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ATODO EL MCEP

Y A LAS PERSONAS QUE CREEN EN IJNA
ESCUELA VIVA

El espíritu cooperativo que nos une hace posible cada

año la realización de los Congresos.

Como culminación del29 Congreso hemos elaborado este

dossier que recoge todos los aspectos trabajados en los

diversos talleres; experiencias presentadas; debateS; ac-

t iv idades lúdicas y cul turales;  asambleas; conclusiones.. .

Es vuestro, es nuestro.

Cuando lo leas ponle la v i ta l idad, el  entusiasmo, la ener-

gía, la afectividad con la que se trabaja en los Cóhgresos

y recibirás lafuerza e i lusión para seguir en la compfiCáOá

pero apasionante tarea de la Educación. ',',,,,,,,;,,,,,,,,,,,,r,,'., :':,',t',',,, : ,

MCEP de Huelva
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MCEPs ASISTENTES: Astur ias, Cantabria,  Euskadi,  Huelva, La Rioja, León, Madrid,  Málaga,

Salamanca, Sevilla, Tenerife.

ESQUEMA DE TRABAJO

Abordamos el contenido de trabajo delTaller, retomando las propuestas de trabajo sobre las que hemos

profundizado a lo largo del año:

.  La organización del aula: los aprendizajes

. Debate en torno al tema: la enseñanza temprana de otras lenguas

. Diversos materiales para eltrabajo en el aula

. Experiencias

. Aspectos organizat ivos del tal ler:  X Encuentro, coordinación, página Web.. .

Dada la ampl i tud del contenido decidimos trabajar a lo largo de estos días comenzando por la presenta-

ción de experiencias y mater iales para el  t rabajo en el  aula, en la sesión del pr imer día y retomar el

debate acerca de la enseñanza temprana de las lenguas, en la sesión del segundo y úl t imo día de

trabajo. En el próximo encuentro abordaremos ellema de la organizaciÓn del resto de los aprendizajes

en esta etapa a partir de los esquemas ya elaborados.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO

PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS

Textos libres matemáticos:

Olga Meng, de Cantabria presentó una experiencia real izada en su clase de Infant i l  de 5 años. En el la

que se planteó abordar la investigación matemática a partir de los textos matemáticos en la línea de las

propuestas y los planteamientos de Paul Le Bohec.

Esta experiencia, que aparece en el  anexo correspondiente, ha sido valorada como muy interesante ya

que abre una posible l ínea de invest igación en el  tal ler.

Libros de cumpleaños:

Ba¡o este epígrafe se han presentado varias experiencias de trabajo sobre los cumpleaños en la clase.

Charo Díaz, de Madrid presentó su experiencia en la clase de Infant i l  en la que se plantearon la celebra-

ción de los cumpleaños con la part ic ipación de las famil ias. Además, la clase elabora con la part ic ipa-

ción de todas las cr iaturas un l ibr i to que se regala al  protagonista.

Crist ina, de Cantabria presenta un trabajo en una clase de Primer Ciclo.  Se plantea hacer un regalo para

cada cumpleaños y se decide hacer un l ibro. El  l ibro se elabora creando una histor ia en la que el

protagonista es la persona a la que se le dedica; ésta el ige el  personaje que desea ser;  luego, su proplo

grupo empieza la histor ia y después part ic ipan los demás grupos. Estos grupos pueden ser también de

clases di ferentes que part ic ipan en el  t rabajo respetando la histor ia inic ial  y dándola cont inuidad.

Cuando han acabado el  texto, elaboran las i lustraciones que han real izado con fotos y dibujos mediante

una técnica de foto, en fondo blanco, que completan luego los niños y las niñas dibujando la escena que

corresponde a la secuencia de la histor ia.  El  resultado es de gran cal idad.

TALLERES:  T¿ l l e r  de  o  a  B  ¿ños
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Cada persona de la clase recibe asíun precioso l ibro del que es protagonista y en el  que han part ic ipado
todas las demás personas de la clase.

También se apoftaron otras experiencias similares realizadas en otras clases: la celebración colectiva
de los cumpleaños (Asun, de Gijón, contó su experiencia de elaboración de la "cuelga"; Olga, de Cantabria,
nos  exp l i có  la  suya de  e laborac ión  de l  Á lbum de cumpleaños que re f le jaba todas  las  ac t iv idades
real izadas: merienda, danzas, regalos hechos por las cr iaturas, etc.  Todo un proceso de trabajo
cooperat ivo.)

A continuación abordamos el debate sobre este tema recordando la filosofía de nuestro taller sobre la
celebración de los cumpleaños de los niños y niñas en el  ámbito escolar.

También hablamos sobre la parl ic ipación o ausencia de las famil ias en las celebraciones escolares y lo
que supone para las criaturas el percibir estas diferencias de participación. Por otro lado, nos plantea-
mos la necesidad de abordar el tema del consumo que puede provocar la celebración de estas fiestas
(meriendas organizadas en establecimientos del ramo, lotes de regalos, tardes en miniparques lúdicos,
etc.) y vemos que es imprescindible abordarlo con las familias para ofrecerles alternativas a estas
tradiciones consumistas y expl icar les los objet ivos que pretendemos y el  marco pedagógico en el  que se
enmarcan. De esta forma que podemos aprovechar los aspectos positivos de estas celebraciones y
trabajamos, además, aspectos de educación afectiva y moral.

Introducción del ordenador en 3, 4 y 5 años:

Carmen López, de Pontevedra, ha explicado una interesante experiencia de presentación del ordena-
dor a un grupo de niños y niñas pequeños en una si tuación en la que en el  centro no había experiencias
previas y paftiendo de bastantes dificultades por carecer de dotación y materiales suficientes.

El Rincón del Ordenador se convir t ió en un espacio estrel la de la clase que compart ieron con los niños
y niñas de otra aula. Se fueron estableciendo las normas de funcionamiento v conociendo diversos
programas educat ivos para la etapa: CLIC, elconejo lector,  etc.)

A part i r  de la inic iat iva en la clase surge el  interés de profundizar más en este medio y se real iza un
trabajo con profesores y profesoras de la zona. El Colegio se ha hecho eco de lo interesante de la
experiencia y se plantean realizarla también con los mayores.

Otras compañeras (Ana, de La Fioja; Pi lar,  de León, y Pepi,  de El Bierzo, comenlaron que trabajaban
también con el  ordenador en el  aula ut i l izando programas simi lares y como procesador de textos.

De acuerdo con esta si tuación, se vio la conveniencia de elaborar un catálogo de estas apl icaciones
apropiadas para la etapa y di fundir lo para que sea conocido y ut i l izado.

La radio en la escuela:

Marijo Ezeiza, de Euskadi, presenta esta experiencia que realiza en su escuela. Se trata de un proyecto
en el  que part ic ipa todo el  centro y que ha sido subvencionado por la Administración. Tiene un equipo
básico de emisión y de sonido. Llevan dos años trabajando en el  proyecto.

Todos los grupos de la escuela pasan un día a la semana por la radio; un rato de unos quince minutos.
La emisión es diar ia.

En su clase, de segundo de Primaria, se el igen cada semana 6 niños y niñas que se reparten las tareas
y trabajan sobre el  contenido de la emisión: presentación, not ic ias, cuentos. vocabular io en otra lenoua.
horóscopos, experiencias, poemas, fel ic i taciones, quejas y avisos.

Tras decidir  lo que van a aportar,  se prepara la sesión durante unos días en la clase, siguiendo un guión
básico para todos que unifica la estructura de los programas:

T A L L E R E S :  T a l l e r  d e  o  a  B  ¿ ñ o s



Presentación: somos, hoy es, etc.

I nformación meteorológica

Vocabular io árabe (hay en la clase una persona árabe)

E l  cuento

. Información sobre el  t rabajo de la clase

. Se acaba fel ic i tando y cantando un verso y despidiéndose.

Naturalmente se introducen cuñas musicales en los intermedios.

La emisión se real iza en directo (con la presencia de niños y niñas que intervienen) y con grabaciones
que se han preparado (entrevistas, cuentos, etc.)

En la clase se sintoniza el  propio programa y el  de los demás niños y niñas del c ic lo.  En el  pueblo se
escuchan los programas. Las emisiones se graban en la escuela y las cr iaturas pueden l levarlas a casa
para que puedan ser escuchadas por las famil las que no lo pueden hacer en el  horar io de emisión.

En el  Tal ler de radio hay una persona encargada del t rabajo específ ico de t ipo más técnico.

MATERIALES PARA EL TRABAJO EN EL AULA

Historias para leer:

Se trata de una colección de l ibr i l los elaborados por el  grupo francés *ODlLON,, para ser ut i l izados
como mater iales básicos para el  aprendizaje de la lectoescr i tura en esta etapa.

A part i r  de la comunicación y cooperación con personas del movimiento f  rancés, hemos conocido estos
mater iales y,  a lo largo del curso, Crist ina y Ramón de Cantabria,  los han traducido y adaptado al
español.  El  grupo francés se ha encargado de la edición y nos los ha enviado al  congreso . ,calent i tos"
para que puedan ser conocidos y adquir idos para su uso en nuestras aulas.

También están pensados para las clases francesas que quieran ut i l izar los en la inic iaciÓn al  español.

Son veinte l ibr i l los de ocho páginas, publ icados en 45 (tamaño adecuado para los pequeños lectores) y

con unos temas atractivos para la etapa (sencillos, amenos, originales, creativos, etc.) Los textos son
senci l los y están preparados para que sean fáci lmente comprensibles.

Pueden ser ut i l izados para la lectura personal,  la lectura tutor izada, la lectura en grupo, para leer los con
la famil ia,  para cont inuarlos, para invest igar y construir  textos e histor ias simi lares.. .

Disponen de un cuaderni l lo para que cada alumno pueda trabajar en un senci l lo cuest ionario la com-
orensión de los textos.

Hemos hablado de utilizarlos en nuestras aulas para investigar sus posibilidades y verificar la conve-
niencia de los textos y de las imágenes por si necesitan alguna adaptación posterior.

En el anexo se exponen más datos y aspectos metodológicos sobre estos librillos, así como los veinte
tí tulos de la colección.

Eltrabajo con los cuentos:

Las compañeras del MCEP de Salamanca han presentado varios ejemplos de recreaciÓn y propuestas
de trabajo para el aula a partir de cuentos que tienen un claro valor tanto literario, como por la ilustración
y por los contenidos. Nos presentaron propuestas para varios cuentos: "Cuando Lía dibujó el mundo",
"donde viven los monstruos", "siempre te querré" y "La eslupenda mamá de Roberta"

TALLERES:  T¿ l l e r  de  o  a  B  ¿ños



Otras personas deltal ler presentaron también otros cuentos sobre los que se ha trabajado en las clases:
"No todas las vacas son iguales",  "A toupiña que quería saber quén l le f ixera aqui lo na cabeza", "La
memoria de los árboles",  etc.  y se intercambiaron informaciones sobre nuevas publ icaciones.

La presentación de estos materiales y de las experiencias realizadas con ellos es una actividad muy
valorada en nuestro tal ler y que siempre real izamos en nuestros momentos de encuentro. En la actua-
l idad tenemos a nuestra disposición gran cant idad de l ibros adecuados y val iosos para abordar la pro-
blemática de la etapa: sent imientos, valores, conf l ictos, relaciones, etc.  Por el lo es importante esta
sesión de intercambio de información y de experiencias al  respecto para faci l i tarnos el  camino.. .

Materiales para la Matemática:

Las compañeras del MCEP de Salamanca presentaron y aportaron alTal ler un mater ial  para el  t rabajo
de la lógica matemática que han elaborado en un grupo de trabajo en el  que han recogido y elaborado
juegos. El que nos presentan es un juego de f ichas de tamaños colores y formas.

Se decidió incluir lo en la carpeta de los MCEPs para que estuviera a disposición de las personas intere-
sadas en conocerlo y apl icar lo en el  aula.

Fichas francesas:

También desde el grupo de Salamanca nos aportan ya f inalizado en su traducción y formato para el uso
en elaula el  mater ial  para el trabajo en clase que desde el tal ler nos habíamos comprometido a reelaborar.
Se trata de un f ichero para la invest igación matemática del que disponemos en formato CD para impri-
mir y ut i l izar en nuestras clases.

Se les fel ic i tó por el  t rabajo real izado ya que nos permite i r  disponiendo de mater iales val iosos para el
aula en un formato duradero.

EL DEBATE SOBRE EL APRENDIZAJE TEMPRANO DE UNA SEGUNDA LENGUA

El Tal ler se ha planteado desde el  Encuentro anter ior abordar el  aprendizaje de una segunda lengua a
paft i r  de la experiencia que podemos aportar desde los diversos terr i tor ios y desde el  anál is is crí t ico de
una realidad que no nos satisface y que queremos mejorar. Este debate está motivado, en parte, por la
reciente implantación de la enseñanza temprana de la lengua inglesa por todas las Administraciones
educativas y, en parle, por la presencia de las personas especialistas en esta lengua en las aulas de
esta etaoa.

Part imos de un planteamiento inic ial  de abordar "una segunda lengua", aunque sabemos que, en gene-
ral ,  sÓlo se ha abordado la introducción del inglés, porque creemos que todas las lenguas t ienen un
valor cul tural ,  aunque entendemos que no tengan el  mismo interés para determinado ámbito social .  En
cualquier caso se trata de decisiones polí t icas importantes que no siempre t ienen en cuenta el  interés
de la población a la que van dir igidas y que se r igen, muchas veces, por un dominio de determinado
ámbito cul tural  y económico.

Para nuestro debate contamos con algunos documentos que nos apoftan algunas claves o expenen-
cias: el  aportado en el  Tal ler de Lenguaje por el  grupo de Euskadi en el  Congreso de Madrid, el  que
aporta Tere Cerrolaza sobre la ref lexión elaborada en su colegio a part i r  de la experiencia de la implan-
tación en la etapa de Infant i l  y un anál is is de la si tuación en los centros de Infant i ly Pr imaria en Cantabria
que presenta Ramón.

Desde la coordinación del Tal ler se plantea un guión que recoge los aspectos que parece necesario
abordar:

1 . lmportancia del aprendizaje de las lenguas

¿Cuándo inic iar el  aprendizaje?¿ .

T A L L E R E S :  T ¿ l l e r  d e  o  ¿  B  ¿ ñ o s



3. Resoonsables

4. Recursos humanos

1.  Espac ios  y  t iempos

2. Modelos de aoruoamiento

3. Contenidos

4. Metodología

5. Disponibi l idad de recursos

6. Act iv idades complementar ias

7. Evaluación y seguimiento

B. Coordinación y cont inuidad de los programas

9. Propuestas ante quién proceda

Part imos de una valoración posit iva del aprendizaje de una nueva lengua. Todos estuvimos de acuerdo
en este punto. Nuestra sociedad es mult i l ingüe y el  futuro de las personas pasa por la conveniencia y la

necesidad de dominar otras lenguas para mejorar las oportunidades y la cal idad de vida y para asegurar
la convivencia y el  intercambio cul tural .  Por todas estas razones, es un derecho de todas las personas

el que estas enseñanzas se incluyan en los aprendizajes básicos obl igator ios y la administración, el
profesorado y las famil ias asuman la parte que les competa en su implantación adecuada.

Respecto al  cuándo inic iar este aprendizaje, se plantean diversas opiniones que se apoyan, por una
parte, en la experiencia y,  por otra, en las aportaciones que desde especial istas del ámbito de la
psicol ingüÍst ica y de la pedagogía de las lenguas conocemos un poco.

Así,  hay opiniones crÍ t icas que plantean que no es conveniente empezar a los tres años y que se
cuest ionan la necesidad de este aprendizaje temprano. Se aducen razones psicol ingÜíst icas, sociales,
organizat ivas, etc.

¿Existe la necesidad en las cr iaturas de 3 años de aprender otra lengua que no sea la suya? ¿lnterf iere
el aprendizaje de otra lengua el  aprendizale de la lengua materna? Desde este planteamiento de duda,
se argumentan experiencias diversas, desde personales en colegios de nueva implantaciÓn, en cole-
gios bi l ingües, etc.  a ejemplos de países europeos que introducen una segunda lengua a part i r  de los 11
años.

Según este planteamiento crí t ico, las cr iaturas de estas edades ni  están interesadas en aprender una
segunda lengua ni  t ienen una necesidad funcional de hacerlo.  El  contexto famil iar y social  tampoco
parece ref lelar esta necesidad. Por otra parte, desde el  punto de vista cognit ivo se argumenta la existen-
cia de posibles interferencias entre los modelos l ingüíst icos de la lengua materna y las otras lenguas.
Otro aspecto problemático es la escasa disponibi l idad de los especial istas con una preparaciÓn adecua-
da para trabajar en la etapa de 0-B años.

Por otro lado, la defensa del aprendizaje temprano argumenta sobre los mismos aspectos, pero contem-
pla otros estudios. informes, experiencias escolares que permiten valorar posi t ivamente este modelo.

Desde el  punto de vista cognit ivo y psicol ingüíst ico, el  aprendizaje temprano es el  más propicio por la
plast ic idad fonét ico-art iculator ia de las cr iaturas a estas edades, la al ta capacidad de imitacion que
potencia un buen aprendizale de los sonidos de una lengua y la buena memoria que es capaz de
asi mi lar fáci  lmente las di ferentes estructuras l ingü íst icas orales.

El aprendizaje temprano permite un mayor t iempo de maduración de todas las habi l idades l ingÜíst icas

T A L L E  R E S :  T ¿ l l e r  d e  o  ¿  B  ¿ n o s



,,:1::,,,:::::

que se vayan adquir iendo y, que si  son abordadas con una metodología adecuada que respete las
secuencias y los momentos de aprendizaje de ambas lenguas, no sólo no deben producirse interferencias
entre ellas, sino que estas mismas estructuras actúan como estructuras facilitadoras de otros aprendi-
zajes. Es decir ,  el  planteamiento es que para todo nuevo conocimiento el  aprendizaje se plantea igual.
Nuestro papel es ayudar a generar estructuras de pensamiento a part i r  de campos de conocimiento que
se nos dan desde fuera, en este caso una nueva lengua. Cualquier conocimiento ayuda a crear nuevas
estructuras.

Por otra pafte, creemos que el contexto social, cultural, escolar y familiar puede ser un elemento motivador
de este aprendizaje por la invasión l ingüíst ica a la que estamos cont inuamente sometidos en dist intos
Órdenes de la vida; contextos famil iares y escolares de emigrantes, comunidades tr i l ingües, etc.

En cualquier caso, podemos contar experiencias posit ivas y negat ivas de implantación de una segunda
lengua. Y a la luz de las ref lexiones real izadas, debemos valorar con prudencia todos los aspectos
debat idos y ampl iar nuestras informaciones sobre el  funcionamiento de los procesos cognit ivos y
psicol ingüíst icos que intervienen en estos aprendizajes. Esto nos permit i rá fundamentar con más segu-
ridad y eficacia nuestras actuaciones en este campo.

Otra conclusión importante que obtuvimos durante el  debate es que el  tema del cuándo está también
relacionado con el  cómo: la valoración de la enseñanza temprana de las lenguas pasa por las condicio-
nes en las que se real iza y,  en estos momentos, en España, se esta inic iando la implantación de una
manera polí t icamente correcta, pero desde el  punto de vista pedagógico (organización de los aprendi-
zajes) y administrat ivo ( las plant i l las adecuadas) es un desastre.

Adentrándonos en el  cómo se han inic iado estas enseñanzas tempranas, tenemos algunas ideas y
experiencias y,  por el lo,  nos preocupa la fal ta de preparación con que en muchos casos se han aborda-
do. Cri t icamos la fal ta de profesorado apropiado, la ausencia de metodologías adecuadas a la etapa, la
imposibi l idad de organizar sesiones y agrupamientos ef icaces para esta área, la escasa o nula coordi-
nación de los equipos de profesores de la etapa, la indef inic ión de los contenidos abordados en las
sesiones de trabajo, etc.

Nos parece que es necesario abordar la inic iación desde el  equipo de infant i l ,  teniendo en cuenta los
aspectos de organización y de dinámica del aula, respetando los t iempos de adaptación a la escuela,
siguiendo estrategias metodológicas adecuadas a la edad de los niños y niñas, organizando los propios
espacios disponibles, plani f icando varias sesiones lúdicas cortas con t iempos apropiados a la etapa,
contando con la presencia y la participación de la tutora, util izando los recursos de la propia etapa que,
por su pol ivalencia, pueden ser fáci lmente reconveft idos y ut i l izados en las sesiones de aprendizaje de
otras lenguas diferentes a la materna. Otro aspecto imporlante es la presencia de la persona especialis-
ta.  En ningún caso debe ser considerada como un elemento ajeno y art i f ic ial .  Debe formar parle del
equipo de Infantil y coordinarse con él y establecer con la ayuda de la tutora un lazo afectivo y de trabajo
adecuados.

Algunas de nuestras propuestas tradicionales como ta correspondencia escolar y otras que ya incluimos
en nuestros planes de trabajo ( las sesiones lúdicas de animación lectora, las danzas, las canciones, los
juegos, la gastronomia t ípica, los vídeos animados, las celebraciones culturales, los viajes imaginarios,
vis i tas de personajes, etc.)  son también út i les en el  aprendizaje de una nueva lengua.

Además de estas sesiones generadoras de comunicación y de act iv idades pol ivalentes, también es
posible trabajar otros temas que aparecen en las unidades de la etapa. Hay dist intas opiniones sobre
cómo hacerlo: se habla de un trabajo paralelo en las dos lenguas en sestones separadas y, por otro
lado, se habla de que es mejor que los temas no coincidan en el t iempo para no favorecer la aparic ión de
interferencias léxicas y porque los procesos de globalización que se pretenden en esta etapa, se esta-
blecen a partir de la metodología utilizada y la relación con las criaturas. Es evidente que los conceptos
y contenidos los adquieren las cr iaturas en su lengua materna. La segunda lengua debe abarcar,  en
principio los contenidos de la comunicación cotidiana y, posteriormente, ir incluyendo otros contenidos
básicos globalizados y surgidos de los proyectos de trabajo que se contemplen.
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Desde el  punto de vista de la pedagogía específ  ica de la lengua y cuando la inmersión l ingüíst ica no es
del todo posible, nos parece que es imprescindible crear contextos y procesos de comunicación ade-
cuados en la lengua elegida con la ayuda de las personas, las metodologías y las técnicas adecuadas.

En esta etapa, se trata de crear espacios de comunicación que potencien la comprensión oral  y animen
la expresión, respetando en todo momento los periodos de evolución de las cr iaturas.

No hemos de olvidar que una lengua se ha de asociar también a un contexto cul tural  y de costumbres.

Otro aspecto que parece necesario introducir  en el  debate, a la vista del fenómeno de la emigración es
la consideración del aprendizaje de la lengua de comunicación del grupo como segunda lengua para el
caso de las cr iaturas que proceden de otros lugares.

También hay que considerar el fenómeno del t r i l ingüismo en aquel las comunidades bi l ingÜes. En este
caso, además de los aspectos ci tados anter iormente, es necesario añicular con más cuidado el  apren-
dizaje de las dos lenguas básicas para garantizar un dominio f uncional de ambas para su uso en los
ámbitos que corresponda.

En cualquier caso creemos que necesitamos retomar el  debate y estudiar y profundizar recogiendo
aportaciones:

Teóricas del ámbito de la psicol ingüíst ica

De documentación sobre las relaciones entre lenguaje y pensamiento

lnvi tando a los especial istas de otros tal leres para mostrarnos sus experiencias y conclusiones.

Recogiendo experiencias y anal izándolas en el  grupo.

Recogiendo bibl iografía sobre el  tema.

Por otro lado seguimos reivindicando:

Polí t icas de formación fundamentadas.

Cursos de formación en Proyectos Europeos

Presencia de lectores de las diversas lenguas.

Proyectos educativos en los centros que recojan de manera meditada la enseñanza de una
nueva lengua, con los di ferentes aspectos que es necesario tener en cuenta.

LA PÁGINA WEB DE NUESTRO TALLER

Valoramos la importancia de llenar la parle correspondiente a nuestro taller en ta Web del MCEP. Pen-
samos que hay mucho contenido interesante que puede ser di fundido en este soporte. Por el lo elabora-
mos una estructura simple de la página que deberá ser puesta en marcha sin pr isa, pero sin pausa por
los técnicos que corresponda:

.  Presentación del tal ler DE 0-B AÑOS

. Línea de invest igación y trabajo del tal ler:  histór ica y actual

. Documentos y experiencias significativas en formato PDF

. Dossiers de congresos y encuentros en formato PDF

. Mater iales de aula: catálogo audiovisual

. Contactos a través del correo electrónico
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CONCLUSIONES Y VALORACIÓN

Dadas la ampl i tud y la r iqueza del debate sobre el  aprendizaje temprano de las lenguas, no fue posible
reservar un t iempo específ  ico para hacer una valoración del tal ler en este congreso. Se constató que el
tal ler seguía avanzando en la l ínea de invest igación y trabajo adecuados y que en el  próximo encuentro
se real izaría una valoración de nuestra si tuación.

PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL CURSO

.  Seguir  con el  debate acerca de la introducción de una segunda lengua.

'  Abordar el  desarrol lo teór ico sobre los aprendizajes, lenguaje oral ,  lenguaje escr i to,  matemáti-
cas, lenguaje musical ,  etc.  en la l Ínea de los anter iores encuentros.

.  Recoger experiencias de invest igación y trabajo de nuestras aulas.

.  Elaborar el  contenido para la página Web.

COORDINACIÓN Y X ENCUENTRO

La coordinación la l levará José Luis Alonso del MCEP de Madrid, loselalonso@telel ine.es

Hemos adquirido el compromiso de agilizar al máximo la comunicación entre las personas del taller a
través del correo electrónico.

El próximo Encuentro tendrá lugar el  f in de semana de la Const i tución en Madrid.

En él  abordaremos el  bloque de los aprendizajes en sesiones de debate y en tal leres.
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ANEXO l:TALLER DE MATEMATICA de 0 a 8

Nueve años han oasado desde el  pr imer encuentro con Paul Le Bohec, de aquél f in de semana en
Rascafría donde estuvimos invest igando y ref lexionando sobre el  Método Natural .  Nueve años que he

estado dando vueltas a como trabajar las matemáticas en el aula de una manera más creativa, mas
lógica, menos imperat iva, más racional,  más cercana a los niños y a las niñas. Nueve años sin saber
como dar forma al trabajo que él nos proponía con su "método natural de la matemática".

Fue el  año pasado, en el  Congreso de Madrid cuando una
compañera francesa nos presentó un video en el  que quedaba
muy bien reflejado como se podían trabajar las matemáticas
desde el  método natural .

Desempolvé el  dossier del  l l  Encuentro delTal ler de 0-8 y leí
detenidamente lo que Paul nos contó:

'E/ método naÍura/ de /a maÍemática es un método que se
inscribe en una pedagogía posifiva: no exisle errot es só/o
una fase o momento de/ trabalo de invesligación"

"E/ méÍodo prelende que /os niños y niñas aprendan a pensar
creativamenÍe. "

'Es preciso conseguir un ambienÍe de seguridad, de respeto,
de confianza".

'Esfa propuesÍa debe estar encardinada denlro de un proceso
g/oba/ creativo de /a clase."

'E/desarro//o de este méÍodo inc/uye un lrabaio cienÍífico, un
Írabaio de expresión persona/ y un lrabaio de/ grupo que investiga y crea".

Lo teór ico estaba claro ahora sólo quedaba ponerse manos a la obra.

El grupo de niños y niñas con el  que he trabajado este curso era de 3e de E. l .  y estaban conmigo desde
que empezamos el  c ic lo.

El curso pasado empezamos a trabajar las matemáticas de una manera dist inta a la habitual  en el  centro
(f ichas, manipulación,. . . )  dedicándonos pr incipalmente a la construcción de objetos para regalar a los
n iños  y  n iñas  en  su  cumpleaños.  Es te  t raba jo  permi t ió  hacer  muchas ac t iv idades  matemát icas
relacionadas con las medidas, geometría,  representaciones, conteo,. . .

Por todo esto y por la conf ianza que tenían en mí, no les resultó di f  Íc i l  aceptar la nueva propuesta
matemática: Creación de Textos Matemáticos.

El planteamiento fue el  s iguiente:

Escribir  textos, contar histor ias, cosas que nos han ocurr ido, s i tuaciones que estamos viviendo.. .  s in
ut i l izar el  dibujo ni  la palabra.

¿Qué podemos utilizar entonces? Sugirieron instrumentos que ya formaban parte de su entorno, números,
f iguras geométr icas, conjuntos, f lechas,. . .

A part i r  de aquíempezó el  proyecto de creación de lo que l lamamos texto matemático para di ferenciar lo
del texto l ibre escr i to:

Cada niño y cada niña escr ibe su creación matemática y expl ican lo que han hecho y porqué (una de las
paftes más ricas del proceso).
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Dos veces por semana trabajamos los textos individuales en la pizarra, los compañeros y compañeras
aportan ideas, expl icaciones a la creación que t ienen delante y por úl t imo el  autor o la autora nos cuenta
lo oue ha hecho.

A part i r  de aquí surge el  debate, la creación de nuevos textos, se colect iv izan los aprendizajes, se
refuerzan y completan.

A lo largo del curso además de los textos matemáticos hemos realizado otras actividades como la
construcción de regalos (cont inuando con la experiencia del curso anter ior) ,  hemos ut i l izado las "f ichas
francesas" y distintos materiales estructurados.

Un año de experiencia quizás es poco para hacer una valoración global,  pero si  que puedo decir  que ha
sido muy posit iva:

.  Los niños y las niñas se lo han pasado muy bien

. Era un de sus trabajos preferidos

. Después de un curso me atrevo a decir que han descubierto para qué sirven las matemáticas y
su ut i l idad para la vida.

.  Son capaces de hacer una lectura matemática de la real idad

. Los contenidos matemáticos que todos y todas juntas hemos trabajado son de un nivel bastante
superior que el  de años anter iores en este mismo nivel .

.  Los niños y niñas iban a casa y al l í también hacían textos matemáticos y la valoración de las
famil ias ha sido de asombro y sorpresa al  ver como su hi jo o hi ja le expl icaba lo que signi f icaba
ut i l izando todos sus conocimientos matemáticos.

El próximo curso estaré con niños y niñas de tres años y empezaremos desde el  pr incipio con la creación
de textos matemáticos ya os contaré que pasa.

Olga Meng MCEP de Cantabria
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ANEXO l l :  HISTORIAS PARA LEER:

Los pr imeros l ibros para una pr imera lectura verdadera.

¿Para quién?

Cada l ibro solo t iene B páginas y cada página solo cont iene una frase cofta escr i ta con palabras senci-

Historias para leer

l las,  al  pie de una i lustración "que habla,, .  Es en
verdad el  nivel  de lectura más fáci l  que se puede
of recer.  Por esta razón, "Histor ias para leer" pue-
de ser ut i l izada desde los pr imeros momentos del
aprendizaje de la lectura.

En Educación lnfant i l ,  la mayor parte de los niños y
niñas de 5 años, después de una pr imera lectura en
grupo, serán capaces de coger un l ibro el los solos y
reconocer el texto más o menos aproximado de cada
pág ina

A los seis años, en el  pr imer nivel  de Educación
Primaria, con una pequeña ayuda de un adulto o de
un compañero, el  niño podrá , , leer ' ,  los l ibros ayu-
dándose de las imágenes. Será un autént ico acto
de lectura porque irá descubriendo rápidamente las
palabras del f inal  o del pr incipio de la frase, las ex-
presiones que se repiten.. .  También podrá leer cual-
quiera de las histor ias en voz al ta a otros niños.

¡Pero los l rbros "Histor ias para leer '  no divierten
solo a los más pequeños! También se les pueden
of recer a los niños más mayores no lectores (niños
con dificultades o extran¡eros). Pues se trata de ver-
daderos l ibros de lectura que cuentan histor ias in-
teresantes, creativas y originales frente a otro tipo
de l ibros para hacer lectores que cont ienen estruc-
turas y palabras elegidas para un aprendizaje repe-
titivo que resulta poco motivador. Deben ser un com-
plemento de ese lote de l ibros "estupendos, '  que
todos y todas tenemos elegido en nuestras aulas.

¿En clase o en casa?

Debe estudiarse con atención la ubicación de estos
l ibros en el  r incón de la bibl ioteca por var ias razo-
nes: para que cada l ibro pueda ser leído de un t i -
rón, para que un niño que descubra la colección y
se interese por el la,  no la abandone hasta que la
haya agotado y también para animarlo a que se l le-
ve orestado un l ibr i l lo cada día.

Es preferible presentarlos en una caja o en un ces-
to. antes oue colocados vedicalmente en una es-
tantería. Sin embargo, no es necesario colocarlos
por orden numérico ya que se los puede leer l ibre-
mente (el nivel de lectura es el mismo en todos los
l ibros).

Textos e i lustraciones de

Pierre Varenne

Traducción: Taller "De 0 a 8 años" del MCEP

1- La caza de los champiñones

2- Cuando sea mayor

3-  Esquís

4- El huevo

5- ¡Tengo hambre!

6-  El  domingo por  la  mañana

7- ¡ A dormir!

8- Soy mayor que tú

9- La gall ina y el pájaro

10- Zumbi ,  e l  bebé mosqui to

1 1-  El  hombre del  t iempo

1 2 -  R n h i  a l  n a r r n

13- Las señales de tráfico

14- La ropa de los animales

1 5- La sopa

16- Los carros

.l 7- Es mi cumpleaños

18- Las i irafas

Coedición Ediciones
Odi lon -MCEP lmor ime Edic iones Odi lon

Deposito legal junio 2001
lsBN 2-911270-26-6

Distribuido en España por MCEP
Apartado ne i77 - 28670 vtLLAV|CtosA DE oDóN

Madrid
WWW.MCED.ES
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También tendremos que permit i r  que los niños se l leven un l ibro cada tarde a su casa, aunque sea solo
para que puedan compartan el  entusiasmo de la pr imera lectura verdadera con sus padres.

Cuando los l ibros estén muy usados.. .

De vez en cuando, seguramente descubriremos que un l ibro está ya algo estropeado. En ese momento
podemos pensar que podrían haber sido diseñados con una encuadernación más resistente. Pero una
cubierta de cartón no impide ni  que los niños los . .decoren' ,  corr gdfdbatos ni  que algunos l ibros vayan
desapareciendo a causa de los préstamos. Por esta razón, se ha elegido un costo de fabr icación más
barato para permit i r  la sust i tución de la ser ie cuanoo sea necesano.

Existen unos cuadernos de ejercic ios individuales para acompañar a esta ser ie de l ibros. Estos cuader-
nos están dest inados en part icular a los niños de 6 y 7 años y les permiten desarrol lar una act iv idad
autónoma a part i r  del  texto escr i to en los l ibros.

Las personas interesadas en conocerlos se pueden poner en comunicación con la Coordinación del
tal ler,  con el  MCEP o, directamente, con el  grupo "ODILON"
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MCEPs ASISTENTES: Nos hemos reunido veintidós personas de los MCEPs de Cantabria,
Castilla-La Mancha, Euskadi, Huelva, León, Lleida, Madrid, Málaga, Tenerife y de los Movimien-
tos Freinet de Alemania y Francia.

ESQUEMA DE TRABAJO

Se estableció el siguiente plan de trabajo:

. Nivel de realización en que se encuentran los compromisos del Congreso anterior.

' Presentación de las actividades de correspondencia realizadas.

'  Ref lexión y debate sobre los mater iales que empleamos en el  aula.

.  Conclusiones y propuestas de trabajo para el  curso prÓximo.

.  Elección de la nueva coordinación.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO

Como hay personas nuevas, hacemos una breve presentación delestado actualdeltal ler:Temas que se
han tratado, el  t rabajo sobre la correspondencia y el  por qué del tema elegido para el  debate en este
Congreso.

La coordinación informa que, el proyecto del documento sobre correspondencia, está parado porque no
se han recibido la mayor parte de las experiencias pedidas, con las que se iba a completar la traducción
del documento francés.

A cont inuac ión  pasamos a  re la ta r  las  exper ienc ias  de  cor respondenc ia  que se  han manten ido  es te
C U TSO:

Hay una experiencia entre dos aulas de 2q de Primaria, de unos colegios cercanos, de Madrid, que ha
llevado a cabo Antonio Obrador.

Su aula cuenta con un 50% de alumnado inmigrante, sobre todo de Sudamérica. Han enviado a la otra
clase planisfer ios en A3, en los que cada niño o niña pintaba la región del mundo de la que venía y

contaba algo de su paÍs.

La experiencia ha sido muy interesante, pero breve ya que, su corresponsal se quedÓ de baja y tuvieron
que interrumpir la.

Jul ia,  de Cantabria y Sebast ián, de Lleida, presentan un l ibro que recoge la experiencia de correspon-
dencia enlre sus dos aulas, de 6e de Primaria. El  l ibro cuenta la aventura que corren las dos clases al
decidir "escaparse" en la primera salida de trabajo. Utilizan el río Ebro como punto de referencia: unos
bajan en barca por él y los otros le sobrevuelan. Durante el recorrido van describiendo lo que ven.
Paisaje, c iudades, monumentos, economía, población,. . .  Se comunican ¡mediante un móvi l ,  por supues-
tol  Y se encuentran en Santo Domingo de la Calzada después de numerosas peripecias para despistar
al  maestro que les viene persiguiendo.

La experiencia ha sido muy interesante y bonita.  Se han trabajado muchos contenidos de Conocimiento
del Medio y Lenguaje y,  además, el  alumnado cree que todo ha sido idea de el los y el las, con lo que

están sumamente contentos y contentas.

Otra experiencia ha sido la realizada por ltziar, Euskadi y Julia, Cantabria. En este caso el objetivo era
lograr que, la comunicación en castel lano del aula de Euskadi,  tuviera un al ic iente que la hiciera mejorar.

"Los Magos de Oriente" regalaron a cada alumna y alumno de las dos clases, medio ki lo de letras con las
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que componer una historia. Los textos han sido creativos y bien escritos y la experiencia ha resultado
muy positiva para ambas aulas. También en este caso el alumnado era de 6e de Primaria.

Michel,  de Francia y Mariasun, Cantabria han inic iado una correspondencia entre sus clases de 4q de
Primaria. Este curso tenían como objet ivo conocerse. Se han mandado fotografías y cartas de
presentación, per iódicos y dibujos. El  alumnado de Míchel ha aprendido canciones españolas y los de
Cantabria han hecho un diccionario con las palabras francesas que sacaban de las cartas, saludos
principalmente. También se ha puesto en el  encerado, la fecha diar ia en los dos idiomas. Ha resultado
muy interesante y piensan continuar.

Las tres experiencias de correspondencia han partido del envío, por parte de las clases de Cantabria, de
un mensa1e por el  medio más tradicional:  metido en una botel la.

En la siguiente sesión se abordó el  tema propuesto para debate: Qué mater iales ut i l izamos en el  aula y
por qué les ut i l izamos.

Partimos de la lectura del artículo de Sebastián "A vueltas con el libro de texto". A oartir de ahí comenzó
la exposición de cada componente del tal ler sobre si  se ut i l izan o no l ibros de textos en nuestras aulas.
Se estableció un debate del que se sacaron las primeras conclusiones:

Hay que dist inguir  dos ut i l izaciones del l ibro de texto:

El mismo l ibro para todo el  alumnado

Libros de distintas editoriales, que se usan como material de consulta.

Hay compañeras y compañeros que se ven obligados a utilizarlos porque:

Lo exige la dirección del centro

Con clases numerosas se sienten más seguros.

Continuamos avanzando en el debate intentando no polarizarlo en el "libro de texto", sino ampliándolo a
todos los materiales que usamos en el aula y, nuevamente, llegamos a otras conclusiones:

' El trabajo con el libro de texto, solamente, no garantiza una línea pedagógica. Garantizaría una
línea editor ial

' Hay editoriales que cuidan el aspecto informativo/científico, pero otras, incluídas las tenidas por
prestigiosas, no.

.  Puede ser un apoyo, pero hay que ir  apoyándose lo menos posible en é1.

' El trabajar con materiales alternativos y de creación propia, exige un mayor esf uerzo a maestros
y maestras. Pero, no se puede tachar de "vagos" a quienes usan libros de texto, la situación de
muchos compañeros y compañeras no les permite hacer otra cosa.

' Lo importante no es libro sí/libro no, sino la metodología que se emplee. Hay muchas aulas de
"escuela moderna" que son tan impositivas como las tradicionales.

' El alumnado que trabaja con materiales alternativos al libro de texto, es más autónomo, tiene
más soltura y posee mayores recursos de trabajo.

' Los materiales que utilizamos deben permitir la autonomía en el aprendizaje y no coartar la
creat iv idad del alumnado.

En tercera sesión abordamos eltema de las metodologías. Estamos de acuerdo en que debemos trabajar
con proyectos globalizadores, pero no está tan claro lo que se entiende por globalizar.

TALLERES: Tal ler  de B a ru años



Consideramos que, global izar,  no puede quedarse en intentar a toda costa "meter" todas las áreas
curr iculares en el  tema a trabajar.  Por global izar debe entenderse:

.  Un proyecto abierto que permita la expresión del alumnado en muchos " lenguajes",  no sólo el

escrito

.  Un proyecto que se apoye en el  entorno famil iar y vecinal,  en los recursos del barr io.

.  Un proyecto que consiga la impl icación de otros miembros de la comunidad educat iva.

. Un proyecto que utilice recursos concretos para cada caso.

.  Un proyecto en el  que, elelemento global izador,  sea la real idad. Cada rama de la ciencia no es
la real idad, es "un mapa" de la real idad.

Un proyecto de estas características necesita una metodología

. Que esté al  lado de los niños y las niñas para proteger sus derechos.

.  Que tenga en cuenta, además de los contenidos, las relaciones y la vida de la clase.

.  Que no deje "olvidado" a nadie. No hay que dejar que ningún niño, ni  ninguna niña se pierdan.

Como conclusión de la sesión, quedarían estas frases:

"No debemos olvidar que nosotros hemos sido el los y que el los serán nosotros"

"Una buena escuela debería ser poco más que esto: una experiencia lenta y tranqui la de crecimiento en
compañía, en la que leer y conversar fueran el  único compromiso"

En la siguiente sesión se expusieron trabajos realizados o arealizar, con un enfoque globalizador.

Paco Gal lurt ,  para la real ización del "Libro de vida",  mandó alalumnado una hoja de invest igación para
preguntar en casa sobre lo ocurr ido desde su nacimiento. A las fotos, recuerdos, juguetes, ropi tas,. . .  que

traían, les daban tratamiento de documentos y,  a quienes les habían informado, el  de fuentes.

Como,  en  una pr imera  inves t igac ión ,  t ra je ron  in fo rmac ión ,  no  sobre  sus  personas,  s ino  sobre
acontecimientos generales ocurridos en esos años (Expo, catástrofes, etc.) ampliaron eltema a la Historia
de Andalucía.

Como f inal ,  toda la invest igación histór ica, se plasmó en una obra de teatro, que ha sido el  elemento
global izador.

Antonio Obrador se propone traba¡ar este curso, con la creación l i terar ia como elemento global izador.
El proyecto tendría tres partes:

1q tr im. Creación l i terar ia que concluirá con la composición de una obra de teatro.

2q tr im. lmpresión, i lustración y encuadernación del texto escr i to.

3q tr im. Dramatización de la obra creada.

Hay otro proyecto, de Euskadi, que se comentará en el próximo boletín del taller.

CONCLUSIONES Y VALORACIóN

Como ya se ha apuntado más arr iba, la pr incipal conclusión ha sido que, no son lo más importante los
mater iales, s ino la metodoloqía.
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Valoramos el  t rabajo del tal ler muy posit ivamente. Las experiencias presentadas y la puesta en común
de logros y problemas, han sido enriquecedores.

El tal ler ha tomado coherencia y vemos necesario el  intercambio con otros tal leres para l lenar de conte-
nido el  t ramo de edad en el  oue nos movemos.

PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL CURSO

Se han hecho varias propuestas:

. Estudiar los lrbros y materiales bajo estos aspectos:

. Lenguaje: sexista/no sexista

'  Contenidos: r igor cientí f  ico/o no

. Potencian la autoevaluación/no ootencian

. ldeolooía oue transmiten

. At ienden a la diversidad/no at ienden

. Contextualidad con el entorno o zona geográfica.

.  Qué contenidos son los esenciales que deberíamos trabajar con el  alumnado

. Los especial istas en el  aula:

.  Cómo inf luyen en la metodología

. Qué se nos ocurre, como MCEP, para que su trabajo responda a un proyecto global izador,  ya
que es incuest ionable su existencia.

Sobre todos estos aspectos de la pedagogía vamos a trabajar, procurando plasmar por escrito nuestras
ref lexiones de manera que, en el  próximo Congreso, se tenga una documentación base para trabajar y
debatir.

Además, procuraremos traer los trabajos real izados en el  aula y los mater iales de que nos valemos para
exponerlos a la crí t ica y valoración del tal ler.

COORDINACIÓN DEL TALLER

La coordinación se va a l levar comoart ida desde Madrid:

Organización del tal ler:  Paco Luján c/ Mingorr ia 6,2s D 28024 MADRID

Boletín El baúl:  Antonio Obrador,  aobrador@worldonl i .es
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MCEPs ASISTENTES: Asist ieron los MCEPS de Huelva, Sevi l la,  Madrid,  Cantabria,  Murcia, Eus-
kadi, Castilla - La Mancha, Málaga, Cádiz, Salamanca y una compañera de Francia.

ESQUEMA DE TRABAJO

Exposición de las necesidades del grupo.

Revisión del plan de trabajo del año anter ior.

Presentación de experiencias.

La coordinación del tal ler.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO

Expusimos necesidades en torno a: la organización de los centros, el  depaftamento de or ientación, la
tutoría, la atención a la diversidad y escuelas de padres.

De las tres l íneas de actuación f i jadas en el  plan de trabajo del congreso anter ior,  la de "Alternat ivas
metodológicas y atención a la diversidad" ha sido la que f  undamentalmente se ha desarrol lado y hemos
retomado.

Part imos de real idades muy dist intas según el  ámbito geográf ico y el  t ipo de centro. Una de las aporta-
ciones más enriquecedoras ha sido ver cómo se van generando respuestas muy variadas que van
despejando el  hor izonte y encontrando vías de actuación para abordar los problemas que se nos plan-
tean.

Hemos debat ido cómo se plantea la diversi f icación en los dos cic los de la E.S.O.

Las experiencias nos han conducido a profundizar y ref lexionar sobre el  ampl io abanico de respuestas
para atender a la diversidad trabajando en los ámbitos de Centro y de aula así como en los campos
organizat ivo y curr icular.

Es fundamental  la organización del centro. Los equipos direct ivos y los departamentos de or ientación,
conjuntamente, pueden cambiar la organización para que el  centro f  uncione, at ienda a la diversidad y se
impl iquen todos los responsables delcentro ( inspección, consejo escolar, . . . ) .  Cuando esto no es posi-
ble y sólo podemos trabajar en el aula, se trata de ir poco a poco metiendo cuñas y alejarnos de las
quelas.

Se plantea la idea de trabajar en el sentido de propiciar que los centros de secundaria se convieftan en
CENTROS CULTURALES.

EXPERIENCIAS

Ha sido un potente motor para el grupo.

Nekane de Euskadi nos ha traído "Leoka", un proyecto desarrollado con 3e de E.S.O. y una respuesta
para atender a la diversidad.

Enrique de Cantabria nos ha contado los trabajos con 1e y 2e de E.S.O.: "B¡blioteca de trabajo", "Mira-
mos" (recopilación de textos e imágenes de las salidas con los chicos y las chicas) y "Chatear", un
proyecto para un programa de garantía social.

Nico de Málaga nos ha presentado cómo ha trabajado la lengua con 1q y 2e de E.S.O.:  "La publ ic idad",
"El periódico y nuestros intereses" y "Pretextos para comunicar, hablar, escribir e ir haciendo
cositas cada vez mejor"
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Laura de Huelva, desde su trabajo en el  departamento de or ientación, ha traído su experiencia "Organi-
zación de un centro de secundaria".

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN

El tal ler,  a pesar de las di f icul tades de coordinación, s igue con ganas porque hay ya mucho trabajo
hecho, inquietudes y proyectos para seguir  t rabajando.

Se asumen las aportaciones de la tertul ia de secundaria.3

Hemos recordado las funciones de la coordinación (relación con la secretaría, dinamización del tal ler,
preparaciÓn de las act iv idades deltal ler para el  próximo congreso, presupuesto y papeleo deltal ler) .  Se
asume la coordinación como necesaria.

PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL CURSO

Desarrol lar formas de atención a la diversidad que no sean segregadoras e impl iquen al  mayor número
posible de compañeros y compañeras y tengan presentes los dist intos ámbitos (centro y aula) y campos
(organizat ivo y curr icular) de actuación.

Trabajar en proyectos y experiencias sobre el currículo.

COORDINACIÓN

Mari ló Reina Pérez, MCEP de Málaga.
C/ Eri l la,  ne 2 -  3a C
29500 Alora (Málaga)

loreina @ telel ine.es
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MCEPs ASISTENTES: En el Taller de EPA participaron tres personas, de los MCEPs de Huelva,
Cast i l la la Mancha y Madrid. Enviaron sendas aportaciones dos compañeros del MCEP de
Salamanca.

ESQUEMA DE TRABAJO

En la pr imera sesión se planteó el  esquema de trabajo:

. Intercambio de documentos para el archivo.

.  Anál is is y perspect ivas de la EPA en las dist intas comunidades Autónomas

. Escuela de Madres y Padres en el  curr iculum de EPA.

. Correspondencia escolar V encuentros.

.  Exoeriencias

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO

En cuanto al primer punto, se aportan documentos para el archivo. En ellos se reflejan las distintas
real idades de la EPA en Andalucía, Madrid,  C. La Mancha y C. León. Se recopi lan los dist intos mater ia-
les y los participantes informan de sus respectivas realidades.

A raíz de las distintas informaciones se entablaron pequeños debates en torno a:

.  Grupos de inmigrantes que acuden a los centros de EPA.

. Desarrol lo e imolantación de Secundaria en los dist intos ámbitos terr i tor iales.

. Formación del profesorado de EPA para la participación de las familias en la enseñanza como
componentes de la Comunidad Educat iva.

Se considera un handicap que las dist intas Comunidades Autónomas a las que pertenecemos, salvo
Andalucía estén en proceso de publ icación de los Currículo para EPA; esperemos que cuando salgan
los distintos Decretos el marco esté más definido para las actuaciones que se puedan desarrollar.

En cuanto a experiencias de aula se presentó el trabajo llevado a cabo por el Taller de Teatro de la
E.M.A. "Val le Inclán" de Alcorcón en torno a la obra " Mi t ía y sus cosas" de Rafael Mendizábal.  Y se
informó de la Correspondencia escolar inic iada este curso entre dos grupos de la EPA de Vi l la lba y la
EMA de Alcorcón que esperamos cont inuar el  próximo curso.

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN

Entendemos que la actividad realizada se ha ajustado más a las características de un encuentro entre
personas que trabajan en distintos ámbitos de la EPA (Administración y Escuela) y no a las caracterís-
t icas de un Tal ler en el  que debiera profundizarse sobre las cuest iones planteadas y el  anál is is y con-
traste de exoeriencias.

En cuanto a la cont inuidad delTal ler;  compañeros que estuvieron en el  Congreso anter ior consideran la
necesidad de que no desaparezca. Las personas asistentes este año vemos que la consolidación de
éste, se hace dif ícil, dadas las circunstancias y además constatamos que existen en las distintas Comu-
nidades Autónomas ofertas específicas de Formación dirigidas a enseñantes de este colectivo y Grupos
de Trabajo. Pero creemos también que debe permanecer en el  MCEP y para el lo proponemos di fundir
información sobre el  tal ler en elAL VUELO.
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PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL CURSO

.  Di fundir  entre los comoonentes delTal ler los mater iales del archivo.

.  Ampl iar el  grupo

. Anal izar en profundidad los documentos apoftados (reseñar el  t rabajo en AL VUELO y otras
revistas gráf icas y /o electrónicas.

. Investigar sobre procesos de aprendizaje y participación (recopilar experiencias)
'  Insist i r  en el  papel que desempeñan las Escuelas de EPA en la integración y formación de

inmigrantes, faci l i tando programas y recursos mater iales y humanos que se adecuen a las
necesidades de este colectivo.

.  Cont inuar la Corresoondencia entre aulas v escuelas e inic iar encuentros.

La coordinación delTal ler cont inúa en Madrid. (Nina Caramés: ncarames@vahoo.es)
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MCEPS ASISTENTES: Asturias, Cantabria, Euskadi, Huelva, La Rioja, León, Madrid, Málaga,
Salamanca, Sevilla y Tenerife.

ESQUEMA DE TRABAJO

.  Juegos para introducir  las sesiones.

.  Experiencias sobre educación sent imental .

. Debate sobre la proyección de futuro personal y profesional de los y las adolescentes.

. Otras experiencias.

. Presentación de materiales.

Talleres y Jornadas en los que se ha participado a lo largo del curso.

Plan de trabajo para el próximo curso.

. Valoración del taller, de la coordinación y del Menta y Canela.

.  Canciones para lerminar con buen gusto.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO

JUEGO DE PRESENTACIÓN: EL ABECEDARIO

Vamos repasando el abecedario y agrupándonos por "esquinitas" aquellas personas cuyo nombre em-
pieza por la misma letra; después una persona de cada grupo memoriza los nombres y las presenta al
gran grupo. Se trata de darnos identidad y reconocernos, además de nombrar y recibir a las personas
nuevas. Después las personas que venían por primera vez se colocaron el en centro y las demás les
dimos un gran abrazo simbólico (porque si hubiese sido físico las hubiésemos espachurrado demasiado).

JUEGO DE CONFIANZA Y DESARROLLO DE LA AUTONOMíA

La mitad del grupo se cubre los ojos con un pañuelo. Se trata de moverse, andando, en el espacio
siguiendo el ritmo que va marcando la música (cada vez un poco más rápida). Cada persona del grupo
que ve hace de guía-acompañante de una de las que no ven. La única regla es que no se puede hablar.
Después quienes veían pasan a cubrirse los ojos y a ser acompañados por otra de las que pasan a ver
(para que todos y todas tengamos la experiencia).

Por una parte, se trata de experimentar si  tenemos conf ianza para que nos guíen o sent imos temor al
desplazarnos sin ver. Cada persona tiene sensaciones y reacciones distintas. Se puede valorar si nos
sent imos con seguridad y comodidad al  ser l levados por alguien o al  tener que conducir ,  s i  nos preocupa
más no hacerlo bien y poner en pel igro a otros/as (el  pel igro es mínimo, puesto que lo máximo que
puede pasar es chocar con un objeto o con otra persona).

En una segunda fase se trata de acompañar minimizando el contacto f ísico, enseñando a desenvolver-
se por sí  mismo, con el  mínimo de ayuda posible. En un pr imer momento se acuerdan, siempre sin
palabras, unos signos o contraseñas (pequeño roce, sonido gutural . . . )  para i r  indicando a la persona a la
que se conduce qué tipo de movimientos puede hacer para que vaya esquivando los obstáculos, para
poco a poco dejar le que vaya moviéndose l ibremente. También aquísurge la inseguridad de la que no
ve al tener que ir sola y, lo que es más importante para personas que queremos educar en la autonomía,
podemos observar la tendencia que tenemos a hacer por otros y no dejar espacios de libertad por temor.

T A L L E  R E 5 :  T a l l e r  d e  c o e d u c ¿ c i ó n



EXPERIENCIAS SOBRE EDUCACIÓN SENT¡MENTAL

Para centrar la presentación de experiencias entregamos textos ya publicados en el Menta y Canela (nq
11 y 12) sobre responsabi l idad y corresponsabi l idad, en los que se part ía de la necesidad para su
desarrol lo de la autoest ima, la autonomía, las habi l idades sociales: reconocimiento y expresión de sen-
t imientos y afectos, resolución de conf l ictos, capacidad de decisión, etc. ,  y empezamos con el las.

A través de los cuentos

Rosa Pereda. MCEP de Cantabria.

Curso de 3q de Primaria formado por 12 niñas y 14 niños procedentes de dos aulas di ferenres y que se
mezclan, la mayoría está desde los tres años en el Colegio.

Ha sido una decisión del Claustro que el  alumnado se enlremezcle, al  menos dos veces a lo largo de su
escolarización en Primaria, con el objetivo de ofrecer situaciones de adaptación a otras personas,
ampliar el número de amistades, aprender a trabajar con otras nuevas personas, evitar la competición
entre un aula y otra, posibi l i tar el  aumento de autonomía afect iva v encontrar si tuaciones para el  desa-
rrol lo de habi l idades sociales.

Objetivo de la experiencia:

Como años anter iores, busqué un espacio en el  horar io para trabajar específ icamente la Educación
Sentimental .  Decidí ut i l izar en este curso los cuentos como punto de part ida y dejar para el  próximo
curso las f ichas individuales y las diaposit ivas elaboradas por el  MCEP de Cantabria hace ya unos
años, con el  t í tulo Cultura y Sexual idad que también nos sirven en esta área. Los cuentos selecciona-
dos planteaban valores de aceptación, colaboración, diversidad, si tuaciones de adopciones, celos, etc.

Desarrol lo:

Todas las tardes de los jueves les leía uno de los cuentos, en los comentarios del grupo iba provocando
el anál is is de si tuaciones simi lares que se producen en la vida real y en las suyas en part icular.  De
algunos cuentos se hacían dibujos individuales, de otros proponía trabajos colect ivos que generalmen-
te se cont inuaban al  día siguiente como trabajo de mañana.

En los bolet ines de Menta y Canela, ya han aparecido algún ejemplo, como el  real izado con motivo del
ocho de Marzo, Cinco minutos de paz para t i  mamá, con el  objet ivo de adquir i r  compromisos de trabajos
en casa, cuyo seguimiento anotaban en el  plan de trabajo y el  de La sopa de piedra, cuento que apro-
veché para reflexionar sobre las ideas preconcebidas que tenemos de animales, personas.

El l ibro real izado por el  grupo con el  t í tulo No todas las personas somos iguales, surge a part i r  de la
lectura del cuento Cuando los cuervos eran multicolores y el de No todas las vacas son iguales.

La propuesta era que el igieran de las revista, imágenes que les l lamaran la atención y que expresaran
las diferencias que existen entre unas personas y otras, entre unas condiciones de vida u otras. Eligie-
ron imágenes relacionadas con diferencias físicas, económicas, de gustos, actividades deportivas y
otras situaciones sociales diversas.

El t rabajo t i tu lado Cuando decir  Sl ,  cuando decir  NO, es consecuencia de otro cuento. El  árbol oene-
roso.

En el  proceso de su comentar io hablaban de la generosidad sin l ímites y l levé la ref lexión hacia el  abuso
por parte del niño protagonista, que acaba con la vida del árbol.

Hablamos de circunstancias en las creemos necesario decir No a la petición de alguien. Más tarde
expresaron en un trabajo situaciones de la vida en las que toman una u otra decisión.

TALLERE5:  Ta l le r  de  coeduc¿c ión



Como a lo largo del curso este tema nos ha salido varias veces, les volví a proponer al final del año el
mismo trabajo. Las situaciones que expresan están más relacionadas esta segunda vez con el mundo
del colegio, tienen que ver con los problemas de la hora del juego, con el trabajo en el aula, comedor,
etc.

El libro de los besos

Rosa Pereda. MCEP de Cantabria.

Este es un trabajo de despedida del curso.

Llevé barras de labios a clase y les propuse dedicarnos besos, tenían que escribir a quién se lo enviaban
y por qué. Podían enviar como máximo cuatro besos. Las razones son de todo tipo, porque le dejan
jugar, por ser alegres, por ayudas concretas recibidas en el aula o patio, por participar más en la asam-
blea, por su amistad, por dejar juegos.. .

El resultado fue que nadie se quedó sin beso. Por otra parte me ha servido de sociograma que compa-
rándolo con otro juego de principio de curso me muestra la evolución del grupo, que recuerdo eran de
clases diferentes, donde he observado que la aceptación de algunas personas ha aumentado, eran
niñas o niños que al principio estaban rechazadas o pasaban bastante desapercibidas, se mantienen
una niña y un niño como l íderes, y el  niño que arrastra la fama de pegón, con lo que nos encontramos
todos los años, ha recibido cuatro besos de los 85 enviados.

Las 12 niñas, han enviado 42 besos: 28 han sido para otras niñas, 11 para niños, 2 para mí y uno para
toda la clase.

Los 13 niños han enviado 43 besos: 35 para otros niños, 7 para niñas y 1 para mí.

Les leí las dedicatorias de los besos y acabaron todo el grupo contento pues algunas criaturas pensa-
ban que no iban a recibir  ninguno.

"La bolsa deldía de.. ."

Carmen Eugenio del MCEP de Teneri fe nos cuenta una experiencia con niños y niñas de 2e de Primaria.
En 1e había detectado la dificultad que tenían algunas personas para expresar la afectividad. Pero con
ocasión de uno de los "días de" celebración inst i tucional part ic iparon mucho y se lo pasaron muy bien en
una act iv idad en la que se repaft ieron besos, abrazos.. . .  El los y el las mismas propusieron que se repit ie-
ra en olras ocasiones. Para ello echaron en una bolsa bonita unos papelitos en los que cada criatura
hacía una propuesta del día que deseaba celebrar: "el día de los besos", "el día de los abrazos", "el día
de las car ic ias" "el  día de escuchar". . .  Como quincenalmente sacaban uno de esos papel i tos. Así,  por
ejemplo, si salía el "día de los besos" cada cual podía solicitar a las demás el beso que desease: "un
beso de mariposa",  "un beso de esquimal",  "un beso de gnomo".. . ;  se les ocurrían unas formas de
expresión cada vez más imaginativas. Mejoraron muchísimo en la expresión de los sentimientos.

¿Qué me quieres, amor?

Elena Ampuero, del  MCEP de Madrid, también cuenta un juego simi lar en E. Infant i l  que faci l i ta el
contacto f ísico, Ia posibilidad de elección y la creatividad en los afectos. Por turnos se hace de madre; se
saca un nombre y esa persona sale y llama a la puerta

-  POM,  POM.

- ¿Quién es?

- soy...

-  ¿Qué me quieres amor?.
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Y el ige lo que más le apetece: Un abrazo de oso, un beso de vampiro, un achuchón de gori la,  una
caricia de mariposa... (cada vez se le ocurren más), que les da la "madre".

Comenta que a los varones les suelen gustar más los achuchones que los besos.

"Ya sé..- . -"

Me Luz Vi l lodre, delMCEPde Madrid, yAna lsabel Martínez, del  MCEPde la Rioja, nos cuentan expe-
riencias similares con los objetivos de que vayan siendo conscientes de que adquieren hábitos de
autonomía, visual icen lo que se espera de el las u el los, inter ior icen algunas act i tudes, etc.

Para explicitarlo elaboran un panel en el que se ponen las fotos de las criaturas en horizontal y en la
vefiical los hábitos que se espera que adquieran'."ya sé abrocharme la bata", "ya no lloro al llegar al
colegio", "recojo los juguetes cuando cambio de juego", "termino las tareas a tiempo", "soy amable con
los demás", "respeto los turnos de palabra", "soluciono los conflictos hablando"...., con dibujos sobre
esas imágenes cotidianas. El panel está expuesto permanentemente y a medida que van aprendiendo
a hacer eso se les coloca un carita sonriente en ese recuadro, que muestra la satisfacción por haberlo
conseguido; otra posibilidad es que todos tengan la sonrisa en todos los indicadores pero puedan ir
perdiéndola si su compodamiento no es el adecuado en ese aspecto.

Esto sirve también para que la maestra o maestro tenga evidencia directa de lo que hay que trabajar
con cada criatura. También alqunas madres lo están haciendo en casa.

Autonomía, responsabilidad y corresponsabilidad

Pepi Díaz, del  MCEP de León.

Al hilo de la experiencia que presentó Mari Luz Villodre que reflejaba el seguimiento de tareas de
autonomía personal, Pepi hace una apoftación que fue en el sentido de valorar la reflexión que supone
para las criaturas la visualización de sus logros y expone como se trabaja la autonomía y la responsa-
bilidad en su clase. Lo hacen alrededor de los aspectos siguientes:

Cuidado personal:

.  Uso del baño e higiene

. Aprendizajes sobre la comida (hora de la fruta)

. Adquisición de autonomía en el calzado, vestido y cuidado de enseres personales

Vida cotidiana:

. Responsabilidad sobre los espacios comunes (tareas de la clase)

. Reparto de tareas en los proyectos

. Responsabilidad individual sobre los propios trabajos y materiales.

Capacidad de elegir:

. Rincón de trabajo

. Propuestasalternativas

. Formación de grupos

Comenta que aunque lo tienen bastante sistematizado, respecto a los objetivos a ir consiguiendo, les
parece que es necesario avanzar retomando las dificultades individuales para actuar sobre ellas, así
como con las familias.
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Actitudes autónomas en clase de Educación Física

Inés Orta Medina. MCEP de Huelva.

También es posible trabajar la responsabi l idad en áreas concretas del currículo como la Educación
Física. En el  cole ponemos en práct ica un programa de desarrol lo de act i tudes autónomas en cuanto a
los hábitos higiénicos para la clase de Educación Física. Comenzamos en Primer Ciclo de Primaria
incidiendo en la indumentar ia adecuada (ropa deport iva y calzado)y en la bolsa de aseo para el f inalde
la clase. Llevo un registro diar io de los/as que part ic ipan. Aquíes muy importante la colaboración de la
famil ia,  de hecho si  la evaluación de este aspecto es negat iva se impl ica a la famil ia en este resultado y
se les anima a mejorar lo.

En el  Segundo Ciclo el  seguimiento empiezan a hacerlo los niños y niñas en pequeños grupos y se
añade la l impieza del cuafto de baño. Y en Tercer Ciclo el  control  es individual (autoevaluación) y se
supervisa por los otros compañeros/as, que se van turnando. En este Ciclo lo más importante es que
niños y niñas deben discernir  sobre el  aseo necesario según la act iv idad; asÍ unas veces sólo se lavan
cara y manos o se cambian la camiseta y en otros se impone la ducha.

Experiencias entre adultos/as

Maite Aróstegui,  Antonio Obrador,  Elena Ampuero y Mari ló Reina nos cuentan dist intas experiencias de
contactos afectivos con compañeras y compañeros de los Claustros o de los grupos de trabajo, con las
que fomentar unas relaciones buenas y agradables: f iestas de despedida simpáticas, regalo de poe-
i l t d J . . .

Concretamente, Antonio Obrador,  del  MCEP de Madrid, nos cuenta una experiencia en la que tomó un
texto l i terar io,  cambió el  género gramatical  y una palabra más que era muy ident i f icat iva, y le planteó al
grupo si  el  personaje que se describía era hombre o mujer,  s i  quien lo descr ibía era hombre y mujer y lo
mismo quien lo había escr i to.  Hubo un intercambio de opiniones muy r ico.

Elena Ampuero, del  MCEP de Madrid:

Hacemos coincidir  la cena de Fin de Año del MCEP-Madrid con el  28 de diciembre real izando pruebas
relacionadas con nuestra supuesta inocencia o pérdida de la misma.

En esta ocasión el  tema ha girado en torno a los "Secretos de cama,, .

Con unas normas estr ictas sobre el  t ipo y tamaño de letra, formato de papel,  etc. ,  cada persona escr ibÍa
de forma anónima algún "secreto de cama", que podía ser real ,  recreado o imaginado, en formato
cuento, poema, histor ieta, receta de cocina.. .

Fuimos depositando nuestros secretos en una caja y al  f inal  de la cena, y repart idos al  azar fueron leídos
los textos relacionados con la cama u otro lugar en donde se desarrol laron pasiones.. . ,  o no.

Fue interesante y divert ido, t ienen valor l i terar io y se han recopi lado en formato l ibr i to.  Destaca que en la
mayor parte de los casos no se veía si  quien escr ibía era hombre o mujer.

DEBATE SOBRE LA PROYECCIÓN DE FUTURO PERSONAL Y PROFESIONAL DE LOS Y LAS
ADOLESCENTES.

Encarna Rosi l lo,  del  MCEP de Madrid, introduce el tema, comentando que a el la no le gustan las direc-
tr ices sobre las que se suele trabajar la Orientación Profesional en Secundaría, ya que se basa funda-
mentalmente en las cal i f icaciones y además no se t ienen en cuenta cuest iones de género.

El la ha hecho un anál is is sobre las causas que l levan a alumnas y alumnos a hacer unas elecciones
profesionales distintas y generalmente coincidentes con los estereotipos de profesiones masculinas y
femeninas, s iendo las que normalmente el iqen el los las más relacionadas con el  éxi to.  El lo puede de-
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berse a diferencias de autoestima, distintos estilos de atribución para explicar los éxitos o fracasos
personales.. . ;  t iene mucho que ver también con el  proyecto de vida que t ienen: mientras que el los
anteponen sus proyectos profesionales a su vida pr ivada, el las valoran más el  ser fel ices, compatibi l izar
la vida profesional con la familiar, etc. y piensan que determinados proyectos profesionales pueden
interfer i r  en lo oersonal.

Previamente el la había elaborado un documento fue publ icado en el  Menta y Canela na 13 y entregado
en el  tal ler en el  Congreso).

En el  debate sobre el  tema aoarecen dist intos elementos:

El tema de la elección profesional sesgada por el  género, ya puesto de manif iesto incluso por la OCDE
hace muchos años, ha cambiado poco. La opción de futuro hay que plantearla como algo más ampl io
que lo puramente profesional,  pensando también el  personal/emocional.

Hay que cuest ionar el  éxi to en la vida en relación con lo profesional.  Debemos romper con el  esquema
de orientar, tanto a chicos como a chicas, hacia las profesiones más prestigiosas y en las que se gana
más dinero, como si  eso fuese la base de la fel ic idad. Deberían elegir  lo que más les guste para viv ir ,  la
profesión en la que puedan desarrol larse más a gusto. Además ese t ipo de opciones por carreras que
suelen ser "más duras" van dejando frustrados en el  camino a muchos de el los y el las.

Hay que poner el  énfasis en el  proceso y no en lo terminal;  no tener como referencia sólo lo que les
gustaría ser en un futuro, s ino en lo que les puede hace sent irse mejor mientras se preparan.

Por encima de todo, para que sean capaces de elegir  en función de sus deseos y de forma acorde con
sus capacidades, es necesario trabajar la autoest ima desde que son pequeños y pequeñas, hacerles
sent irse capaces, enseñarles a superar di f icul tades.. .

Tanto a los chicos como a las chicas les fal ta autonomía; no ha habido construcción de una independen-
cia afectiva. La opción académica, relacionada con su futuro profesional, es la primera importante que
t ienen que hacer en su vida; pero hasta ese momento no se les ha dejado elegir ,  por lo que t ienen miedo
y se vuelven atrás, reproduciendo los estereot ipos que conocen desde la infancia. Hay que enseñar a
elegir  y a equivocarse sin que el lo l leve a la frustración.

A las niñas hay que plantearles más referentes de muleres que los de madres y maestras, y que vayan
viendo como se puede tener una profesión y ser madre.

Faltan modelos tanto de mujeres en trabajos tradicionalmente mascul inos como al  contrar io.  Hay que
ofrecer esos modelos: observando el  género de las palabras con las que nombramos a las personas
que desempeñan dist intas profesiones y ut i l izando de forma consciente el  otro, mostrar les imágenes de
mujer en profesiones mascul inizadas y viceversa, intentar que el  empresariado que acude al  Centro
educat ivo a darles alguna charla sean mujeres, que al  ant iguo alumnado que les cuenta su experiencia
pro fes iona l  sean también  ch icas  que hacen t raba jos  cons iderados  mascu l inos  y  v iceversa .

En relación con esto Encarna trae el  mater ial  "Referentes profesionales femeninos",  en el  que aparecen
biograf ías de mujeres de hoy en día, aunque le encuentra el  fal lo de que son perf i les con demasiada
cual i f  icación.

En el  Centro cuando se les enseñan los tal leres no se puede dar por hecho que les interesan más unos
que otros dependiendo de su sexo, hay que reforzar cont inuamente a quienes se deciden por formarse
para trabajos tradicionales del otro sexo, potenciar en los contactos con las empresas que sean esas
personas las que tengan mayores posibi l idades de inserción laboral .

Dadas las  d i f i cu l tades  que t ienen las  mujeres  para  consegu i r  t raba jos  t rad ic iona lmente  mascu l inos
en las  empresas ,  habr ía  que po tenc ia r  la  c reac ión  de  empresas  de  mujeres  ded icadas  a  esos
t raba jos .
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La organización de mujeres en cooperativas además de posibilitar su autonomía económica responde a
un esquema profesional del éxito empresarial distinto al impuesto últimamente.

Se suele tener un concepto muy l imitado de qué posibi l idades profesionales existen. Habría que ir
ampl iando el  vocabular io y no hablar de profesiones sino de empleo, ocupaciones, etc. ,  asociando a
cada una de ellas tareas y las cualidades necesarias para desempeñarlas; y poner de manifiesto su
presencia en la real idad social ;  por ejemplo planteando al  alumnado que ref lexionen sobre cuantas
personas están ocupadas alrededor de cada una y cada uno desde que nos levantamos (en servicios
públ icos, en casa en la escuela.. . )

Hay que hacerles conscientes de qué es lo que inf luye en su elección; no sólo preguntar les en tutoría de
forma superf ic ial  por lo que les gusta más o menos, sino ayudarles a hacer un anál is is de que les hace
tener esa oercepción.

Fomentando el trabajo cooperativo podemos hacer que se planteen otras profesiones distintas a las que
socialmente les presentan como modelos de éxito en lo profesional, que suelen ser poco cooperativas.

Hay que fomentar en las chicas el gusto por los trabajos creativos.

Hay que or ientar en todos los IES; en algunos no se hace y en otros se dedica a el lo unas pocas
sesiones de tutoría; y hay que hacerlo con una visión más ampl ia,  no centrándolo sólo en relacionar las
buenas cal i f icaciones académicas con las profesiones de prest igio social .

Cuando hablamos de elección nos estamos refiriendo a gente de clase media y de entorno urbano;
muchos y muchas no t ienen posibi l idad de elegir  realmente.

Hay que lener en cuenta cómo va a inf luir  en esto la global ización.

Las chicas son conscientes de que si se forman para profesiones masculinizadas el mercado las va a
tratar mal.  Aquí hay un campo de trabajo para las Administraciones Públ icas: Ayuntamientos, Comuni-
dades Autónomas.. . ,  haciendo un seguimiento de las condiciones en que trabajan y las di f icul tades que
encuentran las chicas en ámbitos tradicionalmente mascul inos, que les hacen abandonar;  por ejemplo
preparándolas en competencias sociales para hacer f rente a esas dificultades, obligando a las empre-
sas a adaptar espacios para vestuarios, facilitando ayudas económicas, etc.

Este es un tema de polí t ica educat iva y un problema de clase, no solamente de género, que deberÍa
plantearse todo el MCEP.

EXPERIENCIA SOBRE PROYECCIÓru OC FUTURO PERSONAL Y PROFESIONAL:

Cuando sea mayor

Rosa Pereda. MCEP de Cantabria.

Como en el  curso de 3e de Primaria, real izamos el  l ibro de vida que ya conocéis,  uniéndome a la preocu-
pación de nuestra compañera Encarna, sobre las expectativas de vida y profesionales que tienen las
cr iaturas, les pedí que me dibujaran en grande lo que habían escr i to en su l ibro sobre la profesión que
querían elegir, la forma de vida que pensaban llevar y el trabajo en la casa que iban a realizar.

Delgrupo de 26 hay actualmente con 9 años la mitad y con 8 años el  resto, 12 son niñas y 14 niños

He tomado nota de algunos aspectos de su expresión, tanto de lo que dicen como de lo que dibujan: si
el t rabajo se real iza en espacio cerrado o abierto, s i t iene relación con las personas, si  se dibujan solos
o solas, en las tareas domésticas en que lugar de la casa la desarrollan, si hay varias personas o no en
el dibujo,

Este trabajuco es desde el que voy a partir este próximo curso para trabajar con el grupo aspectos de
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anál¡s¡s de profesiones, expectativas, causas por las que lo eligen, características de otros trabajos,
tareas necesarias de supervivencia, etc.

Por lo que he recogido, sólo un niño, tiene respecto a la vida familiar, conciencia de que hay que realizar
muchos trabajos en la vida doméstica, el resto sólo nombra una tarea.

El campo de las profesiones, observo que necesita de un trabajo de analizar el proceso para llegar a
el las, las posibi l idades de conseguir lo en la real idad, trabajar otros modelos por la poca diversidad que
hay en las niñas, pues destaca un mayor número dir igida a la docencia, y de bastantes niños en
profesiones deportivas, pilotos. En fin ampliar la visión de campo profesional con investigaciones.

PRESENTAC¡ÓN DE MATERIALES

<La parte que falta conoce a la O grande>

Ana lsabel Martínez de la Puente, del  MCEP de La Rioia, nos recomienda y nos comenta este l ibro de
Shel l  Si lverstein. Edit .  Sir io,  S.A.

La parte que fal taba estaba sola, esperando que alguien l legara y la l levase a algún lugar. . . .

Este l ibro cuenta la búsqueda que inic ia " la parte que fal ta" de su ident idad, de un espacio propio entre
las demás personas, de la fel ic idad; y lo hace con esa profundidad que t ienen las cosas senci l las. Por
eso hace vibrar de emoción, porque ¿quién no se ha sent ido alguna vezun pequeño tr iángulo que no
encajaba en ningún puzzle?. Pero.. .  ¿es ese el  objet ivo correcto de nuestra búsqueda ?

Clasificación de cuentos de educación sentimental y resolución de conflictos

Antonio Obrador,  del  MCEP de Madrid, presenta una bibl iograf ía con cuentos infant i les y juveni les clasi-
f icada por el  CPR de Col lado-Vi l la lba, con epígrafes muy detal lados, como "Hi jos únicos",  "Hi jos de
padres separados",  "Miedo a la oscuridad",  "Miedo a.. . ." ,  de la que se entrega una copia para las carpe-
tas de cada MCEP. Además de darnos a conocer libros y orientarnos, nos puede servir para incorporar
a ella por epígrafes los materiales que se conozcan.

"Claves Coeducativas": Guía y CD ROM. Secretaría de la Mujer de CCOO

Charo Díaz, del  MCEP de Madrid, presenta los mater iales editados por la Federación de Enseñanza de
CCOO sobre claves coeducativas para trabajar con el profesorado, en el asesoramiento de cuya elabo-
ración ha participado, junto con otras personas del ámbito de la educación, y echamos un vistazo al CD-
ROM. Los contenidos de este mater ial  se estructuran en cinco módulos:

A través del módulo 0 se pretende mostrar que la realidad puede interpretarse desde distintos enfoques
y en el CD se analiza desde la de género.

El módulo 1 cont iene los elementos de anál is is,  conceptos y contenidos necesarios para comprender
las bases sobre las que se sustenta la discriminación por razón de sexo, así como las estrategias y
herramientas de actuación existentes para corregir la discriminación.

El módulo 2 analiza lo que ocurre en la mayoría de los centros educativos y los mecanismos a través de
los cuales se trasmite el  sexismo en la escuela mixta.

El módulo 3 proporciona un conjunto de orientaciones prácticas para integrar la coeducación en los
diferentes ámbitos de gestión y organización del centro, asícomo para trasladar un enfoque coeducativo
a la programación y desarrol lo de las act iv idades didáct icas con el  alumnado.

Finalmente, en el  módulo 4 se propone la plani f icación de una propuesta de trabajo a real izar en el
centro y en el  aula.
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El CD-ROM cont iene también un aoartado dedicado a los recursos coeducat ivos. Se ha hecho una
selección de diferentes materiales que pueden resultar de interés.

Se pueden pedir  de forma gratui ta a las Secretar ias de la Mujer de CCOO de donde estemos o a la
siguiente dirección: Plaza Crist ino Martos 4,4a planla,28015 - Madrid.

Materiales de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía sobre Educacíón Afectivo
Sexualy Prevención de la Violencia de Género.

Leo Delgado, del MCEP de Sevi l la,  presenta y expone unos Mater iales sobre Educación Afect ivo Sexual
y Prevención de la Violencia de Género, para dist intos niveles educat ivos: Infant i l ,  Pr imaria,  Secundaria
y Educación de Personas Adultas, elaborados por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
En este momento no contamos con más copias, pero parece que van a volver a editar los y podremos
contar con una copia para el  archivo del tal ler,  y se pueden pedir  a la Consejería, Avda. Vizarrón,41092
- Sevi l la.

Materiales del Congreso "Los hombres ante el nuevo orden social"

Maite Aróstegui,  del  MCEP de Euskadi,  t rae una carpeta con las ponencias de dicho Congreso. Comen-
ta que el  mismo fue convocado por la Administración, los mater iales son buenos, aunque muy teóricos;
pero se pueden sacar ideas interesantes (muy interesante por ejemplo el  de Luis Rojas Marcos).  Algu-
nos son estudios que se están haciendo en universidades europeas y norteamericanas. Parece que en
el mundo ya hay grupos de hombres que se están planteando temas que ya estábamos trabajando las
mujeres; estos grupos suelen trabajar muy en contacto con los grupos feministas y agradecen a las
mujeres que les hayan dado esta posibi l idad. Da algunas direcciones de Internet sobre estas cuest io-
nes:

www.conglesomascul inidad.org, lankor@adegi.es, www.hombresigualdad.com.

En relación con este tema Rosa Pereda recomienda un l ibro: "La imaqen del hombre" o La creación de
la moderna mascul inidad" publ icado por Talasa, ser ie Arcoir is

CANCIONES PARA TERMINAR

Una vez más, Leo nos ha puesto unas canciones t iernas. El  pr imer día, ya que hablábamos de sent i-
mientos, de querer y de aprender a viv ir ,  escuchamos y bai lamos una ant igua canción, ahora en versión
de Tonino Carotone: "Se vive solamente una vez.. .

Y el  segundo, una de Cesarea Évora y Pedro Guerra: "Tiempo y si lencio";  y a bai lar juntas y juntos.

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN

TALLERES Y JORNADAS EN LAS OUE SE HA PARTICIPADO A LO LARGO DEL CURSO

Taller de coeducación de El Bierzo

Pepi Díaz, del  MCEP de León.

El Tal ler se real izó en mi Colegio (C. R. A "La Abadía",  en Vi l laverde de la Abadía),  organizado por el
MCEP de León con la colaboración de Rosa de Cantabria y el  colect ivo "Flora Tr istán" (Colect ivo femi-
nista de León) el  contenido del mismo ha versado sobre:

"Educación Sent imental" .  En este bloque abordamos la necesidad de la educación sent imental ,  sobre
sus contenidos, metodología en el  aula y act iv idades como ejemplo.

"Palabras para nombrar" a todas y a todos trabajamos en el análisis de diferentes textos: periodísticos,
fol letos, impresos, l ibros de textos haciendo un anál is is de género de los mismos. Además otro de los
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ta l leres fue sobre "Diccionarios" y en él  hic imos un trabajo comparat ivo sobre términos como hombre,
mujer,  niño, niñas, pene, vagina, marido, mujer,  etc.  lo que resultó muy interesante y aleccionador al
comprobar las di ferentes acepciones de los términos según se ref ieren a los hombres y a las mujeres"

Como solemos hacer nos planteamos el  Tal ler globalmente a nuestra manera, es decir  haciendo act iv i-
dades de paft ic ipación: juegos y danzas, refer idos al  tema, charlas- debate y Tal leres.

Las personas que asist ieron lo han valorado muy bien V nosotras V nosotros también.

"Pensamos, sent imos, hacemos"

Las compañeras de Cantabria siguen yendo como MCEP a la Escuela de Magister io.

Este año, con el  t í tulo . .Pensamos, sent imos, hacemos" han trabajado la construcción de ident idad y la
educación sent imental ,  part iendo de que la educación sent imental  no está al  marqen de la act iv idad
cot idiana del aula.

Se hizo un planteamiento teór ico, se trabajó la expresión l i terar ia,  la creación de mater iales, etc.

Asamblea de Mujeres de Cantabria

Se trabajaron las agresiones en la vida escolar para colaborar con la campaña ant iagresiones de esta
Asamblea que se real iza cada 25 de mes en la Plaza Port icada. Se expusieron trabajos hechos con
niñas y niños sobre agresiones entre el  mismo sexo y hacia el  otro y trabajos sobre sent imientos, reso-
lución de conf l ictos, etc.

Jornadas Feminista de Córdoba

Como Tal ler de Coeducación del MCEP se l levó un "Tal ler de juegos sent imentales" práct ico. Part ic ipa-
ron tantas mujeres (más de 100)que hubo que sacarlo alaire l ibre. Resultó muy interesante.

Creen que hay una gran ausencia de trabajos práct icos sobre educación sent imental  en el  mundo femi-
nista, sobre todo en Educación Infant i l  y Pr imaria que es lo que el  MCEP puede aportar.  Además eso
nos sirve para darnos a conocer como colect ivo. Esto requiere que seamos más gente la que nos
vayamos preparando, ya que en algún momento se nos puede requerir  de algún grupo, como ha ocurr i -
do después de estas jornadas. En los dossiers del Tal ler 0-8 haV mater iales práct icos sobre sent imientos
y varores.

Jornadas: La mitad invisible

Encarna Rosi l lo,  del  MCEP de Madrid, ha estado en unas Jornadas organizadas por la ONG Acsur Las
Segovias, con las que entró en contacto en las Jornadas Feministas, l lamadas , ,La mitad invisible, , .
Estábamos invi tados e invi tadas como MCEP a contar lo que hacemos de coeducación. Contó muy
brevemente la l ínea de educación sent imental  en la que estamos indagando. Fue un encuentro entre
asociaciones y mujeres que están trabajando en Planes de lgualdad para Ayuntamientos, ONGs que
trabajan temas de Mujer y Desarrollo, Colectivos por laPaz, etc. bastante interesante, aunque todas las
intervenciones eran teór icas. Éramos el  único colect ivo que se dedicaba a la enseñanza directa.

VALORACIóT.¡ OEI TALLER, DE LA COORDINACIóN Y DEL MENTA Y CANELA

Se plantea si  es necesario el  t rabajo de coordinación durante el  curso o si  sería más conveniente que la
l levaran las mismas personas que hacen el  Menta y Canela, que es lo que realmente l lena de contenido
el tal ler,  ya que hacer envíos desde coordinación supone mult ipl icar gastos. Pero se decide tenerlas
separadas para descargar a las personas que las lleven de trabajo, ya que hacer el Menta y Canela
mucha tarea y la coordinación supone también elaborar los planes de trabajo y la memoria para el  MEC,
el dossier del  Congreso, etc.

Han sal ido tres Menta y Canela durante el  curso. Ha cambiado alqo: se incluyen más experiencias, pero
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han dejado de aparecer algunas secciones, como las recomendaciones de pelÍculas. Se piensa que la
publ icación de las experiencias es una buena l ínea. También se opina que no es conveniente publ icar

textos de otras personas, sino, en todo caso, referencias, extractos de ponencias y de libros leídos o

trabajadas.. .  Se seguirán incluyendo referencias de películas y música.

Es unánime la valoración muy posit iva de la revista: gusta recibir la,  hace i lusión sent irse miembro del
grupo, mantiene el  contacto, se disfruta con el la,  cont iene referencias f iables e interesantes, por ejemplo

de l ibros para bibl ioteca y para recomendar a las famil ias.. .  Por lo que se fel ic i ta a las personas que la

hacen posible, teniendo en cuenta además el  t rabajo que conl leva y la fal ta de colaboracion que se

reconoce.

En el  tal ler l legamos a estar 53 personas, 11 de el las hombres y el  resto mujeres. Se valora el  avance en

el número de hombres part ic ipantes. Elsegundo día estuvimos bastante menos personas que el  pr ime-

ro, produciéndose un bajón en la motivación y la part ic ipación. Todos y todas tenemos que ser más
puntuales y respetuosos. Y sobre todo es necesario avisar con antelación de las experiencias que se
pueden presentar y la duración previsible de su exposición para poder plani f icar las sesiones; y es

conveniente no sólo expl icar la experiencia sino proponer estrategias de intervencion.

A las personas que se han incorporado nuevas al  tal ler les ha gustado y consideran que les ha aportado
para su práctica.

PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL CURSO

Nos planteamos que el tema central  del  próximo Congreso sea el  de la Violencia en la Escuela.

En pr incipio podemos part i r  de uno de los documentos que se ha entregado en el  Congreso y que se

incluirá en la próxima revista: "El desarrol lo de la afect iv idad entre niños y niñas previene la violencia",
y de otros ya contenidos en dossiers anter iores: "Sobre la violencia",  de Antonio Obrador (Anexo nq 4 del

Tal lerde Coeducación, XXV Congreso MCEP, Málaga, 1997) y "Prevención de laviolencia de género:

educar en valores",  de Charo Díaz (Anexo V delTal ler de Coeducación, XXVI Congreso, Urnieta, 1998).

Debería part i rse de clar i f icar que entendemos y que ent ienden los niños y niñas por violencia y dist in-
guir lo de otros conceptos (vertambién el  Menta y Canela nq 13, de 2001);  y observar las conductas y

si tuaciones de violencia que se dan en la escuela, teniendo en cuenta las dist intas edades de las cr iatu-

ras; recoger como expresan las agresiones que reciben e i r  dotándoles de habi l idades sociales para

resolver:  comunicar las agresiones de que sean objeto, pedir  perdon.. .

Seguiremos también trabajando las perspect ivas de futuro de los / las adolescentes, con el  enfoque que

le hemos dado estos días, tanto a nivel  profesional como de vida personal.

Y, por supuesto, seguiremos con experiencias que nos valgan para el  desarrol lo de la autonomÍa, la

responsabi l idad y la corresponsabi l idad.

ANEXO/RECOMENDACIONES

Películas

"Amores Perros".  A. lñarr i tu.

"Bi l ly El l iot"

"Las razones de mis amiqos"

Mús ica

Banda Sonora Oriqinal  de la película "Amores Perros".
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"Bienvenido".  Jul ieta Veneoas.

Susana Baca

Libros infant i les y juveni les

" ¡Mi  amor ! " .  Ed .  Kók inos .

"Querido hi jo:  ¡Estás despedido!".  Ed. Alfaguara. (A part i r  de 9 años).

"De Victoria para Alejandro". Ed. Alfaguara

"La parte que fal taba conoce a la O grande". Shel l  Si lverstein. Edit .  Sir io,  S.A.

Novelas

"Sefarad".  Antonio Muñoz Mol ina.

"Temblor". Rosa Montero.

"Rosario Tijeras"

Otros materiales

"Claves Coeducat ivas":  Guía y CD ROM. Secretaría de la Mujer de CCOO. (Crist ino Marlos 4, 4a
planta, 28015 - Madrid)

"La imagen del hombre" (o "el  hombre y su imagen"),  publ icado porTalasa.

COORDINACIÓN

Leo y Mariquina, del  MCEP de Sevi l la.
Leonardo Delgado Sancha
C/ Angostillo. Pasale Los Azahares, Casa B, 3e, 17
41003 -  Sev i l la
9s4 - 56. 49. 63

leo delgado@telel ine.es

Mariquina Sánchez Ort iz de Landaluce
C/ Jesús del Gran Poder,  nq 73, Casa 1, 3s, F
41002 - Sevilla
s54 - 37.02.79 /  657 - 35.41.43

mariquina @ telel ine.es

MENTA Y CANELA
MCEP de Cantabria:  Rosa Pereda y Olga Meng
Rosa Pereda Serrano
Plaza de la Autonomías, ne 1, 64, A
3931 6 - Tanos
Cantabria

Jaramio@ nodo50.org

Olga Meng del Río
Cl Jazmín. nq 6. 1e
3901 0 - Santander
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MCEPs ASISTENTES: Cantabria, La Rioja, Salamanca, Huelva, Euskadi, Tenerife, Castilla La Man-
cha, León y Madrid. También asisten personas del movimiento Freinet de Alemania y de Francia.
En esta ocasión contamos con la presencia un maestro saharaui.

ESQUEMA DE TRABAJO

. Asamblea inicial. Presentación de las personas asistentes.

. La Resolución de conflictos. Experiencias y aportaciones al tema.

. Los Derechos Humanos, el Día Escolar de la Paz,la Interculturalidad. Experiencias y aportacio-
nes al  tema.

. La cooperación con las Escuelas del Sahara.

. El 3"/" de solidaridad.

' Otras cuestiones: la deuda externa, la solidaridad con el pueblo de Afganistán.

. Propuesta de trabajo para el curso próximo.

. Secretaría y edición delTecho de Lata.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO

ASAMBLEA INICIAL.

Se comienza con una danza popular. Luego se presentan las personas asistentes al Tallerdando una
breve reseña de su labor pedagógica.

LA RESOLUCIÓN DE CONFLTCTOS

La Resolución de Conflictos entre iguales era el principal compromiso de trabajo durante el curso. Era y
es un tema que nos preocupa y en que se considera que la gente del MCEP t iene mucho que aportar.

Comienzan las intervenciones personales y colectivas, donde se cuentan experiencias, reflexiones,
dudas, recogiendo en este dossier algunas de las cosas que se dijeron y que nos pueden servir de base
para la tarea que nos hemos propuesto para el curso:

La Paz entra de lleno en los contenidos de la Educación Ambiental.

Preocupa la necesidad a veces de imponerse a los alumnos, de no ser capaz de resolver el conflicto de
otra forma ¿qué hacer cuando algún alumno no acepta los mínimos de respeto al trabajo del profesor?.

El conflicto en el aula tiene su raíz en un conflicto social, en este caso con los alumnos que vienen a
Huelva con sus familias a recoger la fresa, que viven en el campo. También en el caso del reparto de
unas mochilas que tocan a la clase en un concurso. Intervienen las familias y los acuerdos de la asam-
blea se distorsionan. En estos casos hay que defender ante quien sea que lo que la asamblea ha
acordado es lo que vale. Hay que hablar mucho con los padres y explicar nuestro modo de trabajar y de
entender la educación.

Se cuenta otro conflicto que surge a la hora de entregar las notas a los alumnos, haciendo un informe
oral a las familias y poniendo a todos PA. A la salida las madres se enseñan las notas unas a otras. Hay
que decirles que no se debe hacer. Hay que practicar la asertividad.

El problema es de los padres, no de los niños. Es el modelo que quieren, que a veces no coincide con el
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que queremos nosotros. Si  queremos hacer niños sol idar ios, a la vez hay que educar a los padres.

En los conf l ictos que surjan en nuestros centros, con compañeros y con padres, es bueno echar mano
de los proyectos de centro: educativo y curricular, que seguro que nos avalan nuestra tarea.

Normalmente están más avanzados que la práctica de la mayoría de nuestros compañeros. Tenemos
que ser conscienles de nueslras posibi l idades, la sociedad inf luye mucho y no se puede hacer tanto
como deseamos.

Vivir  es ser capaz de ser dist into de los demás. Signif icat ivo es a veces el  conf l icto que surge con los
hijos de maestros ante nuestra manera de trabajar.

Se cuenta que la Asamblea se ha trabajado también en secundaria y que ha dado buenos resultados. La
incorporación del "aplaudo" junto al  cr i t ico y propongo, ha resultado posit iva.

Una buena experiencia ha sido la incoroorar al  aula el  buzón de la asamblea. Se cuenta como se ha
resuelto un conf l icto con una niña del aula, t ratando el  caso en asamblea pero sin la presencia de la
niña. Se habló con l ibertad y se propusieron actuaciones que la maestra contó a la niña.

La asamblea para los más pequeños es más viva y se debe ut i l izar el  lenguaje hablado. En otra aula se
quitó,  en la asamblea, "el  cr i t ico",  ya que "el  propongo" l leva implíc i to la respuesta. Se incorpora también
"eldisculpo".  Y, para reforzar elambiente de clase se introduce el  "me acuerdo de.." .  En otra también se
quitó el  cr i t ico. Con niños que ya manejan la estructura, se les dice que escr iban ¿qué ha pasado? Y
después escr iben ¿qué solución ven para resolver el  conf l icto?. Se incorpora también "el  disculpo" y "el
oerdón".

Se insiste en la importancia de la asamblea de clase. En otra aula sólo se permite poner en la semana
dos quejas, dejando l ibertad para que el los saquen por sí  mismos las soluciones al  conf l icto.

En otra aula con bastantes conf l ictos, se toma la resolución de redactar las normas en posit ivo, escr i-
biendo todas las aportaciones de la asamblea.

Es necesario insist i r  en las normas más impoftantes acordadas en la asamblea.

Hay que reforzar el  decircosas buenas de los demás. De forma rotat iva se puede sacar un niño o niña
y que todos digan cosas buenas de é1.

Se comenta la di f icul tad para la educación, en el  comportamiento actual de los padres con los hi jos,
dándoles todo. Se ha perdido el  gusto de conseguir  algo, de dar algo. Habría que ingeniárselas para
generar act¡ tudes generosas.

Una aportación a crear un cl ima posit ivo en el  aula es la incorporación del car iñograma.

Dónde tendríamos que insist i r  y mejorar es en la respuesta que se da al  incumpl imiento de las normas
en e l  au la .

Se plantea el  desarrol lo de la afect iv idad como medio de prevención de conf l ictos. Funciona bien la
práct ica de act iv idades de autoest ima, de social ización. Se recomienda el  l ibro de "La al ternat iva del
juego" de Gascón. También los l ibros que ha publ icado la comunidad de La Rioja.

Se recomiendan otros l ibros: Buenos tratos (Consejería de Educación de La Rioja),  "Las 7 leyes espir i -
tuales del éxi to",  "Tus zonas erróneas",  "Cuando digo no me siento culpable",  "No digas sí ,  cuando
quieres decir  no",  de Editor ial  Gri ja lbo.

La experiencia acumulada en las personas del Tal ler y en el  MCEP, asícomo la importancia del tema,
nos l leva a plantearnos la posibi l idad de hacer una recopi lación de casos, de resolución de conf l ictos,
para lo que haríamos un esquema y gue daría lugar a una publ icación y que tendría de nombre "Recur-
sos para resolver conf l ictos" o "Manual de resolución de conf l ictos".  Se aprueba en la úl t ima sesión el
esquema para la recogida de casos.
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D E R E C H O S  H U M A N O S ,  E L  D í A  E S C O L A R  D E  L A  P A Z  Y  L A  N O  V I O L E N C I A ,  L A
INTERCULTURALIDAD.

Se exponen experiencias en los centros y aulas:

Se proyecta el  CD sobre Intercul tural idad delcolegio públ ico Domingo Miras, de Campo de Criptana, en
el que se cuenta el  proceso l levado a cabo en el  centro para introducir  el  tema, incluyendo trabajo con
famil ias, con alumnado y formación del profesorado.

Se proyecta el  CD sobre la Deuda Externa, de IEPALA, en elque se cuenta de manera didáct ica en qué
consiste la Deuda Externa y su evolución.

Se proyecta, junto al  Tal ler de Coeducación, un CD de Coeducación, de CCOO.

En el  comentar io de los audiovisuales se habla de la importancia del respeto a las personas, pero no a
las ideas. Hay algunas costumbres de algunas culturas que violan los derechos humanos. Es di f  íc i l
del imitar hasta dónde algunas práct icas es un derecho o no lo es. Se comenta el  sent imiento de
etnocentr ismo que hay en la sociedad, asícomo la relación de la inmigración con el  empobrecimiento de
los países ahogados por la deuda externa. En los conf l ictos con inmigrantes se habla de la f igura del
mediador.

En un IES de Bol lul los se ha celebrado eldía de laPaz. Ha habido impl icación de todo el  profesorado,
contando con gran var iedad de act iv idades (poesÍas, textos, col lages, expresión, id iomas,. .) .  Lo más
¡mpoftante es que se desterró la idea de los concursos y se trabajo en todas las tutorías, sobre todos los
juegos de rol .  También se real izó una mesa redonda con inmigrantes, elaborada por el  departamento de
ciencias sociales.

En un centro de Cantabria se ha trabajado en dinámicas de clase durante todo el  mes de enero hasta
l legar al  día 31. Se sacaban nombres de una caja y la persona que te tocaba era el  objet ivo de la
semana, había que informarse de sus gustos y se trataba de jugar con el la y conocerla mejor.  La novedad
fue la part ic ipación de secundaria.

En Salamanca se ha real izado un seminario entre el  profesorado, l levando los temas tratados al  aula
con motivo de la celebración del Día de laPaz y el  Día de la Mujer.  Se ha tratado también de impl icar a
la famil ia.  Se l levaba a casa la pregunta ¿qué es lapaz?. Había que poner un ejemplo práct ico de la vida
cot idiana. Con las preguntas y respuestas se hizo un l ibr i to.

En Cantabria,  también se trabajó el  tema de la paz que comienza en el  aula. Se confeccionó el  l ibro de
los besos en la clase de 3a de pr imaria.  Se pintaban los labios y se grababan tres besos en el  papel
dir igiéndolos a los compañeros y compañeras que querían.

En Huelva se celebró en un colegio el  Día de la Paz en base a la convivencia de niños y niñas de tres
colegios cercanos. En cada colegio se reunía un cic lo y se real izaban las act iv idades programadas
previamente entre el  profesorado de los tres centros. Supuso una experiencia enriquecedora y que
pretenden repetir.

EL DEBATE SOBRE LA INTERCULTURALIDAD. Durante y al f inal  de las experiencias se entabló un
debate sobre el tema y se plantearon diversas cuestiones:

¿A qué se l lama integración?. Cuando decimos que las famil ias no se integran ¿qué queremos decir?.

Se habla de las di f icul tades de la integración. No se puede pedir  el  comportamiento nuestro. Al  igual que
escuchamos a los niños había que escuchar a otras cul turas, a los mayores, posiblemente nos estén
hablando en otro lenguaje. Hay que hacer un esfuerzo por escuchar.  Estamos ante una si tuación crí t ica
de la humanidad.

En la integración siempre andamos acelerando el  proceso. Con paciencia se pueden conseguir  más
cosas. Hay que respetar y no imponer nuestras creencias a los demás. Lo que normalmente se hace es
asimi lar su cul tura a la nuestra. Eso no debe ser así.  no es resoetuoso.
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También hay que tener en cuenta el  comportamiento marginal de los inmigrantes, muchas veces se
ocultan aunque sea perjudicándose.

Está l legando un momento en el  que el  conf l icto cul tural  entre los padres y los hi jos que se han cr iado y
educado en las costumbres nuestras. Los problemas de integración se resuelven mejor en las aulas que
en la sociedad. Los chicos aceptan mejor a sus compañeros.

LA COOPEBACIÓN CON LAS ESCUELAS DEL SÁHARA.

El maestro saharaui Sidi  Mohamed nos introduce en la oroblemática de las escuelas del Sahara. El
compañero es maestro de español en la wi laya de Daj la.  También nos habla de las necesidades que
t ienen las escuelas: l ibros del alumnos, l ibros para profesores, además de mater ial  fungible: lápices,
borras, cuadernos,. . .  También t ienen necesidad de l ibros en castel lano.

Entablamos debate sobre la forma de resolución de los conf l ictos en las aulas de las escuelas saharauis.

Acordamos que hay, que seguir  en contacto con los profesores saharauis,  mandando también los
mater iales que editamos los tal leres V los dossiers.

EL3"/O DE SOLIDARIDAD.

El Tal ler de Educar para la Paz propone a la Asamblea del MCEP que se dest ine el  3% del presupuesto
de la organización a la compra de mater ial  escolar fungible ( lapiceros, cuadernos) para las Escuelas del
Sahara. Dicho material se encargará de comprarlo elTaller y mandarlo a los Campamentos de Ref ugiados
en una de las Caravanas que se organizan en nuestro país.

CAMPAÑAS DE SOLIDARIDAD:

En elTal ler se exponen los di f  íc i les momentos que está pasando el  pueblo afgano y en especial  la mujer
afgana. Acordamos colaborar en la Campaña a favor de este pueblo, recogiendo f i rmas, animando a la
recogida de mater ialy escr ibiendo una carta, que haremos públ ica, al  gobierno español,  donde exigimos
que

. Se envíe ayuda urgente ( t iendas de campaña, mantas, al imentos, medicinas,. . )  directamente a
la Alianza Norte de Massoud a través de Duchembé y no por Pakistán.

'  Que se organicen campos de refugiados en Mashad, en la frontera i raníy en la frontera tayika.

.  Que se denuncie la intervención de Pakistán.

'  Y por úl t imo, demandamos el  envío de observadores de la ONU que cubran todo el  país para
que se apl iquen las sanciones aprobadas por el  Consejo de Seguridad de la ONU y para que se
celebren elecciones democráticas.

También se proyecta un audiovisual sobre la Deuda Externa donde se exponen la evolución de la deuda,
las causas y las consecuencias. El  Audiovisual lo ha real izado la ONGD IEPALA V OCHASA.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TALLER.

Danza popular para comenzar elTal ler.  La Zir igoncia.

Y a la zir igoncia que lo bai la bien la moza

Y a la zir igoncia que lo sabe bien bai lar.

Machaca, chaca Pedro

Machaca, chaca Juan
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Engarabitaremos

Engarabitarán

Llegaron los mozos de otro lugar

Echaremos la pata, volverémosla a echar.

Recuerdo a Mi lachu, compañera del MCEP de Cantabria y repafto de una hoja del per iódico El Saco, del
colegio Verdemar, donde se le hacía un afect ivo reconocimiento.

"Nos falta tu palabra, nos queda la memoria"

CONCLUSIONES Y VALORACIóN

Hemos l legado a la conclusión de que nuestro objeto de trabajo es ahora mismo el  de la Resolución de
Conf l ictos, en el  aula, en el  centro o que tenga relación con el los. Hemos visto claramente que es lo que
más nos interesa y en lo que más podemos aportar. La riqueza de las ideas para la resolución de
conflictos así nos lo hacen entender.

También pensamos todos y todas que se deben de mantener e incent ivar las experiencias relacionadas
con el  Día Escolar de la No violencia y laPaz, el  Día de los Derechos Humanos, la Semana Intercultural .

I  por supuesto no abandonar nunca el  apoyo a campañas sol idar ias que persiguen el  respeto de los
Derechos Humanos.

Una propuesta concreta para el próximo congreso es la de grabar las sesiones.

Se ha echado de menos a miembros del Tal ler que asisten habitualmente y se hará una carta para el los
en el  pr imerTecho de lata del curso.

La coordinación del Tal ler,  al  no poder asist i r  la coordinadora, la han asumido tres personas (Charo,
Jul ia y Juan),  l levando una coordinación colegiada que ha dado buenos resultados. La colaboración
habitual  de los miembros del Tal ler ha contr ibuido a el lo.

La valoración de los miembros delTal ler se puede decir  en general  que ha sido muy posit iva, af  i rmándo-
se que las aportaciones son enriquecedoras y que se ha mantenido el  nivel  de experiencias del año
pasado, que las personas nuevas en el  Tal ler se han integrado bien, que es un tal ler que abre expecta-
t ivas en otros tal leres. El  ambiente ha sido distendido, part ic ipat ivo y la gente se ha sent ido a gusto. Se
ha recomendado acompañar la presentación de la experiencia con mater iales que se hayan elaborado.

Se valora también la aportación del maestro saharaui,  Sidi  Mohamed, invi tado al  Congreso, entendien-
do que no ha aportado mucho y que tampoco parece que haya recogido información que le pueda ser
út i l  en las escuelas de los campamentos de refugiados. Para otra ocasión hay que cuidar con más lo que
puedan aportar las personas invitadas.

PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL CURSO

Seguir t rabajando la RESOLUCION DE CONFLICTOS. El compromiso de los miembros del Tal ler es el
de escr ibir  las experiencias que nos ocurren en nuestras aulas y en nuestros centros. El  objet ivo es
reunir las en una publ icación y que puedan servir  a otros compañeros y compañeras.

La propuesta de contar estas experiencias está también abierta a todas las personas del MCEP, lo que
daría mucha más r iqueza a la inic iat iva. Para l levar a cabo la misma hemos real izado una hoia or ienta-
t iva.

Os pedimos a todas/os que nos contéis vuestras experiencias. Con el las compondremos un l ibr i to que
const i tuirá el  mater ial  de trabajo del tal ler en el  próximo congreso. Escr ibidlas en formato 44, para que
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se puedan encuadernar,  y respondiendo, hasta donde os sea posible a las l lamadas seis preguntas del
periodismo (Wh quest ions) (¡Vaya nivelazo!).

Estudio de casos sobre resolución de conflictos.

Ficha orientat¡va

QUE.- Descripción del problema inic ial ,  del  proceso seguido, de las soluciones intentadas y de las
conseguidas.

QU | ÉN.-personas impl icadas. Otras personas que intervienen.

DÓNDE.- Contexto espacial .  Describir  todos los detal les relevantes.

CUANDO.- Contexto temporal.  Cualquier dato anter ior,  contemporáneo o poster ior al  conf l icto y su
proceso de resolución, que pueda ayudar a la comprensión del mismo.

CÓMO.- Todas las característ icas y detal les signi f icat ivos.

POF OUÉ.- Aventurar todo t ipo de expl icaciones, incluso las subjet ivas.

A todo el lo convendría añadir  la VALORACION:

. Del profesor/a,

.  De las personas impl icadas,

.  Del grupo de alumnas/os,

.  De cualquier otra persona.

Insist imos en que se trata de una sugerencia sobre aspectos a tratar.  Cada una/o deberá adoptar el
est i lo de redacción que más le plazca.

También nos proponemos recopi lar mater iales que se elaboren en la celebración del Día de los Dere-
chos Humanos, Día Escolar de la No violencia y laPaz, y otros.

Avanzar en la Cooperación con las Escuelas del Sahara. Concretándolo en seguir  con envíos de traba-
jos escolares a los compañeros del Grupo Educat ivo Saharaui y en la publ icación de una monografía
bi l ingüe para el  aprendizaje del español por los alumnos y alumnas saharauis.

COORDINACIÓN DEL TALLER

María Eugenia López de Vicuña Arcauz. Herr iko Bidea 56. 01139 Bitor iano. Araba.

También se hará cargo de la edición del boletín delTal ler "Techo de Lata".

Para la recogida de los casos sobre resolución de conf l ictos se encargan Aurora y Charo, del  MCEP de
La Rioia

TALLERES: Taller de educar para la paz
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MCEPs ASISTENTES: Estuvimos 13 personas de los MCEPs siguientes: Cantabria, León Tenerife,
Cádiz, Salamanca, Madrid y Castilla-La Mancha.

ESQUEMA DE TRABAJO

Eltaller se estructura casi siempre en dos partes, debate e intercambio de experiencias. En esta ocasión
también ha sido así.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO

DEBATE

Llevamos un tiempo discutiendo si los aspectos que interesan a nueslro taller han de integrarse en otros
o deben tener un tiempo y espacio determinado como taller a parte. Después de largas deliberaciones
se l legó al  acuerdo de que, mientras haya gente que lo vea út i l ,  s iga exist iendo, si  bien procuraremos
presentar actividades que utilicen NNTT en otros talleres pues ello puede contribuir a que estas herra-
mientas se generalicen. De todas formas, también se acordó que las experiencias que se presenten en
el taller se aborden desde el punto de vista de lo que significan en NNTT.

Así mismo, hablamos largo y tendido sobre nuestra página Web: ¿Supone una di f icul tad técnica tal  que
nos obliga a contratar apoyos externos?. De momento parece que no es el caso, pero si, en un momento
determinado, se hiciera necesario para realizar alguna mejora, se podría hacer. Nos hemos comprome-
t ido desde el  tal ler ha dinamizar un grupo de debate que podría tener var ios contenidos: Escuela Públ i -
ca, el  MCEP...  Se di jo que a lo largo del curso lo def inir íamos. También nos propusimos animar a nues-
tras compañeras y compañeros ha l lenar de contenido la página (tal leres, mecepes.. .)

Un tercer punto fue la real ización de un encuentro de invierno. No l legamos a def inir lo pero quedó
abierto a proponerlo durante el curso y, si hay un grupo suficiente de gente, realizarlo. Los contenidos
que surgieron fueron: ut i l ización de programas mult imedia (PowerPoint,  NeoBook) y real ización de
páginas Web en los colegios.

Hubo un interesante cambio de impresiones sobre la posibi l idad de hacer,  durante el  congreso o el
encuentro, una práctica creativa con estos programas multimedia cuyo resultado pudiera ser expuesto a
las compañeras y compañeros de otros talleres y, de esta forma, poner en común el conocimiento sobre
los mismos y sus posibi l idades.

EXPERIENCIAS

Lectoescritura, ordenador y las fotos de las niñas y los niños.

Se han expuesto var ias apl icaciones real izadas con el  programa NeoBook que ut i l izan la posibi l idad que
esta herramienta ofrece para acercar el tema a las criaturas mediante la utilización se sus propias
imágenes. La actividad ha sido realizadacon alumnos y alumnas de 5 años. Se trabaja con la motivación
de sus nombres, sus dibujos, las imágenes de sus disf races y algunos de los objetos de su clase (tafta
de cumpleaños, f igura del mono del chir inguito de psicomotr ic idad.. .)

Cuando la niña o el  niño ha escr i to bien la palabra, la letra o el  número, aparece sorpresivamente algo
famil iar,  en caso contrar io,  aparece el  mono. Quizá para escr ibir lo ha de buscar,  discr iminar y entre todos
le podemos ayudar, también nos apoyamos en la pizarra para hacer el trabajo más generalizable, sobre
todo cuando hemos trabajado con un solo ordenador.

Se presentó el CD de la aplicación y un video de la actividad realizada con las criaturas, material que
está a vuestra disposición en el  MCEP de Salamanca. Juan MCEP Sa.

TALLERE5:  Ta l le r  de  nuevas  tecno loq í¿s
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Leer, una aventura de ordenador.

Durante el  presente curso en el  C.P. de pr imaria de Hervás (Cáceres) hemos real izado un l ibro y un CD
que recoge una actividad de animación a la lectura realizada el año pasado. Lo que hemos mostrado en
este congreso ha sido el  CD.

Se trata de un juego de búsqueda de pistas con premio f inal .  Mediante una cámara de fotos digi tal
habíamos conseguido muchas imágenes de la act iv idad, también teníamos video y dibujos de las niñas
y los niños. Con todo el lo y el  programa de presentaciones NeoBook hicimos una apl icaciÓn que les
motiva pues resulta cercana, desmit i f icando asíel  ordenador.  El formato es de l ibro, que se va hojeando
y que te va l levando de un lugar a otro, expl icando la aventura que vivimos el  curso pasado y buscando
tres pistas que te permiten ganar el  carné de "monstruo come l ibros".

Picas en determinados lugares del l ibro y aparecen imágenes, dibujos, v ideos o la conf irmación de que

has dado con la respuesta correcta, también introduces texto. El material está en el MCEP Salamanca
a vuestra disposición. Juan. MCEP Sa.

"El las y el los"

Este pequeño material, un CD titulado "Ellas y Ellos" tiene una serie de justificaciones claras y senci-
l las, como las siguientes:

A. El curso 99/00 f ue interesante en eltrabajo y en todo lo referente al trato personal con el curso del que
fui  tutor.

B. Al  empezar el  s iguiente curso, práct icamente dejé de tener contacto (en clase) con mis ant iguos
tutorandos y tutorandas, al  no darles clase; con los consiguientes comentar ios de pasi l lo,  de "qué pena,
haber si  nos das clase..  "  y simi lares a los que estamos acostumbrados.

C. Ganas de realizar, por mi parte, un pequeño 'diver-fimenÍo"con un programa sencillo como es el
PowerPoint.

D. Y otras de la misma calaña.

"Ellas y Ellos" no es ni más ni menos que un trabajo de recordatorio, para que tanto el alumnado como
las famil ias tuvieran en sus casas un "documento" que de una manera agradable expusiera rápidamente
lo más importante del t rabajo real izado durante el  curso: las Sal idas de Trabajo. Era poder l levar a las
famil ias en un soporle nuevo (a pesar de que la mayoría no tuviera ordenador en casa),  con lo que t iene
de impactante, la imporlancia que para el  t rabajo y desarrol lo de sus hi jas e hi jos t iene una programa-
ción de Sal idas de Trabajo como las que real izamos; o lo que es lo mismo, poner en el  lugar más
destacado el trabajo realizado.

También por qué no negarlo,  para que el  alumnado se sint iera " impoñante",  v iera que lo que había
hecho, si se le daba un tratamiento determinado, podía perfectamente reflejar toda una serie de actos,
viajes, t rabajos, etc. ,  que aisladamente no se vis lumbraban importantes, mientras que desde una visión
global tenía más "empaque". Y por qué no, para que el  maestro que había sido su tutor sint iese la
satisfacción de un trabajo bonito y bien hecho.

Es en úl t ima instancia una pequeña demostración de que en nuestro trabajo hay que tener una visión
global al  mismo t iempo de no perder los más mínimos detal les, y que todos y cada uno de el los son
imporlantes para el conjunto.

Técnicamente el  CD está real izado de la siguiente manera:

Elaboración de un simple guión y su poster ior desarrol lo,  par l iendo de la idea de movimiento (encadena-
do de Salida tras Salida) con la actitud de "cansancio" que deja entrever muchas de las fotos realizadas,
en las que la mayoría del personal está sentado.

TALLERES:  T¿ l le r  de  nuevas  tecno loq ías ó3



Selección de fotos real izadas durante las Sal idas del curso, buscando aquel las que encajaran mejor en
la idea del t rabajo, procurando que sal iera todo el  personal y de una manera lo más igual i tar ia posible.

Sucesión más o menos cronológica, según las Sal idas, de las fotos, s iguiendo elguiÓn de movimiento y

cansancio al  mismo t iempo, empleando un lenguaje con ciefto doble sent ido y jocoso, metiendo peque-

ñas frases de local ización espacial  y temporal,  como contando una histor ia.

Incorporación de sonidos, los t ípicos que t iene cualquier Windows. Todo el lo con el  programa PowerPoint.

Para terminar y como no sabía si  les iba a gustar o no (uno cree una cosa y resulta que es otra.. . ) ,  hice
una copia que entregué a una alumna con el  ruego de que viera el  t rabajo y me di jera si  merecía la pena

o  n o .  N i q u e  d e c i r t i e n e  q u e  q u i s i e r o n  l a  c o p i a  h a s t a  e l p e r s o n a l q u e  n o  t i e n e  o r d e n a d o r .  Y  s e  l a s  d i .

Esa es la his'toria de "Ellas y Ellos".

Aclaraciones f inales y técnicas:

Curso 1999/2000

Sal idas de Trabajo: Pr imer Ciclo Secundaria (en conjunto)

Alumnado: 90

Curso tutoría: Pr imero con 19 personas

Centro: IES Santa Cruz. Vi l labáñez. Cantabria

Enrioue Pérez Simón

MCEPC

Activ idad de informática en elJohn Lennon

Durante el  curso pasado 00/01, hemos introducido por pr imera vezla asignatura de informática en el
colegio. Razones han sido var ias:

Todas las aulas disponen de un ordenador,  pero tan solo 2 ó 3 profesores le dan algÚn uso.

Tenemos un aula de informática con 16 ordenadores que apenas se ut i l izaba.

La mayor parte de las criaturas (sería muy atrevido decir todas), están encantadas con el uso de estos
aparatos y apenas se les daba la oportunidad.

Otra razón, pensada más tarde, para cont inuar el  próximo curso con esta inic iat iva, es que estos mo-
mentos son muy crí t icos en la zona por la cant idad de supresiones de plazas y fusiones de colegios que

se están produciendo, por lo cual mantener esta oferta a las familias resulta atractiva, incluso para el
propio Ayuntamiento que t iene muy en cuenta la act iv idad de los centros para su manten¡miento o
desaparic ión.

Por estas razones, pr incipalmente, hemos adaptado el  horar io,  para que 7 horas semanales que tenia-
mos disponibles pudieran aprovecharse para esta "asignatura,, .

Le dimos pr ior idad a los cursos de los más mayores: 4q, 5q y 6n ya que serán los que antes salgan de la
escuela, y además eranT unidades, por lo cual han podido asist i r  niveles completos t  hora a la semana.

6+ TALLERES: Tal ler  de nuev¿s tecnologÍas



/ e trimesÍre 2e timesÍre 3e trimestre

Uti l ización del programa "Teclado .Teclado fáci l"  "Teclado fáci l ,
fáci l ' ,  para adquir ir  destreza y rapidez
a la hora de teclear. 

Word 6.0

Manejo de Word 6.0. Word 6.0.
- Cómo guardar archivos. - Seguir con lo aprendido e introduc- Edición (cortar, pegar)
- T¡po de letra. ción de TABLAS. Insertar imagen
- Tamaño de letra - Bordes V sombreados Formato: Numeración y viñetas.

Negrita, subrayado y cursiva. Primer contacto con el Scanner.
Márgenes.

3. confecc¡ón de un l ibro 3.confección de un calendario. 4 confección de un l ibro

Distribución de tareas:

El t rabajo de los 3 tr imestres ha girado en torno a la confección de 3 l ibros (1 por tr imestre),  diseña-
dos por el los, el  cual se ha convert ido en el  elemento motivador de todas las sesiones.

Temas elegidos: chistes, histor ias, adivinanzas, recetas, poesías.. .

PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL CURSO

cooRDtNACtÓr*¡:

Coordina Juan Fernández Platero del MCEP de Salamanca.

jujuon @telel ine.es

TALLERES:  T¿ l le r  de  nuevas  tecno loq í¿s ó 5
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f DEL MOVTMTENTO COOpERATTVO DE ESCUELA pOPULAR (MCEP)
_| 

uerry¡ zoot:

MCEPs ASISTENTES: Miembros de los MCEPs de Cantabria (2),  Madrid (1),  Huelva (1),  Murcia (1),
Cast i l la-La Mancha (2),  Cataluña, Lleida (1),  León (1),  Canarias (1)

ESQUEMA DE TRABAJO

Hemos distr ibuido el t iempo en los siguientes apartados:

.  Puesta en común del desarrol lo de los compromisos adoptados en el  congreso anter ior y deba-
tes sobre los mismos.

.  Puesta en común de otras exoeriencias.

.  El  boletín interno "La luoa".

.  Compromisos para el  próximo curso.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO

COMPROMISOS DEL CONGRESO DE MADRID

En el  Congreso anter ior (Madrid) adoptamos como temas el  t rabajo con la prensa en la escuela e
introducir  el t rabajo con el fr iso de la Histor ia en la clase. Se expusieron conjuntamente, tanto las expe-
riencias fijadas como otras llevadas a cabo.

Ciñéndonos concretamente al  t rabajo con la prensa, se expusieron las siguientes experiencias:

Cantabria:

Trabajo en torno a tres centenarios: Verdi ,  Jardiel  Poncela y Joaquín Rodrigo. Se seleccionaban not ic ias
en torno a estas tres celebraciones; fijación en un mural en clase y tratamiento y explotación posterior.

Anál is is de los t i tu lares: comparación de not ic ias sobre igual suceso en di ferentes periódicos.

Elaboración de un periódico en torno a la Prehistor ia,  con empleo de t i tu lares impacto.

Se utilizó, igualmente, la prensa para explotarla desde la perspectiva matemática, extrayendo situacio-
nes que fuesen trabajadas desde este ángulo, por ejemplo: porcentajes.

Cataluña (Lleida):

Se trabajó la prensa desde dist intos enfoques:

Notic ias del aula, insist iendo en las act iv idades deport ivas.

Noticias procedentes del pueblo, dentro de las cuales se señalan, además, de otros de carácter
general sobre la localidad, las referidas a deportes tradicionales (bitlles) en los cuales pafiicipa
elcolegio en diferentes momentos, con intervención de vecinos (veteranos) del pueblo.

Otra sección específica a la que dedican una atención particular es la Geograf ía catastrófica:
terremotos, volcanes, maremotos, etc.

También se elaboró un archivo de not ic ias de Comunidades Autónomas v comarcas.

Acopio de pasatiempos de los periódicos.

Madrid:

Elaboración de un archivo de noticias en torno a temas debatidos en clase.

T A L L E R E S : T ¿ l l e r  d e  i n v e s t i q a c i ó n  d e l  m e d i o
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Murcia:

Empleo de la prensa en 3q,4q de la ESO y' lq de Bachi l lerato. En 3q, las not ic ias previamente seleccio-
nadas y guardadas en el  archivo de documentos, se les faci l i taban como documentación y actual iza-
ción de los temas abordados en Geografía:  demografía,  astronomía, meteorologia, etc.  En 4e, manejo
de la prensa escr i ta:  selección de not ic ias nacionales e internacionales; comentar io;  comentar io;  t rabajo
del vocabular io.  En 1q de Bachi l lerato, y debido a las l imitaciones de t iempo impuestas por los progra-
mas recargadísimos, ut i l izábamos un sistema simi lar a 4e.

Elaboración de un fr iso de Histor ia anual con las not ic ias más importantes.

Mapamundi mudo donde se pegaban las not ic ias más importantes local izando los lugares.

PUESTA EN COMÚN DE OTRAS EXPERIENCIAS EXPUESTAS

Casti l la -  La Mancha:

Visita a un Aula de la Naturalezay realización un trabajo en torno a la visita a partir de las informaciones
y trabajo recogidos.

Elaboración de un f ichero en ordenador de árboles de la local idad.

Cataluña:

Elaboración de un f ichero sobre l ibros leídos.

Exposición mediante conferencias de temas de CC Naturales y CC Sociales.

Registro del t iempo de una caseta meteorológica.

Elaboración de una memoria sobre el  curso

Murcia:

Elaboración de un planetar io:  experiencia global izadora en 3q de la ESO con intervención de los Depar-
tamentos de CC Sociales, Plást ica, TecnologÍa y Ciencias.

DEBATE

Tras la exposición, se inic ió un debate sobre y alrededor las di ferentes experiencias expuestas. He aquí
algunos de los puntos más impofiantes.

La construcción del tiempo es un proceso lento que conviene facilitarlo con diferentes recursos: fotogra-
f  ía,  láminas, f  r isos de histor ia,  etc.

Es más fáci l  la elaboración mental  del  t iempo como un cont inuo, una sucesión de hechos que la cons-
trucción de la contemporaneidad: el  f  r iso de la histor ia permite moslrar de un modo muy plást ico ambos
fenómenos.

Tiempo y cul tura: es importante que nuestros alumnos perciban que a lo largo de la histor ia hay dist intos
relatos y versiones, tanto de ésta, la histor ia,  como de la cul tura. Y aún más importante, hay di ferentes
expl icaciones e interpretaciones de ambas. En este sent ido, hay que huir  del  excesivo part icular ismo y
localismo, pues se facilita la distorsión y explicación de la historia.

Además, esta ampliación de horizonte es tanto más importante cuanto que existe un secuestro de la
cultura por parte de élites o sectores sociales: los poderes fácticos sobre el resto de la sociedad; los
hombres, sobre las mujeres; unas razas o grupos sociales, sobre otras.

Nuestros alumnos y alumnas, presionados y envueltos por una sociedad mediat izada por el  consumo,

T A L L E R E S : T ¿ l l e r  d e  i n v e s t i q ¿ c i ó n  d e l  m e d i o



construyen una visión muy parcial  y deformada del mundo.

Dentro de aula se "escolar izan" en exceso los saberes, t ransmit iendo éstos enlatados, tanto los hechos
como las interpretaciones. Se faci l i tan estereot ipos, co0n lo cual se frena: la propia elaboración de los
alumnos y alumnas de esquemas de aprehensión de conocimientos; la construcción de procesos y
esquemas de invest igación y de búsqueda; la labor crí t ica, analí t ica y expl icat iva de aquel los. Con esta
forma, muy asentada, de enseñar,  se faci l i ta a los alumnos la idea de que los saberes ya están ahí
desde siempre; que son algo acabado.

Por otra paf ie,  los contenidos son una selección real izadas por las correspondientes autor idades acadé-
micas, obviando en buena pafte la pert inencia de los saberes. Se siguen, más bien, pautas universi ta-
r ias, perdiendo la perspect iva de quiénes son, qué intereses t iene una gran mayoría, y el  futuro al  que
aspiran nuestras alumnas y alumnos.

También damos más importancia al  lenguaje escr i to que al  oral .

EL BOLETíN INTERNO LA LUPA.

En el  anter ior Congreso se vio la necesidad de hacer un boletín interno del tal ler con objeto de faci l i tar la
información interna, animar al  grupo y dar a conocer a todos los MCEPs y a otras personas interesadas
las act iv idades oue desarrol lamos.

Hemos propuesto un bosquejo de esquema de contenidos:

.  Editor ial .

.  Experiencias

. Comentar ios: Not ic ias relacionadas con la mater ia,  legislación que nos competa, etc.

.  Vida interna del tal ler.

.  Humor

. Mater iales.

.  Mirando con lupa.

PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL CURSO

Después del debate, y teniendo presentes Las consideraciones anter iores, se propusieron dos l íneas
básicas de invest igación:

al Elaborar cada uno desde los niveles que imparte y el lugar donde trabaje, un menú con selección de
conocimientos f  undamentales.

b/ Emplear en invest igación un esquema aproximadamente simi lar al  propuesto:

Secuencia para seguir  una invest igación:

Exploración de un asunto, tema, objeto (situación problemática).

Detectar problemas: tormenta de ideas (palabras escritas en un papel que se pegan en la pared
o la pizarra por comodidad para clasif icar.)

Se informan las informaciones, las propuestas.

Se forman equipos por agrupaciones de ideas. Preparar materiales.

TALLERES:  T¿ l le r  de  inves t igac ión  de l  med io



Recoger datos, cruzarlos, representarlos, interpretarlos.

c/Aunque no se propuso, se recuerda que hubo un tema adoptado el curso anterior, que debe trabajarse:
el fr iso de la histor ia.

Coordina:
Paco Bastida
MCEP de Murcia
oacobastida @ hotmail.com

TALLERE5:  T¿ l le r  de  inves t iq¿c ión  de l  med io
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MCEPs ASISTENTES: Amplia ha sido la representación de los MCEPs asistentes: Málaga, Ma-
drid, Salamanca, Campo de Gibraltar, La Rioja, León, MCEP de Asturias, Badajoz, Euskadi, MCEP
de Cantabria, Cantabria, Huelva, un compañero saharaui, una compañera francesa y otro sueca.

ESQUEMA DE TRABAJO

Sin mucha dificultad, todo el personal mecepero fresco y con la mente lúcida, (esta es la ventaja de ser
el primer taller del congreso), organizamos el plan de trabajo para estos dos días:

. Experiencias: Presentación, preguntas, posibles breves debates,...

. Boletín del Taller: organización, coordinación, implicación,...

. Temas para los debates propios deltaller:

. Trabajar en el enriquecimiento del lenguaje oral en todas las áreas.

' Introducción temprana de una segunda o tercera Lengua en Educación Infantil.

. Propuestas para trabajar durante el próximo curso.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO

SESIONES

A) El desarrollo de la primera sesión transcurrió así: Presentación de experiencias, comentarios sobre
las mismas y en ocasiones surgió algún pequeño o gran debate.

B) La segunda sesión se comenzó también con la presentación de experiencia, a continuación se inició
el debate sobre los temas planteados en el congreso anterior, propuestas para el curso venidero y
valoración del boletín v del taller.

EXPERIENCIAS PRESENTADAS

1e experiencia: Ramón, de Cantabria, nos presentó unos preciosos libros para la iniciación de la lecto-
escritura. Muy interesantes, sobre todo por el trabajo por los compañeros y compañeras a cuyo cargo ha
estado la traducción de los textos originales f ranceses. No detallamos más, pues seguro que el taller 0-
I se dedicará a ello con mayor amplitud.

También Ramón nos habló de un grupo de trabajo de su centro formado por maestras de primer ciclo,
educación infantil y especialistas de inglés para coordinar métodos y estrategias de aprendizaje de las
diferentes lenguas.

2e experiencia: Varias personas presentaron sus periódicos escolares. Todos ellos muy interesantes y
diversos y con muy diferentes objetivos.

'Espeio <.' 1e ciclo de ESO del IES "Licinio de la Fuente", de Coín, cuyo objetivo es favorecer y desarro-
llar el gusto por escribir, por contar a los demás, un medio más de animar a la lectura.

La revista no se estructura en secciones fijas, sino que su contenido varía en función de las propuestas
de trabajo en la clase de Lengua.

Estas propuestas brotan desde muy diversas fuentes: textos narrativos, poemas, textos descriptivos,
conversaciones mantenidas en clase, ejercicios de gramática, etc. Lo absurdo, la timidez, los diarios, la
eterna juventud, las costumbres, las leyendas, cuentos,... fueron algunos de los temas trabajados.
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Existe un grupo de alumnos y alumnas que forman una especie de "consejo de redacción> que prepara
la edición de la revista. Una vez mult icopiada, se lee y comenta cuidadosamente en las clases, resaltan-
do los temas, los recursos expresivos utilizados, la intención, etc.

"The soplónr. 'Es un periódico de ampl ia trayector ia y evolución en el t iempo. Es un periódico escolar
estructurado por ciclo, en el que la presentación, el cuidado de imágenes y divertidos textos en lengua
castel lana e inglesa lo hacen muy ameno y ref leja la vida del centro.

<El saco>: Realizado en el centro "Verdemar' de Cantabria. También refleja la vida del centro, con
trabajos l i terar ios del alumnado muy elaborados. Como especial ,  su forma, t ipo periódico.

<Entre Sierrasr:  Periódico del CRA "Los Bardales".  Como objet ivo pr incipal,  servir  de vínculo entre los
diferentes pueblos que forman el  centro. Recoge la vida del mismo: tal leres comunes, convivencias,
actividades y/o proyectos conjuntos pero que se desarrollan en de cada una de las aulas, acontecimien-
tos de los pueblos y sentir de los padres y madres entre otras cosillas.

Varias personas más comentaron sus experiencias en la elaboración de periódicos escolares de una
manera más breve, pero no por ello menos interesante.

De forma especial reseñar la intervención de la compañera de León con la elaboración de un periódico
oral ,  donde se recoge la vida del aula para compart i r la con un alumno hospital izado.

Se entabló una breve conversación sobre los objetivos y finalidad del periódico escolar. Como valora-
ción general ,  todos se consideran muy vál idos para los f ines que persiguen. Unos son muy concretos,
aspectos puramente l ingüíst icos (poesía, textos narrat ivos,. . . ) .  Otros persiguen la comunicación entre
los di ferentes miembros de la comunidad escolar:  sus haceres, sus sent ires.

3s experiencia: Desde Verdemar. Más que una experiencia en sÍ,  fue un torbel l ino de experiencias,
formas de trabajo, ideas, propuestas, etc.

Correspondencia inlerescolar entre los colegios Verdemar y Torres de Segre de Lleida y elaboración de
un l ibro "de viaje":  , ,La escapada'.

Libros de poesías por cursos, primorosamente editados y que los festejaron con una fiesta en La Mag-
dalena.

Libro "Colección de Respuestas; "¿Tiene relación el  peso de un l ibro con la cant idad de ki lo-sueños
que pueda contener?,, .  Demostraron una enorme imaginación los niños y niñas y que supieron ref lejar
con creatividad en este precioso libro.

4q experien cia: *Anuncios pub/lciÍarios en revistas y periódrbos, (24 ESO, del IES ..Licinio de la Fuen-
te" de Coín.

Tema de trabajo articulado en cuatro bloques:

1. ¿Qué sabemos sobre los anuncios publ ic i tar ios?

- ¿Qué entendemos por publ ic idad?

- Campo semántico "de anuncio publ ic i tar io"

- Marcas y logotipos que recordamos

- Col lage sobre publ ic idad.

2. Elementos de un anuncio publ ic i tar io.  Clasi f icación de anuncios.

3. El  .valor añadido" de un anuncio. Roles sociales y publ ic idad. Simbología del color.

4. El lenguaje en los anuncios publicitarios. Recursos expresivos.
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En cada bloque se trabajan informaciones sobre los anuncios procedentes de diversas fuentes. E I
tema se acaba creando un anuncio en el  que se usan los conceptos trabajados.

5a experiencia:

A inic iat iva de la Asociación Astur iana de Lenguas Extranjeras de la cual forma parte una compañera
del MCEP.

Se organizaron ser ies de lecturas públ icas (en bable, f rancés, gr iego moderno, alemán y portugués)
conmemorat ivas delAño Europeo de las Lenguas. Se valoró de forma especial  la part ic ipación de muy
diversos grupo: alumnado, profesorado, personal idades públ icas.

Desde el  mismo lugar,  Astur ias, experiencia de puesta en escena de un breve texto en lengua inglesa
por alumnado de 1e de ESO. Reseñar lo interesante del proceso de adaptación del texto narrat ivo a
texto dramático y la incidencia posterior en todos los aspectos relacionados con la expresión oral: ento-
nación. pronunciación, r i tmo,. . .

Presentación del libro .A pa/abras rectas oídos gordos-, publicado por la Fundación Municipal de
Cultura y Universidad Popular de Gi jón.

6a experiencia: Se presenta el  mater ial  sobre la correspondencia escolar de 1a de ESO en lengua
francesa y castellana de un colegio de Huelva y otro francés.

La compañera de Huelva también nos presenta los l ibros real izados por su alumnado en lengua france-
sa sobre su propio árbol genealógico.

7a experiencia: Desde un CRA de La Rioja se presenta la experiencia llevada a cabo por un grupo de
maestras de 5q y5e de primaria. Su objetivo es acercar al alumnado al mundo literario de forma lúdica y
placentera. Proyecto a realizar durante todo el curso. ANEXO I

8e experiencia: En Coín, con alumnos y alumnas de ESO: Jornadas musicales (poner música -creada
por  e l  a lumnado-  a  un  cuento) ,  y  Jornadas c ien t í f  i cas  (sobre  mi to log ía ,  por  qué de  la  p r imavera) .

Presentación de materiales:

Se presenta el  mater ial  aponado por Luis Blanco, de Salamanca: Recopi lación de Canciones y Roman-
ces de Laguni l la.

DEBATES

1. El enr iquecimiento del lenguaje oral  en todas las áreas.

Como no hemos sido capaces de trabajarlo durante el curso pero seguimos viendo de la necesidad de
abordar el tema, consideramos conveniente elaborar un esquema abiefto que nos pueda servir de base
para su desarrol lo durante el  próximo curso. El  esquema elaborado es el  s iguiente:

2. Introducción temprana de una segunda o tercera Lengua en Educación Infant i l .No hubo t iempo para
debat ir lo y queda aplazado para la próxima ocasión.

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN

Se valoran muy posit ivamente todas las experiencias presentadas, por su contenido y su fáci l
extrapolación a otros contextos.

Gran satisfacción personal. Hemos sido respetuosos y hemos estados receptivos a las aportaciones y
experiencias de los demás.
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Haremos un esf uerzo por traer los compromisos adquir idos, colaborar con la coordinación, haciéndole
l legar nuestras apoft  aciones.

De nuevo no hemos sido capaces de hallar tiempo para todo lo previsto, en este congreso, los temas de
debate no han oodido ser abordados de forma seria v r iqurosa.

PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL CURSO

.  Recoger bibl iografía sobre l ibros de lecturas motivadoras para 3e cic lo de Primaria y ESO.

. Trabajar en el  enr iquecimiento del lenguaje oral  en todas las áreas.

. Contextos físicos:

. Aula: contextos controlados, en lenguaje espontáneo, y contextos más formales.

.  Fuera del aula: pat io,  pasi l los,. . .

. Tramos de edades

. Lenguaje utilizado con personas adultas, entre iguales.

. Ritmo, entonación, estructuras de frases en los diferentes contextos

. Afectividad en el lenguaje

. Espontaneidad, permisividad,. . .  sexismos, tacos,. . .

. Otros lenguajes: a través del móvil, chateo.

.  Decidir  un lema y escr ibir  todos los niños y niñas un cuento y/o poesía, unir lo todo y hacer
l ibr i to.

. Reflexión sobre la introducción de la 2a ylo 3e Lengua.

COORDINACIÓN DEL TALLER

Vicky Fernández (MCEP de Málaga).

Vickyfer@terra.es
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ANEXO l:  MANIPULACION DEL LENGUAJE LITERARIO
(Expresión oral y escrita)

Esta experiencia se llevó a cabo durante el curso 2000-01 en las escuelas de El Villar de Arnedo (tres
aulas) y Tudel i l la (dos aulas) peftenecientes a un C.R.A.

Nuestro pr incipal objet ivo era acercar a nuestras alumnas y alumnos al  mundo l i terar io de un modo
placentero. Quisimos recuperar el  placer de escuchar cuentos e histor ias, a sabiendas de que si  conse-
guíamos disfrutary que disfrutaran escuchando estaríamos en elcamino para l legar agozar leyendo de
modo natural ,  s in obl igación de ningún t ipo

Para ello estructuramos nuestra acción en dos partes. La primera dedicada a la narración oral de
cuentos tanto tradicionales como de autor, durante el 2a trimestre; y la segunda a la dramatización de
una obra en el tercer trimestre.

Para la narración de cuentos nos apoyamos en estrategias previamente diseñadas: de ambientación,
prelectura y post lectura. En las estrategias de ambientación tuvimos en cuenta la música, la luz, la
decoración, los atuendos y los juegos de distensión. En las estrategias de prelectura pensamos en
actividades que guardaran relación con partes impoftantes de la narración para canalizar su atención y
remover conocimientos previos sobre el  tema: imaginar y descr ibir  al  escr i tor o escr i tora, adivinanzas,
inventar el argumento a partir del título, dibujar y construir personajes y objetos, etc.

En cuanto a las estrategias de postlectura se realizaron actividades como inventar títulos v f inales dife-
rentes, expresar mímicamente ut i l idades de objetos mágicos, dibujar frases hechas.. .

Durante la narración también utilizamos elementos de apoyo para motivar y captar la atención tales
como imágenes del cuento, t ransparencias, objetos reales, diaposit ivas.. .

Al final de cada sesión se les ofrecía una selección de libros de los fondos de la escuela y de otras
bibliotecas municipales entre los que se encontraban los que habíamos narrado. Espontáneamenle los
hojeaban y los pedían prestados para leerlos en casa. Se notó un cambio muy positivo en la actitud
lectora.

Después de unas sesiones de narración el alumnado de 5q y 6q propuso voluntariamente su deseo de
narrar cuentos a los niños y niñas más pequeños. Se organizaron en grupos, el ig ieron y contaron tres
cuentos elaborando sus propios apoyos narrativos, tomando modelo de lo que nos habían visto hacer
anter iormente. Consiguieron captar la atención y el  entusiasmo del públ ico infant i l .

Durante esta fase de narración de cuentos se realizaron diversas actividades de predramatización; los
niños y niñas de 5n y 6n combinaron la narración y la dramatización. El ambiente estaba preparado para
proponer la dramatización de una obra.

En cada clase respetando las ideas y los gustos del alumnado se el igió un cuento y seguidamente se
procedió al reparto de los personajes. Después de leerlo individualmente se comenzó a trabajar para
convertir el texto narrativo en diálogo teatral. El principio que nos ha guiado siempre ha sido el de la
acción; de ésta al diálogo oral, y de éste al escrito. Este proceso de expresión escrita resultó muy rico e
interesante porque provocó asimilación de vocabulario, capacidad de síntesis, refuerzo memorístico de
las ideas, esquematización de un texto, expresiones sintácticas sinónimas, visión global de una idea y
progresión de la escenificación a través de las distintas situaciones. Todo ello refleiado en el libreto oue
entre todas y todos escribieron.

Con el libreto ya confeccionado se hicieron dos sesiones de teatro leído y seguidamente pasamos al
ensayo de la obra. Tendimos a la simplificación de la obra y puesta en escena. Prescindimos de todo lo
accesorlo para centrarnos en la acción misma como elemento generador de ideas y de palabras. No fue
necesaria una memorización de los diálogos; tenían interiorizada la obra después de haber leído el
cuento, adaptarlo y leer el libreto. Este proceso metodológico permitió que niños y niñas ensayaran srn
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agobio, que la improvisación fuese natural y que los ensayos f uesen placenteros. Finalmente se llevó a

cabo la representación en la que disfrutaron actores y espectadores.

Pensamos que esta experiencia además de trabajar aspectos muy importantes del lenguaje oral y escri-

to, ha servido para crear un buen ambiente de interrelación del grupo escolar, no solamente en la propia

clase sino entre niños y niñas de edades y clases diferentes.

Aurora Hierro

MCEP La Rioia
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lfanttístícos; a -roñar: estamos contentas y clntentos, líemo-s retulo

afilemyo y sus a6o6íos, afconluro le fas líalas lefrcaro,yara

entreten€ros un ratíto...

Ojaúí que /a[ít¿ -musa lefrcaffo-, Sefene -[a f.una- y otros

luenles le fa noclíe y efazar nos aconyaaiien

C.¡-LLen
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MCEPs ASISTENTES: Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Euskadi, Huelva, León, Madrid,
Málaga, Salamanca, Sevilla. También participan una compañera de Francia y otro de Suecia.

ESQUEMA DE TRABAJO
. Introducción de cada sesión de trabajo con una danza y/o un juego.

.  Elaboración del Plan de trabajo por sesiones y días.

. Reparto de tareas para el Congreso.

. Desarrollo de las propuestas y experiencias.

.  ValoracióndelTal ler.

. Plan de trabajo para el curso próximo.

. Encuentro del Taller.

.  Coordinación.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO

PUESTA EN ACCIÓN

Como habitualmente en nuestro Tal ler in ic iamos las sesiones con movimiento. En esta ocasión
omenzamos con un juego de presentación y la coreograf ía de la danza "Magelena".

A cont inuación la compañera Rosa del MCEP de Cantabria nos presenta el  s iguiente juego de f i las:

"Pasa la mano Belinda".

Esta es la canción del juego y la forma de jugarlo.

En dos filas paralelas, las dos personas situadas en diagonal y que forman los extremos se juntan en el
centro, volviendo a su sitio de donde sale la otra pareja opuesta.

Primero giran agarradas de la mano derecha, luego de la izquierda, luego de ambas, y la cuarta vez el
Chao, chao, chao, se giran muy deprisa cogidas de las dos manos.

Cuando estas cuatro personas han acabado, se juntan las dos filas, haciendo un túnel por donde pasa-
rán dos primeras parejas. Una de las parejas ya ha bailado, la otra no, pero es la que queda en el
extremo para volver a empezar la canción con otra pareja situada en su diagonal.

Únicamente hay que designar qué pareja empiezan a bailar la primera y qué pareja es la primera del
paseí l lo.

Dame /a mano derecha Be/inda,

Dame /a mano derecha Be/inda, /

Dame /a mano derecha Belnda,

Chao, Be/nda, chao.

Dame /a mano bqurérda Be/nda,

Dame /a mano izqu/erda Be/inda, 2
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Dame la mano rzqurerda Belinda

Chao, Be/inda, chao.

Dame /as dos manos Belinda,

Dame /as dos manos Be/inda, 3

Dame /as dos manos Belinda

Chao, Be/inda, chao.

Chao, chao, chao, Belinda

Chao, chao, chao Be/inda, 4

Chao. chao. chao Be/nda

Chao. Be/inda. chao.

(Se repite otra vez esta estrofa muy despacio para el paseíllo que se abre de nuevo para dejar el
espacio a las parejas que van a bailar)

OTRA MIRADA SOBRE EL JUEGO

Antecedentes y pequeña introducción

El Tal ler del  Cuerpo del MCEP de Madrid propuso en el  XVl l  Encuentro del Tal ler celebrado en marzo de
2001 iniciar una línea de trabajo e investigación alrededor del juego. Se pretende retomar el contenido
desde una perspect iva di ferente a la que tuvimos hace 12 años (V Encuentro en Cádiz) cuando el
Juego fue tema de trabajo delTaller, que trasciende de las tareas de recopilación, clasificación y puesta
en práctica.

Se pretende lograr, mediante la reflexión colectiva, la elaboración de una herramienta de análisis que
permita la modificación y construcción de juegos que impliquen tanto aspectos estriclamente motores
(el cuerpo hábil) como expresivos (el cuerpo comunicador)

Se parte de un modelo de aprendizaje, de una explicación de "cómo se aprende" que se f undamenta en
la ceñeza de que las adquisiciones motrices (los aprendizajes) se producen en rlación directa con
situaciones en las que el aprendiz actúa. Una situación construida de un determinado modo permite que
el alumnado ponga en práct ica su bagaje motor interactuando con su grupo de iguales; por imitación,
por descubrimiento, por tanteo, el niño adquiere nuevas habilidades, afianza las existentes o las modif ica,
afinando su capacidad de movimiento, haciéndola más eficaz- en cuanto que logra sus metas, derivadas
de la situación en la que está inmerso- y más eficiente - en tanto que alcanza sus metas con menor
esf uerzo.

En nuestra cultura, las situaciones motrices no son, salvo contadas excepciones, "naturales", entendiendo
el término "natural"  como ajeno a inf luencias externas, presente y a disposición del niño, cercano, fáci l ,
esperable, espontáneo, sin artificio, etc. Bien sabemos que en estos momentos el movimiento está
sometido a estereotipos deportivos o culturalmente elaborados, reflejo de acciones motrices adultas
sometidas a estrictos códigos ajenos a la actividad espontánea, natural de los niños y niñas.

Desaparecidas las condiciones culturales que antiguamente existían, favorecedoras de situaciones
proclives a la interacción motriz de los niños, aparecen otras nuevas trasladadas miméticamente del
deporte espectáculo o de actividades expresivas sofisticadas ligadas al arte adulto. Los niños y las
niñas adoptan y adaptan los modelos perdiendo frecuentemente en el  proceso la natural idad y
espontaneidad de la relación motriz. Las "reglas" del juego no surgen entonces de la necesidad de

I  A L L t t ( E > :  ¡  a i l e r  d e t  c u e r D o 8 l



regulación colectiva de la actividad sino del imperativo externo aculturador.

Las normas de un juego adquieren el  estatus de reguladoras cuando están insertas en una estructura
logica, cuando t ienen sent ido por su valor ut i l i tar io:  porque permiten que el juego exista. La aceptación
de estas normas por parte de los jugadores const i tuye un "pacto lúdico" que se convierte en el  elemento
generador y regulador del juego.

La norma, entonces, no es un imperat ivo contaminado por el  fenómeno deport ivo/art íst ico sino un
Instrumento que permite jugar.  Si  introducimos una norma en un juego, si  la introducimos bien en tanto
en cuanto sea Úti l  para jugar,  la norma será aceptada e incorporada al  pacto lúdico.

Nuestro trabajo está enfocado a di lucidar como se introduce una norma. cuándo v cuá1. Y evidentemente
para qué

El para que, el  objet ivo de la introducción, no es ni  mucho menos emular la manera de jugar de "antes"
por un prur i to romántico. Se trata de crear si tuaciones que permitan el  desarrol lo de las capacidades del
alumnado, recreando la natural idad del juego. Una norma introducida que exi ja la permanente supervisión
de un árbi tro no es una buena norma porque no se ha integrado en el  pacto lúdico. Es simplemente una
imposiciÓn que, sin embargo, puede tener su sent ido y su ut i l idad a efectos instruct ivos.

La lógica interna de los juegos surge de la existencia de papeles bien def inidos. Cada uno de los papeles
a desempeñar t iene una meta, un objet ivo a cumpl ir ,  que exige una tarea motr iz El objet ivo a lograr está
pedectamente definido, la tarea a realizar está abierta a la acción del individuo, a su descubrimiento, a
un tanteo experimental  que obt iene de manera inmediata la retroal imentación que aporta la consecución,
o no, del  objet ivo.

La lógica interna del juego, lo que determina que el juego sea jugable, reside en que los diversos papeles
de los jugadores tengan la posibi l idad de ser cambiados de manera sucesiva sin intervención externa v
de forma fluida a través de las interacciones de los participantes.

La modif icación o creación de juegos no es producto de una idea fel iz -  que también pudiera ser -  s ino de
una comprensión profunda de la acción de jugar.  La observación del juego de los niños y las niñas nos
aporta el  mater ial  de anál is is,  pero necesitamos la herramienta que abstraiga pr incipios generales,
elementos compafiidos, relaciones e interacciones existentes v otros factores del iueoo.

Desarrol lo deltrabajo durante el  Congreso

El objet ivo de las sesiones era mostrar a los asistentes las posibi l idades que aporta la sociomotr ic idad
para abordar la invest igación inic iada. Comenzamos con la def inic ión y conceptual ización de términos a
utilizar: compartiendo y cordando significados. A parlir de cuatro conceptos: comportamiento moÍor,
conducfa mofnz, nÍeracción moÍnzy pape/sociomoÍorse propone elaborar una representación gráfica
de un juego. Para el lo se pract icaron "El atado desatado", "La Pelota Sentada" y "El oso y su guardián",
juegos tradicionales de or igen francés recogidos por sociomotr ic istas de este país en: Gui l lemard, G.,
Marchal,  J.  C.,  Parent,  M.,  Parlebas, P. Schmitt ,  A. (1988).  Las cuatro esquinas de los iuegos. Lér ida:
Agonos (Trabajo or iginal  publ icado en 1984)

Se analizan, en pequeño grupo, los juegos practicados y se proponen representaciones gráf icas utilizando
la terminología acordada, incidiendo especialmente en el  concepto de papel sociomotor.

Se acuerda cont inuar la l ínea de trabajo a part i r  de la observación del juego de nuestro alumnado y la
profundización en el  anál is is sociomotor de los juegos con la revisión de los conceptos acuñados en
Parlebas, P. (1981) Contr ibut ion a un lexique commenté en science de l 'act ion motr ice. Paris:  INSEP y
en los trabajos del Grupo de Estudios e Invest igaciones Praxiológicas (GEIP) del Departamento de
Educación Física de la Universidad de las palmas de Gran Canaria.

Manolo Carrasco. MCEP de Madrid.
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TEATRO FORUM (TEATRO DEL OPRTMTDO)

De Augusto Boal

La compañe ra llziar Gurmendi del MCEP de Euskadi nos presenta nuevamente esta técnica de origen
brasi leño, como su autor,  Augusto Boal.

La presentación fue breve y recordatoria de la que ya había hecho, junto con otras dos compañeras en
el pasado XVl l  Encuentro del Tal ler del  Cuerpo en Marzo (ver MU GUAY de Mayo 2OO1 y POLVO DE
TIZA nq 9).

Se trata de preparar escenas donde se ref leje un conflicto. Esta escena termina cuando el conf licto está
en su momento álgido; se corta la escena. El público participa como acto¡'/actriz, sustituyendo a cualquier
personaje, excepto al  opresor,  cont inuando la acción. Se repite la escena cuantas veces se quiera. En la
preparación es muy importante ser consciente de lo que supone ser oprimido y opresor.

Se forma un grupo con las personas que llevarán a cabo la representación teatral en una velada nocturna
con part ic ipación de todos y todas las congresistas.

DRAMÁTICA CREATIVA. Cómo se produce la dramatización en 0 y 1B años.

¿Qué cómo se pract ica?. Veamos al  menos cómo se inic ia.  Una forma puede ser esta:

Busca un lugar donde los niños y niñas puedan moverse l ibremente: un lugar ampl io como un gimnasio
o simi lar (olv ida de momento las obras de teatro escr i tas).

No les digas que van a jugar a teatro. Solo di le que jueguen a lo que quieran y como quieran, sin hacerse
daño y dejando los mater iales que usen como se lo han encontrado.

Observa permanentemente lo que hacen; a lo que juegan. Apúntalo todo en tu DIARIO DE CAMPO.

Si alguno/a o algunos/as juegan a algo colectivo, creativo, expresivo, sugiéreles que lo reproduzcan otra
vez"para que lo veamos todos".  Dale mucha impoñancia a este hecho y habrás comenzado a trabajar
IA DRAMÁTICA CREATIVA.

Este proceso se puede hacer a cualquier edad adaptándolo a cada una de el las.

Observando y escribiendo descubrirás la lógica natural de estos juegos o actividades. Después p.odrás
dominar con holgura esta técnica que te parecía imposible. Como todo lo natural ,  la DRAMATICA
CREATIVA (como el texto l ibre, la invest igación del medio, etc.)  es una necesidad que está en nosotros
y que hay que permit i r le sal i r) .

Para comprender en propia carne lo que los niños/as experimentan en el  proceso del Juego Dramático
o la Dramática Creativa, en el Taller del Cuerpo se hizo la propuesta de reproducir todo este proceso
hasta la puesta en escena, en el  t iempo que duraba el  Congreso. El resultado puede dar luz a la
metodología expuesla aquí,  adaptada a adultos:

1q .  Se buscó un  lugar  idóneo:  e lg imnas io  de l  lES.

2e .Se propuso trabajar en equipo la creación dramática colectiva aprovechando las "sugerencias" del
entorno: el  espacio, los mater iales del gimnasio, etc.

3q  .Habr ía  un  coord inador  que un i f i car ía  a  los  t res  equ ipos  para  dar le  fo rma a  las  c reac iones
independientes y construir  un espectáculo teatral  -una puesta en escena- con ese mater ial .

Cómo hay que afrontar este trabajo desde la perspectiva del maestro/a.

Al Hay que conf iar en la capacidad creadora del individuo en el  grupo.
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B/ Hay que part i r  del juego en l ibertad. La energía creat iva que estos juegos provocan da lugar a escenas
reoresentables.

C/ La naturaleza trabaja sola. Después de esperar a que las energías fluyan hay que observar, proponer
y ayudar, desde una actitud serena, a dar forma representable a todo ello.

D/A ser posible hay que ampliar, enriquecer, aportar lo que los niños y niñas no alcanzan para "magnifica/'
sus creacrones.

Parafraseando a Freinet concluimos que "todo individuo quiere sal i r  airoso. El  éxi to es l iberador,
constructor del  ánimo y del entusiasmo".

Sí, hay que procurar el éxito en las puestas en escena para aprovechar al máximo los beneficios del
teatro. La pedagogía del éxito toma su forma más completa en estas actividades dramáticas. Pero hay
que tener en cuenta que los intereses y las necesidades infant i les son más simples, menos ambiciosos.
Son meramente expresivas. Sus creaciones son espontáneas, cómicas y sobre todo lúdicas. El los se
conforman con las representaciones ante sus amigos. Convertir sus "juegos" en teatro es un proceso
largo que hay que mimar.

Paco Gal lurt .  MCEP de Málaga.

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN

La valoración realizada por los participantes ha sido muy positiva pues se han cumplido los objetivos
propuestos. Se constata que se ha mejorado mucho a lo largo de los años en la puesta en marcha del
Tal ler,  a lo que ha contr ibuido el  horar io concentrado en dos días (a los que hubo que añadir  otros
t iempos extras fuera del horar io del Tal ler para ensayos).  Las act iv idades que han tenido lugar han
estado muy l lenas de contenido y muy preparadas por las personas que han traído las propuestas. Ha
habido coincidencias, conexiones incluso, entre las dist intas partes de nuestro trabajo (Juego y Dramá-
t ica Creat iva).  La gente nueva que se ha incorporado alTal ler lo ha hecho sin problemas en la dinámica
de funcionamiento y ha sido bien acoqida.

PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL CURSO
'  JUEGO: cont inuar la l ínea de trabajo a part i r  de la observación del juego de nuestro alumnado

(esto es jugar,  mirar,  contar;  diar io de recreos durante un mes).  Asícomo la profundización en
el anál is is sociomotor de los juegos con la revisión de los conceptos acuñados por Parlebas.
(Manolo va a traducir  términos del l ibro).

'  DRAMÁTICA CREATIVA: observar el  juego dramático de los niños y niñas. ¿Cómo se trabaja?.
Experiencias y aportaciones.

.  Juegos de pies.

'  Propuesta de l levar un tal ler largo en la próxima RIDEF de2002 en Bulgaria.

' BabbeÍte nos propone parlicipar con un taller corto o largo en el stage que el ICEM organizará
en el  sudoeste f  rancés (a 30 Km. de Lourdes) del22 al  26 de Agosto 200.1.

'  Próximo XVl l l  Encuentro delTal ler:  15, 16 y 17 de Febrero de2.OO2, en la granja-escuela "La
Albi tana",  de Brunete (Madrid).

COORDINACIÓN DEL TALLER

Sigue de momento César Trapiel lo del MCEP de Astur ias, ctrapiel@olmo.put ic.mec.es
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MCEPs ASISTENTES: Hemos trabajado en el taller ocho personas de distintos grupos- Euska-
di ,  La Rioja, León, Madrid,  Mátaga, Salamanca y Alemania.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO

Las sesiones de estos dos días han bastado para que vuelva a retomarse el pulso de lo que hasta ahora
había sido este tal ler y que se había perdido en el  Congreso de Madrid..  Huelva signi f ica la vuelta a
empezar y a buscar al ternat ivas en la escuela cuando cruzamos una etapa de desarrol lo social  y de
puesta a punto de los mecanismos organizat ivos y metodológicos que puedan servir  y que de hecho
estamos ut i l izando en los dist intos niveles.

Se organizó la discusión a part i r  de la problemática presentada por Manolo Alcalá sobre ¿cómo se
construye el conocimiento matemático?

El problema que se plantea es ¿cómo se l lega a la abstracción que supone el  proceso matemático?,
¿Cuáles son los mecanismos que podemos usar para faci l i tar este proceso?

Porque es claro para todos que no es lo mismo operar que construir  matemáticas, sobre todo se nota
cuando se l lega a la Enseñanza Secundaria.  Se plantean, entonces, las estructuras algebraicas donde
muchos niños y niñas se quedan retrasados y dejan de entender las matemáticas cuando, en etapas
anter iores, s in embargo, eran buenos calculadores y operaban sin di f icul tad.

La estructura matemática y la realidad podrían representarse como dos líneas divergentes en la que la
matemática, cada vez más separada de la realidad es capaz, sin embargo, de aportar mecanismos para
entender y manipular esa real idad.

No es la pr imera vez que esta disyunt iva se plantea en un Congreso del MCEP. Cuando hablábamos de
manipulación, representación, expresión, abstracción, no decíamos otra cosa. Ahora nos queremos
centrar en los aspectos metodológicos.

Esta es una de las l íneas de trabajo que se propone para el  próximo Congreso y en la que convendría
reflexionar durante el curso: Convencidos de /a necesaria absfracción que suponen /as matemálica
¿cua/es han de ser /os mecanismos mefodo/ógrbos que ayuden a /os niños y niñas a consÍruir e/ cono-
ctmbnÍo matemáfbo?

Se presentÓ el material aportado por Paco Lara: Proyectos de Trabajo complejos en los que se pretende
resolver una si tuación "real"  apl icando unos conocimientos matemáticos determinados.

Es una búsqueda de varios años en pro de la matemática de la vida real, de la aplicación matemática a
Ia vida real. Se repartieron los proyectos para que se pudieran estudiar pero no se llegó más que a una
breve exposición de lo que habían sido y de lo que se pretendía con el los. Como ayuda para entender
estos son algunos de los títulos: "Vamos a hacer la Declaración de la Renta,""Construiremos unas satas
en el  porche del colegio,""Ampliación de la val la del colegio,""Las Ol impiadas de Sydney,""Una granja de
terneros para producir carne," etc.

Se plantea otra l ínea de invest igación y de ref lexión: ¿Por qué sucede, es eldescubrimiento hecho por
varios del grupo, que las niñas consiguen mejor resultado en las matemáticas en Secundaria que los
niños? Y l lama la atención también que sin embargo son más los chlcos que, después, optan por carre-
ras técnicas donde las matemáticas son un instrumento fundamental.

Entendemos que esta reflexión abarca algo más que las meras matemáticas pero ofrecemos a todo el
MCEP nuestra aporlación para que se estudie en otros grupos, si se cree conveniente, coeducación por
ejemplo.

Otra línea que se plantea, sobre todo en Secundaria es "la matemática para todos en unas clases cada
vez más diversas, donde los niños y niñas tienen mayores diferencias, donde la igualdad de intereses,
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de expectativas y de curricula son tan diversos." También nos parece que es un tema que ha de abordar-
se pero que la perspectiva no corresponde exclusivamente al taller de matemáticas sino que es algo
bastante más generaly que afecta a todo el  MCEP. Y esto conjugándolo con la evaluación y las notas..
y la promoción, etc.

Antón nos hizo pensar al  decirnos después de tanta discusión: ¿No buscamos respuestas para pregun-
tas que no existen en los niños y niñas? Quizás haya que pensar cuáles son las preguntas de estos en
vez de enconlrar cuáles son nuestras resouestas.

PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL CURSO

.  Mecanismos metodológicos que ayuden a los niños y niñas a construir  el  conocimiento mate-
mático.

. Investigar sobre los mejores resultados de las niñas en
cundaria,  pero son los chicos, en vez de el las, los que
matemáticas son un instrumento fundamental .

. Cómo abordar el aprendizaje de las matemáticas para
más diversas.

'  Y hubo más, y habrá más.

COORDINACIÓN DEL TALLER

Elcoordinador será Paco Lara de MCEP de Madrid, f lara@mi.madri tel .es

matemáticas durante la Educación Se-
optan por carreras técnicas donde las

todo el grupo en unas clases cada vez
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EDUCACION SECUNDARIA

DEBATE SOBRE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA.

El grupo reunido ha sido de unas 15-16 personas.

Tras las presentaciones pertinentes, hemos acordado que los puntos propuestos en principio, servían
para empezar la tertulia:

. El proyecto anunciado por el Gobierno de
crear tres i l inerar ios educat ivos en la
E.S.O.,  para dir igir  al  alumnado hacia ba-
chi l leratos, c ic los formativos o hacia el
mundo laboral .

.  Elcurrículum de la E.S.O. y el  recién es-
trenado Decreto de las Humanidades.

.  El  calendario y la jornada escolar en Se-
cundaria.

. La érganización de espacios y tiempos
en los lnstitutos.

SOBRE EL PROYECTO DE CREAR DIFEREN.
TES ITINERARIOS EDUCATIVOS DE LA E.S.O

Todos los integrantes del grupo manifestamos nuestra oposición y preocupación por las intenciones del
Gobierno del PP de crear distintos itinerarios en los cursos de la E.S.O., yendo en contra del carácter
comprensivo de la etapa. Somos conscientes que responden a una ideología de conservación de privi-
legios y tienen terreno abonado entre muchos docentes de secundaria descontentos y descorazonados
por las dificultades que presenta, ahora mismo, la incorporación obligatoria a la enseñanza de la pobla-
c ión  12-16.

Se prodigan también afirmaciones alarmistas, y en muchos de los casos falseadas, sobre los altos
índices de fracaso escolar en la E.S.O., cuando no se tiene en cuenta que los mismos datos pre-reforma
tendrían que incluir  tanto los tramos de BUP, como los de FP y los de la población juveni l  de hasta 16
años que abandonaban la enseñanza.

El proyecto del Gobierno vendría a ser una regresión histórica impoftante al no garantizar la igualdad de
oporlunidades a toda la población en el tramo de enseñanza obligatoria, permitiendo itinerarios de pri-
mer, segundo y tercer orden en edades aún tempranas, que perpetúan las desigualdades educativas y
sociales.

La conservación de privilegios de parle del profesorado de secundaria es un factor que facilita la acep-
tación de fórmulas que segreguen al  alumnado que no entre por la "normal idad",  que permita mantener
las aulas como están, sin plantearse otras fórmulas organizativas, otro tipo de metodologías de aula,
otros sistemas de evaluación, una revisión de contenidos, un verdadero trabajo tutorial, etc.

Tampoco la Administración está por la labor de medidas creativas que permitan flexibilidad, aumento de
recursos, etc., eso unido a unas condiciones sociales favorables a los valores neoliberales, la inserción
competitiva en el mundo laboral y una escasa movilización social.

Es cierto, que actualmente, según contrastamos en el grupo, se dan en algunos Centros fórmulas sote-
rradas de segregación, bajo los argumentos de que agrupar al alumnado lo más homogéneamente
posible facilita la consecución de objetivos y de la premura en buscar soluciones prácticas y no excesi-
vamente complicadas. Ponemos en énfasis en que pocas veces estos tipos de agrupamientos han sido
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f ruto de un r iguroso planteamiento de atención a la diversidad, y sí  una medida más de añadir  parches
y <sanear) los grupos-clase.

NECESITAMOS PENSAR EN POSITIVO. ELABORAR Y REFLEXIONAR SOBRE PROPUESTAS

Creemos que hay que caminar hacia medidas globales de atención a la diversidad del alumnado de
secundaria, en vez de reducirlo a agrupaciones homogéneas, apoyos fuera del aula, parcelación de
campos con más "especialistas" y pensar en un plan global que implique a todo el profesorado del
Centro en una cultura escolar que valore la diversidad y sepa integrar al personal de apoyo, recursos
materiales organizativos, etc. dentro de un plan sentido por todos y todas.

Deberían propiciarse sistemas para la evaluación interna de los Centros, de debate y reflexión dentro de
los mismos, que permitiera un plan de mejora y autonomía para su puesta en práctica. Para ello, hay
que articular momentos comunes de reunión además de los habituales por departamentos

Sería interesante contemplar una seria reforma en la formación inicial del profesorado e imitar otros
modelos europeos para que existiera una extensa especialización en las diferentes licenciaturas para
aquel las personas que se quisieran dir igirse al  mundo de la enseñanza.

No crear bloques dist intos de colect ivos profesionales dentro de la enseñanza secundaria,  disminuyen-
do en la medida de lo posible las diferencias de competencias, horarios, representación, etc.

Caminar hacia la reducción de profesorado en un mismo nivel ,  con el f in de favorecer las relaciones más
estrechas con el grupo-clase, poder alianzar la labor tutorial, reducir las dif icultades de coordinación y
poder reducir asiel número de profesores/as por alumno/a y el nq de alumnado por profesor/a. Para eso
se podría estruclurar el currículum de forma más interdisciplinar y que un mismo profesor/a impartiera
más de una asignatura (o crear asignaturas de ámbito y con más horas) dentro del mismo grupo.

Reflexionar sobre nuevas fórmulas de apoyos dentro del aula, de diversificar los recursos, de reformular
los contenidos para hacerlos más interdisciplinares y más entroncados con los intereses del alumnado,
abriendo el abanico de optatividad y ofreciendo actividades complementarias que trabajen objetivos de
la etapa con una metodología más activa.

Es necesario no olvidarse del alumnado que, por razones diversas, presenta una problemática especí-
fica, (alumnado especialmente disruptivo, o con problemas de asistencia, enfermedad) poniendo me-
dios e implicando a los tutores/as en su adecuada atención.

Se podría abrir  un debate de cómo se plantean las repet ic iones de curso en la ESO para que no supon-
ga sólo una medida de "más de lo mismo" (¿adaptar el  currículum? ¿fórmulas como las de Navarra?)

SOBRE LA ORGANIZACIóN DE HORARIOS, JORNADA Y OTROS ASPECTOS ORGANIZATIVOS
EN LOS IES

Necesitamos pensar en medidas que vayan permitiendo franjas horarias para reuniones comunes de
los dist intos equipos del profesorado ( equipos de coordinación horizontal  u otros de equipos
interdisciplinares para determinados trabajos en común, proyectos, etc.).

Los criterios para confeccionar los horarios de los grupos-clase deben ser eminentemente pedagógicos
y pensando en el alumnado, no en otros intereses.

Pensamos que se debe permitir la f lexibilidad a la hora de organizar los tiempos de clases, de forma que
no necesariamente todo el  mundo se ajuste a las sesiones de 50 minutos, pudiendo pensar en faci l i tar
en determinada franja horaria de la jornada escolar sesiones de 90 minutos, por ejemplo, para aquellos
docentes que o soliciten. El objetivo sería facilitar la organización de las aulas para el trabajo de grupo,
la experimentación,la búsqueda de datos, proyectos interdisciplinares, actividades de laboratorio, tec-
nología, plást ica, audiovisuales, etc.
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La adscripción a los cursos de la E.S.O. debería cuidarse más en los Centros, de forma que se af iancen
cieftos criterios pedagógicos en este proceso:

Adelantar este momento para que a pr incipios de sept iembre ya se sepa cómo está const i tuido
el equipo docente de cada curso o nivel  para faci l i tar horar ios, hacer las pr imeras reuniones de coordi-
nación antes de que el  alumnado se integre en las clases, repensar cómo han quedado los horar ios de
^ ^ ¡ ^  ^ l ^ ^ ^  ^ + ^
u a u o  u t d J U . . . u t u .

Garant izar la cont inuidad del equipo en el  pr imer cic lo y sobre todo de las tutoras y tutores.

Consideramos importante cuidar el  paso de Primaria al  pr imer curso de Secundaria y el  de
segundo a tercer curso de la E.S.O.,  poniendo especial  énfasis en la coordinación.

Pensando en lo fundamental  que es la labor de los tutores y tutoras, creemos que se debe
reconocer esta función con dos horas lect ivas o más. deoendiendo de la si tuación de cada centro. Es
imprescindible reforzar las, valorar esa función de los docentes, incent ivar y apoyar esa labor,  no olvi-
dando el  t rabajo con las famil ias, con el  f in de favorecer un contacto más personal izado del alumno o
alumna con su entorno y art iculando medidas conjuntas de intervención casa-escuela.

La tutoría compart ida bien entendida y organizada, permite experiencias interesantes de traba-
jo tutor ial  (atención al  mismo t iempo del grupo grande, con otras sesiones que permitan la entrevista
individual con el  alumnado que lo requiera, t rabajo con famil ias, etc.) .

Habría que abrir  un debate ampl io para abrir  los IES al  entorno, de manera que la jornada
escolar pudiera no coincidir  con la del alumnado, ni  con la del profesorado, de forma que permit iera una
f lexibi l idad organizat iva dependiendo de la real idad de cada zona, con el  apropiado consenso y capaci-
dad de autonomía de los centros.

El tamaño de los centros const i tuye una di f icul tad añadida en toda la complej idad organizat iva.
Inst i tutos más pequeños l legarían a ser más humanos.

CONSIDERACIONES GENERALES

El colect ivo de secundaria debe empezar a extender las buenas práct icas pedagógicas que van sur-
giendo, conociendo experiencias, y compañiendo en una ref lexión colect iva.

Dada la complejidad de la situación, las múltiples realidades y variables para avanzar hacia las líneas
que entendemos como pr ior i tar ias, es necesario intervenir  en ámbitos pequeños, simpl i f icando las di f i -
cul tades, para i r  extendiendo la práct ica y las al ternat ivas contrastadas. No podemos desesperarnos ni
tampoco paral izarnos. Entendemos que debemos ser un colect ivo abierto y reiv indicat ivo, en proceso
constante de formación

T E R T U  L l A S :  E d u c a c i ó n  S e c u n d ¿ r i a



EL CURRICULUM DIALOGADO

¿DIALOGAR EL CURRICULUM? FRASES PARA LA TERTULIA

¿cuRRtcuLUM DEMOCRÁT|CO?

"Un curr iculum democrát ico subraya el  acceso a una gran var iedad de información y el  derecho de los
que t ienen dist inta opinión a que se oigan sus puntos de vista."

"Lo mas perturbador es que demasiadas escuelas han enseñado este conocimiento of ic ial  de posición
social  al ta como si  fuera la verdad surgida de alguna fuente inmutable e infal ible"

"En un curr iculum democrát ico los niños y niñas aprenden a ser " intérpretes crí t icos" de su sociedad"

"Un curr iculum democrát ico supone ir  mas al lá de la " tradición select iva" del conocimiento."

"Ningún individuo o grupo de interés puede reclamar la propiedad en exclusiva de un conocimiento y
signif icado posible"

"Son importantes también las preguntas y preocupaciones que los niños y niñas t ienen sobre si  mismos
y su mundo"

"Un curr iculum democrát ico invi ta al  alumnado a despojarse del rol  pasivo de consumidores de conoci-
miento y asumir el rol activo de fabricantes de significado"

"Los maestros y maestras viven en la tensión constante de buscar una educación mas significativa para
el alumnado mientras siguen prestando atención al conocimiento y las deslrezas esperados por podero-
sas fuerzas "educativas" cuvos intereses son cualquier cosa menos democrático (conocimiento domi-
nante)"

"Un curriculum democrático implica casi con toda seguridad conflicto y debate"

"La posibi l idad de escuchar una gran var iedad de opiniones y voces se ve a menudo como una amena-
za oara la cul tura dominante."

"La part ic ipación de padres y madres ha de ser fundamental  y de largo alcance. Esto signi f  ica que han
de preocuparse de cuest iones como el  curr iculum"

"Los adultos ,  padres y madres y profesorado, deben trabajar junto al  alumnado para reconstru¡r cons-
tantemente el  curr iculum"

ESCUELAS DEMOCRATICAS.

M.W.  APPLE

J.  A .  BEANE

ED. MORATA

PRINCIPIOS QUE DEBEN CARACTERIZAR UN CURRICULUM DEMOCRÁTICO

"Común, cooperat ivo, út i l ,  inclusivo, práct ico, real izable, ref lexivo, ét ico, coherente y plani f icado."

"Supone un compromiso en la construcción de un cl ima de cooperación en el  aula: entre el  profesorado
y el alumnado, y entre éstos y los padres y las madres"

"Se deben tratar los temas que la cul lura hegemónica pretende soslayar mediante todos los medios a su
alcance"

AMADOR GUARRO PAYAS
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DISEÑO,  DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL CURRICULUM.
DOE.

"Una Unidad Didáctica, una intervención concreta de enseñanzalaprendizaje no puede quedarse en un
proceso que implique de forma directa al profesorado, antes al contrario, plantear una unidad didáctica
a partir de las características que estamos exponiendo representa involucrar de forma significativa a
todas y todos los impl icados en su puesta en funcionamiento.. ."

FRANCISCO JOSÉ POZUELOS

LA TERTULIA

Bastante concurrida con la asistencia de 15 a 20 personas. El debate y las intervenciones se produjeron
de forma fluida y hubo una mayoritaria parlicipación de los/as asistentes en el proceso de diálogo y de
hacer apodaciones al  tema.

CONCLUSIONES

En la medida de lo posible hay que abrir
espacios de participación a los padres y a
las madres, al  alumnado, para que junto
al profesorado hagan sus aportaciones al
curriculum y éste sea comparlido por todos
y todas los que intervienen en el proceso
educativo.

Abrir  estos espacios de diálogo supone
conflicto y debate. Pero esto es el reto de
las escuelas democrát icas: aceotar el
debate como algo necesario y f undamental
para que se de la part ic ipación.

En el Proyecto Educativo de Centro hay
espacios más potenciales de participación, mientras que otros casi quedan restringidos al ejercicio
profesional de las maestras y maestros.

No obstante siempre es posible dar la posibi l idad a los padres y madres y alalumnado para que hagan
sus aportaciones en los para qué (Final idades),  en los qué(contenidos),  y en el  cómo (estrategias
didáct icas y de organización).

En una escuela pública, democrática y popular, la necesidad de compartir con los padres y madres, y
con el  alumnado espacios de diálogo se convierte en algo esencial  e i rrenunciable.

Naturalmente todo lo expuesto está muy determinado por la realidad de nuestras Escuelas y la realidad
y el espacio profesional donde uno trabaja, pero debemos tender de forma evolutiva a favorecer y
propiciar y, si es preciso conquistar, el diálogo. Se sabe que esto es un proceso lento, una evolución
donde, a menudo, te tienes que marcar objetivos a medio y largo plazo.

También es muy importante abrir espacios de diálogo con los maestros y maestras aunque les separe
un mundo ideológico de nosotros y nosotras, pero esto no debe suponer renunciar a nuestra forma de
entender la escuela y a nuestras ideas. Dialogar supone, en algunos casos, poder expl ic i tar lo que se
piensa, hacerlo público y , si es posible, construir con las aportaciones de todos y de todas. Pero hay
casos en que l legar al  consenso es imposible.

96 TERTU L |AS :  E l  cu r r i cu lum D ia loc¿do



EL MCEP A DEBATE

EL COMIENZO:

El Congreso de Madrid encargó a la Secretaría Confederal la dinamización de este debate no nuevo,
aunque ahora parece que más necesario desde el momento en que más grupos lo demandan y mas
personas del MCEP nos sentimos en la necesidad de entrar altrapo.

Durante el curso, en diferentes "sopoftes", hemos escrito, leído, hablado y pensado sobre el sentido del
debate, sobre algunos de sus aspectos... Se han generado varios documentos que se aportan al debate
como "lectura en riquecedora":

.  Junto con el  número 66 delAlvuelo, se incluyó una separata con los documentos que Secreta-
ría había maneiado hasta la fecha. A este cuadernillo se le añadieron:

ldeología y f i losof ía del MCEP. XVI Congreso del MCEfl  Huelva 1989

Acta de la úl t ima Asamblea del s iglo XX. MCEP de Huelva.

La Secretaría Confederal del MCEP, algunas reflexiones sobre cómo puede seguir constitu-
yéndose. MCEP de Málaga.

Durante el Congreso, nos reunimos casi
más de cincuenta personas, que debat i-
mos durante cuatro horas: orimero en cua-
tro grupos y lugo en gran grupo, la puesta
en común. En todo momento hubo mucha
pafticipación; a destacar la de dos com-
pañeras nuevas que nos apoftaron su vi-
s ión y nos enriquecieron.

Aunque part íamos del convencrmiento de
que el  debate no tenía vocación de ser
def ini t ivo, consideramos conveniente que
sobre el sustrato de las ideas se avanza-
ran propuestas concretas; propuestas que
se trasladaron. orevio debate en los MCEPs
a la Asamblea Final.

Para favorecer el debate trabajamos so-
bre el  s iguiente esquema (seguido de manera or ientat iva),  centrándonos sobre todo en lo que afecta a
nuestro funcionamiento colect ivo. v hablamos de:

.  Congreso

. Tal leres.. .

'  SecretaríaConfederal

.  El  MCEP como corr iente de opinión.

.  Publ icaciones.. .

LO QUE SE D|JO (MÁS O MENOS, SE D|JO MUCHO).

Resulta muy difícil para este equipo redactor resumir las muchas y ricas aportaciones que se hicieron y
reflejar los muchos debates que hay tras el debate sobre el MCEP. No podemos, ni creemos que deba-
mos, resistir a la tentación de contar cómo nos sentimos (tampoco podemos asegurar que este senti-
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miento fuera compart ido por toda la gente presente):  fue una gran alegría y una gran sat isfacción com-
probar el  nivel  de serenidad, de opt imismo y de part ic ipación que observamos. También, y de manera
más entrañable, nos fue muy grato el  que muchas de las intervenciones dieran ent idad al  componente
afect ivo, como una de las bases de nuestra organización y, pensamos, de nuestra manera de entender
lo pedagógico y lo social .

Nos atrevemos a resumir las l íneas de debate en tres orandes eies interrelacionados entre si :

1.  Crecimiento interno

2. Incidencia social

3. Organización del grupo.

El crecimiento en número de componentes de los MCEPs es una preocupación constatable por lo
constante. Se l legó a recordar incluso la necesidad de mantener,  al  menos, el  crecimiento biológico.
Pero también es una aspiración relat iv izada y por tanto que no se dramatiza.

Relat iv izada por la di ferencia entre crecer en número y crecer en inf luencia. En este sent ido se valora
posit ivamente que el  MCEP sea un referente crÍ t ico en el  campo de lo pedagógico. Tampoco somos
totalmente conscientes de nuestra inf luencia, constatamos la existencia de una incidencia posit iva, bien
sea por prest igio profesional,  por trasmit i r  i lusión.. .

Relat iv izada por ubicarnos en un espectro ideológico fuera de los "mercados",  minori tar io,  no cómodo.
Por exigir  la ident i f icación con unas siglas, el  uso de t iempo l ibre, la mi l i tancia pedagógica.. .

Y con di ferentes posiciones (que quedan abiertas) frente a la labor por el  crecimiento. Por una parte,
compart imos estrategias de captación de nuevas compañeras y compañeros como las jornadas abier-
tas, o el  acompañar a quienes entran de nuevas, dándole afect iv idad y aclarándole todas las dudas que
se le pueda plantear.

Por otra parte, existe también la opinión de que no tenemos por qué hacer esfuerzos en ese sent ido,
simplemente estar y darnos a conocer para que a quién le interese sepa donde acercarse. Aquel las
personas que t ienen un substralo de rebeldía y nos buscan son las que nos interesan.

La proyección social es otra de las constantes, no olvidemos que somos un movimiento sociopedagógico.

Esta aspiración también se relaciona con el  crecimiento entendido como capacidad de inf luencia. No se
trataría tanto de crecer, como de estar donde tenemos que estar y defender nuestro modelo de escuela.
Ahora, es posible gracias a esfuerzos individuales pero nos fal ta coordinación y compromiso de grupo.
Tendríamos que dar respuestas a las cuest iones que se plantean con los nuevos t iempos y tener pre-
sencia social ,  v is ibi l idad, inf luir  en nuestro entorno. Tendríamos que dejar de ser un movimiento resis-
tente y buscar las claves para cambiar y ser más ef icaces y que se nos ent ienda.

Una di f icul tad a añadir  es la diversidad de real idades que el  MCEP engloba. Recuperar aspectos globales
que afectan al  conjunto del s istema y plantearnos incidir  en el los podría ser una fórmula de trabajo.

lneludiblemente cuest ionamos, entonces nuestra forma de organización. También desde di ferentes pers-
pect ivas. Desde la necesidad de una profundización más seria en el  qué signi f ica ser,  pertenecer al
MCEP, cómo entendemos la cooperación.. .  Y desde una ópt ica más posibi l ista,  en el  sent ido de concre-
tarse en acciones práct icas: revi tal izar la web, establecer mecanismos más ági les de relacionarnos y
tomar decisiones.. .  recogidas en las propuestas que se presentaron a la Asamblea del Congreso.

Para completar los matices del debate, ahívan unas pocas frases, a modo de caleidoscopio:

.  Sin embargo, nos sent imos con mayor sabiduría, que somos más capaces, tenemos mayor
experiencia, contamos con más recursos y que podemos hacer muchas cosas bien.

9 B T E R T U L I A S :  E l  M C E P  a  d e b a t e
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.  Dentro de la cr is is permanente que nos inquieta desde que nos conocimos, sent imos que el
momento actual se manif iesta dando una especial  relevancia a los elementos personales en
sus componentes afect ivos y de recarga vi tal  y,  algo menos, en los de formación. Porque esta
últ ima, según y cómo, la encontramos en otros si t ios y con otras gentes.

.  El  MCEP está en cr is is al  igual que el  resto deltej ido social .  El  estar en cr is is nos puede posibi-
l i tar interpretar las claves de lo que ahora pasa, de manera que podamos intervenir  mas en
nuestra real idad.

.  El  componente afect ivo nos cohesiona como grupo, nos enriquece a nivel  personal y es una
seña de ident idad pedagógica también en nuestra forma de entender la escuela y las relaciones
sociales.

.  No podemos olvidar qué es con lo que contamos: una visión de escuela, un compromiso social
y una fuerte red afectiva y cooperativa.

.  Otro rasgo que def ine el  debate y su vis ión del MCEP es la afect iv idad, tanto como seña de
ident idad, como lazo de cohesión del grupo, como rémora en la autocomplacencia, como f  uerza
y apoyo, y como referencia educativa.

.  El  MCEP es un movimiento necesario,  para nosotros y para la educaciÓn.

.  El  MCEP está débi lmente cohesionado en lo ideológico y en lo pedagógico y fuertemente
cohesionado en lo afectivo

. No hay que tener miedo a la ideología.

.  La afect iv idad bien organizad es nuestro seguro de supervivencia.

.  Somos herederos v herederas de una exoeriencia de más de treinta años.

.  Entre una pasión para toda la vida y un capricho, el  caprrcho dura mucho más. El MCEP es un
capricho.

Como se observa, son muy variadas las direcciones del debate, las necesidades y las formas de plan-
teárnoslo. Pero a pesar de los pesares el  sent imiento postdebate es de profundo opt imismo unido a la
necesidad de compromiso de trabajo individual y de grupo ( la afect iv idad y la madurez serán quienes
l lenen de contenido este compromiso).

Volviendo a los otros puntos que planteaba el  esquema, que resultó estrecho para todo lo que tenÍamos
que decir ,  podemos concluir  que:

Con respecto a los Congresos, no se propone ningún cambio en su estructura.

Los Tal leres t ienen un signi f icado impodante en nuestro trabajo y la suf ic iente autonomía para que en
función de lo que interese y de la producción que tengan, puedan crearse o desaparecer.  Detectamos
carencias de producciones personales y di ferentes niveles de compromiso entre las personas que los
integran. Hay que detectar y hacer ver qué es lo nuevo, lo que hacemos di ferente.

La Secretaría Confederal debería descargarse lo más posible de aspectos burocráticos y realizar la
labor dinamizadora que necesitamos. No debe perder el  componente cooperat ivo.

CONCLUSIONES:

Se propone al  MCEP:

. Hacer un manif iesto a favor de la Escuela Públ ica, comprensible para madres, padres,

TERTU L |AS:  EL MCEP a  debate



alumnado, enseñantes, movimientos sociales.. .  redactado de forma muy concreta y
que recoja nuestras opciones sobre diferentes aspectos dándole contenido a nuestra
idea de una Escuela Públ ica de cal idad.

' Tomar la iniciativa para contactar con otros colectivos y trabajar conjuntamente (como
se ha real izado nuestra presencia en el  Congreso sobre Diversidad) estableciendo
mecanismos que agi l icen las decisiones a part i r  del  uso del correo electrónico y crean-
do dentro de nuestro movimiento relaciones a modo de redes de manera que las perso-
nas que reciban la información la di fundan entre su MCEP.

' Mantenernos en las Plataformas y foros en las que estamos y en las que se puedan
crear acordes con nuestra filosof ía.

'  Hacer un fol leto de presentación tanto para la gente que l lega nueva, como para act iv i-
dades abieftas por si  hay quien se engancha. Deberían estar presente: ideología, prác-
t ica pedagógica, funcionamiento, publ icaciones, relación con la FlMEM...

' Ana Cabanes se compromete a continuar con la recogida, archivo y redacción de las
diferentes historias de cada MCEP.

'  Retomar el  tema de las oubl icaciones oue se están l levando a cabo dentro del MCEP:

Llenar de contenido el  Alvuelo para que sea un medio de comunicación entre
los di ferentes MCEPs y que nos permita conocer también en qué anda metido
cada grupo (Plataformas, movidas, Jornadas.. .)

Ut i l izar las publ icaciones que se están real izando de manera interna para que
nos sirvan de di fusión exter ior.

Esforzarnos en publ icar experiencias concretas.

' Realizar actividades abiertas sobre un tema concreto con personas expertas del propio
movimiento o afines e invitar a personas cercanas compañeras de trabajo susceptibles
de trabajar dentro del MCEP.

. Potenciar la Web:

Haciéndola más viva y con contenidos.

Ut i l izándola como medio de comunicación interna estableciendo foros, chats.. .

Profesional izando su mantenimiento.

Todas estas propuestas pasan necesariamente por un compromiso de trabajo y colaboración PER-
SONAL y colect ivo. Para l levarse a efecto no sólo hay que darles vía l ibre en la asamblea sino ponerles
nombre y apel l idos (al  menos a algunas) y ponernos las pi las.

T E R T U L I A S :  E l  M C E P  ¿  d e b ¿ t e
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LA ESCUELA EN EL SAHARA

Uno de nuestros invitados internacio-
nales a este xxix congreso de huelva
es sidahmed mohamed, de 28 años,
maestro, del  campamento de daj la,
sahara.

-  Bienvenido. Nos gustaría que
nos contaras un poco cómo es tu
trabajo al l í .

¿qué edades tienen los niños y ni-
ñas que enseñas? Tienen de 10 a
15 años. Coinciden de dist intas eda-
¡ ^ ^  ^ ^  ^ t  ^ , , 1 ^
u e S  c t  I  u t  d u t d .

-¿Qué asignatura enseñas? Espa-
ñol.  Doy un turno en cada aula.

-¿Con qué materiales cuentas? Es
un mater ial  didáct ico que viene desde Murcia, especialmente elaborado para enseñar español a niños y
^ i ; ^ ^  ^ ^ L ^ - ^ , . : ^
I i l t  t d J  5 d t  t d f  d u t 5 .

-En cuanto al  resto del mater ial . . .  Tenemos muy poco. Necesitamos l ibros de texto, de lectura (cuen-
tos),  de act iv idades, cassettes, c intas en español,  canciones, todo t ipo de mater ial fungible.. .

-¿Cómo es el  s istema educat ivo en tu campamento? Los niños y niñas t ienen enseñanza obl igator ia
básica. A part i r  de 14 años, más o menos, no siguen estudiando. Si quieren hacer otros estudios
superiores t ienen que marcharse a Cuba o a Argel ia.

-¿Y a España? No, a España no pueden. Yo mismo l levo esperando cuatro años para poder venir  a la
universidad a estudiar.

-¿Quién decide qué estudian los niños y niñas? Los programas educat ivos se revisan cada año, se
mejoran y se adaptan a las nuevas necesidades sobre la marcha si  hace fal ta,  según el  alumnado que
tenemos. Entre el  profesorado y el  director de la escuela decidimos los contenidos.

-¿Qué esperáis en un futuro cercano en cuanto a educación? Que existan convenios con otros
países para poder marcharnos a estudiar una vez acabada la enseñanza básica, esperamos que con
Esoaña también.

-¿Te sientes a gusto aquí, con nosotros y nosotras, en el congreso? Mucho. Todo ha sido muy
rápido. Casi no he tenido t iempo de reaccionar.  He l legado a el  campi l lo con un grupo de niños y niñas
de mi campamento, que vienen a pasar un t iempo con famil ias españolas. Ha contactado conmigo
Miguel,  y me ha dicho que si  quería venir  a este congreso ;  me ha interesado de inmediato y aquíestoy.
Gracias. oor todo.

EXPERIENCI ,A5 :  La  Escue la  en  e l  5¿ha r¿
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ENTRE LA CASA Y LA ESCUELA ESTÁ LA CALLE

BALTASAR ROMÁN ÚAgO,q

Aprovechando mi periodo de excedencia he tenido la oportunidad de trabajar en un campo nuevo para
mí, el  desarrol lar experiencias fuera de un marco inst i tucional izado y en un espacio que no se l imita al

aula o a las sal idas del centro.

Lo que presento es el  t rabajo, el  resultado y las
reflexiones de dos años de trabajo con chicos y
chicas, y adultos, con las reivindicaciones sociales
conjugadas con el  t rabajo educat ivo y de interven-
ción social ,  en cooperación con la Asociación de
P a d r e s  y  d e  l a  A s o c i a c i ó n  d e  V e c i n o s  d e  E l
Rompido. La cal le,  a cabal lo entre la escuela y la
casa ha resultado un espacio educat ivo nuevo que
me ha permit ido conectar con la vida social ,  las
inst i tuciones municipales y otros servicios, descu-
br ir  nuevas herramientas educat ivas, y sobre todo
me ha abierto una l inea de trabajo y experimenta-
ción que ha resultado i luminadora y apasionante
en algunos casos.

Lo que he aprendido junto a las compañeras y compañeros del MCEP ha sido fundamental  en esta
experiencia pero al  mimo t iempo ha sido necesario replantearme algunos aspectos.

En la actual idad estoy recopi lando las act iv idades l levadas a cabo y la metodología y los objet ivos que
as impulsaban. Quizá con el t iempo tome forma de publ icación que puede ser út i l  para aquel las inst i tu-
ciones como asociaciones de vecinos, servicios sociales o personas que real izan un trabajo educat ivo
y de prevención fuera del marco específ icamente educat ivo. Si  esa publ icación toma forma tendrá un
índice parecido al  que sigue.

INDICE GENERAL.

0. lntenciones y presentación.

Raíces, maduración, autonomía y seguridad. Un proyecto para /a cooperación

Proyecto inic ial

Memoria de Act iv idades.

1. Autonomia, Crecimiento y Promoción Personal.

Objetivos y actividades.

Curso: Aprende a ser escrilor, aprende a ser escrifora.

2. Salud y Seguridad.

Objetivos y actividades.

2.1. Educación vial: Por un tráfico más seguro en E/ Rompido.

Organización

Cuaderno para  l@s a lumn@s.

Fotos, dibujos y comentarios. UN APUNTE: ¡CómpraÍe un fubo de escape que haga más ruido/

E X P E R I E N C I A S :  E n t r e  l a  c a s a  y  l ¿  E s c u e l ¿  e s t á  l ¿  c ¿ l l e



2.2 .  Sa lud .

2.3. Cultur ismo y consumo de sustancias (proteínas,. . . )  Otras act iv idades:

3. Historia y conocimiento e intervención, sobre el medio socio-natural.

Objetivos y actividades.

3.1 . Cuidamos de El Rompido: Sembramos y cuidamos /os iardines.

3.2. Curso-Taller: Hisloria y Vida en E/ Rompido.'Desarrollo. Una pequeña anotación y una propuesta.

3.3. Una intervención puntual para asegurar la escolarización de dos niños inmigrantes marroquíes.

4. Ocio Creativo.

Objetivos y actividades.

4.1. Part i r  de sus intereses y necesidades.

4.2. Ani l las Rompieras: Un juego para.. .

5.  Epí logo.

Conclusiones provisionales y algunas ref lexiones.

Grado de cumplimiento del proyecto hasta la fecha.

Propuestas para cont inuar y ampl iar el  t rabajo.

6. Notas.

7. Bibl ioorafía.

E X P E R I E N C I A 5 :  E n t r e  l a  c a s a  y  l ¿  E s c u e l ¿  e s t á  l a  c a l l e



EL AGUA

GOTA A GOTA HACEMOS NUESTRA ECOESCUELA.

Experbncia realbada en e/ /nsfifuÍo *SebasÍián Fernández" de Carfaya- Hue/va

La idea de real izar esta experiencia nace de la unión de dos propuestas: la pr imera de el las, es la
elaboración de un proyecto para formar parte de le red europea de ECOESCUELAS, a través del pro-
grama Aldea, en la que part ic ipan las consejerías de Medio Ambiente y de Educación de la Junta de
Andalucía, dir ig ido a la apl icación de conceptos e ideas de educación ambiental  en la vida cot idiana de
los centros escolares y del municipio y para crear una red donde se favorezcan los intercambios y la
cooperación. En España, el  programa europeo de Ecoescuelas, lo desarrol la la O.N.G.:  Asociación de
Educación AmbientalV del Consumidor (ADEAC).

En este proyecto se cuenta con la
parlicipación, más o menos activa,
de todos los sectores de la Comu-
nidad Educat iva de nuestro Centro:
AMPA, alumnado, personal de ad-
min is t rac ión  y  serv ic ios ,  Ayunta-
miento y profesorado con el objeti-
vo or ior i tar io de aumentar la con-
ciencia de los/ las escolares sobre
la ut i l ización racional de los recur-
sos, la reducción de los residuos, la
necesidad de su tratamiento Y en
general, el respeto al entorno huma-
no y mater ial .

En nuestro Centro viene f  uncionan-
do un Comité Ambiental  como ór-
gano encargado de dinamizar las

actuaciones, en el  seno del cual se ha elaborado un código de conducta, incluido en el  Reglamento de
Organización y Funcionamiento de nuestro Centro.

En este proyecto se abordó una temporalización, por la que durante elcurso 99/00 se trabajaría sobre
los residuos; en el  curso 00/01, sobre el  agua y en el  2001102 sobre la energía.

Por otra parte en nuestro Centro teníamos un gran problema con el gasto del agua, ya que la empresa
suministradora, nos facturaba como si nuestro Centro educativo fuese una empresa privada.

Como pertenecer al grupo encargado del proyecto de Ecoescuela es algo totalmente voluntario, en el
que comenzamos pocas personas; queriendo impl icar a más compañeros/as e intentando real izar una
serie de actividades en la que participase todo el alumnado del Centro y todo el profesorado (aspecto
que en los inst i tutos es sumamente di f íc¡ l )  surgió la idea de celebrar "eldía del agua": Un día en el  que
sólo hubiese act iv idades complementar ias, un día fest ivo, un día de puertas abie¡1as, en el  que las
madres, padres, personas de la radio local, del ayuntamiento, personas de otras Ecoescuelas nos
visi tasen.

Pero claro, para la celebración de dicho día, se necesitaba mucho trabajo previo, trabajo en el que han
participado la mayoría de los tutores/as y los departamentos de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales,
Lengua, Matemáticas, Educación Física, Música, Plást ica, Tecnología y Orientación.

Afortunadamente, nuestro Centro para ser un LE.S.,  es pequeño: con unos 420 alumnos/as, 15 unida-
des de pr imero a cuarto de E.S.O.

Entre las act iv idades que se real izaron cabe destacdr:  "El  i t inerar io delAgua": Cada grupo-clase elabo-

EXPERIENCIAS:  E l  Agua go ta  a  go ta  hacemos nues t r¿  ecoescue la



ró un panel-mural sobre dist intos aspectos relacionados con el  agua.

1. Desde el  pantano hasta el  lnst i tuto (2q ESO-E)

2. Usos domést icos del agua (2q ESO-A)

3. Usos agrícolas y ganaderos (3q ESO-B)

4. Usos industr iales (3q ESO-B)

5. Decálogo del agua recomendaciones para su uso (2'q ESO-B)

6. Problemas ambientales derivados del uso del agua (24 ESO-C)

7 .  E l c i c l o  d e l a g u a  ( 1 s  E S O - C )

B. Ecosistemas de agua dulce (1s ESO-A)

9. Ecosistemas de agua salada (1s ESO-B)

10. El agua como agente geológico (3s ESO-C)

11. Los cambios de estado (Experiencia) (4s ESO-B)

12. La depuración: construimos una depuradora (Experiencia) (4e ESO-C)

13. ¿Cómo mejorar el  consumo? (2qESO-D)

El i t inerar io tenía dos puntos de inic io:  a) Desde el  panel 1 y b) desde el  panel 7;  de forma que dos
grupos podían comenzarlo y terminarlo al  mismo t iempo.

Los paneles estaban en las aulas de los di ferentes grupos que los habían elaborado, donde además de
éstos, se habían adornado o ambientado de formas muy diversas; se apartaron las mesas del alumnado,
dejando si t io para que se pudieran apreciar los detal les de los paneles.

Al f  inal  del  i t inerar io,  los cursos que terminaban a un t iempo, pasaban a otro aula, en la que se real izaba
el concurso "Gota a Gota,, ;  concurso de preguntas y respuestas (elaboradas por los propios alumnos/
as) sobre lo expuesto e los paneles que conformaban el  i t inerar io.

Otro capítulo era el  de las exposiciones:

Maqueta de regadíos (ofrecida por la Comunidad de Regantes del Río Piedras.)

Mater iales y disposit ivos para el  ahorro de agua en las viv iendas (Ofrecido por una empresa de
gri fería y sanitar ios).

Deportes relacionados con el  agua.

El pluviómetro: Construcción y funcionamiento.

Murales, trabajos y fotograf ías sobre actividades realizadas previamente:

1. Visi ta al  Aula Marina de "El Terrón,,  (Lepe_ Huelva)

2. Visi ta a depuradoras (Al jaraque y Punta Umbria -  Huelva)

3. Visi ta a Potabi l izadora (Carr ión de los Céspedes - Sevi l la)

4. Fotograf ías sobre el uso del agua en los hogares

Exposición fotográf ica de la pesca de al tura cedida por padres de una alumnas/os.
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También en el  aula de informática, ut i l izamos un programa que calculaba el  gasto de agua en los hoga-
res y determinaba si  el  gasto era adecuado o excesivo, y en qué aspectos se debían reducir  el  gasto.

Por otra parte se confeccionó un audiovisual (con cañón de proyección y todo, cedido por el  ayunta-
miento),  con voces de dos alumnas de 4e de ESO y con fotos real izadas por los propios alumnos/As
durante las visitas realizadas.

Previo a lo expuesto, los alumnos/as de 3q de ESO part ic iparon en una conferencia sobre la cuenca
hidrográf ica del Guadiana.

La úl t ima act iv idad, como f in de f iesta, se real izó un reci tal  poét ico en el  que alumnas y alumnos leyeron
textos y poesía or iginales y de conocidos poetas relacionados con el  agua.

Uno de os grupos de 3q interpretó la canción , ,Mi agüita amari l la, ,del  grupo , .  Los Toreros Muertos,, .

Las actividades fueron evaluadas de forma muy satisfactoria por parte de todos/as gracias a la organi-
zación, el  empeño y la part ic ipación.
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EL MERCADILLO

Sebasfián Gerfrudtx.

'Los pegos de grupo son situaciones rdeales para e/ inÍercambtb de opiniones entre /os niños. En /os
iuegos de grupo /os niños se encuenfran mofivados para comprobar /as cuenfas y e/ cá/cu/o de /os otros,
para sercapaces de enfrenÍarse con /os que hacen trampas o se equivocan. Coregirysercorregido por
/os compañeros es mucho meior que /o que pueda aprender con /as fichas de frabaio.

Cuando /os niños re//enan /as ftbhas de frabaio, hacen só/o su Írabalb y no comprueban e/pensamienÍo
de /os otros. Además, cuando ferminan /a fibha recurren a/ maestro para que ésfe iuzgue /a corrección
de cada respuesta. Esta dependencta de /a auÍoridad adu/ta resu/Ía negafiua para e/ desaro//o tanto de
/a auÍonomía como de /a /ógrca del niño.

En /osiuegos de grupo los niños son mucho más aclt'vos y crífrbos menfa/menÍe, y aprenden a depender
de e/los msmos para saber si su razonamiento es correclo o no". 1

El acercamiento al cálculo y las matemáti-
cas por parte de nuestro alumnado fue bas-
tante "natural"  desde el  pr imer momento.
Nuestro objet ivo pr incipal era que los cál-
culos a real izar respondiesen siempre a
problemas reales que permit iesen además
la manipulación de las operaciones. Había
que hacer sumas, restas, mult ip l icaciones
y divis iones con las manos, antes de con-
veftirlas en representaciones abstractas en
el papel o la pizarra.

Reparto y recogida de material (lápices, go-
mas, folios, colores, rotuladores, caftulinas,
tubos de pegamento, t i jeras, pinturas.. . ) ;
votaciones para elegir  un texto, un dibujo,
un tema para trabajar; contar las palabras
de una f rase, las letras, las vocales, las con-

sonantes, las f  rases de un texto, el  mater ial  de clase; registro de asistencia, del  t iempo, cambio de fecha
diar io,  estadíst icas del t iempo a f inal  de cada mes (días de sol ,  l luvia,  v iento, nieve.. .)  y de las fal tas de
cada alumno o alumna, etc.

No obstante, la act iv idad que nos ofreció más posibi l idades matemáticas fue el  mercadi l lo,  por su dura-
ción (desde párvulos de cinco años hasta cuarto de EGB) y porque su aprovechamiento se fue haciendo
cada vez mayor a medida que los cursos iban avanzando.

En párvulos cinco años y pr imer curso, el  montaje del mercadi l lo era bastante senci l lo y no necesitaba
demasiado t iempo para su real ización. Había 33 alumnos/as en clase, distr ibuid@s en tres grupos de
ocho y uno de nueve

El dinero eran unos troci tos de cartul ina cortados con gui l lot ina, de di ferentes colores y valores. El
mercadi l lo tenía lugar los martes por la tarde. De 15:00 a 15:45 horas aproximadamente, dos de los
cuatro equipo se dedicaban a fabr icar todo t ipo de mercancías con plast i l ina y un tercer grupo confeccio-
naba los monederos poniendo los bi l letes dentro de unas bolsi tas de plást ico (en pr imero: quince de una
peseta, diez de dos, t res de cinco, dos de diez, uno de veint ic inco y otro de cincuenta).  El  cuarto grupo
jugaba a la oca, el parchís, las damas o realizaba trabajos encargados por el maestro. El grupo de los
monederos ayudaba a construir  f iguras de plast i l ina a medida que iban acabando.

I  Kamii,  Constance: El número en la educación preescolar. Editorial Aprendizaje Visor.
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De 15:45 a 16:15, las vendedoras y vendedores se colocaban cada cual en su t ienda (eran las propias
mesas repartidas por la clase) y vendían lo que habían fabricado sus compañeros y compañeras. Había
también una t ienda de pi tufos, que eran de la clase. El  resto, cada cual con su monedero, iban compran-
do por las diferentes tiendas hasta que se acababa el género o el dinero.

Lo que se compraba de plast i l ina lo iban depositando en unas cajas y quienes agotaban el  dinero iban
allí y hacían bolitas para poder trabajarlas en el próximo mercadillo. Cuando se acababa todo el género,
quien tenía aún dinero, lo dejaba en una caja para guardarlo.  A cont inuación, se sentaba todo el  mundo
en las mesas haciendo tantos grupos como t iendas y, junto al  tender@, clasi f icaban los bi l letes según el
valor.  Más tarde se reparl ían unas f ichas para cada t ienda (una por cada alumn@) para sumar las
ganancias de cada una. En caso de que un grupo no fuesen capaz de real izar el  cálculo, lo hacíamos
entre todos y todas. Las operaciones se realizaban mentalmente y se anotaban en la ficha. Después se
iban repasando todas las f ichas, una por una, en un ejercic io colect ivo.

En segundo curso el  mercadi l lo experimentó un cambio importante ya que se pasó a ut i l izar moneda
real y eso acrecentó el interés del alumnado y su rendimiento matemático. Las tiendas se diversificaron
y los precios de los productos se acercaron bastante a los reales. Las tiendas que funcionaron f ueron: la
de cuadros (dibujos de las alumnas y alumnos),  f iguras de plast i l ina, refrescos (coca-cola, l imonada,
naranjada, aunque se trataba siempre de agua),  cuerda o alambre (que era siempre hi lo de bramante),
garbanzos, lentejas, arroz, judías y alguna otra ocasional.

Los precios de los cuadros y las figuras eran libres (con algún límite corrector) y los demás productos
tenían el  mismo oue en la t ienda de verdac.

Se hacía también los martes. oero cada ouince días. La úl t ima hora de la mañana comenzaban los
preparat ivos con la confección de un cuadro por cada niño o niña. Según iban acabando, se dedicaban
a construir  f  iguras con la plast i l ina, al  t iempo que otras personas (en un turno preestablecido) confeccio-
naban los monederos (diez monedas de una peseta, cuatro de dos, t res de cinco, dos de diez, una de
veint ic inco, una de cincuenta y otra de cien).

Por la mañana quedaba también preparado el  espacio para que por la tarde se pudiera empezar nada
más entrar a la clase (desde segundo curso se ut i l izaba el  aula propia y la de plást ica, que estaba al
lado) .

De los cuatro grupos, uno hacía de vendedor@ s y los otros de comprador@ s ( también por turno).  Cada
tender@ disponía, además del género para la venta, de una caj i ta para el  dinero y de una balanza para
pesar, de un metro para medir o de medidas de capacidad, en los casos necesarios.

A las 16:00 aproximadamente, se acababa el  mercadi l lo y empezaba la confección de f  ichas. A medida
que iban acabando las fichas de cada tienda, anotaban los resultados en la pizarra para repasarlos
después entre toda la gente y así poder confeccionar la f  icha de ganancias de todas las t iendas.

Los niños y niñas sol ían emparejarse para hacer la compra; algunos, incluso, representaban el  papel de
madre e hi ja en un juego más real que simból ico. En más de una ocasión ut i l izaron recursos para
conseguir  algún producto más barato, como sucedió con Noel ia en la t ienda de f iguras de plast i l ina:

¿Qué vale esta tonterieta de nada?

La actividad se prolongó hasta cuarto nivel y las f ichas de aprovechamiento se f ueron diversificando de
forma que en cada nuevo curso proponíamos algunas nuevas.

Hay unos anexos al f inal  que corresponden a las f ichas que fuimos real izando en los di ferentes cursos.
La próxima adaptación del euro como moneda para todos los países de la Unión Europea, puede hacer
út i l  una act iv idad de compra-venta como el  mercadi l lo,  para que los alumnos y alumnas se acostumbren
a su ut i l ización.
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LOS PROBLEMAS AUTOCORRECTIVOS

Con los datos de las f  ichas del mercadi l lo,  con los de las pruebas y controles f  ís icos y con otras act iv ida-
des de clase, fuimos confeccionando unas ser ies de problemas autocorrect ivos que los alumnos y alum-
nas iban resolviendo a lo largo del curso. Para solucionarlos debían consultar diversas f ichas informati-
vas de las que extraían los datos necesarios y, f inalmente, se autocorregían en otras f ichas que estaban
en ooder del maestro

Dado que en la experiencia que presentamos pudimos seguir  como tutor del  mismo grupo durante toda
la escolar idad, fuimos aprovechando datos, act iv idades y mater ial  de unos cursos para otros y el lo nos
permit ió of recer gran cant idad de act iv idades matemátlcas a nuestro alumnado con datos reales obteni-
dos de nuestra propia act iv idad de clase.

Cada serie constaba de cinco problemas y con unas cuantas ser ies se confeccionaba una l ibreta que

los niños y niñas iban trabajando en clase. Había que ir  cumpl iendo unos plazos mínimos y los alumnos
más rápidos podían hacer nuevas l ibretas que el  maestro iba construyendo. El los y el las también podían
proponer problemas parl iendo de los datos que Íbamos recopi lando. Dentro de la act iv idad, exist ia un
apartado que era de problemas de ingenio.

A modo de ejemplo, he aquíalgunas de las ser ies de problemas que se real izaron:

Problemas de ingenio:

'1.  Los huevos de las gal l inas t ienen la yema blanca.

Los huevos de las gal l inas t ienen las yemas blancas.

¿Cuál de las dos frases es la correcta?

2. Si en un árbol hay quince pájaros y un cazador dispara y mata la tercera parte, ¿cuántos pájaros
quedan en el  árbol?

3. Agrupa estos números en cuatro parejas, de forma que la suma de todas el las sea la misma.

4. ¿Cuántos nueves hay desde el  cero hasta el  c ien?

5. Luis f  ue a la estación a esperar al  cuñado del único hermano de su madre. ¿A quién recibir ía Luis en
la estación?

Problemas de oeso:

1. Si  Pedro pesase el  doble, pesaría lo mismo que.. .

2.  ¿Cuánto pesa la l ibreta de conferencias?

3. ¿Cuántos Kg. le saca el  maestro aAlbert?

4. ¿Cuánto pesan entre todas las niñas de la clase?

5. Escr ibe tu peso en números romanos.

Problemas de medidas:

1. Mide la al tura de tu mesa.

2. Mide el  largo y ancho de la pizarra

3. ¿Cuántos centímetros le saca el  maestro al  alumno más al to de la clase?
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4. ¿Cuánto miden entre todos los niños y niñas cuyo nombre empieza por A?

5. Mide el  largo, ancho y al to de tu cajoncito.

Problemas sobre el  mercadi l lo

1 .  Ca lcu la  e l  va lo r  de  5  Kg.  de  jud ías .

2. ¿Cuántas monedas de 5 Pts. hay en las 3718 Pts. que ganóAlbert?

3. ¿Cuántas monedas de 25 Pts. hay en lo que ganó Mónica?

4. ¿Cuánto han ganado entre todos los tenderos?

5. ¿Cuánto más ha ganado Mónica que lván?

Otros temas que nos sirvieron para crear problemas autocorrectivos fueron:

Buscar los errores en dos v¡ñetas.

Sobre monedas (múlt iplos y divisores aprovechando el  mercadi l lo).

Sobre la competencia f ís ica de los alumnos (carreras, sal tos y lanzamientos).

Sobre distancias entre pueblos y ciudades de Lleida y Cataluña.

Sobre la visita a la fábrica "La Casera".

Sobre el registro del tiempo y las faltas de asistencia.

Ni qué decir  t iene que los niños y niñas disfrulaban con la resolución de este t ipo de cuest iones, dado
que se trataba de conocer aspectos relacionados con el l@ s mism @ s o de poner a prueba su capacidad
de razonamiento (matemático y lógico) con problemas que también pretendian ser divert idos. Y no es
menos importante que a través de estas act iv idades conseguimos hacer un seguimiento bastante com-
pleto de la evolución f  ís ica de los alumnos y alumnas y del c l ima de Torres de Segre, con lo cual,  nuestro
trabajo resultó ser también, cientí f ico.
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Corcneso DEL MovrMrENTo coopERATrvo DE EscuELA ooluun (ucen)

ASAMBLEA INICIAL

1. SALUDO DE LA SECRETARíA CONFEDERAL:

En nombre del MCEP y por pr imera vez en este mi lenio nos juntamos para enriquecernos pedagógica y
humanamente. Pero sobre todo, para viv ir  la democracia y la cooperación en pr imera persona.

Las act i tudes democrát icas son valores que nos ident i f ican. En ocasiones la part ic ipación directa crea
dif icul tades de comunicación, otras da sat isfacciones, siempre nos enseñan a viv ir  con los demás; nos
pulen en carácter e ideología.

Por estas razones en un honor declarar abierto el XXIX Congreso del MCEP.

2. SALUDO DEL GRUPO ORGANIZADOR:

Buenas tardes, el  grupo del MCEP
de Huelva siente en estos momen-
tos una inmensa alegría al  ver que,
como por arte de magia aparece el
elemento esencial  del  Congreso: vo-
solros y vosotras. A esta alegría se
une el  nerviosismo y la desazón so-
bre el desarrollo de nuestros traba-
jos. Pero una larga experiencia nos
dice que este personalt iene un em-
puje y una energía posit iva que hará
que las tareas a realizar se culminen
con éxito. Os damos las gracias por
muchas v variadas cosas.

Movimiento coope ratlvO us

Primero por vuestra puntualidad tras
los larguísimos recorridos que acabáis de hacer sorteando los peligros de la ruta y las deficiencias de la
red de transoorte.

También por vuestra presencia en estas circunstancias, tras tan largo viaje, tan f resca olorosa y maqui-
llada, estéticamente admi rable.

Es también posit ivo el talante que vislumbramos en vuestras caras que expresan las ganas de trabajar
y avanzar en nuestros debates y aprendizajes y nuestras ideas educativas.

Valoramos así mismo vuestra comprensión ante las def iciencias logísticas que previsiblemente y muy a
nuestro Desar os vais a encontrar.

Damos por descontada la hospitalidad y colaboración que van a ofrecer a las personas que se acer-
quen por pr imera vez a un Congreso.

Apreciamos vuestro respeto por el medio que os acoge en el que cuidareis la limpieza y evitareis matar
o hacer daño a cualquier animal i l lo volador que se pose sobre vuestra piel .

Que decir de vuestra generosidad ante la ingente cantidad de viandas licores y f rutos que habéis apor-
tado para la cena cooperativa.

Y de la permisividad y tolerancia que vais a mostrar ante las actividades diurnas vespertinas y noctur-
nas de los diversos colectivos que participan (Hasta las tantas, Cuando canta el gallo, Fumetas, Estre-
ñidos, Roncadores, Olorosos. etc.) .
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Os vais a encontrar con un Congreso escaso en medios y de antemano os fel¡c i tamos por las dosis de
imaginación, creat iv idad y buen humor que vais a derrochar para l lenar de alegría nuestras noches.

En f in,  que decir  de vuestras papi las y estómagos que vienen dispuestos a experimentar nuevos sabo-
res y sensaciones con un espíritu de gourmet deportivo y aventurero.

Por úl t imo os agradecemos vuestra amnesia o capacidad de perdonar,  que no sabemos bien a qué se
debe, que después de doce años de rememorar las penal idades, sufr imientos, incurias y desgracias
ocurr idas en el  anter ior Conqreso '16 de Huelva. Habéis hecho un enorme acto de car idad y magnanimt-
dad y habéis vuelto.

¿Quién nos iba a decir  que más de 100 congresistas volverían a reunirse en Huelva después de lo que

aquí pasó y la de veces que se ha servido de tema recurrente en cada Congreso?.

Por todas estas cosas y muchas otras que no nombramos por fal ta de t iempo, solamente podemos
deciros, anonadas y anonadados por la emoción del momento: Gracias, gracias, muchas gracias.

Y ahora, fuera ya de guión y a t í tulo absolutamente personal he de decir  que me siento tranqui lo y fel iz
de estar rodeado por este grupo de personas de Huelva que no son compañeros y compañeras sino
amigos y amigas y que aunqu e parezca increíble son capaces de entrevistarse con autor idades e inst i -
tuciones y lograr montar con escasos medios una movida como esta. Por el  esfuerzo desplegado y el
buen hacer permit idme que me fel ic i te por contar con el los y el las a lo largo de estos años.

3. INFORMACIONES DE CARÁCTER GENERAL:

El MCEP de Huelva informa de las condiciones en las que se ha organizado este Congreso, los lugares
donde se desarrol lará y las ent idades colaboradoras (en especie más que econÓmicas).

Luego pasa a expl icar los contenidos del Congreso:

Número de congresistas y acompañantes. Tal leres que van a funcionar,  Experiencias, Debates.. .  hora-
rios del Congreso y otras actividades.

Se presenta el  per iódico del Congreso: , ,Espejo Roto" y se apuntan las normas de la casa, indicaciones
sobre el uso de los diferentes espacios y personas de referencia.

4. Saludo a las y los part ic ipantes internacionales y presentación del invi tado del Movimiento de
Enseñantes Saharauis.  Así mismo se presenta a la asamblea a los y las part ic ipantes del Congreso
invi tados de otros Movimientos (Sebast ián Gertrudix de Aula Libre).
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ASAMBLEA INTERMEDIA:

ORDEN DEL DíA:

1. Lectura y aprobación, s i  procede, delActa del XXVll l  Congreso

2. Informe de la Secretaría Confederal.

3.  Propuestas del grupo de debate so-
bre el  MCEP (si  las hubiere).

4. Propuesta del MCEP de Málaga so-
bre Secretaría Confederal.

5. Nueva Secretaría Confederal.

6.  lnforme actual izado y posible incor-
poración del MCEP en la Platafor-
ma Estatal  por la Escuela Públ ica.

7. Presentación del material de lectu-
ra y escr i tura traducido por elTal ler
0-8.

1..  LECTURA Y APROBACION,
SI PROCEDE, DEL ACTA DEL XXVII I  CONGRESO.

La Secretar ia pasa a leer elActa que se aprueba por unanimidad.

2..  INFORME DE LA SECRETARíA CONFEDERAL.

La Secretaría Confederal presenta el informe escrito de las gestiones realizadas y los resultados del
trabajo realizado, además de una serie de propuestas.

En turno de palabras se aclaran algunos aspectos de las propuestas.

.  Se acepta la pr imera propuesta (sobre el  c ierre del ejercic io económico.) Se hará coincidir  el
año económico con el curso académico, o sea se cerrarán cuentas de Congreso en Congreso y
no por años naturales.

.  Se debate la segunda propuesta y se aprueba matizando que: la información t iene que l legar a
todas las personas integrantes del MCEP (a través de las coordinadoras y coordinadores de
cada MCEP), en este sent ido el  uso de la Internet favorece la comunicación, pero es preciso
asegurar lo y marcar fechas, así mismo se valora necesario que la persona que reciba el  mensa-
je dé un pr imer aviso de recibo y un segundo mensaje con la decisión del grupo.

. Las actas se harán llegar previamente a todas las personas del MCEP a través de sus represen-
tantes y así evi tar su lectura en la Asamblea siempre que no haya alguien que lo exi ja explíc i ta-
mente.

El resto de los puntos, al  fal tar t iempo, se dejan para la Asamblea Final.

ASAMBLEAS:  Asamble¿ In te rmed i¿
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ASAMBLEA FINAL:

ORDEN DEL DIA:

1 .  Lectura de la úl t ima Acta de Coordinación.

2. Presentación del mater ial  de lectura y escr i tura traducido por elTal ler 0-8.

3. Informe actual izado y posible in-
corporación del MCEP en la Pla-
taforma Estatal por la Escuela
Púb l ica .

4. Informes de Tal leres.

5. Comunicados.

6. Jubi laciones y cargos adminis-
trativos.

7. Propuestasescritas presentadas
por los di ferentes MCEPs.

8. Secretar iaConfederal :  propues-
ta de funcionamiento y renova-
c ión .

Próximo Congreso.

Reparto de mater iales a los MCEPs.

1.. LECTURA DE LA ULTIMA ACTA DE COORDINACION.

La Secretar ia pasa a leer elActa de la úl t ima reunión de Coordinación oue se aprueba.

2..  PRESENTACIÓN DEL MATERIAL DE LECTURA Y ESCRITURA TRADUCIDO
POR EL TALLER 0.8.

Ramón nos presenta el material de lecto-escritura traducido del francés y adaptado por el Taller de 0-B
que se ha editado coniuntamente con Ediciones Odi lon.

3.-  INFORME ACTUALIZADO Y POSIBLE INCORPORACIÓN DEL MCEP EN LA
PLATAFORMA ESTATAL POR LA ESCUELA PÚBLICA.

Antonio Obrador nos comenta las diferentes novedades en la Plataforma en Defensa de la Escuela
Públ ica, en la que nos representa y en la que nos seguirá representando por un año más. Se asume la
necesidad y conveniencia de estar presentes en las Plataformas que se creen a nivel provincial o de
Comunidad.

4..  INFORMES DE TALLERES.

Representanles de los Talleres que han funcionado durante este congreso, presentan a la Asamblea un
resumen de su trabajo y conclusiones, asícomo la persona o personas que asumirán su coordinación y
su plan de trabajo para el próximo curso

9 .

1 0

ASAMBLEAs:  Asamblea f ina l
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5..  COMUNICADOS.

El Tal ler de la Paz presenta una propuesta de sol idar idad con las mujeres afganas y una recogida de
mater ial  que desde el  propio Tal ler se gest ionaría. Los MCEPs de León y Salamanca comunican a la
Asamblea que han const i tuido la Federación de León y Cast i l la:

6.-  JUBILACIONES Y CARGOS ADMINISTRATIVOS.

Entrega de regalos, parabienes y besos a nuestras jubi ladas favori tas del año: Juanita (MCEP de Ma-
drid) y Charo (MCEP de La Rioja).  Asícomo se las instruye en sus próximas obl igaciones para con el
g rupo.

7.-  PROPUESTAS ESCRITAS PRESENTADAS POR LOS DIFERENTES MCEPS.

La Asamblea asume la responsabi l idad que nos corresponde, cuando nos corresponda, con respecto a
la organización de la Ridef.  Se acepta la propuesta de mantener el  archivo central izando documenta-
ción, y custodiado por el  MCEP de Salamanca. Ana Cabanes del MCEP de Madrid, cont inúa la tarea
iniciada en el  Congreso anter ior de recopi lar la histor ia del MCEP para lo que pide colaboración a todos
los  MCEPS.

8.-SECRETARIA CONFEDERAL: PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO Y RENO-
VACIÓN.

Tras debat ir  la propuesta de organización de la Secretaría Confederal  que hace el  MCEP de Málaga se
rechaza por mayoría y se decide que sean los MCEPs los que asuman de forma total o compartida las
tareas de la S.C. Ningún MCEP se ofrece para asumir la S.C. de forma global.  Tras var ios recesos el
MCEP de León propone dividir  en cuatro las funciones de la S.C. de manera que sean 4 MCEPs los que
las asuman de forma colegiada y cambien 2 cada año. Se of recen: León: Relaciones inst i tucionales y Al
Vuelo. Euskadi:  Internacional.  Málaga: Economía. Pero no hay candidatura para las tareas burocrát icas.
Se decide que la S.C. sal iente convoque una reunión exlraordinaria de la Confederación en sept iembre
con el  único punto del orden del día: elección de la S.C. Se deja en suspenso el  acuerdo previamente
tomado para no hipotecar otras posibles soluciones.

9.- PRÓXIMO CONGRESO.

Las compañeras y compañeros del MCEP de Cast i l la-La Mancha de forma gent i l  y qui jotesca, asumen
la organización del próximo Congreso, de lo cual la Asamblea en su conjunto se alegró y regocijó.

10..  REPARTO DE MATERIALES A LOS MCEPS.

Despedidas y besos. Se recogen los caftapacios y hasta el próximo.

ASAMBLEAS:  Asamblea f ina l



u
E

Al\r
. . .  . 4  :  r . 1 , .

\' 6((t0
Jtlil0 1001

Lx exPosicróD



299 (oNrcnrso DEL MovtMrENro coopEMftvo DE EscuELA noruun (mcer.¡ H rrruo ,oo,,

Fue un acierto su ubicación: junto al  tal ler de niños y niñas, camino del bar,  en el  pasi l lo más transi tado;
resultó un lugar de reseñas, experiencias creat ivas, cooperat ivas y sol idar ias.

Hemos disfrutado en este Congreso de una exposición r ica y var iada en trabajos, atrayente y muy
concurr ida, donde sin esfuerzo entraban, se sentaban y anotaban con tranqui l idad lo que les interesaba.

Desde Infant i l  a Secundaria los grupos de di ferentes lugares apoftaron sus mater iales: carteles, dibujos,
libros, preciosas maquetas de antiguas viviendas de pescadores, simpáticos jabones solidarios y...bastante
más que invi taron a muchos y a muchas a detenerse y disf  rutar de un trabajo real izado con el  entusias-
mo que aporta a todo el  MCEP el intercambio de vivencias compaft idas.

L A  E X P O S I C I O N
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EL TALLER DE LOS NINOS Y NINAS

Este año el taller ha estado muy concurrido (entre 20 y 25), pero lo más significativo ha sido la variedad
de edades, que ha osci lado entre los 3 añitos y los 16 años. Esto, unido a que la mayoría se conocen
anter iormente, son niños (¡que di f íc i l  la coeducación en estos tal leresl)y en edades un poquito compl i-
cadas (11 ,  12,13 años) ha hecho que la tarea de las monitoras Mq Angeles y Ol iv ia (¡cómo bai ló Ol iv ia!

¿os acordáis?) haya sido un poquito trabajosa. Menos mal que el  buen hacer de el las y el  planteamiento
de algunas tareas comunes (adornar y part ic ipar en las f iestas nocturnas) mejoró el  ambiente del tal ler.

Un besito desde aquí a todos los niños y todas las niñas que han part ic ipado en la "Ludicum Diplo".

E l  t a l l e r  d e  l o s  n i n o s  y  n i n a s
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EIMCEP celebra en Huelva su
XXIX Congreso

Del  4  a l  11  de  ju l io ,  c ien to  cuarenta
enseñantes de todo el estado pertene-

cientes al Movimiento Cooperativo de
Escuela Popular se reúnen en el Cole-
gio Mayor Univers¡tario San Pablo y en
el IES "Alto Conquero" de nuestra ca-
pital para celebrar su XXIX Congreso.

Durante estos días trabajarán, debati-
rán y compart irán experiencias sobre
diferentes aspectos educativos, tales
como "La LOGSE ahora", "Realidad y

futuro de los Movimientos Pedagógicos
tras la Reforma Educativa".. .  desde el
compromiso  con una Escue la  PÚbl ica
de ca l idad

A u d e l i o  A l o n s o ,  r e p r e s e n t a n t e  d e l
MCEP lo define como "un colectivo de
personas vinculadas directamente con
la enseñanza que por medio de un tra-

bajo cooperativo, crít ico e investigador,
pretenden la renovación y transforma-
ción de la escuela; Y el lo como forma

de colaborar en la construcción de una

nueva sociedad".

Este colectivo t iene proyección interna-
cional al estar integrado en la FIMEM
(Federación Internacional de Movimien-
tos  de  Escue la  Moderna) ,  Por  lo  que

además de los y las representates de
las dist intas comunidades, habrá pre-

sencia de enseñantes de países como
Alemania ,  Franc ia  o  Suec ia .

Como mov imien to  inv ¡ tado vendrá  la
Asociación de Enseñantes Saha-rauis.

Además de los grandes temas de de-
bate. se tratarán aspectos como Coedu-
cación, Educación para la Paz, Nuevas
Tecnologias, Investigación del Medio...
Abarcando las diferentes etapas edu-
cativas, desde el 1q ciclo de Educación
lnfanti l ,  hasta la de Personas Adultas.

Este Congreso puede l levarse a efecto,
además de por el trabaio de sus com-
ponentes, gracias a la colaboración de

dist intas entidades como: ConsejerÍa de
Educac ión  y  C ienc ia  de  la  Junta  de  An-

dalucía, Delegación Provincial de Edu-

cación y Ciencia, Centro de Profesora-
do  de  Hue lva  e  l s la  Cr is t ina ,  De legac iÓn
Provincial de Turismo y Deporte, D¡pu-
tac ión  Prov inc¡a l ,  Gab ine te  de  Be l las
Ar tes  de l  Museo de  Hue lva ,  AYunta-
miento  de  Hue lva  y  Min is te r io  de  Edu-
cación y Ciencia.
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comunicado de Prensa del 29 Congreso del Movimien-
to Cooperativo de Escuela Popular

comoañeras venid@s desde
Francia, Alemania, Suecia y El
Sahara, para poner en común
experiencias, esbozar planes
de trabajo para el próximo cur-
so, debatir la situación actual
de la escuela pública, expo-
ner trabajos de investigación
real izados en las aulas. . .

Hay que destacar la exposi-
ción de los trabajos que está
abier ta  a l  públ ico en e l  " lnst i -
tutoAlto Conouero". Si los dis-
cursos educativos progresis-
tas son fáci les de hacer, l le-
narlos de contenido y l levar-
los a la práctica no lo es tan-
to. Es más que probable que
para aquel los y  aquel las que
estén interesados en una es-
cuela l iberadora v formadora

de ciudadanos crít icos y res-
ponsab les ,  e l  t r aba jo  de l
MCEP oueda servir de refe-
I  u t  t t  t c t .

El  ambiente ha s ido cá l ido,
distendido, entrañable, part ici-
pativo y diverso. Las personas
asistentes nos vamos con re-
novadas fuerzas para em-
orender. cada uno en su me-
dio,  nuestra tarea docente,
que pretende innovar  y  com-
prometerse con nuestra reali-
dad circundante.

Durante todo el año estare-
mos en contacto a través de
nuestros tal leres para hacer el
seguimiento de los compromi-
sos  adqu i r i dos  en  es te  29
Congreso.

Comisión de Prensa del MCEp

Mañana martes,  d ía 10 de ju-
l io, se clausurará el 29 Con-
greso del Movimiento Coope-
rativo de Escuela Popular que
se ha venido celebrando en
el Colegio Mayor Universita-
r io  San Pablo y  en e l  l .E.S.
Alto Conquero, desde el pa-
sado día 4 del  mismo mes.

En estos días se han reunido
140 enseñantes de todo e l
pa ís  (  As tu r i as ,  Can tab r ia ,
Euskad i ,  La  R io ja ,  Madr id ,
Cast i l la-La Mancha,  L le ida,
León,  Salamanca,  Tener i fe ,
Murcia, Sevil la, Málaga, Cam-
po  de  G ib ra l t a r  y  Hue lva ) ,
además  de  compañeros  y

C O N C R E S O :  E l  C o n g r e s o  e n  l a  p r e n s a
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(Excursiones, salidas, noches, cultura...)

AMAR Y VIVIR

Porqué no han de saber

oue te amo vida mía

porqué no he de decir lo

si  fundes tu alma con el  alma mía.

Qué importa si después

me ven l lorando un día

si acaso me preguntan

diré que te quiero mucho todavía.

Se vive solamente una vez

hay que aprender a querer y a viv ir

hay que saber que esta vida

se aleja y nos deja llorando quimeras.

No quiero arrepentirme después

de lo que pudo haber sido y no fue.

Quiero gozar esta vida

teniéndote cerca de míhasta que muera.

Cena Cooperativa

Tonino Carotone (o para otras edades, Antonio Machín)

Felicitarnos todas y todos por la degus-
tación de productos típicos. Fue una cena
variada y opulenta. Quizás demasiada
opulenta ya, para nosotras y nosotros.

¿No?.
¡Menos mal que se aumenta la plant i l la l

LO LUDI (O :  (Excu rs iones ,  s¿ l i das ,  noches ,  cu l t u ra . . . )
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Act u ac io ll es...

De todos y todas es sabido nuestro gusto
por la escena. ¿Qué es un maestro, maes-
tra, sino un actor que cada día se sube al
escenario y presenta ante su público la
ilusión del personaje ideado? La ficción,
la fantasía entra en nuestras aulas como
elemento motivador. ¡Señoras y señores;
la función va a empezar!

Por si el espectáculo nos había sabido a
poco, acto seguido Los Virtuosos, vol-
viendo a mostrar las dotes interpretativas
que ya no nos sorprenden, nos ofrecen
un espectáculo musical ,  perfectamente
sincronizado; canto, danza.. . la música
surgiendo de instrumentos sencillos y la
ejecución especialísima de la zanfona, con
su melodía evocadora de l luvia v sau-
dade.

La noche era mágica, pero aún nos es-
peraba, en otro escenario, la interpreta-
ción de un joven cantante, hi jo del MCEP,
que nos delei tó con un reci tal  de cancio-
nes que parecían surgir  más delcorazón
que de su boca. Y los hi jos y las hi jas más
pequeños, con su espontaneidad y su
gracia, y la joven bai laora, y. . .  ¡Qué no-
che!

L O  L U D I ( O :  ( E x c u r s i o n e s ,  s a l i d a s ,  n o c h e s ,  c u l t u r a . . . )
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Excursión

Paseando por el  Moguer de siempre, el
pueblo que se hace nuevo cada año, re-
pleto de casas solariegas y patios anda-
luces, nos dir igimos al  Convento de San-
ta Clara, maravilloso lugar repleto de so-
br iedad y sensación de recogimiento.

Cenas
La velada se había programado en esta
ocasión en Punta Umbría, cuyo nombre
proviene, según los cronistas de la zona,
de la punta de f lecha que semeja el  lugar '
guarecida de los rayos del sol por la som-
bra que proporcionan densos pinares.

Verbena

Después el  personal,  que no se resigna a que todo
termine ahí,  se queda temiendo romper el  hi lo de pla-

ta que nos ha unido y cont inúa con la música y bai la '
y charla en corro, y se pone en funcionamiento el /en-
guaie corpora/que permite llegar más allá de lo que

las palabras pueden o quieren expl ic i tar '
Y me fui  a la cama, pero no dormí. La noche mágica
ha seguido hasta el  amanecer.  Quizás ésta debería
de ser una Crónica delAlba.

L O  L U D I C O :  ( E x c u r s i o n e s ,  s ¿ l i d a s ,  n o c h e s ,  c u l t u r a . . . )
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