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Quienes hemos confeccionado este Dossier hemos querido que reflejase et irabaio de todo

un curso realizado por las .compañeras 
y compañeros del MCEP, cuya culminoción ha sido

nuestro XXIII Congreso.

I\Del esfuerzo.y,de"{a i1üi,í6h puesta aI seroicio de una pedagogía tal y como la entende-

mos, dan testimor:ii'jilllb,,Io{:díféiéh'tei resúmenes de lo que hemos aportado en los distintos

Talleres, en cuanto:s Debates hemos participado, osí como en las propuestas surgidas dé nues-

tras Asambleas.

Este docume.nta,e.stá escríto en le.tra uiuo. no sólo porque sus lectoros y lectores Ie reco-

rreró.n como sus prCItagonistas, sino por estar todo él recorrido por la uitalidad que le otorgo

el conjunto de esfuerzos hechos desde la diuersidad de tíerras y lugares, enhebrado a partir

de Ia comunicación de muchas uoces caros, y con el anhelo de quienes desde años uenimos

soñando con los mísmos ideoles. Pero es también un D.ocumenlt$,,,,realista, pues sólo ha podL

do lograrse a partir de las experiencias configuradas por todas las uoluntodes.

Por este motiuo queremos que este trabajo

dido la ilusión por trabajar con las niñas y los

de ser, pues mientras seguimos discutiendo si

nos resistimos a aceptar que el mundo cambi"e

DOSSiEK bEL XXIII CONGRES'O DEL ITTCEII

uaya dedicado a quienes todauía no han per-

niños que son los que estimulan nuestra razón

con la educación podrd cambiarse el mundo,

sin nosotros.
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EL CARTEL
DEL XXIII CONGRESO

La idea de este cartel, diseñado y dibujado por Ramón Rubio, nació de una inspiración en la que se proyectaron con-

juntamente aspectos históricos, culturales, artísticos y geográficos de la Liébana.

Potes es la vi l la de La Liébana, comarca si tuada en el  núcleo montañoso en el  centro de la cordi l lera Cántabrica.

Esta comarca ha tenido una historia muy peculiar ligada a la bravura de sus gentes y al fenómeno de la Reconquista.

También fue un foco religioso y cultural muy relevante durante la Edad Media por la acción y la influencia de sus

monaterios (San Salvador de Villena, Santo Toribio de Liébana, etc.) En este último vivió el monie Beato de Liébana

en el siglo VIII. Fue un célebre apologeta y escritor de la España visigoda y del mundo cultural de la Francia carolin-

gia durante este siglo. Las ilustraciones de sus obras, de gran valor artístico y simbólico, han sido fuente de inspira-

ción de todas las representaciones cristianas de la época mediaval.0tro dato importante de estas tierras es la cele-

bración del año jubilar o año santo lebaniego instaurado desde muy antiguo en este monaterio depositario de la reli-

quia "Lignum Crucis".

La imagen central del cartel corresponde a la Torre de los Duques del Infantado (actual Ayuntamiento). A partir de

ella se ha imaginado una lucha de asedio y defensa entre gentes de la época. Estas imágenes se han dibujado a par-

tir de las ilustraciones realizadas por el maestro Facundo en el Códice del Beato de Liébana que contiene los

Comentarios al Apocalipsis de San Juan. Los tipos gráficos utilizados, aunque de diseño actual, se acercan bastante

a los caracteres utilizados por los monjes en sus libros. Y para dar más realismo a esta idea de conectar con la anti-

güedad, el fondo del cartel nos recuerda el papel pergamino, testigo de toda la cultura de la época contenida en sus

preciados códices.
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MCEPs ASISTENTES

A este Taller hemos asistido personas de los siguientes MCEPs:
0 Málaga
0 Huelva
0 Cantabria
0 Salamanca
0 León
0 La Rioja
0 Asturias
0 Euskadi
0 Castilla-La Mancha
0 Sevilla
0 Almería
0 Cádiz
0 Grupo invitado del Sahara.

PIAN DE TRABAJO DEL CONGRESO

Desde la Coordinación del taller se propone para este Congreso el siguiente Plan de trabajo:
. Retomar el debate sobre "la investigación" ya iniciado en el IV Encuentro de 0-8 años.
. Recogida de experiencias de investigación, tanto puntuales como otras de trayectoria mas

continuada.
.  Recogida de exper iencias a añacl i r  a l  documento sobre " lectura-escr i tura" ,  que había pro-

puesto el año anterior.
. Reflexión sobre la propuesta del MCEP de Murcia en torno al trabajo de los talleres.

Además de esto, las personas integrantes del taller aportan otras experiencias desarrolladas

en el aula a lo largo del curso y no relacionadas directamente con el tema de investigación'

DESARROLTO DEL PLAN DE TRABAJO

EXPERIENCIAS SOBRE INVESTIGACIÓN

"Otra manera de escribir y leer a los 4 y 5 años".

Experiencia presentada por Baudelio Alonso del MCEP de Huelva, con aportación de documen-
tación. Se trata de un trabajo en torno al  acceso al  orden simból ico en el  campo de la lectura y

escritura a través de la dramatización. En el proceso se diferencian 6 fases:

1.-  Contar una histor ia muy breve.
2.- Dramatizar el cuento.
3.-  Sintet izar el  cuento en una frase y acordar un símbolo gestual para el  personaje, las accio-

nes y otros elementos. El repertorio de símbolos es universal y la elección es democrática.

4.- Elección de la simbolización gráfica.
5.- Trabajar la simbolización gráfica: escribirla en carteles, cambiar el orden de los signos gráfi-

cos y combinarlos formando poesías rítmicas o nuevas historias.
6.- Escribir y leer individualmente.

La experiencia se ha valorado positivamente en cuanto ésta supone un elemento de juego, de

investigación, de revivir el origen de la creación del escritura y de elemento creativo. Además, no

es necesario agotar el  t rabajo con el  mundo simból ico pues enseguida se conecta con las grafÍas

del alfabeto convencional.

En el debate han surgido los siguientes puntos de reflexión:

r Que los niñas y niños se encuentran constantemente con diferentes códigos (musicales, mate-

máticos, publicitarios, etc.); con ésta experiencia tienen la posibilidad de realizar un acerca-
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miento y una investigación natural sobre los mismos.

Que no hay que o lv idar  la  importancia de la  s imbol ización en estas edades y e l  entus iasmo

que las criaturas muestran por acercarse a la lectura y escritura.

Que todo lo anteriormente comentado, está situado en el contexto descrito y no como parte

clave del proceso lecto-escritor, el cuál ya aparece lo suficientemente explicitado en otros

documentos del taller.

"Las creaciones matemáticas"

Trabajo presentado por Isabel Díez clel I\4CEP de La Rioja, basado en las aportaci<-rttes de Paul

Le Bohec durante el encuentro celebrado en Noviembre del 93 en El Escorial.

S iguiendo los pasos que é l  marcaba,  ha desarro l lado la exper iencia durante 6 sesiones,  en su

aula uni tar ia ,  per teneciente a un C.R.A,  con n iños y n iñas de 3 a 8 años.  La duración de las sesio-

nes es menor de una hora y su temporalización, cada 3-4 días.

.  Durante la  lo  sesión se les sugiere hacer  creaciones matemát icas a par t i r  de puntos,  rayas,

curvas, letras y números, que favorezcan la discusión en torno a la matemática. Dentro del

dibujo l ibre, van incluyendo las distintas creaciones matemáticas en el espacio
. En las otras cinco sesiones se ha mantenido el siguiente esquema de trabajo: se elige la cre-

ación de un niño o niña; toda la clase copia un elemento de la creación matemática y la recrea;

con los e lementos comunes de las recreaciones se vuelve a e laborar  una nueva creación

matemática.
La evolución del proceso lleva a que aparezcan en esta investigación contenidos matemáticos

como: s ignos,  l íneas,  cr i ter ios propios de ordenación,  s imetr ías,  números pares e impares,  posi t i -

vos y negativos, primos, series, clasificaciones y conceptos topológicos de geometrÍa plana.

En la valoración realizada se ha visto la importancia de la sistematicidad a la hora de recoger

trabajos y observaciones que permitan visualizar la evolución de los procesos.

La rnezcla de edades en el aula ha suscitado un debate en torno a si esta heterogencidad signi-

f ica un est ímulo en las invest igaciones o por  e l  contrar io  puede suponer un inconveniente en e l

desarrollo personal de los procesos.
Entre las aportaciones que fundamentan la primera línea o tendencia anteriormente menciona-

das, se encuentran las siguientes ideas:

. La necesidad de clarif icar que un proceso individual no significa un proceso en solitario.

.  La importancia de la  in teracción dentro del  grupo en e l  desarro l lo  de los d is t in tos aprendi-

zajes: la heterogeneidad del grupo enriquece las aportaciones
. El valor que posee el hecho de intentar explicar a otros y a otras algo que la propia criatura

ha descubierto, conoce o domina (necesidad de ordenarlo internamente, darle forma, comu-

nicarlo y comprobar su validez).

"Tengo que llegar con la mano a los ojos del lobo para que bailen los cerditos"

Experiencia presentada por Antonio Anguita del MCEP de Málaga, realizada durante este curso

con otros dos compañeros con niños y niñas de cuatro años, en el campo de la uti l ización del orde-

nador en la escuela infanti l.
La idea surge a par t i r  de dos s i tuaciones concretas:  por  un lado unas jornadas de educación

infanti l en las que se planteó un taller de informática y por otro el compromiso adquirido en el IV

Encuentro del Taller, en el cual se acordó la realización de una experiencia de investigación a par-

tir de unos materiales u objetos novedosos en el aula.
Como arranque de la experiencia se uti l iza el cuento de "Los tres cerditos y el lobo". Se sitúa el

material (cajas con el equipo informático en su interior) en un lado de la clase y se deja que se lan-

cen h ipótes is  en torno a l  contenido y,  mas adelante,  cuando las cajas se abren,  las h ipótes is  se

refieren a los propios aparatos, la forma de conectarlos, etc.
Se t rata de un autént ico t rabajo de invest igación,  en cuanto que e l  profesorado no expl ica e l

funcionamiento si no que deja que sean los propios niños y niñas quienes vayan descubriéndolo,

aconsejándose y ayudándose mutuamente,  compart iendo los descubr imientos real izados.  De

hecho, en las observaciones recogidas, se aprecia como las verbalizaciones del grupo están referi-
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das a l  conocimiento del  programa de act iv idades,  a l  manejo del  ratón,  etc . ,  a  las expl icac iones o

ayudas a los y las demás y a la autoorganizaciÓn para su uso.

En la valorac ión real izada por  e l  mismo Antonio,  é l  ve como posi t ivo e l  cambio de v is ión que

los n iños y n iñas t ienen del  aparato y de las act iv idades re lac ionadas con é1,  pasando de conside-

rarlo como un elemento extraño en la clase en un principio, a convertirse en un material cotidiano

dentro del aula.
Otras valoraciones que se han realizado, han hecho mención a aspectos tales como:

. Lo que la experiencia significa como primer contacto en el camino hacia el dominio de la tec-

nología en un contexto lúdico.
¡  Su aspecto social :  la autoorganización del grupo, las relaciones entre

compart i r  lo descubierto . . .
sus comDonentes, el

A partir de aquí se han presentado otras experiencias del uso del ordenador en educación infan-

ti l  y en el primer ciclo de Primaria. La constante apreciada ha sido su uti l ización como procesador

de textos dentro de un contexto de t rabajo de aula y apl icado a act iv idades concretas de expre-

sión escrita (textos personales, correspondencia escolar, l ibros de textos, etc..) y de rincón-taller

para trabajar ciistintos programas eclucativos adecuados a los niveles de E. Infanti l y primer ciclo

de E. Primaria. También se ha presentado una experiencia singular de trabajo con el ordenador en

una c lase de paral í t icos cerebrales.  La d i ferencia de esta exper iencia con las demás es que mien-

t ras que en una c lase de n iños y n iñas normales e l  ordenador es una herramienta más dentro del

trabajo de aprendizaje individual, en el caso de un grupo de estas características, el ordenador con

sus dispositivos auxil iares es la única herramienta que puede posibil i tar determinados aprendiza-
jes básicos.

"La utilidad del número"

Esta experiencia es presenta por Inma Pascual del MCEP de Euskadi.

Fue desarrollada en un aula de escuela unitaria de 3 a 6 años. Ante las dif icultades que las niñas

y niños de 1e presentaban para adquirir nociones relativas al número, se hace reflexionar a las cria-

turas sobre el valor, uti l idad y aplicación del número. A partir de aquí comienza un trabajo de inves-

t igación donde se va descubr iendo e l  número en d i ferentes s i tuaciones y contextos de la  v ida

(pesos,  ta l las,  prec ios,  longi tudes,  ingredientes,  tamaños,  paginación,  etc . )  Esta invest igación a su

vez l leva a que se in ic ie un t rabajo sobre las medidas a par t i r  de los mater ia les que los n iños y

niñas recogen en los d is t in tos ámbi tos y s i tuaciones de la  v ida d iar ia  y  apor tan poster iormente a l

aula.
En la valorac ión real izada se comenta la  importancia del  contenido socia l  del  número.  Vemos

que las criaturas pueden conocer la terminologÍa numérica y desde luego, t ienen una serie de cono-

cimientos adquiridos fuera de la escuela y que traen a ésta; es decir, que saben ya bastantes cosas

sobre los números,  pero pueden tener  pre ju ic ios inducidos por  e l  profesorado que les l leve a pen-

sar que esos conocimientos no son válidos o que realmente no los tienen.
En un momento del  debate surgen dudas sobre s i  los mater ia les aportados por  los propios

niños y n iñas para la  invest igación pueden t ransmit i r  determinados valores consumistas.  Esto ha

llevado a la reflexión de que a través de todas las áreas se pueden trabajar valores, favoreciendo y

dando la oportunidad a las criaturas de cuestionar determinados hábitos y actitudes sociales, pero

que hay conceptos y magnitudes que forman parte de nuestra cultura actual y hay que contar con

ellos en nuestra actividad educativa.

"Los Valores y el Mundo de las Emociones dentro del grupo-aula"

Esta experiencia también es presentada Inma Pascual, del MCEP de Euskadi.

La invest igación,  en este caso,  surge por  propio p lanteamiento de la  profesora que considera

interesante trabajar este campo con el apoyo del material editado por el Servicio de Publicaciones

del Gobierno Vasco titulado "En la huerta con mis amigos" de Catherine Szobo.

El elenrento que clesencadena el conlienzo de la investigación es el conocimiento de este mate'

r ia l  en e l  momento en que se está t rabajando en c lase "El  t iesto escolar" .  Dado que los personajes

de "En la huerta con mis amigos" son verduras y hortalizas, la profesora considera oportuno uti l i-

zarlos como portadores de historias y situaciones de la vida cotidiana que dan pie a reflexionar al

grupo sobre temas como: ¿quién podría ser tu amigo y amiga?, ¿por qué?, ¿quién no podrÍa serlo?,
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¿por qué?, las consecuencias de hacer trampas y mentir, el vengarse, los miedos, la autoestima, el

querer parecerse a otros, los celos, los malentendidos y reprimendas injustas, etc.
La propia Inma valora como positivo el grado de intimidad en el grupo y el valor del poder reco-

nocerse en los miedos y sentimientos de los otros y otras. Como aspecto a superar el número de

ilustraciones, que se considera insuficiente.
En la valoración que se realiza, se apunta la dificultad que se aprecia en este tipo de investiga-

ciones sobre el propio grupo, para poder organizar y dar forma a las observaciones hechas.

Del mismo modo se constata la existencia de otros espacios y rnomentos escolares en los que

se producen muchas relaciones o elementos emocionales significativos que escapan a la observa-

ción del profesor y profesora.

"¿Qué hacemos con las basuras?"
Experiencia de creación con materiales de deshecho.

Experiencia presentada por Juan Garrido y Julia Pérez del MCEP de Castil la-La Mancha.

Este trabajo surge, al igual que algún otro anteriormente presentado, araíz de la propuesta de

trabajo realizada en el IV Encuentro del taller para investigar a partir de un material novedoso en

el aula.
Se lleva a cabo con 36 niños y niñas de ln y 2n de primaria del Colegio Público Cardenal Cisneros

de Camuñas (Toledo) y comienza a partir de una salida al parque en el que observan su nivel de

suciedad;  papeles,  la tas,  etc .  Al  constatar  la  inexis tencia de papeleras y contenedores,  escr iben a l

a lca lde sol ic i tándolos.  A raíz d.e esta s i tuación,  comienzan a t rabajar  en la  recogida de basuras,

que posteriormente uti l izan para l levar a cabo la investigación.
En el centro del aula se colocan todos los materiales de deshecho y en diferentes rincones otros

materiales diversos como ti jeras, pinturas, papel...
Los planteamientos previos a la sesión son:

¡ Con el material se puede hacer lo que se quiera agrupándose o no l ibremente.
. La no intervención del profesorado.
o Uno de los profesores grabará la experiencia en vídeo y otro tomará notas.

"*"s 
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Como resultado, todos terminan creando algo, todas estas creaciones se exponen en la Expo-

basura.  Poster iormente se real iza una Asamblea monotemát ica para valora e l  desarro l lo  de la

sesión.
También se realizan diferentes actividades complementarias relacionadas con el tema de esta

investigación: recogida de las actividades en el periódico escolar, elaboración de un l ibro de infor-

mación sobre las basuras, fabricación de un belén con los materiales reciclados, viaje a una planta

de rec ic lado,  t rabajo de in formación y de concienciac ión con las fami l ias de los a lumnos y a lum-

nas.
Se valora positivamente que no surgen conflictos entre las criaturas por la uti l ización del mate-

r ia l .  Se aprecia la  d i ferente p lasmación p lást ica de los mater ia les que hacen n iños (volumen) y

niñas,  asÍ  como en determinados momentos la  ut i l izac ión de d i ferentes mater ia les ( las n iñas,  las

telas). También se observa que tienden a agruparse por sexos.

Así mismo, se considera importante el nivel de l ibertad que deja la experiencia, respetando la

forma de ser  y  e l  r i tmo de cada cr ia tura.  Por  ú l t imo se destaca de nuevo e l  va lor  afect ivo de gru-

po.
Como ref lex ión f ina l ,  se mencionan una ser ie de constantes que aparecen en casi  todas las

investigaciones:

. La intranscendencia de los materiales y temas para el contenido y el desarrollo de la investi-

gación, aunque después posean una proyección social '
. Aproximación al material (tanteo).
o Intentos de agrupamiento.
. Afloramiento de las diferencias personales, compartimentos y valores.
. Importancia del grupo en la canalización de la investigación.
o Desorden aparente del que surge el orden.
. Importancia de la comunicación, a través de la verbalización, las criaturas dan una informa-

ción sobre cómo están l levando el proceso.
r  Carácter  de imprevis ib idad:  a pesar  de que en a lgunas invest igaciones se considera muy

importante el trabajar en un determinado sentido, con unos objetivos, para centrar el traba-

jo y acostumbrar a las criaturas en la línea del "rigor científ ico", no hay que cerrar ninguna

puerta diferente que imprevisiblemente pueda abrirse en el desarrollo del proceso, pues pue-

de llevar a su vez a otro proceso o descubrimiento igualmente interesante.

OTRAS EXPERIENCIAS
(No directamente ligadas al tema de investigación)

"La Danza a través del juego popular".

Experiencia presentada por Vicky Fernández del MCEP de Málaga y realizada con niños y niñas
de 1o de E.G.B.

Con este trabajo ella ha querido subrayar:

. La importancia del juego popular como transmisor cultura.

. El trabajo psicomotriz que se desarrolla a través de ellos.

. El aspecto de sociabilidad: cogerse de la mano, el respetar el turno, la coordinación...

. La relación de estos juegos con las danzas.

En la valoración que el la real iza se puede apreciar cómo por medio de los juegos populares

(clasificados en "juegos de calle", "corro" y "de parejas") resulta mucho más fácil y rápido acceder

al mundo de la danza.
Del mismo modo, contempla un cambio en el tipo de juegos que las criaturas desarrollan en el

patio de recreo, a partir de esta experiencia.
En el debate, a pesar de que se plantea una tiuda sobte el contenido de algunos juegos popula-

res (por su carácter sexista y lo mi l i tar) ,  se ve que su valor reside en la tradición popular y,  nos
guste o no, forman parte de nuestro propio patrimonio cultural. Aunque por otra parte se ve que

en un trabajo posterior también sería posible la recreación de estos juegos.

Otra ref lexión que af lora gira en torno al  tema de cómo los niños, a part i r  de una cierta edad,

empiezan a ser reacios a participar en este tipo de juegos, aún cuando lo hayan hecho desde muy
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pequeños en la escuela. Algunas de las razones que se ven para que esto ocurra son las siguien-

tes:

. Las niñas de por sÍ jugaban más a este tipo de juegos en la calle que los niños.

. El juego ha pasado de ser algo cotidiano a convertirse en algo excepcional.
Al  f inal  de la experiencia, esta compañera nos presenta una serie de "Cot idiáfonos":  senci l los

instrumentos construidos con materiales de deshecho y también semillas de plantas que pueden

construirse en cualquier clase para dinamizar las sesiones de juego y danza.

"Organización del aula en Preescolar".
Experiencia presentada por Ma José Ezeiza del MCEP de Euskadi. A través de ella nos muestra

la organización por rincones (txokos) en un aula de 2 años: plástica, comunitaria, cuentos-guiñol,
puzles, y ensartes, dibujo, construcción, la casa, con zona de arrastre y peluches, y dos espacios
diferentes en juegos de exterior: zona de arena y zona de columpios.

También nos ha explicado el sistema de control que se lleva en éstos y nos ha presentado un

modelo de plantilla que recoge aspectos claves en el desarrollo de cada uno de los "txokos" (rin-

cones), como son: la descripción del espacio, las acciones posibles, el material, las normas, etc.

"Situaciones de juego".
Experiencia presentada por Baudelio Gómez y Elisa Vián de MCEP de Huelva, también referida

a organización del espacio en base al sistema de rincones. Nos han explicado con más detenimien-
to el  espacio de " la casi ta",  montado en un aula- l ibre donde han sido básicamente las madres las
que se han responsabi l izado de transformarla en una autént ica "casi ta" con todas las dependen-
cias y elementos que la conforman.

La valoración que se hace de esta experiencia pone de manif iesto su importancia en cuanto
trabajc, de cooperación con las madres aclemás de ia carga afectiva de los matetiales.

En la ref lexión general  que se real iza sobre el  s istema de r incones se trata de la importancia
de no considerar este sistema como algo cerrado, de no perder nuestro eje asambleario y de liber-
tad aunque está claro que el acortar los espacios orienta a las criaturas, el sistema de control es
necesario y da seguridad al profesorado y, por supuesto, es necesaria la consciencia de la existen-
cia de l ímites sociales.

! 9
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"Educación Infantil (3 a 6 años) en El Sahara".

Presentación del sistema educativo saharahui en esta etapa por el compañero saharaui Muah.

Cataloga su propio tipo de enseñanza como abstracto por la escasez de medios, incluso natu-

rales por el medio desértico en el que están ubicados los campamentos y las escuelas saharauis.

Es por esta falta de estimulación por lo que afirma que la imaginación de los niños y de las niñas

es muy l imi tada,  pues pocos est ímulos pueden recrear  sus conocimientos e ideas.  Por  todo esto,

los objetivos básicos que se plantean para esta etapa son tres:

1.  El  coger car iño a la  escuelay pasárselo b ien b ien en e l la .

2. El realizar actividades de animación: juegos, canciones, etc.

3. Iniciar los aprendizajes instrumentales básicos de preparación para el Colegio de Primaria'

La jornada escolar  es par t ida:  de 9 a 11,30 y de 16 a 18 horas.  En e l la  se real izan este es e l  t ipo

de actividades que se desarrollan por edades.

3 años: juegos, canciones, danzas y pequeñas excursiones.
5 años: lo anterior y además, letras, números y una preparación especÍfica para el paso al cole-

gio.
4 años: lo anterior y además, juegos de roles, grafomotricidad, dibujos y algunos trabajos manua-

les.

El  profesorado de esta etapa es femenino y su formación se real iza durante dos años en los

campamentos y luego durante una año más en Austria para poder reciclarse.

La educación impart ida es confesional :  las maestras imparten la  educación is lámica a todos

los niños y niñas.
Todos los niños y niñas de esta etapa están escolarizados con una ratio de 25 a 30 alumnos.

Ante la demanda de información también nos cuenta que en la E. Primaria se incorpora el cas-

te l lano como segunda lengua coof ic ia l  con e l  árabe.  Las as ignaturas son:  cá lculo y matemát icas,

lectura-escritura y educación nacional-canto e historia, lengua castellana y ciencias naturales basán-

dose en el medio que les rodea
No hay un verdadero debate sino que las personas integrantes del taller realizan una gran can-

t idad de preguntas refer idas a aspectos concretos del  desarro l lo  del  s is tema educat ivo saharaui ,

plan de trabajo en los distintos centros, formación y reciclaje del profesorado, etc..

INFORME DE COORDINACIÓN DEL TALLER.

Se presenta a todas las personas que han trabajado en la labor de coordinación durante este
año. Se da cuenta de las reuniones habidas así como de los trabajos realizados por el equipo. Este
fue el informe:

En el pasado Congreso se planteó el cambio de coordinación en el Taller y, aunque yo tenía asu-
mido mi compromiso para con vosotras y vosotros planteé la necesidad de contar con algunos
apoyos.

Pues bien, el trabajo de coordinación lo hemos llevado a cabo con la participación cooperati-
va de los compañeros y compañeras de los MCEPs de Cantabria, de La Rioja y de Asturias. Además,
otras personas del Tal ler habéis colaborado de forma puntual cuando hemos sol ic i tado vuestra
ayuda. Creo que seria interesante valorar esta forma de funcionamiento colegiado y hacer las suge-
rencias de mejora que consideremos.

Estas son las tareas entorno a las que ha girado la coordinación:

o Revisión de los materiales del archivo sobre el tema de "lnvestigación"
. Rerrnión en Villa.¡erde con los compañeros cántahros, en la que trabajamos sobre los asun-

tos siguientes:

* Información aportada por Charo Cereceda sobre la organización del Encuentro.
* Planteamiento del contenido y forma de desarrollarlo.
* Fijar las tareas de Coordinación del Taller.
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. Contactos con Charo para la organización del IV Encuentro, gestión, tareas, etc.

. Elaboración y envÍo del pre-dossier del Encuentro, con bibliografía y documentos de estu-

d io.
. Elaboración del presupuesto del Taller y envío a la Secretaría.
. Elaboración por parte de Asun Valbuena del Proyecto anual para presentar ante el MEC.
. Reunión en Candelario en la que concretamos diferentes aspectos del Encuentro.
. Elaboración y envÍo del documento para el debate del Encuentro.
. Encuentro en RascafrÍa, en cuyo desarrollo colaboramos todos y todas.
. Elaboración del Dossier.
¡ Contactos con la revista " Kikiriki " y elaboración de la reseña del Encuentro.
. Reunión de coordinación en Madrid y otros contactos con la Secretaría.
. Reunión en Gijón para retomar las tareas pendientes de cara al Congreso.
. Envío de algunas cartas informativas y de ánimo.
. EnvÍo de dossieres.
. Elaboración del dossier fotográfico de los encuentros.
. Inúti l investigación sobre la "Carta colectiva"
o Contactos con personas del taller para recordarles compromisos concretos.
o Congreso de Potes,  en e l  que de nuevo colaboramos en las tareas de coordinación var ias

personas.

Se hace un repaso de lo que ha sido la marcha del taller durante los últ imos años y se coincide

en apreciar que en el Congreso de Algeciras se tocó fondo y se hizo un gran esfuerzo para revitali-

zar el taller e ir dándole l ineas concretas cie trabajo. Los frutos se pueden apreciar ahora, pero se

valora como de una t rascendencia fundamental  la  real izac ión de los Encuentros,  y  en especia l  la

figura y aportaciones de Paul Le Bohec.
Los encuentros también han servido para abrir nuestro movimiento a más compatieros y com-

pañeras.  Desde la anter ior  coordinación del  ta l ler  se apunta lo  importante que es para e l  equipo

de coordinación e l  rec ib i r  una señal  de los in tegrantes del  ta l ler  durante e l  curso (unas palabras,

una l lamada,  a lgún d ibujo,  mater ia les, . . . ) ,  por  lo  de muestra de ánimo que supone.

VALORACIÓN DEL TALLER

En este punto, y antes de entrar en la valoración propia del funcionamiento del Tal ler en este
Congreso, en conveniente real izar una ref lexión que nos ayude a si tuarnos en dónde estamos y
hacia dónde caminamos:

Desde el Congreso de Ciudad Real, en el que asumimos la propuesta de trabajar sobre la inves-
t igación infant i l ,  hemos ido profundizando en este tema, estudiando diversos documentos, ref le-
xionando individualmente sobre nuestras experiencias y retomando poster iormente el  debate en
el grupo, siempre a la luz de nuestras concepciones y de esas experiencias diversas que venimos
desarrollando en contextos bastantes diferentes.

Fruto de nuestras lecturas, ref lexiones y debates, elaboramos después del IV Encuentro del
tal ler el  documento: "La Invest igación Infant i l "  (ver Dossier de este Encuentro).  A part i r  de este
trabajo teór ico y práct ico, asumimos el  compromiso, dentro de nuestras posibi l idades personales
y profesionales, de orientar nuestro punto de mira hacia los procesos de investigación que se pro-

ducen en el  medio escolar.  Se trataba de recoger esos procesos para anal izar los y sacar las con-
clusiones educat ivas correspondientes. Y como resultado de nuestras invest igaciones, en este
Congreso de Potes se presentaron muchas experiencias que han val idado y dan r iqueza a nues-
trao trabajo anterior. Pero el tiempo de trabajo en este Taller ha sido demasiado corto y nuestras
espectativas no se han podido cubrir del todo. Ante esta situación, valoramos nuestras experien-
cias como se merecen y creemos que hemos de seguir avanzando por este camino.

Nos proponenmos investigar ahora sobre "Valores y Sentimientos" desde la perspectiva de las

cr iaturas más jóvenes. Queremos profundizar sobre los valores que or ientan y dan sent ido a la

vida humana y sobre los sentimientos como soporte de nuestro ser Íntimo y relacional. Hemos vis-

to la necesidad de centrar la invest igación y el  debate de ideas y experiencias sobre la construc-
ción de los valores y sentimientos en la infancia y sobre las formas de colaboración de los adultos
(enseñantes, familia...) con las niñas y los niños en la construcción positiva de estas dos dimensio-
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nes fundamentales de su propio ser,  El  t rabajo nos parece esencial  por la gran importancia que

t ienen estos dos aspectos en el  desarrol lo equi l ibrado de la personal idad infant i l  y su inf luencia
posterior en la personalidad adulta.

Sobre el trabajo desarrollado en este Taller durante el Congreso conviene destacar los siguien-

tes aspectos:

. La asistencia numerosa y la gran participación, tanto en cuanto al gran número de experiencias
presentadas (de hecho no hemos podido presentarlas todas) como a las personas participan-

tes en los debates surgidos.
.  La capacidad de organización y la integración de las experiencias presentadas en la l ínea

actual de investigación del Taller.
. La calidad de las experiencias presentadas (especialmente en relación al seguimiento de los

procesos de investigación que se han expuesto).
. La calidad de los trabajos aportados por personas integrantes del taller para la exposición

colectiva de trabajos de aula y para la decoración y ambientación de las instalaciones y espa-

cios del edificio. Estos trabajos son el fiel reflejo de la vida diaria de nuestras aulas.

Como puntos a tener en cuenta para el próximo Congreso se comenta lo siguiente:

.  La posibi l idad de replantearse el  t iempo dedicado al  tal ler,  dado el  gran número de expe-
r iencias que se aportan y la necesidad de dedicar un espacio al  debate de la actual l ínea de
investigación.

. El estudio y comparación de otras teorÍas de aprendizaje.

PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL CURSO

. Comenzar de nuevo con la Carta Colectiva que comenzará de nuevo Loli Elgezabal del MCEP
de Euskadi.

. El próximo Encuentro se realizará los días 25,26,y 27 de noviembre en un lugar aún sin deter-
minar de la zona centro. Las inscr ipciones se f i jan en 2.000 pesetas y quedan abiertas. Se
decide no devolver el dinero a aquellas personas que después de la inscripción no acudan.
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La línea de trabajo continuará siendo la Investigación y estará orientada al tema de "Valores

y sent imientos" en las cr iaturas de 0 a 8 años. La propuesta metodológica es la misma que

se ha venido utilizando hasta el momento: el compaginar espacios de reflexión y debate con

otros de experiencias prácticas.
Quedan pendientes aportaciones para completar definitivamente el documento de lectura-

escritura.
Se recogen las f ichas de la revista "Kikir ik i" ,  ya que algunas personas del tal ler escr ibirán
sus experiencias para publicarlas. Se pasa la nueva lista de integrantes del taller y se notifi-

ca la existencia de un archivo de materiales elaborado por los niños y niñas.

23
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MCEPs ASISTENTES

Asistimos a este taller compañeros y compañeras de los siguientes MCEPs:

0 Almería
0 Asturias
0 Cádiz
0 Campo de Gibraltar
0 Cantabria
0 Huelva
0 La Rioja
0 León
0 Málaga
0 Madrid
0 Murcia
0 Salamanca

JUSTIFICACIÓN

El tal ler se inic ió en el  anter ior Congreso, en Ciudad Real,  al  constatar un grupo de asistentes
al tal ler de Invest igación del Medio que, conforme se iba implantando la LOGSE, surgían nuevas
situaciones y planeamientos en nuestras escuelas. Cambios que afectaban a profesores (especialis-
tas que intervienen en el  c ic lo),  al  alumnado ( la rat io disminuye) y a los programas-currículum
(más autonomía en contenidos y metodologías) y que todo el lo afectaba gravemente a la idea de
globalidad que se pretende en Primaria.

En el  Congreso de Ciudad Real se asumieron por el  grupo unos compromisos de trabajo para
el curso 94-95, pero, al  ser un tal ler nuevo, no se concretó lo suf ic iente y,  sobre todo, la real idad
del trabajo del aula en los centros nos ha hecho centrar nuestra atención y esfuerzo en otras cues-
tiones que la mayoría de nosotros y nosotras tenÍamos ya iniciadas.

Por lo tanto, este taller, parte en este Congreso de unos planteamientos muy básicos y genera-
les que habrá que ir ampliando y enriqueciendo teniendo siempre presente que la GLOBALIZACION
debe de ser el principio metodológico de investigación y trabajo de este taller.

PLAN DE TRABAJO DEL CONGRESO

Entre todos y todas elaboramos el siguiente plan:

.  Información de la vida del tal ler a los nuevos asistentes en la que se comunica que la ref le-
xión sobre la Unidad Didáctica, fue el tema del congreso anterior.

. Temas a debatir y lÍnea de investigación del Congreso.

. Experiencias desarrollas a lo largo del curso.

. Conclusiones y Plan de trabajo para el próximo curso.

Se abre una rueda de intervenciones en la que aparecen tres temas que preocupan a algunos
asistentes y que se proponen como temas posibles a trabajar:

o Lectura, por ser el fundamento del ciclo.
. Matemáticas, dificultad en la globalización
o Materiales a emplear en cada momento del trabajo en el aula, que sabemos que existen pero

que no siempre tenemos a mano.

DESARROLLO DEt PLAN DE TRABAJO

Después del debate concretamos que la GI-OBALIZACIÓN es imprescindible para los niños y
niñas de estas edades y que podría abarcar los tres temas que habían surgido. El  tal ler acepta la
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nueva propuesta y se debate el concepto de GLOBALIZACION, destacando como puntos que fijan
el debate:

. Qué entendemos por globalizar.

. El niño y la niña perciben el mundo de forma global.

. El saber es global.
¡ Proximidad de la idea de globalización a nuestra filosofía.
.  Global izacióneinterdiscipl inar idad.

Ante la pregunta, ¿Cómo real izarnos esa tarea en el  aula?, se produce un nuevo paso en el

debate al  contemplar la real idad de cada centro, los grupos más o menos numerosos de alumna-
do, los mater iales concretos ( l ibros de texto sí  o no),  horar ios cerrados, la coordinación que no
siempre se da con los compañeros y compañeras de nivel y/o ciclo,..'

Se contempla una doble vertiente entre las manifestaciones del taller: Utopía y realidad.
Una vez puestos de acuerdo en la necesidad de global izar pese a todos los inconvenientes

que tenemos, se plantea el tema de la temporalización, ¿cómo parcelamos el trabaio en cada ciclo
y en cada curso?.

La Unidad Didáct ica puede aglut inar t iempos de trabajo y,  bajo un mismo epígrafe, desarro-
llar de forma unitaria nuestros tiempos educativos.

Aunque es verdad que la Unidad Didáct ica permite la temporal ización de ese aprendizaje,
parece que separa demasiado la actividad escolar abriendo y cerrando temas o bloques que que-

dan inconexos entre sí. El término PROYECTO permite con más facilidad presentar un cuerpo más
homogéneo en el desarrollo semanal o quincenal de la escuela. El trabajo en Proyectos y/o Unidades
Didácticas puede responder a nuestro planteamiento como taller.

Para poder confeccionar esos Proyectos y/o Unidades Didáct icas, se debaten las di ferentes
posiciones, conceptos, experiencias que existen por parte de los detractores y defensores de cada
uno de etlos. Sí estamos de acuerdo en determinar qué, cómo y por qué de un Proyecto.

El taller acepta que, un trabajo en proyectos deberÍa tener como mÍnimo este esquema:

¡ Determinar muy bien el título del Proyecto. Ese título debe expresar ya un objetivo muy cla-
ro a conseguir ,  un objet ivo que sea CONTEXTUAL (emanado de la misma real idad en que
vivimos y al que apetezca dar respuesta).

. Que sea suficientemente amplio para integrar todos los "saberes".

.  Asequible a real izar por todos y todas, cualesquiera que sean las condiciones del centro de
trabajo.

.  Que sea lo suf ic ientemente atract ivo para el  alumnado de tal  manera que se "enganchen" a
la primera.

Los temas propuestos para desarrollar nuestro Proyecto común son: Nuestras raíces: ¿Quién
soy? y ¿Dónde estamos?.

El desarrollo del proyecto debe estar fundamentado en tres soportes:

. Psicológico, que nos va determinar qué CONTENIDOS vamos a incluir, teniendo en cuenta el
estadio evolutivo en que está el alumnado al que va dirigido.

r  Invest iglat ivo, de tal  manera que las hipótesis,  el  tanteo y las conclusiones sean progresivas
y de todos. Por eso nuestras técnicas y materiales deben estar al servicio de este método de
trabajo.

.  Metodología part ic ipat iva y act iva con todos aquel los compañeros y compañeras que desa-
rrollan las capacidades, destrezas y aptitudes de cada uno de los niños y niñas y del grupo.

.  Que sean cientí f icos, vál idos para cualquier si tuación y por el lo valoramos como imprescin-
dible la evaluación como un elemento más a tener en cuenta desde el  pr incipio del diseño
del proyecto.

Apoyados en los elementos anteriormente indicados descansan los cuatro bloques siguientes
que son los que sustentan el contenido real del PROYECTO:
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n Contenidos.
. Técnicas y materiales empleados.
. Metodología.
. Evaluación.

Consideramos que el  MCEP posee documentación ampl ia tanto teór ica como de experiencias

sobre cada uno de estos bloques, por lo que se hace necesaria una concreción puntual de cada

una de las actividades a desarrollar.
Y esta ha sido nuestra reflexión durante los días de trabajo.

Se han presentado, dos trabajos interesantes: una recopilación de distintas estrategias de lec-

tura (ver ANEXO) y otra sobre el estudio de un valle de Cantabria ffalderredible).

EXPERIENCIAS
"Estudio del Valle de Valderredible"

Este estudio se real izó a par t i r  de una sal ida semanal  con un grupo de a lumnos y a lumnas a l

centro medioambiental de Polientes lCantabria).

OBJETIVOS:

- Conocimiento de Valderredible.
-  Comprender la  importancia de la  conservación de los ecosis temas y e l  respeto a la

Naturaleza.
- Ser capaces de observar, tomar datos y sacar conclusiones.
- Aprender a valerse por sí mismos y a solucionarse los problemas de organización personal

que, normalmente, solucionan las madres y padres.

CONTENIDOS:

- Situar Valderredible dentro del mapa de Cantabria.
- Estudiar el clima, fauna, f lora y forma de vida de la zona.
-  Estudiar  los recursos económicos del  Val le  y  la  in f luencia que éstos t ienen en la poblac ión:
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emigración y despoblamiento.
- Comprender el concepto de densidad de población.
- Estudiar los rasgos históricos más importantes del Valle, visitando los restos de otras épo-

cas.- Estudiar la importancia del río.
- Estudiar las formaciones forestales y apreciar la diferencia entre bosque y plantación.
- Aprender a moverse y a observar la Naturaleza sin alterarla ni molestar a sus habitantes.
- Comparar los datos obtenidos con las referencias que tienen de su vida en la ciudad.

METODOLOGÍA:

Metodológicamente, estructuramos el trabajo en tres bloques.
1.- Trabajos previos a la salida:

- Situar Cantabria dentro del mapa del Estado y Valderredible dentro de Cantabria.
- Principales accidentes geográficos de la zona.
- Condiciones climáticas.
- Concepto de densidad de población.

2.- Estancia en Valderredible:

Se realizaron distintas actividades: observaciones de campo dirigidas por el profesorado, reco-
gida de datos, toma de fotografías y grabaciones.

El esquema de trabajo en el Centro Medioambiental se estableció en dos bloques:

a. -  Cuatro rutas de pequeña d i f icu l tad dada la edad del  a lumnado,  que se real izaban por  las

mañanas para observar directamente en el campo los aspectos propuestos en los objetivos.
En estas sal idas se pretende,  a par te de la  observación d i recta de las especies,  crear  act i tu-
des de respeto hacia la  Natura leza,  hacer les ver  qué se debe y se puede observar  y  apren-
der sin molestar. ni arrancando las olantas. ni con el ruido. Las rutas realizadas han sido:

- Ruta del río.
-  La senda de los lobos.
- Ruta por los pueblos.
- Ruta de las energías y aprovechamiento del río.

b. -  Las tardes han s ido dedicadas a la  real izac ión de ta l leres,  repar t idos en dos sesiones.  Los
talleres son una forma de poner en práctica lo observado u oído por la mañana. Han funcio-
nado los siguientes talleres:

- Taller de consumo.
- Taller de reciclado.
-  Juegos de s imulac ión
- Relax imaginativo.
- Recuperación de la cigüeña.

Para todos los t rabajos y act iv idades se han formado grupos de t rece personas que han ido
rotando por todas las salidas y talleres.

3.- Trabajo posterior en clase:

Util izamos todo el material recogido y las experiencias vividas para hacer en las siguientes
quincenas,  un t rabajo lo  más g lobal izado posib le.  Esto es una constante pedagógica del

Colegio.
Se han realizado resúmenes de todas las experiencias (salidas y talleres), hemos investigado
sobre la  v ida y costumbres de los animales sobre los que oímos hablar  o v imos sus huel las
y, con los datos que hemos aprendido sobre la población, la ganadería, etc., hemos inventa-
do problemas,  acróst icos,  estadÍst icas, . . .
Y todo ello lo hemos recogido en un l ibro en el que se resume esta experiencia.
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VALORACION:

Valoramos la experiencia como muy positiva por varias razones:
1- Ha sido muy interesante la actitud y la respuesta de niños y niñas ante un profesorado des-

conocido. Hay que señalar que, dicho profesorado, se ha adaptado muy bien a las criaturas

que han participado en la experiencia.
Las actividades, tanto de mañana como los talleres, están presentadas de forma atrayente y

, el disponer de prismáticos, grabadoras y demás aparatos para todos, les ha hecho sentir-

se grandes "investigadores".

Las instalaciones son cómodas y hay lugares suficientes de entretenimiento al margen de la

actividad académica lo que posibil i ta las buenas relaciones entre todos.

El sistema de la casa ha permitido el "autogobierno" y la organización personal de cada niña

y niño, que ha tenido que organizarse en la habitaciÓn, responder de su ropa, etc.

El ambiente de relación entre todos y todas ha sido muy agradable.

Asun Arabaolaza

MCEP de Cantabria

PROPUESTAS DE TRABAJO
PARA EL PRÓXIMO CURSO

Como propuestas de trabajo para el próximo curso,
el  tal ler ha decidido intentar trabaja¡ cada uno en su
centro, el  tema: ¿Quién soy? intentando real izar un
proyecto lo más completo posible alrededor del
tema y con el  compromiso de presentar lo en el
próximo Congreso para su estudio y debate.

Asímismo, se seguirán t rabajando en los
MCEPs de Murc ia,  El  Campo de Gibra l tar  y
Cantabr ia la  comprensión lectora en estas
edades, poniendo en práctica paralelamente
dist in tas técnicas de comprensión 1 'anima-
c ión.
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MCEPs ASISTENTES
En este tal ler part icipamos personas de los MCEPs de:

0 Murcia
0 Euskadi
0 León
0 Cádiz
0 Málaga
0 Francia

PLAN DE TRABAJO DEL CONGRESO

La labor del tal ler se ha ceñido a debat ir  sobre los aspectos más problemáticos de la etapa,
sobre la propuesta de la Reforma y las dificultades de su implantación.

El primer día discurrió el debate en torno a niveles y contenidos, fundamentalmente. Se abor-
daron aspectos referentes a los condicionantes del éxito o fracaso escolar en la ESO, aflorando una
interesante diversidad de puntos de vista.

El día siguiente se dedicó a profundizar en la misma lÍnea. Había coincidencia en que la ESO no
debería tener contenidos "mínimos" a superar sino contenidos "básicos".  Junto a el lo se coincidió
también en considerar ésta como una etapa evolut iva realmente di f íc i l  en la que hay que prestar
especial atención a la autoestima. Finalmente, la reflexión se centró en la estructura de la ESO, es
decir, en la confrontación estructural y curricular del tramo 12-16.

Tras este repaso somero a algunos aspectos sobre la problemática de la educación a los ado-
lescentes, estructuramos el contenido a tratar en los días siguientes en estos apartados:

l.- Organización del alumnado según determina la ESO.
2.- Organización de infraestructuras para el trabajo: el espacio y el tiempo.
3.- Organización de la clase.

. Organización del trabajo, atenciÓn a la diversidad.
' Organización para la participación del alumnado.

4.- Organización del profesorado.

Éramos conscientes de que todos los puntos previstos no iban a poder ser tratados.
Concluimos sobre este apartado lo siguiente:

o Nos incl inamos por la ubicación de todo el  alumnado de Secundaria Obl igator ia en un sólo
edificio de profesorado propio.

.  La estructura de la Secundaria determinada por la LOGSE no es atract iva para muchísimos
alumnos. En todo caso, es preciso y urgente dotar a los centros de secundaria con medios
suficientes para que puedan ofrecer a los alumnos un abanico bastante amplio de posibilida-
des que les permita or ientar debidamente sus intereses. Esta diversi f icación, que la LOGSE
quiere conjugar con la comprensibi l idad, no sería posible sin los medios mater iales y huma-
nos adecuados. lntuimos que uno de los puntos débi les de la ESO radica en este aspecto. Y
junto a esta falta de atractivo que la Secundaria puede presentar para una parte de alumnos
y alumnas, nos encontramos con otros muchos que no tolerarían una secundaria excesiva-
mente académica y r Ígida, por lo que ésta deberá acomodarse a una relat iva diversidad de
alumnos, con intereses que escaparán a las expectativas de la ESO.

o En muchos casos la dotación insuf ic iente de los centros se debe a una administración def i-
ciente y al despilfarro.

Sobre la organización de infraestructuras (espacio y t iempo), nos centranlos fundamental-
mente en el primer aspecto.

Tratamos brevemente sobre las diferencias entre globalización e interdisciplinaridad.
En esta l ínea se habla del t rabajo por proyectos, no entendiéndolos tanto como desarrol lo de

proyectos comunes, en que los que conf luyan todas las áreas (sin excluir los, por supuesto) sino
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también como proyectos in ternos a desarro l lar  dentro de cada mater ia (escr ib i r  una novela,  en

Lenguaje, por ejemplo).
Discut imos sobre las posib i l idades de que los centros de Secundar ia puedan organizarse por

espacios monográficos o aulas especializadas.
Se anal izan las d i f icu l tades arqui tectónicas,  de organización y de d isc ip l ina u orden que pre-

sentarían, valorándose, f inalmente, más positivamente que negativamente, en cuanto que las dif i-

cultades son superables y las ventajas educativamente son mayores.
En Francia, se nos informa, se trabaja de este modo.

Se trata, ya brevemente, el aspecto referido a la organización del t iempo.
Nos inclinamos por una temporización diversif icada: sesiones largas o cortas dependiendo del

tipo de actividades a hacer para evitar que algunas de éstas se corten en momentos de concentra-
ción y trabajo más intenso. Este planteamiento implicaría el consensuar otro tipo de horarios, otra
forma de uti l ización de los espacios y otros modos de organización horaria del profesorado, etc.

No obstante se coincide en la dif icultad de ir aplicando rápidamente estas propuestas debido a
la oposición de un sector del profesorado y a las dif icultades arquitectónicas no superables a cor-
to plazo.

PLAN DE TRABAJO PARA EL CURSO

Y llegamos, finalmente, a establecer el plan de trabajo para el próximo curso:

o Antes del  1 de noviembre Paco Bast ida,  del  MCEP de Murc ia,  enviará mater ia les sobre eva-
luación.

o Sobre par t ic ipación de a lumnos,  Inmaculada del  MCEP de Málaga,  enviará igualmente ot ra
información en la segunda quincena de septiembre.

. En cuanto al tema de la atención a la diversidad, Carolina, del MCEP de Euskadi, se encarga-
rá de buscar materiales interesantes para trabajarlos a lo largo del curso.

33
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MCEPs ASISTENTES

A este Taller hemos asistido personas de los MCEPs:

0 Salamanca
C Castilla-l-a Manctra
0 Euskadi
0 Canarias
0 Cádiz
0 Huelva

PLAN DE TRABAJO PARA EL CONGRESO

El Plan de Trabajo para este Congreso es el siguiente:

. Profundización sobre el método Global de Alfabetización.

. Experiencias en torno a núcleos temáticos.

. Formación ocupacional, desarrollo comunitario y estrategias de animación sociocultural.

. Reflexión sobre el cambio de Estatutos del MCEP.

DESARROLLO DEL PIAN DE TRABAJO

La primera conclusión a la que hemos llegado es que después de varios intentos poco fructífe-
ros, parece que nos vamos consolidando. También hernos constatado la disparidad de criterios a
nivel del Estado en torno a la educación de personas adultas. Sin embargo, somos conscientes de
que esta diversidad nos enriquece.

Et MÉTODO GLOBAL DE ALEABETIZACIÓN

Trabajamos las distintas acepciones de "analfabetismo" llegando a asumirlo no sólo como caren-
cia sino en sent ido más ampl io como potencial idad, desarrol lo,  crecimiento, etc,  y siempre dentro
de los procesos de desarrollo económico.

Apostamos por el método global de alfabetización dado que la asistencia de las personas adul-
tas a los centros no suele ser constante y este método supone un proceso dialéct ico, en el  que
cada cual puede reincorporarse en un determinado momento sin perder el hilo conductor del cen-
tro de interés que se esté trabajando. Cada persona va construyendo su propio conocimiento.

El método parte de frases que surgen en la misma clase, de las experiencias y de las vivencias de
las personas adultas. Las frases se trabajan en la pizarra, en cartulinas, en murales y con distintas gra-
fías como aparecen en las situaciones de la vida cotidiana. Otro momento es la composición de la fra-
ses en palabras y su identificación en otros textos. El tiempo mínimo para alcanzar cada frase es de
una semana, de manera que un núcleo temático se trabaje en un mes aproximadamente.

Las fases del método son:

.  Expl icar en qué consiste el  método y cómo lo vamos a l levar a cabo con argumentaciones
positivas.

¡ Elección de los núcleos temáticos con el grupo.
o Motivación de cada uno de los centros de interés.
. Marcar los objetivos.
. Tratamientos.
. Evaluación.

EXPERIENCIAS EN TORNO A NÚCIEOS TEMÁTICOS

Esta experiencia ha sido desarrollada en el C.P.M.E.A "La Piña" de Bollullos del Condado (X4CEP-
HI). Los pasos que seguimos el equipo docente para elaborar estos núcleos son los siguientes:

l . -  Diagnóst ico de necesidades.
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2.- Puesta en común del Equipo Docente.
3.- Elección de los Núcleos temáticos mediante técnicas (Pillips 66, Técnica del diamante).

En este centro se han tomado como referencia los siguientes núcleos:

.  Cult ivostradicionales.
c LaPaz.
. Coeducación y Educación sexual.
. Ecología: Parque Natural de Doñana.

La contextualización de estas experiencias está recogida en el núcleo temático de "La Paz" en
el Taller de Educación para laPaz.

En este taller nos centraremos en el núcleo de Coeducación y Educación Sexual. Los pasos que
sigue el núcleo son:

Jus tifi c q c i ó n me tod o lógi c a

La importancia que tienen la Coeducación y la Educación sexual puede justificarse si conside-
ramos que impl ica procesos sociales tales como la construcción de la ident idad sexual,  la ident i-
dad de género, los roles, la vinculación afect iva, las relaciones de amistad y amor, inst i tuciones
como la familia, el matrimonio o el divorcio y funciones como la comunicación, el placer o la repro-
ducción.

La motiaación

Proyección de las películas:

. "Flor de Otoño", que trata el tema de la homosexualidad.

.  "Asignatura Pendiente" el  t í tulo de la película es suf ic iente, t rata sobre el  amor de dos per-
sonas que no pudo consumarse en su t iempo.

Detección de Centros de Interés

Para saber la información que las personas que acuden al centro tienen sobre el tema y las
necesidades de formación se realizaron:

¡ cuest ionarios.
.  consultor io de Elena Francis:  comienza con la formación de 5 grupos. A cada grupo se le

entregará una carta-guión con preguntas a las que tendrán que responder como si de un con-
sultorio radiofónico se tratase.

Cada grupo realizará dos trabajos:

. dar una respuesta concreta a la radioyente.

. extraer los centros de interés corresoondiente al núcleo temático.

Centros de Interés

Del iuego y los cuestionarios salieron los siguientes centros de interés:

. El trabajo doméstico. La doble Jornada.

. Etapas de la sexualidad.
r Las relaciones sexuales en la pareja.
o La fecundación, el embarazo y el parto.
. Enfermedades de transmisión sexual.
. Métodos anticonceptivos.
. Diferentes formas de relación sexual.
. La autoestima.
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Objetiuos

. Mejorar la comunicación y cooperación entre las personas del centro para buscar en común
ia resolución de conflictos.

¡ Fomentar la sexualidad como afecto-ternura y respeto hacia la sexualidad de los demás.
. Desarrollar la autoestima.
. Ampliar la información sobre estos temas.

Tratamientos

Es el trabajo interdisciplinar por el cual llegamos al conocimiento de los centros de interés y

del núcleo temático. Los que hemos trabajado en este núcleo son:

. Lenguaje
¡ Matemáticas
o Literatura e Historia
. LaPaz
. La Salud

Técnicos para recoger la información

a

a

a

a

a

a

Cuestionarios
Análisis de documentos
Diario de clase

Entrevistas
Observación
Grabaciones

T
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Actiaidades

En el aula:

Visualización y comentarios de vídeos, diapositivas...
Análisis de la publicidad.
Estudio de casos y de información escrita.
Lectura y comentario de documentos, textos literarios y artÍculos de prensa.
Trabajo de los Valores.
Trabajo sobre comics, cuentos.
Elaboración de un libro "los recuerdos de mi vida" (lo realizaron las personas mayores del
centro y escribieron todas las etapas de su vida).
Información de una sexóloga.

Abiertas a la comunidad:
. Charla-coloquio sobre sexualidad.

Charla-coloquio sobre enfermedades de transmisión sexual.
Mesa redonda sobre coeducación.

Trabajos de investigación en grupo.

Cada grupo elige su centro de interés y lo trabaja con la siguiente metodología:

Qué queremos conseguir.
Cómo y dónde vamos a obtener la información.
Cómo lo vamos a hacer.
Cómo lo vamos a exponer.
Cuánto tiempo necesitamos.
Evaluación individual y en grupo.
Logros y d i f icu l tades.

Epoluoción

Evaluar para nosotras ha sido reflexionar e investigar sobre el proceso de enseñanza/aprendi-
zaje teniendo en cuenta la diversidad y atendiendo por igual al dominio de los conocimientos como
a las relaciones afectivas, solidarias, cooperativas, a la participación y al interés. Proporcionando
medios de detección y superación de las dif icultades observadas tanto en el alumnado como en el
profesorado.

FORMACIÓN OCUPACIONAL, DESARROLLO COMUNITARIO Y
ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN SOCIO CUTTURAL

Se ref lex iona sobre e l  ar t ícu lo del  l ibro "La Educación Permanente como Proceso de
Transformación" titulado "El C.E.A. Cerro del Aguila -HITASA, un modelo integral de intervención
social y ocupacional.

REFLEXION SOBRE Et CAMBIO DE ESTAIUTOS DEL MCEP

El desarrollo y evolución de la educación en nuestros tiempos, va paulatinamente desplazando
la importancia de los procesos de formación educativo formales hacia los ámbitos de formación
no formales. Hoy no sólo la escuela, a veces no es el  espacio pr incipal,  es el  lugar fundamental
de formación, sino que van cobrando relevancia otros espacios y momentos (empresa, animación
socio-cultural ,  educación para el  ocio, educación en act iv idades regladas de t iempo l ibre, ONGs,
etc...), en todo ello juega un papel preponderante los nuevos conceptos de educación permanente
y dentro de ello con una relevancia especial la educación de personas adultas, con sus múltiples y
variadas formas en todo el mundo.

La evolución y la transformación de los medios de producción, el cambio de costumbres y valo-
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res, y de forma especial las innovaciones informáticas influyen poderosamente en la necesidad de

una reactualización permanente, en una necesidad permanente de estar al día, necesidad que difí-

c i l rnenie puede asumir  la  enseñal tza inst i tuc ional izada.  Derr t ro de este campo de educación per-

manente, al igual que en la educación formalizada, se abren distintas vías, nosotros debemos apos-

tar por aquella que incide en la necesidad fundamental de formar a ciudadanos crít icos, con toda

la carga ideológica que tiene el concepto de ciudadano en detrimento del de cliente, y dejémoslo

ahí en un primer momento.
Por lo tanto, tampoco son sólo ya los enseñantes, los docentes (maestros/as, profesores/as, ...)

los únicos "profesionales responsables" de la formación. El campo, afortunadamente, se ha amplia-

do y en algunos casos se están aportando líneas metodológicas desde el campo no formal (moti-

vado por ausencia de evaluación, título, selección,...) innovadores y alternativos. Por otra parte, la

enseñanza formalizada aporta organización, secuenciación, estrategias,...
Dentro de esta situación, nosotros como Confederación de MCEPs no podemos limitar estatu-

tariamente nuestro campo de intervención a los niños y niñas. La modificación que se plantea iría

en la línea de ampliar el apartado "c " del artículo 3q , en los aspectos reseñados anteriormente (

lugares de formación, ámbitos de formación, profesionales y ampliado a los ciudadanos y ciudada-
nas independiemente de la  edad),  lóg icamente s i  esto se aprueba habría que reformular  todo e l

artÍculo del punto 3q.
En coherencia con lo anterior, la escuela quedaría como un subsistema de los procesos de for-

mación, siendo el concepto de educación más amplio y general. Aunque para los que defendemos
la propuesta este apar tado no es re levante,  lo  lóg ico ser ía pasar  a denominarnos MOVIMIENTO
COOPERATIVO DE EDUCACIÓN POPULAR (MCEP). Se inicia, pues, un debate que abre nuevas vías
de reflexión y de organizaci6n. Que sea fructífero y,sobre todo, divertido.

VALORACIÓN DEL TALLER Y PROPUESTAS DE TRABAJO

La valoración del Tal ler ha sido posit iva. tanto por el  factor humano como por las aportacio-
nes de experiencias, reflexiones y conocimientos del método global. Además se ha llevado a cabo
la planificación del Encuentro del Taller.

Acordamos leer el libro "La educación permanente como proceso de transformación". También
se realizó la propuesta de intercambiar material y experiencias durante el curso.

Organización del Encuentro sobre Educación de Personas Adultas por los MCEPs de Cádiz y
Huelva. Se celebrará en Sevilla o Córdoba durante los días 3-4 de Febrero de 1.996, centrándose en
dos bloques:

¡ Cómo aprenden las personas adultas.
. Animación sociocultural y desarrollo comunitario.
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MCEPs PARTICIPANTES

Al Taller de Lenguaje hemos asistido personas de los siguientes MCEPs:

0 Huelva
0 León
0 Cantabria

PLAN DE TRABAJO

A pesar de que el número de asistentes era muy reducido, se planteó la necesidad de elaborar

un Plan de Trabajo para el Congreso y, una vez terminado, dar por concluido el trabajo.

Se vio la necesidad de hacer un pequeña planif icación para desarrol lar de una manera ági l  y

eficaz los temas que nos preocupaban. Los temas fueron los siguientes:

¡ Revisar los acuerdos tomados en el anterior Congreso de Ciudad Real.
. Valoración del trabajo realizado durante el curso.
. Ver las posibles líneas de trabajo para el próximo curso.

Sobre la revisión de los acuerdos del curso 94195, se constató que se ha trabajado poco sobre

el tema y, a pesar de el lo,  se vio la posibi l idad de cont inuar con el  compromiso de aportar mate-

r iales y bibl iografía sobre la oral idad, que era el  tema central  del  t rabajo a presentar en este

Congreso, para de alguna manera poder hacer una reseña, separata al  Dossier del  Tal ler,  u otro

medio de publ icar dicho mater ial  para conocimiento del resto de los compañeros y compañeras

interesadas en este tema.

Sobre el  t rabajo real izado durante el  curso, se expl icaron muy someramente algunas de las

experiencias de trabajo que se han estado haciendo en este curso en las clases, y que están sin

concluir, por lo que no se presentaban por escrito. Se exigió un cierto compromiso de terminarlas

el próximo curso y de presentar un informe en el XXIV Congreso.

CONCTUSIONES Y VALORACIÓN DEL TALLER

El Taller valoró varias cuestiones:

.  El  bajo número de part ic ipantes, propiciado entre otras razones por la simultaneidad hora-

r ia de algunos tal leres y por el  t ratamiento global izado de los temas expresivos y l ingüíst i -

cos que se realiza en otros talleres de etapa cronológica (0 a 8 años, 8 a12 años, 12 a l6 años,
Personas Adultas. etc.)

.  La necesidad de cont inuar y terminar con el  t rabajo planteado el  pasado curso sobre la

Oralidad.

¡ La posibi l idad de mantener el  Tal ler,  a pesar del número reducido de part ic ipantes, ya que

se evidencia la existencia de compañeros y compañeras que por diversas causas no han podi-

do asistir a este Taller o a este Congreso, pero si están trabajando en el tema y están intere-

sados en la continuidad del Taller.

PLAN DE TRABAJO PARA EL PRÓXIMO CURSO

Ante todos estos planteamientos discutidos en el Taller, este decidió continuar su funciona-

nr iento durante el  curso 95/96, viéndose en el  Congreso de La Rioja el  resultado. Para el lo se han

abierto dos líneas de investigación:
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Línea común del Taller. Continuar el trabajo de investigación sobre La Oralidad, en sus dos
vertientes de materiales y bibliografía.

Línea individual de trabajo. Se presentaron tres proyectos a desarrol lar durante el  curso
95/96:

. La correspondencia y la convivencia escolar en la diversidad (entre niñas y niños
de una clase "normal" con otras y otros de un colegio de Educación Especial).

. La ampliación del vocabulario activo.
¡ La Oralidad en aulas de integración.

A.

B.
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MCEPs ASISTENTES

A este taller asistimos personas de los siguientes MCEPs:

0 León
0 Salamanca
0 Euskadi
0 Málaga
0 Castilla La Mancha
0 Cádiz
0 Cantabria
0 Guadalfeo
0 Madrid
0 Asturias

PLAN DE TRABAJO

Una vez real izadas las presentaciones de los asistentes, organizamos el  t rabajo para los días
del Congreso según el siguiente esquema :

DANZAS
¡ Iniciar y acabar cada sesión con una danza. Aprender una nueva y ref,orzar las conocidas.

JUEGO DE DINÁMICA DE GRUPOS
¡ Practicar un juego de dinámica de grupos.

EXPERIENCIAS DE TRABAJO GLOBALIZADAS
. Trabajo del encuentro del Taller.
¡ Puesta en escena de una obra. MCEP Euskadi.
. El circo. MCEP Málaga.
. El circo. MCEP Salamanca.

EL VIDEO INTERACTIVO
r Presentación del trabajo del MCEP de Madrid.
. Práctica del taller.

LOS AGRUPAMIENTOS
. Encuesta y valoración.

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN

PLAN DE TRABAJO PARA Et CURSO

PRÓXIMO ENCUENTRO ANUAL

DESARROLTO DEL PLAN DE TRABAJO

INTRODUCCIÓN:
TRABAJO CON PROPUESTAS GLOBATIZADORAS

Desde el  anter ior Congreso, hemos diseñado nuestro trabajo en el  tal ler teniendo como refe-
rencia propuestas global izadoras que nos permitan invest igar sobre los dist intos aspectos que
hemos venido trabajando (dramatización, juego, ritmo, mimo, danza, etc.) y llevar a la escuela los
procesos desarrollados, así como la metodologÍa y las experiencias que en cada uno de nuestras
aulas pudieran realizarse.

Es en este sentido en el que las propuestas de trabajo globalizado en el Taller del Cuerpo tie-
nen para nosotros y nosotras motivo de reflexión continua:
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1.- La propuesta de trabajo globalizado reúne todos los pasos del trabajo de investigación. Crea
un marco escolar dinámico y vivo y cabe en cualquier currículum abierto donde los niños y
la niñas deben participar como agentes del mismo.

2.- El trabajo globalizado supone la misma complejidad que la aplicación del método de investi-
gación a cualquier proceso escolar; por lo que los pasos a seguir coinciden con las fases del
método cientí f ico, al  que, lógicamente, habría que real izar la oportuna adaptación en cada
caso:

. El tema partirá y tendrá que ver siempre con los intereses de los niños y las niñas.

. El trabajo concreto de todos los aspectos, partiendo de pequeños grupos hacia el gran gru-
po, permite que no haya difuminaciones y que la investigación avance con las aportaciones
de la totalidad de los participantes.

. De las investigaciones y el trabajo de cada grupo, surgirán nuevas propuestas y soluciones
que irán enriqueciendo 5'dando cuerpo a la investigación.

. El resultado final, que puede tener una representación colectiva o no, según cada caso, nos lle-
vará a sacar conclusiones metodológicas claras y a mejorar los procesos de trabajo escolar.

3.- Una propuesta globalizadora de trabajo plantea para nuestras aulas una actitud distinta a la
de cualquier aprendizaje asimi lat ivo. Con la necesaria motivación inic ial  los descubrimien-
tos personales y de grupo son continuos en el proceso de investigación. La participación de
la totalidad de los niños y niñas es más fácil. El ambiente de clase es más agradable y abier-
to y el papel de cada persona del grupo adquiere más significación.

4.- El trabajo globalizado favorece el acercamiento personal, el contacto directo entre todos los
compañeros y compañeras, fomenta la part ic ipación, la cooperación y la sol idar idad entre
las personas y en el  propio grupo. En el  proceso de trabajo se pueden producir  bloqueos
que entre todos es necesario superar para que se produzca el avance individual y del grupo.
En el contacto directo con los procesos de trabajo y con los demás componentes de la clase
se van a ir produciendo las situaciones de autoaprendizaje que irán cubriendo las necesida-
des madurativas de los niños y las niñas y favoreciendo su desarrollo integral.

El trabajo con criterios globalizadores va a permitirnos a los enseñantes y a los alumnos y alum-
nas acercarnos a la realidad, motivo de estudio, con una visión más amplia y completa sin que por
ello estemos renunciando a aspectos informativos más especializados.

Y aunque es verdad que existen muchas dificultades para que podamos llevar a cabo la globa-
lización continuada en nuestras aulas, en el caso de la Educación Infantil y Primaria, tenemos más
faci l idad para plantearnos al  menos la posibi l idad de inic iar este t ipo de trabajo superando los
inconvenientes que plantean los programas of ic iales, los superespecial istas, los defectos de coor-
dinación de los equipos docentes, etc.

Para la mejor comprensión de esta propuesta en el marco de nuestro Taller, podemos reflexio-
nar sobre este texto de F.Tonnucci "La escuela como investigación":

. . ."  La recuperación del cuerpo, naturalmente, no se resuelve ni  en reconocimiento teór ico de
dicha necesidad ni en una actitud de buena voluntad, sino que debe iniciarse con un darse cuenta
de lo que el cuerpo es para nosotros. Quizás no pueda esperarse una completa recuperación de la
corporeidad en gran parte comprometida con el  adulto,  pero sÍ  pueden evidenciarse los proble-
mas de nuestro t iempo, resolver los conf l ictos, los temores, a f in de presentarse al  niño y la niña
más enteros y, por consiguiente, más disponibles para garantizar su integridad. "

DANZAS

Repasamos danzas del renacimiento y de la paz: Pavane "Bwellequi tiens ma vie", "Allemande y
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Tripla", "shalom aleichen" (lsrael) y "savila se Bela Loza" (Serbia). También aprendimos la danza
castellana "Que sí, que no".

JUEGO DE DINÁMICA DE GRUPOS

Nos dis t r ibu imos en MCEPs de 6,  en cada uno se e l ige una persona como observadora y ot ra

como coordinadora. El monitor o monitora nos explica el juego: se trata de que cada representan-

te de los MCEPs coja una de las tar je tas de un montón que hay s i tuadas en e i  centro de la  sala y

las l leve a su equipo que intentará ordenarlas. La consigna es que las tarjetas no pueden estar repe-

tidas y que éstas se van cogiendo del montón hasta agotarlo, siguiendo un orden preciso.

A una señal comienza el juego, previamente los observadores y observadoras de cada equipo

han salido de la sala para recibir una serie de orientaciones. En un momento determinado entran

y anotan las observaciones sobre su equipo detallando la participación, desarrollo de la organiza-

c ión del  t rabajo y ot ros datos que interesen.  Una vez que los equipos han completado las ser ies

de tar je tas y han organizado éstas en e l  orden que les ha parecido más conveniente,  se hace la

puesta en común y se comenta entre todos defendiendo cada equipo su elección.

Las personas observadoras comentan las anotaciones real izadas,  las tomas de poder en los

MCEPs y la presencia de líderes.
El objetivo del juego es reflexionar sobre cómo se organizan los MCEPs y con la ayuda del obser-

vador/a poder analizar nuestra postura en é1.
Las tar je tas presentadas son 9 para cada equipo y 2 comodines en b lanco que e l  grupo t iene

que situar. Llevan las anotaciones siguientes:

. Realizar un diagnóstico de necesidades

. Definir las metas
o Formular  objet ivos
. Analizar los recursos que se tienen
¡ Distribuir el t iempo
¡ Plantearseact iv idades
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. Nombrar responsables

. Ejecutar actividades

. Evaluación

Recogido por Cándido del l ibro "Dinámica de grupos" de la editor ial  Educación Popular,
Buenos Aires.

Cándido Medina del MCEP de Salomanca.

EXPOSICION DE EXPERIENCIAS

Encuentro del taller:
EL MoNTAJE DE UN ESPECTÁcULo EN TA, EScUEIA

En el último encuentro del Taller del Cuerpo hemos profundizado sobre este aspecto globaliza-
dor de nuestro trabajo y, aunque también disfrutamos de lo lindo, hemos considerado que lo más
interesante ha sido el proceso de elaboración colectiva desarrollado. Al finalizarlo, reflexionamos
sobre él y expusimos cada una de las fases que habíamos seguido para elaborarlo.

Después de la Asamblea Inicial del Encuentro, iniciamos el proceso del espectáculo con un gru-
po en el que figuraban la mitad de los asistentes; el resto, se decidió que trabajara sobre el juego,
los sentidos y la expresión.

Proceso de creación del espectáculo:

1.- El grupo se divide en cinco subgrupos de cuatro cinco personas para hacer las propues-
tas de los temas que cada uno va a trabajar (unidad temática). Cada grupo deberá definir la mejor
propuesta que de allÍ se elija con una duración de 20 minutos. Los temas elegidos suelen estar rela-
cionados con los sent idos, los juguetes, el  c irco.. .

2.-Cada grupo l leva a la puesta en común su propuesta. Cada portavoz expone y def iende el
tema elegido con las aportaciones que se le fueron incorporando. Al f inal ,  se el igió el  tema de "EL
CIRCO". Fue el más interesante en ese momento.

3.-  Elegido el  tema e incorporadas las aportaciones del resto de los presentes, os grupos vol-
vieron a reunirse (era posible cambiarse de grupo) para estudiar el desarrollo del espectáculo pro-
puesto (los números del circo). Cada grupo deberÍa preparar las distintas propuestas individuales.
Estábamos ya jugando al circo que queríamos.

4.- Se ponen en común las diversas propuestas de los números que cada grupo había prepa-
rado. Se el igen las más oportunas, haciendo otra vez aportaciones a cada una de el las.
Poster iormente cada componente se adscribe al  número prefer ido. Los números elegidos fueron
los siguientes:

* "la mujer bala"
* el domador y sus fieras
* las bailarinas
* los equilibristas
* Ios payasos
" el ciempiés y las torres humanas
" la magia del circo

5.- Cada grupo prepara el número adjudicado incluyendo el reparto, los materiales y recursos,
la escenografía, etc.

6.-  Cada grupo presenta el  t rabajo f inal  del  número de circo a los demás grupos. Se observan
las necesidades de colaboración y los materiales utilizados, así como los últimos retoques.

En esta fase se adjudican los otros papeles del c irco: presentador y presentadora, encargado
de sonido, orden de sal ida, etc.
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7.- Se realiza un ensayo final de los distintos números, con todos los responsable de escena y
con toda la parafernalia.

8.- Presentación del espectáculo "EL CIRCO" a todos los asistentes al Encuentro.

10.- Evaluación del trabaio realizado.

"Puesta en escena de una obra"

La experiencia se lleva a cabo en una lkastola Pública de Hernani en los cursos de 6e, durante
el tiempo de talleres (2 horas y media a la semana).

El punto de part ida es el  tal ler de teatro que plantea el  t rabajar sobre un guión determinado
escri to en castel lano.

El proceso que se llevó a cabo fue el siguiente:

1a Fase
. Traducción de la obra al euskera (para lo cual se recurre a dos ex-alumnas y al departamento

de lenguaje).
. Reparto de los personajes más importantes de la obra.
o Comprensión del texto y lectura dramatizada y caracterización de los personajes previa docu-

mentación de la época.

2a Fase
Viendo las posibi l idades que tenía la obra se ve la necesidad de ampl iar la organización inclu-

yendo a los demás talleres en la preparación del montaje.
El equipo de profesores/as y madres se pone de acuerdo en qué tal leres son necesarios y qué

t ipo de trabajo van a real izar,  estableciendo así los tal leres de: danza. vestuario,  papel-cartón,
maquetas y decorados. De forma que los niños y niñas rotaran por el los excepto el  de danza en le
que el grupo permanecería fijo.

Se trabajó con esta dinámica durante 2 meses y medio.

3u Fase
Una vez terminado el entramado se hicieron los ensayos generales de la obra por escenas has-

ta conseguir  dominarlas.
Hay que señalar que la música jugó un importante papel en este úl t imo momento, ya que una

vez realizado en montaje completo de la obra, el profesor de música preparó un acompañamiento
acorde a la época en que se desarrolla el montaje. Este fue vital para señalar los cambios de esce-
na, así como las entradas y participaciones de los actores. Durante tres semanas se ultimaron los
preparativos para el estreno, y se creó el taller de propaganda y publicidad que se dedicó también
a la elaboración de los programas.

4u Fase
En la cuarta y úl t ima fase se l levó a cabo el  montaje del escenario en el  que part ic iparon los

componentes del taller de decorados y dos padres que colaboraron.
El estreno se realizó en la Casa de la Cultura, ofertando dos funciones; una para todas las escue-

las del pueblo y la segunda para las familias y adultos en general. La representación fue un éxito y
los niños y niñas mostraron su soltura en el escenario.

Valoración de la experiencia

La ualoración ha sido muy positiua ya que.

. El nivel de implicación de todos y todas las participantes en los talleres, equipo de profeso-
res y profesoras y padres y madres fue muy grande.

. La satisfacción de haber trabajado cooperativamente con gente tan diferente y de haber sido
capaces de crear algo juntos.

o La organización de los talleres fue lo suficientemente flexible como para adaptarse a nuevos
Drovectos.
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o A nivel de talleres ha sido muy válido el ver cómo los niños y las niñas han desarrollado sus
capacidades, su autoestima, sus posibilidades creadoras, sus relaciones con los otros.

. La satisfacción de un trabajo bien hecho.
¡ El darnos cuenta de que el proceso es muy interesante, pero que no debemos de olvidar el

producto final de cualquier trabajo.

Maite Arestepui e ltziar Gurmendi, MCEP de Euskadi

"El Circo"

Esta experiencia se ubica en una Escuela Pública de un barrio de Málaga en una clase de ter-
cer curso de 25 niños/as, con presencia de cinco niños de una barr iada marginal y la incorpora-
ción de otro niño muy problemático a mediados de curso.

Esta situación liabia creado un clinra de desánimo en clase y los rriños ntarginales tenÍan difi-
cultades para integrarse, para trabajar y había problemas serios de disciplina, etc.

Todos mis intentos por cambiar la dinámica del grupo no habían dado resultado.
Después del Encuentro del Cuerpo en Ciudad Real, planteé en la Asamblea (de la que teníamos

una amplia experiencia) la posibilidad de realizar entre todos un circo. Empleando la técnica que
habíamos usado en el Encuentro: que todos y todas participasen en el proceso de montaje.

Los niños y niñas se motivaron mucho, la niña trifásica se integró perfectamente con el grupo,
los niños mas problemáticos también.

Poco a poco fuimos haciendo el montaje, trabajando un guión, el lenguaje, escenografía, maqui-
llaje, vestuario, de manera que ésta actividad pasó a ocupar muchas horas de nuestro tiempo.

Aunque no llevaba la idea de hacer un espectáculo pensé que podría ser interesante y decidi-
mos llevarlo a los preescolares de colegio.

La representación fue un éxito, tanto actores, actrices, como público disfrutaron enormemente

5 l
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así que, volvimos a repetirlo en otros cursos.

Valoración de la experiencia:

La considero altamente positiva, ya que:

.  Esta act iv idad consiguió romper e l  c l ima negat ivo del  pr inc ip io,  e h izo que los n iños y n iñas se

sintieran más a gusto juntos y se cargasen de ideas y proyectos para el próximo curso.
¡ Por fin la integración empezaba a ser un hecho, siendo asumido como tal por la asamblea de cla-

se.
¡ El constatar que ésta dinámica que habíamos llevado en el encuentro ha sido muy válida;así como

el trabajo en gran grupo, retomar las ideas lanzadas en MCEPs pequeños; trabaiarlas, explotarlas y

llevarlas de nuevo ante el gran grupo para que éste concrete, organice y perfi le el trabaio. Todo

ello ha resultado muy interesante y en este camino debemos avanzar.

Juanjo Trujillo. MCEP de Málaga

"El circo"

La experiencia que se plantea, la l levé a cabo como profesor de Educación Física con un curso

de 5e, una hora a la semana y durante un período de dos meses.
A par t i r  del  t rabajo que h ic imos en e l  encuentro del  ta l ler  p lanteé la  idea a este grupo con la

perspectiva de representar "el circo" ante los preescolares del colegio, que fue en realidad lo que

más les motivó.
Una vez planteada la idea, fueron tomando iniciativas y eligiendo papeles individualmente o en

grupo. Hay que decir que se desilusionaron porque vieron que algunos de los papeles elegidos eran

más difíci les de lo que pensaban y tuvieron que cambiar.
Más tarde fuimos haciendo un guión y concretando los números, ensayando éstos y perfeccio-

nándolos.
Fui lanzando sugerencias y diciendo algunos de los papeles que también habíamos representa-

do en el encuentro tales como presentadores, vendedores, etc.
En un pr inc ip io no tenÍamos música porque no encontrábamos cuál  era la  más adecuada.  Al

f ina l  una chica aportó la  c inta de la  canción "había una vez un c i rco"  que animó mucho la actua-

ción.
Insistí en que se sustituyeran los elementos (a los que ellos habían recurrido), por una mayor

expresién corporal.
Realizamos la representación a los preescolares, resultó muy bien, incluso habÍan mejorado el

planteamiento iniciado anteriormente. A las profesoras les gustó mucho, no esperaban que un tema

como éste diera tanto de sí y que resultara un espectáculo tan plástico.

Justo L. Carreño. tr4CEP de Castilla La Mancha

VIDEO INTERACTIVO

Este trabajo ha sido recalzado por los compañeros y compañeras del MCEP de Madrid.

Presentaciónl

En el taller del cuerpo de Madrid nos planteamos utilizar el vídeo para aprender a manejarle y
poder plasmar una situación. A partir de ahí nos damos cuenta de la cantidad de posibilidades que
tiene este medio audiovisual:

o párá superar el enfrentarse a una cámara
r párá desarrollar guiones
r porá realizar juegos de observación auditivos y visuales
. para neutralizar la pasividad del espectador
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La idea es que el montaje sea uti l izable, que haga participar al público y éste responda de una
manera activa.

A partir de aquí realizamos un vídeo en el que presentamos diferentes situaciones:

* Tres personajes con una expresión distinta en la cara. El público debe (con una señal, brazo
arriba, zapateo) indicar quien tiene una expresión determinada, sorpresa, vicio...

* Un personaje en una postura, cambia algunos detalles (el público debe señalar los cambios).
*  Un d iá logo con la cámara (s iguiendo una s i tuación precisa que se preste a dramat ización:

delante de la ventanil la de correos, ante una regañina, una conversación en el restaurante).
* Cambio de posición, de ropa... (en tres personas).

Taller del Cuerpo del MCEP de Madrid.

La práctica de esta experiencia en el taller:

Una vez visto el vídeo nos dividimos en cuatro equipos y preparamos cada uno un pequeño
montaje, teniendo claro a qué grupo de edad podÍa ir dirigido. Realizamos estos vídeos:

. ler grupo: El primer grupo presenta una actividad en el que hay que descubrir qué alimento
se está tomando.

Se representa una canción escena a escena y hay que adivinar qué canción es.

2a grupo:  Se presentan d i ferentes escenas,  hay que señalar  con un código ya establec ido s i
se desarrolla en la playa, la ducha, la cocina o el salón.
3er  grupo:  Plantea un s i tuación dramat izada;  en una c lase de educación f ís ica aparece una

chica con una rodi l la  dañada,  cuatro chicas del  grupo reaccionan de manera d i ferente;  hay
que identif icar estas reacciones que son de amistad, de timidez, de pasotismo y de culpabil i-
Cad.
4q grupo: Telegazapo: Es el montaje de un telediario en el que se han metido diversas situa-
ciones anómalas, de errores de lugares, fechas, personajes, noticias.... Indicando que el públi-
co debe levantarse cada vez que capte un error. Es un juego oral (que se puede dramatizar e
introducir elementos de observación) destinado a mayores, aunque puede resultar muy diver-
tido para los pequeños.

LOS AGRUPAMIENTOS

En el  encuentro del tal ler juzgamos interesante ref lexionar sobre cómo se agrupaban nues-
tros alumnos y alumnas en clase, y que cr i ter ios seguíamos para real izar estos, ya que el  t rabajo
en gran y pequeño grupo viene determinado por la composición de los MCEPs y las actuaciones
personales en ellos. Como no teníamos puntos de partida, vimos interesante que se elaborara una
encuesta que nos sirviera de elemento de reflexión para todos y todas. Un grupo del taller la llevo
a cabo y la presentó, (ver anexo). Una vez rellenada analizamos varios aspectos de ella:

. no se había respondido correctamente.

. algunos aspectos no habían quedado muy claros para poder contestarla.

. confundíamos el trabajar en equipo por distribuir la clase en grupos como forma de organi-
zación.

o vimos interesante el extender la encuesta a otros compañeros y compañeras para que la res-
pondieran y así tener más elementos de juicio sobre el tema.

o a algunos miembros del taller les había servido para reflexionar sobre este aspecto.
.  para clases de infant i l  no podía adaptarse ya que las referencias a trabajo escolar o no no

eran válidas.

La conclusión a la que llegamos fue la siguiente: que se volviera a realizar la encuesta refor-
mando aquellos aspectos que no habían quedado suficientemente claros y añadir puntos que pudie-
ran recoger experiencias de clases con edades y lugares muy diversos. Una vez hecho esto, se vol-
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vería a contestar y se debat ir ían las conclusiones. El medio que puede encauzar esta encuesta
durante el curso será la revista clel taller "MU GÜAY".

CONCTUSIONES Y VALORACIÓN DEt TALLER

El desarrollo del trabajo debe ser en torno a tres bloques:

l. - Intercambio de experiencias de aula.
2. - Tema de investigación.
3.  -  Nuevas metodologías o caminos de invest igación:  in t roducción por  un especia l is ta,  un grupo
del Taller o propuesta de alguna persona.

. Es necesario hacer una planificación más ajustada y, desde la coordinación, se debe matizar
y especificar el Plan de Trabajo.

. Es necesario que un tema o núcleo defina el trabajo del congreso.

. El trabajo que se hace en el Encuentro sería bueno que, aunque sea de forma esquemática,
apareciese en el Congreso.

.  E l  Plan de t rabajo del  Tal ler  se def ine más fác i lmente s i  se par te de propuestas de peque-
ños MCEPs.

. El trabajo fundamental del Taller debe girar en torno a las experiencias de aula, que son las
que nos permiten avanzar.

. El funcionamiento del Taller no va a mejorar mientras no mejore el compromiso individual.

. Es necesario reflexionar sobre el planteamiento de Encuentro-Congreso.

. El Taller mantiene un nivel afectivo muy rico, que hace sentirse a la gente muy bien.
¡ Se nota que nosotros-as trabajamos la adquisición de valores como objetivo fundamental.
. Se ve necesario plantear un día más de Congreso.

PLAN DE TRABAJO PARA Et CURSO
o Seguir trabajando sobre un montaje de teatro de forma globalizada.
¡ Poner en común las experiencias de aula.
. Realizar un montaje globalizado en el próximo Encuentro. Hacer la grabación del mismo para

valorar  poster iormente la  exper iencia y poder presentar la a ot ros compañeros y compañe-
ras. El responsable de la grabación será el grupo del Taller de Madrid.

¡ Rehacer el Cuestionario sobre el trabajo en clase con MCEPs.
. Comenzar a crear el archivo documental del Taller.
n El próxitno encuentro anual del taller se fi ja para la últ irna semana de febrero del 96 en Madrid

o Ciudad Real.
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l. Tutoría

-S í
-No

2. Metas del trabajo en grupo

Según tu criterio:

Según tu equipo de profesores: .. . . . . . . . . .

¿Existe consenso o al menos se ha debatido en equipo?

3. El trabajo en grupo en el aula en aspectos estictamente académicos es

Menos del25% I

Entre el 25% y el 75 % I

Más del 75% :

4. ¿Están determinados los tiempos de trabajo académico en grupo y de trabajo
individual?.

S Í  t r  No l

Otra respuesta: . . . . . . . . .

5. ¿Cómo se agrupan los chavales para el trabajo?

Libre
Sorteo
A propuesta del profesorado

6. ¿Existen criterios de agrupamiento?

Ccnsensuados SíT Notr

¿Cuáles?:

Marcados SíT No!

¿Cuáles?:

CUESTIONARIO SOBRE AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS
Y ALUMNAS EN ACTIVIDADES ACADEMICAS
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7. ¿Qué criterios se utilizan para fijar el númeo de componentes del grupo?

¿Dependen de la actividad académica?

¿Son permanentes en un período?

8. Los mecanismos de decisión en grupo,
Son libres. Los chavales eligen los siguientes

F-stán pautados. Las pautas que usas son ...........

9. La división del trabajo dentro del grupo,

Es libre. Lo hacen de Ia siguiente forma

Es marcada. De Ia siguiente manera

10. ¿Se revisa el proceso de trabajo en grupo? En caso afirmativo, escribe cómo:

I l. ¿Las conclusines de este análisis hacen cambiar la organización posterior del
trabajo en grupo? En caso afirmativo, explica cómo:

12. ¿Córno se valora el trabajo en grupo?

Desde el equipo de profesores ... . . . . . . . .

Desde e l  propio grupo de a lumnos . . . . . . . . . . . . . . .

Desde las famil ias

13. Escribe sobre este tema todo lo que tú creas que no está recogido en el cuestio-
nario y que puda aportar datos sobre la práctica del trabajo en grupo.
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MCEPs ASISTENTES:

A este taller asistimos personas de los siguientes MCEPs:

0 Euskadi
0 León
0 Salamanca
0 Cádiz
0 Francia
0 Madrid
0 Huelva
0 Cantabria
0 La Rioja
0 Almería
0 Canarias
0 Castilla La Mancha
C Murcia
0 Málaga
0 Granada

PLAN DE TRABAJO DEL CONGRESO

. Cada dÍa comenzamos la sesión con una danza y finalizamos con un juego o una canción.

. La solidaridad con otros paÍses del tercer mundo.
¡ Comunicación de experiencias realizadas durante el curso.
. Reflexión y debate sobre juegos cooperativos y resolución de conflictos.
. Debate sobre el l ibro: "La Escuela. instrumento de paz v solidaridad".

DESARROLLO DEL PIAN DE TRABAJO

DANZAS, JUEGOS Y CANCIONES

De acuerdo con los objetivos de este taller, nos propusimos crear cada dÍa un ambiente de rela-
jación y de alegría que favoreciera el contacto y la comunicación entre todos y todas los asisten-
tes a este taller. Este clima serviría de motivación positiva hacia el trabajo.

Danzamos con:
. Tsadik katamav (Las palmeras o El sabio y el loco).
. Dance des berges @e pastores).
¡ Hinematon.
¡ On nama ha shiva (Mantra cantado).

Jugamos a:
. Ruleta de nombres
. Cuidadosamente

Cantamos con:
. Carlos Cano: "Lucrecia"

EXPERIEI\CIAS DEt TALLER DE I-A PAZ

"LaPaz en Castilla [,a Mancha: una experiencia intercentros".

Esta idea surgió a part i r  de una reunión del MCEP de Cast i l la La Mancha y de la necesidad de
l levar a cabo una act iv idad en común entre todos sus componentes. También para motivar a los
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centros en su participación en el DÍa de la Paz y la No violencia.

Su desarrollo se inició con el envío de cartas entre los 8 colegios participantes, invitando y ani-
mando a celebrar  e l  Día de la  Paz,  junto con a lgún documento para su ref lex ión:  textos,  poesías,
canciones.

Ccmo complemento a la actividad, nos comprometirnos a aparecer en la prensa y en la radio el
día 30 de enero, leyendo manifiestos, poesías, organizando debates...

Consideramos muy posi t iva la  exper iencia en su aspecto cooperat ivo,  a l  impl icar  a 8 centros
en la real izac ión de una act iv idad común.  La l legada de las car tas a los colegios fue un e lemento
motivador nuevo que generó una dinámica distinta.

La ut i l izac ión de los medios de comunicación,  especia lmente la  radio local  y  comarcal ,  para
transmit i r  e l  s igni f icado de ese día,  ha supuesto que la idea de laPaz salga del  entorno inmediato
de nuestras escuelas.

MCEP de Castilla Lo Mancha

"Correspondencia escolar con niños y niñas saharauis".

El proceso realizado de correspondencia escolar con niños y niñas saharauis de la escuela "17
de junio" de la Wilaya de Smara, tuvo su primer contacto en febrero de 1.993 a través de una carta
enviada por  quien suscr ibe,  con miembros de la  Caravana de Ayuda a El  Sahara,  en la  que se les
planteaba a los maestros y maestras saharauis s i  consideraban oportuno y conveniente e l  in ic io
de una relación de correspondencia escolar. Su respuesta fue rotunda y entusiasta.

El  pr imer envío se real izaba de forma senci l la  por  los a lumnos y a lumnas de pr imer c ic lo de
Primaria; su respuesta, recibida varios meses más tarde nos emocionó a todos. Los trabajos recibi-
dos se expusieron en e l  co legio y como f ruto,  se h izo extensivo e l  hecho de responder les por  e l
resto de los cursos. Se enviaron trabajos sobre los que no sabemos aún si l legaron o no. Ahora con
motivo de esta larga espera y la visión del vídeo documento sobre las inundaciones que sufrieron
en el pasado mes de octubre, l levamos en mano nuevos trabajos y mensajes de solidaridad.

Mientras e l  lento correo l lega a l  desier to desde Argel ,  aquí ,  en e l  co legio y en e l  munic ip io,  se
han realizado exposiciones, charlas y conferencias, visionado de documentales y diapositivas y se
ha dado difusión a la experiencia en distintos medios de comunicación locales, regionales y estata-
les.

Los objetivos que pretendíamos con esta actividad eran: colaborar desde la escuela con otras
instituciones municipales o sociales para fomentar la solidaridad entre los pueblos, desarrollar el
tema t ransversal  de Educación para la  Paz,  promover e l  enr iquecimiento in tercul tura l ,  la  to leran-
cia, la cooperación, desde una metodología activa y viva, como la que se origina con la técnica de
la correspondencia escolar de la Pedagogía Freinet. Esta técnica al remitir continuamente a la vida,
produce motivación y da sentido al objeto de aprendizaje en el alumnado.

Vemos altamente positivos y esperanzadores: la extensión de la experiencia al resto de los alum-
nos del  centro,  las v ivencias de sol idar idad que los a lumnos y a lumnas mani f iestan en sus escr i -
tos,  así  como las fami l ias que esperan acoger en su día a los n iños y n iñas saharauis;  e l  conoci -
miento y enriquecimiento intercultural y la firme y esperanzada expectativa de que esta actividad
escolar  in tercul tura l  se consol ide a n ive l  de centro y munic ip io y  sea una expresión foco de to le-
rancia y cooperación.

El  f in  especí f ico del  v ia je a l  Sahara era,  además de conocer tan d i ferente real idad escolar  y
humana,  compart i r  con e l  co lect ivo de maestros y maestras de la  escuela "17 de junio"  la  valora-
c ión y condic iones de la  correspondencia en curso,  a f in  de cual i f icar  e in tensi f icar  su ef icac ia.  El
objetivo se cumplió y se sobrepasó.
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"Experiencia en educación de personas adultas".

El Centro de Adultos está ubicado en Bollullos del Condado, un pueblo agrícola. Las personas
que acuden a él  son temporeras de la fresa, hosteleras de f in de semana y verano, además de un
porcentaje mÍnimo que t iene empleo f i jo y amas de casa. Son en total  160 personas, con edades
comprendidas entre los l6 y 70 años. La mayoría han fracasado en la escuela y algunas sufren mar-
ginación social.

El  equipo docente lo formamos 4 personas, trabajando de forma coordinada y en horar io de
tarde.

Anal izando la si tuación del curso anter ior (escaso alumnado y absent ismo) nos planteamos
una campaña de captación y cambiar la dinámica del centro para atraer a las personas e i lusio-
narlas con nuevos proyectos de trabajo y abrirlo a las iniciativas municipales, fomentando la par-
ticipación de personas del pueblo en las actividades programadas por el centro.

Núcleo temático: la Paz.

Se ha desarrollado durante el tercer trimestre.
Consideramos que en E.P.A. es más importante educar en valores que transmit i r  contenidos,

puesto que si queremos personas críticas, capaces de resolver sus conflictos y que participen acti-
vamente en la vida local, debemos potenciar valores como la autoestima (vital para estas perso-
nas), la cooperación, la solidaridad, el respeto a las diferencias, la tolerancia y la participación'

Metodología:

¡ Motivación: proyección de las películas "Grita libertad" y "Tomates verdes fritos".
. Detección de ideas previas: elaboración de un texto libre sobre "¿qué es para mi laPaz?".
¡ Detección de los centros de interés. A partir de los medios de comunicación (prensa, televi-

sión, radio) hicimos un listado de temas y conflictos relacionados con la paz: conflictos inter-
nacionales, racismo y xenofobia, valores, refugiados, Chiapas, etc.
Investigación por grupos. Cada grupo eligió el centro de interés que más le gustó, desarro-
llando el trabajo con el siguiente esquema:
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1.- ¿Qué queremos conseguir?
2.- ¿Cómo y dónde vamos a obtener información?
3.- ¿Cómo lo vamos a hacer?
4.- ¿Cómo lo vamos a exponer?
5.- ¿Cuánto tiempo necesitamos?
6.- Evaluación: individual y en grupo, logros y dificultades.

r Actividades de animación socio-cultural. (Las desarrolladas en los apartados de libro -forum

y solidaridad internacional).
o Tratamientos: lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y expresión plástica.

Actividades:

. Mural con la canción "Sólo le pido a Dios".

. Explotación de artículos periodÍsticos: comentario, resumen, elaboración de artículos, análi-
sis de prensa.

. Cómics, acrósticos, análisis de textos y ensayos, poesías, manifiestos, biografías de Premios
Nobel de la Paz, análisis del mapa del odio, problemas con presupuestos de defensa, trabajo
en matemáticas sobre población y etnias en la antigua Yugoslavia, interpretación de gráficos
sobre inmigrantes, juegos de simulación,. . .

. Trabajo con "Cuentos para jugar" de G. Rodari.

. Trabajo con valores: confeccionar, el grupo, lista de valores y escribir textos libres y acrósti-
cos, así como rnurales.

r La autoestima:

* Escr ibir  en un fol io el  nombre de cada persona del grupo, todos los compañeros y
compañeras escriben una característica positiva de la persona cuyo nombre enca-
beza el  papel.

* Cada persona escribirá en un folio cuales son las características que más le gustan
de sí mismo y realizará su autorretrato.

* En un mural grande, que cubra la pared, se escriben todos los nombres de las per-
sonas del grupo, y cada día van añadiendo frases, recortes de revistas, poesías, etc.,
s iempre en sent ido posit ivo de cada una de el las.

* "El Libro de los Anuncios":  hacer publ ic idad de las cual idades que cada persona
crea conveniente.

Evaluación:

Ha sido realizada por el propio grupo, por los MCEPs restantes y por el profesorado, centrán-
dose en el  proceso educat ivo. Los aspectos evaluados son: centro de interés, temporal ización,
recursos, actividades, papel del maestro y de la maestra y el clima de la clase.

LibroForum.

Aprovechando la celebración, a nivel municipal, de la Semana del Libro, se propuso al área de
cultura la participación del centro de personas adultas en dicha actividad, realizándola de manera
que participasen otras personas del pueblo.

El objet ivo pr incipal era animar y transmit i r  el  gusto por la lectura, part ic ipar en act iv idades
de la localidad y conocer los valores que nos transmite el libro.

Elegimos "Los Papalagi"  (discursos de un indígena a su pueblo para evi tar la colonización y
tras conocer la civilización occidental).

A partir de un esquema de trabajo y el subsiguiente debate llegamos a la conclusión de que el
libro es un mensaje de paz, basado en valores como la sinceridad, la amistad, la solidaridad, la feli-
cidad con lo que se posee, la cooperación, la autoestima, el respeto hacia otras culturas, la auten-
ticidad, la ilusión por vivir cada momento, la comunicación y la importancia de crear.

ó l
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Solidaridad Internacional.

1. Semana de solidaridad con el Pueblo Saharaui.

Con motivo de la Caravana que iba a salir en diciembre de Bollullos nos planteamos trabajar

durante una semana sobre: historia, cultura, forma de vida y problemática del Pueblo Saharaui.

La motivación fue proyectar el vídeo "Resistir en El Sahara".
Después de la investigación sobre los aspectos anteriores l legamos al estudio del Conflicto con

el compromiso de participar de forma activa en la Caravana.

Metodologia para la resolución de conflictos:

. Nivel del confl icto.

. Participantes.

.  Causas.
'  Opin iones.
. Formas posibles de resolverlos.
. Método de resolución posibles.
. ¿Qué podemos hacer a nivel personal, como centro y en el pueblo?

2.  Char la-coloquio por  par te de miembros de la  Asociac ión Caravana por  la  Paz de Andalucía

en Huelva, sobre las ONGs y el Conflicto de los Balcanes.
Esta act iv idad tuvo lugar  en la  Casa de Cul tura,  par t ic ipando los a lumnos y a lumnas del  cen-

tro, así como personas de la localidad.

3. Visita a Ia exposición de Médicos Sin Fronteras sobre sus programas de ayuda al desarrollo

en l4 países. La exposición constaba de un vídeo y murales sobre los programas que llevan a cabo

actualmente.

Catolina Vázquez Mora, MCEP de Huelua

"La ruta de las grullas".

Esta experiencia se ha l levado a cabo en el centro "Armand Latour" de Francia, con la colabo-

ración del profesorado interesado y profesionales relacionados con la Educación Ambiental.

Las principales actividades realizadas a lo largo de la experiencia fueron:

¡ Dossier con investigaciones biológicas, geográficas, históricas y simbólicas sobre las grullas.
.  V ia je de a lumnos y a lumnas junto con profes ionales a t ravés de la  ruta migrator ia de estas

AVES.
.  Reportaje del v iaje:  de cada etapa del v iaje recogieron datos y los enviaron (por teléfono,

cartas, etc.) al centro escolar.
. Construcción de origamis con la figura de la grulla.
¡  Cuentos, relatos y dibujos elaborados por el  grupo de sexto nivel  en los que aparecían las

grullas como protagonistas.
La experiencia fue muy posit iva e interesante para todas las personas part ic ipantes que se
integraron plenamente en el proyecto.

Isabel Barrios, ICEM de Francia

"Educar en valores".

Los miembros del MCEP de Almería nos planteamos la necesidad de definir y orientar el tra-
bajo sobre valores en la escuela. Para ello se organizó una asamblea temática con el tÍtulo "Educar

en valores" con la participación de profesores y profesoras del grupo y otras personas interesadas
en el tema.

La asamblea se inició exponiendo dos componentes del grupo el resumen de artículos relacio-
nados con la educación en valores. Tras la exposición se realizó un debate entre el personal asis-
tente, llegando a las siguientes conclusiones:
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.  "La escuela debe estar abierta a la vida".

.  "Los valores que deben potenciarse en la escuela son los aceptados universalmente como
derechos fundamentales de la persona".

. "Llevar a nuestras clases el aprender a aprender desde el aprender a vivir".
o "Vivimos en una sociedad sin valores éticos e impregnada de valores materiales".

Todas estas reflexiones sobre la educación en valores se recogieron en un documento que se
ha presentado en el  Tal ler para cont inuar el  debate y enriquecerlo con las dist intas aportaciones
personales.

Mn Dolores Ruiz Romera, MCEP de Almería

"Los valores".

A lo largo de dos cursos en las asambleas del MCEP de Huelva se ha trabajado el  tema de los
valores.

Durante el  pr imer año se debat ieron los aspectos teór icos, planteándose el  tema a part i r  de
interrogantes y propuestas de trabajo para debat ir  y ref lexionar entre los y las componentes del
grupo.

Al finalizar el curso escolar se elaboraron una serie de conclusiones generadas en los diferen-
tes debates.

Considerando que el  t rabajo anter ior no se había agotado se decidió cont inuar con el  tema
durante el  presente curso. Part iendo de las ideas que ya estaban consensuadas y de algún docu-
mento que podÍa ayudar a seguir  los debates, se ha seguido ref lexionando sobre la educación en
valores.

De forma paralela al trabajo en las asambleas, los talleres de 0-8 años y Coeducación plantea-
ron el tema, estableciéndose una doble vÍa de investigación: las conclusiones de las asambleas se
llevaban a los talleres para profundizar en ellas y las lecturas y propuestas de los talleres se pre-
sentaban a las asambleas para orientar y enriquecer los debates. Asimismo, quienes estaban desa-
rrollando el tema en sus aulas aportaban sus experiencias al respecto.

El fruto de todo el proceso se plasma en ull dossier en el que se recoge el contenido de la revis-
ta "Tururú" (debates de las asambleas), los documentos elaborados por los talleres y las progra-
maciones realizadas para trabajar en el aula. Una copia de este dossier se haya depositada en cada
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MCEP para su posible consulta.  La labor real izada aporta ideas para real izar un trabajo de aula
sistemático y consistente sobre la educación en valores.

Desde el  grupo se hace una valoración posit iva de la experiencia desarrol lada, pensando, no
obstante, que el tema se puede enriquecer con las aportaciones de los trabajos que se desarrollen
en las aulas.

MCEP de Huelva

SOTIDARIDAD CON OTROS PAÍSES

Dentro del Tal ler de la Paz ocupa un lugar muy importante la dimensión sol idar ia.  Este año
hemos encauzado nuestro trabajo hacia el Pueblo Saharaui, llegando a los siguientes acuerdos:

. Dedicar el importe del l% del presupuesto anual del MCEP para material fungible y enviarlo
a la Escuela "17 de Junio" de Smara.

. Proponer una campaña de recogida de material de primera necesidad para las escuelas saha-
rauis.

. Elaborar un proyecto de cooperación para la formación del profesorado del Pueblo Saharaui.
Este proyecto será presentado por el MCEP ante la FIMEM. Su texto y las otras propuestas
de solidaridad figuran en el capítulo de resoluciones de este dossier.

Para apoyar estas decisiones se elabora un escrito de condena de la política española hacia el
Pueblo Saharaui desde la descolonización, que se enviará al  Presidente del Gobierno español y a
los distintos medios de comunicación. Así mismo, este escrito se difundirá entre los miembros del
MCEP para que en colaboración con su alumnado envíen de forma masiva dichos mensajes a los
responsables de esta política.

CONCLUSIONES Y VALORACION DEL TALLER

En el  presente congreso e l  número de miembros del  ta l ler  ha aumentado y a su vez e l  apor te
de experiencias ha sido más numeroso.

El trabajo desarrollado se valora de forma positiva, l legando a plantearse la posibil idad de rea-
lizar un encuentro, que aún pareciéndonos interesante y cubriendo la necesidad de vernos de nue-
vo, se recoge como una idea incipiente que habrá que madurar para próximos congresos.

Con e l  f in  de agi l izar  las tareas que e l  ta l ler  ha asumido se han designado responsables para

llevar a cabo cada uno de los acuerdos y compromisos tomados.
La for ta leza del  ta l ler  parece determinar  la  l ínea de t rabajo,  que se debate entre los aspectos

de solidaridad y los pedagógicos propiamente dichos. Se abre un debate rico e interesante respec-
to al tema en el seno del grupo.

PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL PRÓXIMO CURSO

¡  Cont inuar con la edición del boletín interno del tal ler "Techo de lata".
. Elaborar la recopilación de las memorias del Taller de la Paz que aparecen en los dossieres

de cada congreso, y enviarlo a los componentes del grupo.
.  Enviar a todos los MCEPs los mater iales presentados al  congreso por parte de los compo-

nentes del taller.
¡ Lectura del libro: "La escuela, instrumento de paz y de solidaridad".
. Aportar experiencias al congreso sobre los temas que aparecen en el libro propuesto para

leer.
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MCEPs ASISTENTES

A este Taller hemos asistido personas de los siguientes MCEPs:

0 Cantabria
0 Ciudad Real
0 León
0 Madrid
0 Cádiz
0 Salamanca
0 AlmerÍa
0 Murcia
0 Asturias
0 Gipuzkoa
0 Málaga

PLAN DE TRABAJO

Las cinco sesiones se estructuraron en torno a los bloques ya habituales:

. Experiencias de integración de las nuevas tecnologÍas en el aula.
¡ Debate y reflexión sobre la problemática de la tecnología educativa.
. La formación del profesorado ante las nuevas tecnologías.
.  Anál is is  de recursos in formát icos vál idos y apl icables en e l  aula de Infant i l ,  Pr imar ia y

Secundaria.
¡ La R.atona: valoración de un año dei BoletÍn del taller de Nuevas TecnologÍas.
¡ Debate sobre el diseño de una base de datos documental para organizar el archivo históri-

co del MCEP y de los talleres.
. Valoración de la coordinacién y trabajo a lo largo del curso, de las sesiones del congreso.
. Propuestas de trabajo para el próximo curso.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO

EXPERIENCIAS

'El CD-ROM en la investigación del medio".

Inmacu lada Ser rano,  de l  MCEP de Málaga,  p resentó  la  u t i l i zac ión  de  los  CD-ROM en su  c lase  de
Investigación del Medio en el ciclo Superior, como base documental de apoyo a los procesos de trabajo con
unidades didácticas. La búsqueda y recogida de la información estaba dir igida por f ichas de trabajo que el la
misma preparaba relacionadas con los programas que uti l izaban los alumnos y alumnas. Las imágenes digita-
l izadas, estát icas o animadas, el soniCo y la inforrnación escri ta abren nuevos campos en la dinámica del tra-

bajo escolar. Fue interesante el trabajo de lormación autodidacta que tuvo que real izar la profesora para cono-

cer este medio y adecuarlo a su programa de trabajo.

"Un ratón en el aula".

Margari ta Valencia del MCEP de Madrid, expuso el  t rabajo "Un ratón en el  aula",  sobre el  uso
del ordenador en el  tercer curso del segundo ciclo de Educación Infant i l .  Esta introducción del
ordenador en el aula tenía dos finalidades: un elemento de más de motivación y un complemento
para la mejor comprensión de los conceptos que se trabajan en el aula.

Su utilización era planteada tanto como taller semanal (unto con otros juegos electrónicos de
asociación y correspondencia, de lenguaje, de conceptos.. . ) ,  como un r incón más de trabajo. El
desarrollo de esta experiencia también supuso una motivación directa para que la propia maestra
se iniciara en el tema de la informática para poder resolver las situaciones diarias que se plantea-
ban en la clase. La formación fue autodidacta y en ocasiones contando con el apoyo de otros com-
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pañeros iniciados en el tema. La experiencia fue muy positiva y agradable.

"Tengo que llegar con la mano a los ojos del lobo para que bailen los cerditos".

Antonio Anguita y Nicolás González, presentaron una experiencia con el ordenador en un aula

de infant i l  de cuatro años.  El  t rabajo,  que aparece en e l  apar tado de 'exper iencias ' ,  p lantea una

manera de introducir el ordenador en un aula a través de una actividad cotidiana en la clase (en

este caso el cuento) y la observación de los procesos que surgen en el aula a través de la recogida

de las verbalizaciones que se producían a consecuencia de la presencia del ordenador' Esta expe-

riencia también supuso la constatación palpable de los procesos de investigación que los niños y

niñas ponen en marcha ante cualquier situación novedosa que se les plantea en el aula o en la vida

diaria extraescolar.
Esta experiencia presenta, además, el valor de un verdadero proceso de investigación infanti l

en e l  aula a par t i r  de la  in t roducción del  aparato y de la  secuencia de act iv idades que se fueron

produciendo desde este hecho.

DEBATE SOBRE I.A, TECNOLOGÍA

El debate se centró a partir de estos documentos: "Cibernética y Pedagogía CrÍtica" elaborado

por Manolo Carrasco (MCEP de Madr id)  -ver  anexos- ,  "La tecnología:  un modo de t ransformar e l

mundo cargado de ambivalencia"  de J.Mu Sancho del  l ibro "Para una tecnologÍa educat iva"  y

"Aprender con ordenadores en la escuela" (cap. l) de Eduardo Martí.
La tecnologÍa como respuesta t íp icamente humana en su re lac ión con e l  medio,  en un sent ido

ampl io,  no sólo se ref iere a las máquinas y aparatos,  s ino también a lo  s imból ico,  organizat ivo y,

en general ,  a  cualquier  medio que la humanidad ha ut i l izado a lo  largo de la  h is tor ia  para soluc io-

nar los problemas surgidos en la conquista y transformación del medio natural y social.
El hecho tecnológico, en un sentido más restringido referido a objetos, medios, máquinas, herra-

mientas. . .  s iempre ha estado presente en la  v ida humana y debe ser  valorado y anal izado desde

ópticas globales (económicas, polít icas, culturales...) y ser conscientes de que siempre es un mode-

lo, dentro de los posibles, de desarrollo social.
Es importante destacar que este modelo no es algo aséptico, cuya bondad o maldad provenga

del  uso a l  que se le  dest ine.  La técnica impl ica un posic ionamiento,  un enfoque preciso del  desa-

rrollo y como tal no sólo transforma, sino que dirige el mundo social y configura la cultura.

Estos son algunos de los puntos de mayor interés surgidos a lo largo del debate:

. Los cambios tecnológicos se están produciendo con mucha rapidez y este fenómeno influye

a su vez en cambios de la  misma natura leza en e l  entorno.  El  grado de adecuación de cada

individuo a estas innovaciones depende de su estatus social e incide directamente en el gra-

do de satisfacción personal y en el nivel de adaptación social, laboral, etc. es preciso valorar

el papel que cumple el sistema educativo actual en estos procesos por la necesidad de intro-

ducir las correcciones necesarias para caminar hacia la escuela úti l.

¡ La eficacia y el rendimiento son los valores predominantes de un sistema altamente tecnifi-

cado como el  nuestro,  teniendo en cuenta que esta tecni f icac ión está s i tuada actualmente
en el sector privado siguiendo las leyes de mercado. Esto coloca al sector educativo, enten-

dido como servicio público, en una realidad aún lejana de estos mecanismos sociales.

. Los cambios en las relaciones sociales, laborales, educativas, económicas, etc. que se están

l levando a cabo a par t i r  de este modelo tecnológico son muy s igni f icat ivos.  También se ha

or ig inado un nuevo y ampl io cambio en e l  campo del  consumo: un mercado de productos

informáticos y audiovisuales que abarca desde el mundo del ocio al mundo de lsa enseñan-

za,  pasando por  e l  mundo de la producción y de los serv ic ios,  consumidor  de gran par te de

esta oferta. La calidad y la fuerte motivación de los productos ofrecidos por las multinacio-

nales del sector nos coloca a los enseñantes en una situación de desventaja por el catálogo

actual de la mayor parte de aplicaciones educativas disponibles y los equipos obsoletos con

que cuenta actualmente la  escuela.  Es preciso resal tar  la  fuer te polémica susci tada actual -

mente sobre el valor educativo de estos productos y el carácter de su influencia en la infan-

cia y en los adolescentes.
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Las sofisticadas aplicaciones de las tecnologías de la información y de la comunicación está

produciendo un fenómeno digno de resaltar: personas consideradas profesional y cultural-

mente preparadas comienzan a sentirse rodeadas de un mundo que no conocen ni entien-

den. "Las autopistas de la información", "los equipos multimedia", "la red Internet", "los CD-

ROM",  las "BBS",  " la  real idad v i r tual" ,  e tc .  están haciendo que "perdamos la onda" en esta

sociedad nuestra, tan tradicional, en unos aspectos, y tan vertiginosa, en otros.

El acceso a estos sitemas y el poder "navegar" por sus redes está condicionado directamen-

te a l  estatus socia l  de cada indiv iduo.  Esto genera s i tuaciones de pr iv i leg io personal ,  labo-

ral, social, etc. que permiten afrontar con éxito la dinámica de la vida diaria. Son posiciones

de poder que permiten optimizar cualquier situación. En otros casos menos favorecidos, se

generan s i tuaciones de consumo en dependencia e indefensión ante las d i f icu l tades técni -

cas de acceso a la  in formación,  la  escasa capacidad de as imi lac ión de la  h iper información,

e l  desconocimiento de los códigos del  s is tema y las enormes posib i l idades de la  manipula-

ción de équella. No es precciso una alfabetización en relación con estos medios; sólo se nece-

sita conocer los códigos básicos para el consumo, la recepción de mensajes y el disfrute.

Desde el punto de vista educativo, el panorama que ofrecen estas tecnologías es pedagógi-

camente alentador: producen un aprendizaje estimulante y divertido. La escuela parece que-

dar desplazada de su papel protagonista en la trasmisión de la cultura que se realiza en otros

medios y en ot ros t iempos.  El  contro l  de este nuevo s is tema también es valorable porque

lo realizan empresas y especialistas no conectados directamente, en la mayorÍa de los casos,

con los sistemas y los intereses educativos. ¿Se trata de vender objetivos educativos disfra-

zados de consumo para obtener beneficios millonarios? Los discursos actuales sobre la apli-

cación de estas tecnologías en la educación están cargados de optimismo; incluso es impor-

tante valorar su papel en relación con la educacción permanente de las personas. No se tra-

ta de l legar  a valorac iones s impl is tas,  s ino de estar  abier tos a la  d inámica socia l  y  posib i l i -

tar que la escuela participe en ella. Estos medios configuran otros modos de relación con la
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real idad,  ot ros métodos y conductas educat ivas que habrá que tener  en cuenta,  pero no

dejan de ser  una herramienta somet ida a los objet ivos y a la  metodología de los que d ise-

ñan los procesos educativos: o sea, nosotros y nosotras.

Es evidente que los temas anteriores son fundamentales y exigen nuestra concienciación pro-

fes ional  para,  desde estas posic iones,  d iseñar la  in tervención educat iva necesar ia que a juste la
acción educativa a la vida real. Una tecnología educativa exige planteamientos crít icos, ideológi-
cos, e incluso técnicos, y propuestas educativas acordes con ellos.

Las dificultades son grandes. Debemos integrar la "alfabetización tecnológica" -tanto del profe-

sorado como del alumnado-, el conocimiento de estos medios, con un uso crít ico, creativo y l ibe-

rador en el aula. Esta integración parte de una insuficiente o nula 'formación' inicial, de una esca-
sa tradición en el uso de estos recursos por parte de los enseñantes y de unos proyectos tecnoló-
gicos escasos v demasiado oficalistas desde las instancias ministeriales

Todavía no tenemos muy claro cuál podría ser esa "alfabetización tecnológica" y en qué con-
s is t i r ía .  Sin embargo,  s í  podemos asegurar  desde nuestras concepciones ideológicas y pedagógi-

cas la importancia del proceso manual en el desarrollo de la alfabetización tecnológica. Este plan-
teamiento favorece, sin duda, los procesos de tanteo experimental interesantes hasta en los temas
tecnológicos. Antes de introducirnos en las tecnologías punta, debemos trabajar otras tecnologías
más básicas que permitan la evolución personal y del grupo. Veamos algunos ejemplos: de la corres-
pondencia,  a la  te lemát ica;  de la  imprenta escolar ,  a l  ordenador;  de la  caja negra,  a fotograf ía;  de
la d iaposi t iva d ibujada,  a l  monta je mul t imedia;  del  d ibujo manual ,  a l  d iseño por  ordenador;  del
col lage,  a la  fotocomposic ión por  escaner;  del  l ibro de textos o cuentos manuscr i to ,  a l  d iseñado
por ordenador;  de la  monograf ía,  a l  CD-ROM..  Las posib i l idades son numerosas y e l  camino todo
lo interesante, variado y amplio que le queramos o podamos recorrer, con los medios disponibles.

Todos los enseñantes somos conscientes de esta problemát ica,  pero no todos estamos en la
misma posición ideológica, pedagógica y técnica. Aunque, sea cual fuese cómo nos lo planteemos,
es inevi table pasar  por  un esfuerzo personal  de autoaprendizaje tecnológico (códigos,  técnicas,
medios...) Es importante resaltar que esta preparación tecnológica mejorará a la par la capacidad
de crít ica personal y profesional en este campo porque dicha capacidad no reside únicamente en
concepciones ideológico-pedagógicas,  s ino en la  de los propios medios y técnicas,  cuyo conoci -
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miento nos coloca en una situación de dominio, lo cual favorece "el distanciamiento" y con é1, sur-
ge la capacidad de crítica.

Este autoaprendizaje en nuestra tradición pedagógica va unido a las práct icas educat ivas, al
día día en las clases. Compartir cooperativamente este tanteo, favorecer la comuniación y difusión
de experiencias, técnicas y materiales en nuestros MCEPs y en el Taller en cada Congreso, podría
ser la dinámica a desarrollar en los próximos años.

PROGRAMAS INFORMÁTICOS PRESENTADOS:

Cuckoo Zoo. EAKIDS.
Programa que a través de un recorr ido en tren por una especie de parque zoológico plantea

diversas actividades de lenguaje, matemáticas, musicales, etc.

Creative Writer. Microsoft.
Procesador de textos para utilizar en el aula con propuestas de trabajo para elaborar historias

a part i r  de ideas, dibujos, etc.  y gran cant idad de recursos gráf icos, de sonido, etc. ,  apl icables al
texto escrito.

I)e.sarrollo Madurativo.
Programas real izados por Jorge Arévalo y distr ibuidos por el  Inst i tuto de Formación del

Profesorado de la Junta de Andalucía" Consta de programas sobre cantidades. tamaños, simetrías,
color. etc.

COOR.DINACION DEt TATLER

El grupo ha considerado que la coordinación durante el curso ha funcionado y que el boletín "Ratona"
ha cumplido la tarea de mantener la comunicación entre las personas que integran el taller y difundir reseñas
de las experiencias que se estaban realizando, así como de materiales e informaciones sobre recursos tecno-
lógicos educativos

PROPUESTAS SOBRE EL ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN

Propuesta del MCEP de Salamanca a la Asamblea de la Confederación MCEP sobre el archivo
histórico.

Aunque la propuesta de Salamanca iba dir igida a la asamblea, sin embargo se consideró con-
veniente su discusión err el taller para proporcionar un inforrne a los distintos lvlCEPs.

La propuesta abarca varios aspectos'

l . -  Recoger toda la documentación administrat iva y pedagógica existente en los MCEPs, selec-
cionarla, filtrarla y clasificarla para facilitar el uso por parte de los distintos MCEPs. Este tra-
bajo supone la elaboración de un programa adecuado que gestione dicha documentación.

2.- Recoger en un CD-ROM la revista "Colaboración", junto con un programa de gestión de base
de datos para poder acceder a los dist intos art Ículos.
En esta propuesta se presentaron dos al ternat ivas. Una, que el  programa fuese en una base
de datos tipo 'dbase'. Y la segunda que el manejo de la documentación estuviese en formato
'hipertexto' ,  para agi l izar así la búsqueda y conectar todos los art ículos. Los miembros del
taller estuvimos viendo el funcionamiento de ambos sistemas y debatimos sus aspectos posi-
t ivos y negat ivos a la hora de su uso real.  El  diseño de esta base de datos documental  nos
pareció bastante complejo y juzgamos que el  tema deberÍa ser trabajado más en profundi-
dad por un grupo de expertos en estos temas y presentar una propuesta clara y viable adap-
tada a las necesidades reales del MCEP.

3.- Elaboración y puesta a punto de una BBS (privada) para el conjunto de la confederación, de
forma que la documentación actual y la que se genere en el futuro, pueda ser accesible para
todos y todas, incluyendo un sistema de gestión de correo electrónico.

4.- El MCEP de Salamanca se compromete a mantener operativo el archivo y la BBS.
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VATORACION DEt TALTER

El ta l ler  como ta l ,  l leva sólo var ios años funcionando y las l íneas de t rabajo no están per f i la-

das, no está claro todavía para el grupo que función desempeñaría, (a veces se plantea el que sir-

va como formación inicial en cuanto a aspectos técnicos).
Estas diferencias en cuanto a las expectativas de cada persona hacia el taller, así como el que

pueda considerarse que hay dos grandes áreas dentro de é1, informática y resto de recursos tec-

nológicos, con clara predominancia de la primera, han generado problemas a la hora de la organi-

zación de las sesiones del  congreso.  Se p lanteó inc luso subdiv id i r  e l  ta l ler ,  o  real izar  grupos que

trabajen simultáneamente en función de los temas y necesidades .
Asimismo se constató que las exper iencias que integran los medios audiov isuales,  se presen-

tan en los demás talleres y no aparecen en el de nuevas tecnologías, por lo que así se decanta de

una manera muy clara hacia la informática, que por las dif icultades que entraña su uso haya dado

lugar a que el taller se ocupe en gran manera de este recurso.
El debate se ha valorado como muy interesante y los documentos aportados permitieron cen-

t rar  la  d iscusión sobre los recursos y medios tecnológicos en las aulas.  Aquel la  se podría haber

enriquecido más si las experiencias que se presentaron hubiesen integrado otros recursos diferen-

tes al informático, aunque curiosamente a lo largo del debate se constata que sobre todo se hace

alusión al poder de los medios de comunicación, de la imagen y de la publicidad.
El t iempo dedicado a las experiencias fue considerado escaso. Hay una dificultad que se plan-

tea el que no todas las personas del taller conozcan los programas a los que se hace alusión. Esto
hace que el posterior debate gire excesivamente en el conocimiento del programa y de las activi-

dades que plantea y no tanto en las cuestiones metodológicas.
En la planificación inicial de las sesiones se organizó una muestra de programas informáticos,

uso del modem, autoedición (posibil idades del scanner), y lector CD-ROM. En dicha sesiórr no pudi-

mos contar con la infraestructura necesaria y no se pudieron realizar con la deseada amplitud.

PLAN DE TRABAJO PARA EL PRÓXIMO CURSO

El grupo acordó mantener la coordinacién actual y el boletín interno del Taller "La Ratona""
En cuanto al  plan de trabaio anual,  decidimos:

. Seguir profundizando en el tema de la tecnología educativa.

. Realizar y traer al congreso todas aquellas experiencias o trabajos más puntuales en los que
hayamos utilizado cualquier recurso audiovisual o informático.

. Intercambiar información y materiales a través del boletín interno Ratona.
o Colaborar con la revista KIKIRIKI enviándola información y experiencias sobre estos aspec-

tos tecnológicos.
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MCEPs ASISTENTES

A este Taller hemos asistido personas de los siguientes MCEPS:

0 Euskadi
0 Málaga
0 Cantabria
0 Salamanca
0 Granada

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO

Al no estar programado el  tal ler de Matemáticas (  por decisión de los asistentes al  congreso
anterior) los compañeros y compañeras no han traído los materiales de las experiencias realiza-
das durante este curso pasado. Sin embargo, a pesar de el lo hemos podido centrar el  t rabajo en
dos temas importantes: una primera reflexión colectiva sobre la situación de las matemáticas en la
escuela (planteamientos, objet ivos, metodologÍa ut i l izada, recursos, contacto con la vida diar ia,
act i tud del profesorado hacia los dist intos aspectos contenidos en esta área, etc.)  y un segundo
tema de carácter muy práctico (la util ización del Tangram).

Se han presentado dos experiencias que t ienen como base el  Tangram. (Dada la ampl i tud de
estos documentos, no ha sido posible recogerlos en este Dossier; para su consulta, se ha enviado
una copia a la secretaria de cada MCEP).

"Material estructurado para la utilización del Tangram".

Mater ial  estructurado ( f icha ) para la ut i l ización del Tangram, experimentando en Infant i l  y
Primer Ciclo de Primaria. Viene acompañado de apuntes para el profesorado. (Archivo).

"Unidad didáctica TANGRAM".

Material para usar dentro del contrato de trabaio como apoyo a trabajos prácticos realizados
anter iormente (Archivo).  También hemos visto dist intos mater iales que se pueden usar para la
construcción de los Tangram.

NOTA: Ante la imposibi l idad de incluir  en este Dossier el  documento al  que hace referencia
este trabajo por su extensión, hemos decidido remitir una fotocopia del mismo a todos los MCEPs
para que lo incluyan en el archivo de documentación del )ülll Congreso. De este modo puede ser
consultado por cualquier compañera o compañero que lo desee.

Otros aspectos y experiencias tratados:

Información de libros de "Matemáticas.

Nos hemos pasado información sobre los nuevos l ibros de texto, l ibros de act iv idades,. . .  que
están surgiendo en el mercado sobre todo para Primaria. Vemos la necesidad de revisar y actuali-
zar la bibliografía existente dentro delTaller de Matemáticas.

Creatividad matemática.

Experiencia en una escuela unitaria basada ideas de Paul Le Bohec que fueron debatidas y expe-
rimentadas en el encuentro del Taller "de 0-8". Ver reseña de esta experiencia en dicho Taller.
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TJROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL PROXIMO CURSO

Después de ver la necesidad de continuar con el taller se acuerda:
¡ Mantener en funcionamiento el  tal ler y que se contemple en la organización del próximo

Congreso.
Trabajar sobre la "Creatividad Matemática".
Completar el archivo documental de experiencias y de materiales.
Aportar todas las experiencias posibles.
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MCEPs ASISTENTES:

A este taller asistimos personas de los siguientes MCEPs:

0 Almería
0 Asturies
0 Cantabria
0 Castilla La Mancha
0 Euskadi
0 Guadalfeo
0 Huelva
0 La Rioja
0 León
0 Madrid
0 Málaga
0 Sevilla
0 Sahara

PLAN DE TRABAJO:

INTRODUCCIÓN

EXPERIENCIAS SOBRE EDUCACIÓN SENTIMENTAL
La educación sentimental en el proyecto de centro. Madrid
La educación sentimental en un aula de primaria. Cantabria

JUEGOS PARA LA EDUCACIÓN SENTIMENTAL
Juegos de expresión escrita
Juegos de expresión corporal

EDUCACIÓN SENTIMENTAL
Guión de debate

Materiales
Conclusiones y reflexiones

EL TALLER MIRANDO HACTA FUERA
Cine-forum

Cariñograma
Charla debate educación sent imental

OTROS PUNTOS TRATADOS

Conclusiones y valoración
Aportaciones al archivo del taller
Aportaciones de lectura y películas
Propuestas de trabajo:

* Durante el curso
* En el próximo Congreso

Coordinación

INTRODUCCIÓN

Para éste XXlll Congreso del MCEP, el taller de Coeducación en consecuencia con lo acordado
en el  anter ior,  propuso en la reunión de organización real izar una act iv idad abierta a todas las
personas asistentes con una especialista que trabaja e investiga sobre Educación Sentimental, tema
que ya habíamos empezado a abordar en dicho taller.

Así hemos contado con la colaboración y presencia de la maestra Encarna Rosi l lo Gabaldón,
que se ha integrado en toda la dinámica del Congreso y part ic ipando act ivamente en el  tal ler de
Coeducación.
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Durante todos estos días hemos intercalado una dinámica diaria de trabajo práctico y teórico
aunque para su difusión en este dossier estén en bloques separados.

EXPERIENCIAS SOBRE EDUCACIÓN ST¡¡TIMENTAL

"La educación sentimental en el proyecto de centro"

La experiencia se desarrolla en el Colegio Público Mariana Pineda en Getafe. Madrid.
Partiendo del trabajo de tutoría en el centro plantean la educación en valores, la coeducación

y la educación afectivo-sexual integrada ésta en el aula y en el currículum de forma sistematizada.
También plantean la educación sexual desde el punto de vista coeducativo, trabajándola desde

la E. Infanti l hasta la ESO como transversal que engloba el trabajo.
En segunda etapa durante una tarde a la semana se desarrolla el taller afectivo-sexual (también

llamado del cuerpo) para octavo.
Se par te de exper iencias,  juegos,  v ídeos, . . .  l levada la sesión por  una profesora-d inamizadora,

posteriormente se hace una reflexión y debate l levado por la tutora. Aún no está realizado la eva-
luación de la experiencia en el centro.

La experiencia tiene de positivo que intenta enlazar la educación afectiva y sentimental con la
sexualidad como concepto global que recoja lo anterior: es un taller donde se sienten cosas; no se
va para razonar, "aprender"... Es necesario además, conocer algo de dinámica de MCEPs para con-
trolar distorsiones y problemas de relación.

Las sesiones de trabajo se desarrollan con el siguiente esquema:

1q.  Movimiento,  contacto,  desinhib ic ión,  ca lor , . . .
2q.  Después de esta entrada ya se puede ernpezar a anal izar  cosas.  Todas las sesiones acaban

con una asamblea de valoración, debate, expresión de lo sentido, etc.

Aspectos a tener en cuenta:

.  A favor  de las n iñas es necesar io inc lu i r  e jerc ic ios de autoest ima porque las adolescentes
suelen tener dif icultades para expresares en grupos mixtos.

.  A favor  de los n iños debemos inc lu i r  juegos que favorezcan la expresión de sent imientos
porque suelen inhibirse en ese tema.

r Importancia de poner en común y verbalizar lo que han sentido como reflexión final.
. Al f inal de las sesiones ir incluyendo información concreta sobre educación sexual.
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Tener en cuenta que cuando se hable de afectos (siguiendo a C. Altable) hombres y muje-
res hablan de cosas distintas; de ahí la necesidad de verbalizarlo. Se puede trabajar el tema propo-

niendo que escriban la mejor historia de amor (los chicos suelen ser reticentes).
En cada ses ión  de  t raba jo

. Se trabaja con el cuerpo.
¡ Se fortalece la autoestima.
. Se exteriorizan y expresan sentimientos.
. Se favorecen actitudes no sexistas.
. Se propicia el debate, la opinión personal.
r Se ofrece la información que necesite el grupo.

La ponencia "HACIA UN MODELO DE EDUCACIÓN SENTIMENTAL" de Encarna Rosi l lo nos da
las bases teór icas de su experiencia. Este documento se encuentra en este dossier en el  capítulo
de debates.

f)espr¡{5 de esta exposición Encarna dirigió todos los días una sesión práctica de Educación
Sentimental.

Encarna Rositto Gaboldón. Maestro del C.P. "Mariana Pinedo". Getafe (MADRID)

"La educación sentimental en un aula de primaria"

EXPERIENCIAS DE VIDA: Cómo somos. cómo vivimos

EL CENTRO

Cooperativa Verdemar. Centro concertado. San Román de la Llanil la. Cantabria.
El centro consta de 700 alumnas y alumnos . La mayoría de las unidades familiares son parejas

en la que ambos trabajan en el sector servicios.
Prácticamente todo el alumnado uti l iza el comedor escolar. Un buen número también realizan

actividades extraescolares en el propio centro o fuera de é1, siendo por lo tanto el colegio el lugar
principal de las relaciones sociales y afectivas.

LA CLASE

En 3a de Pr imar ia,  curso en e l  que he estado,  han s ido 28 personas.  14 n iñas y 14 n iños.
Con las profesoras que han estado anteriormente sé que han trabajado en una línea no sexista,

potenciando act i tudes de igualdad.  Menos t res personas todo e l  co lect ivo v iene junto desde pre-

escolar ,  favoreciendo que las re lac iones sean más o menos de cord ia l idad,  ex is t iendo l íderes de
ambos sexos y rechazo pr inc ipalmente hacia una n iña.  Mant ienen lazos afect ivos fuer tes,  en
muchos casos también fuera de la vida escolar, con dos o tres amigas o amigos de siempre.

Observaciones iniciales

¡ En la entrevista con la profesora anterior, ésta valoraba que en conjunto era un curso muy
peculiar, comparando con el otro curso de 2e y con otros años de experiencia.

. El grupo necesitaba principalmente que se les marcara unos ejes de comportamiento y man-

tenerlo constante durante un tiempo.
¡  A n ivel  de aprendizajes inst rurnenta les había in ic iado procesos más tarde y de forma más

lenta que con otros grupos en general.
.  De las 28 personas,  más de la  mi tad (17)  han nacido en e l  pr imer semestre delaño pero de

éstas sólo 3 destacan por su nivel madurativo alto.
.  A l  pr inc ip io de curso se colocaron l ibremente en la  c lase manteniendo las amistades,  con

poca mezcla de sexos pero no tan fuerte como me he encontrado otras veces. Además hay 2

ó 3 niños que forman grupos de juegos en general sólo con las niñas.
o En el trabajo de aula se piden ayuda de forma variada, unas personas acuden a sus amista-
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des, otras a quienes mayor autonomía tienen y si destacan entre estas personas más niñas
que niños.
Cuando había que sal i r  de clase estando el  resto de las aulas trabajando (para i r  a bibl iote-
ca, comedor, gimnasio) ellos eran los que siempre se peleaban por ir los primeros.
En las clases de dinámica, si  se necesitaba contacto corporal  se separaban por grupos, a
eiias no les importaba entrar en contacto con ellos, ellos dependia de la niña que tuvieran al
lado, pues hay un buen número de ellas que se llevan bien con muchos.

OBJETTVOS Y PLANTEAMIENTO

. Potenciar la ampliación de amistades y la comunicación entre ellas y ellos.
o Buscar la participación y protagonismo equitativamente..
. Facil itar relaciones afectivas.
. Verbalizar aquellas situaciones que discriminen.
o Aumentar la autonomía personal y conocer lo que cada persona puede hacer por sí misma

o en lo que necesita ayuda.
. Expresar sentimientos y afectos verbalmente y por escrito.
o Investigar sobre su historia individual.
r Construir una historia colectiva .
¡ Desarrollar la imaginación y fantasía.

ESTRATEGIAS

A lo largo del  curso han surg ido muchos momentos de t rabajar  sobre estos objet ivos, tanto a
niveles de organización y dinámica de clase, juegos, relaciones , etc.

Organizamos la Asamblea con una niña y un niño por un periodo trimestral; después buscamos
otras responsabil idades para toda la clase compartidas y con menor duración de tiempo.

El nombre de la clase no expresaba ningún carácter sexista (la mansión extraterrestre).
La imagen del grupo en actividades colectivas del centro ha sido mixta.
Han propuesto en algunas asambleas el tema de las relaciones, juegos, entre niñas-os.
Los agrupamientos para e l  t rabajo cot id iano los he marcado yo y les he comentado los cr i te-

rios que según mi punto de vista era necesario atender. Estos criterios son:

.  Grupos de n iños y n iñas.

. De gente con ritmo más lento y con ritmo más rápido.

. De más mayores con más jóvenes.
r De ayuda mutua.
. De espacio diferente (cerca o lejos de la ventana, de mi mesa, puerta, etc).
¡ De un tiempo más o menos trimestral para dar posibil idades de conocerse y aceptarse mejor.

Para otros tipos de trabajos (investigaciones, creaciones de l ibros, juegos de dinámica y expre-
sión corporal, etc) hemos tenido en cuenta otros criterios propuestos por la clase o por mi.

Han funcionado también durante todo el curso el FELICITO y el PROPONGO.
También con e l  sobre de TRABAJOS LIBRES donde aportan textos,  cuentos,  poesías,  ch is tes,

que t raen de su casa,  les ha favorecido e l  sent i rse protagonistas de la  atención de toda la asam-
blea.

Algo curioso que otras veces sólo me ha ocurrido esporádicamente es que institucionalizaron,
que un v iernes sí  y  ot ro no preparaban por  su cuenta actuaciones.  Aquí  s i  que las protagonistas
fueron en un comienzo e l las y yo las sugerí  que inv i tasen a a lgún compañero,  pero de estos sólo
llegaron a participar los pocos que no son de la pandil la futbolística en los recreos.

Las sesiones de expresión corporal  y  d inámica también se enfocaron durante un t r imestre a
juegos de contacto y de exploración de sentimientos.

MATERIAL

Para los temas relacionados con la afectividad, los roles sexuales, etc. hemos puesto en prácti-
ca el f ichero sobre SEXUALIDAD Y CUUIURA elaborado por el grupo del MCEP-UNC de
Cantabria.ffer dossier del 94).
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Sobre este material es preciso hacer las siguientes puntualizaciones:

. Este material trae propuestas de educación afectivo-sexual, expresar sentimientos, sensacio-
nes, opiniones , dibujarse desnudos/as, recordar caricias, etc. todo a partir de una imagen.

.  Cada persona a part i r  de Octubre real izaba alguna f icha a la quincena. Como observamos
que la producción era desigual se propuso en Asamblea realizar una semanal (3 a la quince-
na).

o Construimos una ficha de autoevaluación del material y su realización. Destaca el hecho de
que les resultan fáci les aquel las de expresión l ibre. Algunas de información (fecundación,
embarazo, parto) más difíciles.

o Les atraen las imágenes en colores, rechazan las de blanco y negro.
. En relación a las imágenes de besos y caricias dicen que no les gusta ver esas cosas o que

son muy "sexuales".
.  En cuanto a su vida expresan que ya no reciben caric ias porque son ya mayores o porque

t ienen hermanos y hermanas más pequeñas. Las niñas si  expresan que en mayor número
mantienen contacto corporal de besos, achuchones, etc.

Otro material elaborado en la clase y que ha permitido conocernos, hacer exposición de fotos,
compartir gustos, recuerdos, familias, etc, ha sido el libro autobiográfico.

¿ QUIÉN SoY ?

Para real izar lo pedimos a las famil ias la colaboración en dos aspectos. Dedicar les t iempo a
recordar con las cr iaturas detal les de sus pr imeros momentos de vida, revisar l ibros de fotos y
aportar éstas a la clase.

El resto del trabajo lo realizamos en clase y supone su finalización una bella y sorpresiva histo-
ria para su familia.

Incluye diversos apartados que sintetizados son:

. Datos físicos y de su carácter o forma de ser. Dibujo de autorretrato.

. Recuerdos de su familia cuando nacieron y cómo fueron aprendiendo cosas.

. Algunos de sus propios recuerdos y cosas que guarden de la etapa anterior.
n Lo que más les gusta a través cie cada urro de los sentidos y lo que no les gusta. También lo
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dibujan.
. Cuando se sienten felices. Qué les produce miedo o tristeza.
. Dibujan su mejor sueño y su peor pesadilla (además de diálogo previo en clase)
o Datos y dibujos de su casa.
. f)atos de las personas con las que conviven. Dibujos..
. Amplían datos de cada uno de esas personas referidas al trabajo, gustos, descripciones...
. Árbol genealógico y además de los abuelos y abuelas otros familiares de los que quieran con-

tar algo, traer fotos, dibujar.
. Amistades en el colegio y fuera de é1. Dibujos.
. Descripción del colegio, de recuerdos en é1, de la clase actual. También hacen planos y dibu-

jos .
. Actividades que hacen cuando salen del colegio, los fines de semana y en vacaciones. Dibujo.
. Lo que les gustaría ser de mayor con palabras y dibujos.

Este trabajo lo realizamos a lo largo de todo un trimestre, realizando diversas actuaciones gru-
pales, leer lo escrito, comentar algunas cosas antes de realizarlo. Exponemos durante un mes las
fotografÍas de cuando eran bebés, etc.

La experiencia de la confección de esta autobiografía no es nueva sino que desde hace muchos
años lo venimos practicando y adaptando, también tenemos sistematizado su realización en 3 de
Primaria.

TIBRO DE VIDA COTECTIVO

Habiéndome quedado con una foto de cada niña y niño el  úl t imo tr imestre, real izamos con
todas el las un l ibro colect ivo en el  que también tuvimos un lugar el  alumno que estaba haciendo
las prácticas y yo. Este curso lo hemos titulado ABECEDARIO DE LA VIDA.

¡ Para realizarlo organizamos las fotos desde la persona que aparecía en los primeros días de
su vida hasta las fotos que corresponden a la actualidad.

o Les propuse construir  como una histor ia porque todas las personas nos vamos formando
con actos y sensaciones parecidas a las de las fotos individuales.

. La única norma a mantener era que cada persona quedase contenta con lo que se escribiese
de el la.

.  Propusieron empezar con la letra del al fabeto que cada persona t iene durante todo el
año(cosa que aprovecho para muchos juegos e investigaciones) pero viendo que trastocaba
todo el criterio de selección de fotos decidimos adaptar la foto al abecedario de forma corre-
lativa.

. Al ser las fotocopias de oscura impresión y nada buenas a la hora de fotocopiar el libro para
cada persona más los de regalo., les recorté yo la imagen y construyeron con rotulador negro
y lápiz la decoración.

. La forma concreta de crearlo fue formando grupos correlativos a las fotos de 4 ó 5 personas.
inventaban el texto, lo leían luego a toda la ciase, se opinaba, aportando ayuda en los casos
más difÍciles 1Ñ,W.f;.

¡  En el  l ibro se constata que vamos creciendo adquir iendo habi l idades, disfrutando de cosas,
personas, descubriendo la naturaleza, queriendo, investigando, etc, etc.

Este libro de vida colectivo varió cada año y lo realizamos tanto en 3e como en 4q (ver dossier
del año anterior en Ciudad Real).

Otra experiencia positiva ha resultado de LA CORRESPONDENCIA ESCOLAR INTERNA con un
grupo de sexto .

A partir de un cuento colectivo que nos regalaron ha surgido toda una producción de fantasía
que ha dado lugar a tres cuentos, muchos textos y noticias pero principalmente a una relaciones
personales de compl ic idad en la lucha común hacia un malvado extraterrestre que ha permit ido
una comunicación entre la gente de ese nivel y la de primaria.

VALORACIÓN

Es difÍcil evaluar cuáles son los logros en el campo de las actitudes, valores o comportamien-
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tos no sexistas.
Me parece importante el  hecho ya en sí mismo de que el  alumnado sepa que es uno de nues-

tros objetivos educativos y a estas edades quieren complacerte, tenerlo en cuenta, ponen cuidado
y no reaccionan negativamente, se lo cuentan a la familia, etc.

Abre camino para otras ref lexiones y propuestas de trabajo. Este mismo curso para el  8 de
Marzo realizamos una reflexión sobre los héroes y las heroínas de los libros, comics, películas.. y
elaboraron por equipos cuentos colectivos en los que ellas eran las protagonistas principales.

Ya sabemos que somos "islitas" entre la gente y los medios que les influyen en la construcción
de su personalidad pero, ¡qué nos quiten lo vivido, tanto a las criaturas como a nosotras!

Como despedida comentaré que la profesora de inglés me buscó para despedirse y expresar-
me que con el  grupo, aunque había sido de los que más temía y se había asustado al  pr incipio,
resultó ser la clase con la que más unida afectivamente se sentía.

Rosa Pereda Serrano. MCEP de Cantabria. Julio del 95

JUEGOS PARA LA EDUCACIÓN SENTIMENTAL

Durante las sesiones en los días de taller y otra en horario de actividad colectiva para todo
el Congreso se pract icaron juegos de dist into carácter,  prefer imos agruparlos aquí en dos
técnicas diferentes, los expresados por escrito y los corporales. Es también conveniente rese-
ñar que todas las sesiones acababan con una reflexión al hilo de lo practicado.

JUEGOS DE EXPRESIÓN TSCNIT¡,

El objetivo principal de ellos es expresar de diferentes formas los sentimientos y aprender cÓmo
otras personas lo expresan también.

l.-Expresar sentimientos pintando o escribiendo:
Se preparan fol ios con frases incompletas, tanto para expresar sent imientos posit ivos como

negativos.Se escr iben la misma frase en dos fol ios, en uno deben contestar con palabras ,  en el
otro por medio de un graf ismo o dibujo. (Se especif ica que t ipo de contestación con un lápiz para
el escrito y una espiral para el dibujo).

Tiene que haber tantos folios como personas haya en el grupo.Eligen una al azar y lo hacen en
pocos minutos, puesto que se requiere que sea contestado con lo pr imero que sugiere.Luego se
pone en común, viendo a la vez el texto escrito y el dibujo .

Frase elegidas:

¡  Cuando quiero a alguien.. . .
.  Cuando algo entre los demás, me sale bien ,  me siento.. . .
.  Cuando cuentas conmigo para algo importante ,  me siento.. . . . .
.  Lo que más deseo es.. . . . . . .
.  Cuando me dicen un cumpl ido me siento.. . .

2.-  Escr i tos colect ivos:
Se colocan por las paredes cartulinas con frases incompletas, las personas van pasando y con-

testando lo que sienten y leyendo lo que las demás han escrito.Las frases pueden ser al estilo del
anterior juego o como estas:

.  Cuando me enfado con alguien ,  me siento.. . . .
¡ Cuando alguien se enfada conmigo, me siento....
. Cuando son injustos/as conmigo , me siento...
. Cuando soy injusta/o con alguien me siento...
. Si las mujeres supieran...
.  Si  los hombres supieran.. .

3.- Estereotipos familiares
El objet ivo de este juego es anal izar los estereot ipos famil iares que se han dado en nuestra

infancia y ver como hemos reaccionado ante ellos.
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Se da a cada persona un cuadro como de este t ipo para que lo conteste. (se puede in ic iar  este
juego después de una relajación para recordarlo mejor).

Mi padre me decía:

o En forma positiva
. En forma negativa
. Mi madre me decía
. En forma positiva
. En forma negativa

Una vez acabado, se busca pareja de distinto sexo y se comparte lo escrito, analizando además
estas cuestiones:

. ¿ Se diferencian en algo los mandatos maternos de los paternos?
' ¿ Es diferente cuando los mandatos iban dirigidos a un niño que a una niña?
o ¿ Desobedecíais? ¿ Cuándo? ¿Cuándo los obedecÍais?

4. -La mejor historia de amor.
Se propone a los a lumnos y a lumnas que escr iban su mejor  h is tor ia  de amor.  Lo que hemos

practicado en el taller es el análisis de varias historias segírn estos criterios:

. Escenario donde transcurría la historia: real, imaginario, cotidiano...
'Comienzo de la  h is tor ia :  surge mediante e l  f lechazo,amistad,  casual idad. . .
o  Quién in ic ia e l  acercamiento:  e l la ,  é1,  ambos,  in termediar ios. . .
¡  E lementos erót icos de seducción,  juegos,  c i tas. . . .
. Roles desempeñados: pasividad, protección, seguridad, dependencia....
¡ Sentimientos expresados en el texto
.  F inal  de la  h is tor ia :  fe l iz ,  t rágica,  imposib le,  . . . .

Las historias se analizaron en grupos de 4 ó 5 personas y después lo pusimos en común.

5.  -  Lo imprescindib le en mi  v ida.
Se indica a l  grupo que cada persona t iene que escr ib i r  doce cosas que crea que son importan-

tes para su v ida.Se la inv i ta  a prescindi r  de dos,  luego de ot ras dos,  así  hasta que sólo le  queden
las dos que considera más imprescindib les.  Luego con la persona que está a su lado expl ican con
lo que se ha quedado y lo que ha ido dejando. Se escuchan mutuamente y después se colectivizan
los comentarios.

JUEGOS DE EXPRESIÓN CORPORAL

Los juegos que realizamos tienen como objetivo principal el propiciar el contacto corporal y la
desinhib ic ión.

l.- Desenredar la hebra:
Una persona se aparta del  grupo y mira hacia ot ro lado.  las demás cogidas de las manos for-

man una hebra de h i lo  y  se van enredando con música suave.  Cuando terminan la que está fuera
tiene que desenrollarlo. (se pueden hacer varias hebras).

2.- Manos alzadas:
El  grupo evoluc iona por  la  sala a r i tmo de música.  Quien d inamiza nombra a una persona ,  a l

punto,  esa persona se queda quieta con las manos a lzadas.  El  resto t iene que entrar  en contacto
con é l  o e l la  con las dos manos.  En la puesta en común es importante inc id i r  como se ha sent ido
la persona tocada y e l  resto s i  ref lex ionaba donde poner las manos,  etc .  Cuando e l  grupo es muy
numeroso,  se nombran var ias personas.

3.- Nariz con nariz:
Por parejas a una distancia de un metro aproximadamente, un miembro cierra los ojos y trata

de tocar con su nariz la de la otra persona. Esta sólo lo puede guiar soplando suavemente. Después
se intercambian el rol.
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4.- La estatua:
Por parejas, una de las personas con los ojos cerrados. La otra adopta una postura determina-

da y cuando ya está preparada la persona que permanece con los ojos cerrados cerca de ella tiene
que descubr i r  por  e l  tacto la  estatua formada e imi tar la .  Luego se comprueban posic iones y se
cambia el rol.

5 . -  E l  Robot :
Por  pare jas una es e l  robot ,  p iensa un lugar  de su cuerpo en e l  que está la  cuerda ,e l  resor te

que le hace moverse. Se desplaza por el espacio y la otra persona de la pareja tiene que, tocándo-
le, dar con ese punto para poder pararle. Cambio de papel.

6.- La mejor caricia:
De espaldas al grupo, una persona o varias según el número ,cierra los ojos y se sienta cómo-

da, con los hombros y cuello relajado. Pasan, sin que se entere quiénes son, cuatro personas, una
detrás de ot ra,  con breve pausa,  dándole una car ic ia.  Una vez terminado,  debe deci r  cuál  de e l las
le ha gustado más. Luego viene el diálogo y la identif icación con la persona que lo dio.

7.- Escenificaciones:
El objetivo de estas representaciones es hacer evidente de forma lúdica, los roles y estereoti-

pos que rigen nuestra conducta. Relativizarlos y analizarlos.
Se plantean varias situaciones, se pide los personajes entre el grupo y se improvisa la escena.
Las personas espectadoras deben fi jarse en uno de los personajes para después pasar al análi-

sis de como han reaccionado y dar su opinión.

Situaciones posibles:

r Una chica de l5 aÍros es descubierta por su madre teniendo revistas porn,rgráfica. Personajes
en escena:  chica,  madre,  padre,  hermano de 13 años.

¡ Un chico de 18 años, recibe una beca para estudiar ballet en el extranjero. En escena: chico,
madre,  padre,  amigo.

EDUCACIÓru SFT,ITIMENTAL

PROPUESTA DE GUIÓN PARA Et DEBATE

BLOQUE I":

¿ Qué entendemos por  Educación Sent imenta l?

¿ Cómo se realiza esta educación en la escuela? ¿ Cuál es el papel de la maestra o el maestro?

¿ Cómo influye la organización del Centro? ¿ Y la del aula?

¿ Y las interrelaciones entre el alumnado?

¿ Qué ocurre en la familia?
Modelos ofrecidos por los medios de comunicación, l i teratura, cine...

BLOQUE 29

¿ Existe un modelo al cuál tendemos, un fin educativo en este campo? ¿Cuál sería?

¿ Cómo trabajar la educación sentimental en el aula?

¿ Es posible a nivel de Centro? ¿ Cómo?

¿ Hay estrategias distintas para las niñas y para los niños? ¿ Cuáles serían?
Relaciones de la E. Sentimental con la evolución psicológica. Rasgos por edades.

DOCUMENTOS PARA EL DEBATE
Basándonos en el libro "Penélope y las trampas del amor" de Charo Altable Vicario se han ela-

borado diversos materiales aportados para un mayor análisis y unas posibles vías de trabajo.
Se repartió entre todas las personas asistentes al taller el III capítulo de dicho libro con el títu-

lo "Materiales para un nuevo texto amoroso" dicho documento también se ha enviado a todos los
MCEPs para que sirva de eje si quieren participar del debate.
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Las compañeras del MCEP de Huelva, Pilar Marchena, Dolores Pérez y Laura Cobano, aporta-
ron una lectura colect iva sobre el  l ibro que posibi l i tó a las personas que no le conocían part ic i-
par en el debate.

Las notas sobre los aspectos más significativos son estas:

De los grupos seleccionados para el estudio que describe la autora, el que presenta menos
sesgos de estereotipos sexistas, es el de clase media y con una escuela digamos que progre-
sista. Tienen menos marcado el estereotipo pero no parece claro que suceda con los roles
sociales: "¿Es posible la superación del sexismo en un sistema de clases capital istas?" -se

preguntan.
La metodología cualitativa (proyectiva) se presenta como alternativa a la cuantitativa. Esta
se entronca más con una trayector ia de ciencia ortodoxa, muy dentro de los l Ímites de lo
antropocéntrico y patriarcal, a partir de los estudios etnográficos (M. Mead...), lo cualitativo
toma lugar en la categorÍa de lo científico.
En lo relat ivo a fantasías, parece que las jóvenes fantasean sobre sus necesidades reales
cubriendo así sus frustraciones; mientras que ellos tienen fantasías más "puras", saben que
no es real y se mueven en parámetros totalmente fantást icos, separan claramente los dos
campos.
Las posturas igualitarias avanzan más entre las chicas (prefieren el acercamiento mutuo),
posturas que no se corresponden al avance ideológico de los chicos. Las mujeres actuamos
como independientes, aunque en el  fondo no lo somos pues dependemos como mínimo de
la esperanza en que todo cambie. Los hombres no necesitan plantearse su independencia,
desde pequeños se les social iza en la plena seguridad de ser atendidos (por mujeres) y no
tienen necesidad de plantearse sus necesidades de dependencia, no les supone ningún pro-
blema. La socialización de las mujeres es ambigua: tenemos que ser fuertes para cuidar de
todo el  mundo, pero somos débi les porque sabemos que nuestra fuerza, nuestra ident idad
está fuera de nosotras en nuestra labor de cuidado (problemas para asumir los fracasos sen-
timentales, madres obsesivas que proyectan todas sus aspiraciones en la familia...). Marina
Subirats también pone de manif iesto esta ambigüedad a nivel  académico: por un lado las
chicas tienen más éxito en los estudios, pero sus elecciones profesionales van más encami-
nadas hacia profesiones socialmente consideradas de segundo orden. Las chicas suelen tener
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buenos resultados académicos, se adaptan al sistema escolar, pero socialmente es más impor-
tante (y así lo viven), el obtener buenos resultados en lo afectivo.

. Parece que en principio nosotras tenemos más facil idad para expresar sentimientos, un len-
guajes más rico, una mayor tradición de charla. Pero quizás fuese más acertado matizar que

hablamos más sobre sent imientos.  Deci r  que no,  pedi r  lo  que deseamos en cada momento,
parece ser más difíci l. por otra parte surge la cuestión de darle vueltas y vueltas a las cosas:

¿Son los hornbres, en general, nlellos dados a conrplicaciones?, ¿somos nosotras, en general,

tendentes a comernos el coco sin muchas perspectivas de solucionar nada?
o Si la adquisición de roles pasa por una fuerte presión social a nivel de publicidad, modelos,

expectativas, incluso "inconsciente colectivo", ¿cómo podemos incidir desde la perspectiva
de la coeducación?. Evidentemente, como casi todo y en este aspecto más aún, falta el ámbi-
to de lo social.

.  De cero a t res años la  maduración en la  socia l izac ión de las personas es fundamental  y  se
produce, generalmente, en el entorno familiar, factores como el equil ibrio entre dependen-
cia/independencia, la motivación ante logros, la agresividad...se configuran en este ámbito.
La escuela cuenta con una mayor s is temat ización de sus mensajes (s in o lv idar  e l  famoso
currículum oculto), en la medida en que aclaremos lo que vamos a trabajar y por qué, la inci-
dencia es mayor. Pero en cierta manera nos encontramos con que es una situación de labo-
rator io que a l  estar  a le jada de la  real idad,  d i f icu l ta la  apl icac ión de lo  que se verbal iza (a l
menos) en la vida cotidiana.

.  A n ivel  ps icológico también en la  formación de estereot ipos ex is ten momentos de mayor
plasticidad: la primera infancia y la adolescencia.

o En cuanto a la didáctica, partirÍamos siempre de la identif icación amor-placer y se trabajaría
mediante la  expresión corporal ,  dramát ica,  fantasÍas d i r ig idas,  y  un mayor desarro l lo  in te-
lectual que dotara de elernentos de análisis y rnadurase el nivel de aprendizaje.

. Si en el primer momento de plasticidad en la formación de los estereotipos (Primera Infancia)
es la familia el ámbito de mayor influencia, en la adolescencia la pandil la ocupa ese lugar. La
acción d idáct ica en esta edad se ve d i f icu l tada,  tú  s iempre estás fuera y eres la  maestra
(poder,  edad,  rechazo. . ) .La necesidad de ser  aceptada o aceptado por  e l  grupo t i raniza,  es
en esta aceptación donde se encuentra una mayor seguridad.

¡ En general, la belleza en las mujeres es un valor muy importante potenciado por todo el uni-
verso de fantasías (l iteratura, cine, tv..). Por tanto, una tarea fundamental es el análisis crít i-
co de los mensajes publ ic i tar ios,  de los programas te lev isados (especia lmente los d i r ig idos
a preadolescentes y adolescentes) ,  contenido de los v ideo- juegos,  etc . . .Por  Io que comentá-
bamos antes de la  in f luencia de la  pandi l la  como ecl ipsadora de la  in f luencia de la  maestra,
sería interesante trabajar estos aspectos en edades anteriores (prepubertad).

. Pedagógicamente el ejercitar la imaginación es fundamental para poder superar los modelos
establecidos y para lograr un desarrollo más armónico de la persona. Entendemos el trabajo
con la imaginación a nivel mental, corporal y espacial.

r La imaginación es un mecanismo más para vivir el propio cuerpo. La l iberación de la mente
se transmite al cuerpo (lenguaje corporal).

. El guión amoroso de la mujer es diferente al del hombre y no de forma simétrica, aparecien-
c io eu e l  de la  mujer  cornponentes de dependencia.  La potenciac ión dei  desarro l lo  in te lec-
tual ,  e l  cambio en e l  papel  de la  maestra como t ransmisora de la  cul tura de géneros incons-
c iente,  que la ideología debe hacer  consciente,  son t rabajos que desde la escuela podemos
realizar en el sentido de un mayor equil ibrio y solidaridad entre los géneros.

¡  En estos asuntos,  como en casi  todos,  la  car idad b ien entendida empieza por  una misma y
tenemos que analizar nuestras dependencias como mujeres, para como enseñantes no tras-
mi t i r las.  Un aspecto a ref lex ionar  como mujeres adul tas es la  re lac ión con nuestra madre,
nuestra pr imera socia l izadora y pr imer modelo de género.  Madurar  esta re lac ión y s i tuar la
a nivel de personas adultas es un paso importante en el descubrir de nuestras dependencias
y en su superación.

OBJETIVOS PARA TRABAJAR TA EDUCACIÓN SENTIMENTAT EN EL AUI.A

. Favorecer la expresión de sentimientos, el contacto y la relación con los demás.

. Apoyar la autoestima, el amor a una misma, el respeto a sí misma.

. Desarrollar la expresión corporal (voz, respiración..), musical, teatral, mímica, dramática..
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. Propiciar la autodisciplina, autodominio, autoregulación, autocontrol y autoconfianza.
¡ Potenciar el desarrollo de emociones naturales y no parasitarias.
. Fomentar el concepto y el sentimiento de independencia en la educación de todas las perso-

nas y especialmente en la educación de las mujeres.
¡ Incitar y favorecer todos los movimientos de exploración espacial y mental.
. Desarrollo del concepto espacial, mental y corporal.
. Evitar actitudes sobreprotectoras, dejar que se equivoquen y aprendan a resolver sus pro-

blemas.
. Facilitar todo tipo de juegos y juguetes.
. Elogiar y reforzar actitudes de autoestima, superación y realización propia, defensa perso-

nal, capacidad de riesgo, expresión física y verbal, defensa y expresión de sentimientos per-
sonales y colectivos de cooperación.

.  Eludir  act i tudes de sumisión, paciencia y obediencia, evi tando las relaciones de dependen-
cia y dominio afectir.os.

. Propiciar y reforzar actitudes de responsabilidades, iniciativa en opciones personales y pro-
fesionales, confiando en sus capacidades.

. Utilizar la imaginación como instrumento de cambio y de resolución de problemas.
¡ Crear condiciones de libertad en el aula y en el centro.
¡ Revisar la literatura infantil como importantísimo agente de socialización de ideología patriar-

cal .

ACCIONES POSITIVAS QUE SE PUEDEN TRABAJAR PARA DLSARROLLAR ESTAS CAPACIDADLS

Para conseguir estos objetivos es necesario ir buscando actividades tanto individuales, como
colectivas, de pequeño y gran grupo, así como técnicas y estrategias de trabajo que posibiliten el
desarrollo de todas estas capacidades.

. Actividades físicas e intelectuales:

* Conquista de espacios físico y movimiento( juegos, deportes, danza, exp. corporal,
excursiones, sal idas, . . . . ) .

* Actividades deportivas en las chicas y movimientos armónicos en los chicos.
* Conquista de espacios merrtales (act iv idad intelectual,  cognoscit iva y fantást ica,

conocimiento de la realidad social e individual, creación literaria..)

. Utilización de métodos de observación y metodologÍa constructivista:

* Anál is is,  crí t ica, adquisic ión y elaboración de cr i ter ios propios, personales e inde-
pendientes.

* Técnicas de anál is is social .  buscar caminos de cambio a través de la construcción
y creat iv idad social ,  l i terar ia,  art Íst ica (otro t ipo de escuela, de textos y l ibros, de
personajes cinematográficos, literarios..)

o Favorecer todo tipo de experiencias:

* La actividad creadora se basa en la experiencia, cuanto mayor sea ésta mayor será
la fantasía.

* Ampliar las experiencias durante la infancia y adolescencia.
* Favorecer el desarrollo sensorial (todo se aprende a través de los sentidos) como

base de la imaginación y creatividad.

CONCÍ,USIONES DEt DEBATE

La reflexión y el debate sobre E. Sentimental, no ha llevado el hilo conductor propuesto desde
la coordinación, puesto que hay puntos, que pr incipalmente han surgido a part i r  de un juego de
expresión corporal o escrito.

A pesar de ello intentaremos que las opiniones e ideas expresadas, den respuesta a algunos de
esas preguntas.

Entendemos por Educación sent imental  el  desarrol lo de una serie de valores en las personas,
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valores que atañen a l  mundo de los sent imientos,  las sensaciones,  deseos,  etc ,  que van a confor-

mar la identidad individual, la formación de la personalidad y se plasmaran en las relaciones inter-

personales y socia les.
Los sentimientos son construcciones culturales y por lo tanto son educables y modificables.Este

hecho es el que da base a la necesidad de la educación sentimental, que hoy se recibe de manera

informal u oculta tanto en el ámbito familiar, social y escolar.
La socialización de mujeres y hombres, niñas y niños, es diferente, marcando un rol sentimen-

tal, amoroso para cada género, con claros rasgos sexistas.

Si queremos intervenir en el ámbito escolar, tenemos que ser conscientes de esta situación de

partida que es desigual para niñas y niños, y que debe enmarcarse en el respeto a la diferencia, en

compensar carencias de afecto, autonomía, etc y actuar con cada persona en función de sus nece-

s idades.
La maestra o maestro que quiera actuar  en este campo ha de hacer lo de forma consciente,

tomar opción por  constru i r  un s is tema de valores s in pre ju ic ios,  estereot ipos o expectat ivas de

vida discriminatorias.
Avanzar en coeducación, es también ir cuestionando el mundo de la afectividad, la sexualidad,

los modelos amorosos que van a influir sobre los comportamientos, actitudes, expectativas de vida

y profesionales de nuestros alumnos y alumnas.
La Educación sentimental t iene que formar parte del CurrÍculum, bien sea de todo el centro, de

ciclo o de aula. Hemos visto en este congreso experiencias en distintos campos).

Si se encuadra dentro de la educación en valores, como transversal, es importante seleccionar

aquellos que queremos trabajar para cambiar los modelos sexistas actuales.

El  t rabajo a desarro l lar  en este área debe ser  consciente y e l  p lan estudiado para desarro l lar

una acción sistemática frente a otras más puntuales y ocasionales. Sus fines, objetivos, contenidos

y metodología deben aparecer suficientemente explícitos en la programación que corresponda.

Dadas las características de este campo educativo es necesario contextualizar cada experien-

cia en los diferentes lugares y ámbitos para hacer una intervención ajustada a la realidad.

Es conveniente abrir vías de investigación,experimentación y análisis en este ámbito'

Tenemos como MCEP prácticas válidas para realizar intervenciones educativas como son:

En el aspecto organizativo

. Las asambleas que gestionan la vida en el aula y centro.

. Reparto de responsabil idades para el funcionamiento cotidiano del aula.
r El felicito como pontenciación de la autoestima.
. El propongo para colectivizar iniciativas e intereses.
. Los trabajos en grupo como práctica de cooperación intelectual.

En el aspecto metodológico

. Todas las experiencias de expresión l ibre,desarrollo imaginativo,propuestas creativas.

.  Anál is is  de l ibros,anuncios,  programas tv ,  pel ícu las,  cómics,etc.

.  La invest igación en su medio de los ro les,  act i tudes,  sent imientos,  formas de re lac ionarse

las personas.
Estudio de los estereotipos en la biblioteca del centro y aula.
Posibilitar mediante diversas técnicas y formas la expresión de los sentimientos.

Los posibles bloques de contenidos para iniciar el trabajo en E. Sentimental pueden ser:

. El cuerpo, conocimiento y expresión.

. La autoestima y el autoconocimiento.

. La resolución de los conflictos.

Estas son ideas generales que iban surgiendo en los diálogos. Los temas que pr incipalmente

encauzaron el debate a partir de los juegos, están relacionados con la familia, la influencia de los

medios de comunicación, la pornografía, el concepto de amor en los chicos y chicas adolescentes.

A través del anál is is de las mejores histor ias de amor escr i tas por adolescentes, estuvimos
ref lexionando sobre el  poco trabajo que se ha hecho en la búsqueda de un cambio de imagen del

rol sentimental de muieres v hombres.

a

a
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Creemos que con la in f luencia del  Movimiento Feminis ta la  imagen socia l  de la  mujer  ha ido
cambiando pero subyacen en todas las h is tor ias sent imientos,  ro les,  t ipos de acercamientos,etc
muy tradicionales de las relaciones amorosas.

Por ot ra par te hay una inf luencia fuer te de los medios de comunicación:  asÍ  copian modelos
con los que constantemente se les está mediatizando.Un ejemplo de ello es que aunque se les pedía

escribir la mejor historia de amor que les pudiera suceder, muchas reflejaban el sentido trágico e
ideal is ta de este sent imiento.

La educación sentimental, como personas adultas, nos resulta contradictoria. Es necesario ser
capaces como tal adultos de expresar y hablar de nuestros sentimientos y sensaciones para poder
educal en ellu.

Las personas adolescentes que escriben las historias no son conscientes de que los roles sexis-
tas les influyen en el tema de los sentimientos y que éstos están condicionados por la cultura .

También se habló de que esta técnica,  a l  ser  una propuesta escr i ta ,  -que es a lgo que no les
atrae mucho-, les condicionase para redactar textos cortos, rápidos, reflejando modelos vistos más
que trasmitiendo sus propias vivencias y fantasías, etc. Por este motivo es importante uti l izar diver-
sidad de medios de expresión.

La escenificación relativa a las revistas pornográficas, nos l levo a hablar sobre la pornografía
que está d i r ig ida a l  públ ico mascul ino.

La reacción de rechazo de n iñas y chicas hacia las imágenes o escenas de desnudos,  besos,
etc. se produce porque ellas expresan que les dan asco. Ellos, por el contrario, mantienen una acti-
tud en general distinta de risas o bromas.

También tratamos el tema de cómo vivimos las mujeres la pornografÍa o la masturbación feme-
nina.

Con respecto a los juegos relacionados con la educación familiar constatamos, al realizarlos en
el taller, que a la mayoría de la gente la resultaba difíci l recordar mandatos positivos y en muchos
casos también negat ivos de los padres.  Esto nos hacía cuest ionarnos hasta que punto los padres
han intervenido en nuestra formación. Hay familias en las que el padre ejercía la autoridad y prin-
cipalnrente con esti lo autoritario y otras en las que la figura dei padre está diluida por el protago-
nismo de la madre en la  responsabi l idad de la  educación de los h i jos e h i jas.

EL TALLER MIRANDO HACIA FUERA

Cine-forum
La película que elegimos para visionar durante estos días fue "La infancia desnuda" de Maurice

Pialar. Francia 1965.
La película trata de las relaciones que se establecen entre un niño que los padres han aban-

donado, con las diferentes familias que le acogen. Es algo dura pero la recomendamos para los dos
primeros curso de la ESO y también puede ser para el segundo curso de 3a de Primaria .

Esta película es interesante para trabajar las relaciones afectivas entre los miembros de la fami-
l ia,  la autoest ima, toda la problemática de la adopción y las pautas de conducta que conforman la
personalidad de un niño o niña.

Cariñograma
Este juego fue propuesto por el  tal ler de Coeducación a todas las personas del Congreso, con

él queríarnos rnedir la "temperatura afectiva" del MCEP. Y lc presentamos asÍ:
En un panel se recogía un cariñograma, se escribÍa y se doblaba con el nombre de la persona o

personas a las que iba dirigido, dos tiras de plástico hicieron de baldas para guardarlos.
En otro panel se dibujó un termómetro y cada vez que se enviaba un cariñograma se ponía un

grado más.

o Saltó el termómetro de éxito y durante varias veces tuvimos que reponer papeletas de envío.
¡  Se enviaban a personas individuales y a colect ivos como: cocineras, organización, personal

de guardería y reprografía, etc.
. Fue un enorme atractivo para los niños y niñas, y también los chicos adolescentes lo utiliza-

ron.
. Para nadie pasó desapercibido el juego y creemos que todo el mundo disfrutó de él y demos-

tró que nos queremos mucho,mucho,mucho.
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cHARLA-DEBATE soBRE EDUCACIóru sEnrrMENTAr
Esta act iv idad estaba d i r ig ida pr inc ipalmente como una sesión colect iva para todas las perso-

nas aslstentes al Congreso. Encarna Rosil lo Gabaldón dividió esta sesión en tres apartados:

. Ponencia "hacia un modelo de Educación Sentimental

. Propuesta práctica de varios juegos

.  Coloquio.

El contenido se encuentra en el apartado de charlas-debate de este dossier.

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DEL TALLER

Hemos intentado en estos días cumpl ir  todo el  plan de trabajo previsto, pero el  t iempo se ha
quedado corto y las sesiones práct icas han l levado más t iempo de lo programado. El contenido
ha sido intenso y r ico y por el lo no importa dejar para el  futuro algunos temas de los que pensá-
bamos charlar.

Queda pendiente el tema "Valores femeninos en organizaciones mixtas" que se encauzara por
la revista del taller Nosotras y nosotros.

El tema " De la escuela segregada a la escuela mixta" es un artÍculo de Carmen Heredero publi-
cado en la revista Página abierta que se ha repartido entre todas las personas asistentes.

Valoramos muy positivamente el haber traído a una persona que está trabajando en su prácti-
ca escolar la Educación Sentimental,no sólo ha resultado su labor rica para el taller sino que tam-
bién ha repercutido muy positivamente en la actividad colectiva.

El debate sobre Ed. Sentimental fue muy interesante, las aportaciones han sido diversas y sigue
quedando el tema abierto tanto para investigaciones prácticas como teóricas.
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APORTACIONES AL ARCHIVO DEt TALLER
Todos los trabajos aportados pasaran a formar parte del Archivo del taller que posee la coor-

dinadora. Además se ha aportado la experiencia educación y educación sexual" realizada con per-
sonas adultas por la compañera Catalina Yázquez Mora y Dolores Vera del Toro, experiencia reali-
zada en el C.P.N{.E.A. "La piña" @ollullos-Fluelva)

Aportaciones de pelÍculas y libros.
Las películas seleccionadas para ver y posteriormente comentar en el Congreso son:
. "El banquete de bodas" de Ang Lee
. "Juego de lágrimas" de NeillJordan

Otras pelÍculas que pueden servir para cine-forum en la práctica escolar son:
. Goo fish
. Alfaouine

Como lectura más relajada se aportan los siguientes títulos:
. "Recóndita armonía" de Marina Mayoral
. "Mi planta de naranja lima" de J. Mauro de Vasconcelos
. "El porqué de las cosas" de Quim Monz
. "Sueños en el umbral" de Fátima Mernissi.

PROPUESTAS DE TRABAJO

Durante el curso:

o Seguir ampliando el archivo del Taller, enviando a la coordinadora referencias de l ibros, víde-
os,  documentación,  etc . .

'  Continuar trabajando sobre Educación Sentimental a nivel práctico y teórico.
' Traer experiencias realizadas en clase. (Se sugiere trabajar sobre la aplicación didáctica de

pel ícu las como "Blancanieves y los s iete enani tos" ,  "Pret ty  woman",  a lguna ser ie te lev is iva
para adolescentes. . . )

'  Aportar al grupo actividades y juegos para hacerlos en el próximo Congreso, presentándo-
los de forma sistematizada: contexto, objetivos, contenidos, metodología...

'  E l  l ibro e legido para debat i r  es "Hombres y mujeres,  hasta que punto son d i ferentes"  de J.
Nicholson,  ed.  Ar ie l -Psicologia.  A t ravés de Coordinación se nos enviará un guión para e l
debate.

'  Para más profundidades,  se recomienda e l  l ibro "Nuevas perspect ivas en e l  desarro l lo  del
sexo y el género" AAW de editorial Píramide.

Durante el XXIV Congreso

o Durante e l  próx imo Congreso se real izará un c ine - forum con la pel ícu la "Media hora más
cont igo" .

'  Las compañeras de Euskadi  nos t raerán e l  mater ia l  de Educación en Valores a t ravés del
c ine,  que están apl icando en c lase con e l  asesoramiento de sexólogas como Begoña Salas e
Irudi Biziak.

o Además de la Educación Sent imenta l ,  quedan pendientes de debate los temas que hemos
comentado anteriormente y que no han podido ser abordados en este Congreso.

93

DOSSiER DEÍ. XXIII CO]VGRESO DEL IIICEÍ'



de

Investigaci 61 0., Medio

coordinación

Pédio Bsños Páez
MCEP de MURCIA
Vicbnte..Atéixandre, l3, 2e,B
SOOIT MURCI,A
Tfnoa 968 2SZ7l9



U

OO-,$SJf &üff : tf l::ü,0AfG/$E$O"tüiEf;,,.fu ICEF



MCEPs ASISTENTES

A este taller asistimos personas de los siguientes MCEPs:

0 Murcia
0 Castilla- La Mancha
0 León
0 Euskadi
0 Cádiz
0 Málaga
0 La Rioja

PIAN DE TRABAJO

A la vista de los trabajos y experiencias presentadas, decidimos continuar el trabajo de inves-
tigación y debate sobre el espacio y, concretamente, centrarle en dos investigaciones realizadas.
UNA dC CIIAS, "REPRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL ESPACIO EN LA INFANCIA Y ADOLESCEN-
CIA", fechada en Murcia en Junio de 1995 y otra el estudio del planteamiento de estos temas en los
libros de texto. De acuerdo con esto se decide:

. Exponer experiencias relacionadas con el tema"
o Comentar el trabajo ya realizado para tratar de sacar conclusiones.
. Continuar con los temas de dominio del plano, orientación.

DESARROLLO DE LAS SESIONES

In ic iamos el  t rabajo ref lexionando sobre el  pr imer documento- invest igación y, en concreto,
sobre el tema de la representación del plano: cómo el niño y la niña ven su espacio.

Para tratar esta cuest ión, decidimos cont inuar con el  t rabajo ya inic iado estudiando y anal i -
zando más casos sobre el plano de la clase o del aula.

El proceso seguido es éste:

.  Prueba la:  Hacer el  dibujo de la clase.

. Prueba 2a: Hacer el plano de la clase.
¿ Sabían qué era el plano ?

En la evaluación de los resultados obtenidos se observa por ejemplo que un 77% usa la pro-
yección en planta perfectamente en 74.

Si representan personas indican una madurez poco consolidada.
En algunos casos en 5q dibujaban la pared de la clase.
En 2o y 3e hay un imponderable para obtener la proyección en planta.
. Prueba 3u: Representar la planta del colegio.
. Prueba 4a: Se les daba el plano de colegio y se les proponía dibujar el entorno.
La prueba número 4 realizada a alumnos/as de F.P que han estudiado dibujo técnico proporcio-

na algunos detalles curiosos como:

* Dibujar los árboles tumbados, las casas con su tejadito y los parques ovalados....la parte más
transitada es dibujada sin cal les o incorrectamente señaladas. aunque se indican algunos
establecimientos muy conocidos por el los (  una taberna-mesón, un establecimiento de jue-
gos -"las máquinas"-) éstos no se ubican correctamente. Estas incorrecciones las presenta el
45% de los casos.

* Existen espacios sin delimitar.
* Utilización de la doble proyección ( planta y alzado ) en el 27% de los casos.
* Falta de precisión en la del imitación de espacios en el27% de los casos.
* Falta de proporción.

Otros miembros del grupo aportan la importancia de la carga afect iva y la motivación del
juego para la obtención de resultados. En los juegos de planos; juegos de pistas con plano
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de tesoro quemado incluido, en los planos que conducen a la caja de caramelos la motiva-
ción es mayor.

.  Prueba 5a: Se proponía dibujar una ruta por su barr io sobre el  plano y seguir  una ruta ya
dibujada en el plano. Había tres tipos de rutas que confluían en la catedral. Todos llegaron a
la catedral  pero no siguiendo las instrucciones marcadas, en grupo de 2a de B.U.P (15-16
años).
Se comenta algún caso de 5n de incapacidad para identificar la escuela y la ruta en un plano.
En el  caso delvocabular io la di f icul tad que supone dist inguir :  la local idad, el  municipio,  la
comarca, la provincia, la región.....
El  objet ivo del grupo de trabajo es dar respuestas y datos de anál is is consol idados del
momento en que se pueden introducir conceptos.
Se acuerda realizar pruebas sobre todo entre los cursos 4n y 8n (de los que faltan datos ) para
poder llegar a conclusiones.

NOTA: Ante la imposibi l idad de incluir  en este Dossier el  documento al  que hace referencia
este trabajo por su extensión, hemos decidido remitir una fotocopia del mismo a todos los MCEPs
para que lo incluyan en el archivo de documentación del XXIII Congreso. De este modo puede ser
consultado por cualquier compañera o compañero que lo desee.

"Experiencia sobre el estudio del vocabulario de localización espacial en los libros de texto".

Benigno Polo, del MCEP de Murcia expone su experiencia sobre un estudio de libros de texto
en los que aparecen términos que se suponen superados y que no se corresponden con las capaci-
dades del alumnado y las pruebas real izadas en 2q cic lo de Educación Primaria. Las pruebas se
suceden en tres MCEPs.

ler grupo: INICIACIÓN A LA LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN ESPACIAL (delante, detrás, izquierda,
derecha).

14. Situación de un compañero respecto a mi.
24. Situación de objetos respecto a mi.
34. Situación de un compañero respecto a otro.
la. Situación de los objetos con respecto a un compañero.

2a grupo: FASE DE UNIVERSALIZACIÓN. Utilizamos los términos N, S, E, O, SE, EN, SO, NO.

1" '  momento:

a) Identif icamos la posición de los
b) Identif icamos la posición de los

puntos card inales.
puntos in termedios EN, NO, SE, SO

972q momento:

la. Situación de 8 compañeros respecto a mi.
24. Situación de 8 objetos respecto a mi.
3q. Situación de 8 compañeros con respecto a otro.
4q. Situación de 8 objetos con respecto a un compañero.

3er grupo: SEGUNDA FASE DE UNIVERSALIZACIÓN. Utilización de N, S, E, O, NO, EN, SO, SE.

l" momento: en el mapa.
l.-A partir de una referencia fija de una localidad situar otras.
2.- Utllizar referencias variables.

2q momento: en la realidad.

Finalmente, señalaremos las conclusiones provisionales de la fase de la investigación desarro-
llada. CONCLUSIONES PROVISIONALES de este curso:
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PRIMER CICLO DE PRJMARIA

En el aspecto relativo a orientación los conceptos delante-detrás no plantean problemas para
el alumnado que termina Primer Ciclo de Primaria, aún habiendo en el  grupo alumnos y alumnas
con necesidades educativas especiales.

Los conceptos derecha-izquierda que al igual que los anteriores se trabajan en E.l. presentan
dificultades para una media del 30% del alumnado.

Estos resultados nos llevan a reflexionar sobre la posibilidad de que estemos intentando intro-
ducir  a los niños y niñas en ámbitos que no son de su competencia madurat iva, pretendiendo que
representen planos o tracen itinerarios con un gran esfuerzo y frustración cuando estos serían fáci-
les de real izar en el  momento adecuado de madurez.

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA

En Orientación, se detectan di f icul tadas cuando se cambia el  ámbito en el  que se desarrol la la
presentación de los conceptos.

Tienen di f icul tades para extrapolar la referencia de que se dispone en el  aula a ámbitos di fe-
rentes a la misma. Por ejemplo, la si tuación de los puntos cardinales en el  aula se determinan
teniendo en cuenta la si tuación de la pizarra, las ventanas, etc.  Cuando la misma experiencia se
real iza en lugares dist intos al  aula, los porcentajes de determinación de puntos cardinales baja
notablemente.

Las pruebas en las que los test se contestaban por un sujeto que se señalaba como espectador
dieron unos resultados muy posit ivos que solamente pueden entenderse como consecuencia de
una secuenciación lógica y correcta.

En el último momento las referencias debían buscarse en ámbitos externos al aula.
Consideramos como deseable que las pruebas vuelvan a real izarse, una vez transcurr ido un

t iempo prudencial ,  para comprobar la asimi lación real de los conceptos, el iminando introduccio-
nes.

En el campo de vocabulario se ha detectado que los términos utilizados en los libros de texto
no son adecuados a la realidad de los diferentes niveles en que hemos trabaiado.
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EDUCACION SECUNDARIA (ESO, BUp, Fp)

También en estos niveles, el vocabulario de los libros de texto está poco adaptado a los mismos.
Se dan por supuestos muchos términos de una gran complejidad, absolutamente desconoci-
dos para nuestros alumnos. Se incorporan al texto sin aclaraciones marginales, elevando por
consiguiente su nivel de abstracción.

A ello se añade la ambivalencia de muchos términos, como ocurre por ejemplo en los referidos
a aspectos de geopolítica: estado, país, nación, etc.

Se puede constatar que los alumnos y alumnas de estos niveles tiene pocas dificultades para:

.  Representar el  plano de ámbitos espaciales conocidos, el  aula, una planta del edi f ic io,  el
espacio circundante al centro educativo.

¡ Dominar el plano del barrio o localidad.
o La realización por un espacio de la ciudad de una ruta con ayuda del plano y con orientacio-

nes de los puntos cardinales: "cuarta calle en dirección SE", etc.
¡ Reconocimiento de puntos notables dentro del plano del barrio o ciudad.
o Los alumnos y las alumnas presentan menor dificultad para reconocer en el plano que para

representarlo.
Y es que los conocimientos abstractos, aprendidos teóricamente, tienen dificultad para apli-
carles a la realidad.

Finalizada la revisión de la fase actual de la investigación, hemos realizado una puesta en común
de las experiencias personales en Investigación del Medio, coincidiendo en diferentes creaciones
de nuestro escolar.

PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL PRÓXIMO CURSO

Los compromisos adquiridos han sido los siguientes:
. La coordinación enviará la documentación necesaria para continuar la recogida de informa-

ción sobre la representación del espacio.
¡ En una fecha que el coordinador concretará las personas que hayan recibido este material,

enviarán al MCEP de Murcia las pruebas revisadas.
o Durante el próximo curso trabajaremos sobre "la noticia" en la escuela, intentando sistema-

t izar el  t rabajo. Las experiencias y mater iales recogidos se presentarán en el  próximo con-
greso.

99
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Experiencias
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LA ENSENANZA
EN EL PUEBLO SAHARAHUI

La proyección de este vídeo es una más, dentro de las variadas y ricas actividades desarrolla-
das en este XXIII Congreso del MCEP de intercambio y cooperación con el pueblo saharahui: la pre-
sencia de los compañeros Fát ima y Muah (maestros saharauis),  La exposición de fotografías de
Manuel Alcalde, la correspondencia escolar realizada entre niños y niñas del Colegio "17 de Julio"
de Wilaya (Smara) y el C.P. "Gerardo Diego" de Los Corrales de Buelna (Cantabria) y la Mesa
Redonda que contó con la participación de distintas personas pertenecientes a este pueblo y rela-
cionadas con él a través de ayudas o actividades docentes.

A esta proyección asist imos, además de los maestros y maestras que part ic ipamos en el
Congreso, un buen número de nuestros hijos e hijas que no quisieron perderse este reportaje tan
interesante como novedoso para todos ellos.

El vÍdeo fue presentado por Fátima y Moah. A lo largo de la sesión fueron ofreciendo otros datos
complementarios y cuántas aclaraciones les fuimos pidiendo con el fin de ampliar la resumida infor-
mación audiovisual que ofrecía el documento.

Todos los asistentes recibimos un pr imer impacto al  comprobar y constatar la pobreza de
medios con que cuentan, no sólo en lo referente a los aspectos educat ivos, s ino. incluso, para la
realización del vídeo que, a pesar de la carencia de medios, les había quedado muy digno.

A través de las imágenes que se nos ofrecían fuimos descubriendo una real idad ignorada en
nuestro país y ocultada a lo largo de tántos años.

Preguntas y más preguntas (fruto de la reflexión personal) se iban formulando: ¿cómo es posi-
ble sobrevivir  en estas condiciones? ¿cómo se expl ica que conozcamos palmo a palmo por poner
un ejemplo- el  conf l icto de los Balcanes del que la prensa, la radio, la TV.. .  despl iegan cant idad de
medios, páginas y programas, y no aparezca -y por el lo se desconoce, en general-  absolutamente
nada sobre la realidad del pueblo saharahui?

Por otra parte, nos preguntábamos: ¿cómo es posible tanta fidelidad y cariño del pueblo saha-
rahui hacia el pueblo español, que le colonizó durante cien años, hasta el extremo de tener el cas-
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tellano como idioma cooficial y segunda lengua obligatoria en su sistema educativo?
El vídeo nos fue mostrando la organización de este sistema dentro de las condiciones preca-

rias que vive este pueblo lejos de su tierra, expulsado, arrinconado en los campamentos del desier-
to;  s in medios mater iales, pero con una imaginación y una i lusión dignas de admiración, elogio y
mejor suerte.

Gracias este documento hemos visto y conocido cómo partiendo de cero (cuando España aban-
donó el Sahara quedaron únicamente unos diez maestros), desde las escuelas-tienda, en el suelo y
con una humilde y desconchada pizarra, sin más, con personas voluntarias, sin estudios ni tÍtulos,
han ido "enseñando" la lectura y la escritura del castellano (pensemos en la diferencia de caracte-
res y de direccionalidad que nuestra lengua presenta respecto al árabe), las reglas gramaticales y
otros aprendizajes instrumentales, todo ello en una clase-escuela con 60, 70 u 80 niños y niñas.

Con su esfuerzo y unas mínimas ayudas solidarias (más de personas o colectivos no guberna-
mentales que de organismos oficiales o estatales) han ido levantando escuelas de barro con mesas
o simples bancos, internados donde hoy están escolarizados entre 1.000 y 1.500 niños y niñas con
comedor, dormitorios, aulas, enfermería con su sala de rehabilitación, etc.

¡Cómo no estremecerse ante imágenes de tanta pobreza, pero a la vez de tanta grandeza de
espír i tu y dignidad humana! Sent imientos de indignación, culpa, responsabi l idad y sol idar idad se
van expresando sucesivamente como respuesta a estas imágenes que nos han contrastado todo lo
que aquí nos sobra y lo que a ellos les falta.

¡Aquel los platos de aluminio abol lados, pero br i l lantes y l impios! Aquel único y deshinchado
balón (desechado en nuestros colegios) botando por el aire por encima de las cabezas de... ¿cuán-
tos niños? (En el  internado sólo había un balón para 1.000 niños y niñas.. .  y nos cine-f icción).
Aquellos comics o cuentos manoseados, leídos y releídos una y otra vez por que allí no hay biblio-
teca municipal ni de barrio ni de centro ni de aula...

Después de muchas preguntas (bastantes de ellas sin respuesta en este momento) fueron sur-
giendo muchas propuestas que fueron concretando los deseos de sol idar idad que pasarían a los
tal leres y a los dist intos MCEPs para su estudio y concreción: Campaña de recogida y envío de
mater ial  escolar,  aportación del 1% del presupuesto del Movimiento, intercambios y correspon-
dencia, proyecto de formación para maestros y maestras saharauis,  cartas al  Presidente del
Gobierno, al Rey de Marruecos y al Secretario general de la ONU...

final de esta reseña, cabe decir que hemos aprendido muchos datos sobre lo que fue la provin-
cia de España y que hoy vive en campamentos de refugiados en un lugar del desierto Argelino. Este
pueblo que l leva esperando años a que se cumplan las resoluciones de la ONU para lograr tener
una ident idad en la histor ia moderna frente al  poder absorbente de Marruecos necesita cuanta
ayuda pueda ofrecérsele. Nuestro Movimiento asume el  compromiso de caminar sol idar iamente
con ellos.

r03
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ANIMACION LECTORA
PROGRAMA DE TELEVISION

Este programa tiene por objetivo el fomentar el gusto por la lectura en el público Almuñecar.
Su duración aproximada será de 25 minutos.

En él existirán unas secciones muy determinadas:

PRESENTACIÓN

Presentación de las actividades que se van a desarrollar a lo largo del programa. (Duración dos
minutos).

FORUM EN TORNO A UN LIBRO
Este apartado se lleva también a cabo a partir de la participación de los colegios, que han de

preparar un pequeño debate (con no más de seis o siete niños y niñas) en torno a un libro de inte-
rés. (Duración seis minutos).

Tienen cinco minutos para presentarnos ese l ibro, discut ir  sobre él  y responder a las pre-
guntas del presentador.

Pueden utilizar diferentes técnicas para presentárnoslo.
No vienen a relatar la historia sino a hablar sobre un determinado libro v su autor.

I..A BIBLIOTECA EN CASA
Este pequeño apartado va dest inado a los padres y madres, se trata de una intervención del

animador del programa en torno a la importancia de la lectura dando sencillos conseios sobre:

. como iniciar una biblioteca en casa

. tener un rincón para leer

. el mejor regalo un libro

. consejos para los que empiezan a leer

. como ayudar a nuestros niños en la lectura

. la lectura y los mayores

. leer cuentos antes de acostarse

. etc
@uración cinco minutos).

Y HABLANDO DE CUENTOS
En este apartado el animador, o un especialista vendrá a hablarnos de libros atendiendo a su

tema su interés o su diversidad.

Algunos aspectos que se pueden tocar son:

. Protagonistas femeninos en los cuentos
¡ Cuentos interactivos
. Cuentos con movimiento
. Cuentos sin palabras
¡ Cuentos maravillosos
. Cuentos clásicos
¡ Autores
@uración cinco minutos).
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Y COLORÓN COLORADO
Esta es la sección f inal  del  programa y de despedida, no t iene por que ser f i ja ya que así que-

da abierta a las novedades que vayan apareciendo o al enriquecimiento que tenga el programa de
acuerdo a las participaciones de unos y otros.

Pueden ser, por ejemplo, alguna de las secciones que señalamos:

LIBROS VIVOS
En esta sección el  animador va presentar técnicas senci l las de Animación a la lectura tales

como:

Creamos nuestros propios cuentos:

cuentos a partir de fotos
somos protagonistas
Contamos cuentos con:
teatros,
muñecos.. .

(en el que se muestran diferentes técnicas de animar cuentos que luego pueden ser emplea-
das por los cuentacuentos).

ENTREVISTAS
A personajes relacionados en torno a los cuentos de nuestra localidad.
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¡ Un abuelo o una abuela que cuenta cuentos.
¡ Una mamá o un papá que escribe cuentos en sus ratos libres.
. Un escritor o una escritora famoso.
o Un profesor o profesora de literatura infantil.
. Un vendedor o una vendedora de libros.
¡ Un papá o una mamá que cuenta cuentos a sus niños antes de irse a la cama.
o Un personaje de un cuento.

INFORMACIONLS
En donde se informe sobre:

Los concursos de cuentos que se realicen.
Quiénes son los que actúan en el próximo cuentacuentos.
Concursos relacionados con el tema y certámenes.
Recomendaciones de lectura que hayan llegado a la redacción.

Correo del lector...

a

a

a

a

o

t 0ó

PROYECTO DE ANIMACION LECTORA
AMBITO DE APLICACIÓN: GIOBAL.

IRÁ DESTINADO:
. A los niños y niñas de Almuñecar.
. Al público en general.

PERIODICIDAD DE I.,AS SESIONES:
. MENSUALES, a comenzar en el mes de Enero de 1.996.

ACTIVIDADES:

CUENTACUENTOS

Se trata de realizar tareas de Animación a la lectura en el pueblo y para ello nada mejor que el
que se cuentacuentos y se aprovechen diferentes técnicas y medios para contarlos.

El cuenta cuentos, se real izarÍa en un lugar adecuado que no sea excesivamente grande y se
llevaría a cabo en dos partes:

. Primera Parte
El narrador de cuentos: el adulto, para crear ambiente relataría el primer cuento con técni-
cas muy sencillas ya se acompañándose de la guitarra, cantando un romance, un cantar de
ciego, usando sólo la palabra... leyendo un cuento.

o Segunda Parte
Los niños y niñas hacen de cuenta cuentos y relatan cuentos a los compañeros.

Siempre harán referencia al autor o autores de los cuentos, al libro en donde se han basado o a
la imaqinación de sus creadores.

Para animar su relato se pueden servir  de soportes visuales, diaposit ivas, láminas, dibujos,
figuras, teatro de sombras... teatros de figuras recortadas, teatros de guiñoI...

Esta act iv idad t iene por f inal idad el  animar a los niños/a a la lectura, el  que se sirvan de el la
como medio de inspiración o recreación, el que vuelvan a recuperarse viejas costumbres como ha
sido de todo la vida el relatar historias...

En cada sesión se contarÍan cuentos alrededor de veinte minutos, lo que quiere decir que par-
ticiparían tantos MCEPs como fueran necesarios para ocupar este tiempo.
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ORGANIZACION

La fecha de comienzo de la experiencia nos la hemos marcado para el mes de Enero. Desde este
momento, disponemos de t iempo para empezar a organizar dicha act iv idad. No se trata de t tacer
cosas di ferentes, s ino de plasmar aquel las que ya real izamos en la escuela para animar a leer a
nuestros alumnos y alumnas.

El objetivo es hacerlas extensivas al exterior y con ellas fomentar también en los adultos el gus-
to por la lectura.

Empezaremos a pedir la colaboración de los colegios para que vayan preparando sus respecti-
vos cuentacuentos y, una vez hecho esto, manden a la casa de la cultura una ficha con los siguien-
tes datos:

NOMBRE DEL CUENTO
AUTOR O AUTORES
NÚMERO DE NIÑoS Y NIÑAS QUE PARTICIPAN Y SUS EDADES
A QUÉ EDADES VA DESTINADO
QUÉ TÉCNICA SE REALIZA
TIEMPO DE DURACIÓi"¡ OEI- RELATO
COLEGIO AL QUE PERTENECEN

Con estos datos se seleccionarán varios cuentacuentos por sesión y estos serán los grupos
invitados.

En un primer momento las sesiones serán abiertas. Si comprobamos que estamos desbordadas
por el  exceso de públ ico, l imitaremos la asistencia a unos colegios determinados, de tal  manera
que demos la oportunidad de participar a todos los que estén interesados en esta experiencia.

En las sesiones de los cuentacuentos, se podrá hacer publicidad sobre cuentos que los niños y
niñas recomienden. Estas hoj i tas de propaganda (preparadas por los escolares) se entregarán a
los asistentes al  acto

MCEP de Guadalfeo. Teresa Flores y Paco Guerrero
C.P. Son Miguel. Ayuntamiento de Almuñecar

t07
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TALLER
DE PAPEL RECICLADO
INTRODUCCION

El reciclado de mater iales de deshecho es, en esta sociedad consumista y degradadora, más
una obligación que un entretenimiento. Una escuela cooperativa no puede ignorar esta circunstan-
cia y debe contemplar, de manera habitual, el reciclado de materiales como una actividad que esté
presente en cada una de las que se realicen en el aula, a fin de que todos los escolares tomen con-
ciencia de la sat isfacción que puede suponer transformar "cosas para la basura" en cuadernos,
libros, útiles para la vida diaria o bonitos y entretenidos juguetes.

En el caso del papel reciclado, la necesidad de esta actividad es mucho mayor, por lo que supo-
ne de frenar, aunque sea a pequeña escala, la tala de bosques que tanto perjudica al desarrollo de
la vida.

Desde la escuela no podemos pretender ser una punta de lanza en estas actividades, pues tene-
mos que ser conscientes de que la degradación ambiental, pasa por toda una serie de intereses de
la economía de mercado que resulta muy difícil frenar, pero no por ello vamos a renunciar a con-
tr ibuir  con nuestro granito de arena, a tomar conciencia de este problema y, además, a posibi l i tar
el trabajo creativo que tanto satisface a todos y todas.

Et PUNTO DE PARTIDA

Éste es un documento de trabajo basado en dos experiencias escolares donde se ha trabajado
el reciclaje de papel.

La primera se ha llevado a cabo por alumnos y alurnnas de un colegio rural de Asturias. En ella
cuentan cómo se elabora nuevo papel a part i r  del  reciclado de papel v iejo.  Las pautas de trabajo
están copiadas de dos libros hechos en papel reciclado y elaborado por ellos mismos.

La segunda experiencia se ha desarrol lado con los alumnos y alumnas de 7q curso de un cole-
gio de Madrid, dentro de las act iv idades de un tal ler de t í teres. Ante la imposibi l idad de incluir las
en este Dossier, se ha enviado una copia de estas experiencias a cada MCEP para su consulta.

El objet ivo del tal ler es que sirva de pauta para aquel los compañeros y compañeras que quie-
ran emprender esta tarea en sus escuelas con el fin de concienciar a los niños y niñas en los aspec-
tos no consumistas y desarrollar a la vez distintas capacidades y destrezas manuales y hábitos de
trabajo cooperativo.

EL TALTER DE RECICI.-ADO

En el taller nos encontramos unas 25 personas y lo dividimos en dos grupos:

o Uno dedicado a la fabricación de papel reciclado.
¡ Otro dedicado a la construcción de cabezas de muñecos con papel de periódico.
En ambos casos se real izó pr imero una expl icación de la experiencia l levada a cabo con los

alumnos y alumnas, para pasar después a la parte práctica.

Los asistentes se decantaron por realizar una u otra actividad según sus preferencias.
En la fabricación de papel se hicieron diferentes tamaños y se explicó alguna forma de conse-

guir  dar le color sin ut i l izar ningún t ipo de producto químico añadido, mediante la selección y cla-
sificación del papel por colores.

Para la fabricación de las cabezas de muñecos se usó papel de periódico previamente remoja-
do, util izándose como pegamento, engrudo hecho a base de harina cocida con agua.

Dado que éste es un tal ler donde se busca la experimentación de los part ic ipantes, lo que se
ha pretendido es dar una serie de pautas y técnicas, que cada cual podrá cont inuar invest igando
en su escuela.
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Queremos destacar que se trabaja con un mínimo de materiales y que siempre se pueden adap-
tar a las posibilidades del entorno.

VALORACIÓN DEL TALLER

Los asistentes valoraron muy positivamente el trabajo realizado en ambos talleres, asÍ como
la experiencia con el proceso de reciclaje que, además de servir de elemento motivador hacia una
educación no consumista, abre nuevas perspectivas de investigación y de trabajo para distintas
actividades realizadas en el aula: construcción de juguetes, fabricación de muñecos para el guiñol
y los tÍteres, elaboración de papel reciclado para personalizar los envíos de correspondencia esco-
lar y los libros de textos de los alumnos y alumnas, etc.

Abel Roberto, MCEP de ASTURIAS y Ana Cabanes, MCEP de MADRID

illli i:]i i iiii!i:ti:i:i]il:l:l:i:i:i::ii]i
. . i . l . i
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EL SIDA
EN EL AULA
EXPERIENCIA

Esta experiencia fue llevada a cabo en el Colegio Público Villabáñez (Cantabria), con niños de
3n y 4n de EGB, durante el curso 92193.

La histor ia empieza cuando un grupo de profesionales t iene que real izar una actuación en
Markina ffizcaya), como consecuencia de la problemática que puede plantear la futura muerte de
una niña afectada de SIDA.

Una vez que se realiza este trabajo, y para poder validar la experiencia, el grupo investigador
trata de encontrar una clase con similares características (edad del alumnado, medio geográfico y
socioeconómico...) que les sirva de referente para realizar el proyecto científico que tenían plante-
ado. Escogen nuestro colegio, dado que presentaba características similares al grupo de Markina,
sirviendo así como grupo control.

La experiencia en su origen (grupo Markina) consistió entre otras cosas en:
. Observación y evaluación del impacto de la enfermedad en el aula y de las reacciones frente

al tema de la muerte y el  duelo, tanto en su dinámica de grupo como a nivel  individual t ra-
tando de enfrentar a los niños y niñas con la muerte, concepto éste que no es tratado habi-
tualmente ni en las familias ni en la escuela.

. Trabajo con la maestra y los niños y niñas sobre el tema de la muerte considerándola como
un hecho natural dentro del ciclo vital.

¡ Prevención (basada en la información sobre el SIDA adecuada al grupo con el que íbamos a
trabajar: niños y niñas entre 9 y 10 años

En el  t rabajo en nuestra clase se intenta invest igar acerca de los conceptos que los niños y
las niñas t ienen acerca de la muerte. y en el  caso de la escuela de Markina, comprobar cómo es
tratada la compañera afectada por la enfermedad.
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Se realizaron seis sesiones de trabajo en la escuela, sesiones que recibían el nombre de talle-
res. En todos los tal leres part ic ipaban los niños y niñas, la profesora y el  equipo, formado por un
psicoanal ista especial ista en niñez y adolescencia; una psicóloga cl Ínica y un estudiante de
Magisterio. Cada taller duraba unas dos horas.

Las actividades que se llevaron a cabo consistÍan en cuentos infantiles, dramatizaciones, jue-
gos, dibujos, ejercicios de estimulación de la creatividad, etc., al final se pasó un cuestionario eva-
luador"

Los resultados de la experiencia a nuestro nivel fueron muy positivos, ya que los niños y las
niñas esperaban con ansiedad la llegada de las sesiones con el equipo. Los niños y niñas participa-
ron con entusiasmo en la experiencia. También por parte de la profesora la experiencia fue muy
enriquecedora, porque hizo que se enfrentara con una nueva si tuación como es la muerte y la
influencia que ésta tiene en los niños y niñas y en los adultos en general.

Con respecto al  estudio l levado a cabo por el  equipo médico, éste ha comprobado que no
habÍa di ferencias notables entre los resultados obtenidos en el  grupo Markina con el  grupo
Castañeda.

La única di ferencia en el  t ratamiento dado a los dos grupos es en lo referente a la informa-
ción recibida por los padres, ya que los del grupo Markina, debido a la transcendencia social  del
probletna estaban informados puntualmente; mientras que los del grupo Castaireda no fueron par-
tícipes de la experiencia.

Una vez presentada la experiencia, el  grupo de maestros y de maestras ref lexionó sobre la
problemática de este tipo de actuaciones y las expectativas ante la muerte, presentes en las distin-
tas realidades a las que pertenecía cada uno de los presentes en la experiencia. Se puso de mani-
f iesto cómo en algunos medios escolares hay famil ias donde el  concepto de la muerte está más
presente, es cot idiano. Esta real idad tan excepcional en los ambientes donde se desarrol ló el  t ra-
bajo, pierde dicha excepcionalidad en barrios o zonas socioeconómicamente deprimidas donde el
problema del SIDA o la drogadicción es muy alta. A consecuencia de esta diferencia de realidades
se discutió sobre la muerte como hecho cotidiano. En la misma línea también se vio como el medio
rural y el medio urbano presentan grandes diferencias sobre el tema, ya que mientras en el medio
rural la muerte esta más ligada a la realidad (se nace y se muere en el mismo medio, y forma parte
de la vida colect iva),  el  medio urbano tanto el  nacimiento como la muerte se produce en lejanos
hospitales y con conocimientos de los mismos a través de los medios de comunicación.

Ficha Técnica:

Colegio Público Villabáñez
Segundo Ciclo de Educación Primaria
Equipo médico dir igido por Rubén E. Bi ld
Pilar Peláez lmaestra).

i l l

D"l /Mr¿¡bL

DOSSIER DEL XXIII CONGRESO DEL TTCEP



a:::i;:':l:Í

Debates



MESA REDONDA
SOBRE EL PUEBLO SAHARAUI

Ayer ha tenido lugar esta mesa redonda en la que han part ic ipado Fát ima Mohamed y Muah
Yahadih, miembros de la Federación de Maestros y Maestras Saharauis, de Aurora Lago de la ONG
Interpueblos y de José MarÍa Gómez, maestro de los Corrales de Buelna que mantiene un inter-
cambio de correspondencia escolar con los alumnos de la escuela " lT de junio" del campamento
de refugiados de Smara.

La Coordinadora de la mesa resaltó que el  objet ivo fundamental  de la misma era conocer la
realidad de este pueblo y mantener vivo el espíritu de solidaridad y, a la vez, percibir cómo sien-
ten y cómo se mueven otros colectivos amigos que practican la solidaridad con otros pueblos.

Los compañeros saharauis explicaron en primer lugar el proceso histórico que ha llevado a su
pueblo a la si tuación actual de un pueblo que vive en campamentos de refugiados. El proceso
comienza con la colonización española del Sahara occidental para la explotación de sus ricos yaci-
mientos de fosfatos y otros minerales valiosos, así como del importante banco pesquero saharia-
no; la resolución de la ONU obliga a España a iniciar el proceso descolonizador, momento que apro-
vecha Marruecos para exigir sus derechos sobre este territorio. Se pacta un proceso de autodeter-
minación que nunca l lega a celebrarse debido a las maniobras di lator ias y falseadoras de
Marruecos. Hassan II presiona al Gobierno Español y éste abandona la zona que es invadida inme-
diatamente por Mauri tania y Marruecos. Nacen el  Frente Pol isar io y la Repúbl ica Democrát ica
Saharaui que se enfrentan a los invasores. Marruecos responde con toda su potencia económica y
militar y el pueblo saharaui tiene que refugiarse en campamentos protegidos por el Frente Polisario.
Los cont inuos bombardeos del ejérci to marroquí les obl igan def ini t ivamente a i rse al  exi l io a
Argelia. En Tinduf, suroeste argelino, establecen definitivamente sus campamentos de refugiados
hasta hoy día.

Seguidamente los compañeros saharauis resaltaron las enormes di f icul tades que tuvieron
después de la colonización, durante el  enfrentamiento con Marruecos y del éxodo a Tinduf para
iniciar de nuevo todo el sistema educativo. "Después de la descolonización sólo quedaron l0 maes-
tros en el Sahara; los comienzos fueron muy duros y toda la vida en los campamentos recayó sobre
las mujeres que representan actualmente el 80% del total de enseñantes. Los hombres tenían que
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alistarse en el ejército para luchar contra Marruecos o emplear su tiempo en trabajar en los cam-
pamentos".

La educación es bil ingüe (árabe-español) y se mantiene como cooficial nuestra lengua como
respeto a los 100 años históricos compartidos con España y como lengua de comunicación inter-
nacional .  Actualmente d isponen de 12 escuelas in f raut i l izadas (con una rat io  de 50 a lumnos por
c lase)  y  de 2 in ternados para la  enseñanza secundar ia a par t i r  de los 12 años (colegios de 500 a
700 alumnos). Al no existir formación universitaria en la República Saharaui, los estudiantes salen
a universidades extranjeras con las que se mantienen convenios culturales o de cooperación. En
estas mismas univers idades se real iza e l  rec ic lado format ivo de sus enseñantes durante un año,
completándose de esta manera la formación básica de dos años que se realiza en la propia República
Saharaui.

En el campo educativo han alcanzado en diez años, desde un analfabetismo casi total, la tasa
de escolarización completa en la población escolar de 3 a l6 años.

El  Profesor  José María Gómez expl icó cronológicamente e l  desarro l lo  de su exper iencia de
correspondiencia escolar  y  señaló las venta jas que habían obtenido,  no sólo para sus a lumnos y
alumnas,  s ino para e l  pueblo en general .  Como resul tado de este in tercambio mantenido desde
enero del 93, ha surgido el hermanamiento de su localidad con una zona de refugiados dentro del
Sahara.

Aurora Lago, de la ONG Interpueblos, informó de la historia de la cooperación gubernamental
y  de las ONGs y del  nacimiento de los Comités de Sol idar idad.  Luego concretó su in formación en
los distintos proyectos acometidos por Interpueblos en los pueblos del tercer mundo: bloqueo de
Cuba,  El  sa lvador,  Campamentos de refugiados Guatemal tecos en Chiapas,  Pueblo Saharaui ,
Campesinos de Chiapas, Refugiados Kurdos, etc.

Poster iormente a estas in tervenciones,  los as is tentes a la  mesa se in teresaron por  los temas
educativos (formación del profesorado, conocimiento del sistema educativo saharaui, necesidades
de material escolar para los alumnos, condiciones de trabajo en las escuelas), temas polÍt icos (futu-
ro polít ico a partir del referéndum, relaciones con el pueblo y el Gobierno Argelino, dada su situa-
c ión actual ) ,  la  real idad de la  v ida en los campos de refugiados,  los p lanteamientos y la  organiza-
ción de los viajes de los niños y niñas saharauis a distintos lugares españoles y extranjeros, la inci-
dencia de estos v ia jes en la  v ida de los n iños;  también se in teresaron sobre d is t in tos aspectos de
las caravanas por la paz: conveniencia, oportunidad, propaganda, etc. Posteriormente se habló de
estudiar la viabil idad de proyectos de cooperación y ayuda del MCEP con el pueblo saharaui mate-
rializados en distintos materiales y aportaciones económicas para que ellos mismos puedan finan-
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ciar la edición de l ibros adaptados a sus necesidades y otros proyectos de formación y reciclaje
del profesorado impartidos por miembros del MCEP para dar a conocer entre los ensenantes saha-
rauis las dist intas técnicas ut i l izadas en nuestras clases, especialmente aquél las que están basa-
das en procesos manuales y que su utilización no requiere una tecnologÍa costosa ni especializa-
da.

Los asistentes a esta Mesa redonda manifestaron que habían quedado impresionados por las
condiciones de vida del pueblo saharaui en los campamentos del refugiados y por su capacidad de
adaptación a la dureza del medio desértico y a las carencias de medios y recursos personales, fami-
liares y sociales que tienen que soportar habitualmente. Por otra parte, es sintomática la falta de
información sobre la situación de este pueblo en los medios de comunicación, ocupados de otras
noticias más actuales e "importantes" para los ritmos de nuestra civilización occidental. Igualmente
es signi f icat ivo el  comportamiento de nuestros Gobiernos que ut i l izan " la polí t ica del avestruz"
para eludir la responsabilidad histórica que tenemos hacia este pueblo.

(Para ampliar información sobre el Pueblo Saharaui y la ONG "INTERPUEBLOS", ver el capÍtulo
de anexos.)
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DEBATE SOBRE
LA EDUCACION SENTIMENTAL

Esta ponencia fue presentada y dinamizada por Encarna Rosi l lo Gabaldón. Poster iormente se
realizaron varios juegos de E. Sentimental y, a continuación, se abrió un coloquio entre las perso-
nas asistentes a la sesión.

PONENCIA

"Hacía un modelo de educación sentimental."

PRELIMINARES

La educación sexual ha sido abordada tímidamente por la escuela y conviene analizar los erro-
res más comunes en los planteamientos asumidos por los enseñantes:

o Asociar sexualidad con reproducción, por lo que generaba que:

* se ignorese la sexualidad en las etapas de la vida no aptas para procrear.
*  se centra l izase toda re lac ión sexual  en e l  co i to,  geni ta l izando por  tanto las v iven-

cias sexuales.
* presentando como la única experiencia "normal" la heterosexual.
*  ignorando las posib i l idades sensi t ivas y de gozo que puede tener  e l  cuerpo como

elemento de expresión y de relación.

.  Presentar  s in cr í t ica n i  anál is is ,  los d i ferentes ro les sexuales asumidos para e l  hombre,  con
necesidades sexuales mayores,  y  para la  mujer ,  como complemento del  hombre,  pero s in
necesidades propias.

.  No cuest ionar  los modelos de re lac ión sexual  imperantes y que se nos t ransmite desde la
fami l ia ,  la  re l ig ión,  los medios de comunicación,  etc . . .  y  que potencia d i ferentes modos de
vivir la sexualidad.

.  Abordar  la  educación sexual  de forma asépt ica,  como información a dar ,  s in impl icar  los
aspectos emot ivos,  de valorac ión y de autoest ima,  como un aspecto g lobal  de la  persona,
sin ampliar el espacio y los marcos de referencia del yo y del mundo de los sentimientos.

o Partir en igualdad desde una situación desigual en la educación afectivo sexual para chicos
y para chicas, sin tener en cuenta los diferentes puntos de partida.

La sociedad marca una identidad sentimental distinta para hombres y para mujeres (ellas: dul-
ces, t iernas, no agresivas, sin poder manifestar rabia o rebeldía; ellos: no mostrar debil idad, no l lo-
rar, responder contundentemente, predominio de lo racional frente a lo emotivo...). Eso genera en l l l
las relaciones afectivas y sexuales una actitud determinada. unos roles distintos en los sexos que
hav que abordar crít icamente desde el comienzo de la edad escolar.

Educar en los conceptos de sexual idad placentera y responsable conl leva el  cambio de act i tu-
des, de roles sexuales, de manera que relacionarse con las personas y con los sexos, Io que algu-
nos autores y autoras llaman COEDUCACION SENTIMENTAL. I

Así pues, una nueva concepción de educación afectivo-sexual viene determinada por la inclu-
sión de dos pilares básicos de la persona:

¿Cómo caminar hacia la coeducación en el desarrollo de la afectividad? 2 .

. defectos, y no juzgarse a la luz de estereotipos.
r Prepararles para que vivan unas relaciones amorosas basadas en la igualdad de condiciones

y no en el poder de uno sobre la otra.
.  Evi tando que desde pequeñas, se considere el  cuerpo de la mujer objeto de placer o mani-

pulación, reclamo para el consumo...
¡  Favoreciendo ,  desde el  pr incipio la expresión externa de lcs sent imientos y la emociones,

sobre todo en los varones.
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.  Desarrol lando la capacidad de enfrentarse a los conf l ictos de forma saludable, fomentando
el crecimiento personal en las relaciones afectivo-sexuales.

¡ Potenciando que respondan individualmente, desde su singularidad personal, sin los prejui-
cios de género que les impone la cultura predominante.

BLOQUES DE TRABAJO

A lo largo de toda la etapa infant i l ,  pr imaria y secundaria obl igator ia,  se deberían trabajar de
forma continuada y global los siguientes bloques:

¡ La imaginación, la creatividad y la fantasía como instrumento de relación y de goce, en todos
los ámbitos.

¡ Conocimiento del propio cuerpo y de los demás.
. Aceptación del cuerpo como medio de expresión y relación.
¡  Descubrimiento de experiencias sensoriales y sensit ivas agradables con si tuaciones, obje-

tos, personas, arte, naturaleza.
o Desarrollo de actividades encaminadas a la autovaloración y la autoestima.
. Métodos de relajación y abandono.
. Expresión ante los demás verbal y corporalmente de los propios sentimientos.

Estos bloques se mantendrían a lo largo de toda la escolarización y sería en el último ciclo cuan-
do se abordarían además:

. Análisis de qué son para ellos y ellas la relaciones afectivo- sexuales.

.  Cambios en la adolescencia. Act i tudes hacia el los.

. Revisión crítica de los modelos sexuales y afectivos impuestos.

. Roles y comportamientos sexuales.
r Anticonceptivos.

METODOLOGÍA
Los caminos son muchos. Todos aquel los que:

o Permitan la toma de conciencia de sus emociones (el "darse cuenta", con la autoevaluación).
. Permitan la expresión de las emociones, tanto mental como corporalmente.

En def ini t iva, encontrar un método de trabajo en el  que la "máscara corporal"  se deshaga, en
el que las posturas del cuerpo, las emociones y sentimientos estén unidos.

Romper el espacio restrictivo del aula, del mobiliario, es fundamental en muchas ocasiones.
Lo trabajado con el  cuerpo ha de tener una elaboración mental  y una expresión verbal poste-

rior.
Así pues, las puestas en común, el movimiento, la expresión corporal, el contacto físico, el dibu-

jo,  la música, la danza, la relajación, el  masaje, la creación art íst ica, la expresión dramática,. . . .  son
recursos globales con los que abordar la educación afectivo-sexual.

Unas veces, como técnicas individuales, otras como técnicas colectivas y a veces como técni-
cas de toma de datos y de investigación.

Se debe partir siernpre de la reaiidad que el grupo presenta, teniendo en cuenta experiencias
educativas anteriores, relaciones personales entre el grupo, edad, intereses e inquietudes ( cues-
tionario, encuestas previas, sesiones preliminares... antes de concretar la programación ).

Dist inguir  totalmente sexual idad de reproducción y hablar de ésta úl t ima como tal  en las cla-
ses de Naturales.

El t rabajo debe ser cont inuado a lo largo de la escolar idad, prestando especial  atención a las
actitudes que se dan en la clase cotidianamente.

Son los profesores y profesoras y tutores y tutoras los que deben tratar el tema, solo incluyen-
do puntualmente a especialistas externos (debates, mesas redondas, encuestas, cine-forum... ).
No imponer nuestros modelos sexuales sino respetar siempre ante todo la indiaidualidad.

BIBLIOGRAFÍA

M. JOSÉ URRUZOLA: "¿Es posible coeducar en la actual escuela mixta?". Maite Canal Editora.
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M. JOSÉ URRUZOLA: "Aprendiendo a amar en el aula". Maite Canal Editora.
M. JOSÉ URRUZOLA: "Guia para chicas". Maite Canal Editora.
CHARO AIjIABLE: "Penélope o las trampas del amor". Mare Mostrum Ediciones.
PROYECTO HARIMAGUADA. Canarias.
C. CAMARERO, E. REDONDO, M. J. URRUZOLA: "sexualidad en la escuela. Manual para educadores
y educadoras". Ediciones La Sal.
TERRY ORLICK: "Juegos y deportes cooperativos". Editorial Popular.
J. ANTONIO ALCÁNüRA: "Cómo educar la autoestima". Editorial CEAC.
HARRIS CLEMENS: "Cómo desarrollar la autoestima en niños y adolescentes". Editorial Debate.
A. LAPIERRE y D. AUCOU'IURIER: "El cuerpo y el  inconsciente en educación y terapia".  Editor ial
Científ ico-Médica.
Revista Trabajadores de la Enseñanza, nq 151, marzo 1.994. "Educación afectivo-sexual".
ALBERDI: "La inter ior ización de los roles y la formación de los géneros en el  s istema escolar:  el
papel de los enseñantes". Ministerio de Cultura, Instituto de la Mujer.
BELOTI: "A favor de las niñas". Monte _vila Editores.
STOKOE Y SCHACHTER: "La expresión corporal". Ediciones Paidós.

JUEGOS PRACTICADOS
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En pr imer lugar,  tenemos que reconocer que la part ic ipación de
total.

Comenzamos con un juego de Escri tos Colect ivos que la gente iba
se en su si t io.

De juegos de expresión corporal realizamos:

¡ Desenredar la hebra
. Manos alzadas
¡ Nariz con nariz
. El robot

Acabamos con otro juego escrito: Lo imprescindible en mi vida

las personas asistentes fue

realizando antes de sentar-
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coLoQUro

Lo característico en este tipo de sesiones es que las ideas que vamos a plasmar en este texto,
son de intervenciones personales que pueden haber sido rebat idas o no, que las intervenciones
han podido surgir  de los juegos pract icados o al  hi lo de otra intervención y posiblemente haya
habido personas a las que no ha dado tiempo a opinar.

Temas que se trataron:

. La diferente educación recibida por las mujeres y hombres que allí estábamos.

. Las respuestas no siempre iguales hacia los juegos que se propusieron.

.  Las razones de por qué hemos sido las mujeres las que también hemos tenido que inic iar
este tema en la enseñanza.

. La importancia para el bienestar y equilibrio personal de ser capaces de vivir y expresar sen-
timientos.

. La presión que sienten algunos compañeros cuando generalizamos en conductas masculinas
o en no saber cómo situarse algunas veces ante la vida y las personas.

. La influencia de los roles masculinos y femeninos estereotipados en todo el tema de los sen-
timientos.

. La importancia de la educación sentimental en la infancia y juventud como etapa crucial para
la formación de actitudes positivas hacia la vida afectiva.

La experiencia, con un desarrol lo novedoso al  incluir  en la misma sesión aspectos teór icos,
prácticos y el propio debate-coloquio, resultó muy agradable y positiva. Pero no hizo más que ini-
ciarse la reflexión coleciiva sobre toda la oroblemática etl torno a la afectividad. El camino es lar-
go y queda aún mucho por andar.
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DEBATE SOBRE LA LOPEGCE
Las conclusiones del debate celebrado en este congreso sobre esta polémica ley se recogen en el docu-

mento elaborado para su difusión en los distintos ámbitos públicos y que aparece publicado en el capítulo de
resoluciones y comunicados. En el debate celebrado se han manifestado los distintos análisis elaborados en
los MCEPs que han participado durante el año en este estudio para dar respuesta profesional a los aspectos
más significativos de esta ley: el planteamiento de la función directiva, la democratizaciín de los centros y la
evaluación real de lo educativo.

t2l
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EL GRUPO ORGANIZADOR
Compañeros y compañeras, después de l3 años es para nosotros y nosotras una gran satisfac-

ción, el poder recibiros en una tierra tan bonita como esta.
Como grupo organizador del XXIII Congreso, sólo queremos, para empezar esta Asamblea Inicial,

daros la bienvenida y agradeceros de antemano vuestra comprensión ante los posibles fallos.
Como la singladura del Congreso es larga, vamos a intentar ser breves en este primer abordaje.
De forma concisa y clara intentaremos desgranar las informaciones y aclara las dudas que se

os presenten.
En le lugar la Secretaría Confederal nos dirá lo que tenga a bien decirnos sobre su trabaio duran-

te el  año. Después pasaremos a informaros de cómo nos debemos comportar en este puerto, de
las normas de la Autoridad Portuaria. Posteriormente hablaremos de los dineros del atraque y, si
os queda algo que proponer o preguntar ,  despues de la "pasta",  será el  momento oportuno de
hacerlo.  Para f inal izar,  real izaremos una valoración del proceso seguido en la organización del
Congreso por el MCEP de Cantabria, y al final, nos iremos a cenar.

Sin más, la Confe dirá lo que sea conveniente.

VALORACION

Como habréis comprobado ya en este tiempo que lleváis en Potes, puerto del mar de Liébana,
el MCEP-C ha elegido el lugar que creemos casi paradisíaco donde desarrollar el Congreso.

Las relaciones con la climatología, están ultimadas, esperamos que no nos fallen. Pero tendréis
que entender que, un congreso pensado para 100 personas pero en el que hay 151 supone la rup-
tura de muchos de los cálculos elaborados. La problemática que se nos plantea como organiza-
ción es otra y tendremos que acostumbrarnos todos y todas a ella.

Queremos decir  publ icamente que, para la puesta en marcha de este crucero, hemos contado
con la importante colaboración de la"Joven guardia mecepera", antiguos compañeros y compañe-
ras que, al sonido del bígaro cántabro, han acudido veloces y prontas solidariamente.

Como ya os habréis dado una vuelta por la qui l la del bar y aledaños, habréis notado que hay
dos lugares de exposición: una, para los materiales de los talleres y otra que hemos titulado histó-
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rica con materiales y documentos para el recuerdo.
Sobre la primera no hay nada que aclarar, es la de todos los congresos, y contiene nuestros tra-

bajos; únicamente hay que complementar la.  La segunda hemos querido real izar la fundamental-
mente por dos motivos:

' Porque celebramos el 99 aniversario del nacimiento de D. Celestino Freinet, ( ¿Por qué vamos
a celebrar siempre el centenario?)

' Y, además, porque es la priemravez que un MCEP repite organización de Congreso estando
formado el grupo organizador por las mismas personas, más o menos, que en su día compu-
sieron dicho grupo.

Creemos que está bastante atado y bien atado. ¿Cuando hemos estado protegidos por la Guardia
Civil y con las tres banderas constitucionales como ahora? Hasta el marcador del campo está en
empate. A estas alturas queremos decir que estamos muy contentoas por este XXIII Congreso, ya
que entendemos ha demostrado varias cosas.

La la, sería constatar el nivel de responsabilidad del personal mecepero: es objetivamente com-
probable que la mayorÍa de asistentes se ha matriculado y pagado antes del 25 de Junio.

La 20, que hemos recibido propuestas, preguntas y apoyos de practicamente todos los MCEPs.
y de un montón de meceperas y meceperos. La demostración más clara de estas palabras es la
ingente aportación de materiales recibidos y que son la decoración de este colegio.

Todo esto permite que nos atrevamos a decir que el MCEP tiene vida, que tras una travesía por
el desierto, el MCEP avanza, lento, pero avanza. Si alguien lo duda sólo tiene que recordar lo que
acaba de oir y pensar:

¿Cuándo se vio que antes de comenzar el Congreso, la organización sepa qué gente va a venir?
¿Cuándo se vio que al  in ic io del congreso se sepa, no sólo el  MCEP organizador del próximo, sino
el lugar, local y problemas que se presentan para su organización? ¿Alguna vez antes del inicio del
congreso se ha sabido el  MCEP que acepta la responsabi l idad de la Secretaría Confederal? I  por
f in,  ¿cuándo antes de la Asamblea Inic ial  del  Congreso "el  Dossier" del  mismo ha estado ya prepa-
rado?

Compañeras y compañeros, al  f inal izar este acto, cada MCEP puede pasar a recoger esta pro-
puesta de "Dossier" del  XXII I  Congreso real izada en papel reciclado. En él  están ya ref lejadas las
discusiones y acuerdos que se van a tomar. Esto es organización...

LA ASAMBLEA
DE LA CONFEDERACIÓN
DE MCEPs

La Asamblea de la Confederación de MCEPs es el  órgano que dinamiza el  funcionamiento de
cada Congreso. A lo largo del Congreso t ienen lugar tres asambleas, cada una con una f inal idad
propia, y en el las se informa, debate y se toman los acuerdos correspondientes, no sólo sobre los
aspectos concretos del congreso, sino sobre todos los temas que regulan y afectan a la vida diaria
de la Confederación de MCEPs.

Existe otro grupo de coordinación formado por representantes de cada MCEP y de cada Taller
que tiene la misión de dar respuesta diaria a cuantas cuestiones organizativas vayan surgiendo con
el fin de agilizar y dinamizar positivamente el desarrollo del congreso,

LA ASAMBLEA INICIAT

Su finalidad es la presentación y la organización inicial del Congreso.

Saludo y bienvenida.
El MCEP de Cantabria, grupo organizador, da la bienvenida a los compañeros y compañeras

de los distintos MCEPs y a los que han venido del Sahara y de Francia.
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Funcionamiento y organización del XXIII Congreso.
Se informa de la organización horaria y espacial de las distintas actividades, talleres y expe-

riencias que van a tener lugar durante el Congreso.
Se explica el funcionamiento de la sala de ordenadores y de reprografía para que los congre-

sistas puedan utilizar estos servicios para presentar las experiencias o documentos de debate en
los talleres. Se comenta la organización del periódico del congreso "EL CABLE" para que cada taller
pueda informar puntualmente de sus actividades a todo el mundo.

Otros aspectos organizat ivos que se tratan son el  funcionamiento de la guardería, la cena
cooperativa, los lugares y modos de información de las actividades diarias, la recogida diaria de la
documentación para el periódico y el dossier. Por último, se informa de las gestiones con los orga-
nismos y personas que han hecho posible la real ización del XXII I  Congreso en Potes. Se resalta la
colaboración con del MEC en la cesión de los espacios de los centros educativos de Potes.

Temas a debate.
La Secretaría Estatal Confederal plantea que hay varios temas que los MCEPs deberán tratar y

pronunciarse sobre ellos:

o El informe anual de la Secretaría Estatal Confederal.
. El convenio MCEP-MEC que debe renovarse a finales de año.
o La propuesta de reflexión sobre el funcionamiento de los Talleres aportada por el MCEP de

Murcia.
¡  La propuesta del cambio de estatutos de la Confederación propuesta por el  Tal ler de

Personas Adultas.
Estas propuestas y otras que se hagan se presentarán por escrito antes de la asamblea inter-
media para dar paso al siguiente proceso:

. Discusión en la asamblea intermedia.

. Discusión posterior en cada MCEP.
¡ Presentación y votación en la asamblea final.
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tA ASAMBTEA INTERMEDIA

Su finalidad es recoger los informes anuales de la Secretaría Confederal e iniciar el debate de
los temas generales sobre los que los MCEPs deberán pronunciarse.

Informe de la Secretaría Confederal.
Este informe de la secretaría recoge las distintas actuaciones del MCEP en los aspectos orga-

nizat ivos, administrat ivos, económicos, pedagógicos, internacionales y de publ icaciones corres-
pondientes ai periodo 1.994-95.

Temas generales de debate en los MCEPs.
Se presentan, aclaran y debaten estos temas sobre los que tendrá que pronunciarse la

Asamblea Final de los MCEPs:

¡ Cuota anual de la Confederación.
. Reflexión sobre la situación de los talleres.
o Aportaciones al nuevo convenio MCEP-MEC.
. Modificación de los estatutos.
. Organización del archivo documental del MCEP y de los Talleres.

Informaciones sobre la marcha del Congreso.

LA ASAMBTEA FINAL

Esta asamblea es of ic ialmente la decisora en relación a los temas signi f icat ivos de la
Confederación de MCEPs. También en el la se recogen y valoran los aspectos organizat ivos, asÍ
como el contenido pedagógico del Congreso a través de la línea de investigación y trabajo que pre-
sentas los tal leres. Finalmente, de esta asamblea surgen los acuerdos y resoluciones que emanan
de los propios MCEPs o de los Talleres y que van dirigidos a regular la dinámica interna y externa
de la Confederación o a mostrar públ icamente su opinión favorable o discrepante en relación a
hechos, leyes, normas. etc. relacionados con lo social o lo educativo.

Aspectos organizativos, administrativos y económicos de la Confederación de MCEPs.

' Aprobación de las actas de la Asamblea Anual de la Confederación del XXII Congreso y de la
Reunión de Coordinación del año 1.995. asÍ como de los informes anuales de la Secretar ia
Confederal.

' Adhesión del MCEP de Murcia como nuevo miembro de la Confederación.
. Modificación de la cuota anual para adaptarla al coste de la vida.
' La sede del XXIV Congreso será Logroño (La Rioja) y el grupo organizador será el MCEP de

La Rioja.
. La SecretarÍa Confederal cambia su sede al MCEP de Huelva.

Aspectos pedagógicos.

' Los coordinadores y coordinadoras proporcionan la información de la línea de investigación
y trabajo y de las conclusiones de cada uno de los talleres del Congreso. Este breve informe
incluye el programa de trabajo para el próximo curso, el proyecto de coordinación, la orga-
nización del encuentro anual (los talleres que lo celebran) y el presupuesto de funcionamien-
to.

. Han funcionado todos lo Talleres propuestos. Algunos talleres reflejan el momento de transi-
ción que se está real izando en el  enfoque del t rabajo y la l ínea de invest igación hacia los
planteamientos global izadores de los nuevos tal leres de etapa (8 a l2 y 12 a l6 años).  En
todos los tal leres ha habido experiencias y debate teór ico: en unos, ambos aspectos, han
tenido un tratamiento por separado; en otros, las experiencias han hecho surgir  el  corres-
pondiente debate a la luz de los planteamientos que conl levaba esa determinada práct ica.
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En varios talleres el tiempo de exposicién y debate ha resultado insuficiente, por lo que han
planteado la necesidad de contemplar con más tiempo para la reflexión.

. El balance general, según los informes aportados por los coordinadores y coordinadoras, es
bastante positivo, incluso en el aspecto documental ya que el servicio de reprografía se ha
visto desbordado por la gran cantidad de experiencias y documentos presentados en los dis-
tintos talleres.

Propuestas y resoluciones.

ARCHIVO HISTÓRICO
A la vista de la propuesta del MCEP de Salamanca para hacerse cargo del archivo del MCEP, se

ve la necesidad de recoger el archivo histórico y de centralizar el archivo general del MCEP, pero
es preciso reflexionar sobre los aspectos organizativos e informáticos. El tema queda sin resolu-
ción y el debate debe continuar.

MODIFICACIÓN DE LOS ESTAIUTOS
A la vista de que no estaba clarificado suficientemente en los MCEPs este tema propuesto por

el Taller de Personas Adultas, se retira la propuesta y se plantea que el tema debe continuar deba-
tiéndose en los MCEPs para llegar a tomar una postura positiva cuando el estado de la reflexión lo
permita.

CENTENARIO FREINET
Se informa de la Creación de una comisión que coordinará las distintas actividades propues-

tas con motivo de celebrarse el próximo año el centenario del nacimiento de Celentin Freinet.

PRIMER CONGRESO DE tOS BALCANES EN RUMANÍA
Teresa Flores, del MCEP de Guadalfeo, va a participar en este Congreso, por un lado en la pre-

sentación de los movimientos y en la organización de la FIMEM y por otro, va a intervenir  en las
actividades de formación con dos temas: la organización de la clase y el cuentacuentos.

Como la si tuación de este país no es muy boyante, la asamblea acuerda dest inar todos los
materiales sobrantes del Congreso a subsanar las carencias de los compañeros y compañeras ruma-
nos.

SOTIDAR.IDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI
En relación con este capÍtulo, se toman los siguientes acuerdos:

' Dedicar el l% del presupuesto anual de la Confederación del MCEPs como ayuda para mate-
rial de primera necesidad para este pueblo.

'  In ic iar desde los respect ivos MCEPs una campaña de recogida de mater ial  didáct ico y coor-
dinar su envío a través de las ONGs y las delegaciones del pueblo saharaui existentes en
España.

'  Elaborar un proyecto de cooperación MCEP-Pueblo Saharaui que serÍa f inanciado por la
FIMEM. Este proyecto aportaría distintos materiales y un seminario de formación del profe-
sorado impartido por enseñantes del MCEP para la enseñanza del Castellano.

o Envío de una carta al  Presidente del Gobierno denunciando la si tuación actual del  Pueblo
Saharaui y la obl igación como Presidente de la U.E. de exigir  el  cumpl imiento de las resolu-
ciones y declaraciones de la O.N.U. ante este tema. Asimismo se rechaza la venta de arma-
mento a Marruecos por parte del Gobierno Español y otros de la U.E.

DEBATE SOBRE TA LOPEGCE
Se acuerda remit i r  al  MEC y a la prensa profesional el  documento elaborado por la comisión

de estudio y que recoge las conclusiones valorativas de los aspectos negativos de esta ley sobre la
escuela públ ica.

INFORME SOBRE EL KIKIRJKI
Se informó a la Asamblea de la nueva organización de la revista "KIKIRIKI".  Las nuevas sec-

ciones serán: Escuela Moderna, El Globo, Debate, Escuela y Cultura, Comentamos, Dossier, Tantea
y Entrevista. También han pensado algunos de los temas monográf icos para próximos cursos:
Análisis de la reforma, Las APAs, Escuelas de padres y madres, Escuela Rural, Organización esco-
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lar, Los procesos de concienciación en la escuela (cambios de actitudes a nivel sociopolítico).
Sobre el  envío de posibles experiencias, nos proponen un esquema básico que faci l i tarÍa,  no

sólo su presentación en los distintos talleres del Congreso, sino su publicación en la revista

VALORACIÓN DEL XXIII CONGRESO.

Los asistentes felicitan a los compañeros y compañeras del MCEP de Cantabria por la organiza-

c ión del  Congreso y valoran,  en general ,  muy posi t ivamente los d is t in tos aspectos pedagógicos,

culturales, organizativos, etc. que han dado forma a este encuentro anual:

. La línea de investigación y trabajo de los talleres ha sido satisfactoria.

.  E l  contacto con la problemát ica del  pueblo saharaui  ha despertado nuestras conciencias

hacia esa cruda realidad y ha puesto en marcha la respuesta de solidaridad del MCEP.
. Las condiciones del lugar elegido para la celebración del Congreso han sido favorables.
. El consenso logrado para dejar abiertos los temas sobre los que no se ha logrado un acuer-

do favorable. La continuidad de la reflexión en los MCEPs para l legar a ver claros los aspectos con-

fl ictivos, ha evitado las eternas y agotadoras discusiones de las asambleas finales.

Otros temas sobre los que algunas personas y talleres se pronunciaron fueron:

. La posibil idad de alargar el Congreso un día más para que los talleres 
'puedan 

tener tiempo
para tratar todas las experiencias presentadas, reflexional y debatir la línea teórica.

¡  Retomar la  organización económica y de contenido de la  guarder ía para adecuar su funcio-
namiento a las posibil idades del Congreso y a las espectativas de los padres y madres en el
momento actual.

o Valorar muy positivamente la gran cantidad de documentos y experiencias presentes en los
ta l leres.  Sin embargo,  es prec iso real izar  un esfuerzo y presentar los con ante lac ión para su
di fus ión entre los as is tentes a los ta l leres y ev i tar  asÍ  la  saturación habi tual  en los días del
congreso.

.  Necesidad de mantener e l  contacto con e l  resto de los MRPs como hasta la  fecha y par t ic i -
par en el III Congreso que se celebrará en setiembre.
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DEBATE
SOBRE LA LOPEGCE

Se acuerda remitir al MEC y a la prensa profesional el documento elaborado por la comisión de
estudio y que recoge las conclus iones valorat ivas de los aspectos negat ivos de esta ley sobre la
escuela pública.

El documento elaborado es el siguiente:

EL XXIII CONGRESO DEL MCEP Y LA TOPEGCE

El impulso de democratización que la sociedad española vivió a todos los niveles a finales de
los años 70y a lo largo de los 80 se vio sancionado en el ámbito educativo por la Ley Orgánica del
Derecho a la Educación de 1985 y posteriormente con la Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educat ivo de 1990.  Ambas fueron/son reglamentaciones mediante las cuales la
Administración pretendÍa reservar su poder y control en el ámbito educativo al t iempo que canali-
zaba y sancionaba principios de actuación democrática: relativa autonomía de los centros, gestión
part ic ipat iva de los mismos,  etc .  Y se pretendía una ampl ia Reforma concebida desde pr inc ip ios
compensadores y valores democráticos^

La propia LOGSE (1990) dedicaba su Tí tu lo IV a la  mejora de la  cal idad de la  enseñanza pres-
tando, según sus defensores, atención prioritaria al "conjunto de factores que la favorecen, entre
los que se señala la cualif icación y formación del profesorado, los recursos educativos y la función
di rect iva,  t . . . . . . . .  I ,  la  inspección educat iva y la  evaluación del  s is tema educat ivo"  ( Iomado de la
introducción al anteproyecto de ley). Pues bien, según el propio MEC expone, la nueva ley viene
a desarrollar y adecuar esos puntos a las necesidades actuales.

INFORMACION
I PARLAMENTO / Poro foci l i tor lo entrodo en vigor de lo LOPEGCE

Aprobada la ley para prorrogar por

un año el mandato de los directores
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Llama la atención,  s in embargo,  que los grandes pr inc ip ios de normat ivas anter iores son,  de
facto, soslayados en esta Ley de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros. De
un lado, la pretendida autonomía de gestión organizativa y pedagógica permitida con anterioridad
queda ahora cor tada por  la  reglamentación del  T i tu lo segundo (De los Organos de gobierno) .  La
ley impone un modelo organizativo de participación delegada en el que destacan dos puntos:

¡ [,a sobredimensión de la figura del director o directora. a quien se le configura como gestor

delegado del poder administrativo.
. La no contemplación legal de la posibil idad de otros modelos de gestión democrática

De otro, la evaluación de los distintos aspectos de la actividad educativa no parece estar orien-
tada a la mejora de los mismos sino hacia sus fiscalización y control.

Y es que e l  ar t icu lado de la  ley en su conjunto const i tuye un f reno a la  profundización en la
organización, gestión y evaluación desde principios democráticos, un paso atrás en la trayectoria
de las dos leyes anteriores.

Obviamente,  e l  leg is lador ,  ante la  responsabi l idad de reglamentar  la  act iv idad puede optar
por favorecer unas prácticas u otras, por validar unos modelos organizativos u otros. Y con ello,
promover la  inculcación de unas act i tudes y valores en la  poblac ión in fant i l - juveni l  u  ot ros,  pues
de todos es sabido que se aprende aquel lo  que se v ive.  Y es ahÍ ,  justamente,  en e l  ámbi to de las
preconcepciones que subyacen a la Ley donde el MCEP, como movimiento pedagógico y coopera-
tivo quiere expresar su primera discrepancia.

Con anterioridad a esta ley y gracias a la acción práctica de multitud de grupos de profesio-
nales de la  enseñanza (s in o l . r rdar  e l  impulso reformador de a lgunas Comunidades)  se f t teron pro-
duciendo cambios importantes en e l  entorno de la  enseñanza,  entre los que queremos destacar
dos. Uno es la concepción misma de colegio o centro educativo y otro la intervención docente den-
tro del mismo. El colegio ha venido a concebirse como entidad global frente a la concepción ante-
r ior  de centro como suma de aulas a is ladas:  la  acc ión docente ha venido a or ientarse como labor
grupal ,  de equipo,  pr ior izándose exper iencias in terd isc ip l inares y proyectos conjuntos f rente a la
t radic ional  in tervención indiv idual is ta,  a is lada y f ragmentar ia.  Y por  lo  mismo, la  concepción del
gobierno y de la dinámica organizativa del centro fueron derivando en gestión participativa y demo-
crática a todos los niveles.

Muchas han sido las experiencias de organización alternativa que desde principios democrá-
t icos y de educación en los valores de igualdad y sol idar idad se han venido real izando durante
estos años,  como c ier to es,  también,  que ha ido en aumento entre e l  profesorado fenómenos de
signo contrar io :  abul ia  par t ic ipat iva,  negación a práct icas de cambio progresis tas,  descenso del
compromiso en el ejercicio profesional, etc.. Pues bien, el articulado de la ley no sólo no está orien-
tado a favorecer la gestión bajo la perspectiva de los valores mencionados,-ideas y prácticas que,
por  ot ra par te,  se veÍan promocionadas y amparadas por  los textos de la  Reforma-,  s ino que los
frena al imponer un modelo único en el que se prima la actuación delegada y la jerarquización, en
la i lustón economicista de que ello redunda en un "funcionamiento más eficaz".

La experiencia de los centros docentes nos dice que la buena marcha de los mismos no des-
cansa en el peso y poder decisorio de una sola persona, sino en la mayor intervención de todos en
los asuntos que competen a todos, asumiendo el colectivo la responsabil idad del centro, en un cli-
ma de entendimiento y trabajo cooperativo. La actividad educativa de un centro será mayor cuan-
to mayor sea la apor tac ión de cuantos lo  conforman.  Lo contrar io  supone un a le jamiento,  por
decreto en principio, por inercia después, de los asuntos del centro educativo.

Si realmente se desea que nuestros jóvenes se eduquen en valores típicamente democráticos,
como futuros ciudadanos de una sociedad en la que primen la cooperación y el respeto mutuo, se
debería tener presente que un centro docente es, fundamentalmente, un centro educativo y que la
dinámica organizativa interna se va traduciendo en aprendizaje de hábitos y actitudes, tanto en el
alumnado como en el profesorado. Por ello, el MCEP propone que, en lugar de primar y estimular
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legal y únicamente la acción directiva individualizada y jerárquica, se anime a la creación e imple-
mentación de modelos de gestión democrática más participativa. l(")

El otro gran tema de la Ley que suscita desconfianza y rechazo es el de la evaluación. Cierto
es que la enseñanza, como todo trabajo humano, requiere un proceso evaluativo que la reoriente
positivamente. Y cierto es, también, que el mundo educativo es complejo por lo que la evaluación
ha de hacerse a distintos niveles y parcelas: aula, centro,organización, etc. Pero el mismo hecho
de su complejidad requiere tener en cuenta principios que al MCEP le parecen claves y que no se
contemplan explÍcitos en el borrador de la Ley. Tales son:

Orientar el  proceso evaluador bajo la f inal idad de la mejora educat iva, de acuerdo con el
Proyecto de Centro consensuado.
Tener en cuenta una diversidad de criterios lo suficientemente amplia que permita una valo-
ración ajustada.

¡ En tanto que evaluación externa, no dejar ésta dependiente sólo de los servicios de inspec-
ción sino procurar mecanismos de evaluación amplios y participativos.

En base a las consideraciones anteriores, el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular quie-
re expresar su desconfianza hacia el citado borrador y solicitar que, mediante la apertura y orga-
nización de un debate lo más amplio posible, se modifique su articulado en el sentido de :

. Promover modelos de organización más participativos.

. Realizar evaluaciones externas cualif icadas, de criterios amplios y de control democrático.
El MCEP, movimiento de conocida trayectoria, se reafirma en su concepción de escuela popu-

lar que, bajo los principÍos de trabajo cooperativo y solidario, seguirá colaborando en la construc-
ción de modelos organizativos que ayuden a configurar una sociedad más participativa, justa, armó-
nica y feliz.

MCEP XXXIII Congreso,
Potes (Cantabria), julio de 1995

(*) Una de las razones que los órganos de la Administración vienen dando para retornar al pasado en lo refe-
rente a organización y dirección de los centros es el escaso atractivo que está tiene para el profesorado, tradu-
ciéndose en la negación práctica en la asunción de responsabil idades, teniendo la Administración que nombrar
"a dedt¡" a muchos directores. ¿No ocurr,ría lo contrario se prornoviera e incentivara el desarrollo de experien-
cias de gestión democrática diversas, si se estimulará la profundizacién en la creación de modelos?.
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tA SOLIDARIDAD
CON EL PUEBTO SAHARAUI

A propuesta del taller de Educación para laPaz se tomaron los cuatro acuerdos siguientes en
relación con este tema:

AYUDA DELI% DEt PRESUPUESTO ANUAT DE LA, CONFEDERACION DE MCEPs
* Dedicar el I % del presupuesto anual de la Confederación de MCEPs como ayuda para la adqui-

sición de material educativo de primera necesidad para este pueblo.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE MATERIAT DIDACTICO
* Inic iar desde los respect ivos MCEPs una campaña de recogida de mater ial  didáct ico básico

y coordinar su envío a través de las ONGs y las delegaciones del pueblo saharaui existentes en
España.

La relación de estas Delegaciones es la siguiente:

Delegación General para España (tuladrid. Tfo: 91.4677254).
Delegación para AndalucÍa (Puerto Real).
Delegación para Cataluña (Santa Coloma. Barcelona).
Delegación para la Cornunidda Valerrciana Qhlencia).
Delegación para Castilla-León (León).
Delegación para Euskadi (Vitoria).
Delegación para Asturias (Oviedo).
Delegación para Castilla-La Mancha (Albacete).
Delegación para Galicia Oigo).
En todas estas comunidades hay asociaciones de amigos del pueblo saharaui y,  además, en

Aragón, La Rioja, Murcia y Cantabria (la ONG "lnterpueblos").

t 3 5
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DENUNCIA DE LA SITUACION ANTE LAS INSTITUCIONES

* Envío de una carta al  Presidente del Gobierno denunciando la si tuación actual del  Pueblo
Saharaui y la obligación como Presidente de la U.E. de exigir el cumplimiento de las resoluciones y
declaraciones de la O.N.U. ante este tema. Asimismo se rechaza la venta de armamento a Marruecos
por parte del Gobierno Español y otros de la U.E.

El texto de la carta se transcribe a continuación:

PROYECTO DE COOPERACIÓN FIMEM Y MCEP CON Et PUBLO SAHARAUI
* Elaborar un proyecto de cooperación MCEP-Pueblo Saharaui que sería f inanciado por la

FIMEM. Este proyecto aportarÍa distintos materiales y un seminario de formación del profesorado
impartido por enseñantes del MCEP para la enseñanza del Castellano.

El borrador del proyecto se transcribe a continuación:

PROYECTO DE COOPERACIÓN CON EL PUEBLO SAHARAUI
JUSTIFICACIéN

A la vista de la información proporcionada por los enseñantes saharauis, Muah y Fátima, sobre
la si tuación y las necesidades esenciales presentes en la etapa de Enseñanza Primaria, de 3 a i l
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años, se constata la urgencia de elaborar un proyecto básico de cooperación pedagógica entre el
MCEP y el Pueblo Saharaui que recoja las necesidades más prioritarias de materiales básicos fun-
gibles y didáct icos y el  correspondiente asesoramiento técnico-pedagógico en pedagogÍa de la
Escuela Moderna y en las técnicas de la Pedagogía Freinet.

ASESORAMIENTO TÉCNICO-PEDÁGOGICO

Este asesoramiento va dirigido a distintos aspectos educativos:

* La enseñanza del español, como segundo idioma cooficial a partir de los 8-9 años.
* Aspectos didáct icos generales de la Educación Infant i l  y Pr imaria:  técnicas de expresión,

organización del aula, correspondencia y periódico escolar,  técnicas de trabajo en grupo,
etc.

* Técnicas de Educación ArtÍstica, manualidades y pretecnología.

ENSEÑANZA DEL CASTELIANO
Los dos maestros saharauis manif iestan la gran di f icul tad de la enseñanza de esta lengua por

la falta de recursos didácticos, de objetos e imágenes sobre los que motivar y apoyar los aprendi-
zajes. El  medio en el  que están ubicados sus campamentos de refugiados y la real idad de la vida
diaria consideran ambos que son en sí medios abstractos poco estimuladores para cualquier tipo
de aprendizaje, y en concreto, para el castellano.

La cooperación se realizará a través de un Seminario de Formación Pedagógica para maes-
tros y maestras saharauis que enseñan el español en los campamentos de refugiados.

La l ínea pedagógica y didáct ica de este seminario será la emanada de la Escuela Moderna
(Pedagogía Freinet). Los contenidos de este proyecto no sólo van dirigidos a la enseñanza del cas-
tellano, sino a otros aspectos de la didáctica general en la Educación Infantil y Primaria, como refle-
jan sus necesidades.

oRcaNz,qcróN DEL sEMrNARlo DE coopERAcróN

Fechas de realización
El seminario tendrá una semana de duración y puede real izarse durante las vacaciones de

Navidad, Semana Santa o La Semana Blanca. Cada una de estas fechas t iene aspectos posit ivos y
negativos y será preciso estudiar la fecha más conveniente cuando se concrete la realización real
del proyecto.

Lugar: Wilaya de Smara
Numero de participantes saharauis: entre 30 y 40 enseñantes.
Numero de maestros y maestras formadores: entre 3 ó 4.
Contenido del seminario:

* DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA Y DEL APRENDIZAJE DEL CASTELLANO DESDE LA PEDAGO-
GIA FREINET.

- TÉCNICAS BÁSICAS DE IMPRESIÓN gscol-nR:
la gelatina, el limógrafo, la imprenta de tipos y la multicopista de alcohol y de tinta.
* LA CORRESPONDENCIA ESCOLAR:
recurso muy valorado por la motivación y el  refuerzo que produce en el  aprendizaje del caste-

l lano.
- ORGANIZACIÓN DE LA CLASE:
el tiempo, el espacio y los recursos.
* TECNICAS DE EDUCACIÓN ARTíSTICA. MANUALIDADES Y PRETECNOLOGÍA.

Presupuesto económico:
* Viaje de enseñantes españoles a 65.000 c/u
* Mater ialesnecesarios:
. Gelatinas e ingredientes
. Limógrafos y accesorios
¡ Multicopista de alcohol
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. Franelograma, documentales, películas, dibujos animados,
cuentos, cintas con canciones, cuentos y
láminas para apoyar el vocabulario

* Documentación: bibliografÍa y material reprografiado
* Manutención de las personas desplazadas

25.000
25.000
25.000

r38

El costo de este proyecto asciende a 400.000 pesetas y su ejecución queda condicionada a las
posibi l idades de f inanciación de la FIMEM (Federación Internacional de Movimientos de Escuela
Moderna), organismo al que será presentado por nuestra representante, Teresa Flores, en la reu-
nión periódica del Comité de Animación para que sea contemplado dentro de sus presupuestos
anuales. En el  caso de que no fuera cubierta la total idad del gasto por este organismo, el  MCEP
deberá plantearse y pronunciarse sobre la coofinanciación del proyecto aportando la parte nece-
saria para cubrir todos los gastos expuestos. También se contemplaría la aportación voluntaria de
maestros y maestras (bolsa de personal)  al  proyecto en función de las condiciones f inancieras
necesarias.

INFORME
SOBRE LA REVISTA "KIKIRIKI''

Se informó a la Asamblea de la nueva organización de la revista "KIKIRIKI". Las nuevas seccio-
nes serán: Escuela Moderna, El Globo, Debate, Escuela y Cultura, Comentamos, Dossier,  Tantea y
Entrevista. También han pensado algunos de los temas monográficos para próximos cursos:Análisis
de la reforma, L,as APAs, Escuelas de padres y madres, Escuela Rural ,  Organización escolar,  Los
procesos de concienciación en la escuela (cambios de actitudes a nivel sociopolÍtico).

En relación con el envío de posibles experiencias, nos proponen un esquema básico que facili-
taría, no sólo su presentación en los distintos talleres del Congreso, sino su publicación en la revis-
ta

Todo ello se explica a continuación:

En las dos reuniones tenidas por el equipo de responsables de la revista han analizado la situa-
ción de ésta, las publ icaciones real izadas hasta la fecha y las propuestas de temas para los próxi-
mos cursos. Estos son algunos de los temas monográf icos propuestos para el  dossier:  Anál is is de
la reforma, Las APAs, Escuelas de padres y madres. Escuela Rural, Organizacién escolar, Los proce-
sos de concienciación en la escuela (cambios de act i tudes a nivel  sociopolí t ico).  Estos temas que-
dan pendientes de un desarrol lo poster ior de sus contenidos. El  equipo valora el  sent ido posit ivo
y constructivo de estas reuniones.

En coherencia con los acuerdos del XXII  Congreso, para el  próximo curso inic iamos la rees-
tructuración de las secciones según los criterios aprobados. Para el próximo curso la revista que-
dará así:

Escuela Moderna (12 páginas)
* Freinet y líneas actuales de trabajo.
* Información y contenidos de talleres, Congreso y conclusiones de nuestras actividades.
* Internacional,  colaboraciónysol i idar idad internacional.

E lG lobo(5pág inas)
* ONGs.
* Información de la situación educativa de otros paÍses.

Debate (5 páginas)
* Temas concretos y actuales y de la polÍtica educativa (LEPEGC).
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Escuela y Cultura (5 páginas)
* Educación no formal.
* Escuela y sociedad.

Comentamos (8 páginas)
* Las secciones habituales, a las que añadimos: materiales informáticos.

Dossier (35 páginas)
* Artículos de reflexión, pero relacionados directamente con la práctica.

Tantea (25 páginas)
* Experienciaspráct icas.

Entrevista (3 páginas)
* Personas relevantes relacionados con lo educativo.

SUGERENCIAS PARA ESCRIBIR TA,S EXPEzuENCIAS PARA EL KIKI

DESCRIPCIÓ¡{ N¡T CONTEXTO
Se trata de describir  el  lugar,  las condiciones del centro, el  grupo de alumnos, cic lo,  expe-

riencias previas del grupo, en definitiva todo aquello que es imprescindible para entender la expe-
riencia.

BREVE FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Se trata de expl icar el  porqué real izas la experiencia, en qué te basas, la fundamentación, el

deseo de cambio.. .

DESCRIPCIÓI'.¡ NE I..{ EXPERIENCIA
Debes tener como referente que la persona que lea lo realizado, lo entienda y lo pueda poner

en práct ica. La experiencia debe estar organizada, ten en cuenta que detal les que para t i  no son
relevantes, lo pueden ser para las personas que no lo han vivido.

VATORACIÓN Y CONCLUSIONES.
En este apartado, valoras lo real izado, las conclusiones que has obtenido, las propuestas de

mejoras que propondrías, etc...

BIBTIOGRAFÍA
Es opcional, por si quieres recomendar alguna lectura complementaria.

La extensión del artículo máxima es de 5 folios a doble espacio, lo ideal es que lo acompañes
de i lustraciones (fotos de la experiencia, dibujos o trabajos del alumnado, . . . )  Se entregará una
copia y si se acompaña de un diskette se alivia mucho el trabajo: nos da igual el procesador de tex-
tos. Lo puedes enviar a la dirección habitual de KIKIKIRI:

APARTADO DE CORREOS Ns 117- 41.530 MORÓN DE LA FRONTERA (SEVTLLA)
o a KIKIRIKI;APARTADO DE CORREOS 1805 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

t 3 9
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CENTENARIO
DEL NACIMIENTO
DE CELESTIN FREINET

Las fechas, todas las fechas, t ienen dos caras de una misma moneda; o expresándolo de otra
manera, forman parte de la dialéctica de la vida. Por una parte representa el nacimiento, el inicio a
la vida; y por otra la desaparicién, el reconocimiento que suele ir acompañado de la muerte.

En esta tesitura nos encontramos con una realidad muy grata para todos nosotros y nosotras:
en e l  año 1.996 se cumplen los c ien años del  nacimiento de Celest in  Fre inet  (e l  centenar io del
Maestro); y es ahÍ donde se pueden percibir las dos caras de la moneda. Por un lado está la efemé-
ride, la noticia histórica; y por otro la instrumentalización que se puede realizar al respecto.

Ahora bien, como lo que pretendemos en el MCEP es la comunicación, la difusión de las ide-
as,  del  t rabajo y de las enseñanzas de este "maestro"  de la  Escuela Moderna,  y  sobre todo dar  a
conocer la problemática actual de los enseñantes que, partiendo de Freinet y recogiendo su fi loso-
fía pedagógica, su compromiso con la sociedad seguimos trabajando por una educación integral y
liberadora que, aunque está ya recogida en la ley, dista mucho de ser una realidad en cada una de
nuestras escuelas y centros educativos a causa de la inercia social y profesional y del escaso inte-
rés de nuestros gobernantes para dar forma real a una escuela que favorezca la formación de per-
sonas.  En este momento,  a las puer tas de 1.996 queremos feste jar  este acontecimiento y poner en
contacto a todos los enseñantes con la efemérides histórica y con la realidad educativa actual. La
Pedagogía Freinet, la Pedagogía de la Escuela Moderna, la PedagogÍa de la Escuela Popular.

%Fde
,FSr t

T'*ün$ffis Frdnst
d*'ls

ffisLH*fr rn*dBrr¡fr

DOSSIEK DEL XXIII CONGRESO DEL Ií,ICEP



El MCEP en comunicación con todos los Movimientos de Escuela Moderna que están adher i -
dos a la  Federación Internacional  de Movimientos de Escuela Moderna,  (F. l .M.E.M.) ,  va a dedicar
par te de su t rabajo a d i fundi r ,  a  exponer,  a d iscut i r  los p lanteamientos y la  f i losof ía de la  Escuela
Moderna, y para ello se ha creado en el XXIII Congreso del MCEP celebrado en Potes una Comisión
Centenario Celestin Freinet. Esta Comisión será la encargada de poner en marcha distintas activi-
dades en la línea citada en al ámbito nacional e internacional.

Este tema también está tomando una especia l  importancia en Francia,  en la  que se ha creado
una subcomis ión en la  que están presentes representantes del  ICEM ( lnst i tu to Cooperat ivo de
Escuela Moderna) ,  de la  FIMEM, de los amigos de Fre inet  y  ot ras personal idades re levantes del
campo de la pedagogía. Las actividades que se plantean están la mayorÍa de ellas relacionadas con
la personalidad y la obra de Freinet. Se ha hablado asimismo de realizar en Paris un encuentro de
niños y niñas que han sido o son alumnos de escuelas Freinet, aparte de otras múltiples activida-
des, tales como exposiciones, forums, etc.

Desde las páginas de este Dossier invitamos a todo el personal mecepero y no mecepero a tra-
bajar en la línea de divulgación de la vida y obra de este maestro francés, en la línea de trabajo que
las organizaciones entroncadas en la fi losofía pedagógica de Freinet hay en el mundo y sobre todo
en España.  Se t rata de d i fundi r  no sólo la  v ida y la  obra de Fre inet ,  s ino especia lmente su f i losof ía
de vida de respeto a la persona, a sus ritmos de evolución y conquista de los aprendizajes; el plan-
teamiento del trabajo cooperativo como motor del aprendizaje úti l para la vida frente a los plante-
amientos individualistas y competit ivos; el descubrimiento de las cosas y de los fenómenos a tra-
vés de un proceso por  tanteo en e l  que se unen lo manual  y  lo  in te lectual  f rente a los modelos
hechos y d i r ig idos por  los adul tos;  e l  protagonismo responsable in fant i l  de sus propias acciones
frente a los p lanteamientos d isc ip l inar ios externos.  Es ev idente que,  a pesar  de las innovaciones
pedagégicas de las últ imas décadas, estos principios están vigentes y lo estarán dentro de una fi lo-
sofía de vida respetuosa con el hombre.

COMISIÓN DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE C. FREINET

Integran la Colnisién:

Cándido Medina
Lola Villarrubia
Manolo Carrasco
Juanita Rodríguez
Isabel Díaz
Eugenia López de Vicuña
Tere Flores
Juan Molina
César Trapiello
Antonio Sánchez

MCEP Salamanca
MCEP Madrid
MCEP Madrid
MCEP Madrid
MCEP La Rioja
MCEP Euskadi
MCEP Guadalfeo
MCEP Granada
MCEP Asturias
MCEP Cádiz

(923) 413260
(91)  551 1580
(91) 3642499

(s4s) 17213r
(es8) 88136r
(958) s9077s
(e8) sr6r220
(9s6) 337973

t 4 l

Propuestas de actividades para realizar durante el próximo cunso:

'  Exposiciones de mater iales, publ icaciones, per iódicos,. . .  tanto histór ica como de la real idad
actual.

o Conferencias de compañeros y compañeras del MCEP.
o Jornadas y actividades en los CEPs.
' Recopilación de bibliografía en torno a Freinet y el Movimiento de Escuela Moderno. También

si existen traducciones a Euskera, Catalán y Gallego.
¡ Publ icaciones.
' Conferencias de compañeros y compañeras del Movimiento de Escuela Moderna Europeo, (

Portugal, Francia, Italia, etc. )
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Organización de la Comisión.

Para realizar estas actividades poneros en contacto con:

. Cándido, del MCEP de Salamanca llevará la Coordinación.

. César, del MCEP de Asturies se ocupa de enviar documentación de internacional para reali-
zar una exposición sobre el tema.

.  T'ere Flores, del  MCEP de Guadalfeo se ocupa de contactar con compañeros y compañeras
de otros países para que puedan venir  a España. (  Los gastos se deberán gest ionar por los
CEPs en Septiembre).

.E.:il
ffil
,]$.i

rbhYtnrruüfuoh
, , , . , : : : : : , : . : : : : : : . : : : : : : , : : : : , , : : : : : : . : : . : . : . , . .  ' : , , , . : : .

,.,.,8.l-l

t42

IA

#.:at : :u: : : l
t¡¡**fi:!i.
¡¿51A11l1,:;':,,:1:1t:,,,
t*#,,t":|t|."'tt':;tl;|;t',t

,Jfi,,,,,,',",',"'
i:F!ffi,.,.',,rliiirl!fi ........
ilül,,i,,,,,i.i.i,
l¡ iiri:,ii::i:]:j:i:i:,:i:
lFEll,,,i,,,,.,,,,,i.,,

*ffi$n,,,,,,,.r.

DOSSIER DEL XXIII CONGRESO DEL IITCEP



. .: :,r'!rii3r:)

:.*r

Exposiciones

i::,. . .,i.ii:,r.,.:i::ri':":',,.',r,;;,,+iltt:ll.:..i.ffi
'r :l:.:::ii::i::s:::1::::i::;:'rrr:::::i' :: :::j+:

.  . . ¡ r  
¡ 1  j : I j : : : : : j r  

" .  

a r " : i r . l +

,;;,,' ' *O'''l 't*' ' 
' 

'.. ', ;,;'::1..;.:,

,,,,;;*i*rno"*-- *;;ií*,¡iffi

: 1: : : : :.¡:.: r::ri;t::::$:!.rr:r :

i:ii{*(:::.:::'::,:,:, :,:,..,:,:::::i::: :

.. i :::::.:::::.:::.:......:.::::::::::.::::.:.:.:::::.:::::.:.:...::.:.:::: l



144

EXPOSICION HISTORICA

El ritmo de nuestro trabajo diario y la necesidad de avanzar perrnanentemente nos impiden
en muchas ocasiones el poder echar una mirada retrospectiva para contemplar el camino recorri-
do. Es la mirada sobre nuestra propia histor ia profesional e ideológica para ser conscientes de la
evolución de nuestro movimiento. Si este hecho es periódicamente una imperiosa necesidad para
todos los enseñantes que damos vida al  MCEP. se convierte en una obl igación inexcusable para
que las nuevas personas que se incorporan a nuestro movimiento puedan entrar en contacto con
nuestro discurso y nuestros planteamientos actuales a partir del acercamiento a nuestra historia
pedagógica, social e ideológica.

En los últimos años hemos venido comprobando cómo compañeros y compañeras, jóvenes o
menos, pero nuevos en nuestros medios, venían y participaban en los Congresos, en los Encuentros,
en las reuniones... Se incorporaban a nuestro trabajo pero desconocían, en muchos casos, la mayo-
ría de nuestro pasado, de nuestros trabajos anter iores. Esta podrÍa ser una de las razones funda-
mentales que nos animó a organizar dentro del marco del )ülll Congreso del MCEP, celebrado en
Potes, una Exposición Histór ica del Movimiento de Escuela Moderna -en el  que está incluido el
Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, MCEP

Los objetivos prioritarios que nos hemos marcado para esta exposición son los siguientes:

.  Enseñar una muestra representat iva de todos los mater iales producido por y desde el
Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, por y desde los compañeros y compañeras del
MCEP

¡ Mostrar algunos de los materiales más representativos que a lo largo de nuestra existencia,
la del M.C.E.P, hemos real izado y que han servido muchas veces para el  enr iquecimiento de
la pedagogía cotidiana. Que han sido utilizados para llenar de nuevos contenidos los discur-
sos of ic iales.

. Recordar cómo éramos y qué hacíamos hace un montón de años.
¡ Intentar plasmar gráficamente la evolucién técnica que hemos realizado en este tiempo.
.  Construir  una exposición de lo real izado por la gente del MCEP, sin intentar "montar" una

exposición exhaust iva, temática, técnica,. . .

Sin ánimo de enumerar los materiales que contenÍa, la exposición en si misma ha consistido en
lo siguiente:

A. Carteles

Todos los carteles de los Congresos del MCEP; así corno de algunas act iv idades de los di fe-
rentes MCEPs. El pr imero se remontaba al  Congreso de Agui las en el  1979.

D iversos  car te les  de  ac t iv idades  rea l i zadas  por  d i fe ren tes  MCEPs,  a  lo  la rgo  de  su  h is to -
r ia .

B. Dossieres

Todos los dossieres de los Congresos
Encuentros de Tal leres. El  más ant iguo
Freinet" de Santander en el 1.969.

C. Libros y Monografias

del MCEP; así como algunos de los relativos al MCEP-A, o
era el  del  "Pr imer Encuentro Peninsular de Pedagogía

Algunas de las publicaciones realizadas por el MCEP
Desde la colección "BEM" de Editorial Laia, supervisados por el Grupo de Escuela Moderna de

España, hasta las úl t imas publ icaciones, como "La invest igación del medio en secundaria" de
Editorial MCEP.

DOSSIER DEL XXIII CONGRESO DEL ILTCEP



t 4 5

,E
l : ! : r * : j , : :  r : :

i:,E4i.i .:

..:..:iilfb.,
: i  

'4+,i

!iii:ir+iÍri::

DOSSIER DEL XXIII CONGRESO DEL AICEP



D. Boletines y Revistas
Una muestra, lo más exhaustiva posible, de las revistas "Colaboración" y "Kiki", y de los boleti-

nes de los Tal leres o MCEPs, desde el  "Tururú" hasta el  "Mu Güay",  pasando por "La Mitad",  "El
Puente",  "Laguna", "Batec",  "Bimma", El  Pájaro de papel",  "La Carcoma", " lnter Flay",  "Cocoroco",
"La Ratona", "Nosotras y nosotros" además de algún ejemplar de las publicaciones de grupos de la
FIMEM como "Escola Moderna" de Portugal o "lnformazion" de ltalia.

En este apartado de bolet ines, ocupó un lugar preeminente "Al Vuelo" boletÍn of ic ial  de la
Secretaría Confederal del MCEP en sus diversas etapas.

E. Curiosidades

Algunos objetos que durante estos años han convivido con nosotras y nosotros, desde "vales"
para comer en el Congreso de Hernani, hasta el cartel de analfabeto funcional de Canarias, pasan-
do por pegat inas, actas de asambleas, cartas de la FIMEM de 1.973, o notas de prensa relat ivas a
las actividades realizadas por los diferentes Grupos, Talleres, etc. en distintas épocas.

Nota: Desde el  punto de vista histór ico reconocemos como trabajos del Movimiento
Cooperativo de Escuela Popular (MCEP) no sólo los firmados con tal nombre, desde la oficializa-
ción del mismo después el  Congreso de Granada en 1.977, sino también los de la Asociación de
Amigos de la Correspondencia e Imprenta Escolar (ACIES) fórmula legal que se adoptó anter ior-
mente al MCEP. También están incluidos todos los relativos al Movimiento de Escuela Moderna cre-
ado en Santander en el verano de 1.969 y que funcionó sin apoyatura legal, dadas las circunstan-
cias de la época, hasta la legalización de ACIES.
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EXPOSICIÓN
DE LOS TALLERES
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EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
SOBRE EL PUEBLO SAHARAUI

Esta exposición se compone de una colección de fotografías realizadas por el fotógrafó Manuel
Alcalde, uno de los participantes de la Caravana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui que partió
de Cantabria eldía 18 de febreo de 1.993. Esta caravana fue promovida por el Comite de Solidaridad
con los Pueblos (hoy, la ONG "lnterpueblos") para llevar distintas ayudas a los campamentos de
refugiados.

El resultado de esta experiencia de ayuda y solidaridad se plasmó en esta muestra fotográfica
que pretende acercar a nuestra real idad cot idiana la si tuación de este pueblo saharaui.  A través
de estas fotos se advierte la contrastada entereza y la dignidad de este pueblo para resist i r  su
lamentable situación de refugiados olvidados de todos en el desértico hormo de la Hamada argeli-
na hace casi v iente años.

La idea de incluir  esta exposición se planteó araízde la part ic ipación en el  Congreso de los
enseñantes saharauis.  Esta era una de las dist intas act iv idades posibles que podíamos organizar
para mostrar la realidad de este pueblo y despertar nuestra sensibilidad adormecida por la socie-
dad de bienestar a la que pertenecemos y concienciarnos de la necesidad de continuar trabajando
personal y profesionalmente por la transformación de la sociedad y la el iminación de cualquier
forma de iniust ic ia.

t 4 8

Agradecemos a la ONG "lnterpueblos" la aymda proporcionada en documentación, fotografras, infor-

mación, autorización para reproducir los textos y las fotos, etc.
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LA CENA COOPERAIIVA
El congreso se inició nuevamente con la tradicional cena cooperativa que nos reúne a todos

y a todas alrededor de los platos típicos de nuestras tierras. Son manjares suculentos que nos ofre-
cemos en un rito anual para compartir los momentos entrañables del primer encuentro mientras
comemos, bebemos y nos contamos las pequeñas y grandes "batallitas" de la vida que hemos teni-
do que lidiar desde la última vez...

Menú para el recuerdo:

Aceitunas rellenas sevil lanas.
Pimientos del Piquil lo riojanos.
Cogoll itos verdes almerienses.
Aguacates marineros malagueños.
Jamón de la sierra onubense.
Cecina leonesa.
Empanada berciana.
Hornazo salmantino.
Ensalada de la huerta vasca.
Bonito en escabeche de Guadalfeo.
Cal los a la  madr i leña.
Anchoas del cantábrico"
Embutido a la sidra asturiana
Dulces de miel murcianos.
Paste l i l los gadi tanos.
Rosquil las y piñones granadinos.

Quesada pasiega.
Tabla de quesos manchegos.
Todo ello regado
con abundantes caldos y l icores
de toda la geografía hispana.
Nos aprovechó bien, ¡Vive Dios!
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CONCIERTO
DE MUSICA CLASICA

BREVE RESEÑA HIS'I'ÓRICA

Corría el  año 82, cuando un mecepero de pro decidió dar " lustre" a las noches de Comil las
con su música. I al son de sin par instrumento de viento y percusión (pito y tambor), llevaba tras
de sí a la familia mecepera cual flautista de Hamelín.

Pero, nuestro hombre-orquesta decidió en Asamblea consigo mismo exigir a los nuevos ficha-
jes del MCEP apt i tudes musicales para así poder crear una gran orquesta (ya que cargar él  solo
con el tambor era muy cansado).

Una vez conseguida ésta, una grupo elegido entre lo más selecto y granado del Estado, deci-
dió venir  a los congresos a ensayar y así adquir i r  el  v ir tuosismo necesario para, en este XXII I
Congreso, deleitarnos con un magno concierto cuyo programa perpetuamos para la historia unas
líneas más abajo.

Los "VIRTUOSOS DE LA FILARMONICA DEL MCEP" han realizado ya giras de ensayo por impor-
tantes ciudades de mundo como: Salamanca, Ciudad Real y otras, cosechando siempre grandes
éxitos.

PROGRAMA: DANZAS DEL RENACIMIENTO Y BARROCO

DANZAS DEL RENACIMIENTO Y BARROCO
A. Garulane (1551)
LA FORZE D'HERCOLE

M.Falconi (1588)
TEDESCA "T-A, PROFICIA'

A. Wr¡rmiger (1598)
DANZA PASTORIL
LA DANZA SALTADA SUBSIGUIENTE
LA DANZA FINAL

Anónimo francés (1599)
BRANDE CHAMPAIGNE

Anónimo (s XVI)
RONDE
SAUTARELLO
INTERMEDIO MEDIEVAL
DUCTIC

Anónimo (s. XW)
COTILLON NOWEAU

A. Corelli
ZAMBANDA @e la sonata Op.VN" 8)

,1. Schenk.(1700)
BOURRE
ARIA "AMOROSO'

Anónimct inglés (1706)
GREEWLEEVES TO A GROUND

G. Ph. Telemann (1681-17706)
Part i ta n" 5
para f lauta dulce soprano y continuo
ANDANTE / PRESTO
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T.A, CRITICA

El cuarteto denominado los "VIRTUOSOS DE LA FILARMÓNICA DEL MCEP" nos ha delitado ano-
che con un exquisito concierto de música renacentista y barroca.

El virtuosismo con el que han tocado los distintos instrumentos de la época ha arrancado lar-
gos y emocionados aplausos al  públ ico que abarrotaba la sala. El  éxi to obtenido se ha debido en
parte a la acertada selección de las piezas interpretadas, aunque también es preciso valorar la elec-
ción de un marco inconparable para realizar este concierto.

La sesión ha estado acompañada de elocuentes y acertadas explicaciones sobre el significado
de las danzas interpretadas y de los instrumentos utilizados en cada época.

Durante el desarrollo del concierto, las dulces notas de las flautas se mezclaban con los sono-
ros rasgueos de la guitarra y el  r í tmico golpeteo del tambonci l lo renacent ista. Juntos, todos los
sones, ascendían por el aire y rebotaban en las toscas paredes del refectorio para llegar después a
nuestros oÍdos y despertar en lo más íntimo agradables sensaciones.

La última interpretación, una pavana, fue acompañada de una danza interpretada por el grupo
de danzas del TALLER del Cuerpo vest idos todos y todas con el  t ípico traje de época. El f inal  fue
apoteósico: los cuatro músicos tuvieron que saludar al  públ ico repet idamente ante las repet idas
aclamaciones con que fueron obsequiados.

El espectáculo finalizó con un repertorio de danzas bailadas por entendidos y aficionados en el
claustro del monasterio. mientras el resto
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MUSICA FOLK
Y DANZAS
EN LA NOCHE LEBANIEGA

Es verdad que las frescas noches lebaniegas no son muy aptas para la tertulia sino para el paseo

o el baile: el jueves lo comprobamos con la actuación del grupo de música folk " Atlántica ".
Eran sólo una pareja, pero le daban mucha marcha a la actuación y el ritmo de sus canciones

era muy alegre. Enseguida se contagió a todo el grupo este calor. Después de una primera fase de
disfrute meramente auditivo, su energÍa musical nos contegió y todo el mundo se puso a bailar y a
danzar al ritmo, muchas veces endiablado, de su violín, de su guitarra y de su flauta.

Todos y todas pasamos un rato muy agradable a pesar de que las polkas nos dejaron extenua-
dos.

t 5 3
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TREPANDO POR "LOS PICOS''
La orografÍa singular y soberana de "los Picos" nos invitaba a realizar un pequeño esfuerzo de

acercamiento a las estribaciones del Macizo para poder disfrutar de las bellas panorámicas que se
divisan desde un sinf ín de lugares. Era obl igado un descanso intelectual para regalar la vista y
poner a prueba nuestros músculos relajados por varios días de actividad sedentaria.

En dos autobuses completos nos desplazamos desde Poteshasta Fuente Dé. A lo largo de los
veintitantos kilómetros de acercamiento, siempre siguiendo el cauce del río Deva, fueron desfilan-
do huertos, f rutales, v iñedos de r ibera, verdes praderías y frondosos bosques. también pudimos
observar pueblos, aldeas y barrios con sus caseríos de arquitectura popular rudimentaria de fábri-
ca de piedra, solanas y corraladas t ípicas: Turieno (según la tradición, lugar donde nació Sto.
Toribio), Baró, Los Llanos, Treviño, Cosgaya, Las llces (mirador natural hacia "los Picos" y lugar
donde el rey Favila murió a manos de un oso, según la tradición) y Espinama (base del acercamien-
to a "los Picos" por los Puertos de Aliva).

Fuente Dé es un enorme circo formado por un glaciar y está rodeado de majestuosas peñas,
por un lado, y frondosos bosques, por otro.

Cuando nos colocamos en la cola del telefér ico para ascender hasta El Cable, hubo unos cier-
tos tembleques por algunas esquinas. La idea de estar colgados de tal  artefacto amedrentaba a
más de uno. Pero el ánimo y la energía del grupo solucionó "el problemilla" y todos afrontamos el
reto valientemente (bueno, durante la ascensión, todo el mundo hablaba mucho y se hacían conti-
nuas bromas para ahuyentar a los malos espír i tus.. . )  La sensación de l ibertad era muy intensa a
medida que la cabina se separaba más y más del suelo.

Una vez arriba, la anécdota la propició el Mirador de El Cable, donde pequeños y mayores tuvie-
ron que tragar saliva para asomarse a contemplar la bella panorámica que se ofrecÍa ante los ojos:
enseguida empezaron las exclamaciones de asombro ante el  paisaje: macizos, peñas, mural lones,
col lados, puertos, z igzagueantes subidas. A un lado, todo parecía un paisaje de enriscada roca,
pero enfrente, se podía contemplar una agreste vegetación, con magníf icos bosques de hayas y
praderías con tapices de verdes pastos.
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Después de un pequeño descanso para la contemplación y el primer refrigerio, continuamos la
pista para acercarnos a las primeras paredes de caliza de Peña Vieja. AllÍ formamos tres grupos de
avance.

Un primer grupo de avezados y robustos montañeros y montañeras se encaminó hacia la ruta
de Horcados Rojos y Cabaña Verónica. Eran treintaitantos valientes que eligieron convertir el paseo
en un reto a la montaña y a sí mismos. Dos experimentados guías velaron en todo momento por la
seguridad y las mejores condiciones de la marcha para todos. El objetivo se cumplió con creces y
todo el grupo disfruto de la ascensión y de las magnÍficas panorámicas que se divisaban desde las
cotas a las que llegaron.

Otro grupo menos numeroso de adultos e infantes, decidió ir a conocer Ios lagos glaciares, al
pie de Peña Viaja. Fue un corto, pero entretenido paseo: unos se bañaron en el único lago que no
se había resecado por completo; otros hicieron invest igación del medio por la zona. ¡Hasta tr i to-
nes encontramos!

El tercer grupo, el más numeroso, decidió ir directamente al Refugio de Aliva ante la inseguri-
dad del tiempo (cielo cubierto, con algunas nubes amenazadoras, ¡así son "los Picos"!)

La segunda parte de la excursión comprendía la ruta desde el  Parador hasta el  pueblo de
Mogrovejo. La realizamos en varios turnos: un grupo salié nada más comer; otro, el más numero-
so, después de escampar el  pr imer gran chaparrón; y el  tercero (el  grupo que habÍa real izado la
marcha larga), después de darse un baño y descansar un rato.

El paisaje de los Puertos de Al iva era como una al fombra verde donde pastaba l ibremente el
ganado autóctono. Era muy agradable caminar sobre esta al fombra mnl l ida y sent ir  cómo se hun-
dÍa bajo tus pies. La moral del  grupo era al ta y las nubes cont inuaban amenazadoras. Al  l legar a
Las Portil lonas, abandonamos el antiguo camino abierto para bajar el mineral de las minas de blen-
da de Aliva y tomamos la pista hacia Mogrovejo.

El camino discurrÍa entre densas manchas de bosque y arbusto: robles antiguos, hayas, verdes
helechos. brezos, escobas y espinos por todos lados. De vez en cuando se podÍa observar algún
acebo camuflado entre la fronda verde de otros árboles.

Varios chaparrones intentaron minar nuestra moral,  pero adultos, jovenzuelos y cr iaturas
aguantamos estoicamente y hasta hicimos bromas en los momentos de lluvia más intensa. La acti-
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tud lúdica y festiva de los compañeros y compañeras de la España seca fue una lección muy agra-
dable para todo el mundo.

El  camino parecía no terminarse nunca y los ú l t imos t res k i lómentros de bajada fueron una
matadura para casi  todos.  El  pueblo no acababa de aparecer  entre los mantos tupidos de robles,
castaños y avellanos que cubrían el paisaje. Por encima, dominando el paisaje, las agrestes peñas
del  Macizo de Andara se iban cubr iendo de un manto de n iebla que descendÍa lentamente mien-
tras se acababa la tarde.

Por fin l legamos. Casi todos y todas por su propio pie; algunos necesitaron la ayuda de los ser-
vicios de rescate preparados al efecto.

Mogrovejo es uno de los pueblos más bel los de L iébana.  Su torre medieval  domina e l  caser ío
popular  y  señor ia l .  S in embargo,  las condic iones f ís icas y s ico lógicas del  grupo no eran las más
adecuadas para disfrutar de un corto paseo por el pueblo para admirar estas excelencias arquitec-
tónicas.

La comodidad de los asientos de los autobuses devolvió las fuerzas y la hilaridad a casi todo el
mundo:  muy posi t ivo e l  paisaje,  e l  a i re puro,  e l  esfuerzo;  mejorable,  e l  recorr ido:  a lgunos k i lóme-
tros menos para adaptarla a todas las edades del grupo.
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Dentro de la gran variedad de actividades que se desarrollan en nuestros congresos, hay que

destacar la guardería ya que la existencia y el funcionamiento de este servicio favorece la asisten-
cia a los congresos de compañeros y compañeras que, de otro modo, se verían más limitados por

compromisos famil iares. Es por esta razón por la que la guardería t iene un peso específ ico en la
organización del tiempo, del espacio y un tratamiento especial en la economía de un Congreso del
MCEP

A la luz de este planteamiento general ,  el  Equipo de Guardería quiere expl icar someramente
como se ha desarrollado su actividad a lo largo de este Congreso:

En primer lugar constatar que hemos estado trabajando dos personas adultas con una treinte-
na de niños y niñas y han colaborado con nosotras varias madres y padres.

El trabajo que hemos desarrollado ha girado en torno a dos aspectos fundamentales:

Actividades dentro de la Guardería (clase y patio)

* Relacionarnos y comunicarnos
* El cuentacuentos
* Juegos colectivos
* Trabajos plást icos
* Introducción al L.S.E. (Lenguaje de Sordos de España)

Actividades fuera de la Guardería

* La piscina
* Asistencia a una de las Experiencias del Congreso, a la titulada "El Cuentacuentos"
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LA SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

En 1977 España deja de ser  un país receptor  de ayuda y empieza a ser  un país donante a l
poner en marcha, en 1976, el Fondo de Ayuda al Desarrollo (F.A.D), pero es en 1980 cuando el Estado
asume polÍt icas de cooperación de mas entidad.

La Cooperación al Desarrollo no Gubernamental comienza hacia el 1960 con ONGs confesiona-
les que hacen una cooperación asistencialista y tradicional.

Es en 1980 cuando el Estado asume la ejecución de polít icas de cooperación al desarrollo sur-
giendo un numeroso grupo de Organizaciones No Gubernamentales que redefinen el escenario de
la Cooperación No Gubernamental, haciéndolo mas plural.

Hay que destacar que en la década de los 80-90, con la incorporación de las ONGs de signo pro-
gresista, se introduce en el mundo de la cooperación internacional un debate que lleva a cuestio-
nar la cooperación meramente asistencialista, preguntándose por las causas polít icas y económi-
cas, es decir, estructurales, que llevan a los países a situaci<¡nes injustas y al ernpobrecimiento.

En 1993 surge e l  movimiento del  0,7% que aglut ina a d iversos sectores de la  poblac ión,  sobre
todo jóvenes. Este movimiento consigue una gran movil ización y sensibil ización general; se carac-
ter iza en un pr inc ip io por  la  radical izac ión de sus mensajes (cambio de estructura socioeconómi-
cas, con donación de la deuda externa de los paises empobrecidos, cambio en las formas de vidas
en los paises del  Norte. . . )  y  sobre todo por  la  re iv indicación de ese 0,77" en cant idad y cal idad,
cuest ionándose la cooperación gubernamental  (ot ras ONGs progresis tas ya lo  habían hecho) en
cuanto a los in tereses comerc ia les que e l  Estado hace de la  cooperación,  recalcando sobre los
famosos créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo), que sirven en gran medida para la venta de
armas.

Otras de sus características son las acciones radicales: huelga de hambre, acampadas, etc; todo
éste movimiento l leva,  junto a las ONGs, a pres ionar  a l  Gobierno para negociar  una cooperación
con más cant idad y mayor contro l  de recursos (Consejo de Cooperación y Ley de Cooperación) ,
pero en estas negociac iones la  cant idad pr ima sobre la  cal idad;  se consigue e l  0,35%. ampl iable a l
05% y un Consejo de Cooperación muy cuest ionable,  dejando e l  tema imprescindib le de la  cal idad
aparcado.
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tOS COMITES DE SOTIDARIDAD
tA ONG "INTERPUEBLOS"

Se forman en la década de los 80 en apoyo a los movimientos revolucionarios de Latinoamérica,
y especialmente en torno a Nicaragua.

La derrota electoral  Sandinista abrió un debate a nivel  estatal  en todos los Comités de
Sol idar idad, anal izando los cambios de lucha y estrategia de los movimientos en Lat inoamérica.
En la izquierda de estos países también se inició un gran debate y crisis.

Esta situación desemboca en el desarrollo de los movimientos populares y en acuerdos de paz
en algunos paises (El Salvador, Guatemala).

Ante este cambio, tanto en América Central y del Sur como a nivel internacional (caída del Muro
de Berlín, final de la Guerra Fría), un nuevo desorden mundial genera una proliferación de los con-
f l ictos. Los Comités de Sol idar idad apoyan tanto a los movimientos populares como a los movi-
mientos de liberación y autodeterminación de los pueblos.

La sol idar idad con los países empobrecidos, con los pueblos oprimidos, con los que están
sometidos al genocidio o con los pueblos que no son reconocidos, significa un posicionamiento y
un cuestionamiento de las estructuras económicas internacionales.

En nuestro trabajo de di fusión tratamos de hacer presente la real idad de estos paises y pue-
blos en nuestra sociedad, haciendo que la sociedad del Norte se cuestione las causas que originan
estas diferencias entre los pueblos.

La realidad de estos paÍses no cambiará mientras no se transforma nuestro modelo de desarro-
l lo.

El Comité de Sol idar idad con los Pueblos (Cantabria) nace en 1979. En 1988 se crea ACAPAC
(Asociación Cultural de Amigos de los Pueblos de América Central) por la necesidad de acoplarse
a la colaboración institucional; pero en 1993, a raíz de la caravana de apoyo al pueblo Saharaui se
cambia el nombre de ACAPAC y se pasa a denominar INTERPUEBLOS, ampliándose la solidaridad a
más pueblos que los de América Central :  con el  pueblo saharaui en 1993, y con el  pueblo kurdo en
1994.

Esta ONG INTERPUEBLOS se legaliza estatutariamente para poder trabajar mas ampliamente la
f inanciación de proyectos que nos envían las propias comunidades de base u organizaciones de
los paises receptores.

PROYECTOS REALIZADOS EN EL AÑO 1994

I.-CAMPAÑA "ROMPAMOS EL BLOQUEO" (CUBA)
a) 20.000 cuadernos para Habana Vieja. Finaliza en Agosto de 1994.
b) Pintura para institutos de Habana Vieja. Finaliza en Agosto de 1994.

2.-CONTRUCCTÓN DE UN AULA MUITTUSO. PLANES SEGUNDO (EL SALVADOR).
Comenzó en Septiembre de 1993. Finalizó en Julio de 1994.

3.-PRODUCCTÓN DE GRANOS BÁSTCOS EN SANTA ANA (Er SALVADOR).
Financiado por INTERPUEBLOS y elAyuntamiento de Camargo.
Comenzó en Agosto de 1994. (En ejecución)

4.-CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y APOYO A TRES CAMPAMENTOS DE RERJGIADOS GUATE-
MALTECOS EN CHTAPAS (MÉXICO).

Presupuesto: 5.955.098 pts.
Financiado por INTERPUEBLOS, ENTREPUEBLOS y el Ayuntamiento de Castro Urdiales.
Comenzó en Agosto de 1994 y finalizó en Diciembre de 1994.

5.-CAMPAÑA ROMPTENDO EL BTOQUEO DE CUBA.
Campaña de medicinas para el hospital pediátrico.
Presupuesto: lo que se consiga.
Financiado por INTERPUEBLOS.
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Comenzó en Julio de 1994 v está en eiecución.

G.JORNADAS SOBRE Et MUNDO ÁN,IET.
Presupuesto: 100.000 ptas.
Financiado por INTERPUEBLOS y elAyuntamiento de Torrelavega.

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN Y SOTIDARJDAD REALIZADAS EN Et AÑO 94
Desde enero a diciembre del año 1.994 se han realizado distintas actividades de cooperación y

solidaridad con los pueblos del tercer mundo. Estas actividades han consistido en: concentracio-
nes de apoyo, charlas-coloqio informativas, proyectos de recepción de niños saharauis, campañas
de difusión de los proyectos hacia estos pueblos, jornadas, exposiciones de fotos, cenas de solida-
ridad, envíos de materiales, edicién de trípticos de concienciación, campañas de recogida de dine-
ro, etc.
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EL PUEBLO SAHARAUI:
DATOS PARA LA HISTORIA

En el noroeste de Africa, limitando con Marruecos, Argelia y Mauritania, se encuentra situado
en el Sáhara Occidental. Desde épocas anteriores al comienzo de la Era Cristiana vive y se organi-
za en él un pueblo que atiende a diversas formas de vida y que se va conformando a través de los
siglos por la sucesiva sedimentación y ensamblamiento de poblaciones de diversa procedencia: el
pueblo saharaui.

Dicho pueblo se había is lamizado práct icamente por completo a f inales del s iglo XI,  y experi-
menta la arabización durante el  XIIL Así,  cuando los europeos comienzan a hacer sus pr imeras
incursiones en el  Afr ica Noroccidental ,  aquél ya había adquir ido estos dos importantes rasgos
socioculturales.

Por su parte los europeos, sobre todo los españoles y portugueses, se interesan a part i r  del
siglo XV por este territorio nada más que para establecer en él determinados enclaves comercia-
les, hasta que en la segunda mitad del s iglo XIX empiezan a contemplar el  Sáhara como una colo-
nia más con posibilidades para ser explotada.

A partir de los años 60 del siglo pasado se producen las primeras expediciones españolas moder-
nas hacia este l i toral  afr icano y sus t ierras costeras mas próximas, hasta que en 1887 se crean la
"Asociación para la explotación de Africa" y la "sociedad de Africanistas y Colonistas", que desde
un pr incipio presionan al  gobierno para que haga efect iva la presencia española en la costa occi-
dental sahariana. Para cuando se va a

celebrar la Conferencia de Berlín en 1884, el Gobierno español aduce sobre la mesa de negocia-
ciones haber puesto bajo el protectorado estatal la costa occidental de Africa, desde el Cabo Blanco
al Cabo Bojador (más de la mitad del l i toral  de lo que hoy es el  Sáhara Occidental) .  En tratados
posteriores con Francia, que se suceden hasta la segunda década del presente siglo, se termina de
del imitar el  terr i tor io que será conocido como "Sáhara Español".  Mientras todo esto sucede, en
1886, España f i rma los tratados de Iyi l  con los saharauis,  por lo que se ofrece ayuda mil i tar f rente
a "enemigos exteriores".

Sin embargo, no es hasta que se descubren las grandes riquezas y posibilidades existentes en
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el subsuelo sahariano (fosfatos, petróleo, níquel,  cromo, plat ino, wolframio, estaño, hierro, etc.) ,
aparte de los importantes bancos pesqueros de las costas, que el Estado Español comienza a inte-
resarse verdaderamente por su colonia. Cuando en 1956 entra en la ONU y se ve ante el imposible
de tener que someterse a la normativa internacional sobre descolonización, se logra evitar momen-
táneamente tal contingencia mediante la declaración por Decreto-Ley del Sáhara como provincia
española, dos años mas tarde.

A principios de 1974, el Estado Español se ve sometido de nuevo a una fuerte presión intemacional para
resolver el problema colonial con la autodeterminación del pueblo saharaui. De esta forma, el 20 de
Septiembre de ese año, el embajador ante las Naciones Unidas, Piniés, anuncia que España aceptarÍa dicha
autodeterminación a través de un referéndum. Pero Hassan II maniobra rápido y solicita al Tribunal de
Justicia de La Haya el dictamen sobre si el Sáhara era tierra de nadie antes de establecerse España, y en caso
de no serlo, cuáles eran los vínculos que tenía con Marruecos y con Mauritania (paÍs que reMndica también
parte del territorio saharaui). Dicho dictamen se hace público en octubre de 1975, y no deja lugar a dudas:

"-los materiales e informaciones proporcionados al Tribunal no establecen la existencia de ningún
vínculo de soberanÍa territorial entre el territorio del Sáhara Occidental por una parte, el reino de
Marruecos o el conjunto mauritano por otra. Por tanto, el tribunal no ha comprobado la existencia de
vínculos jurÍdicos de tal naturaleza que pueden modificar Ia aplicación de la resolución l5l4 (X\) en
cuanto a la descolonización del Sáhara Occidental y en particular la expresión libre auténtica de la volun-
tad de las poblaciones del territorio".

Cerrada asÍ la vía legal a las pretensiones mauritanomarroquíes, Hassan Il desata la tristemente céle-
bre "Marcha Verde", en la que unos 350.000 civiles son lanzados hacia la frontera saharaui. A renglón
seguido el Gobierno español afirma estar dispuesto a "negociar". El 14 de Noviembre de 1975 se firman
los "Acuerdos Tripartitos de Madrid", por los que el Estado español abandona a su provincia en manos
de Marruecos y Mauritania.

Todo este proceso de abandono fue perpetrado ante el casi total desconocimiento de la opinión
pública española, que nada ha sabido de un tema al que fue aplicada la Ley de Secretos Oficiales, en
1972, sin que a efectos prácticos haya sido aún derogada.

El 10 de Mayo de 1973 se crea el Frente POLISARIO: Frente Popular para la Liberación de Saguía El-
Hamra y RÍo de Oro, que comienza la lucha contra el ejército español, primero y tras los Acuerdos de
Madrid, contra los ejércitos mauritano y marroquÍ.

Casi tres años mas tarde, el 27 de febrero de 1976, se constituye la República Arabe Saharaui
Democrática GASD), que en la actualidad es miembro de pleno derecho de la OUA (organización para la
Unidad Africana) y está reconocida en más de 70 paises de todo el mundo.

Así, pues, se produce en primer lugar la invasión del territorio por Marruecos y Mauritania, lo que
conlleva el éxodo de la población saharaui que en un primer momento se asienta en las zonas liberadas
por su ejército en el interior del Sáhara. La aviación marroquí bombardea con fósforo y napalm, hecho
éste que obliga a la huida de la población hacia el suroeste argelino (finduf) y se inicia la lucha de libe-
ración contra Marruecos y Mauritania.

Tras dos años de guerra, en Septiembre de 1979, Mauritania firma el acuerdo de paz con el FRENTE
POLISARIO, reconociendo a continuación a la República Saharaui. A partir de esta fecha el pueblo saha-
raui se ve enfrentado sólo a Marruecos que después del abandono mauritano invade la zona correspon-
diente a este país en los Acuerdos Tripartitos de Madrid.

El mantenimiento de esta guerra le cuesta a Marruecos dos millones de dólares diarios. En la actuali-
dad hay en poder del POLISARIO 3.000 prisioneros de guerra marroquíes. Por otra parte, Marruecos,
además de la estrategia de los muros, ha puesto en marcha toda una política de represión en las zonas
ocupadas del Sáhara Occidental para acallar las voces del pueblo saharaui que lucha por su indepen-
dencia. Según datos de Amnistía Internacional más de 800 saharauis han desaparecido desde el inicio
del conflicto a manos de las autoridades marroquÍes en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental.

El 27 de Junio de 1990, el Consejo de Seguridad aprueba por su resolución 658 el Plan de Paz de
las Naciones para el Sáhara Occidental. Con posterioridad, el 29 de abril de l99l de Consejo de
Seguridad de la ONU aprueba la resolución 690 (1991) en la que establece el calendario para llevar a
cabo dicho plan. El 6 de Septiembre de 1991 se inicia la aplicación del Plan de Paz con elAlto el fuego
y a partir de este momento todo queda paralizado por los continuos impedimentos puestos por
Marruecos, que no sólo ha violado en repetidas ocasiones el Alto el fuego, sino que ha impedido que
las demás fases del plan se pongan en marcha, a pesar de la presencia en la zona de 370 observado-
res militares de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental).
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ORGANIZACION DE LOS CAMPAMENTOS SAHA.RAUIS

La estructura organizativa de la población saharaui refugiada en Tinduf está basada en las Dairas
y Wilayas, terminología que se corresponde con nuestros municipios y provincias.

Los campamentos se organizan en 4 wilayas o provincias que toman el nombre de las ciudades
saharauis más importantes que debieron ser abandonadas a raiz de la ocupación mauritano-marro-
quÍ: El Aaiún, Dajla, Smara y Auserd. Las wilayas, a su vez, están formadas por varias dairas o muni-
cipios cada una, hasta un total  de 24.Mayori tar iamente están habitadas por mujeres, ancianos y
niños. Los hombres están, en su mayoría, encuadrados en el  ejérci to y sólo van a los campamen-
tos en los periodos de "vacaciones".

Las dairas son las unidades administrat ivas y de organización del pueblo saharaui.  En el las
su población se reúne anualmente para elegir un consejo popular, que es el encargado de la orga-
nización a todos los niveles (productivo, sanitario asistencial_). A efectos de facilitar la labor del
consejo cada daira se divide en cuatro barrios que agrupan a un número determinado de tiendas,
donde viven familias. Cada barrio elige a su representante o responsable, que se encarga de la coor-
dinación con el Consejo Popular de Daira. Asimismo, el conjunto de la daira elige anualmente a un
responsable (equivalente a "Alcalde"), que tiene a su cargo la presidencia del consejo.

Las necesidades de la guerra y la organización de la población civ i l  en los campamentos de
refugiados, han inducido una estructura económica deternrinada por las exigencias de autoabaste-
cerse y sobrevivir. A pesar de ello, la mayor parte de las materias primas deben obtenerse a través
de la sol idar idad internacional,  que es en def ini t iva la base de las relaciones económicas de la
República Saharaui.

Entre los saharauis no circula moneda. Toda la producción está central izada por la organiza-
ción administrat iva, y los di ferentes comités organizan la distr ibución de los productos de forma
igual i tar ia y según las necesidades de cada famil ia.

Dentro de cada wilaya existe una explotación agrícola experimental, que tiene doble objetivo:
por una parte, suministrar los productos del campo a los centros of ic iales (escuelas, hospitales,
servicios administrat ivos,-) ,  y por otro, preparar los futuros asentamientos estatales de la pobla-
ción en el  inter ior del  Sáhara, acostumbrando a la población a cul t ivar en zonas def inidas. De esta
manera, cada explotación agrÍcola se configura también como una unidad de investigación, el expe-
rimentar en ella los cultivos que se prevén posibles en el propio Sáhara Occidental.

La sanidad en los campamentos está enfocada a cumpl ir  una doble misión: en pr incipio conse-
guir una medicina preventiva, y en una segunda fase, una medicina asistencial y hospitalaria. Todo
el lo no olvidando el  aspecto formativo, tanto a nivel  de los profesionales sanitar ios como a nivel
de la instrucción de la población.

En cada daira hay un centro de salud ambulatorio, donde personal especializado resuelve los
casos setrci l los y decide el  envío de aquel ios que son mas cornpl icados al  hospital .  En estos cen-
tros también se llevan a cabo funciones de orientación sanitaria y alimentación, organizando char-
las informativas para la población de la daira.

Cada wi laya cuenta con un hospital  donde se real izan operaciones senci l las; mientras que
aquel los casos que requieren intervenciones mas compl icadas son enviados a los Hospitales
Generales, los cuales están situados a una distancia equilibrada de as distintas wilayas

La estructura sanitaria de la República Saharaui cuenta también con centros de recuperación,
que se concibieron con objeto de cumpl ir  las def ic iencias al iment ic ias de algunos sectores de la
población propensos a padecer anemia, sobre todo niños, ancianos y madres en su periodo post-
parto.

En el campo educativo los saharauis han alcanzado uno de los éxitos más espectaculares. En
l0 años se pasó de una tasa de analfabet ismo del 99,09% a la total  escolar ización de la población
de 3 a 16 años, sostenida en diferentes niveles:

. Jardines de Infancia: 3 a los 6 años.
r Escuela Pimaria: 7 a los l3 años.
r Enseñanza Secundaria:  14 a los l6 años, ya sea en su vert iente de formación profesional o

bachillerato.
Al no exist i r  la Educación Universi tar ia en la Repúbl ica Saharaui,  los estudiantes deben sal i r

al  exter ior a terminar su formación, que l levan a cabo en universidades extranjeras en vir tud de
convenios culturales o de amistad y cooperación con distintos países.
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LOS NINOS Y NINAS SAHARAUIS
EN CANTABRIA

Gracias a esta acción de solidaridad colectiva, desde el día 24 de julio hasta finales de agosto,
veinte niños y niñas saharauis,  entre 8 y l3 años han pasado un periodo de sus vacaciones en
Cantabria,  acogidos por dist intas famil ias de El Ast i l lero, l 'orrelavega, Cartes y Los Corrales de
Buelna.

La experiencia ha sido muy satisfactoria por todos: organizadores, niños y niñas, familias, insti-
tuciones que han aportado las correspondientes subvenciones, colaboradores, etc. Estos niños y
niñas se l levan para sus t ierras y sus gentes un gratís imo recuerdo de las experiencias viv idas y
del car iño recibido. Es de esperar que el  año próximo el  grupo de vis i tantes saharauis sea más
numeroso.
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"TENGO QUE TLEGAR CON LA MANO
A LOS OJOS DEL IOBO

PARA QUE BAILEN LOS CERDITOS''

En muchas ocasiones, cuando se habla de informática y escuela, se hace referencia a una serie
de ideas que creemos ya convertidas en auténticos tópicos y que, lógicamente, influyen en el papel
de la informática en las clases.

Se considera desde muy distintos ámbitos, familiar, escolar..., que la presencia de la informáti-
ca es tan evidente en nuestra sociedad que los centros educativos "deben preparar" a niños y niñas
para ser usuarios relativamente cualif icados y aprovechar las posibil idades educativas de la infor-
mática, sin pensar demasiado qué pueda significar esto y qué implicaría en Ia práctica educativa.
Al  respecto d ice Sancho Gi l  (199.1,  p.  8)  que en e l  fondo de estas in ic iat ivas de in t roducción de la
informática hay una caracterÍstica común: "no se suele partir del análisis de las finalidades educa-
tivas y formativas para decidir qué medios, métodos y recursos parecen más adecuados; e proce-
so suele consist i r  en ver  cómo una determinada apl icac ión ( . . . )  encuentra un papel  en la  práct ica
docente" .

Por  ot ro lado,  e l  potencia l  educat ivo del  ordenador,  la  adecuación a l  r i tmo de aprendizaje,  su
alta capacidad motivadora..., son frases que podemos leer sobre la excelencia de los ordenadores
(léanse programas): "Una serie de componentes del desarrollo cognitivo infanti l se potencian espe-
c ia lmente a par t i r  de la  in teracción de los n iños con e l  ordenador. . .  Descubr imiento de re lac iones
causales. . .  Atenció d iscr iminat iva. . .  Memor ia a cor to y  largo p lazo. . .  Enr iquecimiento s igni f icat ivo
del  vocabular io. . .  Or ientac ión y estructurac ión espacia l . . .  Precis ión del  contro l  motr iz . . .  Desarro l lo
de la capacidad creat iva. . .  Desarro l lo  de las capacidades metacogni t ivas. . .  Desarro l lo  de las in te-
racciones sociales" (A.A.V.V. 1992).

Los programas educativos -la l lamada enseñanzalaprendizaje asistido por ordenador- muchas
veces suelen ser  cerrados,  con escasa o nula posib i l idad de cambios y poco f lex ib les,  y  terminan
aburr iendo a l  profesorado y a n iños y n iñas.  Ante la  ev idencia en la  práct ica de este hecho,  se
sugiere la  necesidad de contar  con programas de cal idad ( fesouro,  M.  1994),  cosa por  ot ro lado
imprescindib le.

Calidad hace referencia, evidentemente, al programa en sí, a la facil idad de uso, a la calidad de
los gráficos, a las actividades que plantea, a las informaciones que nos da, a la posibil idad de modi-
ficarlo y de introducir nuevas informaciones, etc. Pero la calidad de los materiales -programas-, no
puede refer i rse sólo a aspectos técnicos "s ino en e l  modelo de enseñanza que se pers igue,  en la
f ina l idad a la  que se los dest ina,  en e l  modo de ut i l izar los y en las repercusiones que su uso con-
l leva"  (Santos,  M.A.  199i ,  p .  29) .

Se centran demasiado las cosas,  bajo nuestro punto de v is ta,  enla tecnología,  en lo  "nuevo" y
menos en lo  pedagógico.  Escr ibe Gimeno (1991,  p.  11) ;  "Eléx i to de exper iencias pedagógicas que
han marcado la h is tor ia  de la  práct ica educat iva,  caso de los métodos Fre inet  o e l  método
Montessor i ,  se expl ica.  entre ot ras razones,  porque supieron inst rumentar  la  comunicación peda-
gógica y e l  contacto con e l  mundo a par t i r  de mater ia les nuevos.  Nuevos,  en e l  caso Fre inet ,  a l
menos, no es que lo fuesen en sentido riguroso, sino, paradójicamente, por la recuperación peda-
gÓgica ingeniosa que se hacía de materiales uti l izados en la vida extraescolar: aprender en contac-
to con el huerto, con la granja, con la imprenta, con materiales escritos convenientemente uti l iza-
dos,  con la b ib l io teca escolar ,  e tc .  La innovación res idía en provocar una mediac ión cul tura l  má
var iada y más d i recta con inst rumentos y productos deposi tar ios de cul tura manejables por  los
usuar ios" .

Sin negar e l  que los programas favorezcan e l  desarro l lo  cogni t ivo,  creemos que no está muy
claro el que haya una correspondencia l ineal entre las actividades que plantean y el desarrollo cog-
ni t ivo.  Pensamos,  ante todo,  que son fundamentales los contextos de t rabajo,  e l  que las act iv ida-
des se hagan de manera que desarrollen estrategias de comprensión de procesos, que se favorez-
can las interacciones sociales, que los materiales se usen de forma creativa...

Una tercera cuestión, hace referencia al tema de la dotación. En la mayoría de los centros que
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disponen de ordenadores, la cant idad de aparatos es escasa evidentementel , lo que plantea pro-
blemas de ratio ordenadores/alumnado si se pretende llevar una clase de 30 personas a un aula de
informática de siete ordenadores. Pero ésto está ligado a cómo consideremos este material, a qué
papel juega en un centro y en una clase en concreto. El aula de informática no es la única forma de
emplear este medio en las clases (Martí, E. 1992, p.229). Un solo ordenador en un aula puede pres-
tar un buen servicio, y funcionaría como otro material más de los que se dispone.

El t rabajo que presentamos se ha reai izado durante un perÍodo de tres meses (de marzo a
mayo) en un aula de educación infantil del C.P. Carazony de Coín (Málaga) en la que solo había un
ordenador y cuyos niños y niñas no habían tenido experiencias previas con él 2.

LA INICIACIéN

Araíz de unas jornadas de educación in fant i l  que se celebraronel  curso pasado,  94195,  en las
que se p lanteó un ta l ler  de in formát ica,  pensamos real izar  un t rabajo sobre e l  ordenador enuna
clase con niños y niñas de cuatro años. Nos interesaba sobre todo observar como sería recibido y
qué sucedería, cómo lo organizarÍamos y cómo participarían en la dinámica, qué programas podrí-
amos ut i l iza¡  cómo i r íamos a in ic iar  e l  t rabajo. . .

En e l  aula hay 25 n iños y n iñas y e l  cuento es una act iv idad que t iene bastante peso en e l  t ra-
bajo diario de la clase, así que pensamos que por ahí podíamos empezar.

Un buen día se contó en clase el cuento de "Los tres cerditos y el lobo", cosa que se hizo varios
días hasta que la h is tor ia  fue suf ic ientemente conocida (en c lase había var ios e jemplares d i feren-
tes del  cuento para que v iesen d iversos modelos de d ibujos/escenas y de caracter ización de los
personajes).

Y otro buen día, l legaron a clase varias cajas cerradas.

- ¿dónde los ponemos?
- en la alfombra.

Se sientan haciendo un corro alrededor de las caias.

- ¿qué podrá ser esto?

G "  "

- una radio
- uno teleuisión

lf9
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- ¿por qué?
- porque hay un dibujo en la caja (se refiere al monitor)
- ¿las abrimos 0 Der qué es?

Comenzamos a abrir las cajas y van apareciendo los distintoselementos. Primero, aquellos más
ambiguos o indefinidos. Aparecen unos cables. Preguntamos qué cosa puede ser lo que ven... Luego
la unidad central .  A estas al turas ya alguien di jo que era un ordenador.  Terminamos de sacar el
resto de las piezas: el ratón, el teclado y, por último, el monitor.

Sólo dos hicieron referencia a que en el  lugar de trabajo de sus padres habÍa ordenadores.
Preguntamos como funcionaría:

- tienes que enchufar un cable gordo"
- ¿cuól podría ser?
- el negro
- ¿dónde lo enchufamos? ...

Después de la conversación inicial, encendemos el ordenador. Arranca el programa de "Los
tres cerditos se divierten" (Multipercepciones 4-7 años. Cocktel Educative), que habíamos prepara-
do para que apareciera en cuanto se encendiese el ordenador, y reconocen de inmediato el cuen-
to"

La clase está sentada alrededor de la mesita en la que habíamos colocado el  ordenador.  Se
habla sobre el  cuento y lospersonajes, el  lobo y los tres cerdi tos, las casas hechas de di ferentes
mater iales.. .

El  programa de los tres cerdi tos, basándose en el  cuento plantean una serie de ejercic ios o
actividades3. Las vamos pasando una a una intentando que descubran lo que hay que hacer a tra-
vés de la conversación, de sus sugerencias... Cuando estaba más o menos claro, lo hacemos lenta-
mente verbalizando cada acción... Invitamos a que vayan probando. El manejo del ratón les cuesta
al pr incipio.

A la media hora un grupo numeroso se ha ido alejando y se hapuesto a jugar en otro si t io de
la clase. Queda un grupillo de 10112 con el que seguimos las diferentes escenas del programa.

Llega la hora de sal i r  y se recogen las cosas. Salen despidiéndose. Una madre entra y el  hi jo
le enseña el ordenador.

Después de la pr imera sesión nos quedarnos un rat i to hablando sobre lo que había pasado.
Junto al ordenador habíamos colocado una radio-cassette para intentar grabar las conversaciones
que surgÍan, pero el  ruido de fondo de la clase impide el  que se pueda entender con faci l idad lo
que hemos hablado. Optamos por recoger por escrito tanto los comentarios que fuesen surgiendo
como la dinámica que se generase: quiénes acuden a manejar los programas, quiénes no lo hacen,
si  el  r i tmo de la clase se veía muy inf luenciado, qué comentaban.. .

Decidimosa no planificar los tiempos de uso del ordenador y dejarlo abierto. A veces conforme
entramos en clase, hay algunos/as que lo encienden (al  pr incipio lo pedían),  otras veces se acer-
can y lo usan cuando han acabado sus act iv idades a lo largo de la mañana. La idea nuestra era,
más que pretender que toda la clase fuese pasando por el ordenador en grupos de dos/tres y que
todos/as probasen de una manera est ipulada de antemano con unos t iempos concretos, que ut i l i -
zasen el ordenador según su interés y ganas. Con todo, de vez en cuando reforzábamos el ir a mane-
jar el ordenador al acudir nosotros o la profesora en prácticas y motivar el programa; cuando pro-
curábamos que alguno/a que no hubiese pasado por allí, lo hiciese con nosotros; o cuando se pre-
sentaban nuevos programas5.

ALGO DE LO QUE OCURRJÓ

Las informaciones recogidas de la observación y de las verbalizaciones dei grupo las hemos
organizado en varias categorías: las relativas al conocimiento de los programas/actividades, en las
que entendemos que realizan comentarios centrados en lo que pide que se haga; a las explicacio-
nes o ayudas a los/as demás compañeros/as; una tercera categoría, relacionada con las observa-
ciones sobre el ordenador, manejo del ratón... y las que se referían a la autoorganización para su
uso. Como es lógico, a veces los comentarios pueden integrarse en diferentes categorías a la vez.
Para su exposición, las vamos a comentar desde el  punto de vista del juego y de las act iv idades
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que plantea, cruzándolas con las categorías en las que las hemos clasificado. Reflejamos aquellas
que nos parecían aportaban informaciones relevantes.

Los Tres Cerditos se divierten

a) La primera actividad que propone es reconocer una parte del lobo entre la maleza. Los cer-
ditos se mueven imitando bailar ajenos al peligro. Cuando aparece el lobo dejan de hacerlo ponien-
do cara de miedo. En el momento en el que el cursor, convertido en mano con el índice en actitud
de indicar, se coloca encima y se aprieta el botón del ratón, el lobo desaparece y los tres vuelven a
bailar

Esta relación es explicada por Ma Jesús:
"tengo que llegar con Ia mano Ise refiere al cursor] a los ojos del lobo para que bailen los cerditos"

Q73) 6

o José que le dice a un compañero:
"llega para que canten los tres cerditos"(27.3).

Salvador, lo refleja de este modo:
"tiene que poner la mano aquí" [en la nariz del lobo].(27.3)

Ln estos primeros contactos con el ordenador las explicaciones sobre el programa se entre-
mezclan con las normas de maneio.

Salvador le explica a Isabel Ma como tiene que mover el ratón
"¿dónde estó el lobo? Achúchale aquí".(27.3)

Igual hace David S. con David L., le comenta que tiene que
"mouer la mano para llegar al lobo, achuchándole" (27.3),

o Francisco que le indica a David L. que
"tienes que poner eso [el ratón] en la alfombrita (27.3).

Oscar, chico de otra clase que entró en el recreo, en cambio, es más tajante:
"pon el mondo Iratón] dentro de la alfombro que si no no funciona.(4.4).

Y realizan auténticas observaciones como Francisco:

"los pies del lobo no salen, solo salen los ojos, las orejas, la nariz".

O como ésta de Sara que no tiene pérdida:
"si pones "esto" ol reués no se puede jugar fla niña ha dado la uuelta al ratón y la bolito no
rozo con nadal. (28-3)

Casi desde el principio surgen manifestaciones espontáneas para organizarse. Salvador y Juan
Ramón son de los primeros, intentando establecer turnos.

Sara le dice a su compañero Francisco, que acapara el ordenador:
"te ha tocado dos ueces y ahora le toca a otro niño" (27.3)

b) El juego de memoria inmediata, colocar bocarr iba una carta y hacer lo mismo con una
segunda y si son iguales se gana.

Sara le explica a David Lomeña que
"tienes que buscar dos cartas iguales" (27 3)
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Lo mismo opina David S.:
"del juego de las cartos tenemos que elegir dos, tú tienes que buscar cuál es la carto que uo
con esa que te ha salido". (27-3)

La misma chica, Sara, discute con Francisco porque dice que la carta que deben buscar es la
del cerdito enfadado y el otro dice que no, que esa carta es la que está triste (se están refiriendo a
distintas cartas que ya han sido colocadas bocarriba) (27.3)

c) Los puzzles de las diferentes casas fue una actividad que costó demasiado entender y las
explicaciones eran claras.

Salvador lo refleja muy bien:
"tenemos que hacer la casa entero con las piezas ... elige una pieza, mete el dedo dentro fse
refiere a la mano que señala con el dedo índice y que sustituye al cursorl, y aprieta y ahora
ya colocas (16.3)

o David S.:
"lo has hecho mal porque esa pieza no está bien ohí" (28 3)

Se reconocen con facilidad las piezas, David L.
"esta pieza es la chimenea de la cosa de ladrillo" (28.3)

Y los procedimientos,

José Ramón:
"dole a "esto" [ratón] con cuidado poro poner la pieza en su sitio" (28 3)

Salvador,
"achúchale a "esto" Iratón] para poner la pieza" (28 3)

o Sara:
"mira tienes que mouer esto Iratón], pora que la mono se pueda mouer paro un lado y para
otro y cuando yo está dentro de ella fta piezo a encajarl se le achucha al botón y yo se mue-
ue pora ponerse en su sitio" (28.3)

Con lo que las ayudas a los/as demás surgían sin demasiados problemas. Así,  Salvador y
Francisco se encargan de ayudar a José a colocar la pieza del puzzle.

Hacen referencias al cuento como David S.,
"luego cuando estó hecho el lobo uiene a soplar la casa que es de paja" (27.3)

También surgen explicaciones muy'sui generis' como la de David L. cuando se refiere al paso
de la escena en donde la casa está completa y después de darle al ratón se descompone en piezas:

"hay que darle a 'esto'IratónJ, 
así explota la cosa y podemos jugar" (27.3)

Sus comentarios reflejan su forma peculiar de hablar, como el de Noelia:
"se mete en los boquetitos" [se refiere a la mano-cursor y a la pieza a encajar] (27 3)

La autoorganización para manejar el  ordenador da un paso adelante cuando entre un grupo
hacen una relación entre el número de piezas de la casa y el número de niños/as que hay alrede-
dor del ordenador para jugar (27.3).

d) En el juego hay dos laberintos que hay que recorrer mientras el lobo gira por un trozo del
recorrido. En el primero deb pasar un solo cerdito, en el segundo son dos los cerditos. La cuestión
está en pasar sin que te atrape. Resulta muy difícil porque la velocidad del ordenador es excesiva
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(no se corresponde para el que fue creado) y hay que manejar las teclasJlechas de cursor en vez
del ratón.

Al principio el cambio a las teclas les desconcierta y discuten si es con el ratén o con las "tecli-
tas". Les echamos una mano intentándolo varias veces, y lo logramos nada más que en una.

Cuando el tema de teclas o ratón vuelve de nuevo a surgir. David S. ya se conoce el tema:
"toca eso teclo porque el maestro lo hizo así" (27.3)

y ha comprendido la idea del juego
"tienes que darle para arriba, porque el camino estó cortado y ademós el lobo estó dando
uuelta p0r0 comerte", (28 3)

aunque más tarde da una explicación extraña
"el lobo se tiene que paror y así te come. EI maestro cuando estoba el lobo le dio para arriba
rápido y osí no se lo comió y pudo llegar o casa" (28.3)

Al final dice que es muy difícil y que no sabe tracerlo. Cosa que comparte Franciscc¡, pero José
Ramón añade que es muy divertido.

Dibuja

Aunque disponen de todos los programas reunidos en el  paquete denominado Desarrol lo
Madurat ivo, comenzamos por mostrar les Dibuja, programa para dar color a dibujos (un camión,
una casa, un dado, un pollito, un pez y un barco). Junto al dibujo a colorear hay una paleta con 14
colores para elegirlos.

De esta manera se lo explica Salvador a Noelia:
"tienes que coger esto fratónJ, buscar el color que tu quieros de los colores de abajo y poner-
lo en lo parte de la casa que te guste y apretar et botón y yo se colorea" (31 3)

Al empezar a conocer un nuevo programa los procedimientos siguen ocupando un lugar impor-
tante: Antonio le explica a Elena cual es la flecha (de las teclas de cursor) que tiene que tocar, para
poder elegir el dibujo que quiera (31.3).

O Silvia a Mari Santi:
"busco el color con la flechito [cursor] y luego lo pongo en el dibujo y lo pinto" (25 4)

y Salvador:
"no le puedes dor al botón hasta que la flecha no esté dentro de la cosa. ¿Ves? si lo pones fue-
ra de la casa la flecha, cambia de color lo demós" (31.3)

Una vez en el dibujo, hay que aprender a volver hacia atrás, a la pantalla inicial para poder ele.
gir otro (tecla Esc.)

Francisco:
"le tienes que dor a este botón paro cambiar de dibujo" (28 3)

Otros comentarios se refieren a los efectos que produce la elección y el cambio de color (una
parte del dibujo ya coloreada puede cambiarse por otro color tantas veces como se quiera)

Elena:
"mira lo que me ha pasado se me ho ido la ftecha un poquito más arribo y se ha combiado lo de

fuera del pez" (31.3)
Francisco:

"tenía el color azul en la cola del pez pero Ie he dado al marrón encima y se ha cambiado"
(s 1.s)
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David S.:
"pon Ia flecha donde no estó pintado porgue si no lo otro que está pintado cambia de color si
lo pones encima" (4.5)

Dominados los procedimientos, aparece la elección de los colores y el colorear en sí:

Sara:
"le pongo ese color paro que sean iguales las dos partes de la casa"...
"le pongo ol barco la parte de abajo azul, porque es el agua" (3.4)

José Ramón:
"busca ese color que no tenemos y se lo pones a la cola" (31.3)

Las dilicultades y los problemas.

Noelia:
"los cuernecitos del caracol no lo puedo pintar, es muy difícil porque es muy chico" (4.5)

O cuando la alfombra está algo estropeada y el ratón no se desliza bien

Sara:
"ya no te sole más ese color amarillo porque se ha acabado, busca otro color" (31 3)

Mari Santi:
"mueL)o el ratón y Ia flecha no se mueue de su sitio" (25 4)

poco después hacía la siguiente observación a su compañera Silvia:
"uomos a dejar descansor el ratón, porgue sino se gasto".

O las observaciones sobre el programa

David L.:
"cuando se cambia el color se escucha un ruido" G.5)
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Y para terminar...

Llegados a este punto y releyendo las notas recogidas7, nos parece a nosotros que muestran
que los procesos son mucho más ricos y variados de lo que a simple vista parecen. Que las accio-
nes o comentar ios de niños y niñas, son producto de elaboraciones previas, de intentos y prue-
bas, y de explicaciones, es decir, construyen el conocimiento. Ello implica darle la importancia que
merecen y crear en el aula las condiciones que favorezcan su aparición. DifÍcilmente podemos inter-
venir pedagógicamente sin saber y tener en cuenta estos procesos.

Una de las condiciones es enlazar,  de alguna manera, I  presencia del ordenador con la vida
de Ia clase. Tanto por lapropia motivación (se trata de algo que conocemos y el  ordenador nos
ofrece otra vis ión),  como porque podemos usarlo como otra act iv idad más para un determinado
objet ivo. En nuestro caso ha sido el  cuento, en otra si tuación y otras edades será di ferente; reco-
nocemos, sin embargo, que, después, los demás programas se introdujeron de una manera, diga-
mos, desconectada, por s mismos, aunque tendrÍan la f inal idad de aprender el  manejo básico del
teclado y ratón y de estrategias y procedinrientos generales, además de las actividades que plante-
en.

Si nos referimos al programa de "los tres cerditos se divierten", las actividades que propone,
son más fáciles de entender en un contexto en el que se conoce la historia, los diferentes persona-
ies... Las distintas pantallas "concretan visualmente", en mayor o menor medida, la idea que el gru-
po, o bien individualmente, se puede haber hecho del cuento. El  lobo "aparece",  está presente en
las imágenes; las casas que hay que componer, son "una versión" de las que conocen. En cualquier
momento podemos hacer referencia a la historia que hemos contado o leído y que ya saben.

Como hemos comentado varias veces, al  ordenador no le dimos una función específ ica de
aprendizaje de "algo". Nos interesaba, sobre todo, crear un clima en donde pudiésemos observar
lo que sucedía y los comentar ios que surgían, de ahí que no f i jásemos tampoco un horar io deter-
minado.

Si una de las características del medio informático es la "integración de aspectos procedimen-
tales y declarativos del conocimiento" (IVIartí, E. 1992, p.27), el recoger las verbalizaciones y obser-
var las acciones que real icen nos da una val iosa información de cómo se l leva a cabo dicha inte-
gración; cómo niños y niñas de cuatro años, partiendo de sus elaboraciones buscan procedimien-
tos para resolver el  problema que le plantea el  programa. O cómo, a través de tanteo, modif ican
sus ideas. De todo ello, creemos es buena muestra las frases recogidas.

Las di f icul tades de usar el  ordenador en esta etapa, están muy relacionadas con el  t ipo de
programas que podamos ut i l izar,  ya que no podemos echar mano de las apl icaciones más comu-
nes como el  procesador de textos, o los lenguajes de programación, que sÍ permiten una mayor
f lexibi l idad. No siempre vamos a encontrar que hagan referencia a lo que hacemos en las clases,
pero se pueden adaptar o, en el  peor de los casos, nos quedaremos en niveles elementales como
son el  aprendizaje de estrategias y procedimientos generales -manejo/conocimiento de teclado,
ratón- y particulares que dependen de cada programa, como comentamos más arriba..

En la ejecución del programa "dibuja" es fáci l  darse cuenta de aquel los niños/as que no sabí-
an el  nombre de algún color y se puede ut i l izar como otra forma más de ref.orzar su aprendizaje.
En el  programa "Tamaños",  en el  que deben colocarse dibujos de animales ordenados de mayor a
menor (o la inversa), no percibían el signo (un triángulo creciente o decreciente, como una cuña)
que el autor del programa ha colocado en el centro de la pantalla como ayuda o pista para realizar
el  ejercic io;  quizás es que fuese inadecuado por su di f icul tad o que necesitase un trabajo anter ior
previo en la clase.

Pero esto será otra historia...

Antonio Anguita (MCEP-MA)

Nicolás González O4CEP-MA)
Loli Ruiz Jiménez

NOTAS

1. Y da la impresión de que no va a cambiar sustancialmente, ya que desde el año 1993, el módulo ,de dota-
ción de aula de informática de los proyectos de integración de las nuevas tecnologÍas (nos refer imos a la
comunidad andaluza) es de cuatro ordenadores cuando anteriormente era de siete. En el curso 1994-95 no se
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han convocado dichos proyectos.

2. Suele ser común plantear la informática en educación infant i l  como r incones, disponiendo de

un solo ordenador. (A.A.V.V. 1993, y A.A.V.V. 1994).

3. Estas actividades son:
- señalar al lobo en la espesura del bosque.
- identificar de entre cinco sombras chinescas (siluetas) la imagen del personaje que nos presenta

en primer plano y en color.
- puzzle de diez piezas de las casas de paja.

- relacionar parejas de imágenes idénticas (14 imágenes) que están puestas bocabajo. Es un ejerci-
co de memoria inmediata.
-  un laberinto que debe seguir  hasta l legar a la casa intentando que el  lobo -que gira en una parte
del recorrido- no alcance al cerdito.
- puzzle de diez de la casa de madera.
- relacionar parejas de imágenes.
- un laberinto algo más complicado y en donde aparecen dos cerditos.

- puzzle de veinte piezas de la casa de ladrillo.
- relacionar parejas de imágenes con la palabra escrita (cerdo, casa, pájaro, flor y lobo).

4. Alba (1993) en una revisión sobre las invest igaciones del uso de los ordenadores en educación
infantil destaca que se han realizado estudios sobre el tipo de agrupamientos (individual, por pare-
jas, pequeños grupos),  sobre los modelos de aprendizaje (cooperat ivo, descubrimiento),  sobre la
inf luencia en la vida de la clase.. .

5. Desarrollo Madurativo, serie de programas elaborados por Jorge Arévalo y distribuidos en par-
te por la Junta de AndalucÍa en la Colección de Materiales Curriculares para la EducaciÓn Primaria.
Módulos Didácticos. 5. Aplicaciones Informáticas para elPrimer Ciclo de Educación Primaria (1992).

6. El texto en cursiva es la transcripción de las conversaciones. Las palabras entre [ ] son aclara-
ciones nuestras. Las fechas corresponden al dÍa en el que se realizó la observación..

7. Evidentemente, el registro de las observaciones tiene lagunas; no siempre hemos sabido reco-
ger los contextos en los que se producían las observaciones; quizás éstas sean escasas y limitadas
(sólo reflejamos dos programas, aunque manejaron varios del Desarrollo Madurativo). Somos cons-
cientes, también, del necesario entrenamiento que hay que tener para recoger información.
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EN ABRIL,
CUENTOS MIL... ((

Los cuentos y los l ibros son contenido recurrente en nuestras aulas de Educación Infant i l .
Durante todo el año utilizamos los cuentos en actividades diversas: hora del cuento, Iectura y escri-
tura de cuentos en el Rincón de este nombre, elaboración de libros con nuestras experiencias, etc.
Cuentos tradicionales, cuentos sobre temas concretos, cuentos inventados, cuentos contados,
cuentos leídos, toda clase de cuentos que nos alegran, nos divierten, nos dan miedo, nos gustan o
no nos gustan.

Este curso se decidió en el colegio desarrollar la semana cultural sobre la animación a la lectu-
ra. Ello ha dado pie a plantear, a diversos niveles, el tema de una manera más específica ( qué es
leer,  como abordamos la escr i tura y la lectura con las cr iaturas, qué técnicas conocemos de ani-
mación, etc.) ,  y ha permit ido el  desarrol lo de algunas propuestas, sobre todo en el  equipo de
Educación infantil y también con las compañeras de mi localidad.

El trabajo se ha desarrollado a varios niveles:

En el grupo-clase:

. Seguimos leyendo cuentos como habitualmente en la hora del cuento.
' Disfrutamos de nuevos cuentos, algo especiales ( aproveché para hacer nuevas adquisicio-

nes), en nuestro Rincón de cuentos.
. Elaboramos los cromoJeo.
. Hicimos un nuevo cuento para el kamishibaya.
o Visitamos la biblioteca pública de Ponferrada .
.  Visi tamos como habitualmente el  bibl iobús.
. Elaboramos un cuento-castillo.
r  Representamoscuentos.
.  Fabricamosseñaladores.
' Trabajamos sobre cuentos grabados, cuentos diapositivados y cuentos en video.
. Dibujamos personajes de cuento.
' Investigamos sobre los libros ( cómo son, con qué se hacen. quién los hace, etc)
. Y sobre todo disfrutamos mucho.

En el equipo de infantil

En este équipo se trabajó sobre:

' La elaboración de una programación, recogiendo los contenidos y las actividades que querí-
amos llevar a cabo tanto en las aulas como a nivel de colegio.

' Decidimos realizar actividades diversas en el aula y salidas para visitar una biblioteca públi-
ca y una librería.

' Decidimos también realizar una fiesta- encuentro con todos los niños y niñas pequeños inte-
grando en ella el tema de los libros, además de participar en el Encuentro de todo el Colegio.

r  La presentación y puesta en práct ica de técnicas de animación y de elaboración de l ibros.
Para este trabajo nos ha sido muy út i l  nuestro dossier del  I I I  Encuentro, además de otros
documentos de personas de nuestro Taller .

Con las madres de la clase :
' Aproveché para hablarles del aprendizaje de la escritura y la lectura por las niñas y los niños,

del papel de la famil ia en el  acercamiento a lo escr i to y de nuestra perspect iva metodológi-
ca.

' Les propuse varias tareas en las que podían participar: las visitas fuera del colegio, contar
cuentos, ayudar a las criaturas con los cromo-leo y preparar la fiesta-encuentro de todo el
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colegio y la "Feria de los peques"

. El grupo de madres tomó la iniciativa de representar un cuento en la clase.

A nivel de colegio:

¡ Con las compañeras de la escuela realizamos varias sesiones prácticas, con el f in de presen-

tarles las diversas técnicas de animación, impresión, diversos tipos de l ibros y posibles acti-
v idades.

. En nuestra escuela se realizó el Encuentro de todo el colegio y aprovechando la visita de las
demás escuelas organizamos una exposición con los materiales elaborados por los distintos
grupos :  cuentos-árbol ,  cuento-objeto,  cuentos en e l  kamishibaya,  á lbumes de cromos- leo,
diplomasJeo, comics, l ibros editados especiales, etc.

¡  La "Fer ia de los peques",  organizada por  e l  ecuipo de Educación Infant i l  y  que se real izó en
otras de las escuelas del colegio. En esta feria organizamos diversos Talleres y actividades, y
entre ellos: "Érase una vez" ( Cuentacuentos), "La Princesa japonesa" ( cuento representado
con sombras), "Tu-tu-ru-tú, para que hables tú"( taller de radio y sonido), "Colorín, colorete"
( taller de elaboración de historias múltiples). Además de un taller de cocina y otro de movi-
miento.

Nota:
El Colegio Rural Agrupado "La Abadía" agrupa seis localidades de la comarca del Bierzo. Surgió

hace siete años como un proyecto pedagógico en el que se implicaron además del profesorado las
madres y los padres y el Ayuntamiento.

En la escuela de Vil laverde hay cinco grupos de niños y niñas.
El grupo de infanti l está formado por un total de catorce criaturas de tres, cuatro y cinco años.

Pepi Díaz Villaverde

C.R.A. "La Abadía" ( Villaverde de la Abadía). Abril 1995

ESTRATEGIAS

t 8 8

DE ANIMACION LECTORA

LAS ESTRATEGIAS

Las estrategias de animación a la lectura son aquel las act iv idades que se real izan para animar
a leer. Pueden ser previstas o improvisadas y variarán según los elementos que se tengan en cuen-
ta:

"  modal idad de la lectura: se les lee, leen todos lo mismo.. .
* momento de aplicación: antes de leer, durante, después.
* sobre quién se aplica: un lector, un grupo, toda la clase.
* adaptabi l idad:reglada,específ ica.

ESTRATEGIAS

la Leerlos, contarlos (que escuchen, por tanto).
2a Invitarlos a que cuenten a los demás, incluso que les lean.
3a Contar con el alumnado para adquirir libros para la Biblioteca.
4a Montar con ellos y ellas la Biblioteca, decorarla.
5a Encargar el control de préstamos a alguien "poco lector".
6a Realizar conjuntamente el sellado y registro.
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74 Inaugurar la Biblioteca.
8a Preparar  juegos con los personajes de los l ibros ( rompecabezas,  juego de la oca,  dominó,

barajas, etc.
9a Presentar algunos de los tÍtulos y repartir los todos para que entren en contacto físico con

el los.
104 Presentación individual de los títulos en distintos momentos, con alguna característica: elu-

cubrar sobre el título, elucubrar sobre alguna de las i lustraciones, leer un capítulo y dejarlo
en lo más interesante,  descubr i r  e l  nombre de un autor  con un acróst ico,  es t í tu lo con un
jerogl í f ico. . .

l la  Presentación de pasat iempos para a lgunos t í tu los (sopas de le t ras,  d i ferencias,  acróst icos
con f iguras,  etc .

124 Entrega de l ibro común para todos: acercamiento somero a la historia, promesa de actividad
divertida para cuando lo hayan leído, reparto y fecha de entrega, devolución y "estrategia".

13a Préstamo de libros con cierta flexibil idad para la devolución. Recomendaciones particulares
de libros particulares.

l4a Char las indiv iduales sobre los l ibros que están leyendo:  ¿por dónde vas? ¿qué te parece?

¿que te ha parecido cuando...?
l5a Comentarios colectivos sobre los l ibros que están leyendo, en la asamblea de grupo.
l6a Valoración del l ibro leÍdo y paso a un "termómetro" en el tablón. Listas de los más leídos, de

los que más gustaron. . "
174 Invitar a hacer reseñas escritas para que se animen otros y otras.
18q Hacer pegatinas de portadas e i lustraciones y entregarlas a quienes lo hayan leído para hacer

colección.
194 Hacer marcadores de página.
204 A par t i r  de un l ibro que haya gustado mucho,  buscar  ot ros del  mismo autor ,  i lust rador  o

colección. Reunir dinero y comprarlos.
2 la Entrar  en contacto con autores e i lust radores por  correspondencia,  con su v is i ta  s i  se pue-

de^
224 Cuando un l ibro haya s ido muy leído,  se lee en c lase para los y las que no lo  hayan hecho o

al  menos se resume y se inv i ta a que a lguien cuente su vers ión:  también es posib le contar lo
entre quienes lo han leÍdo.

234 Se tiene un l ibro que contenga muchas historias cortas. De vez en cuando se lee alguna, otras
se p ide a a lguien que lo lea.  Se debe tener  en la  b ib l io teca de aula.

244 Leer en tiempos muertos de la clase, cuando se está esperando a otros, etc.
25q Cuando se lea colectivamente un l ibro, hacerlo en un entorno relacionado, cortarlo antes del

final y preverlo, inventar nuevas i lustraciones.
264 Contestar a preguntas sobre el significado de palabras, no decirles que las busquen en el dic-

cionario sin más.
27¿ Var ios que hayan leído un mismo l ibro,  podr ían esceni f icar lo,  hacer  un cómic con é1,  hacer

en grupos segundas partes... Invitarlos a escribir.
284 Visitar bibliotecas y l ibrerías.
294 Intercambiar el lote de l ibros de la clase con el de otra.
304 Vivir el cuento intentando repetir lo más posible lo que en él sucede.
3la Reunir objetos o representaciones de ellos, de los que se hable en la historia; una vez acaba-

do de leer se recrea la historia con lo reunido.
324 Con textos r imados,  se pueden sacar  est rofas de las que se qui tar ían r imas.  Luego se leer ía

el texto y tendrían que adivinarlas.
33a  . . . .

Algunas estrategias

MURO DE LADRILLOS

Una de las páginas tiene palabras tachadas o suprimidas; habrá que leerla individualmente y
completarla, luego se lee entre todos y todas y se ven las palabras más oportunas.
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ROMPECABEZAS

La última página del cuadernillo, dedicado a la presentación de un libro, está en blanco, sobre
ella habrá que pegar las piezas de una página rompecabezas que se entrega aparte.

DETECTIVES

Indicado para aquel los l ibros que son de relatos pol icíacos y terminan con alguna pregunta
para resolver el enigma.

Se hacen grupos que recojan pistas, las deducciones y las conclusiones. Se exponen y discu-
ten. Se comprueba finalmente la respuesta en el libro.

¿CÓtvtO SIGUE?

Una vez leído el  pr imer capítulo,  o un trozo del mismo, se especula con lo que puede ocurr i r
poster iormente. Se puede hacer uso de los t í tulos de los capítulos siguientes o de alguna i lustra-
ción que aparezca próxima y posterior a lo leído

ALBUM DE "LEONES"

Sólo se registra lo que ellos y ellas quieran: fotocopia portada, y/o título, autor, estrellitas valo-
rando cuánto les ha gustado...

EL CARTEL FANTASMA

Los motivos en que se basa esta estrategia son la importancia de la ilustración de portada y el
elemento sorpresa, pr incipalmente.

Respecto al primero, todos somos conscientes de cuán importante puede ser una buena cubier-
ta (seamos r igurosos, ya que la "portada" es una hoja interna) de un l ibro. El  cartel  de cine y en
consecuencia, la carátula de un video son el mensaje más directo para ofrecernos una película; por
ello los establecimientos de venta suelen mostrarlos, no "encajados", ofreciendo sólo el lomo.

Esto es muy importante para unos pr imeros momentos en la bibl ioteca de aula: colocar los
l ibros de forma que se vea su cubierta y esto no es sólo un mecanismo de atracción para niños y
jóvenes, recordemos el cambio de tapas grises de la colección de adultos de la Editorial Alfaguara,
a las actuales que presentan una elaborada composición donde la ilustración es muy importante.

A partir de este hecho. vamos a presentar un libro en la biblioteca de aula por su cubierta. Cual
va a ser el  que el i jamos dependerá de todo el  provecho que podamos sacarla según sus elemen-
tos. Básicamente consiste en dibujar sobre un cartel  en blanco todos lo que presenta la cubierta
del l ibro. Dado que no todos somos capaces de dibujar,  podemos hacer un boceto de l íneas sua-
ves y luego reseguirlas en clase.

Una forma de abordar este juego podría ser llevando un cartel, que sabemos no les va a gustar,
como oferta para decorar. Al no gustarles le damos la vuelta y vamos haciendo un dibujo en la par-
te en blanco. Este dibujo, les dir íamos, está sacado de un l ibro que no conocéis y a ver qué van
adivinando conforme va apareciendo.

El i r  haciendo el  dibujo nos va a permit i r  "sacarlo de la nada", por donde queramos; de tal
manera que la i lustración podamos abordarla a trozos y que vayan comentando qué les va sugi-
riendo el dibujo y de qué podría tratar la historia que esconde el libro. Igualmente podríamos escri-
bir letras sueltas del título para que vayan tratando de descubrirlo completo.

Poco a poco irá terminándose e incluso podríamos colorear con ceras blandas o rotuladores
gruesos que permiten cubrir grandes superficies.

Así habremos l legado a reproducir  la cubierta del l ibro y deberemos haber abierto expectat i -
vas sobre el contenido.

De todo el proceso se desprende que nos interesará elegir un libro cuyos elementos de cubier-
ta: título, ilustración, nombre del autor, diseño de la colección,... sean los que den más posibilida-
des para pasar un rato agradable animador a la lectura.
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ANTES O DESPUES

Se coloca todo el grupo, sentados o de pie, en línea. Se reparten unas cartas o fichas con frag-
mentos del libro o capítulo a cada participante una vez bien barajadas. No se deben leer hasta que
todos y todas tengan su carta.

Entonces se les concede un breve t iempo para que lean su trozo en si lencio. El  pr imero de la
f i la lee su texto, luego el  s iguiente. Si  el  pasaje que lee cree que va antes, se coloca en el  pr imer
lugar.

Así van leyendo y cambiando de lugar, según su texto sea antes o después.
Cuando se han leÍdo todos los textos, se hace una lectura seguida y se da una última oportuni-

dad para reordenar el  texto. Cuando se ha aclarado el  orden cronológico se da por terminada la
estrategia.

UNA LECTURA EQUIVOCADA

Se lee un cuento en voz al ta,  pausadamente para que se comprenda bien el  argumento.
Terminada la lectura:

I Se pregunta si ha gustado, si se han divertido, qué personaje les parece mejor y por qué, cual
es le momento más interesante. ...

2 Luego se vuelve a leer, pero se advierte que si se equivoca en algo digan ¡Te equivocas!.
3 Lee de nuevo el  cuento o capítulo en voz al ta pero sust i tuyendo nombres o si tuaciones.

Quien detecte la anomalÍa debe decirlo al momento.

ESTO DE QUIÉN ES

Se les reparten tarjetas en las que aparecen objetos o descripciones de los mismo. Cada niño o
niña tiene que decir qué es y a qué personaje pertenece

ADIVINA EL ERROR

Se prepara el libro que se va a presentar con la lectura del primer capítulo: elegimos frases con
palabras significativas que vamos a cambiar por otras que resultarán claramente erróneas; rodea-
mos la frase con lápizy la numeramos. subrayamos la palabra que vamos a sust i tuir  y colocamos
en el margen la palabra errónea.

Hacemos tarjetas (tantas como alumnos/as o parejas) en las que aparece el número de la fra-
se y la frase, que ya contiene la palabra errónea.

Se empieza a leer el  l ibro. Cuando aparece el  número con la frase subrayada, se dice y quién
tenga ese número de frase la leerá tal cual la tiene escrita. Deberán adivinar qué palabra es la que
no encaja. Luego habrá que decir la palabra alternativa para que quede bien el texto (si es tan váli-
da como la que aparece en el original, aunque no sea la misma no se corregirá). Se continúa la lec-
tura hasta que se agoten todas las tar jetas que deberá coincidir  con un momento interesante del
texto.

¿QUrÉN LO DrJO?

Se seleccionan del l ibro intervenciones específ icas de los personajes, anotando en un papel
quién lo dice, qué dice y en qué página. Luego estos textos cortos se pasan a "bocadillos" de cómics
en cartulina. Una vez leído por todos el libro o capítulos con los que hemos preparado las frases,
se reparten los "bocadillos-tarjeta" y cada uno leerá la que le corresponde y deberán decir qué per-
sonaje lo dice. En caso de di f icul tad se puede decir  la página y que lo busque. Se puede comentar
también a quién se lo di jo,  por qué lo di jo, . . .

Si  hemos hecho un cartel  de personajes, los bocadi l los acertados se colocan junto al  perso-
naje en cuestión. Si se hace después de la lectura del libro, podrá haber muchos bocadillos de per-
sonajes distintos. Si sólo es de un capítulo, un personaje tendrá más de un bocadillo.
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SI FUERA
Una vez leído uno o varios capÍtulos en los que aparezcan distintos personajes, un grupo selec-

ciona uno de ellos. El resto del alumnado les pregunta: "Si fuera..." (un animal, un cuadro, un pro-
grama, una película, un nombre dist into al  suyo.. .)  y,  a dichas preguntas van contestando dando
pistas hasta que se descubre el personaje"

COMBATE

El animador, unos días antes del fijado para la animación, organiza a los participantes en dos
equipos y les explica en qué consiste la estrategia.

Cada miembro del equipo interrogará a otro del equipo contrar io sobre un tema o si tuación
que aparezca en el  l ibro. Puede ser una escena. un diálogo, un pensamiento, una frase, una res-
puesta, etc. Si el oponente contesta bien, gana un punto. Si no, pierde un punto. Los integrantes de
cada equipo se reunirán previamente entre sí, elegirán un portavoz y pondrán en común las pre-
guntas que van a realizar. La sesión se realiza en estos tiempos:

1- Colocados los equipos en frente uno de otro, el  animador se si túa en medio de manera que
pueda oir y ver a los dos.

2- Dada por el animador la orden de empezar. Un miembro de un equipo hace la pregunta. Un
miembro del otro equipo la responde, si la sabe. Si la respuesta es válida, el animador anota
un punto al equipo

3- El chico o chica preguntada interroga a su vez a quién le preguntó

Así discurre la animación hasta que todos los miembros de los dos equipos han intervenido
preguntando y contestando.

Pueden hacerse var ias rondas, si  el  número de part ic ipantes y la extensión y contenido del
l ibro, lo permiten. Si  no se deja en una sola.

Cuando se ha terminado se lee la puntuación obtenida. La puntuación puede indicar,  entre
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otras cosas, mejor lectura del libro por parte del equipo ganador o mejor habilidad para preguntar

lo más intrincado y profundo.

FRASES PIRATAS

LeÍdo con anterioridad el libro, se reúnen los participantes y el animador.

1- Invita a dialogar sobre algunas escenas que más han llamado la atención

2- Terminado el diálogo, que no debe pasar de diez minutos, entrega a cada uno una hoja con
los párrafos modificados.

3- Cada participante lee detenidamente lo que está escrito y subraya en cada párrafo la frase o
palabra que le parece pirata, es decir, que en su opinión modifica el texto real.

4- Después de un tiempo prudencial -cinco minutos, por ejemplo-, quien anima pide a cada uno,
por orden correlat ivo, que lea en voz al ta la palabra o frase pirata del texto nql,  s in dar a
entender si acertaron o no. Luego lo mismo con los textos sucesivos hasta llegar al final.

Para reforzar la estrategia, se puede preguntar a los acertantes cual ha sido la pista que les ha lle-
vado al éxito.

5- Terminado el análisis de todos los párrafos, se da a conocer la solución verdadera.

NOTA: Algunas de estas estrategias están sacadas del l ibro "Animación a la lectura" de
Montserrat Sarto. Ed. S.M.

SOPA DE SINOPSIS

Seleccionaremos los cinco o seis libros que vamos a presentar. Fotocopiaremos sus sinopsis
de las tapas poster iores y sólo este texto lo pegaremos en una tar jeta cada uno. De cada uno de
ellos seleccionaremos cinco palabras significativas (nombres propios, otros sustantivos, adjetivos
señalados, verbos sinqulares.. . )  pero nunca adverbios o nexos. Esas palabras, que habremos ido
anotando en una lista junto con el título del libro para que luego nos sirva de "chuleta", las pasare-
mos una a una a pequeñas tarjetas.

Agruparemos a niños y niñas en tantos grupos como sinopsis hayamos preparado. Les deja-
remos a cada equipo una tar jeta con el  texto que les toque (podemos hacer que las composicio-
nes de los grupos y las sinopsis que les demos sean aquellas que más nos interesen). Leerán estos
textos un par de veces y los colocarán boca abajo. Comenzamos entonces a leer las palabras que
habíamos aislado en tarjetas separadas (y que hemos barajado). Cuando un equipo encuentra que
la palabra que se dice pertenece a su texto la pedirá. Así hasta que se repartan todas las palabras.

Una vez acabada esta pr imera parte, cada equipo ordenará las tar jetas-palabra que tenga,
intentando en voz baja reconstruir el texto leído anteriormente.

Luego, por turno, irán contando al resto de los equipos en qué consistÍa lo que han leído. Será
en ese momento cuando intervengamos diciendo que, "eso que nos han contado corresponde a
este libro" ( y lo enseñamos físicamente) que es tal y cual (momento para dar pistas y valorarlo).

Así se repet irá con todos los grupos y se permit i rá al  grupo que se l leve el  l ibro a casa para
leerlo.

A poco que pensemos, nos daremos cuenta de cómo han de ser los libros escogidos, sus sinop-
sis (se pueden redactar si el libro no las presenta o no es muy acertada), la constitución de los gru-
pos, etc.

ESTRATEGIAS ESPECíFICAS

En la medida de lo posible, serÍan las más acertadas para realizar ya que relacionan la activi-
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dad con la historia concreta del libro, hace vivirla un poco más, acercarla a las niñas y niños...
Recordemos los ejemplos de hacer volar un globo de papel de seda si  vamos a presentar el

libro de Verne "Cinco semanas en globo", o de preparar unas gafas de papel de celofán verde para
entrar en la ciudad Esmeralda de "El mago de Oz"

He aquí algunos ejemplos:

"La rosa de los hielos"
Carlos Puerto /Nivio López Vigil
col. Ala Delta Ed. Edelvives

La tercera "rosa" que publica Carlos Puerto en esta ocasión y que parece no va a ser la últi-
ma, ya que el personaje inventado por él , Rosa, tienen todos los ingredientes para seguir leyendo
sus aventuras durante muchos títulos.

Recordemos que la manera de empezar estos l ibros es a part i r  de una niña que le pide a su
tío escritor el desarrollo de una historia sobre la protagonista en un lugar determinado y para ani-
marlo le envía juegos de Capítulos que son cortos, letra grande y espaciada, ilustraciones que están
llenas de emoción. En fin, la protagonista que puede hablar con los animales hacen un combinado
apetitoso para las criaturas de Ciclo Medio.

Estrategia específica: Si fuésemos a leer este libro de manera colectiva, podríamos colocar
un gran mural con las dos terceras partes de abajo en blanco y la parte superior en azul
claro (hielo y cielo respectivamente) sobre él se irÍa pegando, conforme vayan apareciendo
en la historia, las fotografías de los lugares o los personajes.

"Danny, el campeón del mundo"
Roald Dahl, / Jill Bennett
Col. Juventud Ed. Alfaguara

Antes de que llegue a las pantallas la película que se ha realizado sobre este título (¡Qué pocos
nos quedan ya por comentar!)  queremos animar a su lectura y a que se recomiende. Es probable
que la adaptación cinematográf ica sea buena, ya lo fue el  t rabajo sobre "Las brujas".  Reúne todos
los méri tos para invi tar a su lectura sin ninguna película just i f icadora: probablemente uno de los
más emotivos de este autor en el que parecen asomar algunas de sus experiencias reales y donde
hace que uno de los personajes cuente parte de uno de sus cuentos.

Estrategia específica: Si es lectura colectiva podríamos ahondar en el tema de la caza, escri-
biendo a una federación próxima y pidiendo información sobre los cotos, las especies, los
furtivos, etc. Si sólo disponemos de un volumen, quien lo lea, podemos ofrecerle que recoja
por escrito una forma inventada por él para cazar faisanes; esto lo guardaríamos hasta que
el libro lo leyeran varios y hacer luego un "manual de caza inteligente del faisán".

EXPOSICIÓN EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR

La siguiente propuesta pretende ser una orientación para la explotación de la biblioteca esco-
lar como sala expositora que "hable" de ella misma y, en consecuencia, se derive como una activi-
dad de animación a la lectura.

Objetivos:

* Acercar al alumnado el libro como objeto físico susceptible de variación según la combinación
de características que lo conforman. Con ello se pretende romper la asociación libro-texto,
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de aburr imiento a var iedad y de simpleza a complej idad, digni f icando y potenciando una
imagen atractiva de los libros en general.

*  Dar la posibi l idad al  local elegido como bibl ioteca de que ofrezca otras posibi l idades además
de la lectura y el préstamo del libro, haciéndola partícipe de momentos lúdicos de la escue-
la.

Desarrollo de la actividad:

Una vez organizada la exposición se confeccionaría un horario de visitas regladas (grupos con-
cretos con persona responsable que la comenta) y de visitas libres (horario en que puedan asistir
el alumnado con sus familiares).

Al margen de lo que es puramente la visita la actividad debe contemplar la preparación, mon-
taje, publicidad, encuesta, recogida y evaluación.

* Preparación selección del material a exponer, criterios organizativos, horarios de visita, bús-
queda de materiales, contactos con otras entidades para posible préstamos de material apro-
piado de diseño de cartelería para decoración.

* Montaje: ubicación del material, mobiliario, libros, decoración, señalización en el Centro de
indicaciones sobre la exposición... Convendría llevar un inventario del material expuesto, un
responsable y un grupo de colaboradores y colaboradoras entre los que, sin duda, debe
encontrarse el alumnado.

* Publ ic idad: dependerá del ámbito para el  que se apl ique la exposición, pudiendo ut i l izarse
medios de comunicación, cartas a familias y carteles por la barriada, pasillos y vestÍbulo del
Centro, etc. El contacto con editoriales que ofrezcan materiales de propaganda (folletos, mar-
cadores de página, calendarios,. . . ,  contr ibuirá al  éxi to de la exposición.

* Encuesta bien en el momento de la visita (mediante entrevista directa o pequeño cuestiona-
rio), o posterior a la misma (en las aulas) nos conviene conocer la opinión de los asistentes
sobre la misma. Una posibilidad motivadora es entregar el pequeño cuestionario en una espe-
cie de boleto para. un posible concurso crryo premio sería un lote de l ibros. El  cr- lest ionario
sería en cualquier caso, muy senci l lo,  interesa saber:  de quién es la vis i ta (alumnado,
padres...) y otros aspectos de localización del visitante (edad, sexo, curso) qué es lo que más
ha gustado y qué libros de los visto les gustaría tener (nos darán la pista de por dónde moti-
var). De aquí se podrÍa hacer una estadística que nos dé datos para la evaluación de la acti-
vidad.

* Recogida: no debe limitarse a guardar y devolver el material, sino que puede ser parte de Ia
actividad al menos para un grupo concreto: dónde reubicar los libros, disposición del mobi-
liario, qué decoración se puede quedar y cuál quitar, envolver cuidadosamente el material a
devolver (con insistencia en la importancia de dicho material), etc.

* Evaluación: el equipo organizador deberá al finalizar la exposición valorar como se ha desa-
rrol lado, teniendo en cuenta las encuestas, las entrevistas orales, la incidencia y act i tudes
de los visitantes, los fallos y logros, la posibilidad o inconveniencia de repetirla en próximas
ocasiones y por qué y con qué variantes, etc. ,  dejando todo el lo en un informe escr i to que
pueda servir de base para un posible replanteamiento de la actividad en otros lugares.

[.a exposición

Deberá contener diferenciados dos espacios: libros para "ver" y libros para manipular.
En los libros sólo para ver intentaremos colocar material bibliográfico "sobresaliente", un libro

muy antiguo, muy grueso, muy delgado, muy pequeño, muy grande, sin ilustraciones, sólo con ilus-
traciones, etc. Todo alrededor de lo físico, Otro lote podría dedicarse a una monografía de un autor,
de una época o de un tema. Se puede animar con fotografías asociadas, pequeñas tarjetas explica-
tivas, muñecos o pequeñas esculturas (bustos de los escritores) Las mesas sobre las que se ubi-
que, ganarán si están cubiertas por telas o papel de color. Un tercer módulo expositor lo podría-
mos dedicar a una posible maqueta del libro, es decir, un libro encuadernado y otro "desmontado"
con tarietas explicativas de sus partes (tapas, guardas, dedicatoria, lomo...) Un cartel en la pared
poster ior a esta mesa con un esquema de dichas partes y l ibros de cómo se hace un l ibro (hay
varios en el mercado). Un último expositor de "intocables" será para las últimas adquisiciones de
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la biblioteca, i¡ltocables para crear expectación sobre ellos.
Los que son para manipular se pueden concretar en una mesa para cómics, una para aventu-

ras, una con libros pasados al cine (fotografÍa y carteles de la película en cuestión), una con ver-
siones del mismo título, etc. Estas mesas tendrán sillas para poderlos ver cómodamente.

Respecto a la forma, también podemos considerar como expositores carteles pinchados en cor-
chos de los que cuelgan libros alusivos a la promoción del cartel. La decoración deberá concretar-
se más en elementos plásticos que en textos. Siempre es grata la presencia de plantas y represen-
taciones tridimensionales (de personajes, de escenarios). Para "pasear" por la exposición, se pue-
de pegar un recorrido de flechas en el suelo indicando el mejor circuito.

Convendrá en todo momento que haya alguien responsable que comente, conteste a preguntas
e informe... y a la vez cuide del buen uso de la exposición.

Nota: este documento ha sido elaborado en base a los trabajos y recopilaciones realizadas por

José García Oliva del CEP de Jérez.
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¿ QUE HACEMOS CON tAS BASURAS ?
EXPERJENCIA DE CREACION CON MATERJALES DE DESHECHO

El alumnado: lq y 2a de primaria del C.P. Cardenal Cisneros, de Camuñas (foledo).
El espacio: Un aula sin mobiliario.
El horario: A primera hora de la mañana. Sin hora de finalización.
El ambiente: Con música lnoderna con ritmo.
Materiales de trabajo: Los materiales de deshecho en el centro del aula (cajas, brick, botellas, plás-
t icos, envases, maderas, cartones.. .)

Espacios con diversos materiales:

Tijeras, cuerdas, alambres, cinta adhesiva, pegamentos.
Pinturas.
Papel ( folios, cartoncitos, tiras cartulinas ).
Revistas y periódicos.
Lanas y telas.

Planteamientos previos a la sesión:

1.-  ntes de comenzar dimos unas pautas de trabajo: Podéis hacer lo que queráis con lo que
encontréis. Podéis trabajar en grupo o solos. No os juntéis más de cinco en un grupo. Cuidar
no dar muchas voces.

2.-  Nosotros no intervendríamos. Solamente si  necesitaban ayuda porque no pudieran manejar
algún mater ial .

3.- Uno de nosotros grabarÍa la experiencia en vÍdeo y el otro tomaría notas.
4.-  Objet ivos: Ver qué se puede hacer con los mater iales de deshecho. Desarrol lar la creat iv i-

dad. Experimentar qué son capaces de hacer poniendo a su disposición distintos materiales.
Observar el proceso de trabajo desarrollado y el comportamiento durante la sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN. OBSERVACIONLS:

Al principio: Hay un poco de alboroto y desconcierto. Comienzan cogiendo algún material de des-
hecho y lo pintan.
A los l0': Se han formado grupos de2l3. Hay 3 grupos pintando y 5 chicos siguen buscando.
A los l5 ' :  l2 niños hacen cosas solos. Javi  s igue solo sin hacer nada. Adi l  se apunta a un grupo.
Todos cogen el volante y no saben qué hacer con é1.
A los 40': Van surgiendo creaciones. Todos hacen algo. La creación terminada la llevan al aula con-
tigua. Hay un grupo de 5 haciendo una batería. Javi sigue solo pero haciendo un robot.

Vemos cómo descubren nuevos mater iales, por ejemplo: la cinta adhesiva gruesa para unir
los obietos que con el pegamento no podían. Sergio, hace un arco y no para jugar con é1. Casi todos
los materiales se están utilizando. Las revistas no se han utilizado. Las telas, tampoco. Muchos chi-
cos y chicas observan a los demás para coger ideas. Algunos objetos están sirv iendo para jugar:
volante/balancín, arco, tambores/bombonas. Francisco Javier, hace una pancarta y se hace un gorro
y pasea por la clase con su nueva indumentar ia.  Algunos comienzan a trabajar con unos mater ia-
les y otros siguen cuando lo dejan los anteriores.
A los 60' :  Ya comienzan a jugar con telas. Quizás las han descubierto ahora. Ya hay chicas y chi-
cos que han cambiado de actividad. Apenas hay conflictos. Después del trabajo realizado les cues-
ta volverse a concentrar para hacer otro, y los nuevos trabajos pierden originalidad dándose más
la copia. Algunos, al terminar su trabajo, optan por ayudar a otros. Antonio, un alumno que se can-
sa enseguida, sigue haciendo el  mismo trabajo que al  pr incipio y él  sólo. Con la tela,  las chicas,
han empezado a hacer mandiles, corbatas, lazos, cintas.
A los 70': Nos planteamos decirles que quien no tenga ganas de hacer mas se vaya al recreo o que
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sigan en el aula. Algunos salen a jugar. Los primeros son chicos; las chicas, algunas, siguen jugan-

do con los trapos. También hay chicos que siguen jugando. La mitad aproximadamente, sigue en el
aula activa.

Una observación importante: durante los trabajos, se aprovecha la música para bailar.

A los 90': Terminamos y un grupo se encarga de recoger y volver a colocar el aula.

T.{ ASAMBLEA

Por la tarde se realizó la Asamblea conjunta de le y 2a y en ella los chicos y chicas verbalizaron
los trabajos realizados y sus impresiones de la experiencia. Las preguntas que efectuamos para l le-
var a cabo esta verbalización fueron estas:

. ¿Qué os ha parecido el trabajo de la mañana?
r ¿Alguien quiere contar qué ha hecho y cómo lo ha hecho?
o ¿Lo habéis hecho solos o en grupo?
. ¿Sirven para algo las basuras?

Después de una hora de sesión, f inalizamos la asamblea y todos y todas quedamos animados a
repetir la expriencia. Las Conclusiones fueron estas:

¡  Es muy importante poner a d isposic ión de los n iños y n iñas mater ia les y herramientas que
facil iten la creación v la investigación.

a

a

a

a

La experiencia tiene sentido dentro de un contexto de trabajo a lo largo de varios cursos.
La invest igación propicia la cooperación.
Este tipo de actividades permite conocer mejor las relaciones entre el grupo de la clase.
Durante la experiencia pueden realizarse una serie de observaciones que nos ayudan a cono-
cer mejor a nuestro grupo.
La experiencia puede fácilmente tener continuidad en la casa de cada niño y niña.

El hecho de grabar en víodeo la sesión nos ha faci l i tado una observación más tranqui la,  así
como el  manejo de las nuevas tecnologías. Real izamos un interesante vídeo sobre la expe-
riencia.

a

a
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ToDo EMPEZó.lsÍ un oÍl:

Con una sal ida al  parque, con motivo del otoño, queríamos ver cómo estaban los árboles en
esa época del año. Además de recoger hojas de diversos árboles, recogimos desperdicios que habÍa
por el parque. Al ir a tirarlos vimos que no había papeleras. Al terminar Ia actividad, nos sentamos
todos juntos y se decidió que habÍa que escr ibir  una carta al  alcalde sol ic i tando papeleras para
nuestro parque.

Recibimos contestación al  cabo de un mes. Nos comunicaba que las iba a poner y que había
que cuidarlas.

Mientras tanto, en clase ya habíamos hecho otras cosas: construimos un monstruo de la basu-
ra y limpiamos el colegio.

Terminamos de recoger la basura del colegio y a alguien se le ocurrió que no tenÍamos que tirar
toda la basura, s ino que podríamos clasi f icar la y ver qué cosas podrían servir  y cuales no. AsÍ lo
hicimos. Con las cosas que podían servir  decidimos hacer un belén para Navidad. Fue muy or igi-
nal .

También en Navidad hicimos un teatro sobre los juguetes sof ist icados y los juguetes hechos
con materiales de deshecho.

Simultaneamente construimos un comepilas y una caja para recoger el papel usado. Los mayo-
res lo vendían y sacaban un dinerillo para la excursión. También realizamos un experimento (del
libro 50 cosas que pueden hacer los niños para salvar la tierra ) cuyo objetivo era ver qué basuras
son buenas para la tierra y cuáles no: para comprobarlo, enterramos durante un mes diversas basu-
ras.

En clase se seguÍan haciendo cosas. Construimos un juguete: un tragabolas con cajas de zapa-
tos e hicimos una exposición a la entrada del colegio.

En el  mes de abri l ,  y motivados por nuestra act iv idad, surgió una propuesta por parte del
Ayuntamiento: l impiar los alrededores del pueblo. En esta act iv idad part ic ipó, esta vez, todo el
colegio. Los chicos y chicas de pr imer cic lo conforme recogíamos la basura fuimos echando en
contenedores distintos las basuras reciclables y también la que iban trayendo de casa. Así íbamos
preparando la "materia prima" de la sesión de creación con basuras.

También trabajamos en una librito confeccionando por nosotros sobre ECOLOGIA, partiendo
de noticias sobre el medio ambiente y de nuestros trabajos anteriores.

De todas estas actividades se sacaban noticias para el periódico escolar. También se grabó un
video que se expuso a las familias y se realizó una exposicién de fotografías.

199
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Con el trabajo resultante de la experiencia con materiales de deshecho, se hizo una exposición:
"LA EXPOBASURA''.

A los pocos dÍas, se programó una visita a una empresa que recogÍa papel y cartón para emba-
larlo y luego venderlo a las fábricas de papel reciclado.

Julia Pérez Rey y Juan Garrido Morales. MCEP de Castilla-La Mancha

CIBERNÉTICA Y PEDAGOGÍA CRÍTICA

¿ ENSEÑANTES CIBERNAUTAS ?

Un sistema de enseñanza (S.E.) eficaz no debiera ignorar el fenómeno informático. El S.E. enten-
dido como garante del mantenimiento de las estructuras productivas y de las relaciones laborales
consiguientes, tiene que incorporar, si quiere ser eficaz, cuantas novedades afecten al mercado de
trabajo. Cualquier modif icación en los mecanismos de producción tendrá su repercusión mas o
menos inmediata en la estructura formal y curricular de la escuela. El análisis se centra en qué tra-
mo del sistema se abordará, con que currÍculum y con qué finalidades explícitas.

La irrupción de la informátiCa en la sociedad occidental ha supuesto cambios significativos en
las relaciones de producción:

descualificaciones y recualificaciones laborales, desaparición de puestos de trabajo y creación
de otros nuevos.. . . . .Pero también ha or iginado un nuevo y ampl io campo de consumo: un merca-
do de productos informáticos que abarca desde el mundo del ocio al mundo de la enseñanza, pasan-
do por el mundo de la producción y de los servicios, consumidor de gran parte de la oferta.

La cibernét ica ha revolucionado también las relaciones sociales. Los medios de comunica-
ción, la telecomunicación, la calidad del control estatal sobre el individuo, se han visto dotados de
unos instrumentos muy eficientes.

El individuo se encuentra en un entorno que cambia muy rápidamente. Las innovaciones tec-
nológicas en este campo inciden con mas fuerza que otras en su hábitat  cot idiano. el  grado de
adaptación a los renovados sistemas de producción, relación y consumo es fuertemente depen-
diente de su estatus social.

Los individuos bien si tuados en la pirámide social  t ienen acceso en el  mercado académico
privado a la instrucción necesaria para mantener o incluso mejoRar se posición social relativa. Los
conocimientos obtenidos le permiten adecuar su formación a las necesidades inmediatas del mer-
cado de trabajo; opt imizar el  consumo, dir ig iéndolo hacia objet ivos "práct icos" y contar con refe-
rentes adecuados para valorar el papel del ordenador en la sociedad.

Los individuos peor si tuados socialmente reciben los efectos producidos por los cambios.
Tienen menos posibi l idades de adaptación. Las opciones de instrucción en la red pr ivada están
limitadas por su nivel adquisitivo y en la red pública están circunscritas a formación personal espe-
cíf ica. Los conocimientos metainformáticos están fuera del currículum básico, lo que or igina un
precario bagaje de elementos críticos para afrontar en condiciones de éxito la presión de consumo
hacia el ocio y para representar en términos objetivos de papel del ordenador en la sociedad.

Mientras que el mercado educativo, las academias y la red privada, sea capaz de satisfacer la
demanda individual y empresarial, es previsible que el mercado, como representación legal de las
relaciones de reproducción existentes, no formalice dentro de su sistema educativo la instrucción
informática. En cualquier caso la incorporación de contenidos cibernéticos al currículum de la for-
mación básica no se hará de manera general izada, y de hecho en la si tuación actual no se hace,
hasta que las necesidades de consumo, generadas por la saturación de los mercados del sector
productivo y del sector servicios, lo demanden.

El S.E. incluirá entonces entre sus objetivos la alfabetización mínima que permita, y obligue,
el uso generalizado e instrumental de los productos informáticos, para conseguir avivar el consu-
mo de los excedentes de la industria del ordenador; industria que se desenvuelve en condiciones
de fuerte competitividad y que de ve abocada al abaratamiento de los productos y al consiguiente
logro de nuevos objetivos que permitan el mantenimiento de la espiral productiva.

Asegurar que los niveles de producción sean coherentes con las posibilidades de consumo de
la sociedad es un principio básico de la economía de mercado. Este principio ecónomo-ecológico
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se sustenta.  en par te,  grac ias a la  in tervención de la  publ ic idad,  y  también por  la  modi f icac ión y
potenciación de aquellos hábitos de vida que requieran el consumo como elemento imprescindi-
b le para s l t  ex is tencia.  Pero entre los hábi tos de consumo y los hábi tos de v ida se establece una
relación dialéctica de difíci l análisis. Es paranoide afirmar que toda manera de vivir, y por tanto de
consumir, está provocada o creada desde el marketing. Existen muchos ejemplos de lo contrario:
de cómo se genera el producto araíz de fenémenos sociales no controlados desde el poder e inde-
pendientes de la presión publicitaria.

El  S.E.  es uno de los polos de esa d ia léct ica;  por  un lado,  dependiente como es de la  d i rect r i -
ces del estado, puede favorecer la configuración de hábitos de vida y de consumo acordes con las
necesidades económicas del  s is tema de producción;  por  ot ro,  puede,  s i  ex is ten las condic iones
adecuadas para ello, generar embriones de fenómenos sociales autónomos.

La pedagogía cr í t ica juega un papel  importante en creación de esas condic iones autonomiza-
doras. Lo jugó en la revolución industrial, favoreciendo las reformas de los sistemas de enseñanza
en sent ido progresis ta y colaborando desde su ámbi to en la  toma de conciencia de las re lac iones
de producción.  Puede ahora,  en la  revoluc ión c ibernét ica,  apor tar  su anál is is  para ev i tar  que los
indiv iduos p ierdan capacidad de respuesta y para lograr  avanzar hacia una sociedad mas l ibre y
solidaria"

Este anál is is  debe real izarse con la ayuda de dos herramientas básicas:  e l  apor te ideológico y
el  técnico.  La base ideológica que sustente este anál is is  puede suponerse,  a pr imera v is ta,  ya ex is-
tente,  pero los años de exper iencia y e l  potente bagaje teór ico generado pos la  Escuela Moderna
podrían tener  un efecto perverso.  El  entrantado socia l  que or ig inó la  apar ic ión de la  acc ión peda-
gógica t ransformadora de pr inc ip ios del  s ig lo XX ha sufr ido una t ransformación sustancia l .
Colateralmente, los instrumentos fi losóficos que sustentaron los cambios, se presentan ahora, des-
de la p lataforma ideológica dominante como obsoletos,  cuando no como ya in tegrados en una
"sociedad que ha superado e l  problema de la lucha de c lases" .

Desgraciadamente,  aunque fuéramos capaces de superar  esta devaluación in teresada de las
aportaciones ideológicas revolucionarias no nos bastaría con la ideologÍa para abordar este traba-
jo. Un mínimo de conocimientos cibernéticos. específicamente informáticos, nos serán imprescin-
d ib les.  En estos momentos somos capaces de contestar  la  t ransmis ión ver t ica l  de in formación
basada en e l  mundo edi tor ia l ;  mayores d i f icu l tades nos encontramos en e l  mundo de la imagen;
pero nuestra alternativa en el ámbito de la informática educativa es inexistente si exceptuamos los
intentos del movimiento francés (l.C.E.M.) a través de su grupo "INFORMATICEM"

Urge una alfabetización cibernética de los docentes que abarque desde conocimientos básicos,
estr ic tamente técnicos,  hasta e lementos socio lógicos que permi tan p lantear  h ipótes is  prospect i -
vas de los mecanismos de socialización v contestación de la sociedad futura.

Manolo Carrasco. MCEP de Madrid.
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DE
A

OTRA MANERA
ESCRIBIR Y LEER

LOS4YSANOS

Nuestro punto de vista apuesta por la concepción de un aprendizaje significativo, que propor-
cione, sin trabas ni lagunas, el paso de una vivencia motriz a lo abstracto.

" La función simbólica es el poder de halla.r a un objeto su representación y a esta representa-
ción, un signo ". Wallon.

Para que las criaturas tengan fácil acceso al orden simbólico, es necesario partir de unas situa-
ciones emocionales y afectivas adecuadas. El paso de sustituir un objeto o una acción por un sig-
no debe hacerse gradualmente, evitando pasar bruscamente, de las consignas, a la representación
gráfica.

En esta experiencia, con 28 criaturas ( l3 niños y 15 niñas) he distinguido 6 fases:

1.-  Contar una histor ia muv breve. Eiemplo:

Érase una uez uno mariposa que uiuía en un cempo llede flores. Se despertabq con los primeros rayos del sol.

Un día emprendió un largo uiaje. Extendió sus c/os de colores y a uolar y uolar. Yo estobo muy consada, se posó

en una rama y se durmió.
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2.- Dr amalizar el cuento.

Lo que pretendemos con la dramatización, aparte de que se lo
el personaje principal y las acciones que van sucediendo.

3.- Sintetizar el cuento en una frase y acordar un símbolo gestual
nes:

dos.

pasan " bomba", es destacar

para el personaje y las accio-

LA MARIPOSA . VUELA . DE FLOR EN FLOR . Y SE DURMIO

4.- Elección de la simbolización gráfica.

Los niños y las niñas salen a la pizarra para proponer signos gráficos. Se eligen los más vota-

LA MARIPOSA VUELA

DE FLOR EN FLOR
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5.- Trabajar la simbolización gráfica:

Una uez que se han elegido 1os srgnos graficos del

cuento, el maestro o maestra los escribe en lo
pizarra y se hace una lectura colectiua.

Escribir la simbolización grófica en un cartel que

cc¡locomos en la pored. De esta manera, las

criaturas tienen acceso fócil, libre y directo para

ieerlo y escribirlo cuantas ueces quieran.

cctt oo c
__,ccoot

f t o o tf
C--OO

ttcc

c
t

Cambiamos el orden de los signos gróficos. Combinamos 1os signos grdficos y formamos una

poesia rítmica.

6q.- Escribir y leer individualmente:

Todas estas act iv idades que se han hecho de forma colect iva, pasan a ser trabajadas por los
niños y niñas individualmente. Los mater iales para "gráf icar" han de ser diversos, atendiendo a
ias apetencias de nuestro alumnado:

. Superficie de tierra, arena, suelo, mesa ( para graficar con el dedo )
o Papel cont inuo, de periódicos, fol ios.. .
¡ Pizarra.
. Tizas, ceras blandas y duras, lápices, rotuladores...

Todas estas actividades gráficas las recogemos y vamos confecionando un libro para cada uno
y una de los niños y niñas de cada experiencia.

LA MARIPOSA VUELA DE FLOR EN FLOR Y SE DURMIÓ

Baudelio Alonso. MCEP de HUELVA.
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SITUACIONES DE JUEGO
" A modo de reflexión"

Es muy corriente escuchar a los maestros y maestras que jugar en la escuela es una forma de
"pasar el rato ", de cambiar de actividad, de crear un ambiente más relajado y distendido, de que
se muevan un poco o de que se diviertan y se sientan a gusto en clase. Sin embargo, el juego como
experiencia de grupo, const i tuye un recurso imprescindible en todo el  proceso de aprendizaje y
no como mero entretenimiento.

" Jugando va conociendo al  otro y se va conociendo, jugando va desarrol lando su capacidad
de percibir la realidad, jugando va resolviendo los conflictos que le preocupan, jugando podrá ir
haciendo las primeras diferenciacones entre fantasia y realidad." Galperin.

Algunas notas sobre distintas situaciones de juego.

Contexto.

Mi exper iencia en in fant i l  de 4 y 5 años se l imi ta a 6 horas semanales durante dos cursos en
el  C.  P.  Giner  de los Rios de Huelva,  que ha estado en función de sust i tu i r  a  la  secretar ia del  cen-
tro, que era la la especialista de preescolar. En nuestro colegio l levamos la " Dirección rotativa " y
estos dos ú l t imos cursos hemos hecho coinc id i r  que e l  cargo de d i rector  lo  ocupara yo y e l  de
secretaria la especil ista de preescolar.

Las tardes de los lunes y martes en horar io de 15 '30 a 17 h.  se han organizado por  ta l leres
especÍficos :

Nq de a lumnos y a lumnas 28 .  Niños 15.  Niñas 13.

Grupo A = 7 cr ia turas.  Grupo B = 7 cr ia turas.  Grupo C = 14cr iaturas.
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El t iempo señalado para los tal leres de pintura y costura ha sido or ientat ivo. Cambiaban de
taller según iban terminando o si estaban muy cansados de hacer la misma actividad. Algunos han
permananecido todo el tiempo en el mismo taller.

Taller de juegos.

El aula que tenemos dedicada a este taller dispone de los siguientes rincones:

TALLERES
TIEMPO COSTURA PINTURA

15'30-16'15 grupo A grupo B

16'30- 17 grupo B grupo A

JUEGOS

grupo C

grupo C

* La casita con :
- la cocina
- la salita comedor
- el cuarto de baño
- el dormitorio

ido creando distintas situaciones de iuego:

* La tienda

Los disfraces

Los juguetes
* La alfombra

La pizarra

Durante la hora y media de cada tarde se han
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- Libre.
-Dirigido en pequeño grupo (4 ó 5) y en gran grupo (14).

Libre

En la t ienda han part ic ipado tanto los niños como las niñas, casi  s iempre el  diálogo se esta-
blecía de dos en dos, excepcionalmente 3 ó 4. Es el  r incón que se presta más a la comunicación y
al diálogo: " Deme de ese quesito que le gusta mucho a mi gatito ". " Enseguida se lo doy" " ¿Cuánto
v a l e ? " " 1 5 p e s e t a s " .

También el conteo es una actividad frecuente e interesante.

TALTER DE COSTURA.

Lo at ienden 3 ó 4 madres. Las tareas que se hacen, suelen estar relacionadas con los temas
de experiencias que se están desarrollando en ese momento.

TALLER DE PINTURA.

De igual forma es atendido por 3 ó 4 madres. Suelen hacer los dibujos libres sugeridos con ceras
blandas para después "rellenar" témpera con el pincel.
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En la pizafta les encanta "pintarrajear" haciendo

mucha presión con los tizas, y aunque estó muy

hablado y acordado que no debe hacerse, siguen

haciéndolo. Expresan dibujos y escriben y leen las
freses que uan sabiendo.

Al rincón de los disfraces nen más niñas que

niños, en gupos de 2, 3 ó 4. Se ayudan a colocarse

bien la ropa, hacen lazadas con los cinturones, con

los pañuelos, con los uelos que se ponen en la

cabeza. . .
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La Plancha es uno tarea que no gusta demctsiado.

aunque han acudido igual los niños que las niñas.

LA CASITA. En la salita<omedor es donde el
grupo suele ser más numeroso, hasta 5 ó 6. Hacen
de todo; ponen lo mesa, siruen la comido, simulan
que comen y beben, (algunas ueces se uan allí
tomar el bocadillo de media mañana, por supuesto
que después recogen 1os resfos, aungue cuesta
horrores que lo hagan)se sientan a uer lct tele,
barren y pesan la fregona. Todo esto lo hacen de
igual forma los niños que las niñas.

Al dormitorio acuden mayormente las niñas,

sacan la ropa de los cajones y del armario,

desnudan y uisten, con ropa distinta, a Ia muñeca

grande que hay en Ia cama. Es el rincón que más

cuesta recoger, sobre todo hacer la cama.

La cocina. Es el rincón que mós les gusto de Ia

casita. Tanto ellos como ellas cogen los cazos las

sortenes y a guisor todo Io que por all'encuentran.

También el horno es muy utilizado. Fregar les

encantl a todos y a todcts.

En todas estas modal idades de juego l ibre se pone de manif iesto que, entre otras cosas, es
necesario tener la clase organizada de una forma muy determinada o de disponer,  como es nues-
tro caso, de un aula configurada para estas actividades con todo tipo de materiales, donde el jue.
go sea el terreno común entre nuestros niños y niñas, donde participe toda su personalidad, don-
de adquieran los conocimientos de una manera duradera por la carga afectiva que los rodea y don-
de las experiencias adquiridas tengan particular significado.

El juego en pequeño grupo. Faci l i ta la comunicación entre el los y el las y no solo a través del
maestro o maestra. Las interacciones son evidentemente más ricas y dinámicas, se propician de
otros/as niños/as que enriquecerán las experiencias personales así como el acatar las normas del
grupo. Facilita la creatividad ya que las posibilidades de intervención y creación se ven potencia-
das y la gratificación viene de la participación activa en el grupo mismo.

Baudelio Alonso. MCEP de HUELVA
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