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INTRODUCCION 

La experiencia de educación bilingÜe ha terminado su tercer año de 

desarrollo con las dificultades y limitaciones propias de muchas e~ 

periencias pero con una continuidad que hay que agradecer 9 sobre to 

do 9 al profesorado y dirección de los centros escolares que particl_ 

pan en la misma9 los cuales no han regateado ningÚn esfuerzo ~n es

te afán por conseguir los objetivos qua en su dia se planificaron. 

Más importante que los :resultados experimentales q_ue se puedan ob

tener en la misma,creo que ha sido el hecho mismo de ser experien

cia que ha permitido estudiar en común procedimientos 9 readaptar ob 

jetivos y superar las dificultades reales no previstas en un princi 

pio. 

Su valor como E,xp-,;riencia d,➔pende de que pueda generalizarse o no a 

otros centros de nuestro ámbito lingÜistico y da que sea capaz de 

aportar soluciones positivas y reales a los mismos. Si no es asi que 

dará en un mero ensayo sin continuidad y 9 por tanto9 sin demasiado -

valor. 

En el presente trabajo presentarnos en primer lugar la planificación 

de la misma algo más matizada que en sus inicios? por todo lo que he 

mos ido viendo en su desarrollo. A continuación se hace un estudio 

de los resultados experimentales obtenidos en este terc0r año para fi 

nalmente estudiar algunos aspectos q_ue la condicionan (problemas y di 

ficul tades que se plantean~ materiales d~ enseñanza~ frecuencia del -

bilingÜismo preescolar9 0tc.). 



PLl!NIFICACION DE LA EXPERIENCIA 

1 • - OBJETIVOS. 

El objetivo final al término del cuarto año de la experiencia es que el esco

lar de lengua familiar catalana funcione igualmente bien en las dos lenguas(c~ 

talán y español) y sea capaz de participar en los valores culturales que cada 

una de ellas representa. 

Aprende los contenidos de los escolares que participan en el programa monolin

gÜe, solo que parte de ellos los aprP.nde en una lengua y parte en la otraº 

Para la planificación de los obj etivos a conseguir a lo largo de los cuatro 

años en la lengua familiar, la experi~ncia tiene en cuenta los señalados por 

la "Assessoria de Didactica del catala" · ( 1 ). Dicha entidad ha realizado un es 

tudio progresivo y gradual del aprendizaje del catalán en la Educación General 

Básica que presenta en ocho niveles y especifica en términos de expresión o~al
9 

lectura9 lenguaje 9 léxico9morfosintaxis 9 fonolog{a, expresión escrita y ortogr~ 

fia. 

La planificación anual de los objetivos a conseguir en la segunda lengua (espa 

ñol) no ha podido ser tan uniforme porque siempre depende del oonooimiento pr~ 

vio que de la misma tengan los escolares que inician la experiencia. De cual

quier forma 9 ese conocimiento previamente medido (2) aconsejó tener en cuenta 

los objetivos señalados por la 11lfoeva Orientaoit;n PedagÓgica. Educación Gene

ral Básica:1 
( 3) 9 aunque con el distancia.miento y diferenciación que posterio_E 

mente se especificarin 

Creo9 sin embargo9 que éste al igual que otros 9 es uno de los aspectos sobre 

los que la marcha de la experiencia puede aportar nuevos enfoques. 

2.- PARTICIPACION. 

Han continuado colaborando en la experiencia los cAntros docentes que inicia

ron la investigaciÓn:Escuela Aula de Barcelona, Grupo Escolar de Centelles -

(1) Area de llengua catalana. EducaciÓ General Basica. 

( 2) Ver pág. 22 "Frecuencia del bilingÜismo preescolar". 

(3) Vida Escolar ne. 124-126 9 diciembre-febrero 1970-1971. 
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(Barcelona), Grupo Escolar de Seo de Urgel (Lérida) y Escuela Villarnau de S. 

Sadurni d'Anoia (Barcelona). (1) 

Este año se han incorpor ado nuevos centrosg Escuela Thau de Barcelona, que ini 

cia por primera vez el programa bilingÜe y los colegios Ntra. Sra. del Carmen 

y S. José, d0 s. Sadu;r>ni d'Anoia (Barcelona), que colaboran como centros con

trol. 

Teniendo en cuenta que cada uno de los cuatro centros primeramente indicados -

ha ido seleccionando cada año un grupo experimental de entre los escolares de 

primero de EducaciÓn General Básica y contdndo con las nuevas incorporaciones
9 

podemos decir que actualmente son ya unos 360 los niños de lengua familiar ca

talana que participan en la experiencia. 

3.- DlTRODUCCION DE LOS AUTOMATISMOS DE LA SEGUNDA LENGUA 

3.1.- El ordGn en que se presentan los automatismos es el EPLR ( escuchar 9 ha

blar1 l eer y escribir). Este orden, el más habitual actualmente en la 

introducción de una segunda lengua, parece el más adecuado a las carac

teristicas da nuestros escolares teniendo en cuenta que son niños que -

inician el aprendizaje de los mP-canismos de lectura y escritura. Parece 9 

pues 9 más lÓgico que pr imer o los aprendan en su lengua familiar para una 

vez dorninados 9 pasar a los d!-3 la segunda lengua. Mientras 9 se refuerzan 

en ésta los automatismos de comprensión y expresión, con lo cual parece 

será mayor la madurez pa~a iniciar la lectura y la escritura en la misma. 

3.2.- Distanciamiento. 

El modelo da int •oducciÓn de los automatismos es el siguiente: 

(E+ P) (E + P + L) (E+ P + L + R) 

SegÚn este modelo se inicia la primera fase con el aprendizaje de la le_g 

gua habl·ada en su doble aspecto de comprensión y expresión. A t)Sta sigue 

una segunda fase en la que sin despreciar estos dos aspectos iniciamos 

la enseñanza de la lectura para terminar en una tercera fase en la que 

se introduce la escritura simultaneándola con los tres automatismos res

tantes. 

(1) Encontrarás una descripción de las caracteristicas de es t os centros en 
el informe correspondiente a l•::>s dos cursos anteriores, presentando ba 
jo ~l ti tul o "Probl-~mas psicopedagÓgicos del bilingüismo"~ de J oa.n J\.1("!9 

tres 9 documento A-21 9 Instituto de Ciencia s de la Educacion 7 Universi
dad de Bar celona 9 1972, págs. 23-26º 



1 er. año 22 año 3er. año 42 año 

E +P E+ P + L E+ p + L + R E +P+L+R 

Horas semana Horas semana Horas semana Horas semana 

5 6 i 7 10 

Transcurre pues 9 un curso 8ntre ~1 inicio del aprendizaje audio-oral y la 

introducción de la lectura y otro curso también entre el inicio de la lec 

tura y la introducción de la escritura. 

Esta planificación también es 9 desde luego 9 discutibl0 y modificable a la 

luz de los resultados experiementales. 

La principal razón en favor d8 este distancia.miento es 9 como ya hemos se-

ñalado9 la no interferencia con el aprendizaje de los mecanismos de lectu 

ra y escritura en la lengua familiar. 

Razones menos favorables parecen el hecho 9 apuntado por algunos maestros 

que participan en la experiencia. 9 de que el limitar durante un tiempo e_; 

cesivo el aprendizaje de la lengua a los aspectos orales disminuye los -

recursos, aumenta la fatiga y hace decrecer las posibilidades de refuer

zo que la lengua impresa puede tP.ner en el aprendizaje total. 

Las investigaciones que sobre este aspecto se han realizado parecen indi 

car 9 además 9 QUe el espacio Óptimo decrece con la edad (1 ). También el -

carácter particular de cada lengua pueda ser un factor ~ue juegue. Por 

ejemplo, el intervalo entre la expresión oral y la lectura en castellano 

en ni ños catalanes puede ser más corto que el intervalo entre la expre

sión oral y la lectura en catalán por parte de niños castellanos 9 ya QUe 

la correspondencia grafema-fonema presenta más dificultades en catalán -

que en castellano. 

Pero quizá el aspecto mas dP,finitivo en cuanto a la consideración del dis 

tanciamiento es el conocimiento previo ca.ue de la segunda lengua tengan -

los escolares. 

Edad de los escolares 9 caracteristicas diferenciales del catalán y del -

castellano y conocimiento a nivel aceptable del castellano 9 son razones 

que quizá aboguen por un distanciamiento más corto que el que actualmen

te tenemos P-n cuenta. 

(1) 11L'enseignement des langues et l ' ecolier11
9 edité par H.H. Stern. Institut 

ds l'UNESCO pour l'Education9 Hamburg9 1971 9 pag. 82. 



4o - CONTENIDOS. 

Durante los dos primeros años todos los contenidos escolares son dados a tra

vés de la lengua familiar. El español se enseña mediante las técnicas y pro

cedimientos que parecen más adecuados y están más al alcance de los maestrosg 

juegos 9 creación de situaciones que invitan a la expresiÓn 9 material audiovi

sual, etc. 

A partir del tercer año la mitad de las areas de experiencia ''Naturaleza11 y 
11Vida sociál" 9 se dan a través de la segunda lengua. 

En el cuarto año se darán todas las áreas de experiencia en español. Paraleli! 

mente los escolares seguiran en su propia lengua un area de experiencia cen

trada en su medio ambiente y en su propio pais. 

Por ser cada una de estas áreas verdaderos centros de interés~ ofrecen una~ 

ma amplia de posibilid~des al maestro para que a t r avés de ellas vaya introdu 

ciando al escolar en la cultura que cada lengua representa. 

Por otra parte las experiencias van demostrando que la enseñanza de materias 

en una segunda lengua favorece el conocimiento de ésta. 

El trabajar los contenidos en español no parece dificil 1 al menos nuestra ex

periencia asilo indica 9 siempre que el maestro se preocupe por la introduc-
, , , 

cion previa del lexico especifico que contengan. 

Lo importante es hacer una selección adecuada de los mismos tomando como cri

terio la relación que puedan tener con cada lengua y su cultura, o también 9 -

aprovechar un área determinada para, a partir de ésta, hacer ref0rencia al me 

dio cultural de una lengua y otra. 

También aquí se plantea la posibilidad de una introducción más temprana de d~ 

terminados contenidos. 

5 .- PERSOiifAS. 

La enseñanza de y en la lengua familiar es dada por maestros catalanes. La 

enseñanza de y en castellano es dada por maestros castellanos o en su de

fecto por un maestro distinto al 1ue enseña en la lengua familiar 9 con ob

jeto de que los escolares puedan hacer la diferenciación persona-lengua. 

Solo de esta forma puede conseguirse la separación funcional y temporal en 

tre ambas lenguas. 



5. 

EL CONTROL DE RESULTADOS 

1 .- HIPOTESIS. 

El control del rendimiento escolar de los alumnos que han finalizado el ta1: 

cer año de experiencia bilingÜe se ha realizado con objeto de aportar datos 

experimentales que permitan verificar los siguientes aspectosg 

¿Qué progresos realizan los escolares catalanes (grupo experimental) 

en la adquisición de su lengua en el momento en que reciben una ense

ñanza estructurada de y en la misma, con relación a aquellos escola

res también catalanes (uno de los dos grupos control) que participan 

en un programa monolingÜe español y que~ por lo tanto, sólo la apren

den generalmente de forma espontánea en los contactos con los otros -

niños y con los adultos? 

- ¿Cuál es el nivel de aprendizaje del español y el ritmo de los progr!! 

sos. realizados en esta lengua por los niños que siguen el programa bi 

lingÜe (grupo experimental) en relación con los resultados obtenidos 

por los dos grupos control (niños de lengua familiar catalana y niños 

de lengua familiar española)? 

- ¿Cuáles son los factores que explican los resultados más favorables o 

desfavorables en la segunda lengua? 

¿De QUé modo van cumpliéndose los objetivos planificados en los comien 

zas de la investigación y qué factores pueden aconsejar un cambio en 

los mismos? 

2,- DISEÑO EXPERIMENTAL. 

El plan experimental en lo QU9 se refiere al tipo de automatismos medidos y 

a los escolares estudiados ha sido el siguienteg 
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Grupo exp. Grupos control 

I II 
Niños de len Niños -·-- de len Niños de len 
gua familiar gua familiar gua familiar 
catalana. catalana. española. 
Ensenan za Enseñanza En se danza 
bilingÜe. en ·~spañol. español. 

Expresión oral X ( 1 ) X 

$::1 

'ctl 
Expresión Ortografia X rl 

Cf.l 
cd escrita. Composición X 

o 
.¡.:, 

m 
Prueba "cloze11 

X 

~ 
o 

U) 
Lectura comprensiva. X H 

8 

-<t! 
Expresión oral :;¡;: X X X rl 

o o 
8 1~ Expresión Ortografía X X X o m 
~ Pi escrita. Composición X X X 

O'l Prueba "cloze:' X X X 
izl 

Lectura comprensiva. X X X 

El grupo experimental de tercer curso lo forman 87 escolares pertenecientes 

a los centros "Aula11 de Barcelona 9 "Colegio Nacional n de Sao de Urgel (LérA, 

da) y "Vilarnau" de S. Sadurni d'An9ia (Barcelona). 

El grupo control de lengua familiar española comprende 77 escolares 9 63 de 

los cuales pertenecen a los dos p~imeros centros arriba indicados i los 14 -

restantes pertenecan a los centros "Ntra. Sra. del Carmen" y S. José 11
1 

si

tuados en la misma localidad que Vilarnau. 

El grupo control de lengua familiar c J.talana comp:r.ende 34 escolares pertene __ 

cientes a los cuatro centros control. Todos los escolares de los grupos . con

trol son el resulta.do de una selección hecha al azar9 de entre los que tie•• 

nen características socioeconÓmicas similares a los del grupo experimental. 

(í) El signo (x) señala la prueba aplicada al grupo correspondiente. 





3.- TECNICAS APLICADAS (1). 

Los procedimientos empleados para medir los diferentes automatismos han sido 

los mismos para una lengua que para otra. 

3.1.- Expresión oral: ,su aplicación ha consistido en la presentaciÓn al esco 

lar de una lámina sobre la que ha tenido que hablar libremente. El ex.§!: 

minador ha anotado todo cuanto ha dicho y le ha estimulado un máximo 

de dos veces. Las técnicas de cuantificaciÓn empleadas han sidoz 

a) riqueza léxica. R = _ _ d _ _ 

~ 
en donde des el número de palabras 

distintas dichas a lo largo del texto y tes el total de palabras. 

~i b) interferencias I = --,--- x 100 en donde i es el número de inte1: 
~t 

ferencias y tes el total de palabras. 

3.2.- Expresión escritag 

a) Composición. Su aplicación ha consistido en la presentación al esco

lar de dos centros de interés (juegos y vacaciones) sobre los que ha 

escrito libremente. Las técnicas de cuantificación son las mismas -

que para la expresión oral. No se han tenido en cuenta en este caso 
, " d los errores ortograficos pero si los enlaces o separaciones e pala-

bras y aquellos errores que son consecuencia de defectos de pronun

ciación. 

b) Ortografiai esta prueba ha consistido en un dictado en el que apa

recen muchas de las dificultades ortográficas propias de una lengua 

y otra. La cuantificación no es otra que el número de errores cometi 

dos. Otro aspecto a valorar es el nivel de ortografiai nivel de frJ! 

caso, nivel de instrucción y nivel independiente. ( 2) 

(1) A partir de la pág. 38 aparecen especificados. 

(2) Consideramos nivel independiente el que posee aquel escolar que prácti
camente no necesita instrucciÓn ortográfica y comete pocos errores (me
nos de 6 en este caso). Nivel de fracaso es el propio del escolar que 
apenas ha superado la ortografia natural(en nuestro caso más de 20 erro 
res). Entre ambos niveÍes quedaría un nivel más amplio al que llamamos 
11de instrucciÓnH. 
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c) Prueba 11cloze11 : (completar frases). Se han seleccionado diez fra

ses en una lengua y otra que forman parte del lenguaje habitual del 

escolar a esa edad. En cada frase se ha suprimido una palabra no al 

azar sino de forma sistemática teni8ndo en cuenta los caracteres di 

ferenciales de ambas lenguas. La puntuación es el nÚmero de frases 

que el alumno es capaz de completar correctamente. La habilidad pa

ra completar textos p~eviamente mutilados es una medida del grado -

de ªcoordinaciÓn11 que un sujeto posee de un sistema lingÜistico da

do y pone en juego los hábitos verbales que intervienen en la 11 ide,!l 

tificaciÓn del mensaje11 que es tanto o más importante q_ue su "pro

duociÓn" (expresión). 

3-3~- Lectura comprensiva3 Para medir este mecanismo se han seleccionado dos 

textos de lectura en una y otra lengua de entre los que utilizan los e~ 

colares a esta edad. 5e les pide que contesten por escrito previa lect~ 

ra, a ocho preguntas en las que se contiene toda la información que se 

da a través de los mism os. La puntuación es el número de aci-,rtos. Otro 

aspecto a. valo-rar. es el nivel lector del escolari nivel independiente -

si el escolar comprende al menos un 80 % o más de la información; nivel 

de instrucción entre un 60 y 70 % y nivel de fracaso si solo comprende 

un 50 % o menos de la información que se le da. 

4.- DATOS EXPERIMENTALES. 

4.1.- Expresión oral en catalán. 

a) Factors Riqueza expresiva R = 
d 

Grupo experimentals Grupo de control I 

Escuela 1 g 14 Escuela 1 i 14 

Escu:üa 2: 12 Escuela 2s 12 

Escuela 3i 7 Esmrnla 3g 7 

N 33 N ::o 33 

X = 2895 X 2595 



TABLA DE AN.ALISIS DE VARIANZA 

Fuenta de va.riacion s . c. g.l. c.m. F Nivel de 
significación 

Intl'lrgrupo = 153 1 153 8,8 Significa~iva 
al 1 y 5 /•J 

,___y 

Intragrupo 1108 64 17, 3 

·-
T0rAL 1261 65 

b) 
z. i X 100 Factorz Interferencias I = 

< t 
~ 

Grupo ex.12erimental Grupo control 

N = 33 N = 33 

I = 0,98 I 2,3 

R 
w. 1 - w2 ~~ - 0,98 1, 32 

1 9 1 - - = 
c 
( 1 ) Vc!w + ifw vo,53 + 0,82 1 , 16 

1 2 

Int€.,rpretaciÓng Los escolares catalanes del grupo experimental poseen en su 

lengua unos recursos expresivos más ricos que los escolares catalanes del -

grupo control (vocabulario más amplio, utilización de palabras menos usua

les? etc.). El fenómeno de la interferencia les afecta menos si bien esta di 

f.-:;rencia no podemos considerarla signi fiad.ti va. 

4.2.- _!,'C}lresiÓn oral en castellano. 

a) Factor riqueza expresiva 
d 

R = ----v~ 
Grupo ex.129rimental Grupo control II 

Escuela 1 g 28 Escuela h 28 

Escuela 2g 32 Escuela 2g 32 

Escuela 3g 14 Escuela 3i 14 

N = 74 N = 74 

X = 31, 7 X X = 32,3 

(1) Por el pequeño nÚmero de casas y el indice bajo de porcentajes que se c~ 
paran? consideramos que esta prueba al cual q_ue otras q_ue presentamos no 
es; demasiado fiable. De cualquier forma, consideramos 1~til hacer la compa-
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TABLA DE ANALISIS DE VARIANZA 

. 
Fuente de variaoion s.º• g.l. e.me F Nivel de significación 

Intergrupo 13 1 1 3 0,47 No signif. del 1 y 5% 

Intragrupo 4042 146 27 ,6 

TorAL 4055 147 

Grupo E'lxperimental Grupo control I 

Escuela 1 g 15 Escuela 1 g 15 

Escuela 2g 1 2 Escuela 2g 12 

Escuflla 3: 7 Escuela 3: 7 

N = 34 N = 34 

X = 31 , 1 X 27, 3 

TABLA DE 1-\N.ALISIS DE VARIANZA 

, 

Fuente de Vdriacion SoCo g.l • c.m. F Niv,ü de significación 

Intergrupo 244,7 1 244,7 3,8 No sig. al 1 y al 5 % 

Intragrupo 4208 91 66 639 7 

TOTAL 4452, 8 67 

b) Factor interferencias 
<. 
~ J. 

I == --- X 100 

Grupo experimental Grupo control I 

N = 33 N = 33 

I == 0 1 53 

J,96 - 0,53 
----- == 

InterprntaciÓn. Los escolares de lengua familiar catalana que participan en 

la exp0riencia poseen un nivel de riqueza léxica, en la segunda lengua, si

milar al de los escolares de lengua familiar castellana. 

No hay diferencia significativa entre el factor 11riqueza léxica" ni en el 

factor i'int(~rferencias" entre los escolares ca.talanes del grupo control y 

los escolares cata.lanes del grupo experimental. La media de este grupo 

(X = 27 
9 
3) es 

9 
no obstante 9 inferior a la de aquél (X = 31, 2) en el factor 



¡· 
' 
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4.3. - .f,_,ectura comprensiva en castellano. 

P = Aciertos 

Grupo experimental Grupo control II 

Escuela 1 g 28 Escuela 1 : 28 

Escuela 2g 28 Escuela 2: 28 

Escuela 3: 14 Escuela 3: 14 

N,,, 70 N,,, 70 

X= 112 X = 7,3 

TABLA DE .ANALISIS DE VARIANZA 

Fuente de -variacion s.c. gol. c.m. F Niv,sl significación 

Intergrupo ºji 11 1 0 1 11 0914 No sig. al 1 y al 5% 

Intragrupo 1069 01 1 38 0976 

TOTAL 106, 18 139 

Comparación niveles de lectura 

Grupo exE<3rímental Grupo control II 
% % 

Nivel ind ep endiente 58 Nivel independiente 65 
Nivel de inst ·"Ucci Ón 40 Nivel de instrucción 31 

Nivel de f racaso 2 Nivel de fracaso 4 

Interpretación: No hay diferencia en la comprensión de un texto en español 

entre los escolares catalanes del grupo experimental y los escolares casta 

llanos del g.1'."upo cont .,,.ol,. 

Los niveles de comprensión lectura son también bastante similares en uno y 

otro grupo . 

4.4.- Completar frases (prueba cloze) en castellano. 

P = Acierto 

GruP'2_ experimental Grupo control II 

Escuela 1 g 29 Escuela 1 g 29 

Escu-sila 2& 33 Escuela 2g 33 

Escuela 33 14 Escuela 3& 14 

N "" 76 N = 76 

X "" 7 , 47 X "' 7,76 
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TABLA DE ANALISIS DE VARIANZA 

FuentB de 
, 

variacion So C., g.l. c.m. F Nivel significación 

Intergrupo 3 1 3 0,76 No sig. al 1 y 5 % 

Intragrupo 585 150 3,9 

TOTAL 588 151 

Interpretación. Los escolares catalanes no son infer iores a los escolares 

castellanos en l a prueba de ncompletamiento de frases". Esta prueba es 9 -

como ya hemos dicho, un indice de la capacidad de est)~ucturaciÓn y del -

grad0 de c oordinaciÓnª q_ue un sujeto tiene de un sistema lingÜistico de

dcrminado. Resulta, por tanto 9 muy significativo el nivel QU9 alcanzan los 

escolares catalanes en la segunda lengua. 

4.5.- Ortografia en castellano. p = Errores 

Grupo Experimental Grupo control II 

Escuela 1 g 29 Escuela 1 ~ 29 

Escuf'lla 2g 31 Escuela 2: 31 

Escuela 3g 14 TI:scuela 3g 14 

N == 74 N = 74 

X= 10,2 X = 8,5 

TABLA DE AN1.\.LISIS DE VARI ANZAS 

, 
Fuente de variacion s. c. g.l. C. lll. F Nivel Significación 

-
Intergru po 114, 18 1 11 4; 1 8 1 , 17 No sig. al 1 y al 5% 

Intragrupo 14235,12 146 97,50 

TOTiU, 14349, 30 147 

Comparación niveles de ortog:r.afia 

Qru.l2,_0 experimental 1 Grupo control II ~ 

Nivel independiente 47 Nive l i ndependiente 

Nivel de instrucción 37 Nivel de instrucción 

Nivel de fracaso 16 Nivel de fracaso 

47 

44 

9 
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InterpretaciÓng La cantidad de errores que cometen los escolares catalanes 

del grupo experimental al escribir en español, no es significativamente dif~ 

rente de la cantidad de errores que cometen los escolares castellanos. 

La comparación de niveles de escritura es bastante similar. El 16% de escol_s: 

res catalanes que tienen un nivel de fracaso en la segunda lengua, también -

lo tienen en su lengua familiar~ 

a) Comparación de la jerarquia de dificultades ortográficas del español 

entre los grupos experimental y de control. 

Grupo control. Lengua familiar 

castellano. N = 69 

Tipo de grafia Modelo 

( 1) error 

g i/ jirar 19 
b - V Labava 18,5 -
gue jugete 11 

ge jente 10 

mb tanbién 7 
y-11 oya 5,8 
-h/ ermano 5,7 
/j r elog 4 

/i-y hoi 3 

/je muger 3 

/rr churos 3 

mp enpezaba 2,6 
ja/ gabán 1,5 

ju/ guguete 0,7 
E ami 0.,7 
h-/ holla 0,7 
ch lecse 0,4 
e- z empecaba 0,4 

Grupo experimental. Lengua familiar 

Catalán. N = 69. 

Tipo de grafia 

-•h/ 
ch 

b t::::?: V 

gi/ 

gue 

/i-y 

/j 

mb 

ge/ 
/je 

/rr/ 

mp 

ja/ 

ju/ 

9 - e 

M 

h-/ 
e - z 

Modelo % 
error 

21, 

marxarse 15 

co9ina 

1391 

10 

8.,4 
6 

5,6 
5,3 
4 

2,7 
2,,7 
2 

1,4 
o,6 
o,6 
o,6 
0,2 

0,2 

(1) El tipo de errores que cometen los escolares de lengua familiar castellana 
es similar al de los escolares de lengua familiar .cat alana. También es ba~ 
tante paralela la jerarquia de dificultad en uno y otro grupo. 
El aspecto diferencial más destacado gira entorno a la grafia (ch) que en 
los catalanes aparece generalmente instituida por la grafia (x). 

El signo (-) significa 11 en lugar de" . El signo (/)significa comienzo o fi
nal de palabra,segÚn que esté colocado a la derecha o izquierda de una le
tra o grupo de letras. Cuando una letra o gruJO de letras aparece co;ocado 
entre los signos (/ /) como en el caso (/rr/) significa que la grafia ap_§ 
rece en medio de la palabra. Cuando no se especifica nada como en el caso 
(ch) significa que esta grafia puede aparecer al principio, al medio o al 
-/-'.;..-,,,7 Ao ""'" -nc7,:,h-po _ (M) <:!iJTnif'i,-,:, " "'7.c,h,-,.c, mnr'Hf'-lr,.c,r,.c, nn AYl Al ~Ant.idn OT' 
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ga/ jafas 0,4 E 0,2 

gu/ justan 0,4 y -11 0,2 
y - ñ cum.pleayos 0,4 ga/ 

M escrebir gu/ 
r/ . 

rrompio y - ñ 

q_-c qumpleaños r/ 

q_ - c 

b) Jerarquia de dificultades ortogr áficas en catalán. Estudio realizado 

sobre 60 escolares del grupo experimental pertenecientes a dos escuelas. 

Tipo de grafía 

/ss/ 
-h/ 
/ig 
/t + consonante/ 
/consonante + t 
ci/ 
/9a o 90 
g±/ 
1·0 d'/ 
X 

/ar verbal 
/gue 
/ava verbal 
rob 
ge/ 
v~b 
/ny 
s-c 
/a-e 
/rr/ 
g-j 

I a-e; 
i - j 
I ¡gu-g 

/u-o/ 
/u-o 
11-i 
gui 
e-a/ 
1-11 
u-o/ 
/ix 
/n"' , m 
ga/' 
/as-es 
/e-a 

Modelo error 

grasa 
(h)a 
mix 
semana 
portan 
sirera 
plasa 
jirafa 
duna 
marcha 
canta (r) 
forrniges 
caminaba 
senbla 
jelat 
noba, divuix 
campan 
osell 
mara 
guitara 
mengo 
ambolica 
ia 
amigua 
embulica 
menju 
nolla 
gitarra 
emb 
luny 
cumpany 
neig 
con 
jat 
rosas 
cirere 

% 
11 , 44 
8,69 
8,43 
6, 68 
6,22 
5,42 
5,02 
4,63 
4, 21 
4,01 
3,67 
3,67 
3,41 
2, 91 
2,20 
1, 90 
1 ,66 
1 ,66 
1 ,54 
1920 
1, 1 O 
1 ,08 
1 
1 
1 
o, 76 
o,66 
o,66 
0,50 
0,50 
0,40 
0,40 
0, 40 
0,40 
0,32 
o, 14 

La jararquia da dificultades en catalán que aquí aparece al igual que la de 

castellano que hemos visto anteriormente,se obtiene a partir de las pruebas 

de dictado que se han aplicado en una y otra lenguaº Una jerarquia de difi

cultades realizada con finalidad didáctica tiene que tener una cuenta, ade

más de la f~ecuenoiade errores aqui estudiada 9la frecuencia de aparición de 
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mas dificultades en un vocabulario habitual y la posibilidad de ser supera-

das éstas más o menos sistemáticamente. 

e) Comparación de la jerarquia de dificultades ortográficas del catalán 

entre dos grupos de escolares de lengua familiar catalana (grupo ex

perimental) procedentes de dos mGdios dialectdles distintos. 

Escolares de Barc~ona (ciudad) 

N = 29 

Tipo de grafia 

/ss/ 
/ consonante + t 
-h/ 
/ig 
ci/ 
/t + consonante/ 
/ga o 90 
X 

/a-e 
/ar verbal 
gi/ 
mb 
/gue 
/ava verbal 
Í··j 
/u-o/ 
a-e/ 
/u-o 
V ~b 

> +---
1 o d/ 
/rr/ 
u-o/ 
s-c 
gui/ 
e-a/ 
/as-es 
ge/ 
/ny 
/ss-s/ 
g-j 
/n~m 

/ ' 
¡ e-a 
o ~2. qu 
11-i 
/ix 
1-11 
ga/ 
M 
/gua-ga 

149 45 
12993 
1 29 16 

6,84 
5,32 
4,54 
4,19 
3, 79 
3,5 3 
39 02 
3,02 
2,53 
2, 27 
2,27 
29 27 
2, 27 
1, 98 
1, 76 
1 ,65 
1,54 
1 9 1 2 
o, 91 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
o, 75 
0,44 
0,44 
o, 24 
0,24 
0,24 

Escolares de Seo de Urgell (Lérida) 

N :: 31 

Tipo de grafia 

/ig 
/ss/ 
/t + cons. / 
1, o d, 

/oons + t 
-h/ 
gi/ 
/9a o 90 
ci/ 
/gue 
/ar verbal 
X 

ge/ 
mb 
/ny 
s-o 
v ~ b 
/ava verbal 
/ ; gua-ga 

g- j 
11-i 
/rr/ 
1-11 
gui 
ix/ 
ga/ 
e-a/ 
/n __ , m 
M 
e :----',l. q_u 
i-j 
/ss-s/ 
/e-a 
a- e/ 
/a-e 
/as-P-s 
/u-o 
u-o/ 
/u- o/ 

_!_ 
9,44 
8,83 
8, 25 
6,22 
6,20 
5,89 
5989 
5,60 
5, 30 
4, 72 
4,11 
4,11 
3,23 
3,14 
2,65 
2, 37 
2, 1 O 
2904 
1975 
1, 7 3 
1, 17 
1 9 1 3 
0,87 
0,58 
0,58 
0,58 
0,43 
0940 
0,29 
o, 18 

Cuando la lengua adopta caracteristicas dialectales distintas, es probable 

q_ue estas influyan en las dificul t.;:i.des 0rtog:r~ficas. Esto es precisamAnte 

lo que se deduce de la comparación de los errores cometidos por escolares de 

Barcelona ciudad y de Seo de Urgell (Lérida). Un 12 1 19 % de los errores com~ 



dio en que viven (menju, ambul i ca, mara, cumpany, etc.). En los segundos, por 

tener una fonética que se corresponde más con la grafia1 los errores de este 

tipo tienen menor importancia (0 1 48 %). 

4.6.- Expresión escrita en castellano. 

Factor: Indice de correccion. I = 2. e 
X 100 

¿_ t 
Grupo experimental Grupo control II 

Escuela 1 : 29 Escuela 1 g 29 

Escuela 2: 25 Escuela 2: 25 

Escuela 3; 14 Escuela 3g 14 

N"' 68 N "' 68 

I = 8 ,71 I ::: 5,82 

1 2 2,9 
R .. :: 

C 

\/~w1 + ifw 2 2,3 

Interpretaci ón: No hay difer encias entre el número de errores que cometen 

los escolares de lengua fa.miliar catalana y los que comet en los escolares 

de l engua familiar castellana, cuando se expr esan libremente por escrito -

en castellano. 

En esta prueba no se han valorado, como ya hemos dicho, los errores de ti

po ortográfico. Los errores tenido en cu~nta son los derivados de proble

mas de asociación fonema - grafema (modificaciones de palabras). 

sustituciones (de preposiciones, conjunciones, etc •• • ). 

faltas de concordancia9 problemas de sintaxis , etc ••• 



4.7. Cuadro resumen de todos los análisis efectuados (1). 

GRUPOS CONTROL 

I II 
Escolares de lengua fami Escolares de lengua fami-
liar catalana. Enseñanza liar castellana. Enseñan-
en castellano. za en castellano. 

Riqueza exp~esiva s 
1 qj Expres ión ora l . 
' ~ z Interferencias NS 

cd <"-1 
1 

+> H 
¡ ni O;r:-t ogra fi a (.) <:¡j 
1 Expresión escrita Composición ~ 8 
1 ro ~ Prueba "cloze " 1 

•rl (]) <:¡j 
1 r-l: ~ 

·rl o 
i s .i:: 

ctl •rf 

' 'H r--1 Lectura comprensiva 
·rl 

1 qj ,n 

: ~ qj 
~ l)l Riqueza expresiva NS NS t ~ fü o 

Expresión oral 1~ z 
(D (]) Interferencia NS "d m ~ 

) 

m~ H 
Ortografia t (]) NS 

~ H 
) qj Expresión escr ita Composición NS 

7J Pi! , Prueba "clozen NS ' (.) 8 
) m 

Pi! rn 
<"-1 
o Lectura compr ensiva NS 

(1) s~ diferencia significativa 
N.S. : diferencia no signif icativa. --l 

• 
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5•- CONCLUSIONES. 

1.- Los escolares catalanes del grupo experimental que siguen el progra

ma bilin~a no son significativa.mente inferiores a los escolares cas 

tellanos dP-1 grupo control en ninguno de los automatismos medidos re 

feridos al idioma castellano. 

El procentaje dfl niveles de fracaso de los primeros ,3n cada uno de -

los factores medidos (ortografia9 lectura comprensiva, prueba cloze9 
etc.) es similar al de estos Últimos y no supera, en ningÚn caso 9 el 

porc8ntaje normal de escolaras que presentan dificultades al aprender 

los mecanismos de lectura y escritura en su propia lengua familiar. 

Los fracasos de los escolares catalanes en la segunda lengua seco

rresponden9 en la mayo~ia de los casos, con fracasos en su propia -

lengua familiar. Independi(mtemente de lo más o menos acertada q_ue 

haya estado la planificación de la experiencia y del esfuerzo y me

dios puestos on c0nseguir estos objetivos, creo q_ue hay dos factores 

importantes que explican estos resultados. 

Uno es el grado de conocimiento q_ue los :'Jscolares , catalanes tenian 

de la segunda lengua al comienzo de la experiencia, q_ue se debe pre

cisamente a este contacto sistemático y diario con la misma, ya sea 

a través de los medios de comunicacion 9 ya sea a través de contactos 

con castellano parlantes. 

Otro es el alto grado de transferencia en el aprendizaje de los mee~ 

nismos de lectura y escritura de la segunda lengua, una vez dominados 

esos ineoanismos en la lengua familiarº La elevada correspondencia en

tre fonema-grafema en castellano facilita el rápido aprendizaje de la 

lectura y escritura en esta lengua una vez se tiene de ella un conocí 

miento suficiente a nivel oral. 

2.- Los escolares cata.lanas q_ue siguen el programa bilingÜe poseen en su 

propi~ lAngua unos recursos expresivos más ricos que aquéllos escolares 

catalanes que,desde un principio, participan en la enseñanza ~omolingüe 

en castellano. TU número de inte~ferencias que cometen es también m~ 

nor. Este resultado está en cierto modo influenciado por el ambiente 

fdllliliar pues es probable que los padres de los primeros tengan una 

actitud más positiva de cara a su propia lengua ya q_ue aor;iptan y de

sean que sus hijos aprP-ndan en catalánº 
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Como es obvio, los primeros acaban el tercer año de la experiencia sa 

biendo leer y escribir en su propia lengua, cosa que es probable que 

nunca sepan hacer9 al menos en lo que se refiere a la escritura, los 

segundos. 

También los escolares que participan en el programa bilingÜe tienen -

la posibilidad de conocer su propia cultura para participar en un fu

turo en ella9 a los otros se les resta9 evidentemente,bastantes posi

bilidades de auténtica participación cultural. 

3.- Los factores que pueden conducir a resultados desfavorables en la se

gunda langua generalmr,mte se deben, y esto no lo deducimos de los re

sultados 8Xperimentales 9 a una actitud, familiar y de la escuela, de 

rechazo más o menos consciente que puede limitar el nÚmero de contac

tos con la misma. 

Otro factor podria ser una ausencia natural de contactos con el caste 

llano debida a razones geográficas de aislamiento o la falta de acce

so a los normales medios de comunicación. Es muy raro, no obstante, -

que aparezcan escolares afecta.dos po.r esta S$gunda circunstancia¡; de 

hacho en nuest:ra expel'."iencia no nos hemos ancontrado con estos casos 

extremos ya que los tests de c0nocimi0nto de la segunda lengua que se 

aplican al inicio de la misma indican que todos tienen contactos con 

el castellano. 

4.- Respecto a la planificación de objetivos generales a conseguir consi

dero que éstos ya se logran en el tercer año y 9 por tanto, en este ITJ.2 

mento, la mayoría de escolares ca.talanes tienen suficientes recursos 

como para funcionar en castellano. Creo que a partir del tercer año se P2. 

dria.n enseñar los diversos contenidos sin tener en cuenta qué lengua 

se va a utilizar respetando9 como es lÓgico, en cada lengua aquellos 

contenidos que hagan referencia a su propio medio cultural. Esto exi 

giria por parte del profesor un esfuerzo de introducción de lexico 

especifico sobre todo en aquellos contenidos que siempre se han dado 

en la misma lengua (v.gr.i matemáticas). 

5.- Bl orden qua se sigue en la presentación de los mecanismos en la se 

gunda lengua creo que es el lÓgico. No obstante 1 el objAtivo primo.!: 

dial en este aspecto en el primer año deberia ser más la expresión 

que la comprensión. 
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El castellano que saben los escolares al inicio de la etapa escolar 

es bastante aceptable en el nivel cornprensiÓn 7 suficiente en cuanto 

a dominio de léxico pero pobre en expresión con frecuentes interfere_g 

ciasen la misma. Como el conocimiento que tienen de la misma puede 

ser poco homog~neo, deberia procurarse en este primer año el aumentar 

las situaciones de expresión en aquellos escolares que más lo necesi

tan • 

• 
Por lo que se refié:re al distanciamiento l.a introducción de los dife-

rentes automatismos en la segunda lengua cr8o que está supeditado al 

conocimiento que de la misma tengan los escolares. 

De todas formas, por lo que vamos viendo 9 quizá podria pensarse 9 por 

las razones expuestds al explicar la planificación de la experiencia~ 

en una introducción más temprana de la lectura y escritura. 

6- Con todo lo expuesto creo que no quedan agotadas, ni muohisimo menos, 

las posibilidades da estudio que ofrece la experiencia1 quedan otros 

asp~ctos por ver. 

Deberá tenerse 9 por ejemplo, mas información acerca de las actitudes 

familiares. 

Los aspectos investigados han quedado muy circunscritos a mecanis-

mos de lectura, escritura y expresión oral . Pueden considerarse otros 

factores (comprP-nsiÓn de información verbal dada a través de diferen

tes contenidos, estudio de otras situaciones de expresión, etc.). 

Seria intGresante también hacer un estudio de las dificultades que 

pued~n tener los escolares catalanes que participan en el programa -

monolingÜe en castellano. 

7-- FinalmBnte,creo que deberia p~nsarse también en una experienciade bi

lingÜismo en la que desde un principio participaran escolares de una 

y otra lengua. Esta presentaria matices nuevos que son nP-cesarios co

nocer dada la situación de bilingÜismo en la que estarnos. Es eviden

te que estos tres años de trabajo aportarian también soluciones a la 

misma. 

6.- PROBLEMAS QUE SE PLANTEAN. 

Las principales dificultades que encuentra la experiencia a lo largo de su 



do suficiente 9 de otra de la escasez de materiales y de otra de la f alta de 

un auténtico equipo de coordinación y supervisión. 

El profesorado se enfrenta con una exper iencia nueva que rompe l os mol des de 

un quehacer habitual, Necesita no solo conocer bien las lenguas en l as que 

enseña, sino t ambi én estar preparado en modernas t écnicas de enseñanza de 

las lenguas y en los problemas especificas que le van a plantear l os e scola

res que participan en la experiencia. Sin llegar a una situación de f ormación 

Óptima, podemos decir que se ha intentado, mediante cursos dados por diferen

tes especialistas y reuniones de los profesor es para intercambia r exper i encia 

Y estudiar en común p r ocedimientos, que la preparación de éstos les permita -

hacer frente a l a experiencia con la suf iciente garantia. 

Otro problema9 qui zás más acuciante respecto al profes orado, e s el de la d ot.f!: 

ciÓn, Las e scuelas estatales que participan en la expAriencia est án fal tas de 

maestros que sepan el ca t~lán. A medida ~ue avanzamos en la mi sma el nÚmero 

de los que se necesitan es cada va z may or. En l a s e s cuelas privadas no pasa -

tanto esta di f icultad por la posibilidad ~ue tienen de elegir a su propio equi 

po docente. Pero t anto en una como en ot r as , es un problema el en cont rar maes

tros previamente prepar ados para i mpa r tir la enseñanza en catalán porque l a m~ 

yoria de los que tienen est a lengua familiar, no la han apr endido en l a escue

la y s olo unos pocos poseen de ella un conocimi 8nt o e scrito. 

Hay también esca se z de materiales t anto en lo que se refiere a en señanza como 

a los e s t udios l i ~g1.Íisticos necesarios aplica bles a ella. En este sentido , mu 

cho se ha r eal izado per o mucho queda todavia por hacer. (1 ) . 

Como Última di fi cult ad s eñalamos que ser i a de sea1Jle un aut énti co equipo de -

fo Tinaci0n, coordinac ión y supervisión. Pero por l a fal ta de medi os económi cos 

solo es posible contar con personal pr eparado, s obr e todo en el primer aspec

to, de f orma e sporádica . 

(1) Ver en págo24 "Los materiales de enseñanza:: . 
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FRECUENCIA DEL BILINGUISMO PREESCOLAR 

La planificación de la experiencia asi como los resultados experimentales -

que se van consiguiendo deben explicarse también en función del conocimien-

to que de la segunda lengua tienen los escolares catalanes en el momento de 

iniciar la Educación General Básica. 

A todos aquéllos que van a participar en el programa bilingue se les aplica 

normalmente 9 al comienzo del curso escolar 9 un test de castellano con objeto 

de fijar los niveles de conocimiento de esta lengua y señalar unos objetivos 

acordes con ellos. 

Bste test. mide los siguientes aspectosg 

a) "comprsnsiÓn de instrucciones 11
• 

b) "vocabulariot1 . Es una muestra del léxico básico que utilizan los esca 

lares de lengua familiar castellana a esa edad. 

c) expresión oral. 

De la aplicación de la prueba a 110 niños de cinco escuelasg (tres situadas en 

Barcelona y dos en su provincia), q_ue participan en la ex:periencia9 se obtienen 

los siguientes resultados: 

1.- comprensión de instrucciones~ Un 98 % de los escolares resuelven co 

rrectamente todos los items del test. Un 2 % comprenden más de la mitad de 

las instrucciones. 

2.- Vocabulario.- Un 58 % son capaces de utilizar el léxico básico pr_2 

pio de un escolar castellano de su edad. Un 33 % conocen entre un 50 % y un 

80 % del mismo. El 9 % de escolar es no llegan a dominar el 50 % del mismo. 

3.- Expresión oral i Por lo que .i:-especta a esta prueba resulta un poco 

dificil dar por centajes ya que por t :ratarse de producción or al ante un esti 

mulo (presentación de una l~ina sobre la que el niño tiene que hablar) 9 ad 

mite una gama amplia de posibilidades. Podemos decir 9 en lineas generales 9 

que un 24 % de est os escolares desempeñan como lo haria un escolar castell-ª 

no de su edad. Un 47 % de alguna manera se hac(~n c-mt r,,nder aunque sus recur

sos expresivos son pobres y un 29 % :fr acasan ant e la prueba. 
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Una ca.racteri stica importante del lenguaje de los escolares ca.talanes al ha

blar en castellano es la presencia de interferencias. Un 30 % aproximada.men

te de las frases que dicen son amalgamas (1 )º 

Como · v.emos 9 todos los escolares c1talanes tienen algÚn conocimiento de la 

segunda lengua y es relativa.mente bajo el porcentaje de los que fracasan en 

cada una de las pruebas. 

Todos tienen un nivel más que suficiente de comprensión, la mayoria pueden 

utilizar un vocabulario básico en castellano y algunos incluso pueden ex

presarse correctamente en este idioma.. 

Sin pretender considerar estos datos como muestra representativa de lapo

blación escolar catalana de esta edad oreemos, no obstante, que son bastan

te sintomáticos. A la influencia de los medios de comunicación (radio, TV? 

y cine) QUe funcionan casi totalmente en castellano se debe, en gran parte 9 

el conocimiento QUe los catalanes tienen de la s0gunda lengua. 

(1) Inclusión en una frase de términos pertenecientes a su lengua familiar 9 . 
- • - -- - ..L. ~ - - ., - - ~ -- ...L - - ...L _! - -



LOS MATERIALES PARA LA ENSEJJU"\J"ZA EN CATALAN. 

Al hablar de materiales debemos distinguir entre aq_uéllos que se utilizan co 

mo medio e instrumento para enseñar las lenguas y en las lenguas (libros de 

Íectura, contenidos escolares, material audiovisual, etc.) y los estudios 

lingÜisticos realizados con finalidad didáctica (análisis contrastativo en

tre lenguas, estudios de vocabulario 9 estudio d·1 gradación y presentación de 

material lingÜistico). 

Por lo q_ue se refiere al primer aspecto es evidente que se ha realizado un -

esfuP.rzo notable aunque muy poco equilibrado. 

En la guia 11Materials publícats aptes pera l'ensenyament 11 (1) aparece una 

presentación casi exhaustiva de los ma.te:r-ial0s actualm,;mte existentes para 

la enseñanza en c¿talán. 

Al analizar la miema veremos q_ue unas diez colecciones de textos destinaclos 

a desarr-:ülar el conocimiento de la lengua y la lectura permiten trabajar -

adecuadamente una de las áreas d0 expresión (lenguaje) desde el nivel pree.@_ 

colar hasta el final de la primera etapa de educación general básica (de los 

4 a los 10 años). 

Once colecciones consideradas como area de experiencia 7 son en realidad li

bros de lectura y solo una de él las permite trabajar unos pocos contenidos 

propios de la misma adecuados a esta primera etapa. 

Por lo ~ue respActa a la segunda etapa de educación general b~sica (de 11 

a 14 años) 
7 

solo se disp'one de libros de lectura y alguna colección de li

bros de lenguaje y gramática. 

> 

A la escasez de material adecuado para trabajar las areas de experiencia 

en la educación general básica 9 se une la falta de textos para la ense-

(1) Omnium Cultural 7 separata del Butlleti interior informatiu 2 (octubre 

1972)0 



ñanza de la segunda de las áreas fundamentales de expresión (matemáticas).(í). 

El esfuerzo realizado en pocos años por la industria editorial es considera

ble pero, lo volv,~mos a repetir, poco equilibrado y todavia no suficiente si 

se plantea la posibilidad de enseñanza en catalán 

Esto se explica por el hecho de que hoy por hoy el catalán solo se enseña ca 

mo asignatura y las exp8riencias de enseñanza en esta lengua no pasan de ser 

ensayos reducidos. 

No obstante la escasez de material apuntada en algunos sentidos es algo que 

se puede superar con cierta facilidad, ya que el sector editorial está tra•

bajando en esta linea y parece que está próxima la aparición de contenidos 

escolares (áreas de experiencia y matemáticas) en catalán. 

También poseamos estudios lingÜisticos aplicables a la enseñanza. En este 

sentido el grupo de trabajo de la 11Assesoria de Didactica del Catala.11
9 en 

colaboraci;n también con el ICE de la Universidad Autónoma de Barcelona1ha 

conseguido unos resultados que están en la linea de actuales investigacio

nes y que se ofrecen como instrumentos de gran ayuda a la hora de enseñar 

las lenguas. ~stos trabajos (2) comprenden programación de objetivos a col! 

seguir en la propia lengua, análisis contrastativos entre catalán y caste

llano y estudio de material léxico para su posterior gradación y presenta

ción (vocabularios básicos, etcº). 

( 1 ) Para el desarrollo de la experiencia de bilingÜismo, el ICE ha adaptado 
del español al catalán un n1m1ero de áreas de experiencia y las Ma~emátá_ 
cas correspondientes a los niveles de la primera etapa de educacion ge
neral bii.sica. 

Ver bibliogTafiao 



Es~uema de los factores a tener en cuenta para la el~boraci6n de un programa 
de educación bilingúe. 

1.- Estudio de necedidades 

1.1- l'Ium.er.o Y situación de los niños que hablan una lengua y otra 

26. 

1.2. - Conocimient o de la competencia lingÜistioa de los niños (frecuencia 

del bilingÜismo preescolar9 etc. ) 

1.3.- Conocimiento de la actitud familiar 

1.4.- Determinación d0 la participación 

2.- Determinación de dos objetivos a conseguir 

2.1.- Objetivo general Alternativasi niños bilingÜes capaces de participar 

en las dos culturas, niños capaces de dominar Únicamente la segunda 

lengua sin tener en cuenta la cultur a, etc ••• • ~ niños que deberán i~ 

corporarse rápidamente a la cultura que representa la segunda lengua. 

2.2.- Objetivos a cinco años vista 

2.2. 1.- Programa de instrucción 

2.2.2.- Lengua dominante 

Comprender 

Hablar 

Leer 

Escribir 

2. 2.3.- Segunda lengua 

C•,mprender 

Hablar 

"Sscribir 

2.2. 4.- Cultura 

De la lengua dominante 

De l a segunda lengua 

3.- 0:r>ganizaciÓn de clases Alte:rnativas. 

Alumnos separados se~n las lenguas d0minantes 

Alumnos separados durante los primeros cursos y mezclados posterior 

manteo 
~ 

Alumnos separados segun sus lenguas dominantes pero que participan 

desde un principio en algunas horas en actividades comunes 

Alumnos de l enguas dominantes distintas formando parte desde un prin~!. 

pio de la misma cla se 

Alumnos separados se~n el C•'Jnocimiento que tengan de la segunda len

m1R (nivel I . nivel II v nivel III ) 



4.- Distribución del tiempo Alternativa. 

Instrucción basada en la lengua dominante del niño 

Programa acelerado en la segunda lengua 

Igual tiempo para ambas lenguas 

Otras posibilidades 

5.- Introducción de los automatismos 

5o1.- Ord2n~ En la lengua dominante 

En la segunda li:mgua 

5 - 2º- Distanciamientog presentación del material 

En la lengua dominante 

En la s0gunda lengua 

6.- GradaciÓnz presentación del material 

1.- Contenidos 

7 .1 .- A través de la lengua dominante 
,.. 

7. 2. - A traves de la segunda lengua 

8.- Adq_uisiciÓn. Adaptación y desarrollo de materiales (para los alumnos 

y profesores) 

8.1.- Lengua dominante 

Búsqueda de materiales existentes 

Selección de materiales adaptables 

Determinación de necesidades para materiales que no existen Desarro

llo de nuevos mdteriales 

8.2.- Segunda lengua 

9.- El profesorado 

9.1.- Selección 

9. 2.- Formación 

9.3.- Participación (formación de equipos, determinación de actuación de 

cada profeso.r) 

10.- Participación de los padres y la comunidad 

10.1.- Información 

10.2.- Participación 

11.- Supervisión. Coordinación y Evaluación 





28. 

TABLAS DE RESULT.A])OS 



EXPRESION ORAL EN CATALAN 

Grupo experimental Grupo control I 

Total Palabras Interferencias Total Palabras Interferencias 
palabras distintas palabras distintas 

48 30 2 25 20 3 
40 30 2 16 14 o 
34 26 o 76 50 1 
50 31 1 69 35 1 
36 24 1 28 17 2 
12 10 o 34 20 1 
43 34 1 25 15 1 
29 17 o 30 20 o 
28 15 1 63 25 2 
22 10 2 88 20 o 
38 22 o 30 17 o 
62 27 2 41 25 1 

24 13 1 27 17 o 
78 41 o 38 20 2 

24 16 o 27 16 o 
38 24 o 24 1 3 o 
37 22 o 31 13 2 

24 16 o 27 1 3 2 

21 ' 1 3 o 32 21 o 
35 18 o 46 34 o 
51 34 o 91 47 3 
86 40 o 68 32 1 

32 18 1 46 28 2 

48 32 o 39 20 1 

96 45 o 29 19 o 
30 19 1 47 26 o 

,13 54 o 104 53 1 

89 57 1 90 42 2 
57 43 o 119 45 4 
59 34 o 49 24 1 

91 51 o 61 32 1 

74 41 o 57 34 2 
71 27 o 26 13 o 



Grupo experimental 

Riqueza expresiva 

21 
34 
30 
22 
33 
34 
24 
36 
43 
43 
34 
39 
34 
33 
22 
20 
15 
25 
23 
18 
32 
23 
27 
25 
23 
20 
33 
31 
31 
28 
21 
36 
30 

EXPRESION ORAL EN CAT.AL.AN 

Grupo control I 

Riqueza expresiva 

35 
36 
29 
29 
22 
25 
27 
37 
32 
24 
29 
34 
18 
26 
25 
22 
15 
22 
2'7 
23 
22 
21 
18 
16 
17 
26 

214 
25 
40 
29 
22 
24 
21 

30. 
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EXPRESION ORAL EN CASTELLANO 

Grupo experimentaJ. Grupo control I 

Total Palabras IntArf0rencias Total Palabras Interferencias 
palabras distintas pa.ld.bras distintas 

78 40 o 193 77 1 
71 33 2 87 42 o 
90 39 o 140 64 o 

109 51 o 123 49 o 
230 81 o 134 67 o 
155 61 1 93 46 o 
145 63 o 103 44 o 
184 85 o 85 

11 o 
100 49 o 82 o 
1 34 68 o 67 28 o 
140 65 o 58 35 o 
74 38 o 87 41 o 

100 58 o 73 30 
1 

70 46 o 109 38 o 29 27 o 81 36 
28 15 1 98 37 1 

o 
22 10 2 92 31 

2 
38 22 o 81 38 1 6.2 27 2 71 74 o 
24 13 1 67 31 o 
78 41 o 77 34 

1 
24 16 o 116 43 1 
38 24 o 67 25 o 
37 22 o 75 30 o 
24 16 o 49 27 o 
21 13 o 74 31 o 64 29 2 120 45 o 
84 32 1 68 34 

3 
78 28 o 103 43 

1 
102 44 3 91 40 2 
84 26 5 69 32 o 
90 38 1 85 42 o 
84 31 5 52 27 o 
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EXPRESION ORAL EN CASTELLANO 

Grupo experimental Grupo control II 

Riqueza expresiva Riqueza expresiva 

32 28 35 34 
28 30 31 23 
28 29 37 34 
34 33 31 36 
37 44 32 28 
46 32 32 24 
36 32 39 30 
44 35 
43 30 
41 32 
38 33 
31 32 
40 30 
38 30 
38 28 
40 41 
38 33 
29 31 
37 36 
30 37 
36 36 
39 31 
32 31 
45 35 
40 27 
35 31 
39 30 
34 35 
28 29 
22 40 
27 35 
33 35 
40 30 
26 36 
30 29 
38 33 
34 24 
24 36 
26 37 
34 28 
27 32 
36 32 
26 15 
28 30 
24 32 
18 36 
26 31 
21 27 
27 25 
9 26 

29 35 
32 35 
33 33 



EXPRESION ORAL EN CASTELLANO 

Grupo experimental 

Riqueza expresiva 

32 
28 
28 
24 
37 
46 
36 
44 
43 
41 
38 
31 
40 
38 
38 
28 
22 
27 
33 
40 
26 
30 
38 
34 
24 
26 
34 
25 
24 
22 
30 
20 
28 
24 

Grupo control I 

Riqueza expresiva 

39 
30 
37 
31 
40 
33 
30 
33 
34 
25 
32 
30 
24 
25 
33 
25 
22 
15 
22 
27 
23 
22 
21 
18 
16 
17 
26 
28 
28 
30 
29 
27 
32 
26 

33,. 



Grupo experimental 

NÚmero errores 

3 
1 
4 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
7 
1 
2 
2 
5 
1 
5 
1 
5 
o 
3 
2 
1 
3 
4 
1 
2 
1 
o 
3 

10 
8 
4 

15 
11 
10 

3 
6 

11 
4 
5 

39 
7 
9 
9 

18 
5 

15 
16 
15 
11 

6 
44 

21 
3 
2 

14 
19 

8 
9 

20 
22 
33 
37 
34 
Zl 
44 
16 
12 
21 
14 
20 
14 
1 3 

6 

ORTOGRAFI.A EN CASTELLANO 

Grupo control II 

NÚmero errores 

3 
2 
1 
2 
4 
2 
o 
4 
3 
2 
o 
1 
1 
5 
2 
6 
3 
5 
5 
3 
o 
1 
2 
5 
2 
o 
6 
7 
2 
4 
1 
17 
13 

7 
9 
5 

11 

7 
6 

25 
11 

6 
5 

14 
16 

4 
21 
24 
45 
7 

12 
11 

22 
1 3 

4 
46 
14 
1 3 

9 
39 
10 

9 
7 

11 
8 

10 
5 
6 
6 

11 
4 
2 

12 
7 
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EXPRESION ESCRITA EN CASTELLANO 

Grupo experimental Grupo control II 

Total NÚmero Total NÚmero Total NÚmero Total NÚmero 
palabras errores palabras errores palabras errores palabras errores 

13 1 43 4 30 2 56 3 
24 2 19 5 36 o 62 3 
24 o 44 4 40 o 27 5 
32 2 48 3 38 o 62 6 
11 1 26 7 34 1 1 3 5 
22 3 42 5 50 o 17 8 
27 3 21 6 51 o 31 8 
57 2 10 5 53 3 46 2 
7 1 14 o 43 1 21 3 

15 1 22 5 30 2 43 8 
10 1 28 6 51 1 35 5 
44 3 28 7 33 1 53 1 
22 o 20 2 37 2 55 4 
35 3 34 7 32 3 56 4 
18 3 12 o 40 2 43 1 

24 1 12 2 35 4 53 6 
29 2 26 o 36 3 54 4 
19 o 21 3 22 3 66 4 
47 1 37 1 34 3 40 1 
33 1 33 1 29 1 59 2 
10 o 22 1 19 o 42 4 

o 60 5 32 1 51 1 
24 49 3 41 o 
20 1 

28 o 43 6 
44 3 67 1 59 4 19 o 

47 2 
35 o 

50 1 60 o 
16 o 40 5 

55 2 47 1 
44 1 

41 5 38 2 25 o 
14 6 23 1 
35 5 34 5 36 3 27 3 51 1 

43 2 21 1 
24 3 55 4 28 2 70 6 
42 4 31 2 
28 6 

55 2 
34 5 54 5 32 o 40 5 16 1 

17 2 
45 o 56 3 
33 5 62 5 21 4 



36. 

PRUEBA "CLOZE 

Grupo experimental Grupo contr ol II 

Aciertos Aci er tos 

9 8 1 8 
1 8 8 1 

10 1 10 10 
9 2 10 1 

10 3 10 10 
1 4 8 3 
9 9 9 6 
9 8 8 10 

10 8 9 9 
1 3 6 9 

10 4 9 8 
10 6 8 8 

9 5 9 6 
10 1 9 8 

7 4 8 7 
8 6 7 8 
8 5 9 9 

10 8 
8 9 
8 7 
8 9 
8 9 
9 9 
9 8 
8 10 
8 9 
9 8 
9 8 
9 9 
6 10 
9 9 
8 6 
8 7 
8 1 
9 9 
9 9 
9 8 
7 7 
8 9 
9 9 
3 5 
1 8 
7 7 
6 4 
5 7 
8 3 
9 6 
7 5 
7 8 
6 4 
7 o 
5 10 

7 9 



LECTURA COMPRENSIVA EN CASTELLANO 

Grupo experim~ntal 

Aciertos 

8 
8 
7 
8 
7 
8 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
5 
7 
8 
8 
8 
7 
7 
8 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
5 
7 

6 
8 
8 
5 
5 
5 
5 
7 
6 
7 
8 
6 
3 
6 
6 
8 

Grupo control II 

Aciertos 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
6 
8 
8 
7 
8 
8 
7 
7 
8 
4 
8 
8 
2 
5 
8 
7 
8 
8 
7 
7 
7 
8 
5 
7 

7 
5 
4 
7 
6 
8 
1 
7 
7 
7 
5 
8 
8 
8 
8 
7 



38. 

PRUEBAS EN CASTELLANO 

EXPRESION ORALg 

Esta prueba ha consistido en la presentación al escolar de una lámina sobre 

la que ha tenido que hablar libremente. 

DICTADO: 

Hoy es el cumpleaños de mi hermano. El niño oambiÓ9 un juguete por un lápiz. 

Mí madre lavaba la ropa con jabón. Se puso las gafas para escribir. La gante 

empezaba a marcharse. La vaca nos da leche. Vino una mujer gitana. A mi pe

rro le gustan los churros. El sábado llamé a Juan. Un amigo mio tenia un re

loj de oro. Rompió la olla de la cocina. Estuve detrás de la ventana todo el 

rato. 

El soldado también se fue a la guarra. 

C OMPOSI CI 0N: 

Instruccionesg Explica po:r escrito d,;nde pasas las vacaciones 7 que es lo que 

haces en ellas y qué te gustarla hacer. 

COMPLETAR LAS SIGUIENTES :F'RASES~ 

1.- Nosot r os• • •• • ••• • • • pelota. 

2.- Ayer•••• ••• ••• • un libro en el kiosco. 

3.- En la habitación duerme mi amigo hay muchos libros. 

4 . - Por las tardes mi madre ••••••••••• espera en la puerta del colegio. 

5-- Los hombres salen a la mar o•• • oo • • ••• la mañana,. 

6.- Pedro le pidiÓ un duro a su padre. Este S0oooooDoD••• diÓ:¡ 

1.- Este hombre pesca 0110000000•• el r{o. 

8.- Después de jugar, los futbolistas estii.n OGDOODOOOO ♦ 

9.- !Juan, tu madre te • •·•••• • •• • llamando! 

1 n __ 



LECTURA COMPRENSIVA: 

Habia una vez un rey que estaba muy enfe-rmo. 

Sus dos hijos estaban muy tristes. 

Solamente un remedio podia curarlo. Se llamaba el agua de la vida. 

Si la babia se curaría paro era muy dificil encontrarla. 

39., 

Salió el hijo mayor a buscarla. Después de muchos dias de camino regresó a 

casa sin poder 8ncontrarla. 

Salió luego el hijo menor a buscarla. Después da muchos dias de camino viÓ 

un castillo y entr o en é1. 

En los jardines del castillo encontro una fuente. 

Al lado de ella habia un enano que le dijo: El agua que mana de esta fuente 

es el agua de la vida. 

El hijo menor ll0nó una cantimplora de agua y regresó a su casa . 

DiÓ de beber el agua a su padre y éste se cur ó. 

PREGUNTAS: 

1 . - ¿Quién estaba enfermo? 

2. - ¿Cuántos hijos tenia el rey? 

3. - ¿CÓmo se llamaba el remedio? 

4 . - ¿Quién fue el primero que saliÓ a buscar el agua? 

5. - ¿Quién encontró el agua de la vida? 

6. - En qué parte del castillo estaba la fuente? 

7 . - ¿,~é le dij o el enano al hijo menor? 

8. - ¿Por ~ué se curó el r ey? 



40. 

PRUEBAS EN CATALAN 

EXPRESSIO ORAL: 

Esta prueba ha consistido en la presentación al escolar de una lámina sobre 

la que ha tenido que hablar libremente. 

DICTAT: 

La noia té una olla. Aquesta guitarra sembla molt nova. Com més va, la nena 

es más amiga del gos. El maquinista posa el tren en marxa. Joan· escriu una 

carta a un company que viu lluny. L'ocell néix per volar. Dintre d'una set 

mana escoltarém a Pare canta~. Veig a la nena al mig de la plaga. El Pau -

caminava po~tant una pedra g~ossa. La Maria ha fet un dibuix. Les rosea del 

ger-ro son boniques. :raenjo gelats de ci:rera. La girafa ja está bona. El gat 

juga a.rob les formigues. La mare embolica els dol 9os. 

COMPOSICIO: 

Instrucciones: Explica per escrit com son els jocs i joguines que més t 1agra 

den. 

COMPLETAR LES SEGUENTS FRASES: 

1.- Fa molt de temps ••••·····•• el pare es lluny. 

2.- No us he dit que no••••••••• •• havia res a fer? 

3. - Ahir el pare ens • •• ••••••·• a la porta del co2legi. 

mol tes can9ons. 

5.- El meu amic no pot llagir ••••••••••• ulleres. 

6.- Dos alumnas van fer tarda escala. El professor ••·•••·•••· va renyar. 

1.- Aquestes nenes••••·•·• ·•• a pilota. 

8.- El meu a.mio• ••••••• ••• diu Joan. 

9.- La senyora havia d 1ana~ al cine••••••••••• el seu marit. 

10.- No menjo oireres ••••••••••• no m.'.ag:raden. 
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LECTURA COMPRENSIVA: 

Brillant 2 el tren que va salvar una vaca. 

Brillantes a l'estació, avui fara el seu primer viatge. 

Quan el cap d'estació toca el xiulat, el maquinista posa el tren en marxa. 

Brillant comen9a a correr. 

Ja fa estona que corre; sembla que la via no s 1acabi mai. 

En un revol de la via Brillant veu una vaca. 

Aixi que es veu sobre la vaca, no s'hi pansa gensoo• 

Salta i amb el seu salt la maquina i el primer vago han descarrilat 

Si el tren no descarrila, si el tren li passa par sobre, s'hauria mort la 

vaca. 

Després de l'accident els mecanics han arreglat Brillant i torna a ser un bon 

tren. 

A partir d 1 ara tots li diran8 "Brillant, el tren que va saJ.var la vaca''• 

De tant content, Brillant sembla mes bonic que mai. 

PREGUI'J'TE S g 

1.- Qué és Brillant? 

2.- Qué toca el cap d'estació quan el maquinista posa el tren en marxa? 

3.- 0n estava la vaca? 

4-- Qué fa Brillant quan es veu sobre la vaca? 

5.- Quinas parts del tren descar~ilen? 

6.- Qué haguas passat si el t~en no descarrila? 

7.- Qui arregla el tren després de l'accident? 

8.- Com li diran al tren a partir d ' ara? 
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B I B L I O G R A F I A 

Análisis contrastativo de las lenguas con aplicación a la enseñanza. 

A.~.~. (Assessoria de Didactica del Catala). Jon~rnes i sons del voca

bulari basic catala que son diferencials respecte al castella~ 

Es un estudio de las diferencias de estructura fonológica en
tre el catalán y el castellano que aparecen en el vocabulario 
básico catalán. Es un instrumento para la enseñanza del cata
lina los castellano-parlantes. Las caraoteristioas fonológi
cas diferenciales se agrupan de acuerdo con los criterios "di 
ficultad" (experimentada en alumnos procedentes del sur de la 
peninsula) 7 ''importancia'' ( segÚn constituyan o no oposiciones 
fundamentales en catalán) y " frecuencia 11 (segÚn la cantidad 
de palabras básicas a las que afectan). 

BATLLE 7 Esperan9a y otros. El catala i el castella basics comparats. 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. 

Este trabajo es parte de una investigación en curso de desa
r~ollo ~ue abarcará todo el vocabulario básico infantil cata 
lan si bien, de momento, solo comprende a los sustantivos. 
Pretende estudia~ los aspectos diferenciales del catalán y 
castellano reducid,Js a aquel universo léxico para establecer 
una programación de la lenE5'Ua que abarque de los 2-11 años. 
Consta de "fichas comparativas" que contienen las difer encias 
de campo semántico ( significados·L de un 11vocabulario básico 
con indicación de barba,..ismos en cata1áni1 y de una "programa 
ciÓn de dificultades" . -

~ interferéncies catala-castellaº Orientacions didactiques 

I . Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. 

Esta investigación parte también del vocabulario usual infan 
til catalán-castellano. Descubre las interferencias más comE._ 
nes nacidas del contacto entre las dos lenguas. Expone las -
sugerencias y formas de trabajo experimentadas por otros ~ae..§_ 
tros con objeto de corregirlas y establece una programacion -
de las mismas ~ue va desde.la etapa preascolar al tercer ni
vel de educacion general basica. 
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BOZZINI, George Robert.. Language teaohing in the bilin¡fülal oommunity. 

A tripolar contrastive analysis of the sounds systems of english, 

catala.n and spa.nish for the purpose of teaching english to bili!1.. 

gual speakers of catala.n and spanish. University Microfilms, -

A. Xeroc Company, linn Arbor, Miohiga.n, 1973. 

Este trabajo compara los sonidos segmentales de las tres lenguas -

entre sí. Establece, a continuaci6n una jerarquía de dificultad de 

los problemas fonol6gicos con que se enfrenta el bilingüe catalán

español que aprende el inglés. 

- Otros estudios contrastativos. 

AGOLINO, SANTO C. Un análisis contrastativo de los fonemas segmentales de 

las lenguas castellana y catalana. Master of Science thesis, Gero-

getown University, 1966. 

BA.DIA I M;illGARIT, A. Fisiogn6mioa comparada de las lenguas catalana y cas

tel lana. "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcel2, 

na". Barcelona, 1955. 

ENTWISTLE, WILLIAM, J. The Spanish Language, together with Portuguesa, Ca
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I.- Documentos y trabajos ciclostilados en el año 1.971. 

Documento nQ 1.- M. Siguán, E. Valentí, M. Freixa - Septiembre 1.971. 

"Algunos datos estadísticos sobre el alumnado de bachi

ller en Barcelona". 

Documento n9 2.- Juan Estruch - Septiembre 1.971. 
"El coste familiar de la. Educación". Primer Informe. 

Documento no 3.- Adalberto Fernández - Septiembre 1.971. 
"La enseñanza individualizada en la E.G.B. 11

• Primer In

forme. 

Documento no 4.- Jaime Se.rramona - Septiembre 1.971. 

"Pedagogía Institucional". Primer Informe . 

Documento n 2 5.- Maria Forns - Septiembre 1.971. 

"Pruebas para medir el conocimiento de una lengua". I. 

Documento n2 6.- María Pla - Septiembre 1.971. 
"Pruebas pera medir el conocimiento de una lengua". II. 

Documento n2 7.- Montserrat F'reixa - Septiembre 1.971. 
"El condicionamiento social del.as aptitudes intelectua 

les y su influencia sobre el rendimiento escolar". Pri

mer Informe. 

Documento no 8.- Fernando de Cea, Francisco Arteaga - Septiembre 1.971. 
"Informe sobre 511 experimental en E. G. B. 11

• 

Documento nº 9.- Septiembre 1.971 . 
"Informe de las actividades del I. C. E. de la Universi

da.d de Barcelona., Curso 1970-71". 

II.- Documentos y trabajos ciclostilados en el curso 1971-72 

Documento A-10.- Pedro Batallé - Diciembre 1971. 

"Estadísticas Educa.ti vas". Primer Informe. 

Documento A-11.- Juan Estruch- Diciembre 1.971. 

"El coste fa.miliar de la Educación". Segundo Informe. 





II. 

Document.o A-12.- Jaime sa.r~amona ~ Diciembre 1.971. 

"Ensayo de Pedagogia Insti-tu-0~,., .... $iPgu~ IA:t'o.rm.e. 

Documento A-13.- Adalberto Fernández - Diciembre 1.971. 

"Enseñanza Individu.ali.~da,.. Segundo Informe. 

Documento A-14 . - Juan ME;stres - Diciembre l. 971. 

"Los problemas PsicopG<iag'Óg,ioos planteados por el Bilin 

güismo". Primer Informe". 

Documento A-15.- Jose M~ Doménech - Marzo 1972. 

"Tabulación de enóuestas : Tablas a simple;¡ dobl,e e.ut.r~ 

da pri.ra el análisis de los resultados". 

Documento A-16.- E. Torá, J. Lahosa, M. Porter, S. Mallas, - Marzo 1972. 

"Seminario de Cine Infantil '' (Psicopeda.gogía de la Ima-

gen". 

Documento A-16 bis.- José Mij Domenech - Junio 1972. 

"Tratamiento de la Información con Ordenadores digita

les". 

Documento A-17.- José Mª Domenech - Junio 1972. 
"Progr:;¡ma CORRE. Cá.lculo de medias. Desviaciones tipo. 

Coeficiente de correlación lineal y coeficientes de co 

rrelación mültiple" . Manual de utilización. 

Documento A-18. - José Mª Doménech. - Junio 1972. 
11 Programa BARE • . Baremación de tests psicológicos, cál

culo del baremo~ características estadísticas y prueba. 

de normalidad de la distribución". Manual de utilización. 

Doeumento A-19.- Septiembre 1972~ 

"Informe de las actividades del I.C,E. de la Universi

dad de Barcelona". 

Documento A-19 bis.- José M~ Doménech - Junio 1972. 

"ProgramA. de análisis factorial. Programa AFAC". Manual 

de utilización. 

Documento A-20.- Jaime Sarramona - Septiembre 1972. 

"Ensayo de Pedagogfa Institucional''• III 

Documento A-21.- Juan Mestres - Septiembre 1972. 

"Problemas Psicopedagógicos del BilingÜismo". II. 

Documento A-22.- Noviembre 1972 . 

"Jornadas de Psicopedagogia de la Imagen Visual". 



III. 

Documento A-23.- Javier Barragán - Septiembre 1972. 

"Elementos de Matemáticas para profesores de E.G.B ... 

III.- Documentos ciclostilados en el curso 1972-73 

Documento A-24.- Adalberto Fernández - Mayo 1973. 
"Enseñanza Individualizada". 

Documento A-25.- "Seminario sobre Educación no-directa". 

Documento A-26.- "Informe de las Actividades del I.C.E. de la Universi

dad de Barcelona. Curso 1972-73-

Documen to A-27. - María Forns. 

"Organización y funcionamiento de un servicio de orien 

tación escolar en la E.G.B." 

Documento A-28.- Joa~uín Arna.u 

"Problemas psicopedagógicos del bilingüismo". III. 

Documento A-29.- José Mª Doménech 

Descripción y valoración de un curso experimental de 

"Métodos esta.dísticos" para estudiantes de Psicología. 

Documento A-30.- Jorge Oliver 

''Sensibilización auditiva". 

Documento A-31.- E. Torá, J. Buil, E. Garin 

"La iniciación cinematográfica en la. E. G. B.". 

Documento A-32.- Pedro Batallé 

"Didáctica de la teoría de probabilidades". 

Documento A-33.- Jaime Sarramona 

"Pedagogia Institucional". IV. 

IV.- INFORMES publicados en el curso 1971-72 

Informe nº 2,- Miguel Siguán, Alvaro Monferrer - Noviembre 1971. 
"La atención a los deficientes menta.les en la provincia 

de Barcelona". 

Informe nº 3.- M. Siguán, E. Bosch, J. Subirás - Noviembre 1971. 

"Evolución del alumnado en la Facul ta.d de Filosofía y 

Letras 19 39-19 71". 



IV. 

Informe no 4.- Noviembre 1971. 

"Escuela Universitaria del Profesorado de E. G. B. Plan de 

estudios del curso experimental". 

Informe n 2 5.- Miguel Siguan, Pedro Batallé - Junio 1972. 

"Composición del Alumnado en la Facultad de Filosofía y 

Letras. Curso 1971-1972". 

V. INFORMES publicados en el curso 1972-1973 

Informenº 6.- Enri~ue Torá - Enero 1973 

"Hacia una metodología de la comunicación". 

Informenº 7,- Fernando de Cea 

"Organizaoión y i'uncionamiento de un oenti'o Pi.lo-to de 

E. G. B.". 

Informe n 2 8.- Pedro Batallé 

"Seminario de Planificación Universitaria". 

Informenº 9.- Vicente Benedito, José J. Piquer. 

"Los Cursos para formación del Profesorado de Bachille

rato". 
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