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Dossier

XI OONGRtrSO

M.C.E.P

CENTRO DE ENSEÑANZAS INTEGRADAS.
LAS PALMAS

(Movimiento Cooperativo de Escuela Popular)
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Litogra.fía Lezcano. Las Palmas.
Depósito Legal:  G.C. 49-f985.



T-r
-tlxpRnSANlOS nuestro agradecimiento a

cuantos organismos han contribuido a la cele-

bración de este Congreso; en especial, al I.C.E.

por la publicación del presente dossier.



¡sE CELEBRO EL CONGRESO Efi CA|IARIAST

A pesar de que el Gobierno del PSOE (del que tanto esperábamos como decimos en la
introducción del Dossier del X Congreso) nos ignoró olímpicamente (tal vez por el aquél de
Los Angeles-84).

A pesar de que estábamos lejos de la playa.
A pesar de nuestra...
A pesar de los pesares, llegó a su fin el Congreso en Canarias.
Este dossier ha sido hecho con una gran dosis de buena voluntad, basándonos en el mag-

nífico trabajo del G.T. de Cádiz hemos intentado que salga un dossier lo mas elaborado po-
sible, buscando ese ir máb allá en el camino emprendido en Cantabria y seguido en Chipio-
na.

Dentro del Congreso fueron significativos los debates internos hasta altas horas de la
madrugada en el afán de no dejar cabos sueltos en nuestros compromisos, tanto internos co-
mo de cara al exterior.

Este año se ha üsto la preocupación que existe del posible englobamiento de los M.R.P.
por parte del \t.E.(1. en una línea oficialista, ahogando de este modo su libertad,lo que ha
llevado al M.C.E.P. a largas discusiones con üstas a dejar clara nuestra total independencia
con respecto a cualquier organismo, pero abiertos a todo tipo de colaboración, tanto con las
administraciones como con los otros N{.R.P., siempre que se conserve la esencia que da nom-
bre  a  nues t ro  moümiento .

Felices nos la.s prometíamos el año pasado con lallegada de un gobierno de izquierdas
al poder; parecía que lrabía llegado el momento. Y, sin embargo, muy diferente es el espíritu
del documento aprobado en este Congreso, que se incluye en el anexo del dossier, en el que
reflejamos una serie tie reflexiones sobre la labor educativa del ministerio.

¿,José \fanuel, podrcmos todavía yer de nuevo botar la pelota de la enseñanza?
Nosotros creemos tlue sí.

Ante la insistetrcia de olgurtcsf us neccperosfas dc yolyer a calcbrar
otro Congreso en la Isla, el G. T. de Las Palmas ha pensado en este
lugar para la realizacíüt de dicho encuentro. ¡Et que avisa no es traidor!
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Escuelas Infantiles

0a8años

I1 . -  EL  JUEGO

2.- GLOBAI,IZACION. INVESTIGACION. ESCUELA CONfO TALLIIR
2.1.- l lsquema de trabajo.

3.- PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL CURSO 84-85.

4. -  ORGAI{ IZACION DEL TALLER PARA EL CURSO 84-85.



r.- Er JUEGO

Se leyeron las conclusiones del ConEeso anterior sobre el mismo tema.

-Se propusieron los siguientes puntos sacados del libro Psicología del juego de D.D.
Elkomin (Pablo del Río) como posibles pautas de discusión:

¡ Origen histórico del juego infantil.
¡ F'ondo social del juego.
r Problema del simbolismo.
¡ La relación entre el objeto, la palabra y la acción en el juego.
r Cuestiones teóricas generales y analisis crítico de las tcorías existentes deljuego.
¡ Interés etnoEáfico, elemento de la cultura.
o Juego como actiútlad estética.
¡ Noción de placer.

-Se entró en debate planteándose una serie de interrogurtes:

r ¿El juego como finalidad en sí mismo o como rnedio para erl aprendizaje?
r ¿Juego y trabajo?
r ¿Qué aprende solo el  niño?
e ¿Qué queremos r¡ue aprenda?
r ¿Cuál es el  papel del  adulto en el  jüego' l
r  ¿Cuándo debemos intervenir?
o ¿.\ qué juegan los rriños-niiras cn casa. en 1a calle. en la e"-cuela?
r ¿lPor qué los juegos de las niiras v lo.q niilos son di-qtintos?

-Se plantearon las siEriente-s respuestas:

o El juego es una actiridad fundarnental rle Ia persona. un aprendizaje para la üda.
o El juego como situación clc investigaciórr r- a¡rrendizaje natttral.
o Es una forrna de n]acer.
o El juego cs una actir,itlad no procluctiva a diferencia del trabajo que sc rcaliza para

obtener unos resultados.
o El juego es el tanteo experimental de forma agradable y gratificante. ligado a la misma

naturaleza de la niña-o que favorece lo afcctivo. el conocimiento de las niñas-os entre
sí y de los niños-as y adultos.

- l l l  papel del  maestro-a consist i rá cn:

o Impregnar la clase de un arnbiente tle creatiüdad, de buen humor y de actividad po-

sitiva.
¡ Ayudar al niño a racionalizar lo que hace para conducirlc a la investigación.

-En cuanto a la intervención de la maestra-o se discuticron varias posturas:

¡ Cuanto menos se intervenga mejor.
¡ Debe dar normas o pautas para facilitar la inve stigación dirigiendo y/o condicionando.
o lntervenir en la misma manera en que ellos intervienen en nosotras-os.
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-Se discutió sobre la actitud del adulto ante ciertos jue$os violentos y/o aEesivos.
-Se vio que el espacio es un condicionante más y se estudiaron posibles soluciones para

ampliar el reducido espacio de la clase y solucionar así ciertos problemas de agresiüdad.
-Se comentó la diferencia entre los juegos niñas/os.

2._ GLOBATIZACION. INVESTIGACION. ESCUETA COMO TALTER

En este tema intentamos integrar otros temas salidos como escuela laica, educación pa-
ra la paz, roles sexuales...

2.r . -  ESQUEMA DE TRABAJO
a) ¿Qué entendemos por globalizaciín?
b) ¿Qué entendemos qué no es globalización?
c ) Globalización-Investigación.
d) Dificultades para investigar.
e) Ventajas que proporciona la investigación.
f) Papel del maestro
g) N{edios para que el maestro pueda realizar su papel.
h) Anátisis de los intereses de los-as niños-as.
i) Pautas a seguir para la investigación.
j) Interrogantes y puntos a seguir debatiendo.
k) La integración.

a)^ ¿Qué entendemos por globalización?
Poner al niño en situación de que se conozca a sí mismo, a las cosas de su entorno, co-

mo son en realidad: totales, globales y relacionadas con todo lo que existe.
Partir de lo que el niño es y de lo que trae, de todo lo que se relaciona con el niño.

b) ¿Qué entendemos que no es globalización?
Los llamados "centros de interés" que imponemos al niño y mediante los cuales le ha-

cemos estudiar una cosa desde distintos puntos de üsta de manera dirigida I pqco espontánea.
Después de decir cómo habíamos experimentado la globalización llegamos a la conclu-

sión de que en esto (arriba expresado) se recogía lo que entendemps por investigación.

c) Glob aliz ac i ón. - I na e s tigac ii ón
El rasgo fundamental que nos distingue de otras formas de educar es la globali zaciln

e¡tendida como partiendo de los intgreses del propio niño. Al.menos queriendo partir de e-
llos.

d) Dificultades para inuestigar
r Seguir el interés real del niño, lo que supone que la investigación sea individual.
o Seguir el interés real del grupo tratando de dar respuesta a las peisonas que se desconec-

tan.
¡ La escuela no es un medio natural. sino cultural.
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r El papel del maestro laya que el niño/a no sabe todo ni puede aprender todo por sí mis-
mola.

¡ El excesivo número de alumnos.

e) Ventajas que proporciona la inuestigación
r Aprende la realidad como es.
o Mayor conocimiento de cada niño/a al ser una investigación individualizada.
¡ Dar respuesta individual y colectiva
a Favorece grandemente la creatividad, posibilitando la transformación de la realdad.

f) Papel del maestrof a
Favorecer que el niño/a madure proporcion¡indole las condiciones necesarias que estén

a nuestro alcance.

g) Medios parü que el maestro pueda realizar su papel
El niño/a necesita referencias que le tenemos que proporcionar.
Posibilitar los intereses socializantes dcl niño/a:

-Intereses por el juego indiüdual.
-Intereses por el juego colectivo.
-Intereses que le posibiliten su autoidentificación.

Ponerle un medio rico que aumente sus posibilidades de investigación. Para ello tenemos
que reiündicar esta riqueza sobre todo en los ambientes mas deprimidos.

No obstaculizar lo que ellos son capaces de aprender por sí mismos/as.
No resolverle sus problemas. sino darles cauces de apoyo para que los resuelvan a su mo-

do.
Favorecer las relaciones entre los niños/as,v su capacidad de enseñarse unos/as a otros/as.
Atención especial a quienes más lo necesitan.

Favorecer la psicomotricidad pero no como asignatura. no como clase de gimnasia, sino
como ambiente que impregne a toda la clase porque a,vuda entre otras cosas a desinhibir al
n i ñ o y a l o s a d u l t o s .

Para favorecer la desinhibición de los adultos pueden servir los cursos de psicomotrici-
dad, expresión corporal, y dramaüzación, pero no para implantarlo como recetas en la clase.

Romper la contradicción entre la sociedad que aplasta al indiüduo y la escuela que quie-
re desarrollar al individuo.

Una forma de superar la contradicción es ayudarle a que se adapte a la sociedad, no a
que se integre.

Para ello un medio es ejercitar su capacidad de superar la frustración ya que con ella se
va a encontrar constantemente.

Descubrir la riqueza del propi.o medio (sea rural o urbano) y compensarlas.
Ayudarla a hacer la síntesis, a sistematizar lo observado y experimentado.
El taller se planteó si elpapel del maestro era principalmente cargarse la escuela o hacer-

la más agradable y menos alienante. Nos pronunciamos por cargarse la escuela como utopía
(camino hacia el que hay que tender) y de momento ir favoreciendo que de las tres clases de
escuelas que el niño tiene -escuela, calle, casa- vaya pesando mucho menos la escuela insti-
tucional y mezclándose mucho mas con el entorno.
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h) Análisis de los intereses de laf os niñasf os
Después de un largo debate,llegamosalaconclusión de que los intereses son de caracte-

rísticas distintas:
-Los que se manifiestan de forma inmediata y que el niño los lleva a la clase de forma
espontánea, sus intereses cotidianos, que suelen ser condicionados por la realidad socio-
cultural que le rodea. Constatamos que en aquellos ambientes poco favorecidos social y
culturalmente, estos intereses cotidianos suelen ser poco enriquecedores y que si sólo
insistimos en estos la realidad puede quedar muy restringida.
-Los verdaderos intereses del niño, los propios de su edad, que no están condicionados
por el entorno y se manifiestan en las actiüdades propuestas y realizadas por ellos mis-
mos. Estos intereses responden a unas necesidades adecuadas a su -desarrollo. Pensamos
que deben potenciarse los intereses reales. favoreciendo al maximo los intereses propios
de su edad, como pueden ser el juego¡la fantasía..el interés por autoafirmarse, ser ami-
gos de.. .
Todos los intereses que el niño tiene deben ser aceptados. Debemos asumir esa realidad,

aunque inicialmente no la consideremos muy positiva y aquí entraría de nuevo en juego
nuestro papel, para ayudarle a ver las cosas desde diferentes puntos de vista. No considera-
mos gue no sea ético reconducir estos intereses hacia situaciones de aprendizaje o actitudes
críticas y de autodeterminación.

Este tema de la reconducción lleva directamente a otro tratado en el taller. sobre si los
niños aprenden solos o no, qué cosas aprenden solos y en qué cosas necesitarían una ayuda o
refuerzo.

Todo aprendizaje, parta de la situación que sea, debe ser algo vivencial, no abusando de
los métodos de razonamiento verbal.

En la escuela se refleja la situación que se está dando en la sociedad, que concede impor-
tancia a hechos sensacionalistas porque ha perdido su capacidad de sorprerderse ante hechos
cotidianos. Debemos potenciar entonces el interés por lo cotidiano. Flllo no implica que no
se deban introducir situaciones que puedan ampliar el círculo de sus vivencias y para ello ca-
bría el introducir nuevos materiales en el aula, intercambios con otras escuelas, correspon-
dencia escolar...

Siempre que el círculo de vivencias de una persona sea reducido, sus intereses lo serán
también y en la medida que podamos ampliar l¿r.s üvencias o plarrtear situaciones diferentes,
estaremos abriendo posibilidades. También sería nuestro papel crcar esas nuevas

Estas nuevas sifuaciones a introducir, serán distintas en la escuela rural y en la escuela
de barrio o urbana. Con ello queremos decir que el medio debe ser tenido muy en cuenta a la
hora de suscitar o complementar estos intereses.

Aquí nos planteamos si los talleres responden verdaderamente a los intereses del niño o
son algo que le condicionan y sería preciso pensar en otras posibilidades de estructurar los es-
pacios, de forma que correspondan mas a sus propios intereses.

Proponemos como trabajo de cara al próximo curso hacer una observación sobre los in-
tereses reales del niño:

-LLa organización de la clase portalleres responde realmente alos intereses del niño?
-En caso de mantenerlos, ¿cómo sería la organización de los mismos y qué materiales
se introducirían?
-¿Lo dejamos todo y que sea el propio niño el que lo organice?
-La organización, ¿de quién es? (del grupo-clase, del maestro, de ambos)
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Basado en esta observación, recopilar los intereses que surgen a lo Iargo del curso en Ia
clase.

1) Pautas a seguir pam ln inaestigación
La investigación está condicionada por la realidad que se vive.
Pensamos que posibles pautas para investigar serían las siguientes:
l. Mirar en general.
2. Fijarse en lo que le llama la atención.
3. Observar. Se tiene que vivir lo que se observa. La observación no sólo tiene que ser
visual, debe desarrollarse con todos los sentidos.
4. Ese proceso llevaría al desarrollo de las sensaciones. Estas sensaciones le llevarían a
fijarse más: experimenta. qompara, elige. Adquiere conocimientos.
En este proceso, el maestro debe ayudar al niño a sistematizar lo aprendido, además de

acompañarle en el proceso.

j) Interrogantes y puntos a seguir debatiendo
Qué puede aprender el niño solo. Creemos que puede aprender los aspectos madurati-

vos, pero no puede aprender los conocimientos técnicos y los niños menos dotados algunos
aspectos madurativos.

¿Es ético dar líneas distintas en la clase a las que les proporcionan otros profesores, los
padres, la sociedad en general?

En caso de considerarlo ético, en qué medida deben proporcionarse?
La lectura, en sentido amplio, entendida como medio de expresión: ¿Puede aprender a

leer solo el niño dotándole de un medio rico? ¿Todos pueden aprender?
Alternativas al libro de texto.
Coordinación con otros profesores que no tienen líneas pedagógicas parecidas. Se opta

por diluir nuestra pedagogra para que se acepte en ambientes mas amplios o decidimos o lo
mantenemos con rigor y exluímos a mucha gente?

¿Qué alternativa damos al excesivo número de alumnos por aula?
Este trabajo es limitado. Está abierto a posteriores inuestigaciones y se complementa

con lo expuesto por eI taller de inuestigación del medio.

k) La integración
En el taller planteamos la integración teniendo presente que nuestra labor no está en

resolver la papeleta a la administración.
Actualmente la ley de integración se da en cuatro vertientes:
_ONCE, SERENÍ ,  INSERSO.
-Administración.
-Padres.
-Profesionales.

A la hora de la integración hay que tener en cuenta los medios reales y exigir a la admi-
nistración:

-Número de niños 15-2 deficientes, en contrapartida a 25-3 deficientes.
-Adaptación de locales.
-Especialistas que te ayuden.
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-Progresiva; desde la escuela infantil.
*Mentalización de padres y profesores.
Iloy en dra los medios reales que disponemos son las aulns de apovo que se dan a partir

de los seis años. Con la consecuencia de que hay una pérdida de tiempo en la detectación de
la deficiencia, mas la falta del total desarrollo que son ya irrecuperables. Pero la valoración
de dichas aulas es negativa porque:

l. [,as aulas especiales desintegran al niño; por el aislamiento que sufren y la desüncula-
ción de su medio natural.
2. La capacidad de estímulo del aula de especiales se va empobreciendo cada vez mas.
ya que todos los niños iguales juntos no se enriquecen.
h"uestra alternativa a estas aulas esta en los ecluipos multiprofesionales o equipo de apoyo"

pero no como actualmente se llevan en la práctica, sino.-
-debe de estar en coordinación con el aula normal. La labor del especialista debe de ir
a potenciar el apovo al profesor; cuanto menos se le saque al niño deficiente del aula,
lo consideramos más positivo, debiendo de ir al aula y allí trabajar con las/os niñas/os
en cooperaciór¿. Solamente en los casos en que la actiüdad requiera un espacio diferen-
te se realizará fuera del aula.
-No recurrir al especialista siempre que el maestro pueda solucionarlo. Sólo recurrire-
mos en casos concretos.

Uno de lo.s interrogantes dentro de este tema ha sido el
los di f ic ientes?:

-llay casos especiales que no se les puede integrar. habría
dualmente.
-Nos queda la duda de que ciertos casos tratadc¡-. dr:sde un primer momento gn la*s es-
cuelas infantiles posiblemente no liubieran llegarlo a tal grado de deficiencia. Es impres-
cindible. cuanto antes. la est imulación precoz.
Vemos que aparte de, la integración escolar debe de existir la integración social. ¿Qué

ocurre al finalizar la EGB en dichos ca-sos? Reir.indicamos la integación en otros campos de
aprendizaje y laborales"

La integpación en la sociedad: talleres. Jrucirlo. triudad. plantca distirrtas problematiciu:
-Talleres: se dan casos de sueldos miserables.
-Pueblos: la integración en tareas de ganarlo. huerta. es mas fácil. pero siempre son con-
siderados como el tonto del pueblo.
-Ciudad: existe la problemática de utilizarle para la delincuencia, droga, etc.

La asistencia rnédica también la venros impiit:ada rn t:sta tarea. -iu I'u¡lción st.rá [a orien-
tación a las familias desde el rnomento en que se detecte la deficiencia al niiro/a. Planteándo-
nos el trabajo codo a codo con la sanidad y la asistencia medica dentro de la escuela.

Reiündicaciones:
-No a la desintegración de su medio natural.
-Equipo multiprofesional/equipo de apoyo en cooperación.
-Integración desde las escuelas infantiles.
-Frevención y orientación sanitaria, en la escuela y en la familia.
-Q,re la ley ponga medios para que se integren en la sociedad.

de ¿se puede irutegrar a todos

que analizar cada caso indil-i-
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El taller de preescolar presenta a la asamblea como conclusiones los siguientes temas:
-Globalización/investigación. Partir de los intereses del niiro como distintivo de nuestra
pedagogía.
-Ventajas que proporciona la investigación.
-Replantearnos los talleres como for-u específica tle organización de clase en el
MCEP. Al menos, la forma actual de llevarlos a la práctica.

3.- pRopuESTA DE TRABAJO PARA EL CURSO 84_85

Observar durante todo el curso los intereses del niño. tanto los coticlianos como los de
su propia etapa evolutiva. lo que nos llevaría a plantearnos entre otras cosas la organización
de la clase en talleres.

Aparte se propone trabajar varios materiales sobre el juego teniendo en cuenta en toda
esta observacion como se manifiesta¡r los roles sexuales.

4._ ORGANIZACION DEL TATLER PARA EL CURSO 84-85

La forma de la organizacilnes la de mandar el acta de las reuniones de los seminarios de
preescolar unavez al mes a Granada, redistribuyéndose desde allí a los diferentes Grupos Te-
rritoriales.
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Investigación del Medio

I . -  ACTIVIDADF]S DEI ,  TALLER I ' \  LOS DISTI \TOS GRT-POS TERRITOITIAI ,ES

2.-  LA INVESTIGACION DEL NTEDIO CONIO , \LTERNATI\ ' , {  AI ,  CT,RRICTJLUN' I  ES-
COLAR
2.0.- Delimitación del medio: Límites para su investigación en la escuela.
2.1.- Dificultades y alternativas.
2.2.- El papel del maestro/a.
2.3.* El niño/a.
2.4.- Autonomía escolar.
2 5.- Cultura burguesa-cultura popular.

3 . -  VAI ,ORACION I ]EL CON{PRONTISO DEI,  ANTERIOR CONGRESO

4.- PROPIIESTA DE TRABAJO A ITEAI,IZAR HASTA EI, PROXI]\IO COh-GRIJSO

I
I



r.- ACTIVIDADES DE LOS TATLERES DE LOS DISTINTOS
GRUPOS TERRITORIALES

Granada
Desarrollan su trabajo en diversas zonas (Alpujarra, costa y vega).
La mayoría trabaja en Ciclo Medio.
Han llevado dos líneas de trabajo:
-La primera, en la línea -"."ud" por el congreso de Chipiona. El resultado han sido
dos trabajos. Uno sobre 'Juegos y juguetes" y otro sobre el comic. Sobre este último
han elaborado un material que esperan publicar.
-La segunda, sobre las grandes líneas de investigación del Vedio, al margen tle los ci-
clos' Este trabajo se ha plasmado en un libro editado en colaboración con Ia Junta de
Andalucía (Taller de inuestigación del Xledio).

Madrid
Se ha constituido en tres grupos:
a) Grupo de Ciclo Nledio. [Ia elaborado un material que sirva de apoyo para realizar ex-
periencias en clase (\'Iedio natural y flsico). Los temai tratados fueron, 

-

-El aire.
-El agua.
-El sonido.
-Animales y plantas.
-Construcción de aparatos.

b) El segundo grupo fue de Ciclo Superior. Se planteó investigar sobre la relación Len-
guaje-Ciencias Sociales. Se siguió trabajando la noticia, para el éstudio del Xfedio Social.
c) EI tercer grupo' formado por personas de los dos anteriors. se propuso recopilar to-
das las experiencias realizadas en museos de Madrid, con idea de eitrúcturarlo án un li-
bro, que trataría del aprovechamiento didáctico de dichos museos.
Se esquematizó el trabajo en tres apartados:

-Líneas generales sobre el uso del Museo.
-Aprovechamiento conjunto de los fondos de los museos y otros lugares o rutas de
la ciudad.
-Estudio específico de los museos de Nladúd.
-Reseña de cada uno.
-Uso didáctico de algunos. (experiencias realizadas).
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Huelva
Trabajo realizado por dos grupos: Sierra y Costa.
El realizado cn la Costa ha sido sobrc una localidad concrcta v su Nledio (El Rompi-
do): un estudio completo de la localidad en relación con el río Pieclra. Iln la Sierra, el
taller estaba formado por personas que trabajaban en cuatro pueblos distintos: Ala-
jar. Valdecaro, Iligrreras de la Sierra, Cortclazor.
li l tallcr investigaba sobrc las líncas gencrales de las técnic¿rs tlc invcstigación. Poste-
riorrnente, cada uno lo aplicaLra cn su localidad r- yolvían a rliscutirse los trabajos, una
vez realizados con los niirls. Se ha preparatlo un áossie. sotrc la,s técnicas de investiga-
ción. -se ha traliajatlo en todos los ciclos dc EGI]. Los trabajos rlc investigación intenta-
ron abarcar todos los itspcctos clel NIedio: físico. socioeconómico, cultural, antropoló-

sco .

Campo de Gil¡raltar
Han hecho un estucl io exhaust ivo. plasmado en una memoria.
Algunos dc los a-spectos esturliar.los los han a¡rlicatlo a la cscrrela.

Ytzcava
Scgrrrt la línea rlc trabajo marcatla en el Congreso rle Chipiona, han trabajado la cultu-
ra popular, basanrlosc cn la historia personal dc lo-q ¿rlunrnos/as.
[)or otra parte. otros micmbros han trabajado la imagen publicitaria.

Salamanca
No ha er ist i t lo un tal ler del  l ledio espccíf ico. I )orque todo cl  t rabajo ha girado en tor-
no a la problernática dc¡ la escuela nrral.

Barcelona
Parte de sus trabajos de investigación c,ctalr Irtrblicados en el írltimo número de CoIa-
l¡oración, rlcdicatlo aI esturlio tlel \ledio.
Estíur elaborando rrn trabajo teórico. partie'nclo rle nurnerosas ex¡reriencias recogidas
sobre Ia posibilidatl dc la invcstigación dt'l \lcdio como altcrnativa al curriculum esco-
lar.

lIárlaga
El trabajo lo han realizado conjuntamcntc con los grupos permanentes de investiga-
ción subvencionados ¡ror la .f unta dc Andalucía.
Han trabajado sobre Ecología e Itinerarios ecológicos.
El seminario preparaba, inicialmente el itinerario con maestros interesados, y, ¡ros-
teriormente, éstos los realizaban con sus alumnos.
También se han realizado estudios sobre:

-La pesca.
-La caña.
-La Axarquía.

Este úlümo basado en los datos proporcionados por los/as alumnos/as de la zona.
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Almeúa
Han funcionado como qrupo autónomo, aunque colaborando con los grupos perrna-
nentes de la Junta de Andalucía.

1," 
tl*ij" ha estado centrado, fundamentalmente, en la Educación Compensatqia.

IIan elaborado un Plan de trabajo y buscado las posibüdades que les oirecía eI Nledio
(formación de un museo de Ciencias Nafurales y estudio sobre la Almería Musulmana).

Cádiz
Ante la dispersión de sus miembros se han planteado el trabajar conjuntamente con
ofros compañeros de su zona de trabajo.
Han contado con el apoyo de la Junta de Andalucía.

2._. LA INVESTIGACION DEL MEDIO COMO ALTERNATIVA At
CURRICUTUM ESCOTAR

Empezamos definiendo eltérmino d.e inuestigación como afín al de globalizar, en el sen-
tido de que casi siempre que se investiga se globJiza, por tener que apelar a diferentes técni-
CAS.

Globalización lo contraponemos a interdisciplinariedad. en cuanto que esto último su-
pone articular todas las materias (a veces de un modo forzado y artificiosl) alrededor de un
tema supuestamente motivador.

La globalizacion implica utilizar las tecnicas para conocer algo que interesa. para co-
nocer el medio con el que nos relacionamos utilizamos diversos t"nlgu"j"., entendidos como
instrumentos variados que se emplean adaptándose a cada aspecto á" 

"." 
medio. Bl Medio

existe en sí mismo, y los lenguajes en función de éste.
No siempre que se investiga se globaliza (al menos en el sentido en que se entiende co-

munmente) pero siempre que se globaliza se investiga
En los Ciclos Inicial y Medio, la globalización"ofrece más posibilidades, pero en el Ciclo

Superior la cosa es más difícil. Razone"s,
o ¿Lo tenemos asumido a nivel teórico?
o ¿Conocemos los pros y contras de los modos de experimentar?
r ¿se han realizado suficientes experiencias para dar respuestas fiables?
¡ Es difícil por la dispersión en áreas, por la tendencia a la especialización y por las difi-
cultades que entraña la coo¡dinación.
¡ Por otra parte, existe la coacción latente de los contenidos a impartir, manifestada a
través. de la presión de directores, inspectores y padres. También inn"yá el paso de los
n i ñ o s / a s a F P y B U p .
Superados estos problemas aún se plantearían problemas nuevos a resolver:
-Biblioteca de aula adecuada.
-Complejidad misma de los temas que pueden plantearse, dado ya el nivel de abstrac-
ción de los chicos/as.
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En todo caso. surge la necesidad del manejo de ciertas técnicas instrumentales que su-
pondría una dedicación temporal siempre en relación con el trabajo que se esté desarrollando.

Abordando el asunto en su totalidad, observamos que constaría de los siguientes apar-
tados a tratar, recogidos en el esquema gue sigue:

2.0.- Delimitación del Medio: límites para su investigación en la escuela.
2.L.- Dificultades y alternativas.

2 I.I.- Organización Escolar.
21.2.- Materiales.
2.1.3.-  Legales.
2.I .4.-  Sociales.
2 f .5.- Personales.

2 2 - El papel del maestro/a.
2.3.- El niño/a.

2.3.1.- Evolución psicológica de la globalizaciín y sus relaciones con el Medio.
2 3.2.- Sus intereses.
2 3.3.-  La motivación.

2.4.- Autonomía escolar.
2. 5. - Cultu ra burguesa-Cultura popular.

Antes de pasar al desarrollo de cada uno de los puntos anteriores. diremos que se planteó
el reseñar junto a cada problema o problemas las soluciones o alternacivas que el colectivo
MCEP aporta, basándose en las propias experiencias de sus miembros u otras conocidas que
asumimos como válidas.

2.0.- Límitee del medio. Límites para su invesügación en la escuela.

2.0.f .- Dada la amplitud, la primera parte de este punto no se expone aquí comple-
tamente desarrollada, sino que nos remitimos a conclusiones de anteriores congresos, a nues-
tra propia bibliografía y a otras aportaciones.

No obstante. y a modo de aproximación conceptual, intentamos aquí sintetizar una de-
finición:

Consideramos el Medio como el conjunto de aspectos físicos, socioeconómicos, cultu-
rales, antropológicos, etc., en que se encuentra inmerso el niño/a, la persona, en una relación
dialéctica con é1, y con posibilidades de transformación mutua.

_ El Medio se plasma para cada serhumano en esa relación dialéctica, que él/ella como ser
individual mantiene con dicho medio.

Nos interesa precisar que Medio para nosotros es algo más que el entorno mediato don-
de el niño/a vive, ya que entendemos que abarca todo lo que. de alguna manera, llega a éIle-
lla.

2'0'2.- Dentro de la escuela, se nos plantea el problema del acercamiento del niño/a
a ese medio:

-Por la pobreza del entomo.
-Por la pobreza social, económica y cultural de la clase social ylo de la familia
a la que el niño/a pertenece.
-Por la pobreza de su comunidad escolar y/o su propia clase, porque se limite
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simplemente a la impartición del proEama oficial, lo cual niega la posibilidad
real de que conozca la existencia de su medio, y en consecuencia, Ia interacción
y transformación que podría darse. (Entendemos que el conocimiento del rne-
dio debe llevar a desarrollar las capacidades de análisis, crítica y transformación
del mismo.)

Ante estas situaciones apuntamos las siguientes alternativas, sufucientemente experi
mentadas, orientadas a romper las barreras que configuran el aula como algo aislado de su
entorno.

I Dotar al aula con materiales que acerquen al medio natural: terrarios, acuarios, plan-
ta-s, germinadores...
o Realización de salidas preparadas, ya sea a lugares conocidos, permitiendo la observa-
ción y el análisis de éstos. o a lugares alejados que compensen las limitaciones de su
entorno habitual.
Para ello deberían realizar las distintas técnica-s que posibiliten la observación, análisis y

toma de datos. y su posterior interpretación.
o Fomentar la correspondencia escolar que permite al niño/a ponerse en contacto con
otros niños/as de lugares alejados de su entorno habitual.
¡ Introducir en el aula los medios de comunicación de masas: raclio, prensa, teleüsión.

2.1.- Dificultades y alternativas.

2.1.1.- En la organización e.sco?ar. Ilientras la estructura organizativa del centro no res-
ponda a una gestión democrática. la del aula difícilmentc podrá adecuarse a un modelo de-
mocrático. Vemos fundamentalrnente. por esto. que se camine hacia un proceso de autoges-
tión, con participación de todos los estamentos sociales (padres. alumnos, profesores e incluso
barrio) en la gestión del centro. Esto conlleva un proceso lento de mentalización de padres y
profesores.

Con un modelo de escuela democrática vivida por el niño, estamos preparándole para
que él participe en la creación de una sociedad participativa y democrática.

lgualmente. son una dificultad los compartimentos estancos que representan cursos y
ciclos.

Estamos por la supresión de cursos y ciclos, entendidos éstos como homogeneidad de
conocimientos. El agrupamiento de los alumnos será flexible en función de las característi-
cas de los mismos. de la escuela, de los equipos de trabajo del centro y de las actividades a
realizar. Estos agrupamientos deben hacerse en función de la importancia y de la valoración
que damos al niño como tal, tratando de respetar su edad cronológica y el grupo con el que
está relacionado.

Esto implica exigir un número de alumnos por aula. Igualmente se presupone un prin-
cipio de integración de deficientes.

La ratio actual, con la consiguiente masificación en las aulas y tarnbién en los centros.
Esto se agrava en la escuela mral por lo que, con mayor raz6n, el número de alumnos será
menor.

Fsta masificación, así como nuestra alternativa de investigación, se ve agravada por el
diseño y reakzaciín de los futuros edificios.

Exigimos que ayuntamientos. diputaciones y entes autonómicos reelaboren los espacios
escolares. oídas las sugerencias de la comunidad educativa afectada.
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En cuanto a la organización clásica del espacio y el üempo, especialmente en la Segunda
Etapa (alternancia de materias impartidas en tiempos cortos y un aula permanente para el
mismo grupo de alumnos) se proponen otros modelos, como) por ejemplo.

-Tiempos largos/Tiempos libres.
-Clases-talleres con moülidad de los alumnos. (Esta alternaüva está siendo practicada
por bastantes centros.).
En la escuela rural esto se agrava debido a:
-La escasez de medios humanos y materiales adecuados.
-El mismo material para todos los cursos.
En ésta el concepto de curso no debe tomarse en un sentido estricto a la hora del traba-

jo. porque puede darse el caso de grupos heterogéneos de alumnos realizando las mismas ta-
reas.

El MCEP ha cuestionado el tema del horario escolar de mañana y tarde, teniendo en
cuenta los muchos problemas que plantea. Por ello deja abierto un debate sobre esta cuestión
para profundizar en é1.

2.I.2.- Dificultades materiales. Existe un mal reparto de materiales: centros que care-
cen de lo más elemental, mientras que otros han recibido, muchas veces, doble dotación.

Es necesaúo presionar al MEC para que dote a los centros de los materiales didácticos
básicos.

Es fundamental que la escuela cuente con un material básico, que, en muchos casos) es
barato sencillo y se consigue fácilmente.

Este mater ial  brís ico áportamos:
-Archivo de documentos.
-Fichero (fichas de trabajo, fichas-diccionaúos o enciclopedias... ).
-Material para fotocopiar.
-Material básico de Naturaleza: terrarios acu arios. germinadores...
-Planos y mapas de todo tipo.
-Nlaterial audiovisu al.
-Juegos didácticos o material didáctico lúdico (mapas-puzzles...).
-Friso de la llistoria.
-Materiales de medida.
-Periódicos y radiocassettes.
-Herramientas de taller básicas y materiales de desecho para hacer útiles.
-Mateúal fotográfico.
-Material alternativo al libro de texto adquirido o preparado en clase.
Se propone la creación de la Cooperativa del Colegio, donde todo el material es co-

mún. En ella. los propios padres/madres juntamente con los profesores. administran el di-
nero procedente del \fEC, ayuntamientos los propios padres y madres (que no compran el
material individualmente a sus hijos) para la adquisicrón de todo lo necesario para el centro.

Que los talleres del colegio óreen t"*bién un material utilizable en las clases.

2.L.3.- Dificultades legales. La actual estructura que reconoce la ley para los centros
(organización de órganos directivos. ciclos y cursos. notas, exámenes. etc.).

El sistema de profesor especializado.
Decreto de plantillas y reforma de la Segunda Etapa.
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El concurso de traslados. dirigido únicamente a traslados personales.
La escuela rural, que no existe legalmente sino adscrita a centros mayores con autono-

mía mínima.
hoblemática burocrática que plantean las salidas de clase. unido a la del Seguro Escolar.

Proponemos:
o Que la legislación contemple la dirección no unipersonal sino colectiva de los centros,
incluyendo a los no docentes
r La supresión de la Inspección, tal como ahora está concebida. Se propone un coordi-
nador de zonas, elegido democráticamente, por un tiempo limitado y con funciones de
asesoramiento, coordinación de actiüdades, intercambio, etc...
r Que la proEamación se oriente de abajo arúba, es decir, el modelo de curriculum será
concebido en las zonas concretas.
o Que en los traslados se tengan en cuenta los equipos pedagógicos.
o Para la Escuela Rural. por su realidad. es necesario crue se consideren modelos distintos
de centro, ya que el modelo único (B unidades, 240 alumnos) no responde a esa reali-
dad. Dichos modelos han de ser plurales, puesto que la realidad rural es plural.
En este sentido se puede hablar de modelos alternativos entre los cuales puede contem--

plarse la consideración de Centro para las unidades ubicadas en una subcomarca concreta,
con un proyecto educativo que podría cotemplar la rotación de maestros/as, por las distintas
unidades. en función de la programación la realización de trabajos en común por todos los
niños/as del Centro en uno u otro pueblo alternativamente...

2.1.4.-  Dif icul tades socioles.
-Económicas: La pobreza de las familias de cicrtos medios pone dificultades a su parti-
cipación en la escuela.
-Culturales: El bajo nivel cultural de muchos Eupos sociales dificulta la comprensión y
la aceptación de algunas alternativas progresistas. También es corriente, y hasta cierto
punto justificable, que los padres se apeguen a modelos educativos tradicionales, pero
conocidos por ellos y. de ahí, la resistencia a las reformas.
Las causas de esto habría que buscarlas. entre otras cosas, en la asimilación que la socie-

dad ha hecho de los modos y formas educativos impuestos por los sistemas políticos, y, ade-
más, en la falta de animación cultural en pueblos y barrios.

También es una gran dificultad la falta de contacto y relación de muchos profesores/as
con el pueblo o barrio donde trabajan,lo cual impide que la escuela sea un foco de animación
cultural.

El maestro/a forma parte de un estamento desclasado con poca ünculación con las cla-
ses populares.

2. 1.5.- Dificultades personales.
a) Bn cuanto a la Formación Inicial del Profesorado:
¡ Poco didáctica: metodolosía escolástica.
o Poco contacto con lo 

"..olu,r Contenidos poco adecuados.
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hoponemos:
r Prácticas más largas y continuadas.
a Cuerpo único de enseñantes.
r Mejor preparación técnica.
. Más participación de los alumnos de Prácticas en las actividades de la escuela.
r Participación de los MRPs en las Escuelas de Formación del Profesorado.

b) En cuanto a la Formación Permanente, proponemos:
a La inserción de los maestros/as en grupos permanentes de trabajo.
a Intercambio de experiencias personales, visitas entre centros.
o Encuentros y Escuelas de Verano (organizadas éstas por todos los colectivos impli-

cados en lo educativo de la comarca. proüncia o comunidad correspondiente).
o Cursos específicos de formación.

2"2.-El papel del maestro.
Pensamos que el maestro debe orientar su trabajo hacia cuatro aspectos fundamentales:
a) Hacia el barrio o pueblo.
b) Hacia el  colegio.
c )  I lac ia  e l  au la .
d) f lacia sí  mismo.
El papel del maestro en el barrio o pueblo. Consideramos que no tiene sentido de escue-

la popular si el maestro no está integrado en el medio en que trabaja. entendiendo esta inte-

Eación no como una forma cle mesianismo sino en relación a sus propias posibilidades y, ante
todo como una actitud abierta hacia la problemática social del pueblo.

f)l papel tJel macstrc¡ an el colegio. El maestro debe mantener una actitutl positiva hacia
el trabajo cooperativo potenciando en él nuestros principios básicos a la vez que eütando
posibles enfrentarnientos.

Ante las modificaciones planteadas por el Decreto de plantilla. tro estamos de acuerdo
con la especialización administrativa del profe-sorado. -.ino con la es¡recialización de funciones
por idoneidad de éste establecidas dentro dc la propia conrunidad e--scolar.

I i l  papel del  ntoestro en el  aula. Debe ser rnot ivar.  art i tnar v Irro\ocar.
\lotivar. haciendo surE¡ir los intere.ses de los alrrmnos.
' \ninlar t l inarniz¿urdo los prc'cesos crcat ivo¡ t le los rr i l - los r  pro\o( 'ar cstos ¡rroce,cos crea-

t ivos cort  estírnulos tarr tu t l r  , , r , le lr  i r r terno rrnrno t ' \ t t ' r rro.
Otro cronct ' ¡r tcr a t le^rarrol l¿rr  sr:r ía el  r le la r l i r ' ¡ ' t i r i r lar l  r l tntro t l r ' l  at¡ la.  no ett tent l ienr io

ésta corno ar¡tor i tar isnro. : i iu()  ( : ()1n() ur i  proccso lógi t ' r ,  r lue r l ist t t inu-1'a a rrr t :di¡ la quc trrece la
a t t toges t ió r r  r . ' l l  l a  c las t ' t c r l r l i r r r r t lo  a  s ( ' r  / r ( ,  r i i r r , ¡ f r r , , , . s .  l ' ,1  n t ¡ t ' s t ro  n r ' ,  I ' r t , ' r l , ' r l t j a r  t l c  ser  [ l I l
adulto.

Teniendo t 'n crrcrr ta qrre el  indivir l r r , r  r torr i ' iguia sr i  ¡r t ' rsrrnal i r lar l  st ' ¡nin la opinión t¡ t r t ' los
r ie r l r i rs  t i t t rcn  dc  r<1 .  t rons i r l t ' ramos nr r r r - in r l lo r t¿rn l r ,  la  r r r ta t ' ió t t , l t ' un  buc t t  a r r lL i t ' r l { r 'a i i ' r - t i t t r
et l  la cla-se bu.t :ant l r¡  un et lui l ibr io que irrr l r i , lu r t l l ,  ur lu.  ,  art ' l t r : i¿r¡  ¡ ferr t iv¿¡-s r l t - .1 tr tatr¡ tro. ' ' i ¡  r

po tenc iando en  cambio  unas  rc lac ion¡ 's  ¡ ro - . i l i ra ¡  ( lu ( ' t ' o r r t r ibura¡ i  a  l rn  b i l t ' ¡ t  a t r toc ( ,n { rc l ) t$  \
autoestima en los alurnnos.

El papel del muestro u nitel personal. F,l maestro no {is un profesional corritrnte ya que
su trabajo se caracteriza por l¿s relaciones humanas. fis por tanto muy intportante quc ahon-
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de en,-su propia psicología y autoconocimiento que contribuya a una buena salud
por ello muy importante nuestra reiündicación consistente en arbitrar horarios
tiempos de intercambio, año sabático...

mental. Bs
más justos.

. Con respecto al tema general que nos ocupa pensamos que el maestro no puede propi-
ciar la investigación en el aula si él mismo no mintiene una actitud de investinuiión. fuí co-
mo no puede fomentar la cooperación si él no interüene en equipos de trabajol

_ 
Para este tipo de tarea es fundamental mantener una 

".iit"¿ 
de apertura, tolerancia y

universalidad.
Consideramos fundamental que se refuerce la profesionalidad de los rnaestros con una

mayor cualificación que les dignifique profesionalmente.

2.3.- El niño.
a) Evolución psicológica de la globalización en el niño.
b) Sus intereses.
c) La rnotivación.
Respecto a los intereses del niño y a la motivación nos remitimos a las conclusiones que

aparecen en el dossier del X congreso del MCEp celebrado en chipiona.

. La evolución psicológica de Ia globalizaciln en el niño y la ielación existente entre sus
intereses y la creatiüdad se plantean como temas de estudio a realizar por todos los miem-
bros del taller durante el próximo curso. Asimismo cada uno llevará 

" ""bo 
un proceso de se-

guimiento con sus grupos respectivos pertenecientes a los distintos niveles de la EGB. De esta
forma al realizar la puesta en común en el próximo congreso, podremos obtener una visión
global del tema.

Al comentar la posibilidad de recoger documentos del IÍCEP y experiencias realizadas
por sus miembros sobre la evolución psicológica de la globalizaciín en ei niño, se üo la posi.
bilibad de dar nuestra üsión global respecto al tema Je la investigación del medio como al-
ternativa globalizadora al curriculum escolar, sistematizando todo él trabajo teórico y prácti-
co realizado en torno al mismo q¡r€ se veía plasmado en la publicación áe un tibro, para lo
que nos damos el plazo de dos años.

2.4.- La autonomía escolar.
Al plantear la investigación del medio como alternativa global al curriculum escolar, de-

bemos de tender a que éste sea elaborado en cada comunidad escolar y a nivel legal se debe
recoger que los consejos educativos interüniendo en ellos todos los sectores implicados en la
enseñanza (ayuntamientos. APAs alumnos, profesores, sindicatos de enseñanza, equipos
multiprofesionales...), realizan su propio curriculum atendiendo a sus características peculia-
res y necesidades.

Pensamos que la política educativa dc lE adrninistración debe propiciar al profesorado
metodología, técnicas de tralrajo. medios. materiales, cualificación profesional... qüe parmi-
tan conseguir unos objetivos educativos comunes sin homologación de contenidos.

Que esto sea o no posible a corto plazo en cada comunidad escolar no es lo fundameyr-
tal; la madurez se irá alcanzwtdo con el paso del tiempo.
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2.5.- ¿Qué üpo de cultura? Dar contenido a la cultura popular.
Para realizar una introducción en este aspecto consideramos importante el remitirnos a

trabajos publicados por el MCBP, haciendo una especial mención del documento presentado

Por J. Lanuza y publicado en el dossier del Congreso de NIálaga, titulado llagamos culturu
juntos. Este documento plantea básicamente que la escuela no puede ser neutra, ya que toda
escuela toma unas determinadas posiciones ante su medio. En la escuela se reproducen los
valores sociales imperantes, al analizar las cosas.

En todo tema a estudiar siempre hay aspectos contraculturales alternativos que no son
analizados por falta de miras. porque no entran en los programas o por seguir los mismos es-
quemas de análisis burgués. Así al investigar por ejemplo sobre un determinado barrio no po-
dríamos quedarnos exclusiyamente en un anáüisis sobre calles, paümentación, transportes.
etc... sin abrir el medio al sentido social (condiciones de üda. economía de subsistencia,zo-
nas verdes" condiciones higiénico-sanitarias...). l,ainvestigación no debe quedarse en el simple
act iuismo.

Utilizando una metodología científica esta cultura que nosotros intentamos propiciar
no presupone que nuestro trabajo se deba asociar con una baja calidad pues nuestro modelo
de escuela permite al niño enfrentarse con más cosas y en mejores condiciones.

Al abordar el tema del contenido de la cultura popular corremos el riesgo tle no poder
profundizarlo y ni siquiera dar un esquema completo. puesto que es un tema amplio y com
plejo. Por ello proponemos el siguiente esquema clemental de análisis:

/ . t t l  
\  t ¡ t r i í ' r r  va  r l i r i g i t l u

Aspectos de ra crrrrur o po1,,,ru,,4ilffl'l;,:: ll:il " """- \ ( l )  
Quó conteni r lo  t lcbc t t 'n t ' r

a) A quién se dirige. La cultura popular no va dirigida a las clases altas pues al ir contra
sus propios principios nos la rechazarían, Por ello somos forzosamente selectivos: la dirigi
mos a las clases populares.

b) Cómo se llega a ella. La clase tralajadora neccsita tener más desarrollado cl sentido
crítico y la actitud analítica a lo quc sc llcga a través de la investigación.

c) Para qué sirte. La utilización de esta cultura no debe ser para beneficio personal ex-
clusivamente" sino paraponerlaal serücio de las clases populares como herramienta de lucha.
Esta cultura también debe tener un sentido placentero para el individuo.

d) Contenido de ln cultura popular. Se debt¡ partir de los propios intereses del niño. Iin
principio debe tener una utilidad práctica y prepararles para que no fracasen.

Estos contenidos están mediatizados por la estructura cultural que nos rodea, ante ello
nuestra postura es la de transmitir una cultura popular y de clase haciéndola coincidir con los
intereses del niño. Ilebemos potenciar la cultura del trabajo como transformadora de la reali-
dad.

La cultura que tenemos es patrimonio de la humanidad. el niño debe conocer por tanto
esta cultura. Lo fundamental será rlarle la palabra para que alavez tlue accede a esta cultura
pueda criticarla, sabiendo interpretar los códigos soci¿Lles existentes.
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En cada comunidad escolar hay que ver las posibilidades existentes para ir abriendo ca-
mino para el conocimiento de su medio.

No concebimos la cultura como un atiborramiento de conocimientos sino como un pro-
ceso que se canaliza a través de la investigación. Por ello creemos que más importante que
dar información al niño sería que éste aprendiese a interpretarla y ello siempre a través de la
investigación del medio. El siguiente paso sería el de la concienciación.

En este sentido pensamos que las estructuras y modos de trabajo que propugnamos
pueden posibilitar por sí mismos a la larga la reacción en el niño ante situaciones de injusti-
cia o explotación específicas. es decir. sienta criterios de liberación.

En otro sentido consideramos también importante el respeto a los patrimonios cultura'
les de los diferentes pueblos, pero en estos patrimonios debieran desenmascararse las rela-
ciones de dominio o alienación que se pudiesen dar.

Por último y dentro del capítulo de los contenidos de la cultura popular es futrdamental
el contraste entre la solidaridad que ésta propugna y el individualismo de la culiura burgue-
sa.

Consideramos que con lo dicho en este congreso no se puede agotar un tema de tanta
amplitud y complejidad. Sólo hemos intentado sentar unas líneas generales que la definan y
ayuden a orientar la posterior discusión y profundización del tema, que para nosotros queda
abierto.

3 _ VAT,ORACIOI{ DEt COMPROMISO DEL ANTERIOR CONGRESO

Atendiendo al grado de cumplimiento de los
congreso, debemos hacer constar que a nivel general

Ante esta situación han aparecido dos posturas.
La primera planteaba que al no asuriiirse en la práctica los compromisos de trabajo del

congreso se deje a la iniciativa personal de los miembros del taller la coordinación e inter-
cambio de documentos y experiencias atendiendo a intereses más o menos puntuales.

La otra postura planteaba el no dejar el trabajo organizativo al voluntarismo, sino su
asunción como un compromiso, exigiéndonos su cumplimiento.

También se ha üsto la conveniencia de que los compañeros/as que puedan tener acceso
a material documental y que pueda sernos útil al resto, lo recojan y nos lo envíen.

compromisos adquiridos en el anterior
no se han cumplido.
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4._ PROPUESTAS DE TRABAJO A REALIZAR HASTA Et PROXTMO CONGRESO

Una primera propuesta recoge la necesidad de que para mayo se hayan enviado a todos
los miembros del taller los materiales elaborados por los demás compañeros del grupo, res-
pecto a los siguientes puntos:

-Relación intereses niño-creatividad.
-Evolución psicológica de la globalizaciín en el niño.
-Profundización en el contenido de la cultura popular.
La finalidad del envío de estos materiales es la de dotar al taller de una mayor efectiü

dad y coordinación de cara a su discusión en el próximo congreso.
La segunda propuesta üene dos vertientes:
-Una que plantea que la correspondencia se realice a nivel personal entre los interesa

dos y que éstos lleven todo el material recibido a su GT, de forma que en él puedan valerse
de ello todos los compañeros interesados en el tema, pertenezcan o no a nuestro taller.

-Otra que plantea el envío a los GT directamente y que éstos se encarguen de informar
a todos los miembros, haciéndolo llegar a los interesados.

ALUCINA i lA .
I IAY  QUE VER Tú ,

i  LO QUE SABE EL  PACO

SOBRE INVESTICACIdN :
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INTRODUCCION

lln este XI Congreso el taller de lenguaje se ha planteado una nueva reorganización debi-
do a la separación del grupo de teatro que por sus necesidaCes de funcionamiento se consti-
tuye en un taller con tentidad propia y a la fusión rle los otros dos grupos el de expresión y
el del lenguaje de la imagen, que unifican sus carninos en una línea de investigación global y
común : la competencia comunicativa.

.Se cierra así un paréntesis de trabajo paralelo ya que el tema de la imagen exigió en su
momento una dedicación urgente y necesaúa para sentar unas bases serias de investigación
que, a partir de ahora. ¡rermitan caminar con cierta seguridad.

Debido a que la fusiórr de estos dos grupos se produjo al final del congreso. sus líneas
de investigación aparecen aún individualizadas. Sin embargo ambas son perfectamente com
patibles. ya que la elegida por el grupo de expresión plantca puntos concretos incluidos den-
tro de la competencia comunicativa.

I ._ GRUPO DEL TATLER DE EXPRESION

l. 1. - Experiencias presentadas.

1.1.1. Organización de la Bit¡ l i r ¡ teca Escolnr.  O.T. Cant¡to de Oibral tar.
Iln un contexto en que la afición a lá lectura es algo aislado. se ha buscado que la Bi-

blioteca sea un centro de animación a la lectura. que difunda el libro como placer, indepen-
dientemente del papel auxiliar de las rliferentes aulas (consulta. trabajo. etc.) que pueda tener.

;\parte de una sección para el maestro, se han cstablecido otra-q cuatro:
a) Consulta-referencia.
b) Temas-materias.
c) Creación (literatura infantil).
d) Reüstas. per iódicos (hemeroteca).
Para la segunt la sección se ha adoptado, a nuestro pesar, la ( l .D.U. (Clasi f icación Deci-

mal Universal).
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El trabajo de organización y funcionamiento lo han llevado ec¡uipos de alumnos, rotan
do en tumos semanales, generalizándose el serücio de préstamos desde los siete hasta los ca-
torce af,ros, con posibilidades de ampliación progresiva a antiguos alumnos del Colegio, padres
y barrio en general.

Se ha abierto un aspecto a desarrollar con más amplitud: la Biblioteca como centro de
contacto de niños y niñas de diferentes aulas. organizándose charlas sobre lo leído. excursio-
nes etc.

1.1.2.-  Debate sobre la Bibl ioteca. C.T. de Euskadi.
Este trabajo consta de siete puntos:
l. Lista de libros que más han gustado.
2. Concepto de Biblioteca. Niveles: lúdico, consulta, trabajo.
3. Explotación de la Bilbioteca. Cómo trabajar un libro.
4 Funcionamiento: espacio y tiempo.
5. Diccionario.
6. Roles sexuales dentro del libro.
7. Criterios de selección de libros.
De estos puntos. sólo se ha elaborado el primero en base a una encuesta re¿rlizada a los

niños de nuestras aulas (rurales y urbanas) sobre el tipo de libros que son más leídos y que
mís han gustado. de los existentes en las bibliotecas del aula. De aquí surgen las característi-
cas generales que debe reunir un libro en las distinta-s edades teniendo en cuenta:

-La importancia de la presentación del libro relación ilustración-texto.
--Los personajes preferidos segr"rn las edades,
--La evolución del interés por los terrras (fantasía. hurnor, realidad. etc.) que presentan
los libros a rnedida que avanzan en edad.
Sobre los otros seis puntos reseñaclos se ha iniciado un debate. no haL¡iendo sacado nin-

guna conclusión por tener que investigar y profirndizar m¿u en ellos.

f  . f  .3 -  Desarrol lo dela Expresión a trarés de Ia Li teratura. G.7' .  de tr Isdr id.
Se ha continuado investigando en la línea del trabajo presentado en el Congreso de (lhi-

piona: selección de textos literarios para el trabajo en cl aula que respondieran a las siguientes
caracter ísticas :

a) Posibilitar el juego y la manipulación (puzzlcs. cmcigramas. fugas cle letras o palabras
juegos surrrealistas- sopas de palabras ..).
b) Potenciar la pluralidad de lenguajes:

-Oral (uso del magnetófono, prograrnas de radio, etc.).
-Icónico (caligramas. comics, etc.).
-Corporal y musical (dramatización, mimo, etc.).
-Escrito (recreación de textos, transformación en titular de prensa, cuento. etc.).

c) lniciar la reflexión gramatical, ortogáfica y literaria.
d) Ayudar a sacar a la luz el vocabulario pasivo y a buscar y adquirir uno nuevo.

Complementariamente a esta investigación se ha presentado una primera recopila-
ción de técnicas y juegos de expresión oral.

1.1.4.- El Taller de Lenguaje. G. T. de Granatla.
Esta experiencia recoge el trabajo llevado a cabo por un Supo de maestros. no todos

pertenecientes al NfCEP, cuyo planteamiento inicial erahacerlo todo emine.nte.mente prácti-
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co. El inicio surgió ante la necesidad de buscar una alternativa creativa del lenguaje. Se co-
mernzó centrando el tema del lenguaje como un instrumento de comunicación y expresión, y
haciendo un análisis óomparativo de la enseñanza tradicional y moderna. Centrándonos en
una crítica a la pedagogía por objetivos, buscamos una alternativa creadora. Alternativa que
tenga su punto de partida en el niño como sujeto activo de la educación, del cual hay que
partir. de su mundo. de sus üvencias y de su nivel de lenguaje.

La idea generadora del taller fue convertirnos todos en sujetos activos inmersos en un
taller de creación e intercambio de experiencias desde nuestra práctica.

El proEama se marcó de modo que permitió la util ización inmediata de nuestra lengua,
partiendo de nuestras necesidades e intereses.

Los temas que se llegaron a tratar son los siguientes:
Aunque fueron tratados individualmente, consideramos que en la práctica se dan simul-

táneamente y de forma complementaria.
l. Il l cuento: Se relacionaron una serie de técnicas o formas que posibilitaran Ia creación
de historias.
Se eligieron algunas de elllas y se construyeron algunos cuentos.
Se enumeraron diversas actiüdades para la explotación del cuento o historia fantástica.
Se llevaron a la práctica en clases del Ciclo lnicial, l ledio y Segunda Etapa.
2. La poesía: Tras una breve reflexión de la poesía como instrumento de expresión se
fueron enumcrando diversas técnicas de creación poética y haciendo de cada una de
ellas unos ejemplos prácticos.
3. La correspondencia: Se realizó una valoración de esta actiüdad concluyendo con la
necesidad de que debe ser el eje sobre el que girc el trabajo de la clase para que tenga
un verdadero significado y no se convierta en un mero intercambio de cartas. La ccrres-
pondencia como método de trabajo posibilita y necesita un cambio en el enfoque de la
clase de lenguaje y en planteamiento del curriculum en particular y de la escuela en ge-
neral .
4. El teatro. Expresión corporal: En este apartado se pasó directamente a la práctica sin
ningún tipo de teorización preüa. Buscamos mediante una serie de ejercicios llegar a
desinhibirnos y expresarnos con nuestros cuerpos.

La valoración de esta experiencia se puede concretar en los siguientes puntos:

-Ayuda a un conocimiento de todos los miembros del grupo, haciendo posible Ia orga-
nización de otras actividades.
-Siendo los planteamientos activos y desinhibidores llega a ser una actiüdad grata a la
vez que se v€n las ventajas y dificultades que plantea este tipo de trabajo.
-I: 

"" 
medio óptimo de relación e intercambio de experiencias.

-El grupo se ha mantenido estable a lo largo de todo ll desarrollo del trabajo.
-Se ha tomado conciencia de la necesidad áe hacer este tipo de experiencias preüas pa-
ra tener una üsión más de conjunto de las actiüdades creativas.
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1.2 - Necesidad del taller de rnaegtroe.
Se ha visto la necesidad de realizar actividades previas de intercambio de técnicas, expe-

rimentación y profundización de técnicas en un "Taller de \laestros" antes de llevarlas al au-
la de modo que posibilite una valoración, una metodología y una estmcturación que adecúe
más el trabajo al nivel del alumno.

El taller debe ser entendido como un espacio en el cual un grupo trabaja autónoma-
mente como aprendices. y la práctica será la que, según el propio ritmo del grupo, vaya ha-
ciendo a todos los integrantes maestros de la creación, expresión. comunicación. Todos los
miembros son a la vez emisores y receptores de sus producciones. Teniendo en cuenta Ia va-
loración del trabajo realizado por el grupo, se introducirá en la clase por los niños, de este
modo se llegara desde nuestras vivencias a conectar con las de los propios niños. Y sobre to-
do a llevar una metodología que conocemos perfectamente porque ha sido vivida personal-
mente.
I.3.- Línea de investigación v trabqjo.

Para el próximo curso proponemos estos tres puntos. continuación dc la línea actual de
investigación:

1. La asamblea como técnica de erpresión oral:
Grabación de asambleas.
Estudio de la dinámica de la asamblea (temática, participantes, Jrapel del maestro.
usos del lenguaje, organización, etc.).
Valoración de la asamblea como técnica de enriquecimiento y desinhibición verbal.

Utilización como diagnóstico para la corrccción lingüística.
2 La Biblioteca:

Concepto y niveles: consulta. trabajo y lúdico.
Explotación del libro: recreación, juego. investigación.'..
tr'uncionamiento: tiempo y espacio.
Roles sexuales en los libros.
Criterios de selección de libros.
Necesidad de encontrar un sistema de clasificación alternativo al decimal. más adap-

tados a los intereses y a la capacidad de los niños.
3. Confección de un fichero de técnicas de expresión oral y escrita.

2._ GRUPO DEL TALLER DE LENGUAJE DE LA IMAGEN

2.1.- Experiencias y trabajos presentados.

2.1.1.-- El Lenguaje. de. la imagen en el Aula. G. 'I. de Almería.
Se trata de una experiencia sobre la utilización de distintas técnicas del lenguaje de la

imagen llevada a cabo en el Colegio Público Los Almendros de Almería siguiendo una línea
establecida en el anterior congreso.

Se ha intentado aprovechar la pluralidad de posibilidades que ofrece este medio para.
además de iniciar a los niños y niñas en la práctica de este lenguaje, desarrrollar la-s capacida-
des de creación. crítica y anáüsis; mejorar su nivel de expresión, contar con un factor moti
vacional de la actiüdad en el aula y a la vez una técnica sicológica que permita proyectarse
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a los niños y niñas. facilitando su conocimeinto y el establecimiento de unas relaciones mas
reales e idóneas. Los resultados de esta experiencia han sido muy satisfactorios, especialmen-
te en los objetivos concretos citados.

2.L.2.-  La Radiodifusión Lscolar.  C. '1.  de León.
f)os experiencias de radiodifusión escolar desarrollatlas en Posada de Valdeón y la co-

marca del Bierzo. En la primera la difusión estuvo ceñida al ámbito local y consistió en la
emisión en horario extraescolar de programas previamente grabados cn la escuela unitaria.
E'stos programas. de contenido variado. eran escuchados por los niños y niñas, y por el resto
de los habitantes del pueblo, en sus respectivos hogares a travós del aparato de radio sintoni-
zado en FI\{, banda en la que emitía la emisora escolar.

La otra experiencia ubicada en el Bierzo cxporxr la util ización de una hora de la progra-
mación radifónica de una emisora de la loc¿rlidatl cedida a los escolarcs para sus actiüdades.

2.L3.- Imagen y l)scuela en el ,llundo .,lctual. O. T. rLe León.
a) La imagen y la sociedad.
La sociedad actual se hallainmerrsaen un mundo de irnfueries. La publicidad,los meclios

de difusión nos bombardean con toclo tipo de imágenes que consumimos rnasivamente. l,c|s
enseñantes conscientes de esta situación. debemos plantearnos introducir su enseñanza en
nuestras escuelas y aprovechar los recursos que este medio plantea.

b) La escuela en el  mundo actual.
Flasta no hace mucho tiempo. la escuela era la principal fuente de información de los

alumnos. especialmente en el medio rural. Ura alavei 
".pu"io 

cultural. informativo y forma-
tivo con un carácter globalizador. El rnaestro era el depositario del saber. En la sociedad ac-
fual el papel de la escuela ha cambiado notablemente: el incremento de cultura a transmitir
ha dado paso a la superespccialización, la función informativa ha perdido mucho de su pro-
tagonismo en beneficio de la formación integral de los alumnos; la aparición de nuevas formas
de en^señanza, algunas de las cuales rebasan el ámbito escolar; la arnpliación, diversificación y
masificación de la información gracias a las redes de difusión. Todo ello introduce una modi-
ficación sustancial en las relaciones y el papel de la escuela y los medios de comunicación en
la distribución de la cultura, desplazándo.L lu bulunra a fauor de éstos. Además, la escuela
proporciona muchos conocimientos inútiles. mientras que los medios de comunicación estan
mas cerca de la vida.

c) La imagen y la escuela.
Esta relación entre la escuela y los medios de comunicación debe hacerse cada vez más

intensa. Es preciso actualizarse e introducir este medio auxiliar y motivador tan importante
alejándose de la cultura libresca y los esquemas tradicionales. Debemos aceptar la sociedad
1:tutl e incorporar este, nue19-le_nSuaje como tal, proporcionando rnas bases críticas para
discriminar_laimagen de la realidad, para defendernos dÉ su poder manipulador, desmitificán-

Ito'.p|:.* 
la amenidad de sus contenidos, su estudiada estructura. la cómodidad de la recep-

ción facilitan la constante asimilación infantil.
Debemos caminar en la dirección que busque la realización total del niño con los me-

dios-que tenga a su alcance, que él *"" 
"i 

auténtico protagonista de su propia educación, que
uiuala escuela. La imagen es un medio más para 

"o.rs"grii"ste 
objetivo.

d) Metodología de la imagen.
Por ello debemos elaborai una metodología que permita trabajar adecuadamenle este
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lenguaje sin caer en la tentación de plantear una gramática de la imagen, tan tediosa como la
de la lengua. Por el contrario. es preciso recoger sus intereses, dejar corrrer su imaginación y
fomentar la creación libre a partir de cualquier material. Es interesante trabajar con cualquier
tipo de material aportado entre todos, conocer las técnicas más variadas, construir y/o mane-
jar aparatos relacionados con lo audiovisual. Esta variación de aspectos va presentando a los
niños un panorama rico y distinto del medio habitual. Es fundamental dosificar la dificultad
de determinados materiales y técnicas de acuerdo con la edad.

- 
e) Técnicas.
Dependen principalmente del nivel del niño. Separando las referidas al proceso de aná-

lisis. destacamos inicialmente las actiüdades lúdicas y creativas:
1. Actiüdades lúdicas y creativas para preescolar:

Dibujos libres y muiales.
Recorte y pegado de imágenes.
Puzzles (reconstrucción de inmfuenes).
Sombras chinescas (psicomotricidarl).
Diapositivas m anu ales.
Representación de imágenes publicitarias.
Histoúas en imásenes.
Fotonovelas y montajes a partir de recortes.

2. Actiüdades lúdicas y recreativas para el C.I. y C.Nl.
Se pueden incluir las anteriores que pueden aumentar el nivel de complejidad: intro-

duciendo nuevos aspectos técnicos, repartiendo las funciones en el equipo, elaborando guio-

nes aplicando las técnicas al trabajo de clase (fichero escolar), etc. Pero además, podemos in-

troducir la fotografía con unos materiales e infraestructura básicos (ciclo medio).
Fotogramas con el propio cuerpo y otros objetos.
Bxperiencias con los líquidos fotográficos.
Perfiles. relieves. teselas y estrobofotografías.
Construcción de cajas oscuras y cámaras.

3. Actiüdades lúdicas y creativas para el fJiclo Superior.
También podemos contar con todas la--c técnicas anterieres adaptadas al nivel de los ni-

ños insistiendo en las referidas alaimagen secuencial: montajes audioüsuales de diapositivas,

comics. fotonovelas.ampliando y madurando la práctica fotográfica. Sin embargo,lo carac-

terístico de este ciclo es el estudio de la imagen en moümiento.
Estudio y construcción de aparatos relacionados con la imagen móüI.

Elaboración de guiones.
Filmación de peiículas de dibujos animados y de personajes reales tanto en super ocho

como en vídeo.
2.I 4.- Xlodelo de Técnicas referidas a Ia Comunicación. G. T. de Cantabria.

Este trabajo está orientado hacia la consecución de dos objetivosr uno, más simple, si-

guiendo la línea de los compromisos del X Congreso, presentar una serie de técnicas para tra-

bajar el tema de la publicidad en la escuela; otro, más compeljo y planteado a largo plazo,

proponer un modelo de investigación ytrabajo surgido de la experiencia diaria de varios años

que planifique. organice y desarrolle todas las técnicas referidas a la comunicación. Este mo-

delo se concreta, a modo de ejemplo, en la planificación de un tipo de técnicas comunicati-

vas: las publicitarias.
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1. Planteamiento y organización de la actiüdad.
Proyecto de investigación sobre los diversos apartados trabajados sobre el lenguaje de la

imagen y los medios de comunicación. Estos apartados son,
Técnicas para trabajar la imagen estática, secuencial y móvil.
Técnicas para trabajar los códigos y mensajes.
Técnicas para trabajar los medios de comunicación.
Técnicas para trabajar la publicidad.

2. N{odelo de planificación de un apartado.
a) Tema: Técnicas para trabajar la publicidad.
b) 1\{etodología general y particular sobre el tema: incluye sugerencias sobre la orga-
nización y el ambiente de la clase. la dualidad imagen-realidad. Ia problemática sico-
sociológica de la publicidad;la atención al interés 1 a la capacidad asimilativa infantil
respectó-a los cóntenidos publicitaúos y al nivel-de complejidad de la^s técnicas. el
proceso de elaboración cle los trabajos, su utilización. las posibilidades de globaliza-
ción.. .
c) Pautas para la investigación y el trabajo: esta.s pautas presentan una colección de
puntos. algrrnos comunes a todo el proyecto v otros particulares a cada aspecto, en-
caminados a sugerir las posibles vías de trabajo que en cada momento didáctico po-
demos elegir. En el caso publicitario. se tienen en cuenta los aspcctos semiológico,
sociológico sicológico. publicitario (la campaña), técnico. poético. creativo. lingüís-
tico. inforrnativo y de adquisición de determindas técnicas y capacidades.
d) Compendio de técnicas organizadas según un plan deinvestigación: están diviüdas
en dos fases, una inicial de investigación y análisis. y otra posterior de reelaboración
y creación En este capítulo sobre la publicidad. el plan de investigación estructura el
anuncio en seis aspectos considerados evolutivamente de Inenor a mayor complejidad
(los elementos del anuncio, sus contenidos. sus fines y funciones. el anuncio en los
medios de difilsión, el consumidor y la campaña publicitaria). Cada uno de estos as'
pectos plantea una serie de técnicas correspondientes a ambas fases para trabajar el
tema.
e) Colección de fichas explicativas de cada técnica: estas fichas descúben claramente
las distintas técnicas propuestas para cada aspecto, inclu,vendo todos los posibles
puntos sugeúdos en las pautas de investigación susceptibles de ser trabajados. A mo-
do de ejemplo. la ficha que'describe la técnica dedicada a los eslóganes publicitarios
plantea catorce posibles aspectos a tratar que a la ústa de un eslogan concreto se re-
ducen a aquellos que nos interesen.
f) Colección de diapositivas: éstas incluyen el material publicitario referido a los seis
aspectos que comprende el estudio de los anuncios para ser ernpleado en la investiga-
ción y, además, una selección de trabajos elaborados por los niños y niñas en Ia fase
de creación susceptibles de ser util izados por su interés.
g) Fichero-archivo de materiales: cs requisito indispensable que exista en la clase un
fichero-archivo general que recoja todos los materiales referidos a la comunicación
(hemeroteca. iconoteca -imagen estática, secuencial y móvil--, anuncios, folletos,
catálogos. trabajos de los propios niños y niñas sobre el tema, etc.). Su organización
progresiva puede realizarse según varios criterios: según el medio. el soporte, el tema,
el contenido" la utilización (material de trabajo, fungible y de investigación o archivo
-conservable), etc. Como complemento de este fichero-archivo general, el maestro y
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los niños deben realizar el suyo propio. Ellos y elllas van adquiriendo autonomía en

cuanto a la planificación y realización de los trabaios y el maestro tiene selecciona-
dos unos materiales valiosos para tratar los aspectos que le pueden interesar.

h) Valoración didáctica del tema: esta valoración aplicada a las técnicas publicitarias

se traduce en la consideración de la influencia masiva de este medio,elcondiciona-

miento que realiza de todos y cada uno de los aspectos de la üda y de nuestros actos'

Por tantó. el camino hacia la autonornía pasa por un análisis consciente de estos cir-

cuitos de comunicación que, a la vez que enriquece nuestras propias estructuras co-

municativas, desarrolla unas determinadas capacidades, hábitos y técnicas creativas y

críticas es una fuente importante de información de datos e incluye un componente

lúdico y placentero que motiva y estimula la actividad global de la clase.

2.2.- Puntos de debate.

2.2.1. - La relació n I magen-Realidad.

Existe una relación constante del hombre con el mcdio físico y social, es una relación

natural, ütal, a través de la cual aprehendemos esa realidad: sus notas, sus características. los

fenómenos, las pautas de comportamiento. . FJllo produce la experiencia directa y objetiva

que va informando nuestro contenido cultural. intclectual y rle conducta. Sin embargo, por

nuestras particulares características evolutivas, al acceder a la c,apacidad y a los sistemas de

representación hernos podido establecer otro tipo de relación, no con la realidad sino cotr su

traducción o representación: las imfuenes. Este orden de relaciones se sitíra en el misrno pla-

no que el lenguaje oral y escrito. diferenciándose fundantentelmente en que la relación entre

éste y la realidad es prácticamente convencional, v en el caso de las imágenes, motivada.

Fll análisis de esta relación expt--riencia indirecta Jrue de enfocarse desde varios puntos de

vista. A nivel diáctico, las irnfuenes pueden considerarse como ttn instrumento aseqttible ,v
muy funcional para introducir la realidad riariopinta en cl aula v acercarla a Ios niños v ni-

ñas, solucionando asÍ problernas económicos, espacio-temporale-s, de scguridad" de dimensio-

nes, etc., y haciendo posible la üvencia de nurnerosas y difíciles r:xperiencias.
l)esde la ó¡rtica de la comunicación social, la util ización de la imagen ag¡Iiza. facilita,

rnasifica y üúfica la información. En este sentido cs preci-*o considerar la transcentlencia de

la aparición de la imagen móüI.
Sin embargo, el balance tambiérr tiene dos aspectos negativos: uno, la confusión de

identidades y características que se produce cuando tomamos la imagen como cl objeto o

üceversa lo cual conduce a una visión falsa dc la realidad (este fenórnerto tiene lugar por la

analogía de elementos y códigos entre la realidad y su inragen que a la vista de ésta produce

utru p*r""pción similar a la proporcionada por el objeto real); otro,la misma definición de la

imagen que, como representación parcial, alterada de la realidad, va a introducir distorsiones,

limitaciones y ca.mbios de significado. Esto, que es la base del arte, en cuanto a información

y üvencias es necesario valorar su importancia. Este mismo aspecto trasladado a nuestro pa-

pel de enseñantes nos plantea el problema de las influencias, filtros y subjetividatl que intro-

ducimos en el circuito informativo y vivencial de la clase. La realidad es así y debemos pro-

curar establecer esta relación maestro-niño y niña desde la propia identidad de cada parte.

asumiendo la dialéctica que comporta.
La conclusión nos lleva a seguir planteándonos el trabajo con las imágenes en la escue-
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la, pero de manera crítica, es decir, tomándolas como lo que son tanto a nivel de sí mismo
como del entorno (definición de mi yo real y de mi imagen, definición del entorno real y de
sus imágenes).

2.2.2.- El papel de ln Tecnología.

_ En este congreso se ha planteado de nuevo el papel de la teconología en el tratamiento
educativo de la imagen. Se ha constatado como el importante desarrollo de los medios de
comunicación durante el presente siglo ha empujado el progreso tecnológico en el campo de
la comunicación, sin que este avance fuera recogido por la tecnología educativa.

La carencia de estos planteamientos en la enseñanza se sigue traduciendo en una conti-
nuidad de los sistemas tradicionales basados en la cultura escrita y el verbalismo, cuando
fuera de las aulas los sistemas son otros y más rentables comunicativamente.

Aunque en los últimos años parezca que la tecnología audioüsual ha comenzado a en-
trar en la escuela, los resultados y, aún más. las espectativas, no están nada claros. Esta distri-
bución de medios no va acompañada de unos mínimos planteamientos sobre el tema de la
comunicación (lenguajes, medios, sistemas), su relación con la educación como elemento
auxiliar y motivador y una preocupación por el reciclaje tecnológico del profesorado. La ü-
sión se completa constatando la existencia de una mayoría de centros educativos con unas
dotaciones de material mínimas, en muchos casos aún embaladas, en otros utilizadas con las
posibilidades que permite una formación autodidacta; sólo algunos centros aislados pueden
ofrecer unas condiciones aceptables, pero debido a su carácter experimental o elitista, ,ro .ot
significativos.

Ante este panorama. es preciso plantearse seriamente el acceso a los medios de comuni-
cación y a su tecnología a través de la investigación dentro de los grupos de trabajo" arbitran-
do cuantos contactos fuesen necesarios para el intercambio y la difusión de los resultados
teóricos y la práctica adquirida.

2.3.- Línea de invesügación y trabajo.
[,a línea establecida en el anterior congreso se dirigía a estudiar la relación existente en-

tre el lenguaje y el poder comprobando cómo el aislamiento y la marginación se producían
¡ror la escasa o nula participación en los circuitos de la información.

En consecuencia, el tema de investigación para el próximo curso se plantea hacia el de-
sarrollo y perfeccionamiento de la competencia comunicativa en sus dos aspectos cornpren-
sión y expresión. Se tendrán en cuenta los sigr i ientes puntos:

¡ El ambiente y organización de la clase propicios para la comunicación, la investiga-
ción y utilización dó cualquier tipo de l""g""jes o -ldio. de comunicación.
o La introducción en el trabajo de la metodología definida en la historia del taller y re-
cogida en los dossieres, documentos, trabajos, eic.
¡ La ubicación en la clase de materiales y talleres que motiven y propicien la práctica
com unicat iva.
Además de este tema de investigación orientado al trabajo escolar, se ha üsto la necesi-

dad de potenciar y definir el papel de la Coordinación, .epartiendo las responsabilidades y
asumiendo los compromisos en la línea de funcionamiento cooperativo. Ello supone para el
próximo curso la elaboración de la trayectoria histórica del taller (en busca de una identidad
y continuidad), la organización de las relaciones entre los distintos grupos de trabajo, la or-
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ganización de las relaciones entre los distintos grupos de trabajo, y la'dinamizaciln del cen-
tro de archivo del propio taller, ya en funcionamiento.
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Teatro

l .  ESQUENI; \  DE TI I \ {AS A TI iATAR

2.- ITIiFI,T]XIONES
A. - T'eórico ideológico.
B.- Funcionarniento interno.

3.- CONTENIDOS DEI, PRIN{EIT EI{CUEI{TRO



1._ ESQUEMA DE TEMAS A TRATAR

a) ¿Qué es el teatro infantil? ¿Cómo debe ser el teatro infantil? ¿Cómo se hace teatro
en el aula?

b) Promover la existencia de seminarios de teatro en los G.T. Cómo se elaborarían estos
seminarios.

c) Representación teatral en la escuela o trabajo sobre aspectos corporales: expresión
corporal ,  r i tmo.. .

d) Necesidad de trabajar estas cuestiones nosotros misrnos.
e) Documentación:

-Elaboración de un archivo de técnicas teatrales.
- Bibliografía comentada.
-Diccionario de terminología.
-Revisión del archivo del N{CEP sobre este tema.

f) Elaboración de una teoría sobre el Taller de Teatro.
g) Preparación de monitores de teatro dentro del ]ICFII'.
h) Preparar un encuentro para coordinar el trabajo en A¡rdalucía"
i) Creación de un boletín interno.

2.-  REFLEXIONES

A) Teórico-ideológico.

a) Iln el ITCI'IP se necesita una corrierntc de coopcración que pase por la puesta al día en
técnicas y experiencias en el carnpo de lo teatral r lo corpor¿rl. Andamos necesitados de per-
sonas o grupos que puedan, dentro de no."otros. coortlinar r- mostrar el bagaje matcrial que
posibilite el trabajo dc estas arcas o apartatlos. La conclu,*ión en este asunto cs la de crear las
bases para encuentros extracongresuale-s que. en sistema dc cooperación. podantos intercam
biar conocimicntos y relaciones que daran cor]ro resultado, a largo plazo. la puesta a punto
d,e ntonitores, tanto escolares como de intercambio entre los cornpañeros del \Iovimiento y
de fuera del mismo, con el compromiso de ir fomentando la crcación de talleres cn donde se
den las experiencias y la investigación que se necesita para hacer progresar este apartado de
la Educación.

b) Se reflexiona sobre la dístinción entre Teutro en eI aula ,t' Teutro en eI Taller.
En el aula, scgin las edades y segln los modelos de escuelas, puede daÉe desde el juego

dramático (primeros años) hasta la dramática creativa en los cursos superiores.
En el Taller de Teatro se distinguieron: el l'aller de Teatro l)xtraescolar, fuera de las

horas lectivas, al que asisten voluntariamente los participantes y el ambiente rompe con todo
lo escolar, en donde la forma de trabajo st: parece a un taller de teatro adulto, con métodos

que pueden ir desde la "libre creación colectiva", hasta el montaje de obras teatrales segln

modelos tradicionales: papel del director. actor y escenógrafo por separado, siempre y cuan-

do sea aceptado por todo el grupo y el ambiente sea de distensión y compañerismo.

El Taller de Teatro en las horas lectiva.s) presupone un modelo de escuela propugnada

por la Escuela N,Iotlerna de ambiente libre, sin programas oficiales ni modelos de escuelas al

uso. En ella trabajan los niños que libremente aceptan la actividad teatral, con un sistema
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parecido al del Taller de Teatro Extraescolar, mientras se asegura el trabajo de otro tipo al

resto de escolares que deciden no hacer esta actiüdad.
c) La historia del teatro en el \{CEP ha estado inserta en un concepto más amplio que

es el del Cuerpo o la Educación Corporal. En este congreso se retoma este último concepto
de Cuerpo que nos permite ahondar en otros aspcctos que completan Ia Educación. Concep-
tos como gimnasia, psicomotricidad, expresión corporal, e incluso teatro, están en función
de la Educación General que tiene corno finalidad la liberación. la autoestima y las relaciones
huminas, ) para ello cl 

"r".po 
es el instrumento que, puesto a punto, facili ia la comunica-

ción, la expresión, el desarrollo personal y colectivo o social.
Pero una educación en la que tiene un papel fundamental el adulto no puede ser com-

pleta si dicho adulto no está liberado de tensiones! esquemas rígidos y represiones internas.
Nuestro trabajo pa-<a también por una etapa o más bien por un proceso de liberación perso-
nal y por e-"o hacemos hincapié en nuestros talleres en ar¡uellas acciones que llevan a la rela-
ción interpersonal v al desarrollo de la propia libe¡ación. tanto del gesto como del afecto. l-l
monitor de teatro infantil debe tener como cualidad prirnordial la de sabcr crear ambientc
cálido, de afecto humano. Debe ententlerse que la práctica de teatro en la escuela o en am
biente extraescolar de infancia oly juventud, está más allá del mismo teatro; nuestra acción
es fundamentalmente educativa, siempre que se enticnda que dicha acción no está separada
de nuestra práctica, es inherente a ella, puesto que el teatro tiene finalidad motivadora en sí
mismo Su práctica lleva al desarrollo de todos los aspectos rlue valoran nuestra concepción
de lo que es la educación.

d) La puesta en practica de la actividad de teatro en nuestra pedagogía tiene una conno-
tación que le define. Siguiendo la línea del MCFIP, esta práctica se debe definir dentro de la
\{etodología Natural. Dicha práctica estará siempre centrada en el interés del niño o del
alumno por encima de los intereses de las escuelas, las metodologías y las personas que po-
seen el rol del maestro/a. El supuesto N{étodo Natural de trabajo recogería todos aquellos as-
pectos que promueven el desarrollo liberador de la crpresión infantil. En este sentido esta-
mos abiertos a todas aquellas experiencias de aquellos colectivos que respeten este aspecto"
esta línea. A modo de ejemplo podemos decir que natural es aquella técnica que fomenta la

creatividad, el respeto, el sentido crítico, las relaciones humanas, etc., dentro de un ambien-
te de libertad y de sentido lúdico de nuestras acciones, en el que el papel del adulto actúe
como dinamizad.or de los trabajos realizados fundamental o primordialmente por los alum-
nos.

B) Funcionamiento interno.
Para hacer realidad la cooperación y el trabajo de investigación colecüva, debe funcionar

una estrucfura que facilite todos los aspectos materiales que contribuyan a dichas pretensio-
nes, a saber:

a) Creación de un cuerpo de monitores que promoverían la difusión de técnicas a otros
compañeros y que llevarán una práctica escolar o extraescolar en donde se pudiera experi-
mentar así como promover los equipos de trabajo en los GT, en donde se dieran las condi-
ciones idóneas para que se iniciaran estas experiencias.

b) Nuestro taller debería incidir en todo el MCEP para que nuestra idea-práctica se ex-
tienda a todos los compañeros, conscientes de que lo corporal es algo a asumir por todos y
cada uno de los "encargados de la educación", pu€s lo corporal no es un cúmulo de técnicas,
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sino una experiencia de üda que cr-rnlleva una filosofía del ser y el estar en el mundo.
c) La coordinación presupone:

-Un boletín interno que realizará el grupo coordinador estatal. (Este año sigue sien-
do elGTdeMálaga auxi l iado porel  GT del Campo de Gibral tar.) .  No obstante lafun-
ción de coordinación volverá a ser retomada en el Encuentro de ocfubre para estu-
diarla y repartirla entre los grupos de trabajo fundamentalmente de Andalucía, dado
que esta nacionalidad cuenta con el mayor número de talleres de teatro dentro del
\4C EP.
-Archivo de experiencias anteriores que es neeesario investigar.
-Creación de'un archivo de documentación de técnicas y materiales que abarque ca-
da uno de los apartados de este tema. (El modelo de funcionamiento está por ser
estudiado por la coordinadora.).
-Bncuentros periódicos que se irán organizar-rdo según las necesidades y posibitidades
a lo largo del curso. El primerencucntro se realizaráen \'lálaga del 1l al 14 de octu-
bre. El contenido programático y de horas se inscribe más abajo.

d) Nuestro trabajo deberá centrarse en unas líneas de investigación conjuntas, que ela-
boradas, den como resultado el cuerpo de teorías que definan la práctica diaria. Para ello se
tendrá en cuenta:

1. Las teorías que otros han elaborado y que tomaremos de nuestra ampliación bi-
bliográfica.
2. De las experiencias que sobre este tema tengan otros colectivos afines a nosotros y
que tienen una práctica anterior a lanuestra. Procuraremos tener relaciones con todos
ellos.
3. Las teorías que de nuestras reflexiones personales y colectivas se han puesto ante-
riormente en común y fueron posteriormente investigadas.

3. CONTENIDOS DEL PRIMER ENCUENTRO

Fecha: fl al 14 de octubre.
Lugar: Málaga.
I) Títeres y marionetas. Ana de Madrid y Paco Gallardo del C. de Gibraltar. 3 horas.
2) Técnicas de teatro. Paco de Málaga. 4 horas.
3) Dramática creativa. Isabel de Astirries. 4 horas.
4) Sesiones de Dinámica y música. GT de Huelva y GT de Granada. 4 horas.
5) Juegos, poemas, canciones. Todos.
6) Expresión corporal y mimo. Paco de Málaga y Gloria de Almería. 3 horas.
7) El cuerpo y el inconsciente. Pedro de Badaioz. 3 horas.
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i  i  EH ,  LOS DE ATRÁS :  :

QUE CUANDO EL  PROFESOR CUENTA
UN CHISTE  HAY OUE REÍRSE

T0D0s .  .  .
NO SÉ DÓNDE VAMOS

A LLEGAR CON TANTO

MODERNEO.  .
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I.- INVESTIGACION

Se comenzó por comentar la experiencia del congreso pasado y las vividas por nosotros
en relación a la línea de trabajo que puede esquematizarse como:

-Investigar los métodos naturales de conocimiento, distintos de los científicos sistemá-
ticos.
-Potenciar la üvencia por encima dcl conocimiento personal.
*Fomentar la salida de lo inconsciente por encima de las censuras de lo consciente co-
mo punto de partida para un conocimiento completo.
Se realizó un trabajo de cscritura automática y se proyectó una experiencia de orienta-

ción espacial en Las Palmas que no llegó a realizarse por no formarse un grupo suficientemente
numeroso.

A partir del segundo día decidimos trabajar en los demás talleres, quedando como se-
cretario del taller, Pedro Sudón Aguilar (Los Ordenandos, P. 5-60 3", Badajoz).

2._ MATEMATICAS

Del más allá nos llega que el tallcr dc rnatcmáticas no ha desaparecido, sino que ha to-
mado una nueya estrategia covuntural atcndicndo a las circunstancias.

Ante la masificación de la asistencia del seminario (6 personas ó) y que solamente 2
con asiduidad, se planteó hacer una recopilación, resumen de lo esfudiado durante los últi-
mos años.

Así pues dos marchosos/as rneceperos/a-q nos hemos juntado (no arrejuntado) y 1o he-
rnos hecho. El esquema para que lo r:onozcáis es el siguiente:

-Esquerna metodológico del trabaj o.
-Conceptos.
-Nlateriales v recursos.
-Ilibliografía y trabajos realizados.
La idea es enyiaros los papeles a los Clrupos Territoriales. clar hasta finales de octubre

para detrates, añadidos y corrccciones, 1' su posterior recopilación por un equipo del taller
quc tcnga expeúencia para que lo rnejorc 'cn lo posible v estudie su publ icación.

En años posteúores continuará este taller como tal, si hav trabajos y aportaciones, y
con la venia de sus miernbros.

3._ ROTES SEXUALES

Aunque el taller de "Escuela y roles sexuales" ha desaparecido, el tema interesa a los
meceperos/as en mayor proporción que otros años.

Pensamos que puede ser consecuencia de aquel intento de taller por lo que se valora po-
si t ivamente la experiencia.

Nos hemos reunido treinta y tantas personas y los puntos que se han tratado han sido:
-Comunicación de algunas experiencias que se están comenzand,o.
-Necesidad de conectar y apoyar a otros colectivos y person¡rs que en este campo están
trabajando.
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-Las relaciones personales que viümos en los congresos no responden a lo que quere-
mos conseguir en la escuela.
Si quefemos llegar a crear un hombre y une mujer nuevos no podemos olvidar los roles

sexuales en la escuela.
Esto abrió un diálogo para intercambiar opiniones e impresiones en torno a Io que he-

rnos vivido en este congreso:
-Sensaciones de soledad.
-Rechazo a personas y grupos.
-Un no asumir los comportamientos de los otros y otras.
-Tensiones entre grupos y personas que han impedido una comunicación.
-Falta de tiempo libre.
-tln ambiente que no provoca mayor intercambio lúdico.
Nos pareció positivo e importante verbalizar estas situaciones tensas y de incomuni-

cación.
- Propuestas que lanzamos:

l. Ir en la línea de los documentos de los congresos de Comillas y Chipiona que está
reflejada pero no asumida.
2. Traer al próximo congreso alguna experiencia que se haya hecho:

-Experiencia en talleres.
-La educación física.
-BiblioEafía a nivel de aula.
-Documentación personal de que disponemos.

3. Investigar en el tema de la Educación Sexual, diferenciando:
-La Educación Sexual de la Información Sexual.
-La Reproducción de la Sexualidad.

y aceptando las distintas opciones sexuales.
4. Presentar en el próximo congreso ponencias o comunicaciones en torno a este te-
ma.
5. Que en los talleres se tengan en cuenta estos aspectos.
6. Participar en la reüsta Colaboración como canal para iniciar este debate.

Quien tenga interés en participar en dichas colaboraciones puede ponerse en contac-
to con la sente de Cantabria. Nladrid o Granada.
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GIRAS POR GRAI\ CANARIA

Las dos giras que hicimos por esta isla en estos días fueron bicn diferentes: una para
apreciar los tliferentes cambios geográficos que se producen y la otra para üsitar la Caláera
de I landama.

En la ¡rrirnera salimos de Tafira Baja y continuamos hacia el centro de la isla, pasando
por Sa4ta Rrígida, San N1ateo y llegando a Tejeda. Bajamos por San Bartolomé de Tiiajana a
la playa de N'Iaspalomas (como veréis casi paréce que Írubiéramos dado una melta po. él ."n-
toral cn lugar de por Gran Canaria).

, 
l ira una forma de contrastar en tan poca distancia la parte Norte y Centro más húme-

das, y la del Sur y Este, más áridas y secas.
Después de tomar un descanso, y el tán ansiado baño playero, emprendimos el regreso

a Las Palmas, ltaciendo una parada en Valsequillo, donde se hizo un acto recordando la libor
de José Manuel.,'

Llegamos a la universidad con la alegría de haber tenido un día completo y rico, tanto
a nivel cultural como humano, pues compartimos rnomentos de aleEía y de emoción.

[,a segunda gira la realizamos después de haber pasado el día trabajando en la universi-
dad, buscando el conocer. de cerca el origen volcánico de la isla, visitando como ya dijimos
la Caldera de Bandanta.

Durante el recorrido un compañero iba explicando el proceso de formación de la isla y
evolución posterior.
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GIRA A TENERIFE

Aírn teníamos en las narices el olor a cigarros y el sabor de la yerbilla en la boca, toda-
vía los últimos juerguistas no encontraban el carnino de los dormitorios cuanclo a las cinco
y media nos reuníamos en el parking para subir a la guagua que nos llevaría al aeropuerto.

Realmente para muchos fue un sueño, real porquc sólo abrieron los ojos para entrar en
el restaurante pa'dir al condumio.

No obstante, para aquellos que consiguieron eludir el sueño, Tenerife se les mostraba
como una isla apasionante. Desde la visión que dirisábamos desde el aúón con el majestuoso
Teide en lontananza y el mar de nubes bajo el avión ha-sta el pensar en lo aventurado de hacer
el aterrizaje en el tristemente famoso aeropuerto de Los Rodeos.

A las siete y rnedia ya estábamos allí subiéndonos en la guagua que nos llevaría a la se-
de del Cabildo chicharrero. Baltasar nos esperaba para llevarnos hasta el salón de sesiones
donde el presidente nos dirigiría unas rimbombantes palabras. A continuación nos daría un
lote de libros a cada uno. De allí nos dirigimos al Nlonte de Las Mercedes. Relictual bosque
de flora del Terciario que aún pervive entre nosotros por obra de que las glaciaciones del
Cuaternario no nos üsitaron. El palo blanco junto al laurel, aI brezo y a la faya, el üñátigo y
el barbuzano se estrechan en un palmo de terreno, bajo ellos y formando un sotobosque ex-
traordinario ümos un conjunto de plántulas y arbustos que sorprendieron a los úsitantes de
otras regiones. Un bocadillo de queso y una ceÍveza y de nuevo en ruta para llegar al Nlonte
de La Esperanza donde nuestro Caudillo iniciara la gracia de su fastuosa revolución. Observa-
mos cómo la vegetación en la isla está dispuesta en pisos que varían con la altitud. Explica-
mos las plantas del piso basal: sobre todo cartlones -v tabaibas. Luego la laurisilva con los ár-
boles que describimos en el Nlonte de Las \fercedes. Y luego el pinar tras superar la zona del

Fayal-brezal.
Almorzamos y nos dirigimos a Las Cañadas del Teide, habíamos superado los 2.000

metros y los pinos ya quedaban bajo nosotros. Aparecían ahora a nuestra vista las legumino-

sas de alta montaña con su forma aplanada para resistir las inclemencias del tiempo y las ra-

diaciones solares.
Más allá divisamos algunos conos volcánicos recientes de este siglo y al fondo la silueta

del Teide. La vegetación cada vez más escasa nos permitía ahora observar los capriclros de Ia
lava en su deambular hasta la total solidificación. Enormes bosques levantados unos, hundi-
dos los otros, la enorme variedad de colores de las cenizas volcánicas nos hacían sobrecoger-
nos cuando en nuestro recorrido superábamos los 3.000 sobre el nivel del mar. Llegamos al

telesférico y nos dijeron está cerrado. Alguien negoció con el encargado y al poco ticmpo su
bía la primera expedición hasta una altura de 3.600 metros aproximadamente. La presión
era mucho menor y el aire más seco. Por las grietas salía un fuerte olor a azufre y un tenue
humo afloraba. Alguno corrió hasta la cima. Los mas nos quedamos observando el extraño y
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sobrecogedor paisaje que se divisaba. Bajamos y nos dirigimos al Valle de La Orotava, planta-
do de plataneras y nos fuimos hasta Icod de Los Vinos, tierra del légendario drago. Rápida-
mente a la guagua para llegar al Puerto de La Cruz donde nos esperaban el jefe de protocolo
del Cabildo y el consejero Baltasar para ofrecernos un cocktail en un hotel. iQué delicía ob-
servar a todo el mundo pringado intentar asearse un poco en los servicios para asistir a tan
habitual  s i tuaciónt

Tras el refrigerio regresamos a La Laguna para intentar dormir cosa que no fue fácil
porque lo pibitos que debían proporcionarnos alojamiento estaban algo pirados y a nuestra
üegada no sabían ni donde estaban las llaves de los dormitorios, luego no encontraban man-
tas.. .  ¡País!

Por la mañana nos dividimos en dos grupos: uno regresó a Las Palmas y el otro se quedó
allí para hacerlo aI mediodía en otro vuelo.

Y de playas ná, ni pa una melecina que dicen por aquí usted.
P'al próximo congreso ya les daremos una al laíto mesmo, pos no faltaba más.

?ÁL 11& 5
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Asamblea f inal

I
I
I

I . -  PROPUESTAS ACORDADA-C A LO L \RGO DEL CJO\GRESO
f. l . -  Publ icaciones.
1.2.-  Cursi l los.
1.3.- Crupos territoriales anulados.
1.4.-  Cesión de documentos.
1.5.-  Para próximos Congresos.

2.-  TEN'ÍAS QUE SE DBBATTERON.
2.1.- lnformación del grupo organizador.
2.2- Nivel de colaboración con las administraciones.
2.3.-  ' 'Papel del  NICEP hoy".
2.4.* Centro de archivo y documentación.
2.5.-- Configuración de la secretaría estatal.
2.6.- Elección de secretaría estatal.
2.7.-- Xll Congreso.
2.8.- Otras propuestas.
2.9.- Relaciones internacionales.
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PROPUESTAS APROBADAS A LO LARGO DBL CONGRESO

1.f .- Publicaciones:
-Al menos el 20% de toda ayuda de las administraciones a los Grupos Territoriales se

cntregará para publ icaciones.
-Se reduce el númcro de reüstas editadas y se amoldará a las necesidades reales üstas

por el equipo de la reüsta.
- Para el próximo congreso debe traerse escrito el informe económico de publicaciones

para rcpartir entre los asistentes.
-Continuar con la publicidad como hasta ahora y en el prórimo congreso, leído un in-

forme sobre el tema, se decidirá sobre la ampliación de la ¡rublicidad y en t1ué condiciones.
- Reconocer públicamente el acierto de Rubén en la confección dc las portadas.

-NlonoEafías v primera página de cada una:
Núm. 48 Compensator ia.  .  .  .  .  G. T. Granada
Núm. 49 Organización del ciclo supcrior . . Enrique
Núm. 50 Los Pitufos Itamón
Núm. 51 Animales en la escuela. licología . . Paco Olvera
Núm. 52 Flducación Sanitaria Role-q Sexuales
Núm. 53 Flscuela rural . (i. T. Salamanca

Suplentes:
Integración G. T. l\{adrid
Viajes e intercambios . . G. T. Campo de Gibraltar

Se recuerda asimismo la necesidad de respetar los plazos dados.

-R,ecomcndar a las diferentes administracione-s la suscripción de los colegios públi-

cos a Colaboración.
-Enviar a Granada lista de bibliotecas púbücas de la zona de cada Grupo Territorial.
-Se comunica la posible publicación de dos trabajos sobre:

- El taller de matemáticas en los últimos años.
-La guerra ciüI.

ambos pendientes de gestionar la financiación.
1.2.- Respecto a cursillos impartidos se aprobó que nunca se cobra un cursillo organi-

cado por el NICEP y en los no organizados por el I\ICEP cada Grupo Territorial tiene autono-

mía sobre el  tema.
1.3.- Se anulan como Grupos Terútoriales: Valencia. Toledo. Seülla y Córdoba, y se

comunica con el de Nicante a través de fuun y César.
1.4.- fueden cederse documentos a organismos pero siempre sin pertler la identidad

NTCEP.
1.5.- Proponer que la organización del congreso asuma dos aspectos: trabajo y relación

person al.
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TEN{AS DEBATIDOS EN LA ASAMBLEA FINAL

2. 1.- Grupo organizador: Presentó un somero informe económico del conEeso, aun-
que aún no es definitivo pues falta la confección del dossicr.

2.2.- Ante la falta de propuestas escritas se acuerda que la c<¡laboración con lns admi-
nistruciones yaya en la misrna línea que la cesión de materiales, es decir, que en ningún mo-
mento se pueda perder la identidad N{CEP.

2.3.-  Se aprueba la propuesta de que el  tema general  para este curso sea Elpapeldel
XICEP hoy; que se estudiará en los GT desde los aspectos pedagógicos e ideológicos a partir
de la documentación de este congreso y de los documentos considerados corno básicos en
el congreso de Chipiona: 'oPerspectivas de la educación popular", "La Escuela I oderna en
España", dossiers de los congresos cle Comillas y Chipiona, estatutos del N'ICEP y otros que
se consideren, y que desembocará en el XII congreso corno tema monográfico. previo infor-
me en la reunión de coordinación de la línea seguida e n los tlistintos Grupos Territoriales pa-
ra elaborar allí el esquema de este tcma en cl próximo congreso.

2.4.- Sobre el centro de archivo y documentación se apoya el csquema presentado, pe-
ro tras diferentes propuestas de ubicación. una persona concreta, un GT o la Sccretaría Hsta-
tal, se acuerda que esté ligado a esta última por razones de infraestructura.

2.5.- Configuración de la Secretaúa Estatal. La mesa propuso el siguiente esquerna a
votación:

Grupo Territorial: -Sin variación
-Descentralizada

Propuesta nueva: -Elegir aquí a sus miembros
-Elegirlos en GT

-Entre GT y la propuesta nueva se eligió continuar la S.Fl. en un Grupo Territorial.
-También se acordó mantenerla sin variación.
-¡\simismo se debe abrir en los diferentes Grupos Territoriales un período de estudio
sobre el tema.
2.6.- Al mantenerse la S.E. en un Grupo Territorial se procedió a elegir la nueva S.E.

con dos propuestas de Madrid y Cantabria.
Después de plantear el equipo de S.E. qutl no volvía a asumirla, pero sí el GT de Canta-

bria y una explicación del GT de N{adrid del proceso iniciado se acordó pasar la Secretaría
Flstatal al Grupo Territorial de N{adrid.

2.7.- El XII Congreso Estatal del MCEP. Se celebrará en Euskadi, quedando León y
Almería a la espectativa.

2.8.- Otras propuestas.
Aprobadas:
-Las propuestas de organización o relaciones internas del NTCEP deben ser conocidas

por el GT al que pertenece el individuo que hace la propuesta para que se pueda someter o
no a votación en el congreso.

-La Secretaría Esiatal mandará a cada mecepero/a los estatutos.
--Se aprueba el informe presentado por Secretaría.
-Se reconoce públicamente la labor de confección del dossier de Chipiona por su esté-

tica y porque ha partido del dossier del año anterior.
-Se reconoce públicamente la labor realizada por la Secretaría Estatal en estos dos úl-
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t imos años. tanto en la confccci írn cle . l l  t ,uelo como cn las dernás act iüdades.
- ' l 'odo trabajo del I I ( lEP quc vaya a ¡rubl icar-"e r lcbc ser aprobado preüamente Jrorel

Nl(lf P en sus diferentes árnbitos atlrninistrativos.
-La publ icación técnica dcl  dossier será asumida por cl  equipo de publ icaciones, pero

la rcs¡tottsabilidad dc financiación y redacción rccaerá sobre el grupo organizador del con-
greso. si bien en la prescnte ocasión sc pernite su publicación a través del ICU de Las Pal-
mas, a condición de tluc sólo figure t:l nombre de tal organisrno en la nota de agradecimien-
to .

\o  a ¡ r robada:
F'ue recltazada la propuesta cn el sentido dc t¡rc cuando en una votación haya mayo-

ría de abstenciones se considere como nula y se ruelva al turno de palabra.
2.9.- Fln el tema de las flelaciorues Internaciot¡ales -v tras lo.qinformes presentados por

Balta y por la Secretaría Estatal sobre los pasos dados y el estado actual de la situación se
abrió un pequeño debate tras el cual se aprobaron lo-" siguientcs ¡runtos:

*'l 'crner rcpresentación en el Comité de Animación.
-Qu" la represcntación internacional siga en la Secretaría.
-Que sc cree una comisión que sacará líneas de actuación en este campo, formada por
quienes hayan llevado algo tle relaciones internacionale-. v por la Sccretaría Estatal.
-Secretaría valorará la cant idad a abonar conro crrota a la Ir I \ l l l \1.
-No se paga la a¡ istenr: ia a los congresos ICt ' l \ l  n i  \ l ( l l l .
-No enl iar un represel l tante \J(IEP corno tal  al  congreso \ l ( l l ' , .
Por otro lado se recomienda a los cornparieros quc varr a la RIDFIF l levar un inforrne de

lo aquí acordado'l- traqr otro rlt- la -"ituación tle otros lugares lrara su rlistribución.

, ¡
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1

Otras Actividades

I . -  JOSN MANUEL

2.- EXPOSICIONES DE ARTESANIA CANARIA Y DEL ICEF

3.- ENCUENTRO CON ENSEÑANTES CANARIOS
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CANCION DEL MAESTRO

Quisiera ser maestro
de lo gue no se enseña
(Estúbillo)
conseguir que mis niños,
además de aritmética,
aprendieran más cosas
que merecen la pena.
-Estribillo-

Pero es tan difícil
conseguir que aprendan,
sin libros de texto,
defender sus ideas,
asociarse a una causa
justa y sincera,
perdida de antemano,
desde su nacimiento muerta.
-Hstúbillo-

Y luchar sin descans<,r
por Ia justicia "sin trucos",
por la justicia ciega,

¡ror la libertad del homtrre,
por Ia paz verdadera.
N'Ias eso no está en los libros,
no se estudia en las escuelas,
no entra tlentro del programa.

¡Para qué.. .  !  ¡  Qué pena!
Por esto y muchas cosas
que merecen la pena:
quisiera ser maestro
de lo Ere no se enseña.

Ilatruel lJandc¡

POENTA A JOSE MANUEL, MAESTRO AMIGO

A ti, que me enseñaste
lo que era estar contigo.
Tú, que me uniste amigos.
que comprenfiste ese mundo de los niños.
A ti, José, a ti te digo.
A ti, que nos abriste
las puertas de la alegría:
estar contigo era una fantasía.
No había libros.
El corr nosotros los hacía.
A ti por ser el ser
por quien lloré por vez primera
a[ comprender
t¡ue al día sigrriente no habría escuela
y qtre si había
ya sería
de otra manera.

¿Adónde se fue mi escuela'i
A ti, que con tu muertc
algo se nos fue contigo,
algo tenemos en tu tumba tus amigos
si el amor se fue contigo.
Adiós,

en este día,
en esta tartle,

en este srtro.
Atiende bien,
que es lo último que te digo:
Espero que te encuentres en el cielo.
Dios sal-re que es lo único (ple espero.

L'íctor, I'aIsequillo
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EXPOSIüONES: ARTESANIA E ICEF

I)entro del espíritu en el que se desarrollan nuestros congresos, por una Escuela Popu-
lar, y buscando ese acercamiento hacia lo que puede resultarnos más extraño en los lugares
donde vamos celebrándolos, este año.se celebraron dos exposiciones para un mejor conoci-
miento de estas tierras y de la forma tle vida de estas gentes.

En la primera,.tlivers<.rs artesanos nos ofrecieron una muestra de su trabajo. compartiendo
con nosotros unos momentos para explicarnos su actividad, sus técnicas, y. cómo no, slls
problemas.

lin la otra fue el Instituto Canario de Etnología y Folklore. el que, a lo largo de cuatro
días puso a nuestra disposición parte de su material, artes de pesca, cerámica popular, paneles
explicativos, etc.. en los que se reflejaba su labor investigadora por sacar a la luz la riqueza
de la cultura auténticamente popular.

Queremos agradecer a todos ellos su colaboración y su amistad y dejar que sean ellos
los que expliquen mejor cómo üüeron esos monrentos.

Nosotros somos padres que nos gr.,",:;;ar con los maestros de nuestros hijos.

CuáI fue la sorpiesa cuando el maestro del curso pasado nos inütó a ir a la universidad

al congreso ,le maesiros, donde se representabala artesanía canaria. donde estaba la cerámica

de La*Atalaya, el calado de Ingenio y el bordado de cestería. palma y centeno de l' lra di' Mo-

ta; había ,.nu ,"p."r"ntación áel queso canario y allí se habló de cómo se trabajaban estas

cosas por aquí, áonde los maestro, ,. interesaron por aprender todas estas actiüdades, por-

que ya en Canarias se ve que todo esto se está perdiendo.

Nosotros pasamos un día maral'i l loso entre padres v maestros'

Soy una madre de Era de \lota que vivió todo esto
Jlaría de los .lngeles del l\no lllonzón

f 'HRÜ i lOi{O CO;qf;N CSTOS' 'P I I { lNSULARES" .

PARf;Cr i  QUH E: jT 'UViHRAN
FASANI]O HAIlBRf; f i I$ Et

cÜNf iR i ls0 .  "



ENCIJENTRO CON ENSEÑANTES CANARIOS

También en estos días recibimos la üsita de compañeros canarios en esto de la enseñan-
za) con los que departimos en una fuamblea-Encnentro, que resultó altamente interesante

' por el intercambio de pareceres de cara a un mavor conocimiento de ambas partes y la espe-
ranza de un trabajo en común.

Ya a nivel del GT de Las Palmas hay que darle gran importancia a esta reunión pues cn
ella se pudieron deshacer pequeiros malos entendidos v ver que ciertamente todos nos en-
contramos en el mismo barco.

También aquí queremos cederles a ellos la palabra ,y que sean ellos los que valoren des-
de su punto de üsta el encuentro.

áÉ tt á+

El pasado mes de julio, un grupo de comparieros ,v compañeras que trabajamos en la re-
vista Tahor (órgano del ClCliC Tamonante). tuümos la oportunidad de asistir a la Asamblea-
Flncuentro de los asistentes al Congreso del NICEP con los enseñantes canarios.

IIuy agradable resultó el encuentro con meceperos/as que habían participado como
coordinadores de cursos en las primeras Escuelas de Verano de Canarias.

Cratificante y esperanzador fue contar con la presencia de tantos congresistas que tu-
üeron que cruz¿rr el charco para compafiir con sus compañeros: las dudas y las experiencias
la aleEía de los éxitos y la esperanza de superar los fracasos.

,'\ pesar de las traba.-q de los "organismos oficiales" y cl no apoyo económico tle todos
aquellos que no cesan de discurscar con cualquier motivo 1- cn cualquicr oc¿rsión que ''hay

que mejorar la calidad de la enseñanzar har- (lue apovar a los colectivos de trabajo a los mo-
vimientos de renovación pedagógica, etc.. etc. 

'; 
allí estaban un puen puñado de gente llega-

da desde tan lejos. Gente quc es capaz der dedicarparte de sus vacacioncs a investigar, a com-
partir, a contrastar. Gente que e.c capaz de co"qtearse los gastos de su bolsillo a pesar de lo
que les supone. Gente, en suma, que está luchando por la I iscuela Popular.

Nuestro reconocimiento a los integrante-. del Grupo Territorial dc La-s Palrnas, ya que
por propia cxperiencia sabemos lo que cuesta organizar un e ncuentro.

En la ,$amblea-Encuentro a que asistimos turirnos la oJrortunidad de contarles nues-
tra corta trayectoria con la revista, lo que en sínte.sis es cl (iI(ll ' l(l Tamonante, sus proble-
mas, sus f ines. etc. . .

Los compañeros y compañeras que no nos conocían aún se preocuparon por conocer
algo acerca de lo antes mencionado y algo más. Algo con lo que nos demostraron que su in-
quietud por la enseñanza no tiene límites ni fronteras: la situación de la enseñanza en Cana-
rias, lo que supone la venida de maestros peninsulares, cómo repercute esto en el terreno
educativo y laboral, el cambio de actitud de los enseñantes tras asegurarse el puesto de tra-
bajo, el extraño compromiso pedagógico y no político-sindical de algunos enseñantes y el
caso inverso, el desengaño de los enseñantes en este terreno, el peligro de aislamiento de los
colectivos de trabajo. etc...

Un animado debate que precedía a una fiesta. Un debate para dar paso, también, a una
reflexión: todo's luchamos en pro de la misma idea, nuestro enemigo es comúnr pero aún so-
mos capaces de vencer y tener la esperanza de un futuro diferente.

Les felicitamos compañeros/as por la gran lección dada a los ene.migos de la Escuela
Popular pbr la que luchamos y nos féHcitamós por haber podirlo compartiicon ustedes esas
escasas horas que dieron el fruto de hacer pensar tanto para llegar a la conclusión de que
unido s lo conseguiremo s.

. 
'Tahor, 

Libreta Canaria de Educación
Orsano de difusión del CICEC Tamonante
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MOVIMIENTO COOPERATIVO DE ESCUELA POPULAR
M. C. E. P.

XI CONGRESO ESTATAL
( 9  -  19 ,  JUL tO ,  1gA4 )

LAS  PALMAS

Itl NICEP reunido en Las l'almas, durante la celebración de su Xl Congreso, manifiesta
su preocupación y descontento ante las leyes, decretos, proyectos, circulares... del MEC por
considerar que algunos suponen un avance lento e insuficiente. mientras otros consolidan
estructuras y modos educativos contrarios a nuestro proyecto de escuela Popular y que obs-
taculizan nuestro trabajo diario, como hemos podido constatar en cada uno de los Talleres.

Nos parecen especialmente significativos los recortes de presupuestos que determinan
en la práctica un aumento de la ratio profesor/alumno y una reducción de la plantilla en al-
gunos centros.

En cuanto a la actuación del \IEC respecto a los NIRP, como elementos propulsores de
la Rcnovación llducativa, manifestamos nuestro temor a que el apoyo, ofrecido por el Minis-
terio en el pasado curso, a los grupos de investigación de los moümientos se desvirtúe al ca-
nalizarse hacia unas estructuras más institucionales. .'\sí como denunciamos la negativa de
subvenciones oficiales para nuestro (longreso.

Reclamamos para los IIRP un papel mas dinámico en la información. consulta y negg-
ciación en el cambio educativo.

Constatamos la continuidad en la actuación del cuerpo de inspectores, del que se impo-
ne su desaparición inquisitorial, si de verdad pretendemos una renovación pedagógica.

Apoyamos el intento de la Escuela Rural por salir del obscurantismo en el que se en-
cuentra sumida.

Y, por último, propugnamos una auténtica libertad de enseñanza, pero siempre a partir
de una escuela pública, popular y gratuita.

Las Palmas. l7 de julio de 1984.

Aprobado en el
\I Corugreso del Xlouimiento Cooperatiuo de Escuela Popular

1 1
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üu¿nunto fllrfo )r[ Q,orlqft\\TA

N'agarrapat a: Dícese de la expresión no m'agarres la pata.
Sarcolclrón: Dícese de un plato típico canario de pescado y papas bien m
Trapo usado: Dícese de otro ¡tlato canario, perb mal hecho.

Sopa de almejas: Sólo parejas.
Gordoa: Venirdoas de la r:enínsula.
Rancho ca¡rario: Dícese de un alpiste ligero que no tiene nada que ver con J.R.
¡Que lo llevo a la asaml¡lea!: Provocación que lanza un iugador a otro para iniciar

el juego del palo.
Gua gua: Yo sí ¿y tú?

Meonoas: Cualidad que define la identidad del I4CEP en este congreso.
Camino: Miembro infiltrado de lo sPA (sociedad protectora de animales).
Morderador Dícese del que cor,¡rdina las asarnbleas o mordiscr.¡s.
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