qué medios o
estrategias pongo en marcha entre los que dispongo o conozco para tratar de
conseguir el fin que me he marcado. Cuanta más información, datos, cultura tenga la
inteligencia, más medios encontraré para conseguir la meta que me he propuesto. Es
una fase de acopio de medios para un fin, por tanto, cuanto más medios se me
ocurran, más posibilidades tengo para elegir los más idóneos para la meta que me
he propuesto, y en consecuencia más libre seré en las decisiones que tome. c)
Decisión. Es el acto propio de la voluntad, es cuando elijo y quiero unos medios
concretos para conseguir la meta que me he marcado. Elegir unos medios conlleva
que hay otros que he tenido que dejar de lado, por no ser idóneos para la meta que
me he marcado. La inteligencia, las tendencias humanas descubren metas a realizar,
a conseguir, la decisión las concreta, y mediante la ejecución, aquello se hace
operativo. Por eso, la voluntad consiste en preferir, en escoger una posibilidad entre
otras y llevarla a término. d) Ejecución. Una vez que he decidido, el último paso en
el acto voluntario es la realización de lo decidido, a pesar de las dificultades que se
me puedan presentar. Este momento es el que requiere de la persona recursos de
acción mayores para llevar a la práctica, lo que entiende que debe de hacer. Es
también en este momento cuando puedo notar las dificultades, obstáculos que se me
interponen y que me dificultan enormemente la consecución de la meta. La falta o
carencia de voluntad se llama abulia o nolición que significa no querer. La abulia se
presenta en cada una de las fases anteriores o en varias de ellas, así se puede
hablar de abulia de metas o fines, abulia de deliberación, cuando no termina el
proceso deliberativo. Abulia de decisión, cuando no decide, por estar dándole vueltas
a las cosas, que si sí, que si no. Abulia de ejecución, cuando no realiza lo decidido.
Hay que aclarar la distinción entre desear y querer, el deseo se manifiesta en el
plano emocional, afectivo, sentimental, que con relativa facilidad aparece y
desaparece. El querer se manifiesta en el plano de la voluntad y ha mediado el
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Texto:

Educar la tolerancia en un mundo de diversidad. ¿Se han parado a pensar QUÉ
ENTIENDEN POR TOLERANCIA? Se trata de un término que en la sociedad actual
utilizamos a menudo pero cuyo concepto no está demostrado que se conozca con
exactitud. Si consultamos el Diccionario de la Real Academia encontramos dos
acepciones; en primer lugar se entiende por tolerancia el “respeto y consideración
hacia las opiniones o prácticas de los demás, aunque sean diferentes a las nuestras”
Por otro lado, encontramos otra definición con un sentido más específico que afirma
que tolerancia consiste en “permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo
expresamente; o sea, no impedir –pudiendo hacerlo- que otro u otros realicen
determinado mal” Si nos damos cuenta, la cuestión está en determinar el límite de lo
no tolerable: la legítima diversidad siempre debe tolerarse (respetarse) y, sin
embargo, la ilegítima puede tolerarse o no, depende las circunstancias. Estos
planteamientos son los que como padres habrá que inculcar a los hijos de cara a su
relación con sus iguales e integración en la sociedad compleja que les toca vivir. De
lo anterior debemos concluir que la tolerancia, entendida como respeto y
consideración hacia la diferencia, como una disposición a admitir en los demás una
manera de ser y de obrar distinta a la propia, o como una actitud de aceptación del
legítimo pluralismo, es a todas luces un valor de enorme importancia. Entendida así
la tolerancia puede ayudar a resolver muchos conflictos y a erradicar muchas
violencias. Por desgracia vivimos en un mundo en el que son frecuentes actos de
violencia y maltrato al prójimo por lo que deducimos que una educación centrada en
la tolerancia debe primar y promoverse de una forma necesaria y urgente. Tal es así
que en los sistemas educativos europeos resurge de nuevo la preocupación por el
tema de la educación intercultural y del respeto a las minorías. Ya sabemos que
vivimos en sociedades multinacionales, complejas y plurales en distintos ámbitos
como el religioso, moral y cultural. La tolerancia hacia lo diferente se ha convertido
en el reto más serio de la sociedad presente y futura. De ahí que una de las
características esenciales de la escuela pública sea conseguir un objetivo de
carácter moral; es decir, educar ciudadanos libres, democráticos, críticos y
tolerantes. Todo ello desde una perspectiva integral del ser humano. El propósito de
la tolerancia es la coexistencia pacífica. FEDERICO MAYOR ZARAGOZA (que fue
Director General de la UNESCO) afirma que una persona tolerante respeta la
singularidad de cada persona. La tolerancia desarrolla la habilidad de adaptarse a
los problemas de la vida diaria. Como adultos debemos saber también que la
tolerancia es una fortaleza interna que le permite a la persona afrontar dificultades
y disipar malentendidos. En el ámbito familiar, los padres desean que sus hijos
crezcan libres de estereotipos, sin prejuicios. En la sociedad actual nos movemos
entre gran variedad de culturas, personas de distintas razas y los hijos comparten
aulas, vecindad con niños cuyo aspecto físico, idioma o costumbres son muy
diferentes a las suyas. La familia es la primera escuela en la que se aprende la
tolerancia porque siempre hay que hacer reajustes para que todos los miembros
tengan cabida en la misma. El colegio es la segunda entidad en importancia donde
inculcar el espíritu de la tolerancia. Hasta los 3 años los niños creen que el mundo es
como ellos y las familias como la suya. Tienen una perspectiva del mundo centrada
en su persona. Hacia los 4 años se inicia una educación explícita en el campo de la
diversidad. Los niños a partir de estas edades van clasificando las cosas por
categorías y diferencian al resto por su color de pelo, su piel clara u oscura. En esta
fase podemos escuchar preguntas como ¿por qué Irene no celebra la Navidad como
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Texto:

Educar en Valores: Educación para la Salud. Definición: Se contempla incluida en el
currículum como consecuencia directa del reconocimiento del derecho a la felicidad
de las personas, que es bienestar físico, pero también equilibrio afectivo y
emocional, en un medio social saludable. Por tanto, reconocemos por Salud, no sólo
la ausencia de enfermedad física o psíquica, sino también todo un conjunto de
actitudes y capacidades que son objeto de la educación y previenen, debidamente
desarrolladas, tanto accidentes corporales, como desajustes de la personalidad, y
que adquieren todo su significado en relación con la autoestima de los individuos, su
autonomía y su capacidad de toma de decisiones. Bienestar inherente, pues, a un
concepto de salud que implica calidad de Vida y aprecio de la Felicidad, pero para
todo ser humano: Igualdad. De forma que sin Salud no existe paz, ni seguridad, ni
libertad, ni desarrollo, y viceversa, esto es, no podemos aspirar a una calidad de
vida saludable, sin garantizar la paz, la seguridad, la libertad y el desarrollo de todos
los pueblos e individuos. Si la Salud junto con la Educación son dos derechos básicos
de toda sociedad progresista y avanzada, la Educación para la Salud es una
actuación obligada de toda comunidad educativa que se precie de ofertar una calidad
de enseñanza avanzada y progresista. Objetivos Transversales: El objetivo
fundamental para una comunidad educativa sería: promocionar la salud como un
valor apreciado por los alumnos y las alumnas, de forma que adquieran hábitos y
costumbres para su bienestar físico y mental y el de su entorno social. Esta
característica social de la salud es una llamada a descubrir que la salud es una tarea
de todos y a todos nos implica, ya que no es posible mantener individuos saludables
en sociedades "insalubres". A partir de este objetivo, es fácil comprender y definir
los siguientes objetivos educativos (Carta de Ottawa para la promoción de la salud,
1986, y Congreso de Liverpool de 1988): - Descubrir y sentir la Vida como una
realidad y como un proyecto del que somos protagonistas y responsables. - Conocer
y apreciar el propio cuerpo en sus posibilidades y limitaciones para afianzar hábitos
autónomos de cuidado y salud personales, y de respeto y solidaridad con la salud de
los otros. - Interiorizar y vivir la realidad sexual como un medio de relación y
comunicación interpersonal gratificante y saludable, tanto física, como afectiva,
emocional y socialmente. - Reforzar la autonomía y la autoestima como realidades
personales básicas en la construcción de un proyecto de vida saludable. - Elaborar e
interiorizar normas básicas de salud: higiene, alimentación, cuidado corporal, ... -
Mejorar la ecología y la salud desarrollando capacidades para la conservación y
creando hábitos de mejora en un medio ambiente saludable. - Desarrollar la
sensibilidad y la ternura ante todas aquellas personas con discapacidad física,
psíquica o de edad, y el respeto para todos los grupos marginados socialmente en
razón a sus diferencias culturales y/o preferencias sexuales. -Estimular el interés y
el gusto por el deporte y la actividad física como medio para mantener una vida
saludable y para el fomento de la amistad y la solidaridad (deporte no competitivo ni
agresivo para los demás). -Valorar críticamente situaciones y conductas de riesgo
para la salud, decidiendo los medios personales más adecuados para evitarlas y
colaborando con otros grupos sociales para superarlas. - Participar en actividades
institucionales o de acción ciudadana que promuevan la salud, adquiriendo
compromisos de mejora de las deficiencias sanitarias y marginación de otros
colectivos y sociedades subdesarrolladas. Aportaciones al Proyecto Curricular: La
Educación para la Salud debe impregnar toda la currícula escolar de "actuaciones
que promuevan la Salud", y para ello deben introducir en las áreas suficientes
hechos, conceptos y principios que permitan discriminar "lo salubre de lo insalubre"
en nuestra realidad próxima, así como ofrecer suficientes procedimientos,
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Texto:

Educar en Valores: Educación para el Ocio y el Consumo. El tiempo libre puede ser
un espacio de creatividad que permita una relación más íntima con quienes nos
rodean, un contacto más pausado con nuestro medio, una posibilidad de gozo
personal o en compañía, una entrega altruista a nuestros intereses solidarios, un
disfrute de nuestra soledad o nuestro "aburrimiento", e incluso un simple escape de
las tensiones del tiempo productivo. También puede representar un tiempo de
formación y autoaprendizaje, pero entonces corresponde más a un aspecto del
"consumo de cultura" o a un tiempo para adquirir aquello que consideramos
necesario (¿o superfluo?) para nuestras vidas, y entonces estaríamos tratando ya
aspectos claramente consumistas. Lo cierto es que ocio y consumo en este sentido
van juntos, porque el resto del tiempo normalmente consideramos que estamos
"produciendo", aunque el disfrute del período productivo (sea más o menos
intelectual o manual), también debería ser considerado un tema transversal de
desarrollo educativo, porque para producir a gusto con uno mismo se necesitan
desarrollar unas destrezas e interiorizar una serie de actitudes, valores y normas
que nos hagan más satisfactoria nuestra tarea: el amor al trabajo, la satisfacción por
lo bien hecho, el interés por el esfuerzo y superación personales, el optimismo ante
los retos, la alegría, amabilidad y buen humor en el trabajo. Son actitudes que todos
valoran positivamente en uno y que permiten a cualquiera sentirse aceptado y
estimado por los otros, por lo que redundarán indefectiblemente en nuestro propio
provecho, y en el de los demás. En todo caso, y en parte gracias a las nuevas
tecnologías y la implantación de nuevas formas de producción, así como por
desgracia a la situación del mercado laboral y regulación del empleo, nuestro tiempo
de ocio es cada vez mayor, o eso creemos, hablándose ya de reducción general de la
jornada laboral. Sin embargo, también cada vez es mayor la necesidad de formación
y "reciclaje" de los trabajadores, así como la diversificación personal frente a la
dificultad de encontrar el empleo que uno demanda, por lo que para muchos el
tiempo de ocio se reduce a tiempo de esfuerzo para la superación personal. La
jornada diaria sería la suma de: tiempo de descanso + tiempo de consumo + tiempo
de trabajo. En el tercio de descanso incluimos el sueño y el tiempo de libre
disposición (ocio); en el tiempo de consumo incluimos las demandas personales de
cultura, deporte y transacciones comerciales; y en el tiempo de trabajo, todas las
actividades productivas, de formación para el empleo o de búsqueda del mismo.
Para estos tres tiempos se requieren una serie de conceptos, de destrezas y de
actitudes, y todas ellas pueden por tanto incluirse en un proceso de enseñanza-
aprendizaje. Básicamente y por corresponderse con el mismo tiempo que dispone
cada uno para sus actividades personales, unos principios dependen de otros; unas
habilidades desplazan a otras y unos valores se imponen a otros. Por ejemplo una
persona que se considere prioritariamente "consumista", empleará menos tiempo
para el ocio e incrementará, si puede, su tiempo productivo, para mantener su
estatus de alto consumo. De todas formas los dos parámetros más intercambiables
son ocio y consumo, ya que el empleo nos impone sus propias normas, y en general,
son menos modificables. Objetivos transversales: Se trataría de apreciar valores
como la Vida, la Libertad, y la Solidaridad en nuestros momentos de Ocio y/o
Consumo, favoreciendo la toma de decisiones responsables y la autonomía en el uso
de los bienes y recursos de nuestro entorno, con un marcado acento en el sentido de
lo "justo" en este intercambio con los otros. Aspectos generales a desarrollar serían:
el papel del consumidor y la economía, la toma de conciencia ambiental en el
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37.- Educar en la asertividad:

http://www.ite.educacion.es/padres/orientacion_familiar/educar_en_la_asertividad/

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Texto:

Educar en la asertividad. Hemos tenido ocasión de consultar muchos artículos y
manuales sobre el tema de la asertividad (Ver: "Entrenamiento asertivo"). Es
verdad que en la sociedad actual con tantas rivalidades y tensiones interpersonales
nos vemos obligados a poner en juego, cada vez más, las técnicas de asertividad que
conocemos a través de nuestras lecturas o cursos que hayamos podido hacer. Pero
estos conocimientos sobre las actitudes asertivas hay que transmitirlas y en el caso
de los padres, deben saber enseñar a sus hijos a ser asertivos. Qué es la
asertividad. En primer lugar debemos recordar el concepto de asertividad. OLGA
CASTANYER, en su libro "La asertividad: expresión de una sana autoestima" [Ed.
Desclée de Brouwer, 6ª edición, 1997], lo define de forma sencilla como la
capacidad de autoafirmar los propios derechos, sin dejarse manipular y sin
manipular a los demás. La persona asertiva conoce sus propios derechos y los
defiende, respeta a los demás, por lo que no piensa ganar en una disputa o conflicto
sino que busca de forma positiva los acuerdos. En pocas palabras podemos decir que
la persona asertiva: 1.-Sabe decir "NO" o mostrar su postura hacia algo: ?
Manifiesta su propia postura ante un tema, petición, demanda. ? Expresa un
razonamiento para explicar/justificar su postura, sentimientos, petición. ? Expresa
comprensión hacia las posturas, sentimientos, demandas del otro. 2.-Sabe pedir
favores y reaccionar ante un ataque: ? Expresa la presencia de un problema que le
parezca debe ser modificado. ? Sabe pedir cuando es necesario. ? Pide
clarificaciones si hay algo que no tiene claro. 3.-Sabe expresar sentimientos: ?
Expresa gratitud, afecto, admiración... ? Expresa insatisfacción, dolor, desconcierto...
Una vez que hemos recordado estas premisas nos toca ahora ver cómo hacemos
para trasladar estos conocimientos a los hijos que como sabemos, están en
formación y requieren nuestra atención y cuidados. Sabemos que nuestros defectos
y virtudes son fruto de las experiencias y mensajes que en su día nos transmitieron
los mayores que nos rodeaban y ahora somos nosotros quienes tenemos la
responsabilidad, la obligación de influir en los más pequeños y educarlos según los
patrones de conducta más adecuados y entre ellos está el de ser asertivos. La
asertividad se aprende, no es innata. Se aprende con la práctica y debemos
reconocer que es una obligación moral enseñarles a saber estar y comportarse tanto
con los iguales como con los adultos. Principios básicos para aprender a ser
asertivos. Para llegar a conseguir este fin de transmitir al niño la conducta asertiva
debemos tener en cuenta unos PRINCIPIOS BÁSICOS de los que debemos destacar
el ambiente que rodea al individuo. El ambiente influye en la autoestima de tal forma
que un niño que es querido y respaldado y él lo siente así, desarrollará una sana
autoestima y una seguridad en sí mismo. Por otro lado, unido al ambiente
encontramos las personas que rodean al niño, esto es, los padres y profesores que
resultan importantísimos para el niño puesto que son los que refuerzan las
conductas positivas y son los modelos a imitar por los más pequeños. Según lo que
acabamos de decir, existen unas ACTITUDES GENERALES a tener en cuenta para
educar en la asertividad y que además influyen en la construcción de una adecuada
autoestima. Estas actitudes las podemos enunciar del siguiente modo: 1. Atención a
las proyecciones: los adultos tendemos a proyectar nuestros propios temores y
experiencias negativas en los hijos. Protegemos a los niños cuando anteriormente
hemos sufrido burlas y los hacemos desconfiados. Esta actitud la transmite el padre
con sus actitudes, sus comentarios... (cuando estamos continuamente pendientes de
lo que los demás dicen de nosotros...) A cambio, lo que debemos hacer es aceptar al
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36.- Educar en el uso del dinero:

http://www.ite.educacion.es/padres/educar_valores/educar_dinero/

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Texto:

Educar en el uso del dinero. Estamos en una sociedad consumista en la que
continuamente se nos está animando a tener más y más cosas. Las personas ricas
aparecen como el referente del triunfo, del poder. En este contexto es en el que hay
que educar a nuestros hijos en el uso correcto del dinero, para que sean poseedores
del mismo y no al revés, ser dominados por el dinero. Tener mucho dinero no es ni
bueno ni malo moralmente hablando; lo malo no es el dinero, sino amarlo
desordenadamente. Tener dinero obliga a la responsabilidad de hacerlo fructificar,
sin limitarse a disfrutarlo egoístamente. El valor de la riqueza y de quien la tiene
depende del fin al que se destina. Criterios de uso del dinero. Es necesaria una
educación en el uso del dinero, de forma que los hijos aprendan a considerarlo como
lo que es: un medio. ? Es recomendable que los hijos no dispongan de demasiado
dinero y se acostumbren a no despilfarrarlo. Es más educativo que estén cortos de
dinero que largos. Cuando se tiene más que las necesidades, fácilmente se cae en el
despilfarro, se crean necesidades innecesarias. ? Interesa enseñarles a no gastar el
dinero de inmediato, a valorar distintas ofertas, a comparar precios. Con ello se les
está enseñando a comprar lo más adecuado en la relación precio-calidad. Hay
chavales que no pueden tener de dinero porque lo gastan de inmediato, casi de
manera compulsiva. A estos hijos habrá que entrenarlos a postergar las compras, a
que busquen información sobre las alternativas, que las sopesen y elijan. ? Han de
aprender a administrar las pequeñas cantidades que reciben de sus padres o
familiares. Surge la cuestión, si el dinero que reciben ha de ser una asignación
periódica: semanal, quincenal, mensual, o se les ha de dar solamente cuando tengan
alguna necesidad de comprar algo. Parece más formativo que tengan una asignación
periódica, porque se les brinda la posibilidad de entrenarse en el manejo y
administración del dinero. ? Ordinariamente no se deben premiar o castigar con
dinero las conductas de los hijos porque se corre el peligro de que el dinero se
convierta en móvil de las actuaciones. No cabe duda de que el dinero es un poderoso
reforzador de la conducta -los humanos somos capaces de hacer cualquier cosa por
dinero- y así lo vemos en la sociedad que nos rodea, pero no podemos caer en el
peligro de poner precio a cada una de las conductas que esperamos de nuestros
hijos, nos meteríamos en una espiral peligrosa. No obstante, no pasa nada que en
algunas circunstancias lleguemos a acuerdos con nuestros hijos para comprarles
algo si hacen determinada conducta o consiguen tal cosa, pero con la intención de
sustituir el refuerzo material del dinero, por la propia satisfacción de lo bien hecho,
del deber cumplido... Pero no es conveniente remunerar los encargos ordinarios de
casa. ? Conviene dar una autonomía progresiva, para que aprendan a ajustar a un
presupuesto sus aficiones. El saber implica práctica. Si queremos que sepan
administrarse han de tener entrenamiento en cómo hacerlo. Tienen que ajustar sus
gastos a los ingresos que tienen. ? Es interesante aprovechar ocasiones -compras,
un día de trabajo- para que conozcan el valor del dinero y lo que cuesta ganarlo. El
dinero no cae del cielo, su consecución implica esfuerzo, trabajo, y ello lo tienen que
saber y mejor experimentar nuestros hijos para que lo valoren. ? Enseñarles a
ahorrar y a no gastar en caprichos. Puede ser interesante que algunas cosas en las
que están empeñados -por ejemplo, una prenda de ropa de marca- la paguen en
parte con su dinero: les ayudará también a que cuiden su ropa para que dure. ? Pero
no sólo deben de ahorrar para ellos: también han de hacerlo para los demás,
hermanos, padres, amigos, ayudas sociales... Es una manera de hacer a nuestros
hijos más solidarios al hacerlos compartir con los demás. Desde comprar un pequeño
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35.- Educación para la paz:

http://www.ite.educacion.es/padres/educar_valores/educacion_paz/

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Texto:

Educación para la paz. Definición: La paz es un espacio de encuentro y un tiempo de
relaciones humanas gozosas. Ni es solo ausencia de guerra, ni significa ausencia de
conflictos. Convivir en tolerancia y armonía puede suponer un conflicto continuo,
pero es positivo en el sentido que es una derrota continuada de la violencia. Las
relaciones humanas son siempre conflictivas y la superación pacífica y positiva de
estas situaciones es precisamente la forma de convivencia armónica de las distintas
culturas, pueblos, religiones, sexos, razas y demás diferencias que puedan servir de
excusa para la división, el antagonismo, el odio o la incomprensión. La respuesta es
precisamente la contraria, en primer lugar la diversidad nos enriquece, en segundo
término no existen dos personas exactas, (ni siquiera entre gemelos y mellizos). Es
importante aceptar la diferencia como un rasgo distintivo de la realidad humana,
apreciar la diversidad como algo intrínseco a nuestra condición e incluso necesario
para compartir un mundo más divertido, más heterogéneo y menos uniformado o
aburrido. La condición previa para una paz permanente es la igualdad, solo las
desigualdades pueden desequilibrar tanto la situación que provoquen respuestas
desesperadas y violentas de rebelión ante la iniquidad. Por eso a veces se justifica
la guerra como un medio de llegar a una situación más justa en el reparto que
permita una paz más estable. O se mantienen períodos extensos de "paz forzada"
bajo el terror . Pero ninguna de las situaciones es correcta, porque la paz que sigue
a la guerra la impone solo una parte vencedora, y tarde o temprano (a veces incluso
lustros después de creído terminado el conflicto, véase el caso de los Balcanes
europeos) se repite de nuevo el recurso a la guerra como venganza de la otra parte
perdedora. Como consecuencia, la única paz posible siempre surge cuando no hay ni
vencedores ni vencidos. En otro sentido, una paz impuesta por el terror es una
violencia contenida, pero no deja de ser una situación violenta, y por tanto nada
tiene que ver con la paz. La paz se da en libertad y en igualdad, o no se da. Lo que es
tanto como afirmar que casi no hay paz entre nosotros. Al menos dos tercios de la
población humana (para ser optimistas) aún no han conseguido suficientes niveles
de libertad e igualdad para considerar posible la paz real y positiva entre ellos, pero
además, como la única paz posible es la "global" (nunca sabemos hasta dónde
pueden verse involucrados terceros países en las guerras de los otros, pero tenemos
dos experiencias de guerras mundiales en este siglo que se nos va), podemos
afirmar que el otro tercio que aparentemente se considera viviendo en paz
(convivencia democrática, libre, tolerante y justa), está en permanente peligro de
perder su pacífica existencia, que por tanto no es tan real como se pretende. Nunca
las situaciones injustas engendrarán períodos pacíficos reales, por eso, a veces es
preferible la "ruptura", aunque sea dolorosa, que las componendas a medias, porque
a la larga se termina imponiendo la violencia frente a la injusticia. No existen puntos
finales, perdones generales, olvidos masivos y voluntarios, ni transiciones
ejemplares, si lo injusto permanece o no ha sido reconocido y exculpado, único
camino de la verdadera conciliación. Y postergar la resolución de estas situaciones
(acto de contrición y propósito de enmienda, previo a la absolución, como cualquier
otra falta o pecado) se termina pagando a un precio exageradamente alto en
términos de pacificación y convivencia. Tomemos los recientes ejemplos de América
latina y sus "perdonadas" dictaduras o de nuestra propia realidad social, en la que
siempre se airea el posible error del consenso político frente a la ruptura social
como una duda que envenena y empaña la transición de la dictadura a la
democracia, incluso cuestionando que estemos en una democracia real y no en una
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34.- Educación para el ocio:

http://www.ite.educacion.es/padres/educar_valores/educacion_ocio/

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Texto:

Educación para el ocio. El tiempo libre puede ser un espacio de creatividad que
permita una relación más íntima con quienes nos rodean, un contacto más pausado
con nuestro medio, una posibilidad de gozo personal o en compañía, una entrega
altruista a nuestros intereses solidarios, un disfrute de nuestra soledad o nuestro
"aburrimiento", e incluso un simple escape de las tensiones del tiempo productivo.
También puede representar un tiempo de formación y autoaprendizaje, pero
entonces corresponde más a un aspecto del "consumo de cultura" o a un tiempo para
adquirir aquello que consideramos necesario (¿o superfluo?) para nuestras vidas, y
entonces estaríamos tratando ya aspectos claramente consumistas. Lo cierto es que
ocio y consumo en este sentido van juntos, porque el resto del tiempo normalmente
consideramos que estamos "produciendo", aunque el disfrute del período productivo
(sea más o menos intelectual o manual), también debería ser considerado un tema
transversal de desarrollo educativo, porque para producir a gusto con uno mismo se
necesitan desarrollar unas destrezas e interiorizar una serie de actitudes, valores y
normas que nos hagan más satisfactoria nuestra tarea: el amor al trabajo, la
satisfacción por lo bien hecho, el interés por el esfuerzo y superación personales, el
optimismo ante los retos, la alegría, amabilidad y buen humor en el trabajo. Son
actitudes que todos valoran positivamente en uno y que permiten a cualquiera
sentirse aceptado y estimado por los otros, por lo que redundarán indefectiblemente
en nuestro propio provecho, y en el de los demás. En todo caso, y en parte gracias a
las nuevas tecnologías y la implantación de nuevas formas de producción, así como
por desgracia a la situación del mercado laboral y regulación del empleo, nuestro
tiempo de ocio es cada vez mayor, o eso creemos, hablándose ya de reducción
general de la jornada laboral. Sin embargo, también cada vez es mayor la necesidad
de formación y "reciclaje" de los trabajadores, así como la diversificación personal
frente a la dificultad de encontrar el empleo que uno demanda, por lo que para
muchos el tiempo de ocio se reduce a tiempo de esfuerzo para la superación
personal. La jornada diaria sería la suma de: tiempo de descanso + tiempo de
consumo + tiempo de trabajo. En el tercio de descanso incluimos el sueño y el
tiempo de libre disposición (ocio); en el tiempo de consumo incluimos las demandas
personales de cultura, deporte y transacciones comerciales; y en el tiempo de
trabajo, todas las actividades productivas, de formación para el empleo o de
búsqueda del mismo. Para estos tres tiempos se requieren una serie de conceptos,
de destrezas y de actitudes, y todas ellas pueden por tanto incluirse en un proceso
de enseñanza-aprendizaje. Básicamente y por corresponderse con el mismo tiempo
que dispone cada uno para sus actividades personales, unos principios dependen de
otros; unas habilidades desplazan a otras y unos valores se imponen a otros. Por
ejemplo una persona que se considere prioritariamente "consumista", empleará
menos tiempo para el ocio e incrementará, si puede, su tiempo productivo, para
mantener su estatus de alto consumo. De todas formas los dos parámetros más
intercambiables son ocio y consumo, ya que el empleo nos impone sus propias
normas, y en general, son menos modificables. Objetivos transversales: Se trataría
de apreciar valores como la Vida, la Libertad, y la Solidaridad en nuestros momentos
de Ocio y/o Consumo, favoreciendo la toma de decisiones responsables y la
autonomía en el uso de los bienes y recursos de nuestro entorno, con un marcado
acento en el sentido de lo "justo" en este intercambio con los otros. Aspectos
generales a desarrollar serían: el papel del consumidor y la economía, la toma de
conciencia ambiental en el consumo y en el ocio, actitudes frente al consumo de la
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33.- El español es fácil:

http://www.ite.educacion.es/profesores/orientacion_educativa/espanol_facil/

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Texto:

PROGRAMA: El español es Fácil. NIVEL: Educación Infantil y Educación Primaria.
ÁREA: Lenguaje. CONTENIDOS CURRICULARES: Contenido a trabajar. Parte del
programa que lo estudia. Vocabulario. Léxico. Diccionario. Grabar y reproducir la
propia voz (Max. 6s). Léxico. Diccionario. Diálogo. Escucha y encuentra el dibujo:
Compresión oral. Ejercicios. Relaciona la frase y su dibujo: Compresión oral.
Ejercicios. Ordenar frases: Compresión oral. Ejercicios. Responder a preguntas.
Compresión oral. Ejercicios. Jugar a las carreras. Relaciona la palabra y su dibujo.
Compresión oral. Ejercicios. Agrupa las palabras relacionadas con el dibujo.
Compresión oral.Ejercicios Encuentra las sílabas. Formar palabras. Comprensión
escrita. Ejercicios. Responder a cuestiones de una narración. Compresión oral.
Ejercicios. Escribe palabras. Expresión escrita. Ejercicios. Rellenar huecos.
Expresión escrita. Ejercicios. Rellenar una ficha. Expresión escrita. Ejercicios. El
Programa consta de 10 unidades en cada una de las cuales se trabaja una situación
comunicativa determinada que gira en torno a dos familias. Las Unidades son:
Saludos y presentaciones. En casa. En el colegio. Deportes. Salida cultural. Fiesta de
cumpleaños. De compras. Visita al zoo. Me gusta y no me gusta. Fin de curso. Cada
una de estas unidades está formada por los siguientes módulos: . Léxico:
Vocabulario necesario para hacer los ejercicios de la actividad. . Diálogo: secuencias
de viñetas que ilustran el diálogo de la situación comunicativa. . Ejercicios: Trabajan
diferentes destrezas lingüísticas: compresión-expresión oral y escrita . Diccionario:
Contiene todas las palabras y expresiones del programa. La mayoría tiene su gráfico
y todas asociado el sonido en Español y en Árabe. MANEJO DEL PROGRAMA: Iconos
que aparecen en el programa y función: Acceso al menú general de la aplicación.
Abrir Diccionario. Abrir léxico. Seleccionar ejercicio. Acceder al diálogo. Avanza
página. Retrocede página Salir de un ejercicio. Finalizar el módulo. Permite grabar la
voz (máximo 6 seg.). Reproduce la voz grabada. Buscar palabras. Pulsar con el
ratón. Activa la audición del texto. Preguntas al usuario. Comenzar el desarrollo del
ejercicio. Ejercicio de compresión escrita. Ejercicio de compresión oral. Ejercicio de
comprensión oral-escrita. Ejercicio de comprensión expresión-escrita. Respuesta
correcta. Salir de la Narración. Salir. Salir del Programa. Manejo del Ratón:
Programa preparado para trabajar exclusivamente con ratón, el cual actúa de dos
formas diferentes: Pulsar para seleccionar. Arrastrar para desplazar una palabra o
grupo de palabras. Léxico: - Este apartado del programa tiene como misión
presentar vocabulario. - En cada página de léxico se muestran dibujos con su grafía.
- Cuando se pincha un dibujo se escucha su pronunciación en castellano. - El
alumno/a podrá grabar y reproducir su voz. Diccionario: - Mil palabras o
expresiones, con pronunciación y algunas con dibujos ilustrativos. - Modos de
encontrar una palabra: - Picar con el ratón en la letra del alfabeto y luego la palabra.
- Avanzar y retroceder página hasta encontrar la palabra. (flecha o huellas) -
Activar el icono de BUSCAR y escribir la palabra. Diálogo: - Activar la audición
pulsando sobre el icono de la oreja. - Para interrumpir, pulsar de nuevo sobre la
oreja. - Pulsar con el ratón para oír desde una frase elegida. - Si se activa el icono
de la interrogación, el programa hace una pregunta al usuario. - Pulsar con el ratón
en la frase que responde a la pregunta. Ejercicios: Escucha y encuentra el dibujo: -
Primero se puede escuchar el sonido asociado a cada dibujo pulsando con el ratón
sobre el área de la imagen. - Para iniciar, pulsar sobre el icono del cuadrado
(podemos observar cómo cambia este icono por el de los auriculares). - De forma
automática y aleatoria se oye una palabra. Se puede volver a escuchar. - El usuario

Resultado:

Sílabas 37580

Palabras 19205

Frases 3700

Promedio sílabas / palabra 1,96

Promedio palabras / frase 5,19

Índice Flesch-Szigriszt 79,74
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32.- Dificultades más frecuentes en el estudio:

http://www.ite.educacion.es/padres/apoyo_al_aprendizaje/dificultades_estudio/

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Texto:

Dificultades más frecuentes en el estudio. La vida escolar de los hijos puede pasar
por distintas situaciones en cuanto al rendimiento académico. Hay algunos que
siguen una trayectoria positiva siempre igual y constante en el rendimiento escolar.
Hay otros que han ido bien en Primaria pero al llegar a Secundaria se produce una
quiebra en su rendimiento. Otros hay que según van avanzando en los estudios
mejoran su rendimiento. Cuando surgen estas dificultades conviene afrontarlas
cuanto antes, ya que lo que puede ser relativamente sencillo de corregir cuando se
produce, pasado algún tiempo, tienden a cronificarse las dificultades y corregirlas es
más dificultoso. Cuando aparecen los problemas lo importante es enfrentarlos con
serenidad, reflexión y rigor. Al enfrentarnos al problema que plantea nuestro hijo
hemos de tener en cuenta las siguientes consideraciones: 1º.- ¿En qué consiste
básicamente el problema? Un problema cuanto más precisado está tanto más fácil es
encontrar la solución, al contrario cuanto más difuso e impreciso más difícil es darle
respuesta. Si es posible vamos a tratar de hacer operativo el problema, es decir, en
lugar de decir “es un vago”, diremos que habitualmente no cumple el horario de
estudio por la tarde, en lugar de decir “tiene dificultades en la lectura” diremos que
no sabe entonar lo que lee, su comprensión lectora es escasa y le falta velocidad.
2º.- ¿Cuándo ha comenzado el problema y con qué frecuencia se da actualmente?
Puede ser que sea al pasar de un nivel educativo a otro, de un colegio a otro, de
estar con un profesor y pasar a otra clase. Puede que aparezca según va teniendo
más dificultades académicas, al juntarse con determinados compañeros... 3º.-
¿Cuáles son las causas del problema? ¿A qué lo atribuye el propio sujeto? Saber la
raíz del problema no siempre nos resulta fácil, trataremos de indagar en ello para
clarificarnos. Bastante información nos puede aportar el que sepamos a que atribuye
nuestro hijo el bajo rendimiento, tiene este aspecto tanto más valor, cuanto más
maduro es el chaval, porque ahí nos está dando pistas de por dónde pueden ir las
dificultades. 4º.- ¿Qué hemos hecho hasta el momento para resolver las dificultades
y qué resultado nos han dado esas estrategias? Para afrontar un problema hay muy
diversas estrategias que hay que valorar la idoneidad que tienen para tal fin. Habrá
que desechar las que no han dado el resultado apetecido y buscar otras nuevas.
Vamos a ver las dificultades más frecuentes en los estudios y que podemos hacer
con ellas: 1ª.- No estudiar o hacer como que se estudia. Se caracterizan por lo
siguiente: ? Pueden estar ante el libro bastante tiempo, pero sólo eso “estar” puesto
que la cabeza la pueden tener en otro sitio bastante lejos. ? Tardan demasiado
tiempo para realizar las tareas. ? Omiten un tiempo de trabajo, de estudio para
realizar las tareas pendientes. ? Se meten en su cuarto dos horas o el tiempo que
sea y todo el mundo está convencido de que el niño está estudiando, pero estos
chicos han podido pasarse la tarde entera haciendo un dibujo u oyendo los walkman.
Estrategias de intervención: Este tipo de chavales tienen un déficit de hábitos
importante. Los hábitos son recursos importantes para educar. Se adquieren por
repetición de actos. La ventaja que tienen es que facilitan a la persona la realización
de tareas que pueden ser costosas, como sucede con el estudio en los hijos. °
Dedicar todos los días un tiempo al estudio, a la realización de las tareas. Empezar
desde poco para ir subiendo según se vaya afianzando. Puede ser como tiempo
orientativo, para un niño de Primaria en torno a media hora. Para uno de Secundaria
alrededor de una hora. ° Más vale poco tiempo y aprovechado que mucho y disperso.
° Al ponerse a estudiar o trabajar darse un tiempo para cada una de las tareas que
va a realizar y exigirse para tratar de hacerlo en el tiempo que se ha dado. °
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Sílabas 5309

Palabras 2605

Frases 191

Promedio sílabas / palabra 2,04
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31.- Día mundial sin alcohol:

http://www.ite.educacion.es/w3/recursos/secundaria/transversales/alcohol/00_alcohol.htm

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Texto:

Día mundial sin alcohol. "El alcohol en la sociedad actual". Web Quest confeccionada
con motivo del "Día mundial sin alcohol" que se celebra el 15 de noviembre. Se trata
de una estructura básica para todos los niveles educativos con pequeñas
ampliaciones específicas por edades. INTRODUCCIÓN (6-12 años). Problemas de
salud graves, tensiones familiares, pérdida de trabajo y exclusión social, son
consecuencias que trae aparejado un consumo abusivo de alcohol. Vuestro profesor
os ha comentado, que, beber en exceso, provoca daños en el organismo humano, ya
que el consumo continuado y abusivo de alcohol llega a generar enfermedades
hepáticas que pueden provocar una disminución en las funciones del hígado o incluso
inutilizarlo; además genera disfunciones cardiacas, síndrome de alcoholismo fetal en
la descendencia de mujeres alcohólicas, insomnio, pancreatitis… Seguramente te
hayas preguntado: ¿Por qué se bebe? y ¿qué es lo que empuja a una persona a
beber?; ¿el alcohol puede provocar dependencia?, si el alcohol es tan negativo, ¿por
qué no es sustituido o eliminado?, ¿tiene alguna función el alcohol en la industria?...
Para contestar a todos estos interrogantes, os proponemos que os convirtáis en
“investigadores escolares”, con lo que podréis desarrollar el estudio de los distintos
aspectos que posee el alcohol en nuestra sociedad. Antes de comenzar, vamos a leer
un texto sobre el "Síndrome de Dependencia del Alcohol", concretamente del
epígrafe 303 del glosario de enfermedades de "La Organización Mundial de la
Salud" (OMS). "... [El "Síndrome de Dependencia del Alcohol" es] un estado de
cambio en el comportamiento de un individuo, que incluye, además de una alteración
que se manifiesta por el consumo incontrolado de bebidas alcohólicas, una
continuidad de este consumo de manera no aprobada en su entorno inmediato, a
pesar de las dolorosas consecuencias directas que puede sufrir como enfermedades
físicas, rechazo por parte de la familia, perjuicios económicos, y sanciones
penales..." [Informe del Comité de expertos de la OMS en la Serie de Informes
técnicos núm. 650, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1980.]. TAREA (6 a
12 años). El objetivo que os planteamos como investigadores es el de conocer todos
los aspectos en los que el alcohol desempeña un papel en nuestra sociedad, ya sea
positivo o negativo, incluyendo sus usos cotidianos (fijándonos no sólo en el
consumo humano, sino también en el industrial, energético, sanitario, etc.). Vuestras
conclusiones deben especificar los aspectos positivos y negativos del uso y consumo
del alcohol. Quizá pueda ayudaros a concretar el elaborar un decálogo sobre el
alcohol, sacando partido a los documentos que hemos incluido en el apartado
recursos. La apasionante investigación que ahora emprendéis puede seguir la
siguiente estructura: A- Investigación: Plasmaremos los resultados y las
consideraciones de forma individual. 1º- Buscar información sobre el uso y consumo
de alcohol. Antecedentes históricos. 2º- Analizar, depurar y estructurar la
información obtenida. - Aspectos positivos del uso del alcohol: sanitarios,
industriales, de consumo humano... - Aspectos negativos del uso del alcohol:
sanitarios, industriales, de consumo humano... - Consecuencias para la convivencia
social y para la salud del abuso del alcohol. 3º- Conclusión justificada en base a la
documentación que hemos que hemos recogido. B- Mesa de debate: Se formará una
mesa de debate sobre las distintas conclusiones a las que han llegado los
investigadores, quizá estableciendo tantos grupos como líneas de opinión haya. Las
opiniones del debate necesitarán ser justificadas con argumentos basados en las
investigaciones individuales desarrolladas. INTRODUCCIÓN (12-16 años).
Problemas de salud graves, tensiones familiares, pérdida de trabajo y exclusión
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Sílabas 7050

Palabras 3126
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30.- Desarrollo del Lenguaje: Los soliloquios

http://www.ite.educacion.es/padres/desarrollo_psicologico/soliloquios/

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Texto:

Desarrollo del lenguaje: los soliloquios. El habla privada o soliloquios, forma parte
esencial del desarrollo cognoscitivo de todos los niños. Los soliloquios infantiles se
remontan posiblemente a los orígenes del lenguaje, ayudan a los niños a controlar
su comportamiento y a adquirir nuevas habilidades. Todos hemos podido observar a
niños que hablan solos, y para padres y educadores esa conducta significa
inestabilidad mental además de ser un signo de desobediencia o distracción. Esto es
totalmente erróneo. No se debe reprender a los niños cuando hablan solos y en voz
alta. Hablar solos supone para los niños dirigir su propio comportamiento,
desenvolverse en situaciones desacostumbradas y, como hemos dicho antes,
adquirir nuevas habilidades. Cuando un niño se enfrenta a una tarea nueva recitará
en voz alta los aspectos del problema que le resultan enigmáticos. Cuando van
ganando en capacidad, el habla privada se convierte en murmuración inaudible.
Cuando ya se han ejercitado las operaciones cognitivas necesarias para la
realización de esta tarea, el niño piensa las palabras en voz baja. Y debemos saber
que el impulso de hablar solos nunca desaparece. En cualquier momento de nuestra
vida que nos encontremos ante situaciones insólitas o actividades absorbentes
resurgirá. ALGO DE HISTORIA. Hace bastantes décadas que LEV S. VIGOTSKY daba
cuenta pública del interés de hablar sólo, pero su nombre nunca atravesó el telón de
acero además de ser tachado de renegado por sus colegas psicólogos y de proscribir
su obra dos años después de su muerte. Al otro lado del telón de acero los
psicólogos y pedagogos de occidente seguían negando que el habla privada
desempeñara un papel positivo en el desarrollo cognoscitivo normal, influenciados
por PIAGET. Sus ideas imperaron calificando de egocéntricos y mentes inmaduras
este tipo de habla. Algunas de sus ideas son: ? Manifestaciones que no se entienden
o no van dirigidas a un oyente. ? Repetición a modo de juego de sílabas o sonidos. ?
Mantenimiento de soliloquios y monólogos colectivos. PIAGET creía que el habla
privada no tenía función comunicativa y que desaparecía gradualmente a medida
que aumentaba la capacidad infantil para una interacción social real. Desde
mediados de los años 80 se ha triplicado el número de estudios sobre habla privada
en Occidente. Casi todos corroboran las opiniones de VYGOTSKY. Este psicólogo
ruso describía una estrecha vinculación entre la experiencia social, el habla y el
aprendizaje. Cita un conjunto de tareas que el niño no puede acometer sin la guía de
un adulto: cuando el pequeño comenta con el adulto una tarea a realizar éste le
ofrece directrices y estrategias habladas. El niño incorpora el lenguaje de esos
diálogos en su soliloquio. Al relacionarse con miembros maduros de la sociedad los
niños aprenden a dominar las actividades y a pensar de forma congruente con su
cultura. Una vez ejercitados en las operaciones cognoscitivas empiezan a “pensar
palabras” más que a decirlas. Poco a poco el habla privada se va convirtiendo en
habla interna, silenciosa. Pero recordemos: “el impulso de hablar solos nunca
desaparece”. En cuanto a la EDAD hay que basarse en investigaciones como las de
LAURA E. BERK y RUTH A. GARVIN que realizaron un estudio con niños entre 5 y 10
años y pudieron corroborar la hipótesis de que la autoorientación constituye la
función principal del soliloquio. Además los niños hablaban consigo mismo más a
menudo cuando trabajaban solos en tareas arduas y cuando sus profesores no
podían ayudarles inmediatamente, es decir, cuando los pequeños tenían que tomar
las riendas de su propio comportamiento. Otro aspecto importante que se comprobó
con este estudio es que el habla privada se desarrolla igual en todos los niños y que
surge en la experiencia social. Los niños de clase media hablan solos en voz alta con
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29.- Decálogo del buen padre:

http://www.ite.educacion.es/padres/orientacion_familiar/decalogo_buen_padre/

Inflesz v1.o 

Informe de legibilidad

Texto:

Decálogo del buen padre. Nos ocupamos en esta ocasión de transcribir un
documento que hemos encontrado en la revista Ser Padres donde se exponen diez
ideas de cómo es el padre de hoy día, persona que asume sus obligaciones, su
responsabilidad. Se trata de diez afirmaciones que a modo de decálogo resume
básicamente cómo es o cómo debe ser un padre ejemplar, o cuando menos,
responsable. La idea que nos mueve con estas máximas, como en otros artículos, es
la de hacer reflexionar al lector, con el fin de mejorar (si cabe) un poco su actitud
ante el cuidado de los hijos, o bien, descubrir que su conducta se ajusta a estas
afirmaciones. De esta forma, veremos cumplido el objetivo básico. Hay que señalar,
por último, que hemos modificado ligeramente alguna de las afirmaciones para
ajustarlas fielmente a la actualidad, a la forma de pensar y las necesidades de hoy
día que, lógicamente, van cambiando con el tiempo. 1. El padre ideal es padre desde
el primer día. ? Es decir, tiene contacto con el bebé desde que está en el mundo…, y
desde antes: él también vivió 2. Está informado para conocer a su hijo. ? Siempre
sabe en qué etapa de su desarrollo se encuentra, cuáles son las cosas que ya sabe y
qué estímulos son los que necesita en cada momento. 3. Propone ejercicios y juegos
al niño. ? Le desafía, lo estimula, le anima. Pero nunca le exige demasiado porque él
sabe hasta dónde su hijo puede llegar. 4. Prohíbe lo que hay que prohibir. ? Y exige
lo que hay que exigir. Y siempre explica por qué manda una cosa o por qué niega
otra. Así su hijo puede aprender de él qué reglas y qué normas, qué leyes y qué
decretos rigen en la sociedad en la que se ha de integrar. 5. Proporciona al niño el
entorno que necesita para su desarrollo. ? Adecúa la casa para que el bebé pueda
gatear, investigar y descubrir el mundo con sus manos. Se ocupa de que tenga
juguetes interesantes y, en su momento, cuentos y libros adecuados y material para
manualidades. 6. Enseña el mundo a su hijo. ? Le abre los ojos frente a la Naturaleza
y el Arte. Pero también le despierta su sentido crítico: le informa, le explica y
responde a sus preguntas. 7. El buen padre es "uno de los dos padres". ? El buen
padre comparte con la madre, discute con ella sobre el estilo y los objetivos de la
educación. Y a pesar de ello, las discrepancias entre ambos no sólo están permitidas
sino que son convenientes. El niño tiene que aprender que determinadas cuestiones
pueden admitir diferentes puntos de vista. 8. Tiene suficiente tiempo para su hijo. ?
Por muy ocupado que le tenga su trabajo. Este tiempo también se mide en calidad:
cómo emplea esas horas -¡o esos minutos!, qué hace con el niño, qué sentimientos le
transmite, qué estímulos le envía. 9. Nunca emplea castigos físicos. ? Porque sabe
que éstos no refuerzan su autoridad sino que la debilitan. El empleo de la fuerza es
la muestra de su falta de argumentos. 10. El buen padre, por último, es consciente
de que no debe delegar toda la responsabilidad en la madre de su hijo, ni siquiera si
vive separado de ella. ? Frases como "¿por qué no educas un poco mejor a este
niño?", no figuran en el vocabulario de un buen padre.
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Promedio sílabas / palabra 1,91
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28.- Deberes para casa:

http://www.ite.educacion.es/padres/orientacion_familiar/deberes_para_casa/
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Informe de legibilidad

Texto:

Deberes para casa. Cuando se empezó a oír de la reforma política y posteriormente
del nuevo Sistema Educativo surgió un nuevo concepto o forma de hacer las cosas
que era no enviar tarea para casa, es decir, que los chicos no hicieran deberes como
estábamos acostumbrados a ver anteriormente. Surgieron corrientes en contra de
los deberes, oíamos noticias en las que se decía que los deberes eran
antipedagógicos y estaban prohibidos. Lo cierto y verdad es que los deberes no
desaparecieron. Los chicos han seguido llevando a casa tarea extra o aquella que no
han terminado en clase quizá porque en clase se pretendía hacer más de lo que se
podía y había que utilizar tiempo en casa para terminarlos. Los docentes encuentran
como justificación en los deberes que son un medio para afianzar aprendizajes y
suponen una forma para integrar y fijar el contenido trabajado. Por tanto, los
deberes son un complemento para las clases porque el alumno puede realizar
ejercicios prácticos correspondientes a los contenidos teóricos de las clases. Vienen
a ser un repaso de la materia estudiada y/o explicada en clase y un factor eficaz
para formar buenos hábitos de estudio. Los padres, en cambio, afirman que la
responsabilidad de la instrucción de sus hijos debe ser totalmente asumida por los
profesores que son los que están preparados para hacerlo. Por otro lado, no
consideran oportuno que los hijos continúen la jornada de trabajo en casa. Ambas
posturas son correctas, respetables y defendibles. Actualmente se da una situación
posiblemente paradójica y es que al tiempo que los deberes se “prohibían” surgió
una corriente de actividades educativas paralelas a las que se enviaban a los hijos
(judo, música, danza, idioma, ajedrez, tenis...) basados en la idea de que había que
conseguir esa “educación integral” que propugnaba la nueva LOGSE. Así las cosas
se llegó a una realidad que hoy día perdura: los niños, en el mejor de los casos,
dejaron de hacer deberes en casa pero las familias llenaron su tiempo de gran
cantidad de otras actividades que les ocupaban sus ratos de ocio y esparcimiento y
les impedían desarrollan otra faceta también interesante y necesaria que es la social
y lúdica. Conclusión: el chico de hoy día no solo tiene deberes en casa sino también,
actividades formativas, educativas, complementarias, académicas o como queramos
llamarlas. Sinceramente, no querría estar en su lugar. Pero este no es un artículo
que se ocupe de las actividades extraescolares a las que los padres llevan a sus
hijos. Ya se ocupa de ese tema otro artículo de esta sección titulado “Yo voy a
música... ¿y tú?” Hay que destacar que lo que hace indirectamente el chico, cuando
dedica tiempo en casa a la lectura, subrayado, repaso, pasar a limpio, etc., es crear
HÁBITO, algo que no destaca hoy día. Por desgracia, el estudiante medio de hoy, no
tiene hábito para el estudio. Sabemos que para crear hábito hace falta tiempo y
constancia..., ¿lo tiene el chico de ahora?, ¿se lo facilitan las familias?, ¿no será que
las familias están demasiado “preocupadas” en buscar actividades y llenar el tiempo
del niño de cosas triviales y se han olvidado de lo fundamental?: dejar hacer, dejar
que el chico adquiera autonomía, sepa asumir responsabilidades... Y es que por otro
lado, no nos damos cuenta que ayudar a los hijos a hacer las tareas escolares, estar
con ellos para poder servir de apoyo, es una forma genial para hacer algo que
también falta en la familia y es convivir, conocerse mutuamente, hablar de
problemas o situaciones que se han dado en la jornada. Son momentos en los que los
chicos se sinceran y, cuando hay tiempo suficiente, hablan más de lo que creemos y
cuentan experiencias que han visto o vivido en su entorno escolar y este hecho,
permite a los adultos, conocer el mundo que viven los hijos y permite, también, un
acercamiento (tan necesitado) entre los distintos miembros de la familia. Hay que
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27.- Cuando nos mudamos de casa...:

http://www.ite.educacion.es/padres/orientacion_familiar/nos_mudamos/
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Informe de legibilidad

Texto:

Cuando nos mudamos de casa. En la sociedad actual se vive un fenómeno de compra
de nueva vivienda (sea primera o segunda casa) que ha hecho que sea considerada
como un artículo importante a la hora de evaluar la evolución de la economía de un
país. Al mercado de la vivienda viene parejo el uso y disfrute de ella para lo que
hace falta mudarse. Las familias actuales tienen posibilidad de mejorar en su calidad
de vida gracias, entre otras cosas, a la mejora de la vivienda. Quizá no se piensa, o
si se hace es en muy segundo plano, la repercusión que el cambio de vivienda pueda
tener para la tranquilidad, apreciación de seguridad de los niños, comodidad, etc.
Quien se ha cambiado de casa alguna vez sabe la situación de estrés que se vive que
puede ser mayor o menor en función de gran cantidad de variables como pueden ser
la composición de la unidad familiar, la edad de los niños, el número de niños, la
época del año, entre otros. Es importante tener en cuenta el carácter de cada uno:
algunos niños se adaptan sin mucha preparación pero otro necesitan más estabilidad
y atenciones. Hay que estar preparados ante posibles regresiones en el
comportamiento de los hijos: pueden no querer dormir solos como lo hacían
anteriormente, pueden no querer ir al colegio, etc. Estas situaciones son normales y
se corregirán con tiempo y paciencia. Es importante la preparación psicológica que
los padres llevan a cabo con los hijos pues les ayudan a comprender la nueva
situación. Antes de la mudanza debemos hablar con los hijos con tranquilidad y con
tiempo. Hay que hablar de los motivos del cambio. No hay que dejar ninguna
pregunta sin responder. Hay que hablar de las nuevas expectativas y de lo que les
espera. Siempre que sea posible, se debe hacer todo cambio con el suficiente tiempo
para hacerlo de la forma más pausada y menos estresante posible y esta medida
redundará en beneficios de todos, mayores y pequeños. La época vacacional de los
niños es un buen momento para afrontar un cambio de domicilio. Todo cambio de
domicilio no se vive igual por parte de los hijos si nos fijamos en su edad y por tanto
grado de madurez: los bebés podrán apreciar el cambio asistiendo a preparativos
pero viven el presente y no se preocupan de lo que va a pasar; para los adultos es
prioritario preocuparse por su estabilidad y bienestar físico. Los niños de la escuela
ya pueden preocuparse por el futuro y les interesa saber cómo les va a afectar el
cambio, si podrán llevar sus juguetes, si podrán jugar con sus amigos, dónde
dormirán, estarán inquietos por saber cómo será su nueva escuela, etc. Los
adolescentes pueden cuestionar la decisión del cambio, pueden enfadarse por
plantear que no se ha pensado o no se ha contado a la hora de tomar la decisión.
Para los niños, mudarse de casa puede influir en su rendimiento en la escuela. Esa
influencia puede ser más negativa si cambiarse de casa implica también cambiarse
de colegio donde tendrá nuevos compañeros, nuevos maestros... a los que tendrá
que adaptarse. Puede ocurrir que el nuevo grupo en que se ubique lleve un ritmo
distinto al suyo, otros materiales de trabajo, una dinámica de trabajo que desconoce,
etc. Esta situación puede ocasionarle estrés o ansiedad que se traducirá en un
comportamiento a veces agresivo y otras apático y desinteresado por las cosas que
le rodean. Son llamadas de atención que los adultos deben tener en cuenta para
tratarlos e intentar solucionarlos. Si el cambio de domicilio se debe a motivos que no
siempre se ajustan a una mejora de la calidad de vida sino más bien a una ruptura
matrimonial, a una pérdida de un ser querido, o cualquier eventualidad negativa que
haya surgido en el entorno familiar y altere el correcto desarrollo de la vida en
familia, se puede agravar la situación de estrés y los adultos deben estar en guardia
para solucionar la aparición de conductas negativas en el niño. Por otro lado, el
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Texto:

Cuando los niños hacen las cosas por sí mismos. Puede resultar paradójico, pero es
verdad: cuanto más hacemos por los hijos más dependientes e irresponsables se
vuelven. Se llega a esta situación porque los adultos queremos que los hijos
disfruten de las ventajas de la infancia lo que se traduce en mucho juego y pocas
responsabilidades. Actuamos así porque pensamos que los hijos ya tendrán tiempo
de sufrir las consecuencias de las obligaciones y de la toma de decisiones sobre todo
de cuando se cometen errores y vemos sus consecuencias. Se suele pensar que las
cosas son más fáciles si las hacemos nosotros mismos. De esta forma, los adultos
asumen responsabilidades que no les competen y que deben asumir los demás. Este
comportamiento tiene su raíz en un sentimiento de culpa: porque son
perfeccionistas; porque intentan contentar a un adulto con el que ya no viven;
porque sufren si ven que los de su alrededor no son felices... Esta forma de pensar la
aplican los que creen que nunca hacen lo suficiente por sus hijos y como
consecuencia se esclavizan: "¡Todo lo hago por mis hijos!"; "No tengo nada de
tiempo"... La base de todo es pensar que hacer cosas por los demás es ayudarles y
los niños de hoy día en lugar de aprender lo que pretenden los padres llegan a la
conclusión de que los demás están para ayudarme y facilitarme el camino (como
vemos se consigue el efecto contrario al que se desea). Hoy día está desapareciendo
el principio de ayudar. Este hecho se basa en la premisa de que no es necesario
ayudar a quien puede hacerlo por sí mismo sin ayuda. Pero se sigue ayudando en
exceso en las familias. Los padres de hoy día son excesivamente serviciales: quizá
por el tiempo con que cuentan, por los medios que hay a su disposición, por
conseguir que los hijos alcancen unas metas más ambiciosas que los mismos
padres… La cuestión está en que los padres que así actúan arrebatan el poder a sus
hijos cuando estos pueden hacer las cosas por sí mismos. La clave está en que la
ayuda hay que ofrecerla cuando es solicitada y dirigirla para que el niño utilice sus
propios recursos en la resolución de un problema. Los padres que necesitan
"ayudar" a sus hijos continuamente les privan de la posibilidad de desarrollar sus
propias capacidades. Es tan malo pasarse como no llegar. Ayudar demasiado a los
hijos les resta poder. Es importante que los niños piensen que pueden controlar su
propia vida. Es una condición fundamental para que una persona pueda tomar
decisiones, sienta la necesidad de decidir ante cualquier situación y además, adoptar
responsabilidades, desarrollar las propias habilidades personales o actuar con
confianza en un mundo cada vez más competitivo. El conocimiento diario se adquiere
con los ensayos y errores. Durante el proceso de aprendizaje, los niños cometen
muchos errores que son propios del mismo proceso y así lo debemos contemplar los
adultos. De cualquier forma siempre es mejor aprender de las propias experiencias.
Este es el motivo por el que si los padres facilitan todo y hacen todo por los chicos,
no ayudan en absoluto. Los niños aprenden mucho realizando tareas cotidianas
desde el orden de la habitación, hasta las tareas propias de higiene, alimentación...
Resultan tareas al principio complejas para ellos pero con el tiempo y con el hacer
continuo se terminan dominando y automatizando que es lo que hacemos los adultos.
En todo este proceso de aprendizaje se cometen muchos errores que en la mayoría
de las ocasiones inquietan y molestan a los adultos porque producen suciedad,
porque nos hacen perder tiempo, porque pensamos que si lo hacemos nosotros
quedará mejor… La conclusión es que cuando los padres hacen todas estas tareas e
impiden que los hijos las hagan están retrasando el desarrollo de sus capacidades y
disminuyen su confianza en sí mismos. Los hijos se deben entrenar en la solución de
problemas . Llama la atención, cuando les observamos, comprobar que los hijos
poseen muchos recursos en la búsqueda de soluciones para la resolución de
problemas. Suelen ser prácticos y solucionan los problemas pensando en el aquí y
ahora y no se lo plantean para un largo periodo de tiempo. Las soluciones suelen ser
concretas e inmediatas. No buscan la solución correcta sino la que por el momento
les sirve y les resuelve el problema que tenían. En caso de que el adulto intervenga
y les advierta que la solución encontrada no es la correcta, los hijos dudan de su
propia capacidad para la solución de problemas, sienten inseguridad, evitan la
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Texto:

Cuando el enfado se hace habitual. Recurren a él para conseguir sus propósitos. Han
llegado a esta situación sin darse cuenta e incluso no son conscientes de que ese
estado de enfado permanente se manifiesta y crea en los demás de su círculo social
y familiar más inmediato un estado de nerviosismo y más en los hijos que suelen
recibir, por desgracia, improperios, mensajes inadecuados que producen
desorientación. suele ocurrir que los padres que recurren con frecuencia al enfado
hacen propósitos para no llegar a él y aguantan una situación problemática pero no
logran su objetivo y terminan por caer en lo más fácil y casi lo único que saben
hacer que es aplicar la fuerza, gritar, las malas maneras, etc. Esto supone una
frustración más porque han caído como siempre en la misma situación y les crea
malestar interno. Todo esto porque ven que si no recurren al enfado los demás no la
toman en serio, los hijos no le obedecen y es una forma de autoafirmarse, adquirir
autoridad ante los demás. En lugar de distanciarse o afrontar las cuestiones y los
conflictos en su etapa inicial y aguantar a que el hijo sepa reaccionar y así evitar la
reprimenda, recurren a enfadarse para exigir una respuesta. El resultado es el
constante enfado. Lo peor viene cuando deben incrementar constantemente el nivel
de enfado para seguir obteniendo autoridad y los resultados deseados. Esto es un
peligro porque en algún momento está el límite y por otro lado también es difícil
discernir en qué medida hay que enfadarse ante un problema presentado por un hijo.
Lo que ocurre es que el enfado en sí no es malo, al contrario, los hijos deben
aprender a reaccionar ante un enfado y asumir el malestar que causa en el otro una
situación problemática generada por ellos. En algunas ocasiones, el enfado es la
única respuesta razonable ante determinadas situaciones como por ejemplo poner
en peligro la integridad física de un hermano; cuando se es desconsiderado con los
sentimientos de los demás; o cuando el hijo se niega a atenerse a las decisiones de
la familia respecto a cuestiones importantes. En su día se llegó a decir que era
negativo enfadarse y podía herir la sensibilidad del menor. Esta idea provocó que
hoy día haya muchos padres teman mostrar enfado. Esta actitud se da en situaciones
en que el padre o madre está muy nervioso, “explotaría” de buena gana y no lo hace
y ofrecen como respuesta al niño una sonrisa que en muchas ocasiones resulta
irónica o burlona con lo que confunde aún más al niño y puede que el resultado
obtenido sea más negativo todavía. Si por el contrario los padres no consiguen
controlar sus instintos y llegan a mostrar su ira el “terremoto” que se produce es
nefasto. En las situaciones descritas anteriormente, el hijo va controlando su
comportamiento y mide o pone a prueba el nivel de tolerancia de los padres. Los
padres sensatos se reservan el enfado para cuestiones y comportamientos que
realmente lo merecen. Como en toda reacción humana, si se abusa del enfado llega a
perder efectividad. Es como esa alabanza constante que hacemos hacia el hijo
cuando realmente no se la merece..., en realidad, no se consigue el efecto esperado
de aliviar y reforzar al niño. Con el enfado ocurre algo parecido. El enfado habitual
se convierte en rutinario y deja de ser eficaz para conseguir propósitos. Cuando los
padres caen en el enfado habitual y quieren cambiar deben empezar por preguntarse
en cada situación vivida si merece la pena que se enfaden. Hubo una vez alguien que
nos dijo que para controlar los comportamientos irascibles de los padres es mejor
contar hasta 10 antes de responder ante una situación problemática generada por
un hijo. Así que ya saben, podría ser una buena forma de comenzar. El enfado
consume una gran cantidad de energía que es mejor utilizar para establecer
comportamientos aceptables y evitar los conflictos y así se evita la situación de
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Texto:

CREATIVIDAD Y RENDIMIENTO ESCOLAR: CÓMO DETECTAR Y DESARROLLAR LAS
CAPACIDADES DE LOS NIÑOS BIEN DOTADOS. PRESENTACIÓN. La presente
investigación parte de un trabajo empírico muy riguroso concebido para adaptar a la
población de escolares españoles un instrumento de detección y análisis de niños
bien dotados (aquellos que puntúan un 10 % por encima de la media). El
Cuestionario, conocido en Estados Unidos como el Gifted and Talented Screening
Form, ha sido empleado con gran éxito en otros países, especialmente en USA. Sin
embargo, en España no ha sido ni traducido ni adaptado estadísticamente hasta la
fecha. Este cuestionario es de extraordinario valor por dos razones: en primer lugar
por haber demostrado ya en otros países, dentro del aula, su validez y precisión a la
hora de detectar las diferentes áreas de capacidad y creatividad en los niños; en
segundo lugar, porque se basa en la observación realizada por los docentes sobre
las conductas cotidianas de los niños, no en los clásicos cuestionarios de papel y
lápiz. Es, en este sentido, un instrumento muy riguroso y empíricamente validado y
contrastado pero, al mismo tiempo, muy próximo a la vida cotidiana del docente,
muy "real". La importancia de proporcionar a los docentes españoles instrumentos
claros, operativos y rigurosos de este tipo es enorme. A través de este instrumento,
los pedagogos podrán detectar a los niños "biendotados" que se encuentren en sus
aulas conociendo, además, en qué áreas específicas resultan especialmente dotados
(aptitudes psicomotoras, aptitudes mecánicas, liderazgo, creatividad, etc. Ver Fig. 2
pág. 159 del trabajo). De este modo, podrán diseñar un tratamiento un poco más
individualizado sobre estos niños gracias al cual podrán desarrollar de forma plena
sus aptitudes. Desafortunadamente, con frecuencia se malogran en los niños estas
aptitudes inicialmente brillantes por no haberlas podido detectar a tiempo. No sólo
eso, a través de este instrumento, el docente podrá diseñar un mapa global
comprensivo o perfil de las aptitudes globales de toda la clase, lo que le permitirá
comprender mucho mejor la marcha evolutiva (madurativa, cognitiva, psicomotriz,
etc.) de su grupo de alumnos en conjunto (ver pág. 143 y 142 del trabajo). La
metodología de la investigación ha sido empírica. En primer lugar se hubo de
traducir el cuestionario (en la pág. 153 del trabajo y siguientes, está el original
inglés y en la 158 y siguientes, su traducción adaptada). A continuación, se
aplicaron los diferentes cuestionarios (test de inteligencia, sociogramas, etc.,
además del cuestionario objeto de estudio) en los Colegios Públicos Jaime I el
Conquistador y 20 de Noviembre y en el privado San Pablo de Madrid. Se utilizaron
5 muestras diferentes de alumnos y 4 docentes diferentes por muestra. Los datos
recogidos fueron los siguientes: Por un lado, los resultados de los test que fueron
aplicados (además del cuestionario objeto de estudio), que servirían como criterio
externo de validez: el test de Matrices de Raven, el test de Usos de Guilford, el
sociograma y el test de Mc Quarrie. Por otro lado, los datos reseñados en la "ficha
de calificación colectiva" (ver página 160 del trabajo) obtenidos a partir del
cuestionario de detección de biendotados objeto de estudio. Disponíamos de 4 de
estas fichas por muestra (una por docente). Un total, pues, de 20 fichas; las mismas
realizadas por los profesores 4 meses después (para analizar la fiabilidad test-
retest). Estos resultados se trasladan a la " ficha individual" (pág. 159) donde los
resultados se agrupan por áreas de aptitudes. Las puntuaciones así obtenidas se
trasladan a una nueva tabla (ver pág.150) donde se reseñaba la puntuación, por
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Texto:

Convivencia escolar y Prevención de la violencia. 1. A TRAVÉS DEL METODO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. En este bloque se analiza la naturaleza de los cambios
sociales que vivimos actualmente, cómo afectan a la infancia y a la juventud, por
qué hoy existe más riesgo de violencia y lo estrechamente relacionada que está con
la exclusión social. De lo cual se deriva la necesidad de incrementar los esfuerzos
por prevenir ambos problemas así como la posibilidad de lograrlo incorporando
determinadas innovaciones educativas a cualquier materia, a través del aprendizaje
cooperativo en equipos heterogéneos, tanto en educación primaria como en
secundaria. Las investigaciones realizadas demuestran que dichos procedimientos
ayudan a: adaptar la educación a la diversidad, desarrollar la motivación del
alumnado por el aprendizaje, mejorar la cohesión del grupo y las relaciones que allí
se producen, distribuir las oportunidades de protagonismo académico y proporcionar
a todos los alumnos y alumnas experiencias de igualdad de estatus, promoviendo su
sentido de progreso personal, incluso en contextos en los que el nivel de rendimiento
es muy desigual. Cambios sociales y nuevas necesidades educativas. Prevenir la
exclusión y la violencia a través de la integración escolar. Por qué es eficaz el
aprendizaje cooperativo. Principales modelos de aprendizaje cooperativo. Programa
de aprendizaje cooperativo para primaria. Programa de aprendizaje cooperativo
para secundaria. Condiciones de aplicación y evaluación del aprendizaje
cooperativo. La evaluación de la integración a través de la sociometría. El punto de
vista de profesores/as y alumnos/as. 1.1. Cambios sociales y nuevas necesidades
educativas. La actual Revolución Tecnológica provoca cambios de tal magnitud en
todas las esferas de nuestra vida (familia, trabajo, ocio....), que simbólicamente
resulta acertada su coincidencia con el cambio de milenio; con la representación del
fin de una época y el comienzo de otra. Cambios que se caracterizan por las fuertes
contradicciones y paradojas, entre: La dificultad para comprender lo que sucede
frente a la gran cantidad de información disponible. La ausencia de certezas
absolutas frente al resurgimiento de formas de intolerancia que se creía superadas.
La necesidad de relacionarnos en un contexto cada vez más heterogéneo frente a la
presión homogeneizadora y la incertidumbre sobre nuestra propia identidad. La
eliminación de las barreras espaciales en la comunicación frente a un riesgo cada
vez más grave de aislamiento y exclusión social. Un superior rechazo a la violencia
con mejores herramientas para combatirla frente a un riesgo de violencia más
grave. Revolución Tecnológica y nuevos riesgos. Estos cambios modifican las
condiciones en las que se produce el desarrollo de los niños y los jóvenes,
incrementando el riesgo de violencia y, por tanto, la necesidad de trabajar
activamente en su prevención. Para lo cual es preciso llevar a cabo importantes
innovaciones educativas. Conviene recordar que el concepto de infancia, como una
etapa cualitativamente distinta de la edad adulta, surge en relación a los cambios
originados por la Revolución Industrial. A partir de los cuales se reconoce su
peculiaridad y su necesidad de protección, separando a los niños del mundo de los
adultos y de su violencia, a través de las barreras que supone la familia nuclear y la
escuela. Los cambios actuales, originados por la Revolución Tecnológica, reducen la
eficacia de dichas barreras, exponiendo a los niños con demasiada frecuencia a todo
tipo de violencia, y siendo a veces, incluso, utilizados en su representación. Esta
nueva situación cambia la vida de los niños de múltiples y complejas formas,
modificando la representación que los adultos tienen de la infancia, e incrementando
la vulnerabilidad de los niños a todo tipo de violencia, hasta el punto de temer por lo
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Texto:

Convertir la televisión en un cómplice educativo. Los programas que suele ofrecer la
televisión en sí mismos no forman; pero sí ofrecen un estupendo material a partir del
cual podemos enseñar qué modelos de conducta son acertados y por qué, cuáles son
equivocados, qué actitudes se presentan como buenas pero no lo son pues sólo se
oye el dictado del corazón sin atender al sentido común, qué valores humanos
encarnados por los protagonistas no son los verdaderos valores... Enseñar a través
de programas televisivos o películas concretas implica la necesidad de provocar
conversaciones con los chicos para que piensen, reflexionen, distingan la ficción de
la realidad, lo que nos ofrecen como verdadero de la verdad. Lo primero es
SELECCIONAR. La gran oferta de programación de la que ahora disponemos hace
más necesario la labor de selección. Seleccionar, como parte de la labor inteligente
de quien no está dispuesto a tomar lo primero que le ofrecen. Al ver con ellos un
programa o una película no nos podemos limitar a clasificarlo de bueno o malo,
correcto o incorrecto... algo así como ponerles nota. Tenemos que explicarles los
porqués, y cómo nos gustaría que fuesen; pensar y hablar sobre ello. Así
desarrollamos y afirmamos nuestro criterio, y ellos reflejan su mentalidad y su modo
de ser en sus preferencias y opiniones. Lo segundo: ENSEÑAR A MIRAR. La calidad
técnica de un programa o película favorece la comunicación de las ideas. Por eso se
hace necesario conocer el lenguaje audiovisual. Lo que ofrecemos como bueno, en
esa labor de selección, será aceptado como tal si el soporte es bueno: no basta con
que el contenido lo sea. Los padres que educan en libertad ayudan a cada hijo a
reflexionar sobre las exigencias del donde la libertad, a entender que sólo tiene una
vida coherente quien actúa con referencia a la verdad, aunque a veces no apetezca.
No se trata de suplantar su voluntad señalándole en cada momento lo que debe
hacer, sino de colocarle frente a su responsabilidad y de ayudarle a tomar sus
propias decisiones. A través de un diálogo confiado, podemos ayudarles a: ?
Valorarse por lo que son y no por lo que tienen. ? Pensar si realmente necesitan las
cosas. ? Valorar la calidad y el precio, más que la imagen de la marca. ? Comprender
las razones que aconsejan actuar de un modo u otro: si se debe comprar o no, si es
preferible esperar, o ahorrar para adquirir algo mejor. ? Ponderar las cosas, sin
dejarse arrastrar por estados emocionales o por el afán de tener lo que todos tienen,
y a no juzgar con precipitación. ? Enseñarles cómo se compra, haciéndose
acompañar por los hijos al ir de compras. ? Enseñarles a no aceptar acríticamente lo
que presentan los medios de comunicación y la publicidad, de modo que aprendan a
valorar críticamente el anuncio y examinar por sí mismo el producto, ponderar si
tiene un precio proporcionado y si compensa el uso que se le dará. ? Enseñarles a
entender el sentido de la templanza, fomentando la responsabilidad de sentirse
administradores y no dueños despóticos de las cosas. Hay que exigir ofreciendo
siempre razones, de un modo amable, aunque no las pidan. ? Valorarse por lo que
son y no por lo que tienen. ? Pensar si realmente necesitan las cosas. ? Valorar la
calidad y el precio, más que la imagen de la marca. ? Comprender las razones que
aconsejan actuar de un modo u otro: si se debe comprar o no, si es preferible
esperar, o ahorrar para adquirir algo mejor. ? Ponderar las cosas, sin dejarse
arrastrar por estados emocionales o por el afán de tener lo que todos tienen, y a no
juzgar con precipitación. ? Enseñarles cómo se compra, haciéndose acompañar por
los hijos al ir de compras. ? Enseñarles a no aceptar acríticamente lo que presentan
los medios de comunicación y la publicidad, de modo que aprendan a valorar
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Texto:

Construyendo salud. Introducción. En la actualidad el sistema educativo tiene que
hacer frente a preocupaciones tradicionales y a otras nuevas. Además, le pedimos a
la escuela que ayude a nuestros jóvenes a desenvolverse en una sociedad cada vez
más compleja. Los individuos tienen que construir repertorios conductuales básicos,
que les permitan llegar a comportarse de forma saludable, y esto se produce en
interacción con los demás. A vivir se aprende; a hacerlo de manera saludable
también. En este sentido la adolescencia constituye una etapa de desarrollo de
especial relevancia en el proceso de construcción de la salud, tanto individual como
social. En este período de la vida, las personas se enfrentan a cambios de gran
repercusión vital y a situaciones nuevas. Necesitan adquirir, por tanto, recursos y
habilidades que les permitan alejarse de los comportamientos nocivos para la salud
y desarrollar un estilo de vida saludable. En este sentido, el programa Construyendo
Salud, aporta una propuesta rigurosa y eficaz que da respuesta, a través de la
educación, a la problemática del consumo de drogas y la conducta antisocial.
Incluyendo otros temas relevantes para fomentar el desarrollo de la competencia
personal y social de los adolescentes. Los resultados de este programa demuestran
que la prevención funciona. De hecho se ha demostrado que, entre los alumnos que
lo han seguido, se produce un retraso en la edad de inicio en el consumo de drogas,
y aumenta entre ellos el rechazo a las sustancias tóxicas, principalmente al alcohol,
el tabaco y el cannabis. El objetivo de este curso es, por tanto, capacitar a los
docentes para que puedan aplicar en el aula el programa Construyendo Salud.
Objetivos. Objetivo general: Capacitar a los docentes para que puedan aplicar en el
aula el programa Construyendo Salud. Los objetivos específicos del curso son: 1.
Adquirir conocimientos básicos sobre salud, adolescencia y prevención. 2. Valorar
los cambios que se producen en los adolescentes a la hora de aplicar en el aula
programas de educación para la salud, así como su incidencia respecto al desarrollo
y mantenimiento de conductas problema. 3. Conocer cuáles son los factores que
protegen y los que facilitan, que los alumnos realicen conductas antisociales y
consuman drogas. 4. Reflexionar acerca de la necesidad de manejar información
sobre lo que pretendemos prevenir en nuestros alumnos, en nuestro caso, consumo
de drogas y conductas antisociales. 5. Reconocer la necesidad de desarrollar en
nuestros alumnos ciertas habilidades de vida, que les capacitan para desenvolverse
satisfactoriamente y de manera saludable. Contenidos. Los contenidos del curso se
dividen en dos módulos. El primero de ellos es más breve, consta de cuatro unidades
y proporciona información general sobre los conceptos: salud, adolescencia,
prevención y el programa Construyendo Salud. El segundo módulo se denomina
Habilidades de vida, consta de siete unidades y profundiza sobre cada uno de los
componentes del programa Construyendo Salud. Módulo 1. Promoción de la salud en
la escuela. ¡Bienvenido a este primer módulo! Antes de entrar a fondo en cuestiones
referidas a los materiales del programa Construyendo Salud, resulta necesario e
imprescindible que domines una serie de conceptos básicos sobre la salud y su
promoción, las características de la adolescencia y las conductas problema que se
desarrollan en este período de la vida. Además, para comprender la fundamentación
del programa Construyendo Salud hay que partir de cierta información acerca del
concepto de prevención, de los factores que nos protegen de comportamientos poco
saludables, y de por qué la escuela es uno de los ámbitos adecuados para llevar a
cabo esta prevención. Concepto de salud. La salud representa un bien primordial de
la persona. Constituye una necesidad y un derecho que ha de promocionarse y
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20.- Consejos sobre el arte de pactar:
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Texto:

Consejos sobre el arte de pactar. Una de las mejores maneras de conseguir una
relación saludable entre hijos y padres es llegar a pactos. El pacto hay que
entenderlo como un acuerdo entre las dos partes y realmente no es difícil llegar a
pactar y enseñarles a los niños pactar. En definitiva se pretende que el niño aprenda
a responsabilizarse de una obligación y asumir una tarea por algo que acuerda
previamente con su papá o mamá. Deben aprender desde muy pequeños que existe
una finalidad en todo lo que hacemos. Hay veces que les dejamos plena libertad para
que hagan lo que quieran sin ningún objetivo definido (siempre viene bien y es
necesario que tengan tiempo libre para jugar), y otras deben ser conscientes de que
hacen algunas actividades porque han llegado a acuerdos previos y responsables
con los mayores. Veamos algunos consejos sencillos de llevar a cabo: ? Espere
recibir del niño algo que usted necesite realmente, o que le sería de gran ayuda, y no
aquello que a su hijo le guste hacer o cumplir de todos modos. ? Evite los pactos a
posteriori: “Ayer te llevé a casa de tu amiga, ahora deberías hacer algo por mí”. Esto
hace que el niño se sienta culpable; no es un buen trato. ? Obligue al niño a cumplir
su parte del trato pronto y rápidamente. Los acuerdos contractuales a largo plazo se
olvidan o se modifican. Los niños creerán que se han librado de cumplir su parte del
trato y los padres tendrán la impresión de haber sido estafados. ? Cuando el niño
hace algo por el padre sin intentar llegar a un trato (a veces ocurre), hay que
devolver el favor cuanto antes. ? Hay que recordar a los niños los pactos a los que
se han comprometido sin castigarles por no haber cumplido su parte. La
consecuencia será la negativa del padre a hacer otro pacto en un breve espacio de
tiempo. Limite su buena disposición a hacer favores a un niño que no los devuelve. 
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Texto:

¿Conoces las señales? Justificación. La Educación Vial es un tema muy relevante en
nuestros días. Cada año se pretende reducir el número de accidentes de tráfico
mediante impactantes campañas mediáticas que intentan tocar nuestra fibra
sensible. Cada fin de semana imprudencias como el no ponerse el cinturón de
seguridad, el cansancio, el alcohol o el exceso de velocidad entro otras dejan cientos
de destrozados. Sin embargo, todos estos esfuerzos parecen insuficientes siendo
necesario atajar el problema. Y, es en este punto, donde juega un papel fundamental
la educación desde las escuelas, tratando de transmitir una serie de conocimientos a
nuestro alumnado que les permita concienciarse de la gravedad que conlleva. Tiene
pues esta labor una finalidad ante todo, preventiva. Desde que nacen los niños y
niñas utilizan las vías públicas principalmente como peatones como peatones
acompañados por sus padres y después autónomamente. Pero, además también las
utilizan como viajeros en medios de trasporte tanto públicos (autobús escolar),
como particular (vehículos familiares). A medida que el niño va adquiriendo mayor
autonomía se incrementa el riesgo de accidentes y la necesidad de su prevención, ya
no tan sólo en el ámbito automovilístico, sino también en cuanto al uso de las
bicicletas o patinetes, tan en auge hoy en día. Además, los niños y niñas juegan un
papel fundamental en cuanto a prevención, ya que al viajar con sus padres pueden
contribuir a fomenta hábitos como el uso obligatorio del cinturón de seguridad y las
sillitas infantiles ola no-utilización del teléfono móvil en los vehículos Pero, para
poder motivar al alumnado, nosotros como docentes, hemos de acercarnos lo más
posible a sus intereses. En una sociedad tan tecnológicamente avanzada como la
nuestra los ordenadores forman parte de la vida de nuestros alumnos / as y es por
ello que hemos de partir de este interés para transmitir contenidos procedimientos y
actitudes que contribuyan a adquirir aprendizajes significativos y que a su vez les
dote de un espíritu crítico para poder actuar en consecuencia. El ordenador es un
instrumento didáctico que presenta múltiples ventajas: atractivo en cuanto ya que
facilita mostrar ejemplos con imagen y sonido, permite una atención
personalizada,....Por ello, y dada la creciente integración de las T.I.C. en nuestra
sociedad es una importante herramienta a utilizar en la transmisión de contenidos de
Educación Vial. A quien va dirigido. Este programa va dirigido alumnos / as de
segundo Ciclo de Educación Infantil (3-6 años). La utilización en los tres niveles de
este ciclo variará dependiendo de la edad del alumnado, ya que en 3-4 años será
más bien de observación y exploración dirigida por el docente y en 5 ya podrán
acceder a la aplicación de manera más autónoma. . Es necesario para su utilización
una serie de habilidades básicas para el manejo de un programa multimedia de las
que ya se dispone a esta edad. Estas son: Agudeza y memoria visual para
discriminar señales. Adecuada orientación espacial y desarrollo de la lateralidad
para interpretar las señales. Memoria a corto y a largo plazo. Coordinación
visomotriz Cierto manejo del ratón para moverse libremente por la pantalla con
agilidad. Por ello, es necesario saber de antemano que conocimientos previos tienen
nuestros alumnos tanto en el ámbito de la educación Vial como del manejo del
ordenador, para establecer puntos de partida. Igualmente, para favorecer la
comprensión del tema se ha dotado de sonido a la mayoría de las imágenes que
explican las señales. Se ha pretendido captar la atención del alumno mediante el
colorido de la imagen y su movimiento. Esta aplicación es susceptible de emplearse
en el Primer Ciclo de Primaria, dependiendo siempre del nivel de los alumnos.
Objetivos. Uno de los Objetivos Generales de la Etapa de Educación Primaria (R.D.

Resultado:

Sílabas 4589

Palabras 2003

Frases 321

Promedio sílabas / palabra 2,29

Promedio palabras / frase 6,24

Índice Flesch-Szigriszt 57,86

Grado en la escala Inflesz Normal

Correlación de Word 11,14

Índice Fernández Huerta 63,01



Imágenes:

SÍ

   



18.- Cómo mejorar la conducta de los hijos:
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Texto:

Cómo mejorar la conducta de los hijos. Introducción. Es sabido que en el ámbito
familiar se viven situaciones difíciles con los hijos en las que es difícil tomar
decisiones y actuar ante comportamientos inadecuados o indeseables de los hijos.
En estos casos es posible influir de forma positiva en ellos si tenemos en cuenta una
serie de pautas, medidas o más bien, técnicas que la Psicología nos aporta. No se
presentan aquí todas las técnicas que hay, pero sí que podemos afirmar que las que
se tratan son de fácil aplicación por parte de los adultos que tratan a niños con
conductas inadecuadas. Unas técnicas estarían encuadradas dentro de las que
provocan respuestas automáticas (lo que se llama condicionamiento clásico) y otras
técnicas logran controlar las conductas mediante la alteración de las consecuencias
que les siguen (condicionamiento operante) Todo ello encuadrado dentro de las
técnicas conductistas cuya terapia trata de modificar los patrones de conducta
desadaptados mediante la aplicación de los principios del aprendizaje,
particularmente al manipular las recompensas y castigos ambientales. Vamos a
analizar las técnicas más representativas con ejemplos concretos de la vida
cotidiana que suceden en el ámbito familiar. La corriente del CONDICIONAMIENTO
CLÁSICO aporta las siguientes técnicas: 1. Asociación de estímulos y conducta
refleja. 2. Desensibilización sistemática. 3. Imaginación emotiva. Por su parte,
desde el CONDICIONAMIENTO OPERANTE se destacan: 1. Refuerzo positivo; con
distintas modalidades: programa de razón fija, programa de razón variable,
programa de intervalo fijo y programa de intervalo variable. 2. Refuerzo negativo. 3.
Castigo. 4. Extinción. 5. Autocontrol; en las modalidades de autobservación,
autorrefuerzo y autocastigo, autorregulación, autocontrol de estímulos,
autoinhibición recíproca, y autotratamiento. 6. Retroalimentación. Dentro de las
TÉCNICAS DEL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO encontramos la asociación de
estímulos y la conducta refleja. Es la técnica básica del condicionamiento clásico, a
partir de la cual se han elaborado las restantes. Consiste en que si un estímulo A que
provoca una conducta, lo asociamos con otro estímulo B, cuando se produzca éste,
aparecerá la conducta inicial o una muy parecida. "La cara de la mamá (estímulo A)
provoca alegría en el bebé... Sin querer, la cara de la mamá se asocia a su voz
(estímulo B asociado), por lo que el bebé sonreirá cuando oiga la voz de la mamá sin
ver su rostro. Esto es posible gracias a que la asociación de estímulos se practica
durante un tiempo. " La desensibilización sistemática. Si un estímulo que provoca
ansiedad lo relacionamos con una conducta que sea incompatible con la ansiedad,
ésta disminuirá hasta llegar a desaparecer cuando aparezca aquél. "Podemos decir
que esta técnica es similar a la relajación mental y aparece cuando la madre o padre
tranquiliza por la noche al niño que tiene miedo a la oscuridad y se despierta o no
logra conciliar el sueño. Lo que hace el niño es asociar un estímulo desagradable
como es la oscuridad y que provoca una reacción de temor-ansiedad, a una conducta
agradable como es la tranquilidad de escuchar a los padres y ver que no ocurre nada
adverso. " La imaginación emotiva. Es una modalidad de la desensibilización
sistemática en la que se sustituye el estímulo incompatible con la ansiedad por otro
agradable. Consiste en asociar a un estímulo que provoca ansiedad, otro estímulo de
naturaleza agradable e imaginado por el sujeto, el cual es incompatible con la
ansiedad, automáticamente se presenta el imaginario agradable, reduciéndose la
ansiedad hasta desaparecer. "De la misma forma que hemos comentado en la
técnica anterior, el niño que presenta temor (conducta desagradable) ante la
oscuridad (estímulo adverso), asociará este estímulo a otro de naturaleza agradable
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Texto:

Cómo ayudar a nuestros hijos en los estudios. La tarea educadora de los hijos es un
derecho y deber primario que tienen los padres. El resto de las instituciones que
aparecen a lo largo de la escolaridad de un niño tratan de educarlo por delegación
implícita que hacen los padres de ese derecho primero. Pero delegar una tarea, no
quiere decir olvidarse, es por ello, que los padres no pueden omitir el derecho y
deber primero a la educación de sus vástagos. La interrogante que surge es ¿cómo
ayudar a nuestros hijos en los estudios?, a esta pregunta vamos a tratar de darle
respuestas: 1.- Creando un ambiente de estudio en casa. El ambiente que nos rodea
es la influencia que tiene en nosotros el entorno que nos rodea. Watson uno de los
iniciadores del conductismo en psicología, ya decía: “Dadme un niño y podré hacer
de él o un criminal o un santo”. Con ello quería poner de manifiesto la influencia
decisiva que tiene el entorno que nos rodea en la personalidad o en la manera de
conducirnos. Somos lo que hemos aprendido a ser. Crear un ambiente no es la
actuación de unos días concretos, sin continuidad de manera esporádica para tratar
de conseguir unos objetivos educativos. Crear un ambiente significa una actuación
sistemática, perseverante para conseguir los objetivos marcados. ¿Cómo se crea el
ambiente de estudio? ? Incidiendo desde todos los planos posibles para conseguir el
objetivo, es decir, desde los valores a fomentar, ser laboriosos, ser constante en las
tareas, valorar el esfuerzo, etc. ? Cuidando los detalles materiales que favorezcan el
trabajo: que exista un sitio para estudiar, este lugar deberá reunir algunas
condiciones mínimas del tipo de las siguientes: aislamiento de ruidos y cosas que
distraigan; iluminación suficiente; silla y mesa de trabajo funcionales para las tareas
que se realizan normalmente. ? Respetando los padres el tiempo de tareas sin
interferir con otros encargos que puedan surgir, que la televisión no esté puesta en
el tiempo de trabajo, etc. ? Creando hábitos de estudio, es decir, repitiendo siempre
el mismo horario de estudio, de trabajo… en un ambiente de silencio. ?
Aprovechando los padres el tiempo de estudio para realizar ellos, si es posible,
diversos trabajos que tengan pendientes para que sus hijos los puedan ver como
modelos que van por delante y son dignos de imitar. ? Teniendo un material base
para el estudio: diccionarios, enciclopedias, libros de consulta. ? Promoviendo para
el tiempo libre actividades que tengan que ver con la cultura, con la lectura, con el
afán de saber más. 2.- Los padres han de ir por delante en su afán por la cultura. Si
los padres tienen, por ejemplo, curiosidad intelectual, afán de saber y afición por la
lectura, serán un ejemplo estimulante para el estudio de sus hijos. Los padres tienen
que preguntarse hasta qué punto fomentan, sobre todo con el ejemplo, la cultura
familiar. En este punto puede surgir la pregunta de cómo van a hacerlo, si los padres
posiblemente no tienen el nivel de estudios idóneo, no son universitarios, y apenas
pueden responder a las preguntas que les plantean sobre las dudas en las tareas
escolares. En este punto hay que decir, que los hijos no piden un profesor particular
en los padres, sino la coherencia en su preocupación por los temas culturales, su
sensibilidad ante lo artístico, el afán de saber que han mostrado en su trayectoria
personal. Son manifestaciones de esa sensibilidad cultural, la existencia de una
biblioteca familiar, las revistas que entran, las conversaciones que se tienen, etc. 3.-
Manteniendo una estrecha colaboración con el tutor y profesores de los hijos. Padres
y profesores están metidos en una misma tarea: la educación de los niños, por ello,
se ha de tirar unos y otros en la misma dirección y se precisa de una colaboración
mutua. En este punto como en tantos otros, hemos de estar en el término medio, no
pasarse por un extremo ni por el otro. Hemos de estar en contacto con los
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Texto:

Cómo aprenden los niños. En otra ocasión hemos hablado sobre la necesidad de
enseñar a poner límites a nuestros hijos. Para llevar a cabo esta necesidad, quizá
sea de interés comprender el modo en que las personas aprendemos nuestras
conductas, como camino para analizar las de nuestros hijos. Empecemos por
precisar algo sobre el concepto de conducta. A un niño no se le puede enseñar a ser
bueno ni a ser obediente... Se le adiestra en conductas que le hacen parecer bueno,
obediente... Las conductas son acciones concretas -adecuadas o inadecuadas- en
circunstancias determinadas. Enseñamos a los niños a realizar conductas adecuadas
en momentos determinados o a modificar conductas inadecuadas o que se producen
en circunstancias inadecuadas. La psicología del aprendizaje describe tres modelos
principales de incorporación de conductas en la persona: ? Condicionamiento clásico.
? Condicionamiento operante o instrumental. ? Aprendizaje observacional o vicario.
Condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico surge de los estudios de I. P.
Pavlov sobre los estímulos condicionados en animales, que naturalmente tuvo
reflejo importante en las teorías sobre el aprendizaje de conductas en las personas.
Las personas utilizamos esta forma de aprendizaje a través de la asociación de
estímulos significativos para la supervivencia con otros no significativos
biológicamente (apartarnos con urgencia ante el sonido de la sirena de una
ambulancia), pero también sabemos que una sonrisa de nuestro interlocutor puede
significar aprobación y que la ausencia de contacto visual con él supone, entre otras
cosas, que no le interesa lo que le estamos diciendo y, por tanto, nos callamos. En
los niños este proceso de aprendizaje se da de manera más significativa.
Rápidamente asocian estímulos condicionados con estímulos incondicionados. El niño
que se muerde las uñas y se las untan con un líquido de sabor desagradable acabará
asociando morder las uñas con la sensación de un sabor desagradable, de tal forma
que acabará no mordiéndoselas aunque sus uñas no estén untadas. Se puede utilizar
esta forma de aprendizaje para descondicionar conductas. Si un niño tiene miedo al
agua y se resiste a bañarse, la mejor manera de quitárselo sería exponerle al agua,
de forma no traumática (sin aguadillas o empujones), y estar con él hasta que se
tranquilice. Evidentemente este procedimiento sólo sirve en casos de miedo, no en el
de fobias para las que es recomendable tratar con un profesional. Condicionamiento
operante o instrumental. En el condicionamiento clásico lo que realiza el animal es
una asociación entre dos estímulos que provoca una respuesta. El psicólogo
norteamericano B. F. Skinner descubrió que a partir de la respuesta que da el animal
se obtiene un reforzador que permite que se repita esa respuesta. (La paloma
aprende a apretar una palanca para conseguir comida). Si queremos que un niño
repita una conducta tendremos que reforzársela, darle un estímulo, y si lo que
buscamos es que deje de realizarla deberemos evitar cualquier refuerzo. Los
estímulos reforzadores no tienen que ser siempre materiales. En los niños, son más
reforzadoras una sonrisa o una felicitación de los padres que una golosina. El castigo
está incluido en este procedimiento de aprendizaje: el niño que da una respuesta no
aceptable obtiene un estímulo desagradable. Dentro del modelo se comprueba que
reforzar positivamente las conductas es más efectivo que el castigo, ya que este,
aunque no carezca de cierta eficacia, produce agresividad en el individuo y, cuando
se abusa de él, indefensión. El modelo también explica cómo enseñar conductas
complejas, mediante un proceso de aproximaciones sucesivas. Si queremos que el
niño aprenda un conducta compleja, descompongamos ésta en partes, ordenadas por
el grado de dificultad, y vayamos reforzando su realización sucesiva. Un ejemplo: si
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Texto:

Cómo afrontar una pelea familiar. A menudo surgen en la familia situaciones en las
que el comportamiento de los más pequeños es de lo más irritable. Por desgracia a
menudo, los adultos reaccionan de una forma irascible en los mismos términos que
los hijos y claro está, el terremoto está servido. Los adultos estamos convencidos de
que los niños son muy inteligentes y saben cómo sacar de quicio a los demás. Los
niños manipulan con sus antojos y peticiones a los mayores y de esa manera
obtienen todo tipo de parabienes. Y es que la intención inicial de los mayores es la
de controlar la situación porque se consideran maduros y lo suficientemente
preparados como para conseguir los propósitos establecidos. Ya sabemos que el
problema está en que eso no es verdad. ¿O es que acaso no recordamos cómo
reaccionamos la vez que la niña no quería tragarse la bola de comida cuando comía
pescado?, o ¿cuando pedimos que colocara la habitación y se nos fue dando largas
hasta que al final no se cumplió nuestra petición?, y así una tras otra. En todas estas
situaciones y otras muchas similares, los padres se han hecho los fuertes, se han
propuesto controlar la situación y conseguir sus objetivos por las buenas y dando
sensación de poder y control y al final, han conseguido frustrarse porque han dado
una pésima imagen ante el hijo e incluso ante otros adultos que presenciaban la
escena perdiendo el único prestigio que uno puede tener. En el día a día, en las
relaciones que se mantienen entre los miembros de la familia ES NORMAL QUE
SURJAN DESACUERDOS porque también sabemos que donde hay amor también
existe conflicto. Y es que donde hay personas que piensan hay discrepancia de
pareceres, de formas de actuar..., eso es normal. Todos no podemos pensar igual. El
avance y el desarrollo nacen de la disparidad de criterios e intereses y eso es lo que
pasa en la familia. Ante esta situación, es importante reconocer un problema y antes
de esto, saber que existe y atajarlo cuanto antes de la mejor manera posible.
Sabemos que hay dos formas de afrontar e intentar solucionar un problema:
constructiva y destructiva. Afrontar un problema de forma destructiva daña la
autoestima de los rivales y desgasta emocionalmente a los enfrentados. Esta forma
de solucionar un problema es ruidosa, violenta,... sobre todo cuando se llevan a cabo
en público, ante una visita, en la calle, ante amigos, etc. Sin embargo, afrontar un
problema de forma positiva, constructiva, supone desarrollo, alienta el diálogo y
permite que los contendientes lleguen a su máximo potencial. No es difícil llegar a
afrontar un problema de una forma constructiva si nos lo proponemos y desde aquí
nos proponemos dar algunas ideas que con seguridad nos facilitarán más la relación
en familia. Lo normal, por desgracia, es que los problemas se solucionan con
DISPUTAS que en la mayoría de las veces son INNECESARIAS. Estas disputas
surgen, por parte de los mayores, cuando ven que la situación se les va de las manos
y observan que no controlan ni tienen tanto poder como quisieran. Por otro lado, no
siempre se puede evitar pelear y si esto llega a producirse es conveniente elegir
bien las "batallas". Hay que tener en cuenta aquellas situaciones que tienen
verdadera importancia: problemas relacionados con los valores, la comunicación,
etc. además hay que saber valorar la importancia real de cada situación porque dos
problemas relacionados con un mismo tema (como puede ser la honestidad) no
tienen la misma importancia porque no afectan por igual a la persona implicada o el
posible daño que se ocasiona no es tan grave. Por otro lado, es conveniente afrontar
disputas que creamos que vamos a salir victoriosos y con el objetivo cumplido.
También suelen surgir problemas cuando LOS HIJOS RETAN A SUS PADRES Y
ESTOS NO LO SOPORTAN. La impotencia estaría detrás del hecho de que un adulto
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Texto:

La coeducación: dos sexos en un solo mundo. Introducción. "Coeducación: dos sexos
en un solo mundo" se inserta dentro de la colaboración que mantienen el Ministerio
de Educación, Política Social y Deporte a través del Instituto Superior de Formación
y Recursos en Red para el Profesorado (ISFTIC) y el Ministerio de Igualdad a través
del Instituto de la Mujer. Está diseñado como un material que permite a las y los
docentes reconocer la propia práctica educativa y mejorarla con el fin de facilitar un
ambiente coeducativo en el que la convivencia entre personas de ambos sexos
suponga intercambio y enriquecimiento y no un caldo de cultivo para la desigualdad,
la violencia, los prejuicios o los estereotipos. Objetivos. 1.Conocer una serie de
nociones, conceptos, reflexiones, miradas y experiencias que permitan profundizar
sobre qué significa o puede significar la libertad y la igualdad en un mundo formado
por hombres y mujeres, dando especial relevancia a lo que acontece en el ámbito
educativo. 2.Poseer pistas y herramientas que permitan al profesorado analizar y
revisar su práctica docente con el fin de enriquecerla, transformarla y crear formas
de educar que favorezcan que sus alumnas y alumnos se expresen sin el peso de los
estereotipos y sin la perspectiva de la desigualdad. 3.Proporcionar materiales
didácticos y documentos que promuevan la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, y unas relaciones entre los sexos basadas en la libertad y el
reconocimiento mutuo. Contenidos. Los contenidos se estructuran en seis módulos:
MÓDULO 1: COEDUCAR HOY. UN POCO DE HISTORIA Reflexiona: ¿Qué te contaron
sobre las mujeres del pasado cuando fuiste alumna o alumno? ¿Qué te sugiere la
palabra feminismo? Es probable que apenas te hayan contado nada o que lo poco
que te hayan dicho estuviera relacionado con la discriminación sufrida por ellas. Tal
vez te hayan nombrado la palabra feminismo y explicado lo que ha significado este
movimiento para nuestra vida presente. O quizás te hayan relatado la historia de
alguna mujer artista o científica que haya desempeñado su tarea en algún contexto
marcadamente viril. Las madres como transmisoras de conocimiento y del saber
estar en el mundo. Todo esto, aunque muy importante y significativo, es sólo una
parte de la experiencia histórica femenina. Imagina como sería el mundo en el que
vives sin las aportaciones de las mujeres. Con esta pregunta puedes darte cuenta de
que ellas, con mayor o menor visibilidad, han estado siempre creando mundo. Al ver
a las mujeres que nos rodean, suele llamar la atención el papel jugado por tantas
madres que han sabido transmitir a sus hijas e hijos el arte de manejarse en el
mundo que les ha tocado vivir y de comunicarse a través de las palabras. En este
sentido, podemos decir que muchos y muchas hemos tenido como primera maestra a
la propia madre. No es casualidad, por tanto, que a nuestra primera lengua se le
llame lengua materna. Datos y curiosidades: “El psicólogo soviético Vygotski,
sorprendido ante el mayor éxito educativo de todos los tiempos y culturas, un hecho
tan evidente y aparentemente simple como que todas las madres, por adversas que
fueran las condiciones en las que se desenvolvían, siempre lograban que sus hijos y
sus hijas hablaran, decidió dedicar todo su esfuerzo investigador a observar cómo lo
hacían. A partir de estas observaciones elaboró su teoría sobre la zona de desarrollo
próximo o de desarrollo potencial.” Fuente: María Milagros Montoya Ramos,
‘Diversidad, igualdad y diferencia’, en Cuadernos de Pedagogía, nº 293,
CISSPRAXIS editorial, Barcelona, julio de 2000. Es destacable, además, el papel
jugado por diversas mujeres en el cuidado de la vida, tanto dentro como fuera del
ámbito doméstico, lo que ha supuesto un cúmulo de saberes que no siempre se
valoran en su justa medida. Pero esto no lo es todo. Es importante que sepas
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Texto:

Carta de un hijo a todos los padres del mundo. Desde aquí queremos hacernos eco
de un texto que desde hace tiempo circula en educación como mensaje hacia los
educadores, los adultos y en concreto hacia los padres. Se trata de un texto lleno de
contenido en valores y de mucha filosofía. Se ha convertido, podríamos decir en un
emblema o himno al respeto de las personas y más concretamente, de los niños. Es
un texto anónimo que seguro lo han leído alguna vez, que no ha pasado
desapercibido para los padres, pero que por un motivo u otro, no nos hemos hecho
con él. Realmente merece la pena guardarlo, reflexionar ayudados de su contenido.
Llega a ser, podríamos afirmar, los mandamientos del padre. En nuestra página no
queremos que falte este texto y aprovechamos para ofrecerlo con la seguridad que
su lectura motivará un momento de reflexión, de diálogo y, lo que es más
importante, de cambio de actitudes en el comportamiento hacia los hijos. Estamos
seguros que les gustará. "CARTA DE UN HIJO A TODOS LOS PADRES DEL MUNDO".
No me grites. Te respeto menos cuando lo haces. Y me enseñas a gritar a mí también
y yo no quiero hacerlo. Trátame con amabilidad y cordialidad igual que a tus amigos.
Que seamos familia, no significa que no podamos ser amigos. Si hago algo malo, no
me preguntes por qué lo hice. A veces, ni yo mismo lo sé. No digas mentiras delante
de mí, ni me pidas que las diga por ti (aunque sea para sacarte de un apuro). Haces
que pierda la fe en lo que dices y me siento mal. Cuando te equivoques en algo,
admítelo Mejorará mi opinión de ti y me enseñarás a admitir también mis errores. No
me compares con nadie, especialmente con mis hermanos. Si me haces parecer
mejor que los demás, alguien va a sufrir (y si me haces parecer peor, seré yo quien
sufra). Déjame valerme por mí mismo. Si tú lo haces todo por mí, yo no podré
aprender. No me des siempre órdenes. Si en vez de ordenarme hacer algo, me lo
pidieras, lo haría más rápido y más a gusto. No cambies de opinión tan a menudo
sobre lo que debo hacer. Decide y mantén esa posición. Cumple las promesas,
buenas o malas. Si me prometes un premio, dámelo, pero también si es un castigo.
Trata de comprenderme y ayudarme. Cuando te cuente un problema no me digas:
"eso no tiene importancia..." porque para mí sí la tiene. No me digas que haga algo
que tú no haces. Yo aprenderé y haré siempre lo que tú hagas, aunque no me lo
digas. Pero nunca haré lo que tú digas y no hagas. No me des todo lo que te pido. A
veces, sólo pido para ver cuánto puedo recibir. Quiéreme y dímelo. A mí me gusta
oírtelo decir, aunque tú no creas necesario decírmelo.
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Texto:

Bulimia nerviosa. Qué es la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa es una enfermedad
que se caracteriza por episodios repetidos de ingesta desproporcionada de
alimentos y por una preocupación excesiva por el control del peso corporal, lo que
lleva al enfermo a adoptar medidas extremas para compensar el aumento de peso.
El término bulimia significa ingesta voraz y se añade nerviosa porque esta
enfermedad, al igual que la anorexia, implica una serie de alteraciones psíquicas. La
persona bulímica tiene una imagen corporal de sí misma totalmente errónea,
(distorsión cognitiva), y una autoestima muy baja que intenta compensar
adelgazando y controlando lo que come: no se acepta y busca una solución
inmediata a sus conflictos dejando de comer para adelgazar de inmediato. Hambre y
ansiedad la llevan a una ingestión desmedida de alimentos lo que genera, a su vez,
sentimientos de culpabilidad y descontrol que la conducen al vómito, los laxantes y
diuréticos, y a una nueva restricción de alimentos. Así comienza, una y otra vez, este
círculo vicioso. La bulimia se diferencia de la anorexia en que los pacientes de la
primera presentan pesos bastante normales, aunque se considera que ambas
enfermedades son dos aspectos de un mismo problema (la disorexia), caracterizado,
por el temor a aumentar de peso y la necesidad apremiante de tomar y manipular
alimentos. La relación entre ambas enfermedades se observa también en el hecho
de que muchas anoréxicas pueden desarrollar bulimia al cabo de un cierto tiempo.
Por el contrario, las pacientes bulímicas sólo raras veces desarrollan una anorexia
persistente, aunque la bulimia puede estar interrumpida por períodos de ayuno.
Durante los últimos años, la bulimia ha ido aumentando de forma considerable. Los
estudios realizados en Europa señalan entre un 1 y un 3% de bulímicos de edades
comprendidas entre 15 y 30 años. En Estados Unidos la frecuencia es mayor, entre
un 5 y un 10% en estas mismas edades. Estos datos pueden ser más elevados
debido a que este trastorno puede pasar inadvertido. Las mujeres en edades
comprendidas entre los 15 y los 24 años son las más afectadas; los varones pueden
padecer bulimia nerviosa, pero no parece ser tan frecuente como en el caso de las
jóvenes. La proporción es un varón por cada nueve o diez mujeres, una ratio
parecida a la de la anorexia. La sintomatología general de la enfermedad consiste
en: ? Episodios recurrentes de ingesta voraz (consumo rápido de gran cantidad de
alimentos en un período corto de tiempo). ? Sensación de pérdida de control sobre lo
que se come (no poder parar de comer ni controlar qué se come). ? Conducta
compensatoria para no ganar peso (vómitos, uso de laxantes y de diuréticos,
practicar dietas estrictas o ayunos o realizar mucho ejercicio). ? La alternancia de
atracones y conductas compensatorias se produce, como promedio, al menos dos
veces a la semana y durante tres meses como mínimo. ? Preocupación desmesurada
por la figura y el peso. ? Los atracones se realizan a escondidas por vergüenza ante
los demás. Consecuencias de la bulimia nerviosa. La observación de que en la
alternancia cíclica de fases de dieta y ayuno disminuye el metabolismo basal, tiene
una especial importancia para el comportamiento de la persona bulímica. Cuanto
más se cronifica la situación más difícil les resulta a las pacientes perder peso en las
fases de dieta; sin embargo, después de los atracones, se constata un rápido
aumento de peso. Esto se debe a que, mientras se mantiene la limitación de
alimentos, el metabolismo basal se ajusta con rapidez a los niveles calóricos bajos,
("quema menos"), manteniéndose bajo cuando se recuperan los hábitos
alimentarios normales. A causa del abuso de laxantes y diuréticos se pueden
producir trastornos electrolíticos y edemas. Los vómitos autoinducidos pueden
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Texto:

¿Ayuda Internet a la educación de nuestros hijos? Sabemos que Internet es una gran
red mundial de ordenadores, una red de redes que permite establecer una
comunicación inmediata con cualquier parte del mundo a través del ordenador, para
obtener información sobre un tema concreto en forma de texto, vídeo, audio e
imagen fija a precio de llamada local. Permite establecer vínculos comunicativos con
millones de personas de todo el mundo. Las estadísticas muestran que tan sólo un
28% de los padres en la Unión Europea saben utilizar o moverse por la red. Para
una navegación segura de los menores es necesario que los padres conozcan el
medio, tener conciencia de los beneficios que tiene Internet y de los riesgos que
conlleva para que podamos darles a nuestros hijos buenos consejos de utilización
del mismo. España ha elaborado una iniciativa denominada Info XXI. Una sociedad
de la Información para todos, destinada a acercar la Sociedad de la Información a
todos. Este proyecto está motivado por el reconocimiento de la importancia que
tiene el desarrollo de las tecnologías de la información en un país. Debemos saber
que se establecen DIEZ CLAVES PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN que
pretenden generalizar el uso de las Tecnologías y son las siguientes: Una sociedad
de la Información para todos. Una Sociedad volcada en la educación y en la creación
de empleo. Unas infraestructuras y un marco legal adecuados para impulsar el
desarrollo de la economía digital. Una Sociedad que promueve su cultura. Una
Sociedad con mejor calidad de vida y más solidaria. Una Sociedad innovadora que
facilite el desarrollo de nuevos negocios y nuevas industrias. Una Sociedad más
presente en el mercado global. Una Administración transparente y centrada en el
ciudadano. Una Sociedad con un tejido empresarial potente. Una Sociedad más
vertebrada. En la misma línea Europa está haciendo esfuerzos por regular y uso de
Internet y presenta en diciembre de 1999, a través de la Comisión Europea, EL
PROYECTO Europe que pretende conectar a la red tanto a ciudadanos como a
empresas y escuelas. De aquí parte el DECÁLOGO PARA IMPULSAR INTERNET EN
EUROPA: Dar acceso a la juventud europea a la era digital. Abaratar el acceso a
Internet. Acelerar la implantación del comercio electrónico. Una Internet rápida para
investigadores y estudiantes. Tarjetas inteligentes para el acceso seguro a las
aplicaciones electrónicas. Capital-riesgo para las PYMES de alta tecnología. La
participación de los discapacitados en la cultura electrónica. La salud "on line". El
transporte inteligente. La Administración pública "on line". ¿Qué aporta Internet al
individuo? En todo este marco europeo Internet resulta muy ventajosa para facilitar
la comunicación pues no sólo resulta más barata que cualquier otro medio al alcance
de cualquiera, sino que además la capacidad de integración y reutilización de los
materiales es muy superior a cualquier medio clásico. José Antonio Millán nos aporta
algunas de las ventajas que Internet ofrece al individuo y son: Gran cantidad de
información. Como no toda es de contenido educativo o útil, el chico tiene la
oportunidad de desarrollar criterios para escoger. Se potencia así su espíritu crítico.
Hace mucho más atractiva la presentación de los contenidos. Motiva su trabajo
gracias a las posibilidades técnicas que ofrece, integrando sonido, imagen, texto,
gráficos y animación. Fomenta el trabajo en colaboración. Los chicos -cuando están
en su centro educativo con otros compañeros- se organizan para buscar la
información y deciden cuál es la más valiosa tras una puesta en común, donde
aprenden a respetar la opinión de los demás. Con este aprendizaje, los estudiantes
adquieren hábitos y destrezas de cooperación, fundamentales en la vida
contemporánea. Posibilita el acceso a la diversidad y permite llegar a cualquier
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Texto:

Atención a la diversidad. El mundo educativo no está ajeno a la preocupación por la
diversidad que caracteriza a las sociedades modernas. Instituciones internacionales,
nacionales, autonómicas y locales desarrollan proyectos para potenciar la atención
personalizada, facilitar el intercambio cultural, garantizar el acceso a la educación
de alumnos con dificultades de asistencia a su centro escolar y orientar su proceso
formativo. Estas páginas pretenden recoger experiencias, información, recursos,
legislación educativa y todos aquellos aspectos educativos relacionados con la
atención a la diversidad. Educación especial. La Educación Especial es entendida
como un proceso educativo dinámico que reconoce y atiende la diversidad del
alumno y en la que se apoya para permitir a éste la consecución de metas más
ajustadas a sus características personales. Es una formación dirigida a aquellos
individuos que manifiestan necesidades educativas especiales permanentes o
temporales, es decir, dificultades mayores que el resto de los alumnos para acceder
a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su edad,
bien por causas internas, por dificultades o carencias en el entorno sociofamiliar o
bien por una historia de aprendizaje desajustada. En este apartado se pretende dar
información sobre las distintas tipologías que, según el origen de las mismas,
afectan al desarrollo de los alumnos denominados con necesidades educativas
especiales. TIPOLOGÍA. La Educación Especial entendida como el proceso que
reconoce y atiende la diversidad del alumno, sienta sus bases en el concepto de
atención a la diversidad. Una atención que pasa por el establecimiento desde el
sistema educativo de las medidas necesarias para garantizar esta atención y que
precisa para su mejor organización, el conocimiento de las necesidades educativas
especiales, tanto de currículo como de acceso, que presentan todos y cada uno de
los alumnos. Este apartado pretende facilitar la información, lo más exhaustiva
posible, de cada una de las tipologías que se asocian a las distintas necesidades
educativas que puede presentar el continuo de diversidad de los alumnos. Su
clasificación se ha realizado teniendo en cuenta la legislación vigente, pues en ella
se refleja el concepto de necesidades educativas especiales que se está manejando
y cómo éstas se asocian a discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, de
sobredotación intelectual, graves trastornos del desarrollo u otras que igualmente se
han considerado. DÉFICIT FÍSICO. Un niño tiene una dificultad motora y, por tanto,
es considerado como alumno con necesidades educativas especiales derivadas de
déficit físico, cuando presenta una alteración en su aparato locomotor, bien sea de
carácter transitorio o permanente, y debida a un funcionamiento incorrecto del
sistema nervioso y/o óseo y/o muscular que le impide ejecutar determinadas
actividades consideradas normales en el resto de sus compañeros. Del análisis de
esta definición se pueden destacar dos rasgos: en primer lugar, es una alteración en
el aparato locomotor, es decir, las personas con déficit físico de manera prioritaria
poseen dificultades en la ejecución de sus movimientos o ausencia de los mismos,
frente a la apariencia del déficit mental, que en muchas ocasiones va asociado al
niño; y en segundo lugar, indicar que en la definición no se hace referencia a las
características personales e intelectuales de los sujetos. Es un hecho que hay niños
con deficiencia motora que poseen trastornos intelectuales, perceptivos o
emocionales asociados, pero no son trastornos inherentes a la deficiencia motora.
Por ello es necesario que la delimitación de estos trastornos se haga de manera
individual, según el caso. Englobadas en este concepto, nos damos cuenta de que
existen numerosas patologías que cumplen el requisito para ser consideradas dentro
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Texto:

Así aprenden los hijos a escribir. Al igual que hicimos en el artículo titulado “Un
programa de aprendizaje de la lectura”, pretendemos en éste explicar básicamente
las líneas maestras en que se basa un programa de aprendizaje de la escritura y
además explicar algunos problemas con los que los aprendices se pueden encontrar.
Partimos de que no se trata de un artículo exhaustivo sobre el tema sino más bien,
introductorio. Esta información siempre vendrá bien en el ámbito familiar para
afrontar, de la mejor manera posible, situaciones conflictivas con el fin de aportar la
mejor ayuda a los hijos. Sabemos de la importancia de la escritura como un
instrumento para el registro y comunicación de las ideas. Básicamente se trata de
una destreza de tipo motor que se desarrolla a medida que el niño progresa en su
vida escolar. La escritura se enseña en conjunción con los restantes aspectos del
lenguaje. Con la lectura, el niño aprende a reconocer palabras que luego reproduce y
con la escritura se le faculta para hacer frente a sus necesidades gráficas escolares
y extraescolares. El resultado final de la instrucción del aprendizaje escritor es la
automatización del proceso, hasta un nivel tal que permita al sujeto concentrarse
totalmente en las ideas que desea expresar. Para conseguir la meta de
automatización deseada se precisa de un buen PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE LA
ESCRITURA que se basa en los siguientes PRINCIPIOS: 1. El maestro aprovecha
toda oportunidad para desarrollar en los alumnos el deseo de expresar ideas por
escrito. 2. El aprendizaje de la escritura es un proceso gradual de desarrollo a
través de ciertas etapas bien definidas. El niño cuando garabatea y hace sus
primeros trazos ya les asigna un significado por arbitrario que sea. 3. La enseñanza
puede comenzar por la escritura script (escritura no ligada) o cursiva (escritura
ligada), según el método. Ya lo veremos más adelante. 4. Como no todos los
escolares progresan a igual ritmo en el dominio y control de la escritura, la
enseñanza debe ser individualizada. 5. Es necesario familiarizar a los niños con las
causas más frecuentes de ilegibilidad y con los medios para identificarlos. 6. Las
medidas para mejorar la calidad, velocidad y legibilidad de la escritura se apoyan en
las necesidades individuales de cada niño. Pero para aprender de forma correcta, un
niño debe contar con la necesaria MADUREZ PARA LA ESCRITURA. Como todo
aprendizaje, la enseñanza de la escritura requiere una maduración neurobiológica
previa en el niño para lograr que dicho aprendizaje tenga éxito. La madurez para el
aprendizaje de la escritura viene definida por las siguientes condiciones: a)
Adecuado nivel intelectual. Sólo un nivel intelectual normal garantiza la correcta
adquisición de la escritura en sus niveles de tipo simbólico-conceptual. b) Desarrollo
del lenguaje satisfactorio. Existe una estrecha relación entre el lenguaje oral y el
escrito. Muchas deficiencias previas al aprendizaje de la escritura son debidas a
patologías en el lenguaje oral. c) Normal desarrollo socioafectivo. Es necesaria una
correcta estimulación ambiental y escolar que facilite el aprendizaje. d) Desarrollo
sensoriomotriz apropiado. Es el conjunto de requisitos que más directamente
permitirán al niño aprender a escribir con éxito. Nos referimos a las condiciones
neuromotrices como: correcta integración visual y auditiva, adecuada estructuración
espacial y rítmica-temporal, establecimiento suficiente del predominio lateral,
motricidad manual con control de movimientos de precisión sin alteraciones, etc.
Una vez que el niño cuenta con las condiciones suficientes que garantizan esa
madurez necesaria podemos hacer le pasar por las distintas FASES EN EL
APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA que pasamos a detallar. En el Período Preparatorio
como su nombre indica, se va preparando al niño/a para adquirir el control
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08.- Apuntes sobre nutrición:
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Texto:

Apuntes sobre nutrición. En general, todos estamos informados sobre qué es la
nutrición, que como sabemos, es un concepto asociado al de alimentación. Pensamos
que sabemos todo sobre las cualidades y los aportes de los alimentos. También
estamos informados de algunas enfermedades relacionadas con la alimentación que
atacan a los más jóvenes: recordemos la obesidad, la anorexia nerviosa, etc.; temas
que se han tratado en el artículo “Enfermedades relacionadas con la alimentación ”
Sin embargo, no está de más, recordar algunas características particulares de los
alimentos con el fin de hacer autoevaluación y, analizar, una vez más, si facilitamos
una correcta nutrición (dependientemente íntimamente de la alimentación) en las
familias. Si no es así, estamos a tiempo de cambiar y mejorar. Por ello, antes de
nada, hay que recordar el concepto de Nutrición como conjunto de procesos por los
cuales el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas
en los alimentos. Hemos dicho que esta función fisiológica está estrechamente unida
a la alimentación que realizada correctamente, proporciona todos los nutrientes que
precisa cada una de las células del organismo. De los distintos tipos de nutrientes
empezaremos por las Proteínas que son utilizadas por el organismo para construir y
regenerar sus propios tejidos, pues forman parte de su estructura básica. También
desempeñan funciones metabólicas y reguladoras en la asimilación de otros
nutrientes. Para ser asimilados, son descompuestos en los aminoácidos de los que
hay nueve que son esenciales. Además, las proteínas aportan nitrógeno eliminado a
través de las heces y la orina. Y ¿cuánta cantidad de proteínas se requiere cada día?
Pues depende de varios factores como la edad, el estado de salud del intestino y de
los riñones. La OMS recomienda ingerir 0,8 gramos por kilogramo de peso y día, lo
que significa unos 40 a 60 gramos de proteínas al día para un adulto sano. Durante
el crecimiento, estas necesidades aumentan. Por último, nos queda recordar donde
se encuentran. Las proteínas de origen animal, se encuentran en la carne, el
pescado, los huevos y los productos lácteos. Las de origen vegetal están presentes
en los frutos secos, la soja, las legumbres, los champiñones y los cereales
integrales. Si nos faltan proteínas, ¿qué problemas surgen? Precisamente la
deficiencia no nos debe asustar especialmente; es el exceso el mayor problema en
los países desarrollados. Las proteínas que no son asimiladas son quemadas para
producir energía, con el inconveniente de que generan residuos metabólicos, como el
amoniaco y el ácido úrico, que son tóxicos para el organismo. Veamos qué sabemos
de los Hidratos de carbono (también llamados glúcidos ). Su principal función es
proporcionar diariamente energía al organismo. Encontramos dos tipos de hidratos:
los almidones o féculas y los azúcares. Los primeros son los componentes
fundamentales de la alimentación humana. Están presentes en los cereales, las
legumbres y las patatas. Para poder asimilar los almidones es necesario cocinarlos.
Los azúcares pueden ser simples (glucosa, fructosa y galactosa) que se absorben en
el intestino sin necesidad de digestión previa; y los complejos que deben ser
transformados en azúcares sencillos; entre estos destacan el azúcar blanco. ¿Qué
hacemos con los hidratos? El organismo es capaz de crear una reserva de hidratos
ya que los que sobran pasan al hígado para ser transformados en glucógeno.
También podemos almacenar glucógeno en los músculos. Sólo recurrimos a estas
reservas en caso de una intensa actividad física. La glucosa que no se convierte en
glucógeno se transforma en grasa como reserva energética a largo plazo. La
necesidad diaria de hidratos de carbono se sitúa entre los 200 y los 300 gramos
dependiendo del peso y la edad. Las Grasas son la principal reserva energética del
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07.- Apuntes sobre educación sexual:
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Texto:

Apuntes sobre educación sexual. Cuando los padres se plantean cómo deben educar
a sus hijos, se pueden olvidar de una faceta tan importante como la información y no
es otra que la formación. Para educar correctamente hay que contemplar que
además del tema específico que se trate (en nuestro caso sexualidad), la motivación
y el amor con que se trate el tema serán fundamentales y si además todo ello lo
aderezamos con dosis de disciplina, se obtendrán resultados positivos. La educación
integral se inicia en la infancia y continúa en la adolescencia pero estará presente
toda la vida. Según nos dice el catedrático de psiquiatría ENRIQUE ROJAS “educar
es enseñar conocimientos y promover actitudes... educar es convertir a alguien en
persona más libre e independiente, con más criterio...”. Estas definiciones aplicadas
al modo en que afronten los padres la educación sexual de los hijos nos conducen a
considerar el aspecto más humanitario frente al técnico y lleno de datos que ya
hemos tratado en otros artículos como el titulado “¿Sabemos todo sobre los métodos
anticonceptivos?” Nos debemos plantear preguntas como ¿qué queremos transmitir
a los hijos? o ¿qué debemos transmitir? Ambas preguntas son complejas y deben
llevar a los padres a una reflexión seria sobre temas que a menudo se olvidan al
educar en la sexualidad. Bien es cierto que una educación sexual neutra es imposible
pero no consideramos completa una exclusiva información que más parece clase de
anatomía, fisiología o ginecología. Cuando se ha adquirido un conocimiento adecuado
de la sexualidad, una formación en el plano físico (que no negamos ni privamos de
importancia) hay que acometer también aspectos psicológicos, sociales, culturales e
incluso espirituales que completen la educación haciéndola completa e integral. Una
buena educación sexual debe conseguir que llegado el momento del encuentro físico
entre chico-chica, hombre-mujer exista una madurez psicológica, una personalidad
madura que sepa afrontarlo con la responsabilidad debida. Es cierto que hablar con
los hijos del sexo puede resultar incómodo para padres y para hijos. Dependiendo de
la edad y madurez de los niños, los padres responderán a los niveles de curiosidad,
abordando el tema con explicaciones sencillas si son pequeños y ampliando si ya
tienen alrededor de 10 y 11 años. En este último caso pueden hablarle de cómo un
hombre y una mujer se enamoran y deciden tener relaciones sexuales, explicando
claramente las responsabilidades y consecuencias que implica tener una vida sexual
activa. La comunicación abierta y la información precisa pueden retrasar la práctica
sexual en los adolescentes y promover la utilización de métodos anticonceptivos
adecuados una vez llegado el momento. Debemos resaltar la importancia de abordar
los temas con sinceridad y de manera abierta, nunca falsear la verdad y la realidad,
afrontándolos como algo natural y positivo. En ocasiones viene muy bien buscar
ayuda en otros ámbitos como médicos de familia, pediatras, religiosos o cualquier
profesional de la salud. Para una mayor puntualización sobre los temas y las edades
aquí indicamos algunos de ellos: 1. Hasta los 9 años. Entre 2 y 3 años los padres
deben ayudarle a reconocer su cuerpo nombrando sus diferentes partes con el
nombre correcto. A partir de los 3 hasta los 5 años comenzarán a hacer preguntas
que siempre hay que responder sin mentir. Entre los 5 a los 8 debemos ser concisos
ante las diferentes preguntas que ya van a surgir entre niños y niñas. Hablaremos de
amor y afecto y sólo daremos la información que nos pidan. 2. Entre 9 y 10 años. A
esta edad ya pueden saber por el entorno (colegio, televisión, amigos...) algo sobre
el tema y también pueden tener un gran lío. Es conveniente aprovechar la vida
cotidiana para introducir el tema. Podemos hablar ya de SIDA y embarazo y
hablarles sobre los cambios que tendrán en su cuerpo. 3. De 11 a 12 años. A esta
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Texto:

Aprender y mejorar en habilidades sociales. Este artículo se encuentra íntimamente
relacionado con otro titulado “ Los hijos y las habilidades sociales ”. Este último va
más orientado a los jóvenes y adolescentes, mientras que en el presente artículo nos
queremos centrar más en el inicio, en cómo dar a conocer a los hijos una habilidades
sociales básicas que les permitan relacionarse mejor con las personas de su
entorno, además de conocer qué son las habilidades sociales y si trabajarlas está al
alcance de las familias. Seguro que en muchas ocasiones los mayores (padres,
abuelos...) le han dicho a un niño: “¿qué se dice?” (Cuando llegan a un sitio o cuando
se le regala algo...), “tú cuando llegues tienes que decir...” (para indicar que tiene
que saludar...). Identifican estas situaciones ¿verdad?. En realidad, la familia enseña
habilidades sociales. Lo que ocurre es que, con el tiempo, esta preocupación de
enseñar lo que vulgarmente llamamos buenos modales, se olvida, porque
consideramos que el niño ya sabe comportarse en el entorno social al que pertenece
y sabe desenvolverse. Eso es un error. Los mayores deben estar constantemente
pendientes del comportamiento de los niños y dar pautas concretas y exactas de
cómo deben comportarse con los compañeros, vecinos, resto de la familia, etc. El
presente artículo pretende dar pautas a los padres para enseñar o ayudar a
transmitir a los niños qué son las habilidades sociales, tipos, características y cómo
mejorar. CONCEPTO. Tener habilidades sociales significa saber comportarse en el
entorno en que vivimos y definen la forma en que nos comportamos y lo que decimos
cuando estamos con los demás. Hay buenas maneras y malas maneras de hablarle a
la gente y de comportarnos con las personas. Al aprender las habilidades sociales
aprendemos las buenas maneras de hacerlo. A los niños hay que decirles: “si tienes
unas buenas habilidades sociales seguramente tendrás más amigos y amistades que
alguien que no las tenga. Te llevarás mejor con los maestros, compañeros de clase o
de juegos y con tus familiares”. TIPOS DE HABILIDADES SOCIALES. Hay muchos y
diferentes tipos de habilidades sociales. Unas son muy fáciles de llevar a cabo: ?
HACER UN CUMPLIDO cuando te gusta algo de una persona. ? PEDIR UN FAVOR
cuando necesitas algo. ? DECIR GRACIAS cuando te ayudan. ? SALUDAR, decir las
buenas horas. Otras habilidades son más difíciles: ? Pedir un CAMBIO DE
COMPORTAMIENTO a otros. ? DECIR NO a un amigo cuando nos pide un favor, de
forma que no se enfade. ? RESOLVER UN CONFLICTO, un problema. ? TRATAR CON
LOS ADULTOS. ELEMENTOS DE LA CONDUCTA HABILIDOSA. Los tres elementos de
la conducta habilidosa son: . la mirada. . la distancia interpersonal. . la postura. ? La
mirada. La forma en que miramos es muy importante cuando nos relacionamos con
los demás. Debemos mirar a una persona a los ojos o a la zona superior de la cara
(zona que rodea los ojos). Si miramos a quien hablamos o escuchamos
conseguiremos mayor respuesta que si estamos mirando hacia otro lado. Esto es
indicativo de que seguimos la conversación y de que nos interesa. Sin embargo hay
que tener en cuenta que un exceso de contacto ocular muy fijo y continuo puede
resultar molesto a nuestro interlocutor. Si retiramos la mirada estamos indicando
desinterés, timidez, sumisión o sentimientos de superioridad. ? La distancia
interpersonal. Existen distintas zonas: a) Distancia íntima (0-50 cm): en esta zona
se sitúan las personas amadas y familiares. b) Distancia personal (50-125 cm): es
el espacio personal de cada uno, una especie de esfera protectora que nos gusta
mantener entre nosotros y el resto de los individuos. c) Distancia social (1,25-3,5
m): es la distancia que se mantiene para trabajar en equipo o en relaciones sociales
ocasionales. d) Distancia pública (más de 3,5 m): es la que nos gusta mantener con
los desconocidos (por ejemplo al caminar por la calle). Hay situaciones en las que
no se respetan estas distancias. Si una persona se sitúa en un tipo de distancia que
no le corresponde entonces nos sentimos incómodos. Esto se produce en los dos
sentidos, tanto si un desconocido se sitúa en nuestra distancia personal como si una
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Texto:

Aprender a fracasar y a correr riesgos. Si quieres que tus hijos sientan la alegría del
éxito en las tareas que emprendan, hay que alentarles a que aprendan a asumir el
fracaso, que descubran que antes de hacerse realidad un objetivo, lo normal es que
haya muchos intentos fallidos, hay pues que aprender a fracasar y, de hecho, a
fracasar muchas veces, aunque sea doloroso. Aquí la distinción importante es la
diferencia que hay entre fracasar en una tarea y ser un fracaso como persona.
Hemos de enseñar a nuestros hijos a distinguir lo que son, de las realizaciones que
pueden realizar. Toda persona por el hecho de serlo tiene una valía en si misma,
tiene un valor intocable, intrínseco, que no depende de nada ni de nadie dicho valor,
sino que deriva de si mismo. Por otra parte, cada uno de nosotros como seres
activos que somos, realizamos cosas, actos, tareas... que con frecuencia son un
fracaso, son mediocres, y no alcanzan la eficiencia y calidad adecuadas. Confundir lo
que hago con lo que soy es incorrecto y lleva a tener una autoestima baja cuando
son frecuentes en la persona los fracasos. Por ello, hemos de insistir en el trato con
los hijos que nosotros los queremos porque "son" porque los hemos puesto en la
existencia, al margen de que consigan grandes éxitos o fracasos. Hemos de luchar
contra la tendencia frecuente que tenemos a etiquetar a las personas, ignorando el
valor intrínseco que tiene cada ser humano. La gente que tiene miedo al fracaso por
lo general, está bastante obsesionada por los logros. Tiende a evaluar su valor
personal en función de los logros conseguidos. De los fracasos se aprende qué
obstáculos se han de evitar en el camino futuro. Aprendemos a través de la
experiencia, ella nos sirve para anticipar lo que puede pasarnos en el futuro por el
fracaso que hemos tenido en el presente. La persona que rehuye el fracaso se
quedará lamentándolo en el camino o, peor aún, empezará por quedarse fuera de él.
Cuanto más inculquemos el logro a expensas de la satisfacción interior, les
estaremos privando de aprender de los fracasos. Cuando un periodista le preguntó a
THOMAS EDISON cómo se sentía al haber fracasado 25.000 veces en el esfuerzo de
crear una batería acumuladora, la respuesta fue: "No sé por qué les llama fracasos.
Hoy conozco 25.000 maneras de no hacer una batería. ¿Cuántas conoce Ud.?". Si
enseñamos a nuestros hijos a perseguir los logros e ignorar la satisfacción interior,
estaremos enseñándoles a estar más pendientes de las opiniones de los demás que a
encontrarse a gusto consigo mismo. Nuestro concepto de seguridad en el mundo
occidental se confunde con demasiada frecuencia con el dinero, un trabajo, un
diploma, etc. Todos ellos son factores externos, incapaces de proporcionar seguridad
a nadie. La seguridad externa es un mito, pues los supuestos en los que se basa
fluctúan según cierto número de variables sobre las que tú, como individuo, no
tienes ningún control. Nosotros no controlamos las decisiones que toman los demás,
cómo ven las cosas y acontecimientos los otros...Por tanto, nuestra seguridad no
puede estar fundamentada en los demás, en lo externo. Hay una clase distinta de
seguridad que, si la alcanzas y enseñas a tus hijos, eliminarás cualquier obsesión
con la seguridad, es la seguridad interior, ese sentimiento de tener fe en que uno
será capaz de afrontar las situaciones, la voluntad de confiar en uno mismo, de
saber que la única seguridad verdadera está en nuestro propio interior. A HENRY
FORD que durante su vida amasó una gran fortuna, se le atribuyen estas palabras:
"Si el dinero es tu esperanza de independencia, nunca la tendrás. La única seguridad
verdadera que un hombre puede tener en este mundo es una reserva de
conocimientos, experiencia y capacidad". Cuando se ha fomentado en nuestros hijos
la confianza en sí mismos, tendrán una buena disposición para correr riesgos en
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Texto:

Aprender a estudiar. VINCULACIÓN CON EL CURRÍCULO. Afirmamos que el trabajo
que presentamos está ligado al currículo de todas las materias en general.
Tengamos en cuenta que 1 de cada 4 estudiantes de Secundaria no obtiene el título
de graduado. Éstas son cifras realmente alarmantes. Los currículos elaborados a la
luz de las Leyes de Educación recogen que los estudiantes, además de conceptos y
valores, deben adquirir las estrategias necesarias para hacer frente a los distintos
tipos de conocimiento. Si embargo, las técnicas de estudio o técnicas de trabajo
intelectual siguen siendo una materia pendiente en general, en los centros de
enseñanza y en particular, en cada materia. Según Carles Monereo, profesor de
psicología de la educación de la Universidad Autónoma: “Los estudiantes aprenden a
subrayar, a hacer esquemas o mapas conceptuales, pero luego son incapaces de
trasladar estas estrategias de aprendizaje a las diferentes áreas curriculares o de
hacer un uso reflexivo de las distintas técnicas que han adquirido”. Aunque muchos
alumnos/as conocen teóricamente la técnica de los esquemas, subrayado, etc,
tienen dificultades para aplicarlas en materias concretas. Por ello hay autores como
Elena Martín, profesora de psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, que se
muestran preocupados porque los nuevos currículos de Secundaria y de Bachillerato,
no incluyen, entre los objetivos de las distintas materias, que los escolares
adquieran los procedimientos de aprendizaje. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y
ACTIVIDADES. OBJETIVOS. OBJETIVOS GENERALES. Ofrecer contenidos de calidad
y eficientes didácticamente hablando: el objetivo principal de esta web es ofrecer, a
través de Internet, contenidos válidos y didácticamente eficientes. De todos es
sabido la ingente cantidad de información que se ofrece en Internet, pero también es
cierto que solo una pequeña parte de la información que se ofrece tiene calidad
suficiente y realmente son pocas las páginas con capacidad didáctica efectiva. Parte
de la eficiencia se consigue porque esta web viene siendo probada con alumnos
desde hace tres años. (VER ANEXO DE LA GUÍA) Fomento de los valores de igualdad
y la convivencia así como el rechazo de estereotipos sexistas y discriminatorios:
Como se sugiere en la convocatoria, hemos procurado fomentar estos valores
eligiendo cuidadosamente los textos a emplear; en concreto, los 50 textos
empleados en el apartado “Mejorar la lectura”. Profundización en una parcela
concreta del currículo, las técnicas de trabajo intelectual: Se trata de minimizar el
fracaso escolar. Hemos abordado la siempre pendiente asignatura de las técnicas de
estudio y aspectos relacionados; que debe abordarse no solo como una materia en sí
misma sino como perteneciente a cada materia concreta. El refuerzo de las
competencias lectoras figura entre los objetivos más importantes. Dos extensos
apartados se dedican íntegramente a ello: “Técnicas de lectura” y “Mejorar la
lectura”. Tratamiento motivador y atractivo: otro problema que presentan la
mayoría de las webs es el tratamiento “de libro” de los temas. En la web
“APRENDER A ESTUDIAR” se ha pretendido abordar el tema de una manera
imaginativa, siempre con animaciones, ilustraciones y prácticas en simbiosis con el
texto que se ofrece. Fomentar la realización de actividades prácticas: también
adolecen la mayoría de las webs de ofrecer Teoría casi en exclusividad. Para evitar
esto hemos incluido diversos tipos de actividades: tanto de autoevaluación (test),
como abundantes prácticas en temas concretos. OBJETIVOS DIDÁCTICOS. • Que
comprendan la necesidad de aplicar determinadas técnicas para maximizar el logro
de los objetivos escolares. • Que tengan una idea general sobre técnicas de estudio
y aspectos relacionados: la importancia del esfuerzo y la motivación, de una
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Texto:

ALES II. ALES II es un sistema telemático para la enseñanza de la lecto-escritura a
niños con discapacidad motora. ALES II está dividido en tres partes o películas y un
Cuento: A. La casa. Escenarios de La casa. 1. Semisótano. 2. Cocina. 3. Salón. 4.
Buhardilla. 5. Baño. B. El vuelo. Escenarios de El vuelo. 1. La gruta. 2. El cielo. 3.
Planetas. 4. Planeta de la magia. C. La Isla. Escenarios de la isla. 1. Antes de
aterrizar. 2. Los niños perdidos. 3. Los pieles rojas. 4. Los piratas. 5. Animales. 6. La
casita subterránea. 7. Exterior casa 8. Interior casa. 9. Laguna de las sirenas. 10.
Troncos de árboles. 11. Buque pirata. 12. Casa. D. Cuento. Cuento: Todos los niños
del mundo crecen y saben que un día serán mayores. Peter Pan, sin embargo no
quería hacerse mayor, quería seguir siendo un niño vivir en el País de Nunca Jamás.
Ahora vais a conocer su historia… y la de Wendy… y la de Miguel… y la de
Campanilla… bueno, mejor que la descubráis vosotros. Nos encontramos en un
barrio de Londres, a finales del siglo XIX. Ésta es la casa de nuestros protagonistas:
la familia Gentil. En ella viven el señor y la señora Gentil y sus tres hijos, la cocinera
Lisa y la niñera más importante de todo Londres: Nana. Y aquí están sus hijos:
Wendy, la mayor, la que controla a sus hermanos; Juan, el mediano, que siempre
está haciendo rabiar al pequeñajo de la casa: Miguel. De ellos cuida Nana, una perra
terranova, que los vigila y lleva al colegio todos los días. Ésta es la señora Gentil,
soñadora y un poco despistada. Y ahí está el padre, el Sr. Gentil, siempre echando
cuentas y preguntándose si el dinero les llegará hasta final de mes. Cuando se
divierte, practica su deporte favorito, dar largos paseos en bicicleta. En la casa
también vive Lisa que, según Miguel y Juan, es la mejor cocinera del mudo, aunque
siempre están haciéndola rabiar. A Wendy le gustan los libros de aventuras y, como
os podéis imaginar, su personaje favorito es Peter Pan. Lee y relee sus hazañas y
sueña que algún día le podría acompañar y vivir con él una de sus maravillosas
fantasías. Mientras tanto, se entretiene jugando con sus hermanos en el sótano.
Todos los días Nana baña a los niños, juega con ellos, les acuesta en la cama y vigila
sus sueños. Pero… ¿sabéis lo que pasó un día? Pues que el Sr. Gentil quiso gastar
una broma a su perra y le dio la medicina que él tomaba para poder dormir. Y así
Nana cayó en un profundo sueño. Y mientras esto ocurría, ¿Qué hacían los niños?
Pues, ya lo podéis imaginar. Wendy, Juan y Miguel soñaban con la Isla de Nunca
Jamás y con poder ver a Peter. Su madre, que subía cada noche a darles un beso,
observaba sus confusos pensamientos y se los ordenaba. Fue ese momento el que
aprovechó Peter Pan para hacer una visita a sus amigos, en compañía del hada
Campanilla de Cobre. Cuando Peter con fuerza abrió la ventana para entrar, una
ráfaga de viento llenó de hojas la habitación y le arrancó su sombra, que se quedó
en el suelo entre las hojas. Cuando Peter salió por la ventana, se dio cuenta de que
no estaba Campanilla y de que también la faltaba su sombra. Dedujo que se habían
quedado en la habitación y volvió para recuperarlas. Cuando volvió a entrar, los tres
niños, que ya estaban despiertos, le pidieron irse con él. Peter les dijo que tendrían
que aprender a volar y esto sólo se conseguiría con los polvos mágicos que tenía
Campanilla. Campanilla, al oír su nombre, salió del baúl donde se había escondido y
echó los polvos mágicos sobre los niños, que comenzaron a volar por la habitación.
Peter abrió la ventana y todos se lanzaron al espacio hacia la Isla de Nunca Jamás.
No hay que decir lo que ocurrió al día siguiente, cuando el Sr. y la Sra. Gentil
entraron en la habitación. Asustados se preguntaban que había ocurrido y dónde
estaban los niños. Y, ¿qué pasaba con Nana? Descubrieron con horror que estaba
dormida. La medicina había hecho su efecto. Pero sigamos con nuestros amigos y

Resultado:

Sílabas 8480

Palabras 4187

Frases 642

Promedio sílabas / palabra 2,03

Promedio palabras / frase 6,52

Índice Flesch-Szigriszt 74,14

Grado en la escala Inflesz Bastante Fácil

Correlación de Word 32,12

Índice Fernández Huerta 78,67
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Texto:

PROYECTO ALES. ACCESO AL LENGUAJE ESCRITO. JUSTIFICACIÓN DEL
PROYECTO. El objetivo prioritario de este Proyecto es la elaboración de material
informático para facilitar el acceso al lenguaje escrito en niños y niñas con
Discapacidad Motora, cuya manipulación y habla se encuentra seriamente afectada.
En este sentido, se aboga por la utilización de las Nuevas Tecnologías como
instrumentos que permiten crear contextos más amplios de comunicación y
aprendizaje, a través de la producción de software educativo, que facilite el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura, adaptado a las peculiaridades de
estos niños. Hay que tener en cuenta que el ordenador puede jugar un papel
importante en la educación de los alumnos con dificultades de habla y manipulación,
ya que el uso de esta herramienta les proporciona la posibilidad de llevar a cabo
actividades escolares similares a las que realizan los demás compañeros. Además,
puede contribuir a crear contextos de actividad cooperativa y situaciones en las que
se ponga a prueba sus habilidades, percibiendo los propios éxitos como resultado de
su actividad y competencia, y no de la valoración arbitraria de los demás. La
dificultad con la que se enfrentan los profesionales para enseñar a estos niños y la
escasez en nuestro país de material informático que abordara este aprendizaje para
los niños con Parálisis Cerebral, llevó a la elaboración de este proyecto. De esta
forma, se pretende ofrecer una herramienta que permita el acceso a la lectura y
escritura, como un medio de comunicación aumentativa y alternativa sin límites en
su vocabulario, al mismo tiempo que facilite otros aprendizajes y el disfrute del
tiempo de ocio. Por otro lado, es un recurso más para apoyar al profesional
implicado en la educación. Hay que señalar que este software puede ser utilizado
con cualquier tipo de niños, tengan o no discapacidad, ya que los contenidos que se
trabajan son los propios del proceso del aprendizaje del lenguaje escrito. En el
proyecto, se abarcan los aspectos básicos de este aprendizaje, por lo que es
aconsejable que el profesor programe otras actividades, que complementen su
adquisición. Una vez realizada la configuración, debe pulsarse sobre la opción Jugar.
Se presenta una pantalla con tres elementos: libro, caja con dibujo de un castillo y
pergamino. En la parte izquierda existe una puerta, que corresponde a la opción
Salida. Cada uno de ellos da paso a una opción diferente. Así: Libro: Da paso al
Cuento. Caja: Da paso a los Escenarios. Pergamino: Da paso a las Escenas. CUENTO.
A esta opción se accede pulsando sobre el Libro. PERGAMINO. A esta opción se
accede pulsando sobre el Pergamino. El cuento se ha dividido en 7 escenas.
Presentación enanos. Contenido: Familiarización nombres propios. Introducción
vocales. Actividades: Identificar inicial en nombres propios. Emparejar nombres
iguales. Identificar nombres con referentes. Completar nombres propios. Ordenar
letras de un nombre con su referente. Presentar vocales. Emparejar vocales.
Lugares: Dormitorio (almohadas, camas), Comedor (aparador), Comedor (sillas),
Comedor (mesa), Desván (cubos), Desván (guiñol), Desván (pelotas). Castillo.
Contenido: Sílabas con: “p”, “t”, “m”. Actividades: Clasificar por la sílaba inicial.
Descomponer silábicamente. Introducir las sílabas con esta letra. Completar
palabras con “p” y “t”. Introducir las sílabas con esta letra. Formar palabras con “p”,
“t” y “m”. Escribir palabras con letras iniciales de unos dibujos. Lugares: Cocina
(carrito), Cocina (máquina trituradora), Laboratorio, Dormitorio, Desván, Biblioteca
(carrito), Biblioteca (librería). Bosque. Contenido: Sílabas con: “l”, “s”, “n”.
Actividades: Completar palabras con estas sílabas. Formar palabras con las sílabas
ya conocidas (m,p,t,l). Introducir sílabas con esta letra. Introducir sílabas con esta

Resultado:

Sílabas 4865

Palabras 2196

Frases 605

Promedio sílabas / palabra 2,22

Promedio palabras / frase 3,63

Índice Flesch-Szigriszt 65,19

Grado en la escala Inflesz Bastante Fácil

Correlación de Word 20,58

Índice Fernández Huerta 70,21
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Texto:

Accesibilidad, educación y tecnologías de la información y la comunicación.
INTRODUCCIÓN. Con el presente informe “Accesibilidad, educación y tecnologías de
la información y comunicación” pretendemos, desde el Centro Nacional de
Información y Comunicación Educativa (CNICE-MEC), hacer cercana la necesidad de
la accesibilidad tanto al profesorado de los centros educativos como a gestores o
coordinadores de TIC en educación. No hemos aspirado a llevar a cabo un estudio
profundamente técnico, sino a favorecer con su publicación el acercamiento de todos
los implicados en el desarrollo de las TIC en la educación y al reconocimiento de la
accesibilidad como un objetivo más entre sus actuaciones habituales. Así,
intentamos dar respuesta a algunos de los interrogantes que se plantean en los
centros educativos cuando se incorporan las TIC teniendo presentes a todos los
alumnos que en ellos se escolarizan, incluidos aquellos que presentan necesidades
educativas especiales y/o necesitan apoyo educativo. En el primer capítulo “Las
escuelas inclusivas, necesidades de apoyo educativo y uso de tecnologías
accesibles. Accesibilidad para alumnos con discapacidad intelectual”, se aborda el
concepto de “escuela inclusiva” y los retos metodológicos que ésta supone en una
nueva concepción de lo que se ha venido denominando tradicionalmente como
educación especial. Desde el paradigma de la inclusividad se establecen vínculos
entre ésta y la accesibilidad y entre la exclusión y la inaccesibilidad. Conceptos
claves como “brecha digital”, “alfabetización digital” o “barrera digital” son
analizados desde la óptica del autor para dirigir la mirada hacia el paradigma del
diseño para todos, intentando hacer comprender que no es necesario realizar
adaptaciones a posteriori sino que todo debe estar diseñado de manera que sea
accesible y usable por todos, no sólo por alumnos que presentan necesidades
educativas especiales. El autor hace especial hincapié en la necesidad de evaluar un
nuevo rasgo en el diagnóstico que se realiza sobre los alumnos con discapacidad y
que, hasta la fecha, ha pasado desapercibido: la interacción del alumnado con las
TIC y la competencia digital. El autor, que desarrolla su trabajo como Inspector de
Educación no pasa por alto el nuevo marco legal educativo establecido con la
promulgación de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación que dedica un
articulado a la Accesibilidad relacionándolo a su vez con la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad. Un apartado lo dedica a las nuevas aportaciones
que desde el propio MEC se están realizando en torno a la educación especial y a la
elaboración de objetos de aprendizaje pensando en que sean lo más accesibles
posible. Ejemplos de esta preocupación es el Proyecto Aprender y el programa
Internet en el Aula. Por último el autor acomete la accesibilidad pensando en
alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad
intelectual reflejando algunos aspectos a tener en cuenta cuando se diseñe material
multimedia de aprendizaje. En segundo capítulo “Acceso a las TIC para alumnos con
discapacidad visual”, el autor (Técnico de Educación de la ONCE) se centra en las
aportaciones de las TIC a las personas discapacitadas visuales y en la situación
actual de los alumnos con discapacidad visual ante las TIC: uso de las mismas,
accesibilidad a contenidos educativos y herramientas específicas: ampliadores de
pantalla (caracteres, gráficos, etc.), línea braille y revisores de pantalla. Las
tecnologías digitales existentes son tratadas por el autor como herramientas de
inclusión en el aula que nos llevan a procurar una serie de cambios metodológicos en
el aprendizaje mediante su utilización. Describe el autor una serie de herramientas

Resultado:

Sílabas 128149

Palabras 56978

Frases 4111

Promedio sílabas / palabra 2,25

Promedio palabras / frase 13,86

Índice Flesch-Szigriszt 52,80

Grado en la escala Inflesz Algo Difícil

Correlación de Word 4,14

Índice Fernández Huerta 57,70
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