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LA VUELTA A LA ESCUELA 

Lentamente se ha marchitado la flor del verano, las 
plazas, las calles, van quedando vacías de niños y un aire 
triste recorre los pueblos, ciudades y barrios. Ellos irán a 
sus campos de concentración, ahí es donde les estará per
mitido jugar, pero ¡ojo! sólo a ciertas horas, porque. la 
mente adulta ha pensado en todo: en dónde, cuándo, 
cómo, de qué manera. El niño sólo tiene que obedecer 
estas normas, que son «racionalmente pedagógicas, 
psicológicas». Nosotros, los adultos, hemos investigado 
cuándo necesitan hacerlo psicológicamente. 

El juego, instrumento lúdico, creativo, de aprendizaje, 
va a ser cortado, radicalmente destruido del mundo del 
niño. Ha llegado la hora del juego «racionalmente» ordena
do - iqué horror! - media hora para el juego domesticado 
y si acaso, porque siempre hay adultos que tienen buenos 
sentimientos, algún momento más en el horario(!). 

Nuestros niños van a ser ENCARCELADOS legalmente, 
institucionalmente encarcelados en cuatro paredes inhu
manas, que encierran mesas, sillas, libros, tarima, encera
do. Entre sus expertos dedos llenos de barro, arena, polvo, 
sol y encanto, se les va algo tan amado como es su LIBER

TAD de ser; de ser creador, de ser naturalmente curioso e 
investigador; y también la escuela, baluarte de la sociedad, 
fiel guardián de los intereses de esta cultura, del «bien» del 
niño, va a contribuir a segarle su libertad, utilizando para 

ello, a sus fieles servidores: los maestros. A cambio, 
porque siempre se les da algo a cambio, van a recibir un 
pedazo de ciencia muerta, con lo cual obtendremos un 
niño servilmente adoctrinado. 

Desde las rejas - muchas tienen limitado su espacio 
por, a veces hermosas(!) rejas- ven los campos que escu
driñan con sus vivos ojos, las gentes que pasan, los 
pájaros, en una palabra, la vida que hay fuera y que les es 
negada sistemáticamente a conocer en la escuela. 

Septiembre ha llegado y con él el suplicio institucionali
zado y es que en nuestra escuela reside la única, la verda
dera ciencia y, cómo no, el templo sagrado de la cultura, 
esa cultura que dejó de serlo cuando se inventó la forma de 
enlatarla. Se crea la escuela-institución, el órgano más 
eficaz para destruir algo tan consustancial al hombre, 
como es la cultura viva, que reside en el pueblo y sólo 
dentro de él tiene vida. 

Un nuevo curso empieza, algunos niños irán esperanza
dos quizá, no saben lo que les espera. Nosotros, pedago
gos revolucionarios tenemos el compromiso de romper, 
junto con ellos, el adoctrinamiento, la ciencia muerta, la 
cultura manoseada, violada, la escuela institución, perpe
tuación de esquemas jerarquizados, competividad, 
sociedad capitalista y todo lo que ello representa. 

Miguel Pereira 
Granada 
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PRESENTACION
 

El presente número de Colaboración, pretende presentar 
una visión, lo más amplia posible, de todos los trabajos 
desarrollados en el transcurso de nuestro V Congreso de 
Escuela Moderna, celebrado desde el 26 de julio al 1 de 
agosto pasados, en Santiago. 

En primer lugar, un resumen de los acuerdos y puntos 
más importantes, que han sido debatidos por las distintas 
comisiones representativas de los Grupos Territoriales: 
Comisiones de Estatutos, Publicaciones y Papel del MCEP. 
Estas dos últimas, la de Publicaciones y la de P-apel del 
MCEP, han elaborado sendos informes que pretenden ser 
una invitación a actuar: Publicaciones pide una urgente y 
masiva colaboración de todos, para la difusión de sus 
materiales; hay una invitación bastante concreta: en este 
curso, es preciso alcanzar los 1.500 suscriptores de nuestra 
revista; por su parte, la Comisión de Trabajo del Papel del 
MCEP, tras hacer un análisis de nuestra realidad organi
zativa actual, intentando profundizar en sus causas, ha 
elaborado un esquema de trabajo, que ofrece como pro
puesta abierta a los GG.TT., con la intención de clarificar 
el papel del MCEP en el momento actual, y poder obtener 
las correspondientes conclusiones de cara al próximo Con
greso. 

A continuación, insertamos los resúmenes y proyectos 
de trabajo, para este curso, de los distintos seminarios. 

Finalmente, los textos de las ponencias, con una salve
dad: en el caso de que hubiesen sido publicadas, única
mente ponemos su esquema. 

Para terminar esta presentación, unas aclaraciones fina
les: hemos remitido a sus autores los esquemas de las 
Ponencias: «Club Infantil de Tiempo Libre» de Madrid, 
«Escuela Infantil de Verano» de León, «Hacia un Movi
miento Pedagógico en Castilla-León» de Salamanca, 
«Experiencia de trabajo en Barrios» de Ferrol, «Memorias 
de Intercambios Educativos» de Soria, para que con la 
mayor urgencia posible nos envíen los textos íntegros de 
las mismas. Según nos vayan llegando así las iremos publi
cando. Igualmente estamos a la espera de las traducciones 
en castellano de la Ponencia: «Proyecto de Planificación 
Escolar para la Alta Montaña» de Lugo, y del Seminario: 
«Bases para una alternativa de Provisión de Plazas» de 
Barcelona, para su posterior publicación bilingüe. La apor
tación de nuestros compañeros italianos en el seminario de 
Historia a través de la prensa, «Problemas relacionados 
con la elaboración de una hipótesis de Curriculum de Cien
cias Humanas», lo incluiremos en el número monográfico 
que este curso dedicaremos a las Ciencias Sociales en la 
Escuela. 

.- . . - . ., ~ . '-';'.' .~ . ~.'" ::' ' 
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DATOS PARA
 
UNACRONICA
 

DEL V CONGRESO
 

Los trescientos y pico compañe
ros que llegábamos el 26 de julio a 
aquel Seminario de Santiago, 
gigante y triste, no sospechábamos, 
ni lejanamente, todo lo que el Con
greso iba a dar de sí, desde el zaran
deo autocrítico, al desarrollo anec
dótico, incomprensiblemente gro
tesco. 

Tal vez fuera el primer día el más 
sereno en apariencia, pues nada 
más comenzar la segunda jornada, 
se decidió la marcha a La Coruña, 
donde la reivindicación contra los 
traslados fuera del país requerían 
nuestra presencia en la Delegación 
del MEC. Por la tarde, en Santiago, 
las actividades de ese día quedaron 
bastante desarticuladas. 

La reunión de Delegados de Gru
pos Territoriales, por la noche, criti
có la marcha del día, y, profundi
zando, evidenció lo que andaba en 
el ánimo de muchos: desencanto, 
frustración, sensación de fracaso. 
Se cuestionó seriamente la marcha 
del Movimiento Cooperativo, y de 
forma concreta, el Congreso. 

Esta misma sensación estuvo pre
sente en casi todos los comentarios 
relativos al Congreso: seminarios y 
otras actividades que no marcha
ban, que no aportaban nada, que no 
respondían a una continuidad de 
trabajo desde el curso y desde los 
Grupos Territoriales. El análisis de 
estos problemas se hacía desde 
diversos puntos de vista, e implica
ba un montón de factores, que no 
corresponde exponer aquí. 

La importancia y la fuerza con 
que se planteó esta cuestión hizo 
que pasara a formar parte de los de
bates en el pleno de los GG.TT. y de 
las Comisiones de Trabajo. En la 
reunión citada, fueron muy vivas las 
expresiones en torno a esto, y se vio 
la necesidad de dedicar bastante 
más tiempo a sus análisis, decidien
do programar dos largas sesiones 
últimas, en las que se debatiera esa 
temática colectivamente, además 
del trabajo previo en las comisiones. 

No es este el lugar ni el momento 
de hacer un juicio sobre el resultado 
de este aspecto del Congreso. Pero 
se pudo ver claro que el haber 
aflorado estos planteamientos 
desde las primeras jornadas aceleró 
bastante su discusión, y por tanto, 
supuso un avance en la superación 
de la crisis. 

* * * 

Pienso en los compañeros que no 
vinieron a Santiago, y me cuesta 
trabajo no recordar la cantidad d~ 

momentos en los que el Congreso 
estuvo «atrancado» en una serie de 
incomprensibles anécdotas, que 
llegaron a provocar la indignación 
colectiva. Hechos ocurridos en el 
ámbito del uso de aquel edificio, 
regentado, que yo sepa, por dos 
sacerdotes y un grupo de semil')aris
taso 

Ya los compañeros gallegos 
habían sufrido parte del trato de los 

«dueños» del edificio, por ejemplo, 
cuando no pudieron mantener 
expuesta al exterior la pancarta del 
Congreso, porque - iestá c1aro!
las siglas de nuestro Movimiento 
pueden dar lugar a malas interpreta
ciones (sobre todo si llevan una «C» 
por medio). Pero no quedó ahí la 
cosa, que -sin poder referirme a 
todo- fue agriando la estancia en el 
edificio: el grupo de acampados 
quedó encerrado una noche, sin 
acceso al edificio; una compañera 
sufrió el estúpido trato machista de 
un seminarista; se nos daba un 
plazo mezquino para entrar al 
comedor; la comida fue decayendo 
en calidad ... ; y en fin, sufrimos un 
trato clerical autoritario, tan pueril 
como el que recibimos ya hace 
algunos años, cuando aún vestía
mos uniformes de colegiales o semi
naristas, y creíamos bobamente en 
la autoridad de los que nos domesti
caban. Y digo yo que a buen sitio 
fueron a dar. 

En la última noche, mientras en la 
puerta se celebraba una asamblea, 
una comisión hablaba con los cléri
gos responsables en el claustro. Y 
cuando, al parecer, estaban 
llegando a un acuerdo de diálogo 
con todos, varios petardos, - ino
portunos, y tan pueriles como parte 
de las cosas que habíamos 
sufrido-, estallaron allí cerca, así 
como un sonoro cohete y otro 
petardo en un pasillo interior. 
Diálogo roto, golpe de llanto del 
compañero que más se sintió 
afectado por el peso de todo 
aquello, y la expresión (tan conoci
da) de disculpa, de uno de los sacer
dotes: «¿iY esto es la democra
cia!?». Hubo diálogo, al fin. 

Y no es que el Congreso acabara 
con lo de «vivieron felices». La his
toria del V Congreso, -una refle
xión, unos planteamientos, unas 
anécdotas-, habrá sido, más que 
nada, un interrogante bien grande, 
que tendremos delante todo el 
curso, todos los cursos. 

Antonio Marín 
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RELACION DE COMISIONES,
 
PONENCIAS, SEMINARIOS
 

y TALLERES, DESARROLLADOS
 
EN EL TRANSCURSO DE NUESTRO
 

V CONGRESO DE ESCUELA
 
MODERNA
 

1. TRABAJOS DE COMISIONES REPRESENTA TIVA S 

- Comisión de Estatutos.
 
- Comisión de Publicaciones.
 
- Comisión de Papel del MCEP.
 

2. PONENCIAS 

- Experi~ncia de Gestión Democrática de una Escuela 
Estatal. Barcelona. 

- Comunicado Escuela Barcelona. Barcelona. 
- Las Ikastolas: hacia una Escuela Popular en Euskadi. 

GuipÚzcoa. 
- Experiencias en el tiempo libre. Getafe (Madrid). 
- Colonia Infantil de Verano. León. . 
- Cooperativa, Talleres y Relación Escuela-Pueblo. 

Málaga. 
- Proyecto de Planificación Escolar para la Alta Monta

ña. Lugo. 
- Movimiento de Cooperación Educativa en Italia. 
- Experiencia de un Claustro y su democratización en 

una concentración. Galicia. 
- Trabajo en Barrios. Ferrol. 

Recuperación de dislexias. Ferrol. 
Experiencias. 
Escuela Pública. Granada. 
Encuentros de Trabajadores de la Enseñanza y Es

cuelas de Verano de Castilla y León. Equipo-Escuela una 
empresa Periodística. Salamanca. 

- Enseñanza de la Lectura y la Escritura y el aprendizaje 
de la Ortografía en el contexto de la metodología natural. 
Málaga. 

- Aplicación de la Imprenta en una clase de Párvulos. 
Alicante. 

- La Construcción de una Escuela Popular. Galicia. 

3. SEMINARIOS 

- Proyecto de Educación Popular. 
- Autogestión en la Escuela. 
- Preescolar. 
- Iniciación a la lectura ya la Escritura. 
- Organización de la Segunda Etapa. 
- Estudio del Medio y de la Historia a través de la 

Prensa. 
- El Texto Libre y la Investigación Linguística. 
- Matemáticas. 
- Bases para una alternativa de Provisión de Plazas. 
- Teatro en la Escuela. 

4. TALLERES 

- Impresión; Móviles; Macramé; Miga de Pan; Impre
sión; Seriegrafía; Caretas de Cartón; Marionetas; Madera; 
Fotografía; Escayola y barro. 
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TRABAJOS DE
 
COMISIONES
 

INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO 
SOBRE «PUBLICACIONES» 

a) Planteamiento del G. T. de Granada sobre «Colabo
ración»: 

¿Una revista más o un instrumento del MCEP? 
La comisión, en representación de los GG.TT., unáni

memente confirmó que Colaboración es: 
Un instrumento de trabajo por el que es posible la coor

dinación y extensión del MCEP. 
- Ratificación de la responsabilidad de «Colaboración»: 

Los G. T. ratificaron dicha responsabilidad en Granada. 
b) Informe del análisis de funcionamiento: 

- Curso 76-77 se pasó de 300 suscriptores a 600. 
- Curso 77-78 se pasó de 400 suscriptores a 800. 
- Las revistas publicadas han contado con la siguiente 

participación:
 
10% del espacio escrito, lo fue por traducciones.
 
25% por personas no reconocidas como miembros del
 

MCEP. 
65%	 por los Grupos Territoriales, teniendo en cuenta 

que un 24% fue escrito por Granada y el resto se 
reparte en pequeños porcentajes entre distintos 
Grupos Territoriales, observándose la falta de par
ticipación de algunos de ellos. 

La Comisión vio la necesidad de que los grupos territo
riales del Estado asumieran la finalidad descrita, al co
mienzo de este documento. Para ello se aprobó la pro
puesta de Granada de crear un Consejo de Redacción a 
nivel de Estado y que quedó organizado de la siguiente 
manera: 

- Grupo redacción (compuesto por el número de per
sonas que el trabajo necesite). 

- Una persona, al menos, por Grupo Territorial. 
La función de las personas que componen el Consejo de 

Redacción será, la de «dinamizador» mediante la elabora
ción de informes sobre la marcha, situación y actividades 
del Grupo Territorial, así como por la conexión con los 
grupos de trabajo, requiriendo constantemente su colabo
ración. 

El Consejo de Redacción ha quedado constituido, provi
sionalmente, por representantes de los siguientes grupos: 
Granada, Valencia, Salamanca, Málaga, Barcelona, 
Murcia, León, Aragón, Asturias y Madrid. 

Quedando, sobre este asunto, por solucionar la confir
mación de algunos responsables provisionales. Igualmen
te, se requerirá un responsable a los grupos territoriales 
que no han estado presentes en esta Comisión. El Consejo 
de Redacción definitivo se publicará, en su día, en Colabo
ración. 

c) Crítica y Autocrítica del funcionamiento de Colabora
ción. 
- Ausencia de planificación eficaz. 
- Falta de puntualidad en la aparición, por problemas 

como contrato con una imprenta seria, participación, 
etc. 

- Falta de colaboración de los Grupos Territoriales. Se 
constató la no identificación de los Grupos Territoriales 
con la revista: hay compañeros y grupos que escriben 
para otros periódicos y revistas y no para la nuestra. 

- Ausencia del Consejo de Redacción. 
Exceso de trabajo burocrático. 
Falta de fondos. 
Falta de una red de distribución. 
Bajo nivel. 

La comisión, a la vista de ello, elaboró lo expuesto hasta 
aquí, que coincide con una de las alternativas que Granada 
exponía en su ponencia. 

d) Alternativa a la situación actual de Colaboración: 
- Creación de un Consejo de Redacción (que ha quedado 

ya expuesto). 
- Contrato anual con una imprenta que nos ofrezca las 

debidas garantías. En este caso, el Grupo Territorial de 
Granada, a través del grupo de redacción, podrá optar 
por contratar personal para las tareas burocráticas. 

- Confección de Colaboración: constará de 36 páginas, 
con portada a cuatricomias Yel interior monocolor. 
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-La portada llevará el nombre, Colaboración, en los 
cuatro idiomas del Estado. 

-Constará de las siguientes secciones fijas: Información 
de los grupos, sección monográfica, correspondencia, 
análisis y debates socio-políticos, teoría de la Educa
ción. 

-Los artículos irán escritos en cualquiera de los idiomas 
del estado, con traducción, al pie, en castellano. 

-La tirada de Colaboración, para este curso, será de 
3.000 ejemplares, siendo necesario alcanzar los 1.500 
suscriptores. Para ello se propone el lanzamiento de 
una campaña de suscripciones y venta de Colaboración 
en todos los grupos territoriales. 

e) Informe económico de Publicaciones: 
Unas publicaciones han sido deficitarias, otras no, pero 

el saldo es negativo. La solución para enjugar el déficit de 
este curso puede realizarse mediante la planificación eco
nómica de este curso, así como por la transferencia, por 
parte de la secretaria general a Publicaciones, del fondo 
procedente del rapel de ventas de los libros de la BEM por 
la Editorial Laia. 

Como acuerdo final del Consejo de Redacción Estatal, 
quedó el tener una reunión del mismo el día 14 de octubre 
del presente año, a las 11 de la mañana en el siguiente do
micilio provisional: 

f) Tirso de Molina, 5 - 5. o MADRID. (En todo caso, el 
equipo de Publicaciones de Granada, tras ponerse en 
contacto con Madrid, confirmaría fechas y lugar). 

El orden del día para esta reunión es el siguiente: 
- Concretar personas definitivas del Consejo de Redac

ción Estatal. 
Cambio de Impresiones. 
Estructuración de los próximos números de Colabora
ción. 

- Nuevas ediciones: nuevo Dossier sobre el Movimiento, 
posible libro de Matemáticas, etc. 

- Conexión del MCEP con ZYX. 

COMISION DE ESTATUTOS 

En el IV Congreso se vio la necesidad de cambiar los 
antiguos estatutos en los que aparecíamos como AClES 
(Asociación para la Correspondencia y la Imprenta Esco
lar), por otros en los que se reflejase con claridad los verda
deros fines, estructura y organización de nuestro movi
miento. 

Así pues el V Congreso ha trabajado en ello a través de 
una comisión representativa de los Grupos Territoriales 
GG.TT. 

Dada la extensión de los mismos y que estos aparecerán 
publicados en el nuevo dossier sobre el MCEP, aquí nos 
limitaremos a señalar los aspectos más importantes de los 
nuevos estatutos. 

FINES 

Los fines han quedado determinados por tres aspectos 
fundamentales: 

a) La cooperación entre educadores y niños promocio
nando los oportunos contactos, intercambios, publicacio
nes, etc. 

b) La investigación, estudio y práctica de técnicas y 
métodos encaminados a una educación popular, y 

c) Elaborar alternativas globales y concretas en relación 
con cuantos promuevan igualmente una educación al ser
vicio de la clase trabajadora luchando por su implantación 
y cuanto se oponga a la misma. 

ESTRUCTURA 

El MCEP ha asumido una estructura en la que los G. T., 
están federados entre sí y gozan de total autonomía, 
tendrán sus Congresos y adoptarán el nombre de su res
pectiva nacionalidad o región. 

En definitiva se trata de adaptar nuestra estructura a la 
realidad sociológico y cultural de un estado plurinacional, 
lo que permitirá una mayor profundización de cada G. T. a 
la problemática de su territorio. 

La estructura estatal queda resumida a la necesaria coo
peración y solidaridad de los diversos G. T. que ya ha sido 
plasmada en la conveniencia de que todos los grupos 
tengan un plan de trabajo, potencien la cooperación y las 
publicaciones y participen en los Congresos y en la coordi
nadora. 

FUNCIONAMIENTO 

La organización del MCEP ha sufrido un profundo cam
bio estaturario y que al estructurarse el MCEP por G. T. 
federados, la Asamblea General como órgano básico, está 
formada por los G. T. a través de los delegados elegidos. 
Las asambleas de los G. T. las componen todos los miem
bros. Funcionará una Coordinadora compuesta por un re
presentante de cada G. T. y de Publicaciones que se 
reunirá para conocer y coordinar el trabajo y las propuestas 
de los distintos territorios. Por último existirá una Secreta
ría que asumirá las cuestiones técnicas y de relación. 

El funcionamiento de trabajo se continúa llevando a 
través de los grupos de trabajo, de las reuniones que a 
nivel estatal o nacional celebren y de los Congresos territo
riales y del MCEP que seguirán celebrándose anualmente. 

Los demás aspectos referidos a financiación, asocia
dos... , no presentan aspectos que interese reseñar. 
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SEMINARIOS
 

RESUMEN DEL SEMINARIO 
DE «PROYECTO DE ESCUELA 
POPULAR» 

Se intenta continuar el estudio 
realizado hasta hoy sobre el PROYEC

TO. Se da como válida la parte ideo
lógica redactada en el 111 Congreso 
de Escuela Popular realizado en Sa
lamanca en el 1976. 

El seminario ha partido de las rea
lidades que dificultan plasmar en la 
práctica el Proyecto en nuestras 
escuelas. Nos parece necesario pro
fundizar en las DIFICULTADES que en
contramos. 

Partiendo de esta realidad, 
concretamos el estudio en el 
siguiente esquema de trabajo: 

DIFICULTADES EXISTENTES 
PARA UNA EDUCACION POPULAR 

1. Contenidos, métodos. 
2. Lenguas vernáculas como libe

ración. 
3. Alumnado. 
4. Profesorado. 
5. Condiciones materiales (edifi

cios, material didáctico, instalacio
nes... ) 

6. Condiciones de organización. 
7. Financiación. 
8. Padres. 
9. Barrio, Municipio. 

10. Estructura administrativa y 
política. 

11 ... 

1. CONTENIDOS 

- Problemas que surgen al pres
cindir de libros de texto ... 

- Necesidad que se constituyan 
grupos de trabajo para presentar 
nuevas pautas en contenidos: 

- Ciencias Naturales: lciar Egui
guren (GuipÚzcoa). 

- Matemáticas: Seminario de 
Matemáticas. 

- Lengua: Seminario de Lengua. 
- Sociales: Seminario de Socia

les. 
- Otros. 
Se responsabiliza en coordinar los 

trabajos de este apartado el grupo 
territorial de Salamanca. CI Cristo 
de los Milagros, 6, local 23, (Sala
manca), Tfno. 236219 
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2. LENGUAS VERNACULAS 
COMO LlBERACION: 

En algunos países, regiones, se ve 
como fundamental el trabajar el len
guaje como medio de expresión 
natural y liberadora. 

Responsable: Pilar Calatayud 
Sanchis: CI Historiador Diego, 4. 
prta. 12, (Valencia-7). 

3. ALUMNOS 

- El alumno nos llega a la escue
la muy mediatizado por su entorno 
(familia, pueblo, TV. Cine... ) 

- La escuela no puede solucio
nar estas dificultades sólo desde la 
escuela. 

- Se ve como muy necesario tra
bajar desde dos frentes: 

Sociológico. 
Responsable: Angel Infestas. 

G. T. (Salamanca). 
Psicológico: 
Responsable: Juan Rodríguez. 

CI	 Rosendo Novas, 
17,2. 0 1. 3B (Bar• 

celona-18) . 

4. PROFESORADO 

- El trabajo de escuela Popular 
exige equipos pedagógicos. El siste
ma actual de provisión de plazas 
obstaculiza el poder realizar un tra
bajo serio en esta línea. 

- Negamos nuestro papel de 
funcionariado al servicio de una 
administración y propugnamos unas 
relaciones laborales semejantes a las 
que puedan existir entre los trabaja
dores de otros sectores. 

- Hay que buscar una alternativa 
global a este sistema. 

Responsables: Teodoro Encinas. 
CI Pelicano, 7. (Valladolid). 

Concha Maderuelo. CI Jardín 
botánico, 15. (Segovia). 

M.3 Angeles López Marín. 
CI Barcelona, sin. Ripollet (Bar.) 

El seminario de PROYECTO DE ES

CUELA POPULAR permanece como 
grupo de trabajo permanente. Res
ponsable de coordinación del semi
nario: Benigno Polo Costa. 

Colegio Nacional M. «JOSE MES

TRES BUSQUETS» CI Luis Moré del 
Castillo, sin., Viladecans (Barce
lona). 

SEMINARIO DE AUTOGESTION 
EN LA ESCUELA 

El V Congreso del MCEP se ha 
propuesto, entre sus trabajos, un 
seminario que recoja la idea de auto
gestión en la escuela y, que al mis
mo tiempo, elabore un programa de 
trabajo que comprometa a los 
miembros del seminario durante el 
próximo curso 1978-79, para incidir 
con sus experiencias coordinadas 
en el resto de los miembros del 
MCEP. 

PROGRAMA DEL SEMINARIO: 

-Idea de Autogestión. 
-Forma de Introducirla. 
-Problemas que plantea. 
-Programa de trabajo durante el 

próximo curso 78-79. 

Idea de autogestión 

Sin basarse en teorías existentes 
estudiadas sobre autogestión, nos 
proponemos realizar una serie de 
intercambios teóricos y personales 
con el fin de poder definir tal con
cepto y lo que con él conlleva. Estas 
resoluciones han sido: 

1. La autogestión de la escuela 
no es posible fuera de un marco de 
una sociedad autogestionaria. Sin 
embargo este hecho no será tal, que 
condicione absolutamente el que no 
pueda darse una autogestión de la 
Escuela, entendiendo ésta como 
transformadora de la sociedad, asi
milando y participando con la reali
dad existente en la autocrítica 
copnstante. 

Supone un ciclo en donde los dos 
factores son necesarios y condicio
nantes. Entendemos por tanto que 
la autogestión es un proceso, que 
redunda en la sociedad y es una 
consecuencia de ésta. 

2. Autocrítica. - La Autogestión 
de la Escuela supone una autocrítica 
constante, que permita la evolución 
del acto educativo que se realiza por 
medio de la escuela. Es por tanto, 
un factor decidido y necesario en 
toda sociedad que pretenda gestio
nar su propio futuro. 

3. Desinstitucionalizante. - Un 
factor paralizador de la sociedad 
evolutiva, está claro que son las ins
tituciones, que de alguna manera, 
por su propio carácter, impiden o 
disminuyen el posible cambio social. 

La Escuela Autogestionaria debe 
procurar desinstitucionalizar la mis
ma escuela como ente y apartarse 
de todo lo que suponga una parali
zación del proceso. 

4. Participación. - Es un concep
to lógico y exigible dentro de una 
sociedad que persigue gestionar su 
propio futuro. La Escuela será auto
gestionaria cuando en su trabajo 
participen todos los implicados di
rectamente y esto supone la partici
pación activa de la sociedad que 
rodea e influye en el entorno educa
tivo. 

5. Respeto a la libertad. - Auto
gestión implica libertad. Las ideas 
hasta ahora marcadas han de ser 
realizadas a partir de una absoluta 
libertad entre los miembros que en 
la escuela participan. 

Forma de introducirla 

Teniendo en cuenta que las cir
cunstancias geográficas, psicológi
cas, ambientales y de todo tipo son 
distintas y marcan distintas evolu-' 
ciones en los procesos educativos, 
la forma de introducir y quién ha de 
ser el protagonista de la autogestión 
en la Escuela, no responde a unas 
normas coincidentes. 

No obstante, pueden darse unas 
mínimas normas, que entendemos 
positivas, dadas las circunstancias 
genéricas que califican la educación 
en el territorio español. 

Entendemos que la autogestión 
es un proceso y esto puede darse 
por los siguientes caminos: 

A) de una manera provocada; 
B) de una manera espontánea. 
A) Provocada por una persona o 

grupos de personas que sienten en 
el medio la necesidad del cambio y 
que por razones de todo tipo no se 
da. El maestro, dada la actual situa
ción parece que puede ocupar den
tro de esta tónica un papel impor
tante. 

Esta introducción, provocada 
como tal proceso, puede llevarse de 
distintas formas: 
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a) Rompiendo con la oficialidad y 
tratando de incluir a los directamen
te implicados en el proceso educati
vo como protagonista del mismo. 

b) Invitando a los padres, hacién
doles sentir la necesidad de partici
par en la escuela. 

c) La introducción de las técnicas 
Freinet y cL:alesquiera que respon
dan al sentir autogestionario de la 
escuela, puede iniciar el proceso a 
partir de la mínima unidad de la es
cuela, que es la clase. 

d) Un paso importante, creemos, 
en el proceso hacia la autogestión 
es el Claustro de profesores. La des
virtuación de la figura del Director y 
la toma de conciencia entre los pro
fesores de que esta labor está orien
tada hacia los integrantes del claus
tro y en un sentido más amplio auto
gestionario entre los integrantes de 
la Asamblea. 

e) Provocando la asamblea de 
padres haciéndoles sentir la necesi
dad de gestionar diversos aspectos 
de la escuela y asimilando cualquier 
tipo de movilización asamblearia 
que se dé dentro de la propia escue
la o fuera de ella. 

B) La introducción espontánea es 
provocada cuando la situación de la 
escuela es caótica, haciéndose, por 
tanto, necesaria la implantación de 
asamblea y con ella el proceso hacia 
la autogestión. Esta situación caóti
ca puede ser provocada directamen
te aprovechando situaciones especí
ficas de la e'scuela donde se dé, en 
cuyo caso reporta posibles riesgos 
pero puede, no obstante, suponer 
un avance brusco hacia la autoges
tión. 

Entendemos que dado que la 
Autogestión supone un proceso y 
este ha de caminar por diversos 
estratos, un paso importante hacia 
su posible realización dentro de la 
escuela y de la sociedad donde se 
ubica es la consecución de la lucha 
emprendida por la sociedad revolu
cionaria hacia la Escuela Pública. La 
consecución de la Escuela Pública 
no culmina el objetivo aquí reseñado 
pero entendemos que es un paso 
hacia la autogestión. 

La sociedad capitalista en la que 
estamos insertos acarrea graves 
problemas de todo tipo en la intro
ducción del objetjvo autogestiona

rio, pues éste supone una 
evolución, un cambio brutal en la 
valoración de la sociedad donde se 
ubica. Los problemas son diversos 
en relación con las distintas nacio
nalidades, regiones o pueblos 
donde se trate de introduccir. Debe
mos tener claro, por tanto que 
supone una lucha diversa donde la 
autocrítica constante concederá los 
caminos que en cualquier momento 
debemos emprender. 

Programa de trabajo durante 
elpróximo curso 1978-79 

Los integrantes de este seminario 
sobre Autogestión en la Escuela 
pensamos que este trabajo ha de 
continuarse a través del próximo 
curso teniendo como iniciación los 
puntos aquí conseguidos y las 
experiencias que por este objetivo 
encontremos las reflejaríamos de 
alguna manera entre los integrantes 
del grupo pretendiendo la inserción 
en la población educativa. Para 
materializar esta idea propusimos un 
programa de trabajo que recoge: 

- Profundización en el concepto 
e introducción de autogestión reali
zando críticas a trabajos realizados. 

- Proposición de iniciar el proce
so de Autogestión en el lugar donde 
trabajamos con la responsabiliza
ción de hacerlo explícito a los miem
bros del seminario. 

- Proposición de estudiar y 
criticar los siguientes libros y cuan
tos se consideren necesarios dentro 
del constexto 1ue estudiamos: 

Escuela Viva - Orellana. 
Fregenal Ed. Campo abierto. 
¿Queréis la escuela? Colección de 

los martes. 
Escuelas en lucha, Barcelona. 
Maestros problema, A. S. Neil. 
Para coordinar el trabajo que 

durante el curso nos compromete
mos a realizar queda en responsabi
lidad de recoger y transmitir a los in
tegrantes del seminario y a cuantos 
deseen participar la compañera del 
Grupo Territorial de Granada: 
Maribel Espinola, CI Santa Clotilde, 
n.o 47.1. 0 (Granada) Tfno. 272269 

Santiago de Compostela, 1-8-78 

SUMMERHILL, NEILL, FREINET 

Cómo nació este seminario, la fi
nalidad del que lo propuso, la diná
mica de sus debates y la puerta 
abierta para posteriores clarificacio
nes y sucesivos enriquecimientos. 

Eso es lo que intentaremos refle
jar. 

En el trabajo que firma .Jean 
Claude Girardin y que aparece en 
nuestro folleto «Movimiento de Es
cuela Moderna», aparece lo siguien
te: 

«El movimiento, (se refiere al 
que iniciara Freinet) que cuenta 
con un centenar de socios siente 
la necesidad de delimitar sus fron
teras ideológicas y políticas. Ente
ramente dirigido a la clase obrera, 
se trabaja generosamente en el 
sindicalismo de los enseñantes y 
rechaza la químera anarquista de 
una escuela libertaria, que aisla
damente de la escuela tradicional 
la sustituirá por una educación 
aún más alejada de las realidades 
concretas que no se dejan esca
motear mágicamente (contraria
mente a la experiencia de labora
torio que constituye el paraíso 
pedagógico de Summerhill).» 

Conceptos como «quimera anar
quista», «experiencia de laborato· 
rio», «educación alejada de las reali
dades concretas», los encontró muy 
desafortunados el promotor de este 
seminario y rechazó de plano lo ina
decuado de este aserto. 

Se discutieron algunos principios 
básicos del ideario de A. S. Neill y 
su hacer en Summerhill y las dificul
tades de aplicación en nuestras es
cuelas. 

Autoregulación: En el niño hay 
capacidades innatas que no admiten 
sin trauma las ingerencias externas 
de los adultos, para regular su vida 
biológica y lúdica. Controlará sus 
esfínteres y el sueño, comerá lo que 
desee dentro de una opción cohe
rente, o dejará de hacerlo por el sim
ple hecho de que un amiguito lo 
solicite para jugar. Así lo hizo con su 
hija Zoe. La experiencia dio resulta
do y allí estaba aquella niña para 
demostrarlo. Cuando tenía doce 
años esta niña apareció en la 
cubierta de la revista «Picture Post» 
y con el título de «la niña a la que 

11 



nunca se le da un cachete». Era ágil 
y «tan tranquila y relajada como un 
gatito», se afirmaba. 

El éxito de Summerhill estribaba, 
según Neill, en el amor y aprobación 
que el niño percibía en lo más íntimo 
de su ser. En ciertos casos extremos 
al niño que roba o rompe cristales se 
le premia. Se obraba así consecuen
temente con el principio psicológico 
profundo de aceptación de la perso
na. Y resultó que los niños dejaron 
de robar y romper cristales. 

No nos extendemos en el 
presente trabajo en la actitud de 
Summerhill ante el sexo de netas in
fluencias psicoanalíticas, hoy día 
admitidas en amplios sectores de 
población. La represión sexual 
como signo y consecuencias de alie
nación y dominio. 

Su parecer ante la religión y la 
moral es clara. El niño es bueno por 
naturaleza, no necesita adoctrina
mientos religiosos ni políticos, ni si
quiera humanísticos y, por supues
to, rechaza toda coerción de tipo 
moral. La única educación autén
tica es la que el niño busca. Descu
brirá su propia identidad, será feliz 
(llamó felicidad a interesarse en 
algo) y útil a la sociedad. Será tan 
dueño de sí mismo y crítico de la 
realidad que podrá asumirla cons
tructivamente. Un rebelde ante un 
estatus injusto. 

Es bien conocida la postura radi
calmente antiautoritaria de Sum
merhill. Siempre fiel al principio del 
individuo dueño de sus actos. 
Gerard Mendel, creador del sociosi
coanálisis desarrolla y amplia con 
gran propiedad este principio en su 
libro «La descolonización del niño». 

En el capítulo de las dificultades 
se insistió en nuestra no liberación o 
impotencia. La segunda provendrá 
del entorno y ahí hemos de batirnos 
para persuadir al gran público de la 
bondad de sus ideas. 

Summerhill es un punto de vista 
radical sobre la educación, por 
tanto, su aplicación o no aplicación, 
transcedental. 

No se pasó por alto la actividad de 
Neill como escritor y divulgador de 
sus postulados, de su defensa va
liente de los derechos del niño. 
Trata de crear un movimiento de 
maestros que recojan este acerbo, 

lo acrecienten y difundan, pero fra
casa, no encuentra acogida. Po
lemiza y ataca a los psicoanalistas 
a quienes califica de a tres guineas 
la hora aludiendo a la condición ex
clusiva de terapéutas y no de lucha
dores para aquella humanidad pro
blema que supuraba enfermos y 
desequilibrios, hambres y guerras. 

Se quiso defender en la última 
sesión del seminario el aserto que 
incluíamos más arriba proveniente 
de Jean Claudin. Según esto Sum
merhill se aísla de la sociedad, no 
trata de cambiarla, se centra nada 
más que en el niño, se argüía. 
Freinet ponía, en cambio un movi
miento cooperativo de maestros y 
no era elitista. Lo de elitista quedó 
sin defender y aclarar y, desde 
luego, no admitido. 

En el terreno de la cooperación 
Freinet tuvo más éxito, pero no 
puede decirse que Neill desapruebe 
esto; si no lo hizo fue porque no 
supo o no pudo. Cabe citar la difu
sión extraordinaria de sus libros, las 
escuelas que surgen incluso con su 
mismo nombre y las sociedades que 
defienden sus principios. El aire 
fresco de Summerhill se coló en las 
aulas y en los hogares. 

Se manifestó Neill como socialis
ta y alabó públicamente y en sus 
libros los logros del comunismo na
ciente en Rusia y la esperanza que 
suponía para un mundo mejor. Des
ilusionado quedó cuando Stalin 
truncó aquello y se volvió a las an
dadas. Otra vez el autoritarismo, y 
la represión sexual. Freinet y Neill se 
complementan, no se excluyen. Ahí 
nos quedamos... 

SEMINARIO PREESCOLAR 
SANTIAGO 1978 

CONCLUSIONES GENERALES 

l.	 ORGANIZAClaN 

1. Organización de los Grupos 
Territoriales a nivel de pre-escolar 
con reuniones semanales. 

2. Organización de los G. T. de 
pre-escolar por nacionalidades o re
giones con reuniones trimestrales. 

3. Organización de los G. T. de 
pre-escolar a nivel estatal con un en
cuentro a mitad de curso y el 
congreso que el MCEP organice. 

11. EXTENSION 

1. Conectar dentro de la locali
dad con todos los centros de pre
escolar. 

2. Conectar con los centros de 
las diferentes localidades de la pro
vincia. 

3. Conectar con el resto de pro
vincias de la nacionalidad o región. 

111.	 PLAN DE TRABAJO 

Estudio por parte de cada Grupo 
Territorial de: 

1. ¿ Qué entiende el MCEP por 
educación pre-escolar? 

2. Situación de la Educación pre
escolar a nivel estatal. 

3. Aspectos legales de la Educa
ción pre-escolar. 

4.	 Estudio del medio a través de: 
-Bilingüismo. 
-Folklore. 
-Costumbres. 

5. Estudio crítico de los métodos 
naturales en la pedagogía Freinet. 

6. Preparación del congreso que 
el MCEP organice en la sección de 
pre-escolar. 

IV.	 ENCUENTRO DE PRE
ESCOLAR A MITAD 
DEL CURSO 

Este encuentro tendrá lugar en 
marzo de 1979 en Segovia para 
coordinar la marcha de los trabajos 
anteriormente expuestos. 

A este encuentro será necesario 
llevar las conclusiones de los dife
rentes Grupos Territoriales por es
crito. 

Cada Grupo Territorial elegirá la 
persona o personas que llevarán las 
conclusiones a este encuentro. 

V. BIBL/OGRAFIA 

Se ha adquirido un compromiso 
por parte de los Grupos Territoriales 
de enviar la bibliografía que conoz
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can para que sea publicada en la 
revista Colaboración. Esta bibliogra
fía se refiere a lo relativo de pre-es
colar. 

VI. TALLERES 

Se ha cuestionado la necesidad 
de los talleres en el congreso.* 

SEMINARIO: 
INICIACION A LA LECTURA 
Y ESCRITURA 

Conclusiones Generales 

Después de unas exposiciones de 
experiencias sobre el método 
natural para el aprendizaje de la 
lectura-escritura, se limitó el 
seminario a comentar y discutir 
sobre sus ventajas e inconvenien
tes. 

La dinámica surgió por tanteo ya 
que no se presentaron los compañe
ros que habían promovido este se
minario. 

Aparte de los que expusieron sus 
experiencias, que fueron dos o tres 
compañeros, el resto de los compo
nentes no habían tenido ocasión de 
poner en práctica los métodos natu
rales en su totalidad, por lo que el 
seminario se quedó en cursillo. 

Sin embargo, interesados la ma
yoría en poner en práctica lo estu
diado, un grupo bastante numeroso 
se comprometió a participar e inves
tigar durante el curso que viene en 
el contenido de este seminario. 

Las conclusiones que se sacaron 
fueron: 

Al decidirse por el método natural 
lo importante es la actitud y la segu
ridad del maestro, avanzando en la 

* Seminario de Pre-escolar. 
Las direcciones de los distintos responsa

bles elegidos en el Congreso para coordinar 
la actividad pre-escolar no se reflejan aquí 
porque se han extraviado. 

Rogamos a los interesados hagan el favor' 
de enviarles de nuevo a la Redacción de Cola
boración (Apartado 2085 Granada), con la 
mayor brevedad posible y nos compromete
mos a sacarlo en el próximo número. 

medida en que se vayan dominando 
estos métodos, partiendo siempre 
de la discusión e intercambio y 
nunca aisladamente. 

Los grupos que se comprometie
ron fueron: 

Euzkadi; Murcia; Aragón; Grana
da; Barcelona; Galicia; Alicante; lIes 
Balears. 

SEMINARIO:
 
ORGANIZACION DE LA2. a ETAPA
 

l. OBJETIVOS 

Este grupo de trabajo se ha pro
puesto hacer un análisis de los pro
blemas que existen en 2. a etapa y 
establecer un plan de trabajo a 
seguir, de cara a darle una alterna
tiva a estos problemas. 

- El problema fundamental para 
/levar a cabo un trabajo en la línea 
del MCEP, es la falta de coordina
ción que existe entre los distintos 
maestros que imparten la 2. a etapa. 

Por otra parte, existen distintas 
situaciones en los diferentes 
centros. 

Hemos analizado estos problemas 
que se nos plantean partiendo de 
nuestra realidad actual: 

- Evaluaciones. 
- Programas. 
- Horarios 
- Asamblea yautogestión. 

Coordinación con la ,. a etapa. 
- Salidas al finalizar la EGB. 

11. PLAN DE TRABAJO 

,. PROGRAMAS 

- Estudio de los intereses que 
estos niños tienen t~nto global 
como específicamente, de cara a 
una revolución de los actuales pro
gramas. 

- Estudio de la variación de 
intereses a lo largo del curso. 

- Contraste de estadísticas 
dentro de los G. T. ya nivel estatal. 

- Estudio de los .intereses rurales 
y urbanos. 

2. EVALUACIONES 

Como alternativa al sistema de 
notas nos hemos propuesto experi
mentar los siguientes medios: 
- Actitudes: 

-Estudio de las actitudes ante la 
clase. 

-y ante sí mismo. 
-Capacidad de organización y 

planificación del trabajo personal. 
-Capacidad de trabajo en equipo. 

- Realizar informes a los padres. 
- Autoevaluación. 

Para llevar a cabo esto hemos es
tablecido un medio de contacto 
entre nosotros. 

ESTUDIO DE MEDIO y 
DE LA HISTORIA A TRAVES 
DE LA PRENSA 
(Ponencia del G. T. de Madrid) 

Propuesta de trabajo: 
1. Exposición inicial, por Madrid. 
2. Aportaciones de los asisten

tes. 
3. Planificación para el próximo 

curso. Tanto para el estudio del 
medio como de la Historia. 

1. EXPERIENCIA DE MADRID 

Surge de una escuela de cuatro 
unidades en un barrio de Madrid, 
que ya fue presentada en Granada. 
Se trata de un nuevo enfoque y de 
una nueva forma de trabajo. 

Presupuestos ideológicos 

-El protagonista de la Historia es 
el pueblo, la clase trabajadora. No, 
las individualidades. 

-El Materialismo histórico como 
aportación importante a tener en 
cuenta. 

-Aportación historicista de Tuñón 
de Lara: cualquier hecho histórico 
viene determinado por otros hechos 
que lo condicionan e influyen. Este 
planteamiento potencia y favorece 
la objetividad del maestro en la pre
sentación de la Historia. 

-Intento de conseguir una historia 
lo más científica posible, no anecdó
tica. 
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- Participación del alumno en la 
construcción de la Historia. Por 
ejemplo, recopilando datos concre-' 
tos de la vida. 

- Presupuestos didácticos: 

-Partir de lo conocido a lo desco
nocido, del presente al pasado. 

-Considerar el valor formativo y 
educativo de la prensa. Por lo cual 
surge la necesidad de saber manejar 
y distinguir las diversas orientacio
nes la prensa. 

- Cómo se trabaja la noticia: 

A 

Salto atrás 

noticia con la ayuda del diccionario, 
o de otros documentos. Por fin 
elabora una ficha con su lenguaje, 
con claridad y corre¡::ción, resaltan
do algún concepto o sentido de la 
noticia. 

c) Corta la noticia y la pega en su 
cuaderno añadiendo un pequeño 
comentario personal. 

d) y e) Según la noticia se esta
blecen relaciones con el pasado, se 
busca el origen etc. Van quedando 
lagunas, pero lo importante es que 
el alumno va construyendo su 
propio esquema de la Historia. Para 
rellenar esas lagunas, el maestro 

B e
 
Búsqueda de .. Lectura Comentario Ampliación:la noticia Aclaración 

.. ..... .. personal .. 
- Textos

Comprensión -Maestros, 
Ficha 

F GE 

Exposición a la 
clase 

Elaboración del 
trabajo 

El material elaborado 
t----t~~ Hqueda para la clase 

a) Se hizo una lista de países del 
mundo y se distribuyó entre los 
alumnos de la clase. Cada alumno 
eligió un país y se procuró que todos 
pasen por el estudio de España. 
Cada día se llevan los periódicos y 
se recortan las noticias correspon
dientes a su propio país. No 
conviene elegir países de los cuales 
nunca suelen salir noticias. Se ex
cluyeron los sucesos por considerar
los de carácter individual, no colec
tivo. 

b) Lee la noticia. Para conservarla 
tiene que entenderla, al menos, mí
nimamente. El alumno se la cuenta 
al maestro y éste le aclara algo. 

El alumno sigue investigando esa 

presenta, de cuando en cuando, 
algunos temas monográficos en lo 
que por su importancia o universali
dad vienen a confluir una serie de 
hechos. por ej. el Feudalismo, la 
Revolución industrial etc., etc. Ese 
día, todos toman nota del tema. 

f) Como resultado de lo anterior 
elaboran un trabajo personal: mural, 
friso, ficha enciclopédica ... 

g) Antes de pasar a otro país, 
hacen exposición a la clase, usando 
la pizarra, el corcho o cualquier otro 
medio didáctico. El resto de alum
nos toman nota de esa exposición. 
Es una lección más. 

En el caso del estudio de España, 
se pueden fijar bien en diversos 

temas específicos o globalmente. 
h) El material queda en la clase y 

se utiliza en el futuro como docu
mento de trabajo. Para evitar que 
sean trabajos-copia se exige que 
esos trabajos sean tomados como 
referencia y que se amplíe algún 
aspecto no estudiado. Lo mismo 
respecto a las fichas. De esta 
manera se amplía la investigación. 

Doble función de la ficha: 
- a modo de diccionario escolar. 
- como referencia bibliográfica, 

ya que al dorso, se ha procurado es
cribir previamente anotar toda la 
bibliografía conocida. 

D 

f----. 

- Elementos de trabajo: periódi
cos, semanarios, etc. 

1. Prensa. 
2. Noticias del barrio, clase etc. 
3. Fichas. 
4. Trabajos monográficos de 

compañeros. 
5. Archivo escolar: colección de 

carpetas donde se mete el material 
que llega a la clase sobre determina
dos temas. A este respecto puede 
consultarse al «Fichero escolar» 
Laia - BEM. 

6. Friso. 
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- Aclaraciones solicitadas por los 
asistentes: 
1.	 ¿Cuánto tiempo para un país? 

- Relativo, según cursos (6, 7, 8) 
y según continentes. 

En 7. o suele verse dos países al 
año o curso. 

2. ¿Cómo seleccionar. el tema? 
-	 Bien a partir de la noticia o 

bien por sugerencia del maes
tro. 

3.	 Marco de la experiencia: 
-	 Segunda etapa en una ecuela 

de 4 unidades. 
4.	 ¿Trabajo individual o en equi

po? 
Fundamentalmente individual. 
Si coinciden en países pueden 
hacerlo en equipo. 

2. APORTACIONES 
DELOS ASISTENTES 

-	 Experiencia de prensa en lengua: 
-Distribución de un periódico 

igual para cada alumno. Analizar su 
terminología, secciones, distribu
ción de noticias etc. 
- A nivel de 8. o, utilización de 
«Historia y vida», historia 16 para 
elaboración de un tema: resumen 
del artículo que interese. 

-exposición a la clase.
 
-coloquio entre todos.
 

- La prensa y otras áreas: 
También se puede utilizar la 

prensa para el aprendizaje de otras 
áreas. Por ejemplo en Matemáticas: 
existe un libro «Matemáticas y noti
cias» que emplea este método. 

Se insistió en la necesidad de 
conocer la estructura de unperió
dico y en la conveniencia de visitar 
los talleres y redacción de alguno. 
Ello facilitaría la confección de un 
periódico imitando la prensa diaria 
con noticias reales o imaginarias. 

-	 Experiencia de Barcelona: 
Tiene lugar en Santa Coloma, en 

un colegio de 34 unidades con alum
nos de 8. o distribuidos en seis clases 
de 30 alumnos. 

El trabajo es fundamentalmente 
en equipo. Todos los grupos o 
equipos estudian el mismo país. 
Este año han estudiado la H. a de 
España. El punto de partida fue la 
diada celebrada en septiembre y se 
fue retrocediendo con hechos con
catenados desde el s. xx al XVII. 
(Diada -elecciones del15 de julio
Referéndum - Muerte del Dicta
dor- Dictadura franquista -Gue
rra Civil- etc.). 

Elementos de trabajo: un gran 
mural de cada tema donde se 
reflejan sus diferentes aspectos con 
comentarios de los equipos. Ocu
paba toda la pared y resultaba muy 
visible. Además, fichas indivi
duales y coloquios con personas 
invitadas por su relación con el 
tema. Las conclusiones eran saca
das después de la marcha del invita

do, para poder hablar con mayor 
libertad. 

Disponían de material de con
sulta: colección completa desde 
el 64 de la Revista «Triunfo», todos 
los números de Cambio 16, todos 
los «Interviu» y periódicos también 
clasificados. Había otros periódicos 
que constituían material recortable. 
Se funcionaba por Asamblea donde 
el papel del maestro era centrar el 
debate. 

Algunos aspectos de la Historia 
eran tratados en plástica: colección 
de pasquines de la Guerra Civil, a 
tamaño natural, valiéndose de las 
fotos de la época que tomaban de 
los fascículos: «La Historia se con
fiesa» de Ricardo de la Cierva. 

Diferencias con Madrid: 
- Presentación de hechos enca

denados, sin dejar lagunas, referen
tes a un tema. 

- La motivación se basaba en 
alguna anécdota que llamara pode
rosamente la atención (Isabel II y 
sus amantes, dramatización de los 
personajes siguientes: Trosky, Le
nin, Stalin, Kerenksyl. 

- La Historia de los demás 
países no españoles se estudió a 
propósito de los aspectos geográfi
cos de los mismos. 

ACLARACIONES FINALES 

1. ¿Todo el material quedaba en 
la clase o pueden quedarse con sus 
trabajos? 

-	 Madrid: generalmente el traba
jo queda en la clase. Si alguien 
lo pide se hace fotocopia. 

2. ¿Cómo resuelven el control de 
la Administración? 
- Todos ponen notas finales. 
- En Madrid hacen evaluación 

continua valiéndose un plan 
quincenal de trabajo. 

-	 En este plan se refleja el 
trabajo realizado, la alternativa 
libre elegida por el alumno, la opi 
opinión del padre, alumno y 

maestro. 
3. Tratamiento de la actualidad: 
En Madrid se realizan coloquios 
sobre la actualidad. Un niño co
munica una noticia y se estable
ce el coloquio. Es interesante 
que los alumnos dirijan esos 
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coloquios y moderen las Asam
bleas a que dan lugar. 
4. Se ha constatado la no necesi

dad del libro de texto. 

ESTUDIO DEL MEDIO 
Y DE LA HISTORIA A TRAVES 
DE LA PRENSA 

1. Material didáctico usado 
EL FRISO DELA HISTORIA 

Consiste en una tela de 8 metros 
de larga, si es posible de franela 
para que los papeles se puedan fijar 
mejor. 

Representa la línea del tiempo. 
Sirve para fijar papeles, recortes 

etc., láminas, frases, textos, dibujos 
que hagan una alusión al hecho en 
cuestión que queremos localizar en 
el tiempo. 

En el caso de la experiencia de 
Madrid (hay varios tipos) se trata de 
una gran banda de fieltro de 8 por 
0'70 metros, de diversos colores que 
delimitan distintas épocas de la 
Historia. (Cada milímetro corres
ponde a un año). 

La parte negra representa la Pre
historia que se prolonga hasta nues
tros días por dos razones: - porque 
aún siguen existiendo pueblos que 
viven como en la época prehistórica 
y - porque existen fenómenos que 
aún no se han descubierto. 

La zona roja representada la 
época de la esclavitud. La zona 
verde, la del servilismo y la azul, la 
del asalariado industrial. Claramente 
resalta lo poco que significan 
nuestros dos últimos siglos respecto 
a los miles de años d~ épocas ante
riores. 

El paso de una época a otra no se 
hace en vertical, sino en oblicuo 
para indicar que el tránsito de una a 
otra no es simultáneo, pues no se 
pasa a la vez de una época a otra en 
todos los puntos de la Tierra. Mien
tras ciertos pueblos o países están 
en el período capitalista, otros 
siguen sujetos a regímenes feuda
les, por ejemplo. 

En el friso se colocan los graba
dos según se encuentran y en la 
parte que les corresponda según el 
tiempo. También se puede indicar el 

proceso de un hecho histórico 
uniendo con un hilillo los diversos 
grabados que representan sus dis
tintas fases evolutivas. 

Como de los dos últimos siglos es 
fácil encontrar figuras alusivas a 
este período, es bueno ampliar el 
espacio correspondiente a estos 
siglos usando unos tableros u otro 
material (corcho) donde cada año 
equivale a un centímetro. 

Fichas: 

Confección: En la parte superior 
se escribe la denominación o temá
tica vg. «Autonomía» 1... 

Debajo se desarrolla con letra 
clara el concepto de la ficha que se 
quiera explicar. 

Por el dorso se anota la referencia 
bibliográfica. 

Su empleo: para intercambiarse 
con otros chicos, usando la técnica 
de la correspondencia que queda así 
favorecida gracias a la ficha. 
Siempre debe quedar uno o varios 
ejemplares en la escuela. 

2. APORTACIONES 

Barcelona cree que el trabajo en 
equipo puede reportar una serie de 
ventajas. Ellos estudian la Historia 
usando este método. Añaden que 
sería interesante ver cual de los dos 
métodos (el estudio individual y el 
colectivo) pueden reportar mayores 
conveniencias. No es indiferente 
elegir uno de ellos, ya que la técnica 
y el método usado determina el 
desarrollo del aprendizaje e incluso 
de los mismos contenidos. 

3. TRES NIVELES DE TRABAJO 

Para enfocar nuestro trabajo du
rante el curso, podremos partir de 
estos tres niveles o formas de 
trabajo: 

1. Partir de unos aspectos co
munes como deben ser los presu
puestos ideológicos. Es decir, debe
mos tener la misma concepción de 
la Historia, de lo contrario sería im
posible investigar juntos. Criterios 
diferentes de interpretación nos 
conducirían resultados opuestos. 

2. Podremos usar métodos 
distintos, o bien partir del uso de la 
prensa, o bien del medio-entorno o 
bien del presente al pasado o al 
revés. 

3. Técnicas comunes: uso del 
friso, de las fichas, del fichero etc. 

4. PRESUPUESTOSIDEOLOGICOS 
COMUNES OCOMUNES CRITERIOS 
DEINTERPRETACION 
DELA HISTORIA 

Todos los asistentes admitimos 
como nuestros los siguientes crite
rios de interpretación de la Historia, 
supuestos necesarios para poder 
orientar nuestra confección de un 
trabajo durante el curso próximo en 
el estudio de la Historia. 

a) El único, o al menos el mejor, 
método para concebir la Historia 
como Ciencia es el Materialismo 
histórico: los procesos económicos 
son la base motora de la Historia. 

b) Clasificamos la Historia si
guiendo los cuatro modelos econó
micos: esclavismo, servilismo, asa
lariado industrial, asalariado téc
nico. 

c) La Historia también avanza por 
la lucha de clases y los encuentros y 
choques entre ellas. 

d) Existen otros factores que in
fluyen en el proceso histórico, 
aunque siempre hay que distinguir 
entre causa determinante y domi
nante. La economía en la causa 
determinante. 

e) La Historia contribuye a la re
cuperación de la cultura propia, 
siempre que se haga a partir del 
estudio del medio. . 

f) Entre los objetivos en el estudio 
de la Historia proponemos: 

- búsqueda de causas, lo cual 
nos proporciona un sentido crítico y 
nos hace conseguir un dominio de la 
Historia que nos lleva a la transfor
mación de la realidad. Es decir: co
nocer el pasado para entender el 
presente y crear el futuro. 

- Adquirir conciencia de la 
propia clase, lo que se consigue con 
una actitud de vivencia de clase por 
parte del educador o maestro. 
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5. CRITERIOS DE FORMACION 
DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

Después de un pequeño debate 
se admitió el criterio de división de 
los grupos en base al trabajo en 
medio rural o medio urbano. Te
niendo como pautas las siguientes: 

- establecer objetivos mínimos 
por ciclos (primer ciclo: 1.0, 2. ° y 
3.° de EGB; 2.° ciclo = 4.° y5.0 de 
EGB y 3.° ciclo = 6.°,7.° y 8.° de 
EGB)' 

- Buscar los procesos funda
mentales de la Historia importantes 
a ser conocidos por el alumno. 

6. PUESTA EN COMUN 
DEL TRABAJO DE GRUPOS 

A) Grupo del medio urbano: 
Han centrado su trabajo en dos 

aspectos: método y conocimientos. 

Método: 

1. Conocimiento del hecho. 
(Observación, ampliación de datos). 

2. Recogida de datos. 
3. Establecer una hipótesis. 
4. Análisis profundo del hecho: 

causas, relaciones, comparacio
nes... conclusión. 

5. Elaboración de la propia tesis 
por el chico y toma de postura. 
(Conciencia de clase). 

Conocimientos: 

1. Dominio de técnicas. (Grá
ficas, estadísticas, mapas... ) 

2. Vocabulario histórico. 
3. Ideas claras de la Historia de 

España contemporánea. 
4. Ideas claras de la Historia del 

mundo contemporáneo. 
5. Temas de interés: Conoci

miento del Imperialismo, Tercer
mundismo y su influencia, evolu
ción de las clases sociales a lo largo 
del tiempo, evolución de la agricul
tura, revolución industrial, Movi
miento Obrero, Pensamiento mar
xista, superestructuras ideológicas, 
importancia de la Geografía como 
causa fundamental de los hechos. 

Se considera necesario relacionar 
estos contenidos con otras áreas. 

B. Grupo de medio rural: 

Se considera fundamental en 
todos los ciclos. 

1. Adquirir la noción de Historia 
como U:1 proceso. 

2. Utilizar un método de trabajo 
científico. 

3. Conocer el medio. 

Conclusiones referentes a cada 
uno de los ciclos: 

Primer ciclo (1. a, 2. ° y 3. ° de 
EGB): 

Punto de partida: la realidad del 
niño manifestada a través del texto 
libre. (Su propia historia, la de su fa
milia, profesiones, juegos, fies
tas... ). 

El método se basa en la obser
vación, descripción y estableci
miento de un intento de regresión. 

Segundo ciclo: (4. ° y 5. ° de EGB): 
Punto de partida: temas libres 

propuestos por los chicos. 
. Método: profundizar en el 

conocimiento de la realidad a través 
de mayor riqueza de fuentes (libros, 
mapas, encuestas... ), visitas, inter
vención de personas relacionadas 
con el tema a estudiar. 

Tercer ciclo: (6. °,7. ° y 8.°): 
Punto de partida: localidad, 

región y España en relación con el 
mundo. 

Método: sistematización de co
nocimientos a través de una utili
zación de técnicas y documentos 
para lograr un análisis crítico y una 
conciencia de clase. 

7. ORGANIZAClaN DEL PLAN DE 
TRABAJO (COORDINA ClaN). 

1. Elaboración de una lista con 
todos los nombres que participan en 
este seminario. 

2. Elección de un representante 
coordinador por cada zona esta
blecida. 

3. Envío del trabajo realizado en 
cada zona una vez al trimestre, por 
los coordinadores. 

Fechas: Diciembre, marzo y Con
greso de verano. 

. 
ASISTENTES AL SEMINARIO 
DE SOCIALES 

1. CASTILLA 

Francisco Bastida Martínez. cl 
Miranda, 2, 2. ° B. Madrid-18. 
Tel. 778 97 63 (casa) 777 30 11 

(escuela). 
Encarnación Merlo Luengo. cl Lé

rida, 1, Madrid-20. Tel. 254 75 08. 
Responsable. 

Verónica Bonilla Blazquez. cl Gene
ralísimo 33,9 B. Alarcón (Madrid) 

María Henar Olmos Delgado. 
Zarzuela del Pinar (Segovia). 
Tel. 7. 

Anunciación Escanciano. Edif. S. 
José. cl del Mimbre 9-3 Polí
gono. Toledo. 

2. NORTE Y LEaN. (Asturias - San
tander - Euzkadi - León) 

Maixabel Zumalde Ibabe. cl Ola
kua 12 - C - 5 dcha. Oñate (Gui
puzcoa) Responsable. 

Martín Rodríguez Rojo. cl Bermú
dez de Castro 76, 6. 0, E. Oviedo. 
Tel. 288641. 

Javier Chova Soria. Viviendas Ren
fe 10, Santander. Tel. 23 1682. 

Faustino Fernández González. cl 
Orozco 2. a travesía 10, 2. 0. León. 
Tel. 228894. 

3. ANDAL UCIA 

Antonio Miguel Sánchez García. cl 
Casillas 1. Olivares (Granada). 
Responsable. 

Rosalía Fernández Armesto. cl 
Sánchez Molero 16, 2.°, izqda. 
Montilla (Córdoba). 

M. a Gador López Laños. PI. Niño 
Jesús, 4 - 4. ° A. Almería. Tel. 
22 2964. (Estudiante). 

Francisco Hernández Molero. cl 
Santa Filomena 3. Almería. (Estu
diante). 

Josep Ramón Bas i García. cl Azo
rín Ed. El sol 7.° 3. Callosa d'en 
Sarria. Marina Baixa (Alicant). 

Antonio García Alonso, Grupo 
Escolar - Mecina - Bombarón 

(Granada). 
Pepa Aguilar Torres. Avda. de 
Andalucía, 5, 2. ° Granada. 
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4. CATALUÑA 

Jesús Vicente Iglesias. C. N. Juan 
XXIII. Avda. Pallaresa sIn Sta. 
Coloma Gramanet (Barcelona). 
Tel. 3862224. Responsable. 

Manuel Arias Ramos.	 el Dr. Pi y 
Molist 119 Baiseos C. Bareelona
31. 

Guadalupe	 Hurtado Serradell. el 
Roig 11, Barcelona. 

5. ARAGON 

José M. Carreras Asensio. el Es
cuelas 10. Momeal del Campo. 
(Teruell. Responsable. 

M. a José Nasarre Buera.	 el Saint 
Gaudens 14,1. 0 Barbastro (Hues
ea)Tel. 31 1946. 

M. a Luisa Barraehina Royo.	 el Igle
sia, 9. Bujaraloz (Zaragoza). Tel. 
209. 

TEXTO LIBRE 

y LA INVESTIGACION 
LINGUISTICA 

Esquema de trabajo 
del punto lenguaje 
y sociedad 

-	 Lenguaje familiar. 
- Lenguaje coloquial 

a) Con los amigos 
b) en el recreo 
el en la clase 

-	 Lenguaje del medio. Folklore y 
tradición cultural. 

- Lenguaje no verbal. 
- Lenguaje publicitario 

a) Gráfico
 
bl Televisivo
 

- Comie 
- Posters 
- Prensa 
- T.V. 
- Cine 
- Lenguaje literario 
- Incidencia del lenguaje matemá

tico. 
. 

PUNTOS GENERALES 
A TRATAR EN EL CURSO 

- Metodología general de investi
gación 

- Relación Lenguaje-Sociedad: 
al Medios de comunicación 
bl Sociología del lenguaje 

-	 Vocabulario 
- Sintaxis, gramática generativa: 

nociones y conceptos funda
mentales 

-	 Semántica 
-	 Literatura infantil 
- Expresión lingüística. Matices 

expresivos y comprensión. 
- Lenguajes no verbales 
- Ortografía 

DIRECCIONES DEL SEMINARIO 
DEL LENGUAJE 

VALENCIA 

Merehe Viana el General Moseardó 
15. Bentuser. 

M. aLucina Sanz Minguela. Avda. 
Canet, n. o 1 - 1. o. Careagente. 

BARCELONA 
César Mingueza C. N. Matilde Ordu

duña. el Palosanto sIn. Esplugas 
de .•L1obregat. Tel. 371 05 63. 

Coordinador. 
M. a Carmen GÓmez. el Montreal, 

44-E. Barcelona, 31. 
Roser Portes. el San Silvestre, 44 

3. o Sta. Coloma de Gramanet. 
Fernando Sarrato. el Rosendo 

Novas, 17-19,2,.0 1. a B. Baree
lona-12. 

Manuel González.	 Paseo Pi y Molis 
143-11 A. Barcelona. Tel. 350 09 
75. 

M. a Idalia Novelle. el Menorca 116
9. o 1. a - Bareelona-20. 

Miguel Monleón. el Independencia, 
361-2. o -2. a. Bareelona-26. 

Rosario Montilla. Travesera de las 
Cortes, 298-1 .o -2. a. Bareelona-14 

Anunciación Ortega. el Torroella de 
Montgri, 7-9. o D. Bareelona-27. 

Diony Celada. el Valencia 616-1. 0
1. a-Bareelona-36. 

ALICANTE 

M. a Avelina	 L1orente. C. N. J. Bta. 
L1oree. Villafranqueza. 

ARAGON 

Ana López. Fuestes Claras, Teruel. 

GALlCIA 

Marisa Lodeiros. Campo de San 
Antonio 1-C. Santiago. Coruña. 

M. a Dolores Rey. el Doctor Lou
reiro Crespo Tres, 2 - Ponteve
dra. 

CASTILLA 

Elvira Rodríguez. el Garcilaso, 13 
Madrid-10. 

José Alberto Centeno. Avda. del 
Castillo, 175 - 1. o Dcha. Ponfe
rrada. León. 

ANDALUCIA 
Isabel Domingo. el Jaen 18-5. 0-3. a 

Sector Sur - Córdoba 
Amelia Vidal. el Del Agua 25. Albai

cín - Granada. 
M. a Dolores Gato. el Torremolinos, 

7-3. o C. San Juan Aznalfaraehe. 
Sevilla. 

Juan Venegas.	 el Suspiro del Moro 
42-2. o Izda. Almuñeear. Granada. 

EUZKADI 

Conehi Mandiola. el Escolta Real, 
28 bis-1. o. San Sebastián. Gui
puzeoa. 

Jesús Martín Amoroto (provisional 
hasta el 16-9-78l. 
Posible. el San Ignacio de Lo
yola, 4-4. o C. Lekeitio. Vizcaya. 

Xabier Allur. el Isabel 11,15-1. 0 C. 
San Sebastián. Guipuzeoa. 

BIBLlOGRAFIA 

El teatro de los nmos. Giusseppe 
Bertolueei. Edit. Fontanella. 

Yo soy el árbol y tú el caballo. Fran
co Passatore. Edit. Avance. 

Gramática de la fantasía. Gianni 
Rodari. Edit. Avance. 

El Comic. Biblioteca cultural R.T.V. 
El Comic. Colección libro de bolsillo 

de Enlace. 
Introducción a Ezra Pound. Colec

ción libro de bolsillo de Enlace. 
Apocalípticos e integrados en la cul

tura de masas. Umberto Eeco. 
Semiótica general. Umberto Eeeo. 
El oficio del maestro. Alfieri Edit. 

Avance. 
Areas de recerca a l'escala elemen

tal. G. Chiesa Edit. Avance. 
Els Instruments a la recerca. G. 

Chiesa Edit. Avance. 
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SITUACION DE LAS 
MATEMATICAS EN NUESTRAS 
ESCUELAS 

Muchos maestros que hemos 
enseñado durante varios años en 
nuestras clases, las matemáticas 
según la teoría de conjuntos, nos 
hemos dado cuenta que esta forma 
de enseñanza tampoco responde 
totalmente a los fines que nos 
habíamos propuesto. 

Forma de enseñanza: Hemos 
comprobado que enseñando las ma
temáticas según la teoría de 
conjunto o de la manera clásica, se 
cae en el mismo error. 

En efecto, es la misma cosa 
imponer al niño un ente tan abs
tracto como es el número que 
imponer el concepto de conjunto. 
Con los conjuntos se creyó haber 
encontrado la fórmula mágica con la 
que los niños podían llegar a los 
números de manera clara y natural. 
La mayoría de los libros de matemá
ticas de hoy presentan con dibujos 
preciosos: conjuntos, unión, inter
sección y llegan a los números natu
rales, perfectamente convencidos 
de haber llevado al niño a estos des
cubrimientos de manera armónica, 
sin entender que el niño no puede 
comprender lo que es un conjunto, 
sin haber hecho unas determinadas 
experiencias anteriores. 

El niño «conoce» haciendo innu
merables tanteos e interiorizando 
estas experiencias, según estruc
turas mentales que son isomorfas a 
las estructuras de lógica. Es decir, 
las estructuras elementales de la 
inteligencia, según ha demostrado 
ahora Piaget. 

De esta sobresalen dos hechos. 
1. El niño hasta los diez años llega 

a «conocer» realmente, sólo a 
través de la interiorización de ex
periencias, y por esto tiene que 
tantear y jugar con material, cosas y 
personas. 

2. El niño tiene que llegar a tomar 
conciencia de sus estructuras men
tales y para esto conocer las estruc
turas lógicas que son isomorfas. a 
ellos. 

Así pues un niño antes de los 
doce años no es capaz de compren
der un pensamiento formalizado. A 
la etapa anterior a la formalización la 
llamamos etapa constructiva. Es 

muy importante esta etapa para 
nosotros por dos motivos: 

1. o Porque prácticamente en esta 
etapa es donde se desarrolla la evo
lución del niño en nuestra escuela. 

2. o Porque si en esta etapa el 
niño no realiza suficientes experien
cias no será posible que luego 
realice el paso a lo abstracto. 

En esta etapa distinguimos varias 
fases por las que pasa el niño. 

1. Manipulación al azar, revol
viendo los objetos. El niño, ante un 
montón de objetos, los clasifica 
basándose para ello en los entes 
más variados: color, forma, tama
ño, grosor, ruido que hacen, atrac
ción afectiva, etc. 

2. Manipulación intencionada: el 
niño se le van ocurriendo posibles 
clasificaciones útiles. Estas son 
puestas a prueba, consciente o in
conscientemente y luego confirma
das o rechazadas, hasta que surja 
una estructura final factible. 

3. Juego sujeto a reglas: 
Aprendiendo éstas prácticamen

te. 
Examinando cómo funcionan 

esas reglas y cómo se relacionan 
entre sí. 

Extendiendo esas reglas o alte
rándolas si no nos sirven. 

Teniendo en cuenta todo este 
análisis y los condicionamientos del 
medio: 

- Estructura social autoritaria 
que implica aplicarlo mal, con un 
sentido alienante. 

- Falta de formación del profe
sorado. 

- Programas sobrecargados. 
- La actitud de los padres ante el 

método natural. 
- Los libros de texto y las fichas. 
Nos propusimos discutir sobre 

esta problemática trabajando en tres 
subgrupos. 

1. Problemática en la segunda 
etapa. 

2. Cómo utilizar la prensa para las 
matemáticas y los juegos. 

3. El fichero matemático. 

CONCLUSIONES DE TRABAJO: 

1. 1. a Etapa 
Como puntos más importantes se 

vieron: 

a) inadaptación y extensión del 
programa. 

b) Falta de experimentación en la 
primera etapa como base para el 
desarrollo de la capacidad Grítica del 
'alumno. 

c) La lógica, siendo la base de la 
matemática, se estudia superficial
mente, como algo aparte de la 
misma matemática y del modo de 
razonar del niño. 

d) Llegan a segund.a etapa sin 
saber comprender lo que lIen. 

e) Falta de conexión y coordina
ción entre las distintas materias y los 
profesores que las imparten. 

f) Por lo tanto, se ve la nece
sidad de sacar las matemáticas de la 
clase a la calle (situación vivencial 
delchavall. 

2. Cómo utilizar la prensa 

Partiendo de secciones fijas de los 
diarios, sacar cuestiones sobre cál
culo, relaciones, diagrama, etc. 

Con el Tangran (juego milenario 
chino) hacer composiciones. ' 

Fichas: 

Trabajos publicados, bibliogra
fías. 

Programación para el próximo 
curso. 

Organización. 
Direcciones. 

SEMINARIO DE MA TEMA T/CAS: 

Conclusiones de trabajo del Gru
po de fichas. 

Estimamos que la finalidad fun
damental del trabajo con los fi
cheros es el potenciar el desarrollo 
autónomo del niño. 

Nosotros lo entendemos como un 
instrumento de trabajo y lo valo
ramos como tal. 

Nunca se pueden convertir en 
una finalidad. 

Al confecionarlas hemos de tener 
en cuenta que: Han de partir de la 
vida del niño y de las situaciones 
matemáticas vividas por el niño 
tanto en el interior de la clase co
mo fuera de ella. En este sentido, 
denunciamos la mayoría de las 
fichas utilizadas en nuestras escue
las por haber sido elaboradas sin 
tener en cuenta ninguno de esos 
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principios, no obstante, las fichas atenderán a conseguír los objetivos 1) Lógica y juegos lógicos
 
de determinadas editoriales debidaseñalados en los N.O.P. 1) Conjuntos números y po

mente utiliadas, pueden ser de una Nuestra trabajo en el próximo tencias.
 
gran ayuda en situaciones muy concurso se centrará en confeccionar 3) Exploración del espacio y prác

cretas: Clases superpobladas (con partiendo de las situaciones vividas tica de la medida.
 
más de 30 alumnos, ofrecidas como por los niños, una serie de ficheros Z. P. Dienens. Editorial Teide.
 
una opción de trabajo más etc. de los distintos cursos en los que
 
entre otras. estamos trabajando. Organización para el Curso 

Las clases de fichas que hemos 
utilizado han sido las siguientes: Seminarios en grupo de G. T. con 

Fichero autocorrectivo de proun responsable. BIBLlOGRAFIA COMENTADA 
blemas: Lo confeccionamos parExiste un coordinador de los disEN EL SEMINARIO 
tiendo de los problemas del cálculo tintos temas: 
vivo, utilizando tanto los elegidos Fichas: Carlos Barbero. Arabial,Programación de matemáticas en 
como los no elegidos. 95-3. o D. Granada.1. a etapa. Publicada por Rosa 

Consta de una ficha problema, Prensa: Ana María García. RuizSensat de Barcelona, 1978. 
que en los casos necesarios, llevará Gómez, 15 - 2. o Iza. Gijón. Material de matemáticas. Publicado 
unas pistas mínimas para que el Cálculo vivo: Emilio López Ruiz. por AClES en Valencia. 
niño pueda realizarlo y una ficha Matemáticas y noticias. Pérez Roig. PI. Guerrero Strachan, 2. Málaga. 
solución en la cual se habrán reAvance. 
señado todos los caminos en la reEl coordinador recibirá los traTangran. Joost Elfers. Barral edi
solución de los problemas. bajos de los seminarios y si consitores. 

- Las fichas de cálculo y los dera oportuno elabora un trabajoModos de enseñar. Bruno Ciari. 
cuadernos del cálculo autocorrec para Colaboración. Avance. 
tivos: Sino, lo enviará al resto de losLos primeros pasos en matemá

- Las fichas de contenidos que responsables del seminario. tic,as. 

INFORMACIONES DEL MCEP
 

SECRETARIA. Quedó elegido el Grupo Territorial de 
ASAMBLEA DEL V CONGRESO 

Salamanca como sede de la Secretaría General y de laDE ESCUELA MODERNA 
Presidencia del MCEP. 

La dirección de la nueva secretaría es:31 de julio de 1978 
CI Cristo de los Mílagros, n. 06, local 23, (Salamanca). 1. Presentación a la Asamblea de los trabajos de las Co-
Provisionalmente, para comunicarse telefónícamente semisiones representativas de los GG. TT.: 

puede llamar al Tfno. 236219 (Preguntar por Joaquín). - Comisión de Publicaciones. 
La Secretaría aprovecha la ocasión para rogarle a todos - Comisión de Papel del MCEP. 

los Grupos Territoriales que manden lo antes posible las - Comisión de Estatutos. 
listas de todos los socios, con las direcciones actualizadas 2. Presentación de las conclusiones de los trabajos de 
e igualmente, sería muy importante que enviaran la partelos Seminarios. 
correspondiente de las cuotas de los mismos. 

COOPERATIVA. El Grupo Territorial de Madrid aceptó 
ASAMBLEA GENERAL DEL MCEP la responsabilidad de poner en marcha la Cooperativa. 

En relación con este punto, se tomaron los siguientes 
Orden del día: acuerdos: 

-Secretaría. -Los Grupos Territoriales serán los que controlen las 
- Cooperativa. ventas de material. 
-Próximo Congreso. -Económicamente, cada G. T. aportará una cantidad 
-Informe Económico del Congreso. míníma y un plus por cada socio: las cantidades fueron de 
-Ruegos y Preguntas. 5.000 pts. por G. T. y 200 pts por socio. 
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-La dirección provisional de la Cooperativa será: 
Colegio Nacional Palomeras Bajas. Poblado Mínimo de 

Vallecas, (Madrid-18). 

PROXIMO CONGRESO. El próximo Congreso de 
Escuela Moderna será organizado por el G. T. de Murcia. 
Para cualquier consulta o sugerencia sobre esta cuestión 
dirigirse a: ' 

Julio Martínez Riera: CI Duque Severiano 6,2. o Esc. 10C 
(Cartagena). Tfno: 514416 

Del día 27 de julio al 1 de agosto celebramos en Santiago 
de Compostela, nuestro V Congreso como Movimiento 
Coop~rativo de Escuela Popular (asociación pedagógica 
adSCrita a la Escuela Moderna en la línea de educativa de 
Freinet y que antes se conocía como AClES). Estos 
congresos anuales tienen como objetivo el intercambio de 
experiencias, investigación, presentación de nuevas técni
cas y la revisión de las cuestiones internas del Movimiento. 

Para celebrar este Congreso se solicitarán ayudas a 
diversas entidades, por ejemplo al Ministerio de Cultura , 
cuya respuesta seguimos esperando. Ante nuestra escasez 
de recursos y la falta de ayuda oficial, nos vimos obligados 
a contratar el Seminario Mayor de Santiago. 

. ~n este comunicado queremos denunciar las trabas y 
dificultades que nos pusieron constantemente los respon
sables del centro, a pesar de haber cumplido fundamental
mente, por nuestra parte las condiciones de contratación. 
Dificultades que incidieron en el desarrollo normal del 
Congreso. 

Desde el primer momento se produjeron situaciones 
desagradables como la negación de una multicopista pro
metida, retirada de los carteles orientadores necesarios sin 
contar con la comisión organizadora, limitación del tiempo 
en la entrada al comedor. Esta situación inicial se fue agra
vando ante medidas arbitrarias y posturas autoritarias por 
parte del personal del centro (sacerdotes y seminaristas) 

que quedaron reflejadas en incidentes tan desagradables 
como éstos: 

- Treinta congresistas por razones de trabajo tuvieron 
que retrasar algunos minutos (exactamente doce) su llega
da al comedor. Previo aviso de este retraso, se les impidió 
la entrada. 

- A una compañera, por no someterse a actitudes 
autoritarias y machistas de un seminarista, le fue denegada 
el acceso al comedor y posteriormente «gracias a que era 
mujer» se dejó pasar, ante la presión de todos los congre
sistas. 

- Varios compañeros acampados en el campo de 
deportes del Seminario quedaron encerrados sin posible 
comunicación con el exterior, permaneciendo algunos 
fuera. 

Denunciamos estos hechos porque no los consideramos 
casuales, sino que demuestra cómo el clero y otras fuerzas 
sociales dominantes, amparados, en los privilegios acumu
lados en tantos años de dominación, no están dispuestos a 
permitir el desarrollo de una línea pedagógica de carácter 
popular. 

Asamblea del V Congreso del Mov. Coop. 
de Escuela Popular 

INFORME DE LA COMISION 
DE TRABAJO
 

PAPEL DEL M.C.E.P. 

OBJETIVO: Esta Comisión se propone analizar las posibilida
des de existencia, de cara al futuro, del MCEP, haciendo 
una revisión crítica de su marcha anterior y actual, tanto en 
los Grupos territoriales cqmo en su desarrollo global 
incluido el Congreso, y planteando propuestas para eí 
avance en nuestro trabajo cooperativo. 

El trabajo de esta comisión está dividido en dos partes: 
Analisis crítico y Propuestas de Acción para el futuro. 

1. Análisis Crítico 

1) Crisis del Movimiento, debido a: 
- Fallan los grupos de trabaju. Se entiende que como 

Grupos de Trabajo debieran cumplir una doble finalidad: 
Investigación y Difusión. Pues bien, los Grupos de Trabajo 
no responden a este planteamiento. Profundizando más 
llegamos a la conclusión de que aunque tengamos uno¿ 
principios y unos fines definidos que nos sirven de guía, no 
hemos llegado a elaborar una metodología, una teoría que 
podamos ofrecer como grupo de investigación científica y 
pedagógica. 
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• La Organización no responde a las necesidades, care
cemos de una organización eficaz. 

• Algunos puntos de crítica: 
- Se nos dice que somos un grupo cerrado. 
- Todos estamos comprometidos en muchos sitios, al 

mismo tiempo, eso resta fuerza a la investigación y a los 
equipos de trabajo. 

- Los traslados de los compañeros hacen y deshacen 
los grupos de trabajo. 

- Muchos sienten frustración, al no tener unas condi
ciones mínimas para aplicar nuestra pedagogía. 

- Mucha gente se acerca al movimiento y luego, más o 
menos rápidamente, se retira. 

No hay ayuda por parte de otros Grupos de Trabajo. 
Se nos acusa de que somos políticos. 
Entre los mismos componentes del MCEP, hay 

muchas veces apatía: no se reunen, no se tiende a 
proyectar hacia fuera. 

- Muchos Grupos de Trabajo únicamente se ven de 
Congreso en Congreso. 

- Con frecuencia, se incumplen los acuerdos tomados 
en estos. 

- El papel del Movimiento nos parece algo ambiguo. 
- Falta profesionalidad entre nuestros compañeros. 

Cuesta trabajo someternos a todos los compromisos que 
ímplica nuestro enfoque pedagógico. 

2) Análisis del Congreso. - Si partimos de que un Con
greso debe ser: la puesta en común del trabajo llevado a 
cabo por los Grupos Territoriales y de Trabajo a lo largo del 
curso, y que ya habían sido programados en el anterior 
Congreso, vemos que esto no ha sido así. El trabajo de los 
GG.TT. no ha respondido a estas espectativas y de ahí la 
pobreza del Congreso. 

También se señala como otra dificultad el hecho de que 
continúen asistiendo compañeros con un nivel de 
iniciación mínimo, lo cual supone retomar el trabajo desde 
los niveles anteriores, con la consiguiente esclerotización. 

3) Hay que dar una mayor difusión· a los documentos 
elaborados por el Movimiento, siendo necesario que los 
G.T. hagan suya esta responsabilidad como parte impor
tante de su Plan de Trabajo. 

4) Nuestra relación con los Partidos Políticos y las Cen
trales. El MCEP, como tal, es independiente de los 
Partidos y de las Centrales Sindicales, pero estamos 
abiertos a la colaboración con todos aquellos organismos y 
personas que quieran una transformación de la escuela y 
de la sociedad en el sentido que marcan las declaraciones 
elaboradas por el Movimiento. 
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5) El Movimiento debe abrirse, a todas las investigaciones 
renovadoras. 

6) Observaciones Positivas: 
- La no vinculación a ninguna organización política, sin 

que esto implique una neutralidad o asepsia en nuestros 
planteamientos pedagógicos. 

- En muchos lugares se está haciendo una buena labor 
de investigación. 

- Se ofrece a los compañeros la posibilidad de una or
ganización cooperativa de investigación, de la que se 
carece en muchos lugares y que creemos necesaria. 

- Se ha incidido en la sociedad, a través de diversos 
medios. 

- Se aprecia interés en mucha gente por acercarse a 
nuestros planteamientos. 

7) Exigencias a los miembros del MCEP. - Se llega a la 
conclusión de que el MCEP debe tener unas exigencias 
con sus miembros: 

a) Todo miembro que trabaje durante el congreso, en un 
seminario, debe continuar trabajando a lo largo del año la 
temática de dicho seminario, con la conclusión de 
comunicar a los demás miembros sus experiencias. 

b) A todo miembro del MCEP se le debe exigir una 
actividad de lucha por transformar la realidad escolar. 

c) Los miembros del MCEP deben participar en los 
movimientos culturales del barrio o pueblo en el que se en
cuentren. Si no existen, deben trabajar por crearlos. 

11. Propuestas de Acción para el Futuro 

1) Esquema de Análisis sobre el papel del MCEP, que se 
ofrece para el debate 

Este es un material de trabajo que esta Comisión aporta 
al resto de los compañeros, como propuesta abierta de dis
cusión para que, durante el curso, los GG.TT. puedan 
profundizar de cara a la clarificación del papel del MCEP, 
en el momento actual y poder obtener las conclusiones 
correspondientes el próximo Congreso. 

En primer lugar, nos ratificamos en los documentos y 
declaraciones que el MCEP ha elaborado anteriormente. 
Esperamos que de ahí surja el análisis y debate consi
guientes en los GG.n., teniendo en cuenta que el 
momento socio-político español ha evolucionado. 

En segundo lugar, proponemos el siguiente esquema de 
trabajo: 

a) Análisis socio-político de la Escuela hoy. 
B) Alternativa: la escuela Popular. Objetivos y métodos. 
c) El MCEP: fines y posibilidades. 
d) Relación del MCEP con distintos movimientos peda

gógicos y sindicales. Diferencias y características inhe
rentes. 

Como bibliografía orientadora se propone la documen
tación propia del Movimiento y una documentación libre 
que irá apareciendo en Colaboración. 

El responsable de coordinar los estudios y aportaciones 
que se realicen sobre el tema es: Baltasar Román Ubeda. 
cl Zurbano, 63, 6. 0 dcha. Madrid-10. 

2) Atribuciones y Organización de los Grupos Territoriales. 
Después de analizar y discutir esta plataforma, los GGTT 

podrán obtener unas exigencias mínimas. 
- Difundir la Pedagogía del MCEP. 
- Relacionarse y potenciar los Organismos peda

gógicos, a nivel de nacionalidad o región, que vayan 
en su línea, así como participar en Movimientos culturales 
del barrio o pueblo. 

- Difundir los documentos y publicaciones del MCEP, 
especialmente Colaboración. 

- Investigar en seminarios y talleres y comunicar a los 
responsables de seminarios y a Colaboración la marcha de 
las actividades. 

- Actualizar. las listas de afiliados y domicilios y enviar 
las cuotas. ' 

- Enviar artículos e información a Colaboración. 
- Mandar sus aportaciones a los Congresos del MCEP. 
- Organizarse de modo autónomo, de cara a una 

investigación continua que pueda realizarse de modo 
cooperativo. 

3) Decisiones sobre el Congreso 
Es necesario que los objetivos del Congreso sean fijados 

y conocidos por todos los G.T. con la suficiente 
_antelación. 

El Congreso será para los miembros del MCEP y abierto, 
excepcionalmente, a la aportación de distintas experien
cias que vayan en nuesetra misma línea. 

Independientemente se realizarán encuentros del 
MCEP, en los que tendrán cabida todas las personas que 
no sean miembros del mismo. 

111. Direcciones de los Grupos Territoriales 

ALA VA
 
Consuelo Vázquez. el Aldave, 7 - 4. o dcha. Vitoria.
 

ALICANTE 

BALEARES 
Silvia Clemente Lapena. cl Pedro Atanasio, 11, - 3. o. 

Palma de Mallorca. 

BARCELONA 
Josep Alcobé Biosca. cl Europa, 185 - 4. o. Barcelona-14. 

EL FERROL 
Joaquín Ros Rodal. cl Frutos Saavedra, 166 - 3. o. El 
Ferrol. 

GUIPUZCOA 
M. a Carmen Oiharbide Aiherbe. cl Pelota Vasca, 1-6. o C. 
Villafranca de Ordicia. Guipuzcua. 

LEÓN 
Tomás Fernández Fernández. cl Lp.opoldo Panero, 39 
León. 

MADRID 
Soledad Arroyo Cuesta. cl Monforte de Lemos, 171 
Madrid-29. 
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MALAGA 
Francisco Olvera López. cl Alameda, 20-Bajo A. Edificio 
Libra. Coín.Málaga. 

MURCIA 
Julio Martínez Riera. cl Duque Severiano 6, - 2. a Escalera, 
100 C. Cartagena. Murcia 

ORENSE 
alga Guinarte. Avda. Portugal, 54-1. o. Orense. 

ASTURIAS 
Ana M. a García García. Ruiz Gómez, 15-2. o Izqda. Gijón. 

SALAMANCA 
Isabel Martín. cl Cristo de los Milagros, 6, Local 23. Sala-
manca. 

SANnAGODECOMPOSTHA 
Pilar Pereiro Saavedra. cl Troya, Bajo. Santiago de Com
postela. 

PONTEVEDRA 
Antonio Espinosa. cl Arzobispo Malbar, 26 - 1. o dcha. 
Pontevedra. 

VALENCIA 
Teresa Hermoso. cl Doctor L1uch, 155, bajo. Valencia. 

SEVILLA 
Rafael Moreno. Colegio Aljarafe, Apdo. de Correos, 616. 
Sevilla. 

VIGO 
Isabel Mato Landeira. cl Doblada 31, 9. o B. Vigo. 

SANTANDER 
Avda. Duque Santo Mauro, 16. Santander. 

IV. Grupos internacionales 

M. Linares (ICEM). BP-251-06406. Cannes. Francia. 

Dino Zane/la (MCE). Via Oberdan-6. Canegliano- Treviso 
t-31015. Italia. 

V. Direcciones de los corresponsales 

En el apartado de Corresponsales incluimos las direc
ciones de una serie de grupos que, de alguna manera han 
conectado con el MCEP: en unos casos se encuentran en 
vías de legalización, en otros, son simplemente grupos de 
compañeros que se han interesado por nuestra Pedagogía 
y se encuentran en una fase de sensibilización. 

HUESCA 
M. a Jesús Vicent. cl Zaragoza, 9, 5. o D. Huesca. 

CORDOBA 
Pilar Jiménez Caries. Colegio Virgen de la Cabeza. Priego. 
Córdoba. 

CIUDAD REAL 
José A. Buitrago Ruiz. cl General Aranda, 1. Puertollano. 
Ciudad Real. 

CADIZ 
José A. Pérez Saiz. Párroco, 7 - 1. o Dcha. Bornos. Cádiz. 

LAS PALMAS 
Ana M. a Sánchez Blanco. Colegio Nacional Castillo del 
Romeral. Las Palmas de Gran Canaria. 

TENERIFE 
María Vargas Paz. Apdo. 1045. Santa Cruz de Tenerife. 

TERUEL 
Manuel Martín Navarro. Bello. Teruel. 

GERONA 
Ramón Cerdá i Vitoria. Ramón Montaner, 1-4. o -4. a •Gerona. 

PALENCIA 
Melitón López Martín. Quintana del Puente. Palencia. 

BADAJOZ 
Benito Estrella Pavo. 18 DE Julio, 21. Zafra. Badajoz. 

SEGOVIA 
Alfonso Gil Manteca. Bernardos. Segovia. 

SORIA 
Angel Leal. Comandante Palacios, 1. Sta. María de la 
Huerta. 

TOLEDO 
Alejandro Gómez Bonilla. Virgen de Begoña, 1, Bajo B. 
Toledo. 
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PONENCIAS
 

MOVIMIENTO DE COOPERACION EDUCATIVA (ITALIA) 

La estructura de base del MCEP es el Grupo Territorial, 
que tiene como funciones: 

- difundir las líneas pedagógicas, metodológicas y polí
ticas del movimiento en el territorio (no sólo en la escuela): 

a) promoviendo actividades culturales en el territorio. 
b) organizando cursos de perfeccionamiento del profe

sorado. 
c) introduciendo sus propios representantes en los órga

nos de gestión democrática de la escuela y en el sindicato 
de enseñanza. 

d) colaborando con asociaciones, instituciones locales y 
partidos de izquierda en iniciativas culturales; 

e) participando activamente en las luchas por la trans
formación de la escuela y de la sociedad. 

- elaborar líneas de investigación y experimentación 
a partir de cada una de las situaciones concretas. 

Los Grupos Territoriales, a fin de coordinar mejor su 
actuación sobre el territorio y la experimentación, tienen 
reuniones periódicas a nivel regional. 

Las líneas pedagógicas y políticas generales del MCE 
son definidas por la Asamblea General anual del Movi
miento, que también tiene la tarea de renovación de 
cargos. 

Para una confrontación dentro del mOVimiento y con 
otras fuerzas de izquierdas a nivel nacional y para sensibili
zar a la 'opinión pública periódicamente sobre temas de 
interés general y de gran actualidad se celebran encuen
tros en torno a temas de interés, como antifascismo y 
escuela, el perfeccionamiento del profesorado y la experi
mentación, la dedicación exclusiva, las notas, etc. 

A lo largo del año se tienen encuentros de representan
tes territoriales, de los grupos nacionales de investigación, 
de los responsables de la prensa y de la secretaría (coordi
nación nacional). En estos encuentros se definen y se deci
den intervenciones especiales, problemas organizativos, 
verificación de la actuación de la secretaría, etc. 

La investigación pedagógica y metodológica está 
coordinada, promovida y verificada por grupos nacionales 

de estudio, que se ocupan de los sectores diversos de la 
investigación (lengua, matemáticas y ciencias, antropolo
gía, gráfica, enseñanza media, preescolar ... ). El grupo 
nacional de educación corporal ha dado lugar a varios 
grupos de investigación y está a punto de formarse un 
grupo de escuela superior. 

Estos grupos tienen organización autónoma con secre
taría y se reúnen periódicamente en jornadas de estudio 
durante el año y en un curso de verano que dura seis días. 

La investigación de los diversos grupos nacionales tiene 
un momento de confrontación y verificación en encuen
tros entre representantes de los diversos grupos naciona
les, responsables de la prensa y secretaría nacional, para 
definir campos comunes de trabajo y programar las publi
caciones. 

La secretaría nacional, formada actualmente por cinco 
miembros, tiene como tarea recoger y hacer circular las 
informaciones internas (boletm), representar al movi
miento en encuentros con otras fuerzas sociales y 
políticas, mantener contactos con movimientos análogos 
de otros países. 

Los miembros de la secretaría forman también el conse
jo de administración de la cooperativa editorial legalmente 
reconocida, que cuida la publicación y la venta de todas las 
obras de los inscritos en el MeE. 

Este tipo de organización vino impuesto no por una 
necesidad de burocratización, sino por una necesidad de 
funcionalidad y de un mejor intercambio de informaciones 
y de potenciación de la colaboración y una mayor inciden
cia y homogeneidad en las intervenciones que se tuvieron 
a nivel nacional, eliminando así, de modo gradual, las 
intervenciones personalistas. Esto no quiere decir que se 
impiden iniciativas territoriales autónomas según las nece
sidades de cada territorio, (por ejemplo: colaboración con 
la psiquiatría democrática en iniciativas de lucha por la 
gestión de la salud, etc.). 

Los objetivos actuales del MCE fueron definidos en la 
Asamblea de Brescia (1975) aunque se hayan incluido la 
modificaciones necesarias de acuerdo con las transforma
ciones sociopolíticas producidas en estos años. 

Entre los campos de lucha actuales, conviene destacar 
como más importantes: la lucha para la laicidad de la 
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escuela contra la enseñanza de la religión confesional, la 
defensa y expansión de la dedicación exclusiva, la genera
lización de la libertad de no adopción del libro de texto 
único, la incorporación plena de los disminuidos con la 
clausura total de todas las estructuras marginadoras, la 
gestión social real de la escuela ... 

PONENCIA PRESENTADA POR ELGRUPOTERRITORIAL 
DE GRANADA . 

ESCUELA PUBLICA 

1. Análisis de la situación actual de la escuela 
Cifras del nivel de escolarización actual.
 
Niños actualmente mal escolarizados.
 
Preescolar:
 
Falta de puestos escolares.
 
Deficientes condiciones de escolarización.
 
Educación especial.
 
Centros subvencionados.
 
Características.
 
Cauce de las subvenciones.
 
Control.
 
Condiciones materiales de los centros:
 
Centros privados.
 
Centros estatales.
 
Masificación de las aulas.
 

- Situación interna de las escuelas. 
Escuela como transmisora de una determinada ideo
logía. 
Características: memorística, autoritaria, clasista y 
potenciadora de los valores de la burguesía. 
Inspección, Claustro, Maestro, Asociaciones de 
Padres. 

2. Escuela libre 

Libre creación de centros.
 
Libre determinación ideológica.
 
Libertad de los padres de elegir.
 

- Creada por fondos públicos. 

3. Escuela pública 

Reivindicación de la Escuela Pública por varias razones: 
- Que la escuela asuma el pluralismo social e ideológi

co existente en la sociedad. 
- Libre descubrimiento del niño al margen de todo 

adoctrinamiento. 
- Igualdad entre las personas. 
- Financiación de los centros. 
CARACTERISTICAS: Gratuita. Autogestionaria. Autó

noma y descentralizada. Laica. Pluralista. Unica. Científica 
y crítica. Relacionada con las peculiaridades sociocultura
les de su entorno. Mixta. 

Supondría un cambio en las funciones desempeñadas 
por los distintos elementos de la escuela. 

El texto completo de esta Ponencia apareció en el n. 08 
noviembre-diciembre-1977 Colaboración) 

LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y ESCRITURA 
Y EL APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFIA 
EN EL CONTEXTO DE LA METODOLOGIA NATURAL 
EN LA 1. 3 ETAPA 

Enseñanza lectura y Escritura: ni totalmente global, ni 
totalmente analítica. METOOO NATURAL: basado en la utili
zación del TEXTO LIBRE. 

TEXTO LIBRE 

Medios auxiliares: libro de vida, imprenta escolar... 
Métodos de Afirmación: métodos de las palabras al 

revés, dictado mixto, análisis de las palabras libres y obs
taculizadas. 

Experiencia. 
Fichero Ortográfico. 
Interrelación diccionario básico-fichero ortográfico. 
Recomendaciones. 

(El texto completo de esta ponencia apareció en el n. 011 
mayo-junio-1978, de Colaboración) 

LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA y ESCRITURA 
Y EL APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFIA 
EN EL CONTEXTO DE LA METODOLOGIA NATURAL 
EN LA 1. 3 ETAPA (Continuación) 

INTRODUCCION 

Quisiera antes de pasar a mi aportación a la ponencia 
explicar brevemente la preocupación que me ha llevado a 
realizar esta corta e inacabada experiencia, de la que tengo 
que decir que aún no he sacado conclusiones, y en estos 
momentos me encuentro en un mar de dudas; precisa
mente la expongo con la idea - quizás egoísta - de recibir 
críticas y aportaciones que me saquen de mis dudas. 

Nosotros para la enseñanza de la lectura y la escritura 
empleamos el método natural. Método que no es total
mente global, ni totalmente analítico; partimos del pensa
miento global del niño -el texto libre- ya través de la im
prenta el niño llega de una manera natural a analizar y a 
descomponer, descubriendo por sí mismo las reglas inter
nas de las palabras y las frases - (tiene que buscar las 
letras, separar las palabras, las frases, en el compone
dor)-. Así de una manera natural, viva, se le brinda al 
niño la posibilidad de que se supere sin imposiciones, res
petando su propio proceso de maduración. 

La clave para que el niño pase de un todo a analizar las 
partes de un modo natural, está en la imprenta, en la nece
sidad de hacer sus propios textos, en la de traducir los 
textos de los demás. Este respeto al equilibrio de madura
ción del niño, hace que este método sea laborioso pero 
seguro; lo que se pretende no es buscar un método rápido 
de enseñar a leer y escribir, sino permitir al niño hacer su 
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experiencia a través del tanteo y prácticar una técnica que 
no traicione en ningún momento su modo de pensar. 

Pero, qué hace un maestro que se ve obligado a enseñar 
a leer y escribir en un año, ya que no cuenta con la posibi
lidad de continuar su labor en el siguiente curso (es inte
rino, el claustro no se lo permite, no cuenta con el apoyo 
del trabajo en equipo dentro de la escuela, etc.). Estos 
casos no son excepciones sino generalidad. A estos incon
venientes hay que unirles la dificultad de conseguir una 
imprenta, es decir, el no contar con el principal incentivo 
que motiva en el niño el análisis, pues con el hectógrafo, o 
el limógrafo, el niño no realiza ninguna descomposición, 
sólo copia lo globalizado. 

Estas y otras dificultades hace que muchos de nosotros 
desesperemos en nuestro deseo de renovación y volvamos 
derrotados al método analítico y a la cartilla. 

Preocupado por estos problemas intento encontrar algo 
que respetando los principios del método natural, ayudó a 
nuestros alumnos a descomponer y analizar. 

- Ficheros de palabras parecidas. - Está formado por 
palabras que son de interés para toda la clase, bien por ser 
de uso común -(Ej. critico, del cartel: propongo-critico
felicito); por lo atrayente de su significado (Ej. insecto, 
después de un debate sobre la serie Maya, se decide estu
diar los insectos); o lo que es más usual por su importancia 
dentro de un texto (Ej. en el texto. Esta Semana Santa he 
visto unas cosas muy bonitas: las procesiones; la palabra 
elegida es procesiones). 

Estas palabras elegidas por los niños y salidas de la glo
balidad de su pensamiento libremente expresado, pasa a 
ser estudiada colectivamente: -se investiga su signi
ficado, su papel dentro del texto, las letras que tiene, 
las sílabas que tiene, etc. 

Hasta aquí llegaba mi explotación del pensamiento libre 
del niño, ya aquí había un intento de que los niños des
compusieran el texto y analizaran una de sus partes la 
palabra. Un día ante el texto: «El campo está bonito lleno 
de flores (Mariló) al estudiar la palabra, flores un niño dijo 
que se parecía a florero, otro dijo que si se dice despacio 
el princicipo es igual que flota, así fueron diciendo palabras 
donde salían el sonido flo. Con estas palabras se constru
yeron una ficha: 

flores 
florero flor flota florido flaco flan flauta flautista flecha 

floja. 
Esta ficha en la que se incluía el texto que dio origen a 

todo el proceso, con estas fichas se organizó un fichero, 
este fichero sirve de auxiliar del libro de vida, allí buscan las 
palabras que no saben escribir o leer; también sirve de 
libro de lectura, de fuente de í"nvestigación (ej. la palabra, 
saltamonte dio a una monografía sobre el saltamontes) o la 
ficha de hermano hizo descubrir a un niño que casi todas 
las palabras eran con h. 

Fichero individual. Está formado por palabras que son 
de interés para un solo niño y no para el colectivo. 

El alumno realiza la ficha e investiga él solo las palabras 
de esa ficha. Es curioso observar como en algunas indivi

dualidades están estudiando palabras parecidas en algunas 
sílabas y de pronto rompe con palabras parecidas de otra 
sílaba diferente. Ej.: Estudiando fábrica un niño sacaba 
palabras que contenían bra-bre-bri y de pronto empezó a 
escribir fruta-fresco, es decir descubrió las sílabas 
susfones y superó los límites que el imponía la palabra 
origen de la ficha. 

Su utilidad es similar al Fichero de palabras parecidas, 
pero al ser más personal y libre, él va construyendo su 
propio método de investigación de las leyes internas de las 
palabras. 

Estas fichas yo las coloco detrás del Texto de donde 
procede en su libro de vida. 

Observaciones 

- Se basa en el interés que tiene el niño en interpretar 
otros textos, o de hacer más textos. 

- El niño empieza a sentirse autosuficiente y ya no 
depende de los líderes (niños que saben más que él, o el 
maestro). 

- Le facilita descubrir las sílabas. 
- Me pregunto si el Fichero colectivo no supone una 

imposición al niño que le basta con saber globalmente lo 
que dice el texto; hasta ahora tienen interés por él, llevo 
dos meses. 

Por Juan Muñoz: (Málaga). Grupo Territorial del MCEP. 
Este trabajo completa el artículo aparecido en colabora

ción n. o 11 con el título: «La enseñanza de la lectura y de la 
Escritura y el aprendizaje de la Ortografía en el contexto de 
la Metodología Natural en la 1. a Etapa». 

COOPERATIVA, TALLERES Y RELACION 
ESCUELA-PUEBLO 

Por Francisco Olvera, (Málaga) 

Este trabajo puede dividirse en dos partes: Aspectos 
ideológicos generales y enfoque prácticos concretos. 

Entre los aspectos generales: 
- cooperativismo entre los compañeros, todavía ini

ciándose. . 
- coopertivismo en la escuela, que ha de transcender al 

pueblo: en él desempeñan un papel primordial los talleres, 
como elemento de producción de la clase, medio de auto
gestión de la misma y proyección al medio en él que está 
inserta. 

Enfoque práctico. - Experiencia concreta del autor. 
Iniciación del cambio a partir de: textos libres, asam

bleas, talleres, iniciar la cooperativa. 
Etapas en el proceso talleres-cooperativas y relación 
escuela-pueblo. 

1. a etapa: «Una clase en cambio» 
- Comienzan a funcionar los talleres pero sin responder 

a una necesidad real. 
- Una situación real y concreta da impulso a la coope

rativa y abre horizontes. 
- Lanzamiento del n. o 1 del periódico «BELLOTAS». 
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2. a Etapa: «La clase se bUfca a sí misma» 
- Los talleres funcionan con menos orientación del 

maestro y mayor aportación de los niños. 
- La cooperativa cobra incremento. 
- Sale el n. o 2 del periódico «BELLOTAS». 

3. a Etapa: «Hacia la autogestión de la clase» 
- Cooperativa económicamente sólida posibilida me

dios a los talleres. . 
- Los talleres cobran impulso; proporcionan soluciones 

prácticas a la escuela y producen para la venta hacia el 
exterior. 

- La asamblea asume la tarea de marcar precios a los 
productos. Son pasos hacia una escuela que ayude a 
conseguir la REVOLUCION CULTURAL. 

El texto completo de esta ponencia apareció en el n. o 11 
mayo-junio de 1978 de Colaboración 

COMUNICADO 
ESCaLA BARCELONA 

INDICE 

1) INTRODUCCION 
2) COMO NACE LA ESCUELA 
3) EQUIPO NUEVO 
4) ORGANIZACION DEL CENTRO 
5) ORGANIZACION DE LOS PADRES y LA A. DE 

VECINOS 

Dulcenombre Casado 
M. a Dolores López 

Barcelona, junio de 1978 

ESCaLA BARCELONA 

La Escala Barcelona está ubicada en el barrio de Les 
Corts, en la confluencia de las calles Joan Güell y Evaristo 
Arnús, en el terreno donde existían viviendas de tipo barra
cas. Tiene 16 unidades. 

El barrio con 60.000 habitantes (último censo del 75), slo 
sólo tiene dos escuelas nacionales más, el CN Ausias 
March, y Durán y Bas. El tipo de escuela privada-academia 
es numerosa al igual que parvularios. 

El barrio está habitado en su mayoría por matrimonios 
jóvenes, la población escolar es muy abundante. La clase 
social a la que pertenecen los niños que asisten al centro es 
variable, siendo más numerosa los de clase media. Padres 
con profesión cualificada o comerciantes. 

COMO NACE LA ESCUELA 

El proyecto de construcción de este Centro estaba realiza
do desde el año 1970 aplazándose curso tras curso su 
construcción. 

La A. de V. de Sants, Sol de Baix, hizo suya la 
necesidad de plazas escolares y se puso en cabeza de las 
gestionar para presionar ante la administración y conseguir 
el acabado de la obra, para poner en marcha el Centro este 
Curso 1977-78. 

A partir de esta reivindicación y de las acciones realiza
das, se fue gestando la idea de que no sólo pudiera 
ponerse en marcha el Centro, sino que también hubiera un 
equipo de maestros que respondiera a las necesidades que 
la enseñanza tiene planteada, a partir de la realidad donde 
se vive, el barrio. 

Obteniendo el resultado de que las obras pudieran 
acabarse, se pone en marcha el buscar un equipo de pro
fesores que asuma este planteamiento. 

Entre las diversas gestiones que se realizan están las 
conversaciones con la Delegación del ME, para ver las 
posibilidades que existen dentro de la legislación. 

Es el ICE de la Universidad Central, el que en un princi
pio se compromete a aprobar el proyecto, siempre que se 
elabore un programa a llevar a cabo. 

Estimulados por la posibilidad de poder realizar el 
proyecto, se elabora con dos vertientes: 

- llevar acabo una experiencia de bilingüismo, dado 
que la lengua de los alumnos ha sido de un 46 castellanos y 
54 catalanes aprox. (según encuesta); 

- realizar la cogestión por maestros, padres y A. de V. 
dentro de la Escuela, reflejada en un Consejo de Escuela. 

Se hacen gestiones en el Ministerio para convertirlo en 
Centro Piloto. Existe una promesa de que saldrá en el BOE 
un decreto que posibilite al Centro experimentar ambos 
proyectos y posibilite al grupo de maestros llevarlo a cabo. 

El Delegado, ante el momento conflictivo (comienzo de 
curso), acepta que la escuela comience con los maestros 
propuestos y en espera de que se apruebe el decreto ley. 
Exige sin embargo, que todos sean propietarios con plaza 
o interinos con número de registro personal, (que hayan 
trabajado el año anterior). 

La A. de V. valora que es mejor cumplir esta exigencia 
del Delegado. 

Se sustituye los maestros de la privada, existentes en el 
equipo, nueve en total, por otros que reúnan los requi
sitos. 

EQUIPO NUEVO 

A comienzos de octubre, el equipo nuevo es contratado 
en comisión de servicios, sin especificar por escrito la 
duración de permanencia en el Centro. 

La Asamblea prevista por la A. de V. para dar por finali
zada su gestión frente al acabado de las obras, sirve para 
presentar a los padres el nuevo equipo de profesores. 

Se acuerda que a pesar de no estar acabadas las depen
dencias exteriores, (patio, vallado, gimnasio) y servicios 
(luz, calefacción, gas, etc.) comenzarán las clases en 
fecha próxima, ya que el curso lleva un mes de retraso. 

Los padres se comprometen a limpiar el Centro y colocar 
el mobiliario. 

Las clases comenzarán lunes, con grandes limitaciones, 
no sólo de estructura, sino en general. 
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- el equipo de maestros solo se conoce de días, incluso 
hay maestros, que no están contratados y tienen que 
volver a su centro de origen, reclamados por el director 
(por una o dos semanas). 

- Falta organizar totalmente la Escuela. 
- Las obras continúan, con la consiguiente maquinaria 

y albañiles. 
- No hay dinero (Después se recibirán 50.000 ptas. de 

anticipo por parte de la Delegación). 

PUESTA MARCHA - ORGAN IZACION 

- El Equipo de Maestros. 
- Participación de los Padres. 
La organización interna del Centro se rige por el Claustro 

como órgano supremo. 
Todos los trabajos están estructurados en función de la 

participación del profesorado y necesidades de la escuela. 
(Véase el Organigrama) 

El proyecto primario, señala la figura del director, que 
aunque se contradecía con la idea de cogestión, era nece
sario que figurara una cabeza jurídica. . 

La distribución de los trabajos hizo ver que podría llevar
se a cabo una experiencia de autogestión. 

Se hicieron varias reuniones para discutirlo, intentando 
clarificar y asumir lo que esta postura representaba frente a 
la administración. 

El estar en camino la realización de una cogestión demo
crática y haber otras escuelas que tienen la misma situ
ción, surgieron los argumentos que ratificaron nuestra 
postura, que se pueden concretar: 

a) Tener una forma organizativa que conlleva la distribu
ción de trabajos y tareas entre todos los miembros del 
Claustro. 

b) Negativa a tener doble forma organizativa, una de 
cara al exterior y otra al interior, como soluciones que 
tiende a proponer la Inspección. 

c) No necesitar que ninguna persona ostente el nombre 
ni el título de director, para de esta forma no sentar prece
dente jerárquico. 

d) Supone romper el sistema autoritario y de control de 
la Administración a través de una persona sobre el resto. 

e) Evitar el peligro que representa tener una persona 
con autoridad otorgada por la Administración, que puede 
debilitar el estímulo de participación. 

f) Acaba con el servilismo individual a la autoridad y 
suponía un trabajo profesional íntegro. 

g) Pone en contradicción a aquellos profesionales que 
solo ven en la escuela, una forma de trabajar rutinaria, ya 
que hay un control general del trabajo. 

h) No se trabaja para hacer méritos ante el patrón. 
i) No se descarga uno de su responsabilidad como tra

bajador. 
j) Se autoeduca uno en la toma de decisiones colecti

vas. 

ORGANIZACION DE LOS PADRES 

La participación de los padres, se estructuró en un prin
cipio, mientras se constituía la A. de Padres, en comisio
nes de trabajo. 

Surgieron las siguientes: 

Comisión de Estatutos
 
Comisión de Comedor
 
Comisión de Administrativa
 
Comisión de Compra-Material Libros
 
Comisión de Deportes
 
Comisión de Cultura
 

Cada una de ellas, aglutinó a padres interesados en tra
bajar y colaborar con el profesorado, para poner en 
marcha la escuela e ir solucionando los problemas que 
habían planteado. 

A cada Comisión, se adjudicó en el Claustro a uno a dos 
maestros, para tener relación directa. 

La Comisión de estatutos. - Ha elaborado el proyecto de 
estatutos de la A. P. (Ya han sido aprobados por los 
padres). 

La Comisión de material-libros. -Se encarga de la 
compra y distribución así como la contabilidad del mate
rial-libros que los maestros piden. 

La Comisión de comedor. -Se han hecho cargo total 
del comedor. Llevan la contabilidad y marcha del mismo. 
Aparte del cocinero y ayudantes de cocina, hay 5 madres 
que vigilan a los niños. Cobran por horas. El precio es de 
2.000 ptas. In. 

La Comisión Administrativa. -Gestiona el manteni
miento del edificio y las obras. 

La Comisión de Cultura y Deportes. - Estas dos comisio
nes se han fusionado, para organizar actividades extra
escolares. 

La idea primera fue que debían ser gratuitas, pero no ha 
podido llevarse a cabo. La demanda de los padres que 
trabajan era grande, para que los niños pudieran estar más 
tiempo en el Centro. 

Las actividades organizadas son: modelaje, pintura, 
expresión corporal, ballet, pre-técnica, música, biblioteca, 
cine. 

Cada actividad tiene como responsable a un monitor 
especialista, ayudado por algún padre. 

La biblioteca se ha montado, con la aportación volunta
ria de libres, de los padres. También ha contribuido 
algunas editoriales y las Cajas de Ahorro. 

La dinámica de las Comisiones, ha originado la forma
ción de una coordinadora de todas ellas. 

Estas reuniones son de coordinación entre las diversas 
comisiones, información del profesorado y resolución de 
los problemas que se plantean. 

Las reuniones son abiertas. 
De la Coordinadora de padres han salido 3 representan

tes que junto a 3 maestros y ::: de la A. de V. forman el 
Consejo de Escuela. Este Consejo es provisional hasta que 
quede determinadas sus funciones específicas y la función 
de los componentes. 
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EXPERIENCIA GESTION DEMOCRATICA 
EN LA ESCUELA ESTATAL 

Barcelona, Curso 77-78 

1.	 EL GRUPO 

El grupo de escuelas que aquí se reseñan comenzaron su 
coordinación en octubre de 1977 ante la necesidad de 
intercambiar experiencias y actuar colectivamente en los 
casos necesarios. 

El	 punto fundamental de unión es la gestión en el 
Centro, que ha prescindido del director oficial y da a la 
totalidad del Claustro el trabajo y la responsabilidad de la 
Escuela. 

2.	 ESCUELAS COORDINADAS 

La	 Floresta (Sabadell) 
Juan Ramón Jiménez (Sabadell) 
Ginesta	 (Ripollet) 
Pompeu Fabra (Santa Coloma Gramanet) 
Luis Millet	 (Santa Coloma Gramanet) 
La Viña la	 (San Vicens deis Horts) 
Bori i Fontestá (Badalona) 
San Cosme (Prat de L1obregat) 
Coves d'en Cimany (Barcelona) 
Barcelona	 (Barcelona) 
Jacinto Verdaguer (Canovellas) 

3.	 SUMARIO 

1.	 Historia de los Centros. 
2.	 Razones por las que suprimimos la figura del director. 
3.	 Organización de los Centros. 
4.	 Organización pedagógica: 

Documentos adjuntos: 
1) Acta adjunta enviada a la Delegación (28-X-77) 
2) Contestación de la Delegación (20-11-78) 

1.	 HISTORIA DE LOS CENTROS 

Las escuelas están situadas en barrios periféricos y con
flictivos. Casi todas son nuevas, del Plan de Urgencia 
(curso 74-75) o posteriores, aunque hay alguna anterior a 
esta fecha. 

En su mayoría comienzan a funcionar con maestros pro
visionales e interinos y en alguno de ellos maestros propie
tarios que quieren hacer un tipo de escuela nuevo. 

En todas ellas se lucha por la calidad de la enseñanza, y 
se encuentran obstáculos como: dirección autoritaria, 
gran número de niños por aula, permanencias, ninguna 
participación de los padres, cambios constantes de los 
profesores (1). 

(1) El único Centro que no reúne estas características es la Escala 
Barcelona. Este Centro está ubicado en el barrio de Les Corts (Barcelona). 
Se inauguró este año, con un proyecto de gestión conjunta de padres, 
maestros y AV. 

Se empieza a luchar en contra de ellos. 
Para evitar la centralización de funciones en una sola 

persona y conseguir la participación de todos los miem
bros del Claustro en la marcha de la escuela, se nombra un 
equipo directivo, figurando oficialmente el nombre de una 
persona, la cual dispone de menos horas lectivas que el 
resto del equipo, aunque el poder decisorio está en el 
claustro. 

Tras un período de funcionamiento bajo este sistema, la 
misma dinámica lleva a una centralización inevitable de la 
información y gestión por parte de este «director oficial», 
aunque en casi todos los colegios sigue residiendo el poder 
en el Claustro. 

Esta experiencia constata que el equipo directivo no es 
el camino adecuado para conseguir la plena participación 
de todo el Claustro. Repartimos, entonces, las distintas 
funciones entre todos los miembros del Claustro y lo 
comunicamos a la Delegación a la vez que dimite el direc
t')r oficial, negándonos a enviar la terna exigida por el MEC 
(ver carta adjunta enviada a la Delegación en octubre 
del 77) (2). 

Progresivamente se va reduciendo el número de alum
nos por aula. 

Por diferentes caminos se ha llegado a la participación 
de los padres en la gestión del centro. En unos casos han 
sido los propios padres los que han impuesto esta partici
pación, en otros han sido los maestros los que han abierto 
la posibilidad del trabajo conjunto. 

Padres y maestros se plantean la supresión de perma
nencias como un paso hacia la gratuidad de la enseñanza. 
Actualmente en nuestras escuelas ya no existen perma
nencias. 

Debido a los traslados se hace imprescindible en los 
claustros el revitalizar el funcionamiento de la escuela, 
recogiendo, la problemática del barrio a todos los niveles, 
desde la adecuación de los programas hasta una gestión 
más abierta del Centro. 

Todos estos conflictos en la gestión, han ido seleccio
nando la plantilla de forma natural. Se suele reconocer a 
estas escuelas como difíciles o conflictivas, siendo recha
zadas en los concursos por todos aquellos maestros que 
tienen posibilidad de escoger otra plaza, y siendo 
ocupadas por los que pretenden trabajar en la línea que 
nos hemos planteado. 

Actualmente este grupo de Escuelas, mantienen contac
tos con la Delegación Provincial, en espera de encontrar 
un marco legal, para que esta experiencia, que esperamos 
se valore como positiva, tenga una viabilidad. 

2. RAZONES POR LAS QUE SUPRIMIMOS LA FIGURA 
DEL DIRECTOR 

Supone romper con el sistema autoritario de control, 
que la Administración realiza a través de un director, sobre 
el resto de los maestros. 

(2) El sistema de nombramiento de Director en las Escuelas Estatales, 
es por presentación de una terna (tres maestros propietarios) por parte del 
Claustro a la Inspección, que pasa el nombramiento de uno de los tres a la 
Delegación. El no presentar terna supone pues negarse a la existencia de 
un Director en la Escuela. 
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Abre el camino para la consecución de una gestión co
lectiva compartiendo las responsabilidades. 

Lleva consigo la estructuración de una forma organiza
tiva que requiere la distribución de trabajos y tareas entre 
todos los miembros del Claustro. 

Acaba con la sujeción y servilismo individual de la autori
dad, favoreciendo un trabajo profesional íntegro en vías a 
una sociedad igualitaria: 

• no se trabaja para «hacer méritos» ante el director. 
• no se descarga uno de su responsabilidad como traba

jador. 
• se domina el engranaje general de la escuela. 
• se autoeduca en la toma de decisiones colectivas. 
• se pone en evidencia el trabajo rutinario y estimula el 

espíritu de renovación pedagógica. 

Es contradictorio actuar en un marco jerarquizado con la 
idea de motivar a los niños a la participación, creatividad, 
compañerismo, libertad de expresión ... 

Hemos comprobado que la existencia de un director 
nominal, aunque se diga que el poder lo tiene el Claustro, 
supone una centralización de toda la información que en 
los momentos críticos las jerarquías superiores utilizan 
como pieza clave, bien como «cabeza de turco», bien para 
controlar al resto de los maestros (por ejemplo para sancio
nar a los huelguistas). 

y finalmente constatamos que una persona con autori
dad y mayor responsabilidad en el Claustro genera una 
dinámica interna de escasa participación pues los 
problemas concretos de cada maestro en su clase, en su 
nivel y en la etapa son tan extensos que fácilmente elude 
los trabajos generales recayendo en el director nominal, 
que es quien tiene legalmente la responsabilidad. 

3. ORGANIZACION DE LOS CENTROS 

a) Se establece como organismo máximo de decisión el 
Claustro, que está compuesto por la totalidad de los 
maestros y en algunos Centros una representación de 
alumnos y de la Asociación de Padres. Las reuniones del 
Claustro son regulares (semanales o quincenales) y las de
cisiones que se toman mayoritariamente, son obligatorias 
para todos los maestros. 

b) Las funciones que creemos debe asumir el Claustro 
hoy son: 

• Secretaría 

En tanto no se dote a los centros de EGB del personal no 
docente necesario, ya excepción de algunas escuelas, que 
tienen secretaria pagada por el Ayuntamiento, en nuestras 
escuelas hay una persona con algunas horas libres que se 
encarga del orden burocrático interno (libros de escolari
dad, correspondencia ... ) En algunos casos se encarga 
también de recibir a los padres en días y horas fijas. 

• Economía 

La Junta Económica está formada en casi todos los 
colegios por padres y maestros. Sus funciones son las de 
controlar entradas y salidas, presupuestos y algunos 
casos, pedidos de material. 

• Relaciones Exteriores 

Comisión formada por varias personas con algunas 
horas libres encargadas de la relación con la Delegación, la 
Inspección y el Ayuntamiento. 

• Organización material del Centro 

Está a cargo de personas, que por propio interés y gene
ralmente sin horas ibres, aseguran el funcionamiento, 
mantenimiento, orden y coordinación de horarios de: 
biblioteca, audivisuales, pretecnología, laboratorio, gimna
sio. 

• Material 

Constatamos el escaso presupuesto que el MEC dedica 
al material de los Centros y con el que de ningún modo se 
puede conseguir al mismo tiempo una enseñanza gratuita 
y de calidad. 

Fundamentalmente nos organizamos de dos modos dis
tintos: 

- Cada niño trae todo el material que precisa y éste se 
complementa con el escaso presupuesto del MEC que 
puede dedicarse a material fungible. 

- Se establecen unos mínimos aceptables. de material 
que garanticen que todos los alumnos puedan trabajar. 
Este presupuesto se agrava por la fabricación propia de 
fichas de trabajo adaptadas a la realidad escolar. Este 
material se compra y reparte colectivamente y excluye el 
uso de material privado. Se subvenciona fundamental
mente con cuotas mensuales de los padres, siempre infe
riores a 100 ptas. y cuyo pago e inversión se controla 
conjuntamente entre padres y maestros. Se complementa 
con el presupuesto del MEC que se dedica a material fun
gible. 

• Relación con los padres 

Se concreta en una asistencia regular a las reuniones de 
la Asociación de Padres, o a los grupos de las actividades 
conjuntas que se formen. . 

Podemos afirmar que en nuestras escuelas se tiende a 
gestión conjunta entre padres-maestros y alumnos. 
Siendo un hecho el abrir las puertas de la escuela a la parti
cipación del barrio. Los avances en este sentido varían 
mucho de una a otra escuela. 

c) Las funciones de la Asociación de Padres: 
En algunas escuelas la asociación de padres conjunta

mente con algunos maestros realizan actividades extra
escolares voluntarias y gratuitas para los niños de la 
escuela, pero fuera del horario escolar. También en algu
nas escuelas los padres se responsabilizan del servicio de 
comedor, así como del control y gestión conjunta con el 
Claustro de la economía, compra de libros y material. 

4. ORGANIZAClaN PEDAGOGICA 

Cada uno de los Centros implicados en esta experiencia, 
ha constatado las dificultades que debe salvar para llevar a 
cabo un trabajo pedagógico serio y renovador. Tanto los 
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Centros como el colectivo de «escuelas coordinadas», 
deben enfrentarse a un intenso trabajo organizativo y de 
distribución de funciones para conseguir una verdadera 
gestión democrática interna, difícil en cuanto representa 
un choque constante con la legalidad vigente que no 
contribuye en absoluto, a un avance en este sentido. 

Todos sabemos que la ley, no se destaca precisamente 
por una exigencia formal en el trabajo diario de los 
maestros. Hoy por hoy, cumplir la ley supone únicamente 
cumplir un horario lectivo (de 9 a 1 y de 3 a 5) sin ni 
siquiera, ningún tipo de control a nivel profesional. Por 
otra parte, -unas retribuciones del todo insuficientes, 
contribuyen a que sea muy difícil exigir de los maestros 
una dedicación que sobrepase el horario lectivo. Final
mente, la ine<;tabilidad de las· plantillas hacen impensable 
un trabajo serio tanto a nivel pedagógico como a nivel de 
organización de los Centros. 

Aunque no disponemos actualmente de una línea 
pedagógica unificada, en su totalidad, si podemos hablar 
de un mínimo de pautas pedagógicas que ya funcionan y 
que creemos suponen un avance dentro de la escuela 
estatal. 

La mayor participación de maestros en la marcha de la 
escuela, hace ver la necesidad de programaciones, coordi
nación, revisión de las evaluaciones... 

En todos los Centros se han agrupado los cursos de 
modo distinto al habitual. Se reúnen tres o cuatro equipos 
o ciclos, según la denominación específica de cada centro, 
donde trabajan coordinados maestros de varios cursos 
próximos (Parvulario, Primero y Segundo; Tercero, Cuarto 
y Quinto; Sexto, Séptimo y Octavo). En algunas escuelas 
se hacen también reuniones por Departamentos en torno a 
algunas materias. En ambas reuniones (semanales o quin
cenales) se revisan las programaciones y se discuten los 
problemas pedagógicos, tanto de cada clase como del 
conjunto del centro: Método del funcionamiento de las 
clases,. evaluaciones, normativa interna ... 

En las escuelas en las que se ha conseguido el nom
bramiento de profesor «supernumerario», se han podido 
abordar, de forma experimental, los retrasos escolares, tan 
frecuentes en nuestros barrios, estableciendo un turno en 
que lo!> alumnos de cada clase, que más lo necesitan, 
pueden mejorar su escolarización, con una atención más 
insistente. 

Hemos comprobado la poca transcendencia que tiene 
para las familias la información escueta de las notas obte
nidas en cada evaluación. Tal entrega de notas sólo 
consigue la aprobación o no de los padres, en lo que 
respecta al comportamiento escolar de los alumnos, pero 
en ningún momento facilita la participación de la familia en 
indagar y resolver las dificultades que han llevado a dicho 
alumno a obtener éxitos o fracasos. 

Es por esto, que muchos de nuestros centros, se han 
comprometido en su totalidad, a mantener una relación 
periódica con los padres de sus alumnos a dos niveles: 

- Una reunión trimestral como mínimo, con los padres 
de cada clase, para hacerles participes, en la medida de lo 
posible, del desarrollo escolar del curso. 

- Entrevistas individuales con cada una de las familias 
(como mínimo trimestrales) donde se entregan y 
comentan informes exhaustivos de los alumnos que 

abarcan, desde un amplio desglose de los objetivos que se 
persiguen en cada materia, hasta una detallada valoración 
del comportamiento escolar del alumno en sus distintos 
aspectos. 

También existen centros, dentro de las «escuelas coor
dinadas», donde el material escolar se ha socializado 
como intento de realizar un trabajo unificado, (todos 
pueden hacer el mismo trabajo, porque disponen del 
mismo material), y de este modo conseguir la igualdad de 
oportunidades para los alumnos como mínimo en cuanto a 
la forma. Esto supone, educar a los niños en la colectividad 
y no en el individualismo, apelando a su sentido de la 
responsabilidad frente al grupo porque todo es de todos. 

Debemos añadir también, que ya en algunas escuelas no 
tienen libros de texto, utilizando en algunos casos, libros 
de consulta de diferentes editoriales y suprimiendo los 
libros-fichas editados, sustituyéndolos por fichas confec
cionadas por el equipo de maestros. Cada vez son más las 
escuelas que constatan que el fracaso escolar de los 
alumnos se incrementa por el uso de unos programas y 
unos libros alejados de su realidad ambiental, vacíos de 
interés y con un nivel intelectual diferente al suyo. Si se 
tiene además en cuenta el elevado porcentaje de niños con 
dificultades de varios tipos (dislexias, niños caracteriales, 
pronunciaciones defectuosas, etc.) veremos que unificar 
conocimientos y trabajar a un solo nivel es impensable en 
nuestras escuelas. 

Sabemos que programar a partir de la realidad de nues
tras escuelas, exige mucha dedicación por parte de los 
maestros y un número de horas, que hoy, la ley no recoge. 
También consideramos todo este trabajo inútil si antes no 
se asegura la estabilidad de las plantillas, pues toda expe
riencia de este tipo necesita un tiempo de consolidación. 
Cualquier método, programacón experimental es absurda 
si el equipo de maestros que la quiere llevar a cabo no tiene 
la seguridad de permanecer en el Centro durante algunos 
años; el constante traslado de las plantillas ha perjudicado 
mucho el posible trabajo pedagógico en los centros estata
les durante estos últimos años; cuando el maestro empieza 
a conocer primero al niño, su familia y el barrio donde vive 
y empieza a tomar interés por todo ello, el Concurso de 
Traslados rompe toda la dinámica. 

Finalmente, creemos. que dentro de un marco legal más 
abierto, con más posibilidades de hacer un trabajo con 
cierta autonomía, el tiempo que hoy perdemos en resolver 
problemas no pedagógicos, que condicionan nuestra sub
sistencia como equipo, deberían dedicarse a cuestiones 
pedagógicas, a programar partiendo de la realidad dentro 
de los centros y a intercambiar experiencias pedagógicas 
dentro del colectivo de escuelas. No obstante, tenemos 
muy claro que nuestra misión ha de consistir en cualificar 
pedagógicamente la enseñanza estatal (hacia la escuela 
pública), aunque hoy debemos preocuparnos, en primer 
lugar, por crear las condiciones mínimas que nos permitan 
realizar un trabajo digno. 
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CRITERIOS MINIMOS QUE UNIFICAN A ESTE GRUPO 
DE ESCUELAS 

Haciendo un esfuerzo de síntesis, intentamos recoger 
las condiciones, que en la medida de lo posible, procurare
mos que cumplan los maestros de nuestras plantillas: 

1. No a las permanencias. 
2. Participación y responsabilización en niveles, etapas, 

departamentos y en general en cualquier tipo de mecanis
mos de que el Claustro se dote para el trabajo pedagógico. 

3. Cumplimiento del horario que se determine para 
llevar a cabo las tareas anteriormente expuestas. 

4. Participación en la gestión del centro y vinculación a 
los acuerdos del Claustro. 

5. Relación periódica con los padres del modo que cada 
centro determine y participación de éstos en la gestión del 
Centro. 

6. La Escuela debe estar abierta a las necesidades del 
barrio. 

Documento adjunto n. o 1 

Acta conjunta enviada a Delegación 

A la vista de la convocatoria de elección de terna para la 
la dirección, los abajo firmantes del Claustro del C. N........ 
exponen: 

1. Que el órgano de decisión y dierección del Colegio es 
el Claustro y por tanto recae en éste toda la responsabi
lidad. 

2. Que todas las funciones generales, (administración, 
coordinación, representación, etc.) están repartidas entre 
los distintos componentes del Claustro, siguiendo el 
esquema que a continuación detallamos (cada centro 
específica su esquema de funcionamiento). 

3. En consecuencia y con el fin de agilizar al máximo 
cualquier tipo de trámite administrativo, en cada caso el 
encargado correspondiente firmará en nombre del 
Claustro. 

4. Debido a lo expuesto no tiene lugar la elección de 
terna, porque centralizaría todas estas responsabilidades 
en una sola persona. 

5. Consideramos que hay un dinero asignado a la 
función directiva, creemos necesario que sea ingresado en 
la cuenta corriente (banco, cuenta y n. o de la escuela), yel 
Claustro decidirá en que debe ser empleado. 

............ , 28 de octubre de 1977
 

ILMO. SR. DELEGADO DEL MTO. DE E. Y CIENCIA.-BARCELONA 

Documento adjunto n. 02 

Constatación Delegación 

Como consecuencia de la negativa del Claustro de Profe
sores de ese Colegio en elegir terna para proceder al nom
bramiento de Director siguiendo las directrices marcadas 

por la circular de Subsecretaría remitida en su día a ese 
Centro, estableciendo, en su lugar, una nueva casuística, 
proponiendo una «dirección colegiada» o «colectivo diri
gente», la Dirección General de Educación Básica entiende 
que la solución propugnada por ese Colegio conculca la 
normativa vigente sobre la función directiva. . 

Por consiguiente, se estima que: 
1. o Ninguna disposición vigente específica que la direc

ción colegiada suponga eludir el nombramiento de Director 
a título individual. Por tanto, e independiente de las comi
siones que ese Claustro proponga como sistema de organi
zación interna del Centro, no puede eludirse el nombra
miento de Director. 

2. o Se devuelve a ese Centro la propuesta del Claustro 
por no incluir terna, al objeto de que éste fórmule, en un 
plazo prudencial, propuesta en la forma dispuesta por la 
Subsecretaría del Departamento. Si así no se cumplimen
tase, el nombramiento del Director recaerá automática
mente en el Profesor titular de número más bajo en el 
Registro Personal del Cuerpo. 

3. o Llegada la circunstancia de requerimiento de firma, 
en el trámite de documentación pedagógica-administrativa 
del Centro, sin que formalmente y por esta Delegación se 
hubiera nombrado Director, se entenderá que compete al 
Profesor que se contempla en el apartado anterior. 

4. o La asignación económica por la función de Director 
es siempre nominal y, por tanto, no procede ingresar dicha 
cantidad a nombre del Centro. 

Lo que le traslado para su conocimientos y efectos. 

APLlCACION DE LA IMPRENTA EN UNA CLASE 
DEPARVULOS 

Esta experiencia está realizada con niños y niñas de 5 a 6 
años en un Colegio Nacional de 23 unidades y en un am
biente obrero de un barrio donde la mayoría de las familias 
son inmigrantes. 

Durante 4 años llevé las técnicas Freinet con 1. o y 2. o 

nivel y quería probar la experiencia con niños más pequeños 
y que asistieran por primera vez a la escuela. 

Después de 2 años consecutivos en este trabajo pensé 
que sería interesante llevar a debate con compañeros que 
tuvieron los mismos intereses. 

Al principio lo único de lo que yo disponía para empezar a 
trabajar era los libros de la BEM y entre ellos «La lectura en 
la escuela por medio de la imprenta» (C. Freinet). 

Queriendo materializar la idea de la imprenta y descono
ciendo todo tipo de impresión del que pudiera valerme, 
pensé en las imprentillas comerciales de caucho blanco 
(tipo tampón) y empecé con una, viendo que no era 
suficiente compré 2 más y hasta juntar 4, que me daban un 
número de letras suficientes para componer textos de hasta 
12 líneas. 

En estas imprentillas vienen unos componedores de plás
tico que encajan unos con otros formando así, un bloque 
más o menos largo (según el texto). 

Los resultados eran fabulosos para mí y sobre todo para 
los niños que estaban entusiasmados con su obra; sin 
embargo, todavía hice otro cambio; con dos maderas de 
cortar entremeses construí una prensa casi perfecta .. 
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En una de las maderas hice un hueco igual al que ocupa- bloque de componedores para que no cayeran al bajar y 
ban 15 componedores, luego le puse una madera por detrás subir la parte móvil de la prensa. Para las letras hice una 
para que le sirviera de tope y quedaran todos (los caja con 30 separaciones o sea con 30 departamentos, 28 
componedores) al mismo nivel; uní las dos maderas con para las letras, uno para los números y otro para los signos 
dos bisagras y también puse dos tornillos sujetando todo el de puntuación. 
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APLlCACION como es lógico la aplicación de la imprenta bastante luz y arrimada a la pared con el fin de colocar un 
viene como ayuda al desarrollo y estudio del texto libre. espejo donde puedan verificar el trabajo que van haciendo. 

Después de la votación, el texto ganador se imprime, MODO DE TRABAJO. El niño o niña ganador elige a dos 
(mientras unos imprimen los demás lo copian de la pizarra). compañeros para que le ayuden, cada línea del texto la 

La mesa donde imprimen está colocada en un lugar con escribo yo (con letra de imprenta) en una tirita de papel de 
manera que a cada niño le corresponden 2 ó 3 líneas. 

La huelgli 

En mi calle 
haY huelga 
porque las mujerits 
no -' quieren 

.·que pasen \os carnlorias 
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y ya tenía la imprenta en marcha. 
Como he indicado al principio comencé mi experiencia 

con niños de 1. o y 2. o en el ambiente de una clase «Freinet» 
con todas las ventajas e inconvenientes que ello implica en 
un colegio donde solamente yo llevaba las técnicas., 

Obteniendo muy buenos resultados pensé empezar 
desde abajo y pedí una clase de párvulos de 5 a 6 años, con 
los que pude aplicar las mismas técnicas que con los mayo
res, y a mi parecer quizá con mejores resultados, pues 
siendo más pequeños se desenvolvían con la misma sol
tura que los otros. 

NI Perro 

Ye tenia un p"erro 
;J'),o m¡padre 
se lo dio 
a su capitan 

¡·1:"RI-ANGEL ES 

Tengo que destacar que en ningún momento he tenido 
problemas con las letras, al estar estas invertidas; los niños 
han asimilado muy pronto la semejanza entre una y otra es 
decir entre la que yo le pongo en el papel y la que él tiene 
que buscar en la caja de tipos, además para eso tienen el 
espejo que les da la realidad. 

No se pueden considerar como falta la confusión de las 
(p) con las (q) las (b) con las (d), cuando esto ocurre yo 
misma lo arreglo y siguen adelante. 

El tiempo que emplean como término medio en 
componer es de media jornada a veces más a veces menos, 
según lo familiarizados que estén con las letras y lo 
adelantado del curso. 



Una vez completo el texto se retira la caja de tipos, se 
saca la tinta, el rodillo y las hojas y se prepara la impresión, 
el número de hojas a imprimir varía según el enfoque que se 
le quiera dar. 

- sólo la clase serían 35 hojas; 
- si se manda a los corresponsales subiría hasta 70 o 

más; 
- aparte 2 más seguros para los libros de vida, uno para 

el nuestro y el otro para el de los corresponsales. 

Al día siguiente el texto que ya está impreso se escribe 
en la pizarra con letra cursiva (para que al mismo tiempo 
vayan relacionando las formas), cada niño tiene su hoja 
impresa y la ilustra a su antojo, copia la fecha, y nos 
preparamos a estudiar el texto. 

Primero leemos el conjunto, lo que quiere decir y el niño 
que lo ha hecho puede aclarar algo que se le hubiera olvi
dado. 

La segunda parte es estudiar los renglones por separado, 
luego buscamos palabras conocidas que ellos rodean en su 
hoja individual. Estas palabras suelen coincidir con cosas 
familiares (casa, nene, sol, hombre, papá, flores, perro, 
nena, mamá, etc.), y al mismo tiempo las escriben detrás de 
la hoja y hacen el dibujo correspondiente. 

Cuando el curso está avanzado empiezan a descubrir que 
las sílabas se repiten en diferentes palabras y dicen que se 
parecen. 

Las letras no las estudiamos pues están tan familiari
zados con ellas que las van aprendiendo con facilidad .. 
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Los niños guardan los textos en su carpeta, de vez en 
cuando los sacan y recuerdan de quién era, qué decía ... al 
final del curso tienen 25 ó 30 textos que forman un valioso 
libro de lectura ilustrado como ningún dibujante podría 
nunca realizar, es el libro que encierra la vida de los compa
ñeros, la suya y a veces los momentos más interesantes 
vividos por toda la clase. 

El curso así transcurrido da a la clase un ambiente de 
trabajo y de autonomía donde todos los niños son artífices 
cada día y donde el continuo manejo de las letras y palabras 
va haciendo nacer en ellos poco a poco el gusto por la lectu
ra y escritura tan agradablemente aprendida y no precisa
mente por medio del juego sino por un trabajo diario y cons
ciente, por aquello que tanta importancia tenía para Freinet 
por una «Educación para el trabajo». 

Grupo Territorial de Alicante. 
Ponentes: Gloria Armengol Guillén 

Inmaculada L10rens Pérez 

CORRESPONDENCIA
 
DE NUESTROS LECTORES
 

¿ COMIENZA UN NUEVO CURSO? 

La pregunta que encabeza la presente carta es tal por las 
características que hasta ahora, y aún en la actualidad, 
conserva la escuela y el malentendido proceso educativo. 
No, compañeros, el curso no empieza en septiembre ni 
termina en junio. El proceso educativo ha de ser entendido 
bajo otra óptica. La educación concebida como producto 
de la convivencia no es un proceso en etapas ajena a la vida, 
continúamente no estamos educando y se están educando 
los que más directamente conviven con nosotros y a los que 
debemos, sin paternalismo, nuestra andadura social. Bajo 
esta óptica se ha de mirar nuestra labor y bajo distintos 
cánones en los que hasta ahora nos movemos, ha de 
guiarse nuestra profesión de educadores. 

38 



Pero bien, esta carta no intenta filosofar sobre el acto 
educativo, que bien merecería un amplio debate, sino más 
bien concretizarse sobre resoluciones más de hoy en las 
que nos moveremos y que están a la vuelta de la esquina. 

Durante estos meses pasados se han estado elaborando 
en las cuestionables cortes españolas y entre los cuestio
nables representantes del pueblo una legislación que mar
cará las directrices de los próximos años en todos los 
campos de la vida española y por lo tanto también en la es
cuela. De todos son conocidos los debates que la educa
ción en el territorio español ha podido suponer y de todos 
son conocidos, igualmente,las resoluciones a las que se 
han llegado. Aunque analizando objetivamBnte la elabo
ración y conclusión de estos puntos dentro del marco de 
democracia burguesa en el que hoy nos movemos, las 
resoluciones incluso guardan cierta lógica, no debemos 
conformarnos pues la escuela en los próximos años, según 
la constitución mantendrá las anteriores estructuras y so
meramente solucionará problemas vitales que desde hace 
ya muchos años arrastra la educación en el territorio 
español. 

Es ya hora de que las posiciones se concreticen, las pos
turas se clarifiquen y el trabajo unificado tienda hacia 
objetivos radicales no menos racionales, donde el 
«consenso» no tenga razón de ser. Las familias, los entes 
educativos, los profesores, los alumnos, toda la sociedad 
concienciada debe tomar postura clara ante la problemática 
quizás más trascendental en la evolución social: la escuela, 
la educación. 

La mal llamada libertad de enseñanza, bajo la cual se 
encierra la injusticia social, el clasismo, la desigualdad de 

oportunidades, ha de ser bien asimilada por los sectores del 
pueblo y como tal protagonizar, exigir la verdadera libertad. 
La libertad en la educación nunca será posible cuando en la 
base existe y se multiplica la desiguladad igualdad de 
oportunidades, cuando las familias acomodadas pueden 
«optar» y las menos acomodadas solo pueden «aceptar» la 
opción estatal que se les brinda para la educación de sus 
hijos. i NO! para zanjar este problema de base la escuela 
nunca puede ser múltiple, ha de ser única ya partir de esa 
unicidad desarrollarse, evolucionar hacia los objetivos que 
ella misma se marque, íntegramente financiada por fondos 
públicos, autogestionada por los entes educativos que en 
ella confluyen, gratuita y obligatoria hasta una edad en la 
que el chico pueda desarrollarse íntegramente en su servi
cio activo a la sociedad, laica, donde la vida religiosa se 
aparte del absurdo marco institucional en el que hoy se ve 
imbuida y auténticamente democrática, entendiendo por 
esto la participación activa de todos los implicados en el 
acto educativo. 

Estas premisas, que simplemente aquí se reseñan, 
marcan una alternativa, LA ESCUELA PUBLICA, rechaza en la 
presente constitución y deficientemente asimila incluso por 
ideologias pertenecientes a la llamada izquierda parlamen
taria. Esta alternativa de escuela y de objetivo social no 
puede ambular dentro del marco de los intereses partidistas 
y ser objeto de discusión ideológica. La escuela pública es 
una exigencia social que aboca hacia la democracia, la 
autogestión y el pluralismo dentro de un marco de igualdad 
de oportunidades y por lo tanto de libertad. 

Manuel Quintero 
Granada, 23 de agosto de 1978 
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