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EL DINERO 

PRESENTACION 

La introducción y posterior desarrollo de los 
contenidos propios de la Educación del Consu
midor en los programas escolares, supone una 
tarea de carácter interdisciplinar, de articulación 
de competencias y de coordinación entre las Ad
ministraciones Públicas que permitan el cumpli
miento de los mandatos constitucionales y las 
funciones que los Poderes Públicos tienen enco
mendados para la mejora del nivel de vida de los 
ciudadanos. 

La educación social de los alumnos en la 
medida en que contiene una educación p~ra las 
actitudes y los valores, debe permitir opciones 
responsables de los niños/as y adolescentes an
te una sociedad altamente desarrollada y por 
tanto con una gran posibilidad de elección de 
oferta de productos y servicios. 

Esta intención educativa que el Ministerio de 
Educación y Ciencia recoge en el Diseño Curri
cular Base para la Reforma del Sistema Educati
vo es apoyada por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo a través del Instituto Nacional de Con
sumo y de las Comunidades Autónomas desde 
sus respectivas Consejerias y teniendo en cuen
ta sus diversas competencias no solo en lo refe
rente a la educación de los alumnos/as en todas 
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sus etapas, sino qU<3 también atiende los reque
rimientos de formaClon del profesorado al tiempo 
que le permite disponer de un nuevo material di
dáctico. 

El título .que aquí se presenta, es un ejemplo 
claro de la Inquietud de las Administraciones im
plicadas. 

La preparación de un material didáctico ha 
conllevado un esfuerzo que debe ser siempre re
conocido. En el caso concreto de esta publica
ción habría que añadir el hecho de ser una obra 
nacida del consenso, reflexión y coordinación de 
un grupo de trabajo constituido por representan
tes del Instituto Nacional del Consumo y de las 
Consejerías de las Comunidades Autónomas 
quienes a través de las Direcciones Generales de 
Consumo han participado en su elaboración. To
dos supieron convertir las dificultades inherentes 
a la tarea en estímulo montivador de su activi
dad. 

El fruto de su trabajo queda enmarcado den
tro de la línea editorial que desarrolla el Instituto 
Nacional del Consumo y del reconocimiento que 
los profeSionales de la educación les rindan. Ese 
es al menos nuestro deseo. 

José Domingo Gómez Castalio 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL DEL CONSUMO 

-' 
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EL DINERO 

INTRODUCCION DE 
LOS MONOGRAFICOS 

El artículo 51 de la Constitución española de 
27 de Diciembre de 1978 establece que los po
deres púb licos promoverán la información y 
educación de los consumidores y usuarios . Pa
ra dar cumplimiento al citado mandato, la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, teniendo presente los principios y di
rectrices vigentes en esta materia en la Comu
nidad Económica Europea señala en su Capítu
lo V los objetivos que en materia de educación 
y formación de los consumidores deben alcan
zarse. 

Uno de los objetivos fundamentales y priori
tarios de la Reforma del Sistema Educativo ac
tual es el desarrollo global y armónico de la per
sana, estimulando no solo su capacidad 
intelectual sino también su potencial creativo y 
responsable en la sociedad. Esta formación se 
consigue fundamentalmente al incorporar junto 
a los conocimientos de las áreas tradicionales, 
los elementos de análisis de otros saberes co
mo los relacionados con la Educación del Con
sumidor, de esta forma, el Diseño Curricular 
Base, establece como área transversal esta en
señanza que contribuye a la educación de ciu
dadanos/as con miras a su incorporación a la 
sociedad como consumidores críticos, solida
rios y participativos. 

El Instituto Nacional de Consumo y las Di
recciones Generales de Consumo de las dife
rentes Comunidades Autónomas, desarrollan 
la propuesta realizada por sus representantes 
en el grupo de trabajo de educación y forma
ción, para la elaboración de una serie de te
mas monográficos con carácter didáctico , que 
facilite la realización de proyectos y programa
ciones en materia de consumo, a los formado
res/as. 

La institución educativa,' á través de profeso
res/as con amplia experiencia en este campo, 
colaboran desde sus respectivas Comunidades 
Autónomas en el desarrollo de la propuesta, to
mando como punto de partida el Documento 
Base de Educación del Consumidor del año 
1986. La puesta en común de todo el material 
elaborado en una primera fase del proyecto, co
rre a cargo de un grupo de expertos en pedago
gía que subsanan las diferencias encontradas y 
estructuran los documentos obtenidos en la eta
pa anterior. 

Son incorporados al proceso, los documen
tos que desde el Ministerio de Educación y 
Ciencia orientan la Reforma del Sistema Educa
tivo. Documentos que por orden cronológico 
son: 
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- Proyecto para la Reforma del Sistema 
Educativo 1987. 

- Libro Blanco para la Reforma del Sistema 
Educativo 1989. 

- Decretos de mínimos 1991. 

Los enlaces curriculares que aparecen, se ree 

f ieren al D.C.B. (d iseño curricular base) del 
M.E.C. (Ministerio de Educación y Ciencia) y 
puede que no siempre coincidan con los D.C.B. 
elaborados por las Comunidades Autónomas 
con competencias en educación. 

Los monogr'aficos y las Comunidades Autó-
nomas que han intervenido son: 

La Alimentación: Madrid y Andalucía. 

Juego y Juguete: La Rioja y Navarra. 

El Ocio: Navarra y La Rioja. 

Seguridad Infantil: Asturias y País Vasco . 

Publicidad: Andalucía y Galicia. 

Medios de Comunicación: Casti lla-La Man
cha y Murcia'. 

Medio Ambiente: Comunidad Valenciana y 
Castilla-La Mancha. 

Dinero y Sistema Económico: Galicia y Ma
drid. 

Bienes Duraderos: Aragón y Comunidad Va
lenciana. 

La Compra: Baleares y Navarra. 

Organismos Públicos y Movimiento Asociati
vo: Aragón . 

Cada uno de los monográficos está estructu' 
rada según: ~ 

1 . Información general sobre el tema. Pre
tende dar una orientación amplia a profesores/as 
sobre cada tema. 

2. Objetivos de la educación del consumidor 
clasificados por etapas: Infantil, primaria, secun
daria y adultos. 

3. Modelos de actividades. Comprende acti
vidades orientadas a diferentes edades a elec
ción del profesorado y específicas de la etapa 
con su enlace a las áreas curriculares del DCB. 

" 
4. Pautas de coordinación con los padres y 

otros educadores. 

5. Orientaciones generales sobre la evalua
ción. 



6. Referencias documentales. 

También es conveniente tener en cuenta que 
aparte de la coordinación con los padres, se 
puede recurrir a la colaboración y60 asesora
miento con los Ayuntamientos a través de las 
Oficinas Municipales y Comarcales de Informa
ción al consumidor, a las Organizaciones de 
Consumidores y Usuarios y a cualquier entidad o 
empresa que pueda estar relacionada con el 
proyecto desde su inicio. 
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Las referencias legislativas que aparecen en 
la información general sobre el tema pueden va
riar, por lo que se aconseja que se compruebe 
su vigencia. 

Deseamos que este material contribuya a una 
mejor preparación tanto de los docentes como 
de los alumnos, meta que estuvo presente en el 
esfuerzo conjunto de todos los que intervinieron 
en su realización y a los que desde aquí damos 
las gracias. 
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EL DINERO 

1. Información 
General sobre 
el tema 

1.1. El dinero 

1.1.1. Del intercambio a la aparición del 
dinero 

El dinero es un invento relativamente reciente 
en la historia de la humanidad: tomando como 
referencia más antigua el intercambio de barras 
de metales que se realizaba en Babilonia, podrí
amos situarlo alrededor de unos 3.000 años 
a.C., aunque las monedas no aparecieron hasta 
el siglo VII a.C. 

Las más antiguas sociedades no conocían el 
uso del dinero puesto que vivían en un sistema 
de economía cerrada y autosuficiente; las tribus 
estaban aisladas las unas de las otras y entre 
ellas había muy pocos contactos . La caza y la 
recolección de frutos, así como la pesca, consti
tuían las actividades fundamentales para su su
pervivencia. La introducción de mejoras en la 
tecnología utilizada, como fue la aplicación de al
gunas herramientas (cuchillos, hachas, puntas 
de flechas, trampas para cazar y pescar) permi
tió que algunos miembros de la tribu se dedica
ran a su fabricación, con lo que empezó una in
cipiente especialización en el trabajo. Al mismo 
tiempo, el entamo en el que se desenvolvía la vi
da de aquellas sociedades, proporcionaba mate
riales que contribuyeron al proceso de especiali
zación: arcilla para hacer objetos cerámicos, o 
silex para instrumentos cortantes. 

Los avances en el conocimiento técnico per
mitieron' cada vez más, obtener mejores rendi
mientos del trabajo de los hombres hasta llegar 
a producir más alimentos de los estrictamente 
necesarios para el mantenimiento de la tribu. Lo 
cual favoreció, por una parte, una mayor espe
cialización en el trabajo y por otra, la creación de 
excedentes que podían ser intercambiados, a su 
vez, por objetos codiciados, sobre todo herra
mientas y armas. Los primeros contactos entre 
tribus iniciaron un incipiente comercio que no era 
otra cosa que el intercambio de objetos que 
unos tenían y otros deseaban. 

La aparición de los excedentes propició la 
forma más antigua de comercio: el intercambio o 
trueque. Este sistema presentó muy pronto una 
serie de dificultades derivadas de la heterogenei
dad de los productos que se ofrecían debido a la 
desigualdad de su valor: resultaba difícil equipa
rar un temero a un cesto de fruta. 

Por otra parte, la difusión de la actividad co
mercial había representado la aparición de los 
mercados, todos ellos emplazados en los pun-
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tos de convergencia de los caminos principales 
que, poco a poco, irían dando origen al desarro
llo de la vida urbana. A los mercados acudían 
gentes que se desplazaban cada vez desde 
mayores distancias y allí descubrían objetos des
conocidos de los cuales ignoraban el valor. El in
tercambio fue haciéndose más y más difícil y exi
gió la elección de un símbolo que hiciera posible 
comparar las cosas midiéndolas en una escala, ' 
es decir, atribuyéndole un valor o precio. A este 
símbolo es al que llamamos dinero. 

1.1.2. El dinero como instrumento 
intermediario 

El dinero es un instrumento intermediario que 
permite el funcionamiento de una economía de 
intercambios generalizados. Este instrumento 
debe tener, como característica básica, no satis
facer ninguna necesidad sino que es preciso 
cambiarlo por el bien de consumo que se desea. 

El dinero es un medio general de pago, una 
unidad de cuenta para comparar los valores de 
los diversos bienes y también un depósito de va
lor, es decir, que puede ser acumulado para gas
tos futuros. Los objetos considerados como di
nero deben poseer algunas cualidades como 
tener un valor de cambio alto o lo que es lo mis
mo, ser bienes escasos, de fácil transporte y al
macenamiento y ser susceptibles de presentar 
unidades uniformes y manejables. 

Los primeros objetos usados como dinero 
fueron muy diversos, como las herramientas o 
los metales. En México, los indígenas usaban 
granos de cacao, en Etiopía sal y en la Melane
sia, dientes de jabalí. Las conchas Cauri se utili
zaron como dinero durante mucho tiempo por 
todo el mundo, pero los metales fueron adqui
riendo preeminencia como símbolo debido a su 
resistencia y a la posibilidad de dividirse en frac
ciones porque se conservaban en barras y se 
podían recortar en pequeñas porciones. 
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1.1 .3. El dinero metálico: las monedas 

Las monedas son pequeños trozos de metal 
que llevan grabados en sus dos caras, el anver
so y el reverso, de modo que sea fácil su identifi
cación. Las primeras monedas que se conocen 
fueron acuñadas por Creso, rey de Lidia, en el 
siglo VI I a.C. y recibían el nombre de efectrum; 
no eran otra cosa que unas pequeñas bolitas de 
una aleación de oro y plata que llevaban su peso 
marcado en una de las dos caras. 

Sin embargo, la palabra moneda parece que 
tiene su origen en uno de los apelativos de la 
diosa Juno (Maneta) junto a cuyo templo, en el 
Capitolio romano, se instaló la fábrica de mone
das. Las monedas griegas eran pequeñas y muy 
gruesas y en Roma el metal más usado fue el 
bronce pero también el cobre; Julio César fue el 



primero en grabar su propia efígie en una de las 
caras. 

Durante muchos años se acuñaron monedas 
en diversos metales duros, con formas y tama
ños muy distintos; sin embargo, las monedas 
más habituales han sido siempre redondas. 

En 1484 apareció una moneda de plata pro
cedente de una cuenca minera de Bohemia a la 
que se llamó taler cuyo nombre dio origen a la 
palabra dólar, uno de los nombres de moneda 
más frecuente. A partir del siglo XVI, el uso del 
oro y de la plata se fue generalizando y su valor 
nominal se basaba en el valor de mercado del 
peso del metal que contenían. El oro podía divi
dirse hasta límites muy pequeños y en las com
pras se pesaba la cantidad de metal necesario. 
Esto impulsó a hacer piezas metálicas de un pe
so determinado para ahorrarse el pesar el metal 
en cada transacción. A partir del siglo XVIII se 
fue perfeccionando la fabricación de monedas, 
dando paso a piezas circulares muy regulares. 

A medida que 'Ios intercambios se multiplica
ron, las monedas metálicas presentaron incon
venientes puesto que su transporte se hacia di
fícil por el peso y la acumulación y eran 
susceptibles de continuos robos. Por otra parte, 
la existencia de oro y plata para acuñar moneda 
dependía en alto grado de la actividad minera y 
ésta no se adaptaba de un modo flexible a las 
necesidades crecientes de una economía en ex
pansión. Fue por todo ello que surgió la necesi
dad de una nueva forma de pago que simplifica
ra todos estos problemas: el papel moneda. 

Actualmente las monedas tienen un valor es
caso en metal y no suele emplearse ni oro ni pla
ta para su fabricación porque su valor real sería 
superior al valor nominal y desaparecerían del 
mercado. 

1.1.4. El papel moneda y el nacimiento de 
la actividad bancaria 

La actividad bancaria es muy antigua y se co
nocía su existencia en el Templo Rojo de Uruk, 
hace unos 5.000 años y el Código de Hammura
bi contiene la primera reglamentación bancaria 
documentada. En la Grecia clásica existían cam· 
bistas de moneda que hacían préstamos y cada 
polis o ciudad-estado tenía su institución de cré
dito; en Roma, los cambistas recibieron el nom
bre de argentari. 

La economía cerrada de la Europa Occidental 
a partir del siglo V hizo languidecer la actividad 
bancaria y se perdió la unidad monetaria romana 
dando paso a una gran variedad de monedas 
medievales que se multiplicaron rápidamente 
porque los señores feudales y las entidades 
eclesiásticas podían acuñarla. 
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El resurgimiento de la vida urbana y sobre to
do la importancia creciente de las grandes .ferias, 
hicieron necesario un funcionamiento financiero 
cada vez más complejo. A partir del siglo XII 
aparecieron en Siena y Florencia las primeras 
bancas modernas, propiedad muchas veces de 
los grandes comerciantes los cuales llegaron a fi
nanciar grandes operaciones comerciales públi
cas y privadas. Otras veces eran bancos propie
dad de los municipios, como en Génova o como 
la Taula de Canvi de Barcelona. 

Pero los grandes bancos de depósito son 
fruto del siglo XVII, en el que fueron creados el 
Banco de Amsterdam, el de Barcelona, el de 
Hamburgo y el de Venecia. Fueron los bancos 
los que empezaron a emitir una nueva forma de 
dinero: los billetes o papel moneda. 

El origen de los billetes en Europa debe re
montarse a los certificados de depósito que los 
orfebres expedían a cambio del oro o de los me
tales preciosos que les eran entregados en guar
da. Los bancos del siglo XVII también empeza
ron emitiendo billetes que no eran más que un 
certificado del banquero que atestiguaba que 
tenía bajo su custodia el contravalor del billete en 
especies metálicas. Este bi llete podía pasar de 
mano en mano en sucesivos intercambios co
merciales en lugar de la moneda que represen
taba. Las monedas se almacenaban en el banco 
y el banquero debía asegurar la convertibilidad 
de los bi lletes que le eran presentados. Cada 
banco podia emitir sus propios billetes y nadie 
los controlaba, pero no podía emitirlos por un 
valor superior a sus reservas para poder respon
der a todos sus clientes si decidían cambiar to
dos a la vez. 

A partir del siglo XIX, la emisión de billetes de 
papel moneda fue controlada por el estado a tra
vés de un banco central o emisor. Esta función 
en nuestro país la ejerce el Banco de España. 

1.1 .5. Otras formas de dinero 

El papel moneda permitió llevar mayores can
tidades de dinero porque no pesaba y represen
ta el valor de muchas monedas. Pero sigue 
siendo muy susceptible de ser robado, igual que 
las monedas; por ello se han ido utilizando otros 
sistemas de pago que sustituyen al dinero metá
lico. 

Los cheques son órdenes de pago para que 
el banco entregue dinero a la persona o entidad 
que figura en el cheque. Todos deben ir firmados 
por el propietario de la cuenta bancaria que lo 
avala. Un cheque puede extenderse por todo ti
po de cantidades y se empezaron a usar a partir 
de 1650. Si se firma un cheque por una cantidad 
mayor a la que figura en la cuenta a la que perte
nece, es un descubierto y el banco se negará a 
pagarlo. 
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Los cheques pueden ser nomina/es (con el 
nombre de la persona o entidad que debe co
brarlos); a/ portador, que pueden ser cobrados 
por la persona que lo lleva al banco y para ser 
ingresados en cuenta, que no pueden ser cobra
dos directamente. 

Las tarjetas de crédito, llamadas también "di
nero de plástico" constituyen el sistema más ex
tendido actualmente para efectuar pagos sin de
sembolsar dinero en metálico. Se trata de un 
sistema de crédito por el cual pueden usarse en 
vez de dinero, cuyo importe queda cargado a la 
cuenta bancaria de la cual dependen. 

1.1.6. Bancos y Cajas de Ahorro 

Un Banco, como se ha visto, es una institu
ción que concede créditos a cuenta de sus fon
dos propios, de los que tiene en depósito y de 
los que ha producido. Sus beneficios los obtiene 
cargando una cantidad suplementaria al dinero 
que prestan o interés, siempre mayor que la que 
pagan por los depósitos que reciben. El interés 
de un préstamo o crédito depende de la canti
dad prestada y del tiempo por el que se presta. 
Debe devolverse en el periodo acordado, y 
cuando finaliza el plazo hay que haber pagado el 
capital prestado más los intereses. 

En una economía de mercado, el sistema 
bancario suele contar con un banco central o 
emisor, unos organismos oficiales de crédito y 
los bancos privados. 

El Banco de España ejerce la función de Au
toridad Monetaria. Es un banco público que po
see autonomía respecto a la Administración del 
Estado y es el que pone en circulación la mone
da, se ocupa de su regulación y control, centrali
za las reservas metálicas y los movimientos de 
cobros y pagos con el exterior. Es el banquero 
del Gobierno y por ello guarda sus fondos, le 
adelanta dinero cuando lo necesita, distribuye 
su deuda pública y paga los intereses de la 
amortización de la deuda del Estado. 

Al mismo tiempo ejerce funciones relativas a 
la disciplina e inspección de las entidades de 
crédito que tiene registradas y atiende las recla
maciones de los usuarios contra ellas. Asimismo 
debe asesorar al Gobierno y al Parlamento en 
todas las materias que afecten a sus fines. La di
rección del Banco de España la ejerce el Gober
nador, el Subgobernador y el Consejo General. 
Del Banco de España depende el Fondo de Ga
rantía de Depósitos que se creó para asegurar 
los depósitos ajenos de las entidades bancarias 
en crisis. En él están integrados todos los ban
cos .inscritos en el Registro de Bancos y Ban
queros y en la actualidad ha evolucionado hasta 
ser también un organisrno salvador de los ban
cos en crisis. 

Existen además otros bancos oficiales de 
crédito, corno el Banco de Crédito Industrial, el 
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Banco de Crédito Agrícola, el Banco de Crédito 
Local y el Banco Hipotecario de España, todos 
ellos coordinados por el Instituto de Crédito Ofi
cial (I .C.O.). 

En nuestro país, la mayoría de los bancos 
son privados y según sus actividades preferen
tes pueden ser industriales, cornerciales o mix- . 
tos aunque las diferencias entre ellos son cada 
vez menores. Todos los bancos privados están 
asociados desde 1977 (Asociación Española de 
la Banca) e integrados a la Confederación Espa
ñola de Organizaciones Empresariales 
(C.E.O.E.). 

Las Cajas de Ahorro, en su origen, fueron 
instituciones de captación del ahorro popular y 
tenían una función benéfica porque destinaban 
sus beneficios a empresas y actividades socia
les. Esta función fue perdiendo peso hasta con
vertirse en entidades financieras equiparadas a 
la banca privada desde 1977 aunque se rigen 
por reglamentos específicos. Las Cajas de Aho
rro están asociadas en una confederación 
(C.E.CA) . 

La Caja Postal de Ahorros es un organismo 
autónomo que opera con la garantía del estado 
y está adscrito al Ministerio de Transportes y Co
municaciones; puede realizar todas las operacio
nes autorizadas a las Cajas de Ahorro. 

Todos los Bancos y Cajas de Ahorros Ganali
zan los ahorros y conceden créditos a particula
res, a empresas y a organismos públicos y priva
dos. El fondo monetario que un cliente deja a 
disposición de un Banco es un depósito y éste 
es el origen del crédito a otro cliente; de esta 
manera, sin creación de moneda, se pone en 
circulación dinero nuevo. 

1.7. Principales sevicios o funciones de 
los Bancos y de las Cajas de Ahorros 

Cuenta Corriente. Es. un depósito-bancario 
del que se puede disponer en cualquier momen
to porque no está vinculado a ningún plazo. 
Las cuentas corrientes pueden ser individuales, 
colectivas y públicas. Puede pagarse directa
mente de sus fondos mediante los cheques. 

Cuenta de Ahorro. Son unas cuentas que 
acreditan la titularidad mediante unas libretas es
peciales que pueden ser a la vista, con disponi
bilidad inmediata de los fbndos, o a plazo, dis
ponibles al vencimiento del plazo fijado en el 
rnomento de constituir el depósito. 

Crédito. Es el contrato mediante el cual una 
entidad financiera deja una cantidad de dinero 
con límite y plazo determinado, a cambio de los 
intereses. Cuando el crédito es por el total del di
nero y de una sola vez, recibe el nombre de 
préstamo. Las operaciones crediticias pueden 
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ser a corto plazo (máximo de 12 meses), a me
dio plazo (entre 1 y 3 años) y a largo plazo (más 
de 3 años). 

Los bancos y cajas ofrecen además muchos 
otros servicios, en relación a los valores mobilia
rios, domiciliación de recibos, pago de nóminas, 
alquiler de cajas de seguridad, emisión de giros 
bancarios, transferencias, etc. que constituyen 
otras formas de ingresos para las entidades ban
carias. 

1.1.8. La masa monetaria y sus factores 
de variación 

Todo el funcionamiento de la economía de 
mercado está basado en el dinero y por ello es 
importante que un país cuente para su econo
mía nacional con una masa monetaria abundan
te. 

La masa monetaria está formada por el con
junto de medios de pago que se hallan a dispo
sición de los agentes económicos: individuos, 
empresas, estado. Se compone de todos los bi
lletes en circulación y monedas, y del total de 
depósitos de todos los bancos y cuentas co
rrientes. 

Esta masa monetaria puede variar por distin
tos motivos: 

1. Por la emisión de billetes de banco. Hasta 
el siglo XX sólo podían crearse billetes depen
diendo de las reservas de oro del banco central 
emisor. Esto ha variado y se ha pasado a un sis
tema de reserva proporcional. En una econo
mía nacional, el volumen de billetes que se 
acuerda emitir está en función de las necesida
des propias teniendo en cuenta la actividad 
económica y la situación de la balanza de pa
gos. 

2. Por las facilidades de crédito. La capaci
dad de prestar dinero de los bancos y la facilidad 
de estos préstamos, puede hacer variar la canti
dad de dinero puesto a la disposición de los 
agentes económicos. 

3. Los créditos al estado. El banco central 
emisor de un país puede autorizar créditos al Te
soro Público de diversas formas (bonos del Te
soro, Deuda Pública .. . ) que hacen aumentar los 
depósitos bancarios y contribuyen al aumento 
de la masa monetaria. 

De la masa monetaria puesta en circulación, 
los agentes pueden guardar una parte o bien re
tirarla o ralentizar su circulación. Esta conserva
ción de moneda, ya sea en billetes, ya sea en 
cuentas corrientes bancarias se llama liquidez y, 
según la importancia de esta retención, la masa 
monetaria circula en mayor o menor cantidad en 
la actividad económica. La liquidez es necesaria 
para el funcionamiento de la economía porque 
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es imposible que haya un perfecto ajuste entre 
los pagos y los cobros, y por lo tanto es necesa
rio que exista una cierta reserva de moneda para 
las situaciones en que los pagos superen a los 
ingresos. 

Sin embargo, a veces, en momentos de crisis 
económica, los poseedores de dinero no invier
ten en negocios que no sean muy seguros ni 
prestan créditos con facilidad, y entonces crean 
un grave problema de circulación de masa mo
netaria. 

1.1.9. Unidades monetarias 

Cada país tiene su unidad monetaria básica. 
Cuando se establece intercambio entre dos paí
ses, es necesario que exista la posibilidad de 
convertibilidad entre las monedas de ambos. 
Desde la época napoleónica hasta la I Guerra 
Mundial, prácticamente todas las monedas eran 
convertibles en oro directamente y de esta ma
nera se mantenía la estabilidad del valor del di
nero. Después de la Depresión de 1929 se cam
bió a un nuevo modelo, generalizado a partir de 
1944, consistente en que ninguna moneda era 
convertible en oro, excepto el dólar americano, y 
entonces todas las demás quedaban referidas a 
él (Acuerdos de Bretton Woods). 

La moneda extranjera en manos de particula
res o del Estado se llama divisa. Un país debe 
tener reservas de divisas para pagar sus com
pras al exterior y las obtienen fundamentalmente 
mediante la venta de bienes o servicios al ex
tranjero y también por las remesas de los emi
grantes. 

Desde 1868, la unidad monetaria española 
es la peseta. Desde su creación hasta 1934 se 
acuñó en plata y después de la Guerra Civil, en 
1944, se acuñaron ya en cobre y aluminio. 

1.1.10. Las monedas europeas 

Cada estado europeo, sea o no miembro de 
la Comunidad Europea, tiene su propia moneda. 
He aquí los nombres de algunas de ellas: 

Albania 
Alemania 
Austria 
Bélgica 
Bulgaria 
Checoslovaquia 
Dinamarca 
España 
Finlandia 
Francia 
Gran Bretaña 
Grecia 
Hungría 
Irlanda 

lek 
marco 
chelin 
franco belga 
lev 
corona 
corona 
peseta 
marco 
franco 
libra esterlina 
dracma 
forint 
libra irlandesa 
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Islandia 
Italia 
Liechtenstein 
Luxemburgo 
Mónaco 
Noruega 
Países Bajos 
Polonia 
Portugal 
Rumania 
Suecia 
Suiza 

corona 
lira 
franco suizo 
franco luxemburgués 
franco francés 
corona 
florín 
zloty 
escudo 
leu 
corona 
franco suizo 

El Sistema Monetario Europeo entró en vigor 
el 13 de marzo de 1979, con la creación de un 
elemento básico de medida común a todas las 
monedas de la Comunidad Económica Europea: 
el European Currency Unit (Unidad de Cuenta 
Europea) o E C.U. Esta moneda nueva fue defini
da a través de la participación de partes de cada 
moneda de los países integrantes en 1984 y su 
composición debe revisarse cada 5 años o an
tes, si alguna de las monedas que lo constituyen 
varía un 25%. 

El ECU es la suma resultante de las siguien
tes partes de cada moneda: 

Marco alemán 
Franco francés 
Libra esterlina 
Lira italiana 
Florín holandés 
Franco belgalux 
Peseta española 
Corona danesa 
Libra irlandesa 
Dracma griego 
Escudo portugués 

0,6241 (30,1%) 
1,332 (19,0%) 
0,08784 (13,0%) 
151,8 (10,15%) 
0,2198 (9,4%) 
3,431 (7,9%) 
6,885 (5,3%) 
0,1976 (2,45%) 
0,008552 (1,1 %) 
1,440 (0,8%) 
1,393 (0,8%) 

El E.C.U. se emite en contrapartida de depó
sito , por parte de los estados miembros, del 
20% de sus reseNas en oro y divisas. Las fun
ciones del ECU son ·Ias de actuar como unidad 
de cuenta para las operacione,s del Sistema Mo
netario Europeo, de instrumento de referencia 
para las autoridades monetarias de la CEE y co
mo reseNa para utilizar en el futuro. 

1.1.11 . Los precios y la inflación 

El precio es el valor de un bien o seNicio 
cuando se expresa en términos monetarios, es 
decir, el valor en dinero que se atribuye a las co
sas. Este valor es la resultante del equilibrio entre 
la oferta y la demanda de un bien determinado y 
de su proceso de elaboración. Cada cosa tiene 
un precio de coste, es decir, el valor de su pro
ducción y distribución y un precio de mercado. 
Éste último es el que viene afectado fundamen
talmente por la demanda. 
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El índice de precios al consumo (IPC) o coste 
de la vida, mide las variaciones de los precios 
medios de un conjunto constante (cesta de la 
compra) de bienes y seNicios a lo largo de un 
tiempo determinado. Estos bienes y servicios 
son eleg idos como muestra representativa del 
consumo familiar. 

Cuando una economía sufre un fuerte au
mento de la demanda, se produce una tenden
cia general al alza de los precios. Esto es más 
cierto si la economía se halla en un período de 
pleno empleo y el aumento de la demanda no 
puede acompañarse de un aumento de la pro
ducción. 

En este caso se produce una situación en la 
que la demanda global es superior a los recur
sos existentes u oferta global. El resultado es un 
aumento general de los precios de los bienes de 
consumo y de los factores poductivos y, por tan
to, una baja en el valor de la moneda puesto que 
pierde valor adquisitivo. A esta situación, se la 
denomina inflación. 

La inflación puede ser un proceso lento y 
continuado del alza del nivel de precios pero 
también un proceso muy rápido provocado por 
una ruptura de equilibrio que destruye el valor de 
la moneda. Entonces ésta circula con gran rapi 
dez pero deteriorándose muy rápidamente, y 
puede ocasionar la ruina del sistema monetario, 
como sucedió en Alemania después de la f Gue
rra Mundial , o casos muy graves como los de al
gunos países de América Latina. 

Para evitar estas situaciones, a los Estados 
les conviene controlar la inflación porque entraña 
consecuencias no sólo en el interior del país, si
no también respecto al exterior. En el interior, la 
pérdida de valor adquisitivo de la moneda como 
consecuencia del alza de precios afecta princi
palmente a la población asalariada y en el plano 
internacional disminuye la competitividad del pa
ís, lo cual frena las exportaciones y desequilibra 
la balanza comercial. La importaciones-controla
das pueden paliar este problema. 

El Estado puede, pues, inteNenir a través de 
la demanda, aumentando los impuestos y limi
tando los créditos para frenar el consumo. En 
casos muy graves se pueden adoptar medidas 
como el bloqueo de los precios, la reducción 
drástica de la masa monetaria o la creación de 
una nueva moneda. 

Actualmente no existe una teoría general 
que explique la inflación sino solamente teorías 
parciales que explican las diversas causas del 
fenómeno inflacionista y por lo tanto no hay 
medidas globales contra él. Por otra parte, la 
creciente interdependencia de los países, espe
cialmente los de la O.C.D.E., está provocando 
un cierto proceso de internacionalización de la 
inflación. 
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1.1.12. El mercado de capitales o Bolsa 

La Bolsa es un mercado en el que concurren 
personas dispuestas a invertir sus ahorros en 
empresas y empresas que necesitan fondos. Al
gunas sociedades pueden emitir títulos que re
presenten una participación en su capital social. 
De la misma manera, el Estado y otras entidades 
oficiales y privadas pueden emitirlos también pa
ra representar los empréstitos obtenidos de di
versas personas. 

Dentro de la Bolsa se realizan dos tipos de 
transacciones: 

- El mercado primario o de emisión, es de
cir, las primeras transacciones entre inversores y 
empresas, para colocar las emisiones nuevas de 
títulos 

El mercado secundario o transacciones 
que realizan entre sí los poseedores de títulos. 

Los títulos se consideran valores mobiliarios y 
pueden ser de diversas clases: 

Acciones. Títulos que representan partes del 
capital de una empresa que no tiene un solo 
propietario sino que es una sociedad. El posee
dor de acciones o accionista es copropietario de 
una empresa. 

Obligaciones: Títulos que representan una 
parte de un crédito contra la empresa emisora. 
El poseedor de obligaciones es un ca-acreedor 
de la empresa y recibe, por su préstamo, unos 
intereses fijos. 

Fondos públicos: Títulos emitidos por el Esta
do por un crédito que suscriben los particulares. 
En realidad es una obligación, pero emitida por 
el Estado. 

Las empresas que participan en Bolsa suelen 
ser todas grandes, debido a los requisitos que 
necesitan cumplir. La Bolsa es el mercado don
de se compran y venden acciones; su precio vie
ne fijado por la oferta y la demanda y puede va
riar con una cierta rapidez. El cambio bursátil es 
el precio al que se realiza una transacción y el 
distinto cambio que se da en una sesión es el 
curso de los cambios. 

Si una empresa necesita dinero puede hacer 
una ampliación de capital, mediante la emisión 
de nuevas acciones. A final del año, las empre
sas hacen su balance, es decir, el cálculo total 
de gastos y beneficios del ejercicio contable del 
período que se ha cerrado. Una parte de los be
neficios suele emplearse en nuevas inversiones 
en la misma empresa y el resto se distribuye en
tre los accionistas, en forma de dividendo, pro-
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porcional al número de acciones que posee ca
da uno. 

El éxito empresarial suele ir acompañado de 
beneficios y, por lo tanto, estas empresas suelen 
tener más demanda de acciones en la Bolsa y 
su precio sube; los accionistas de empresas con 
problemas suelen tener interés en vender sus 
acciones y, por tanto, su precio baja. 

Las transacciones en la Bolsa deben ser re
frendadas por un fedatario público que es el 
Agente de Cambio y Bolsa. En España existen 
cuatro mercados o Bolsas: Madrid (1831), Bilbao 
(1890), Barcelona (1915) y Valencia (1980). En los 
sitios donde no hay Bolsa existen unos media
dores oficiales de valores, los Corredores Cole
giados de Comercio, que actúan como Agentes 
de Cambio y Bolsa. 

1.1 .13. El Fondo Monetario InternaciOflal. 
(F.M.I.) 

Es una agencia internacional para la consulta 
y cooperación sobre cuestiones monetarias na
cida de la reforma del sistema monetario inter
nacional acordada en Bretton Woods (USA) en 
1944. El F.M.1. se creó para intentar estabilizar 
los cambios de las monedas y establecer un sis
tema multilateral de pagos libre de obstáculos. 
Actualmente tiene 146 países miembros que 
aportan una cuota según su importancia econó
mica, consistente en un 25% en oro y un 75% 
en moneda del propio país. El FM .1. proporciona 
servicios a sus miembros en forma de présta
mos y ayudas financieras. 

1.1.14. El Banco Mundial (B.I.R.F.) 

Su nombre completo es Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento y fue creado tam
bién en los Acuerdos de Bretton Woods. Es un 
organismo especializado de las Naciones Unidas 
que nació para financiar la reconstrucción eco
nómica de Europa después de la 11 Guerra Mun
dial; cuando j3sta misión fue asumida por el Plan 
Marshall de los Estados Unidos (1948), el Banco 
Mundial se dedicó a la financiación del desarrollo 
como complemento de las inversiones privadas 
internacionales. 

Para pertenecer al Banco Mundial hay que 
ser miembro del F M.1. El Banco Mundial es in
tergubernamental y su capital está repartido en 
acciones pertenecientes a los distintos estados 
rniembros; su misión es ayudar financieramente 
a los países menos desarrollados con créditos a 
largo plazo, aunque lo hace con tipos de interés 
muy próximos a los del mercado, lo cual no ha 
dejado de ser muy criticado por los países más 
necesitados de sus servicios. 
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1.1 .15. La desigual distribución de la 
riqueza en el mundo 

La riqueza de los países y estados no se mi
de solamente por la cantidad de dinero que tie
nen atesorado o en circulación sino también por 
una serie de indicadores socio-económicos y 
demográficos que son, en definitiva, los que per
miten conocer el nivel de vida o de bienestar que 
ha procurado esta riqueza. 

La riqueza del mundo está muy concentrada: 
el 10% de la población mundial consume el 60% 
de los productos producidos. Los habitantes 
de Norte América y de Europa Occidental están 
bien alimentados, consumen la mayoría de la 
producción energética, tiene una esperanza de 
vida alta y viven normalmente bajo un techo. Es 
una sociedad con muy pocos analfabetos, que 
dispone de agua potable y de servicios de un 
mínimo de calidad. 

En los últimos 200 años, los habitantes de los 
países industrializados del mundo han visto co
mo sus niveles de vida aumentaban año tras año 
a pesar de las crisis económicas o los períodos 
bélicos. Estos países, entre los que se hallan la 
Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá y 
más recientemente el Japón, se han venido lla
mando desarrollados. En la actualidad, unos 800 
millones de personas (aproximadamente el 20% 
de la humanidad) viven en la más absoluta po
breza y unos cuantos millones más se agotan en 
una intensa batalla por la supervivencia. Desde 
1960 se ha venido clasificando a estos países 
como subdesarrollados o poco desarrollados o 
también como Tercer Mundo. El Informe Brandt 
de 1980 intentó clarificar los términos para referir
se a las diferentes regiones del planeta y centró 
su atención en el abismo global que separa los 
ricos de los pobres. Según este Informe, el Nor
te o mundo desarrollado, posee una cuarta parte 
de la población del planeta y cuatro quintas par
tes de la renta mundial. El Sur posee las tres 
cuartas partes de la población y sólo una quinta 
parte de la renta: éste es el mundo en vías de 
desarrollo. 

Los países del Sur poseen: el 15% del 
consumo energético, el 17% del PNB mundial, el 
6% del gasto sanrtario, el 11 % del gasto educa
tivo, el 8% de la industria 

Hasta hace pocos años, el nivel de desarro
llo solía evaluarse solamente con índices eco
nómicos, especialmente el Producto Nacional 
Bruto. es decir el valor de todos los productos 
y servicios producidos por la economía de un 
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país en un año. en relación al total de indivíduos 
del mismo. Actualmente se prefiere utilizar un 
índice referido a la calidad de vida que contem
ple otro tipo de variables como la esperanza de 
vida, la mortalidad infantil o la tasa de analfabe
tismo. 

El modelo actual de distribución de la rique
za es relativamerte reciente. Los países de la ' 
América Latina, Africa y Asia no han sido siem
pre pobres y han sido el escenario de grandes 
civilizaciones y focos culturales, como Egipto, 
México, China o India. Las causas de la situa
ción actual son muy complejas pero tienen una 
estrecha vinculación con la naturaleza de las re
laciones entre los países desarrollados y los me
nos desarrollados. 

Una de las características del mundo actual 
es que el abismo entre los países pobres y los 
ricos se hace cada vez más hondo. Los llama
dos países del Tercer Mundo o del Sur no se 
hallan en el estadio en el que estaban los actua
les países avanzados hace 100 años. La situa
ción de su economía es cualitativamente distin
ta: los hoy países ricos no eran dependientes 
económicamente; no tenían sectores hipertrofia
dos ligados a los mercados extranjeros ni pene
trados por capitales también extranjeros; su 
economía no evolucionaba o se estancaba se
gún la coyuntura del mercado mundial de una u 
otra materia prima; no estaban pagando unos 
altísimos intereses sobre su deuda externa; su 
industria no tenía que soportar la competencia 
de potentes industrias externas ni dependían de 
importaciones del mundo rico para sus bienes 
de equipo. 

La mayoría de estos países formaron parte 
de grandes Imperios Coloniales, como los de 
Gran Bretaña, Francia, Holanda, Portugal o Es
paña y de ellos salieron muchas de las materias 
primas que permitieron las transformaciones in
dustriales del siglo XIX y también las que abaste
cen al mundo rico actual: Jamaica produce el 
14% de la bauxita mundial, Bolivia el 18% del 
estaño, Ghana el 18% del·cacao; Zambia el 10% 
del cobre, Bangla Desh el 20% del yute y Mala
sia el 40% del caucho. 

En realidad, los países del Sur han evolucio
nado al mismo tiempo que los del Norte pero de 
una forma distinta y es impensable que puedan 
llegar a ser todos iguales o disfrutar de un mis
mo nivel de vida o bienestar. 

He aquí algunos indicadores para analizar las 
distintas situaciones de los países desarrollados 
y los menos desarrollados: 
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País PNB Esperanza 
($) de vida 

Burkina Faso . .. .... 160 42 
India 180 51 
Zaire . . ..... .. ........... ... 210 46 
Indonesia .. 360 47 
Egipto .... ..... . .... .. .. 390 54 
Bolivia .......... .. .. 510 52 
México 1290 65 
Brasil ...... ............. ......... 1570 62 
Italia ........ ......... 3850 73 
Japón .... .. ..... ..... .. ........ 7280 76 
Alemania 9580 72 
Estados Unidos .. . .... .. . 9590 73 
España 5600 75 

1.2. El tema en la escuela 

Antes de iniciar un programa sobre el dinero 
en la escuela hay que partir de un diagnóstico de 
las necesidades especificas del alumnado, sus 
familias y del entorno escolar. Para ello habria 
que tener presentes las consideraciones que 
apuntamos en el apartado 4 de este monográfi
co referido a la coordinación con los padres. 

Los temas de consumo y muy especialmente 
los relacionados con el dinero son motivadores 
para el alumnado gracias a su dimensión aplica
da, a su conexión con su experiencia personal y 
familiar y a sus vivencias con el entorno. 

Dado que se trata de aprender para mejorar 
la comprensión y uso de conceptos funcionales 
para que puedan actuar de modo más eficaz y 
racional, se requiere una metodología activa. Por 
tanto no hay que abordar el tema de modo sim
plemente informativo y teórico. Es imprescindible 
apoyar el trabajo escolar en el análisis de proble
mas reales (compra de objetos y productos, pla
nificación y racionalización de sus propios gas
tos, ventajas y desventajas de poseer una paga 
periódica, posibilidades de compra a plazos de 
una bici o de un ordenador ... ) 

Partiendo de los intereses y motivaciones 
propios de cada edad podemos introducir las 
cuestiones relativas al dinero vinculándolas a las 
diferentes tareas y materias de estudio del dise
ño curricular base. 

Desde la Matemática, en la Escuela Infantil, 
podemos clasificar monedas y billetes y asociar
los a sus cardinales. Los otros trabajos y expe
riencias en forma de juego o de tipo lúdico, entre 
ellos el rincón de la tienda en clase y otros que 
los profesores/as pueden inventar, pueden ser 
útiles para familiarizarse con las monedas y bille
tes. En otros niveles podemos recoger su inten
ción de comprar alguna cosa para analizar la for
ma más ventajosa de adquirirla. Podemos , 
también, calcular intereses de los ahorros o, en 
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Adultos Mortalidad Calorías 
alfabe/. infantil diarias 

5% 150%0 1880 
36% 120%0 2020 
15% 110%0 2270 
62% 90%0 2270 
44% 110%0 2760 
63% 130%0 1970 
76% 50%0 2650 
76% 70%0 790 
98% 13%0 3430 
99% 7%0 2950 
99% 11 %0 3380 
99% 11%0 3580 
96% 10%0 3300 

el caso de la Educación Secundaria y Formación 
de Adultos, cabe realizar de forma real o simula
da declaraciones de renta, presupuestos familia
res ... Es preciso recordar aquí que cualquier acti
vidad matemática, de cálculo, estadística, etc., 
sirve a nuestro propósito ya sea de forma directa 
o bien puntual. 

En las clases de Lengua podemos realizar 
prospecciones de lo que sabe el alumnado so
bre ciertos términos o conceptos, pueden plane
arse o llevarse a cabo entrevistas o mesas re
dondas para recoger información sobre el tema, 
pueden realizarse encuestas, visitas a entidades 
bancarias, simulaciones, debates y confrontacio
nes orales, pueden consultarse diccionarios para 
hallar el sentido exacto de los términos banca
rios o asociados al dinero y pueden consultarse, 
además, libros de literatura y refraneros, a la vez 
que puede ser útil consultar la prensa escrita 
general o especializada para recoger noticias 
económicas de actualidad. 

Existe la posibilidad de realizar una gran va
riedad de ejercicios orales y escritos de lenguaje 
aprovechando, además de los recursos ya apun
tados, impresos, folletos, publicidad de bancos, 
cuentos, chistes, juegos, adivinanzas, cancio
nes ... 

En Ciencias Sociales podemos estudiar la 
historia del dinero, analizando como se pasó del 
intercambio de productos a la creación de un 
simbolo que hiciera posible comparar las cosas 
midiéndolas por el dinero. Podemos también 
profundizar en como las formas de intercambio y 
producción determinan cada una de las etapas 
históricas importantes. En Educación Secundaria 
puede profundizarse sobre los modelos de so
ciedad capitalista/socialista; al nacimiento de las 
entidades bancarias; las unidades monetarias, 
los precios y la inflación; la desigual distribución 
de la riqueza en el mundo; etc. En determinados 
casos podrán extraerse datos de visitas a muse
os de historia, antropología, de visitas a la Casa 
de la Moneda y Timbre, etc. 
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. De forma más puntual también podemo.s es
tudiar el dinero en el conocimiento del Medio Na
tural o Ciencias Naturales (hábitos de vida perso
nal y salud, adulteraciones de productos, 
degradación del medio ... ) o en Educación Artísti
ca (análisis de publicidad de entidades bancarias 
o financieras; elaboración de anuncios y/o con
trapublicidad a través de carteles, murales, colla
ges, cómics; elaboración de juegos para la clase 
o para los compañeros/as más pequeños de la 
escuela, etc.), en Lenguas Extranjeras (conoci
miento y ejercitación de expresiones sobre cam
bio de moneda, en preguntar sobre donde se 
ubican entidades bancarias con el objeto de 
cambiar divisas ... que pueden ser útiles en los 
desplazamientos a otros paises); etc. 

Junto a los recursos que acabamos de indi
car en el estudio de cada materia, y que por su 
polivalencia pueden intercambiarse, es decir, uti
lizarse en cualquiera de ellas, hemos de señalar 
otros recursos disponibles, tales como: mone
das actuales y del pasado nacionales y extranje
ras , impresos de solicitud de servicios a entida
des bancarias, libretas de ahorro, cheques, 
tarjetas de crédito, etc . en el estudio de cual
quier disciplina. 

En el mercado existen juegos comercializa
dos que también pueden ser útiles en nuestro 
cometido. Por ejemplo los palillos chinos, cuyo 
fin es conseguir el máximo número de puntos re
cogiendo palillos de distinto color-valor que se 
han esparcido previamente sobre una superficie . 
Existen otros juegos de simulación (Monopoly), 
juegos de ordenador, juegos de azar (bingo, má
quinas), videojuegos, etc., que, si bien, ofrecen 
la posibilidad de aprender a manejar valores, a 
comprar, a vender, etc.; conllevan, también un 
sentido negativo, ya que muchos de ellos esti
mulan la competividad, la especulación, el enri
quecimiento personal, etc. 

Si bien tal como están actualmente plantea
dos los diseños curriculares parece que los te
mas consumeristas, entre ellos el dinero, hay 
que abordarlos desde cualquier materia de estu
dio, cordinándolos en los programas de escuela 
y aula, hemos de plantear también la posibilidad 
de tratarlos de forma interdisciplinar, multidiscipli
nar, como centros de interés o proyectos. 

Tanto si se aborda el tema del dinero desde 
cada una de las diferentes disciplinas como si se 
aborda en forma globalizada, de proyecto, hay 
que preveer siempre la dimensión de los valores 
que desearJ10s que el alumno/a adquiera. La 
Educación Etica, en los niveles en que ésta esté 
presente como una disciplina autónoma, puede 
contribuir de una forma especial a este cometi
do. 

El debate y la discusión de los pros y los con
tras de los distintos fenómenos asociados al di
nero es fundamental para asentar posiciones y 
actitudes firmes y críticas. Entre las actitudes po-
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sitivas habrá que estimular que se valore el dine
ro en una dimensión justa, en concienciar de que 
no hay que despilfarrar o derrochar el dinero en 
la compra de objetos superfluos, en comprender 
que hay que valorar a los otros por lo que son y 
no por lo que tienen (viendo que el dinero puede 
relacionarse con el tener o con el poder pero no 
con el vivir éticamente), además habrá que pro-o 
curar que adquieran el sentido de la solidaridad, 
frenando, si se da, el individualismo y la competi
tividad, y favorecer la toma de conciencia de que 
existen muchas personas en nuestro entorno 
próximo y en otros países no desarrollados que 
malviven o viven en la miseria, que no tienen cu
biertas sus necesidades elementales, etc. He
mos de recordar que los alumnos/as deberán 
aprender a lo largo de la escolaridad que el dine
ro es absolutamente necesario para vivir pero no 
lo es todo, que hay cosas que nunca se podrán 
comprar con dinero, y que hay valores más im
portantes. 

Por lo que respecta a los valores habrá que 
reflexionar sobre ellos, procurando que el alum
nado tome conciencia de los positivos y de có
mo hay que actuar para integrarlos en la vida 
personal cotidiana. También será preciso analizar 
y reflexionar sobre la carga negativa de valores 
sociales hoy dominantes (consumismo, competi
tividad, individualismo ... ) para comprender que 
por el hecho de ser negativos no se trata de va
lores y que hay que buscar estrategias para eli
minarlos y sustituirlos por otros más éticos, soli
darios y humanos. Dado que los valores guían 
nuestros actos y son relevantes en la estimula
ció n y dirección de la acción en un sentido u 
otro, habrá que plantear el hecho de "vivir los va
lores" de ponerlos en práctica o ejercitarlos de 
forma habitual. 

Para potenciar valores de no despilfarro será 
conveniente favorecer el material escolar com
partido, ayudando a que lo traten bien y no se 
gaste innecesariamente. A medida que los alum
nos/as tengan capacidad, para gllo pueden ges
tionar la compra, distribución y uso de este ma
terial, buscando ventajas económicas al 
adquirirlo en mayor cantidad. También pueden 
asociarse para planificar y llevar a cabo activida
des extraescolares como excursiones, activida
des lúdico-recreativas, deportivas, etc. etc., 
comprobando por sí mismos las ventajas de los 
movimientos asociativos y cooperativos que, 
además, habrán de conocer si es posible de for
ma directa, invitando a la 'clase o a la escuela a 
algún miembro de alguna cooperativa o asocia
ción del entorno próximo, o visitando directa
mente alguna de estas cooperativas o asociacio
nes, para analizar sus fines y funciones, viendo 
las ventajas económicas y sociales que ofrecen 
para sus usuarios y consumidores, y especial
mente para confrontar las diferencias que existen 
entre el proceder asociativo-cooperativo y el in
dividual. 
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A continuación incluimos un conjunto de es
quemas y mapas conceptuales, tomados de Da
vid de Prado (1989) sobre diferentes aspectos 

del dinero que pueden ser útiles al profesorado 
para plantear, estructurar o dinamizar el tema en 
la escuela. 

IMPUESTOS I 
RECAUOACION I 

I 

Cuadro 1 

TRES FORMAS DE ABORDAR EL TEMA DEL DINERO EN EL CURRICULUM 

,---- 2 ------, ,--__ 3 __ --, 

AcnVIDAD ACTIVIDAD DENTRO ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 
AUTONOMA REGUlAR DEL PROGRAMA DE 

EDUCACIDN AL SEMANA CULTURAL DE 
DENTRO DE PROGRAMA L...-.. CONSUMIDOR .. --j __ --'-'AH"'O:::R-=-R:=O _ _ --t 

DE UNA MATERIA I ~ '-----=-===="-'----' TALLER DE AHORRO 

L 
_ __ -. ,-----~ • 

MODULOS ~ 
TALLERES 

Cuadro 2 

1. Cadenas lógicas derivadas de varios torbellinos individuales 

2.1. El dinero como cambio 

DINERO. VAlOR 
DE CAMBIO 

RECIBOIPAPEUCHEQUE 
DINERO/MONEDAS 
POR MERCANCIAS 

MONEDAS POR 

DINERO CONTANTE y 
SONANTE (MONEDA) 

OTRAS MONEDAS 

2.2. El dinero como mecanismo de estructuración social 

I HACIENDA: I GOBIERNO: 

·1 
ACCIONES DE r--. I DINERO COMUN I 

BIENESTAR 
PRESUPUESTOS SOCIAL 

(REPARTO 
SOCIAl) 

CONVIVENCIA 

FELICIDAD 

NO CONFUCTOS 

LUCHA ClASES 

VIVIR EN r--. I HACIENDA, I I 
NECESIDADES r--. BIENES COMUNES 

COMUNIDAD COMUNES MAS QUE DEL I DINERO COMUN I 
INDIVIDUO 

I 
Eliminar las espinas dej fraude, la especulación y 

I la mala distribución de la riqueza/pobreza 
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2.3. El dinero en el bienestar social 

SOCIAL 
BIENESTAR 

DESEO BIENESTAR SOCIAL 
DEL DINERO 

2.4. ¿La rueda del capitalismo? 

ESTRUCTURA ACUMULACION 
SOCIOECQNOMICA DE CAPITAL 

CAPITAL I TRABAJO CRECIMIENTO 
ECOONOMICO 

.. 
l INVERSION f- EXCEDENTES 

DE POTENCIAL 

I SATISFACCIQN J 
ECONOMICO 

DE NECESIDADES INVERSION 

I 

EN QUE CONSISTE 
OBJETIVAMENTE 

ACUMULACIQN 
DE RIQUEZA , 

NECESIDAD DE 
CONSUMO 

SATISFACGIQN 
DE NECESIDADES 

MSICAS 

2.5. El dinero, signo competitivo de destrucción social 

COMPRO ROPA DE 
MARCA 

LA MEJOR 
LA MASCARA 

USO TENIS DE 
MARCA 

2.6. Dinero: Problemas de compra 

I COMPRA SIN PROBLEMAS r" ----II.~ 
" (CON DINERO) " 

COMPRAS ACREDITO. 
A PlAZOS 

Tareas: Dada una cadena lógica 

1. Escribir una frase con sentido por cada eslabón. 
2. Buscar un ejemplo ilustrativo de la propia vida o del entorno cercano. 
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SOY MEJOR 
MAS QUE TU 

NO CONTROlAS, 
TIENES PROBLEMAS 
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2.7. Trabajo, dinero, vida 

TRABAJO r--OBUGAª?N 
DINERO PUEOOVIVIR 

NOD~ ION , • l comer 
1 

vestir 
1 

protegerme J 
1 l COMPRO OCIO I 

I TIEMPO LIBRE BUSCO PLACER y 
RELAJACION 

SATISFAGO MIS I 
CAPRICHOS / DESEOS 

t 

I I 

NQTRABAJQ ~Sl FUERA MILLONARIO - DEJARlA DE TRABAJAR 
PARO I JUBllACIQN ¿PORQUE? 

(SINDROME) 

2.8. Economía mundial bienestar/conflicto 

I 
ECONOMIAEN 1 .. - 1 PETROLEO I~ ECONQMIA MUNDiAl GUERRA AUGE J 

EN CRISIS ARMAS 

l MAS DINERO J I I 
PUBLICO RUINA DE I PARO I 

t 
EMPRESAS OBRERO 
PERDIDAS 
QUIEBRA 

BENEFICIO 

~t • OISTlNCION 

1 MEJORA GENERAL J ENFERMEDAD 

PERSON"';)_ L CULTURAL 
MISERIA 

FAMIUAR ... ~ SANITARIA CONTRABANDO 

SOCIAL 
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Cuadro 3 

ESQUEMAS Y MAPAS CONCEPTUALES SOBRE EL DINERO 

3.1. Todo lo que un ciudadano ha de saber para desenvolverse en la vida económica 

I I 
D!NERO " I 

DIMENSIQN CONCEPTUAL I OIMENSION FUNCIONAL 

+ + t 
HISTORIA RNES [- FUNCIONES .. VENTAJAS 

CONCEPTOS SIMBOLOS y USOS 
BASICOS DEL , 

bPOAQUEI 
y AFINES DINERO 

e MQNACE? ¿PARAOUE? 

• PROBLEMAS 

¿COMO 
USARLO? 

- Inflación - Objeto: trueque ro ¿EN QUE? 

- Inversión - Moneda: oro/plata J ro 
- Interés! - Moneda papel: " [ 

beneficio letras/cheque o. O 
m 

- Capital! - Moneda-tarjeta Ü Ü 
trabajo (visa/crédito) [ [ 

- Bonos! O J 
lL 

pagarés! Ü 
acciones 

- TRABAJO PROFESIONES 

. .. SAlARIO 
- Barquero 
- Ecooomista 
- Contable 

J IvADO PUBLlc 
:l 

I INSTITUCIONES PRIVADAS DINERO PUBLICO 

I 
PRESUPUESTOS DEL ESTADO 

I I I I - -' 
BANDO Ci'SA DE EJ !:MPRE$A PRESTA-

IMPUESTOS I MDS 
CAJA DE I GASTOS 

AHORROS COMERCKJ PU8UCOS 

MONTE 
DE 

~EDAD 
PRESUPUESTOS I 

. 
DEaAAAOON SERVlOOS 
DE LA RENTA - PU8UOOS 

• 
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3.2. La economía domésticamente: educación del consumidor 

I PRESUPUESTACION I 
I J 

I 
COMO OBTENER DINERO 

I 

I INGRESOS I 

~ 
ECONOMIA DOMESTICA I 

(HOME ECONOMICS) I 

PARTICIPAR EN: PARTICIPAR EN: SERVICIOS PUBLIcas 
COMUNIDAD DE VECINOS 

- Educación 
- Gas 
- APeU• I I 

COOPERATIVAS DE CONSUMO 
- E ectricidad .. GASTOS - Teléfono I I ASOCIACIONES DE CONSUMO 

I COMERCIO I I 

I 
RELACIONES CON 

I ENTIDADES FINANCIERAS 

+ 
I ROLES DEL PADRE/MADRE, HIJOS 

FORMAS DE GASTAR MEJOR (ECONOMIZAR) 

FORMAS DE OBTENER DINERO MEJOR 
(INGRESOS) 

• 
I LEGALES I I ILEGALES I 

USUALES INUSUALES 
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3.3. El dinero y los precios: mecanismos del mercado 

1.0 

PORQUE/COMO NACE: 
HISTORIA 

1 

CDINER~ 

¡:1.3~ 
MERCADO ~1.1~ TRUeOU:= 

1.5 - ---, 

INSUFICIENCIAS 
FALLOS, PROBLEMAS 
DEL S.ECONOMICO 

1.2.1 

DINERO MONEDA 
(DE METALES) 

1.4 - - --, 

FINES DEL DINERO 

1.2.2 

DINERO PAPEL 
PLASTICO 

EMPEÑOSr
TARJETAS VISA 

TALON BANCARIO '--_____ ---' 

CHEQUES 

f----i~~ LETRAS 

PAGARES 

~
,.2.3~ 

DBOMNSASOS "'~~---1 OTRO DINERO f-_--...,..~VALOAES 
... _ _ ~ACCIONES!OBLlGACIONES 

2.3 

OFERTA 

VENTA 

RIESGOS 
PODER ADQUISITIVO 

COSTE REAL DE 
fA8RICACION: MANO 

DE OBRAlMATERIALES 

2 

LOS PRECIOS r- 22 -

DEMANDA 

COMPRA 

r1 PUBUCIDAD 

,----- 2.1 - ---, -.J (. . 
DEL PRECIO FINAL DE UN ____ VENTAS 

MECANISMOS Y COMPONENTES ____ 1 

PRODUCTO ~=======~ 
DISTRIBUCION: 1 

3 

LA INFLACIQN 
¿PORQUE 

SUBEN LOS PRECIOS? 

25 

• MERCADO/COMERCIO 



EL DINERO 

3.4. De la economía doméstica familiar a la nacional e industrial 

1.1 1 1.3 

I INGRESOS ~ ECONOMIA ¡- AHORRO: 

DOMESTICA - DEUDAS 

,~ 
- CREDITOS BANCARIOS 

I 
PRESUPUESTOS 

I DE GASTOS 

2.1 2 2.3 

I INGRESOS f-- ECONOMIA NACIONAL - PLANJFICACION y 

DOMESTICA CONTROL DE LA 
ECONOMIA NACIONAL 

EL GOBIEANQ 
ADMINISTRADOR 

DEL DINERO PUBUCü 

+ ~VIVIENDA SANIDAD ... 2.2 

EDUCACION PRESUPUESTOS DEL ESTADO OBRAS PUBUCAS: 

JUSTICIA ... DENTRO DEL - CARRETERAS 

DINERO PUBLICO ~ - PUENTES 

3.1 3 3.2 

SISTEMA MONETARIO r-- ECONOMIA 1-- BOLSA: MERCADO 
INTERNACIONAL: INTERNACIONAL INTERNACIONAL DE 

DE DIVISAS VALORES 
BANCO MUNDIAL CEE 

I I 

:4 • 3.3 3.5 

IMPQRTACIQN MULTINACIONALES MERCADOS NEGROS 
MAFIAS, 

EXPORTACION 
- DEARMAS 
- DE DROGAS 

I 
MONOPOUOS 

I 

- BLANQUEO DE 
DINERO NEGRO 

OUGOPOlIQS 
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3.5. Instituciones fundamentales del sistema económico 

1 • 
EMPRESA 

PRODUGCION DE 
BIENES y PRODUCTOS 

~ ~ 
EMPRESARIO I I TRABAJADOR I 

+ + 
I CAJAS DE AHORRO 

t 
I EMPRESA I COOPERATIVA 

INVERSION 
EN BQLSNACCIQNES 
EN BOLSA/ACCIONES 

I 

I 

CONSUMIDORES 
I 

1 1 

3 

ENTIDADES FINANCIERAS 

COMERCIO DE DINERO 

DIVISAS ACCIONES 
PRESTAMOS VAlORES 

I BANCO I 

4 

FORMAS DE CREAR 
RIQUEZAS y BIENES 

~ 
4.2 

FORMA DE OBTENER 
DINERO 

1 1 

TRAB.<\JO AUTONOMO 

TRABAJO ASAlARIADO 
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2 

COMERCIOIMEACADO 

COMPRA VENTA DE 
BIENES -

. 1 
1 

+ 
. 

FRAUDE I , 
CREDITOS BANCARIOS: 

INTERESY 
AMORTlZACION 
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Cuadro 4 

SINTESIS ESTRUCTURADA DE OBJETIVOS EDUCATIVOS SOBRE EL DINERO 

4.1 . Bloque cognitivo-aptitudinal: conocimientos que constituyen/desarrollan aptitudes 

1. SABER/OBJETIVO 

2. COMPRENDER/ 
CRITICAR 

3. DESCOMPONER/ 
INTEGRAR 

4. SOLUCIONAR 
PROBLEMAS 

5. TOMAR DECISIONES f-----
ACERTADAS 

6. INVESTIGACION 

7. CREACION/ 
EXPRESION TOTAL 
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Conocer el vocabulario básico sobre el di
nero y saber usarlo en la conversación con 
acierto o propiedad. 

Definir conceptos concretos y abstractos sobre 
el dinero. 

Relacionar conceptos económicos entre sí y 
con otros fenómenos sociales. 

Describir y ejemplificar (poner ejemplos de la vi
da) fenómenos económicos y fundamentarlos 
racionalmente. 

Aplicar un concepto o teoría económica a una 
situación concreta. 

Descomponer todos los ingredientes del siste· 
ma económico, comprendiendo sus interrela
ciones y visualizándolas (gráficamente). 

Clasificar los distintos ingredientes de la cues
tión económica, dándoles un orden. 

Hacer planes y proyectos, especificando su se· 
cuencia y razón de ser sobre asuntos económi
cos. 

Plantear problemas reales en su dimensión 
económica, determinar las causas y efectos e 
imaginar soluciones eficaces. 

Formular preguntas "agudas" y divergentes so
bre cuestiones económicas y buscar alternati
vas innovadoras. 

Analizar todos los elementos de la situación y 
valorar los pros y contras así como las alternati
vas más eficaces, eligiendo la mejor. 

Descubrir aspectos ocultos o desconocidos so
bre \a situación económica mediante encuestas 
y análisis de datos. 

Hacer manifestación sobre cuestiones del dine
ro mediante mímica y dramatización; dibujos, 
cómics y contra publicídad; cuentos y narracio
nes, etc. 
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4.2. Bloque técnico procedimental: teorías y procedimientos de la economía 
para su análisis/comprensión y manejo 

,.. Hacer fichas para recogida de datos económi-
cos y cubrirlas. 

1 . PROCESO DE 
~ Hacer síntesis de esos datos/de varias fichas. 

RECOGIDA DE DATOS: 
INTERPRETACION ~ Representarlas en gráficos y esquemas. 

~ Interpretarlas. 

,- Modelos de presupuestación/control de gastos. 

2. PROCESO DE 
~ Cálculo y analisis de intereses. 

APLlCACION DE 
FORMULAS Y TECNICAS f-- Cálculo de beneficios. 

ECONOMICAS , 
~ Comprensión/aplicación del lenguaje y fómnulas 

del Banco, Bolsa, Empresa, etc. 

,.. Presupuestación de una empresa/ayuntamien-
to/nación . 

3. APLlCACION DE 
FORMULAS/CONCEPTOS f-- Cálculos de costes de financiación y ende u-

DE ECONOMIA damiento. 
DOMESTICA 

A LA NACIONAUMUNDIAL ~ Pago de deuda externa. 

~ Mecanismos de importación, exportación, etc. 

o 

4.3. Bloque axiológico comporta mental: comportamiento, hábitos y valores económicos 

1 . COMPORTAMIENTOS 

Basar los comportamientoslhábitos ante el dinero 
en análisis de los pros y contras de los mismos. 

RACIONALES Tener presente a la hora de decidir el mayor nú-
mero de factores y su valor relativo. 

-- Establecer su jerarquía Objetiva de valores en el 
gasto económico en función de las necesida-
des "reales" bien analizadas y valoradas 

2. JERARQUIA DE - ~ 

VALORES EN·LO Contrastarla con otras escalas de valor de la fa-

ECONOMICO 
milia. los compañeros, de otras clases sociales 
(según sus necesidades y posibilidades). -- Saber modificar conductas inapropiadas en lo 80-
cioeconómico de índole personal, social; política. 

----... Mostrar una sensibilidad social emotiva y prácti-
ca ante las injusticias sociales: paro, fraude, 

3. SENTIDO SOLIDARIO marginación, hambre. 
o 

y COMPROMISO SOCIAL __ Proponer campañas y proyectos de desarrollo 
social/comunitario para paliar/eliminar alguna 
de esas lacras. 

I 
4. SENTIDO 

I 
.. Participar en asociaciones de consumidores/en 

ASOCIATIVO 
campañas concretas que defienden los intere-
ses particulares frente al fraude, el 
comercio/precios abusivos, la ineficacia de enti-
dades públicas (Escuelas, hospitales, etc.) 
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2. Objetivos de educa
ción consumerista en 
relación al dinero 

2.1 Objetivos generales 

Tanto los objetivos generales como la mayo
ría de los objetivos referidos a conocimientos , 
procedimientos y valores pueden plantearse en 
cualquier nivel educativo. Es obvio que estos se 
irán asumiendo progresivamente en cada etapa 
educativa a partir de las distintas necesidades 
del alumnado. 

- Conocer el valor y el coste del dinero co
mo elemento de cambio. 

- Ser responsable ante el uso del dinero, 
administrándolo de manera racional. 

- Disponer de técnicas para establecer re
laciones y análisis comparativos sobre cantidad, 
calidad y precio. . 

2.2. Objetivos específicos 

Cada ítem está precedido por las iniciales de 
los niveles educativos correspondientes: I (Edu
cación Infantil), P (Educación Primaria), S (Edu
cación Secundaria Obligatoria, A (Educación 
Permanente de Adultos). 

Referidos a hechos, conceptos y principios 

1, P, S, A - Conocer y utilizar el vocabulario 
básico referido al tema: 

I - Billete, dinero, caro, barato, ... 

P - Cue.nta corriente, cartilla de 
ahorro, crédito, ... 

S, A - Préstamo hipotecario, valores, 
aval, poder adquisit ivo, infla
ción, IVA, domiciliación banca
ria, letras de cambio ... 

I - Conocer distintas clases de di
nero y sus equivalencias. Mo
nedas de 1, 5, 25 ptas. 

I - Saber que el dinero es necesa
rio para vivir. 

I - Saber que los bancos y cajas 
de ahorro guardan dinero. 

1, P, S, A - Conocer diferentes actividades 
laborales y profesionales para 
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obtener dinero tanto individual 
como colectivamente. 

1, P - Conocer distintas posibilidades 
de obtención de cosas (com
pra, trueque, regalo, fabrica
ción). 

P - Conocer el funcionamiento bá- . 
sico del sistema monetario. 

P - Conocer diferentes monedas y 
sus equivalencias. 

S - Conocer el origen de las activi
dades comerciales y de la in
fluencia del mercado en la con
figuración de la ciudad. 

P - Conocer los derechos y las 
obligaciones de los consumido
res en relación a la compraven
ta. 

P - Conocer los servicios más co
munes que prestan las entida
des bancarias. 

P - Conocer el nombre de algunas 
monedas de distintos paises y 
sus equivalencias en pts. 

P, S, A - Conocer algunos objetos que 
se han utilizado como moneda 
a lo largo de la historia. 

S - Poseer una información básica 
sobre el sistema económico en 
el que estamos inmersos. 

S - Conocer las diferencias entre 
los sistemas económicos libe
rales capitalistas y socialistas; 
de economía de libre mercado, 
de plan ificación estatal o de 
economí¡¡ mixta. ~ 

S - Conocer el origen y el fin de las 
entidades financieras y los ser
vicios que prestan. 

S - Conocer porque las tendencias 
actuales conducen a un uso 
cada vez menor del papel mo
neda y conocer los documen
tos que le sustituyen: cheque, 
letra, tarjeta de crédito ... 

S - Conocer la ventajas y desven
tajas del uso de las tarjetas de 
crédito. 

S, A- Conocer los derechos y las 
obligaciones de los consumido
res en el sistema de venta a 
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plazos, letras de cambio, che
ques, domiciliación bancaria, 
tarjetas de crédito, fondos de 
pensiones y de jubilación, enti
dades financieras, ... 

S, A - Conocer el papel que desem
peña la oferta y la demanda en 
relación a los precios y a la in
flación. 

S, A - Conocer distintas formas de 
posesión de los medios de pro
ducción y distribución (socie
dad limitada, sociedad anóni
ma, cooperativa, acc iones, 
obligaciones, ... ) 

S, A - Conocer el sistema monetario 
europeo. 

S, A - Conocer que son los precios 
dumping, la competencia, el 
mercado, trust, monopolio, 
multinacional, el Mercado Uni
ca Europeo, ... 

S, A - Saber los datos básicos que in
tervienen en el cálculo de un 
precio final (materiales, trans
fo rmación , distribución, im
puestos, seguros, servicios, .. . ) 

S, A - Conocer los datos básicos que 
intervienen en el índice de pre
cios del consumo. 

S, A - Conocer que es la pérdida de 
poder adquisitivo y su inftuencia 
sobre el consumidor. 

S, A - Conocer las obligaciones de 
participación de los ciudadanos 
en la recaudación de impues
tos 

Referidos a procedimientos 

I - Discriminar sensorialmente (oí
do, vista, tacto) monedas y bi
lletes. 

I - Clasificar y ordenar monedas 
por su tamaño, color, sonido, 
valor, ... 

I - Asociar los cardinales y las 
canti dades o valores de las 
monedas. 

I - Resolver situaciones sencillas 
de cálculo con dinero. 

I - Lavarse las manos después del 
contacto con el dinero. 
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P - Analizar las necesidades socia
les que indujeron a la aparición 
de la moneda. 

P - Enumerar objetos y elementos 
que se usaron antiguamente 
como moneda en las transac
ciones comerciales. 

P - Nombrar y situar entidades 
bancarias en un plano del ba
rrio o de la localidad. 

P - Realizar cálculos mentales rela
cionados con actividades de 
comprar y vender. 

P - Realizar presupuestos senci
llos. 

P 

P 

Comprar con lista. 

Comprobar el cambio al com
prar. 

P - Confrontar y debatir la necesi
dad del dinero para vivir y algu
nas desventajas o problemas 
relacionados con él. 

S, A - Calcular y comparar el precio 
real resu ltante al comprar al 
contado o a plazos. 

S, A - Calcular el IVA de productos. 

S, A Calcular cambios de divisas. 

S, A Rellenar impresos de declara
ción de renta. 

S, A - Diferenciar los conceptos de 
valor y precio. 

S, A - Buscar en el diccionario y co
mentar el significado de térmi
nos económicos. 

S, A - Analizar y comparar servicios 
ofrecidos por diferentes cajas 
de ahorro y bancos teniendo 
en cuenta el coste de dichos 
servicios, el destino de los be
neficios, la solvencia financiera 
de las entidades y otras venta
jas ofrecidas a los usuarios. 

S, A Analizar el destino de los bene
ficios producidos por el sistema 
bancario. 
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S, A - Razonar los condicionantes 
que obligan a los estados a au
mentar o limitar el dinero en cir
culación. 

Referidos a actitudes, valores y normas 

P - Poseer hábitos de administra
ción racional del dinero. 

1, P, S, A - Evitar gastos innecesarios y su
perfluos. 

1, P, S, A - Valorar la importancia del aho
rro. 

1, P, S, A - Concienciarse de que la forma 
lícita de obtener dinero es el 
trabajo. 

P, S, A - Valorar las cosas por el servicio 
que ofrecen o por su uti lidad y 
no sólo por el precio. 

P, S, A - Establecer una escala de valo
res en la que el dinero ocupe 
una posición objetiva, razona
ble y justa. 

P, S, A - Tener una conciencia clara de 
la capacidad adquisitiva perso
nal y familiar en re lación a la 
compra de productos, bienes o 
servicios. 

P, S, A - Tener una actitud posit iva de 
cara a vivir de acuerdo con las 
posibilidades económicas rea
les. 

P, S, A - Tener conciencia de aspectos 
negativos asociados al dinero 
(desigualdad entre personas, 
pueblos y naciones, margina
ción, delincuencia, envidia, hi
pocresía, ádulteración de pro-
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ductos, degradación del me
dio ... ) 

S, A Conocimiento de la necesidad 
de elaborar presupuestos, dis
tribuyendo el dinero de acuerdo 
con las necesidades priorita
rias. 

S, A - Valorar de forma crítica los ser
vicios que prestan las entida
des bancarias. 

S, A - Poseer capacidad crítica ante 
situaciones y cuestiones eco
nómicas que lo requieran. 

S, A - Valorar la necesidad de partici
par en los gastos de la comuni
dad y de contribuir a una distri
bución equitativa de bienes y 
servicios a través de impuestos 
municipales, nacionales e inter
nacionales. 

P, S, A - Tomar conciencia de los eleva
dos índices de bienestar de los 
países industrializados y desa
rrollados en contraste con los 
países pobres y subdesarrolla
dos. 

S, A - Ser consciente de la importan
cia que tiene para los consumi
dores la transparencia del mer
cado. 

S, A Exigir transparencia y justicia 
en el sistema impositivo. 

S, A - Elegir y tomar decisiones soli
darias y acertadas en coyuntu
ras económicas de cierto relie
ve. 

1, S, A - Poseer una actitud pesitiva ha
cia la vida asociativa frente al 
individualismo. 
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3. Modelos de 
actividad 

3.1. Relación de ejemplos de 
actividades para realizar en las 
distintas etapas educativas 

3.1.1. Educación Infantil 

- Presentación de una caja con dinero para 
su investigación. Se tratará de que lo clasifiquen 
espontáneamente por material/valor/tamaño, so
nido, textura, etc. 

- Dadas diferentes cantidades de monedas 
en botes, discriminarlas por su sonido al agitar
las. Emparejar los botes con el mismo número 
de monedas. 

- Discriminación de monedas por el tacto 
con los ojos vendados. 

- Montaje de una una tienda en la clase pa
ra comprar y vender. 

- Compra en una tienda ejercitándose en 
pagar, pedir la factura de compra y comproba
ción del cambio. 

Montaje de una tienda de trueque en la 
clase. 

Calco de monedas. 

Obtención de un molde de monedas. 

Distribución de una cantidad en partes 
iguales. Puede realizarse con cantidades divisi
bles por el número de alumnos o con cantidades 
no divisibles por el número de niños. 

- Talleres de reciclado basados en la nece
sidad de ahorrar y de no despilfarrar innecesaria
mente; por ejemplo: 

• Reparar juguetes 

• Construir juguetes con material de deshe
cho (de cajas de leche, de huevos, de cerillas, 
etc.) 

• Crearse sus propios disfraces (ropa vieja, 
papel, bolsas, etc.) 

• Aprovechar envases vacíos para útiles de 
trabajo 

• Aprovechar envases vacíos como macetas 
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• Distribución de tareas o trabajos en pro de 
la solidaridad: arreglo de desperfectos, limpieza, 
bricolage, etc. 

• Aportación de material de trabajo escolar 
para compartirlo. 

• Organizac ión de una biblioteca con las 
aportaciones de todos. 

• Lavarse las manos después de tocar dine-
ro. 

3.1.2. Educación Primaria 

- Visita a alguna de las entidades bancarias 
del entorno. 

- Juegos de simulación y dramatización en
caminado al desarrollo de actitudes que eviten el 
gasto innecesario. 

- Taller de construcción y reciclaje de ju
guetes valorando las posibilidades de divert irse 
sin gastar dinero. 

- Problemas sencillos de equivalencias de 
moneda nacional y/o extranjera. 

- Montaje de una tienda en la escuela pre
parando todo el. material necesario. Ejercicios de 
compraventa. 

- Valoración de la conveniencia de realizar 
aportaciones individuales para la compra de ma
terial lúdico o escolar. 

- Elaboración de listas de compras que 
puedan realizar los alumnos solos y listas de co
sas que es necesario que vayan acompañados 
por padres o adultos. 

- Análisis y comparación ge productos en 
relación con marcas y publicidad. 

- Realización y comparación de coleccio
nes y/o murales con distintas monedas y billetes. 

- Resolución de problemas. Ejercicios de 
cálculo. 

- Montaje de un mercadillo con actividades 
de trueque y subastas. 

- Juego con palillos chinos. En este juego 
cada palillo tiene un valor (1 amaril lo, 5 azul, 25 
verde, 50 rojo, 100 negro), lo cual invita a hacer 
ejercicios de cálculo. 

- Visita a diferentes establecimientos co
merciales para analizar distintas formas de pago. 
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- Simulación o dramatización, asumiendo 
distintos roles, de situaciones relacionadas con 
diferentes formas de pago. 

- Realización de entrevistas y/o debates 
sobre la relación trabajo-dinero. 

- Tabulación de encuestas y elaboración de 
conclusiones. 

- Debate o una mesa redonda sobre los 
aspectos no económicos del trabajo. 

- Elaboración de presupuestos familiares, 
de actividades escolares y/o de actividades ex
traescolares. 

Estudios sobre economía familiar. 

Realización de un proyecto de análisis mi
croeconómico . Analizar, por ejemplo, los gastos 
del aula referidos a los materiales fungibles que se 
utilizan durante el curso para realizar actividades 
manuales, artísticas, festivas, y planificar la forma 
de obtener estos materiales de la forma más eco
nómica, así como la forma de cubrir los gastos y, 
si es posible, obtener beneficios para el grupo. 

- Representación, en un mapa de la locali
dad, de las diferentes entidades bancarias. Pue
den deducirse las razones de la ubicación de es
tas entidades bancarias en cada caso. 

- Visita a establecimientos comerciales pa
ra recoger datos y para poder hacer posterior
mente cálculos en clase del precio final de pro
ductos según la forma pago. 

- Realización de supuestos prácticos de re
clamación y denuncias en relación con el abuso 
en el precio de un producto. 

Listado de necesidades sociales básicas. 

Valoración económica de los profesiona
les que atienden estas necesidades. 

- Confección de un poster, con dibujos o 
recortes de prensa, de diversos objetos que se 
han empleado desde la antigüedad como mone
da (metales, piedras preciosas, semil las de café, 
bulbos, etc). 

- Visita, si es posible, al Museo de Arqueo
lógico de la ciudad para observar las monedas a 
lo largo de las distintas épocas y civilizaciones. 

- Recogida de datos sobre el costo de los 
servicios comunitarios y su mantenimiento: mu
rales y debate. 
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3.1.3. Educación Secundaria 

- Participación en la gestión económica del 
centro escolar. 

- Interpretación de los recibos de la electri
cidad, del gas, del teléfono y del agua. Calcular 
si los importes son correctos. 

- Confección de una declaración de la renta. 

- Confección de una carta de reclamación 
frente a un fraude por el abuso en el precio de 
venta de un producto o de un servicio. 

- Recogida de información económica de la 
prensa especializada (periódicos, revistas), anali
zando y debatiendo artículos de interés. 

- Comentario de algún programa de TV en 
el que se traten temas referidos al dinero. 

- Análisis de la publicidad de los bancos, 
compañías de seguros, etc. 

- Cálculo de los intereses devengados por 
una cantidad de dinero en una cartilla o cuenta 
corriente. 

- Investigación y debate sobre las tarifas y 
sistemas de cargo y abono de las operaciones 
bancarias. 

Visita a la Bolsa. 

Seguimiento de la evolución de las cotiza
ciones de una acción en la bolsa por todos los 
alumnos/as de la clase. 

Gráficos sobre la fluctuación de valores. 

Debate en el aula, a partir de las publica
ciones de prensa, sobre la distribución de los 
Presupuestos Generales del Estado. 

- Recogida y análisis de noticias de la pren
sa diaria o especializada sobre el tema del dine
ro. 

- Promoción y venta de un producto en la 
escuela gestionando las ganancias para un fin 
social, lúdico, cultural, etc. 

- Vinculación de la actividad anterior con el 
estudio de los fines del cooperativismo. Si es po
sible, visita a alguna cooperativa de la localidad 
para informarse de sus objetivos y de su organi
zación. 

3.1.4. Educación de Adultos 

- Dramatización de alguna situación límite 
en que sería casi imprescindible la utilización del 
dinero. 
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- Análisis de noticias de prensa sobre situa
ciones económicas de actualidad. 

- Análisis de textos de folletos de publici
dad en prensa, de publicidad directa por carta ... 
dirigida a incrementar la rentabilidad del propio 
dinero. 

- Reflexión a partir de textos históricos, re
cuerdos, etc., de cómo la posesión del dinero 
genera status o reconocimiento social. 

- Realización .y análisis de encuestas sobre 
el condicionamiento del dinero en la estabiliza
ción de la vida en pareja y de cómo influye el di
nero en tener o no tener hijos. 

- Realización de listas de cosas que pue
dan comprarse con dinero y cosas que no pue
dan comprarse. 

- Análisis de las listas de valoración de pér
dida de miembros anatómicos o capacidad la
boral usada por las compañías de seguros. 

- Análisis de los esquemas socioeconómi
cos de las series televisivas de mayor audiencia. 

- Valoración de materiales audiovisuales en 
que aparezca el trueque en su versión más anti
gua y contrastar con las posibilidades de true
que actual. 

- Visita, si es posible, a la "fábrica de mo
neda y timbre". 

- Reflexión y debate sobre el papel del 
Banco de España en el orden económico espa
ñol. 

- Visita al crematorio de los billetes que se 
retiran de circulación. 

- Recogida de documentos (originales o fo
tocopias) de letras de cambio, préstamos ban
carios, pólizas de seguros, etc. Analizarlos. Rea
lizar ejercicios simulados de cumplimentación. 

- Experiencia práctica en un banco: pedir 
un crédito, etc. 

- Simulación de los pasos a seguir en la 
presentación de una reclamación directamente 
en un banco. 

- Mesa redonda con representantes de dis
tintas entidades bancarias para conocer sus fi 
nes y servicios. 

- Estudios comparativos del precio de los 
servicios que prestan los bancos, por ejemplo en 
la domiciliación de pagos, envío de correspon
dencia, etc. 
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- Recogida y análisis de cómics, chistes, 
canciones, refranes, adivinanzas, cuentos, nove
las, etc, en relación al dinero. Dossier o álbum 
con el material recogido. 

Educación Secundaria y de Adultos 

- Recopilación de juegos sobre el tema (por. 
ejemplo Monopoly, La Bolsa, etc.) para jugar con 
ellos y analizar los aspectos positivos y negativos 
de los mismos y valorar la conveniencia o no 
conveniencia de su uso en las diferentes edades. 

- Recogida y análisis de documentación 
sobre contabilidad de algún pequeño negocio 
(impresos, gastos, beneficios, ... ) 

- Torbellinos de ideas sobre aspectos relati
vos al dinero, por ejemplo: 

• El dinero necesario e imprescindible para 
vivir. (El dinero es un recurso arbitrario y artificial 
pero sin él no se podría dar un paso en la vida). 

• El dinero como diferenciador social. (El di
nero diferencia a las clases sociales, crea castas 
de ricos y pobres, distingue a los que 
tienen-pueden y a los desposeídos). 

• La influencia sociopolítica del dinero. (Paí
ses imperialistas, colonizadores y países coloni
zados y explotados). 

• El dinero ligado a fenómenos sociales ne
gativos: envidia, desigualdad, marginación, dis
criminador de niños, pobres, ancianos, muje
res ... porque no ganan dinero, delincuencia (no 
tienen dinero que necesitan para la droga, o para 
la satisfacción de necesidades creadas ... ), el en
gaño y la hipocresía (aparentar que se tiene, que 
se es ... ), La adulteración de los productos (ganar 
más con ingredientes más baratos ... ), degrada
ción del medio ambiental (excesivo afán de lucro, 
productos o residuos contaminantes ... ), posibili
dad de comprarlo "todo". con 101 dinero Uusticia, 
salud, cargos públicos ... ). 

- Proyecto de análisis microeconómico. Por 
ejemplo, analizar los ingresos, gastos y benefi
cios de tres negocios de la localidad a los que se 
tenga acceso. 

- Realización de un presupuesto económi
co para una excursión de fin de curso. Solicitar 
distintos presupuestos en' agencias de viajes en 
los que conste con claridad el lugar y la ruta, el 
tiempo de duración, la calidad de los hoteles, el 
tipo de transporte, la alimentación, los seguros 
de accidentes, los servicios complementarios, 
etc . Especificar las formas de pago y las posibil i
dades de obtener financiación personal, posibili
dades de obtener subvención, posibilidades de 
realizar actividades lúdicas, sociales, artísticas, 
etc., para recoger dinero. 
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Actividad 1. Identificamos dife
rentes monedas y billetes (1) 

Edad y nivel 

Alumnos de Educación Infantil. Puede adap
tarse a los alumnos de primer ciclo de Educa
ción Primaria. 

Preguntas generadoras de actividad 

- ¿Qué monedas conoces? ¿Una peseta? 
¿Un duro? ¿Otra? 

- ¿Todas las monedas de una peseta son 
iguales? ¿Tienen todas el mismo color? ¿Y el 
mismo tamaño? 

- ¿Todos los duros son iguales? ¿Tienen 
todos el mismo color? ¿Y el mismo tamaño? 

Objetivo general 

- Conocer y diferenciar las distintas mone
das y billetes. 

Objetivos específicos 

de hechos y conceptos 

- Conocer las dos clases de dinero de cir
cu�ación: las monedas y los billetes. 

- Conocer relaciones y propiedades entre 
monedas (color, forma, tamaño, textura .. . ) 

Conocer la uti lidad del dinero. 

Conocer los sistemas personales de ob
tención del dinero (el trabajo, el negocio ... ) 

de procedimientos 

- Identificar nombres de monedas (duro, 
peseta). 

Comparar monedas. 

Ordenar y clasificar monedas. 

Verbal izar criterios de pertenencia y no 
pertenencia referidos a las monedas. 

de actitudes, valores y normas 

- Valorar la uti lidad del dinero, conciencián
dose que hay cosas pueden hacerse con el di
nero y cosas que no pueden hacerse por falta 
de dinero. 
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- Lavarse las manos después de tocar mo
nedas. 

Enlace con áreas curriculares 

Especialmente se vincula con los bloques re
feridos a la matemática que en Educación Infantil 
pertenece al área de Comunicación y Represen
tación (agrupación de monedas atendiendo se
mejanzas y diferencias, relación de monedas y 
cuantificadores, la moneda como una unidad de 
medida ... ). 

De forma parcial e indirecta podemos conec
tar esta actividad con el área de Identidad y Au
tonomía personal (relación de actividades de la 
vida cotidiana siguiendo normas elementales de 
convivencia e higiene), con el área de Conoci
miento del Medio Físico y Social (conocimiento 
del dinero en la vida social , relacionándolo con 
necesidades, ocupaciones, t rabajos y servi
cios .. . ) y con el lenguaje oral. 

Véase al final de la actividad el cuadro de en
lace con las áreas curriculares. 

Descripción de la actividad 

Los alumnos manipularán monedas reales 
(pesetas, duros y bi lletes) para fam iliarizarse 
con ellos y observar sus características . A con
tinuación se mezclarán todas las monedas y se 
les invitará a que las identifiquen y nombren. 
Además las dibujarán, recortarán, pegarán ha
ciendo conjuntos, o agrupando las monedas: 

- Por diferentes tamaños (pesetas peque
ñas, pesetas grandes, duros pequeños, duros 
grandes, billetes de diferentes tamaños) 

Por su color (plateado, dorado, etc.) 

Por su valor (una peseta, cinco pesetas, 
mil pesetas ... ) 

- Por su textura (relieve que representan ... ) 

Pueden también realizar asociaciones y equi
valencias sencillas: 

5 pesetas = 1 duro 

10 pesetas = 2 duros 

etc. 

Aunque esta actividad se plantea para reali
zarla con pesetas y duros puede ampliarse pos
teriormente con la introducción de otras mone
das y billetes, aumentando la dificultad del 
ejercicio de acuerdo con la maduración y evolu
ción del alumnado. 
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Complementos de la actividad 

a. Reproducir el relieve de monedas sobre 
papel. Para ello cubrirán la moneda con un folio 
y repasarán su superficie con la punta del lápiz. 

b. En el folio en el que los alumnos han repro
ducido monedas realizarán conjuntos reuniendo 
todas aquellas que tengan un mismo valor. Cabe 
también realizar este ejercicio de conjuntos a 
partir de fichas previamente preparadas por el 
profesorado. 

c. Dados dos o más conjuntos con diferentes 
monedas de una peseta y de cinco pesetas pre
guntar a los alumnos cual de ellos contiene más 
dinero. En el anexo de la actividad ofrecemos un 
conjunto de fichas que pueden ser útiles para 
trabajar la identificación de monedas y billetes en 
preescolar . 

Duración 

Para realizar el conjunto de las actividades 
propuestas se precisan unas dos horas. Pero, 

dado que a esta edad es difícil mantener la aten
cíón de forma sostenida, se recomienda fraccio
naria en diferentes momentos. 

Evaluación 

- Motivación, interés, atención y curiosidad 
en el desarrollo de la actividad. 

- Identificación de monedas discriminando 
sus características y su valor. 

- Clasificación correcta de monedas según · 
diversas características. 

- Establecimiento de equivalencias entre las 
monedas estudiadas. 

- Concienciación del valor del dinero (de lo 
que puede hacerse/no hacerse con o sin dinero, 
de la importancia del trabajo como medio de 
conseguir dinero ... ) 

(1) Actividad extraída de "Taller de Educación del consumidor. El dinero" Institut Catala del Consum, 
Generalitat de Catalunya, 1992. 
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Anexo de la actividad 1 

FICHA 1 

Dado un grupo de monedas, el alumno o alumna incluirá en un conjunto todas las que sean iguales 
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Anexo a la actividad 1 

FICHA 2 

Poner en la bolsa las monedas indicadas 
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Anexo de la actividad 1 

FICHA 3 

Dibujar en la bolsa A una cantidad de monedas inferior a la de la bolsa B 
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Anexo de la actividad 1 

FICHA 4 

¿Con qué bolsa puedes comprar más cosas, con la bolsa A o con la bolsa B? 

, 

Bolsa A 

Bolsa B 
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Anexo de la actividad 1 

FICHA 5 

Dibujar en la bolsa A una cantidad de monedas mayor que la de la bolsa B 

Bolsa A 

Bolsa B 
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Anexo de la actividad 1 

FICHA 6 

El alumno escribirá en las etiquetas los totales de cada subconjunto o conjunto, 
expresados en pesetas 
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Anexo de la actividad 1 

FICHA 7 

El alumno escribirá en la etiqueta el total en pesetas 
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Actividad 1. Identificamos diferentes monedas y billetes 
Enlace con el Currículo de la Educación Infantil en el área del M.E.C. (Real Decreto 1333/1991, de 6 de septiembre) 

Áreas Conceptos Procedimientos Actitudes curriculares 

3. La actividad y la vida cotidiana 3. La actividad y la vida cotidiana 3. La act ividad y la vida cotidiana 
1. Las distintas actividadEls de la vida cotidia- 1 . Regulación del propio comportamiento en 4. Valoración del trabajo bien hecho, recono-
na: de juego, domésticas, de cumplimiento de situaciones de juego, rutinas diarias, tareas. cimiento de los errores y aceptación de las 00-

Identidad rutinas, de resolución de tareas ... y sus reque- 4. Regulación de la propia conducta en fun- rrecciones para mejorar sus acciones. 

y autonomía 
rimientes de resolución de tareas .. y sus re- ción de las peticiones y explicación de otros 
querimientos. niños y adu ltos e influencia en la conducta de 

personal 2. Normas elementales de relación y convi- los demás: pidiendo, dando, preguntando, ex-
vencia. plicando .. 

5. Hábitos elementales de organización, 
constancia, atención, iniciativa y capacidad de 
esfuerzo en la propia actividad. 

2. La vida en la sociedad 2. La vida en la sociedad 2. la vida en la sociedad 
2. Necesidades, ocupaciones y servicios de 1. Observación y atención a manifestaciones, 1. Respeto y cuidado por elementos del en-

U'I 
~ 

la vida en comunidad. Los servicios como bie- sucesos y acontecimientos del entorno del torno y valoración de su imJXlrtancia para la vi-
Medio físico nes de todos .. que el nino forma parte .. da humana. 

y social 
3. Los objetos 3. Los objetos 3. Los objetos 
1. Diferentes tipos de objetos, naturales y 1. Exploración de Objetos a través de los 1. Acti tudes positivas y valoración del uso 
elaborados, presentes en el entorno .. sentidos y acciones .. adecuado de los objetos . .. 
1. Lenguaje oral 1. Lenguaje oral 1. Lenguaje oral 
1. El lenguaje oral y las necesidades y situa· 1. Comprensión de las intenciones comuni- 4. Interés por las explicaciones de los otros 
ciones de expresión y comunicación más habi· cativas de adultos y de otros niños en situacio- (adultos, niños) y actitud de curiosidad en rela-
tuales. nes de la vida cotidiana. ción con las informaciones que recibe. 

3. Utilización adecuada de frases sencillas de Distintas situaciones comunicativas en/con di-
distinto tiJXl.de las variaciones morfológicas y 

ferentes contextos, interlocutores, contenidos, términos que hacen referencia a género, nú- 6. Relaciones, medida ... 

Comunicación 
instrumentos e intenciones. mero, lugar, tiempo, persona y de una pronun- 1. Gusto por explorar objetos, contarlos y 
2. Formas socialmente ~stablecidas para ini- ciación y estructuración clara y correcta. compararlos, así como por actividades que 

y ciar, mantener y terminar una conversación. 6. Relaciones, medida ... impliquen poner en práctica conocimientos 

representación Propiedades y relaciones de objetos .. sobre las relaciones entre objetos. 
6 . Relaciones, m edida ... lo Comparación de distintos objetos en fun- 2. Apreciación de la utilidad de los números y 
1. Propiedades y relaciohes de objetos y co- ción de sus propiedades. de las operaciones en los juegos y problemas 
lecciones: color, forma, tamaño, textt:Jra .. 2. Agrupación de objetos en colecciones 

que se presenten en la vida cotidiana. atendiendo a sus semejanzas y diferencias. 
2. Cuantificadores básicos. 3. Verbalización del criterio de pertenencia o 
3. El número .. , 

no pertenencia a una colección. 
4. La medida .. 4. Ordenj1ción de objetos atendiendo al gas-

to de posesión de una determinada cualidad. 
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Actividad 2. Jugamos a la 
peonza de pon y quita (1) 

Edad y nivel 

Alumnado de Educación Infantil y Primer Ci
clo de Educación Primaria. 

Preguntas generadoras de actividad 

¿Queréis jugar a la peonza pon y quita? 

¿Qué tengo que hacer para saber el nú
mero de monedas que tengo? 

- Si las cuento dos veces ¿darán el mismo 
número cada vez? ¿También darán el mismo nú
mero si las cuento empezando por el otro lado? 

- ¿Hace falta que cada moneda tenga un 
número para saber las que hay? 

- Si separo dos monedas y las vuelvo a 
contar, ¿darán el mismo número? ¿Cuántas me 
faltarán? ¿Qué deberé hacer para volver a tener 
las mismas que antes? 

Objetivo general 

- Discriminar y reconocer el concepto de 
más, menos, igual partiendo de monedas. 

Objetivos específicos 

de hechos, conceptos y principios 

- Saber que existen monedas de diferentes 
valores (1 , 5, 10, 25 pesetas) 

Distinguir los conceptos de unidad y con-
junto. 

Diferenciar conjuntos por el número de 
sus elementos. 

- Adquirir experimentalmente el conoci
miento de la variación de un conjunto añadiendo 
y quitando elementos. 

- Relacionar un conjunto y el número que lo 
representa. 

Aprender a contar para distinguir conjun-
tos. 

de procedimientos 

- Identificar el valor de cada moneda. 

52 

- Coger o devolver las monedas exactas en 
el turno de juego de acuerdo con las reglas esta
blecidas. 

- Situar ordenadamente los elementos de 
un conjunto para poderlos contar fáci lmente sin 
pasar dos veces por un mismo elemento. 

- Reconocer conjuntos. 

de actitudes, valores y normas 

- Apreciar la importancia de conocer el or
den de los números para contar correctamente. 

- Valorar la diferencia entre mayor-menor 
(impreciso) y tanto-cuanto (preciso). 

-'--- Esperar el turno sin impacientarse. 

- Aceptar ganar-perder. 

- Lavarse las manos después de manejar 
monedas. 

Enlace con las áreas curriculares 

La actividad enlaza directamente con la ma
temática (aspectos cardinales y ordinales del nú
mero, la serie numérica y la medida ... ). 

Pero de forma indirecta y parcial puede inte
rrelacionarse con otras áreas de conocimiento. 
Así con el área de Conocimiento del Medio Físi
co y Social (pautas de comportamiento de con
vivencia en las actividades escolares; conoci
miento del d inero como un objeto con unas 
características particulares); enlaza con el Len
guaje Oral (conocimiento de vocabulario, util iza
ción de las normas que rigen el intercambio lin
güíst ico, aplicar hábitos de aguardar turno y 
prestar atención ... ). 

Véase al final de la actividad el cuadro de en
lace con las áreas curriculares. 

Descripción de la actividad 

Se propone el juego de la peonza partiendo 
del siguiente reglamento: 

- Cada alumno/a dispondrá de un mínimo 
de monedas preestablecido al inicio del juego. 

- Por turno, cada alumno hará girar la pe
onza y cuando ésta se pare real izará la acción 
que indique el lado en el que ésta se apoye en la 
mesa: poner o coger un determinado número de 
pesetas o duros . 

- Ganará el alumno que tenga más mone
das al final del juego. 
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- El juego terminará después del número de 
tiradas que se haya determinado préviamente. 

En los niveles bajos o de alumnos/as pequeños 
es conveniente hacer un montón para cada mone
da-tipo. Más adelante pueden estar mezcladas. 

Material 

Una o dos peonzas hexagonales como las 
que muestra el anexo de la actividad. Además 
será necesario preparar las monedas reales o si
muladas. 

Evaluación 

- Reconocimiento de diferentes tipos de 
monedas y su valor. 

Actuación adecuada en 

a. Devolver o coger el importe de las 
monedas exactas. 

b. Esperar el turno del juego sin impa
cientarse. 

c. Aceptar ganar y/o perder 

_ .. 

(1) Actividad extraída de "Taller de Educación del consumidor El dinero" Institut Catala del Consum, 
Generalitat de Catalunya, 1992. 
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Actividad 2. Jugamos a la peonza de pon y quita 
Enlace con el Currículo de la Educación Infantil en el área del M.E.C. (Real Decreto 1333/1991, de 6 de septiembre) 

Áreas 
curriculares 

Medio físico 
y social 

Comunicación 
y 

Representación 

Conceptos 

1. Los primeros grupos sociales 
1 . Principales grupos sociales de los que se 
es miembro: Fami lia y Escuela. 
Pautas de comportamiento y normas básicas 
de convivencia. ' 

2. La vida en sociedad 
2. Necesidades, ocupaciones y servicios de 
la vida en comunidad. Los servicios como bie
nes de todos. 

3. Los objetos 
1. Diferentes tipos de objetos ... del entorno .. 
Los atributos físicos de los objetos 

1. Lenguaje oral 
1 . El lenguaje oral y las necesidades y situa
ciones de expresión y comunicación más ha
bituales. 
Diferentes necesiddes de comunicación y vo
cabulario correspondientes a ellas. 

6. Relaciones, medida y representación 
en el espacio 
3. El número: Unidad ... La serie numérica. 
Los primeros números. . 
4. La medida: Situaciones en que se hace 
necesario medir ... Unidades naturales y arbi-
trarias . I 

l 

Procedimientos 

1. Los primeros grupos sociales 
2. Discriminación de comportamientos y acti 
tudes adecuados e inadecuados en los diver
sos grupos a los que se pertenece y uso con 
textualizado de las normas elementales de 
convivencia. 

3. Los objetos 
1. Exploración de objetos a través de los 
sentidos .. 
7. Observación y clasificación .. vida cotidia
na. 

1. Lenguaje oral 
5. Utilización de las normas que rigen el inter
cambio lingüístico (prestar atención, aguardar 
turno ... ) usos del diálogo y participación en 
conservaciones colectivas como forma de in
teractuar con los otros. 

6. Relaciones, medida y representación 
en el espacio. El número. 
6. Comparación de colecciones de objetos: 
Igual que, menos que, más que. 
7. Aplicación del ordinal en pequeñas colec
ciones ordenadas. 
8. Construcción de la serie numérica median
te la adición de la unidad. 
9. Utilización de la serie numérica para contar 
elementos y objetos de la realídad .. 
11. Resolución de problemas que impliquen 
la aplicación de sencillas operaciones (quitar, 
añadir, repartir). 

Actitudes 

1. Los primeros grupos sociales 
1. Interés por participar en la vida familiar y 
escolar por asumir pequeñas responsabilida
des y cumplirlas con actitudes de afecto, ini
ciativa, disponibilidad y colaboración. 

2. La vida en sociedad 
2. Interés por conocer las características del 
propio entorno. 

3. Los objetos 
1. Act itudes positivas y valoración del uso 
adecuado de los objetos. 

1. Lenguaje oral 
2. Iniciativa e interés por participar en situa
ciones de comunicación oral de diverso tipo 
(colectivas, diálogos, narraciones, explicacio
nes, de juego ... ) 

6. Relaciones, medida y representación 
en el espacio 
1. Gusto por explorar objetos, contarlos y 
compararlos, así como por actividades que 
impliquen poner en práct ica conocimientos 
sobre las relaciones entre objetos. 
2. Apreciación de la utilidad de los números y 
de las operaciones en los juegos y problemas 
que se presentan en la vida cotidiana. 
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Actividad 3. El juego de la 
hucha (1) 

Edad y nivel 

Alumnos de primer ciclo de Educación Pri
maria. 

Preguntas generadoras de actividad 

- ¿Tienes hucha para guardar dinero? ¿Y 
tus hermanos? ¿Y tus amigos? 

- ¿Vale la pena guardar el dinero en la hu
cha? ¿Por qué? 

- ¿Puedes contar el dinero que hay en tu 
hucha o en la hucha de tus hermanos y amigos? 
¿Por qué? ¿Cómo sabes el dinero que tienes en 
la hucha? Si no lo sabes ¿cómo podrías saber
lo? 

¿Cuántas monedas y billetes conoces? 
¿De cinco pesetas? ¿De cien? ¿De mil? ¿Qué 
otras? 

¿ Cómo son las monedas y billetes que 
conoces? 

- ¿A cuántas monedas de cien equivale un 
billete de mil pesetas? 

- ¿Aparte de la hucha conoces algún lugar 
de tu barrio o localidad donde se guarde dinero? 
¿Puede ser que conozcas algún banco o caja de 
ahorros? 

- ¿Sabes si tus padres o familiares guardan 
algún dinero en un banco o caja de ahorros? 

- ¿Hay personas pobres en tu localidad? 
¿Crees que estas personas tienen dinero para 
ponerlo en un banco o caja de ahorros? 

Objetivos generales 

- Ser capaz de reconocer distintos tipos de 
monedas y billetes. 

- Ser capaz de reunir cantidades determi
nadas con billetes y monedas. 

Objetivos específicos 

de hechos, conceptos y principios 

- Comprender las normas del juego. 
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- Conocer los distintos tipos de monedas y 
billetes en circulación (1, 5, 10, 25, 50, 100, 
1000 pesetas). 

- Conocer las equivalencias entre monedas 
y billetes. 

- Saber para que es útil la hucha. 

- Conocer la existencia de bancos y cajas 
de ahorros. 

de procedimientos 

- Realizar las acciones correctas en cada ti
rada según el reglamento del juego. 

- Situar las monedas ganadas en el lugar 
correspondiente de la hucha. 

- - Cambiar monedas ganadas por otras 
equivalentes si es necesario para poder situarlas 
en la hucha. 

- Identificar el nombre de algunas cajas de 
ahorros o bancos de su localidad. 

de actitudes, valores y normas 

- Valorar la importancia de ahorrar o guar
dar el dinero y de no despilfarrarlo. 

Esperar el turno sin impacientarse. 

Saber ganar y/o perder. 

Enlace con las áreas curriculares 

En Educación Primaria enlaza especialmente 
con las Matemáticas (núrneros, operaciones ... ), 
en menor medida con el Conocimiento del Me
dio Natural, Social y Cultural (actividades y profe
siones humanas y su relación con los sueldos, 
pagas o el dinero; desigualdades económicas 
entre personas, grupos y pueblos ... ) y con el 
Lenguaje Oral. 

Véase al final de la actividad el cuadro de en
lace con las áreas curriculares . 

Descripción de la actividad 

Se trata de jugar a llenar la propia hucha par
tiendo del reglamento del juego. 

- Se colocan todas las monedas en un ta
blero como el que se incluye en el anexo de esta 
actividad. 

- Se tiran los dados e inicia el juego el 
alumno que saca el número mayor. Cada jugada 
consiste en desplazarse por las casi llas del ta
blero tantas posiciones como unidades han sali
do en el dado y retirar o entregar la cantidad de 



dinero que indica el mensaje de la casilla en la 
que se ha caído. Después sigue el alumno situa
do a su derecha y, a continuación, y en este or
den, todos los demás. 

- Cada jugador sale del centro del tablero y 
puede desplazarse en la dirección que quiera (in
cluso hacia atrás). 

- Cada jugador dispone de una cartulina en 
la que hay representada una hucha con diferen
tes tipos de monedas y billetes sobre los cuales 
deberá situar las monedas y billetes que gane en 
la partida (se incluyen en el anexo del final de la 
actividad). 

- En caso necesario cada jugador puede 
cambiar las monedas o billetes ganados por 
otros equivalentes (5 duros por una moneda de 
25 pesetas, .. . ) 

Ganará el jugador que llene antes su hu-
chao 

Complementos de la actividad 

Puede provocarse un diálogo en clase sobre: 

- Si es imprescindible que los niños y niñas 
manejen dinero para vivir. 

- Si a sus padres les es imprescindible el 
dinero y cómo lo ganan. 

- Si en el caso de que les obsequien con 
algún dinero vale la pena ahorrarlo o meterlo en 
una hucha o en una cartilla de ahorros. 

- Si hay pobres, parados .. . que tienen pro
blemas por falta de dinero. 

Material 

- Tablero. 

- Monedas y billetes (1, 5 , 25, 50, 100 Y 
1000 pesetas) 

- Tantas cartulinas individuales como juga
dores en las que está representada la hucha con 
los diferentes tipos de billetes y monedas. 

En el anexo de la actividad se incluyen mode
los de tablero y de cartulinas individuales de jue
go. 

Duración 

1 hora aproximadamente. 

Evaluación 

Interés, atención, participación en la acti-
vidad. 

Reconocimiento de los diferentes t ipos de 
monedas y billetes y de sus equivalencias. 

- Comprensión del reglamento del juego. 

- Realización de las jugadas de acuerdo 
con las reglas establecidas. 

- Valoración del ahorro, de guardar el dine
ro y de no despilfarrario en chucherías. 

- Demostración de saber aguardar el turno 
sin impacientarse. 

Valoración del respeto las normas del jue-
go. 

Demostración de aceptar ganar y/o per-
der. 

(1) Actividad extraída de El dinero "Taller de Educación del consumidor" Institut Catalá del Consumo 
Generalitat de Catalunya, 1992. 
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Anexo de la actividad 3 

HUCHA DE CADA JUGADOR 

1: U8~ ~O E .H."",,,, _ ... 

-- ~~-------
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Anexo de la actividad 3 

TABLERO DEL JUEGO DE LA HUCHA 
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Actividad 3. El juego de la hucha 
Enlace con las Enseñanzas Mínimas de la Educación Primaria (Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio) 

Áreas Conceptos Procedimientos Actitudes curriculares 

6. Población y actividades humanas 6. Población y actividades humanas 6. Población y actividades humanas 
2. Trabajos y profesionales más habituales en 1. Recogida e interpretación de informacio- 2. Valoración de los distintos trabajos y profe-

Conocimiento el entorno, características y relaciones con el nes de diversas fuentes .. sionales y de su función complementaria .. 
medio físico. 3. Sensibilidad y rechazo ante las desigualda-

del medio 3. Actividades económicas de los sectores des sociales asociadas a la edad, el sexo, las 

natural, social primario, secundario y terciario en relación con condiciones sociales y económicas y solidari-

y cultural algunos productos básicos. dad con los grupos más afectados. 

8. Organización social 8. Organización social 8 . Organización social 
1. La vida en Sociedad .. 2. Dramatización y simulación de la coopera- 3. Solidaridad y comprensión ante los proble-

ción, así como de los conflictos entre grupos mas y necesidades de los demás. 
sociales. 

g¡ 1. Usos y formas de la comunicación oral 1. Usos y formas de la comunicación oral 1. Usos y formas de la comunicación oral 
3. Formas básicas adecuadas a las diferen- 2. Comprensión de textos orales atendiendo 1. Valoración de la lengua oral como instru-
tes situaciones e intenciones comunicativas. a las diferentes intenciones y a las característi- mento para satisfacer las propias necesidades 

Lengua cas de la situación de comunicación. de comunicación y para planificar y realizar ta-
4. Sistemas de comunicación verbal y no 4. Comentario y juicio personal sobre los tex- reas concretas. 

castellana verbal tos oraJes. 

y 1. Textos que utilizan de forma integrada sis- 4 . Sistemas de comunicación verbal y no 

literatura temas de comunicación verbal y no verbal.. 4. Sistemas de comunicación verbal y no verbal 
verbal 2. Actitud crítica ante los mensajes que 
1. Comprensión de textos que utilizan articu- transmiten los medios de comunicación social 
ladamente sistemas de comunicación verbal y y la publicidad .. 
no verbal. 

1. Números y operaciones 1. Números y operaciones 1. Números y operaciones 
1. Números naturales, fraccionarios y deci- 1. Utilización de diferentes estrategias para 
males. contar de manera exacta y aproximada. 1. Curiosidad por indagar y explorar las regu-
2. Sistema de numeración decimal. 2. Explicación oral del proceso seguido en la laridades y relaciones que aparecen en con -

Matemáticas 3. Las operaciones de suma, resta .. realización de cálculos y en la resolución de juntos de números. 
problemas numéricos u operatorios. 2. Sensibilidad e interés por las informacio-
4. Elaboración de estrategias personales de nes y mensajes de naturaleza numérica apre-
cálculo mental con números sencilos. ciando la utilidad de los números en la vida co-

tidiana. 
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Actividad 4. Jugamos a comprar 
y vender (1) 

Edad y nivel 

Alumnado de segundo ciclo de Educación 
Primaria. Adaptándola puede proponerse a otros 
ciclos y niveles anteriores. 

Preguntas generadoras de actividad 

- ¿Has ido de compras con tus padres? 
¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué cosas habéis com
prado? ¿Debían utilizar dinero para pagar? 

- ¿Has comprado alguna vez tu sólo? ¿Qué 
cosas has comprado? ¿El periódico? ¿Helados? 
¿Cuentos? ¿Una libreta? ¿Una goma? ¿Pan? 
¿Otras cosas? 

-- ¿Cuánto costaban las cosas que has 
comprado? ¿Valían todas igual? ¿Tenías dinero 
suficiente para pagar? ¿Te ayudaban tus padres 
para pagar tus compras? ¿Te devolvieron cam
bio alguna vez? ¿Sabías calcular si el cambio era 
correcto? ¿Qué hacías para saberlo? ¿Te ayuda
ban tus padres a contar el cambio? 

Objetivos generales 

- Saber que el dinero es necesario para 
comprar. 

- Saber calcular las equivalencias de las di
ferentes monedas y billetes. 

Objetivos especificas 

de hechos, conceptos y principios 

- Interpretar el valor en pesetas asignado a 
cada objeto de la tienda escolar . . 

- Saber el número de pesetas de que se 
dispone en cada momento, antes y después de 
la compra. 

de procedimientos 

- Indicar el precio total de los productos 
vendidos. 

- Reunir las cantidades adecuadas al com
prar uno o más objetos en una tienda. 

Comprobar el cambio . 

Manejar diferentes tipos de monedas al 
efectuar las compras. 
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---:- Realizar cálculos mentales relacionados 
con las actividades de comprar y vender. 

de actitudes" valores y normas 

- Valorar la importancia de comprobar si el 
cambio es correcto cada vez que efectuamos la 
compra. 

- Lavarse las manos después de manejar 
dinero. 

Enlace con las áreas curriculares 

Básicamente esta actividad se relaciona con 
las Matemáticas (utilización de estrategias para 
contar de manera exacta). 

Véase al final de la actividad el cuadro de en
lace con las áreas curriculares. 

Descripción de la actividad 

Se montará una-tienda en clase con elemen
tos simu lados de alimentación, productos de 
limpieza y aseo, .juguetes, material escolar, o con 
aquellos que los profesores/as y alumnos/as de
cidan. Cada producto se etiquetará con su pre
cio en pesetas. 

Rotativamente los alumnos/as harán el papel 
de vendedores y compradores . Para ello dispon
drán de suficientes tipos de monedas reales o si
muladas (5, 10, 25, 50, 100, 200, ... ). 

Cuando esta actividad se programe para 
alumnos pequeños se partirá de los tipos de 
monedas asequibles a su comprensión y se ro
tularán los precios de los objetos de acuerdo 
también a sus capacidades de compra. Además 
se les pedirá que abonen las cantidades exactas 
de los productos que adquieran, puesto que aún 
no saben devolver los cambios. 

Material 

Tienda. Objetos para comprar y vender. Pue
den utilizarse materiales y objetos de juegos co
mercializados o pueden prepararse los objetos 
especialmente para este fin. Por ejemplo, pue
den emplearse envases de productos farmacéu
ticos de tamaño reducido en cuyo envoltorio se 
pintarán o dibujarán los otros contenidos: arroz, 
café, garbanzos, ... 

- Monedas y/o billetes reales o simulados. 

Complementos de la actividad 

a. Después de presentar un conjunto de mo
nedas de duro y de peseta revueltas, pedir a un 
alumno/a que nos de una cantidad . Una vez 
conseguido el aprendizaje de este tipo de mone
das iremos incluyendo otras monedas de diez 
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pesetas, de cinco duros, de cien pesetas ... Pro
gresivamente se le irá aumentando la dificultad 
pidiendo al alumnado cantidades que le fuercen 
a utilizar todas las monedas. Por ejemplo, des
pués de mezclar diferentes tipos de monedas y, 
entre ellas, sólo dos duros, se le pedirá que reú
na 275 pesetas, lo cual le obligará a uti lizar mo
nedas de 50 pesetas y de 25 pesetas. 

b. Realizar comparaciones. El siguiente ejem
plo puede ser ilustrativo. Si el profesor tiene 54 
pesetas y el alumno 60 ¿Quién tiene más? 
¿Quién tiene menos? Si nos intercambiamos el 
dinero ¿quién sale ganando? 

c. Poner al alumnado en situaciones reales 
sencillas que comporten elegir la cantidad co
rrecta de dinero (sin que sea imprescindible en 
según que niveles saber contar o devolver el 
cambio) . 

- Telefonear desde un teléfono público. 

Comprar el billete del autobús, tren, me-
tro , ... 

Comprar una libreta, un bolígrafo, una go-
ma, ... 

- Comprar pan. 

- Adquirir una entrada para un espectáculo, 
cine, teatro, ... 

d. Realizar ejercicios matemáticos, sobre pa
pel, relacionados con el dinero: 

- Dibujo de cuatro monedas de cincuenta 
pesetas y tres duros. Indicar cuantas pesetas 
son. 

Dibujo de 65 pesetas. Indicar cuántos du
ros son. 

- Dibujo de tres billetes de 100 pesetas, 
dos monedas de 25 pesetas y dos duros. Refte
xionar sobre cuánto dinero hay dibujado. 

- Planteamiento de problemas, por ejem
plo: En mi monedero tengo cinco billetes de 25 
pesetas, cuatro bi lletes de 1000, seis duros y 81 
pesetas ¿Cuánto dinero llevo? 

Evaluación 

Demostrar competencias de conocimiento, 
procedimiento y valores sobre: 

- Reunir las cantidades correspondientes al 
valor de las compras efectuadas. 

- Definir las equivalencias entre las diferen
tes monedas y bi lletes. 

- Saber pagar/cobrar de acuerdo con el 
precio de los objetos, utilizando diferentes tipos 
de monedas y sus equivalencias. 

Saber devolver el cambio. 

Contar el cambio asegurándose de que 
sea correcto. 

(1) Actividad extraída de "Taller de Educación del consumidor. El dinero" Institut Catalá del Consum, 
Generalitat de Catalunya, 1992. 
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Actividad 4. Jugamos a comprar y vender 
Enlace con las Enseñanzas Mínimas de la Educación Primaria (Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio) 

Áreas Conceptos Procedimientos Actitudes curriculares 

Conocimiento 6. Población y actividades humanas 6. Población y actividades humanas 6. Población y actividades humanas 
del medio 3. Actividades económicas de los sectores .. 1. Recogida e interpretación de informacio- 2. Valoración de los distintos trabajos y profe-

natural, social terciario .. nes de diversas fuentes .. siones y de su función complementaria en el 

y cultural conjunto de la sociedad. 

1. Números y operaciones 1. Números y operaciones 1. Números y operaciones 
'1' 1. Números naturales, fraccionarios y deci· 1. Utilización de diferentes estrategias para 1. Curiosidad por indagar y explotar las regu-

maJes. contar de manera exacta y aproximada. laridades y relaciones que aparecen en con-
2. Sistema de numeración decimal. 2. Explicación oral del proceso seguido en la junto de números. 
3. Las operaciones de suma, resta, multipli- realización de cálculos y en la resolución de 2. Sensibilidad e interés por las informacio-
cación y división y sus algoritmos. problemas numéricos u operatorios. nes y mensajes de naturaleza numérica apre-
4. Reg las de uso de la calculadora. 3. Confianza en las propias capacidades y ciando la utilidad de los números en la vida co-

Matemáticas gusto por la elaboración y uso de estrategias tidiana. 
personales de cálculo mental. 3. Confianza en las propias capacidades y 
4. Elaboración de estrategias personales de gusto por la elaboración de estrategias perso-
cálculo mental con números sencillos. nales de cálculo cuental. 

'. 5. Utilización de la calculadora de cuatro 4. Gusto por la presentación ordenada y cla-
operaciones y decisión sobre la conveniencia ra de los cálculos y de los resultados. 
o no de usarla atendiendo a la complejidad de 

I los cálculos y a la exigencia de exactitud de 
los resultados. 

\ 
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Actividad 5. La importancia del 
dinero. Sus ventajas y desventajas 

Edad y nivel 

Es apropiada para los alumnos de último ci
clo de Educación Primaria. Puede adaptarse a 
los alumnos de Educación Secundaria y a los de 
EPA. 

Preguntas generadoras de actividad 

- ¿Se puede vivir sin dinero? ¿Por qué? 

- ¿Por qué cada dia es más importante el 
dinero? 

- ¿Qué ventajas proporciona el dinero? 
¿Casi todo puede comprarse con dinero? ¿Pue
de comprarse la salud? ¿Y la justicia? 

- ¿El dinero proporciona la felicidad? ¿ To
dos los ricos son felices? 

- ¿Crees que el dinero puede facilitar la su
pervivencia? ¿Y la ayuda? ¿Y la colaboración? 
¿Cómo? ¿De qué manera? 

- ¿Qué peligros trae el dinero? ¿Qué males 
acarrea? 

- ¿Crees que hay personas que para ha
cerse ricos estafan o engañan? 

- ¿Es posible que existan personas que es
tén obsesionadas sólo por ganar dinero? 

- ¿Crees que el narcotráfico o el tráfico de 
armas tienen relación con el dinero? ¿De qué 
manera? 

Objetivo general 

- Comprender la importancia del dinero en 
la sociedad actual, sus ventajas y desventajas. 

Objetivos especificas 

de hechos, conceptos y principios 

- Conocer la utilidad del dinero en la socie
dad actual. 

- Conocer algunos problemas asociados al 
dinero. 

de procedimientos 

- Confrontar opiniones sobre el porqué de 
las ventajas y desventajas del dinero. 
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- Identificar a partir de ejemplos de la vida 
diaria, los principales usos que las personas ha
cen del dinero, señalando ventajas e inconve
nientes derivadas de su usos. 

- Identificar las repercusiones sobre la sa
lud mental y emocional de los individuos y gru
pos los hábitos relacionados con el uso del dine
ro. 

de actitudes, valores y normas 

- Adoptar una actitud racional frente a la 
posesión del dinero. 

- Tener conciencia de ciertas actitudes dis
criminativas que existen en nuestra sociedad 
frente a personas o grupos que carecen de dine
ro. 

Contenidos 

- La importancia del dinero en la sociedad 
actual. Sus funciones. 

- Trabajos y profesiones. Los sueldos. 

- Actividades económicas de los sectores 
primario, secundario y terciario. 

- La publicidad y el consumo en relación a 
sus aspectos económicos y a sus repercusiones 
sobre la salud física, psíquica y social. 

- Las personas y los grupos marginales en 
relación al dinero. Los países no desarrollados y 
sus problemas de subsistencia y falta de calidad 
de vida. 

Enlace con las áreas curriculares 

- Entronca directamente con el Conoci
miento del Medio Natural, Social y Cultural (la im
portancia del dinero en la sociedad actual, los 
problemas asociados a la falta de dinero, los 
problemas asociados al despilfarro, consumis
mo, los problemas de los grupos de personas y 
de países pobres, los aspectos éticos que com
porta la vida en sociedad: la cooperación y la so
lidaridad), y con la Lengua castellana y Literatura 
(corrección en el lenguaje oral y escrito, resumen 
de conclusiones, comentario y juicio personal de 
opiniones en relación al dinero ... ) 

Véase al final de la actividad el cuadro de en
lace con las áreas curriculares. 

Descripción de la actividad 

- Se propone a los alumnos/as que, indivi
dualmente, escriban 6 ventajas y 6 desventajas 
(peligros, males) que creen que proporciona el 
dinero. 
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Ventaias Oesventaias 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

A continuación se tabularán y representarán 
gráficamente los datos. Se contrastarán los pun
tos de coincidencia y de discrepancia incidiendo 
en los motivos o razones en que se apoyan las 
distintas opiniones. 

El profesorado procurará que a través de la 
actividad los alumnos/as adopten una actitud 
crít ica respecto a como ellos u otras personas 
del entorno viven en relación al dinero. La sensi
bilización puede abarcar innumerables cuestio
nes, entre ellas, la importancia de vivir de forma 
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autónoma y feliz, independientemente del "tener" 
más o menos dinero, siempre que se disponga 
del mínimo indispensable, la necesidad de valo
rar a las personas por lo que son y no por lo que 
tienen, la necesidad de ser solidarios y de ayu
dar a los que tienen menos recursos económi
cos, el problema del consumismo y el gastar en 
elementos innecesarios o superfluos o el sobre
pasar el propio presupuesto, la necesidad de ha
llar actividades de tiempo libre atractivas que se
an gratuitas o no caras ... 

Evaluación 

- Reconocimiento de algunas ventajas (im
prescindible para vivir en la actual sociedad, bá
sico para podernos alimentar, disponer de una 
vivienda, viajar, ... ) 

- Identificación de problemas relacionados 
con el dinero (obsesión por el tema, vivir sólo pa
ra ganar dinero y poderlo gastar, envidia, robos, 
problemas de hambre en el mundo, ... ) 

- Concienciación de que hay que vivir de 
acuerdo con las posibilidades económicas reales 
propias. 
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Actividad 5. La importancia del dinero. Sus ventajas y desventajas 
Enlace con las Enseñanzas Mínimas de la Educación Primaria (Real Decreto 1006/1991 , de 14 de junio) 

Áreas Conceptos Procedimientos Actitudes curriculares 

6. Población y actividades humanas 6. Población y actividades humanas 6. Población y actividades humanas 
1. La población local: Rasgos demográficos. 1. Recogida e interpretación de informacio- 1. Sensibilidad y respeto por las costumbres y mo-
2. Trabajo y profesiones más habituales en el nes de diversas fuentes (TV, prensa, etc.) so- tos de vida de poblaciones distintas a la propia. 
entorno, características y relaciones con el bre actividades humanas. 2. Valoración de los distintos trabajos y profesiona-
medio físico. les y de su función complementaria en el conjunto 
3. Actividades económicas de los sectores de la sociedad. 
primario , secundario y terciario en relación a 3. Sensibilidad y rechazo ante las desigualdades 

Conocimiento los productos básicos. sociales asociadas a la edad, el sexo, las condicio-
4. La publicidad y el consumo de los produc- nes sociales y económicas y solidaridad con los 

del medio tos. grupos más afectados. 

natural, social 5. Actividades de tiempo libre. 

y cultural 8. Organización social 8. Organización Social 8. Organización social 
1. La vida en sociedad. La cooperación y la 2. Dramatización y simulación de la coopera- 1. Responsabilidad en el ejercicio ele los eleredlos 
solidaridad, los conflictos de intereses y su so- ción, asi como de los conflictos entre grupos y de los deberes que corresponden corno miembro 
lución .. sociales. del grupo (familia, dase, escuela, grupo de iguaJes ... ) 
2. La comunidad doméstica: Nuevas formas 2. Rechazo de discriminaciones en la organización 
de organizar el trabajo, la relación de igualdad de actividades grupales püf razones étnicas, ele S9-
entre los sexos y el cuidado de personas en xc, de estatus social ... 
situaciones de dependencia. 3. Solidaridad y comprensión ante los proble-

mo< . rl~ lo. rlpm". 

1. Usos y formas de la comunicación oral 1. Usos y formas de la comunicación oral 1. Usos y formas de la comunicación oral 
3. Formas básicas adecuadas a diferentes si- 1. Utilización de las habilidades lingüísticas y no 2. Respeto por las normas de interacción 
tuaciones e intenciones comunicativas. lingüística y de las reglas propias del intercambio verbal en las situaciones de comunicación 

comunicativo en diferentes situaciones. oral. 

Lengua 2. Usos y f ormas de la comunicación es- 2. Usos y formas de la comunicación escrita 2. Usos y formas de la comunicación es-
castellana c rita 1. Descodificación y codificación empleando los crita 

y 5. Formas básicas adecuadas a las diferen- conocimientos sobre el código de la lengua escrita. 1. Valoración de la lengua escrita como me-

literatura tes situaciones e intenciones comunicativas. 9. Utilización de diversas fuentes de información dio de información y de transmisión de cultura, 
escrita para satisfacer necesidades concretas de in- y como instrumento para planificar y realizar 
formación. tareas concretas. 
13. Producción de textos escritos para recoger y 
OI'ganizar la información, para planificar experiencias, 
para elaborar alternativas y anticipar soluciones .. 

-
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Actividad 6. El dinero es 
absolutamente necesario 
para vivir 

Edad y nivel 

Educación Primaria y Secundaria. 

Preguntas generadoras de actividad 

- ¿Crees que podrías subsistir sin dinero? 
¿Por qué? ¿Y tu familia? ¿Por qué? 

- ¿Qué cosas o acciones de las que haces 
a lo largo del día cuestan dinero? 

¿Tienes dinero de bolsillo para tus gas-
tos? 

¿Quién te da este dinero? ¿Cuando reci
bes una paga? ¿Cada semana? ¿Cada mes? 
¿En el día de tu santo o aniversario? ¿Durante 
las fiestas de Navidad? ¿En qué otras ocasio
nes? 

- ¿Qué haces con el dinero que recibes? 
¿Lo gastas inmediatamente en chucherías, ropa 
o música? ¿En qué más lo gastas? ¿Ahorras to
do o una parte? ¿Tienes libreta de ahorros? 
¿Crees que es ventajoso ahorrar? ¿Por qué? 

- ¿Crees que podrías divertirte sin dinero? 
¿Cómo? ¿Qué diversiones o actividades lúdicas 
cuestan más dinero? ¿Crees que las actividades 
caras son más gratificantes que las gratuitas? 
¿Por qué? 

-- ¿Qué lugares públicos, instalaciones, 
centros: .. conoces donde puedes pasarlo bien 
gratis? 

Objetivos específicos 

de hechos, conceptos y principios 

- Saber que el dinero es absolutamente ne
cesario para vivir pero que a veces se le asigna 
más valor del que tiene. 

de procedimientos 

- Poner ejemplos de situaciones en que el 
dinero es necesario y otras en que se puede 
prescindir. 

- Valorar lo que suponen, en dinero, las ac
ciones/actividades básicas de un día laborable y 
festivo. 
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- Calcular en términos económicos lo que 
cada alumno (o el conjunto de la clase) gasta en 
caprichos cada día. 

- Enumerar formas de ahorrar o de invertir 
de forma inteligente. 

- Enumerar formas lícitas e ilícitas de obte
ner dinero. 

de actitudes, valores y normas 

Ser conscien te de que hay que 
gastar/distribuir el dinero de forma adecuada. 

- Tomar conciencia del dinero que se invier
te en necesidades superfluas y de que hay que 
buscar alternativas para evitar el consumismo. 

- Tomar conciencia del trabajo como una 
forma lícita de obtener dinero. 

- Valorar las posibilidades de vivir y de di
vertirse de forma gratificante y económica. 

Enlace con las áreas. curriculares 

La actividad enlaza especialmente con el Co
nocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, 
(parcialrnente con el apartado la salud si tene
mos presente que la utilización racional del dine
ro puede vincularse con el equil ibrio emocional y 
la salud psíquica, mental y emocional, y más 
concretamente con el tema de la población y las 
actividades humanas); con la Lengua Castellana 
y Literatura (lenguaje oral y escrito, vocabulario, 
ortografía, sintaxis .. . ) y con las Matemáticas (rea
lización de gráficos estadísticos representando 
los datos). 

Véase al final de la actividad el cuadro de en
lace con las áreas curriculares. 

Descripción de la actividad 

La actividad puede desarrollarse,. entre otras, 
a través de estas dos formas de proceder: 

a) Cada alumno contesta individualmente to
das las fichas de trabajo (5 fichas) y se pasa 
después a una tabulación, análisis y debate de 
las respuestas por el conjunto de la clase. 

b) La clase se distribuye en cinco grupos. Los 
alumnos/as de cada grupo responden a una de 
las fichas, de manera que entre los cinco grupos 
se obtengan respuestas sobre las 5 fichas de 
trabajo propuestas. Posteriormente se pasa a 
una labor de reflexión en pequeño grupo, con
frontando las respuestas, tabulándolas, y valo
rándolas. Finalrnente, un portavoz de cada gru
po, expone al resto de la clase sus conclusiones 
respecto de su ficha de trabajo, resumidas en 
forma de mural, y se pasa a un debate oral co
lectivo. 
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cl Las fichas de trabajo se incluyen en el 
anexo de esta actividad. 

Evaluación 

- Participación en la actividad. Motivación. 
Interés. 
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- Planteamientos correctos de las activida
des que, imprescindiblemente cuestan dinero. 

- Propuestas de actividades lúdicas alter
nativas que son gratuitas y gratificantes. 

- Valoración crítica del consumo personal 
de productos y bienes necesarios y superfluos. 
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Anexo actividad 6 

FICHA 1 

El dinero es absolutamente necesario para vivir 

1. Pon dos ejemplos o situaciones de tu vida personal en los que sin dinero podrías subsistir 

1. " .... """ "" ... " ." .". " .. " ,, 

2 .. 

2. Comprueba de qué formas tú madre/padre intentan mantener y mejorar la vida familiar 

3. Haz una cadena lógica con los distintos momentos habituales/esencia/es y excepciona/es en 

los que los ciudadanos precisan dinero. 
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FICHA 2 

El dinero en un dia de tu vida 

1. Desde que te levantas hasta que te acuestas ¿ en qué consumes tus energías y gastas tus 
ahorros? Concreta el coste de cada accíón en pesetas; hazlo un día normal y otro festivo; com
para ambos (cubre las columnas A, B, C, D de la ficha adjunta). 

A 

pts pt~ pt~ 

B 

pts pt~ pt~ 

e 
pts pt~ 

D 

pts pt~ 

Valora cada acción en términos de valia para tu propio desarrollo y satisfacción personal (de O a 10). 
Saca tus conclusiones (columna E de la fecha 3) . 
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2. ¿Cuánto podrás ahorrar eliminando algunas de esas columnas de consumo, por 
superflúas/perjudiciales (refrescos, chucherías .. .) (columna O). 

3. ¿Qué podrías hacer con el dinero ahorrado, invirtiéndolo inteligentemente? (gastos alternati
vos). 

2 

3 

4 .. 

5 .. 

6 .. 

7 .. 

8 ..... ... . 

9 ........ ... ....... . 

4. Calcula cuánto cuesta al día. en términos económicos, tu mantenimiento y caprichos, ¿y al 
mes? ¿ y al año? (Elabora tu mismo las fichas de recogida de datos). 

5. Traduce esto a escala de juventud de tu comunidad. 

1. Halla el gasto medio del día/mes/año de los alumnos/as de tu clase (media, moda. des
viación típica). Halla la distribución de riqueza en tu aula y determina si hay "clases sociales" 
determinadas). 

6. ¿Qué has aprendido al realizar estas actividades? ¿A qué conclusiones has llegado? 
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FICHA 3 

Los números económicos de tu vida 

A B e D E F 

Acciones y gastos Coste del Coste del B-C Valor Ahorro Concepto día normal día festivo 0-10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Totales 
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FICHA 4 

Date un paseo por el dinero 

1. Desde que sales de casa al colegio, observa lo que ves a tu alrededor y haz hipótesis sobre 
el papel del dinero en esas cosas (cuanto cuesta el objeto, cuanto su mantenimiento, etc.). 

Cosas observadas Costes supuestos Costes reales 

2. Si tu tienes moto o la tiene un amigo tuyo, o quieres comprarte una, calcula todos los gas
tos que ocasiona o podría ocasionar: 

Coste Amortización Seguro Gasolina Reparación Multas 

3. Busca otras cosas o servicios alternativos en los que podrías gastar el importe de la paga 
que tienes o quisieras comprar. Calcula sus ventajas. 

Objetos/Servicios Coste mensual Ventajas 
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FICHAS 

Un día felíz sín un duro 

1. Ahora te encuentras en una ciudad desconocida y no tienes nada de dinero. No están tus pa
dres ni tienes amigos. ¿Cómo puedes subsistir durante una semana sin dinero? 

Vías lícitas Vías ilícitas 

2. Hazte un plan con secuencias de acción concretas para llegar a ser «millonario en siete días». 

Vías lícitas Vías Ilícitas 

3. Señala actividades, fórmulas y lugares para pasarlo bien sin gastar nada. 

Vías lícitas Vías ilícitas 

4. Este domingo no vamos a gastar nada ¿Qué podemos hacer para pasarlo bien? Ocio no co
mercial versus diversión comercializada o bien dinero: 

• Instalaciones!centrosa para pasarlo bien gratis . 
• Lugares públicos. 

1. Comprueba si estos centros tienen gastos. ¿Cuáles? 
Entérate como se costean. 
2. Valora los impuestos municipales y los servicios deri
vados. 
3. Comprueba lo bien que los pasas en un día sin dinero 
y lo que gastas en un día normal ¿Qué diferencia existe 
entre ambos? 
4. Imagínate en un país en el que todos los 
servicios/centros sean gratuitos, es decir, los sufraga el 
Municipio/Estado con tus impuestos (Iectu ra de un texto 
sobre la sociedad de Biene·star en Suecia) 

5. Imagínate que eres un pobre vagabundo sin oficio ni beneficio. ¿Cómo podrías ·conseguir di
nero para sobrevivir? 
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Actividad 6. El dinero es absolutamente necesario para vivir 
Enlace con las Enseñanzas Mínimas de la Educación Primaria (Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio) 

Áreas Conceptos Procedimientos Actitudes curriculares 

1. El ser humano y la salud 1. El ser humano y la salud 1. El ser humano y la salud 
3. La salud: usos y costumbres en la alimen- 3. Análisis de las repercusiones de determi- 1. Adopción de hábitos de salud y valoración 
taciÓn .. nadas prácticas y actividades sociales sobre el critica de los factores y prácticas sociales que 
4. Actividades destinadas. . el vestido y los desarrollo y la salud. favorecen o entorpecen el desarrollo sano del 
objetos de uso individual. cuerpo. 

Conocimiento 
6. Población y actividades humanas 6. Población y actividades humanas Población y actividades humanas del medio 6. 
1. La población local: Rasgos demográficos. 1. Recogida e interpretación de ¡nformacio- 2. Valoración de los distintos trabajos y profe-

natural, social 2. Trabajos y profesiones más habituales en nes de diversas fuentes (TV, prensa, etc.) so- siones y de su función complementaria en el 

y cultural 
el entorno, características y relaciones con el bre actividades humanas. conjunto de la sociedad. 
medio físico. 3. Planificación de actividades de ocio de for- 3. Sensibilidad y rechazo ante las desigualda-
3. Actividades económicas de los sectores ma autónoma y creativa. des sociales asociadas a la edad, el sexo, las 
primario, secundario y terciario en relación con condiciones sociales y económicas y solidari-
algunos productos básicos. dad con los grupos más afectados. 
4. La publicidad y el consumo de producto. 
5. Actividades de tiempo libre. 

Ol 1. Usos y formas de,la comunicación oral 1. Usos y formas de la comunicación oral 1. Usos y formas de la comunicación oral 

3. Formas básicas adecuadas a las diferen-
1. Utilización de habilidades lingüísticas y de 1. Valoración de la lengua oral como instrumen-
las reglas propias del intercambio comUnlcati· to para satisfacer las propias necesidades de co-

tes situaciones e intenciones comunicativas. vo en aiferentes situaciones. municación, y para planificar y realizar tareas 
concretas. 

2. Usos y formas de la comunicación es- 2. Usos y formas de la comunicación escrita 2. Usos y formas de la comunicación escrita 
crita 6. Resumen de textos escritos. 1. Valoración de la lenguaescrita como medio 

1. Necesidades y situaciones de comunica- 8. Análisis, comentario y juiCio personal sobre de infonnación y de transmisión de cultura, y co-
Lengua los textos escritos. mo instrumento para planificar y realizar tareas 

ción escrita en el medio habitual del alumnado. 10. Producción de textos escritos empleando concretas. 
castellana 5. Formas básicas adecuadas a las d iferen- formas adecuadas a d istintas situaciones e in- 4. Autoexigencia en la realización de laslropias 

y tes situaciones e intenciones comunicativas. tenciones comunicativas .. . producciones y valoración de la clarida , e or-
13. Producción de textos escritos para reco- de~ y la limp'iez~. en los textos para lograr una 

literatura ger y organizar la informaCión, para planificar mejor comunlcaclon. 
experiencias, para elaborar alternativas y antl- 5. Actitud de búsqueda de cauces comunicati-
cipar soluciones .. vos, creativos y personales en el uso de la lengua 

escrita. 

3. Análisis y reflexión sobre la propia lengua 3. Análisis y reflexión sobre la propia lengua 3. Análisis y reflexión sobre la p~ia lengua 
3. Vocabulario. 2. Observación de ~ularidades sintácticas, 1. Aprecio por la cajldad de los te os propios ~ 

4. Ortografía. morfológicas y ortográ Icas en las produccio- ajenos (su adecuación, coherencia y corrección 
nes veroales. como medio para asegurar una comunicación, 

fluida y clara. 
I 

4. Organización de la información 4. Organización de la información 4. Organización de la información 
1. La representación gráfica. 2. Recogida y registro de datos sobre obje- 2. Valoración de la expresividad del lengua 

Matemáticas 2. Las tablas de datos. \ tos, fenómenos y situaciones familiares utili- gráfico como forma de representar muchos 
3. Tipos de gráficos estadísticos .. zando técnicas elementales de encuesta, ob - datos. 

servación y medición. 
_._---



EL DINERO 

Actividad 7. Las actividades 
bancarias 

Edad y nivel 

Está pensada para el alumnado de Educa
ción Secundaria pudiéndose también introducir 
en la EPA. 

Preguntas generadoras de actividad 

¿Qué bancos y cajas de ahorros cono-
ces? 

¿Cuáles de estos bancos o cajas de aho
rros están ubicadas cerca de tu casa, barrio o 
localidad? 

- ¿Utilizas algún servicio de los que ofrecen 
estas entidades? ¿Tienes libretas de ahorros? Y 
tus padres ¿qué servicios utilizan? ¿Sabes si po
seen alguna libreta de ahorros o cuenta corrien
te? ¿Utilizan los servicios de domiciliación ban
caria? ¿Qué más? 

- ¿Qué ventajas ofrecen los bancos y cajas 
a sus usuarios? ¿Qué ventajas ofrecen estas en
tidades para los jóvenes? ¿Sabes si proporcio
nan becas o ayudas para estudios? ¿Sabes si 
ofrecen la tarjeta joven? ¿Qué otras? 

- ¿Consideras que existen algunos inconve
nientes, desventajas, problemas, etc., en el uso 
de algún servicio bancario? ¿Cuál? ¿Por qué? 

Objetivo general 

- Conocer los servicios que ofrecen los 
bancos y cajas . Que los alumnos sean capaces 
de desenvolverse en estas entidades. 

Objetivos específicos 

de hechos, conceptos y principios 

- Conocer los bancos y cajas de ahorro de 
la comunidad . 

- Conocer los fines y funciones propios de 
los bancos y cajas. 

- Conocer la terminología específica: crédito, 
préstamo, interés, cheque, cuenta corriente, 
transferencia, saldo, ordenante, librador-librado, ... 

- Conocer los servicios que prestan. 

de procedimientos 

- Demostrar habilidad en buscar los recur
sos documentales para extraer la información 
que se precisa. 
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- Efectuar algunas operaciones bancarias: 
abrir una cartilla de ahorros o cuenta corriente, 
sacar dinero, meter dinero, calcular los intereses 
de diferentes cantidades a diferentes periodos, 
rellenar distintos impresos. 

- Comparar ventajas y desventajas de los 
servicios ofertados por distintas entidades ban
carias . 

- Conocer los mecanismos publicitarios uti
lizados por las entidades bancarias para atraer 
usuarios y clientes . 

- Comparar la publicidad de los servicios y 
la realidad de los mismos. 

- Simular una reclamación por un servicio: 
crédito, préstamo, etc. no realizado de manera 
óptima. 

de actitudes, valores y normas 

- Mantener una actitud crítica y activa ante 
este tipo de servicios. 

- Valorar críticamente los mecanismos pu
blicitarios de estas entidades habituándose a 
compararla con la realidad de los mismos. 

Enlace con las áreas curriculares 

Básicamente puede vincularse con las Cien 
cias Sociales, Geografía e Historia (el mundo 
actual y la vida moral y la reflexión ética) y con 
la Lengua y Literatura (interpretación de diferen
tes textos orales y escritos y utilización de tex
tos orales y escritos en actividades de aprendi
zaje). 

Véase al final de la actividad su enlace con 
las áreas curriculares. 

Descripción de la actividad 

Proponemos un conjunto de actividades para 
acercar al alumnado al conocimiento de estas 
entidades y a saber utilizar sus servicios. 

a. Después de recopilar publicidad relativa a 
bancos y cajas de ahorro (buzón, vallas, TV, 
prensa escrita, folletos, radio ... ), se analizarán los 
servicios que presta cada entidad y se procede
rá a compararlos. 

Entre los posibles temas de análisis, propo
nemos: 

1. Símbolos y logotipos. 
2. Slogans. 
3. Número de agencias. 
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4. Servicios que ofrecen a los usuarios. 
Operaciones activas 

Créditos 
- Préstamos personales 
- Préstamos hipotecarios 
- Préstamos bancarios y apertura 

de crédito 
- Aval bancario 

Operaciones pasivas 
Cuentas corrientes: 
A la vista 
Financiera a la vista 
De ahorro 
Depósito a plazo fijo 
Planes de jubilación 

Operaciones de mediación 
- Transferencias 

Domiciliación de recibos 
Depósito de valores 

- Cambio de divisas 

5.- Ventajas que remarcan en la publi
cidad para la captación de clientes. 

- Red muy amplia, disposición de mu
chas sucursales para poder operar en diferentes 
lugares geográficos. 

- Facilidad y rapidez en obtener prés
tamos personales con sólo domiciliar el cobro de 
la nómina. 

- Facilidades para obtener préstamos 
hipotecarios o bancarios para la compra de vi
vienda, coche, para hacer viajes, para acondicio
nar la vivienda, para ampliar la empresa. 

- Ofrecimiento de préstamos ventajo
sos (a menor interés que el habitual o con otras 
condiciones especiales ... ) 

- Ofrecimiento de préstamos para ad
quirir elementos que ofrece el propio banco (bici
cletas, libros, ciclomotores, cristalerías, menaje 
de cocina, máquinas de escribir: ordenadores ... ) 

- Ofrecimiento de regalos al realizar 
imposiciones a plazo fijo. 

- Obsequio de una determinada canti
dad al realizar una apertura de una cuenta de 
ahorro (recién nacidos, niños, niñas ... ) 

b. Sondear qué significado tienen para los 
alumnos algunos términos bancarios: crédito, 
préstamo, cuenta corriente, hipoteca, leasing, 
tarjetas, transferencias, saldo ... Orientar a que 
busquen el significado de estos y otros términos 

77 

en el diccionario si tienen dudas y errores y des
pués comentar en grupo su significado. 

c. Visitar algunas entidades solicitando infor
mación y documentación escrita sobre fórmulas 
que ofrecen para financiar viviendas, coches, 
viajes, estudios, ... 

d. Observar y analizar materiales concretos 
de las entidades bancarias: libretas, tarjetas, le
tras, talonarios, impresos, documentación sobre 
condiciones para solicitar una hipoteca ... 

Completar la actividad simulando cubrir im
presos de domiciliación de recibos, de solicitud 
de apertura de cuenta, solicitud de crédito per
sonal, de solicitud de una hipoteca, cartilla, en 
usar la tarjeta de cajero automático ... Realizar 
cálculos de tanto por ciento e interés simple de 
la financiación de viviendas, coches, viajes, estu
dios ... que ofrecen las distintas entidades. Com
pararlos. Sacar conclusiones sobre las oferlas 
más ventajosas. 

e. Elaborar una encuesta dirigida a un miem
bro de una entidad bancaria. Puede tratar sobre 
algún tema contenido en su propia publicidad, 
por ejemplo: Antes de contratar un sistema de 
jubilación haga muchas preguntas al Banco .... A 
partir de ahí puede estudiarse, en detalle, el plan 
de jubilación que ofrecen. 

f. Averiguar por qué se conceden créditos a 
unas personas y por qué no se las concedén a 
otras. Realizar una relación de las condiciones 
que debe reunir una persona para que le sea 
concedido un préstamo, crédito ... 

Evaluación 

- Conocimiento de la terminología específi
ca; préstamo, crédito, cuenta corriente, transfe
rencia, interés, cheque ... 

- Conocimiento de los servicios que ofre
cen los bancos y cajas. 

- Comparación de servicios entre entidades 
bancarias. 

- Comparación entre la publicidad sobre 
los servicios de estas entidades y la realidad de 
los mismos. 

- Habilidad para documentarse antes de 
utilizar los servicios. 

- Demostración de habilidad para usar dife
rentes servicios bancarios: poner y sacar dinero; 
usar la tarjeta de cajero automático; rellenar im
presos ... 



Actividad 7. Las actividades bancarias 
Enlace con las Enseñanzas Mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio) 

Áreas Conceptos Procedimientos Actitudes curriculares 

Ciencias 3. El mundo actual 3. El mundo actual 3. El mundo actual 
2. La organización económica y el mundo del 1 . Análisis y evaluación crítica de informacio- 1. Interés por estar bien informado y actitud 

Sociales, trabajo: -- Conceptos e instituciones básicas nes proporcionadas por distintos medios de crítica ante la información procedente de los 

Geografía e de la economía de mercado. comunicación .. medios de comunicación. 

Historia 3. Poder político y participación ciudadana. 2. Preparación y realización de debates .. so- 3. Valoración de los derechos humanos .. 
bre cuestiones de actualidad .. 4. Rechazo de las injusticias .. 

al 

1. Usos y formas de la comunicación oral 1. Usos y formas de la comunicación oral 1. Usos y formas de la comunicación oral 
Lengua y escrita y escrita y escrita 

y 1. La comunicación oral y escrita: elementos 6. Utilización de textos orales y escritos en 1. Valoración de la lengua oral y escrita como 
y funciones. Intención y situáción comunicati- actividades de aprendizaje. instrumento de comunicación. 

Literatura va. 
6. Fuentes de documentación oral y escrita. 

1. Números y operaciones ... 1. Números y operaciones ... 1. Números y operaciones ... 
3. Proporcionalidad de magnitudes. Porcen- 1. Interpretación y utilización de los núme- 1. Incorporación del cálculo numérico, del 

Matemáticas tajes. ros .. cálculo y de la estimación a la forma de proce-
5. Significado y uso de las letras para repre- 2. Utilización de la calculadora .. der habitual. 
sentar número. Fórmulas y ecuaciones. 
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Actividad 8. El refranero popu
lar y el dinero 

Edad y nivel 

Alumnos de Educación Primaria, Secundaria 
Obligatoria y EAP. 

Preguntas generadoras de actividad 

- ¿Conoces algún refrán o frase que tenga 
que ver con el dinero? 

- ¿Qué nos quiere decir el refrán: "Afanar y 
guardar y para la vejez ahorrar"? ¿Crees que 
aconseja trabajar y ahorrar? ¿Por qué? 

- ¿Consideras que es aconsejable trabajar 
y ahorrar mientras se es joven para encontrar 
una vejez descansada? ¿Es necesario preveer 
para el día de mañana, espec ialmente para 
cuando seamos viejos? ¿Por qué? 

- ¿Existe alguna razón importante para 
gastar el dinero y no guardarlo? 

Objetivo general 

- Conocer los consejos de la sabiduría po
pular acerca del dinero. 

Objetivos específicos 

de hechos, conceptos y principios 

- Conocer el significado de refranes y fra
ses populares acerca del dinero. 

de procedimientos ' 

- Comparar nuestras opiniones personales 
y sociales actuales con las de la sabiduría popu
lar sobre el comportamiento frente al dinero. 

- Recopilar refranes uti lizando diferentes 
medios de documentación. Extraer los mensa
jes, valorarlos, comentarlos y debatirlos. 

de actitudes, valores y normas 

-- Valorar la sabiduría que encierran los 
mensajes de los refranes y frases populares. 

- Tener presentes los mensajes positivos 
del refranero en el quehacer diario. 
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Enlace con las áreas curriculares 

En cualquier nivel educativo tiene relación 
con la Lengua castellana y literatura y puede re
lacionarse con las Lenguas catalana, vasca y ga
llega. 

Véase al final de la actividad su enlace con 
las áreas curriculares. 

Descripción de la actividad 

El alumnado recopilará refranes y frases po
pulares explicitando los que recuerde, pidiendo 
esta información a padres y abuelos, consultan
do diccionarios o enciclopedias, acudiendo a 
obras específicas del refranero popular ... ). Una 
vez recopilados se debatirán en clase valorando 
su significado. 

Se incluye un anexo con un conjunto de re
franes y su valoración en el anexo de esta activi
dad que puede facilitar la labor del profesorado. 

En el caso de los alumnos de secundaria la 
actividad puede completarse con: 

- Búsqueda de refranes y frases populares 
en las obras literarias. 

- Interrelación de los términos más frecuen
tes en los refranes sobre el dinero: caridad , ri
queza, fortuna, suerte, opulencia, caudal, ... . 

- Definición o significado de cada término 
hallado. 

- Relaciones del significado de los refranes 
con palabras clave (d inero escurridizo, dinero 
bancario dinero-Dios, dinero-desasosiego, dine
ro-ahorro, dinero-salud, dinero-avaro, dinero-dis
frutar de la vida, etc .). 

- Búsqueda de sinónimos y antónimos de 
estos términos. 

- Creación de nuevos refranes o recompo
sición de los originales. 

- Comparación de refranes y frases popula
res en las distintas lenguas de España. 

Duración 

La duración de la actividad puede acomodar
se a las diferentes disponibilidades de tiempo de 
los docentes. Depen,derá del número de refranes 
recogidos y del número de ellos que se seleccio
nen para valorar y debatir el que empleemos 
media hora, una hora o más. En el caso de las 
propuestas complementarias para Educación 
Secundaria requieren más tiempo. 
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Anexo de la actividad 8 

- Enriquece a doce hombres, JI, al cabo de seis años, dos serán ricos y diez serán pobres. 

Se dice como ejemplo de lo fácil que le es al hombre derrochar y lo mucho que le cuesta ahorrar 
de modo que al enriquecer a unos hombres lo más seguro es que no pocos vuelvan a empobrecer
se y sólo alguno mantenga su posición de rico. 

- El dinero se ha hecho redondo para que ruede. 

En contra de quienes mantienen quieto y guardado el dinero, en lugar de comprar con él, invertir, 
etc. 

- A los españoles les vienen siempre cortos el tiempo y el dinero. 

Moteja a los españoles de derrochadores tanto de lo uno como de lo otro. 

- Quien bien lo hereda, mallo conserva. 

Advierte que, por regla general, cuando se adquieren riquezas sin esfuerzo se pone poco empe
ño en conservarlas. 

- La gloria y el dinero son para quien los gana. 

Aconseja disfrutar de lo que se tiene o se ha ganado con el propio esfuerzo. 

- El dinero es para contarlo, y las llaves para guardarlo. 

Aconseja el ahorro. 

- Guardaré hoy que puedo, que quizás mañana no mueva un dedo. 

Aconseja ahorrar cuando se puede pensando en los achaques que pueden sobrevenimos el día 
de mañana. 

- Si quieres tener dinero, tenia. 

Consejo práctico y sencillo: para tener dinero, no gastarlo. 

- Tengamos salud, y dineros, quien los quisiere. 

Da a entender lo valiosa que es la salud, bien deseado por todos: y aunque el dinero sea tam
bién apetecible, no es de desear corno la salud. 

- Quien en un año quiere ser rico al medio le ahorcan. 

Sátira contra los que quieren hacerse ricos en poco tiempo y con malas artes. 

- Al dinero, al loco y al aire, darle calle. 

Es decir, no guardarlos. 

- De dineros y bondad, la mitad de la mitad. 

Porque en ambas cosas se suele exagerar cuando se las aplica a uno mismo. 

- Cuando pobre, franco: cuando rico, avaro. 

Cada uno se muestra capaz de las mejores virtudes y de los máximos heroísmos cuando carece 
de los medios para realizarlos. "Si yo tuviera .. . " se dice, pero ocurre que si por azares de la vida la 
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posición social o económica cambia, entonces parece como si también el pensamiento cambiara y 
se es como todos, ni más ni menos. 

- El dinero todo lo vence, pero con el buen juez nada puede. 

No creo que sea aquí el momento de decir como el desconfiado aquel: "que así sea", pues tan 
evidente es la primera parte como la segunda. 

- Riquezas con sobresaltos, miserias las llamo. 

Contra aquellos que el afán de ganar y poseer les tiene en continua zozobra y trabajos, sin dis
frutar de la vida. 

- Más vale dicha que suerte. 

Valora y tiene en más la felicidad que la fortuna. 

- Oueredme porque os quiero y no me habléis de dinero. 

Advierte que se e!3time a uno por las cual idades morales y no por su dinero. 

- Buena gorra y buena boca hacen más que buena bolsa. 

Indica que la buena educación consigue mucho más que el dinero. 

- Guarda el avaro su dinero, para que pompee su heredero. 

Suele ocurrir que aquel que recibe la riqueza sin esfuerzo y sin saber lo que cuesta ganarla, se 
muestra gastador y rumboso, olvidándose de las privaciones que tuvo que pasar el que juntó esos 
bienes. 

- No hay cosa con tan buen cimiento que no esté expuesta al hundimiento. 

Da a entender que por mucha que sea la riqueza no está exenta de ruina o acabamiento y por 
tanto no hay motivo de orgullo . 

- A chico caudal, mala ganancia. 

Enseña que con pequeños medios no se pueden conseguir grandes obras. 

- iAdiós, mi dinero!. 

Se emplea esta frase cuando se malogra algo o se pierde, especialmente si es de tipo económi
co . 

- El día de hoy, antes se t9ma el pulso al haber que al saber 

Expresa que actualmente se tiene en más estima al que posee riquezas que al que sabe. 

- Sobre dinero no hay compañero. 

Advierte que, por lo general, cuando hay por medio ganancias, dinero o bienes de fortuna, se 
anteponen estos a la amistad. 

- Fortuna ¿a dónde vas? - A donde hay más. 

Sirve para indicar que el dinero llama al dinero y que los que tienen fortuna rápidamente la acre
cientan . 

- Dinero llama dinero. 

Se dice porque el comerciar con el dinero es la mejor manera de aumentar el propio caudal, que 
es como decir que el dinero pide que no se le deje parado, pues busca más. 
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- Dineros son calidad. 

Quiere decir que las riquezas dan consideración y honores más que la noble cuna y el linaje es
clarecido. 

- A las barbas con dinero, honra hacen los caballeros. 

Pondera la atención y miramientos que se tienen para aquellos que gozan de buena renta. 

- Gran dote, cama de rencillas. 

Da a entender que en los matrimonios en los que la mujer aporta buena dote, son más frecuen
tes los disgustos domésticos. 

- Bien guisa la moza, pero mejor la bolsa. 

Expresa que con abundante dinero es fácil sacar las cosas adelante. 

- No hay mal tan lastimero como no tener dinero. 

Porque la carencia de bienes de fortuna es causa de muchos males. 

- iBuenos estamos, rotos y sin dineros y enamorados!. 

Se quiere expresar con esta frase el estado de abandono en que quedan algunas personas pre
cisamente cuando era necesario todo lo contrario. 

- La gloria de quien la gana, yel dinero de quien lo agarra. 

Indica que la gloria y la consideración son dignos de aquel que se hace acreedor a ellos, pero las 
riquezas son de aquel que se las proporciona. Pero cuando se quiere ponderar la gloria y no el dine
ro, se le cambia diciendo: "El dinero es de quien lo agarra, y la gloria de quien la gana". 

- Don sin renta mal me sienta. 

Explica que los titulas y las consideraciones del vulgo, si no van acompañados de la riqueza sufi
ciente de poco sirven y de nada aprovechan. 

- Fortuna te dé Dios, hijo, que el saber poco vale. 

Enseña que para triunfar, la sabiduria o conocimientos obtenidos deben ir acompañados por la 
suerte. 

- La pobreza no quita virtud ni la pone la riqueza, más son causa de quitarla o ponerla". 

No es esta una regla de moral sino una advertencia para indicarnos que el camino de la virtud es 
el más angosto cuando falta lo necesario, aunque también es el más difícil cuando sobra lo superfluo. 

- El error en la miseria es acusado: el vicio en la opulencia es excusado. 

Denota que según la clase social de quien comete una falta, así es tenida y considerada ésta, y 
así serán faltas leves, errores o crímenes nefandos. 

- Quien dineros tiene hasta sabio parece. 

Porque las riquezas hacen ser respetados a los hombres y de ahí que todo lo que hacen parece 
bien hecho o propio de sabios. 

- Dios es omnipotente, y el dinero su teniente. 

Pondera el valor y alcance del dinero con el cual todo se consigue. 
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- El vulgo no repara en quien es majadero, sino en quien tiene dinero. 
Expresa el aprecio de la gente, que se inclina hacia el poder más que hacia el saber. 

- Do hay dineros hay sosiego. 
Porque cuando faltan todo es enfado, intranquilidad y desasosiego, por lo que se supone que 

para que éstos no se den, es preciso que haya con qué satisfacer todas las necesidades. 
- Bien habla la plata: cuando ella suena, todos callan. 
Se refiere al dinero que tantas bocas tapa. 

- A balazos de plata y bombas de oro, rindió la plaza el moro. 
Se aplica a aquellos casos en que el soborno consigue la que se desea. Expresa además lo bue

no que es el dinero para conquistar el favor de las mujeres. 

- iEa, que hago barato: lo que vale tres lo doy por cuatro!. 
Contra aquellos que con buenas palabras tratan de "vender" por bueno y barato lo que no es tal. 

- Caja abierta y culo a besar, a nadie se le puede negar. 
Se dice para indicar que ante el dinero cualquiera hace lo que se le pida aunque esto sea deni

grante o bajo. 

- Gran maestra es la pobreza, pero empuja a hacer vileza. 
Expresa las malas consecuencias y los extremos a los que lleva la penuria. 

- De enero a enero, el dinero es del banquero. 
Advierte que en toda ocasión y circunstancia, el banco siempre tiene las de ganar. 

- Malo un rico empobrecido, peor un rico enriquecido. 
Aunque la maldad a que se refiere el refrán en los dos aspectos que se citan no está tomada en 

el mismo sentido, sí hay que convenir que ambos males son poco deseables. En el primero, porque 
es triste y denota mala suerte, negligencia o despilfarro: en el segundo, si bien el enriquecimiento no 
es malo, sí lo suele ser por el hecho de que los nuevos ricos son más ostentosos y presumidos, de
fectos que resultan insufribles a cuantos les conocieron en la posición social anterior. 

- El dinero se ha hecho para contarlo. 
Frase con la que uno justifica el hecho de que cuente el dinero que recibe: pues cualquier equi

vocación en perjuicio propio, caso de no contarlo, traería consigo disgustos y discusiones molestas. 

- El dinero es callado, ya nadie dice si fue hurtado. 
Sobre la procedencia del dinero nadie pregunta de dónde se ha sacado, y éste tampoco lo dice. 

- No hay cerradura si es de oro la ganzúa. 
Expresa lo mucho que puede el dinero por el cual se vende y se deja sobornar mucha gente. 

- El dinero es bueno para siervo, pero malo para amo. 
Expresa que las riquezas son buenas cuando nos servimos de ellas, pero no ocurre lo mismo 

cuando nos hacemos esclavos de ellas. 

- Ni se arrienda ni se vende, y si se vende, se arrienda. El demonio que lo entienda. 
Juego de palabras de difícil explicación. Aplicado a la mujer, expresa que esta no debe vender ni 

arrendar su cuerpo, ahora bien, cuando lo vende a uno casándose por dinero o posición, lo más se
guro es que se arriende al primero que llegue. O al primero y al segundo. 

- Adorar el santo por la peana. 
Buscar la amistad, amor o protección de una persona no por ella misma, sino por el puesto que 

ocupa, por sus riquezas, etc. 
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Actividad 8. El refranero popular y el dinero 
Enlace con las Enseñanzas Mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio) 

Áreas Conceptos Proced imientos Actitudes curricu lares 
1. Usos y formas de la comunicación oral 1. Usos y formas de la comunicación oral 1. Usos y formas de la comunicación oral 
y escrita y escrita y escrita 
1. La comunicación oral y escrita: elementos 1. Interpretación y comprensión de diferentes 1. Valoración de la lengua oral y escrita como 
y funciones. Intención y situación comunicati- tipos de textos orales y escritos, reconociendo instrumento de comunicación. 
va. el contenido ideológico del lenguaje. 2. Valoración y respeto por las normas Que ri-
2. Tipos de texto en la comunicación oral y 3. Comentario oral y escrito de textos .. gen el intercambio comunicativo . 

~ escrita .. 5. Utilización de textos orales y escritos con 3. Interés por la producción de ideas y senti-
3. Formas orales y escritas del discurso. distintas finalidades. mientos en la lengua oral y escrita. 

Lengua 
4. R'egistros y lenguajes especiflCos. 6. Utilización de textos orales y escritos en 6. Valoración de la diversidad lingüística y 
6. Fuentes de documentación oral y escrita. actividades de aprendizaje. cultural de España. 

y 
Literatura 

2. La lengua como objeto de conoci - 2. La lengua como objeto de conoci- 2. La lengua como objeto de conoci-
miento miento miento 
1. La lengua como producto y proceso social 2. Análisis y clasificación de las unidades lin- 1. Valoración de la lengua como producto y 
y cultural en permanente cambio. güísticas. proceso socio-cultural y como vehículo de 
2. Texto y contexto. 4. Uso de distintos tipos de diccionarios. transmisión y creación cultural. 
3. El texto como unidad de sentido. Partes. 3. Valoración de las variedades dialectales y 
Relaciones. de uso en las producción orales y escritas. 
4. La oración. Sus constituyentes. Categorías 
gramaticales. 
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Actividad 9. Excursión de fin de 
curso 

Edad y nivel 

A partir del tercer ciclo de Educación Prima
ria. 

Preguntas generadoras de actividad 

- ¿Cómo podemos organizarnos para pre
parar la excursión de final de curso? ¿Podemos 
nombrar a una comisión? ¿Podemos organizar
nos por grupos de tareas? ¿De qué otra forrna? 

- ¿Qué cometidos tendrá la comisión o los 
grupos de tareas? ¿Recogerá las propuestas de 
los integrantes de la clase sobre los lugares a 
donde ir? ¿Elaborará propuestas? ¿Buscará la 
información en agencias de viajes? ¿Analizará 
formas de financiación del viaje? ¿Qué más? 

- ¿Qué aspectos deben considerarse en el 
presupuesto de una excursión? ¿El desplaza
miento? ¿La al imentación? ¿El alojamiento? 
¿Los seguros contra accidentes? ¿Qué más? 

- ¿Dónde hemos de buscar la información? 
¿En qué agencias de viajes? ¿En empresas de 
transportes? ¿Donde más? 

- ¿Qué derechos y deberes tenemos al uti
lizar los servicios de una agencia de viajes? 

- ¿Existen cláusulas en los contratos con 
las agencias de viajes? 

- ¿Dónde podemos recabar información 
sobre este particular? ¿En organismos de usua
rios y consumidores? ¿En instituciones oficiales 
sobre consumo? ¿Dónde están. estas institucio-
nes? . 

Objetivo general 

- Organizar una excursión de fin de curso y 
realizarla. 

Objetivos específicos 

de hechos, conceptos y principios 

- Conocer técnicas para organizarse y po
der proyectar y realizar una excursión. 

- Saber utilizar los servicios de las agencias 
de viajes y de otras agencias relacionadas con el 
turismo. 
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- Conocer el papel del consumidor al esta
blecer el contrato con agencias de viajes y/o de 
transporte. 

de procedimientos 

- Buscar diferentes fuentes de documenta
ción sobre itinerarios y lugares para preparar la 
excursión. 

Solicitar, analizar y comparar presupues-
tos. 

Realizar el programa de viaje y el presu
puesto de una excursión de fin de curso 

- Planificar las actividades para la obten
ción de recursos y financiación. 

de actitudes, valores y normas 

- Valorar una planificación que ajuste los in
tereses del alumnado a los presupuestos dispo
nibles. 

- Concienciarse de los derechos y deberes 
contraídos con las agencias de viajes y de trans
portes. 

Contenidos 

de hechos, conceptos y principios 

- Conocimiento de los servicios que pres
tan al consumidor las agencias de viajes y/o las 
de transportes. 

- Organización y planificación de una ex
cursión. 

de procedimientos 

- Búsqueda de fuentes de informacjQn para 
preparar una excursión (entrevisfas, encuestas, 
visitas a agencias, recolección de folletos, lectura 
y análisis de mapas, solicitud y comparación de 
presupuestos ... ) 

- Realización del programa del viaje. 

- Planificación de actividades para obten
ción de recursos y finaciación del viaje. 

de actitudes, valores y normas 

- Valoración de la planificación de la excur
sión para sacar el máximo provecho atendiendo 
las motivaciones e intereses del alumnado y los 
recursos disponibles. 

- Consideración de los derechos y obliga
ciones del consumidor al realizar un contrato. 
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Enlace de las áreas curriculares 

Sociales (estudio de los aspectos geográfi
cos, históricos, naturales de la ruta y del lugar de 
destino), Lengua (preparación del proyecto 
oral/escrito, realización de la memoria de la ex
cursión, valoración de la misma), Matemáticas 
(elaboración de presupuestos), etc. 

Descripción de la actividad 

a. Organización 

La asamblea de la clase tomará decisiones 
acerca de la mejor forma de organizarse para 
preparar la excursión de final de curso. Entre las 
posibles formas de organización se sugieren: la 
creación de una comisión específica; la creación 
de grupos de trabajo encargándose cada grupo 
de unas tareas concretas. 

b. Elección de posibles lugares 

La comisión hará un sondeo de las aspiracio
nes del grupo sobre el lugar, las posibles rutas y 
la fecha del viaje . Cada grupo deberá hacer su 
propuesta en la fichas 1 que se presenta en el 
anexo. 

c. Recopilación de documentación 

La comisión o los distintos grupos reunirán 
toda la información posible acerca de los luga
res, rutas, presupuestos elegidos; tales como: 

Información geográfico-humana 

- Propaganda turística (folletos sobre los lu
gares posibles, visitas, actividades culturales, de 
ocio .. . ) 

- Información de otras personas que estu
vieron allí y que nos dan su versión. 

- Información de otros alumnos o grupos 
que ya hicieron su excursión de fin de curso . 

- Proyección de algún vídeo del lugar si 
existe. 

- Artículos sobre el lugar. 

- Información de ciencias sociales (situa-
ción espacial, clima, población, historia, indus
tria, gobierno autónomo, folklore ... ) 

- Ropa y menaje que debe llevarse. 

Información económica. Presupuesto. 

A través de agencias de viajes, agencias de 
transporte (tren, autocar, avión, barco, etc.), se 
solicitarán presupuestos sobre las diferentes ex
cursiones previstas indicando para ello el núme
ro aproximado de personas que prevee realizar 
la excursión. Ver modelo de ficha 2 en el anexo. 
Se pedirá que conste con claridad: 
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El lugar y la ruta. 

El tiempo de duración. Fechas previstas. 

Calidad de los servicios y hoteles, alber
gues, casas de colonias, espacios de acampa
da. 

Medios de transporte. 

Alimentación. 

Seguro de accidentes. 

Servicios complementarios. 

Precio. 

Forma de pago. 

Descuento a grupos. 

Carnets de estudiante, de alberguista, 
carnet joven. 

d. Elección del lugar definitivo 

La comisión o los distintos grupos de trabajo 
presentarán al grupo clase la información obteni
da sobre los distintos lugares a donde ir y los 
presupuestos. 

La asamblea hará un estudio comparativo de 
lo que ofrece cada ruta y de los presupuesto, 
estudiando en cada caso las relaciones pre
cio-calidad, y aventurando hipótesis explicati
vas de las diferencias de dichos presupuestos. 
Si la asamblea no los considera satisfactorios 
puede solicitar otros nuevos. A partir de la infor
mación disponible se decidirá por votación el lu
gar definitivo. 

Un elemento que pesará definitivamente en la 
toma de decisión será la posibi lidad de hacer 
frente al presupuesto de la excursión. Los presu
puestos imposibles de financiar deben ser ex
cluídos aunque resulten atractivos. 

e. Fuentes de financiación. 

La asamblea hará frente al tema de la finan
ciación de la excursión estableciendo mecanis
mos de documentación para conocer o para es
tablecer: 

Posibles fuentes de financiación internas 

- Individual (ingreso único por parte de ca
da alumno antes de la excursión, cuotas de los 
alumnos por meses ingresados en una cartilla 
para obtener intereses, .. .) 

- Organización de actividades como fuente 
de ingreso para la excursión (venta de material 
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didáctico o de pequeños trabajos manuales, rea
lización de fiestas, actividades lúdico-recreati
vas, montajes teatrales, musicales, ... ) 

Posibles fuentes de financiación externas 

Entidades bancarias. 

Instituciones. 

- APA del colegio. 

- Otras. 

Después de conocer y valorar estas fuentes 
de financiación se elegirán y pondrán en marcha 
las más convenientes. 

f. Programación de la excursión 

Se redactará el programa de la excursión es
pecificando el horario de cada día con sus activi
dades. La redacción puede realizarse por comi
siones, encargadas de distintos aspectos: 
estudio geográfico, económico y humano de los 
lugares a visitar, visitas culturales ... , de forma 
que a lo largo de la excursión el "speaker" fuera 
un grupo determinado que preparó el estudio 
previo del lugar. 

En este programa se incluirán los detalles so
bre alimentación, equipo mínimo de ropa y me
naje a llevar, previsión de dinero de bolsillo 

g. Realización de la excursión 

h. Memoria y revisión 

Finalizada la excursión se hará una revisión y 
análisis de los resultados de la misma y del fun
cionamiento del programa, grado de satisfacción 
por el cumplimiento de lo acordado en el presu
puesto de la agencia, posibles reclamaciones del 
consumidor en caso de incumplimiento del con
trato ... 
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Duración 

Esta actividad está prevista para realizarse en 
un trimestre a lo largo del curso escolar. Aparte 
del tiempo necesario par que cada comisión rea
lice sus tareas hay que contar con unas 10 ho
ras de trabajo, o más, de la asamblea del gru
po clase, dist ribuidas en una sesión de sondeo 
de los posibles lugares a donde ir, una sesión de 
valoración del atractivo que presentan las distin
tas rutas y los presupuestos y decisión de la ruta 
elegida, una sesión para el análisis del programa 
concreto de la excursión y una sesión para valo
rar los resultados de la misma. , 

Evaluación 

- Saber pedir y saber comparar varios pre
supuestos. 

- Concienciarse de la equivalencia del dine
ro en seNicios prestados en la excursión. 

- Autonomía y capacidad de los alumnos 
para programar y realizar la excursión (el profe
sor/a solo inteNiene cuando se necesita o solici
ta su ayuda y cuando se requieren ideas sobre 
cómo y dónde hallar los materiales documenta
les ... ). 

- Trabajo efectivo de las comisiones y gru
pos de trabajo. 

- Uso adecuado de técnicas de trabajo (or
ganización del grupolclase, búsqueda de infor
mación, comparación de presupuestos ... ). 

- Evaluación final y valoración de los resul
tados de la excursión, comparar el programa ini
cial con el resultado final, dando su juicio crítico 
argumentado, ... 

Utilización racional del dinero. 



Anexo de la actividad 9 

FICHA 1 PARA LA ELABORACION DE UN ITINERARIO 

día salida de a las visitar llegada a las 
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Anexo de la actividad 9 

FICHA 2 PARA LA ELABORACION DE UN PRESUPUESTO 

1. Transporte 

Por Km n.O Km Total 

Autobuses (ida y vuelta) 

Por Km Total 

Tren (ida y vuelta) 

, Turista Charter Total 

Avión (ida y vuelta) 

2. Hotel 

I Precios por persona y día en habitación doble I 

Lugar Hotel Ca!.· HD MP PC 

- ~ 
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Actividad 9. Excursión de fin de curso 
Enlace con las Enseñanzas Mínimas de la Educación Primaria (Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio) 

Áreas Conceptos Procedimientos Acti tudes curriculares 
3. Población y actividades humanas 3. Población y actividades humanas 3. Población y actividades humanas 

5. Actividades de tiempo libre. 3. Planificación de actividades de ocio de for- 1. Sensibilidad y respeto por las costumbres 
ma autónoma y creativa. y modos de vida de poblaciones distintas a la 

propia. 

8. Organización social 8. Organización social 8. Organización social 
Conocimiento 1. La vida en sociedad. La cooperación y la 3. Dominio de las reglas de funcionamiento 1. Responsabilidad en el ejercicio de los de-

del medio solidaridad, los conflictos de intereses y su so- de la asamblea como instrumento de partici - rechas y de los deberes que corresponden co-

natural, social 
lución .. pación en las decisiones colectivas. mo miembro del grupo (familia, clase, escuela, 
3. La comunidad escolar: Organización. Tare- grupo de iguales .. . ) 

y cultural as y responsabilidades de cada uno de sus 
miembros. 

9. Medios de comunicación y transporte 9. Medios de comunicación y transporte 
1. Redes y medios de transporte. 2. Valoración de los medios de transporte co-

lectivos .. 

2. Usos y formas de la comunicación es- 2. Usos y formas de la comunicación es- 2. Usos y formas de la comunicación es-
crita crita crita 

Lengua 5. Formas básicas adecuadas a las diferen- 9. Utilización de diversas fuentes de informa- 1 . Valoración de la lengua escrita como me-

castellana tes situaciones e intenciones comunicativas. ción escrita para satisfacer necesidades con- dio de información y de t ransmisión de cultura, 
cretas de información. y como instrumento para planificar y realizar 

y 13. Producción de textos escritos para reco- tareas concretas. 
literatura ger y organizar la información, para planificar 

experiencias, para elaborar alternativas y anti-
cipar soluciones .. 

1. Números y operaciones 1. Números y operaciones 1. Números y operaciones 
3. Las operaciones de suma, resta, multipli- 3. Confianza en las propias capacidades y 2. Sensibilidad e interés por las informacio-
cación y división y sus algoritmos. gusto por la elaboración y uso de estrategias nes y mensajes de naturaleza numérica apre-
4. Reglas de uso de la calculadora. personales de cálculo mental. ciando la utilidad de los números en la vida co-

Matemáticas 5. Utilización de la calculadora de cuatro tidiana. 
operaciones y decisión sobre la conveniencia 3. Confianza en las propias capacidades y 
o no de usarla atendiendo a la complejidad de gusto por la elaboración de estrategias perso-
los cálculos y a la exigencia de exactitud de nales de cálculo cuenta!. 
los resultados. 4. Gusto por la presentación ordenada y cIa-

ra de los cálculos y de los resultados. 
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Coordinación con los 
padres 

La tarea educativa escolar sería inútil sin una 
coordinación con la fami lia. Por ello es impres~ 
cindible plantearse mejor la forma de comple~ 
mentarse y apoyarse. 

En el caso del dinero se requiere un diálogo 
sobre los objetivos que se plantean los docentes 
y sobre las estrategias previstas para asumirlos 
tanto desde las instituciones educativas como 
desde las familias. 

Se trata de un tema polémico que no todas 
las familias lo viven y lo sienten igual. Para unas 
puede constituir un tema de supervivencia, de 
obtener empleo/d inero para poder vivir, para 
otras puede constituir una razón para el consu~ 
mismo, el derroche, el endeudamiento innecesa~ 
rio .. . Además es muy posible que las familias no 
se sinceren de como realmente viven y actúan 
en relación al dinero. Es el mismo caso que la 
publicidad, todo el mundo reconoce su influencia 
pero lo aplica a los demás y no a sí mismo. So~ 
bre el dinero hay que decir que no siempre se vi~ 
ve de forma equilibrada y objetiva. La panorámi~ 
ca de situaciones irracionales es difícil de 
apuntar aquí. Habrá padres y madres que ocul~ 
tan sus dificultades económicas por temor a per~ 
der un prestigio mal concebido, habrá otros que, 
sin tener dificultades únicamente viven para apa~ 
rentar, otros que sin querer aparentar lo que son 
o lo que tienen, viven obsesionados por conse~ 
guir dinero, etc. En muchas familias de diferente 
condición social se enmarca todo el dialogo fa~ 
miliar sobre aspectos económicos: sueldo, gas~ 
tos para la satisfacción de necesidades básicas 
o superfluas, propuestas de negocios, obtención 
de recursos financieros, juego ... 

Además de tener presente las diversas situa~ 
ciones económicas familiares del alumnado an~ 
tes de iniciar el tema 'en la escuela, padres y ma~ 
estros pueden considerar también las sociales, 
relativas especialmente al enclave de la escuela, 
barrio o localidad que pueden ser muy distintas, 
y que van de unas zonas deprimidas con mucho 
paro y marginación a otras de clase media o de 
clase alta. En cada caso estas situaciones de 
partida constituirán los ejes motivacionales del 
trabajo escolar. De otro lado nunca habrán de 
perderse de vista las diferentes situaciones so~ 
cio~económicas que vive la comarca, la comuni~ 
dad autónoma o el país, y, por supuesto, las di ~ 
ferentes situaciones económicas de los paises 
del mundo. 

Es evidente que el tema del dinero flota conti~ 
nuamente en el ambiente familiar y que penetra 
en los niños/as. La polarización de la vida familiar 
y laboral en este punto actúa como un valor refe~ 
rencial básico que, añadido al que facilita de for~ 
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ma difusa o explícita el ambiente o los medios 
de comunicación, motiva a que de forma muy 
temprana los niños/as, chicos/as hagan de él un 
fin básico. 

Por todo ello convendrá que antes de plante~ 
ar el tema en la escuela, los padres/madres junto 
con los maestros/as, reflexionen sobre la forma 
más equilibrada y positiva de vivir en familia y en . 
el centro escolar para que se contribuya al desa~ 
rrollo armónico de sus hijos/as, sus alumnos/as 
dotándoles de una actitud objetiva, analítica y 
crítica ante los fenómenos y sucesos económi~ 
cos concretos familiares y sociales: compra, 
consumo, salarios, impuestos, paises pobres~ 
países ricos .. . 

Entrando en cuestiones puntuales sobre la 
educación familiar, apuntaremos como significa~ 
tivas sobre el dinero las siguientes: 

1. Ayudar a los hijos/hijas a apreciar el valor 
del dinero y a saberlo usar apropiadamente. Que 
aprendan a comprar calculando si el precio es 
adecuado, dando el importe adecuado a la com~ 
pra, pidiendo y comprobando el ticket y calcu~ 
landa si el cambio es correcto. Se trata de po~ 
tenciar en la familia experiencias directas, análisis 
de pequeños problemas ... desde las primeras 
edades e ir aumentando en grado de dificultad la 
reflexión y la aplicación de cuestiones económi~ 
cas famil iares. En la medida que los hijos/as ten~ 
gan suficiente comprensión vale la pena hacerles 
participar en los diálogos sobre propuestas de 
previsiones de ahorro, de compras, de pagos, 
etc., para que se vayan familiarizando en cómo 
ganarse la vida, en cómo obtener dinero me~ 
diante un empleo o negocio, en cómo distribuir 
el dinero de forma racional, en cómo vivir de 
acuerdo con un salario, en cómo no endeudarse 
innecesariamente, en cómo ahorrar si es posi~ 
ble ... 

2. Reforzar las competencias que promueve 
la escuela sobre el tema del dinero. Como ejem~ 
plos ilustrativos podemos señalar el mostrarles 
cómo se realizan ciertas operaeiones 'bancarias 
(sacar o poner dinero en la cartilla de ahorros, 
utilizar la tarjeta de crédito, rellenar un cheque .. . ), 
explicándoles los servicios que se utilizan en de~ 
terminados bancos y el porqué de la elección de 
unas entidades y no de otras, comentándoles el 
significado de términos específicos (crédito, plan 
de jubilación ... ), explicándoles cómo distribuyen 
el presupuesto familiar o cómo resuelven el ha~ 
cer frente a ciertos gastos y emergencias (com~ 
pra o reparación del caché, compra de un orde~ 
nador, realización de un viaje ... ) 

Igualmente pueden dialogar sobre las venta~ 
jas de comprar con tarjetas (no hace falta llevar 
dinero encima de forma que no podemos per~ 
derlo o no hay peligro de que nos lo roben, exis~ 
te la posibilidad en algunas tarjetas de aplazar el 
pago hasta fin de mes o más ... ) y de sus incon~ 
venientes (cabe la posibilidad de gastar más de 
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lo previsto, las entidades pueden utilizar datos 
personales ... ) 

3. Racionalizar las pagas. Los padres deben 
analizar si es conveniente o no dar pagas sema
nales o mensuales a sus hijos/as mayores para 
que ellos sepan distribuir el dinero asignado para 
sus necesidades de transporte, ocio .. . Es evi
dente que este dinero nunca debe ser excesivo, 
de manera que aprendan a valorarlo yana mal
gastarlo en cosas inútiles o superfluas. Se trata 
de no favorecer el consumismo y el despilfarro. 

4. Enseñar a gastar inteligentemente y a aho
rrar. Los hijos/as deben adquirir una actitud posi
tiva hacia el ahorro, de manera que cuando, por 
algún motivo, reciban dinero no lo gasten inme
diatamente en cualquier cosa, sino que lo guar
den en la hucha o en una cartilla de ahorros, etc. 
Habrá que hacerles reflexionar que actuando de 
esta forma vamos acumulándolo para cuando 
surja alguna necesidad. Pueden, en este caso, 
explicar la utilidad de las cartillas de ahorro y 
proponerles abrir una, acompañándoles para 
que sepan hacer imposiciones, etc. 

5. Tener una actitud racional frente al dinero. 
El estilo de vida y los valores de los padres/ma
dres en relación al dinero van a ser ejemplo para 
los hijos. Por ello conviene que no se viva con la 
obsesión del dinero, que no se valore todo en 
términos económicos y que se da al dinero la 
importancia que tiene y no más. 

Hay que recordar a las familias, especialmen
te las que tengan hijos adolescentes y jóvenes, 
que es inadecuado el menospreciar las posibles 
elecciones de estudios y profesiones que se 
consideren poco remunerados económicamente 
sin apreciar otras cuestiones fundamentales: el 
que sus hijos/as posean aptitud para estos estu
dios, motivación, posibilidades de hallar trabajo, 
posibilidades de disfrutar ejerciendo una deter
minada actividad profesional, etc. Para orientar a 
los hijos/as sobre aspectos vocacionales-labora
les hay que poner a su disposición una base in
formativa muy amplia para que dispongan de 
datos suficientes que les permitan a ellos mis
mos decidir que camino seguir. 

6. Favorecer que sus hijos/as colaboren en 
las tareas de la casa y familiares. Tanto si se dis
pone de servicio doméstico como si no hay que 
incentivar que las tareas de la casa deben ser 
asumidas por todos y no exclusivamente por al
gún miembro, como ocurre con frecuencia. Hay 
que predisponer a valorar la necesidad de estos 
trabajos par~ el buen funcionamiento familiar y 
tomar conciencia de que, aunque no sea un tra
bajo remunerado tiene su valor. 

A veces puede que se plantee por los mis
mos padres-madres o por los mismos hijos/as la 
conveniencia ¡de dar una paga por la realización 
de actividadE¡s de orden y aseo de la casa. So
bre ello hay que tener presente que: 
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- El dar una paga puede ayudar a motivar 
que los hijos/as sean más ordenados en el cui
dado de su ropa o habitación, que se les estimu
le en colaborar en mantener la casa limpia, etc. 

- El hecho de remunerar estas actividades 
puede inducir a que los hijos/as actúen tan solo 
por incentivos económicos y que no sientan o 
asuman estas actividades como parte de su res
ponsabilidad personal y como servicio a la fami
lia. 

7. Favorecer a que los hijos/as, en la medida 
de sus posibilidades, trabajen en actividades re
muneradas para que adquieran el valor del dine
ro. Como durante el curso escolar es difícil po
der compaginar el trabajo y el estudio cabe 
plantear el realizar estas actividades durante las 
vacaciones, especialmente en las de verano. Los 
propios hijos/as pueden tener estas iniciativas, 
en cuyo caso habrá que apoyar. Si no es así 
puede supervisarse y comentarse el valor de es
ta experiencia. Las actividades a realizar pueden 
ser muy variadas y dependen del lugar donde re
sida la familia (tareas en el campo, clases parti
culares, ayuda en un supermercado, cuidar ni
ños/as pequeños/as, limpiar piscinas ... ) 

8. Favorecer que sus hijos/as participen en 
actividades sociales no remuneradas o que reali
cen actividades culturales y lúdicas gratuitas. De 
hecho hay que ayudar a que los niños/as y jóve
nes adquieran una actitud positiva de servicio 
hacia los otros y hacia la comunidad. 

Si los padres realizan algunas actividades so
ciales de este tipo conviene que las den a cono
cer a sus hijos/as y que les proporcionen viven
cias de las mismas. Pueden dialogar sobre ellas, 
pueden comentar la dimensión desinteresada 
del servicio, su aportación a la comunidad e in
cluso pueden sugerirles o pedirles que les acom
pañen y las conozcan de cerca. 

Por lo que respecta a las actividades sociales 
y lúdicas gratuitas, hay que, primero darlas a co
nocer y, después, incentivarlas, de manera que 
los chicos/as hallen en ellas elementos gratifi 
cantes y positivos de formación y entretenimien
to. Es necesario concienciar de las posibilidades 
del ocio gratuito o no excesivamente caro que 
existen en la localidad o comunidad y de alejar la 
creencia engañosa de que las actividades cultu
rales y lúdicas caras son más estimulantes y di
vertidas. 

9. Favorecer una visión panorámica indivi
dual, nacional e internacional de los múltiples en
foques, confrontaciones dialécticas y problemas 
en las cuestiones económicas, por ejemplo: 

A nivel personal hay que hacer ver la necesi
dad de equil ibrar el ahorro y el gasto en sus va
riados aspectos (al imentación, vivienda, trans
porte, diversión ... ). 
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A nivel nacional/internacional hay que con
cienciar de la necesidad del sentido de la justicia 
distributiva para que todos los ciudadanos del 
país y del mundo tengan unos niveles mínimos 
de calidad de vida, suprimiendo el hambre y la 
miseria. El que más tiene/gana debe contribuir 
con más impuestos en beneficio de los que tie
nen poco. 

10. Finalmente hemos de apuntar que hay 
aspectos que difícilmente pueden ser evaluados 
por el profesorado y que interesa la colaboración 
familiar en este sentido, así sobre los hábitos de 
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ahorro y de no malgastar el dinero; capacidad 
para comprar dando el dinero apropiado, pidien
do el ticket de compra comprobando el cambio; 
integración progresiva del sentido de ayuda, co
laboración y solidaridad; participación en las ta
reas domésticas; criterios a la hora de comprar o 
elegir productos personales o fami liares (tenien
do en cuenta la calidad, el precio, el dinero de . 
que se dispone para no desbordar el presupues
to familiar, la utilidad ... y no la marca ... ); o incluso 
sobre su comportamiento en relación a pedir/no 
pedir, exigir/no exigir regalos, ropa, discos .. . 
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5. Pautas generales de 
evaluación 

5.1. Evaluación del profesorado 

Entre otros parámetros podemos evaluar: 

- Sensibilidad. Grado de sensibilidad por 
tratar el tema del dinero como una parcela de la 
educación del consumidor en la escuela. 

- Estilo de vida. Actuación correcta en rela
ción al dinero, evitando el consumismo, el des
pilfarro, la compra de productos innecesarios, 
etc., dando ejemplo a su alumnado en la forma 
de vivir. 

- Formación específica. Conocimientos es
pecíficos y una base metodológica sobre el tema 
del dinero que le permita introducirlo en su que
hacer docente. 

-- Motivación. Grado de motivación y de 
sensibilidad que es capaz de transmitir a los 
alumnos/as sobre el tema del dinero y motiva
ción generada en el proceso de trabajo en cada 
una de las actividades realizadas en torno al mis
mo. 

- Número de actividades planeadas y desa
rrolladas. 

- Adecuación de los objetivos y contenidos 
de aprendizaje. La pertinencia de los contenidos 
de conocimiento, de procedimiento y de valores 
de cada actividad según la edad, intereses, ca
pacidad y características del alumnado y la ade
cuación del tema en el entorno escolar y social. 

- Secuenciación e interrelación. La adecua
da secuenciación de las actividades propuestas 
en torno al tema, así· como la interrelación de las 
mismas en las diferentes ár~as y materias de 
aprendizaje o con el curriculum escolar. 

- Espacio. La previsión de espacios adecua
dos para el despliegue de cada una de las activi
dades programadas. 

- Tiempo. La adecuada temporalización de 
las actividades desplegadas. 

- Recursos. La previsión anticipada de los 
recursos necesarios humanos para el desarrollo 
de las actividades. En este apartado podrán eva
luarse los contactos establecidos con las Orga
nizaciones de Usuarios y Consumidores, las Co
operativas y las Entidades bancarias. Entre los 
recursos materiales cabe evaluar si se han pre
visto los textos escritos, (libros, diccionarios, re
franeros, prensa generala especializada ... ) gráfi-
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cos, audiovisuales, documentación oral (dichos 
populares, refranes, encuestas .. . ), juegos, etc., 
necesarios. 

- Coordinación con la familia. Los contactos 
con los padres/madres para explicarles el pro
grama sobre dinero y para recabar su colabora
ción activa en el despliegue del mismo desde el . 
hogar y/o desde la misma escuela. 

5.2. Evaluación del alumnado 

Partiendo de una evaluación inicial sobre los 
conocimientos, y actitudes sobre el dinero, po
seemos datos significativos para contrastarlos 
con los aprendizajes realizados al final del proce
so. 

5.2.1. Evaluación de conceptos adquiri
dos 

a. En torno al tema específico podemos valo
rar si conocen la importancia y necesidad del di
nero, si saben administrarlo, si valoran la impor
tancia de no malgastarlo, si saben manejarlo 
correctamente, etc . 

b. En relación a las áreas curriculares pode
mos valorar también: 

- Lenguaje. Ampliación de vocabulario oral y 
escrito, corrección terminológica y sintáctica en 
su comunicación oral y en sus redacciones de fi
chas, gráficos, murales, eslogans, informes, es
critos diversos en relación al tema. 

-- Plástica. Conocimiento de las técnicas 
apropiadas para la confección de murales, pos
ters, etc., aprovechando el estudio del tema. 

- Ciencias Sociales. Conocimientos sobre la 
historia del dinero, el dinero como mecanismo 
de estructuración social, las características de . 
las sociedades capitalistas, socialistas, 

- Educación cívica. Responsabilidad frente 
al dinero. Integración de valores de solidaridad, 
ayuda, cooperación, ahorro ... 

- Matemáticas. Aplicación de las matemáti
cas al estudio del dinero, características de las 
monedas y billetes y su valor, realización de cál
culos y operaciones matemáticas, interpretación 
o realizando diagramas o )1istogramas, planifica
ción de presupuestos ... 

5.2.2. Evaluación de procedimientos, ha
bilidades, estrategias y hábitos 

En torno al tema cabe valorar: 

- Si no malgastan el dinero en sus diferentes 
actividades. 

i , 
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- Si observan las medidas apropiadas en la 
compra y el uso de productos y servicios (pagar, 
coger el comprobante de compra o billete de 
uso de servicio, comprobar o repasar el cam
bio ... ) 

- Habilidad personal para detectar compor
tamientos negativos en relación al dinero (discri
minación, envidia, robo, estafas ... ) 

- Si saben comparar los productos y servi
cios antes de comprarlos o utilizarlos. 

- Si saben aplicar soluciones para comprar 
o usar servicios de forma ventajosa a nivel socio 
económico. 

- Si han elaborado algunas sugerencias de 
compra o uso cooperativo de material escolar, 
de transporte escolar, de compra de billetes co
lectivos al realizar visitas pedagógicas, excursio
nes, propuestas de actividades lúdicas gratuitas 
o no caras, realización de presupuestos para ex
cursiones o colonias escolares, propuestas para 
planificar el servicio de comedor escolar con 
ventajas económicas y educativas ... 

5.2.3. Evaluación de normas y actitudes 

Entre los aspectos a valorar destacaremos: 

- Su motivación e interés (seguimiento de 
las explicaciones del profesor y de otros compa
ñeros/as y adultos/as, aporte de ideas y materia
les, tiempo dedicado a las actividades ... ). 

- Sus iniciativas. Propuestas de proyectos y 
estudios, propuestas para mejorar los comporta
mientos personales y colectivos ... (recolectar el 
papel deteriorado en la clase y la escuela u otros 
materiales como cartón, vidrio, ropa usada, en la 
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familia, barrio o localidad destinando los benefi
cios a obras colectivas y sociales ... ). 

- Su sociabilidad (participación activa en las 
actividades sobre el dinero, en los simulacros y 
dramatizaciones, su adaptación al grupo, su re
lación afectiva con compañeros y adultos, en sa
ber esperar su turno en juegos y actividades co
lectivas, ... ). 

- Su espíritu crítico ante informaciones y pu
blicidades incorrectas o incompletas sobre pro
ductos o servicios. 

- Su esfuerzo por actuar de forma recta ob
jetiva en ahorrar, gastar y distribuir el dinero. 

5.3. Evaluación dirigida a los pa
dres 
- Asistencia a las reuniones convocadas por 

el profesorado. 

- Participación en el diagnóstico de necesi
dades sobre el tema o las necesidades educati
vas que poseen sus hijos/as en relación al dinero 
y sobre los que hay que dotarles de competen
cias para actuar de forma apropiada justa. 

- Posesión de criterios objetivos sobre el te
ma. 

- Demostración de un estilo de vida apro
piado que constituya un modelo para sus 
hijos/as. 

- Colaboración activa con el programa edu
cativo escolar desde el hogar y, cuando se re
quiera, desde la misma escuela. 
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