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A modo de saludo

iRecordá is  unas  le janas  fechas  de l  mes de  ju l io  pasado?.  agua,  so l ,  ca lo r ,  b lancura . . . .  Es  d i -
f íc i l  t raer a la memoria este recuerdo, al  f  r ío,  la l luvia.. ,  y más cosas pueden impedir lo.  Esta pe-
queña introducción tratará de rememorar dichas fechas y lo que al l í  pasó. iHagamos un esfuer-
zo!.  Para los que no asist ieron le servirá, eso esperamos, para darles envidia y,  además, de ente-
ra rse  de  lo  que aquí  se  hab ló ,  a  an imarse  y  no  perder  un  congreso más.

Ya apuntaban nuestros comBañeros de Cantabria,  antecesores abnegados, sufr idos y va-
l ientes organizadores, la di f icul tad de recopi lar en un (pequeño l ibr i to> todo lo ocurr ido duran-
te el  congreso. Hay di f icul tades que efect ivamente se han superado. todos habéis sido muy
cumpl idores  de  los  compromisos  adqu i r idos ,  habé is  inv i tado las  conc lus iones  de l  seminar io
<en debidas condiciones),  se nota que la labor inic iada en Cantabria ha sido orovechosa.

No obstante hubo además mult i tud de actos, momentos y si tuaciones que nos es di f íc i l
p lasmar en este dossier y a veces imposible, Zquién olvida la f iesta en ese pequeño palacete
blanco improvisado como cafetería?, iy esa vis i ta al  Parque Doñana o esos pueblos tan blan-
cos que el  ref lejo del sol  sobre sus paredes te obl iga a achicar tus ojos?, Zy esas conversacio-
nes ínt imas o pedagógicas en el  salón rojo o a lo largo de la playa?, ey la gracia y sabiduría y hu-
manidad de algunas/os meceperos?. ty. . . . .?.  No queremos seguir ,  pues a pesar que fueron fe-
chas di f íc i les para nosotros, ahora, v isto desde lejos sólo queda un recuerdo agradable al  ver
vuestras expresiones de sat isfacción y las muestras de grat i tud recibidas por el  lugar. . .  y veros
trabajar.  entrar y sal i r  de los tal leres, asambleas y lugares de trabajo con esa seriedad de cientí-
f i cos  consumados.

No olvidemos la importancia de este documento escr i to tanto para asistentes como no
asistentes que además de ponernos al  día en el  t rabajo que desarrol lan todos los grupos del
movimiento es el  pasaje de avión para l legar en Jul io o Agosto próximo a las is las afortunadas
con una buena cant idad de trabajos elaborados, hipótesis conf irmadas, propuestas.. . . .  de tal
modo que una semana fuera  poco para  leer  y  d iscu t i r  todo lo  p resentado.

iAn imo compañeros  que pron to  l legará  ese  d ía !



Y

I ntroducción

En los  ú l t imos meses de l  año 82  se  produ jo  en  e l  pa ís  un  acontec imien to  de fuer te  impac-
to en nuestra sociedad: el  acceso al  poder del PSOE.

Por  p r imera  vez  en  España l legaba a l  Gob ierno  un  par t ido  de  izqu ie rda  con una ampl ia  y
cómoda mayoría.

El lo despertó enormes i lusiones y esperanzas en extensas capas de la sociedad española.
El sector de la enseñanza sería uno de los grandes temas en el  que los social istas deberían

poner  la  carne  en  e l  asador ,  espec ia lmente  ten iendo en  cuenta  la  s i tuac ión  caót ica  en  la  que
aquél la se debatía.

A  todo es to ,  habr ía  que añad i r  e l  domin io  cas i  abso lu to  que e l  par t ido  soc ia l i s ta  os ten taba
en la  v ida  mun ic ipa l ,  sobre  todo en  las  g randes concent rac iones  urbanas.

S i  con jugamos ambas c i rcuns tanc ias ,  en  buena lóg ica  habr ía  que esperar  un  ser io  y  p ro-
fundo cambio  en  e l  deven i r  de  la  escue la  esoaño la .

H i lvanando cuanto  hemos d icho has ta  ahora  con e l  X  Congreso de l  MCEP,  c reemos que la
característ ica di ferencial  de este congreso con los anter iores ha sido el  fuerte peso específ ico
que e l  l lamado <debate  in te rnor  ha  s ign i f i cado para  los  par t i c ipantes .

Lo  a f i rmamos as í  porque se  pa lpaba en  e l  ambien te  de  las  asambleas  congresua les  un  c la -
ro compromiso gradual izado y matizado, según lugares y momentos, de los freinet ianos con el
<poder>  es tab lec ido  (mun ic ip ios ,  d i recc iones  prov inc ia les  de  Educac ión ,  d ipu tac iones ,  lCEs,  . . . ) ,
lo  cua l  supone un  ev idente  r iesgo,  a l  t iempo que un  suges t tvo  re to ,  pues to  que uno de  los  p i la -
res  bás icos  de  los  p resupuestos  ideo lóg icos  de l  MCEP es  su  inev i tab le  l igazón con e l  en torno .
en tend ido  en  su  más ampl ia  acepc ión .

Aunque en  e l  Congreso de  Cantabr ia  ya  se  in ic ió  la  d iscus ión  de l  n ive lde  compromiso  de l
Mov imien to  con las  ins t i tuc iones  púb l icas ,  ha  s ido  en  e l  ú l t imo congreso donde ab ie r tamenre
se ha  cons iderado nues t ra  re lac ión  con los  gob ie rnos  au tónomos,  ayuntamientos  y  demás or -
gan ismos o f ic ia les ,  as í  como los  contac tos  con los  demás Mov imien tos  de  Renovac ión  Peda-
góg ica .

Como conc lus ión  de  es tos  debates ,  se  aprobó la  as is tenc ia  de l  MCEP a l  Pr imer  Congreso
de MRPs.

E l  hecho de  que ta levento  haya ten ido  lugar  ba jo  los  ausp ic ios  de l  MEC,  s ign i f i ca  un  cam-
b io ,  s i  no  cua l i ta t i vo ,  s íde  in te rés  para  los  MRPS,  b ien  por  lo  que t iene  de  eomprobac ión  d i rec-
ta  de  la  ac t i tud  de  la  ac tua l  Admin is t rac ión  f ren te  a  los  o t ros  conceptuados como <sarampión
pasajeros>, bien por las posibi l idades futuras que entreña un encuentro de estas característ i -
cas .

Cambiando de  te rc io ,  habr ía  que seña lar  que e l  MCEP va  adqu i r iendo un  c ie r to  poso de
madurez  y  es tab i l idad ,  como lo  demuest ra  e l  ún ico  en te  coord inador  que,  a  n ive l  genera l ,  tene-
mos; la Secretaría Estatal .

Has ta  ahora ,  los  Grupos  Ter r i to r ia les  han manten ido  unas  re lac iones  más o  menos cont i -



nuadas e  in tensas  a  n ive l  pedagóg ico ,  pero  no  con carác ter  burocrá t ico ,  que,  aun s iendo ver -
dad que ese cal i f icat ivo goza de pocas simpatías, no es menos cierto que se hace imprescindi-
b le  en  cua lqu ie r  o rgan izac ión ,  inc luso  en  un  MCEP.

Los <Al vuelo> insuf lan en los meceperos una sensación de proximidad, apoyo y conoci-
miento mutuo.

Por  ú l t imo,  menc ionemos.  aunque sea de  paso,  e l  marco  tan  agradab le  donde se  desar ro l ló
el  congreso. Lugar que no reunía la bel leza impresionante y <salvaje> de Comil las, pero sí  per-
mi t ía  zambul l i rse  en  e l  agua todas  las  veces  que se  qu is ie ra .
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1. -  APORTACIONES

El seminario contó con la part ic ipación de 10 GT, 7 de los cuales mantienen su part ic ipa-
ción desde hace años:Salamanca, Almería, Cádiz,  Barcelona, Cantabria,  Granada y Madrid. Los
otros tres asistentes, León, Campo de Gibral tar y Málaga, sust i tuyeron a los GT que desapare-
cieron en relación al  año anter ior:  Tarragona, Las Palmas. Huelva, Euskadi y Al icante.

Entre las dist intas aportaciones, sirv ieron de base en la discusión, las siguientes:
Cálculo vivo.-  GT Barcelona.
La divis ión.-  GT Málaga.
Anál is is de mater iales.-  GT Granada.

En el  desarrol lo del seminario tratamos en especial  estos temas, y contamos el  úl t imo día
con la  co laborac ión  de  M"  Rosa,  que nos  comentó  la  s i tuac ión  de l  MCE,  y  la  de  a lgunas  as is ten-
tes del seminario de roles sexuales, para ver l íneas de trabajo en matemáticas dentro de ese
planteamiento.

2.-  ESOUEMA METODOLOGICO GENERAL

Anal izamos y comentamos el  esquema elaborado el  año pasado para resolver si tuaciones
problemáticas:

1 .-  Part i r  de una si tuación planteada
- real y surgida en clase
- propuesta
- motivada oor la introducción de mater ial .

2.-  Intento de solución
-  ind iv idua lmente  o  en  grupos .
- buscada colect ivamente (mayor part ic ipación del maestro).

3.-  Discusión
-  expos ic ión  de  so luc iones  y  se lecc ión  de  una de  e l las .  Se se lecc iona la  <manera  de
l legar>  a  la  so luc ión .

4.-  General ización
- Trasvasar la técnica o el  esquema de resolución de una si tuación a otra.

Este esquema se complementaba con el  s iguiente para la simbol ización:
-  Man ipu lac ión  y  acc ión  con mater ia les .
-  Representación gráf ica individual de lo real izado.
- Exposición de algunas representaciones: discusión y elección de la considerada
apropiada.
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-  U t i l i zac ión  por  todos  de  la  representac ión  s imbó l ica  recreada co lec t ivamente .
-  Ooerar  a  n ive l  s imbó l ico .

Es tos  esquemas nos  s iguen parec iendo vá l idos ,  aunque debemos tener  en  cuenta  a lgunos
asoectos:

-  E l  p ro fesor  es  e l  que va  d i r ig iendo e l  p roceso.  Nos  cues t ionamos que e l  chava l  debe ju -
gar  un  pape l  más ac t ivo  y  por  tan to  vemos la  neces idad de  ana l izar  qué s i tuac iones
ent ran  dent ro  de  las  p rob lemát icas  de l  n iño .

-  La  gran  impor tanc ia  de l  ú l t imo paso,  la  genera l i zac ión ,  que supone ap l i car ,  usar ,  re -
c rear . . .  s i tuac iones  d is t in tas  a  par t i r  de l  nuevo conoc imien to .

-  Nos  s igue fa l tando una ap l i cac ión  de l  esquema de fo rma cont inuada en  segunda e ta-
pa .

Desar ro l lamos e l  esquema para  ver  e l  aprend iza je  de  la  d iv is ión ,  v iendo las  d i f i cu l tades  que
presenta  cada avance y  su  s imbo l izac ión ,  has ta  l legar  a l  n ive l  de  la  representac ión  t rad ic iona l .

V imos la  apar rc ión  de  dos  s ímbo los  d is t in tos ,  para  representar  los  dos  aspec tos  de  la  d iv i -
s ión ,  como par t i c ipac¡ón  o  como repar to ,  y  la  va l idez  de  t raba ja r  con  los  dos  has ta  que e l  cha-
va lvea que ar i tmét icamente  e l  resu l tado es  e l  m ismo en los  dos  casos .

3.- CALCULO VIVO

Cuando nos  p lan teamos las  matemát icas ,  normalmente  las  damos un  t ra to  apar te ,  es  se-
gregada de  la  d inámica  na tura l  de  la  c lase .  Se o lv ida  que e l  a lumno cuenta  sus  cosas  s in  parce-
la r  en  que campo se  es tá  mov iendo,  s i  en  lo  matemát ico ,  en  la  expres ión ,  en  lo  l i te ra r io  o  en
cua lqu ie r  o t ro ,  por  tan to  debemos dar  un  t ra to  a  las  matemát icas  s imi la r  a l  que damos a l  tex to
l ib re ,  a l  med io  o  a  los  demás ta l le res .

Todos es tos  te r renos  neces i tan  de  unas  técn icas ,  recursos  y  mecan ismos que son un  me-
d io  para  consegu i r  la  ca l idad de  las  rev is tas ,  de  las  inves t igac iones ,  e tc .  S in  embargo en  lo  ma-
temát ico  los  recursos ,  los  conceptos  o  las  operac iones  son e l  f  in .  Se qu i ta  as í  a  la  inves t igac ión
matemát ica  la  pos ib i l idad  de  que s i rva ,  por  e jemplo ,  para  comunicar  a  nues t ros  cor responsa les
nuestra real idad desde el  punto de vista matemático. Todo trabajo en matemáticas casi  s iem-
pre  va  encaminado para  que e l  a lumno aprenda conceptos  y  operac iones .

Los  conceptos  y  operac iones  se  pueden adqu i r i r  por  med io  de  recursos  d idác t icos  ( ta l le r
de matemáticas, f icheros autocorrect ivos, mater iales específ icos).  Es como si  usáramos el  tex-
to  l ib re  para  enseñar  a  leer ;  e l  tex to  l ib re  se  usa  para  mejorar  la  ca l idad de  la  expres ión  y  poder
contar  a  los  cor responsa les  y  a l  púb l i co  cosas  in te resantes .  En genera l  todas  nues t ras  técn icas
son mecan ismos de  expans ión  e  in te r re lac ión  con e l  mundo que nos  rodea,  no  meros  t rucos
para  enseñar  <conten idos>.  Usamos los  conten idos  para  fac i l i ta r  ese  comet ido  soc ia l

Histor ia delCálculo
S i  con  e l  tex to  l ib re  en t ramos en  e l  mundo de  las  ideas ,  de  la  expres ión ,  de  lo  l i te ra r io  y

has ta  de  la  comunicac ión ,  con  la  h is to r ia  de l  cá lcu lo  en t ramos en  e l  mundo de  la  lóg ica ,  de  los
números, del  espacio, del  cálculo.

E l  a lumno prepara  sus  h is to r ias  sobre  s í  m ismo (ca lzado,  fecha de  nac imien to ,  a l tu ra ,
peso.. .)  sobre su famil ia (piso, letras, años, compras, cooperat iva) y sobre histor ias invest igadas
por  é l  ( tempera turas .  fechas  de  acontec imien tos ,  med idas) .  En de f in i t i va  todo aque l lo  que es
posible anal izar matemáticamente.

Una de las histor ias presentadas pasa a lapizarra y anal izamos la expresión. Luego se ana-
l i za  e l  con ten ido  y  los  a lumnos p lan tean las  cues t iones  (En una misma h is to r ia  pueden sa l i r  dos
o más preguntas). Supongamos esta historia: rLos pájaros sacan las crías a los 2l días de poner
el  huevo¡s. Esta histor ia la puede plantear un alumno de cualquier curso y puede que nos la haya
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mandado un  cor responsa l .  E l  a lumno ante  es ta  H. .  p lan tea  unas  preguntas  que es tán  a  la  a l tu ra
de su capacidad de anál is is.  Zson muchos días? i  cuántos huevos pone un pájaro? icuántas
crías tendrá en un año? Lo importante es que no haya un cuest ionario estándar.  Oue el  alumno
sea l ibre de manipular sus conceptos.

En los caminos seguidos para buscar las respuestas se va creando una necesidad de sedi-
mentar los conceptos y operaciones que ya son capaces de usar,  pero que les fal ta inter ior izar,
para lo cual disponemos de dos recursos ya conocidos, f icheros.. .  Lo que si  se ve claro es que
neces i ta  dominar  aque l lo  que es  capaz  de  usar .  S i  un  n iño  es  capaz  de  usar  por  deducc ión  la
suma,  debe dominar  la  mecán ica  de  la  suma.

Esta aportación del GT de Barcelona aclara y or ienta algunos de los problemas que veía-
mos en  e l  esquema genera l .  Recoge e l  uso  y  la  ex is tenc ia  de  ac t iv idades  matemát icas  y  cent ra
en e l las  la  ac t i v idad de  la  c lase  c reando un  ambien te  de  inves t igac ión ,  también  en  matemát icas
y  la  mecán ica  y  e l  aprend iza je  de  las  operac iones  queda como med io  y  no  como f  in  de  la  ac t i v i -
dad.

Par te  de l  número  como s ign i f i cado l ingu ís t i co ,  y  po tenc ia  su  uso  por  e l  chava l ,  aún s in
comprender  su  func ión  matemát ica ,  n i  su  es t ruc tura .

No es ta  en  opos ic ión  a l  esquema genera l ,  s ino  que las  dos  aBor tac iones  se  complementan
y  se  deben ensamblar  dent ro  de  la  d inámica  de  la  c lase .  S iendo es te  aspec to  uno de  los  que he-
mos de trabajar en clase durante este curso.

4 . -  MATER¡ALES

Granada presentó  a lgunos  de  los  mater ia les  que han u t i l i zado durante  e l  curso ,  espec ia l -
mente  en  e l  campo de la  geomet r ía ,  en  c lases  de  párvu los  y  c ic lo  in ic ia l :

-  Geoplano. Tablero con clavos, formando una cuadrícula u otras estructuras, se ut i l iza
<formando> f iguras  con gomas,  lanas . . .  de  manera  que se  t raba ja  de  fo rma in tu i t i va  no-
c iones  de  super f  i c ies ,  s imet r ías ,  p roporc iones . . .

- Estructuras retículares. En fichas, partiendo de estructuras simples, a base de cuadra-
dos ,  t r iángu los . . .  has ta  l legar  a  las  más comple jas  con la  apar ic ión  de  o t ras  f iguras .

-  Miniarco. Mater ial  estructurado, de venta en l ibrerías, autocorrect ivo, para trabajar
conceptos  espac ia les ,  tempora les ,  c las i f i cac iones ,  re lac iones  lóg icas . . .  has ta  cá lcu lo
con los  12  pr imeros  números .

De cara  a l  p róx imo curso  se  p lan tea  e l  u t i l i za r  es tos  mater ia les ,  y  segu i r  inves t igando con
ot ros ,  dent ro  de l  ta l le r  de  matemát icas ,  en  e l  campo de la  geomet r ía  y  ver  que pos ib i l idades
ofrecen.

También nos  p lan teamos e l  t raba ja r  y  ana l i zar  en  e l  p róx imo congreso todo t ipo  de  f i che-
ros.

Por  ú l t imo,  nos  p lan teamos la  pos ib i l idad  de  i r  e laborando para  su  pub l icac ión  cuadernos
monográf icos sobre aspectos ya tratados.

5 . -  E N C U E N T R O  C O N  E L  S E M I N A R I O  D E  R O L E S  S E X U A L E S

Nos p lan teamos qué aspec tos  de  las  matemát icas  o f rec ían  o favorec ían  la  d isc r im inac ión
y  qué pape l  pueden juegar  las  matemát icas  para  superar la .

V imos dos  l íneas  de  ac tuac ión  y  p ro fund izac ión :

- Los l ibros de texto, el  lenguaje de los problemas, las relaciones que se presentan, en



general ,  mantienen un reparto dist into de los roles sociales para el  padre/madre o ni-
ño /n iña .

-  A l  ser  uno de  los  ob je t i vos  de  las  matemát icas  e l  es tab lecer  unas  c las i f i cac iones ,  y  un
aná l ls is  de  las  re lac iones  lóg icas ,  es  un  e lemento  muy impor tan te  para  es t ruc turar  la
real idad, y observar como la estructura varía en función del punto de vista. zPor qué
las  c las i f i cac iones ,  re lac iones . . .  t ienen que rea l i zarse  con b loques  lóg icos?

Del  b reve  encuent ro  que mantuv imos con M"  Rosa,  a lgunas  ideas  sobre  la  s i tuac ión  y  a lgu-
nas de las l íneas de trabajo del MCE nos pueden resultar interesantes en estos momentos:

-  En e l  Grupo de  Matemát icas ,  se  da  e l  r iesgo de  perder  e l  punto  de  v is ta  in ic ia l ,  y  con-
ver t i r  e l  seminar io  en  a lgo  muy abs t rac to  y  técn ico ,  dónde no  se  hab la  de  d idác t ica ,
solo de matemáticas.

-  Se t ra ta  de  adqu i r i r  un  ins t rumento  de  lec tu ra  de  la  rea l idad,  en  lengua je  matemát ico ,  y
a  la  vez  de  expres ión .  Se puede contar  cosas  con números ,  s in  impor ta r  en  esos  mo-
mentos el  resultado, solo el  mensaje. Trabajo con paréntes¡s { [(S+2F4]:3i

6 . -  C O M P R O M T S O S

Por  ú l t imo e l  seminar io ,  asumió  e l  rea l i zar  un  número  para  Co laborac ión  de  carác ter  mono-
gráf ico sobre el  t rabajo real izado.

Ouedó como coordinador del t rabajo para este curso:
Tomás Rodríguez
C/  Nemes io  Va l ls  86 ,  3 "  I
Barbera  de l  Va l lés  (Barce lona) .
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I N T R O D U C C I O N

En e l  an ter io r  Congreso de l  MCEP (Cantabr ia  1  982)  e l  t raba jo  de l  g rupo que func iona por
pr lmera  vez  como seminar io ,  ded icó  su  t raba jo  a  ana l i zar  las  s i tuac iones  observadas en  la  es-
cuela que refuerzan la discr iminación sexual en tres campos: enseñantes, padres/madres y
a lumnos/as .

En este Congreso de Cádiz,  los temas tratados abarcan aspectos y entornos más ampl ios.
Es tas  son a lgunas  de  las  cues t iones  t ra tadas  en  es te  ú l t imo Congreso:

-  Cuest ión  ideo lóg ica .
-  Contactos con otros Seminarios.
-  Ta l le r .
-  Aspec to  Verba l  de  la  comunicac ión .
- Propuestas de trabajo para el  próximo curso.

1 , -  C U E S T I O N  I D E O L O G I C A

La lucha pore l  poders in  más no  resue lve  la  d isc r im inac ión  sexua ls i  se  mant iene la  cu l tu ra
mach is ta  o  una soc iedad je rarqu izada que se  sus ten ta  en  e l  domin io  de  un  sexo.

La  v ía  para  superar  la  d isc r im inac ión  debe basarse  en  un  cambio  cu l tu ra l  que desar ro l le  un
sistema nuevo de valores fundamentado en la colaboración de las oersonas,

D icho cambio  cu l tu ra l  con l leva  un  cambio  pedagóg ico  que supone,  en t re  o t ras  cosas ,  ta  no
ident i f i cac ión  de l  ro l  mascu l ino  d i fe renc iado de l  ro l  femen ino ,  s ino  e l  desar ro l lo  in tegra l  de  los
n iños  y  las  n iñas  como personas con todas  sus  po tenc ia l idades ,  capaces  de  asumi r  en  todo
momento  cua lqu ie r  t ipo  de  pape l .

Cons ideramos que,  p rev io  a  es te  cambio ,  es  impresc ind ib le  un  cambio  persona l  de  ac t i tud
por parte de cada una de nosotras/os v un cambio en nuestras formas de relación.

Hemos apreciado que existen dos planos de relación entre personas: el  racional.  t radicio-
nalmente atr ibuido a los hombres; y al  efect ivo, adjudicado a las mujeres. De estos dos planos
surgen dos  t ipos  de  lengua je  d is t in tos ,  que imp iden una comunicac ión  rea l  y  p ro funda,  pues to
que el  afect ivo es rechazado por considerársele símbolo de debi l idad, y el  racional no ha podi-
do ser aprendido de igual forma por las mujeres.

S i  par t imos de  una comunicac ión  cor tada de  an temano,  tendremos que buscar  en t re  to -
dos  nuevas  fo rmas de  comunicac ión  que nos  permi tan  en tendernos  y  luchar  jun tos  por  e l  cam-
bio de nuestra sociedad.
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2. -  CONTACTOS CON OTROS SEMINARIOS

Par t iendo de  es te  aná l i s is  v imos la  neces idad de  in t roduc i r  e l  tema en todos  los  Semina-
r ios ,  ya  que e l  cambio  soc ia l ,  y  más en  concre to  e l  pedagóg ico  que persegu imos,  no  puede ser
sec tor ia l ,  s ino  que debe eng lobar  todos  los  aspec tos  que conforman la  escue la .

De nues t ro  paso por  los  Seminar ios  hemos recog ido  las  s igu ien tes  conc lus iones :

-  Sobre  las  p ropuestas  que se  h ic ie ron  en  Comi l las  a  los  d i fe ren tes  Ta l le res ,  se  v ió  c la ro
que no  se  habían  t raba jado;  por  lo  que d ichas  propuestas  se  mant ¡enen.

-  E l  in te rcambro  nos  ha  parec ido  pos i t i vo  en  la  med ida  en  que io  cons ideramos un  in -
ten to  rea l  de  g loba l i zar  C is t in tas  á reas  de  t raba lo  y  p roponemos que es tos  in te rcam-
bros  sean pos ib les  en t re  todos  ios  semrnar ios ,

-  En los  d i fe ren tes  grupos  se  ha  es tab lec ido  un  compromiso  c ie  rea l i zar  sus  t raba jos
a tend iendo más a  es tos  aspec tos  d isc r im ina tor ios

3 . -  TALLER.

H e m o s  h e c h o  u n  t r a b a j o  p r á c t i c o  d e  e s t a b l e c e r  u n  d i á l o g o  a  p a r t i r  d e  u n  c u e n t o :  < L a  a r m a -
du ra>  esc r i t o  po r  Mar ía  Rosa  Pe t r i .

C a d a  p e r s o n a  d e l  s e m i n a r i o  t e n í a  q u e  b u s c a r  u n  f i n a l  a  u n a  p o s i b l e  c o n t i n u a c i ó n  o e r  c u e n -
to .  Después  de  l a  i ec tu ra  de  i cCas  l as  apo r tac iones  se  rn rc io  un  d rá logo  ex tenso  y  va r i ado ,  que
re f l e j aba  i as  f o rmas  de  pensa r .  v ¡ , / r r  y  comun ica r l e  de  cada  pe rsona .

Nos  pa rece  que  és ta  puede  se r  una  fo rma  d i f e ren te  de  a r ra l r s i s  en r rquecedo ra  no  só lo  en  e l
p l a n o  d e l  l e n g u a j e ,  s i n o  t a m b i é n  e n  e l  i o e o ! ó g i c o

4 . -  ASPECTO VERBAL DE LA  COMUNICACION.

En nues t ros  i - r i á l ogos  v rmos  qL re  n iL rcncs  de  i os  l é rmr r i r ¡ s  u t i l r zados  en  l a  comun icac ión
d ia r i a  y  de l  Sem¡n¿r ro ,  bás i co  pa ra  avanza r  en  e l  t r aba to  q r re  i r os  ocupa ,  han  v i s to  rnu l t i p l i cado
su  con ten ido ,  l l egando  a  hace rse  co ¡ r f usos  y  en  a igu r i os  casos  veh i cu l c  de  mensa jes  con t rad i c -
tor ios.

Po r  e l l o  hemos  v i s to  l a  neces idad  de  deba t l r l os ,  r ede f i n réndo los ,  pa ra  que  a l  r nenos  e l  as -
pec to  ve rba l  de l  l engua je  no  suponga  un  obs tácu lo  n rás  l a  comun¡cac ión .

En  es ta  l í nea  de  t raba io  hemos  conc re tado  l os  s i ou ien tes  t é rmrnos :

$g ¡g  Ca rac te r í s t i cas  b io lóg rcas  de  un  i nd i v i duo ;  soc ia lmen te  só lo  se  acep tan  dos  se -
xos :  mac i ro  y  hembra .  Los  i nd i v i duos  que  b io lóg rcamen te  no  responden  a  es tos  dos
mode los  con  exac t i t ud ,  son  rna rg inados

@Dg lg ,  cua l i dades  cu l t u ra ies  que  se  ap i r can  a  l os  rnd i v i duos  po r  razón  de  su  sexo .
Como se  reconocen  dos  se ros ,  a  és tos  se  i es  as ignan  dos  géne ros .

s e x o  m a c h o  . . . . . , . . , ,  g é n e r o  m a s c u l t n o ,
sexo  hembra  . . . . , . . . . ,  géne ro  f emen ino ,

Ro l  Sexua l :  pape l  que  l a  soc iedad  as igna  a  cada  i nd i v rduo  pa ra  su  cump l im ien to  según
su  concepc rón  de  sexo  y  géne ro ,

SS¿ lSgg ,hecho  de  cons ide ra r  a  n i ve l  consc ien te  u  subconc ien te  que  uno  de  l os  sexos
t tene  una  tn t r Í nseca  supe r i o r i dad  sob re  e l  o t ro ,  E l  sex i smo  p resen ta  dos  fo rmas :  ma-
ch i smo  v  hembr i smo ,
Mach i smo :o r i g i na  una  soc iedad  pa t r i a r ca l  como  l a  ac tua l .
Hembr i smo :  o r i g i na r ía  una  soc iedad  ma t r i a r ca l .  No  ex i s ten  mode los  c i en t í f r camen te
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comprobados;só lo  hay  h ipó tes is  de  su  pos ib le  ex is tenc ia  en  a lguna comunidad.
tglnlSg4gEn la sociedad patr iarcal ,  doctr ina social  de carácter no sexista favorable a
la  cond ic ión  de  la  mu ier  a  la  que reconoce capac idades v  derechos  h¿sta  ahora  reser -
vados  a  los  hombres .

5 ._  PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL PROXIMO CURSO

En el t rabajo escolar,  real izar experiencias concretas en dist intos campos: imagen (crea-
c ión  de  l ib ros  de  imágenes,  recog iendo fo togra f ías  rea l i zando ambos sexos  las  mismas ac t iv i -
dades) ,  juegos  (p romoc ionar  juegos  s in  ro les ;  u t i l i zac ión  de l  juego dramát ico  y  ps icomot r ic i -
dad como recurso para el  cambio de conductas),  deporte (creación de equipo mixtos en todos
los  depor tes ,  ocupac ión  de  responsab i l idad  de  fo rma ro ta t i va . . . ) ,  ta l le res  ( igua l  para  ambos se-
xos  y  no  e lud i r  en  los  ch icos  aque l las  ac t iv idades  cons ideradas  femen inas) ,  mot ivar  nuevas  fo r -
mas de  agrupamiento  en  la  c lase ,  buscar  nuevas  fo rmas de  c reac ión  escr i tas ,  p rovocando la
cons t rucc ión  de  d i fe ren tes  s i tuac iones  a  las  que se  dan en  la  v ida  rea l ,  u t i l i za r  técn icas  como la
rea l i zada en  nues t ro  ta l le r .

En la  v ida  d ia r ia  tomar  una ac t i tud  oos i t i va  en  la  lucha cont ra  la  d isc r im inac ión  no  so lo  en
e l  ámbi to  esco la r  con  los  compañeros /as ,  padres /madres  y  esco la res ,  s ino  también  en  todo e l
en torno  soc ia l .

En e lg rupo de l  Seminar io  se  acordó leer  e l  l i b ro  <A favor  de  las  n iñas> de  E lena Gian in i  Be-
lo t t i  (Monte  Av i la  Ed i to res) ,  para  pos ter io r  debate .

As imismo se  acordó rea l i zar  un  encuent ro  en  e l  mes de  D ic iembre  en  Madr id ,  p rev ia  co-
mun icac ión  de  las  oersonas Coord inadora  de l  Semrnar ro .

3Cont inuará  como Grupo Coord inador  e l  G.T  de  Madr id ,  C /  Desengaño n"  1  1 -  2 '  lda ,
M a d r i d - 1 3 .
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I aller de

lenguaje

1. -  GRUPO DEL TALLER DE TEATRO.
)  La  prác t ica  tea t ra ly  la  concepc ión  de  escue la  de l  MCEP.
) Valoración de la oráct ica teatral .
)  Proyectos y l ínea de invest igación.

2 . -  GRUPO DEL TALLER DE EXPRESION L ITERARIA.
)  In ic iac ión  a l  lengua je  poét ico  desde la  l i te ra tu ra  de  au tor  (G.T
)  Recursos  de  c reac ión  poét ica .  (G.T .  de  Málaga) .
)  In ic iac ión  a l  lengua je  poét ico  y  mus ica l (G.T .  de  Cantabr ia . ) .
)  Aprox imac ión  a l  lengua je  lóg ico  (G.T .  de  Madr id ) .
)  Proyectos y l ínea de invest igación.

3 . -  GRUPO DEL TALLER DEL LENGUAJE DE LA IMAGEN.
)  Va lo r  de  la  imagen.
)  Re lac ión  en t re  e l  lengua je  y  la  imagen.
> Planteamiento metodológico.
)  Técnicas.
)  Proyec tos  y  l ínea de  inves t igac ión .

4._ ALTERNATIVA G LOBAL.

de Madr id ) .
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1 . -  G R U P O  D E L  T A L L E R  D E  T E A T R O

La práct ica teatraly la concepción de escuela del MCEP
La act iv idad teatral  entra de l leno en el  contexto del MCEP puesto que el la forma parte del

concepto de contraescuela. Es impensable global izar la en las actuales estructuras escolares.
Para que se benef ic ie el  100% del alumnado es necesario cambiar los programas y, por su-
puesto, la distr ibución del t iemoo escolar.

Como la contraescuela es un proyecto a largo plazo, pero tendente a ser real idad, debe-
mos prepararnos  aquíy  ahora ,  con  lo  cua l  queda jus t i f i cado,  como compromiso  además,  que e l
MCEP asuma la  inves t igac ión  y  la  p reparac ión  de  sus  miembros  en  e l  campo tea t ra l .

El  teatro es una act iv idad netamente global izadora; motiva en sí misma y arrastra tras de sí
a  todas  las  demás d isc ip l inas  o  ac t iv idades .

Creemos que esta ref lexión inic ial  just i f ica plenamente la creación de posibles vías de in-
vest igación en este campo teatral .

Efectos que produce a los niños la pract ica delteatro escolar.
E l  tea t ro  esco la r  es  un  buen <a l iado> para  e l  n iño  t ím ido ,  para  los  que no  progresan in te lec-

tualmente y,  sobre todo, para los niñoz de educación especial ,  pues adquieren el  sent imiento
de que <sirven para algo>. El carácter exorcista del teatro es una ventaja más. Los mitos infant i -
les  son mane jados  y  asumidos ,  man ipu lándose as í  esa  v ida  que e l  n iño  no  puede cambiar  y  que
de este modo transforma con la verosimi l i tudque le permite asumir el  papel del  adulto para cr i -
t icar lo o desmit i f icar lo.  Otro efecto notable es que se permite la entrada en el  ámbito escolar
de  ese tea t ro  <marg ina l>  que es  la  ra íz  misma de l  tea t ro .  Los  n iños  han jugado a  hacer tea t ro
siempre fuera de la escuela, puesto que el  juego dramático ha sido práct ica desconocida en
el la:  marginado. Se trata, pues, de asumir lo y comenzar a part i r  de el lo como forma natural  y
juego. En este sent ido el  teatro es una act iv idad netamente vi tal ista.  El  juego dramático evolu-
cionado y bien trabajado puede convert i rse en teatro didáct ico. Las experiencias en este terre-
no  conf i rman los  hechos .  Los  n iños  inh ib idos  pueden tener  una ocas ión  ex t raord inar ia  oara  sa-
l i r  de  su  ens imismamiento .  Ex is ten  técn icas  para  es t imu lar los  y  hacer les  par t ¡c ipar  en  e l  g rupo
de una manera  enmascarada.  De es te  modo pueden l legar  a  la  p rop ia  rea l i zac ión ,  a  la  expres ión
consciente.

Valoración de la práctica teatral.
E l juego dramát ico  y  la  d ramát ica  c rea t iva  son las  p rác t icas  idóneas para  la  escueta ;  se  va-

loran estas por encima del teatro con texto, sobre todo los escr i tos por adultos. El  teatro esco-
lar permite reproducir  la vida y promueve el  hábito de la crí t ica en el  niño.

Laf inal idad no debe ser la creación art íst ica como concepto que es preciso forzar;  es más
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interesante el  proceso en sí.  Se aprende más en el  juego de real izacíon que en la puesta en es-
cena. La obra de teatro como arte corresponde más al  maestro que al  niño y está inserta en el
teatro escolar o con escolares donde el  adulto asume el  papel de director.  Este es un calco del
teatro de los mayores.

Para hacer teatro escolar hay que creer en la imaginación y en la capacidad de creación del
niño. El teatro es un juego más donde todos part ic ipan. Por el lo,  s iempre que sea posible, debe-
rá excluirse la competi t iv idad. Es recomendable, también, que el  juego dramático termine en
representación;el lo reaf i rma que la obra infant i l t iene carácter,  cal idad y sent ido.

Los resultados en este campo no son percibidos inmediatamente; otras veces, sí .  Con lo
cual,  se pide a los monitores de teatro un acto de fe cada vez que se inic ia un juego dramático.

Todas las discipl inas escolares están incluidas en la práct ica del teatro: plást ica, música,
danza, escenografía,  maqui l la je.  etc.  La psicomotr ic idad también está englobada en el la como
parte de la expresión corporal ,  dando sent ido a los ejercic ios que se real izan en esta parcela.

Es aconsejable crear sesiones de expresión para los maestros que pudieran seguir  este es-
quema:

-  E je rc ic ios  de  soc ia l i zac ión  y  des inh ib ic ión .
-  Ejercic ios de relajaoón.
-  E je rc ic ios  de  expres ión  corpora l :  ps icomot r ic idad.

m i m o .
voca l i zac ión .
improv isac ión .
r i tmo.
D a n t o m i m a .
oa nza.

- Juegos, canciones, música.
-  Nociones de técnicas teatrales.

En cada sesión se deberá discut ir  y cnt icar lo realrzado, pasándose por escr i to todo lo dis-
cu t ido  para  u t i l i za r lo  en  las  pos ter io res  exper ienc ias .

Proyectos y línea de investigación.
Se pretende crear una coordinadora estatal  de teatro con sede en el  GT de Málaga y ads-

cr i ta a la misma una cooperat iva estatal  de maestros que fomentará al  archivo de técnicas dra-
máticas, bibl iografía,  v ideoteca y experiencias.

Las posibles l íneas de invest igación se centrarán en el  juego dramático y en el  teatro esco-
lar según el  s iguiente esquema:

l .-  Observación, anál is is y valoración del proceso.
l l . -  Aná l is is  y  va lo rac ión  de  los  resu l tados :  f  ina l idad.

l l l . -  Anál is is y efectos en los niños.
lV.-  Otras posibles observaciones comolementar ias.

2.-  GRUPO DE TALLER DE EXPRESION LITERARIA

In ic iación al  lenguaje poét ico desde la l i teratura de autor.  GT de Madrid.
Part iendo de bloques temáticos ( la paz, el  carnaval,  el  lenguaje popular,  etc.) ,  bien de un

autor determinadu (Lorca. Machado, Hernández, etc.)  se real iza una selección monográf ica de
textos. Los cr i ter ios básicos para l levar a cabo esta selección son: la relación con el  tema de re-
ferencia, una clara estructura poét ica sugeridora y fáci lmente recreable y,  a ser posible, la exis-
tencia de una versión musicada. Una vez real izada la monografía,  se observan y estudian las
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estructuras poét icas de los textos y se extraen de la misma, propuestas creat ivas que sirven de
base para una recreación poét ica, tanto colect iva como individual.

Ref lexión sobre diversos recursos de creación l i terar ia poét ica. GT de Málaga.
El t rabajo ha estado or ientado pr incipalmente sobre diversos recursos de creación l i terar ia

poét ica  basados en  las  sensac iones  aud i t i vas ,  v isua les .  tac t i les ,  e tc . ,  t ra tando con e i lo  de  l ibe-
ra r  e l  subconsc ien te  de l  n iño ,  e l  desar ro l lo  de l  yo  y  la  ampl iac ión  de  su  campo expres ivo  como
medio  de  comunicac ión  y  de  p lacer .

Inic iación al  lenguaje poét ico y musical .  GT de Cantabria.
Se ha  e laborado una se lecc ión  de  tex tos  poét icos  que responden a  es tos  p laneamientos :

se  ha  recog ido  todos  los  tex tos  pos ib les  de  los  cua les  ex is te  una o  var ias  vers iones  mus icadas ,
confecc ionándose una monogra f ía  para  su  u t i l i zac ión  pos ter io r .  La  f ina l idad de  es te  t raba jo  se
or ien tó  hac ia  e l  desar ro l lo  de l  p lacer  por  la  lec tu ra  poét ica  y  e l  acercamiento  a  la  es té t i ca  a  t ra -
vés  de  una sens ib i l i zac ión  con e l  lengua¡e  poét rco  y  la  mús ica .  Como complemento  de  es tos
ob je t i vos ,  los  n iños  se  van in t roduc iendo en  los  conoc imien tos  l i te ra r ios  a  par t i r  de  es tos  tex-
tos.

Aproximación al lenguaje lógico. GT de Madrid.
Un in ten to  de  aprox imac ión  a l  lengua je  lóg ico  (a  t ravés  de  la  lec tu ra  de  Lewis  Car ro l l )  que

fac i l i te  e l  sa l to  cua l i ta t i vo  que se  produce de l  lengua je  co t id ¡ano a l fo rmal .  Con es ta  exper ienc ia
se  pre tende que se  abra  un  proceso de  re f lex ión  en t re  los  in tegran tes  de l  ta l le rde  lengua je  en
la  l ínea de  una pos ib le  a l te rna t iva  a  la  g ramát ica  t rad ic iona l ,

Proyectos y línea de investigación.
l . -  Pro fund izac ión  en  las  pos ib i l idades ,  l ím i tes ,  técn icas  y  ob je t i vos  de l  lengua je  o ra len  e l

au la ,  en  la  que es tá  ac tua lmente  pr imado e l  lengua je  escr i to .
l l . -  Re lac ión  en t re  lengua je  y  poder :

-  E l  lengua je  como fo rma de domin io .
-  E l  lengua je  como fo rma de l iberac ión .
-  Los  lengua jes  marg ina les  y  de  los  marg inados.

l l l . -  Rea l izac ión  de  una se lecc ión  de  tex tos  de  l i te ra tu ra  in fan t i l  p rev ia  f i jac ión  de  unos  c r i -
te r ios  a  t ravés  de  la  coord inac ión ,  c r i te r ios  que deberán surg i r  de  la  re f lex ión  y  exper ienc ia
apor tada a l  ta l le r  de  lengua je  en  los  ú l t imos años ,

3. -  GRUPO DEL TALLER DEL LENGUAJE DE LA IMAGEN

Valor de la imagen.
Como punto  de  par t ida ,  la  d iscus ión  de l  g rupo se  cent ró  en  e l  concepto  de  imagen en  la

ac t iv idad v i ta l  de  la  persona y  en  concre to  en  su  e tapa de  fo rmac ión  y  madurez :  la  n iñez .  E l
niño aprende con todo el  cuerpo y este aprendizaje vi tal  se real iza a través de la información
que le  l lega  de  s í  m ismo y  de l  ex te r io r ,  Es ta  in fo rmac ión  es  as imi lada or ig inando es t ruc turas ,
esquemas,  exper ienc ias  que se  t raducen en  opera t ivos  hac ia  é l  m ismo y  hac ia  la  rea idad soc ia l
y  na tura l .  Es te  mode lo  exp l i ca to r io  resu l ta  qu izá  un  tan to  s ¡mple ,  pero  c reemos que re t ra ta  f ie l -
mente  e l  p roceso.  ¿Oué re lac ión  t iene  es to  con la  imagen? Muy es t recha.  A  lo  la rgo  de  la  v ida
vamos rec ib iendo cons tan temente  ingentes  cant ¡dades de  imágenes de  nosot ros  mismos y
del entorno. Son cada uno de nuestros momentos vi tales, puntuales y sucesivos en el  t iempo y
en el  espacio. La vida nos proporciona así un pr imer t ipo de imágenes <vivas>, r icas, objet ivas
en sí mismas y que afectan a todo el  cuerpo. El las nos aportan toda la información que necesi-
tamos, con el las aprendemos y vamos evolucionando progresivamente. Sin embargo, estas
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imágenes cont ienen un lenguaje (o muchos lenguajes a la vez) que es preciso conocer (desci-
frar y ci f rar) ;  es la vida misma con sus códigos sociales, expresivo-emocionales, etc. ,  los indi-
cios, el  valor del  contexto, las relaciones espacio-temporales y su sent ido.. . .

Junto a estas imágenes <de pr imera mano) actúan de forma paralela las imágenes (como
representación de algo>. Comparadas con el  lenguaje oral-escr i to forman también un segundo
sistema de señales. Son una representación, una traducción de la real idad unas veces espontá-
nea (<fotografía de la real idad>),  otras manipulada o interpretada (publ ic idad y arte).  También
estas como las anter iores, const i tuyen un verdadero lenguaje que incluye, además de los códi-
gos ci tados antes, los propios del que la crea.

Podríamos ci tar aún otro tercer t ipo de imágenes que resultan del proceso de asimi lación
de la real idad propia y exter ior:  son las elaboraciones propias, las abstracciones que forman el
lengua je  in te r io r  de  cada uno.  Con sus  conten idos  <v iv imos> y  <d ia logamos)  con e l  ex te r io r .  Su
campo, a pesar de ser el  más importante, pertenece a la psicología profunda y resulta más ar-
duo y por tanto, menos apropiado para nuestros objet ivos no demasiado ambiciosos.

De todo lo  an ter io r  deduc imos e l  pape l  que juega y  e l  va lo r  que le  cor responde a  la  imagen
en el  aprendizaje vi tal :  informa, enriquece de contenidos; es formadora de experiencias, de la
op in ión .  Por  e l lo  debemos procurar  que e l  n iño  se  abra  hac ia  la  v ida ,  hac ia  sus  representac io -
nes ,  hac ia  s í  m ismo,  se  des inh iba ,  par t i c ipe  de  las  imágenes y  las  c ree ,  aprenda a  gozar  de  e l las
y  a  de fenderse  de  su  man ipu lac ión .  Pensemos,  además,  en  su  va lo r  como compensac ión  de  la
ar idez  y  abs t racc ión  que supone la  cu l tu ra  ( fundamenta lmente  escr i ta )  para  e l  n iño .

Relación entre el  lenguaje y la imagen,
Este es otro de los problemas que nos hemos planteado. tLa imagen puede integrarse en

la  d inámica  l ingü ís t i ca  genera l  o  debe tener  un  t ra tamiento  par t i cu la r?
Ten iendo en  cuenta  los  aspec tos  t ra tados  an ter io rmente ,  la  conc lus ión  es  obv ia :  la  imagen

actúa  como un lengua je  más.  Tanto  las  imágenes <v ivas> como las  representadas  cont ienen
verdaderos  cód igos  es t ruc turados .  Ca lquemos e l  mode lo  l ingü ís t i co :

-  Cont ienen e lementos .  un idades ,  s ignos ,  ind ic ios .  .
-  Los  an ter io res  guardan en t re  s í  verdaderas  re lac iones  espac io - tempora les ,  tan to  s ¡n-

tagmát icas  (o rden y  func ión  de  los  componentes  de  la  imagen)  como parad igmát icas
(ca tegor ías  de  e lementos  a f ines  conoc idos  o  cognosc ib les  por  genera l i zac ión) .

-  Los  mensa jes  ( la  in fo rmac ión)  que cont ienen las  imágenes es tán  e laborados  con re -
g las  de :
O es t ruc turac ión ,  o rdenac ión  y  compos ic ión
O conten ido  y  s imbo l ismo semánt ico
O combina tor ia  func iona l
O ortografía de la imagen.

Sobre este tema podrían hablarnos largamente los teór icos de la publ idad y los art istas.
También  deb iéramos inc lu i r  en  es te  p lan teamiento  las  imágenes in te rnas  fo rmadoras  de

nuest ro  lengua je  in te r io r .  S in  embargo,  son prop iedad persona ly  de  los  ps icoana l is tas .
Conc luyendo sobre  es te  aspec to ,  c reemos que se  debe ap l i car  una d inámica  g loba l  a l  len-

gua je  ( inc lu ida  la  imagen) :  la  p rác t ica  d ia r ia  para  aprender  hac iendo.

Planteamiento metodológico.
Pensamos que no existe (o no debe exist i r)  un plan metodológico estr icto para trabajar la

imagen (dentro del campo de la expresión en general)  que actúe como receta vál ida. Lo más
út i l  y real  es una l ínea metodológica global,  general  y f lexible que pueda concretarse en cada
momento, s i tuación, contexto, etc. ,  y que pueda autoevaluarse a través del interés, del  compor-
tamiento y de la act i tud del niño. El  nos debe servir  de pauta. Es importante que el  plantea-
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m¡ento sea evolut ivo. s¡n intentar quemar etapas. No establecer prem¡sas previas: un quehacer
más,  un  juego.  un  d is f ru te ;  suger i r  ideas ,  t raba jos ,  técn icas ; jugar  y  descubr i r  con  los  n iños  e l
mundo fasc inante  de  la  imagen.  En una pa labra :  la  metodo log ía  de l  tan teo  exper imenta l  un ida  a
la organización de la clase que sost iene nuestra pedagogía.

Técnicas.
Cualquier técnica es excelente si  se adapta a los anter iores planteamientos. Más aún: es

conven ien te  u t i l i za r  todas  las  técn icas  pos ib les  por  la  r iqueza y  var iac ión  que in t roduc imos en
nuestro trabajo. Estas técnicas pueden provenir  de la labor invest igadora del grupo (coopera-
ción) o de nuestra propia experiencia y tanteo.

Podemos agruparlas en tres aspectos:
al- Técnicas de contacto con la realidad.

La  v ida  misma va  enseñando evo lu t i vamente  a  cada n iño .  S in  embargo debemos
potenciar este contacto, hacerle más r ico, dotar le de técnicas y táct icas de acerca-
miento ,  de  observac ión ,  de  man ipu lac ión ,  de  aná l is is ,  de  in te rpre tac ión ,  e tc .  Es  prec iso
potenciar el  contacto a través de todo el  cuerpo. Nuestra labor no debe or ientarse ni  l i -
m i ta rse  a l  horar io  esco la r ,  s ino ,  por  genera l i zac ión ,  a  la  v ida  misma.

Por  tan to ,  p rocuremos abr i r  la  escue la  y  sa l i r  de  su  rec in to :  v is i tas .  sa l idas ,  paseos ,
para recogida de mater iales y datos, para invest igar y contactar con las personas y la
natura leza .

ó\- Técnicas de contacto con la imagen como representación de la realidad.
Estas son más adecuadas para su trabajo dentro del ambito escolar.  Para el lo es

premisa  impresc ind ib le  contar  con un  mater ia l  bás ico :  b ib l io teca ,  a rch ivo  de  rev is tas ,
diaposit ivas, pel ículas, tv,  vídeo, discos, etc.  Cuanto mayor sea la cant idad de mater ial
con que contemos, mayores serán nuestras posibi l idades. A part i r  de él  podemos co-
menzar  con las  técn icas  que bás icamente  se  or ien tarán  (por  tan teo  exper imenta l  y  se-
gún un proceso evolut ivo) a enumerar,  manipular,  despiezar,  cortar,  descr ibir ,  comen-
tar,  expresar,  buscar,  apreciar,  dist inguir ,  manipular,  despiezar,  cortar,  componer, rela-
cionar,  formar, etc.

Una pr imera  fase  se  d i r ige  a l juego-aná l is is  para  l legar  a  la  comprens ión  de  la  ima-
gen y  una segunda fase  a  la  p rop ia  c reac ión  in fan t i l .

cl- Técnicas de acercamiento hacia sí mismo.
Estas  técn icas  van d i r ig idas  a  que cada n iño  pueda lograr  una re lac ión  consc ien te ,

abierta y aceptada consigo mismo; que pueda elaborar y conocer su propio lenguaje
in te r io r .  Son técn icas  de  des inh ib ic ión ,  de  an t i repres ión ,  de  ex t rovers ión  y  par t i c ipa-
c ión  en  e l  g rupo desde e l  yo  persona l ,  de  reconoc imien to  de l  p rop io  va le r ,  de  desar ro-
l lo  de  la  segur idad y  la  au tonomía  persona l  (no  la  dependenc ia  de  o t ro ) .  Para  t raba ja r
en  es ta  l ínea debemos po tenc ia r  una organ izac ión  de  c lase  (y  esco la r )  l iberadora  con
una d inámica  g loba l  que desar ro l le  los  an ter io res  aspec tos :  des ter ra r  de  nues t ras  c la -
ses  los  cas t igos ,  la  compet i t i v idad;  favorecer  la  comunicac ión  in te rpersona l ,  e l  respe-
to  de  c r i te r ios  y  op in iones ,  la  co laborac ión  y  cooperac ión ,  e tc .  Además contamos con
todas  las  técn icas  de l  juego dramát ico  y  nues t ro  p rop io  pape l  de  or ien tadores  y  mode-
radores  en  la  d inámica  de  los  g rupos .

Proyectos y línea de investigación.
La  l ínea de  inves t igac ión  para  e l  p resente  curso  es tá  o r ien tada hac ia  los  temas s igu ien tes :

-  Lenguaje y poder.
-  Lengua je  pub l i c i ta r io :  componente  sub l im ina l .
-  Lengua je  y  d isc r im inac ión :  re lac ión  en t re  e l  lengua je  na tura l  de  los  d is t in tos  med ios  y

e l  o f i c ia l -académico ;  los  lengua jes  marg ina les .
Todo e l lo  p lan teado desde una ac t i tud  v i ta l  de l  maest ro .
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Se pre tende c rear  a  t ravés  de  la  coord inac ión  de l  ta l le r  un  arch ivo  documenta l  de  t raba jos ,
expr ienc ias  y  técn icas  a  par t i r  de  las  apor tac iones  de  sus  miembros  y  de l  in te rcambio  in te rna-
c iona l .  E l  p r imer  comet ido  será  e iaborar  un  f i chero  de  técn icas  de  la  imagen para  su  pos ter io r
d i fus ión .

4 . -  ALTERNATIVA GLOBAL

Durante  es te  congreso e l  ta l le r  de  lengua je  ha  sent ido  la  neces idad de  comenzar  a  e laborar
una a l te rna t iva  g loba l  o r ien tada hac ia  e l  n iño ,  hac ia  la  escue la  y  hac ia  nues t ro  pape l  de  ense-
ñantes .  Es ta  a l te rna t iva  nos  ayudará  a  redef in i r  cada uno de  los  t res  aspec tos  dent ro  de l  ámbi -
to  humano y  v i ta l i s ta  de  nues t ra  pedagogía ,  y  permi t i rá  cent ra r  la  l ínea  de  inves t igac ión  de  es te
ta l le r .

Es tos  pr imeros  puntos ,  ya  e laborados ,  se  cent ran  en  la  func ión  que deben cumpl i r  la  es-
cue la  y  los  enseñantes  de  cara  a l  n iño :

-  Hacer  pos ib le  que e l  n iño  pueda <v iv i r>  cada momento  evo lu t i vo  de  su  proceso de  ma-
durac ión  persona l .

-Capac i ta r le  a  t ravés  de  la  adqu is ic ión  de  háb i tos ,  técn icas ,  tác t i cas ,  e tc .  para  en f ren-
ta rse  d ía  a  d ía  con su  prob lemát ica  concre ta ;  es  dec i r ,  hacer  pos ib le  su  au tonomía .

-Hacer  pos ib le  su  par t i c ipac ión  v i ta l  y  c r í t i ca  en  e l  med io  soc ia l  y  na tura l .  Para  e l lo ,  de-
beremos desar ro l la r  a l  máx imo su  caoac idad de  comunicac ión .

-  Desar ro l la r  en  e l  n iño  capac idades de  in te rpre tac ión  y  es t ruc tu rac ión  hac ia  s í  m isnro  y
hac ia  la  rea l idad ex ter io r .
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1. -  pRESENTACTON DE TRABAJOS (APORTACtONES) .

El seminario dió comienzo con la lectura de los documentos presentados al  grupo organi-
zador por los GT de Euskadi y Madrid.

En ese momento se presentan nuevos trabajos por:  Barcelona, Sevi l la.  Málaga.
Poster iormente Granada presenta un trabajo sobre imágenes.

2 . -  P L A N I F I C A C I O N  D E L  S E M I N A R I O

Una vez recopi lados todos los trabajos, se plantea la organización del seminario y la distr i -
buc ión  de l t iempo de l  mismo.

2 '1 . -  Preesco la r  y  c ic lo  in ic ia l ,  Se  p lan teó  la  separac ión  de  preesco la r  por  un  lado y  C. l .  por
o t ro .  Se dec id ió  que no  se  separan.

Solventado este problema se plantean dos niveles de discusión:

a) Discusión de los trabajos aportados.
b)  D iscusrón  ¿Oué es  un  seminar io?

Un compromiso sobre un proyecto concreto. ¿Es un grupo? iun equipo?. De esta def i-
nic ión dependerán las espectat ivas.

Los trabajos presentados van a servir  de base de discusión. aunque estas interrogantes
anter lores van a estar apareciendo cont inuamente y perfr lándose la respuesta a los mlsmos.

2.2. Apuntes sobre clasi f icación del juego. (G,T. Madrid).
Proponemos un esquema,  d iv is ión  o  c las i f i cac ión  de  los  t ipos  de  juegos ,  en tend iendo és ta

como muy genér ica  y  f lex ib le .
1 . - J U E G O  N O R M A T I V O

Entend iendo por  juego normat ivo  e l  que t iene  como base e l  respeto  de  unas  normas:
1  .1  .  Normas desde e l  adu l to .
1 .2 .  Normas desde e l  p rop io  n iño .
1  .3 .  Compet i t i v idad,  tpos i t i va? ,  ¿negat ivaT

2.- JUEGO DRAMATICO
Entend iendo és te  como juego de  im i tac ión  y  expres ión ,

2.1 .  Reparto de roles en el  juego dramático.
2.2. Competencia en el  juego dramático.

3 . -  MATERIAL DE JUEGO
3.  1  .  Es t ruc turado:  cons t rucc iones ,  b loques  lóg icos , . . .
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3.2 .  Mater ia l  de  deshecho.
3 .3 .  Juguetes :  aque l los  que t ienen,  en  pr inc ip io ,  una so la  f ina l idad de  uso en  s í

mismos (coches ,  muñecos ,  . . . . . ) .

2.3. El juego: En el  espacio escolar;  fuera del espacio escolar;  interrogantes (G.T. Euska-
d¡ ) .

E l  juego es  ana l izado aquí ,  par t iendo de  la  p rop ia  o rgan izac ión  de l  au la ,  es ta  p rop ic ia rá  las
s i tuac iones  de  juego.  La  c lase  se  organ iza  por  r incones  ( ta l le res ,  es tos  van var iando según las
necesidades de los niños.

A lgunos r incones son permanentes  (p in tu ra ,  r incón de  p in ta rse ,  espac io  de  t raba jo ) .
A l  d is t r ibu i r  e l  espac io  se  t ienen en  cuenta  unos  ob je t i vos  genera les :

-  Oue e l  r incón fac i l i te  e l  encuent ro  en t re  e l los .
-  Oue e l  r incón fac i l i te  las  re lac iones  en t re  e l los .
-  Oue e l  r incón cumpla  una func ión  de  loca l i zac ión  de  los  mater ia les ,

Estos objet ivos son coincidentes en todos los trabajos presentados.

Fuera del espacio escolar.
Se hace cons tar  una exper ienc ia  en  e l  med io  ru ra l  en  la  cua l  se  observa  la  g ran  in f luenc ia

de la  cu l tu ra  y  las  t rad ic iones  de  ese med io  sobre  los  juegos  de  los  n iños ,  l legando es ta  a  supe-
rar  a  la  p rop ia  te lev is ión .  Los  n iños  conservan los  juegos  popu lares .

2.4. iPor qué nuestra clase f  unciona por tal leres? (G.T. Barcelona).
En es ta  exper ienc ia  p resentada se  co inc ide  en  a lgunos  aspec tos  con e l  t raba jo  de  Euskad i ,

di ferenciándose de este en:

-  Los  r incones son f i jos  y  permanentes .
-  Los  n iños  acuden a  e l los  en  un  número  de terminado.
-También  los  r incones es tán  p lan teados para  cubr i r  los  ob je t i vos  seña lados  an ter io r -

mente.

2.5. Libros de imágenes. (G.T. Granada).
Se ha  p lan teado e l  in te r rogante  de l  pape l  de  la  imagen en  los  l ib ros .
Hecha es ta  p reguta  se  observan a lgunos  prob lemas en  los  l ib ros  que aparecen en  e l  mer -

cado y  uno de  e l los  es  e l  s igu ien te :
Los  l ib ros  ac tua les  dan un  sa l to  demas iado ráp ido  a  la  s imbo l izac ión ,  desv i r tuando la  rea l i -

dad.
Se ha  in ic iado una exper ienc ia  confecc ionando l ib ros  con fo togra f ías  de  los  p rop ios  n iños ,

de  su  pueb lo ,  e tc .  La  exper ienc ia  se  p lan tea  ahora ,  u t i l i zando esos  l ib ros  en  o t ras  c tases  con
otros niños dist intos.

3. -  DEBATE.  ELJUEGO

Desde una descr ipc ión  de  a lgunos  compañeros  de  la  d is t r ibuc ión  y  o rgan izac ión  de l  t iem-
po se entra en el  debate.

En esta discusión se plantean varios aspectos.

a) Presentamos o representamos.
b)  Re lac iones  n iño /a  maest ro /a .
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c)  Pape l  de l  adu l to  en  e l juego.

a) En esta disyunt iva entre (presentar o representar) estaría nuestra capacidad de saber
aceptar o introducir  el  factor sorpresa. Nuestra capacidad de dejarnos sorprender por
el  niño, o sorprender al  niño, aunque esto desbarate nuestro esquema de organización
del t iempo que teníamos previsto.

Pensamos que esta elección es un proceso y que cada compañero/a debe l legar a
él progresivamente según sus posibi l idades.

E l  juego es  e l  <meo l lo  de  la  cues t ión>,  s i  e l juego es  l ib re  ¿cómo se  da  en  un  con-
texto como la escuela? iLe cuesta al  niño que surja la sorpresa?.

La  c lase  es  un  lugar  de  encuent ro  en t re :

-  Los  n iños  en t re  s i .
-  Los niños y yo.
-  Padres -  niños -  vo.

b) Relaciones niño-a maestro-a.
No debemos confundir  o mezclar,  relación afect iva y metodología, pues en meto-

dologías contrapuestas pueden surgir  relaciones afect ivas buenas.
La afect iv idad es el  elemento básico para potenciar las relaciones.

c) Papel del  adulto en el  juego del niño.
Nuestro papel debe estar claro y asumir con seguridad nuestro <rol l ;  somos

maestros y tenemos que cumpl ir  unos objet ivos.
Nosotros no podemos concebir  el  juego como una si tuación aislada (ahora juga-

mos - ahora trabajamos) tenemos que plantearlo como una act i tud.
Nuestra intervención en los juegos de los niños debe ser mínima, no suelen nece-

si tarnos.
La afect iv idad debe conducir  al  niño a desprendimientos, a rupturas (no te necesi-

ta,  te rechaza).
Al racional izar el  afecto hacemos sistema.
Debemos disponer de la mayor información posible sobre nosotros mismos como

adultos y nos resultarán más fáci les las relaciones con los niños.

4 . -  R E I V I N D I C A C I O N E S

El  seminar io  recuerda a lgunas  re iv ind icac iones  que aunque ya  son h is tó r icas ,  qu ie re  seña-
lar.

-  25  n iños  oor  au la .
-  Espacio suf ic iente, tanto dentro (aula) como fuera (pat ios).
-  Mater ia l ,  adecuado y  abundante .
-  Relaciones con los padres, (que se potencien y se clar i f iquen).

Estructuras (que la administración clar i f ique, de una vez por todas, los contenidos y mar-
que de manera clara los objet ivos a conseguir) .
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5. -  (ORGAN|ZACtON DEL SEMtNARtO)  COMpROMTSOS

-  Se  e l ige  un  secre tar io  que coord inará  y  an imará .
- Cada grupo se responsabi l iza de enviar a los demás todas sus producciones.
- Se f i ja la próxima reunión--encuentro en Navidad.
- Como tema de profundización se plantea <La afect iv idad>.
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r .,
I nvesttgacrcn

del medio

i  1 . -  GRUPOS DE TRABAJO SOBRE TEMAS pROpUESTOS EN EL SEMtNARtO
1 .1  . -  D iscus ión  sobre  e l  método c ien t í f  i co  y  e l  método na tura l .
1  .2 . -  Aná l is is  de  los  in te reses  de  los  n iños .  Encuestas .
1 .3 . -  Re lac ión  lengua je-med io .
1  .4 . -  T raba jo  p rác t ico .  Una sa l ida  a l  pueb lo .

1 .4 .1 . -  Grupo Ter r i to r ia lde  León.  Educac ión  permanente  de  adu l tos .
1  .4 .2 . -  Grupo Ter r i to r ia l  de  Canar ias .  Por  una escue la  Popu lar .' l  .4 .3 . -  Grupo Ter r i to r ia l  de  Cata luña.  P lan teamiento  en  e l  C ic lo  In ic ia l .
1 .4 .4 . -  l ta l ia .  La  impor tanc ia  de  la  t ransmis ión  ora l  y  la  h is to r ia  personat  en

e l  n i ñ o .

2 . -  DEBATE SOBRE TEMAS TEORICOS DE LA INVESTIGACION REALIZADA POR LA
TOTALIDAD DE LOS COMPONENTES DEL SEMINARIO.

2 .1  . -  La  imagen y  su  re lac ión  con la  inves t igac ión  de l  med io .
2 .2 . -Formas ac tua les  de  la  t ransmis ión  de  la  cu l tu ra .
2.3. -La cu l tura popular .  Su t ransmis ión.

3.- ANEXOS.
3. ' l  .  Ta l ler  de ro les sexuales.
3.2. -  Publ icacrones. __l
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1 . -  GRUPOS DE TRABAJO SOBRE TEMAS PROPUESTOS EN EL  SEMINARIO

La rea l idad de l  seminar io  es te  año nos  ha  ob l igado a  p lan tear  e l  t raba jo  de l  m ismo,  s in  te -
ner  de l  todo en  cuenta  los  acuerdos  de l  año pasado;  ya  que por  un  lado han s ido  muchos los
compañeros que por pr imera vez se han incorporado al  mismo, y por otro por no haberse pre-
sentado n inguna ponenc ia  por  escr i to .

A  la  v is ta  de  és to  y  t ras  un  la rgo  debate  dec id imos organ izar  e l  t raba jo  de l  seminar io  de  la
siguiente forma:

1  . -  Grupo de  t raba jo  sobre  temas propuestos  en  e l  seminar io .
2 . -  Debate  sobre  temas teór icos  de  la  inves t igac ión  rea l i zados  por  la  to ta l idad  de  los

componentes  de l  semina r io .

Del pr imer apartado surgieron cuatro grupos:

a)  D iscus ión  sobre  e l  método c ien t í f i co  v  e l  método na tura l .
b )  Aná l is is  de  los  in te reses  de l  n iño .
c )  Re lac ión  lengua je-med io .
d )Traba jo  p rác t ico .  Una sa l ida  a l  pueb lo .

De l  segundo apar tado hubo d iscus iones  puntua les  sobre  temas genera les  de  la  inves t iga-
c ión ,  que no  los  repet imos porque ya  quedaron recog idos  en  e l  doss ie r  de l  año pasado.

1.1) Método cientí f  ico -  método natural .
Comenzamos con una ref lexión sobre la dual idad método cientí f ico- método natural  con-

s iderando que no  es tán  cont rapuestos .  Se cons idera  e l  método na tura l  e l  que cumple  las  s i -
gu ien tes  premisas :

O Par te  de  los  in te reses  de l  n iño .
O Se desar ro l la  de  acuerdo a  sus  evo luc iones  ps ico lóg icas .
O Se adecua a  la  rea l idad soc ia l  de  cada uno

También se  cons ideró  que los  pasos  segu idos  por  e l  método na tura l  son  s imi la res  a  los  de l
método c ien t í f i co ,  en  cuanto  que ex is te  una e lecc ión  de  temas o  l im i tac ión  de l  campo inves t i -
ga t ivo ,  una ser ie  de  med ic iones  o  va lo rac iones ,  una fo rmulac ión  de  h ipó tes is  o  dudas,  y  por  ú l -
t imo un intento de resolver las de acuerdo a unos intereses concretos.

Podríamos decir  que la metodología cientí f ica lo que hace es completar y sistematizar
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cual i tat ivamente el  método natural .
Una compañera apuntó la necesidad de profundizar en el  debate a part i r  de una serie de

lecturas sobre la invest igación del medio.
Otra cuest ión que hemos tenido en cuenta es la relación de las dist intas metodologías y

sus correspondientes contextos histór icos. Se expuso que las metodologías están sometidas a
var iac iones  según las  evo luc iones  soc ia les  que se  producen.  De aquí  conc lu imos que es  muy
irnportante part i r  s iempre de los intereses naturales del niño.

Referente a los intereses del niño se manifestó que éstos se muestran de diversas mane-
ras, muchas veces los intereses naturales están suplantados por otros más art i f ic iales, produc-
to  de  la  man ipu lac ión  que su f re  e l  n iño  a  t ravés  de  los  med ios  de  comunicac ión ,  de  la  fami l ia  v
de su  ambien te  consumis ta .

La  escue la  debe fac i l i ta r  sobre  todo la  apar ic ión  de  los  in te reses  más pro fundos y  na tura-
les ,  los  cua les  muchas veces  se  man i f ies tan  a  t ravés  de  lo  fan tás t ico ,  de  lo  imag inar io  y  de  la
narración.

Consta tamos que los  recursos  d idác t icos  u t i l i zados  en  cada proceso de  inves t igac ión  pue-
den ser  d i fe ren tes ,  ya  que és tos  so lo  son her ramientas  que nos  ayudan a  dar  so luc ión  a  nues-
tras dudas o hipótesis.

1.2) Anál is is de los intereses del niño.
En es te  g rupo v imos que es  necesar io  para  l levar  a  cabo una enseñanza na tura l  par t i r  de l

estudio de los intereses del niño.
Encontramos dos categorías totalmente di ferentes:

O Los  in te reses  v i ta les ,  los  cua les  fo rman par te  de  la  ra íz  b io lóg ica  y  soc ia l  de  cada n iño .
No so lo  es tar ían  aquí  conten idas  las  neces idades v i ta les ,  s ino  la  pos ib i l idad  de  conse-
cuc ión  por  par te  de l  n ¡ño  de  in te reses  re lac ionados con s i tuac iones  soc ia les  concre-
tas ,  ta les  como la  fa l ta  de  agua en  un  pueb lo ,  la  es t rechez  de  una v iv ienda,  e l  paro  en  la
famil ia.  la droga enire los arnigos, etc, . .  Estos intereses raíces en muchas ocasiones
los  posee e l  n iño  an tes  de  l legar  a  la  escue la .

O S in  embargo,  y  espec ia lmente  en  las  g randes c iudades,  aparecen o t ra  ser ie  de  in te re-
ses que son producto exclusivo de la oferta social  que cada niño recibe. A este grupo
de in te reses  los  podr íamos l lamar  a l ienados o  ar t i f i c ia les .  A lgunos  e jemplos  de  es te
t ipo  de  in te reses  son,  ia  in f luenc ia  d ia r ia  de  la  te lev is ión ,  e l  juego con máqu inas  t raga-
per ras ,  e tc .  Hemos de  tener  en  cuenta  que la  mayor ía  de  los  casos  e l  es t ímu lo  a r t i f i c ia l
es  mucho más fuer te  y  agres ivo  que e l  na tura l ,  sup lan tándo lo  con f recuenc ia .

Por otra parte, como elemento ajeno a tos Intereses o, a veces formando parte de el los,
está la curiosidad.

La cur iosidad, para el  educador act ivo, es quizá uno de los fenómenos más interesantes
que se  produce en  e l  p roceso menta l  de  un  n iño  y  por  tan to  de  impresc ind ib le  u t i l i zac ión  en
c lase .

Ot ro  e lemento  fundamenta l  que debemos tene i 'en  cuenta  es  la  mot ivac ión  que debe desa-
r ro l la r  e l  maest ro .  Es ta  no  debe nunca sup lan tar  los  in te reses  de l  n iño ,  s ino  po tenc ia r ros  y  ayu-
dar a que se desarrol len.

D iscu t imos también  la  pos ib le  neut ra l idad  o  no  de l  p ro fesor  en  e l  au la  a  la  hora  de  inves t i -
gar .  Nos  h ic imos las  s igu ien tes  preguntas :  ZSe han de  t ransmi t i r  va lo res  pre f i jados?,  ¿Hemos
de mantenernos  neut ra les  an te  cua lqu ie r  conc lus ión?,  ¿Podemos y  debemos ser  asépt icos?

Creemos ante todo que el  maestro debe ser cientí f ico en su método, de modo que no me-
diat ice, que no imponga valores, s ino que por medio de los procesos de invest igación dé la in-
formación necesaria y sobre todo respete en todo momento el  autoapren dizaje de cada niño.
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No obstante, no podemos olvidar una coherencia. una toma de postura y organización en
la act i tud del maestro en el  aula, el  cual como un elemento más de la clase defenderá un puña-
do de valores mínimos, que podríamos l lamar <de derecho natural> tales como: prefer ir  la oaz
a la guerra. la vida al  asesinato, el  respeto a la naturaleza frente a su destrucción, etc. . .  De cual-
quier forma creemos oportuno que el  maestro que manif ieste en clase tal  y como él  es.

Aparte de esta discusión, el  grupo terr i tor ial  de Madrid leyó una encuesta que están apl i -
cando en algunos colegios sobre los gustos o preferencias de los chavales. La adjuntamos aquí
para  que in ic iémos a lguna inves t igac ión  en  to rno  a  es ta  fó rmula  de  va lo rac ión  de  los  in te reses
de nuestros alumnos.

cHrco/cHrcA EDAD AÑOS COLEGIO

1.- Escr ibe los nombres de estos cuatro regalos, poniéndolos por orden de preferencia
(empezando por  e l  que más te  gus te) .
ba lón  -  d isco  mecano-  l ib ro  -  ins t rumento  mus ica l .

2.-  lEn qué emplearías una tarde l ibre?

3. -  D ispones de  un  ra t i to  l ib re  y  puedes hacer  una de  las  s igu ien tes  cosas .  Co loca  una
cruz  de lan te  de  la  que e leg i r ías .
D Oí r  mús ica
I Leer un cuento
n Observar los bichos de un terrano.
!  Jugar  a l  a jedrez .
n  Sentarse  s in  hacer  nada.

4.-  Si  te tuvieses que ir  a una is la desierta por una pequeña temporada, tqué tres cosas re
l leva rías?

5.- De todas las clases que has tenido en el  colegio, i  qué tres momentos recuerdas con
más agrado?

6. -  Seña la  c inco  de  es tas  ac t iv idades :  hacer  un  prob lema. -  Es tud ia r  una lecc ión . -
Confecc ionar  un  per iód ico  a  ge la t ina . -  Hacer  una cuenta . -  Hacer  un  mura l  con  o t ros . -
V is i ta r  un  museo. -  Escuchar  una exp l i cac ión . -  Leer  un  l ib ro . -  Hacer  un  expenmento . -
Traba jar  e l  bar ro . -Traba jar  la  madera . -  D ibu ja r  y  p in ta r . -  M i ra r  e l  m ic roscop io  a lgo  de-
te rminado. -Escen i f i car  una h is to r ie ta . -  Hacer  un  maDa. -  Escr ib i r  un  cuento  o  una Doe-
s ía . -  Exp l i car  a lgo  a  los  demás. -  D iscu t i r  un  asunto  en  asamblea . -  Es tud ia r  los  b ichos
de un  te r ra r io  o  de  acuar io . -  Pasar  apuntes  a  l imp io .

7.-  Anota cuatro profesiones que te gusten.

1.3) Relación Lenguaje y Medio.
Hemos notado que hasta ahora, los trabajos que se han real izado sobre la invest igación

del medio, estaban fal tos de una mayor atención en el  tema del Lenguaje.
Hasta ahora el  Lenguaje, ha sido considerado como una mater ia instrumental ,  creemos

que ya  ha  pasado e l  momento  de  cambiar  es te  concepto ,  para  e l lo  hemos usado los  s igu ien tes
cr i ter ios:

1" . -  E l  Lengua je  no  es  un  recurso  que se  u t i l i za  para  inves t igar  e l  med io ,  s ino  que es  e t  p ro-
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p io  Lengua je  qu ien  cond ic iona y  has ta  l lega  a  dominar  e len torno .
2" . -  E lmed io  cond ic iona e l  Lengua je .  Los  l ím i tes  de l  Lengua je  es tán  cond ic ionados por  los

l ímites del medio.
3" . -  E l  desar ro l lo  ideo lóg ico  de l  Lengua je  cond ic iona las  neces idades e  in te reses  de l  n iño .
4".-  El  Lenguaje es el  motor de cambio de medio, estrechamente unido al  desarrol lo histó-

r ico de los oueblos.
5".-  El  Lenguaje que rodea un hecho. la fantasía, la imaginación etc. ,  es lo más importante

para expresar lo que es la vida misma, lo que se siente, se desea, se rechaza, lo que se
t iene.

No creemos que el lenguaje sirva como medio de investigación del medio, sino que es el medio
en sí mismo.

1.4) Trabajo práct ico. Una sal ida al  pueblo.
Es te  g rupo de  compañeros ,  ha  rea l i zado un  t raba jo  p rác t ico  sa l iendo a l  pueb lo ,  y  por  la  d i -

námica  desar ro l lada  en  e l  m ismo,  cons idera  que no  es  necesar io  inc lu i r  n inguna conc lus ión  en
este dossier.  por considerar la experiencia como imcompleta y en un proceso abierto.

E l  miérco les  ded icamos la  jo rnada a  una excurs ión  a l  Coto  de  Doñana.  Es te  d ía  nos  s i rv ió
para  rep lan tearnos  e l  t raba jo  de l  seminar io ,  que quedó de  la  s igu ien te  manera :

O La mi tad  de l  t iempo de l  seminar io  se  ded ica  a  expos ic ión  de  exper ienc ias .
OTraba jo  en  grupos  para  desar ro l la r  l íneas  de  inves t igac ión  sobre  las  que t raba ja remos

a lo largo de este curso.

Las experiencias expuestas fueron cuatro:

- Experiencia a). G.T. de León. Educación Permanente de Adultos.
La  exper ienc ia  se  desar ro l la  en  Leén cap i ta l  Es  un  cent ro  des t inado to ta lmente  a  educa-

ción de adultos. Los alumnos son muy heterogéneos. Hay desde rebotados de la escuela obl i -
gator ia,  t rabajadores y amas de casa. En los chicos jóvenes se detectan fuertes niveles de de-
l incuencia. Se observa también un fuerte rechazo por la escuela, motivado por un t ipo de traba-
jo  t rad ic iona l  y  poco mot ivador  surg ido  de  sus  an ter io res  exper ienc ias  esco la res .

Se pf antea el  t rabajo fundamentado en la Global ización. Se parte de la si tuación inic ial  que
los  a lumnos t ienen,  in ten tando hacer los  par t i c ipar  p rogresrvamente  en  las  ta reas  de  organ iza-
ción de la clase. En todo este proceso aparecen una serie de contradiciones que van desde la
aparic ión de l íderes y el  respeto a las normas y mater iai  colect ivo.

No se  t iene  n ingún programa,  se  par ten  de  múl t ip les  debates  para  fomentar  e l  desar ro l lo
ora l .  Jun to  a  e l los  se  hacen una ser ie  de  ta l le res  que nos  ayudan a  la  o rgan izac ión  de l  espac io  y
de l  mater ia l .  Se  han rea l i zado también  múl t ip les  v is i tas  y  sa l idas  para  in ten tar  ana l i zar  e l  med io
en e l  que v iven  los  a lumnos.

Un hecho interesante fue el  notar como máximo interés los deseos de la relación entre
el los. así como las cont inuas propuestas de temas estrechamente relacionados con sus pro-
pias vivencias. tales como la droga, el  aborto, el  paro, la parapsicología, etc. .

También notamos una contradición referente a la pet ic ión por parte de los alumnos de
exámerres y t í tulos por creer que el  t ipo de trabajo real izado en clase era una pérdida de t iem-
po.  Es ta  ac t i tud  fue  cambiando a  lo  la rgo  de l  curso  a  la  v is ta  de  una mayor  in tegrac ión  de  los
a lumnos con e l t ipo  de  t raba jo  rea l i zado.

- Valoración de la experiencia:
O Tenemos que ofrecer a los adultos propuestas de trabajo de múlt iples direcciones que
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rompan su estructura cul tural  cerrada.
O Se v ió  de  gran  impor tanc ia  en  es ta  exper ienc ia  e l  uso  de l  lengua je  o ra l  que mot ivó  y

desar ro l ló  muchos debates .
O Se v ió  la  neces idad de  fo rmar  un  grupo de  t raba jo  de  todos  los  compañeros  que t raba-

jen en adultos, fomentando la correspondencia y los encuentros entre dist intas clases.
o Observamos como la mayoría de los temas surgidos de los debates hacían referencia

a  s i tuac iones  exc lus ivamente  persona les ,  fa l tando ta l  vez ,  una conex ión  con e l  med io
soc ia l .

- b). G.T. Canarias. Por una escuela popular.
Se re f ie re  a l  t raba jo  de  un  grupo de  enseñantes  l levado a  cabo en  un  pueb lo  canar io ,  in ten-

tando cons t ru i r  una escue la  popu lar .  Es ta  exper ienc ia  l leva  func ionando c inco  años .  Par te  de l
problema de los aparceros sometidos a cont inuos cambios provocados por la recogida del to-
mate.

Se proyec tó  una pe l ícu la  de  super  8  mm.  que recogía  toda la  exper ienc ia .
La  mot ivac ión  de  es ta  escue la  popu lar  v iene c reada por  los  s igu ien tes  aspec tos :

O In ten to  de  enra izar  a  los  n iños  con su  med io ,  a  la  v is ta  de  los  cont inuos  t ras lados  que
la recogida del tomate provoca.

O Crear  una escue la  en  donde los  p ro fesores  son gentes  de l  pueb lo  que gra tu i tamente
enseñan d is t ¡n tas  ta reas  y  a tesanías .

O E l  a l t í s imo porcenta je  de  f racaso esco la r  que e l  s is tema educat ivo  provoca en  e l  pue-
b lo .

- Valoración de la experiencia:
O Se vió muy posit ivo el  t rabajo y la entrega de estos compañeros que desinteresada-

mente ocupan sus veranos en esta escuela.
O Se p iensa s in  embargo que hay  que in ten tar  p res ionar  a  la  adminrs t rac ién  para  conse-

gu i r  cambiar  e l  s is tema educat ivo  desde dent ro .
O Parece que todo e l  mundo asume como normal  que es te  t ipo  de  exper ienc ias  y  meto-

do log ías  ac t ivas  se  puedan ap l i car  s in  d i f i cu l tad  a  sec tores  marg ina les ,  f racasados o
pob lac iones  de terminadas.  Nosot ros  de fendemos la  ap l i cac ión  de  una metodo log ía
natura l  e  inves t iga t iva  abso lu tamente  para  todos  los  a lumnos de l  s is tema educat ivo ,
por  cons iderar la  la  más adecuada para  e l  desar ro l lo  in tegra l  de  la  persona.

- c.) G.T. Cataluña. Planteamientos en el ciclo inicial.
Jun to  a  es ta  exper ienc ia  ha  ex is t ido  una ampl ia  expos ic ión  de  t raba jo  con tex tos  per iód i -

cos  esco la res ,  impres iones ,  inves t igac iones ,  p rob lemas inventados ,  e tc .
Se comenzó expon iendo que la  es t ruc tu ra  na tura l  de  la  inves t igac ión  es  común para  cua l -

qu ie r  edad,  pero  que en  e l  c ic lo  in ic ia l  los  in te reses  y  las  pos ib i l idades  de  abordar  un  tema son
lóg icamente  d is t in tas  a  las  de  la  ado lescenc ia .

Se p lan tearon una ser ie  de  ob je t i vos  genera les  que es ta  exper ienc ia  p re tend ió  consegu i r :

O La  escue la  debe ayudar  a l  n iño  a  v iv i r  me jor  su  in fanc ia .  La  l iber tad  es  un  derecho fun-
damenta l  de l  n iño .  Es  d i f í c i l  s in  l iber tad  consegu i r  n iños  au tónomos y  c r í t i cos .

O Todo n iño  t iene  derecho a  verse  reconoc ido .
O Hemos de c rear  las  cond ic iones  idóneas para  que un  n iño  desar ro l le  sus  in te reses .
O Tenemcs que tener  en  cuenta  que es ta  es  una e tapa de  grandes conqu is tas  para  e l

n iño ,  y  es to  lo  consegu i remos:

-  Enr iquec iendo su  exper ienc ia ,
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-  Experimentando e invest igando para favorecer su estructuración mental .
O Tenemos que sat¡sfacer la cur iosidad del niño poco su medio, que intentará conquis-

tar lo.  Debemos tener en cuenta que el  camino cientí f ico es solo uno de los caminos
para concluir  sus invest igaciones.

O Tendremos que conseguir  una social ización dernocrát ica a través de las asambleas de
clase, la cooperat iva, los tal leres, etc.

O Hemos de educar las capacidades lógicas y matemáticas a part i r  de problemas de la
vida real.

O Desarrol laremos la expresión, ya que el  interés por la lectura y escr i tura es uno de los
campos más impor tan tes  de  un  mundo más ampl io  que e l  n iñb  pre tende conqu is ta r  y
exoresar.

- Desarrollo de las líneas de trabajo.
l.- Desescolarización del ciclo inicial.- Lo que se pretende intentar con ésto es llenar la cla-

se de vida y no volcar tanto esfuerzo en los aprendizajes escolares. Podríamos decir  también
qUE ES AbT IA ESCUEIA A IA LIBERTAD, COMUNICACION - EXPRESION, OBSERVACION Y EXPERIMEN-
TACION.

2.- Métodos naturales.- Creemos que la mayoría de las escuelas, hasta las más activas,
acaban programando los intereses de los niños. Por el lo creemos necesario la ut i l ización de los
métodos naturales para desarrol lar la autonomía v l ibertad del alumno.

En este apartado valoramos las siguientes cuest iones:

O Vemos pos i t i va  la  adopc ión  de  c ic los  esco la res  más ampl ios .
O Consideramos a la escuela como un medio formador, el  cual está organizado en tal le-

res que posibi l i tan la experimentación.
O La escuela debe aportar un proceso de ayuda, debate, confrontación y consol idación.

Esto lo conseguiremos mediante:
a) Estructura metodológica cooperat iva a través de la invest igación.
b)Of recer  a l  n iño  exper ienc ias  y  t raba jo  cu l tu ra l  a  t ravés  de  los  ta l le res .

3.- La investigación delmedio en elciclo inicial.- La escuela debe ayudar a satisfacer los in-
tereses y cur iosidades del niño:

O Dar le  a  t ravés  de  ta l le res  la  oos ib i l idad  de  conf ron tar  in te reses .
O Pos ib i l i ta r le  un  t raba jo  cu l tu ra l  sobre  sus  neces idades.

- Formas de trabajo recomendadas.
A.- Formas generales:

-  lntercambio de hlstor ias, v ivencias, cuentos.
* Trabajo de observación e invest igación.
- Dibujo y pintura.
- Textos y poesía.
-  Tal leres.
-  Murales.
-  Visi tas y sal idas.
-  Lecturas. tanto descr ipt ivas noveladas o fantást icas.

B.- Formas de trabajo sobre la naturaleza:
-  Cr ia r  y  cu idar  an ima les .
-  Observaciones e invest igaciones sobre su vida.
-  Plantar y sembrar.
-  Observar e invest igar su crecimiento.
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-  Real izar conferencias.
-  Preparar y l levar a cabo experiencias y experimentos.

-  Preoarar BTs.
C.- Trabajo con las sociales:

-  Encuestas y síntesis gráf icas.
-  Entrevistas.
-  Real ización de diaposit ivas, fotografías.

Preparac ión  de  exoos ic iones .
-  Rea l izac ión  de  conferenc ias .
-  Preoarar BTs.

D.- Formas de trabajo sobre las f iestas tradicionales.

- d.). ltalia. La importancia de la transmisión oral y la historia personal en el niño.
Es ta  exper ienc ia ,  ha  es tado rea l i zada por  un  compañero  i ta l iano  en  una c lase  s imi la r  a

nues t ra  EGB.  Los  pr inc ip ios  más impor tan tes  que es ta  exper ienc ia  recoge,  son los  s igu ien tes :

o  Es  fundamenta l  cons iderar  la  cu l tu ra  ac tua lde l  n iño .  no  una cu l tu ra  idea l  s in  l ím i tes  en
e l  t iempo y  en  e l  espac io .

O Es muy impor tan te  la  conf ron tac ión  cu l tu ra l  en  cada n iño .
O Hay que dar  un  pape l  de  pr imer  o rden a l  cuento  ora l  l ib re ,  e l  cua l  desar ro l la  la  expre-

s ión  in tegra l ,  para  e l lo  u t i l i za remos cuantos  med ios  haya en  c lase  (magneto fón ,  fo to -
grafías, etc.) .

La  d inámica  de  t raba jo  rea l i zada en  la  c lase  de  es ta  exper ienc ia ,  es  la  s igu ien te :  cada ma-
ñana,  los  n iños  se  reúnen en  to rno  a  una a l fombra  que hay  en  la  c lase ,  se  desar ro l la  un  in te r -
cambio  ora l  c ruzado que provoca la  c i rcu lac ión  de  la  comunicac ión  en  sent ido  c i rcu la r ,  rom-
p iendo e l  ún ico  camino que ex is te  normalmente  de l  maest ro  a  un  n iño .  A  par t i r  de  es tas  comu-
nicaciones, van sal iendo los recuerdos de cada niño, unos más lejanos que otros. sus fantasías,
lo  imag inar io ,  todos  e l los  se  van recog iendo en  un  arch ivo  ora l  y  son grabadas.

Es te  método de  t raba jo  es  de  hecho un  in ic io  a  la  recons t rucc ión  h is tó r ica ,  u t i l i zando la  re -
cuperac ión  de l  t raba jo  de  los  n iños ,  desde t iempos más a le jados  a  los  más próx imos.  Se t ra ta
de recons t ru i r  los  recuerdos ,  a  par t i r  de  un  arch ivo  permanente  que hay  en  c lase ,  p in tu ras ,  g ra-
bac iones ,  e tc . ,  que recogen la  h is to r ia  de  cada n iño .  De es ta  manera  la  h is to r ia  ind iv idua l ,  da
paso a  la  h is to r ia  co lec t iva  de  la  c lase .

Cada niño posee en clase un r incón donde guarda sus recuerdos y todos los elementos de
su h is to r ia  rec ien te ,  ta les  como documentos  ora les  (g rabac iones  u  op in iones  de  adu l tos  que
van a  la  c lase) ,  documentos  escr i tos  (mater ia l  e laborado por  e l los  sobre  su  v ida)  y  documentos
plást icos (pinturas, fotografías, regalos, etc.) .  Como se puede observar,  estos mater iales, son
los  mismos que u t i l i za  la  inves t igac ión  h is tó r ica ,  aparec iendo aquíde  una manera  na tura l .

Cuando los  n iños  han ido  contando sus  v idas ,  sus  h is to r ias ,  puede in t roduc i rse  la  de l
maestro. De esta forma, toda la clase, part ic ipa también de la vida e histor ia de los adultos. Con
poster ior idad puede ampl iarse el  cambio de experiencias a los padres, abuelos, etc.

Aparece pronto la construcción de una histor ia colect iva exter ior,  la de la famil ia.
Es importante resaltar que en todo este proceso, el  niño descubre que hay var ios códigos

de comunicación, dist ingue entre el  código oral  y el  escr i to,  observa como el  pr imero, es más
rico, más completo, l leno de gestos, de tonos, que luego se pierden al  pasarse al  código escr i to.
Esto lo advierte perfectamente el  niño, al  escuchar grabaciones que él  ha presenciado en direc-
to.
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Posibles esquemas de trabajo a seguir

Esquema de retículo
Cada tema de invest igación (desarrol lada con la metodología de la búsqueda) envía a un

nuevo objeto y un nuevo argumento; se descubre así que en la real idad hay mult ipl ic idad de
elecciones.

j u e g o *  f a m i l i a  - - * v i v i e n d a s

l \- t¿ t
escue la  *  t raba jo  emigrac ión

alfabet ización - -

Esquema de estrel la
Se profundiza el  argumento desarrol lando todas las posibles l íneas de invest igación alre-

dedor de é1.

invenc ión  v  rea l i zac ión proyecto de Ludoteca
de juegosy jugue tes  

\  / - n tno_n iña ( ro les )
en ot ras poblac iones iJ  u  E G o l+ ayery noy(generac iones)

organizac ión del  
^ /  

t  
en e l fu turo

t rabajo ( industr ias)
y  de l  consumo.

adu l tos  (T .  l ib re ,  juego y  t raba jo ) .

Esquema <abiertor,
Part iendo de un estímulo directo, que puede ser una experiencia real o una experiencia que

se hace v iv i r  a  los  n iños  (encuent ro  con personas,  re lac ión  lúd ica  con ob je tos ,  aná l i s is  de  imá-
genes, recogida de mater iales en un medio, grabación de ruidos y sonidos, lectura de fábulas y
cuentos, v is i ta a lugares de producción y de vida, a museos, medios naturales. .  .  . ) .

Estos son elaborados a través de la profunda resonancia que susci tan en cada uno, las
asociaciones que crean. las preguntas que hacen surgir .  Hoy cada niño t iene sus creencias, sus
respuestas, elaboradas, que dar.  A través de una confrontación y una producción de histor ia,
poesía, pintura, manif iestos, en una variedad de lenguajes, l legan a ser social izadas. enr iqueci-
das, y se van paso a paso transformando sin por eso ser borradas.

N ingún campo de inves t igac ión  es  ex t raño y  a le jado de  los  n iños  s i  se  de jan  desar ro l la r
sus intereses, si  se escuchan sus espectat ivas, s i  nos arr iesgamos a ut i l izar la imaginación de
manera que se transforme en proyecto, en realización concreta, comprobación del funciona-
miento de lo que se ha proyectado y hecho, comunicación a los otros.

De la fábula, al  mito, a los viajes. al  or igen del universo, a los fenómenos naturales (anima-
les, plantas, meteorología) a los roles sexuales. etc.  los niños poseen un mundo r ico de fanta-
sías y deseos que desarrol lar,  deseos afect ivos y cognit ivos a la vez.

El s iguiente esquema no es un proyecto estructurado previo. Hacerlo de este modo supon-
dría obstacul izar la r iqueza de aportaciones y procesos nuevos que vayan apareciendo.

Se trata de una exposición detal lada de todo un proceso de gradual t ransformación desa-
rrol lado según los dist intos modos de trabajo expresados anter iormente.
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La cu l tu ra  de l  n iño
Su memor ia .

F INALIDADES:  desar ro l lo  de  Su ident idad
Su exper ienc ia .
Su percepc ión  y  descubr imien to  de  la  mu l t i tud  de
real idades Dresentes en la real idad.

Conoc imien to  y  percepc ión  de  s í  y  de l  o t ro -o t ros  (has ta  la  co loca-
c ión  de  los  hechos  de  su  v ida  en  una l ínea de  t iempo) .

CONCEPTOS Organ izac ión  de l  espac io  y  de l  t iempo (E j . :  Fases  de  la  luna;  re la -
ción con los cic los agrícolas; f iestas en el  año; fases de la vida; bo-
das, etc. ;  construcción del calendario).
Trans formac ión  (De un  med io  na tura l  a  un  med io  donde v iven  y
t raba jan  los  hombres) .
Causa l idad
Rela t iv idad (como descubr imien to  de  las  d is t in tas  respuestas  que
en las  d is t in tas  cu l tu ras  se  dan a  los  mismos prob lemas) .
Crono log ía  (como cons t rucc ión  de  unos  s is temas de  med ida  y  de
ordenac ión  de l t iempo)

(todos estos aspectos se pueden invest igar desde el  punto de vista de la interacción entre lo
que es  b io lóg ico  y  lo  que es  soc ia l :  en  cada grupo humano l ray  aspec tos  b io lóg icos ,  f í s icos  por
-ejemplo por lo que concerne el  cuerpo y el  cuidado de la salud-.  pero estos aspectos se plan-
tean y  se  desar ro l lan  cu l tu ra lmente ,  c reando cos tumbres  d is t in tos) .

ACTIVIDADES h is to r ia  persona l -educac ión  corpora l  ( re lac iones  yo-o t ro -o t ros-
rea l idad)
h is to r ia  de  la  fami l ia ,  de  las  dos- t res  generac iones  precedentes
( re -cons t rucc ión  de  un  per iodo de  50-60 años)
inves t igac ión  de l  med io  y  de  su  h is to r ia
l ínea de l  t iempo (con d is t in tas  representac iones :  l inear ,  c i rcu la r . . . )
las  dos  revo luc iones :  la  agr íco la  (p reh is to r ia )  y  la  indus t r ia l  como
causas  de  t rans formac iones  oro fundas.

UTILES Y -  la  h is to r ia  o ra l
SECTORES DE -  la  cu l tu ra  popu lar

INVESTIGACION -  la  an t ropo log ía  (aná l i s is  de  o t ras  cu l tu ras) .
En cada cu l tu ra  hay :
-  un  med io  (p lan tas ,  an ima les . . . )
-  unas  neces idades f  undamenta les  por  las  cua les  e l  hombre  t rans-
fo rma su  med io  ( la  d iv is ión  de l t raba jo .no  es  <natura l>)
-  cubr i rse ,  tener  una v iv ienda,  comer ,  la  sa lud ,  la  a fec t iv idad y  la
c o m u n i c a c i ó n .

L-A CULTURA (op in iones ,  menta l idades ,  compor tamiento ,  va lo res , . . . . )  técn icas
de l  cuerpo
Rel ig ión ,  fo rmas mág icas  de  conc ienc ia .
Técn icas  de  la  v ida  de  cada d ía  (coc ina ,  t raba jo , ) .
Lengua je ,  educac ión .
Las  ins t i tuc iones :  la  v ida  soc ia l  ( fami l ia , . . . ) .
Encuent ro  con o t ras  cu l tu ras ;  la  acu l tu rac ión .
La  guer ra .  La  competenc ia  en t re  cu l tu ras .  Pe l ig ro  de  desapar ic ión .
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2.- DEBATE SOBRE TEMAS TEORICOS DE LA INVESTIGACION REALIZADA

POR LA

TOTALIDAD DE LOS COMPONENTES DEL SEMINARIO.

La segunda parte del seminario ha ut i l izado el  t rabajo en grupos. En pr incipio, se propusie-
ron tres temas:

O La IMAGEN y su relación con la invest igación del medio.
O Formas actuales de trasmisión de la cul tura popular.
O La  Cu l tu ra  popu lar :su  t ransmis ión .

Decidimos que sobre estas grandes l íneas vamos a trabajar.  a lo largo del próximo curso.
Los dos úl t imos temas se han reunido en un solo grupo de trabajo, por considerar los muy inte-
rrelacionados.

2.1 La imagen y su relación con la invest igación del medio.

Nos hemos centrado en los siguientes puntos:

O Invest igación de la TECNOLOGIA que el  niño manipula a diar io.  Vamos a centrar parte
del t rabajo en la real ización de un tal ler y laborator io de Física y Ouímica que per.ni ta
un al to nivei  de manipulación experimental .  También vamos a intentar construir  jue-
gos e inventar maquinarias con objeto de desmit i f icar todas las máquinas que el  niño
usa, pero que no sabe como están hechas.

O Respecto a la imagen. la vamos a trabajar en el  s iguiente sent ido:
-  Trabajar la fotografía y las mass-media como elementos transmisores de cul tu-
ra, anal izando los existentes en el  medio próximo al  niño, e incorporando en lo
pos ib le  a lgunos  de  e l los  a  la  escue la .  Oueremos ana l izar  también  la  in f luenc ia  en
la vida del niño por parte de todas las formas de transmisión cul tural .

Compromisos:

O Hemos nombrado dos coordinadores: José Luis de Madrid e lnmaculada de Málaga.
Cada uno de el los se compromete a coordinar los trabajos que todos los componentes
del seminario harán l legar en la l"  quincena de Sept iembre, en un esquema exhaust ivo
que ref leje lo siguiente:

-y.iil$5¡{:l:J:cesar.s
Los coordinadores, una vez recibidos los trabajos, los fotocopiarán y envían un paquete a

todos los miembros del grupo. Luego, en el  encuentro precongresual,  se contrastarán los tra-
bajos real izados y se planteará el  t rabajo a l levar al  próximo congreso.

Por úl t imo, se piensa en la necesidad de estudiar los documentos del MCEP desarrol lados
en torno a la invest igación del medio, así como el  l ibro del compañero Paco Olvera. <La invest i -
gación del medio en la escuela>. Paco Olvera. Fundación Paco Nátera. 1982. Córdoba. Para pe-
didos: Fundación Paco Nátera. C/ Leopoldo de Austr ia n" 4. Córdoba.
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Relación de componentes de este grupo de trabajo:

-  Paco Lu ján  Díaz .  C/  Mingor r ia ,6 -2o  A.  Madr id  24 . I l f  .21  I  96  35
-  Inmacu lada Ser rano Hernández.  V i l la  S .  José.  C/  Por tua l ,  14 .  Pedrega le jo .  Má laga.  T l f .

2 9  3 4  1 5 .
-  Juan Anton io  Garc ía  R incón.  Avd.  75-6"4 .  Madr id  24 ,T l f  .705 48  79 .
-  Caro l ina  Or t i z  Sá inz .  Mazar redo,  12  -  2O4,  B i lbao 9 . f  f t .  424  24  7  6 .
-  Co lehe ROY.  I  C ITE DES L ILAS.  34130 MAUGUIO.  FRANCIA.  - r f t .29  

51  84  (67) .
-  José Lanuza Orduña.  C/  Ganduxer  5 ,  1  o  6"  B .  Barce lona 21  .  Te l f .  321 51  1  O.
-  Lo l i  Ru iz  Romera .  C/  Escue las  s /n  A lhama de A lmer ía .  A lmer ía .
-  Jac in to  Gar r igosa Gonzá lez .  C.P.  de  Sab in i l las .
-  M" Mercedes Gimeno Romero. Avenida Línea Eléctr ica. Bloque A. 6o-4".  Cornel la.  Bar-

ce lona.  T l f .  375 6472.
-  Urbano Mar t ínez  Mar t ínez .  C/  Robreño.  1  -3 .  1o  4 . .  Barce lona 1  4 .  T l f  ,321 11  52 .
- José Luis de Padro. Local del  MCEP. C/ Desengaño 1 1 .  2" izqd. Madrid.
-  Raymonde le  DORTZ.  Eco le  Pub l ique.  3 .  Rue du  Re la is .  35590.  S t .  G i l les .  FRANCIA.  T l f .

( 9 9 ) 6 4  6 1  5 4 .
-  M" .  V ic to r ia  Naran jo  H i ra ldo .  C.P.  (E l  Romera l> .  Vé lez  Málaga.  Má laga.  T l f .  50  20  48 .
-  Emi l iano  Pad i l la .  C / .  D iamante .  2 .  A lmer ía .

2.2.- Formas de trasmisión de la cultura pooular.

LINEAS DE TRABAJO:
-  Descubr i r  la  esca la  de  va lo res  de  la  comunidad inves t igada.
- Ver la manifestación de esos valores.
-  Re lac ión  en t re  los  d is t in tos  b looues  de  va lo res :

-  Valores realmente populares.
-  Va lo res  adqu i r idos  y  asumidos .

-  Ver  los  ins t rumentos  de  la  cu l tu ra  mater ia l .
-  Cu l tu ra  o ra ly  sus  técn icas .
-  Fórmulas de reecuentro popular:  f iestas, debates, exposiciones.

COMPROMISOS..
-Traer  a l  menos un  t raba jo  de  inves t igac ión  rea l i zado en  c lase .
-  e laborar  una reseña de  un  l ib ro  sobre  e l  tema.
-  Mantenernos  comunicados  a  lo  la rgo  de l  curso .

TIPO DE COORDINACION..
-  Un informe tr imestral  de cada miembro al  resto de los compañeros, expresando sus
pos ic iones  sobre  e l  tema,  d i f  i cu l tades ,  pos ib les  t raba jos ,  e tc ,

COMPONENTES DEL GRUPO DE TRABAJO,'
-José Manue l  Pérez  Rodr íguez .  Mi raba la  Ba ja .  Va lsequ i l lo .  Las  Pa lmas.  l s las  Canar ias .
-  Paco Olvera .  C.P.  <A l faguara>.  Po l ígono de  Car tu ja .  Granada.
- José Luis Bardol Gautegui de Arteaga. Vizcaya.
-  Juan Echegoyen.  S in  asegurar .  E l  comunicará  con e l  g rupo.
-  Aurora  Mar inero .  Ou in tan i l la  de  Losada.  León.
-Tomás Fernández.  C.P.  de  EPA.  C/  S ie r ra  Pambleya 2 .León.
-  G iancar lo  Cav ina to .  V ía  Tr ies te  1  79 .  Ch i r inago.  Mest re .  Venec ia .  l ta l ia .
-  M" José Lozano. Avd. Escuelas. s/n. Puerto Serrano. Cádiz.
-  Jav ie r  Casado.  C/  A lbacete  8-b is .  4 .  A .  Va l lado l id .  (De l ic ias ) .
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3.- AN EXOS:

Taller de roles sexuales.
Los compañeros/as de tal ler quieren en cada seminario nos planteemos una serie de ref le-

xiones sobre los roles sexuales, para el lo,  nos plantean las siguientes cuest iones:

O Oue las mujeres vayan el igiendo cursos de 2'etapa y los hombres de C.l .
O Que las mujeres no eludan responsabi l idades en los colegios, ni  tareas direct ivas.
O Crít ica y denuncia de las act iv idades sexistas en los l ibros de texto y act i tudes.
O Enjuiciamiento crí t ico de la vida cot idiana en los roles sexuales.
O Cuidar el  vocabular io,  c laramente machista y discr iminator io.
O Promover cosas que contrarresten los componentes ideológicos.
O lmpl icar a padres y madres en las tareas escolares.
O Intentar que los padres y las madres, valoren de igual manera los papeles de los niños

y  de  las  n iñas .

Se propuso como lectura común a este seminario,  el  l ibro:
LA MUJER IGNORADA POR LA HISTORIA

Shei la Rowbothman. Edit .  DEBATE.

Publ icaciones
Siguiendo las recomendaciones del congreso y uniendo a el lo los deseos de los compo-

nentes de este seminario,  se ha decidido elaborar un número monográf ico sobre la Invest iga-
ción del medio, por entender que el  número 15 de COLABORACION sobre el  tema, además de
estar agotado, ha quedado un tanto ant icuado. Para el lo hemos de tener elaborado el  número
para antes del 15 de marzo del 84. Se ha encomendado a Paco Olvera la función de coordinar
los trabajos y de mantener los contactos oportunos con los compañeros de publ icaciones.

Se ha decidido en el  seminario una estructura abierta sobre el  número, que podría l levar:
Elaboraciones teór icas sobre la invest igación del medio ( intereses del niño en la invest igación,
l imitaciones del invest igador,  metodología natural ,  c ientí f ica, etc.) ,  expos¡ción de experiencias,
conclusiones más importantes de anter iores congresos. aspectos reivindicat ivos de nuestros
planteamientos a la Administración, reseñas bibl iográf icas de lectura di f íc i les de adquir i r ,  rela-
ciones bibl iográf icas sobre la temát¡ca del medio y cuantos temas veamos de interés incluir .
Todos los trabajos se envían a Paco Olvera. Apdo. 2.085. Granada.
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R úa de los

pueblos blancos

Durante  e l  X  Congreso de l  MCEP,  jus tamente  a  la  mi tad  de  la  semana,  se  in t rodu jo  una ac-
t iv idad nueva respecto a los anter iores congresos que consist ió en interrumpir por una jornada
las  ses iones  t rad ic iona les  de  seminar ios .  ponenc ias  y  demás y  o rgan izar  dos  v ia jes :  uno a l  Par -
que Nac iona lde  Doñana y  o t ro  a  la  Ruta  de  los  Pueb los  B lancos .

La f inal idad de esta act iv idad entroncaba perfectamente con el  espír i tu que anima al  Movi-
miento. Se pretendía conocer la real idad socioeconómica y ecológica de la zona donde se cele-
braba el  Congreso. Para el lo,  nada mejor que visi tar el  Coto de Doñana, reserva natural  de la
fauna europea, especialmente en aves, y hacer un recorr ido por los pueblos de la sierra gadita-
na, acuciados por graves problemas.

C iñéndonos a  es te  ú l t imo desp lazamiento ,  habrá  que reseñar  lo  s igu ien te :se  par t ió  de  Ch i -
p iona hac ia  V i l lamar t ín ,  uno de  los  focos  pr inc ipa les  de  la  lucha obrera  campes ina  de  Anda lu-
cía. Al l í  se incorporaron al  v iaje dos signi f icados obreros pertenecientes al  SOC (Sindicato
Obrero  de l  Campo) .  A  lo  la rgo  de l  v ia je  los  jo rna le ros  fueron  ac la rando y  exp l i cando cuantas
preguntas le hacían los mecepianos que, como es lógico, hacían relación a las característ icas
de las t ierras y los hombres que iban viendo.

En Zahara  de  la  S ie r ra  se  h izo  un  a l to  para  sub i r  a l  cas t i l l o  med ieva l  es t ra tég icamente  en-
clavado desde el  que se divisaban otros cast i l los de simi lares condiciones que sirv ieron, entre
otras cosas. para comunicarse los habitantes de las dist intas fortalezas.

Siguiendo el  i t inerar io establecido previamente, arr ibamos a Grazalema, el  lugar que regis-
t ra  e l  mayor  índ ice  p luv iomét r ico  de  la  Penínsu la .  Es  un  pueb lo  de  s ingu la r  be l leza  que cuenta
en su  té rmino  con un  bosque de  una espec ie  de  coní fe ras  cas i  ún ica  en  Europa:  e l  p insapo.
Como era  impos ib le  v is i ta r  e l  p insapar ,  hubo que conformarse  con ver  un  e jemplar  en  la  p laza
del pueblo.

En Grazalema se comió. El  v iaje se reanudó entre r iscos, retamas y, sobre todo, calores
desh idra tan tes .  Pasamos por  e l  pueb lec i to  de  Benamahoma.  L legamos a  med ia  ta rde  a  un  pa-
raje ciertamente acogedor y reconfortante conocido como Los Cañitos, perteneciente al  térmi-
no  mun ic ipa l  de  E l  Bosque.  A l l í  e l  persona l  se  mojó  por  dent ro  y  por  fuera .

Cuando remit ieron los sofocos veraniegos, alcanzamos, de nuevo, Vi l lamartín.  en donde
tomamos un largo respiro, después de recorrer las cal les del pueblo. En los locales del SOC se
entab ló  un  co loqu io  in te resante  y  en jund ioso  con los  miembros  de  es ta  o rgan izac ión .

Quizá y,  a modo de resumen, podría decirse que una opinión general izada entre los jornale-
ros campesinos de estas t ierras sobre la solución del abandono, miseria e indefensión que pa-
decen,  podr ía  l legar  con una re fo rma agrar ia  p ro funda que conv i r t ie ra  ampl ias  zonas  anda lu-
zas, hoy abandonadas o de escasa producción, en fért i les campos cult ivados por los jornaleros
en régimen de cooperat iva y nunca entregar las t ierras a manos pr ivadas porque se correría el
pe l ig ro  de  vo lver  a  la  s i tuac ión  ac tua l .
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Loto Doñana

CHRONICA DE LA  ESPELUZNANTE E  INCREIBLE AVENTURA V IV IDA POR UN

cRupo DE coNGRESrsrAs MEcEpERos-AS EN su vrsrrA AL coro ooñeruR

La del alba sería (o un poco más) cuando un intrépido grupo de meceperos-as se dispuso a
comenzar  una jo rnada que,  por  muy la rgas  que fueran  sus  v idas  jamás o lv idar ían .  Las  enormes
d i f i cu l tades  para  man iobrar  que tuvo  e l  veh ícu lo  en  e l  que rea l i zar íamos la  p r imera  e tapa ha-
cían presagiar que iban a ser puestos a prueba el  valor y la peric ia de todos nosotros.

Después de un largo viaje a través del casco urbano de Chipiona nos detuvimos para repo-
ner fuerzas y así proseguir  con más ánimo hasta el  superpuerto de Sanlúcar,  donde el  Ferry de
Cristóbal nos pasó al  otro cont ienente atravesado el  proceloso piélago.

A l l í  nos  esperaban,  e l  t roncomóv i l  y  los  demás vehícu los  todo te r reno que nos  s i rv ie ron
para protegernos de las terr ibles acometidas de las numerosas f ieras que impedían nuestro
avance a  t ravés  de  los  cenagosos  te r renos .

A l  f in  l legamos a  la  zona de  dunas donde,  s iempre  a l  acecho por  s i  aparec ían  las  te r r ib le  v í -
boras  y  cascabe les .  pud imos emular  a  los  héroes  de  la  Leg ión  Ex t ran je ra  en  su  ar ras t rada v ida  a
través del desierto.

Para  reponernos ,  t ras  es tas  v ivenc ias ,  nos  zambul l imos en  las  re f rescantes  aguas de  ios  l i -
mones salvajes que mojaban nuestros idems.

Y,  ia l f in ! ,  l l egamos a  la  c iv i l i zac ión ,  donde nos  encont ramos (<L iv ings tone,  supongo>)con
el resto de la expedición, que hacía el  recorr ido inverso.

Después de recuperar energías nuevamente, pract icamos el  baño denominado (ver catálo-
go  ad jun to)  < ropa in te r io r  a  la  cabeza>.

Y como el  descanso del guerrero ni  1 00 años dura, pues eso, de nuevo a la aventura. Y
para aventura la recogida de las pelas que costaba aquel lo,  porque las <t i t is> gaditanas se ha-
bían fugado con la caja de resistencia.

Unos aud iov isua les  nos  prepararon  esp i r i tua lmente  para  poder  as is t i r  a l  emot ivo  ac to  de
entronización bajo pal io en el  recinto rociero, en el  que las muestras de fervor fueron frecuen-
tes  (poner  t res  pa labras  segu idas  que empiecen por  <e fe> t iene  mér i to ,  ¿no?)

Más ta rde ,  Sev i l la ,  e l  A lcázar ,  e l  Bar r io  de  Santa  Cruz ,  e l  o lo r  de  los  jazminez ,  la  . . . ,
Y  en  e l  camino de  regreso,  lo  indescr ip t ib le ,  lo  inenar rab le ,  lo  ine fab le ,  lo  inexp l i cab le ,  lo

i r res is t ib le ,  la  s i tuac ión  l ím i te :  e l  c ruento  secues t ro  p ro tagon izado por  e l  b razo  armado de la
tendenc ia  v i ta l i s ta  con la  av iesa  in tenc ión  de  desv ia rnos  hac ia  los  Pueb los  B lancos ,  dondeso lo
e l los  saben lo  que habr ían  hecho con es tos  pobres  superv iv ien tes  de l  más puro  f re ine t ian is -
mos.

tLo  cons igu ie ron?.  i  No lo  cons igu ie ron?
NO SE PIERDAN VUESAS I \4ERCEDES EL PROXIMO CONGRESO

P.S.  ¡Ah!  y  la  e te rna  asamblea  en  la  que e l  Ba l ta  y  e l  O lvera ,  nos  convencían  (has ta  la  suprema
entrega) de lo correcto de sus postulados.
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Ato*blea

final

1. -  INFORMACION DEL GRUPO ORGANIZADOR

2. -  INFORMACION Y PROPUESTAS DE:
O Secretaría
O Pub l icac iones .
O In te rnac iona l .

3 . -  PROXIMO CONGRESO.
o Propuestas.

4 . -  SEMINARIOS Y PONENCIAS.
__l
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1 . -  I N F O R M A C I O N  D E L  G R U P O  O R G A N I Z A D O R

- S i tuac ión  Económica .
- Dossier

O Neces idad de  redac ta t  para  su  e laborac ión  y  en t regárse las  a l  g rupo organ izador
como muv ta rde  an tes  de  la  p r imera  semana de Sept iembre .

2 . -  I N F O R M A C I O N E S  Y  P R O P U E S T A S

a) Secretaría estatal,
O El informe de Secretaría fue aprobado por mayoría: propuesta de archivo para el

MCEP,  todos  los  GT deberán mandar  in fo rmac ión  y  documentos .
O Anton io  Fernández (GT de Granada)  p ropone e l  aumentar  la  cuota  a  1 .000 p ts .  a l  año

para el  archivo y teléfono de la secretaría. También fue aprobada.
O Lectura del acta aorobada en una de las asambleas donde se trató:

-  Si tuación interna de cada GT.
- Si tuación externa - Colaboración con otros Colect ivos.
-  Re lac ión  con los  med ios  de  comunicac ión .
-  Inves t igac ión  pedagóg ica  de l  g rupo.

A la vista de estos informes, la secretaría elaborará un documento de cara a la celebración
de l  Congreso.

E l  GT de Cantabr ia  s igue s iendo responsab le  de  la  Secre tar ía  Es ta ta l  s iempre  y  cuando los
meceperos respondan. En Marzo se revisará este compromiso.

b) Publ icaciones:
O Cada GT se  encargará  de  pagar  g loba lmente  las  suscr ipc iones  de  todos  sus  compo-

nentes ,  aunque no  es tén  en  e l  Congreso.
O Propuesta de Málaga:

Los  seminar ios  de l  Congreso e laborarán  números  monográ f icos  de  <Colabora-
c ión>,  de jando c ie r ta  f lex ib i l idad  a l  equ ipo  de  pub l icac iones  a  la  hora  de  concre tar
cada no de la revista.

La propuesta fue aprobada.

c) Internacional:
O Informe de Rosa Petr i  sobre la asamblea de la FIMEM:

Se puede as is t i r  a  la  asamblea  de  la  F IMEM b ien  como GT o  como G.  ESTATAL.  E l
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problema se daría a la hora de repart i r  los votos.
La solución que se da: cada país t iene de 2 a 5 votos para repart i rse. Los países

que no t ienen una estructura estatal  han de ponerse de acuerdo en el  reparto de votos.
Otro oroblema es:
Una vez establecido los estatutos, ¿cómo hacerse reconocer de forma internacio-

nal?. Ha de tenerse contacto en los Congresos como centro de información.
La presencia de congresistas extranjeros se hace a nivel  de part ic ipación e inter-

cambios de experiencias.
Se pidieron direcciones of ic iales para contactos.
Responde Enr ique GT de Cantabr ia :
El GT de Cantabria ha pagado la cuota de la FIMEM, asist i rá al  Congreso pero no

como Secretaría Estatal .  Otros GT que también asist i rán será Madrid y Barcelona,
pero a estos GT no se les ha dado el  voto para representar al  MCEP en el  Congreso.

O Se hicieron puntual izaciones sobre el  pago de cuotas. v iajes y alojamiento de los con-
greststas extranjeros.

El país organizador costea el  alojamiento de los congresistas extranjeros repre-
sentantes de movimientos, pero no el  desplazamiento que correrá a cargo de la secre-
taría de su país.

Propuestas:
O Pedro Sudón no está de acuerdo con lo aprobado en el  congreso sobre la asistencia a

Congresos Internacionales por orden al fabét ico y rotat ivo, s ino que propone que sean
personas f i jas.

O Antonio Fernández: la secretaría estatal  pagará viaje y estancia de t . ¡no o dos represen-
tantes a otros congresos.

O Mercedes (GT de Barcelona):  los representantes deben serlo del MCEP y no hablar al
t í tu lo  par t i cu la r .  Se  v ió  la  neces idad de  conocer  la  lengua.

Fue aprobada por 38 votos a favor que fueran 1 o 2 representantes especial istas.
El próximo congreso se celebrará en Francia y asist i rá como representante el  GT

de Las Palmas.
Se pregunto: ZCuándo se const i tuye un grupo Terr i tor ial?
Antonio Fernández propone que sea cuando haya documento escr i to donde ex-

prese ese deseo y se valore en el  Congreso. La propuesta fue aprobada.

3" ._  PROXIMO CONGRESO

O Propuesta de Cantabria:  que se of ic ial ice el  t iempo l ibre con horar ios para contactar
con la gente, en el  horar io general  del  Congreso.

O Barcelona no ve viable la propuesta de Cantabria para esre curso ya que se han com-
prometido con un trabajo y no ven ef icaz el  at iborrarse.

o Viky (GT. Málaga) propone que se incluya en los congresos trabajos manuales t ípicos
de la región donde se celebre.

o GT Madrid propone la elaboración de un documento con todos los puntos reivindicat i -
vos, elaborados por los GT que se aprobará en el  Congreso y se enviará al  MEC.

a) Lugar de celebración.
Las Palmas o Euskadi.  Se hacen del iberaciones en dos asDecros:

O Gastos de desplazamiento.
O Gastos del lugar donde se celebre.
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Propuestas

OGT de Madr id ,  en  caso de  no  poder  ser  en  Canar ias ,  añad i r  un  aumento  a  la  cuota  de
mat r ícu la  en  so l idar idad con los  compañeros  Canar ios .

GT de Madr id ,  esperar  un  t iempo has ta  que e l  GT de Las  Pa lmas dé  da tos  sobre
gas tos  y  as í  hacer  un  sondeo de  mat r ícu las .  V is tos  los  resu l tados  se  ce lebrará  o  no  a l l í .

o  GT de Las  Pa lmas har ía  e l  in fo rme lo  más ta rde  en  D ic iembre .  GT Cantabr ia  p ropone a
Euskad i  que e l  p róx imo Congreso se  ce lebre  a l l í .

O GT Euskad i  asume la  p ropuesta .  Pero  s i  sa le  vo tada Las  Pa lmas y  l legado D ic iembre
los  compañeros  Canar ios  no  pueden asumi r  la  o rgan izac ión  de l  Congreso en  v is ta  de
la  poca as is tenc ia ,  e l los  no  la  aceptan .

Votac ión :  Aprobado como lugar  Las  Pa lmas.
O León se ofrece corno la otra al ternat iva.
O Euskad i  también  acepta .

Se aprueba la  p ropuesta  de  Madr id  de  ayudar  a  los  compañeros  Canar ios  en  caso de  que
no se  ce lebre  a l l í .

Se  aprueba la  p ropuesta  de  Madr id ,  de  la  e laborac ión  de  documentos  con puntos  re iv ind i -
cat ivos.

Alternat iva Canaria:
En la  3"  semana de Ju l io  se  ce lebrará  e l  Congreso,  y  la  4"  de  vacac iones  para  pasar  a  la  R l -

DEF de Bruse las .

4 " , -  S E M I N A R I O S  Y  P O N E N C I A S

O Cambio  de l  té rmino  seminar io  por  e l  de  ta l le r .
O Lec tura  de  pr inc ip ios  de l  ta l le r  de  inves t lgac ión  de l  med io .
O Retomar  e l ta l le r  de  ta l le res  (campo de la  expres ión  corpora l ,  re la jac ión . . . )
O E l  g rupo de  tea t ro  e laborará  un  arch ivo  sobre  técn icas  de  expres ión .  Se les  env ia rá  una

car ta  sobre  las  técn icas  oue se  conozcan.
O Se aprueba por  ac lamac ión  apoyar  a  tope e l  t raba jo  rea l i zado por  las  compañeras  de

<Escue la  v  ro les  sexua les>.
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P ropuestas

aprobadas

PROPUESTAS APROBADAS EN LA ASAMBLEA DEL MARTES

1" . -  Se aprueba aceptar  la  p ropuesta  de  Málaga en  orden a  Organ izac ión .
Todos los  G.T .  env ia rán  en  e l  mes de  Mayo un  in fo rme sobre  la  v ida  de  cada G.T.

a la Secretaría Estatal .
2 . . -Se acepta  también  que cada Grupo Ter r r to r ia l  env íe  es te  in fo rme a l  res to  de  los  Gru-

pos Terr i tor iales.
3 . . -  Se  acepta  la  p ropuesta  de  Cantabr ia  de  d iscu t i r  a  lo  la rgo  de l  curso  los  documentos

ideo lóg icos  de l  M.C.E.P. ,  que son:
O La Escue la  Moderna en  Esoaña.
O Proyecto de Escuela Popular.
O Doss ie r  de  Comi l las .
O Ponenc ia  de  Cantabr ia .
o  Es ta tu to  de l  M.C.E.P.

P.D. :  En Co laborac ión  se  d i rá  dónde se  oueden encont ra r  es tos  documentos .
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Propuesta de

organización del

g. de Malaga

PROPUESTA DE ORGANIZACION OUE EL  GRUPO TERRITORIAL  DE MALAGA

PRESENTA AL  X  CONGRESO DEL  MCEP

Aunque uno de los pel igros que nuestro Movimiento debe evi tar  sea e l  de la  burocrat iza-
c ión,  creemos,  s in emDargo,  que es necesar io asegurar  un mínimo de organización y de conoci -
m len to  I n te rno  de  l a  s i t uac ión  e  i n f l uenc ia  de l  MCEP,  t an to  en  e l  ámb i to  es ta ta l  como  en  e l  de
cada  GT  conc re to ,  que  nos  pe rm i ta  a f i anza r  o  co r reg i r  nues t ra  es t ruc tu rac ión  como mov rmten -
to  de  renovac ión  pedagóg i ca  y  l a  l í nea  de  i nves t i gac ión  que  es tamos  desa r ro l l ando  en  su  seno .

Po r  o t ra  pa r te ,  es  p rec i so  que  toda  l a  r i queza  que  poseemos  y  t odo  e l  t r aba jo  que  es tamos
rea l i zando ,  s i n  duda  a lguna  mayo res  de  l o  que  pensamos ,  sean  ap rovechados  a l  máx rmo ,  ev r -
t ando  as í  l a  sensac ión  de  es tancamien to ,  vac ío  y  deso rgan i zac ión  que  muchos  m i l i t an tes  de l
MCEP puedan  padece r .

Pa ra  e l l o ,  p roponemos  l o  s i gu ien te :

1 " . -Cada  g rupo  te r r i t o r i a l  debe rá  env ia r  a  l a  Sec re ta r ía  Es ta ta l  un  i n fo rme  en  e l  mes  de
mayo ,  en  e l  que  se  h i c i e ra  cons ta r :
O  S i t uac ión  i n te rna  de l  GT :

-  n ú m e r o  d e  m i l i t a n t e s ,
-  zonas  y  pe rsonas  i n f  l u i das .
-  g rupos  de  t raba jo .
-  ac t i v i dades  desa r ro l l adas .

O  s i t uac ión  ex te rna  de l  MCEP:
-  p resenc ia  y  co labo rac ión  con  o rgan l smos  o f i c i a l es .
-  c o l a b o r a c i ó n  c o n  o t r o s  o r g a n i s m o s .
-  p r e s e n c i a  e n  l o s  m e d r o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  s o c i a l ,

O  i nves t i gac ión  pedagóg i ca :
-  g r a d o  d e  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  l í n e a  m a r c a d a  e n  c a d a  C o n g r e s o .
-  avances  consegu idos  en  l os  g rupos  de  t raba jo .
-  deba tes  t en idos  en  l as  asamb leas ,

2o . -A  l a  v i s ta  de  l os  i n fo rmes  an te r i o res ,  l a  Sec re ta r ía  Es ta ta l  debe rá  e labo ra r  un  i n fo rme
genera l ,  con  e l  que  debe  se r  comenzado  todo  Congreso ,

3o . -  En  e l  caso  de  se r  ap robadas  l as  dos  p ropues tas  an teno res ,  e l  Cong reso  debe r ía  ap ro -
ba r  un  mode lo  de  encues ta  o  cues t i ona r i o  a  t ene r  en  cuen ta  po r  t odos  l os  GGTT,  pa ra
fac i l i t a r  l a  t a rea  a  l a  Sec re ta r ía  Es ta ta l y  ev i t a r  d i spe rs iones  fa r ragosas .

4 " . -  Es te  i n fo rme  debe rá  se r  recoq ido  en  l os  documen tos  f i na les  de l  Cono reso .
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CARTA A LA OPINION PUBLICA EN GENERAL,  Y

AL  SEÑOR PRESIDENTE DEL  GOBIERNO,  MIN ISTRO DE DEFENSA Y

M I N I S T R O  D E  E D U C A C I O N  E N  P A R T I C U L A R .

Los  enseñantes  de l  MCEP,  que nos  hemos reun ido  en  CHIPIONA para  ce lebrar
nuestro X Congreso, no podemos dejar de manifestar nuestra tr isteza, preocupación
y protesta ante el  reciente acuerdo del Consejo de Ministros de aprobar un gasto cer-
cano a  los  300.000 mi l lones  de  pesetas  en  !a  compra  de  72  av iones  (PROGRAMA
FACA).

Si tenemos en cuenta que esto supone, comparándolo con el  presupuesto del
Min is te r io  de  Educac ión ,  la  mi tad  de  todos  los  fondos  que se  ded icarán  a  Enseñanza,
nos  parece que la  p r io r idad conced ida  a  la  adqu is ic ión  de  armamento ,  cuando la  en-
señanza en nuestro país t iene, en algunos aspectos carácteres tercermundistas, no
responde a  una po l í t i ca  p rogres is ta  encaminada a l  avance de  la  soc iedad y  de  las
cond ic iones  de  v ida  de  todos  los  españo les  y  españo las .

E l  año que v iene segu i rá  s in  esco la r izar  muchos n iños  y  n iñas  de  preesco la r ,  fa l -
tarán profesores, desaparecerán escuelas de zonas rurales, habrá escuelas masif ica-
das  y  ed i f i c ios  s in  las  mín imas cond ic iones  para  que se  dé  una enseñanza de  ca l idad,
pero  sobre  los  te jados  de  ura l i ta  de  a lgunos  de  é l los  pasarán los  mode los  más mo-
dernos  de  av ión  de  combate ,  adqu i r idos  a  un  pa ís  ex t ran je ro .

Nosotros pensamos que la defensa de un pueblo debe estar basada en su desa-
r ro l lo  cu l tu ra l  y  que la  adqu is ic ión  de  esos  av iones  no  responde a  los  in te reses  de l
pueb lo  españo l .

C H l P I O N A . l 2  d e  j u l i o  d e  1 9 8 3

Reso luc ión  ap robada  en  e lX  CONGRESO DEL  MOVIMIENTO

COOPERATIVO DE ESCUELA POPULAR POR SU ASAMBLEA GENERAL
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Ouer idos  hermanos:
Como todos sabemos los perniciosos afectos que para el  equi l ibr io anímico-carnal pro-

duce la  toma de l  so l  en  cant idades  exces ivas  y  la  comezón por  < to l l  cuerpo de  la  a ren i l la  de  la
playa, sugerimos la lectura ( tres veces al  día después de las comidas) de esta senci l la oración:

-)>

, ¡

tr

tlt
t,o

E N C U E N T R O

Nos encont ramos a l  f i l o  de l  pas i l lo
en  cada esqu ina ,
d ic tando la  conc ienc ia
ese gesto dulce
que expresa tantas cosas.
-Esa pa labra  que queda s in  dec i r
en  e l  ambien te ;
ese  año t ras  año
en que buscar  un  ra to
para  poder  hab la rnos .
Pasan los días
len tos  y  cans inos ,
oesarosos
con horas de debate
mast ¡cadas .

Y vo lvemos de  nuevo
cada noche
a perdernos  por  mi les
de pas i l los ,  in t im idab les .
Me o ie rdo  en t re  c ien tos
de mi radas ,
y  se  me van tas  manos
oor  dar  una car ic ia
y  encont ra rnos  un  ra to .
Pero despacio
ent re  noches  y  d ías
vue lvo  a  sumerg i rme,
en ese paso
len to ,
de  mi les  de  congresos
por  s iempre  inacabados.
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EL HUEVO
Reunidos donde estamos
en cr is is,  como los huevos,
d iscu t imos,  d iscu t imos,
s in  l legar  a  nada nuevo.
Posiciones enf rentadas
como bien nos dice Pedro,
o depresiones que. con gracia,
cuenta  Paco e l  ma lagueño.

S in  embargo y  por  ahora
e l  MCEP es  como un huevo:
amar i l l i ta  la  yema
que es  e l  núc leo  mecepero ;
la  c la ra ,  más b lanquec ina
s in  co lo r  y  en  e l  a le ro ;
y el  plato, donde se come,
que sois los que estáis leyendo.

Curri to <el chorral

A = n ú c l e o o y e m a

B = mecePeros de segunda

C =  s impat izan tes

(e l  p rob lema es  e l  p la to )

/  [ ¡
.rt*r
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