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ResErfrAcolt



A Huelva, con los mosquitos y "la caló ", acudimos 5 niñas y niños y 6 mayores

del  G.T. de Salamanca, ingénuamente e ignorantes de lo que al l í  se nos avecinaba.

Se avanzaba en la reflexión ideológica, teniendo como referencia "La Carta de

Salamanca" y se atisbaba la esperanza de concluir con la redacción de un documento

definitorio de nuestra Pedagogía y, entre pasil los, se fraguaba la celebración del

próximo congreso en nuestra ciudad.Los de aquí nos hacíamos los desentendidos y

echábamos los balones fuera.

En la Asamblea Final ,  t ras múlt ip les presiones y,  a fa l ta de un G.T. organizador

y la amenaza de quedarnos sin XVl l  Congreso, las esforzadas y esforzados de

Salamanca nos vimos " forzadas y forzados" a asumir lo,  condic ionalmente.  No nos

sentíamos capaces y el colectivo se comprometió a colaborar.

De vuelta a nuestra tierra, antes de finalizar el verano y comenzar el curso,

planteamos al grupo el "encargo" del Congreso de Huelva. Se aceptó y nos pusimos

manos a la obra.

Llegó julio y a nuesta dorada ciudad confluimos las meceperas y meceperos, a

celebrar nuestro XVll Congreso, con la esperanza, entre otras cosas, de sacar alaluz

una nueva "Carta de Salamanca".

Los viejos muros de Calatrava, nuestro trabajo, la amabil idad del equipo

direct ivo y estudiantes del  Seminar io,  las cual idades del  edi f ic io y. . .  acogieron

nuestras ganas de vivir y trabajar, posibil i taron la convivencia y el compartir t iempo y

esfuerzos. Nosotras y nosotros hicimos lo que pudimos. Vosotras y vosotros pusísteis

el resto, quedásteis satisfechas y satisfechos y el Congreso salió bastante bien.

La Expo 90, en la que nosotras y nosotros habíamos puesto i lusión y esfuerzo,

muy bonita, aunque no fue el lugar de encuentro e intercambio que habíamos pensado

y deseado. ¿Será en el  próximo?.

La "Carta" no sal ió,  a pesar de todo. (Hay un dicho salmant ino:"Quod natura

(M.C.E.P.)  non dat,  Salmant ica non praestat") .

Todas y todos sentimos la ausencia de nuestro entrañable Josep. Recordamos su

vi ta l idad juveni l  en Huelva. (No olv ides,  Josep, que el  M.C.E.P. te necesi ta y que tú

revives en el  M.C.E.P.) .

La "Rana", mudo y atemporal testigo de tantos aconteceres y retazos de vida

que transcurren a su lado, como las turbias aguas del viejo Tormes, nos esperan para

otra ocasión.



A las y los de Salamanca, sólo nos quedaba transcribir la historia que, entre

todas y todos, hic imos durante el  XVl l  Congreso.

Aquí la tenéis con nuestro renovado abrazo y saludo hasta el XVll l Congreso.
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EL MCEP Y LA ESCUELA EN LA EUROPA COMUNITARIA
Jose María Hernández Díaz

La integración de España en la Comunidad Económica Europea, en la l lamada

Europa Comunitaria, se reconoce como el fenómeno polít ico y económico de mayor

trascendencia en la década de los ochenta. Desde 1986 hasta la fecha, pero aún más

a part ir de la entrada en vigor del Acta Unica en 1 993, se producen cambios sustantivos

en la toma de decisiones económicas que afectan a la total idad de sectores de la

producción, pero también al conjunto de factores sociales que afectan a los ciudada-

nos.

Si  b ien los Tratados de Roma y las poster iores Normat ivas Comuni tar ias han

preferenciado los aspectos económicos.  parece que en v Ísperas de un nuevo mi len io

as is t imos en lontananzaa ot ro proceso de más profundidad h is tór ica como e l  de la

construcc iÓn pol í t ica de Europa.  Algunos hablan inc luso de la  unidad pol í t ica europea.

Es arriesgado aventurar un proceso l ineal y fáci l  hasta confluir en tal expec-

tativa, porque las resistencias de algunos países a ceder soberanía (caso del Reino

Unido) son todavía muy fuertes. Sin embargo, la correlación de fuerzas en el panorama

mundial, el creciente papel económico del area del Pacíf ico, los cambios operados en

la Europa del Este y la consiguiente ruptura de bloques parecen invitar a la inevitable

conjunción de esfuerzos entre los europeos para poder entrar en cierto poder de

compet i t iv idad mundia l .

Con estas aclaraciones en el punto de part ida cabe preguntarse por las conse-

cuencias que se derivan para los respectivos sistemas educativos, y para el español

en concreto,  y  por  consiguiente los compromisos y  func iones que ha de asumir  un

movimiento de renovación pedagógica como el MCEP en el contexto de la sociedad
y el sistema escolar en que se inserta.

Si bien se advierten en todos los países comunitarios coincidencias cada vez

más notorias en el análisis de los problemas educativos que les afectan, y las

consiguientes respuestas y soluciones, también es cierto que subsisten tradiciones

escolares nacionales difíci les de transformar de forma inmediata.

En efecto, la Comunidad Europea viene dando respuestas a ciertos problemas

educativos que se van planteando a medida que se avanza, aunque con enorme
lentitud, con criterios de unidad polít ica. Nos referimos, por ejemplo, a la educación de
los emigrantes, la cooperación en el ámbito de la enseñanza superior (programas

como ERASMUS, TEMPUS, LINGUA),  la  formación de n iños y  jóvenes d iscapaci ta



dos, los programas de transición de los jóvenes a la vida adulta, la polít ica de

información y desarrollo sobre educación de la Comunidad (programa EURYDICE),

temas relacionados con la igualdad de oportunidades en materia de enseñanza, el

dif ici ltema de las relaciones entre educación y trabajo, educación y formaciÓn para el

empleo, la contr ibución de la enseñanzay la invest igación a la revolución microelec-

trónica,  la dimensión europea de la educación, programas de implementación y

actualización l ingüística, programas COMETT para fomentar la cooperación entre

universidades y empresas, por citar sólo los más conocidos y experimentados.

Dos de los principios claves que rigen las polít icas educativas europeas conjun-

tas en la actualidad son el de la movil idad y el de la creación de una identidad europea,

de una conciencia común. Pero la conclusión que debemos aceptar es que todavía son

muy insuficientes las competencias que la Comisión Europea, y menos aún el

Parlamento Europeo, tienen en relación a los problemas que afectan a los sistemas

escolares de los países miembros. No existe, ni por el mbmento puede plantearse, una

oolít ica común educativa de los países miembros.

En cualquier caso, algunas de las tendencias que se observan en la evolución

de los sistemas educativos de los países comunitarios son la ampliación y generaliza-

ción de la educación preescolar, de la obligatoriedad de la enseñanza secundaria, la

insistente preocupación por las reformas, por la mejora de la calidad y eficacia de las

insti luciones escolares, y por ir introduciendo en el curriculum nuevos aprendizajes

(salud, consumo, seguridad vial, formación social y cívica, etc.) Dos de las reformas

de más envergadura se refieren a la estructura de la enseñanza secundarial y a la

formación profesional ,  s i  b ien todavía se advierte una enorme var iedad de opciones

según los países.

La pregunta que cabe formularse es s i  un grupo de renovaciÓn pedagógica

como el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular t iene algo que decir y debe

hacerlo práctico, en torno a los problemas de la escuela, pero en el contexto que tan

esquemáticamente hemos analizado.

Con conciencia de ser un grupo minor i tar io,  pero con la garantía de poseer una

tradición pedagógica y una experiencia contrastada en el marco escolar español, y

también de var ios oaíses europeos, el  MCEP ha de ser sensible a las reformas que se

han de operar en el plano cuantitativo y cualitativo de la escuela europea en los

oróximos años.

Desde el punto de vista extensivo el interés por democralizar la escuela, de

hacerla extensiva oara más amplios sectores sociales, desde los primeros años hasta



los  18,  no puede pasar  desaperc ib ido^ lgualmente las reformas que se avecinan en la

estructura de la secundaria y la formación profesional. Pero en ese mismo proceso

subsisten desajustes que afectan gravemente a la cal idad de la enseñanza, a ia

cuali f  icación de maestros y profesores. a una concepción activa o verbalista de la tarea

escolar .  No cabe una posic ión conformista ante la  inev i tab le y  def in i t iva incorporac ión

de nuestro s is tema escolar  a  una est ructura capi ta l is ta  más ampl ia  y  reforzada que

imponen sus condic iones.  Puede que so lo e l t rabajo test imonia l ,  pero a la  larga e l  más

eÍ icaz,  en la  tarea cot id iana de la  escuela y  en torno a los problemas de los

compañeros,  sea la  inv i tac ión que nos lance una soc iedad del  pr imer  mundo como la

europea en vísperas del  s ig lo  XXl .



DEBATE DE IDEOLOGIA

Con respecto al debate de ideología el G.T. de Salamanca tenía el siguiente

planteamiento:

- A lo largo del curso cada G.T. enviaría sus aportaciones a la S.E.
- La Secretaría Estatal elaboraría un documento síntesis con estas aportacio-

nes
- Esta primera asamblea tendría como objetivo que cada G.T. expusiera en qué

momento del  debate se encuentra y  la  S.E.  nos h ic iera una presentac ión del

documento marco.

Con respecto a la primera fase de este proceso son muy pocos los Gts. que

hayan hecho el debate (Almería, Barcelona (un poco), Cádiz ( leída la Carta de

Salamanca) ,  Euskadi ,  Madr id ,  León,  Murc ia y  Málaga)  y  menos aún los Gts.  que han

escrito su reflexión (Euskadi, Huelva, Madrid y Málaga).

Se recuerda que en la reunión de Coordinación celebrada en Madrid se hizo una

propuesta concreta sobre las característ icas del documento que refleje la evolución

del  M.C.E.P. ;  un l ibr i to  que podr ía va ler  no so lo para nosotros s ino también para darnos

a conocer y del cual quedó ya concretado el índice.

El objetivo de este documento sería fundamentalmente clanif icarnos y reorien-

tarnos de cara al futuro.

Secretaría Estatal (G.T. de Málaga) presenta un document<¡ base elaborado a

par t i r  de documentos que ya teníamos,  ot ros e laborados conjuntamente con los

M.R.P.s.  de l  Estado y anál is is  soc ia les y  soc io-pol i t icos de la  escuela de hoy.

De d icho documento base se pasó a debat i r  e l  punto pr imero:  Def in ic ión del

M .C .E .P .

Las aportaciones que hicieron los part icipantes en este debate con respecto a

este punto pueden clasif icarse en dos grandes grupos:

a) De caracter formal

b)  Mat izac iones a la  def in ic ión del  M.C.E.P.  que se est imaban no suf ic iente-

mente recogidas.

Se pasó inmediatamente a la  d iscus ión del  punto 2a:  Una escuela popurar ,

subdividido en 3 apartados:

2.1.  Anál is is  de la  Sociedad Actual .

2.2. Función actual de la escuela.

2.3.  La escuela popular  como a l ternat iva.

Sobre el prirner apartado de este segundo punto se formul¿rron propuestas



contradictorias sobre determinados conceptos relativos a la sociedad actual, mezcla

de criterios, faltas de referencia a la sociedad y ciencia, supresiones de párrafos y/o

palabras ex is tentes en e l  documento y  que no estaba c laro s i  se asumían o se

rechazaban,  lo  cual  generó un desconcier to  en la  asamblea y una d iscus ión acerca del

procedimiento seguido en e l  debate.

Se acordó una pausa de 10 minutos para ac larar  ideas.  t ras e l  cual  se propuso

y aceptó:
- seguir el procedimiento que se ha l levado en el grupo de trabajo.
- no retroceder en el debate, las propuestas de redacción alternativa que están

aprobadas se incluyen ya y las que no se han debatido se adjuntaron paralelas al texto.

Se recordó que en el apartado 2.3. "La escuela popular como alternativa" del 2q

punto no había texto sino dos propuestas con ideas a debatir.  La mesa recogería el

debate y las propuestas no aprobadas - que estarían redactadas por los ponentes - se

inc lu i r ían para le las a l  texto,  remi t iéndose poster iormente a los Gts.

La asamblea cont inúa más serenamente e l  debate de aspectos formales por  un

lado e ideológicos por otro de este punto:
-  La escuela pugna por  la  t ransformación de la  soc iedad.
-  Necesi tamos redef in i r  los términos "públ ica"  y  "popular"  para no induci r  a

eouívocos . . .
- Determinemos qué nos caracteriza y qué nos diferencia de otros colectivos

también preocupados por este lema.
- La escuela popular como un proyecto en perspectiva .. .
-  Concepto de d ivers idad . . .

Se hace referencia al documento de Priego en el cual ya se habrían debatido

algunos conceptos que están s iendo objeto de este debate y  que en e l  ú l t imo Congreso

de M.R.P.s.  de Gandía se han vuel to  a aceptar  sa lvo lo  re la t ivo a l  concepto de
"popular" .

Continuó el debate en torno a los conceptos de autogestión y escuela pública-

escuela popular, con intervenciones relativas a la definición que de el la hacen orros

M.R.P.s.  y  su s imi l i tud o no con e l  concepto de E.  Popular ,  ( ln tervenciones que como
ya se ha dicho se adjuntan).

Finalizó la asamblea dejando constancia de que el tercer apartado se debatiría
y se recogería en los Talleres.
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Hemos participado en este taller 25 personas de los siguientes G.T.S.:

Madrid, Asturies, Cantabria, Málaga, Alicante, Rioja, Murcia, Valencia, Euskadi,

Almería,  Tener i fe,  Huelva y Sevi l la.

Contamos, además, con la presencia de una compañera del Movimiento Freinet

de Colombia.

Elaboramos un Plan de Trabajo teniendo en cuenta los compromisos adquiridos

en el  Congreso de Huelva y que quedó como sigue:

DíA PRIMERo:
- Presentación.
- Distribución deltiempo de trabajo en este Congreso para organizar los temas

propuestos.
- Trabajo sobre el tema: "Relaciones con Madres y Padres"

DIA SEGUNDO Y TERCERO:
- Matemáticas

oíR cuaRro:
- Presentación del video del G.T. de Cantabria: "El aprendizaje de la lectura"
- Presentación del l ibro: "Conoce la ciudad" a carqo del G.T. de la Rioia.

DIA QUINTO:

Conclusiones y propuestas de trabajo.



RELACIONES CON LOS PADRES Y LAS MADRES

Consideramos este trabajo como un objetivo priori tario, tanto a nivel de aula,

como de Ciclo y Centro.

Las experiencias que comentamos son muy diversas: Desde relaciones pun-

tuales a nivel de Clase y Ciclo (entrevistas iniciales, asambleas explicativas del

proyecto de trabajo y organización del aula, excursiones...),  hasta experiencias más

globales a nivel de Centro.

Todas las aportaciones se valoran como muy posit ivas y este trabajo, como

algo constante y nunca acabado.

Se nos presentan con frecuencia problemas de entendimiento, sobre todo de

cuestiones metodológicas, que tratamos de resolver con asambleas explicativas,

contactos personales frecuentes, conocimiento cercano del trabajo realizado en el

au la,  . . .  Con e l  f in  de i r  e l iminando desconf ianzas y  ganando act i tudes de co laborac ión

y part icipación.

MATEMATICAS

Seguimos encontrando en nuestras aulas dificultades en la comprensión y re-

solución de problemas, así como en actividades de cálculo y memoria.

Se ve la necesidad de tener adquir idos y bien afianzados, todos los procesos

previos y básicos, en elaprendizaje de los conceptos matemáticos, y no saltarse pasos

en los procesos didácticos de estos aprendizajes. Es preciso part ir de lo que los niños

y n iñas ya saben,  y ,  s in  pr isa,  respetar  los procesos e invest igar los.

Consideramos e l  razonamiento lóg ico,  como a lgo fundamenta l  que hay que

apoyar y fomentar desde Preescolar, pues está relacionado, no solamente con lo

matemático, sino que también t iene una clara relación con la comprensión lectora,

puesto que todos los aprendizajes están relacionados y cualquiera de el los apoya o

genera otros en otras áreas del conocimiento, sobre todo, si ha exist ido una buena

mot ivac ión y  est imulac ión.

Hemos constatado en nuestras orácticas, que la uti l ización de métodos natura-

les en la didáctica de la matemática, favorece el razonamiento, faci l i ta la adquisición

de aprendizajes y la comprensión de procesos,

Como conclusión, vemos la necesidad de profundizar teóricamente en el campo

de los procesos psicológicos que sustentan los diversos aprendizajes matemáticos



(desarrol lo lógico,  adquis ic ión del  número, resolución de problemas . . . ) ,  y su relación

con el aprendizaje l ingüístico para abordar metodológicamente, a nivel práctico, su

desarrollo de forma adecuada.

PROPUESTAS DE TRABAJO A DESARROLLAR DURANTE EL
PROXIMO CURSO

- Investigar la relación que existe entre el lenguaje y la matemática, comproban-

do si se sustentan, o no, en las mismas bases madurativas.
- Profundizar y actualizar nuestros planteamientos matemáticos con respecto al

conteo, a la adquis ic ión del  número, al  razonamiento lógico,  etc.
- Trabajar los aspectos de la polít ica educativa que afectan a nuestro ciclo (0-8

años) para sacar un comunicado o manifiesto público que refleje nuestra postura al

respecto cuando celebremos el encuentro durante el curso.

COORDINACION

Llevará las tareas de coordinación hasta el próximo congreso. Joaquín Ramos,

del  G.T. de Sevi l la.

Esta tarea supondrá:
- Dinamizar el intercambio de trabajos.
-  Animar el  cumpl imiento de los compromisos adquir idos.
- Elaborar y difundir la l ista de todas las personas que componemos este taller,

donde trabajamos, con qué cic lo o nivel ,  en qué condic iones, en qué medio,  etc.

ENCUENTRO

Como posible fecha de celebración, acordamos la últ ima semana de Febrero en

Madrid.

Se encargará de la infraestructura, Juanita.

Contenidos:
- Reflexión y debate de las lecturas realizadas.
- Para eltrabajo de profundización teórica que nos hemos propuesto, contar con

el apoyo de un ponente sobre este mismo tema: Manolo Alcalá expondrá algunas

cuestiones que nos interesan y nos explicará diferentes materiales de trabajo.



- Si es posible, hacer una reflexión coiectrva y un debate sobre los métodos

natura les,  con la  aoor tac ión de Paul  Le Bohec.
-  E laborar  un mani f iesto o comunicado sobre e l  c ic lo  {0 -  8  años) .

EXPERI ENCIAS APORTADAS

1) Las compañeras del  G.T.  de Cantabr ia  presentaron un v ídeo sobre e l  proceso

de aprendiza je de la  lecto-escr i tura y  la  ut i l izac ión de la  imprenta de t ipos en la

confección de textos l ibres.

Esta experiencia suscitó vivos comentarios, que concluyeron en la necesidad

de trabajar la lecto-escritura a part ir de textos propios, por ser más motivadores que

los elegidos, y la de aprovechar experiencias y sal idas para elaborar textos colectivos,

por  e l  enr iquecimiento que esto supone en e l  proceso de soc ia l izac ión que de e l lo

surge.

2) Presentación de los siguientes l ibros:
- "TALLER DE TOPOLOGIA" - G.T. de Matemáticas - Brescia.

Traducido por  e l  G.T.  de Sevi l la .

Trata el desarrol lo de la Topología en tres niveles de trabajo corporal, manipu-

lat ivo y gráfico. Trata además de materiales, condiciones de trabajo, presentación de

conceptos de forma gradual, en los tres niveles mencionados.
-  "LEER EL MUNDO" -  G.T.  de Trev iso.  Traducido por  e l  G.T.  de Sevi l la .

Trabaja además del lenguaje oral, la imagen icónica, los pluri lenguajes (funda-

mentado en Foucambert y Richedaux)
-  "CONOCE TU C IUDAD:  LOGROÑO"  -  Gu ía  pa ra  P reesco la r  y  C . l .  G .T .  de  l a

Rioja.

Se presenta una exper ienc ia práct ica en co laborac ión con e l  Ayuntamiento de

la ciudad dir igida a los profesores y profesoras, para trabajar, a través de la investiga-

c ión del  medio,  e l  conocimiento de la  c iudad y todo lo  que e l lo  conl leva.

3) Fichas de observación de juegos realizados por niños y niñas de 4 y 5 años en

un trabajo sobre el conteo que presenta Pepi del G.T. de León.

(Lo incluimos íntegramente)



OBSERVAR PARA APRENDER A ENSENAR
(Pepi G.T. León)

En pr incipio la Escuela es un buen medio para que los niños y niñas pongan en
juego sus conocimientos y para que los maestrosias podamos observar cómo se

produce el  aprendizaje,  de modo. que encontremos pautas que podamos ut i l izar para

apoyar les en sus intentos,  part iendo de lo que conocen hacia saberes más estructu-

rados.

Partir de lo que los niños y niñas saben supone observar atentamente los
juegos l ibres que desarrollan con una actitud de curiosidad y respeto, valorando los

errores como intentos razonables de buscar soluciones que puedan indicarnos cómo

aorenden.

Por contextualizar el medio para observar, citaré algunos principios generales a

tener en cuenta:

a) Cuando los niños y niñas l legan a la escuela ya saben muchas cosas. Es

necesario partir de lo que saben.

b) Para mostrar lo que saben han de jugar l ibremente.

c) El aprendizaje cooperativo entre iguales es más rico porque parte de puntos

de vista s imi lares.

d) lmporta también el  cómo jugamos y los mater ia les de juego (organización de

la  escue la ,  juegos  . . . ) .

e)  Los "errores" que cometen los niños nos indican cómo aprenden.

f) Hablar con los pequeños de cómo solucionan sus problemas nos da pistas

sobre los mecanismos y procesos de aprendizaje.

LA ADQUISICION DEL NUMERO EN LOS NIÑOS/AS
(Algunas experiencias con niños/as de 4 y 5 años)

Partiendo de un deseo de conocer cómo aprenden los pequeños los conceptos

matemáticos, he ido recogiendo algunas observaciones sobre juegos que desarrol lan

de una manera espontánea y también de otros que yo les propongo intencionadamen-

te.

Fundamentalmente se refiere a la uti l ización del número y de una manera

part icular a las actividades que se relacionan con el conteo.

Parece evidente que desde pequeños los niños y niñas manif iestan cierto cono-

cimiento del número, uti l izándolo en situaciones concretas de su vida y en los juegos.



Muy pronto comienzan a contar oralmente y son capaces de comparar cantidades

pequeñas de objetos que pueden ver y tocar.

Cuando l legan a la  escuela han e jerc ido estos conocimientos y  l legan con un

interesante bagaje que las maestras/os no podemos ignorar.

A los 4 y 5 años el conteo es una actividad espontánea en los niños y niñas que

realizan reiteradamente y que parece servir les en muchas ocasiones para solucionar

los problemas que se p lantean en sus juegos.  Parece que e l  contar  puede ser  una

exper ienc ia c lave para la  adquis ic ión del  número y  la  ut r l izac ión poster ior  de l  mismo

para establecer  re lac iones numér icas y  rea l  zar  operac iones.

Las experrencras recogidas muest 'an que e l  aorender  a contar  es un proceso

que se va desarro l lando en una ser ie  de etapas que se repi ten en todos los n iños y

niñas y que, por olro lado, es imprescindible para construir los conceptos matemáticos

básicos.

En las dist intas corrientes psicológicas, el papel del conteo en la adquisición del

número se va lora de d is t in ta forma.
-  E l  modelo card inal  p lantea que adqui r i r  e l  na supone c las i f icar  (domin io de la

re lac ión de inc lus ión)  y  no se va lora e l  conteo como act iv idad re lac ionada con

d icha  adqurs i c ion .
-  En e l  modelo Piaget .  adqui r i r  e l  número supone c las i f icar  y  serrar  ( re lac iones

de orden e inc lus ión) .  La adouis ic ión de una manera s ion i f icat iva de contar  no

t iene lugar  hasta e l  espacio operac ional .
-  Bajo e l  punto de v is ta basado en contar  (A.  J .  Barrody)  e l  número no se con-

s idera como un concepto de todo o nada,  s ino que evoluc iona lentamente como

resultado de las experiencias de contar.
-  La adquis ic ión del  número ser ía e l  resul tado del  domin io de una ser ie  de

"técnicas para contar".

a) Generar sistemáticamente los números en el orden adecuado.

b)  Enumerar  (contar  ob jetos) ,  lo  que ex ige la  coord inac ión de la  emis ión verbal

y  e l  señalar .

c)  Regla de va lor  card ina l .

d)  Comprender  que la  pos ic ión en la  secuencia def ine la  magni tud.

Y supondría ir adquir iendo una serie de conceptos también relacionados con el

contar:

a) Principio de orden estable.

b) Principio de correspondencia.



c) Pr incipio de unic idad.

d) Principio de abstracción.

e) Pr incipio de relevancia del  orden.

A lo largo del desarrollo de la Matemática en los niños/as (que seguiría un
proceso paralelo a la evolución de la Matemática a lravés de la Historia) van

elaborando los conceptos citados y las técnicas manifestando "errores" que no son otra

cosa que intentos válidos de buscar un camino.
Las experiencias que se exponen, recogen algunos momentos de la evolución

de los niños/as y se presentan como ref lexión acerca del conteo y de su trascendencia

en la adquisición del número v de otros conocimientos mateméticos más formalizados.

1/  JUEGO: CONTAR FICHAS.

Objetivo: Enumerar.

Material: Fichas de colores

Gontexto de juego: Soy yo

cuente las fichas que tengo.

Se trata de niños de 4

Para los de 5 años la

aumentando la cantidad.

( t ipo damas).

la que propongo a cada niño/a indiv idualmente que me

Muestro pr imero3, luego 5,  después 8 y f inalmente 10.

años.

propuesta es s imi lar  paro comienzo dándoles 8,  y voy

Natal ¡a:  Cuenta 3 f ichas s in  problema.  después 5 s in

presento 8 (s iempre vuelve a empezar)  aunque genera los

adecuado se confunde a l  señalar  con e l  dedo y cuenta mal

Comentar io :  Nata l ia  comete un error  de coord inac ión entre

señalar .

problema. Cuando le

números en el  orden

la emisión verbal  y el

Ricardo:  Cuenta b ien hasta 3.  Cuando le  dov más f  ichas d ice señalando:7 .  2 .

3 ,  4 ,5 ,6 ,7  y  11 .

Comentario: Ricardo sabe señalar pero

lado el  pr incipio de orden estable y el  de

Eva: Cuenta 3 s in problema, 5 s in
contar  y  d ice :  1  ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,7 ,  9 .

comete errores de secuencia.  No ha as imi-

un i c idad .

problerma. Cuando añado hasta 8 vuelve a



Comentario: Eva adecua oerfectamente el conteo oral al movimiento de los dedos,

en cambio no ha elaborado la ser ie numérrca.

Gristina: oara contar va alineando las fichas. Cuenta '10 correctamente. Cuando

le doy 5 más las añade pero vuelve a empezar.  Cuenta hasta '15 s in problema. Cuando

le doy 5 más vuelve a contar y después de 15 sigue 18, tararea y 20.

Comentario: Parece no conservar la cantidad. Genera la serie numérica correctamen-

te hasta 15 sin errores de secuencia,  después sigue señalando pero no sabe los

términos y tararea para concluir en el 20.

Noé: Va realizando una ordenación de las fichas en círculo. Ha contado correc-

tamente hasta 20. Le doy después de recoger todas las fichas anteriores, 25 fichas y

esta vez se dispone a agruparlas por colores. Las cuenta y después no parece seguro

y hace una al ineación.

Comentario: Noé parece tener una estategia más elaborada. Elcontar los elementos

en conf iguraciones dist intas puede suponer la adquis ic ión del  pr incipio de i r re levancia

del orden.

Noe l ia :  Cuenta  10  s in  p rob lema,  s in  o rdenar las .  Cuando ledoy '15 lasordenay

las cuenta. Le doy 5 más, las reúne todas y vuelve a contar. Le doy 5 más y al l legar

a  29  s igue 20 ,21 .

Comentario: Parece no conservar la cantidad. Se manifiesta una dificultad en el

aprendizaje de las decenas.

Jorge: Para contar va cogiendo las fichas en la mano. Al principio cuenta en voz

baja. Le doy 5 más, reinicia el conteo y se ayuda esta vez contando en voz alta. Le doy

5 más y esta vez decide alinearlas y ya cuenta siempre en voz alta. Al l legar a 29 no

sabe seguir .

Comentario: Parece que hay cierta dif icultad en la elaboración de las decenas.

2/  JUEGO

Objetivo: Comparación de cantidades.

Material:  Fichas amari l las y azules.

Contexto de juego: Jorge t iene delante como resultado de un juego anterior una f i la

de 8 f ichas azules y  ot ra de 10 amar i l las.  Están a l ineadas de ta l forma que las f i las son



igual de largas. Soy yo la que aprovecho la situación para intervenir.

Le pregunto dónde hay más y me d ice que igual .  Separa la  a l ineación de f ichas

amar i l las y  me d ice,  s i  las separas hay más y s i  las juntas menos.  Se acerca Cr is t ina

que lo  ha oído y  d ice,  aunque esté más cor ta puede haber  más.  Yo le  pregunto ¿Y cómo

lo podr íamos saber?.  Cr is t ina contesta como ext rañada.  las conramos.  Las cuenta y

d ice hay más amar i l las.

De nuevo le  p lanteo a Jorge.  que escucha atentamente.  la  s i tuac ión de par t ida,

extendiendo las azules.  Pone cara de duda.  pero d ice que hay más azules.  Esta vez

se decide a contar. Está absolutamente confuso, pero con ganas de resolverlo. Se

acerca Noé, le planteamos la cuestión. Es Jorge el que le pregunta dónde hay más,

y Noé s in  f i jarse en la  a l ineación se d ispone a ccntar .  Yo le  cambio las a l ineaciones

extendiendo y acortando. Cada vez que la cambio Noé cuenta, y siempre responde

seguro. Ahora Jorge se decide a comprobarlo una y otra vez contando. Responde cada

veza mis preguntas que hay más amar i l las.  Le d igo ¿Y sr  ext iendo las azules?.  Aún

decide probar ,  pero me contesta.  'No pasa nada".

Comentar io :  Parece que e l  conteo fac i l i ta  las tareas de conservación.

Me parece muy impor tante e l  aprovechar  estas s i tuac iones de conf l ic to  cogni t i -

vo.  y  desde luego e l  apoyo que pueden darse unos n iños a ot ros.

3/  JUEGO: EL NÚMERO TAPADO.
Objetivo: Número anterior y posterior.
Material: Cartas de la baraja española.

Contexto de juego: Juegan un grupo de niños/as y yo les planteo jugar al juego de

adivinar qué carta está boca abajo.

Beatr íz  ac ier ta  unas veces s i  y  o t ras no No parece in teresar le  e l  juego.

Juan ac ier ta  s iempre.  Le pregunto cada vez cómo lo  sabe y me expl ica.  porque

1 y dos (señalando la  car ta vuel ta)  Desoues ne d ice por  qué después del  4  v iene e l

5 y no está.

David,  ac ier ta  s iempre pero sóro me da esta razón.  "porqLe no está" .

Rubén contes la s iempre b ien y  me d ice que lo  sabe porque lo  ha aprendido.

Alber to ac ier ta  s iempre y  hace referencia en su expl icac ión a l  número anter ior .

Me parece tan intel igente su respuesta que le tapo dos números (el 3 y el 5) y acierta.

Nata l í ,  ac ier ta  y  me responde cuando le  pregunto d ic iendo "Porque los números

son así ,  e l  1  va antes del  2 ,  e l2  antes del  3  . . .  Decido vo lver  e l  ú l t imo número (e l  6)  y

me reponde que es e l  6  porque antes vo lv í  e l  5 .



Estefanía no es caoaz.

Jenaro, acierta y me dice que es así,"porque lo sé yo".

Comentarios: Las resouestas de los niños son de lo más expresivo delcómo entienden

ras cosas.



En el trascurso de las sesiones deltaller de Lenguaje los diecisiete componen-
tes del taller hemos trabajamos dos temas:

- Exposición de experiencias
- Elaboración del plan de trabajo para el próximo curso

1- En la exposición de experiencias que nos ocupó cuatro sesiones , se
mostraron los siguientes trabajos:

Memoria sobre el trabajo de todo un claustro sobre eltema central del Lenguaje
( lsabel ,  G.T. de Murcia)

Gramática (Salvador Alvaro , Regina Olmos, Jesús Palop G.T. Madrid)
Lectura Ciclo Medio (Toñi, G.T. de Málaga)
Cómo elaborar un cuento (Puri, G.T. Viz.caya)
La escritura como una construción del niño (Gloria, Colombia)
Presentación de un fichero de juegos de Lenguaje (Eladio, G.T. de Málaga)
Aportación al tema de clasificación de palabras (Loli, Laura y Carmen, G.T. de

Huelva)

Reseñar también que la compañera Teresa Flores de Suiza envió un trabajo
sobre animación a la lectura e lsabel del G.T. de Murcia aoorta unos ficheros sobre
juegos para favorecer la expresión.

2- A la elaboración del plan de trabajo para el próximo curso dedicamos una
sesión , trazando el siguiente programa:

- Iniciiar el debate sobre los fundamentos ideológicos de nuestra práctica desde



la perspectiva de educación popular. Se partirá de un documento base elaborado por

Eladio del G.T. de Málaga al que haremos las enmiendas y añadiduras oportunas.
- Teorización sobre un trabajo común que en este curso será, como ha sido en

el anterior el de LA GRAMATICA.
- Temas puntuales sobre los que tendremos cumpl ida nota al  comenzar el  curso

(enseñanza de id iomas, lecturas. . . . ) .
- Seguir ampliando el f ichero de juegos de Lenguaje con nuevas aportaciones.

Para l levar a buen puerto este plan de trabajo hemos pensado las siguientes

fórmulas organizativas y cooperativas:
- Información al comienzo del curso de los trabajos a los que cada uno va

a aplicar mayor esfuerzo .
- Reseña previa al Congreso de los temas puntuales que Se van a exponer .
- Presentación de los documentos por escrito, al comienzo del Congreso, de los

temas puntuales que se van a exponer. Se recomienda que cada trabajo venga

acompañado de una justif icación teórico-ideológica .
- La coordinación será asumida por el G.T. de Málaga que además de las

tareas que implíc i tamente l levan las propuestas anter iormente reseñadas se

encargará de :
. Organizar el f ichero del taller de Lenguaje
. Llevar la economía del Taller
. Enviar f icha previa de contacto entre otras cosas para conocer los temas que

cada uno va a tratar durante el curso.
. Preparar un encuentro para el mes de Febrero en Madrid en el que se ponga

en común el  t rabajo hasta ese momento real izado.

Por úl t imo queda como tema pendiente la elaboración para el  Debate ldeolÓgico

de una muestra tanto actual como retrospectiva, de lo trabaiado en el Taller de

Lenguaje.



Después del  t iempo dedicado en este Tal ler  a  las monograf  ías de Tí teres,Jue-

gos y Teatro de Sombras, en el Congreso de Huelva vemos la necesidad de dedicar

nuestros esfuerzos a l  tema de la  Educación Sexual  en nuestros escuelas.

La necesidad surge porque constatamos que, tanto en nuestro trabajo diario

como en la escuela, aún no ofrecemos de forma continuada y sistemática un

planteamiento que engloba y posibi l i ta la formación y adquisición de acti tudes posit ivas

en torno a la sexualidad.

Las experiencias y documentación recogidas durante el primer tr imestre apare-

cen en e l  Dossier  e laborado después del  V l  Encuentro.

Como base para segui r  t rabajando sobre e l  tema de Ed.  Sexual  en este Con -

greso,  hemos contado con las s igu ientes exper ienc ias y  documentos:
-  Dossier  de l  V l  Encuentro del  Tal ler  de l  Cuerpo.
-  Exper ienc ia en Cic lo  Medio en un co legio con a lumnos y a lumnas de Protec-

ción de Menores.-G.T. Campo de Gibraltar.
- Juegos y dinámicas para trabajar diferentes aspectos de Ed. Sesxual. G.T.

Hernani. (Varios de el los los hemos realizado al inicio de las sesiones de trabajo ).
-  In formación sobre e l  proyecto que e l  G.T.  de Hernani  ha presentado a lGobier-

no Autónomo de Euskadi.
-Experiencia realizada en un Taller de Expresión Artíst ica sobre el cuerpo

humano.-  G.T.  Madr id .
- Documentos extraidos del l ibro "Educación Sexual " de Félix López Sánchez.

(Ed.  Fundación Univers idad -  Empresa) .



Del  l ibro que aparece en e i  punto anter ior ,  hemos le ido y  anal izado los s igu ientes

aoartados:

A.  Modelos de Ed.  Sexual  a  los larqo de la  His tor ia .

B.  La Ed.  Sexual  en ot ros paLSes.

C.  La Ed.Sexual  en España.
-  Legis lac ión
-  La Ed.  Sexual  en e l  proyecto de Reforma del  S is tema Educat ivo (  M.E.C.

te89) .
- La situación real.

También se acompaña de una serie de Técnicas Corporales y Habil idades

Socia les que nos pueden serv i r  para in ic iar lo  en la  escuela.

Después del trabajo desarrol lado en las dist intas sesiones del Congreso, con-

s ideramos que:

Como enseñantes:  S igue s iendo un problema rntentar  dar  una def in ic ión lo

suf ic ientemente ampl ia  y  e laborada.  oue acote oef :n l t ivamente los conceptos de

Sexual idad y Educación Sexua .  de manera que nos permrt rese ac lararnos por  dónde

vamos y a dónde queremos l legar .  Tambien queda por  estudiar  cuál  ser ía e l  modelo

adecuado para la  formación del  profesorado.

Como constatac ién de la  rea l idad observada y puntos a debat i r :
-  En e l  a lumnado s igue ex is t iendo una gran desinformación,  la  que poseen no

siempre es real ,  s iguen func ionando con tabúes y miedos,  y  la  re lac ión causal  que

establecen entre sexual idad y pel igro,  do lor ,  enfermedades, . . .  se hace c laramente

Patente.
-  Sexual idad con o l ibre de afectos.
-  Sexual idad cas i  s iempre en re lac ión con ot ro io t ra,  y  poco la  ind iv idual ,  tam-

bién las manifestaciones y acti tudes desde que nacemos hasta la velez.
-  Dicotomía entre lo  que podemos l lamar sexual idad "natura l  "  y  lo  que son

manifestaiones aprendidas social y culturalmente.
- La no uti l ización de los términos placer y comunicación con objetivos especí-

f icos en los Programas Oficiales de Educación .

Consideramos como técnica imoortante de constatación de la realidad la obser-

vación directa de acti tudes y conductas de los alumnos y alumnas como punto de

part ida para art icular actuaciones concretas que sirven para iniciar eltema en el ámbito

escorar .



Consideraciones importantes como punto de part ida:

- Existe el r iesgo de caer en un enfoque puramente informativo y de transmisión

de conocimientos a la hora de ooner en marcha una experiencia de Educación Sexual,

por  senci l la  que sea.
-  E l  t rabajo que se puede desarro l lar  no es especí f ico de un área de cono-

c imientos concreta n i  de una edad determinada.  El  ser  humano es sexuado y t iene

capacidad para e l  p lacer  a lo  largo de toda su v ida:  con e l lo  queremos dectr  que es

necesar io  p lantear  la  Ed.  Sexual tanto en e l  Preescolar  (para e l  descubr imiento de su

propio cuerpo) ,  como en los cursos donde empiezan los conf l ic tos de la  presdolescen-

cra.
- Creemos que acceder, en este momento, a objetivos y contenidos para una

posible programación, no encierra excesiva dif icultad, por lo que en el estudio y

desarrol lo oue se olantea este Taller debemos centrarnos más en los aspectos

metodológicos,  de evaluac ión de exper ienc ias,  de creación de act i tudes posi t ivas

hacia e l  sexo y,  por  ú l t imo,  a la  formación de las personas que in ic ien este t ipo de

exoer ienc ias.

Como conclus ión:

Los juegos y d inámicas exper imentados en este Tal ler ,  pueden ser  un in ic io  del

trabajo de este tema con los niños y niñas. Hasta ahora se ha considerado el Taller del

Cuerpo, con todos sus aspectos, enfocado exclusivamente a lo sensit ivo, lo expresivo

y lo  motr iz .  Os proponemos que considere is  EL JUEGO (en su más ampl ia  d iver-

s idad)  también como base impor tante de adquis ic ión de conocimientos y ,  en este caso

especí f ico.  l legar  a la  creacion de act r tudes que desdramat icen y preparen para v iv i r

la  sexual idad p lenamente.

El  V l l  Encuentro del  Tal ler  de l  Cuerpo se real izará en San Sebast ián,  organi -

zado por  e l  G.T,  de Hernani .  La fecha prev is ta es del  6  a l  9  de Dic iembre.  E l  tema

monográfico continuará siendo la Educación Sexual, e iniciaremos el trabajo sobre el

r i tmo y la  danza.

Hemos acordado los siguientes compromisos de trabajo:
- Análisis y crít ica de cómo se contempla en la Reforma la Ed. Sexual.
- Recoger lo que se está haciendo sobre este tema en las dist intas zonas y Gru-

pos de Trabajo.
- Intentar l levar algo escrito que hayamos trabajado durante el primer tr imestre,

tanto en la Ed. Sexual como en ei nuevo tema propuesto.



Para presentar estas expericienciasse propone este esquema:
- Objetivos que te planteas.
- Contenido y desarrollo.
- Valoración.

La coordinación delTaller la seguirá l levando el G.T. de Madrid hasta el próximo

Encuentro, con el compromiso de sacar el primer "Mu guay" con las conclusiones de

este Congreso y colaborar con el G.T. de Hernani en la organización del Vll Encuentro.

INTRODUCCION:

El tal ler sigue ampliándose y consolidándose, desmostrando que los dist intos

Gts. han trabajado durante el curso pasado. Hemos part icipado gente de Euskadi, Sa-

lamanca, Málaga, Huelva, León, Campo de Gibraltar, Almeria, Rioja y Colombia.

Aunque este año Sevil la y Madrid no han part icipado por diferentes motivos, sabe-

mos que s iguen t rabajando en e l lo .

,**f:



El trabajo en el Taller se ha centrado en los siguientes puntos.

a.-  Información del  t rabajo real izado durante el  curso.

b.-  Presentación y expl icación de diversos matertales y sus posibi l idades.

c.-  L ineas de trabajo para el  próximo curso y coordinaciÓn.

Se nos ha quedado en el  t intero:

Debatir sobre cómo motivar en matemáticas " A todos " y sobre " Todo ".

" Lentitud " en algunos procesos de aprendizaje siguiendo nuestra metodología.

" El plato fuerte " : qué o cómo deberían ser las l ineas generales de la

matamát ica en el  MCEP.

A.-  INFORMACION DEL TRABAJO REALIZADO DURANTE EL CURSO

El trabajo se ha realizado a tres niveles según los diferentes GTs:

a.- Trabajo de investigación individual.

b.- Trabajo realizado en el seno del tal ler de Matemáticas del G.T'

c.- Trabajo realizado en colaboraci ión con otros colectivos: dentro de la escuela

con otros compañeros y compañeras, con los CEPs del lugar...

B.- MATERIALES Y EXPERIENCIAS PRESENTADAS

" Cuadern i l lo  de problemas "  De pega".
.  Mater ia l  manipulable sobre e l  a lgor i tmo delara iz  cuadrada.
* Diversos materiales de investigación sobre la geometría por medio de las

transformaciones.
. Material de papel mil imetrado para trabajar medidas de superf icie.
. Múlt iples posibi l idades de uti l ización del geoplano en la escuela.
. Uti l idad del espejo para geometría.
. Colección de cuadernil los sobre Matemáticas y Consumo.

También se ha mencionado,  aunque por  razones de t iempo no han s ido presen-

tados colectivamente, aunque algunos de el los has estado en la exposición:

- Didacticás de la loteria y juegos de azar.
- Pequeño trabajo realizado sobre la Matemática en el C. Superior que englo-

ba una programación revisada de programas of iciales y una metología de trabajo para

el tal ler de Matemáticas en el aula.
-  Cálcu lo menta l  : juegos de números.



-  Tablas de juegos númer icos.
-  Se completan los cuadern i l los del  C .Medio sobre medidas.
-  Nuevos cuadern i l los sobre f racc iones.
-  Máquinas de cuerpos de revoluc ión real izadas en e l  Tal ler  de Tecnología de

la escuela:  c i l indro,  cono,  esfera y  ot ra máquina mul t igeneradora de estos cuerpos.

C. .  L INEAS DE TRABAJO Y COORDINACION :
- Continuar con la elaboración del archivo.
- Recopilación y distr ibución de los trabajos que los grupos vayamos mandando

a lo largo del curso.
- Valoramos que invert iremos nuestras fuerzas en l levar adelante estos trabajos

y posponemos el encuentro de tal ler durante el curso para una próxima ocasiÓn.
- Las tareas de coordinación del tal ler pasan de Salamanca a Hernani

(Euskadi ) .

Coordinadoras : Nekane y Marian.

Langile lkastola

Laubidieta s/n

20120.  HERNANI

GUIPUZKOA

Tl .943.  555423.
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Participan unas veinte personas y, antes de discutir el plan de trabajo, se ha

hecho una presentación de los miembros asistentes, con una breve reseña de las

actividades realizadas a lo largo del curso.

Se acordó que cada día se dedique un tiempo para que se expliquen las

diferentes experiencias que se han realizado con los alumnos y alumnas, y se repartió

ei documento elaborado oor Paco Bastida.

El plan de trabajo que se va a desarrollar se basa en los siguientes puntos:

l.- Revisión de las propuestas del Congreso anterior (Huelva) y ver cuáles se

han trabajado.

Estas propuestas eran:

a) Seguir  t rabajando en los elementos de valoración o evaluación de la ln-

vest igación del  Medio ya rnic iado por Paco Olvera en el  documento "Cues-

t ionar io de relación ambiental"

b) ¿Cómo afrontar la Historia?
- ¿Cómo ent ienden los niños y niñas los conceptos histór icos?
- Analizar las investiqaciones realizadas por nosotros/as:

-  Mot ivac ión,  in terés,  cur ios idad.
- Metodología: recursos, técnicas.
- Desarrol lo de la investigación.
-  Evaluación.

c) Iniciar un proceso de archivo de material,  aportando cada persona una



l ista de los documentos básicos de que dispone su G.T.
d) Traer las tres mejores experiencias que tengamos cada cual, teorizadas,
con la f inal idad de poder hacer una selección para una posible publ icación.

e) Asímismo aportar otras experiencias (podrían ser las mismas) para co -

mentar las y observar las posibles lagunas que hayamos encontrado.

l l . -  Debate del  documento e laborado oor  P.  Bast ida:  "Ref lex iones sobre las ac-

t ividades del Taller de Investigación del Medio, con una propuesta para el

f  u turo" .

l l l . -  E laborar  una síntes is  de l  Tal ler  de lnvest igac ión del  Medio,  sobre su forma

de trabajo y de entender la pedagogía popular, para incorporar al nuevo do-

cumento,  que se está e laborando,  sobre la  F i losof ía  e ideología del  M.C.E.P.

PRIMER PUNTO

l.a. -  "La evaluac ión de los t rabajos de invest igac ión del  medio,  cómo se real izan

y su va l idez" ,  centrándose la  d iscus ión en lorno a l  "cuest ionar io  de re lac ión ambienta l "

realizado y aplicado po P. Olvera en dist intos colegios donde se habían practicado

metodologías diferentes. Es el mismo autor quien a lo largo de este curso ha

cuestionado esta fórmula de evaluación como la única o la más válida, viendo la

necesidad para l levar a cabo una evaluación más correcta, que es imprescindible el

diario del profesorla, así como la revisión de Ias inves;t igaciones realizadas por los
propios a lumnos y a lumnas y la  va lorac ion de las prsp ¿s sa l idas.

Considera que no es genera l izable este cuest ionar io .  en un determinado ámbi to

escolar ,  por  las I imtac iones que éste presenta,  tanto en la  e lecc ión de las pregunras,

como su formulac ión.  temát ica,  momentos en que se apl ica.  e tc .

Esta crít ica parte de la comparación que ha reali :zado con otros mecanismos y

técnicas de evaluación.

Se plantea que el cuestionario es parcial y se porre el ejemplo de una forma de

evaluación a través de la observación de una visita a una exposición sobre Africa,

viendo cómo los chavales/as establecen relaciones cle dist intas situaciones v las
preguntas que estos formulan.

Se observa que los temas relacionados con la Historia, son menos dinámicos
que los de las Ciencias de la Naturaleza y que hay un componente "exótico" en las



preguntas que les suscita.

Otra forma de evaluación que considera posit iva, es la realizada a través de la

revisión de los compromisos de trabajo en la Asamblea.

Una compañera expuso sus trabajos, en orden a revisar los errores conceptua-

les, principalmente en el ámbito de las Ciencias. Subraya que tanto los profesores/as

como los alumnos/as part icipan de dichos errores.

En genera l ,  e l  n iño rec lama respuestas inmediatas a los in ter rogantes que su

formula.  Para poner lo  en s i tuac ión de pensar  debe surgrr  un in terés muy grande por

e l  asunto a invest igar .
-  Para que pueda ext raer  conclus iones de sus hrpótes is ,  para que pueda hacer

una lectura de los datos,  es prec iso fac l r tar le  c  er tos mater ia les que le  ayuden a

ordenar  la  in formación recogida (cuest ionar ios.  cuadros.  e tc . ) .
-  Es prec iso que las condic iones del  centro sean adecuadas,  para que se pueda

real izar  la  invest igac ión:  f lex ib i l idad en e l  espacio y  t iempo.  en la  organizac ión,  contar

con recursos aoecuados.
- Instrumentos fundamentales son el archivo de materiales y la bibl ioteca de

aula.  Cier to  t ipo de mater ia les son d i f íc i les de in terpretar  por  e l  n iño y  la  n iña.

Se están elaborando ciertos materiales para hacer manejables determinados

documentos por  los n iños/as.
- Necesidad de tener un aula para cada área específ ica, en la que puedan

depositarse los materiales necesarios.
-  lmpor tanc ia de los juegos de s imulac ión.

l .b . -  Archivo de documentos.

Clas i f icac ión de los documentos que queremos:
- Materiales teóricos (teoría curricular, psicología evolutiva, modelos educati-

vos,  soc io logÍa de la  educación.  d idáct ica y  metodología,  evaluac ión) .
-  Mater ia les para apl icac ión en e l  au la.
- Revistas.
-  Audiov isuales.

SEGUNDO PUNTO

Presentación del documento elaborado por P. Bastida: "Reflexiones sobre las
actividades del Taller de lnvestigación del Medio con una propuesta para el futuro".



Dicho documenio es un resurnen de los puntos que consideran más impor tan

tes y  que se han ido debat iendo y e laborando e¡  e l  Tai ier ' .  dentro de una v ls iÓn propia

de l  M .C .E .P . ,  a  i o  i a rgo  c ie  i os  d r fe ren tes  Congresos .

Entre estos puntcs destaca e i  concepto de:
-  rnvest igac ión en la  escueia
-  e l  medio
-  la  His tor ia
-  g lobal izac ión.

Asímismo, incluye erlgunas opiniones de otros autores sobre estos conceptos.

F inal iza e l  documento con una propuesta para e l  fu turo en base a un doble t ra-

bajo:
-  e l  oue se der iva de Ia  act iv idad d iar ia .
-  un t rabajo de invest igac ión según e l  aspecto que cada uno e l i ja .

P lantea t res campos a los;  que se debe d i r ig i r  nuestra invest igac iÓn:

1. -  Ps ico logía del  a¡ l rendiza le.
.  Comprensión/as imi lac ión de d iversos aspectos h is tór icos y  geográf icos.

. La capacidad de investigar, que se comienza a preparar y a desarrol lar

cuando se aplica este enfoque en la enseñanza básica.

2. -  Aspectos curr icu lares:
. ¿Para qué sirve el aprendizaje y estudio de los contenidos clásicos de las

Ciencias Socia les?.
'  ¿Qué  enseñar  de  l a  H is to r i a r
.  ¿Qué  p resupue ;s tos  deben  in te rven r r  en  i a  dec ts ión  de  un  cu r r í cu lum?

3.-  Aspectos d idáct icos.  Técnicas.  Recursos.

El  debate se det lene,  en pr inc ip io ,  en a lgunos puntos de las propuestas de

Invest igac ión en e l  tema espacia l  o  tempora l .

También se manif iesta que debemos informarnos sobre estrategias para avan-

zar en campos de investir;ación conceplual, l igados al eje espacio-temporal.

Además de estas propuestas se manif iesta la preocupación por otros asuntos:

-  ¿Cómo y cuándo se modi f ican los errores?
- ¿Qué técnicas podemos emplear para detectar los errores?
-  ¿Cómo organiz : .ar  mejor  la  invest igac ión en e l  au la?

Se propone como un instrumento fundamental para la evaluación de la investi-

gación: el diario del profesor, como herramienta de trabajo.

Otra sería el diario del alumno, para anotar las relaciones con el grupo, con el



profesor/a, con los contenidos ...

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES PARA EL PROXIMO CURSO.

Concluye la act iv idad del  ta l ler  exponiendo dist intas personas los aspectos que

les interesaría investigar:
-  Invest igar "cómo evaluar"  (Ciencias Naturales,  Lenguaje).
-  Contenidos de la Histor ia,  que interesa y pueden entender los niños.
- Evaluación (Canarias).
- Consolidadar técnicas de trabajo en el ciclo superior, (interpretar gráficas,

trabajos monográficos, etc., por niveles)
- Cómo enfocar la Geografía y la Historia; qué temas desarrollar.
- Elaborar, en relación con especialistas, (botánicos, geólogos) proyectos de

invest igación.
- El ciclo medio, globalización, procesos de aprendizaje. Estrategias que uti l izan

los niños para elaborar los conocimientos.

COMPROMISOS:

- Real izar un encuentro intermedio.
- Elaborar una encuesta para detectar cómo investigamos los maestros/as

en los niños y niñas.
- Envío de bibliografía, documentos, etc. a la coordinadora.

EXPOSICION DE EXPERIENCIAS.

En el anexo de este taller se incluyen solamente experiencias, pues debido a la

l imi tación del  t iempo, no se expusieron más.



TALLER DE INVESTIGACION DEL MEDIO
ANEXO I

VISITA AL MUSEO DE BELLAS ARTES Y A LA BIBLIOTECA

MENENDEZ PELAYO DE SANTANDER

CONSIDERACIONES PREVIAS:

Esta visita se había propuesto como complemento al estudio de la ciudad,
puesto que, gran número de niñas y niños vive en urbanizaciones con nombres de
pintores cántabros y estaba pensada para más adelante y en dos días distintos, pero,

al  programar el  Museo una exposic ión sobre el  Mundo de PANCHO COSSIO,

decidimos aprovechar la,  puesto que nos pareció interesante que las niñas y los niños

comprobaran que un pintor es algo más que sus cuadros,  que han tenido una vida con

amigos, juegos, recuerdos . . .  ytodo eso se apreciaba muy bien en la exposic ión.

Consideramos que un museo, aunque sea pequeño, como el  de nuesta c iudad,

es algo muy denso para niñas y niños de 8/9 años y optamos por visitar una parte y

estudiar un pintor en concreto y su obra. Visitaríamos detenidamente la sala de los

Paisaj istas Cántabros y,  de éstos,  AGUSTIN RIANCHO, pintor del  que más obra
gráf ica hay en el  museo.

En vis i ta previa me informé de las condic iones de la misma y,  como exigían
número pequeño de visitantes en cada sala y nuestro museo cuenta con un magnífico

cuadro de Fernando Vl l  de Goya y una sala de numismát ica,  nos div id imos en tres
grupos:

Gpo. '1 -  Comenzaría oor EL MUNDO DE PANCHO COSSIO

Gpo. 2 -  Comenzaría oor PAISAJISTAS CANTABROS: RIANCHO

Gpo. 3 -  Comenzaría por v is i tar  "el  Goya" y la sala de numismát ica.
Al l legar al Museo nos ofertaron visitar la Biblioteca y casa de Menéndez Pelayo

y, aunque no se había trabajado en clase, decidimos aprovechar la oportunidad y

trabajarlo luego.

Con todos estos antecedentes, la visita se organizó de la forma siguiente:

1) ACTTVTDADES PREVTAS A LA SALTDA

- Exposic ión de dibujos de los niños y niñas, comentando sus " fa l los".



-  Real ización de dibujos del  natural  y exposic ión,  con nuevos comentar ios.
- Exposición de materiales sobre el Museo y los pintores que vamos a ver: l ibros

y reproducciones de cuadros.
- Lectura y comentario de las fichas informativas sobre Riancho y la técnica del

óleo.
- Trabajos sobre el plano, con fotografías.
- Trabaios sobre el color

2) ACTIVIDADES PARA TRABAJAR DURANTE LA VISITA

- Observación del cuadro " LA CAGIGONA" y determinar en qué planos están

colocados algunos de sus elementos.
-  Observación de los cuadros'LA PRIMAVERA" y "EL RIO EN OTOÑO" para

ver:
-  El  sooorte de la ointura
- La técnica
- El  tema
- Utensi l io ut i l izado oara ointar
-  Sistema meior de observación

3) ACT¡VIDADES PARA DESPUES DE LA VISITA

- Pintura en caballete con dedos y pincel
- Grabado en l inóleo
-  Dibujos a carbonci l lo

EVALUACION

A pesar de que hubo algunos inconvenientes,  la v is i ta resul tó muy interesante

y creo que se cumplieron los objetivos propuestos.

Las niñas y niños estuvieron rnuy interesados y les gustó mucho ver el Museo y

la Bibl ioteca. ( la mayor ia no lo conocía).

Solamente por proporcionar a las niñas y niños la experiencia de encontrarse

ante un cuadro y contrastarlo con las reproducciones que habían visto, hubiera

merecido la pena la v is i ta,  aunque no se hubiera cumpl ido ningún objet ivo más, como



ha quedado en sus comentar ios.

NOTA

En cada G.T.  hay una expl icac ión más deta l lada de la  exper ienc ia con modelos

de los trabajos realizados.

Mar iasun Arabaolaza

G.T .  de  CANTABRIA .

TALLER DE INVESTIGACION DEL MEDIO
ANEXO II

LA HISTORIA EN LA SEGUNDA ETAPA

Experiencia realizada por un grupo de 8e :

TEMA: LOS PUEBLOS ANTIGUOS DEL MEDITERRANEO

MOTIVACION . -A ra izde un in tercambio,  rea l izado durante e l  pr imer  t r imestre de este

curso con la  escuela "MATA DE JONC",  de Mal lorca,  en e l  esquema prev io y  poster ior

del trabajo, surgió el tema de la Historia de Mallorca (paso de diferentes pueblos

mediterráneos) y de ahí a la historia del Mediterráneo.

METODOLOGIA.- Planteamos que lo podríamos hacer de forma lúdica y, como meta

(pretexto) en el t iempo, pusimos la f iesta de carnaval. El lema de esta f iesta sería

"ENCUENTRO DE LOS ANTIGUOS PUEBLOS DEL MEDITERRANEO".  Por  grupos

escogieron cada uno el pueblo que más les apatecía : Fenicia, Creta, Crecia, Cartago,

Roma, Arabia. . .

EL ESQUEMA DEL TRABAJO:

a.-  Recogida de datos y  e laborac ión de un l ibr i to .

b. -  Presentac ión (dramat izac ión)  en Ia  f iesta o encuentro.

c . -  Recursos:  1-L ibros.  v ideos y  documenta les.  pe l ícu las (Espar taco,  Colosos

de Rodas).

2. -  Dramat izac ión.

LOS PUNTOS COMUNES A TRABAJAR :

a. -  Ubicac ión en e l  t iempo v en e l  esoacio.



b.-  His tor ia  (proceso :  su nacimiento.  esplendor  y  caída)

c. -  V ida y  costumbres.

d. -  Apor tac iones a nuestra cu l tura.

LA FIESTA O ENCUENTRO:

Cada pueblo hacía su presentac,on y  dran at rzaDa u"r  oasaje o de su h is tor ia  o

de sus costumbres:

Fenic ia  -  Sacr i f ic ios humanos a sus d ioses

Creta - La f iesta de los toros (acrobáticos ), el laberinto, lo avanzado de las

costumbres femeninas.

Cartago - La venta de esclavos.

Grec ia -  La mi to logía "  los d ioses del  o l impo .  los f i lósofos,  los matemát icos.

Roma -  La guerra con Car tago.  e l  c i rco.

Arabia -  La re l ig ión.Mahoina (v ida y ;  mi lagros)

Además cada pueblo t ra Ía un presente especi f ico :

Fenic ia  -  E l  a l fabeto,  la  oúroura.

Creta - Un laberinto

Cartago - Estela funeraria.

Grecia - Uvas oas¿ls.

Roma -  Mosáico,  corona de laure l

Arabia - Una maqueta de la Akaaba, (piedra negra).

BAILE DE HERMANAMIIENTO

Esta f iesta la  h ic inros en carnavai .  en i re nosotros,  y  ot ro dra la  repet tmos para

padres y otros cursos.

Después h ic imos Lrna aproxrrnacton de esos pueb os desde e l  Medi ter ráneo a l

País Vasco,  es deci r ,  lo  concretamos en Roma y Arabia en e l  País Vasco.

Este t rabajo fue nrás d i r ig ido y  genera l :su paso por  nuestrat ier ra,  su apor ta-

c i ón  . . .

Termrnamos e i  ten la con una sa l ida a Roncesval les
- La batal la contra los Francos - en el camino visitamos unos restos de un oo -

b lado romano.

Mediante el trabajo con f ichas. vimos el paso de esos pueblos y su aportación



en la Península.

EVALUACION

El trabajo ha sido positivo: se han aproximado a la Historia y se han "enrollado"

con ella y en ella. Además hemos conseguido que todo el mundo participe en la fiesta

de carnaval.

Ha habido una globalización, en cuanto a trabajar el tema en otros talleres.

MATEMATICAS - Teorema de Pitágoras, la historia de los números.

LENGUAJE - Vocabulario, influencia del latín y el árabe en el euskera y el castellano.

PLASTICA - Murales, dramatización, elaboración de guiones y puesta en escena,

confección de trajes ...

MUSICA - Elección de la música para el encuentro.

19 SESION:

En primer lugar procedimos a la presentación personal de las I personas inte-

resadas en el tal ler. Pudimos constatar oue:
- La mayoria de nosotros trabajan con mujeres adultas de mediana edad, o bien

UUfoe



con jóvenes de barrios marginales.
-  Nos une un planteamiento cooperat iv ista de la E.A.,  asícomo la necesidad

de conocer otras experiencias y avanzar en este campo.
- Nos enriquecen las diferentes experiencias en las que hemos trabajado.

Después de un coloquio donde se iba perfi lando eltrabajo de cada uno, y lo positivo

de estos encuentros l legamos a plantear un plan de trabajo para estos dias:
- Ver un video de una experiencia de E.A., del colectivo de compañeros de

Madrid.
- Analizar lo que presenta y los aspectos que pudieran complementarlo.
- Plantear los objetivos de la E.A.
- Profundizar la atención a las mujeres, como sector preferente junto a los jó-

venes.
-  Debat i r  e l  tema de la formación ocupacional  en las aulas.
- Organización del profesorado.

Y con el ánimo de profundizar en el tema y alegres por dar forma a algo que ya

se había iniciado en el anterior congreso, damos la bienvenida al grupo de trabajo.Al

mismo tiempo que nos felicitamos por la riqueza de las experiencias presentadas.

29 SESION.

Vimos un video que exponía globalmente la actuación de una escuela de adul-

tos en la periferia de Madrid. El diálogo, después de breves apuntes sobre la positiva

uti l ización de este recurso, se centró en los distintos aspectos que concluyen en la

actuación local  de las E.A.:
- Existen colectivos que forman coordinadores de barrio o zona en los que están

incluidas las E.A.
- En casi todas las zonas se constata la participaciÓn vecinal.
- Hay confluencia de objetivos, al menos parciales, sobre un mismo público en

muy distintas instituciones Ayto., Centro cívico, movimiento ciudadano, partidos, E.A.
- Las E.A. t ienen poder aglutinador sobre objetivos locales parciales.

Al f inal de la sesión sacamos algunas incógnitas y reflexiones:
- ¿ A qué nivel las E.A. deben estar inplicadas en estos movimientos sociales

e institucionales?
- ¿Qué condiciones, qué estrategías han de marcarse ?



-  "Encuentro "  no es lo  mismo que "dependencia"  de un p lan local  y  de

desarro l lo  comuni tar io .  Tal  vez las E.P.A.  no tenga que aglut inar ,  pero s i  canal izar

estas d is t in tas actuaciones que se producen a n ive l  local .  ya que es quien posee una

vis ión g lobal .
-  Los convenios entre d is t in tas inst i tuc iones se constatan como necesidad,  s in

embargo se observa su descoord inac ión e inc luso ln tereses par t id is tas que desembo-

can en problemas de protagonismo.  competencras y  objet ivos parc ia l is tas,  fa l lando

el  pos ib le  d iseño g lobal  de desarro l lo  local .
-  Ex is ten dos polos:  la  E.  P.A.  t rad ic ional  y  e l  p lan de desarro l lo  comuni tar io .¿Cuál

es e l  papel  pos ib le  y  rea l  de las E.P.A.? La E.P.A.  t iene la  func ión de ser  mot ivadora

de demandas sociales, pero ...  no somos los únicos responsables del desarrol lo;

tenemos que luchar por una normativa y una clarif icación de responsabil idades sin

perder el objetivo de que se cumplan estos ambiciosos planes de confluencia local.
-  La re lac ión,  pues,  de las E.P.A.  con e l  entorno queda c lara a l  n ive lde objet ivos

pero no sistematizada y, según los casos, bastante difusa en la practica.

NOTA: El horario de Educación de Adultos no se puede homologar administrativamen-

te con e l  de la  E.G.B.  ,  por  e l  cual  nos regimos hoy.  Se deben ex ig i r  horas para las

tareas de coordinación interna del equipo de profesores-monitores y para las de

coordinaciÓn externa (grupos y entidades ciudadanas...) computadas dentro del

horar io  labora l .

LA EVALUACION

La escuela t ransmis iva ha ident i f icado evaluac ión con examen,  en e l  MCEP

hemos venido practicando un modelo dist into de evaluación y que en la Educación de

Adultos, dadas las característ icas de la misma, debemos concrerar.

Nuestro p lanteamiento,como MCEP, es e l  de una evaluac ión format iva,  que

supere la evaluación sumativa que ha venido planteándose hasta ahora.

La evaluación es inherente al propio proceso de aprendizajepor el lo vamos a

def in i r lo  respondiendo a c inco oreountas:

¿ Guándo se realiza ?

Está presente en todo el proceso, actuando como alimentados y fomentadores



de la capacidad crít ica de los alumnos. Los momentos claves serían : al f inalizar los

trabajos,  a l t r imestre,  a l f inaly en cualquier momento que elgrupo humano lo considere

convenrenle.

¿ Cómo se evalúa ?

Se puede ut i l izar  d is t in tas herramientas:  drnámica de grupos,  cuesi ior iar ios.

observación,  ent rev is ta,  asambleas de c lase. . .

¿ Quiénes evalúan ?

Será autoevaluación, evaluación del grupo, evaluación del profesor hacia

alumnos y viceversa. Todo ello entendido como un todo que quedaría inconexo

alguna de sus partes.

¿ Qué evaluamos ?

Participación, asistencia, aportación de trabajos, capacidad crít ica y un largo

etc. que debería plantear el grupo humano al iniciar el proceso y en donde también

estarían incluidas las adouisiciones instrumentales.

¿ Por qué evaluamos ?

Es una parte fundamental en todo proceso. Se analizan errores y aciertos y se

elaboran las propuestas de mejora y perfeccionamiento.

Es el momento en que el grupo de trabajo y sus miembros como individuos, van

a contrastar el "qué queríamos hacer con el qué hemos hecho "; y el "cómo queríamos

hacerlo " con el "cómo lo hemos hecho ".

La idea de esta hoja de evaluación es que nos sirva de guía para el debate,
reflexionemos con nuestra práctica y saquemos alguna conclusión.

39 SESION

Comenzamos la tarea con la lectura de actas de las sesiones anteriores.

Se matizó un poco más sobre cual sería el papel de la E.P.A. en el plan de

Desarrol lo Local y sobre la necesidad de incluir dentro del horario de trabajo la

ros

srn



coord inac¡ón a n ive l  local .

Después de esto surg ió la  propuesta de segui r  anal izando las cuest iones más

signi f icat ivas suger idas por  e l  v ideo:
-  ¿Cómo se conternpla ia  Educación del  oc io en E.P.A.  ?
-  La par t ic ipac ión de a lumnos/as en e!  curr icu lum.
-  La organizac ión dei  au la.  Crr ter ios para la  d is t r ibuc ión del  a lumnado.
-  In tercambios,  encuentros,  correspondencia,  sa l idas. . .

Estas cuestiones se tratarán en otra ses¡ón, enlazándolas con los objetivos y la

organizac ión del  au la.

Pasamos pués a debatir el tema propuesto para esta sesión :

ATENCION A  LAS MUJERES.

Son las que mayor i tar iamente acuden a nuestros centros,  por  lo  que hay que

anal izar lo  r igurosamente

AquÍ  surgen cant ldad de oprnrones en base a nuestras exper ienc ias.  S intet iza-

mos :
-  Observamos que ex is ten d is t in tos grupos de muleres que acuden a nuestros

centros:
-  Mujeres jóvenes (madres y  las que buscan empleo) .
- f t /ujeres adultas de edad rnadura.
-  Grupos especí f icos i  en torno a una problemát ica concreta.
-  E l  debate se centrc i  fundamenta lmente en e l  segundo grupo.  En pr imer  lugar

dec i r  que  i a  geogra f ía  soc ia i  de  l os  va rones  es  amp ia  ( ca i l e  ba r .  t r aba lo . . . ) .  e l  de  i as

mu1eres  es  muy  res t r rng rco  (a  casa ' .  Es to  sLpone  a ,s lan  l en to .  a  l o  que  se  añade

además la  pérd ida de sus f  unc iones t radrc ionales con respecto a la  matern idad.  porque

sus h i jos /as se hacen may'ores y  se in icra e l  paso hacra la  menopausia que establece

una étapa ps ico lógica y  func ional  d i ferente.

En la  mayor ía de las mujeres supone un cúmulo de problemas ps ico lógico-

afectivos qLre se traducen en necesidad y búsqueda de otras actividades. Acuden a.

las escuelas de Adultos ccln el " pretexto" de leer y escribir o. en otros casos, por el

a fán de per fecc ionamientc l  inst rumenta l ;  ya que esta f ina l idad t iene una just i f icac ión

social, soterrando con el lo las otras motivaciones por las que realmente acuden, como

son :
- Necesidad de comunicarse.
- Necesidad de autoestima.
- Necesidad de supe,ración a nivel instrumental para poder competir en el mer-



cado socio-laboral (título).

En este sentido el aprendizaje instrumental puede servir como primer paso para
que la mujer empiece a conquistar su espacio social. Pero los Centros de Adultos
tienen que valorar todos los aspectos, no solo los academicístas. "Aquí hay saber y
car iño " ,  puede ser un buen lema.

De nuevo surgen muchas cuestiones:
- ¿Cómo encauzamos estas problemáticas y necesidades ?
- Dado que su especificidad es el aislamento ¿cómo canalizamos esta proble-

mática ?
- ¿Qué tareas habría que potenciar ?
- ¿Se expl icatodo esto en el  curr iculum, se obvia o se ocul ta ?
- ¿Cómo se trabaja la comunicación. paralela o programada ?
- ¿Cuáles son los mecanismos y nuestros indicadores organizat ivos ?
A todos estos interrogantes surgen opíniones que siguen planteando debate,

por lo que quedan de momento s in concretar y s istemat izar actuaciones.
Se ve la necesidad de establecer distintos planes de actuación u organización:
- A nivel de aula y grupo heterogéneo.
- Grupos específicos que se cuestionan la problemática de mujeres.
- Grupos específicos (salud, droga, trabajo...)
- Y, un nuevo interrogante : ¿Qué talleres hay que organizar?

¿Es conveniente romper grupos estables?
Para evaluar todo el proceso es necesario la búsqueda de indicadores.
También surgió una nueva propuesta, ya discutida en el G.T. de Madrid: Las

Escuelas de Adultos deben atgender tres aspectos:
-  Instrumental .
-  Relaciones humanas y convivencia.
- Participación.

En el debate se reflejó la conveniencia de trabajar con grupos heterogéneos
(hombres y mujeres ). Esto supondría que los hombres se harían eco de la especifi-
cidad y además se podría polemizar y cuestionar mucho más sobre los esquemas y
roles tradicionales .

Pero hay que cuidar que el protagonismo que están teniendo las mujeres en las
Escuelas de Adultos no se píerda bajo ningún concepto.

Por último se valoró positivamente por parte de la gente del taller la propuesta
de mantener una tertulia con el sociólogo Ramón Flecha, aprovechando su estancia



en Salamanca, y que podría aportarnos
la Educación de Adultos.

49 SESION

ideas réspecto a las perspectivas futuras

FORMACION PARA EL EMPLEO

1. -  LA REALIDAD:

Constatamos la existencia de jóvenes que demandan formación para el empleo.
Hay también grupos de personas, no tan jóvenes, que necesitan y solicitan

talleres para ocupar su tiempo libre.

2q.-  ¿COMO LO VE EL MINISTERIO?

Parece que la Administración trata de incluir el apartado de formación para el

empleo dentro de la educación de adultos aunque luego no destinan los recursos

necesarios para l levarlo a cabo.

Puede ocurrir que mantenga los centros como están ahora con "tal lercitos " de

poca dotación económica o que se plantee generalizar la experiencia de tal leres de

formación para e l  empleo,  como los que ex i ten en a lgún C.A.

En este últ imo caso, ¿sería posible elegir unos tal leres que respondan a las

posibi l idades y necesidades del entorno y que no cayeran en un medio de "reconver-

t ir" parados?

Hay que tener en cuenta que en un futuro inmediato está calculado que cada
persona deberá cambiar al menos cinco veces de orofesión.

3. -  ¿COMO LO VEMOS NOSOTROS ?

Por un lado se está dando una gran desorganizac ión y  fa l ta  de coord inac ión en

el  p lan de Formación Ocupacional .  Pro l i fer¿rn los cursos del  P lan F. l .P. , las Casas de

Oficio, las Escuelas Taller.. .  La asistencia a r:stos cursos no posibi l i ta la realización de

un p lan g lobalde Formación,  puesto que e l  rn terés se centra sobre todo en la  cuest ión

económica y no lo que puede aprenderse.

Por o t r o lado la Educación de Adultos es algo más que obtener un título

de



académico no conseguido en su momento,debe tender a una formación más global

en la que también tenga cabida la formación ocupacional. Creemos que es un campo

más a desarrollar dentro de la Educación de Adultos.

Lo consideramos un aspecto más de la formación básica, incluyendo en el

esquema de E.P.A. instrucción básica+ convivencia+ participación. Debe ir unida a la

formación básica de carácter instrumental, como preparación para desarrollar un

trabajo específico.
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La E.P.A. podría sal ir de los centros actuales, organizados en torno a activida-

des principalmente de t ipo académico, y acercarse a los barrios combinada con

ta l leres.

Sin embargo,  co inc id imos en que esta responsabi l idad no debemos admit i r la

sin tener una infraestructura que la posibi l i te y un proyecto global de formación en la

zona. No debemos sentirnos "Supermanes" capaces de dar solución a todos los

problemas.  Los posib les ta l leres que se organicen deben estar  b ién dotados y  en

condiciones de capacitar para un trabajo.

¿QUE TIPO DE TALLERES ?

Podemos clasif icar los tal leres en.
- Talleres-reclamo:

. Macramé.

.  P lan  F . l .P .
- Talleres de formación cultural:

.  Investigación.

.  Creación. . .
- Talleres para el empleo.
. No queremos uti l izar los tal leres como reclamo y captación de personas,por

el lo no debemos hacer hincapié en los primeros. Los tal leres para el ocio no t ienen por

qué ser " tal lercitos", pueden ser tal leres de creación, ocupacionales en el sentido de

que ocupan a la  gente en a lgo que le  at rae,  que le  es út i l  y  que además puede tener

una sal ida profes ional .

.  Los tal leres de investigación y creación son parte de nuestra práctica

educativa y no necesitan justi f icacrón para nosotros.
. Los tal leres p¿rra el empleo deben responder a las necesidades del entorno,

formando en profesiones que tengan salidas laborales. Para elegir los se debe rea-

l izar un estudio de la o1'erta formativa para proponer aquellos que no sufren demasiada

competencia.

5q SESION

ORGANIZACION Y PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL CURSO 1990/91

1.- Elaboración de urr archivo documental sobre Educación de Adultos del taller
(Madrid se encarga de enviar un código de clasi f icación).



2.- Intercambio de materiales teóricos y sobre todo prácticos (cada uno ya sabe

cuales).

3.- Dos temas a profundizar por todos, como taller a lo largo del año:
- ¿Cuál es el papel del educador de adultos?
- La evaluación

Trataremos desde nuestra práctica diversa y concreta, de hacer aportaciones

a estas dos temáticas, ponerlas en común y analizar juntos. Ya sacaremos conclusio-

nes.

4.-  Proponemos una reunión de coordinación del  ta l ler  para el  15/19 de Marzo del  91

en La Laguna.

VALORACION RAPIDA DEL TALLER

Después de un pr imer intento en Huelva, este ta l ler  queda const i tu ido aquí en

Salamanca. Sus componentes nos hemos sentido muy agusto y vemos perspect¡vas

de traabajo. Por ello lo queremos hacer público y pedimos la acogida y solidaridad de

todo el  MCEP.





La Escuela Moderna,
por la pedagogía de La Escuela

la cornunicación
seña ló  oue  l a  F IMEM favo -
rece  l os  con tac tos  y  I os  i n .
t e r camb ios  en t ! ' e  l os  ense -
ñan tes  y  l os  educado res
compromet idos  en  i a  p rác -
t i ca ,  l a  i nves t i gac ión  y  l a
innovación cooperat iva de
la pedagogía Fre inet .  Por
otra par te,  Colet te Dulaur ,
rn iembro del  inst i tu to Coo-
perat ivo de la  Escuela Mo-
de rna ,  man i fes tó  que  l as
act iv idades más importan-
tes de la  FIMEM son:  la  co-
r respoirdencia in ternacio-
na l ,  l a  conS t i t uc ión  de  g ru -
pos  de  t raba jo  i n te rnac io -
na les .  l a  pub l i cac ión  de  pe -
r iódicos y ot ros rnater ia les.
l a  o r g a n r z a c r o n  b r e n a l  d e , a
R I D E F  ( R e e n c u e n t r o  I n t e r -
nac iona i  de  Educado res
F re ine t )  y  l a  o rgan i zac ión
de  j o rnadas ,  sem ina r i os ,
exposic iones y ot ras mani-
f  estac iones.

tl Adelantn I , r a - , \ l l t u l , c ,  i ' l q Ú / 9
,I"A CACETA

Popular
celebra su
diecisiete
conEreso

Doscientos profesores y
pedagogos de toda España
nart ic ipan en e l  d iec is iete
ü o n g r e s o  d e l  M o v i m i e n t o
Cooperai ivo Escuela Popu-
lar .

Este movimiento apuesta
por una enseñanza más na-
tu ra l  e  i nd i v i dua l i zada  en  l a
c l r te  se tÉngan en cuenta la
nersonal idad de cada a lum-
no  y  e i  án lb i t o  cu l t u ra l  don -
de se ha desarro l lado e l  es-
ludiante entre ot ros aspec-
tos ,

Los métodos de enseñan-
za se centran en la  par t ic ipa-
c i ó n  d e  l o s  e s t u d i a n t e s .
Asambleas,  ta l leres,  grupos
de t rabajo y todo lo que es-
t imule la  par t ic ipacién cons-
t i tuye e l  método de t rabajo
de estos profescres.

REFLÉXION

Duran ie  es te  cong reso ,
celebrado desde e l  día ocho
al  catorce en e l  seminar io
de Calat rava,  se está hacien-
do una ref lex ión g lobal  so-
bre la  propia ident idad del
mov im ien to  oue  l l eva rá  a
una nueva car ta o documen-
to, que servirá para descri-
b i r lo  y  presentar lo.

La anterior carta fue ela-
borada por el grupo asocia-
t ivo de Salamanca en 1976.
La nueva tralará de actuali-
zar los conceptos a la socie-
dad de los noventa.

Eloy PEREZ

Con t rnúa  ce leb rándose
en  e l  co leg io  Ca la t rava  e l
Cong reso  de l  MCEP es te
movimiento de renovación
pedagógica,  de ámbi to es-
tata l  y  asociado a la  Fede-
rac ión Internacional  de Es-
cue la  Moderna  (F IMEM) ,
t iene una l Ínea pedagógica
que se f  undamenta en la  f  i -
losof ía y  técnicas de Cé-
lestin Freinet. Según César
Trapiel lo, representante del
MCEP en e l  Consejo de ad-
m in i s t rac ión  de  l a  F IMEM,
esta Federación Interna-
c iona l  es  una  ascc iac ión
de  mov im ien tos  nac iona -
Ies  y  g rupos  reg iona les
p resen les  en  e l  mundo  en -
tero,  que t rabajan en la  l í -
nea de la  pedagogÍa popu-
lar  y  de la  educación coo-
perat iva.  A cont inuación

de trabajos en el colegio Calatrava.Exposición



Coeoscucl

HISTORIA DEL TALLER DE COEDUCACION 1990 .

Nuestro primeros escritos aparecen en el año 82 en el Congreso de Comillas.

Pero no olvidamos que la iniciativa la tomaron dos años antes nuestras compas de

Asturias en el Congreso de Oviedo.

Durante 6 años estuvimos trabajando en dobles y triples jornadas. Hasta que

en el 88, como queda reflejado en el dossier de Madrid "la necesidad y constancia

han dado el órgano: se crea el Taller de Coeducación como Bloque de Encuentro."

¿ Qué han supuesto estos 8 años?

- PARA LAS PERSONAS.

La iniciativa de tener en cuenta este aspecto educativo partió mayoritariamente

de mujeres y al  igual  que en el  ambiente social  imperante t ra jo en sus in ic ios:  recha-

zos, compl ic idades, i ronías,  peleas y debates . . .

Tuvo sus costos negativos y así un grupo de compañeras abandonaron el

MCEP, meses después del  Congrescl  de Chipiona.

Las que continuamos hemos visto ampliarse el grupo, hasta formar un colectivo

estable y amplio, hemos establecido r-.ncuentros con otros Talleres y percibimos que

hay gentes sensibles al tema y que el MCEP, en general, respeta nuestro trabajo.



.  EN EL TERRENO IDEOLOGICO

Al carecer el MCEP de reflexiones ideológicas en el tema de educación sexista,

se refleja en nuestros escritos, un cúmulo de ideas y afirmaciones, algunas de las

cuales hoy no suscribiríamos, que son el resultado de la variedad de las personas que

nos hemos venido juntando. Cada una ha aportado pensamientos, ref lexiones, dudas

o conocimientos procedentes de distintas fuentes, y carece en algunos momentos de

conexión entre sí y de unos Congresos a otros.

Es en el  Congreso de Madrid (en el  año 88) cuando en un documento base

englobamos las ideas más importentes

Sabemos que en el aspecto teórrco no vamos a inventar nada nuevo, hay

mucho escrito y hay mucha gente y colectivos aportando en este aspecto.

¿Es necesar io como MCEP tener unas teorías propias?. Ni  lo af i rmamos ni  lo

negamos pero sí creemos que eslo, en todo caso, lo extraeremos de nuestras

experiencias y nuestros debates.

. EN LA PRACTICA

Es el terreno en donde más se ha centrado nuestro trabajo y donde hemos ido

avanzanoo.

Comenzamos anal izando a lgunas s i tuac iones observadas en la  escuela que

refuerzan la  d iscr iminación sexual .

Par t iendo de aqui  nos hemos centrado en aquel los campos podemos inc id i r

mejor, como son:
. Lenguaje tanto oral como escrito.
. La Educación Física como una de las orácticas escolares más confl ict ivas.

. Los juegos como medio de expresión, como forma de relaciÓn.

. Otras experiencias que constatan los roles que hay en la escuela.

Somos conscientes de que nos estamos in ic iando en esta ter reno y que nos

fa l ta  acompañar  a nuestras exper ienc ias de un esquema común para expresar la .

Pensamos que en este terreno es donde podemos trabajar en este Congreso.

- EN RELACION CON OTROS TALLERES

En un comienzo ouisimos marcar unas líneas básicas de actuación en los otros



Talleres ¡gran error!. La práctica nos ha demostrado que sólo cuando hemos trabajado

en conjunto con otro Taller es posible unir esfuerzos en el avance de una Educación

no sexista.

El año pasado nos vimos con el Taller de la Paz y este año podemos hacerlo con

el Taller del Cueroo oue también andan con lo de la Educación sexual.

CONCLUSIONES FINALES

Hemos participado en este Bloque de Encuentro personas de los siguientes

G.T.s: Huelva, Cantabria, Almería, Málaga, Euskadi, Granada, Madrid, León, La Rioja

y Colombia.

Esquema de trabajo:

1.-  Debate a part i r  de la histor ia del  Bloque de Coeducación.

2.- Presentación de trabajos.

3.-  Bibl iograf ía sobre sexual idad.

4.-  Conclusiones y guías de trabajos para el  próximo curso.

5.-  Coordinación.

1. .  DEBATE A PARTIR DE LA HISTORIA DEL BLOQUE DE COEDUCACIÓN:

Comenzamos partiendo de un documento que recogía una valoración del des-

arrollo de este bloque; hecho a partir de la recopilación de los dossiers de los diferentes

Congresos del  MCEP.

El debate se centró principalmente en dos aspectos:

A) El  b loque de encuentro surgió en el  Congreso de Oviedo por la inf luencia del

Movimiento Feminista en las mujeres del  MCEP.

Ha sido costoso construir un grupo estable. En sus inicios, reflejo del ambiente

social imperante, hubo rechazos, complicidades, ironías, peleas, debates.

Con el  paso del  t iempo, el  ambiente de conf l ic to contínuo ha ido disminuyendo,
permitiendo ahora un diálogo más eficaz y continuado.

Los planteamientos de cara a una educación no sexista siguen siendo los

iniciales, con la misma radicalidad, los métodos de plantear el tema dentro del

MCEP, en la escuela y entre el resto de la Comunidad Educativa han evolucio-

nado, evitando situaciones tensas hacia otras que avanzan en la prosecución

de una sociedad menos discriminatoria y un r:olectivo que sea activo en este



tema.

Pero lo que nos preocupa es el poco cuidado que todos/as tenemos a la hora

de hablar o de elaborar documentos. .

B) Sensible como es el  MCEP al  tema de la discr iminación, enseguida hizo huel la

y asumimos la lucha contra la discr iminación sexual  en nuestra práct ica y

entorno escolar.

Nuestra línea como maestras/os investigadores está basada en l levar adelante

unas práct icas,  unas actr tudes, que consigan este f in.

El avance ideológico saldrá de las reflexiones que sobre la práctica realicemos

en las distintas experiencias con niños y niñas, padres y madres, maestras
y maestros.

2.. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Se presentaron distintos trabajos dirigidos a detectar el sexismo en la escuela y

a cambiar actitudes:
. Libro "juego y juguete". Asamblea de Mujeres de Araba y Bizkaia y Secretaría

de la Mujer del STEE-EILAS.
. Resúmenes de dos l ibros presentados por el GT de La Rioja:

. Fuera moldes: Andrée Michel

. A favor de las niñas de Elene G. Belotti.

. Proyecto coeducativo de varios colegios, Málaga.

. Cuestionario para detectar el grado de sexismo en el aula. Granada.

. Fichas basadas en cuentos no sexistas. Granada.

. Trabajo basado en las fichas de coeducación de la UNESCO Rioja.

El coloquio que hubo a partir de la presentación de experiencias fue muy rico y

surgieron unas ser ies de ref lexiones como son:

1.-  Qué in ic iat ivas se pueden tomar para incidir  en ámbitos más globales:

c lauslros,  madres y padres. . .

2.- Cómo presentar y sistematizar las experiencias que llevamos en el aula.

3.- La asamblea como úti l para fomentar la coeducación, como un espacio de

sensibil ización, aportación, debate.
4.- Para educar a los niños y a las niñas en este aspecto, las maestras y los

maestros no nos podemos imponer, siempre tendríamos que buscar

formas de hacerles ver de dónde surge nuestra inquietud y actitud.



3.. EDUCACION SEXUAL

Comenzamos con la aportación de experiencias y los comentarios de los di-

ferentes l ibros y materiales sobre este tema.

El GT de Huelva ha trabajado en el Ciclo Medio.

El  GT de Granada ha t rabajado en e l  Cic lo  In ic ia l  las f ichas de Harrmaguara

y han real izado una semana cul tura l  con una encuesta prev ia para ver  los temas

que in teresaban y a par t i r  de ahí .  un c ic lo  de char las en co laborac ión con profes ionales

de la salud. En estos momentos mantiene un centro de información con dos horas a

la semana para resolver las posibles dudas que se les plantean a los niños y niñas.

El  GT de Hernani  l leva a cabo una exper ienc ia con una sexóloga.  Empezaron

con los n iños y  n iñas de Segunda Etapa,ampl iándolo poster iormente a los más

pequeños,  a l  profesorado y a las fami l ias.

En e l  ta l ler  se han presentado unos mater ia les in teresantes sobre este tema'
*  Las aventuras sexuales de la  Panda de " los s ie te"  v  una ser ie  de v ideos de

José Luis  García.
.  E l  l ibro "Placer  y  Pel igro" .  Ed.  Revoluc ión.
. Fichas de trabajo de Harimaguara.

4.- PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL PROXIMO CURSO

a) Lectura del l ibro "Placer y Peligro" con una encuesta elaborada como guión de

debate de los principales temas de reflexión.

b)  Inv i tac ión para e l  próx imo Congreso a l  Grupo Har imaguada dado que e l  tema

de educación sexual  se está t rabajando en t res b loques de encuentrc , :  Coeducación,

Salud y  e l  Cuerpo.

c)  E laborac ión de un documento sobre e l  papel  de las mujeres en la  t ransforma-

c ión soc ia l  para inc lu i r lo  en e l  apar tado correspondiente del  anál is is  h is tór ico que se

está real izando en e l  Movimiento.

d) Elaboración de otro documento sobre la coeducación en la escuerla para incluir lo

en e l  apar tado "Escuela Popular" .

Desde este b loque queremos hacer  una l lamda de atención a las compañeras

y compañeros del MCEP sobre el uso sexista del lenguaje, tanto oral como escrito. Nos

parece que el avance que se ha dado en nuestro nrovimiento con respecto a este tema

no se corresponde a la hora de hablar o de presentar trabajos y docunnentos, etc. Por



esta razón tenemos que cont inuar  hac iendo h incapié en este tema:  mascul ino y

femenino (no e l  gu ión o la  barra) ,  ampl iar  nuesta terminología para que sea más

representativa de la realidad social actual (por ej. el término famil ia no recoge todos

los posib les núcleos de convivencia) .

5 . -  COORDTNACTON

Para el próximo curso el GT de Cantabria continúa l levando la coordinación del

ta l ler .

La sede de la  coord inac ión es:

Rosa,  Olga y  Charo

Colegio Verdemar

Barr io  Corbán.  San Román.  SANTANDER

T1.942.34 49 37 v  3g 81 69
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1.-  Breve programación de Educación sexual .  Ma José Urruzola.

2.- Taller sobre el desarrollo de la vida afectiva y sexual. Ma José Urruzola.

3.- Aspectos teóricos y prácticos sobre educaciÓn sexual.

4.-  Educación sexual .  Comunidad de Madrid.

5.- Ponencia sobre sexualidad en la escuela. Movimiento Feminista.

6.- Jornadas andaluzas de Pedagogía sexual:

6.1 . Experiencia de información sexual y anticonceptivos a jóvenes en la provin

cia de Sevi l la.

6.2. Síntesis sobre la reoresión de la prática homosexual.

6,3.  Ponencia.  Consuelo Catalá Pérez.

6.4.  La Educación sexual .  Josá Angel  Lozoya y Magdalena López.

6.5.  Profesores de Educación sexual .  Juan Teruel  Salmerón.
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6.7. La formación de los educadores: claves y handicap de la educaciÓn sexual.

Jose Luis García.

6.8. Orientaciones metodológicas en la Educación sexual.

7.- Métodos anticonceptivos. Leonor Taboada.

8.- Encuesta sobre sexualidad.

9.- Experiencias: tres trabajos elaborados por chicos y chicas sobre educación

sexual .CEP de Adul tos.  Almazara (Huelva)

10.-  ¿Qué es la sexual idad?. Minister io de Cultura.

11.-  Educación sexual  en Ia escuela.  Colect ivo Har imaguada. Libro del  profesorado.

Libro del  a lumnado.

BLOQUE B:  TEMAS PARA DEBATES

1.-  La d iscr iminación sex is ta en la  EEMM. Colect ivo de Educación no Sexis ta de

EEMM.

2.-  E l  sex ismo en la  f i losof ía .  Cel ia  Amorós.

3 -  Desde la  cuna nos d iscr iminan.  Colect ivos por  una Escuela In fant i l  no Sexis ta.



4 - Las relaciones entre docentes y alumnos / as en el aula : un ejemplo de sexismo

no consciente. Marína Subirats.

5 - El papel de la Escuela en la fi jaciÓn de los roles. Maríalzarra.

6 - Propuesta de trabajo. CEP de Coslada.

7 - La polít ica de igualdad de oportunidades. Olga Kenyon.

8 - Las historias . lsabel Segura.

9 - Declaración f inal adoptada por el Taller de InvestigaciÓn PedagÓgica del Consejo

de Europa sobre los esteriotipos de sexo en la escuela.

10 - Estrategias para el cambio. Alison Kelly.

11 - La Educación de la mujer. Revista Poder y Libertad.

12 - Experiencia teórica. Asamblea de Mujeres de Granada.

13 - Sexismo en la Sociedad. Sexismo en la Escuela. Asamblea de Mujeres de Vizcaya

y Secretaria de la Mujer del STEE-E|LAS.

14 - Por una Educación no discriminatoria para la Mujer. M. José Urruzola.
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16 - La incorporación de la mujer a la cie,ncia.

17 - Textos sobre la mujer en la fi losof ía occidental.

18 -  A imaxe da mul ler  nos manuais escolares.  Secretar ia da mul ler  do SGTE.
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I Jornades Internacionals de Coeducació.

20 - Modelos y funciones que plasmamos los y las por aquí andamos MCEP'
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23 - El no de las niñas. Seminario de Coeducación. Granada.

24 - Contra la violencia machista. Periódico " Hacer " 34'1.

25  -  ¿ . , .Por  qué no  ? .  STEC.
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27 -  Mater ia les de las l l l  Jornadas para una Educación no Sexista.Ejea.1989.

27 .1.- Las rnujeres del tercer estado.

27.2.-  La Poncel la de Orlenas.

27.3 -  Ref lexión sobre las act i tudes.

28 - I Jornadas de Educación no sexista. Casti l la - La Mancha.

BLOQUE C: EXPERIENCIAS.

1 - Retailas, rifas y canciones. MCEP.



2 - Trabajo doméstico.

3 - Las mujeres y el mundo laboral .

4 - La campaña de teatro escolar sobre el tema de la educación y los esteriotipos

sexistas. Brigitte Aschwanden. Grupo de teatro Chinchetas Rosas.

5 - Alternativas al curriculum escolar. Emilia Barrios.

6 - Iniciativa no sexista en una escuela británica secundaria. Alison Kelly.

7-Juegosyjuguetes.AsambleadeMujeresdeVizcayaySecretar iadel  STEE-ElLAS.

8 - La escuela como trasmisora de esteriotioos sexuales.

9 -  Encuesta. . .

10 -  Hacia una Educación no sexista.  ADARRA.
1 1 - Orientación de carreras y profesiones desde el punto de vista feminista. Asamblea

de Mujeres de Vizcaya y Secretar ia del  STEE-ElLAS.
12 - La agresión - violación . Asamblea de Mujeres de Vizcaya y Secretaria del

STEE.EILAS.

13 -  El  pensamiento social istay el  movimiento obrero.  Programación de COU.

14 - Unidades didácticas sobre la situación de opresión de la mujer. Asamblea de

Mujeres de Vizcaya y STEE-ElLAS.

15 - Test sobre impregnancia sexista. Colegio Público Algaguara.

16 - Experiencias 8 de marzo. Colegio Verdemar Cantabria.
17 -  Por un desarrol lo integral  de la niña y el  n iñ0.  MCEP.

18 - Biografía de Mujeres. Colegio Verdemar Cantabria.
19 -  Poesía a las amas de casa. Nur ia Cuesta.  Colegio Verdemar.

20 -  La mujer y la l i teratura.  Jornadas Ejea.1989.
21 -  Eranse una vez.. .  las personas. CEP de Santander.
22 - Encuesta: rasgos estereotipicos. Jornadas Ejea 1989.
23 - Prácticas docentes coeducadoras. Jornadas Ejea 1989.

24 - Juegos y juguetes. Ciclo Medio y Superior. Asamblea de Mujeres de Alava.

25 - Deporte y deportividad. Ciclo Superior. MCEP Castil la- La Mancha.
26 - Estudio sobre los cuentos. Teresa Flores. MCEP.

BLOQUE D :  LISTADO DE BIBLIOGRAFIAS DE COEDUCACION.

BLOQUE E :  CONGRESOS.

1 -  Conclusiones del  lX Conoreso. Comil las 1982.



2 - Conclusiones del

3 -  Conclusiones de

4 - Conclusiones del

5 -  Conclusiones der

6 -  Conclusiones del

7 - Documento base

8 -  Conclusiones der

X Congreso. Chipiona 1983.

Xl  Congreso. Las Palmas 1984.

Xl l l  Congreso. León 1986.

XIV Congreso. Almería 1987.

XV Congreso. Madrid 1988.

XVI Congreso. Huelva 1989.

XVI Congreso. Huelva 1989.
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En el  grupo de trabajo se formularon las s iguientes propuestas:
-  Condic iones que deben darse en el  aula para la invest igación:

. Conlradicciones que se presentan y problemas organrzativos.

. La investigación globalizada, integradora, transformadora que perseguimos,
presenta problemas de formación y de falta de estrategias.

- Necesidad de plantearnos la investigación sobre nuestra propia investigación (sobre
nuestro propio trabajo).
- Necesidad de enmarcar la investigación en el contexto histórico. La teorización y las
aplicaciones prácticas deben ir unidas y converger en los tres ejes; el de la formación
permanente, la investigación y eldesarrollo curricular,paraque los modelos construc-
tivistas que perseguimos no se conviertan en conductistas.

Nuestra tarea de investigación y experimentación curricular debe desarrollarse
en el  aula y en los centros,  como núcleos de desarrol lo profesional  docente y de los
alumnos y alumnas. Esto exige una invest igación permanente en el  marco de un
trabajo intelectual que debe diagnosticar (errores conceptuales, preconceptos, ideas
sobre número, espacio, t iempo, etc.) y buscar estrategias de enseñan za aprendizaje
y de "aprender a aprender".

La investigación debe ser una herramienta de trabajo más y no un fin en sí
misma y dependerá de la naturaleza de los fenómenos, la aplicación de un modelo u
otro de investigación.

Se trató de la excesiva valoración oue se le ha dado a los métodos cuantitativos
aplicados mayoritariamente por las ciencias experimentales.



Pero se sostuvo también la imoortancia de los métodos cuali tat ivos cada vez más

implantados en el campo de las Ciencias Sociales.

La naturaleza de la realidad con que trabajamos exige de este método por su

part icularidad. Este nuevo método nos permite usar la razón como criterio básico y

respetar al mismo t iempo criterios éticos, sociales y polít icos.

Las compañeras colombianas (Cali) exponen que el debate sobre la investiga-

ción también se ha abierto en aquel país y señalan que la investigación la pueden

hacer todos y que no es patrimonio de una él i te de prefesionales.

Vemos como una necesidad del MCEP, el estar abiertos a un mayor contraste

y debate con otros colectivos y a un intercambio mayor en la teorización, sin perder

nuestro pat r imonio y  t rayector ia .

Se mat izaron las d i ferencias entre indagación e invest igac ión.  Aquel la  es un

marco de acercamiento explorator io  poco r iguroso a un objeto de conocimiento,  la

segunda requiere un proceso y unos pasos más complejos y metódicos.

Algunos sostenían que los resul tados de la  invest igac ión deben tener  un c ier to

grado de generalización para que tengan cierta val idez.

Se propone que en el estado actual de los grupos de trabajo se hace necesario:
- Instrumentos para la investigación.
- Definición de los objetos o campos de investigación.
- Aprender a preguntarnos para saber investigar.
- Saber reorganizar los datos obtenidos.
- Sistemelización.

F inalmente se re iv ind icaron para los enseñantes y  las enseñantas,  unas condi -

ciones laborales de espacio y t iempo para abordar nuestro modelo de investigación.

El  monopol io  del  modelo invest igat ivo,  c i rcunscr i to  en e l  MCEP a la  invest iga-

ción del medio, debe romperse y abrirse a otros campo del saber y la ciencia.

De este modo discerniremos nuevas técnicas didácticas y metodológicas.

Se ve necesar io  in t roduci r  una comunicac ión hor izonta l  con la  Univers idad.  S i

no cambian las condiciones actuales de compartimentos estancos y organizativos de

los centros, por más reflexiones y papeles que escribamos, no se podrá investigar en

la l ínea que hemos perseguido s iempre

Hace falta cambiar la condición profesional de mero intermediario que padece

el profesorado de Primaria y Secundaria. La investigación es una necesidad intrínseca

del proceso de enseñanza-aprendizaje y del modelo de escuela que proponemos.

No obstante el profesor/a investigadorla sólo t iene sentido en un nuevo modelo



de sociedad más igualitaria y progresista, no en los modelos de sociedad capitalista

actual.

Aparecen 3 nuevos interrogantes:
-  ¿Quién decide lo que hay que enseñar?
- ¿Quién decide cómo hay que enseñar?
- ¿Cómo participan alumnos y profesores en la elección del curriculum?.

Estas decisiones deben ser tomadas por los propios enseñantes y alumnado

desde un trabajo cooperativo, para diseñar una currícula adecuada al mismo, dentro

de su propio medio y para intervenir activamente en la institución escolar y en una

sociedad en cambio permanente.

Existen diversos ámbitos de investigación y el nuestro lo centramos en el aula y

en la escuela, seleccionando los contenidos, las metodologías y las técnicas.

Nuestra intervención será cada vez más eficaz en la medida en que cambien

nuestas condiciones de trabajo y se establezca un modelo de formación permanente

en la línea que reivindicamos. (lnvestigación - acción - participación).
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Siguiendo el esquema de trabajo, propuesto para este congreso, haremos una
referencia a los temas ya trabajados, así como a las propuestas realizadas para el
próximo curso. Globalmente, el taller se ha enriquecido con trabajos elaborados por

sus miembros y con las nuevas incorporaciones al mismo.
1. La educación para la paz en el curriculum. Se presenta el trabajo del GT

de C. La Mancha, relativo a una investigación de las referencias al tema de la paz en
el DCB. Se cree necesario elaborar a manera de unidades didácticas y materiales para

ir preparando la inclusión de nuestros planteamientos en el curriculum. Para el próximo

Congreso se contrae el compromiso de trabajar cada uno en su ciclo, según el
documento aportado.

2. Los juegos y deportes. Se hacen juegos cooperativos, el primer día, como
tema de contacto. Se ve que se ha trabajado aunque no se concreta por escrito. El
debate se centra en los deportes y concretamente en elcomportamiento deportivo. Se
aportan documentos (una encuesta de comportamiento deportivo y un código a
aplicar). Se acuerda trabajar en su aplicación, adaptándola a los diversos ciclos y
además elaborar un código sobre conductas deporlivas positivas. Documentos del
G.T. de C. la Mancha.

3. El confl icto. Se exponen conflictos que ocurren en nuestas aulas y en nues-
tro entorno. Se acepta trabajar sobre el confl icto en tres niveles: a) entre los niños y
niñas; b) entre profesores, y c) entre padres-profesores.

En cuanto a la regulación del confl icto, trataremos de traerlo por escrito el
próximo Congreso.



El últ imo día se hacen juegos de confl icto. Se aportan materiales del G.T. de

Casti l la-La Mancha.

4. Exposición de experiencias. La mayoría de las experiencias de los miem-

bros del tal ler t ienen oue ver con la realización de actrvidades con motivo del "Día

Escolar de la Paz". También de resolución de confl ictos y trabajo en la asamblea.

5. Otros acuerdos:

1/ La coordinación del grupo para el próximo curso la l levará la compañera de Huelva.

Di recc ión:  Tesi  Fernández Casi ldo.  C/  Juan XXl l l ,  2 ,  1q.  Bol lu l los.  Huelva.

2l lnformar a los miembros del tal ler sobre:

La objeción f iscal, las Escuelas asociadas de la Unesco, sobre la adscripción a

Amnistía Internacional y sobre la adopción de un niño del tercer mundo, a través

de Mundo-Nación.

3/ En cuanto a la revista interna, mandar la información a secretaríay la posibi l idad de

que la revista KlKlRlKl edite nuestras experiencias y escritos.

4/ Comunicado de solidaridad con el pueblo de Anchuras y su lucha contra el polígono

de t iro, para presentarlo a aprobación a todo el Congreso, en la Asamblea Final.
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Hemos participado en este bloque 20 personas de los G.T. de Almería, Asturias,

Cantabria, Euskadi, Huelva, León, Málaga, Salamanca, Tenerife.

Comenzamos el trabajo con el siguiente guión:
-  Part i r  de las conclusiones de Huelva.
- Ver lo que se ha trabajado durante el curso.
-  Futuro del  grupo.

La coordinadora leyó las conclusiones de Huelva y se quejó del poco caso que

se ha hecho de los mismos pues no ha habido comunicación y la poca que hubo se

rompió en el primer trimestre; se acordó estudiar la refundición de varios grupos de

debates y bloques de encuentro para este Congreso y tampoco se ha hecho.

Después de varias explicaciones por parte de todos, se comprobó que no so-

mos tan malos ni tan poco comunicativos, se han enviado cosas a la y de la

coordinadora y no han llegado, bronca pues, para el servicio de correos.

Nos fuimos presentando, ya que hay gente nueva en elgrupo, y al  mismo t iempo

explicábamos muy por encima lo que habíamos trabajado durante el curso. En

resumen se ha traba¡ado:
- La sexualidad.
- La alimentación y publicidad.

Al exponer lo trabajado en el tema de sexualidad surge nuevamente el proble-

ma de la relación con otros grupos: Coeducación, Taller del Cuerpo ... y se l lega a la

conclusión de que sería poco operativo reunirlo todo en un Taller puesto que, si

pretendemos una mejor calidad de vida, tendríarnos que integrar también la Ecología,



Educar para la Paz.. .  y seríamos tal  mogol lón que ni  s iquiera conseguir íamos hablar

todos una vez.

Se decidió dejarlo todo como está, pero solicitar a estos Talleres o Grupos

documentación, información y asesoramiento para trabajar algunos temas y la

coordicación se encargará de enviar lo conseguido a los demás.

Como conclusiones más importantes de este tema, pueden señalarse:

1.-  Es imprescindible que se impl ique al  centro completo.

2.- Debe buscarse asesoramiento y colaboración de Centros de Salud, sexólo-

gos . . .

3.- Es necesario procurarse un buen material de exposición de temas y trabajo.

4.- Debe informarse a las familias de lo que se pretende hacer e incluso mos-

trarles el material.

5.-  El tema no puede ser algo que se da en un t iempo determinado ni  solamente

informativo, las actitudes, el vocabulario, etc. deben cuidarse siempre.

6.- Aún contando con todos los inconvenientes y trabas con que nos encontra-

mos al abordar la sexualidad, nunca debemos tomar la actitud de pasar y

el iminar lo de la programación.

Nos quedaban las experiencias sobre alimentación, que fueron expuestas por

algunos compañeros/as de Andalucía.

Ha vuelto a ponerse de manifiesto que lo más importante es crear hábitosy que,

por ello, el trabajo debe ser constante y de todos.

Entre los problemas más importantes que hemos encontrado están:
- Todos los compañeros/as de los centros no se enrollan igual.
- Cómo atraer e implicar a los padres y madres.
- De dónde conseguir dinero para l levar a cago algún proyecto.

Como conclusiones alcanzadas en el Congreso pidemos reseñar:
- Que los trabajos sean proyectos de Centro.
-  Colaboración de todos los impl icados: Padres,  Centros de Salud, Colegio,

Ayuntamientos . . .

Proyectos para el curso próximo:
- Educación sexual.
-  Salud mental .
-  Publ ic idad.
-  Al imentación.
- Reciclaie de basuras.



Nos hemos comprometido a trabajar en alguno de estos apartados y a escribir

a lgo sobre cómo se ha desarro l lado nuestro t rabajo y  los resul tados obtentdos.

También l levaremos mater ia les para presentar  a l  prox imo Congreso.

La coord inac ión s igue en Cantabrra y  este año.  de verdad,  vamos a confecc io-

nar  una re lac ión de mater ia les que se conocen o se t ienen.  con una pequeña reseña

de su ut i l idad que la  coord inadora pasará a todo e l  grupo.
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Nos hemos reunido los compañeros y compañeras de los GT de León, Asturies,

Huelva, País Valenciá, Cantabria, Tenerife y Euskadi.

Los puntos que hemos tratado son :

a) Polít ica de las administraciones respecto a la escuela rural.

b) Organización y metología.

c)  Relaciones escuela-comunidad.

d) Valoración del trabajo del curso pasado.

e) Coordinación del bloque.

A.. LA ESCUELA RURAL Y LA POLITICA DE LAS ADMINISTRACIONES.

En primer lugar se volvió a constatar la diferencia y las diferentes realidades de

la escuela rural.

Sobre creación-supresión-mantenimiento de las aulas rurales, vimos que tam-

bién hacía diferencias. Mientras que en algunas regiones existe una clara tendencia

a la supresión de unidades,en otras se mant ienen e incluso se crean.

Hemos constatado que la administración ha paralizado la polít ica de creaciones

de C.R.A. sin plantear otras alternativas.

Otro de los problemas contemplados ha sido la reducción de puestos que plan-

tea la reorganización actual del Sistema Educativo.

El apoyo institucional a la escuela rural se sigue manteniendo a través de la

polít ica de compensatoria con la clara discriminación que esto supone para las es-



cuelas que por alguna razón no reciben ayudas de este servicio

8. .  ORGANIZACION Y METODOLOGIA.

En este capí tu lo  se ha hablado de los s igu ientes temas:
.  La necesidad de p lantear  e l  t rabalo escolar  desde un punto de v is ta g loba-

l izado s in  grandes d ivers i f icac iones.
.  La inc idencia de la  d is t r ibuc ión del  espacio- t iempo en la  organizac ión y  e l

desarro l lo  de l  t rabajo d iar io .
.  La asamblea de c lase:  la  problemát ica que p lantea la  d i ferencia de edades en

la vida de la asamblea.
. La repercusión de los compañeros y compañeras de apoyo y de la adecuada

dotación de medios y recursos.
. La relación con el resto de compañeros y compañeras de escuelay zona.
.  La coord inac ión del  t rabajo d iar io  de los n iños y  n iñas del  Cic lo  Medio y  Su-

per ior  con la  problemát ica de la  lecto-escr i tura de los más pequeños.

.  Los problemas ps icomotr ices que p lantea e l  espacio reducido y  la  mezcla

de a lumnos y a lumnas de d is t in tas edades y necesidades.
. La necesidad de avanzar hacia un trabajo autónomo en la escuela rural. Esto

obliga a realizar una revisión global de nuestros planteamientos educativos.
.  La conveniencia de consegui r  en nuestras aulas un ambiente agradable que

favorezca las relaciones personales y el trabajo: música. plantas, espacios abiertos.

deco rac ión . . .
.  La necesidad de plantear nuestro trabajo desde la perspectiva de la peda-

gogía del  p lacer  y  de l  éx i to .
.  La ex igencia de una mayor  re lac ión afect iva entre todos los miembros de la

comunidad escolar .

Todos los anteriores olanteamientos están condicionados por la falta de esta-

bi l idad en las panti l las de los maestros v maestras de las escuelas rurales.

C. .  RELACIONES ESCUELA .  COMUNIDAD.

Sobre este tema nos hemos ceñido a la problemática que plantea la incorpora-

ción de las madres-padres y APAS al trabajo escolar, su necesidad y problemática.

Hemos estudiado y analizado los pasos necesarios en este tema para conse



guir una verdadera autonomía en el trabajo de padres y escuela, diferenciando los

campos de actuación.

D.- COORDTNACTON.

Para la coordinación, pr imero valoramos la real idad del  curso pasado, constan-

do que esta ha sido práct icamente inexistente,  salvo el  bolet ín in ic ia l .

Hemos acordado potenciar y mantener la coordinación del los compañeros y

compañeras que estamos implicados en esta problemática:
. Información de trabajos profesionales.
. Información sobre la polít ica educativa de las Administraciones.
. Trabajos escolares.

Esta coordinación la l levará José Luis del  G.T. de Euskadi  y mantendremos

como vehículo del  grupo "Laguna " .

Durante este

grupo de personal y
- Información

Congreso nos hemos reunido de forma permanente un pequeño

hemos tratado multitud de temas:

relativa a la Reunión Internacional de Educadores Freinet



(RIDEF) 1.990 a ce lebrar  en F in landia,  de la  que ya se había dado ampl ia  in formación

en e l  " ln terneis ional  F la in"  nq0 de Dic iembre del  89,  cuya in formación ha aparec ido muy

extratada en e l  d iar io  del  Congreso (ver  "El  Chocho" na4 del  12-7-90) .
-  De la  MULTICARTA recordamos la  pos ib i l idad de escr ib i r  y  de suscr ib i rse.
-  E l  ANUARIO de  l a  F . l .M .E .M. .  es  m is ión  de  l a  Sec re ta r ía  Es ta ta l  e l  env ío  de

informaciones actual izadas sobre e l  MCEP a los redactores del  mismo.

Pensamos oue es un documento de in formación in teresante sobre la  rea l idad

mundial de la Pedagogía Freinet.
-  Funcionamiento y  act iv idades del  Consejo de Adminis t rac ión (C A )  de la

F. l .M.E.M.,  de cuyas reuniones rec iben los G.T.s .  per iód ica in formación del  represen-

tante del  M.C.E.P.  en e l  mismo,  a t ravés del  bo let ín  INFOR-CA.

También,  de la  va lorac ión que e l  propio CA hace de su func ionamiento durante

este curso.
-  Comis iones  In te rnac iona les  de  l a  F . l .M .E .M. :

Solidaridad I nternacicnal.

Defensa de los derechos del  n iño

Esoeranto.
- Proyecto de Conexión TELEMATICA entre nuestras escuelas y nuestros Movi-

mrentos.
-  Ofrec imiento del  movimiento i ta l iano (M.C.E.)  de par t ic ipac ión en sus congre-

sos y encuentros.

Posib i l idad de edi tar  a lgunas de sus publ icac iones.

Hacemos muy poco aprovechamiento de sus ofrecimientos.

Encuesta a los grupos territoriales

Hemos pasado una encuesta ( la de Madrid 88 reformada) a los G.T.s. ,  cuyos

resultados os daremos a conocer, sobre la realidad de Cooperación Internacional en

los dist intos G.T.s.

PROPUESTAS

- Crear un archivo internacional .
- Socializar la información y documentación existente en los G.T.s.
-  L levar a la F. l .M.E.M. temas para debate como la escuela y el  S.  XXl,  Europa en



re lac ión con e l  Tercer  Mundo y e l  papel  de España, . . .
- Intentar una coordinación con Nicaragua y con amigos del Sahara.
-  Mantener  v ínculos e in formación entre los G.T.s .
- Mejorar la comunicación e intercambio de documentos.
- Organizar viajes de intercambio con otros movimientos.
- Solicitar colaboración de personas de otros movimientos europeos.
- Recoger más trabajos de investigación y distr ibuir los.
- .Mantener  la  pos ib i l idad de inv i tar  (y  coof inanciar)  a  grupos la t inoamer icanos.
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Aunque ia  problemat ica eco cgtce ya se ' . 'er - . ra  t i 'a lando en ios d i ferentesta-

l l e res ,  f ue  en  e i  XV i  C ,nnn i ' ocn  r ^ l o  H  o l , i ¿  C jonCe  Se  tOrS t i i t L tVÓ e i  C r ' , - ¡ 3O  C te  EcC iOE ia  y

Escuela.

Sus objetivos son:
'  l r  e laborando una a l ternat iva de Educación Ecoiógica
-  La desmi t i f icac ión de los Medios de Comunicac ión que en nada se p lantean e l  t lpo

de soc iedad consumista en la  que estamos inrnersos.
- La importancia de que vayamos creando una práctica ecológica en nuestras aulas,

considerando los propios Centros Escolares como ecosis temas (cu idado,  no despi l -

far ro,  rec ic la je  de mater ia les,  jardín.  huer to escoiar  y  todo aquel lo  que inc ida en una

mejora de la  ca l idad de v ida en e l  centro)  así  cor¡o e l  anál isrs  de act i tudes de cara a l

en to rno  p róx imo  (ba r r ro  pueb lo .  c tudad)  has ta  1a  sens ib i l l zac ron  an te  l os  g randes

problemas que están ponrendo en pel igro ia  superv ivencia de nuestro Planeta

(Contaminación,  capa de Ozono,  deforestac ión-deser t izac ión.  desapar ic ión de espe-

c ies animales y  vegeta les,  a l imentac ión.  Tercer  Mundo . . .
-  De recogida de toda la  problemát ica ecológica de nuestras prov inc ias y  nac ional ida-

des en contacto con otros grupos.

El  M.C.E.P.  como movimiento socra l ,  necesi ta  t rabajar  en co laborac ión con

otros grupos: ecologistas, pacif istas. investigadores, etc. para eiabora¡'  programas

educat ivos que sensib i l icen a los n iños y  a la  poblac ión en genera l  sobre todos estos

problemas y !a necesidad de actuar.
- Conocer otras experiencias que se están realizando en otros países.



-  Invest igar las posibi l idades que nos ofrecen los

trabajar la E. Ecológica en los di ferentes c ic los.
-  La formación de un archivo de documentos.

f,paac 3óa Cq
W^R.f.$)

$H

nuevos diseños Curr iculares y cÓmo

Durante el pasado curso se han ido clarif icando las posturas de los distintos

grupos terr i tor ia les ante el  tema de la FEDERACION POR AUTONOMIAS o COOR-

DINACION AUTONOMICA. En estos momenlos,  exis; te la tendencia a descartar

nuestra presencia en las federaciones autonómicas y mantener la relaciÓn con otros

MRPs a t ravés de las Coordinadoras AutonÓmicas v la Mesa Estatal  de MRPs.

Profundizamos sobre:

Tipo de implicación que deberíamos mantener en los distintos niveles de

coordinación

1.- A nivel territorial

- Asegurar el vínculo informativo con la Coordinadr¡ra Autonómica por medio de



nuestra presencia en las reun¡ones.
- Aportar nuestro trabajo a las tareas comunes en la medida de nuestra

caoacidad o intereses.

2.- A nivel estatal

- Asegurarnos, en la medida de lo posible, información sobre las ponencias a

tratar en los oróximos Conoresos o encuentros de MRPs.

Tipo de trabajo en Congresos y Encuentros de Movimientos de Renovación Pe-

dagógica.

1.- Referente a los Grupos Terri toriales

-  Es competencia de cada GT medir  e l  grado de impl icac ión en los d is t in tos

Encuentros,  dependiendo de su capacidad de t rabajo o de sus in tereses.

- Recomendamos, no obstante, sol icitar las ponencias de cada Encuentro al

coordinadorla de la Autonomía para poder estar así informados de las aportaciones

o lo  que.  en l íneas genera les,  se p lantee en d ichos Encuentros.

2.- Referente al M.C.E.P.

- Consideramos importante el que previamente a los Encuentros o Congresos

de MRPs, cada G.T. conozca la reseña de lo que cada grupo va a aportar, así como

las decisiones o posturas adoptadas ante algún tema relevante.

El bloque de Movimientos de Renovación que hasta ahora ha recogido informa-

ción y presentado sus reflexiones aldebate de las relaciones con los MRPs, se ofrece,

a través de su coordinador, Enrique de Cantabria, a ser el vínculo que permita el

conocimiento de la reseña de ponencias, aportaciones, posturas o decisiones de cada

Grupo Terri torial que puedan ser de interés para el resto.

En un fu turo,  pensamos que esta func ión de coord inac ión deber ía cumpl i r la  una

comisión de la Secretaría Estatal. Siendo esto un punto a debatir en próximos

Conoresos.
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EXPOSICION

Cuando nos planteamos el montaje nos propusimos que no resultara atgo está-

tico donde se fuera a admirar o no ... y pronto, sino un lugar de encuentro y discusión

de los distintos trabajos y experiencias a "pie de exposición". Pie que más tarde dará

mucho que hablar y que caminar.

Las posibilidades del lugar ayudaron a que la inspiración y la creatividad

surgieran, chispearan en los meceperos / as salmantinos / as dando como resulta-

do, a nuestro humilde entender

... una exposición agradable

... muy paseada ( era lugar de paso )

... muy iluminada (a pesar del claustro )

... poco enclaustrada ( a pesar del claustro)

... muy atrayente y sugestiva, puesto que algunos materiales se fueron de Sa-

lamanca "al vuelo".

¿Dónde estarán

nuestros mozos?:

Geoplano, flauta de pan, folletos, marionetas...

Carteles indicadores

y huellas dirigían hacia

la exposición.

¿Dónde la "no directividad" del MCEp ?

No hubo manipulación, pero sí.

PEDIPULACION.

Claro que a elegir extremidades da igual unas que otras.





b:g*.

Pues amigos, no fue un taller de Gastronomía (aunque le sacamos su alimento)

ni un taller de Astrología (que de ello ya se encargó el tío Simón, nuestro monitor, para

desfacer entuertos y enterrar donde corresponde a los advenedizos caleidoscópios

que confunden las estrellas con la quiromancia, tarot y otras artes adivinatorias). Fue

un Taller de ASTRONOMIA, la ciencia que estudia, hasta donde se sabe y nada nás,

los astros.

Y es que nuestra ignorancia es tan "astronómica" que a mitad del Congreso

todavía se le escapaba a algun/a curioso/a bienintencionado/a mecepero/a fra-

ses como que estaría siendo aprovechable el curso ya que a él/ella le interesaba

eso de la astrología...

¿He dicho curso? Pues en realidad sí, porque no había intercambio de ex-

periencias - debido a la ausencia de las mismas - sino un maestro y muchos alumnos;
por cierto muchos y un poco pica-que- se-escapa porque la ltsta inicialde interesados/

as se veía desbordadamente engordada según vencían los días.

Fue cursillo y fue taller con todas sus consecuencias. Porque medidas,

martillazos, observaciones y experimentos hubo en cantidad. Lunático, estelar, ame-

no, fascinante resultó este primer evento congresual de traer a un experto foráneo

para que nos iluminara.

De lo que hicimos todos salimos contentos, aunque el programa que traía Simón

García quedara algo reducido por falta de tiempo. El carácter totalmente práctico del

taller y su clara intencionalidad didáctica para la escuela nos llevó a confeccionar

distintos instrumentos de medición astronómica, especialmente en torno al aparente

movimiento del sol; Y de allí salieron distintos tipos de relojes, gnomons, plinctons



talomeicos, etc. que un¡dos a las placenteras observaciones de la luna, constelaciones

y otras nocturnarias celestes. htcteron tas delictas de ios participantes.

Y es que et ctelo está ast, pero no lo conocemos. Y cuando ponemos nombre a

cada bombillita y punto cardinal a cada escape de o1o. el pequeño humanotde dis-

fruta y, aunque más enano todavía, se siente contento de apuntarse a experiencias

como está"

Materialdocumentaly manual, hubo en cantidad apreciable y se supone que en

cada G.T. que estuviera presente algo se comunicará a lo largo del curso 90/91, para

que este gusanillo celeste se exttenda como palvo de estrellas por los provincianos

meceperos que lo deseen. (un ejemplar de todo quedó, asímismo, en secretaría).

Como conclusión, aparte del aprovechamiento personal de los asistentes, se vio

bueno que este tema específico, dentro de la lnvestigación del Medio, podría tener

continuidad en próximos Congresos dándole un carácter más de encuentro, en elque

cada participante aporte las experiencias realizadas con su alurnnado. Si así es, en

julio del 91 nos veríamos de nuevo con los soles y estrellas de cada grupo territarial

v la estimable colaboración cósmico-lunáttca de! experio.
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ASAMBLEA INICIAL

1 . -  SALUDO Y  B IENVENIDA

En nombre del  G.T.  de Salamanca,  una compañera d i r ige las palabras de

saludo a todosias las/os conoresistas.

2 . -  MODIF ICACIONES

Aunque todas/os t ienen en la carpeta el horario, se hace un repaso del mismo,

en e l  oue se in t roducen:
- Curso de Astronomía de 16 a 18 y otra hora, que las/os compañeras/os del

grupo deberán buscar dentro de las posibi l idades.
- Reunión diaria de todas/os las/os coordinadoras/es de tal leres, etc., con el f in

de rev isar  la  marcha del  Congreso y tener  una v is ión g lobal  de l t rabajo,  tanto co lect ivo

como de ta l leres,  b loques . . .

Es el momento de los aspectos organizativos más concretos.

3. -  FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DEL XVI I  CONGRESO

Las/os compañeras/os de Salamanca asumieron el compromiso de la orga-

nización de la infraestructura del Congreso. El M.C.E.P. colectivamente asumía la res-

ponsabil idad restante

Se pretende que sea un Congreso más cooperativo y que nos ayude a avanzar

en nuestras aspiraciones autogestionarias.

Se pide colaboración y ayuda en aspectos organizativos concretos y sobre todo

se establece como novedad la responsabil idad de las/os coordinadores de tal leres,

b loques de encuentro y  grupos de debate.

4 . -  INFORME ECONOMICO

La organización del Congreso informa de las gestiones realizadas ante diversas

insti tuciones para solicitar prestaciones económicas sin que hasta el momento

ninguna, privada u oficial (municipal, provincial, autonómica ni estatal) haya respon



dido posit ivamente.

Seguimos s iendo un co lect ivo autónomo también porque se autof inancia.

Se da un avance de los costes del Congreso, para el que se ha tenido que

recurrir a la proverbial "austeridad castel lana" recortando "gastos suntuarios", suplien-

do con esfuerzo oersonal los medios técnicos.

5._ INFORME DE SECRETARIA ESTATAL

Leído por un representante del G.T. de Málaga, fue aprobado por aclamación.

Dicho in forme se encuenta en e l  ú l t imo bolet ín  in terno ( "Al  vuelo")  de l  curso.

6 . -  TEMAS PENDIENTES

l- )e r :onnresos anter iores.  deberán ser  somet idos a debate:

-  Federac ión o no con ot ros M.R.P.s.
- Secretaría Estatal: aprobada en el Congreso anterior el modelo de Secretaría

del  M.C.E.P. ,  debe decid i rse quiérres la  desempeñarán en e l  fu turo.

- Uti l ización/distr ibución del dinero de los fondos de Secretaría Estatal.



ASAMBLEA INTERMEDIA

.1. .  REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO

El G.T. de Salamanca expone, como organización, los problemillas surgidos

en la organización material del congreso y pide la comprensión y la colaboración de

todos y todas los/las congresistas para mejorarla.

Se valora posi t ivamente por los/ las congresistas la organización de la

excursión.lgualmente se valora el esfuerzo que está realizando el personalde la casa

por lo que se pide se agradezca eltrato que se nos está dispensando y que hace posi-

ble una grata estancia.

La secretaria del Congreso informa del volumen de trabajo desarrollado, aiuzgar

por el elevado número de fotocopias que se está realizando, y hace una reflexión

ecológica planteando se estudien alternativas para futuros congresos, que exijan

menos gasto de papel.

2.-  ECONOMÍA

Se informa a todos/as los/las asistentes de la importante subvención concedida

por el MEC a este Congreso, notif icada cuando el congreso estaba ya en marcha.

Se aclaran los procedimientos a seguir para la justif icación de gaslos, así como

para la percepción individual en concepto de horas de trabajo, coordinación... pidiendo

la abnegada colaboración de todos y todas.

3 . -  TEMAS PENDIENTES

SECRETARIA ESTATAL.

Se recuerda el esquema de funcionamiento, acordado en Congresos anteriores

y que debe ser asumido por diversos G.T.s:
.  "Al  vuelo" y coordinación de Tal leres. . .
.  Economía, l is tas,  cuotas. . .
.  Internacional .
. Publicaciones.
. Centro de Documentación y archivo.



El G.T. de Huelva asume, voluntar iamente,  ECONOMIA.

El  G.T. de Madrid ha hablado de asumir,  CENTRO DE DOCUMENTACION,
pero para el  próximo curso van a organizar el  de su G T ,  y han elaborado un plan de

trabajo que di f iere de otros años y creen no poder asumir lo,  cosa que harían si  nadie

lo asume, y después de que organicen el  propio.

En cuanto a PUBLICAIONES se plantea que cometido t iene si  ya no se publ ica

COLABORACION.

En este punto el  G.T. de Sevi l la expl ica cuál  es la s i tuación tanto del  KlKlRlKl

como de las gestiones que se hicieron para reeditar Colaboración.
Presenta el plan de Ayuda y suscripciones para el KlKlRlKl. Este tema se deja

para debartirlo en los G.T.s y en la Asamblea final.
.  FEDERACION CON OTROS MRPs:
Informa el grupo de trabajo "Relaciones con otros MRPs ".

Su trabajo irá en otro apartado como el resto de Talleres
.  AYUDAS DEL MCEP A TALLERES, ENCUENTROS.. .

Secretaria Estatal informa las ayudas dadas y que van especificadas en el
informa de Secretaria.

4 . -  PROXIMO CONGRESO

Se recuerda que este tema se resolverá en la Asamblea Final, si no hay oferta
de un G.T. para que vayan haciendo gestiones, previsiones, etc.

5.-  RUEGOS Y PREGUNTAS

Secretar ia del  Congreso de algunas informaciones.

El bloque de Encuentro "Educar para la Paz" presenta un comunicado elaborado
y aprobado en el grupo en contra del Campo de Tiro de Anchuras y que es aprobado
por absoluta unanimidad.
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Se hace

Congresos y a

U N

los

ASAMBLEA FINAL

saludo especial  a los que asisten por pr imera vez a nuestros
que, t ras un t iempo, se reincorporan a nuestro andar.

1 . -  INFORME DE TALLERES.  GRUPOS Y  BLOQUES

Los diversos coordinadores hacen un breve resumen deltrabajo realizado en el
Congreso, su programa de trabajo para el curso y su presupuesto económico, dejando
constancia del Coordinador.

Todos estos datos figuran aparte.
Han funcionado todos los grupos programados, excepto Nuevas Tecnologías,

que habían planteado realizar un diario audiovisual del Congreso. Tras el primer día,
que se reunieron muy pocos, el grupo no volvió a trabajar.

En general  e l  balance de todos es posi t ivo.

2.-  AYUDAS ECONOMICAS PARA EL PROXIMO CURSO

Leido el informe de Secretaria se manifiestan estas opiniones:
' Las posibles ayudas para "Grupos, Bloques, Talleres, Encuentros... deberían

destinarse. por este orden:

Material de trabaio

Viajes

Alojamiento

Manutención
' Sería conveniente establecer unos criterios, lo más flexibles posibles, para elvitar

agravios comparativos.
.  Algunos G.T. t ienen cr i ter ios:  Publ icaciones.

Documentos.

Secretaría
. Se recuerda que deben uti l izarse los cauces de ayudas, que dependen de

múlt ip les c i rcunstancias:geograf ía (comunidades),  momento pol í t ico,  inf luencias. . .
Como los cri iterios no son suficientemente claros se acepta que Secretaría Estatal,
teniendo en cuenta lo aquíaportado y las existencias de fondos aportará lo que juzgue

oportuno, informando en las reuniones estatales de Coordinación.



3.- SECRETARIA ESTATAL

Tras la  Asamblea In termedia la  Secretar ia  Estata l ,  con sus d iversas func iones,

oueda establec ida así :
.  Publ icac iones :  mientras no ex is ta esta func ión,  no se real izará.

.  "A l  vuelo" ,  Dinamización de Tal leres:  G.T.  Cantabr ia .

.  Economía .  cuo tas . . .  G .T .  Hue lva .

.  In ternacional  :  César ,  Joaquín,  A l fonso y Miguel .
.  Centro de Archivo y Documentación: Al no haber otra oferta, G.T. Madrid, tras

las aclaraciones presentadas en la Asamblea Intermedia , se ofrece a desempeñarla,

con eslos criterios:
- Este curso lo dedican a su archivo terri torial.
-  Una vez acabado esto.  dedican pr ior idad a las reuniones de coord inac ión.

Piensan in format izar  su documentac ión y  obtener  un ordenador ,  que ponen a l

se rv i c io  de l  M .C .E .P . .  a  camb lo  de  o res tac ión  económica .

4 . -FEDERACION CON OTROS M.R.P .s .

Se escucha el informe del Grupo de Debate y tras un turno de intervenciones se

estima que cada G.T. actúa acorde a sus circunstancias y cri terio, ya que las

real idades son múl t ip les,  s i  b ien,  la  tendencia genera l  o  la  s i tuac ión concreta de los

G.T.s no es la  de de federarse.

5. -  XVl l  CONGRESO: VALORACION Y PROPUESTAS DE ORGANIZACION FUTU-

RA:

a/  VALORACION:

Todos los G.T.s ,  fe l ic i tan a la  Organizac ión de este Congreso.  sobre todo por  e l

s i t io ,  la  excurs ión y  ot ros aspectos organizat ivos que han hecho un Congreso en e l

que se ha podido trdabajar y pasárselo bien

A destacar:
.  La Exposic ión y  e l  t iempo dedicado a ' in tercambio"

.  E l  curso de Astronomía y ,  sobre todo.  S imón.

. La asistencia de colombianas, franceses, t inerfeñas y valencianos.

Salamanca agradece la colaboración general en todos los momentos y en



algunos en especial. Cree que hemos crecido en cooperación y autoorganizaciÓn.

Un nuevo aspecto ha s ido la  inc lus ión de todos los coord inadores en la  organi -

zac ión.  que debe segui r  y  mejorarse.

Su impres ión es que se ha t rabajado mucho y asume los fa l los organizat ivos

concretos.

b/  P.ROPUESTAS ORGANIZATIVAS:
.  Que todas las act iv idades,  inc lu idas las "nocturnas '  se real icen en e l  mismo

esoacro.
. Reducir el gasto de papel, aspecto ya resaltado en otros momentos, usando

cauces informativos que exi jan menos gasto de papel, reducción de fotocopias,

reproducción múl t ip le  de documentos,  repet ic ión de edic iones. . .  y  uso,  en la

medida de lo  pos ib le ,  pero haciendo un esfuerzo,  de l  papel  rec ic lado.
.  Tomarse en ser io  e l tema de puntual idad y as is tenc ia.  Se hace h incapié,  sobre

todo, en el de inscripción al Congreso en los plazos que establezcala organi-

zación, para faci l i tar su trabajo y la buena marcha del Congreso.
.  Cuidar  o procurar  que los menús sean más equi l ibrados.
.  In tentar  re fundi r  "b loques"  o " temas" que se t ra tan por  separado y que son

comunes.
.  Que haya una "Secretar ia  Técnica 'en e l  Congreso.  que l ibere a las compañe-

ras y  compañeros del  G.T.  para que puedan asrst i r  a l  t rabajo del  Congreso.
.  Retomar los c ic los.
.  Respetar  los t iempos de descanso,  tanto d iurncs.  como nocturnos (No l lenar  e l

horar io  y  respeto a los s i lenc iosos) .

"  No  tomarse  l as 'Experenc tas "  como re l l eno  s rno  ded ica r les  un  t i empo .  en  e l

horano.  como a ot ras act rvrdades
'  Da r  una  ta rde  de  "asue to  pa ra  as . l ' r t os  pe rso ra 'es .  { co rp ras  . . )
.  Consegu i r  una  i n fo rma t i zac lon  más  s rmo le
.  Se haga un esfuerzo en enviar  documentos que se van a t rabajar  en e l  Congre-

so,  para fac i l i tar  e l  t rabajo a Organrzacion y  agt l izar  la  d iscus ión en grupos . . .
.  Se inv i te  a ponentes,  como los de este año -  Ast ronomía. . .  aunque haya que

pagar los.

PROXIMO CONGRESO

Campo de Gibra l tar .  a  quien Salamanca entrega una carpeta con toda la  docu-

mentac ión necesar ia  para la  organizacrón prev ia.



6. -  KrKrRlK l

El G.T. de Sevil la expone la situación deficitaria y solicita de Secretaría Estatal

la ayuda de 250.000 pts.

Como contrapartida enviarían:

2Ol3O nqs a los G.Ts. para que el los distr ibuyan en cEPs. MRPs, etc.

50 nas a Secretaría Estatal.

50 nqs oara Inlernacional.

Plantean la necesidad de aumentar las suscripciones, con diversas propuestas'

7 . .  COMUNICADOS

La representante de Nova Escola Galega lee e l  comunicado que en ot ro lugar

se estracta.

Las Comoañeras de Colombia leen un comunicado de agradecimiento y

sol idar idad.

8.-  RUEGOS Y PREGUNTAS

Colette, en nombre de las compañeras y compañeros frances;es invitan al en-

cuentro que tendrán en Francia a partir del 26 de Agosto.

Planteada la necesidad de todo tipo que padecen las compatñeras colombia-

nas, Jean Denis (Francia)y G T de Madrid les regalarán sendas imprentas y material

necesaflo oara su uso.

Se clausura el Congreso con un Bando, por parte de la organización y el canto

del  "Himno" de este XVl l  Congreso.
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ACTI V I D AD ES F E STIV O.C U LT U R AL ES

Cuando tratamos de elaborar una propuesta de "ocio" para este Congreso,

imaginamos que nuestras compañeras y nuestros compañeros del M.C.E.P. preferi-

rían "perderse", en pequeños grupos, por Ia ciudad y disfrutar de la noche salmantina.

Experiencias anteriores con otras y otros enseñantes, no del M.C.E.P. así nos

lo aconsejaban.

Pero, una vez más, nos demostrásteis y demostramos, que también la fiesta es

y debe ser cooperativa. Que la "marcha" es tal, cuando se comparte. Que hay fiesta

cuando se participa. Lo otro, puede ser espectáculo.

En la crónica festiva de este Congreso, como en el resto, pues, hay que destacar

el espíritu cooperativo y la participación activa. tanto de mayores como de pequeñas

y pequeños. no tan pequeñas os. ya.

&;. i
! !



Desde la primera noche, con la Cena Cooperativa, hasta la última, llenas de

generosidad y alegría, nuestra gente preferísteis meior tomar elcubata, cantar o bailar,

montar o recoger los "restos" de la fiesta en el patio de Calatrava, todos iunt¡tos, que

desperdigados y "perdidos" por la ciudad.

Quisimos que conociérais y saboreárais el arte, el encanto y la picaresca de las

piedras doradas y del pasado de Salamanca, por la noche. Y guiados por la sabiduría

y buen decir de Pedro, recorrimos rincones, callejuelas ... y en el túnel del tiempo nos

transformamos en tunos, capigorrones, ... comimos la sopa boba, nos fuimos de picos

pardos o esperamos, con ansiedad, cabe a la Puerta de los Carros, al nuevo Doctor.

Et Patio de Calatrava fue escenario de la ceremonia completa y total de investidura

"Doctoris Studiorum Salmantinorum".

Los de "Madri" hermanaron ambas ciudades en la Noche Romántica, con Tuna

incluida.

No fattó al personat más joven -¿peques?- su fiesta. Aunque, en el futuro

deberíamos contar más con ellos.



Pero, sin duda, lo que más recordaremos será la cena Cooperativa, que

seguramente queda ya establecida, como muestra de lo que somos y tenemos y el
recorrido por la provincia.

De la mano de Julio y José Luis, y, a pesar de los incidentes con los autobuseros
y algún que otro malentendido, recorrimos elCampo Charro, con sus encinares y sus
Dehesas de toros bravos y la Sierra de Francia: Miranda del Castañar, con sus
callejuelas, La Chopera y el chapuzón en las cristalinas aguas. (Alguien, en Tenerife,
se bañó, por primera vez, en un río)

La Alberca y el Portillo, con la vista al Valle de las Batuecas. Y la cena, en la que
los de Salamanca, hubiéramos deseado ver realizado un milagro, y no precisamente
de multiplicación de comensales, ni sólo de pan, sino de carne asada.

Los de Mogarraz, el " Grupo Albahaca", con sus trajes, sus sones y bailes
pusieron la guinda, antes del regreso a Salamanca.

Son algunos de los ratos compartidos en las noches y días de este XVll
Congreso, en el que echamos en falta la "marcha" de nuestro joven y entrañable
"Yusep".

Si en el transcurrir cotidiano te sientes sola o solo, triste ... busca los papeles que
te llevaste. Repásalos. Proporciónate, si puedes, un buen Chocho de Salamanca y una
copita del vino o licor de tu tierra. Y entre sorbo, lengüetazo, sorbito, chupetón...
Recuerda... Recuerda... Verás cómo, al rato, te encuentras mejor.

Y ve entonando tu cuerpo y espíritu para "menearlos" al ritmo de Tanguillo o lo
que preparen en El Campo
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GUARDERIA

Este año la guardería estuvo muy concurrida:47 hijos e hijas nos acompañaron

en un espacio, que si bien era ideal para los adultos, no lo que era tanto para los más

jóvenes.

En la preparación del congreso,estudiamos otras posibilidades: campamentos

en alguna zona hermosa...que no fueron posibles.Por lo que tuvimos que seguir el

esquema tradicional.

Ma Angeles y Belén se encargaron de que todo funcionara lo mejor posible.



Hemos creido necesario resaltar algunos aspectos, porque vamos haciendo

camino al andar,y porque el recuerdo de ello nos ayude en el futuro:

1.-Valoramos muy positivamente la colaboración de los padres y madres.

2.-Creemos interpretar el sentimiento de la mayoría,respecto a la vieja polémica

acerca de la afluencia-copiosa- escasa...de jóvenes y niños al congreso, expresando

nuestra satisfación por tan gratos acompañantes.

3.-Creemos, basándonos en esta experiencia, que se deben evitar gastos en

la adquisición de materiales para la guardería, pues el análisis de las personas

encargadas es que el ambiente no invita a la concentración en ciertas actividades

que a nuestros chicos/as les recuerdan la escuela.Deberiamos romper este esquema.

4.-Nuestros hijos e hijas van creciendo,y hay ya un grupo de ióvenes que es

necesario tener en cuenta.

Algunos padres y madres expresaron en el congreso su idea de que el GT

organizador estudie la posibilidad de integralos en alguna actividad del congreso.

No dudamos que se intentará,que nuestros hijos e hijas serán buenos colabo-

radores, y que cada año daremos nuevos pasos.
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ConEeso de educadores progreslstas
Madrid. La Federación Intemacional de Movimientos de Es-

cuela Moderna (FIMEM), en colaboración con uno de sus asocia-
dos, El Movimiento Cooperativo Escuela Popular (MCEP), cele-
bra su XVII Consreso en la ciudad de Salamanca desde el 8 hasta el
l6 de este mes. Educadores progresistas de diferentes países pre-
tenden aportar a través de grupos de debate, talleres, bloques de. en-
cuentro y una escuela de v1ráno, numerosas iniciativas educativas
y culturáles. Los participantes discutirán, además, la renovación
pedagógica en España durante los últimos quince años. (E' I.)
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Se desarrol lará en el  seminario de Calatrava hasta
el  próximo día 16

Adelanto

Se inicia el XVI Congreso del Movimiento
Cooperativo de Escuela Popular

El  Mov im ien to  Coope ra t i vo
de  Escue la  Poou la r .  de  ámb i -
to estata l ,  ce lebrará hoy y has-
ta  e l  p róx imo  d ia  16 ,  su  XV l l
congreso en Salamanca.  En e l
marco del  Seminar io de Cala-
t rava se reuni rán doscientos
orofes ionales del  Estado es-
paño l  y  unos  t re in ta  n iños .  pa -
ra  l os  que  se  o rgan i zan  ac t i v ¡ -
dades parale las.

E l  f unc ionamien to  de l  con -
g reso  es tá  basado  en  l a  rea l i -
zac ión  de  asamb leas ,  g rupos
de encuentro y debates.  Los
grupos de encuentro y debate
están d iv id idos en las s iguien-
tes mater ias,  por  un lado la
ideología y f i losof ía del  Movi -
miento Coooerat ivo de Escue-

l a  Popu la r ,  nuevas  tecno lo -
g ias ,  eco log ía  y  esc_ue la  y  re -
l a c i o n e s  c o n  M . R . P  D e  f o r m a
parale la a l  congreso se han or-
gan i zado  ta l l e res  pa ra  n iños
de  ce ro  a  ocho  años  sob re  l en -
gua je .  e l  cue rpo .  ma temá t i cas .
i ^ , , ^  ^  + ; ^  ̂  ^ ; Á  ^  ¡  ^  |l n v e s u E a c r o n  o e r  m e o l o  y
ad  u  l t os .

Po r  : o  que  se  re f  i e re  a  l os
b loques  de  encuen t ro  t r a ta rán
t e m a s  c o m o  l a  c o e d u c a ü o n ,
l a  i nves t i gac ión ,  l a  educac ión
pa ra  l a  paz ,  l a  sa lud  y  e l  con -
sumo,  l a  escue la  ru ra l  y  l a  i n -
t e rnac iona l .  E l  Mov im ien to
Cooperat ivo de Escuela PoPu-
lar, de renovación pedagógica,
está asociado a la Federación
ln te rnac iona l  de  Escue la  Mo-

de rna .  Es  de  ámb i to  es ta ta l ,
aunque  es tá  o rgan i zado  en
g rupos  te r r i t o r i a l es .  En  es te
caso  conc re to  ha  s ido  e l  g ru -
po  te r r i t o r i a l  de  Sa lamanca  e l
encargado de organizar  e l  con-
g reso  que  hoy  se  i n i c i a .

-La  f i l oso f  í a  de  es te  mov i -
m ien to  es tá  cen t rada  en  una
pedagog ía  ac t i va -c ien t í f i ca ,
que  p rop i c i a  l a  l i b re  exp res ión
de  l os  n iños ,  su  pa r t i c i pac ión
y  dec i s i ón  au tónomas ,  l a  i n -
ves t i gac ión .  E l  Mov im ien to
pretende un n iño autónomo,
creat ivo y una defensa de la
escue la  púb l i ca  y  popu la r  que
esté a l  serv ic io de las c lases
populares,  como un e lemento
transformador de la  sociedad.
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En el congreso del M.C.E.P.

Los profesores proponen un
tipo de escuela cooperativa

En el congreso del Movimienlo Cooperativo Escuela Popu.
lar se ha llevado a cabo un talier de investigación basado en
el estudio del enlorno que rodea al niñ0. A los prolesores que
componen el taller les parece que los alumnos no deben de
asimilar el conocimienlo de la forma tradicional, sino en con.
lacto con lo real.

El  g rupo de  educadores  que necen a  cent ros  suburbanos y
es tán  cent rados  en  la  inves t iga-  ru ra les  p r inc ipa lmente ,  c reen
c¡ón esco la r  no  só lo  debaten  que a l  n ¡ño  hay  que dar le  unos
teor ías ,  s ino  que hacen t raba-  ins t rumentos  para  que pueda
jos  concre tos .  A l te rnan la  teo-  en tender  la  rea l idad,  y  la  me lor
r ía  con la  p rác l i ca .  fo rma de hacer lo  es  acercándo-

Tra tan  de  mot ivar  a l  n iño  pa-  Ie  a  las  cosas  que t lenen cerca .
ra  que a lgo  le  ¡n te rese y  tenga
deseos de  conocer lo .  V IAS DE MOTIVACION

Para  e l  p ro fesor  Paco Bas l r -
da  "o l  la l lo r  de  Inves t igac¡ón  A rá  '  u rd  uY r ' r rpar r ' r  u rdsÉ

dor mod¡o os st quo asrur¡naría ?fl"i^d^9.!:: :1t^1:^i?t]"'
e l  es tud lo  do l  6n tomo.  Poro  no  oon la  que l leva  a  caDo er  p ro '

os sólo lo qu€ nos rodoa, sino 
pro maestro y la que vrene oa'

tamb¡én los sucasos d6 Nicara- da por el chico

gua o  la  vus l ta  c ic l i s taD .  Es te  Se pr ima e l  in te rés  de l  a lum.
grupo de  maest ros  que per te -  no  an tes  que los  in te reses  de l

n i ñ o  m e m o r i z a  u n  l i b r o  d e  m e -
mofa .  pero  aprende a  conocer .
As i  e l  chava l  será  rnás  c r i t i co .
ab ie r to  y  es ta rá  d isPUesto  a  co-
l a b o r a r  e n  e l  f u n c i o n a m i e n t o
d e l  a u l a .

Bas t ida  pre f ie re  que los  n i '
ños  a  los  que da  c lase  sepan
más de  ac lua l idad que de  h¡s -

La Escuela Populat propone
u n pl a n team ¡ e n to pedagóg ¡ co
de ¡nvest¡gac¡ón

t o r l a  a n l r 9 u a ,  a u n q u e  r e c o n o c e
que és ta  también  es  impor tan-
t e .

La  v ía  de  mot ivac ión  que par -
te  de l  a lumno es tá  representa-
da  por  las  asambleas ,  donde é l
m i s m o  a n a l i z a  l a  s ¡ t u a c i ó n  Y  s e
h a c e  p r e g u n t a s  q u e  c o n  e l
t iempo aprenderá  a  contes tar .

CONDICIONES

Para  poder  impar t i r  c lases
con estas teorías son necesa-
r ias  una ser ie  de  cond ic ¡ones
de t raba jo ,  como son un  cam-
b io  de  la  es t ruc tu ra  de l  espa-
c io ,  reduc i r  e l  número  de  perso-
nas  por  au la  o  p ropugnar  t iem-
pos más largos para poder dar
c lase ,  ya  que en  una hora  no
hay t iempo de hacer  una buena
labor .

Es  un  método educat ivo  que
requ iere  mucho t raba jo  y  ded¡ -
cac ión ,  por  e l lo  los  p ro fesores
que lo  s ¡guen re iv ¡nd ican c ie r -
tas  neces idades como la  de  u t i -
l i za r  las  mañanas para  temas
más duros  y  as í tomarse  las  ta r -
des  para  ac t iv ¡dades que imp l i ,
quen un  menor  es fuerzo  y  con"
cent rac ión .
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Movimiento Cooperativo de
Escue la  Popu lar  es tá  com-
puesto por gentes de diversas
pos ic iones  ideo lóg icas ,  todos
los  as is ten tes  a l  Congreso de
Sa lamanca apuestan  por  una
escue la  púb l i ca  y  popu lar ,  que
in ten te  superar  la  marg lnac ión
de d is t ¡n tos  sec tores  soc ia les .
A  c o n t i n u a c i ó n  a ñ a d i ó  q u e  e l
¡ ,4 .C.E.P ha  idc  ed i tando una
q c r r o  d p  n r , h l i a a a t n n p c  a O m O

puede ser  la  rev is ta  uCo labo-
r a c i ó n ,  q u e  m u y  p r o n t o  v o l v e -
r á  a  s a l i r  d e s p u é s  d e  u n  t i e m -
po s i lenc ioso  deb ido  a  razo-
nes  economrcas .

LOGSE

S e g ú n  B a l t a s a r  F o m á n ,
maestro que trabaia en barrios

lN l lh

Inst¡ntánea de uns de las ponencias.

El  Congreso se desarro l la  en e l  Coleg io Calat rava

tÉ+
=

=:
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El Movimiento Cooperativo de
Escuela Popular apuesta por la pública

Eloy PEREZ _
A lo largo de la semana se

es tá  desar ro l lando en  e l  Co le-
gio Calatrava el XVll  Congreso
de l  Mov imien to  Coooera t ivo
de Escuela Popular. La estruc-
tu ra  de  es te  Congreso se  d iv i -
de en tres apartados: Tal leres,
donde en t ran  cues t iones  más
especÍ f i cas ;  B loques  de  en-
cuent ro ,  que pre tenden ser  in .
tegradores  de  d iversos  temas
y por  tan to  son v ¡s tos  desde
una perspec t ¡va  más pedagó-
gica; Grupos de debate. donde
apafecen aspectos nuevos co-
mo puedan ser  las  nuevas  tec-
no log Ías ;  y  Eco log ía  en  la  es-
cueta .

Según uno de  los  congres¡s .
tas ,  Paco Olvera .  auneue e l

conf l ict ivos, el Congreso l leva
aún poco t iempo y Por tanto
no se puede hacer un Pronun'
ciamiento valorat ivo sóbre la
LOGSE. Sin embargo, lo que sf
se  ha  d iscu t ido  en  d¡versos
grupos  te r r ¡ to r ia les ,  más que
la  LOGSE en s Í ,  las  cond ic io '
nes eue deberían darse en Es-
paña para  que hub iera  una
auténtica reforma de la educa-
c ión .  En de f in i t i va ,  añade Ba l '
tasar. * lo oue a nosotros nos
interesa es cómo va a l legar la
LOGSE a  la  escue lau .

En este sentido, Faco Olve-
ra  comenla  sus  lemores  de
oue la LOGSE quede solamen-
te como una gran inf raestruc-
tu ra  y  no  so luc ione temas gra-
ves  de  des igua ldad soc ia l .

Fracaso escolar

Para los asistentes al Con-
greso, las causas del fracaso
escolar están bastante def ini-
das ,  aunque ex is te  una de for -
mac ión  de l  tema,  buscando
por ejemplo referencias en las
notas. falseando la verdadera
raízdel fracaso escolar. Cuan-
do e l  s is te ,na  es  muY r íg ido  Y

no hay  una f lex ib i l idad  para
aoortar cosas nuevas a los
ch¡cos o chicas, el fracaso es.
co la r  es  un  hecho normal .

As is tenc ia

A este Congreso asisten
unos 200 pro fes iona les  de  to -
do  e l  Es tado y  unos  30  n iños
y  n iñas ,  para  lo  que se  han or -
gan izado ac t iv idades  para le -
las .  Por  e iemplo ,  se  ha  monta-
do  una exoos ic ¡ón  oermanen-
te  con t raba jos  de  exper ien-
c ias  v  mater ia les  c le  in te rés .
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Cuatro maestras de Cali  en Salamanca.

sla r1olencia que azota_elpais na trenaOo A r¡[mo
Movimiento Pedagógico'
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Eloy PEREZ

For in ic iat iva personal  y  con
la  so l i da r i dad  de l  MCEp  (Mo .
v imiento Cooperat ivo de Es.
cuela Popular) ,  cuatro maes.
t ras de la  c iudad de Cal i  (Co.
lombia)  par t ic ipan estos días
en Salamanca en e l  XVl l  Con-
greso de este movimiento.
Desde 1982,  la  federación Co-
lomb iana  de  Educado res ,  s i n -
d icato único de los maestros
co lomb ianos ,  acog ió  como
otro de sus f  rentes de t rabaio
al Movimiento Pedagógico C'o-
l omb iano  con  e l  p ropós i t o  de
integrar  en sus luchas las t res
dimensiones del  bducador:  có-

Maestras colombianas participan
en el Congreso del MCEP

rno t rabajador asalar iado,  co-
no t rabajador cul tura l  y  como
c iudadano .

G lo r i a  R incón ,  maes t ra  co -
l omb iana ,  comen ta  a  EL  ADE-
LANTO.que  es te  mov im ien to
(como una  i dea  a l  v i en to ,  se
ha  i do  a r ra igando  en  a lgunos
grupos de maestros de las d i -
versas regiones colombianas,
concretándose en d i ferentes
acciones y perspectivas. A con-
t i nuac ión  añad ió  que  poco  a
poco se han organizado los
Cen t ros  de  Es tud ios  e  I nves t i -
gac iones  nac iona l  y  reg iona -
l es ,  se  han  rea l i zado  semina -
r ios y ot ros eventos pedagógi-
cos a lo  largo y ancho de1 país;

ex is te la  rev is ta uEducación y
Cul turau y en agosto de 1987
se efectuó el Congreso Peda-
gógico Nacional ,  e l  cual  esta-
b lec ió como meta la  reforma
de la educación y la  enseñan-

Glor ia Rincón prosigue co-
mentando que por  d iversos
factores como puede ser  la
v io lencia que azota actual"
mente a Colombia,  se ha per-
d ido e l  r i tmo de act iv idad en e l
terreno pedagógico y la  ten-
denc ia  es  de  rep l i egue .  S in
embargo,  por  la  importancia
de este f rente ex is te convic-
c i ón  de  cua l i f i ca r  l a  i n i c i a t i va
y mantener e l  r i tmo de una ac-
c ión  sos ten ida .



La Escuela Moderna,
por la pedagogía de La Escuela

la cornunicación
seña ló  oue  l a  F IMEM favo -
rece  l os  con tac tos  y  I os  i n .
t e r camb ios  en t ! ' e  l os  ense -
ñan tes  y  l os  educado res
compromet idos  en  i a  p rác -
t i ca ,  l a  i nves t i gac ión  y  l a
innovación cooperat iva de
la pedagogía Fre inet .  Por
otra par te,  Colet te Dulaur ,
rn iembro del  inst i tu to Coo-
perat ivo de la  Escuela Mo-
de rna ,  man i fes tó  que  l as
act iv idades más importan-
tes de la  FIMEM son:  la  co-
r respoirdencia in ternacio-
na l ,  l a  conS t i t uc ión  de  g ru -
pos  de  t raba jo  i n te rnac io -
na les .  l a  pub l i cac ión  de  pe -
r iódicos y ot ros rnater ia les.
l a  o r g a n r z a c r o n  b r e n a l  d e , a
R I D E F  ( R e e n c u e n t r o  I n t e r -
nac iona i  de  Educado res
F re ine t )  y  l a  o rgan i zac ión
de  j o rnadas ,  sem ina r i os ,
exposic iones y ot ras mani-
f  estac iones.

tl Adelantn I , r a - , \ l l t u l , c ,  i ' l q Ú / 9
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Popular
celebra su
diecisiete
conEreso

Doscientos profesores y
pedagogos de toda España
nart ic ipan en e l  d iec is iete
ü o n g r e s o  d e l  M o v i m i e n t o
Cooperai ivo Escuela Popu-
lar .

Este movimiento apuesta
por una enseñanza más na-
tu ra l  e  i nd i v i dua l i zada  en  l a
c l r te  se tÉngan en cuenta la
nersonal idad de cada a lum-
no  y  e i  án lb i t o  cu l t u ra l  don -
de se ha desarro l lado e l  es-
ludiante entre ot ros aspec-
tos ,

Los métodos de enseñan-
za se centran en la  par t ic ipa-
c i ó n  d e  l o s  e s t u d i a n t e s .
Asambleas,  ta l leres,  grupos
de t rabajo y todo lo que es-
t imule la  par t ic ipacién cons-
t i tuye e l  método de t rabajo
de estos profescres.

REFLÉXION

Duran ie  es te  cong reso ,
celebrado desde e l  día ocho
al  catorce en e l  seminar io
de Calat rava,  se está hacien-
do una ref lex ión g lobal  so-
bre la  propia ident idad del
mov im ien to  oue  l l eva rá  a
una nueva car ta o documen-
to, que servirá para descri-
b i r lo  y  presentar lo.

La anterior carta fue ela-
borada por el grupo asocia-
t ivo de Salamanca en 1976.
La nueva tralará de actuali-
zar los conceptos a la socie-
dad de los noventa.

Eloy PEREZ

Con t rnúa  ce leb rándose
en  e l  co leg io  Ca la t rava  e l
Cong reso  de l  MCEP es te
movimiento de renovación
pedagógica,  de ámbi to es-
tata l  y  asociado a la  Fede-
rac ión Internacional  de Es-
cue la  Moderna  (F IMEM) ,
t iene una l Ínea pedagógica
que se f  undamenta en la  f  i -
losof ía y  técnicas de Cé-
lestin Freinet. Según César
Trapiel lo, representante del
MCEP en e l  Consejo de ad-
m in i s t rac ión  de  l a  F IMEM,
esta Federación Interna-
c iona l  es  una  ascc iac ión
de  mov im ien tos  nac iona -
Ies  y  g rupos  reg iona les
p resen les  en  e l  mundo  en -
tero,  que t rabajan en la  l í -
nea de la  pedagogÍa popu-
lar  y  de la  educación coo-
perat iva.  A cont inuación

de trabajos en el colegio Calatrava.Exposición
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Cooperat ivo de Escuela Popular

<Existen grandes carencias en
la educación rural>>

Eloy PEREZ

Duran te  e l  cong reso  de l
Mov im ien to  Coope ra t i vo
de  Escue la  Popu la r  que  se
es tá  ce leb rando  en  e i  Co le -
^ i ^  n ^ t ^ r - ^ . , ^  ^ r  ¡ ^ ñ ^  -u r o  u a r a i r d v a .  e l  t e f  i i i J  o g  i a
educac ión  ru ra i  ha  es tado
p resen te  en  l as  re f  l ex iones
y  p reocupac iones  de  es te
Mov im ien to  de  Renovac ión
Pedagóg ica .  Po r  t an to  en
es te  V l l  Cong reso  que  se
ce leb ra  en  una  p rov inc ra
cas te l l ano - l eonesa  como
Sa lamanca  es te  t ema  no
pod ía  f a l t a r  po r  l a  impor -
tanc ia  de l  m ismo  en  nues -
t ro s is tema educat ivo.  Los
congresis tas procedentes
de  l as  d i f e ren tes  comun i -
dades  han  cons ta tado  l a
d i ve rs idad  de  s i t uac iones
que  se  dan  en  l a  educac ión
rura l  en e l  terr i tor io  espa-
ño l ,  po r  l o  que  no  puede
da rse  un  t ra tam ien to  un i -
forme a todas las comar-
cas y comunidades rura les.
A la vez se ha constatado
una  p rob lemá t i ca  común ,
re lac ionada  con  l a  s i t ua -
c ión  económica  de l  cam-
po.  Por  ot ra par te,  los as is-
t en tes  a l  Cong reso  de l
MCEP seña lan  que  hay
una  c la ra  co inc idenc ia  en
la  s i t uac ión  de  l a  educa -
c ión  ru ra l  en  l as  d i ve rsas

c o m u n i d a d e s ,  q u e  n o s
mues t ran  una  d i f e renc ia -
c i ó n  m u y  d e f  i n i d a  d e  e s t e
medio rura l  con respecto a l
u rbano .  en  cuan to  a  ca ren -
o a s  d e  e q u i p a m i e n t o ,  i n -
t r aes t ruc tu ras .  e t c .

E l  h e c h o  d e  q u e  l o s  c e n -
t ros  ru ra les  se  rgno 'en .  s i g -
n i f i ca  según  l os  rep resen -
t a n t e s  d e l  M C E P  e n  S a l a -
m a n c a ,  q u e  s i  e l  M E C  d o -
ta  a  cada  cen t ro  de  8  un i -
dades con 2.  orofesores
más  que  un idades ,  y  en  e l
medio rura l  no se apl ica es-
te cr i ter io  (como no se es-
tá  ap l i cando )  una  reg ión
como Cas t i l l a  y  León  p ie r -
de  nada  menos  que  726
profesores.  A cont inuación
añaden que estos 726 pro-
feso res  se  p ie rden  a l  no
t ra ta r  e l  MEC a  l as  un ida -
des rura les a l  menos con e l
m ismo  c r i t e r i o  que  a  l os  u r -
banos ,  pues  en  Cas t i l l a  y
León e l  41o/o de todas las
unidades públ icas per tene-
cen  a  cen t ros  ru ra les  ¡n -
completos (menos de 8
unidades) .  Esta real idad se
oroduce en todas las co-
m u n i d a d e s  a u t ó n o m a s
con  más  o  menos  i n tens i -
dad  en  func ión  de  su  ma-
yor  o menor grado de rura-
l i d a d .
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Más  de  dosc ten tas

El domingo acabará la decimo séptima edición del congre'
so del Movimiento Cooperativo Escuela Popular, donde más
de doscientos prolesores de cenlros públicos de toda España
rellexionan sobre la propia idenlidad del movimiento y prepa'
ran las bases para la elaboración de una carla o documenlo
que suslituya al creado en Salamanca en 1976,
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pro lesa tes  as /s fen  a /  congresa de  la  Escue la  Popu la l

En el  Congreso del Movimiento Cooperat ivo Escuela Popular

Los profesores, por una enseñanza
más natural e individualizada

Esla nue"r  carta estará más
actual¡zada ? rrás en consonan-
cia con la n 'Jeva s i tuación que
está v iv iendo el  oaís.  Los orofe '
sores Miguel  Grande y César
Gut iérrez creen oue desoués de
catorce años la sociedad ha
cambiado, por lo que se preten-
de una renovación.  La car la se
c reó  en  una  e tapa  de  l r ans i .
c i ón .  po r  l o  que  l os  as ' s t en tes
a  es te  d i ec i s ¡e te  cong reso  con -
s i de ran  necesa r i a  l a  ¡ n t r oduc .
c ión en sus métodos pedagógi .
cos  de  nuevas  t ecno log ías .  as i
como l levar a cabo una mayor
orofundización en los orocesos
de  i nves t i gac ión  en  e l  au la .
También se dará una resouesta
más especí f ica a la ecologia y
otros temas de actual idad,  pa-
ra que los chavales vayan cono-
ciendo la real idad que les ro-
dea.

La Escuela Popular  reúne a
profesores de todo el  país que
ut¡ l izan durante todo el  año mé-
todos  de  enseñanza  que  se
centran en la part ic ipación de
l o s  e s t u d i a n t e s  m e d i a n t e
asambleas,  ta l leres,  grupos de
trabajo y todo lo que esl imule
la Dart ic ioacrón de los alum-
nos.

I IOVIMIENTO VOLUNTARIO

La Escuela Popular  es una
pedagogía de trabajo llevada a
cabo por profesores volunta-
r¡os.  Por lo tanto este Congre-

so  no  ob l i ga  a l  r es to  de  l os  edu -
cado res  a  imp lan ta r  sus  no r '
mas  y  dec ¡s ¡ones

Es te  s i s t ema  de  enseñanza
ha  s i do  u t i l l zado  sob re  t odo  en
zonas  ru ra l es  y  suDUroanas .  po r
pe rsonas  que  es tan  p resen tes
en  e l  Cong reso  de  es te  año .  Pe '
r o  es to  no  r r np l  ca  que  en  un
rn i smo  cen t ro  t cdos  l os  P ro l e -
so res  o  pongan  en  P rác t r ca .

A la hora de r¡par l  r  estas
técn i cas  en  e l  au la  se  t i enen  en
cuen ta  l os  i n t e reses  de  n i ño .
mo t i vándo le  pa ra  su  t r aba io ,
para que de esta forma él  mis '
mo pueda sacar sus Proptas
conclusiones a lo largo de todo
el  curso.

Los pedagogos y maestros
que  ap l i can  es te  s i s t ema  es lán
convencidos de que la práct ica
da  l uga r  a  l a  r e f l ex i ón  e  i nc l uye
una  concepc ión  t eó r i ca  muy
clara.  Esta teor ia está asumida
por gente que l leva a cabo en
las escuelas técnicas de t raba-
j o  q u e  i m p l i c a n  a c t i v i d a d e s
múy  de te rmrnadas ,  como  PUe-
de ser la creación de un per ió-
d i co  esco la r .

FILOSOFIA EDUCATIVA

Para Miguel  Grande esta for-
ma de impart¡ r  c lase uos una l i -
losol ía educal iva quo qu¡ere
polenciar  los valores do la €x.
presión, de la valoración y de la
cooperación. Pero el probloma
os que éslos no son los valores

dominantes de la soc¡sdad, ya
que ésta es consumisla y com-
pel i t iva".

Los profesores que forman
parte del  Movimiento CooPera-
t i vo  Escue la  Popu la r  es tán  en
con t ra  de  t odo  adoc l r i nam¡en to
y  qu le ren  se r  l o  más  c i en t í f i cos
pos ib l es  en  su  t r abaJo ,  Pe ro  no
c ' een  en  a  neces rdad  de  c re -
dos  y  dogmas  es tab lec i dos .

ESCUELA PUBL ICA

Migue l  G rande  y  Césa r  G" -
t i é r r ez  apues tan  po r  l a  escue la
púb l i ca ,  ya  que  pa ra  e l l os  es  e l
l uga r  l nd i cado  pa ra  ap l ¡ ca r  es -
t os  mé todos  pedagóE icos .

La  des igua ldad  es  uno  de  l os
mo t i vos  p r i nc i pa les  de l  f  r acaso
esco la r ,  po rque  según  nos  d ¡ ce
Gu t i é r rez  no  t i ene  l a  m l sma  Po -
s i b i l i dad  un  n i ño  que  p roceda
oe  una  zona  ru ra l ,  donde  n ¡  s ¡ -
quiera t iene un cuarto para es-
tudiar ,  que el  h iJo de un cate-
drál ¡co que disponga de todas
las faci l idades para concentrar
S E ,

MINISTERIO DE EDUCACION

E l  M in i s t e r i o  de  Educac ión
coincide en teoría con los plan-
t e a m i e n t o s  q u e  h a c e n  l o s
miembros de la Escuela Popu-
lar ,  pero en la prácl ica no l leva
a cabo estas ideas.  Por este
mot¡vo,  pueden l legar a tener
conf i ic tos con la Administra-
c ron .

A eslos profesores les preo-
cupa más la autonomía de t ra-
bajo que Ia capacidad de cono-
c ¡m¡en to ,  y  en  es te  pun to  no
coinciden del  todo con la idea
de l  M in ¡ s te r i o .

MJP
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Uno de los temas centrales en el congreso del MCEP

La investigación en el aula
fomenta el alumno crítico

Eloy PEREZ

Sin  duda ,  uno  de  l os  t emas
cent Ía les que se están t ratan-
do  y  deba t i endo  en  e l  XV l l
C o n g r e s o  d e l  M o v i m i e n t o
Cooperat ivo de Escuela Popu-
l a r  es  l a  u lnves t i gac ión  en  e l
aula, .  Según comentaba a EL
ADELANTO Francisco Bast i -
da,  especia l is ta en temas de
i n v e s t i g a c i ó n  e n  c l a s e ,  e l
MCEP ha  s ido  o ione ro  en  es -
ta problemát ica ya que todo e l
f  undamento d idáct ico y meto-
dológico de este movimiento
proviene del  impulso que Ce-
les t í n  F re ine t  d io  a  l a  i nves t i -
gac ión  en  c lase .  A  d i f e renc ia
de  l o  que  se  hace  hab i t ua l .
mente en la  escuela de hov.  es
dec i r ,  co leg ios  acumu la t j vos
que enseñan cosas para que
el  a lumno aprenda y luego res-
ponda para saber s i  lo  ha as i -
mi lado,  la  invest igación en la
escuela no es un proceso acu-
mu la t i vo  s i no  de  cons t ruc -
c ión.  En este sent ido,  Francis-
co Bast ida señala que se t ra-
ta r i a  de  que  e l  i nd i v i duo  se
acerque a las cosas,  pero no
para aprender como alguien
las def  ine en un texto,  s ino me-
diante una ser ie de pasos hay
que  pone r  en  d i spos i c i ón  pa -
ra que é l  mismo vaya e labo-
rando e l  conocimiento.  En es-
te proceso de invest igación,  e l

f,os congresistas han debatido los

pape l  f undamen ta l  de l  maes -
t ro  es  Ce  an rmador  y  con t i nua -
dor ,  pues pr imeramente hay
que  consegu i r  que  e l  i nd i v i duo
se interese por las cosas. Tam-
b ién  e l  a l umno  se  debe  acos -
tumbra r  a  consu l t a r  l a  b ib l i o -
teca de aula y no conformar-
se con e l  l ibro de texto único.
Con resoecto a esto.  Francis-
co  apun ta  que  ( con  e l  l i b ro  de
texto tenemos la idea de oue
todo e l  saber ya está hecho y
organizado por  unas personas
muy  sab ias ,  s i n  embargo  con
una  b ib l i o teca  de  au la ,  donde
hay muchos pareceres,  e l  n iño
se  acos tumbra  a  consu l t a r  d i -
versas fuentes, .

Con este proceso construc-

temas en bloques de encuentro.

t i vo  se  po tenc ia  e l  i nd i v i duo
c r í t i co ,  ya  que  e l  n i ño  puede
gene ra r  su  p rop ia  op in ión  a
t ravés de pensamientos d iver-
gentes y abiertos. Para l levar a
la práct ica la  invest igación,  la
escue la  neces i t a  unos  recu r -
sos de los que carece actual -
men te ,  po r  e jemp lo :  espac io ,
un  número  rac iona l  de  n iños ,
recursos mater ia les,  prepara-
c ión del  maestro,  unas condi-
c iones de t iempo,  etc .  Para f i -
nalizar, Francisco Bastida nos
comen ta  l a  impor tanc ia  de l
utanteo exper imenta lo en la  in-
vest igación,  es deci r ,  aprender
de los errores para acercarse
poco a poco a una verdad re-
l a t i va .
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LOCAL
Según las profesoras del Movimiento Cooperat¡vo Escuela Popular

r.A las mu¡eres nos queda bastante
para conseguir la

Uno de los bloques de encuentro fundamentales para los
profesores que asisten al congreso del Movimienlo Coopera.
livo Escuela Popular es el de coeducación. Se lrabaja el tema
en un laller que parle de la idea de la discriminación de las ni.
ñas en las aulas.

igualdad'

El ta l ler  de coeducación sur-
g ió  hace  unos  d iez  años  po r  i n i -
c iat iva de un grupo de profeso-
ras in f lu idas oor  e l  movimiento
feminis ta.  Este grupo de muje-
res tomó como punto de par t i -
da  l a  des igua ldad  de  l a  mu je r .
Pr imero basaron su estudio en
la observación de la  s i tuación,
y en la  actual idad se encamina
a cambios de act i tudes,  tanto
de los profesores como de los
alumnos y sus padres.

Es un t rabajo que inc ide en
la comida,  en los juegos,  en la
lectura y en todos aquel los as-
pectos que marcan d i ferencias
entre los sexos.  Con estas ac-
t iv idades se pretende que los
niños asuman la igualda.J como
algo lógico y natura l .

D ISCRIMINACION

Para la  profesora Olga Meng
ex i s te  una  g ran  d i sc r im inac ión
por ,Darte de a lgunos profeso-
r e s  c o n  r e s o e c t o  a  l a s  n i -
ñas.sLa niña es todavía la sen.
s ib le,  la  bt rVna y la  dutce.  El las
l ienen que cuidar  las p lantas,
mientras los niños se ocupan
de los deportes".

Las personas gue componen
el  ta l ler  de coeducación.  no se
n iegan  a  que  l as  ch i cas  j ue -
guen  con  muñecas .  pe ro  qu ie -

ren que tengan otras opc¡ones
para que puedan e legi r  l ibre-
men te .

Pa ra  Meng ,  un  c la ro  e jemp io
de  l a  men ta l i zac ión  mach i s ta
de  l a  soc iedad ,  es  e l  hecho  de
oue  a  l as  n iñas  no  se  l as  educa
pa ra  l as  c i enc ias ,  as í  que  e l l as
mismas l legan a creerse que no
si rven para las Matemát icas o
la  F í s i ca .

PLANTEAMIENTOS

Los pr inc ipales p lanteamien-
tos,  que se hacen los profeso-
res que asis ten a l  congreso del
M o v i m i e n i o  C o o o e r a t i v o  E s -
cue la  Popu la r  sob re  es te  t ema ,
son  e l  cu ida r  e l  l engua je ,  pa ra
c rea r  uno  nuevo  y  no  sex i s ta .  y
re i v i nd rca r  e l  pape l  de  i a  mu  j e r
en  nues t ra  soc redad .

O lga  Meng  nos  asegu ra  que
ulodavía hay muchas mujeres
que se quedan en e l  camino.
cuando sabemos que las n iñas
son más t rabajadoras y t ienen
posib i l idades en e l  estudio" .

Otro problerna que ven este
grupo de maestras es que la
mujer  mucnas veces no se oa
c u e n t a  d e  l a  d i s c r i m i n a c i ó n
que  es tá  su f r i endo ,  m ien t ras
que otras no han asimi lado que
todos tenemos los mismos de-
rec h os.

Las campañas de sensib i l iza-
c ión que se l levan a cabo par-
ten de tomar conciencia de la
s i tuación,  para luego intentar
camb ia r l a .  En  es te  asoec to ,
e l los c;een que se ha avanzado
más en la escuela públ ica que
en la pr ivada.  Por  ot ro lado,
Meng p iensa que la mujer  euro-
pea está más sensib i l izada a
estos temas]  aunque también
a l l í  queda  mucho  camino  Po r
recorre r .

ENFRENTAMIENTOS

Los educadores que Parten
de una pedagogía en las aulas
basada en la igualdad se han
encontrado con problemas a la
hora de querer  impart i r  sus teo-
r ías.  Meng p iensa que en estos
diez años se ha evoluc ionado,
pero todavía hay enfrentamien-
tos entre los propios profeso-
res, aunque cada vez se proclu'
cen menos,  ya que aunque hay
quien no quiere entrar  dentro,
por  lo  menos dejan hacer  a los
demás.

El  mayor logro que los as is-
tentes a este congreso han ob-
servado es que notan en los
chavales oue van formando a
gente cr í t ica.  Los propios n iños
crean sus cuentos a raÍz de las
expe r i enc ias  que  t i enen .

En cualquier  caso,  las profe-
soras del  ta l ler  de coeducación
mi rán  con  más  op t im ismo  e l  f u -
t u r o  o u e  e l  o r e s e n t e .  E l l a s
creen que todavÍa queda mu-
cho camino por  recorrer  para
consegu i r  l a  i gua ldad .

MJP
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lqn ur lqJ ido 200 congres is tas de toda España

Ad e I anto

Clausura del Congreso del Movimiento
Cooperativo de Escuela Popular

E loy  PERE l

D e s p u é s  d e  u n a  s e m a n a
c le  ses ¡o1es  y  deba tes .  e l
Mov im ien to  Coope ra t i vo  de
E s c u e l a  P o p u l a r  c e ' r o  a y e r
s u  X V I I  C o n g . e s o  e r  e l  C o
leg io  Ca  a t r ava .  DL r ran le  es -
l os  ú l t imos  d i as .  l os  d i f e ren
t e s  b l o q u e s  d e  e n c u e n t r o
h a n  l r a t a ü o  d r v e r s o s  t e m a s
re ¡ac i onados  con  l a  escJe
l a  y  s u  e n t o r n o .  E n t ' c  P l l o s .
q u i z á  p o r  s u  i m p o r t a n c i a  e n
e l  mundo  de  hoy ,  l a  eco log ia
y  S a n i d a d  y  C o n s u m o  h a n
l l enado  g ran  pa r t e  de  ¡os  de .
ba tes  de  l os  cong res i s t as .

Med io  Amb ien te

F r a n c i s c o  O r v c r a  e s  u ' r
g ranad ¡no  que  l l e va  muchos
a ñ o s  t r a b a j a n d o  e n  i a  e s
c u e l a ,  t r a n s m i l r e n d o  a  l o s
c h a v a l e s  u n ¿  e d L , c a c i ó r r
que  s i r va  pa ra  de lende r  e r
m e d i o  a m b i e n t e .  C o 1  r n o t r .
v o  d e l  C o n g r e s o  d e  S a l a
m a n c a .  P a c o  r o s  ( o m e n l a
q u e  " t o d o s  l o s  a n o s  p r e l e n -
0emOS S lempre  pOne rnO\  ee
con tac to  con  l a  r ea l i oao  am.
b i e n t a r  d e l  t u g a r  d o n c l o  s e
ce leb ra  e l  Cong resc . .  l r  a i o
pasado ,  du ran te  e l  Cong re
s o  d e  H u e l v a .  l o s  c a r g ' p 5 , s .
t as  de l  MECEP se  ace rca ro r
a  i a  g r a v e  c o n t a r n i n a c i ó ¡

q u Í m i c a  d e l  O d i e l  y  T i n t o .
as Í  como  a  o t r os  de te r i o ros
m e d i o  a m b i e n t a l e s  d e  l a
p rov i nc i a .  Es te  año  en  Sa la ,
m a n c a  h a n  r e a l i z a d o  u n a
excu rs i ón  po r  l a  S ie r ra  de
F ranc ia  pa ra  pone rse  en
con tac to  con  una  se r i e  de
e lemen los .  como  pueoen
se r :  cons t ruco ¡ones ,  f o rmas
d e  v i d a .  d e s a r r o l l o  a g r i c o l a
y  g a n a d e r o .  f a u n a .  f l o r a .
e I c .

A  c o n t i n u a c r ó n ,  P a c o  O
v e r a  s e ñ a l a  q u e  1 a  E c o l o g Í a
y  l a  e s c u e l a  h a  s i d o  s i e m p r e
u n o  d e  l o s  g r a n d e s  e l e s  d e
M o v l m  e n t o .  p u e s  d e s d e  l o s
o r i g e n e s  d e  l a  E s c u e l a  ñ 4 o .
o e r n a  y a  s e  a p o s t a o a  p o r  i a
neces idaC  de  rompe r  as  pa .
r e d e s  d e l  a u l a  p a r a  p o n e r s e
e n  c o n t a c t o  c o n  e  m e d t o
amb ien te .  Toda  es ta  p rob le -
má t i ca  se  conc re ta  en  p ro -
yec tos  pa r t ¡ cu l a res  de  cada
c l a s e  a  t r a v e s  d e  l a .  l v e s -
t i g a c i ó n  d e  m e o i o " .  c o n
e  l O  s e  p r e t e n d e  p O r e ' a l  n r -
ño  en  con tac to  con  e l  f ac to r
ecc l óg rco  pa ra  que  a  t r avés
1 e  s L  c o l 0 c r m ' e l l o .  m a s
t a ' d e  p J e d a  d e f e n o e '  o  S e .
g , t r  P a c o  O ' i e r a .  l o s  c  h a v a .
l e s  p o r  l a t L r a l e z a  s o r  d e s -
t r u c t r v o s  c o n t r a  e l  r n e d i ú
a - t . e r  l e .  d ?  a h  a  t - p o . .
t a n c  a  d e  a  E s c u e l a  p a r a
¡ . . r . . o ,  

¡  
¿ r 6  d  e S e  p ' . ) , C  i O

S e g u i d a m e n t e  a p u n t a  q u e
(nOSOITOS nO eS IamOS en
con t r J  de l  P rog rc5o .  O" ro  a '
c reemos  en  una  co r r i en te  de
p r o g r e s o  e q u i l i b r a d a  q u e

f , ^  " ^ ^ ^ ^ . ^ .  r ^  ^ ^
J V d U d p a /  u s r E s p ú r d  r d  r d _

t u ra l e l a .  Ac tua l r nen te  es ta r l
desapa rec iendo  muchas  es .
ñ a a r a <  / a l o e . l é  n a ^ r , o ñ r -

P U 9 u L " o J

b a c t e r ¡ a s  h a s l a  o t r o s  m á s
g r a n d e s )  s ¡ n  q u e  l l e g u e m o s
a  conoce r l as .  t amb ién  debe
m o s  s e n l i r n o s  s o l i d a r i o s
c o n  l a  d e s t . r r c c i ó n  d e  l a
Amazon  a , , .

A s u n r  i o r .  A . a o a o  a z a  t r a .
h ¡ :  ¡ ñ ,  n . ^ l o ^ i ^  d o  a : A ñ

t ¡ h ¡  -  h ,  e  ¡ l ñ  |  ñ .  . 1 !  l ñ <

.  ^ ñ ^ / o < i e i r e  ñ  r o  h ,  n r / 1 . . i .

^ . ¡ ^  ó ñ  ^ c  h  ^ ^ . , ó c  d o  o ñ
P e v v  v  !

.  , ^ ^ t r ^  d o  < ? l r . d  \ /  . ^ n e r l

r no .  Segun  Asun .  es  r nuy  rm-
portante empezar a l rac)a)ar
c o n  l o s  n i ñ o s  s o b r e  e s t o s
t e r a s  e n  l o s  c i c l o s  i n ¡ c i a -
l es .  ya  que  es  r ¡ , r y  i r npo r t an -
t e  c r e a r  { 1 a o l l o s  p a r a  q u e
p o s t e r i o r m e n t e  h a y a  u n a
r . a r l i a r ' i ñ ¡ d  F n  c l  l l o n n . e s r t

de l  año  pasado  se  v i o  que  l a
educac ron  a l r n l en ta r i a  es ta -
ba  ma  on focada .  e l l o  ha  su -
n r , o c i ñ  ñ r , é  p n  l ñ c  r ' r l t i m ^ (
P v L J ' v  9 u L

d r r u J  r r d y a  J U U r u u  d r d t , ,  d i l _

t e rnen te  e l  co l es te ro l  en  l os
1 . ñ o s  p o ' c  o r s u m o  i n d i s c r ' -
n i i n a d o  d e  . p a s t e l i l l o s ,  y
ó i r a , q  n r ^ d r r a l ^ c  a ^ n  a n l ñ -

r an tes  y  conse rvan tes .
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Ee or0sÍ 0t Is (¡mÍgiort ficttírttítr.
5,eÍtg¡te gsbcr:

- @tutstÁmosfqspe0s0ssy fiogpe0s0os sÍ u¡I sÍtígun, qus rto 1¡etugt¡,
ellfící0, cotl gns lcÍfsjfls t, ítttottlxrtísttss.
-@ttt tstÁ fusptOstíg, Mtttts, ftlecÍ0, o comocgOecüsl0sÍomÍnar
quÍgÍgrs, eÍfts ottss 0etíss y n¡1Átipks fvtttÍoíes, gÍtl.¡c como
SemiustÍo y Aasa 0c O¡ul¡ÍlsncÍs gscst0otal.
- @tu cugo0o ltucsfto @.@. , bugco gg0s, ccbÍio, Iuger...0on0s celebrer
tI Tr@ll C.ortgreso U Ílsllose cort ssts,0Íogc ton uI csÍto sl los litttttg,
regpÍro lloa0o a Ie !s3 qu¿ srs scomefÍüo 0e cÍcrfos úsmotss.
- @Ít,s pcget 0s pegst lrogpctajs ( cl psu qu¿ ms slÍmeuta y Ia merrsío¡
gt¡¡lnbito ...) bsq trustío¡ts qu{ Ío ss ptgsrr, ttt gíquÍcra c0Í smot.
- @w el pstgonsl 0c egfd csss, qus nog súÍeÍ0s, süÍq1¡{ ní sgclelog nÍ
gÍst0og, slgnrrss V ilgvttos gott g.sglsr Í slas y ssslsr Íe0og . @tt os.
- @ttc btmos rcc Íb i0o, 0e tuOo el per goml ( C'otírra,fior fsr ís, @stul ís¡ -

tsg, Esttnt, filmíÍístt a0or... ) ul útstu 0cl Íce0o y gsc! Íc Ísl. hos lqmos
ssrrtfto como cÍ rrussfrs cssg.

Sor to0o ello, y mucllo mss... @stñbntÍíltt @'omisiot¡ suPLtcA,RE-
COMIENDA, ACONSETA , CRITICA , FELICITA, PROPONE;

@tu sí slgurra/o no sgfs 0s gcusr0o, s gÍst¡,lísÍg¡rtt, l)tot*gta,
fruncc gl cgno, refuÍfuÍ9, gimt... s caügg le la $tttÍtg, tticg,
cocfcgíon ttlígiosao cuslsgquístg ofrs caüga o mofí00 rclsciocs0s coÍ
tstñ {€sa...

@l cempo y Is ciu¡s0 cfrsnog ofteccn un guslo }tro, Puro y
guces'frgl; limpÍ00, tcfttlgstttt, titílntl,te rupula ttltstt... psra funbsr-
gg, gtomo0grgg, gmo0ortg?gc, gggtgtt,0ormÍt y ottos Íltfl'l,rt$es.

@tu bsU csmpirl4 g, pttttttts, bur0slsg, bosfÁlts...tou0s cg PogÍbls
" !Í1¡Ír gÍu 0Í0Ír sí si v tsl slfs !Í04 sgpsto... "o 0ou0s bsllgr pogs0s
psrs úrrs brcls nocllr oscurs.

@slttít: @tu st bugquc un lugsr a 6t glustn.
@ue psrs uusgfro impuko crcafí00, scfÍ00, ítt\¡tstígati\0, pstfÍ-

rípafÍtro, IÍberfsrío o reprcsor, folcrsilfl ... tcsptftmog foüo Io rsgps-
fsblc.

@n gums: qtu stsís buemg y btw¡os y rro rros lsjaís el
rí0ículo,1¡cr gÍtíts, bsfs, 0ÍlÍpcu0io, 0eslroÍtg, 0sjscÍoc, 0egllonor ...

@rsriss.
l[ujulloticsrpimgcstocsnf¿ 0s @ocmsg.



ffignM@ 5(B0wm@
XBs Ia @rOsü 0e Ie @omÍgÍon @slgftsDeagts
6e hsct gsbct:
@tu tlXVltlt @ortwl,so csfs s tr¡utfo 0s elcgÍ3sr sl golgfício ecugforiel
-gu mifs0-
@us Is sflusncÍs 0e trrets gtittog, !ien0snúsg, gtrÍecog... ttsts cltsufo,
fls üsgborOs¡o f¡üss lgs'pre0ígÍoneg, ÍccluÍüss las meútotologÍcas,
cÍtcungfsucÍe !c Ie qus sÍ slgurs psrfe po0cía pe0ítge crplÍcetÍon o
gÍmÍlsr s cÍerfo sgfrologo, t¡rocsOcÍfs üc Iss plecÍ0gs, golcg0gg, gr-
gs¡ttsg, lunm Ínoges ... rtsÍsg Oel frlste hostt xm.
@tw ÍlEbihm0ss y s0og como cs'f.sÍtos s tst¡E msnsstttss, no sscst-
menfsmog eü cebe3s gjgts, útolls3sr¡tos losluews cn Ig mígms pÍcOrs,
suÍql¡¿ sgcsldglog, ¡o lruimogOel ggufl bit! ittttt, i)is'fsslssbsrbsgOtl
t¡tcino pslsr, ilo poÍcmos Isg ptopísg e rsmojar...
@w ests Thosptlttís, MttfÁ, Salscio... V slts mote0orsg habítúalts
(Ab, (os) 0e Ig cesa!)... tr¡sm qtu stgluit.
@u¿ lor fo0o sllo y tu00 squ¡¡llo que nosotrts/oscsllamog, (lu¿go ofot-
gamog),lo qut |¡osottss/os g:g{,o¡ttÍg, no qucrcÍs oft uÍ sobteürttí-
Oer, ní...
Mws qÍt, tstts¡¡¡os, poc egÍ 0ecítlo, "lttoblsmÍlls5".

$ot fo0o Io 0Ícloo o Osjs0o 0e üccÍr, esfa C'omísíoll- 611M1'11t'á,
txborta, n'ID@, exíge, g@@n6@Ig
@w tnt as / og nog fJab i tusllsmo g üs c f I ic f o g, fsblas 0e cegf Í0e0, llsgt los
... y precfiqusmos Is !Írtu0 0sl sgnfo sg1¡sÍte, aÍfsÍo fgmbieÍ
0e¡ominsüo t¡scíeacÍs, resigagcfon... con Io quc alcan3atqmos la gaÍ-
fí040, aqui en la f i'.rrs y ü gc¡o e tl¡tüo ea el cfelo. Glquí ilog ban sfoo
sbÍsrfss Iss l¡uert€s celesfÍsles)
@üe gs rssprf{ü log lugateg, Ilotes ... üel rssto üel pstsonel no
cougccgugl.) Ssre ello lesilss log "frle gusf.stís -A'tífíco- ftlítít0",
que 0sbÍ0emt¡tt gtsbaOog en lussfrss msÍtts, prscfÍcEtsis coll
bumílls0 s Is !e3 qü{ cou perselctantÍ4.
@tw síslgno "pcoblcmills" o a00etgí0sü oggobrsl¡íííegs, fenÍsa0o su
cücnfs Is 0ebilí0s0 0s Is rgrÍe surqus d tspítítu stsfrvttr y tstt trr
bígílía, tsptimgíg log Ímpulgos y poígaís Ie solücioÍ eÍ msilog 0s Is
$ro!Í0cncÍa (OomÍgÍoÍ 0c ]!¿lscÍouss c0ü Is @sgg: @srmsÍ, $Ílsr,
@.*rya U lLttís)

6í tsto melifsÍg y ca f ide ptactÍrgÍg
l,twígos güos eÍ fÍgtrg morgreÍg

& glatts sf.srÍa eÍ log títlos gogsttís

Jl,sus @ommígsíoíí
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frleccpcres, frl¿cspcrog
con sfsncioÍ sgcürlJs0
el bs00o 0s 0egpc0f0s

qü{ lsmos'a proclamar.

@l XVI|! @onstego
s puÍfo esfs üs scgbsr

0s Selsmencs Íos lsmos
el @empo 0e @íbrslf.sr.

@I testigo Is erttegsmog
psco, srfts, eslJsrs0,

s que que0c clsusurs0s
esfs 9gsmlrles fÍnel.

I Selsmsacs llegsmos
sn me0Ío 0s Is cslor

@alsfrs0a sbrÍo gus' pusrtsg
nog Oio cobÍjo y fr¡¿gcor.

1,g csng coopsrefils
nu{sfrss fucr3es rspsro
rrco y abunOsnt{ uno,
cops y core3on llcno.

Nbnbos {rsn log llsme0og
!, ltocos log escogÍOos

cÍento cÍÍcuelll8 espersmos
mag 0e 0ocÍ¡¡ntog t¡snÍüos.

@.olclloncfsg l¡or '¿l gú¡lo
st ürr t¡ssÍllo o rÍncon
@elanela bogpÍtalarío

busn trato sirmpre nos Oí0.

Salamanca mílenarís
ÍocturÍs y cou famboríl

@uento Íos sÍseÍo $s0to!
Osbancg gusto ls oír.

E eítet. el pefío y las tuttagar
Igs noclreg gs 0cggraÍgrou
A eB qut írgt¡io ao Ic fslfs

sl psrgongl Írscr¿psgtto.

li;srmosa fus lq qxcursron
marauilloso sl peisej'¡
sl bsno, ls cccs, fo0o

L' Io melor. sl psísanais.

P lorque neOs fslfsgs
en sst¡ msgÍg 9gemblse

cl s3ofe üe lg pesfr
css¡Ígo con cggslgrs.

thtmos llegEmos el f iÍsl
nos lEmog ü{ SalemEacs
sn sl prorimo @ongrsgo
egcríttÍr:mos "lg cgrÍs"?

P qucremos gslu0sr
e Togep y ofros suscÍfss
s@tnetift y @olombia

y g to0os log concurrenfeg

JDo qusrsmos qus os 1ñAaís
con luegfrgg mstros l'gcigg
os sÍfr¡¿gsmog sl o.lrocllo
quc birn merscÍüo bqbies'

P yg pscs t'acmíngr
llsnos 0e goto y codfiÍfo
fooos el bÍmno rsüfsmog
nd xMltll q.@n@J!,(85'@.
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¡AY EL CHOCHO!

¡Ay el Chocho y el Chocho Y el Chocho,
que antes era dulce

y ahora ya está soso/

¡Ay el Chocho, dulcito y obeso,
personaje del XVll Congreso!

El Chocho de Salamanca
no nació en la Plaza MaYor,

ni tampoco en Calatrava.

¡Va usté a saber si nació!

El Chocho de Salamanca
es dulzote v sabrosón.

Le gusta a chicos y grandes.

a la hembra y al varon

Este simpáttco Chocho
es muy fácil de lamer:

Le pegas dos lengüetazos,
y te da inmenso Placer.

Los hay chiquitos y grandes,
redonditos o achatados

y, sea cual sea su molde.
todos son muy resalados.

Y con la Carta y El Chocho
Salamanca está en tu recuerdo.

Cuando pasen vanos años
haremos otro Congreso.

¡Ay el Chochito de Salamanca,
que nos ha eclipsado la famosa carta!

¡Ay el Chocho, Chochito, Chochón,

c:on el ritmo charro ya te digo adiós!
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TENGO. . .

Barriendo mi casa

un chocho me encuentro

Compro una polla

y me puso unos huevos

Tengo la polla,

tengo los huevos

y el chocho me sirve

de gozo y contento.

El chocho, la polla

y aquellos huevos

compré una cabra

me parió un chivuelo.

Tengo la cabra ...

El chocho , la polla

y aquellos huevos,

compré una oveja,

me pario un cordero.

Tengo la oveja,

tengo el cordero ...

El Chocho, la polla

y aquellos huevos,

compré el M.C.E.P.,

me parió un Congreso.

El Chocho, la polla

y aquellos huevos,

compré a Freinet,

me parió freinéticos.

Tengo a Fre,ínet
, ,  ^ , , ^  { - ^ ; ^ ; + , ^ ^ ^y  > u é  i l Y u r Y L t \ , u J .

tengo al M.C:.E.P.

y su Congre:;o,

tengo la oveja,

tengo el corclera,

tengo la cab,rá,

tengo el chiv'uelo,

tengo la polliz,

lengo los hu'svos

y con mi chochito

chupo y me 'eniretengo.

,s
i



COMUNICADO DEL G.T. DE MADRID

- Antes aprendíamos de esta forma:

Río Tormes, Río Tormes

nada a acompañarte baja.

lndiferente o cobarde

la ciudad vuelve la espalda
- Desde ahora será:

Salamanca, Salamanca,

al M.C.E.P. has dado marcha.

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE SALAMANCA

EL G.T. de madrid quiere hacer la siguiente declaración:

Sabíamos que prepararíais bien el Congreso, pero teníamos algunos temores

de que vuestro escaso número os impidiese llevar a cabo una tarea tan compleja como

es un Congreso del M.C.E.P.

Los y las que os hemos visto trabajar día a día somos conscientes de que habéis

dado más de lo que es exigible aún a personas del M.C.E.P. Y así lo queremos

manifestar.

Esperamos que tras esta "movida" tan extraordinaria, descanseis y pronto nos

volvamos a ver.

Un abrazo de Madrid



Amigos; buena acogida;

arte: honradez; buena tierra

ancho encinar, alta sierra

folklore ¡buena comida!

cada detalle nos cuida

esta gente honesta Y franca

Este personal no atranca

con el amigo que viene

¡Cuanto vale lo que tiene

la gente de Salamanca!

(Trovo murciano)



Salamanca, 1 5 de Julio de 1990

Hay una palabreja que, como ha pasado con otra cuya significación actual ha

ocupado jornadas enteras de este Congreso, puede decirse como un sinsentido formal

o como la expresión de un sentimiento intensamente vivido. Y es justamente esto

último lo que queremos comunicaros (veis que ya estamos aprendiendo a hablar como

vosotros) cuando os decimos:

GRACIAS ¡Colegas meceperos/as!
. Gracias por permitirnos compartir estos días/noches y amaneceres con vosotros.
. Gracias por vuestra ayuda económica y material para poder estar aquí.
. Gracias por ser como sois.
, Gracias por aceptarnos como somos y, en fin

Gracias a la vida, a la esperanza,

por un mundo mejor (así suene a cajón

hoy día) y por las utopías en que se

cruzan nuestros sueños.

A NUESTRO PAIS: ¡BIENVENIDOS!

Cuando podáis y queráis (siempre y cuando no os vayáis todos juntos),

en nuestros nidos tenéis un rinconcito para hacer un alto en el Camino

y poder encontrarnos nuevamente.

Aunque calro, también quedan los propósitos de otro tipo de

encuentros.

¡Buen viento y buena mar!

Gloria Elyzabeth

Manuela Raquel

Carmen Rosa

Gloria



COMUNICADO A LA PRENSA DE
LAS MAESTRAS COLOMBIANAS 9.7-90

MAESTRAS COLOMBIANAS EN EL CONGRESO DEL MCEP.

Desde 1982, la Federación Colombiana de Educadores, el  Sindicato Unico de

los maestros colombianos, acogió como otro de sus frentes de trabajo el Movimiento

Pedagógico Colombiano con el propósito de integrar en sus luchas las tres dimensio-

nes del educador:
- Como trabajador asalariado ( y por esto las confrontaciones por mejores condi-

ciones prestacionales).
- Como trabajador cultural ( las relaciones pedagogía-cultura, papel del maestro,

función de la escuela ) .
-  Como ciudadano (derechos pol í t icos,  part ic ipación y decis ión en la v idad civ i l ) .

Este Movimiento "como una idea al  v iento" se ha ido arraigando en algunos
grupos de maestros de las diversas regiones colombianas, concretandose en diferen-

tes acciones y perspectivas.

Poco a poco se han organizado los Centros de Estudios e Investigaciones

(CEID) nacional y regionales, se han realizado Seminarios y otros eventos pedagógi-

cos a lo largo y ancho del país; existe la revista "Educación y Cultura" y en agosto de
'1987 se efectuó el Congreso Pedagógico Nacional, el cual concitó al país en torno a

las propuestas del Movimiento y estableció como meta la Reforma de la Educación y



la Enseñanza.

Pedagógicamente y por diversos factores tales como el f lagelo de la violencia

que golpea al país y las demandas urgentes de la lucha sindical,se ha perdido el ritmo

de esta actividad en elterreno pedagógico y la tendencia es al repliegue. Sin embargo,

por la importancia de este frente existe convicción de cualif icar la iniciativa y mantener

el ritmo de una ación sostenida.

Este Movimiento pedagógico propugna por más y mejores escuelas, por condi-

ciones dignas para el quehacer pedagógico tanto de niños y maestros, por una escue-

la l lena de sentido, que tenga en cuenta las necesidades e intereses de las Comuni-

dades donde se encuentran ubicadas y, en general, por una escuela para la vida.

Por iniciativa personal y con la solidaridad del MCEP, cuatro maestras de la

ciudad de Calí(Colombia)decidimos part ic ipar en el  XVl l  Congreso de este Movimien-

to en el cual esperamos intercambiar experiencias e inquietudes.

Glor ia Rincón B.



SALUDO A ROSA SENSAT

LaAsamblea del  XVl l  Congreso del  Movimiento Cooperat ivo de Escuela Popular

que se está celebrando en Salamanca. con motivo del XXV aniversario de la EEVV

Rosa Sensat, os envia un fraternal saludo con el deseo que ese importante trabajo

que estaís  rea l izando cubra los objet ivos que todos compart imos.

En  nombre  de l  XV l l  Congreso  de l  M .C .E .P .

El  Grupo Terr i tor ia l  de Salamanca .

Sa lamanca  a  11  de  Ju l i o  de  1 .990



COMUNIDAD DEL MCEP EN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO
DE ANCHURAS

Desde e l  MCEP (Movimiento Cooperat ivo de Escuela Popular)  nos hacemos

eco del confl icto que sigue latente en la región castel lano-manchega y en el resto del

país, por el proyecto de la instalación del polígono de t iro en Anchuras (Ciudad Real),

y manifestamos que:

Siendo la educación para lapaz uno de los principios de innovaciÓn educativa

con vigencia y proyección en nuestra sociedad, básicos en los planteamientos propios

de nuestro movimiento, esta educación para lapaz pasa necesariamente por oponerse

a cuántos avances mil i taristas y fondos económicos se destinen a la preparación para

la guerra.

Un proyecto de tales característ icas, que supone un paso más en la mil i tarizaciÓn

de la región, un atentado a unas gentes históricamente olvidadas y un atentado

ecológico hacia la f lora y la fauna de la zona, está claramente en contra de los

presupuestos y valores de la PAZy LA ECOLOGIA, que constderamos necesarios

para conseguir una sociedad más justa y felí2.

Por todo el lo mostramos nuestra sol idaridad con el pueblo de Anchuras en su

ooosic ión a la  insta lac ión del  camoo de t i ro .

-,,, :iilil:31'J:ñi::



Nova Escola Galega saluda al Congreso M.C.E.P., agradeciendo la invi-

tación. A la vez que manifestamos un ánimo de participar que se hace progresivo en
estos últimos años. El deseo de asistir por parte de algunos miembros de Nova Escola
no ha sido posible por di f icul tades del  momento.

Mantenemos gran interés por seguir recibiendo vuestros trabajos y otro tipo de
aportaciones. Por nuesta parte dejamos para archivo algunas de nuestras publicacio-
nes y seguimos dispuestos a enviaros cualquier ejemplar que os pueda ser de interés.

Un afectuoso saludo en nombre de Nova Escola Galega y propio.

Al ic ia  L.  Pardo.

Sa lamanca ,  15  de  j u l i o  de  1  .990
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