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Poéme pour le M.C.E.P.
Le bonheur et I 'utopie est dans Ie M.C.E.P.
cours y vite

cours y vite

Si tu veux le rattraper
cours y vtte
il va passer

Peuplé de puossiére d'étoi les
PerSone le laissent pas

s'en al ler

Tu veras avec eux
Il reviendra le Temps de Cerises.

JEAN . DENIS
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En tus manos t ienes e l  doss ier  de l  XX Consreso del  MOVIMIENITO
COOPERATIVO DE ESC]UELA POPULAR.

Lurgo hu sido el cantino que os ha traído por 3a vez en nuestra hi.storia
mecepere pc¡r esttts tierrus (lcLs 2 unteriores en I .971 y L980 cc¡mr¡ recordúbamos en
el na 0 tle nuestrr¡ peri(tdico congresuul"Pingarates").

Si sientpre han sitk¡ nuestros congre.tos eniquecedores en lo peclagógico y
humuno, no menos lo lta sido éste en lo organizativo conJ'ederal.

Recién r:r¡menzadc¡ el uño, exactamente el I 8v I9 de Enero, nr¡s reunimos r:n
Mudritl en el XIX Cc¡nsre.so extrut¡rdinario (tue nos ha convertido en
CONF-EDERACIO,N DEL" MOVIMIENTO COÓPERATIVO DE ESCUELA
POPLIL,4R, cuya estructrtru se ha pe(iludo rlurante (.ste XX Congreso. en el que
tatnhién hemos reulizado nuestra primera ctsamblea confecleral

En el cLspecto humuno recordar el momento en el que os entregamos el libro
"Petit Réfugié tl'E.spugne", cuundo el compañero Jeun-Denis recorcl(¡ a su padre,
exiliudr¡ en Francia, el cual se .sentía orgulloso de que su hijo militara en un
mov'intiento petlag(tgic'o de este tipo. El apluuso que sigui(t a estat palabras fue
e s; ¡l c c t u I me nt e € nu¡t n, r¡.

F inulm e nt e q ue re m o.t agradecer / u v alio.s a c: o iu h r¡ ruc ió n de I la Fu ndacién
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Xixón. de la Dirección Regional
de Educación t'. especiulmr:tttr: dei corn¡tuñero Berto" que nos regaló cotr su^\
dibujos. No podentos tlecir Io rni.sntr¡ del Avuntantientr¡ tle [,lvieu nt cle la Direcr:ión
Prt¡yinciul del M.E.C"

A toclos vo.totros j'r'osotr(Lt, vercladeros protagoni.sttLs como .siempre, ,le este
XX Congre.to, os detlicamo.s, por vuestru prc.sencirt .t'cool¡trución todo lo c¡ue para
ttosotros v no.sotras ha ̂ ';upuestr,¡ de ilu.sión¡'trubuio, que culmine cott este clos"sier.

Grur:icts, salud y' tittitnos

Ambiede"s, .lulir¡ tle 1"qq2

M.C.E.P.As.



Ties nes tos mones el dossier del XX Congresu del MOVIMIENTLI
COO P E RATI VA D' E SC U E LA PO PT] L4 R.

Llargu fué'l cctmín que vos truro por 3q vegoda na nuesa hestoia meceperct
per estes tienris (les otres dos en 1,971 y 1,980, n'alcordanzanel númberu 0 nel
nuesu cartafueyu congresual " Pingarates" ).

Si siempre k¡s nuesos uconceyamientos fueron enriquecíos no pedagóxícu ¡t
humán,Io mesmo fue esti no organizativu confederal.

Magar entamu el añu, nel 18 y 19 de Xineru, aruntámonos en Madrid nel
XIX Congresu estraordinariu nel que caudámonos en CONFEDERACION DEL
MOVIMIENT} C))PERATIV} DE ESCUELA P}PULAR, y Ia so cadarma
fué faciéndose nesti^ X-X Qongresu, nel que tamién ficimos el nuesu primer
QC o n c e)) ami e nt u c o nfe de ral.

Nel aspéuto humán, alcordamos cuandu vos entregamos el llibru " Le Petit
Réfugié d'Espagne", cu{tndu el collaciu.lean-Denis fizo alcorclanza de so pa esiliau
en Francia, que sentíase guyoleru de qu'el so fíu militara nun movimientu
pedagóxicu d'esti tipu. El aplausu que siguió a estes pullabres fué especialmente
emr¡tivu.

Pa finar, queremos agradecer la valiosa collaboración de la Fundacién
Municipal de Cutura de Xixón, de la Dirección Rexional d'Educación y,
especialmente, al collaciuBerto, que regalónos colos sr¡.s deburos. Nun podernos
rJecir lo mesmo del Avuntamientu de lJvieu nin de lu Dirección Provincial del
M.E.C.

A toos vosotro.s y vosotres, verdaderos protagoni.stes, comu siempre, tl'e.sti
XX Congresu, dedicámosvos, polav,uestrapresencict¡, srfitu, to Io que panos supusu
d' il us i ó, e nf o t u ¡, t rab ay u, q u' amil I é i r cLs e n é s t i d o.s.s i e r.

Gracies, salú ¡, úntmu^

Ambiedes, Xunetu de 1.992.

M.C.E.P.As.
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Lill0l|tJr
M.C.E.Ps. asistentes

Campo de Gibraltar
Cantabria
Euskadi
Huelva
[,eón
Málasa
MurcJa

Plan de Trabajo

Se establece el siguiente plan de trabajo para el presente Congreso:

1. Tema inicial de Debate: Reforma y Diseños Curriculares.

2. Revisión de los acuerdos del XVIIIa Congreso y de 1o que cada
grupo ha hecho durante el durante el curso 199I-92:

3.  Experrencias.

3.1. "Reinventar un periódico oral" (Experiencia presentada por el
M.C.E.P.  de Euskadi ) .

3.2. "El ordenador en la clase de lengua" (Experiencias presenta<las
por  los M.C.E.Ps.  de Cantabr ia  y  Campo de Cibra l tar ) .

4 .  In tercambio de exper ienc ias sobre "Animación a la  Lectura"

Tema inicial de debate: Reforma y Diseños Curriculares"

El  d iscurso presente en los documentos que se han generado durante
el proceso de. implantación de la Reforma Eclucativa cóincicle, en gran
medida,  c t tn  p lanteamientos que e l  M.C.E.P.  ha venido c le fendiendo désde

DOSSIER XX CONGRESO M.C.E.P. -



hace años Podríamos decir que, con motivo de la Reforma, descle lo "oficial"
se ha propLrgnado una línea pedag(rgica progresista, que se ha al imentadrl
de las'nuéua"s terirías di<Jácticas y"se"ha áprripiado de^las elaboraciones cle
los MRPs^ Por otro lado. la nécesidacl i le una refr lrma eclucativa se ha
demandado desde d iversas inst i tuc iones v  movimientos soc ia les.  qL le
constataban la  inadecuación c le l  anter i r , r  s is tema ec lucat ivo a las nuevas
real idades soc ia les"  lo  cual  ha ohl igado a la  Admin is t rac ión a af rontar  e l
tema.

Sin embargo, percibimos que el desarrol lcl normativo y la aplicación
de la Reforma esfá sufriendo toda una serie de distorsiones" desvirtuaciones
y l imi tac iones -ent re e l las,  las económicas- .  que pueden l legar  a conver t i r la
en una verdadera "chapuza"" Así, por ejemplo, los documentos de la Junta
de Andalucía,  que en un pr inc ip io  podían considerarse más progres is tas
que los de ter r i tor io  MEC, en sus ú l t imas vers iones han terminaclo s iendo
una copia de e l los.

Y es que d i f íc i lmente se puede rast rear  en ia  Admin is t rac ién una
voluntad real de modif icar las cosas. Puede que se trate. quizá. de un lavad<l
de cara. de un cambiar los nombres para no cambiar nada, de un montaje
para presentar a E,uropa,...  Además, si nos remit imos a la L^O.D.E,.. vemos
que bendice la cl ivisión entre escuela pública y privada, precisamente en
detr imento de la  pr imera.

Todo el lo se c<lnfirma cuando descendemos a los aspectos más
concretos"  cot id ianos,  c le  la  escuela:  la  ra t io  s igue s iendo muy e levada en
muchos lugares,  o  se ha reducido dejándola en manos de la  evt t luctón
demográf icá; .  se producen reduccibnes de p lant i l las o recor tes
presupuestanos.

Ahora b ien,  f rente a todo e l lo ,  nuestra pos ic ión se ar t icu lar ía  ent re
una postura cr í t ica y  re iv ind icat iva,  que ex i ja  coherencia a la  Admin is t rac ión
en e l  cumpl imiento de las normas con que e l la  misma se ha c lo tado,  y  ot ra
uti l i taria que nos l leve a aprovechar el proceso para defender nuestros
propios p lanteamientos.  Prec isamente,  en determinados foros,  aparecemos
como defensores v defensoras de la Reforma delante de otras comDañeras
y c<lmpañeros" Hay sectores reaccionarios clel profesrlraclo a krs 

^que 
n<t

podemos dar  argumentos:  así ,  por  e jemplo,  no podemos compart i r  la
"coartada" de la falta de recursos. para iusti f icar postl lras absentistas, lo cual
no  qu ie re  dec i r  que  se  de len  de  denunc ia r  l as  ca renc i l s  conc re tas .

Pr l r  ú l t imo.  señalar  que la  Reforma coiea en un punto c lave:  e l
per fecc ionamiento del  profe iorado.  S igue estani . ,  genera l i iadr¡  e l  rnodelo
de per fecc ionamiento basado en curs i l los,  mientras se pract ica con t imidez
el  m<ldelo de per fecc ionamiento en los centros.  Se choca con e l  escol lo  que
supone e l  desequi l ibr i r i  ent re horas lect ivas y  no lect ivas dentro de la  jornáda
labora l .  Y nr ient ras se af i rma de nroc lo gran<l i locuente qLle e l  profesorado
cs e l  "mot t ) r "  de la  Refr l rma,  no vernos qLré se hace c¡ue contr ibuya a cambiar
\u rnentai icl¿rcl.

- DOSSIER XX CONGRESO M.C.E.P



Revisión de lo realizado durante el curso 1.991-92.

Realizada una ronda de intervenciones por MCEPs. comprobamos
que, por diversos motivos, sól<l en el M.C.E.P. de Huelva ha funcionado un
grupo de trabajo de trnguaje con reuniones quincenales. (Temas tratados:
Diseños Curriculares, gramática, organización de la clase). En otros casos,
se ha trabajado con colectivos de renovaciírn próximos.

Experiencias.
(Se incluyen en el apartado "documentos del tal ler").

3 .1"  "Reinventar  Lrn per iód ico ora l "  (Exper ienc ia apor tada por  Purr
Legarra de Euskadi)"

Esta exper ienc ia susc i ta  un in tercambio de impres iones sobre e l  tema
de la  ' 'ora l ic lad" .  

la  gran o lv ic lada en la  c lase t le  Lengua.

Y es que la formación de maestros y maestras ha tenido muchas
lagunas en el plano del lenguaje oral. Existe, además, la sensación muv
extendida socialmente de qué ei trabajo de la oral iclacl en clase no es tál
trabajo"

Vencidas . , , r , 'd i f icu l tac jes y  ten iendo c lara la  impr l r tanc ia de este
nivel de lengua. se trataría de procesar el lenguaje oral en nuestra pedagogía,
de avanzar en la investigacií ln de técnicas que favrlrezcan la part icipaciírn.
de ser  escrupulosos en e l  respeto de las hablas locales (en Andalucía es una
cuest ión especia lmente del icada) ,  e Ic .  y ,  también,  habr ía qye recopi lar
mater ia les r l ra les.  que^ de hecho.  se generan en nuestras exper ienc las.

3.2.  "E l  ordenador  en la  c lase de
Enr ique Pérez Simón de Cantabr ia  y
Gibra l tar )

Lengua" (experiencias aportada-s por
por  Miguel  García del  Campo de

A raíz del debate suscitado Dor estas dos exoenencras" se ve la
necesidacl cle recopilar tockt lo que en el M.C.E.P"' hav sobie el tema,
mediante la  e laborác i í rn  c je  una f icha de ck lcumentac i ( tn .  que sea c l rs t r ihu ida
a todos los grupos de trabajo, para su posterior devolución ¿l la Coorcl inación
del  Tal ler .

Intercambio de experiencias sobre "Animación a la Lectura".

Se exponen dos t ipos de exper ienc ias:

4.1.  Centros en que e l  mavor  esfLrerzo se ha real izado para f< l r ta lecer
y d inamizar  las b ib l io tecas de aula.

4.2.  Centros en los que se ha for ta lec ido las b ib l io tecas genera les,  con
serv ic io  c le  préstamo a los a lumnos.

Se valoran las exper ienc ias como complementar ias y  obserr . ,a  la  poca
o nula atenc i í ln  que las d i ferentes Admin is t rac iones impl icac las otorgan a l
t ema.

I)OSSIER XX COI,IGRESO M,C.E.P. -



Conclusiones

1. Línea de trabajo para el próximo curso (a diferencia de otros años
se ha coincidido en temás, realmeñte sentidos como necesidad):

- Investigación y profundización en la oralidad.

- Informática y clase de lrngua.
(Se ha elaboiado una fichate documentación para soporte lógico a

distribuir por los diferentes M.C.E.Ps. para devolver a la coordinación del
taller. Peñsamos que sería interesante qtue se extendiera a todo el M.C"E.P.,
pues se hace cada vez más evidente que el avance en estos temas es una
necesidad).

F ICHR DE DOCUIIEIiTRC IO|1
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COORDINACION

[.a coordinación recae en el M.C.E.P. del Campo de Gibraltar en:

Miguel García Grassot
Apartado de correos 291
29680 - Esrepona
(Málaga)
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DOCUMENTOS

Taller de informática 'El Patio"
(Enrique Pérez Simón, M.C.E.P. de Cantabria)

Datos

1. Tipo de escuela: unitaria de dos unidades

2. Situacióni zona rural de Cantabria, en el centro geográfico con una economía
mixta y un elevado nivel de üda. Es normal el trabajo de los dos miembros de la familia:
padre, madre.

3. Alumnado: desde 4 a 1.4 años, con una matrícula desde 17 a 25, según curso.

4. Medios: la escuela cuenta si no con todos los medios, si con muchos y buenos,
ya que es esa la línea de compra de material seguida durante diez cursos.

5. Filosofía: que todo lo concerniente a la escuela sea global, gratificante y eftcaz"
Se usan los materiales y las técnicas como medios, no como fines.

Experiencia

1. Material: un ordenador Amstrad PCW con impresora.

2. Programas; procesador de textos. Lenguaje Logo. Ajedrez. Base de datos.

3. Plancamiento: ante nuevas herramientas, poner al niño/a en situación de:

3.1. Quitar el miedo de lo desconocido.

3.2. Usar las nuevas técnicas para dominarlas.

4. Proceso

4.1. Curso 89-90: uso exclusivo como procesador por los alumnos mayores (de 5a a
8n).

4.2. Curso 90-91: los mayores continúan igual, empezando a usar el Logo, todo ello
volunf.ario. El procesador lo usan mucho para la correspondcncia. Los de 3a y 4e empiezan
a usar esporádicamente el procesador.

4.3. Curso 91-92: los mayores igual que en el curso anterior, salvo??? el inicio de
una base de datos para el archivo. Los de 2n,3n y 4q un proceso de uso del procesador
sistemáticamente.

5. Metodología:

5.1. Igual que cl resto dc materiales. Hay un escrito con las órdencs y pasos que hay
que dar en cada programa y el personal se tiene que "apañar"."

DOSSIER XX CONGRESO M.C.E.P, -



-5.2. Los pcqueños viencn a la claqe cn parejas. unoia tcclea y cl otro/a dicta. Cltlmtl
íbamos a ir clc viajc a (iranada. han clcclicaclo todo cl curso a cscribir pocsías de Fedcrico
{ iarcía l -orca.

El  proccso cra c l  s iguicntc:

. Teclcaban sl tt:xlo y lo imprimían.

. i-o l levaban a su aula y su macstra lo corrcgía.

. A la siguicntc sesión rccupcrahan el documento, corrcgían y volvían a imprlmir"

. Al ñnal dcl curso se ha vuelto a imprimir en alta caliclacl todos sus tcxtos y ca<1a
unr¡/a ha l levackl un l ibrito-dossicr dc su trabaj()

Hay quc adver t i r  quc csto sc rcal izaba dcntro dc un aula quc no cra la  suya.  s in
inte r rumpir .

f i. Vakrración:

Crccmos quo la sisicmatización temporal ha sido fundamcntal. ya quc
comprobamos quc los mayorcs. algunos, han pcrdido agil idacl en comparación con los
pcqueños.

La motivaci<in que ha supucsto para cscribrr, corrcgir. ha sido muy rica.

Clomo cn c l  rcsto de act i l ' idados,  no prcscnta n inguna d i ferenciac ión entrc  n iños y
niñas.

Reinventar un periódico oral
(Pur i  Legarra Oteo,  M.Cl .E.P.  dc Euskadi)

La maestra o e l  macstro c lchc lcncr  cn cuenta krs conocimicntos prcv ios del
a lumnad<1.

-  La in tcncional idad cducat iva:  la  prcnsa "una pasarela sntrc  la  escuela y ia  v ida" .

-  La in tcncional idad inst ruct iva:  la  c lasc c lahorará un car tc l .  un mural ,  un pcr i í rd ico,
lo quc sc proponga.

-  La in tencional idad de croar  una s i tuaci í rn lúdica de aprendizajc .

i .  \ i t uac i i r n  t ' omun lca l i r ' ¡

Par t icndo dc toda la in f r l rmaci í ln  quc d isponcmos sc lecc ionan una not ic ia,  la  quc
quicran o a lgo quc lcs ha pasado.  r ¡uc han v is to,  que les prcocupa o quc han leíd<1.

- DOSSIER XX CONGRESO M.C.E.P.



2 Producción propia

Rccíprocamcnte se cuenta la noticia oralmente a una compañera cl compañcro en

clase, activi<lad rcalizada en parejas. Ya ha hecho la primera producción oral, quc a su vez

la cucnta el receptor a la clasc.

La scgunda producción: lo que cada uno ha contado lo escribe, primcra producción

escrita y lcc la noticia a su pareja, ya han realizado las clos, la primera v la segunda
producción.

3. Fasc dc rcflexión y sensibilización de la clase

Sc lc prcgunta si se ha establecido una bucna comunicaci<in, y sc comprucha con

la noticia quc ól o clla cuenta de su compañero/a. Cac.la uno dice cuál le ha guitado más dc

los dos rclatos: el oral o el escrito, y por qué.

Se da el caso generalizado, que las personas quc cscriben bien y han rcspetado ios

pasos previos dcl quó. quiénes, dónde, cuándo, crimo. por quú... gusta m¿is lo cscrito y, por

el contrario, en otros, gusta la oral porque su noticia cscrita cs más p<lbre.

4. Hoja de control

Se elabora una hoja de control entre todos y todas. De lo quc no les había gustado

salió lo siguiente:

4.1. Titulares: deben ser breves, cortos y l lamativos, introducir color.

4.2. Exlcnsiírn de la noticia: aproximadamente medio folio quc en letra clara. grande
y legible para cl manual supondrá un folio. El quó quióncs, dónde, cuándo, c(rmo, por clue
y para qué. debc cstar al principio de la noticia por si hubicra quc rcducirla. haber dicho lo
importantc.

4.3" Letra clara legible y grande: para que se lca sin dif icultacl.

4.4. Hacer secciones: que no tiencn por qué coincidir con las del periódico sino por
Ios temas tratados.

4.5. Lugar prcfcrencial para las noticias más dcstacadas"

4.6. Nombre dcl pcriódico: "PASARELA", "SIN FRONTERAS" o "UN MUNDO
ABIERTO' .

5. Pruebas de corrccción

En grupos, con o sin la intervención de la profesora, rcvisión y nueva produccién"

El saber social y conceptual está implícito en la noticia, se mejora en
grupo y consultando, y cl sabcr l ingüístico o textual sc ticne cn cucnta si sc ha rcspctado la
estructura de la noticia, la uti l ización do vcrbos, los conectorcs de puntuación, la ortografía
y la puesta cn página.

DOSSIER XX CONGRESO M.C.E.P. -



6" Confección

Se elabora el manual o el periódico con cierto sentids estético, aquí surgió que había
que ilustrarlo y por fin se expone en sitio visible o se reparte a los destinatarios para que lo
lean.

Introduccién del ordenador en la clase de lengua.
(Miguel García Grassot, M.C.E.P. del Campo de Gibraltar)

Características del Centro:

* Colegio de 23 unidades.

* Situación: Localidad turística costera.

* Actividad económica: agricultura, construcción y hostclería.
Asalariados acomodados /pequeños comerciantes y empresarios.

Se percibe un importante retroceso económico.

Localización de la Experiencia:

* Se inicia en el curso I.991-92"

* 2a etapa de E.G.B,, 6a nivel (3 grupos de 34 alumnos).

* Factores que facilitan la experiencia:

-El Centro dispone de 4 PCs. (1 unidad de disco de 5 1/a) aportados por el
Ayuntamiento.

-1 PC pasa a Secretaría (después dotado de disco duro e impresora) y los 3 restantes
se reúnen en un aula- laboratorio, pero aquí su uso es mínimo y presenta dificultades. Así
pues, se decide distribuirlos en los tres niveles de 2a Etapa.

-La 2a Etapa está organizada de forma que las aulas están dedicadas a las áreas y
el alumnado rota por ellas.

-Para evitar el deterioro de la maquinaria se diseñan y encargan unos armarios
especiales.

El ordenador en el aula de lenguaje de 60 Nivcl.

+ Se trata de utilizar el ordenador como un recurso más en el aula, que pueda
funcionar a tiempo pleno.

* El sistema de trabajo de la clase de lengua permite que el alumnado trabaje
simultáneamente en tareas distintas por pequeños grupos o individualmente.

* Se uti l iza el PROCESADOR DE TEXTOS [Wordstar] y pequeños programas de
EAO de difcrentes materias. El Procesador es usado para el texto libre (poesías, cuentos,

- DOSSIER XX CONGRESO M.C.E.P,



etc.), para la recopilación de fragmentos literarios de autor o para la recogida de romances
de la tradición oral en la localidad.

* Se trabaja en grupos de 2 o 3 alumnos. Con el fin de eütar aglomeraciones se
elaboran unos estadillos para los turnos.

* No se dan conocimientos preüos del Procesador, simplemente unas normas
elementales. Los alumnos aprenden el manejo por la práctica. Los/as que tienen
conocimientos previos de informática o de mecanografía ayudan a los/as que no lo tienen.

* Ljsan el ordenador tanto niñas como niños.

+ Problema: Se carece de impresora en el aula. Es una primera necesidad a cubrir
para que niños y niñas puedan ver inmediatamente impreso el trabajo realizado"
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M.C.E.Ps. asistentes

Euskadi
La Rioja
Almería
Málaga
Huelva
Campo de Gibraltar
M.C.E. (Roma)

Introducción

Nos hemos juntado las y los de Matemáticas. Aunque las cosas son
ya muy conocidas- de otros áños, hemos hecho la autopresentación de
quiénes somos, dónde estamos, en qué ciclo trabajamos, etc. En total somos
13 y entre el año pasado con Giussépina y este con Natale, nuestro nivel de
ital iano va aumentando...

Entre las ideas o compromisos que se tomaron en el anterior
Congreso, alguna cosa se había hecho, como el mandar un listado con todo
el máterial clisponible en el archivo de Matemáticas para que todo el mundo
sepa con qué ie cuenta en el Taller. En cambio, la idea de juntarno-s algún
fin de semána a lo largo del curso en Lagunilla (Salamanca), con Juanjo, para
construir aparatos y- maquinitas en su tal ler no se ha l levado a cabo.
Tampoco es posible montar este tal ler durante dos días que dura este
Congreso: entre otras cosas, por la ausencia de Juanjo en el mismo"

Plan de trabajo

Se han presentado los materiales o trabajos que se han traído al
Congreso, que son:

1. Trabajos presentados por M. Alcalá, M.C.E.P. de Málaga:

DOSSIER XX CONGRESO M.C.E.P. -



1.1. Proyecto Curricular de Enseñanza Primaria.

1.2. El tiempo atmosférico.

1.3. Técnicas metodológicas actuales.

1.3. [¿ calculadora.

1.4. Clasificaciones.

1.5. El juego y la enseñanza de la Matemática.

1.6. Una guía de EEUU para profesores de Matemáticas de cómo
aplicar la Reformá en Primaria y Secunáaria con criterios sobre metoclología
y evaluación.

2. Nekame de Hernani (Euskadi) ha traído la experiencia realizada
este curso con 74, en el que han intentado estructurar el trabajo en
forma de unidades didácticas utilizando el knguaje y los
conceptos de la Reforma.

3. Ana de t¿ Rioja ha presentado:

3.1. Material sobre "funciones y gráficas" de la Universidad de
Nottingham.

3.2. Material sobre calculadoras.

3.3. Juego de triángulos para sumar 10.

3.4. Varias fichas sobre paradojas.

Proyecto Curricular de Matemáticas del Colegio Totalán

Se ha dedicado una sesión del taller a leer v comentar acerca del
Proyecto Curricular cle Matemáticas del Colegio de totalán.

Manolo nos ha explicado la importancia que tiene para él la
organización de los contenidos en BLOQUES, como ion:

* Razonamiento lógico-matemático"

* Magnitudes y Métrica.

* Números y operaciones numéricas.

* Conocimientos espacial y geométrico"

* Organización y expresión estadística de datos.
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Hemos visto que en los diseños que están apareciendo va cobrando
importancia el cálculo no escrito frente a los altgorismos de papel y lápiz,
así como la utilización de la calculadora para investigar.

También parece que se va a primar la estimación y la elaboración de
estrategias frente a la resolución de problemas. I-a Geometría más o menos
parece que seguirá con el mismo tratamiento que hasta ahora y la gran reina
seguirá siendo la Aritmética.

Ante la pregunta de la necesidad del razonamiento
lógico-matemático como bloque aparte se ha visto que el aparecer como tal
no significa que se trabaje por separado sino en aspectos relacionados con
la Geometría o la Métrica..., así como en los talleres de Investigación o
Irnguaje (Clasificaciones, etc.).

Esto no quita que este bloque necesite luego de un tiempo en
Matemáticas donde hablar, crear un código propio, hacer representaciones...

Otro punto que ha surgido es sobre la conveniencia o no de introducir
trabajos sobre los cinco bloques en cada plan de trabajo que elaboramos con
las niñas y niños, o, por otro lado trabajar de modo monográfico un aspecto
determinado durante un periodo de tiempo.

Como hay experiencias de las dos clases hemos estado viendo los
pros y los contras de una manera de trabajar y de otra.

El resto de trabajos presentados por M. Alcalá están en el archivo del
Taller para su posterior lectura y discusión.

2. Estructuración del trabajo en forma de unidades didácticas
utilizando el lenguaje y conceptos de la Reforma.

El trabajo aportado por Nekane sobre la experiencia realizada en 7a
de intentar plasmar el nuevo lenguaje y conceptos de la Reforma no ha sido
analizado en el taller, quedando pendiente este tema para trabajarlo el
próximo curso.

3.f. Funciones y gráficas.

Hemos dedicado una sesión a conocer el material que se ha aportado
al taller sobre "Funciones y Gráficas".

El objetivo de estos cuadernillos y fichas es interpretar gráficos de
dos variables y ello a través de la discusión colectiva en la clase.

Como son gráficas donde los datos no aparecen cuantificados había
la opinión de que" no eran válidas para una construcción matemática del
razonamiento, ya que para interpretarlas hay que tener de antemano
interiorizados ciertos mecanismos, así que la utilización de este material
sería orientado a Secundaria.

[.a gente del taller que trabaj ará el próximo curso en esta etapa lo
experimentará y traerá su valoración al próximo congreso.
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Otros trabajos.

3.2. Material de trabajo con la calculadora, que no hemos podido
comprobarlo por falta de ellas en el congreso

33. Juego de triángulos con números para sumar 10, dirigido
fundamentalmenle al ciclo nie¿io

3.4. Hojas con juegos de paradojas, donde se prueba que la realidad
no es srempre to que parece ser.

Además de la presentación de estos trabajos ha habido ntertulias
matemáticasn donde han surgido estos interrogantes:

. óCómo conseguir la coordinación entre profesores de EGB y Medias
para poder dar una respuesta adecuada a la etápa de secundaria?

. iCuál debe ser el hilo conductor que nos permita trabajar la
geometría de forma coherente con nuestros planteamientos metodológicos.

. óCuánto tiempo consideramos necesario para trabajar la matemática
en el ciclo superior?

Conclusiones.

1. Temas de trabajo para el próximo curso:

1.1. Diseño curricular de matemáticas.
1.1.1. l-a organización del trabajo de matemáticas en el aula,

objetivos secuenciación de contenidos,...
(Este tema ha sido propuesto ya que en los próximos años nos va a

llegar del ministerio, de los CEPs,..., múchó material éntorno a ély pensamos
qlle como M.C.E.P. necesitamos profundizar y tener las ideas claras sobre
ello)

1.I.2. [¿ evaluación, unida al tema anterior, para lo cual
contaremos con un material de Héctor Salas sobre la evaluación cualitativa.

1.2. I-a geometría: seguir investigando en este tema.

2. Acuerdo con el representante italiano para el envío de material
elaborado por el M.C.E. sobre ''la lógica en la matemática".

COORDINACION

I-a coordinación recae en el M.C.E.P. del Campo de Gibraltar en:
Manuel Periales Fernández
Casa Maestros C.P. Carlos V, Bl 1, Baio izda
11300 - I-a Línea
(Cádiz)

- DOSSIER XX CONGRESO M.C.E.P.



DOSSIER XX CONGRESO M.C.E.P. -



l'

!|l|0!
M.C.E.Ps. asistentes

Almería
Asturies
Castilla-t¿ Mancha
Cantabria
Granada
Huelva
Irón
Madrid
Málaga
I-a Rioja

Plan de trabajo

1. Información y valoración del,trabajo anual.* Encuentro de Cercedilla (Madrid).
* Economía.
* Revisión de compromisos del XVIII Congreso.

2. Debate de los documentos presentados

3. Organrzación del II Encuentro del Taller.

4. Valoración del trabajo realizado, conclusiones del raller y
compromisos para el próximo Cbngreso.

Información y valoración del trabajo anual.

Comenzamos con la información de sobre las actividades realizaclas
a lo largo del año y sobre los aspectos organizativos del taller:
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*. Encuentro en Cercedil la (Madrid):
Se comentó brevemente el contenido del I Encuentro centrado en el

método natural de lectura y escritura. Todos los compañeros y compañeras
asistentes valoraron positivamente tanto el contenido como la organización
de este encuentro.

*. Economía:
[-a coordinación informó sobre el estado de la contabilidad anual del

taller: gastos habidos en reprografíay comunicaciones y los ingresos de las
cuotas anuales.

*. Revisión de compromisos:
Se retomaron los acuerdos del pasado congreso relativos a dos tipos

de trabajos:
* Elaboración de un documento base con los contenidos del taller

sobre 

.T:ffiH'.t:Tde la crase
iníestigación matemática

* Elaboracióñ de un documento de reflexión sobre la legislación
de la Ensefanza Primaria. A partir de este material existente se organizó el
plan de trabajo para el presente congreso.

Aspectos a tener en cuenta en el aprendizaje de la lectoescritura

El M.C.E.P. de Huelva hizo una breve presentación del documento
elaborado sobre la práctica llevada a cabo en su escuela. El contenido de
este documento comprende:

1. Aspectos que hemos de tener en cuenta durante el proceso cle
aprendizaje de la lectoescritura.

2. Proceso del aprendizaje lectoescritor en una clase de niños y niñas
de seis años.

Este trabajo nos ha servido para debatir y profundizar en el contenido
que ha de tener el documento base que pretendemos elaborar y asumir como
taller de M.C.E.P.

Hay que tener en cuenta:

* Considerar la lectura como un hecho cultural que traspasa el ámbito
escolar.

* Cuando vienen las criaturas a la escuela traen adquiridos un
lenguaje y muchos conocimientos.

* Conviene saber los contactos que han tenido con la lectura y cómo
lo han adquirido, si ha sido gratificante o no.

Concluimos por hacer el siguiente esquema de contenido:
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f . iOué es leer?

1.1. Comunicación. Lenguaje. lrctor.

1.2" Contexto: lo afectivo y lo cultural en el hecho lector.

1.3. Relación con el medio y el hecho cultural.

2. Proceso natural del aprendizaJ'e.

3. Método natural.
3.1. iQué entendemos por método natural?

3.2. iQué tipo de maestro/a requiere?

3.3. iQué modelo de escuela exise?

4. tr-leriencias.

5. Valoración.

Para elaborar este trabajo hemos llegado a los siguientes acuerdos:

1. Seleccionar del Archivo del Taller aquellos materiales que
respondan al contenido del esquema que hemos elaborado.

Para esto se han comprometido miembros del M.C.E.P. de Cantabria
y de I-eón.

2. En el encuentro de noviembre presenfarán el trabajo realizado y
pedirán colaboración al resto del Taller.

3. En el próximo Congreso se dará a conocer el borrador elaborado
y se discutirá y se programará la línea de trabajo a seguir.

Normativa legal de la Educación Infantil y Primaria en Andalucía.

El trabajo fue presentado por el M.C.E.P. de Almería.

Todos y todas estamos de acuerdo en que la nueva normativa no
entra en contradicción con nuestra filosofía y práctica pedagógicas, pero
dudamos de que su aplicación sea efectiva ya que la formación del
profesorado no está siendo coherente con las exigencias del momento actual.
Puede quedarse en papel mojado.

El conjunto del Taller estamos de acuerdo con las contradicciones que
se exponen en el documento de Almería y que se pueden completar con lo
slgulente:

* Problemas de financiación tanto en la formación del profesorado
como en materiales.
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* Los plazos que nos han dado para elaborar los proyectos
curriculares.

* Proyectos curriculares vendidos por las editoriales"

* Falta de entusiasmo en el profesorado.

A pesar de todo vemos necesario defender el Decreto ante nuestros
compañerbs/as y ante la Administración, porque supone un apoyo legal en
nuestra forma de trabajar.

Agentes externos pueden echar por tierra los decretos. En la rural se
están reuniendo para hacerlo sin saber cómo quedarán agrupados, porque
no se conocen los mapas escolares.

Animación a la lectura

En nuestro centro tenemos un proyecto que se llama "Hacer niños
lectores". I-os objetivos que persigue son:

- Animar al alumnado a tomarle gusto a la lectura.

- Favorecer un clima apropiado para el desarrollo y mejora de esta.

- Realizar actividades en torno al libro.

- Extender esta animación a los padres y madres, así como a la
Comunidad Educativa.

Para ello trabajamos con los alumnos/as mayores, de manera que
sean ellos y ellas los que lleven la iniciativa y organicen las actividades, de
torma que:

1. Se preparen contadores/as de cuentos que realizan esta tarea en
las demás clases del centro y que se quieren extender a la Comunidad el
curso próximo (Biblioteca Mlnicipal, Radio y TV local, Escuelas Infantiles,
municipales.  etc) .

2. Los alumnos/as de estos cursos son los encargados de animar
campañas en torno al l ibro: Navidad, Verano,..., tomando el protagonismo
en la Semana del Libro, estudios de investigación, etc"

3. Este alumnado hace de tutores/as lectores con niños y niñas de
cursos inferiores (ln y 2n) con los que realiza por parejas (uno/a grande con
un pequeño/a) actividades de lectura silenciosa, en voz alta comprensiva,
evaluándose mutuamente al f inal de cada sesión.

4. También estos alumnos/as elaboran libros para los más pequeños,
así como materiales diversos para ilustrar l<ls cuenta cuentos.

5. Trabajamos con los padres y madres, animándolos a la realización
de estas actividades en casa, dándole pistas y ayudándoles en las
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dificulta.des posibles que pueden encontrar. También se les sugiere la
realización dé libros séncilios por medio de fotos de su vida cotidiina.

Algunos materiales sugerentes:

I qs fotos en clase

Este material supone la realización de una serie de libros para la
biblioteca de clase.

Hemos hecho:

* Cuentos: con disfraces (2q y P. 4 años y 5)

* Temáticos (2a): Después de haber elegido un tema se estudia la
secuenciación, se rea\izÁn las fotos y después se ñace el rexro y se componen
los cuentos.

* Temáticos (P. 4 años): estudiamos los adultos el tema a trabajar y
hacemos un guión con las secuencias. Se hacen las fotos y se sigue el mismo
proces.o de antes. Con las fotos de tipo familiar "El gato Blanquito" y "Feliz
Cumpleaños Clara" se pretende 

^animar 
a ma?res y padreí a la

elaboración de sencillos libros de lectura.

Investigación en 2a curso

. " Siguiendo el esquema del libro de vida hemos investigado los
trabajos de los padres y madres de nuestros alumnos y alumnas. 

-

Para el lo:

* Hemos hecho un cuadro general
trabajos de todos y todas.

* Hemos elaborado entrevistas.

* Hemos hecho fotos.

* Hemos ido a visitar a todos los posibles en sus centros de trabajo o
les hemos solicitado su presencia en el cblegio.

* Hemos comentado o ampliado algunos de ellos.

* Con todo el material recopilado hemos elaborado una mono grafía
de cada uno de los trabaios.

en el que quedaban reflejado los

* Al final hemos hecho la estadística.
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Kamishihaya

Se trata de un teatrito de origen japonés. El que cuenta la historia se
coloca detrás, de manera que no se le véa. Cada lámina lleva detrás una
parte de la historia que corresponde a la viñeta siguiente.

Para hacer cuentos se puede:

* Fotocopiar un librito y colorearlo.

* Hacer una historia secuenciada e ir dibujando las sucesivas viñetas.

Es una material fantástico para recrear todo tipo de historias y que
los niños y niñas aprecian mucho.

El cuento lo hemos hecho en el Taller de Biblioteca, C.P. San Miguel
(Almuñecar-Granada).

Cuentos a la Luna

El objeto de este juego de cartas es estimular a la creación de cuentos
e historias.

I-a baraja está formada por:

- 10 objetos.

- 10 lugares.

- 20 personajes.

Cada niño o niña recibe:

- dos personajes (héroe y antihéroe).

- un lugar.

- un objeto.

Con estas cuatro cartas ha de realizar una historia, que puede ser
escrita, resaltada, dibujada,...

I-as fotos de los personajes están hechas en clase, en un Taller de
Biblioteca que funcionó el curso pasado.

Hay otras muchas maneras de jugar.

Cuentos sohre la mesa.

Este material es italiano, pero podéis encontrar el "Sastrecillo
valiente" en la editorial "Vicens-Vives".
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A cada escena del cuento le corresponde una viñeta con la
particularidad que se van uniendo hasta formar un precioso mural.

f.a recreación hecha por nosotros en el Taller de Biblioteca, requirió
el que los elementos comunes los debíamos marcar entre todos.

Es un material que resulta mágico para la recreación de cuentos y el
hacer cuentos nuevos exige una gran imaginación y un gran trabajo de
grupo.

Video: nl-eer y escribir, experiencias de Comunicaciónn

Se ha presentado en el Taller un video realizado por el personal del
M.C.E.P. de Cantabria, del colegio Verdemar t i tulado "frer y gscribir,
experiencias de Comunicación", donde aparece todo el proceso natural de
lecto-escritura de 3 a 8 años.

Parte de los primeros dibujos que realizan hasta llegar a la
construcción y lectura de un texto, basándose en diferentes experiencias
vividas: sal idas, carnaval, correspondencia...

Esta experiencia no es un trabajo aislado: es el resultado de muchos
años y el complemento a un libro que ya se presentó hace unos años,
titulado: "frer y escribir o cómo ir despacio porque tenemos prisa".

Organización del II Encuentro del Taller

Decidimos realizar este II Encuentro en noviembre, con la asistencia
de Paul I-e Bohec, siendo el Método Natural el tema central del mismo

Valoración

A lo larso de estos días hemos tocado muchas cosas v no se ha
profundizado.

Vemos necesario cambiar la estructura del Congreso y dar mayor
cabida a la exposición y profundización de experiencias, sin restar
importancia a la parte teórica y f i losófica.

Es una realidad constatar que, durante el curso, la mayoría de la gente
del Taller trabaja por individual, sin grupo de Taller dentro de su M.C.E.P.

No se traen materiales hechos en las clases porque se cree que ya se
conocen y hemos visto que no es así.

Propuestas de trabajo.

1. Elaboración del borrador del documento base del Taller.

2. Tener en cuenta las posibles convocatorias del Ministerio para
solicitar ayuda para este trabajo.
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3. Dedicar un día del Congreso a la exposición de distintas técnicas
que se llevan a cabo en nuestras escuelas.

4. Realizar el Encuentro del Taller en noviembre. con la asistencia de
Paul L,e Bohec, sobre el Método Natural.

5. Catalogar los distintos materiales personales que tenemos y llevar
un ficha sobre el'ios: vídeos, lecto-escritura, material mátemático.

6. Recoger información y materiales informáticos existentes en los
CEP y colegios,-que puedan inteiesar al Taller.

7. Información sobre "Jornadas de animación a la lectura" de Pepi.

_ 8. Recuperar materiales de clase para una exposición extensa del
taller en el próximo congreso.

Economía.

Acordamos aportar 1000 ptas. como fondo del Taller para gastos de
fotocopias y envíos.

Hemos fijado, como cuota de inscripción al Encuentro de Cero a Ocho
Años, la cantidad de 1500 ptas para coménrar a gestionar el alojamiento.

'u,'
&

.,,r1:,.;
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COORDINACION

I-a coordinación del Taller continúa en el
Charo Cereceda
Bretón de los Herreros.33.2a E-5s D
26001-Logroño
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DOCUMENTOS

El trabajo de los padres y madres de los niños y niñas de la clase.
(Teresa Flores Martínez, M.C.E.P. de Granada)

1. Situación.

La experiencia se desarrolla en una clase de segundo, compuesta de diecisiete niños
y nueve niñas, de siete y ocho años de edad.

El grupo ya estuvo con la misma profesora el curso pasado haciendo un trabajo
sobre los nombres de ellos, en el que se basó y apoyó el método de lectoescritura.

Al principio del curso un tanto por ciento relativamente alto dominaba de una
forma correcta la lectoescritura, saben hacer uso de la asamblea de clase com.o lugar de
decisión y tienen costumbre de trabajar en equipo.

Este tema se plantea como continuación al Libro de Vida, en el que cada uno hace
un trabajo de investigación sobre sí mismo y sus familiares.

2. Esquema de trabEjo.

A/ Motivación: en un gran panel se explicita el nombre de cada niño y niña, su
edad y los nombres del padre y de la madre y su trabajo específico.

Ya vieron las primeras dificultades en:
. Los que no sabían el trabajo de sus padres.
. Los que no consideraban trabajo el de sus madres por quedarse en casa.
Una vez rellenado el cuadro, después de las pertinentes investigaciones

individuales, nos encontramos con la siguiente clasificación.

Trabajo de los padres:
8 albañiles, 2 barrenderos, 1 administrativo, 6 parados, 1 pescador,

l carpintero, l cerrajero,2 tenderos, l pensionista, l cantaor, 1 policía y2 conbar.
TOTAL:21

Trabajo de las madres:
2J amas de casa, 1 asesora de belleza, 1 administrativa, 4 limpiadoras, 1 con

bar, 2 profesoras, 1 pintura sobre seda, 1 bailaora

B/ Desarrollo del trabajo

Una vez planteados los trabajos comenzamos a seguir la técnica de estudio, que
según hemos ido avanzando hemos perfeccionando y desarrollando, aprendiendo todos
en el camino.

. Ideas previas y preparación de la entreüsta.

La fórmula más sencilla de poder saber algo era preguntar y observar. Así
comenzamos a elaborar sencillas entrevistas.

Más adelante iríamos incluyendo, el lanzar primero las ideas previas
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iqué sabcmos sobrc el tema?
iqué queremos saber?

Para realiz.ar el trabajo íbamos al lugar de trabajo de I padrc o l¿r madrc, a la callc a
buscar el barrendero, o bien venían al centro si su lugar dc trabajo era muy alejado dc la
localidad, era el caso de los albañiles y de la asesora de bellcza quc trabajaba dc casa en
casa.

. Rcalización de la entrcvista, fotos y materiales quc i lustraran los trabajos.

Hacíamos siompre fotos de la entrevista para i lustrar nut:stra monografía y, adt:más.
la completábamos con dibujos muy enriquccedores, sobrc todo después de realizar las
salidas (por lo gcncral los üernes).

C/ Explotación

No todos los trabajos diercln para l t ls mismtr
y nos sugir ieron cantidad de actividadcs.

algunos rcsultaron muv intcresantes

Fuimos aprendiendo a ampliar las entrevistas con inclusión dc lo-. matcrialcs con
los quc trabajaban para rcalizar su profcsión^ También con las accioncs quc l lcvaban a cabo
o bien la producción que tonían.

Cclnforme avanzábamos en los temas dc invcstigación iba aprencliendo a mcjorar:

- la calidad de estos tcmas.
- el dominio de la cntrevista como mcdio de conoccr.
- el situar al comienzo dc la semana cuírlcs cran kls trabajos que tcníamos penciicntcs

para sabcr siempre quó labor lc corrcspondía al grupo.
-  también mejoramos conside rablcmcntc la  d in¿imica de l  t ra l ra lo cn r r rup() .

real izando éstc dos horas de la  mañana de kts  jucves;  la  c lasc.  d i r id ida en c inco cqr- r ipos dc
cinco, trabajaba en temas di[crentes, de mancra quc dos cquipos prcparaban la cnlrcr,ista
a reahzar esc viernes en la salida de invcstigación y los otros Ircs finalizab¿rn la monogral-ía
con la información recogida.

- aprcndieron así a no rcpetir las preguntas dc las cntrevistas, en ponerse dc acucrclcr
cn lo quc iban a situar y cn qué ordcn.

En otras nos fue pclsiblc ampliar cl tcma t' gcncralizarlo como dcsarrollamos a
continuación:

ASESORA DE BELLEZA

Dio una charla en la clasc y nos mostrít krs productos. pcrmitió a los niños y niñas
olerl<ls y tocarlos, mientras un par de periodistas tomaban nota de lo quc dccía (en otras
scsiones usábamos la grabadora).

A raíz dc su intcrvcnciírn fuc incvitable hablar de okrrcs y colores, ya que los
productos que clla l lcvaba eran sobre todo naturales, cxlraídos dc frutas y vcrduras.

Con respccto a los olores hicimos una recopilación de aquellas cosas que poclíamos
traer de casa o dc la callc y que olicscn, juntamos así una gama interesante de especias,
jaboncs, colonias, espccias de cocina, alimcntos, escncias, hicrbas aromáticas, quc sirvicron
para rcalizar un juego de identif icación olfativa.
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Olimos, diferenciamos, clasificamos... lo quc plasmamos cn una monografía sobre
los olores, buenos, malos, que nos gustaban o no,'y algunos anuncios sobre pcrfumes y
colonias.

En los colores trabajamos las tonalidades, las mezclas, los nombres, e hicimos
tambión un pequcño libro de colores, dónde los encontrábamos y cómo se l lamaban.

Cclmo colofón fabricamos velas y sales de baño. Ambas cxperiencias fueron
intcresantísimas para los niños y niñas. Cada uno se pudo llevar a casa un pequeño saquito
con sales dc tres colores y una vela fabricada en clase. Además sc l levaron las recctas de
una y otra para fabricarlas en casa con ayuda de las mamás.

LOS TENDEROS

Este trabajo también nos tl io pic a cantidad dc cosas, además de la entrévista a los
dos tenderos que tenemos en la clase, nos permitió ir al mercadil lo, lugar obligado de visitar
en nucstra localidad, hacer fotos de todo esto, probar las mandarinas de la tienda de Antonitl
y haccr una estadística de las tiendas que hay en dos callcs más importantes de nucstro
pueblo.

Saber de qué es de lo quc hay más comercios, informarnos de los difcrcntcs tipcls
de ticndas quc cxisten, pensar para qué sirven todos los elementos que hay en una tienda:
mostradores, caja registradora,...

Realizar como sicmpre una monografía sobre el tema.

Realizar una pequeña tienda en cartulina.

Hablar de cómo sc l laman los que van a las ticndas, los que trabajan en ellas, quiéncs
scln los clientcs... o sea, aumcntar nuestro vocabulario.

Haccr una tienda cn clase.

Comprar y vender.

Hablar dc lo que debe exigir el que compra.

Aprendcr a hacer una lista de la compra.

Clontar duros, pcsctas y bil letes, hacer monedcros dc papcl, recortar clc los
programas de los grandes almace nos productos con sus precios respectivos, clasificar
éstos, . . .

Dibujar nuestra tienda favorita y quó venderíamos on clla.

También se invcstigaron los tipos dc tiendas más conocidos y lo que había en ellos,
se rcalizaron trabajos en equipos de cinco ticndas, un supermcrcado, una ticnda do animalcs,
una tienda do ropa, una zapatería y una tienda de mucblcs, rcalizando grandcs murales
que se pusieron cn los pasil los y se analizó el trabajo de cquipo cntre todos.
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Se hizo un apartado de la monografía con el vocabulario de las cosas que hay cn
las t iendas.

Se estudió cómo se l laman específicamente los tenderos,panaderos, y qué tarea
desempeñan, diferenciando entre vender y hacer un producto, aunque a veces se
generaliz,an los dos.

AMA DE CASA

Para hacer este trabajo de investigación, qué mejor que ir a la casa de un niño cuya
madre se había ofrecido a atcndernos.

Preparada la entrevista nos encaminamos a la casa y, con todos sentados en cl suelo,
niños y niñas comenzaÍon a informarsc, sc dieron cuenta de quc scr ama dc casa tienc una
cantidad de trabajo tremendo y muchos decían que no cra normal que: los papás sc fucran
después de trabajar al bar y las mamás no.

A raí2. de esta información analizamos todas las cosas ouc hacc un ama de casa:
lavar, arrcglar, fregar, coser, ...

Los productos que uti l izaba y, a raí2. de ahí, se invcstigó cn productos dc l impicza^

También prcguntaron a las señoras de la l impieza del colegio sobre su trabajo, en
qué consistía éste y lo i lustraron con los productcls y marcas quc usaban.

Más tarde se volvería a tocar el tcma con motivo del día dc la mujer trabajadora;
para entonces todos tcnían muy claro cn qué trabajaba un ama de casa.

Fue muy divertido cuando preguntaban por la intervcnción dc sus hijos e n las tareas
de la casa, y preguntas tan indiscretas como si los padres pcgaban a la madre cuando
llegaban a la casa.

BARRENDEROS

Lo más bonito de este trabajo fue cl salir a la callc a prcguntar a los paclres dc los
niños, y después los maravil losos dibujos que realizarr)n: tambión la inclusiírn de poemas
elaborados por los niños sobre el trabajo del barrcndero, como:

Barre, trarre barrendcro,
barre, barre con pasión,
vas barriendo por las callcs
con tu escoba v tu canción.

Bcatr iz

PROFESORAS

Teníamos en la clase dos niñas cuyas madres trabajaban en nuestro colegio; por
esto fue curioso quc las preguntas realizadas cn la entrcvista no fueran dirigidas, ya quc
sabían bastante bien en quó consistía, sino quc sc dcdicaron a haccr prcguntas sobro su vida
privada, resultanclo una cntrevista verdaderamcntc dc revista dcl corazón.
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Para ampliar este tema estudiamos un poco el colegio, que, como ya lo habíamos
iniciado el año pasado, sólo lo concretamos situando:

nombres de los profesores del centro
número de profesores
número de profesoras
quiénes ocupaban los cargos directivos
cuántos alumnos
cuántas alumnas
alumnos por curso
estudio de totales de todas estas cifras
personal no docente del centro
aulas y aulas especiales
dibujos sobre el tema
planos
comentarios sobre el centro
opiniones personales
patios de recreo
preguntas sobre: icómo podríamos mejorar el centro?

icómo sería tu cole ideal?

ADMINISTRATIVO/A

Esta entrevista resultó también muy interesante, ya que al trabajar la madre del
niño en nuestro centro, nos permitió meter las narices en lugares vetados normalmente para
los niños, a no ser para pedir un material determinado. Así;

- usamos el ordenador del centro para hacer un listado de la clase.
- vimos el uso de determinadas máquinas: la magia de la fotocopiadora, lo que era

una clichadora, una multicopista,...

ALBAÑIL

Hay que señalar que la mayoría numérica de los padres de nuestros alumnos
realizan este trabajo, pero que tuvimos una cierta dificultad en localizarlos y poder üsitarlos
en sus lugares de trabajo, debido a que ninguno en ese momento realizaba un trabajo en la
locaiidad. Así, llamamos a un padre que, cargado con metros y demás herramientas, se
prestó a responder a las preguntas que el equipo consiguiente había preparado, dándonos
una disertación sobre su trabajo, realizado de una manera bastante extensa, pero a la que
los niños y niñas atendieron con bastante seriedad.

Mostró los materiales que usaba y contó cuántas casas había hecho del pueblo y
dónde estaban éstas.

Enriquecimos el trabajo con la visita a una obra vecina, en la que solicitamos permiso
para visitarla y en la que el constructor nos dedicó una hora de su tiempo para dicha tarea,
resultando muy interesante como luego mostraron sus dibujos y observaciones.

CARPINTERO Y CARPINTERO METALICO

Estos temas los englobamos en la misma semana por cercanía de trabajos y
proximidad de los lugares en que se encontraban. Se hicieron como los demás, aunque

por
hay
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que rcscñar c l  in terós c l  in tcrós que se tomír  uno dc los padrcs,  a l  quc v imos con autónt ico
orgullo exponcrnos las instalaciones dc su ccrrajería. Los niños sc clucdaron cmbclss¿rdos
con esa maquinaria tan sofisticada y sc cmocionaron un motítn cuando hizo uso dc la
soldadora; tomaron nota dc nombrcs de máquinas cxtrañas, a las cuale s tuvimos
oportunidad de vcr  cn uso.  Este repor ta jc  lo  i lust ramos con muchas fotos.

P INTURA SOBRE SEDA

Este fuc un t rabajo muv boni to que nos mostró una maclrc  que cn los ratos l ibrcs
da cursil los sobre cste tema; tuvimos adcmás la oportuniclad de haccr cada uno un pequcñtl
dibujo en algodón y de l levárnoslo a l¿rs casas.

PESC]ADORES

Resul tó muv emocionante la  v is i ta  a los pescadorcs un v icrnes por  la  mañana,
aunque no cra la  hora dc facnar.  L lcgamos a t ie  mpo de vcr les sacar  las redes dr : l  agua y de:
rcparar las delantc nucstra;  con las respuestas a nucstras prcguntas los n iños y las n iñas sc
intcrcsar<tn mucho por los aparatos de pcsca v e I t ipo de pcsca que sc realiza. así como los
inst rumentos y cuáles cran las avcnturas curr idas por  cstas pcrsonas.

Una v is i ta  a l  mercado.  a las paradas de la  pescadcr ía s in i ( r  para ampl iar  c l  t rabaj t r
c  i lust rark l .

BAILAORA Y CANTAOR

En c lasc tenemos la sucr tc  de contar  con que e l  padre v la  madre de una n iña t icncn
csta profcsión.

La mejor mancra
aport<i a la cscuela. E.n
nuc\ l  rü t  iasc.  lo  que fuc

cle
cs!¿t

mu,v

vclcs t rabajar  fuc pur  mcdio dc un r , idco quc la  maclrc  nos
provccci t in  tambiún sal ía bai lando l lanrcnco la a lumna dt

signil icatir '<r v cmocionantc para krs niños.

Después dc la  provecci í rn se real iz í r  ia  cntrevrsta

BAR

Tambión nos dcsplazamos p¿tra v is i tar  a krs padrcs Jc una n iña quc l lcvaban c l  bar
dcl  inst i tu to^

No sólo sc prestaron ¿t  contcstarnos nucstra prcguntas.  s ino qt rc  nt r .  inv i turr rn a
rcf rcsccls  y  chuchcr ías,  con lo cual  los n iños queclaron más que encantados con la cxpcr iencia.

Ampl iamos estc t rabajo con l ( )das aqucl las apor{ac ioncs c¡uc real izan k ls  camarcros
v cocincros,  ya quc tambión tcníamos lami l iarcs más o men()s d i rcctos dc los n iños c¡ue
rc¿rlizaban cstc trabajo.

Como siempre concluinri)s nuestra invcstigación con la monografía, i lustrada c:gn
los dibujos y fotos crtrresponil ientcs.

- DI].I.SIER XX C:OIVGRESO M.C.E.P



TRABAJORESUMEN

Para completar el trabajo de todos, realizamos un pequeño trabajo resumcn en el
que se concretaba:

. la estadística dcl trabajo de los padres y de las madres de la clase.

. la elección de profesiones de los niños y niñas de clase.

. la explicación de cuál era el trabajo que más les había gustado y porqué.

. las reflexiones realizadas en gran grupo de qué pcnsaban ellos y ellas y quó cra lo
que habían aprendido con cstc trabajo de invostigación, y cn las que aportaron:

- sabcmos hacer entrevistas.
- hemos aprcndido cn qué consisten muchos trabajos.
- sabemos también qué matcriales e instrumcntos uti l izan"
- hemos paseado por Almuñócar v conocido cosas nucvas"

Aportaciones dc padres y madres

Las aportacioncs dc padres y madrcs y sus opinioncs sobrc cl trabajo que habíamos
rcalizado no l legaron por mcdio dc una cncucsta

- La opinión generalizada era que los padres estaban muy contcntos de que
trabajáramos de esta mancra.

- Veían quc sabíamos preguntar con acicrto.

3. Valoración.

Dcsde un primer momento ha sido tremendamcntc positiva.

A nivcl personal mc ha scrvido para captar por dónde va el tcma de la globalizaciln,
cómo llcvar un csquema dc trahajo, cómo ampliarlo y cómo mejorarlo, así como partir clc
sugcrcncias clc los niños v niñas y círmo sabcr arrancar de ellas.

A nivel de clase:

. Han captado perfectamente círmo se elabora una cntrcvista scgún sus trcs fascs:

tü?il:iilsobrc 
er papcr

l levar la a cabo y cscr ib i r  las rcspucslas

. Por mcdio dcl trabajo dc monografías. han captado pcrfectamcnte quc cl scntido
dc cscr ib i r  de una manera c lara no cs ot ro que e l  de haccrnos comprcnder.

.  Han aprcndido a valorar  los t rabajos dc padres v madrcs.

. Han caplaclo quc la madre quc trabaja tambión fucra dcl hogar. cn realidad trabaja
por par t ida doblc.

Hcmos trabajado sobre toclo:

- Ei lcnguaje, tanto <lr¿rl como escrito.
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- La plástica, desarrollando acciones e ideas por medio de dibujos, murales.

- El lenguaje de la imagen con el uso de las fotos.

- Las ciencias sociales, conociendo la realidad laboral de su pueblo, oyendo hablar
de la situación del paro, de la problemática de los sueldos, de los trabajos de diez horas...

- Han ubicado los lugares más cercanos a nosotros; hay que decir que hemos
recorrido casi todo el pueblo y esto nos ha llevado a acercarnos más a la comunidad.

- Han aprendido a valerse delante de personas mayores, a preguntar con un mínimo
orden, a guardar su turno y a agradecerle su atención.

- Hemos trabajado estadística, aunque hay que decir que las matemáticas es
verdaderamente lo que más se nos ha quedado colgado.

- Hay que señalar que la participación de los padres y madres ha sido excelente y
que se han volcado y que han valorado mucho nuestro trabajo.

- El trabajar de esta manera ha acercado, bajo mi punto de vista, la escuela a los
padres y al medio.

A raíz de este estudio, hemos aprovechado todos nuestros otros paseos provocados
por otros temas para realizar entrevistas con todos aquellos profesionales con los que nos
hemos encontrado:

. el alcalde de la localidad
. el jefe de la policía
. el conductor del trenecito del pueblo
. el guardián del parque de aves.
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fl|il
M.C.E.Ps. asistentes

Euskadi
Granada
Salamanca
Málasa
Madr'íd
Campo de Gibraltar
Huelva
Casti l la-[¿ Mancha
Insti tuto Celestino Freinet (Panamá)
M.C.E.  (Roma)
Cantabria
trón

Plan de trabajo.

Después de una salutación dinámica hemos concretado el trabajo
para todo el Congreso, quedando el siguiente esquema:

1. Trabajo de improvisación teatral.

2. Continuacií ln con los bailes v danzas y posible elaboración de un
video muestra.

3. Montaje de una canción con coros y coreografía.

4. Presentacií ln de dos experiencias por parte de Gloria, la
compañera de Panamá.

5. lntercambio de experiencias.

6. Elaboracién de las conclusiones f inales: preparación del próximo
encuentro, valoración del Congreso, l Íneas de trabajo para el préximo curso.

ru
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I-a dinámica del tal ler se establece de la siguiente manera, en cada
sesión:

1. 30 minutos de juegos y danzas.

2. 45 minutos de presentación de experiencias.

3. 45 minutos de improvisación teatral.

El día final se destina para el último punto del esquema de trabajo.

Improvisación teatral

Técnicas practicadas durante estos días para conocimiento, reflexión
y trabajo posterior

. Algunos ejercicios para calentar:

Tener conciencia del tiempo: contar una historia en un minuto. Quien
la cuente notificará con una señal cuando piensa que los sesenta segundos
han concluido.

. Improvisación:

Colocados en dos filas, situados unas personas enfrente de otras. las
parejas se van encontrando y realizando juntas un recorrido de unos seis
metros. Llegados a este punto se separan y vuelven al otro extremo de su
fila.

Se trabaja bajo consigna, cada fila debe ejecutar una orden dada,
después la repite la otra fila. Ejemplos:

- I-a fila A cuenta a B una buena noticia sobre algo que les ha ocurrido.
(Se invierten los equipos).

- t a fila B cuenta a A una mala noticia que afecta a A.

- [¿ fila A cuenta una buena noticia que afecta a B.

- Encuentros diversos:

* Amigos/as que no se han visto desde hace mucho tiempo.

* El profesor se encuentra al alumno por la calle (A es el profesor/a
y B los alumnos/as).

* [ .a paciente encuentra a su médico/a (B es el médicolay A el
paclente).

* Encuentro de dos personas que hacen todos los días juntas un
mismo recorrido.
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Estas ideas.pueden variarse, según se quiera repetir o no los ejercicios
con el fin de modificar los roles.

También pueden ser sugerentes: anuncios de los periódicos, anuncios
por palabras, las peticiones dé empleo, las secciones áe intercambios, las
compra venta...

Match de improvisación

Reglamento oficial:

1.. El juego consiste en la competición de los equipos compuestos de
sets lugado.res improvisadores (tres mujeres y tres hombreis) y un éntrenador
o entrenadora.

, tr persona _que arbitra y dos asistentes vigilan para que el juego se
desarrolle según el- reglamento. Durante la impiovisaóión, et jugaáor/"a no
puede abandonar el área de juego.

- 2. Cada partida dura 90 minutos, en tres periodos de 30 minutos, con
un descanso de 10 minutos entre periodos.

1 . 3. En estos 30 minutos no hay ninguna pausa, aunque el juego se
oetenga.

4. Una sirena anuncia cuando se acaba cada periodo.

5. [-as improvisaciones son de dos formas:

5.1. Improvisación comparada:

. Cada.equipo, en su turno, ha de improvisar sobre el mismo tema. El
equipo.se elige- aI azar. No se permite iringuna comunicación durante la
improvisación del otro equipo. En caso de fa-lta, sufrirá una penalización el
equ,ip,o gu.e la haya comefidó, siendo señalada por medio de ún pañuelo que
será dejado caer al suelo por los asistentes-árti i tros.

5.2. Improvisación mixta:

uno o dos jugadores/as de cada equipo improvisan juntos sobre el
mismo tema.

6. Cómo se desarrolla cada improvisación:

6.1. l-a que arbitra saca al azar una tarjeta y la lee en voz alta:

Característica de la improvisación (comparada o mixta). Título de la
improvis_ación. Número de^jugactores (según el tipo de improvisación.
categorías..(pueden ser: cantata, mimo, "normal...). Duración de la
lmprovlsaclon.
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6.2. I-os/as jugadores/as y el entrenador tienen 20_ segundos. para
organizarse y colocaisó en el terreno de juego. El árbitro indica el comienzo
de la improvisación con una señal del silbato.

6.3. En el caso de una improvisación comparada se lanza la moneda
después de los veinte segundos.

6.4. Terminada la improvisación, quienes están de especta4ores
cali f ican el equipo ganador enséñando el color de su cartón correspondiente
al equipo favorito.

7. Si al final del primer y segundo periodo la improvisación no ha
terminado, comienza al principio del periodo siguiente, en el momento en
que se había cortado y óntinúa con lá misma ici=ea. Si queda menos de un
minuto para terminar, el maestro/a de ceremonias señala con la ayuda de
un cartón blanco que la improvisación debe acabarse incluso si han pasado
ya los treinta minutos.

8. En los últ imos quince minutos del tercer periodo, los temas son
escogidos.de unq ca ja especí f ica que.no cont iene nada más que
improvisaciones mixtas que no sobrepasan los ocho minutos.

9. Tras resultados iguales, al f inal del t iempo reglamentario de 90
minutos, se jugará una improvisación suplementaria. Si de nuevo hay
igualdad en el número de votos, el part ido será decretado nulo y se dará un
punto a cada uno de los equipos.- 

En f inal y semif inal,- l légando a empate después de los tres periodrls
reglamentarios, se continuará el juego un periodo suplementario hasta que
sea marcado un punto.

10. Quien arbitra es el director absoluto del juego. Puede imponer
una penalización a un/a jugador/a o a un equipo por toda falta ocurrida en
el désarrol lo de una pari idá, señalando una penalización por medio de una
tarjeta y siempre antes del recuento de votos.

El equipo o persona penalizados pueden recibir uno o dos puntos
negativos, ségún el tlpo de fálta (grave o menos grave). Se considera una
fal ia grave a una infracción que rompa el juego, mientras que una falta
menol grave puecle ser un olvir io un retraso, un error simple...

[¿ acumulación de tres puntos negativos (total acumulado por las/os
jugadoras/es y su equipo) da automáticamente un punto al equipo
contrano.

Quien haya recibido dos puntos negativos durante la misma part ida
será expulsado del juego hasta el f inal del torneo y debe retirarse a los
vestuariros. Su expulsién borra automáticamente los dos puntos negativos
de sus faltas. Si á causa de su ausencia, su equipo no puede cubrir las
exigencias requeridas de la improvisación, el otro equipo gana ia
improvisación por defecto.
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Sólo el entrenador o la entrenadora de cada equipo puede pedir
explicaciones a quien arbitra. [¿s discusiones deben desarrollarse en el
centro del área de juego. Si la entrenadora/or es expulsado, será sustituido
por su asistente.

SIGNOS DEL ARBITRO:

1. Falta grave: doble movimiento de los brazos de arriba a abajo"

2. Juego retrasado: movimiento rotatorio con la mano, índice
levantado.

3. Número ilegal de jugadores: movimiento de la mano que golpea
la cabeza.

4. Accesorio no respetado: la mano tira del chandal.

5. Procedimiento ilegal: golpes repetidos, sobre el brazo con el filo
de la mano.

6. Mala actuación.

7. Tema no respetado: rectángulo dibujado en el vacío con los dos
índices.

8. Tópico: golpear con el talón.

9. Desacuerdo: movimiento de brazo de arriba a abajo con el puño
cerrado.

10. Confusión: rotación completa de los brazos delante del tronco.

11. Excesiva rudeza: puñetazo en la palma de la mano.

12. Rechazo d,e personaje: la mano oculta la cara.

13. Obstrucción (falta grave): los brazos hacen una cruz hacia los
hombros.

14. Mala conducta (falta grave): las manos en las caderas.

15. Falta de juego (falta grave): doble movimiento de las manos en
las caderas.

16. Desobediencia: mano sobre el puño.

Esta normativa (que se puede considerar muy rígida) es la establecida
por esta técnica en la realización del match de improvisación y la hemos
transcrito literalmente para que se conozcan. Pero nosotros/as somos libres
de modificarlas en nuestras experiencias.
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La Danza y la expresión creativa.

El taller de danza libre y creativa, partiendo de la realida<J corporal
del niño o la niña, pretende potenciar su expresividad corporal, así.como
realizar una aproxiniación a lás nociones básicas del ritmo, la dinámica, la
improvisación-de movimientos, el diseño de coreografías, la danza libre, etc"

I-a creación de un ambiente lúdico-afectivo, en el que las niñas y los
niños puedan descubrir su cuerpo, el de dos demás, así 99mo sus
potencialidades expresivas y esponláneas, es fundamental para ello.

Como pasos previos es fundamental trabajar:

. El espacio.

. [.a energía.

. I-a respiración.

. I-a velocidad.

. I-os sentidos.

. [-as imágenes.

. Los estados anímicos.

. l -a  voz.

. El propio cuerpo y el de los demás.

Todos estos contenidos se trabajan simultáneamente con la práctica
de ejercicios de calentamiento y de dist intas danzas populares (españolas o
de otros países), que crean en el alumnado soltura en los movimientos así
como un autocontrol y una discipl ina corporal que l leva consigo una
práctica respiratoria aáecuada. Ei aquí dbnde, con la utilizaiión de
movimientos diversos, se consigue marCar distintos matices y calidades de
los mismos, apoyados en la música y la expresión.

Cuando todo esto se ha trabajado e interiorizado, cuando se han
desbloqueado las potencialidades expres.ivas y el propio cuerpo se convierte
en un instrumento más de expresión, la danza aflora así de una manera
espontánea.

Es entonces cuando se crean diseños propios a partir de músicas
específicas, ya sea de forma individual, por parejas o pequeños grupos.

Estos diseños se trabajan, se transforman, adaptándolos a distintos
tipos de ritmo, completándolos entre todos/as hasta convertirlos en
coreografías que muestran así el resultado final.
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La Bilirrubina Freinet.

Ln que presentamos en el Congreso no pretendía ser "un espectáculo"
, ni una téc;ica de animación ni un reileno pará la noche del domihgo. Otra
cosa es que por nuestros méritos llegara a serlo.

t o que queremos transmitir realmente es el proceso que ha hecho
posible esto.

Independientemente del resultado, el trabajo realizado, y todo lo que
ha quedado detrás, es lo que realmente interesa por sus componentes
educativos.

Todo surge de una propuesta sin forma de algunos de los miembros
del grupo. A partir de ella será la asamblea la encargada en todo momento
de cJarlé cuerpo, de crear la mecánica, de tomar decisiones, de desarrollar
todo ese diseño que parte del EQUIPO.

Con esta técnica pedagógica logramos entrar en muchos aspectos,
tales como

motrices
rítmicos
vocales
plásticos
teatrales
cognitivos
consiguiendo así que el trabajo sea globalizado.

Abordamos además un trabajo de socialización, de cooperación y de
integración, en el que cada uno-a ofrece lo que sabe y donde recibe lo que
otros aportan, sintiéndonos todos a gusto y útiles.

Y LO MAS IMPORTANTE

¡NOS HEMOS DIVERTIDO APRENDIENDO!

Y VICEVERSA

Una experiencia de Panamá.

Aprovechamiento del espacio de trah4o e integración de grupo.

iCuántas veces tenemos un espacio amplio de trabajo y no lo sabemos
aprovechar! iCuántas veces tenemos espacios estrechos que se tornan
nuestra excusa fundamental para no realizar actividades creativas! No
tenemos espacio y punto.

Incentivar a los niños-as a reconocer su espacio de trabajo puede
tornarse en un recurso vital para la realización de actividades en el
aprovechamiento integral del trabajo.
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Para eso sirven los talleres integrales de reconocimiento y conquista
del espacio de trabajo. Nos trasladamos al ritmo de la música por todo el
espaclo, intentamos no tropezar los unos-as con los otras-os y hacemos
ejerc.icios de integración de a 2, 3,4, 5, formando figuras y combinándolo
con juegos corporales. También aprendemos a quedarnos solos-as (figuras
de l )  y  a  recrear  esa so ledad.

Fl derecho al placer.

Muchas veces nos negamos
placenteras a través del contact-o con

Hay muchas formas de reconquistar nuestro derecho al placer. Para
eso realizamos un ejercicio que consistía en darnos y recibir un masaje
placentero en círculo de inteiacción al ritmo de la música. Poco a poco
íbamos moviendo, siempre en círculo, nuestro cuerpo y acariciábamos al
compañero-a que teníamos enfrente. Imprimíamos un ritmo diferente cada
vez, de acuerdo con la música, siempre ttuscando el contacto físico mutuo.

La comunicación.

Nuestra metodolosía se sustenta v adouiere forma en un
de estrategias de comulicación: el texto iibre, el perióclico
periódico escolar, etc.

a sentir, a restablecer sensaciones
la piel .

sinnúmero
mural, el

Cada vez buscamos y descubrimos alternativas prclfundas de
comunicación. Eiercitar el inórcambio de energía interna v' i tal puecle ser
una de las formal tal vez más intensas de comuñicación.

Con música de fondo, un compañero-a con los ojos cerrados recorrra
con las manos el cuerpo total de otrb compañero-a que estaba paracicl con
los ojos completamente abiertos. El recori ido se haCía sin contacto físico,
con la intención de lograr comunicación energética más que física-material.

Se deben respetar los r i tmos Dersonales de cada uno. Algunos
podemos estar cleseando terminar pronio, otros, fal vez, necesitemoí más
tiempo para l legar a cubrir y transmitir nuestra energía al compañero-a.

Dejarse l levar.

Ensayar. dejarse , l levar por otra persona poclría ser una práctica
relajante y antiautoritaria.

Con mucha mayor faci l idad podemos entrenar el cuerpo antes que
hacer caso a los mensajes racionales e imperativos. En este señtido jugamos
a ser el t í tere y el t i t i r i tero. Un compañéro-a, que hacía de t i t ir i tero, movía
los.hi los imaginarios de otro compañ'ero-a tí teré, que, a su vez, se clejaba ir
en la  d i recc ión del  h i lo  imaeinar io .  Se hacen conselados v  cada uno-á en la
medida de sus posibi l idadel, observa cómo querlé el otrr i  t í tere.

[.as parejas se intercambian y cada uno-a hace el rcl l  del otro-a^
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No solamente somos conducidos, también conducimos.
Aprendemos entonces a dar di¡ección para la realización de un trabajo y
también a seguir indicaciones.

Valoración.

Nuestro taller ha sido bastante numeroso, aproximadamente unos 20
miembros que se han mantenido durante el desarrollo de éste de una forma
bastante estable.

Al haber tocado varios aspectos, la elaboración de las conclusiones
ha sido un tanto difícil para evitar la dispersión entre los contenidos y
nuestra evaluación global del trabajo.

En resumen podemos señalar:

l.Respecto al tema de la danza vemos la necesidad de dotar a nuestro
alumnado de recursos suficientes (por medio de técnicas previas) para que
sean capaces de elaborar sus propias coreografías a partir de diseños creados
por el los mismos.

2.La aportación de experiencias, presentadas dentro de la línea de
trabajo del taller (danza y movimiento) siempre las hemos valorado como
muy positivas, más aún cuando vamos siendo capaces de reflejarlas por
medio del uso de tecnologías más adecuadas a nuestra época, considerando
imprescindible, el continuar profundizando en este campo, .de forma que
recojamos mejor nuestro trabajo cotidiano, y consiguiendo una mayor
calidad en los resultados.

3.Lrs aportaciones realizadas por nuestra compañera panameña nos
han dado una idea de la situación en la que se encuentra el movimiento en
su país actualmente, observando bastantes puntos de coincidencia, aunque
nos encontremos en diferentes momentos de trabajo, resultándonos muy
interesante el enfoque que se le da al trabajo con el cuerpo aplicado a
personas aduitas.

4.Valoración del Macht de Improvisación. Vemos interesante el que
se realice el Macht de Improvisaclón en la escuela, aunque debemos
adaptarlo a nuestras realidades y, por supuesto, obviar unás reglas tan
rigurosas que pueden conducir a un juego excesivamente neurótico.

El que existan unas ciertas reglas a las que el equipo debe adaptarse
lo consideramos muy válido por lo que supbne de 

-esluerzo 
de tiabajo

colectivo, así como el que pueda suponer un punto de part ida para 1a
realización de obras de teatro más elaboradas y creativas.

. No perdemos de vista el que acabamos de conocer esta técnica y que
hemos de profundizar más en ella, marcando unas pautas de trabajo pievio,
para poder introducirlo de una manera efectiva e interesante en nuestras
clases.
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5.Valoración global: Encontramos que el grupo del Taller del Cuerpo
se encuentra en un momento de bastante madurez, en el que hay establecida
una dinámica cooperativa de trabajo e implicación personal"

I-as - propuestas que van apareciendo son recogidas por el grupo,
stenclo evaluadas e integradas en nuestra mecánica de trabajo, extrayendo
de ellas la_ parte que encontramos más positiva y que coñsideramos de
acuerdo a la línea de una actividad naturai cooperátivá y de creación.

6.Como trabajo para el próximo curso, nos hemos planteado:

-Continuar con las experiencias en el campo de la improvisación, de
la preparación de coreografías y de la danza (como exprésión creativa)
intentando plasmarla por-medio-de la uti l ización de nuevas tecnologías.

-l-a realización del próximo encuentro del Taller en
diciembre en Salamanca (díás 5, 6 y 7).

-l-.a coordinación de la secretaría del Taller que
organizadores del encuentro.

COORDINACION

el mes de

pase a los

I-a coordinación recae en el M.C.E.P. de Salamanca en:
Cándido Medina Díaz
Travesía de las Eras, 9
377I0 - Candelario
(Salamanca)
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[[L
M.C.E.Ps. asistentes

Málasa
Almeiía
Murcia
Madrid
Euskadi
Cantabria

Publicación del libro.

- _ El grupo ha tomado la gran DECISION de publicar el libro que recoge
todas_la^s aportaciones, experiéncias, reflexiones f materiales elaborados por
este Taller a lo largo de los últimos años, con él objetivo de entregarló el
próximo Congreso.

Nicolás González es el responsable de picado y edición y Paco Olvera
se compromete a recopilar el material, buscar ilustraciones y ayudar a la
corrección y adaptación de términos.

Pst.uctu.ación espacial.

Hemos hecho una rápida revisión de la línea de trabajo propuesta en
el Congreso anterior. Partiendo de aquellos compromisos, cadá uño y cada
una ha contado cómo ha trabajado el ESPACIO: orientación, croquis, flanos,
escalas, manejo de brújulas.... y las dif icultades con las que nos 

^hemos

encontrado en su interiorización según las distintas edades.-

Detectamos problemas de estructuración espacial, errores en la
observación, en las proporciones, en la representación.

Se ha comentado la importancia del estadio evolutivo en que se
encuentran los alumnos y alumnas para la captación y simbolizacién del
espacio, aunque también se hicieron referencias 

-a 
otros enfoques

lil0lolf

lI|il|0
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psicológicos del aprendizaje, sobre todo a aquel que hace referencia a que
no existe desarrollo sin aprendizajes previos.

Paco Olvera ha hecho una reseña de su artículo "Comenzar a
Investigar". Insiste en la importancia de desarrol lar en las clases los tres
procesos. de toda investigación: observación, clasificación y representación
en los diferentes niveles. Hace hincapié en la diferencia éntré obseruar v
mirar: lo primero exige atención y ñuestros alumnos y alumnas muchas
veces mlran pero no slempre observan.

nCiencias Sociales y Simulación"

Nicolás nos ha presentado su artículo sobre "Ciencias Sociales y
Simulación", basado en la experiencia llevada a cabo con su grupo de 8a dé
P.g.B. A partir de sus explibaciones han ido surgiendo las freluntas y las
dlrlo!, nos cuestionamos si con estos juegos de simulación 

^se 
lonsigúe el

objetivo de sacar conclusiones, pues se <i.a el caso de grupos que en sus
conclusiones "cambian" la histoiia al presentar propueitas como que los
campesinos de la Edad Media, ante la problemátiéa que tenían, la redpuesta
son soluciones con la neutralidad 

-actual 
no coh la de la épbca y

circunstancias propias de entonces, o que los aristócratas cle la Revblucióñ
Francesa sa lgan ganand<1.

Entonces se nos plantea el problema de si la simulación es
investigación, o se queda en el "teatro".

Consideramos que es más operativo la simulación social que el jueg<r
de simulación aplicado a todos los'aspectos de la Historia.

La simulación social permite temas puntuales con una problemática
cercana al alumnado, puesto que normalmeñte se va a ver afecfado por el la.
Son temas de la cal le, de los que está oyendo hablar en el barrio y eñ la casa
y de los que puede sacar conclusiones 

"aceptables.

[,os juegos de simulación sobre hechos históricos t ienen el
inconveniente de que les quedan muy lejos el problema, exigen mucha
documentación y muchos conocimieñtosj que ho poseen, p-*ara poder
establecer conclusiones, y además, analizañ los prbblemás 

'clesclei 
una

perspectiva social, lo que i luede desenfocar totalmente la historia.

Una conclusión que hemos sacado es que toda simulación social clebe
llevar añadía una inveitigación.

Junto con el artículo debatido, ha dado una bibl io grafía relacionada
con los juegos de Simulación y con el Espacio.

Memoria de trabajo del curso l.g9l-92 del M.C.E.P. de Murcia.

En el la cuentan el proceso que han seguido para abordar el tema del
espacio geográfico, cual fue el proyecto iniciál y cúat el desarrol lado.
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^ En principio constataron que el trabajo en el aula les exigía
profundizar- en el conocimiento te^órico sobre 

-el 
espacio. Se pusie.od a

lnvestlgar:

. óQué significaba para cada uno el espacio?

. iQué iban a estudiar, tipos de espacio que interesaba investigar,
geográfico, topológicos...?

. óQué había sobre esto en los D.C.B.?

Han realizado:

* Un resto bibliográfico

* [.a presencia del tema del espacio en D.C.B., á lo largo de la
Educación InTantil, la Educación Primaria y la Secunclaria obligatória.

Seguirán el próximo curso con el asesoramiento de dos profesoras de
la Universidad, psicólogas y geógrafas, centrándose en los aspectos:

1. Búsqueda de bibliografía.

2. Ayuda en el diseño de la Investigación.

3. Diseño de materiales para su experimentación en el aula.

Comprometiéndose en reuniones semanales.

Conclusiones.

1. Se ha tomado contacto con el tema, se han contrastado diferentes
puntos de mira de todo lo que se puede estudiar porque el tema es muy
amplio, por lo tanto, nos comprométemos a seguii trabajando el próximo
curso sobre el Espacio.

2. Murcia nos facil i tará las síntesis de los l ibros que sobre el tema han
leído.

3. Compromiso de cada uno y cada una de la lectura, con reseña
correspondiente, de un libro común y otro de selección personal de la
bibliografía aportada a este Taller.

COORDINACION

[-a coordinación recae en el M.C.E.P. de Euskadi. en
Carolina Ortiz Sainz
Av. Mazarredo, 72, 204
48009 - Bilbao
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Madrid
Salamanca
Málaga
Campo de Gibraltar
[rón
Euskadi
M.C.E. (Roma)

Plan de trabajo.

1. Realización de un video.

1.1. Debate sobre la uti l ización del vídeo en las distintas áreas

2. Informática

2.1. óEl ordenador integrado en la clase o el aula de informática?

2.2. Información sobre programas, juegos enseñanza asistida por
ordenador, etc.

2.3. Experiencias concretas de uso en el aula: lenguaje [-ogo,
procesador de textos.

2.4. Creación de un circuito de mutua información, préstamo de
material metodología, etc.

Sesiones de trabajo.

Cada persona asistente al bloque de encuentro ha ido contando
brevemente su experiencia con las Nuevas Tecnologías de la Información y
la Comunicación y sus necesidades actuales.
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Posteriormente hemos dividido la primera sesión en dos fases:

1a Sobre la realización y montaje de un vídeo: se han formado dos
grypgl y cada uno ha elaborado un guión previo para la filmación, uno
referido a la soledad/despiste de una personá y el encuentro con otra y el
segundo q-ue quería refléjar, de formá expresionista, sensaciones sobré el
lugar en el que se ha desarrollado el Congreso.

24 Debate y comunicación sobre el uso de los procesadores de texto
en la clase.

El debate marcó la línea de discusión de próximos Congresos para ir
creando un estado de opinión e información sobie la introducéión y irso de
las nuevas tecnologías én las aulas, a partir de los puntos reflejadbs en el
esquema.de trabajo inicial. El temá quedó abieito para ir-definiendo
nuestras líneas teóricas y prácticas.

En las sesiones posteriores nos dedicamos al montaje del video que
estábamos realizando.

COORDINACION

[.a coordinación recae en el
Nicolás González
C/ Padre Romero s/n
29100 - Coín
(Málaga)
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N\/[57IAf
M.C.E.Ps. part icipantes

Málasa
Huella
Granada
Madrid
[¿ Rioia
Euskadi
Murc ia
Almería
Campo de Gibraltar

Sesiones de trabajo.

Comenzó el debate part iendo de las aportaciones recogidas en el
dossier del XVIII Consreso. En aquella ocasión se contrastaron dos
metodologías contrapueslas: la transmítiva v la investigadora.

A la vista de la implantación de la Reforma en las dist intas
comunidades, se planteó una pregunta: irecoge la LOGSE la metodología
investigadora como una estrategia preferente?

En esta misma perspectiva, los compañeros/as de Huelva entregan
un documento sobre el que han trabajado todo el curso y que intenta
responder a otra cuestión: " ise investiga en la clase?"

A part ir de ambas propuestas se suscitó un rico debate donde hemos
intervenido todos y todas. Cuestión ésta que nos ha parecido muy posit iva.

Antes de comparar el marco de la Reforma en cada Comunidad,
hemos visto conveniente una reflexión sobre las estrategias de investigación.

En este sentido hemos visto, que el M.C.E.P. ha producido a lo largo
del t iempo teorías y prácticas que en bastante medida han sido recogidas en
los fundamentos de la Reforma. Hay elementos genuinos sin embargo, que

ON
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desde la perspectiva del M.C.E.P. nos diferencian en lo relativo a las
estrategias de investigación:

1. Nuestro énfasis en la necesaria integrabilidad de la investieación.
superando el marco de las disciplinas o áreas]

2. La Propuesta de una metodología científico-natural que parte de
los intereses de los niños y niñas, que iiene una gradación, inteirsidad y
permanencia que va desde ia curiosidad, la motivacíón y el interés.

3. Lg q.u" conocemos como "doble motivación", que se concreta en
un compartir las sugerencias y propuestas que constifuyen el proyecto
curricular de cada 

-clase, 
¿esdb ios interóses más íignificativoé de

profesores/as y alumnos/as.

Todas las intervenciones en relación con nuestra postura ante la
Reforma, han tenido las siguientes coincidencias:

1' Creemos que el.espíritu o filosofía de la misma, recogen nuestras
reivindicaciones y aportaciones de los últimos años.

2.. .No podemos sin embargo asumir como nuestra la implantación,
financiación y modalidades de l.ormación del profesorado, qlue entran
dentro de.la responsabil idad polít ica del Gobierno.'En este sentidb se tienen
muy serias dudas (ilustradas con acciones concretas en todas las
comunida{es) de la voluntad necesaria para que la Reforma triunfe.

3. Estas dudas se convierten en 
^contrádicciones 

frecuentes, cuando
se pretende ponerlas .en práctica. Prácticas como la implantación poco
rlgurosa y participativa, la nefasta formación del prófesorado i' .l
mantenimiento de una formación inicial obsoleta, nos h'acen temer pór el
éxito de los cambios educativos.

Resumiríamos esta parte del debate como de una coincidencia con
los fundamentos psicopedagógicos y sociales de la LoGSE, que no suponen
nt mucho menos un ."cheque en blanco", a la vista de lás imporiantes
contradicciones entre la teóría y la práctica, la inexistencia de una ley de
financiación y las carencias eñ la 

'formación 
inicial y permanente' del

profesorado. "

Llamamos la atención a los diferentes MCEps para exigir que el
proceso de implantación de la Reforma en su territorio responda aTa fi lbsofía
y planteamielloJ pedagógicos propios del M.c.E.p. y que, parcialmente,
recoge la LOGSE.

COORDINACION

[¿ coordinación recae en el M.C.E.P. de Murcia en:
Benigno Polo Cuesta
C/ Cémenterio, 4
La Raya
(Murcia)
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DOCUMENTO

Reflexiones sobre el tema pedagógico del año.
(M.C.E.P.  de Huelva)

Una vez reüsados los esquemas y las actas dondc se recoge nucstra participación

en las asambleas en las que hemos tratado el tema de la "investigación" cn nuestras aulas,

nos damos cuenta que decimos "cosas" alrededor de los mismos, contamos experiencias,

pero no llegamos a conclusiones que puedan ser asumidas por todos-as como grupo. Al

menos no las hemos constatado.

Otra cosa que hemos observado es el bajo nivel de participación; así pues. lo quc

reflejamos no corresponde a la realidad de todas nuestras clases.

Por otra parte, hacemos esquemas y más esqucmas y, sin embargo, parece que no

se cumplen después las expectativas que estcls despiertan.

Otra cuestión que hacemos notar es que ha habido puntos del guión que no se han

tratado y que el tema se ha dado por terminado por neccsidades de tiempo y cansancio, no

porque la Asamblea haya considerado que realmente se había finalizado.

Nos preguntamos si después de seis asambleas, dale quc te pego al tema. somos

ahora capaces de trabajar en nuestras aulas investigando. Si no cs así, ien qué hemos fallado?

Creemos que un punto importante de reflexión sería cl modo como trabajamos cn

las Asambleas. Hasta ahora, óstas eran un lugar dc encucntro donde intercambiábamos

experiencias, pero este curso no han sido sólo eso. Hemos pretendido reflexionar, contrastar

sobre un punto común que nos ha ocupado gran parte del t iempo. Casi sin darnos cucnta

nos hemos convertido en un grupo de trabajo y estudio. Debemos valorar cste camino

aprendido.

Dcspués de intentar reponernos de la fulminante pregunta que se nos hacía desde

la portada del "Tururú": óSEINVESTIGAENTUCLASE?. iniciamos el dcbate.

Partimos de un esqucma que aportó la misma Asamblea. Metidos en facna. nos

dimos cuenta que era muy global. Es el siguiente :

-METODOLOGIA

-ORGANIZACION DELAULA

-PAPELDELMAESTRO-TRA

-MATERIALES

-EVALUACION

El debate se inició sobre qué cntendemos por investigación. Hablamos dc

investigación como principio didáctico que da sentido y organi.a toda actividad educativa"

Hay otras dos maneras de concebir la investigación como metodología clerivada
de ese principio y como recurso didáctico puntual.
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Aquí entramos en una aparente contradicción, ya que, aunque estamos de acucrdo
en conccbir la investigación como principio didáctico, sin embargo, la mayoría reconocemos
que en nuestras clases sólo se investiga puntualmente.

No identificamos investigación con método científico, ya que éste posee unos pasos
formales que no aparecen en nuestra investigación, al menos con el mismo rigor. Nos
referimos más a una metodología activa, por descubrimiento, que facilita la construcción
personal del aprendizajc.

Tampoco lo identificamos con los llamados métodos activos, ya que primar la
actividad del alumno-a no suponen que las acciones realizadas tengan un carácter
investisativo.

A partir de este punto el debate se hizo según el esquema siguiente de trabajo:

A) COMO Y POROUE CUALOUIER TEMA SE CONVIERTE EN NUESTRO
TEMA.

,{1. OUETEMAS:
- Cualquier tema es válido.
- Partiendo de una programación previa (esto posibilita la coordinación entre

niveles) "
- Los que surjan de la vida de la clase.
- Los mismos de los programas oficiales.
-  Otros.. .

42. COMO SURGEN:
- El maestro-a puede captar temas que estén en el ambicnte de la clase y los explicita.
- El tablón de la clase donde anotan preguntas sobre cosas que quieren saber.
- Noticias de los medios de comunicación que han calado en la clase.
- Cosas que pasan en el entorno próximo.
- De las asambleas.
- De las salidas.
- De lecturas y l ibros de consulta.
- De vídeos, charlas, otros,...

'A3. COMO SE FORMULAN:
- iConsideramos importante el cómo se formulen?
- iConlleva la forma en que se formulen el que los

preguntas previas que nos interesan que se hagan?
- áSe puedcn trabajar sobre temas enunciados así:

i lmplica esto algo?

B) YA TENEMOS ELTEMA. óAHORA OUE?:

81. NOS INTERESA SABER OUE CONOCEN DE EL:
- Qué act i tudcs t icnen.
- Qué opiniones e ideas.
- Qué valorcs.
- Qué información.

alumnos y alumnas realicen

El pueblo, Los romanos...?
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82.  PROCESOS DE REFLEXION DONDESECUESTIONAN OUE NEC]ESITAN
CONOCER. OUE NUEVA INFORMACION NEC]ESITAN PARA RESOLVER. LAS
PREGUNTASOUESEHACEN:

- Individual o en equipo. (niños que haccn de comparsa)
- Plantearnos nuestra actuación en estc punto.
- iPlasmar esto cn mapas cclnceptuales que sirvan dc guía de trabajo y de

orsanización mental de los chavales?

C) COMO VAMOSATRABAJAR:

- Qué tipos de actividades.
- Recursos y materiales.
-  Dóndc,  cuándo,  de qué mancra rccabamos la in formaci í rn quc neccsi tarn. rs .
- Trabajos individuales y en equipos.
- Confección del plan de trabajo.

D) NOS PONEMOS A TRABAJAR:

- Reparto dc actividades.
- Corrccción.
- Presentación a la clase.
- Conclusiones.
- óCómo ascgurarnos que los conce ptos aprendidos scpan uti l izarlos en otros

conccptos? iHabría que hacer actividadcs en este sentido?

TEMASANEXOSADEBATIR.

- Qué hacer con los niños v niñas que no sc sienten implicados en el trabajo dc la
clase, bicn porquc los temas no les interesan, o porquc ticnen dificultades de aprendizajc.

- iEs posiblc trabajar en más cle un tema alavc't.?
- Globalización.
- iCómo conjugar la globalización con y ia espccificación de cada área?
- Otros que nos prcocupcn.

Sobre la elccción de los temas dij imos lo siguicntc:

* Los temas preferidos por los más pequeños son los dc su cntorno más prírximo.

* Solemos elegir los tcmas cn las asamblcas de clase. De entre todos los sugcridos,
cscogemos uno que tcnga una aceptaciírn mayoritaria; lucgo, por grupos sc hacen esquemas
para ver qué quieren aprendcr sobrc ó1, y, ontre todos los esquemas presentados por los
grupos se hace cl esquema común.

* Vemos quc es necesario conjugar la propuesta de temas hechos por ios masstros-as
y los realizados por lcls niños-as, ya que toda programación previa rcalizacla por nosotros-as.
deja un menor margen a los tcmas que surgen espontáncamontc dc la clasc.

* Para los niños-as que no se sienten motivados-as con el tema general se aportó
como solución dcjar abierta siempro la posibil idad de quc pudicran trabajar en krs temas
de su propio interés.
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* Hemos constatado quc la motivación de los niños-as por el tema se agotó antes
de su l inalización. Se dice que una posible causa es la falta de uti l idad de los mismos, que
mantienen la motivación cuando trabajan en tcmas úti les para ellos-as. Sin embargo, se
aportó como otra posible causa el nivel madurativo. Observamos que niños-as más
inmaduros-as se cansan con mayor rapidez. También se aporta otra idea que debemos tcner
en cuenta: Se considera más interesante el ambiente que se crea en la clase (sería el que
mantendría la motivación) que el tcma en sí que se está investigando.

+ Creemos que el intcrés y la participación es más real cuando el tema surge de una
expericncia colectiva.

* Una vez que tenemos scleccionado el tema se aplican cuestionarios, se realizan
entrevistas, se hacen teatrillos, se usan técnicas de grupo para conocer las ideas previas y
las actitudes.

* Cuando nos pusimos a trabajar se aportó como una variante los mapas
conceptuales, tanto para uso nuestro en nuestras programaciones como para los niños y
niñas.

* Es importante que programemos actiüdades individualcs, en pequeño grupo y
cn gran grupo. Y esto es así porque consideramos que hay actiüdades que todos-as deben
realizar individualmente, en cuanto que deben recorrer un camino personal para realiz.ar
el aprendizaje, y esta expcriencia personal puede ser sustraida por el grupo.

* Coincidimos en la dif icultad para cncontrar un material dc consulta a nuestro
alumnado. Esta dif icultad aumenta en el ciclo inicial y medio. Cuando surgon temas en la
clase es verdaderamente difíci l encontrar de inmediato el material^ Por otra parte
considcramos que no es válido cualquier t ipo de material como material de consulta; por
ejemplo, se rechazaron las fichas explicativas por ser un material excesivamente elaborado
y cerrado.

* Entre otras dif icultades citamos a los niños-as que no se implican en
el trabajo, bicn porque no lcs interesa el tema, bien porquc tienen dificultades de aprendizaje.
Las soluciones que se aportaron iban en la línea de conjugar la atcnción individual con cl
trabajo en grupo cada vez que se pudicra.

*Otro grupo que comentamos es la prcscncia dc lídcrcs que marcan fuerl.emente el
trabajo cn los equipos y que inhibcn la posibil idad de participación clr: otro tipo do
personalidades mcnos fucrtes o activas.

*  Terminamos hablando dc la  autoest ima ,  que p() r  c ier to cstuvo muy b icn.

Pero, claro, sc nos han quedado una seric de puntos sin tocar:

- Corrccción y evaluación.
- Cómo ascgurarnos que ss producen procesos de genoralización cuando finaliza

la invcstigación.
- Buscar materiales altcrnativos.
- Cómo conjugar la globalización o la intcrdisciplinariedad y la especificidad dc

cada árca en un proccso investigativo.

Y LA ASAMBLEA ¿OUE PIENSA DE TODO ESTO?
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LA
M.C.E.Ps. part icipantes

Madrid
Granada
Almería
Euskadi
Cantabria

Sesiones de trabajo.

Como continuación del objetivo propuesto para el curso anterior,
mejorar el medio-ambiente de los Centros de E,ducaciírn, parece interesante:

-Seguir recogiendo la nueva legislación sobre condiciones
higiénico-acústicas-sanitarias y de habitabil idad que se vayan
desarrol lando en las dist intas comunidades.

-Conocer y estudiar la situación actual de cada uno de los centros en
los que trabajamos y hacer un análisis comparativo en base ai documento
"Programa marco de atencién al niño", elaborado por el área de atencií ln
primaria en Fuenlabrada y en el que se proponen una serie de condiciones
que deberían cumplir los centros de educación.

-Elaborar un pequeño proyecto que mejore las deficiencias cle nuestro
centro.

-Enviar  una car ta a l  ayuntamiento in formando c le l  estuc l i< l  y  anál is is
realizado en cada centro y el proyecto propuesto.

-Exponer  lo  recogido y  rea l izado en cada comunidad en e l  pr í lx imo
congres().

IA

D

;nNPAl

5ALU

-Hacer  una propuesta conjunta como M.C.E.P.
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COORDINACION

:

l-a coordinación recae en el M.C.E.P. de Cantabria en:
Ma Asunción Arabaolaza Pérez
Ruamayor, 76,2e
39008 - Santander
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IOEDUIAIION
M.C.E.Ps. asistentes

Almería
Cantabria
Euskadi
Granada
Huelva
I¡ón
Málaga
Madrid
I-a Rioia
Institulo Celestino Freinet de panamá
M.C.E. (Roma)

Esquema de trabajo

Presentación y elaboración de un plan de trabajo para el congreso,
que ha quedado de ia siguiente forma:

i. Presentación del trabajo: "Pautas para la elaboración cle un
proyecto ̂ cp9{ugalivo_ de centro'i elaborado' por la Secretaría de la
Yul... de. STEf EILAS.y comisión_ de Educación áe la Asamblea de Mujeres
de Bizkaia, y debate sobre este trabajo.

2. Trabajo por grupos con los temas siguientes:

2.I. [¿ Reforma desde el punto de vista de la coeducación.

2.2. Revisión de documentos del archivo: empezamos por
documentos de mujeres que se definen clel Femin'ismo de 

' 
la

Diferencia.

3. Tareas pendientes:
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curso.

3.1. Retomar el tema del Código Penal. Envío de cartas.

3.2. Valoración de materiales y documentos presentados.

3.3. Otros temas

3.4" Conclusiones, valoración y propuesta de trabajo para el próximo

3.5. Coordinación

Proyecto coeducativo de centro.

El trabajo parte de un cuestionario para detectar el grado de sexismo
de los centros educativos y a partir de ahí se plantea la búsqueda de "pautas
para la elaboración de un proyecto coeducativo de Centro". Con la
presentación de este material 

-se 
debatieron con más intensidad los

slgulentes aspectos:

* Reparto de espacios y materiales alternativos desde pautas
coeducativas.

* Problemática de la autoestima.

* Modelos de familia, educación de hijas e hijos, problemática de la
muier ante este tema: alternativas. cambios en las estructuras que conforman
la iociedad.

* 
. Tipos de.agrupamignto_s que favorecen la coeducación. Tender a

agrupamientos equilibrados del 5070 en general (salvo algunas excepciones:
centros de personas adultas,...). Si hay minoría tanto de un sexo como de
otro, agruparla para que no se diluya su personalidad.

* Valores a fomentar: estética, reflexión, diálogo...

* Problemática diferente entre zonas rurales v urbanas. en los
diferentes tramos eclucativos (Infanti l ,  Primaria, Secundaria, personas
adultas...  ) y en otros países (ej: Panamá).

Trabajos por grupos.

2.1. l,a reforma desde el punto

No ha dado tiempo para tratar
hemos tratado el tema de las Fuentes

Psicolósica
Sociocu-ltural
Epistemológica
Pedagógica

de vista de la coeducación:

el tema de la Reforma. únicamente
del Curriculum:
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Se elabora un esquema para el estudio del curriculum para poder
profundizar en él durante el curso desde la perspectiva de la coeducación .

También llegamos a la conclusión de que , a pesar de que desde el
ministerio y las administraciones autonómicas no se ha hecho el esfuerzo
suficiente para que la coeducación impregne todo el curriculum,
consideramos que es necesario hacer un esfuerzo para incluirlo en los
proyectos de centro.

2.2. Revisión de documentos del archivo: Documentos de muieres
que se definen del Feminismo de la Diferencia:

"L,a Educación de las niñas desde el Feminismo de la Diferencia" de
Ma Jesús Urruzola.

* Evolución Histórica de la Educación de la Mujer.

* [.a Escuela Segregada del Franquismo.
. Tipo de enseñanza.
. Objetivos que planteaba para niñas y niños"

* [-a Escuela mixta
. Situación histórica del cambio de Escuela Segregada a Escuela

Mixta: Argumentos que se dieron para justificar el cambio.
. Cómo se da el paso de Escuela Segregada a Mixta: Revisar algunos

argumentos.
. Consecuencias que ha traído este cambio:

A- Universalización del actual sistema educativo: el masculino.
B- El reforzamiento del actual sistema escolar sexista.

Temas pendientes.

3.1. Retomada la carta sobre la reforma del código penal, se acordó
llevarla a los respectivos M.C.E.Ps. y enviarla a las diferente instituciones v
medios de comunicac ión.

3.2. Valoración de materiales y documentos presentados

3.3. También tocamos otros temas:
- Crear una cultura de la muier.
- Problema de la autoridad.- Ausencia de modelos femeninos que

conduce a una pérdida de autoestima en la mujer.
- Tratamiento de la mujer en las diferentes áreas: sensibi l idad y

ocultación de la mujer en la história, ciencia, l ingüística, antropología, etc.
- Diferencia de tratamiento educativo para niña y niño y su

influencia: hay que hacer un trabajo positivo y reflexivo acerca de la
dedicación que damos en nuestras clases a niñas y niños según sus acti tudes
y personalidad. Aunque seamos conscientes y estemos alerta en 1a
influencia que t iene el dárles un trato diferente ante las mismas srtuaciones.
el peso de nuestra educación tradicional se impone muchas veces" Hay que
haóer un esfuerzo consciente y superar el^ orden simbólico patriaróal,
valorando tanto lo masculino como lo femenino, no jerarquizando los
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valores, no dando más importancia a lo masculino. Hay que evitar el
curriculum oculto.

Valoración, conclusiones y propuesta de trabajo.

I-a participación del bloque ha sido positiva tanto en la asistencias
como en la participación. Hemos trabajado poco los compromisos del
congreso anterior, pero ha habido nuevas aportaciones y temas. Hemos
valorado negativamente la ruptura que produce en la dinámica de trabajo
del grupo el que haya 3 días sin bloque.

Conclusiones y propuestas de trabajo:

- Dar salida a la carta elaborada en el consreso anterior dirisida a las
administraciones educativas, referente a la coñtradicción existeñte entre
algunos artículos del código penal y la posibilidad real de llevar a cabo la
Educación Sexual en los centros sin trabas y problemas legales.

- Plasmar en los proyectos educativos en los que participemos la
filosofía de la coeducación.

- Recoger las estrategias que hemos empleado para introducir en los
proyectos de centro los planteamientos coeducativos.

- Contrastar en el próximo congreso los distintos proyectos de centro
que hemos elaborado, la incidencia real conseguida y las soluciones y
estrategias que se han presentado en la puesta en práctica.

- De la amplia bibliografía aportada hemos decidido leernos durante
el curso el l ibro de Amparo Moreno "A ras de piel", para comentarl<l en el
próximo congreso.

- Se va ampliando el archivo con los documentos, bibliografía,
aportaciones... presentados durante el congreso.

COORDINACION

I-a coordinación recae en el M.C.E.P. de Euskadi en:
Marian Simón
(Langile Ikastola)
Cl l-aubideta s/n
20120 - Hernani
(Gipuzkoa)
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RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS

Refranero español sobre la mujer.

Como su nombre indica se trata de unas series de refranes dichos en casi todo el
Estado, aunque lógicamente no están todos, ya que faltan los quc se dicen en cl ámbito de
cada Autonomía, aquí están recogidos los que se dicen normalmentc.

Sería bueno que cada uno y cada una lo fuera completando con los de su tierra.

Propuestas metodológicas.

Se trata de estudiar los textos, cualquicr texto, pero por la importancia quc ticncn
en las cscuelas hace más hincapié en los l ibros de tcx1o.

Para ello, se han uti l izado cinco indicadores o parámetros, a saber:

La educación sentimentai.

Los ro les y cstereot ipos.

El espacio.

El t iempo.

El lcnguaje.

Con estos cinco indicadores se trataría de estudiar los l ibros de textos para sacar
unas conclusiones. Cada uno dc estos parámetros tendrían unas preguntas a las que habría
que ir dándolcs respucstas para l legar a las conclusiones finales. Parece intorcsante com<t
para que cl grupo lo pueda discutir.

Mujer y vida.

Hacen una relación de los múltiples problemas en que se encucntra la mujer
latinoamericana, algunos por el simple hecho de ser mujer y otros por el hecho de estar en
una situación socioeconómica desespcrada; dictaduras, viviendas, parcl, sanidad, etc.

Tambión analiza como las mujeres sc han ido organizando para luchar contra esta
situación, mediante lucha muchas veces por la simplc cucstiírn de supenivencia, pcr<l que
poco a poco ha ido cuajando en otros tipos dc organizacioncs mucho más consolidadas.

Al l lnal dcl texto, y enmarcándolo dentro de los acuerdos del II ENCUENTRO
CONTINENTAL DE RESISTENCIA INDGENA Y POPULAR, dan una serie de puntos por
los que van a luchar en esta campaña de los "500 Años de Resistencia Indígena y Popular""

Termina dando diez propuestas concretas surgidas de esos Encuentros.

Para aquellas y aquellos que estón trabajando el tema de Latinoamérica les pucdc
interesar, porquc es corto y está muy clarito. Además do que cstá escrito sin tapujos ni pajas,
directo a lo que quicre decir.
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iHome. fulanina!

Está sacado de una revista gallega de coeducación. Se trata mediante un cómic, de
como es un día cualquiera en un colegio, donde la maestra no para entre su casa y el trabajo
de la escuela, así como la relación entre los niños y niñas, y sus diferencias.

Al final viene a decir que la coeducación no consiste en estar sentados en un mismo
sitio niños y niñas sino que va más allá, más al aspecto de las valoraciones y roles asignados
en el colegio. No aporta mucho, ya que es cosa que estamos hartos de comentar. Para un
periódico o para distribuir o para un debate en clase puede serür.

Mujer y cambio social: los moümientos populares de mujeres en América Latina.

Es un trabajo de Rosa María Cañadell.
Te plantea el tema de cómo la mujer en América Latina se ha ido organizando en

base a dos cuestiones:

A. Grupo de mujeres por la supervivencia: sería aquellos gupos que se formaron
alrededor de las grandes ciudades, los barrios marginales. Primero fue a raíz de simples
cuestiones como el paro, el suelo, la educación, la economía (ollas populares), etc. Pero que
con el tiempo se fueron formando en unas organizaciones mucho más amplias y con un
peso específico dentro de esa comunidad.

Así la autora analizade cómo las mujeres de estar en su casa solas, con sus hijos/as,
a formar parte de un pequeño grupo, con otras mujeres, mujeres que tenían sus mismos
problemas, empezaron no ya a reivindicar la supervivencia sino a darse cuenta de su propia
marginación dentro de la sociedad a la que pertenecían.

B. Grupo para la vida: formado por aquellas mujeres que se agruparon en torno al
tema de los desaparecidos, encarcelados, asesinados, etc., todo dentro de una situación
eKrema como es una dictadura.

Estas mujeres también se agruparon por una cuestión sentimental: encontrar a sus
familiares, pero que con el tiempo y también de una forma lógica, no sólo se preocuparon
de los problemas caseros sino que empezaron a darse cuenta de su propia marginación, y
a darse cuenta de que podían desenvolverse en la vida igual que los hombres. Un ejempio
es que muchas mujeres no sabían rellenar ni un simple impreso, pero desde que se agruparon
y tuüeron que denunciar a los desaparecidos en los organismos oficiales, empezaron a
manejar otro tipo de situaciones que antes no estaban a su alcance.

A partir de estos dos grupos Rosa María Cañadell analiza que esa forma de
agruparse y empezar a ver los problemas, cambie radicalmente la idea que se tenía de las
reivindicaciones y formas de lucha hasta entonces, ya que hasta ahora sólo el movimiento
obrero tenía adjudicado el patrimonio de la lucha revolucionaria, pero que en América
Latina las mujeres han demostrado que se puede hacer lucha revolucionaria, e incluso
adoptar otro tipo de organización social diferente a la que es norma.

A mí me ha parecido muy interesante el análisis que hace esta mujer, no sólo por
la visión que te da de América Latina sino por las propias aportaciones políticas reflejadas
en el trabajo. Puede dar pie a un buen debate.
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La organización de mujeres en la transición chilena: avance, retroceso y
perspectivas.

Trabajo realizado por Rosa María Cañadell.

Nos presenta el trabajo enmarcado dentro de una situación límite: la dictadura del
General Pinochet.

Los factores que se dieron para este tipo de organización fueron:

1. Los que emanan de la propia dictadura: represién y las condiciones de vida"

2. La gran cantidad de mujeres que se encontraron solas en el hogar debido a que
sus maridos esraban desaoarecidos. encarcelados o exilados.

3. La ausencia cle las organizaciones traclicionales desapa.eciias por la
dictadura.

4. La experiencia de organización que habían tenido durante el periodo de la Unidad
Popular.

5. Los apoyos externos: instituciones religiosas y Agcncias internacionales.

Debido a esto hubo varias formas de agrupamiento:

1. Las que se agruparon en torno a la subsistencia (Ollas Populares).

2. Las que se agruparon en torno a los Derechos Humanos, formadas
fundamentalmente por las víctimas de la represión"

3. Los l lamados grupos feministas, que se convirtieron en Organizaciones No
Gubernamentales, formadas principalmente por universitarias y profesionales de clase
media.

Estos tres grupos discurricron de formas distintas en sus objetivos, pero les ayucló
a tencr una nueva visión social y a una toma de conciencia política.

Estos grupos al tencr la ayudi' exterior, sobre todo religiosa y de Amnistía
Internacional, les provocó que la ayuda era de tipo asistencial y no reivindicativa, lo que
contribuyó a su dispersión y falta de coordinación, ya que sc hacía de forma aislada a cada
grupo.

PERIODODETRANSICION.

Es el periodo en que los partidos polít icos tradicionales sc cmpiczan a reagrupar
de nuevo, haciendo un frente contra la dictadura. Es también el momento en que las mujcrcs
empiezan a sufrir la división tanto fuera como dentro de sus movimientos.

Esta supeditación de los movimientos dc mujercs a los partidos polít icos no es ajena
al hecho de público: masculino, privado: mujeres, así los líderos polít icos coparcln todos
los movimientos y las mujeres supeditaron los intereses do sus partidos al de los
movimicntos. Todo ello enmarcado en la campaña del NO contra Pinochct.
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Con el nucvo Gobierno todas las expectativas se desmoronan: no sólo no se ha
fortalecido a los movimientos sino que se los han cargado, ya que la Iglesia y las ONG dan
su respaldo al nuevo Gobierno de Alwyn. Tampoco da ninguna solución a todos los
problemas p lanteados:

. A nivel legislativo: divorcio, aborto, agresiones sexuales...

. A nivel laboral: puesto de trabajo, economía sumergida,...

. A nivel político: nula representación femenina en los órganos de poder.

. A nivel represivo: no se ha juzgado a nadie responsable de la dictadura.

. A nivel económico: las condiciones son casi peores que en la dictadura.

A todo esto se añade que los movimientos populares dejan de recibir ayuda
económica para su subsistencia por parte de los organismos que antes lo apoyaban.

Ultimamente se ha visto un renacer de estos moümientos, porque muchas mujeres
no están dispuestas a volver a asumir el papel tradicional que se les ha asignado, pero
también porque ven que su situación respecto de la dictadura no ha cambiado: todo siguc
igual o peor.

Según Rosa María Cañadell, las conclusiones son:

1. La solidaridad femenina, no siemprc está por encima de
incluso, muchas veces contribuye a perpetuar estas divisiclnes.

2. El apoyo de las instituciones religiosas y ONGs
contradictorio en todo el proceso.

las divisiones de clase,

han jugado un papcl

3. La relación de las mujeres con los partidos políticos es desigual: dcsdc la
indiferencia hacia ellas, al aprovechamiento pasando por un intcnto de supeditarla"

4. El moümiento de mujeres ha sido tan importante como para rccstructurar otra
vez v sequir adclante.



M.C.E.Ps asistentes

t¿ Rioia
Almerla
Campo de Gibraltar
Huelva
Euskadi
Casti l la [¿ Mancha

Introducción.

Durante el XX Congreso del M.C.E.P. el tal ler de Educación para la
P_a7 ha trabajado sobre temas que inciden directamente en su concepto de
Educar para la Paz. En primer lugar se hizo una revisión de las 

^ 
l íneas

s.eguidas-.Por el tal ler hasia ahora; ieguiclamente se realizaron propuestas
de actividades a realizar eneste congreso. El resultado de las cuatio sbsiones
de trabajo ha sido este:

Sobre la marginación y Ia xenofobia.

Es una cuestión que preocupa a todos los miembros del tal ler, ya que
es una acti tud que se vive en todai nuestras realiclades escolares, clonde'no
son gttanos.son emigrantes, donde no son marroquíes son chicos y chicas
con determinados problemas de adaptación.

Se hace una introducción al tema contando las diversas realidades de
los miembros del tal ler y, después de debatir las causas que clesde la escuela
contribuyen a sostener el giado de marginación, se hacen una serie de
reflexiones-propuestas posit ivas para, áesde las escuela, paliar los
comportamientos sociales que l levan a marginar a determinadós niños y
n iñas  de  nues t ras  escue las . "

A

7

UIA R PAR

LAPA
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. I-.a orientación del trabajo diario es muy importante. Si hay un
trabajo previo que favorezca uria dinámica positiva se podrían atajar
muchos casos.

. la actitud del profesorado es fundamental aceptando a todos los
niños y niñas.

. El número de alumnos y alumnas por aula es determinante para
realizar un buen trabajo de integración.

. El suspenso sistemático conduce a la marginación.

. Hay que erradicar el vocabulario negativo que fomenta el desprecio
y la marginación de los alumnos con dificultades.

. Hay que hacer ver al profesorado que el verdadero trabajo
profesional se hace con los alumnos y alumnas más necesitados.

. El tratamiento de esta problemática debe partir del acuerdo de los
ciclos y de los claustros.

. Hay que dar respuesta positiva y creativa a estos problemas,
partiendo siemfre de un trabajo de equipo, proponiendo adaptaciones
iurriculares qué persigan el éxitó de todos y cada uno de los niñ-os y. niñas
del colegio, 1a ilinámica de grupos, el apoyo por aulas, la función ei
profesor-a de apoyo.

. Y, sobre todo, hay que dotar de contenido real el trabajo de la
TUTORA, en sus diversas variantes, con alumnos, con padres, con el
profesorado, y estableciendo los cauces para una dinámica positiva y de
intesración en el  aula.

. Animar la creación de la Asamblea de Centro a nivel de alumnos,
como una forma de dinamización de la vida democrática del centro
(representantes de los cursos y en el consejo escolar).

. Planteamiento serio de la Evaluación. Llegar a una evaluación
continua real ap<lyándonos en la acción tutorial, referida anteriormente,
evaluando actitudes y comportamiento, y a cada uno según sus
posibil idades.

El trabajo de los valores sociales.
(Barruti lkastetxe Publiokoa - Gernika)

Durante el curso 89-90 los profesores de E.E. forman un seminario
"Conducta Social y Análisis Funcional" (Equipo Lluria). Se realiza un
trabajo práctico de nuestras normas de convivencia mediante encuestas.

Durante el siguiente curso 90-91, las profesoras de E.E. y parte del
profesorado del cicló superior forman un seminario sobre "Resolución de
conflictos", f, a la vez, sé lleva a la práctica un proyecto de "modificación
conductual en un aula" (la que más problemas de conducta nos causaba).
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Durante el curso 9I-92 se realiza de forma más global, ampliando el
ámbito de actuación a toda la segunda etapa, y llevando a cabo ei trabajo en
dos frentes:

- Seminario de conducta social.

- Proyecto práctico "Nivel de aprendizaje y adaptaciones
curriculares""

Acuerdos del seminario.

* Introducción: marco de referencia [-a Escuela"

* Partimos de que las conductas son aprendidas, por lo tanto son
modificables.

Una vez consensuados estos dos principios comenzamos a trabajar
metodología y forma de trabajo.

* Repartir unas lecturas previas a las reuniones.

+ Debate sobre las lecturas.

Temas de las lecturas: I-as conductas se aprenden. Autoconcepto.
Espectativas. Normas de convivencia. Etapas del desarrollo moral según
Kohlberg.

La escuela al encuentro de América.
(Colegio Público Las Viñas - Bollullos del Condado)

Durante todo el curso pasado nuestro centro, partiendo del claustro,
realizí un proyecto educativo con motivo del V Centenario. Pretendíamos
acercar a iodas las realidades educativas a la realidad latinoamericana.
Presentamos el proyecto a la Junta de Andalucía solicitando una ayuda
económica, que por cierto fue mínima.

las propuestas de contenido eran:

- Aspectos artísticos y culturales: canto, rJanza, artesanía tradición
oral ,  . . .

- Aspectos sociales: Culturas precolombinas, proceso de
colonización, hispanización, independencia colonial, situación actual,
situación de injusticia, dependencia económica, ...

- Aspectos ambientales: Relieve, clima, vegetación, recursos
naturales, problemas ambientales, ...

- Aspectos l ingüísticos: Influencias l ingüísticas, l i teraturas
latinoamericanas. autores andaluces que vivieron en América.
fenómeno de los culebrones. ...
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Aspectos científicos: Correspondencia escolar con paises
latinoamericanos, visitas a lugares colomblnos, colaboración con la fienda
de solidaridad, talleres artísticos, ambientación permanente del centro.

I ns talleres.
Los talleres han funcionado agrupados por ciclos. Cada tutor o

tutora con la colaboración de las madres eran los encarsados de un taller.
permaneciendo un mes en cada nivel:

El huerto escolar: cultivos típicos latinoamericanos.

Música: audiciones, canciones, ritmo.

Danza: danzas populares indígenas.

Juego: juegos aborígenes.

Juguetes: construcción de juguetes con materiales de deshecho.

Pintura e impresión: mantas, ponchos. Utilización de productos
naturales.

Máscaras: confección de máscaras.

Papiros: realización de dibujos mayas y aztecas.

Instrumentos musicales: construcción de maracas con papel maché.

Disfraces: Realización de trajes populares de diversos paises
latinoamericanos para el carnaval.

Telares y alfombras: alfombra mejicana elaborada con trenzas de
telas de deshecho.

Tapices: realización de un tapiz colectivo con lanas y arpillera.

Cerámica: confección de utensil ios, adornos, ídolos.

Pintura: murales colectivos con distintas técnicas.

Dibujo: aplicación de la técnica del raspado de ceras.

Construcciones aborígenes: pirámides, palafitos, cabañas, utilizando
pajas, pali l los, ...

Periódico escolar: trimestralmente se hizo un periódico con trabajos
escolares relativos a temas latinoamericanos.

Semanas puntuales.

1.- Encuentro entre dos culturas: Motivación mediante vídeos y
ambientación del centro mediante murales sobre los viaies y otro mural dé

- DO,s-SIER XX COIIGRESO M.C.E.P.



noticias de l¿tinoamérica. Además de cuentos, dibujos, dist intos t ipos de
lenguaje (signos, señales de humo, ...), evolución de los mapas, productos
uplcos.

2.- Solidaridad y derechos humanos: Ambientación del centro.
Visita a una compañera que trabajó y vivió durante 20 años con indígenas.
Se inició una corlespondéncia de solidaridad sobre nuestra forma de vida
y costumbres, en la que se enviaba material escolar, con la colaboración del
Ayuntamiento, cooperativa, sindicatos y la comunidad escolar. A su vez
recibimos trabajos plásticos de los colegios corresponsales. Durante esa
semana se trabajarón los derechos humanos utilizando textos de Mario
Benedett i .

3.- Semana Escolar de la Paz: Coincicliendo con la pazen El Salvador
se celebró esta semana con el fin de que toda la comunidad escolar tomara
conciencia de la problemática de América Latina. Las actividadeS que se
llevaron a cabo durante esta semana se basaron en resoluciones de
conflictos, técnicas audiovisuales, dramatizaciones, trabajo de expresién,
comentarios de noticias. Acabamos la semana con una charla coloquio
dirigida a toda la comunidad escolar sobre la firma de la paz en El Salvador
y la situación actual de los paises lat inoamericanos.

4.- Semana de Andalucía: En esta semana se trataba de establecer los
lazos de unión entre l,atinoamérica y Andalucía, a través de su cultura y su
folklore. Para ello se trabajaron los cantos de ida y r,'Lrelta mediante
audiciones musicales, estudio de poetas andaluces que habían vtvido en
América, salidas a los lugares colombinos, debates y murales sobre ia Expo
y las repercusiones en Andalucía. Se acabó con una fiesta de carnaval típica
de nuestra t ierra y de los paises lat inoamericanos.

5.- Semana ecolósica sobre el Amazonas: Con esta semana se
pretendía el conocimiento d'el Amazonas y de su problemática ecológica, así
como crear acti tudes solidarias con los pueblos que al l í  viven. El trabajo se
l levó a cabo con proyecciones, juegos de lenguaje, lectura, elaboración de
textos, visitas, juegos cooperativos, jornadas de degustación de productos
latinoamericanos.

El Día Escolar de la Paz.
(Colegio Público Juan de Austria - Alcázar de San Juan y Colegro

Público Cardenal Cisneros. Camuñas).

Se presentaron dos proyecciones sobre las actividades
con motivo del Día de Ia Paz y la No Violencia. Alguna de
que se realizaron fueron:

Canciones colectivas.

Actos conjuntos de todo el centro.

Poesías y canciones sobre la Paz.

Confección de murales, carteles, dibujos, símbolos, .. .

l levadas a cabo
las actividades

DOSSIER XX CONGRESO M.C.E.P. -



.  Suelta de la paloma de la paz.

. Fotografía colectiva.

. Dramatizaciones.

. Comida cooperativa.

" Bailes colectivos.

El trabajo contra el V Centenario.

Se explica por un miembro de la Comisión Contra el V Centenario el
proceso de trabajo y actividades realizado en Sevilla. Se cuentan las
actividades programadas: cadena humana, manifestaciones, entrevistas,
documentos informativos, denuncia de la realidad sevillana y andaluza, las
carencias de recursos para proyectos sociales, denuncia del despilfarro de
la Expo. El final de lai a-ctividades tendrá lugar en Cádiz con la
inauguración de un monumento.

El trabajo de la Educación de la Paz en Panamá.

I-a compañera Gloria, de Panamá, del Instituto Freinet, nos expone
el trabajo que se está realizando en su país:

Plan de trabajo sobre lapaz y la no-violencia con una acción hacia la
familia, estableciendo unas redés de contraviolencia.

En las escuelas se han realizado talleres de la paz. Se ha trabajado
mucho de cara a la mujer. Hay mucho maltrato de niños y niñas como efecto
de que la mujer es maltratada por los hombres.

Durante este curso se incluyó la unidad delaPaz en diversas escuelas.
Aunque el tema es abstracto se há pretendido concretar. También todos los
años se trabaja la unidad de la violencia.

Expone un proyecto de trabajo "f¿ Paz empiezapor casa". El trabajo
en familiás es fuñdúnental. Hay varios temas de 

^estudio 
que por iu

gravedad t ienen que tratarse priori tariamente: el incesto (de padres y ahora
también de profesores), . . .

Otra acción concreta que se l leva a cabo son "LOS GRUPOS DE
AUTOAYUDA", a nivel de niños, de mujeres y mixtos, utilizando la terapia
de grupo.

Fundamentalmente casi toda la actividad de autoayuda se centra en
las mujeres, que suponen el tronco familiar en un 707o.

También la problemática de la drogadicción es un tema que se
trabaja.

- DOS.SIER XX CONGRESO M.C.E.P.



Expone que el Instituto Freinet lleva a cabo unas Muestras
Pedagógicas con los temas antes referidos. Estas muestras se dan a padres
y a hijos juntos. Se tratan los temas desde el punto de vista terapéutico, de
enfermedad, para asumirlos y trabajar sobre ellos.

. Propone la compañera realizar correspondencia con colegios de su
pals.

Presenta el libro "Niños contra la guerra", sobre la invasión de
Panamá y la destrucción del barrio del Chorrollo.

Los proyectos de Manos Unidas.

Se expone la forma de trabajo de Manos Unidas con la financiación
de proyectos de desarrol lo en pueblos del tercer mundo, en este caso con
comunidades de América l-atina. Se comenta la participación activa de los
chicos y chicas en las campañas.

Propuestas de trabajo.

1. Comenzar el trabajo sobre valores sociales y de erradicación del
fracaso escolar.

2. I¿ Educación para la Paz en el currículum: concreción de las
actividades.

3. Seguir trabajando "el conflicto".

4. Edición de una revista de la paz con trabajos escolares.

5. Concretar la sol idaridad con América Latina por medio de
campañas, correspondencia escolar, envíos de material.

COORDINACION

I-a coordinación recae en el M.C.E.P. de Castil la La Mancha en:
Apartado 185
13600 - Alcázar de S. Juan
(Ciudad Real)
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MATERIALES U TILI ZADOS.

"Educar paralaPaz". J. P. Lederach.

"Aprendiendo a resolver conflictos". S. Judson.

Hagamos un solo mundo. Manos Unidas. IEPALA.

. Unidades didácticas Paz. Grupo de trabajo "Educación para la Paz y la No
vioiencia".

. Juegos de la Paz. Colectivo Noviolencia y Educación.

. La alternativa del Juego. Beristain, C. y Gascón, p.

V Centenario

' "La conquista de América". Giulio Girardi. Departamento Ecuménico de
Investigaciones de Costa Rica.

Materiales V Centenario. Colectivo Noviolencia v Educación.

Materiales didácticos V Centenario. Comisión Contra el V Ccntenario.
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MODELO DE

ESCUELA

El grupo de debate MODELO DE ESCUELA de este congreso es el
heredero del anterior IDEOLOGA DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO
DEESCUELAPOPULAR.

Del trabajo realizado anteriormente queda un documento. aún
inconcluso. pues le falta una últ ima parte relativa a las propuestas del
colectivo sobre temas actuales: jornada escolar. implantación de la refbrma,
etc. A f in de ult imar el documento mencionado, a la vez que para
intercambiar puntos de vista sobre la actualidad, se cledicaron las sesiones
del grupo de debate a los puntos más vivos: desarrol lo de la reforma y
propuesta curricular, jornada escolar, modelo de escuela y, f inalmente, la
formación permanente.

. IA puesta en práctica de la reforma se está realizando con diferencias
importantes entre las comunidades autónomas, pero con una estructura
básica y unos planes comunes"

Al hi lo de la exposición de lo que sucede en el ámbito de cada
M.C.E.P. se iban poniendo de manif iesto las contracl icciones existentes entre
las propuestas e intenciones primeras y lo que realmente se está empezando
a realizar, tanto a nivel de propuesta curricular (diseño por objetivos) cclmo
de las decisiones relativas a la ordenación educativa (ratio, formación etc.)"

Por otra parte se resalta la incongruencia interna de la propuesta
pedagógica misma. [a posible flexibilidad y apertura del currículum básico
quedan frenadas en los puntos vitales:

'¿l [-a imposicií''n de unos criterios de evaluación homogeneizantes
y expresados en términos de capacidades, y sin hacer, además, una
dist inción expresa entre los cri terios de evaluación y los de promoción de
ciclo o de etaoa.

bl E,l  diseño de cada área siguiendo Lrn modelo cerrado y
segmentado. Cerrado por imponer la éstructura: objetivos-conteniclos-
metodología-evaluación a imagen del genérico modelo tecnológico.
Segmentado por cuanto "objetivos", "contenidos" y "cri terios de evaluacií ln"
son impuestos en l istados separados, sin conexión metodológica entre el los.

El debate sobre la propuesta pedagógica y los diseños dio lugar a que,
en t iempo,aparte, se tratara como "experiencia" una propuesta curricular
alternativa aportada por uno de los part icipantes.
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El planteamiento sobre jornada escolar y modelo de escuela ocupó
gran parte del tiempo del grupo de debate. Ha sido en Andalucía donde las
modificaciones a la jornada y al funcionamiento de los centros ha adquirido
importancia, encontrándonos en esa comunidad con una variáda e
interesante gama de situaciones y problemáticas.

I-os cambios en la jornada escolar y el consiguiente debate evidencian
la necesidad de un replanteamiento de ia escuelá actual de un lado y, de
otro, que vamos hacia'otro modelo escolar más acorde con las necesidades
sociales actuales.

En la construccién de ese modelo, y desde la perspectiva del M.C.E.P.,
carecemos de un referente o "modelo" claro al que recurrir. Ese posible
referente ha de tomarse como construcción siempre inacabada. En ese
sentido sí contamos con aportaciones y experienciás valiosas.

El último día fue dedicado al tema de la formación permanente"
Distinguimos entre formación externa y formación interná, es decir,
c_onseguida gracias a las actividades e influencias propias del colectivo. El
debate discurrió analizando el devenir de la fórmáción en el seno del
M.C.E.P., l legándose a la conclusión de que es necesario retomar, de alguna
manera, los antiguos cursos de iniciación.

Como conclusión importante se contempló incluir en la organización
del_pró-rimo congreso la formación a nivel 

^inicial 
en la pedigogía del

M.C.E.P.

, ;  : , 1
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ESTRUCTURA DE

LA CONFEDERACION

Plan de trabajo.

1. Información de la situación leeal de los dist intos M.C.E.Ps.

2. Estructura.

3. Relaciones.

4. Publicaciones.

Información de los diferentes M.C.E.Ps.

En la actualidad nos encontramos con diferentes situaciones:

, 
*.9-pol legalizados y confederados: [rón, La Rioja, Cantabria y la

Feoerac lon andaluza.

* Grupos legalizados: Euskadi, Asturies, País Valenciá y Salamanca.

* En trámite de legahzación: Madrid, Murcia y Castilla La Mancha.

* No se sabe la situación en la que se encuentran: Tenerife y Barcelona.

En este congreso piden adherirse a la Confederación los M.C.E.Ps cie
Euskadi, Asturies y País Valenciá.

Estructura.

Secretaría:

Tras un análisis del funcionamiento de la secretaría tr ipart i ta, se ve
la necesidad de uni f icar  la  par te admin is t rat iva y  económicá en un so lo
M.C'E.P., quedando el apartáclo de internacional óomo hasta ahora"

. Se.propone qu-e-cantabria siga un año más con la Secretaría, que a
contrnuaclón cogerá Murc ia,  estando este M.C.E.P.  d ispuesto a ayudar  a
Cantabr ia  en lo  que esta demande.  As imismo contarán ion la  co labbrac ión
del  M.C.E.P^ de Madr id  para los asuntos a t ra tar  con la  ac lmin is t rac ién
central.

A Secretar ía  se le  as ignar ían las s igu ientes func iones:
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* Terminar el proceso de legalización.

* Coordinar y animar los M.C.E.Ps.

* Economía y listado.

* Relaciones con la administración como Secretaría de la
Confederación.

* Todos los M.C.E.Ps. deben nombrar un-una secretario-a que se
relacione directamente con la Secretaría Confederal, o a la inversa, en

. momentos decisivos entre congresos o entre reuniones de coordinación.

Congreso:

Después de ver distintas opiniones de los M.C.E.Ps. se llega a la
conclusión de que la estructura que mantenemos en funcionamiento desde
el congreso de Madrid, Julio'88, necesita de una renovación, planteándose
los siguientes temas de reflexión:

+ Duración

+ Periodicidad

* Contenido

+ Infraestructura de estancia

+ Fechas

Como posibles cambios se proponen congresos bianuales, reforzados
por encuentros de talleres, encuentros de zonas, coordinadoras,
posibilitando de esta forma el llegar al congreso con un material elaborado.

Relaciones

1.- Con la administración.

Cada M.C.E.P. o federación de M.C.E.Ps. establecerá con la
administración de su comunidad las relaciones a mantener dentro del marco
que se defina en la asamblea.

A nivel de Secretaría Confederal se trabajará sobre un documento
marco cuyo borrador se debatirá en la reunión de M.C.E.Ps., dándole a esta
Secretaría un voto de confianza en la Asamblea Final.

2.- Con otros Movimientos de Renovación Pedagógica.

Cada M.C.E.P. llevará la dinámica a partir de sus realidades.

- DOSSIER XX CONGRESO M.C.E.P.



3.- Internacional.

Seguir con la forma de trabajo actual.

Publicaciones.

Tener siempre en cuenta que en el M.C.E.P. hay dist intos t ipos de
publicaciones a las que tenemos Que apoyar y subvencionar en la medida
de nuestras posibilidades.

- Seguir manteniendo nuestro boletín interno "Al Vuelo".

- Subvencionar el "Kikirikí".

- Ayudas a publicaciones de talleres, bloques de encuentro, etc.
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En esta mesa redonda hablaron:

Un representante de la C.N.T. de Asturies que nos habló de las
consecuencias negativas, tanto ecológicas como las que ya están afectando
a la red de trañsportes públicos del estado, como consecuencia de la
implantación del AVE (Tren de A,lta Velocidad).

Una compañera del M.C.E.P. de Huelva nos habló de la situación de
la mujer en Látinoamérica, tanto de su situación actual como de las
perspectivas que tiene de futuro, en dos vertientes: la lucha por las mínimas
reivindicaciones socio-políticas y la igualdad con los hombres en todos los
terrenos.

Un compañero de Huelva perteneciente a la "Comisión contra la
Celebración del V Centenario" nos habló de las consecuencias que ha traído
y va a traer la ETpg para .Andalucía y Sevilla, haciendo hinc.apié en las
expectativas económicas falsas que han creado entre la población, y la
situación real de Andalucía: paro, comunidad con menor índice de renta
"per cápita" del estado, crisis económica de la Junta, el problema jornalero,
chabolismo, etc.

Finalmente una compañera panameña nos habló de que por su parte
están en contra de la Celebración del V Centenario, documento que se
adjunta en este dossier.

NOSOTROS Y NOSOTRAS, LOS INDIOS
(Resumen del documento presentado por Gloria Young, de la

República de Panamá, ala mesa redonda sobre el V Centenario en el XX
Congreso del M.C.E.P.)

En una leyenda de la mitología Bokota, un pueblo indígena
floreciente en I.492 - hoy en proceso de extinción - se contaba que los que
llegaron del mar y la serpiente que los mordía con sus colmil los venenosos
eran lo mismo, porque ambos querían matar a toda la gente.

En los últ imos Encuentros y Congresos Indígenas de Panamá
reiniciaron la costumbre de protestar cada año contra la celebración del 12
de Octubre como el día de lá r:za. Para los indísenas la celebración de "un
encuentro entre dos mundos" es una provocació-"n.

. [-os conquistadores^ se quedaron asombrados ante el deslumbrante y
gigantesco manantial aurífero. A los indígenas se les negíl el derecho a un
trato racional. Y esta situación aún no termina, porque continuamos
oprimidos, explotados y discriminados, con inmensas dif icultades para
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mantener nuestra identidad cultural y nuestro derecho a ser l ibres v
soberanos

España y Europa celebran el inicio de una interminable conquista que
se.presentó con carabelas de velas hinchadas. España y Európa y los
gobiernos latinoamericanos celebran el ejemplo histórico Que sigiriO 

-hace

200 años un, entonces nuevo y ahora ya óonocido, inva.sor. 
-Esta 

vez
descienden desde el cielo pájaros sin pluriras, grises e invisibles, que l levan
en el vientre bombas de dós mil libraS y lenguá de rayos láser.

I¿ necesidad del V Centenario sólo ocurre en los periódicos v en la
lejana necesidad de aquellos que resultaron beneficiados con las r iquezas
de tan gran tr ibulacióñ histórica, incluyendo a los actuales criol los'en el
poder polít ico lat inoamericano, hereáeros del fragmentado panorama
sociopolít ico de las colonias. Porque para los indígenaI, el advenimiento cle
un. nu.evo grupo social y político, que había logradó la independencia de las
colonlas, creyentes de un nuevo sueño integracionista y que hablaban con
un nuevo discurso "l iberal" avanzado para la época, no- signif icó ningún
cambio en su situación de marginación^y opresión.

Para nosotros y nosotras, en Panamá, la realidad viva de la conquista
los demu.estra que la batal la entre indios y españoles todavía l igue
derramando sangr-e y dolor, aunque ahora el enfientarniento se dé entre áos
vidas marginales, la-de los descendientes de incl ios, negros y españoles y la
de los descendientes de aborígenes.

De esta manera ócómo no cuestionar la celebración oficial clel V
centenario? Una celebración discursera, ensotanada, festiva, l lena de
emblemas de.un pasado muerto y  v igente en e l  neocolonia l ismo,  cargaclo
de estatuas y héroes de mentira e-imflregnado cle una mitología oi iciaíque
aprueba una derrota cuando aún estámrjs luchando por sobrlvivir.

Para nosotros y nosotras, como señalaba Pablo Neruda, "se l levaron
el oro y nos dejaron la palabra, las maravil losas palabras clei idioma
castel lano't.  "

Para nosotros y nosotras la celebración del V centenario no es
entonces un recuerdo de glorias pasadas, sino el recuerdo de tragedias
presentes. El20 de Noviembre de'1.9t39, tropas clel Ejército Sur invaiieron
Panamá tras la puesta de un cl ictador 

'creaclo 
por. Estados Unidos,

sembrando a Ia patria de fosas comunes, arrasandrj poblaciones enteras,
sembrando el terror con armas sofist icaclas y luchandó en desisualdaci de
condiciones contra los patriotas, armaclos con el coraje que herédamos cle
nue.stros indígenas. Para nosotras y nosotras, quinieñtos años después, se
repite la invasión.

Qué senticlo t iene para nosotros y nosotras la celebración clel V
Centenario si no es la de una asociacióh histórica con la trasedia. La
conquista no está en el pasado, sino en el presente.

América Latina es otra vez pacto de repart imiento: hacenclajes,
diezmos y los señores de horca y cúchíl lo l leead en nomlrre i lel Fondo
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Monetario Internacional a socavar nuestras economías, sometiéndolas a una
doble miseria. Esta vez los indios somos nosotras y nosotros.

[.os pueblos surgidos de estos quinientos años se resisten a ser indios
modernos. Estos pueblos siguen tocando los atabales y los tambores de
guerra, en un guerra secreta contra el ocupante europeo, que viene a rubricar
y a solear las pompas de un eurocentrismo, donde es posible que la España
que celebra los 500 años sea también parte de la nueva India en los nuevos
ejes de conquista y poder que se abreh para la humanidad.

Por eso hemos negado la celebración de los quinientos años y
conmemoramos la fecha para recordar el luto y el dolor de la conquista, para
garanfizar el derecho a nuestra cultura y a la vida de los pueblos indígenas,
para denunciar a los nuevos conquistadores anglos y para negar todo
eli t ismo y segregacionismo europeizánte, para defiñir los ñuevos térri torios
de la lucha /paia luchar por el?uturo de' la t ierra, patrimonio común de la
humanidad.- 

'eueremos 
ser contemporáneos coñ todas las mujeres y

hombres y no queremos que la historia presente se nos convierta
nuevamente en un sueño de serpientes.
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Participantes:

M.C.E.P. Movimiento Cooperativo de Escuela Popular

Secretaría Confederal - España
- Enr ique Pérez Simón
- César Trapiello González

M.C.E. Movimiento de Cooperación Educativa

Secretaría Nacional - Italia
- Natale Scolaro

Grupo de Ropma
- Patrizia Zucchefta

M.E.M. Movimiento de Escuela Moderna

Secretariado Nacional - Portusal
- Luisa Rodrigues Ferreira Ca-rdoso da Silva

I.C.E.M. Instituto Cooperativo de Escuela Moderna

G. T. de Tolouse - Francia
- Jean Denis Sopena

Hemos convocado esta mesa redonda para poder debatir un tema
fundamental, en estos momentos, dentro de un-doblé contexto organtzativo:
El Seminario - Taller "El M.C.E.P.y la Reforma Educativa" orgañizado por
la Secretaría Confederal y el XX Congreso del M.C.E.P.

Nuestra intención al hacerlo ha sido muy sencil la: la de poner en
contacto distintas realidades educativas, conocer de primera mano las
realidades de los países más próximos a nosotros y realizar un trabajo de
"comparación" con nuestro siitema educativo.

El sistema educativo en ltalia. en líneas generales, es como sigue:

El período escolar abarca:

* Escuela maternal, de 3 a 5 años, con dos enseñantes por aula"

* Escuela elemental o enseñanza primaria, de 6 a 10 años, con una
ratio de 25 alumnos y alumnas Dor clase. 20 en el caso de tener en el aula
alumnos con deficieñcias.
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En esta etapa se ha legislado en el 91 una reforma que propone 3
maestros por aula, en vez del enseñante único. Entre ellos se repartirán las
áreas curriculares como decida el equipo. [,o que se pretende es potenciar
el trabajo del equipo.

* Escuela media o secundaria, de 11 a i4 años. Ha sufrido varias
reformas en 1.961, 1978 y 1.984 en que se modificaron los programas para
trabajar más en equipo.

En 1.991 se ha prepuesto alargar esta etapa dos años, se sigue
poniendo el acento en el trábajo en equipo y la intérdisciplinariedad, péro
no se hace nada más que en centros expérimentales. La escuela media otbrga
un certif icado que da acceso a la enséñanza secundaria superior"

_ Después la enseñanza se diversif ica en los Liceos, que pueden ser de
humanidades o científ icos o artísticos, Escuelas de Arte, E,scuelas Técnicas,
Escuelas Normales, Escuelas de Enseñantes Maternales y la Formación
Profesional.

Todos ellos entre 4 v 5 años de estudios. al f inal de los cuales se recibe
un certificado que da acceto a los Estudios Súperiores o Universitarios.

I-a Reforma está hecha sobre la propuesta de la Pedagogía Moderna.
[-os programas son muy avanzados, pero los enseñanteJ sé resisten a
ponerlos.en práctica, hay poca információn y la que da el ministerio está
desorsanizada.

Se han iniciaclo cursos cle formación, pero no se imparten en todas
partes.

- En Portugal hay unos nuevos proyecros que se implantaron en ei 92
en los qu9 se han añadido muóhoi comf lementos para las áreas
instrumentales. Pero, por ahora, todo está en buenas iritenciones y, ni
siquiera, hay una ley que recoja el proyecto.

[¡s centros no están preparados para el tipo de trabajo que se
propone.

Para la redacción de la Reforma se l lamó al Movimiento de Escuela
Moderna, única alternativa en Movimientos de Renovación Pedagógica en
el país.

El sistema educativo contempla la enseñanza oblisatoria de 6 a 74
años:

* E,ducación preescolar, de 3 a -5 años.

* Enseñanza de Base, de 6 a 1-5 años, repart ida en tres ciclos. de 6 a
10 ,de10a12yde12a15 .
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Después t iene 3 cursos en horario de tarde para adultos o para los
que hayan dejado la escuela muy pronto. También se puede pasár de la
Escuela Profesional a la Enseñanza Superior.

Franciaempieza e l  s is tema educat ivo a los 2 años hasta los 16.

* De 2 a 5 años, Escuela Maternal.

* De 5 a 11 años, Escuela Elemental , organizada en ciclos. El
alumnado no está f i jo en la misma clase, sino que puede pasar a otras
sup-eriores o inferiores para ciertos trabajos o matel ias, para intentar prever
el fracaso escolar y las iepeticiones.

, E,n la práctica no se cumple y los enseñantes protestaron porque no
saDen t raDalar  as l .

La enseñanza, la escuela, está muy jerarquizada; se pensó que la
dirección fuese nombrada por el ministerio i  qu" el responsable real-fuese
un equipo, pero en la práctica se ha convert ido en que los directores t ienen
ahora muchas más ati ibuciones.

* En el 2q ciclo comienza la segregación y unos van al "col lege". que
da una enseñanza de n ive l  secundar io  in fer ior ,  que dura 4 años.

El problema francés es el fracaso escolar, QU€ es muy alto y se va
mult ipl icando en los estudios superiores.

Un colectivo ha hecho un estudio y ha cclmprobado que los
contenidos universitarios no son válidos en un -5002.

Hace 4 años el gobierno di jo que el8070 de la población escolar tenía
que tener bachil lerato y está en el560/o.

L¿ situación económica hace que cada vez se pida más al sistema
educativo la cal i f icación profesional, pero luego esoi "profesionales" no
encuentran trabajo.

Ya en e l  co loquio se preguntó por  las caracter ís t icas de las escuelas
i ta l ianas en la  enseñanza pr imal ia  v  un ivers i tar ia .

El957c es estatal ,v el 5% privada, mientras los Licecls son en un g\ah
estatales y un 10Vc privados. Las escuelas maternales son privadas pero con
subvenciones de los Ayuntamientos.

. Fn Portugal es estatal, pero t ienen ayudas de las Comunidacies
Vecinales.

En contestación a otra pregunta se drjo que en Portugal toda
Reforma está por experimentai y loncretar légalmente: de milmento,
gobierno ha hecho un lavado de cara para entrar en Eurclpa.

l a
el
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Jean-Denis Sopena dice que el Movimiento francés debe empezar a
cuestionarse y reflexionar sobre el papel de la escuela y la implicación de
ese papel profesionalizante que se le quiere dar.

Natale Scolaro afirma que los buenos programas no hacen buenas
escuelas. El problema está en que el Movimiento no es un interlocutor
válido polít icainente. Nos queclamos en comunicarnos entre nosotros y, así,
nos convertiremos en espectadores del fracaso.

En resumen, los países de nuestra área tropiezan con los mismos
problemas que nosotros: por un lado van los diseños oficiales y por otro
están los enseñantes v las demandas sociales.

- DOSSIER XX CONGRESO M.C.E.P,
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Escuela Pública Vasca
(M.C.E"P" de Euskadi)

. El grupo de Euskadi presenta la experiencia de un debate l levado a
cabo entre padres-madres y profesores y profesoras de la Escuela Pública e
Ikastolas" dé las provincias- cie Gipúzko-a,'Bizkaia, Araba y Nafarroa. en la
perspectiva de hacer un diseño de "Nueva Escuela Pública Vasca" l legando
a unos acuerdos de debate que se diseñan y se concretan en la alterñativa
"Sortzen" que presentamos y distribuimos a cada grupo territorial.

SOMZNN
EUSK{I ESKOTA PttstIKO BERRIAREN

AIDEKO MUGMII{DUA
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El museo del Cuento
(M.C.E.P. de Euskadi)

Ohjetivos

Los objetivos que nos marcamos fueron:

1. Crear y fomentar el gusto por la lectura y el hábito lector.

2. Presentar los l ibros como un regalo a tener en cuenta. dada la
cercanía de las fechas navideñas.

3. Organizar la actividad de los diferentes niveles y etapas en torno
a un proyecto común, haciendo extensible a toda comunidad escolar
(madres. padres, personal no docente... ) así como al pueblo en su conjunto"

4. Tener en cuenta el carácter lúdico de la actividad a lo larso de todo
el proceso

Desarrollo

En la asamblea de clase los niños y niñas presentaron dive¡sos
cuentos y después de su defensa se llegó a la elección mayoritaria de uno.

-El segundo paso fue la lectura generalizada utilizando diferentes
e.strategias: lectura de la profesora, en pequeños grupos, individual,
silenciosa...

Se identif icaron las diferentes partes del cuento elegido y el
alumnado, en pequeños grupos, fue apoitando ideas, llegando á acuerdos
para su recreación"

Durante dos semanas utilizamos los espacios habitualmente
dedicados a talleres de manualidades (4 sesiones) a la elaboración y
preparación de los materiales que se precisaban. Este proceso fue mantenido
en secreto en cada aula hasta el día de la inauguración del museo. Finalmente
se montó llna exposición en la que cada cue-nto era recreado en el espacio
correspondiente.

El museo estuvo abierto durante una semana, en horario de 3:00 a
4:30 de la tarde para todo el alumnado del centro y hasta las 6:00 para todas
las personas que quis ieran acudir .
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Durante las horas de visita,
responsables de cuidar los objetos,
cuentos, etc.

Valoración

en cada cuento había niños y niñas
responder a las preguntas, contar los

Todos los niños y niñas se sintieron protagonistas de la actividad en
todo el proceso. Especialmente algunos niños/as tuvieron ocasión de
demostrar habil idades que en otras áreas no suelen tener oportunidad.

Es de destacar que se sintieron orgullosos de su trabajo y u ü lurgu
de la semana mantuvieron un gran respeto y cuidado por el museo.

$
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Movimiento Freinet en Panamá
(Gloria Young, Instituto Freinet de Panamá)

Surge.en el año de 79J9, con un centro infantil preescolar. Muy al
tanteo_ plPerimental progresamos en nuestros primeros pasos. No es éino
hasta 1982, cuando tomamos contacto con el móvimiento Freinet mexicano,
que aclaramos dudas y retomamos nuevas energías para <lefinirnos en la
práctica como freinetiános.

Se crea la sección primaria e iniciamos a part ir de entonces (19t33)
acciones permanentes de óapacitación docente, sobre todo en la ciuciaci dé
Panamá, sobre el Método Natural de Educación, tanto en su concepto
general, como alternativa educativa no tradicional, como aplicado a
asignaturas en part icular: lecto-escritura, matemática, 

'  
ciencras

experimentales, ciencias sociales, etc.

Esta nueva situación posibi l i tó la extensión de nuestra experiencia al
sector oficial de la educacióñ.

En 1987 el Ministerio aprueba el proyecto: "Escuela Experimental
Freinet" y sllmo_s los responsabies de capácitár masivamente a éducadores
del sector oficial a nivel nacional en las técnicas Freinet. Se crea un núcleo
de e.du.cadores, que se tornará hasta el día de hoy, en el eje central ciel
movlmiento a n ive l  nac ional .

_ Hny, el movimiento Freinet en Panamá, edita un suplemento
pedagógico de circulación nacional: "Mult icarta"; t iene una presericia en la
educación panameña; lleva adelante una escuela informal cl'e maestros"..

Pese a que_ 1989 signif icó un revés para el país, por la invasión
norteamericana a Panamá, él movimiento adquir ió fuérza y representa una
de las corrientes más renovadoras en la eduiación de nuéstro país de dos
mil lones y medio de habitantes.
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Portugal)

de Língua

ciclo"

1q c ic lo .

3.2. Participagao no programa do Estudo do Meio do 1a

3.3. Coordenalao da reescrita dos programas (todos) do

3.4. Apoio á formagao no ano da generalizaqao.

3.5. Análise de manuais a serem postos no mercado.

Reforma Educativa
(Luisa Rodrigues Ferreira Cardoso Da Silva, M.E,.M. de

l .  Est ructura do s is tema escolar  (nao univers i tar io) .

2 .  Gestao.  Autonomía.  Aval iagao e Tormagao (Breve) .

3. Papel dos mil i tantes do MEM na Reforma:

3.1. Part icipagao na elaboragao dos programas
Portuguesa:  lq .  2q,  3a c ic los.
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Exposición "El Periódico Escolar"
(Enrique Pérez Simón, M.C.E.P. de Cantabria)

Como se dice en el catálogo, este trabajo ha estado enmarcado
varias y diferentes realidades:

1, Un trabajo escolar, la producción de textos l ibres,
correspondencia y demás técnicas de expresión.

por

la

2. Un trabajo de archivo y catalogación de todo el material que llega
tanto escolar como personal.

3. Un trabajo de mostrar a los compañeros y compañeras formas de
trabajar "antiguas". Trabajos que fueron y todavía, én algúnos casos, son los
elementos fundamentales de la marcha iliaria de las clases.

I-a exposición es una mirada retrospectiva a escuelas, compañeros y
compañera.s, técnicas, etc., que trabajaban en una línea pedagógica; más la
incorporación de los mismoi elemenios pero actuales, dé hoi en día.

Se trata en el la de mostrar por un lado todo t ipo de periódicos
escolares independientemente de su valoración y por otro de ver él proceso
que en este campo hemos tenido en nuestras escuelas.

. .  Desde el punto de vista técnico, poner a la vista, la uti l idad, hoy
todavía, de técnicas sencil las como el l inéleo o la mult icopista de alcohoi,
que son muy poco conocidos; además del uso de ordenadores u otras
máquinas modernas. Unir técnicas diferentes a un mismo f in.

Desde el punto de vista organizativo, poner de manif iesto la enorme
variedad de posiulados, de formás y maneias de organizar un periócl ico
escolar.

Parte de la Exposición está dedicada a periódicos de la década del
sesenta, fundamentalmente franceses, con una técnica y estética
característ ica, aparte de los ejemplares "curiosos" como el polaco,
prácticamente hécho a mano. Ei reito de la misma es un muestra dei
periódico actual en casi todas sus variantes.

Lo rnás importante cle esta Exposición es lo que ha supuesto de
acción:

- DOSSIER XX CONGRESO M.C.E.P.



Primero en la propia dinámica escolar,
los trabajos guardados en los archivadores. El
olvidados en la clase.

al buscar y seleccionar y ver
volver a recordar asDectos va

2 ,  C o l e c t l v o € :

TLenen algunos eleneutos comu-
Desr cono son eI est¿r edltadG
por varlas escuelas o coLeglos y
el ser de zonas rurals.

2 .1 .  F re lDe t l anos
El.aborados y edlt¿dos

auJ.a, f uada:oental.¡¡eute coq
escolares y por escolares.
?.2  De Of lcLD¡

Elaborados fuera de1 aula,
cotr Daterlales de los aLu¡[Do6,
pero  con c r l te r lo€  de  seLecc lón  de
Daest ro  

-  
y  ed l tadre  tanb léD fuera

deI  au . l .a  genera lx0ente  a  f  o tocop la .

3 .  Trad lc lo t ra . tes :

ConJuDto poco coroúD en cuaD.to
a  ldeas :  ca t¿ logadcs  nas  por  Io
que t ro  son,  que por  su  prop la
a f 1 n 1 d a d .

3 . 1  D e  f ¡ e s t r o

Reá l lzados  y  g loba lnente  es-
c r l tos  por  los  Eaest ros .  Es tán
conceb ldos  fundane¡ t¿ lneDte  cono
d idác t1c6  o  p ropagaDdis t l cos ,  Los
alunoos son Los colabondores
de l  t rabaJo.

3 . 2  E s c o l a r e s

T ieneo una es t rucrura  per ro -
d fs t l cá  c lás la ,  por  s rcc loDes,
respoDs¿bles. . .

L¿ dlrecclóD oflclal es de] uaestro
o lncluso del. dlrector, l,a lDpre-
s l o n  e s  d e  o f l c i n a .  n o  d e  a u I a ,
b len  a  ¡u I t l cop ls ta  d .e  t ln ta ,  b len
a fotocopladora.

en  e1
técn1c¿s

Y segundo, lo que ha motivado, l lamado la atención a los compañeros
y compañeras, tanto del M.C.E.P. como de otros grupos que tra han visto.

Por últ imo hacer mención especial, al igual que en el catálogo. a los
ejemplares no clasif icados: el "tocho" del Campano, compendio para los
maestros y maestras de las escuelas implicadas en el Proyecto P. Escuela
Amiga y el Petit Réfugié como pequeña joya del o monografía escolar"

C R I T E R I O S

Ieni.aros aDte nosotros eL naterlal
y  e I  t leEpo,  e l  Iugar  y  los  v1s1-
tan tes ;  lo  úD1co que nos  fa l taba
era enPezal.

Esta pequeña erpo€1c1ón de
per!ódlcos escol.a:-es sólo pretende
nost ra r  esos  t raba.Jos ,  lD faDt l les
en Ia nayoría de los casos.

9 l  s ls tena c las l f l ca to r lo  ba  s ldo
- J t ¿ l . n e t r r e  s u b J e t l v o  y  t e n d e n c L o s o ,
JaDla  que hacer  uu  c las l f ioc lón  y
¿s t ¡  es  uM,  y  punto-

C I - A S I F I C A C I Ó I i T

L .  I D d l v l d u a l e s :

Per iód1cos  ed j . tados  por  uDa
e s c u e l a  o  c o l e g l o .
: . :  F r e l n e t l a n o s  d e  f u e r a _ - -

Ed l tados  en  escue las  no  espa[ r
las  Fundanenta lneDte ,  bay  una
rues t ra  represeDta t lva  de  los
jourDa l .s  de  Franc la ,  aoDoe se
observa Ia itrportancla que daban
¡ 1  d o D l n l o  d e  I a  t é c n 1 c a .
Dlgno de destacar por su selclJJez
e s  e L  p e r l o d l c o  d e  P o I o n r a ,  p r a c t L -
canente  Decho a  nano,
: . 2  F r e l n e t l a n o s  d . e  c a s a - - - -

La  v lda  de  Ia  c lase  por  ned lo
Le Ios  tex tos  o  d lbuJos ,  coDo uDa
expres loD,  s1n nucbos Eas p lau te-
a t r1entos .

5n alguDc casos La técDlca es nuy
LEpor taDte
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JUGAR PARA DIVERTIRSE Y APRENDER

I-a educación e instrucción para ser activadas necesitan un contexto
fundamentado en el protagonismo de los sujetos y sobre las relaciones que
se establecen entre ellos.

Un contexto adecuado, permite a cada uno y a cada una, expresarse
íntegramente, tomando conciencia de los procesos de interacción del grupo.

Eljuego es un medio que permite construir tal contexto, ya que pone
en acción nuestro cuerpo de una manera global conjugando la áctividad
sensomotora, emotiva e intelectual.

El juego es también un modo de realizar una actividad en un clima
lúdico y de bienestar, cl ima que es la base para la motivación del aprendizaje
y de la social ización.

En nuestra propuesta de trabajo, queremos ofrecer algunos ejemplos
de juegos que pue-len servir como puntos de partida de la aótividad lúriica:
de socialización, de movimiento, no competifivos, cooperativos...

El trabajo se desarrol lará en una hora, dividida en dos partes:

1. 45 minutos de juego.

2. 15 minutos de discusión sobre lo que hemos realizado.

Patriztay Natale (M.C.E. de Roma)
Traductora: Tere Flores

. , . " . .

DOSSIER XX CONGRESO M.C.E.P, -
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EL PERIODTCO ESCOLAR
[-a exposición de este año se ha planteado con un tema monográfico

concreto : ELPERIODICOESCOLAR.

En el la se pretendió mostrar una amplia perspectiva de la evolución
de esta técnica escolar, desde los primeros pasos en la impresién (gelatina,
l imógrafo, etc.) hasta l legar a los modernos medios uti l izados en la
actualidad (ordenador, fotocopiadora, etc.).

La base de la exposición giró a la importante aporatación de E,nrique
Pérez, del M.C.E.P. de Cantabria, que nos mostró todo el material que él ha
ido recogiendo a lo, largo de los años y con diversa procedencia (España,
Francia, Polonia, etc.), ya catalogado.

El resto de compañeros y compañeras de los diferentes M.C.E.Ps.
aportaron otro material que enriqueció la exposición, así como los trabajos
traídos por los compañeros y compañeras de otros grupos de la F.l .M.E.M.
presentes.

LOS MATERIALES DEL AULA
Durante todos los días que duró el Consreso. en los diferentes

Tal leres y  Bloques de Encuentr i r  estuv ieron perr ianentemente expuestos
diversos materiales artesanales o comprados, experimentales o
sistematizados, que uti l izamos en nuestras clases.

Así, pudimos ver juegos de matemáticas, cuentos, l ibros, murales,
totos. etc, relacionados con los diferentes aspectos trabajados.

ff
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ASAMBLEA INICIAL

Presentación.

Se da la bienvenida a todos v todas las asistentes al XX Consreso del
M.C.E.P., al mismo tiempo que se solicitan disculpas por las "posibles

deficiencias que se puedan dar a lo largo de la semana, algunas de las cuales
pueden deberse al poco apoyo institucional recibido y otras al escaso
número {9 p".ronas (tres) que tuvieron que cargar con el peso de la
organlzaclon.

Saludos.

Se saluda a Gloria Young del Institutuo Freinet de Panamá y a Natale
Scolano y PatriziaZucchetta (MtE Italiano). También se anuncia la próxima
incorporación de compañeros de Francia y Portugal.

Organización.

Una vez expuestas las normas de funcionamiento y las limitaciones
a la hora de uti l izar las dependencias de la "casa" se indican las personas
responsables de cada una de las áreas con el fin de que todo el mundo sepa
a quién tiene que dirigir sus encargos o demandas para un buen
funcionamiento del trabajo de este Congreso.

También se señalan las excursiones y "folixas" que se van a realizar
en estos días.

Finanzas.

El precio por asistente al Congreso es el REAL.

Este año no se han consesuido subvenciones de las Administraciones
locales y muy poco de las Autoñómicas (150.000 ptas. de la Consejería de
Educación). La Subdirección de Renovación Pedagógica sólo ha dado
630.000 otas.

Pór el contrario, la Fundación Municipal de Cultura del
Aluntamiento de Xixón, aunque no se celebra allí el Congreso, ha facilitado
el transporte para visitar Valdediós y las excavaciones de la Campa Torres
en Xfrón.

DOSSIER XX CONGRESO M.C.E.P. -



Organización Pedagógica.

. -Según los datos que se han aportado en las inscripciones, funcionarán
todos los tal leres previslos a excepóión del de Adultos.

De los bloques de encuentro y grupos de trabajo no hay datos
suficientes, pero parece que pueden orgañizárse todos.

Desde la Asamblea se plantea que alguno de loS temas podrían
agruparse y que hay otros nuevos que podrían ser interesante incluir"

Se toma la decisión de mantener el horario tal como está v revisar krs
temas en la reunión de Coordinación de la noche.

Y sin más nos marchamos a trabaiar^

-DOSSIER XX CONGRESO M.C.E.P.



ASAMBLEA INTERMEDIA

Información del M.C.E.P. organizador.

El M.C.E.P.As. informa de cómo van los asuntos económicos del
Congreso actual, indicando que, de momento parece que vamos a quedar a
cero y si hay déficit o superávit será irrelevante, incluyendo ya la
mini-subvención del M.E.C.

Grupo de debate de la Confederación.

l¿ secretaria del Grupo de Debate hace un resumen de lo tratado en
el mismo, especialmente en lo referente a Secretaría Confederal, Congresos
y Publicaciones.

Como resumen de este punto queda:

2.1.l-.a, duración del Congreso se decide en la Asamblea Final.

2.2. EI resto de los apartados: Secretaría, periodicidad del Congreso,
fecha e infraestructura.. se debatirá en los MCEPs y se llevarán las
conclusiones a la reunión de Coordinación.

Informe de Ia Secretaría Confederal.

Se da un informe global que todas y todos tenemos para leer, se hacen
algunas aclaraciones por la Secretaría Económica a unos puntos en los que
había error y se recogen cuestiones suscitadas en la Asamblea que serán
contestadas en la Asamblea de la Confederación.

Secretaría Internacional.

Internacional ha entregado una ponencia en la que viene el balance
del Consejo de Administración de la F.I.M.E.M. de este año y en él se
especifica que nos corresponden dos votos en la Asamblea. Hay en el
Congreso cuatro personas que van a ir a la R.I.D.E.F. y que tendrán una
reunión con César para ver quiénes de el las l levarán la representación del
M.C.E.P. en las Asambleas. Se les subvencionará y deberán presentar un
informe de lo que al l í  se trate.

DOSSIER XX CONGRESO M.C.E.P. -



Varios.

5.1. En el apartado de varios, informa el Taller de Cero a Ocho del
encuentro que van a organizar con Paul Le Bohec, en nclvienrbre. Piensan
que-debe ser abierto a otros tal leres y a otras personas no del M.C.E.P., pero
sí afines.

5.2. Paralelamente a la reunión de Jefes de Estado de Latinoamérrca
en Madrid va a celebrarse una cumbre alternativa para denunciar la
situación lat inoamericana.

I-a Asamblea acuerda mandar comunicados y telegramas.

5.3. t  os organizadores del XVIII Congreso de Algeciras, dan un
informe económico que anula el anterior, dadcien Coordináción.

Fuera del orden del día hav una información de lo ocurrido en Sevilla
con la Comisión Contra el V Cerítenario y se pide ayuda para los gasros de
juicios y demás, faci l i tándose el na de cuenta bancaria.

l-a organización informa de algunos cambios en la fiesta nocturna y
el Taller del Cuerpo dice que hará" un "part iclo de improvisación" para
manana.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.

- DOSSIER XX CONGRESO M.C.E.P.



ASAMBLEA FINAL

Resumen del XX Congreso.

El M.C.E,.P.As. comenta lo ocurrido en el congreso desde el punto de
vista organizativo, de funcionamiento, económico, etc.

Se hace especial rnención de la nueva línea iniciada sobre Ia
confección del dossier y su inclusión diaria en el ordenador, lo que, unido
a la continua corrección, hace que al finalizar el congreso, aquél se encuentre
ya prácticamente acabado. Désde la organización se señala que, si bien ha
hatji¿o algunos fallos en la puesta en prlctica de la idea, considera que debe
ser el camino a seguir a part ir de ahora.

Conclusiones de trabajo.

Los diferentes talleres, bloques de encuentro y grupos de debate
leyeron las conclusiones y resoluciones a las que habían l legado durante las
sesiones de trabajo.

Entrega de cert i f icados y agradecimientos.

A continuación se hizo entresa a todos v todas de los cert i f icados de
asistencia, así como cle un cartel dibi jacio por Éerto y de una copia del l ibro
"Le petit  Réfugié d'Espagne", en edición especial para este congreso.

Por últ imo se agradeció el trabajo realizado por Charo en la
guardería, Ester en reprografíay Paqui en el Punto I,  así como al M.C"E.P"
de Cantabria por su ayuda.
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ASAMBLEA DE LA CONFEDERACION M. C. E. P.

En la Asamblea de la CONFEDERACIN DEL MOVIMIENTO
COOPERATIVO DE ESCUELA POPULAR celebrada durante el XX
Congreso de la misma se han aprobado los siguientes puntos:

1. Aceptar la adhesión de los M.C.E.Ps. de Euskadi y Asturies.

2. Posponer la entrada del M.C.E.P. del País Valenciá hasta que se
reciba su contestación sobre si han aceptado el acuerdo del XIX Congreso.

3. Unificar nuevamente la Secretaría Confederal, excepto el
apartado,internacional, y mantenerla, por un año más, en Cantabria.

4 El próximo Congreso se celebrará en Sevil la y se estudiará la
posibi l idad de que sea más corto.

5. Delegar en las personas de Teresa Flores y Cándido
representación del M.C.E.P. en las Asambleas de la F.I.M.E.M.
durante la R.I.D.E.F. de Poit iers (Francia)

Medina la
a celebrar

6. Que todos los dineros que se reciban se canalicen a través de la
Secretaría Confederal. Para ello, ésta deberá conocer en Octuhre los
proyectos y presupuestos de los grupos.

7. Otros puntos que se han acordado para discusión en los diferentes
M.C.E.Ps. y l levar una respuesta a la reunién de coordinación son:

-  Estudiar los documentos del  M.C.E.P.A.y de Secretar ia Confecierat
para nuestras relaciones con la Administración.

- Situación del "Kikir ikí".

-  Votac ión en la  asamblea de forma ind iv idual  y  no por  M.C.E.Ps.

Direcciones de la Secretaría Confederal:

M.C.E,.P. Secretaría Confederal
C/ S. Fernando, J2, P4,3a
39010 -  Santander

M.C.E.P.  Relac iones In ternacionales
C/  S.  Fél ix .2 l .  2a B
33210 - Gii0n
(Asturies)-

- DO.'SIER XX CONGRESO M.C.E,.P.
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CARTA A LAS ADMINISTACIONES EDUCATIVAS.

Desde el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (M.C.E.P.)
siempre hemos ciefendido y enteñdido que la sexualidad es una parcelá
importante dentro de la forriración integral de los niños y niñas. De acuerdo
con esto, nuestra práctica escolar lo ña contemplado a través de la libre
expresión, del conocimiento del propio cuerpo y de la información.

Pensamos que la Reforma del Sistema Educativo, a pesar de que
contempla la educación sexual dentro de los nuevos cürrículos, los
planteamientos que en ellos se hacen no nos satisfacen, por reducir esta
formación a un p_lano exclusivamente biológico e informativo, sin prever ni
promover actitudes y comportamientos de1 profesorado y alumnado que
nos lleve a la escuelá coeducadora y no sexist'a que defenciemos.

. Aún más grave nos parece que la puesta en práctica de la educación
sexual en nustras escuelas siga siendo un riesgo jurídico para maestros y
maestras, al seguir vigente ñn código, Penal"caáuco en'muchos de sus
artículos y que da pie, como se demuestra periódicamente, a que una
practrca escolar pueda ser catalogada como delito penal.

El actual código Penal está. sometido a.un proceso de reforma, pero
no en algunos aspectos que consideramos de imp^ortancia.

En el Título IX "DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD
SEXUAL", €n sus artículos 437 Y 432, "sobre exhibicionismo y provocación
sexual", y tal como está en su redacción actual, entendemos qué ñecesita una
modificación que posibilite y compagine la inclusión de la fórmación sexual
en la escuela, sin iiesgos paia el piolesorado de ser acusado por terceros de
tales- delitos, o de esfar sometidbs a la interpretación legal y arbitrariedad
de algunos jueces.

Ng gqqp_urlim_g! asímismo que en el artículo 445,' de disposiciones
comunes" del Título IX, haya una fenalización específica con inhábilitación
especial. para los maestros y maesfras y personas 

^dedicadas 
a la educación,

no siendo esto así para el résto de los 
-caigos 

públicos.

El M.C.E.P., en su XX congreso, celebrado en LJvieu, resuelve enviar
este ecrito a las diversas Admiñistraciones Educativas Dara oue tomen
iniciativas con el Ministerio de Justicia para mocliffcar y' reformar
convenientemente tales artículos, antes de entiar en vigencia la i.O.G.S.E.,
porque resultaría paradógico que una ley vigente colócara a las personas
r.e¡Pqnsablelde la educación ante tal dedprotección legal. Sin tal'reforma
del Código Penal la propia L.O.G.S.E. incurriría en gralves incoherencias.

- DOSSIER XX CONGRESO M.C.E.P



El XXa Congreso del M.C.E.P., en su Taller de Irnguaje, ha analizado
la situación de las Bibliotecas Escolares y ha constatado la penuria en que
se hallan:

*No están institucionalizadas como correspondería a un ente
fundamental de los centro educativos.

*Cuando funcionan como tales dependen de la iniciativa esporádica
de algún organismo, o, en todo caso, del voluntarismo de algún docente, o
equipo, que esté sensibi l izado por el tema.

*[.os locales, medios y recursos con que cuentan responden a los
mismos criterios de eventualidad.

Por otro lado, la Biblioteca Escolar no sólo tienen ya las importantes
funciones de ofrecer fondos de consulta e investisación v de animación a la
lectura (entendienrJo la lectura como ocio), sinó que ée abren para ellas
nuevas perspectivas, que se concretan en la uti l ización de múlt iples soportes
(l ibros, cintas audio y video, discos, discos compactos, disquetes. etc.) o en
la necesidad de ofrecer con amplitud y agil idad los materiales que el
profesorado va a necesitar para poder cumplir el papel que se le asigna en
la Reforma. Ello exige que las Bibl iotecas Escolares se amplíen en Centros
de Documentación v Recursos Multimedia. al servicio de la Comunidad
Escolar.

Así pues, el XX Congreso del M.C.E.P. reclama la necesidad
imperiosa de la regulación, protección e institucionalización de las
Bibliotecas Escolares, con las funciones antes indicadas, y la inclusión en las
plantillas de los centros educativos de personal especializado en
Bibliotecomanía y Documentalística, que las gestione, organice y dinamice.

- DOSSIER XX CONCRESO M.C.E.P.



Este fin de semana se celebra en Madrid una cumbre alternativa, con
Lepresentantes de América l^atina y de las Organizaciones del Estado
Español que están en contra de la commemoracióñ del V centenario.

Esta cumbre se enmarca dentro de la campaña de 500 años de
resistencia . indígena y popular, para denunciár la situación de
l-atrnoamérica, tanto económica como socio-política, que sufren y para
rechazar la cumbre de presidentes de Estado lue tendrá lugar en ÑAa'drid
por esas mismas fechas.

EI MOVIMIENTO COOPERATIVO DE ESCUELA POPULAR
apoya y se solidariza con esta cumbre alternativa.
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Uvieu a 8 de Julio de 1.992.
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GUARDERIA
...LO DIJO CHARO

En este congreso me he encargado de los y las peques y Paqui lo ha
coordinado. No ha habido afluencia masiva de niños y niñas y hemos estado
prácticamente en familia.

Una familia muy heterogénea, puesto
muy pequeños, con sus papás (un detalle que
mayorcltos.

que han acudido niños y niñas
agradecer) y otros y otras más

Hemos intentado que se llevaran un recuerdo grato de este congreso:
conocimos un poco Oviedo, especialmente la piscina, de grato recuerdo para
t.odos y todas, y compramos "chupetes de la suerte" en el mercado del Fontán
(van a ser unos suertudos y suertudas).

Enriquecimos nuestros saberes visitando el yacimiento arqueológico
de la Campá de Torres en Gijón y quemamos nueitras naricillas comie-ndo
en e l  Pueblo de Astur ias.

Suspiramos por un baño en la playa, pero ya no había tiempo porque
teníamos que ir a conocer las estrellas al Planetario.

iAh!, no vayáis a ver "Batman vuelve" porque "el protagonista no es
Batman, sino el pingüino" (Henar).

Agradecimientos:

- A Paqui por ser tan maja y ayudarme en todo"

- A Elena por ser tan "guay".

Mención especial a los mayores, a los cuales les veremos en las
próximas ol impiadas con el equipo de balón-cesto, y a Pimpo, nuestra
mascota.

HASTA LA PROXIMA

...LO DIJERON LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS.

I-a guardería nos ha gustado; estaba l lena de cosas, l ibros, juegos,
balones y más cosas.

Charo ha sido muy buena con nosotros. Nos ha enseñado a bailar y
hemos aprendido muchos juegos.

¡ NOS HEMOS DIVERNDO EN LAG UARDERA !

DOSSIER XX CONGRESO M.C.E.P. -



FIESTAS
la primera noche, la del martes día 6, como estaba previsto,

compartimos las viandas y privas (sidra no faltó) que todos y todas
aportamos desde nuestras localidades. l-.a llamamos CENA
COOPERATIVA y ha ocupado ese lugar y ese día acostumbrado en nuestros
congresos más recientes y, suponemos, que en los futuros.

Actividades previstas, como la de folk o salsa, en un pub que nos
brindaron en Oviedo no pudieron realizarse porque la habitual colabóración
de las entidades locales en todos los congresos anteriores en cuestiones
culturales y recreativas, nos ha sidó negado en el presente,
fundamentaimente por parte del Ayuntamient; de Oviedo y sus tres
concejalías (Cultura, Educación y Turismo), así como por la Fundación
Mu_nicipal de Culturadel mismo, a la que nos dirigimos por escrito y
verbalmente en numerosas ocasiones.

Sin embargo, la capacidad de disfrutar de y en las fiestas, como otras
capacidades, ha résidido én nosotros y nosotras. Y esa espontaíeidad activa
y_ co_operativa fructificó en veladas coino la "Verbena de lós pueblos y aldeas
de España (...y de Italia y de Francia y de Panamá)", en la-que no ialtaron
bailes, músiba"s, parodias "de la Expo y "et V Centenárío, así cómo los cantos,
incluido el himno astur (pues todó ei mundo conoce su letra y música), esto
es "Asturias Patria Querida". Los niños y niñas se encargarori esta vez de la
presentación de los participantes, utilizándo sus títeres.

-, Algo similar, surgido de otro grupo de asistentes al Congreso,
sucedió con la velada romántica de boleroi y dedicatorias.

Hubo también proyecciones de diapositivas artísticas del amigo Teo
Amez y "didácticas" del compañero Pedro lrdesma.

_ Otro compañero (cuyo nombre no vamos a escribir esta vez) nos tuvo
enredados de tal manera con una especie de forum musical sobre el
desaparecido Camarón que cada día quepasaba se oía preguntar "...iy lo de
Camarón cuándo se va á hacer por fin?"

Y acabamos (por cierto icómo acabasteis?) en la espicha del último
día, el lunes 13, en un llagar sidrería.

- DOSSIER XX CONGRESO M.C,E.P



SALIDAS - EXCURSIONES
Nuestras dificultades económicas nos hicieron renunciar a los

circuitos previstos, siendo finalmente aceptada la salida que nos ofreció la
Fundación Municipal de Cultura de Gijón.

Consistió la misma en un recorrido por Valdediós, donde un alumno
de la escuela taller de restauración nos mostró y explicó "in situ" y
amenamente cuantas cosas veíamos, así como cuantas picaban. nuestra
curiosidad.

Otro tanto ocurrió con la guía que nos mostró la capillina de la iglesia.

Tras el almuerzo l legamos a Gijón: recorrido por el "Pueblo de
Asturias", paseo por la playa (Muro de S. Lorenzo ien obras!), subida al cerro
de Santa Catalina, vista de la panorámica y del "Elogio del Horizonte" de
Chill ida, paseito por Cimadevil la, para coger nuevamente el bus que nos
trasladó a la Campa de Torres.

Queremos agradecer la magnífica colaboración de la F.M.C del
Ayuntamiento de Gijón, que nos posibilitó hacer este recorrido, así como el
que hicieron los niños y niñas, con visita incluida al Planetario.

DOSSIER XX CONGRESO M.C.E.P. -
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Desde hoy hasta ei pró
ximo sábado se celebrará,
en el Seminario Metropoii
tano de Oviedo, el XX Con
greso Es ta ta l  de l  Mov i -
miento Cooperativo de Es,
cuela Popular, en. el que
participarán cerca de un
centenar y medio de profe
sores de Espaia, Portugal,
Francia, Italia y Panamá.

En dicho Congreso, or
gaaizado por el Movimien
to Cooperativo de Escuela
PopuJ.ar de Asturias (MCE-
PAs) ,  sa ld rá  a  debate  la  s i -
tuación actual del Movi
mien to  y  e l  p roceso de
aplicación de la reforma

Comierüza en Oviedo el XX

Congreso Estatal del
Movimiento Cooperativo de
Escuela Popular
en el sistema educativo es
pañol.

Las  ideas  pedagóg icas
del MCEP parten de Ia la-
bor emprendida por Celes
tin Freinet, maestro fran
cés de la primera mitad

del siglo XX, considerado
uno de los padres de la es
cue la  moderna.  Una de
sus principales preocupa
c iones  fue  orgar izar  la  v i
da del aula de tai forma
que se l levara a efecto la
educación por el trabajo,
mediante ia potenciación
de la l ibre expresión, la
cooperación y la autorre
gulación como grupo.

La  educac ión  para  Ia
paz y eI respeto al medio
a m b i e n t e y a l o s d e m á s
son algunos de los valores
que trata de inculcar el
M o v i m i e n t o  C o o p e r a t i v o
de Escuela Popular.

L a  C o n f e d e r a c i ó n  d e

M o v i m i e n t o s  C o o p e r a t i
vos de Escuela Popular, en
la que está representada
Asturias, se estructura a
par t i r  de  1os  d i fe ren tes
MCEPs de ámbi to  comar
ca l ,  p rov inc ia l  o  au tonó
mico ,  cada uno de  los  cua
les se consti tuye como un
movimiento de renovación
pedagógiga, debidamente
Iegalizado y con estatutos
propros .

La  Confederac ión  es tá
adscr i ta  a  la  Federac ión
l n t e r n a c i o n a l  d e  M o v i
mientos de Escuela Mo-
derna (FIMEM), que se ex'
t iende a diversos países
europeos (España, Bélgi
ca, Francia, I tal ia, Dina
marca, Holarda, Portugal,
A- leman ia ,  Po lon ia ,  Suec ia
y Suiza), Afi ica (Túnez) y
A m é r i c a  ( B r a s i l ,  C o l o m -
b ia ,  Canadá y  Panamá) ,
además de mantener con
tac tos  con Arge l ia ,  Ma
r ruecos ,  la  Un ión  Ind ia ,
Japón, LÍbano, Sir ia, Ma
dagascar y Botswana.
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üebate sohre Ia educación en Earupa
Dentro del congreso que en el Seminario de Oviedo está celebrando el Movimiento Cooperativo Escuela
Popular (MCEP), ayer, jueves, tuvo lugar una mesa redonda sobre (La educación en Europa>. En el acto
participaron representantes del MCEP de Italia, Portugal y Francia, que explicaron y analizaron el
sistema educativo en sus respectivos países.



Unos I 50 profesores de varios paises participarán en su congreso estatal, que se celebrará en
olq{o

El Movimiento Cooperativo rle Escuela
i;t',iJ;n;:'lltl i: t:f Popular debate su futuro

D o  i z q u i e r d a  a  d e r e c h a .  A b e l  R o b e r t o ,  A s u n c i ó n  V a l l n l e r r a  y  { : é s a r  . I , r a p i f l l r }

c i ó n  d e l  m e < l i o  q u e  r o d e a  t a l ¡ 1 ,  a ( l o p t ó  p l  ¡ o r n h r e  a r l s r : ¡ i t a  n  l ¡  F e d e r a c i ó n  l i r ¡ d ¡  ¡  , t r r , , , r . r , c  l r ; , s c sa t  c h a v s l .  d e ñ n i t i v o  d p  M o v i r ¡ i e r t o  t n r ¡ r n a r i o n i ¡ l  r l e ,  M o v i  ; , , , ; ; , t , . , , :  r r . . , l ) r i l a  n r i t ¡ . lL a  e d t c a c i ó D  p a r a  l a  C o o p e r a l i v o  d p  E s c r r e l ¡  I n i p r t o s  ( i p  F : s c r r e l a  M o  ; . ; .  i ; ; r , ,  r r  I r , ¡ t r ¡ .  l ) i r ¡ ap a z  y  e l  r e s p e t o  a l  n r e d i o  P o p l l i o r  r l r ' r f l  l ¡ , ' f M L M l  r l r ¡ p  q ¡  f ¡  i l r a r . a  I r , , r i r ¡ r ¡ i ¡  I . ¡ , ¡ l r ¡ f r : r l .s l n b i e n t e  y  á  l o s  d e r n á s  I i l  g r u p o  d e  A s t l u i a s  f u e

l+z
( l e r c a  d e  I 5 0  p r o [ e s o ¡ e s

d e  E s p s ñ 4 ,  F r a n c i a ,  I t a l i a ,
P o r t u g a l  y  P a n a D á  e s l u
d ¡ a r á n ,  a  p a r t i r  d e l  l u n e s
d e  l a  p r ó x i m a  s e m a n a .  e l
f ü t u r o  d e l  M o v i m i e n t o
C o o p e r a t i v o  d e  F s c u e l a
l o f ! r l A r  ( M ( l E F ) ,  e ¡  o l  X X

t r o p o l i t a n o  d e  O v i c d o ,  o r
g a n i z á d o  p o r  e l  M o v i m i e n
lo Cooperat ivo de Fscuela
[ ' o p r ¡ l 6 r  d e  A s t r r r i a s  ( M ( ] F :
t ' A s ) .  E n  e l  c i t s d o  c o n g r e
s o  s a l d r á  a  d e b a t e  l a  s i t u a
c i ó n  a c t u a l  d e l  M o v i m i e n
[ o  y  e l  p r o c e s o  d e  a p i i c a
c i ó n  d e  l a  r e f o r m a  e n  e l
s i s t e m s  e d r r c a t i v o  e s p a
n o l  l r e c i s s m e n t e ,  l t r  I . O G
S I i  r e c o 8 e  v a r i o s  d e  l o s
fr¡ndsmentos pedagógicos
de un colect ivo, el  de los
p r o f e s o ¡ e s  d e  l o  e s c u e l a
poprr lar,  qr¡e busca la fo¡
m a c i ó n  i n t e g r s l  d e  l o s
n l u m n o a  y  l a s  ¡ l u m n a s .

E l  M C E P  e s  u n  m o v i
¡ n i e n t o  c o n  u n o  l a r g a  t r a
y e c t o r i a  e d u c a t i v a .  P e r s e

¡ ¡ r r i d o  e n  r r n a  ó p o c a  e n  l s
q u e  e l  c o ¡ c e p t o  d e  c o o p e
r a t i v i s m o  p a r e c l a  t e n e r
. o n n o t a c i o n e s  i n e l r ¡ d i b l e
n r c n t e  r e v o l l t c i o n 6 r i s s ,  e l
f ) r o y e c i . o  d e  e s c u e l 6  p o p l t
l r r  c s  h o y ,  e n  p a r t c ,  a s o
n r i d o  p o r  l E  A d m i n i s t r a
c i ó n  e d u c a t i v a  e s p a f l o l ñ ,
.¡ue ha adoptar lo algr¡nas
d e  l a s  i d e a s  q u e  l o  s u s t e n
t a n  p a r a  a p l i c a r  a  l a  e s

L a s  i r l e a s  ¡ r e d a g ó g i c a s
d P l  M o v i r n i e n t o  f a r t e n  d e
l a  l a h o r  e r n p r e n d i d ¡  p o r
( : e l e s t i ¡  F r e i n e t ,  m a c s t r o
l r a o c ó s  d e  l a  p r i m e r a  m i
t a d  d c l  s i ¡ ¡ l o  X X .  c o n s i d e
r a d o  u n o  d e  l o s  p a d r e s  r l e
l a  e s c i l e l a  ¡ n o d e r n ñ .  I t n a
r j e  s l r s  p r i ¡ c i p a l e s  p r e o c !

¡ r a r : i o n e s  [ r r e  o r g a n i z a r  l a
v i r l a  r j p l  a r r l ¡  r l e  t a l  f o r m a
q u p  s e  l l e v a r a  a  e f e c t o  l a
e d r r c a c i ó n  p o r  c l  i , r a b a j o ,
m e d i a n t e  l a  p o t e n c i a c i ó n
r l e  l a  l i h r e  c x p r e s i ó n ,  l a
c o o p e r a c i ó n  y  l a  a u t o r r e

¡ l r r l a e i ó n  c o m o  g r t r p o .
l , a  l a b o r  s e  e s t r u c t l r r a

eD torno al  consejo de coo
p e r a t i v a o a s a m t r l e a y a
l o s  p l a n e s  d e  t r a b a l o ,  p a r a
l o  c o a l  s e  p o n e n  e l  a l c a n c e
d e l  a l r ¡ r ¡ n o  d i v e r s a s  t é c n i

Para los profesores que
apuestan por el  proyecto
p e d a g ó g i c o ,  f i l o s ó f i c o  e
i d e o l ó g i c o  d e  e s c u e l a  p o
p u l a r ,  l o s  l i b r o s  d e  t e x t o
no son el  fündsmento de
s r ¡  l a b o r ,  s i n o  u n  i n s t r u
m e n t o  m á s ,  d e l  c r r a l ,  e n
o c a s i o n e s ,  p r r e d e n  p r e s
¡ : i n d i r .  I ) a n  m A s  i m p o r t ñ D
c i s  s  o t r s s  r h e r r a m i e n
t a s ¡ ,  c o m o  l a  c o r r e s p o n
d e n c i a  e s c o l o r  l 0 e d i a n t e
ln que alumnos de diver
s o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  i n
t e r c a m b i a n  p r o y e c t o s  y

t r a b a j o s ) ,  e l  t e x t o  l i b ¡ e ,  e l
c á l c u l o  v i v o  o  l e  i n v e s t i g a

s o n  a ¡ g u n o s  d e  l o s  v a ¡ o r e s
q u e  t r a t a  d e  i n c u l c a r  e l
M o v i m i e n t o  C o o p e r a t i v o
d e  E s c u e l a  P o p u l a r .

L a s  p r i m e r a s  i d e a s  d e
F r e i n e t  e D t r a r o n  e n  L s p a
ñ a  c n  1 9 3 0  y  f l l e t o n  p l r e s
l a s  e n  l ) r á c t i c a  p o r  p r i n r e
¡ A  v ¡ z  p o r  l t n  g ¡ u p o  d e
p r o f e s o r e s  c a t a l g n e s
U n o s  a l l o s  d e s p u é s ,  e l  p r o
p i o  C e l e s t i n  F r e i n e t  v i s i t ó
E s p a ñ a  y  o f r e c i ó  u n a  c u r
s i l l o  e n  C a t a l u ñ a .

C o n  l s  c a l d a  d e  l a  R e p ú
b l i c a  y  e l  c o m i e n z o  d e  l a
d i c t a d u r a ,  l o s  ñ á e s t r o s
f i€les a esa corr iente pedB
gógica tuvieron que exi
l i a ¡ s e .  E n  1 9 6 5 ,  u  g r ü p o
d e  e n s e ñ a ¡ t e s  r e d e s c u b r i ó
el  concepto de escuels mo
d e r ¡ s  d e  F r e i n e t ,  c o n  l o
q r r e  s e  r e a n u d a r o u  l o s
c o n t a c t o s  c o n  e l  M C F P ,
q u e  f u e  l e g a l i z a d o  e n
n u e s t r o  p 6 f s  e n  1 9 7 4 ,  c o r l
e l  n o m b r e  d e  A s o c i n c i ó n
E s p o ñ o l a  p a r e  l a  C o r ¡ e s
p o n d e n c i a  E s c o l a ¡  y  l a  I B
p r e n t a  e n  l a  E s c u c l a
{ A C I E S ) .  E n  l g 7 5  c e l e b r ó
e n  V a l e n c i a  s u  c o n g r e s o
c o n s t ¡ t u y e n t e  y  e n  1 9 7 6 .
d u r a n t e  e l  I I I  c o n g r e s o  e s

e l  e n c a r g a d o  d p  o r g a n i z ¡ r
c l  I l l  p n (  u ¡ r ) t r , )  p e n i r l s l
l a r  ) ' e l  V ¡ l  c o n g r e s o  e s l a
t a l ,  e n  1 9 8 0 ,  m o m e l t 0  F t l
q u c  n u c s t r a  c o n t u n t d a d
a l r t ó n o m a  a s l l r n i í r ,  p a r a  u n
p e r l o d o  r l e  r l . ) s  a ' ¡ , ) c ,  l a  S e
c r e t a r f a  E s t a t a l  d . l  M ( l E p

l ) o s d e  p ¡ t o n c e s ,  ¡ l  I r l l
l ) o  a s l u r i R n o  h a  s e ¡ ¡ r r i d o  e l

l ) r o c e s o  d e  r e ü o v a c i ó l t  p e
d a g ó g i c a  d e l  M o v i r ¡ i e n t o
y  h a  p a r t i c i p a < l o  c n  d i v e r
s o s  c o n g r e s o s ,  J o r n a r i a s  y
c u r s i l l o s .  A h o r s  i e  t o . a  e l
t u r n o  d e  o r g a l r i z a r  e l  X X
c o n S r e s o  e s t a l a ¡ ,  P n  e l
c u a l  s e r á  e s l l t d i a d a  l a  p r o
b l e m á t i c a  c d r ¡ c a t i v a  y  s e
r á ¡  d i s c r ¡ t i d o s  d i v e r s o s
a s u n t o s  d e  á m b i t o  s o c i a l .
H a b ¡ á ,  a d e m á s ,  s e n d a s
m e s a s  r e d o n d a s  s o b r e  * J , n
e d t c a c i ó n  e n  E r ¡ r o p s ,  y
( [ ) e b a t e  s o b r e  e l  O l t i D r o
C e n t e n a r i o r .

uovir'lirnritl
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L B  C o n f e d e r a c i ó n  ( l e
M o v i m i e n t o s  C o o p e r a t i
v o s  d e  E s c u e l a  P o p u l a r ,  e n
l a  q u o  e s t á  r e p r e s e n t a d 6
A s t u r i a s ,  s e  e s t r u c t u r a  a
p a r t i r  d e  I o s  d j f e r e n t e s
M C E P s  d e  á r n b i t o . o n r a r
c a l ,  p r o v i n c i a l  o  s l t l o n ó
m l c o ,  c e d á  r ¡ n o  r l e  l o s  c u a
l e s  s e  c o n s l l t ü y e  c o n l o  ú n
m o e i m i e n t o  r l e  r e n o v a r : i ó n
p c d a g ó g i g a ,  d c b i r l s n r e i l t .
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20 congreso de las
Cooperativas de la
Escuela Popular
Oviedo - Alrededor de -l20 profe-
sores part¡c¡pan desde aver en el
20 congreso Estatal del Movi,
miento Cooperativo de la Escuela
Popular que se celebra en el Se-
m¡nario. El congreso discutirá el
proceso de ampliación de la re-
forma en el sistema educativo
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LA NUEVA ESPAÑA

Clausurado en Oviedo el XX

Congreso Estatal del MCEP
Ayer fue clausurado eI

XX Congreso Estatal del
Mov imien to  Coopera t ivo
d e  E s c u e l a  p o p u l a r
{ M C E P ) ,  q u e  s e  c e l e b r ó
desde el pasado día 6 en el
Seminario Metropoli tano
de Oviedo, con la presen-
cia de más de un centenar
d e  p r o f e s o r e s  d e  c i n c o
países .

Los congresistas anal i
zaron estos días el proce
so de reforma educatrva
emprendido con el desa-
rrol lo de la LOGSE que, a
JUTCTO de los  enseñantes ,
en  cuanto .a  mode lo  y  g ra_
do de  tmp lan tac ión  es  des .
igual en cada lugar.

Durante ei Congreso tu-
vieron lugar dos mesas re
dondas, en 1as que sal ió a
debate la situación de la
educac ión  en  Europa y  la
c e l e b r a c i ó n  d e l  O u i n t o
Centenario. En esta últ i

ma, una representante del
MCEP de Panamá expuso
el punto de vista sobre el
e v e n t o  d e  l o s  p u e b l o s
<descubiertos); un repre
sentante de la CNT de As
turias habló de las conse-
cuencias que ha traído la
entrada en funcionamien
to del tren de A-lta Velocr-
dad de España (AVE), otro
profesor habló de Ia situa-
ción de la mujer y sus
perspectivas de lucha en
Latinoamérica y un repre
sentante de 1a Comisión
contra la Celebración del
Ouinto Centenario disertó
s o b r e  l a s  c o n s e c u e n c i a s
negatrvas que la Expo-92
Ilevará a Andalucía.

L o s  c o n g r e s i s t a s  d e c i
d i e r o n .  p o r  o t r o  l a d o ,
m a n t e n e r  s u  S e c r e t a r í a
Nacional en el MCEp de
Cantabr ia  y  ce lebrar  e l
p r ó x i m o  c o n g r e s o  n a c i o
nal en Sevi l la.

Comerzó ayer en Oviedo el XX
ConEeso Esraral del UCEP
.  991 "" 

día de retraso,
debido a algunos proble_
mas de  organ izac ión ,  co_
menzo ayer, en el Semina
rio Metropoli tano de Ovie
do, el XX Congreso Estatal
det Movimiento Cooperati_
vo  c te  Escue la  popu lar
(MCEP), que se desairol la-
rá hasta el próximo día
14, con la asistencia de
120 profesores de España,
Portugal, Italia, F¡aniia v
Pa¡amá.

En el Congreso, organi.

zado por el Movimienro
Coopera t ivo  de  Escue la
Popular de Asturias (MCE_
PAs), saldrá a debate el fu
turo de la escuela popular
y  Ia  re fo rma educat iva
prev is ta  por  la  LOGSE

.  Las  ideas  pedagóg icas
de l  MCEP par ten  de  la  la_
hor emprendida por Ceies-
trn Freinet, maestro fran-
cés de ia primera mitad
del siglo XX, considerado
uno de los padres de la es
cuela moderna.

LEtI0ü4q0 V. tur-i o .qZ

F

EDUCACICN:

Domingo, 5 de jul io de 1992

Congreso del
Movimiento
Cooperativo de
Escuela Popular,
en Oviedo

Oviedo
El Movimiento Cooperati-

vo de Escuela Popular, que
agrupa profesionales de la en-
señanza de toda España, cele-
bra desde hoy y hasta el pró-
x imo día l3  de este mes su XX
Congreso nacional .  Con este
mo t i \  o .  l a  de l cguc ión  as tu r i a -
na de este movimiento (MCE-
PA) ha organizado unos en-
cuentros educativos en el Se-
m ina r i o  Me t ropo l i t ano  de
Oviedo.

La organización estima que
al  congreso acudirán unos
doscientos enseñantes. entre
los que se incluye una repre-
sentación de paises europeos
y latinoamericanos. El objeto
del encuentro es. como en
años anteriores. abordar la
problemática educativa y des-
arrollar el concepto de escue-
la dentro de las coordenadas
doctrinales de la agrupación.

En este congreso se han ele-
gido dos temas de actualidad,
el V Centenario y la educa-
ción en Europa, para sendas
mesas redondas abier tas y
con participación de personas
representativas. El día 9, a las
l2 horas: <La educación en
Europa>, y el día 12, a las l l
horas: <Debate: El V Cente-
nario>. Además, se han orga-
nizado talleres y grupos de
debate.

E l  Mov im ien to  Coope ra r i -
vo de Escuela Popular  se creó
en 1974 inspirado por la labor
del francés Celestin Freinet,
considerado como uno de los
principales baluartes de la Es-
cuela Moderna.



SALUDOS ITALIANOS AL XX CONGRESO M.C.E.P.

Nuestro interviento es en lengua mixta: hispano - italiano macarónico, c'é
pero nuestra traductora official, Teresa, que fará traduction simultánea pora nos
udentes.

Eramo v enuti en España perche
esperábamos el sole, abbiamo trovatofrío, nuboley pioggia,
esp eráb amo s hab lar, manon p o ssimo, perche nadie entiende nos otros,
esperábamos un sitio romántico, abbiamo tovato un sitio reumático,
esperúbamos comer platos típicos españoles, abbíamo trovato sopa muy

QCqUOS0,

esperábamos dormire, ma en la noche todos y todas bilan y cantan,
esp e ráb amo s mirar p equiña corrida, ab b iamo t rov ato un to rero bien dotado,
e s p e ráb ctmo s de s c o b ar, ab b i amo t rov at o e I b romur o qu e ap aganue st rofue go,
esperítbamos la celebración del cinquecentenario, abbiamo trovato unct

panctmeña que quiere la desaparition de tr¡dos los gringos,

. esperábamos alamesaretondatenevos detodo elmundo, c'erasólo nuestre
cQmqra,

l'excursione es stata muv fatigosa, muy humida, muy peligrosa,

.. e.speriibamos nuevet tecnologícts, abbiamo troveto i film di 007 e la pistola
cl oro,

queíamos essere i capi de todos e mostrare nuestr(Lt danzas, amo traballato
comotodoelmundo,

esperábamos estar solos y os hemos encontrado a todas y todos,

GRAZIES.

DOSSIER XX CONGRESO M.C.E.P. -
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