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DEDICATORIA: A todoas loas compañeros
del MCEP que han hecho posible este
Congresir y este dossier.
Y A NADIE MAS







PRESENTICION

El Con3reso de [¿ón ha pasado. La Pola da Gordón nos brindó un axcelente lugar, donde durante unos días debaü-
mos y confronhmos nuestros trabajos, nuestras ideas y nuestros proyectos de fufuro. El Congrc*o de Pola de Gordón
ha siSnificado una reestructuración en el funcionamiento de nuestro óryano de difusión, la rwista COLABORACION;
aunque poco despues de conclui¡ un jarro de agua fría echó por tierra nuestros proyectos. En cuanto al MCER este
ha sido un Congreso de continuidad, en busca de una identidad que nos haga avanzar, saaíndonos del estancamiento
en que en alSunos lugares nos encontramos. h importante destacar nuestra independencia y limpieza, pues aún no
hemos sido contaminados por la mugre del poder; esto nos hace movernos en la cuerda floja de la precariedad. Pero
ya estamos acosfumbrados y no es una novedad que ningrin organismo se acuerda de nosotros y cuando lo hagan
s€a pam figurar. Por eso consideramos que nuestra conünuidad es la mejor señal de que estamos vivos y que tenemos
cuerda para rato. El verano ha sido el punto de encuentro que nos ha hecho reflexionar y brscar nuevas pautas de
trabaio, aparte de descansar.

No debemos pasar por alto a esos compañeros y compañeras que llegaron a Pola con la ilusión de su mejor Congre-
so, Y ü desgraciado accidente les impidió participar con nosotros en los trabajos y fiestas que vivimos. Aunque física-
mentg con nosotros esfuvieron dunnte todo el Congreso ellos y los niños.

No queda más que decir, el resto viene en las páginas que siguen, y si algo falta no es nuestra culpa, y si hay errores
rcSamos nos disculpen pues somos primerizos en estas tareas.

[a Organización
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¿Que camino seguirá el Congresista para llegar al taller?
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III{VESTIGACION DEL MEDIO

IT{VES,TIGACION DEL MEDIO

Til como se había acondado en el congreso anterior, se presentaron en el tallar una serie de documentos encaminados
a la posible publicación de un libro sobre el tema.

los materiales presentados fueron los siguentes:

Análisis de la escuela actual y alternaür'as al sistema educaüvo (GT. Madrid)

la invesügación del medio en la etapa de 5 a 8 anos flosé [amrzaGT. Barcelona)

[a investigación del medio en la etapa de 8-12 años.(GT. Granada)

[a investigación del medio en la etapa 11-15 años. (GT. Murcia, Paco Basüda)

No se presentó el documento de la investigación en la escuela rural que debía haber sido presenhdo por Gf de Salamanca.

A la vista de la amplifud de los documentos aportados se decidió discutir temas punfuales de los mismos, dejando
para un estudio miís profundo todo el curso próximo.

[a discusión estuvo centrada en los términos: curriculum, recursos, técnicas y elemento motivador.

Se vió la necesidad de precisarlos con vistas a induirlos en los documentos que configurariin el libro. Aclaramos
que estos términos proceden de otro tipo de pedagqía y lo que ve¡daderamente debe presidir nuestro tnbaio es el
avance en los métodos nafurales qua ya tienen una terminología propia.

VALORACION

Se ha yalorado muy posiüvamente contar con el matarial elaborado por algunos compañeros y GIs, lo que va a
posibilitar que este año todos los grupos puedan disponer de él y profundizar en los aspectos qua crean necesarios.

En el taller del congreso se han estudiado varios de ellos y se han discutido varios términos que han aparecido y
que suscitaban dudas

PROYECfO PARA EL PROXIMO CURSO

'Elaborar una amplia bibliqmfia de cada documento tratado.
'Profundizar en los documentos elaborados para establecer propuestas de trabajos concret¡as que se tmduz-

can en enperiencias.
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'Se ve la necesidad de tratar los siguientes temas:

Ev¿luación
Contenidos
Papel de la matemática y el lenguaie en el estudio del medio y su relación con la investigación.
Contar con el documento sobre Escuela Runl que tenía elabondo el GT. de Salamanca.

CoMPROMTSOS ADQLTTRTDOS

Rosa (GT. Madrid) verá los temas de evaluación y contenidos.
Boni (GT, Salamanca) Imagen y Publicidad.

foaquín y DieSo (GT. Morón) Constructivismo Sociologico.
Paco Pavón (GT. Mrílaga) Diseño Curricular.
hco Bastida (GTMurcia) Terminar trabajo sobre ciclo superior.
Antonio (GT. Cídiz) Multos.

INVESTIGACION DEL MEDIO

Raeña del documento

I.-CRITICA A I.A ESCI,JELA OFICTAL

En este primer apartado aterrizamos en el an¡ilisis concreto de las condiciones en que están nuestras escuelas pasando
antes por un análisis del sistema educaüvo general, también de las malas condiciones que nos ofrece el mismo a los
MRR, en concreto al MCEfl pan llevar adelante todos sus trabaios y tareas de coorrdinación.

En el, y empezando por esto ultimo saludamos que la Mministración empiece a hacerse caryo de la formación per-
manente del profesorado, pero denunciamos que no lo est¡í desarrollando correctamente y exigimos que se dote a los
MRR de locales, penonal libendo y medios materiales al tiempo de que se astablucan fórmulas permanentes de relación.

En cuanto al sistema educativo general punfualizamos aspectos referentes a cómo, a p€sar de las apariencias progresis-
tas de discunos por parte de la Mministración a pesar de las reformas educaüvas, de los servicios de apoyo a la escuela
que estiín monhndo etc., no se dan pasos claros hacia una escuela pública de calidad.

I por terminar esta reseña en cuanto a las condiciones en que eskin las escuelas en que trabajamos señalamos aspec-
tos a varios niveles:

'Desde el punto de vista de gesüón del centro.

'Desde el punto de vista pedagqico general.

'Desde el punto de vista de cómo hacer posible la invesügación en la escuela y en la clase.
1 0



2.r

2.2

2 .5

z.-la INVESTIGACION COMO EJE DE TRANSFORI'IACION DE IA ESCLJEI-A

BASES TEORICAS

¿QUE ES Et MEDIO?

LA IT.TVESTIGACION. tA GI.,OBAUZACION

2.1.- Este documento, elaborado por elTáller de Investigación del Medio de Madrid, parte delpapelque está cum-

pliendo la escuela y dentro de ella el mecanismo de transmisión de la ciencia con un todo elaborado y construido.

Se insiste en nuestra altemaür'a basada en la investigación del medio que nos permite analizar la realidad de incidir

sobre ella, apoyada en la opinión de varios investigadores y científicos y del campo educ¿tivo.

Una invesügación que no parcialice la realidad e intqre la persona como un todo sin dar prioridad a los aspectos

racionales, tal y como hace la escuela tradicional.

Sigue en otro apartado, un análisis del papcl del profeso¡ con una actitud abierta, creador da un ambiente rico, con-

sejero técnico, animador. Y termina la primera parte (2.1) con un análisis y unas propuestas sobre las condiciones
que se tnbaja en las escuelas y unas propuestas para modificar dichas condiciones. en el aula, en el centro, a nivel

de varios centros y entre los distintos niveles educativos.

2.2 ¿QUE ES EL MEDIO?

-El medio como recurso, los elementos que configumn el medio

-El medio rural.

-El medio urbano.

2.' IA I}.IVESTIGACION. LA GI-OBALIZACION

Globalización e interrdisciplinariedad
Y termina el docummto con la proyección social de lo investigado.

,.-tA IT.IVESTIGACION COMO ATTERNATTVA AL CURRICULO

Abrmdando en el apartado anterior, parte este capíhrlo de algunas citas sobre aspectos sicológicos del niño que apo-
yan el sentido de la Slobalización en el aprendizaie escolar. Posteriormente hace un desarrollo de lo que entendemos
por el concepto de GI.OBALIZACION; y después de unas notas sobre las dilerencias entre globalización e interdiscipli-
nariedad, dedica unas piginas a hablar de la investigación como alternativa al currículo, haciendo hincapié m que
la actividad educaüva inherente a un prcceso de invesügación va definiendo el propio currículo.

1 1



4. RASmS GENERATES DE r.JNA ESCUETA QUE TNVESTTGA

Se divide este capíhrlo en varios apartados, segrn el detalle siguiente:

4.0 Oryaniacíón y gaüón del Centro Bcola¡

fstudia este apartado las distintas posibilidades organizativas que nos presente nuestra realidad escolar, para definirse
sobre la actifud del MCEP; que ha de ser una función de la autonomía de cada colegio, la participación democrática
y la eficacia de la gesüón escolar. Ofrece varios modelos de gestión realizados en distintos colqios y comenta los dife-
rentes aspectos de la gestión común en el Centro.

4.1 las intetess del niño.

Sólo se hace un breve resuman de lo que entendemos por intereses y su relación con la curiosidad y motivación
en el proceso escolar.

4.2 -ü papel del maesbo.

Reafirmamos en estas páginas el papel del maestro como coordinador animador y oryanizador que Senere la comuni-
cación y realización de actividades an el aula.

4.1 Ia moüuación.

Pequeña reseña del concepto moüvación señalando su carácter social, individual y su importancia en la escuela.

4.4 Diseno de una oryaniación diferente.

Sa da finalmente un repaso a aquellos aspectos principales que fundamentan una oryanización mecepem en nuestra
práctica escolar:

*[a asamblea como fundamento oryanizativo y de relación en la clasa-

llos planes de trabajo como forma de oryanización y seguimiento del trabajo individual de cada alumno.

*[a cooperativa como base fundamental del trabajo de colaboración e implicación en la oryanización escolar a nivel
de clase y colegio

'El espacio y üempo escolares, los cuales se analizan en su función dinámica como algo movible y no como un
obsüiculo pan el funcionamiento del aula .

*El material, dando una descripción de los amplios recursos con que debe dotane una clase para poder realizar la
escuela que propusnamos.

1 2



5. CONDICIONANTES Y REMNDICACIONES

Se analizan brevemente los condicionantes que se encuentra el maestro para poder realizar una práctica escolar esülo
MCEP. Se señalan los siguientes:

C-ondicionantes ambientales :

'los padres

'la falta de estímulos cultumles del banio.

Condicionantes estrucfu rales :

'los programas oficiales

'los libros de torto

t las notas y e:<ámenes

Condicionantes personales.
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IA II.IVESTIGACION DEL MEDIO CON NINOS DE 5 A S AÑOS (Resumen )

r. EL NrNo DE s I s Años

La etapa de 5/8 años es un período en la vida del niño en el que sa realizan conquistas fundamentales en aspectos
bn importantes como su autonomía personal, el desarrolo psicológico y psicomotriz, la formación del sentimiento,
la socialización, la enpresión, la cormrnicación, el conocimianto del entomo, así como en el dominio de los instrumen-
tos base (lectura, escrifura, ciílculo) que le permitir¿ín un mejor desarrolo en su medio cultural.

1.1 CARACTERISTICAS PSICOLOGICAS

Se resumen y caracterizan las características y necesidadcs de desarrollo básicas, haciendo especial hincapié en aque-
llas que üenen más importancia educativa, como son:

1.- El aprendizaiz vital o nahrral

2.- La necesidad de libertad v actividad

J.- [a necesidad de orpresión y comunicación

4.- El interes del niño por la realidad que le rodea

5.- [a a¡olución de-sus estrucfuns mentales

ó.- I-as necesidades afectivas b¡ísicas (autoafirmación, realización, amistacl, sentine valorado, querido)

7.- El desarrolo psicomotriz y físico

8.- [a erlolución de los intereses infantiles. Se hace especial mención al carácter dialéctico, histórico de la interpreta-
ción actual de los intereses y sus conseoencias educativas.

1.2 PROPUESTA EDUCATTVA

En bas€ a esta concepción de la infancia, se proponen a continuación 6 EfES PARA LA ACCION EDUCATIVA CON
NIÑOS DE ESTA EDAD a sat¡eT:

1.- tA UBERACION Y CULTIVO DE tAS CAPACIDADES EXPRESIVAS Y DE COMUNICACION

2.- EL DES{RROL¡.,O PSICOMOTRIZ Y FISICO

'.- EL CONOCIMITNTO CRITICO DE TA REAUDAD
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4.- EL DESARROLI.O DE LAS APTITUDES MENTAI FS PROPIAS DE LA EDAD

5.- CONTRIBUIR A LA FEUCIDAD DEL NIÑO RESPETANDO SUS NECESIDADES TSICO-AFECTTVAS BASICAS
(SEGURTDAD, EXITO. AUTORREAUZACION ...)

ó.- EDUCAR TA SOCIAUZACION MEDIANTE t,OS VALORES COOPERATIVOS Y DEMOCRATICOS

A conünuación se analiza y propone el papel que juega la investigación del medio en el marco de esta propuesta.

2. PAPEL DE LA II.IVESTIGACION DEL MEDIO

I-a investigación delmedio ocupa en la práctica pedagógica de la Escuela Moderna actual un lugar pedagqico impor-
tantísimo, similar al de los métodos naturales, la expresión y la comunicación.. Ahora bien, la investigación del medio
no ocuparía este lugar destacado si solo se tratase da una nueva forma da enfocar el área de naturales y sociales. Ni
siquiera, teniendo en cuenta su importante aportación a la formación y desarrollo de los procesos mentales (juicio críti-
co, aniilisis, síntesis, comparación y hábitos de trabajo científico) Estas son finalidades educativas de la investigación
del medio que compartimos con todos los movimientos de renovación educatila que impulsan y practican la investiga-
ción dal medio.

Pa¡a nosotros, es todo eso y mucho más. Si la investigación del medio tiene el valor privilqiado que üene en nuestra
prácticas es, ante todo y sobre todo, por su aportación al conocimiento crítico de la realidad, por su carácter concienti-
zador, por su carácter abierto y por su aportación a la formación de la penonalidad.

Se descritÉn, seguidamentg las características de la investigación del medio tal como nosotros la entendemos. De
entre ellos vamos a reseñar los que son más específicamente diferenciadores,



,. oBlETrvos

I.-OBJETIVOS SOCIALES-. Conocimiento crítico de la realidad; posibilitar al niño una participación más activa y
creadora en su comunidad; ayudarle a conocer, comprender y expresar sus condiciones reales de existencia; proponer
acciones de cambio y transformaciór¡de la realidad.

2.- RAZONES PSICO-PEDAGOGICAS-. [¡s mismas que fustifican la utilización de los métodos naturales, es decir,
crear las condiciones que permiten al niño tener actividades que responden a sus nacesidades; adaptarse a su psicología

; no interferir negaüvamente su desarrollo amotivo y personal.

, .-DESARROLIO PERSONAL-. Favorecer la autonomía; la elaboración consciente de la propia identidad; una vi-
sión propia del mundo en que vive.

4.- DESARROLLO INTELECTUAL-.Desarrollar el espíritu y la actitud científic¿; desarrollar las capacidades de análi-
sis, síntesis, valoración y "expresión" propias de la edad.

5.- METODOI-OGICOS.Desarrollar formas adecuadas de vivencia, observación, análisis experimentación y expre-
sión del medio; acostumbrar al trabajo científico; formar hábitos experimentales y lógicos de trabajo.

6.- CONTENIDOS. Ayudarle a vivir y conocer el medio local, la vida y costumbres de sus gentes etc.

4. FORI"ÍAS DE TRABAJO RECOMENDADAS

[a tercera parte del documento contiene la descripción de experiencias y aspectos prácticos. Por claridad en la er<po-
sición se han dividio en tres áreas:

1. Aspectos antropológicos, afectivos, el cuerpo

2. Aspectos sociales

1. Aspectos nafurales

En cada área se comentan rarios ejemplos que en su conjunto contribuyen a ilustrar la metodología, las formas de
trabajo y otros aspectos de interes.



BLOQUE DE 8 A t2 AñOS

Trabajo realizado por el grupo tenitorial de Granada.

Siguiendo el esquema realizado por el congreso anterior de Hernani, los apartados a desarrollar a lo laryo del presente
curso, han sido los siguientes:

* Aspectos psicológicos de la etapa de 8 a 12

En el primer apartado se han esfudiado los rasgos caracterísücos de la etapa que nos ocupa. Fundamentalmente nos
ha interesado todo cuanto afecta al proceso de conocimiento y de investigación. Hay rasgos caracterísücos de esta etapa
que son un importante soporte para la investigación escolar: el desarrollo de las operaciones concretas, el gusto por
el coleccionismo, la avidu por descubrir lo que les rodea, el afán de formular hipótesis, la curiosidad, etc.

Conocer las camcterísticas psicologicas de los chicos/as de estas edades, es fundamental, a la hora de formular un
desarrollo de la investigación en clase-

Una clase que invesüga, necesita una organización nueva, una organización capaz de moülar y facilitar la investigación.

U)o(J
Fc.)
o

rt)
o(t'l

U
f¡l
ú

' Rasgos de oryanización de esta etapa

' Estudio de unidades vitales
' [a vida en la ciudad
* [a Historia en el bloque 8 a 12
* Aspectos antropologicos
* Ampliación del entomo (No presentado an el congreso)
' Imagen y sonido
* Algunos úüles necesarios para facilitar investigaciones

* Fxperiencias. Bibliqnfia

1 7



los rasgos m¿ís sobresalientes de esta escuela serían:

* Asamblea de clase
* [a cooperaüva escolar
' El contrato o plan de trabaio
* Bibüoteca de aula
* Publicaciones hechas por los niños
' Aparatos e instrumentos
* El museo de clase
' los talleres

En el apartado de unidades vitales, hemos agrupado un bloque amplio de recursos del mundo natural. Es precisamen-

te en esta etapa cuando el mundo nafural se constifuye en el elemento motivador de primer orden. [.os modelos didácti-
cos que se pueden trabajar en dase son numerosos:

* Esfudio de microsistemas
* Charcas y ríos
* 'I as cadenas tróficas y los biotopos
* Estudio del monte
* las playas

La ciudad se convierte tambien en un recurso vivo. [a ciudad es una síntesis de un anüguo biotopo natur¿l alterado

por la acción del hombre. Como recurso o modelo didáctico nos ofrece una Srdn variedad de facetas:

. Estudio de un parque
* Señales de vida en el barrio
. Esfudio de solares y casas abandonadas
. Estudio de diversos servicios urbanos

Ia Historia no es una materia apropiada para esta edad. Hemos da decir sin embargo, que la adaptación psicológica
de los niños y niñas puede abordar el estudio de los fenómenos históricos desde otros puntos de vish'más próximos
a los niños. No se trata de sistematizar los períodos históricos, sino la metodología y los recursos. En este sentido,
podemos citar como posibilidades para este período:

* La historia penonal
' Estudio de los nombres de las calles, plazas, etc.
' El uso del teatro histórico
' I as conferencias de personajes
' los murales
' Los archivos

[a antropología, ciencia que analiza las actividades humanas, puede ser también un caudal de ricas arperiencias esco-
lares. En estas edades, el interés por las colecciones, la curiosidad y el gusto por la avenfura y el descubrimiento, nos
proyectan hacia ámbitos poco usuales:

18



* El folklore en el aula
* El museo de obiztos anüguos
* El hller de cocina
' Esfudio de costümbres, fiestas y tradiciones
* I as conferencias

El entorno próximo al niño/a, es el marco de referencia más interesantg sin embaryo hemos de fomentar todo tipo
de contactos enteriores y fórmulas divenas de enpresión:

* La correspondencia escolar
* I as visitas e itinerarios
* I as excursiones y salidas
' [a imagen fija
' Historias de los sonidos
' I as radios escolares

hra facilitar las invesügaciones en el aula, son necesarios una serie de instrumentos:

* | as lupas
* El cuademo de campo
' los vivarios
. [a biblioteca de aula

funto a este apartado se han aportado una serie de e,rperiencias
los miembros del taller.

Igualmente hemos decidido recopilar toda la bibliqrafía que se

realizadas en el ciclo medio y que se entregaron

refiera a este bloque psicologico.

1 9



EL CICLO 12IT'-16 RESUMEN

los materiales presentados son una parte (pequeña) del contenido final que se ha diseñado para todo el trabap. El
esquema de ese contenido (ver Dossier del KI Congreso^ 1.985) es el siguiente:

a). Características psicolqicas: desarrollo psicoevoluüvo
b). Metodología de la invesügación y del trabajo
c). Orientaciones, planteamientos y finalidades
d). Rasgos oryanizativos específicos
e). Recunos específicos
f). Fxperiencias concretas

La primera parte del trabaio (11.1) presenta las dificultades de la actividad globalizada e investigati'r'a con chicos de
la edad del ciclo que estamos presentando: profesorado o<cesivo, compartimentación e¡<cesiva y rígida de las materias,
pobrua de medios, (übros de tento y poco más ), falta de otros reolrsos alternativos, cancterísücas inapropiadas del
espacio, distribución del tiempo poco racional, araluación obsoleta, el modelo oryahizativo general del colegio, etc., etc.

Hecho este repaso, se presenta en esquema una relación de los elementos infraestructurales que consideramos que
deben modificane inencusablemente: espacio, tiempo, evaluación, etc.

Inmediatamente se pasa a tratar sólo uno da estos aspectos (ll.l.l) al espacio, aunque es un apartado, a su vez incon-
cluso. Ahom bien, dado que al principio se hacen unas conclusiones de tipo general, pensamos que esta parte debe
unirse al bloque primero, o de características generales.

EL CICLO r2n6..-2

Se jusüfica una modificación del modelo de edificio porque:
a). [a metodología activa requiere espacios flexibles interrelacionados
b). Exista la posibilidad de uülización del espacio escolar por otros Srupos e instituciones ajenas a la
escuela.
c). Sraa posible la incoqporación de nuevas materias y tecnologías a la escuela
d). El centro debe considerarse también como un lugar donde se investiga

Despues se ofrece una serie de consideraciones genemles sobre los espacios del edificio.

Tr¿s estas consideraciones esfudiamos pormenorizadamente cada una de ellas, trakindose inicialmentg por el mo-
mento dos:

.Espacios al exterior, protegidos

.Espacios m¡ís habituales: las aulas

Posteriormente seguiremos esfudiando en detalle algunos de ellos
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XIII CONGRESO MCEP

DIRECCIONES PARTICIPANTES TALLER DE INVESTIGACION DEL MEDIO

NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCION TELEFONO

Baltasar Rom¡ín Ubada Espíritu Santo, 11 Baio dcha.

c.M. 28004 Madrid
91 2127091

[%co Pavón lópez
C.M.

Princesa, Edf. S. Francisco, 4*c
Torre del Mar

952 54W44
colqio

Carolina Ortiz Sainz
c.s.

Avda. Mazarredo, l2-2O4
28089- Bilbao

94 4242476

Bonifacio Pérq. García Not. Gómez Acebo, z-J'A 958 605044

C.M. Motril (Granada)

favier Gsado Nieto
5. E.G.B.

Sierra Barmeja, 40-8. B
Madrid- 28018

91 4788099

carmen seisdedos Regojo Gral. Franco, 14 921 501075

C.M. t72ll9 Yecla de Yeltes(Salamanca)

Diego Navano Nuñez [a Conedera, 69
Utrera (Sevilla)

954 862514

Ramón Huerta Sta. [r-rcía, 8
Madrid

91 21ror t2

Nekane Idanata Mendiola lGrdabera, 20-2.
5- E.G.B. Hemani (Guipúzcoa)

94J 550522

fose luis Ba¡dón García [-ore-ehea, 172-L Ctro. 94 6854506

Escuela Unitaria C.M. Gautegiz-Arteaga-Bizkaia

|esus Valle Flórez
c.l.

Pablo lglesias, 5
Navatejera (teón)

987 2t7 l t7

foaquín Ramos García ltojas Marcos, 12 954 850582

C.M. (4-) Morón de la Frontera (Scvilla)

lola Benavides
1* integnción

Olivo, 5-115
Getafe (Madrid)

91 682trto
cole

Begona Hida\o
c.M.

San Pascual , J-lt
IBI (AlicantQ

965 552797
cole

Bra:ltrrz Mesas Martínez lgnacio Cubillas, 4-1* 8
C.S. Almería

95r 227560

kafalga¡5-22
46021 Valencia

l'tÍaría Péru. Llorens

2 1

96 5671447



NOMBRE Y APETUDOS DIRECCION TELTFONO

Eladia Boils Turón Rio Tajo,7-91
460ll Valencia

96 1729547

hco lliiín Díaz Mingorría,6-2 *A

28024 Madrid
91 2189655

fuan A. García Rincón Avda. Aviación,75-6'A
C.S. 28044 Madrid

91 7054879

Fco. Basüda Martínu Vicente Aleixandre Edif. Dos
Torres,l-4.B I 50CIl1 Murcia

968 265106

hco Olvera lópez
c.s.

Mariano f. de larra, Acceso 2111
MARACENTA (Granada)

Manuel Periales Fdez. Casas Maestro Simón Susart
San Roque (Cídiz)

Antonio Sínchez ltom¿ín Ma. S. José Obrero 2 * fase
adultos C/ Mijuela Platen,2l

leru. (üdiz)

hco [¿ón Torres
c.s.

Camino Ronda, 1 58-81., 15. B
Granada

958 282499

I¡is Urbina Cabrera
c.M.

Avda. de [a Constitución,48
Bollullos del Condado (Huelva)

fuan |osé Cuesta Vicente Avda. de Extremadun
c.s.

925 45 t t4 t

I,,is Blanco
c.M.

lagunilla (Salamanca)

Ma fesris Ftlu. Navarro Avda. Sán Juan de la Cnrz 968 266142
ülif. Thabi II.11A Murcia

fose lanuza Orduna
C.I.

Ganduxer,S-1* 6*B
08021 Barcelona

968 266142

Aurelio Pérez Rivero Prolongación 1* de Mayo
Portal 1-1.D
,5001 las Palmas de G.C.
Islas Gnarias

928 560201
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TArr-ER DE cERo A ocno tños

MEMoR¡l DEL TALLER DE os AÑos

El üa ó de fulio a las 10,10 h. de la mañana se dieron por comenzadas las sesiones de Taller de 0-8 años del
)illl Congreso, estando presentes los siguientes GT.;

' Huelya ' Cádiz
* Canarias * Euskadi
' [a Rioja * Gtaluña
' Madrid * Murcia
' Almería * Cantabria
' león

Se decidió llevar el siguiente esquema de trabajo para el resto de las sesiones:

' Dedicar un tiempo en cada sesión para la realización de juegos por los miembros del grupo, como dinámica de

Srupos para favorecer las relaciones interpersonales y como intercambios.

' Trabajar s¡ sl faller partiendo del documento "Aprende a lire pour 2-12 ans" y la comunicación elaborada a partir
de é1.

' Presentación y an:iLlisis de experiencias.

En el apartado de juqos se practicaron y analizaron los relacionados: conocimiento corporal, conocimiento de los
nombres de lc compañeros, latenlidad, coonCinación motriz, percepción visual y auditiva, simbolización, danz¡s popularcs.

Al finalizar cada sesión se hizo una refle¡rión sobre los juegos realizados, obptivos que cubrían,...

En cuanto a los otros dos apartados se decidió no trabajarlos por separado, sino como partiendo de la presentación
de er<periencias, realizar un debate f arnliza¡ puntos comunes y contradiciones con los aspectos teóricos esfudiados.

EXPERIENCIAS

Del G.T de Gntabria:

Esquema de tnbair:

J-4 años: Los niños comienzan a hacer dibujos libres que poco a poco van perfeccionando. Se trabaia oralmente
sobre ellos.
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4-5 añosr En el segundo y tercer trimestrg a partir de los dibujos se escriben frases que el mismo niño dicta.
5-ó años, los te¡rtos sa pasan a la Imprenta y los ejemplares: se \an almacenando para formar un libro de cada niño/a.

Con el te¡rto se trabafa al día siguiente"
Se exponen los libros de los niños para otros niños, para otras clases, colegios...
6-7 años: Mem¡ís de los te¡rtos libres se usan los ficheros, pero sólo como guía orientativa.

NOIAS:

[a propia culfura de la clase amplia el vocabulario del niño.

El vehículo receptor de la comunicación escrita es la vista, los ojos. [a lacfur¿ entra a partir de la percepción visual
lo que descarta todo método lector fotosilábico.

Hay que dar estímulos lectores para que el niño aprenda tan naturalmante a leer como ha aprendido a hablar, andar atc.

[.os tentos, mientras no se sabe leer, deben ir escritos por unidades de significado.

Del GT. De Huelva.

Esquema de Tizbajor Sobre la edad de 6-8 años.

Aspectos B¡ísicos a tener en cuenta:
'Mquisiciones globales propiamente dichas (frase)
*lniciación del an¡álisis (palabra)
*An¿ílisis-síntesis: descifre

Se aportó un documento en el que esüán recqidos detalladamante el desarrollo y actividades de cada uno de los
puntos de los temas de trabajo.

A partir de la presentación de esta eirperiencia se despertó un debate en el que sa suscitaron los siguientes interrogantes

'Valoración y senüdo de la l¡ctura en voz alta.

*¿En la escritura se parte de los signos griíficos aislados y se reconstruye la palabra o se recorre el camino inveno?.

'La necesidad de llegar por un proceso sistemático al estudio de la sílaba o no.

Propuestas de Tnbajo

'1.- Recopilación de luegos que se han llevado al aula por parte de los miembros del talle¡ especificando:
'Tipo de juqo
.Descripción
*Obiztivos
'Realización práctica
*Reacción, recreación por parte de los niños/as
.Reflexión teórica.
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Se decide hacer hincapié en el an¿ílisis dcl aspecto se.rista de los juqos.

2.- Refla¡rión teórica sobre el método natural a partir de su puesta en práctica (Sistematización). Elaboración por parte
de cada grupo tenitorial de una monosftrfia que recoja estos aspectos.

COORDINACION

Se aprobó que el GT. da Huelva asumiera la coordinación htatal del taller, con las siguientes funciones:

'Recoger enperiencias y aportaciones y enviarlas a los disüntos GTs
*Recogida de material escrito y gmbado de fuegos que aporten todos los Srupos tenitoriales para hacer una recopilación.
'Lle\rar el archivo de 0-8 a¡os.
*Coordinar los encuentros entre los disüntos Grupos Tenitoriales. Se decidió realizar un encuentro en Madrid durante
los días 2l v 22 de Febraro.



TAttER DEL CUERPO

RESI,'MEN DEL TALTER DEL CUERPO

Dunnte el presente curso, el laller del Cuerpo celebró su encuentro anual en Torremolinos durante el mes de Setiem-
bre de 1.985. Allí se tomaron entre otros los siguientes acue¡dos para la mejor coordinación del Taller:

t Fomentar y valorar estos Enorentros como lugar de unión de los componentes del liller.
* Estructurarnos en Srupos segrin los Ciclos de la E.G.B. a los que que pertenecemos o los intereses de cada uno.
* Cada miembro de estos Srupos se comprometió a enviar a su coordinador las conclusiones, material de trabaio y
todos aquellos datos que fueran interesantes en el Area que se trabaja, tanto a nivel de Srupo como individualmente-
* Dunnte el presente curso seguirían con la Secretaria del Táller en el GT. de Málaga, aunque en el Congreso la deberia
asumir otro GJ.

Durante este Congreso el Taller decidió que la Secretaría pasara al GT. de Madrid donde estará el archivo del Tiller
y desde allí se difundir¿in los trabajos y todas aquellas experiencias que se consideran interesantes a traves del Boletín
intemo del laller. [a linea de acfuación en el Congreso se decidió en una reunión que tuvimos durante el primer día,
segriLn la cüal se creyó conveniente que cada grupo presentara una e.rperiencia basada en el trabajo que había desarrolla-
do durante el curso. I as eirperiencias presentadas han sido especialmente sobre psicomotricidad, expresión corporal,
la p4 improvisación teatral, ek. fuímismo el Tiller ha realizado en horario diferente u ls5 talleres sesiones abiertas
de masajg esüramiento, relaiación, etc.

Dos posfuras ha habido con respecto a la vivencia del cuerpo: una primera que defiende la propia vivencia del maes-
tro y otra que apoya este trabajo de cara a la escuela, aunque se llqa a la conclusión de que ambas son complementa-
riaS, puesto que la aceptación de nuestro propio cuerpo influye directamente an nuestra actuación con los alumnos.
Pensamos que el Tiller eskí queriendo emwru a sistematizar el trabajo que todos hacemos, aunque esto ya se lleyaba
a cabo pol algunos Srupos territoriales.

Se ha visto la necesidad de emprzar a trabajar el tema de la música y el folklore popular en la escuela.

El próximo Encuentro se realizará durante el mes de Noviembre en Bollullo del Condado los días27,28,29y 7O
y en é) las sesiones tendrán como punto de referencia la Gramática Creaüva. Se aportará bibliqrafía, material ofrifico
pan las sesiones, tecnicas de improvisación, técnicas inherentes al juuso dramáüco (maquiüaie, danza, luminotecnia
y ambientación).

Se elabonrá un esquema de habajo a partir del mes de Setiembre para llerar a cabo durante el curso en la escuela.
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TALLER DE IA PAZ
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NI.JESTRA SOCIEDAD Y SUS CONFLICIOS

Nuestra sociedad es fruto de sí misma, consecuencia de sus causa y tesügo circunstancial condicionado de lo anterior-

mente vivido. Podría ser nombre de muchos adieüvos: progresista, librepensadom, tecnológica... y otrm como: antiso-

lidaria, injusta, violenta... lo que nos da una visión de hechos discordantes, signo de toda época de crisis donde los

conflictos se suceden en busca de una salida.

la situación actual nos conduce a la fufun destrucción en la línea de la violencia. [a altemativa posiüva y constructi-

va es su antítesis, la no violencia, como forma de consecución de la paz, entendiendo esta en su concepto más amplio'

Cerca de la conclusión del milenio, esta sociedad que ha llevado al bienastar a una parte de sí misma, no ha sido
capaz. de resolver su convivencia, siguiendo con problemas que ya arrastraba y originando otros nusvos. Vieios proble-

mas como la erradicación del hambre en plena era tecnológica, cuando los proyectos espaciales, científicos y belicos

se sucede, son más vergonzantes. Conflictos racistas y de maryinación no sólo se ven en la televisión sino tambien

en nuestras calles. [a caffera de armamentos y los bloques militares üenden a hacer mucho m¡is difícil el cambio político

económico necesario para cambiar las viejas estructuras an otras nuevas, superadoms de los problemas de la humani-
dad. La acfual sifuación de conflictos armados y de pobreza del tercer mundo y de ese otro tercermundismo eristente
en el nuestro es palpable, como lo es la amenaza nuclear que por primera vu. en la historia de la Humanidad puede

acabar con la vida en la Tierra.
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IA ESCUEIA Y IA EDUCACION PARA IA PAZ

La escuela, como insütución creada por la misma sociedad de la violencia, de la maryinación y de la iniusücia, es
el fiel reflejo de esta, reproduciendo sus mismos asquemas. Pero otro de los papeles que puede cumplir es el de agente
dinamizador de individuos solidarios y responsables que sean capaces de crear un nuevo orden social.

[a escuela no puede pennanecer de espaldas a los gmndes problcmas de la humanidad. t¿ escuela debe ser lugar
de conocimiento, discusión y concienciación de esos problemas como paso prorio a la solución de los mismos.

[.os planteamientos anteriores nos llevan a la necesidad de una EDUCACION PARA tA PAZ, tanto en la sociedad
como en la escuela. Nosotros planteamos tA EDUCACION PARA lA PAZ como la altemativa posible"

PffiZ

[a busca de un comportamiento no violento es la basa de la educación para la paz. los conflictos que surgen enla escuela: alumno-alumnos, alumno-maestro, maestro-maestro y maestro-padres necesitan ser regulados de una formano violenta' El dirílqo es el medio regulador que hace coherente la teoría y los comportamientos que quedan incandina-
dos dentro de los valores que una educación para ra paz reva conslso.

Siguiendo a f.P. I-ederach ta EDUCACION PARA LA pAZ üene dos FINALIDADES:
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FINAUDAD

,/

DE I"A, EDUCACION DAITA

( según f.P. Ledench)

I.A PAZ

\

A/ I-A I}.IVESTIGACION DE tOS
OBSIACUI.OS Y I.AS CAUSAS
QIjE NOS IMPIDEN LOGRAR
LA PAZ

B/ DHARROLI.O DE VAI.ORTS Y
CAPACIDADES PARA EMPRTNDER
EL TRABAJO rcR I.A PAZ

Atendiendo a este doble obPüvo
el tnbaio de la paz en la escuela
se puede concretar en dos direcciones.

Al Btudio y conocimiento de los obtáculos y causzs de los confliclos que impiden el desarrollo de la pazr I as causas
de la guerra,el desarme, el armamentismo, los derechos humanos, el racismo, movimiento por la paz, la obizción, etc...
Estos temas üenen un tratamiento globalizado (lenguaje, sociales etc).

Invaügación del mdio Aa Bcolar de la hz.
Derechos humanos. medio ambiente, consüfución...

B/ La otn forma de enfocar el tnbaio de la educación de la paz sería la dedicada al dmnollo de ualota y actituda
pn la taolución de los conflictos cotidianos y de clase que surian entre ellos y fuen de ellos; de forma que se supere
la comprensión del conflicto en planos meramente compeütivos esforzindose ah vu en encontrar vías y altemativas
para su regulación de forma que esté de acorde con el concepto de paz.

8.1/ IA ASAMBLEA COMO AITERNATTVA A LA ORGANIZACION DE tA CLASE,
8,2/ TRABAIOS SOBRE CONIUCTOS:

El conflicto a través de la noticia
Conflictos cercanos
Representación de conflictos
Maa/deseo
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ACCION PRACTICA

"h¡a comunicar eficamlmte los valores y habilidades neoesarias para construir la paz, estos valores y habilidades
deben experimenhrse en el proceso. El medio es el mensair [a metodología debe ser conforme con los ralores de
h pz,la iusticia, la cooperación y la no violencia alrededor de las cuales gira el contenido. [a paz no es simplemente
un concepto a enseñar, sino una realidad a vivir".

Mccinnis, |. "Education for peace and fustiie".

Ia Madología de la Huación pan ta paz tendÉ que ser eminentementepnictica y sus principales OB[ETIVOS seriín:

1' [a creación de actifudes: no'bélicas, no{ominantes, sí-cooperativas, síde aclrerdo, síde implicación parsonal, asu-
mida, síde acción práctica del profesor y no sólo teórica, aceptar nuevos métodos posiblas áu .qulacion y cambio
del conflicto.

2. Iniciar la crltica de la situación social mediante LA II\I/ESTIGACION DEL MEDIO entendido como algo global,
por parte del alumno para hacerle conocedor del mismo y agente din¡ímico de su transformación.
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l. Desarrollar la enpresión libre y creativa atendiendo a todas las capacidades de la parsona y desanollándolas de acuer-

do con los nuevos valores cooperaüvos de paz y iusticia social.

4. La dase cooperaüva, donde todos los sectoras intcgrantes de la escuela participan.

5. La asamblea como elemanto de participación y decisión en la oryanización de la clase y en la rqulación da conflictos.
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ALGI.JNAS RETVINDICACIONES DE TIPO POLITICO-EDUCAf,IVAS
PARA I,JNA EDUCACION PARA IA PAZ.

Es necesario qug aunque el tema se trabafe en las ascuelas, se cumplan una serie de condiciones de políüca educaüva
para que se pueda auarvar en la consecución de una altemaüva de EDUCACION PARA LA PM, por ejemplo:

'Meio.t las condiciones materiales y pedagogicas de los centros.

'Nua¡os planteamientos en lo referente a la aducación permanenta

'Eliminación de la competencia en el campo de la educación (escuelas-notas, castigos...- carrera docente"...)

*C-ambios alternativos a los curriculum (desde fscuelas de Magisterio hasta Escuelas de E.G.B.).
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GRUPO DE TMnAJO "EDUCACION PARA IA PAZ"

[a enseñanza de la fhz (entendida como un concepto amplio y positivo y como sinónimo de fusücia Social) en

la escuela ha segnido siendo el núcleo de nuestro trabajo. Squimos tnbajando estos puntos:

1.- Sistematización de la enseñanza de la Paz, estrucfurada en bloques temáücos, con el fin de ir creando las bases

de una educación para la Paz.
2.- Metodología a emplear en la enseñarua de la Paz.
1.- Formas de introducir la enseñanza de la Paz en la escuela.

COMO CONTINUAMOS...

A. Recogiendo las experiencias que en el campo da la educación por IaPAZ hayamos realizado los miembros del MCEP.
B. Continuando el trabaio sobre el tema del CONFUCIO.
C. Alternativa al "curriculum" por áreas: geografía, matemáticas, lenguaje, educación vial, educación por la PAZ...
Revisión de los contenidos de los libros de texto haciendo su crítica y proponiendo materiales alternativos.

ARCHIVO ; MC.E.P. C/ GRACIA N. 6 Alcazar de San Juán- CIUDAD REAL

COMPROMISOS (ver documanto Hernani 85)

1.- Mantener el taller: que se vayan formando talleres para la Paz en los distintos GTS, o al menos que sa debatan
dentro del grupo estos temas.
2.- Garantizar la presencia de este tema en la Revista: con reflexiones taóricas, experiencias del MCEP y otros, entrwis-
tas, documentos,...
J.-.Mantener y desarrollar el contacto con la Comisión Internacional "Educar para la PM" de la FIMEM.
4.- Alimenta¡ y organizar el archivo de documentos y materiales.
5.- Asistencia a las jomadas estatales de Eclucación panr la PAJ a celebrar en este año 86.
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ESCUELA Y ROLES SEXUALES

ESCUELA Y ROLES SEXUALES

Nos hemos estado viendo durante tres días las chicas y chicos del Taller de Escuela y Roles Sexuales.
El primer día mantuvimos una toma de contacto, analizando la situación dal tema dentro del M.C.E.P. su implica-

cion en los talleres, en las Asambleas de los G.T. y en las relaciones personales de los miembros del Movimiento.
Llegando a la conclusión de que la educación no sexista es algo que se olvida con frecuencia quiás por considerarlo
asumido de principio y que no es un tema que se profundiza, incluso a veces ni se toca.

Por esto pensamos que as necesario dotarlo de contenido, siendo tema de alguna Asamblea de los G.T. Esta podría
tener el siguiente esquema:

1.- Análisis autocrítico dentro del grupo
2.- Análisis de nuestra práctica escolar, teniendo en cuenta los aspectos de: cuidado del lenguaje,
tipo de actividades, relaciones personales, organización de la clase, valoración de trabaios, reparto
de espacios comunes, cuidado de potenciar la participación de las niñas, tratar el tema en las asam-
bleas de padres ...

El segundo día analizamos el documento de Agresiones en la Escuel.r elaborado por el Colectivo de Educación
no sexista de Madrid. Este documento fue asumido añadiéndose dos nuevos puntos:

r Atención prioritaria al absentismo escolar del niño frente al de la niña
' A$resión que sufren las niñas en el reparto de tareas, tanto en el aula como en la casa.

Consideramos que este documento puede ser un buen material para iniciar el debate an los G.T. Pensamos incluso
recoser datos concretos de agresiones que conozcamos para valorar y denunciar.

CONCLUSIONES

* la Coeducación es un problema de todos y todas.* Debe introducirse en el resto de los talleres en las asambleas de los G.T.' El tema de investigación para el curso próximo as "El juqo no sexista"* Se va a elaborar un archivo de material existente en los distintos G.T. sobre el tema. Podéis manclar la lista cle
material a:

Pilar Marche na Gonzalez
Cl lnpe de Vega, l2-l* izda
Ayamonte (Huelva)

' Se piensa participar en el nuevo Colaboración Educativa, ya se a nivel de artículos cle opinión, experiencias...
hemos dejado dos artículos casi preparados.

TUEM LIBRJ

o observación de actitudes, seguimiento y anotación cle las mismas.
' Verbalizar el sentimiento de áominio y las agresiones que se hayan producido en los tiempos de juego.
¡ Tratar de respetar las particularidades y gustoi de las niñas y propiciár el que se puedan realizar los ¡riegos que
les gustan.
¡ Promocionar los juegos en que participan niñas y niños.
o Sesiones de iuegos libres con materiales diversos. Puesta en común y valoración del material tisado y por qué.
' Dependiendo de los niveles, realuar verbálizaciones o encuestas relátivas a los juegos.
o Potenciar que el material sea utilizado indistintamante por niños y niñas.
o Ponerlos en situación de invantar juegos y potenciar los no discriminatorios.
o Fomentar en el juego dramático libre la no fijación de roles sexuales.
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TALLER DE LENGUAJE

Tras infructuosas llamadas, citaciones y requerimientos ha ocurrido lo que nos temimos: el taller de lenguaje no
nos ha enviado sus conclusiones. Nuestra primera idea fue la de dejar la hoja en blanco, pero somos así y vamos
a hacer algo de oído.

El taller se estructuró en dos tiempos: tiempo de mañana dedicado a debates y tiempo de tarde dedicado a conoci-
miento y práctica de actividadas.

Por las mañanas se trató de conocer la situación de los trabajos esbozados en Hernani, para organizar mejor le
taller, que este año ha sido muy bien coordinado por Ramón, iniciando el archivo y editando dos maravillosos pája-
ros de papel.

Por parte de los muchachos de Madrid se presentó un trabajo incompleto sobre la Gramática.
Se habló después de los problemas de la ortografía y sobre todo los que se producen a partir del habla andaluza,

pensándose elaborar una recopilación de técnicas para corregir la ortografía.
El ordenador en el aula aplicado al lenguaje fué uno de los temas prácticos de las tardes. Se vieron ejemplos de

pro8ramas.
Se retomó el sentido de taller práctico, colaborando en la animación del Congreso, con la puesta en marcha de

una sesión nocturna de cuentos de miedo. eróticos y sobre todo en la noche del entierro de Genarín.
[¿ coordinación estatal es problemática, ya que los frutos de trabajo realizan sus idems y se los envían a los orga-

nismos oficiales, pero no al MCEP. Conviene por tanto enviar copia al archivo del MCEP.
Durante el presente curso la coordinación del taller la llevarán los miembros de Madrid: fuan Carlos y fesús.

Se perfila la coordinación como:
' recopilación de técnicas
' boletín con introducción a temas monográficos adamás de noticias

Economía: se propone que la SE asuma el costo del "pájaro de papel" y que este vaya a todos los Grupos Tenitoriales.

Prantaamien"'"'l$'lilifl 
-1".:'t',i*""'0,*,.

I.A GRAMATICA COMO MANIPULACION

En nuestro trabajo diario la manipulación de los objetos de estudio se ha conveitido en una técnica omnipresente.

áQui¿n concibe ahora el estudio de las plantas, de los animales, del barrio, de la prensa o de los comics sin que
los chicos tengan delanta y manejen los objetos de estudio?.

Partiendo de este planteamiento es como nosotros entramos en el astudio de la Gramática.
[¡ Gramática será pues la parte de nuestro trabajo que se dedique a investigar sobre los mensajes que emitimos,

tanto orales como escritos, analizando cuáles son sus elementos, qué valor tienen dentro del total del mensaje y
qué relación guardan entre sí.

[a gradación de este estudio es difícil de plantear a priori ya que depende de las competencias lingüísticas de los
suietos que lo realizan, pero podríamos hablar de dos grandes bloques:

- la clasificación de las palabras- por su valor dentro clel mensaje y el
- estudio de las relaciones de estas- la formación de sintagmas y la agrupación de éstos: más propiamente
dicho, el análisis sintáctico).
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Para este último bloque la psicología nos dice que cs necesario que el sujeto haya alcanzado la etapa de las opera-
ciones formales. Más aún, los últimos astudios en este campo parecen apuntar a que éste no aparece de una forma
espontánea sino que es una competencia que aparece en torno a una determinada adad (l 1-lt años) y cuya actua-
ción depende en Sran medida de que el sujeto tenga acceso a "actividades escolares bien organizadas y estructuradas
que insistan, no sólo en las transmisión da métodos sino también de marcos conceptuales y contenidos haciéndose
necesario para ello favorecer en los adolescentes el uso del pensamiento formal en áreas de conocimiento específico,
con la conciencia de que para que el alumno domine esas áreas de conocimiento no sólo es necesario que piense
de un modo formal, sino también que posea conocimientos específicos de esas áreas" (1).

Esto nos hace referir el apartado de sintaxis al Ciclo Superior da la E.G.B. defando el primer apartado, el de clasifi-
cación, para su iniciación en el Ciclo Medio.

¿Cómo abordamos la clasificación y l.rs rel.rcioncs cntrc cll¿s?.

El primer paso consiste en la observación de krs mcns.lics r los tcrtos rc.rl iz.rdos por los chicos cn l¿ cl¿sc.

De 4 Srandes bloques que vendrian dcfinidos por dos opc'rationcs k)giras l.r c' l, lsif ic¿cirin r l¿ rcl¿ción (todo cl
pá r ra fo ) ,as í como lac las i f i cac iónde laso rac ionespo rsu func i r )n r  l¿s rc l¿ t i oncs t i c roo rc l i n , r c i ónosubcoo rc l i nac ión
que mantienen entre sí.

Otro gran bloque los constituirían los cambios en las palabrcls Quc clctcrmin.rn a las categorías gramaticales y' al
análisis morfológico.

En este primer proceso sa trata de observar que no todas las palabras tienen el mismo valor dentro del mensaie,

sino que hay palabras cuya aportación a la compresión del mismo es mayor que el de otras.

Dicho de otra forma: Hay palabras cuya carsa semántica es mayor y son las que soportan el mensaje, mientras que
otras son meros ayudantes en la correcta construcción del mismo: sirven para ensranar, articular, matizar y flexibili-
zar el mensaje. (N. Chomsky habla de Estructura Profunda en el primer caso y Estructura Superficial en el segundo).

Clasificaremos, pues, las palabras en dos Smpos, I y 2 respectivamente partiendo, como dij imos al principio,
de mensajes completos que los. chicos hayan elaborado.

El segundo paso consistirá en establecer, clentro clel primer Srupo, la utilidacl concrcta cle esas palabras dentro
de la frase, agrupándolas según el -tipo da información- sirven para decir que nos transmiten. h conveniente que
sean los propios chicos en la medida de lo posible, quienes desarrollen las definiciones de esos conjuntos de palabras
(Nombres. Adjetivos, Verbos, Adverbios).

(l) Iyll lgnacr-o Pozo y Mario Carretero. "Desarrollo cognitivo y aprencliafe escolar". Cuadernos de Pedagogía
n* 157. 1.986. 15-19
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El mismo proceso se repite con las palabras que fueron a parar al segundo Srupo, con la salvedad de que en este
caso la definición vendría dada por su función dentro de la frase ya que su aporte significativo es mínimo, (sirven
para hacer, determinates, conjunciones, preposiciones, pronombres (1)).

EL USO DE LA MAQUINA

Una vez realizado todo este proceso, podemos dar paso a la clasificación de palabras por sus definiciones. Para

mecanizar la clasificación proponemos el uso de una máquina da clasificar. Una posible presentación de la máquina

podría ser ésta: (véase página siguiente).

(1) Entre los múltiples que nos ha ocasionado esta primera clasificación el de los pronombres ha sido
posiblemente el más serio. Su ubicación en el grupo 2 se debe a que su contenido semántico es diftcil de apreciar
en una primera lecfura salvo en los casos de Yo, Tú, EI, Nosotros, Vosotros y Ellos y no pdemos hacer que un
mismo grupo tenga entrada en las dos máquina a un tiemp. Por eso hemos hecho que, una vez localizados, los
pronombre tengan su salida por la máquina 1

Las que aompañan a los nombres

(casi siempre van delante de ellos)

las que dicen el nombre de las personas,

los anim¿les o las cos¿s.

las que v¿n uniendo unas palabras con

oti¿s sirvicndo cle nexos.

ji:liffi,

(t,
f¡l
z
(J
z
z
(J

V)o
tr
f¡,¡

o

las que dicen cómo son las person¿s,

los animales o las cosas

a a a a

a a a a
4 4 . . .

a a a .
. a a a .

a a a o
a a o a a

I  t .  I  a r o  a  a

t¿s que orccn lo ouc hdccn o lo ouc lcs
a a a a

t  i  t " "

suceoe ¿ l¿s person¿s, dnlmdlcs \ cosds.'  . t a a
a a a a a

. 
tataaaaataaaaaaaaa. 

a' 
atatataaaaa::¡ir j:ii:!¡!:!::

. otoa¡aoo¡l.o
. alatatataaaaaa.

. 
'atatatatatataa.a

'  . ' o t ¡ ' . ' - l t - " f t  I  I
¿, ¿nte. ba¡o. cÓrI. cgqtr. . l ,  dc'.oesoe, cn.

'  
a a o o - ¡ - ¡

. ,.-o-olo-ol.l - ql.l..,
cn t rc .  n . rc l . l .  nds ld .  Ddrd .  scqun.  s ln .  s ( ) ,

^o_o^o olo o ¡_¡.¡-¡¡¡- . - . - .
.  . - . , ! . ? a q . . - . . - . - a - a - a -

sobrc .  t r . l s .  mcdrdntc .  du f¿n lc  '  . . '

":':':l:l'l'l'l':':':':;:;l.l:l:1. .....4.;.::..-
.  a  a  a  a - a _

V)
f¡lz
U
V)

f¡l

las que dicen cómo, cuándo o dónde sucede

lo que cuenta el verbo, o lo aumentan, o lo

disminuyen.  o lo  ¿ l i rman o n iegan.

las que llevan escondido un nombre de

persond.  ¿nim¿l  o cosd.
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Como resultado de hacer pasar a todas las palabras por la máquina obtenclremos dos tipos cle clasificaciones por
lo tanto:
a) Una clasificación de las palabras por su denominación gramatical: nombre,-conjunción, adverbio, etc.
b) Una clasificación en dos grandes Srupos según la máquiña por la que hayan saliáo las palabras. Estas quedarán
clasificadas en palabras I y 2,

- Esta máquina es un modelo que satisface en Sran maclicla las necesiclacles gramaticales en nuestras aulas y por
lo tanto responde de alguna manera el momentá cle investigación por el que" pasan nuestros chicos.

Pero lo que tenemos bien claro gs g.uu no es un lgclelo único y que cac.la Srupo encontrará el suyo.Así por ejemplo
utilizad una clase Sramatical que la ilamabamos el limbo cle las ialabras y allí manclabamos toáa la ¡¡orruílu qun
no sabíamos clasificar.

Por último decir que la elaboración cle este método cle clasificación clebe venir precediclo por una serie cle tanteosque nos vayan acerando a él con un tipo de trabajo más cualitativo

Precisamente éste será el punto de particla para el siguiente paso: la reagrupación cle las palabras en sintagmas.
El proceso es el siguiente:
1.- Se aísla el verbo recuadrándolo.
2.- Se subrayan las palabras restantes señalánclolas con | ó 2.
J.- Se van aSrupando con sucesivos círculos partienclo siempre cle las palabras subral'aclas con un 1 y anexionánclo-
las a aquellas que lo están con un 2 y queclepenclen cle las anteriore-s por un criterio cle prclximiclacl. Ve¿áos un ejemplo,

0- Algunos chavales trajeron macetas a la clase aver.
Paso I  * .-  Una vez pasada por la máquin¿, l¿ or i¡On queclar j  así:

Algunos chavales traferon macetas ¿ l . l  clase (tycr.

2
prc

2
Det

1
Nombre

1
I

Verbo
1

Nombre
2

Det.

1
I

Nomb.
1

Adver.

Paso 2*.- [a reagrupación se3uirá los siguientes pasos:

Algunos chavales

De esta forma hemos determinaclo toclos los sintagmas que hay en la oración. El pasá siguiente resulta especial-
mente complejo y es necesario introducir un nuevo criterio si queremos reducir la oración á dos sintagmas, Sujeto
y Predicado ya que con el criterio anterior no existe razón para cleterminar esta formación:

@lo@@D
y no esta otra:

Ahora se trata de relacionar unas palabras con otras y observar cuál es la clase de relación que mantienen entre
ellas. Como portadoras de información distinta.
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TALLER DE MATEMATICAS

TALLER DE MATEMATICAS

Nos reunimos un Srupo cle unas cliez personas pertenecientas a distintos GTs Sólo dos habían trabaiado en sus

propios GTs de Matemáticas.

Analizamos la realiclacl y vimos que.no poclíamos funcionar como Taller. Se planteó el integrarnos en otros talleres

y que no funcionara éste. Nos reslstimos a abanclonarlo dado qua aunque no había trabaios de 3rupos, la realidad

ur qun toclos trabajamos las Matemáticas en la Escuela. [¿ dináminca de trabaio ha consistido en seguir la metodolo-

gía de trabajo presentada en el libro de Manolo Alcalá.

Conclusiones:

Aunque no se ha funcionaclo como taller, valoramos como positivo el que los GTs tomen conciencia de la necesi-

dad deiormar Srupos de trabajo en este área de las Matemáticas. Así como formar un taller llasándonos en los traba-
jos realizados por compañeros que ya han investigaclo en este .irca.

No nos hemos comprometido a nivel estatal a h¿cer un trabajo form¿|, pe ro sí inclividualme nte ¿ animar los 3rupos
de trabajo de Matemáticas en nuestros Srupos territoriales.

DIRECCION DEL TALLER DE MATEMATICAS

Alfonso López García
Marques de Cadiz, 9
CADIZ 1105

Pos ib le  1 -  de  C. l .
r f .  956-285500

Regina Montero liménez
Avda. Madrid, t4-2*B
ALMERIA O4OO7

C.M.
tf. 951-2J456O C'. de los Almendros

Nati Vicente del Río
C.P. San forye
PALOS DE LA FRONTERA

C.M,
tf.  955-150556

Alicia López Pardo
Rubián de Gima (LUGO)

C. I .

Eloísa Romacho Romero
Artas de Arcos, l-6* -6
ALMERIA O4OO4

C.M.

Pilar Martin Santiago
Cespedosa de Tormes
SALAMANCA

¿C.M.?

Teresa Lucas
Colombia, 52-t8,t* E
SATAMANCA '7OO'

tf.249887

Manuel Alcalá
Urbanización Serramar, bloq. 2-l- -2
Rincón de la Victoria MALAGA

tf.952-402450

fuan Bautista López Díaz
Urb. El Vergel-4
Sanlúcar de Barrameda (CADIZ)
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ACTIVIDADES

El día 7 nos deleitó el grupo popular leonés "Agua Blanca" que bailó para toclos una serie cle danzas.

Por la noche el taller de lenguaje organizó una sasión cle cuentos de mieclo que csluv,o muy, .rnimada, sobre toclo
por el Palop, el Nico, el Olvera y el fuancarlos.

El día 8 hubo a las 22 un concierto de música antigua que estuvo bastante bien.

No decimos lo mismo da la bbra de teatro, que el clía 9 se presentó El Grupo Arpegio presentó la obra "História
del zoo" de Edward Albee.

El día 1 1 se celebró el inenarrable entierro dc Gcn¿lrín tr¿clición lcones¿ clc l¿ semana s.lnt¿, en l.r que un borrachín
pellejero que murió atropellado por el carro clc l¿ b.rsur¿ cn Lcón, r:s rccrlrcl¿cl<) por sus clev,otos. El congreso se
encontraba bajo la advocación dc este santo y por elkr sc cclcbró l¿ ficst¿, purion y' muertc.

El día 12 parecía qua no l legaba pero al f in l legaron los much¿chos de la charanga. Nos explicaron que se les
había estropeado la furgoneta... Por el pueblo bail.rndo l march.rndo nos lo pas¿mos pcro muy bien.
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EXCURSIONES

I.AS CUEVAS DE VALPORQUERO

Para llegar desde Pola de Gordón hasta las Cuevas de Valporquero el camino es corto si no hay percances, pero

lo peor, en la carretera ya se sabe, siempre puede pasar.

El viaje es corto, hemos dicho y se l legó en un momento. Mientras se iban incorporando los últ imos congresistas,

varios coches de los que allí estaban se fueron, como se había previsto, hasta las cuevas dc Valporquero.

[¿s Cuevas de Valporquero son algo que merece la pena verse. Son cuevas calcáreas, grandes, con muchas forma-

ciones de distinto tipo y muy bien cuidadas y conservadas. Además la Diputación Leonesa ha dispuesto una serie

de rutas i luminadas que muestran más a las claras su esplendor. Esto y mucho más quc no puede decirsc, hay que

verlo, fue lo que vieron aquéllos que se acercaron a allas.

La carretera de acceso es empinada y con muchas curvas, además cn domingo abuncl¿n los autoc¿res. Sin e mbargo

el problema no se planteó en las curvas, fué en una larga recta donde uno de tant<¡s locos del volante que resresan
de Belgica por el verano, fue a chocar contra nuestros compañeros. El resto todos lo sabemos. Hospital y' una serie
de compañeros y compañeras con sus respectivos compañeritos quc tuvieron que rcsresar (r cas¿ )' ellos perdieron

el Congreso y el Congreso les perdió a ellos. Est.in bien l han est.rrlo cn Lcr)n ¿ cso del iuicio que es un coñazo.

LOS PICOS DE EUROPA

[a excursión a los Picos de Europa salió de la Pola par¿ recorrer las rutas que llev.rrian a los congresist¿s al Vallc
de Valdeón, pasando por Cistierna y Riaño, antes de quc cstc tiltimo sea sepult.rdo bajo las aguas de un pantano.

En Posada de Valdeón se inició la march¿ hacia C¿in. cl pucblo clondt'clió sus primer.rs clases Abel l desde alli
se bajó hacia la Garganta del Cares, una hoz cnorme , que corrc parcja a un canal re¿liz¿do a principios de siglo
por la "Electra del Vies3o" para consesuir un s¿lto cle .rgu.r quc alimenta la central cléctrica de Puantc Poncebos,
hito final de la Ruta.

El camino por el que se anduvo no se construyó hasta los años cuarenta. debido a lo arriesgado de la vigilancia
del canal y el interés actual estriba en ver un lugar recorrido por un c¿mino con más de mil metros hacia arriba
y cien hacia abajo. Es una de las bellezas paisajisticas de la montaña de León.

El paseo fué accidentado, hubo quién se cansó y quien no pudo seguir hasta el final. Había que resresar y el auto-
bris tenía largo camino por delante . El calor y las piedras hicieron callos en muchos pies, que tardaron días en curar-
se. Pero afortunadamente no pasó de eso, unas ampollas en los pies.

EXCURSION AL BIERZO

El Bierzo es una cle las comar.o. luonnru, más características. Por ello sc pensó cn hacer una visita a ese lugar
que además tiene muchas cosas que conocer.

El viaje se realizó a través de Astorga, Ponferrada, capital del Bierzo, las Médulas, minas de oro romanas y Cacabe-
los de vinos famosos.

En estos lugares vimos restos de la historia: el Palacio da Gaudí y la Catedral de Astorga, el castillo de Ponferrada
y las ruinas romanas de las Médulas.

Algo importante en este viaje fue el buen comer y mejor beber. Se recorrieron las bodegas de Ponferrada, los
vinos de Villalibre y Gcabelos. Se comió pulpo a la berciana, empanada, pimientos y chorizos del Bierzo asi como
rosca fresca. Los bollos preñaos, qua no son cosa típica del país se olvidaron en el saco.

También an este caso el calor hizo estragos y casi secamos la fuente.
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EXPERJENCIAS

EXPERJENCIAS

Se presentaron varias experiencias intercsantes:
* Película sobre la educación en Cuba, ¿ carso clc fosep Alcobé. Ll clebatc posterior ¿ la cinta fué muy enriquececlor
y l9t9p aportó muchas ideas a lo que se explicaba en las imágencs.* Vídeo sobre la explotación infanti l en Andalucía, presentaclo ptr Peclro, del Campo cle Gibralrar que nos mostraba
una realidad andaluza cruda y real, ¿ l¿ quc los m.rcslros clcbemos h¿cer frente , conociénclola en principio y atacán-
dola después.
* Taller de Arquímedes, presentadcl por Ramón rlc M¿rlrir l. (r((,r(¿ tlc, un.r crpcricnci.r n¿tural en clase para niños,
con inventos y posibles actividades Dar¿ l¿ ct(lsc.* Escuela Rural: Acerca dc l¿s ¿ctivit l¿clcs que sc rc¿liz¿n p<rr(l m¿lnlener vi,",¿ l¿ escucl¿ rur¿l en los lugares doncle
la Administración trata de erradicarla. Además se habla cle iornaclas realiz¿clas, consresos y, otras activicladás comunes.* Educación de adultos: Se_ comentó la experienci¿ leonesas cle la Escuela de Sierru Pambley, qua en su tiempo
era una escuela da oficios dependiente de la lnstitución Libre de Enseñ¿nza y ahora se dedica a la eclucación ie
adultos uti l izando muchas de las ideas cle f 'rernet.
* Presentación de publicaciones:

- Libro de Manolo Alcalá sobre las Matemát¡c¿s recién eclitado ) quc present¿ una visión clel trabajo realizaclo
por el autor en este aspecto -Libro de Alicia- la cle G¿lici¿ sobre la pitu quu llegó a la escuela, del que ofrecamos
amplia reseña.

ft***
WT'ffiffi
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"A HISToRIA DA PITA euE ELEXTU A NoSA ESCOLA PRA POÑER.CONTADA PoLoS PRo-
PIOS ESCOLINOS DOS PRADOS. CERVANTES-LUGO''.

..LA HISTORIA DE LA GALLINA QUE ELIGIO NUESTRA ESCUELA PARA PONER. CONTADA
POR LOS PROPIOS ESCOLARES DE OS PRADOS.''

Un libro fruto de tres años de VIDA intensa en una escuela y cl¡e fué dccidid¿ su publicacicin en el V Congresrr
del M.C.E.P. celebrado en Galicia, 1.978.

Un libro llamado por muchos "El cuento de la gallina". Quizá por lo invcrosimil del hecho no rcsulta fácil enten
derlo como una auténtica historia. pero aún los incrédulos tcndrían la oportunidacl de conrcnccrsc, si sc ¿ccrcan
a conocer un hermoso rincón enclavado en la alta montaña gallega-Os Anc¿res c/ondc gcntcs clc t,trí,ts,tlclcas cl¿¡n
testimonio de un suceso extraordinario acontecido en una dc l¿¡s más humilc/cs 1 ricj,ts csr-ucliñ,ts.

Durante tres cursos (75-73) una gallina del pueblo decidio por sí misma incorpor.rrse ¿ nuestra escuela, la que
eligió para poner diariamente sus huevos, sin duda el lugar elegido guardaba para cll,-r trn espccial encanto, ct¡ando,
por encima de las enormes dificultades que allí encontró 1' cle los muchos percances sufridos, ella insistí.l en volver;
aún despues de verse obligada a buscar otros nidos durantc algunas temporaclas. Estas mism¿s clificultades nos die ron
prueba de que la gallina tenía una incondicional intención de pcrrnaneccr con nosotros. Del mistario que siempre
la envolvió, al menos, hemos podido desvelar que nuestra qucrida gallina tenía algo que transmitir y encontró alSo
que compartir.

Desde los congresos del M.C.E.P. de Salamanca y Granada, en los quc participé como principiante, muchos com-
pañeros han ido siguiendo con Sran interés el acontecimiento cle la Pitina...Como es natural, fué entre los compañe-
ros y amigos del M.C.E.P.donde mayor acosida encontré para comunicar aquella maravillosa experiencia que en
aquel momento'estaba viviendo junto con mis alumnos y sus familias. Fué en el referido Congreso de SantiaSo de
Compostela cuando entre los allí participantes se propuso como experiencia de intarés primordial para ser publicada.

Este intento se convirtió en una incontable pelea con la editorial que en su momento (1.978) se comprometió
en la publicación de nuestro trabajo. Entre muchas limitaciones que la editorial justificaba en aquel Qntónces, sin
duda pesaba la triste realidad de la escasa divulgación que tiene el libro gallego, lo que determina la escasa rentabili-
dad dc una edicción que exigía un considerable costa. Pese a siate años de espera y gracias a la insistencia de "Nova

Escola Galega" y de muchas personas conocedoras de la historia, el libro se hizo realidad en el pasado curso.

Por tratarse de un trabajo escolar espontáneo el contenido da esta publicación no fué elaborado con pretensiones
de ser publicado. Fueron tantos y tan ricos los trabajos diarios de la escuela que se inspiraron en nuestro quericlo
personaje que resulta imposible recogerlos en una edicción. Unicamente presentamos un resumen que habíamos
impreso en nuestra imprenta de gelatina. [¿s visitas diarias de nuestra Pita, al miedo a perderla, lo que ella despertó
en nosotros, lo que ella significó únicamente puede ser profundamente entendido por quienes alcanzamos cierto ideal
de escuela y de vida.

Me remito a traducir algún fragmento de lo que expreso en el libro ya que fué algo sentido en aquel momento
y para mí conserva hoy la misma fuerza.

En estas páginas tenemos que conformarnos con recosar algunas de las innumerables anécdotas de la convivencia
con nuestra gallina, porque lo que los niños pueden mantener plenamente vivo en los sentimiantos y en la imagina-
ción no se puede componer en nungun[ síntesis. El cariño que tuvimos a esta excelente compañera convertida en
personaje extraordinario, dió pié a un emotivo centro da interés que dispuso el espíritu de la escuela cara un clima
de alegría y fraternidad que sedimentó en nuestra alma como un poético recuerdo.

44



[.o que sí podemos deciros es que esta maravillosa experiencia le dió un nuevo sentido a nuestra escuela y sin
duda fué la motivación más alentadora para salir da las disecadas lecciones de los libros de texto. Con nuestra gallina
fuimos tan lejos que de inmediato aprendimos a donde puede llegar la escuela cuando comienza por escuchar la vida.

Posiblemente nuestro modo sencil lo de exponer estas vivencias puede resultar extraño por no ajustarse a los reglo-
nes establecidos por la cultura de cuadrículas; cierto, no se ajusta, porque nuestro l ibro viene a ser un manifiesto
de nuestra concepción de la escuela y en definit iva, de la existencia, que no cuadra con el concepto adoptado de
la escuela que está a atar hombres a su sistema a fuerza de menospreciar las culturas naturales y aturdir la infancia,
dejando a la persona tull ida entre unos rígidos moldes ajenos ¿ su realidad individual y colectiva.

Al l legar a esta escuela aislacla an las entrañas cle Os Anc¿rcs, sentí como se mc prescntaba la oportuniclad de
acercarme a un mundo que escondía de manera inquieta tocl¿ una paradoja cle miseri¿ y grandeza de un¿ sociedad
cerrada al progreso. Ante esta fuerte entrada en mi primer.r escucl¿ mc sentí totalemcnte dcsnuda de teorías 1 despro-
vista de experiencia. Solamente conté con el ánimo de desplegar cl espíritu receptivo ; ' con la creenci.-l dc quc ha1
que volver al "punto cero" para comenzar por sentirnos a nosotros mismos, para desde ahí entr¿r en l.r oncla dc
transación con los demás.

Mi primera intuición fué que de aquel encucnlro con person(ls l¿n s.ln.rs lcní.r quc s.rl ir l¿ inspiración precisa.
Llegaba con escuchar cuando me obsequiab¿n con unos pcns¿rnlcntos l¿n scncil los 1 profundos... music¿clos cn
el habla más embelesante que yo jamás habí.r escuch¿clo. T.rl cs cl enr-.rnto clc aquell.rs gentes brotad¿s en la armoní.1
de la naturaleza virgen, en una inmensidad cle hermosurcr Serenc'I, salr '.r jc l luerte.T.rl cs l.r dulzur.r de unos niños
criados en la cuna hecha por las ladaras de las mont.rñas l consolados con l.rs cántigas de .rquellas 

"iejiñas 
cumbres

preíiadas de remanso y fertilidad.

De entre aquellas lecciones de acogida hum¿n.l 1 dc la n¿tur.rlc¿¿ rnc fuí cclnvcncicnrkr cle quc l¿ cscuela tiene
que convertirse en la oportunidad que nos disponga a cxpcrimcnl(rr ) d ¿prcn(lcr con nucstros sentidcls 1 con nuestr.r
alma desde la realidad más íntima que nos cobij.rr de quc los p.rsos más firmes clel conocimiento son los que se
dan sobre el estudio de lo que acontece y palpita cerqrrita dc nosotros.

En esta escuela aprendi que los maestros, ¿clcmás de l¿l cienci.l. prccis.rmos clc un ¿rtc l nuestro arte cle m¿estros
está sumergirse en al mundo espontáneo e intuit ivo cle los niños, dispar,rr la imaginación, ¿r'cnturarse en l¿ fantasía
para l legar con ellos al País cle Ninguna parte clonc.lc torlo cs posiblc... cn crc¿r un moclo dc vicla intenso. Par¿
e s t o  t e n e m o s  l a  m á s  g r a n d e  e  n c i c l o p c c l i a  c n  l , r s  I u c n t c s  t l c  l . r  s c n s i b i l i d . r d .

Aquella tan vital experiencia pudo suceder a pesar de las miserables condiciones materiales da nuestra escuela. Una
cuadra ruinosa dedicada a local escolar, en el que habitabamos a temperaturas cle cero graclos, carecienclo de luz eléctri-
ca' servicios, etc. etc. Teníamos por entrada un fangoso corral de vacas que era además lugar destinado a "parada"
de unos imponentes sementales de toro y caballo... El peligro de una escalera desnivelacla y sin barandilla; y otras
tantas condiciones tercermundistas muy características de la escuela rural gallega. Pese a toclo aquella escuela iodavia
consevaba una incom-parable ventaja: existía en en el corazón del pueblo, formaba parte de ru uidu misma, permitía
un conocimiento profundo de cada niño y una vibración de la escuela con todo un mundo que la rodeabá.

En el año_81 fué suprimida aquella escuela, que, junto con otras muchas cJesaparecen para dar paso al acfual desas-
troso plan de escolarización, contrariando a un plan racional de minigrupos que hemoi reivinclicaclo desde aquellas
fechas un 3rupo de maqtrgs, despues de haber realizadoun serio trabaió clá proyecto de planificación escolar, integrado
en un9 planificación Slobal de la montaña; el plan impuesto desda los labontorios ministóriales consistió en la conlstitu-
ción de una macro-escuela hogar en la que se pretendia intemar toda la población escolar del municipio. Siendo este
proyecto obstaculizado, despues de realizado, gracias a la fuerte oposición mantenida por los padres y unor pocos maes-
tros. Ue3ó a funcionar con pocos niños. Despues de nuestra éntrañable experiencia fue inevitabie, .ornt refiero en
el libro, que algunos niños fuesen acuartelados en la Escuela Hogar.

iste calor que avivó una convivenciqa plena de estímulos para hacer vitales unos conocimientos escolares, será susti-
hrid3 Ror unas aulas üpicas herméücamente aisladas de la realidad de cada niño. Allí, desda unos modarnos pupitres,
aquietarán sus laüdos mientras escuchan contenidos de unos prosrcmas tan distantes de sus senüres como- distante
es la lengua que les transmite-( me refiero al catellano). Desde esás situaciones comienzan los síntomas de ese mal
del enfriamiento que no se puede calentar con ninguna calefacción ni se cura entre las vistosas instalaciones de los
equipados,colqios. El mal que aquí comienza va anfumeciendo a los que no encajan en las cadenas para las que están
programado.

Qu6.:. uy*t u Sallina üene mucho que decimos de los niños inadaptados,'de los que pierden el interes o del "fra-
caso escolar".
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Despues de la comprometida lucha que durante aquellos años sostuve en contra de un irracional sistema de escolari-
zación, de manera muy oscuta, fuí destinada for¿osa a Canarias. Mi desplazamiento coincidió con el momento más
crítico de la referida lucha. Como también coincidió con el momento en que el libro entrara en la editorial para ser
publicado- Verano 1.978-.

Como yb expresé en dicho momento en la introducción del libro: "Esperamos que esta historia no termine- Para
mí, por motivo de tr¿slado involunhriq se acabó la avenhra de compartir con estos niños la conünuidad de esta o<periencia.

Me v91 con profundo dolor. Más [evo el presentimiento cle que nuestra Gallina,- Quiá converticla en el personaje
que a ella se le antoja..- nos visitará un día cualquiera a cuantos sintamos el anhelo de un hecho maravilioso. Este
deseo se_ cumplirá siempre que tengamos un aliento llegado de los aires fantásticos que nos arrullan y tengamos la
inquiefud de aprender allende de donde vislumbran nuestros ojos,"

-A partir del comienzo del curso 78-79 (en el que yo fui clestinac.la a Tenerife), la gallina no vuelve a la escuela.
Quizá allí había terminado su cometido para comenzar una etapa más universal.

Desde entonces 'A Pitiña" sigue viva an cada uno de nosotros y en cuantos se enternecieron con nuestra historia.
Nuestra Gallina es ya un penonaje inmortal qué está presente en miles de escuelas.

En ella se encama todo un símbolo de liberación -una gallina que se rebela a ser una vulgar domestica, busca más
all¡í de un conformista destino, gracias a su inmensa intulción, el lugar donde sus huevos ia sensibilidad, la ilusión,
el calor que harán posible una fertilidad más allá del consumismo. Ñuestra gallina volaba a Ia altura de las estrallas
hasta confundir realidad, fantasía y magia en una misma esencia del Vivir.

[a "Historia da Pita", por las referencias que tengo de muchos lectores, está resultanclo profunclamente motivaclora
pan muchísimos niños. He recibido noticias de preciosas experiencias inspiradas en alla. Ten3o que destacar que los
alumnos del C.P. de Baralla ([ttSo), coordinados por su maestro han escrilo y representado unutb.u cle teatro concebi-
da sobre 'A.Pih" que por su belleza y su mensaje está propuesto para publicación.

Esta grandiosa obra, en la que los niños actores se encarnaron desde lo más honclo en la Gallina, fué estrenacla
9.!-la fiesta de prescntación del libro. Asímismo, con motivo clel año cle la Paz hemos oryanizado un emotivo acto:
"Una escola pola Paz", en que mís Ex-alumnos y yo expresamos al senticlo que tuvo para nosotros aquella escuela;
como eiemplo de una orperiencia de escuela vivencial y humanizadora. Este acto culminó con la representación cle
la mencionada obra por sus autores.

La evolución de los hachos va confirmando aquella intuición con que firmaba la carta que incluyo en el libro, "Llega-
do el duro momento de tener que separarnos, mís alumnos y yo, un contra cle nuestra voluntadjnos queda un alieñto
al sentir como entre nosotros no finaliza esta.Historia. Su fruto va a germinar con las ilusiones qun únnuron nuestro
coraznn y nos juntarán en una amistad que no disminuirá con la distancia ni con el tiempo".

Siguiendo a la Pitiña, a los maestros del MC.E.P., nos queda un largo camino que recoffer en la búsqueda de una
lueva planificación educativa que permita el arraigo del niñó u¡, ,u -unáo, una escuela sentida desda la .ir-u realidacl
del¡iño. Una escuela que susüfuya a los actuales cuarteles masificadores, tan distantes de la raalidad emocional y física
de los escolares. Cuando las penosas horas de transporte en autocar y esperas sean sustituidas por üempo de plena
vitalidad en su propia aldea... nos estaremos aproximando al modelo de-escuela que Freinet nos mostró.

Por ahí nos encontraremos.
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A&{TVÍBLD{ FINAT

AS{MBI EA FINAT

Comenzo el grupo oryanizador exponiendo los resultados del Congreso y el informe, aunque incompleto.

Pubücaciones

_ Se aprueba_el proyecto de sacar adelante la rwista con el título COTABORACION EDUCATIVA y gestionada por
el grupo de Redacción que se formó en el Congreso. (Ver anexo sobre la rwista).

Papel del MCEP

Tratarlo a partir del documento elaborado por el GT de Madrid, el documento de ACIES y de Salamanca aclecuánclo-
los a las características de la sociedad acfual y la incidencia en la educación en estos 10 años.

Se enviará información a los GTS para tratarlo. Que se intercambien documentos y opiniones y que se habilite un
tiempo en el próximo Congreso para tratarlo.

Secretaría Estatal

Funciones, estructura y responsables.
-Funciones: que propona Madrid,

1.- Conocimiento a fondo de los GTS

2.- Coordinar e impulsar los talleras

5.- Archivo Mministrativo estatal

4.- Archivo pedagqico, listados

5.- Representación oficial del MECEP

6.- Coordinación con el GT que organice el Congreso

7.- Editar "Al Vuelo"

Estrucfura: Propuestas
5 penonas: I penonas de un GT

1 persona de la SE saliente
I persona del GT que va a organizar el próximo Congreso

Un GT con la colaboración de una persona de Madrid
Un GT con la colaboración de la SE saliente y la corresponsabilidad de
la oryanización del Congreso.

No se llego a decidir ninsuna. Almería se hace caryo provisionalmente con la colaboración de Madrid. Euskadi pro-
pone hacene caryo de la Secretaría el próximo año.

I as decisiones hasta entonces, mientras que los GTs maduren las propuestas.
47



Se decidió subir la cuota de secretaría estatal a 1.500 (mil quinientas) pesetas.

Internacional

Se consütuye una comisión provisional internacional que lleve la representación del MCEP en todos los encuentros
intemacionales. Si no sa recibe subvención para asistir a esos encuentros la SE asumirá parte de los gastos.

Se manifiesta la necesidad de pedir una o dos plazas en el nuevo Conseio de Administración de la FIMEN

Se ve conveniente realizar el Encuentro Internacional sobre la investigación an la Escuela aprovechando la infraestruc-
tura del Congreso del MCEP.

Guardería

Hubo una intarvención infantil a caryo da los niños y niñas del MCEP, que expresaron su contento por lo bien que
se lo habían pasado y proponen que continúe la experiencia en los próximos Congresos. (Reproducimos más adelante
el comunicado).

Otros

Financiar la estancia de ios compañeros canarios en el Congreso.

Invitación del MCEPA a participar en su consreso, que se celebrará los días 6 y 7 de Diciembre.

[.os miembros del MCEP de Motril se constituyen en Srupo territorial diferenciados de Granada, con una cantidad
de 2O personas.

Se decide hacer un escrito a la funta de Andalucía al fuzgado de Antequera y a la prensa en contra de la condana
del compañero Godofredo Camacho.

**-

"=i*=€'

=

===:€1
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MANIFIESTO DE LOS NINOS

DISCURSO DE LOS NINOS

Debido a lo bien que lo hemos pasado en el Congreso dentro de la guarderia, proponemos, deseamos que en los
próximos Congresos se organice algo parecido.

Por otra partg estamos muy contentos de lo bien que nos han atendido, todo el munclo, cleslacando Maite 1' Marisa,

Entre comillas, queremos ir a la playa en Almería.

Desaamos que este manifiesto sea incluído en el dossier del congreso.
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INFORME DE LA SECRETARIA ESTAIAL

Datos, cifras, trabajos del curso, 85-86

¿Qré sabes del MC.E.P.? (1. parte)

Con la colaboración de los 15 GTs que han aportado sus datos, gracias les sean concedidas, hemos podido elaborar
estos fascículos sobre la vida secreta del Movimianto.

Rogamos disanlpen la falta de adornos y florituras en la exposición, pero la escasez de tiempo nos lo ha impedido.

N ' tügar Socios Local Bolet in Reuniones Cuotas suDvenctones L¡berados

1 BADAJOZ 6 semanales

2 VALENCIA 40 bimensual 500 400.000

3 CANARIAS 12 quincenal 4.000

4 MALAGA 40 sl SI mensual son MCOS no pagan 3.J.A

5 ALMERIA 23 sl semanal 3.000

6 CADIZ 7 mensual 2.000

7 HUELVA 27 SI mensual 3.600 100.000

I CAMPO 21 mensual 1.500 700.000

9 GRANADA 76 sl mensual

10 ALCAZAR 't8 sl quincenal r.000 140.000

11 LEON 20 SI mensual 2.000 1 Sindicato

12 ALICANTE I mensual

f 3 BARCELONA 25 qu¡ncenal 3.000

14 EUSKADI 41 mensual 1.000

15 MADRID 45 sl sl mensual 5.000 2 MEC; 2 Sind.

Sabemos que las cifras y cuadros macroeconómicos son áridos y difíciles de entender.

El rñaryen de error depcnde de unos Srupos a otros, no pdamos garantizar que estén todos los datos, pero sí que

son todos los que tenemos. 
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G8 ANOS

CUERFO

ADULTOS

COMPENSATORIA

ED. PAZ

Trabajos sobre tartos (9)
Ponencia para el Congreso (15)

Video y montaje de teatro. Fichas (4)
El cuerpo y la paz. Montaie. (5)
Fichas, cassetes, audiovisual, biblio y discografía (5 v 7)

Técnicas Freinet en adultos (8)
fomadas estatales (8)

Proyecto educativo Poligono de la Grtuia (9)

Recopilación sobre el tema, trabajos y experiencias (10)

TEMAS DE DEMTE

Entre los temas de discusión de los distintos Srupo encontramos casi J0, sin contar los oryanizativos de cada lugar,
que van desde las novedades administrativas (Cep. integración. compensatoria, estatuto...) hasta temas nacionalistas
(Escuela Valenciana y normalización lingüística, Escuela Gtalana, H- del MCEP en Catalunya) sin olvidarnos de otros
m¡ís clásicos (cooperativa escolar, la asamblea, oryanización de la escue[, con el brillante broche de "diseño curricular
y pedagqía Freinet").

De todos estos y los que no citamos, ha quedado constancia escrita de:

[a escuela pública (4,7)
Diseño curricular y pedagqía Freinet (4)
Educación de adultos (7)
Dossiar sobre comic, dossier sobre fotografía (8)
Estatuto del profesorado. Alternativas (9)
Animación a la lectura (11)
Leer de verdad (11)
Bcuela Gtalana (11)

Continuará:...
(2*. partet Relaciones orteriores y penpectivas de futuro,)

No decimos por no molestar, que en la SE no hay ni uno solo de los documentos citados.

TALLERES

De anüguo es conocido que la esencia del MCEP se obtiene y se destila en los talleres. lr-rgar de discusión, contrastg
debatg investigación, avance"..

En el cuadro reflejamos el número de participantes en cada GT y si han elaborado al3ún üpo de tnbajo.

Lenguaje
Snv. Medio

Matemáticas
0-8 años
Cuerpo
Met. Natural
Ciclo medio
Adultos
Compensatoria
Ed. para la Paz
Esc. Rural

Mal. Alm. Cad.
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[a cosecha florece, pese a las inclemencias del tiempo y los frutos son:

LENGUAJE

MEDIO

IvfAIElvfr{ilCAS

Literatura infanül del ciclo superior (2) Sobre Gramática (15)

Proyecto de materiales sobre itinerarios históricos (2)
Invesügación del entomo natural (5)
Investigación del entomo social (5)
[a limpiua, contenidos para una investiSación (5)
Ties itinerarios por la zona (5)
Audiovisual "la viña" (7)
Proyectos, planificación sobre , la viña, dehesa, cuerlrc y pueblo (7)
Matarial didáctico (7)
Consumo, fuguetes (8)
Bloques para el libro dal medio (9,15)
Documento sobre "Castilla la Mancha" (10)

Matemáticas an el ciclo medio (2,8,1úl
Elaboración de trabajos de clase (4)
Sobre la suma y resta. Metodología (7)



COLABOT{ACION EDU CATTVA

A I.A Asl{}{BI FA DEL MCEP

los compañeros y compañems qua componemos el equipo de redacción queremos comunicar nuestrás conclusiones,

'Entendemos COTABORACION como vehículo de expresión da nuestro movimiento y todos los colectivos o parso-
nin que trabaian en nuestra misma línea. Así entendido, COLABORACION tiena pleno sentido y no debe suponer
riesgo económico.

*Entendemos que COIABORACION debe ser un elemento de animación, recopilación y sistematización escrita cle
nuestros planteamientos de cara al exterior.

*[a decisión de la Asamblea del Congreso de iniciar una nueva época de la rwista, llwa implícito el convencimiento
de que todos/as las personas y GTs trabajaremos para sacarla adelante en la medida de nuestras posibilidades.

En esta línea se constituye un Srupo de redacción integrado por personas, presentaclas por sus GT o ¿ nivel ¡renonal
y respaldado por el Congreso.

COIABORACION EDUCAf,IVA

TITULO; Figurará en las cuatro lenguas del Estado, se piensa en la conveniencia de registrar el nombre de cooperación
gdqcalva, como posible altemativa. En la portada no aparecerá ninguna referencia a MCEP o a la editorial. PERIODI-
CIDAD; Cinco números al año. Aparecerán los meses pares clel cuno escolar. Empezarán en Octubre y finalizarán
en funio. PRECIO; de la suscripción unas 1.500 pts. PUBLICIDAD; A negociar. Totalmente excluícla la posibilidacl
de libros de te¡rto. ORIENTACION Y CONTENIDO; Recogemos el espíritu de la ponencia cla Euskadi y del ultimo
AL WEI.O.

Como reconocimiento de la pluralidad lingüstica del Estaclo se dejará a opción de los autores la lengua a utilizar.

[,os artículos irán firmados y con la dirección de autor/es para posibilitar intercambios. Así mismo contarán con una
entradilla o reseña e,rplicativa, (en caso dc que la lengua utilizada sea distinta del castellano se traducirá).

_ Se contemplan como posibles colaboradores a todos aquellos/as que puedan aportar un punto de vista distinto en
el diálogo actual sociedad-escuela. Solo en casos @(cepcircnales estas cóhboraciónes serían remuneraclas.

STCCION

Editorial
Experiencias
Un cero a la izda.
Actualidad
Ti'ibuna libre
Entra¡istas
Niños
Reflexión teórica
Intemacional
Fichero técnico
Cultura
Runl
Grtas, anuncios
Nuev-¿s tecnologías

PAGINAS COORDINADOR

Grupo de redacción
Roser (Valencia Paco Olvera)
Antonio Sínchu (Ciídiz)

YiSrql Angel Valverde (Campo)
lola Benavides (Ma^drid)
Casar
fesús Palop (Madrid)
Paco Bastida (Murcia)
Enrique? (Gnbbria ?) Balh (Madrid)
Nicol¿ís Gonnicz.
fesús? (Euskadi)
luis Blanco? (Salamanca) Vicente (León)
Equipo técnico

1
r0
t
5
5
5
4
t
2
2

2?
2
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DTRECCTONES DEL CONSEIODE REDACCION DE COLABORACION

fosé Alonso S¿ínchez
C/ Albinoni, 6l
GETAFE (Madrid)
TF.9t-692567

Cesar Trapiello Gonzalez
C/ Duque de Rivas, 8
24007 LEON
TF. 987-220811

Vicente Garcia Péru
Jose María Fernández,15 1*B
24006 LEON

Baltasar Román Ubeda
C/Espíritu Santo, 11 bajo drcha.
28004 MADRID
TF.9 l -25279J

Paco Olvera l.opez
C/Mariano J. larra Acceso 2, n*71
MARACENA (Granada)

[.ola Benavides luna
C/Oüvo, n*5-1-115*
GETAFE (Madrid)
TF. cole: 9l-6825510

Antonio Sánchu Román
Bda. S. José Obrero 2* fase
Cl Platera, 2l
IEREZ (cádiz)
TF. cole: 145807

fosep Alcobe Biosca
C/ Europa. 25-4* l*
08028 BARCET,ONA

|esús Palop Martínu
C/ Chopín, 15
GETAFE (MADRID)
TF.9t-6957167

Roser Santolaria
Carrer Mayo¡ 46
BONRET'OS I MIRAMBEL fValencia)
TF. 1655040

Paco Bastida Martínu
C/ Vicente Aleixandre
Edificio dos Torres. 1-4 - b
10011 MURCIA
TF.968-265J06

Nicolás Gonzalq Barranco
Urbanización Miravalle
C/ Córdoba, 16
COIN (Málasa)
TF. cole, 450640

Miguel A. Valverde Ce¿
LA LINEA (eídiz)
T F . 7 6 7 J 6 5

Enrique Pérez Simon
C/ San Fernando. 72-J -

SANTANDER (Cantabria)

fesús Martin
C/ Aranzibia, 1-1. ida.
LEKEITIO (Bizkaia)
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DOCUMENTOS PAIIA DEBAIIR

XIII Congreso del MCEP (POLA DE C'ORDON)

Tianscurridos diez años de la declaración de Salamanca parece necesario volver a elaborar otro documento más ac-
tualizado.

En Madrid comenzamos este trabajo y aportamos aquí el resultado de las sesiones de discusión.
Os pedimos que lo tratéis en los grupos territoriales para que en un próximo Congrcso sc proceda a su aprobación.

I. LA ESCUELA MODERNA EN ESPAÑA.

1. EL MCEP HOY.
A) Descripción de la realidad de nuestro movimiento:
Grupos Territoriales, Srupos de trabajo, etc.
(Este apartado podría hacerlo la Sacretaría estatal si todos le pasamos la información que han pedido)

B) Intenogantes.

¿Qué técnicas de las que proponemos en las aulas practicamos entre nosotros como oryanización? (Asamble.r, Coope-
rativa, Periódicos, Publicaciones-expresión, Correspondencia, Plan de trabafo, Intercambios, etc.)
¿Qué principios ideológico-pedagógicos de los expuestos en nuestros clocumentos oficiales siguen sienclo v.ilidos?, o
dicho de otra forma ¿Son las palabras las que no nos gustan y queremos actu¿li;¿ar o hay concepros que no nos conven-
cen ya y queremos modificar? (educación siempre es política, la militanicia pedagógica, la participación en el proceso
general de la lucha de clases para acabar con el capitalismo, democracia burguesa, no inspectores, denuncia de la doble
red de escolarización, no discriminación sexista, denuncia de las reformas que perpetúan el sistema, de la "ilusión
pedagogica", etc.

RfSUMIENDO: ORGANIZACION € Clarificación de obietivos.

II LA SOCIEDAD HOY

A) TRANSFORT'ÍACIONES SOCTALES

Se da mayor liberalización y como contrapunto mayor consumismo e influencia cle los mass-meclia.
Paso de la dictadura sangrienta por una transición, con la que al final se ahó la "derechosiclacl" y cle paso clejó

algunos muertos' a la actualdemocracia buryuesa gobernada por el PSOE an los últimos cuatro años y con otros cuatro
años por delante-

8'm0.m0 de pobres, 1.000.000 de parac.tos, o<plotación infantil en cleterminaclas zonas, aumento cle la maryinaliclacl.

B) CAMBTOS EN EL STSTEMA EDUCAf,TVO

Ninguna de las reformas suponen un cambio en profundidad del actual sistema ([.os puntos positivos han sido valora-
dos ya por otros Srupos sociales (sindicatos obreros y partidos de izquierda).

SiSuen intactos los pilares: doble red de escolarización (para pobres y ricos), la ierarquización (con tendencia a aumentar),
el senismo, el mito de la igualdad de oportunidades, la vida sigue fuera. etc.
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c) cAMBros EN EL PROFESORADO
' Meior remuneración económica.
* Población estable. Pocos ingresos nuevos.
* Mayor reciclaje en técnicas pedagogicas.
' Nula reforma en la Forinación inicial.

D) CAMBTOS EN LOS ALUMNOS

* Más despiertos.
* Con la posibilidad de sar adultos (ello implica entra otras cosas tener
cierta independencia económica) cada vez más leiana. (Se puede squir
siendo "niño-esfudiante" hasta los veinte y pico).
Es decir m¡is escolarizados en torno a la escuela.

III- LA SOCIEDAD POR LA QUE TRABAJAMOS.

La mayoría de nosotros trabaja en zonas deprimidas económica y cultu-
ralmente. En ellas las contradicciones, desigualdades e injusticias del siste-
ma capitalista se hacen más widentes

btamos por derrocar el sistema capitalista y lograr una sociedad en que
estas desigualdades e injusticias estén superadas y en la cual las cotas de
libertad y justicia sean más alfas. (De cada uno según sus capacidades a
cada uno según sus necesidades (C. MARX)).

NUESTRA UNEAS DE ACTUACION

* Con los niños: considerarles personas
* Con el profesorado y otros sectores socialas, converser y cooperar por una escuela viva, útil para todos, parti-

cipativa. Fbmentar estmcturas de gesüón democrática no sólo en los centros sino con ámbito más amplio (distri-

tos, municipios, comarcas, etc.).
Con la póliti* educativa general: o<igir la escuela pública y' el cuerpo único de enseñantes. Apoyar y desarro-

llar los aspectos positivos que introduzca y luchar contra las lacras y aspectos ne3ativos del actual sistema capi-

talista.
Buscar que nuestras técnicas, que comparten muchos compañeros y compañeras, se extiendan iunto con nues-

tra filosofía.

DIMENSION INTERNACIONAL

o Principio de inteligencia. Intercambio.
o Principio de Solidaridad. Coopención
(Anadir un informe detallado de la realidad intemacional que podrían ha-
cer los responsables de las Relaciones intemacionales).

ALGIJNOS DOCUMENTOS

. Carta de la Bcuela Modarna.
¡ Declaración III Congreso de ACIES (Salamanca 1976).
r Perspectivas de la Educación Popular (E[. Escuela Popular).
o Oficio del Maestro. Alfieri.
o 

l-a lscuela Gpitalista en Francia, Baudelot y Establet. Ed. Siglo )ül
¡ [a Cuesüón Escolar, fesús Palacios. Ed. taia.
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IA ESCUEIA

1.. A NIVEL DE CENTRO.

[a Asamblea General de Padres, Alumnos y Profesores, debe ser el órgano máximo de decisión del Centro;
delegando su poder, por motivos de operatividad en el Consejo Escolar, convirtiéndose este en un óryano de
Gesüón, sin contradecir nunca las decisiones tomadas en la Asamblea.

El Consejo Escolar, a su vez, funcionará para las tareas que sa determinen, a travas de la formación de Comi-
siones (Económica, Pedagogica, etc.) en las que estarán representados los tres sectores. Las funciones de las co-
misiones cesarán cuando las tareas finalicen.

l,os miembros del consejo escolar deberán ser elegidos por las asambleas respectivas de Padres Profesores o
Alumnos. Sus nombramientos serán revocables en cualquier momento si así lo decide la Asamblea.

No aceptamos los cargos Unipenonales con poder dentro del centro

a).la Dirección pedagógica del Centro deba ser desempeñada en Srupo.
b) t^ tareas burocráticas deben ser desempeñadas por gestores administrativos, no docentas y sin poder de-
cisorio.

2.- A NIVEL ADMINISTMTIVO

Prácticamente astamos de acuerdo con los puntos aceptados en el congreso de Salamanca, pero debemos desta-
car las siguientes observaciones, aunque sean principalmante terminológicas:

a) [,os maestros deben estar obligados a rendir cuentas de su larea educativa al Consejo Escola¡ precediendo a
esto la creación de una línea pedagogica trazada en el centro y revisada por el conseio escolar y de acuerdo con
la igualdad entra los seiros, la cooperación, la libertad, etc. En definitiva atendiando a los principios de la Escuela
Moderna.
b) Creemos que la actual transformación de la Inspección Técnica, que está llevando a cabo el Ministerio da Edu-
cación y Ciencia ha de desembocar en funciones da Orientación y Coordinación conjuntas con los propios maes-
tros y atendiendo al contento socioculfural en el cual se halla enclav¿do el colegio. El inspector debe informaq
detallar y explicar al Consejo Escolar cómo funciona el Colegio con la participación de los miembros de este. Y
será primordial el poder decisorio de la Asamblea an la marcha de la Inspección Técnica.

'.. A NIVEL PEDAC,OGICO

Del mismo modo que en el punto anterior estamos de acuerdo con los principios acordados en el Congreso de
Salamanca en 1976.

Sin embaryo pensamos que es de imprescindible importancia el funcionamiento por equipos pedagógicos en la
hcuela.

El maestro debe ser animador del proceso educaüvo.
Debe facilitarse por parte de la administración la formación de talleres y de salidas de los alumnos totalmente

gnfuítas y con todas las facilidades y la rapidez necesaria en cada caso.
El número de alumnos por aula no.debe sobrepasar los 25.
Defendemos el nivel de Ciclo y las agrupaciones fle¡ribles en tomo a la edad de los alumnos.
Debe facilitarse la relación de los miembros de la clase mediante la Asamblea.
Respecto a los Horarios, Espacios y Materiales siguen siendo válidos los principios adoptados en Salamanca.
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t . , \  (  Ro \ l (  . , \

I ) o r n r n g o .  ( r  t l c  l u l r o  d t  l 9 l i 6
-

ficne toré<fer nocionol y osisfen unos l5O profesores, to moyor¡o (on sus fomilios

Se desqrrollq en león el Xlll Congreso
del lUlovimiento de Escuelo Populor

Desdc aver, y hasta cl prtir irno dílr l l  dc iulio tcndrá
lugar  c l  X l l l  ( 'ongrcso t lc l  Mt lv i rn icnto ( 'o t t ¡ rcrat i ro c lc
Escuela Popular  (M( ' I rP) .  tn  l )o l ¡  dc ( i t l r r l t in .  Asis t i r¿ in
unos 150 prolcsorcs. prcf-ercntcmcntc dc I-.(iB. pcrtcnc-
cientcs a estc rno\inricnto dc rcnovacitin pcdagtigrca ba-
sado cn las tt:orí¡s dc Iircinct.

I .cr in (Rcd¿ecui¡  )  \ lar i¿na lu
¡cs ct¡n lcn¿¡rá la r l iscrrsron dc las

f{)ncnclas qlc cstc ('ongre:() dr Li¡-
rácter  nacional  quc \c cc lcbr¡  cn
la Resi t icncia Infant i l  ( 'oradt 'nra.
I  rx pr , r f t ' rorr ' r  qu, . '  hayan rr , rh la-
do en cualquier tcma prtxt'ntarán
prcvramcntc una rc lación dc:u cr
per icncra.  quc será cntregada a los
a.sistentcs. tJna vez en el ('ongrc-
vi. los ¡xrnentcs prescntarán sus
trabajos a ltrs dcmás conrpaiicro:.
d \ í  ( 1 )m( )  su r  t ¡ r n t l us i onc r  \  t ¡m r
no ¿t sOgulr.

También sc ce lebr¡rán t l ivcrsos
scmrnarios, grufx)¡ dc trabajo quc
funcronan a l<l largo dcl cuno r
constituidos ¡xrr micmbros dc tt>
dos los gruptx territoriaics rntcrc-
saoos en un tema o (]n una matc-
rra detcrminau .

Hay seminarios dc lcngua, ma-
te máticas, invu;tigaciórn dcl mctlio,
enseñanz¡ hast¿ los li años, cstu-
dio del cuer¡r. crxducaci<in. paz v
cducacrón de adultos.

Estos scminanr)s lx)nen en c{>
mún el trabajo tlispcrso re¿liz¿d<t
a lo largo dcl año transcurrido des-
dc el  anter ior  congreso.  ( iat ia
micmbrtr  cx¡¡ne las ex¡*-r i tncras
re¿liz¿das y entre todos se buq¿ el
camino a scguir  durante c l  próxr-
mo cunio. Los seminarios son para
cl MCF.P uno dc los pun&)s mi\
importantcs de trabajo en los con-
grcx;{)s, y en cllos sr marcan l¿s di-
rectr¡cL-i de trabajo para los meses
siguie nte;.

Paralelamentc a cstoe scmina-
rirx cxstón loc tallerqs, que mn la
aplicacrón prácrica de la tcoría
mostrada en l<¡; scminaricx. [¡s
tallers; rcn actividades meramen-
te práctrüs, y las tocnic¡s conse-
gurdas con el trabajo en clase y la
cxpcncncla son pu(xtas en trtmún
y mostradas al resto de los com-
pañcrns.

[¿ asamblea es otra activiüd
fundamental del Congre;o, pues
en clla sc tratan los aspectos orga-

Junto c()n las fami l ias dc la mavo,
rre dc los pr0lcrorcr  qut .arr* lcn al
cncucnt Ío.

F- l  Movimicnto ( 'oopcrat ivo dc
Escuela Popular  l le  var muchr¡s
añtx; funcionando cn l,txín c<lmo
movrmlento de renovación peda-
gógicz. Enrrc las cosas rcali)¿das
por este colectivo catrn destacar:

[¿ reali;¿ación de una colonia
infantil en los Barrios de Luna.

Diversas jornadas pedagógi-
c¿s con maestros. encaminadas al
perfe<rionamiento de los profe-
sofqs.

Participación en las escuelas
de verano celebradas en León.

Trabajo en las escuelas de

Ul MCEP t¡uy'a un¿ escuefa que sea feliz para los niños

cada profcsor.  a n ivc l  indiv idual  1
dc gru¡r .  r ' r rn la:  t i 'cn lcar l r t l t l t l . .
l:stas sc basan cn una Practlca ac-
tiva dc trabajo c invcstigación ten-
t lcntr  a t ru:rar  la mej , r r  formaeión
dc nuc: l r t rs.  a lumnt ls.  C()mcn/( i
e()n c l  f ranei 's  ( 'c lcstrn Frc inet .
poeo dcspués de finalrzada la pri-
mrra sucrra mundial .  a t ravés r lc
su tra6ajo y sus escritos, pero ha
cvolucionado a lo largo tlel ticm-
po. l-as técnicas más p-untuales son
las dc la corresoondencia escolar.
el periódico en él aula, la impren-
ta, los talleres de plástica, el text<r
libre. las matemátlcas vivas, entrc
otras actividades. Sc trata de, a
partir de los intereses del niño, ha-
cer la escuela agradable, entretenr-
da y alegrc. y que el niño se sienta
en ella lo más feliz posible.

t l r / l t t r \ ( ) \  \  \ e  l ( ) n t i u t  d t t l s ¡ i l n r ' ' . l ¡
t i l t lo  t ip¡  cn c l  c t l lcct t r ¡  L¿ r . : tnt
b l c ¡  l l na i  c s  ' nu \  i n ) l ! ) r i . l n l ( .  I r t l r ' \
cs d0nt ic  \c  [ ( )man l¿s rd.r , lu.  r , [ tc t
qur '  \an i i  rMreJr c l  rLr : rbrr  t i r : i  .  r ,
I tc t l 'urr  r 'n  c l  cspacrt ,  úe t ¡crnp(r  (  r l
t fc  congrev)s.

[ . ¡  cstructura t l r l  N' f (  l  I '  rc  dc
hatc t¿nlhr t rn en r ' l  (  onfrr 'so.  r
pa ra  c l l o  h l \  r cun ron t s  dc , ¡ r g i r n r
z ; r r ' i r r n  t [ ' l  ! r u l x r  l . t  . ( r  r ,  l . r ¡ . 1
r ' ( ) i ) rdrna todos l ( ) :  grLlJ l ) \  lerr t ( r
r ta les I  cn c l  ( '0ngrr ' r r ,  ( ' \ f r ( )n( '  l ( )
dos los prohlcrnas \  j ) r ( ) [ rut \ i i ts
p¿¡ra c()nt lnuar duranlc c l  crr r r , r

I : n  r ' * t t  \ l l l  (  r , r t t r (  \ ¡  '  . r \ r \ t \  u
tlhscrvadorcs lrlnccst's c rl.ltlráno'
i .losep .\lcotx'. prcsidcnie dcl
m()v lmrcnto a ni lc l  rntcrnaeron¿l

Actividodes <ullu¡oles

I)urantc los días cn quf \c cc-
lcbrc c l  ( 'ongrcso se rcal i¿¿rán una
.er ic  dc l t t rvrdat lc .  t lc  c¿r i i t t r r
eul tural .  cntre las qLrc dcslacan:

Montajc aucl iov isual  sobrc
tema leoncs de Manuel  M¿rt ín.

Actuación rle un grupo lirlk-
kirico dc la ¿ona.

Actuación teatrai tlcl gru¡r
Ar¡rgio.

Actuacirin dc un grupo dc
músrca ant igua.

Actuación comparsa salsera
de [¿ Bañeza.

Mon ta j c  c rea t i vo  de  l os
micmbros del Ccngru;o.

Excuniones a divcrsas z-ona-s
dc la provincia de León, como las
Medulas, l<x Picos de Europa y las
cucvas de ValEtrquero.

En el desarrollo de estas activi-
d¿des s¿ tratará de implicar ¿ los
vccinos de Pola de Cordón, para
que puedan participar en ellas,



Provinci s/77';
POLA DE GORDON

Del 5 al 13 de julio, explicará las técnicas de la pedagogía Freinet aplicadas a la
enseflanza

É El Movimiento Cooperativo de
Escuela Popular celebra su

XIII CongresoJosé Miguel Huergn

En e l  cu60 de l  Congreso se
d e s a r r o l l a r á n  l o s  s i g u i e n t e s
puntos :  ponencras  presentadas
por  los  p ro fesores  de  la  lóor
tan to  teór ica  como prác t ica  de-
sar ro l lada  durante  e l  curso ;  se
minar ios .  a  modo de  grupos  de
t róa jo ,  sobre  una mat t r ¡a  o  un
tema determinado (Lengua,  Ma-
t e m á 1 i c a s ,  I n v e s t i g a c i ó n  d e l
Med io ,  enseñaroa de  O a  8
años,  en t re  o t ras)  cons t i tu ídos
por  miembros  de  todos  los  g ru
pos  te r r i to r ¡a les ;  ta l le res  de  ap l i -
cac ión  prác t ica  de  la  tmr ía
most rada en  los  sminar ios :
una asamblea  donde se  dc iden
os  aspec tos  organ iza t ivos  Ce l

N4 ECP;  dóate  sobre  la  es t ruc
tu ra  in te rna  de l  MECP ent re  to
dos  los  g rupos  te r r i to r ia les  coor -
d inados  por  la  Secre tar ía  Es ta-
ta l  y  f ¡na lmente ,  duran ie  los
d ías  que permanezca ab¡er to  e l
Congreso,  se  rea l i zarán  las  s ¡ -
gu ien les  ac t iv ¡dades cu l tu ra les :
monta je  aud iov isua l  sobre  tma
leonés de  Manue l  Mar t ín ,  ac-
tuac¡ón  de  un  grupo fo lk ló r ico
de la zonA actuac¡ón teatral del
g rupo Arpeg io ,  ac tuac¡ón  de  un
grupo de  mús ica  an t ¡gua,  ac tua
c ión  de  la  comparsa  sa lssa  de
L¡ Bañeza, montaje creativo de
los  miembros  de l  Corgreso y
excu6 iones  a  dúersas  zonas  de

El  Mov imien to
Coopera t ivo  de
E s c u e l a  P o p u l a r
( M C E P )  c e l e b r a r á
d e l 5 a l l 3 d e l
p resen le  mes,
organ izado por  e l
G r u p o  T e r r i t o r i a l  d e
L e ó n ,  s u  X l l l
Congreso en  la
R e s i d e n c i a  I n f a n t i l
Covadonga de  La
P o l a  d e  G o r d ó n .

1 a  p r o , i n c i a  d e  L e ó n  l L a s  M é d u
L a s  P i c o s  c 1 e  E u r c p a  y  C u w a s
d e  V a l p o r q u r : r o )

O t ) r e l r w ( )  l a  d u c a c ' ó n

de los  ¡ r rños  s  l rsvés

de la  aphcacrón de  la

p€dagcp ia  Frerñer

P E D A G O G I A  F R E I N E f

L a  p e d a g o g , a  F r e i n e t  l ¿
p r m i s a  f u n d a m e n t a l  d e  t r a b a j o
d e  e s t e  c o ¡ r c t i v o  e s  u n a  p r á c t i
c a  a c t v a  d e  t r á a j o  d e , n v e s t i
g a c ¡ ó n  l e n d e n t e  a  b J s c ¿ r  u n d
f o m a c i ó n  d i s t i n t a  e n  t o s  a l u m
n o S  c r e ¿ d a  p o r  e l  t r a n c e s  C e t e S
l i a  t , e i n e t  o e s p u F s  . t F  t ¿  P r i n p
r a  U u a r r a  M u r d , a r  E l  r v l o v i
ñ , e n t o  C o o p e r ¿ t : v o  q p  F s c u e l a
P g p u l a r  u t i l i z a  e n  e l  d e s a r r o l l o
d e  l a  p e d d g o q r a  F ' e i . e t  c i i s t ; 1
l a s  l & n i c a s  d e  t r a b a j o  a s a m
D l e a . v  p J a n e s  q o  t r ¿ b a j o  c o r r e s .
o o n o p n c , d  o s c o l a r .  e t  p e r i o d ¡ c 0
e n  e t  a u l a ,  l a  i m p r e n t a ,  l o s  t a l l +
r e s  d e  p l á s t i c a ,  a c t i v i d a d e s  m a
n u a l P s  t e x l o  ¡ i b r e  m a t e m á t j c a s
v r y a s ,  e s t u d i o  d e l  m e d i o  y  m é t G
' i o \  - d l  I ' d l o \  f l * ' p L t L r d  y  p s c r ; -

t . r . r  ¡ o a m á \  4 e  , ñ v e s l . q a r  s o
D r e  t e t t a s  s o c r a l e s  d e
d c  l . , d ' r r j a . j  u m o  a  p a z  r a  i m a
' J P a  o \  a c d ' o \  d o  r  o m u n i c a
c r o n  d e  m a s a s ,  e d u c a c i ó n  d e
d . i  ,  l ñ \  ,  u o c r i u e a c i o n  e n l r e
o  l r  o s .

P o r  o ' r o  l ¿ o o  e .  M C E P  p o
' F ^ , , d  s r q , J i ¡ - r i o  l d  d o c t r i n a  d e
' r  t . p . i a q o g i ¿  f r p , n P r  l a  f o r m a

' t u '  a P , , , ñ l , F r J l ¡ v a s  d p  t r a b d j o

e n  J a s  e s u e l a s  c o m o  f o r m a  d e
l r a b a l o  m á s  r d ó n e a  f r e n t e  a  l a
e d u c a c i ó n  ¡ n d i v i d u a l i s l a  d e l
a l u m n o .  D e  o l r a  p a r t e ,  e r l o c a
su tráalo de educación del n¡ño
d e s d e  e l  á n g u l o  d e  l a  s i c o l o g í a  a

t r d é s  d e l  t a n l m  e x p e r i m e n l a l
b a s a d o  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  p á c

t i c a s  q u e  e j e r c ¡ t a  e l  n i ñ o  e n  s u
c o n t a c l o  c o n  l a  n a t u r d s a .

P o r  ú l t i m o ,  e l  m o d e l o  d e
e n s d a n z a  d e l  M C E P  n o  v a  d i r i

g i d o  a  l a s  é l i t e s  d e  s o c i e d a d
s i n o  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  p r c
p u g n a  u n a  e d u c a c ó n  p o p u l a r

e n  l a  q u e  b u $ a n  a u m e n t a r  l a
c u l t u r a  d e  l o s  p u e b l o s  y  w i t a r  l a
i g n o r a r c i a ,  p e r o  s ¡ n  d i s r i m ¡ n a
c¡mes. La escuela públ ica y gr&
l u i t a  y  l a  n o  d ¡ $ r i m i n a c ó n  d e  l a
e$ueia rural  con resprcto a la
u r b a n a  e s  o t r a  d e  s u s  m á x ¡ m a s
d e  t r á a j o ,  d e s a r r d l a d a  a  t r e é s
de la pedagcgía Freinel.

13 DE JULIO.86

0E Gt)Rt)t)N (León)

C a r t e l  a ñ u n c r a d o r
d e l  X l l l  C o n g r e s o

d e l  M o v r m r e n t o
Cmpera t rvo

DEL 5 AL

LA POLA

xil G0]|GRESÍI
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t ón i ca  dominan te , ya  qua ren  p r i nc i -

p lorparece que e l  marco- lugar  1o

p rap i c i a .

f u I  A B T E S  B  D E  J U L I O

I, l I i{IEi]]TORIAL

F E L ] C I T A I ' I O S

Vaya por  delante nuestra FELICITACI0N a

todos porque parece qu.e esto empiaza a chutar.

Gracias f lor  vuestra colabore.c ión actual rpues

los dos dfas de l legada-recepción nos tenfa

preocupados,  especia lmente en lo  referente aI

acomodo  de l  pe rsona l .

A pesar  de1 d isgusto y preocupacÍón in ic ia l -

ocav: ionados por  e l  desgraciado accidente sufr i -

do  po r  1os  " compas ' rde  Sa lamanca respe ramos  y

de: ,eamos que de aquf  a l  f ina l  de1 COI ' IGRESOT el

án imor la  a leg r l a re l  t r aba io  y  e l  r e l a j o r sea  Ia

ttt, tO*ntttO *r=* r,*.'n,

NA



HACE 20 AÑOS

QUE MURIO FREINET
Todos los  educadores  . iue  asp i ran  a  c iue  la  pec iagog la  y  la  educac ión  es tén

adaptadas  a  nues t ra  época de  cara  a1  hombre  de l  fu tu rc ,s in t ie ron  la  desapa-

r ic j -ón  de  Ce les t fn  Fre ine t  como un gran  vac fo .

Aun aque l los  que pud i -e ron  d isc repar  en  aspec tos  y  p rác t icas  de  fa  cor r ie r ¡ '

te  c reada por  Fre ine t r reconoeen e1  impacto  que sus  ide .s  p r€du ien ln .

.  Cabe r i ' j co rdar  que }a  v ida  de  Fre ine t  no  fue  féc i l , y  que su  lucha por  una

escue la  d is t in ta rcont ra  1a  a l ienad ión ,por  1a  l iber tad ,cont ra  1a  guer ra ,  fue

muy va l len te  y  dec id ida .

E l  tex to  1 ib re ,1a  b ib l i c l teca  de  t raba jo r la  cooperac iónre l  l ib ro  de  v idar la

pub l icac ión  de  per iód icos  redac tados  po i  n iños ,1a  organ lzac i .1n  de  }a  c lase  y

de l  t raba jo  esco la r r las  conferenc ias , la  confecs ión  de  l ib r i tos  de  exper Íen-

c i a s  d e  i - n v e s t j - g a c i ó n . . . s o n  t é c n i c a s  q u e  n o  s o l a m e n t e  s e  h a n  a p r o p i a d o  o t r o s

grupos  pedagóg icos ,s ino  que inc l -uso  los  es tamentos  o f i c ia les  los  ind ican co-

mo ins t rumentos  de  t raba jo  esco la r .

Cel :s t ln  Fre inet  fue un hombre inquietot

l igado a 1a escuela Y su entorno.

No fue un ldofo,perc fue todo un personaje

que mereció el respeto y e} apoyo de 1as

mentes más cfaras de su pals.

En este 20 aniversario de su muerte de-

bemos recordar su vidarsu lucha y sus preo-

cupBciones como un homenaje al hombre y

al- educador que fue.

Joseo Alcobé



¡¡Esto srgue
vtvoooo!r

Y al r¡o comprobad como

funcionaron Los TALLEBES, r :

tras la asamblea inauEura.!1ff

A l l á  v a ,

IALLIR DE INVFIIGACION DEL [lED]_u

DespuAs de mucho debatir parece ser ( lue el verdadera
t tmeo11o"  de  la  t t cos6"  

,  es tá  en  cons t - i tu i r ,  cons t ru i r ,  ed i_

f icar o algo asl,  una l_lnea de trabajo en cada Congreso, que

sea la  base y  e l  h i lo  conductor  de1 s igu ien te .

Es to  ev i ta :

-e I  desconc ie r to  de  los  que 11egan nuevos .

- los t iempos perdidos €n cacla Congreso para esta_

b l e c e r  u n  o r d e n  d e  t r a b a j o .

- fa  f rus t rac ión  6o lec t j_va ,  p raduc ida  a l  comprobar

que s iempre  se  es tá  empezando

que no  hay  avance.

que se  p ie rde  e l  t i -empo

q u e  n o  s e  r i n d e

que no  5€  V€ e I  t raba jo  e laborado

que no  se  s is temat iza

q u e ,  e t c r . e t c ,  e t c .

ser ,c iue ,  e1  TALLER,  h lzo  una propuesta  de  t raba jo

es tabLec ido  en  e l  Congre=o de  Euskad i .

Por todo esto,  parece

basada en eL proyecto

Los joooteros se

los
Y nosoootros nos

vaeeenen

i n n l ' o m q  q o

quedaaamos

con eL

te prnclama

van .

Paaco LujAn.

Joterr: Mayor de EsteVale  chava l , "organización" , Beino.



iCONCRATULEMONOS !

Es  tn ¡s te  peno  a  veces  sucede .  A  veces  un  ¡mpnev i s to ,
cuando  todo  pa rec fa  manchan  tan  b ien  tpunca  i l us iones rdeseos ,  y
todos  quedamos  as f ,  como  a ton tados ,  can iacon tec idos ,  s i e  capac i
d a d  d e  n e a c c i o n a n .  L o  q u e  e n a  a l e g n f a ,  s e  t o n n a  l o  c o n t n a n i o . . .

N ¿ r d i e  s e  l o  e s p e n a b a .  V o l v f a n  d e  l a  c u e v a ,  u n a  n e c t a ,

u n  c o c h a  ¿  d e m a s i a d a  v e l o c i d a d .  . t  z a s . / .  .
Y  v o l v e m o s  a  l o  d e  s i e m p n e :  a  l o 5  n i ñ o s  ¿ P o n  q u é  ? ,

N o s o t n ( ) : ;  e . ; t ( r m o s  d e n t n o  d e l  j u e g o  y  c o m p n e n d e m o s  s u s  n o n m a s ,

p e n o  e l l o s ,  f e l i c e s ,  n o  s a b e n  q u e  e n  c u a l q u ¡ e n  e s q u ¡ n a  l e s  e s p e -

n e  l a  t n i s t e z ¿ .  P o n  e s o  n o s  d u e l e  m u c h o  m á s .

N o s  e n t n ¡ s t e c e  m u c h o  m á s  q u e  n o s  d e j e n .  A  e l  l o s  y  e l l a s

q u e  f u e r - o n  l o s  p n i m e r o a s  e n  l l e g a n  n o  l e s  p o d e m p s  d e c i n  n i  a d i 6 s

n i  h a s t ¡ , r  l u c - g o ,  p o n q u e  s i g u e n ,  y  a u n q u e  s e  m a n c h e n ,  s e g u ¡ n á n  c o n

n o s o f r o s .  E n  n u e s t n o  t n a b a j o  e s t a n á n  p n e s e n t e s ,  .  .  N a d a  m á s .

ULTI¡' '1A HOBA

L U I S :  f s t á  m u c h o  m e j o r : a l e g r e

"un. lue  
hecho "un  c r is to" .

B ; r ja  f recuentemente  a  ver  e

I s ¡ b e l  .

I ¡ ^8EL:  Ps i -co1óg icamente  es tá

n r u c i r o  m e j o r . L a  h c n  b i '  j a d o  a  v e r  a  s u s  h i j o : ;

I  , i E : S i g u e  c o n  s u e r € r p e r €  f u e r e  y a  d e  p e l i g r o "

: . ) a d o  d e  a l t a . E s t á  e n  S a l a m a n c a .

¡ : !  g r a v e . V a  r n c j o r e n d o .

C U L T U R A L f S

: ILANCAS .Ser la  conven ien terpor  1o  v is to t

mr 'ceper€as  func ionarcn  ]o  suyo.

2 3 , L 5  h .

LUISIN:  Luxac ión  L lc  v f  r i  , r :  r '

\
¡ L l L !

AYER:  Ac tuaran ) -os  jo t ¡ r r r . r '  der  A . l l l i '

fo rmar  un  ta l "Ler  c ie  . io t  ;  puüs  1Ür

A C T I V I D

HOY:Tenc l remos un  conc ie r to  ' - le  l ,aLJ . , I t ) ' "  ' . i lT I [ - :UA a  fas  22  h 'Creemos que es  cosa

g u a p a . E s p e r a m o :  c  u t -  c l  l - :  f  r ' r t ó i : - .

i JAITANA:  Tendremos tea t ra .

* * t t
- T e n g o  m u c h o  m i e d o . . . U n ; .  d e  m i e d o . . . a ¿ a b o  d c  I l : g a r  d e l  p a t i o  y  h e  e s c u -

chado 1os  te r ¡ rc r l f i cos  cuentos  que nos  1  rgaba eL  PaLop t  Y  e I  Q1vera ,  e1  N ieo

e l  Juancar los  y  compañercs  már t l res .

H A Y  u e  d e c i r  q u e  I i '  p r o y e c c i ó n  d e  u n e  p t ; 1 l c u 1 a  : ' o b r e  I a  e d u c a c i ó n  e n  C u b a ,

a i ios  sesenta  tuvo  una gran  ac : rp r .c ión .  . l  cornentar io  dc  a lccL :é  una apobta-

c ión  fabu losa  y  e l -  coLoqu io . . .



r#lr-

M i é n c o l e s ,  9  d e  j u l i o  d e  I . 9 8 6

ED¡ToRrALlN - /ReuR val

I  Au¿  zequ la ,  madnc ,  qué  zequ fa !

P e n o  z i  y a  n b  t e n g o  n i  z a l i v a  e n  l a  b o c a ! ,  y  d e  l o j

z a n c a j o h r e  j a b l o !

E l  p e n s o n a l  e s t a b a  y a  c o n  e l  a g u a  a l  c u e l l o  d e  n O o

p a n a  l a v a n l o .

P o t  f  i n ,  a y e n  p o n  l a  t a r - d e  s e  s o l u c i o n ó  e l  p n o -

b l e m a ,  d e s p u é s  d e  u n a  e n t r - e v i s t a  c o n  e l  a l c a l d e ;  e n a  u n  p n o _

b l e m a  d e  p n e s i ó n ,  p a n e c e  q u e  d e  m o m e n t o  e s t á  s o l u c i o n a d o .

Espenemos que no se vuelv. r  a r - r , ' ¡ t r_ ' t i r - .

E l  g n u p o  o n g a n i z a c i ( ) r  ( ) : j  p i d e  c o m p n e n s i ó n .  S o n

f a l l o s  i m p n e v i s t o s  y  a  p e s a n  r j c  l , r  t > u e n a  v o l u n t a d  p o n  s o l u -

c i o n a n l o s  c u a n t o  a n t e s ,  a  v e c c : j  n i  . - e  p u e o e .

G n a c i a s ,  y  q u e  d u n e

I e n e n  a g u a



- SOBRE t-A PAZ -
üLcen 1os de1 TaLler de la Paz, que van

a "discuf,ir", el documento elaborado por el Grupo de

TrabaJo deL G.T de C,Beal-Tol -edo;  eso s i ,  1o van a

hacer muy rrmodositamentelt para no herirse y dar

e jernplo.  Por  c ier to que entre 1os mater ia les expuestos

hay cosas ' rmurr  chulas.  T los segui- r  por  los t tvuelost t

de la  t tpalomitat j  porgue de 1o contrar lo  este "mundot t

v a  a  s e r  I a  . . . .

Q u e  n o  S a b e m o s  q u i e n ,  a u n q u e

creemos,  que es  cosa de  los  "pac l , f j . cos ' j  nos

mandan 1a  s igu i -en te  no ta  in fo rmaf , i va :

B$\trNDICA|\10-.1-0 GALEGO como IDIO|/A de

PAZ para RES0LVE-.I-0S CONFLICTOS INTEB-

NACTONALS.  ( r ruClUrOO M.C.E.P.  J

ÉL

DóNDE
1'5fh 

-- 
?

9I LÉNCÜA 
:

otlí

ÍfrLLÉfr aQui r?o.



MATEMATICAS

';Me 0EÉ5 00s
aqRrqMeús !íA lrc
M5 0AD0 C|NCo ?
A n( $torREs j

'{"
EL Tal-Ler de Matemáticas se ha

reunido con la asistencia de 2 pg€gg y

9 pardi l los,  nL¡evos en e- l_ faLler .

minar io

lr ' lanolo

de es ta

Como quíera  cue no  se  presenta

t r a b a j o ,  n i  h a y  c o n s t i t u i d o  s e -

a lguno Ce fu la temát icas  en  1os  G.Ts ;

y  Jose iban a  pr roceder  a1  en t ie r ro

r l . r i  _  r^F . i  _n  ^ , , ^ r  s i  Gener ln  cua l_v u a  r q  t  u u q ¿@-fr'z
. t"

r \
J i ,

F*t'lL'( =-J
r  \ - )

Al- frnal- henros C u e d a d o  c o m o  a m i g o s ,

^ l
l l b ro  dn  l , l nno l - o I  Yno: -o t r r l s  dc i t ¡ t i -mos e l

s e  1 o  c o m p r a m o . . )  V  d t  r  l u n t o  c o n
t

J o s  e ,  v a  a  i l - u m  j - n ¡ r

n u e s t r a s  m c n t e s  c o n  s u s  r e f l - e x i o n e s .  E s t a :

s e s i o n e s  m o n o q r i f i c a s  s e r l n  p o r  I a  t a r d e

y  p u e d e n  ¡ s i s  t i r  t o d ¿ r s  a ¡ : u e l 1 a s  p e r - q o n a s

q u e  q u i e r a n  a c c c d e r  ¡ r l -  s a b e r  n a t e m á t i c o .

O - 8 A N OS
1 s  S E S I O N :  E l : b c r a ¡ 3 :  e 1  e s q u e m a  d e  t r a b a

d e l  C o n g r e s o , c L l e  c u e d ó  a s f :

l . -Debat i r  e l -  docu ' :en to  "Aprender  a  leer  de  2  a
p o r  e l -  G . T .  d e  i ^ , l e d r i d .

L2  años"  y  la  ponenc ia  p rcsentada

2 . - F r e s e n t a c i ó n  d e  c x o e r i e n c i a s  y  p u e s t a  e n  p r i c t i c a  d e  l o s  p u n t o s  t e ó r i c o s  d e l

d o c u m e n t o .

3 . - B e a f i z a c i ó n  d e  j u e g o s  y  e l a b o r i , c i ó n  d e  c o n c l u s i o n e s .
4 . -Present ¡c ión  en  exper i -enc i i s  de l  n ron ta je  aud iov isua les  e fabora :do  por  Centabr i ¡
s o b r e  l e n g u a j e  y  g l o b a l i z a c i - ó n  e n  p r c c - c o 1 . r  y  c i c l o  i n i c i a l .

Se  dec ide  p? 'o loner  la  c reac ión  :e  un  r - i r l . r i l o  es ta ta l -  de  inves t j -gac idn  sobre  la

L  e c t u r a .

ü

t . !1 i l r , " '
o-  l r t )  l , a -n ,

Esto es Lo que

consiquen e l  l ,4 :^nol ¡ r  Y e1



COLABO
i l E S U i i , : ¡ J , \  A l ' l 3 L E A

S u s c r i P c i o n e s .  .  .  a

L a  m a y o r l a  d e  l o s

d e  f u n c l o n a m i e n t o

d e  m a y o .  I  L e e d l a  )  .

RACION

rnc go 11ó n .

G. Ts , es,tán r.le

que  ; rpa rec fa

a c u e

e n  " A L

- L o  c u e  p e r e c e  n i s " c o m P l i - c a o "

l a s " d o t e s "  s u f i c i e n t e s  P e r a

- L o s  s u f r i d o s  v o l u n t a r i o s  d e l  G . B '  s e

v ; . rán  a  fa  i \ samblea  f ina l  .

-  I  I  YA El ' iPEZAi. lOS A DEJARLO TÚDO PARi\

reun i rán  ) r  e lcborarán u n a  P r o P u e s t e .  q u e  f l e -

a L  F I i t i \ L ! ! !

es 10

l o  d e

d e l  G . 3 .  j I  P e r s o n a l

red¡ 'c ta r .

s e  e s c " o u e a  Y  d i c e  n o  t e n e r

iñt¿

con Ia Prc

\/t lEL[,]  " del

: ¡ . ,  l , ?
B l c ¡ t A

i '  YC  tO  C t / €  MO

!/( ilia iS / k'

/  HA t i¿ : k  r ' oN

é L  y ' L ( / ¿ L D é

( f  f e )  . I n s t ¡  r n t á r r t  a  t o m a d a  e n  e l  b a r  d e l  C C i l i l '  : 1 3 1 , , 0  a  l a s  1 O  '  3 O  h .
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Q u e  s e  d i c e  Y  P o r  e s o  s e  o y e t

q u i e n  t i e n ¿  " o r e j a s " t  q u e  c l  i l c r -

: ,on¡ l  no  lee  los  CARTÚ-É '

Y  c l i g c  Y o r  P u c '  : i  n o  É e  l c l n t

, , p a , ,  ,  u e  l e c h e s ,  I o s  " c o m P a s "

se  pa !an  e1  d l a  hac ienc lo  ca r i - c l i cos  '

, v  A r

"e' . I'
AV

,.,''f ,'-f.i'

q eaa",4 
- \"@y*

rA {z, Ja,
!  v _ \

o 't/ 'z

Que Los  G.T :  c re  A1-An i : r iu : '
n = "  

" " r n " n  
h r Y  a  l a s  9 , 3 o  h  e n

s a l ó n  d e  a c l - o s .  s e g u r o  q u e  n o

I o  l l e n a n .
ics  Para  ias

Estamos PrePs'rat
, , "o ¡ ¡ i¿ ¡s"  de l  nor te  o  no l  

-
B u e n o ,  P u e s  e s o '  d e c i r l o '

,4 ,/d.g_Á{,,*{i:
1".'t*$+:;t
//"-i:": .u;?'

¡:'<Esd ot <, ro'?i;tt%
Pues las  ch icas  de  la  coc ina

. .es ián  
que t r inan ,  porque

e l  "pe¡s6¡a1, r ,  1o  t l ra  /  ebandon¡todo en  cua. lau ie r  s i t io .
s i  no  recogemos l -os  e la tos ,que .s i .  la  ¡nesa no  se  recogre ,  e fc .Vamos, que 1o de COLABOBAB,

igualico gue en el GF.

TALLER OL CU

Inc la jcc iÓn J

€D/Cto¡/

r a:



ffi*; Prue o,,ñs-"A Los c,nF ¿nt'd'P¡'
, , 'ü  vue*ío "  dALbR,Á eN EL p¡dr<¿¡4o-

du¡t loo PEeEE' lAPov'  
E¿'MtGuE" D' ' to"

' o T I a  
B J e d  o l r

::::j j:: :- ;r ;;':;"o'. ". "'"'J.  esreT^ rrB """ i"J=rl lur i ' i !

lQue hoy  t rncn . 'os

¡ - z r r - ¡ l .  n  n - F . r  a n r l O '- -  - r r  per^c)

hecho  po r  1o r .  anda luccs .

"  Poz t ' aue  cuendo  t

"  c e a  "  ¡ , a c l l a ,  I a  h a g l n

l oz -  " v ¡1enc iá "

V  r r - -  ¡ - - . 1 - t r  e s . " á. . . . ¡ l  E l t  u u l l u c

el TALLEB DEL CUERPO ?
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L a  C o m l s i Ó n  d e  a g u e s  t
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S á b a d o , I 2  c i e  j u l i o  d e  1 . 9 6 6

:?r=i9!I3!
B E C T I F I C A C I O N

Ayi- : r '  s¿Jr f  publ icer . io  en Diar ic  de León un e;<. tcnso repor t r  je ,nada nrenos que

d e  u n a  p á E i n a , d c n d e , e n . b r e  c t r a s  i n e x a c t i F u d e s , s e  c j e i f a  c . u e ' j . . e l  c o ] e c t i v o

ciue compone É. l  t ' lC i -P no t iene n lnguna s lgni f icec ión o acento pol f t ico c let rás

de sus ldeas ¡1 'bcr .oa-b ives y renovecJores cJe l_a enssf , ¡ ¡¿a. , r

Los  pa r t i c i pan i c r  en  1 ;  en t rev i - s t . l  Cu ie ren  de ja r  b ien  cLe ro  que  es ta  f ue

una interpretac ión j -ncorrecta de una respuesta a la  pregunta fornru lada por

el  per iodi -s ta en e l  seni ido de s i  er-  rvrcEp per tenecfa o no a a lgt ln  par t ido
ñ - 1  < + ;  ^ ^d u ¿ r  u ¿ u u .

Los entrev is iados cJ i jeron que e l  fu1cEp no se adscr ibfa a n ingr ln par t ido

po l l t i co  conc re to ,de  donc le  e1  pe r j - od i s ta rpo r  su  cuen ta  , dedu jo  La  f rase  en -

t recomi lLada más arr iba

lJo poder¡o l i  acept ; r  l -a  idea que subyace debajo,  de que e l  r ; rcEp es un movi-

miento pedagógico pol f t icarnente neutro.Los documentos , iunclamentales ccmo la

Dec la rac ión  c le  Sa l -amanca  ,  t o  desmien ten .O t ra  cosa  es  que  e l  ¡ r iCÉp  s ,ea  i nde_

penc l i en te  c l e  cua l -qu ie r  pa r t i do  po l l t i co .

Pa ra  ac l ¡ r : : r  c :3 .  y  o t ros  e r r c r cs  de  i n te r  -

p re tac ión rse  ha  env - i ado  u lna  ca r ta  de  rép l i ca

a l -  d i r ec to r  de t  pe r i ód i co  en  l a  que  se  me .n l_

f iesta que e l -  l i lC[Frr  es ]_a orqanización de

e n s e i i a . n i e s . . . . . "

D e c f a r e c i ó n  c j e S a l a m a n c a



DELEGADO

DE L EGA DA

ENCA R GA DOS

E s t a s  d c s  ú L t i ¡ , r a s  t e r d e s  n o : ¡  h e n o s  e s t . d o  r e u n i e n d o , . : a r a  t r a b = . j a r  s o b r e  e l

te rn i :  de  coeducac ión .  l jañan¡ i  por  La  ta rde  nos  veremos a  1as  613O por  a lgún

a u l e  d e  l a  ¡ r i m e r r  p l e . n t a .

ahora  5€  he  es tab lec ido  una mfn lma coord inac i -ón  arch ivera  en  Hue lva

LIST. iS  D:L  i ,AT iRIAL { . - ]U :  Í :NGAIS PAA/ \  SAB'A LO | IUE ENÍBE TODOS

Ta¡b j -ón  henros  es tedo s i ¡ ' r iendo l - ¡s  l - fneas  c le  t r :b r . ; 'o  para  e l  p róx i ; lo  curso ,

l l e v í . n d o s , e r p o r  a h o r a  1 :  p a 1 : r a  e f  i : e m a  d c l  J u e g c  n o  s e x i s t a . Y a  v e r e m o s . Y a  c o n -

ta rc inos

Ah!  : .e .ha  va . lo rado (pos j - t i -vamenteJ  y  asur , r ido  un  documento  sobre  a .g res iones

en La  escue la  de l  Co lec t ivo"For  una Escue la  no  sex is te . ' r .  (Uno de  Ios  puntos

de agres ión  a  n i -ñas ,naes t ras  y  madres  que se  apunta  e}  Iengua je- recordad lo)

1 . - l l o s  g u s t e r l a  r , u c  e s t e  d o c u m e n t o : e ' 1  l e v e  a  l o s  G . T r s e  d e b a t a  y  a m p L l e .

2 . - L o s  G . T s . ,  o  p a r t i c u l a r e s  r r u e  l o  q u i e r a n r q u e  h a b J - e n  c o n  B o s a  l a  d e  C a n t a b r i a .
- . - é a - a

I Ed,uca.a.tín, ? dc d.dultoj
f
I



Himma wM%wn ywae
En un luger  d :  C¡ rs t j_ l la
de cuyo nori ' ¡rc ;-ne ¡cucrcjo

ocur i ^ ió  ¡ t -gno aucu: :o
dc  : ingu l r r  nor . . ¡ r .e r - l ; ' _ .  .

L r , 3 ¡ ,  ¡ ¿  f u r i s - t c ; , , i  ¡ u i r : r ,
a i ;u i  r rac l  ,  ; ; ro  c r - i  D ,
¡ r .u1  ¡ r ; ié r  cc r , t l r  i c l r ;u ' :  ,
/  -u : : ¡b i i :n  n : l -1é  1 i :  ru ¡ , ; ¡ ¡ t .

S  ¿ ' .bed vo :o l : rn r ,  r i rc r . t ; -1  c :
t luc (. lulen L:. re: cn.te ar.ui

ascn t . .ndo susr  rca les
n c  e s  o t r o  r u c  G ¡ n a r i n .

Not ic lo ¡  d r : l  eventc
ten i ¡ : ,  lugar ,

a¡arezco en r. ,1 Congreso
p o r r . u c  o s  i , n g o  i u e  h ¡ : , b 1 a r .

D o l i d o ,  c n c o l e r i z a d c ,
r r - n n i  l ' l  ¡ r l ¡  p .  r ¡ i :r  ¡  '  . -  - . . l l f  i i l  ,

abandonrdo y  hund ic io

PCB|. lUi i , ; , :  Hlr, i l i - lS !LVf IADO.

Ya no rccorc la is  ecaso
q u e  c .  v i c i o s . a d a l i d
y o ,  l i b e o , t r  c i e  1 a  v i d ,
fu i  amenecer  y  ocaso.

c,ue e1 i , iC3r

l- iaga g::ancle:
^ ñ a h - m F i F o
u v  v ¡  ¡ r  ¡ ¡ ¡ p ¡  u  t

,  Ie  hez .

Ahor* 'c . ,  j - r r - r ' : l - .a, - , r ' ' - ,  -  .1.os hados ,

) z  l - l : : r : i . :  ' ! -  l - -  r :  . l - ; . ¡ . r ' r

os  d i  gJo :  b : - , b r ¡ ' r  i ; I 1  ad ,

mis  mecc i ,e : , r r r  '

I  n h  l m r - o c . o c
.  v , ' t  ¿ e e , r e l J L ¡

i . ,ue ol-vi . i ¡e b; i- :

r jcsci j-  r i l ¡ :dos

:,r i  r ,re;t . lcr ia !
En  cas t i - ; . r ,  r J : .  .  . '  l r , , cdc l  r
ten- is i ,ur-  c! - r1 ¡¿. .1-  r , l i  i r i r . ;or j  a.

a r , u i

Í lec lucr idor

m e n c i l l a d o r

env i l  ecedor

degustac lo r

;ru J eres ,
¡ l n n ¡ - l  I  - cs e r  r u u ! ! G u ,

l r n ' l  I = e

- l  ¡ T  - n c , q

In f l ¡ .n idor  c ie  quereres ,

tod- .s  I  Cr ¡ndc !  y  per .ue :  ¡ .s ,
n r i n ' l  o q n o n t - -  r r  ¡ l ¡  r c "

f  - - - : a l

s u f r i e r o n  1 -  r  r i . l d i . i B n

d c  p a c a r  l r o r  . : r i  c  1 . . i r , .

S e ñ o r e s :  h € i

Y  auncrue e1  v i . io ,  d ice  e l_  n :c io
i,uc es i :1 : : t : .1 de I a humaniciar, l  ,
) /o  l : r  !_ : ! .o  : .u l :  1 : ,  Ve f i i ¡ c l ,
:  " i ,  , , - - c  i t o  i i e r , c  ¡ , ¡ - , . . . .

PrcDRAS



W
"tffi4

G)
?

E

É

F

1l

i . ' F -

,-'-=''t:-:
//-' /

FE DE EBBATAS

Y ya  que vamos de  enmlendas

r r  ¡ o ¡ + i  F i  e ' n i  n n c q  r e n l - i  i i  n a -
) t  L E e

m  q  \ /  r l n e i  n n .  r r t e  1 ¡  f i f r ¡  d r l

¡ p q r r m F n  r ¡  r e  f i  n r  r - ¡ b a  e n  c l  n g  3

de " EL FILANDOI,] " f i rmada por e]

G.T  de  f t {adr id  fo  asumen todos  los
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