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XII CONGRESO

M.C.E.P. - E.H.M.K.

(Movimiento Cooperativo de Escuela Popular) - (Eskola Herrikoiaren Mugimendu Kooperatiboa)

Del 10 al 1,7 de Jul io de 1985
HERNANI - Gipuzkoa



Gure esker ona kongreso hau posible egiteko, heuren Ia-
guntza eman duten entitate guztiei eta bereziki Hernaniko
herriari.

Expresamos nuestro agradecimiento a cuantos organis-
mos han contribuido a Ia celebración de este congreso; en
especial al pueblo de Hernani por su colaboración desinte-
resada.
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EDITORIATE GIXAN

Elkar zoriondu beharrean gara aurten Hernanin ospatu den

Xll-garren Kongreso onen ondorioz.Izan ere, helburu aberats, ezta-

baid.a ezberdin, eta bide berrien uruatzearen zenbait agerpen ere bizi

ahal izan bait dugu Kongreso honetan.

Zihurtatu dugu eta konturatu gara badugula leku bat, badu-

gula oraindik osatu gabeko baino gorputz hartzen ari den hautakizun

bat .

Hauts artean galduak genituen esperientziak, bizitzaz du-

gun filosofia, oraindik askatzeko dugun indarra, sakonki edo zeharka

mahai gaineratu ditugu Hernanin, eg'un hauetako elkarrizketa bakoi-

tzean.

Amaieran esan genezake bada, dugun lekuari mugimendua

erantsi behar diogula eta gure iturriak mihatu ondoren, gure Ianari

eta egoerari egokitu behar diogula hautakizuna (alternatiba).

Gure intentzioak eta nahiak martxan jarriko dituen motorra

rrelkar-lanal da. Lanak, lurraldeetako taldeen funtzionamenduak,

erreflexio pertsonalak...  markatu dute egun hauetako giroa.

Denok eta bakoítzak hartu dugu aurrera jarraitzeko eraba-

kia; nahi ditugun gauzak, beharrezko ikusi ditugunak, betetzeko as-

moarekin itzultzen gara gure txokoetara.

Hemendik abiatuta gure esku dago E.H.M.K.-ren etorkizuna

eta bideratzea.

Ederra da itxaropena. Pozt'rr gaitezen eta AURRERA.

Hernanin Uztailak 1 7- 1 985.



INTRODUCCION A MODO
DE EDITORIAI

Debemos fel icitarnos todos por el desarrol lo y logro de este
XII Congreso, Hernani-85. Congreso de intenciones, de prósperos ob-
jet ivos, de variopintos debates, de presentaciones varias que abren
nuevos caminos, por los que debemos introducirnos. Congreso en de-
f init iva, de la esperanza y del futuro que ya empezamos a tocar con las
manos.

Hemos comprobado, y nos damos cuenta, que tenemos un
espacio, una alternativa aún por desarrol lar pero que está tomando
cuerpo, una fuerza encorchetada, una f i losofía de la vida, un trabajo
que se hincha cual globo año tras año, unas experiencias empolvadas,
amari l ladas con el pasar de los días...  Todo el lo se ha puesto, más o
menos, veladamente en el tapete de Hernani; no ha habido en conver-
sación alguna que no se haya hablado, de pasada o a fondo, de toda
esta temática.

AI término vemos que: al espacio hay que dotarle de movi-
miento animoso; ante Ia alternativa, indagar sobre nuestras fuentes
y acercarla a nuestra realidad y trabajo; l iberar y canalizar nuestra
fuerza sin malgastar nuestra energía, desempolvar todos los paque-

tes de trabajo e introducirnos en el olympo de Ia reflexión, dando sali-
da gradual a todo este caudal ingente que hemos acumulado.

El vehículo que hará rodar todas las intenciones ya reseña-
das se l lama rtCooperaciónr; mesa de trabajo, funcionamiento de los
grupos terri toriales, reflexión personal...  Se ha palpad.o, ha estado en
el ambiente que este XII Congreso, que fel izmente ha terminado tenía
y de hecho ha tenido una importancia especial. Todos y cada uno de
nosotros deseamos encontrar esa paianca de arranque definit ivo, que

todo Io que deseamos y pensamos se cumpla y se avance en nuestros
logros; es a part ir de aquí que está en nuestras manos en que el
M.C.E.P. art icule y desarrol le sus señas de identidad, es acariciante.
Congratulémosnos. Adelante. AURRERA.

Hernani. 1,7 de Julio de 1985.
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TAttER DE 0.8 ANOS

Se reunió el taller de 0-B años y se vio primeramente Ia poca corres-
pondencia con Ia coordinación estatal de GRANADA

Como grupos territoriales en este taller estuvieron presentes:

Murcia, Madrid, Alicante, EUSKADI, León, Cantabna, Cataiuña, Gra-

nada, Sevil la, Salamanca y Badajoz.

Presentaron documentos los grupos de Madrid, Sevli la, Salamanca y

Granada.

Se plantearon como posibles temas a debate:

- Escuelas infanti les: enfoque del M.E.C.

- EI preescolar en zona rural

- La integración en los C.E.P.

- Simbolización.

- Lenguaje.

- Imagen.

- Psicomotricidad vivenciada.

- Y finalmente se presentó a discusión Ia organización del taller.

SIMBOLIZACION

Se comenzó discutiendo el tema de simbolización a partir de Ia expe-
riencia presentada por Ia compañera de Salamanca. Planteó cómo llega el
niño/a a Ia escuela. El punto de partida es el bagaje cultural que el niño/a hace
consigo, conoce colores, formas, incorporándose todo ello a la dinámica gene-
ral de la clase, y de ahí surge Ia necesidad de representar símbolos más abs-
tractos y de comunicar a otros lo que se hace, mediante esos símbolos. Esto
provoca situaciones de confusión general que plantea Ia necesidad de elegir
un símbolo más universal. Por ello se crea un fichero de símbolos ya conocidos,
pero surge Ia dificultad de verbalidad Io que hacen (falta de recursos lingüísti-
cos).

De la exposición surgió un debate con los siguientes puntos:

1. Dificultad a la hora de verbalizar varios conceptos simultáneos.

2. Necesidad de potenciar la expresión oral.

3. Vivenciación, interiorización y representación como proceso que

el niño/a ha de seguir hasta hasta llegar a la abstracción.

Nos planteamos como dificultad, el cómo enmarcar este proceso den-
tro de un aprendizaje natural del niño, que comienza simbolizando a través del
juego simbólico y de sus propios dibujos. Aunque hay una actividad natural, el
juego simbólico es anterior, más factible, emocional, pone en juego las fanta-



sÍas, evocaciones. La diferencia con el símbolo es, que éste Ie l leva directamen-
te a la abstracción, donde comenzará procesos más compiicados.

Cuando hablamos de juego simbólico, hablamos de sustitución y re-
presentación de algo pasado o de un deseo futuro.

4. Se pensó en generai que existe una necesidad de no desgajar del
contexto general de Ia clase el tratamiento del símbolo.

PSICOMOTRICIDAD VIVENCIADA

Se proyectaron las diapositivas sobre psicomotricidad vivenciada.
(Dos Hermanas, Sevil la).

Esto sirvió de base para entrar en debate junto a la aportación de
Abel, sol-rre su clase, montada como tal ler de tal leres. Se d.io pie para comenzar
a debatir Ia restr icción del espacio y la separación del aula de psicomotricidad
fuera de la clase, con horas f i jas para, realizarla.

Surgió el papel del maestro en Ia escuela: como compañero, o imposi-
tor y dir igista o respetuoso con los intereses de ios niños/as.

La diferencia de Io que se entiende por TTORDENT incl ina el debate ha-
cia ese punto. ¿Oué se entiende por orden?

- Orden establecido e impuesto.

- Orden cooperativo y respetuoso con los intereses del niño/a.

Igualmente sobre el espacio surgieron problemas de:

-  Espacio único.

-  Rincones,  ta l leres. . .

- Diferenciación entre rincones y talleres.

TALLERES O RINCONES EN EL AULA

El niño/a con Ia entrada en la escuela sufre un cambio de espacio,
pasa de un espacio conocido (casa) a un espacio totalmente desconocido (la es-
cuela).

¿Oué hacer para que el niño/a se vaya acomodando a ese nuevo espa-
cio? Organizarlo por talleres. ¿Por qué?

- Porque facilitan, posibilitan la distribución de Ia cantidad de los ni-
ños/as, ya que se puede dar una simultaneidad de actividades.

- Porque posibilitan una progresiva autonomía del niño/a.

Al no conocer todos los intereses del niño/a, el maestro tiene que tan-
tear mediante esa organización por talleres.

Una vez que los niños/as dominan el aula necesitan un espacio mayor,
como puede ser la propia escuela.



ORDEN.ORGANIZACION

En este punto hay dos posturas claras en el tal ler y dentro de cada una
de el las dist intas matizaciones:

1,. La persona necesita un orden ya que el desorden provoca insegu-
ridad y desconcierto. Ei adulto es ei símbolo del orden para el niño, pero ese or-
den t iene que ser pensado en base a los intereses de lcs niños/as. Así, es el
adulto el que establece las pautas de ese orden, pero srn imponer al niño un or-
den ajeno a él (el adulto organiza los tal leres). Hay que crear el orden como res-
peto y para convivir. ¿Cómo? Hablando en las reuniones de ciase con los niños/
as. El orden t iene que ser cooperativo, pero el maestro/a no trene que ser ajena
^ Á l
c L  u I .

De esta manera, en colaboración, el niño aprende poco a poco a orga-
nizarse. La f igura del adulto es imprescindible para el orden establecido.

2. EI niño de cuatro años es capaz de ordenar. Cuando l lega a clase
ordena a su manera. Ese orden al adulto no Ie vale y entonces quiere imponer
stt propio orden, Su orden a los niños/as, ya que éstos de por sí son ordenados
para sí mismos.

PROPUESTAS: Desarrol lar ejemplos concretos, ya que en el tal ler se
ve un desconocimiento de la realidad de cada sit io, de cada escuela en dist in-
tos ambientes, ya que las circunstancias de cada lugar son determinantes a Ia
hora de l levar a cabo una f i losofía que nos una a todas/os.

LOS INTERESES REALES DEL NIÑO/A

Cantabria expuso su experiencia en el ciclo inicial, dand.o mucha im-
portancia a los intereses reaies del niño/a.

A partir de esos intereses y del proyecto de los niños/as surge un tra-
bajo en torno al cual se globalizan todas las actividades: cuentos, correspon-
dencia, comics, matemáticas, etc.

Ej.: A partir del proyecto de hacer cuentos surgió en el aula el interés
de enviarlo a los corresponsales y de ahí Ias actividades escolares.

En el debate se asumió en general:

- Valorar las creaciones de los niños/as como literatura infantil.

- Retomar la correspondencia escolar como motivante y aglutina-
dor de actividades. Ya que el grupo valoró como positiva Ia corres-
pondencia.

El intercambio de esa experiencia entre las escuelas de los miembros
del taller (0-g) Aio pie a contar varias experiencias de correspondencia escolar.

VALORACION DEL TALLER

Tras un amplio debate, Ia valoración fue negativa ya que:

- Se vio que lo que no funciona es el trabajo de los Grupos Territoria-
Ies.
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- Necesidad de que Io que se haga se conozca y se valore en el G.T.

- Si una persona viene al congreso, t iene que venir conociendo el
funcionamiento, el trabajo del grupo, sin venir a nivel particular.

- Vimos Ia necesidad de que los trabajos no queden cortados y que
tengan una proyección en el trabajo.

- Buscar un enfoque común y trabajar sobre el lo.

- La conexión entre trabajos de dist intos años.

- Los que no t ienental ler en el G.T., el trabajo lo traerán directamen-
te al congreso, en caso de que exista un tai ler en el G.T. Io l levarán
al mismo, ya que de lo contrario seremos personas aisladas las que
trabajan.

- Por último vimos que eI fallo de los grupos es el reflejo de 1o que
ocurre a n ive les genera les en e l  M.C.E.P.

COORDINACION

Se aprobó que Salamanca se responsabilice de la coordinación del ta-
IIer, asumiendo entre otras estas funciones:

- Recopilar los documentos que envían los distintos miembros del
tal ler; trabajos antiguos, l ista de l ibros u otros trabajos aunque no
sean  de l  M .C .E .P .

- Recopilar bibl iografía y enviar a los miembros del tal ler.

- Crear un archivo con todos los trabajos que existan en los G.T.

ESCUELA RURAL

El debate no fue demasiado extenso, aunque se vio la necesidad de
seguir ahondando sobre el tema.

PROPUESTAS DE TRABAJO

- Investigación sobre la lectura-escritura de 0-B años, no concretan-
do solamente el ciclo inicial.

- Experiencias en clase.

- Línea abierta de intereses y talleres.

' t 1



VALORACION DEL TALLER O-8 ANOS

Es negativa, pero por manifestarse Ia situación crít ica, eso puede ser
positivo.

Parece que lo que no ha funcionado es el trabajo en los Grupos Territo-
riales.

Vemos la necesidad de que Io que se haga se conozca y se valore en
el G.T. Si una persona viene al congreso, t iene que venir conociendc el funcio-
namiento, el trabajo del grupo, no venir a nivel particular.

Necesidad de que los trabajos no queden cortados y que tengan una
proyección en el t iempo.

Buscar un enfoque común y trabajar sobre ello.

Conexión entre trabajos de distintos años.

Los que no tienen taller en el G.T. podrán traerlo al Congreso. Cuando
exista un grupo en el G.T., tendrá que llevarlo ai taller, porque si no seremos
personas aisladas las que trabajan.

Vemos que el fallo de los grupos es el reflejo de lo que ocurre a niveles
generales en el  M.C.E.P.

PROPUESTA DE TRABAJO

1. Investigación: lectura-escritura, 0-B años, no concretando sólo el
Ciclo Inicial.

2. Experiencias en clase.

3. Línea abierta de intereses. talleres.

Se propone un Archivo con todos }os trabajos que existen en los G.T.s.

SALAMANCA ASUME LA COORDINACION

12
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TALLER DE TENGUAJE
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ORGANIZACION DEI TAIIER

El grupo coordinador del tal ler de ienguaje, recogiendo el sentido y la
necesidad de los miembros del tal ler ha planteado como tema central del tra-
bajo del XII Congreso la elaboración de una alternativa que globalice el conte-
nido del tal ier de lenguaje.

Paralelamente se ha tratado el capítulo de la infraestructura organiza-
t iva de la coordinación y del congreso. También se ha realizado una valoración
de la situación de los dist intos grupos de trabajo.

LA ALTERNATIVA

Esta alternativa iniciada en el IX Congreso y basada en la experiencia
y los trabajos propios se concibe configurada en dos bloques:

a) BLOOUE TEORICO

Este bloque recoge dentro del concepto de sociedad y escuela que
propugna el M.C.E.P. la fi losofía, la psicología, la sociología y la antropología
del lenguaje y de su proceso de aprendizaje.

Los puntos que contiene son los siguientes:

-, El lenguaje como comunicación-incomunicación.

- Et lenguaje como liberación y creación.

- Valoración individual y social del lenguaje.

- Situación actual de los distintos lenguajes.

- Lenguaje y pensamiento.

- Lenguaje y poder.

- Concepción de Ia práctica lingüística.

- Los mecanismos naturales de evolución del lenguaje.

- El lenguaje y el desarrollo de capacidades críticas y de relación.

- El lenguaje y el sentido lúdico.

- Bilingüismo, dialectalismo y tradición oral.

- A.nalfabetismo funcional.

- La globalización y el lenguaje.

- La cultura lingüística.

- La relación entre el lenguaje y la persona, la familia, Ia escuela y la
sociedad.

b) BLOOUE PRACTICO

Contiene los siguientes puntos:

- Los lenguajes: sus distintos tipos y niveles.

a ^t +



- La práctica: técnicos específicos.

- La gramática de los distintos lenguajes.

- La literatura infantil y clásica.

Los distintos puntos que configuran los dos bloques serán desarrolla-
dos por los distintos grupos del taller a lo largo del curso. Este trabajo paralelo
y complernentario a las actividades propias de cada grupo se revÍsará en la reu-
nión anual de coordinación.

LOS GRUPOS DE TRABAJO

Respecto a la valoración de Ia situación de los dist intos grupos de tra-
bajo se ha constatado que:

- Existe una part icipación global de las meceperes en los grupos de
trabajo del tal ler mucho más numerosa de Io que (( aparece a Ia primera vistar.

- Existe también, una iÍnea de investigación y trabajo (no siempre
explícita) que ha evolucionado dentro de una coherencia ascendente desde Ia
base de la Pedagogía Freinet hacia las necesidades y realidades actuales.

- EI taller dispone de documentos de trabajo que reflejan su dinámi-
ca, si bien diversos problemas (economía, correspondencia, organización...) di-
ficultan Ia funcionalidad.

- La asrstencia y la part icipación en los congresos (tal ler de lengua-
je) es variada debido a Ia necesidad de adaptarse a los cambios de escuela y a
la propia especial ización del tal ler.

- No existe una relación generalizada de part icipación (como
M.C.E P.) Ae Ios miembros del tal ler con las administraciones. Creemos que
esto puede reflejar nuestra l ínea, pero pensamos que es necesaria una discu-
sión en el Movimiento sobre este tema para l legar a un planteamiento global.

LA COORDINACION ESTATAL

Se ha constatado las necesidades reales de la coordinación del tal ler
y se ha programado en base a estos cuatro puntos:

1. Relación entre los dist intos grupos de trabajo estatales e interna-
cionaies conectados con el tal ler.

2. Edición y difusión del boletín del taller.

3. Potenciar y hacer funcional el archivo del taller.

4. Editar documentos de trabajo.

Para desarrollar esta infraestructura se ha planteado un sistema de fi-
nanciación doble repartido entre las cuotas de los miembros del taller y la sub-
vención, como préstamo, de la S. Estatal que haga posible la edición de los do-
cumentos de trabajo aprobados por este taller.

15



PROYECTO DE TRABAJO

Para el próximo congreso debe elaborarse el documento de trabajo y
consulta que figura como alternativa en el primer punto de ia memoria del ta-
l ler. En este sentido los drstintos grupos de trabajo desarrollarán los distintos
puntos del mismo de acuerdo con su experiencia y los trabajos existentes en
e l  M.C.E .P .

Durante el XIII Congreso este documento se analizará y debatirá has-
ta su aprobación final como aiternativa global del taller de lenguaje del
M.C.E .P .

No se descarta Ia posibil idad de organizar complementariamente ta-
Ileres prácticos referidos, sobre todo, a las nuevas tecnologÍas para poder man-
tener un nivel de información y preparación actual.

16
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TATIER DE MATEMATICAS

Hemos constatado Ia falta de trabajo coordinado, quedando las expe-
riencias individualizadas y sueltas (sin contrastar); por el lo se recomienda que
todo Io que se haga, se recoja por escrito, para que favorezca así su reflexión
sobre la práctica cotidiana.

Base de trabaio para el próximo curao

1.. Tomar los documentos de Manolo Alcalá (próxima publicación) como línea
de trabajo, basada en la metodología apuntada en anteriores congresos.

2. Abordar individual y/o colectivamente el trabajo de la geometría.

3. Profundizar Ia línea de descubrimiento en el ciclo superior.

4. Juan María DíazLazo es ei coordinador encargado de dinamizar el taller, pa-
sando documentos y agilizando la comunicación.

Recordar que todo Io que leáis, trabajéis... mandar a Juan María para
que llegue a todos los grupos.

UN BRINDIS POR UNA BUENA COSECHA EN MATEMATICAS.

18



TAI.I.ER DE
INVESTIGACION DEt MEDIO

19



RESUMEN DEt TAttER DE
INVESTIGACION DET MEDIO

DEt Xil CONGRESO DELM.C.E.P.

Realizada una ronda previa de las actividades reaiizadas por los dis-

t intos asistentes, tanto de grupos terri toriales como a título personal, hacemos

las siguientes valoraciones :

- Ha exist ido un fuerte contraste en las actividades: muy intensas

en algunos G.T. y escasas o nulas en Ia mayoría.

- Más de una cuarta parte de los asistentes estaba constituida por

personas que asistÍan por primera vez a este tal ler.

- Se detecta un fallc¡ en la forma de estructuración de las actividades

en el Congreso anterior, el incumplimiento por una mayoría de los

compromisos adquir idos puede deberse a que:

a) Los temas propuestos estaban fuera de los intereses de esa mayo-
ría.

b) Dichos temas rebasaban las posibi l idades de los asistentes.

c) Faltaron líneas concretas que aclararan y especificaran la forma de
trabajo.

d) La estructura de los GTs, Ia coordinación, probablemente no favo-
rece el cumplimiento de compromisos de un año para otro.

Inmediatamente se pasa al estudio de los documentos presentados,
que fueron:

Algunas reflexiones sobre la Investigación:

1.. El maestro/a como investigador/a.

2. Investigar en Ia escuela, investigar sobre la escuela.

3. Sobre los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos/as.

Todos el lo presentados por Paco Olvera, del GT de Granada.

Después de una breve exposición de los mismos, sintetizando las

ideas fundamentales, se pasó a un coloquio del que extraemos las aportacio-

nes siguientes:

¿Cuándo se investiga realmente?

- Et niño/a investiga cuando le interesa, cuando está motivado/a.

pero necesita los medios adecuados y que la forma de investigar sea atractiva.

- No es suficiente la motivación, con ser muy importante. Es necesa-

rio ir creando un ambiente en el que se favorezcala creación de hábitos cie in-

vestigación, cuestión que debe ser favorecida por nuestra acti tud en el aula,

que será así mismo investigadora.



Además del interés que investigar y conocer suscitan por sÍ mismos,
Ia investigación debe tener una uti l idad, ésta también puede venir dada por la

satisfacción en el propio trabajo.

- En el momento de aplicar Ias metodologías de investigación es
preciso situar a los chicos y chicas en su medio y tener en cuenta su evolución
psicológica. Con frecuencia se aplican indiscriminadamente metodologÍas si-
milares a chicos y chicas de medios dist intos y edades diferentes. En este sen-
t ido, tenemos que ser capaces de sistematízar y profundizar más en eI proceso

de aprendizaje que siEuen los alumnos/as, según sus edades y no tanto, como
se hace comunmente, según los conocimientos adquir idos, ya que esto crea en
Ios niños/as unas expectativas de examen que desvirtuan la investigación.

Concretando: lo importante es evaluar sj.  los procesos de investiga-
ción seguidos son adecuados tanto al medio como a las edades psicológicas de
los chicos y chicas.

Seguidamente se debatió sobre el documento presentado por Paco
Bastida t i tulado:

"La investigación en la escuela como alternativa al curriculum"
y se llegaron a las conclusiones que a continuación se citan.
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ATGUNAS REFTEXIONES SOBRE
tA INVESTIGACION

El maestro/a como investigador/a y los proceso$ de aprendizaie
en nuestros alumnos/as

A lo largo de nuestros congresos, hemos ido definiendo una serie de
conceptos e ideas, que comportan, Io que pudieramos llamar, "el patrimonio
del MCEP en cuanto a Ia investigación del medio".

Es evidente que este patrimonio no nos pertenece en absoluto en ex-
clusiva, pero io que si es cierto, que es nuestro, porque Io hemos reflexionado
y definido entre todos nosotros. Aunque en muchos casos 1o que hayamos he-
cho, haya sido reelaborar teorías y prácticas, t ienen para nosotros el valor, de
haberlas elaborado, no con la actitud, más o menos pasiva de la lectura, sino
por el contrario, mediante la reflexión y el debate, dicho con otras palabras, in-
vestigando didácticamente. Nos hemos convertido así, en un sector de profe-
sionales que investigamos sobre la escuela.

Observo sin embargo, que llevamos dos o tres años, un tanto perdi-
dos, no porque en los últ imos cong:resos no se hayan aportado trabajos intere-
santes, sino porque nos parecía que habíamos tocado techo, al menos momen-
taneamente. Por eso, nos hemos agarrado como náufragos a un madero, a te-
mas Ímportantes, pero que han aparecido a Io largo de las sesiones d.el taller.

¡Oué ambiente de duda e indefensión, nos suponen siempre los primeros días
de taller! Luego, ¡zasl, una idea bril lante y... a diseñar un esquema de trabajo
para el resto de los días. Ninguno de nosotros/as, nos atrevemos ya a pedir de-
masiado tiempo para explicar nuestras experiencias, q.ue si el estudio de la Io-
calidad, que si como hemos investigado una charca, que si las costumbres de
mi pueblo. Parece como si todo esto nos sonara ya como demasiado familiar.
¡Oué alivio sentimos, cuando algún compañero/alanza algo novedoso, inédi-
to ! ¿Os acordáis cuando hace dos años nuestro querido compañero Gianncarlo
nos comunicó sus ideas sobre la cultura popular? ¡Estábamos salvados, desde
ese momento. Antiopología a tope!

Esta especie de carta a modo de introducción no pretende ni mucho
menos ser una reflexión pesimista. AI contrario, creo que con lo relativamente
poco que leemos revistas y l ibros especializados, hemos sido capaces en los úl-
t imos años de realizar teorizaciones bastante aceptables, producto más que
nada de nuestros tanteos en clase. Creo sin embargo que hemos de suplir esta
carencia, sobre todo en estos momentos, en los que Ia investigación del medio
se ha generalizado como concepto estrella de la renovación pedagógica, hoy
hay que investigar por decreto.

Desconocemos sin embargo bastantes pasos claves en nuestros pro-
pios procesos de investigación en el aula, y cómo no, de los procesos de nues-
tros alumnos/as.
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Esta comunicación que os hago no pretende, por insuficiente, marcar
absolutamente ningún paso a seguir, sin embargo he querido (no sé si conse-
guido) ordenar algunas ideas, que aunque básicas, creo tenemos poco profun-
dizadas. Tal vez, una vez en Euskadi, estas reflexiones sirvan sólo para cubrir
algún espacio muerto, pues soy consciente que no responden demasiado a los
planteamientos de trabajo que nos marcamos para este congreso, pero he de
reconocer que por ahí no he hecho nada nuevo. Consciente por tanto de la in-
dulgencia que nos profesamos, me he decidido a compartir con vosotros algu-
nas ideas aún poco eiaboradas.

Estas reflexiones se podrían dividir en dos bloques, por un lado nues-
tro papel como investigadores ((enn la escuela y asobrer la escuela, por otro
un leve sesgo de los procesos de aprendizaje y por tanto de Ia investigación de
nuestros alumnos/as.
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IN\|ESTIGAR EN IA ESCT'ELA,
INVESTIGAR SOBRE TA ESCT'EIA

La investigación pasa hoy ya, por ser una alternativa a la escuela tra-
dicional, al menos de manera formal. Todo el mundo habla de la investigación
como panacea moderna, como contrapunto a la escuela caduca trasmisiva.

Es cierto sin embarelo, que este concepto pedagógico, no ha calado
profundamente en muchas de las personas que Io utilizan. No podía ser de otra
forma. El aluvión terminológico de la renovación pedagógica, bastante ha he-
cho con popularizar aspectos de una pedagogía viva, aunque sea superficial-
mente.

La investigación es una verdadera alternativa a la escuela tradicional.
Lo es, en cuanto es una alternativa al autoritarismo. No se. puede entender la
investigación en la escuela, si no es compartiendo el protagonismo entre
maestros y alumnos. La investigación, es en sí misma activa, comporta Ia cons-
trucción de los conocimientos como aprehensión de la ¡ealidad. Supone una al-
ternativa al dogmatismo, en cuanto es un proceso dinámico, un proceso en el
que aun conociendo los medios y los objetivos marcados, desconoceremos los
resultados hasta el final; Esto, es una clave básica en la estructura de la inves-
tigación. La investigación como alternativa, dota a nuestros niños y niñas de
unos instrumentos de captación y análisis de la realidad, de tal forma que se
convierten en hábitos duraderos, al margen de los conocimientos gue en cada
ocasión interesa aprender.

No se trata de una utopía. En la medida gue la escuela incide en la so-
ciedad, y la transforma, la investigación se comporta como una revolución per-
manente, gue traspasa los muros de la escuela para configurar ciudadanos y
ciudadanas más críticos/cas, más autónomos/as y desarrollados de manera
más integral. La investigación es consustancial con una sociedad democrática
y genera por tanto un alto grado de diversüicación y contraste de puntos de
vista.

Para que todo lo dicho hasta aquí pueda traspasar los límites de la teo-
ría, es necesario que los enseñantes profundicemos en este concepto. En pri-
mer lugar, hemos de reseñar dos aspectos de la misma cosa: investigar en la
escuela, ó investigar sobre la escuela.

Dicho de otra manera, tenernos que ser capaces de percibir los diver-
sos niveles, en los que se puede mover el enseñante en el campo de la investi-
gación.

A mi modo de ver, son tres: un prirnef nivel personal, un seetundo ni-
vel de aplicación práctico-teórica en la escuela y un tercef fiivel como un profe-
sional más que investiga sobre la escuela.

Referidos a los niveles de posible actuación, veremos con más clari-
dad los ámbitos sobre los gue nos movemos a la hora de investigar.
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EI primer nivel, es sumamente importante, ya que consiste en una se-
rie de aspectos vivenciales, sin los cuales, no será posible un verdadero espíri-
tu investigador. Si nosotros, como formadores, no nos imbuimos previamente
de un carácter investigador, no podremos esperar educar a nuestros alumnos,
de acuerdo con los aspectos que requiere la investigación. En este sentido, el
enseñante debe ser una persona inquieta, curiosa, con unas enormes ganas de
saber y conocer.

Este apartado reclama un cuidado especial en todo 1o que se refiere a
la formación inicial del profesorado. Las escuelas de formación d.el profesorado
debían de ser especialmente celosas de inducir estas vivencias, máxime cuan-
do el estudiante de magisterio, proviene con casi absoluta certeza d,e una es-
cuela y un bachillerato que adolece de las mismas carencias. Es triste recono-
cerlo, pero esta primera oportunidad se pierde en Ia inmensa mayoría d.e los ca-
sos. Esto quiere decir, que son urgentes una serie de reformas en estas institu-
ciones. Los profesores y profesoras más conscientes, se preocupan, más tarde,
de suplir estas carencias, de acuerdo a un grado diverso de posibilidades. Este
segundo escalón del perfeccionamiento del profesorado, debería ser perma-
nente. No es así en la mayoría de los casos, ya que los reciclajes al uso, se desa-
rrollan en escuelas de verano, cursillos y otras actuaciones puntuales.

Es necesario por tanto que el profesorado desarrolle un trabajo de in-
vestigación ligado a grupos de trabajo, en torno a los movimientos de renova-
ción pedagógica.

Por último, decir que hay cosas gratificantes, en los cuales este primer
nivel del ayor investigador, es producto de los propios modos d.e vida de cad.a
persona, o sugeridos tal vez por lecturas.

Una vez que nos enfrentamos con la escuela, desde esta óptica viven-
cial, nos comenzaremos a situar en el segundo nivel, ya que junto a nuestros
alumnos hemos de ir desarrollando proyectos d.e investigación. Tenemos por
tanto que dominar los métodos de trabajo, hemos de cbnocer perfectamente
diversas técnicas, inferir en nuestras clases los cambios organizativos necesa-
rios para que la investigación sea posible. Sabremos inducir en nuestros alum-
nos los esquemas necesarios, para de manera diametralmente opuesta a la
vieja escuela transmitiva, gue dispone de un programa totalmente determina-
do, controlado y analizado, de tal manera que se conocen previamente los po-
sibles resultados que se van a producir.

El que nosotros desconocemos los resultados finales de cada investi-
gación es parte de su misma esencia como proyecto dinámico. Esto no quiere
decir ni mucho menos que nuestras clases sean un canto a Ia espontaneidad,
entendida como desorden. Para que esto ocurra, cad.a enseñante ha de cono-
cer perfectamente su trabajo, debemos conocer las técnicas de investigación
de nuestra propia clase, observaremos cuanto acontece, nos documentaremos
convenientemente y verificaremos procesos de evalución democrática, donde
necesariamente tienen que intervenir los padres y por supuesto los niños.

Este segundo nivel, reflejaría por tanto el primer ámbito antes referi-
do: investigar en la escuela.
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El tercer nivel de nuestra investigación, se produce cuando nos plan-
tearnos Ia escuela, no ya como nuestra aula, sino como estructura social, como
conjunto sistemático de clases. En este caso, Ios enseñantes nos convertimos
en unos profesionales más, que intentamos inferir propuestas sobre la escue-
Ia. Nos convertimos así en una especie de doble investigadores, por un lado la
de Ia experiencia investigadora con nuestros alumnos, por otro y junto a otros
compañeros y profesionales (psicólogos, antropólogos, sociólogos, pedago-
gos, etc.) la de unos profesionales que aportamos nuestra práctica al estudio
de esta institución. No se entendería bien este segundo ámbito de actuación,
sin un trabajo en equipo por parte de los enseñantes, propuesto en el marco de
un movimiento de renovación pedagógica.

No sería entendible, que un enseñante pudiera actuar en este tercer
nivel, si no tiene perfectamente asumidos los dos anteriores. Debemos conse-
guir por tanto un desarrollo científico de nuestra actuación en clase. Entonces
estaremos en disposición de participar también, con garantías científicas, en
una investigación sobre la Escuela. t
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SOBRE tOS PROCESOS DE
APRENDIZA,JE DE

NUESTROS AIT'MNOS/AS

Existen suficientes teorías psicológicas que han profundizado en los
pasos evolutivos de Ios niños/as. Yo he de reconocer al menos mi escasa teori-
zacíón en ese sentido. Cuando investigamos en clase, Io hacemos en muchos
casos guiados por una rrintuición científ icar. Es cierto que tenemos bastantes
cosas claras sobre metodología y técnicas, pero sin embargo hay dos pasos en
los que en general hacemos (aguasr: el estudio de los pasos de aprehensión
de nuestros alumnos/as y la evolución científica de nuestras investigaciones.

t

t Ya sabemos que al sistema educativo actual se le critica fundamental-
t mente por tres conceptos:

1. El carácter dirigido de los conocimientos a partir de programas
preestablecidos.

2. Oferta de los conocimientos como teorías terminadas.

3. Desconocimiento e ignorancia de los sujetos a quienes va dirigida
Ia tarea escolar: los niños/as.

- En cuanto al primer punto, no quiero extenderme, por ser un as-
pecto de sobra debatido y asumido en nuestro movimiento.

- EI segundo apartado, se me supone más interesante. Lo podíamos
ligar, a esa pregunta que nos hemos hecho tantas veces: ¿Guándo investiga-
mos realmente? Hemos de reconocer que lo habitual en las clases es que el
maestro/a, explique un determinado saber, ofreciendo éste de manera positi-
va, terminada, producto de su contexto terminal. De esta manera explicamos
cosas que las damos por supuestas ante nuestros/as alumnos/as. No realiza-
mos el menor cálculo empírico sobre los mismos. Es cierto gue después de al-
guna de estas explicaciones rellenamos las mismas, con alguna experiencia,
más para ilustrar nuestro discurso que como parte necesaria de un método de-
ductivo.

- Palpamos en otras muchas ocasiones un desfase enorme en-
tre nuestros pasos y los de nuestros alumnos/as. Desarrollamos los cono-
cimientos de una manera que nos parece a nosotros lógica, resultado de
nuestros propios procesos de abstracción. Sin embargo, lo que a noso-
tros nos parece más que evidente, puede resultar extraño y aleiado a
nuestros niños y niñas. El mismo conocimiento que nosotros intentamos dar-
les, es captado por ellos con otras pautas que comportan el marco de rrsur pen-
samiento. Es por esto correcto el que nosotros defendamos, no la cantidad de
conocimientos, sino Ia aprehensión de los mismos por parte de los que los cap-
tan. El aprendizaie no responde tanto a un ¡istema de repeticiones donde
iuegue un papel primordial la memorización, sino otro marc@ flue cons-
tnrya estn¡cturas a partir de motivaciones. Se trata por tanto de que
cada niño y niña desarrolle sus sistemas de referencia y análisis. Es nece-
sario que eI alumno/a $e conuieÉa en actor de su aprendizaie, frente a su

{

t
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papel tradicional de consumidores de saberes. Según André Giordan, esto
es lo que podríamos llamar práctica rrprecientíficar, en cuanto que los niños/as
desde pequeños se sitúan ante el mundo con un cúmulo de operaciones con-
cretas, que parten de su ambiente, pero que son a la vez pasos para la inicia-
ción científica. Esto es lo que nosotros definimos en el congreso de Chipiona
como de método científico-natural. A partir de estas operaciones de explora-
ción, se pasan a otras de análisis, de invención, de comparación, de estructura-
ción, que irán comportando los procedimientos y conceptos científicos.

En este contexto, eI papel del enseñante es importantísimo. Nuestro
rol debería de tratar de situarnos (en)) y (con)) eI procedimiento del alumno/a.
Lógicamente nuestra actitud en la clase será diferente según sea la edad y las
características de nuestros alumnos/as. No trataremos en ningún caso de im-
poner nuestras estructuraciones ante la vida, sino por el contrario fomentare-
mos siempre eI campo de sus propias experiencias. Es también muy importan-
te, el disponer de una clase que sea motivadora, donde se desarrollen impor-
tantes procesos de observación y experimentación.

Es cierto sin embargo, que los niños y niñas, tienen tendencia a conce-
bir representaciones falsas de la realidad objetiva. Es necesario pues, que no-
sotros intervengamos, en esa situación, no como un elemento corrector, que lo
sabe todo, sino ofreciéndoles que confronten sus pareceres con otros compa-
ñeros/as o bien que comparen o confirmen sus puntos de vista con una infor-
mación-guía, adecuada a su edad. El ofrecimiento de hábitos y pasos metodo-
lógicos es imprescindible para que vayan consolidando los pasos que hemos
dado en llamar precientíficos.

Por otro lado, observamos con frecuencia que nuestros alumnos/as
perciben con frecuencia el lado aparente de las cosas, lo casual, lo anecdótico.
Esta captación, no es producto casi nunca de un análisis, sino de la captación
de aquellos aspectos de las cosas que les parecen más interesantes o que más
les impresionan. Este esquema de razonamiento es producto de lo que ya
apuntaba antes, al indicar que tanto la escuela como la familia presentan el sa-
ber como una oferta positiva y terminada. Los niños/as se inferir sobre ellas
ningún análisis. Podríamos hablar de un desánimo continuado en su aprendi-
zaje, ya que a lo largo del tiempo no hemos dado respuestas suficientes a sus
preguntas. Ellos han optado por lo más práctico, aceptar Ia realidad como le
decimos que es. No es de extrañar por tanto que hayan perdido el interés por
la investigación, de que no les guste en un principio investigar. Prefieren la ru-
tina, aI mazazo de la duda y la confrontación. Hemos de reconocer también,
que lo que en muchas ocasiones llamamos investigaciones o al menos experi-
mentaciones, no entran en su campo de lo empírico, ya que se reducen a prác-
ticas más o menos dirigistas o de observación a distancia (una práctica de labo-
ratorio ante toda la clase). Hemos de intervenir nosotros, no para dar las res-
puestas que nos demandan, sino para inducirles a dudar. Dé esta manera, el
niño/a que sólo creía en un solo punto de vista, el suyo, va perdiendo poco a
poco esa certeza aI entrar en el proceso democrático de la clase a través de la
investigación.

Otras veces, notamos cómo al situarlos ante dudas, se d.esinteresan
de lo que estaban haciendo. Esto se debe en buena medidad de que el alum-
no/a cuando experimenta o contrasta, no lo hace tanto para admitir una idea
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como contrapunto a la suya, sino más bien como un paso en su argumentación
o reafirmación en su idea original. Esto no es novedoso, nos pasa a los adultos
poco habituados a la crítica y a la confrontación en el aula, irán poco a poco re-
duciendo esta actitud.

Por último sólo quiero tocar una cosa más: el sentido mitificado de lo
científico. La ciencia es considerada como algo maravilloso, absolutamente efi-
caz y muchas veces inaccesible para la mayoría. Esta formulación es frecuen-
temente realizada por la escuela tradicional, en la escuela no se puede investi-
gar. ¿Pero, y en el BUP, y en la Universidad, y en la calle sin más, como un ciu-
dadano de a pie? No admitimos por supuesto este presupuesto, nosotros nos
apuntamos al otro que nos indica que desde pequeños investigamos, y que si
los niños/as no lo hacen, es por el carácter castrante de la escuela y la familia
desde pequeños. Hemos de ser conscientes por tanto de este dilema de la cien-
tifidad, considerándolo siempre en los términos activos y creadores que hemos
definido. Considerar la ciencia un mito inalcanzable o infravalorar nuestras in-
vestigaciones en el aula como carentes de ciencia, puede ser un gran error.

No está reñido, ni mucho menos esta concepción de la ciencia de elite
con un continuo proceso de formación científico por nuestra parte. La ciencia
es posible a través de la investigación en nuestras clases. Precisamente, el de-
sánimo cientifista aparece cuando nosotros favorecemos un desarrollo pseu-
docientífico con la comunicación terminal de los conocimientos, en la cual el
niño/a es un ser consumidor de los mismos. Ante esa irracionalidad de lo que
no comprende, es cuando se produce el rechazo por su parte. Por otro lado, un
concepto de ciencia mito, puede suponer una confiscación del saber y situarlo
éste en manos de unos pocos, a nivel de la escuela, en el maestro/a y prolonga-
do a la sociedad al poder político dominante a partir de haber conseguido unos
ciudad.anos acríticos y desalentados ante una meta tan alta. Una de mis pre-
cauciones más grandes con el actual desarrollo de la informática es precisa-
mente éste, podemos llegar a ser meramente tecleadores de una máquina que
no conocemos en absoluto, unas máquinas que centralizan la información y
portanto elpoder enunos pocos. r

Eüdentemente es un reto más para esta escuéla, que aún no está a la
altura de la segrunda revolución industrial, cuando ya estamos ante la presen-
cia de una cuarta, de una quinta...

PACO OL\/ERA. G.T. de Granada.
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TAITER DE INVESTIGACION DEt
MEDIO DEI XII CONGRESO

DEt M.C.E.P.

El taller se ha planteado la necesidad de realizar una publicación que
pretende sistematizar todo el cúmulo de experiencias que sobre investigación
se tiene en el M.C.E.P. desde hace años y la difusión de los planteamientos
ideológicos y metodológÍcos dei movimienteo cooperativo.

Por ello pensamos que no es únicamente labor Ce nuestro taller la rea-
Iización de esa publicación, sino que, por el contrario, debe estar abierta al res-
to de Ios talleres que funcionan en el M.C.E.P. así como a todos los miembros
del movimiento, para que aporten sus trabajos y experiencias.

Se ha elaborado un guión de trabajo para que todos/as los/as que de-
seen participar puedan hacerlo. Este esquema de trabajo no pretende ser el ín-
dice de esa futura publicación, sino sólo unos puntos de referencia para que
los/as compañeros/as manden a los equipos coordinadores sus trabajos, de tal
forma que cualquiera que crea tener una aportación y no la vea encuadrada en
dicho esquema, no existe razón alguna para que no la envíe a consideración.
Este esquema sería:

I. Aspectos generales:
' 

L1. Crítica a Ia escuela oficial.

L2. La investigación como eje transformador de esa escuela.
- Bases teóricas.

- ¿Oué es el medio?

- La globalización.

I.3. La investigación como alternativa al curriculum.

L4. Rasgos generales de una escuela que investiga:

- Los intereses dei niño/a.

- EI papel del maestro/a.

- La motivación.

- Recursos generales que ofrece el medio.
- Diseño de una organización diferente:

- Espacio-tiempo.

- Planes de trabajo.

- Cooperativa.

- Asamblea.

I.5. Condicionantes y reivindicaciones.
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il. Aspectos concretos:

I I .1.  El  t rabajo con chicas y chicas hasta B años.

II.2. El trabajo con chicos y chicas de 9 a 1.2 añ.os.

I I .3.  El  t rabajo con chrcos y chicas de 13 a L6 años.

II.4. La especificidad de la escuela rural.

Esquema a desarrollar en cada uno de los cuatro apartados anterio-
res :

a) CaracterÍst icaspsicológicas.

b) Orientaciones, planteamientos y finalidades.

c) Metodología de Ia investigación.

d) Rasgos organizativos específicos.

e) Recursos específicos.

f) Experienciasconcretas.

Para tener unos puntos de referencia más concretos en cada G.T. se
encuentra el esquema de Paco Bastida: <rLa investigación en la escuela como
alternativa al curriculumr.

Hay unos grupos coordinadores que serán encargados de reelaborar
los apartados correspondientes en base a todos los trabajos, sugierencias y ex-
periencias que Ios compañeros decidan enviar, así como todo el material docu-
mental que tanto a nivel de archivo de G.T. como personal, de cada miembro
del movimiento cooperativo (iatención que de esto hay ya mucho escrito y no
se conoce! )ex is te .

Estos grupos coordinadores son:

7. Para el bloque de aspectos generales:
GRUPO DE MADRID
Carlos Vil lalba. c/ Desengaño, 1.1.-2."
C.P. MIGUEL HERNANDEZ
Avda. de los Reyes Católicos, s/n
Teléfono 68231,10. GETAFE (MADRID)

2. Para el bloque hasta 8 años:
GRUPO DE BARCELONA
José Lanuza. c/  Ganduxer,  5-1.o 6. '  B
Teléfono 3098354 08021 BARCELONA

3. Para el bloque hasta 12 años:
GRUPO DE GRANADA
Paco Olvera. c/ Manolo Ouintero
Teléfono 571055 - Apartado 2085 - GRANADA

4. Para el bloque t2 a 16 años:
GRUPO DE MURCIA
Paco Bastida. c/ Vicente Aleixandre, edificio Dos Torres, 'J.-4." B
Teléfono 265306 -  30011 MURCIA

5. Para el bloque escuela ranral:
GRUPO DE SALAMANCA
Luis Blanco
Te]éfonos 431303 - 431.1.43 - LAGUNILLA (SALAMANCA)
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PROYECTO DE ESOI'EMA
PARA EI' TRABAJO

(LA INVESTIGACION EN LA ESCUELA COMO ALTERNATIVA
AL CURRICULUMU

l ' .  La investigación y el estudio del medio en los autores sobre pedagogía ac-
t iva.
Investigación del medio y modelo de escuela.

2. Presentación general de pianteamientos justi f icativos sobre nuestra vi-
sión de la importancia de Ia uti l idad de esta forma de trabajo en la escuela.
Ventajas observadas en las clases que trabajan con esta metodología.

3.  Just i f icac ión documenta l  de l  M.C.E.P.  y  de ot ros movimientos.
Aportación de conclusiones de congresos dei M.C.E.P.

4. Desarrol lo sicológico del niño y su representación del mundo.
Autores diversos.

5. ¿Oué entendemos por investigación del medio?
Investigación.
Globalización.
Interdisciplinariedad.
Investigación y métodos naturales.

6. ¿Oué entendemos por medio? La moda dei medio.
Estudio del medio/investigación del medio: un cambio de enfoque.
Medio natural.
Medio físico-geográfico.
Medio social.

7. La investigación del medio como eje y núcleo central del trabajo en Ia es-
cuela. La globalización.
Globalización en el ciclo superior. Avance de experiencias.
Campo a explorar.

'  
8. Medio y creatividad.

9. Motivación: el papel del maestro.

10. Elementos motivadores:
La familia.
La propia vida del chico/a.
EI barrio, el pueblo, nuestra ciudad.
El contorno físico próximo al aula y al barrio.
La comunidad o región.
Excursiones. Visitas a fábricas, laboratorios, gTranjas, etc.
Intercambios escolares.
Las actividades humanas: agrícolas, industriales, servicios, artíst icas...
Fenómenos naturales, accidentes geográficos que puedan visitarse (un
río, una fal la, unas montañas, una cascada, etc.).
Ecosistemas.



La meteorología y Ia cl imatología.
La noticia y sus medios de difusión (radio, TV, prensa).
EI espacio exterior y su conquista: la astronomía.
Personas que nos v is i tan.
AntropologÍa.
Las f iestas populares, las tradiciones, el folklore.
La correspondencia escolar.
EI  museo escolar .
El r incón de Ia naturaleza: los animales y plantas en el aula.
Los museos
Los medios audiovisuales.
Documentos históricos, monumentos y otros testigos del pasado.

1,1. Experiencias desarrol ladas part iendo de las anteriores motivaciones. De-
sarrol lo de la uti l ización de los principales rrmotivadoresr. Aportación de
experiencias. (Sería la parte más extensa).

1,2.  Organizac ión.

1,2.1,. El espacio: diversas propuestas y experiencias.
Arquitectura escolar.
La clase-tai ler.
Las clases-tal ler en el Ciclo Superior.
Otros espacios anejos a la clase.
Distr ibución del espacio en Ia clase.

e Distr ibución de los alumnos/as.
o Rincón de la naturaleza (animales, plantas, minerales, restos

encontrados en paseos).
o Rincón museo (materiales estudiados y catalogados).
o Bibl ioteca de aula.
c Archivo de documentos.
o Ficheros.
o Los fr isos de la historia.
a Paneles de corcho.

- Espacio para la meteorología.
- Espacio para los responsables.
- Espacio para la exposición.

1,2.2. El t iempo: justi f icación de Ia necesidad de nuevos modelos de hora-
rio.
Modelos alternativos de horarios experimentados. Ventajas y difi-
cultades de su aplicación.

El horario de t iempos largos.
EI tiempo de actividad libre: el trabajo individualizado.

1,2.3. Evolución y control: el plan de trabajo.
Finalidad del plan de trabajo: autocontrol, autocorresponsabil i-
zación, autoevaluación, part icipación de Ios padres...

Modelos de plan de trabajo.
Explicación.

1,2.4. La cooperativa.
En el aula.
En el centro.



1,2.5. Organización de los chicos/as.
Actitud de los chicos ante el trabajo individualizado y en equipo.
Desarrol lo síquico del niño y sus relaciones con el grupo.
Formas de organización del trabajo.

1,2.6. Organización del profesorado.
En el centro. De la dirección colegiada a la autogestión.
Organización y coordinación en los ciclos inicial y medio.
Organización del equipo de profesores en Ia segunda etapa.

13. El acabado f inai del trabajo: organización y f inal idad.
- Monografías, BTs, periódicos.
- El libro mural.
- Montajes audiovisuales.
- Exposición a los demás alumnos y a los padres.
- Escenif icaciones.
Conocer el medio para cambiarlo. El trabajo fuera de Ia escuela.

1,4.  Recursos.  Herramientas de t rabaio.
La mesa de Ia naturaleza.
- Jaulas, terrarios, acuarios, macetas, semil leros, colecciones de minera-

les, restos hallados en excursiones y paseos.
EI museo escolar.
La prensa.
EI archivo de documentos. La hemeroteca.
Los f icheros.
EI fr iso de Ia historia.
La caseta de meteorología.
Paneles de corcho.
Mapas de corcho.
Otras personas que nos visitan.
Pequeños tal leres en Ia clase de uso permanente.

Arci l la, témpera, papel maché (pasta de papel), madera.
Bibl ioteca de aula.

Organización.
Uso.

15. EI trabajo individualizado.
Su necesidad.
Posibilidades y límites.
Organización y materiales.

16. Investigación y t<curriculum)).
Posibilidades y límites de un trabajo basado en Ia investigación.
Limitaciones: la programación oficial; los padres; directores y autorida-
des educativas; después de la EGB, ¿qué?
Nivel de contenidos.
De Ia clase tradicional a la investigación en el aula: un proceso.
Un análisis comparado de las últimas directrices del M.E.C. y el enfoque
general que aquí se propone.

77. Organización del trabajo.
División del mismo en secciones.
Personas que se comprometerían a redactar e investigar.



Lectura individual del conjunto para correcciones y acotaciones.
Reunión para revisión general.
Nueva corrección de los aspectos que Io requieran.
Ult ima revisión de coniunto.

Organiza"iOr, ¿" i lustraciones; fotos; dibujos; gráficos; etc.
- Maquetación y paginación.

18.  Otros aspectos.
Cada aportación teórica irá contrastada con experiencias reales.
Debe dejarse ver nuestra idea central de investigación-globalización a Io
largo de todo el trabajo.
La bibl iografía irá por capítulos.

19. Publicación y f inanciación.
A través de la editorial del M.C.E.P.
Financiado r< a escote )) por los intervinientes en la composición si no apare-
cen mecenas.

P.  BASTIDA. Mayo,  1985.

Los grupos coordinadores encargados de llevar a cabo este proyecto
se comprometen a traer al próximo congreso el material que vayan elaborando
a lo largo del curso y al mismo tiempo está abierta Ia posibitidad de que cual-
quier compañero/a del M.C.E.P. pueda aportar el material que considere úti l
para Ia realización dei proyecto.
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TALIER DEt CT'ERPO

En este taller Io importante es Ia experiencia personal no comunicable
por encima de los contenidos de técnicas y ejercicios.

En este conglreso se han incorporado nuevos miembros debido a la ju-
ventud del propio tal ler. Pensamos que el grupo es bastante diferente del resto
de los tal leres, ya que en el part icipar uno de ios componentes de la persona:
el cuerpo, ai mismo nivel que Ia mente. Podríamos decir que el tal ler del cuerpo
debería de ser el tal ler en el que se asentasen los otros por eso de Ia imperiosa
necesidad de buscar Ia armonía entre cuerpo y espíri tu. También habría que
decir que todos los miembros del taller hemos disfrutado y no sufrido debido
a la continua comunicación entre nostros.

EI taller del cuerpo muestra una nueva forma de vivir, de relacionar-
nos, de comunicarnos. Una nueva forma de estar, de aceptarnos, de romper
moldes. No sólo existe una comunicación verbal, sino que ésta debe ser más
profunda cuando somos conscientes de nosotros mismos y de quienes nos ro-
dean.

De lo  que se t ra ta es de aceptar ,  dominar ,  expresarse,  e tc . ,  con e l  cuer-
po, I lenando una gran laguna que t iene la escuela, Ia cual no ha hecho sino en-
garrotarlo y apresarlo.

Los frutos ya han empezado a verse en este mismo congreso al haber-
se material izado en unas relaciones interpersonales y un r<estarr con otras
personas ajenas al tal ler pero que t ienen ese rrhalor especial que no se puede
definir con palabras.

Sólo cuando se consiga que en Ia escuela se viva el cuerpo podremos
empezar a hablar de globalizacíón, pero no es un tema en el que baste con que
el maestro tenga conocimientos técnicos, si queremos que los chicos <rusenr el
cuerpo como parte fundamental de Ia persona, es preciso que antes los maes-
tros hayamos vivido nuestro cuerpo.
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ERNE TAGUNAK!

¡AL rORO COMPAS!

TEMAS DEBATIDOS EN EL CONGRESO:
o Propuesta de adhesión del M.E.C.E.P. a Ia asociación de educación de adultos

o Proyecto de formación permanente del profesorado

o Alternativa a las escuelas infantiles

o Educación compensatoria

o Escuela rural

o Coeducación

o Integración

o Educación para lapaz

o  L .o .D .E .

o Sobre Ia escuela pública

o Organización de los C.E.P. (Madrid - Andalucia)

a a a a a a a a

(EI materiai elaborado para estos debates está en la Secretaría Estatat y en Hernani)
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tOS FESTEJOS DEI CONGRESO

Con motivo de Ia celebración en Hernani del XII Congreso del
M.C.E.P. y siendo uno de nuestros objetivos pedagógicos fundamentalmente
la necesidad de fomentar y reformar Ia relación de escuela y sociedad, en pro
de una escuela realmente abierta y popular, consideramos oportuno Ia organi-
zación de diferentes actos populares que dieran a conocer en parte ia cultura
de nuestro pueblo.

Para ello pudimos contar con la colaboración del Ayuntamiento, de la
Ikastola Langile, Escuela Gay Mur, de varias sociedades gastronómicas y del
pueblo de Hernani en general.

ACTIVIDADES

JI,'EVES 11 DE JULIO

Cena de MECEPEROS en la sociedad XALAPARTA y gran VERBENA
improvisada.

VIERNES ',zDE JUNIO

A las 10 de Ia noche, teatro con el grupo TRAPU-ZAHARRAK. Nos pre-
sentan la obra KRAKA.

DOMINGO 13 DE JI'HO

A las 72,30, en Ia plaza, Bertsolaris; traducción simuitánea cuando se
podÍa.

A las 7,30 de Ia tarde y en el mismo lugar, pentlatón, HERNANI contra
ZALDIBIA (haizkolaris, txinga...).

Durante la competición actuación de los DULTZAINEROS de Tolosa.

LUNES 15 DE JULIO

Excursiones. Tres rutas a elegir: COSTA, IPARRALDE, GOIHERRL

Día nublado y con sirimiri. Muy típico.

MARTES 16 DE JT'LIO

Despedida con Ia txaranga LOS INCANSABLES de 10 de Ia noche a Ia
1 de la madrugada. Incansables los MECEPEROS.

Durante la segunda quincena del mes, se organizarorLtalleres y expo-
siciones con los trabajos de los niños.

NO HUBO MAS PERO... TAMPOCO ESTUVO MAL.

4 ¿
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IPARRATDE (EUSKADT NORTE)

Con una mañana verde y gris nos acercamos a Gay-Mur después de
un madrugón increíble y con un rrclavor que no nos teníamos, con Ia f irme in-
tención de part ir puntualmente... Plast ¡Chasco! No ltegaba el autobús. ¡Oue
viene, que viene! Me siento en Ia escalera. Con lo bien que estaba en Ia cama.
Una hora es una hora pero por f in...  sal imos. ¡Jo macho, qué palo! Primera pa-
rada: frontera. ¡Madre mía, los hay despistados! Parece que los colegas no sa-
ben que hay que l levar el carnet en la boca. oue tres no me pasan, que hay que
apearlos que no, que sí, pero el señor Flores se portó y todos pasamos.

Paramos en Ezpelette para ver la cooperativa de conserva de pimientos y deri-
vados. ¡Vaya papeo! El pueblo muy bonito y l impio. ¡Oué hortensias! ¡Oué ca-
sitas ! Vuelta a subir al autobús y...  segunda bajada en Makea. Esta vez se des-
pidió Ia organizacíón. ¿Dónde estará Ia cooperativa de quesos? Por fin, nos in-
formaron pero... ante el plantón que nos dio el chófer, tuvimos que sufrir la pe-
sadilla de hora y media de arrastrar zapatilla entre el ir y ei venir. (Mens sana
in corpore sano). Ahora bien, pudimos aprender el proceso del queso pero nos
fa l taba la  mascar i l la  ( ¡ozú qui l lo !  ¡qué tu fo! ) .  Se ve que a lgunos tenían buen
rrzulor porque bien que se pusieron de queso.

En el trance (mediodía)indecisión. ¿Nos quedamos a comer? ¿Nos va-
mos a Bidarrai? Fuimos a Bidarrai a comer.

Toma castaña, nos esperaban r<Los Incansablesr. Comimos nuestros
bocadillos y después de tomarnos nuestro cafecito nos pegamos el gran bailo-
teo con Ia txaranga y...  a seguir la ruta: Garazi. Paseo turíst ico. Luegro, Ia vuelta
al hogar. ¡Rendidos, exhaustos, hecho polvo mi vida! Cada oveja con su pareja
y todo d.ios roncando. Hernani a la vista.



VIAJE A GERNIKA.LEKEITIO

Amaneció l luvioso, de l luvia suave, espesamente f ina y por la autopis-
ta nos dir igimos a Gernika. En la vi l la histórica visitamos Ia Casa de Juntas, el
rrárbolr y el museo histórico, de próxima inauguración. Tras Ia foto de rigor, ca-
minamos por Ia noble vi l la. En el la, un griterío de colores, olores, sensaciones
diversas, apareció ante nuestros ojos. El lunes de mercado estaba en todo su
apogeo, más tarde nos perdimos por Ia vilia. A una hora prefijada subimos al
autobús con dirección a Lekeit io. Por una estrecha carretera y envueltos en un
húmedo verdor contemplábamos, a través de los cristales, eI paisaje continuo
y deslineado d.el entorno gernikés. AI llegar a Ia ría de Gernika contemplamos
arrobados su natural bel leza.

Llegados a Lekeit io, pueblo marinero y turíst ico, el más bello de Ia cos-
ta vizcaína, admiramos su plante y personalidad, abierto al mar y, a la vez, res-
guardado por una isla. Dejamos sus calles, el rompeolas, el muelle, su l luvia y
de vuelta al autobús, nos trasladamnos a Aia. Aquí visitamos un tal ler de es-
cultura y una exposición del taller.

AI cabo de unas horas estábamos de nuevo en Hernani.

- ü

ü
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GOIHERRI

¿Serían las diez o las díezy media? Por f in 30 en el autobús. Increíble.
La publicidad hace estragos. Nos aventuramos hacia Ia zona rural de Guipúz-
coa. ¿En busca del paraíso perdido quizás? En el pueblecito de Cerain entre Ia
niebla y el sir imiri . . .  ¡Vaya casitas que t ienen algunos ! ¡ Oué cuelgue ! ¡ Oué co-
Iección de cachibaches antiguos ! ¡Oué bi lduma tío ! Un paisaje precioso desde
Io alto de Ia torre. Hasta pudieron estrenar chubasqueros algunos colegas.
Verde que te quiero verde. Cuánta casita perdida entre montañas. Hicimos el
hamaiketako siguiendo Ia tradición. Dándole al zato y compartiendo bocadi-
l los, nada menos que en Ia antigua cárcel de Cerain. Oue se nos enrol lan, que
hay que moverse que nos falta el caserío, que di les, en marcha que nos espe-
ran. Oue si muchas vacas. Bien al imentadas, buena instalación. Pero que es
muy duro eso de trabajar Ia t ierra. Tentaciones las de aigunos que no saben
bien Io que es; que si muy bonito, qué bucólico. Ya, ya. Llegada a Lierni. Cada
congresista con su bocata. ¡Como está mandau! Ahora eso sí, para chulos no-
sotros. AI restaurante se ha dicho. El chófer nos presentó a sus antepasados en
fotografía. ¡Todos en bus! De ta época ciaro. ¡De la casta Ie viene al galgol

Tras engañar al cuerpo, que fuimos de legales y nos comimos el bocadil lo, dos
minutos más tarde volvimos a los asientos para ver cómo trabajan la cerámica
en Cegama. Traga barro, que si Nico Io rompe, mira qué torno, que el hombre
no callaba, que algunos pasamos, que si me l levo la jarr i ta, que si l lueve, vámo-
nos ya, que Ia cría de la Loli  no aguanta más. Vuelta al autobús. Nos falta Segu-
ra. Los históricos seguimos, Ios bucólicos se perdieron. Oué idea la de Sancho
que fundó Segura y se quedó tan ancho. ¡Oué curiosidad la de algunos ! ¿Oué
quiere decir Kale Nagusia? ¿Y edaritegia? ¿Y...? Se esmeraban, algo aprendie-
ron. Bonito pueblo. Ah y merendamos. ¡Lástima de l iuvia! Pero se nos olvida-
ba. ¿Recordáis el molino, la <rerrotar? ¡Los de aquella casa, todos pluriem-
pleaus! oue si Ia harina, que si el tr igo, que si la luz, que si las vacas, que si Ia
puerta, ¡nada! Y no veas cuántos había a lo largo del río. Ult imo aviso: ¡Viaje-
ros al bús! ¡Nada, volvimos en plan carÍoza. ¿No te suena? Ouince años tiene
mi amor, ye, ye no te quieras enterar, con un sorbito de champ án, y sin darnos
cuenta: FIN DEL VIAJE.
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IMPRESIONES SOBRE EI
Xil CONGRESO. HERNANI.SS

Julio, nombre de Césares, l legó, y con é1, la fecha del día 77.Ya es me-
moria, ya recuerdo, que el XII Congreso de M.C.E.P. empezó/terminó con bue-
nos aug'urios. EI horóscopo de aquella semana así lo vaticinaba. Precisamente,
la tarde del día 16, con l igero viento, los compañeros iban l legando a Hernani,
cansados, resecos y...  en el pueblo se quedaron, nos quedamos todos; con mi-
radas de soslayo y a pies junti l las al paso de las horas se plasmó en tonadas de
aplauso, reconocimiento y admiración a unas personas, famii ias y puebio por
Ias gratas muestras de hospital idad. Esta acogida se hizo patente en el trans-
currir por las cal les, alternando en los bares, en las cenas, en los momentos fes-
t ivos vividos en los r incones del pueblo.

Pasados y estabil izados los humores sanguíneos, nos adentramos en
el XII Congreso; abriendo sus sesiones con: los tal leres, ponencias, clebates,
experiencias...  La palabra se hace clara, difusa, convergente, divergente...  La
palabra que huye de las paredes que rebota con música ruidosa, acampanada,
extr idente...  La palabra que sabe a dulce, a vino, a patxaran. La palabra que
une,  enf renta,  cuest iona,  desmadra,  r íza Ia  r isa. . .  La palabra como energÍa.  La
palabra que define y contrafine, que labra gestos y composturas, esboza risas
y r ic tus lab ia les,  así  l legamos a sacudi rnos pesares,  opt imismos,  pes imismos
con l igera fr ivol idad y cierto pavoneo.

Y discutimos de globalización, se agravian entre r isas y conocimien-
tos mutuos las palabras que toman forma a lo largo y ancho del salón de asam-
bleas, y pensamos en si lencio que esto sí, aquéllo no, esto otro no sé qué decir-
te, mira, hay que seguir analizando, discutir lo, profundizarlo...  Y seguimos dis-
cutiendo, tras una buena comida, un buen café con tertul ia incluida en los dis-
t intos bares del pueblo. La secretaría estatal lee su memoria anual y se queja
de que colaboramos poco, que apenas escribimos, l lamamos, damos señales
de vida y de trabajo, al hablar nos conmueve nuestra conciencia y ánimo, se-
guido de un l igero sentimiento de culpa que expurgamos haciendo votos de
mantener, cara al próximo año, un mayor contacto a todos los niveles.

Y perseveramos, a trancas y barrancas, en que cada dos meses, nues-
tros buzones se l lenen de rrcolaboraciónr. Una sombra de reflexión planea so-
bre Ia revista. De momento inverna hasta su nueva salida, quizás en enero-86,
quizás hacia el f inal del 86. Esperemos y nos deseemos todos que fructi f ique
la luz, el buen ánimo, las mejores ideas, Ios buenos deseos, para que entre to-
dos la nueva época de colaboración sea una realidad en Navidades, y por ex-
pansión, Ia editorial.

Y al margen de los márgenes, podemos oír con atención, con silencio
reflexivo, acotaciones sobre el significado de rrCongreso)), entrecomillad.os a
renglón aparte; refutaciones sobre Ias consideraciones anteriores. todas ellas
reflejadas en la hoja informativa del Congreso, Hurbinik Zurrumurru.

A modo de agenda: Damos nuestras mayores gracias a todas las per-
sonas que han colaborado en la organización del Congreso, que no siendo del
G.T. de Euskadi han ayudado desinteresadamente a tal f in.
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EXPERIENCIAS

- Presentación dei l ibro-diapositivas sobre propuesta de investiga-
ción dei medio.

Paco Olvera (G.f  Granada).

rrCooperativa Vil lanueva de Ia Serenar (G T Badajoz).
- Funcionamiento.
- Experiencia de cooperativa en Ia escuela.

- Presentación de documentos sobre:
1. Globalización.
2.  Meteoro logía en e l  C.  Medio.
3.  Estudio del  n iño y  entorno:

La casa y el niño como medio más cercano al niño. Aspectos
físicos, históricos y antropológicos.

4. Montaje audiovisual.
(G .T .Madr id ) .

r<EI cine y el dibujo animado en el Ciclo Medion.
L Langi le  (G.T.  Euskadi ) .

- rrDiario infanti lr .
(Los franceses).

r rHablar  y  escucharr .
rtLectura y escriturar.

(Los ital ianos).
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ACTA DE tA ASAMBIEA FINAT DEt
Xil CONGRESO DEt M.C.E.P.

CETEBRADO EN HERNANI 1985

Propuestas asumidas por la asamblea final det Xil Congreso del M.C.E.P.
- Adhesión a la part icipación en defensa de Ia Escuela pública.

- Potenciar los contactos con otros colectivos y M.R.P. a través de los G.T. o
encuentros monográficos con tal leres.

- Se aprueba invitar a dos personas por colectivo para asist ir a los congresos,
con voz, pero srn voto, a través de los G.T.

PUBLICACIONES

Se realizarán estudios f inancieros económicos sobre ia revista. EI G.T.
de Madrid se compromete a realizarlo y presentar sus conclusiones antes de
noviembre. Posteriormente en una reunión extraordinaria se decidirá el futuro
de la  rev is ta para e l  año lgBS-80.

En dicho informe económico se debe considerar Ia formación de un
equipo estatal de redacción, quedando la parte técnica a cargo del G.T. de Ma-
drid.

- El M.C.E.P. formará parte de la Asociación Permanente de Adultos. La pre-
sentación quedará a cargo del G.T. de Granada.

- se aprobó la propuesta sobre el funcionamiento del archivo.

VARIACIONES DE G.T. Y GRUPOS DE TRABAJO

- Dar de alta al G.T. de Murcia, a Ia espera de la sol icitud formal a Ia Secreta-
ría Estatal.

- Durante el curso 1985-86, además de los tal leres, funcionarán los siguien- o

tes grupos de trabajo: coeducación, educación para Iapaz y escuela rural.

Hernani ,  77 de ju l io  de 1985.
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