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SALUDO

Tienes en tus manos el Dossier del XV Congreso del
MCEP que se desarrolló en Madrid desde el 14 al 22 de
ju l io .

Este Dossier recoge una ponencia base y el desarrollo
de las sesiones de trabajo de cada uno de los talleres, gru-
pos de discusión y bloques de encuentro.

Además, incluye tres apartados que comprenden las re-
laciones internacionales, algunas de las ponencias presen-
tadas por escrito en los talleres y los aspectos de animación
(periódico. salidas, fiestas y exposición) que hicieron el
trabajo más llevadero.

Desde aquí. queremos dar públicamente las gracias a las
instituciones, Ministerio de Educación y Comunidad Au-
tónoma de Madrid, y al personal de la Ciudad Escolar que
han colaborado para que este XV Congreso se haya podi-
do celebrar.

Y, especialmente, a todas las personas del MCEP que
han dedicado su trabajo, tiempo y dinero para dar un paso
más en la consecución de la escuela pública que queremos,
a pesar del desencanto y de las dificultades sufridas a lo
largo de este curso.

Madrid. a22 de iulio de 1988.



XV CONGRESO

En la clausura del Congreso de Almería sc decía que Ia
dinámica de los últ imos congresos nos l levaba a un aisla-
miento cada vez mayor entre los tal leres. Cada uno se iba
especial izando en su tema. en sus planteamientos, en oca-
.siones diferentes, sin conocer el de los otros. por el lo. nos
planteamos un punto de encuentro entre tal leres para el
Congreso de  Madr id :  La  expres ión .

Ya en Madrid. a la hora de planif icar el congreso, vimos
que ese tema era lmportante. pero dif íci l  dc convert ir  en el
centro del congreso, no veíamos la forma de organizar dis-
t intos grupos para abordarlo. ni creíamos c¡ue fuera dc in-
terós para todo el personal.

A la hora de buscar alternativas part imos cle unos tem¿¡s
que se venían trabajando fuera de horario lcoeducación.
educar para la paz) y añadimos otros c¡ue recogían inquie-
tudes manifestadas en los GTs, así incluimos: investiga-
ción. global izacir in. integración y salud. eue, iunto al cle
expresión, conformaron los sietc temas de los bloques de
encuentro.

Como forma de trabajo desisnamos un coordin¿rckrr/a
que elaborasc un documento basc que sirvier¿r de referen-
cia y marcara unas posibles l íneas de discusión. ' I 'eniendo
claro que se trataba de hacer coincidir gcntes cle r. 'anos ta-
l leres y ciclos.

También de Almería. teníamos marcackr el bloc¡ue de te-
mas sobre el MCEP que debían continuar: ideokxía. rela-
ciones. reformas y filosofía.

A nuestro parecer. el MCEP también debía abordar
otros tcmas no estr ictamente pedagógicos, ni de estructura
del colect ivo. Para el lo planteamos otro ciclo de.qrupos cle
discusión con estos temas: escuela hoy - escuela clel futuro.
discipl ina-l ibertad. marginación y escuela, nuevas tecnolo-
gías. Por su temática se trataba de cucstionar diferentes as-
pectos de la real idad educativa con la intención cle real izar
un análisis del momento actual v tr¿ltar dc marc¿lr vías altc-
na t i \as  que Iac i l i t cn  nuc \ l r ( )  t ra -ha jo  pos tc r io r .

Este planteamicnto se presentó en la re unit jn de coordi-
nación y fue asumido por los GTs al l í  presentes.

Y empezamos a trabajar. Nos rcpart imos los temas de
preparación del Congreso, comr) estructura f lsica: local.
guardería, material.  sal idas, f iestas. aparatos...  v de conte-
nido: una persona por cada bloque. grupo dc áiscusir in y
tal ler que garantizase un documento base y una coordina-
c ión  de l  g rupo desde e l  p r inc ip io .

Durante el últ imo tr imestre. fuimos enviando difercntes
lotes de documentos a los GTs. Se enviaron la historia clc
algunos tal leres, las ponencias de los bloqucs de cncucntro
y dc dos de los nuevos temas dc discusión. El resto sc cn-
tregri  en mano. ya cn Madrid.

Hubo varios GTs que según recibieron la documenta-
ción la fotocopiaron y la rcpart ieron entre sus miembros.

Ya en jul io, en Madrid. a part ir  del día 14 fueron l legan-
do los congresistas. hasta un total de 142, cont¿rndo entre
el los a tres portugueses y cinco francescs.

EI lucar, un¿l vcz supertrdas las cl i f icultadcs clc cncontrar
un sit io para las actividades f 'est ivas, rcsultr i  scr bastantc
ct imodo. A ocsar dc la "monstnrosidad" clc la construc-
cit ín, encontramos un lr iánsulo entre resiclencia. aulas v
cafetería que permit ió un trabaio relajaclo. sin intcrfcrcn-
cias entre los dist intos hábitat.  Las l lcstas no molcstaban a
los durmientes. com() señalan algunas cncucstas.

El complemento cle las piscina pcrmitía l levar me'jor las
altas temper¿rturas.

El aspecto más f ' lojo resultt j  scr las comicl¿rs. Los mcnús
(demasiadas patatas), la cantidacl.  y cl  trato dcl pcrsonal
fueron aspcctos quc mcrccicron t l i fcrcntcs crít icas cn la
valoracit in f inal.

El dcsarrol lo clcl  congrcso pcrmit i t i  constatar quc, a pc-
sar de l¿r lal ta cle continuidacl clel personal. cl  clcsconocr-
miento/olvido dc los cornpromisos dc Congrcsos untcl i()-
res. nuestras múlt iples cleci icacioncs...  vAmos av¿rnz¿rnclo,
lentamcntc, pero vcmos como los plantcamicntos cacla vcz
están más asumid()s y gcncral izados. como las cl i fcrcnlcs
líneas se van acercando. como sc dan coincidcncius cn te-
mas y cxpcriencias no abordadas con antcrioriclacl.  la ckr-
cumentaci( in va sicnclo más numerosa. las oubl icucioncs
no ces¿1n...

En el aspecto formal un fal lo quc scguimos tcnicnckl cs
la falt¿r cle puntual idacl.  Todas las activiclai lcs cmpiczan
con medi¿r hora de retr¿lso con gran pesar por partc clc los
puntuales. que cuentan con todo nucstro apoy().

De los bloques de discusir in. merccc cspecial comenta-
r io el del anál isis del MCEP. Se unicron krs grupos dc iclco-
logía y f i losofía, rcsultando un grupo muy numcroso con
grandes dif icultadcs cn su funcion¿rmiento. A pesar clcl  do-
cumento " ldeas fundamentales pedagrigicas dcl MCEP"
no se pudo ¿lvanzar porque no era conocido por toclos. Es-
to marctí el r i tmo ¡r el contenido. H¿rblarnos dcl MCEP. dc
su signif icado y planteamicntos dc forma nl¿is o mcnos es-
pontánea. sin puntos ni orden dc discusi<in. Al f inal.  rcsul-
tó intercsantc. pero dif Íci l  de plasmar por cscri to.

En los otros dos temas. cl de Retbrmas siguit i  su labor
en torno a las aportaciones de los difcrcntes GTs quc ha-
bían trabajado sobre el lo durante el curso. Y cl clc Relacio-
nes, con su escaso número de part icip; ntes, dcbc scrvirnos
de motivo de ref lexión para vcr dónde estamos y quó prc-
tendemos.

Todo este trabajo se complemcntt i  con actividades lúdi-
co f 'est ivas, que buscaban el relax y cl mayor trato entre las
gcntes. Para el lo. la sal ida a la sierra. fel ici tacir in para los
guías, y cl planetario permit ie ron tomar un¿ls hrtras dc dcs-
canso.

Diariamente. todas las noches v algunas tardcs, tuvienrn
lugar diferentes veladas artíst ico musicalcs, hasta altas ho-
ras. Fcl ici taciones, también. para el los/as. Aunque cn la úl-
t ima se fue la luz. ¡Con lo bonito que estaba todol
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ASAMBLEA FINAL

En la Asamblea Final del XV Consreso del Movimienttt
Coopera t ivo  c lc  Escue la  Popu lar .  sc  áesar ro l l t i  e l  s igu ien tc
orden del día, tomándose los sisuicntes acuerdos:

l. Saludo del compañero del ICEM" Patrick Robo

Renovó su ofrecimiento para potenciar y reforzar la
cooperación entre los dos movimientos en dif 'crentes as-
pectos, cntre otros:

o Invitacicin al MCEP para que part icipe en su próximtr
congreso.

¡ Establecer currespondcncia escolar e intercambios
entre clases.

¡ Elaborar e intercambiar materialcs.
o Realización de Encuentrcls entre los dos movimien-

tos.

Nos informa de los trabajos que están desarrol lando so-
bre los derechos dc los niños y niñas. el fracaso escolar y la
formacicín del prolesorado.

2. Información del Congreso

Por parte de la Secretaría del Congreso se da el informe
de part icipantes v el balance económico del mismo.

Han part icipado l3zl congrcsistas. 6-5 hombres y ó9 mu-
jeres. De el los tres compañeros portugueses y 5 franceses.

En el aspecto económico los gastos real izados hasta este
momento ascienden a 3.494. 161, teniendo aún pen<liente
de pago algunos gastos: transporte de maquinaria. l impie-
za de las mismas, cdición del segundo Dossier, entre otros.

Del desarrol lo del Congreso los coordinadores/as de al-
gunos de el los hacen un breve informe que gueda ref lejado
a lo largo del presente Dossrer.

3. Propuestas y comunicados

¡ Relaciones MRPs y Administración: Dada la impor-
tancia del tema se ve la necesidad de Dotenciar la exis-
tencia de un grupo de trabajo permanente. integradcl
al menos por un miembro de cada GT

Este grupo se encargará de estudiar el tema. v en
part icular los aspectos relacionados con el I I  Congre-
so de MRPs a celebrar en Gandía.

o Relaciones internacionales:
Se aprueba la propuesta de modiflcar la cotización y
de crear una comisión para mantener las relaciones,
que queda integrada por:

Jul ia, GT Cantabria. relaciones con Francia.
Baltasar y Alfonso, Madrid, con Ital ia.
GT de Sevi l la, estudio y traducción de materiales.
César, Asturias, relaciones con Portugal y repre-
sentante en el CA.

o Se aprueba el comunicado, que figura a continuación
de la presente acta, sobre el conflicto de la enseñanza
pública.

4. Valoración del Congreso

Se efectúan algunas valoraciones y felicitaciones sobre
el funcionamiento del Congreso. Se resalta la organiza-
ción, las ponencias base, la exposición...  Entre los aspectos
negativos, merece especial mención la falta de puntua-
l idad.

Se deia la valoración definit iva para después del estudio
de las encuestas individuales real izadas sobre el tenra.

5. Situación y futuro económico

Al considerar la situación económica se establece una
primera dist inción entre el dinero de secretaría y el de sub-
vcnciones por act ividades real izadas.

Se decide que la Secretaría Estatal se haga cargo del gas-
to de boletín e intercambio de materiales que se dé en los
dist intos tal leres durante el curso.

Rcspecto al dinero de subvenciones por act ividades ge-
ncrales se aprueba por amplia mayoría que se destine a la
publicación de materiales, decididos previamentc en los
tal leres, y la subvencir jn de los encuentros a celebrar du-
rante el curso. La subvcnci i ín del congrcso del año próxi-
mo con cargo a este presupuesto es aprobada por una pe-
c¡ueña dif 'crencia.

6. Sobre la Secretaría Estatal

Se asume la Secretaría Estatal a c¿lrso de GT de Euska-
di.  que se encarga cle todas las cucstioncs técnicas y dc la
edicicin cle'Al vuclo".

Se menciona especialmente la necesidacl de potenciar
estc últ imo cn una doblc vert iente: una técnica. dotándolo
dc una presencia f lsica y una cal idad dc edicir in. y otra dc
contenido: t i rgano dc intcrcambio. comunicacir in. dcbate
entrc los mecepcroas y GTs.

Para este últ imo, se ve imprescindible la colaboracir jn
de los dist intos grupos para aportar materiales. Debe dejar
de ser una revista de la Secretaría Estatal Dara ser de todcl
el movimiento.

7. Próximo Congreso

Se aprueba el ofrecimiento del GT cle Huelva para la or-
ganización del con-qreso.

En cuanto al ofrecimicnto de Valencia se contempla la
posibi l idad de que organice el congreso del 90, siempre
que, dada la actual si tuaci<in. asistan al próximo congreso y
mantengan una relación más profunda con la organización
estatal:

De cara a su estructura, se decide mantener los tal leres.
bloqucs dc encucntro y grupos de debate; con las siguien-
tes obscrvaciones:

o Se mantienen los mismos tal leres.
o En los bloques de encuentro, se cuestiona la continui-

dad dcl de Globalización según las propuestas que
surjan sobre su contenido.
El resto anuncia su voluntad de continuar.

.  Grupos de debate sobre el MCEP: continuarán uni-
dos el de ideología y filosofía, el de reformas trabajará



según las intenciones que vaya anunciando el ministe-
rio, y el de relaciones, con un miembro por Gl se
cuestionará su labor para el Congreso de MRPs a ce-
lebrar en abril.

En los aspectos formales se hacen una serie de propues-
tas para su estudio y consideración:

o Decidir, en la reunión de coordinación, la estructura
final del congreso, a partir de las propuestas de los
GTs.

Se aconseja que exista un espacio para la comuni-
cación humana.

o Se recomienda que la celebración de algunas activi-
dades como el partido de fútbol, se celebren en los
días libres.

¡ En cuanto a la exposición c¡e libros por parte de edi-
toriales y librerías, se aconseja una revisión del mate-
rial expuesto.

. Se constata la necesidad de la celebración de tres
asambleas: inicial, media (revisión de la marcha del
Congreso) y final.

o Se recomienda el cuidado de los aspectos formales en
las asambleas (colocación de sil las,...), siempre que
sea posible.

. Se contempla la posibilidad de realizar exposicrones
de material monográfico, en la línea de la Expo-t3il,
celebrada en el presente Congreso.

¡ Realización de actividades de carácter manual.
¡ En cuanto al costo se pretende continuar en la línea

de abaratamiento (buscando subvenciones...).
o Fechas: se aconseja que el Congreso tenga lugar en fe-

chas que no corten quincenas.

Ciudad Escolar, 2l de julio de l9lt l.



COMUNICADO DEL MCEP ANTE EL CONFLICTO
DE LA ENSEÑANZA PUBLICA:

Antc el conf' l icto dc la Enscñanza Pública cl XV Con-
grcso dcl MCEP hace las siguientcs ctlnsideraciones:

l. Asumir íntegrantentc la platalirrma reivinclicativa
quc ha movil izado, con connotaciones histtir icas. al

. profesoraclo clurante este curso.

2. Denuncia la actitud arrogantc c irresponsable man-
tenida por la Administracitin educativa y por cl Go-
bierno del Estado en última instancia durantc tod()
el contl icto.

Es inadmisible que la Administraci<in uti l ice un
conll icto tan generalizado para denigrar la imagen
del prot'esorado y, por tanto, de la Escuela Pública,
reducienclo la plataforrna reivinclicativa ¿l un mero
asunto econtímic<r.

3. Esta polít ica nos l leva a cucstionar el intcrés dcl
Gobierno del PSOE por l levar adelante inclustl su
propio provecto dc refirrma educativa.

¿,Crimo se puede esperar que un profcsorado humi-
l lado y desprestigiado ante la opini<in pública se
convierta en el artíf icc de los cambios quc e I sistcma
educativo está clemandando?

1. Por últ imo. el Gobierno dcmuestra un absoluto ta-
lante antidemocrático, propio de otros tiempos, al
haber aprobado en Consejo de Ministros la aplica-
ci<in unilateral del texto del preacuerdo mayorita-
riamente rechazado por el prof'esorado y estable-
ciendo la jerarquización en la Enseñanza Pública
por medio de la apertura del abanico salarial origi-
nando una situación artif iciosa v generadora de
conflictos.



RELACIONES
INTERNACIONALES



XV CONGRESO DELMCEP.

LA COOPERACION INTERNACIONAL

INTRODUCCION:

L- LA FIMEM: HISTORIA y EVOLUCION

I. l . - Epoca francocéntrica
I.2. - Transición
L3. - Epoca Democrática
1.4. -EL CA: Estructura

INFORM. CA,

1950 -  1980
-  1980 -  1983
-  1983 -  1988

y funcionamiento. EL

tr.- RELACIONES BILATERALES ENTRE
MOVIMIENTOS.

trI._ INTERCAMBIOS EN EL SENO DE LA FIMEM

[I.1. - Encuentros Internaciones:

LA RIDBF

ENCUENTROS y SEMINARIOS MO-
NOGRAFICOS.

III.2. - Problemática de los Encuentros Inte¡nacio-
nales.

IIL3. - Públicaciones: MULTICARTA, BOLETIN
EDUCAR PARA LA PAZ,

IV._ EL MCEP Y LA COOPERACION INTERNACIO-
NAL: MEDIOS Y MEDIDAS PARA LA COOPE-
RACION INTERNACIONAL. PERSPECTIVAS.

ry.1. - La participación del MCEP en el movimien-
to internacional.

V1.2. - Propuestas;

a) Comisión internacional.
b) Asistencia a Encuentros Internacionales.
c) Organización conjunta de actividades in-

ternacionales de ¿ímb ito reducido.
d) Invitaciones a nuestros congresos y en-

cuentros.
e) Intercambio, traducción y difusión de

publicaciones de otros movimientos.

COOPERACION INTERNACIONAL

La necesidad de intetcambios y cooperación con movi-
mientos de otros paises aparece como indiscutible.

lo que ya no parece tan claro son los medios para esta-
blecer esta cooperación y los esfuerzos que es necesario
dedicar a ello. Por otra parte se echa de menos la defini-
ción de un plan asumido por todo el MCEp que fije las lí-
neas a seguir en este campo.

Los objetivos de este apartado del debate serán los si-
guientes:

l.- Da¡ a conocer y poner al día la situación de la
FIMEN:

2.- Conocer las aportaciones que la cooperación Inter-
naciunal ha hecho llegar realmente a todos los Gru-
pos Territoriales y miembros del MCEP.

3.- Defini¡ los objetivos y tareas para los próximos
años de tal manera que haya una línea clara de ac-
tuación a medio plazo.

LA FIMEM: HISTORIA Y EVOLUCION

La historia de la cooperación internacional ent¡e los mo-
vimientos F¡einet comienza a partir de la decada de los
30. Freinet vió la necesidad de un trabajo común en los
distintos países desde muy pronto y ya eÍ los años 30
existían contactos e intercambios entre personas y gru-
pos de distintos países.

Esta cooperación se plasmaría en ia decada de los 50 en
la creación de una Fede¡ación Internacional. Sin embar-
go, el diferente grado de desarrollo entre elmovimiento
francés y los demás haría concebir a estos como más fi
liales de la casa madre francesa que como movimientos
soberanos. Esto se reflejaba en la propia estructura y ór-
ganos de gobierno de la Federación que tenían una ma-
yoría claramente francesa y que además era regida de un
modo bastante personalista por el que fué su presidente
hasta 1983.

Hay que decir que incluso entre el ICEM (movimiento
Freinet francés) y el propio presidente, las relaciones
no eran muy fluidas.

El auge y la madurez de los movimientos, junto con la
polít ica emprendida por el ICEM de adaptar la FMEM a
las necesidades del momento, empieza a cristalizar en la
necesidad de transfo¡maciones en la misma. La RIDEF
de Madrid 1980 supone ya unos cambios importantes de
orientación de los encuent¡os internacionales en los que
el contenido turístico tenía la importancia o más que el
del intercambio pedagógico. El MCEP asumió en esa
RIDEF la confección y edición de la Multicarta con 10
que empezaba en la práctica el proceso de democratiza-
ción.

Fué en RIDEF de Torino, 1982, donde tras varias asam-
bleas l lenas de incidentes, el Presidente, que 1o era desde
más de 20 años, Roger U. tomó la decisión de marcharse
de la RIDEF.

Comenzó entonces el proceso para el cambio de estatu-
tutos que concluyó en la Asamblea de Colonia, Agosto
de 1983, y que venía a establecer una representación en



la Asamblea General (A.G.) V en el Comité de Adminis-
tración y Animación (C.A.) más igualatoria. Los movi-
mientos que más votos tienen son el ICEM 5, el MCEy
el MCEP 4. l,os demás reciben entre el 3 y l.

1.4.- EL CA: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

El CA (Comité de Administración y Animación)
de los FIMEM está constituído en la actualidad
por l2 personas. Han sido eiegidas por la Asamblea
General de la FIMEM v su comoosición actual es la
siguiente:

I representante de Educatión Populaire (Bélgica)
I representante del KAP (Suecia)
I representante G.G.E.M. (Suiza)
1 representante (Finlandia)
2 representantes del MCE (Italia.¡
I representante del MCE (España)
1 representante de AKS (R.F.A.)
I representante de la Comisión Ed. para laPaz.
1 representante del ICEM (Francia)
1 representante del AF.O.G. (Dinamarca)

De entre ellos se eligen en el seno de la CA el Pre-
sidente, la Tesorera y otros cargos que se conside-
ren necesarios.

Son legibles por un período de 3 años con posibibi-
l idad de presentarse para otros dos al cabo de los
cuales deben cesar de manera oblieatoria.

FINANCIACION: Los gastos derivados de su fün-
cionamiento son asumidos por el presupuesto
FIMEM. Los desplazamientos para sus reuniones
son suvbencionados al 50o/o por el Movimiento al
que pertenecen sus miembros y por la FIMEM al
o t ro  )U - /o .

La coordinación entre los miembros del CA se ha-
ce a través de sus reuniones al menos 4 cada año.

EL INFORM-CA: Es un Boletín destinado a los
componentes del CA que recoge los debates y las
informaciones que han tenido lugar entre reunio-
nes.

El MCEP tiene un representante en el CA desde
1987 - 1988, ha sido BALTASAR ROMAN que
presentará su dimisión oficial en la Ridef-88 de
Brasil.

En principio CESAR TRAPIELLO, de Asturias,
será el representante del MCEP, a partir de esa fe-
cha.

troy pues, se puede considera¡ que hay una infraestruc-
tura democrática que permite, en principio, la Coopera-
ción Internacional entre los movimientos de Escuela Mo-

derna, en la consecución de la cual en MCEP ha tenido

un papel importante.

tr.- RELACIONES BILATERALES ENTRE
MOVMIENTOS:

Paralelamente a esta situación y antes de llegar a

).982, ya se producían contactos entre el MCEP y

otros movimientos. Compañeros/as italianos del

MCEP estuvieron presentes en el Congreso de Gra-
nada y desde entonces no ha dejado de haber un

intercambio en los respectivos congresos excepto

en los dos o tres últ imos años.

Lo mismo se puede decir en relación con el ICEM,
a cuyos congresos hemos asistido en varias ocrsio-
nes en los últ imos años y cuya presencia en los

nuest¡os es bien reconocida por todos/as los del
MCEP.

Hay que reseñar el encuentro organizado en el Su-
doeste de Francia tras el congreso de HERNANI
en el que participaron varios compañeros y compa-
ñeras de Cantabria y Cataluña.

Con el MEM (Portugal) también hemos tenido in-
te¡cambios. Varios compañeros asistimos a un con-
greso en Lisboa 1981 y ellos nos devolvieron la vi

sita en el Congreso de Málaga.

III.- Interc¿mbios en el Seno de la FEDERACION IN-
. TERNACIONAL DE MOVMIENTO ENSEÑAN-

ZAMODERNA

III. I. *LOS ENCUENTROS INTERNACIONA.
LES

LA RIDEF: Encuentro internacional de E-
ducadores Freinet. Se celebra cada 2 años.
Son organizados por el país de acogida y el
CA de la FIMEM conjuntamente. Tienen
un tema central y una serie de talleres o se-
minarios que están l igados o no a dicho te-
ma. Simultáneamente una parte del t iempo
está dedicado a dar a conocer la realidad
del país en que se organiza en sus aspectos
educativo s y culturales principaknente.

Podemos decir en este sentido que la Epoca
de las RIDEF como encuentros fundamen-
tales turístico-pedagógico "ha pasado a me-
jor  v ida" .

Siguen, no obstante, persistiendo algunas
dificultades para hacerlos todo lo prove-
chosas que sería conveniente y que anali-
zamos en otro apartado siguiente.

l 2



ENCUENTROS Y SEMINARIOS MONO-
GRAFICOS:

-  ENCUENTRO SOBRE LA PAZ -SAN

MARINO.  1987

ENCUENTRO SOBRE LA INVESTI-
GACION DEL MEDIO-ALMERIA I988.

- LA PEDAGOGIA FREINET, ¿SOLO
PARA NIÑOS'] - ALEMANIA 1989.

Tras la adopción de los nuevos estatutos y
la puesta en funcionamiento de la nueva es-
tructura organizativa estamos en el momen-
tt de l lenarla de contenido. Se han celebra-
do, en este sentido, dos encuentros mono-
gráficos:

Uno sobre laPaz, en San Marino, Noviem-
bre de 1987, organZado por el MCE con la
cooperación de la FIMEM, del cual hay un
amplio dosier y al que asistió un compañe-
ro del MCEP. El taller de Educar oara la
Paz tiene toda la información.

Otro sobre la Investigación, celebrado en
Almería, julio de 1988 y organ2ado con-
juntamente por el MCEP y la FIMEM. (l)

Para 1989, julio-agosto, hay previsto un
encuentro internacional organizado con-
juntamente por el F.C.K. y el FREINET
RHUR, de Alemania junto con la FIMEM,
sobre el tema:

"LA PEDAGOGIA FREINET, ¿SOLO
PARA NÑOS?''.

LA PROBLEMATICA DE LOS ENCUENTROS
INTERNACIONALES

El encuentro de Almería ha sido un excelente ensayo pa-
ra comprobar las dif icultades que supone intentar por
una parte conocer y por otra lograr una metodología
común.

Ya la diversidad de lenguas, culturas y métodos de traba-
jo propios de cada país hacen complicada la tarea. Si a es-
to unimos la complicación adicional de unos movimien-
tos y personas como los que trabajan en los movimientos
de Escuela Moderna y la existencia de enfoques metodo-
lógicos bien distintos nos sale un coctel con el que hay
que tener mucho cuidado para que no explote. (2)

Dos coincidencias previas son a nuestro juicio imprescin-
dibles para avanzar en la cooperación; l) El conocimien-
to de las dif icultades que esto entraña y 2)\a voluntad

de hacerlo porque es impensable, hoy más que nunca, el
avance progresista de la educación sin tener en cuenta la
dimensión internacional.

Junto a ello son necesarios una serie de medios que en
concreto para el MCEP vamos a enunciar en el apartado
siguiente.

(Para completar este punto recomendamos la lectura de
la MULTICARTA Nfimero 1l en la que se vie¡ten las
impresiones de varios participantes representativos de sus
respectivos movimientos en el encuentro de Almería).

(1) Todo el p.aLerial de este encuent¡o está ya elabo-
rado y recopilado por Lola y José de Madrid. Dife-
rencias de criterio entre MCEP y más de la mitad
del CA FIMEM, han hecho peligrar la posibil idad
de su publicación. No obstante los que asistieron
ya tienen una parte y vamos a intentar la difusión
de todo el material al menos en

(2) No 1o decimos en el sentido peyorativo. Muy al
contrario. El intentar simplif icar la situación sería
un análisis impropio de personas que buscan una
cooperación basada en el respeto a la diversidad y
en la realización de tareas asumidas colectivamente
por propia voluntad.

Las mismas características que hacen tan complejo
este trabajo dan solidez y persistancia al mismo, al

' tener como base la profunda convicción de su ne-

. cesidad y el conocimiento de las distintas situacio-
nes.

III.3.- PUBLICACIONES DE LA FIMEM: MUL'

TICARTA Y BOLETIN EDUCAR PARA
LAPAZ

La publicación que sirve paraponer en con-

tacto a todos los Movinientos de Escuela

Moderna es la  MULTICARTA.
Los artículos se publican en la lengua en
que son enviados.

La suscripción por 5 números al año es de
unas 1.000 Ptas.

Su confección es asumida por algún movi-
miento de la FIMEM por un período de 2 ó
3 años.

El responsable para lospróximos 2 ó 3 años
es :

HAKONSSON Erick
Sovejend, 24 BLEGIND

8 362 HORNING (DINAMARCA)
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Los artículos e informaciones deben ser en-
viados a máquina y, si es posible, en dos o
tres idiomas, o a-l menos con reseña en otras
lenguas, que permitan rápidamente conocer
su contenido.

La zuscripcién hay que hacerla a:

RENEE RAOUX
LA FORTIMERE
45.580 BOURGNEUF EN RETZ
(FRANCIA)

EL ABONO de 50 FF. a:

FIMEM (MULTILETTRE)
CCP 462324K
NANTES. FRANCIA.

BOLETIN: "CONQUISTA DE LA PACE"

Recoge los trabajos en el campo de la Paz y su res-
ponsable es:

MARIA ROSA PETRI
VIA ATTO VANUCCI,23
50.I34 FIRENZE
(rrALrA)

El precio de la suscripción es el mismo que la Mul-
ticarta.

IV.- EL MCEP Y LA COOPERACION
INTERNACIONAL

Medios y Medidas para la Cooperación inter¡racio-
nal. Perspectivas.

La participación del MCEP en encuentros interna-
cionales ha sufrido altibajos y salvo en tres ocasio-
nes (Ridef de Madrid, Ridef de Torino y Encuen-
tro de Almeria) el resto ha sido muchas veces una
asistencia personal, aunque estuviera frenada por el
MCEP como movimiento y fuese a título de dele-
gación oficial.

Esto supone en la práctica que no se hayan creado
suficientes canales de información e intercambio
que permitan aprovechar la riqueza de los distintos
movimientos.

Si bien es cierto que causas como el desconocimien-
to de idiomas, y el agobio del trabajo diario supo-
nen obstáculos que dificultan la ampliación de
nuestras perspectivas, creemos que se puede y se
debe hacer más en este campo.

IV.2 Propuestas

Para ello veamos algunas propuestas:

a) Comisión internacional

Dado que la Secretaría estatal no se siente con
capacidad para asumir las relaciones internacio-
nales, debiera crearse una comisión internacio-
nal del MCEP que coordinada por el/ la represen'
tante en el CA FIMEM estuviese intefrada por

al menos un representante por G.T, y que dota-
da de un mínimo presupuesto para correspon-
dencia y comunicaciones (no tendría por qué
ser más allá de l0 a 20,000 Ptas al año) se en'
cargase de difundir toda la información de ca-
rácter internacional, seleccionar aftículos y pu-
blicaciones de otras revistas, etc..., así como en-
viar nuestras producciones al extranjero: Multi-
carta, CA. FIMEM; Secreta¡ias de otros movi-
mientos.  etc . . .
En este sentido los Grupos Territoriales que ya
han iniciado esta tarea: Sevil la, Málaga, Madrid,
Cantabria, Valencia, podrían comeÍúaÍ a traba-
jar para traer propuestas al Congreso. ASISTEN-
CIA A ENCUENTROS INTERNACIONALES:

Dadas las dificultades ecónomicas y lingüisticas
para asistir a Encuentros Internacionales de es-
cala mundial se puede pensar en dos tipos de ac-
tuaciones en este sentido:

b) Por una parte una representación "oficial"
que asegure la presencia del MCEP en el Conjun-
to de LA FIMEM y que nos permita aprovechar
la riqueza y diversidad de este tipo de encuen.
tros. La asistencia a los rnismos sería reducida
pero imprescindible.

c) Por otra Iaorganaación conjunta con el MCE,
ICEM y MEM de encuentros monográficos sobre
temas centrales, que permitan una asistencia más
masiva y que al reducir el espectro lingüistico,
cultural y metodológico harían posible un inter-
cambio más profundo.

En esta línea hay una oferta del MCE de orga-
nizar un encuentro en Sicil ia entre éllos y el
MCEP.

Para asegurar el éxito de este tipo de encuentros
habría que escoger el tema cuidadosamente con
el f in de que haya una parlicipación representa-
tiva de miembros de los respectivos movimien-
to  s .

d) Podríamos reservar un apartado de nuestros
Congresos y encuentros de talle¡es para asegurar
que compañeros de otros movimientos nos den
a conocer sus aportaciones y situación actual en
temas que nos interesan; En la medida dc nues-
tras p o sib ilidades económicas d eb eriamo s ase gu-
rar la asistencia gratuíta de estos compañeros o
compañeras.

e) Asimismo habría que establecer un reparto
de tareas entre los miembros de esta comisión
que seleccione, trad,tzca y difunda artículos y
trabajos publicados en las revistas de otros movi-
mientos. Especial importancia deben tener las
producciones de América Latina.
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EXPERIENCIA DE LOS COMPAÑEROS
PORTUGUESES

Desarrol lada en cl campo de la formación del profes.r-
rado part icndo de una formación práctica no l ibresca, ira-
sada en el isomorf lsmo. tanto en la formaci<in inicial como
en la permanente.

. Formación inicial

Asignatura: Téonas y métodos.

Son los únicos en la Normal que trabajan en esta l ínea

l. La clasc está organizada con la mayor cantidad de
matcriales y lo más part icipativa posiblc. para quc lueg<r
por isomorf i .smo actuen igual cn sus clases.

Dentro del matcrial incorprlran: publ icaciones quc di-
funden nuestro pensamiento. legislación. l ibros escolarcs
no dc texto (bibl ioteca de aula), l ibros no de texto para el
protesor.

Se trata clc simular lo más posible una clase.

2. Crimo orgtrnizar el trabajo:

(bntactos con profesorcs en activo para que posibi l i ta-
ran las prácticas.

Recogida de matcrial ccl i taclo. no cscolar. c¡uc fuera
interesantc ut i l izar en clase: ecologista, feminismtt.
c()nsumo...

Intcrcambic'rs dc los profesores quc r, ienen a aprender
algo concreto y que aportan su experiencia.

Reparto de tareas igual que una clase real.

Asamblea.

Trabajos individuales

Después dc la experiencia sc anal iza la pri ict ica y se
completa con la teoría (para af ianzar la iclea dc la forma-
ción y la investigación permanente).

Principios de Isomorf ismo Pedagtigico.

Proponer instrumentos de trabajo en uso en cl medio
prof 'esional.

Part ir  de la expresión l ibre, del inlerés y la motivacir in.

Part ir  de la intervención en el mcdio profesional.

Profunci izar estudios a part ir  clc lo anterior.

Organ izar  g rup(  )s  vo lun tar ios .

Es t imu lar  la  opc i t in  l ib rc  de l  con ten ido .

Introducir la gestir in coopcrativi t :  de los confl ictos, ma-
teriales. t iempos, modalidades de trabzrjo, evaluacit in.

Estimular produccioncs funcionales.

Dominar los instrumcntos dc exprcsir in, comunicacit in
e intervencir in.

Formación permanente

Para este nivel se siguen los mismos planteamientos que
en la f irrmacirÍn inicial.
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MEMORIA DEL TALLER DE LENGUAJE

Si bien se puede decir que el taller de lenguaje pro-
piamente dicho, tal y como 1o entendemos ahora, surge
en el Congreso de Aguilas, hemos de hablar de la etapa
anterior, desde Barcelona. Esta etapa se caracteriza por-
que el trabajo de lenguaje está centrado exclusivamente
en las técnicas de Freinet (léase en este caso Texto Libre
e Imprenta) aplicadas de forma ortodoxa. Es, por lo tan-
to, la época de la experimentación y aplicación del Tex'
to Libre.

Progresivamente se va despertando la preocupación
por el tema de la expresión, dando lugar a los primeros
debates sobre expresión y comunicación en el Congreso
de Aguilas. Como consecuencia de estos debates se ve
realzado el valor del Texto Libre como medio de expre-
sión, pero al mismo tiempo se ve la necesidad de abrirse
a otros campos de expresión y por 1o tanto al estudio de
otros códigos expresivos, tanto lingüísticos como extra-
lingiiísticos. Entramos en una segunda época que produ-
cirá la mayor parte de los trabajos ¡elacionados con el es-
tudi<¡ de la imagen, el lenguaje de la publicidad,la bús-
queda de la tradición oral, la expresión oraly la expresión
corporal, entre otros.

Esta nueva línea de trabajo nos llevará hasta Chi-
piona. Es importante constatar que es en este momento
cuando el actual Taller del Cuerpo adopta esta denomi
nación y se separa definitivamente del Taller del Lengua-
je, si bien es cierto que esta separación no fue una sorpre-
sa sino el resultado de un progresivo alejamiento produ'
cido por la especialización de un grupo de miembros del
taller en el estudio de uno de los códigos a los que antes
aludímos.

Podríamos decir que a partir de Chipiona nos que-
damos sin una línea de investigación clara. Cada congre-
so fija una línea de trabajo pero ésta no es respetada por
los miembros del taller y no se progresa en común. La
composición del Taller sufre fluctuaciones, aparecen nue-
vos miembros fugazmente, que aunque apaientemente
deslumbrados por nuestro trabajo, no continf¡an en é1.

Es ésta época una época en la que aparecen intere-
santes trabajos aislados sin denominador comtln que son
presentados en el congreso y dados por válidos sin que se
produzca en torno a ellos debate alguno que arroje valo-
raciones serias sobre los mismos.

La segunda característica definitoria de esta época
es la inquietud por ir recopilando lo ya trabajado. Tam-
poco pasaremos de algunos escarceos de tipo inventarial,
sin alcanza¡ resultados tangibles que puedan ser presen-
tados al resto de los miembros del movimiento.

Por últ imo, en los dos congresos más recientes se
puede apreciar una cierta inquietud por crear una nueva
línea de trabajo común cuya formulación resulta aún
comprometida pero que giraría en torno al lenguaje co-
mo investigación, habiéndose plasmado ya en algunos tra-
bajos sobre gramática y vocabulario, cuyo estudio ha o-
cupado este último curso.
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TALLER DE MATEMATICAS

Hacer una presentación del taller de matemáticas
es algo complejo, el campo de las matemáticas no ha sido
de los más favorecidos por el interés colectivo y las expe-
riencias que tenemos en el ciclo superior son l imitadÍsi
mas.

Pero, curiosamente, es uno de los talleres que tiene
publicado un l ibro, (obra individual de uno de sus miem-
bros pero que recoge/amplia los planteamientos del taller)
que desarrolla ampliamente las propuestas y la metodo-
logía uti l izada.

Durante los pr imeros anos,  hasta e l  80-8 l , la  l ínea
del taller coincidía básicamente con los planteamientos
clásicos del cálculo vivo. Después se va produciendo una
evolución en base a los estudios psicológicos, especial-
mente Piaget, y a las l imitaciones que se observan al re-
ducir las matemáticas al calcúlo vivo.

Fruto de esta evolución son unos años de gran ex-
perimentación y debate. Se'abordan diversos temas: con-
cepto de número, operaciones, simbolización... que cul-
minan en el congreso de Comillas, en el cual se establece
una línea metodológica válida para todos los temas.

Curiosamente, este logro pone en peligro la conti-
nuidad del taller. No se ve fácil por donde continuar, es
necesario abordar otros campos y otras etapas sin que
tengamos experiencias en ellas. Y algunos de sus miem-
bros habituales desaparecen, otros cambian de especiali-
dad  , . . .

Fruto de esta situación, en Canarias no funciona el
taler como tal. Se l imita a un trabajo de recopilación, a
cargo de dos de sus miembros, recogiendo la línea y los
principales trabajo s realizados.

En 1986 aparece el l ibro "Otras matemáticas, otra
escuela" de M. Alcalá que supone un relanzamiento del
interés colectivo por este área, pero establece una distin-
ción ent¡e "popes" y "base". Esta distinción ocupa las
primeras sesiones del congreso de León. Al f inal se esta-
blece una doble línea, profundizar en los temas del l ibro
y estudiar nuevos campos.

Esta situación vuelve a repetirse en el últ imo con-
greso (Alrnería). Nos reunimos diez personas sin línea es-
tablecida, ni una metodología común, pero con la deci-
dida voluntad de continuar hablando del tema. Estable-
cemos la geometría como el próximo objeto de nuestro
estudio.

Y así estamos, en vísperas del XV congreso, po-
demos afirmar que salvo honrosísima excepción no fun-
ciona ningún taller de matemáticas en los GTS, que los
intentos de coordinación durante el curso no han dado
frutos, que no hay gente en el superior que trabaje en
este c¿rmpo, que...

Pero, en Madrid, volvemos a iuntarnos.
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BREVE HISTORJA DEL TEATRO EN ELMCEP
(1e77 -87)

En Granada se celebró e l  Congreso en1917.Enél
participaron 700 personas, en su mayoría eran maestros
y maestras con ganas de renovarse pero que no pertene-
cían a Freinet (aun no exixtía MCEP) y ni siquiera sabían
muy bien qué hacían a1lí. Fue el "boom" del postfran-
quismo pedagógico.

En teatro se celebró, allí, un concurso l levado por
Federico que nos mostró ciertas técnicas y modos de 'Ju-

gar" aI teatro. No sé si partió de ese congreso o fué ante-
rior la creación de un grupo estatal.

En Santiago de Compostela se celebró la sesión
congresual en el 1978, Hubo ot¡o taller de teatro, pero
yo no asistí a é1, no se que ocurrió. Tambiénlo l levó Fe-
derico. En el 1919 el congreso fue en Murcia y no pudo
asistir Federico con lo que los interesados en teatro de-
cidimos caminar por l ibre y nos reunimos una vez en Ma-
drid. La cosa no fué muy bien y se enfrió.

Tres congresos más: Asturias, Málaga y Comillas y
un vac10.

En el 83, en Chipiona -Cádlz- nos separamos algo
del grupo de lenguaje;pues en principio el Taller de Tea-
tro era una parte del Taller de Lenguaje que trataba tres
aspectos diferentes e independientes: imagen, l i te¡atura
infantil y teatro.

En el 84, en Canarias, fué la separación definit iva y
fué entonces cuando empezó a perfilarse aquello de que
no solo eramos teatro sino también cuerpo, que es un
concepto más amplio. Se decidió allí iniciar unos encuen-
tros del Cuerpo a comienzo de los cursos escolares para
ponernos al día sobre las técnicas. En octubre del 84 ce-
lebramos el Primer Encuent¡o del Cuerpo en Málaga.

El 85 se celebró el Congreso en Hernani con un re-
cien estrenado y fogoso Taller del Cuerpo (congresual)
que se afiaruó en la idea de continuar con los Encuen-
tros Estatales. Otro encuentro en Málaga (Torrenoiinos)
ese mismo año.

Si el Primer Encuentro fué llevado por un solo
monitor en el Segundo se buscó que lo hii iesen varios
monitores pues el verdadero nombre del Encuentro es el
de Encuentro de Monitores del Cuerpo o de teatro pues
la finalidad primordial era la de extender la práctica en
toda la escuela y parc ello había que crear un equipo es-
tatal de monitores que se dedicaran a hacer cursil los y
crea¡ de paso talleres. Los asistentes debían convertrrse
así en protagonistas de las sesiones, como alumnos y
como monitores.

Y por últ imo el Congreso de León, que todos sa-
bemos lo que fué y el Encuentro de Huelva que idem de
lo mismo.

Este último Encuentro en el 86, a pesar de su tor-
peza, Ío organizativa sino de funcionamiento interno ha
aportado el trabajo de algrín otro grupo. Trabajos colec-

tivos con monitoría plural o grupal y compartida. Eran
los grupos que tomaban la iniciativa y comenzaban a l le-
var experiencias.

Vease el conato de Madrid (teatro negro); así co-
mo se vislumbran talleres sin "popes" al frente y que
caminan en colectivo: Huelva, Granada, Madrid, Ante-
quera... ¿no era eso a lo que se quería l legar?

Los t¡es años de vida de los Encuent¡os del Cuerpo
suponen el inicio de una toma de conciencia colectiva
en el MCEP de la importancia de lo corporal en educa-
ción. Ha supuesto también la confluencia de prácticas iu-
dividuales y de acciones aisladas. Los Encuentros son in-
maduros pero las prácticas escolares no lo son tanto. Lo
colectivo siempre es lento.

ESTRUCTURACION ORGANIZATTVA ESTA-
TAL DEL TALLER DEL CT.JERPO.

Partiendo del individuo y hasta llegar al grupo am-
plio del Taller Estatal, existen una serie de fases que con-
forman toda la estructura que faci-lita ei desa¡rollo coo-
perativo. Así:

- Individuo
- Grupo de trabajo o Taller ter¡itorial.
- Encuentros Estatales
- Congresos
- y coordinandolo todo la secretaría con su órgano

' 
de info¡mación que es la ¡evista: "Mu Güay".

l¿ secretaría debe asegurar la conservación de la
memoria, así como ia animación estatal.

Pero no habrá animación posible si los individuos y
los grupos no apo¡tan su trabajo por escrito.

Sin escritos no hay información real, no hay base
para el diálogo; no hay contenidos de debates, ni reali
dad práctica, ni conclusiones, ni teo¡ización.

Paco Gallurt "Mu Güay" no 2,20 época.

El Congreso de Alrnería se planteó como un deba-
te teórico-práctico en torno a la Dramática Creativa.

Las conclusiones recogidas se presentan a continua-
ción.

Por último se decide que el próximo tema a traba-
jar sean los títeres, sobre el cual se prepara el IV Encuen-
t¡o del taller celebrado en Dúrcal4ranada los días 5,6,
7 y 8 de diciembre de 1987.

La infraestructura y locales los proporciona el G. T.
de Granada y la coordinación del mísmo corre a cargo de
Madrid.
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Como tema aglutinador de todo el encuentro están
los títeres, y en torno a ellos se trabajan los distintos as-
pectos que inciden en la realización de los mismos.

Estos fueron los trabajos real2ados y las personas
que los llevaron a cabo:

LENGUAJE Y JUEGOS TRADICIONALES.- Rosa
JUEGOS Y ESTIRAMIENTOS.- Manolo Carrasco.
Ana alonso, Sole.
RELAJACION Y MASAJE : Cándido
MANIPULACION E IMPROVISACION CON TI-
TERES: Ana Cabanes
CREACION DE PERSONAJES Y GUIONES: G.T.
de Madrid
ESPECTACULO CORPORAL: Paco Gallurt

VALORACION DEL ENCUENTRO :

Para leer esta parte, poneos en posición de tendido

prono (que diría Manolo Carrasco) y con una sonrisa de

oreja a oreja.

Lo valoramos muy positivamente, como un paso

más en nuestro quehacer dentro del joven taller del Cuer-

po, que se abre paso "a dentelladas secas y calientes" en-

tre el resto de los talleres más talluditos.

Ya hemos dejado el tacatá y la chichonera y esta-

mos con el acné y la ortodoncia, es decir; estamos vivien-

do nuestra adolescencia. Dicho de otra forma para los

más romos: Hemos dejado de trabajar de una forma in-

conexa y anecdótica, para pasar ateoruar sobre un tema

común, llevándolo a la ptáctíca de un forma secuenciada
y progresiva, (que ya es hora) de tal forma que este últi-

mo encuentro ha respondido a un esquema y el trabajo

rcalizado ha sido congruente con la propuesta y con el

fin.

Taller del Cuerpo Congreso Estatal 1988
Madrid.
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BREVE Y CONCISA HISTORIA
DEL

TALLER DE ITWESTIGACION DEL MEDIO

Este taller, como su nombre indica, investiga, y

toma como núcleo el trabajo a partir del Medio, es de'
cir, de todo aquello, físico-natural y socio-cultural que
nos rodea y sobre 1o que influimos y nos influye.

... Pe¡o no creais... esta "definición" es fiuto de to-
da una historia que ha atrevesado numerosas etapas.

Desde los comienzos, se trataba de rentabil izar los
recursos ambientales (que tradicionalmente están repar-
tidos ent¡e el área de Sociales y el área de Naturales) y
que trabajábamos como experiencias más o menos par-

ciales, unas vie¡on la luz de las imprentas como "La Char-
ca un eco...", "El tráfico de Co..", "La guerra civil", o-
tros todavía siguen en carpeta, como el aprovechamiento
de los museos.

Como fruto de la experimentación y ia investigación
se vió la necesidad de "globalizar" y así, en el congreso
de Aguilas se empezó a funcionarbajo el título de "GLO'

BALIZACION" (en el mundil lo pedagógico se empezaba
autilizar a diest¡a y siniestra el famoso término).

El ímpetu globalizador se mantuvo hasta el con-
greso de Cantabria y, al año siguiente, en Chipiona se bo-
tó la nueva denominación de "INVESTIGACION DEL
MEDIO' ' .

Mientras tanto, en los distintos G'T.S. se seguía tra-

bajando en distintos aspectos, pero todos tan reiaciona-

dos y complementarios que, en Hernani decidimos que

era ho¡a de recoger lo más fundamental de nuestros tra-

bajos y elabo¡a¡ un l ibro colectivo ;Y TAN COLECTI-

VOl... de todos los talleres de Inves. del Medio del MCEP

... y en eso estamos desde entonces hasta hoy.

Hemos ido c¡eciendo, cada día somos más y cada

vez estamos menos a-Paco-dos.

Como hitos que jalonan nuestra historia están las

discusiones y elaboraciones en torno a los "intereses de

los chicos y chicas" en las diferentes edades.

- Si la global uación es siempre posible'
Si globalización e investigación son sinónimos.
Nuestro papel como adultos y adultas dentro del aula
que investiga.

- la interacción con el Medio y la actuación "ecologis-

ta" .  posi t iva y act iva.

... Y seguimos trabajando' El año pasado en Alme-

ría, comerlzamos a andar por el camino de la "doble mo-

tivación" y en lo positivo de trabajos que, aunque parcla-

les o monográficos, sirvan para obtener procesos o con'

ceptos concretos.

Esperamos que en este Congreso que nos ocupa,

vea la luz (al menos a falta de últimos retoques) nuestro
querido libro y podamos seguir, cumpliendo el objetivo,

con nuestro trabajo de discusión segrln los intereses de

los miembros del taller.

Nota: Si eres capaz de completar los títulos de las expe-

riencias de la página anteriot, t ienes perfectamente inte-
grada la histo¡ia del taller en tu historia personal ¡Enho'
rabuenal, caso contrario, no tendrás más remedio que

leerte el l ibro.



BREVE HISTORIAL DEL
TALLERDEO-8AÑOS

Cuando a uno o una, le corresponde el trabajo de
resumir, o hacer unos breves apuntes sobre la histo¡ia del
Taller lo tiene complicado, y más si ese "uno" ha hecho
como el Guadiana.

Pero... afortunadamente están los dossieres, para
refrescar memorias.

En este intento de pequeña historia mis recuerdos
personales se remontan al IX Congreso, el de Cantabria,
ese congreso celebrado en un marco incomparable de la
universidad de Comillas (aunque a nosotros nos tocara
lo más cutre del edificio,.. ¿No recordareis aquel salón
de actos con ese olor a polvo y a guardado'?)

Anécdotas aparte, voy al taller que es lo que nos
trae aquí.

En aquellos años e¡amos el taller de Preescola¡:

Ya en aquellos, casi lejanos años, hacíamos refle-
xiones tan importantes y tan vigentes como estas (cito
textos del dossier del IX Congreso del MCEP) - "Habla-
mos de la creatividad en el juego como alternativa a la
sociedad que da todo hecho.

Estamos todos, adultos y niños, rodeados de jue-
gos y juguetes que nos integran en esa sociedad.

En esta situación nos preguntamos ¿cómo hemos
de acercarnos a la realidad? ¿para adaptarnos a ella o pa-
ra transformarla?

Todos/as debeis suponer cual era la respuesta.

Hay otra reflexon que quiero transcribir, porque
ha sido la clave y el principio que ha hecho que muchos
de nosotros/as, en nuestro trabajo cotidiano nos tomá-
semos las cosas con calma.

"...afirmamos que todo tiene su momento, no por
forzar las cosas el niño/a lo va a realuar antes. Hemos de
llegar a un punto en que aprender se haga por puro pla-
cer".

Como iremos viendo, este sentido placentero ante
el aprendZaje nos va a conducir casi por todos Ios con-
gresos, al menos por los que yo he estado presente.

Ha transcurrido un año, y de la belleza salvaje, tran-
quila y quieta de Cantabria, vamos al calor, la luz y la
música de Cádiz. Chipiona es el ma¡co para el X Congre-
so.

Vamos prosperando y las condiclones materiales
del local y la bondad del clima se notan en el ambiente:
como el grupo es grande y la de "preescolar" se queda
chico... este año somos "Preescolar y Ciclo Inicial,,.

El juego es el eje fundamental de discusión en el
Congreso. Discusión provocada por la aportación de do-
cumentos de los G.T. de Euskadi v Madrid.

En estas discusiones hay reflexiones que quiero
transcribir (textos del dossier del X Congreso, Chipiona,
p a g . 3 5 )

"...La afectividad es el elemento básico para poten-
ciar relaciones "(se refiere al profesorado).

- Nuestro papel debe estar claro y asumir con segu-
ridad nuestro ro1.

- La afectividad debe conducir a rupturas, a des-
prendimientos, que el niño y la niña no nos nece-
sitan.

En este X Congreso, también se plantearon en el
Taller, una serie de ¡eivindicaciones, seguro que os sue-
nan:

25 alumnos por aula (¿tantos'l)
Espacio. Material...

Ha liegado el tu¡no a las Islas Afortunadas. Aquí es
donde un servidor hace de Guadiana, y está así, ¿cuántos
Congresos. . .?

Según el dossier, ya somos "Escuelas Infanti les:
0 -  8 años".

Para no perder el hilo de 1o lúdica y divertida que
debe'se¡ la Escuela:

Eljuego

En el que se llegó a conclusiones en línea
con anteriores congresos:
- es la actividad fundamental de la persona.

un aprendLaje para la  v ida.
- es una forma de placer.
- el maestro y la maestra han de impregnar

la clase de buen humor, de actividad posi-
tiva y de creatividad...y cuanto menos in-
tervenga mejor.

Globalización-Investigación: Escuela como taller

Una lectura tranquila de las conclusiones del dossier
me hace ver que son tan interesantes que sería oueno re-
producirlas tal cual.

Un servidor sigue desapareciendo en el XIII Congre-
so, también lo estaba en el XII, pero de ese no tengo ni
dossier, así que lamento no poder ¡eflexionar sobre é1.

Seguimos, pues, con el XIII, por 1o leido en el ta-
ller, el juego sigue ocupando nuestra atención. También
la lecto-escritura, una de nuest¡as más grandes obsesión,
ocupó gran parte del t iempo.
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Gran debate:

¿Análisis?

Natural

Global

¿Cuando?

Se presentan experiencias, que nos pueden dar pis-
:as de por donde ir;me refiero a la de Cantabria. aunque
esté centrada en una edad más temprana.

La experiencia de Huelva puede ayudar a los com-
pañeros y compañeras que se encuentran con niños y ni-
ñas de 6 a 8 años que ya traen un bagage y hay que dar
respuesta a sus inquietudes.

Cadavez más se va notando el esfuerzo de los talle-
res, por dejar perfi lada una línea de trabajo para el año
siguiente:

- recopilación de juegos reflexión teórica sobre
el método naturai a par-
tir de su puesta en prác-
t lca.

Aunque pafezca mentira, o dif ici l de creer, hemos
llegado al XIV Congreso, el de Alme¡ra... ¡Qué Luzl.

Por cierto, un servidor aparece, así que "al f inal
son t res" . . .

El trabajo ciel Talle¡ se centró, según el acuerdo del

XIII Congreso en el estudio de los documentos aporta-
dos por los G.Ts. sobre el juego y la lecto'escritura.

También en este congreso está presente nuestra
obsesión por lo lúdico. Las primeras horas del taller las
dedicamos ala práctica y estudio de juegos.

Cabe señalar la experiencia presentada por Euskadi
sobre organización de una Gela.

Estas experiencias nos sirven, sobre todo a los y a
las que aún estamos lejos de esta revindicación: 25/1 por

aula, etc.. para saber donde está nuestra meta, aunque
de momento sea utópica.

También se sigue avanzando, al menos teórica'
mente sobre los compromisos de trabajo para el curso
que venía, y que ya ha acabado... ¡Por fin...porque...va-
ya cursol ¿eh?

B ienvenido s y Bienvenidas
a

Madrid

Un abrazo
Narciso
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CONCLUSIONES

TALLER O .8

Participantes: Almería, Alicante, Asturias, Cádiz,
Cantabria, El campo de Gibraltar, Euskdi, Huelva, León,
l^a Rioja, Madrid, Sevilla.

El equipo coordinador del Taller (Huelva) leyó el es-
tado de cuentas que es el siguiente:

Recaudación de los GTs 34.000,-
Gastos, difusión y correos 4.8'75,-
Superavit 29.125,-

Una vez hecho este informe, se recordaron los com-
promisos de trabajo del Congreso de Almería, pasando a
distribuir los temas en los distintos dlas del Congreso:

16.- Lenguaje GT Cantabria. Reciclaje GT Asturias
17.- Matemáticas, varios GTs y discusión general
19.- Organuación de clase, vídeo Sevilla y diapositi

vas Asturias y León
20.- Investigación del Entorno, vídeo de Cantabria y

diapositivas de Huelva
Globalización, l^a Rioj a

Sobre Coeducación no se presentó ninguna experiencia

Día 1ó - 7 - 88 l*nguaje.

Cantabria hizó la presentación del libro confeccionado
por el equipo de maestros del Colegio Verdemar, "ker
y escribir" (como avanzar despacio porque tenemos pri-
sa).

Una vez leido por los miembros del Taller, se hizó una
valoración del mismo.

La concepción del l ibro es válida, desde el punto de
vista de la práctica, ya que desarrolla los aspectos funda-
mentales del proceso de lectura y escritura.

Es positivo que unas personas escriban y reflejen la
práctica diaria del proceso. Esto nos da una entidad co-
mo Movimiento.

Surge alguna pequeña diferencia entre el valor del libro
para Ia gente del MCEP y los no iniciados.

El debate nos l leva a conclusiones como éstas;

La cuestión de la lectura debe ir unida siempre al
placery ala necesidad.

En realidad cuando hablamos de leer o escribi¡ no es-
tamos hablando sólo de esto, sino que hablamos de
una forma de ser, de estar, de hacer la escuela.

Día l7 - 7 - 88 Matemáticas.

En este tema no se presentó ningúntrabajo elaborado,

sino que se expuso oralmente la línea de trabajo llevada
a cab<¡ en distintas escuelas, lo que originó un debate.

Consideramos que los procesos de manipulación han
de hacerse fundamentalmente con materiales que los-as
niños-as aportan de su entorno natural, así como los jue-
gos tradicionales (cartas, dominó, dados...) sin despreciar
los materiales estructurado s.

Se plantean estos interrogantes:

. ¿Qué hay que enseñar?

. ¿Qué hay que observar'l

. Materiales a emplear

. Hay que aprender lo que los niños necesitan saber

Pensamos que debemos aprovechar al máximo las situa-
ciones matemáticas de la vida diaria de la clase y del en-
torno del niño-a.

Los juegos son importantísimos en si mismos (uego
a los bolos y sumo los puntos que he sacado, no juego
para sumar).

Es un factor importante el aprend2aje que se real2a
entre ellos-as.

Hay que cuidar al máximo la comprensión del lengua-
je matemático como una parte más del proceso de lectu-
rd y esbritura.

Dla 19 - 7 - 88 Organización de la clase.

En torno al video de la experiencia de organización de
clase, realizado por el GT de Sevilla, se estableció el deba-
+é

Fue¡on presentadas también experiencias de los GTs
de León y Asturias.

Las experiencias presentadas se desarrollan con niños-
as de Preescolar, solo en Asturias hay niños del C.I.

En todas ellas la distribución delespacio esfundamen-
tal para el desarrollo de la vida de la clase.

Se crean espacios dentro de la clase, que en principio
son propuestas del maestro-a, pero pueden variar y trans-
formarse o ampliarse en más.

Estos espacioshan ido evolucionandoy hanpasado de
pequeños rincones a espacios amplios relacionados entre
sí.

los espacios que en principio se proponían en la ex-
periencia de Sevilla, eran cuatro: la casa, la escuela, la
tienda y el parque.
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Se proponen estos espacios porque están próximos al
niño-a, y por el cúmulo de relaciones que desarrollan en-
tre ellos, así como los roles a imitar.

Es importante reflexionar, sobre el papel que juega el
maestro en este tipo de escuela.

- Observar todo lo que ocurre, tanto global como
individual (sin ob sesiones)

- Ayudar en la construcción y transformación de los
espacios

- Descubrir nuevos espacios
- Proponer y recoger las propuestas que se hagan

Hay que hacer una gran oferta novedosa, pues el niño
se siente atraido por la novedad.

La escuela es un espacio relacional. La organización
mate¡ial del espacio condiciona las relaciones que en é1
tienen lugar y los aprendizajes.

La propia organ2ación del espacio es un factor de a-
prendizaje.

2 0 - 7 - 8 8

Globalización

Visitas a la Granja de Léndo.
- La Vendimia

La Globalización es una actitud ante la vida, no hay
que esfozarse obsesivamente en dejar plasmado algo pa-
ra que lo vean los demás.

&Se presentaron tres experiencias que dieron lugar a
un proceso de globalZación.

- Visita a la granja de Léndo (Cantabria)
La Vendimia (La Rioja)

- Estudio de la Marisma (Huelva)

Surgió, después de esta presentación un debate sobre
el tema,llegando a la conclusión de que:

Si los niños y niñas en esta etapa evolutiva (0 - 8)
tienen una percepción global de la realidad, la for-
ma de abordar ésta, en cualquier investigación, ha
de ser también global.

- No creemos, pues, que sean necesarios montajes di-
dácticos espaciales para l levar a cabo esta tarea, si
no que bastará con mantener esa actitud en todas
las situaciones de aprendizaje que surgan en el aula
o fuera de ella.

2 t  - 7  - 8 8

Conclusiones finales y propuestas de trabajo

- Se concreto el estado de cuentas, quedando como
se dice en la primera sesión.
Hemos elegido grupo coordinador del taller, reca-
yendo la elección en el grupo territorial de Almería,
siendo Emiliano, la persona responsable.
Se ha concretado la fecha para celebrar un encuen-
tro del taller en Madrid el 25 y 26 de Febrero (no
debe coincidir con ia reunión de coordinación).

Propuestas realizadas

ORGANIZACION DE CLASE (aportación de expe-
riencias, no tanto como lo organ2amos sino el por-
qué de esa organización)

- OBSERVACIONES (Lo más sistemáticas posibles)
SOBRE MATEMATICAS.

- ANALIZAR CRITICAMENTE EL ANTEPRO-
YECTO PARA LA REFORMA DE ESCUELAS
INFANTILES.

TRABAJO DE ANALISIS Y RECOPILACION DE

TRABAJOS MONOGRAFICOS DE LENGT] AJE.

Compromisos

. El cuento: La Rioja, Huelva y Asturias.

. Poesía y retahilas: Cantabria y León.

. Animación a la lectura: Madrid.

. ¿Por qué esta organización de clase'l: Sevil la

. Fundamentación teórica del uso de la letra script: Sa-
lamanca.

ATENCION ATENCION ATENCION

Las fechas de celebración del encuentro en Madrid
son e l  18 -  19 de Febrero,  y  no e l  25 '26 como se d ice

en la otra página. ¿Enterados y enteradas?.
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TALLER DE LENGUAJE

Nos hemos reunido, con mayor o menor continuidad,
trece personas en este taller, correpondiente a los grupos
territorialesde Ginebra, Madrid, Alicante, Murcia, c¿Impo
de Gibraltar, Cádiz, Sevil la y Huelva (8).

Entre los acuerdos del Congreso anterior f iguraban los
dos siguientes:

- Revisar durante el curso los documentos existentes
en el taller de lenguaje.

- Trabajar como tema de investigación el problema
del vocabulario.

Reunidas las trece personas anteriormente menciona-
das, nos encontramos con que ante las referidas intencio-
nes había las siguientes realidades:

- Durante el curso los documentos no se han revi-
sado, El coordinador, aunque no puede existi¡,
envía parte del a¡chivo.

- Sólo se han tratdo dos trabajos de vocabulario.
- La gran mayoría de las personas que nos encon-

tramos asisten por primera vez a este taller e in-
cluso es su primera aproxinación al MCEP.

l¿ situación es descorazonadora, pero, para mayor
infortunio, ni siquiera es novedosa, sino que se viene
repitiendo congreso tras congreso. Es por eso que los
primeros momentos hay que dedicarlos a recordar los
compromisos traídos y fi jar el calenda¡io de trabajo
del congreso.

Dicho calendario ha sido el siguiente, a partir de
primera sesión:

La segunda sesión se dedicó a la presentación de
los dos trabajos. El GT de Madrid presenta un
trabajo aún incompleto en su real2ación prácti
ca, más bien el diseño de un trabajo de investi-
gación que continuará desarrrollando el próxi-
mo curso. El GT de Murcia explicó también una
experiencia de búsqueda de vocabulario pano-
cho, pero sin constancia escrita de la misma.

Las sesiones tercera y cuarta se dedica¡on a la ¡e-
visión dei archivo. E1 proceso ha sido el siguien-
te: Se ha distribuido el material repartido en cua-
tro bloques:

. Biblioteca y lectura
. Imagen y medios de comunicación
. Lingüística, Gramática, Ortografía Semántica y

Vocabulario, Lenguaje Poético y Expresión Oral
y escrita.

La adquisición a uno y otro bloque se realZó según
los intereses particulares y el volumen -muy dispar- de
los materiales. Cuando hubo tiempo y ocasión para ello
se fotocopiaron los artículos de Colaboración, pero no
fue necesario en la mayoría de los casos porque el ma-
terial era más que suficiente como para poder revisar-
lo  todo.

La quinta sesión se dedicó a una sesión práctica de

escritura automática dirigida por Teresa Flores en la
que se explicó dicha actividad. También durante esta

misma sesión se presentó una experiencia realizada en

Alicante en torno a la aplicación del método natural

en el aprendizaje de la ortografía'

La sexta sesión fue la dedicada a valoraciones sobre

los documentos revisados. El estudio de los mismos

no ha podido concluirse por falta de tiempo pero nos

ha permitido una primera estimación que se concreta-

ría en los siguientes asPectos:

- Se echan de menos algunos trabajos'
- En términos generales, y salvo honrosas excepcio-

nes. la calidad es muy baja. Se trata más de aproxi-
maciones temáticas con escaso rigor cientifíco que

de t rabajos en Profundidad.
- La mayor parte de los documentos soIl absoluta-

mente anónimos hasta el punto de no poder asegu-
rar, en algunos casos, si se trata o no de documen'
tos del  MCEP.

A continuación se han fi jado las tareas a realizar du-

rante el próximo curso de cara al XVI Congreso'

Los temas sobre los que se va a trabajar (se ha visto la

conveniencia de que seamásde untema paraque abarque
1os intereses particulares de los componentes del grupo),

son los siguientes:

- Vocabulario.- El bloque del grupo revisará el trabajo
presentado por Madrid y recopiiará juegos, actividades
y.propuestas de trabajo relacionadas con este tema y so-
metidas a un esquema de ficha tipo que deberá contener
aspectos tales como edad a que va dirigido, aspectos oral
o escrito, descripciones, etc y que será elaborada por el

coordinador.

- Ortografía.- Este trabajo suscita un especial interés en

los compañeros de Andalucía por el problema del

desajuste fonético-gráfico que viven. Javier Sánchez de

Huelva y Justi Carcía de Murcia son las personas más di-
rectamente interesadas en trabajar este tema.

- Gramática.- Et GT de Madrid va a revisar y completar
el trabajo presentado el León.

- De forma menos concreta, está la propuesta de Leo'

nardo y Miguel, de Sevil la, de estudiar los problemas que

plantea el Lenguaje andaluz'

En otro orden de cosas, algunos miembros del grupo se

proponen seguir revisando durante el curso algunos apar-

tados de la comunicación del taller tales como "La ima'

gen y los medios de comunicación" (Isabel González,de

Murcia), "La lectroescritura" (Leonardo y Javier) y el

lenguaje poético, la ortografía y la Gramática (Alvaro)'

Para terminar se estudió el asunto de la coordinación
que queda a cargo del G. T. de Madrid.
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TALLERDE MATEMATICAS

El taller de matemáticas se ha desarrollado de forma
similar al del congreso pasado: pocas personas y debate en
torno a la presentación de materiales y/o experienci¿s.

El número de asistentes ha oscilado entre ocho y diez,
pertenecientes a los grupos territoriales de Huelva, Ma-
drid, Guipuzcoa, Málaga, Sevil la y Salamanca.

Los materiales impresos presentados han sido:

- Una serie de cinco libretas autocorrectivas de calcúlo
numérico. Son unos cuadernillos elaborados oor los sevi
l lanos a imageny semejanzade otrosfrancesei anteriores.
El objetivo de los mismos es tanto la automat2ación de
ciertos cálculos como posibilitar y favorecer el cálculo
mental. Esto último trata de conseguirse presentado estra-
tegias como, por ejemplo, la descomposición numérica.
Se barajó la posibilidad de la publicación de los mismos
pero la respuesta a esa posibil idad deberá darla la edito-
rial.

- Materiales de los compañeros italianos. Un conjunto
de ocho libros referentes a la enseñanza de la matemática
en las primeras edades. Materiales buenos y bien cuida-
dos, pero que dada su antigüedad (son del 78 - 79) no
se vió procedente su traducción y publicación, excepción
hecha de uno de ellos titulado "TOPOLOGIA", de pos-
terior elaboración y cuya traducción ya había sido reali-
zada por el grupo de Sevil la. "TOPOLOGIA" es una pro-
puesta didáctica de esta parceia de la geometría en 1os
primeros niveles; ptopuesta discutible aunque el material
sobre el que se construye (situaciones, ejercicios, mate-
riales objetales, etc..) parece inte¡esante.

- Cuadernillos seriados de realización individual refe-
rentes a experiencias métricas (mediadas de tiempo, de
masa, de longitud,..) y resolución de situaciones. Son
cuadernillos de tres o cuatro páginas la mayoría de ellos
para ser cumplimentados tras ciertas experiencias previas.
El modelo estructural de esos cuadernillos es muy intere-
sante, así como la dinámica de trabajo que generan.

- Fichero de juegos. Es la traducción que ha hecho el
grupo sevillano de uno de los ficheros franceses. Son fi
chas (cada ficha un juego) con las indicaciones previas
para que el niño pueda afrontar la situación investigati-
volúdica planteada. Van destinadas a alumnos de Ciclo
Med io p referenteme nte.

- Material de juegos para fracciones procedente de Má-
laga. Una parte de esosjuegos está elabo¡ada a propósito
de experiencias con material continuo: sonjuegos de car-
tas unos, de piezas de madera de carácter geométrico, o-
tros. Otra parte de estos juegos está constituída básica-
mente, por juegos de dados procedentes de experiencias
sobre material discontinuo. Experimentar los juegos en
el taller ha posibil i tado el debate sobre los mismos y, por
extensión, sobre la enseñanza de las fracciones. La prác-
tica de los juegos se erunarca dentro de una didáctica de
las fracciones que sintonta con el enfoque general inves-
tigativo que pretendemos darle a la enseñarua-aprendua-
je de las matemáticas.

- Fichas sobre trabajo matemático en Ciclo Superior.
Elaboradas y experimentadas por un miembro del grupo
de Madrid, son fichas que favorecen el trabajo interdis-
ciplinar. El contenido a trabajar es extraido de la prensa,
de la lectura de textos l iterarios, de cuestiones del entor-
no, etc.. Tanto la orientación mantenida en laelaboración
de las fichas como la dinámica de trabajo dentro de la
cual se sitúan han sido objeto de un interesante debate
de carácter metodológico, debate que nos ha l levado a
los planteamientos de base ya antiguos en el Taller:

. ¿Cómo tiene lugar el aprendaaje matemático y qué
características tiene?

. ¿Cual es la mejor forma,la metodología adecuada,
para posibilitar ese aprendizaje en clase?

A pesar de las diversas y abundantes mat2aciones pa-
rece claro que los asistentes al taller comparten unos plan-
teamientos básicos en lo tocante a:

El papel del maestro, su actitud en clase y el trata-
miento de los materiales que élmismo elabora o ad-
qulere.

- El tratamientos tanto instrumental y utilitarista co-
mo formativo de la matemática.

- La importancia de la actividad exploratoria en las
adquisiciones de los contenidos matemáticos.
Los pasos metodológicos en la construcción tanto
de conceptos como del lenguaje matemático.

Las cuestiones antes citadas conducen a la conclusión
de que el taller parece ir elaborando un enfoque global y
una metodología peculiar de la enseñanza d,ela matemá-
tica, aunque aun se carezca de un documento que explí-
citamente trate el tema.
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CUERPO

¿Cúal es la propuesta que hace el cuerpo al MCEP?
Quizás sea esta la pregunta que subyace en todas y ca-

da una de las actividades, sesiones, propuestas y acciones
que llevamos a cabo en nuestro taller.

Nuestras propuestas al MCEP son las propuestas que
nos hacemos a nosotras y nosotros mismos que optamos
por vivenciar de un modo alternativo la convivencia, la
comunicación y las relaciones humanas.

El taller del cuerpo espor eso fundamentalmente prác-
tico. Puesto que la palabra es el único vehículo de comu-
nicación imperante, en detrimento a veces de la gestuali-
dad y del cuerpo integro, nosotros, hombres y mujeres,
queremos comunicarnos en todos los niveles, conscientes
de que el valor educativo precisa no sólo de mensajes e in-
te rcamb io s exclu sivame nte intelectu ale s sino tamb ién del
compromiso personal, corporal, total. Es por eso que en
este Congreso se ha optado por jugar (relaciones espontá-
neas, lúdicas, naturales..); por crear un espectáculo tea-
tral que comunicara al resto del Congreso, y de forma
material todo esto que pensamos; y de hablar; organizar-
nos, intercambiar experiencias, etc.. Todo se ha hecho
aunque no con la profundidad que queríamos -ya se sabe,
la falta de tiempo-; pero sí que hemos hecho un poco de
todo ello: por ejemplo, de lo primero hemos p¡acticado
unos ejercicios de coreografía, de relajacién relacional,
de elasticidad, de juegos sociomotrices. De lo segundo,
hemos proyectado un espectáculo de expresión corporal
donde a través del gesto, de la música, de la luz, de todos
los sentidos, construyeramos una historia que bajo el tí-
tulo "mecemelcuerpo" comunicasemos con nuestro cuer-
po (el niño, el adulto, el ser humano) estáabierto almun-
do (sentidos, estímulos, etc..) y como nosotros mismos
(educación, sociedad, agresividad...) los destruimos en un
juego ambivalente de amor y odio -más o menoslacosa
era así-; pero todo ha quedado en el proceso, muy rico
por cierto, debido a que hemos decidido no representar
para no romper la din¿ímica general del Congreso.

En cuanto a la tercera pane del trabajo proyectado;
sobre el hecho de "hablar", hemos dedicado algún tiem-
po a organvación e intercambios de experiencias.

La secretaria vuela este curso a Málaga, por si alguiert
quiere conectarse con ella puede llamar al 39 15 73 con
el 952 delante y preguntar por Juanjo.

El encuentro anual del Cuerpo será esta vezenCádiz
y gtará en torno al tema: Juegos.

Continuaremos con la misma estructura talleril del
curso pasado, es decir, en áreas temática: Educación Fí-
sica Dramática Creativa, Títeres, etc.

También hemos decidido pasar por escrito nuestras
experiencias pedagógicas cuidando el aspecto teórico re-
ferido a la búsqueda de identidad que supone el contras-
tar nuestras experiencias con la idea de educación que se
propugna en el MCEP. Es decir se trata de comenza¡ a
construir una 1ínea ideológica de nuestro trabajo.

PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL ENCUENTRO
DEL TALLER DEL CIJERPO.

Cádtz ,3 , 4, 5 y 6 de Diciembre del 88
Tema Monográfico: El Juego

Infraestructura: Agueda Cantero C/ Campo del Sur 4
y  6 ,2o  B  -  11005  Cád iz
956 -  262310

Coordinación Actividades: Antonio Obrador
C/  Bai lén,  33,  50 izda.
28005 Cádiz
9 r -2652260

El encuentro tendrá la siguiente estructura de trabajo.

- Estudio de el Juego desde las distintas áreas que e-
xisten en el Taller:

. Análisis de 1o observable en el juego:

So cializació n, apr enduajes, d e fice ncias, evolución
sicologica, historia del juego, tradicción, materiales, t iem-
po libre, espacios, coeducación, t ipo de agrupación, etc..

Varios
.. Espacios y materiales a utltzar allí
.. Creación de una ficha tipo para plasmar todos

los juegos que propongamos.
.. Bibliografía.
.. Debates especifícos y propuestas de trabajo

que se mandarán a la Coordinación del En-
cuentro.

.. Posibilidad de contratar alzuna actuación.
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TALLER DE INVESTIGACION DEL MEDIO

C--omo ampliación del material quc se reogió en el "dos-
sier urgcntc" aportamos aquí el desarrol lo dc algunos
temas dc discusión quc tambión tuvieron lugar cn el tal ler
y.que por la inmediatcz de la dc la "edición" no sc rcco-
gleron.

Para empezar cl ircmos quc celebrzrmos la presencia de
krs compañeros valcncianos que hacía algún t iempo no
asistían al tal ler. y que estuvieron rcpresent¿rdos por un
compañero de BUP. Est¿r circunstancia permit ió unos bre-
ves pero intcresantes comentarios sobre si nucstra pro-
puesta de trabalo era también vi i l ida para EEMM. cn la l i
nea de unir las vivencias personales con los conteniclos. tal
y como cntcndemos Ia cloblc rnotivacir in.

Adem¿is aportaron un material para EGB. editaclo con
la avuda de la Caja cle Ahorros clc Sasunto. y dcdicado al
conocimiento de la histrtr ia m¿ls inmccl iata al niño, a. su
ciucl¿rd, sus ruinas. su medio.

Al hi lo dc csta prescntaci( jn sc planteri  si  cstc t ipo cle
materialcs. muy difundiclo en los últ imos t iempos es r '¿i l ido
dcntro de nucstra conccpcir in dc Investigacit in. y si  col lc-
mos cl pcl igro clc convert ir  este t ipo de materialcs cn
"otros I ibrcs de texto" tan Lrnif icadores como los habitua-
lcs cn el mercado.

Y hablando de mcrcado v nucvas ecl icioncs. sc presen-
tr i .  asimismo. los últ imos trabajos dc Paso Olvera. " l¿192.
una ¿lventura" en l ínca de apovo en la bibl iotcca de aula.

T¿rmbién, Isidro. del GT cle Mii laga. nos prcscnt() sus
"Transformacioncs Al imcnticias" "Habla r '  lantasía cn la
scrranía de Ronda" otro\ tr i lhr i()\  s,rhrc l trr  jur- lrrs cal lcjc-
ros. cn los que st:  trata clcl  des¿rrrol lo personal cn pslcom()-
tr icidacl y emotiviclacl.  v otro sobre ccr¿Ímica L-slucl iando
krs procesos químicos cluc sc clcsarrol l¿tn en torno clcl  fuc-
go v del b¿rrro.

Alberto. GT de C¿Ícl iz. prcscntt i  un cuadc-rno clc trabajo
sobrc  i t inerar ios  dc l  no  San Pcdro . ' , '  Lu is .  GT Laeun i l la .
otro trabajo sohrc las avcs.

La cl iscusir in sc ccntr<i cn quc la única r¡cneral izaci( in
posible de est¿rs cxpcrienci lrs I t icalcs v puntul le.s sc proclu-
cc intcgranclo lo vivcncial.  v hasta cktnclc eista l leeuc sc pro-
ducir¿Í tal gcneral izaci( in. pe ro que. dada la ctapa c'",olut ivi t
dc nuestros alumnos. no sc proclucc univcrsal izacit in.

Mctoclol<ísicamcnte. sc pucdc part ir  de las propucstas:

o Dc kr sene ral ( l ibros dc tcxto. matcrialcs ntult icopia-
c los)  a  lo  par t i cu la r .

¡  Dc  lo  par t i cu la r  ( loca l .  inmed ia tos)  a  lo  gcncra l .

l-a sccuncla opcir in permite iniciar la csprial clc conocl-
mientos tal V como los clt tcndr-ntos. ¡ ' rrcs¡n¡¡ l¡ t lose l  atua-
dancb abicrtos los siguicnte s tcln¿ls clc cl iscusrr in:

Como otros aspectos dc coinciclcncia v rct lcxit in ntts
p lan tcamos quc  a  veccs  cuunc l r  huh lamor  j t -  invcs t igac i r in
Io hacemos en un tono complcto y r ipt imo y'parcce con've-
nicntc haccr graclacioncs. El problcma surgc cuanclo nos
plantcamos cn quó momento sc dcbc cortar. ampli¿rr.  cl i r i -
g i r . . .  la  inves t igac i t in .

L,n corrclusir irr .  l ¡s l íncas t lc cl isctrsit in. la invcstigacit in
sobrc nucstnr pro¡r io traba.io. así como la rcvisi t in clcl  l ibrtr
clucdan pcncl icnlcs par¿t cl  pr( iximo congrcso.

Hasta  Huc lva .

Tras dos años de trabajo, el reto de este congreso era
terminar el iibro. Este libro se planteó con el objetivo de
recopilar todo lo producido por el taller en los últ imos a-
ños.

La primera sesión fue usada, como ya es construmbre,
en presentar nuevas experiencias. Estas experiencias fue-
ron grabadas en cinta y por tanto aparecerán de manera
más o menos amplia en el dossier definit ivo.

A partir de la segunda sesión el trabajo en torno al l i
bro ha sido la ocupación casi exclusiva del taller.

Comenzamos con el bloque general elaborado por los
compañeros/as de NIadrid. Este apartado ha sido profun-
damente debatido, quedado su estructura de la siguiente
manera:

Capitulo I : La escuela tradicional,la escuela nueva
y la escuela popular.

- Capitulo 2 : El Medio. Su investigación en la escuela
Capitulo 3; Metodología de la escuela popular

- Capitulo 4: El marco pedagógico de nuestra pro-
puesta.

El bloque de 0 a 8 años presentado el año pasado por
los compañeros/as de Barcelona, ya fue discutido el año
pasado y por lo tanto no ha sido tocado este año.

Hemos decidido concretar la publicación en dos vo-
lumenes, el primero incluiría el bloque ideológico general
y el apartado de 0 a 8 años. Este volumen está en disposi
ción de ser publicado a partir del primer trimestre del
próximo año. Sólo faltaría una pequeña reordenación en
algún apartado y la selección de i lustraciones y fotos. A
partir de este momento comenzaremos los colltactos con
la editorial de Escuela Popular.

El segundo ';clumen constará de los bloques de 8 a l2
años y e l  de chicos/as de l3  a 16 años.

La primera parte está practicamente acabada, faltan-
dole la selección de fotos e i lust¡aciones. El desarrollo de
este bloque ha quedado de la siguiente manera:

- INTRODUCCION
- CAPITULO I : Las caracte¡isticas psicológicas de

niños/as de 8 a 12 años.
- CAPITULO 2: La investigación, una alternativa a

la realidad educativa actual.
- CAPITULO 3: El desglose de la propuesta educativa
- CAPITULO 4: La Organización escolar: el espacio

y el t iempo.
- CAPITULO 5: Propuestas para evalua¡ las investi-

gaciones.
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El bloque de 1 3 a l6 años no está del todo terminado.
Existe el compromiso firme de continuar trabajando en
el mismo el próximo curso. La relación con el bloque an-
terior, se hace inevitable, por tanto habrá los contactos
oportunos para terminar el diseño de este segundo volu-
men, el cuál deberá estar totalmente terminado para el
próximo congreso y al que se le dedicarán no más de dos
se siones.

El índice de este bloque ha quedado de la siguiente
manera:

- INTRODUCCION
- CAPITULO 1: Caracteristicas psicológicas de los

chicos/as de 13 a 16 años.
- CAPITULO 2: Marco organizativo de la investiga-

gación: el espacio y el t iempo. La
ot ganu ación p eda gó gica .

- CAPITULO 3: La propuesta educativa:
.  Or ientac ión y objet ivos.
. El medio físico natural.
. El medio social, histórico y

geográfico.
- CAPITULO 4: Recurso y herramientas de trabajo.

CAPITULO 5: Presentación y análisis de una expe-
nencla.

- CAPITULO 6: Algunas propuestas de evaluación.

Para el próximo congreso nos planteamos el siguiente
trabajo:

. Terminar el segundo volumen del l ibro.

. Presentar las nuevas experiencias trabajadas

. Comparar los marcos teóricos de otras corrientes pe-
dagógicas sobre la Investigación.

. Profund2ar en el papel de la Historia.
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TALLER EDUCAR PARA LAPAZ

Breve historia del taller educar parala paz:

En el Congreso de Hernani comenzamos a reunirnos
y de ahí surgió la idea de que se creara el taller de educar
para la paz. Ya en el Congreso de León se debatieron en-
tre un grupo de compañeros/as las bases teóricas de la E-
ducación para la Paz y sacamos unas conclusiones que
plasmamos en un pequeño escrito. En ese escrito habla-
bamos de como en nuestra sociedad se vive una situación
de violencia y que la única alternativa positiva era la no-
violencia como forma de consecución de la paz, entendi
da ésta en su concepto más amplio. También veíamos co-
mo la escuela, como una institución creada por la misma
sociedad de la violencia, de la marginación y de la injus-
ticia, es el fiel reflejo de esta, reproduciendo sus mismos
esquemas. Como hay que cambiar la escuela y que la ú-
nica alternativa posible pasa por la educación para la paz.

Siguiendo a J. P. Lederach consideramos que la e-

ducación para la paz tiene dos fines complementarios,
por un lado se necesita estudiar y conocer los obstáq¡los
y c:tusÍls de los conflictos y que impiden el desarrollo de

la paz; es necesario conocer las causas de la guerra, el de-

sarme, los movimientos pacifistas,..' Por otro lado se ne-

cesitan desarrolla¡ una serie de valores y actividades no'

violentas para la resolución de los conflictos cotidianos,

una forma práctica de la resoluciÓn de conflictos en nues-

tro movimiento es la practica de la asamblea.

El paso siguiente, en el congreso de Almería era el

de contar como llevamos a la práctica y como hacerhos
para introducir la educación para la paz en nuestras es'

cuelas; y nos contamos las experiencias' Eran experien-
cias muy interesantes pero a las que nos faltó aportar do-

cumentación y materiales.

Los compromisos de congreso de Almerfa:

Hemos editado una ¡evista con el fin, sobre todo,

de poner en contácto a los miembros del Talle¡ y alavez
contar 1o que hacen nuestros/as compañerosias.

Hemos reproducido folletos sobre objeción fiscal
y alternativas municipales por lapaz,de otros colectivos.

El trabajo más importante que nos encomendamos
es el del conflicto. Trabajar sobre este tema y su desarro-
llo práctico es lo QUE TENEMOS QUE LLEVAR AL
CONGRESO.

Plan de trabajo para el congreso:

Es imprescindible para el desarrollo del taller apor-
tar experiencias y sobre todo, y esto si es importante, lle-
varlas escritas y con materiales.

El trabajo se centraría en la presentación de expe-
riencias (se realizarían en las primeras sesiones) y pro-
puestas de trabajo conjunto y areal:zar durante el curso.
De esta dinámica de trabajo sald¡ía un debate teórico
sobre la educación paralapaz.

Desarrollo del trabajo :

1. Exposición de experiencias concretas sob¡e la e-
ducación para la paz (si se pudiera concretar en el
tema del confl icto mejor). Estas experiencias se
manda¡án por escrito bien al grupo organizador del
congreso o al Taller. Sería muy interesante hacerlo
antes del congreso con un plazo de tiempo pruden-
cial, así lo presentaríamos mejor.

2. Propuestas concretas de trabajo pa¡a el próximo
curso y para realuar por todos los miembros del
taller. También se presentarán estas propuestas por
escrito. Es cuestión de sacar todas las buenas ideas
que tenemos en el coco y escribirlas en un papel.
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I}IVESTIGAR EN LA ESCUELA

Hablar hoy de investigar en la escuela empíeza a
resultar tan tópico como hablar del estudio del medio;y
es que en los últ imos años estos dos términos o fenóme-
nos educativos han tomado tal a"uge que no hay círculo o
revista pedagógica que no le dedique algin debate más o
menos profundo. Sin embargo "investigar" y "estudio
del medio" no solamente no son nuevos en el proceso e-
ducativo sino que su "auge" obedece precisamente a un
"renacimiento" de prácticas educativas olvidadas duran-
te largo período en nuestro país y que es preciso recupe-
rar y transformar conforme la sociedad y necesidad de
hoy día. Este necesario resugir de la escuela activa to-
mando como base muchas de las escuelas-modelo de ha-
ce bastantes décadas tiene, no obstante,un componente
nuevo: Ia generalización. No se trata hoy de crear nuevos
modelos teóricos de enseñanza; se trata de la exigencia
administrativo-profesional de generalizar los medios, i-
gualdad de oportunidades y condiciones de trabajo que
permitan el desarrollo armónico del acto educativo. De-
sarrollo que desde muchas vertientes se considera ha de
venir, entre otras cosas, por una labor investigativa de la
escuela.

Pero en la complicada y exigente sociedad de estos
finales años del siglo XX, la función de la escuela tam-
bién se ha complicado y su necesidad de transformación
surge a dos bandas: papel de las instituciones y papel de
los docentes. No valen recetas, no valen viejas escuelas ni
modernas técnicas; delante de ellas está la nueva escuela
y el nuevo papel que a cada uno nos corresponde. La e-
norme influencia de 1os medios de comunicación, 1a dis-
par afluencia informativa que hoy circula sin necesidad
de la escuela, el vertiginoso avance con que cambian los
fines "utilitaristas" sobre la educación, son algunas de las
variables que hacen que 1a escuela de hoy y nuestro pa-
pel de maestros necesiten una contínua ¡evisión. La "in-
vestigación" y el "estudio del medio" como indiscutible
derivado de aquélla, serán dos de los puntales pa¡a esta
necesaria adaptación del papel del profesor a la nueva
escuela. El papel de las instituciones, aunque no va a
trabajarse en este grupo de trabajo otros lo harán-, tam-
bién será un transfondo de presencia imprescindible en el
rol investigado¡ de la escuela de hoy.

Que sobre investigación hemosvenido tratando re-
petidas veces en el MCEP, no solamente está avalado por
los últ imos encuentros y congresos, sino porque todos
sabemos que éste ha sido un tema constante en nuestra
historia mecepera. Sin embargo, no por eilo está manido
el tema y es ahora, -cuando todo el mundo habla de in-
vestigación, cuando el término ha quedado consagrado y
está a punto de pasar a los alta¡es pedagógicos (de la teo-
ría, naturalmente)- cuando hemos de reflexionar nueva-
mente sobre qué es 10 que nosotros, MCEP, aportamos a
la Investigación en la Escuela, sobre cómo nos plantea-
mos la investigación en el entorno legal y reformístico
puesto en marcha por la Administración. Los documentos

que se adjuntan tienen incógnitas suficientes como para
saber cuáles son los caminos de la discusión última en el
MCEP sobre el tema. Documentos del congreso pasado y
otros papeles que, seguro teneis, pueden ampliar la base
teórica del tema. Este puede ser el punto de partida del
trabajo congresual, pero de la teoría a la práctica ( o a la
inversa, según convenga) ¿qué trabajos de clase tienes
que puedan ¡eflexionarse desde la investigación?. Empa-
quétalos y llévalos al Congreso. ¿Cómo analizas tu traba-
jo de este curso desde la investigación?. Piénsatelo y l1é-
valo al Congreso. ¿Qué cosas te faltan para poder calif i-
car a tu clase de investigadora?. Anótalo y l lévalo al Con-
greso. ¿Investiga el MCEP? ¿Cómo tendremos que plan-
tearnos la investigaciónpara que sea válida en el "post-
92"' l ¿,Nos sobra Freinet o nos falta Freinet para l levar a
cabo un proceso coherente y actual de investigación en
la escuela '1. . .

Los trabajos que lleves, materiales de clase. refle.
xiones sobre tu/nuestra práctíca y seis sesiones del Con-
greso, del segundo bloque matutino, nos da¡án la res-
puesta.

A investigar que son dos días. Nos vemos.

Juan Ant .  G.  Rincón
G. T.  Madr id
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CONCLUSIONES

EDUCAR PARA LAPAZ

El Taller Educar para la Paz se ha consolidado contan-
do con la presentación de las siguientes experiencias por
escrito:

Trabajo por la Paz en Gernika; un compendio de su-
gerencias e ideas para trabajar la Paz desde la óptica cle
Euskadi. El día Escolar para la Paz en Gijón, experiencia
donde participan miembros del MCEP y l levan a cabo una
iniciativa de integrar en la celebración de dicho día a to-
dos los colegios de la ciudad y a las Instituciones.

Trabajos sobre EL CONFLICTO a cargo de los/as
compañeros de Huelva sobre conflictos concretos (tala
de árboles, coeducación, roles,). Trabajo sobre el Conflic-
to en el ciclo medio, aportando formas de resolución de
dichos conflictos.

Trabajamos sobre el deporte y la actitud deportiva en
los alumnos del ciclo superior, experiencia l levada a cabo
en Alcázar de San Juan.

También se han desarrollado en el taller trabajos prác-
ticos de juegos cooperativos y tradicionales.

La VALORACION por los miembros del taller ha si-
do en general positiva, resaltando que por primera vez
existe un grupo que puede trabajar como tal el tema de
Ia Paz. Para todos supone un paso importante el haber
conseguido escribir las experiencias y sobre todo desta-
car el interés que hay en el taller.

Las PROPUESTAS de trabajo para el Congreso pró-
ximo son estas:

- Seguir con el trabajo sobre EL CONFLICTO y el
compromiso de traer escrito para el Congreso pró-
ximo el proceso llevado en la resolución de un con-
fl icto.

- Trabajar, investigar en los juegos cooperativos. y
sobre todo en la adaptación de losjuegos tradicio_
nales, en cooperativos. Enviar biblioe¡afía a todos
los as is tentes sobre d icho tema.

- Participar de forma personal en el Encucntro de
Educadores por la Paz.

- La Secretaría del Taller Educar para la paz, seguirá
en el G.T. de Castil la-La Mancha, (Apartado lg5,
Alcázar de San Juan - Ciudad Real).

TALLER EDUCAR PARA LA PAZ. MCEP.

Propuesta:

ELABORAR INICIATIVAS MUNICIPALES
POR LA PAZ

Desarrollo: Ent¡e los miembros del taller (de forma indi-
vidual o en grupos) nos comprometerlamos a elaborar
cada una de las iniciativas que a continuación se citan y
algunas más que se nos ocurrieran. Una vez rcalizado el
trabajo se enviarían a la Secretaría Estatal y esta las dis-
t¡ibuiría a los miembros-as del Taller y a todos los gru-
pos territoriales.

Iniciativas:

1.-REVISTAS Y LIBROS SOBRE LAPAZ EN LAS BI.
BLIOTECAS PUBLICAS Y DE LOS COLEGIOS. Ha-
cer una lista de l ibros y revistas sobre la paz para man-
da¡la a los ayuntamientos y colegios con el f in de esti
mular la adquisición de los l ibros y suscripciones a re-
vtsta s.

].-IJNA PESETA PARA LA IIWESTIGACION PARA
LA PAZ. Elaborar la carta para los ayuntamientos
con e1 fin de hacerles destinar una peseta por habitan-
te para dedicarlo a la investigación para la paz. Con-
tactar con organismos estatales (CIP) ...

3.-FOMENTAR ACTIVIDADES SOBRE LA PAZ. Pro-
poner a los Ayuntamientos la organización de confe-
rencias, trabajos, exposiciones, etc., sobre lapaz.

4.-CREACION DE CENTROS I-]OCALES DE RECUR-
SOS PARA LA IIü/ESTIGACION PARA LA PAZ.
Dar una relación de materiales y documentos y l ibros
sobre la paz parc que sean utilizados por los centros y
personas del  munic ip io.

5.-HERMANAMIENTOS CON "OTROS" PUEBLOS.
Propuestas encaminadas a que los ayuntamientos (pue-
blos) hagan hermanamientos con pueblos y ciudades
de otros comportamientos polít icos y sociales (pue-
blos de Mageb o pueblos de la Europa del Este).

6..DECLARACION DE MUNICIPIO DESNUCLEARI-
ZADO. Hacer una moción para que a través de algún
grupo se presente en los ayuntamientos y convirtamos
nuestro pueblo en un pueblo desnuclear2ado (no se
permitirán la instalación ni el transporte de material
nuclear).

1 . -
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A CONDICIONES IGUALES. UNA ACTIVIDAD ES
PREFERIBLE A OTRA SI:

1.-PERMITE AL ALUMNO TOMAR DECISIONES RA-
ZONABLES RESPECTO A COMO DESARROLLAR.
LA Y VER LAS CONSECUENCIAS DE SU ELE-
CCION;

2.-ATRIBUYE AL ALUMNO UN PAPEL ACTIVO EN
SU REALIZACION;

3..EXIGE AL ALUMNO UNA INVESTIGACION DE
IDEAS, PROCESOS INTELECTUALES, SUCESOS
O FENOMENOS DE ORDEN PERSONALO SOCIAL
Y LE ESTIMULA A COMPROMETERSE EN LA
MISMA;

4.-OBLIGA AL ALUMNO A INTERACTUAR CON SU
REALIDAD:

5.-PUEDE SER REALIZADA POR ALUMNOS DE DI-
VERSOS NIVELES DE CAPACIDAD Y CON INTE-
RESES DIFERENTES:

6.-OBLIGA AL ALUMNO A EXAMINAR EN UN CON-
TEXTO NUEVO UNA IDEA, CONCEPTO. LEY.
ETC. QUE YA CONOCE;

7.-OBLIGA AL ALUMNO A EXAMINAR IDEAS O SU-
CESOS QUE NORMALMENTE SON ACEPTADOS
SIN MAS POR LA SOCIEDAD;

8.- COLOCA AL ALUMNO Y AL ENSEÑANTE EN UNA
POSICION DE EXITO, FRACASO O CRITICA;

9.-OBLIGA AL ALUMNO A RECONSIDERAR Y RE-
VISAR SUS ESFUERZOS INICIALES;

IO.-OBLIGA A APLICAR Y DOMINAR REGLAS SIG.
NIFICATIVAS, NORMAS O DISCIPLINAS ;

1I..OFRECE AL ALUMNO LA POSIBILIDAD DE PLA-
NIFICAR CON OTROS. PARTICIPAR EN SU DE-
SARROLLO Y COMPARAR LOS RESULTADOS
OBTENIDOS;

I2..ES RELEVANTE PARA LOS PROPOSITOS E IN-
TERESES EXPLICITOS DE LOS ALUMNOS.

(ADAPTADO DE RATHS. i. A.)

EL CONFLICTO EN LA ESCUELA. Ciclo medio
Colegio Público Las Viñas. Bollullos.

A partir de un Encuentro que tuvimos en la Comarca
del Condado (Huelva) y en una Jornadas Pedagógicas
donde asistieron compañeros del Mecep y de otros gru-
pos nos planteamos más seriamente ei tema de la PAZ en
el aula y en el centro. Antes trabajabamos esto de una
forma poco sistemática. Fue así como empezamos a tra-
bajar UN CONFLICTO EN CADA ASAMBLEA. El Cen-
t¡o está enclavado en la zona más deprimida del pueblo
aunque las instalaciones y ia ratio son bastantes buenas.

Los temas que hemos trabajado han sido de tipo eco-
lógico (t-a muerte de las aves en Doñana), coeducación
(los roles y las agresiones), el juguete bélico, la sociabil i-
dad, etc,.. Y este años ei tema de tipo ecológico de LA
TALA DE ARBOLES EN NAVIDAD, siendo ei trabajo
muy estimulante y creativo y los resultados con repercu-
sión social en el pueblo, con cartas a la radio, al alcalde y
decidiendo el pleno municipal respetar la tala de árboles
canalizando la i lusión de los niños a través de unos árbo-
litos de madera.

No podemos ser utópicos en pensar que lo hemos con-
seguido todo ya que el ambiente. las presiones sociales y
nuestras actitudes -no son siempre las más adecuadas- no
contribuyen a ello. No obstante estamos convencidos que
estamos haciendo una escuela que forma niños/as crít i-
cos e inconformistas.

DESARROLLO DELTRABAJO

Én la últ ima asambleas de clase, entre las propuestas
hechas por los niños y niñas de adornar la misma en los
días antes de Navidad, plantearon el trae¡ un árbol y sur-
gió la discusión de qué tipo de árbol se traía, si natural o
artif icial. Ello dió pie para estudiar LA TALA DE AR-
BOLES PARA NAVIDAD COMO CONFLICTO. Des-
pués de un debate se recogió por escrito con los siguien-
tes esquemas:

- Conflicto
-  T ipo

Causas
- Responsables

¿Qué piensas sobre laTala de árboles para Navidad?
- Soluciones

¿Qué podríamos hace¡ para evitar esto?
Se montó una pequeña campaña de concientización

del colegio y pueblo -y hasta de la provincia-.

para el colegio se hicieron pegatinas y eslogan
- un afiículo para el periódico del centro

para el pueblo: una carta al alcalde y otra a la radio
una carta para el periódico de la provincia
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TALLER EDUCAR PARA LAPAZ

Celebración del DENIP en Giión.

Surge.-

La idea de celebrar el Día Escolar de la No Violencia
y la Paz (DENIP) en el CP Rey Pelayo donde trabajo. Se
info¡ma en el mismo de que la Dirección Provincial ha
enviado una circular anunciando que se pueden estable-
cer unos días en el curso escolar para la celebración de
actividades extraescolares. Se concretan en : Día del Li
bro - abril -, Día del Medio Ambiente - junio - y DENIP -
enero -.

En base de los materiales que tengo archivados y a al-
gunas experiencias anteriores sobre el tema, elaboramos
un documento con sugerencias didácticas, un audiocasse-
te con un cancionero y un folleto con textos y viñetas,
(Chistes, pegatinas..).

Se extiende.-

La propuesta al Seminario Educar par la Paz del Pro-
grama Habitar que desarrolla la fundación municipal de
cultura del Ayuntamientos de Gijón. Este seminario hace
suyas las propuestas y convoca una reunión a todos los
centros públicos y privados de Gijón, extendiéndose así
la actividad a toda la ciudad. En la ¡eunión se oferta el
material y se propone así mismo confluir todos los cen-

tros en una fiesta-manifestación el día 30 de enero por
las calles de la ciudad, amenizada por una charanga, tea-
t¡e¡os-zancudos callejeros para concluir con una simbóli
ca silueta de globos, palomas, y quema de juguetes béli-
cos, algunos de ellos construidos por los propios niños en
sus aulas,junto con una actuación de teatro.

Se propone también que entre las actividades a reali-
zar en los centros figuren exposiciones de textos, dibu-
jos, comic. De ellos, se eligen algunos para su publicación
en las páginas dominicales para niños del diario "EL Co-
mercio".

Se llevo a cabo.-

Fundamentalmente durante la semana anterior al 30
de enero y en esta misma fecha. Bajo una gran lluvia que
no impidió la participación ilusionada y festiva de gran
cantidad de niños y padres, causando un interesante im-
pacto en la sensibil ización de los ciudadanos hacia el te-
ma.

Pienso que a partir de esta celebración se crean per$-
pectivas para un trabajo serio sobre el tema que se extien-
da a más centros y se empiece a enfocar este tema no so-
lo de forma puntual en el DIA DE ...
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Para empezar...

COEDUCACION

BASES TEORICAS

Para poder distinguir entre el modelo educativo

Que hoy se imparte en nuestras escuelas (enseñanza mix-
ta) y el planteamiento, hoy utópico, de lo que podrÍa ser
la coeducación, es necesario hacer un análisis previo de
los valores que el medio (familia, escuela, medios de co-
municación...) se encarga de transmitir a las personas
desde su nacimiento, y poder, por tanto. poner al descu-
bierto la fuerte carga ideológica que hace que la educa'
ción actual esté fuertemente estereotipada.

Es necesario dejar claro qué son 1os valores sexua-
les cómo se construyen y como se transmiten, para po-
der entrar en una crít ica y una búsqueda de planteamien-
tos alternativos que lleven a la correción de las pautas de
conducta que repetimos mecánic¿Imente, y que, a nivel
cotidiano transmitimos inconscientemente.

Hoy, se puede afirmar que el rol sexual, es la pri '
mera construcción social que se hace de los individuos.
Si bien estas diferencias se plantearon durante siglos, in-
cluso en el campo científ ico, como algo incuestionable-
mente unido a la naturaleza, hoy no hay ninguna base
dentro de la experimentación de las ciencias positivas,
que sustente que la personalidad, actitudes, potenciali-
dades, sean innatas y distintas segin el sexo.

Aquí entramos en lo que actualmente se denomina
como "la construcción del género".

LA CONSTRUCCION DEL GENERO RESTA
POTENCIALIDADES

La construcción del género, resta potencialidades,
y produce una profunda castración de niñas y niños. con
1a connotación especifíca de que el Status más bajo, siem-
pre, corresponde a las niñas.

Hay que decir que los hombres no estan menos
castrados, aunque esta castración sea menos visible, pues-
to que siempre l levará compensaciones en la adquisición
de parcelas del poder.

Vivimos en una sociedad en que las funciones de
los miembros que la constituyen están organizados en
base a un desequil ibrio impuesto en la detención del po-
der, amparado en la aceptación de unas pautas de con-
ducta prepotentes, social e históricamente adscritas al rol
sexual masculino.

La Escuela actual, no es ajena a este pianteamiento
y en su función de transmisora de la cultura oficial, per-
petúa los estereotipos sociales imperantes, sobre todo
cuando una de las funciones que pedagógicamente se le
asigna a la escuela, es la adaptación del individuo a los
valores dominantes del medio en oue éste se desenwelve.

Se trata pues de poner al descubierto todas aquellas pers-
pectivas distintas que aparecen ante lasos niñas¡os desde

el nacimiento, siempre en función del género sexual al
que pertenecen.

Ahora bien, el ser humano tiene una capacidad de
rebelión y diversificación, y constatamos que hay niñas
y niños que rompen los estereotipos.

Si no se propicia y se estimúla una superación de
los roles,la niña se culpabil izará a lo largo de su vida, por
no alcanzar los valores sociales primados, reconocídos y
asumidos por y en los varohes; y el niño tendrá que
"mantener siempre el t ipo" ya que estos valores que se
interiorizan desde el principio de la vida, van a hacer del
niño un ser competit ivo, agresivo y necesariamente fuer-
te, y de la niña una persona pasiva. en función de los de-
más dependiente y con una fuerte enajenación de prota-
gonismo vital y social.

Es necesario, pues, empezar a plantearse qué acti-
vidades se transmiten cotidianamente, por parte de las/os
educadoras/es, intentar contrarestar las fuertes influen-
cias que nirios y niñas reciben del medio, crit icar la ofer-
ta educativa esteriotipada, y empezat a revisar o elaborar
otro modo de educación alternativa.

Papel de la educadora/educador.

' La concepción que nosotras/os, educadoras/es, con
respeto a la niña/o, así como nuestras propias contradi
ciones, fruto de nuestra educación, condicionan nuestro
vocabulario y actitudes conlleva, en ia práctica cotidiana,
una moral distinta hacia él o ella. con su respectivo com-
portamiento.

Es evidente. que las niñas/os, reciben de sus ma-
dresr'padres y del resto dei entorno familiar las primeras
influencias educativas. La familia pues, transmite, y en
consecuencia perpetúa esas diferencias entre unos y otros
con un claro desequil ibrio en favo¡ de los privilegios mas-
cul inos.

Nosotras/os, maestras/os seguirnos, en general. re-
forzando la educación recibída en la familia y afiaruada
por el entorno, socio-cultural, pues mantenemos en las
clases y en la escuela, los mismos comportamientos dife-
renciadores entre alumna y alumno.

En general es admitido el comportamiento innato
diferencial entre niño/a. Pero como educadores/as que
somos, DEBERIAMOS saber que esto no es así. [.as/os
niñas/os hacen lo que les hemos enseñado... en las ver-
tientes de permisividad y represión.
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Tras este análisis, podría deducirse que lo que se
pretende es buscar una igualdad entre niños y niñas, ha-
ciendo que las niñas asuman aquellos valores aceptados
socio-culturalmente como los propios del rol masculino.

Sin embargo, pensamos que la línea a seguir sería
la creación de una conciencia que lleve a cambios profun-
dos de actitud, potenciando aquellos valores menospre-
ciados en general (por "femeninos") y en la brf squeda de'valores que transcendiendo "1o femenino" y lo "masculi-
no" permitan a niños y a niñas el desarrollo de sus capa-
cidades como PERSONAS.

Concluímos: Que moviéndonos dentro del campo
de la conciencia de la necesidad de Innovación pedagógi-
ca, el olvido del tratamiento de la Coeducación como un
objetivo prioritario cuestiona la posibilidad de lograr una
verdadera INNOVACION.
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CONCLUSIONES

COEDUCACION

Es la primera vez que, en esta calpeta MCEP, el taller
de Coeducación aparece con un espacio y un tiempo pro-
pios.. y estamos muy satisfechos de que así sea.

Llevámos años trabajando en doble y triple jornada,
formando parte de otros talleres,alavez, teniendo clara
la necesidad de desarrollar la coeducación... y f inalmente
la necesidad -y constancia- han dado el órgano. Tenemos
taller de coeducación ¡Enhorabuenal . .. y este años e sta-
mos más que el pasado.. y el próximo

El trabajo de años anteriores también va tomando cuer-
po: se han aportado al taller materiales diversos muy muy
interesantes, que demuestran el peso de la investigación
en este aspecto de superación de roles.

- Video de G.T. de Granada sobre la no determinación
"natural" de roles, de las distintas actuaciones en el
juego de imitación de niños y niñas. y de la interiori-
zación de roles por parte de las madres.

Test de detección de roles (G.T. Granada)

- Estudios sobre la identif icación con personajes y cuer-
po, y los papeles de niños y niñas (G.T. Cantabria)

- Documentos sobre la agrupación-coeducación en la E.
Fís ica de Manolo del  G.T.  de Madr id.

Como punto de partida se presentó un documento
"base" de discusión, pero aunque se ha aprobado, no ha
hecho falta basarse en nada, ya que el taller anda con su
propia dinámica.

En Almería, nos habíamos propuesto trabajar en tor-
no al Lenguaje, el juego, y la E. Física... y en esta línea
se presentaron las exper iencias.

En algunos temashemos revisado nuestra antenor pro-
puesta.  Así ;

Los rincones de cocina de nuestras clases. han de ser
cuidados, ya que se puede dar la contradicción de que
el juego libre en ellos pueda reforzar actitudes en lu-
gar de modificarlas.

Analizamos la competencia como negativa desde el
punto de vista de implicación afectiva, y pensamos
que debemos facilitar cuantas situaciones permitan el
desarrollo de las diferentes capacidadesy la superación
de las distintas competencias.

- En las actividades, especialmente las físico-deporti-
vas, no debemos forzar las agrupaciones mixtas ya
que puede reforzar las posturas de marginación y '.en-

frentamiento" al provocar situaciones poco gratifican-
tes.

En esta 1ínea vemos adecuado favorecer tres tipos de
agrupaciones: femenina, masculina y mixta, así como
diferentes situaciones para que todas las agrupaciones
sean positivas y agradables.

- Tareas domesticas: enfocamos este tema de una for-
ma progresiva, según las edades, orientado de cara a la
autonomía de la  persona.

- Utilización del lenguaje: incidir en la presencia de
hombres y mujeres en la realidad, y por 1o tanto en el
lenguaje; uti l izando los términos colectivos y genera-
les siempre que se puedan y esforzándose en buscar
expresiones creat ivas que recojan esta presencia. .y  a
falta de imaginación, uti i iza¡, niños y niñas, padres y
madres. maestros y maestras.

Propuesta a los otros talleres

Que se tenga en cuenta por un lado, los aspectos coe-
ducativos del lenguaje, de las agrupaciones, etc, la dife-
renciación de los mismos en niños v niñas.

A los meceperos/as:

Introducir en nuestras clases talleres para trabajar las
tareas domésticas. en la línea que marcábamos anterior-
men te .

Coordinación del Taller: se encarga Cantabria:

RO SA PEREDA (Coeducación)
Colegio Verdemar
San Román de la Havilla
(390 1 2) Santander (Cantabria)

Coeduc¿ción.-

Otro trabajo presentado por el G. de Trabajo de Gra-
nada se ha referido a la elaboración de fichas coeducativas
de lectura en el campo de la l iteratura infanti l, con l ibros
seleccionados en la línea del no sexismo.

Se ha trabajado, comentando el l ibro colectivamente
-previa lectura- y posteriormente dramat2ación; o bien
-previa lectura individual o colectiva- realnación de una
ficha.

La ficha consta de un primer aparlado de preguntas
de comprensión del texto, orientanda fundamentalmente
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a la constatación de la ruptura de roles de los personajes; Listado de fichas elaboradas de los siguientes líbros:
y de un segundo apartado, con preguntas trasladadas del
contexto de la lectura a la vida personal de la lectora o (Hacemos notar que algunos l ibros no tratan di¡ecta-
lector que está real2ando la ficha. mente el tema de los roles, como sería la colección "A fa-

vor de las niñas", pero creemos que inciden en valores que
Es un trabajo abierto y que necesita de la revisión de potencian a la persona y por tanto van en la línea de la

todas las personas interesadas, para tnejorarlo y para que coeducación).
sea más útil en el aula y en nuestro camino hacia la supe-
ración de paperes sexistas. 

li,:H5?;;i;10.u.
-  Nunca jamás

f;x;'lx:*'je 
re s de Barbane gra

- Historia de unos bocadil ios
Una fe12 catást¡ofe
Querida abuela.. Tu Susi
Una historia familiar

- Gretehen se preocupa
Querida Susi, querido Paul
La niña invisible
Matilde v el fantasma
Lucas y Virginia
La rebelión de las lavanderas
El monstruo peludo
Así es nuestró h..,rlu.,o pequeño

- Oliver Button es un nena
- Clara, la niña que tenía sombra de chico

Arturo y Clementina
Iheo se larga
Historia de los bonobos con safas
Iotó hace un patel

- ff'i,'ff#o' 
er toro

- Roia blanca
- Dini. el dinosaurio

Frederick
- 'Nada r rn
- Campos verdes, campos grises
- T¡istan encoge
- El hombrecillo de la man¿ana
- Pedro y su roble
- La bruia doña Paz
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CONCLUSIONES "JORNADAS
SOBRE INI\/ESTIGACION EN LA ESCUELA''
Febrero 87. MCEP

Paco Lujan
J. Antonio García

Lola Berovides y
Carlos Villalba.

Para elabo¡ar estas conclusiones partimos de un es-
tudio previamente realizado sobre un libro titulado "In-
vestigación y desarrollo del curriculum" de Stenhouse
que principalmente gira en torno a 1o de la escuela y las
funciones que cumple.

Por otro lado, hemos de resumi¡ muchas de las i-
deas que salieron en la discusión general durante la asam-
blea y a lo largo del encuentro.

Pensamos que sería interesante contar experiencias
concretas individuales, de grupo o de aula, en las que se
puediese observar con claridad procesos de investigación
en las diferentes edades y donde viésemos la no docotó-
mica relación que existe entre los métodos naturales y
los científ icos, junto con los procesos de tanteo experi-
mental. Así mismo, al hilo de las experiencias iriamos de-
finiendo ios conceptos que expresamos más adelante
cuando hablamos de las fases que detectamos en la inves-
tigación.

Hoy está en auge un modelo de escuela activa en la
que los niños y niñas a través de los trabajos que en ella
realuan adquieren en función de unos objetivos y pro-
gramas curriculares, una cultura y unos mecanismos de
aprend2aje propios del sistema social en el que estamos
inmersos. En ella los niños y niñas adquieren capacidades,
habil idades (función de entrenamiento), conocimientos
(función de instrucción) que se estiman (correctamente
en algunas ocasiones) propias de su edad. pero tambien,
a pesar de los pesares, es una escuela selectiva que no a-
sume en la pñctica la dive¡sidad de los alumnos, que re-
procude los valores sociales y asigna roles a los alumnos
que pasan por ella en función de su extracción social
(función de iniciación).

Nosotros no rechazamos esta escuela activa. como
tal, siempre que conlleve procesos de investigación del
profesorado que en ella trabaja y tambien replanteamien-
tos constantes de las cosas que hacen.

Este modelo de escuela intenta incorporar en los
procesos de aprendizaje modelos de investigación que
nunca llegarán a cumplirse, tanto por los problemas de
est¡uctura y equipamiento material, como de formación
permanente del profesorado y por incapacidad en su
concepción para partir de los intereses y necesidades de
los niños v las niñas.

En nuestro proyecto de escuela pública y popular
propugnamos una escuela investigadora que partiendo de
los intereses y necesidades de los alumnos, en la cultura
infantil, se introduzcan sistemas de pensamientos en los
cuales se desarrollen paulatinamente capacidades de ob-
servación, compresión, relación de fenómenos, estableci-
miento de juicios, desa¡rollo de los propios sistemas y es-
tructuras del pensamiento, etc..,hasta l legar a la más alta
maduración y formación posible (función de inducción).
Y en función de todo esto se irán cumpliendo todos los
contenidos culturales necesarios, destrezas y habil idades,
etc., propios de cada etapa educativa.

La investigación como alternativa al curriculum

Al proponer la investigación como metodologíadi-
dáctica alternativa conside¡amos tres cuestiones a rener
en cuenta para el desarrollo:

1 .- Las bases de la investigación

a) El ambiente de la clase

- No directivo por parte del profesor
- Disposiclón espacio-temporal en función de las
necesidades de trabajo.

- Medios materiales suficientes y motivadores,
propios de cada etapa educativa.

b) Actitud del profesor

- Este ha de ser para los alumnos un provocador
de tanteos, de búsquedas, de interrogantes y
soluciones; un provocador de problemas> ex-
pectante a los procesos de los niños, receptor
de los mismos y emisor de mi eriales en mo-
mentos dete¡minados y necesarios para aque-
l los.

- Ha de ser un investigador como tal, investiga-
dor del proceso de los chavales e investigador
del proceso organ2ativo de la escuela.

c) Los intereses, motivaciones, necesidades y cu-
riosllades de los chavales/as.

2. El proceso de la Investigación

No hay un proceso único, en función de las edades
y de los temas de estudio.

En las etapas de 0-16 años, nos encontramos con
dos grandes bloques metodológicos :

0-7 años
8-15 años

Método Natural
Método natural-científico
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Tanto uno como otro sonmétodos de investigación
y tienen características afines no dicotómicas por las fa-
ses que de alguna u otra manera se recorren, las mismas
en ambos, para llegar al conocimiento de los objetos y
del medio en general.

Fases de investigación que detectamos

1 .- Curiosidad-necesidad(son interiores)
Motivación-e stimulación (son exteriores)

2 .- Hipótesis
3.-Observación, manipulación, experimentación,

verificación.
4. -  Ind ic ios.  in tu ic iones,  asociac iones
5 .- Expre sión, generalización

En cada enumeración se expresan matices afines
entre sí que se van rlesarrollando en función de como a-
"^,v.an las estructuras del pensamiento. Así las hipótesis
y ."s verif icaciones de las mismas tendrán una intencio-
nalidad más radical, rigurosa y lógica a los 15 años cuan-
do ya se tiene mayor capacidad de formulaciones abstrac-
tas que a los 10 años que se tiene un pensamiento ato-
mista y se mueve en torno a lo concreto o que a los 3 a-
ños en que se está en un período simbólico y de investi
gación por tanteo dentro del método natural. El niño/a
al avaruar en las nuevas estructuras de pensamiento no e-
limina las formas de investigación de las etapas anteriores
a no ser que por impedimentos exteriores se vea obligado
a deshacerse de ellas.

El niño a la hora de investigar no va cubriendo las
fases según el orden que hemos establecido anteriormen-
te, hasta que su pensamiento no haya madurado lo sufi-
ciente, quizás a partir de los 1 6 años segrin nuestra expe-
riencia. Partiendo siempre de una necesidad que tenga
que cubrir puede que siga ese orden lógico o salte de una
fase a otra para volver al principio hasta que encuentre el
camino correcto o, simplemente, cubre esa necesidad, al
igual que los adultos en muchos casos, por descubrimien-
t o .

Otro factor importantísimo a resalta¡ en el proceso
de cualquier investigación es la imaginación creativa. Ca-
da vez que se asciende más en el conocimiento del medio
se necesita un pensamiento más osado y audaz para aven-
tura¡se en zonas ignoradas proponiendo hipótesis y teo-
r ígs nuevas.

3. El remltado del proceso investigador

a) Desde el punto de vista del profesor/a la finali-
lidad de la investigacién debe ser:

- Conocer mejor a los chavales/as
- Replantearse su actuación constantemente, pe-

ro sin asobios.

b) Desde el punto de vista de los niños/as

- Construir su propio conocimientoy pensamien-
to .

No se habrá cumplido la investigación mient¡as
no se dé en la niña/o una interiorización del nuevo pro-
ceso de pensamiento y conocimiento que implique nece-
sariamente nuevas conductas.

Como característica propia del método de in-
vestigación los niños y niñas van desarrollando nuevas
conductas, hábitos y actitudes que ayudan a la constru-
ción de una sociedad más democrática, justa e igualatoria
y esto va a depender mucho de la personalidad y del pa-
pel que juegue el profesor/a.
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PROGRAMACION, CURRICULUM, INVESTIGACION :
TRES FORMAS DE SER MAESTRO.

¿Qué es investigar? ¿existen unos únicos pasos en
los procesos de investigación? ¿hay investigación no cien-
tíf ica? ¿es posible investigar en la escuela básica?

Durante los dos últimos años hemos asistido a un
aluvión de documentación pedagógica (revistas, proyec-
tos MCEP, jornadas...) en los que de forma directa o in-
directa, por activa o por pasiva, se citaban insistentemen-
te dos palabras: currículo e investigación. En ocasiones
se han asociado ambas, en otras se han diferenciado co-
mo programa la una y metodología la otra;hay quien o-
pina que investigación y currículo son palabras enfrenta-
das. . .

El debate sigue y nosotros mismos ya hemos dedi-
cado diferentes jornadas a tratar sobre el tema (Villacas-
tora, abril 87; Almería, julio 87) por lo tanto documen-
tación no falta.

Podemos afirmar que la escuela, toda escuela, vie-
ne marcada por múltiples aspectos que se conjugan en el
acto educativol pero un análisis selectivo nos llevaría a
las siguientes cuatro variables:

a) Programas oficiales
b) Recursos
c) "Metoidologia" y
d) Entorno social

En nuestra opinión, el análisis que haga el maestro
de cada una de estas cuatro variables dependerán dos co-
sas: primero, una "conducta pedagógica" que adopta el
docente según dicho análisis: segundo, una "situación e-
ducacional" dependiente de la anterior. Analizar la dis-
tinta intervención de estas cuatro variables será el primer
objetivo de trabajo para estas "Jornadas", pero a modo
de guión anotaremos qué entendemos por cada una de
ellas:

a) Incluimos en programas oficiales, no solamente
la legislación ministerial, sino ordenanzas, inter-
vención de las Comunidades Autónomas, l ibros
de textos autorizados, etc..

b) Los recu¡sos vendrán dados por las disponibil i
dades humanas y materiales que existan en ei
Centro educativo. También son motivo derpro-
fundo análisis últ imamente. Hay que analizar su
operatividad.

c) "Metoideología". lncluimos aquí los aspectos
metodológicos e ideológicos que forman la dis-
ponibil idad pedagógica del maestro ¿Es posible
separarlos? ¿existe relación?.

d) Alumnos, padres, claustro y otros grupos cuya
influencia incide sobre ei aula. configura¡ían el
entorno social-

El debate sobre estos cuatro puntos seguramente
nos l levará a preguntarnos cuál es el papel de la investi
gación: sin embargo antes de plantearnos las condiciones
y valor de la investigación sería interesante que añadie-
r¿unos una interrogación al propío título de este trabajo

para cuestionarnos el papel del maestro. Suponiendo un
mismo interes, dedicación y preparación profesional ¿e-
xisten diferentes formas de ser maestros? ¿se puede ha-
cer investigación en EGB? ¿es conveniente? ¿está opues-
ta a la programación curricular?. En los manuales de ma-
gisterio siempre se ha dicho que el oficio de maestro tie-
ne un 50o/o de técnica y otra mitad de arte: si esto es
cierto ¿no se contradice con el concepto científico de in-
vestigación?: y si no 1o es (al fin y al cabo no pasa de
una afirmación poética) ¿que papel ocupa la progr¿una'
ción'?.

Todos 1os interrogantes anteriores no hacen sino si
tuar un interrogante más amplio en torno a cuál es el pa-
pel del profesor en la escuela obligatoria. Desde transmi
sor de cultura hasta animador social, desde "educastra-
dor" de la imaginación infanti l a perseguido elemento re-
volucionario, no existe más separación que unos cuantos
años o kilometros de por medio para que se calif ique de
las más antagónicas maneras la labor del maestro. Sin
pretender hacer un análisis sociológico del tema, si po-
dríamos partir de una afirmación como revulsivo para
iniciar el debate sobre nuestro papel en clase;puede exis-
tir muy diferentes tipos de maestros pero no sería desca-
bellado acudir a una definición de maestro como el pro-
totipo de cultura decadente de la sociedad que le ha to-
cado vivi¡. Se nutre de las fuentes intelectuales -y casi en
exclusiva de las oficiales- de su tiempo, pero la dinámica
de su profesión. la inmediatez de su quehacer profesio-
nal, le viene a convertir en un elemento transistor del sis-
tema sin espacio, apenas, para la crÍt ica revolucionaria.
Sin embargo las dictaduras e incluso las democracias for-
males no han visto ni ven al maestro como un elemento,
preóisamente, pasivo en su quehacer socio-intelectual.

¿Cómo influye la ideología en tu manera ' ' técnica" de
afrontar la clase? ¿existen metodologías o simplemente
técnicas y actuaciones situacionales trazadas ideologica-
mente por ei profesor?.

En jornadas anterio¡es hemos hablado de la investi
gación como un proceso definido por varios pasos que
resumíamos de las siguiente forma y orden:

1. Curiosidad - motivación - estimulación
2.- Observación - manipulación - hipótesis
3. Experimentación
4. Asociación - formas de indicios
5.- Verif icación - generalZación
6.- Comunicación

Estos pasos pretendían ser síntesis de los procesos
clásicos de i4vestigación científ icay el tanteo experimen-
tal de la pedagogía Freinet, sin embargo no siempre po-
demos afirmar que sea necesario recorrer todos los pasos
para que exista investigación. El debate no ha acabado:
método natural, tanteo experimental, investigación cien-
tíf ica, curriculum escolar... son algunos de los inrrredien-
tes que necesitamos mezclar para poder definir u;ra "Pe-
dagogía del Descubrimiento" acorde con las necesiclades
de la escuela de hoy. Programación, curriculum e investi
gación poseen centenares y miles de páginas publicadas
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en las que se define, pero basta una leve aproximación a
su contenido práctico para descubrir que las tres partici-
pan del t¡ansfondo tridireccional que aquí se ha plantea-
do :

- análisis de "variables" situacionales
- papel del profesor y
- procesos metodológicos

Tomando este último bajo la incógnita de la inves-
tigación como alternativa, será en torno a estos tres ejes
cuanto debatiremos en las "Jornadas";Para ello estas pá-
ginas intentan ser un simple punto de partida para la re-
flexión a t¡avés de sus interrosantes.

JUAN ANTONIO.-

Se adjuntan algunos documentos para iniciar la consulta:
"Más allá de la investigación del medio" (R, Porlan y
P. Cañal)
"Conclusiones Jornadas sobre lnv. en la Escuela (MCEP
febr.-8 7)
"El papel del profesor" del l ibro "Globalización en el C.
Medio" (MCEP)
"Los niveles de concreción en el diseño curricular"
(C. Coll)

5 l



CARACTERISTICAS DE LA IhIVESTIGACION
DEL MEDIO YDE LAS MATEMATICAS

EN LA ESCUELA

El inte¡és en distinguir un tipo de investigación de
otro es puramente teórico. No hay tantas diferencias pe-
ro sí interesa tomarlas en cuenta para mejor profund2ar
én nuestras reflexiones sobre el tema. Sacar a la luz las
diferencias nos ayudará a determinar una metodología
de trabajo válida para el maestro que desee investigar é1
rnismo y unas consecuencias importantesde índole didác-
tica.

A) La investigación del medio, término generico
con el que nos referimos a toda investigación de lo ci¡-
cundante, es fundamentalmente diversa y globalizadora.
Diversa en el sentido de adisciplinar, de que pretender
da¡ una ¡espuesta a las motivaciones e intereses cognosci-
tivos de los niños (en nuestro ámbito se investiga aquello
que los niños proponen o lo que propone y negocia con
ellos el maestro). Globalizadora por cuanto a una investi
gación no puntualista da ocasión de trata¡ conocimientos
pertenecientes a diversas disciplinas. En nuestra extinta
COLABORACION, en otras revistas así como en nuesrra
propia práctica encontramos abundantes ejemplos de
ello.

Por contra, el trabalo investigativo en matemáticas
no es diverso, por ser la temática muy especifica, ni, casi
nunca, globalizador. Esto quizas sea poiemico y necesite
alguna aclaración.

Hay numerosas experiencias publicadas en las que
parece ser que se globaliza a partir de las matemáticas, pe-
ro eso es muy discutible. Cuando una clase l leva adelante
una experiencia de cultivo de plantas, por ejemplo, y se
sigue el crecimiento de las mismas mediante mediciones
y computaciones, se está investigando las plantas pero no
cuestionamos estrictamente las matemáticas, como este
caso serían las unidades de medida o los números.

Cuando un grupo de alumnos desarrolla una lnves-
tigación sobre la población de su pueblo (no de habitan-
tes, sexo, edad, ocupación, etc..), ciasif ica, cuantif ica y
posiblemente haga uso de nociones estadísticas, pero reai-
mente investiga el medio; los aspectos mateméticos son
auxiliares en su trabajo, no el objeto de su investigación.

Cuando un aula tiene cooperativa o monta una
"tienda" dispone, efectivamente, de unos poderosos au-
xiliares para aprender aritmética, pero ello no significa
necesariamente que ese aula este l levando a cabo una in-
vestigació n matemática.

B) La investigación del medio se realiza sobre lo
concreto, lo que nos rodea o sobre nuestrospropios cuer-
pos; sobre lo presente o pasado, pero concreto; casi siem-
pre sobre lo observable.

Por su parte la investigación matemática se efectúa
sobre entes y estructu¡as (números, operaciones, etc..),
sobre propiedad que tienen o atribuimos a los objetos, so-
bre constructos. Es decir, la investigación matemática no
se realba sobre lo observable, aunque en la investigación
utilicemos material concreto y verifiquemos experimen-
talmente el resultado de nuestros hallazgos. Buscar varias
formas diversas de fragmentar una cuartilla de papel en
doceavos o intentar descubrir cómo hallar la longitud de
una circunferencia son dos investigaciones marcadamen-
te matemáticas y distintas a cualquier investigación de lo
reai por poner enjuego conceptos y modos de operar pe-
culiares.

El objeto de la investigación del medio es material,
1o material; el objeto de la investigación matemática es
inmaterial, se efectua sobre relaciones, propiedades, etc.

C) La investigación del medio en la escuela posee
una coherencia definida por el método cientifíco (enten-
diendo éste en el sentido no rigido). la investigación ma-
temática en la escuela es coherente en si misma, no se ri-
ge por los métodos de trabajo de las ciencias naturales o
sociales y, en el fondo, remite solo a conceptos y opera-
ciones lógicomatematicas, eso sí, susceptibles de compro-
bación.

Bien es verdad que la cientif icidad de la investiga-
ción no debe preocupa¡nos demasiado. JOSE LANUZA
af i rmaba hace t res años:

"No investigamos las cosas desde un punto de vista
"cientif ico", sino desde el punto de vista que real-
mente interesa al niño. Ahora bien, procuramos
hacerlo de una forma metódica, crít ica, enriquece-
dora, cientif ica' '. (COLABORACION, no 46)

l-a perspectiva diacronica o evolutiva es importan-
te a la hora de profundizar algo sob¡e el tema: no es lo
mismo el proceso de investigación l levado a cabo por los
niños de 6 - 7 años (a los que se refiere Lanuza) que el
que pueden desarrollar individuos de l0 - i 2 añr¡s.

Por su parte, PACO OLVERA, cuya experiencia se
ha dado principalmente con niñosde esasultimas edades,
al interrogarse sobre que condiciones debe reunir un t¡a-
bajo de investigación en la escuela, responde:

"Fundamentalmente los eslabones del método cien-
tíf ico: toma de contacto con el motivo de la inves-
t igación, . . . "  ( l )

De modo parecido, en matemáticas el proceso in-
vestigador de niños de edades más avanzadui s. montu
sobre el sustrato de conceptos y operaciones que ya po-
seen y que es superior y cualitativamente distinto al de
niños de menor edad.

52



En esencia el proceso investigador matemático se
reduce, a nivel subjetivo, a anticipaciones, comprobacio-
nes y retroacciones (algo similar a 1o que en la investiga-
ción del medio se entiende por hipótesis y comprobación
de las mismas) con dos caracte¡isticas:

a) Que se manifiesten externamente como tanteos
b) Que su hilo conductor intrínseco es de natura-

lezalógica, en última instancia.

c) Coincidencias

- La investigación, tanto en matemáticas como en
cualquier otro campo, es fundamentalmente ex-
perimental.

- La investigación, entendida como proceso de
búqueda, necesita sistematización y técnica.

- La función del maestro en ambos casos es idén-
tica, po¡ lo que quizás desde el punto de vista
del maestro sea irrevelante distinguir entre una
y otra. Motivar, preparar materiales y organuar
el trabajo, apoyar, sugerir, conducir el desa¡ro-
llo de la experiencia,...son conductas propias
del maestro. I¿ conducta investigativa de los ni-
ños es basicamente igual en todas ocasiones. Po-
dría reducirse al siguiente esquema:

conocimient: 
i: :H::x'j:kfi l"' 

materiares

interrogantes

Busqueda de estrategias y anticipación de
respuestas

Comprobaciones

La Psicología y nuestra experiencia nos aportan
mucho al respecto, lo cual nos interesa tenerlo presente
para buscar nosotros mismos estrategias adecuadas de
intervención.

(l) OLVERA, Paco: I: investigación del medio en la es-
cr¡ela. Córdob a, 1982,pag. 29
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Blooue de encuentro:

CONCLUSIONES

II\IVESTIGACION

Este "Bloque de Encuentro" ha tenido una asistencia
media entre 16y 20 personas, bastante repartidas en cuan-
to a zonas o G.Ts. representados.

Pa¡a iniciar el tema se hizo una rueda en la que expre-
samos la opinión sobre nuest¡a experiencia educativa en
torno a la investigación. ¿Investigación en clase? ¿en qué
á¡eas se investiga'? ¿investiga el MCEP'1.

Poco a poco fueron saliendo nuevas preguntas que
ma¡carían el debate de los próximos días:

- Investigar en la escuela obligatoria ¿es simplemen-
te un término de moda?

- ¿Cuál es la actitud investigadora del maestro/a'?
¿Es lo mismo investigación que tanteo experimen-
tal'l

- iQué papel juegan los intereses de los niños en la
investigación?

- ¿Es privativa, la investigación escolar, de algunas
áreas educativas?

Estos cuestionamientos nos l levaron a ordenar nuestro
debate sobre tres ejes:

- La Investigación como modelo de aprendizaje

- La Investigación como metodología didáctica y

La Investigación como método científico

Aunque no se aportaron experiencias documentadas.
sí se explicitaron verbalmente momentos de la ciase cues-
tionándonos su validez como investigación. Como el de-
bate provocn en los sucesivos días un aluvión de opinio-
nes y definiciones cuyo contraste l levaría la necesidad de
muchos folios, destacamos a continuación las ideas prin-
cipales que afloraron en torno a los tres bloques señala-
do s.

Ia investigación como modelo de aprendizaje

- Hay quien definió a la investigación como una for-
ma más de adquisición del conocimiento, al igual que 1o
son la memoruación, la imitación, etc. Sin embargo la
investigación se dijo - facilita la construcción del mun-
do de las ideas, puesto que organ2a y hace reordenación
de los procesos de aprendizaje. En la investigación, ade-
más, se incorporaron esas otras formas de aprendizaje.

La investigación es un proceso de acceso al conoci-
miento.

- La investigación no es la única forma de aprendiza-
je, pero, en el plano didáctico, es el sistema más comple-
to para abo¡dar la adquisión de aprendizajes.

Los intereses del niño forman un papel fundamen-
tal en todo proceso de investigación, y hemos de tenerlo
en cuenta.

- El ' 'descubrimiento", según los distintos modelos
históricos de su estudio, puede aparecer por tres cami-
nos:

- Descubrimiento dirigido
- Descubrimiento salvaje, sin ninguna directiva
- Descub¡imiento preparado

Este último coincide con el modelo que nosostros ha-
bitualmente usamos en la escuela, apoyando situaciones,
preconceptos, indicios... que l levan al descubrimiento. Sin
merrna de la uti lüación esporádica de los otros modelos.

El niño investiga siempre, desde que ,tu.., po, j

mismo. va descubriendo y tanteando.

.-- De hecho, todos los seres vivos tantean, investigan,
descubren.

- Vemos la investigación en dos vertientes:

- como proceso natu¡al de aprend2aje (sentido
p sicológico)
como proceso educativo que apoya el desarr¡olio
natural ( sentido didáctico -pedagógico)

- El aprenduaje no tiene método. La enseñanza sí.
La investigación en la escuela intenta la confluencia de la
enseñanza y e l  aprendizaje.

La investigación como metodología didáctica

- ¿Cómo ambientamos la clase para crear una acti-
tud de investigación'l

- Hay que buscar técnicas propias de cada áreapara
investigar.

- Hay que facil i tar materiales que preparen los pasos
de la investigación. Nuestra búsqueda de recursos
es fundamental.
En el MCEP parece que la investigación fuera pri
vativa del "Taller del Medio" y hay que plantearse
la investigación desde otras áreas.

- Es fundamental la actitud del maestro/a. Es quien
tiene que dar respuestas de organización en las in-
vestigaciones del proceso educativo.
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La escuela debe potenciar situaciones de descubri-
mlento.
No todos los niños investigan. Hay que tener esto
en cuenta en nuestra generalización de propuestas
a la clase.
Muchas veces la investigación se nos queda en los
papeles. Las condiciones de la escuela suponen un
seÍio obstáculo para la investigación.
Diferenciamos entre Escuela Activa y Escuela In-
vestigadora, teniendo en cuenta que ésta respeta
los pasos naturales y tiene por objeto más unos pro-
cesos y su evolución que unos conocimientos dete¡-
minados.
Los métodos naturales se basan en el respeto a los
inte¡eses del niño.
Aunque no siempre damos propuestas claramente
investigadoras, creemos que es fundamental en la
clase nuestra actitud de búsqueda, análisis y descu-
brimiento, actitud investigadora nuestra, que en la
clase ayudará a los procesos de investigación de los
alumnos.

Metodológicamente vemos como características de
la investigación:

que parta de los inte¡eses del alumnado
- que esté en contacto con la realidad en un

contexto de escuela abierta.
que sea transformado¡a.

Nuest¡a investigación la aplicamos en la escuela
mediante:

- Método natural (hasta la segunda infancia)
Método científ ico-natural (hasta la época ju'
venil)

Buscamos, mediante la investigación, que 1os niños
sean autores, participativos, que tomen sus propias
decisiones.
Hemos de problemafizar la clase para que surgan
procesos investigativo s.
Acuñamos el término "Pedagogía del Descubrimien-
to" porque parte del tanteo experimental y no está
constreñida a las etapas "científicas" de la investj'
gación experimental.

La investigación como método cientffico

-- Nos remitimos a los documentos de la ponencia
para concretar y deslindar los pasos de la investiga-
ción.

- t a investigación ¿es parcelada o global?
- Existen diferentes pasos para la experimentación

científ ica, pero ni tan siquiera los investigadores de

"bata blanca" pueden limitarse a ellos. Nuestra in-
vestigación en las escuela va por el respeto a los
procesos naturaies, con sus pasos y metodología'
hacia e1 descubrimiento.

- Investigación y tanteo experimental son similares.
Nuestra historia escolar forma paete del tanteo co-
mo método.

- El tanteo puede considerarse como un momento
de la investigación, pero ésta, al l legar a ciertos ni-
veles, se hace más comPleja.

¿Se puede hablar de que exista investigación dirigi-
da'l

- El descubrimiento es un acto. La investigación es
un proceso.

- El tanteo experimental une la investigación racio-
nal y la no racional.

- El tanteo experimental implica diferentes formas
de curiosidad ante un hecho.

- El tanteo es un proceso endógeno, la investiación
vista como proceso natural también, pero en el sen-
tido general. Se entiende por investigación un pro-
ceso científ ico que hay que aplicar y esto es exter-
no al niño, no aplicable, por tanto. de forma com-
pleta.
El tanteo es mú1tiple, no viene reglado. La motiva-
ción (del alumno o como proceso didáctico) inter-
viene en el origen, pero los procesos no buscan un
producto final obligatoriamente.

- El tanteo y la investigación no son unas técnicas.
son unos procesos naturales. Nosotros buscamos
técnicas que favorezcany provoquen esos procesos.
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EXPRESION

Querido amigo y amiga.

Estarás imaginando lo duro y difícil que debe ser
organuar un Congreso como el que estamos preparando
en Madrid, pues figúrate si encima te encargas de preparar
un tema de discusión como es el de la expresión... pero
aquí me ves dispuesto a todo.

He pensado enviarte algunos pequeños trabajos y
reflexiones que he recopilado para que vayas abriendo
boca y quizá sirvan para animarte, de tal manera que
mandes las tuyas a Madrid. Por eilo lo primero que te su-
giero es que eches un vistazo a la editorial de la Colabora-
ción titulado "Taller de Talleres" ya que considero que a
pesar del t iempo transcurrido nos presenta una problema-
tica a la que todavía como movimiento pedagógico no he-
mos dado respuesta.

Lo segundo que te envió es una serie de interro-
gantes recogidos de dicho editorial y que nos pueden ser-
vir de temas-guia para la discusuón sobre la expresión.

Así mismo te propongo la presentación de unas
nuevas experiencias prácticas que acompañen el trabajo
teorico y que creo nos pueden resultar interesantes para
aciararnos sobre lo que entendemos por expresión.

Y para concluir te mando dos documentos referen-
tes al tema que nos ocupa y que han sido elaborados por
el grupo de Madrid;te los mando por si te sirven para ver
por donde respiramos y te animan a escribir alguna pe-
queña o gran cosa al respecto.

Nada más, hasta Julio.

Un saludo de Jesús
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LA DGRESION EN EL NÑO

La expresión, en ei sentido amplio, desde hace unos
años, está adquiriendo, a través de revistas, artículos de
prensa, l ibros, cursil los... una gran importancia; ocupan
do, por derecho propio, un primer plano en cualquier
progr¿rma de ¡enovación pedagógica. Este salto cualitati-
vo con respecto a otros años, desde la práctica escolar
¿está tomando cuerpo?, desde un plano analít ico ¿se ha
producido una reflexión interiorizada, profunda, sobre el
significado de la expresión en relación con el niño?. Por
otra parte, inmersos en la escuela, iQué reflexión se ha
realizado sobre las actividades de los niños en el campo
de la expresión?, en definit iva, ¿Qué importancia, aúten-
tica, damos a la expresión en nuestra actividad diaria?
¿qué tiempo ocupa en nuestra preparación de la activi
dad escolar de todos los días?. La respuesta es clara, se
inclina dcl lado negativo. Asumimos, en el fondo, un nue-
vo cara a la expresión, de carácter mental, intelectual; pe-
¡o en la práctica, mantenemos una actitud distanciadora,
no estamos al lado del niño, observando, siguiendo su
propio proceso de trabajo. Paralelamente, nosotros, no
repararnos, no investigamos de forma personal los mate-
riales con los que, en la clase, van a trabajar los niños; pa-
ra acumular vivencias, experiencias, asistiendo a una nue-
va mentalización personal de orden estético, con la fina-
lidad de l legar a una compresión de las vivencias de los
niños en este campo.

Tan solo ofrecemos técnicas, modos de hacer, una
organización en talleres, unos materiales. unos úti les y
unos trucos para que salgan cosas "bonitas". Bonitas pa-
ra quien: ¿Para nosotros? ¿Para adorna¡las clases? ¿Para
los padres? ¿Para enseñar a nuestros compañeros? ¿Para
un concurso?,., El niño, su trabajo, su forma de hace¡,
sentir, experimentar, ¿Dónde queda? ¿Cómo redescubre
la realidad? ¿Cómo se proyecta en su entorno a partir
del campo de expresión? ¿A través de unas técnicas da-
das de antemano? o ¿A partt de otro camino?:

Poner al niño frente a los distintos materiales, fun-
gibles (ceras, rotuladores, témperas..), naturales (entorno)
y de desecho (latas, tubos, cartones, plásticos..) con las
cuales i¡á redescubriendo las tecnicas que precisa para
hacer un determinado trabajo a través de un proceso de
investigación naturai: recoger, observar, analZa¡, clasifi
car y transformar los materiales.

Nos tenemos que plantear dónde empiezalacaba
nuestra incidencia en el proceso de trabajo que sigue el
niño. Aquí surgen nuevas preguntas ¿Estamos libres de
prejucicios de orden estético a la hora de plantear, enjui-
ciar, ver, leer... un trabajo que está realizando o ha hecho
un niño? ¿Qué actitud tenemos/desarrollamos en los dis-
tintos talleres?. En el momento de valorar, si es que se
puede valorar la expresión, ¿Qué es más importante: el
proceso o el objeto?. Aquí se suele caer en falsas aprecia-
ciones, nos elevamos hacia lo alto y determinamos 1o que
es "bonito" o lo que es "feo";1o que está "bien" o lo
que está "mal"; noshemos parado a pensar, a comprobar,
en una palabra, preguntarnos, ¿tiene el niño un canon de
belleza? y, si 1o tiene, cosa que dudamos mucho, sería su
canon, pero siempre distinto al nuestro. Respondemos
por esquemas de adultos al enfrentarnos con un trabaio

hecho por un niño cuando éste se desenvuelve en un
mundo sensorial, distinto al nuestro, cuando sus viven-
cias, inquietudes, necesidades... están en un plano dife-

rente a como nosotros las podemos plantear.

Partiendo de ésto, ¿Quiénes somos nosotros para
evaluar un trabajo hecho por los niños? ¿Hemos vivido
emocionalmente su propio proceso de trabajo y, como
resultante de ello, podemos emitir un juicio de valor so-
bre ese trabajo?. En definitiva, ¿Se puede evaluar la ex-
presión? y estó referido a un nivel cuya implicación más
inmediata es la nota en todas sus gamas y derivaciones.
En otro nivel, es obvio observar, ateniéndonos a la cro-
nología de los trabajos que podemos valorar/evaluar di-
chos trabajos, como mero apunte indicativo personal con
relación, no siempre, al nivel de la maduración del pro-
pio niño/a.

Po¡ otra parte, ¿Qué hacemos con los dibujos?

¿Determinamos los niveles de expresión al principio/fin
de curso? ¿Cómo desarrollamos un programa de expresión
para nuestra clase? ¿LO HACEMOS? o más bien impro-
visamos todo aquello que vamos a desarrollar según un
golpe de ingenio. Los dibujos, trabajos de los niños estan
guardados en carpetas, f icheros... ¿Les miramos? ¿Qué
conclusiones hemos sacado? ¿Qué reflexiones hemos he-
cho? ¿Sabemos "leer" los dibujos de los niños?. Creemos
que éstos interrogantes son muy importantes, determinar
el "nivel" de expresión, "leet" los trabajos de los niños,
está en la base de todo el proceso de trabajo que se va a
rcaluar en clase. La reflexión constante. continuada se
tiene que imponer en el campo de la expresión, en los
distintos talleres. Está reflexión será la fiel que nos mar-
que como vamos caminando, qué variacionei, innovacio-
nes, modificaciones... debemos aportar/sugerir según los
trabajos que se van sucediendo, previo análisis-reflexión
sobre los mismos, en el logro de conseguir una expresión
más personal, i ibre, creativa, la del propio niño/a.

1980 - COLABORACION "TALLER DE TALLERES"
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PROPUESTA DE ESQUEMA DE TRABAJO
DEL GRI]PO DE E)(PRESION

PRIMERO: TEORICO.-

- Formulación de los puntos de discusión
- Discusión de dichos puntos

SEGUNDO: PRACTICO.-

- Presentacjón de experiencias
- Reflexiones sobre las mismas

TERCERO: EXPOSICION.-

- Exposición-muestra al congreso de los trabajos
prácticos realizado s (si p rocediese)

PREGUNTASCUIA PARA UNA DISCURSION SOBRE
LA DGRESION

PRIMERO : ASPECTOS TEORICOS,-

- ¿Se ha producido una reflexión interiorizada
sobre el significado de laexpresión en la relación
con el niño?

- ¿Cuales son las características diferenciales de
la expresión, con respecto a la comunicación, la
investigación, o los talleres?

SEGUNDO : ASPECTOS TEORICOS-PRACTICOS

-iQué reflexión se ha realizado sobre las activida-
des de los niños en el campo de la expresión?

TERCERO: CUESTIONES DE ORDEN.-

¿Qué importancia damosa laexpresión en nues-
tra actividad diaria?
¿Qué tiempo ocupa en nuestra preparación de
la actividad diaria?

CUARTO : ASPECTO S METODO LOG ICOS.-
(Papel del maestro)

- ¿Donde empieza y acaba nuestra incidencia en
el proceso de trabajo que sigue el niño?

- ¿Estamos libres de prejuicios de orden estético
a la hora de enjuiciar, ver,leer... un trabajo que
ha realizado un niño?

- iQué es más importante el objeto o el proceso?
- ¿Tiene el niño un canon de belleza?

QUINTO: ASPECTOS METODOLOGICOS.
(Preparación y realización)

¿Desarrollamos un programa de expresión en
nuestra clase? ¿Cómo?
¿Determinamos los niveles de expresión al prin-
cipio y final de curso?

SEXTO: LA EVALUACION,-

- ¿Se puede evaluar la expresión? ¿Cómo?

- ¿Quiénes somos nosotros para evaluar un traba-
jo hecho por los niños?

- ¿Hemos vivido emocionaLmente su proceso?
- Qué hacemos con los trabajos? ¿Qué conclusio-

nes hemos sacado? ¿Qué reflexiones? ¿Sabemos
leer, ver... sus trabajos?

DOERIENCIAS PRACTICAS QUE SE PROPONEN

Quisiera que esta apartado nos sirviera de ejemplo
práctico y de reencuentro personal con la expresión.

Por nuestra parte dispondremos del local o locales
adecuados y toda la infraestructura que necesiteis solo
hace falta que prepareis las experiencias. Esta es la pri-
mera:

Como organ2ar y plantear un taller de pintura

Pero no nos gustaria que fuese la última y hubiera
experiencias que abarcaran todos los otros campos dd la
expresión.
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DOCUMENTO 1

RECURSOS DIDACTICOS PARA LA CREACION
DEL TEXTO LIBRE (TALLER)

El texto l ibre es el resultado de la necesidad de la
expresión y comunicación que tienen los niños,bajo to-
das sus formas: orales, escritas, corporales, plásticas, mu-
sicales, etc..

Para que pueda darse la l ibre expresión ha de exis-
tir una seri de condiciones en el aula de modo que el in-
dividuo y/o el grupo tengan la posibilidad de organ2ar
su espacio, t iempo y trabajo.

El aula tiene que estar, además, abierta a la vida, a
las experiencias personales de los individuos o el grupo,
debe ser democrática, autogestionada, creativa lúdica y
responsable.

Como se trabaja el texto libre. (Texto libre escrito)

Como primer paso se trataría de dar al grupo una
oferta de posibil idades acompañada de unas exigencias
en el resultado.

Posibilidades.- Se puede escribir lo que se quiera, cuan-
do y donde quiera (usando cualquier tipo de material li-
bremente); en la conciencia de que todo aquello que se
escriba será aceptado y estimado.
Una vez realizados, nunca se elegirá ei mejor texto ni se
establecerán comparaciones. El texto es expresión, co-
municación, y como tal, todo es válido. El texto l ib¡e no
debe fomentar una pedagogía de la competencia. Se pue-
de trabajar individual o colectivamente y después se po-
drá lee r, dr arnafuar, imp rimir y d ifu nd ir inmed iat ame nte.

Exigencias.- Se corregirán individualmente las faltas de
ortografía, puntuación de diálogos, construcciones asin-
táticas, etc. Cuando se lea, deberá ser en voz alta y al
compañero que lee, no se le deberá molestar, aunque no
se le entienda. Los textos podrán ser valorados y comen-
tados.

Todo esto se da en función de buscar en el texto el
placer de escribir y la necesidad de conta¡ cosas colectiva
o individualmente. La escritura será, pues, una forma de
recrear la vida. Placer en dos sentidos: dando cauce a la
imaginación, los sueños, las ambiciones, 1a visión del en-
torno, etc.. y el placer que representa el lenguaje como
juego con las palabras (la rima, el ritmo,la risa...).

Habría, pues, dos proyecciones: una en el presente
como satisfacción, por medio de la expresión, de sus de-
seos, juegos, etc.. y otra en el futuro como dominio de
las técnicas de lectura y escritura. Con la esperanza de
que este afán por expresarse en el presenle tenga conti
nuación en el futuro.

Factores que configuran el texto libre (¿Cómo leer el

texto libre?)

El texto libre hay que observarlo bajo las siguien-
tes perspect ivas:

- El texto, que como tal, t iene valor en sí mismo'
- El contexto en que se realZa, es decir,la historia per-

sonal del niño, la evolución en sus textos en los aspec-
tos de legibil idad, forma, contenido y temas' La histo-

ria de la clase en cuanto al interés por la escritura, po-

sib ilid ades exp resivas, de movimie nto, animació n'
- El pretexto, configurado por todo el conjunto de mo-

tivaciones que acercan al chico, en un momento de-

terminado, a la escritura como forma de expresión y

comunicación (una visita, una pelicula, un problema,

una técnica de creación).

El texto libre dentro de la relación lenguaje-medio

Es posible que los chicos y chicas de 12 a 15 años no
quieran expresarse a través del texto l ibre en el más puro

sentido de la escuela Freinet;también puede ocurrir que

se hayan cansado, pero no obstante, creemos que la cau-
sa fundamental está en el momento evolutivo en que es-
tán estos chicos y chicas. Entran en un perrodo de vida

más rntima, más personal, les cuesta sacar a la luz públi-

ca lo que sienten, sobre todo si son situaciones que les

implican personalmente .

También es cierto que, a travésde temasde tipo social
que les interesan y sobre los que han trabajado, vuelcan
cantidad de pensamientos, de actitudes personales ante
la vida, confl ictos e interrogantes. Estos temas, deben ser
expuestos al grupo, abre posibil idades de debate, de co-
municación, y a través de ellos realuanuna toma de con-

ciencia de su ento¡no y de la realidad que viven y desde
la realidad que viven.

G. T. MADRID
Alvaro, Regina y Jesús
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DOCUMENTO 2

LA DCRESION NO ES UNA FORMA CORRIENTE
DE ITWESTIGACION

Consideramos que los dos procesos, el expresivo y el
de investigación, tienen un origen común enfrentar al ni-
ño a una situación problemática:

Una hoja en blanco (para expresar); un día de nieve
(para investigar). Sin embargo la particularidad de cada
proceso consiste en el modo de afrontar el problema.
Mientras para la investigación se exige una refexión sobre
el fenomeno a estudiar, con la expresión no se hace nece-
sario esta sino que solo se pide al chico o chica que actue.

Durante el proceso de investigación existe un inter-
cambio y contraste de reflexiones propias y ajenas así
como su verif icación;mientras que estos procesos que no
son del todo necesarios o son cuanto menos realizados
consciente y dirigidamente, en el campo de la expresión.

Algunos compañeros a mi entender enfocan la expre-
sión como si se tratará de una investigación:

- El texto libre se convierte en una reflexión ptáctica
de una gramática fantástica o sobre el modo de escri-
bir creativamente.

- La pintura se convierte en una práctica sobre análisis
formales

- La lectura es un comentario de textos más o menos
adornado

- La psicomotrid en una ejercitación de "dentro-fuera".

A veces se pretende sustituir los procesos espontaneos
por otros más "reflexivos", Ahora bien cualquier refle-
xión que se haga sobre la expresión será de una "calidad"
inferior a la misma. Por ello me digo: hay que tratarde
utilizar y desencadenar desde el primer momento los me-
canismos y reflexiones que conlleva la expresión (no es
necesario que los conozc¿rmos nos bastará saber cuales son
las condiciones propicias y tener una cierta sensibilidad
ante el resultado final).

Si consideramos estos mecanismos como una CAJA
NEGRA se trataría de ejercitar el interior de la misma
sin pararse en su análisis. ¿Cómo?

- Realizando esta ejercitación de una manera habitual
- Con unas condiciones materiales buenas.
- Mostrando hacia la expresión de cada chico una gran

receptividad que exige un cambio de actitud del maes-
t ro.

Este planteamiento es sencillo, no requiere grandes
conocimientos en las materias solo son necesarios conoci-
mientos pedagógicos y sensibilidad hacia la obra del niño
o niña.

Un refuerzo a esta ejercitación interna es el de consi
derar las distintas formas de expresión bajo un mismo
enfoque metodologico.

Tambien a veces nos puede resultar interesante el aná-
lisis de la CAJA NEGRA pero considerando este desde
el punto de vista de una reflexión sobre los problemas
expresivos (¿Como hacer para...?). Teniendo presente
que algunos de estos análisis pueden ser incorporados
por los chicos a sus momentos de expresión, habituales.

Un último inciso en los procesos expresivos no es po-
sible prefijar el resultado, mientras que en la investigación
escolar la solución está configurada en la propia situación.

G. T. MADRID
JESUS
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CONCLUSIONES

EXPRESION

Un editorial de un número de "Colaboración" del año
1980 nos hacía una serie de preguntas y planteamientos
sobre la expresión del niño que, ocho años después, si
guen sin haber merecido una aproximación seria, riguro-
sa y sistematizada por parte del colectivo del MCEP.

En el actual Congreso, un grupo pequeño de personas
nos hemos reunido en torno a este asunto para intentar
ver la forma de ir respondiendo a algunos de esos viejos
interrogantes. Fruto de nuestra reflexión son las siguien-
tes consideraciones que solo suponen un acercamiento al
problema. Será labor de todos el seguir pro ndizando
en é1. Como decía "Colaboración" en el número aludido:
"Esta reflexión se¡á el fiel que nos marque cómo vamos
caminando, qué variaciones, innovaciones, modificacio-
nes... debemos aportar/sugerir según los trabajos que se
van sucediendo, previo análisis reflexión sobre los mismos
en el logro de conseguir una expresión más personal,l i-
bre, creativa, la del propio niño/a".

2. Etimológicamente "expresar" es sacar. poner fuera.
En este sentido, podrramos decir que la expresión es la
manifestación, el afloramiento del mundo interior de ca-
da persona (ideas, reflexiones, deseos, emociones, viven-
cias, inquietudes, alegrías, temores, frustaciones, etc..)

Esta expresión se puede realaar de muchas formas di-
ferentes; la palabra, la música, la pintura, el teatro, la
danza, el juego, el gesto, el silencio...

En la escuela tradicional, la expresión no solo no se fo-
menta, sino que se reprime. El niño y la niña quedan re-
ducidos a unos cerebros que hay que llenar del mayor
número de cosas en el menor tiempo posible, a cambio
de que renuncien a ser personas, individuos únicos e irre-
petibles. La expresión distorsiona la clase al introducir
elementos que deshomogeneizan el grupo y que hacen
imprevisible su marcha.

Para nuestra pedagogía, por el contrario, el favorecer
la expresión es un elemento fundamental, por un triple
motivo:

- [,a expresión, libremente manifestada y afectiva-
mente aceptada, le permite a uno situarse en el se-
no del grupo, de ser tenido en cuenta, valorado y
acogido.

favorecer la identificación personal, y el gozo y el
placer que derivan, casi siempre, de la misma ex-
presión.

- permite, al mismo tiempo, una labor terapéutica,
de liberación al dar salida a elementos negativos y
frustantes de nuestro mundo inte¡ior.

Todo esto nos exige a nosot¡os y nosotras un doble
ejercicio o actitud:

A. crear en el grupo las condiciones necesarias que ha-
gan posible y favorezcan la libre expresión. Para ello
es preciso romper todos los condicionamientos,
psicológicos, sociales y arquitectónicos que impi-
den esa libre expresión y crear el clima afectivo que
favorezcan la comunicación. Señalamos algunos de
estos condicionamientos negativos:

- La propia actitud del adulto que no podrá favo-
recer la expresión si él mismo y eüa misma no
ha conseguido l iberarse de nrs propias inhibicio-
ne s.

- el autoritarismo
- la no aceptación de las diferencias

el tener modelos culturales y estéticos precon-
ceb idos
la necesidad por parte de los niños y niñas de
un juicio de valor sobre cualquie¡ muestra expre-
siva

- la falta de un ambiente relajado y distendido
la r igidez or gaÍlzafiv a

- la falta de espacios
- los programas y curricula

el miedo al ridículo
- la falta de autoestima (inseguridad ,vergúerua)' - los problemas afectivos que bloquean
- el miedo a lo desconocido

B. Dotarnos de estrategiasy técnicas que ayuden al ni
ño y a la niña a mejorar, matizar y profundizar su
expre sión.

3.- La expresión normalmente va l igada a la comunica-
ción. ésta sena el aspecto social de aquella. Es posible
expresarse sin comunicarse con nadie: la expresión se
consume y se consume en si misma, y se quedaría en una
auto comu nicació n.

Es igualmente posible lo inverso: comunicarse sin ex-
presarse (la comunicación científico-matemática puede
no tener ningún elemento personal). Puede darse, además
una comunicacrión en la que falte el contenido (sintaxis
sin semántica): esto es frecuente que ocurra en la comu-
nicación pol i t ica y re l ig iosa.

Cada uno y cada una es muy libre de dar a su expresión
el alcance social que quiera, la comunicación que consi-
dere oportuna:

- Expresarse para uno o unamisma (autocomunicación)
- Expresarse para un grupo de amigos
- Expresarse parátoda la clase
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- Expresarse para la humanidad entera, como hacen los
artistas

Forzar este aspecto social puede ser peligroso, favore-
cerlo es importante, no solo en su alcance o dimensiones,
sino en su aspecto formal, aumentando lo que los socio-
lingüistas llaman "competencia comunicativa".

D. Es indudable que en el interior de cada persona, se
pueden dar alteraciones de mayor o menor entidad, sea
en la esfera intelectual (sicopatía o sicosis) o en la esfera
afectiva (neurosis). Como profesionales de la educación
nos es imposible dominar este campo con la autoridad de
un profesional de la psicología o psiquiatría, pero si se
nos puede pedir cierta sensibilidad que nos lleve a saber
detectar los problemas, y encauzar en los posible, sus so-
luciones.

(\)



INTEGRACION

Al abordar este tema, queremos dejar de un lado el
actual Proyecto de Integración Escolar del M. C. E. que
otras veces ha ocupado nuestras discusiones y nos ha des-
viado de lo esencial, para centrarnos en la reflexión sobre
lo que supone la Integración dentro de nuestra Filosofía
M. C. E. P. y más concretamente lo que supone la presen-
cia de niños y niñas con deficiencias en nuestras aulas.

Proponemos hacer un debate, analZando nuestro po-

sicionamiento ideológico y nuestra práctica educativa co-
mo alternativa a una escuela selectiva, que no asume la
divesidad del alumnado y sus diferentes y variadas capa-
cidades, intereses y posibil idades. El máximo exponente
de esta selección y marginación 1o tenemos en los Cen-
tros de Educación Especial, donde han ido a parar no so-
lo niños y niñas con determinadas deficiencias, sino tam-
bien aquellos que por su extración sociocconómica no
se adaptaban a ia escuela "normal" y son estigmatizados
desde edades muy tempranas y destinados a la margina-
ción con la etiqueta de deficiente.
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LA IDEOLOGIA

¿Cual es nuestra filosifía educativa y de vida sobre es-
te tema?

En las Terceras jornadas por la Escuela Popular, cele-
bradas el pasado año en la Granja Escuela "La limpia"
nos manifestamos así:

"Pensamos y queremos conseguir una escuela para to-
dos, donde tenga cabida cualquier niño o niña, y donde
la palabra Integración sobre, no se utilice. Una escuela a-
bierta a las diferencias de cualquier t ipo, donde se apren-
da en la vida y para la vida, que prepare a todos (también
a nosotros-as) no para adaptarse a la actual sociedad, si
no a vivir en una sociedad que deseamos muy diferente a
esta" .

Siempre nos manifestamos y trabajamos por una es-
cuela abierta y estamos en contra de la escuela tradicio-
nal, homogeneizaday competit iva, pero en este plantea-
miento global nunca hemos entrado de l leno en los ni-
ños y niñas con deficiencias. Aquí nos encontramos con
una laguna grande pues hay una ausenciade planteamien-
to y debate específico en el M. C. E. P.

Las razones pueden ser de dos tipos:

1.-Muchos hemos encontrado en nuestras aulas algún ni
ño-a con deficiencias más o menos ligeras, de conduc-
ta, de adaptación que hemos acogido como a los de-
mas, sintiendo a veces que somos nosotros realmente
los que tenemos problemas para dar la respuesta ade-
cuada y diferente que ese niño o niña necesita.

2.- Desde hace muchos años estos niños y niñas "proble-
ma" van a otros sit ios, pero no a la escuela de sus her-
manos-as, vecinos, etc..

Freinet habla en sus esc¡itos de "el niño sano", este es
un punto de partida y de l legada. Probablemente en su
concepción de salud quedaba fuera todo niño o niña con
deficiencia psiquica, sensorial o motora. Estas crlatutas
han sido y son todavía consideradas se¡es enfermos y por
tanto bajo control de Instituciones médicas o medico-pe-
dagógicas. En este último caso solo estan aquellos sujetos
que tienen la suerte de se¡ considerados educables, el res-
to ¡ecibe una atención asistencial.

Todavía hoy, no hay en nuestra legislación ningún
punto que haga referencia concreta a la educabilidad, y
así el derecho constitucional a la educación se ve limita-
do en algunos casos por la negativa a admitir en Centros
de Educación Especial a personas que se consideran asis-
tenciales.

Sin entrar en este punto en la valoración del térmi
no "educable", creemos que socialmente la idea sobre la
deficiencia ha evolucionado y se admite que antes que
deficientes son personas, o al menos se camina hacia ahí.

Es precisamente en este punto donde resulta indispen-
sable hacer una reflexión y un análisis de lo que significa
"Escuela para todos" y nrás concretamente "Nuestra es-
cuela para todos".

¿Qué significa realmente esta expresión'?

¿Tiene algún límite? ¿Cuál?
¿Quien marca esos lírnites?

En las diferentes respuestas a estos interrogantes pode-
mos ver dos posturas globales diferenciadas:

1.- Si escuela para todos tiene un fundamento sobre todo
ideológico, el objetivo es una escuela unic¿, en su en-
torno,  con su contexto natura l ,personaly socia l ,que
incluye a personas con deficiencias visuales, auditivas,
psiquicas,.., que acoge todo y a todos en su medio na-
tural para posibilitar su desarrollo y transformación.
En esta transformación a conseguir como grupo, tam-
bien están aquellos individuos gravemente afectados
que van a poder aportar poco más que su presencia.
Esto en principio puede parecer muy poco, pero es
precisamente su presencia la que puede modificar las
actitudes del grupo, para asumir su heterogeneidad, el
cooperativosmo, las relaciones de pertenencia, acogi
da y responsabilidad para con todos los individuos
que lo integran.

2.-Si escuela para todos tiene un fundamente más prag-
mático, el objetivo es bien distinto, una escolarización

fara todos, con diversas modalidades educativas, don-
de se asegure mejor la respuesta educativa adecuada a
las necesidades de cada sujeto, con unos recursos or-
denados y adaptados a los distintos tipos de Centro:
O¡dinarios, de Integración, con aulas de Ed. Especial,
de Ed. Especiai, que a su vez pueden estar preferente-
mente dedicados a sordos, ciegos, mentales... donde
se escolarizan segun tipo y grado de deficiencia.

En este doble panorama podemos analaar ahora las
ventajas e inconvenientes de cada una de estas posturas,
planteandonos de nuevo interrogantes :

- ¿Qué papel juega el entorno socionatural de refe-
rencia como agente efectivo, equilibrador, media-
dor de vivencias y transformaciones?

- iQué y quíenes limitan la integración en cada una
de estas concepciones?

* ¿En cual de ambas concepciones hay mayor garan-
tía de que el proceso integrador sea una vía sin re-
torno? o dicho de otro modo,y en un sentido más
restringido ¿Donde la integración escolar es la me-
jor vía parala integración social?
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Creemos que puede resultar interesantes hacernos es-
tas preguntas y respondernos también a estas otras:

¿Por qué no hemos aceptado en nuestras aulas y
Centros a niños y niñas con deficiencias?
¿Por qué los seguimos derivando a los Centros de
Educación Especial o a los Centros de Integración?

IA PRAGMATICA

¿Dondé queremos integrar'} . Este interrogante es tre-
mendo y condiciona nuestras decisiones prácticas.

No parece razonable que la misma escuela transmisora,
segregadora y generadora de inadaptación y fracaso, re-
productora de relaciones de dominación y poder, sea la
misma que acoja a todos y dé respuestas diferentes a las
peculiaridades y diferencias de cada alumno y alumna.

Parece mucho más razonable conseguir antes un cam-
bio en la escuela, tanto de las actividades de las personas
que la integran como de sus funciones y estructuras, que
la capaciten realmente para ser una escuela para todos.

¿Pero quienes son responsables de ese cambio?

El proceso de cambio debe partir de cada Centro Es-
colar, como individualidad que es, a través de una análi
sis y discusión interna que permita l legar a concepciones
educativas y pedagógicas comunes que se correlacionen
con una práctica ajustada a las exigencias y necesidades
concretas de cada comunidad escolar.

Solo desde esta perspectiva global podemos afrontar
más tarde las peculiaridades y situaciones específicas que
algunos niños y niñas evidencian más.

¿Cuales son nuestras responsabilidades?

Debemos toma¡ conciencia de ellas para deslindar a-
quellas cosas que se nos escapan y que impiden una es-
cuela para todos. Pero deberiamos tener en nudstra pos-
tura un Proyecto de Educación Integradora, bien defini-
do y explicitado donde queden claros nuestros plantea-
mientos fi losóficos y tambien nuestra profunda pedago-
gía del MCEP (Después de revisar y anal:zar su entidad e
identidad) valorando 1o que podemos hacer por nosotros
mismos (práctica aducativa coherente con nuestra funda-
mentación téorica y aplicación de las Técnicas; lo que
podemos hacer como colectivo (poner en común con
nuestras experiencias e ideas, investigar en los talleres, es-
cribir...) y lo que llevamos mucho tiempo demandando a
la Administracíón, a la que no cabe exigir pautas uni-
formes váiidas para cualquier Centro, pero si atención a
aspectos favorecedores de una enseñanza de calidad y
por tanto más integradora.

Con todo esto proponemos este tema "Integración"
para un taller del Congreso con un esquema de funciona-
miento que podría ser:

1.- Justif icación de este taller. ¿Tiene sentido'l

¿Por qué ahora y antes no'l ¿Tiene sentido su conti-
nuidad'l

2.- Redefinir objetivos que perseguimos con el funciona-
miento de este talle¡:

Cla¡if ica¡ posturas
Intercamb iar experiencias...
Esbozar un Proyecto Integrador

3.- Prioridades en las cosas a hacer y temas a tratar.
(Organización y distribución del t iempo)

4.-  Puesta en común de exper iencias:
(Las hay y muy interesantes)

- A viva voz
- Con documentos gráficos audiovisua-

le s .

Nina Sotonio
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CONCLUSIONES

INTEGRACION

En este bloque de encuentro empezamos siendo seis y
hemos llegado a 9 componentes. 1o cual ha estado bien
y nos animó a seguir dándole al tema. (4 de Madrid, 2 de
Huelva, 2 de Cádiz y 1 de León). Cinco procedentes de
Educación Especial que en este momento realtzan funcio-
nes de apoyo y el resto tutores de aulas de Integración.

El primer día ya nos preguntamos porque eramos po-
cos y todos relacionados con la Integración. Seguimos
con la incertidumbre: ¿,Está la Integración implícita en
la ideología y metodología del MCEP hasta tal punto
que no vale la pena cuestionarlo ni debatirlo' l ¿Nos pro-
duce este término cierta inquietud, con todo lo que ello i
implicay preferimos esperar a que se generalice a la mayo-
ría de 1os Centros Escolares para plantearnoslo y adoptar
una postura en nuestro movimiento'l

Vamos a intentar refle.1ar la realidad que estamos vr-
viendo y las conclusiones que como grupo de trabajo
hemos avanzado así como las propuestas que para e1 fu-
turo hacemos.

¿Como está la integración en nuestras escuelas?.

Pueden verse realidades diferentes que podríamos re-
sumir en tres:

I .- Los colegios que integan desde I'race años. indepen-
dientemente de la integración como propuesta ofi-
c ia l .

2.-Los que se han acogido a la integración a parlir del
Plan Exper imenta l  de1 M.E.C.

3.- Los que tienen una situación intermedia que puede
ser a su vez de dos tipos:

a) Unos que integran y han solicitado la Integra-
ción Experimental como un Proyecto, pero
no se le ha concedido.

b) Los que integran sin ser Centro de integración
y reciben apoyo it inerante.

En Andalucía concretamente hay una integración más
o menos extendida desde hace tiempo sobre todo en pro-
vincias como Huelva y Cádiz. y al abrirse la Convocatoria
de Integración ha habido Centros que se han quedado
fue ra -

Esta situación resulta un poco irritante sobre todo
porque hoy te dicen NO, tu cole no nos sirve para el Plan
Experimental y mañana te dice SI hay que generalaar la
experiencia y te ha tocado ahora. Un poco más de serie-
dad señores y señoras de la moqueta (lease M.C.E., Junta
de Andalucía u lo que sea). Si ya estoy integrando dame
lo que les afreces a otros para engatusarles y dejate de
Experime ntos (algunos fallido s).

¿Como nos posicionamos como grupo de trabajo ante la

Integración?.

Nuestra postura se situa en entender la Integración co-

mo un proceso lo más natural posible. La situación ideal

es 1a natural.  una escuela pala todas las personas de un

entorno. que acoge a todo y a todos. Algo asíde simple

y senci11o, pero que entra en contradicción con un mon-

ton  de  cosas :

- La más importante, la escuela sigue siendo segrega-

dora y marginadora. O eres como todos, o "busca-

te otro sit io, este no es Para t i" .
Con el actual Plan Oficial de Integración hay que

desplazar a los muchachos y muchachas de su en-

torno: si  además son de una ciudad grande este des-
plazamiento puede ser mucho mayor pu' s 1os Cen-
t ros  se  d ivers i f i can  (de  sordos ,  de  motór icos . . )

Vemos posit iva una integración general izada, que sea

tal;  es decir integración (no como presencia física de per-

soÍras con deficiencias en un aula ordinaria sin más).

Esta requiere una serie de factores favorecedores que

hay que general izar:

No a 1as barreras arquitectónicas, los espacios en-

tend idos  de  o t ra  manera  (más grandes,  menos pare-

d e s .  e s p a c i o s  n a t u r a l e s  y  a b i e r t o s . . . )

Infraestructura de recu¡sos personales y materiales.

Equipos pedagógicos (Trabajo coordinado, cohe-

rente y con una f i losofía educativa y de vida simi-

lar)
- Formación y Especial ización del profesorado.

Estas condiciones que así enunciadas pueden parecer-

se a los mínimos aceptados y ofertados por la Adminis-

tración Educativa, estan ¡ealmente lejos de 1a real idad.

Hay ofertas y soluciones puntuales, a las que una gran
parle de los Cent¡os han accedido por los beneficios que

conllevan. pero donde no se dá paralelamente una acep-

tación de los alurnnosi alumnas con deficiencias y no hay

una acti tud acogedora e integradora real,  que solo se
consigue desde una Fi losofía de grupo de Trabajo plasma-

da en una pedagogía concreta.

La escuela tradicional perjudica e imposibi l i ta cualquier
intento integrador: Programas recargados y rígidos, que

los marca el l ibro de texto y nada t iene que ver con las
necesidades e interese s reale s de casi nadie; excesivo acade-
micismo y dogmatismo, sistetna competitivo de eva-luacio-
nes y notas, act ividades uniformes y rígidas (todos hacen
lo mismo al mismo tiempo).
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¿Cual es la auténtica solución?

La alternativa es una escuela solidaria, una escuela a-

bierta donde estén implicados todos los sectores sociales
y donde los objetivos se diri jan a la convivencia.

Nuestra Pedagogía Freinetiana se fundamenta en esto
precisamente, respeta la diferencia, busca el desarrollo
individual a partir de1 grupo cooperativo y es en si misma
integradora. Las Técnicas de Trabajo acogen y dan solu-
ciones a muchos problemas de marginación y segregación
que nuestra sociedad tiene ahÍ. Pero no vale parchear ni
aprender Técnicas de Trabajo aisladas, sin ningún fun-
damento detrás que sustente toda la práctica educativa.

El cambio de actitudes y objetivos en nuestra escuela
no se consigue con un cursil lo, o un curso largo. Un país
no se acuesta fascista y se levanta democráta ¿verdad'?,
pues de la misma manera una escuela "generadora" de
fracaso no puede ser integradora de la noche a la mañana
por muchos Planes Experimentales que se hagan. Se re-
quiere ante todo una opción pedagógica comprometida.
un apoyo real de la administración a cualquier iniciativa
integradora, una creación de condiciones en los Centros
que progresivamente faciliten y favorezcan una integra-
ción en su sentido más amplio de "escuela única". El
cambio de actitudes. 1a renovación real de la escuela es
un proceso lento por el que solo se pasa desde una opción
ideológica que asegure la integración como un camino
sin retorno,lo que estamos muy muy' lejos de tener.

Los/as que tenemos unas ideas ciaras y una voluntad
de integrar debemos exigir una modificación profu4rda
de la escuela tanto en sus estructuras como de sus fun-
ciones que nos ayude a desarrollar esas ideas y por eso
las pedimos: la integración no se consigue a base de vo-
luntarismo.

Propuesta y Compromisos para el próximo encuentro.

1.- Nos gustaría seguir trabajando el año que viene en es-
te mismo Bloque de Encuentro.

2.-Pedimos a los Talleres que consideren la integración
de una forma explícita en sus planteamientos de tra-
bajo a lo largo del año. Tenemos muchas dudas: ¿Co-
mo puede investigar mejor una niña con deficit men-
tal '? ,,1e favorece la Globalización'? ¿como plantear el
Lenguaje si hay un sordo profundo en mi clase?. Tú,
si tú, que sabemos que tienes en preescolar un chavali
l lo ciego, ¿como te lo montas'?.

3.- Vamos a traer experiencias escritas o recogidas en ví-
deo.  Vosot¡os y vosostras de ot ros Bloques,  s i  teneis.
también. Nos ayudarían un monton.

4.-  In tentaremos comeros un poco e l  coco para que en e l
próximo Congreso y dentro de este bloque de encuen-
tro l 'aya algún momento en que esten representados
los Talleres. Nos interesan mucho vuestras aportacio-
nes .

5.- Traeros bibliografía y Técnica específicas concretas.
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LA GLOBALIZACION

La global ización como metodologra de trabajo a desa-
ro l la r  en  las  au las .  desde la  escue la  in fan t i l  has ta  e l  c ic lo
super io r  c ie  1a  E.  G.  8 . .  es  un  tema en e l  que muc l ios -so-
bre  todo has ta  la  teminac ión  de l  C.  Med io  hemos ded i -
cado bas tan tes  es fuerzos .  v  a lgo  hav  escr i to  en  nún leros
de co labo rac ión .

A la hora de plantear el debate part iendo del docu-
mento adjunto y de vuestras experiencias personales. que
debeís traer y presentar en el Congreso - hay que tener
en cuenta :

l . -  ¿ ,La  g loba l i zac ión .  hc ly  por  ho-v .  es  r rn  te ln t in t t  ps i -
co log is ta ' l

l . - N o s o t r o s .  M C E P .  t r a d i c i o n a l m e n t e ,  a  l a  h o t a  d e
hacet  un  proyec to  educat ivo .  nues t ras  propuestas
s o n :

a)  E I  r ¡é todo na tura l
b )  La  inves t ieac ión  c ien t í f i ca .

3 . -  Según las  r i l t i rnas  cor r ien tes  ps ico lóg icas  no  es ta
claro que el conocimiento, como actividad inte-
lec tua l .  sea  g loba l .
E l  conoc imien to  es  cons tnrc t i vo  I '  f lnc iona l  v  mu-
chas  veces  es  ana l í t i co-s in té t i co  y  v iceve lsa  o  las
dos cosas al t ien.rpo. ¿,Sabrias poner ejemplos con-
c re tos  basados en  observac iones  concre tas ' l

4 . -Lo  que s í  tenernos  c la ro  es  que la  a l 'ec t i v idad es  Ia
c lave  a  la  hora  de  captar  a lgo .

5  . -  Cuando una persona 1n iño 'adu l to )  t raba i r  con  un
rnétodo g loba l .  la  ac t i v idad r iene para  e l la  un  sen-
t ido  de  au tén t ica  u t i l i dad  "es  v ida"

6.- E,n todo proceso de global ización ha', ,  inserto de
a lgún modo un proceso de  inves t igac ión .

7 . -  ¿ ,E l  método na tura l  es  un  método g loba l  pero  no  a . l
re vé s'l

8.- Puede haber investigación científ lca sin global izar

9 - La global ización se desarrol la en los procesos de
traba.lo concretos y nunca en las progranraciones
prev ias  a  los  mismos.

T O D A S  E S T A S  C U E S T I O N E S .  Q U E  P U E D E N  S E R \ 1 I R
C'OMO GUION DE TRABAJO PARA ESTOS DIAS.  AL-
GUNAS INTERROGATIVAS Y OTRAS ASEVERATI -
VAS,  SON SINTESIS DE LO TRATADO SOBRE ESTE
TEMA POR EL TALLER DE INVESTIG. \CION DEL
MEDIO EL AÑO PASADO EN ALMERIA.

( r )  John Dewey.  EL N lñO Y EL PROGRAN, Í  A  ESCOLAR

3.1 Que entendemos por global ización y aspectos
psicológicos de la misma

La globalización como metodología de trabajo enraizada
en las caracterfsticas psicológicas del niño dentro de su

proceso evolutivo

.,\poyándose en la evolución de la psicología del nir io
apare0e la  idea de  GLOBALIZAUION.  Ya a  pr inc ip ios
del siglo Dewey decia que "la yida del nir io es una cosa
ín tegra .  una to ¡a l idad. . .  Las  cosas  que le  ocupan son n lan-
ten idas  jun tas  por  la  un idad de  los  in te reses  persona les  y
soc ia les  q t re  su  v ida  ar ras t ra  cc rns igo . . .  su  mundo t iene la
un jdad y  la  p len i tL rd  de  la  p rop ia  v ida" .  S in  embargo -d r -

ce  r ¡ás  ade lan te-  e l  n i r lo  "va  a  la  escue la  y  d iversas  mate-
r ias  de  es tud io  d lv iden I '  f racc ionan e l  mundo para  é1 .  ca-
da  nra ter ia  es  c las i f l cada.  Los  hcchos  son an 'ancados de
su lugar  o r ig ina l  en  la  e rper ienc ia  y  rea ius tados  ccrn  re fe -
r e n c i a  a  a l g ú n  p r i n c i p i o  g e n e r a l . . . "  ( r ) .

F is  p rec isamente  es te  p r inc ip io  e rógeno a  la  n iñez  e l
p r imero  que se  ha  ven ido  u i i l i zando en  la  escue la  \ r  una
de las  p r i rneras  causas  de  qLre  L 's tu  pcr l l l rnezca a le jada de l
in te rés  de l  n iño  en  un  a t rp l io  porcenta ie .  [ : l  aprend iza le
in fan t  i l  no  es tá  d iv id ido  cn  parce  las .  á reas  o  as ignaturas .
s ino  que es  L ln  encucnt ro  g loba l  con  la  rea l idad que se  le
presenta .  No en  vano la  n ravor ía  de  las  cor r ien tes  pedagó-
g icas  ac lop tan  la  idea de  g loba l i zac ión  conto  la  tendenc ia
lnás  co lnp le ta  en  e l  p roceso de  aprend iza je .

L .s tá  fo rma de percepc i r in  in fan t i l  que  ( ' laparece l la .
maba "sincrct is¡ro" 

"n" que Decroly irabía preferido deno-
minar  p rec isamente  g loba l i zac ión  o  g lob ismo.  es  la  que
nos prop ic ia  una d idác t ica  en  la  que " todo i r rad ie  desdt -
e l  n iño  v  todo se  d i r iga  a l  n iño"  té r 'm ino  cuyo acuñador
defenden los  v  dc f ine  s in té t i can ten te  cL lan to  aquí  es ta -
mos c iesar ro l lando.

Fs  dec i r .  l '  en  un  sent ido  mds ampl i< - r .  se  t ra ta  de  e la -
bora l  una d idác t ica  en  la  que se  rea l i cen .  dent ro  de  la  es-
cuela. unas funciones instruct ivas. fornlat ivas que tengan
en cuenta  a l  n i i lo  en  todos  sus  componentes .  s i tuándo le
dent ro  de l  p roceso edur :a t i v t t .  pues  es to .  aunque parez .ca
irr isorio hay veces que se olvida ( los árboles nr. l  dejan ver
e l  bosque) .  Y  es ta  labor  es  a lgo  que cor responde desar ro ,
l lar principalnle; l t : :  a los rnaestros. a los profesores, ense-
ñantes :  es  una ta rea  de  metodo log ía  de  t raba jo  que i re -
n ios  aprend iendo.  poco a  poco.  con la  p rác t ica  co t id iana
y  la  cooperac ión  con o t ros  compañeros  pro fes iona les  re -
lac ronados con la  enseñanza.  ta l rb iénes forzados  en  ta reas
ed ucat ivas .

En la  c lase .  e l  motor  que abre  la  pos ib i l idad  de  t raba-
jar correctamente y poder ciesarrol lar asi la "Globaliza-
c ión"  como metodo log ía .  es  par t i r  de  los  in te reses  de  los
niños en las actividades que vantos v van a desarrrol lar.
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Dicho de  o t ro  rn< tdo :  es  par l i r  de  lo  que bu l le  en  e l  án i -
mo de Ios  n iños  para  l lega l  a l  desar ro l lo  de  in te reses  pro-
fundos  (a  par te  de  los  ins t ruc t i vos)  que es tán  en  func ión
de neces idades fundamenta les  de  la  in fanc ia  reconoc idas
un iversa lmente  couto  bás icas :  neces idad de  l iber tad .  au-
to r rea l i sn lo ,  segur idad.  éx i to . . .  Más ade lan te  expondre-
mos de ta l lada l .nente  lo  que en tendemos por  in te reses  de
losn iños :  por  ahora  quedémonos tan  so lo  con la  idea fun-
damenta l  de  que s i  queremos t raba ja r  C loba l i zadamente ,
con una aú ten t ica  pedagog ia  G loba l izadora  hemos de  par -
t i r  de  los  in te reses  de  los  n lños .  in te reses  basados en  ne-
ces idades  rea les  y  sent idas  por  los  n i r los  y  que.  por  su-
pues to  con l levan cn  s í  po tenc ia lmente .  la  pos ib i l idad  de
una apef i  u ra  a  conten idos  cu ' l tu ra les  que abran ca tu ino  a
Í ruevas  conqu is tas  y  nuevos  p lob lemas.

Se neces i ta  ser  buenos observadores .  in tu i t i vos  v  p re-
c isos  para  descubr i r  lo  que gus ta  ' ;  apas iona a  los  n iños :
es  dec i r .  no  pasar  de  e l los .  c rea l -un  buen c l rma de re lac i< in
v  comunicac ión .  pa t ' t iendo de  lo  más cor lec to  l ¡  bana l
para  I legar  a  k r  tuás  pro l i rndo:  c rear  un  arnb ien te  lo  n tás
r ico  pos ib le  denr ro  de  la  c lase .  muchas pos ib i l idades  de
t raba jo .  u tan ten iendo s iempre  una ac t i tud  ab ie r . ta  a  cua l -
qu ie r  in ic ia t i va  que pueda surg i r  de  los  n i r ios , . .  \ ' a  pan i r
de l  nac i ln ien to  de  L¡n  in te rés  por  aprender ,  descubr i r .  a -
na l i zar .  inves t igar .  p ro lund iza l  en  un  tema detern t inado
(e l  cua l  ha  su lg ido  a  t ravós  de  los  muchos cana les  que
nuest ra  p rác t ica  - tex tos .  cor respondenc ia .  sa l idas ,  no t -
c ias .  asambleas .  e tc . . -  o f rece  a l  n iño  corno  mot ivac ión)  es
cuando e l  ten la  de  es tud io  nace v  la  búsqueda de  los  r ¡e -
d ios  para  a lcanza l  aque l lo  que nos  in te resa  saber - .  y  es  a
t ravés  de  es ta  búsqueda de  los  rned ios  para  a lcanzar  aque-
l lo  quc  nos  in teLesa saber .  Y  es  a  t ra \ 'és  c le  es ta  bL isq-Lrec la
donde t l c -  una fo rma t i r rma l .  s in  g rad  i locLren tes  p la l ] t ca-
l l ien tos  f i losó f icos  l tos  v¿t r ros  a  encon l ra r  con  L lnos  p fo -
b lemas que.  necesar ia l ten te .  vamos a  tencr  que reso l r ,e t . .
y  donde también  es  pos ib le  que te l lgar ros  que echar .  ma-
no de  las  d  i f -e ren tes  d  i sc ip l inas  porq  ue  as í  se  te rc ia  cn
nuest r ( )  es tud io .  Pero  nunca con una in tec iona l idad de
"g loba l i zar "  todas  las  ¿ i reas  de  apr .end iza je  para  que as l .
al f inal de. cL¡rso. tengamos desarrol lado v apl icado toclcr
e l  p lograma de conten idos  de l  curso  respec t rvo .  s ino  pr .e -
c isameute  todo lo  cont ra r io :  serv i rnos  de  a lgunas  c le  e l las .
de  a lgunas  de  las  d isc ip l inas .  va  que as i  lo  requ ic re  nues-
t ro  t raba jo .  Y  en  cs to .  aquí .  es  donde ap l i care tnos .  s ren t -
p re  que se  pueda.  una conec ta  rne todo logr i  de  inves t iga-
c i ó n  c i e n t í f i c a .  d e p e n d i e n d o  d e  l o  q u e  q u e r e m o s  s a b e r  r
ap re nd er.

Con es tas  expres iones  hernos  dado en  la  c lave  precrsa
de lo  que es  la  GLOBALIZACION.  pero  s igamos desar ro-
l lánd<¡ lo  un  poco n lás .  so lo  un  poco:

t lna  ac t iv idad es  g loba l  en  Ia  med ida  en  que las  perso-
nas, adultos o nir los. se implican totalmente en el la. se
in t roducen en  e l la  independ ien temente  de l  t iempo que
dure  esa  ac t iv idad.  eso  dependerá  de  la  exp lo tacron  que
hagamos de la  misma v  de  o t ros  n r r - rchos  fac to res  como

por  e jemplo  o t  ros  p rove c to  s .  l i ren tes  de  ac t iv idades  d is t  in -
t a s .  e t c . .  Y  s i  d e c i r n o s  q u e  l a  a c t i v i d a d  e s  g l o b a l c r r a n d o
nos imp l ican los  to ta ln ien tc  en  e l la  es  porqL le  pensa lnos
(desde un  punto  de  v is ta  ps ico lóg ico)  que es  f l l so  es tab le -
cer  en  las  personas.  tengan la  edad que tengan.  uu  esqL le-
ma en e l  que sc  f  i j e  apr io r i  c l  lugar  de  Io  in te lec t i ra l - r ' r -
c iona l .  de  lc l  a fec t i vo ,  de  lo  fan tás t ico  e  imrg ina t ivo .  de
lo  f ís ico-corpórco .  e tc . . .  en  e l  que sc  su l louc  qLrc 'cud l
uuo de  los  e lementos  de  ta l  c las i f i cac ión  i l c tua  inc lepen-
d  ien t  enren te  en  la  d inám ica  re lac io  n ldu  YO- l t  E . , \  L  ID ' \  D .
[ - o  q u e  o c u r r e  c s  q u c  e l  a d u l t o  h a c e  u n  r c t o v o l i t i v o  s o -
b le  la  imp l icac ic in  que los  d is t in tos  fac to les  ( )  r ' \pe l i cn-
c ias  le  p roporc ionan;  v  en  ese  ac to  p rocede a  as i rn i la r ' .
r n e d i a n t e  e l  i n t e l e c t o .  l o s d i v e r s o s  p r o c e s o s e n  q u c .  s i m ú l -
tánean len te .  se  ve '  imp l icado.  S in  c r l rbargo  es t l  r l c ionr l i -
zac i r in  dc  los  p r -ocesos  no  puede sc ' r ' c r ig id ls  en  lus  p l i -
n r e r a s  e d a d e s  d e  l a  v i d a .  c u a n d o  e l  n i ñ o  e s t d  p r e e l s ¡ l l e n -
te  adqu i r iendo.  poco a  poco.  e l  comple jo  encuent ro  de
su vo  con la  rea l idad que lo  c i rcuuda.  ; \ s i  v is to .  rues t r r r
a lumno ser -á  un  todo le lac ionado v  ¡ r 'n tón ico  e-n  donde
cada uno de  los  fac to r -es  nrenc ionados t iu tc iona a  t r i l vés
de múl t ip les  e  ín t i rnas  cor rex iones .  conc l i c ionándose 1
p o t e n c i á n d o s e  e n t r e  c . l l o s .  a l  r n i s l n o  t i e m p o , l r  t l a v é s  d e
leyes  que la  c ienc ia  ps ico lóg ica  v  o t ras  nos  van descu-
br iendo.  I )o r  todo e l lo .  en  de f in i t i va .  re i te r l r los  q r , re  la
g loba l i zac ión  se  basa en  v i lenc ias  que f r . r tenceccn u l
c o n j L r n t o  t o t a l  d e l  s e r  h u m a n o  V  u o  ¡  L l u a  p a r t e  d e  é 1 .  Y
q u e  p o r  l o  t a n t o  l a  e s c u e l a  h a  d e  l s u m i r  e s t c  p u u l o  d e
par t ida  con lo  esenc ia l  pa la  poder  l legar  a  una acc i t i l l  p r ' -
dagóg ica  comple ta .

Quer - iendo dar  una ú l t ima no ta  de l  concepto  qL le  es-
t a m o s  t r a l a n d o  a f i n n a r n o s  q u e  h  g l o b a l i z u c i ó n  n o  e s  o t r t
cos i t  qL le  respc tar  I  po tenc ia r  e l  p roccso na tura l  de  c lec i -
m i e n t o  d e l  n i ñ o  - e n  e l  s e n t i d o  e x i s t e n c i a l  d e  S F I {  M  A S -
an imado l  pon iendo a  su  serv ic io  todas  las  var iab les  y
r ¡ed ios  que puedan tavorccer  de  fo rma equ i l ib rac la  d icho
proceso.  Pore l lo  e l  t raba jo  g loba l i zado.  dent rodc  la  cnsc-
ñanza V par t iendo de  los  p resupuestos  expresados,  no  es
n l  debe ser  pa t r imon io  de  n ingún c ic lo  e ¡  concre to .  s iuo
que es .  pensamos.  la  n re lo l  pos ib i l idad  de  rea l i z lc i t rnes
pedagóg icas  que se  puede l levar  a  c lbo  a  lo  la rgo  de  rod l
l a  E .  G .  B .  M á s  n o s o t r o s .  a q u i .  n o s  c e r l i l e r n o s  a l  t ' i c l o
l \ ted io .  par t iendo v  apoyándonos en  las  e rper ie  nu i l s  re r -
l i zada s .
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3.3 Globalizacióneinterrdisciplinariedad

Dentro del campo de la Pedagogía actual se habla con
frecuencia de estos dos conceptos identif icándolos como
sinónimos y aquí, nosotros, queremos romper unas cuan'
tas lanzas para salirnosde la cotidianidad y con más rigor,
diferenciarlos.

El primero está explicado suficientemente en lo que
precede e interdisciplinariedad o interdisciplinar, como
quereamos llamarlo, pertenece más a una línea pedagógi-
ca actir,a y a la didáctica desarrollada de diversas corrien'
tes dentro de la enseñanza. Expresamos esto sin querer
herir susceptibilidades: asumiendo lo que este concepto
y su práctica concreta tiene de avance y de positivo so-
b¡e la escuela tradicional, escueia que realizaba división
total de las diferentes disciplinas y expresamos que los
que suscribimos esta carpeta en momentos de nuestro
trabajo también participamos en la metodología interdis'
ciplinar por razones justif icativas que se nos imponen en
la práctica. De todas formas esta metodología es un bien
positivo para la escuela mientras no se avance en expe-
riencia en la práctica globalizadora.

No compartimos el concepto interdisciplinariedad
como sinónimo de globalización porque es, significa, que-
rer englobar a partir de un centro de interes (sea o no ele-
gido por los niños, tengan o no centrada en é1 la salida y
el desarrollo de una necesidad real) las distintas áreas o
asignaturas, para que se toquen todas ellas l levándolas a
la fuerza o trayéndolas "por los pelos" sin un engarce
natural-lógico desde le punto de vista de la vida del niño
y de su universo mental.

Aquí se rompe con lo que al niño realmente le intere-
sa, porque en definit iva "es necesario", desde nuestra 1ó-
gica de adultos la relación que existe entre ese centro de
interés y todas las disciplinas, para un correcto aprendi-
zaje de lo que nosotros a priori pretendemos con nuestros
programas. Esto es interdisciplinariedad: asumimos que
no es globalZación entre otras cosas porque en aquella se
mantiene una actitud, como decíamos, en principio, del
profesor que "sabe" (aunque es verdad que sabe y sabe
más que el niño) hacia el alumno que "no sabe" y con ello
se posibil i ta, tambien en principio, una ausencia del niño
y de su vida; es decir, que no sea el propio niño el que
empiece hacer florar, mediante técnicas determinadas, su
cultura, a expresar sus valores,lo que le gusta,lo que bu-
lle en é1 y en su ambiente... Y no hablamos aquí de los ni
ños que por sus problemas y deficiencias, en algunos ca-
sos profundas, necesitan un alto grado de directividad
para que evolucionen en su instrucción y en su formación.

A través de una metodología interdisciplinar el niño
pocas veces se centra en sus intereses y así no se le ayuda
a vivir su infancia plenamente. Pensamos que,la interdis-
ciplinariedad está, como método de trabajo, más en fun-
ción de unos programas que hay que desarrollar y del ni-
ño que el día de mañana ha de saber muchas cosas que
del niño actual que es niño y cuanto más plenamente vi-
va su infancia en relación con su medio mejor;y asÍ más
armónicamenfe avanzará en su proceso individual de ma-
duración.

Todo esto no es muy difíci l de comprender desde un

punto de vista intelectual, el problema está en sus reali-

iaciones prácticas y en las dif icultades que conlleva pero'

sobre toáo, hay otro problema muy unido al anterior,

tanto o igual de difícil, y se concentra en la falta de con-

fianza del profesor consigo mismo para desarrollar en su

clase la metodología globalizadora, al pensar: "que sí, de

acuerdo, que es muy bonita, que los niños se lo pasan

muy bien, etc., pero que con ellalosniñosno aprenden"'

Es decir muchos profesionales de la enseñanza piensan

oue con ella sus alumnos van a tener dificultades para lle-

gt ala adquisición de unos contenidos mínimos y sufi-

i i .nt.t que les den capacidad competit iva frente a ios de

otras mstodologías de trabajo ya más experimentadas'

Se necesitan varios años de experimentación en los co-

legios, de contraste y puesta en común de las mismas pa-

ra obtener resultados 1o suficientemente amplios dentro

del ciclo medio.
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CONCLUSIONES

GLOBALIZACION

A 1o largo del congreso, con asistencia de compañeros
y compañeras de Huelva, Sevil la, Cádu y Madrid, se ha
desarrollado este Bloque de Encuentro.

El objetivo principal, planteado por los coordinadores,
(de Madrid), era da¡ a conocer los planteamientos teóri-
cos de la Globalización, así como la presentación de al-
gunas de las experiencias realizadas.

Comenzamos con una breve reseña histórica: hasta el
congreso de Aguilas; VIII congreso, en 1981, funciona-
ban grupos de "Sociales" "Lengua", etc.., y talleres de
arcil la, guiñol, etc.. Es decir que seguimos reproduciendo
la división por materiales y técnicas que se daba en la es-
cuela. En la primera asamblea de este congreso se aprobó
iniciar un proceso de discusión que, primero de forma
bastante difusa, y posteriormente en torno a una línea
central, se fué enriqueciendo progresivame'nte hasta cris-
taluar en un cuerpo teórico-práctico que queda recogido
principalmente en el núme¡o veintisiete de Colaboración.
y en el documento-libro publicado en fotocopias por el
G.T.  de Madr id y  repar t ido a los GTs.  enel  congreso de
Hernani.

La profundización en ese tema se puede ver en estos
dos documentos.

Como conclusión se puede decir que el enfoque glo-
balizador forma ya parte de la mayoría de los GTs del
MCEP, dándose una gran coincidencia entre las experien-
cias presentadas.

También se coincidía, entre los que ya l levaban algún
tiempo, una etapa que se puede considerar casi cerrada y
que, quedando como planteamiento de fondo, afrontese
el conocimiento de la realidad y su asimilación de un
modo global, sin parcializarla, pero sin que eso suponga
ia necesaria uti l ización de todas las disciplinas escolares.

Nuestra línea de trabajo actual está centrada en el mé-
todo natural y la investigación como una etapa superior
de este proceso.

Por últ imo señalar que algunos compañeros y compa-
ñeras que tenían experiencias en este campo han plantea-
do a lgunas dudas que tenían.
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LA ESCUELA Y LA SALUD

Estimadas comparleras y compañeros estimados del
MCEP:

Estas líneas que comienzan en forma de carta, servi
rán para centrar el tema que indica el título,la salud, En
torno a él nos juntaremos maestras y maestros de todos
los ciclos, y durante la "segunda" hora de la ma-ñana,
charlaremos, pondremos en común y debatiremos, para:

1.- Clarif icar el concepto de "salud"
2.- Intercambiar experiencias de trabajo que se hayan

realizado en la escuela desde la perspectiva de la sa-
Iud.

3.- Posibil i ta¡ líneas de trabajo para l levar a la Escuela.

Esto implica necesa¡iamente, entre otras cosas, que los
que tengaís interéspor el temahabeís de leer -atentamen-
te- éstos folios (más aún, estudiarlos) y traer experiencias
que hayaís realizado para exponerlas... (todas nos sirben)

JUSTIFICACION

I-a salud es uno de los temas más globalizadores que
se pueden trabajar en la escuela, y muchos le estamos tra-
bajando -de forma intencionada o no- con mucha fre-
cuencia. Digo 1o de globalizador por la gran cantidad de
temas (corporales, psíquicos y medio-ambientales) que
traducidos a una clave de salud se pueden trabajar en la
escuela, unido a múltiples formas y técnicas de trabajo
ya tradicionales entre nosotros y nosotras (no olvidemos
que nuestras propuestas metodológicas típicas son: los
métodos naturales y la investigación científica) y todo lo
que estas conlleban de organ2ación del trabajo, de pre-
paración de materiales y recursos concretos, del uso que
hacemos y/o tenemos que hacer de las distintas discipli
nas y áreas de aprend2aje.. etc..

También expresar que el desarrollo de este tema, nos
lleva -o nos debe llevar- a trabajo de expresión que nece-
sariamente apuntan hacia el cuidado y desarrollo del pro-
pio cuerpo (entendido en su totalidad) y a la actuación
positiva, en línea de transformación, del medio en que
vivimos.

Por últ imo, somos conscientes de que la escuela tiene
un papel importante que jugar en el desarrrollo de las ca-
pacidades físicas, sociales e intelectuales de los niños y las
niñas, aunque también sabemos de sus muchos condicio-
nantes para que se convierta en un fáctor de transforma-
ción auténtico y real en la vida, de la infancia y de la ju-
ventud, podemos decir que la Escuela pone su ..grano de
arena" -para muchos su montaña- y puede favorece¡ el
desarrollo integral del niño o no.

LA SALUD

Como sabemos la persona es una unidad cuya salud
viene determinada por el funcionamiento armónico de sus
partes integrantes: cuerpo, mente y medio-ambiente.

Por 1o tanto, no se puede parcelar la salud en mental
por un lado y psíquica por otro. Dentro de la persona no
existen estas delimitaciones ya que esta diferenciación
no existe, aunque se utilice en la vida cotidiana como una
regla artificiosa para su estudio y clasificación.

Las condiciones de vida que, individual o colectiva-
mente, tenemos son determinantes de la buena o mala
salud que disfrutamos o sufrimos. Es decir el medio**
en el que nos movemos a diario condiciona y posibil i ta

nuestra vida en cuanto a las posibil idades de proyección,
hábitos, conductas, relaciones con las cosas, las personas,
la naturaleza, etc.. y todo ello incide directamente en 10
que decíamos antes: en el funcionamiento ármonico del
cuerpo y la mente de la persona.

No es difíci l expresar, partiendo de los presupuestos

anteriores, que la salud es parte de la lucha por la vida y
que la podemos y debemos construir día a día, intervi
niendo sobre el medio en que vivimos, mejorando nues-
tras condiciones de vida, cuidando nuestro cuerpo y nues-
tra mente, estableciendo relaciones personales y afectivas
positivas, de rica comunicación con la naturaleza.

¿Estaís de acuerdo? ¿o no'l ¿qué os sugiere 1o leído'l

** EL MEDIO clesde el MCEP,lovenimos definiendo co-
mo el conjunto de factores naturales (físicos), sociales,
culturales, afectivos, económicos, etc.. que estan en estre-
cha relación con el individuo y con los que mantienen
una relación dialéctica.
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LA SALUD

No es la ausencia de enfermedad sino gozar de un
completo bienestar físico, mental y social (O.M.S).

Es un modo sano de vivir, eliminando los riesgos
del ambiente ecológico y social, que produce cons-
tantemente la aotividad de las personas.

- No todos los individuos nos encontramos en las
mismas condiciones frente al ambiente social, la es-
tructura socio-económica y el nivel cultural vienen
a ser determinantes sociales del estado de salud in-
dividual y colectivo,

- Al entender la salud como el bienestar físico, men-
tal y social del individuo y de la comunidad, la edu-
cación para la salud ha de abordar el cuidado del
cuerpo, las relaciones interpersonales y el espacio
que nos rodea como tres aspectos relacionados es-
trechamente entre sí.

-- El estado de salud es un proceso dinámico entre:

Salud Enfermedad Muerte
Nacimiento

Donde las personas tienen capacidad de cambiarse
a sí mismas y transformar su ambiente.

- La enfermedad o la muerte no son solamente fenó-
menos naturales y casuales, de origen biológico)si-
no que tienen también un origen social y multicau-
sal, repercutiendo finalmente en 10 biológico.

CUESTIONES PARA EL DEBATE

1.- Explica cosas que sepas, cosas que te gustaría saber
2.-Traduce a ejemplos cotidianos aspectos del texto que

hemos leído.
3.- ¿Cómo cuidar la salud?
4.-....(Ustedes mismos, ustedes mismas: añadan otras)

PRESENTACION DE E)QERIENCIAS

Ustedes, ofta vez. Se trata de poner en común los ma-
teriales que traigaís, poniendo el acento en el proceso de
trabajo que hayaís desarrollado en torno a algin tema
que incida en la salud.

¿COMO ORGANIZAR UNA PROPUESTA EDUCA-
TIVA EN TORNO A "LA ESCUELA Y LA SALUD'?

Está será la última parte de trabajo de este grupo en el
Congreso, y nos corresponde elaborarla entre todos las a-
sistentes al mismo. Desde aquí sólo os damos unas pistas
para organaarla (pueden c amb iarse) :

1 .- Objetivos que queremo s desarrollar.
2.- Niveles y niños a los que va dirigida la propuesta.
3.-Es una propuesta en la que debieran estar implicados

profesores, profesoras, madres, padres, alumnos, alum-
nas, y otras entidades asociativas, incluídas los servi-
cio s sociale s mu nicip ale s... ¿ cómo imp licarle s?

4.- Temas que se podrían desarrollar, unidos siempre a vi-
vencias de la vida real de los alumnos:

- El cons¡mo: uso del dinero, los juguetes, las chu-
cherías, consumidor/consumista, derechos y debe-
res del consumidor...
La publicidad y los medios de comunicación social

- El cuidado de nuestro cuerpo: la alimentación, la
sexualidad, los estados de ánimo, juegos y deportes

- [¿ vivencia y la familia
- Ias drogodependencias (duras/blandas, culturales/

importadas)
La energfa: conocimiento, uso y consumo; su his-
toria; relación precios - consumo (su historia)
La vida en la escuela (normas y vivencias que en
ella desarrollan los niños v niñas)

- El trabajo
- El tiempo libre

Todos estos temas -y otros muchos- se pueden tradu-
cir en clave de salud. En el Congreso elegiremos uno y io
desarrollaremos.

5.- Aún hay más: disciplinas, áreas de aprendizaje afecta-
das. ¿Qué metodología, qué técnicas de trabajo, qud
organización del aula, qué evaluación podremos dise-
naÍ!

Es más que suficiente para trabajar -saludablemente-
durante estos días.

Recibir un tierno -y sano- beso... (¿Hay algo tierno
que sea insano?)

Hasta el Congreso
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CONCLUSIONES

ESCI.JELA Y SALUD

Este bloque de encuentro, ha estado formado por ocho
compañeros de varios de nuestros grupos territoriales:
León, Murcia, Granada, Alicante, Madrid.

Partiendo del documento "base" elaborado previa-
mente al Congreso, se comenzó el primer día con 1a dis-
cusión del concepto de "Salud". A pesar de ser un con-
cepto tan amplio, se sacó como conclusión la siguiente:
La salud es parte fundamental de la lucha por la virla. La
podemos y la debemos construir día a día. interviniendo
sobre el medio en que vivimos: mejorando nuestras con-
diciones de vida, cuidando nuestro cuerpo y nuestra men-
te, estableciendo relaciones personales positivas y de rica
comunicación con la Naturaleza.

Por tanto, no sumimos la compartimentación propia
de nuestra cultura, que se hace entre los físico-corporal,
lo psíquico y lo medio-ambiental . Es uno de los grandes
temas globalizadores en la escuela.

A la hora de trabajar en favor de la salud en nuestras
escuelas, los temas que se desarrollan pueden se muy di-
versos y amplios. dependiendo sobre todo de las necesi-

Í: l:r 
O. los niños, de sus edades y del medio en que vi-

La salud es una cuestión, fundamentalmente social, y
no tan sólo individual. como tradicionalmente se ha ve-
nido entendiendo, por ello seria necesario apoyarnos, a-
yudarnos, y organaar el trabajo con todos los recursos
que el medio pudiera ofrecer, (institucionales o no),
pues la incidencia de la escuela no es suficiente (ya sa-
bemos todos) para el desarrollo de los cambios de vida
que posibiliten que los niños tengan un mejor desarrollo
-mental y fisicamente- y adquieran unos hábitos "salu-
dable s".

Las dos siguientes sesiones, se dedicaron a la exposi-
ción de experiencias concretas:

A) Pepe, del G.T. de Granada, presentó una experien-
cia realizada con alumnos del C. Medio (4 aulas),
en el Polígono de la Cartuja. El proyecto proponía
un trabajo a llevar a cabo sobre "Alimentación e
Higiene", dado que la situación en que se encon-
traban estos chavales, por sus condiciones de vida,
eran muy deficientes.

B) Lola Benavides del G.T. de Madrid, presentó la ex-
periencia l levada a cabo en todo un centro: el C.P.
de "MiguelHernández" de Getafe (Madrid). Elpro-
yecto, tenía el título general de "EDUCACION
PARA LA SALUD Y EL CONSUMO". Tenía co-
mo objetivo fundamental "la preparación de los
chicos y chicas para actuar como autenticos consu-

midores conscientes, y al mismo tiempo incidir err
los padres y madres para, que en la medida de 1o
posible, favorecer ciertos hábitos que favorezcan
una asunción del papel de consumidores pasivos".
El proyecto se viene desarrollando en este centro
durante los t res ú l t imos cursos.

Durante la segunda sesión de este bloque de encuen-
tro, después de ver el material concreto que alguno de
los compañeros habían apoftado, se intento construir
un "recetario" de cosas que el maestro podría tener para
trabajar en torno a1 tema "salud". ¿Cómo trabajar más
y mejor todos estos amplios aspectos que incluye el con-
cepto SALUD'I:

Alimentación
Relaciones ( comunicación, dialogo, afecto)

- Calidad de vida (Habría que definirlo)
- Ocio

Sueños
- Enfermedades
- Condiciones físicas del Centro
- 

ff 
oenorte

La última sesión, la dedicamos a revisar todo 1o ante-
rior, y nos hemos propuesto una serie de tareas para el
próximo Congreso:

1.- Reelaborar el recetario expresado en base a las ex-
periencias que desarrollemos en nuestras escuelas
durante el próximo curso. Aportar nuestras fichas
de trabajo.

2.-Confeccionar un mapa de recursos lo más amplio
posible que abarque:

a) Bibliografía y materiales escritos, en general.
b)  Revistas.
c) Información de campos alternativos psicoló-

gicos, alimenticios y de esti los de vida.
d) Direcciones y materiales institucionales o no,

que traten temas ¡elacionados con experiencias
que podamos hacer de Salud (Ej: "Extensión
agraria en Andalucía trabajar las Conservas ali
mentarias).

f) Direcciones de asociaciones de defensa del con-
sumidor.

c ) . . . . .
h )  . . . . .

¡ ¡ ¡ ANIMO ! ! !: Trabajaremos 1o mejor que podamos.
Hasta el próximo Congreso en el que nos encont¡aremos
con nuevas experiencias.
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ESCUELA RURAL

Nos hemos reunido un grupo de compañeras y com-
pañeros de Bizkaia,  Astur ies.  Salamanca,  León.  Granada.
Toledo.  Madr id,  Avi la .

Nos hemos contado el trabajo que, individual o colec-
tivamente, hemos realizado este curso v los proyectos en
marcha o a iniciar.

Hemos revisado los compromisos del grupo en el
Congreso de Almería y la coordinación dr'rrante el curso.

Hemos acordado:

i) Continuar como Grupo, pidiendo se nos inclu¡ra
en e1 próximo congreso como tal en el espacio
de la tarde con este epígrafe: "Grupos de deba-
te Escuela Rural"

2) Aumentar nuestra presencia en la Coordinadora
Estatal de Escuela Rural de los M 'R.Ps.

Como program de trabajo queremos:

Estudiar  y  debat i r  1os documentos de 1a Coordina-
do ra
Intercambiar materiales y experiencias
Coordinarnos v mantener contactos

(Coordinará Enrique de Cantabria)

Este grupo no estaba incluido en el horario final, pero
funcionó durante el Congreso.

En la Asamblea Final se aprobó su existencia en el
próximo Congreso.

..ESCIjELA RURAL''

COORDINACION DE ESCUELAS UNITARIAS

¿Qué es ia soledad del corredor de fondo comparada
con la del profe de un aula aislada de una escuela unita-
ria? ni punto de comparación.

En un intento de salir de nuestro cascarón, de una ac-
tuación personalista y dar a conocer a nuestros alumnos-
as otros medios, otros amigos, los maestros 1as maestras
de algunas escuelas unitarias de la zona de Bustú¡ialdea
(Yucaya) nos pusimos en contacto para desarrollar algún
proyecto común.

Durcnte el curso 1986181 , nos constituimos en semi-
nario permanente 8 profesores de 6 escuelas, elaboramos
un proyecto que fue aprobado por ei Departamento de
Educación del Cobierno Vasco 1o que nos permitió afron-
tar los gastos de diversas actividades.

Durante ese curso, nuestro trabajo en común descan-
so sobre varios puntales:

I  . -Histor ia  personal  del  a lumno/a y t rabajar  d is t in tos

temas en común

2.-  Correspondencia in terescolar

3.- Eiaboración de una revista

4.- Programas radiofónicos

5.-  Huerto escolar

6.- Viajes interpueblo y a un medio urbano (Bilbao)

i , l  . -  Reiv indicando e l  hecho de que e l  n i i ro /a no v ie-
ne a la  escuela en b lanco,  s ino que t rae una h is-
toria, unos conocimientos, unas vivencias: nues-
tro punto de paftida fue su propia historia: da-
tos,  anécdotas.  v ia jes,  c t lentos de in fancia,  j t te-
gos.  fo tográf ias. juguetes,  . .  A par t i r  de aqui  sut-
gen monografías. gráficas. clasificaciones, esca-
las, audiciones, y 1o que dé de si la inventiva de
críos y profe.

.1 .1 .- Planteamos que nuestro trabajo en comúll ntr
iba a dar respuesta a todo el "curriculum esco-
lar". tendríamos algún trabajo que nos uniera y
este trabajo surgió espontaneamente de la diná-
mica creada I teníamos que estudiar el pueblo, ya
que los amigos de ot ros pueblos vendrían a v is i -
tarnos y nosotros seríamos los cicerones: y no
se puede enseñar algo que no se conoce. Nues-
tro estudio, nuestro trabajo tenía una finalidad.
to que se hacía en cada escuela se inte¡cambia-
ba y así surgían nuevas ideas, otros interrogan-
tes,  d is t in tas posib i l idades.

l . -Div id imos la correspondencia en dos apar lados:

A)  Correspondencia d i r ig ida de c lase a c lase:  mura-

les.  monograf ías,  caf i  as colect ivas '

B) Correspondencia l ibre: cada chaval escogia su o

sus corresPonsales.

3.- E,laboramos una revista "Barlantateñotzu" nombre

surgido de mezclar silabas de los distintos pueblos,

.on unu tirada mensual y con diversos aparlados:

texto s I ibre s, poesías. ad ivinanzas, noticias, jue go s.

etc., y a1gún apartado que tuviese relación con lo

qu. attuui.t.mos haciendo en ese período común'

La revieta daba posibil idades a la expresión y a

la comunicación de los alumnos y un medio muy

válido para el tratamiento del lenguaje, tanto en la

elaboración, como en la recepción de Ia revista, con

el trabajo que hacíamos a posteriori: vocabulario,

comprensión, memorización de poesías, f ichas de

trabaio . . .
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Económicamente no nos era factible editaruna
revista por alumno. Cada escuela recibía 6 ejempla-
res que al terminar el proceso de explotación, se
llevaban a sus casas; excepción de un número para
archivo de la escuela.

4.-Aprovechando la infraestructura que nos ofrece el
C.A.R. de Gernika al disponer de una emisora de
radio, vimos factible la emisión de programas ra-
diofónicos. La falta de experiencia nos llevó a rea-
lizar las primeras con grabación previa; al coger
confianza los fuimos real2ando en directo y bus-
cando la participación de los oyentes a través del
teléfono.

Así dabamos carta de naturaleza a la expresión
oral, que en nuestros centrosno tenía un tratamien-
to muy específico.

5.-El trabajo manual está desconsiderado con respec-
to al intelectual, los padres de muchos de nuest¡os
alumnos son "aldeanos" y este término es peyora-
tivo en amplios sectores. Pensamos que la mejor
forma de valo¡ar este tipo de trabajo era en alguna
medida ser nosotros tambien "aldeanos". Después
y como evolución natural de este trabajo vendrán
las observaciones de plantas, animales, anotaciones
en el diario, matemáticas, etc.; pero nuestros pri
mer objetivo era valorar positivamente el trabajo
en el medio rural, nuestro medio.

6.- La actividad más esperada por los alumnos era la
realización de algún viaje, el poder convivir con
nuestro amigos, el ver y conocer el pueblo de nues-
tros corresponsales o el enseñarles el nuestro.

Para la realuación de estos encuentros, nosotros
elaborábamos un guión, que variaba segín la época
del año o la marcha del mismo.

Un ejemplo de guión del 1er encuentro:

- Presentación de los alumnos.
- Viaje a pie de Beiendu a Arrazua.
- Juegos colectivos.
- Comida.
- Tiempo libre.
- Obras de teatro.
- Visista a distintos lusa¡es de Arratzu.
- Tiempo libre.
- Marcha a casa.

Como evaluación de la puesta en marcha de estas ac-
tividades, indicar que las valoramos positivamente prime_
ro porque han sido realizadas gustosamentes, van en con_
tra del desarraigo, hemos constatado en el alumnado un
afán de zuperación surgido libremente en el contraste de
diferentes opciones, una autovaloiación y reforzamtento
de la autoestima.

En el curso 1987/88 reincidimos y seguimos en el tra-
bajo de seminario permanente. No existen grandes nove-
dades en el planteamiento. Si en el 1o curso los maestros/
as nos reuníamos siempre de fo¡ma conjunta;en este curso
teníamos dos modelos de organización: a) a nivel de gran
grupo y b) por ciclos. Esta organaactón y el rodaje nos
ha permitido una mayo¡ profundización y amplitud de

nuestros campos de trabajo. Hemos abordado aspectos
nuevos como el diario de clase o el "bertsolarismo" esto
es, realización de versos, siguiendo la tradición oral vasca.

En el haber del curso 1987/88 el mayor éxito, sin em-
bargo, no lo apuntamos en la actividad meramente esco-
lar, sino en haber puesto los cirnientos para una coordina-
ción de escuelas unitarias a nivel de Euskadi.

El 11 de Ma¡zo de 1988 se celebrarón en Zarautz el
ler encuentro de escuelas unitarias de Euskadi.

Este encuentro no sirvió solamente para exponer las
experiencias que se llevaban a cabo y realuar análisis so-
bre distintos bloques de discusión; sino que la mayoría
planteamos nuestra situación de discriminación legal, ma-
terial y profesional y surgió la necesidad de lleva¡ a efec-
to reuniones primero a nivel comarcal, provincial y na-
cional para elaborar la plataforma reivindicativa de las
escuelas unitarias al Departamento de Educación. En la
huelga de enseñantes constatamos que el "olvido" de
nuestra situación no se da solamente a niveles adminis-
trativos, si en un principio no existíamos en la tabla rei
vindicativa de los sindicatos, hicimos acto de presencia
en la misma por tener algo que presentar, por tener algo
elaborado.

Nuestra plataforma tiene varios apartados:

I Equipamento escolar

1.- Locales, mobilario, material

A) Necesidades
B) Mantenimiento

l . -  Asignación económica

3.-Material específico para el model "D"

II Estabilidad del profesorado

III Funcionamiento escolar

Personal específico
Apoyo de profesor

IV Problemas pedagógicos

Representantes de las distintas provincias de escue-
las unitarias de Euskadi mantuvieron una reunión
en el Gobierno Vasco con el jefe de Personal, para
discutir Ia ante¡ior plataforma.

Cónsideramos que hemos dado un paso muy impor-
tante, pues es la primera vez que nos vemos, discutimos
nuestros problemas y que nos damos a conocer. Profun-
dizando en este último aspectó se celebró en un pueblo
guipuzcuano (Bidania) el l9 de junio, un día de encuen-
tro de chavales de escuelas unitarias, bajo el lema de "Es-
kola Txikiak Bizirik" (las escuelas pequeñas están vivas)
esta jornada estuvo precedida de charlas con los padres,
conferencias, entrevistas y artículos en distintos medios
de comunicación.

Muchos vemos este curso 1987/88 como elaño CERO
del inicio de una andadura colectiva.

José Luis
G. T. Euskadi
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ESCUELA HOY, ESCUFT 4. DEL FUTURO

Cuando se pretende analuar la situación de la escuela
hay que remontarse a la forma en que esta institr:ción
nace y conocer cuales son las conotaciones sociales en que
se mueve su creación,

La escuela responde a las necesidades que los grupos
dominantes tienen en la estructura de la sociedad, Cüan-
do en los albores de la sociedad industrial o en el sugir
de la Revolución Francesa, la burguesía pide para sus hi-
jos un derecho a ser educados en las mismas condiciones
que los hijos de los nobles, se da un primer paso. Ia so-
ciedad necesita,educar, instruir y formar a las personas
que van a constituir los puntales de la nueva sociedad. La
participación de las nuevas clases que llegan al poder ha-
ce necesario que se estructuren nuevas formas de acceso
a la cultura.

Pero esta cultura es la que la clase dominante no va a
dejar perder con facilidad. l¿ clase dominante transmite
a las nuevas generaciones en formación los modos y es-
tructuras que necesita para perpetuar su dominio.

Por otra parte las jornadas laborales prolongadas. asi
como la incorporación de 1a mujer al trabajo fabril cam-
bian, en cierto modo, los patrones sociales de la familia.
l¡s niños tienen que estar recogidos y cuidados en aque-
llas horas en que los adultos de la familia estan desempe-
ñando tareas fuera del hoear.

Este tipo de escuela, pues, surge como una necesidad
de las familias y en consecuencia de la sociedad.

En un principio proporciona atención a las carencias
y deficiencias socio-culturales y ambientales y con poste-
rioridad ofrece unos niveles mínimos de instrucción. l,o
que es propiamente educar queda postergado. Es una pu-
ra abstracción.

Los movimientos pedagógicos que se desa¡rollan du-
rante este siglo intentan ofrece¡ una alternativa a esta si-
tuación buscando no solo metodologías mas apropiadas
sino, y sobre todo, un cambio en la estructura de atención
a las nuevas clases que llegan a la cultura.

En los comienzos del siglo XX el cambio profundo
que experimenta el pensamiento, la revolución social, la
lucha de la clase obrera indudablemente hacen replantear-
se a los pedagogos el sentido de la educación. Es un mo-
mento de modificaciones, de avances, de inconformismo.
De esta actitud crítica y creativa surgirá un nuevo tipo
de escuela que plantea la práctica en las aulas frente a la
teoría, la l ibertad, la democracia,...

LA ORDENACION JURIDICA Y LA REALIDAD

Como podemos leer en la Constitución española y en
otros textos legales esta disociación es flagrante. Como
muestra podemos recoger lo siguiente de nuestra ky de
Educación del año 70:

"Los fines de la educación son:

1) La formación humana integral, desarrollo armo-
nico de la personalidad, y preparación para el
ejercicio responsable de la libertad, la integración
y promoción social y el fomento del espíritu de
convivencia...

2) La adquisición de hábitos de estudio y trabajo y
la capacitación para el ejercicio de actividades
profesionales que permitan impulsar y acrecen'
tar el desarrollo social, cultural, científ ico y eco-
nómico del  pais . . .

3) La incorporación de las peculiaridades regiona-
les que enriquecen el patrimonio cultural de Es'
paña, así como el fomento del espíritu de com-
presión y cooperación internacional"

El proyecto para la Reforma de la Enseñanza -1981 -

plantea como los fines de la enseñanza primaria:

"[¿ educación primaria ha de favo¡ecer la transmi-
sión de la escuela y la social2ación de los niños.. Ha
de proponerse en general unas metas educativas,
amplias, referidas a la totalidad de la persona del e-
ducando.

La escuela ha de proporcionar un medio rico de
relaciones personales, promoviendo intercambios
entre los compañeros de ambos sexos a través del
juego, del diálogo y de la comunicación del trabajo
cooperativo en común.

' 
Los niños aprenderán a confrontar sus puntos

de vista, a aceptar sus diferencias, a ayudarse mu-
tuamente y a ser solidarios, a trabajar en proyectos
comunes, a darse sus propias normas y a cumplir
los compromisos aceptados pubiicamente...

La finaiidad educativa en esta etapa es la de con-
segui¡ la socialización de los niños, la adquisición
de aprendizajes básicos... y también una elemental
autonomía de acción en su medio."

Esta disposición ent¡e 1o que aparece en las leyes: la
Constitución,la l-ey de Educación, y la proyectada Re-
forma, y lo que despuésvemos en la realidad de cada día,
de cada centro escolar, de cada actuación de la Adminis-
tración y del profesorado es lo que nos pone sobre aviso.
No sirve promulgar leyes, ni hacer declaración de inten-
ciones, es necesario ver el reflejo de estas en los hechos.

No haycorrespondencia entre objetivosy actuaciones.
Se habla de igualdad de oportunidades pero siempre lle-
gan a los mejores puestos los mismos, se habla de educa-
ción integral pero solo se valoran determinadas actitudes
curriculares. Trabajo cooperativo pero útiles privados (1i-
bros, clases particulares, etc,..) Debe existir un clima de
armonía, pero las aulas son, en algunos casos, frentes de
lucha padres-pro fesore s-alumnos.
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Sirvan de ejemplo los siguientes artículos aparecidos
en la prensa, Mayo 1988

LOS '?ROFES'' TIENEN RAZON

Cuatro millones de escolares han sido l iberados de las
sombrías aulas, de loslaberintos geométricosy de la Geo-
grafía para descubrirla en la naturaleza. Pueden mirar los
primeros lirios, las delicadas violetas y el sol porque sus
profesores se han echado a la huelga. Esta incotenible a-
legría de los jovenes corazones ha puesto patas arriba la
precariedad y el menester de nuestra sociedad, que en
muchas de sus estructuras dista mucho de las Comunida-
des donde está inmersa. Europa nos l leva un siglo en in-
versión escola¡ pública. Aunque España es una sociedad
industrial, apenas se produce una huelga como ésta se vi
ve al bo¡de del cataclismo. Un cuarto de millón de maes-
tros haciendose novillos, por razonesjustas, dejan los ho-
gares desordenados, las fábricas con absentismos. Cambia
el paisaje rural y urbano. Porque los maestros no sólo tie-
nen la misión platónica de dar al cuerpo y el alma de los
infantes toda la belleza de que son zusceptibles. Además,
como reconoce un ilustre sociológo, la paz urbana les ne-
cesita. Sin ellos, que son mezcla de policia de menores, y
de servicio doméstico, la España adulta no puede traba-
jar, las ciudades son inviables y los padres y madres lle-
gan a cotas más altas de frustación de las normales.

Los maestros pues no sólo son los encargados de per-
feccionar a través de la instrucción de los alumnos. Tam-
bién actuán como custodios o guardianes de esa tropa in-
fernal que es la infancia.

Pero veamos las cosas desde sus intereses. El redento-
rismo enunciado por un Gobierno de progreso no ha evi-
tado la secular explotación de los maestros. No pasan
hambre ya como aquellos santos machadianos que de tan-
to enseñar enseñaban hasta los harapos, pero siguen sien-
do explotados, mal pagados, no considerados a la altura
de su transcendencia social.

Secundan la huelga tan numeroso número de enseñan-
tes, no porque como dice el sermoneador de la mañana
tengan una "abusiva inclinación a la huelga", sino por-
que piden los mismos sueldos que el resto de los funcio-
na¡ios de su categoría. Lo que nadie se explica es por qué
un pedagogo tiene que serpeor tratado que un empleado.

Hay una coartada administrativa... Segun el gobierno, si
se produjese la equiparación de los 270.000 maestros
con el resto de los funcionarios, el Ministerio tendría que
sacar de los presupuestos miles de millones de pesetas
más. Estás loco Marava1l, le dirán en el Consejo ¡conlo
que necesítamos para avionesl. Piden reducción de jor-

nada, creación de un marco jurídico para resolver su in-
defensión y responsabilidad civil.

Si hubiera huelgas justas e injustas, está sería de las
más justas. El sistema educativo español está plagado de
injusticias. Van al paro por razones aun más urgentes y
poderosas que los jueces o los carteros. Su grito viene de
hace sielos.

En todo caso la pregunta es: ¿Cuánto vale en dinero
la paz escolar? 60.000 miilones según la Administración.
Esa es una cantidad táctica, ocasional, que no remedia los
problemas de fondo. Lo que hay que preguntar es desde
qué supuestos esta sociedad debe abordar los problemas
económicos y toda índole de la enseñanzapara mantener
razonablemente tranquilos y medianamente satisfechos a
los niños, a ios jovenes, y a sus maestros. La calidad de
vida europea consiste en contestar satisfactoriamente a
estas demandas, pero no cuando est¿lla el confl icto, sino
cuando se diseñan las polít icas,los programas, los presu-
puestos. En España sólo sirve la inversión raquítica, aún,
para mantener un sistema que tiene bolsas de carencia y
mal funcionamiento y contentar a lo privado.

Cuando llegaron los socialistas se pensaba que por 1o
menos dignificarían una de las profesiones más nobles
del mundo. Tampoco eso lo han cambiado. Los maestros
han tenido que echarse a la calle para decir al Gobierno
que su política educativa -dar más dinero que nunca a los
obispos, almacena¡ jóvenes, echa¡ calderil la de las venta-
nas del Ministeriocada vez que hay "cojosmantecas", con-
vertir a los maestros en cuidadores mal pagados- no es
aceptada. Los profesores tienen razón.

LA ESCUELA ES PARA GUARDAR A LOS NÑOS

Las actuales huelgas que se han producido en la edu-
cación han hecho salir alaltz algunas de las opiones que
sobre la escuela 1, la educación existen. Por ejemplo,
cuando se empezó a hablar de servicios mínimos y de la
importancia social que fenía la escuela para permitir el
trabajo de los padres, algunos profesores protestaron ai
rados señalando que 1a escuela no esuna guardería cuya
función es la de evitar que los niños estén en la casa o en
la calle. Aigunas voces se elevaron para manifestar la no-
bleza de la misión que la escuela tiene encomendada
como transmisora del saber y como formadora de ios jó-
Yenes.

Sin embargo, creo que esas manifestaciones o bien
ponen de manifiesto una notable ignorancia sobre cual es
la función real de la escuela o tratan de confudir los de-
seos con la realidad. De hecho, si examinamos la historia
nos damos cuenta rápidamente de que las escuelas se ge-
neralizaron en los países más industrializados, cuando el
aumento del maquinismo hZo innecesaria la mano de o-
bra infanti l. Los niños ya no tenían que trabajar en las
fabricas y, dado que sus padres sí tenían que {rabajar, era
necesario tenerlos en algún lugar. En las sociedades cam-
pesinas, en las pequeñas comunidades, los niños estan
junto con sus padres y de ellos reciben la formación. En
las grandes aglomeraciones urbanas y con los horarios de
trabajo fabril o administ¡ativo eso resulta imposible y los
niños y jóvenes han de estar en la calle formando grupos,
lo cual se vio claro que constitura un peligro potencial pa-
ra la sociedad. Por eso es por 10 que empezaron a genera-
l2arse las escuelas, antes sólo para una reducida minoría,
y en ellas permanecían los niños mientras sus padres tra-
bajaban, sin que fuera muy importante lo que los chicos
realaaran allí. Esto nos permite comprender cómo es po-
sible que en la Inglaterra del siglo XIX, como recuerda el
historiador Cipolla, se recomendara que los maestros de
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las escuelas supiesen leer y escribir, lo que indica que no
era lo más frecuente. Efectivamente, para aprender a obe-
decer y repetir de memoria máximas y oraciones no era
necesario ni que el maestro ni los alumnos supieran leer
ni escribir.

Y, lo queramos o no, ésta sigue siendo todavía la fun-
ción fundamental de la escuela;mantener a los nii ios ocu-
pados durante unas horas al día, facil i tando que sus pa-
dres puedan hacer otras cosas. Pero no es lo único. Ade-
más, la escuela enseña algunas cosas que son fundamenta-
les para el mantenimiento del orden social, enseña a so-
meterse a un horario, a diferenciar el penodo del trabajo
y el período del ocio y las vacaciones del t iempo lectivo,
en definit iva enseña a no preguntarse por la ¡azón de de-
terminadas cosas, todo ello esencial para convertirse en
un adulto dent¡o de una sociedad en la que uno no contro-
la su propio destino, en la que uno siempre está someti-
do a las decisiones de los ot¡os.

Una tercera función importante de la escuela es la de
socializar a los niños, que necesitan estar con otros niños
y aprender de ellos, entrenarseen elcontacto social, y eso
resulta difícil de hacer en una sociedad cadavez más ato-
mnada. Por ello para los niños es impoftante asistir a la
escuela y convivir con otros compañeros, de los cuales a-
prenden tanto como de los adultos.

En cua¡to lugar, y finalmente, la escuela sirve también
para transmiti¡ conocimientos. Es evidente que cada vez
se enseña y también se aprende más en la escuela. Inclu-
so un cierto frenesí ha invadido a los padres, maestros y
autoridades administrativas para que los progamas se
hinchen como globos pero sin que cambien las formas de
enseñar. Si se compara lo que los alumnos deberían a-
prender y 1o que realmente aprenden, lo que repiten co-
rno loros y 1o que entienden, nos damos cuenta de que
la distancia es enorrne, y cada vez tenemos más estudios
que muestran lo poco que se aprende en la escuela.

¿Quiere esto decir que en la escuela se está perdiendo
el t iempo'l Depende de la importancia que atribuyamos
a que se aprenda a obedecer y a hace las cosas porque a
uno se lo mandan. De esa manera es como se aprenden
las cosas en la escuela. Memorizar contenidos abrumado-
res sin entenderlos es una manifestación más de sumisión
y de aceptación del poder de otro, es unaprueba que la
sociedad hace a los que van a integrarse en ella;un rito
de iniciación, equivalente a losque existen en otras socie-
dades que consideramos "primitivas".

Los que pasan las pruebas están l istos para poder en-
trar con todas las garantías y derechos en la sociedad a-
dulta. El qile no es capaz de pasar por ello, no obtendrá
un título y su incorporación a la vida social sólo se hará
en ciertos puestos. La función que se nos encomienda a
los profesores es la de contribui¡ a mantener el orden so-
cial, y podemos decir que en muchos aspectos nuestra ta-
rea es mucho más eficaz que la de otras instituciones que
sirven para 1o mismo como los tribunales o la policla.

Así pues, lo que realmente perjudica y preocupa de
que los niños no vayan a la escuela son los problemas la-
borales y sociales que esto trae consigo a los padres, que

se ven obligados a buscar las formas más inverosímiles
para mantener entretenidos a sus vástagos. Desde luego,
lo que menos preocupa es lo que puedan dejar de apren-
der, y si hay alguna preocupación de este tipo se refiere
sobre todo a la pérdida de hábitos de disciplina durante
estos días de huelga. Si la preocupación fuera por lo que
se deja de aprender, se supone que una hueiga de univer-
sidad podría tener unas repercusiones muy grandes, y sin
embargo la mayor parte de la pobiación no se ha entera-
do siquiera que existe una huelga de profesores universi
tarios desde hace tiempo.

En realidad puede decirse que a casi nadie le preocupa
que se aprenda mucho o poco en la escuela. En todos los
países hay gravés problemas con 1o que se i lama la cali-
dad de la enseñanza, y aunque periódicamente se hacen
ciertos esfuerzos en ese sentido, suelen tener más activi-
dades propagandistas encaminadas a ganar votos que de
preocupaciones profundas. Entre nosotros, aunque el
Ministerio de Educación hace declaraciones perlódicas
sob¡e la importancia del problema de la calidad de la en-
señanza, e1 hecho es que se ha preocupado de cualquier
otra cosa menos de mejorar esa calidad. A los padres tam-
poco les preocupa mucho, y, en todo caso, no saben qué
pueden hacer. Todo lo más, les puede interesar que el
paso por la escuela facil i te el ascenso social de sushijos.

A una mayoría de los maestros el problema tampoco les
preocupa, y 1o que a algunos les da miedo es que la mejo-
ra de 1a calidad de la enseñanza pueda significai más tra-
bajo.

Pero las culpas, no hay que echárselas a los profesores.
Dar clase, estar en contacto con niños, constituye un tra-
bajo extremadamen¡e duro, socialmente poco valorado y
muy mal pagado. En una sociedad en la que imperan las
leyes del mercado, la consecuencia evidente de esa baja
consideración social es que pocos se deciden a ser maes-
tros si pueden hacer otra cosa. No es normal elegir por
gusto una actividad mal pagada, con poco prestigio y du-
ra. Y cualquier reforma de la educación, cualquier mejo-
ra de 1o que se hace dentro de las escuelas, t iene que pa-
sar en primer lugar por cambios en el profesorado. I{ay
una cont¡adicción que no será fácil de resolver. Un buen
profesor, que sea algo más que un guardián de niños, y
más en la enseñanz a básica, es alguien que debería tener
unas cualidades excepcionales, y eso no se consigue pa-
gando poco.

Con todo esto lo que queremos recordar es que las es-
cuelas, mientras no se cambien, t ienen entre sus principa-
1ísimas misiones guardar a los niños, y es mejor que los
profesores 1o sepamos y no nos engañemos pensando que
nuestra tarea e¡mucho más subl ime.
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¿QUE PrDE LA SOCIEDAD?

La sociedad, en la que todos tenemos nuestra pafte
(padres, profesores, alumnos) asume teóricamente los
principios que enuncian las leyes, sin embargo, en sus
continuas y diarias argumentaciones nos dice: éxito de
unos con respecto a los otros; aprueba un sistema compe-
tit ivo de selección;valora la pertenencia a gruposo etnias
determinadas; transmite y acepta que se transmita una
cultura dominante y dominadora; jerarquaa los saberes;
condena mediante el éxito o el fracaso, veredictos estos
que actuan como profecias autoconfirmadoras en jóve-
nes enf¡entados a un proceso de identidad...

Es en este contexto donde queremos ver la aportación
de nuestra pedagogía.

¿CUAL ES LA APORTACION DE FREINET?

"El niño desenvolverá al máximo su personalidad en
el seno de una comunidad racional a la que él sirve y que
le sirve a é1".

"La escuela girará en torno al niño, miembro de la co-
munidad. De sus necesidades esenciales, en función de la
sociedad €rr eu9 vive se derivarán las técnicas -manuales e
intelectuales- qr,e haya que dominar, la materia que haya
que enseñar, el sistema de la adquisición, las modalidades
de educación".

"El trabajo será el gran principio, el motor y la fi loso-
fía de la pedagogia popular, la actividad de donde se deri-
varán todas las adquisiciones".

"La disciplina será la expresión natural y la resultante
de la organización funcional de la actividad y de la vida
en la comunidad escolar".

"Y ello supone una educación más que nunca funda-
da en el medio local, en la familia, en la tradición, en el
esfuezo perseverante de los hombres que nos han prece-
dido; una fcrmación que no desciende de lo alto sino
que surge de la vida ambiente, bien arraigada, bien nutri-
da, vigorosa, capaz de levantar bien alto, hasta el esplen-
dor de un mundo mejor que este que nosotros hemos de-
jado hundirse como un lamentable castillo de naipes".

"La escuela sigue siempre con un restraso más o me-
nos lamentable las conquistas sociales. A nosotros, los
educadores, nos toca ¡educir este retraso. Esto ya será
una ap reciable victoria".

Y busca un método en el que todo esto pueda llevarse
a  cabo :

Suprimiendo el estrado , la tarima. suprimimos un prin-
cipio de jerarqu2ación. No solo por lo que significa para
el niño sino por 1o que nos hace comprender a nosotros
mismos mejor nuestra situación de uno más en el aula.

La cooperativa escolar es un medio de participación
en la vida comunitaria.

Por eso el trabajo del educador es por esencia trabajo
de funambulista, de permanente equil ibrio. Y quien no
es capaz de asumirlo así es que no se contenta con el
mundo segrin esy no le interesa la mejorade las condicio-
nes de vida para aquellos que no tienen esas buenas con-
diciones.

LOS ALUMNOS TAMBIEN PIDEN

Nos exigen perrnanentemente el cambio de la cultura
teórica por otra que esté conectada con la realidad. No
permiten la disociación que cada vez captan con más
fuerza por su cercania con los medio de comunicación de
masas! por su cercania al mundo de los adultos en cuanto
a información se refiere aunque no tengan cabida en sus
decisiones.

Nos exigen un ambiente dinámico porque su vida es
dinámismos. Es tal su fuerza que nuestra "madurez" les
abruma,les oprime como losa que no deja caminar.

Nos exigen participar porque se sienten capaces de to-
ma¡ decisiones tan buenas, al menos, como las que toma-
mos nosotros,

Nos exigen que aceptemos su individualidad, se sien-
ten muy distintos, cada uno es un mundo que empieza a
vivir y no se parece en nada al de al lado aunque para no-
sotros sean tan iguales.

Nos exigen que los medios técnicos que en su vida or-
dinaria conocen estén a su disposición tambien en la es-
cuela, tambien en su medio educativo, tambien en el co-
nocimiento y dominio de sus profesores.

Nos exigen la multiplicación de oportunidades evitan-
do los efectos negativos de los veredictos escolares, que
solo sirven como un medio de dominio, de clasificación.

PROPUESTA PARA EL DEBATE:
LA ESCUELA DEL RJTURO

-- El mundo en el que vivimos no esta en c¡isisestáex-
perimentando una verdadera transformación y esta no
es solo de orden técnico sino que afecta al sistema de
pensamiento, a los valores, a las formas de comunica-
ción, a las relaciones humanas, a las relaciones entre
sociedades diversas, enfientando a la humanidad ente-
ra a grandes desafios.

- Los esquemas tradicionales para interpretar la socie-
dad son imperantes, al encontrarnos en un mundo cu-
yo desafío fundamental es la incertidumbre, un mun-
do marcado por 1o aleatorio.

- El desarrollo de la informatica nos va a hacer pasar de
la época industrial a la ténica, con la transformación
que esto supone a nivel económico y social.

- Hemos conseguido que este planeta tenga un desequi-
librio ecologico casi irreparable.
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- Y en esta situación ¿Qué tipo de escuela preveemos
para el futuro? ó ¿Qué tipo de escuela nos gustaría
crear para el futuro?

El texto l ibre como expresión no coaccionada, en la
que se es l ibre para expresar desde lo más íntimo hasta lo
que sucede a mi alrededor, donde brilla el ser del niño.

El estudio del medio local, del entorno donde se desa-
rrolla la actividad ordinaria del niño.

La organnación del trabajo realizando las tareas con
el compromiso de cada persona de la clase y aprendiendo
a conocer las propias capacidades.

La organaación de la clase en función de las necesi
dades y no en función de estructuras aienas a la vida de
los niños.

El periódico, la imprenta, como medios de transrnitir
lo que hemos sido capaces de realizar con nuestro esfuer-
zo y nuestro trabajo.

La experimentación en los talleres y en el huerto es-
colar.

Los medios audiovisuales y electrónicos más moder-
nos porque estamos en este mundo que tiene estas carac-
teristicas y queremos estar insertos en é1.

EL PAPEL DE LOS EDUCADORES

Ante las demandas de eficacia. instrucción. titulación
y normalización que se hace cada vez con más fuerza por
parte de los padres, las empresas, la sociedad en general,
los profesores han de tomar una opción.

O adaptan sus programas a estas demandas con lo que
su tarea no acarrea excesivas dificultades ya que siguen el
curso de los más, aunque sean quienes menos piensan.

O tratan de compaginar la demanda sociai con unos
principios educativos acordes al desarrollo de unos niños.
En consecuencia se encuentran entre dos fuegos.

La educación integral busca el desarrollo de la perso-
na mediante la autorrealZación, la l ibertad, la solidari
dad,la preparación para una sociedad dinámica,la capa-
cidad de adaptación a situaciones cambiantes, la crít ica.
Este planteamiento es, logicamente, fuente de continuas
contradicciones y conlleva inseguridades en el profesora-
do .

En un trabajo donde la responsabilidad no es sobre
objetos sino sobre personas que están en un proceso de
formación el profesorado no puede permitirse la insegu-
ridad, sin embargo ¿cómo es posible trabajar en plena se-
guridad cuando se vive proyectado hacia el futu¡o, hacia
un futuro que no es predecible, que está lejano, que se
está configurando precisamente partiendo de nuestra a-
portanción de cada día'l
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DEBATE

ESCUELA HOY ESCUELA DEL FUTURO

Este grupo ha propuesto reflexionar sobre que tipo de
escuela tenemos y qué escuela queremos. Para ello he-
mos cornenzado analizando los valores de la escuela de
hoy partiendo de:

Los va.lores que tiene la administración y ias institu-
c iones.
Los valores que tiene la sociedad; padres y grupos cer-
canos.
Los valores que tienen los chicos/as.

Hemos intentado unificar los distintos grupos sociales
en los que trabajamos que van desde la escuela rural a los
suburbios de la ciudad pasando por la clase media/alta de
los bar¡ios. Partimos de una situación económico-polit i-
co-socia l  que damos por  ev idente.  s iendo conscientes de
que tenemos poca incidencia en ella, pero aún así valnos
a seguir defendiendo una enseñanza que fundamentamos
en unos valores en los que creemos.

Sabemos que estamos en un mundo que experimenta
una verdadera transfomación a todos los niveles, tanto
técnicos como sociales, así como de pensamiento. Pero a
pesar de esto ei cambio de los valores en la escuela es a-
parente, manteniéndose 1os valores institucionalizados
mient¡as que siguen vigentes las carencias 1' represiones.

A pesar de las reformas educativas qile se van suce-
diendo, éstas no producen la crisis de cambio necesaria
para equiparar los desniveles sociales que repercuten en
la escuela ni dan respuesta real a las necesidades e intere-
ses de 1os niños y niñas.

Los papeles que tradicionalmente se la han at¡ibuido
a la E,scuela son:

guarda y custodia de los niños 1' nirias.
transmitir los valores establecidos.

- transmisión de conocimientos. que capaciten pro-
fesionalmente a los futuros trabaiadores.

En to¡no a cómo desempeña la escuela estas tres fun-
ciones surgieron dos posturas en el grupo: (punto de par-
tida)

La primera función 1a sigue realizando, pries se con-
tinúa guardando a los alumnos/as.

La segunda ya no la cumpien, pues ha sido sustitui-
da por la familia y los medios de comunicación,
que son los verdaderos transmisores de ideoiogía.

- La tercera tampoco la cumple, pues los contenidos
no cumplen el papel de cualif icación, y tiene que ir
a aprender las "habil idades" que realmente le van a
servir (inglés, informática,...) fuera de la escuela.

Postura A

La escuela conto lugar donde se dan unas relaciones

transformadoras que ayudan a real izarse al profe/a y a

los alumnos/as. basados en las necesidades priori tarias

que las peLsonas tenertros para ser fel ices, col¡o son

las de sentirse integrado en un grupo,la de ejercer un

control sobre el mismo, así como la de que str opinión

se oiga ),  mocl i f ique a1 propio grupo, todo el lo enmar-

cado en un ambiente emocional satisfactorio.

El profe/a todar' ía ¡ luede aportar mensajes en la es-

cuela de hoy, y en la del futuro, creando posiciona-

mientos crít icos para que el alumnado se pueda situar

an te  e l  mensa je  t ransmi t ido  por  los  med ios  de  comu-

nicación, -v la presión social.

Postura B

Basada en el planteamiento de que el papel de la es-

cuela está reducido al de guardar a los nitros/as, sien-
do muy dif ici l  cualquier transformación.

Con esta aparente discordia tetminamos la primera se-
sión.

En la segunda sesión tralamos de cómo se pasaba de

és ta  s i tuac ión  a  unos  p lan teamientos  en  nues t ra  p rác t ica

cot id iana v  persona l  como maest ros  y  maest ras  f ie ine t ia -

nos  as .

Nuestros alumnos t ienen dist intos valores e intereses

según las  d is t in tas  é tapas  ps ico lóg icas .

Estos valores están convenientemente manipulados

desde e l  poder  a  t ravés  de  los  med ios  de  comunicac ión .

Sin embargo todavía hay una cierta esperanza en una
escuela que furma y educa. aunque a nivel muy reducido
en torno a los valores que propugnamos: cooperación,
au tonomía .  respeto .  derecho a l  éx i to . . .  Nosot ros  y  noso-
t ras  podemos ac tuar  como cont rapunto  de  la  cu l tu ra  do-
minante, aunque reconocemos que a un nivel muy redu-
c ido .

¿El panorama es desalentador' j

Los valores freinetianos. c.rmo f i losofía de hombre
nuevo, siguen vigentes. El no conseguir el 100o/o de nues-
tros objet ivos no implica la imposibi l idad de una conse-
cuc ión  parc ia l  de  los  mismos.  Somos unos  maest ros /as  de
izq uierda en mino¡ias profesional .  social e id eológicrmc r i-

Aparentemente nuestros valores no les dicen nada a
nuestros alumnos, pero si nos preocupan nuestros chava-
les habrá que trabajar de cara a un f in.
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Cuando tomamos contacto con la pedagogía Freinet
1o hacemosde una formadogmática, que entra en contra-
dicción con la realidad de los valores de nuestros chicos
y chicas. Esto en un principio nos hace entrar en crisis,
sin embargo, con la sucesión de experienciasy la reflexión
sobre las mismas, comprobamos la valided de nuestros
planteamientos: por detrás del árbol aparece el bosque.

Tenemós que prepararnos para la escuela del futuro,
entendida como Comunidad Educativa pero desde la
transformación de la escuela de hoy.

El mayor obstáculo en nuestra práctica cotidiana lo
encontramos en la incomprensión por parte de nuestros
compañeros. Pensamos que esta incomprensión se debe
al miedo a lo desconocido, a no saber desenvolverse ni
personal ni técnicamente, en una palabra el miedo es el
mayor enemigo que las personas tenemos para progresar.

En un futuro utópico vemos la escuela constituida
por pequeños grupos en 1os que sea posible el control, la
inclusión, y el afecto y en 1a que los materiales (arquitec-
tura, movil iario,..) estén en función del niño/a.

Este modelo se va construyendo día a día en nuest¡as
práctica cotidiana, y a nivel del MCEP a través de los
congresos, talleres, etc.. en un plano colectivo.

No somos futurólogos pero si pensamos que en cierta
manera nuestra visión se va extendiendo y " ¿asimilando'1"

La problemática con los padres y madres se planrca
en una dinámica diferente: viven la contradicción de que.
aún los que parten de una ideología de izquierda, nos pi-
den que reproduzcamos el modelo de escuela que ellos
vivieron.

En los últ imos años hemos visto como la postura de

los padres ha ido decantándose hacia posturas de exigen-
cias del maftenimiento de modelos de escuela tradicio-
nal.

Nos creíamos en ellT que podíamos cambiar la men-
talidad de los padres y madres, la sociedad, desde la es-

cuela ¡y con la gelatinal Pero ahora somos conscientes
de que vamos a cambiar muy Poco.

En otro orden de cosas hablamos de que ei maest¡o
debe prepararse para desempeñar un papel de profesional

estable.

Hay que incorporar las nuevas tecnologías, usar de
todos los medios. Hay que prepararse para incorporar to-
das las innovaciones técnicas para hacer las actividades a-
tractivas y motivadoras según los criterios de nuestros
chavales porque en el fondo, aunque los medios "Tecni-
cos" han cambiado mucho los valores a transmitir siguen
siendo los mismos.

El único problema de la incorporación de las "máqui'
nas" es la dependencia tecnológica, tanto a nivel indivi
dual como socio-polít ico-económico.

Se trataría de incorporar todos los instrumentos para
poder tener alternativas y uti l2arlos de acuerdo a los va-
lores personales que proponemos (autonomía, creativi
dad...), potenciando el desanollo de todas las capacida-
des mentales v físicas.
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Sobre el ratito que charlamos acerca de ra DISCIpLI-
NA y la LIBERTAD.

El problema de la disciplina en los centros escolares
preocupa especialmente a los docentes en todos los nive-
les de la enseñanza. Incluso desde preescolar se oyen co-
mentarios sobre las dificultades de mantener un control
de la clase; agresiones verbales y físicas, conductas react!
vas frente al adulto y deteriodo consciente del material
escolar han dejado de ser aislados para aparecer cotidia-
namente en la vida del aula.

Muchas opiniones hay en la escuela sobre ias posibles
causas del fenómeno. Algunos lo achacan a las condicio-
nes materiales en las que se desarrolla el trabajo escolar:
excesivo nrlmero de alumnos, poco espacio vital, pro-
gramaciones alejadas de los intereses y necesidades de los
chicos, desmotivación del enseñante, carencia de medios
materiales... Otros consideran que la situación está origi-
nada porque la escuela (el maestro) ha perdido las armas
que en su día tuvo para responder-reprimir actitudes no
aceptables: desde el castigo corporal hasta las expulsio-
nes temporales o definitivas.

Además, hay quienes piensan que la indisciplina no es
un problema estrictamente escolar, que es un conflicto
más general que atañe a la sociedad entera: inexisten-
cia de una escala de valores que permita a los individuol
ajustar su conducta al medio en que se desenvuelven. Es-
te análisis en abstracto es compartido por personas de i
deología muy diversa: desde progresistas que señalan la
competit ividad, al consumismo y a la perdida de concien-
cia de clase como culpables de la desaparición de los me-
canismos de control social, hasta aquellos que desde pos-
turas reaccionarias justif ican la situación por el deteriodo
de la vida familia¡ cristiana y por la perdida del temo¡ de
Dios.

Sea como sea e independientemente de los análisis pre-
vios los docentes se ponen de acuerdo en que es difíci l
dar clase, o mejor, vivir en el colegio en estas condiciones,
e intentan, a veces de forma colectiva a veces individual-
mente, solucionar el asunto.

María Moliner defiende la disciplina como ,,someti-

miento a la autoridad" y a su vez la autoridad como ,.a-
tributo del gobierno y pe¡sonas que lo representan por el
cual puede dictar disposiciones o ¡esoluciones y obligar a
cumplirlas" o, en otra acepción, como .,atributo semejan_
te que tienen otras personas, por razón de su situación,
de su saber o de alguna cualidad, o por el consentimiento
de los que voluntariamente se someten a ellas".

A primera vista en un aula de corte tradicional es el
maestro quien detenta la autoridad en sus dos aspectos
fundamentales: tanto en la capacidad de estable.é, nor-
mas como en la de obligar a cumplirlas.

En un aula de corte progresista se pueden dar situacio-
nes en las que el poder está menos concent¡ado. pudiera
ser que tanto la capacidad de dictar noÍnas como la de
hacer cumplirlas residiera en la Asamblea de clase o bien
se dieran alguna de las dos alternativas restantes en el re_
parto de los papeles.

DISCIPLINA LIBERTAD

La d ife renc iación, sin emb argo, e s ba stante art ificio sa:
la capacidad "legislativa" del maestro de la Asamblea de
clase esta reducida a normas de caracter doméstico, tan-
to en un caso como en otro. El maestro tradicional no
pasa de ser un "hombre de paja" y el aula progresista no
pasa de ser "una dernocracia vigilada". La escuela repro-
duce la sociedad que lajustif ica, la crea y la paga. El aca-
tamiento de las escalas de valores y contravalores, el cum-
plimiento de los intereses a corto y largo plazo y la adap-
tación a los mecanismos de control del verdadero poder
cielimitan el campo por el que la escuela se puede mover.

Para mayor desconcierto el papel represivo del que o-
bliga a cumplir las normas 1o juega con la misma in-
tensidad tanto Don Matías o Doña Pura como Javi o
Merche, p rogresistas ellos.

Si fueramos coherentes con este análisis radical debe-
ríamos, en las cuatro horas que aproximadamente dispo-
nemos para cha¡lar de estos asuntos, diseñar un plan de
actuación para dinamitar la escuela o qu2as un proyecto
de campo de entrenamiento para revolucionarios peque-
ñitos. Como cualquiera de las dos alterntivas tendrían
consecuencias desagradables (el paro o la cárcel) debe-
mos hacer acto de fe, olvidar las tqorías de la Reprodu-
ción y jugar a que somos una comisión técnica de la
UNESCO para la mejora de 1as condiciones de trabajo
de los docentes. Así, os p¡oponemos hablar sobre algu-
nas cuestiones sabro sas:

¿Es mejor para ei niño que el maestro renovador-pro-
gresista rebaje planteamientos l ibertinos cuando cae en el
claustro que alberga maestros autoritarios, en vista de
conseguir un Frente Adulto que sirba de referencia esta-
ble para el chaval?

¿Debemos proponer a CCOO y al STEC que acepte
un complemento específico diferenciado para aquellos
maestro que más se distingan en hacer cumplir las nor-
mas?

¿Es conveniente ir preparando a los pequeños ciuda-
danos en el posible futuro papel de jurados que habrán
de jugar, celebrrrCo juicios para aquellas transgresrones
que lo merezcan?

¿Planteamos en la Asamblea final la necesidad de que
cada G.T. establezca un taller de Modificación de Con-
ducta?

¿Si un niño,es malo, debe ir al Jefe de Estudios o al
Director?

¿Que pinta un asistente social en esta historia?

¿Pasa lo mismo en los colegios bien?

¿Cuando son malos, quienes son más malos, los niños
o las niñas;con los maestros o con las maestras?

¿Cuando ya no sabes que hacer que haces?
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DEBATE

DISCIPLINA Y LEERTAD

Primera vez que se incluye este grupo de trabajo en
un Congreso. Bastantes asistentes y animados debate, El
tema, siladinámica de lospaísesmás desanollados es tras-
ferible al nuestro, tiene futuro.

Fue acuerdo general seguir trabajando sobre el parti-
cula¡ en el siguiente congreso. Pero para que en Huelva
no nos repitamos es necesario profundizar; a partir de ex-
periencias o a partir de análisis teóricos.

Se incluyen en este dossier: el documento de partida
iniciador-generador del debate, el resumen a ruela pluma
de lo que fueron las sesiones, y experiencias y reflexio-
nes de las que el MCEP no se hace responsable por ser de
p aternidad -maternidad ind ividual.

"... una disciplina racional, emanación del trabajo or-
gan2ado... La disciplina de la escuela del mañana será la
expresión natural y el resultado de la organización fun-
cional de la actividad y de la vida de la comunidad".
(FREINET C. : "Por una escuela del pueblo")

EL RESUMEN A VL]ELA PLI.JMA

DISCIPLINA Y LIBERTAD

Dos días para charlar sobre este espinoso asunto. El
primer día sob¡evolamos sin llegar a atenaar. partimos
de un escrito algo pesimista que definía la escuela como
reproductora de modelos sociales y como adaptadora de
los mecanismos de control social. Estos adjetivos y una
definición de autoridad de María Moliner establece el
marco de la discusión;la autoridad se basa en la capaci_
dad que alguien tiene para establecer nonnas y para obli-
gar a cumplirlas.

Se apuntaron en esta primera aproximación algunos
factores que determinaban la aparición de conductas reac-
tivas ante el adulto, ante el material y ante otrosniños:
espacios reducidos y con pocas posibil idades de transfor-
mación, la ratio y la producción de modelos familiares.

Otras intervenciones giran alrededor de hechos que
agtavan o dulcifican el programa: el control emocional
del maestro,la hetereogenidad de los claustros, la no a_
decuación de los programas a los intereses de los chicos
y chicas y la coherencia de esquemas de funcionamiento.
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DEBATE

Un comentario sobre como una misma clase puede
presentar problemas a un profesor y no a otro, introduce
un tema que retomaríamos al día sigurente: 1a visión de
la sicología conductua.l. Se polariza el debate en torno a
este aspecto y se consideran las aportaciones de otras es-
cuelas. Desde la óptica no conductua.l se c¡it ica ei no to-
mar en consideración las causas de los problemas, con lo
que resolver el sintoma no va a asegurar que la causa no
origine de nuevo cor.rductas desajustadas. Por el otro lado
se argumenta que concatenaf causa con conducta no pa-
sa de ser una conjetura sin base científ ica.

Se valora como muy positivo conocer los principios
científ icos del conductismo en cuanto que la interacción
de las conductas en e l  aula produce de manera no ln ten-
cional modificaciones en ia conducta de niños y maes-
tros. Ser conscientes de este hecho permitirá no reforzar
sin quererlo conductas negativas.

Plantear pro€lramas para conseguir conductas detenni-
nadas era considerado por  a lgunos de los as is tentes como
atentados a la l ibertad ciei individuo, ) 'a que la elección
de la conducta adecuada corresponde al adulto.

Acabamos esta primera parte con una intervención
ácrata: " 'La norrna crea el confl icto. si no hav nonna no
hay transgresión".

Para el segundo día ordenamos el debate según el si
gulente esquema:

1.-Definición de términos. Visión de la Escuela Con-
ductual.

Una s ico loga que t rabaja en terapias para adul-
tos nos cuenta su particr.rlar perspectiva. Se repro-
duce la d iscusióndel  día anter io¡  y  se aporta un da-
to nuevo: "Se trata de dotar al individuo de las es-
trategias de funcionamiento que le permitan el éri-
Io

2.- Papel del maestro en el MCEP en un claustro hete-
reogéneo.

Intercambio de experiencias particulares. Todo
el mundo coincide en que esmejor trabajar con una
línea pedagógica común pero que es muy raro. An-
te eso, dos opciones: una. rebajar plantea:nientos
para no desconceftar al chaval; otra, ofrecer a los
chava.les una visión más rica de ia realidad.

Acuerdo general en este punto. Trabajamos pa-
ra los chicos, no para los adultos. Somos conscien-
tes de la posible falta de coherencia en momentos
determinados. Pero esa misma contradicción enri
quece por contrastar la vida de los demás.

3.- Incidencia de la variable sexo en el problema.

Llegamos a la conclusión de que depende mu-
cho del t ipo de cultura.

,\nte la discusión de si está descompensado el
número de rnaestros y maestras en 2a etapa con res-
pecto a la 14, una frase para pensar: "No se trata
de que haya mujeres y hombres como modelos de

roles sino de que existan individuos preocupados
por romper e l  ro l "

4.-Papel de la Asamblea.

Acuerdo en bastantes puntos: "La asamblea es
lugar de resolución de conflictos, no es una máqui-
na de generar normas"; "La asamblea no se puede
convertir en un órgano represivo".

Se cuentan algunas experiencias que aparecerán
en e l  dossier .

5.- ¿Disciplinar castra la capacidad de rebelión del in-
dividuo?

La notma que no tiene explicación es la castran-
te. Si una norrna se asume como correcta y úti l se
convierte en punto de referencia para cuestionar
nuevas nor Í ias.

.\ lgunas discrepancias sobre la bondad de la in-
teriorización de la noma. ¿,Se pueden interiorizar
nornas aberrantes'] .

La actitud del maestro ante la normativa trans-
mite valores y patrones de compofiamiento.

UNA EXPERIENCIA AL SUR

La cosa empezó más o menos así :  E l  curso pasado 17o
de EGB) durante todr¡  e l  año.  los n inos y n iñas tuv ieron
Asarnblea de clase para dilucidar sus problemas, pero es-
tas Asambleas solamente estuvieron referidas a un solo
tema: poner castigos a aquellos/as que hicieran algo. Po-
co a poco las asambleas eÍan un rollo increible,pesedas,
v que no conducian a ninguna parle. Yo me plantee des-
de un principio lespetar lo que saliera de las Asambleas y
aceptar ios castigc.s si 'r rechistar, aunque muchas veces
tuv iera que hacer  de t r ipas corazón.  Pero a lo  largo del
curso 1os castrgos impuestos iban perdiendo efectividad,
ya que muchas veces no se cumplian, o a ellos se les olvi-
daba, o simplemente yo pasaba porque no estaba de acuer-
do. Pero la cosa se mantuvo asídurante todo el año. Por
supuesto esto suponia que no se hablaba de otros temas
en las Asambleas. (estos niños/as era la primera vez que
hacian Asambleas de clase).

Asi l legamos a 8o, es decir este año, y como siempre
en los primeros meses empezamos a hace¡ Asambleas, y
aquí empezó todo. Antes tengo que decir que al cole, y
más concretamente a 8o, l legó una chavala nueva que va
a tener un papel impofiante en todo esto.

Pues bien se hacen 1as primeras Asambleas y algunos,
entre ellos esta niña, y me dicen que ellos se niegan apo-
ner castigos a sus compañeros. Que ya que yo soy el maes-
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tro pues que los castigos los ponga yo. Se hace una dis-
cusión, y despues de advertirle que si me dejaban la má-
xima autoridad en ese terreno yo no les iba a consultar
nada y que pondría el castigo que yo quisiera, pues bien,
a pesar de esta advertencia, votan y gana que yo les pon-
ga los castigos.

Reflexiono sobre esto y me decido a decirles que a
partir de aquel momento no voy a poner ningun castigo,
sea cu'al fuera el hecho, pero eso síconfiaba en su since-
ridad a la hcra de decirme quien había hecho algo, y que
yo no tuviera que andar como policia averiguando quien
1o hab ía hecho .

Pues no te puedo explicar lo que suceclió, pero lo úni-
co que sí se es quq a partir de aquí: la Asambiea se em-
z6 a hablar de ot¡as cosas. cosas por 1o demás bastante
importante.

Sucedió también que a mi me dieron 1a clase de Edu-
cación Fís ica de 80,  les d¡e que 1o)  no tenla n i  idea de
deporte, 2o) que por una lesión que tengo no puedo ha-
cer grandes esfuerzos ni movimientos bruscos, así que
hablamos, discutimos, y l legamos a la conclusión de que
para dar deportes (ya que habían decidido que una de las
cosas que les gustaria era dar deportes ya que en su ba-
riada no habra ninguna instalación deportiva para practi
carlo), un niño entrenaria a las niñas de futbol y una ni-
ña entrenaria a los niños de voleiball (esto no era ningu-
na imposición sino que eran los dos de la clase más pre-
parados para darlos, es decir no fue una cuestión de coe-
ducación previamente pensad a).

* Pero esto fue el motivo de una discusión que duro
todo el año: machismo y feminismo. [¿s Asambleas de
clase se conviertieron en el aforo de estas discusiones.
muchas de ellas acaloradas, pero sirvió tambien para co-
nocerse mejor entre ellos. Por supuesto que esto no ha
terminado sino que sigue ya que todos ellos van a ir al
mismo instituto y supongo que alli se volverán a pelear
más de una vez.

En cuanto a la disciplina tengo que decir que a partir
del primer trimestre no tuvimos en el colegio ningún pro-
blema con los chavales de 8o.

No sé si esto es lo que te interesaba no hay más que
contar no es una experiencias porque no hubo un pfoyec-
to, ni unos objetivos, ni siquiera un seguimiento, ni tam-
poco yo fui el motor de esto, me vi envuelto porque ellos
me metieron, pero tengo que decir que fue muy bonito
(uno de los temas que salió de la discusiones fue el rol
que hacian sus mad¡es y sus padres en su casa, que si es-
tos lo hubieran escuchado se hubieran puesto las manos
en la cabeza).

* Esto surgió porque uno de los niños que, estaban
aprendiendo a jugar a voleiboll, se negó a que una niña
le mandará lo que tenía que hacer, y claro esto se llevo a
la clase.

También te tengo que aciarar que había niños y niñas
aprendiendo a jugar a voleiboll, y que había niños y ni-
ñas aprendiendo a jugar futbol. Otra de las cosas que ayu-

daron a que esto se l levará así fue las clases sobre la se-
xualidad y que estas, al principio, les dieran verguenza de
participar, para que al f inal se hicieran todas las pregun-

tas del mundo. Y esto supone cttestionatse muchas cosas
que les estaba ocurriendo, pero bueno esto ya es lo nor-
mal en un colegio.

UNA EXPERIENCIA EN LAMESETA

El colegio era un caos. Los que allí vivían y algunos
de los que estaban externos eran muy conscientes de que
eran malos. Podían serlo más si querian pero se con-
formaban con un segundo grado. Ser malos de primer
grado era más incomodo: muchas más llaves, no se sale
los fines de semana y otro centro más feo'.., porque Ciu-
dad Escola¡ es muy bonita, al menos el encinar ¿os acor-
dais'?

La violencia, el dete¡iodo del mate¡ial e instalaciones
y otras "conductas desaiustadas" ( lQué precioso eufe-
m ismo l . ¡  e ran  hab i t ua les .

Gracias a 1os sac¡osantos derechos del funcionario y a
las comisiones de se¡vicio se constituyó un Claustro muy
particular, con visión sobre la vida y la didáctica muy di
vergentes, Así, en poco tiempo, empezaron a desaparecer
hasta las paredes (por lo menos las de escayola).

Cada sector entendía la situación de una manera y ele-
gía causas y métodos (?) de actuación distintos, y si no
incompatib les, sin interferentes.

El segundo año de presencia en el centro pudimos agru'
parnos más o menos homogeneamente po¡ níveles, y caí-
mos cuatro de nosotros en cuatro sextos (sólo de nom'
bre) como tutores. Una de nuestras teorías preferidas era
que los chicos soportaban a demasiados adultos: especia-
i istas (música, educación física, inglés (?!), educadores
de día, educadores de noche, de fin de semana, etc.. Ha-
bría que reducir el número de adultos que pasaban por
la vida de los chavales, pero la organización del centro lo
hacía imposible.

A1 mismo tiempo los sextos ocupaban un espacio físi-
co común y tenían que convivir entre ellos y con noso-
t ros .

Y nos dio por la socialización: actividades en común,
acampadas, excutsiones, aulas de la naturaleza, ajugar al
encrnar . . .

I-o que se hacía en 6o A también se hacía en 60 D.
Ramón puede palecer un enfermo mental con sus car-
toncitos y su carro del "Jumbo" pero si te asomas al pa-
sil lo y vestresmajaras más, todo empieza a set coherente.

El grupo natural (por edad e ignorancia) de los sextos
tenía un curso parecido aunque estuvie¡an en aulas dife-
rentes. Lo que ocurría a Fulanito podía ser divertido o
aburrido pero no era demasiado alejado de 1o que le ocu-
ría a Pepita. Además 1o sabían de antemano. No había
malas sorpresas, ni castigos repentinos. Ei que metía la
pata sabía que la estaba metiendo.
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Las no¡mas por 1o general las establecíamos desde el
mundo del adulto o mejor, completabamos con normas
añadidas una normativa elaborada por ellos que reducía a
prohibir "conductas tremendas" como robar, agredir,
romper, etc.. Otras, referentes a horarios, trabajos comu-
nitarios etc.., no salían de la Asamblea si no era con in-
ducción del adulto.

Se estableció a propuesta nuestra un consejo integra-
do por los delegados, alumnos/as elegidos al azar y tn
amiguete del infractor. Este organillo se ocupaba de apre-
ciar la culpabilidad o inocencia del susodicho y proponer
la sanció n correspondiente.

Lo que se ha contado salió un poco porque sí. No
hubo planteamientos muy elaborados nidiseños demasia-
do cientifícos. Tampoco obtuvimos resultados especra-
culares, ni Ciudad Escolar se convirtió en Arcadia. Pero
no lo pasamos mal, ni nosotros ni, espero, ellos.

Por delegación de los de la Citi (espero)

Manolo Carrasco

SOBRE LA MODIFICACION Y
LA INTENCIONALIDAD

Se planteó en el grupo de trabajo la existencia de pro-
blemas con determinados niños, en el sentido de entor-
pecer con su conducta el desarrollo normal del aula. El
término disciplina nos induce a pensar en falta de liber-
tad, en un orden previamente establecido, no por los
protagonistas del aula, sino porjerarquias superiores ( co-
mo profesores, director, claustro, etc..). En nuestros que-
hacer de maestros intentamos que sean los niños los que
organicen, decidan y planifiquen su propio trabajo y sis-
tema de funcionamiento. El problema surge cuando exis-
ten en el seno de la clase alumnos que distorstonan esa
organuacíón de modo que inhiban incluso anulen los
objetivos que se pretenden alcanzar. ¿eué hacer enton-
ces?. No es cuestión de imponer abase de castigos y for-
mas autoritarias una norma de conducta. Evidentemente
no es nuestro esti lo, pero alguna actuación hay que tener
al respecto.

Se planteó la eficacia de determinadas técnicas de mo-
dificación de conducta. Y ahí entró la polémica. Se tiene
la idea de que dichas técnicas son contrarias a la libertad
del individuo para elegir, se cree que alienan al sujeto o-
bligándole a adopar conductas que él no desea, se piensa
que son técnicas fascistas y autoritarias. En ¡ealidad no
es así. La conducta, tanto animal como humana, obede-
ce a unos principios y leyes, no es arbitraria y azarosa, si-
no que está determinada claramente por las condiciones.
No se pretende eliminar sin más conductas desadaptadas,
dejando al sujeto sin repertorio de resp'-restas, eso seria
muy grave y peligroso.

Estas tecnicas intentan sustituir unas conductas por
otras, se eliminan respuestas desajustadas, pero a cambio,
y esto es muy importante, se implantan otras que no so-
lo son adaptativas para el individuo, sino también para el
grupo en el que se encuentre. Con frecuencia, esas con-
ductas negativas se dan porque simplemente no se tienen
otras, no se intenta eliminar, sin más, sino enseñar otras,
a través de las cuales se obtenga un beneficio claro.

Nuestra forma de actuar es aprendida, en función de
las situaciones aprendemos a dar unas respuestas y no o-
tras. Todos somos diferentes y actuamos de modo distin-
to en función de nuestras particularisimas circunstancias,
desde que nacemos hasta que morimos. Algunos sujetos
han tenido la mala suerte de no haber tenido oportunida-
des para desarrollar conductas idóneas a cada situación.
En modificación de conducta no hay nada perdido, igual
que se aprende una respuesta, se puede eliminar, y en su
Iugar podemos implantar otra. En este sentido somos
jueces aJ elegir que conducta eliminamos y cual implan-
tamos. Puede, dicho así, resultar itnpaztante,pero no o1-
videmos que especialmente nosostros estamos constante-
mente favoreciendo y eliminando conductas y actitudes.
Lo queramos o no somos modificadores de conducta, to-
dos, los maestros, los n iños, los humanos.  Creo que debe-
mos tomar conciencia de ese potencial que tenemos y ac-
tuar de modo organ2ado, sabiendo 1o que estamos ha-
ciendo.

ANA ALONSO
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NUEVAS TECNOLOGI.AS

Consultando la enciclopedia "Larrouse" el termino
TECNOLOGIA hace referencia a: "Conocimiento de la
evolución del conjunto de instrumentos o máquinas, pro-
cedimientos y métodos técnicos que permiten la utiliza-
.ción de ias fuerzas naturales para la satisfacción de las
necesidades humanas...". Más adelante termina: "... la
tecnología constituye un indicador objetivable del esta-
dio en que se encuentra una sociedad..., ya que existe
una interrelación entre cambio social y cambio tecnoló-
gico". Hasta aquí una definición aséptica de krs que en-
tendemos por tecnologfa.

Si a este concepto le añadimos un calificativo como
NIIEVAS, tendremos la definición del título de esta me-
SA

Se me antoja de una ingenuidad pueril, pensar que al-
gunas personas defienden linealmente que a mayor desa-
rrollo tecnológico más nos acercatnos al pleno desarrollo
del ser humano dentro de la sociedad. Es sabido que a
mayor complejidad, mayor discriminación. Al igual que
dudo que estemos en una era más solidaria entre los
miembros de la sociedad que cuando no existía la televi-
sión, (Nueva tecnología), por poner un solo ejemplo.

El hacer esta reflexión desde la Escuela Popular nos
lleva a:

a) Es indudable que tienen una vertiente muy positi
va, por cuanto de progreso significan¡ aunque su
precio sea mayor aislamiento e insolidaridad. ¿Se
puede tratar de reconducir su utilización hacia un
desarrollo del hombre que deseamos utópicamentb?

b) Cómo trabajar en la escuela para disminuir las dife-
rencias entre las clases sociales y posibilitar a las
más deprimidas un acceso crítico hacia la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías (N.T.)

Esta int¡oducción tiene como objeto iniciar y organi-
zar el debate, por tanto, no cierro ninguna afirmación.

Quizá el primer paso sería el responder al t ipo de e-
ducación y, como fin de está, de hombre al que aspiramos
para el fututo. Pero ponernos a discuti¡ esté punio sieni-
fica olvidar materialrnente esta mesa puru ,irrnprr. i in
embargo, creo que estaríamos de acuerdo si afirmásemos
genericamente que esperamos de las próximas generacio_
nes un conjunto de aptitudes que desarrollen plenamente
las potencialidades de cada individuo y, de forma general,
la sociedad;que sus miembros sean solidarios y respetuo_
sos con los demás, sean utonómos, sean crít icos y auto-
críticos, sean activos y reflexivos, etc.. Como declaración
de principios para centrar el ideal de educación lo uti l i-
zaremos con el fin de no polemizar con respecto a este
tema.

Nosotros (MCEP) cuando tradicionalmente hablaba-
mos de técnicas en la educación y de tecnologías para
incorporar a la escuela, valoramos aquellas gue, de aigun
modo, en su desarrollo llevan implícito la cóoperación y
el trabajo en cor..ún, por un lado y, por otro, ü in.orpo_
ración dr a (de la realidad social del medio) a la es-
cuela. Ls cuando hablamos de cooperación y de trabajo

en común, no nos referimos solamente a la incorporación
de estos hábitos y actitudes dentro del mundil lo y del
desarrollo del "yo social" de los niños, sino también,
dentro del mundil lo del profesorado. Y todo en función
de dos objetivos:

a) Que el uso de los mismos, esté en función y dé cauce
a los intereses y necesidades de los niños/as.

b) Que éstos sean un instrumento úti l para el desarrollo
de las capacidades.

Ahora nos centramos en analizar desde nuestra reali-
dad social, educativa y como movimiento de renovación
(MRP), qué tecnologías ha de tener, ensayar y conocer la
escuela. ¿Qué metodología hemos de darle para que no
creen personas aisladas'l ¿en qué hemos de poner especial
atención para que el resultado de aplicar esta tecnología
no se vuelva contra nuestros intereses pedagógicos?

Con el nacimiento de los proyectos "Mercurio" (tec-
nología vídeo) y "Atenea" (tecnología informática) el
M.C.E. dice introducir las N.T. en la escuela. No cabe du-
da de que ambas tecnologías día a día se multiplican en
su implantación, tanto industrial y comercial, como do-
mésticamente. Por tanto, la escuela no puede volverles la
espalda, tradición secular. Si bien el M.E.C. comete un
profundo error de concepción a la hora de su puesta en
marcha:

1)  Olv ida que da un sal to de la  puarra, la  taa y e l  l ibro
de texto, a la informática y el vldeo, pero que existen
otras tecnologías que se han olvidado y que, más
baratas, preparan al alumno en un proceso cronológico
y mental más cercano a la evolución ¡eal de la tecno-
logía y la sociedad.

El M.C.E. no apunta, no digamos ya que potencia e1
trabajo creativo y activo de la fotocopiadora en clase, de
la máquina de escribir, de la fotografía y de la radio, to-
dos elementos desconocidos en las escuelas de este Esta-
do (salvo honrosas excepciones). El M.C.E. dá un salto
de la lámina a la imagen en movimiento y con sonido,
¿Es un intento de puesta al día? no me convence porque
no veo una apuesta real por una verdadera preparación
de los docentes actuales.

2) La aplicación de esta tecnología requiere una forma.
ción específica larga y a la vez costosa. Hoy por hoy
se imparten unos cursillitos que se limitan a enseñar al
participante (sin ningún criterio de asistencia, por
ejemplo que se trabaje en el colegio o instituto con
esta tecnología), la utilización tecnica de su funciona-
miento, (sin ningún criterio de análisis de lenguajes y
mensajes específicos). A estos cursil los acceden per-
sonas motivadas y de zonas privilegiadas, generalmen-
te; por tanto, no es una oportunidad igualatoriapara
los alumnos.que debería ser el primer objetivo de es-
tos proyectos.

3) Por último , el uso que se hace en el hogar de la infor-
mática y el vídeo es pasivo, de consumo y aislador.
¿en qué va a cambiar este uso en las clases más des-
favo¡ecidas? ¿vamos así a dar una educación más igua-
ladora a todos los ciudadanos? ¿el mundo rural tiene
un tratamiento igualatorio? ¿...? Etc..

Sirva este escrito como mera introducción a esta mesa.

9 l
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DEBATE

NUEVAS TECNOLOGIAS

¿Qué relaciones existen entre sociedad y escuela? ¿Pue
de la escuela t¡ansformar la sociedad o es simplemente
una respuesta a las necesidades de ésta?

En la sesión de esta tarde, a paftir de la ponencia de
Mariano Fernández Enguita, hemos analZado uno de los
elementos de nuestra sociedad,los distintos modelos de
organización del trabajo, y su influencia sobre la institu-
ción escolar.

Se ha centrado en dos tipos de organización del t¡aba-
jo: el modelo tradicional ("cadena de montaje") y "las
nuevas formas de organiación".

La "cadena de montaje" (entendida como fi losofía),
en la que el asalariado no ejerce ningún control sobre el
producto final ni sobre la organ2ación dei proceso, se
impone por sus ventajas en cuanto al menor coste de 1a
mano de obra y a las mayores facil idades de control de
la misma por parte de los empleadores. La división del
trabajo y la introducción de la tecnología ahorran movi-
mientos y tiempos muertos y permite la especial2ación
de obre¡os y herramientas, produciendo una descualif i
cación en la mayoría de la mano de obra. (Aunque una
mino¡ía se recualifica).

La escuela se ha adaptado en parte a este modelo: por
un lado, produce individuos capaces de funcionar dentro
de ese esquema, y por otro, da una formación cultural
superior a la requerida por el sistema y, a veces, contra-
producente.

Pero las aparentes ventajas del modelo, ya menciona-
das, se ven ensombrecidas por algunos inconvenientes:

Disminución de los puestos de trabajo.
- Rigidez, que impide adaptarse a las fluctuaciones

del mercado.
Problemas técnicos (desajustes en las cadenas).
Costes sociales (falta de gratificación en el trabajo),
que traen como consecuencia: absentismo, aban-
dono de empleos, sabotajes, confl ictos..,

En funclón de estos problemas, se está introduciendo
el modelo que denominamos "nuevas formas de organi-
zación del trabajo", basado en una mayor flexibil idad,
autonomía, re sponsabil idad, me nor división del trabajo y,
como consecuencia, mayor intervención en el proceso,
dirección horizontal, etc..

Según Mariano, las empresas que reúnen estas carac-
terísticas sulen ser más productivas y, sobre todo,las que
mejor resisten las épocas de crisis- Sin embargo,los tra-
bajadores que funcionan en estos esquemas pueden llegar
a rebasar los planteamientos iniciales, cuestionando la
propia organizaciónde laempresa e incluso la del Estado.
Qu?á sea ésta la explicación de su lenta expansión.

¿En qué medida hay una influencia mutua entre este

modelo de organización del trabajo y la escuela activa,
participativa, reflexiva...?. Pensadlo vosotros, que se cie-
ra el periódico y no tenemos tiempo de escribir más.

NUEVAS TECNOLOGIAS (2)

Después de la sesión teórica del día ante¡ior, en la de
hoy, más práctica, se ha analizado el poder de los medios
de comunicación social y cómo influye sobre la sociedad,
en general, y el individuo, en particular, la circunstancia
de quiénes sean los dueños de esos medios.

La sesión de trabajo ha sido dirigida por Martín Val-
masena,  d i rector  del  E.  C.  O.  E.

El mismo procedimiento de trabajo ha sido metodo-
1ógicamente muy interesante :

a) Proyección de un audiovisuai t itulado "La comedura
de coco''. que plantea la imposición de la clase domi-
nante sobre las demás. Como consecuencia de ello, te-
nemos una sociedad basada en la competit ividad, el
consumo, el individualismo y la colonización por par-
te de los países desarrollados.

Una historia en la que los gruposprivilegiados coar-
tan los intentos de expresión l ibre que surgen del pue-
blo- A través de elogios, dinero, ideología, etc.., aca-
paran a los "artistas", intelectuales... y les dictan cuá-
les han de ser sus manifestaciones públicas y "creati-
vas".

b) Fomración de grupos de 6 personas a los que se entre-
garon colecciones de 75 diapositivas para que eligie-
ran de entte ellas una que el grupo considerara repre-
sentativa de la respuesta que el audiovisual les había
proporcionado. [-a propuesta suscitó en los grupos un
amplio debate, que transcendió del objetivo de elegir
la diapositiva significativa, para l legar a la conceptuali-
zacióndel audiovisual mismo v su contenido.

Las diapositivas elegidas fueron proyectadas y co-
mentadas por uno o varios miembros del grupo que
las habían elegido. En general, los comentarios alu-
dian a la indefesión del individuo ante el poder y los
medios de comunicación social, dominados por éste,
el efecto homogeneizado¡ de la educación, la ambigüe-
dad de los mensajes, el desastre al que conduce el
modelo social imperante, desastre al que contribuye la
tecnología (incluso la que parece encaminada a evitar-
lo), la multitud de interpretaciones de que son suscep-
tibles los fenómenos.

Esta nueva fase de la actividad puso de relieve la sub-
jetividad existente en la lectura de imágenes y la nece-
sidad de aprender a realuar una descodificación más
objetiva.
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Cabría distinguir cuatro niveles de lectura de una
imagen:

Lo que se ve,
- lo que representa,

lo que se deduce y
- lo que se imagina.

Un individuo crítico atenderá a los cuatro niveles,
pero Será consciente de a cuál de ellos se está refirien-
do en cada momento.

d) A partir de este momento se generó un debate ace¡ca
de los medios de comunicación, en general, y de la te'
levisión, en particular. Muy pronlo apareció la expre-
sión de Mc Luham "el medio es el mensaje" y se dis-
cutió ampliamente sobre el tema.

¿Qué cabría hacer ante este problema desde las
distintas instancias educativas? ¿Huír o enfrentarse a
él?

La primera opción sería ineficaz puesto que, direc-
ta o indirectamente, los medios de comunicación or-
ganuan la vida de los individuos y, por otra parte, t ie-
nen elementos aprovechables.

Enfrentarse al problema supondría domrnar ei me-
dio en lugar de ser dominados por é1, conocer sus có-
digos y recursos expresivos y ser capaz de crit icarlos.
Poder incluso rcaluar creaciones personales de ese mis-
mo medio.

e) Fue entonces cuando Martín presentó un esquema so-
b¡e los medios de comunicación naturales, instrumen-
tales y electrónicos e huola pregunta "¿sería necesa-
rio pasar por los medios instrumentales antes de l le-
sar a utilizar los electrónicos".

MEDIOS DE COMUNICACION

NATURALES INSTRUMENTALES ELECTRONICOS

Paisaje
Gesto

Mímica

Danza
Palabra
Canción

Pintura
Máscara

Disfraz

Ballet
Grafisco
Música

Narración Coplas de ciego
Diálogo Teatro
Pregón Cartel
Refrán lnscripción
Mensaje Periódico

Fotografía
Encuadre-ilumi-
nación
Animación - efec-
tos .
Ambientación
Micrófono
Grabación-sinteti
zador
Cómic
Cine
Spot publicrtario
Po sters
Televisión, teleti-
po, telefax

Nuevo y apasionado debate dcntle, en términos gene-
rales. se ponía en cuestión el respeto a la progresión que
entraña la pregunta e, incluso, el sentido que tiene la ob-
sesión del profesorado por la enseñanza de la lectura de
la palabra escrita en detrimento de ot¡os códigos.

Por últ imo, Martín hizo algunas propuestas de actua-
ción como:

- LauÍilización intencionada ycrítica de la televisión,
en ei momento que se desee, por medio del vídeo.

- Ir dotando a los Centros de materiales en función
de las necesidades que vayan surgiendo.
Producir programas propios a través de distintos
medios. . . .
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TNTRODUCCION

En este Taller nos encontramos repetidas veces con
dificultad de sistematizar algo; sobre todo si 1o que pre-
tendemos es empezar a hacer un aporte teórico sobre la
educación en la etapa 14116 y en la marginación o pare-
cido.

Pensamos que quizá por ahí se puede empezar, por
esas dificultades.

Hay una dificultad por concretar teóricamente y al
mismo tiempo hay una escasa aportación teórica, De a-
quí a la improvisación, a la intuición, hay un pequeño
paso. También es fácil, debido ala cargaafectiva de nues-
tro trabajo, favorecer s,ólo la convivencia tú a tú, las rela-
ciones personales con los chicos y chicas.

Otra constatación es la de la enorme relativización de
todo; desde un tener que aceptar que nada es malo por si.
a no poner en práctica una coeducación en el sentido es-
tricto de compartir las aulas o talleres.

Surgen varias preguntas: ¿Cuál es nuestro plantea-
miento respecto a los conocimientos, a los contenidos es-
colares? Sabemos que es importante que aprendan cosas,
pero qué, como y cuándo.

¿Qué hacemos, cuál es nuestro papel? Despues de to-
do lo dicho, es quizá la pregunta clave. Creemos que hay
que ser más educador que enseñante o animador.

Otro punto a reflexionar puede ser la forma en que
influye la distinta relación que se estabiece enüe nosotros
y nosotras y las chicas y los chicos, distinta a la del gru-
po-clase, y que afecta tanto a la forma en que ellosy e-
llas entran en esa relación como a la relación en sí.

Hay muchos más interrogantes y en este Congreso tra-
taremos de descubrirlos y despejarlos.

Nos exigen que nuestras evaluaciones de su trabajo
sean y asuman el carácter orientativo para ellos y para
nosotros. Siwan para el más adelante, que no actuen so-
bre el pasado como la sentencia de un juez.

Nos exigen que les sirvamos de ejemplo en el respeto
a las peculiaridades de todas las personas con que nos ro-
deamos, sean estas l ingüísticas, culturales, racionaies, re-
l ig iosas, . . .

Y ellos sobre todo, con su enorme capacidad de asimi
lación, con su terreno abonado para cualquier siembra,
nos piden, con los ojos abiertos y los brazos expectantes,
que nuestra actitud sea coherente y que las expectativas
que abrimos sean producto de nuestra reflexión y nues-
tra madurez y no un mero pasatiempo o un juego insen-
sato.

MARGINACION Y ESCUELA

¿Que es marginación?

¿Desde donde se margina?

Cuestiones que inciden en la marginación a lo largo de
la etapa escolar.

Entendemos que la marginación es una situación "dife-
rente" vivida por unapersona ognrpo, impuestapor con-
dicionantes externos.

Está situación puede también ser elegida consciente y
criticamente.

'En el primer caso no existen alternativas, en ei segun-
do son las alternativas o la búsqueda de éstas las que pro-
vocan tal situación; se puede decir que en el primer caso
es injusta y sangrante, en el segundo, sana y nécesaria.

A groso modo, podemos observar las causas que gene-
ran la marginación: CLASE SOCIAL - TECNICISMO -
PROGRESO . CONSUMO . TENER Y NO SER.

De todo esto se deriva la falta de éxito y de autoesti
ma, la drogadicción, delincuencia y todos los males que
genere el propio sistema.

Ante todo esto ¿que papel desempeña la escuela?

La institución escolar potencia en general la ADAP-
TACION al sistema establecido y en este proceso genera
la marginación del primer caso, el segundo caso ni se
plantea,  pues dejar ía de ser  marginación.

De cualquier manera, Everett Reimer en "I¿ escuela
ha muerto" hace un análisis que nos parece interesante
resaltar.

"La escuela no cuestiona los valores establecidos. Es
el respaldo indispensable p¿ua una sociedad tecnológica
que no es viable en sí misma. La manera más sencilla de
exponer las contradicciones de esa sociedad es indicar,
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que promete un progreso ilimitado a un número ilimita-
do de personas.

Para conseguir ese éxito, la escuela demanda confor-
mismo, por lo que moldea a los estudiantes para que se
adapten y consigan el tan deseado "éxito"

Desde luego escuelas diferentes l levan a cabo trabajos
diferentes, pero de manera creciente, las escuelas de to-
das las naciones, se caracterizanpor reunircuatro funcio-
nes sociales distintas: la de custodia, la de selección del
papel sociai, la doctrinaria y la educativa, entendiendo
está últ ima como el desarrollo de habil idades y conoci-
mientos.

Un 70o/o del t iempo, el maestro 1o emplea en el con-
trol de la conducta y enla rutinaadministrativa, dedican-
do un 20o7o a actividades de instrucción.

Afirmar que las escuelas enseñan conformismo y tam-
bién a ser más astutos que el juego no es una contradi-
ción. Habrá maestros que se preocupen por lo que el ni
ño aprende, pero los sistemas escolares unicamente l le-
van registros de las notas que obtienen.

I-a mayoria de los niios que aprenden a cumplir los re-
glamentos que las escuelas son capaces de plantear y a
infringir aquellas que no pueden ser coactadas. Pero tam-
bién diferentes estudiantes aprenden de diferente manera
a conformarse o a ignorar las reglas y aprovecharse de e-
llas. Quienes las ignoran en su totalidad se convierten en
desertores, y lo que aprenden fundamentalmente es qJe
ellos no pertenecen ni a la escuela ni a la sociedad que
ella representa. Los que se conforman con los reglamen-
tos l legan a productores y consumidores dignos de con-
ftarua de la sociedad tecnológica. Los que aprenden a ser
más listos que el juego se convierten en los explotadores
de esa sociedad. Aquellos a quienes la disciplina escolar
les toca de refi lón, aquellos que ejecutan sus deberes con
facilidad y tienen muy poca necesidad de violar las regias,
son los menos afecÍados por la escuela. son o se convier-
ten en los aristócratas sociales o en los ¡ebeides.

El monopolio escolar de la educación se ha logrado
debido a que es un aspecto del monopolio tecnológico.

Las alternativas a las escuelas ("y en las escuelas") son
necesarias, fundamentalmente porque las escuelas impi
den a la humanidad escapar de ese monopolio.

El juego escolar no solo moldea a sus líde¡es, sino tam-
bién a sus seguidores con el f in de que juegen al consumo
competitivo.

No se trata de que el hombre rechace la tecnología. El
problema radica en la adaptación, la dirección y el con-
trol de la misma. La verdadera educación será aquella
que consiga hombres libre capaces de dominar la tecno-
Iogía en lugar de ser esclavos de ella"....

Este análisis no debe hundirnos en el pesimismo, sino
llevarnos a entender la procedencia de la marginación, a
partir de la institución y así buscar con mayor entusias-
mo las alternativas.

A partir de nuestra experiencia llevada a cabo conjó-
venes rebotados de E.G.B., pensamos que el fracaso no
es de los alumnos, sino de la escuela, al aplicar unos cri-
terios unitarios de enseñanza, dirigidos a un tipo ideal de
alumno/a que se contradice con la diversidad de situacio-
nes en las que estos se encuentras, y aun más, si tenemos
en cuenta que en la mayoría de los casos, la enseñanza se
realiza de forma clásica y dirigida.

Nuestros jóvenes muestran unas actitudes y unas ca-
racteristicas, que no tienen que ver con ningún tipo de a-
normalidad genetica, sino más bien con un proceso de a-
bandono escolar.

Los maestros/as en muchos casos han aprovechado el
mal endemico de la insuficiencia de medios. la masifica-
ción, y su escasa preparación, para no alte¡a¡ tal situación.

Al fracasado escolar no se le potencia en .la escuela su
espíritu creador, su necesidad de comunicación y su jui
cio crít ico.

Sin entrar en más detalles podríamos enumerar las cau-
sas que provocan esta marginación escolar:

- Homogen2ación de: Programas
Horarios
Espacios
Ideal de alumno/a

- Esxcesivo número de alumnos.
Falta de apoyo para los casos de disfunción
Falta de recursos

- Metodología tradicional y represiva:
Estudio sin sentido.
Falta de conocimiento del alumno y su en-
to rno.

. Castigo - espulsión

RETRATO ROBOT DE NUESTROS/AS JOVENES

Son jóvenes de ambos sexos,  de l4  a 16 años,  más o
menos, más bien más, desescolarizados o fuera del siste-
ma escolar "normal".

Son la gente de Compensatoria y de EPAS, en su ver-
sión juvenil. Entre ellas y ellos y ese sistema escolar exis-
te un mutuo rcchazo.

Son jóvenes de medio urbano, de barrio obrero-margi-
nal-cinturón-industrial-de-gran-ciudad, más concretamen-
te. Suponemos que el análisis sería distinto entre jóvenes
de una pequeña ciudad o de una zona rural.

No saben elpresarse bien, ni oralmente, nipor escrito.

Pasan de la mayoría de los temas, por no entenderlos
o considerarlos ajenos.

No tienen capacidad de crítica, sólo de protesta, inclu-
so cuando les dan medio para ello, como asambleas o ges-
tión democrática.

Se ilusionan ante sus pequeños éxitos y se creen sus
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propios cuentos de la lechera, pero no se valoran racional-
mente, ni valoran a las demás personas.

Tienen un mal concepto de si, conciencia marginal y
autodestructiva. Sin autoestima.

Son sexistas, con un sentido excesivamente territorial
-apenas salen de sus barrios-, individualistas y competiti-
vos.

No expresan ni exteriorizan sentimientos de ternura.
Con cot'¿za.

Tienen, en muchos casos. problemas de control tem-
poral, del t ipo de no saber el día que tienen que volver al
Centro.

Les cuesta mucho rcalnar un trabajo cuyo resultado
no sea inmediato. Tienen dificultades de concentración y
no sólo en actividades de tipo más o menos intelectual,
sino tambien en las manuales.

Son la gente del fracaso escolar, a veces con un título,
Graduado o Certificado de Escolaridad. só1o formal.

Con muchas horas de calle y de no saber qué hacer.

Con hábitos grupales, de pandil la.

Con situaciones familiares problemáticas; paro, alco-
holismo, abandono de uno de los adultos, etc.

Desarrraigo del medio, a pesar de formar parte dei
paisaj e urbano marginal.

REFORMA YMARGINACION

Es obvio. que el proyecto de reforma educativa está
diseñado de tal manera, que haciendo una lectura global
y sin hacer comparaciones con las distintas realidades.
Pretende solucionar todos los problemas existentes. Al
mismo tiempo prevee, mínimas, por no decir ninguna po-
sibilidad de fracaso.

Sin más comentarios, por supuesto que es loable esta
pretensión. Pero también hay que decir que es muy vani-
dosa.

Dado que a los problemas educativos heredados de
nuestra histo¡ia inmediata hay que añadi¡ todos los pro-
blemas socio-economicos de nuestra sociedad de hov: es-
tos son muy complejos y el proyecto pretende hacer de
la escuela el paraiso que no exlste fuera, con la contradi
ción, de que se basa en infraestructuras que ya han fraca-
sado o estan abocadas al fracaso. Por lo tanto es una fa-
lacia y resulta dificil de creer.

Ante todo esto se plantea una serie de interrogantes
que cuestionan el maravilloso proyecto:

- ¿Se han aumentado considerablemente los presu-
puestos para la educación? ¿se lo merece?

- ¿Se ha hecho una investigación de lo que es la edu-

cación, y lo que esto supone tanto colectiva como
individualmente?.

- ¿Se ha planteado el proyecto, si las personas impli-
cadas en él van a sentirse agusto? o ¿simplemente
van a acumular técnicas y astucias para sobrevivir y
adaptarse a una sociedad macrodevoradora y com-
petit iva en vez de transfo¡marla?.

- ¿Implica la ampliación de la enseñanza obligatoria
una mejora de la calidad? o ¿más bien prolonga la
edad de entrada en el mercado laboral?.

¿Existe realmente una investigación y aplicación de
la metodología act"iva? o ¿más bien una sensibiliza-
ción hacia esta, relajando la metodología tradicio-
nal'?.

- ¿Realmente el fracaso de la actual FP. es debido a
1a temprana elección de alumnos/as? o ¿a la cali
dad de esta, su or1anvación y el menosprecio so-
cial hacia la misma?.

Hay que apuntar que acceden a F.P. en su mayoría
los sectores más desfavorecidos (educativos y sociales).

- ¿Constituye la E.G.B. la etapa más estable de la e-
ducación? entonces ¿de donde proviene el actual
fracaso escolar?.

- ¿En función de que se orientará a los alumnos/as?

¿en función de la oferta laboral más conveniente'?

¿en función de su capacidad y habil idad?.

¿Cómo se justif ica la selectividad'J.

Toda esta orientación sería válida siempre y cuando,
las ofertas no fueran discriminatorias tanto social como
economicamente.

- ¿Como podrá tener en cuenta la "enseñanza com-
prensiva" la individualidad y las distintas realida-
des'l

- ¿Con horarios homogeneos'/ ¿con que número de
alumnos por aula?

- ¿Con que organ2ación del espacio? ¿con la homo-
genización de los fuertes núcleos?

- ¿Era necesario un plagio de la "Enseñanza Com-
prensiva" de otros paises, ratif icando así en el nues-
tro,los enores y fracasos de aquellos?

- ¿No hubiera sido mejor que se abriera una investi-
gación basada en las experiencias renovadoras, lle-
vadas a cabo en nuestro país y que se eligiera el t i
po de escuela que queríamos, implicándose todo el
sector educativo en el proyecto'l

¿Qué pasará con las inadaptaciones a este proyecto
educativo? ¿serán signos de radicalidad o margina-
ción?
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NUESTROS OBJETIVOS

La discusión se abre aqui entre incidir preferentemen-
le sobre unos objetivos más de tipo vivencial (saber an-
Car por la vida), o en otros más tradicionales de la escue-
La, de ampliación de conocimientos.

En principio apuntamos que:

- El más importante es la captación de chicas y chi
bos ya que la asistencia es l ibre y no vendrán si no
les interesa.

Una reconversión del fracaso escolar: dotarles de
técnicas instrumentales mínimas cuando no las po-
sean o de los conocimientos que expresamente nos
pidan, para irles ab¡iendo otras puefias que fran-
quearán a más largo plazo. Obtención del título de
Graduado;es e l  caso de 1a E.P.A.

Ayuda a quienes están estudiando, ofreciendoles
un lugar de estudio, un apoyo en las dif icultades.

Conseguir que analicen criticamente su marginación
para conseguir salir de ella (educación l iberadora)
o aceptarla conscientemente. Nunca "integrarlos"
acrit icame nte nosotros/ as.

Educación desde sí mismos. Esto 1o traducimos en
el intento de que se sirvan a sí mismos, de que se
sientan úti les y valiosos. Concretamos 1a educacron
en lo siguiente:

AutoorganLación
Afirmación del valor propio
Análisis de la propia realidad
Mejora de esta realidad
Búsqueda de un aprend2aje gustoso
Enlazar 1o teórico con lo práctico
Creación de actitudes colectivas positivas
Que descubran su sensibil idad oculta
Favorecer una conciencia no sexista

Cubrír el vacío de cultura en que se mueven y para
eso intentar acercarles a la cultura de un modo a-
gradable para ellos, y no desde los esquemas tradi
cionales.

Valoración de su propio acervo cultural y del de
sus padres y de su clase.

Ocupación del t iempo libre

Orientación hacia el trabajo, tanto desde el punto
de vista de la busqueda de una colocación como
desde la preparación de unas técnicas que le pue-
dan servir para cualquier otro oficio.

Brlsqueda de la participación de personas del ba-
rrio en el trabajo y compromiso con estos chicos y
chicas con el f in de no desintegrarles ni crearles
mundos aparte.

Proporcionar a los compañeros que trabajan en
centros oficiales unas alternativas de trabajo para
intentar remediar la situación en que se encuentran
los chicos y chicas que siguen el sistema escolar.

ALTERNATIVAS . PROPUESTAS

Esto quedaría cojo si no apuntáramos alguna alterna-
tiva. pero no pretendemos cerrar ninguna discusión o lan-
zar al mercado fórmulas maravii losas. Hacemos un'a enu-
meración:

Cambio de actitud del Colegio (como institución); no
basta con los desvelos voluntarios de algunas maestras
¡r algunos maestros.

Además de otras reivindicaciones históricas para la
mejora de la calidad de enseñanza, se precisa una re-
ducción del alumnado por aula v una educación más
ind ivid uaiizada .

Trabajo en el colegio: De animación. Fomento del a-
sociacionismo juvenil.

Educación de calle: Para algunos casos. Trabajo a lar-
go plazo.

Animación: Compatible y complementaria del traba-
jo de Educación de Cal le .

Salidas, campamentos: Como una especialidad de las
tareas de Animación. Las salidas -a diferencia de las
"académicas"- no tienen porque tener otro objetivo
más que la salida en si.

Talleres: Ocupacionales, de ocio.

Sin embargo somos conscientes de que la marginación
no desaparecerá só1o con la acción de la Escuela, ya que
en ella (la marginación) intervienen causas sociales,labo-
ra les.  económicas,  pol í t icas,  pol ic ia les,  etc . . ,
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DEBATE

GRUPO DE ENCUENTRO,
MARGINACION Y ESCUELA

INTRODUCCION

En este Taller nos encontramos repetidas veces con la
dificultad de sistematizar algo; sobre todo si 1o que pre-
tendemos es empezar a hacer un aporte teórico sobre 1a
educación en la etapa 14116 y en la marginación o pare
cido -

Pensamos que quizá por ahí se puede empezar, por
esas dificultades.

Hay una dificultad por concretar teóricamente y al
mismo tiempo hay una escasa aportación teórica. De aquí
a la improvisación, a la intuición, hay un pequeño paso.
También es fácil, debido a la carga afectiva de nuestro
trabajo, favorecer sólo la convivencia tú a tú.las relacio-
nes personales con los chicos y chicas.

. Otra constatación es la de la enorme relativización de
todo, desde un tener que aceptar que nada es malo por si,
a no poner en práctica una coeducación en el sentido es-
tricto de compartir las aulas o los talleres.

Surgen varias preguntas: ¿,Cuál es nuestro plantea-
miento respecto a ]os conocimientos. a los contenidos
escolares'/ Sabemos que es importante que aprendan co-
sas .  pe ro  que .  cómo  y  cuándo .

¿Qué hacemos, cuál es nuest¡o papel' l  Despues de to-
do lo dicho, es quizá la pregunta clave. Creemos que hay
que ser más educador que enseñante o animador.

Otro punto a reflexionar puede ser la formar en que
influye la distinta relación que se establece entre noso-
tros y nosotras y los chicosy chicas, distinta a la del gru-
po-clase, y que afecta tanto a la forma en que ellosy e.
i las entran en esa relación como a la relación en sí.

Hay muchos más interrogantes y en este Congreso tra-
taremos de descubrirlos y despejarlos.

Se inició el debate con 1a presentación de la ponencia.
por el grupo de Madrid.

Los/as asistentes coincidieron en valorar la ponencta
como un fiel reflejo de sus opiniones. por este motivo y
por la presentación de otros tipos de marginación recla-
mados por los coordinadores, surgieron dificultades para
centrar la discusión, y se desarrollo de forma dispersa v
poco concreta el primer día.

Distintos tipos de marginación:

- Temporeros de la fresa en Huelva

Es una marginación de tipo socioeconómico y no conduc-
tual, las alternativas deberán ser educativas, laborales y
municipales.

Jóvenes 14 -  16

Fundamentalmente marginación del medio urbano de
caracter socioeconómico y conductual.

- Inmigración

Trabajo en una biblioteca inercultural con niños y niñas
de la segunda generación de inmigrantes desde una hasta
ochenta nacio nalidade s distintas, en Ginebra.

Polígono de la Cartu¡a en Granada

Trabajo de compensatoria en el colegio Alfaguara, cola-
borando con entidades del barrio y asociación de padres
y madres. Los/AS compañeros/AS de Granada proyecta-
ron un VIDEO sobre una semana cultural en el coleeio.

Distintas culturas con las que trabajamos:

Cultura gitana fundamentalmente. Con la observa-
ción de que la rnarginación genera su propia contracultu-
Ia.  se constató que nuestro acercamiento a la  margina-
ción debe ser sin prejuicios de cultura superior coloniza-
dora. En este sentido se dió una interesante discusión a
cerca de nuestras relaciones y aptitudes con los /AS jó-
venes, que como consecuencia de esas culturas dil 'eren-
ciadas presentan escalas de valo¡es diferentes.

Tienen menos fi l tros o defensas que nosotros/as, por
1o que sería optimo que nos despojaramos de los nues-
tros para que no se sientan agredidos (ser auténticos/AS)
ello y ellas perciben nuestras aptitudes de respeto y acep-
tac ión o rechazo.  1as re lac iones mutuas no son homogé-
neas, varían según la persona. Es una equivocació.n pen-
sar  que somos uno más entre e l los/as.

- Integración (a la sociedad): no, se trata de mostrar
los roles y las nomas de la sociedad y otros alternativos,
y que ellos/as sean los propios protagonistas de su elec-
ción de su postura ante la vida: marginación consciente
o integración.

Después de un encendido diálogo se mantiene la inter-
rogante sobre la autenticidad de sus actividades y tam-
bien la necesidad de mostrarnos con criterios firmes y se-
guridad absoluta.

Escuela y marginación:

El sistema escolar siempre genera marginación. Si el siste-
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rna es oueno esa marginación es más cualitativa que cuan-
titativa, pero no desaparece.

La metodología en abstracto no dice nada, un méto-
do activo con tintes conservadores no es válido en una
escuela popular.

En la marginación existen diferentes fases (hambre,
vivienda, cultura) y consecuentemente tenemos que apli
car tratamientos distintos según de que fase se trate.

Función de la escuela y de los/as maestros/as:

La polémica se centró, en qué punto se situa la frontera
entre cumplir una jornada estricta o adoptar un trabajo
militante.

Se ve la necesidad de que para un/a maestro/a del
MCE su trabajo transcienda tiene que transcenderlosmu-
ros del colegio, pero a lo mejor hay que liarse la manta a la
cabeza y hacer esa labor en jornada laboral, si no es así el
maestro/a dura poco, sobre todo trabajando con realida-
des de este tipo, si se añade a esto además presiones de
los padres-sociedad, y por otro lado de nuestros/AS pro-
pios compañeros/as.

Conclusión; no a la militancia/apostolado como obliga-
ción nuestra.

Potenciación de la comunidad escolar: maest¡os/as-otros
profesionales en el colegio-padres y madres y gente del
barrio. Entender el colegio en el barrio-pueblo y para el
barrio-pueblo.

¿Qué pasa con la compensatoria?

Su principal problema es ei absentismo, no sirve demasia-
do el modelo aula taller para jóvenes 14 - 16 sin escolari-
zar. Tiene que haber más apoyos: Como MCEP somos
partidarios/as de utilizar la compensatoria aún a sabien-
das de que no es la solución y de que ésta viene por la re-
forma de la escuela y otras reformas-revoluciones socra-
les.

- Educación de calle

El educador de calle trabajo sin horarios y posiblemente
más horas. Es una mezcla de asistente social, animador
socio - cultural dinamizador de clubs iuveniles. educador
de familia... según los casos. La formá de trabaio depen-
de del esti lo del educador/a o del equipo y del propió ba-
rio y sus condiciones.

Es necesaria una coordinación auténtica y eficaz enfre
educador/a y otros trabajadores sociales (el trabaio con
curas y con 1o que haga falta)

- El MCEP en la marginación:

No se ve la c¡eación de talleres en los GGTT y en parte
por la inestabil idad de la gente en este trabajo, se segui-
ría la continuidad del tema como encuentro en los Con-
gresos, siempre que haya personas que se lo planteen y lo
hayan elaborado.

Se valora como importante la elaboración de trabajos
y recogida de experiencias, para que sirvan de estimulo y
refuerzo de acuerdo con el principio de cooperación y al
mismo tiempo paliar nuestra inseguridad de 1o que ha-
cemos.

Como meceperos/as no debemos caer en el dogma-
tismo. La pedagogra Freinet es buena, pero no es la úni-
ca por tanto es importante estar abiertos/as a otras apor-
taciones de fuera del MCEP. Es prioritario la armonía en
el equipo a la aplicación intransigente del decálogo del
mecepero/a. Por el hecho de ser meceperoi a no estamos
preparados para todo. Es necesario tener una mente a-
bierla y ser flexibles, no cuadriculados... y eso lo tenemos
en el MCEP pero 1os meceperos/as valemos para esto no
tanto por ser meceperos/AS cuanto por ser progresistas,
y hay progresistas fuera del MCEP.

Las clases populares hoy en día están en la margina-
ción, el MCEP es popular y debe estar presente.

ALTERNATIVAS . PROPUESTAS

Esto quedaría cojo sin no apuntarámos alguna alter-
nativa. pero no pretendemos cerrar ninguna discusión o
lanzar al mercado fórmulas maravil losas. Hacemos una
enume ración:

- Cambio de aptitud del Colegio (como institución);no
basta con los desvelos voluntaristas de algunas maes-
tras y algunos maestros.

Además de otras reivindicaciones históricas para la
mejora de la calidad de la enseñanza, se precisa una
reducción del alumnado por aulav una educaciónmás
individualizada .

-- Trabajo en el colegio: De animación. Fomento del a-
sociacionismo juvenil.

Educación de caile: Para algunos casos. Trabajo a Lar-
go Plazo.

Animación: Compatible y complementaria del traba-
jo de Educación de Cal le .

- Salidas, campamentos: Como una especialidad de las
tareas de Animación. Las salidas -a diferencia de las
"académicas"- no tienen porque tener otro objetivo
más que la salida en si.

Talleres: Ocupacionales, de ocio.

Sin embargo somos conscientes de que la marginación
no desaparecerá sólo con la acción de la Escuela, ya que
en ella (la marginación) intervienen causas sociales,labo-
rale s, económicas, pol ít icas, policiales, etc..
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PROYECTO PARA LA REFORMA
DE LA ENSEÑANZA

LA OPINION DEL GT
DE MURCIA DEL MCEP

PREAMBULO:

Antes de pasar a desarrollar nuestra crít ica constructi-
va al Proyecto de Reforma, y al hilo de la más acuciante
realidad, como es el confl icto actual de la enseñanza, se-
ría conveniente plantearse algunas preguntas que pongan
en tela de juicio la plasmación futura de este Proyecto.

Esta Reforma, tal cual, sin aderezos meceperos toda-
vía, debe llevar aparejada dos elementos prioritarios:

- Una propuesta clara y cuantificada de financiación:
¿cuánto cuesta y de dónde se va a sacar el dinero'l
( léase: previsiones de incrementos del presupuesto
del MEC en relación con el PIB), no olvidemos que
todavía estamos en un tres y pico por ciento, de
los más bajos de Europa.

- La aquiescencia del profesorado, que en prirnera
instancia es el soporte máE importante de la Refor-
ma. I¿s dudas, las serias dudas, l legan entonces al
analizar qué pasos está dando el MEC en la ejecu-
ción de estos dos elementos prioritarios que acaba-
mos de señalar.

De pesetas contantes y sonantes todavía la opinión
pública de este país no sabe nada. Y no sólo eso sino que
la realidad diaria de los centros educativos nos demuestra
incluso que se trabaja en la dirección opuesta (congela-
ción de ia cuantía de los gastos de funcionamiento de los
centros, "peinados" de plantillas, mantenimiento oficial
de la ratio 1/40, penuria de medios materiales... excep-
ción claro está de los centros que están experimentando
oficialmente...sicl).

En cuanto al segundo elemento, el profesorado, los
hechos ¡ecientes nos permiten se¡ extremadamente pe-
simistas. Quizá, pecando de ingenuidad, se puede calif i-
ca¡ por lo menos de gran torpeza polít ica la actuación
del MEC en la actual huelga del profesorado. En una co-
yuntura como la del momento, en la que se presumran
actividades conciliadoras de ca¡a a una negociación en
que el profesorado obtuviera satisfacción a sus justas
demandas y el MEC quedara con un talante compren-
sivo para después "aprovechar" y demandar del profeso-
rado (satisfecho y, por lo tanto, en buena disposición)
todo su apoyo, sus energías y su i lusión para sacar ade-
lante la reforma educativa; los jerarcas del Ministerio (el
propio Maravell con su actitud provocadora ha sido el
elemento más negativo) sacan toda su artille¡ía pesada y
se lanzan en una campaña de desprestigio total ante la
opinión pública (que son los padres y las madres de nues-
tra escuela) de los profesores. No ha habido hasta ahora
un conflicto en la docencia, en los últ imos años, en que
la actitud del MEC (y por ende del Gobierno) haya sido
más desastrosa. Es posible que doblege el profesorado y
éste vuelva a las aulas derrotado. Pero, ;.ha valorado el

ministerio el coste polít ico que eso le va a suponer'l ¿Cree
el MEC que un docente desmoralZado, enfrentado a su

comunidad escolar, va a ser ei agente propulsor del cam-

bio educativo'l

Decíamos antes que quuá pecábam<¡s de ingenuidad.

¿Tendremos que deducir lamentablemente, siendo más
suspicaces, que no hay voluntad política de llevar a cabo
la Reforma?.

En las reuniones que ha tenido e1 GT de Murcra,para
discuti¡ sobre la famosa "Propr¡ss1¿ para el Debate" del
Proyecto de Reforma (quizá un poco "desinflados" a te-
nor de los expuesto en ei preámbulo), se han extraido las.
siguientes conclusiones que ahora vamos a agrupar en
apartados para sintetizar. Estos no se corresponden exac-
tamente con los del documento de debate, pero concre-
tan mejor nuestra aportación crít ica:

1 .- La enseñanza comprensiva en la educación primaria y
secundaria.

\ os  p r rece  a  t odas  l uces  max ima l i s ta  e l  p r i nc ip io
que subyace en el documento cuando afirma que la
enseñanza comprensiva va a paliar las desigualdades
económicas y sociales del alumno. No es cierto que se
puedan ofrecer 1as mismas oportunidades de instru-
ción y las mismas experiencias educativas a todos los
alumnos porque, por un lado, no sólo "enseña" la es-
cuela, también el entorno del alumno y, por otro, de
la misma experiencia escoiar extrae uno más jugo que
otro en función de su predisposición, de su motiva-
ción, de los estímulos que reciba de su vida familiar y
socia l ,  e tc . .

[¡ escuela es sólo un pequeño motorpara el cambio
social. Se l imarían más efectivamente las desigualda-
des sociales si se implica al Gobierno de la Nación (no
só1o al MEC) creando una infraestrucfura local parale-
la a la escuela, para paliar las diferentes culturas gene-
radas por  e lmedio:  b ib l io teca debarr io ,  centroscul tu-
rales de horario completo, subvenciones al asociacio-
nismo juvenil, instalaciones deportivas,... Y poniendo
en marcha un proyecto serio de creación de escuelas a
tiempo pleno en zonas prioritarias, que permitiría una
jornada continuada con actividades culturales por la
tarde.  comedor escolar , . .

De lo contrario, el sistema se ve abocado a proyee-
tos como el de educación compensatoria, de dudosos
resultados (ya en el Congreso de Hernani el MCEP dió
su opinión sobre el asunto, y no es necesario volver a-
quí a repetir) y con un enfoque más que educativo,
de apagafuegos de la conflictividad adolescente-juvenil.
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MARGINACION Y ESCUELA

SEMANA CULTURAL EN EL C.P. ALFAGUERA
(Granada)

El Grupo de Granada presentó un vídeo de una sema-
na de acercamiento entre madres/padres y colegio.

La idea de realizar tal semana, así como la programa-
ción de actividades, surgió de la problemática derivada
del fuerte absentismo que se da en el Colegio -común a
todos los colegios situados en zonas urbanas marginales-.

La experiencia no fue más que un intento, entre otros
muchos, realizados o posibles. por implicar positivamen-
te a los padres de nuestros alumnos en la realidad escoiar;
de tal forma que el desinterés -incluso la animadversión-
se vaya transformando en su contrario.

Ni el vídeo es perfecto ni la experiencia resultó ser la
varita mágica que desearíamos tener para solucionar ei
problema. Pero ambas cosas se realizaron con amor. que,
dado nuestro punto de vista, da un 50oio de valor a1 pro-
ducto.

G. T .  Granada

UNA EXPERIENCIA DE INTEGRACION

Cooperación con una biblioteca intercultural

Esta biblioteca pertenece a una escuela de un barrio
de Ginebra (SuLa) en la que actualmente existen a-
lumnos de 80 nacionalidades dife¡enes.

Los objetivos que se persiguen son:

- La integración de los niños en la escuela
- La valoración de su propia cultura de origen

El enriquecimiento colectivo a partir de la presen-
cia de estas culturas

- Se cuentan con:

Una persona dedicada exclusivamente a la biblio-
teca
La colaboración de profesores extranjeros de los
consulados (italiano, portugués. español)

- Las colabo¡aciones de padres de otras nacionalida-
des

- Libros de diferentes lenguas, bil ingües y tri l ingiies

Actividades que se realizan:

Taller de animación de lectura;préstamos de l ibros
en la lengua materna.

- Actividades en dife¡entes lenguas; para toda la cla-
se contar cuentos

- Trabajos de investigación sobre aspectos de estas
culturas, realizados por los propios niños.

- Talleres específicos, como por ejemplo:

La navidad en los diferentes paises
La cocina en los diferentes Paises
El origen de las lenguas
Teatros
Aspectos del folclore: Canciones, danzas, jue-
gos
Actividades a partir de un l ibro sugerente

Vc lo rac ión  de  l a  expe r i enc ia :

"Llevo 3 años colaborando en estas tareas y el trabajo
resulta muy interesante. Constato que los alumnos er-
tranjeros van sintiéndose reconocidos como tales y no
tienen problema para decir cuales son sus orígenes (co-
sa que ocurría al principio),

Intentamos en todo momento no caer en un vulgar
folclorismo, sino hacer una tarea seria, donde, refle'
jando aspectos de la cultura española, avancemos ha-
cia el conocimiento y acercamientos entre los diferen-
tes paises. Que poco a poco los alumnos se sientan le-
conocidos como poseedores de una determinada cul-
tura. Y que su aspecto de bil ingues no le ofrece sino
venta jas ante e l  medio.

Con todo esto tambien queremos eliminar actitudes
rascistas o de menosprecio. Cosa que vemos día a día
se incrementa en el mundo adulto.

(Hay partidos polít icos suizos, que han pedido la ex-
pulsión de los emigrantes. o que niegan el asilo a los
refugiados).

Todo esto entra en el tema de "interculturismo" que
en el extranjeros se va haciendo puntal de la educación

-v tema de debate en el que poco a poco se intenta a-
\"anz ar.

Aunque esta realidad os parezca muy lejana la expe-
riencia. para nosotrcrs hoy en día en España puede ser-
vir de mucho, ya que avanzamos cada vez más a una
mezcla de culturas, debido a los movimientos elnigra-
torios de paises menos privilegiados.

También va a ser favorecida por la entrada en la C.E.E.
y la aertura de fronteras.

Y que ya en la realidad cotidiana, excepto en aquelias
comunidades rurales muy cerradas, los orígenes de
nuestros alumnos (de sus familias) es de lo más varia-
d o .

Recuperar por tanto la cultura campesina, gitana, o
de otras comunidades autónomas diferentes a las de
donde está ubicada la escuela, (hay que considerar que
la inmigración en España ha sido y sigue siendo bas-
tente importante). España sewiría de punto de con-
frontamiento y acercamientos entre lenguas y dialec-
tos, así como un enriquecimiento cultural y vivencial
que no haría sino enriquecernos humana e intelectual-
mente.

Madrid, Julio 88
Teresa Flores

(GGEM) Grupo Ginebrino de Escuela Moderno.-
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MARGINACION Y ESCUELA

LOS TEMPOREROS DE LA FRESA(Huelva)

En ios encuentros sobre Reforma del últ imo Congre-
so de Almería se hizo una crít ica unánime a ésta en el
sentido de que la mencionada Retbrma estaba destinada
a una mayoría burguesa, no recogía ni hacía mención a
los problemas educativos de los sectores marginales.

'  
Como consecuencia de esto y dado la importancia

que en Andalucía t ienen por su números los temporeros
y considerándolos como uno de estos sectores de po-
blación marginados. el GT de I ' {ue1va se comprometió a
hacer un trabajo sobre los temporeros de la fresa. el últ i -
mo boom agrícola de la costa onubense. v que está gene-
rando problemas sociales. económicos. sanitarios v edu-
cativos que hay que afrontar.

Este trabajo debería estar l isto para el Congreso de
Madrid donde tendría que ser presentado. Una vez que
hicimos el trabajo y lo traj imos al Congreso creimos o-
portuno no sólo presentarlo en Reforma, sino en el en-
cuentro sobre Marginación y Escuela porque pensamos
que tenía perfecta cabida en el tema y que el problema
es lo suficientemente grave por su cuanti f icación núme-
rica como para hacerlo.

Es un trabajo parcial con datos sólo de algunos centros.
los más signif icat ivos. pero que pueden ser" ' i r  de muestra
y  punto  de  par t ida  para  hacernos  una idea ds  l r  mron i -

tud  de l  p rob lema.

Después de un debate previo de la Asamblea del G.T.
de Huelva donde se hizo hincapie que toda solucion que
se buscase habría de ser integral en cuanto que incidiese
no só1o y erclusivamente en el problema educativo plan-
teado con el trasiego de estos niños, hi jos de temporeros,
sino que incidiese también en la problemática social.  eco-
nómica ,  san i ta r ia ,  e tc . .  que genera .

POSIBLES ALTERNATIVAS

Habría que diferenciar entre alternativas a los pro-
blemas de t ipo social.  econórnico y sanitario ¡ '  al ternati-
vas al probiema educativo que se genera.

A) Desde el punto de vista laboral habría que hacer las
siguientes puntual izaciones :

1 .- Dado que muchas de estas famil ias trabajan un pe-
ríodo anual de t iempo bastante extenso que va
desde la plantación a la recolección, cabría la po-
sibi l idad de ofrecerles un puesto de trabaio alter-
nativo para ei resto del año.

2.-Convenios colectivos que sean respetados por 1os
c o n t r a t a n t e s  y  q u e  r e c o j a n :

Alojamiento a cargo del empresario y viviendas

d ignas .
Remuneración extraordinaria en sábados y fes-

t i vos .

Mejorar los salarios, que se tenga en cuenta la

temporal idad de los mismos.

C) Alternativas al problema educativo: Pueden ser va-

r ias las soluciones a adoptar con el objet ivo de rni-

norizar el problema que se plantea. pero de entre

todas  hemos e leg ido :

Creación de Colegios en los municipios de recep-

ción que mantengan inicialmente todos los cur-

sos una rat io más baja en prevención de la l lega-

da de los niñosi as de 1os jornaletos/as en la épo-

ca de l legada Ce estos-as.

Estas alternativas se complementarían con el es-

tablecimiento de reuniones periódicas de 1os

profesores-as de los pueblos de origen con los

profesores-as de los municipios de recepcion con

vistas a lograr una coordinación metodológica,

un seguimiento de cada niño-a lo nlás real y ajus-

tado posible. y una evolucióna,rual de rendimien-

to  y  de l  p roceso educat ivo .

Es ta  s , r luc ión  nos  parece más v iab le  e  in tegrado-

r a .

, \ l  n ra rgen de  es ta  so luc ión  y  jun to  a  e1 la  se  de-

ben tomat '  o t ra  ser ies  de  med idas ,  tendentes  a

paliar la desigualdad social en que estos niños se

encuentran. como el establecimiento de'

'  
Transpofie gratuito hasta el Centro escolar.

Comedores escolares gratuitos atendidos por

personal cual i f icado. (No deben ser los maes-

tros-as los que soporten la carga del manteni-

rniento y organización de estos comedo¡es.

porque el io se hace en detr imento de su la-

bor  educat iva) .

Mo n i to res-as  de  t ransPor te .

Becas para material escolar.

Pensamos que cualquier alternativa que se plantee pa-

sa por que la Junta de Andalucía, en estos casos, dedican

fuertes inversiones en el tema, y porque tanto Inst i tucio-

nes como organismos locales asumen la responsabii idad

del problema soqial,  laboral,  sanitario y educativo que se

ha generado.
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RELACIONES MRPS

Propuesta de guión de debate para estos dras:

l . -Retornamos (s i  quereis)  lo  t ratado,  d iscut ido,  com-
promet ido,  concluído. . .  en e l  ante¡ ior  Congreso (ver
páginas 99 a l0-5 del  Dossier  del  XIV Conereso MCEp
,\ lmer ia)  r '  rev isenroslo

L- Revisemos tantbién (si se considera adecuado) las ac-
tuaciones a lo largo del curso 87i88 de los distintos
GTs del  MCEP en sus re lac iones con los MRps.  son o_
tros eutes socia les (s indicatos,  AAVV, grupos por  la
paz. . )  y  con la Adminis t rac ión.

3.-Informérnonos de la marcha de la Mesa Estatal de
MRPs, de nuestra partícipación en ella, del pró.rimo
Congreso Estatal de MRps (14 al l9 de Abril en Gan_
dia), de la traída y l levada Federación-Confede¡ación
del  MRPs.

Después de informados, opinemos, debatamos, anali-
zemos,  s intet izemos y,  s i  es posib le. . .

4.- C'oncluyamos.

ADMINISTRACION

Propuesta de tratamiento:

a) Marco global de la Escuela l\tblica:

l.- La sociedad Flducativa
l , -Modelo de Sociedad -  Modelo de Sistema Edu-

cativo
3.- Papel de la escuela - Calidad de la escuela
4.- El Proyecto Educativo

b) Bases y condiciones:

l . -  La Autonomía del  Centro
2.-  Equipos docentes
3.- Actividades complementarias y/o pre-escolares
4.- lntegración
5.- Participación
ó.- Escuela Rural. Zonas Escolares
7.- Equipos de orientación y Psico-pedagógicos

c) La Administración Educativa:

I .- Descentralaación - participación
l.- Inspección Educativa
3.- Planificación Escolar
4.- La Administración Local

BLOQUE II: CURRICULOS

a) Claves/condiciones para elaborar un currículo que
sea:

integrador
- compensador
- abierto
- adaptable

y sobre todo - aplicable
- revisable

b) Conceptos básicos: - comprensividad
- terminal
- propedéutico

c) Diseños curriculares:

I .-Caracterización de la ens. obligatoria
la ens.  no obl igator ia

2.-Caracterización de los distintos ciclos y etapas
3.- Fundame ntaciones curriculares
4.-Opciones sob¡e los elementos del currículo:

- objetivos
- contenidos
- medios
- relaciones
- organtzación
- evaluación

5 .- Diseños curriculares de etapas y ciclos
6.- Diseños curriculares de áreas/materias

II CONGRESO DEL M.R.Ps. DEL ESTADO ESPAñOL

Objetivo:
La situación cambiante de la sociedad, la reali-

dad actual del sistema educativo y laspropuestasde cam_
bio que impulsa el Ministerio obligan a replantear las
conclusiones del primer Congreso y a redefinir los ejes de
nuestra actuación ante y durante el proceso de reforma.

BLOQUE I: LA ESCUELA PUBLICA

Los diferentes M.R.p. han elaborado documen_
tos sob¡e el modelo de Escuela pública que deseamos.

En las conclusiones del primer congreso y en los
siguientes Encuentros (VIII Murcia, IX Calvia. X Grana_
da) hemos ido avanzando en las concentraciones v res.i_
tuando nuestros planteamientos.

Por otro lado la Administración Central v las
diferentes CCAA han ido legislando y regulando urpé.to,
del Sistema Educativo de forma a veces irregulaiy po-
co coordinado.

No hay duda que en los últ imos años se han
producido avances significativos en varios aspectos.

Ante el proceso de Reforma deberíamos recom-
poner nuestra perspectiva de Escuela pública.
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DEBATE

RFl l .A( ' IONES MRPs,  ADMtNIS ' IRA(  t ( )N

¿; - l  t i  c rccs  r luc  cs tc  curso .  r -cc lún  lc rn t i l t¿ tc lo .  h¿r  s ic l< r
t  r i rnc ¡u  i l i l o ' . )

So lo  h i r  h l rb i r lo  c lccc io l tcs  c l t  los  (  l : l ) s .  suprcs i r i l l  c lc  ¿ru-
l r rs .  rn¿rvor  ¿rs i tnuc i t ín  u  l r r  ¡ r r i vur l l r .  rc lo rn l rs  l rus tn r r lus .  c r i ,
s is  n l i l r i s tc r iu l .  v t r r ios  n tcsc \  cn  hr ¡c lg¿t . . . .

I \ r r  lo  r l cn l i s  i s t t r l  t luc  s icnrprc .

I )csdc  c l  M( ' f . - l ' .  hc rnos  tc l t i c lo  c ¡ r - rc  p lan teurnos .  in r l i v i -
r l t t¿ t l  v  co lcc t i v i lmc l t l c .  cs l r i r t cq i i rs  t l c  lo t lo  t ipo  sobrc  tc rnus
(lr.rc. clr l . l luchos ci ls()\ .  l )crnt¿lnccíttn ¿rl lanrlol l l tdos. Algu-
nos  ( i ' l ' hcmos n l¿rn lcn i tk r  c lunut tc  c l  con l l i c to  c lc  l t r  c r . rsc -
r-. l lnz¿t ul l¿r l)ostur¿r i tcl i ." ,a. h¿rcicntlo pro¡rrrcsttrs i i tcl trso so-
brc lu plalal irr-nt ir  rcivinrl lc¿rl ir . ,a. cl t  uc1ucl los a\ l)r 'ct()\  clLlt '
c rccmos.  n rc  jo rar íun  l¿ r  ca l i r lad  c lc  lu  e  nscñunza.  

- l  
cn t¿rs  co-

nro :  po l í t i cu  r l c  co l l s t rucc ioncs .  do tac i r in  c lc  los  ce  n t r i ) \ .
¿ rs ignac i r in  r l c l  p ro lcsonr t lo . . .  cs t¿u l  canc lcn tcs  cn  nuc \ t r i l
'n ' i r la coticl i¿rn¿r.

Espcr i i t ran tos  rcp lan tcarnos  las  rc lac ioncs  c ( )n  ( ) t ros
MI{l)s. porclut:  crcí lntos scría inte rcsante rclacionarnos.
intcrcambianclo i t lcas. l lcuar ¿t ur-ra platal irrma c()mult.

[ :spcft ihantos dc cstc ( '0ngrcso una pucsta cn c()mún de
lodas  nucs t ras  pos lu r¿ l \ .  Suponíamos c ¡uc  habr Ía  c l i scus i r in
1  aná l is is  dc  cs tos  tcmas.  l ras  lo  cua l  todos  v  to ( las  l cnc l r ía -
mos m¿is  c la ro  cua lcs  poc lnun \e  r  nu t \ t r -us  i lneus . lc  ac tu¿t -
c lon .

S in  cml ta rgo  nucs t ras  cxpcc ta t i \  us  l lo  sc  hun r  i r to  cun l -
pl iclas, I 'a quc l¿rs cl iscusioncs sc han c¡ucduclo rcrlucit las u
una tc r lu l ia .  ya  quc  s i .  in tc rc ís  cs  iguu l  a  as is tcnc iu :

A  la  p r imcra  scs i t ín  as is t imos c lc l  M(  Ep:
¡  |  dc  Lasun i l la .
o 2 clc Maclr id.
o  l S c v i l l a , ¡ H u c l v ¿ r .

Nuc\ t ra  in te  rp rc tac i< in  dc  cs tos  ( la tos  cs  quc  a  los  com-
pañcros /as  c lc l  MC'E[ 'no  lcs  in lc rcsa .  hov  por  hov .  tcncr
un  m¿rrco  f i r rma l  dc  rc lac ioncs  con ( ) t ras  cn t ic ladcs  a f incs .
v  como v¿r lo rac i r in  pcns¿rmos c iue  cs ta  cs  una s i tuac i , in  qLre
no sc  debc  mantcncr  duran tc  much<t  t i cmpo.

L ; .spcc i l i car  quc  cn  la  p ropucs ta  dc  ac tuac i r in  dc l  ( ,on-
grcso antcrior. basados cn la uni<in a otros lVlRPs parl clc-
f e  n t l e  r  n u e s l r a  e x i r t e  n c i a  c r  I n l u n l i l m u n l L . .  p ( ' l u n c ¡ l l r  I n l c r -
canrbios pcdag(igicos v claboraci<in dc cri tcr ios e n torno a
tcmas comuncs .  no  sc  ha  t raba jado a  lo  la rgo  dc l  curso .

lampoco se  h¿tn  cs ta l t lec id r t  rc lac io l tcs  l i r rma lcs  o  pun-
tua lcs .  scgr . ln  ne  ccs ic ladcs  cxp l i c i tadas  muchas vecc \ .  c ( ) r . )
Fcdcrac io l rcs  APr \s .  S inc l i ca to \ .  Asoc iac ioncs  Vcc ina les .
c tcú te  ra .

Dado quc  a l  mcnos c l  u rupo quc  es tábamos re  un i ,Jo  nos
ne-gamos a  asumi r  cs ta  s i tuac i ( in .  p roponemos a  los  d is t in -
tos  g rupos  tc r r i to r ia lcs  c ¡ue  ana l icen  las  causas  dc  cs ta  cc-
r razón incomunica t iv¿r  con aquc l los  quc  son nucs t ros  a l ia -
dos naturales cn la construccit in clc la Escucla Popular. r .
tambión manifcstamos la nccesidad clc clotarnos cle una cs-
tructura intcrna (quizás volvicnclo al r , icjo csc¡ucma dc e s-
coger un rcprcsentantc clc cada grupo tcrr i tonal cncarga-
do de  es tas  t¿ l rcas)  que rompa con la  ac tuu l  s i tuac ion .

I- l t  la l .  scsir in cstc grupo cle tratrajo se redujo ¿l- ln nt¿ts
r  nos  r rmos cn  ia  ncccs i t l¿ lc l  dc  quc  c l  l \ , tCEP se  p lan tcasc
Ios  rn tc r rogantc \  c iuc  s ig l l cn :

- 
¿ El NICtrP cs un movinl icnto clc rcno\ '¿lci t in pcdauri-
g ica  que no  cons idcra  neccsar ias  las  re lac ioncs  cn t rc
los MRPs'.)

-  
¿ ,Es  quc  e l  MCF.P sc  au toabastccc  a  s í  m ismo ' . )  ¿ ,Es
t¿rn  prcpotcn tc  ( lue  no  Va lora  c l  e  n r iquec imicn t ( )  c luc
suponc c l  in tc rcambio  c lc  i c lcas  c ( ) l l  o t r ( )s  g rup{ )s  (no
tun sri lo l \ l tRPs: tambiein AA\' \ ' .  APN{AS. sindica-
t t l s . . . . )

-  
i ,Quc  succde en  los  GTs con re lac ión  a  los  compro-
misos. acucrdos. a los cluc l lega en los Clongrcsos'.)

¿,Dc- qué sirvcn los clossieres (vcr piÍuinas 99 a 106
t le l  I )o . : ie r  t l c  A l rncr r i r . ¡ .

-  
¿,Tampoco sc lee cl diario clc cstc Congrcso' l  Pedía-
mos en  c l  n . "  3  un  rcpresent¿ ln te  por  GT.  cxp l i cando
Io quc supont¡mos. clacla la tm¡lrtr tancia de los tcmas
l t  de l r r r l i r  j t r s t i l ' i t ' l r t l r  r :n  L ' \ l l l  pe t ic i t r r r .

-  
¿ ,Podemos dcduc i r  l¿ r  ac t i tuc l  gcncra l  de  los  n l i cm-
bros del N'ICEP antc esle crupo cle dcbatc. que no
pensemos asist ir  ni part icipar cic nin-r]una mancra en
cl I I  Congreso E statal cie MRPs. a ce lcbrar en pl imrr-
vera prr ixima' l

A lmer ía .
C¿icl iz.

¡ Conto in.", i tada. la coorcl inadora clc MRps dc
Anclalucía.

A la scguncla sesit in:
.  I  de  Lagun i l la .
o 2 cle Madrid.
¡  ISev i l la . /Hue l r ,¿ r .
¡ I  Almería.
o Como invitado. un represent¿inte del N{Rp cle

Mcistoles (Madrid).

En la 1." sesión revisamos. en base a las encuestas rel le-
nadas por los dist intos GTs la situacit ín respccto a estos te-
mas y vlmos que la misma no variaba considerablcmcnte
con rc \pec t ( )  a l  ( - ( )ngrcso  an ter io r :

Mantiencn relación con otros MRps los GT clc:
o Madrid, Valencia. I_agunil la. Málaga. Almería.

Huelva y campo de Gibraltar.

Con la administraci irn sólo tres GTs dicen haber
mantenido relaciones por motivos económrcc-rs.

En las relacir)nes con los CEPs el panorama siguc
siendo de los más diverso y hcterogéneo.

a

a
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BLOQUE III: ANALISIS I
PRESPECTTVAS DE LOS M. R. P.

El documento de los X Encuentro (Grarrada) en la
ponencia 5 situaba parte del análisis de la situación actual.
Retocando el documento sepropone el siguiente esquema:

a) Que entendemos por: 1. Movimientos
2. Renovación
3. Pedagógica

b) Concreción actual de las señas de identidad fi iadas
en el ler; Congreso: 1. Independencia

2. Pluralismo
3. Ambito geográfico

c) Revisión
M .  R .  P . :

de los Objetivos caracteristicos de los

1. Sobre que incidimos
- ámbitos de trabajo

2. Como incidimos
- Escuela de Veran<-r
- Formación Permanente
- Reiaciones con otras entida-
des

3. Organaación interna y financiación

RESOLUCIONES:

Sobre temas puntuales propuestos por los Movimien-
tos se establecerán mesas de discusión con la finalidad de
elaborar propuestas a la Asamblea.
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PROYECTO PARA LA REFORMA
DE LA ENSEÑANZA

LA OPINION DEL GT
DE MURCIA DEL MCEP

PREAMBULO:

Ant.es de pasar a desarrollar nuestra crít ica constructi
va al Proyecto de Reforma, y al hilo de la más acuciante
realidad, como es el confl icto actual de la enseñanza, se-
ría conveniente plantearse algunas preguntas que pongan
en tela de juicio la plasmación futura de este Proyecto.

Esta Reforma, tal cual, sin aderezos meceperos toda-
vía, debe llevar aparejada dos elementos prioritarios:

- Una propuesta clara y cuantificada de financiación:

¿,cuánto cuesta y de dónde se va a sacar el dinero'l
( léase: previsiones de incrementos del presupuesto
del MEC en relación con el PIB), no olvidemos que
todavía estamos en un tres y pico por ciento, de
los más bajos de Europa.

- l^a aquiescencia del profesorado, que en primera
instancia es el sopofte más importante de la Refor-
ma. Las dudas, las serias dudas, l legan entonces a1
analizar qué pasos está dando el MEC en 1a ejecu-
ción de estos dos elementos prioritarios que acaba-
mos de señalar.

De pesetas contantes y'sonantes todavía la opinión
pública de este país no sabe nada. Y no sólo eso sino que
la realidad diaria de los centros educativos nos demuestra
incluso que se trabaja en la di¡ección opuesta (congeia-
ción de la cuantía de los gastos de funcionamiento de los
centros, "peinados" de plantillas, mantenimiento oficial
de la ratio 1/40, penuria de medios materiales... excep-
ción claro está de los centros que están experimentando
oficialmente...sicl).

En cuanto al segundo elemento, el profesorado, los
hechos recientes nos permiten ser extremadamente pe-
simistas. Quizá, pecando de ingenuidad, se puede calif i-
car por lo menos de gran torpeza polít ica la actuación
del MEC en la actual huelga del profesorado. En una co-
yuntura como la del momento, en la que se presumían
actividades conciliadoras de cara a una negociación en
que el profesorado obtuviera satisfacción a sus justas
demandas y el MEC quedara con un talante compren-
sivo para después "aprovechar" y demandar del profeso-
rado (satisfecho y, por 1o tanto, en buena disposición)
todo su apoyo, sus energías y su ilusión para sacar ade-
lante la reforma educativa; los jerarcas del Ministerio (el
propio Maravell con su actitud provocadora ha sido el
elemento más negativo) sacan toda su a¡tille¡íapesada y
se lanzan en una campaña de desprestigio total ante la
opinión pública (que son los padres y las madres de nues-
tra escuela) de los profesores. No ha habido hasta ahora
un conflicto en la docencia, en los últ imos años, en que
la actitud del MEC (y por ende del Gobierno) haya sido
más desastrosa. Es posible que doblege el profesorado y
éste vuelva a las aulas derrotado. Pero, ;.ha valorado el

ministerio el coste polít ico que eso le va a suponer'l ¿Cree
el MEC que un docente desmoralizado, enfrentado a su

comunidad escolar. va a ser el agente propulsor dei cam-

bio educativo?

Decíamos antes que quizá pecábamos de ingenuidad.

¿Tendremos que deducir lamentablemente, siendo más
suspicaces, que no hay voluntad política de llevar a cabo
la Reforma?.

En  l as  reun iones  que  ha  ren jdo  e l  GT  de  Murc ia  pa ra
discutir sobre la famosa "Proprresta para el Debate" del
Proyecto de Reforma (quizá un poco "desinflados" a te-
nor de los expuesto en el preámbulo). se han ext¡aido las.
siguientes conclusiones que ahora vamos a agrupar en
apartados para sintetizar. Estos no se corresponden exac-
tamente con los del documento de debate, pero concre-
tan mejor  nuestra apor tac ión cr i t  ica:

I .- La enseñanz a comprensiva en la educación primaria y
secundaria.

\ os  pa ree  e  a  t odas  Iuces  max ima l i s ta  e l  p r i nc ip io
que subyace en el documento cuando afirma que la
enseñanza comprensiva va a paliar las desigualdades
económicas y sociales del alumno. No es cierto que se
puedan ofrecer las mismas oportunidades de instru-
ción y las mismas experiencias educativas a todos los
alumnos porque, por un iado, no sólo "enseña" la es-
guela, también el entorno del alumno y, por otro, de
la misma experiencia escoiar extrae uno más jugo que
otro en función de su predisposición, de su motiva-
ción, de los estímulos que reciba de su vida familiar y
socia l ,  e tc . .

La escuela es sólo un pequeño motor para el cambio
social. Se l imarían más efectivamente las desigualda-
des sociales si se implica al Gobierno de la Nación (no
sólo al MEC) creando una infraestructura local parale-
la a la escuela, para paliar las diferentes culturas gene-
radas por el medio: biblioteca debarrio, centros cultu-
rales de horario completo, subvenciones al asociacio-
nismo juvenil, instalaciones deportivas,... Y poniendo
en marcha un proyecto serio de creación de escuelas a
tiempo pleno en zonas prioritarias, que permitiría una
jornada continuada con actividades culturales por la
tarde.  comedor escolar , . .

De 10 contrario, el sistema se ve abocado a p¡oyee-
tos como el de educación compensatoria, de dudosos
resultados (ya en el Congreso de Hernani el MCEP dió
su opinión sobre el asunto, y no es necesario volver a-
quí a repetir) y con un enfoque más que educativo.
de apagafuegos de la conflictividad adolescente-juvenil.
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2.- La enseñanza diversificada en la educación secundaria.

La letra del proyecto en lo que se refiere a la errse-
ñanza diversif icada nos parece positiva. Asumimos lo
de adoptar organ2aciones flexibles dentro del aula, a-
tendiendo necesidades individuales y, por tanto, tra-
bajando con gmpos heterogéneos (que en el fondo es
el grupo natural: el grupo homogéneo es un invento
discriminadorpara aumentar e1 "rendimiento,, escolar)

Pero, obviamente, el asunto es complejo. El propio
documento 1o explicita: aumento de recursos, otra
organ2ación de los centros, otra metodología. pero se
queda ahí, no dice nada más. Nosotros, por lo tanto,
tenemos que concretar aportando nuestras alternati-
vas:

- Es necesario una total autonomía, sin trabas buro-
cráticas, sólo las mínimas necesarias para controlar la
gestión, en la administración de los recursos del cen_
tro, que por otra parte, deben de aumentar ya. en un
plan a medio plazo, con un programa cuantif icado
tanto en su totalidad presupuestaria como en la concre-
ción y enumeración de esos recursos que se conside-
ran imprescindibles para el funcionamiento cualitati-
vamente mejor de los centros escolares (un centro de_
be de tener  como mínimo:  ta l ,  ta l ,  e tc . . ) .

Es urgente definir claramente la orsanización den_
tro de la jornada laboral de un programa extenso (que
abarque a todo el profesorado) de formación perma_
nente. Esto debe conllevar la reducción de lajornada
lectiva del docente de primaria y secundaria básica
(no del alumno).

_ Hay que modificar la legislación para que se articu-
le la posibilidad legal de crear equipos dócentes esta_
bles que puedan elaborar, cumplii yevaluar proyecros
educativos a medio y largo piazo.

Es preciso articular un programa a nivel provincial
(en todo el Estado) de fomento de la investipción e_
ducativa, en la que se recoja: infraestructu¡a organiza_
tiva, subvención económica y Íecurso, disponibil idad
horar ia.  compromiso de publ icac iones,  etc . .

Un_ esquema de propuestas sobre la organización pro_
vincial de la investigación en la escuela sería:

EQUIPO PROVINCIAL DE ORIENTACION Y
SEGUIMIENTO DE LA INVESTIGACION

'enovable

Composición
- MEC
- Universidad
- Inspección
- M R P s
- Sindicatos
- Profesores elegidos

Tareas
- Aprobar la investigación
- Asesorar la investigación
- Evaluar la investigación

INVESTIGAC ION INVESTIGACION INVESTIGACION

- Equipos
-  MRPs
-CEPs

- Escuelas infantiles - Individual
- Centros de Primaria
- Cerrtros de secundaria

3.-Diseño curricular.

En general es asumible lo que se dice respecto al
cur¡ícuio en el documento de debate. Estamos como
siempre: la letra es bonita,la realidad puede desmere-
cer. En cualquier caso, apuntamos algo, por otra pafie,
es evidente:

La escuela está supeditada al sistema económico. Se-
gin qué modelo de sociedad se defienda, unos aspec-
tos curricula¡es tendrán mayor peso que otros.

Una enseñanza uti l i tarista, en donde sólo primen
la eficacia de los contenidos para obtener personas cuali-
f icas técnicamente, será lo que demande un ststema
social competit ivo y de consumo. Un sistem igualato-
rio y solidario. en donde prime la felicidad y el bie-
nestar de la colectividad, en armc,nt'a con el entorno
natutal, necesitará una escuela de la que emane una
enseñalza globalizadora, que estimule la creatividad,
que despierte el interés crít ico por todas las facetas de
la vida humana, que facilite los instrumentos para su
mejor comprensión y que plantee alternativas de trans-
formación.

El currículo deberá ser lo suficientemente flexible
para posibil i tar la organización autónoma del mismo,
dentro de la comunidad educativa. A este respecto, el
documento introduce un serio apunte restrictivo en
su apartado 8.7 a l  mencionar a lasedi tor ia lesy los l i -
bros de texto como organLadores de Ios contenidos
por ciclo (por muy orientadas que estén aquellas por
e l  MEC).

El currículo deberá responder a las necesidades fu-
furas del alumno, pero también a las presentes. Esto
siempre se olvida. Conocimientos úti les para la vida
en sus aspectos sincrónicos y diacrónico.

El diseño curricular debe ganar en amplitud, no só_
lo porque en el futuro habrá nuevas profesiones, o
porque el desarrolio tecnológico implica nuevos cono-
cimientos. sino también por que hay áreas, de siempre
muy olvidadas. y que su tratamiento adecuado. a par-
te del  enr iquecimiento cul tura l  .  preparan mejor  para
el disfrute de muchos aspectos de la vida (música, plás-
tica, artesanía, bricoiage, consumo, medio ambtente.
educación f ís ica. . . . )

- Es preciso reorg¡anizar el horario actual, que prima
fundamentalmente las áreas de conocimiento, en de-
trimento total de las otras. Pensemos que estamos en
la educación básica obligatoria;ya habiá tiempo des-
pués de profundizar, el que quiera, en aspectos más
concretos del conocimiento matemático. físico o lin-
guístico,,.. (por citar los que tradicionalmente sozan
de privilegios de horarios).
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Es muy importante educar para el ocio, al que
lógicamente irá abocado el sistema socioeconómico.
La revolución tecnológica debería llevarnos a una
paulatina l iberación de la servidumb¡e del trabajo (del
pasado y molesto sobre todo), dejando más tiempo
libre a los individuos para realizarse en otras facetas
de la vida. Pero un ocio elegido para disfrutar después
del trabajo, no un ocio del paro, que sólo crea más
alienación.

4.- La arquitectura escolar

Echamos en falta en un proyecto tan ambicioso de
reforma de la enseñanza, una mención a cómo deben
de ser los edificios escolares, en sus dos aspectos, ar-
quitectura de los nuevos centros y adaptación y mejo-
ra de los actuales. Es tal la desconexión que hay actual-
mente entre el MEC y los Ayuntamientos (sólo hay
que pasar un curso en un centro escolar y comprobar-
lo en múltiples circunstancias que se originan) que en
este tema se hace aguas por todos los lados.

En cuanto al primer aspecto es importante que los
edificios escolares estén proyectados para los niños y
los adolescentes. Parece una perogrullada pero paséese
uno por la geografía escolar y lo primero que le salta-

rá a la vista es la menguada estética que emana de
nuestras escuelas e institutos. ¿Es tan difíci l proyec-
tar escuelas bonitas a los ojos de los chicos y chicas de
este país? (formas y colores que no parezcan una vi-
vienda cualquiera). Es preciso así mismo construir edi-
ficios versátiles, con amplias posibilidades de t¡ansfor-
maciones internas, a tenor de los diferentes usos que
la actividad educativa vaya exigiendo. No un conjunto
de compartimentos-estanco, l lamados aulas, sino posi-
bilidades de espacios móviles (trabajo en gran, media-
no o pequeño g,upo). Romper la dicotomía teoríca-
práctica (sobre todo en secundaria), proyectando es-
pacios aulalaboratorio, aula-biblioteca, aula-semina-
t i o , . .  e t c . .

En cuanto al segundo aspecto, adaptación y mejo-
ra de los edificios actuales, sólo plantear esta pregunta:

¿cómo es posible proyectar una ¡eforma cualitativa
de la enseñanza en innumerables edificios que sólo al
verlos ( y ya peor, al recorrerlos) a uno le"embarga
una infinita tristeza el comprobar el estado de aban-
dono y deter ioro en que se encuentran '1.

José Luis de Prado
G. T.  de Murc ia
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DEBATE

A(-OTACIONES, COMENTARIOS
Y CON(]LT]SIONES AL PROYECTO DE REFORMA

Actitud gcneral del profesorado ¿rntc cl documcnto
I cl proYecto

- F-l l  cl  documcnto sc nota un canrbio graclual clcl  cl is-
c r . r  r \ ( ) .  l ) (  ) r  e ie rn¡ r l r  t '
r  Sc hace una crít ica al sistcr-n¿r actual de cvaluaci(ín

(cx i imencs)  (17 .1 .17 . : ) .  Sc  n f i rn t r r  r lL tc  n , )  c lcbc  scr .
sclcct i 'n a.

r  Sc  pasa a  sos tcncr  r ¡uc  las  a l tc rna t ivas  contn t  c \ l r -
mcncs v conlra sclcccirín "solt  l 'alsas c irrcal iza-
t r l cs "  (  17 .9) .

- F.n cl pr-ol 'e soraclo hu arraigudr¡ una ucti tucl e sccl-rt icu
cn  cuan lo  a  la  ap l i cac i t in  rca l  t le l  I ) ro icc to .

-  No aparccc  lu  c i ran t i l i cuc i r in  cconr in t i cu  c lc  la  pucs ta
cn pri ict ica clt- l  l )ro\ccto. Pura crccl cn sr,r apl icacirín
scría prcciso ha[]gr co¡11x1111 col l  csc dato.

- L: l  1-rrovcct() n() toca prolr lcmlts ntu\ l ln])()f t l lntcs ( luc
sc gcncran clcnlro clcl  sistenta ct luclrt ivo: g, i tunos. ru-
ra les .  p rccsco l¿r r ,  un i ta r ias .  tcmp( ) l ' c ros . . j t i rencs  s in
su l i c lu  u  pa f t i f  c lc  los  l -1  a r jos ,  n ta ig inados .  a r lu l t t ¡s . . .
[ ] l  protccto r lcbc scr cle lodo cl Ciobicrno. no srikr
dcl Ml '-( ' .  ptra cluc ir tnrs Ministcrios pueclan atcn-
dcr los proble nras cspccif icaclos nl is arr iba cluc nc-
ccs i l¿ur  un  l ra tan t ie  n to  11o c rc lus ivo  c lc  Er l r - rcuc i t i l t  s i -
no tarnbión clc . lust icur. 

- l ' t 'aba.jo. 
C'ultLrra. IJicncstlrr

Soc ia l .  c tc .  I ' o rc ¡uc  la  cscuc la  no  c le t rc  l cs i t i r ra r  las
c les igua lc lac lcs .  s ino  tcnc lc r  a  an t ino t r r lu r .

-  [ : l  docunrento  c la  por  supucs l ( )  quc  han ( ) l r t cn i ( l ( )
cicrt()s lognrs a trar,eis clc program¿ls cspccílrcos 1[n-
tegnrc i r in .  ( - r  r rnpcnsut t r l i l r . . . .  ¡ .

-  Parccc clue alargar la cscolaridacl rcsponcle mus u
mcdidas de r lrclcn econrimico 1' a prcsioncs c.rte r io-
res ( luc a razoncs dc t i¡-ro pcdagtígico.

- Se pcrcibe poca disposicir in clel ME(' para la apl ica-
cit jn clcl  provecto, sobr-c toclo clcspuós clcl  mal trato
te nido con los que clctrcn tencrla cn nt¿rrcha. Por cslrr
se  ha  genera l i zado ur r  scn t in t i cn to  c ic  n ra lcs ta r  v  no
colaboración c<tn cl lvlEC' (CEP. Prorcctos. ctc. i .

Educación Infanti l

E l  MEC propone:

- Homoseneidad dcl proccso 0-6.

- Gratuidad para quien lo desee. no obl isatoriedad.

- Gestionada y crcada por la administración educa-
t lva.

- No obl igatoriedad de quc cste ciclo sea preprratorio
para los ciclos postcriores en ¿lquel las materias tradi-
cionalmentc adjudicadas como funclamcntales v bá-
sicas a csta etapa: lectura, escri tura. cálculo. L.tc. (quc
no sc consideren ol.r jet ivos de estc ciclo l¿r lcctura. es-
cri tura y ci i lculo).

- Sc rccoge la prcocupación pctr la resolucir in de este
problema en las zonas rurales.

- La Administración dcbe el iminar los obsti iculos gc-

nerados por el la misma: c()sto clcvado. escascz de
puestos. etcétcra.

Curriculum de Primaria

- Establccer un currículum cle base mínimo, para que
quede amplio margen par¿r su desarrol l<l en las Co-
munidades v Comarcas.

- La rel igi t in no de[)e darsc cn l¿r Escucla E,statal.  No
debc aparecer cn cl currículum.

- Dcnunciarrcls que existc el pcl igro que las'cditoriales
actr len conlo grupos clc presión condicionando al
NIECI cn la el¡boracit in dc los programas.

-  [ -a  Escuc la  ha  cs lac io  somct ida  cn  su  quchaccr  a  las
dcmanclas dcl munclo del trat"rajo únicamentc'.

Estc rnodelo dc F-scuela hav quc romperlo porque
no ha atendido al incl iviclut) c()mo persona, st i l t l  co-
mo potcncial l 'uerza de tral-rajo. Ptlr  csta razt in. Por-
que cn cl l 'uturo un importantc númcr,r clc prt l fcsio-
nales no exigirzin un¿t gran cual i f icacicin: pttrc¡uc las
propias cmprcsas l i rrman l t  stts obreros para csas
proiesioncs. en poco t icmpo; por la may'or cl isponibi-
l i t lacl dcl t icml-ro l ihre ; ¡ . ,  ' r¡¡¡¡ r :  prcctso c¡uc cl indi-
r icluo clcsarrol lc toclas sus potcncial iclaclcs (sobrc to-
clo las grandcs olvit laclas: cl  propio cucrpo. la exprc-
sirín artíst ica. soluci( in clc pequeños problcmas cle la
r ir , la coticl iana...  ¡ .

Proponenros cl r lcsurrol lo de otro t ipo dc currícu-
lum c¡ue tenga cn cuer)t: .r  L-\t().  t  qr.rc scrl i .  en conse-
cucncia. muv divcrsif icadtt.  En l íncas gcnerales sc
dcberían contcnrplar:
.  Un¿l hora diaria para el cuerpo.
o  U l l l r  ho l r rd i r r i l r  pur i l  l ¡ r t rs t i c i l .
.  Trcs. cuatro horas sem¿tnalcs de lengua extr l iniL-r¡.
.  Ticmpo para cicbatc de tem¿rs v problcmas cle ac-

tual iclacl.
r Scis. sicte'  horas scmanales par¿r las asignlt tunts

ci i is icas: Nlatem¿it icas. Lcngua. Socialcs. ctc.
.  Ticmpo para actrvidades manuales rclacionadas

con pnrblcmas cle la vicla diaria.

El MEC clcbc hacer suvo el espír i tu de la propuesta
sobre una pedasogil  nuc\ '¿i.  ¡ .rct iVlr.  mtrt¡1¿qi()¡¿. ,a-
chazando aque l las prácticas que claramcntc sc han
demostraclo inconvenientcs. absolctas e ineficaccs,
v prcparando al profesorado para nucvas formas de
trabir jo. cn la l Ínea. por ejemplo, clc las quc proponc
c l M ( - E P

En csta l fuca e I NIEC clcbc promovcr cl trabajo con
la  b ib l io teca  c lc  au la .  rompicnckr  la  a tadura  a  los  l i -
b ros  dc  tcx to .

Sccundaria obl igatoria

- Prcocupa cl contcniclo f  inal clcl  currículum.

- Existc cl pcl igro cle c¡ue la rcconve rsir in clc Centros
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de Primaria cn Secundaria. acumulc niños en las au-
las de los primcros.

En las zonas rurales, podría no exist ir  Secundaria
por falta de medios.

Hay que potenciar las especial idades en las zonas ru-
rales.

¡ En gcneral.  se está por huir de centros monstruos.
uniendo Prccscolar, Primaria y Secundaria en un
mism()  cspac i ( ) .

o En algunos se puede ver convcniente esta unión
de todo cl período obl igatorio si se trata de cen-
tros pequeños ( l4l  l6 unidades máximo).

o El período de Secundaria Obligatoria debe ser im-
part ido por cl mismo prtt fesorado y en el mismo
centro.

o Sin fuerte despl iegue econírmico se ve dif íci l  con-
jugar divcrsif icacit in y ct lmprensividird. Las zt lnas
pobres siempre tendrán menos posibi l idad cle
elección y dif íci l  acceso a determinadas especial i-
dades.

Profesorado: Cuerpo Unico (Ver documentos de Murcia).

Espccialidades dcntro de la Profesión de Enseñantc:
- Preescolar / C. Inicial.
- Primaria.
- Secundarias.
- F. Adultos.
- Educación Especial.
- Obligatoriedad en el reciclaje periódico.
- Distinguir entre perfecciclnamiento o actualización y

renovación.
- No impartir títulos (CEP) sino formación seria y eva-

luada.
- Importancia de los MRP en la renovación.
- Necesidad de tabajo en equipo entre profesores y no

sólo entre a lumnos.

Temas que nos han quedado sin debatir

r ¿Cómo unificar EGB/Medias, hoy?
r ¿,Cómo readaptar Escuclas de Magisterio?
o Modo de acceso a la rrrofesión docente.
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IDEOLOGIA DEL MCEP

El año pasado,  en Almería,  dedicamos las sesiones de
este bloque a analizar la situación del MCEIT, especial-
mente en las características anímico-socio-oolít icas de
sus componentes.

Al f inal, nos marcabamos la siguiente línea de discu-
sión, en los GTs, para poder retomar y avanzar en Ma-
drid:

Señas de identidad del MCEP:

-  ¿Un MRP más'1 Caracter ís t icasde unmovimien-
to socio poht ico.
Actualización/elaboración de un documento
programático.

Nues t ra  ac tuac ión :

¿Cuál es nuestra uti l idad'l
Necesidades de crecimiento
Presencia y difusión de nuestros pensamientos
Trabajo aislado o concetrados en colegios

Estructura organiz ativa

- Secretaría
- Publicaciones
- Presencia internacional

Aho¡a un año después, con muchos meses de huelga,
no tenemos constancia de que se hayan producido estas
discusiones, no conocemos propuestas en cualquiera de
estos aspectos. Por tanto se nos ofrece un debate abierto:
si exceptuamos el documento de Manolo.

De este documento, entresacamos unas páginas direc-
tamente relacionadas con el tema.

La ideología que el MCEP había tratado de inculcar e
irradia¡ por medio de la escuela era una ideología basada,
esencialmente, en una concepción social igualitarista; en
los valores de cooperación, l ibertad, desarrollo de la au-
tonomía del individuo y la participación crít ica: en mi-
tos tales como "pueb1o", "intereses del pueblo" y ., l ibe-

ración". Esta ideología, cuyos componentes son de raiz
cristiana y dominantemente marxista, chocaba y choca
contra la ideología mayoritariamente compartida por la
sociedad: ideología propia de una sociedad capitalista y
promocionada, además, por el poder democrárrco esta-
tuído. De ese modo, si la ideología, presumiblemente ,, l i-
beradora", que daba cuerpo a la pedagogía propugnada
por el MCEP, iba en años anteriores contra el pode¡ esta-
blecido y la opresión social. ahora esa ideologíá se enfren-
ta al sentir de la mayoría social.

¿No habríamos pecado de utopistas?. En contra de
nuestros esfuezos y espectativas se fueron imponiendo
los valores, modos de comportamiento y pautas sociales
característicos de la sociedad "europea". Del hippy len-

tamente se pasó al yupi, del intelectual de izquierdas al
tecnócrata, del 1óven contestatario y rebelde al joven
postmoderno,  del  cu l to a los valores "humanos" de la
persona al culto a la imagen y a 1a nueva estética,...

Y el MCEP, que se creía protagonista de algo, pasó a
considerarse a sí mismo marginal , reducto de i lusos que
en un tiempo fueron contestatarios y dinámicos.

Aquel ardor revolucionario de antaño desapareció y la
esperanza de alcanzar una sociedad en la que imperaran
los valores que intentábamos transmitir a través de la es-
cuela se fue difuminado lentamente.

Quienes culpan al gobierno PSOE de las crisis de los
colectivos, entre ellos del MCEP, l levan sólo parte de ra-
zón. Cierto que su polít ica educativa influyó decisiva-
mente en la crisis, pero ha¡r que analizar el problema po-
lít ico en su conjunto. Globalrnente, la polít ica guberna-
mental ha ido dirigida a la consecución de una sociedad
democrát ica,  estable y de cor te occidenta l ,  y  a e l lo  no ha
contr ibuído solamente e l  gobierno PSOE.

Sea como fuere. la raiz de la crisis estriba en que quie-
nes formaban el MCEP aspiraban a otro tipo de sociedad
y'. perdidas las esperanzas de conseguirla e impotentes
ante el mmbo que tomaban los cambios, no tuvieron
más remedio que adaptarse, a pesar suyo, al nuevo con-
texto social.

En este iargo proceso de adaptación a la sociedad de
ios 80 se fue produciendo la crisis que comentamos: cri-
sis de adaptación,

Dejemos claro que no debe tomarse e1 término "crisis"
en sentido ni pesimista ni peiorativo. Antes al contrario,
si ho1.' día se apunta un leve resurgimiento del MCEP ha
s ido  deb ido .  en  pa r te .  a  esa  c r i s i s .

A los datos ya señalados quisiera añadir otros que in-
fluyeron en los aspectos ideológico y pedagógico, tanto a
nivel individual como a nivel de movimiento. Veámoslos.

- Desde antiguo se había revindicado la formación de e-
quipos y la repartición de responsabil idades en la ges-
tión de los centros. Ahora que ya existía la posibil i-
dad de su real2ación pudimos comprobar cuán arduo
era por las dif icultades que presentaban 1a mayoría de
colegas y por otras inherentes a 1a diniímica humana.

* Siempre se había atacado la dirección unipersonal de-
fendiendo, y, en ocasiones, practicando alternativas
de gestión colectiva. La, digamos, "oficialista y pro-
pia" del MCEP era la asamblearista de que el centro
fuera regido por el Consejo Escolar integrado por pa-
dres, profesores y alumnos. (*)Ahora era legalmente
posible alcaruar una gestión parecida pero realmente
inviable pues se constataba que padres, profesores y
alumnos prefieren, casi siempre, ser dirigidos, si bien
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resenvándose e l  derecho a  op inar  y  c r i t i ca r  aque l lo
que o t ros  hacen.

Esas dos evidencias, entre otras menores, condujeron
a replantearse el modelo propugnado de organizacit in au_
togestionaria. ¿No sería que las propuestas asamblearis_
tas y autogestionarias sólo t ienen cabida dentro de un
contexto de movil ización social prerrevolucionaria y ca_
recen de val idez en una sociedad democrática v estabi l i -
zadora' l

( * )  Ver  ia  "Car ta  de  Sa lamanca" .

La entrada de los padres en la gestión del centro
(recúerdese la defensa que siempre se ñjzo de la Asocia-
ción de Padres). la participación de ellos en el trabajo de
clase y los intentos de unirse padres y maestros v enfocar
conjuntamente la educación de los niños reveló el enorme
autoritarismo anidado en la clase social en la que trabaja-
mos. Ese autoritarismo, que se manifiesta de muchas for-
mas, imposibil i ta la cooperación sistemática y continua-
da. "El pueblo" tiene tan asimiladas las ideas de compe-
tit ividad y eficacia, de disciplina, obediencia y orden, de
acumulación de conocimientos y la necesidad de notas y
exámenes que las aulas en donde se practica pedagogta
Freinet son puestas en tela de juicio. cuando no infrava-
lorizadas, márime en cursos de Ciclo Superior.

¿No defendíamos los intereses de '.el pueblo"'1. ¿,No
iba nuestra pedagogía destinada a favorecer a los hijos de
Ias clases populares'}. Y si eso era así. ¿cómo es que no
contábamos en la escuela con el apoyo explícito de ese
pueblo al que intentábamos servir, aunque. como en to-
do, huebiera dignas excepciones'?. ¿No será que nosotros
pensábamos que el pueblo tenía unos intereses determi-
nados y en realidad tienen otros'?.

Pero hay más; tres cuestiones que forman el núcleo
de la crisis; son, en mi opinión, la remodelación dada al
papel del maestro y a la función social de la escuela, la
moderación o el abandono de las técnicas Freinet y el
cuestionamiento de la pedagogía Freinet.

Para seguir el esquema de análisis tratado al principio
de esta segunda parte trataremos esas cuestiones, -simple
cuest ión de método-,  por  separado.

PAPEL DEL MAESTRO

Ya sabemos que en el MCEP se ha tenido de siempre
la concepción del maestro como militante pedagógico,
social y polít ico. Ciñéndonos al plano pedagógico cons-
tatamos que, tradicionalmente, el maestro militante de,
dicaba a la escuela otras muchas horas además del hora-
rio escolar nonnal. Su idea de escuela le conducla a orga-
nlzar o participar en múltiples actividades: padres, inter-
cambios escolares, grupos de maestros, etc. y su concep-
ción pedagógica le forzaba a conceder muchas más horas
en la preparación de fichas, actividades, búsqueda de ma-
teriales, etc.. Mientras este tipo de maestros dedicaba la
mayor parte de su tiempo y su energía a la escuela, el

resto de colegas (los maestros-funcionarios, los maestros-
enseñantes,  los maestros-pro l 'es ionales,  t res vers iones de
lo mismo) seguían, impertérritos, su conducta ancestral :
c i n c o h o r a s y a c a s a .

Ese excesc'r de actividad tiene sentido cuando cs alen-
tado o motivado por un clima social de lucha reivindica-
tiva. Pero, cuando el contexto sociopolít ico es estable y
conservador. el mil itante es observado con extrañeza y
deja de sent i rse rnot ivado.

De ese modo, el papel antes asignado al maestro fue
modificándose en el sentido de hacerse cadavez más tec-
nicista, es decir, incidiendo más en su caracter de anima-
dor en el aula, de organ2ador del trabajo escolar, de fa-
vorecedor de los aprendizajes escolares. Esto, que tam-
bién 1o consideraba el maestro militante atributos de su
otlcio, ahora era magnificado. A la escuela se le seguían
dedicando muchas horas, pero no por ideales revolucio-
narios. sino por la satisfacción personal que produce ha-
cer un buen trabajo, por lo agradable del clima relacio-
nal creado en el aula, por motivos personales de orden
investigativo o, simplemente, por generosidad.

Y aquí nos encontramos. el año ha resaltado aún más
las contradicciones que supone nuestra militancia,la lar-
ga huelga ha hecho incompatible en la mayoría de los ca-
sos e l  t rabajo en los dos aspectos.  Unos nos decatamos
hacia lo sindical, otros hacia lo pedagógico. No tenemos
"ganas/capacidad" para compatibil izar ambas opciones,
como mucho las a l ternamos.

A 1o largo del curso hemos seguido trabajando decan-
tándonos cada vez más hacia e l  estudio,  profundización,
individual o colectiva, de nuestras experiencias. Sintien-
do crecer  la  necesidad de dara conocernuestros t rabajos,
de recopiiar lo realizado. Hoy hablamos del l ibro del ta-
l ler del medio, de nuevo M. Alcalá del de las compañeras
de l  t a l l e r  de  0 -8 .  de  l os  i n ten tos  de l  l engua je . . .

Defendemos e1 intercambio de experencias, 1a colabo-
ración entre personas como clave de nuestro trabajo, pe-
ro ¿hasta que punto los avances son colectivos'l

Pero, curiosamente, en los congresos el intercambio
de experiencias falla, son muchos años de repetir más o
menos lo mismo. A unos les suena a cosas, superadas, a
otros les parece muy nuevo. Nos juntamos gente con mu-
chos congresos en nuestras espaldas y otros dando sus
prlmeros congresos.

Durante el curso el intercambio entre 1os GTs no fun-
ciona (exceptuando el Taller del Cuerpo, el menos téc-
nico-didáctico). En plan aislado, cada grupo se va mon-
tando una estructura que permita la discusión pedagógi
ca, pero son muchos los temas y pocas las reuniones.

También se da una apreciable disminución en nuestra
proyección externa. Hace tiempo que desaparecieron los
talleres de iniciación quedan algunas Jo¡nadas con un
contenido cad,a vez más técnico, másprofesionaly menos
elobal.
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"Colaboración" sigue en el libo de los justos, en Ma- Así la Secretaría Estatal sigue pidiendo listas y dire-
drid no cumplimos el compromiso de reiniciar las nego- ciones durante todo el año, el "Al vuelo" no llega a to-
ciaciones con las editoriales después del acuerdo precipi dos, ni se convierte en un órgano de comunicación eficaz
tado en Almería. Y el resto de la gente no nos ha dicho y de doble dirección, sigue siendo cosa de la Secretaría.
nada.

En los congresos nos juntamos algo menos de la ter-
A partir de estas consideraciones, el papel del MCEP cera parte de los meceperoas, y no se respetan horarios,

se define en una dirección: perfeccionamiento, dominio compromisos, ni el espíritu cooperativo de difundir e in-
de recursos, técnicas, enfoques... que permitan mejorar tercambiar todas las experiencias.
nuestro trabajo haciéndole exportable.

Y de las relaciones internacionales lo único que sabe-
Pero esta definición se queda en lo abstracto, la orga- mos es que ya no serán del Balta, serán del César.

nizacíín del colectivo sigue sin cambios, sin trata¡ de a-
daptarse a las nuevas circunstancias, aceptamos que las Se acabó, en estas estamos. La divergencia entre obje-
cosas siguen su ritmo y sin hablar de unas formas organi- tivos y medios es cada vez mayor.
zativas que faciliten las intenciones.

¿Q ueremos/sabemos buscar soluciones?
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FILOSOFIA

En el año que transcurre se observa un leve resurgi
miento del Movimiento, como indican los datos siguien-
tes:

- Consolidación de una editorial, cooperativa for-
mada por miembros del colectivo.

- Permanencia de Seminarios tradicionales a nivel es-
tatal e ilusión en ellos por profundizar en sus carn-
pos respectivos.

- Elaboración y producción de trabajos que, aunque
se deban a esfuerzo individual, tienen como telón
de fondo la labor de los grupos.

- Fortalecimiento de su estructura organizativa en
tanto que sus integrantes se sienten confortados
con ella.

El MCEP sigue siendo un movimiento pedagógico de
base, de carácter unitario, en el que conviven personas de
diferentes posiciones ideológicas y políticas unidas por
vínculos de amistad, de trabajo y por compartir una cier-
ta concepción de la escuela y 1o educativo.

1.-¿TIENE EL MCEP ACTUAL SU PROPIA IDEOLO
GIA?

Esa "cierta concepción de la escuela y 1o educativo"
es lo que vamos a intenta¡ examinar a continuación, si
b ien de modo esquemát ico.

Como método tomaremos uno a uno los núcleos esen-
ciales de la pedagogía Freinet, que, ya sabemos, se con-
vertiría en la pedagogía de Escuela Moderna o "pedago-
gía popular", para concretar la posición actual sobre es-
tos núcleos.

A) CRITICA A LA ESCUELA TRADICIONAL

En la época de entreguerras Freinet mismo, uniéndose
a otros muchos pedagogos, denunciaba el desfase entre la
escuela y la vida. (Ver pag. 3). Hoy esa afirmación sigue
siendo compartida entre nosotros. Ramón Rubio, -CO-

LABORACION no 50, 1985-, expresa lo mismo con pa-
labras que considero representativas:

"Existe un desajuste profundo entre las necesidades
reales que la vida plantea y la capacitación que pro-
porciona la escuela".

Las críticas de otrora a la enseñanza tradicional siguen
siendo manifestadas y sentidas (la enseñanza actual inci-
de en los mismos defectos) por el MCEP: aislamiento del
entorno, artificialidad y lejanía de los intereses infantiles,
autoritarismo, obsesión por el rendimiento, etc..

Y sigue estando presente el ánimo de ir construyendo
una escuela que carezca de esas críticas. Sin embargo se
ha perdido el arrebato, el lirismo, el situarse incondicio-

nalmente al lado del niño. Aquellas palabras que Miguel
Pereira plasmará en COLABORACION, (no 12,1978) re-
flejo de otro tiempo, hoy nos gusta oirlas, pero ya no las
escribiríamos.

"Lrntamente se ha marchitado la flor del verano,
las plazas, las calles, van quedando desiertas de niños
y un aire triste recorre los pueblos, ciudades y barrios.
Ellos irán a sus campos de concentración, ahí es don-
de les esta permitido jugar, pero ¡ojol sólo a ciertas
horas, porque la mente adulta ha pensado en todo:
( . . . )

Nuestros niños van a ser ENCARCELADOS legal-
mente, institucionalmente enca¡celados en cuatro pa-
redes inhumanas, que encierran Ílestts; sil las, l ibros,
tarima, encerado. Entre sus expertos dedos l lenos de
barro, arena, polvo, sol y encanto, se les va algo tan
amado como es su LIBERTAD de ser;.(...)

Un nuevo curso empieza, algunos niños irán espe-
ranzados quizá, no saben 1o que les espera. Nosotros,
pedagogos revolucionarios tenemos el compromiso de
romper, junto con ellos, el adoctrinamiento, la ciencia
muerta.la cultura manoseada, violada,la escuela insti-
tución, perpetuación de esquemas jerarquizados,
competit ividad, sociedad capitalista y todo lo que ello
repre senta".

B) PROYECTO DE EDUCACION POPULAR

La evolución personal de muchos los que forman el

MCEP y el contexto sociopolítico actual hacen que por

ahora estemos bastante alejados del contenido de la "Car-

ta de Salamanca" y de lo concretado en el Congreso de

Granada (1917).

O 1o que es lo mismo: el MCEP actual carece de un
proyecto de educación acorde con sus principios. un

proyecto de "educación popular". Los principios peda-

gógicos de hace años siguen estando vigentes entre no'

sotros, no así nuestra actividad mayoritaría hacia lo so-

cial y lo político.

A título de muestra de la evolución personal de mu-

chos compañeros, leemos estos fragmentos de Antonio

Fernández, escritos en 1982, que resultarían premonito-
rios de lo que sucedería con posterioridad.

"Es curioso cómo el tiempo va pasando y cómo los
que ayer éramos la generación que empezaba y rom-
pía esquemas, poco a poco vamos llegando a disponer
de otros esquemos y cómo muchos de nosotros vamos
quedando en el camino, (...)

Creo que es el momento de decir que nuestro tra-
baio tiene dos funciones fundamentales:
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Por una parte, nuestro placer personal, al que de
ninguna manera y bajo ningún concepto podemos ni
debemos renunciar. Creo que siempre tenemos que ir
planeando hasta qué punto nuestro trabajo es placen-
tero para nosotros y hacer 1o posible y lo imposible
porque lo sea, (...)

Y por otro, quizá clarificar un poco que el sentido
de nuestra fi losofía de la educación no es l legar a un
sitio determinado, sino vivir de una manera determi-
nada lo que,  ev identemente,  no es 1o mismo, ( . . . )

Se hace, por 1o tanto, necesario, dar un cierto vira-
je a nuestros esfuerzos. Ya hay cosas que hemos asu-
mido, que tenemos claras, que vemos cómo las asu-
men y las ponen en práctica compañeros que siempre
alardearon de no estar de acuerdo con nosotros; pero,
no nos engañemos, no hemos llegado a ningún sit io.

Nuestra reivindicación, hoy como ayer, es el movi-
miento continuo, es el progreso siempre, es el juego.
es el placer de vivir con otras personas que la sociedad
se empeña en llamar alumnos por que así son más fá-
ciles de someter".

En nuestro días parece que elaborar proyectos es com-
petencia de los partidos polít icos. Cabe, no obstante, re-
flexionar sobre si el MCEP debiera elaborar su orooio
proyecto, como lo hizo en otro tiempo.

No dejaría de ser un trabajo interesante pues la may'o-
ría de las convicciones pedagógicas están aún presentes.
Faltaría adecuarlas a los tiempos que corren. expresarlas
en lenguaje actual y articular un proyecto posibil ista.

El no vivir hoy una situación de opresión polít ica, el
no existir talnpoco un ambiente de contestación social
en áreas de una transformación de la sociedad y el que
algunas de las reivindicaciones y principios que sostenía
el MCEP hace diez años hayan sido asumidos por la Ad-
ministración educativa y por gran parte del profesorado
parece hacer innecesario la elaboración de tal proyecto.

Sin embargo, como trabajo de reactualización nuestra
que sirviera para identif icar el MCEP de finales de los 80.
merecería la pena acometerlo.

c) zuNDAMENTOS

A mi modo de ver, 1os fundamentos de nuestra prác-
tica actual siguen siendo, enriquecidos, los de la pedago-
gía popular.

Cl.- PEDAGOGICOS

La formulación de la *educación por el trabajo* (idea
pedagógica central) que Freinet hiciera sigue siendo com-
partida.

Bien es verdad que en los últ imos años se hahablado
mucho de una sociedad del ocio, de preparar a los indivi
duos para ella: del juego y de la l iberación corporal; del
placer, etc..

Quizá lo lúdico se ha sobredimensionado ultimamente
pero creo que, esencialmente, el enfoque de "educación
por el trabajo" orienta aun nuestra didáctica.

C2.- PSICOLOGICOS

El ' lanteo experimental", núcleo de 1a fundamenta-
ción psicológica, asumido también actualmente, puede
verse enriquecido con las aportaciones de la psicología
cognitiva actual, principalmente la piagetiana, y la de
procedencia soviética.

C3.. FILOSOFICOS

QuZá en este campo podríamos hacer diversas matif i-
caciones a las formulaciones originarias. A pesar de ello,
la concepción del hombre y del nrño que se halla en Frei-
net sigue estando tambien en la base de nuestro trabajo.
Y 1o sigue estando la concepción de lo social y de la es-
cuela como institución al servicio de la formación de in-
dividuos que colaboren en la edificación de una futura
sociedad más igualatoria, más libre y armónica.

Con esto quiero apuntar que el MCEP de hoy posee
unos principios teóricos claros que orientan su práctica y
que, a pesar del período de crisis pasado y del contexto
social actual. son definitorios de su identidad como mo-
vimiento pedagógico.

D) TECNICAS

Como puede verse en la parte segunda de este trabajo,
la crisis y la apertura a influencias externas han ocasiona-
do la profundnaciín,la depuración y el enriquecimiento
en la práctica de las técnicas originales.

El sentido de lo global y del método natural están en
base de lo que aho¡a intentamos hacer en la enseñanza
de la lectura y la escritura. El enfoque de expresión y
textos l ibres se han visto favorecidos con la adopción de
nuevas  tdcn i cas  y  nuevos  e lemen t ( ) s :  imagen .  p rensa .  e t c .
El cálculo vivo ha derivado hacia una didáctica de la ma-
temática que amplía aquel enfoque. La investigación del
entorno que ahora se propugna se basa en los postulados
de siempre,...

En definit iva, si hacemos omisión de casos particula-
res y de las insufiencias del trabajo de cada uno de noso-
tros, la clase ideal no existe, estamos en condiciones de
afirmar que el MCEP, como movimiento, posee un acer-
vo de técnicas y orientaciones metodológicas que, consi
deradas en conjunto, pueden formar un bloque alternati-
vo a la práctica pedagógica de la escuela actual.

Es cierto que la modestia de unos, la insatisfacción
personal en el trabajo en otros, la desilusión en muchos y
la ignorancia de nuestra propia producción en otros mu-
chos (COLABORACION, publicaciones, etc.) ocasiona
que nos ignoremos como movimiento pedagógico:
creer que no tenemos una pedagogía y una práctica iden-
tif icables. Pues bien, conozcámosla, conozcámonos a no-
sotros mismos.
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Si por "pedagogía" entendemos la totalidad de la dis-
ciplina educativa, aba¡cando tanto la teoría como la téc-
nica práctica, podremos concluir que el MCEP, tiene su
pedagogía.

Hay una teoría, aunque dispersa a 1o largo de una ex-
tensa bibliografía: concepción del hombre, de1 niño;una
visión de la sociedad actual y de otra posible;una teolo-
gía y una ariología educativasi una fundamentación psi
cológica,... y ahí un gran cúmulo tecnológico ai que da
cuerpo la teoría.

El hecho de que entre nosotros no existan teóricos ca-
paces de unificar y compendiar todo ello para plasmarlo
en un texto de carácter "científ ico" y de jerga universi-
taria no debería impedirnos tomar conciencia de una co-
sa que realmente poseemos.

Ya no vivimos en la época de los setenta en que lo
crucial e¡a iuchar contra el sistema injusto y opresor.
También han pasado los tiempos en que lo importante
era romper la enseñanza tradicional. Del mismo modo, el
esnobismo didáctico y la experiencia esti l ista no nos con-
ducen a nada. Pero seguimos trabajando para una escuela
diferente a la que tenemos con la generosidad y el esfuer-
zo de siempre.

Por eso, porque seguimos estando donde hemos esta-
do siempre, sepamos que tenemos a nuesta disposición
toda una tradicción teórica y técnica de cuya elaboración
nosotros mismos somos partícipes y protagonistas.

2.-PERSPECTIVAS

Esa pedagogía de la que hablamos tiene dos caracterís-
ticas:

-- Una, la dispersión en su plasmación escrita y en su di-
vulgación. Tanto quien se acerca por primera vet- ala
"pedagogía popular" recibe la impresión de que se
reduce a unas cuantas técnicas.

Otra, su continua construcción. Nada hay hecho defi-
nitiva y terminante. l-o que ayer parecía valido hoy
puede no serlo, lo que no significa que no asumamos
unos principios, unas invariantes; pero esas invariantes
están sujetas a revisión y adecuación.

Lo que en la página 48 se afirmaba acerca del ca¡ácter
anti l iderista de los integrantes del Movimiento tiene su
consecuencia positiva. Consiste ésta en la resistenica a a-
plicar determinadas técnicas o modificaciones en el aúla,
por el mero hecho de que provengan de un pedagogo
significativo, si con el t iempo nos dan unos resultados
considerados positivos. Antes de seguir ciegamente la di
rectriz de un texto o una pe¡sona han preferido y prefie-
ren experimentar por sí mismos su propía versión de una
técnica o de cualesquiera innovaciones.

En este sentido, cada uno se ha convertido en experi-
mentador, en observador de sí mismo, en evaluador de
su trabajo. Su práctica personal le l leva a tener una inter-
pretación del texto l ibre, del plan de trabajo, de la asam-
blea, etc.. Cada aula es distinta. como distinta es la ade-

cuación que cada maest¡o hace de las técnicas.

La inclinación a experimentar, a buscar continuamen-
te, a convencerse de la bondad de algo después de su uti-
lización, a no dar nada por definitivo ponen de manifies-
to que nuestra pedagogía está en continua construcción.
Por cierto que esa const¡ucción continua se efectúa inte-
grando (si es posible) 1o nuevo en 1o viejo, unas vecesr y,
otras, sometiendo a revisión lo viejo, Ias viejas prácticas,
los principios de ot¡o tiempo.

Además, si pensamos en el trabajo de los grupos o ta-
l leres temáticos de los grupos territoriales, en el intercam-
bio favorecido en los congresos anuales, en los Seminarios
de ámbiente estatal, en el papel que cumplió COLABO-
RACION,... seguramente estaremos de acuerdo en que
la pedagogía del MCEP es de creación coiectiva.

Ese caracter vivo, de continua elaboración, tanto indi-
vidual como colectiva, d el que puede jactarse la pedagogra
del MCEP es la cuestión [V que se planteaba en la intro-
ducción a estos folios. Nuestro movimiento posee una
pedagogía, como hemos visto, que se inscribe en la orbi-
ta de pedagogía de Escuela Moderna.

¡,Qué perspectivas de futuro tiene nuestra práctica pe-
dagógica y el NlCEP como movimiento'? . Comencemos
por lo primero.

a) La Pedagogía popular, desafortunadamente, parece es-
tar condenada a ser minoritaria durante los años venide-
ros. Los principios que la informan sólo son acogidos por
un pequeño secto¡ del profesorado. Su color revolucio-
nario (en los fines que le asigna a la educación, en la fun-
ción que confiere a la escueia y al maestro,..) la convier-
ten en i lusionante v motivadora en épocas de inconfor-
mismo v contestación social. La época actual carece de
ta les at r ibutos.

b) A1 handicap de los principios hay que sumar el hábito
de la mayoría de sus practicantes de dedicarle tiempo ex-
traescolar al trabajo del auia. En la página 44 se comenta
el obstáculo que esto supone parala propagación real de
las TECNICAS entre compañeros de profesión.

El maestr-profesional, t ipo de maestro hoy mayorita-
rio, no acapta unas técnicas y un modelo de trabajo en
clase que le e.xige, -cree-, un esfuerzo complementario.

Pero, ¿reaLmente 1a práctica de nuestra pedagogía exi-
ge tanto trabajo al maestro fuera del aula'l

Por mi parte, estoy convencido de que, a tenor de io
que hemos d iscut ido,  ex is ten dosmodelosdetrabajo,  dos
enfoques globales: e1 funciona¡ial o, eufemístícamente,
tecnoprofesional y el voluntarista.

El enfoque tecnoprofesional, absolutamente mayori
tario entre los maestros, se distingue por hacer suyos los
caracteres de la enseñanza t¡adicional camuflados bajo
lenguaje actual, l ibro de texto únicao, el papel de siem-
pre del profesor, comodidad en el trabajo, etc.-, por de-
dica¡ al aula y a los alumnos sólo las cinco o seis horas
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oficiales (pues son "las que pagan") y por hacer del aula
algo tedioso y muerto para niños y maestros.

Por enfoque voluntarista entiendo aquel que adoptan
aquellos maestros que consideran su trabajo como algo
más que un medio pa¡a ganarse el sustento. Su trabajo
forma parte de su vida misma y a él dedican el tiempo y
el esfuerzo con la generosidad que estiman oportuna.
Con otra concepción de la escuela, del niño y de su papel
como maestros, consiguen establecer otro clima de rela-
ción en clase. No menosprecian los aprendizajes escolares,
como les achacan los partidarios del enfoque anterior,
sino que acentúan otras formas de llegar a ellos más cer-
canas al proceder natural de los individuos. Favorecen la
expresión de los niños, la relacion igualitaria, el que los
miembros del grupo se encuentren a gusto en clase. El
maestro mismo se siente satisfecho de su trabajo y es
gratif icado poi las relaciones con sus propios alumnos.

Efectivamente, si se quiere conseguir un ambiente de
trabajo agradable, un clima relacional gratificante y una
positiva satisfacción profesional, ha de escogerse ei segun-
do modelo. La satisfacción en el trabajo cuesta esfuerzos,
pero ese esfue¡zo es, frecuentemente, gratif icado.

Quienes rehusan la práctica de las técnicas Freinet o
cualquier modelo de enseñanza activa aduciendo como
excusa el trabajo suplementario están racionalizando re-
sistencias íntimas a modificar sus comportamientos. ;La
culpa no es de las técnicas Freinetl.

c) Su carácter minoritario no le impide ser conocida.

La divulgación que, desde hace años, han realizado los
integrantes del MCEP, la publicación de textos inscribi-
bles en la corriente pedagógica de Escuela Moderna y la
difusión de experiencias a través de revistas ha favoreci-
do el conocimiento, aunque parcial, de la misma. No hay
duda de que ese conocimiento se ha traducido con fre-
cuencia, en la adopción de algunas técnicas o en la intro-
ducción de modificaciones prácticas por parte de muchos
maestros. La pedagogía Freinet no es va un ente ignora-
d o .

En consecuencia, no deberíamos escatimar esfuezos
en la propagación de lo que es nuestro. Ya sabemos que
la escuela, el sistema educativo, solo puede ser modifica-
do en la medida en que también es globalmente modifi-
cada la sociedad. Pero eso no nos debe alejar de la pers-
pectiva de siempre; nuestro intento de cambiar la escuela
es la mejor aportación profesional que podemos hacer
enmarcada en una aspiración global de transformación
de la sociedad.

EL NI. C. E. P.

¿Qué perspectivas de futuro tiene el MCEP en la ac'
tualidad'l

La ilusión de conseguir un amplio movimiento de en-
señantes que marcará el rumbo en la transformación de
la escuela pertenece a otro tiempo. Hoy nos sabemos co-

mo un pequeño y poco influyente colectivo que ha sabi'
do sobreponerse a una crisis y que tiene perspectivas de
maduración y crecimiento.

La consecución de esas perpectivas precisa, en mi opi-
nión, tres condiciones:

Conservación de las cualidades que el MCEP tiene
como organización.

- Acogida a profesionales de otros estamentos
- Emprender un proceso de definición de sí mismo

Como movimiento, el MCEP aúna varias cualidades
muy positivas de las que resaltaré las siguientes:

* Estructura organizativa sumamente flexible y, den'
tro de ella, total autonomía de 1os grupos territo¡ia-
les.

* * Carácter voluntario y cooperativo de ias actividades
que cada miembro l leva a cabo en beneficio del co-
Iectivo.

*** Ausencia de una definición ortodoxa de credo o de
obligaciones estatuarias a las que forzosamente de-
bieran estar sujetos sus asociados.

'r**t< Respeto a la individualidad y al trabajo de cada uno
***** Inexistencia de cargos que impliquen poder

Sin embargo, el hecho de que el colectivo esté com-
puesto, casi exclusivamente, por maestros no es un dato
halagüeño. Ser un movimiento de base tiene sus aspectos
positivos, pero creo que al MCEP le conviene la aporta-
ción de personas que trabajan en otros sectores. Concre-
tamente, creo que no estaría de más hacer un esfuerzo
por acoger a profesores de MEDIA, NORMALES y UNI-
VERSIDAD.

En cuanto a "emprender un proceso de definición
de sí mismos" creo que es posible y necesario. En nume-
rosas ocasiones se ha discutido dentro del MCEP sobre
qué nos une y qué nos separa de otros colectivos, si tene-
mos unas señas de identidad propia o no las tenemos, etc..
Pues bien, según puede deducirse de la lectura de las pági-
nas anterio¡es. tenemos muchos elementos (historia, pe-
dagogía,...) que nos hacen completamente diferenciables.

Ahora b ien,  s i  propongo emprendereseproceso es con
los objetivos siguientes:

Tomar conciencia de nuest¡a especificidad como mo-
vimiento.

- Estudiar, conoce¡ el conjunto de lo que denominamos
"pedagogía del MCEP". La especialización de cada
cual en sus temas preferidos ha sido positiva, pe¡o, por
contra, ha surtido el efecto de desconocer grandes par-
celas de. nuestra propia creación. Además, el que sea-
mos un movimiento de prácticos más que de intelec-
tuales o teó¡icos tiene de negativo el ignorar parte de
los planteamientos teóricos de base de nuestra propia
práctica.

- Depurar y ciarificar nuestros planteamientos frente a
innumerables propuestas actuales que, aparentemente,
son idénticas a las nuestras.
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En definitiva, sería un proceso de trabajo colectivo que
podría centrarse en to¡no a los puntos siguientes:

- Elaboración de un proyecto de educación popular
- A nivel estatal, compendiar el desar¡ollo evolutivo de

lo trabajado en cada Seminario con el fin de poner a
disposición de cada miembro lo que el MCEP aporta
sobre sus áreas determinadas.

- Hacer una historia-compendio pedagógico del MCEP
que sirvierá a quienes se dispongan a integrarse en el
Movimiento.

¡Y SI, ADEMAS, NOS SOBRA TIEMPO,
DEDICARNOS A APRENDER JOTASI

Manuel Alcalá
Málaga,  Noviembre.  1987
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IDEOLOGIA

E,n la organizacicin del Congrcsc'r este grupo aparecia

como paralclo. pero diferenciado cle la "f i losofía del
MCEP", sin embargo. algunas dif icultades cronomcitr icas
y dc simil i tud de los.aspectos aconsejaron la fusión de es-

tos grupos en uno solo.

La temiit ica parccía cornpl icada. ¡r la intcncit in cr¿l con-

t inuar la l ínea de discusit in comentada cl año pi isadtl  en
Almcría.

Como aportación nueva cont¿ibamos con el clocunlenttr
de Manolo Alcalá que f iguraba como m¿tterial de trabajt l .

Se manil'estaba cn cste "grupo mixtt'r" un btlmbarcleo dc

opiniones, sentimientos y experiencias personales (grat i f i -
cantes unas y frustr¿rntes otras) y constantemente apare-
cían nuevos ¡r vai iados cnfoques parciales del tema ideo-f i-
losófico.

En cl ambiente se not¿iba c¡ue todos y todas nos sentí i l -
mos implicados personal v grupalmentc. y const¿lntemcnte
se mezclaban opiniclnes cle pcrsonas v cxperiencias en los

GT. hecho que parecía impecl ir  una visi t in gcncral izada 1'
general izable como organizacir in NICE P

Se señalaba dcntro de este comunicado la importancirr
clel diálogo en la resolución dc los problemas del grupo .v
de la afectividad en las relaciones personales.

Surgieron los siguientes temas:

La exoeriencia en centros con claustros formados ex-

clusivamente por miembros dcl MCEP v al legadtls. Estas

cxperiencias tenían una valoracit in mu¡ dist inta.

Sc puso de manif iesto que cuando cstos grupos cic me-

ceperos trabajaban en zon¿ls o sectores de poblacion cspe-
cialmcnte y/o problemáticas. las personas. l  como ret lejo
el grupcr, se quemaban al no coincicl ir  las expecti l t ivas ¡" el
f rus t rnn te  t raha jo  d ia r io .

A la vez aparecían otras experienci ls posit ir ,as, con lo
quc se nos quedaron cn el aire. y cle momento sin respues-

ta, una seric de interrogantes:

¿,Es correcto y deseable copar ccntros'?

,,Ha1'que copar centros sólo cuando las caractcrLsticas
de éstos sean dc "normalidad mccl ia" ' .)

¿Tencmos una implicación inexcus¿rble en la prohlcmá-

t ica socio-polít ica por nuestra clef inicicÍn de "popular" '?

Las opiniones eran muv variadas. r 'en ocasiones encon-
tradas:

La definición de "popular" en estos momentos es algo
muy complejo. como lo es el concepto de "pueblo" que en-
clerra.

En mi opinión y en una primera aproximación. aqui y

ahora, cl  término de "popular" t iene sentido en el marco de
Escuela Pública, al ser ésta la que engloba a un mayor nú-
mero de sectores sociales no dominantes. si  bien sabemos
que también existen experiencias (pocas) de escuelas pri-

vadas que se orientan en esta línea.

Dentro dc este marco dc Escuela Pública existen Es-
cuelas Infanti les, E.G.B., Compensatoria. Enseñanzas
Medias, Adultos e incluso " los t lcspachos". La Opción a

trabajar cn cacla uno de estos campos entra dentro de la

opción personal cle cada individuo y de sus característ ic¿ts.
personales. de l t l rmacicin. etc..  v cl  incl inarse por uno u

otro no signif ica prioridad iclcológica. mucho mcnos como

organizacit ín MECEP.

Es cierto quc toclos los niños 1,niñas son iguales. y con

Ios mismos de rechos de atcncit in. protccción. respeto,.. .  Si
parcce eviclentc cluc nueslros esfuerzos y apetencias no las

dir igimos a trabajar con l t ts niñtts/as de las clases privi lc-

giadas va quc nuestra pri ict ica como maestros v macstr¿ls
lreinct ianos cntr¿rría en contracl iccit in con cl ambicnte sc'r-

cial al quc pcrteneccn. v nuestro trabajo quedaría anulado
por krs intcrcses dc clase de sus padrcs y madres...  v. como
dijo una compañera: "no ()s preocupci is qtte ntr nos los iban

a dcjar".

Nucstro modclt l  cle Escuela se dcsarrol lat ' ía más ade-
cuadamentc en un marco social clc igualdacl.  sol idaridacl v
l ibertadcs realcs. pe ro la transformacit in cle la socicdad ac-
tual en esa clue espcramos conscgulr (v que se concret¿l en

dirersas opciones socio-polít icas) no parecc pasar por

nuL'str¿l práctica como maestros y maestras sino pt lr  las di-
fcrentes opciones de part ido, sindicatos y asociacioncs pt 'r-
l í t icas.

Parece claro c¡ue, ,clcolcigicamentc, perteneccmos a Ia
"izquierda". pero cs otra ttpción pcrsttnal encuaclrarse en
las múlt iplcs lbrmacioncs polít icas clue cletcntan este sec-
tor iclcológico.

Hacc t iempo que nos cl imos cuenta clc clue la escucla nt l
transforma la socieclad. sino más bicn al cttntrario: cada
socieclacl crca el modclo de escuela c¡ue le es út i l  (si  bien
acimit imos una reducida relación di¿rléct ica cntre ambas
rcal idaclc's ).

Pero sí poclemos concretar nucstro ideal social popular
en la "socieclad" clue cttnf igura un aul¿t, un Ccntro...

En nuestras clases sí podcmos poner en práctica nues-
tros principios ideológicos dc rcspeto, igualdad. autoges-
t i t ín. part icipacit in. etc. Esta "socicdad" sí la poclemos
1r¿rnsformar. sí poclemos empezar a hacer "cscucla popu-
lar" v. cn cierto scntido. en cuanto que preconizam(rs la in-
clusir jn cle la cscuel¿r en el marco social al quc perteriece
(barrio. local idad...)  tambión nucstra práctica ct 'r t icl iana rc-
pcrcute fucra cle las r '¡ l las dc l t ts centros, pcro esta práctica
no va a dctcrminar una rcvolucir in social,  ya que ésta va a
', ,cnir (si  viniere) de las instancias polít icas. a las cuales ca-
da uncl v cada una es muy l ibre dc pertenecer.

Pienso que lo que nos une cn el MCEP es esa construc-
ción cotidiana de nuestras clases, ese entender la práctica
educativa en un marco de ideas freinetianas - las técnicas
son una consecuencla- quc todos y todas tenemos claros...
Por eso el lógico y normal que dentro del MCEP estemos y
trabajemos juntas pcrsonas que pertenccemos a diferentes
grupos polít icos y opciones sindicales así como indivi-
duc' ls" " indepcndientes".

Lo quc nos une es la concepción del trabajo diario, la sa-
tisfacción o la frustaciiin de nuestras expectativas educati-
vas cotidianas...  c incluso. a veces, también nos une una
al 'ect ir  idad comoarl ida..

Lola Benavides
(GT MADRID)
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Otra aportación:

Puntos que tcnemos en común:
r Dar el poder a la clase funcionando en un cl ima dc

respeto mutuo.
o Trabaj¿rr en la coeducirción caminando hacia una so-

ciedad de igual i tar ismo y compensación de roles para
conseguir pcrsonas con el máximo de cual idadcs hu-
manas.

¡ Trabdar cn la l ínca de educación para la Paz, cnten-
diendo ósta como una educación ecologista en v para
la .sol idariclacl favoreciendo la cooperación v supri-
micndo paulat inamentc la competit ividad.

. Establccer una corr icnte de aprender y avanzar jun-

tos .
. Equip¿rración de las tarcas tcr ir ico-prácticas por me-

dio de los tal lercs v favoreciendo la crcativiclacl.
.  Nuestro trabajo estár basado cn la cooperacicin ¡- e n la

investigacit ín.
o Dar a krs alumnos una eclucación que les posibi l i tc

un¿r intcsracicin crít ica en la sociedad.
¡ Adoptar nuestra metodología al medio v a las posibi-

l idades cn que nos desenvolvemos ( igualmente para
prcsentar proyectos educativos) cooperando en la
medida de lo posible con aquellas entid¿rdes en las
que se haga posiblc una cscuela más part icipativl .

Investigación y cooperación

Inve.stigacítín:

¡ Porque supone un avanzar hacia adelante en l¿r l ínea
del lanteo experimentir l  y cn Ia fundamentacit in cien-
tí f ica de los contcnidos cscolares.

. Porque es un método clc trabajo activo y que implica
la  par l i c ip l rc i t in  d r '  los  t r lec tu t los .

. Porquc posibi l i ta a Ios indivicluos cl¿rborar su propitr
aprcndizajc.

(ixt¡tcntcirín:

.  Porque supone construir cntrc todos. aportanclo cadir
uno en la meclicla dc lo posiblc.

.  Porque es una pcciagogía con un planteamiento clc
equipo. r luL' va a intcrcambiar 1'  compar{ir  materialcs
\  e \ ¡ r 1 ' ¡ i ¡ ¡ ¡ . ' 1 ' , \ .

.  Porquc es una pcdagogía basada en las relaciones hu-
manas v que lucha por potenciar valores tales como:
so l i¿ ' , t ¡OnU.  r ' ( ' \pc l ( ) .  cor l r  i venc i l ¡ . . .

.  Porque propugna la igualdad de sexos. la no discrimr-
nacit in social.

Tcrcsa Flores
(GT Ginebra)
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Experiencia de utilización de los M.AV. en el CP.
"lVIo nteazahar" de Beniaján (Murcia).

La importancia y necesidad del conocimiento de los
medios audiovisuales (M.A.V.) es evidente. No cabe duda
que estos medios de masas potenciados con las nuevas
tecnologías electrónicas constituyen el medio ambiente,
o buena parte de é1, donde nacen y se desarrollan las nue-
vas generaciones. ¡Y su poder va a másl.

Con independencia de las consideraciones que nos me-
rezcan sobre su conveniencia o no, sob¡e su uso y/o abu-
so, etc., no podemos olvidarlos. Están ahí, y cada día con
más fuerza y mejor proyección. Por tanto, debemos con-
siderarlos y procurar que nuestros alumnos/as aprendan
su lenguaje, sus símbolos y códigos, etc.

En definit iva, debemos evitar analfabetos funcionales
en el lenguaje de la imagen. Hay propuestas muy intere-
santes de comenzar enseñando el lenguaje de la imagen
antes que el escrito por ser más i¡mediato y necesario.

No es preciso insisti¡ en la cultura del "ocio" a la que
nos dirigimos y demás argumentos tan conocidos.

En el CP. Monteazahar de Beniaján, (Murcia), hemos
iniciado dos experiencias en este sentido de alfabetizar
en el lenguaje de la imagen: una en ciclo superior y otra
en ciclo medio.

En el Ciclo Superior se ha iniciado un taller de la ima-
gen con un programa a rcalnar en tres años. Se trabaja
con un grupo de diez alumnos de sexto nivel, pretendien-
do una continuidad durante todo ei cicio. El proyecto de
programa queda resumido en cinco grandes temas:

1 .- Ia fotografía

.1. Manejo de la cámara fotográfica

.2.  Conocimiento de la  cámara

.3. Técnicas de revelado y positivado

.4. Técnicas de fotografía,. Realización de a.
nuncios con una y/o varias imagenes

2.-El Sonido

2.1.  Necesidad del  sonido en los M.A.V.
2.2. Conocimiento del sonido y sus ténicas de

registro y reproducción
2.3. Sinnon2ación del sonido y la imagen
2.4. Realuación de un diaforama

3.- El Cine

3.1. Manejo de un proyector de cine de super 8
3.2. Conocimiento del proyector y del tomavis-

tas
3.3. Técnicas cinematográficas
3.4. Realización de un cortometraie en super 8

4.- El vídeo

4,1. Manejo de un televisor y un magnetoscopio

4.2.Cfunara de vídeo. Manejo. Diferencias con
la de cine

4.3. Caracte¡ísticas de la imagen electrónica.
Técnicas

4.4.Reahzación de un programa en vídeo

5.-I¡ Publicidad

5 .1 .  Anunc ios  en  l os  M .A .V .
5.2. Realización de anuncios con M.A.V.

Hasta ahora, hemos cubierto la etapa de la fotografía
estenopeica. Todo el trabajo se enfoca desde unaperspec-
tiva global: investigación - conocimiento del medio - téc-
nicas de expresión - lenguaje - física - química - matemá-
tica s.

Se ha visto cómo funcionan las emulsiones fotografí-
cas sobre papel y cómo se forman imágenes en una cá-
mara sin objetivo creada y rcahzada por ellos mismos. El
inte¡és entre los chicos/as ha ido en aumento. En un prin-

cipio, el ambiente era de cierto esceptismo cuando se plan-

teó realaar fotografías con una cámara sin objetivo, pero
el interés fue creciendo gadualmente al observar los re-
sultados. l,a mayoría de los/as miembros/as del tallerhan
sido muy activos/as, incluso en los días que no funciona-
ba el taller, realizando en sus propias casas en grupos to-
do el proceso de toma de imágenes y obtención de nega-
tivos y positivos en papel fotográfico.

Se procura recurrir siempre a la doble motivación: in-
t¡oducción de un tema y desarrollo a partir de sus propias
sugerencias e hipótesis.

l¿ otra experiencia, iniciada con chicos/as de Ciclo
Medio, concretamente de 30 y 4o, t iene como objetivo
fundamental investigar cómo cambian los conceptos re-
tenidos de los mensajes publicitarios en TV al conocer
su lenguaje. Se estructu¡a en varias fases y culminará du-
rante el próximo curso:

1,- Recoger información sobre las opiniones de las/os
alumnas/os tras el visionado pasivo de anuncios de
TV.
Fundamentalmente emplearemos la encuesta y la
conversación en grupos.

2.-Recoger las opiniones de las/os mismas/os alum-
nas/os tras visionar los mismos anuncios anal:zan'
do qué pretenden y cómo se realizan.

3.- Realización de anuncios publicitarios.

4.-Debates entre ellos y con alumnos del resto del co-
legio y/o del pueblo.

5.-Pasado un tiempo, repetir las encuestas, etc.., tras
el visionado de otros anuncios.
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6.- Analaar las diversas opiniones recogidad en todas
las sesiones e intentar establecer relacionesv conse-
cuencias.

7.- Posible extensión del trabajo.

Eslamos abiertos a cualquier sugerencia y crítica. Es-
peramos traer conclusiones escritas para el próximo Con-
greso. Nos podeis localZar en el C.P. Monteazahar, Benia-
ján, (Murcia).

Isabel González y Pedro Baños
G.T. de Murcia
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LENGUAJE

Es una preocupación común de muchos miembros del
MCEP la pobreza expresiva, tanto en su manifestación o-
ral como escrita, de nuestros alumnos y alumnas, máxi-
me cuando trabajamos en zonas de bajo nivel sociocultu-
ral.

Creo que un punto de partida interesante para anali-
zar las causas y características de esa pobreza, así como
para emlezar a plantear vías de soluciones, son las teorías
de Basil l ' ícrnstein acerca de la ¡elación entre lenguaje y
c lases socja les,  que paso a resum. i r .

LA TEORIA DE BERNSTEIN

Bernstein opina que las formas de socialización orien-
tan al niño hacia códigos de palabra diferentes que ven-
drían determinados por las opciones seleccionadas por el
hablante tanto a nivel de estructura (elementos sintácti-
cos y de relación) como de vocabulario.

Dicho de otro modo, cuanto mayor es la identif icación
entre los hablantes y mayor es el conjunto de intereses
que comparten es más probable que el discurso tomé una
forma particular reduciéndose el número de las elecciones
sintácticas y l imitándose los términos de vocabulario.

Esta teona encuentra apoyo en otros autores como
Vigotsky, Sapir y Malinowski que afirman: "Cuanto más
se pueden predecir las intenciones de la otra persona, tan-
to más probable es que la estructura de habla se simplifi-
que y el vocabulario proceda de un repertorio limitado".

Otra afirmación de este tipo es compartida por Luira,
Yudovich y Vigotsky: "El sistema de habla, o código lin-
güístico, hace que aquello que es importante en el am-
biente sea selectivo para el individuo. El aprendizaje ge-
nerado por los propios actos de habla, aparentemente in-
voluntarios, transforma la experiencia del individuo".

Desde 1a óptica de la Semántica, algunos semánticos
llegan a definir la significación de las palabras como la que
producen éstas en el seno de un contexto sociocultural
determinado y sólo en tal caso hay significación, ya que
tanto el emisor como el receptor están condicionados por
dicho entorno socio-cultural, del que extraen tanto su
código como su mundo referencial.

Código Elaborado o Amplio (C.E.)
y Codigo Restringido (C.R.)

Bernstein establece una diferencia entre códigos basán-
dose, como decíamos antes, en los tipos de opción de los
hablantes para organizar 1o que dicen.

El hablante no se da cuenta de ningún código, pero lo
está creando al estar planificando, sea para hablar o para
captar lo escuchado. Esta planificación promueve una
organaación estructural y una selección de vocabulario.

Hay que aclarar, y esto es importante de cara a nuestro

trabajo posterior, que el propio Be¡nstain reconoce que
no es el vocabulario el que determina estos sistemas o có-
digos, ya que el hablante de un CR puede tene¡ en su le-
xicón las mismas palabras que tiene un hablante del CE
de la misma forma que ambos comparten las distintas es-
tructuras sintácticas. Se trata, insistimos vnavez más, de
diferencias en el uso particular de la lengua a que una si-
tuación da lugar, esto es, diferencias en el habla o diferen-
cias en la actuación(performance) enla acepción Choms-
kyana del término.

Caracterfsticas del Código Elaborado
y el Codigo Restringido.

Produce significaciones relativamente.independientes
del contexto.
- Orienta a quienes lo usan hacia significaciones unive¡-
salistas.

Es autónomo en cuanto está l iberado de la estructura
social que le da la vida.

Con un CE el hablante puede reflexionar sobre el or-
den social que le ha sido transmitido.

Basado en símbolos analít icos y sobre la racionalidad.
El hablante selecciona entre muchas alternativas sintác-

ticas y es, por 1o tanto, impredecible.
Repertorio de vocabulario amplio.
En su manifestación oral, t iene pausas frecuentes y ti

tubeos debido a que un sistema de autocorreción genera
al código.

Su concepto del yo está diferenciado hasta el punto
de poder ser objeto de actividad perceptual.

- ,Los cambios de significación corren a cargo del com-
ponente verbal.
- Está orientado hacia la persona.
- Orden gramatical justo.
- Amplia gama de conjunciones y claúsulas subo¡dinadas

Se eligen con cuidado los Adjetivos y los Adverbios.
Produce significaciones relativamente dependiente del

contexto.
- Orienta a quienes lo usan hacia significaciones parti-
cularista s.
- Está estrechamente l igado a la estructura social que le
da v ida.

- Con un CR el hablante no puede reflexionar sobre el
orden social que le ha sido transmitido.
- Basado en símbolos condensados y sobre la metáfora.
- El hablante selecciona entre menos alternativas v es
más predecible.

- Repertorio de vocabula¡io más reducido.
- Conversación rápida, f luida, con pocas pausas, sin cla-
ves articulatorias. No es autoco¡rectivo. Fluio de ideas
discont ínuo.
- Relativamente impersonal. Aumentan los refe¡entes
"tú", "ellos" y disminuye el "yo".
- Los cambios de significación corren a cargo del com-
ponente extraverbal.
- Está orientado hacia el estatus.
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- Corto, gramaticalmente sencillo, oraciones inconclu-
sas.
- Conjunciones sencillas y repetidas.
- Apenas subordinadas para descomponer las categorías
del tema dominante.
- Uso rígido y limitado de Adjetivos y Adverbios.

Hipótesis de trabajo

Es tácil obseryar la coincidencia existente entre las ca-
racterísticas que asigna Bernstein al CR y las del lenguaje
de nuestros alumnos y alumnas, Podríamos decir que, si
aceptamos sus tesis, nuestros alumnos y alumnas compar-
ten un Código Restringido de habla.

¿Cúal ha de ser nuestra línea de actuación para mejo-
rar las características de ese lenguaje?

El primer paso, de carc a la evaluación de los resulta-
dos de dicha actuación, y paru corraborar la hipótesis de
trabajo, consistiría en establecer una línea base que deter-
mine las ca¡acterísticas del lenguaje de los alumnos y a-
lumnas en el estadio inicial. Para ello proponemos uti l i-
zar los siguientes criterios:

A. MORFOLOGICOS: - Nexos
- Sustantivos (Concretos y abs-
tractos)

- Adjetivos(Riqueza y propiedad)
- Verbos (Modos, t iempos y vo-

ces)
-  Adverbios (Riqueza y propie-
dad)

B. SINTACTICOS: - Repertorio de estructuras.

C. AMPLITUD DE LA COMPRESION DEL TEXTO
(Mayor o menor dependencia del contexto)

D. REFERENTES UTILIZ ADOS (lmpersonalidad)

E. RECURRENCIAS (Repetición de determinados tér-
min<ls)

F. SIMBOLOS CONDENSADOS (Metáforay polisemias)

Nótese que nos referimos siempre a características detec-
tables todas ellas en la manifestación escrita del lenguaje.

El siguiente paso consistiría en el diseño y puesta en
práctica de las estrategias y actividades encaminadas a
mejorar esos aspectos.

Por último habrá que rcaTtzar un nuevo chequeo para
analaar los resultados de estas actividades.

DESARROLLO DEL TRABAJO

Partimos, como ya se ha mencionado, de esa preocu-
pación nuestra ante la escasez de recursos lingüísticos
que presentan nuestros alumnos, y que observamos habi-
tualmente tanto en su expresión oral como en la escrita.

Las técnicas de libre expresión, favorecen y desarro-

llan la capacidad lingüística, sin embargo este recurso di-

dáctico no es suficiente para conseguir una expresión ri
ca, precisa y l lena de contenido.

Aunque el panorame que plantea la sociolingüística es
un tanto desesperanzadosr, creemos necesario abordar
está problemática intentando busca¡ caminos que permi-

tan mejorar y enriquecer tanto la expresión oral como la
escrita en nuestros alumnos.

Para ello nos planteamos:

1 .- Recoger y sistematizar una muestra representa-
tiva del medio donde trabajamos, que por un la-
do nos permita verificar la interrelación entre el
lenguaje y clase social y por otro conocer con
un mayor rigor en qué aspectos lingüísticos nues-
tros alumnos presentan mayores dificultades.

2.- Recoger las deficiencias lingüísticas más habitua-
les con el fín de poderlas abordar en nuestros
programas de trabajo.

3.-Buscar líneas de acción que, si bien no pensa-
mos que vayan a solucionar elproblema, sípue-
den paliar en cierto modo las deficiencias men-
cionadas. Pretendemos pues, con este plantea-
miento de trabajo, buscar, elabora¡ y ofrecer
unas alternativas didácticas y metodológicas,
que favorezcan el desarrollo de estructuras l in'
giiísticas así como el de incremento de vocabu-
r io ,

Una vez recogida y analizada la muestra comproba'
mos que:

Nuestros alumnos tienden a l imitarse, en su expresiÓn,
al uso de un código muy restringido (frases recurrentes,
palabras comodín y conceptos más ceñidos a 1o próximo
y local, que al universal...).

Predomina el uso de sustantivos concretos. Apenas sí
utilizan sustantivos abstractos y no aparecen en sus tex-
tos libres nombre nuevos integrados en el vocabulario ac-
tivo.

El adjetivo, como recurso enriquecedor de la expresión
apenas se utiliza, Hay una recurrencia a los de uso más
común, cuando son imprescindibles en el contexto de las
frases, por ejemplo en las o¡aciones de verbo copulativo.
En un texto de 100 palabras la media de adjetivos uti l i
zados es de t res.

La propiedad y precisión de uso, son correctos en los
adjetivos.

Los verbos aparecen fundamentalmente utilizados en
el modo indicativo, y en muy pocos casos en subjuntivo.
De los tiempos del subjuntivo el presente suelen emplear-
lo de modo correcto, no así el resto de los tiempos.

Podemos apreciarlo en las siguientes frases construi-
das por  una a lumna de 70 de E"G.B. :
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"Yo creo que los documentales, informativos y demás
no fuesen tan pesados sino que fuesen más cortos".

"Lo más ¡azonable es que esté sentada porque está
cansada y se ha quitado la ropa porque tenga calor".

UtIIu,an únicamente la voz activa. Las perífrasis ver-
bales aparecen en muy pocas construcciones y solamente
utilZan las durativas y de obligación.

Aparecen los advervios usuales, no así las locuciones
adverbiales. En una muestra de 28 textos, conuna exten-
sión media de doscientas palabras, observamos dos locu-
ciones_ "De vez en cuando" y "sin ir más lejos"

Sintácticamente tienen las mayores dificultades. Las
observaciones en la construcción de oraciones complejas.
Podemos apreciarlo en las siguientes frases ent¡esacadas
de textos: "El verano ha sido corto para mí, pero yo he
estado todo el verano aquíenelbarrio". "La l luviaes fría
y húmeda que cae cuanto menos te lo esperas". "Frente
a ella hay una cortina en la que no deja ace¡carse..."

La amplitud de comprensión queda reducida, general-
mente, al contexto donse se desenluelven los alumnos.
Cuando hacen referencia a un contexto más universal. es
bastante común la recurrencia al tópico.

"La lluvia es algo sensacional"
"El verano es una estación para mí bonita"
"El hambre en el mundo es un tema muy serio que

bría que hablar"
"Las calles de las ciudades suelen estar llenas de gente
y esa gente son vagabundos"
"La televisión es un medio de comunicación más utili
zado por todos"
"El dinero esun papelmuy úti ly cuando ese papel fal-
ta, te falta todo"

Otra de las deficencias a destacar es la dificultad que
tienen en la secuenciación espacio-temporal y de lógica
argumental en la construcción de un relato.

Un ejemplo lo tenemos en el siguiente fragmento de
un texto de una alumna de 70 E.G.B.:

"En Africa, llamado tercer mundo, se pasa mucha
hambre, a consecuencia del clima y de las plagas. En
vez de gastar dinero en misiles y en arnas, podían ha-
cer un donativo para Africa, para que, por lo menos
puedan comer algo en el día".

En este fragmento, entresacado de uno de los textos
observado, podemos apreciar la falta de argumentación
lógica. Ello obedece por un lado a la premura con que e-
laboran argumentos, no mediante pasos estructurados,
sino recurriendo al tópico más común. Además, es fre-
cuente que falte el hilo conductor y relacional para que
unas ideas sean la secuncia de las precedentes.

Regina Olmos
Salvador Alvarero

Jesús Prelgo

G.T. Madrid
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EL LENGUAJE ORAL EN EL CICLO MEDIO (D

Comunicación de la experiencia en el taller de lengua
del XV congreso. Madrid, 1.988.

En 40 de E.G.B. continuamos el proyecto del curso
anterior (ver Dossier del XIV Congreso en Alrnería)

El objetivo general ha sido el mismo y las técnicas
también. Hemos ampliado e1 círculo dq nuestro estudio
y lo mismo que hicimos en tercero, respecto de la comar-
ca de Murcia-Región.

Tomamos siempre un texto como punto de referen-
cia que despertaba el interés por conocer el medio de
donde provenia la leyenda y. a partir de ese texto, se tra-
bajaba todo el mes (flexible).

La Región de Murcia fue el pretexto del trabajo en 40.
Conocer nuestra región como algo próximo. anterior. de
raices. Conoce¡ el entorno y contorno de lo nuestro. es
delimita¡ un espacio que nos posibilita su estudio.

Durante el primer trimestte estudiamos Murcia como
Región específica de España (datos físicos, económicos,
de población...) Pero l legamos a la conclusión de que pa-
ra conocerla mejor tendriamos que hacerlo de comarcas
y progamanos el trabajo para cinco meses. Un mes para
cada comarca. Y el programa quedó así:

ENETo: COMARCA DEL CAMPO DE CARTAGENA
..HISTORIA DE LA TORRE CIEGA Y EL
AVARO" (Cartagena)
..LEJENDARIO SAN GINES DE LA JARA"
(La unión)

FebTeTo:COMARCA DEL VALLE DE GUADALENTIN
"LA ALGARADA DE MAZARRON" (Maza-
rón)
"[A BALSA DE LA NOVIA" (LORCA)
"LA LANGOSTA DE ORO" ( Lorca)
"LA PALOMA Y EL ESPINO" (Totana)

Marzo: COMARCA DEL NOROESTE Y MULA
..LA AFRENTA DE LOS TEMPLARIOS''
(Caravaca de la Cruz)
..LA VIRGEN DE LA FRENTE HERIDA''
(Moratalla)

AbTiI: COMARCA DEL VALLE DEL SEGURA
,.DE COMO LOSMOROS HIZIERON L'AZUD"
(Murcia)
" EL SALTO DE LA NOVIA" (Blanca)
"EL MORO Y LA RAMERA" (Cieza)

Mayo: COMARCA DEL ALTIPLANO
"FAMO SO PELICIEGO (Jumilla)
"DE GERION AL MONTE ARABI" (Yecla)

El estudio de cada comarca comprendia tres grandes
momentos:

- Una recoeida de datos

- Una recopilación de los mismos
- l¿ confección de la monosrafía

RECOGIDA DE DATOS Y PRESENTACION:

El estudio de cada comarca se presentaba durante los
primeros dias del mes con alguna leyenda. Era como el
aperit ivo del estudio. Buscaba el choque: Era acción di
recta del profesor. Leyenda que por su fantasía, proximi-
dad, o dato histórico despertaba el interes de la clase, era
lo que se buscaba.  Comenzaruna c lase conla lectura del
profesor de una leyenda que empieza: "Esto ocurrió en

Jumi l laen e l  año 1839. . . " ,  es de por  s i  a t ract ivo.

Al terminar la lectura habian un monton de preguntas,
los interrogantes aparecidos se pisaban y se buscaban res-
puestas inmediatas. ¿Qué hacer? ¿A donde podiamos
acudir en busca de las respuestas?

"Yo tengo una tía, hermana de mi padre, que vive en al-
hama, le puedo escribir".
"Podemos escribir a un colesio de Lorca".
"También al alcalde".

Y el trabajo se iniciaba rápidamente de forma organi-
zado: cada alumno, o por grupos elegian un pueblo de la
comarca y se abria la correspondencia. Toclo intercsaba.
Libros, postales, fotografías, cintas de vídeo, invitacio-
nes a v is i tar  e l  pueblo. . .

Ni que decir t iene que la carta había de salir de la cla-
se escrita correctamente. Se corregía tanto la forma co-
mo e1 contenido. Unida la frescura de la forma, con la
seriedad del fondo, conseguian su objetivo. Recibimos
cartas como estas:

ducación y Turit*o

d"L €*"n"o. Cyunto^innto de c)f(uLo

5, l^/n

a  A  l o s  a l u . n o a  d e  4 ¡ B  d c l  C o l e g i o  P ú b l i c o , c . x .

" A n t o n i o  D c l S a d o  D o . r " g o " ,  l e s  a g r a d e c e  s u s

c a r t a s  t a n  s u m a n e n t e  s i h p á t i c a s ,  y  t i e n e  e I

g u s t o  d e  e n v j . a r l e s  1 a  i n f o r h a c i ó n  i ñ p r e s a  q u e

e n  1 a  a c t u a l i d a d  d i s p o n e  e s t e  A y u n t a n r e n t o '

e s p e r a n d o  q u e  l e s  s i r v a  p a r a  e l  t f a b a j o  q u e

e s t á n  r e a l i z a n d o .

S i e m p r e  a  s u  d i s P o s i c i ó n

).*t'" J?u¡, óan,lin,

aprooecÁo gustosa la ocosíón pora reite¡arle la expresión de su ^ós

distinguida considercción personol.

C Y 7  t  a b r i l  ,  ¡ n o  8
t lLutd, d.e I .JA

ffi"w¡
.8o €onrn¡ol d n €uLturo, C
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AYUNTAMIENTO DE BLANCA

I M U R C I A )

Neg@raOo

N ú m ,  .
3 l a n c a '  1 L 4 - 8 8

iHo la ,  an igo  ¡av id !

Todo es te  es  e l  @ter ia l  que luedo ahora

n i .sBo env ia r te  sobre  ¡ues t ra  loca l idad.

lspero  que sea de  tu  to ta l .  agrado y  que

te  $rs te  tan to  fas  v is tas  de  nues t ro  lueb l .o

cono ]a  i  n f  o rmc i  ón  que de  é1  te  Endanos '

Nos  gus ta¡ la  que tú  persona lnente  y  tus

coupañeros visj,tarais a),grln dla !lanca y

co¡probara ia  vosot ros  n isaos  1a  be lLeza de '

s -  L r  ! u r a u ¿ y ¡ v .

Sin  o t ra  cosa por  nues t ra  par te '  un  sa ludo

para  t i ,  tus  conpañeros  y  todg tu  co leg io

F e r n á n d e z

Mientras l legaban los materiales solicitados, prepará-
bamos en clase un mapa-mural de la Comarca en estudio
con los datos que ya conociamos a través de la biblioteca
de clase.

Conforme iban llegando cartas, el destinatario iba pre-
sentando los materiales enviados, nos leía la carta e iba
colocando en el mapa mural los materiales adecuados, o-
tros se los quedaban para la monografía y con frecuencia
quedaban alguno para su colección personal.

RECOPILACION DE IJOS MATERIALES

No podemos decir que todas nuestras cartas han sido
contestadas, pero sí es verdad que los alumnos de 40 han
tenido suficiente material para acercarse a la información
-re la Región de Murcia a través de sus pueblos, y que és-
to 1o han hecho recopilando entre diferentes materiales
que les han enviado en paquetes postales. Dent¡o de esos
paquetes han encont¡ado fotografias, artículos de revis-
tas o periódicos, fotocopias de algun libro sobre ese pue-
blo, distintos materiales que ellos han tenido que seleccio-
nar y distribuir para cada una de las actividades encomen-
das.

ELABORACION DE LA MONOGRAFIA

Con todos estos materiales tenemos un estudio mo-
nográfico de la Región bastante interesante. Estudio que
no se l imita a una serie de datos frios y abstractos, sino
que se han .ido completando día a día a través del carte-
ro y del trabajo posterior de la clase que ha ido seleccio-
nando, ordenando y fotocopiando los documentos.

El trabajo de la monografía terminaba con una confe-
rencia de cada alumno que hab ía recibido documentación,
la distribución de los documentos fotocopiados y un es-
tudio-evaluación por toda la clase de esa Comarca.

Una vez más expresar que un trabajo así, en la escuela
es posible y positivo. Gene¡a conocimientos y satisfacio-
nes: al alumno como actividad de ampliación de conoci
mientos, y al profesor como profesional. Estos sistemas
de trabajo ya sabemos que implican una dedicación ma-
yor a la clase, una preocupación por preparar toda la in-
f¡aest¡uctura del curso. El profesor tiene que ir delante y
en más de una ocasión preceder todo el trabajo visible
por una serie de l lamadas o entrevistas previas. Pero ese
es el camino si queremos que nuest¡as clases funcionen y
si queremos trabaia¡ con un mínimo de seriedad.

Benigno Polo Costa.
Ma Cruz Espinosa Gonzá\e2.

Mu¡c ia,  1.988

MCEP. GRUPO TERRITORIAL DE MURCIA.
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ESCR{TURA COLECTIVA

Este trabajo se debe a Paul le Boec, que viene practicán-
dolo desde hace mucho tiempo.

Para él es una forma de recuperar la escritura, el placer
de escribir, y de ayudar a la gente a expresarse libremen-
te. Este señor comenta que hay mucha gente que se sien-
te inhibida ante la escritura y por eso no la practica.

Ve importantísimo que esta relación de ejercicios de
escritura colectiva no sean considerados trabajo escolat,
nunca deben ser corregidos solo el propio autor tiene de-
recho a modificarlos. Esto exige un clima de absoluta li-
bertad y un nódidactismo frente a lo que se produce. Se
escribe por el placer de escribir, reirse y de jugar.

Le da un tinte bastante psicoanalítico al considerar
que al expresarse libremente se deja actuar al subcons-
ciente y más aún al hacerlo de una forma rápida y auto-
mática que no permite a veces actuar a la censura perso-
nal.

El la ha trabajado durante muchos años y donde quie-
ra que va (Congresos o RIDEF) hace siempre sesiones de
escritura colectiva.

Sugiere que los grupos no sean muy numerosos (Unas
quince personas) que sean normalmente fijas, puesto que
la evolución y maduración de lo producido va a dar resul-
tados más satisfactorios.

Exige también un sitio de encuentro fijo y cómodo
que se preste a esta¡ sentados en círculo y verse unos a o-
tros. Se comierza con sesiones fácües (los ejercicios pri-
meros) que den confianza y lleven al grupo a conocerse
(lo producido puede y debe i¡ a la papelera). Después se
continúa con los ejercicios mas complicados, que llevan
a una mejor elaboración (aquí puede entrar la corrección,
personal o colectiva, siempre que se opte por ello),

Mi experiencia con alumnos de 70 y 8o ha sido intere-
sante, Se puede trabajar con dos grupos de quince perso-
nas cada uno, se sientan en círculo y cada uno comienza
con su papel y escribe y pasa al compañero, y así sucesi
vamente. Bastan una o dos rondas.

A continuación vienen algunas de estas técnicas, tra-
ducidas de "L'educateu¡".

TECNICAS DE ESCRITURA COLECTIVA

SESION INICIAL

El número de participantes no debe exceder de quin-
ce personas. La sala debe ser pequeña, iluminada, pero
no demasiado. Los participantes deben estar sentados
unos cerca de otros para facilitar la creación de una at-
mosfera de grupo.

Es importante que nadie pueda sentir que en algún
momento se juzga su trabajo,

Técnicas iniciales

- Ia palabra giratoria:

Sentados alrededorde unamesa, cada uno tiene delan-
te un folio. Consigna:

Se escribe unapalabra sobre el folio, no importa el qué,
la primera que se os ocurra. Despuessepasa el folio al ve-
cino de nuestra derecha que escribe una segunda palabra
y vuelve a pasar la hoja y así se sigue.

Cuando el folio ha dado la vuelta completa, siel gru-
po es pequeño es preferible dar otra para que el texto sea
suficientemente largo, se elige al azat quien comierza a
leer en voz aTta el poema o texto que tiene delante.

Siempre se es libre de saltarse la consigna.

- I¿ frase giratoria:

Consigna:

Hacemos como antes, pero ahora en vez de una pala-

bra se escribe una frase con tres o cuantro palabras'

Se le da la vuelta en el corro y se leen las produciones
finales.

- Ia historia giratoria:

Consigan:

Se escribe el comienzo de una historia, basta una linea,
y se pasa el folio al siguiente, que escibe otra a su turno.
Se hacen girar las hojas.

Se es completamente libre, se lee 1o que hay antes si se
quiere, o bien solo la última frase.

Se puede decir; podeis leer todo., pero atención porque
las hojas se os acumularian, es preferible que leais solo la
última linea. De todas formas escribid lo primero que os
pase por la cabeza.

- El inzulto giratorio:

Consigna:

Se escibe un insulto sobre el papel y se le dá al veci-
no que hace lo mismo. Pueden ser insultos clásicos o in-
ventados.

Variantes: En lugar de leer cada uno su hoja al termi
nar, se puede hacer un dialogo con el que se tiene enfren-
te. En esta conversación hay libertad para poner el tono
de voz que se desee: agresivo, dramático, pueril, sinies-
t ro. . .

- El verso giratorio:

Consigna:

Se escribe un verso, un verso poético y se pasa de nue-
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vo al siguiente. No hay que preocuparse por la rima,la TECNICASDE RECUPERACION:
poesia no es la rima, es escribir una linea.

Hay ténicas ideadas para provocar la risa y terminar al-
AIJGUNAS INDICACIONES gunas sesiones que van mal, por ejemplo:

Se puede decir, que con estas técnicas iniciales se con- - El refrán giratorio:
sigue el objetivo; por un lado romper el fuego, por otro
dar la posibilidad de conocer el placer de escribi¡ para ca- Consigna:
da uno y para los demás' 

cada uno comienza un refrán y pasa la hoja al siguien-
SEGUNDA SESION te que lo termina y a su vez inicia otro.

- Lo que quieras: -. [¿ frase infinitiva:

Consigna: Consigna:

Escribid lo que querais, la idea que tengais en la cabe- Se escribe un verbo en infinitivo y se pasa al siguiente
za o las palabras que os rondan en este momento. Pero que completa la f¡ase y escribe a su vez otro verbo para
intentad no utilizar la expresión "no importa" y "que" el vecino.
son demasiado fáciles y no ayudan mucho al grupo.

- Cadáveres esquisitos:
- El mercado de poemas:

Consigna:
Para empezar, colocamos delante las poesias que aca'

ban de realaarse. Cada uno se levanta y girando alrededor Se escrib e una linea entera y una palabra en la linea si-
de la mesa elige de estos poemas lo que más le atrae. guiente. Se ocultalo escrito en la primera doblando el pa-

pel, de manera que solo se vea la última palabra escrita,
Después, sentados, cada uno repasa y recompone para el siguiente continua ese renglón dejando también una pa-

hacer su propio poema. labra para el vecino y ocultando de nuevo su texto.

(A veces se ha llegado a que no solo se copia, sino que - Títulos de libros y criticas:
se mejoran las ideas, de formaque una palabrapuede ser-
vir como punto de partida a un poema personal) Consigna:

- El poema elaborado: Se inventa un título de un libro y se le dá al siguiente
que le hace la crítica correspondiente y que a su vez wel-

En algunos momentos, se elabora más profundamente ve a escribir otro título...
el poema, es dcir que en lugar de dejar las palabras en el
orden en que se han tomado en el ejercicio anterior se pue- Otras ideas en esta línea:
de proceder a los cambios que se deseen.

- títulos de películas,
- películas y libros pornográficos,

- I¿ definición giratoria: - sustitución de letras...

Consigna:

Se escribe una palabra sobre una hoja y se le dá al ve-
cino para que la defina (explique su significadÁt;;; r; 

- El teléfono giratorio:

cribirá detras de esta palabra y añadirá una nueva palabra
para que la explique el siguiente. Consigna:

- otras técnicas de partida: Se escribe una respuesta telefónica, se tapa doblando

la hoja Y se Pasa al siguiente.

A partir de que elgrupo alcance undeterminado nivel,
todo puede vale, como comienzo creativo es suficiente 

- El diálogo giratorio:

embarcarse, por ejemplo: 
Consigna:

- La última frase que acaba de decirse, - --,_t^^_^r^ ^1 _:^*^
- ir a escuchar una frase a la habitación de al lado, . 

Se deriva del anterior' empleando el mismo procedi-

- coger al vuelo una respuesta por teléfono, mlento'
- escuchar el silencio,
- uti l izar un mensaje que se ha comunicado a un Escomosioyeramosconversaciones a latos' o cambia-

miembro del grupo... ramos la cadena de la tele o la frecuencia de la radio'
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- Señory señora:

Consigna:

Se piensa en dos objetosuno de cada género y se cuen-
ta una historia un poco enrevesada a propósito de la rela-
ción que existe entre esas dos cosas pero sin nombrarlas,
silo usando, señor-señora, dependiendo del género del
objeto.

El que recibe el papel intenta identificar estos objetos
y escribir otra vez un texto sobre ellos pero sin utilizar
de nuevo los nombres.

AMPLIACION SOBRE ELMERCADO DE POEMAS

- Mercado reconstruido

Se trabaja con grupos ya muy hechos, que tengan la
misma inquietud. Se trata de un mercado de poemas que
se trabaja más a fondo. Atanción, porque rompe la diná-
mica del grupo y se puede prestar a comparaciones.

- Hacer un mercado propio

Cada uno retoma su propia producción de las hojas de
los compañeros y la transforma.

- Reforzar la tendencia

Este reforzamiento no se puede hacer hasta que el gru-
po no ha avanzaio hasta un determinado nivel. Cuan-
do se quiere ir todavia más adelante, o bien cuando se es-
tan dando vueltas sin ninguna pista que explorar. Se pue-
de entonces partir del mercado de poemas y abrir una
nueva vía.

A partir de la lectura de estos, se van revelando, los
gustos de cada uno,las cosas similares,las afinidades y di
vergencias.

El animador puede acercarse a los que tienen las mis-
mas ideas y animarles a escribir juntos. Se constituyen así
grupos de trabajo y cada uno funciona por su cuenta.

La lectura de lo producido dará idea de lo cerca o le-
jos que se encuentran entre ellos.

Romper la tendencia

(Entrar en el esti lo e inspiración de los otros)

Reconstruido el grupo inicial.

Escribir sucesivamente: un verbo sexual, una flor-pá_
jaro, un pensamiento cósmico, un verbo_sexual...

Consigna:

Cada uno escribe sobre su hoja un comienzo de texto
con su idea y estilo propio y se la pasa al compañero. Es_
te debe continuar, no solo con la idea sino inientando i
mitar el esti lo expuesto...

Condensarde scondensar

Consigna:

Se escribe un texto de unas tres lineas, se pasa al com-
pañero que 1o resume en una sola línea y oculta las tres
líneas que le preceden, doblándo la hoja al exterior.

El siguiente desarrolla esta linea en otras tres y vuelve
a ocultarla y así sucesivamente.

También se puede hacer a partir de una palabra: ex-
presión de significado - palabra - expresión ...

Las palabras base

Este procedimiento bastante conocido, obliga a los in-
dividuos de un grupo a darse ciertas reglas e intentar ha-
cer una creación interesante.

Consigna:

Cada uno proporciona una palabra. Todas son escritas
en 1o alto de cada folio y se intenta escribi¡ un texto que
las contenga.

Algunas veces va bien, pero es bastante raro y sobre
todo muy fastidioso a la hora de la lectura. En general
rinde poco esta técnica.

La ametralladora

Consigna:

Cada uno tiene su hoja delante y escribe siguiendo las
indicaciones del  animador.  que serán:

escribid - parad - escribid - parad....

Variación: En lugar de deci¡ esto, se transforma por:
escribid - pasad la hoja - escribid - pasad la hoja...

A partir de un soporte:

En lugar de crear a partir de nada, se introducen ele-
mentos exteriores como :

Fotos, música, grabados...poemas.

TRABAJAR POR ENCARC,O

Trabajar sobre fotos:

Se colocan diferentes fotos boca abajo, se levanta la
primera, se escriben sobre ellas algunas líneas, se levanta
la segunda y así sucesivamente...

I-a novela giratoria

Agrupados en equipos de cuatro, cada uno escribe una
página entera y la pasa.



Fonemas en libertad

Uno de los miembros del grupo dice una frase de una
forma ininteligible y cada uno escribe las palabras según
los fonemas que le ha parecido oir.

¿Y la poesia?

Poema srgerido

Porpalabrasque nos obsesionano por las primeras fra-
ses de un poema conocido.

Inventario giratorio

Consigna:

Se escribe pasando la hoja, una serie de objetos carac-
ter is t icos. . .  Por  e jemplo :

en esta sal hay...
o  b ien:
en esta sala no hay...

Enigma giratorio (Variante del señor, señora)

Consigna:

Se describe de forma sibil ina un objeto. una acción o
una abstracción.

Mientras esté más oculto el sentido, mejor.

Así cada uno comienza una descripción ambiguay la
pasa al siguiente que la completa, según lo que ha creido
entender.

I¿s medias frases

Se piensa en una frase banal que despues se va a paftir.
Se esc¡ibe la prinera mitad en la hoja que se tiene delan-
te y se pasa el papel al vecino. Se termina escribiendo la
otra mitad en la hoja que recibimos y así sucesivamente.

LA TERCERA SESION

EL ACROSTICO

Acróstico simple:

Se escribe una palabra cualquiera en sentido vertical y
se cornpletan las líneas a partir de las iniciales:

Había
Olvidado
Ya

Acróstico doble:

Con una palabra al principio colocada verticalmente y
otra al final de la linea.

Acróstico total:

Se cogen palabras, por ejemplo, de cuatro letras y se
colocan verticalmente, es preciso que cada palabra se for-
me a partir de la inicial que se presenta.

Hoy Mi Ritmo
Olores
Sabe
Amarillos.

Oye Iris
La Risa
Abrir Arcos

Acr,óstico giratorio:

Consigna:

Cada una escribe verticalmente und palabra y se la dá
al vecino que completa la primera línea y así ...

Escritura automática:

Cada uno escribe sobre su papel lo que se le ocurre,lo
primero que le pasa por la cabeza. Las hojas se mezclan y
el ar¡iiiiador las lee sin que el autor pueda ser reconocido.
Est¿ técnica ha de hacerse cuando haya confianza en el
interio¡ del grupo, ya que muestra a las personas tal co-
mo son.

[¿ reescritura:

Co nsigna:

Se parte de tres palabras. Incluso pueden ser las for-
madas a partir de letras diversas seleccionadas al azar.

Se reescriben estas tres palabras varias veces acompa-
ñándolas con aquellas que nos sugieran las anteriores, es-
te ejercicio se repite varias veces, hasta que el autor que-
de conforme con lo expresado.

La reescritura de una palabra:

Partiendo de una palabra, se reescribe, se modifica, se
juega con ella tantas veces como se desee hasta l legar a
algo interesante y sugerente.

Desart iculació n del lenguaj e :

Se lee de manera ininteligible un texto desconocido.
Cada uno escribe en su hoja una frase a partir de los fo-
nemas que le ha parecido identificar. Pasa la hoja y el si
guiente reacciona ante esta frase que recibe y así ...

Otras técnicas de este tipo:

- escritura extraña de una frase ...
- inventario delirante ...
- definición de palabras secretas, del t ipo "abraca-

dabra"  . . .
- comienzo de un poema incoherente ...
- elementos locos de un sueño ...

deformación de un verso o una expresión ...
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Escribir a todos: Una palabra que nos guste:

En una hoja limpia, en la parte de abajo cada uno co- Cada uno escribe sobre una paiabra que le guste y se
loca su nombre y la pasa a su vecino que le escribe algo, lo dá al vecino que reaciona libremente escribiendo lo
teniendo conciencia de a quién va destinado el mensaje... que desea.
Cuando las hojas han dado la vuelta, cada uno recibe un
mensaje de cada participante' 

Evaluación giratoria:

Despues de escribir la frase es mejor doblar el papel. .^
para favorecer el secreto. 

Lonsrgna:

Cocntrevista: .Se 
escribe lo que se piensa a propósito del taller. La

primera idea que se nos ocurra. No hace falta buscar mu-

Se ¡ifbn las parejas y estas se sientan al lado. cada uno cho' ni pensar en profundidad'

hace una pregunta escrita ai otro. Cambian las hojas y ¡es-
ponden . lu-pr.gunt, y dewelven de nuevo la Éo¡á a la otra consigna:

pareja' que formula una cuestión nueva"' 
cada uno habla del punto o de los puntos que parti-

cularmente han sido más sigñificativos para é1.El color giratorio:

Cada uno escribe el nornbre de ún color. El siguiente
escribe algunas líneas a propósito de él y luelve a pasar Teresa Flores
lahoja al siguiente que escribe a su vez ...
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PONENCIA: *ELJUEGO Y ELESPACIO
EN LA EDUCACION PREESCOLAR''

Para las II JORNADAS DE PROFESORES DE LA RE-
FORMA PREESCOLAR,
CICLO INICIAL Y CICLO MEDIO. ENERO, I987

PONENTES:Luis M. MILLAN POLO (Dos Hermanas).
Sevilla
Jesús M. JIMENEZ MORAGO (Dos Her-
manas). Sevilla

Cuando un maestro de Preescolar se enfrenta por 1"
vez auna clase con niños de esta edad, puede optarpor
dos soluciones a la hora de organizar el espacio y el tiem-
po en que va a convivir con su alumnos durante gran par-
te de un curso.

Una consistiría en sentarlos a todos en las sillitas tan
monas que, acompañadas de maravillosas mesastrapezoi-
dales, acaban de llegar, darles un folio ahora un trozo de
plastilina después para que se entretegan un rato. Más
tarde deberán hacer lai s ficha/s correspondienteis al día,
a continuación se les contará un cuento, siempre relacio-
nado con los conceptos básicos, y cuando se encuentren
cansados de estas y otras actividades que la maestra ( o
maestro) se le ocurran, el niño podrá ir al recreo o a un
rincón del aula previamente dispuesto por el adulto,

Otra posibilidad es la de partir de una observación lo
más detallada posible de las actividad y juegos que los ni-
ños realZan libremente durante el tiempo que pennane-
cen con o sin nosotros, y en base a todas esas observacio-
nes organizar el espacio, el tiempo y los materiales de los
que va a poder disponer.

Es esta segunda posibilidad la que elegimos un grupo
de maestros de Dos Hermanas hace yamás de cinco cur-
sos para trabajar. Y elegimos esta segunda posibilidad en-
tre otras cosas porque creíamos y seguimos creyendo que
así nos adaptamos mejor a lo que consideramos que son
los intereses de los niños de esta edad.

Estos intereses que creemos se centran en torno a
tres ejes o conceptos fundamentales; El juego, el movi-
miento y la expresión oral.

En definitiva, el niño de esta edad tiene auténtica ne-
ceeidad de CREAR y de RE-CREAR la realidad, una reali-
dad que, a través del Juego intent a comp rende r y dominar.
Las complejas leyes del mundo social se les escapan a su
compresión y es por lo que intantará llegar a ellas represen-
tando escenas que se corresponden con lo que sucede
en la realidad y que está viendo y observando continua-
mente. Volveremos a ello más tarde cuando hablemos
del Espacio.

El niño además necesita COMUNICAR lo que piensa,

siente y desea y nosotros estaremos en la obligación de

proporcionarle un espacio y un tiempo 1o zuficientemen-

ie flexible donde él se convierta en PROTAGONISTA
real de su propio aprend2aje. Los mal llamados "concep-

tos básicos" se desarrollarán de una manera natural, co-

mo natural fue el aprendizaje de la lengua oral y otros cor-

respondientes a sus primeros años de vida (deambulación')

El niño que tenga la posibilidad de utilizar libremente

los materiales del aula irá gozando además de una mayor

autonomía, se irá liberando de la dependencia del adulto
y además y sobre todo su desarrollo psicomotor gozará

asimismo de una evolución más normal.

Creemos además que una forma de otganizar el espacio

escolar "pensando en el niño" fomentará en mayor me-

dida hábitos que nosparecenbásicosparael t ipo de apren-

dizaje con los que se va a encontrar después;hábitos co-

mo il orden, la limpieza, el cuidado del material, el hábi

to de saberhablary escuchar y otros. Sonhábitos que van

a ser precedidos indudablemente de un proceso bastante

complicado y difícil para el.niño al venir éste de un gru-

po social reducido (la familia) a uno más amplio (la escue-

la) donde va a tener que enfrentar su punto de vista con

el de los demás, donde va a tener que respetar unas míni-

mas noÍnas de comportamiento, donde va a compartir
cosas y cooperar con los demás, en tareas decididas y or-
ganZadas entre todos.

Era y es una tarea que se nos antoja difícil para noso-

tros también pero no por ello menos interesante. Sabía-

mos ¿rdemás que esta sería una forma viílida para acercar-
nos al niño y llegar a conocer más profundamente su evo-

lución cognitiva-afectiva.

ORGANIZACION DEL ESPACIO

Hubo un ensayo hace ya algunos cursos consistente
en la puesta en marcha de una experiencia de psicomotriz
relacional coordinada y dirigida por el equipo de psicólo-
gos de S.M.O.E. (Servicios Municipales de Orientación
Escolar) de la localidad.

Dicha experiencia consistía en la realización de dos se-
siones prácticas en una Sala preparada y dispuesta a tal
fin, acompañadas de al menos una reunión semanal de ti-
po teórico con los maestros que nos integramos en la ex-
periencia.

Tres son los espacios de los que dispone la tal citada
Sala:

a) Espacio afectivo (con telas, cuerdas, cojines,
muñecos de peluche . ,.), que potencia las relacio-
nes emotivo-afectivas entre los niños y de éstos
con los adultos.
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b) Espacio sensoriomot¡u, para moverse, saltar,
correr y en definitiva desanollar el movimiento.

c) Espacio de construcciones, con todo tipo de ma-
teriales de construcción (especialmente maderas
de tacto suave). Lugar para potenciar la abstra-
ción.

Cada uno de los tres facilita diversas posibilidades de
juego y todo ello en un ambiente de cierta libertad para
que el niño pueda moverse y jugar, disponiendo de una
gran amplitud de movimientos aunque respetando, eso sí,
una serie de normas dadas previamente por nosotros y
que ellos aceptan sin dificultad. El funcionamiento de la
Sala nos dio las suficientes pistas para imaginar cómo de-
bía irse adecuando el espacio de nuestras aulas a lo que
ellos de seaba n reafuar.

Partimos entonces de un hipótesis que poco a poco ha
ido tomando cuelpo: si el niño cuando está en plena liber-
tad de acción inienta representar en sus juegos roles de
su vida SOCIAL más cercana (Papá, mamá, médico, maes-
tro, tendero...) démosle entonces esa posibil idad aquí en
Ia escuela organZando zonas o espacios diferentes que de
alguna manera reproduzcan esa realidad que intenta
comprender e imita¡. Aportemos además materiales que
asimismo la evoquen.

Así, y de una manera progresiva han ido surgiendo en
nuestras aulas los siguientes RINCONES o ZONAS:

LA CASA
LA TIENDA
LA ESCUELA
EL PARQUE
LAS CONSTRUCCIONES

Comerzaremos deteniéndonos en el primer rincón al
gue aludimos por ser en principio el más uti l izado por 1a
mayoría de los niños.

LA CASA

Es el espacio "afectivo" por excelencia. Es la zona don-
de no solamente se representan roles que recuerdan la vi-
da familiar (mamá, papá, hijo$ sino donde existe la posi
bilidad de volve¡ a estadíos anteriores de su evolución no
zuficientemente superados.

Solemo s dotar este espacio de los siguientes mate¡iales:

Una colchoneta, muñecos de guiñol, esos y muñecos
de peluche, instrumentos musicales, carritos de cocina,
cocinita, objetos para prepa¡ar la comida, agua, espejo,
artículos de peluquería y maquillaje, TV. manual, libros,
teléfono, plancha, telas y disfraces, botiquín, escoba y
recogedor, cojines y, en definit iva, todo 1o que en cierta
medida recuerda e1 espacio de su casa que de esta mane-
ra podrá además re{rear y utúuar de otra forma distri-
buyéndolo a su antojo.

"La Casa" admite, pues, posibilidades de transforma-
ción interna del espacio que ocupa dent¡o del aula. El
niño llega así a apropiarse de ese espacio pequeño para
después orientarse y ocupar otro mayor.

El niño, inconscientemenfe, realia "clasificaciones"
espontáneas con los objetos que allí existen (coloca estas
tacitas junto a las del mismo tamaño o color..). Sabe ade-
más que el espacio debe quedar ordenado al final de cada
día así como todo el resto de rincones del aula.

Cuando se pone a "preparar la comida para los niños"
no está haciendo otra cosa que iniciar un pequeño "pro-
yecto" que en adelante le se¡virá para planificar un tra-
bajo mucho más serio.

Aquí desaparecen además los roles sexuales marcados
en una educación de tipo más tradicional. Tanto niños
como niñas desempeñan unos u otros papeles sin el más
mínimo prejuicio a temor a ser ridiculizados.

Cuando uti l iza los muñecosde guiñol o amasa la pasta
para "cocinar" no está haciendo otra cosa que desarroüar
su motricidad manual, tan importante para un aprendiza-
je posterior tan complejo como la escritura.

Y al cuidar de las plantas y animales que también pue-
den encontrarse en este rincón aprende a comprender el
respeto que se merecen estos seres vivos dentro y fuera
del aula.

Es "l¿ Casa", pues, un rincón muy vivo de experien-
cias y sentimientos y emociones donde sobre todo las re-
laciones que se producen son a nivel afectivo y donde la
expresión oral y el juego simbólico adquieren un gran a-
pogeo.

LA TIENDA

Es un rincón rico asimismo en experimentación. Los
roles aquí representados serán de una estructura más
compleja pero no por ello menos atractivos para los niños
(tendero. cliente, ayudante,..).

Es un rincón muy relacionado con el anterior y más o
menos viene a ser un aglutinante de materiales donde to-
do lo que existe en el aula puede ser "vendido". Estos
materiales suelen ser los siguientes: Varias balanzas, fru-
tas de plástico o de verdad,legumbres, azttcar y sai, cajas
de todo tipo -leche, colacao, etc.-, botes de lejía, de de-
tergente..., botones, chapas, caramelos, panes hechos con
plati l ina, hueve¡as. botes de yogourt, "dinero", caja regis-
tradoras..., y en general todo lo que se pueda "vender y
comprar".

El niño aquí además de desarrollar igualmente su ex-
presión oral, comienza a comprender lo que significa po-
nerse en el punto de vista del otro: cuando hay más de
un "tendero" se deben poner de acuerdo a la hora de a-
tender al "cliente". Cuando hay varios "clientes" saben
que deben hacer cola para pedir.

Es el lugar donde más claramente vemos el desarrollo
de ciertos conceptos matemáticos que tienen que ver con
el uso de las cantidades y el nacimiento del símbolo. Cuan-
do el cliente pide la "cuenta" el tendero coge lápiz y es-
cribe, simbólicamente, unos signos que representan lo
que vale el producto adquirido. A medida que sus estruc-
turas me ntale s se desar¡olla n ser á capaz de ir p erfecc io nan-
do no solo los trazos sino la relación entre los signos v
lo que representan.
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Realizan también clasificaciones (las cajas de leche
juntas..), asociaciones (peso con precio) correspondencia
y medidas, y todo ello a través de la manipulación más
directa con los materiales. Estamos, pues, preparando el
camino hacia la abstración de esta manera.

Además, y aunque no sea conscientemente, el niño se
plantea pequeñas hipótesis que resuelve experimentando
con materiales. Cuando coge la balanza y coloca un obje-
to en cada platillo no hace otra cosa sino compararlos y
observar cuál pesa más. De ahí irá sacando sus propias
conclusiones.

ESPACIO DE CONSTRUCCIONES

Este espacio aparece a veces incluído en nuestras cla-
ses en el que denominamos "Escuela" pero que por su
tratamiento específico lo describimos aparte.

Este rincón, además de servir para la manipulación y
la experimentación del niño con materiales que suelen
incitar a ello es considerado por nosotros como e1 lugar
para la abstracción y la lógica, se sitúa como puente en-
t re lo  s imból ico y lo  lóg ico.

El niño ¡ealiza clasificaciones y series espontáneas con
los taquitos de madera o bloques encajables, descubre la

' equivalencia de cantidades jugando con 1as regletas y ex-
periencias físicaS y topológicas (plano inclinado, relación
fuerza/velocidad e inclinación/velocidad) si le dotamos
de cil indros y ruedas de madera o mate¡iales similares.

Además le damos la posibilidad de rcalaar equivalen-
cias, emparejar y contar si le ofrecemos hilos de plástico
y materiales ensartables. Maneja y uti l iza inconsciente-
mente un buen número de conceptos especiales a los que
poco a poco irá dando la denominación correcta ("maes-
tro, ¡mira qué torre tan alta he hechol, ¡qué edificio tan
bajo. . .1")

En este rincón se da de igual modo el fenómeno de
los pequeños proyectos que surgen espontáneamente. Les
oímos deci r :  "Vamos a constru i runa casagrande. . . " .  Ese
"vamos a ..." es indicio claro de una voluntad de planifi-
cación, de una constancia en el trabajo que quiere reali-
zar y trae como resultado la conservación del objeto
construído a veces incluso con ayuda de otros (coopera-
ción. sociabil idad).

Pe¡o todos estos conceptos, hábitos y actitudes que se
desarrollan en el niño no son fruto de un trabajo dirigido
desde fuera. Nosotros únicamente les proporcionamos
los materiales y el espacio adecuado para crear. El niño
crea y construye objetos abstractos que simbolizan otros
bien concretos que conoce (casa. coche...) y con ello de-
sarrolla su necesidad de imaginar y al mismo tiempo de
conocer ciertas experiencias que pertenecen al mundo fí-
sico y que hasta entonces no le habían interesado tanto.

Tiene además en este rincón la oportunidad de apre-
ciar desde un punto de vista estético las creaciones que
produce. Uf¡liza éste y no otro color, construye esto o
aqueilo con una cierla simetría;afina su destreza manual
y la coordinación visomotora y sobre todo y como resul-
tado de todo lo dicho anteriorrnente adquiere una progre-
siva confianza en sí mismo y autoestima que le hará en-
carar cualquier tipo de trabajo con entusiasmo y seguri-
dad .

LA ESCI.]ELA

La "Escuela" es el, lugar donde, al igual que en los
demás rincones, el niño puede uti l izar los materiales l ibre-
mente, si bien es cierto, que existen cierto tipo de activi
dades dirigidas por nosotros que se realizan allí: asam'
bleas, cuentos, proyecciones, iniciación a la lecto-escritu-
r 2

Existe una zona de mesas con puzzles y demás juegos

de mesa (parchís, dominó...), materiales de pintura, mo-
delado y trenzado. Otras son destinadas para colocar ob-
jetos que sirven pa¡a realaar actividades manuales de ini
ciación a la lecto-escritura (l ibros de vida de clase y otros
de imágenes, frases en tiras de cartulina, números, im-
prenta de tipos de caucho, ejercicios temporales...)

Existe asimismo un espacio central de l ibre juego, que
util izamos normalmente para las Asambleas o trabajos de
todo e l  grupo.

La paarra - grande y a su altura - le permite una am-
plitud de movimientos que a veces da lugar al silueteado
de su propio cuerpo o el de otros.

La pared la uti l izamos para algún tablón donde expo-
ner los trabajos realizados, o para colocar alguna p'uarra'
laberinto, franelogramas o calendarios del t iempo o ma-
te¡iales similares.

Las carpetas y. en general, todo tipo de material de
archivo ocurán un iugar bien visible y a su alcance para
que puedan gozar de plena autonomía a lo hora de guar-
dar su trabajos.

ELPARQUE

Es ésta una zona sensoriomotriz y de experiencias cor-
porales al esti lo de la que existe en la sala de psicomotri-
cidad y que de alguna manera tendría'cierta similitud
con elementos que encuentra en el patio de recreo o en
e1 parque de la localidad y en su mismo barrio.

Aquí el niño pone a prueba. su cuerpo, desarrolla su
agil idad. se ¡eta asimismo y adquiere confianza y espíritu
de r iesgo.

Normalmente sueie esta¡ dotado de un banco inclina-
do que se apoya en una pequeña plataforma (mesa) y me-
diante la que se puede acceder a una repisa colocada a
una altura mayorque permita el balanceo. A su lado pue-
de haber una especie de canasta de baloncesto con balo-
nes para que pueda encestar, ejercicio éste que potencia
el desauollo de la lateralidad.

Al tener la posibilidad el niño de llevar otro tipo de
materiales de la clase a este rincón para jugar nos encon-
tramos a veces que, espontáneamente, descubre el plano
inclinado como ocurría en las construcciones. Esto ocur-
re especialmente cuando se Ie ocurre hacer rodar algo
(neumáticos, coches de plástico) desde la parte alta aIa
parte baja del banco.
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Además, la colocación del banco y el hecho de que a
veces, como ocurre en los demás rincones, se junta con
otro para jugar, permite hacerle comprender la necesidad
de subi¡ en orden y respetar ciertas norrrjas que impone
el espacio en sí.

En definitiva, un rincón para el juego y la imaginación
-"este es mi casti l lo y yo estoy aquí en la torre"-, para el
descanso e inmovilidad, para el placer y para acumular
sensaciones físicas mediante las cuales interioriza ciertos
conceptos especiales como arriba - abajo - encima - deba-
jo que la psicomotricidad tradicional desarrolla de una
manera totalmente directa.

CONTO CONSTRUIR EL ESPACIO DE LA CLASE

El espacio cle nuestras clases es un espacio complejo
en su organización y sujeto a cambios y modificaciones.
Nada tiene por qué ser perrnanente. En reaiidad la per-
manencia o la movilidad en los elementos que estructu-
ran el aula depende en todo momentos del rendimiento
que aporten y el interés que despierten en los niños.

En un principio, al trasladar la estructura del Salón al
aula, los límites que creamos solo hacían refe¡encia a la
organización espacial. Algunas de estar normas se formu-
laban en estos términos:

- En el espacio de construcciones el material no pue-
de sacarse de allí. Este espacio estaba delimitado
por una raya en el suelo o por otras barreras como
bancos, muebles..

* No se pueden introducir materiales de una zona en
otra.

En cada espacio habrá un determinado número de
niños con arreglo a su capacidad real.

A medida que fuimos evolucionando en nuestro tra-
bajo de investigación, el espacio y las normas fueron cam-
biando a$ímismo hasta encontrarnos en la actualidad con
una disponibilidad por parte del niño de los rincones y

materiales de una forma mucho más libre, permitiendo

trasladar los materiales de unas zonas a otras si bien al fi-
nal de un período de tiempo cada uno deberá volver a su
lugar para ser fácilmente localizado por los demás.

De cualquier modo, la creatividad que -1 niño demues-
tra nada más atravesar la puerta de nuestra escuela debe
ser trasladada también a nosotros, maestros, y la primera
prueba de fuego consiste en adecuar un espacio vacío o
tradicionalmente ordenado a 1os intereses de los niños.

No es difícil imaginar que un armario puede ser tum-
bado o colocado sobre dos mesas, haciendo una especie
de túnel, por debajo del cual el niño pasará una y mil ve-
ces. Además nos servi¡á de iímite o pared para separar
los espacios.

Cualqüicr ¡i:ueble viejo o simpiemente un tablón co-
locado sohre mesas podría ser el mostrador de nuestra
" t ienda".

Tampoco nos se¡á difícil conseguir unas telas o papel
de embalar que dispuesto convenientemente sobre alam-
bres o cuerdas permita asimismo separar espacios dentro
del aula.

No es difíci l. Será cuestiórr Ce diiponer del material
que se nos da de otra manera.

Estaremos siempre atentos, no obstante a i:rs sugeren-
cia: de nuéstros alumnos a la hora de distribrrir el aula,
cambiir rincones o poner otros nuevos.
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ELTIEMPO

La distribución del tiempo de cada jornada es algo que
varía de unos compañeros a otros. En general podemos
decir que hay unaintención en cada uno de ir concedien-
do progresivamente un mayor tiempo para la actividad li-
bre del niño pues creemos que es en un ambiente de to-
tal libertad durante las cinco horas que petmanecen con
nosotros como se desarrollaría la experiencia en un cien
por cien. Pero las limitaciones exterhas y las nuestras pro-
pias nos hacen concebir esta distribución temporal en
dos partes;

a) Tiempo de actividad libre (ocupa 213 del día)
b) Tiempo de actividad dirigida (1/3 del día)

En las actiyidades dirigidas incluímos la que realiza-
mos con todos a la vez (asambleas, cuentos, canciones,
observación de murales, ejercicios pre-lógicos, trabajos
de frases y símbolos..), o bien en pequeños grupos (ta-
lleres, iniciación a la lecto-escritura)

En las actividades que se encuentran dentro del tiem-
po libre incluímos dos sesiones a la semana en el Salón
de Psicgmotricidad, que a veces son supervisadas por el
psicológo con el que trabajamos. Igualmente incluímos
aquí todas las actividades que se desarrollan en los rinco-
nes, que se hacen simultáneamente.

A la hora, de distribui¡ el tiempo no olvidaremos tam-
poco las salidas a visitar el entorno, fuente riquísima de
donde a veces surgirán nuevas propuestas de juego y de
construcción de nuevos espacios en el aula.

Pero en todo este entramado ¿cuál es nuestro papel
realmente?. Nos ocuparemos de ello a conti¡uación.

PAPELDELMAESTRO

Hay algo que está claro por todos los que llevamos in-
tentando hacer de otra forma la escuela y es que nosotros
no somos uno más, somos la pieza clave,la l lave maestra
sin la cual no funcionaría el engranaje. Podría esto llevar-
nos a pensar que somos imprescindibles en todo este
montaje. Nosotros podemos llegar a decir en todo caso
que somos tan imprescindibles como los propios niños,
sujetos activos del aprendizaje en nuestras aulas.

Nuestro papel debe ser diferente, no obstante, al que
ha entendido siempre la escuela tradicional. Lejos de
pensar que el maestro es el único ser que sabe las cosas y
que el niño no sabe nada y cuando llega debe sentarse
pasivamente en su silla y escuchar 1o que le decimos, pen-
samos que nuestro papel debe ser asimismo activo, obser-
vanúo sus juegos y sus conductas en la escuela, anotando
nuestras conclusiones v sistematizando a oartir de ahí
nuestro trabajo.

El espacio del aula deberá ser preparado para que la
Comunicación se produzca mediante un proceso dife-
rente. A partir de ahora es la peculiar forma de distribuir
el espacio lo que ayuda a que las interacciones alumno-a-
lumno y alumno-profesor se produzcan de una manera
bien distinta. Olvidemos un poco el programa y parta-
mos de sus intereses.

Son varias las actividades que consideramos básicas

?ara encarar un trabajo de semejantante naturaleza. Al-
gunas de éstas serían:

- Total actividad de escucha y observación. Saber es-
perar el desarrollo cie los procesos individuales de

cada niño.

- Total disponibilidad y capacidad de dejarse sorprer-

der ante lo que ocurra o pueda ocurrrr en cada mo-

mento.

- Sentirse animador y dinamizador de la clase, disfru-

tando con las ideas propias y las aportadas por los

niños.

Preparemonos, pues, el espacio de nuestras aulas al

comienzo de curso, cuando aún los niños no han llegado.

Buscaremos materiales y les motivaremos para que ellos

también los aporten. Les daremos la posibil idad de des-

cubri¡ nuevos espacios que puedan utilizar dentro de la

escuela (otras aulas, el vestíbulo, los pasil los, otras depen-
dencias...).

Pero además les recordaremos las noffnas mínimas de
funcionamiento, que habremos eleborado entre nosotros.
Proporcionaremos si es necesario nuevos patrones de con-

ducta con los niños más agresivos, plantearemos contra-
dicciones e interrogantes ante la gran cantidad de situa-
ciones que se dan al cabo de la joranda; ayudaremos igual-
mente en pequeños proyectos si se nos reclama la ayuda.
Potenciaremos la iniciativa personal y del grupo, dando
confianza a los más tímidos, a los más indecisos y no nos
dará ningin reparo sabernos aceptar como objeto de jue-

go cuando de repente nos vealnos inmersos en una repre-
sentación simbólica que ha surgido eqpontáneamente.
Somos, en definitiva guía de su aprend2aje.

HACIA DONDEVAMOS

Podemos decir que nos encontramos en un momento
de nuestro trabajo en que podemos comerv ar a sacar con-
clusiones teó¡icas del proceso, además de intentar siste-
maflzar de un modo más ordenado las mismas' Pero, y

esto en base a simples observaciones del proceso seguido
por los niños en otros grupos, nos damos cuenta que cuen-
tan con una buena agilidad y fluidez verbal, son menos
dependientes de nosotros, más decididos y más motiva-
dos por lo tanto para el aprend2aje.

Cada uno ha seguido su propio ritmo de aprgnduaje y
de juego por ello no se sentirá acomplejado frente a los
demás.

Qu'eremos, en definitiva, llegar a tener con nosotros
niños FELICES que no jueguen solo para aprender sino
además para VIVIR.
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PROYEC]TO DE EDT]CACION PARA LA SALUD

"Higiene v Al imentación"

Este proyecto sc real iza en Granada, C. P. Alfaguara.
colcgio acocido al rógimcn espccial clc Compcnsatoria. Se
desarrol la en cl Cl iclo Medio (clos cursos cle tercero v clos
clc cuarto).

¿Cómo surge este Provecto?

Después de clos cursos trabajando con los nt ismos ch¿r-
v¿rles/¿rs y clada la población que acogc este colc-cl io, consi-
clerada como Ia miis marginal del barr io, nos planteamos la
necesidacl de l lcvar a c¿lh() un provect(r clc 'higicne escolar v
al imcntación. va que alqunas actividacles rcal izadas en
esos clos cursos v cr"r colaboraci<in con c. l  Ccntro cie Salud
dcl barr io. habían abierto una serie dc cam¡los crr los que
poder tr:rbajar con los niñosras ¡,  poclcr I lesar a conseguir
una incidencia en cl ámbito famil iar v un cambio dc h¿i-
b i tos .

Mecliante observac;ón y recogida dc datos sc constata-
ron una seric dc clef icicncias clue cstos niños presentan en
alimcntación c higienc. debido ¿rl  mcdio socio-f¿rmil iar en
cl que se dcsenvuelvcn:

o Inestabi l iclad l¿rboral.  r , 'cnta ambulantc. r,c-ncl int ia. ctc.
o Vivicncla sin las concl iciones higiénico-sanitan¿rs rnl-

nlm¿ts.
¡ Al imentacit in: sólo el 2.5 "¡ i ,  asisten al comedor de ba-

rr io cn la comida dcl mediodía. cl  resto mal come e n
sus casas por falta de recursos y maltr educación al i-
menticia en sus oadres.

o Amplias uniclades famil iares en cacla vivienda.
r Famil iarcs en la cárcel.
o Situacit jn gencral izada de paro en las cabezas dc fa-

mi l ia .

Se recogieron datos mu1 intercsuntcs cn cui.rnto a: ca-
r ies. al imentacicin, bebidas. higicne... .

A part ir  de ac¡uí nos planteamos un¿r serie dc objet ivos r
contenidos a tratar a lo largcl dcl curso: nuestro cucrpo. lcts
sentidos. higiene. salud y'  enfermedades. los al imentos... .

Pensamos que nuestra METODOLOGIA tendría que
basarse en una pedagogía vivencial.  act iva y de investiga-
ci i ín que implicara al niño,/a de l leno en su aprenci izaje.
que arrancara clc Centros de Interés.

Cada bloclue se trabajaba aproximadamentc en una
quincena, incluido en los contratos de Trabaio v l¿r m¿r'n,clría
de las  ac t iv idudes  c ¡ue  cn  e l  l i su rahan \e  t r t t ; rn  t le  e  ng . i  ,h r r r
a part ir  de los citados centros.

Teníamos como punto de part ida la Asamblea de Clase.
en la clue cada persona exponía sus experiencias v lo que
sabía del tema y al l í  se marcaba la l ínea de trabajo a segurr.
apoyada en la bibl ioteca dc aula. Posteriormentc hav un
trabajo individual y en grupo en torno a dicha inresi iga-
cicin y una f i jacicin de conceptos mediante f ichas elaboia-
das y actividades y experiencias real izadas cn las clases
que intervienen en el proyecto:

e Salidas: Flan Dhul. Pastoreros. Mercado. estancia de
una semana en una granla-escuela. Las sal ic. las se han
vrsto muv mcrmadas por falta dc dotación econdmicu
por parte de la administracir jn.

o Elaboracit in y dcgustación cle platos. complctados
con confe-rencias v monografías claborados por los
nlnos v nlnas.

. Mur¿rles. cl iaposit ivas...
¡  (-ampañas dc l impieza cle cl ientes, piojos. duchas.
o Asai¡ble¿rs pericidicas de maclrcs-padrcs.

Se hicieron tot la una scrie cle GESTIONES n¿rra el de-
\A f f ( ) l l ( )  t [ '  t ' s t r '  [ r r ( ]vL  Ct ( ) :

.  Cont¿lc1os periócl icos con el Centro cle Salucl cle Car-
tuja: cstos contactos sc fhci l i taban ya que en el colegio
cst¿Í luncionanclo un CONSEJO DE SALUD ESCO-
LAR cn cl que part icipan madres-padrcs, alumnos/ '
as. profcsurcs clcl  ccntnr v los técnicos sanitarios.

o Sc sol ici t t i  una scric . lc matcriales quc nos hacía falta:
Gcl, toal las. botiquín. l íquido antipari ísi tos. pasta de
cl ientes. cepi lkrs. l ibros. diaposit ivas...

r  Se instalanrn duchas con agu¿l cal icntc en cl colegio.

CONCLUSIONES

¡ I-a incit lcncia del provccto en nucslros alumnos/as la
hcmos vuloraclo irosit ivamcntc claclo cl intcr is mani-
lcstarlr  ¿r lo l¿rrgo r lcl  curso. han sol ici tackr el darle
continuiclacl cl  curso nrt i .r imo. Se han vislo uv¿urces
e  n  r u .  h l r l r i l , r s  t l t ' r r l i m . ' n t l c i , i n  e  h i r : i e  n e .

¡ Sc ha conscguido. dc partc dc algunas madres-pa-
dres. cl  quc part icipartn rct ivamcnte cn cste provec-
tr¡.  Dc c¿rra al próximo curso el tal ler de madres del
colcgio -que ha estackr luncionanclo clurante este
t iempo- va a colaborar c()n nosotros.

o Tambión ha sido l .rosit ivo para las macstras/os impli-
caclas cn cl prot 'ccto. v¿l cluc sc ha conscguiclo una
l r1 ¡q  ¡ ¡ ¡ ¡  L  r  r r  r ¡  l l i t t i re ¡ i ln  \  t  o r lper l t c i r in .

r . \  lo largo ctel curso ha cstado funcionando un Jhl le r
dcl Cuerpo dcl colcsio. en cl que han part icipado los
alumnos/as implicados cn estc proyecto.
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CONOC]ER EL MEDIO EN UNA CI,ASE
DE 2.,',NrVEL (HUEr_VA)

Consiclerando que los intereses de los niños y dc las ni-
ñas se consiguen cuando los tem¿rs parten dc el los v clc
el las. lo primero quc hc tcnido cn cue nta ha sido "crcar ex-
pectat ivas" antc l¿r cxpcriencia propuesta a t 'cal izar. pat 'a
que esa motivación surgida, al principio por unos pocos. se
gencral icc contagiando entusiasmo a todo el grupo.

Admit iendo quc El Tantco Experimcntal y La Invcsti-
gación son unos procesos natur¿rles en cl niño. gran parte
cle mi act ividad ha estado cncaminada cn buscar v ofrccer
técnicas que favorezcan v provoquen el clesarrol lo de esos
procesos.

El primer trabajo colectivo surgido dc la asamblca de
clasc fuc: "Hacer un estudio de LA MARISMA'.

ANTES DE LA SALIDA

¡ Nos plantcanros:
- 

i ,Ouci sabcmos dc L.a Marisnra'.)
* 

¿,Ouó c¡ucrcmos sabct ' ' l
-  

r ,Ouei nratcrialcs ncccsitamos' l
-  

¿,Quienes los prcparan'/

.  H¿rcemos:
-  E t ¡ t r iP ' ts  du  t r l th l t . i . s .
- Obsenacit in dcsclc cl colcgio 1'clcsdc lo alto clel

Barrio.
- Mir lr  a travcís clc los prismiít icos.
- Elcgir los sírnbolos para rcgistrar los factorcs cl i-

m¿it icos.

DT]RANTE LA SALIDA

¡ Obsen'amt)s Y tutotamos:
- I  -os componcntes cle [-a Marisrna.
- El clctcr iort ' r  proclucido por cl hombre.
- Los cl! 'mcntos c¡ue cttntr i tr i r¡ 'cn ¿l la clcgradacit in

clcl  stre lo.
- l -¿rs a\es a travL<s clc los prisrni i t icos.

¡ Recogimtts:
- Mucstras del suclo. dcl agua v dc plantas.
- La tcmpel 'atura ambientc. la del suelo v la del

. ¿rgua.

o Hicimos foto-qrafías y diaposit ivas a:
- Las aves.
- L¿rs plantas.
-  Las  sa l inas .
-  L ,  r r  c l tñ ,  ' s  t  c \ l c r ( )s .

JJ-U

T#
' \ .  " )  I  i :*._ ,f

El interés por conocerla surgió de la forma más natural.
ya que dcsde las ventanas de la clase podemos ver v obscr-
var LA MARISMA.

Aunque siempre dccimos quc el interés va unido a la
motivación y que es un factor fundamental c imrrrescindi-
h le .  no  por  c \ (  )  c \  mcnos imp(  ) r lanrc  cons l¿ l t t r  un : r  r  e  z  mr i .
que: Si no af lora esa motit ,acit in a la hora de cicsarrol lar
las tareas, no hav posibi l idad de obtcner la más mlnrnra
satisfacción en cl trabajo real izado. Y c-n consecuencia la
frustracir in estaría latente en los niños v en el maestro o
maestra.

Toclas las experiencias que hemos aborclado colectiva-
mentc v que han supuesto real izar una sal ida. han estado
enmarcadas en tres t iempos bien diferenciados: Antes de
la sal ida, durante la sal ida, dcspués de la sal icla.
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DESPUES DE LA SALIDA

Colectivamente:
- Coloquio sobre todas las actividades realizadas.
- Puesta en común de las muestras recogidas.

Por equipos:
- Composición de murales.
- Album con las fotografías que se hicieron durante

la salida.
- Expresión en los distintos talleres de lo que han vt-

v ido y sent ido cn expcr icncia.

Individualmente:
- Scñalar el it inerario de ida y vuelta.
- Obscrvación a través de la lupa binocular dc tie-

rra, agua y plantas.
- Completar f ichas sobre la observación de la lupa.
- Composición de tcxtos l ibres. poesías. cuentos.

retahilas...

Las actividades que han sido rcseñadas son una muestra
de las que suelen hacerse genéricamente, c¿rda vcz quc ne-
cesitáb¿rmos hacer una sal ida. Siempre sc adaptarhn a cada
momento y a cada sitüación, si  queremos desarrol lar csa
capacidad, que los niños y niñas t ienen par¿l mlravi l larse
cntre los hechos c¡ue el los mismos descubren.

En cierto modo se ha contr ibuido a que, haciendo que
los niños y niñas sc sientan protagonistas dc sus propias
experiencias, conozcan mcjor su real idad. la interpreten. la
cri t iquen y tcnsan nrás posibi l idad dc transformarla y mc-
jo rar la .

Para que adquicran esta acti tud. dependc fundamental-
mente dc "crimo se la mostremos". Por consiguicntc;. juega
un papel importantísimo l¿r intcrvencit in nucstra.

Baudcl io  Akrnso
(G.I  dc Huelva)
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LA .NccilE €N rcDo su glAeuD.R .
IttrsrcA, Ct{Ar.iñN y CARAS'" tg fEL¿lÉED
eN E{- tro¿leNrb ¿}¡ gug qA Tring?a h"€Ír
F8PE €L 3Ar!E A piryo Dg- VA€.

rtn6.tfb ¿{J¿¡m¡áÑfE ¡¡e ¿€ NO<H€ rcxÁ¡.rlcn
Dóó¿D€ NrJÉ(TeÉ,f cdu+eaS Sóe?p€ROi€Dc
AD.ALeoNso/D{e$€ De cíDl}  vAseNT( '
VALI'1AI-A }€tr¡{tt c¡¡ EL ¡rá¡reÑ-o
¡€ ft¡sic,¡rae- s'Js ng'Ec11\eq3
MírArEt (¿z E J¡U.)

po¡ los b¡azos dc esta apasio¡ada nje pü€e ss que
la¡ 

pa:ad? lolbrca tan iipoltdtes coao loudó Blrra, poier_
te accio¡lsta de ua ¡cttable @¡esa ce!€ce¡a, Xauel t€scr
tcs 9i t .goE3, !üo3o e4 e¡ @d¡ edjtorÍ¿.]  ,  y bo"t .  . i  J* i :
sino lTircisco A¿luoDc yosÉt, conocj.do @pesdio teaEat.
roqgs c¡¿os p¡aseEtca tanbié¿ eü aste ¡co¡teclnle¡to.  A¡te 1os@trt isos degplutes que ¡a Eisa¿ 1es otolgaba 3c sj .nt ie¡o¿
Eote¡tos Poa eEantos.

Los t laJés lucidog an t¿ f iesta por Iü cLcgadtes ¡éaj_
las del xo¡!c, ¡divj.ná58a que l,ú ue%s te¡derciis da los d¡_
lcnado¡es del dode¡tos tc Áui-fiejt& po¡ cL Eo ale Aepos aJus
tados, !4cedg :.a seEuaf es cúrtras, y que iEici,aba oiri au"ru
tf  ¿e. ev4é ¡ püt i !  dc la cadüas, to¿o el lo ¡do!Édo con
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VALORACION FINAL

¡Esto se acaba!

Ya decíamos en la asamblea final que nos lo habíamos
pasado muy bien, que habíamos trabajado muy a gusto,
que Madrid mola...

Una historia colectiva dc quince congresos ha dado co-
mo fruto cl cambio de la orientación y de la estructura de
los mismos. Hemos cambiado, madurado, corren nuevos
tiempos, y seguimos buscando.

A este congreso le l lamábamos, en plan cariñoscl, el re-
to. No sabíamos como coordinar los espacios de discusión
ideolcigica general. los horarios de talleres y los ratos para
ver a los amigos y amigas.

Tanteamos, y parece que acertamos, con los horarios,
con la coordinación con las actividades... l pero pensamos
que el aspecto de discusión ideolcigica generiil ha que<lado
un tanto superficial e incompleto.

La trayectoria que en estos años han seguido los distin-
tos talleres há sido muy variopinta, pero hay creado un susi
trato de discusión y práctica común, existe incluso un "len-
guaje" propio.

Sin emhargo. v a pesar de que siempre hemos discutido
mucho sobrc nuestra visión ideológica de la Escuela y de la
vida. no habíarnos encontrado, como colectivo, la mancra
dc hacerlo de una forma sistemática y ordenada.

La rcalidacl de nuestras aulas nos reclama, día a día.
unas respuestas. y cada uno y cada una de nosotras, trata-
mos de dar esas respuestas de la forma más coherente po-
sihle.

Éero existe otra realidad más amplia.

Nos referimos a las realidadcs educativas de nuestros
pueblos, ciudades, Comunidades Autónomas... y a la reali-
dad educativa del Estado.

Estas realidades, también nos reclaman como colcctivo,
unas respuestas. como colcctivo. que si bien no son tan ur-
gentes ni vividas, t ienen unos hitos y unos plazos marca-
dos: relaciones MRPs-Administración, II Congreso de
MRPs. Rcformas...

Sabíamos que en este Congrest, no íbamos a encontrar
la rc-spuesta a todos estos aspectos. Es más, a lo mejor con-
cluimos que ni nos intéresa ni podemos tomar posturas
unánimes sobre ellos.

Tampoco se trata de forzar la máquina.

En Huelva encontraremos el espacio organizativo paia
profundizar en estas líneas de discusión y serán los Grupos
Tcrritoriales y los debates previos, lcls que marquen la ve-
locidad y la profundidad de nuestras respuestas.
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