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PRESENTACION

Al grupo territorial de Máaga le tocó en suerte la preparación delX)O/ CONGRESO DEL MCEB una cifra

que, en muchas otras facetas o actiüdades humanas, suele tener una significación especial y ser obieto de celebración

y al%na por lo que supone de eüdencia de un camino recorrido, de constanci4 de permanenc¡a en una tarea y una

ilusión comunes, de garantía y acicate par¿ un futuro, de balance por lo realizado y de Proyecto. iUn cuarto de siglo

unidos en un mismo amor a la escuela y a nuestros dumnos y dumnzs, en la esperanza de un mundo mas iusto y en el

profundo convencimiento de que nuestra palabray nuestra labor pueden aportar dgo a que la igualdad, lagenerosidad,

el respeto y la predilección por los más desfavorecidos se vaya haciendo una realidad gozosa!

Con esta convicción, acometimos la preparación de nuestro congreso, del que, una vez finalizado,

estamos razonablemente satisfechos, a pesar de los fallos, aveces evitables, casi siempre inevitables, que en su

desarrollo se dieron.

En las páginas que siguen están recogidas nuestras reflexiones, el compartir de nuestras experiencias y los

proyectos que tenemos hasta que nuevarnente nos veamos el próximo año en las tierras hermanas de Euzkadi.

Sin sacar consecuencias precipitadas, que luego pueden no ser confirmadas, este congreso ha supuesto un

punto de inflexión o de cambio de rumbo con respecto al que hasta ahora ller¡amos recorrido, fruto de que nuestras

preocupaciones e intereses estan modifiéndose. Así hemos visto cómo talleres (investigación del medio, matemáticas

o lenguaje) que concitaban gran parte de nuestros esfuerzos han pasado a ocuPar un segundo plano o a desaparecer,

mientr¿s que están tomando auge los talleres que no estál'r centrados en ninguna cienci4 sino en dgo mas sutil, más

delicado, más difuso, al mismo tiempo que más urgente y necesario, como es la educación en r¡alores. De aquíque sean

la coeducación, la paz, el cuerpo, los talleres que r¿an afianzándose como el núcleo fuerte del Congreso. Aunque no sea

muy exacta la frase, se puede decir que se está produciendo un desplazamiento desde lo didáctico hacia lo pedagógico,

desde la transmisión de unos saberes hacia un interés por la persona tomada en su totalidad.

Esperamos que todo lo que va recogido en esta memoria y todo aquello que no es expresable con

palabras (que a veces es lo más importante) nos sirva para sentirnos fortalecidos en nuestro camino,

mucho más ahora en que no corren buenos aires para la escuela pública.
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CARTEL DEL X)O/ CONGRESO

Nuestra compañera Lola Montiel ha querido reflejar en su cartel varias ideas, tratando de huir de lo

figurativo, algo muy característico en ella.

Málaga se ve representada en el cartel por un Mediterráneo azul, ingenuo, lleno de vida, más Pertene-
ciente al pasado o a un ideal que al que en realidad nos encontramos; Pero, de todas maner¿[, mágico y

sugerente, flujo continuo de ideas y culturas que han ido navegando a través de sus aguas y asentándose

entremezcladamente en sus orillas.

El fragmento del cuadro de Picasso "Retrato deJacqueline" , al centro, extraño, simple y asimétrico,

es como todo lo que nos rodea en la cotidianidad. Algo +le te atrae o te repele, que puedes llegar a

entender o ignorar con la misma facilidad, pero tras de la cual hay una forma de sentir, de expresar, de

comunicar, diferente a las demás.

Las miradas somos tú y yo, la alumna o el compañero de "cole". Cada uno, cada una, diferente, pero

con mucho en común, mucho que compartir y mucho que construir con las miradas de todas y todos.
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TALLERO.S AÑOS

MCEPs ASISTENTES

. Almería

. Asturias

. Cantabria

. Castilla-La Mancha
' E u s k a d i

. Huelva

. La Rioja

. León

. Madrid
'Má laga

. Salamanca

. Sevilla

PLAN DE TRABAIO

)- _.,_--!a gro-nyestu.Pu?este congreso es continuar con la revisión de las técnicas Freinet desde el punto
de vlsta de la Educación Sentimental y Moral, centrándonos en la Asamblea, con el fin de ir avanzando en el
debate sobre Sentimientos y Valores.

' Presentación de experiencías en torno al tema que nos ocupa y otras que han ido surgiendo en
las aulas.
' Debate teórico al hilo de las experiencias presentadas y delguión elaborado desde la coordina-
ción del taller con el fin de ir concretando én lo posiblelobrá nrestro que hacer pedagógico.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAIO

EXPER/ENC/AS SOBRE EDUCACION SENT'MENIAI )'EN YATORES 
O

"Sobre lo Educación Moral..." (Anexo t)

José-Luis Presenta una serie de reflexiones que surgen araíz de una experiencia realizada en su
colegio de Getafe en una clase de 2".

El tema a trabajar es el de los enfados, qué cosas nos molestan, reacciones que tenemos ante el
enfado, cómo lo ven los otros... Pero una vez que tenemos todos los datos, que tada niño y niña ha
expresado lo que siente, iqué_pasa?, icuál es nuestro papel como personas adultasi, iqué mensaje transmí-
timos como Personas adultas?, icómo viven los niños y niñas esá situación? iqué suponen las normas, la
transgresión, la autoridad?, icuál es nuestro modelo de educación sentimentat y morátl.

t2
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En esta reflexión, José Luis nos presenta un esquema con tres posibles modelos de actuación sobre

los que se centrará el debate. Constatamos que apenas hay una experiencia pedagógica y didáctica en este

tema y por eso lo hace tan dificultoso. Lo que sí queda claro es que las Personas adultas somos un marco cle

referencia de actuación moral para los niños y las niñas.

"Losformas de conversor" (Anexo 2)

Giancarlo ha presentado en el taller un vídeo que tiene como obietivo comentar y organizar la vida

colectiva de un grupo de niños y niñas de 3" de primaria.

Recoge diversos momentos de la vida de la escuela, cuentos, asamblea, ... donde se trata de mostrar

a los niños y á t"r niñas que existen diversas formas de expresión, resolviendo a la vez los conflictos.

La escuela cumple la función de ser el espacio donde establecer distintas relaciones sociales.

'Anólisis del Trotomiento de los Volores" (Anexo 3) Langile lkostola

Marijo nos presenta una experiencia realizada en la lkastola donde toda una comunidad educativa

se implica en la educación moral y áe sentimientos, después de ver la necesidad de trabajar los valores en

la escuela.

En el taller valoramos la experiencia de una manera muy Pos¡tiva; refleja la evolución en la construc-

ción de un valor, se hace consciente en que momento estás trabajando cada uno de los valores y cómo una

reflexión fuerte de un grupo de personas adultas tiene una incidencia directa en el aula.

Al hilo de esta experiencia, surge el debate en torno ala organización de los centros, los horarios,..'

como condicionantes de nuestra tarea y como son fundamentales en la construcción de un valor o un

contravalor (un horario cerrado no permite la autonomía, la posibilidad de elección... )

DEBATE EN TORNO A LA ASAMBLEA

Teniendo en cuenta que en la Asamblea se dan una serie de relaciones que son necesarias para el

desarrollo moral ( relación entre iguales, reciprocidad, reconocimiento de la diferencia y la diversidad), en

la vida cotidiana del aula, lo más importante es crear un ambiente adecuado que posibilite la expresión de

las ideas, que permita la participación, la cooperación y la responsabilidad.

El valor de la asamblea para la educación sentimental y moral se traduce en la introducción de los

sentimientos y valores, haciéndolos explícitos y no dejándolos ocultos , "con las criaturas no podemos dar

por expresado lo que no se comunica".

En nuestras aulas la asamblea se realiza de forma sistemática dependiendo de las necesidades del gruPo.

En ella t¡enen cabida tanto las propuestas de los niños y las niñas como de las personas adultas.

La asamblea es la que rige la vida de la clase, es un espacio donde organizar el trabaio, recoger las propues-

tas de los niños y de las niñas, revisar lo que hemos hecho; es un momento importante de aprendizaie de

valores como la escucha, la cooperación... .

En una sociedad donde lo que se prima es el individualismo, la asamblea tiene un valor intrínseco

donde lo que prima es el grupo, desarrolla la competencia social y el sentido de la reciprocidad. Su propia

organización supone un tipo de moral donde la cooperación es fundamental.

En ella se crean las normas de funcionamiento del grupo y se toman decisiones pero ihasta qué

punto eligen los niños y las niñas?, ihasta dónde sus decisiones se llevan a la práctica?, ien que medida

manipulamos?. Vemos que las personas adultas representamos un modelo de autoridad moral, esta Presen-
cia es fundamental y necesaria para las criaturas y nuestra Postura es condicionante Para éstas.

t3



XXV Congreso Movimiento Cooperativo Escuela Popular

Debemos conducir la Asamblea de tal manera que todos los niños y niñas hablen, participen, tengan
su espacio y se expresen de una forma natural.

Tenemos que conseguir un espacio de convivencia seguro, abierto a las relaciones con los demás. La
Asamblea tiene que ser el resultado del grupo y no una sumá de individualidades.

. HuY que intentar que los niños y niñas expresen verbalmente sus diferencias particulares y hacer
ver los valores que de ello deriva.

Cuando podemos exPresar lo que sentimos nace el conflicto y cuando éste surge, es de todo el
SruPo' y nuestra intervención ha de ir en el sentido de comprender el conflicto personal y por parte del
gruPo buscar soluciones, aunque en los niños y niñas más pequeños vemos que muchos dá lus éonflictos
con otros miembros del grupo tienen que solucionarlos'de forma individual, a veces es a través de lo
material (juguete-vínculo), con un objeto que les proporciona seguridad como se manifiesta la construc-
ción del ju ic io moral.

Las personas adultas tenemos que buscar estrategias para que la Asamblea sea verdaderamen-
te un esPacio donde expresar el  lenguaje de los sent imientos y vaiores. Sabemos que no es el  único,
t iene sus l ímites, por lo que de forma explíc i ta tenemos que poner a las cr iaturas en otras si tuaciones
donde puedan manifestar lo que sienten por ejemplo u' t rauér del juego dramático, los cuentos, el
juego simból ico.. .  .

La organización.del centro y los agrupamientos también ¡uegan un papel muy importante en todo lo
que estamos debatiendo, valoramos muy positivamente los agrupamienios de niños y niñas de distintas
edades, la interacción que surge entre ellos y el enriquecimienó que supon" para la vida de la clase.

OTRAS EXPERIENCIAS

"El libro de vido" Asun

_ La experiencia gira en torno a la elaboración de un libro de vida en una clase de niños y niñas de 3
años. Es una actividad consensuada con las madres de las criaturas y su participación es fundamental.

Cada semana un niño o niña de la clase es el protagonista, trae a la escuela fotos de toda su vida las
colocan en un panel entre todo el grupo.

Uno de los días se realiza una jornada en la que participa la madre (o la Abuela) del niño o la niña y
prepara una actividad para toda la clase.

Esta experiencia de cada criatura se recoge en un libro de vida colectivo. Además las criaturas
aportan también sus textos libres.

La valoración de la experiencia es muy buena, y el contacto de las madres con la vida del aula ha
permitido plantear un trabajo a largo plazo dentro del aula.

"Colendorio de cumpleoños" Pepi

En un tren mural, donde cada vagón corresponde a un mes del año, están todas las fotos de los
niños y las niñas de la clase, cada una en su vagón correspondiente según sea el mes de su nacimiento.

En la asamblea del lunes se propone que vamos a hacer para la fiesta de cumpleaños (que se vienen
realizando los viernes) y que vamos a regalar. Con la participacón de la madre de lá criatura ie prepara la
merienda para la fiesta, ella trae los ingrédientes y los niños'y las niñas elaboran los alímentos.

Et,1 experiencia no sólo es interesante como proceso de construcción de valores como la autoestima,
sino también como proceso de investigación en torno a los alimentos... .

Araíz de estos hechos han elaborado libros de recetas, salidas al oueblo.

. Este tipo de experiencias une mucho a las criaturas y a las madres, y además estas últimas se sienten
también protagonistas.

o
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"Lo cojo de /os tesoros"

Siguiendo con la exposición de experiencias relativas al protagonismo de los niños y niñas en torno

a los cumpleaños, Hortensia nos plantea el problema de los niños y niñas que por situaciones distintas

(familias marginales, religión...) no podían participar de la misma manera que el resto.

Para solucionar esta situación decidió buscar una alternativa, La caia de los tesoros.

La niña o el niño que cumplía años, tenía derecho a coger un regalo sorPresa de la caia de los

r tesoros, además del regalo colectivo que le hace el gruPo.

En la caja están los paquetes que los niños y las niñas han aportado de su casa (no pueden traer nada

. comprado, sino un obfeto libremente elegido por ellos y ellas de las cosas que tienen en su casa)'

De la exposición de esta experiencia surgió un debate muy interesante en torno al conflicto moral

entre los valores de ta casa y de la escuela, no llegamos a concretar nada, pero sí fueron saliendo algunas

ideas e interrogantes:

. iQuién decide cuales son los valores importantes, la familia o la escuela?

. La escuela hace su propuesta y la familia tiene su espacio y establece sus propias fronteras.

. No todo es comDetencia de la escuela.

. Muchas veces, aún estando en desacuerdo con el currículo, las familias no tienen más reme-

dio que enviar a sus hiios e hijas a una escuela determinada.

.  Hay valores universales que son incuest ionables independientemente de las creencias y

rel igiones que son los derechos del ser humano, pero hay otros más relat ivos tanto para la

famil ia como para la escuela.

Pero a pesar de todo vemos que la escuela es un espacio importante donde trabajar la autoestima

desde la reciprocidad del grupo y en esta línea se presentan una experiencia y una ProPuesta de trabajo

en torno al  l ibro de vida colect ivo.

"Libro de Vido Colectivo" Giancorlo Covinotto

Después de trabajar sobre el Libro de Vida, decidieron que no era suficiente el libro individual y

buscaron otra forma de trabalo con niños y niñas de 5 años.

Un padre realizó fotografías en btanco y negro a cada niño y niña de la clase, también hizo fotos

colectivas y fotos de pequeños grupos en los que cada uno y cada una elegía a sus amigos y amigas.

Después hicieron entrevistas individuales y posteriormente un libro colectivo con una página para

cada uno y pusieron en ella las opiniones de todos y todas los de la clase.

Cada uno es valorado en el sentido de la reciprocidad. Es una experiencia a modo de sociograma

s para el conocimiento psicológico y sociológico de la clase.

"Propuesta de trabojo"

José Luis nos propone una experiencia que van a realizar en su escuela.

A partir del libro "Gente" de la Ed. Lumen, donde se plantea que el mundo está lleno de personas

y todas diferentes y el hecho del relativismo cultural, vemos quienes están en clase, porqué somos diferen-

tes (mis huellas, mis gustos,...) y desde ahí creamos un libro de vida colectivo, dándole el sentido de la

diversidad y la diferencia.

t 5
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CONCLUSION ES Y VALORACIÓN

Hemos seguido en la línea de investigación y debate teórico, que venía marcada desde hace tiempo
sobre educación moral y educación sentimental.

El Congreso ha sido la continuación de lo que es la vida del taller.
Las.experiencias que se han presentado han estado relacionadas con el tema que nos ocupa y han

motivado el debate teórico.

Constatamos que nos falta formación, pero nos vamos a casa con los bolsillos llenos y conscientes
de que elgrupo está siendo un ejemplo de los'valores que estamos trabajando.

- Desde aquí felicitamos a la coordinación que ha sabido animar al taller y a las personas que lo
formamos.

PROPUESTAS DE TRABAfO PARA EL PROX|MO CURSO

'  Analizar nuestra práctica en la clase desde el punto de vista de la educación sentimental y valores,
dándoles el sesgo de la investigación, apoftando el contexto donde se realiza, el desarrollo y la valoración (
nuestras dudas y reflexiones ) para que nos sirvan en el debate.

' Escribir todas las experiencias que realicemos, ya sean grandes o pequeñas, exitosas o fracasadas.
' Realizar elVll Encuentro en San Rafael (Segovia), durante los días 6,7 y I de Diciembre.

COORDINACION

MCEP de La Rioja

Teresa Cerrolaza

C/ Santos Ascarza, 38, 5o B

26004 LOGROÑO (ta Rioja)

Tfno. (94l) 24.74.4s
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ANEXO N" I . TALLER 0.8 ANOS

SOBRE LA EDUCACION MORAL

Las siguientes reflexiones surgen al valorar algunos trabajos realizados este curso en un colegio de

Getafe, con una clase de 2o, a partir de los debates y ProPuestas del taller de 0-8.

Este curso he trabajado con cierta continuidad en un Par de ocasiones el tema de sentimientos,
(una a partir de los enfados y otra al ver las imágenes sobre el propio sexo y el ajeno), y en ambas experien-
cias he llegado a un punto final (i) a partir del cual no sabía qué hacer o por dónde continuar.

El primer tema lo desarrollamos a lo largo de varias sesiones en las que íbamos enlazando las

cuestiones o las respuestas que surgían en una pára continuarlas en las siguientes. Así fuimos avanzando
desde las cosas que nos molestaban,á las reacciones que tenemos entre las cuales se incluye el enfado, que

provoca en nosotros unas respuestas en general agresivas, que vistas desde el punto de vista del otro
adquieren otra luz...(en este cuadro resumo las cuestiones tratadas).

Yo me enfado algunas veces porque

Y mis amigos se enfadan conmigo por

me insultan

me Pegan
me tiran arena

me tocan el culo

les insulto

les pego

me tiro un pedo

les toco el culo

Cuando me enfado

me voy

les empujo

les pego

me molestan

me hacen burla

se ponen chulos

me quitan cosas

no les dejo jugar

no salgo con ellos

les quito algo

digo palabrotas

no hago nada

les echo

no juego con ellos

no me dejan cosas

no me dan dinero

me piden el  bol lo

me dejan sola

hago tonterías

llamo al profe

no les doy golosinas

les dejo solos

se lo digo al profe

me asuanto

me quiten juguetes

se chiven

no me hablen

llorar

Cuando estoy enfadado me da rabia que

me Peguen
me insulten

jueguen con otros

no me dejen jugar

que no me ajunten

me hagan burla

me chinchen

t 7



Cuando estoy

me van a Pegar
no me aguantan

son tontos

paso de ellos

me voy con otros

XXV Congreso Movimiento Cooperativo Escuela Popular

enfadado pienso que

me van a regañar

me siento mal

les tengo que perdonar

se van a cambiar de cole

les diré que sean mis amigos

tengo ganas de pedir perdón, pero no puedo

Y después de esto ¿QUE? La primera tentación es hacerles ver lo que ellos sienten, lo que opina la mayoría
y a Partir de aquí sacar unas conclusiones generales que se resumen en: sed buenos.

Para eso no creo que hiciesen falta tantos rodeos. Ya nos lo decían a nosotros desde la tierna infancia. Y si
nuestro modelo educativo es distinto, o al menos lo pretende al basarse gn otro tipo de relaciones y de doctrina, el
final debería ser distinto. Y aquívuelve a surgir la prégunta anterior ¿QUE?

En la segunda ocasión, el punto de partida fue una encuesta en la que debían señalar; tanto los niños como
las niñas, algunos aspectos por los que les güstaba ser lo que eran, junto coh otros sobre por qué no les gustaba. Y
desPues rePet¡amo^s la cuestión pero poniéndonos en el lugar del sexo contrario. (Los cuadros resumen aparecen
en el apartado de Coeducación).

. Al ver las respuestas, salen cuestiones diferentes que trato de agrupar en bloques según su trasfondo:
van desde cuestiones estéticas hasta fisiológicas, pasando por las distintas apreciaciones sobre capacidades y
posibilidades de ser o hacer.

. Y et verlo en.grupo. iQUÉ? De nuevo viene la tentación de contarles mi idea, que los chicos son así,
que las chicas son asá, que cada uno es diferente y que....

Ahora el mensaie no es el mismo que el de mi niñez. Pero los mecanismos que utilizo para decirles
cómo deben ser se basan en lo mismo: yo,'adulto, digo que.....y les transmito mi modelo.

En las diversas ocasiones en las que he escuchado distintas experiencias sobre estos temas, al final me
he encontrado en el mismo estado de áhimo. Hemos hablado, jugadb, dramatizado.... los miedos, los temo-
res, 13: alegrías, las penas, los celos, las peleas... y a la hora de ioñcluir el trabajo nos traiciona la tendencia a
simplificar o a aplicar esquem2s basadós en la l'ógica del adulto, cuando no en la transmisión del mensaje
reclentor: no_h3/ que tener miedo, los fantasmas no existen, no hay que pelearse ... iCuál es la eficacia de estos
mensajes?, iDónde queda la vivencia concreta de cada niño?

Aplicando el esquema a mis propios conflictos, me imagino el proceso y no lo veo del todo claro. A mí
no me gusta bailar, m9 da cierto corte, no sale de mí, y en las pocas'ocasionés que llego a hacerlo suele ser
como consecuencia de la "presión social". Ya está déterminado el conflicto, ahora 6uscamos la solución:
vemos,algunas danzas, vemos y oímos a enamorados de la misma, incluso "forzamos" un poco a los menos
animados Para que experimenten en sus propias carnes lo liberador y divertido del asunto, por último en la
Puesta en común cada uno cuenta sus impresiones. iY ya está! No seréJoaquín Cortés, pero podré ir bailando
en los actos sociales.

Este mismo esquema se puede aplicar a todos nuestros miedos y temores. Tanto para las chicas que no
aguantan el fútbol, 99mo Para aquellos que tenemos cierta dificultad para iarticipar en públiio y exponer nuestras
opiniones. En este último caso podrÍamos leer algún relato cuyo protágoniita tenga problemas óe t¡midez, después
charla sobre lo que nos ha parecido, algún ejercicio de compósiéión eicrita sobré lás ventajas de......

Ciertamente las programaciones anteriores están en plan provocador, en el momento de plan-
tearnos algún tema para la clase pensamos algo más y tenemós en cuenta la diversidad de los alumnos.
Aoemas sabemos.que no tenemos ninguna vari ta mágica para resolver estas cuest iones. Pero iqué
teoria rmpltct ta subyace en nuestros modelos de actuación?.

En este tema de la educación moral, sentimental, personal... o como quiera que la denominemos nos
pasa lo mismo.que al tratar cualquier otro aspecto de nuestro trabajo. Nos resulta mas f¿c¡l hablar de conte-
nidos, de actividades, de propueitas.... que iñtentar profundizar en:

. cuál es el papel que desempeñamos en cada momento,

. qué y cómo intervenimos o dejamos de hacerlo,

. cómo lo vive el niño y lo va asimilando en sus propias concepciones.

. cómo el currículum oculto apoya o anula nuestro mensaje.

t 8
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En un intento de aclarar algunas cuestiones he tratado de analizar diversos modelos de actuación.

La idea inicial fue partir de los mismos esquemas que se aplican en las diversos modelos a la hora de

abordar el tema de la enseñanza/aprendizaje en cualquiera de las áreas del currículum. Y tratar de adaptar-

la, analizando las ideas que las soportan y haciendo visibles algunos de sus asPectos.

De los tres modelos de actuación que se analizan en el cuadro, está claro que todos rechazamos el

primero. La mayoría lo hemos vivido en nuestras propias carnes y no le tenemos en buena consíderación'

Si miramos a nuestro alrededor no nos gusta la sociedad que vemos, aunque paradójicamente, Pensamos
que a nosotros no nos fue excesivamente mal, e incluso algunos pueden Pensar viéndose a sí mismos que el

resultado fue bastante bueno.

El segundo, en una pr imera impresión, vendría a recoger un modelo más acorde con nuestras

ideas. Pero anal izándolo con algo más de profundidad vemos que no di f iere en lo fundamental  con el

anterior. Aunque el adulto cede parte de su autoridad al gruPo Para que se autorregule no se cuestio-

na el  marco, ni  el  fondo de la autor idad, ni  los mecanismos por los cuales actúa. Unicamente se demo-

cratiza la elaboración.

Sería el  tercer modelo el  que nos permit i r ía i r  avanzado en la conquista de la autonomía.

Están señaladas algunas de sus característ icas, pero nos fal ta la práct ica, la vivencia para desarrol lar-

lo  en  pro fund idad.

Pero entiendo que nos marca la dirección de marcha. Que en la medida que seamos capaces de ir

profundizando en é1, de aplicar este tipo de análisis a nuestras actuaciones y a la de los demás, en la medida

que entendamos el conflicto como algo que afecta a todas las partes, que surge como consecuencia de una

falta de acoplamiento y no como fallo de una de ellas. Cada día podremos entender meior cómo nos

formamos como personas y podremos realizar mejor nuestra labor.

José Luis Alonso
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MODELO A MODELO B MODELO C

El niño es un ser pasivo ignorante a la espera
de que le enseñen.

El adulto dice qué, cómo y cuando.

(En clase no se molesta)

El niño es activo y capaz de resolver algunas cues-
tiones que rro suryen de é1. Ante un problema
corrcreto es capaz de errcontrar soh¡ciones.

(Hay mucho ruido en clase. iqué podemos
hacer?)

Cada persona, en cada momento, dentro,
o no, de un grupo determina que problema
es el que quiere resolver.

( iQué  pasa?  iQué  que remos  hace r?
iCómo.. . )

El niño no determina el conflicto. La norma
es algo que surge del adulto y de sus necesi-
dades.

El niño no determina el confl¡cto, pero parti-
cioa en la búsoueda de solucion.

La idea inicial es que las normas son necesa-
rias para que funcione el grupo.

El conflicto se determina en cada momento
por parte de cada individuo y no es necesa-
riamente el mismo para cada uno..

Las normas aparecen a Io largo del proce-
so. No es el punto de partida.

El adulto plantea un camino a seguir . Es un
modelo único y no se puede rebatir.

(En clase no se habla, no se puede levantar).

El grupo reelabora las respuestas individuales y
establece una norma común y de uso general.

(al final de proceso suele coincidir, en líneas
generales con la idea previa del adulto)

No es el adulto quien de forma directa impone
las respuestas. El grupo, dirigido por el adulto,
va dotándose de sus propios mecanrsmos.

Al no estar determinado el conflicto. son
los procesos lo que van permitiendo abor-
dar y dar respuesta a cada momento.

(El interés no está en el resultado, lo im-
portantes son los pasos intermedios).

El aduho (la ciencia) dan razones sobre lo obleti-
vo y grado de rralidez de ese conocimiento

(El silencio nos permite trabajar mejor).

La validez de la norma no está en el adulto, ni
en su propio contenido, obliga en cuanto es
fruto de un proceso de elaboración colectivo.

(Hemos decidido que es mejor así. es mas ra-
oido. . . . )

El niño se da cuenta que tiene unas posibili-
dades de ser. de estar. de hacer... en fun-
ción de sus intereses y que tiene que ha-
cerlos compatibles con los del resto y no
necesariamente con los del adulto.

El niño va aprendiendo un coniunto impues-
to de normas y reglas que aplicar en cada
una de las situaciones.

El niño va aprendiendo que las normas son par¿
seguirlas. Una vez establecidas son la autori-
dad. En este.sentido existe un riesgo: el grupo
elabora las norrnas como resouesta a necesi-
dades del adulto y no del propio grupo.

El niño se autorregula en función de la inci-
dencia de su actuación en los demás. Las
normas se construyen como respuesta a un
conflicto, no como prevención. No son rí-
gidas, están en evolucion constante segun
las s¡tuac¡ones se suceden.

El adulto en ningún momento cuestiona o
renunc¡a a su autoridad.

El adulto delega pane de su autoridad en el
grupo. Pero sin perder su control

El adulto renurrcia a su autoridad. Y los indivi-
duos y el propio grupo tienen que ir organizán-
dose. Solo en casos extrertos la recuper¿

La normas son ajenas e inmutables.

Tienen carácter preventivo y disuasorio.

Las normas una vez elaboradas son de obli-
gado cumplimiento.

Asumen un carácter prevent¡vo.

Las normas no son el fin en sí mismas. Son
etapas de un proceso más amplio: como
incoroorar las diferencias individuales en un
marco soctal.

Si no se siguen las normas, s¡ se desvía del
camino señalado se cae en fa l ta oue es
merecedora del castigo

La transgresión es un problema del niño en
su relación con el adulto.

El no seguir las normas trae sus consecuen-
cias. El incumplim¡ento acarrea una correc-
ción o sanción por parte del adulto o del pro-
pio grupo.

La transgresión es un problema del niño en
su relación con el adulto y con el grupo.

La trarsgresión de las normas es parte del pro-
ceso. Se aprende que la transgresion acarrea
consecuencias negativas para alguien. Y la mis-
matrarsgresión supone un nuevo conflicto que
demanda revisar las normas.

Y el conflicto es tanto del niño como del grupo
o del adulto.

(susPenso, rePettctones....) (advenencias, charlas, regañina...) En casos
extremos, como medida preventiva, puede
suponer la retirada del grupo

o
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ANEXO N" 2 . TALLER DE O . 8 AÑOS

VIDEO II¡¡\S FORMAS DE CONVERSAR''

ESCUELA PRIMARIA DE CAMPOCROCE (MOGLIANO) lrALlA.

El vídeo tiene el objetivo de documentar y organizar la memoria colectiva de 2 clases de 3 años de

primaria en una escuela de tiempo pleno (H. 8:30- l6:30) en la cual trabajan dos maestros/as en cada clase.

En el curso del segundo año se intentó organizar de manera distinta las discusiones que antes

concernían cualquier argumento en cualquier momento que fuese posible.

Los niños no evolucionaban. Quien no hablaba seguía no hablando, los que hablaban demasiado

ocupaban todo el tiempo.

Muchos no escuchaban, había muchas repeticiones en las intervenciones.

Había falta de un objeto organizador, en el sentido de Freinet y de la pedagogía institucional.

La ocasión fue constituida por una correspondencia con dos clases de otra escuela de tiempo pleno

de la ciudad de Tieviso.

El hecho de no hablar solo entre ellos mismos dentro de la propia clase; de tener en mente que el

contenido de las conversaciones estaba dirigido hacia los correspondientes, que había que explicarle -

hacerle ver- cómo eran organizados el día escolar y la semana y que había un "oio exterior", el aparato de

vídeo (cámara), que cogía y reproducía lo que pasaba en la clase, ha obtenido un efecto de control y de

mejor articulac¡ón de los momentos de debate. Ha hecho de "medio organizador" de la comunicación.

Espontáneamente los niños no se miraban a la cara, sino miraban hacia la maestra que grababa las

conversaciones; y este es un efecto de la tecnología (nos hemos preguntado por qué, y hemos visto que en

el cine los personajes se miran entre ellos, con un efecto de mayor "naturalidad", Pero artificial).

Siempre en la tele en los programas en directo, se mira hacía el aParato reproductor, hacía los que

existen al exterior, casi mirándoles en la cara, "ingresando" en su intimidad, en su casa. También esto es un

fenómeno de la comunicación actual y los niños son sensibles a estos efectos, viven en una realidad multimedial

donde se ve la gente hablando en maneras diferentes).

La grabación ocupó toda una semana, la segunda después al empezar del año, en la que se organizan

y proyectan los trabajos de la primera parte del año (los talleres, las búsquedas, los cargos, los recreos, los

juegos, la gest ión de los l ibros.. . ) .

Eran muchas horas de cintas que no se podían evidentemente enviar todas, así como se habían

grabado a los correspondientes.

Había que seleccionar (otra operación descubierta en el curso de esta actividad, la tele y el cine no

nos hacen ver "la realidad", sino una síntesis desde un part¡cular ángulo visual, una selección muy por cien

de motivos y momentos, pero dándonos la sensación de que las cosas se han pasado verdaderamente así y

que no hay nada más que conocer porque todo pasó delanté de nuestros oios) y para elegir tuvimos que

ver otra vez lo que estaba grabado.

Es este un momento importante, viendo otra vez se puede tomar distancia, iuzgar, evaluar, reflexio-

nar sobre lo que ha pasado.
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Se han escogido algunos momentos de debate en los cuales los niños/as se comprometían en activi-
dades diferentes. Buscando las imágenes más representativas, ellos se dieron cuenta de que hay maneras
distintas de hablar, util izar el espacio, el tiempo, los materiales, la manera de esta¡ escucharse, colocarse,
según la diferente actividad y el tipo de trabajo.

Se eligieron los momentos siguientes para hacer un monta¡e que al final resultó de l0 minutos:

l.- asamblea de planificación de las actividades del año (las dos clases juntas): empezando
desde los recuerdos del año antes.

2.- asamblea para buscar técnicas para hacer cuentos. Búsqueda y recopilación de las estrate-
gias y de los elementos que componen un cuento. (las dos clases juntas).

3.- como trabaiamos- asamblea de las dos clases para explicar a los correspondientes (aspec-
tos de meta-aprendizaje).

4.- discusión en pequeños grupos de construcción de cuentos.

5.-  exposición oral  personal,  la ponencia(presentación de una herramienta de trabajo
(microscópio..)de un objeto, de una técnica, de un libro que ha gustado leer. . . (para que otros/
as hagan la misma experiencia). Preguntas de los que asisten (cada clase tiene sus momentos
de ponencias).

6.- animación de la lectura, estimulo: visita a la biblioteca, encuentro con los nuevos libros,
música, toma de visión de los libros, hipótesis sobre los contenidos, preguntas a los maestros.
Lectura en grupo (dos o tres niños en cada grupo).

Gioncarlo Covinato

ANEXO NO 3 . TALLER DE O - 8 ANOS

ANÁLISIS DEL TRATAMTENTO DE VALORES (Langite tkastota)

Hace tres años se nos planteó la necesidad de anal izar el  t ratamiento de los vatores en nues-
tra escuela.

Junto con dos miembros del C.O.P (Centro de Orientación Pedagógica) se constituyó una comisión
en la ikastola, en la cual participó una persona de cada ciclo, que se reunían una tarde cada quince días para
llevar su trabajo adelante.

Se comenzó haciendo un listado de 48 valores con los que se elaboró una encuesta que se pasó a
todas las familias y personas que trabajaban en la escuela.

Cuando se tabularon las encuestas, se seleccionaron los 9 valores más votados: sinceridad, autono-
mía, actitud crítica, salud, autoestima, respeto, amistad, responsabilidad y cooperación.

o

22



XXV Congreso Movimiento Cooperativo Escuela Popular

Después se intentó definir cada valor y ver la forma en que se relacionaban.

El siguiente paso consistió en recoger el modo en que trabaiábamos cada uno de estos valores en el

aula. Este trabajo se hizo por equipos (tutores/as, profesorado de apoyo, especialistas...) en torno al si-

guiente esquema:

' Organización del aula

. Funcionamiento diario

. Actividades específicas

. Prohibiendo qué / dificultando qué

El proceso de recogida de datos fue largo; la puesta en común se hacía en la comisión y así se

pudo elaborar un cuadro en el  que aparece cada valor junto a las act iv idades real izadas en los di fe-

rentes niveles.

A continuación se analizaron estos datos teniendo en cuenta los siguientes parámetros: evolución,

coherencia, ausencias y dudas.

Posteriormente se intentó contrastar con las características del alumnado basándonos en los esta-

dios de desarrollo moral que propone Kolbergh.

A lo largo de todo el proceso se estableció una interacción entre la comisión y el claustro.

Teniendo en cuenta la dinámica habitual  de nuestro centro, nos surgió la necesidad de impl i-

car a las familias en este proyecto para sí poder analizar su tratamiento en el ámbito familiar, para lo

cual se preparó un guión que sirv iera de base para el  debate que Pretendíamos establecer en las

reun iones  de  au la .

En este momento estamos trabaiando en esta fase del Proceso.

Longile lkastola

HERNAN'
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. TALLER 8- 12

MCEPS ASISTENTES

. Málaga

. Huelva

. Almería

. La Rioja

o Asturias

. Castilla-La mancha

. Salamanca

. Cantabria

PLAN DE TRABAJO EN EL CONGRESO

La propuesta de trabajo para este Congreso se concreta en estos puntos:

| . La correspondencia: cómo y por qué la hemos hecho; exposición y valoración del trabafo
del curso.

2. Organización del aula.

3. La globalización:

- horarios

- especialistas

- metodologías

- programación.

4. Valoración del taller en el Congreso

5. Propuestas de trabajo para el curso.

Como los temas propuestos van a originar un debate que consideramos muy interesante y valioso,
se acuerda establecer un horario para cada uno. Dedicaremos un día a la correspondencia, otro a la orga-
nización del aula, dos para el tema de globalización y el tiempo restante para los otros dos puntos.

DESARROLLO DEL TRABAfO

I. I-A CORRESPONDENCIA ESCOLAR

Se inicia el debate con una ronda en la que, cada miembro del talle¡ expone cómo ha hecho la
correspondencia y por qué la hace.
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Al escuchar lo que dicen las compañeras y compañeros, se comprueba que las real idades de

las di ferentes aulas, son muy diversas lo que conl leva que el  s istema de correspondencia empleado

lo  sea también .

Jean-Denis ha mantenido correspondencia por fax y ha sido el eie central de su trabaio, sin embargo Tere,

que está de apoyo como logopeda, no ha conseguido que el profesorado se implicaray ha tenido que dar

importancia a los papelitos que se mandaba el alumnado a escondidas y trabajar Partiendo de ahí. Entre

estos dos polos nos movemos el resto.

Pero, a pesar de la variedad, estamos de acuerdo en considerar la correspondencia escolar como

una herramienta de trabajo muy importante. En general se utiliza para trabaiar el Lenguaie y, Puesto que el

lenguaje es comunicación es también un medio para ayudar al alumnado a construir su relación humana y

social, su afectividad.

Una carta a un amigo o a un grupo de amigos se escr ibe Para comunicar algo. Queremos que

quien la reciba comprenda y se entere de lo que queremos trasmit i r ;  luego la carta debe ir  bien

escri ta,  bien construida, contando ordenadamente las not ic ias.. .  y,  de esa forma, trabaiamos el  lengua-

je.  Pero, además, nuestros corresponsales pueden plantearnos Preguntas que debemos responder y

eso nos obl iga a invest igar para buscar la información necesaria,  a elaborar un l ibro de trabajo o a

recopi lar mater iales para envíar.  Junto a ésto, que supone mucho para el  aprendizaie, está el  desarro-

llo integral del niño o niña, están las relaciones humanas y afectivas que entraña la carta personal o el

envío de trabajos y regalos o los encuentros con los corresponsales. Aquí se establece una relación

muy importante con personas de otras local idades con lo que ésto suPone de intercambio de exPe-

r iencias a nivel  socio-cul tural .

Sentadas estas premisas en las que estamos de acuerdo, pasamos a valorar las diferentes formas de

correspondencia que mantenemos.

l. Correspondencio colectivo. Es toda la clase, normalmente unos responsables que se van

rotando, quienes reciben, leen al resto y contestan la correspondencia. Si el corresponsal

solicita algún tipo de información, es la clase quien investiga aunque sean los responsables

quienes contesten. En algunas de nuestras aulas también se lleva un registro.

2. Correspondencio individuol. La comunicación se establece Persona a Persona pero el profe-

sorado controla la calidad de lo escrito: ortografía, organización del texto, presentación, ...

Quien recibe la carta puede y debe hacer correcciones a su corresponsal.

3. Correspondencia mixto . La comunicación principal es clase a clase, pero pueden establecerse

relaciones personales que sólo se tratan en clase si el o la ¡nteresada quieren.

Una vez que todos y todas expusimos nuestra forma de trabajar la correspondencia, se inició de

nuevo el debate sobre:

- Correspondencia con uno o varios corresponsales. Dificultades gue presenta y cómo las

resuelven quienes la practican.

- Correspondencia con otros niveles, o con centros de características diferentes: rural-urba-

no; o con personas aienas a la escuela, estudiantes o gente mayor..

No hemos hecho nada más que empezar,  queda mucho por debat ir  Pero, como considera-

mos necesar¡o tratar otros puntos del programa ProPuesto, cont inuaremos madurando el  tema

durante el  curso, escr ibiendo nuestras experiencias y completando el  debate en un posible I  En-

cuentro del tal ler.

Pensamos también que, una vez bien debatido el tema, sería conveniente recogerlo en un docu-

mento abierto a la experiencia de otros talleres.
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2.- ORGANIZACION DEL AULA

Abel nos Presentó su experiencia de organización del aula (Anexo 4). El trabajo está organizado por
talleres: lenguaje, matemáticas, medio, ordenador, cocina, reciclado de papel.

El horario de talleres se establece en función del horario general y, por tanto, el día que hay especia-
listas en el aula no hay trabajo en talleres. Hay un compromiso, votado en la Asamblea, que exige tener tres
trabajos de los talleres a la semana. También está decidido en Asamblea que, quien no los tenga, debe
completarlo en casa.

El Plan de trabajo se expone en un tablón en el que cada cual va marcando los trabajos realizados.
Cada taller tiene un color.

Los talleres tienen ficheros de trabajo divididos en tres bloques de dificultad progresiva.

La exposición ha estado apoyada con diapositivas.

Al terminar la exposición de la experiencia vuelve a surgir el debate planteado con la corresponden-
cia. Las realidades de cada centro son muy diferentes y, esa forma de trabaja¡ no se puede aplicar en
general, aunque nos parezca idónea e interesante.

Por todo ello, hemos decidido escuchar otro tipo de organizaciones y entrar en un debate. Esto
suPone que el tema de la globalización deberá posponerse, pues nos parece mejor abordar en profundidad
lo que ya está planteado y, además, pensamos que , al exponer los diferentes planteamientos de aula, se va
a tocar el tema.

3.- GLOBALIZACION

Antonio expuso su experiencia de huerto escolar y cómo la ha utilizado para el trabalo de conoci-
miento del medio, principalmente, pero también para la matemática y, en general, para todas las áreas.

En el posterior comentario-debate se observó que, en contra de lo que pudiera parecer, el huerto
o la granja escolar no es útil solamente en las aulas ciudadanas; en la actualidad el alumnado rural no conoce
ni las plantas, ni las labores, ni la importancia de la agricultura y ganadería de sus zonas.

Se expusieron otros tipos de organización de aula y los problemas que se plantean en los lugares de
trabajo al querer utilizar una pedagogía activa, participativa y no la tradicional.

Del debate, que fue muy interesante, se sacaron varias conclusiones:
- El carácter de rural o urbano del centro no establece la diferencia de organización, sino el
espíritu y las ganas de cada cual.
- Es importante la continuidad de dos o más cursos con el mismo alumnado para conseguir un
ritmo de trabajo adecuado en el aula.
- Es necesario intentar "enganchar" al resto del claustro o, al menos al equipo de ciclo, en la
organización que pretendemos.

- No se debe "achacar" al tipo de escuela o aula que tenemos, la imposibilidad de organizar el
aula de forma más cooperativa y dinámica. Nos toca querer la escuela que nos ha tocado.
- Hay herramientas para que la clase se convierta en un ámbito colectivo intelectual.
- El botón que hace funcionar la máquina del trabajo en el aula es la metodología. Por tanto es
muy importante determinar cual vamos a emplear. Cualquier tipo de organización de aula
debe evitar el aburrimiento del alumnado.

Después del interesante debate se vio claro que, en cualquier tipo de aula, puede funcionar una
metodología que permita la implantación del trabafo intelectual, investigador.
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No cabe duda de que una metodología como la que proponemos necesita echarle muchas horas y

muchas ganas, pero el trabajo cooperativo del MCEP nos ahorra mucho tiemPo.

A lo largo de las exposiciones y el debate se han ido mencionado los diferentes ficheros y materiales

que se utilizan éomo alternativa al libro de texto, se propone hacer un listado de materiales X en próximos

encuentros llevarlos Para que todo el taller los conozca.

También se propone enviarnos los problemas inventados por el alumnado y los Proyectos curriculares

para comparar y estudiar cómo se han introducido las propuestas de la Escuela Moderna y las técnicas Freinet.

VALORACION DEL TRABAfO DEL TALLER EN EL CONGRESO

La evaluación que hacemos del trabajo en el Congreso es muy positiva. Nuestro taller, que comen-

zó a despegar en el Congreso anterior, se está consolidando con fuerza, ha debatido con profundidad la

importanciá de la organiiación del aula y ha planteado el debate sobre la correspondencia escolar y la

globalización que continuaremos en futuros encuentros y congresos.

Durante el curso se han establecido varias correspondencias que se incrementarán en el curso

próximo. Varios miembros del taller enviaron sus trabajos sobre unidades didácticas y animación a la lectu-

ra. El taller ha editado un boletín, "El Baú|", que sirve para la comunicación de nuestras experiencias labo-

rales. El curso próximo tendrá carácter bimensual.

PROPUESTAS DE TRABAfO PARA EL CURSO

Como propuesta de trabajo principal hemos acordado escribir nuestras experiencias de correspon-

dencia, haciendo una valoración, .éro y por qué la mantenemos, en qué forma nos sirve para el aprendizaje.

Al mismo tiempo vamos a estructurar el área de Lenguaie. Escribir cómo trabaiamos este área.

También hemos acordado mandar una copia de los trabajos que realicemos a coordinación para

incrementar el archivo.

Para completar los trabajos de animación a la lectura se acuerda Preparar un listado de los libros

más leídos en cada aula, haciendo un análisis del por qué tienen éxito'

También se ha propuesto hacer un análisis de los libros de texto del mercado.

El taller va a tener su I Encuentro en la 2u quincena de febrero. El plan de trabaio será la corresPon-

dencia escolar. El encuentro servirá también para dar a conocer los materiales que ut¡lizamos en nuestras

aulas al resto del taller y una poster¡or crítica de los mismos.

COORDINACION

MCEP DE CANTABRIA

Asunción Arabaolaza Pérez

C/ Ruamayor, 16,2"

39008 SANTAN DER (Cantabria)

Tfno. (942) 22.36.42 y 33.52.94
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ANEXO . TALLER 8.I2 AÑOS

LA CORRESPONDENCIA: COMUNICAR DE VERDAD PARA APRENDER VIVIENDO

Una de las técnicas Freinet que más me ha hecho avanzar en mi práctica pedagógica ha sido la
correspondencia escolar.

Al filo de los años y en condiciones de trabajo diferentes (en una escuela rural unitaria o en una
clase de ciudad), la correspondencia me ha permitido poner en práctica un método natural de aprendi-
zaje donde el trabajo efectuado en clase es un trabajo verdadero, que sirve a la vez al grupo y para
constru¡rse uno mismo.

Durante el curso 95-96 y 96-97 he renovado de alguna manera mi práctica de correspondencia
escolar en el Liceo Francés de Málaga. En el 95-96 con una clase de 27 niños-as de 3" de EGB, y en el96-97
con 28 niños de 2". Niños-as procedentes de la mediana y alta burguesía.

iCómo comienzo mi práctica?

Yo les expl ico en pr incipio que somos un grupo de personas y que vamos a hacer juntos una
parte de camino en la vida (un año o más) y que, por tanto, vamos a intentar que este viaje sea alegre,
interesante para cada uno y l leno de amistad y sonrisa. Que este camino deberá ayudarnos a crecer y
a hacernos más cultos, que el  t rabajo personal para esto es indispensable y que también es muy
imPortante lo que nos pueden enseñar nuestros propios compañeros de clase u otros compañeros
que estén leios. Que yo conozco a los compañeros que están lejos y que si  quieren pueden tener
correspondencia con el los.

En este momento les dejo descubrir las múltiples formas de comunicación: fax, teléfono, telegrama,
cartas. . ., y descubrir que la correspondencia puede ser colectiva o más individual e íntima.

El primer envío que se hace es un envío colectivo, en donde presentamos al grupo, es la forma más
fácil de presentación.

Enviamos la carta colectiva por fax. La respuesta no se hace esperar. Al día siguiente tenemos la
respuesta por fax igualmente.

La máquina ya ha sido lanzada: porque si yo te cuento algo y tú me contestas rápidamente es que yo
te ¡ntereso y tú me interesas.

Rápidamente los niños aprenden a diferenciar si las informaciones comunicadas son de dominio
colectivo, que interesan a todo el grupo, o, por el contrario, son mensajes más personales.

De ahí la necesidad de elegir  a un amigo o a algunos amigos, de alguna manera imaginarios,
Puesto gue no se conocen. Es el  nacimíento de las cartas individuales, más ínt imas, que no viajan por
fax (secreto obliga).

Estas cartas no las corrijo, si el autor no me da autorización para ello, pero, en general, me piden
que las corrija.

La sorpresa y la rapidez del fax nos ha permitido que la correspondencia sea el eje central de
nuestro trabajo de lecto-escritura. Un texto recibido regularmente cada dos días (a veces uno al día), otros
textos enviados igualmente cada dos días. Para mi una alternativa concreta al libro de texto.

...iy la fuente de inspiración colectiva? Ella emana frecuentemente del "iqué hay de nuevo?" Cada
mañana, los niños cuentan hechos de actualidad, acontecimientos familiares o personales, sobre los que el
grupo decide profundizar o no.
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Esto alimenta nuestra reserya para comunicar. Ejemplos de este año: nacimiento de un hermani-

to, muerte de una abuela, el arco iris, viaje de unos padres al extranjero, los animales de la clase, nuestras

plantas, etc.

La profundización de estos temas se hace oralmente en la clase, util izando el fondo de documenta-

ción (biblioteca de trabajo, enciclopedias, etc). La conclusión es la carta colectiva enviada por fax.

iCómo?

En cada carta tratamos por lo general cuatro o cinco temas. Ejemplo de carta: respuestas a las

cuest iones propuestas: hemos visto el  arco i r is,  nuestro hámster se ha escapado, hemos aprendido tal

canción.

Se divide la clase en grupos de tres. Cada dos grupos trabaian el mismo tema. Lo redactan e

intercambian su producción para corregir las sintaxis y la ortografía. Después hago una síntesis con los dos

grupos para proponer las frases definitivas.

Este trabajo regular de escritura me permite hacer la observación de los escritos de los niños,

programar las nociones gramaticales, de vocabulario, de coniugación, necesarias para los niños-as.

Aprenden así poco a poco a escribir y a reescribir su texto, util izando en el tercer trimestre un

guión de evaluación de sus textos escritos.

Utilizamos varios soportes de correspondencia:

' el fax para las cartas colectivas

. la carta clásica

. grabaciones en cassette. Lo que me permite "trabajar" el lenguaje oral, frecuentemente

minimizado en comparación con lo escrito (envío de mensaies personales, canciones, mensa-

jes colect ivos, poesías.. . )

. las fotos (de cada uno de nosotros, de la escuela, del barrio, del carnaval, del mar. . .)

. el vídeo (clase de esquí, jardín en la escuela, nuestra clase, nuestras familias'.-)

. dibujos artísticos. De cada técnica de arte plástica practicada tratamos de enviar alguna

producción a nuestros corresPonsales.

.  cómics

En estos dos años no he podido realizar el viaje-intercambio. Este suele ser uno de los momentos

más importantes en la práctica de la correspondencia, sobre todo en el plano afectivo.

Historio d'o (d'eau = oguo)

Una anécdota o tal vez algo más.

Hace dos años, cuando Andalucía sufrió una gran sequía, este tema apareció de forma recurrente

en la correspondencia, era un tema de ida y vuelta que siempre proponía nuevas cuestiones. Luego empezó
& a llover. Nuevas noticias, canciones sobre la lluvia... Y después, inundaciones.

Unos compañeros franceses recogieron esta correspondencia y la presentaron de forma simpática:
¡  "Histo¡re d'O".

Con esto no guiero proponer la correspondencia como fórmula para tratar un tema.

Es una observación a posteriori. A lo largo de las correspondencia de todo el curso ha habido un

hilo conductor: una historia que ha comenzado, se ha desarrollado y ha tenido un final.
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TALLER 12.16

MCEPS ASISTENTES

. Madrid

. Euzkadi

. Málaga

. Granada

. Cantabria

. Salamanca

. Campo de Gibraltar

. Sevilla

. Cádiz

. Almería

. Alemania

PLAN DE TRABAIO

. Dificultades que estamos teniendo en la aplícación de la ESO

. Organización en los centros de secundaria
' Características de los alumnos y alumnas de esta etapa
. Educación en valores, solución de conflictos, atención a la diversidad
. La tutoría

. Los planes de trabajo

. La evaluación

. Presentación de experiencias

DESARROLLO

Teníamos que Partir del mare magnum de problemas que tenemos en secundaria para tener las
ideas claras e ir elaborando alternativas en éste y próximos congresos.

l.- Dificultodes derivada de Ia implontoción de la TOGSE
. Falta de previsión de laAdministración.
' Horarios reducidos de dos a tres horas, incluso en sesiones de menos de sesenta minutos.
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. Problemas con las optativas.

. Falta de instalaciones y materiales para laboratorios, aulas de tecnología, idiomas'..

. Desinterés y falta de información para la aplicación de la ESO 'Por 
Parte de un sector del

profesorado.

.  Si tuación de provisional idad de gran parte de los enseñantes debido a la lent i tud de la

imp lan tac ión .

. El cambio de los centros de primaría, muchos más humanos, a los institutos con gran núme-

ro de enseñantes, e incluso con distintos horarios y las dificultades que todo ello suPone Para
la gestión, coordinación y relaciones, que dificultan el trabajo en gruPo.

. Diferencias de implantación entre la enseñanza pública y la privada, con claras ventajas para

ésta, a la que se le exige que disponga del profesorado e instalaciones adecuadas, pudiendo

incluso permitirse el lujo de la selección del alumnado

. Olvidarnos de nuestra función de educadores, centrándonos sólo en los contenidos, sin

tener en cuenta la psicología y los problemas del alumnado.

2.- Diftcultades con resPecto ol olumnodo

. El cambio de mentalidad y la falta de motivación, desgana, aPatía, falta de metas, el no querer

admitir responsabilidades.

. El elevado fracaso escolar.

. La gran diversidad que se produce hoy en nuestro centros: integración, población marginal,

inmigrantes.. .  Alumnosyalumnas con l5 ó l6 años yque,a Pesar detantos años de escolar i-

dad, carecen de unas técnicas mínimas que bloquean toda posibilidad de avance. Está claro

que no vale una misma explicación o tratamiento para todos-as, sino que hay que dar respues-

ta a esta diversidad: adaotaciones curriculares, distintos planes de trabajo...

. iQué hacer con estos alumnos y alumnas que carecen de interés y entorPecen la marcha de

la clase?

. El enfrentamiento entre profesorado y alumnado y la tensión en auge en los centros

de secundaria.

3.- Dificultades socioles

Todos estos problemas no surgen por generación espontánea, sino que son el producto de una

sociedad concreta que tiene serios problemas estructurales. Nuestros alumnos y alumnas no son aienos a

los problemas de su familia, de su barrio, de su pueblo o ciudad.

' Hay serios problemas de marginación social

. De agresividad vivida en la familia, ambiente, medios de comunicación.

. Una sociedad compet¡tiva: jerarquías, competitividad, premios, notzts...

. El modelo de sociedad de consumo, impuesto por la cultura dominante, donde lo importan-

te es tener, conseguir dinero fácil, pasarlo bien sin que importen nada los demás.

. La situación de paro creciente, incapaz de se-r solucionado por una sociedad neoliberal, lo

que da lugar a la desesperanza, apatía, falta de salidas alternativas.

' La falta de atención al mundo luvenil.
' La profunda crisis ideológica de las izquierdas.
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Sabiendo que la escuela no es la panacea para resolver todos estos problemas y que si no cambia-
mos la sociedad no cambiará ésta, nosotros-as que estamos a favor de una sociedad popular, al servicio de
la persona, debemos enmarcar nuestr¿rs acciones y alternativas con este referente. Organizando la escuela
de cara a una sociedad más justa y solidaria.

A pesar de las di f icul tades, el  nuevo marco de la LOGSE nos permite movernos con mayor
l iber tad :

' Favorece la autonomía al dar libertad para el establecimiento del plan de centro, adaptado a c
cada medio concreto.

' Permite la flexibilidad curricular para poder optar por unos contenidos u otros.
' La adaptación curricular que favorece la atención a la diversidad, trabajando por una peda-
gogía del éxito, ya que tiene en cuenta las disposiciones de partida.

iCómo crear una escuela que nos ayude a desarrollarnos como personas, donde se valore a cada
uno-a, y se potencien sus posibilidades?

Uno de los escollos que tenemos que solucionar es el de los conflictos en las aulas y centros, que
permita establecer un ambiente agradable que favorezca el aprendizaje.

Podemos adoptar una postura autor i tar ia,  represora de los conf l ictos, u otra que permita su
solución, desarrol lando la autonomía y el  poder personal.  Dar la palabra a los alumnos y alumnas

Para que sean caPaces de expresarse, cr i t icar y cr i t icarse. Lo otro es crear individuos que reprodu-
cen el  s istema autor i tar io.

Que el alumnado reflexione sobre sus conflictos (fichas, rincón de pensar), analizando por qué se
producen y sus posibles soluciones.

Creando comisiones de convivencia en el aula y en el centro, ya que estas edades tiene muchas
veces más valor la autorregulación producida desde dentro del grupo que la que viene de los adultos.

Usando distintas técnicas para la solución de conflictos: asamblea, rincón de pensar, juegos coope-
rat ivos y de simulación.. .

Participando realmente en la marcha del centro. Asambleas de delegados que recogen las aporta-
ciones de las clases.

Creando estructuras organizat ivas conectadas con el  medio, como al ternat iva a la "cul tura
d e  l a  l i t r o n a " . . .

Es imPortante la aceptación del profesorado por parte del alumnado ya que, si no se consigue, se
dificulta en gran medida el trabajo escolar, teniendo en cuenta que para ellos y ellas puede ser tan detesta-
ble el profesor que se pasa de autoritario, como el "laisser faire" que pasa de todo.

Un centro funciona cuando hay un trabajo en equipo, como dejaron bien claro Inmaculaday Nekane, e
cuando el centro es una comunidad y los alumnos y alumnas lo valoran como algo suyo y que además está
abierto a la comunidaq.

No aparecen serios problemas de disciplina en estos centros, ya que se sigue un mismo criterio
desde educación infantil hasta secundaria.

Debemos intentar que los centros tengan una cierta unidad de criterios, implicando al mayor núme-
ro posible de compañeros-as. En principio, con pequeñas acciones puntuales que tengan éxito y nos mot¡-
ven a seguir realizándolas.
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ORGANIZACIóN DE LOS CENTROS

Uno de los principales problemas es el cambio de marco que suPone la implantación de la ESO:

centros de secundaria, institutos, centros donde conviven primaria y secundaria.

Como personas implicadas en la mejora de la escuela pública no debemos reducirnos solamente a

la organización de nuestra aula, sino que también debemos implicarnos en los centros, adaptándonos a cada

realidad concreta, ya que la organización va a depender del proyecto educativo de cada centro, de las

posibilidades del edificio, de las formas de enseñar e ideología del profesorado o de la participación de la

comunidad educativa

. Hacer horarios en función del alumnado, procurando que no tengan tantos profesores-as,

dando el mayor número posible de horas al menor número posible de grupos, aunque ello

suponga tener que dar mayor número de asignaturas. Se evita así tanta dispersión y se facilita

una mejor relación y conocimiento del alumnado.

. Creando espacios para que los alumnos y alumnas se organicen. Ver la posibilidad de una sala

de alumnos igual que el profesorado tiene la suya.

. Que la hora de tutoría coincida por lo menos en todo el ciclo para facilitar las reuniones de

delegados-as, o las reuniones de nivel para planificar las acciones comunes. De esta forma todos-as

nos implicamos en la marcha del centro tomando decisiones y aceptando responsabilidades..

. Dar importancia al proyecto educativo de centro, adaptado a la realidad concreta, ya que es

el que debe dirigir todas las actividades encaminadas a conseguir los obietivos marcados.

. Dejando aparte las diferencias, hay que colaborar con el grupo de personas que estemos en

líneas parecidas, fomentando la relación con el resto del profesorado en los grupos de trabaio,

sabiendo que la verdad no es sólo nuestra, que una dialéctica de enfrentamientos casi nunca

conduce a naday que lo importante es trabajar, creando Paso a Paso un entramado que perdu-

re y mejore la calidad de la enseñanza en cada centro.

. El aula-taller. Aunque tenga el inconveniente de la rotación del alumnado, permite optimizar

los recursos al concentrar en un aula todo el material del área: documento, ficheros, bibliote-

ca, ordenador, medios audiovisuales, etc., que son socializados al ser compartidos por todos

los grupos de trabajo.

. Los contratos de trabajo que favorecen el desarrollo de la autonomía, creando estrategias

para "aprender a aprender". Desarrollando las responsabilidad al tener que organizar el tiem-

po de realización de los trabajos, a seleccionar las fuentes de información y particiPar en su

evaluación. El trabajo en grupo, cooperando con los demás. El dar sentido a lo que se hace, ya

que todo trabajo sirve para algo. Comunicarlo a los demás mediante conferencias, murales,

BTs, acciones en el colegio o el entorno...

. La creación talleres libres (teatro, música, arte...) como forma de relación de los alumnos

y alumnas de distintos grupos y edades y que encierran el placer de la libre elección.

. La importancia de las actividades extraescolares: acampadas, viajes, itinerarios, investiga-

ciones de aspectos concretos, participación en fiestas populares, semanas culturales, inter-

cambios, correspondencia. . ., que dan vida a los centros y crean lazos de unión entre la comu-

nidad educativa.

. lmplicando a todo el centro en campañas de limpieza, valoración de los demás, cuidado del

entorno, relaciones.. .
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LA EVALUACIóN

La simple cal i f icación numérica desvir túa el  proceso de aprendizaje. Se estudia, no para saber,
sino para aprobar.

Los exámenes son mecanismos de selección que nos preparan para la competenci a, para el mun-
do del "mercado".

Sin embargo, a pesar de la tensión que crean, en el vídeo presentado por Inmaculada se veía con
claridad que los alumnos-as aceptaban los exámenes, pues no conocían otra forma de evaluación.

Otro era el parecer de alumnos-zrs con experiencias distintas, cuando se ha trabajado con planes de
trabajo, ya que se valora todo el trabajo, el interés, el esfuerzo, el punto de partida, etc.

Si, al finalizar el plan de trabajo es conveniente, se elaboran preguntas por toda la clase de los aspectos
mas importantes que se preparan individualmente y se responden como un aspecto más del trabajo.

lmplica además una valoración de los propios alumnos-as: "necesito mejorar" , "necesito seguir
aprendiendo"... O del grupo, que valora el trabajo en equípo.

"La evaluación es un aprendizaje; por lo tanto, evaluamos para reflexionar sobre lo que se ha hecho,
lo que sabemos y en lo que necesitamos mejorar. Por otra parte, si tenemos en cuenta que el verdadero
Protagonista del aprendizaje es el alumnado y queremos que se responsabilice de su itinerario académico y
de su crecimiento personal, es de suma importancia la autoevaluación.

Una autoevaluación que no dañe la autoestima de la persona, que no compare. Que no sea compe-
titiva, sino que valore los avances o retrocesos y actúe en consecuencia."

Desde el punto de vista del profesorado, la evaluación debe ser cualitativa (no sólo de conceptos,
sino también de las actitudes), prestando atención al punto de partida de cada persona y a sus procesos de
aprendizaje, cómo se implicaen eltrabajo, el interés, los avances, sus posibilidades... atendiendo al desa-
rrollo integral de la persona.

Debe ser un trabajo científico, que, partiendo de la observación y recogida de datos, se convierta
en un diagnóstico que establezca las medidas a tomar para superar las dificultades y su seguimiento.

Para este tipo de evaluación, la colaboración del equipo de profesores-as se hace imprescindible.

Las sesiones de evaluación no se deben convertir en una simple quiniela, o se pase a ciertos alum-
nos-¿rs, para quitarlos de encima, sino que sean mecanismos eficaces para poder analízar con profundidad
aquellos alumnos-as con deficiencias y las medidas a tomar para que ras superen.

Debe tener además una función motivadora, haciéndoles conscientes de sus posibilidades, fallos,
virtudes, desarrollando la confianza en sus posibilidades.

Y de comunicación con las familias para que se interesen y colaboren con sus hijos y el centro.

LA TUTORíA

Se prevé en la ESO una hora semanal dedicada a la acción tutorial para atender a los alumnos-as, a
sus familias, al equipo de profesores que se relacionan con ellos, etc. Puede ser un elemento importante
para dar vida a los centros.

Evitando las últimas horas, en las que el alumnado está más cansado, algunos compañeros-zrs, pro-
curan que la hora de tutoría coincida en todo el ciclo o centro, para sí facilitar las actividades comunes:
reuniones de delegados, asambleas de nivel para preparar viajes, salidas..., conferencias, campañas...
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Cuando la tutoría se llena de contenido, deja de ser esa hora incómoda en la que no se sabe qué

hacer y que el alumnado pide como libre o como hora de estudio o trabajo.

Los objetivos de la tutoría en la ESO son éstos:

' Conocer mejor a los alumnos y alumnas.

. Seguimiento de los resultados obtenidos en las evaluaciones y ProPuestas para superar las

deficiencias.

' Desarrollo de la participación y responsabilidad.

. Modificación de conducta de los alumnos-¿rs con dificultades de comportamiento.

. Mejora del clima de convivencia de las clases y del centro en general. Resolución de conflic-

tos.

. Que aprendan a dialogar y respetarse, a moderar la clase. A hacer ProPuestas y tomar

decisiones.

. Desarrollo de la capacidad crítica ante el consumismo y los medios de comunicación.

' Relación con los padres y madres de alumnos-as.

. La globalización dentro de la tutoría: proyectos y acciones en el centro, el barrio o el pueblo,

campañas de solidaridad, salidas, viaies, cooperativa, cuentas'..

Actividades:

. Diálogo con los alumnos-as sobre los problemas personales, de clase y del centro escolar.

. Revisión de la marcha de la clase, según los resultados de las evaluaciones y de los contactos con el resto

de los compañeros-as.

. Elección de delegados-as y responsables para las distintas tareas que vayan surgiendo durante el curso:

- delegados: participación en el consejo escolar y en el de delegados-as'

- alumnado: participac¡ón en las asambleas de clase, ciclo o centro.

- posibles responsabilidades de clase: biblioteca de aula, material de deportes, tesorería,

comportamiento, salidas de clase, actividades extraescolares, decoración de la clase, pizarra,

invernadero, huerto escolar, talleres, fiestas...

- Debate y elaboración de las normas de comportamiento de cada clase

- Preparación de las actividades escolares y extraescolares.

- Debate y estudio de los alumnos-as con problemas de comportamiento Por Parte del equipo

de orofesores-as

- Cine escorar.

- Elección de temas para las conferencias y búsqueda de conferenciantes

- Planificación y establecimiento de quincenas temáticas para la educación en valores o asPecto

de la conducta que queramos potenciar, con campañas en todo el centro

- Estudiar normas y técnicas de estudio, con el objetivo final de que cada alumno-a elabore su

plan de trabajo y horario personal.

- Actividades de reflexión crítica ante el consumo y los medios de comunicación.

- Notas escritas y contactos personales, de forma periódica, con los padres y madres.

- Fiiar días para la recepción de padres y madres.
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Técnicas:

. Asambleas de clase, ciclo, delegados-as

. Entrevistas con alumnos-as y padres y madres
o Cuestionarios para la investigación de temas concretos.
' Sociograma y psicodrama: reflexión sobre roles y estereotipos sociales, toma de conciencia y modifica-
ción de actitudes, valores y comportamientos
. Asambleas de padres y madres.
' Notas y comunicaciones escritas a los padres, madres o tutores legales de los alumnos-as.
. Dinámica de grupos
. Juegos de simulación y juegos cooperativos.

EXPERIENCIAS

El compañero Antonio de Cádiz dejó claro que la orientación escolar unida a la acción tutorial
puede ayudar a aquellos alumnos-as con problemas de integración en la vida escolañ motivando con accio-
nes coniuntas del equipo docente, haciendo unas adaptaciones curriculares más prácticas (totalmente ex-
perimentales en el campo de las cienci¿rs, con paquetes informáticos en el área de matemáticas y una lengua
y unas sociales unidas a problemas concretos del medio ambiente, prensa...), usando ademiás las técnicas
de resolución de conflictos para modificar las conductas.

Visitamos el departamento de orientación de Toñi, que trabaja como orientadora en secundaria y
sacamos una relación de libros que nos pueden seguir dando ideas sobre estos problemas.

BIBLIOGRAFIA

. "La acción tutorial con adolescentes". Edit. Bruño.

. "La tutoría en enseñanzas medias". lCE. García Nieto
' carpetas de "La tutoría en enseñanza secundaria". lcE. García Nieto
' Cuadernos de Acción Tutorial en ESO. Edit. Affer. A. Jorge Jiménez. Fernández de la Hoz. 280 lO Madrid.
Tfno. 593 |  |  7l  .

' "Orientación Educativa y Acción tutorial" . EPOE de Córdoba. (Puede solicitarse a laJunta de Andalucía).
' Técnicas para aprender (de lo a4o de ESO). Edit. Santillana. (Puede solicitarse)
. TLtoría 3. Edit. Alhambra. Pepín Beltrán.
. Un número monográfico de "Cuadernos de pedagogía"

' "orientación Profesional y Vocacional". Edit. Aljibe. Juan Fernández
' "El rrabajo Docente y Psicológico en Secundaria". Edit. Aljibe. Juan Fernández.
' "El DePartamento de Orientación y Atención a la Diversidad". Edit. Narcea. Antonio Arroyo.
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PLAN DE TRABAfO PARA EL PRóXIMO CURSO

. Seguir investigando en:

- Educación en valores, a partir del documento del GT De Huelva "Educación en valores",

enviado a todos los grupos territoriales.

- Características psicológicas de los alumnos-as de esta etaPa

- Juegos (enviar al coordinador del taller materiales y libros interesantes).

- Seguir profundizando en la orientación de la ESO

- La tutoría, desde el punto de vista de la relación con las familias.

COORDINACION

MCEP Almería

Emiliano Padilla Molina

Cal le  Ón ice ,43

Tfno. 950 23 50 86

O4OO8 ALMERiA
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TALLER DE LENGUAIE

MCEPS ASISTENTES

. Euzkadi

. Almería

. Málaga

. M.C.E. (ltalia)

PLAN DE TRABAIO PARA EL CONGRESO

En el congreso del año pasado, en La Rioja, los asistentes pertenecían todos al grupo territorial de
Euzkadi. El trabajo realizado, perfectamente recogido en el dossier, abordaba la pedagogía del texto.
Este año, las compañeras de Euzkadi pensaron que no funcionaría el taller de lenguaje, por falta de asisten-
cia. Sin embargo, el primer día hubo un grupo de personas, no muy numeroso, dispuestos a trabajar.

Todas estas personas, a excepción de ltziar, eran nuev¿rs y tenían un conocimiento de la pedagogía del
texto bastante rudímentario. De aquí que era una tarea difícil dar continuidad a lo emprendido el año pasado.

Gniendo en cuenta estas características del grupo, el plan de trabajo que nos trazamos fue el siguiente:
. Explicación del trabajo realizado en el anterior congreso.
. Profundización en la pedagogía del texto.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAIO

La pedagogía textual se considera un método acorde con el principio del MCEP que es la utilización
del método natural para el proceso de aprendizaje. También se considera un método válido para cualquier
etaPa, empezando desde la educación infantil, ya que, por una parte, el texto puede ser oral o escrito, y, por
otra, se ha observado que las criatura van tomando conciencia del lenguaje escrito desde edades muy
tempranas.

Siguiendo con esta línea de trabajo, se ha pasado a profundizar más sobre algunos puntos del esquema
presentado en el dossier del Congreso de la Rioja para la organízación de una secuencia didáctica.

Presentación det último proyecto 
'

Se ha llegado a la conclusión de que es preciso darle mucha importancia a este apartado, ya
que trabajarlo adecuadamente hará que el alumnado se motive para llevar adelante el proyecto final.

Se constata que cuanto miís real sea y más lleve a cubrir las necesidades por las que se plantea el
Proyecto la implicación es mayor y mas efectiva. De todas formas no siempre es posible esto, en cuyo caso
se ve necesario utilizar la simulación.
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Análisis de modelos

Se ha visto que, a la hora de analizar modelos, se pueden emplear textos diversos:

. modelos de distintos tipos de textos para poder compararlos.

. textos diferentes del mismo tipo, bien extraídos de la realidad, elaborados Para dicho fin, o

también textos escritos por otras alumnos-as de la misma etaPa, inferior o superior.

lnteracción

Siguiendo el principio de cooperación que caracterizaal MCEP se ha hablado del tipo de interacción

que conlleva esta metodología, y se ha visto que cabe trabajar individualmente, Por pareias y en gruPos.

remarcando que el trabajo en gruPo es siempre el más enriquecedor.

Lo gramático. Su tratamiento en Ia pedagogío del texto

Desde el punto de vista de la pedagogía textual, la gramática no es algo que se trabaie al margen del

texto, como si se tratase de algo ajeno a él; sino todo lo contrario: sólo tiene sentido trabaiarla dentro del

mismo texto. De esta forma, es el texto el que se convierte en eje y guía de todas las actividades del

lenguaje, independientemente de su naturaleza.

Desde el enfoque de la pedagogía textual, lo esencial es producir, interPretar ylo analizar textos

reales, con sentido y, por tanto, que tengan una finalidad, una estructura y una coherencia propias. De esta

forma, ya no habrá que inventarse actividades "ad hoc" para aprender gramática, al margen de los textos,

pues éstas irán surgiendo, de manera lógica y natural, al mismo tiempo que se producen, interpretan y/o

analizan cada uno de los textos que se trabajen en la clase.

Así, tanto el léxico como la puntuación, la ortografía, la acentuación, los modos y los tiempos verba-

les, el género, el número, la concordancia, la síntaxis, etc. podrán irse trabaiando progresivamente, dentro

de la pedagogía textual, en la medida en que vayan apareciendo en clase los diversos tipos de textos. Lo cual

tampoco quiere decir que con cualquier texto, sea del tipo que sea, haya que plantearse trabaiar en clase

toda la gramática, pues si actuáramos así estaríamos introduciendo "viejos esquemas conductistas" dentro

de la pedagogía textual. Lo que hay que hacer no es aprovechar cualquier texto Para trabaiar toda la

gramática, sino irla introduciendo "poqu¡to a poco", en la medida en que nos lo vayan Permitiendo las

características de cada uno de los textos y los intereses y necesidades de nuestros propios alumnos y

alumnas.

Los profesores y profesorz¡s tenemos que hacer un esfuerzo para "cambiar de chip" y no tratar de

meter las actividades de gramática con calzador, como si ello fuera lo esencial en el área de lenguaie. Por el

contrario, tenemos que ir acostumbrándonos a introducir en nuestra clase la reflexión gramat¡cal de

forma paulatina y gradual, poniendo la gramática al servicio de la estructura, la coherencia, la comprensión

y la significatividad de los textos. Y no al revés, pues ello supondría poner los textos al servicio de la gramá-

tica, vaciándolos de sentido y significado.

Para proceder de esta manera, lo lógico sería que los docentes estuviésemos familiarizados con las

características esenciales de cada uno de los diversos tipos de textos que normalmente se trabajan o se

pueden trabajar en la escuela (anuncios, recetas, noticias, literarios, científicos, biográficos...) para aProve-

char de cada uno el aspecto o aspectos que mejor puedan ayudar a nuestros alumnos y alumnas a aumentar

su competencia lingüístíca y literaria.

Quizas la lectura del libro de Ana Kaufman y Mu Elena Rodríguez "La escuela y los textos" (De.

Aula XX|/Santillana, Argentina, 1993) nos pueda ser de alguna utilidad a los docentes a la hora de abordar la

pedagogía textual y la gramática.
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Origen de lo escritura y de Io mentalidod te>ccual en los niños y niños

Según constató y explicitó Freinet, los niños y niñas (de cualquier época, cultura y lugar) son
caPaces de aprender a hablar en su lengua materna de forme espontánea y natural, sin necesidad de que
ninguna Persona adulta y especializada en la materia les enseñe - de forma sistemática y metódica -
hacerlo, sino simplemente por el hecho de vivir sumergidos en un ambiente natural donde el lenguaje
oral es utilizado, de forma permanente, por las distintas personas de una misma comunidad, no con una
finalidad didáctica, sino simplemente con el objetivo de expresarse y comunicarse entre sí. Así, de esta
manera aParentemente tan sencilla y natural, todos los niños y niñas del mundo empiezan a comunicarse
-a una edad muy temprana- con las personas de su entorno, comprendiendo y emitiendo mensajes con
significado y sentido desde el primer momento. De esta forma, la totalidad de niños y niñas aprenden a
comunicarse con sus semeiantes antes de ir a la escuela ¡ por tanto, sin cartil las, sin necesidad de maes-
tros-as o de métodos específicos. Simplemente, aprenden a hablar hablando, a caminar camínando o a
nadar nadando. Y en este proceso natural de aprendizaje proceden por tanteo experimental, como
también constató Freinet.

Y si todos los niños y niñas son capaces de dominar, de forma natural, un código tan complejo como
el del lenguaje oral, que les permite comunicarse perfectamente con sus semejantes a una edad tan tem-
prana, Zpor qué no van a ser capaces de dominar, de forma natural, a comunicarse por escrito de igual
forma? A partir de este interrogante, Freinet formuló, desarrolló, escribió y puso en práctica sus "Métodos
naturales", cuya tes¡s principal es que Ios niños y niñas -de cualquier edad, clase social, lugar y cultu-
ra- son caPaces de acceder a cualquier aprendizaje de una forma tan natural como acceden al
dominio del lenguaje oral. Para ello, la escuela tiene que abrirse a la vida -al mundo real del cual forma
Parte- y Poner en práctica sus propias estrategias de aprendizaje: aquellas que no necesitan inventarse
métodos artificíales específicos para enseñar materias específicas, sino que permiten a los niños y niñas ser
protagonistas de sus propios aprendizajes, a partir de ambientes ricos y heterogéneos que favorecen el
tanteo experimental, el derecho a formular y reformular hipótesis que progresivamente les van acercando
a un conocimiento más ajustado de la propia realidad. Es decir, Freinet reivindica una escuela donde se
puedan poner en práctica los métodos naturales.

Un contemPoráneo de Freinet, Jean Piaget (al mismo tiempo que Freinet reívindicaba y ponía en
práctica en su escuela los métodos naturales) revolucionaba la psicología de su época y, a través de sus
investigaciones psicogenéticas, ponía claramente de manifiesto que los niños y niñas son seres activos a lo
largo de toda su vida y que, por tanto, no aprenden de forma pasiva ante los estímulos que les llegan desde
el exterior de su organismo, sino que aprenden de forma activa interactuando con el medio y las personas
que les rodean X Por tanto, tanteando, experimentando, formulando hipótesis y reformulando las mismas
en contacto con la realidad. Lo cual pone de manifiesto el paralelismo evidente entre las tesis de Piaget y
Freinet. Según estableció Piaget, a través de sus estudios epistemológicos, todos los niños y niñas evolucio-
nan psicológicamente de igual manera: todos-as han de pasar por las mismas etap¿¡s, que les conducen -de
forma progresiva- desde la etapa sensoriomotriz hasta la etapa de las operaciones formales, pasando por
una serie de etapas intermedias perfectamente concatenadas entre sí.

Ya en nuestra época, Emilia Ferreiro (discípula y colaboradora de Piaget), siguiendo la misma línea
de investigación de su maestro, pero centrándose en el lenguaje escrito, ha puesto de manifiesto (junto con
sus colaboradores-as y seguidores-as) que, también a nivel sociolingüístico, todos los niños y niñas
evolucionan de la misma forma que ya habían puesto de manifiesto, anteriormente, tanto Freinet como
Piaget: de forma activa, participativa, reflexiva, a través de la formulación y reformulación progresiva de
hioótesis.

E. Ferreiro ha demostrado (igual que en su día lo hizo a nivel psicológico general) que, a nivel
psicolingüístico, todos los niños y niñas pasan por una serie de etapas, concatenadas entre sí, que les permi-
ten evolucionar desde unas hipótesis menos elaboradas (pero perfectamente válidas, lógicas y fiables) hasta
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hipótesis más complejas, que se aproximan cada vez más a la realidad y, Por tanto, a la forma propia de

pensar de los adultos. La consecuencia lógica que sacan Ferreiro y sus colaboradores-as es que la escuela no

puede ignorar las ideas previas (hipótesis) que sobre lenguaie escrito -tanto en lo referente a la lectura

como a la escritura- tienen todos los niños y niñas, independientemente de su edad, ambiente social o

cultura, sino todo lo contrario: los profesores y profesoras tenemos la obligación de conocer cuáles son

dichas hipótesis si queremos ayudarles a progresar en sus aprendizajes significativos. De lo contrario (igno-

rando sus hipótesis sobre lectura y escritura, y procediendo como si fueran perfectos ignorantes en la

materia) caemos en el error tan generalizado en la escuela de inventar métodos para enseñar a leer y a

escribir, lo cual contribuye a entorpecerlo y a complicarlo todo; haciendo de la escuela algo antinatural,

tedioso, sin sentido y alelado de la realidad. En consecuencia, vuelven a reivindicar y a Poner en práctica -

como ya en su día lo hizo Freinet- una escuela ligada a la vida, centrada en los niños y niñas y en su forma

lógica y natural de pensar, que les permita evolucionar progresivamente a cada cual hasta donde sus posibi-

lidades se lo permitan. Por tanto, volvemos a reencontrarnos nuevamente con la pedagogía natural, la de la

propia vida.

Por ello, los seguidores y seguidoras de Freinet y, por tanto, defensores de los métodos naturales

de enseñanza-aprendizaje no podemos caer en el error de creer que con Freinet se paró el mundo y se

acabó la historia, sino que debemos estar abiertos a todos los enfoques y autores-as que reivindiquen a los

niños y niñas como protagonistuls fundamentales de la escuela. Y es indudable que así lo hacen tanto Emilia

Ferreiro como sus colaboradores-as y seguidores-as. Ellos y ellas han abierto nuevas vías de trabaio e

investigación que nos permiten conocer más y mejor a los niños y niñas y, Por tanto, nos dotan de meiores

herramientas intelectuales para seguir tratando de hacer realidad el tipo de escuela que siempre hemos

defendido, querido y perseguido.

COORDINACION

MCEP Málaga

Eladio Cano

Urbanización "La Casita Colorada". casa C-21

Tfno. (95) 259 04 29

296s0 MUAS (Málaga)
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ANEXO N" | . TALLER DE LENGUAfE

EL PAPEL DEL LECTOR

Un texto, tal como aParece en su manifestación lingüística, representa una cadena de artificios
expresivos que tienen que ser actualizados por el destinatario.

En cuanto que hay que actualizarlo, un texto está incompleto por dos r¿vones:

La primera no se refiere sólo a aquellos objetos lingüísticos que hemos establecidos en definir como
textos, sino también a cualquier mensaje, incluso frases y palabras aisladas. Una expresión queda inmóvil,
pasiva, hasta que no sea Puesta en referencia con un código dado, con su contenido convencional; en este
sentido, el destinatario siempre es requerido como la persona que es capaz de abrir, por decirlo así, el
vocabulario por cualquier palabra que encuentre y de recurrir a una serie de técnicas sintácticas que preexisten
hasta reconocer la función recíproca de los términos en el contexto de la frase. Podemos decir que cada
mensaje presupone una competencia gramatical en el destinatario.

La segunda razón es que un texto es algo distinto de otras formas de expresión por su mayor
compleiidad . La razón fundamental de su complejidad es el hecho de que está entretejido de aspectos que
no están dichos (expresados).

"No dicho" significa "no manifiesto" en la superficie de su expresión; pero esto "no dicho" es de
verdad lo que hay que acrualizar y hacer que se haga explícito.

El texto, a propósito de esto, mucho más que cualquier otra forma de comunicación, necesita
movimientos cooperativos activos por parte del lector.

Si analizamos el fragmento textual:
"Juon entró en lo hobitación.
-iHas vuelto entonces! - dijo María alegrándose mucho."

resulta evidente que el lector tiene que actualizar el contenido por medio de un conjunto complejo de
actuaciones cooperativas.

Deiamos al lado el problema de las co-referencias, es deci¡ que hay que establecer que el "tú"
implícito esta relacionado con Juan, pero esta co-referencia la hace posible una regla de conversación por la
cual el lector asume que, a falta de clarificaciones alternativas, estando presente dos personajes, el que
habla necesariamente se dirige al otro.

Esta norma está incluida en otra decisión interpretativa, es decir, en una operación de extensión
actualizada por el lector: él decide que, en razón del texto que se le presenta,hay que imaginar un trozo del
mundo donde habitan dos personas, Juan y María, que tienen la propiedad de estar presentes en la misma
habitación.

Pero, pasando un Poco de estos problemas, queda claro que entran en juego otros movimientos de
complicidad.

Antes que nada, el lector tiene que actualizar su propia "enciclopedia" (conocimientos sobre el
mundo) de tal forma que comprenda que la utilización del verbo "volver" implica que el sujeto antes se
había ido.

En segundo lugar, al lector se le solicita un trabajo inferencial para extraer de la utilización de
"entonces" que María no esperaba esa vuelta; y de la expresión "alegrándose mucho" de que ella lo desea-
ba ardientemente.

El texto esta recorrido por espacios en blanco, de intervalos que hay que rellenar, y lo que lo ha
producido preveía que ellos fuesen rellenados, y los ha dejado en blanco por r¿vones.

Un texto es un mecanismo pasivo (y económico) que puede vivir en cuanto haya una plusvalía de
sentido introducido por el destinatario.
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En segundo lugar, un texto deja al lector la iniciativa interpretati\r4 necesita de alguien que le ayude a funcionar.

El texto presupone a su propio destinatario como condición imprescindible, no sólo de su propia

capacidad comunicativa concreta, sino también de su propia potencialidad significativa. Un texto esta reali-

zado para alguien (como un mensaje en una botella que se hecha al mar).

"Lector in fábula. La cooperación interpretativa en los textos de narración"

Umberto ECO

(Traducción de Giancarlo CAVI NATO)

ANEXO N" 2 . TALLER DE LENGUAfE

Fuente: "LA ESCUELAY LOS TEXTOS". Kaufman, A. M", y RODR|GUEZ,Y. (AutorJosé Sierra)

Clase de Texto Principio Clasificatorio Tipo de Texto Función Trama

Periodístico Portador:
.  Diar io
. Revista
. Semanario.. .

Not ic ia
Artic. de Opinión

Reportaje
Entrevista

lnformativa

Narrativa
Argumentativa
Conversacional
Conversacional

Literarios I ntencionalidad Estética

Cuento
Novela

Obra de Teatro
Poema

Literaria

Narrativa
Narrativa

Conversacional
Narrat. Descrip.

lnformación
Científica

Area de Conocimiento
(Ciencias)

Definición
Nota

Enciclopedia
Informe Experim.

Monografía
Relato Histórico

lnformativa

Descriptiva
Descriptiva
Descriptiva

Argumentativa
Narrativa

lnstruccionales Intención de Organizar:
. Actividades . Quehaceres

Receta
lnstructiva

Apelativa Descriptiva

Epistolares

'Portador
. ldentificación Precisa del

Receptor

Carta
Solicitud

lnformativa
Expresiva
Apelativa

Narrativa
Narrativa

Argumentativa

Apelativa
Argumentativa

Humorísticos Efectos que buscan:
Provocar la risa

Historieta
Literaria
Apelativa

Narrativa

Publicitarios Función Apelativa del
Lenguaje

Afiche
Aviso
Folleto

Apelativa
D-A-N-C

Descrip.-Argum.
Descriptiva
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TALLER DEL CUERPO

MCEPs ASISTENTES

. Asturias . Guadalfeo

. Huelva . Cantabria

. León . Málaga

. Huelva . Cádiz

. León . Castilla - La Mancha

. Madrid . Euskadi

. Salamanca . Granada

También participan dos compañeros del MCE (Movimento di Cooperazione Educativa) de ltalia,
tres del Institut Cooperatif d'Ecole Moderne (ICEM) de Francia y una compañera del Colectivo de Reno-
vación Educativa Andaluza (CREA) de Málaga.

PLAN DE TRABAfO DEL CONGRESO

Tras las presentaciones de las cerca de 40 personas asistentes, se elabora el plan de trabajo en base
a una lluvia de propuestas que se van escribiendo en una gran tabla, en la pizarra, que tiene en cuenta el
horario disponible, que contempló dos sesiones de tarde para el taller y que quedó como sigue:

DOMINGO 6
DEJULTO

LUNES 7
DEJULTO

MIÉRCOLES 9
DEJULTO

JUEVES r0
DEJULTO

VIERNES I  I
D E J U L T O

Presentación y
elaboración del plan
de trabajo.

"Eriño batez" y
"Bigarren kontra-
iantza". Danzas de
Euskadi.

"Jingle Bells": danza
asociada a este
vi l lancico estadouni-
oense.

Danzas bretonas:
danza de creación libre
y aprendizaje de la
versión tradicional.

'The Merry, Merry Milke
faids". Un oroceso de
prendizaje. Coreografía
ie esta danza.

Toller de tol/eres:
Creaciones con papel.
Danzas.

JueSos.
Relajación y masaje.

Presentación del
documento del "Taller
del Cuerpo" de la
RIDEF 96 de Cracovia
(Polonia).

La Música y la Danza,
alma de la Geometría
y la Matemática.

Presentación del librito
"Una década de teatro
escolar".

Valoración y conclusiones.

Presentación del vídeo
nJbnterías para iugar".

Documentos del debate
teórico del Taller: iQué
es el c¿rerpo Paft¡
nosotroVas?.

Psicomotricidad y
valores. CREA.

Plan de trabajo para el
curso y próximo
Encuentro del Taller.

Experiencia: "Una
organización diferen-
te". Presentación del
vídeo y debate.

"Txulalai". Danza de
Euskadi.
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DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAIO

TALLER DE TALLERES

Se presentan, en sesión de tarde y en cuatro espacios diferentes, los cuatro talleres (Juegos, Relaja-

ción y masaje, Danzas y Creaciones con papel), que el Taller del Cuerpo ofrece a los congresistas, reco-

brando la experiencia de lo que en su día llamábamos Toller de tolleres.

Toller de juegos

Coordina el MCEP de Madrid. Asisten 2 | personas. Se presentan los siguientes juegos:

l . -  La rej i l la.

Un juego de resolución cooperativa de problemas.

Número de jugadores: l5

En una relil la de 5 filas y 5 columnas señalada en el suelo han de distribuirse los iugadores de manera

que en cada fila y en cada columna estén situadas 3 personas. No se puede hablar, sí realizar indicaciones

corporales para proponer desplazam¡entos.

2.- El guardián y el oso

Un juego para sentir las situaciones de agresión desde tres PersPectivas: la del agresor, la de la

víctima y la del defensor.

Número de jugadores: l2 recomendados. Con más de l5 el iuego pierde viveza. Cada uno de los

jugadores está provisto de un globo o un periódico enrollado, con el que se pueda golpear sin causar

daño. El rol de defensor lo juega el guardián, persona que está unida a la víctima por medio de una

cuerda de dos metros de largo. Ambos, el guardián y el oso (la víctima) agarran la cuerda, cada uno por

un extremo, de manera que se puedan desplazar conjuntamente sin peligro. La víctima no dispone de

globo, solo recibe los golpes que los agresores intentan darle. El oso puede evitar que le golpeen con

desplazamientos inteligentes. El guardián es realmente quien puede impedir que sea agredido, porque si

logra golpear a alguno de los agresores se producirán los cambios de rol: el oso (víctima) pasará a ejercer

el papel de defensor, el defensor pasará a ser agresor y el jugador golpeado pasará a tomar la posición de

víctima.

Se puede encontrar una explicación detallada de este juego y una buena interpretación y análisis del

mismo en "Los cuotro esquinos del juego". Parlebas, P y otros. Agonos Lérida.
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3.- Juegos con globos.

- Baile con globos.

N" de personas: Mínimo 8.

Materiales: Globos de agua.

Espacio: Aire libre.

Finalidad: Contacto con el agua y con los compañeros/as.

Se bailará por parejas, distintos ritmos y distintas consignas colocando que el globo esté entre los
dos, se intentará aguantarlo con cualquier parte del cuerpo excepto las manos para que no caiga al suelo.

Se proveerá de globos suficientes para que las parejas puedan reponer el suyo cuanqo se rompa.

No se el imina a nadie.

- Waterball.

N" de personas: número par superior a g, siempre por parejas.

Materiales: globos de agua, toallas.

Espacio: Aire libre.

Finalidad: Conseguir lanzar y recoger globos de agua en el aire sin que se rompan, coordinando por parejas
o equipos las distintas estrategias para lograrlo.

lo Propuesta:

Inicialmente trazaremos una línea variando las distancias a medida que avanza el juego. A
ambos lados de la línea, cada pareja se colocará con su toalla sosteniéndola de forma que se
mantenga abierta y tensa. Una pareja lanza a otra el globo lleno de agua, esta tendrá que
recogerlo evitando que caiga al suelo y se rompa.

2o Propuesta:

En esta ocasión, todas las parejas, se colocarán en círculo, excepto una que estará en el centro.

La pareia del centro, lanzará con su toalla el globo a alguna de las parejas del círculo que
intentará recogerlo y volver a lanzarlo al centro. Si la pareja del centro rompe el globo se
incorporará al círculo siendo sustituida por la pareja que se lo devolvió.

3o Propuesto:

Part ido de voleibol.  Los equipos estarán formadas por parejas que portarán la toal la
para el  lanzamiento.

Se trata de iuga¡ haciendo al menos dos pases dentro del propio campo, antes de pasarlo al
campo contrario.

En cualquier Propuesta se admiten var iantes, dependiendo de la dinámica que el  grupo
vaya desarrollando.

4.- Asume tu destino.

N" de participantes: Indefinido.

Material: Tarjetas con descripción de destino a desarrollar.

Fines: Afrontar riesgos.

Cada particiPante debe elegir al azar un destino que será preparado previamente por el animador
en tarjetas y desarrollarlo a lo largo de un periodo de tiempo establecido. Se aprovech ará paradesarrollar
alguna fiesta, reunión... a la que asístan personas que no integran el grupo-juego.
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Antes de escoger los destinos es útil hacer algunas advertencias:

. El animador llevará preparados los destinos para repartir las tarjetas al comienzo.

' El destino habrá que cumplirlo hasta el final.

. Cada destino será un secreto absoluto. En caso de que las dificultades sean insalvables o

precisen de aclaración puede consultarse al animador.

. Se cumplirán los destinos de forma que pasen inadvertidos a los demás ParticiPantes y/o

asistentes a la fiesta, reunión.. .

Ejemplos de destino:

| . Simular tics nerviosos.

2. Pedir opinión a los asistentes a la fiesta sobre la imagen propia. : cabello, perfume, manos'. '

3. Hacer críticas sobre la organización de la fiesta a la que se está asistiendo.

4. Dirigirse a los demás extremadamente cariñosa (cariño, amor, mi cielo...)

5. Alabar el peinado de los asistentes con los que se va contactando.

6. Aproximarse excesivamente al otro al hablarle.

7. Probarse las gafas o el reloi de los asistentes.

8. Emplear al dirigirse a los demás coletillas corporales o verbales.

Al f inal  del  t iempo establecido para el  juego se reunirá el  grupo Para comentar las di f icul ta-

des, sensaciones, etc.

(Bibliografía: "Juego consciente" de Fidel Delgado. De: Integral Manual).

Taller de creociones en papel

Coordina Tere Flores del MCEP de Guadalfeo. Se encuentran 25 personas.

La idea es plantear el papel como un material plástico de grandes posibilidades, baio dos aspectos:

- El papel de periódico que se puede cortar, rasgar, doblar, plega¡ enrollar fino y grueso,

arrugar, apelmazar, Pegar, graPar, unir a otros... y Por suPuesto colorear.

- El papel usado (folios u otros tamaños) que se puede recortar, plegar y recortar, rasgar

libremente, rasgar con un objetivo preciso, doblar y plegar, etc.

Una vez terminada la introducción, todos/as nos ponemos a trabajar.  Durante una hora se

juega con el  papel asombrándonos de los logros obtenidos: muñecas, lanzas, disfraces, pelucas.. .

van apareciendo en nuestras manos, se comenta, dos se ayudan en un r incón, se trenzan cestas

hasta que poco a poco.. .

r fi partir de estos ejercicios fáciles se llega a la creación. En un primer momento se tantea, se copian

modelos de otros... nada importa cuando alcanzamos a liberarnos con el papel y sacamos de él sus máximas

, capacidades expresivas.

Relajación y mosaje

Coordina Cándido Medina del MCEP de Salamanca. Asisten 9 personas.

Se comienza la sesión creando un clima de confianza y se continúa con un masaie gradual, por

parejas, que comenzando por el pie va recorriendo las distintas partes del cuerpo.
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Donzas

coordinaJuanjo Trujil lo del MCEP de Málaga. participan 27 personas.

El objetivo es mostrar el proceso que se utiriza en una sesión de danza.

Se comienza escuchando "A Chorus Line,, música que invita a moverse por la sala, al mismo tiempo
que se crea un ambiente distendido.

Posteriormente, al son de ,,Zanga'Zansa> se va ampliando el movimiento a todas las partes del
cuerPo siguiendo unas Pautas dadas, con el fin de tomar conciencia del propio cuerpo y de las posibilidades a
de movimiento que ofrece.

Se aprende una danza reglada simple, siguiendo el proceso habitual en el Taller:
. Audición de la música.
. ldentificación de las frases.
. Asociar ritmo y pulso al movimiento corporal.
. Ejecución de la danza.

Continuamos abordando el proceso de creación colectiva y se forman tres grupos.

Se escucha la música y caoa grupo crea su propia danzaque luego baila ante los demás.

La danza utilizada fue "Vals Mexicanoo.

Para finalizar, se plantea la relajación por medio de una danza (Meneusis).

Acabado el proceso, se hace una valoración y se da oportunidad de verbalizar acerca de lo vivenciado.

Yaloración globol del Taller de lolleres

Se valora muy positivamente por el Taller la recuperación del, en otros tiempos, denominado loller
de tolleres que posibilitaba a personas ajenas a los mismos, conocer de una forma partic¡pativa, el trabajo de
los distintos talleres.

En esta ocasión el 70 o/o de los/las congresistas pudieron conocer vivencialmente 4 campos de
actividad del trabajo del Taller del Cuerpo.

Es de resaltar cómo se integró la gente en la actividad: iniciación gradual, util ización del cuerpo y sus
recursos expresivos, vivencia del proceso y verbalización acerca del mismo.

DANZAS

Siguiendo el compromiso adquirido en el Congreso anterior, de recopilar danzas del país, se pre-
sentan tres danzas:

"Eriño botez". coordina M" Eugenia L. de Vicuña del MCEp de Euskadi.

Esta danza procede de Orbaitzeta, en el Pirineo navarro y se utiliza como excusa para un acerca-
miento físico gradual entre chicos y chicas, poniendo en contacto diferentes partes de sus cuerpos. Se
distinguen dos frases musicales:
"Bigarren kontra-iantzo". Coordinan Maite Aróstegui e ltziar Gurmendi del MCEP de Euskadi.
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Las llamadas contradanzas son muy populares en Luzaide (Navarra) y sus alrededores. Aunque

de origen desconocido, se extendieron por el País Vasco, Francia, España e Inglaterra. Durante el pasado

siglo y principios del actual se pusieron muy de moda en Luzaide y su entorno, zona muy aficionada al

baile. En las últimas décadas casi llegaron a perderse y sólo las bailaban las personas mayores en algunas

bodas. Fue en 1967-68 cuando un grupo de jóvenes la recuperó definitivamente Para las danzas popula-

res. En tiempos no muy lejanos estas danzas eran consideradas como urbanas o bailes de moda, contra-

rios a las costumbres populares y por ello no estaban bien vistas por la lglesia. Hoy en día forman parte

del folk lore.

"Txulaloi". Coordina M' Eugenia L. de Vicuña del MCEP de Euskadi.

Conocida también con los nombres deTaroro y Mormorisolo y tiene como marco la villa de Páganos

del término municipal de Laguardia (Rioja alavesa). Esta danzaes un ingurutxo (danzas de círculo) en la que

toman parte cuantas personas lo deseen. Los vecinos de Laguardia acuden a Páganos el día del patrón S.

Blas y bailan el Txulalai con los lugareños a la salida de misa, repitiéndola tantas veces como éstos lo piden.

Se baila al son de gaitas y acompañando a la música se cantan letril las con intencionalidad pícara, entonadas

por cuantos forman parte del baile. Un ejemplo: El curo de Póganosl cuónto nos quierel que nos lleva confitesl

ol Miserere.

Tiene tres frases musicales bien diferenciadas y termina con una soka dantza final a ritmo muy

rápido en la que los danzantes terminan dándose culadas a diestro y siniestro entre la alegría de cuantos

bailan o presencian el baile. Tanto por las culadas como por el nombre de Mormorisolo, se relaciona el

Txuloloi con las danzas que se bailaban en toda la Montaña alavesa hasta no hace más de 50 años.

(Estas tres danzas estan registradas en vídeo, que se irá completando con otras más, del resto del Estado).

Otros danzos

Siguiendo la dinámica del Taller se bailaron las siguientes danzas para início y cierre de las sesiones:

"Jingle Bells". Coordina Elena Cardeñoso del MCEP de León.

Danza asociada a este conocido villancico es muy apropiada para trabajarla especialmente en época

navideña y adecuada para el Tercer Ciclo de Primaria, Por su compleiidad.

Sigue un esquema musical formado por 20 frases de l6 tiempos cada una, siguiendo una estructura

AA' BB' que se repite 5 veces.

Pasos y formaciones:

- Introducción: círculo por parejas. La chica delante del chico, da la espalda al chico y se

agarran de las manos con los brazos estirados. El hombro izquierdo de los dos apunta al

centro del círculo.

- Frase A: se comienza con 4 pasos laterales hacia el interior del círculo (4 t.), se dan 4 pasos

laterales hacia el exterior (4t.). Se repite este esquema pero en el último tiempo de la frase, la

pareja gira 90 grados a la derecha quedando de espaldas al centro del círculo.

- Frase A': se hace un desplazamiento lateral a la izquierda (rápido) siguiendo el círculo. En

los dos últimos t. La chica se sitúa frente al chico, soltando las manos; el chico queda en el

interior del círculo dando la espalda al centro (la formación es de dos círculos concéntricos,

chicos dentro chicas fuera).

- Frase B: la pareja palmea sus manos derechas al ritmo de corchea-corchea-negra, después

se palmea con la mano izquierda siguiendo el mismo esquema y finalmente se palmea con las

dos manos al ritmo de tres negras. Se enlazan por el brazo derecho y giran 360 grados volvien-

do a la posición de partida.
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- Frase B': se repite la frase B, empezando los palmeos con la mano izquierda. Se realiza el
giro enlazados por el brazo izquierdo. En el último tiempo de la frase, se sitúa de nuevo la chica
de espaldas al chico para recomenzar la frase A.

Variante:

- En la frase B, cuando la pareja gira, el chico se desplaza un puesto a la izquierda.
- En la frase B', la que se desplaza a la izquierda es la chica, comenzando de nuevo la danzz.

"The Merry Merry Milke Maids"

De la mano de Elena, también se repasó esta antigua danza inglesa de 165 I , que ya se había traba-
jado en el Encuentro y cuyo desarrollo aparece en el boletín "Mú Guay" de Mayo 97.

Danzos bretonos. Coordina Germain Raoux del ICEM de Francia.

Danzas de creación libre y aprendizaje de la versión tradicional.

La Música y lo Danza, olmo de la Geometría y lo Motemática

CoordinaJuan Molina del MCEP de Granada.

El compañero nos informa sobre un trabajo que llevan elaborando desde hace un par de años, que
trata de aprovechar la relación existente entre la música, ritmo y danzacon conceptos topológicos y estruc-
turas matemáticas. Se realiza con alumnado de E. Infantil y del Tercer Ciclo de Primaria, tratando de dar un
carácter vivencial a conceptos que pueden resultar abstractos para ellos.

EXPER'ENCIAS

"uno Organización Diferente". coordinaJuan Fernández. del MCEP de Salamanca.

Lo que se exPone a continuación es el relato de tres actividades, unidas por la característica común
de una organización que permite a un número elevado de alumnos y alumnas lugar y aprender
autónomamente.

El contexto en el que se inscriben corresponde a la materia de Educación Física.

l" experiencia: Convivencia en un pueblo del C.R.A. de Colmenar de Montemayor.

Se trataba de que los niños y niñas convivieran en uno de los 5 pueblos que componen el CRA
(Colegio RuralAgrupado) asícomo el conocimiento de esa mísma localidad. Se hicieron grupos de 5 perso-
nas teniendo cuidado de que no fueran en un grupo, solamente los de un mismo pueblo y también mezcla-
dos por edades. Se les explicó el reto a conseguir: Un conde hobío encorcelodo a un brujo, teníamos que
solvarlo y de esto formo gonoríomos el mógico poder de hocer amigos/os. Para ello debíamos resolver varias
pruebas que los gruPos llevaban escritas en un papel (juego de pistas). Fuimos citándonos en distintos
espacios del pueblo, en los que se canjeaban las estrellitas ganadas por resolver las cuestíones y se realizaba
un juego diseñado con materiales no convencionales, al que llamamos juego grande. En este punto del
recorrido se ganaba una pieza de un puzzle. Había 5 de estos espacios-cita y al final, con todas las estrellitas
(cuestiones) y las piezas del puzzle (¡uegos grondes) se conseguía la llave que liberaba al brulo. Éste, ¡ugando
el juego "Qué alegría", nos permítía tocar su espada y de esa manera habíamos conseguido el mágico poder
y además nos dio un helado.
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2o exoeriencia: 100 Talleres en Hervás.

En el día del Centro los mayores se fueron al campo y los pequeños se quedaron en el colegio con

mucho espacio libre. Se organizaron 20 talleres, de los cuales se podían visitar 3, controlándose por medio

de un carné. Los talleres iban desde toreo a magia pasando por dinosaurios o maquillaje fantástico' Los

niños y niñas podían asistir a los que prefirieran y cundió el entusiasmo ya que la escuela podía cambiar de

cara al menos un día. Los talleres funcionaron bien pues agrupaban a Poco número de participantes. Hay

que decir que los encargados de dinamizar eran a veces alumnos/as, madres o profesorado. El profesor de

lnglés coordinaba el taller de baloncesto y el de Educación Física el de magia.

3" experiencia: Parque de atracciones (Hervás).

En la Semana de Extremadura nos tocó organizar la convivencia de los centros de la zona' Hicimos

un parque de atracciones en el polideportivo (un local muy grande). Se hicieron | 8 iuegos que los niños y

niñas podían visitar libremente hasta un máximo de 3 veces cada juego. El material no convencional fue el

recurso que hizo divertidas las atracciones. Allí estaban desde un minigolf con tuberías viejas hasta el hom-

bre-bala con casco y todo.

Presentoción del vídeo ,,Tonterías pora jugorr. MCEP de Salamanca

Esta cinta de vídeo, que ya había sido presentada en el Encuentro de Yarzo, se nos ofrece a todos/

as los/las participantes, así como a la generalidad de los MCEPs, al precio de dos mil pesetas.

Presentoción del tibritto "lJno décodo de teotro escolar". Angel Morales. MCEP de Castilla-La Mancha.

Nos presenta su experiencia de l0 años de trabajo con un taller de teatro en el Colegio Público

"Valentín Escobar" de La Guardia (Toledo), en el que aparecen, aParte de referencias a las | | obras de

teatro representadas, el esquema-proceso de cada montaje del taller, el plan de trabajo que se siguió en las

obras a representar, así como manifestaciones escritas de las vivencias del alumnado ParticiPante y de las

personas colaboradoras.

"iCuónto libertod podemos expresor". RIDEF 96 de Cracovia (Polonia).

César  de l  MCEP de As tur ias  y  Tere  de  Guada l feo  as is t ie ron  a  es ta  RIDEF (Reun ión  In te rna-

c iona l  De Educadores  Fre ine t )  y  nos  en t regaron un  in fo rme de lo  a l l íacontec ido  en  la  reun ión  de

Coordinación de Madrid el  pasado Marzo. En ese informe aparece, bajo el  epígrafe Tol ler EI Texto

Libre, una breve información que César intenta completar rePart iéndonos el  documento " iCuánto

I ibertad podemos expresor?",  elaborado por el  alemán Walter Hoevel y Marta Fontana, coordina-

dores de la act iv idad. Está traducido del inglés y se recogen en este documento fotos, escr i tos y

ar t ícu los  c reados durante  y  después de  es te  ta l le r  a l l í  ce lebrado,  que s in  denominarse  ta l le r  de

expresión dramática, teatral  o corporal ,  podría ser el  equivalente al  nuestro del Cuerpo. Tras una

breve presentac ión ,  en  la  que se  nos  resa l ta  cómo a  pesar  de  la  enorme d i f i cu l tad  que supuso e l

que se  encont ra ran  cerca  de  una t re in tena de  personas de  l4  nac iona l idades  d i fe ren tes ,  se  cons i -

guió l levar adelante la act iv idad propuesta, gracias en gran Parte a su contenido corporal  y no tan

verba l .

Marta, presente en nuestro Taller, toma la palabra para indicarnos que se distinguen dos orientac¡o-

nes en la crónica de lo allí sucedido: la parte relatada por Walter se fija más en las manifestaciones escritas

por los participantes, mientras que la de Marta, a part¡r de las fotos, muestra cómo va cambiando la actitud

de las personas.
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Psicomotricidad y yolores.

M'Angeles del CREA nos entrega el documento "Educación Física, educación en valores" en el que
tomando como base la LOGSE cuando dice "El objetivo primero y fundomental de la Educación es proporcio-
nar o los niños y niñas una formoción pleno que les permito conformar su propio y esenciol identidad, así como
construir uno concepción de lo reolidad que integre o lo vez el conocimiento y voloroción ético y morol de lo
misma", elabora la Unidad Didáctica "Todos somos iguales, todos somos diferentes". Los objetivos y conte-
nidos de la misma no se centran exclusivamente en el desarrollo de las destrezas físicas sino en aquellos
actitudinales tales como participación en las actividades, conocimiento y aceptación del propio cuerpo,
desarrollo de capacidades sensitivas y expresivas del cuerpo, etc.

DOCUMENTOS DEt IAttER

El Taller, recogiendo los compromisos adoptados en el pasado Congreso, ha ido completando duran-
te este curso la redacción de los documentos: Historia del Toller, Recopitación de técnicos y recursos trabojodos
en estos oños, Descripción delproceso de oprendizoje: Metodologío, que fueron ya debatídos en el pasado En-
cuentro de Marzo en Brunete. En cuanto a la parte relativa al soporte ideológico y filosófico de lo que es e/
cuerpo Para nosotros/as, hay elaborados unos documentos que si bien se han debatido, se ha visto la necesidad
de seguir profundizando. A esta tarea le dedicamos un tiempo en este Congreso dividiéndonos en dos gran-
des grupos en los que por medio de una lluvia de ideas reflejamos por escrito en dos grandes murales lo que
nos sugirió la pregunta iQué es el cuerpo?. Nos proponemos continuar con este punto.

VALORACIóN Y CONCLUSION ES

Se valora positivamente la elaboración colectiva del plan de trabajo con su cuadro horario, teniendo
en cuenta la presencia y expectativas de una docena larga de personas nuevas, de las cuales seis eran
extranieras, del total de participantes; la valoración que las mismas hacen es positiva, en particular en lo
tocante al clima de espontaneidad y aceptación de las personas nuevas.

Asimismo valoramos el que nos hayamos responsabilizado colectivamente de la coordinación del
Taller en este Congreso y el que hayamos dejado la función de animadores de fiestas para hacer partícipes
a los/las congresistas de la actividad del Taller a través de la propuesta del Toller de tolleres, que ya anterior-
mente hemos mencionado.

Con respecto a las danzas, se manifestó cierta sensación de repetición y se recordó que si bien siguen
formando parte de nuestra din¿ámica de trabajo al inicio y final de las sesiones, no es el contenido específicó del
Taller en la actualidad y en ese sentido no nos debe restar el escaso tiempo con el que contamos, aunque
debemos continuar con el compromiso adquirido de recoger danzas del país, con el objetivo de la elaboración
de una cinta de vídeo que nos permita rentabilízar éste trabajo de cara a la escuela.

Se constata la dificultad de la tarea de elaborar el documento ideológico-filosófico de nuestro Taller,
que parece más una tarea del Encuentro que del Congreso.

En esta línea de intentar diferenciar las tareas propias del Encuentro y Congreso se apunra que
Parecen más propias de éste las relativas a mostrar las diferentes experiencias y verificación de las nuevas
propuestas de investigación, que recojan la variedad que existe en el Taller.

Quedarían para el Encuentro aquellos aspectos más relacionados con la iniciación y desarrollo de
es¿¡s nuevas ProPuestas de investigación, así como su evaluación y análisis, sin perder de vista que el objeti-
vo es que luego nos sirva para nuestro trabajo. Seguiría siendo también tarea de los Encuentros la prepara-
ción de los Congresos.
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PRoPUESTAS DE TRABA| O PARA EL CURSO 1997198

. Continuar la recogida de danzas del país.

. Retomar el trabajo de investigación de aspectos relacionados con el cuerPo: Teatro y dramática creativa

. Continuar el debate y la elaboración de los documentos teóricos del Taller.

. Seguir ofreciendo en los Congresos la posibilidad de conocer nuestro trabajo.

. Celebrar el pr'óximo XIV Encuentro en Candelario (Salamanca) uno de los primeros fines de semana de

Febrero, con el siguiente contenido:

l.- Debate teórico.

2.- Danzas del país (vídeo).

. Investigación de técnicas concretas: Teatro; textos de motivación Para la creación dramática.

COORDINACION

MCEP Madrid

Antonio Obrador Gil

C/ Bailén, 33, 5" izquierda

2BOO5 MADRID

Tfno . :  9l  365 22 60



C

XXV Congreso Movimiento Cooperativo Escuela Popular

WffiWfuffiffi ffiWWffiWffiffiWWffiWffiWW



XXV Congreso Movimiento Cooperativo Escuela Popular

TALLER DE EDUCAR PARA /-APAZ

MCEPS ASISTENTES

. Salamanca

. Almería

. Málaga

. Madrid

. Rioja

. Toledo

. Huelva

. Castilla - La Mancha

. Euzkadi

. León

. Tenerife

. Cantabria

. Campo de Gibraltar

. Francia

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAIO

/" sEs,oN
El coordinador del taller explica a las personas nuevas la estructura del taller en años anteriores.
Pasamos a formar un círculo y practicamos unas danzas.

El coordinador recuerda el trabaio realizado por esta responsabilidad desde et congreso anter¡or
hasta hoy; valora el trabajo negativamente.

Se elabora el plan de trabajo para el congreso, que queda así:
. compromisos del congreso anterior
' información del proyecto de cooperación con la escuela saharaui
¡ documentos que se presentan a estudio/debate
' experiencias del taller, que se recomiendan se presenten por escrito.

Distr ibuimos el  plan para las horas que corresponden al  tal le¡ aunque con la f lexibi l idad
conveniente.
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En la reunión de compromisos o deberes se constata:

. la coordinación no ha funcionado, ni desde ésta a las personas del taller, ni viceversa

. el periódico del taller, "TECHO DE LATA' sólo ha salido una vez y nadie envió nada.

. trabalar por la interculturalidad: las personas que lo han trabajado exPonen sus experiencias

con un comentario posterior.

Leemos la carta de compañeros del proyecto de cooperación con la escuela saharaui enviada desde

el avión. Esta carta levanta el ánimo.

2',sES'ÓN

Se inicia repasando danzas y aprendiendo otras nuevas.

Juan y Luis de Salamanca presentan un vídeo y una experiencia: "El iuego como medio de comuni-

cación, relación, convivencia", llevada a cabo en los dos C.R.A.S. en los que trabajan.

Revisamos el estado actual del proyecto de cooperación con el Sáhara de cara a informar en la

asamblea intermedia.

Se recuerdan los inicios del proyecto, el desarrollo y la situación actual (cómo se ha financiado, los

gastos, ingresos.. .)

Se discute la conveniencia, forma, etc., de continuarlo en el futuro. Se propone estudiar la conve-

niencia de un encuentro cuando los tres compañeros, actualmente en los camPamentos de refugiados,

regresen para que nos informen, continuar, valorar la experiencia...

3 'SES'ON

Comenzamos con una experiencia: viaje a la sede de la Unesco en París de Tere Flores y tres niños

de su clase, con motivo del centenario de Freinet.

Con su característica fluidez, Tere, por medio de diapositivas, nos explica el origen, primeros

pzrsos, oesarrollo y aprovechamiento posterior en clase de esta experiencia, insistiendo en la ocasión que

ha supuesto para la práctica de valores, interculturalidad. . .

Comentamos los innumerables aspectos que posibilita este tipo de experiencias, tanto para los

protagonistas, como para la clase, para la correspondencia... trabaio en diversas áreas, etc.

Hoy, María, de Cantabria, está más presente en estos días. Vamos a escribirle una carta enviándole

nuestr¿rs pelusos colientes, iunto con las que quiera mandarle el personal del congreso.

ldeas e ideas, hasta quedar todo plasmado en la carta publicada en el periódico del congreso y en

e uno de los paneles.

Elisabet nos informa de la celebración del Congreso del Centenario de Freinet en Valbonne (Fran-

p cia), al que asistieron Paco Gallardo y ella, del taller. Allí informaron de nuestro Proyecto de cooperación

con el Sáhara.

Águeda presentó la propuesta de que alguien del taller o del MCEP explique el proyecto y la conve-

niencia de nuestra presencia y todas esurs rzvones conocidas. Al no contar con la disponibilidad de personas

del taller, decidimos presentarlo en la asamblea.
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4',SES/ON

Cuando llegamos al aula nos encontramos con la agradable sorpresa de un mural: El juego de los
nombres, que iremos completando durante el tiempo que resta hasta el final con "pelusas", bromas, recor-
tes... que favorecen el clima afectivo del taller.

Comenzamos con las danzas, contando con música en directo de nuestro buen amigo Germain
Raoux, su compañera y su acordeón, que nos enseñan danzas bretonas.

María sigue Presente entre nosotros/as y la redacción de su carta queda concluida. Añadimos nues-
tro panel de "pelusas" para unir al general del congreso.

Hablamos del proyecto de solidaridad con el pueblo de Chiapas. Algunas personas lo conocen,
pero otras, no. No ha sido presentado al taller, aunque sí se hizo en la reunión de coordinación. Los proble-
mas de coordinación en el MCEP hacen que no llegue a todas/os.

Se discute sobre si aprobarlo o no. Por una parte, hay defectos de forma: para ser aprobado en
asamblea debe ser presentado por el taller. Por otra parte, contando con nuestra exigua economía, por
coherencia (solidaridad, evitar conflictos...) deberíamos darle nuestro apoyo y que se le destine el lo/o.

Deiamos la decisión para la asamblea con actitud constructiva, aunque el proyecto de solidaridad
con el Sáhara lo mantenemos.

Se presentan experiencias.

M" Eugenia, de Euzkadi, nos habla de un proyecto delAyuntamiento de Gasteiz de solidaridad con
varios pueblos del ll l Mundo (Salvador, Sáhara...) apoyado por varios colectivos y colegios.

Cati, de Huelva, Presenta el trabajo realizado el "Día de la paz y la no violencia.

Hacemos una ronda sobre día/semana/quincena de la paz. Insistimos, una vez más, en que lo impor-
tante es un trabajo permanente y constante.

Constatamos que, incluso en ambientes muy nuestros, hay asuntos tabú: el antimilitarismo...

Constatamos también la riqueza de situaciones, actividades... desarrolladas, y que no incluimos aquí.

Concluimos que es muy importante hacer un esfuerzo por extender nuestro deseo de trabajar la
paz en paz en los claustros.

5" SESIóN

Continuamos dando "pelusas" aYlaríay al personal del taller. El cartel se va llenando individualmen-
te o en grupo se busca, se comenta, se ríe...

Repasamos las danzas trabajadas.

Jesús, de Málaga, nos propone una dinámica"Vioje grotis olrededor delso/", que nos parece intere-
sante continuar trabajando. El tiempo implacable nos impide terminarla (el plan de trabajo es el plan y cada
vez nos queda menos tiempo), pero vemos la conveniencia de hacerlo. Le pedimos que lo escriba y nos
comprometemos a trabajarla y revisarla.

Retomamos el proyecto de Chiapas. Se constata que la comunicación no ha funcionado y que no
hay que darle más vueltas. Se lee/resume y se aprueba presentarlo a la asamblea.

Se discute tratar varias cosas propuestas:
' declaración sobre un artículo de Rosa Montero ("El País") que Germain presentó el primer
día y que se traspapeló.
' declaración ante el último secuestro, que solicitaJuan, de Granada.
. declaración del taller/asamblea ante la cumbre de la OTAN en Madríd.
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Hablamos de las tres propuestas y cadauno y otros muchos. Constatamos que el tiemPo no da para

reflexionar, madurarlas y prár"nturlas a la asamblea. Que, además, alguna de ellas levanta polémicas y

Drovoca tensiones en el ialÍer. Para evitar conflictos en la asamblea, decidimos no tratarlas y pedimos discul-

pas a Germain por el traspapele.

Y llega un momento angustioso: coordinación del taller para97l98. Silencio pesado en la sala- Se corta el

aire. Se detieñe el "reloj qru r"i.u las horas". Luis, ex-co-coordinador y alnanuense del taller Presenta un dilema:

' o se deja "acoordinado" el taller (nadie lo coordina)

. o si alguien (débil o/y cooperativo) la asume. Si no cumple como Dios manda, que nadie pida

responsabilidades.

Largos, interminables segundos de silencio (y ireflexión, dudas...?). Suspiro y respiro hondo. Al final. '.

COORDINACIóN

MCEP de Salamanca

Luis Blanco

La Viñuela

37727 MONTEMAYOR DEL RiO (Salamanca)

Tfno. 923 I  431334 y 43 lC l0 (escuela)

PLAN DE TRAB AIO 97198

'  Trabajar la dinámica de Jesús, que será incluida en el dossier.

. Trab4ar dur¿nte el año la NO VIOLENCIAy la PAZ, usando como soPorte el folleto "Día..." deJuan (La Mancha)

. Seguimiento del proyecto con el Sáhara. Haremos un encuentro en Madrid, de un día, una vez que

retornen nuestros "beduinos", Juan Paco y Miguel.

. Se recuerdan normas de obligado in-cumplimiento: presentar memoria (MEC), escribir, comunicar...'

VALORACION DEL TALLER

Y valoramos nuestro taller.
. que en el próximo congreso la valoración no se deje para la tarde (tomad nota, Euzkadi).

. el personal se va encantado del cariño, las danzas, del trabajo (iqué bueno somos!).

. la ausencia,/presencia de algunos ha tenido más asPectos positivos que negativos: todas so-

mos necesarias, pero nadie imprescindibles. El grupo ha madurado'

. las danzas son un elemento maravilloso, tanto personal como colectivamente, como herra-

mienta de vida y trabajo.

. nos falta método (escribir), nos falta cooperación (coordinación).

Con todo y con tdolas (Marra Paco, Juan, Miguel, especialmente) la paloma ha revoloteado sobre nuestro

cielo azul de Máaga. Ha reposado en nosotras y ha remontado el welo con un mensaie de esperanza a todas y...

67



XXV Congreso Movimiento Cooperativo Escuela Popular

ANEXO . TALLER DE EDUCAR PARA LAPAZ

"uN vtAf E GRATTS ALREDEDOR DEL SOU'

I 'PARTE

Sentados en círculo y con los ojos cerrados. se anuncia que van a ver una foto de conjunto que nos
habían hecho en 1972 sin previo aviso.

Abren los ojos y ven una lámina de fondo oscuro, de 92x68 cm., con una imagen grande de la Tierra
(62cm.ded iámet ro)hechaamediocaminoent re laT ie r ray laLunadesdee lApo loXVl len  1972(obten ida
en el Museo de la Ciencia de Barcelona).

Anotaron individualmente lo primero que les ha surgido con esta visión.

De nuevo con los ojos cerrados, se presenta una esfera-mundi con fronteras (el conocido como
mapa político) inflable que es lanzado a una participante una vez que abren los ojos y sin ningún comentario
mas que "Mu Eugenia, esta es nuestra casa". De M" Eugenia pasa a otra persona con su frase y así sucesiva-
mente todos-as comparten la pelota y expresan algo que el animador anota.

Otra vez cierran los ojos. En el centro, a la altura de los pupitres, se presenta una pelota hinchable,
mayor que la anterior, sin fronteras, reproduciendo el planeta azulado, con atmósfera, como la foto inicial
(adquirible en librerías de viajes y mapas). Escriben lo primero que les viene a la mente al abrir los ojos.

Con el planeta estático en el centro (podía haberse suspendido en el techo con un hilo fino para que
oscilase y pudiera acercarse a la posición de cada participante), se ofrece una lupa. iPodemos vernos sobre
la superficie con la lupa? iQué vemos? (Unos 40 cm. de diámetro tiene este inflable). Cada persona acude,
toma la lupa, se inclina sobre el objeto, mientras los demás observan, y verbaliza lo que "ve" en uno o varios
Puntos del globo. A continuación sale otra persona. Como anteriormente, la imaginación individual está
funcionando (o puede funcionar) a fondo.

2" PARTE

Reparto una ficha a cada participante con un anverso común a todos y cuyo texto se adjunta en el
recuadro. Leen y miran el reverso, que es diferente en cada ficha; corresponde a un fragmento de declara-
ciones de astronautas de diferentes nacionalidades después de la visión de la Tierra desde el espacio (obte-
nidos del n" 123 de la revista "lntegral", marzo de 1990).

Se pedirá que se pasen las tarjetas hacia la persona que está a la derecha o a la izquierda, con objeto
de que todos-as puedan leer los distintos testimonios.

Cuando las tarjetas han vuelto a su poseedor originario (un giro completo), se puede volver a pedir
que escriban lo gue sienten.

Repartir fotografías realizadas desde el espacio exterior, en color, de partes de la Tierra (Himalaya,
desembocaduras de grandes ríos, desiertos..., que cont¡ene el citado número de "lntegral"), sin pie, para
pedir que se escriba qué sugieren esz$ formas. Después se deben identificar bien por un número de clave
a Partir de una relación de que disponga el animador, bien por la correspondiente inscripción en el reverso.
(Las imágenes de la superficie terrestre desde el exterior por sus formas y colorido pueden corresponder
a cualquier pintura abstracta o a cualquier estructura microscópica ampliada. Se me ocurre, por ejemplo, al
ver unas marismas de la costa de Birmania, golfo de Bengala, que podría ser la ampliación de una célula
nerviosa con sus ramificaciones en color azul).
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La secuencia seguida hasta ahora en la dinámica propuesta, que no pasaría de 45-50 minutos, puede

invertirse: comenzar por la segunda parte y luego proponer la primera, quizás cambiando el orden de las

pelotas hinchables (primero, la sin fronteras, y luego la de los países).

El registro por el animador o la lectura y comentario colectivo (o ambas cosas) de las anotaciones

oersonales realizadas en la sucesivas fases descritas ha de servir para orientar el informotivo, más o me-

nos profundo, en sesiones posteriores. Se trataría de afrontar distintos asPectos sobre el planeta en base

a un rico y actualizado archivo de documentación. En el taller se distribuyó a los ParticiPantes un docu-

mento sobre la acelerada intervención de nuestra especie ("La historia de un día" y "La edad del planeta

Tierra"). Otro sobre "Las 40 principales" (provocativas propuestas) "acciones que no osarías hacer en

favor del planeta" y que toca directamente al compromiso personal del ciudadano-a. Y otro sobre "La

red de los principales problemas que hay en el mundo", de Fritjof Capra (Nueva Conciencia, De. Inte-

gral, Barce.lona, l99l) que están encabezados por el "sistema de valores que se justifican a sí mismos:

Éxpn¡¡SlóN, CoMPETITIVIDAD, EXPLOTACIÓN". Este último, necesitaría, a su vez, un diseño en

varias sesiones. Por supuesto, existen otras opciones, pero es necesaria la colaboración para recabar la

documentación y para el diseño.

vlvtR EN LA TIERM ES CARO, PERO ESO INCLUYE-UN VIAJE GMTIS ALREDEDOR

DEL SOL TODOS LOS ANOS.

Si subimos a la azotea de un edificio, nuestra vista alcanza 20 Kilómetros a la redonda. Más

arriba, desde una montaña de 3.000 metros, ese radio se multiplica únicamente por 10. Por

eso en cierta forma, el Sol es más familiar para nosotros que la misma tierra. Podemos

contemplarlo entero con sólo alzar la mirada. Y no está tan lejos de nosotros, pues en la

inmensidad del espacio la Tierra aparece como una esfera diminuta contigua al Sol.

Nuestro planeta-nave recorre cada hora 106.000 Kilómetros y cada año 930 millones.

¿SIENTES EL VERTIGO?

Nadie tiene vértigo ante tal velocidad, pues el ritmo de traslación guarda consonancia con las

dimensiones del "circuito".

iFELtZVIAJE!

Hasta ahora sólo un puñado de personas ha podido contemplar la Tierra desde el exterior:

los astronautas.
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TALLER DE NUEVAS TECNOLOGIAS

MCEPS ASISTENTES

futurias

Cádiz

Cantabria

Castilla La Mancha

Granada

Guadalfeo

León

Madrid

Málaga

Salamanca

PLAN DE TRABAfO PARA EL CONGRESO

lntroducción

Presentación de experiencias, publicaciones y materiales

Análisis, valoración y conclusiones

Propuesta de líneas de trabajo para el curso 97198

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAIO

INTRODUCCIÓN

Acordadas las líneas de funcíonamiento durante el Congreso anterior (La Riofa 1996) el Taller co-
mienza con una ventaia sobre reuniones anteriores: no ha sido necesario debatir y decidir cuál es el plan de
trabajo a desarrollar. Otros factores, como la continuidad en la asistencia al Taller de grupos y personas,
inciden en la estabilidad de los planteamientos de trabajo. Asimismo, el número de experiencias aportadas
nos da la posibilidad de abordar un esquema de funcionamiento que principalmente se apoya en el análisis
y valoración de la práctica en el aula.

Se introduce, sin embargo, una nueva perspectiva que trasciende del ámbito del Taller para incidir
significativamente en la vida de los colectivos confederados. El grupo de Salamanca presenta una propuesta
de creación de una página Web en Internet que el Taller asume y completa para presentarla al resto de la
Organización. Esta iniciativa, que lleva aparejada la celebración del primer Encuentro del Taller, abre posi-
bilidades muy interesantes que los asistentes analizan y valoran como lo que pudiera ser un punto de
inflexión crítico en la estructura organizativa de la Confederación de MCEPs y una apertura de canales de
comunicación Para las escuelas donde estamos presentes, entre sí y con otras líneas de trabajo similares.

a

a

a

o
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PLAN DE TRABAfO PARA EL PROXIMO CURSO

. Correspondencia y Nuevas Gcnologías.

. Internet como foro y vía de comunicación entre escuelas.

. Organización del primer Encuentro delTaller

. La fotografía digital

CONCLUSION Y VALORACION DEL TALLER

Se valora positivamente que se han cumplido las propuestas planteadas en el Congreso de la Rioja,

manteniendo la línea de trabajo, presentando experiencias de integración de la TCI en las aulas, recopilando

y presentando materiales didácticos y asumiendo la organización del Primer Encuentro del Taller de Nue-

vas Tecnologías en Salamanca.

El Taller suDerará el ámbito informático en tanto en cuanto se continúen presentado experiencias

relativas a otras tecnologías.

Se percibe en el colectivo la sensación de que el Taller toma cuerPo y que existen exPectativas

fundadas de que se va a configurar como un elemento importante en la vida organizativa y pedagógica de la

Confederacíón.

Se inicia tímidamente un proceso de reflexión que trasciende de los elementos concretos de la

práctica en el aula para enmarcarse en el análisis de cuáles son los contextos necesarios Para que las NN.

TT. superen una dimensión estrictamente didáctista

COORDINACION

MCEP Madrid

Manuel Carrasco Rodríguez

C/ Ventosa, 29 l" izda.

28005 Madrid

9t 364 24 99

e - mail: mcarrasc@lander.es
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ANEXO NO I . TALLER DE NUEVAS TECNOLOCíAS

UN SOLO ORDENADOR PARA SEIS AULAS DE INFANTIL

Durante el2" y 3" trimestre del curso nos embarcamos en la aventura de llevar a cabo un PROYEC-
TO DE ORDENADOR PARA EL CICLO DE INFANTIL.

La experiencia se realiza en el Centro Público "Carlos Sainz de los Terreros" de Madrid, en el barrio
de Vallecas. El ciclo de E.l. cuenta con 6 aulas, 2 de cada nivel, con 25 alumnos/as en las aulas de 4 y 5 años
y 22 en las de 3 años, lo que supone un total de 144 alumnos/as en todo el ciclo. El equipo de maestras está
integrado por 7 profesoras definitivas en el centro, una de las cuales realiza las funciones de apoyo en el
ciclo y ha llevado a cabo un Taller de Expresión en todas las aulas una vez superado el periodo de adaptación
en 3 años.

Hacía tiempo que queríamos introducir el ordenador en las aulas, pero la falta de recursos para
adquirirlo hizo que nos perdiéramos en un ir y venir de propuestas y posibles soluciones.

La idea surgió al considerar la importancia que supone que, desde las edades más tempranas los
niños y las niñas se familiaricen con el uso de las Nuevas Tecnologías. I por fin, los Reyes Magos, hicieron
realidad nuestro proyecto, al encontrarnos en Enero con el tan deseado ordenador.

Pretendíamos gue el ordenador llegara a ser un recurso didáctico más en nuestras aulas. que con-
tribuyera a motivar y reforzar aprendizajes, a desarrollar capacidades y habilidades. al tiempo que los niños
y las niñas disfrutaban utilizándolo.

En líneas generales podemos decir que nuestro objetivo se ha alcanzado, que nos ha sorprendido la
capacidad de nuestros alumnos/as para hacerse con el manejo del ratón y el interés que ha despertado en
todos los niveles.

La actividad se ha realizado en 2 fases:

l.- Preparación de la experiencia por parte del equipo de maestras

2.- Experiencia en el aula

lniciar tan ardua andadura no fue nada fácil. El esfuerzo ha sido grande desde un principio ya que
hemos tenido que superar diversas dificultades: por un lado sólo contábamos con un ordenador para seis
aulas y, por otro, nuestro conocimiento sobre ordenadores era escaso o nuto.

I . -  PREPAMCION:

Lo primero fue decidir dónde colocar el ordenador. Podía quedarse en un lugar fijo, como la
tutoría, y que fueran los grupos a él o meter el ordenador en el aula.

Dado que uno de los principales objetivos que nos planteamos era llegar a conseguir que el ordena-
dor fuera un recurso didáctico más en nuestras aulas y que los niños/as se familiarizaran con é1, decidimos
que fuera el ordenador el que se trasladara a las aulas. Además, con el tiempo, pretendemos que cada aula
llegue a tener, al menos, uno fijo y poder así poner en funcionamiento el "rincón del ordenador". Así pues,
de momento, Para poder trasladarlo de un aula a otra compramos una mesita con ruedas en la que iba
colocado todo el equipo.

Por otro lado, algunas de las profesoras del equipo no se habían puesto nunca ante un ordenador y
fue necesaria una "preparación intensiva" para poder desenvolverse con é1. En este sentido, la buena dispo-
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sición de cada una y el esfuerzo realizado por todas para conocer su funcionamiento ha hecho que este

aspecto no ofreciera ningún impedimento a la hora de presentarlo a los niños/as. Ademas los programas

utilizados han sido sencillos y muy claros en sus consignas y tras unas primeras sesiones de tanteo todo ha

ido rodado. El conocer exoeriencias de otras escuelas sobre el uso del ordenador en aulas de 4 y 5 años nos

animó y ayud6, pero el hecho de introducirlo en 3 años fue todo un reto Para nosotras.

Fueron varias las sesiones de preparación que realizamos antes de presentarlo a los niños/as en las que

nos planteamos los objetivos y contenidos a trabajar, analizamos cada Programa y organizamos la sesión de

presentación del ordenador al grupo con las normas de funcionamiento y alguna actividad gruPal.

El hecho de contar con un solo ordenador para seis aulas nos hizo plantearnos una organización de

los tiempos distinta y elaboramos un calendario- que posibilitara su utilización de la forma más equitativa

posible. Así acordamos que, rotat¡vamente, cada semana dispondrían del ordenador dos aulas, una en

sesión de mañana y otraen sesión de tarde, de manera que cada tres semanas volviera a iniciarse la ronda.

Para facilitar su utilización decidimos que cada maestra, en su aula, siguiendo la organización habi-

tual en equipos de colores, distribuyera a sus alumnos/as en pequeños gruPos de 5 en 5 de forma que cada

día de la semana pasara por el ordenador un equipo (lunes: equipo rojo, martes: equipo azul' etc') mientras

el resto de la clase realizaba otra actividad u observaba a los que estaban en el ordenador.

Fruto de todo este trabajo de planificación es el Proyecto (ver "Proyecto de Ordenador Para
Educación lnfantil") que hemos llevado a cabo durante este curso.

2,-EXPERIENCIA EN EL AUI-A:

Planteamos dos tipos de actividades:

a) Con todo el grupo

b) Por equipos

a) Con todo el grupo: colocando el ordenador en un lugar visible para todos/as, cuentos interactivos.

Ambas despertaron mucho interés y una gran expectación que mantuvo a todos/as boquiabiertos.

b) Por equipos: Tal y como se planteó en las sesiones de preparación los equipos de colores fueron

utilizando el ordenador según el calendario elaborado.

El hecho de utilizarlo un pequeño grupo al mismo tiempo conlleva una serie de situaciones muy

positivas para el grupo, desde ponerse de acuerdo y respetar el turno de utilización del ratón hasta ayudar-

se unos a otros, lo que ha dado seguridad a los mas pequeños. Pero aquí es donde surgieron los problemas

al comprobar que, a pesar de ofrecerles actividades alternativas y autónomas a los demás, la mayoría

preferían observar y rodeaban el ordenador atraídos por la curiosidad ante los sonidos y canciones que

escuchaban y entonces surgían las protestas porque la cabeza del que lo utilizaba tapaba la visibilidad del

resto. Por otro lado, resultaba bastante complicado el poder atender, una sola Persona, las demandas de

todos y cada uno, teniendo en cuenta que, sobre todo al principio los más pequeños necesitan bastante

ayuda hasta poder llegar a desenvolverse solos con el ordenador.

El ordenador era recibido, cada tres semanas, con aplausos y gran alboroto. El ruido de las ruedas de la

mesita avanzando hacia un aula pronto fue reconocido por todos/as y provocaba excitación al verlo aParecer.

Quizas si el ordenador hubiera sido dgo habitual en el aula no hubiera despertado tanta exPectación. Está claro

que la novedad ha sido un factor decisivo en el desarrollo de la experiencia, y que el hecho de que Pasara tanto

tiempo entre una sesión y otra ha impedido que se realizara un trabaio más sistemático y continuo.

Los programas utilizados han sido muy atractivos y divertidos para los niños/as. Estos han sido los

de la Colección Trampolín de Anaya lnteractiva, que están dirigidos a edades que van desde los l8 meses

hasta los 6 años. Hemos trabajado con tres programas de la serie, cada uno de los cuales está recomendado
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Para un gruPo de edades y promueve el desarrollo de capacidades básicas (Trampolín Primeros Pasos ( l8
meses-3años), Trampolín Primer Ciclo (2-4 años) y Trampolín Segundo Ciclo (3-6 años)). Destacan en todos
sus estupendas animaciones, voces y melodías, asícomo la calidad y realismo de los sonidos de objetos cotidia-
nos, efementos de la naturaleza, instrumentos musicales, etc. Las actividades a realizar presentan distintos
niveles de dificultad y han resultado muy motivantes en todos los niveles.

Los objetivos que nos propusimos se han alcanzado, pero es necesario revisar la organización e
intentar conseguir más ordenadores para que los niños/as puedan utilizarlo más asiduamente y lleguen a
percibirlo como un elemento mas del aula. No obstante ha sido una experiencia que todos queremos
rePet¡r, sobre todo los niños y las niñas, que han disfrutado mucho y les ha entrado el "gusanillo" por el
ratón, y las maestras que, a pesar del esfuerzo que ha supuesto estamos dispuestas a repetir, con alguna
mejora, para próximos cursos.

Lola Villarrubia

MCEP de Modrid

ANEXO N" 2 . TALLER DE NUEVAS TECNOLOCíAS

PROYECTO DE ORDENADOR PARA EDUCACIóT.¡ INTANTIL

La idea de introducir el ordenador en las aulas de Educación Infantil surge al considerar la importancia que
suPone que, desde estas edades, los niños y las niñas se familiaricen con el uso de las Nuevas Tecnologías.

Pretendemos que el ordenador llegue a ser un recurso didáctíco más en nuestras aulas, que contribuya a
motivar y reforzar los aprendizaies, al tiempo que los niños y las niñas disfrutan con su manejo.

oBf ETtvos GENERALES

'  Famíliarizar al niño/a con el uso del ordenador, ya que hoy en día forma parte de su vida cotidiana.
' Introducir el ordenador en el aula como un recurso didáctico mas que contribuya al desarrollo de sus
capacidades.

. Motivar y reforzar los aprendizajes.
' Fomentar la autonomía, iniciativa y planificación del niño/a para resolver pequeños problemas.
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A través de los juegos informáticos pretendemos reforzar las siguientes capacidades:

. Descubrimiento y utilización de sus habilidades perceptivo-motrices, cognitivas, afectivas y relaciónales.

. Atención, memoria visual y comprensión.

. Curiosidad e interés por conquistar sus posibilidades de conocimiento y acción.

. Exploración y descubrimiento de propiedades de los objetos.

CONTENIDOS

AREA DE IDENTIDAD Y AUTONOMIA PERSONAL:

. Organización espacial y temporal.

. Coordinación visomotriz y control de las habilidades manipulativas.

' Descubrimiento y afianzamiento de la lateralidad.

AREA DEL MEDIO FISICO Y SOCIAL:

' Reconocimiento de obletos de la vida cotidiana y sus funciones.

' Actitud positiva y valoración del uso adecuado del ordenador.

. Inicio de la anticipación de los efectos de la propia acción sobre el ordenador.

AREA DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN:

. Amoliación del vocabulario.

. Discriminación y reconocimiento de sonidos e instrumentos musicales.

' Gusto por resolver pequeños problemas.

. Las primeras letras, su relación con los objetos y las palabras y su orden alfabético.

' Observación de palabras y grafias, visual y auditivamente.

. Lectura e interpretación de imágenes.

. Nociones espaciales y temporales: sentido, dirección, simetría, dentro-fuera, arriba-abajo, delante-de-

trás, etc.

. Relaciones de semejanzas y diferencias.

. Secuencias por tamaños: creciente - decreciente.

. 
. Organización de secuencias temporales.

. Numeración hasta l0: seriación y cantidad.

' . Exploración de formas.

. Discriminación de colores.

Equipo de Educación Infantil

C.P. Carlos Sainz de /os Terreros (Modrid)
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ANEXO N" 3 . TALLER DE NUEVAS TECNOLOGIAS

REALIZACION DE UN PERIóDICO INTERNACIoNAL PRoYEcTo coMENIUs

Este proyecto surge con la idea de favorecer la correspondencia escolar de carácter internacional,
utilizando al máximo las nuevas tecnologías, tanto el ordenador como el fax y mas tarde INTERNET para
realizar UN PERIODICO INTERNACIONAL en soporte de Internet, que se encargaría de realizar el cen-
tro coordinador a partir de los materiales enviados por las escuelas participantes en el proyecto

En un primer momento se inicia la correspondencia entre los centros:
' La escuela HAUTE RIVOIRE de Lyón (Francia) que sería la coordinadora del proyecto
. La escuela NISSNIKUN KOULU de Masala (Finlandia).
. El colegio SAN MIGUEL de Almuñécar- Granada (España).

Las lenguas de traba¡o serían el francés y el inglés, aunque hay que señalar que en los tres centros
hay personas que conocen y traducen el español.

Se comienzan los primeros contactos en septiembre de 1995. Planteándose los envíos de forma
colectiva. Se utiliza sobre todo el fax como medio rápido de realizar intercambios.

A lo largo de este año se realizan envíos sencillos, cartas de presentación, la lista de clase, las edades.

Afinales de agosto del 96, tenemos oportunidad de encontrarnos con los profesores de la Escuela Francesa
en Lyón, conocer la escuela, visitarla, hacer fotos, tomar datos sobre las preferencias de los alumnos, ver lo que sería
el boceto del periódico sobre Internet, y en definitiva marc¿¡r unas líneas de trabajo para todo el año.

En el mes de septiembre se nos concede el proyecto, ya parece que nemos terminado de líos
burocráticos. Así pues metidos de lleno en ello organizamos la correspondencia con la escuela francesa de
forma individual, niño a niño. En clase cada uno señala sus preferencias y se sitúan los corresponsales.
Mientras tanto se mantienen los envíos colectivos con Finlandia.

Llevándose a cabo:
. Intercambio de cartas
. Envíos de regalos
. Intercambio de periódicos

La correspondencia con la escuela francesa se hace más y más asidua, nos intercambiamos vídeos,
productos navideños, Paquetes sorpresa, fotos. Lo que hace que se anime mucho la escritura y vayan
surgiendo rápidamente las amistades.

En el mes de octubre, tenemos la suerte de participar en un encuentro de niños y adolescentes que
se celebra en París con motivo del Centenario de Celestín Freinet, ya que cumplimos los dos requísitos:
escribirnos con chicos franceses y trabajar en clase con este tipo de pedagogía.

En Navidad Paquetes con castañas y dulces navideños se cruzaron con bombones y galletas france-
sas y finlandesas, tarjetas de navidad y nuestros respectivos periódicos en los que se relataba la vida de las
diferentes clases.

En el mes de febrero de este año tuvimos la posibilidad de recibir al profesor de la escuela francesa
en nuestra clase. Pudiendo los alumnos informarse bien de la vida de nuestros corresDonsales. de sus
iuegos, de sus deportes favoritos, sus horarios y.costumbres, etc. Nosotros también le dimos información
sobre cada uno de nosotros, visitó nuestra clase y le enseñamos el colegio.
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A pesar de la dificultad para comprenderse con los niños, estos hicieron lo imposible para ser

entendidos. Gestos, escrituras en forma de dibujos, traducciones esPontáneas, uso del inglés, hicieron que

durante cuatro días la conversación resultara hasta fluida.

Estando Patrice con nosotros realizamos una visita cultural a Salobreña, en donde con una guía

especializada visitamos los monumentos más característicos de este pueblo, la iglesia mudéjar, el castillo, el

barrio árabe y el museo arqueológico, que los niños de la clase fotografiaron e hicieron un trabaio de

investigación constituyendo cuatro monografías que comPartimos con nuestros corresponsales.

El profesor pudo obtener fotos de los niños en diversos momentos, de la localidad, que más tarde

podríamos ver sobre Internet, intercambiamos paquetes con frutos tropicales que nunca habían conocido

y quesos franceses que tamPoco habían sido probado por los nuestros.

Fue tanto el entusiasmo que surgió de este encuentro que Proyectamos una visita de nuestros

corresponsales para la primavera, que no se pudo realizar.

Otras actividades:

. Visita al ayuntamiento e información y turismo solicitando documentación sobre nuestra localidad.

. Clases de francés en nuestras clases para poder escribir cartas sencillas.

. Aprendizaje del manelo del fax y otras tecnologías nuevas.

. Compra de libros en español para las tres clases.

. Trabajo con la profesora de inglés para traducir cartas y enviar.

. Exposiciones sobre nuestra correspondencia dentro y fuera del aula'

. Conocimiento de las oosibilidades de Internet.

. Realización de cinco números de un periódico escolar.

. Correspondencia con otros países a Partir del encuentro de París.

. Hemos tutelado otra escuela que quiere iniciarse en los Proyectos Comenius.

vAtoMc,oN
Esta ha sido muy positiva, los alumnos han captado la cantidad de posibilidades que ofrecen tanto la

correspondencia como la utilización de nuevas tecnologías.

Han asumido de una forma más directa la posición geográfica de su entorno.

Lo más negativo ha sido la burocracia, terminando el curso aun no habíamos recibido la subvención.

De todas formas recomendamos apuntaros a este tipo de experiencias, para más información:

FERNANDO RUEDA

(Agencia Nacional Socrates)

Bravo Murillo 38

28005 MADRID

TELF s944682 FAX 5944622Y 5943286
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ANEXO N" 4 . TALLER DE NUEVAS TECNOLOC¡AS

EXPERIENCIA CON EL ORDENADOR EN UN AUIA DE APOYO

A modo de preámbulo

El pasado mes de septiembre llegué, en calidad de "suprimida", al C.P Carlos Sainz de los Terreros
de Madrid, donde me hice cargo del Aula de Apoyo.

Es en este colegio donde el MCEP de Madrid se reúne habitualmente, y allí tenemos, entre otras
cosas, un ordenador a disposición del centro, gue hasta entonces había permanecido en la biblioteca.

Planteé lanecesidad de utilizarloalgunavez par¿quetr¿bajaran en él los niñosy niñas gue íban aasistiramiaula

Cómo se ho desorrollodo to octividad

En un principio comenté a los grupos que pasaban por el aula, la posibilídad de utilizar el ordenador
"de vez en cuando". Ni que decir tiene, que la propuesta fue acogida con regocijo.

En un principio íbamos a la biblioteca en algunos momentos a familiarizarnos con los distintos ele-
mentos que lo formaban; el teclado, la pantalla, los altavoces, la unidad... la impresora.

Todo era mágico; escribían una palabra y le cambiábamos la forma a las letras, el tamaño... hacíamos
carteles para el aula, cada uno escribía su nombre con una rebuscada letra para ponerlo en su carpeta. Pronto
sentimos la necesidad de escribir algo mas y con ella, la de trasladarlo al aula para utilizarlo con más frecuencia.

Como por ella pasaban un total de22 ó 23 dumnos y alumnas, vimos que era necesario establecer
un turno para usarlo. Hicimos un horario semanal en el que cada uno tenía reservada media hora de trabajo
con el ordenador. Sólo había una condición sine qua non; que los textos debían ser escritos previamentea
boli, lápiz, etc. y corregidos.

_ En un principio se escribían en Word, que era el procesador que yo, de alguna manera, conocía,
más tarde emPezamos a utilizar el Creative Writer de MsKids y fue todo un descubrimiento, ya que su
sencillo maneio, por el lenguaje adaptado a los chavales con que da las órdenes, las barras de herramientas
a base de dibujos muy intuitivos, la posibilidad de inseftar dibujos directamente, etc. posibilitaba que los
textos aparecieran con un formato y una estética muy del gusto de los chicos y chicas.

Pronto se corrió la voz por el colegio, entre el alumnado, y muchos pidieron venir al aula de apoyo
para escribir en el ordenador.

También ha sido una pequeña motivación para que al menos algunos maestros y maesrras se nayan
planteado la necesidad de utilizar el ordenador en el auia.

Quiero hacer destacar, que su uso ha motivado, especialmente a los alumnos con dificultades, a escri-
bir sus propios textos y verlos impresos en color, con una letra bonita, etc. lo cual era muy grat¡ficante para
ellos, que normalmente se sienten poco satisfechos por los resultados un tanto pobres de sui trabajos.

Además del trabajo específico en el aula de apoyo, he realizado con distintos grupos Talleres de
Títeres, donde se ha elaborado una Memoria por parte de los alumnos en la que tambÉn han utilizado el
ordenador, y con un gruPo de 3er. Curso de Primaria con quien he hecho Animación a la Lectura, que lo han
utilizado para la elaboración de cuentos.

Considero, desde mi corta experiencia en este campo, que el ordenador, como otra herramienta
más, debe ser incorporado a las aulas por la motivación que supone para todos y todas, como estímulo para
los niños y niñas y como auxiliar de trabajo para nosotros.

Ana Cabanes

(MCEP de Modrid )
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ANEXO N" 5 . TALLER DE NUEVAS TECNOLOGIAS

PUBLICIDAD

El taller de Nuevas Tecnologías, aunque ha dedicado gran Parte de su tiempo a temas relacionados

con la informática, no olvida lo que en el grupo se ha dado en llamar "lo demás". Todas las TCI (Tecnologías

de la Comunicación y la Información) están relacionadas con la construcción de mensaies en los que se dan

códigos diferentes a los simplemente verbales que llegan a todos nosotros y nosotras a través de los medios

de comunicación social. Hemos tenido una sesión de trabajo centrada en la publicidad, en la que se van

claramente distintos elementos de los productos los medios de comunicación (intencionalidad de mercado,

lenguaje, audiencia.. . )

Se realizó una sesión práctica construida a partir de materiales de varias experiencias de dos compañeras'

En primer lugar se vieron diapositivas de anuncios en prensa con la única pauta de comentar qué

sensaciones nos producían y por qué. A continuación, en pequeños gruPos, con un guión de trabajo, se

analizaron y comentaron varios anuncios publicitarios.

El último paso fue deconstruir los anuncios escogidos y construir unos nuevos utilizando los ele-

mentos anteriores y otros novedosos que se incorporaron.

Al día siguiente se realizó el debate, del que podemos resumir los siguientes comentarios:

Se apreció el interés general por buscar signos de contenido sexual -léase, sobre todo, elementos fálicos-

y constatamos que el sexo es un aspecto importante utilizado por los publicistas Para caPtar la atención.

Nos dimos cuenta de que nuestr¿¡s interpretaciones al observar las diapositivas iban mucho más allá

del objetivo propuesto de captar únicamente sensaciones y entramos más en el terreno de la intencionalidad

y el análisis racional y nos Preguntamos si con el alumnado ocurre igual.

No quedaron desde el principio muy claros los objetivos del trabaio que se presentaba y se veía la

necesidad de pautar muy claramente las fichas de observación.

Nos pareció muy importante el final del proceso realizando la deconstrucción del anuncio para llegar

a una construcción diferente, pero hubiera sido necesario dar claves para la construcción de mensaies.

Se observó que la mejor manera de darse cuenta de que los mensaies de los medios de comunica-

ción social son construcciones, productos de consumo, es deconstruir, separar los distintos elementos para

volver a construir mensajes diferentes.

Se vio también como muy importante incid¡r en que la publicidad, junto con el producto, nos vende

valores, modelos de vida ante los que hay que atender a una educación crítica.

Elena de la Torre

Mariló Reino
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TALLER DE COEDUCACION

MCEPS ASISTENTES

. La Rioja

. Madrid

. León

. Euskadi

. Huelva

. Salamanca

. Asturias

. Sevilla

. Málaga

. Cantabria

. ltalia

. Francia

PLAN DE TRABAfO DEL CONGRESO

Con la asistencia de 38 personas repartimos el trabajo arealizar durante estos días, encargán-
dose Madrid de la moderación y coordinación del grupo, tres personas se ofrecieron para la elabora-
ción del dossie¡ dos para la crónica diar ia al  per iódico y otras más para presentar un juego de inic ia-
ción a cada sesión.

Presentación de experiencias relacionadas con el tema de educación sentimental o con cualquier
otro de los aspectos de coeducación.

Debate teórico que ha ido surgiendo al hilo de cada experiencia presentada y otro a partir de un
trabajo realizado por el grupo.

Revista taller: Durante el pasado curso, desde la coordinación, nos han llegado dos números de la
revista y ProPonen que aportemos títulos de los que saldrá su nombre. Para ello hemos tenido un cartel
mural donde cada persona ha escrito su sugerencia.

Bibliografía: Siguiendo la técnica anterior, se han recogido bibliografía de cuentos, libros y películas
relativas al taller y se presentaron algunos libros.
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DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAIO

JUEGOS PMCTTCADOS

"Nornbre ofirmativo"

Se hace una ronda y cada cual dice su nombre, inventándose como apellido una cualidad Positiva
? que encuentre en su persona. Ej: Sonia tolerante.

"Dróculo"

Todo el mundo con los ojos cerrados paseando por el espacio. Cuándo tocas a alguien Preguntas
"iEres Drácula?", si te contesta "No, soy fulanita/o" seguís jugando. Si es el Drácula secreto no te contesta-

rá con su nombre. sino con un mordisco en el cuello.

Se suele hacer que Drácula sea contag¡oso y todo el mundo acaba con los ojos abiertos y con la

gente menuda lo practicamos con el título del Besucón o Besucona.

"Pájaros y nidos"

Se pone la gente en dos círculos concéntricos, igual número en cada corro. Los de fuera son nidos

(unen las manos y estiran los brazos), los de dentro son pájaros que se colocan como quieran dentro de un

nido. Si se dice "nido" la pareja cambia de sitio. Si se dice "páiaros", éstos cambian de nido. A una orden

(palmadas) todo el mundo anda por la sala y vuelve a los corros cambiando su papel.

"Dramotizoción"

Se dramatizó la canción "Mujer florero" de Ello Boilo Soto, base de una experienc¡a Presentada al taller.

PRESENTACION DE EXPERIENCIAS

" Proyección de estereotipos"

José Luis Alonso presenta una experiencia que tuvo su origen en una encuesta que pasó al alumnado'

motivada por las actividades en torno al g de Marzo, cuyos resultados le abrieron espacios para el debate y

la reflexión sobre las ideas, prejuicios y conceptos con los que se construye la propia imagen.

Propone ampliar esta investigación sugiriéndonos aplicar dicha actividad en cada una de las clases

donde trabajamos, estructurando el grupo de Madrid los resultados del material que se les remita (Véose

" onexo no / de este Toller).

I r'Manuol de Preformación del programo MAREP-

M" Luz Fuenres, del grupo de Huelva, nos ha presentado el material del programa MAREP (Muieres

Adultas Reinserción Profesional), cuya finalidad es proporcionar unos aprendizaies que favorezcan el cam-

bio de actitudes, y motiven a una mayor participación social, analizando el papel y la situación de las muieres

en la sociedad.
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Son actividades polivalentes para hombres y mujeres, cuya finalidad primera es conocer como llegan al
programa, reflexionar individualmente y en grupo, avanzando en el cuestionamiento de los modelos sociales.

Propuso al colectivo deltaller que experimentáramos con algunas de las actividades del programa.
Entregó una hoja con est¿rs propuestas:

Trabajo indivídual: Cada persona escribe los términos que le sugiere la palabra MUJER. Luego pide
la definición de ser mujer, util izando los términos enumerados anteriormente.

Trabaio pequeño grupo: Hacer una definición de la palabra mujer consensuándola a partir de la I
aportación individual.

Trabajo en gran grupo: Lectura de las definiciones de cada grupo.

Tiabaio individual: Recoger los aspectos que más nos impactaron de las definiciones leídas.

Nos parecieron muy ricos los debates que se generaron para consensuar la definición. Es de gran interés el
efecto "bumerang" de esta actividad que sale de la persona, se colectiviza y retorna a la reflexión indiüdual.

Retomando la misma técnica al cabo de un tiempo, sirve como elemento de contraste en la evolu-
ción personal.

El archivo del taller cuenta con los dos tomos que componen este manual, en los anexos pasamos el
índice de trabajo (Anexo no 2 de este Toller).

"Mujer florero"

MuJesús Feria del MCEP de Huelva presenta un vídeo realizado en la clase de 6", que fue el broche
final de las actividades (musicales, plásticas, escritas, corporales..) realizadas a partir de la canción "Mujer
florero" (Ello boila solo)

Esta técnica (vídeo) a la vez que es motivadora, sirvió para que las criaturas expresaran las vivencias
gue los distintos trabajos realizados habían dejado en ellas.

Presentó materiales escritos de gran valor: cómics, encuestas, fichas, creaciones alternativas, su-
puestos imaginarios, etc.

Confirmamos que partir de los elementos cercanos a las criaturas (canciones, películas, libros, etc)
favorecen el interés en el trabajo (Véose onexo no 3 de este Tolle).

"Sobre lo violencio"

Dentro de las actividades de escritura proyectiva sobre sentimientos, Antonio Obrador de Madrid,
realizó una encuesta con sus | 0 niños y niñas sobre la violencia y sus manifestaciones. Encuentra en las respuestas
elementos para profundizar y actuar. Propone que otras gentes también las realicemos y así poder constatar y
encontrar elementos de actuación sobre esta problemática (Véose anexo no 4 de este Taller).

Además de estas experiencias desarrolladas en los Anexos, hubo otras de las que nos expusieron
algunas pinceladas y en su momento serán ampliadas. .

Así, Inmaculada Serrano agradeció al taller de 0-8 años el "Dossier sobre Sentimientos y valores"
que le sirvió para trabajar estos temas con secundaria. Plantearon los objetivos de descubrir el poder ,
personal y las necesidades. Ser responsable de los propios sentimientos y aprender a gustarse a ti misma.
También lo aplicaron para la resolución de conflictos.

Pepi Díaz, a Partir de investigar los trabajos de las madres y padres de su aula de 3 a 5 años,
comprobó cómo en la asamblea fueron capaces de ir desmontando prejuicios sexistas que no olvidemos
son básicos en la construcción de su rol de género.
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PRACTICA-DEBATE DEL TALLER

A raíz de la experiencia de escritura proyecttva presentada por José Luis Alonso de Madrid, se

propuso al taller realizar ese mismo trabajo y que fuese la base del debate teórico con referencia a los

estereotipos masculinos y femeninos que exPresamos.

En una hoja doblada escribimos sobre:

Me gusta ser (muier u hombre) Porque- '..

No me gusto ser ( lo que soY) Porque..

Me gustaría ser (/o que no soy) porque..

No me gustorío ser (lo que no soy) porque..'

Recogieron las respuestas y las tabularon en razones de: principios, fisiológicos, estéticos, Persona-
lidad-capacidad, condicionantes sociales, afectivas. Agruparon las respuestas de los hombres (4) y las de las

mujeres (25).

Con estas respuestas presentes se realizó la lectura expresando en voz alta las percepciones que

recibimos cada persona.

Algunas personas expresaron que habían tenido dudas y dificultades al contestarlas dado que no

sabían si el concepto hombre o mujer se refería a la generalidad, a los/as cercanas, etc, pues dependiendo

de la elección variaba la respuesta. Hubo quien especificó que sus respuestas habían salido en función de las

vivencias negativas que había sufrido de personas de distinto sexo.

También se hizo consciente de que el colectivo de personas que estamos en el taller llevamos

ciertos niveles de debate, y el marco donde hemos hecho el trabaio ha dado un determinado resultado,

pues algunas personas manifestaban que igual en otro ámbito (claustro, gruPo de muieres..) hubieran con-

testado de diferente manera, ya que además del momento personal en que cada cuál está, influye aquello

que tu pretendes cuestionar.

Hechas estas aclaraciones previas, en el concepto SER MUJER se ha contestado a nivel personal y

otras en genérico, no asíel concepto SER HOMBRE que está a nivel personal.

Se constató que muchas de las respuestas están marcadas Por estereotiPos que tenemos y cree-

mos que nos ayudan poco en el análisis de como se construye la identidad de género. En el mismo sentido

hay respuestas comparativas generalizadas "somos más".

Destaca que cuando las mujeres teníamos que opinar por qué nos gustaría ser hombres, abundan

las razones sociales que disminuyen en el caso de gustar ser muier.

Analizadas las resouestas de los hombres, no encuentran razones sociales positivas Para ser muier.

En el plano afectivo las mujeres no encontramos razones afectivas Para ser hombres y si aparecen

muchas para no serlo.

Damos muchas razones afectivas por lo que las mujeres queremos seguir siéndolo Pero no se

expresaron aquellas por las que no nos gusta ser muier.

Los hombres no expresan razones afectivas para serlo y sí para no ser hombres.

Partiendo de estas reflexiones coincidimos en que el análisis en función de dos estereotiPos oPues-

tos no ayudan a entender cómo construimos la identidad Personal.

Hay condicionantes además del sexo, edad, ambiente relacional, medio socio-cultural, etc, que

influyen sobre el ser persona, así como características psicológicas, físicas, hormonales.'
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Hubo quien expresó que si evitamos el análisis de los estereotipos llegamos a la conclusión de que con
algunas Personas sólo nos diferenciábamos en lo físico y que la convivencia debiera basarse en la aceptación de
la diversidad de cuerpo, edad, capacidad, etc. sin jerarquización entre valores masculinos y femeninos.

En cuanto a la identidad, algunas intervenciones hicieron hincapié en que no les gustaría ser cierto
tiPo de mujer o de hombre, identificándose más con cierto tipo de persona. Se pedía mantener en estos
foros un vocabulario distinto a la dicotomía hombre- mujer, pues la identidad de género no tiene por qué
tener correspondencia con el sexo biológico. Sería bueno contemplar que la identidad de género y la
identidad sexual son dos variables que, aunque se interrelacionan, son autónomas.

Por último señalamos la necesidad de retomar aspectos históricos para saber cómo se ha ido for-
mando el pensamiento de hombres y mujeres que nos han precedido, así como investigar de qué manera la
construcción social del rol ha influido en nuestras emociones y sentimientos.

APORTACIONES

Libros

"Nosotras que nos queremos tanto" Marcela Serrano. De Xalaparta
'Alice, si está" Concha lrazabal

"Los vínculos amorosos". Fina Sanz. Ed. Kairós

"Psicoerotismo femenino y masculino". Fina Sanz Ed. Kairós

"lll jornadas feministas de Euskadi". Coeducación . Grupos de mujeres.

"El juego escolar" Emilio Arranz. Ed. Escuela Española

"La casa de la laguna" Rosario Ferré. Ed. Emecé Narrativa

"Triunfantes perdedoras" M" Gloria Arenas Fernández. Univ. de Málaga

"Mujeres de la otra orilla" A Falacci

Cine

"Secretos del corazón" Moncho Armendáriz

"Un verano en la Goulette" Férid Boughedir

"Beautifull Things " Hettie MacDonald

"Priest" (Sacerdote) Antonia Bird

"Secretos y mentiras" Mike Leigh

"La buena estrella" Ricardo Franco

"Rompiendo las olas" Lars Von Trier

"Kid's" Larry Clark

"Ojos negros" Nikita Mihalkov

"Los hermanos McMullen" Edward Burns

"Cosas que nunca te dije" lsabel Coixet

"Los juncos salvajes" André Techiné
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Cuentos

"Cómo envejecer o estirar la pata". Babette Cole

Colección Chiquicuentos de Bruño: Caperucita de colores, Un príncipe algo rarito, etc

CONCLUSIONES Y VALORACIóN

Valoramos muy positivamente el número de personas asistentes al taller. Dos elementos nos llaman

la atención. Por una parte la mayoría procedemos de talleres muy concretos (0-8 años y el del Cuerpo), por

otra parte el número de varones sigue siendo bajo.

Se felicitó mayoritariamente al grupo coordinador de Madrid Por su labor durante el curso y por la

dinámica de estos días.

Los trabajos prácticos de juegos y de propuestas de debate en pequeños gruPos Provocan una

mayor participación individual. Por otra parte han servido para conocernos meior las personas que comPo-

nemos el taller.

Ante las dificultades y condiciones que durante estos años hemos tenido con la propuesta de video-foro, no

vatnos a repetirla, vemos mejor utilizar el horario de Experiencias abierto a todas las personas congresistas'

En cuanto a la presentación de libros- cuentos, se pide retomar el guión ProPuesto en el Boletín de

Noviembre del 96.

Las sensaciones personales después de estos días de trabajo han sido muy positivas tanto en el

contenido como en el clima de comunicación.

PROPUESTAS DE TRABA|O PARA EL PROXIMO CURSO

El trabajo colectivo se centra en seguir investigando en cómo se construye la identidad de género

con lecturas e investigaciones prácticas. Con este tema nos hemos comPrometido a leer los dos dossieres

elaborados por el taller de 0-B años, que están en todos los MCEPs.

Colaborar en el boletín, cuyo nombre será "Menta y canela".

Aplicar en más aulas la experiencia n" I de este dossier y enviar los datos a Madrid. Si alguien se

anima también los datos relativos a la violencia.

ller¡ar al congreso experiencias que pueden ser tanto del tema que estamos trabaiando colectivamente (iden-

. 
tidad) como de cualquier otra temática planteada por este taller a lo largo de sus quince años de funcionamiento.

" cooRDrNAcróN

Taller de Coeducación MCEP Madrid.

Apartado de correos 32009

28048 MADRID
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ANEXO N" I . TALLER DE COEDUCACIóN

..PROYECCION DE ESTEREOTIPOS''

Efercicio propuesto:

Este trabajo se desarrolló en una clase de 2" de Primaria, en el mes de marzo, dentro del conjunto
de actividades que organízamos en el centro con motivo del día de la mujer. El colegio está en Getafe,
pueblo del sur de Madrid, con más de 130.000 habitantes. El centro tiene alumnos de infantil y primaria.

El or igen estuvo en una encuesta que pasé al  alumnado de mi clase pidiéndoles que expusieran
5 razones por las cuales les gustaba ser lo que eran. Después les pedí que señalasen 3 por las cuales no
les gustaba.

A continuación, por el reverso de la hoja, les pedí que expusieran tres aspectos que les gustaría y
otros tres por los que no les gustaría ser lo contrario de los que eran.

La encuesta tenía carácter individual y se realizó en una sesión corta (alrededor de media hora).

Al tabular la encuesta me encontré con tal cantidad de información que no supe como entrar en
ella. Me pareció que había sido una buena forma de ver los conceptos previos de cada uno de ellos. Pero el
conjunto abarcaba tal cantidad de aspectos, de detalles e incluso de problemáticas personales (aceptación
de su propio cuerpo, miedos, abusos, complejos... ) que no podía pretender abordarlos en unas sesiones a
lo largo de la semana.

En estos días solamente debatimos aquellas cuestiones que merecían opiniones encontradas den-
tro de la clase: las basadas en aspectos estéticos y las aficiones y juegos. Entre ellos salían personas del
mismo sexo con ideas contrarias, y podían apreciar coincidencias con el contrario. Esto nos dio pie a esta-
blecer un criterio, bastante asumido por el conjunto, para diferenciar entre aquellas cuestiones que variaban
por costumbres, Por apetencias personales o familiares, e incluso por pueblos o países; y aquellas otras que
tenían una base más profunda o no teníamos elementos para valorarlas.

3. me gustaría ser
chica porque

2. no me gusta ser
chico porque

4. no me gustaría ser
chica porque

4. no me gustaría ser
chico porque
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Tras los debates, les pasé una ficha en la cual aparecía una relación de treinta y tantas razones de las

que ellos habían expuesto y les pedía que coloreasen de forma diferente según fuese de niño, de niña o de

cualquiera de ellos. Para la tercera parte de la clase al final lo único que se podía especificar en razón del sexo

quedaba reducido a tres cuestiones: podemos tener bebés, tenemos la regla y puedo mear de pie. Las res-

puestas del resto iban reflejando un mayor número de aspectos que identificaban con alguno de los sexos.

Está claro que para éstos los debates que habíamos tenido no les había aportado elementos de reflexión

suficientes para ampliar su üsión sobre el tema o para cambiar sus conceptos anteriores. Y sería necesario volver a

incidir en ellos, en otro momento,ylo con otra forma de aproximación que les resultase más directa-

Además, viendo los cuadros, se puede apreciar la diversidad de contenidos, de temas que requeri-

rían debates, estudios, informaciones... con los cuales se podría establecer un buen Programa para desarro-

llar en bastante tiempo.

Me parece, que tras resistir el impulso de soltarles el mitin indiscriminado sobre mis ideas al resPecto,

queda establecida una línea de temas de interés que se podrían y deberían abordar en clase. Temas que no

reflejan únicamente concepciones sobre el propio sexo (y el aieno) Porque en el momento de ahondar un

mínimo nos encontramos con las ideas, los conceptos, los prejuicios sobre las que vamos construyendo nues-

tra propia imagen. Y iqué tema más interesante que éste podemos abordar en un centro educativo?

Y aunque, yo me dediqué a seguir incidiendo sobre todo en los números y en el lenguaie, pienso

que dejé en el aire un tema que me gustaría retomar en el futuro. Y a ser posible sin esperar que llegue

nuevamente el día 8 de marzo.
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sER CHTCO

ME GUSTA PORQUE ME GUSTARIA PORQUE NO ME GUSTA PORQUE NO ME GUSTARIA PORQUE

DE PRINCIPIO puedo tener amigos/as

hacer e l  amor y tener
una familia

no Panmos

no nos embarazamos

son meJores somos mas Drutos

somos mas malos

no me gusta ser mariquita

no tienen bebés

son unos Pegones
son feos y guarros

les gustan las peleas

nos obligan

casi no ayudan

son muy chulos

PMCTICOS puedo mear de pie

sabemos cuidarnos

hacer pis de p¡e

no llevar sujetador

no me levanten la falda

DE CAPACIDAD mejores f utbolistas... (de-
port¡stas en general)

corremos más

hacemos meiores casti-
llos de arena

podemos hacer más co-
sas y traDalar

menos ltstos son malos cocineros

son tontos

Ftsrcos más fuerza poder defenderme

ser mas fuerte

se cansan mas

trenen pene

ESTETICOS rto tergo qrc llorar adorrns

puedo llevar un pendien-
te

no me gusta el pelo largo

son mas altos

pueden ir sin falda

van sin adornos

me sale barba

son gordos

no me puedo maquillar

t¡enen barba

no se maguillan

raspan

AFICIONES

JUEGOS

puedo jugar al fútbol

puedo jugar al baloncesto

¡.edo jtgar con accón-rrun

no me gtrstan los muñecos

T9 gustan las cosas de
cntcos

jugar al fútbol

jugar al baloncesto

no hacemos mucha gimnasia

no me gusta el fútbol

no me gusta el baloncesto

no me gustan los cochecitos

no me gusta el fútbol
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SER CHICA

ME GUSTA PORQUE ME GUSTARIA PORQUE NO ME GUSTA PORQUE NO ME GUSTARIA PORQUE

DE PRINCIPIO tenemos bebés

podemos dar de mamar
son más guapas tenemos la regla

duele en el par-
to

soy muy chula

tienen el embarazo

crecen las tetas

sale una raja más abajo

me gusta ser chico

PRACTICOS no nos Peleamos
somos más ordenadas

me quieren los chicos

me hacen rabiar

me pegan

no me gusta el pelo suelto

te oan Desos

tienen que cocinar

no me gusta el pelo largo

DE CAPACIDAD tenemos mucna marcna cantan melor

son más listas
d¡cen que somos tontas les crece más rápido el pelo

tienen menos imaginación

no saben jugar al fútbol

son tontas

FISICOS tenemos la voz más fina tienen la nariz más fina

se cansan menos
dicen que somos más flojas algunas son feas

ESTETICOS podemos maquillarnos

peinados y pelo largo

podemos llevar tacones

podemos llevar ador-
nos/ loyas
podemos llevar faldas
vesuoos

no tenemos barba

no tenemos pelo en el
pecno

podemos llevar velo de
NOVIA

l levar adornos en el pelo

roPas mas elegantes

poder llevar falda

son más flacas

poder maquillarme

me ecnan crema

tengo que llevar falda

tengo que llevar pendientes

estoy goroa

no me gusta la diadema

no quiero el pelo suelto

quiero llevar pantalones

no me gusta tener falda

no me gusta el pelo largo

no me gusta llevar tacones

se hacen Pocos tatuaies

AFICIONES

JUEGOS

no me gusta el fútbol

me gustan las barbies

me gusta el fútbol

me gusta el baloncesto

hacen más gimnasia

no rne gustan los animales sal-
va,es

me,gustan las muñecas y las
DarDtes

puedo jugar a los papás y a
tas mamas

Jose Luis Alonso

MCEP Madrid
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ANEXO N" 2 . TALLER DE COEDUCACION

..PROGRAMA MAREP''

Realizado en los Centros de Educación de Personas Adultas de Andalucía en colaboración con el
Instituto de la Mujer.

Este programa se dirige a un conjunto de mujeres que pueden estar viviendo situaciones diferentes
Pero que tienen varias características y necesidades comunes. Son mujeres que no tienen demasíados
estudios y necesitan descubrir sus mecanismos de aprendizaje para profundizar en su desarrollo personal.
En general, desean encontrar un ambiente que les permita relacionarse con otras personas, desarrollarse
culturalmente y Participar en actividades formativas, recreativas o de colaboración social. Otras con la
intención de prepararse para acceder a un empleo.

El programa pretende conseguir que el grupo destinatario:
'  Desarrol le dinámicas que potencien el  cambio de act i tudes y motiven a una mayor par-
t ic¡pación social .
. Conozcan sus mecanismos de aprendizaje.
' Analice el papel y la situación de las mujeres en la sociedad, poniendo de manifiesto el
comPortamiento estereotipado.
' Genere la autoconfianza a través del conocimiento de sus potencialidades y el desarrollo de
habilidades sociales.
. Conozcan las posibilidades de empleo y/o autoempleo de lazona.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

El Programa se estructura en 5 módulos que recorren temas relacionados con: la identidad de las
mujeres, el trabajo, la participación y las habilidades socíales básicas.

El esquema general del Manual consta de:

Módulo l: Situación de lo mujeres en /o sociedad:

l- l. Estereotípos y roles.

| -2. La vida cotidiana.

l-3. Cauces de reproducción de estereotipos.

Módulo 2: Porticipoción:

2- | . La guía cultural.

2-2. Mis relaciones.

2-3" Investigando el tejido asociativo.

2-4. ta mesa redonda.

2-5. Mis aficiones.

2-6. Los mecanismos de regulación. Las políticas de igualdad de oportunidades.
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Módulo 3: Empleo:

3- l. iCómo estamos las muieres en el mercado de trabaio?

3-2. Mis relaciones con el empleo.

3-3. Trabaio asalariado/ trabaio autónomo.

3-4. Requisitos mínimos para buscar empleo.

3-5. La búsqueda activa de información.

Módulo 4: Hobilidades socia/es:

4- | . Comunicaciones.

4-2. Autoestima.

4-3. La asertividad o firmeza.

4-4. Análisis de conflictos y resolución de problemas.

4-5. Negociación.

4-ó. lniciativa.

Módulo 5; Recursos Personoles:

5- l .  Escala de autoconocimiento.

5-2. Historia de vida.

5-3. Cuando sea mayor.

5-4. Proyecto.

Mo Luz Fuentes Cabollero

MCEP Huelva

ANEXO N" 3 . TALLER DE COEDUCACION

"MUf ER FLORERO" (Propuesta de trabajo a Paftir de una canc¡ón)

INTRODUCCION

La idea de realizar este trabajo, surge a partir de una proPuesta del taller de Coeducación en el

pasado Congreso de La Rioja.

Tuvimos la suerte de conocer, casi al mismo tiempo, el disco de dos chicas, "Ella Baila Sola", y al oír

el tema "Mujer florero", fue muy fácil empezar a darle forma y contenido al proyecto.

El trabajo se ha desarrollado con alumnas y alumnos de 6", del C.P "El Molino", en lsla Cristina.

Huelva, a lo largo de un trimestre. Se trata de un grupo numeroso (29 incluido un niño sordo) y bastante
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variado en cuanto al ámbito de conocimientos, intereses, motivación y nivel socio-familiar; con los que
llevo trabajando durante tres cursos como tutora. Es importante resaltar que ya tienen una trayectoria de
trabajo y sensibilización coeducativa, hecho que ha facilitado mucho la predisposición ante la propuesta que
les planteaba.

oBJETTVOS

Analizar la situación de la mujer en relación con el trabajo doméstico y en otros tipos de trabajo,
identificando situaciones estereotipadas y de desigualdad a la hora de elegirlos, en las condiciones y en las
relaciones con otras personas, comprendiendo cómo influyen estos aspectos junto a la "valoración social"
de los mismos en sus sentimientos y nivel de autoestima.

Valorar la importancia del trabajo doméstico y entender que todos los trabajos pueden ser realiza-
dos indistintamente por personas de uno u otro sexo.

CONTENIDOS

Conceptos:

El trabajo doméstico: jornada laboral del ama de casa . Doble jornada

Trabajo asalariado

División sexual del trabajo"

Evolución de la situación de las mujeres en el ánnbito domestico y en la sociedad: antes, ahor4 situación ideal.

Procedimientos:

Análisis y comprensión del texto de una canción (vocabulario, comparaciones usadas..)

Expresión escrita: creación de textos, letras alternativas..

Utilización de técnicas para la elaboración y realización de encuestas a diferentes sectores.

Recogida, interpretación de resultados y plasmación de conclusiones de las encuestas.

Expresión corporal: baile, mimo, dramatización.

Expresión plástica: dibujos, cómic (pautas para su elaboración), montaje de un audiovisual (video-
clip de la canción).

Realización de debates.

Comunicación del trabaio realizado a otras Dersonas.

Ac¿itudes y valores:

Valor¿ción de la importancia del trabajo doméstico, necesidad de dignificarlo e importancia de compartirlo.

Reconocimiento de situaciones semejantes a las que plasma la canción en nuestro entorno.

Comprensión de los sentimientos, expectativas y nivel de autoestima de las mujeres gue viven en e

esta situación.

Reflexión sobre nuestras expectativas de futuro y la importancia de elegir el trabajo que queremos hacer. r

Análisis crítico de situaciones de trato discriminatorio que se produce en muchas relaciones entre
hombres y mujeres, en el ámbito doméstico y en otros entornos laborales.

Necesidad de respetar y ser, y de que se nos valore como personas, independientemente del traba-
jo que realizamos y la situación en que nos encontramos.

lmportancia de conocernos, querernos y valorarnos a nosotr@s.
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MATER¡AL

Además del material elaborado por el propio grupo, han sido utilizadas fichas de Harimaguada.

VALORACION

Tengo que decir, sobre todo, que hemos disfrutado muchísimo desde el principio.

Fue muy fácil "engancharles" y motivarles a trabajar, pues la música, principalmente las canciones de
grupos actuales, les gustan, las cantan y bailan pero, en general, sin cuestionarse el mensaje que comunican.

También considero un dato importante el doble enfoque planteado en el trabajo: de una parte el

análisis del contenido a nivel teórico (la letra se prestaba perfectamente para estructurarlo en tres bloques:
trabajo doméstico y profesiones, educación sentimental y proyección de futuro) X d" otra, el asPecto
plástico y lúdico que suponía la realización de un video-clip dramatizando la canción.

El desarrollo del trabajo ha sido muy rico e ¡nteresante; debatieron muchísimo en pequeño y gran gruPo
(con bastante nivel en las aportaciones; se sacaron conclusiones, se inventaron textos, canciones alternativas, etc,).

Toda la experiencia, desde su inicio, se fue recogiendo en vídeo, con objeto de elaborar un material fácil de
transmitir a otras personas del MCEP y allegadas, y también, porque quedase una memoria gráfica del mismo.

Mo Jesús Forias

MCEP de Huelvo

ANEXO NO 4 . TALLER DE COEDUCACIóN

..SOBRE LA VIOLENCIA'

Esta pequeña información plasmada en una encuesta, surge como tantas otras prácticas e inquietu-
des que nos asaltan a diario en nuestra labor docente. Teniendo en cuenta que el ambiente generalizado en
el centro escolar y en la convivencia entre las familias es manifiestamente violento, después de intentar
detectar de donde procede y cómo se ha estructurado esta generalización de conductas violentas, me
planteé que plasmaran por escrito el concepto y las vivencias que el alumnado poseía sobre el tema.

Analizando el cuadro que ha resultado, salen algunos puntos ¡nteresantes para comentar.

Sobre "iQué crees que es la violencia?": todas las respuestas hacen referencia a los aspectos físicos
(p"gur, chulería, daño..) y algunas contemplan los psíquicos (insultos, burlas, gritos..)

Sobre "Os sentís mal cuando alguien os.." :  los términos pegar e insultar es mayori tar io,  el
resto son pequeñas variaciones semánticas refer idas a lo anter ior,  apareciendo once formas dist in-
tas de manifestar lo.
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Sobre "Hacéis daño a otros cuando..": vuelve a ser mayoritario el pegar e insultar y en este caso la
definición de conductas es menos extensa puesto que les es más fácil detectar la violencia que les llega y
menos la que generan.

Sobre "En qué lugares se dan situaciones violentas " : la totalidad de respuestas nombra la calle, casi
todas el colegio y muy pocas la casa. Este último dato no refleja la realidad, más bien encubren y no quieren
reconocer lo que yo conozco a través de mi labor tutorial.

Esto no es más que un inicio para trabajar sobre la violencia. Si alguien se anima y empieza a inves-
tigar sobre el tema, puede mandarlo a la coordinación del taller de Coeducación para seguir profundizando
y ampliar el muestreo.

Encuesta pasada al alumnado ( l0 personas) de 6" de Primaria del C.P Fernando de Rolas (Madrid).

l- tQué crees gue es lo violencio?

Hacer daño a otros.

Agresiones físicas y psíquicas. Es mda porque se sale md de ella.

Alguien le hace daño a otro y es muy duro.

Peleas y mucha chulería.

Violencia física y psíquica ( pegar e insultar).

Pegarse y sacar armas blancas.

Recurrir a la violencia porque se siente md por lo que le dicen o por problemas que tenga en su cz$a.

Se pone violento, nervioso y pega.

Se pelean e insultan dos o mas.

Es mata¡ pegar e insultar.

2- Os sentís mal cuondo alguien os...

Insu l ta r  8 ( l  a la fami l ia )

Pegar. . . . . . . . .  . . " . . . . . .7 ( l  s in razón, I  mayores)

Amenazar . . . . . . . . . . .  I

Se meten los mayores . . . . . . . . . . .  I

Molestar y abusar . . . . . . . . . " . . . . . . .2

Culpar de algo que no has hecho . . . . . . . . . . . .  I

Cudqu ier  cosa s in  razón. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  I

Paso de  e l los  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  I

ln t im idar  . . . . . . . . . . . . .  I

Sent ir  miedo de una persona.. . . . .  . . . . . . . . . . . . .  I

Me de jan  de  lado,  so la  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Me ponen en r idículo . . . . . . . . . . . .  I

Decir  cosas que no quiero que sepan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I
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Antonio Obrador

MCEP de Modrid
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TALLER DE MATEMÁTICAS

El reducido grupo de participantes tradicionales se vio incrementado en este congreso con la pre-
sencia de lsabel, de La Rioja, Anton Strobel, de Alemania, y Ursula, de Sevilla. La actividad del taller en este
congreso se redujo a tres sesiones, dada la coincidencia horaria con otro, Investigación del Medio, al que
asistían buena parte de sus miembros.

iQué hemos de destacar de este congreso? Bueno, destacaremos la animada y amigable charla,
pero, referente a los contenidos, hay que mencionar cuatro coszrs. Una, la exposición de lsabel de unos
materiales de música-ritmo con los que trabaja algunos aspectos de las matemáticas con alumnos y alumnas
con necesidades educativas especiales.

Otra, la aportación de Anton Strobel sobre cálculo. Se trata de tablas y cuadros numéricos en los
que hay que descubrir estructuras, combinaciones, leyes de formación, etc. Es una actividad en la que se
combinan el descubrimiento de regularidades y el cálculo mental. Los presentados en el taller pueden
trabajarse con niños de diversos niveles, pues t¡enen diferentes planos de profundidad.

La tercera cosa a destacar es una aportación teórica de M. Alcalá. Se trata de ver la matemática
escolar como un lenguaje, interpretarla como un lenguaje. iPor qué esa interpretación? Porque son los
aspectos referentes al significado de la simbologíay a su sintaxis lo que más dificultades ofrece a los niños y
niñas en el aprendizaje matemático. Son, precisamente, los aspectos semánticos y sintácticos del código los
que tienen gran parte de la culpa del generalizado fracaso en matemáticas.

El lenguaje, manifestado en el sistema notacional, va tomando diferentes caracterizaciones a lo
largo de la escolaridad. Ese recorrido puede ser seccionado en cuatro tramos o "niveles de simbolización".
Son sucesivamente:

l. lntroducción en el símbolo, periodo que llega hasta los 5-6 años.

2. Las operaciones aditivas, coincidente con el primer ciclo de primaria, aproximadamente.

3. Las operaciones multiplicativ¿rs, tramo que llega hasta los l2- | 3 años.

4. Introducción en el álgebra, tramo superior de la escolaridad obligatoria.

Hacer una enseñanza abierta y activa y abierta, atenta a los aspectos relativos a su simbolización
puede ser la clave que ayude a multitud de alumnos y alumnas a superar su miedo a las matemáticas.

Por otra parte, M. Alcalá llevó materiales diversos, asíque tuvimos la oportunidad de probar:
. Juegos de dominó sobre ecuaciones.
. Juegos de dados sobre porcentajes.
. Juegos de cartas sobre porcentajes, fracciones y decimales.

Sobre estos juegos se enviará a la coordinadora del taller, Nekane, una recensión escrita.

Bueno, ya está, pues tres días no dan para más.

VALORACION

La mayoría de las personas que participamos en el Taller de Matemáticas, somos también integran-
tes del taller l2-16 y estos últimos congresos al haber coincidido en el horario hemos optado por éste
último por el momento de cambio educativo en el que vivimos.

En el congreso, nos hemos reunido en tres ocasiones y dada la cantidad de trabajos, de ideas, de
información que aportar que tenemos, nos hemos comprometido a seguir con el taller.
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PROPUESTAS DE TRABAfO

| . Pedir a la organización del próximo congreso que el Taller de Matemáticas esté incluido en el Bloque A.

2. Investigar durante el curso los siguientes temas:

. los números enteros

' el Contrato de Trabaio en la Matemática. Metodología en la ESO.

' enseñanza de la Matemáticay niveles oPeratorios

. introducción al Álgebra. Ecuaciones.

' ^7ar Y Probabilidad
. calculadora

3. Enviar información y bibliografía a través del grupo coordinador.

4. Realizar un listado del material elaborado.

5. Actualizar la lista de participantes.

COORDINACION

MCEP Euzkadi

Nekane ldareta Mendiola

Kardaberaz. 20. 2"

Tfno. (943) 55 05 22

HERNANI (Gipuzkoa)
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ANEXO N" I . TALLER DE MATEMATICAS

La enseñanza de las matemáticas, en los niveles de Primaria y parte de la actual ESO, no ha mejora-
do gran cosa en los últimos 30 años, y ello a pesar de las aportaciones de la investigación (psicología,
didáctica...), a pesar de haberse superado la época del estructuralismo y los contenidos conjuntistas, a
pesar de la abundancia de cursos de educación matemática que se ímparte al profesorado, del cúmulo de
material didáctico comercializado...

A pesar de todo ello, hoy siguen teniendo validez las palabras que escribieraZ.P Dienes hace 30 años:

Actuolmente son muy pocos /os profesores de matemóticos, cuolquiero que sea el nivel en el que
trabojon, gue se encuentren honestomente sotisfechos del modo como tronscurre su enseñonzo.
Efectivomente, son muchos /os niños que sienten ontipotío por los motemáticas - ontipotío que
oumenta con lo edod - y muchos /os gue se encuentran dificultodes cosi insuperobles en los
cuestiones más sencillos. Hoy que reconocer que la mayor Porte de /os niños nunco logra com-
prender la significoción real de /os conceptos motemóticos. En el mejor de /os cosos, se convier-
ten en consumados técnicos en el arte de monejor complicodos conjuntos de símbolos, pero lo
moyor porte ocobo por desistir de comprender los imposibles situociones en que los exigencios
motemóticos escolores de hoy les colocon. Lo octitud mós corriente consiste simplemente en
esforzorse en "oprobar el exomen", tros lo cual nadie dedico a las matemóticos ni un penso-
miento más. Con muy pocos excepciones, esto situoción se puede considerar lo bastonte generol
como poro llomorlo normal. (l)

Por supuesto que la situación actual de la enseñanza de las matemáticas se debe a la confluencia de
múltiples causas. Sin embargo, en mi opinión, uno de los factores más influyentes es la concepción domi-
nante entre el profesorado y las familias sobre lo que son las matemáticas escolares.

Desde esta concepción, mayoritariamente compartida, se suele entender por matemática escolar un
conglomerado característico integrado por un conjunto de técnicas específicas, sobre todo algorítmicas (cuentas
y "trucos" de cálculo) y unos modelos de resolución de problemz$, que son cuatro y sus variantes.

A esa concepción dominante del conocimiento matemático escolar se une otra idea muy extendida:
la de que este conocimiento puede ser transmitido - y, por tanto, aprendido - mediante enseñanza directa
concretada en la secuen cia "explicoción verbol (pizorra) - ejercitoción (lópiz y papel)."

Es más, la simbiosis entre ambas concepciones se asienta en otra idea firmemente arraigada, en una
creencia: todo enseñanzo produce oprendizoje.

Pero la realidad de las aulas y el fracaso escolar generalizado muestran que toda enseñanza no
produce aprendizaje, que la enseñanza directa o metodología de pizarra, papel y lápiz no es la mejor ni la
única forma de abordar la enseñanza de las matemáticas, máxime en Primaria. Y por supuesto, la concep-
ción de las matemáticas antes citada es una interpretación reduccionista, tendente más a destacar el apren-
dizaje de rutinas y la memorización cuantitativa de datos que a priorizar el desarrollo del razonamiento o la
capacidad de resolución de problemas.

Mi intención no es provocar un debate sobre estos complejos temas. Por el contrario, sólo pretendo
exPoner unas ideas que, traducidas en práctica concreta, pueden ayudar a mejorar la enseñanza de las mate-
máticas en la escuela. Estas ideas se centran, de un lado, en interpretar de un modo diferente la matemática
escolar. Y finalmente, en concretar los dos tópicos anteriores organizando el trabajo y la dinámica del aula bajo
principios coherentes con ellos. Estos tres pilares forman un entramado, una propuesta que pretende ser
alternativa a la práctica rutinaria actual. En esta páginas trataremos las dos primeras.
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r.- LA MATEMATTCA COMO LENGUAfE

Es cierto que la matemática escolar puede ser concebiday organizada desde distintas PersPectivas.
Y que en cada una de ellas se enfatizaalguno de los aspectos que la conforman: algoritmos, cálculo mental

y competencia numérica, razonamiento, resolución de problemas, pensamiento simbólico y comunicación

codificada, etc. Así, quienes enfatizan los aspectos antes citados como rePresentativos del sentir mayorita-

rio (técnicas algorítmicas, modelos de resolución, memorización) organizan el contenido y la enseñanza

orientándola hacia la consecución de objetivos coherentes con ello. Otros, en cambio, Ponen el acento en

la resolución de problemas -"corazón de la matemática"-, organizando contenidos y enseñanza desde esa

perspectiva, priorizando el desarrollo de estrategias y el cultivo del razonamiento. Otros enfatizan, por

ejemplo, el cálculo numérico nucleando en torno a ello prácticamente toda la actividad escolar. También

hay quien prioriza el descubrimiento y la creatividad, etc. Son, dicho de otro modo, las tendencias en la

enseñanza de la matemática.

Ahora bien, puede existir un enfoque que ofrezca una visión integradora de los diferentes conteni-

dos que conforman el curriculum escolar al tiempo que sirva de guía adecuada para interpretar el aprendi-

zaie y la enseñanza a lo largo de la escolaridad obligatoria. Ese enfoque, que es el que voy a tratar de

defender, parte de la consideración de la matemática como un lenguaie, como un sistema simbólico com-

plejo de rasgos peculiares.

La idea central de esta hipótesis explicativa es la de afirmar que el rasgo fundamental de la matemá-

tica escolar es el de ser un sistema simbólico complejo, con características propias y distintas a las de otros

sistemas simbólicos: música, lengua, etc.

Cierto que la "matemática no es el lenguaje", ni tampoco puede afirmarse taiantemente que "la

matemática es una lengua o idioma". Pero es grande el número de autores y de trabaios que tratan estos

aspectos. Uno de ellos, David Pimm, en su obra "EI lenguoje matemótico en el aulo" concluye afirmando:

"Los matemóticos dispone n de un sistemo de escrituro gue es complejo y estó regido por reglos ...

El ospecto simbólico de los matemóticos escritos, junto con el estímulo que brindan los matemóti-

cos poro hocer toblo de Io distinción entre símbolo y objeto, odemás de la noturolezo obstracta de

/os rnismos objetos matemóticos, se unen poro producir lo percepción de que las motemóticas

constituyen un lenguaje. (2)

Considerar la matemática como un lenguaje es útil, es una buena estratagema didáctica, al menos

por tres rzvones.

Una, porque ayuda a interpretar la mayoría de las dificultades que tienen los niños en su aprendiza-
je. Es sabido que gran parte de las dificultades de aprendizaje son semántica o bien sintácticas, esto es, son

debidas a la ausencia de significado que gran parte de los escolares encuentran en la simbología matemática

y/o al desconocimiento de las reglas por las que se rige el maneio de símbolos.

Otra, porque la visión integradora que procura dar la debida importancia a cada uno de los compo-

nentes de una buena formación matemática: resolución de problemas, comunicación, memorización de

datos, formación de conceptos, etc. Esto es, no se trata de situarse en ninguna de las tendencias actuales de

la enseñanza -enseñanza directa, enseñanza por descubrimiento, resolución de problemas, etc.- sino que

pone el acento en la construcción progresiva de los significados, en los asPectos comunicativos y en el

dominio sintáctico orientado hacia la operatoria.

M. Fernández afirmaba en un artículo publicado en SUMA:

" ... considero que Io meta finol de la enseñonzo y el aprendizoje de Io motemóticos en /os niveles

no universitarios, ho de ser que el odquiera uno cierto soltura en la interpretación del leguaie

simbólico" (3)
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Yo no creo que esa sea la "meta final", pero sí que el relativo dominio del sistema simbólico es la
clave, siempre gue se considere diacrónica y evolutivamente el tema en cuestión.

I en tercer lugar, porque es una buena guía para organizar, planificar e interpretar la enseñanza ala
largo de la escolaridad obligatoria. En efecto, son los rasgos inherentes a los procesos de simbolización, las
dificultades en la manipulación de los símbolos y el uso de los códigos para razonar y resolver problemas los
tres puntos en torno a los que gira la acción escolar, a los gue se les dedica más tiempo en el aula de
Primaria, los puntos en torno a los cuales se acumula la mayoría de las dificultades de aprendizaje.

La escuela ofrece la matemática a los,niños presentándola como un sistema codificado, presenta-
ción que va haciendo de forma planificada y graduada. La matemática aparece asícomo un sistema del que
se va enseñando, transmitiendo, diferentes contenidos parciales, diferentes conceptos y procedimientos,
pero por medio de un lenguaje específico cada vez más abstracto y alejado de la experiencia física. Es así
como ese lenguaje, que en principio no es sino el medio para transmitir ideas y operaciones con entes,
deviene en objeto mismo de conocimiento, es así como se acaba diciendo "el medio es el mensaje".

De ello vamos a tratar a continuación, pero antes quisiera puntualizar algo sobre el aprendizaje y
los conceptos.

2.- ELAPRENDTZA| E Y LOS CONCEPTOS MATEMÁnCOS CLAVE

En orden a establecer una teoría que nos sirva de referencia tanto para la comprensión de los
fenómenos de aprendizaje en el aula, como para la planificación y desarrollo de la enseñanza, interesa
concebir el aprendizaje como un proecso_conlinuo_de construcción de significados, es decir, como un
proceso de conceptualización progresiva que se produce, entre otras cos¿Is, gracias a la creación y uso
de sistemas simbólicos, s¡stemas que, como veremos, son cada vez más abstractos y jerorquizodos.

Vayamos por partes.

A.- En primer lugar conviene resaltar el carácter de proceso que tiene todo aprendizaje complejo,
al menos el aprendizaje matemático escolar. Carácter más de largo e inocobodo proceso.

Si se exceptúa la memorización de ciertos datos, o la mecanización de algunas rutinas, el aprendiza-
je matemático, por su carácter de operatorio, es muy diferente a la mera retención y acumulación de
información, o a la práctica de una habilidad como puede ser un deporte o una técnica. Es por ello por lo
que hay que apreciar de modo evolutivo la formación de conceptos y el aprendizaje de procedimientos. La
noción de decena, de fracción, de plano..., no se alcanzatras una breve explicación del maestro o la lectura
de un libro, sino tras un largo y prolongado proceso de significación, pues aprender conceptos, propieda-
des, procedimientos, es dar significado al contenido que el maestro trata de transmitir, es subjetivar el
conocimiento objetivo.

Entenderemos por significados las representociones subjetivos de todo aprendizaje, representacio-
nes que el individuo construye en su proceso de aprendizaje, en su proceso de apropiación del conocimien-
to ya existente. Es por ello por lo que el saber matemático, si bien es objetivo e independiente del aprendiz,
no por ello deja de ser subjetivo, pues el proceso de aprendizaje no es sino un proceso de subjetivación de
la cultura del entorno: en nuestro caso. del conocimiento matemático.

B.- Vistas las cosas de este modo, cabe preguntarse: ¿entonces, cómo son los conceptos matemá-
ticos? Efectivamente, los conceptos que tienen mayor importancia en la matemática escolar podemos
adjetivarlos de dinámicos, polifacéticos e idiosincrásicos. Dinómicos por cuanto son siempre inconclusos.
Tomemos la idea de número o, por ejemplo, el concepto de fracción y veremos cómo la conceptualización
de la fraccíón va pasando por sucesivos estadios: desde la fracción como expresión simbólica de parte de
una cantidad (niños de 8-9 años) hasta la idea de racional, pasando sucesivamente por otras significaciones.
Es decir, no son conceptos estáticos, acabados, definidos eternamente, sino que van siguiendo configurados
por quien aprende.
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Con la calificación de potifocéticos hago referencia al hecho de que no suelen tener una sola signifi-

cación. En efecto, los diferentes significados dependen de la situación, del problema y, sobre todo, del nivel

o conocimiento previo del aprendiz. Finalmente, el adjetivo idiosincrásicos se refiere al hecho de que en el

proceso de aprendizaje (de apropiación, de subjetivación del saber) se personaliza el concepto, confor-

mándose una representación subjetiva que sólo es comunicable parcialmente y mediante los códigos esta-

blecidos comúnmente.

Por supuesto, a quienes piensan que los conceptos son transmisibles tal como vienen definidos en

los textos y que son aprendidos (retenidos, asimilados) tras una buena explicación, o sea, a quienes piensan
que no son, en definitiva, resultado de un proceso de conformación activa por parte de quien aprende, toda

la caracterización anterior les sobra.

C.- Pero el aprendizaje matemático no se reduce al aprendizaje de conceptos, sino que, y sobre

todo, es un oprendizoje operotorio, es decir, de relaciones entre objetos, de propiedades, de operaciones

peculiares con símbolos también peculiares. Aprendizaje que es creciente y, como demostrara suficiente-

mente Gagné, acumulativo.

Por ejemplo, tomemos la idea de número. La noción que un niño tiene de lo que son los números

es cambiante e inconclusa, pues se va conformando lentamente, gracias a la acumulación sucesiva de pe-

queños aprendizajes. Así, será primero la distinción de agrupaciones, después el conteo elemental que

confluirá en la cardinalidad conduciendo a la conseryación del número. Pero este conocimiento provisional

de los primeros naturales va a verse modificado cuando se entre en el aprendizaje de la decena y los valores

de posición, es decir, cuando se entre en el estudio del número como sistema complejo. (4)

Pero de ello trataremos en el siguiente epígrafe.

3.. LOS CUATRO NIVELES SUPERPUESTOS

El desarrollo global y diacrónico de ese proceso de complejidad creciente que es el aprendizaje de

la matemática en la escuela obligatoria lo podemos imaginar seccionado en cuatro tramos, momentos,

niveles o fases, siendo cada tramo condición del anterior.

Estos cuatro niveles tienen como eje, sucesivamente, la introducción en el símbolo, la adquisición del

formalismo de las operaciones aditivas, las operaciones multiplicativas y, en cuarto lugar, la entrada en el álgebra.

Cada nivel está definido por las características que toma el sistema simbólico (código).

Nivel f : Introducción ol símbolo

Es un hecho comúnmente asumido que sólo los seres humanos utilizan sistemas nocionales, como

también es asumido que en su desarrollo el ser humano, que es eminentemente cultural, Pasa Por un
periodo que puede etiquetarse de "simbólico" (entre los dos y los seis años).

H. Gadner en "La mente escolarizada" afirma que duronte este periodo todos /os niños normales de/

mundo llegan de un modo fócil y noturol dominar todo uno gomo de símbolos y de sistemos de símbo/os. En un
estudio sobre simbolización temprana muestra cómo ésta se produce no linealmente sino Por avances
sucesivos u "oleadas" (5).

Pero quizás para nuestro objetivo sea más interesante el trabajo de Clotilde Pontecorvo sobre la notación
numérica. En un estudio realizado con niños de 4 a 6 años Pontecorvo distingue tres etaPas en la represen-
tación de la cantidad. Su conocimiento puede servir de ayuda para el trabajo escolar. (6)
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Sin embargo, lo esencial a efecto de la hipótesis que vengo proponiendo es que el aprendizaje
matemático viene introducido por una fase de apropiación de las primeras simbolizaciones. Que en esa fase
se va conformando tanto la notación de número como la de símbolo y la de código. Y muy importante, se
comienza a trabajar con símbolos (que remiten a objetos, a agrupaciones de objetos (o a acciones con
ellos) en lugar de hacerlo con los objetos mismos.

Será entonces, esa capacidad de trabajar (actuar, razonar) con símbolos la que nos dé la entrada en
el siguiente nivel.

Nivel 2: Operaciones aditivos y formoción bósico

Este periodo suele extenderse para la mayoría de los niños entre los 5 y los 8 años aproxima-
damente. Las simbolizaciones ahora abarcan tanto aspectos semánticos como sintácticos ya que el
atención se centra en:

' plasmar mediante código (número y otros signos) acciones (reales o ficticias) con cantidades
y/o relaciones entre cantidades o números.
. interpretar y utilizar el código aritmético aditivo.

Quizás para entendernos sería conveniente precisar términos. Por operaciones entenderemos pa-
trones de razonamiento que los seres humanos vamos conformando progresivamente y que utílizamos en
la resolución de situaciones. Cuando estos patrones se eiecutan con cantidades o números (símbolos de
cant idades, por ahora) tenemos las operaciones numéricas; s i  estas operaciones se efectúan con
simbolizaciones del mismo nivel (elementos con elementos, grupos con grupos, etc.) y van referidos a
adición o sustracción tendremos las operociones oditiyos. Estas operaciones se construyen en / se aplican a
situaciones de unión de cantidades, o de transformación de alguna cantidad mediante adición o sustracc¡ón
de elementos, de igualación entre cantidades o de diferencia entre cantidades o números. Progresivamente
esos cuatro tipos, con sus variantes, van cristalizando en dos únicas escrituras aritméticas, que se conocen
con el nombre de operociones oritméticos de suma y resta.

La evolución dentro de este mismo nivel de aprendízaje de la operación va describiendo un arco que
comienza con la apropiación paulatina del código y que termina con el uso del propio código como instrumen-
to para resolver problemas. Es decir, las primeras escrituras pueden corresponder a descripción de acciones
efec t ivasconob je tosonúmeros .As í5  +  6  -  . . .  i9 -4  =  . . .  puedensere l t rasuntos imbó l icodeunaacc ión ,
de un cálculo numérico. Pero con el tiempo el relativo dominio del código va convirtiendo la escritura misma
en herramienta para resolver una situación.

Veámoslo con un ejemplo: "Yo tenía 125 pts. y regalé 50 a mi hermano, i,cuántas tengo ahora?". La
escritura puede interpretarse como un trasunto de una posible acción efectiva de sustraer. Pero veamos
este ejemplo: "Pedro tenía en su hucha 50 pts. ¡ después de regalarle su abuelo cierta cantidad, tiene 125,
icuánto le regaló su abuelo?". En este caso hay que buscar una cantidad desconocida. La operación aritmé-
tica es la misma en los dos casos, pero ha pasado de ser un tr¿rsunto de un gesto a algo más abstracto: la
herramienta de búsqueda, es decir, con el tiempo, el relatívo dominio del código va convirtiendo la escritu-
ra misma en herramienta para resolver problemas. Jaulin-Mannoni dejó claro esto claro hace años. Textual-
mente:

"El signo, o medida que Io evolución del pensomiento que lo utilizo vo desligóndose de lo que
represento, se vue/ve totolmente obstracto, permitiendo así o la inteligencio lógico-matemóti-
co utilizorlo como un instrumento de búsquedo y no como uno simple representación directo
de Ia reolidad Hoy, pues, desde e/ punto de visto de utilidod de los operoc¡ones, dos
estodios diferentes". (7)
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Nivel 3: Las operociones muftiplicativos

Es éste un nivel superior al anterior que integra en sí a las operaciones aditivas. La multiplicación

procede de situaciones de correspondencia entre grupos y elementos o de situaciones de combinación. Es

la aritmetización de esas situaciones lo que conduce a montar sobre el código aditivo uno nuevo, el

multiplicativo, con la particularidad de que uno de los números del sistema es de nivel diferente, es decir, los

números del código se refieren a cosas distintas: elementos y gruPos.

De igual forma, la división puede proceder de situaciones de equidistribución o agrupamiento. En

principio, ni es inversa de la multiplicación ni tiene mucho que ver con ella. Entonces, icómo es que ambas

constituyen el nivel de las operaciones multiplicativas? Es, precisamente, la virtualidad del código y el rela-

tivo dominio del mismo lo que va haciendo la una inversa de la otra, largo Proceso que favorece la confluen-

cia de multiplicación con división en un sistema de mayor complejidad.

Nivel 4: Entrado en el álgebro

El desarrollo de la escritura N por tanto, del aprendizaje escolar tiene como nivel superior la entra-

da en el lenguaje algebraico y, por tanto, en el modo algebraico de resolver problemas, de opera¡ lo cual se

produce a lo largo de los cursos de la ESO.

PARA TERMINAR

Quisiera f inal izar esta brevísima descripción de los niveles aPUntando una característ ica esen-

cial :  la inclusión jerárquica. Un tramo ( las característ icas del s istema simból ico propio de una etapa)

es la base del inmediatamente superior,  quedando subsumido en é1. El plano superior incluye los ras-

gos del inferior.

O, expresado de otro modo, el  aprendizaje ar i tmético puede imaginarse como una construc-

ción cont inua, como un cont inuum creciente y acumulat¡vo en el  que se suPerPonen planos cada vez

de mayor complej idad y abstracción. Podemos decir  que se entra en el  código adit ivo gracias a la fase

previa de simbol ización. Por lo mismo, suma y resta son condición para la formación de mult ipl icación

y divis ión, es decir ,  para la interpretación y uso del código mult ipl icat ivo, en el  que quedan subsumidas,

pues los aprendizajes que l levan al  dominio del código adit ivo serán la base sobre la que se construya

la operator ia mult ipl icat iva.

Es importante, creo, ver el  camino que recorre todo aprendiz seccionado en esos cuatro

tramos porque el lo nos da una visión general  del  curr iculum escolar,  al  t iempo que nos or ienta sobre

los aspectos esenciales a trabajar en cada uno de los cursos o niveles, que no son otros que los que

más inciden en la conformación del lenguale matemático. Si  eso es así,  icómo se construye, enton-

ces, ese lenguaje, especialmente el  s istema simból ico que ha de usarse en la operator ia? Y icómo

organizar la act iv idad en el  aula de modo coherente con esta tesis? iEn qué consiste, entonces,

enseñar matemáticas?

De ello podemos debatir tomando como base, como ejemplo, la evolución de una problema por

los cuatro niveles.
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EVOLUCION DE UN PROBLEMA POR LOS CUATRO NIVELES

Nivel I

"Luis tiene en un bolsillo 4 caramelos y en el otro bolsillo tiene 3 caramelos. iCuántos caramelos
tiene Luis en total?"

. Es problema no escrito, esto es, verbal o gráfico.

. Estrategias de resolución mediante conteo de objetos discretos o bien apoyándose en los
dedos o tiras numéricas.

Nlvel2
"Luis tiene en un bolsillo 54 pts. y en el otro, 39. iCuántas tiene en total."

. Problema escrito

. Codificación aritmética aditiva.

. Resolución mediante algoritmo y/o estrategias de cálculo mental.

Nivel 3 (incluye /os tres rosgos del onterior)
"Luis tiene en un bolsillo 6 monedas de 25 pts. y en otro tiene l5 pts. iCuánto dinero tiene Luis?"

. Números de distinto nivel.

. Diferentes estrateg¡as de solución (aditivas o multiplicativas).

Este problema se puede complicar. Por ejemplo:
"Luis tiene en un bolsillo 6 monedas de 25 pts. y en el otro tiene también dinero, pero no te digo

cuánto. En total Luis tiene 165. iCuánto dinero tiene en ese bolsillo?"

Nivel4

"Luis tenia 5 monedas de igual valor en su hucha. Hoy su madre le ha regalado l5 pts. En total tiene
ahora 265pts. iSabrías tú de qué clase eran las 5 monedas primeras?"

. Expresión algebraica.

. Evolución de la expresión algebraica.
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ORGANIZACION DEL AULA (Escuela de Ambiedes - Asturies)

A la hora de planear un tipo de escuela concreto, es necesario partir de una organización del aula

que te permita desarrollar ese trabajo según los objetivos que busquemos, Pero también en función del

tamaño del aula, el número de niños y niñas y tus propias particular¡dades personales.

Juntando estas circunstancias y otras que puedan parecernos, debemos convertir la clase en un sitio

agradable donde se trabaje a gusto.

La forma como está esta aula de Ambiedes es fruto de años de experimentación y cambios, de

tanteo experimental, de adaptaciones a circunstancias diferentes, etc.

Tampoco es, claro está, la forma definitivamente válida. Es tan sólo una manera que a nosotros y

nosotras nos está dando resultados en estos momentos.

Asimismo, dentro de ello, es importante, de vez en cuando, variar la distribución, mucho o Poco, y

más cuando, como en este caso, los niños y las niñas permanecen en la misma aula al menos cuatro años.

Pueden sergrandes cambios (colocación de las mesas, armarios...) o simples introducción de detalles (la

colocación de una alfombra en la biblioteca ha sido este año un aliciente a la lectura).

Así que tengo claro que, cuando hablo de la organización de mi aula, posiblemente sólo se pueda

dar en estas circunstancias y en este momento, y que en otro lugar tendría que adaptarme a otras circuns-

tancias que marcarían mi forma de trabajo.

En esta ocasión se trata de un aula de primaria en una escuela rural, en lazona costera central de

Asturias, con alumnado comprendido entre 3" y 6". Desde hace cuatro años, formamos Parte de un C.R.A.

(centro rural agrupado), con un total de l9 aulas, repartidas por | | pueblos, y un claustro de 26 profesores.

ORGANIZACIóN DEL ESPACIO

Actualmente el aula está repartid a en 4 rincones: la zona de mesas, la biblioteca, el taller de cocina
y la parte de papel reciclado.

Esta distribución ha ido evolucionando a lo largo de l0 años que yo llevo en esta escuela, a base de

propuestas, tanto mías como de los niños y niñas, y de discusiones en la asamblea.

Separando las diferentes zonas están los armarios con los ficheros y materiales necesarios para cada rincón.

. La zona de mesas es la que utilizamos tanto para el trabajo individual como para el de

grupo. En estos momentos las mesas están dispuestas en forma de "U", pero ha estado por

grupos, por rincones, etc. A un lado de ellas se encuentralazonade impresión, donde están la

imprenta, la multicopista, tampones, un juego de estarcidos, el ordenado¡ y todo aquello que

nos pueda servir para realizar y decorar los libros que editamos.

. La biblioteca: en ella están los libros de lectura, clasificados por niveles, y los de consulta,
tanto diccionarios como libros de texto y otros que nos sirven para la confección de monografías.
También hemos puesto un expositor donde se colocan las novedades que vafros recibiendo y

aquellos libros de lectura que, una vez leídos, alguien recomienda al resto de sus compañeros/as
porque le ha gustado sobremanera. También se van añadiendo a la biblioteca aquellos libros y
trabajos que recibimos a través de la correspondencia que mantenemos.
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. El taller de cocina: de nueva creación este curso, cuenta con cocina y los útiles necesarios
(platos, cubiertos, sartenes, pesos, etc.).

. Reciclado de papel: el espacio destinado para ello es el porche, ya que de esta forma
evitamos mojar el aula y se hace más fácil el secado del papel.

RESPONSABILIDADES

El aula es una gran unidad que debe trabajar simultáneamente. En ella, el trabajo para el gruPo

prevalece sobre el individual, por lo que todo el mundo debe saber qué responsabilidades colectivas le

corresponden en cada momento, para poder ayudar al grupo y para poder pedir el cumplimiento de los

compromisos no realizados.

Las tareas son de lo más variadas, y van surgiendo o desapareciendo a lo largo de los cursos. En

ningún momento son estáticas o definitivas, sino que se adaptan a la vida del aula. En clase las hemos

organizado de tal manera que una se cambia cada semana, mientras que otras pasan a la siguiente Persona
una vez hechas. Así coordinar la asamblea le toca cada semana a alguien diferente, mientras hacer la corres-
pondencia se cambia cada vez que sale una carta.

Estas son algunas de las responsabilidades que han funcionado en el presente curso: subir las sillas,

vaciar las papeleras, coordinar la asamblea, tomar nota en ella, hacer el libro de actas, llevar el libro de

cuentas, la correspondencia, prepara el texto colectivo, repartir los talleres, realizar la portada de los
libros, traer jabón para las manos, lavar las toallas, reponer el material, preparar la receta de cocina, ayu-

dante de cocina, segar, poner la fecha en castellano, inglés y bable, etc.

Hay otras muchas que podríamos poner y que seguramente se trabajan en otros sitios: mirar la

temperatura, el tiempo, escribir el diario, etc.

ORGANIZACION DEL TIEMPO

A la hora de confeccionar el horario, hay que partir de las horas que hay que reseryar para los
especialistas (inglés, educación física, música, religión y ll ingua asturiana) y procurar encajar nuestro tipo de
trabajo como podemos en el resto de las horas que nos quedan libres.

Este es quizas uno de los mayores inconvenientes con el que contamos, pues la actividad sufre
continuos parones y arranques en función de las horas de las que disponemos. r

Con todo ello, trabajamos en forma de taller individual materias como matemáticas, lengua, plastica

o cocina, mientras el conocimiento del medio lo hacemos de forma colectiva, aunque la forma de desarro-
llar cada materia la veremos más adelante.

Al entrar en clase, todo comienza a funcionar de forma automática. La persona encargada de talle-
res reparte los cartoncitos para colocar el horario individual, se escriben en la pizarra las fechas, se dice el
abecedario, a quién le toca el ordenador, y el resto inicia su actividad.

Veamos ahora la diferente forma de trabajar las áreas y los ficheros que hay.
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Lengua

lnventor: son propuestas basadas en el libro de Rodari "Lo gromótico de lo fontasía" y en un trabajo

realizado por Eladio Cano, del MCEP de Málaga, en la que aparecen fichas de inventar a partir de fotos,

describir, continuar cuentos empezados, etc. También cada cierto tiempo hay una que pide inventar algo
para el periódico de clase utilizando la imprenta o el ordenador.

Lecturo comprensivo; basadas en la lectura comprensiva de Foucambert, se inicia con las fichas rea-

lizadas por el ICEM y traducidas por el MCEP de Cantabria. Una segunda parte la forman las fichas con algo

que leer en la parte delantera (recorte de periódico, plano, un cheque, propaganda...) yvarias Preguntas
detrás. El último paso es similar a éste, pero donde hay que buscar información es en folletos, revistas, etc.

Gromótico: son cuestiones de gramática sacadas de libros de texto y presentadas según el nivel al

que van dirigidas.

Matemóticas

Operaciones: operaciones que hay que hacer en la libreta y luego corregir con la calculadora.

Problemos: fichas con problemas que tienen la respuesta por detrás. También hay problemas absur-
dos y otras fichas que proponen inventar un problemapara el resto de la clase.

Conocimientosj se trata de fichas sobre conocimientos matemáticos. A partir de este fichero cada

cual va confeccionando su propio libro de matemáticas, pues hay fichas que piden buscar en libros un tema
concreto y escribirlo en ese libro de matemáticas individual.

Plóstico

El trabajo en este área suele ser bastante libre, si bien, cada vez que se inicia un trabaio, hay que

rellenar una ficha indicando los materiales y la técnicaautilizar. Asimismo, de vez en cuando, soy yo quien
propone un trabajo concreto arealizar, lo que aprovecho para introducir nuevas técnicas.

Conocimiento del medio

Dos son los caminos que sigue esta materia. Por un lado, está la elaboración de monografías y por
otro la puesta en común de investigaciones puntuales o el debate sobre temas que van surgiendo.

Para la elaboración de monografías, se forman parejas que eligen el tema atratar, posteriormente
se busca en todo tipo de libros de consulta a nuestro alcance, tanto en casa como en clase, toda la informa-
ción para conseguir hacer el esquema de trabajo, indicando en qué libros sale dicha información.

A partir de aquí, el trabajo deja de ser de dos personas para pasar a ser de la clase, pues toda la
gente colabora en pasar la información recogida al ordenador para poder editar el libro definitivo. Una vez
acabado se convierte en libro de estudio.

La biblioteca

Semanalmente tenemos fijada una hora de biblioteca. En ella dedicamos un rato a lectura personal,
mientras en el resto del tiempo quien tiene esa semana la responsabilidad del texto colectivo realiza la
tirada de un texto suyo para toda la clase y entre todas/as vamos aportando ideas, giros, etc... ., de forma
que se va transformando y se convierte en algo colectivo, pero siempre conseryando la idea base.
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Lo horo de matemóticos

También una hora a la semana se dedica a explicar aquellos aspectos de matemáticas que han ido
surgiendo en los ficheros y, principalmente, aquellos que han presentado algún tipo de dificultad.

Cocino

Los miércoles el/la responsable de cocina elige una receta a realizar y con su ayudante piensan qué
es necesario traer para su confección. Esta rec,eta la ponen en práctica el jueves, preparándola para el resto
de la clase. En ocasiones cuentan con ayuda mía en aquellos aspectos que puedan resultar peligrosos (en-
cender el fuego...) o que les resulten más complicados. a

De esta forma tienen que leer, comprende¡ manipula¡ pesar y escribir, pues una vez hecha la
receta se pasa al ordenador para la confección del libro de cocina.

EI plan de trabajo

Nuestro plan de trabajo ha ido debatiéndose en la asamblea a lo largo de tiempo y actualmente se
concreta en la confección de una ficha semanal de cada fichero de lengua y matemáticas, realizar los traba-
jos de plástica, dedicar el tiempo semanal fijado a pasar a pasar las monografías al ordenador y hacer las
hojas de papel reciclado determinadas. Todo ello se va reflejando en un cuadro individual en el que con
fichas se van marcando las actividades realizadas.

Esto le va a permitir el disponer de tiempo libre en el horario escolar para dedicarse a aquellas
cosas que le pueden apetecer más, pero siempre como trabajo y no como pérdida de tiempo.

El ordenodor

Es un útil con el que contamos desde hace algunos años y que nos permite realizar de forma rápida
y ordenada nuestros trabalos.

Semanalmente, todo el mundo debe pasar media hora por él para escribir, como ya expliqué, la
monografía que estemos confeccionando, pero además se utiliza para escribir cuentos para el periódico o
las recetas de cocina.

También tiene algunos programas de matemáticas, lengua, plástica, etc., para la libre utilización por
parte de quienes van completando su plan de trabajo.

EI popel reciclodo

Al igual que el ordenador es otra tarea que funciona continuamente a lo largo del día.

Siguiendo el orden de lista, dos personas están en el porche haciendo papel.

Esta continuidad es debida a la gran utilización que hacemos de él en la clase, pues todas las porta- r
das y contraportadas de los libros que editamos y las cartas van en dicho papel. De esta forma se da una
salida real al trabajo realizado.

Lo correspondencio

Es uno de los aspectos destacados dentro de la dinamizaciín del aula, hasta el punto que la apari-
ción de una carta supone la paralización del resto de actividades, para que el/la encargado/a nos la pueda
leer y contar qué cosas nos envían.
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En estos momentos la escuela mantiene correspondencia con l8/20 corresponsales de todas las

edades, desde escuelas de infantil a secundaria o personz¡s adultas que, por cualquier causa, tienen relación

con el aula.

Es una correspondencia generalmente colectiva, aunque no se cierra la posibilidad de mantenerla

de forma individual si alguien quiere.

Hay que señalar que tanto la correspondencia (dar entrada a la carta, leerla, contestarla y darle

salida) como llevar el libro de cuentas de la escuela (recibir las facturas y asentarlas en el libro) se consideran

como una actividad dentro del plan de trabajo de lengua y matemáticas respectivamente, por lo que se

apunta como si de una ficha hecha se tratase.

La osombleo

Si bien no voy a extender aquíahora en su explicación detallada, sí que hay que señalar que, de una

u otra manera, es el centro neurálgico de la vida del aula. En ella se discute todo:; ProPuestas, alabanzas,
problemas.. .

Todo ello va a parar al libro de actas, y se debe cumplir lo allí reflejado o se discute por qué no ha

sido posible llevarlo a la práctica.

De vez en cuando se repasan las decisiones para comprobar su grado de cumplimiento.

Abel Roberto FLOREZ

MCEP de Asturies
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DANZAMOS CON EL COLOR

Objetivos
. Sacar fuera nuestros sentimientos ante la música, danzando con un gran gruPo

. Expresarnos libremente con el movimiento

. Expresarnos plasticamente

. ldentificarnos y sentirnos uno/a ante el grupo

Es una experiencia para realizarla con alumnado de cualquier nivel. Se hará a lo largo de varias

sesiones. Es más rica si se dedica un tiempo largo. En todas las sesiones se intentará sentir y no juzgar.

Vamos a trabajar en grupo grande y también vamos a sentirnos una Persona.

Durante las sesiones estaremos sin calzado y con roPa cómoda. Nos sentamos en el suelo en

círculo y nos definimos cada persona con una palabra y que con ella muestra al grupo cómo se encuentra en

ese momento. Esa palabra nos acompañará en toda la sesión'

Se escucha una música relajante y caminamos por el espacio libremente. Cuando nos encontremos

a un compañero/a nos saludamos con saludos que no sean cotidianos y Pronunciamos la palabra con la que

nos definimos al principio.

Después nos sentamos en el suelo ¡ permaneciendo con los oios cerrados, vamos a ir reconociendo
nuestras manos, tocamos las uñas, los pliegues, dedos, etc. (Nos acompañará también una música relajante).

La animadora o animador es el que va ináicando y hablando despacio; que perciban la temperatura de las

manos, si está sudorosa, áspera... Las manos se tocarán, se transmitirán energía, se Perseguirán'y Poco a
poco las hago danzar. Posteriormente se pone un papel y unlápizy, sin dirigir nuestros movimíentos, trazamos
bn el papef líneas (siempre al ritmo de ia música), no nos esforzamos en hacer dibujos, sino trazos libres.

Después rellenamos zonas y remarcamos líneas, seguro que el resultado ha sido algo concreto.

Tras esta sesión relajante, necesita nuestro cuerpo tomar energía y danzar con una música más movida
(aconsejo sambas) y con postura de enraizamiento (pies pegados al suelo y rodillas dobladas) soltamos energía
sin movernos dei i¡t¡o. Una vez terminada la música, trasladamos esa energía a una cartulina blanca con

témperas (usad pinceles, esponjas, piedras, palitos, tenedores... Para pintar) Lo importante es que toda

fuerza, energía y sentimientos los traslademos al papel con trazos sueltos y rápidos.

Una vez terminados los dibujos, se colocan en la pared para que lo vean los compañeros y comPa-
ñeras. Sin obligar a nadie se verbaliza lo que se ha pintado, lo que se ha sentido al pintar, etc.

En otra sesión danzamos por parejas cogidas de las manos. Cada vez que hay un cambio de música,
cambiamos de pareja. Con la última hacemos el juego del espejo. Posteriormente, tr¿vamos con ceras blandas
la siluetas de las manos del compañero/a con el que hemos finalizamos. Colocamos las manos como queramos
y las completamos si queremos. Después, se hace lo mismo con la otra Persona de la parela. Los dibulos se
colocarán en forma de exposición para que todos los vean y se puedan comentar.

Hay una última sesión en la que, partiendo de una postura también de enraizamiento, vamos moüendo una
sola mano, después la otr4 vamos despegando los talones, después una piern4 vamos abarcando el espacio inmediato
a nosotros/as sin movemos. Despurés invadimos el espacio del otro (la música al principio seÉ lenta y Poco a plxo ira
mas rapida para que la du'vavaya de "iama!-alenta' a un movimiento total y descontrolado del cuerpo)' Cuando
estarnos casi'agotados, en una cartulina negra con témperas blancas expresa'ytos nuestro estado. Sólo nuestros dedos
y manos seránlos que se mojaran en la pintura y los únicos utensilios empleados Para crear la composición.

Al final, exponemos las pinturas y comentamos.

Vicky FERNANDEZ
MCEP Mólago
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IMPRESIONES INFORMATICAS

En esto de la informática, o sea, tener un ordenador en c¿Isa y manejar un procesador de textos

llevo muy poco tiempo, pero he de reconocer que ya me cuesta redactar a mano.

Por motivos profesionales me centré, sobre todo, en la informática educativa, en el uso de los

ordenadores en las aulas. A pesar de tener poca idea, no se comienza de cero. A mi alrededor descubría

que muchas personas consideraban muy interesante esto de los ordenadores en los centros. Con ellos se

podía enseñar y destacaban su gran capacidad de motivación para el alumnado'

Sin embargo los programas que iba conociendo, los denominados enseñanza (o aprendizafe Para
otras personas) asistida por ordenador, EAO (o AAO), no encajaban en la idea que tengo de escuela. Entre

otr¿rs cosas, permitían pocas posibilidades de manipulación, de adecuación a los contextos; Por ejemplo, los

dedicados a las operaciones básicas no dejaban de ser (cuadernos Rubio en formato pantalla".

Las otras opciones que veía, aprendizaje de procesadores de textos, o bases de datos, también me

parecían que no tenían excesivo sent¡do. Aprender conceptos tipo bloque de texto y mover, cortar y

copia¡ asía pelo.. .  Duro.

lncluso, había bastantes casos en los que el sistema operativo, el MS-DOS, también era obieto de

aprendizaje.

Era necesario informarse. Comencé a leer algunas cositas. Y siempre que podía preguntaba por lo

que se hacía en las aulas de informática y por qué.

Parece que la introducción de los ordenadores en el aula se hizo en base a dos presupuestos (al

margen de otras consideraciones económicas, políticas y sociales): el primero, que con los ordenadores se

podía aprender o enseñar contenidos disciplinares; el segundo, que aprendiendo a maneiar el ordenador se

favorecía el desarrollo de las capacidades cognitivas.

El primer presupuesto dio lugar a los programas de aprendizaje-enseñanza, a los que me he referi-

do antes. Programas que respondían, al menos a los que he tenido acceso, a esquemas de aprendizaie de

repetición y práctica. No aportaban nada especialmente rico al trabajo normal de clase. Se necesitaba, por

ejemplo, saber sumar, restar, multiplicar o dividir pararealizar los ejercicios que planteaban. No enseñaban

nada nuevo. El entorno de juego, los gráficos y el sonido marcaban ciertas diferencias, Pero era sólo al

principio. Además daba igual el tipo de equivocación que tuviéramos, no discriminaban; y la ayuda que

ofrecían era siempre la misma.

La segunda opción, generó el uso de los lenguajes de programación, o sea, Programas que sirven

para que el ordenador haga cos¿rs. La planificación, los procedimientos, la detección y corrección de los

errores, la reflexión sobre el propio pensamiento, etc. son las ideas educativas que pretendía transmitir S.

Papert creador de unos de los lenguajes especialmente diseñado para el mundo educativo el conocido

LOGO y más concretamente el micromundo de la tortuga.

En ambos casos, la introducción de la informática no suponía grandes cambios en la enseñanza. Al

menos no se describen o yo no los he leído. Se trabajaba en aula de informática. El grupo-clase completo.

E, imagino, según las capacidades económicas del centro, una o dos personas por aParato. Las sesiones

también tipo clase, 20,25 ó 30 minutos. Una, dos o más vec-es a la semana.

A principios de los ochenta apareció el gran estándar "pc", y la apuesta de la industria por el consu-
mo familiar de los ordenadores. Cosa muy a tener en cuenta.

A nuestros centros llegan algo más tarde. A mediados de los ochenta se inicia el Plan Alhambra en
Andalucía y se comienzan a recibir las dotaciones de ordenadores en los colegios (un dato que puede
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resultar interesante y curioso es que la Consejería de Educación no se planteó la dotación y envío de
televisores, cámaras o magnetoscopios a los centros). Y se trasplanta, tal cual, el mismo modelo de trabajo
al que hemos hecho referencia, es decir, el aula de informática, el grupo clase... junto con los programas
educativos EAO, mas las aplicaciones informáticas (procesador de textos, base de datos, etc.), nociones de
sistema operativo y LOGO.

En los primeros meses del 92, llegan las últimas dotaciones del Plan Alhambra a los centros. Hay un
nuevo plan preparado, el Zahara XXl, pero nunca llegó a ver la luz.

La dotación de ordenadores a los centros educativos (me refiero a los antiguos centros de EGB) a
partir de este momento se realiza mediante proyectos, a los que se les une la palabra innovación (estamos
en época de reforma). Sin embargo, esta referencia a la innovación se hace en el vacío. Se habla de integra-
ción curricular, de ámbitos de actuación y líneas prioritarias, pero sólo se usa, en el mejor de los casos,
como un elemento para la selección y aprobación de los proyectos. Por ningún lado aparece la experiencia
acumulada durante los años del Plan Alhambra en cuanto a la pertinencia de las dotaciones, o a los cambios
organizativos necesarios para favorecer su uso, ni la incidencia de las act¡vidades de formación del profeso-
rado llevadas a cabo durante este período.

Durante estos años el mundo informático del "pc" cambia a buena velocidad. La línea de consumo
privado se acrecienta. En poco tiempo los programas EAO, basados en los contenidos disciplinares, van
desapareciendo del mercado y actualmente es difícil encontrar este tipo de programas y los que había se
presentan en formato CD-ROM lo que exige inevitablemente una renovación de los equipos. Está claro
que la industria informática no apuesta por la escuela sino por el consumo privado que reporta mayores
beneficios. Al mismo tiempo, hay un mayor auge de la informática centrada en la gestión de los centros y en
el uso personal, y en los centros se abandona el uso del aula como medio de aprendizaje.

En los últimos años la situación de las aulas de informática se mantiene estancada y creo que no se
sabe qué hacer con ellas (al menos hablando de forma general).

La apuesta actual es de todos conocida, ya se encarga la publicidad de tenernos debidamente infor-
mados. Programas que integran una mayor cantidad de imágenes y sonido, lo multimedia, el hipertexto,
etc., aplicados a dar un nuevo formato a las enciclopedias, o a obras monográficas, a programas de apren-
dizaje de idiomas, etc. Ante esta nueva situación las aulas de informática de los centros caen en picado y se
tiene la impresión de que es imposible hacer algo con ellas.

Por último, llega lo de Internet y el correo electrónico que plantean nuevos retos al mundo educativo.

Podría pensarse ante esta trayectoria que la informática ha dejado de tener importancia en el mun-
do educativo. Todo lo contrario. Los discursos sociales y educativos reconocen la trascendencia de la infor-
mática en el mundo actual y en la obligación que tiene el sistema educativo de hacer frente a las demandas
sociales (es curioso que se hable hasta la saciedad de que son necesarios hoy día los conocimientos
informáticos, pero no se diga cuáles).

Y la presión, la propaganda fácil y engañosa, los debates inútiles, viene tanto desde el propio campo
educativo como desde lo social. Unos eiemplos.

Pregunto: lCuól es el futuro inmedioto de lo informótico en /os centros educotivos?

Respuesto: Los centros públicos hacen lo gue sus reducidos presupuestos les permiten: los privodos
tienen moyor dinamismo. Si los privodos prescinden de la tecnologío, los padres de los olumnos
prescindirón de los centros. Los pcdres son conscientes de yiyir en una sociedad tecnológico y de que
sus hrlos deben estor copacitodos para obordar este temo. fos centros pueden encontror ftnancio-
ción poro ello o trovés de las potronoles o de programos como los de lo fundoción FORCEJvI

(Lxtrocto de lo entrevisto reolizodo o Domingo J. Gollego Director odjunto del lnstituto Universitorio
de Enseñonza a Distoncio aparecido en Mogisterio Espoñol, no 4, miércoles 29 de moyo 1996)
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Microsoft presento sus CDs primovero-verono.

Atlos digitoles de Anoyo paro estudior Geografio con otros ojos.

(Titulores aporecidos en Mogisterio Espoñol, no 4, miércoles 29 de mayo 1996).

Mós cloro que un libro. Las mejores enciclopedios interactivos en CD-ROM (EL MUNDO,2819196).

"Elúnico superviviente de las aulas de hoy seró el profesor. El lópiz,la goma,los libretos y /os tochones

tienen /os días contodos. EI ordenodor seró comDoñero de close, (EL MUNDO' 2814196).

lnteroctividod t imaginación : cuentos infontiles. Anoyo presenta 'El príncipe feliz y el Toller de cuentos',

uno propuesto paro que e! niño cree sus Propios historios (El Mogisterio fuFañol , miércoles 23 I I 0 19 6) .

La fórmula del sobresoliente. Un profesor de secundario descubre un modelo pedogógico Poro con-

seguir o/tos colificociones (Et MUNDO, 5l I I 196) Lo noticio como tol no tendría moyor interés si no
yiniese ocompoñodo por uno fotogrofío del citodo profesor con un ordenodor en primer plano unien-

do cloromente lo tecnológico -ordenador- con /os buenos resu/todos.

"Ciberyuppies> contro nneoluditos" i.Quién ganoró lo botallo?. El ordenodor ho creodo o estos dos

colectiyos, enzorzodos en lo lucho ¡nós si/encioso del final del siglo en EEUU. (EL MUNDO, 615196).

Ya llega el ordenador tonto. (EIMUNDO, 4ll l196).

Nueyos sensociones en /os PC. "Queremos gue los usuorios obtengon nuevos sensociones" (EI MUN-

DO,26i l  t96).

El puebto electrónico. En Villeno, hosta el pon por ordenador. (Lo Revisto de EL MUNDO).

Los ejemplos podrían multiplicarse casi hasta el infinito. De todo esto icon qué nos quedamos?

Pues, creo que la verdad algo más ajustada y real la tenemos en el boletín precatálogo de SIMO TCI'96 (5 al

l0 de noviembre 1996). SIMO la gran feria internacional de informática, multimedia y comunicaciones se

presenta en siete pabellones. En ninguno se hace referencia al mundo educativo. Si insistimos un poco más

en el boletín y nos fijamos en los expositores comienzan a sonarnos nombres de editoriales conocidas por

sus libros de texto y materiales impresos. El título del pabellón en donde se encuentran es el número 2:

Software de Consumo: Multimedia, Software para el Ocio y el Hogar. iEn el se encuentran los posibles

programas educativos!.

iQué hacemos?

Pues la cosa no es tan fácil. Y aunque dar consejos sí que lo es, me parece que lo primero es

sentarse y discutir pues eso, qué hacemos con la informática en los centros. Hay que hablar, informarse,
reflexionar y decidir qué papel debe desempeñar la escuela respecto a la informática, y en general a las

llamadas tecnologías de la comunicación e información (TCl).
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La problemática es tan amplia y compleja que, sin querer exagerar el tema de las TCl, habría que
redefinir el papel de la escuela y de la enseñanza obligatoria y tenerlas mucho más en cuenta de lo que se
las tiene en las aulas. Mientras la mayor parte de la información se recibe mediante canales audiovisuales,
el currículum escolar sigue centrado en el texto escrito; mientras los medios de comunicación nos influ-
yen a diario en nuestros gustos, opiniones, comportamientos, afectividad, etc. se siguen diciendo cosas
que nos recuerdan a los discursos catastrofistas que recogieran Baudelot y Establet en vez de plantear-
nos que las prácticas educativas siguen permaneciendo ajenas a las prácticas sociales de las tecnologías
de la comunicación.

En este Proceso de diálogo y de reflexión en los centros -cosa a la que estamos poco acostumbra-
dos y acostumbradas- el tema clave está en nuestro propio cambio respecto a cómo consideramos a la
informática (y a las TCI). Sin cuestionar lo que sabemos, lo que damos por hecho, lo que nos parece
evidente Por ser mayoritario, difícilmente podremos hacer algo. Hay que estar convencido de la necesidad
de integrar en las aulas las realidades cotidianas de los usos de las tecnologías que hacen alumnas y alumnos;
de que las informaciones deben entenderse en sus contextos y en sus finalidades; de que las tecnologías
referidas a aParatos y máquinas no son las únicas posibles, que hay otras tecnologías y que todas ellas son
producto de decisiones históricas y científicas concretas, etc.

Más tarde, pero no demasiado, nos podemos poner a hablar del aula de informática con siete
eguipos y treinta en clase; de los programas que vamos a utilizar; de lo que hacemos con los viejos equipos;
del mantenimiento; de la organización de espacios y tiempos; de la metodología, etc.

No sé, ... quizás debamos volver al Miranda Podadera, que es un valor si no actual si intemporal.

Interesonte ,eer
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Nicolás González

MCEP de Málogo
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CUENTO Y LENGUAfE POETICO

Támbién leyendo y escribiendo poemas se cuenta algo, y especialmente algo de sí mismo, se revela la propia
identidad. El lenguaje pcético es expresión de una búsqueda por parte del indiüduo de su integridad y totalidad. Sólo la
inmersión en los aspectos más profundos del ser, el encuentro con las propias imágenes mentales, el respeto de las
emociones y de los deseos de cada uno/a permiten el desarrollo de formas de conocimiento tíPicas y originales del
mismo ser, en cuanto que hay una relación muy estrecha entre la emoción y el conocimiento.

Este proceso no coincide en principio con el trabajo para escribir poemas o cuentos u otro tiPo de textos,
sino que es precedente a ellos y crea unas condiciones para que después crezcan el interés y la atención por la poesía
y por el cuento y se distingan después los dístintos estilos de expresión. En principio no hay diferencias de este tipo;
éste es un marco que los escritores han puesto. Primero está la atención, el compar-tir experiencias, el trabajar en
sus imágenes más profundas, la creación metafórica en cuanto forma de conocimiento.

El lenguale es metáfora, creación, transformación de la realidad, expresión de necesidades, conflic-
tos. Es sorpresa, misterio: no está sólo en la representación de lo ya conocido. Es búsqueda de lo narrativo
fantastico, de lo poético fantástico, de lo cotidiano fantástico.

La magia, actitud cognoscitiva basica del individuo y de cada grupo humano, realiza varias funciones:
. de defensa: ayuda a superar momentos críticos de la propia vida, para buscar un sentido
unitario y no correr el riesgo de disgregarse frente al encuentro con una realidad dispersa.
' de explicación de las causas de los fenómenos.
. de opropioción de las fuerzas naturales y sociales para dominarlas.

En la forma mágica de conocimiento la palabra no sólo significa, sino que también crea el obieto, es el
mismo objeto. Por esto tenemos que poner al niño frente al reto de la escritura como forma de "inventar el
mundo" (García Márquez), de "reinvención de la realidad (...), porque la escritura es la manera de controlar
las fuerzas que actúan en el mundo, símbolos que permiten controlar una realidad demasiado compleia,
tomando confianza en ella. Al mismo tiempo, la escritura como juego con las palabras, invención, creación,
corresponde a la actitud dinamizadora con la que los niños/as se enfrentan a la realidad.

Pero el niño no puede ser expuesto al riesgo del fracaso que la escritura también implica, si no se
dominan todas las potencialidades y las estrategias que han ido acumulándose en ella a lo largo del tiempo.
Por esto proponemos antes una larga etapa de creación colectiva, de escritura de grupo.

En este proceso, cada uno ejercita sus competencias, que son diferentes, aprende a decir y a callar, a
proponer sus ideas y a saber renunciar a partes de lo que ha escrito, ya se trate de un poema o de un relato.
Y lo hace sin demasiadas frustraciones en un clima de amistad y de acogida de sus imágenes e ideas.

En las tres tardes que ha durado la experiencia se han propuesto tres ejercicios:

a) A partir de una sugestión, la imagen de dos mundos, de la realidad y de la magia (o de la fantasía), creación
de poemas de grupo, organizando las imágenes individuales, e intentando relacionarlas entre ellas, ensayan-
do algunas técnicas y operaciones con las que se enfrentan los poetas: segmentación de los versos, ritmo,
pausas, equi l ibr io,  armonía.. .

b) Búsqueda de una metáfora personal a partir de un estímulo, la idea personal de tiempo (subjetivo u
objetivo, de vida ylo de trabajo...) util izando la técnica del deslizamiento, para abatir las fronteras demasia-
do rígidas entre los significados de diferentes palabras y expresiones dejando que las significaciones se
mezclen y se contaminen entre ellas y que lo que está lejos se acerque y sustituya tal vez a lo que es
cercano, creando nuevos sentidos.

c) (Solamente enunciada) técnica del fragmento y de la búsqueda de elementos sobresalientes que evocan
recuerdos o emociones, subrayando o cortando párrafos o fragmentos de textos literarios y otras exPre-
siones que se dan a los participantes en pequeñas cartulinas, creación de un poema individual por medio del
crecimiento y de la añadidura.

Lo del cuento, iel próximo año!
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CoMPARTTENDO Ml EXPERIENCIA DE ENRIQUECIMIENTO
PROFESIONAL DESDE LA EDUCACIóN DE LAS PERSONAS CON

TRISOMIA-21

oBf ETrvos

. Intercambiar con las compañeras y compañeros mi experiencia profesional de este último año sobre otro

modo de comprender la educación de las personas con síndrome de Down.

. Poner de manifiesto que mi práctica profesional y mi propio pensamiento pedagógico se han enriquecido

a través de la presencia de dos personas con síndrome de Down en mi clase.

. Reconocer y compartir con el profesorado que la presencia de estas dos personas con síndrome de

Down en mi clase me ha desequilibrado en parte el "montaje" académico que tenía de otros años y me ha

exigido un nuevo estilo de enseñanza.

. Expresar a las compañeras y a los compañeros que estoy firmemente convencido que las personas con

trisomía-2 | aprenden.

. Dar a conocer al profesorado que esta experiencia se encuentra dentro de la filosofía del Proyecto Roma.

METODOLOGIA

Necesar iamente  la  d inámica  de  t raba jo  que deseo es tab lecer  con es  aque l la  que nos  Per -
mi ta  consegu i r  nues t ros  ob je t i vos  anunc iados  an ter io rmente ;  para  e l lo  e l  d iá logo será  permanen-

te .  Propongo que sea e l  d iá logo y  la  re f lex ión  desde mi  exper ienc ia  y  desde la  vues t ra ,  Porque
será  en  e l  con t ras te  de  op in iones  donde encont ra remos sent ido  a  todo lo  que yo  he  hecho.  Me

apoyaré  en  mi  expos ic ión  en  mi  p rop ia  exper ienc ia ,  en  un  v ídeo y  en  los  mater ia les  t raba jados  en

mi  c lase .

CONTENIDOS

Los puntos de reflexión desde los que podíamos construir esta descripción de la experiencia pue-

den ser:

. Sólo la confianza en las competencias cognitivas y culturales de Laura y de Ale me ha estimulado a buscar

estrategias para su aprendizaje.

. Hemos convertido la clase en una comunidad de aprendizaje cooperativo donde las compañeras y com-
pañeros han sido los principales apoyos de Laura y de Ale. 

-

. El currículum como medio para la solución de los problemas de la vida real: contratos de trabaio.

. Búsqueda de soluciones conjuntas entre profesores, padres y madres, mediadores y mediadoras y Pro-
yecto Roma.
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Desde el  pr incipio quiero decir  que yo tenía muy claro que todas las niñas y todos los niños que
tenía en clase son diferentes cognitiva, afectiva y socialmente, y, por tanto, tenía que cambiar el normal
funcionamiento que yo tenía preestablecido de años anteriores. Desde esta perspectiva organizativa,
los contratos de trabajo me han ofrecido una manera coherente de desarrollar todo lo que yo preten-
día en este curso. Es cierto gue existe una gran variedad en los modos y ritmos de aprendizaje de dos
Personas con síndrome de Down. Prácticamente con Ale no he modificado casi nada, pero con Laura
sí, porque no sabía lee¡ ni sabía estar en clase, ni hablar. Tenía muchas dificultades para comprenderla.

Yo, sin embargo, siempre he pensado que podía enseñarle a leer y eso es lo que he hecho. Desde
el currículum común he abierto espacios para que ambos participaran. Al confiar en las competencias
cognitivas de Laura y Ale he evitado un currículum sustituto al del resto de la clase y la salida de clase para
ir con la profesora de apoyo no se ha producido. En nuestro modo particular de entender cómo se
adquiere, cómo se organiza y cómo se utiliza el conocimiento, así de cómo se construyen y se reconstru-
yen estrategias en cada momento de dicho conocimiento, partimos de la idea de que en el grupo clase se
ha de provocar la interacción entre iguales. Por eso no salían de clase. La interacción como base del
desarrollo es una ocasión única para producir aprendizaje. Las personas se desarrollan por el aprendizale
y la experiencia, y éstos se adquieren por socialización y las ocasiones de socialización producen comu-
nicación y convivencia, y todo el la desarrol la la pr imera de las dimensiones de la condición humana, que
es la emoción, la emoción como base del conocimiento de Laura y Ale. Se sienten iguales al resto de sus
compañeros.

Con este pensamiento nos introduj imos en un nuevo concepto de excepcional importancia en
este discurso de enseñanza. Me estoy refir¡endo a lo que Vigostky llama zono de desorrollo próximo.
Dicha zona def ine aquel las funciones que todavía no han madurado ni  en Ale ni  Laura, pero que se
hayan en Proceso de maduración, funciones que en un mañana próximo alcanzarán su madurez y que
ahora se encuentran en estado embrionario.  Así pues, la zona de desarrol lo próximo (o zona de desa-
rrollo competencial de Ale y Laura) nos permiti ótrazar su futuro inmediato, así como su estado evo-
lut ivo dinámico, señalando no sólo lo que el los sabían hacer,  s ino todo lo que estaba en curso de
maduración y podían adquir i r .

Si, por el contrario, confiamos en esas competencias, el modo de trabajo es muy distinto; lo prime-
ro que hay que tener en cuenta es el eje actitudinal, porque posibilita y le da las herramienras para que se
produzca el aprendizaje (autoestima, socialización, autonomía. . .).

Desde esta perspectiva y desde un punto de vista didáctico, venimos trabajando en lo que hemos
denominado /os controtos de trabajo, pero sin olvidar: icuáles son los contenidos culturales que han de ser
tratados en el aula?, iqué cambios en la organización escolar se han de producir?, iqué cambios en el estilo
de enseñanza y en el trabajo cooperativo entre las compañeras y compañeros del aula se han de dar par
lograr una enseñanza de calidad?, ia qué me comprometo en mi perfeccionam¡ento profesional para ello?,
iqué sentido tiene la evaluación y cómo lo venimos haciendo nosotros?

La evaluación es un aprendizaje, por lo tanto, evaluamos para reflexionar sobre lo que se ha hecho,
sobre lo que sabemos y en lo que necesitamos mejorar. Por otra parte, si tenemos en cuenta que el verda-
dero protagonista del aprendizaje es el alumnado, y queremos que se responsabilice de su itinerario acadé-
mico y de crecimiento personal, es de suma importancia la autoevaluación. Una autoevaluación que no
dañe la autoest¡ma de la persona, no se compare con las demás, no compite ni genera sentimientos de culpa
o miedo, sino que valora los propios avances o retrocesos y actúa en consecuencia. Cree en su sabiduría
interna y en sus posibilidades personales.

I al final, deseo subrayar que una de las fuentes de mayor satisfacción y revitalízación en los que
venimos ParticiPando en este proyecto de investigación ha sido que su puesta en marcha ha logrado una
meiora profesional y una exigencia y un cuestionamiento de vida y de planteamiento de la sociedad que no
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sólo nos beneficia a nosotros, sino también a los procesos de aprendizaje en el alumnado y a los Procesos
de mejora en el colegio. En este sentido el Proyecto Roma puede ser considerado como un importante

instrumento cultural para desarrollar la cultura profesional del profesorado con una mayor autonomía y

libertad en el desarrollo de su profesión, despertando ilusiones para el reconocimiento de su dignidad

profesional. En definitiva, me ha hecho mejor persona.
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EL DEPAIrA\,IENTO DE ORIENTACIóN CN UN CENTRO DE SECUNDARüA

En los centros se tiene una idea muy confusa de las funciones que tenemos en los Departamentos

de Orientación. Por ello una de las primeras actuaciones, ha sido delimitar las funciones específicas que

nos corresponden. Se tiene la creencia que este Departamento es un gabinete clínico, en el que cabe,

cual calón de sastre, cualquier problema del centro y no aquellas que nos comPeten. Nuestra función es

preventiva, asesora, innovadora, investigadora y dinamizadora. En definit¡va, educativa, como la del res-

to del profesorado, con el cual debemos trabajar conjuntamente si queremos conseguir algo.

El haber trabajado durante bastantes años en una zona deprimida con alumnos/as de Tercer

Ciclo de Primaria, l levando un Programa de Innovación sobre Educación Ambiental  y de la Salud, iunto
a pertenecer a un grupo de trabajo sobre la misma temática, durante más de diez años, me ha sido de

gran importancia. La ref lexión sobre la práct ica diar ia en el  aula, iunto con la innovación, la dinámica de

trabajo y f lexibi l idad que te da trabajar en un grupo, me ha servido a la hora de enfrentarme a un

Departamento de Orientación, tanto para entender al profesorado en su agotamiento psicológico, su

formación pedagógica, su poca motivación en algunos casos... como para dinamizar y trabaiar con

el los/as.

Las características del l.E.S. n" I de Málaga son:

' Centro de Integración de sordos/as, Parálisis...
. Alumnos/as

' Todos los niveles educativos desde 3" de ESO

' Las distintas modalidades de Bachillerato

. Ciclos Formativos

' Programa de Garantía Social

Destacar que, aunque, la integración en las aulas con la ratio alta es difícil, el profesorado tiene una

disposición digna de mencionar por su dedicación y esfuerzo con este alumnado, así como, en casi su

totalidad, abierto a sugerencias y cambios desde el Departamento de Orientación. En cada aula donde hay

alumnos/as sordos/as hay profesorado de aPoyo dándose la clase bipedagógica.

Otro factor destacable es la existencia de una Residencia para alumnos/as de los pueblos de la

provincia, que están estudiando en el instituto. Gran número de éstos han pasado por el Departamento,

sobre todo con problemas personales, algunos bastante graves, derivados de problemas familiares, sobre

todo por la lejanía de éstas.

Centrándome en los ámbitos de educación, han sido éstos:

a) Con et equipo directivo: sobre todo he tenido un asesoramiento psicopedagógico para la integración de

alumnos/as con necesidades educativas específicas, criterios de evaluación y promoción de la ESO, PrePa-
ración de las sesiones de evaluación y otros temas puntuales. La relación ha sido fluida, cooperativa y

fructífera.

b) Con los tutores/os: el primer problema ha sido que no teníamos horas para reuniones en el horario

lectivo, con lo cual teníamos que hacerlas a la hora del recreo, individualmente, pequeños gruPos que

coincidiesen libres o algunas tardes. Esto ha dificultado enormemente nuestra labor.

Hemos trabajado materiales de tutoría para ellos/as y el alumnado, sobre temas tales como elec-

ción de delegadoia, derechos y deberes, juegos de dinámica de grupos, técnicas de estudio, temas transver-

sales... También trabajamos problemas puntales de aula.
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c) Con los eguipos educotiyos: nos hemos reunido por la tarde, sobre todo para:

Atención o lo diversidod. Dadas las características del Centro. antes mencionadas, este aspecto lo
hemos trabaiado mucho, desde refuerzos educativos, adaptaciones curriculares no significativas (con per-
sonas sordas), significativas, diversificaciones curriculares y garantíasocial. Mencionar que de cuatro adap-
taciones curriculares significativas que hemos mandado a inspección, han venido aprobadas dos: una de
ESO y otra de Bachillerato.

Sesiones de evoluoción. En ellas he entregado un documento de seguimiento de la sesión de evalua-
ción a cada tutor/a del Equipo Educativo. Llevaba el informe individualizado de cada alumno/a y el informe
psicopedagógico de los alumnos/as con necesidades educativas específicas.

No podía asistir a todas las sesiones, ya que por el gran número de cursos me coincidían. lba a
aquellos en los que había alumnos/as con necesidades educativas específicas o a los que les estaba haciendo
un seguimiento.

d) Con el olumnado. Individualmente he trabajado con un gran número de ellos, sobre todo, como he
mencionado antes con alumnos/as procedentes de la Residencia y los de necesidades educativas específi-
cas. Los temas han sido diversos, tanto académicos como personales.

En los primeros, hemos abordado rendimiento académico, dificultades de aprendizaje... En los
personales en cambio, depresión, sobre todo el procedente de la Residencia, autoestim4 falta de habilida-
des sociales, anorexia, abusos sexuales... Algunos de ellos fueron derivados a otros órganos o entidades:
médico de nutrición, asistencia social, Unidad Joven de Educación Sexual...

Otra intervención con el dumnado, ha sido la orientación vocacional y profesional. Dirigido sobre
todo a alumnos/as de 4" de ESO para la elección de Ciclos Formativos de Grado Medio o Modalidad de
Bachillerato, y a los de 2" de Bachillerato para la elección de carrera, Ciclos Formativos de Grado Superior,
oposiciones en el mundo laboral...

e) Con la familia. Las entrevistas con las familias del alumnado han sido a petición del tutor/a, de sus hijos/
as o de ellas mismas. Estas han sido numerosas, sobre todo con los familiares del alumnado con necesidades
educativas específicas y de la residencia. También, al final, bastantes de garantía social.

Dentro de la labor innovadora y dinamizadora del centro, hemos organizado charlas sobre oríenta-
ción y unas Jornadas sobre las ONGs, donde participaron todo el alumnado del centro.

Finalmente, concluyo diciendo que un Departamento de Orientación tiene unas funciones muy
claras y específicas y que la acción educativa orientadora es responsabilidad de todos los miembros del
centro, teniendo como fin último la educación integral del alumno/a.

Antonio Mo Gorcía Novorro

MCEP de Móloga
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APRENDAMOS DE LAS DIFERENCIAS

Una nueva etapa de la Historia parece que se gesta bajo el concepto cadavez más usado de globalidad

o global, en otros casos sinónimo de mundial o mundialización. Destacan sobre todo los asPectos económicos
asociados a estos conceptos que se nos imponen desde una ideología neoliberal mediante el recurso de los

medios técnicos más avanzados. Pero iqué pasa con las personas? El olvido es la constante que siguen el discurso

y la práctica de la era global que nos quieren imponer. La urgencia en reivindicar al ser humano frente a las cosas

se ha tomado ya desde las diferentes instituciones, plataformas, gruPos, ONGs' etc.

El vídeo 'Aprendamos de las Diferencias" así como su guía de uso quieren ser una aportación
desde un concepto global definido por la prioridad de las personas frente a las cosas y a favor de la

interculturalidad frente a las fronteras y los muros que levanta el neoliberalismo.

Este trabajo ha sido realizado por:

ASPA (Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz)

OCSI (Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional)

iCómo entendemos nosotros/as la Educación?: Frente al papel controlador de las instituciones, que

conciben a la educación como instrumento que reproduce los valores y el modelo de la cultura que tenemos,
optamos por una educación que no es ni actúa como mecanismo de control. La educación la entendemos
como creación que príma el desarrollo de los valores positivos de cada Persona sin esperar resultados.

Pretendemos poner en práctica una visión global de la educación frente al olvido de lo próximo por

lo lejano o de lo lejano por lo próximo, optamos por ver lo próximo como Parte de la totalidad y lo leiano
como algo que nos afecta, ello nos sitúa en una perspect¡va y resPuesta humanista.

Algunas condiciones para hacer posible nuestra opción: Lacomunicoción puesto que creemos que

todos tenemos algo que aprender y algo que enseñar. la outocrítico como actitud y disposición Para
decidir y hacer realidad nuestros cambios. La libertad como una condición formal que enmarca nuestra
acción y que debemos práctica y promover. Y el enfoque socioafectivo que es la condición humana en la
que la cordialidad, el afecto y la comprensión hacen acto de presencia.

La propuesta que hacemos consiste en un vídeo con tres argumentos y una guía de uso. Veamos el
contenido de cada parte :

1".- El problema de las migraciones de las aves y el río como confluencia natural frente a las migracio-
nes humanas, las fronteras artificiales sur-norte, el progreso, el consumo, el despilfarro.

2".- Algunas de las raíces que explican las causas de lo anterior están en la percepción frag-
mentaria de la realidad. iCómo perciben varios ciegos a un toro?.

3u.- Algunas pistas de solución podremos ver en la comunicación como aPertura al otro/a.

En cuanto a los posibles usos didácticos hacemos una propuesta concreta consistente en tres
cuestionarios, la posibilidad de dramatizar los contenidos del vídeo y la búsqueda de informacién en Prensa
para conectar con la realidad.

Con carácter genérico diremos que este material didáctico puede usarse para hacer debates colec-
tivos, o para aportar sugerencias para la reflexión personal o ser tomado como modelo sobre otras mane-
ras de leer la realidad.

ASPA
Asociación Andaluza por la Solidaridad y laPaz
C/. Campo Madre de Dios, 32-3" D
r4002-coRDoBA
Tf .l 957 43 72 5l
Fax:957 437377

ocs,
Organización de Cooperación Internacional

Dr. Salguero Morales, 4 |

29OI I - MALAGA

Tf .l 9s 228 s7 68
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VoLANDO ME TUVE QUE IR

víoeo y uNTDAD DIDÁcrtcA soBRE EMlcRAclóN-lNMlcRAclÓN

Con la realización de este material hemos pretendido que con el conocimiento de nuestra propia

realidad empaticemos con la realidad del otro.

Si Andalucía ha sido y es tierra de emigrantes, y conocemos cómo ha sido su experiencia, nos va a

ser más fácil entender y ponernos en el lugar del inmigrante que acude a nuestra tierra, llegando a entender

que la presencia de otras culturas es una forma de enriquecer la propia.

Como sabemos que en un proceso transformador, como puede ser éste, es necesario un Proceso
de maduración, nos pusimos a trabajar la unidad didáctica sobre inmigración, la cual pretende trabajar

valores de empatía, tolerancia y solidaridad, por medio de dinámicas y actividades, con la intención no de

obligar a los dumnos y alumnas, sino de enfocar hacia la consecución de los obletivos ProPuestos.

Por motivos metodológicos, el vídeo y la unidad didáctica están divididos en tres partes:

Primero porte: "Volondo me tuve que ir"

Se centra sobre la emigración andaluza. Las actividades que se ProPonen tratan de que el alumnado

conozca a través de su propia realidad la problemática del emigrante. Para ello, se ha elaborado una encues-

ta, proponemos una muestra de fotos, música, objetos... de familiares que hayan emigrado.

Segundo porte: "Si tú rne dices ven"

Aborda el tema de la inmigración magrebí. Se plantea el conocimiento del otro.

Se pretende que el alumnado conozca la procedencia y situación de dichos inmigrantes, y mediante

juegos de simulación sea capzv de ponerse en el lugar del otro.

Tercero parte: "éHoy miedo o qué?

El objetivo fundamental de esta parte es que los alumnos y alumnas perciban y aprecien que vivimos

en sociedades multiculturales, y que debemos aspiran a la interculturalidad como forma de enriquecimien-

to individual y colectivo.

Este material ha sido realizado por un grupo de l0 profesoras y profesores de distintos centros de

Sevilla, que lleva dos años constituido como grupo de trabajo de educación en valores.

Cuando decidimos formar el grupo, lo primero que nos planteamos fue qué era educar en valores.

Reflexionando conjuntamente, llegamos a la conclusión de que desde siempre ha escuela ha estado educan-

do en los valores de la sociedad del momento. Actualmente, en los centros de enseñanza entendemos que

se transmiten los valores de la sociedad actual: competitividad, agresividad, individualismo... De la misma

forma que existen profesores y profesoras que quieren trabajar con valores de solidaridad, tolerancia,

empatía, no violencia... Sin embargo, las estructuras y estrategias de la escuela no sirven, Pues se habla de

paz, no violencia, solidaridad..., pero se sigue marginando al débil, se actúa discriminatoriamente, no se

permite la participación real del alumnado, se castiga, se evalúa, en ocasiones, in¡ustamente.
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Del mismo modo que nuestra sociedad es incoherente: así lanza campañas como la del lema "So-

mos iguales, somos diferentes", pero tenemos la ley de extranjería; se habla de paz, pero se encarcela a los
insumisos, etc.

Por tanto, entendemos que somos los maestros y maestras los que tenemos que crear nuestras
propias estrategias, si nos queremos convertir en agentes transformadores, y no en meros transmisores.

Porque pensamos que no podemos imponerle a un alumno que sea solidario, sino que por medio
de un proceso de reflexión critica, en el que se tengan en cuenta sus vivencias y necesidades, hay que
ayudarle a que llegue a serlo.

En esta búsqueda de estrategias, los ámbitos en los que estamos trabajando son:

Dentro del oulo:

' Intentar que sean espacios de diáogo, estableciendo las relaciones lo más horizontales posibles.

' Revisar los contenidos, detectando el currículum oculto, eliminando y añadiendo aquellos
elementos que nos conduzcan más fácilmente a una educación en valores coherente.

' Cambiar poco a poco los procesos docentes, tanto en la forma de aprendizaje como de evaluación.

. Crear materiales didácticos.

' Intentar que los contenidos estén dentro de los intereses del alumnado.

En el centro:

' Realizar una labor de sensibilización entre el alumnado y el profesorado con la realización de
talleres solidarios.

Ursu/o Seco

Sevillo
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25 AÑOS LANGILE II(ASTOLA

En el finalizado curso escolar (1996-97), hemos celebrado el XXV aniversario del nacimiento de

nuestro proyecto educativo, que, a su vez, coincide con el XXV Congreso del MCEP Aprovechando esta

coincidencia, queremos transmitiros nuestra ilusión y experiencia, ya que el afianzamiento de nuestra Es-

cuela y la organización del MCEP han ido paralelamente en el tiempo, y Pensamos que las mutuas aPorta-

ciones, entre otras, de experiencias pedagógicas han hecho surgir un movímiento pedagógico y un Proyec-
to educativo, que, al cumplir este cuarto de siglo, les da un reconocido prestigio para poder seguir adelante,

superando barreras legales, económicas, organizativas...

Nuestra escuela fue, es y será un proyecto en evolución creado por toda la comunidad escolar,

contando también con ayuda exterior tanto individual como colectiva. Por tanto, en esta efemérides hemos

pretendido que la participación fuera amplia a nivel escolar y abierta al entorno social. Para ello, hemos

elaborado un programa con act¡vidades lúdicas y pedagógicas que os queremos transmitir Para que tam-

bién seáis partícipes en esta "fiesta".

Entre las actividades realizadas, habría que destacar las exposiciones celebradas en la Casa de la

Cultura de Hernani. Una de ellas fue el "Museo del cuento", acompañada Por rePresentaciones teatrales

del alumnado y actuaciones del "Cuentacuentos", y otra "Sobre los procesos de aprendiza¡e", que se

completaban con charlas y mesas redondas sobre temas actuales de educación. En una de éstas tomó parte

Rinaldo Rizzi con el tema "La cooperación en la escuela".

En actividades de calle, hubo representaciones del "Pueblo de los juguetes" realizadas por los ni-

ños-as de educación infantil, comparsa de carnavales, payasos, cantantes, festivales y una gran fiesta con una

comida popular de más de ochocientas personas.

De todo lo realizado, hemos presentado en el Congreso:

A) Material fotográfico de las exposiciones y conferencias a lo largo del año.

B) Cinta-casette elaborada en la escuelas con la participación del alumnado, profesorado, pa-

dres y madres de exalumnos-as, donde por medio de coplas van dando unidad al proceso de

aprendizaje en la escuela.

C) Cinta de vídeo, en la que intentamos reflejar la historia y los objetivos de nuestro Proyecto.

Esperamos que toda nuestra experiencia no caiga en "saco roto" con la aplicación de la Reforma y

cambios políticos, y podamos seguir en la creación de la Escuela Pública y de calidad que todos-as quere-

mos y que desde el MCEP seguiremos defendiendo por lo menos otros 25 años.

Langile lkastola
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EL "MOVIMENTO Dl COOPERAZIONE EDUCATIVA' (M.C.E.)

Hay lugares particularmente simbólicos en la vida de un individuo o de un grupo.

Para el M.C.E., Fano (Pesaro) en la región de la Merche (centro-sur de ltalia, a orillas del mar Adriático) es

uno de esos lugares. Allínace la C.l.S. (Cooperativa de la lmprenta Escolar) en | 95 | por decisión de Pino Tamaguini,

que entonces trabajaba allíde profesor en la Escuela Normal, de Anna Fantini, de Aldo Pettini y de pocos más.

Habían conocido a Freinet en la "scuola-cittá Pestalozzi", de Florencia, una experiencia de tiempo

plena organizadapor el pedagogo Ernesto Cadignolo en los años 50, siguiendo la metodología de las escue-

las activas y de Makarenko en Rusia. Allí Freinet fue invitado a explicar sus técnicas en 195 | .

Eran los años de la posguerra. Había mucha pobreza, pero también muchas ilusiones sobre el

desarrollo democrático (en el sentido que planteaba la Constitución republicana de la sociedad italiana).

Otro lugar simbólico fue Rimini, ciudad del centro de ltalia, en la región Emilia-Romagna, el C'E.|.S

(Centro Escolar ltalo-suizo), un centro constituido por pequeños chalets-aulas, en un gran iardín.

El C.E.l.S. fue fundado con la solidaridad de los obreros suizos para la ciudad de Rimini, bombardea-

da por los americanos en la guerra. La directora, Marguerita Zoeteli, una suiza que ParticiPó en la guerra

aquí en Españay llevó niños catalanes refugiados a la escuela de Freinet en Vence, organizó en 1955 un

congreso al cual asistió el mismo Freinet. En este congreso la C.l.S. se transformó en M.C.E., con un boletín

interno y una revista, "Coperazione Educativa" dirigida por Aldo Pettini.

Maestros jóvenes, que habÍan participado en la Resistencia como Partisanos y querian trasladar los valores

por los cuales habian combatido a la sociedad y a la escuela (Bruno Ciari, Mario Lodi...) fueron incorporándose.

Tamagnini construyó prototipos de la primera imprenta y viqó mucho en los fines de semana Para
presentarla en diferentes ciudades.

Pero el verdadero núcleo propulsor de la actividad se constituyó en la casa de Frontale, en las colinas

alrededor de Fano, propiedad de Tamagnini y de su mujer Biancamaria. Allíse celebraban los encuentros de

verano, en un clima de convivencia y amistad, se formaban nuevos miembros y se intercambiaban experiencias.

Los encuentros a lo largo del año no podían ser muchos por las limitaciones económicas. Los grupos

de investigación se constituyeron alrededor de un coordinador y a través de envíos de cartas a cada uno de los

participantes con resúmenes de experiencias sobre el tema que habían elegido (lectura, dibuio, organización

del aula.....) Nacen las "cuentas de experiencias" que se publican en " Cooperazione Educativa".

En 1968 se produce una ruptura en esta realidad. El Movimiento, de acuerdo con el gran cambio politico y

cultural de ese año, plantea una forma distinta de organizacíón, menos "presidencialista", más asamblearia y

autogestionaria. Tamagnini sale del Movimiento. Este periodo coincide también con la "llamada científica'.

En el MCE, desde su origen, siempre se ha valorado la participación en los trabaios de científicos e

investigadores pedagógicos. Algunos de ellos estuvieron entre los fundadores.

Hubo relaciones muy estrechas con expertos en distintas disciplinas (desde la física y química hasta

la antropología, la estadística, la urbanística...)

De allí surgieron los grupos nacionales de investigación (matemáticas y ciencias, lenguaie, antroPo-

logía cultural, cuerpo, audiovisuales...) en los que se intentó profundizar eltrabaio de investigación, reco-

ger experiencias, producir herramientas de trabajo (ficheros, libros y materiales de trabaio).

Los años de esta "llamada" reflejan un periodo de gran dinamismo en la escuela italiana. La búsque-

da de MCE se dirige hacia la necesidad de la programación curricular de forma transversal, individualizando

los conceptos básicos para laformación de los niños/as (espacio, tiemPo, causalidad, relatividad...)
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En los mismos años se hace evidente la relación escuela-sistema social. La colaboración con los
niveles más pobres de la población se traduce en unos objetivos y compromisos más radicales:

' la lucha contra el fracaso escolar, la selección clasista, la valoración por medio de las notas...

' la lucha contra los libros de texto y la búsqueda de una alternativa.

. la lucha contra una escuela confesional y dogmática.

. la transformación de la escuela en una escuela de tiempo total con la finalidad de que en cada
clase trabajen dos maestros en lugar de uno y de que a los niños se les pueda ofrecer un día
escolar de ocho horas con una variedad de propuestas y actividades gue ayuden a superar tantos
desniveles (entonces la escuela era de cuatro horas por la mañana seis días a la semana).

. la participación de los padres en la gestión escolar.

La carta del Movimiento de aquellos años plantea un movimiento o/ servicio de lo close obrero. Este
periodo de actividad mas política y social produce una parálisis provisional en la investigación pedagógica.

Cuando se retoman los hilos de la labor pedagógica concreta ya se nota que los trabajos que en los
grupos territoriales y en la escuelas se han seguido realizando se han hecho demasiado sectoriales. Enton-
ces Pensamos en una estructura permanente de trabalo en la cual los distintos grupos nacionales de inves-
tiSación tuvieran que trabajar juntos sobre temas comunes e intercambiar propuestas y metodología en
sentido globalizador y transversal. Esta estructura se llamó "asamblea-laboratorio", y durante catorce años
(desde f 980) fue elverdadero núcleo central y corazón de las actividades del movimiento.

Si el curriculum fue el centro de las elaboraciones de los años 70 (propulsado particularmente por
el grupo de Torino, extendido enseguida a toda la escuela pública), el "laboratorio" como estilo de anima-
ción de cualquier actividad o área de investigación (impulsado por el grupo de Roma y que va extendiéndo-
se, Por lo menos como necesidad, en la escuela) ha sido central en la práctica de MCE en los últimos quince
años.

Cualquier argumento tiene que ser explotado, en el enfoque de la actividad de laboratorio, no como
conjunto de conocimientos ya estructurado, y, sobre todo, no se habla de é1, sino que se ofrecen estimulaciones
y materiales y se hacen propuestas de trabajo para que cada uno de los participantes pueda desarrollar, a
partir de imágenes mentales, competencias y modelos de interpretación dinámicas y compartidas.

Modelos de conocimiento distintos confluyen en esta teoría y práctica de laboratorio, desde el
psicoanálisis hasta la ecología de la mente y la antropología cultural en cuanto esfuerzo de análisis de actitu-
des, sistemas de valoración y conocimientos (teoría de la cultura) y esfuerzo concreto de producir un
cambio cultural.

Fue Perugia otro lugar simbólico donde se organizaron las l4 asambleas de este tipo.

Ahora, ya en la mitad de los 90, se nos ha planteado desde hace unos años la insuficiencia de este tipo de
asamblea en forma de "feria de pedagogía popular". Insuficiencia no en el sentido de carencia, sino que había que
inventar nuevas modalidades operativ¿rs para ir mas allá en la práctica de formación de los educadores.

La nueva forma que se encontró es la escuela de verano de formación. Ahora se celebran dos
escuelas de este tipo. Una tiene lugar al comienzo de julio y es la escuela de formación intercultural. La otra
se celebra a finales de agosto y cada año elige un tema y trabaja en é1.

La diferencia con la precedente actividad de verano está en un trabajo de observación que se lleva
en cada laboratorio y en un trabajo de reflexión que cada participante está estimulado a hacer, intercambiando
con otros ParticiPantes de distintos laboratorios, con el objetivo de buscar una estructura general de labo-
ratorio y posibilidades de trasladar el trabajo a la escuela. Es importante la actividad de los seminarios en la
que se unen dos laboratorios porque presuponen un distanciam¡ento de la actividad práctica, con todas sus
formas de emoción. Vivencia, amistad y también conflicto.
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En el MCE siempre se ha pensado que emoción y conocimiento son inseparables. Este es uno de los

principios que guía nuestra práctica. Pero no puede uno siempre quedarse en el bienestar, en la afectividad,

ya que esta permanencia no sería evolutiva. La metarreflexión sobre la práctica, comparando las valoracio-

nes de los participantes, de los observadores y de los animadores del taller, perm¡te la salida de la práctica

sin que ésta se traduzca en una ruptura.

En estos últimos años la atención de MCE en general, en la percepción del futuro y del papel de los

educadores, se ha ido centrando en los siguientes temas:

. procesos de globalización e interdependencia-integración en la economía y explotación del

medio en el  mundo

. visión sistémica de la cultura y de la sociedad (complejidad de la época actual)

' educación para la pazyhacia la superación del conflicto

.  nuevos interrogantes: i .qué sent ido t iene hoy en día la pedagogía popular,  quiénes son

los sujetos que hay que valorar y defender? iquiénes son los sujetos débi les en la socie-

dad oosmoderna?

. la práctica de la convivencia con la diversidad (los disminuidos y los cambios que suPone su

presencia en la escuela; nuevas pobrezas...) y d" coeducación de las diferencias (de género,

de papel sexual, de estilos y niveles de aprendizaje...)

. el cambio que se está produciendo en los medios de comunicación y de socialización, con la

rapidez y la virtualidad que estos suponen constituyendo nuevas formas de aprender

. qué escuela es posible, qué proyectos escolares hay en los cuales se reconozca un sentido de

identidad del equipo escolar y de todos los niños/as y no sólo de los individuos cada uno en su

singularidad

A partir de estos temas se han ido organizando nuevos grupos de investigación y grupos de proyec-

tos que se hacen cargo de organizar distintos momentos de elaboración del movimiento:

' un proyecto de ecología: "escuelas en la naturaleza"

. un proyecto de educación intercultural que se hace cargo de organizar también la es-

cuela de formación

' un grupo de pedagogía de la diferencia sexual

o un proyecto sobre la relación educativa y la pedagogía de la escuela

. un grupo de investigación multimedia

o un proyecto de "escuelas posibles"

Gioncorlo Cavinato

MCE - Itolio
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ASAMBLEAS X)O/ CONGRESO

I.. ASAMBLEA INICIAL

Orden del día.

l .  Saludo y bienvenida.

2. Lectura y aprobación, si procede de las Actas del XXIV congreso de Logroño y de la

reunión de Coordinación.

3. Balance económico delXX|V Congreso.

4. Funcionamiento y organización delXXV Congreso.

5. Ruegos y preguntas.

Soludo y bienvenido

El grupo organizador del congreso, el MCEP de Málaga, saluda y da la bienvenida a los compañeros

y compañeras de los diferentes MCEPs y de otros movimientos pedagógicos afines invitados, CREA, Nova

Escola, MCI italiano, ICEM francés y el Movimiento alemán).

Lecturo y aprobación de los Actas del XXIV Congreso y de Ia reunión deCoordinación.

Se aprueban por unanimidad.

Bolance económico del XXIV Congreso

El grupo de Logroño presenta el balance del anterior congreso que es aprobado mayoritariamente.

Funcionomiento y organización del XXV Congreso

. El grupo organizador explica y comenta diferentes aspectos sobre el congreso:

.  R e l a c i o n e s  c o n  l a  c a s a :  t o d o  l o  c o n c e r n i e n t e  a l  t e m a  d e  a l o j a m i e n t o ,  c o m e d o r ,  n o r m a s  d e  l a

r e s i d e n c i a ,  e t c .

. Funcionamiento de la secretaría durante el congreso.

. Horario y localización de los diferentes talleres, mesas redondas, comunicaciones y exPosición de expe-

riencias, exposición de materiales, etc.

. Actividades lúdicas y culturales.

. Ayudas y colaboraciones recibidas de los distintos organismos y entidades: Delegación Provincial de

Educación, Ayuntamiento de Málaga (Áreas de Cultura y Turismo), Diputación Provincial y Unicaia, CEP

Guadalhorce y Aula de Extensión de Alora.
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2.. ASAMBLEA INTERMEDIA

l. Presentacíón y aprobación del informe de la Secretaría Confederal.

2. Elección nueva Secretaría Confederal.

3. Informe de la Secretaría lnternacional.

4. lnformación de las actividades del Centenario de Freinet.

5. Ruegos y preguntas.

lnforme Secretorío Confederol

Una vez expuesto el informe y hechas las aclaraciones oportunas, se aprueba por unanimidad el informe.

Nueyo Secretaría Confederal

Tras un turno de intervenciones y de propuestas, la secretaría es asumida por los grupos de Asturias,
Cantabria y León.

I nfor me Sec r eto río I nte r n acional

La secretaría ha cubierto los compromisos contraídos en el anterior congreso y anima al colectivo
a partic¡par en la RIDEF que se celebrará en el Japón en el año | 998.

Actividodes del Centenario de Freinet

Con el informe de las últimas actividades celebradas, se da por terminado la conmemoración del
centenario de Celestin Freinet.

3.. ASAMBLEA FINAL

l. Valoración y conclusiones del XXV Congreso
. Talleres
. Comunicado sobre la Escuela Pública
. Debates:

- MCEP y la Administración Educativa.
-  MRPs y MCEP

2. Relevo de la Secretaría Confederal

3. XXVI Congreso.

4. Propuestas y resoluciones.
. Propuesta de solidaridad presentada por el Taller de la Paz.
' Propuesta de creación de una "página Web" para la Confederación de MCEPs y conexión vía
correo electrónico.

5. Saludos de los invitados e invitadas al XXV Congreso.

6. Documentación y Dossier del Congreso

7. Ruegos y preguntas.
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l.- Valoroción y conclusiones del XXY Congreso

a) Iol/eres. Coordinadores y coordinadoras de los distintos talleres informan de las líneas de trabajo, expe-

riencias presentadas, etc., durante el congreso. Y se resalta especialmente la valoración, las ProPuestas
de trabajo para el siguiente curso y los encuentros que se celebrarán a lo largo de é1.

b) Comunicodo sobre lo Escuelo Púbtica (véose texto olfinot). El comunicado se presenta como un documento

base para el debate sobre la situación de la Escuela Pública. Se acuerda por mayoría absoluta seguir

trabajando en esta línea. lgualmente se acuerda la conveniencia de participar en las Plataformas en defen-

sa de la Escuela Pública.

c) Debotes:

' MCEP y la Administración Educativa.

'  MRPs y MCEP

Se constató la buena disposición para colaborar en la medida de las disponibilidades personales y

del colectivo. Se hizo hincapié en desarrollar y valorar lo que nos une a los distintos colectivos. Se considera

que el debate sigue abierto a la reflexión y a las ProPuestas de trabaio conjuntas.

Respecto a las relaciones con la Administración Educativa, se acordó solicitar una entrevista

con las personas responsables del MEC para recabar información, y plantearles una negociación sobre

el modelo de reconocimiento y f inanciación de nuestro movimiento de ámbito estatal ,  dado que en

enero se producirán nuevas transferencias en materia educativa al resto de las Comunidades Autóno-

mas que carecen de el las.

2. Refevo de lo Secretaría Confederol

Se procede al relevo de la Secretaría Confederal quedando constituida como sigue:

' Coordinación y Secretaría: Grupo de León.

. Vocales: Gruoo de León.

. Tesorería: Grupo de Asturias.

' Relaciones MEC: Grupos de Cantabria y León.

. Boletín de Coordinación 'Al Vuelo": Grupos de Cantabria y Asturias.

3. XXVI Congreso.

El próximo congreso, 1998, se celebrará en Euskadi.

4. Propuestos y resoluciones

a) Propuesta de solidaridad presentada por el Taller de laPaz. Se aprobó la propuesta de dedicar el lolo del

presupuesto del MCEP al proyecto de Chiapas que Presentó Murcia'

b) Propuesta de participación del MCEP como ponente del I Encuentro lnternacional "Educación Popular y

Cooperación al desarrollo ante el siglo XXl"

c) Propuesta de creación de una "página Web" para la Confederación del MCEP y la conexión de los

diferentes colectivos a través del correo electrónico. Se aprobó la propuesta, así como la realización de

un encuentro monográfico del Tdler de Nuevas Tecnologías sobre "lnternet". Creación de páginas "Web",

que supondría el inicio de dicha conexión.
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5.- Soludos de los invitodos e invitadas ol XXV Congreso

Invitados e invitadas al Congreso, Giancarlo (MCl italiano), M" Angeles (CREA de Málaga), Alicia
(Nova Escola Galega), agradecen y valoran su participación en el Congreso.

6.- Documentación y Dossier del Congreso

Se procede a la entrega de la documentación del congreso a cada grupo de la confederación, y se
informa sobre la recepción final de documentos para el dossier.

RESOLUCIóN DEL X)O/ CONGRESO SOBRE LA ESCUELA PÚBLICA

El XXV Congreso del Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (M.C.E.P) quiere manifestar su
profundo desacuerdo con la política educativa de las administraciones tanto estatal como autonómicas, en
particular en lo relativo al deterioro que, a causa de esta política, sufre la Escuela Pública.

En concreto exigimos:

A. Que se mejoren las condicíones de funcionamiento de los centros gestionados por las Ad-
ministraciones Públicas en lo que se refiere a las políticas de personal, gestión, construc-
ción e infraestructuras.

B. Que se dote a los centros de los materiales y recursos necesarios que garanticen el Proyec-
to Educativo de Centro.

C. Que se establezca para la Red Concertada un control exhaustivo sobre:
'  La matr iculación del alumnado y la selección encubierta que margina a colect ivos
desfavorecidos.

' La existencia de cuotas seudoobligatorias que desvirtúa el principio de igualdad de opor-
tunidades.

' La adecuación de la política de personal a la legislación vigente.
' La segregación del alumnado en agrupaciones determinadas en función del sexo.

Que se modifique esta política de conciertos enfocada hacia la privatización del Servicio Público
Educativo y a la subsidiariedad de los centros gestionados por las Administraciones Públicas.

El M.C.E.P, como organización sociopedagógica, reivindica la potenciación y defensa de la Escuela
Pública como instrumento imprescindible para la existencia de una sociedad mas libre, igualitaria y solidaria.
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