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Presentación
Al iniciar este )O(\III Congreso invitamos a la reflexión, a buscar nuevas palabras,
a renombrar lo que somos.
Desde la inquietud de una realidad que queremos cambiar, parala escuela y parala
vida de las personas, hemos indagado vna vez más, desde la cooperación, desde la

oalabra cue nombra y no oculta.

Este Dossier contiene el resultado del trabajo realiza-

do en los diferentes Tálleres, en los que hemos
profundizado en diversos contenidos, inter-

cambiado experiencias y planteado nuestra

actitud global en la tarea cotidiana en la

escuela.

Nos generan nuevas inquietudes Ia situa-

ción de la Escuela Púbiica, la insolidaridad

del mundo ante los más pobres y desprotegidos.

Sobre ello también hemos debaddo y reflexio-

nado y tomado algunas decisiones. Queda
ahora reflexionar con otras gentes y actuar en

las diferentes realidades, desde la ilusión alimentada

en este )OñflI Congreso.
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MCEPs ASISTENTES: Asturias, Cantabria, Euskadi, Guadalfeo, Huelva, La

Rioja, León, Madrid, Málaga, Salamanca, Sevilla.

ESQUEMA DE TBAqAJO

- Presentación de materiales:
"Niños y niñas de 2 años en la escuela".
"Monografía de artes plásticas".
"Selección de actividades de Educación Física"

- Experiencias:
Material para estimular la expresión escrita en Educación Primaria.

Jueves toca mi casa.
Técnicas de cuenta cuentos.
Sombreros con hojas de periódico.
Correspondencia mult i l ingüe.
Cumpleaños. La Asamblea.
Convivencia en La Canaleia.
Los miedos

- Debate

DESARROLLO

PRESENTAC¡óN DE MATERIALES

NIÑOS YNIÑAS DE 2 AÑoS EN LA ESCUELA
Documenro aportado por Loly Elgezabal (M.C.E.P Euskadi) sobre el rabajo l levado a cabo eu

su colegio al incorporarse las criaturas de 2 años a la vida escolar, según el siguiente esquema:

Introducción. A tener en cuenta. Características:

Los niños y las niñas de 2 años necesitan...

Qué supone la escolarización...

. . .  para e l  n iño y la  n iña

... para la madre y el padre

... para el profesorado

. . .  para e l  Centro
Nuestro quehacer docente. Objetivos:

Autonomía, hábitos, socialización-relación, organización de espacios, organización horaria,

finalidad de esta etapa, materiales, actividades, evaluación, relaciones.

MONOGRAFÍA DE ARTES PI/iSTICAS

Recopilación de distintas técnicas de Expresión Plástica que el Movimiento Francés ha editado,

y que Inma Pascual (M.C.H,.P Euskadi) se ha encargado de traducir y presentar, valorando que

es un material adecuado para su uti l ización tanro en Educación Infanti l conlo en Primaria por

uti l izar lenguajes asequibles para ambos niveles.
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SETECCIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FÍSICA
Juan Fernández (M.C.E.P Salamanca) present" la recopilación de distintos juegos de Educación
Física experimentados en su clase v que considerar.r adaptados a las características de las criatu-
ras de esra edad.
Están clasificados por objetivos y consideramos un buen material de recursos para el profesorado.

EXPERIENCIAS

MAIERIALES PARA ESTIMUIAR LA EXPRESIÓN ESCRITA EN EDUCACIÓN PRI.
MARIA

Hortensia Ramos (M.C.E.P. Salamanca) presenta el trabajo que un grupo de maesrras del
Ivfedio rural, realizaron tras haber conectado con el M.C.E.P de Salamanca en unas Jornadas
sobre Pedagogía Freinet. Este grupo de maesrras sienten necesidad de cambiar su propuesra
pedagógica en las aulas (unitarias donde convive alumnado de Educación Infanti l, 1"y 2" Ciclo
de Primaria) y elaboran cooperarivamente mareriales alternativos a los l ibros de texto que ñvo-
rezcan tanto la auronomía de niños ). niñas en la conquista de sus aprendizajes, como ia dispo-
nibil idad de la maestra para arender a los disrinros niveles.
El curso pasado lo dedicaron a crear los mareriales de Educación Infanti l v poder prescindir ya
de los l ibros de fichas estándar que uti l izaban.
Este año han continuado fabricando materiales esrinluladores de la creación escrira:

- Inventar historias: Sr-rgirie ndo el título. Sueiriendo el f lnal. Sugiricndo el principio. A par-
tir de una image'r. Cor¡binando personajes de los cuenros rradicionales

- Aprender la técnica del dirílogo: Al reléfbno. Coloquial
- Aprender la técnica de la descripción: f)escribir cosas. I)escribir animales. Describir per-

sonas. Describir escenas.
Se han utilizado para la elaboración de estos ficheros: recorres extraídos de publicaciones gráfi-
cas comerciales, barajas de personajes, l ibros de poemas, imágenes sugerenres obtenidas de publi-
caciones aiternativas etc... Previamente se hizo un trabajo de unificación de los criterios para que
al seleccionar las imágenes que presentábamos sirvieran a los valores que clesde Ia escuela debe-
mos fomentar (no sexismo, no violencia, tolerancia...).
La presentaciiín de esta experiencia s¡.rscitó un debate en ro¡no a cómo los materiales que uti l i-
zamos en nuestras clases no son aséptic<-rs, l levan implícito un mensaje sobre nuestro posiciona-
miento en la escuela, er-r la vida, en la sociedad...

JUEVES TOCA MI CASA
Antonio Anguita (M.C.E.P Málaga) nos explica una experiencia l levada a cabo esre curso con
un grupo de 16 niños y niñas de 5 años: la visita semanal de rodo el grupo a cada una de las
casas de los n iños y las n iñas.
En la exposición de dicha experiencia hace hincapié en su valor como una rica situación de
aprendizajes, entre los que destaca: los relacionales, de Educación Vial, encuenrro con distintos
lenguajes (numérico, iconográfico, convencional, lecroescritura...), autoesrima, normariva
social, impiicación de ias familias en el quehacer escolar... (ANEXO I)
TÉCNICAS DE CUENTA CUENTOS
fbresa Fiores (M.C.E.P de Guadalfeo) explica el trabajo llevado a cabo con un grupo de niiras y
niños de l" de la ESO en un taller de cuentacuenros. Las técnicas que experimentaron y apren-
dieron les sirvieron para sentirse capaces de conrar cLrenros en su ¡rropio pueblo y.n o,ror.
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Cuentos con personajes de papiroflexia. Cuentos con marionetas de papiroflexia. Cuentos con
personajes en una marioneta de guante. Cuentos película para pasar por "televisión". Cuentos
contados con símbolos. Cuentos- baraja combinando héroes, contrahéroes, lugares y objetos uti-
lizando fotografías hechas y protagonizadas por los niños y las niñas de la clase.
SOMBREROS CON HOJAS DE PERIÓDICO
La compañera del M.C.E.P de Guadalfeo anteriormente mencionada hace una demostración de
una técnica muy sencilla para la confección de sombreros de papel de periódico. El grupo valo-
ra muy positivamente esta técnica por la sencillez de su ejecución (adecuada incluso a los nive-
les de las criaturas más pequeñas) y las múltiples posibilidades de utilización en el aula.
CORRESPONDENCIA MUTIILINGÜE
Ramón Rubio (M.C.E.P. Cantabria) expone la experiencia llevada a cabo en un colegio público
de E.I. y E.P. del medio urbano que, para dinamizar la acrividad escolar y la coordinación del
profesorado, el equipo directivo propotlé la puesta en marcha de varios proyecros , entre los clue
se encuentra el que describe: Educación Bil ingüe (Comenius), que les ofrece la posibil idad de
ampliar el profesorado especialista en lenguas extranjeras hasta un número de cuatro y una fle-
xibilización horaria.

Se inicia una correspondencia escolar con centros educativos, uno en Francia y orro en Inglaterra.
Se definen como objetivos, principalmente:

- Dinamizar la vida del colegio y favorecer la coordinación del profesorado.
- Favorecer en las criaturas el interés por otras culturas, transcender de su entorno más inme-

diato.
- Mejorar la implicación de las familias en el quehacer escolar
- Poner de manifiesto el valor pedagógico de la utilización de las nuevas tecnologías para que,

poco a poco, el profesorado las vaya incorporando a su práctica.
En la valoración que hace de esta experiencia destaca la gran implicación del compañero de la
escuela francesa (perteneciente al ICEM) al cual le atribuye una gran parte del éxito de esre rra-
bajo. Así mismo hace ver Ia importancia y el interés del material generado por las criaruras, su
valor pedagógico y su calidad. (ANEXO II)
CUMPLEAÑOS
La compañera Olga Meng (M.C.E.P Cantabria), explica como en una clase de Educación Infan-
til las criaturas de 3 años celebran su cumpleaños.
Manifiesta como se había planteado la necesidad de cambiar la práctica que era habitual: cada
criatura llevaba un regalo para ias demás el día de su cumpleaños y propuso en la Asamblea una
inversión de los papeles: hacerle un regalo colectivo a quien cumplía años.
IJna vez aprobada esta propuesta, el trabajo se organizaba y elaboraba colectivamente utilizando
materiales de desecho que se traía desde las casas.
De la valoración que hace de dicha experiencia, destaca:

- Que ha sido necesario aumenrar la presencia de la persona adulta.
- Que se ha cuidado mucho que la participación en esra rarea fuese mayoritaria incluso la de

la persona que lo iba a recibir.
- Que ha supuesto una reorganización de la distribución temporal.
- Que ha desaparecido la ansiedad por recibir un regalo de la persona que cumple años.
- Que ha favorecido la responsabilidad personal en la aportación de los materiales necesarios.
- Que se ha creado una nueva situación de aprendizaje: la organización del espacio tridi-

mensional.
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- Que ha favorecido la autonomía organizativa del grupo al tenerse que responsabilizar de
esta tarea sin más ayuda que la de la maesrra.

- Que ha mejorado progresivamente la calidad y la complejidad de los proyectos llevado a cabo.

I.{ ASAMBLEA

Vicki Fernández (M.C.E.P Málaga) presenta la sistematización que ha hecho sobre la observa-
ción de las Asambleas en un clase de l" de E.P. con 15 niñas y 10 niños.
Con una frecuencia semanal, la Asamblea se ha convertido en un órgano organizarivo y regula-
dor de la actividad de la clase. El esquema que se sigue es:

- Expresión de felicitaciones
- Expresión de críricas
- Eportación de propuestas que terminarán cristalizándose en el Plan de Tiabajo
- Realización de un juego de contacto para suavizar las asperezas relacionales que hubieran

podido suscirarse
En la valoración que hace de esta investigación desraca:

- El progreso de la capacidad del grupo como regulador y dinamizador de la actividad escolar.
- El progreso de la capacidad individual para responsabilizarse de la tarea moderadora de la

Asamblea.
- El trabajo que se ha hecho desde la Asamblea en el tratamiento de los conflicros.

CONVTV'ENCTA EN TA CANALEJA
(Jna experiencia de coope¡ación con padres y madres
Cándido Medina (M.C.E.P. Salamanca) presenta un vídeo en el que se han recogido imágenes
de distintas actividades llevadas a cabo con las criaruras de Educación Infantil 7" y 2" de E.P a
lo largo de los dos últimos cursos en un C.P comarcal de Béjar.
El objetivo, en principio, era plasmar en este soporte el recuerdo de las primeras experiencias de
la vida escolar de las criaturas, llevarlas a casa (se hizo una copia para cada una) y compartirlas
con el resto de las famiiias.
De todas las actividades recogidas, valora de una forma más positiva la convivencia en La Cana-
leja, pues ha contribuido a:

- Dinamizar la vida del colegio y del claustro
- Favorecer la coordinación del profesorado más directamente implicado
- Incrementar la implicación de las familias en la actividad escolar.

En esta actividad participan, además de las criaruras:
- Las madres y los padres que asumieron la responsabilidad de la infraesrrlrcrura: compra,

comida .  l imp ieza . . .
- Varios ancianos y ancianas, miembros de una asociación, que se encargaron de contar

cuentos y hacer juegos de magia.
- Personas pertenecientes a una O.N.G. (MPDL) l levaron a cabo la dinamización de juegos

cooperativos, nocturnos, teatro de sombras y cuentacuentos.
De dicha experiencia destaca, la buena relación que se consiguió entre las familias y el profeso-
rado, además del entusiasmo general que produjo el comprobar el valor educativo de este tipo
de actividades (socialización, responsabil idad, participación, diversión...), no solo para la criaru-
ras sino para todas cuantas personas colaboraron.
En el debate que se suscitó se manifiesta mayoritariamente que esre ripo de actividades y la difu-
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sión que se hacer de ellas, favorece la imagen que se da de la escueia pública, tan necesaria, en
las zonas donde su futuro es muy comprometido (abandono masivo del alumnado, apatía de la
comunidad escolar, desanimo generalizado del profesorado...). En el caso que nos ocupa pasan
un momenro crítico tras un pasado innovador v dinámico.

LOS MIEDOS

Elena Ampuero (M.C.E.P Madrid) explica la experiencia llevada a cabo en dos clases de E.I. de
5 años, que surge de la Asamblea como un Proyecto de Investigación y que responde a la viven-
cia impactante que provoca en el alumnado un anuncio en T.V de una serie de películas de terror.
En ia primera Asamblea de clase se verbalizaron los personajes que producen miedo y las criatu-
ras acuerdan plasmarlos en dibujos y recogerlos en un libro colectivo cuyo rírulo ha sido previa-
mente consensuado.
A través de iuegos, Iibros, cuentos de transmisión oral y canciones se profundiza en todos aque-
llos personajes de ficción que nos provocan un senrimiento de miedo, terror.
Especial atención tienen las pesadillas y el miedo a la oscuridad como vivencias muy frecuentes.
Se realizó una exposición con muñecos y objetos relacionados con el tema, acordando la dispo-
sición de los mismos y su presenración en un mural
Los niños y las niñas disfrutaron con los cuentos de brujas y se familiarizaron con sus pócimas
y conjuros (incluso se formularon remedios contra el catarro).
Ser conscientes de que sentir miedo es un mecanismo de defensa que alerta de peligros reales nos
llevó a realizar un mural de miedos justificados.
Por último se buscaron soluciones para reducir la angustia que esre sentimiento provoca y con
ellas se construyó otro libro.
En la valoración de esta experiencia, la compañera indica como las madres de las criaturas hablan
de las distintas reacciones que este trabajo ha producido en sus hijos e hijas: algunos miedos fue-
ron racionalizados y su frecuencia disminuyó, en orros casos se produjo un ocasional aumento de
las manifestaciones de miedo que no fue más que la expresión verbal de los miedos ya exisrentes.

DEBATE

Se debate en grupos pequeños el cuestionario sobre organización espacio-temporal que aporta el
grupo de Madrid:

- Datos generales de tu trabajo: edad, zona, número de alumnos y alumnas, papel y tiempo
de los especialistas...

- Haz un plano de la distribución de tu clase.
- Haz un esquema temporal de un día tipo de ru clase:

- Ti"abajo en grapo. Cuánto tiempo dedicas cada día. Cuántos niños y niñas en el
grupo. Cómo se plantea el trabajo. Qué tipos de aprendizqes se buscan. Qué papel
desempeña la persona adulta.

- Ti'abajo indiuidual. Cuánto Tiempo dedicas cada día. Cómo se plantea ei trabajo.
Qué se persigue. Qué papel desempeña la persona adulta.

- Tiempo de libre elección. Cuánto tiempo cadadía. Qué hacen en ese rienlpo.Qué
papel desempeña la persona adulta.

- Desde tu organización del aula, ¿cómo se inserra la lectura y la escritura con los demás
ámbitos del desarrollo y del aprendizaje dentro del trabajo de grupo?
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- ¿Cómo te lo montas en la práctica para dar respuesta a los distintos niveles?
- Nuestras técnicas de trabajo: asamblea, texto libre, experiencias, correspondencia... ¿cómo

las organizamos para dar respuesta y organizar los distintos ritmos?
En la puesta en común se coincide en que no hemos llegado más que a una toma de contacto
previo sobre el tema de organización y se considera que es un tema tan amplio, que merecería
la pena profundizar en él en un proyecro de trabajo más a largo plazo.
Se propone elaborar un cuestionario más amplio, tomando como referencia el propuesto por el
grupo de Madrid, y que sirva como pauta para iniciar un nuevo camino de trabajo e investigación.

CONCLUSIONES

Se valora positivamente la gran riqueza y abundancia de las experiencias aportadas.
EI Thller encuentra nuevamente una línea de trabajo para seguir investigando a medio plazo.
Dado el número tan alto de participantes en este Thller hay que cuidar ranro que la comunica-
ción sea fluida como que todo el mundo tenga la posibilidad de participar.
Aunque se hacen críticas a las aportaciones y estas deban ser positivas, también tienen que hacer-
se en mayor profundidad para ayudar a revisar y mejorar nuesrra práctica escolar.
Se ve la necesidad de avanzar en el debate teórico y conrrastar con las corrienres pedagógicas
que van apareciendo.
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PLAN DE TRABAJO PARA EL CURSO 99 - 2000

Estará centrado en la investigación y reflexión sobre la organización del aula: organización del
espacio, del tiempo recursos materiales y personales en nuestras aulas.
Se retoma la práctica de celebrar un encuentro de invierno que sirva de estímulo para desarro-
llar la tarea que nos hemos encomendado.

COORDINACIóN:

Mo Luz Fuentes Cobollero
MCEP de Huelva

Avda. del Parador,20-A

2 | 130 Mazagón (Huelva)
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ANEXO l: ESTE JUEVESTOCA EN Mt CASA

I .  .  INTRODUCCION

Durante este curso he sido tutor de una aula de Ed. Infánti l con l6 niños/as, comoarrida con
otra compañera por mi cargo directivo.
Con el alumnado estoy todos los días de la semana desde las t hasta la I 1:30 h., excepro el jue-
ves que estoy toda la jornada de 9 a 13:30.
Este curso me planteé otra manera de impartir las clases organizando las actividades de inicia-
ción en la lecto-escritura de la sisuiente manera:
Lunes. La actividad del día ,. ..ir." en AYER DOMINGO. En la alfombra narran sus expe-
riencias los chavales de lo que han hecho el día anterior, luego lo dibujan y les escribo el texro
en una hoja aparte. Al terminar de dibujar les sugiero que lo escriban como ellos sepan y des-
pués copian el texto que yo escribí al principio, subrayado y rotulado por ellos. Con esta acrivi-
dad compruebo el conocimienro que tienen de la lecto-escrirura .
Martes. La actividad se centra en EL CUENTO. Cada mes trabajarnos y elaboramos un cuen-
to: ya sea temporal, troquelado, álbum, siluera, etc.
Miércoles. La actividad es LAS NOTICIAS. Buscamos fotos en revisras, recorramos y pegamos
en un folio y cada cual inventa su noticia que yo les escribo, luego ellos rotulan v .rb.r,y"n .l
texto y enmarcan la foto.

Jueves. La actividad es UN DÍA. Celebramos los sanros, cumpleaños, anécdotas, etc. Toclos los
niños le dicen de forma individual al protagonista del día sus rasgos positivos. Esros se escriben
y se acompaña con un dibujo. Recopilamos todas las hojas ¡' hacemos EL LIBRO DE... quc se
l levará a su casa.
Viernes. La actividad es ME GUSTARÍA. En la alfombra hablamos de io que nos gustaría hacer
en los días que no hay clase. Lo dibujamos y escribimos el rexto, rotulándolo y subrayándolo.
En el segundo trimestre elJueves cambié la organización de "UN DÍA" por el de "SALIDAS",
con la finalidad de:

- Ampliar los momenros de relación del grupo de la clase.
- Explorar nuestro entorno.
- l)arles seguridad y confianza.
-  Mor ivar  la  lecro-escr i rura.
- Arnpliar la relación del centro con las familias.
- Desa¡rollar hábitos de Educación Vial.
- Observar el mobil iario urbano, distribución de casas, calles, bloques de pisos, etc.
- Identificar los códigos numéricos y escritos. Letreros, carteles, vallas publicitarias, nombres

de las calles y numeración.
- Estrechar más los lazos de unión entre ellos.

2. - PROCESO

COMO LO ORGANIZAMOS
En la reunión de noviembre con las madres les planteé la idea de visitar sus casas con la clase.
Algtrnas ya tenían conocimiento de esta experiencir  c.  cursos anrer iores.
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A1 principio, como sólo algunas dijeron que sí v la gran rnayoría se absruvo, empecé a organizar y
progranlar aigunas saiidas a llllestro entorno: panadería, canal n, Coín, banco, radio, museo, etc.
El clía de la recogida de notas del primer trimestre confbrme iban recogiendo el boletín infor-
marivo de sus hijos/as, se lo volví a repetir e iba anotando a aque[as que lo acepraron. Cual fue
rni sorpresa, que de pronto aceptaron nueve personas, por lo que tuve que reorganizar y rees-
trLlctl irar io programado attteriortnente y elinrinar otras salidas para darle más relevancia a las
visitas a las casas.
,\ raíz de ahí rne puse manos a la obra y organicé el calendario de visitas, lo fotocopié y enrre-
gué una cop.ria a cada alumno/a.
Algutros ya sabían de qué iba la historia, puesto que algunas madres les dijeron que íbamos a ir
a visitar las casas. En la allombra fuimos viendo los nombres de los que aparecían v las lechas
qtre les correspondían para las visitas.
Como es de suponer aigunos nombres no saiieron. Los justif iqué diciendo: "vivían muy lejos "
o " su marná esrá trabajarrdo".
l.as madres recibierorr la nota, en mano, por parre de sus hijosias. Esa misma nota también l le-
vaba el calendario y horarjo previsto de visiras; de 10 a 11 horas y el aviso de que en caso de
l l u r  i e  r c  susPender ' í a  l e  v i s i r a .

3..  REALIZACIÓN DE LAVISITA

EN EL AULA

El título de esta experiencia io sugirió un alumno que un lunes anterior a una visita, al l legar a
clase, dijo: "Este jueves toca mi casa"
Antes de la salida, en la alfombra plar-rteamos cómo debemos ir por la calle. Por rurnos aporran
sLls sugerencias que se anotan en una libreta para después en las sucesivas salidas renerlas corno
relerente:

- No vale empujar a los compai-reros.
- No vaie tocar los timbres de las casas.
- No vale escupir.
- No vale pegar patadas.
- No vale echar al compañero a la carrerera para que lo pil le un coche.
- No vale decir palabroras.
- No vale decirle cosas malas, si pasamos delante del Señor (Hay una esrarua de un Cristo

en la Alameda)
- No vale adelantarse en la fi la.
- No vale hacer zancadil las.
- No vale soltarse de la mano del comoañero.

Clomo vemos ellos van enumeranclo con fiases negativas lo que no se puede hacer, es normal en
un principio. En otras se.siotres \¡an enumerando en forma afirmativa cómo han de ir:

-  l r  de ia  mano.
- I)odemos contar chistes.
- ir por la acera.
- Decirle adivinanzas a los compairer.os.
- Podemos darie la m¿Lno al compañero.
- Cruza¡ la carre¡era cuanclo lo disa el macsrro.

Í9
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- En parejas.
- Sin gritar.
- Cogidos de la mano.
- Haciéndole caso al maesrro.
- Sin empujar.
- Sin correr.

Unavez planteada la situación de cómo ir y repasadas las normas, ¡Vamos a pensar que esramos
en una casa!. Sugiero. ¿Qué hay que hacer?.
Surgen otras normas de comportamiento entre ellos:

- Estar calladitos.
- Hablar despacio.
- No tocar las cosas.
- No vale tirar los juguetes al suelo.
- Si hay juguetes de cristal no hay que romperlos.
- No vale tirar las cosas.
- Comportarse bien.
- Vale ver los juguetes sin tocarlos.
- Vale ver los animales.
- No vale tirarse a la cama.

En el momento de irnos y como la mamá nos ha invitado a ver su casa... qué es lo que deberí-
amos decirle. Todos a una responden: ¡Gracias!.
Hoy le toca a.... Ella/el es quien nos va a l levar por la calle diciéndonos por donde tenemos que
ir. Y ella o él nos enseñará todo lo que hay en su casa. El niño o la niña, por ese día, es prota-
gonista de ilevarnos y enseñarnos su casa.
En la pizarra escribo el rexto:

La casa oe . . . . .

C/ . . . . . . .  N"
Le pregunto al protagonista si sabe cómo se llama su calle. Si lo sabe lo escribo en la pizarra y si
no, lo buscamos en su carpeta.
"¿Y el número?,¿lo sabes? (Si lo sabe le digo que no lo diga, pues rengo un juego)

¿A ver quién acierta el número de su casa?

¿Qué número tendrá su casa?
Voy anotando todos los números que van diciendo cada uno/a. Y leemos el texto completo per<r
sin el número.

Ej: La casa de Vanessa. C/Floridas n"..
Algunos preguntan por la C/ y les digo que así es como se escribe en las cartas y en los rótulos
la palabra calle. Támbién les digo que lo que vamos a ver en la calle escrito es ranro el nombre
como el número.

EN IA CALLE YENDO A IA CASA.
El protagonista nos va llevando, ala cabeza de la fila, por dónde hay que ir a su casa. De vez en
cuando:

-"¿Será por aquí?." pregunro.
-"No, no, que es tirando por esta calle." contesta.
-"¿A la derecha ?" pregunto.
- "Sí, por ahí" contesta.
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Alguno pregunta que qué pone ahí en un cartel. Al principio pregunraron por los carteles de las
calles, más tarde otros deralles...
Al llegar a su calle buscamos el rótulo de su calle y les indico que ahí está anorado el nombre que
habíamos escriro en la pizarra de la clase.

- Y en la mía también está, dice uno.
- Pues yo no rengo calle. (Nombre/Rotulo), dice otro.

¿Qué pondrá en ese cartel?. Sugiero.
AJgún que otro, si se acuerda del aula, lo repetirá, sino empezamos a jugar:

¿Qué nombres son los que están escritos? (Me refiero a las iniciales de sus nombres). Y suelen
estar la mayoría de sus nombres en mayúscula. En un principio están las iniciales, después ana-
lizarán su propio nombre y encontrarán las otras letras que componen su nombre.
Al llegar a la puerta nos fijamos en el número y decimos quién lo ha acertado y quién no.
EN LA CASA
El protagonista nos va enseñando: salón, salita, dormitorio de los padres, cuarro de baño, terra-
za, balcón, et... y io últ imo el dormitorio del protagonista o el cuarto de los juguetes.
Voy haciéndoles preguntas de qué es lo que hay o qué es lo que vemos, para qué sirven, erc.
Al término de la visita la mamá nos ofrece un desayuno con zumos, pasteles, golosinas, erc.. con
algún que otro alboroto pero la magia del vídeo nos calla a todos. Las mamás nos ponen el vídeo
y todos quedamos callados mienrras desayunamos.
Finalizamos el pequeño desayuno y nos marchamos, no sin antes, por cortesía, despedirnos
dando las gracias a Ia mamá.
EN IA CALLE REGRESANDO
Cuando salimos a la calle observamos la fachada de la casa, conramos las venranas, balcones, el
número, sí hay algo que nos l lame la atención, etc. Esta observación servirá para luego en clase
intentar hacerle el tutor un boceto de la fachada con ei rexro ya escrito en la pizarra anterior-
mente.

De regreso al cole les propongo como juego buscar todos los números que sean iguales al de la
casa que hemos visto.
Irán surgiendo números de todo tipo: 13, 54, 6, 31, B, y los vamos comenrando:

'Aquí 
hay un 3, (23)".

"No es el rres, porque lleva un dos delante".

¿Cómo se l lamará enronces?
Algunos responden treinta y dos y otros no lo saben. Pero hay orros que dicen veintirrés. Apro-
vechamos la situación y decimos que todos los números que llevan el dos por delante se llaman
veint i . . .

Allí está el veinticinco, veintisiete. Vamos por el margen derecho y uno anticipa el número que
va venir después:

- Veintiocho.

Comprueba que no es el número sino el veintinueve y le señalo que el veintiocho está en el orro
lado (margen izquierdo). En este lado están los que rienen pareja y en el otro los que no rienen
pareja.

De vez en cuando una niña dice: ¿Y ahí que pone?
- Calle San Andrés. le leo.

¿Y en este letrero?.

Agua no clorada. (El letrero lleva letras y un aspa - no potable). Les explico que para los que no

279 CONGRESO DEL MOVI¡4IENTO COOPERATIVO DE ESCUELA POPULAR IMCEP)



27 LOSTALLERES.TaIIeT de 0 a B años

saben leer se les pone este dibujo y una cruz y así pueden ver y leer que no se puede beber. Clomo
otros letreros: Prohibido fumar, no entrar perros. Y que en clase lo podemos usar después, para
hacer otros nuevos letreros.
OTRA VEZ EN EL AULA
Y sentados en la alfombra recordamos lo que hemos visto en la casa y lo que más nos ha gusra-
do. Como norma ponemos que no vaie repetir y rampoco vale decir jugueres.
Cada uno va diciendo lo que más le ha gustado, incluso pequeños deralles que a simple vista no
parecen estar al alcance de los mayores..
Lo van dibujando y les escribo el rexto:

- La pegatina de la nevera.
- La rele.
- La foto de la mamá.
- La merienda.
- La chimenea.
- Las escaleras.

Este texto lo rotulan y debajo intentan copiarlo alápiz.Terrninan el trabajo v lo entregan.
El protagonista mientras tanto en el aula colorea el boceto que el tutor le ha realizado de la facha-
da de su casa y la pica. Rorula el texto "La casa de .."
Y cuando lo ha terminado hacemos un l ibro que el niño se l levará a su casa para leérselo a su
mamá.

Antes de irnos a nuestras casas el l ibro será presentado en la alfombra a todos los compañeros.
Observaciones:

- En un principio dibujarán detalles mínimos (Pins, pegatinas, etc.), y más tarde pasarán a
detalles grandes: muebles, estancias.

- Interés por buscar todo tipo de carteles y preocupación por saber lo que dicen: en varios
lugares del pueblo el Ayuntamiento, como recordatorio de la época de los moriscos, de
que allí había una muralla o era la puerta de la villa, ha colocado car¡eles de cerámica.
Ti.rve que leérselos cada vez que pasábamos por esas zonas.

- Comunican la relación que tienen con el entorno: "Ahí vive mi tío", "Por esra calle se va
a casa de mi abuela".

- El respeto que sienten hacia los animales al verlos en las casas (pe.to, gato, paro, peces,
loros).

- Impaciencia de los que no saben cuando les toca su casa, porque está lejano el día.
- Comparan tamaños de estancias, casas, etc, en sus conversaciones:

¿Qué chica es!. (La rerraza). ¿Es muv pequeño!, (El balcón).
- Surge intencionalidad e interés:

" Voy a decirle a mi mamá que me traiga aquí ajugar". (En esa casa había muchos juguetes).
- Al hablar de las normas habría que reforzar más las positivas frente a las prohibitivas.

Antonio Anguira Martos
(M.C.E.P de Málaga)
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ANEXO l l :  UNA EXPERIENCIA DE COMUN¡CACION
INTERESCOLAR

INTRODUCCIóN

I lace dos años tres centros públicos europeos de la Etapa de Educación Primaria iniciamos un

Proyecto de comunicación interescolar, enmarcado dentro de los proyectos educativos europeos
Conrcn ius .

Los tres centros pertenecíatnos a reaiidades socio-económicas muy diferentes v también lo eran
nuestras características y nuestros modelos de trabaio:

- F.l centro inglés es el VICTORIA PARCK JUNIOR SCHOOL y tiene dos líneas y está
situado en un barrio de la ciudad de Bristoll la corresDondencia se ha realizado con una
clase de 8 años;

- El centro fiancés es l 'ÉCoLE PUBLIQUE, PRIMAIRE D'OUZILLY v es una escuela
rurai de tres aulas; la correspondencia se ha realizado con la clase de 6,7 y 8 años y tam-
bién han participado la clase de los mayores (9, 10 r. 11 años);

- Nuestro centro es el C.P ELOY VILI-ANUEVA v tier-re una sola línea y está ubicado en
un barrio-pueblo en el extrarradio de Santander; la correspondencia la manrienen los niños
v n i ñ a s d e 8 v 9 a ñ o s .

[.a experiencia se planteó inicialmente como un provecro oficial c<¡n el f in de conseguir la finan-
ciación adecuada para desarrollar la comunicación interescola¡ entre los tres cenrros. Se rrataba
de uti l izar todos los medios puestos a nuestro alcance para realizar las distinras actividades que
habíamos programado en cada fase anual.

oBJETtVOS

Cuando nos planteamos la realización de esta experiencia interescolar, los maestros v maestras
del equipo valoramos las razones que nos mor'ían a ello v estos planteamienros se convirtieron
en los verdaderos objetivos del proyecto:

- Qr-reríamos introducir en nuestro centro una dinámica de trabajo más "viva" v morivado-
ra que suPusiera una alternativa y un complemenro al modelo de aprendizaje basado en los
libros r' f ichas de trabajo.

- Nos preocupaba ampliar el mundo geográfico, social, culrural, etc. de nuesrros niños y
niñas, muv centrado en sí mismos y en su propio enrorno v crear un clima de relaciones
más abiertas que dierar-r cabida a ios planteamientos multiculrurales v rransnacionales..

- Nos parecía necesario ir.rtroducir en la vida cle algunas clases el rrrocleio de trabajo coope-
rativo con otros grupos de escolares a través de la correspondencia escolar.

- Necesitábamos un pro\¡ecto de trabajo que ilusionara a algunos maesrros y maestras y les
enganchara para empezar a hacer las cosas "de otra manera", a dar protagonismo a los niños
y a las niñas y, sobre todo, a pensar y a actLlar como educadores de fururos ciudadanos del
n-rundo.

- Asimismo, I 'aloramos muv positivamenre los procesos de innovación y todos los aprendi-
zajes que se iban a producir en el desarrollo del proyecro, ranro en el ámbito de los escola,
res' como en el de los adultos: nuevas tecnologías asociadas a la comunicación, técnicas de
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investigación y trabajo, trabajo cooperativo, asambleas, periódico escolar, elaboración de
monografías, etc.

- Y algo también muy importante: los niños y niñas se lo iban a pasar bien realizando las
actividades. La red de amigos y amigas en otros países podía ser el elemento motivador que
pusiera en marcha de forma espontánea muchos procesos de aprendiza.je vital conectados
de una manera natural a las distintas situaciones que se iban a generar en rorno a la comu-
nicación interescolar.

CONTENIDO DEL PROYECTO

El proyecto de trabajo común a los tres centros pretendía investigar y poner posteriormente en
comunicación la realidad de las tres comunidades a partir de los aspectos más cercanos o de
mayor interés para los escolares.
El estudio de esta realidad se centraba en unos temas básicos: las personas, la familia, la comu-
nidad escolar y el barrio-pueblo-ciudad.
Además de estos temas, a lo largo de los dos años de trabajo se han puesro en marcha una serie
de actividades importantes surgidas en rorno a la correspondencia escolar.

ACTIVIDADES

ACTIVI DADES PERIÓDICAS
La realización de las distintas investigaciones se planificó con la flexibilidad que imponía la
comunicación interescolar v las exigencias del trabajo diario en cada centro.
Cada curso se han trabajado dos de los temas con un calendario que conremplaba tiempos para
investiga¡ tiempos para realizar las distintas presentaciones de los resultados (murales, mono-
grafías, audiovisuales, etc.), tiempos para los envíos e intercambios y tiempos para su estudio en
cada uno de los centros.
Los temas trabajados son:

- La historia personal de cada niño y niña.
- La familia y la casa: personas, roles, trabajos, horarios, alimentación, ocio, lecturas, TV,

indicadores económicos, etc.
- La comunidad escolar: cómo es nuesrro colegio y qué hacemos en é1.
- Las personas: cómo viven los jóvenes, los adultos, las personas rnayores...
- El barrio-pueblo-ciudad: situación, datos geográficos, sociales, cukurales, económicos, his-

rór icos,  ru r ís t icos. . .
- Los datos importantes de cada país: gobierno, personajes importantes, economía, produc-

tos típicos...

Se han realizado investigaciones y encuestas en diferentes ámbitos y, como resultado, se han ela-
borado distintas monografías y murales con abundantes imágenes para minimizar ei problema
de la lengua.

ACTIVIDADES CONTINUADAS
Paralelamente a los trabajos anteriores, se han ido desarrollando distintas actividades, surgidas
de las necesidades naturales de comunicación entre las tres clases:

- Correspondencia personal y de clase (cartas, intercambio de técnicas y regalos)
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- Periódico semanal (el colegio inglés y el nuestro) y diario (sólo la clase francesa) enviado a
través del fax y del correo electrónico

- Monografías impresas sobre las salidas y visitas (con imágenes y textos trilingües),
- Reportajes audiovisuales de las actividades escolares (fiestas, salidas, conmemoraciones,

juegos, etc.),
- Libros de textos elaborados por los niños y niñas (ei grupo de niños y niñas de la clase fran-

cesa lleva escritos (y está publicando) unos cuarenta libros que han ido traduciendo a las
cinco lenguas de las escuelas corresponsales con la ayuda cooperativa de todos;

- Envíos (con producros rípicos y documentación de cada comunidad).

REUNIONES DE LOS MAESTROS Y MAESTRAS
Cada curso se han celebrado dos o tres reuniones a las que han asistido los maestros y maestras
que desarrollaban el proyecto en los tres centros. Se han ido celebrando de forma rotatoria en cada
uno de los centros. Estas reuniones han cumplido un importante papel en la coordinación y en
el desarrollo de las actividades; también han servido para que los adultos pudiéramos conocer las
otras realidades educativas v compartir cooperativamente experiencias, innovaciones y técnicas.

LASTÉCNICASY EL USO DE LATECNOLOGíA

Estos aspectos han tenido Lln protagonismo importante en nuestro proyecto. El grupo de adul-
tos, responsable de dinamizar el trabajo, tuvimos muy claro en todo momento que había que
respetar los modelos, los ritmos y las formas de trabajo de cada una de las clases.
A partir de esta premisa, el uso de técnicas y de la tecnología ha seguido un camino natural y
evolutivo. Las cartas iniciales fueron sustituidas por el fax v, posreriormenre, por el correo elec-
trónico por la inmediatez de la comunicación y por la necesidad de las consultas rápidas. El
periódico escolar semanal sustituyó a la revista trimestral del centro, como un medio más cori-
diano que pudiera recoger las producciones infantiles v difundirlas. Las investigaciones y
encuestas fueron necesarias para recoger información sobre los temas trabajados y poder enviár-
sela a los corresponsaies. Empezamos a preparar esrudios v monografías para presentar los temas
investigados a los demás. Las asambleas se hicieron necesarias porque había que discutir muchas
cosas y tomar decisiones...
La utilización de las nuevas tecnologías ha sido similar. El ordenador ha enrrado en las clases
como una herramienta de trabajo diario para el proceso y edición de textos. Hemos adquirido y
utilizado una cámara de vídeo cuando hemos sentido la necesidad de enviar reportajes sobre dis-
tintas actividades escolares. La necesidad de comunicación entre los cenrros y enrre los adultos
nos ha "enganchado" al correo eiectrónico. Ahora estamos preparando nuestra página web.
Hemos elaborado un CD con información audiovisual sobre nuestro centro en los tres idiomas.
Tenemos montado un servicio de traducción con el apoyo de las clases de inelés y con un rra-
ductor informático...

VALORACIóN

Lo que se planteó inicialmente como un proyecto oficial para financiar una comunicación inte-
rescolar ha ido transformándose poco a poco en una experiencia de comunicación viva y cori-
diana que ha desbordado las previsiones de los adultos que la pusimos en marcha.
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A lo largo de estos dos años ha habido una evolución especial en el desarrollo de la experiencia
en la que nos hetnos visto envueltos todos: adultos, niños y niñas. Ei plan de trabajo inicial para
conocer cada una de las comunidades se ha ido enriqueciendo día a día con las diferentes acri,
vidades citadas rnás arriba, a medida que la comunicación enrre las escuelas lo iba demandando.
Esta afirmación se refiere a recursos, técnicas, uso de la tecnología y también a la iniciación al
aprendizaje de las lenguas de los corresponsales para mejorar la comunicación.
Ha habido momentos en los que la comunicación ha estado bajo mínimos, porque los ritmos
de cada escuela lo han exigido. Thmbién hav que aclarar que el grado cle implicación no ha siclo
el mismo: ei centro inglés está dirigido por un rnodeio muv ajustado que permire pocas "aven-
turas cxt  racurr icu leres" .

Sin embargo, la valoración general es muv positir.a para todos los que participamos en la cxpe_
riencia. A lo largo de estos dos años, los adLrltos henros comparrido muchas situaciones gratif i-
cantes que han cohesionado al grupo, mejorando, ir.rcluso, Ia comunicación personal y poten-
ciando la cooperación en otros ár¡bitos de trabajo no rclacionados directamenre con el proyec-
to. Thmbién hay que resaltar el valor del intercambio de experiencias y de moclelos de organiza-
ción v trabajo que hemos compartido, que nos ha hecho más críricos con nuesrro trabajo, más
receptivos y dispuestos al trabajo cooperativo en grllpo, superando la barrera tradicional cle mi
c lase,  mis n iños v n iñas,  mrs. . .
Hemos aprendido a uti l izar herramientas valiosas r. también las hernos acercado al rrabajo dia-
rio de nuestras clases: ordenador, fa-x, cámara de vídeo v cámara digital de fotos, traducto¡es y
aplicaciones de edición v presentación. Ha sido una experiencia novcdosa para la mayoría.
Respecto a los niños v niñas, ha sido muy valioso el esfuerzo que han lealizado para investigar y
conocer su propia realidad: sus historia, su fhmili ir, su pueblo... Para rodos, hijos e hijas, padres
y madres, ha sido muv agradable esta investigación v lo que ella ha aportado. Jbdos estamos
orgullosos de la gran canridad de recursos quc hemos elaborado.-Ibmbién 

ha sido intportante el descLrbrimierrto .le los otros y orras rnás lejanos: a parrir de pcr-
sonas físicas (sus corresponsales) han ido descubriendo formas de vida, intereses, juegos, lenguas,
etc. diferentes que, cuar-rdo los compartes, no resulran tan exrraños ni tan lejanos.
La evolución t-ratural de cste proceso de cornunicación y acercamiento ha culminado en un
encuentro de un grupo de rl iños y niñas de nuestro centro con los escolares franceses (el grupir
inglés no pudo asistir) en su pueblo: Ouzil ly (cercano a Poitiers). Los dos grupos .1. .rÁ1"..,
han convivido durante diez días, en las familias francesas ), en rln cenrro de vacaciones. La expe-
riencia ha sido muy rica, demostrando dos hipótesis que habían-ros avanzaclo los adulros: que las
lenguas no son una barrera en la comunicación de las pe rsonas \. que es posible y deseable .rrga-
nizar viajes al extranjero con escolares de Prinraria, cn un eonrc\¡o ¿rdecuaclo. A1 regresar, to<los
nos sentíamos ciudadanos europeos v halrían-ros hecho un monrórl de amigos y amigas que
hablaban francés...

Ramón Rubio Cuevas
(M.C.E.P de Cantabr ia)

27' CONGRESO DEL t fovtMtENTO COOPERATIVO DE ESCUELA POPULAR (r4CEp)



Taller de 8 a l2 años



' ' l l lrr i l l l ir l l i i l , l l : l . i i-:t. i . ir ' ,,,

LOSTALLERES.TaIIeT de B a l2 años

MCEPs.ASISTENTES: Alemania, Bulgaria, cantabria, castilla-La Mancha, Eus-
kadi, León, Madrid, Málaga, Salamanca, Sud-Ouest-Francia

ESQUEMA DE TRABAJO

De nuevo, en León, nos reunimos los componentes del Taller para volver a encontrar el
cabo del hi lo que dejamos en el  Congreso anter ior celebrado en Urnieta. En un pr imer
molnento se hace la presentación de los diferentes Mceps representados, teniendo en
cuenta,además, la asistencia de compañeros y compañeras que acuden a nuestroTaller por
primera vez a quienes hay que poner un poco al día de la línea de debate que se ha venido
siguiendo en los úl t imos años.
Siguiendo con los dos temas de trabajo que el Taller viene debatiendo se elabora el plan
para el presente Congreso:

- La correspondencia escolar.
Tipos de correspondencia: presentación de distintas experiencias.
La correspondencia dentro del aula y del centro como forma de relación y de conocimiento
entre niños y niñas y personas adultas.
Organización de un taller de talleres sobre la correspondencia escolar.
Experiencias

- La Asamblea.
LaAsamblea como técnica de comunicación, mot¡vación, evaluación y organización del aula.
Experiencias

- Conclusiones y valoración
- Plan de trabajo para el próximo curso.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO

LA CORRESPONDENCIA

Se valoran los distintos tipos de correspondencia y la forma de llevarla a cabo, tanto de forma
colectiva como individuai.
EXPERIENCTA DE CASTILIA _ LA MANCHA
Conocemos una experiencia con niños y niñas de ler. curso de Primaria, comenzando por un
cuadernillo de felicitaciones en donde se intercambian dibujos (muchos no saben escribir) y a
partir de ahí, empiezan a intercambiarse, semanalmenre, carras cada vez más elaboradas entre
ellos y con el maestro.
El método consiste en jugar al "amigo invisible". Cada viernes, rodos los niños y niñas exrraen
un papel con el nombre de un compañero o compañera al que tienen que escribir. Las cartas son
cada vez más elaboradas, más cuidadas. A veces incluyen regalos o son pequeñas obras de arte.
La imaginación se pone al servicio de la comunicación.
EXPERIENCIA DE CANTABRTA: I,{ CORRESPONDENCIA EN EL AULA
"Un día en clase de lengua salió el tema de las carras y lo trabajamos un poco. Escribimos car-
tas con todas sus partes: la presentación, lo que conramos, la despedida, la PD., el remite, etc.

79I
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Hablando nos dimos cuenta de que todos coincidiamos en lo mismo: ¡nos encanta recibir carrasl"
Este es el comienzo de una reseña en el periódico El Saco, del colegio Verdemar, donde una niña
de 6t' curso de Primaria cllenta cómo llevaron a cabo la experiencia de la correspondencia den-
rro del aula.

A partir del juego de "el amigo invisible" cligen a aquél o aquella a quien van a escribir una carra"
Si es aiguien conocido no tienen problema, pero si no, hay un trabajo previo de c<inocimienro
de esa persona para conocer sus gustos, sus aficiones, etc. 

-lodo 
ello significa un trabajo de rela-

ción entre los niños y niñas que, quizá de no ser por cstc juego, no se hubiera dado. El trabajo
ha continuado a nivel de todo el colegio.
La valoración es muv positiva por lo que ha supuesro "para que aumenre la comunicación", aun-
qlle, como en todo lo que supone correspondencia, pueda haber algunir frusrración cuando Ia
carta recil¡ ida no refleja una especial dedicación de quien la ha elatroradol o sea, crrando se ha
hecho para salir del paso, aunque esto también se pr.rede valorar positivamente dentro de la cliná-
nrica y la reflexión del grupo.

LA ASAMBLEA

EXPERIENCIA EN EL C.P NARIXA DE NERJA (MÁIAGA)
[:,sta ex¡reriencia presenta la Asamblea como llna técnica de comunicación, motivación, evalua-
ción v orgar.rización del aula.
l.a Asamblea es un instrutnento dc al.ucla en la regr-rlación ., 'autorregul,rción del aula.
Se comienza por las felicitaciones, después vienen las crít icas, se hacen propuesras de trabajo, los
trabajos de responsal', i l ic' lades l, se rermin:r con j iregos \-conracros.
EXPERIENCTA EN EL C.P. JOSÉ CL{DERÓN DE CAN,fPANILIAS (MÁLAGA)
l.a experiencia se l levir a cabo en Lrn curso de 5" de Primaria con integración de niñas y niños
gitanos y algunos discapacitados.
La Asamblea Pr:esenta une estructrrra organizariva en rolno a tres ejes siernpre fi jos: la evalua-
ción, el aprendizaje f ia organización. Para los cargos de coordinación y secreraria, ia clase elige
a las personas más acreditadas, es decir, a aquellas que mejor lo hacen.
Es de destacar la creatividad de este gmpo v cómo la sabidLrría del colectivo mejora la comuni-
cación v elabora un juego "dedicaclo a...", metliante el cLral, una pcrsone es receptora de ios
aspectos positivos que el grupo ve de ella y que son leídos el clía de la Asamblca.
EXPERIENCTA DE CASTILIA _ LA MANCI{A
En una clase de 5" de Primaria se ha l lev¿ido a cabo una erperiencia ¡rara trabajar la autoesti¡na v
valorar positivamente al inrerlocutor, rirulacla "El chico o chica de la sernana'.
Se partía de recortar la silueta del niño o niña en papcl conrinlro que se pegaba en la clase, y todos
escribían algo positivo, bonito o agradable sobre esa persona, que después se lo l levaba a su casa.
En la nlisma línea de respeto al interlocutor v parricipación cle roclo el aula, se realiza el juego
"Yo me acuerdo de..." en el que todos los participantes en la Asalnhlca, recuerdan algo que corn-
partió con orra persona del grupo.
A partir de estas experiencias se plantea una pregunra: ¿Hasta qué punto laAsamblea es un ins-
trumento que permite que los niños y niñas eli jan qué quieren hacer, cómo y cu:índo? ;Lo es, o
solamente se tratan en ella aquellos asuntos que no implican un comprorlriso sericl cl esre sen-
tido y di{icil de realizar?
Se concluvc con una rcspucsra inconcrctar  cn la  Asar l r [ , lce se t rata l r  tcrnas orgarr izar ivos ¡  de
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autorregtilación l', a vece:i, temas relacionarlos ccln el trabajo, su forma de llevarlo a cabo v, en
cierro modo, "elegir" las tareas.

CONCLUSIONES

Aunque el taller se ha valorado positivamente en su desarrollo dentro del (longreso, se valora
negativamente el cumplimiento de los compromisos, por ejernplo: no se ha podido hacer el
Encuelttro al que nos habíamos comprometido, entre otras causas, por no habernos comunica-
do suficienremenre.

PLAN pE TRABAJO pE CARA AL pRóXrMO CURSO

Se va a elaborar un documento sobre la correspondencia escolar, a partir de uno del ICEM, quc
traducirán del francés la.s compañeras de Cantabria. Una vez traducido se nos repartirá para que
junto con nuestras experiencias v conclr-rsiones, sea nuestro clocumento de trabajo sobre la
correspondencia escolar,
Se ha propuesto, además, la posibil idad de hacer un taller de ralleres sobre la correspondencia
escolar durante el próximo Congreso.
Otra propuesta va encaminada a crear un Rastro de experiencias donde se muestren, durante el
primer día de taller en el C)ongreso, todos aquellos trabajos o experiencias visibles, que quera-
mos compartir con los compañeros y compañeras.

COORDINACIóN

Jean Denis Sopena (M.C.E.P de Málaga)
Pasaje Luis Barceló, 8
290l7 Málaga

Telf.:952 29 04 02

M" Asunción Arabaolaza (M.C.E.P de Cantabria)
Ruamayor, 16, 2"
39008 Santader

Telf .:942 22 3642

< t
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MCEPs ASISTENTES: Almería, Asturias, Cantabria, Huelva, Málaga, Madrid,
Salamanca, Sevilla

ESQUEMA DE TRABA'O

- La part ic ipación del alumnado.
- ¿Cómo dinamizar los equipos docentes?.
- Organización en el aula.
- La tutoría (la identidad personal).
- Presentación de experiencias, materiales, monografías, etc., sobre organización curri-

cular.

DESARROLLO DEL MISMO

LA PARTICIPACION DEL ALUMNADO: LA ASAMBLEA

La compañera Inmaculada Serrano, de Málaga, nos presentó un documento de trabajo del
MCEP de Málaga sobre este tema, plres servía de base para la reflexión. La Asamblea se consri,
tuye como sistema de participación del alumnado en el aula y en el cenrro educativo. Señalamos
brevemente algunos aspecros que salieron en la intervención:

- l.a importancia de procurar un lenguaje no competitivo y el conracro visual.
- Respetar las reglas de comunicación en grupo. Para aprender a escuchar se puede hacer

observación externa por turno y se pone en común 1o observado.
- Se trabaja Ia observación como método de evaluación de la organización del aula: qué

observar, cómo observar y qué recLrrsos se urilizan.
- La existencia de un modelo de autoevaluación posibil i ta Ia buena marcha de las Asamble-

as. Este modelo se basa en: el conocimiento del modelo del centro, las habil idades de auto-
rregulación que se uti l izan y el grado de participación.

- Por turno todo el alumnado rota por las siguientes responsabilidades: secretario/a, coordi-
nador/a, responsable de convivencia, encargado/a de material y observador/a externa.

- f ipos de Asamblea: de aula, de ciclo, la coordinadora del alumnado, las puestas en común
v las Asambleas de evaluación.

- Para poder tener una estructura asamblearia o de conocimiento compartido se requiere una
organización que lo posibil i te: trabajo de reflexión individual, trabajo de pequeño grupo
(de cuatro personas, donde cada una se responsabiiiza de una función) y el gran grupo.

DINAMIZACION DE EQUIPOS DOCENTES
El con-rpafiero Francisco Javier Sánchez del MCEP de Huelva nos presenra una experiencia de
centro y de aula muy' interesante que ha tenido lugar en el C.P. Marismas del Odiel desde 1985.
Dadas su importancia v extensión lo podemos ieer en el ANEXO I de este taller.
Encarna Rosillo nos relata una experiencia de talleres sobre remas rransversales (la intercultura-
lidad) llevada a cabo en un cenrro de Madrid
En todas las experiencias relatadas cabe destacar como notas comunes:
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- El trabajo docente es un trabajo en común siempre.
- Debemos romper la rigidez de espacios, t iempos y recursos.
- Asumir responsabil idades y no insralarse en la queja.

ORGANIZACION EN EL AULA Y DEL CURRICULUM
Se han presentado cuatro experiencias sobre este tema acompañadas de materiales v monografias.
"Programa de electrificación en Cantabria" de Enrique Pérez Simón del MCEP de Cantabria.
Este proyecto lo han llevado a cabo un equipo de tres docenres con un grupo de Garanría Social.
Dadas las condiciones de adaptación al sistema escolar de este grupo de alumnos se hizo nece-
sario no sólo trabajar los contenidos concepruales sino, fundamentalmente, los procedimentales
y actitudinales. AI final se elaboró una monografía espléndida con todo el proyecro de trabajo.
Cabe destacar la paulatina responsabil ización del alumnado en la rarea, la necesidad de trabajar
en equipo, la importancia de realizar un trabajo imbricado en la realidad y la cohesión conse,
guida a través de la participación. Todas y todos apreciamos la calidad final obtenida y el inte-
resante proceso educarivo.
"Lo que hemos visto" de Enrique Pérez Simón del MCEP de Canrabria.
Es una experiencia con el primer ciclo de ESO y la podemos leer detalladamenre en el ANEXO
II del taller.
"Taller de teatro" de Erundina Caramés del MCEP de Madrid.
Esta experiencia empezó siendo un taller, posteriormenre se incluvó en la clase de I-engua v
actualmente es un taller opcional. Se ha l levado a cabo con Lln grupo de Graduado Escolar pri-
meramente v hoy día con grupo de allabetización (compuesto de mujeres y jóvenes.). En ella
destaca: Ia necesidad del trabaio en equipo en el aula, el valor terapéutico de la "palabra" y del
teatro, la necesidad de trabajar las actitudes v valores en el aula.
"El periódico escolar" de Nicolás González del MCEP de Málaga.
Vimos varios números de dos publicaciones escolares del I.E.S. Licinio de la Fuente (Coín).
"El Espejo" es una publicación del primer ciclo de ESO. Es una actividad interdisciplinar con ei
área de Educación Plástica y Visual. Su finalidad no es ser una monografia sino ser soporre de
algunas actividades, entre ellas las de la clase de Lengua. El equipo de redacción esrá compues-
to por diez alumnas y alumnos que rotan mensualmente para la elaboración de cada número. La
maquetación es fija y la realizan los profesores.. Secciones: aficiones privadas, reportajes, cola-
boraciones, comentamos, nuesrra biblioteca..... y remas que van saliendo en clase.
"El Mirador" es una publicación del segundo ciclo de ESO y de Bachil lerato. En este periódico
la intención es que la imagen tenga el mismo peso que el rexto. Su periodicidad es trimestral y
se confecciona en el t iempo libre del alumnado. Se vende en los quioscos del pueblo.
La presentación de esta revista suscita en el grupo una discusión sobre "la directividad" a la hora
de realizar actividades con el alumnado. Opinamos que es dificil escoger cuando no se ha prac-
ticado la elección.. Thmpoco una clase es una relación de iguales y el profesorado dispone de más
recursos que el alumnado. Thmbién se aborda el que a veces debemos dirigir porque renemos
claro las actitudes a trabajar y la finalidad que se persigue. La educación en acrirudes y valores
debe ser explícita y clara, no se debe dejar en manos del ámbito privado. También desde el ámbi-
to institucional debe realizarse intencionalmente. Debemos trabajar con las alumnas y los alum-
nos la toma de decisiones y la responsabilidad a rravés del comoromiso.
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VALORACION DELTALLER

En este Congreso el taller ha remontado el vuelo desde el comienzo de implantación de la ESO.
Constatadas las dif icultades que conlleva la implantación nos "hemos quejado" menos y en posi-
tivo hemos analizado el material que ias compañeras y los compañeros habían traído como des-
arrollo del esquema de trabajo. Tenemos una actirud consrructiva de lo que nos acontece cada
día en nuestros centros y preferimos mirar hacia el futuro, sin perder un ápice de actitud crítica
ante la situación polít ica actual.
Ha sido un taller muy participativo. Se han presentado pequeñas experiencias y grandes proyec-
tos, siempre muy interesantes para la reflexión del grupo y exportables a nLlesrro quehacer diario.
Constatamos que seguimos en la misma línea de trabajo y que nos inreresa dinamizar los cen-
rros educativos y los equipos docentes, establecer la educación en acrirudes y valores y la edu-
cación cooperariva y solidaria.
A veces no podemos profundizar en un tema o en un aspecto concreto por falta de tiempo.
Debemos repartir más equitativamente el tiempo entre la presentación de experiencias y la refle-
xión grupal a fin de que el proceso de análisis se retroalimente. Quizás una buena idea sería escri-
bir durante el curso las reflexiones que nos vayan surgiendo para pasarlas como documento a las
compañeras y compañeros durante ei curso o como material de trabajo del próximo Congreso.

PROPUESTAS pE TRABAJO

- Tiabaiar la educación de actitudes y valores en las distinras áreas. (Podemos usar como
punto de partida el documento "Cómo trabajar las actirudes y valores en ia escuela' de
Inmaculada Serrano). Thmbién convendría incidir er-r la evaluación de adauisición de actr-
tudcs y valores.

- Aportar materiales para la tutoría (juegos, documenros, actividades de animación, instru-
mentos de observación, etc.)

- Las caracerísticas psicológicas del alumnado de esta erapa..
- Cómo preparar pequeños proyectos de áreas para educar en actirudes y valores y que pue-

dan dinamizar equipos docentes.
- Seguir buscando proyectos de rrabajo común que permitan dir-ramizar los centros.
- Crear el archivo dei taller (Enrique Pérez Simón inicia¡á el archivo informáticamente).

BIBLIOGRAFíA
- Rosario Ortega, Convivencia escolar: qué es v cómo abordarla. Consejería de Educación

cle ia Comr-rnidad Autónoma de Andalucía. Sevil la.
- Rosa lrianes. Cornpetencia social. Editorial Algibe. Máiaga.

COORDINACIÓN

Inmaculada Serrano
Ci  Por tugal .  12.  290l7 Málaga

:,,.;;;:::.,'.:,..::.
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ANEXO l :  "EXPERIENCIA
CULARY FORMACIóN EN

SOBRE DESARROLLO CURRI.
CENTROS''

rNTRoDUcclón

La experiencia tiene lugar en un colegio de una barriada obrera de Huelva con gran tradición
innovadora.

El colegio nace con una declaración de principios (proyecto pedagógico) de un grupo de maes-
tros y maestras a las que se une un grupo de madres y padres (1985).
Comienza su andadura con el "Proyecto de aula abierta'; después entró en la experimentación
de la Reforma,yya en los 90 comenzó con un proyecto de innovación, culminando en 1995
con un proyecto de formación en centro.

DESARROLLO CURRICULAR
Cuando tras un proceso participativo se concluyó el documento de Finalidades Educativas, el
centro acometió la tarea de abordar el curriculum desde una perspectiva metodológicamente
investigadora y en las que los niños y niñas eran los protagonistas del aula y de su propio apren-
dizqe.

Siguiendo estos principios se elaboró el documento "Ámbitos de investigación" que vertebraba
el curriculum dándole un sentido unitario en torno a seis grandes ámbitos: Los seres vivos.
Dónde vivimos. Cómo nos organizamos. Ecología y medio ambiente. Invenros y máquinas. El
universo y las esrrellas.
Cada etapa y cada ciclo hizo después una selección de objetos de estudio dentro de cada ámbi-
to elegido. Quedaba, pues, el desarrollo posterior en U.U.D.D. que se llevaron a cabo en las
aulas.

FORMACIÓN EN CENTROS
Desde siempre el equipo de profesores había apostado por la Formación en Cenrro, una mero-
dología que nos permitía investigar nuestra propia acción educariva, analizarla, elaborando con-
clusiones y propuestas de mejora. Todo esto se concretó en el Proyecto de Formación en Centro
en el que ejerce como pilar fundamental el marco colaborador
Contamos con la presencia de un profesor de la Faculrad de Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad de Huelva con un perfil que lo convertía en la persona idónea para colaborar con el cen-
tro como observador externo (antiguo maestro, comprometido con la Escuela Pública y con la
educación progrcsista).
Rápidamente se establece un marco colaborador en el que él y el centro esrablecen una simbio-
sis, con aprovechamiento por ambas partes.
Él nos ofrece sistem attzación, método, colabora en la observación v proporciona el sustento teó-
rico a nuestra manera de entender el aprendizaje. Nosotros le proporcionamos un campo utilí-
simo de investigación.

DESARROLLO DE UU.DD.
Confeccionadas las Finalidades Educativas, el ROC y el documento de "Ámbitos de invesriga-
ción", con la posterior selección de objetos de estudio, acomeremos la necesidad de desarrollar
y aplicar las U.U.D.D. en las aulas.
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Teniendo ia formación de hábitos y valores un peso específico en nuestro centro se acuerda, para
darle sentido y sistematización a la investigación, por consenso la siguiente metodología:

Diseñar, aplicar y analizar una U.U.D.D. al trimestre que tuviera el mismo objeto de estudio y
que se desarrollara en todas las etapas y ciclos desde Educación Infantil hasta el primer ciclo de
ESO.
Tias una primera propuesta de trabajo del equipo pedagógico se acuerda que los objetos de estu-
dio a abordar serían los siguienres:

- Los conflictos en el colegio (primer trimestre)
- Lo que nos gusta comer (segundo trimestre)

La metodología a seguir era la siguiente:
- Diseño de la Unidad por ciclos.
- Presentación de las U.U.D.D. en clausrro.
- Aplicación en las aulas, niveles.
- Análisis de resultados, valoración y adquisición de compromisos.

Este modelo educativo nos ha permitido hilvanar el curriculum del centro, haciéndolo a partir
de la participación del alumnado (hacer coiegio).
Insistir en la formación de hábitos la construcción de valores da sentido, cohesión y unidad al
centro.

Nos ha permitido conseguir una metodología común que nos anima a investigar sobre nuestra
práctica educativa.

En todos los niveles el sistema de participación del alumnado fue la Asamblea. Támbién se uti-
lizó cooperativamente el material.
Pensamos que es un modelo exportable a otros cenrros y una intelesante alternativa de formación.

COORDINACIÓN

Francisco Javier Sánchez
M.C.E.P de Huelva
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ANEXO l l : "LO QUE HEMOSVISTO"

Cuando llega junio, es normal que en nuestras aulas, en la mía por lo menos, se amontonen una
serie interminable de trabajos, monografias, proyecros acabados e inacabados; pero casi nunca se
me había presentado la "necesidad " de en octubre esrrucrurar un trabajo a rerminar en junio.
Por fin este año me he decidido y aquí está el proyecro de trabajo que esre curso 98/99, (tal como
lo escribí al principio de curso, 1t en el que se han modifcado los aspectos que la propia realización
del mismo ltacia necesario potter en pruente o pasado y no enfuturo) voy a trarar d. ll.u". a la prác-
tica en mi aula y fuera de ella (concebida como espacio Íísico).
Me planteé, nos planteamos, otro compañero y yo, la realización de una Monograffa, e<litable, para
cada alumno la aI finaI del curso, sobre Cantabria; visra desde los lugares visitados duranre el mismo.
El trabaio que aquí se describe está pensado para desarrollarse en el I.E.S. Santa Cruz de Casta-
ñeda, en un medio rural de cantabria, la localidad de viilabáñez, con el primer ciclo de la ESo.

POR QUÉ
Al ponernos a pensar las Salidas de Tiabajo a realizar en esre curso, fuimos desgranando lugares
y sitios' como siempre, pero entendimos que se podía hacer un hilo conductor de todos ellos.
Nos planteamos que las salidas, además de servir para el fin específico para el que estaban dise-
ñadas, pudieran ser utilizadas como elemento de un todo, como parte de .rr-r" rririór-, más gene-
ral de nuestra tierra, de la región en la que está el alumnado. Si, por ejemplo, la Salida 

"i 
P"r-

que de Cabárceno tenía como fin la utilización del lenguaje técnico en inglés, también podía for-
mar parte del conocimiento de Cantabria en lo referente a animales aurocronos...

LO QUE QUEREMOS ES
Diciéndolo de otra manera, nos planteamos realizar un trabajo global, sobre Cantabria, que
tuviera una serie de características de:

- Trabajo con.iunto: se trata que sea realizado por todo el alumnado del primer ciclo <]e
secundaria, en total 30 alumnos/as.

- Optimización de esfuerzos: pretendemos que todo el trabajo que se puede realizar anres,
durante y posterior a una Salida, sea aprovechado al máximo, tanro en 1o referido a cono-
cimientos (globalización), como en lo concerniente al personal (implicación general).

- Visión global: nos proponemos que nuestro alumnado, al f inal <lel proceso pueda tener
una visión más global de su región, que la mera suma de Salidas o visiras, por muy inrere-
santes que éstas sean.

- Proceso de construcción: queremos trasmirir una idea básica, qLle un trabajo final es la
suma de muchos pasos, y que estos son fundamentales, todos y cada uno, para conseguir
un objetivo. Aquello de: "lo imporrante es ei camino".

- Satisfacción personal: porenciaremos la consecución del susro personal por el trabajo rea-
Iizado, por el propio trabajo, tanto en sí mismo como en su realización final. Que una rarea
al f inal debe ser agradable, "bonita"; y en consecuencia, t iene que provocar una satisfacción
por lo realizado; una satisfacción muy necesaria para animar en ei "camino". Todo ello
basado en la pedagogía del éxito y del placer.

- Exposición pública: nos parece además, necesario, que al final del curso, los padrcs y
madres puedan ver el trabajo de sus hijos e hijas; que además de una nota (que es lo más
importante, por desgracia, para ellos) llevan a casa un trabajo "presentable".
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ASÍ LO VAMOS A REALIZAR

Conseguir lo anterior, sin perder de vista que el alumnado al finai del proceso tiene que pasar
controles, exámenes, y demás zarandajas, no es rarea kícil. Por ello hemos planteado el trabajo
concreto de la siguienre manera o fases.

- Agrupamientos: a la vista de cada Salida y organización dei trabajo a realizar en ella, es
necesaria la uti l ización de muv diversos tipos de agrupamientos. Desde el individual al de
gran grupo, pasando ¡lor el equipo de pocas personas.

- Tip<ls de trabajo: de igual manera, cada parte de la Monografía necesitará unos determi-
nados e incluso diferentes. Desde la selección de fotos hasta la consulra de bibliografía,
pasando por la toma de datos en las salidas, redacción de textos; para ai final escribir y esca-
near en el ordenador los textos y fotos, llegando a la concepción global de un trabajo y a
la edición del mismo.

- Naturalmente que todo lo anterior está basado en conseguir un objetivo fundamental: que
nuestro alumnado conozca más y mejor la realidad de su tierra.

A. ORGANIZACIÓN DE SALIDAS

En primer lugar diseñamos las Salidas de lrabajo del curso:
Primer trimestre

Torrelavega. Exposición "El siglo de los cambios' '
Cabárceno. Parque de la Naturaleza
Puente Viesgo. Exposición Museo Prehisto¡ia
Puente Viesgo. Cueva El Castillo
Santander. Museo Municipal de Bellas Artes
Santander. Exposición de grabados Museo de La Habana
Santander. Faro de Cabo Mayor

Segundo trimestre

Santander. Concierto de música (no realizada)
Santander. Exposición Palacete Autoridad Portuaria (no realizada)
Socobio. Colegiata de la Santa Cruz
Santillana del Mar. Paseo urbano
EI Entrego. Museo de la Minería y de la Industria
Ciión. Museo del ferrocarril

Tercer trimestre

Torrelavega. Fiesta de San Fernando (convivencia en Cenrro de Educación Especial)
Castro Urdiales. Ciudad y playa (no realizada)
Laredo. Ciudad y playa (no realizada)
Salida en bicicleta (convivencia con Centro de Educación Especial) (no reaiizada)
La castro y Laredo fue cambiada por la de Palencia a las Edades del Hombre
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B. OBJETTVOS DE LAS SALTDAS
De cada una de ellas podemos detallar una, entre muchas, finalidad concreta en sí misma:

- Conocer los cambios ocurridos en Cantabria en el último siglo, desde la visión de la Caja

de Ahorros.
- Utilizar el inglés en el conocimiento del lenguaje propio de las Ciencias Naturales.
- Ver una exposición sobre la zona en la que está enclavado el Monte El Castillo, y en con-

secuencia nuesrro inst i tu to
- Conocer por dentro una cueva y sus tesoros
- Ver un Museo por dentro, conocer su estructrlra,localizar obras...
- Apreciar el sentido de una exposición y ia esté¡ica de una cultura como la cubana.
- Localizar en sitio los plegamientos, estratos, accidentes geográficos, ...
- Apreciar el sentido y valor de la música.
- Conocer el puerto, saber estar en una saia de exposiciones.
- Valorar el entorno próximo y su sentido histórico y artístico.
- Lo mismo pero de localidades emblemáticas y castigadas por el turismo.
- Potenciar las relaciones humanas entre iguales y diferentes.

DISTRIBUCION Y PIANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS
De cada Salida, de una fbrma individual o por equipos, todo el personal tiene que realizar un

resumen, un esquema, un estudio; en cada caso hav una solución diferente. Según la dif icultad

o la importancia, este trabajo se diseña antes de la Salida, en clase, repartiéndolo para facii i tar

las tareas a cada grupo. Este será el primer paso.
Posteriormente se analiza v corrige cada texro 1r seleccionan aquellos que rengan más "chispa',

expliquen mejor las cosas, tengan más datos,... según v como (tratando de garantizar siempre

que aparezcan elementos de todos los grr-rpos o personas). v con la idea fi jada en el objetivo de
realizar una Monografía ág1I y amena.
Tias esta selección de los textos, (que básicamente realizamos los maestros) un grupo de volun-

tarios/as, son los responsables de escribirlos en sus respectiyos ordenadores, en el orden prefija-

do por nosotros.

Es a partir de aquí cuando empieza nuestro trabajo, la fáse que realizamos nosotros, los maes-

tros. Con el material presentado por el alumnado, hemos realizado ei formateado de los textos
y el diseño del trabajo.
Después, y con el material aportado en clase, se fueron haciendo los siguientes pasos, que bási-
camente han consistido en la selección v montaje de fotos, imágenes, dibujos....
Al terminar este proceso, prácticamente al f inalizar junio, hemos tenido el original de la Mono-

grafía, y en consecuencia ha sido el momenro del último paso, la edición.

EDICIÓN DE LA MONOGRAFIA
La edición de la Monografía, nos ha planteado un grave problema, ;qué hacer con las fotos e
imágenes en color? Dado ei alto precio de las reproducciones, hemos optado por eliminarlas
directamente y hacer todo el trabajo en blanco y negro, excepción hecha de la portada.
La idea es editar un número suficiente de libritos com() para que nuestro alumnado se lleve uno
para su casa además de los necesarios para regalar al personal más "cercano".

El tamaño del trabajo se ha resuelto en base a un formato casi estándar para la edición de l ibros:
tamaño 17x24. El tema es in.rportante, pues el tamaño condiciona no sólo el presupuesto eco-
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nómico, sino también la facilidad de lectura o presentación.

Hemos resuelto el tema con una fórmula mixta, en plan "escolar" con un cordonzuco que ama-

rra el libro.

EVALUACIÓN
Al final de todo el proceso, hemos valorado como muy satisfactorio todo el camino recorrido, y

el resultado final centrado en la Monografía " Lo que hemos uisto" .

Ért. .o.tlo está a la vista no es necesario publicitarle. Sí la buena acogida recibida, tanto del

alumnado como de sus familias.

COORDINACION
Enrique Pérez Simón
M.C.E.P de Cantabria
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LOSTALLERES.TaIIeT de educación de personas adultas

MCEPs ASISTENTES: León, Madrid,  Salamanca.

PLAN DE TRABAJO

No hemos funcionado como tal  tal ler,  s ino que ha sido un grupo en el  que hemos estable-
cido un primer contacto, que ha servido para conocer cuál es nuestra situación actual y
adquir i r  unos compromisos de cara al  próximo curso.

COMPROMISOS PARA EL PRóXIMO CURSO

Durante el mes de septiembre nos pondremos en contacto para contarnos cómo y con qué pers-

pectivas cornenzamos el curso.
Enviaremos a Luis, que comienza en educación de adultos/as, documentación acerca de cómo

nos io montamos aquellos que llevamos más tiempo en estas enseñanzas.
Empezaremos a fomentar ia correspondencia entre nuestras aulas ¡ a partir de ésta, otros con-

tactos entre nuestros a lumnos y a lumnas.
A lo largo del curso, y aprovechando otros foros, encuentro del norte, coordinaciones o lo que

surja, iremos viendo la posibilidad de que en Madrid (XXVIII Congreso) tengamos reaimente

el Taller de Educación de Personas Adultas funcionando.

COORDINACION

Miguel de Godos Francisco

C/ Batalla de Clavijo,60, l" C. 29006 León
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M C E Ps. AS I STE NTES: Astu rias, Almería,, Badaioz, Cantabria, Euskadi, Gal i-
cia, Huelva, La Rioja, León, Madrid, Málaga, Salamanca, Sevilla.

ESQUEMA DE TRABAJO

- Presentación de las personas componentes delTaller mediante eljuego de
decir el nombre y una cualidad positiva que comenzase con la misma letra
que el nombre propio.

- Reparto de responsables para la elaboración del periódico, dossie4 juegos
de iniciación de cada sesión, moderación y preparación del mural donde se
aportarán los libros, películas y cuentos que se recomiendan.

- Reparto del tiempo para los debates, experiencias y materiales válidos
para la coeducación.

- Clasificación del material aportado en el archivo del talleri en las carpetas
de cada MCEPs, en el boletín Menta y Canela o entrega individual a la per-
sona asistente.

JUEGOS DE tNtCtACtóN DE CADA SES|óN

1rrt!ti::::illilf 
f 
!:lli!,rr,,tra

ADIVINA QUÉ TE HAN DIBUJADO
Pintar en la espaida del compañero o compañera, con
Lrn dibujo que él o ella tienen que averiguar.

la parte de atrás del boli, con el dedo...,

Variación: Pintar algo esquemático en la espalda de una persona y colocados en círculo se va
pasando el dibujo por todos los componentes hasta ver como llega a su final.
A TI TE QUIERO MÁS
-ltrdas 

las personas en un círculo, sale una y comienza a acariciar la cara o el cuerpo a cada per-
sona diciendo, 'A 

ti te quiero mucho", 'A 
ti te quiero mucho...", en un momento dado dice 

'A

ti te quiero mucho más", dando un beso a esa persona que tiene que salir corriendo a por ella y
cuando la coge la debe llevar en brazos, o como pueda, al corro.
TUS MANOS
Se hacen dos fi las, una de ellas, con los ojos cerrados tiene que tocar las manos de la pareja que
se pone delante. A¡tes de que abran los ojos esta segunda fi la cambia de posición y luego ya
mirando deben adivinar de quién son las manos que han tocado.
Variante: Puede realizarse con ambas personas de la pareja con los ojos cerrados si hay una per-
sona a modo de guía que coloca las parejas y luego comprobar si ha acertado la que dice ser su
pareja con un roque de manos.
CORRO CERRADO-CORRO ABIERTO
Empezamos en corro, sin tocarse pero próximos. Cada persona roca con las manos (en el lugar
que considera oportuno) a las dos personas que están a su lado. Todo el corro se desplaza hacia
el centro sin perder el contacto en ningún momenro. En el centro deben girar y volver al corro
grande girando otra vez hasta que todo el mundo mira hacia el centro. Para girar se puede hacer
sir-r perder el contacto inicial y si es dificultoso manreniendo algún conracro corporal.
Una vez vuelta al corro grande, cada persona del círculo puede dar una orden de llegar al cen-
tro: a la pata coja, con un ritmo determinado, expresando un sentimienro... etc.

27! CONGRESO DEL MOVII ' ,1IENTO COOPERATIVO DE ESCUELA POPULAR IMCEP)



52 LoSTALLERES.TaileT de coeducación

DEBATE

I.4. RESPONSABILIDAD Y CORRESPONSABILIDAD
Dos documentos ayudan a iniciar este tema, que nos parece necesario en el tratamiento de la
coeducación, y lo retomamos a partir del guión enviado desde la coordinación en el Menta y
Canela n" 8 y con la experiencia de Inmaculada Serrano titulada "Indicadores de Responsabili-
dad" que no sólo la contó sino que también la pusimos en práctica en el propio taller.
Tiabajar con los indicadores de resposabilidad
Se comenzó con una relajación/visualización.
Continuamos con una lluvia de ideas sobre la responsabilidad: A través de la reflexión sobre ellas
se podía entrar en las estructuras personales y comprender el concepto de responsabilidad. Así,
las ideas que salieron fueron:

- Capacidad de opción. - Romper el cordón umbilical.
- Participación. - Perder el miedo a equivocarse.
- Autovaloración. - Reconocimiento social.
- El placer de valerte por ti misma El reparto de tareas y funciones.
- Entender y aceptar las diferencias. - La negación de ser mujer.
- Exceso de carga. - Responsabilidad social, púbiica y privada.
- Capacidad para la generosidad. - Coherencia con las ideas.
- Querer asumir. - Los valores sociales en a]za.
- Poder elegir. - El vivir para las demás personas.
- Autoestima El olvidar que existimos.
- Sentimiento de culpa. - La sumisión.
- La no obediencia. - La continua renuncia.
- Agobio. - El compromiso.
- Saber decir no. - La educación en responsabilidad.
- ser consecuente. - El modelo cultural v de pensamiento.
- El deseo de ser.
- Aprender haciendo.
- La esclavitud de las mujeres.

La reflexión sobre dichas ideas se hizo con la clasificación de las mismas según los criterios dados:

A través de la ficha de los indicadores de responsabilidad se trabajó con los indicadores de res-
ponsabilidad Por grupos. El agrupamiento fue al azar a través de números; es decir, se le dio a

Criterios Chicas Chicos

Modelo Social

ldentidad

Autoestima

Protagonismo

Compromiso
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cada persona un número (del I al 5) y los que coincidían formaban el grupo, en esre caso cinco.
Antes de comenzar con el trabajo en grupo se leyó individualmente el texto de la responsabili-
dad (Anexo 2) y se consensuó el vocabulario de palabras o ideas clave.
Las ideas clave sobre las que se construye la resoonsabilidad serían:

La observación externa sirvió para agllizar y ayudar en la consciencia de la responsabilidad en
la formación de los grupos de trabajo y el compromiso con la regulación del trabajo.
En la puesta en común de lo trabajado en los grupos se vio necesario definir un marco teórico
que posibilite comprender y ser consciente de cuál es nuesrra visión de la responsabilidad y cómo
se asume desde la perspectiva de género.

EXPERIENCIAS

1. - Así llego, así me voy. Virtudes Fernández. Mcep Málaga.
2. - Observación de clase desde la perspectiva de género. Antonio Obrador. Mcep Madrid
3. - Comunicaciones breves en torno al 8 de Marzo.
4. - Programas educativos del Centro Municipal de Información a la Mujer de San Juan

de Aznalfarache (Sevilla)

| . - ..ASí LLEGO,ASí Me VOY".
Virtudes Fernández. Mcep Málaga.
La investigación la comencé el 10 de mayo.
Coloqué en la pared dos cartulinas con los nombres de cada niia y niño de la clase, una con el
título " Hov llego" ,v otra con " Hoy me voy''. Una caja contenía tiras de cartulinas con pala-
bras que se referían a sentimientos positivos y en orra con senrimienros negativos.
Los sentimientos más usados fueron:

IDENTIDAD COMPROMISO

POSITIVOS
- Alegre.
- Contenta, contento.
- tanquila, tranquilo.
- Feliz.
- Cuay.
- Superguay.
- Descansado, descansada.
- Tiabajador, trabajadora.
- Divertido, divertida.

Nada más entrar a clase iban colocando una tira de canulina encima de su nombre, después yo
veía el estado general de la clase y comenzaba preguntando el porqué se sentía de esa manera, si
quería darlo a conocer a la clase. Unos tardaban en buscar una explicación y otros no sabían, les

NEGATIVOS
- Triste.
- Enfadado, enfadada.
- Intranquilo, intranquila.
- Apático, apática.
- Cabreado, cabreada.
- Aburrido, aburrida.
- Cansado, cansada.
- Enfermo, enferma.

MAPA CONCEPTUAL DE LA RESPONSABILIDAD
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costaba trabajo verbalizar sus sentimientos y transmitir al grupo su estado de ánimo.
A continuación transcribo parte de una conversación surgida a partir de estar colocados todos
los cartelitos.

Yo- Veo en el cartel que Carmen ha puesto "enfadada". ¿Te importaría decirnos el porqué?
Carmen- Exoy enfadada con Pedro y Miguel (sus hermanos) porque cuando ueníamos en el coche no
paraban de gritar y me daban empujones.
Ángela- Pues a mL mi bermano nunca deja mis cosas 1t entrlt en mi babitación ! me reuolea todn y
después tengo que ordenarlo.
Yo- Y tú Alberto, veo que vienes hoy guay.
Alberto- .41er me lo pasé guay en el inuernadero 1t le altudé a mi padre a enaasar tomates y fui con
él a la recogida de futos.
Jaan- Pues yo he puesto cabreado, porque Alberto me ha empujado subiend.o las escaleras 1t por poco
me caigo, así que ettl! cabreado porque siempre me empuja.
Alberto- Pero yo le rozo un poquillo y ya dice que le empujo.
Yo- Bueno, buscaremos juntos una solución a este problema. Veo que Alexandra ha puesto que
viene feliz.

Alexandra- Si, ayer fui a h plalta y me subí en la barca de mi tío Enrique y llegamos hasta Maro 1t
me ha dicho que me ua A montar el domingo que uiene si hace bueno I pescaremos más al fondo.
Yo- ¡Qué suerte! Ya veo que estás muy feliz, te lo noto no sé... ¿ Notáis alguien algo en Ia cara
de Alexandra que nos indique que es feliz?
Flor- Que está más colorada.

Juanmi- Que uiene con mucha risa.
Raquel- Pues yo he puesto contenta que es casi lo mismo que lo que ba puesto Alexandra. Me gusta
estar en el cole, aunque también quisiera estar con rni madre, pero como tiene que trabajar pues lo
me Io paso mejor aquí con mis amigas.
Yo- ¿ Quién quiere explicarnos más lo que ha puesto?
Lldia- A mí me duele la garganta y desde que me leuanté no pdrl de tlser ! también me duele el pie,
pero mi padre me ha dicho que como no tengo fiebre que no me podía quedar en la cama.
Blanca- Pues yo tengo mucbo sueño y he puesto cansada, anoche llegamos mu)t tarde de Motril y no
me podía esta mañana leuantar.
Yo- ¿ Se le nota a Blanca que riene sueño?
Irene- Nada más que ha llegado se ha echado encima de la mesa.
Francisco- Tiene los ojos engunuñidos.
Á.ngela- Y se le abre k boca.
En Ia primera semana hicieron la actividad todos los días con bastante ilusión, pero al tercer día
perdieron interés. Así que se pasó a hacerla lunes y jueves.

La experiencia se ha realizado durante un mes y es dificil sacar conclusiones, pero sí hay muchas
características comunes.
A modo de conclusión podría deci¡ no afirma¡ que:

- Los lunes hay más positivos que los jueves.
- Que las niñas usan más positivos que los niños.
- Los positivos más usados entre las niñas son: alegre, feliz, tabajadora. Mientras que los

niños usan: guay, feliz, tranquilo.
- Los negativos más usados entre las niñas son: triste, aburrida, enferma. Mientras que los

niños usan: cabreado, enfadado. cansado.
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- Las niñas usan más la enfermedad para eludir tareas, sobre todo las de Educación Física.
- El cartel de " Hoy me voy'apenas se verbalizó, mayormente por falta de tiempo. Sí las

anoté en mis observaciones, los más usados fueron: cansado/ a, divertido/a, enfadado/a.
- Lo más importante de toda esta experiencia es que analizan sus sentimientos, estados aní-

micos y aptirudes y son capaces de verbalizarlos al grupo.
- Los sentimientos de las criaturas son muy cambiantes, pero al mismo tiempo perdurables

en el riemoo.

VALORACIÓÑ
La experiencia nos encantó porque:

- Al verbalizar los sentimientos se hacen conscientes en las criaturas.
- Es una buena técnica de auto-observación y auroconocimiento.
- Favorece la interacción entre la persona y el grupo.
- Posibilita la empatía.
- Nos permite constatar que hay criaturas con miedo a expresar sus sentimienros y en oca-

siones recurren a tácticas evasivas.
- Es válida para ser aplicada en distintos colectivos de personas.
- Es conveniente que la maestra ó maestro también expresen sus sentimientos y se sientan

partícipes de la vivencia del grupo.

2.. OBSERVACIóN DE CLASE DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Antonio Obrador. MCEP Madrid
Situación de partida

Un grupo de 5" de Primaria, la mitad del alumnado vive en un internado en el propio centro y
la otra mitad son externos. De cada grupo el 50olo son niñas y la otra mirad niños.
No entraré a analizar las condiciones y consecuencias que supone la vida en un internado aun-
que es un elemento determinante en los resultados de esta observación. Reseñar que el resto de
las familias pertenecen a diferentes grupos con unas condiciones socio-familiares bastante dete-
rioradas.

La observación se centró con más detenimiento en el alumnado en régimen de internado.
RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN.
Relaciones del grupo completo:
- Tienen un gran componenre de agresividad.
- No son caPaces de organizarse, ni elaborar estrategias para conseguir algo beneficioso.
- Continuos enfados e interferencias que no conducen a nada.
Relaciones en el pequeño grupo:
- Poca relación de grupos afines. Sólo se organizan para conseguir actividades que requieran

menor esfuerzo.
- Incluso en los pequeños grupos las interferencias y agresiones son conrinuas. No tienen claro

para qué esrán iunros.
Conductas más generalizadas en las niñas:
- Más concienciadas en el aprovechamiento del tiempo yen la realización de tareas escolares.
- Más ricas en vivencias compartidas, pero a la misma vez, más conflictivas porque no estable-

cen claramente el lugar que ocupa cada una, los roles los intercambian a diario varias veces.
Hay una lucha feroz por dominar al resto, en una doble vertiente: "trabajar mejor" y "que me
hagan caso y me sigan a mí".
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- Apego a materiales más sofisticados, objetos familiares y adornos.
Conductas más generalizadas en los niños:
- El rendimiento escolar es bajísimo, los materiales no significan nada, podrían estar todo el día

char lando e ideando juegos.
- Como los roles están definidos con mucha precisión y normalmenre no los cuestionan, las rela-

ciones que establecen son más relajadas y se dejan llevar sin mayores problemas.
- Apego a objetos más pobres que les sirven para monrar juegos, moverlos, enfrentarlos: muñe-

cos, canicas, plásticos de colores, coches... Es un apego más Íisico y manipulativo.

VALORACIÓN
Salieron en el comentario otros varios ejemplos de compañeras y compañeros que trabajan o tie-
nen en su centro niñas y niños de familias desestructuradas, que esrán en régimen de acogida
temporal, que han vivido en instituciones de acogida y repetían las mismas o parecidas conduc-
tas que Antonio ha observado en su experiencia.
Todas ellas coincidían que la falta d. ,poyo, institucionales, escolares y sus propios recursos no
son suficientes para dar solución a la atención demandada por esre tipo de alumnado hacia una
buena atención, creando sensaciones de frustración en las personas que trabajan con esros sec-
tores de población que cada día en algunas zonas van aumenrando.

3..  "EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EN TORNO A LAS TAREAS
DOMÉSTICAS''

Tias unas breves intervenciones sobre la idoneidad de la celebración de los "Días de..." se expu-
sieron varios trabajos que partieron o culminaron en rorno al 8 de Marzo y que comparten todas
una misma metodología:

- Un grupo de niños y niñas investigan sobre la realización de las tareas domésticas y sobre
las personas que las asumen dentro de la familia.

- Los resultados se verbalizan y se analizan en el aula elaborando conclusiones.
Las experiencias finalizaron de muy diversas maneras: elaborando un mural en la clase, reali-
zando contratos de trabajo que inviertan situaciones injustas, confeccionando artículos de opi-
nión que nos ayuden a tomar conciencia de la injusticia, elaborando cuenros en los que los per-
sonajes tuvieran un reparto equitativo de tareas, escribiendo las que les gusta hacer o no, las que
pueden hacer sin ayuda o con ayuda, etc.
Todas ellas han tenido una repercusión directa en la vida familiar, en cuanro que la familia valo-
raba este trabajo previa lectura, reflexionando conjuntamente, v en algunos casos se adquirie-
ron compromisos concretos que eran evaluados por el alumnado, el profesorado y las familias.
Se han aplicado estas experiencias en edades diferentes desde Infantil, Primaria y Secundaria.
Aplicando esta misma metodología también se aprovechó esta fecha para trabajar en Almería
las relaciones entre el grupo-aula y entre las personas de todo el centro siendo una experiencia
según Ia autora que merece la pena repetir, analizando y proponiendo alternativas a las situacio-
nes discriminatorias de la vida escolar.

4. - cENTRo MUNICIPAL DE sAN JUAN DE AZNALFARACHE (sevira).
Carmen Barragán Díaz.
Estas experiencias del centro Municipal están recogidas su descripción en el ANEXO 1
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VALORACION
Lo primero que envidió el grupo fue tener Centro de la Mujer con la implicación y actuación
directa con mujeres y jóvenes que tiene este Centro, pues la mayoría de los que conocemos sólo
ejercen una labor de información sin una actividad tan completa.
Aclaró Carmen que todas las mujeres que trabajan en él y que llevan a cabo los proyectos tienen
una conciencia feminista, lo cual facilita el logro de los objetivos hacia los que trabajan. Nos ha
servido para ver que también desde el mundo institucional se pueden hacer cosas.
Más tarde vimos el vídeo de Las cigarreras, elaborado por la Secretaría de CCOO como mate-
rial de apoyo que utilizan y nos recomendó otros para la Educación Afectivo Sexual en las escue-
las.

RECOMENDACIONES
Películas: "Solas". Emilio Zambrano.

"La vida es bella'. Roberto Benigni.
"Estación Central Brasil". Walter Salles.
"Flores de otro mundo". Iciar Bollaín.
"Me llamo Sara".
"Mi nombre es Joe". Ken Coach.
"Celebración". Festen.
"Dioses y Monstruos". Bil l Condon.
"Cuento de Otoño". Eric Rohmer.
"Sorkunde". Vídeo (Emakunde).

"Un mundo feliz". Vídeo.
Libros: "Eres una bestia". Alessandro Boffa. Ed. Lumen.

'Antigua 
vida mía'. Marcela Ser¡ano.

"Escuela Democráticas". Appel,M y Beane, J.A. (1997). Madrid. Morata.
"¿Qué me quieres amor?. Manuel fuvas. Ed. Galaxia.
"Quién como Dios". Eladia González. Ed. Espasa.
"EI Mundo lluminado". Angeles Mastreta. Ed. Alfaguara.
"Mal de amores". Angeles Mastreta. Ed. Alfaguara.
"Un calor tan cercano". Maruja Torres. Ed. Alfaguara.
"El padre de Frankestein". Ed. Anagrama.
"Mujeres Medievales". Eileen Power. Encuenrro Ediciones.
"La ciudad compartida. Conocimiento, afecto y uso". M. Angeles Durán.
"Democracia vital". Elena Simón. Ed. Narcea.
"Política de sexos". Ed. Thurus.
"Cómo desarrollar la autoestima en los niños". Ed. Debate.
"El despertar de la princesd'. Ed. Kairos.
"Más allá del héroe". Ed. Kairos.
"Educar para una convivencia sin violencia sexual". C.O.P Bizkaia.
"Mujeres que corren con los lobos". Clarissa Pinkola Estés.
"Hifas de la noche en llamas". Irene Grac. Ed. Planeta.
"La princesa que creía en los cuentos de hadas". Marcia Grad. Ed. Obelisco.

Libros Infantiles: "Con todo mi corazón". Ed. Beascoa.
'Adivina 

cuánto te quiero". Ed. Beascoa.
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"¿No duermes osiro?". Kokinos.
"Tü y yo osiro". Kokinos.
"Inés del revés".
"El culete independiente". col. Los Piratas de S.M.
"El pequeño cowboy".
"El lugar más bonito dei mundo". Ed. Alfaguara (10-12 años).
"La tierra de las papas". Ed. Barco de Vapor (10-12 años).
"Lafuerza de la gacela'. carmen Yazquezvigo. Barco de vapor (8-r2 años).
"¿Quién recoge las cacas del perro?". Ricardo Alcántara. Edelvives.

ARCHIVO DELTALLER

Para el archivo del Taller que está ubicado en Madrid se aporran como materiales:
- Listado de pelícuias existentes en vídeo que pueden utilizarse para Educación Sentimental

aportada por Leo del MCEP de Sevii la.
- Dos ponencias sobre Coeducar en el Tiempo Libre y Educación Sentimental elaboradas

desde Cantabria por Olga Meng y Rosa pereda.
- Extractos de libros como el de Clarissa Pinkola " Mujeres que corren con los lobos" y el de

Jaime Sans " Los sonidos tragados" aportados por Inma Serrano del MCEP de Málaga.
Material para las carpetas de cada MCEP
Cuión para trabajar el cineforum
Artículo: Los olvidos dei manifiesto comunista: la opresión de las mujeres. Lucía González Alon-
so. Revista Viento Sur, n" 40.

PLAN DE TRABAJO PARA EL CURSO

Se enviará material durante el curso para seguir profundizando en el tema de la responsabilidad
y corresponsabilidad, siendo este el tema de análisis y observaciones en nuesrros trabajos.
Seguiremos aportando al colectivo las experiencias que llevemos a cabo en el amplio campo que
nos ofrece la Coeducación y la Educación Sentimental.
La "menta y canela' será nuesrro boletín de información trimestral.
Desde Madrid se revisará el archivo y se seleccionará en base a los temas que esramos investi-
gando. Si hay algo interesante lo pasarán.
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COORDINACIÓN
Asunción Valbuena Pacho.
C/ Eleuter io Quintani l la,  56,4" dcha.
33208. Gijón (Asturias)

MENTAY CANELA
Rosa Pereda Serrano y Olga Meng González del Río.
Plaza de las Autonomías. l. 6" A.
393 l6 Tanos (Cantabria)
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ANEXO l: CENTRO MUNICIPAL SAN JUAN DE AZNALFA-
RACHE (SEVILLA)

La primera experiencia supone incorporar a las mujeres a un Programa Cuitutal. Dicho progra-
ma consiste en visitas cuiturales para conocer el patrimonio histórico- artístico de Sevil la, así
como la lectura de cuentos, leyendas de mujeres escritas o ambientadas en el monumento his-
tórico correspondiente a los lugares a visitar.
Se completa esta actividad con la asistencia a espectáculos (teatro, cine) o exposiciones de inte-
rés. Con esta actividad se pretende facilitar la comunicación y la relación entre las mujeres, así
como conocer la historia desde la perspectiva de género.
Al mismo tiempo se fomenta el hábito a la lecrura y se reflexiona sobre la situación de las muje-
res a lo largo de la historia.
La otra experiencia hace referencia a la Formación y Dinamización de las mujeres de la barria-
das. Santa Isabel y San José Obrero de la localidad mencionada. En la misma se lleva a cabo un
Programa de Integración de la Comunidad Gitana. El programa se dirige a mujeres gitanas v ncr
gitanas, que viven en el mismo barrio. Se inicia con la puesta en funcionamiento de un taller de
Corte y Confección que era lo que ellas demandaban.
Poco a poco a través de charlas informales que a veces surgían espontáneamente en el propio
taller se detectan temas de interés, lo que facilita la puesta en marcha de actividades comple-
mentarias. Charlas, visitas culturales, debates sobre temas eiegidos por ellas... etc. También se
introducen clases de alfabetización, nociones básicas, con el objeti., 'o de que se matriculen en los
Centros de Personas Adultas.
El resulrado de ambas actividades después de cuatro años la prin-rerir v de dos la segunda, son bastante
satisfactorias, ya que la relación y conocimierlto entre mujeres de distintos ba¡riadas es un hecho posi-
tivo, así como su implicación en las actividades que desde el Centro hemos ido desa¡rollando.
Por otro lado el mirar la historia desde la perspectiva de género nos ha permitido que las mrrje-
res vayan tomando concier-rcia de su realidad actua,l, del papel jugado por ellas a través de la his-
toria de Andalucía, concreramente en Sevil la v su provincia.
La tercera experiencia hace referencia al Programa Afectivo Sexual en dos centros de Secundaria
del mismo pueblo. En dicho programa han participado dos cursos de 1", dos de 2" v cuatro cur-
sos de 3o de la ESO. Las edades abarcan desde los l2 a los l7 ai-ros.
l)urante diez sesiones, repartidas a lo largo de un trir¡estre, los chicos y chicas de los dos cen-
tros han podido conocer sus cuerpos, métodos anticonceprivos, enFermedades de transmisión
sexual, romper mitos y tabúes,... etc.
La metodología uti l izada ha sido particioativa, consrructiva v globalizadora. Se ha partido siem-
pre de los conocimientos, mitos, creencias y errores del alumnado con la finalidad de reconstruir
los equír'ocos ,y apovarnos en los conocimientos r.álidos para relorzar así la participación y el
papel protagonista de chicas v chicos.
Las clases han tenido una parte teórica y otra práctica. Como apoyo se han uti l izado fichas, jue-

gos, puzzles, y diversas dinámicas de grupos.

Carmen Barragán Díaz
Sevil la
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ANEXO l l :  LA RESPONSABILIDAD

¿Qué es ser responsabie? ¿De quién o quiénes me tengo que hacer responsable?. ¿QLré actitudes
debo desarrollar para hacerme responsable?

¿Cuáles son los indicadores de una conducta responsabie? ¿Ser responsable quiere decir lo mismo
para las mujeres que para los hombres?
Debemos tener en cuenta que el género femenino y masculino es el condicionante fundamenral de
la construcción de la identidad personal del sentimiento y de la noción de ser niña o niño.
El modelo cultural actual presenta el resultado de los esrereoripos femeninos y masculinos que con-
figuran el ideal de mujer y de hombre creadas a rravés de la histo¡ia. Unas veces de forma explícita
y otras dentro del curriculum oculto, desde el inconsciente se conforma cual debe ser el modelo de
muier y de hombre común y estereotipado según ei modelo colecrivo cultural impuesto a seguir.
La importancia para la construcción de la propia identidad que esro riene nos l leva a pensar
que las expectativas que cada sexo tiene, r,iene marcado por el modelo acuñado en la familia,
ámbito social y escolar. De aquí que la conducta de responsabilidad vengan marcadas por el con-
dicionante sexo-género.
Entendiendo por responsabilidad la capacidad de tomar las riendas de la propia vida compro-
metiéndose consigo y con el entorno, consideramos este acto como un acto de no obediencia,
ya que la obediencia, permite la dominaciónyla sumisión que son las caras de una misma
moneda; es decir, la .jerarquización y el autoritarismo. La responsabilidad requiere protagonis-
mo, autoridad personal y auroestima.
Si la responsabilidad se consigue a través del ejercicio del protagonismo, la auroridad personal, la
autovaloración... ¿qué dificultades pueden tener las mujeres v los hombres en la cultura actual?

¿Qué significa en la vida cotidiana tomar las riendas de la propia vida? ;Cuáles son las tomas de deci-
siones de las mujeres y de los hombres? ¿Qué protagonismo rienen en la hisroria, la vida ciudadana,
los cuentos, los deportes, los medios de comunicación? ;Y dentro del proragonismo qué valoración
se hace de las cualidades y acciones de las mujeres y de los hombres? ¿A qué se debe la invisibilidad
y falta de reconocimiento de las mujeres? ¿A qué se debe la omnipresencia y culto a la masculinidad?
La historia cambia haciendo grandes esfuerzos en manrener lo que permanece: las relaciones
basadas en la dominación- sumisión. ¿Cómo estamos responsabil izando a las mujeres y a los
hombres en tomar las riendas de su hisroria, desde su verdadero yo?
Nuestro bienestar también depende de la autoimagen v las expectativas que se tiene sobre la
propia persona. Con el cuento indio de Marilee Zdenek podremos entender mejor este proceso
de percepción.
"Érase una vez una ioven que tomó un huevo de un nido abandonado de un águila v lo puso
en el corrai para que fuese incubado. Cuando el huevo se abrió, salió ei aguilucho que creció
entre los pollos, picoteando el alimento comc los demás. Un día miró hacia el cielo y vio a un
águiia que planeaba sobre é1. Sintió sus alas esrremecerse y dijo a uno de los pollos.

- ¡Cómo me gustaría poder hacer lo mismol
- No seas idiota -contestó el pollo-, sóio un águiia puede volar tan alto.

Avergonzado, el aguilucho volvió a arañar la tierra y no volvió a cuesrionar el lugar que creía
había rec ib ido sobre la  r ier ra.
Y Marilee Zdenek conrinúa:
Imagina que el águila no hubiera permitido que orro ser definiera su potencial. Imagina que se

6l
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hubiera dado cuenta de su capacidad única y que se hubiera liberado, que hubiera abierto sus
potentes alas y hubiera emprendido el vuelo en medio de todos los pollos que se habían nega-
do a reconocer su verdadero poder y su auténtica identidad. Imagina cómo se senriría si se hubie-
ra hecho cargo por primera vez de la responsabilidad de su destino, armonizándose con su ver-
dadero yo esencial y responsabilizándose de su identidad personal. Esta postura responsable ante
la vida trae como consecuencia la sintonía y equilibrio de la propia persona, de las otras y del
planeta en su conjunto, desterrando la violencia, las guerras, etc.

NÑAoe PARA LA REFLExIóN

Con este relato nos damos cuenta que "querer" es estar en el camino del "ser"; por tanto, una
relación sana consigo o con orras personas, cura; y una relación negativa enferma.
La enfermedad es también la consecuencia de la imagen que tenemos del mundo y que hemos
ido construyendo a través de las vivencias y de las propias creencias. La postura v reacciones fren-
te a nuestra vida y la de otras personas, depende de esta visión; por tanto, la percepción depetr-
derá de las expectativas que tengamos, según sintamos que pertenecemos al mundo o nos senti-
mos personas excluidas de é1.
Es necesario un marco teórico que posibilite comprender y ser consciente de cual es nuesrra
visión de la responsabil idad y como se asunle desde la perspecriva de género.
De que nos responsabilizamos o deberíamos responsabilizarnos las personas tiene mucho que ver
con el modelo social que hemos asumido v/o lo que a través de la cultura se nos ha impuesto.
En el caso de las mujeres, el papel de lo femenino se presenta como algo secundario, sin poder
y autoridad propia sino de la que le viene dada del padre, esposo, hermano, surgiendo como víc-
tima sumisa y al servicio de..., por lo que se les pedirá responsabil idades en la medida que sir-
ven, permanecen en un papel secundario y obedecen...
Las responsabilidades de las mujeres tendrían que pasar por "tejer la vida juntas"; es decir, en
unión con otras mujeres, donde todas son protagonistas y donde se unen todas las generaciones,
dando una visión holística a los sucesos y siendo subversivas para poder rechazar las conven-
ciones misóginas, y proporcionar aIa sociedad nuevos paradigmas de interpreración. Por tanto
Ia responsabilidad en las mujeres pasaría por:

- Descubrir su verdadera situación e identidad.
- Recnperar el poder de las mujeres.
- Confiar en su sabiduría e intuición.
- Tener la naturaleza como fuente de curación.
- Despertar al mundo del largo v opresivo sueño en el que vive.

En el caso de los hombres, el papel masculino demanda omnipresencia, acción, comperición,
violencia, demasiado uso y abuso del pode¡ por lo que no se le pedirán responsabilidades; sólo
tendrá que ser masculino.
El papel de padre como figura patriarcal y la dei hijo corno héroe en continua lucha por el
poder. En la historia se ve como el patriarca y el héroe son las caras de una misma moneda.
Por tanto la responsabilidad en los hombres pasaría por:

- Abandonar el poder patriarcal.
- Desarrollar cualidades que han desarrollado las mujeres tales como: la intuición, la emo-

cionalidad y la valoración de la relaciones.
- Valorar y respetar a las mujeres
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- Descubrir la propia identidad desde su yo esencial, liberando a las mujeres de la depen-

dencia insana de los hombres.
- Asumir el nuevo papel a desempeña¡ desidentificándose de su identidad masculina estere-

ot ioada. . .

Inmaculada Serrano.

M.C.E.P de Málaga.
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MCEPS ASISTENTES: Alemania, Cantabria,  Euskadi,  Huelva, León, Madríd, Salamanca

ESQUEMA DE TRABAJO

DESARROLLO DEL TRABAJO

Después de la lectura de las propuestas planteadas en el dossier 98, comenzamos a trabajar sobre
el punto de Organización de la diversidad. Para ello se han aportado dos documentos que abor-
dan el tratamiento de la diversidad desde el cenrro como totalidad.
Por una parte el MCEP de Huelva presenta una propuesta de atención a la diversidad que se esrá
elabo¡ando en un grupo de trabajo de compañeras de Secundaria y que pretendemos llevar a la
práctica ei próximo curso. El esquema de trabajo es el siguiente:

LUNES MARTES MIÉRCOLES VIERNES sÁBADo

Presentación.

Reparto de tare-
as .

Aportación de
oocumentos.

Organización del
ta l ler .

Puesta en

común del  dos-
s ier  del  98.

Contrastar y
debatir docu-

mentos sobre
líneas generales

Para el trata-
miento de la

atención a la
diversidad en los

centros.

Continuación

del trabajo plan-

teado.

Cont inuación

del debate.

Presentación de

experiencias.

Valoración del

trabajo.

Conclus iones.

Plan de trabajo

Para er curso.

Elección de la

coordinación del

taller.

FILOSOFíA ,usTrFrcActoN

Educación obligatoria. Formación básica y común para tod@s.
Comprensividad /Escuela no select¡va.

Democracia. lgualdad de oportunidades.

Just ic ia socia l  /  Compensación.

Titulación para tod@s. El sistema educativo da respuesta poniendo los medios para
conseguirlo.

M edidas-Transformación. Pensamiento. Diferencia como valor. no como defecto.
Práctica.
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GENERALES:

l. Organizativas:
Agrupamientos en tutorías.
Horarios.
Agrupamientos específicos.
Apoyos NEE y DA.
Optativas como refuerzos.

2. Curriculares:
Evaluación cero / Relación
con E. P
Recogida de datos de tuto-
ria.
Puesta en común en E.D i
Preevaluaciones.
Dep.didácticos:
Pruebas iniciales/Adaptar
programaciones.
Programar (apoyos, optativi-
dad, grupos flexibles, adapta-
ciones, diversif icación, mate-
riales de refuerzo y apoyo).
Equipos Docentes..
Criterios comunes alumna-
do/familia.
Coordinación en la progra-
mación.
TutoríolAulo:
Motivación.
Organización del grupo.
Metodología (aprendizaje
cooperativo, planes de tra-
bajo, etc.).

ESTRATEGIAS:

Detectar necesidades (en
torno):
l .  A lumnado y fami l ias:

Procedencia.
Nivel de instrucción.
Tipos de necesidades.
Motivación e intereses.
Nivel de esfuerzo y rendi-
miento.
Hábitos de estudio.
Respaldo familiar.

2. Contexto escolar:
Materiales, espacios.
Recursos humanos.
Finalidades educativas pro-
picias.
Proyecto curricular adecua-
do.

3. Elaboración de un pro-
yecto de atención a la
diversidad consensuado
en el Centro.

ESPECíFtCOS:

- Grupos de apoyo (crite-
rios).

- Optatividad.
- Adaptaciones curriculares.
- Diversificación curricular.
- Programas de Garantía

Social.
- Orientación.

La compañera de Huelva presenta el esquema de trabajo elaborado, el grupo lo considera como
un documento v¿ílido para empezar a trabajar la atención a la diversidad desde una perspectiva
de centro que puede servir tanto a Primaria como a Secundaria con los matices y ajustes que en
cada centro se consideren necesarios.
El otro documento trabajado es el capítulo III: Una escuela paraladiversidad. Apartados3y 4
del libro de Ramón Porras Vallejo: "UNA ESCUEIA PARA iA INTEGRACIóN EDUCATI-
VA. UNA ALIERNAIIVA AL MODELO TRADICIONAL". Publicaciones MCEP Sevilla.
El procedimiento de trabajo ha consistido en realizar una lecrura colectiva del texto en la que
cada compaierola hace una explicación de los aspectos más relevantes de lo leído. Posrerior-
mente se realizará un debate sobre el tema.
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También se presentan varias experiencias:
- LA PLÁSTICA CON ALUMNOS Y ALUMNAS AFECTA-

DOS POR PROBLEMAS MOTÓRICOS. Ana Cabanes.
- LA SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN ALE-

MANIA. Frieder
- El. ÁRBOL DE LOS SABERIS. Asunción (Cantabria)
- TEI.E PANTU. C.P'Aurora Moreno". Gibraleón (Huelva).

Las contamos brevemente.
IA PLÁSTICA CON ALUMNOS AFECTADOS POR PROBLE.
MAS MOTÓRICOS
Las Escuelas Bosques de Madrid es un Cenrro Público con integración
de niños motóricos.
La experiencia se ha centrado en dos punros especialmente:
- El acceso al ordenador para realizar el trabajo normal del aula, dada

la dificultad de este alumnado Dara urilizar los mareriales de escritura
habituales.

- El aprendiz-aje de técnicas de expresión plástica. (Ver ANEXO I) Art. I
Aunque ha habido muchas dificultades por la falta de receptividad del pro- Todas las personas nacemos libres y
fesorado, creo que la experiencia ha sido muv positiva para ei alumnado, con los mismos derechos.
especialmente para aquel mfu afectado, porque han podido realizar por pri-
mera vez en sus años de escolarización (en este curso han estado en 5" y 6") un trabajo de expresión
plástica y de creación literaria que han dado a conocer al resto del Colegio y que ha supuesto para ellos
un grado de satisfacción personal muy imponante.
TELE PANTU
En las tardes de los martes y con diez alumnos y alumnas de 6u de Primaria, tres de ellos clue
asisten al aula de integración, hemos realizado una experiencia de uso del vídeo para trabajar
fur-rdamentalmente el lenguaje y también otras áreas.
Se ha preparado noticias sobre el centro, uti l izando muñecos de guiñol elaborados por eilos mis-
mos con personajes del colegio (profesorado, alumnado, conserje, monitores). Otra actividad era
preparar entrevistas para realizar en la calle y que estaban relacionadas con temas del área de
Conocimiento del Medio que estaban dando en ese momenro y orras noticias del pueblo.
F,l proceso ha sido el siguienre:

1o. Selección de la información presentada.
2". Preparación de las noticias y del material que se necesitaba.
3". Grabación en vídeo del trabajo realizado.
4o. Presentación al resto de compañeros y compañeras de su nivel.

La i 'aloración que se ha hecho de la experiencia es positiva en cuanro que el alumnado de rnte-
gración ha participado como el resto de compañeros en todo el proceso; cada uno, en función
de sus posibil idades y habil idades. Se han sentido muy importantes por haber aparecido en tele-
visión v que los vieran el resto de compañeros.

COORDINACIóN

M" José Suárez Carrascar
C/  San Roque,  l4 ,entresuelo.
20009 San Sebastián. GUIPUZCUA
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M C E Ps ASISTE NTES: Al mería, Bul garia, Castil la-La Mancha, Cantabria, E uska-
di, Francia, Huelva, La Rioja, Salamanca

ESQUEMA DE TRABAJO

Tras los saludos e informaciones del coordinador, hacemos una ronda de presentación y
pasamos a elaborar EL PLAN DETRABAJO PARA EL CONGRESO, que es el que sigue:
a).-  Dinámica del Tal ler:

- Como es tradicional comenzamos con una danza o juego que preparará unalo,
varios/as para cada día.

- Presentación de experiencias y materiales.
- Debate:Los Derechos Humanos,tal y como se acordó en el XXVI Congreso.

b).-Tras un tiempo de debate acordamos llevar a cabo este Plan, concretado de
esta forma:

- Día l": Además de lo anterior, presentación de una Plantilla para escribir las expe-
riencias sobre Derechos Humanos de las/los asistentes al Taller.

-  Día 2":  Experiencias: M" Eugenia (Euskadi)
Cati (Huelva)
Inés (Cast i l la La Mancha)

Jul ia y Mi lachu (Cantabria).
Debate: Derechos Humanos (todos los días).

-  Día 3":  Experiencias: M" Eugenia (Euskadi) ,  Sol idar idad con Guatemala.

Jesús (Castilla - La Mancha), presenta dos cosas:
- Escr ibir  una carta de sol ídar idad a un insumiso encarcelado.
- Debat ir  la posibi l idad de que el  MCEP se adhiera a la Campaña de f i rmas

para la Condonación de la Deuda Externa.
- Día 4": Experiencias:Juan (Castilla-La Mancha):trabalo sobre los Derechos Humanos

en el  colegio y en el  pueblo.
Emiliano (Almería): el maltrato entre iguales.
Inma (Euskadi): Bibl iografía.
María (Bulgaria):s i tuación de los Derechos Humanos en Bulgaria.

-  Día 5":  Elaboración de conclusiones.
Plan de trabajo/compromisos para el curso 99-2000.
Valoración de este Congreso.
Coordinación para el próximo curso.

DESARROLLO

JUEGOSY DANZAS

Se ha desarrollado con la alegría habitual. Como ninguno/a habíamos traído cintas, hemos ido
leyendo/cantando y bailando diferentes danzas, o hemos aprovechado ia solidaridad (préstamo)

de otro Taller.

Así, el primer día, Luis nos recordó "Las Palmeras" (Tsadik Katamar). M. Eugenia trajo y ense-
ñó "Río Verde", de Cantabria.

:
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El segundo día, María, de Bulgaria -a viva voz- nos enseñó una preciosa danza búlgara.
El tercer día nos dedicamos a preparar e iniciar una nueva danza, que L'rés cantó y mostró:
"Zemer Atik'. Al día siguiente fi iamos esta danza -con cinra, ¡qué lujol- y como después venía
"Els Nyitos" (cataluña), Luis y alguna más comenzaron y los demás los seguimos.
El último día disfrutamos de todas las danzas.

EXPERIENCIAS Y MATERIALES

- María, de Bulgaria, nos ha hablado en dos sesiones, de la evolución histórica de su país, sobre
todo en los últimos años, el conflicto creado tras la disolución del Bloque Comunista, las des-
igualdades económico-sociales, la delincuencia, confl ictos con la minoría turca,...
Antes nunca se hablaba de Derechos Humanos. Ahora todos hablan, pero las clases bajas no
disfrutan de ellos. l{os habla del trabajo enrre maesrras/os y la posibilidad de intercambios
tanto personales como lnateriales.
Nos presenta un calendario elaborado por niñas/os sobre "los l)erechos del niño" y una cinta de
canciones infántiles. Vemos muy interesante mantener conracto con el N{ovimienro de Bulgaria.

- Cati y Elisa (MCEP de Hueiva); exponen el trabajo realizado en los últimos años en Huelva donde
han funcionado como lilleres. Ur-ro de ellos cs el de Educar para la Paz, formaclo por personas
que trabajan en distintos niveles educativos. Por dificultades de Funcionanriento, intereses..., sc
dividen en dos grupos: Primaria y Secundaria, aunque esta división, a posteriori, ha sido negativa.
Además de trabajar los Derechos Humanos con múrltiples actividades, el últirno año se han
esforzado en elaborar un Proyecto de tabajo para el 

'Ibller.

- M" Eugenia (MCEl'} de Euskadi): presenta una experiencia inrerescolar promovida por UNI-
CEF y coordinada por el Avuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Tias un año de trabajo en las escue-
las se terminó con un acto al que asistieron los más altos cargos institucionales. Muestra
una gran cantidacl de materiales de trabajo de diversas institucior.res, cuya información se
amplia en el diálogo posterior o su exposición.
Thmbién muestra otra erperiencia, esia vez sólo cie su clase, "solidariciad con Guatemala".
Adernás de mostrar los distintos materiales con que ha rrabajado las actividades realizadas,
visionamos un vídeo de la BBC de Londres.

- Milachu y Julia (lvICEP de Cantabria): nos cuentan su experiencia en Verdemar sobre la cele-
bración del DIA DE LA PAZ, en la que participó todo el colegio.

- Cati (MCEP de Huelva): nos cuenta su experier.rcia en E. Secundaria, f i jada en dos momenros
o áreas:

- Fstudio dirigido (correspondiente a la hora de religión) de una hora a la semana en que se
han estudiado aspecros de los Derechos Humanos.

- Clase de Francés: en el primer curso, los Derechos del Niiro. En el segundo clrrso, los Dere-
chos del Ciudad¿no.
Para l levar a cabo el trabajo se estabieció una coordinación de Deparramentos (Francés, C.
Sociales, l,enguaje v Plásrica), desarrolla.clo un trabajo muv c.operarivo.

- Juan (lv{CEP de Castilla - La Mancha): En Alcázar de San Juan los Derechos Humanos se han
trabajado en todo el colegio y en todo el pueblo. Se ha elaborado "El gran l ibro cle ios Dere-
chos Humanos", en tres tolnos impresionantes. Nos cuenta y muestra otra serie de actividades
y documentos. Juan acaba diciendo que "el trabajo sobre los Derechos Humanos marca un
sur", frase que adoptamos cambiándola por la que dice "marcar el Norte".
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- Emiliano (MCEP de Almería): nos expone su trabajo en un IES y el estudio/observación del
" Mahrato enire iguales".

En un grupo de trabajo del CPR, a parrir de la lectura de un libro, comienzan a observar con-

flictos y tipos de violencia, que suelen pasar desapercibidos (bromas, burlas, insolencias, bra-

vuconerías, provocaciones,...) Aún están en la fase de estudio/observación.
Nos pareció un tema muy arractivo para trabajar en el Taller.

- Inma (MCEP de Euskadi): nos entrega un documento, con bibliografía que completamos.

RESOLUCION ES Y PROPUESTAS

1. - El Thller, por sugerencia de la Secretaría Internacional, acuerda presentar a la fuamblea del

MCEP la propuesta de que el Fondo de Cooperación (1olo del Presupuesto MCEP) se dedi-

que a la Confederación Africana de Movimientos de Escuela Moderna (CAMEM). Fue

aprobada en la Asamblea Final.
2. - Estudiado y debatido el tema del1o/o del Presupuesto MCEP para Cooperación/Solidaridad

se acuerda proponer a la Asamblea que estudie la conveniencia de elevar este fondo al 3o/o.
Fue aprobado en la Asamblea Final.

3. - Se acuerda que desde el Thller se escriba una carta solidaria colectiva e individual a RaúI,

insumiso encarcelado.
4. - Se decide proponer a la Asamblea la adhesión del MCEP a la Campaña Internacional de

solicitud de condonación de la Deuda Externa. Se elabora un documento, se aprueba y pre-

senta a la Asamblea Final, donde fue aprobado.

5. - Ante la invitación de María, de Bulgaria, para que un miembro del t l ler asista a unas Jor-
nadas en Sofía, en septiembre próximo, se acepta la oferta de Luis (MCEP de Saiamanca)

para que vaya en representación del Taller y que se estudie la conveniencia de asistir como

representante del MCEP. Fue aprobado en la Asamblea Final.

6. - Desde el Thller se hace un Recuerdo emotivo a María (MCEP de Cantabria), carta que lee

Juan en la Asamblea Final.

7. - Cooperación con el Grupo Escuela Saharaui: se analiza la situación actual, las cuentas del
Proyecto y se acuerda enviar al grupo una carta del Thller, a través de las niñas/os saharauis

que han venido este verano.

8. - Acordamos el Plan de Tiabajo para el próximo curso.

PLAN DE TRABAJO PARA EL CURSO 99 - 2000

a) Continuación del Proyecto de Cooperación MCEP/GES (Sahara), a través de la Comisión
(Juan, Cati, Miguel, Teresa, Pilar y Paco).

b) Tiabajo sobre los Derechos Humanos, concretado en "El derecho a la educación".
c) Continuar con la Resolución de Conflictos: "El maltraro entre iguales".

d) La coordinación se compromete a elaborar rres números del " Techo de Lata".
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VALORACIóN

El Thller ha descendido en número de asistentes, pero ha ascendido en calidad. La participación
ha sido cooperativa y animada (sobre rodo en las danzas).
l,as personas que asisten por primera vez se han sentido acogidas, valoradas y animadas. Se sien-
ten enganchadas ai Thller, al que ven muy bien estructurado con mucha participación. Las per-
sonas "veteranas" constatan una maduración y avance (no ha habido "conflictos internos" ni se
han planteado al "exterior"). En la participación, además de ia represenración inrernacional, que
siempre es positiva v enriquece, no hay "popes". Todas las personas somos iguales.
Se han presentado varias experiencias v documenros mul' interesanres.
Las personas que hacía tiempo no venían al Taller (por incompatibil idad horaria...) se han
encontrado muy bien por la dinámica del Táller, la participación, la rernura, la riqueza de expe-
riencias y remas,...
Se t'e la necesidad de "recuperar" personas que no vienen a los Congresos y/o al Thller, así como
de recoger por escrito las experiencias tan ricas y variadas.

COORDINACIóN

Juan Garrido Morales.
C/ Religiosos Martires, 4.
13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
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MC E Ps ASI STE NTES: Asturias, Cantabria, G ranada, León, Mad rid, Málaga, Sala-
manca, Dos compañeros de Hamburgo (Alemania)

Están representadas todas las etapas educativas desde E.lnfantil a Universidad.
Los coordinadores del taller informan sobre el trabajo desarrollado durante el curso que
termina y el  grado de cumpl imiento de los compromisos adquir idos en el  pasado Congre-
so, constatando que la participación no ha sido tan intensa como habríamos deseado. No
se realizó el ll Encuentro del Taller acordado en Urnieta, por falta de respuesta a la convo-
catoria. Se ha editado el boletín delTaller en versión electrónica (http://www.lander.es/frei-
net/ratona.htm) con copia en papel.
También hemos constatado que siguen abiertas las diversas líneas de investigación que el
Tal ler t iene ya consol idadas: mult imedia, comunicaciones, audiovisuales etc.

PLAN DE TRABAJO

Después de hacer un recuento de las experiencias y actividades que se aportan pasamos a orga-
nizar  e l  P lan de Trabajo como s igue:
a) Experiencias:

- Presentación del n" 5 de la revista electrónica "Polvo deTizd' (MCEP de Madrid).
- La sala de informática en un colegio de Educación Primaria (Madrid).
- Urilización de medios audiovisuales para rearro de animación (Salamanca).
- "Educación de la mirada". Grupo de Trabajo sobre Mass-Media (Salamanca).
- La imagen y la comunicación audiovisual. El rodaje de un vídeo (Madrid).
- Cine y l iteratura. Elaboración de una unidad didáctica (Madrid).
- Una experiencia de comunicación interescolar (Cantabria). Refleiada en el Anexo II den-

tro del Taller de 0 a 8 años.
- "Lettres á la mer..." (Cartas al mar... Intercambios en rorno al Mediterráneo) Presentación

del CD-ROM (Internacional).
- "El camino de Santiago" CD-ROM multimedia (León).
- Dossier de prensa ambiental. CD-ROM (Madrid).
- La RIDEF de Japón: CD-ROM de forografía digital y vídeo (Granada).
- Encuentro de escolares en París. Vídeo (Granada).

b) La página web del MCEP. Propuesta de cambio de servidor y gestión de un dominio propio.
c) Valoración, conclusiones y propuesra de trabajo para el curso 1999-2000.

DESARROLLO

En las sesiones celebradas se expusieron las experiencias reseñadas, generándose un interesante
debate sobre la uti l ización de las NNTT en las aulas. Constatamos que aún no renemos un dis-
curso propio sobre la utilización de estas mal llamadas nuevas tecnologías y que lo que hacemos,
aún resultando interesante, no son más que pequeñas aportaciones y no una propuesta intcgra-
dora de las NNTT en el currículum escolar.
Se valoraron como muy interesantes las experiencias por su riqueza de planteamientos y les dedi-
camos una parte imporranre del tiempo de trabajo del tller.
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VALORACIÓN

EI Thller de Nuevas Tecnologías ha trabajado durante este Congreso en la línea de cursos ante-
riores, constatando un aumento significativo en cuanto al número de experiencias presentadas,
que además denotan que las NNTT se van integrando cada vez más en nuesrro quehacer diario.
Continuamos con el debate que tenemos abierto, y que no podemos cerra¡ sobre el sentido que
tiene la utilización de estos medios tecnológicos en el aula, sobre el Lrso que hacemos de ellos, ...
Constatamos que el MCEP aún no tiene sobre ello un discurso propio y diferenciado.
Al hacer la valoración del Thller se ha producido un inreresante y rico debate sobre la continui-
dad del mismo. Se han manifestado dos oosruras:

- La que considera que el Thller ya ha cumplido los objetivos con que se consriruyó, y que
la extensión y potenciación del uso de estas tecnologías desborda los límites de un taller
específico, impregnando a los otros talleres del MCEP, como han demostrado las expe-
riencias expuestas.

- La que ve necesaria aún la permanencia del Thller, puesto que no se ha realizado lo que
sería el objetivo especifico del mismo: la reflexión y el debate sobre el papel de las llama-
das NNTT en nuestra sociedad y su integración crítica en la escuela que queremos.

PROPUESTAS DETRABAJO PARA EL pRóXtMO CURSO
- Realizar un debate y una reflexión sobre el papel de las llamadas NNTT en nuesrra socie-

dad y su integración crítica en la escuela que queremos. Ramón Rubio se compromete a
elaborar un documento base.

- Continuar investigando y experimentando en o para el aula.
- Abrir una línea de investigación sobre la influencia de las NNTT en el tiemoo de ocio de

la infancia.

COORDINACIóN
Miguel García Grassot.
Plaza Castillejos, 5 - 3" C. 29009 Málaga.
Telf.: 987 80 44 33
e-mail: miguel@nodo50.ix.apc.org
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ANEXO l: "CACABELOS, UNA VILLA EN EL CAMINO DE
SANTIAGO''

Este programa multimedia es una parte de la unidad didáctica elaborada por el segundo y ter-
cer ciclo de E. Primaria del C.P "Virgen De la Quinta Angustia' de Cacabelos (León), sobre el
Camino de Santiago.

LOS OBJETTVOS DEL PROGRAMA
- l)isponer de un material complementario de apoyo para el estudio del Camino de Santiago a

su paso por  e l  Munic ip io.
- Motivar a los profesores/as del ciclo para trabajar una unidad didáctica teniendo de apoyo un

programa informático.
- Mejorar la participación de los alumnos-as con necesidades educativas especiales en Ia utiliza-

ción de los rnedios informáticos.
- L-rFormatizar la documentación sobre el Municipio para uso escolar.

UTILIZACIóN DEL PROGRAMA
La uti l ización del multimedia se ha hecho como una parte más de la unidad didáctica que reco-
gía, además del recorrido andando, desde Cacabelos a Villafranca del Bierzo, un cuadernito de
actividades de aula, adaptadas a cada nivel.
El programa está orientado para trabajar con alumnos-as de 2" y 3e'cicio de Educación Prima-
ria, pudiendo utilizarse también en el primer ciclo de E. Secundaria.
La recogida de documentación ha sido hecha por los alumnos-as de segundo y tercer ciclo, rea-
lizándose la evaluación dentro de cada tutoría y de forma amplia en las reuniones de cada ciclo.
La parte técnica del programa ha sido hecha totalmente por el autor, con el programa NeoBook
para Windows 95.

Maximino Cartón Cadenas.
M.C.E.P de León.
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ANEXO l l :  DOSSIER DE PRENSA EN CD-ROM

La experiencia se ha desarrollado en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense
de Madrid, dentro de la asignatura denominada Ciencias Sociales y Educación Ambiental.
Al tratarse de una optativa de libre configuración, el alumnado está compuesro por personas de
todas las especialidades y cursos, pero con mayoría de estudiantes del tercer año de Magisrerio.
Algunas dificultades iniciales se derivan del incumplimiento de la filosofía de la opt"tiüd"d, 

"lno ofrecerse suficiente número de asignaturas para que se pueda elegir; de -odo q,r" buena parre
de los alumnos/as optan para completar sus créditos entre las pocas que quedan en el momento
de su matriculación, aunque no respondan a sus intereses. Muchos otros acuden a ésta con
expectativas simplificadoras: reciclado de papel, campañas conrra la extinción de especies, accio-
nes puntuales que no exigen demasiado esfuerzo ni compromiso global, etc.
De modo que Ia primera tarea consiste en profundizar en la complejidad del tema para que vean
la problemática ambiental como algo más, y distinto, que la suma de problemas; p".u q,r.
entiendan que el medio ambiente es todo el entorno y no sólo el medio natural, etc.
Después de un breve recorrido histórico para conocer la gestación de la Educación Ambiental,
se abordan los tres pilares en que ésta se sustenra:

- El conceptual, para construir el bagaje que permita pensar de un modo distinto en el
medio ambiente y los impactos que la humanidad está produciendo en el mismo. Por
e.iemplo: pensar global y sistémicamente, hacerlo en términos de relaciones en lugar de
objetos aislados, e¡c.

- El ético, con el objetivo de conseguir un cambio de actitudes que nos permira pasar de la
perspectiva antropocéntrica imperante (el hombre' como cenrro y beneficiario de la natu-
raleza) a un planteamiento biocéntrico (la vida como cenrro...) en el que el valor de todo
lo v ivo y su conservación ser ía un in terés que comparr imos todas las e ipecies.

- El metodológico, consecuencia de los dos anteriores. El método no puede contradecir los
objetivos ni los contenidos. ¿Cómo puede adquirirse un pensamiento global a partir de una
enseñanza compartimentada? ¿Forma el alumnado parte de esa naturaleza que decimos que
tiene que ser respetada? Así, el método viene a ser más definitorio de la Educación Ambien-
tal que el t ipo de contenidos que se abordan.

Como puede verse, la tarea e, brst.nt. más compleja de lo que parece a primera vista. Por eso,
tras_plantear la asignatura, desde las primeras sesiones, dando protagonismo al alumnado y a par-
tir de sus propios intereses, se buscan recursos metodológicos que permitan descender de las teo-
rías a la realidad, del mapa al territorio, estableciendo permanenremenre conexiones entre ambos
planos. Uno de esos recursos es el dossier de prensa, que se viene realizando desde el principio
de cada curso, y que esre año, en algún caso, se ha presentado en forma de cD-Rom.
Alumnos y alumnas van recogiendo de las diversas publicaciones periódicas aquellas noticias que
tienen relación con los temas que se van trabajando en clase. Inicialmente predominan los temas
relativos al conservacionismo y al ecologismo; pero conforme se va profundizando en los conte-
nidos, el abanico de temas se va haciendo cada vez más amplio, abarcando a ámbitos sociales,
económicos, de dominación de unos países por otros, de somerimiento de unas personas a orras,
malos tratos en diversos contextos, problemas políticos, de gestión, etc. Como comprobamos
muy pronto' el problema no sólo consiste en el abuso que la humanidad comere sobre el resto
de las especies y sobre el soporte de lo vivo; sino también, y muy especialmente, en el poder que
una parte de la humanidad (el mundo desarroilado) ejerce sobre el resto de sus conséneres. Es
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la célebre relación 20180 eI 20o/o de las personas disfrutamos del 80o/o de los recursos del pla-
neta, mientras que ei otro 80o/o de los humanos tiene que conformarse conel 20o/o de los recur-
sos restante.

Los/as aiumnos/as organizan libremente los materiales recogidos, los van comentando por escri-
to y haciendo propuestas de mejora y de soluciones, utilizando pafa ello los concepros y la ter-
minología que han ido construyendo en clase. Al tratarse de uno de los muchos trabajos que se
van realizando a lo largo del cuatrimestre, sólo se le dedican al dossier dos sesiones formales (tres
horas), en las que, por grupos, se comunican unos a orros lo que han hecho y la metodología
seguida, para después elegir uno de los trabajos para presentarlo al gran grupo.
Una selección de esos materiales se transforma, al final de curso en un cuaderno de trabajo indi-
vidual, que se entrega ai profesor después de haberlo presentado de nuevo al grupo y cuya eva-
luación forma parte importante de la calificación final.
Como se decía anteriormente, la noveciad de este airo es que un alumno y dos alumnas, como
consecuencia de sus conocimientos previos en informática, han presentado su trabajo en forma
de Cl)-Rom.

Este formato ha permitido incorporar un volumen de información significativamente mayor, a
partir del escaneado de algunas noticias de la prensa escrita, pero principalmenre compuesro por
materiales procedentes de la prensa digital, de las páginas web de diversos organismos, congre-
sos, etc; incluyendo también enlaces con diversas páginas relacionadas con el tema.
Dada la novedad de la tecnología utilizada, los autores del CD-Rom fueron invitados a presen-
tar su trabajo a todos los grupos de la asignatura, en un inrenro de contribuir al desarrollo de lo
que podría considerarse coino parte importante de la alfaberización del próximo siglo, impres-
cindible al menos para el profesorado.
En cualquiera de los dos formatos, el dossier resulta ser Lln recllrso prir.ilegiado ranro para afranzar
aprendizajes ya realizados, como para la consrrucción de otros nuevos ,v divergentes, lo que enri-
quece no sólo a quienes realizan el trabajo, sino también a los colegas y al profesor.
l.os alumnos y alumnas hacen una evaluación muv positiva de este trabajo, lo mismo que el pro-
fesor, quien manifiesta su satisfacción al comprobar que aquéllos demuesrran mediante el dos-
sie¡ en cualquiera de sus formatos, unos conocimientos, unas actirudes y unas destrezas difíci-
les de manifestar mediante otros procedimientos más convencionales.

Ramón LaraTebar

M.C.E.P de Madr id
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ANEXO ll l :  LOS MEDIOS AUDIOVISUALES PARA LA FAN-
TASIA (teatro de sombras)

Se trata de una actividad realizada en el C. P de Infantil y Primaria de Hervás en Cáceres, con
niños y niñas de infantil y primer ciclo de ptimasria.
El mundo estético que se ofrece a las criaturas es muy limitado y uniforme. La televisión tiene
una lógica y una estética estándar, el teatro infantil es escaso y muchas veces burdamenre sim-
ple, moralizante o didáctico. El teatro de animación puede acercar al niño y ala niñ,a una expe-
riencia de participación que confíe en que las criaturas pueden disfrutar con la fantasía, con la
poesía, con el surrealismo, con una estética diferente, porque la realidad da para mucho más de
lo que vemos en la "tele".

Los medios tecnológicos nos pueden ayudar en esre objetivo.
Mediante la mezcla de técnicas como, las sombras, las marionetas el retroproyecror, las diaposi-
tivas, un micrófono y música, hemos contado la historia de un viaje iniciático en el que los alum-
nos y alumnas participaban (véanse trabajos en esta línea en documenros del Thller del Cuerpo
en los últimos dossieres de Congresos). tmbién se utilizó el factor de cercanía de las criaturas a
lo representado en el sentido de que ellos, ellas y su enrorno, aparecían en las diapositivas (aspec-
to en el cual tenemos ventaja sobre los medios de masas).
Lo que sigue es un esquema de como se colocaron las herramientas.
Si alguien quiere revisar el vídeo está en el M.C.E.P de Salamanca.

Juan Fernández Platero
M.C.E.P de Salamanca
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ANEXO IV: EDUCACIóN DE LA MIRADA

En el C.P de Infantil y Primaria de Hevás en Cáceres durante el curso pasado hemos realizado
una actividad de formación mediante un grupo de trabajo.
Las ideas que más nos han interesado y que han sido expuesras en esre Congreso han sido:
CÓMIC

Se habló de su potencia como expresión del niño y la niña pues mediante el dibujo, apoyado en
alguna mediada por el texto, y si se dan las condiciones adecuadas puede expresar a veces mejor
que por escrito. Se insistió en que el cómic moderno ha integrado formas de representación pro-
pias del cine haciendo primerísimos planos o diseños de páginas audaces, cuesrión esta que hay
que hacer ver a alumnos y alumnas.
TELEVISIÓN

Abordamos el tema de la publicidad desde el punto de vista de lo subliminal. Para hacer que la
imagen no nos asalte acríticamente es urgente educar ia mirada, desvelar su lógica, pues si no es
así, la imagen nos hace captar sus valores conservadores por ósmosis. Asímismo, se expuso que
es imprescindible que el maestro y la maestra sepan qué programas concreros ven sus criaturas y
que los analicen, pues tienen mucha influencia en ellas .
CINE
En el curso escolar, hemos visto va¡ias películas y hemos realizado algunos trípticos de observació ny utá-
lisis de las mismas. También hemos reflexionado sobre lo uniforme, lo estándar que la gran industria del
cine está haciendo de este
medio, cadavez en mayor
medida. Para que una pelí-
cula sea considerada buena
(y sea vista por la gran
mayoría) ha de rener
detrás un gran presupuesto
para publicidad, una gran
producción que ofrezca
actores y actrices muy
famosos y guapo$ perfec-
tas puestas de sol e histo-
rias políticamenre correc-
tas. El cine que se aleja de
estos patrones provoca un
rechazo inconsciente. l¡rs

gustos de esta forma se
uniformizan y la realidad
se muesrra virtual y limita-
da.

Juan Fernández Platero
M.C.E.P de Salamanca
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ANEXOV: LOS ORDENADORES EN EL OHN LENNON

"Crear ambiente"
Lo que vais a leer resume el uso diario que en el C.P John Lennon (Fuenlabrada) se hace de los
ordenadores. un medio que va está integrado en la marcha cotidiana del centro.
LUCARES DONDE HEMOS COLOCADO ESTOS APARATOS
Sala de Informática con quince ordenadores, uno de ellos con acceso a Internet, dos impresoras,
un escáner.

Un ordenador en cada aula.
Ordenador en biblioteca.
Ordenador en Sala de Profesores con impresora (muv importante).
Ocho impresoras más, distribuidas por ciclos.
El ordenador de dirección.

¿COMO UTILIZAMOS ESTOS MEDIOS?
La utilización de la Sala es, casi, a tiempo completo duranre la jornada escolar. El ordenador del
aula es utilizado como un instrumento más de trabajo. El aparato de la Sala de Profesores se
colocó para aquellas personas que se sinrieran más distantes y reacias a utilizar este medio. Allí,
da menos pereza Pues "está al lado" y se puede pregunrar a cualquier persona "mientras estamos
charlando o tomando caFé". Ei de la biblioteca esrá a disposición de los alumnos para consukas
ya que cada día en la hora del recreo o en la exclusiva hacen uso de este espacio de forma volun-
taria.

¿cótvfo HEMos ILEGADO A ESTE uso rAN GENERALI zADo?
- Hemos "creado ambiente".
- A lo largo del curso se escuchan las aportaciones y se realizan en la medida de lo posible.
- Las profesoras/es hemos de convencernos de que no necesitamos de un gran conocimiento téc-

nico para que nuestras criaturas puedan hacer uso de este medio.
- Colocar tantos ordenadores como se puedan en lugares accesibles, tanro para el profesorado

como para las criaturas.
- Darle un uso práctico en el quehacer diario, no sólo como procesador de textos, sino con el

correo electrónico Para correspondencia escolat o el uso del escane¡ aparatos que les resultan
bastante atractivos en su uso.

- La Sala de Informática, también está a disposición de los padres durante el día, en los raros que
esté libre, o a partir de las cinco.

- Mty importante es que las impresoras no estén demasiado leios; pues ver el resultado de inme-
diato resulta arractivo y motivador.

¡El esfaerzo de todos merece k pena!

Margarita Valencia Cristóbal.
M.C.E.P de Madr id.
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LOSTALLERES. Taller de lenguaje 9 |

MCEPs ASISTENTES: Asturias, Bulgaria, Cantabria, Castilla-La Mancha, Euskadi, Francia,
Huelva, León, Madrid, Málaga, Salamanca

PLAN DE TRABAJO

Tras la presentación de las personas asistentes, las compañeras de Euskadi asumieron la
coordinación del Taller al no ser posible la presencia del coordinador en este Congreso.
Retomamos las propuestas planteadas en el pasado Congreso para seguir profundizando en
la pedagogía del texto,la oralidad y la interdisciplinariedad. El plan de trabajo para la sema-
na se distribuyó de la siguiente forma:

LUNES Presentaciones.
Planificación del taller.
Canción japonesa.

MARTES Base teórica sobre la pedagogía del texto.
Experiencias:- Secuencia didáctica en inglés.

- "Argumentos para convencer".

MIERCOLES Elaboración de una secuencia didáctica.

VIERNES La oral idad.
"Escrito en el aire".
Refranero.
Lengua popular.
Periódico y revistas.

sÁBADo Presentación del libro:"Le livre qui n'existait pas
de Montsannés.
Valoración.
Propuestas.

".  Ecole publ ique

DESARROLLO DELTRABAJO

LA PEDAGOGíA DELTEXTO
Se retomaron los distintos aspectos que caracterizan la pedagogía del texto determinando los

apartados que han de aparecer en la elaboración de una secuencia didáctica:
- Determinar el proyecto final que pretendemos conseguir.
- Conocer a quién va dirigido el texto.
- Evaluar los conocimientos previos para detectar lo que conocen sobre el tema y las posi-

bles lagunas.
- Analizar distintos modelos.
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- tabajar distintas acrividades para reforzar los aspectos anreriores.
- Elaborar una lista de control que posibil i te a ios alumnos y alumnas recordar los elemen-

tos que han de rener en cuenta para producir el rexto.
- Primera producción.
- Autoevaluación, con ayuda de la iista de control.
-  Producción f ina l .

En la pedagogía del texto ei proceso de trabajo es muy importanre, a lo largo del mismo se ofre-
ce al alumnado una serie de recursos y herramientas de trabajo necesarios para la producción de
distintos tipos de texto, así como para la autoevaluación.
Como ejemplos prácticos del desarrollo de secuencias didácticas siguiendo la metodología de ia
pedagogía del texto, se expusieron dos experiencias: una propuesra didáctica en inglés, llevada a
cabo en la Ikastola Langile (Anexo I) y la realizada en un centro de Secundaria de Málaga 

'Argu-

menta para convencer" en la que se trabajaron distintos tipos de texros.
En la fase práctica del Thller se formaron tres grupos de trabaio: de Primaria, de Secundaria y de
Inglés, para elaborar secuencias didácticas de pedagogía del texto.

LENGUAJE ORAL
Mediante la pedagogía del rexto se puede trabajar el lenguaje escrito v el oral; al raller se traje-
ron varias experiencias para trabajar esre úlrimo apartado: Un cornpairero expuso el plan de tra-
bajo "Escrito en el aire" con la siguiente esrrucrllra:

-"¿Qué sabes de...?". -"¡Asómate a los textosl".
-"Plan de trabajo". -"Alora te roca a ri".
-"Diario de clase". -"Mejorando mi ortograÍia'.
-"Lo que necesiras para..." -"Reflexionando sobre la lengua".
-"Nuestro tema es..." -"Ponte a pruebi'.

Con esta organización de actividades i levada a cabo con alumnos y alumnas de primer ciclo de
Secundaria en un Centro de Hueiva, se trabajaron las canciones, los cuenros, los juegos, los
dichos ..., produciendo textos que pasaron a formar parte de la biblioteca del aula.
Otras de las experiencias expuestas fueron la recopilación de refranes (,{nexo II) y la recopila-
ción de lengua popular realizada por niñas y niños cle cuarto de Primaria que grabaron noricias
de su pueblo, lo que les permitió diferenciar entre las expresiones recosidas y la norma, valo-
rando las peculiaridades l ingiiísticas de su zona ueográfica.
También se mostrarolr una serie de publicaciones, revisras v periódiccls realizados por chicos y
chicas de Secundaria.
Se presentó el l ibro "Le l ivre qui n'existait pas", escriro por los niños y nii-ras de rercero, cllarro
yquintodePr imar ia deL'ÉcolePubl iq t tedeL' [ontsannés.Laideasurgióal  preguntarselac lasesi
ellos también podrían escribi¡ un l ibro como lo.s qLre esrán en Ia lJiblioteca Nacional. Se organi-
zó un plan de trabajo para ponerla en práctica: el rnaestro escribía una página que presentaba a
la clase, los niños -r/ niñas escribían ia siguiente por grulpos y posreriormenre se llevaba a cabo
una puesta en común. El compañero que presentó esta experiencia, explicó que para comenzar
a escribir se partió de los acontecimientos ,y sentimienros de los miembros cle la clase, y que con
este trabajo se había conseguido desmitif icar el objeto-i ibro, implicar a las familias, y que los
niños y niñas se sintieran protagonistas de todo el proceso.
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VALORACIÓN

Se agradeció a las compañeras cle Euskadi la labor de coordinación de este Thller. A pesar de tener
las reuniones a la hora de la siesta, se ha valorado positivamente ei rrabajo realizado. Ha sido
muy interesante el análisis y profundización en la pedagogía del texto, así como la presentación
de experiencias que suponen un enriquecimienro para todo el grupo.
Se comentó la necesidad de dedicarle más tiemoo al debate teórico v a la discusión v valoración
de las experiencias.
Ha surgido un subtaller de orras lenguas (Anexo III).

PLAN pE TRABAJO PARA EL pRóXtMO CURSO

Se continuará trabajando y profundizando en la pedagogía del texto. Abordaremos el lenguaje
literario y la propuesta del Congreso pasado sobre la interdisciplinaridad, rema que esre año no
hemos podido rrarar por falta de tiempo.

BIBLIOGRAFíA
Ruíz Mateo; Díez'Iaboada, P.: Cuentos de Memoria Oral. Espasa.
Yázquez, F. J.: Lenguaje, 1" y 2" ESO. McGraw Hill.
Monbourquette, J.: Cuentos para Crecer y Curar. Sirio.

COORDINACIóN

José Luis Bardón.

Lore Etxea, | 3. 483 l4 Gautegiz-Arteaga.
(Bizkaia)

COORDINACIóN DEL SUBTALLER DE OTRAS LENGUAS
M" Eugenia López deVicuña.
Herriko Bidea, 56. 0 | | 39 Vitoria (Araba).
Telf.: 945 43 0 | 95
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ANEXO l :  SECUENCIA DIDACTICA DE INGLES

Esta secuencia didáctica fue elaborada siguiendo la metodología de la pedagogía del texto y se

puso en práctica durante el primer trimestre, en el quinto curso de Primaria.

La secuencia cuenta con dos proyectos finales, uno oral y otro escrito.
El producto final del texto oral consisrió en un monólogo por medio del cual cada alumno o

alumna tenía que describir a otra persona del grupo según la vestimenta, para lo cual se organi-
zó un desfi le de modelos.

Siguiendo ios pasos de esta metodología, una vez presentado el proyecto se pasó a analizar tex-
tos similares y se determinó el contenido l ingüístico que era necesario trabajar: vocabulario,
estructuras, adjetivos, posesivos, pronombres... Una vez que el alumnado tuvo claro lo que tenía

que aprender se pasó al proceso de aprendizaje empleándose diferentes estrategias: casetes, vídeo,

canciones, juegos, flash-cards y ejercicios orales y escritos (algunos adaptados de librc¡s de texto
y otros creados).
El desfile de modelos se llevó a cabo en el salón de actos y se grabó un vídeo para posteriormente
poder hacer una autoevaluación.
Ei producto final del texto escrito consistió en escribir una carta de felicitación de Navidad inclu-

yendo un pequeño regalo elaborado en clase con la técnica de la papiroflexia. Esta carta se entre-
garía a una persona de otro grupo, pero del mismo nivel, con la técnica del "amigo/a invisible".
La secuencialización se l levó a cabo de la misma forma que en el texto oral, pero esta vez, tenien-

do en cuenta que la carta había sido trabajada en Euskera y Castellano, prirneramente se recor-

dó lo trabajado en estas lenguas para luego pasar a compar¿rr los textos de Inglés. De esta forma

se aprovecha y alavez se refuerza 1o aprendido ante¡iormente. Seguidamente se preparó el esque-
ma y se trabajó cada parte por separado, pero siempre haciendo referencia a la totalidad del texto
de foma que no fuesen contenidos aislados. Para la er.aluación se uti l izó la l ista de contenidos
previamen re e laborada.

Itziar Gurmendi.

M.C.E.P de Euskadi .
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ANEXO I I :  PRESENTACION DEL REFRANERO DE
MONTEMAYOR

CONTEXTO
Mi clase forma parte de una escuela con dos unidades; Infantil y Primaria (la mía).
El curso 97-98 éramos siete en clase: una niña de tercero, dos niños de cuarto, una niña de cuar-
to, dos niñas de quinto y un niño de quinto.
El pueblo -serrano y lleno de historia en un paisaje idílico- tiene unos 350 habitantes. La pobla-
ción es en su mayoría anciana y las fuentes de ingresos, además de las pensiones, son la ganade-
ría, la madera y la artesanía de madera de castaño. Como en todo el medio rural se ha ido per-
diendo la cultura tradicional y la de transmisión oral.
En ocasiones hablamos en clase de las tradiciones y hemos celebrado fiestas ya perdidas, o hemos
investigado en temas, antaño fundamentales en la vida del pueblo, como el vino. Otras veces
aprendemos una canción, la escribimos...; en resumen, tratamos de recupera¡ guardar... aque-
llos retazos de nuestra cultura que inevitablemente se pierden.
EL REFRANERO

Muchas veces yo escribía "con letra bonita" uno, dos... refranes enlapizarra que hacían reieren-
cia al t iempo, los trabajos... la vida del pueblo. Los explicaba, comentábamos... y así hasta el pró-
ximo.

Un día, que caminaba por uno de los senderos del pueblo, topé con un señor de unos serenra y
pico años, ganadero de toda la vida. Pegamos la hebra; hablamos del campo, del tiempo que cada
año está más loco, y me dijo un refrán, que aparre de sus connoraciones, me pareció de un sen-
cilla y extraordinaria belleza. Nunca lo había oído v lo erabé en la memoria:

" Aunque cttnte el cuco y la abubilla
no ltace buen tiemoo
hasta que canrc la tortolilla."

Cuando al lunes siguiente fui a clase lo escribí en la pizarra, lo leímos, comenramos... y sugerí
la posibilidad de hacer "Nuestro Libro de Refranes". Hablamos, hablamos y decidimos que cada
una/o haría su l ibro. Pensamos la forma de hacerlo, ponerlo en común, ...,y nos pusimos manos
a la obra. Cada mañana, cada semana, cada una, cada uno, traía sus refranes. Yo se los corregía
ortográficamente, expurgaba refranes de dichos y desechaba los que a mi juicio no se decían en
el pueblo. Se los intercambiaban entre ellos (lo que era hacer trampa).
Hasta que, pasado el período de recolección, cada cual lo pasó a limpio y confeccionó su libro.
Aunque ya no había ningún secreto hicimos la puesta en común, se leyeron, explicaron, comen-
taron... Cada uno guardó su l ibro y en la exposición de final de curso se mosrraron con el resro
de trabajos.

Yo estaba admirado del resultado, la motivación, la participación, el interés, la belleza; ¡más de
230 refranes diferentes recogidos!. Me pareció un trabajo tan interesanre que durante el verano
hice una refundición de los siete l ibros en uno, con una introducción.
Como cuatro de los siete alumnos que habían hecho la recopilación se marchaban a orra escue-
la a mediados de septiembre (tres a la E.S.O. y uno a la privada) y tenía que devolverles sus
libros, les llamé, les enseñé el "libro gordo" y hablamos de hacer una fiesta/presenración del libro
a nuestras familias y a todo e[ pueblo. La organizamos. Decidimos que cada uno leería pública-
mente diez refranes, e invitarnos al pueblo, maestras y maesrros del CRA e Inspector, Ayunta-
miento, Prensa y TV comarcal.
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Ensayamos. Las'madres prepararon un convite y montamos una Exposición detabajos de la
Clase: barro,'tuentos colectivos, rexto-l ibre... El día de la fiesta nos pusimos guapos y leímos...

Salimos .ti l" P...r.a y TV comarcal y nos pusimos muy conrenras y conrentos.
En octubre presentamos el refranero en el "Encuentro del Norte". Las compañeras y compañe-
ros valoraron mucho el trabajo.
A Io largo del curso hemos trabajado el refranero en ciase y nos han regalado más refranes per-
sonas del pueblo o de fuera, colno un señor mayor que nos escribió de la cabecera de comarca
y nos envió otra coleéción. Le invitamos a venir, pero no ha sido posible.
Hemos regalado ejemplares a nuestros corresponsales: a E,uskadi, León, Asturias y Canarias.
Enrique del IvICEP de Cantabria ha realizado un trabajo y nos planteó una publicación humil-
de, pero digna, del refranero. La falta de medios todavía no lo ha hecho posible.
He querido presentarlo en el Taller de Lenguaje, y hacer así un trabajo más cooperativo y enri-
quecido con las aportaciones de las compañeras y compañeros.

Luis Blanco Hernóndez

M.C.E.P de Salamanca

ANEXO ll l :  SUBTALLER DE OTRAS LENGUAS

Coincidiendo en el Taller de Lenguaje, un grupo de ocho especialistas de Lengua Extranjera nos
reunimos con la idea de comparrir nuesrras experiencias v preocupaciones así como de continuar
coordinándonos en el futuro.

Se habló de la necesidad de intercambiarnos material y bibliografía. Támbién se trató el tema de
la correspondencia con escuelas de otros países, que como algo fundamental en nuestra peoago-
gía, nos gustaría llevar a cabo.
Viendo el interés de la gente reunida se plarrteó la posibil idad de tener en cuenta este subtaller,
dejándole un espacio dentro del horario del próximo Congreso.
Conro trabajo a realizar durante el curso, nos marcamos la tarea de buscar corresponsales por
medio de la FIMEM y también de manrenernos una coordinación.
Hemos tomado el compromiso de traer experiencias para el próximo Congreso y mientras tanto
intentaremos trabajar con i lusión y cooperación.
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M C E Ps ASISTE NTES: H uelva, |4álaga,salamanca, Cantabria, Madrid, Alemania

PLAN DE TRABAJO

El esquema de trabajo del congreso se estableció alrededor de la experimentación y deba-
te de los distintos materiales aportados por dos de los compañeros presentes:
- Materiales diversos en grandes cantidades,Anton Strobel
- Juegos para trabajar las expresiones matemáticas -uso de paréntesis, potencias y raíces-,

Manolo Alcalá.

DESARROLLO DEL MISMO

Es de destacar que en el grupo están varias personas fuera de la clase y el resto trabaja en niveles
v etapas bastante heterogéneas.
Las primeras sesiones estuvieron dedicadas a la manipulación, experimentación y debate a par-
tir de los materiales aportados por el compañero Anron (ver ANEXO).
En la primera de ellas, nos sorprendió con una cascada de pinzas de madera numeradas con
todos los números de tres cifras, y con una única propuesta: podéis hacer lo que se os ocurra.
A partir de esta situación nos dedicamos a buscar posibil idades matemáticas a la situación y al
material que se nos presentaba. (El l imitado castellano de Anton condicionó, o favoreció, el tra-
baio). Y sin darnos mucha cuenta empezamos a interrogarnos sobre el número de pinzas que
teníamos delante (nos costó percibir que todas eran de tres cif ias) v si estarían repetidas. A par-
tir de esta cuestión fueron surgiendo los capicúas (cuár-rtos habría), los inversos (cuánros), ade-
más de distintos ejercicios que se nos fueron ocurriendo a partir de la ordenación, seriación....
En la segunda sesión, el material que se nos ofreció fue una gran cantidad de cubos de madera
de tres cm. de arista. El desarrollo de la sesión fue similar. A partir de ese material empezamos a
manipular y a construir distintas formas y secuencias. Dadas las características del material, pre-
dominaron las escaleras, las secuencias crecientes o decrecientes, los triángulos, los cuadrados...
y de ahí a ver las secuencias numéricas que podían expresar esas formas fue todo uno. Y habla-
mos de números triangulares, cuadrados e incluso cúbicos.
Ya lanzados propusimos e.jemplos para ver en la práctica cómo se podía i lustrar el cálculo del
cuadrado de un binomio o cómo resolver raíces cúbicas.
En la tercera sesión se nos presentaron otros materiales sin dedicar apenas tiempo para su mani-
pulación, como fueron 4.000 cucharitas de helado, 3.000 monedas del mismo valÁr, Iadril los de
corcho de 3 cm de grosor con dos ramaños: 6x6 y 12x6.
Esta propuesta de aportar grandes cantidades de un material determinado nos ha sorprendido y
nos ha permitido debatir e investigar en diversos campos matemáticos. Y este es el sentido de
estos materiales: permitir la l ibre reflexión y experimentación.
Si bien, desde el punto de vista del profesor (que sabe y enseña) hemos enconrrado distintas
"aplicaciones prácticas" para apoyar ciertos temas de forma bastante satisfactoria, ésta no es la
finalidad que se pretende con esros materiales.
Este material así presentado, como dice Anton en su artículo engarza con las propuesras de Paul le
Bohec para trabajar la expresión libre también en Matemáticas a parrir de "invenciones" que van
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elaborando y presentando los propios alumnos. Desde esta perspectiva ofrece una posibilidad de
investigación y descubrimiento del propio grupo sin necesidad de la dirección constante del adul-
to, dando pie a nuevos procesos dentro del grupo que favorecen el aprendizaje autónomo.
Las dos sesiones restantes las dedicamos a conocer y experimentar diversos juegos elaborados por
Manolo Alcalá, dirigidos fundamentalmente al último curso de Primaria y primer ciclo de
Secundaria, para trabajar el cálculo de distintas expresiones numéricas incluyendo la jerarquía

del orden de las operaciones -uso de paréntesis- y cálculos de potencias y raíces. Los juegos res-
pondían a la forma de bingo o dominó.
Estas propuestas engarzan y suponen Ia continuidad de las que hemos ido viendo en los Con-
gresos anteriores.

A lo largo de las sesiones hemos incidido en varios aspecros que merecen especial atención. Por
una parte, cuál es el papel del maestro y de los materiaies. El maestro es el que sabe y dirige el
proceso mediante propuestas de investigación y presentación de materiales especialmente dirigi-
dos a obtener unas demostraciones de lo que se busca o bien los distintos materiales están al
alcance de los alumnos para que puedan ir avanzando y construyendo sus conocimientos en rela-
ción con el grupo. Por otra parte, vemos la importancia de hablar y presentar las distintas sirua-
ciones de formas diferentes, y ver que hay distintas formas que permiten decir una misma reali-
dad, que hay muchas expresiones equivalentes y con cualquiera de ellas podemos expresar una
misma situación.
Dada la diversidad del grupo la propuesta es seguir trabajando v experimentando con diversos
materiales para ver su aplicación en el aula.

COORDINACIóN

Manolo Alcalá Hernández.
Bandama, I casa 1|..29720 El Rincón de laVictoria
(Malaga)
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ANEXO I: EL MÉTOOO NATURAL CON MATERIALES EN
GRANDES CANTIDADES

El método natural significa dar al individuo la posibilidad de organizar su propio proceso de
aprendizaje. Es decir, hay que dejar a un lado el camino que normalmente está piog."-"do po,
el profesor. En cambio, hay que producir circunstancias bajo las cuales se activan las potenciali-
dades de cada individuo y que cada uno pueda expresar lo que le impresiona del mundo.
En la pedagogía Freinet la expresión libre tiene un papel muy importante. Sobre todo es signi-
ficante en el campo del arte y del lenguaje. Sin embargo, el pedagágo freinetiano Paul le Bohec,
también ha experimentado con la expresión libre en el campo de las Matemáticas y ha hecho
experiencias sorprendentes. Tánto en el arte como en el lenguaje, las actividades de aprendizaje
son naturales cuando aplicamos las leyes de la expresión libre.
Y expresión libre en el campo matemático no significa llenar al alumno con conocimienros
como se llenan barriles, sino "tematizar" el mundo matemático y hacer que el alumno se cons-
truya por sí mismo. Para expresarse de forma matemática, los alumnos reciben una hoja de papel
y en ella formulan lo que podemos llamar "invención maremática". Estas invenciones se van dis-
cutiendo en el grupo. Y las diferentes interpretaciones de los miembros del grupo hacen que se
forme una red múltiple de temas matemáticos.
Pensamos' que algo como la construcción de un mundo propio de las Matemáticas también se
puede ver favorecido mediante el uso de diversos materiales. Nuestras experiencias han mostra-
do que en este campo se puede desarrollar un proceso creativo cuando ponemos a libre disposi-
ción una gran canridad de un material.
Esta intención, de presentar material didáctico en grandes cantidades, resulta de las experiencias
negativas en la enseñanza de las Matemáticas en Primaria que se reduce a un campo limitado de
números específicos. Al principio (6-7 aios) se opera normalmenre con los números del 1 al
20, después (7-8) hasta el 100, más tarde (8-9) hasta el 1000 y en cuarro de Primaria (9-10
años) con números superiores. En la didáctica de Primaria ha habido siempre nuevos concepros
y métodos' pero siempre dentro de estos márgenes numéricos en función de la edad de los niños.
Basándonos en la pedagogía freinetiana hemos abierto el área de los números en las clases de ini-
ciación a números más grandes y hemos presentado material en grandes cantidades para que los
niños puedan tomar sus propios caminos y construirse su propio mundo. Así, el p.of.ro. .ro
tiene el papel de instruir a los alumnos, sino el de acompañarles a reconstruir los diferentes cami-
nos de los niños, animándoles a intercambiar sus invenciones, consrrucciones y resultados, ade-
más de impulsarles para seguir investigando en una u otra dirección.
Dentro de nuestro material hav algunas diferencias cualitativas. Gran parte, como por ejemplo
castañas, corchos.. ofrecen solamente la posibilidad de contar presentándose en grandes canti-
dades. Otros materiales algo más estructurados son las cucharitas de helado, que tienen diversos
colores.

Otro nivel nos lo ofrecen las monedas (proponemos una cantidad de 3.000-4.000 piezas). Con
ellas se hacen posibles una gran variedad de actividades que van más allá del conrar. Én 1", -o.r.-
das podemos apreciar: tienen dos caras, tienen la forma de un círculo, se pueden poner y formar
torres, tienen diferentes fechas y presentan letras.
El material más estructurado está formado por los dados de madera (1.000 de 3x3x3 cm) que
también se presentan desordenados, y permiten jugar, construir y experimenrar tanto en el plano
como en el espacio tridimensional. La construcción cerrada de los 1.000 dados permiren formar

i;iffiils¡:l
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un gran dado que responde a 103. Y en él la posición de cada dado se puede determinar con tres

coordenadas.

Parece que con el material en grandes cantidades se ha dado un gran paso en el campo de la indi-

vidualización y diferenciación. Nos hemos dado cuenta que el trabajo con este material ha moti-

vado tanto a adultos como a niños.

Además del trabajo con esros materiales hemos practicado un aprendizaje por descubrimiento a

partir de tablas numéricas. Para esto hemos desarrollado tablas de números extremadamente

estructuradas que ofrecen tanto a los alumnos de Primaria como a los de Secundaria la posibili-

dad de desarrollarse en su nivel cognitivo.
El proceso cognitivo se efectúa en tres etapas, durante semanas e incluso meses.

Presentación de una tabla con la pregunta ¿Qué véis? Esta fase debe repetirse varias veces.

Haciendo esto se nota una gran diferencia en la percepción por parte de los alumnos.

Escribir la tabla sin mirar (memorizar mediante la estructura matemática).

Hacer la suma de todos los números. La suma se puede realizar de diferentes formas (en dife-

rentes niveles). ;Cada forma tiene su validez!

Anton Strobel.

Traducción de Sonia Hansen.
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MC E Ps. ASISTENTES: Alemania, Al mería, Casti I Ia-La Mancha, Cantabria, Gra-
nada, Huelva, León, Madrid, l4álaga

ESQUEMA DE TRABAJO PARA EL CONGRESO:

Tras revisar los compromisos anteriores y con las experiencias aportadas, elaboramos el
siguiente esquema de trabajo:

- Cómo investigar a partir de preguntas.
- Experiencias sobre los medios de comunicación:EducaciónAmbiental-Dossier de Prensa.
- El periódico escolar.
- Las salidas e itinerarios para la investigación del medio.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAIO:

Có¡qO INvEsT¡GARA PARTIR DE PREGUNTAS
Empezamos planteando las preguntas que nos hacíamos respecto a la enseñanza de las Ciencias

Sociales:
- Para qué sirven
- Por qué les cuesta a alumnos-as tanto trabajo su estudio.
- Si es necesario estar al día de la realidad nacional e internacional para enseñar y aprender

Ciencias Sociales.
- Los instrumentos básicos, necesarios para su aprendizaje.
- Cómo motivar.
- Cómo facilitarles el aprendizaje.
- Hasta donde llega su campo. Las ideas básicas.
- Si los contenidos son los que vienen en los libros de texto.

Es importante plantearse con el alumnado las preguntas que se hacen antes de estudiar un tema,

siguiendo estos pasos:
- Cada persona hace las preguntas sobre el tema y las escribe.
- Se reúne con el grupo y hace sus aportaciones.

Posteriormente se hace la puesta en común de los equipos, clasificándose las preguntas, según
sean de contenidos, estrategias o dificultades, distinguiendo las que son solamente curiosidades
o las que plantean verdaderos problemas.
Se trabajan las causas, consecuencias y se procura aportar soluciones, ya que no basta con cono-
cer sino que también hay que actuar. De esta forma, se parte de los intereses del alumnado, para
construir el pensamiento (materiales, técnicas, investigaciones...) que tienen que saber expresar
mediante actividades, textos, conferencias, BTs., periódico etc.

EXPERIENCIA SOBRE MEDIOS DE COMUNICACIóN
(Ramón Lara Tebar. M.C.E.P. de Madrid).
Empezamos con el estudio de una experiencia de EducaciónAmbiental reaJizada en Ia Univer-
sidad de Madrid. Al ser una asignatura oprariva, tiene la ventaja de ser elegida libremente, por
lo que se parte de un cierto interés.
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Había que romper con la visión que confirnde ecología con ecologismo, centrándose en tres pilares:
- LO CONCEPTUAL: Tocando los viejos conceptos y algunos nuevos. Haciendo que se

piense.

Sistemáticamente, ya que los acontecimientos no ocurren de forma aislada sino relaciona-

dos unos con otfos.
- LO ÉTICO: Salir de la ética antropocéntrica, con el hombre como culmen y fin de la evo-

lución, al biocentrismo ( todo lo vivo es importante).
- LA METODOLOGíA: Trabajando globalmente a partir de problemas, de hipótesis...Con-

siderando a la Ciencia no como algo acotado y acabado sino en continuo cambio.
Durante el curso, los alumnos y alumnas iban seleccionando de diferentes diarios y revistas, las
noticias más importantes que estructuraban en bloques según sus propios criterios de clasifica-
ción. Al final de curso, con las noticias y los comentarios personales a cada bloque, elaboraban
el Dossier de Prensa.

EL PERIÓDICO ESCOLAR.
(Nicolás Gonzá^lez Barranco. M.C.E.P. de Málaga)
Se trabajan en clase las noticias tanto nacionales como internacionales, del pueblo o del mismo
centro. lJna vez elegidas y corregidas se pasan al periódico semanal.
Todos los viernes se reparte y decora para llevarlo a casa y que puedan leerlo también las familias.

Se van coleccionando todos los ejemplares editados y a final de curso se encuadernan, forman-

do un anuario de prensa.
Esta es una forma de estimular al aiumnado a que se fi jen e interesen por las noticias, no sólo

por lo que ocurre en su pueblo o centro de estudio, sino por lo que está pasando en el mundo
La encuadernación final es también una fuente de motivación, \/a que en el libro que se llevan a
casa como un tesoro y pasará a formar parte de sus bibiiotecas, están las noticias seleccionadas,
dibujadas y comentadas por ellos-as.

SALIDAS E ITINERARIOS
Pudimos estudiar diversas experiencias como "lA RUTA DEL QUIJOTE"
fluan Garrido Morales. M.C.E.P. de Castilla - La Mancha)
Antes, un grupo de profesores-as, realiza el it inerario, para su preparación. Elaboran un cuader-
no de trabajo con los planos del recorrido que los alumnos y alumnas deben marcar, textos l ite-
rarios sacados dei Quijote, pueblos y monumentos a visitar, juegos de pistas siguiendo el nom-

bre de las calles, estudio de una casa manchega v de un molino cle viento. Completan además el
cuaderno, trabajos de observación, dibujos, operaciones matemáticas y comentarios personales.
lJna vez en clase, se prepararr murales y conferencias y se elabora un libro que recoge los tra-
bajos realizados.

Pudimos comprobar la perfección que van alcanzando las BTs informativas elaboradas por los
compañeros y compañeras de Cantabria, con la incorporación de las nuevas tecnoiogías, que
recogen materiales previos, f,iciles de manejar, como forma de rnotivar al alumnado antes y
durante las salidas.

Con los diferentes trabajos en grupo, textos, fotos etc. se confecciona un libro de las salidas rea-
lizadas durante el curso, que se llevan a sus casas y que les entusiasma por su calidad y belleza.
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..IA ELECTRICIDAD EN CANTABRIA"
(Tiabajo de investigación realizado con alumnos del Programa de Garantía Social).
(Enrique Pérez Simón. M.C.E.P. de Cantabria)
Se presentó el proyecto a la Administración y se consiguió una subvención para la realización.
Resulta sorprendente como alumnos, tan desmotivados por las tareas escolares, son capaces de
organizarse cuando hay un trabajo interesante a realizar. Como incluso, se llevan trabajos para
hacer en casa, e implican a miembros del grupo con menos morivación.
Un trabajo de investigación de este tipo, implica una gran cantidad de actividades, no solo teó-
ricas, sino de trabajos prácticos: mapas de cada cuenca hidrográfica de Cantabria, mapas ener-
géticos, estudio de centrales hidroeléctricas y empresas disrribuidoras...
Supone también una serie de salidas para la investigación de rodos estos elementos.
Además de los trabajos prácticos en el taller de electricidad, ya que tenían que hacer la electrifi-
cación de una vivienda, realizando planos de una vivienda en el que marcaban las líneas y pun-
tos de electrificación, haciendo un presupuesto detallado del coste de cada uno de los materiales
empleados.

La satisfacción fue general, cuando como resultado se confeccionó un libro con los trabajos
seleccionados, tanto para presentar a la Administración, como para que pudieran disponer de un
ejemplar por persona.
Pero además, este tipo de trabajos dinamiza la vida de los centros, al implicar en su realización
a distintos departamenros.

PLAN DE TRABAJO PARA EL CURSO

Los Medios de Comunicación y su aplicación en el aula, seguirán siendo el hilo conductor de
nuestras investigaciones: prensa, radio, televisión, lectura de imágenes, CD-ROMs., así como
montajes audiovisuales realizados por profesorado y alumnado.
Continuaremos con la realización de salidas e itinerarios, en los que además de los materiales de
información y actividades de investigación, estudiaremos las posibles dimensiones lúdicas.
Otro aspecto a trabajar es el cómo evaluar los trabajos realizados en las salidas e itinerarios.

COORDINACIóN

Emi l iano Padi l la  Mol ina.
C/ Onice,43. 04008 Almería.
Telf.: 950 23 50 86

t07

27' CONGRESO DEL MOVII" l IENTO COOPERATIVO DE ESCUELA POPULAR IMCEP)



Taller delcuerPo



,rr... t,..r',..t. 
-. , r.. , .- ,.:. i. i., i r' .,. , .. i ,, ],t t:ii.ll iil:r,tl,trti ,llrir ,i 

rjti 
l ti..il:l ir

LOS lALLLRLS. Taller del cuerpo

MCEPs. ASISTENTES: Alemania, Asturias, Bulgaria, Cantabria, Euskadi, León,
Madrid, Málaga, Salamanca.También participan compañeras de Badajoz, León,
Pontevedra y Sevilla.

ESQUEMA DE TRABAJO

- Introducción de cada sesión de trabajo con un juego.
- Elaboración del Plan de trabajo y reparto de tareas para el Congreso.
- Proceso de creación y montaje del tenderete del taller del cuerpo.Valoración.
- Presentación y valoración del vídeo, cassette y librito: Danzas Populares para mi aula.
- Unidad didáctica para trabajar la dramatización.
- Creación multimedia.
- Experiencia de juegos tradicionales
- Plan de trabajo para el curso próximo.
- Encuentro del taller.
-  Coordinación.

DESARROLLO DEL ESQUEMA DE TRABAJO

Las sesiones de cada día han comenzado con los siguientes juegos: el palito, el pingüino, la bom-
bil la,... presentados por Antonio Obrador de Madrid y recogidos en el l ibro: Los juegos popu-
lares y tradicionales como recurso didáctico. Editado por la Obra Social Caja Madrid.

PROCESO DE CREACIóNV MONTAJE DELTENDERETE DELTALLER
DEL CU ERPO.VALORACIóN.
El Thller llegó al compromiso en el Encuentro de Brunete, Febrero del 99, de aportar en el Con-
greso una muestra de parte de su trayectoria: documentos, trabajos, creaciones, personas que han
pasado por el taller,... al resro de los/las compañeros/as .
Esta muestra se ha concretado en la creación del tenderete y montaje que ha quedado expuesto
durante todo el Congreso.
Dicho proceso se ha realizado de la siguiente forma:

- Se elige a una persona como observadora exrerna para recoger los puntos del proceso.
- Diseño del tenderete. En grupo grande se procede a dar ideas sobre como se puede mon-

tar el tenderete. Discusión y aportaciones para hacer el diseño.
- Se decide el siguiente diseño:

- Estructura de Kiosco con un ordenador dentro.
- Frases sobre nubes de papel relativas a la filosoÍia del Thller.
- Frases relativas a los objetivos, el PARA QUÉ trabajamos en el Táller, sobre gotitas de

agua. (En cartulina).
- Hemos hecho murales que reflejan actividades realizadas en el Thller: danzas, dramáti-

ca creativa, creaciones colectivas, masajes... con dibujos y fotos de los/as componentes.
- Listado de personas que han pasado por el Taller.
- Exposición de "MU GUAY", elaborados hasra la fecha.

t t t
t t l
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- Se pone como objetivo terminar el Kiosco en una sesión.
- La idea de realizar este trabajo fue una propuesta del Encuentro, parre del mismo es reali-

zado previamenre por Juanjo de Málaga y Juan de Salamanca.
Threas de los dos grupos de trabajo.
El grupo A lo hace en el montaje del tenderere.
Estructura: deciden coger una cabina de ias que se utilizan en las elecciones y la van forrand.o
con papeles de diferentes colores.
Cuatro personas confbccionan las bases, (las nubes), para escribir frases relativas a la filosofia clel
Thller que deciden poner las personas del grupo B.
l)os personas de este grupo se encarllan de terminar los murales con las fotos que faltaban.
El grupo B lo forman seis personas que eligen ei contenido literario: fiases que se han utilizado
a lo largo de la vida del Taller, qué cosas hemos hecho, para qué lo hemos hecho.
Con la ayuda de los "lv{u Guay" y de la memoria colectiva se hace el listado de las personas que
han pertenecido al Táller a lo largo de su exisrencia.
Personas del grupo A pasan a hacer rótulos cuando terminan su tarea.
L)espués de terminar los rótulos los grupos A y B proceden a colocarlos y a ult imar los detalles
del monraje.

UNIDAD DIDÁCTICA DE EXPRESIóN ORAL: ELTEATRO
INTRODUCCIÓN:
Esta unidad fue diseñada para responder al interés que rnar-ri l :esraron alumnos y alumnas de 6o
de Primaria de la IKASTOLA LANGILE de Hernani. El objerivo fue represenrar una obra tea-
tral en la Casa de Cultura del pueblo.
Ante la imposibilidad de organizar un Táller de Gatro durante el curso; se optó por trabajar el
teatro en el Thller de Lenguaje. Esta unidad ocupó durante un trimesrre enrero el horario com-
pleto del Thller y fue su contenido exclusivo en los rres cursos de 6o.
ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:
Contenidos lingüísticos: Comprensión cie diferentes registros orales para represenrar una obra
de tearro ante el público.
Objetivos: Que el alut.nnado sea caprrz cle representar una obra de rearro, con un guión apren-
dido de antemano, en el escenario de un teatro.
SECUENCTA DIDÁCTICA:

- Tiaba.io de ambientación, presentación del proyecto. \hmos a p¡eparar una obra de tea-
tro para representarla en la casa de cultura del pueblo. \¡ais a participar todos-as en esra
obra. Vamos a trabaiar una unidad didáctica sobre tearro para pfeparar lo mejor posible la
obra.

- Presentación de modelos diferentes:
- Se les presenra' tres obras diferentes de teatro gr,rbadas en vídeo.
- Se organiza una actividad para ver una obra de rearro er directo.
- Se les presentau tres guiones escriros.

- Contenidos no lingüísticos y lingüísricos:
- Céneros tearrales diferentes.
- Gmas teatrales diferentes.
- Identiñcar los difbrentes elementos que aparecen en una obra teatral: Persclnajes,

Cuerpo, Voz, Respiración, Dccorados, Vestuario, Maquil laje, Música"
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- Comprensión de un guión teatral escrito.
- Ortografía: (:, -, !, ?, 0.)

- Producción: Aprende¡ preparar y representar un guión escrito de antemano elegido por
ellas y ellos.

Reparto del guión: Lectura, comprensión, poner criterios para el reparto de personajes,
ranreos sobre el guión.

- Ensayos de la obra.
- Evaluación de la representación: Un grupo representa ante otro, y éstos evalúan siguiendo

la lista de control elaborada para ello.

EL CUERPO EN EL ORDENADOR
En el contexto de una muestra de materiales, de pensamientos y de planteamientos del Thller del
Cuerpo que montamos mediante un "Chiringuito" en el recibidor del colegio donde hemos
hecho este Congreso.
En ese contexto, hemos realizado un montaje multimedia con el programa Power Point. Este pro-
grama es de muy lácil acceso pues está en el paquete de programas Office y de muy fácil uso pues
tiene casi las mismas herramientas que el procesador de texto del paquete de programas citado.
Se muestran una cuantas fotos del Thller extraídas de los dosieres y unidas por un expresión poé-
tica que reivindica el sentimiento, la alegría, lo espontáneo en definitiva, el papel del cuerpo en
la escuela. Era un montaje que se repetía cíclicamente

Juan. M.C.E.P Salamanca

JUEGOS TRADTCTONALES
Experiencia presentada por Luci de León.
De la necesidad de recuperar nuestras raíces, de estimular, sensibilizar, comunicarse más con
nuestro pasado y las personas que nos preceden, abordamos cada año el recopilar juegos entre
otras tradiciones.

Lugar y condiciones de trabajo.
Un CRA ( Colegio Rural Agrupado) formado por once pueblos en un radio de 1B km de la cabe-
cera' cerca de León. Se llama "CRA de Villacedré". En algunos de los once pueblos hay una sola
unidad que abarca desde los tres años hasta 6" de Primaria, o dos unidades desde rres años hasra
2 "  y d e 3 " a 6 " .

Imparto principalmente clases de Educación Física, voy dos veces a la semana a cada uno de los
seis pueblos que me corresponden, soy itinerante. Thmbién imparto Conocimiento del Medio
en una de las aulas de 3" a 6".
En un pueblo he dado cuatro horas de Conocimiento del Medio, por lo tanto, hay una variada
mezcla de niveles.

OBJETIVOS QUE ME HE PIANTEADO A IA HORA DE RMLIZAR IA RECOPIIACIÓN:
- Conocer y reflexionar sobre nuestras raíces, la cultura de los juegos de nuestros mayores y

recuPerar lo tradicional (en León no había demasiada sensibilización hacia Ia tradición
popular).

- Favorecer y potenciar la comunicación y relaciones
madres, abuelos y abuelas, vecinos/as,...).

afecdvas con sus mayores ( padres,

- Impulsar la participación de la familia y personas del entorno.
- Utilizar estos recursos para favorecer el desarrollo psicomotor.
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CÓMO LO HAGO
1") Hablan con las personas mayores.
2") Los recogen y hacen su texto, unas veces siguiendo un guión que yo les doy y otras libre-

mente.

3") Lo leemos y corregimos cuando podemos. Se intenta comprobar si se conservan o no en
su entorno.

4") Recogen o elaboran el material que se necesita recurriendo a la ayuda de quien se lo ha
contado.

5") Cuando tenemos el material lo exploran, investigan, manipulan,... Unas veces se hace el
juego como lo han recogido, otras se buscan alternativas con ese material o variantes del
juego traído.

Podemos dedicar sesiones completas o cada día realizamos uno o dos juegos.
En algún curso sólo nos hemos centrado en unos pocos e investigamos aplicándolos a otras acti-
vidades conocidas dependiendo de las edades, del juego o del material.
Por ejemplo, con zancos después de dominar su manejo probamos a introducir balones y con-
ducirlos, pasarlos, etc.
Igualmente, lo hacemos con aros de distintos orígenes y dificultad, arquetas, juegos de conduc-
ción, etc.
En otras ocasiones se relaciona el juego con otros deportes conocidos.
Todo lo que traen se expone, sejuega, se buscan variantes o inventan otros juegos. Este curso
hemos añadido Ia valoración: me gusta/no me gusta, divertido/aburrido, conflicto surgido y
resoluciones.

FORMA DE REGISTRARLOS
Los registran en sus cuadernos o diarios de clase, o bien, realizamos uno colectivo.
Para el próximo curso tengo pensado hacerlo más plástico en coordinación con Lenguaje y Plás-
tica (Mural-Exposición).

CURIOSIDADES
Han participado con ilusión. A los mayores les encanta recordar y conrárselos.
Otros no han querido comunicárselo y dedicar ese poquito riempo (pocos).
AJgunas personas que pasaban se quedaban a parricipar, aclarar.
Descubren y comprueban que antes, con mucho menos, se divertían mucho.
Estos juegos se repiten en la misma zona, aunque varían los nombres del juego y los elementos
del material.

La esencia de muchos deportes actuales ya existía en formas de juego más primitivas.
CONCLUSIÓN A IA QUE HE LLEGADO
Después de esta investigación, pienso que es preciso intentar una globalización y coordinación
con el resto de los maestros/as para que ésta sea más completa y enriquecedora.

CONCLUSIONES

Se valora globalmente el trabajo del Thller en este Congreso, incluyendo juegos, video de las
"Danzas Populares para mi aula', montaje y creación del tenderere (proceso).
Se ve la conveniencia de dejar una sesión para libremenre pracricar la creatividad corporal y plástica.
Comprobamos la proyección que tiene el tller del Cuerpo en orros Thlleres que inician sus
sesiones con algún aspecro de lo corporal: juegos, bailes,...
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Valoramos los juegos como forma de aglutinar la puntualidad en el Táller.
En general, buena acogida en el Thller.
Se va ha elaborar un cuadernillo sobre técnicas, metodología, filosofía del Thller.

Se vaioró el baile preparado para el periódico oral.

PLAN DE TRABAJO PARA EL PROXIMO CURSO

Encuentro: l8,l9 y 20 de febrero en la Granja-Escuela "La Albitana' en Brunete. Madrid.

Contenidos: Juegos populares tradicionales.
Atrasos del Congreso: Experiencia de Juan, Rosa y vídeo de Málaga
El Juego Dramático (tema en el que este Thller esrá centrado. También se pueden llevar expe-
r iencias que se rengan acerca del  rema).
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MESASREDONDAS YTALLERES

LA PEDAGOGIA POPULAR EN LEON

INTRODUCCION
He querido entender que se me invita para que hable de los orígenes del Movimiento en León.

Pues bien, dejadme que diga antes algunas cosas:
- No deben ennoblecerse los orígenes. Alguien me decía si no tendría que ver con la tradi-

ción de la Institución Libre de Enseñanza. Pues no. Es cierto que de estas tierras era

Gumersindo de Azcárate, Fernando de Castro. Que muchos de ellos se reunían en la casa

solariega de los Azcárate, que incluso convencieron a Sierra Pambley para financiar y diri-

gir escuelas en esta provincia, atendiendo a las tierras de la institucióny a las necesidades

del desarrollo ganadero de la provincia.
- Pero no dejaban de ser señores herederos del espíritu filantrópico de la Ilustración,

aunque reconvertidos a un republicanismo que se vio segado cuando entonces.
- Me parece que de todo aquello sólo quedó durante años un cura bibliotecario que

enseñó a varias generaciones a pensat a leer y a escribir de otra manera, sin tener nada

que ver con todo aquello: Don Antonio González de Lama, porque quede su nombre

y su memoria.
- Los ríos, si es que nacen, nacen de pequeños regatos monte arriba. Sólo cuando el río no

es un río sino el mito de la patria, tiene lugar de nacimiento:
"El Ebro nace en Fontibre, cerca de Reinosa, provincia de Santander". No podía ser de

otra manera para un río destinado a unir en carne mortal a la Virgen de Pilar y a San-

tiago, al río de los Iberos y a Cantabria, la insumisa.

Según creo y así quiero contarlo, este movimiento creció por estas tierras en compañía de

otras aguas que bajaban de los montes en tiempos de tormentas y esperanzas.
- Por eso el río no tiene propieta¡ios, ni cronistas oficiales. Solo gente que bebe de su agua, que

aumenta su caudal, que pesca en sus orillas o, simplemente, pasea alguna vez por su ribera.

No se engañen. No dejen que me engañe. En este río he sido solo un paseante. Aquí hay per-

sonas nadando desde entonces. No seré su presta voz. Sería inmoral y escandaloso. No seré

portavoz de nadie. Solo soy un paseante que cree recordar lo que ahora cuenta.

AQUELLOS AÑOS DE TORMENTA
No sé que pasaría de nuevo en aquellos años de mediados de los sesenta.

- Quizá fue el sentimiento compartido por mucha gente de estar hablando "en nombre de

un ausente" a quien parece rener que representar frente a la gente.

Sentimiento compartido por curas, maestros y maestras, militantes políticos o de gru-

pos de cristianos (Acción Católica).
- Quizá fue el sentimiento de que aquello que se presentaba como "valores" no era otra cosa

que la representación racionalizada de los intereses de las clases dominantes.
- Quizás el sentimiento de que la idealización de la cultura que se hacía desde los poderes

no era otra cosa que la forma más sutil de alienación, puesto que llevaba al desclasamien-
to, al desprecio de los orígenes y a un individualismo feroz con la promesa de un ascenso

social que solo se conseguía, si se llegaba, a costa de un vaciamiento de lo propio y de una
notable desvinculación social, que llevaba, en caso de fracaso (el éxito siempre ha sido para
pocos) a la soledad del perdedor.
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Ayudaron, tal vez, aquellas ideas que decían que lo que, pomposamenre se llamaba "cultura
humana" no era otra cosa que cultura de clase y que frente a la "cultura burguesa' podría y debe-
ría defenderse una "cultura popular" que:

- Partiera de las necesidades propias y colectivas.
- Que reconociera quién somos y las causas de nuestros problemas.
- Que reconociera a los otros, las causas de sus problemas y la similitud con los nuestros.
- Que elaborara proyecros de acción común.
Algo que parecía resumirse en unos versos del poeta:

O todo o nada
O todos o ninguno.
Sólo nadie se salvará.

- De todo aquello, una especie de estilo de vida aglutinó a un pequeño grupo de curas y
maestros, cuyos puntos principales podrían ser:

- Negación a ser considerados como profesionales con intereses, problemas o inquietu-
des diferentes a los del resto de los vecinos.

- Deseo de estar integrado en el pueblo como uno más, compartiendo lo más posible el
modo de vida de todos los demás.

- El compromiso con la gente se acaba en el puro ejercicio profesional, no represenra a
Ia autoridad, sino que representa y defiende a los vecinos frenre a cualquier autoridad.

Era un proyecto simple y riguroso. Alguien, por enronces, (anónimo, por supuesro) lo recogió
como un manifiesro en unos versos que llegó a canrar Luis Pasto¡ cuando podía:

Somos de la extraña raza
de la gente que trabaja
Tenemos las manos llenas
de preguntas sin respuesra.
Somos la carne de presa
de las doscientas doctrinas
que sólo tienen respuesras.
Si no trabajas la tierra

¿Qué sabes de las cosechas?
Si no vives a mi lado
No me importan tus ideas.

Que somos de esa
extraña raza

que cuando juntos

pregunran

van hallando

las respuestas.

Todas estas ideas tuvieron un mayor eco en el medio rural. euizás por el
se una mayoría despreciada y silenciosa, que parecía llamada a abandonar
pasado para instalarse en la ciudad.
Surgieron así, en este medio, rres grupos que pretendían

- Un grupo de curas.
- Un grupo de maesrros.
- Un grupo de jóvenes agricultores que utilizaban el cobijo de una organización católica.

hecho de ser y sentir-

tierras, costumbres y

reflexionar sobre todo esto:
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La idea global era englobarse en un proyecto común que pudiera llamarse "promoción del pue-
blo". Los instrumenros de reflexión y coordinación eran:

- Los encuentros mensuales.
- La publicación de algunas revistillas.
- Los via,jes de verano.

El sentido de estos viajes era ponerse en contacto y conocer las experiencias y trabajos de otra
gente en otras tierras. Se recorrieron así, pueblo por pueblo, Cataluña, Asturias y el País Vasco.
Todo ello tenía, a los ojos de quienes lo vivieron, algunos valores imporranres:

- El pensar en común.
- El saber que en otra parte otra gente piensa, actúay vive según este pensamiento común y

con quien contrastarlo.
- La conciencia compartida de cada uno tenía en otro sitio una casa abierta y acogedora.

Aquellas ideas y proyectos parecían necesitar nuevos cauces de acción y de influencia. Destaca-
ría tres ejemplos:

El aprouechamientl de los TELE-CLUBS:
- Lugar de encuentro y reunión (civil y libre).
- Posibilidad de editar y difundir escriros.
- Organización de charlas y conferencias.
- Papel sensibilizador del teatro.

Los Co legios-Familiares Rurales :
- Educación para el "enclasamiento":

- Atención a las experiencias familiares.
- La escuela como casa. Alternancia.
- Ausencia de títulos.

Metodología construcriva:
- El texto del alumno como base.
- Reflexión comunitaria.
- Búsqueda de soluciones.

Los grupos de uida de estilo comunal:
- El grupo de Zotes del Páramo.

En este periodo sirvió como alimento ideológico lo editado por la editorialZYX (ligada a los
grupos de la HOAC). Editorial que en io cultural defendía esta idea de cultura popular:

- En lo económico divulgaba las ideas de un socialismo aurogesrionario.
- En lo político bebía de la

- Tiadición del Anarco-Sindicalismo español,
- Del Marxismo humanista de tradición francesa,
- Del Personalismo de Mounier, y en muchos casos a través de los Cursillos con Tomás

Malagón. (Consiliario nacional de la HOAC).
De esta conexión con la HOAC se amplió el grupo y la relación con algunos movimientos urba-
nos (Jóvenes obreros y estudiantes), el grupo de los Luises. En este ambiente, con tales preocu-
paciones e influencias mutuas, no parece raro que cuando el grupo de maestros se encontró con
el Método de Freinet, creyó haber hallado un instrumenro para avanzar y profundizar en inte-
reses comunes a los que habíamos aplicado métodos adaptados dela Pedagogia de k Liberación.
Allá por 1970 se realizó, curiosamente, por aquí cerca, una primera semana sobre el Método
Freinet con asistencia de gente de muchos de estos grupos. Se escribieron "texros libres" en los
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que los autores manifestaban su deseo y su compromiso para que el texto pudiera llegar algún

día a ser auténticamente libre.
A partir de aquellos tiempos, allá por el 72, sin saber muy bien, cómo ni por qué, las aguas

siguieron los caminos que habían ido encontrando. Cambiaron las cosas y los nombres. Siguie-

ron y aumentaron en algunos casos (como el vuestro). Se unieron a otras fuentes o buscaron el

descanso cuando parecía el valle ya ran cerca.
Todos aquellos tienen algo que ver con el presente. Es la historia de todos. Es nuestra hisroria

compartida.

Dejadme sólo decir tres nombres para el recuerdo de esta larga historia de lucha y de ilusión en

tiempos de tormenta y esperanza: Julio Martínez, Maximina Castro y Pilar Nvarez.

Paco Flecha

zTocongreso W
ffi ffi D'-E-scrr-m'Pqlq!4$

L¿ON del 1 al 11 le tulío 1"999

EL MCEP EN LEON
Pero el río sigue su andadura ¡ si bien yo me encuentro de lleno sumergido en sus aguas, por

un momento he querido salirme de é1 ¡ de la mano de alguno y alguna de los aquí presentes

seguir ese curso hasta hoy.
Los años siguientes son años en los que se endurece la vida social. Se implanta el estado de excep-
ción y no se permiten las reuniones de más de 10 personas. Son años de la imaginación al poder

y hay que buscar fórmulas para saltarse esas leyes restrictivas:
- Las reuniones se plantean, en ocasiones, como un grupo de amigos que quedan a comer

un fin de semana en casa de uno de ellos.
- Se aprovechan los coches de curas amigos, que parecen levantar menos sospechas, para

poder desplazarse a los encuentros.
Es ahora cuando llega la noticia de un encuentro de maestros y maestras en Salamancay para
allá se encaminan dos personas de León.
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La necesidad de secretismo es tal que ni siquiera saben quién va,y allí se encuentran con otros

dos compañeros de León que vienen de una Escola d'Estiú de Cataluña.
Las normas de ACIES (Asociación parala Correspondencia y la Imprenta Escolares) indican que

son necesarias 3 personas como mínimo para constituirse en grupo territorial. Tias largas y noc-

turnas horas de debate consiguen ponerse de acuerdo y constituir una especie de grupo provi-

sional hasta su regreso a León.
Thmbién allí nace "Cárabo", revista interescolar en la que participarán escuelas de diferentes

sitios de España.

De vuelta a estas tierras se plantea al resto de la gente la adhesión definitiva como grupo y es

aceptada.

Es una época de gran compromiso pedagógico, social, político ¡ sobre todo, personal. Las acti-

vidades propias y las participaciones en encuentros se multiplican:
- Jornadas en León con apoyo de Salamanca y Asturias.
- Se participa en el Congreso de ACIES en Granada, donde se cambia dicho nombre por el

de MCEP
- Se organizan diferentes Escuelas de Verano en León, en colaboración con otros grupos exis-

tentes.
- Se realizan varias Jornadas Pedagógicas.
- Se confecciona el periódico interescolar "Escuelas Leonesas"
- Se organizan seis Escuelas Infantiles en Barrios de Luna, en las que se pretende experi-

mentar, sin las cortapisas de la legislación, lo que se podía conseguir con este tipo de tra-

bajo pedagógico: responsabilidad, autonomía,... A ellas asisten chavales y chavalas de las

escuelas de gente del Grupo Territorial. De esta manera los críos se conocen y van toman-

do cara los autores y autoras de los diferentes artículos que han aparecido en "Escuelas Leo-

nesas" y que han leído en sus aulas.
- Se asiste de forma continuada a los diferentes Encuentros y Congresos que organiza el

MCEB incluido el extraordinario en el que se adopta la forma de confederación.
- Se organiza en Pola de Gordón el XIII Congreso MCEP
- Y se llega a esre, el )O(UI.

Por los años 70 se crea en León un nuevo Colegio Público, en un barrio del extrarradio y varios
compañeros intentan y consiguen acceder a é1. Ese colegio es, precisamente, este en el que ahora
nos encontramos: C.P La Palomera. En él se marca una impronta reconocida por toda la comu-
nidad escolar leonesa y nos gustaría pensar que, si bien ya hace años de ello y ya no queda casi nadie
de aquella gente en el centro, sí que se puede respirar aún por los pasillos aquellas vivencias.
El río de vida sigue y continuamos traba.jando en nuesrras escuelas:

- En colaboración con el resto de la genre de nuesrra comunidad escolar.
- Como Movimiento socio-pedagógico, que no acaba su tarea al salir del aula, sino que con-

tinúa su trabajo más allá de lo puramente académico.
- Con una línea de continuidad, pero con una evolución al ritmo de los tiempos.
- Con un pensar común y sabedores de que en otros sitios hay otra gente que camina por la

misma línea.

En esencia, creo que seguimos con esa idea de ruralidad que muy bien se ha definido aquí ho¡
aunque ya muchos vivamos en ciudades. Seguimos siendo maestros y maestras en todo el senti-
do de las palabras.

- Quizás Ia perspectiva social ha cambiado.
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- Quizás los intereses personales y sociales ya no son los mismos.
- Quizá el escenario de trabajo parece diferente.

Pero quiero creer que seguimos siendo herederos y continuadores de aquellas orras personas que
antes que nosotras y nosotros estuvieron aquí.

Abel Roberto Flórez.
(M.C.E.P de León)

LA ESCUELA MODERNA EN EL MUNDO

EL INTERNACIONALISMO DE LA PEDAGOG¡A FREINET

INTRODUCCIÓN A IA PEDAGOGIA FREINET
La figura del pedagogo v maestro francés Célestin Freinet (1986-1966) creador del Movimiento
ESCUEIA MODERNA fue el mayor animador de la renovación pedagógica francesa entre los
años veinte y sesenta de este siglo, constituyendo una referencia imprescindible en el panorama
educativo contemporáneo debido entre otros a la variedad de su obra escrira, a su extensión y a
su temática, así como a la calidad de sus aponaciones en la mejora de la práctica escolar.
Desde el punto de vista histórico y evolutivo, Freinet asume la fecunda herencia pedagógica ini-
ciada por los que pusieron en marcha el movimiento conocido como Escuela Nueva: Rabeláis,
Rousseau, Montessori, Decrolyy tantos otros, de los que parre, criticando con dureza su falta
de planteamientos, así como el toque profundamente conservador de su perspectiva sociopolíti-
ca y el artificialismo de los métodos que se llevan a cabo.
Desde un primer momento se declara heredero del humanismo socialista tanto utópico como
marxista, analizando la cuestión educativa dentro de una dinámica social, objetiva e insoslayable.
Critica la escuela tradiciona.l que denomina como escolástica , acusándola de verbalismo, de
individualismo, de excesiva uniformidad, de encicopledismo y de autoritarismo.
Denuncia el funcionamiento de la escuela como sistema encargado de llevar a cabo funciones
sociales objetivas, tales como las de selección social, favoreciendo una uniformación pasiva y
domesticada.

Ofrece alternativas a los modelos escolares existentes, donde teoría y practica andan al unísono,
surgiendo conceptos como el impulso vital, la cooperación, el trabajo y el tanteo experimental.
Hay que decir de la cooperación que aparece como uno de sus fuertes puntales en contraposi-
ción a las concepciones burguesas de carácter individualista, propone formas de organización y
de gestión orientadas hacia fines comunitarios y sociales, implicando la vida del trabajo escolar
por parte de los usuarios de la institución, considerándola como un método de investigación
pedagógica, que supone un trabajo de equipo e implica una acrirud metodológica abierra y
receptiva a orros paradigmas pedagógicos.

LA CREACIóN DE LA FIMEM

Desde su creación en 1957 por el propio Célestin Freinet la FEDERACIÓN INTERNACIONAL
DE MOVIMIENTOS DE ESCUEIA MODERNA, (F,I.M.E.M.), se ha ido materializando la
presencia de Ia pedagogía Freinet en multiplicidad de países, como podemos ver ya en el extracto de
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la intervención de Freinet en el Congreso de su creación en Nantes: "Tenemos delegaciones de
Tunez, Senegal, Suiza, Bélgica, Holanda, Yugoslavia y México; las delegaciones de la URSS, Polo-
nia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Alemania del Este, no han conseguido los visados a tiempo para
participar en nuestro Congreso; nos han enviado sus saludos Marruecos, Camerún, Italia, San Mari-
no, Cuba, La España Republicana, Uruguay y Vietnam. El número de países que se interesan por
los trabajos de la Escuela Moderna ha llegado a ser tan grande que los representanres extranjeros reu-
nidos en Nantes han decidido crear el Organismo Internacional que nos represente, que enriquece-
rá las relaciones ya existentes. Hemos operado a la inversa de cómo se hace normalmente; las unio-
nes internacionales nacen como espontáneamente por arriba sin otra relación con las bases que ofi-
cinas que no existen más que en el papel; nosotros hemos suscitado primeramente y hecho vivir esta
base. Y es hoy tal la riqueza de apoyo internacional que parece natural e indispensable la creación de
la "Federación Internacional de Movimientos de Escuela Moderna".

COMPOSICIóN DE LA FIMEM

Componen la FIMEM según sus estatutos todos aquellos grupos o movimientos qu€ son defen-
sores de la escuela Moderna (Pedagogía Freinet), siendo reconocidos por las Asambleas que se
reaJizan en el seno de los encuentros internacionales.
Hay que señalar que esos acuerdos han sido modificados en el último Congreso de este verano
en Japón, actualizándolos de manera que reflejen de una forma más realista la situación actual
de la Federación.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración de la FIMEM tiene por objeto el coordinar las acciones de la
misma organización

Actualmente componen el Conse.jo de Administración seis personas de Europa las lenguas de
comunicación que se utilizan son el francés v el inglés, que son asimismo. Las lenguas de comu-
nicación en el inrerior de la FIMEM.
El Consejo de Administración se reúne normalmente dos veces al año.
I-A.S COMISIONES INTERNACIONALES
El sentido de las Comisiones es agrupar en un momento dado intereses comunes de los miem-
bros de la Federación, para aunar sus esfuerzos y lograr mejores resultados.
En un primer momento comenzaron funcionando:

- La Comisión Esperanto, que surgió como iniciativa para tener una lengua única de comuni-
cación; hay que decir que aunque no ha tenido mucho arraigo se ha venido manteniendo.

- La Comisión de derechos de los niños.
- La Comisión pedagógica, que continúa funcionando, esrá inregrada por miembros del

Consejo de Administración y sus objetivos prioritarios son coordinar las acciones pedagó-
gicas, cuidar que las zuDEF sean encuentros que reflejen el pensamiento y la vida de la
Escuela Moderna en el mundo y dotarlas de contenido, apoyar proyecros de solidaridad y
publicaciones, que favorezcan el intercambio de experiencias, correspondencia y trabajos.

- La Comisión de desarrollo y solidaridad, tiene como objetivo, favorecer las acciones de
solidaridad que se hacen en determinados países encauzadas a consolidar los Movimientos
de Escuela Moderna, poniendo en contacto grupos de manera que se presten al apadrina-
miento, a la ayuda pedagógica, favoreciendo el intercambio, que les ayude a desarrollarse
en sus zonas, funcionando baio una base de coooeración.
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A.lgunas de las acciones llevadas a cabo los últimos años han sido: Encuenrros Pedagógicos en
Bulgaria, Rusia, Rumania, Moldavia, CAMEM, favoreciendo así mismo la asistencia de países
menos favorecidos a Encuentros Pedagógicos de otros lugares o Congresos internacionales.
I,{S PUBLICACIONES

- El INFORCA, es el acta de las reuniones del Consejo de Administración.
- La revista internacional MULTILETTRE, publicación de carácter periódico que intenta

reflejar la vida de la FIMEM. Se edita en francés y en inglés; en ella se anima a la publica-
ción de experiencias pedagógicas, demandas de correspondencia internacional, notifica-
ción de jornadas, arrículos de opinión, etc.

- La REVISTA que se realiza cada dos años, coincidiendo con las RIDEF, de mayor temáti-
ca pedagógica, agrupa artículos de los miembros de la FIMEM.

- La PAGINA WEB donde se va reflejando la vida de la FIMEM, se intenta actualizar con-
tinuamente, se publica en francés, abierta a todos las traducciones posibles, pone en con-
tacto con direcciones electrónicas de todos los movimientos que cuentan con ella. La direc-
ción de la pagina es http://freiner.org

IA RELINION INTERNACIONAL DE EDU.
CADORES FREINET (RIDEF)
Se viene celebrando cada dos años, desde 1968,
las dos últimas décadas corresponden a Madrid
1980 (ESPANA), Türín 1982 (ITALIA), Lovaina
1984 (BÉLGICA), \'eile 1986 (DINIAMARCA),
Florianápolis 1988 (BRASIL), Pohja 1990 (FIN-
IANDIA), Poitie¡s 1992 (FRANCIA), Hemavan
1994 (SUECLA), Cracovia 1996 (POLONIA),
Hanno 1998 UAPÓN).
LOS SEMINARIOS INTERNACIONAIES
En un momento determinado surgió la idea de
realizar Encuentros de seminarios internaciona-
Ies de un carácter mas teórico que las RIDEF,
siendo normaimente más minoritarias, se cele-

brab¿rn con temas precisos, llegándose a hacer las siguientes:
- 1987 Almería (España), 1 989 Oer -Erkenschiwk (Alemania). 1 99 1 Vila Vigosa (Portugal).

Ante la dif icultad para l levar a cabo encr.lentros anuales de carácter internacional, acabaron anu-
lándose, estando más actualmente en la iínea de apoyar Congresos de países a los que se invira
a participar a profesores de otros lugares.

LA FIMEM EN LAACTUALIDAD
En la actualidad componen la FIMEM los Movimienros de Escuela Moderna de los siguientes paí-
ses: AIEMANIA (dos movimientos), AUSTRIA, ARGEI-IA, BELGICA, BRASIL (tres movi-
MiCNtOS), BULGARIA, CANADÁ, CAME,M, COLOMBIA, DINAMARCA, ESPAÑA (NOVA
ESCOTA GALEGA Y MCEP), FINLANDIA, FRANCIA (ICEM), ITALIA (MCE), JAPÓN,
NORUEGA, PANAMÁ, HOLANDA, POLONIA, PORTUGAL, RUMANTE, RUSTR, SU¡-
CIA, SUIZA (tres movimientos), estando pendientes de ser miembros de pleno derecho: MÉXI-
CO, MALÍ, BENIN Y BOURKINA FASO (para la zuDEF del 2000 orevista en Austria).
Se ha notado un aumento espectacular en los países de Europa del Este en donde, gracias a los
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trabajos del sector internacional, del ICEM (INSTITUTO COOPERATIVO DE ESCUELA
MODERNA FRANCÉS) han dado resultados muy interesanres en el terreno de dar a conocer
la pedagogía Freinet; de hecho solicitan también nuesrras aportaciones en los encuentros previs-
tos Para celebra¡ en este verano del 99 en BULGARIA y RUMANÍA. Actualmenre se tie.. pr.-
sencia en Ceorgia, Croacia, Lituania, Estonia, Moldavia...
Así, mismo, gracias a diversas aportaciones económicas se ha puesto en marcha la CAMEM (la
Coordinadora Africana de Movimientos de Escuela Moderna) de la que forman parte actual-
mente: Burkina Faso, Benin, Malí, Senegal y Mauritania. Es de señalar que nos han pedido cola-
boración a los compañeros españoles, tanto para establecer con ellos relaciones de correspon-
dencia como para el apoyo económico ya que como bien podéis imaginar su situación econó-
mica es bastante difícil.
Actualmente el MCEP lleva a cabo un proyecto de cooperación con maesrros Saharauis, que han
sido invitados a nuestros Congresos, y se ha participado en un encuentro de formación en uno
de los campos de refugiados del Sahara actual.
También en la RIDEF de Japón, hemos mantenido importantes conracros con Colombia, Méxi-
co v Panamá con idea de apoyar aestos países hermanos, en su marcha por la implantación del
Movimiento de Escuela Moderna, dando a conocer sus experiencias, haciéndoles llegar nuestras
publicaciones, estableciendo relaciones de correspondencia entre clases, entre profesores, así
como a ilevar a cabo encuentros de formación en un continente como en orro.

PROYECTOS PARA EL FUTURO

Los provectos que tenemos para el futuro son conrinuar creciendo y dándonos a conocer en
todos los países posibles, afianzando los movimienros existenres en cada uno de ellos de mane-
ra que ia Escuela Moderna se siga implantado con todo el trasfondo social y político que impli-
ca, de manera que logre una escuela de clase, crítica, transformadora de la sociedad para todos
los niños v niñas de la tierra.

EPíLOGO

Desearía que este encuentro que me ha permitido estar aquí entre vosotros, nos sirva para afian-
zar las relaciones entre nuesiros movimientos, relaciones que deben de ser de cooperación y de
intercambio y proyectos de trabajo futuro, ya que como bien podemos obsenar la siruación polí-
tica por la que atravesamos, la privatización de los servicios púbiicos, es una siruación que va más
allá de nuestras fronteras y no es sino el reflejo de una sociedad cadavezmás cerrada en si misma
que preconiza una escuela selectiva, que margina y diferencia aún más las clases existentes, por €so
hoy más que nunca debemos aunar nuest¡o esfuerzo y trabaSar por aquellos principios que la
Escuela Moderna sostiene y como bien habéis visro no ha perdido ni un solo ápice de actualidad.

Teresa Flores Martínez.
Presidenta de la FIMEM.
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LAS ASAMBLEAS

ASAMBLEA INICIAL

ORDEN DEL DíA
1. Saludos.

2. Información General acerca del XXVII Congreso.
3. Propuestas de la Secretaría Confederal. Presenta tres propuestas para su estudio de dife-

rentes MCPEs

I . -  SALUDOS
Saludo del MCEP de León:
"Bienvenidas y bienvenidos". Cuando
afrontamos hace dos años la responsabi-
lidad de asumir las labores en la Secreta-
ría Confederal y este Congreso, no pare-
cía que fuera a llegar tan pronro.
Aquí está y aquí estamos, conrenras y
contentos de recibiros, trece años des-
pués del XIII Congreso en La Pola de
Gordón, en este )C(VII Consreso.
Permitidnos el mejor recuerdo para Josep Alcobé al que haremos aún más presente a lo largo de
estos días.

Un saludo especial a nuestra compañera María Sebayeznay a nuestros compañeros alemanes y
franceses.

Y como no, agradecer a las personas e instituciones que han colaborado en el esfuerzo y la ilu-
sión para que fuera posible vuesrra presencia aquí.
C)s prometimos una posada en un "Camino de estrellas" y aquí estáis. Esperamos haberos sor-
prendido para bien, tenemos todavía alguna sorpresa que ofreceros y esperamos ser anfitrionas
y anfi triones esrupendos".

Saludos del compañero Ferrán Zwriaga y de un compañero colombiano al Congreso.

2..  INFORMACIóN GENERAL DEL CONGRESO
Por parte del grupo organizador se informó de los aspectos generales del Congreso en cuanto a
congresistas, alrededor de ciento diez, acompañantes niños y niñas.
A continuación se explicaron los aspectos horarios y de distribución espacial, así como los diver-
sos servicios a los que se tienen acceso gratuito en las instalaciones de la Universidad y en la pis-
cina municipal. Se presentaron las diversas actividades culturales, la exposición y las conferen-
cias, así como la guardería para las personas que rraen niños y niñas.

.  " ,  ; . . "
t - ! l

t J l
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ASAMBLEA INTERMEDIA

ORDEN DEL DIA
1. Lectura de las actas del Congreso de Urnietay de la reunión de Coordinación.
2. Presentación del Informe de la Secretaría Confederal.
3. Propuestas de la Secretaría.
4. En recuerdo de Josep Alcobé.
5. Ruegos y preguntas.
6. Informaciones del Congreso.

I . -  LECTURA DE LASACTAS DEL CONGRESO DE URNIETAY DE LA
REUNIóN DE COORDINACIóN
Leídas las actas se aprobaron por unanimidad de los presentes.

2..  PRESENTACIóN DEL INFORME DE LA SECRETARíA CONFEDE.
RAL
Desde la Secretaría se procede a explicar el Informe de Gestión en el que se recoge el trabajo de
la misma en los aspecros siguienres:

- Relaciones con la Administración Educativa.
- Relaciones del M.C.E.P., internas y exrernas.
- Realización, edición y distribución de "AI Vuelo".
-  Cest ión económica.
- Valoración del trabajo realizado y del modelo de Secretaría que ha funcionado estos dos

años.

Explicados los diferentes aspectos se procede a recoger las aportaciones que se hacen desde los
diferentes grupos y se abre un rurno de palabras.
El Informe de la Secretaría se aprueba por unanimidad.

3.. PROPUESTAS DE LA SECRETARíA CONFEDERAL
La Secretaría ha planteado a los diferenres MCEPs para su debate las siguientes propuestas que
se presentan ahora ante la Asamblea para somererlas a votación.
Propuesta de Internacional
1". Invitaciones de ámbito internacional: En los casos en que se vea la necesidad, por diferentes

motivos, y siempre que exista la posibilidad, se propone invitar a dos personas del mismo
país. Los gastos y alojamiento se asumirían, a partes iguales, por la Organización del Con-
greso y por el MCEP

2". Invitación al XXVIII Congreso: Dado que para tramitar la invitación a personas pertene-
cientes a la CAMEM (Coordinadora Africana de Movimientos de Escuela Moderna) es
necesario hacerlo con mucha anteiación, se propone que para el próximo Congreso asistan
dos personas pertenecientes a esta Coordinadora como invitadas.

Propuesta económica

Vistos los balances económicos de los últimos años, y tras el estudio realizado por el Tesorero, la
Secretaría Confederal propone a la Asamblea una revisión de los acuerdos tomados en mareria
económica, para ajustar el presupuesto a las nuevas necesidades que se han ido creando.
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Se abre un turno de palabras para proceder a continuación a la votación de las propuestas.
La fuamblea valora positivamente las propuestas de la Secretaría y se voran las mismas, siendo
aprobadas por unanimidad.

4.-  EN RECUERDO DE JOSEP ALCOBÉ
El grupo de personas que se ha formado con el fin de coordinar esra rarea plantea las activida-
des que han previsto realizar:
A. - Elaborar una monografla en la que se recogería:

-. Su historia.
-. El prólogo al libro de Paco Olvera" La Investigación del medio", donde Josep expresa sus

ideas.
-. Las cartas o texros que sobre Josep se han escrito en la página'Web.

Proponen a los congresistas que colaboren en esta tarea haciendo aportaciones en forma
escrita sobre las experiencias, reflexiones, etc. entorno a Josep.
Este material se completaría con fotos (se piden aportaciones de los diferentes grupos) y
con párrafos que den conexión a los diferenres texros.
Enrique se compromete a prepararlo durante el verano y editarlo. Esta publicación se
enviaría a los meceperos y meceperas, a las autoridades educativas y a los Movimientos de
otros países. Se conservaría un número para distribuir en actividades realizadas por los
MCEPs.

B. -En la Conferencia Internacional, programada en el Congreso se dejará vacio un espacio en
Ia mesa que representará a Josep.

C.- En la Asamblea Final se leerán varios textos sobre Tosep.

...,i r'l:,.ii:,rl'lll:
I i:lltii:ir:titt:jt:l
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5.-  RUEGOSY PREGUNTAS
La compañera francesa informa que se está organizando para el próximo agosto el Congreso al

que le parece interesante que asistieran personas desde España.

Se informa de la invitación del Movimiento de Escuela Modema Portugués (M.E.M) a su Con-

greso anual.

Tere Flores informa de la celebración de la próxima RIDEF ( Reunión Internacional de Educa-

dores Freinet) en Austria para el año 2000.
Informa también Tere Flores de la reunión celebrada en Granada con motivo del homenaje a

Josep Alcobé.

La Comisión de cooperación con el Sáhara informa del ingreso de 100.000 pts.

El Táller de la Paz anuncia que presentará una propuesta para aumentar el porcentaje de solida-

ridad.

Rosa Pereda plantea la necesidad de analizar la estructura en tres tipos de Thlleres del Congreso

y anuncia que realizarán un análisis por escrito.

ó..  INFORMACIONES DEL CONGRESO
Se realizan diversas infonnaciones.

Se informa acerca de las excursiones, del Periódico Oral y de cuestiones generales.

27e CONGRESO DEL t IOVtMtENTO COOPERATTVO DE ESCUELA pOpULAR (MCEP)



ASAMBLEA FINAL

ORDEN DEL DíA
1. En recuerdo de Josep Alcobé.

2. Informe de Talleres.

3. Resoluciones.

4. Propuestas.

5. Valoración del Congreso.
6. Informaciones, ruegos y preguntas.

7. Nueva Secretaría.

8. Próximo Congreso.

r . -  EN RECUERDO DE JOSEP ALCOBÉ
Se leyeron varios textos en memoria del compañero Josep y la Asamblea le dedicó, puesta en pie,
un largo y caluroso aplauso.

2..  INFORME DETALLERES
Las personas encargadas de la coordinación de los diversos talleres presentaron a Ia Asamblea el
trabajo realizado a lo largo de estos días junto a la valoración del mismo, así como datos de asis-
tencia.

3..  RESOLUCIONES
Se presentó la resolución sobre la situación de la Escuela Pública, que se recoge en el anexo
correspondiente.

Desde la Asamblea se consideró ante la Mesa la necesidad de debatir y modificar la resolución,
recogiendo el sentir de todas las personas que deseen hacer aportaciones. Se realizaron diversas
intervenciones. Se modificó y fue aprobado el nuevo rexro por la Asamblea.

4.- PROPUESTAS
La Asamblea analizó las siguientes propuesras:

1.- Propuesta del Thller de la paz de adhesión a la campaña por la condonación de la deuda
externa.

2.- Propuesta del Táller delaPaz de aumentar el porcentaje de solidaridad.

3.- Propuesta de organización del Congreso.
4.- Propuesta del Táller de Nuevas Tecnologías sobre cambio de servidor de Internet.

5., VALORACIÓN DEL CONGRESO
Valoración del grupo organizador:
"Tenemos la impresión de que globalmente hemos estado a gusto vosorras y vosorros, nosotras
y nosotros".

Esperamos vuestra crítica sabia y cariñosa, porque sabemos que, en algunas cosas, hemos come-
tido fallos y porque es necesario hacer propuesras para avanzar.
Desde nuestra visión de organización queremos deciros que el trabajo en los Tálleres se ha des-
arrollado muy bien y que las personas encargadas de las diferentes tareas de coordinación han
rcspondido con los compromisos.
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Valoramos la Exposición, como espacio interesante de mostrar la realidad de nuestros centros de
trabajo y la Exposición histórica que os ha mostrado la evolución de nuestro grupo.
Hemos intentado proyectar el Congreso en la ciudad y nos parece que el tratamiento en los
Medios de Comunicación ha respondido a nuesrras pretensiones.
Intentamos mostraros esta tierra, que sabéis es camino para muchas genres y que esperamos haya
sido buena posada para vosorros y vosotras.
Estos días hemos estado muy ocupados y ocupadas, pero también muy conrenros y conrentas.
Esperamos que vosotras y vosotros también".
Intervienen diversos compañeros y compañeras expresando su sentir valorando:

- La organización, las condiciones generales del Congreso y el buen trato del grupo organi-
zador.

- La atención y buena acogida a las personas que asisten al Congreso por primera vez.
- La atención hacia los compañeros Juan y Elisa que dejan sus labores en la escuela.
- La acogida a los compañeros y compañeras extranjeros que manifiestan lo provechoso de

su experiencia con nosorros y las posibilidades de trabajo en sus países.

1l',.,ir'1.,::l:::,':
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CANCIóN DE LA BUENA GENTE

A la buena gente se la conoce
en que resulta meror
cuando se Ia conoce. La buena gente
invita a mejorarla, porque

¿qué es lo que a uno le hace sensato? Escuchar
y que le digan algo.

Pero al mismo tiempo,
meioran a l  que los mira y a quien
miran. No sólo porque nos ayudan
a buscar comida y claridad, sino, más aún,
nos son útiles porque sabemos
que viven y transforman el mundo.

Cuando se acude a ellos, siempre se les encuentra.
se acuerdan de la cara que tenían
cuando les vimos por última vez.
Por mucho que hayan cambiado
-pues ellos son los que más cambian-
aún resultan más reconocibles.

Son como una casa que ayudamos a construir.
No nos obligan a vivir en ella,
y en ocasiones no nos lo permiten.
Por poco qLre seamos, siempre podemos ir a ellos, pero
tenemos que elegir lo que llevemos.

Saben explicar el por qué de sus regalos,
y si después los ven arrinconados, se ríen.
Y responden hasta en esto. En que,
si nos abandonamos,
les abandonamos.

Cometen errores y reimos,
pues si ponen una piedra en iugar equivocado,
vemos, al mirarla.
el lugar verdadero.
Nuestro interés se ganan cada día, lo mismo
que se ganan su pan de cada día.
Se interesan por algo
que está fuera de ellos.
La buena gente nos prcocupa.
Parece que no pueden realizar nada solos,
proponen soluciones que exigen más tareas.
En momentos diÍlciles de barcos naufragando
De pronto descubrimos fi ja en nosorroslu mirada inmensa.
Aunque tal como somos no les gustamos,
están de acuerdo, sin embargo, con nosotros.

Bertolt Brecht.
(Poesías escritas durante el exil io).
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RESOLUCION SOBRE LA ESCUELA PÚBLICA

El M.C.E.P, en su 27o Congreso celebrado en León deI4 d,l1 de julio de 1999, DENIINCIA la
política educativa del M.E.C. y de las diversas Administraciones Educativas, y quiere manifestar su
SOLIDARIDAD con los maestros y maestras suprimidos/as y desplazados/as de sus centros de tra-
bajo por una pretendida falta de horario, ya que estos desplazamientos masivos suponen:

- Un ataque más en la escalada de deterioro a que están sometiendo a la Escuela Pública en
los últimos años, con continuos aumentos de conciertos educativos incluso en tramos no
obligatorios.

- La ruptura de equipos docentes consolidados y comprometidos en Proyectos Educativos
de Centro.

- lJna afrenta a la dignidad personal y profesional de los maestros y maestras por el trato reci-
bido a la hora de comunicarle su supresión o desplazamiento.

Asimismo queremos MANIFESTAR:
- Que si hay que dotar de especialistas a la Escuela Primaria, esto nunca debe hacerse a costa

de desplazar a los maestros y maestras generalistas, y menos aún cuando son las mismas

Personas que para convertirse en especialistas tienen que abandonar su tutoría durante
muchas horas a la semana.

- Que la confección de plantillas se están realizando con criterios economistas y no con cri-
terios pedagógicos que buscasen la auténtica calidad de la enseñanza.

- Que estas medidas conducen a convertir la ESCIJEIA en un almacén de niños y niñas
más que a implicar a los centros educativos en la construcción de colegios avalados por
Proyectos Educativos donde se favorezca la participación de todos y todas.

r,eón, a l0 de julio de 1999.

APOYO A LA CAMPAÑA PON LA CONDONACIóTI DE LA
DEUDA EXTERNA

El Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP) en su XXVII Congreso acuerda APO-
YAR la Campaña por la Condonación de la Deuda Externa, uniéndose a todas las Organiza-
ciones Nacionales e Internacionales que pretenden cambiar la realidad de este sistema injusto
que condena a más de mil miliones de personas a vivir en la más absoluta pobreza y que ven su
futuro hipotecado a causa de una deuda que ya ha sido pagada, que sigue aumentando y que
reduce día a día sus esperanzas de desarrollo.

León, a 6 de julio de 1999.
(Coordinación de la Campaña: Manos Unidas. Barquillo, 38-3". 28004 Madrid)
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MANIFIESTO POR LA CONDONACION DE LA DEUDA
EXTERNA. ¡rovryrENTo coopERATrvo DE EscuELA popuLAR (McEp)

En los umbrales del Siglo XXI, 50 años después de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos, una nueva esclavitud sigue atenazando la vida de 1000 millones de personas.

Cuando quedan menos de 200 días para el año 2000, nos encontramos aquí, en el )O(VII Con-

greso del MCEB trabajando por la Escuela Popular, expresando con nuestra tarea diaria y coo-

perativa nuestro firme y rotundo rechazo a una manera de construir la sociedad sobre los pila-

res de la injusticia, el individualismo y la ambición.
Víctimas de este sistema injusto son los m¿ís de mil millones de personas de todo el planeta que

vi'"rn en la m¿ís absoluta pobreza y que ven su futuro hipotecado a causa de una deuda que ya ha

sido pagada, que sigue aumentando y que reduce día a día sus esperanzas de desarrollo y bienestar.

Las consecuencias de esta máquina infernal son, entre otras: la muerte cada año de más de

500.000 niños y niñas, la desestabil ización de sus sociedades, así como la continua disminución

de las inversiones en educación, sanidad y otros servicios básicos, hipotecando de esta manera el

presente y el futuro de varias generaciones.
Ahora no es cuestión de buscar culpables sino responsables, y todos estamos llamados a la corres-

ponsabilidad, acreedores y deudores, ciudadanos y ciudadanas del mundo, todos consumidores

y habitantes de un espacio común. Por eso se ha generado un gran movimiento internacional

por la Condonación de la Deuda Externa que reclama un año 2000 libre de deudas para los más

pobres de la Tierra, exigiendo a quienes marcan las reglas del juego que tengan en cuenta no sólo

los beneficios sino a las personas.
Por esta razón, desde el XXVII Congreso del Movimiento Cooperativo de Escuela Popular exi-

gimos a nuestro Cobierno Central,

Que condone la deuda pública española y la vincule a inversiones en desarrollo humano (salud,

educación, medio ambiente) en los países deudores.
Y que tome la iniciativa en los foros internacionales de hacer propuestas más arriesgadas para

solucionar de una manera definitiva el oroblema de la deuda.

León a 6 de iulio de 1999

% SOLIDARIO

El Táller de la Paz somete a la consideración de los presentes en este Congreso para su aproba-

ción la conveniencia de ampliar la aplicación del I o/o solidario.
Razones: - La escasez de dinero en que se concreta este porcentaje (45.000 ptas).

- Otras razones de tipo económico/solidario.
Damos como cifra orientativa e\ 3 o/o para que la Gsorería de la Secretaría Confederal la estime y pueda

ofrecer su autorizada opinión, que sopesada por los MCEPs pueda concluir en una resolución positi-
va en la Asamblea Final y de esta forma pueda comenzar a ser efectiva para el nuevo año económico.
Lo que sometemos a general consideración en León, Ciudad Milenaria, a 7 de julio de 1999.
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PROPUESTA DELTALLER DE NN.TT.

La guerra comercial que enfr€nta a las compañías operadoras de telefonía ha provocado una
reducción considerable en el coste de los servicios que proporcionan las empresas que operan en

la Red Internet. Distintas compañías telefónicas proporcionan acceso gratuito a Internet como
medio para hacerse con el mercado de las comunicaciones. Telefónica, Retevisión y otras, dan

cuentas en Internet con las siguientes características:
lJna cuenta de acceso a la red Internet, una cuenra de correo electrónico y la posibiliad de poner
una página \Web de hasta 3 Mb sin coste alguno. Las personas que se acogen a estas ofertas tie-

nen que pagar únicamente el tiempo de conexión (uso de la línea telefonica).
Las compañías que actualmente proporcionan acceso a Internet han tenido que adaptarse a esta

situación modificando sus ofertas y los servicios que presran.
El MCEP tiene un contrato con Lander que nos proporciona 10 cuentas de acceso a Internet y
un espacio en el Servidor de 3 Mb para la página'S7'eb con un elevado coste. Esta situación, que
nos ha permitido funcionar durante los dos últimos años, debe revisarse.
Por todo lo anterior, proponemos:

1. - Rescindir el contrato con Lander.
2. - Todas las personas, o MCEPs, que actualmente tienen una cuenta de acceso a Internet

a través de Lander, con cargo al MCEB deberían contactar con su compañía telefónica
y suscribir una cuenta gratuita de acceso a Interner.

3. - El MCEP contratará con un proveedor de servicios en Internet, una única cuenta de
acceso para el mantenimiento de la página Web.

4. - EI MCEP contratará un espacio de l0 Mb para ampliar la capacidad de la página \7eb.

5. - El MCEP contratará el aparecer en la Red Internet con una dirección propia:
http://www.mcep.org, lo que en términos técnicos, se conoce como posesión de un
dominio propio.

6. - El MCEP autorizará al Táller de NN.TT a efectuar el contrato con una compañía que
proporcione rapidez en el acceso.

7 . - En caso de que existiesen problemas con las conexiones a Internet a través de los servi-

cios gratuitos de las compañías telefónicas, el MCEP contratará temporalmente, las

cuentas de acceso que fuesen necesarias y nunca más que las que actualmente tenemos.

4
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coopERActóN coN LAs EscuELAs DEL sÁunna

Durante el año pasado, las expectativas de una próxima realización del referéndum, paralizaron
los diferentes proyectos de cooperación en curso. Entre ellos, nuestro proyecto de cooperación
pedagógica que preveía dos líneas fundamentales de traba.io (además de la comunicación entre
escuelas: correspondencia, hermanamientos, etc.): la reahzación de jornadas de formación en los
propios campamentos de refugiados y Ia invitación a maestros y maestras para la visita a nues-
tras aulas y la participación en nuestras actividades. Así, en Urnieta acordamos destinar a la cam-
paña pro-referéndum el grueso de los fondos que teníamos para el proyecto.
Sin embargo los acontecimientos evolucionaron de forma diferente, retrasándose la celebración
del referéndum -actualmente previsto para julio del año 2000-, lo cual aconsejó el que se reto-
maran todos los proyecros de cooperación.
Dos miembros del MCEP -de la Comisión de Cooperación con las Escuelas del Sáhara- parti-
ciparon en la 1' Conferencia Internacional de Cooperación Educativa con el Pueblo Saharaui,
que tuvo lugar en Murcia, los días 27, 28 y 29 de noviembre. Del contenido de dicha confe-
rencia se informó a través de nuesrra página web.
Además se ha mantenido correspondencia con los maestros del Grupo Educativo Saharaui
(GES), grupo que se constituyó durante nuestra segunda visita a los campamentos, y que puede
ser el germen de un nuevo Movimiento de Escuela Moderna.
Desde la Comisión pensamos que es fundamental mantener e incrementar la comunicación con
el CES. Se trata de un compromiso adquirido por el MCEP y el GES espera nuestra ayuda y
animación pedagógica y nuestro aliento y apoyo en las difíciles circunstancias actuales y ante los
posibles cambios que se avecinan. Por ello, animamos a enviar al GES trabajos escolares, mono-
gra,fías, etc. que contribuyan al mantenimiento de nuestra comunicación con el Grupo.
Por otro lado, habría que contemplar cómo retomar las actividades de formación, tanto aquí
como en el Sáhara, y, por tanto, cómo recabar fondos para ello.

León, julio de 1999

Comisión MCEP de Cooperación con las Escuelas del Sáhara.

Juan Garrido Morales.

C/ Religiosos Mártires, 4.
13600 ALCÁZAR DE SAN JUAN. (Ciudad Real)
Tlfnos: 926 544 222 Quan Garrido) y 952 302 528 (Miguel García)
e-mail: miguelg@nodo50.org
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t45COMUNICADOS Y RESOLUCIONES

pRopuEsrA DE oRGANtzAclów HoRARTA DE coNGREsos

Se trata de I'alorar la nueva organización que nos hemos dado para estos dos últimos Congresos por
los MCEPs y los Tálleres.
A nosotras nos parece que el ritmo de trabajo es vertiginoso y se nos ocurre una posible solución
para poder seguir manteniendo los tres grupos de Tálleres y a su vez reconocer en el horario el valor
de la elaboración de dossieres, periódicos, tiempo para ver la exposición, para compartir materiales
y experiencias con las compañeras y compañeros a nivel individual y en pequeños grupos o para lo
que sea menester.

Para conseguir esto nuestra propuesta implica reducir un día la duración de cada Taller, y se nos ocu-
rre esta posible organización:

Rosa, Olga y algunas personas más

Horario Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

9,30-  |  r ,30 TALLER A. TALLER A. TALLER A. TALLER A. TALLERB.

t 2  -  |  3 ,30 TALLER B. TALLER B. TALLER C. TALLER B. TALLER C.

t 7  -  r8 ,30 Dossieres.

Periódico.

Coordinación.

Etc.

TALLER C.
Dossieres.

Periódico.

Coordinación.

Etc.

TALLER C.

Dossieres.

Periódico.

Coordinación.

Etc.

t 9  - 2 1 Asamblea

Incia l .
Charla.

Actividad

colectiva.

MCEPs
Asamblea

Intermedia. MCEPs.
Asamblea

Final.
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LA EXPOSICIÓN

El comedor escolar del Colegio Público La Palomera, espacio amplio y de fácll acceso, sirvió en
este XXVII Congreso como marco para acoger la Exposición.
Como en años anteriores, los objetivos priorirarios no eran orros que posibil i tar a los compañe-
ros )' compañeras un lugar ffsico para poder mostrar los diferentes trabajos que a lo largo del
curso se han elaborado con los alumnos y alurñnas en las respectivas aulas, servir de lugar de
encuentro, disfrutar con el intercambio, observa¡ leer, o comentar con los demás compañeros
del Movimiento o personas ajenas que puedan acudir.
En este Congreso, la organización no tenía ningún compromiso expreso que marcara o diferen-
ciara este apartado, por lo que inicialmente se pensó únicamenre en facilitar un espacio apro-
piado para exponer todo lo que se pudiera aporrar.
A medida que avanzaban los preparativos, y como consecuencia de uno de los actos que se iba
a programar dentro del marco del Congreso, fue tomando cuerpo la idea de dedicar un peque-
ño espacio de la Exposición para diferentes materiales "históricos" del M.C.E.P de León.
Así, y gracias a pequeñas aportaciones, fueron apareciendo los diversos materiales que pasamos
a llamar "Exposición Histórica'.
Esta sencilla muestra no ha sido otra cosa que una recopilación de artículos, revistas, periódicos,
l ibros y fotos del grupo de León a lo largo de los años 70, 80 y 90.
Como ejemplos dignos de reseñar estarían los periódicos de escuela, como "Babilún" o "Escue-
las Leonesas", y el boletín inrerno "El Puente".
Mención especial, por el recuerdo que dejó en los meceperos y meceperas leoneses y la difusión
que logró, para los materiales de las Escuelas de Verano de Los Barrios de Luna.
Los trabajos aportados por los diversos grupos o compañeros/as han sido muy interesantes y
enriquecedores.

Es difícil, y nos ocuparía más espacio del permitido, reseñar los distinros trabajos de investiga-
ción del medio, monografias, cuentos, murales, fichas, ... así como considerar las diversas técni-
cas, lormas y modos empleados en los trabajos. Se mosrraron trabajos de Cantabria, Madrid,
Andalucía, ... v mención especial para los presentados por Klaus, compañero del Movimiento
Alemán, v por María, del Movimiento Búlgaro.
Un año más, Enrique, compañero de Cantabria, nos aportó el fruto de su afición al coleccio-
nismo. En esta ocasión León acogió su exposición de originales y diversos "marcapáginas", a lo
que se dedicó un amplio espacio, ya que la muesrra así lo requería.
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l
UN APARTADO CULTUML

DOMINGO DíA 4
CENA COOPERATIVA.
Hemos llegado y traemos de nuestra tierra lo mejor. Duranre la cena aprovechamos para habla¡
saiudarnos y ser lelices con el reencuentro. Y nada mejor que con l"s bebidas y comidas que
todos y todas hemos aportado. En nuestra cena, magníficamente presentada, hubo salami de
Colonia, hornazo de Salamanca, jamón de [a Sierra de Francia, de tévelez, de Jabugo, caña de
lomo sevillana' paté, salchichas alemanas, empanadas madrileñas y leonesas, ajo blanJo, pimien-
tos de El Bierzo' chorizo de Guijuelo, anchoas de Santoña, queso manchego, embutidá y q,r.-
sos búlgaros, pasas, dátiles, melón, quesada, pan de higo, almendrados de iodos los lugares del
país y de otros países asistentes, dulces búlgaros, pacharán, higos en orujo, cerezas en aguar-
diente, banitza de Bulgaria, licores de manzana alemanes, cetyezay vino, muchos vinos: Rioja,
Tierra de Madrid, Mancha, del condado, de la Axarquía, Txacolí, Bierzo....

LUNES DíA 5
VISITA NOCTURNA AL CASCO ANTIGUO DE LEÓN.
Nos habíamos citado a las once en Puerta Castillo, más conociclo por El Arco de la Cárcel. Des-
pués de hacer un alto en el lugar donde alivió sus úitimos ,'ri.ro, .i patriarca Genarín, por cierto
muy olvidado en este Congreso (recuerdo antiguas propuesras, hoy olvidadas, cle nombrar a
Cenaro "protoparacongresista viviris causa"). Iniciamos un recorrido por puntos señalados en la
historia de esta ciudad: murallas, castillo, San Isidoro, Palacio de los Guzmanes y Borines, plaza
del Grano, El Barranco, Barrio Húmedo, Calle Matasiete, Plaza Mayor, Catedral. Dos compa-
ñeros, Nfiro y Susana nos hicieron llegar su saber.

MARTES DíA ó
A LAS SIETE DE IA TARDE, VISITA A SAN ISIDORO.
Con los gr-uas del lugar, üsitamos Ia Basílica de San Isidoro: Ig/esia, Panteón de los Reyes, Claustro y Museo.
A LAS DIEZ DE LA NOCHE, 'CENA 

EN PARÍS".
Manjares de la tierra' mandil, manopla v acordeón, mucho acordeón, desde aquí nuestro asra-
decimiento a Eduardo que, para que lo sepáis, no cobró.

MIÉRcoLEs DíA 7
PERIÓDICO ORAL.
Once de ia noche, en el patio del coiegio. Mucho trabajo en ro(los los talleres, mucha corrosión;
los de coeducación, al f inal participación.

JUEVES OíA s
EXCURSIONES. \lIsITA AL BIERZO: "Las Médulas", patimonio de la Humanidad.
A conocer este encantador paraje nos fuimos cir.rcuenta y siete congresistas. La temprana llega-
da al pueblo' en una mañana maravil losa, permitió la visita y .ono.i*i.nto del Aula Arqueoló-
gica, donde Alfredo, en nombre del Instituto de Estudios Bercianos, nos expiicó de forma clara
y concisa la situación histórica y el contenido_
El paseo hasta el Mirador de Orellán mereció la pena. El panorama divisado de.sde allí enrusias-
mó a todos y a todas, incluso a quienes lo habían contemplado ya más veces.
De regt"eso al pueblo' visitamos la Cuevona y dernás galerías que tenían acceso v algunos no par-
padeaban por si en alglin rincón bril laba alguna pepita d. oro.
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r54 UN APARTADO CULTURAL

El día de San Fermín

del veintisiete Congreso
nos fuimos los del MCEP

a visitar Valporquero

Salimos muy de mañana

y nos paramos primero

al salir de Pardavé
junto a un río truchero.

Después, ya en Matallana
junto a un poblado minero

vimos corales de piedra

en fosiles a cientos.

En Vegacervera paramos

visitando al tabernero

para saciar nuestra sed
con cervezas y otros medios.
Luego, donde las Hoces

anduvimos largo trecho

asombrados de los monres

que se alzaban altaneros.

En Felmín comenzamos

a subir a Valporquero

y en ia cueva nos metimos

abrigando nuestros cuerpos
Klaus había ilegado

en coche propio corriendo.

Desde las Médulas nos fuimos a 
'foral 

de los Vados, a

comer al lado del río Burbia, y aigunos, incluso, a darse un

apetecible chapuzón.

Después de visitar el impresionante Monasterio Cisterciense

de Carracedo, donde hubo quien entonó el "gregoriano" de

rigor, regresamos a la capital (algunos, bien cargados de pro-

ductos típicos).

¡Una visita muy bonita y un día muy completo en el Bierzol

VIERNES DíA 9.
LOS VIRTUOSOS

Gran nivel en la primera parte: "Dueto" "Cuarteto". Mara-

villosas las aportaciones juveniles. Gran sorpresa final con

los "Coros Meceperos/as" Nuestro gran compañero germa-

no nos hizo bailar a todos, bailé incluso yo.

Vimos muchas formaciones

ríos, lagos v senderos

subin-ros los escalones,

bajando con algún miedo.

En la sala de las Hadas

vimos un foso inmenso

y a l  l legar  a la  Cran Vía

el fondo casi no vemos.

Todo anduvirnos despacro

asombrados por entero

v al salir con el sol

buscamos asentamientcr

donde comer los bocatas

con poco jamón y queso.

Charo, que es previsora

con tomates y pimientos

nos preparó una ensalada

v así pasamos el t iempo.

Luego fuimos a una poza

que hay a l lá  en e l  Curueño

y en ei río nos bañan-ros

los presentes meceperos.

Tras d is f rutar  con e l  baño

nos volvemos de regreso

a contar a quienes no han ido

lo que no yendo perdieron.

;1 "

LA MONTANA DE LOS ARGUELLES .VALPORQUERO
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sÁaaoo oía ro.
FIESTA FINAL

Sabadin sabadete.

Barín y bailete.

Amenizado por el grupo Cohibas comenzamos

la fiesta que culminó con el alba, eso sí, con

nuestra marcha.

Salud v fiesta
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l '59LA GUARDERÁ

Y sigue la guardería.
Podríamos pensar que este servicio no es imporranre o que es un scrvicio paralelo, integrado por
"peques", pero no es así.
La guardería conrinúa año rras año y tiene su propia vida.
En ella se encuentran cada Congreso nuestras niñas y niños para pasarlo "chupi" ¡ de paso, ali-

mentar las amistades iniciadas años atrás o iniciar otras.
Este año nos enriquecimos con personas nuevas, y entre ellas tres llegadas desde Alemania, que
desconocían nuestro idioma, igual que nosotros y nosorras no conocíamos el suyo.
Nuestra actividad se desarrolló mayormente en el exterior. Descubrimos el barrio y la ciudad,
organizamos una divertida "gymkhana", disfrutamos de los títeres que generosamente nos ofre-
cieron Pablo con su familia, vivimos la experiencia de pracricar el deporte de los bolos leoneses
con el experto Sr. Colín.
A todos y a todas nuestro agradecimiento.
Hubo más actividades que no es necesa¡io enLlmerar.
Realmente lo pasamos bien, ¡ aunque no nos hicimos muy presentes en el Congreso adulto, si
quisieron sentirnos, nos pudieron encontrar en sus carteles de Asamblea y en la hojita impresa
en gelatina, donde expresábamos nuesrro sentir.
Es cierto que estábamos un tanto negados y negadas a escribir, pero ¿por qué tenemos que hacer-
lo si sufrimos saturación en el cole?
Para acabar, agradecer a quienes más directamenre vivieron con nosotras y nosotros estas horas
de estancia en León, Begoña y Miguel Ángel, que en rodo momento estuvieron pendientes de
nuestro "pequeño congreso".

Pilar
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t62 EL CONGRESO EN LA PRENSA

o Continúo el Conoreso
de Escuelo Populoi
El 2? Congreso del Movimiento
de Cooperación Escuela Popular
(MCEP) continúa celebrándose en
el Coloegio Priblico La Palomera.
Pa¡a mañana viemes, a las seis de
la tarde está prevista la celebra-
ción de una conferencia a ca¡so
de Teresa Flores, presidenra dc-la
Federación Intemacional de Mo-
vimientos de Escuela Moderna
(FIMEM), bajo el título <La es-
cuela modema en el mundor.

¿Qué es el
MCAP?

El Moümiento Coopera-
livo de Escu€la Populai
MCEq es una asociación
legalme¡te recoDocida
que reúne a un colectivo
de enseñantes proced€n-
ies de casi todo el terito-
rio español. Sus pdnci
pales objetivos se dlrigen
a la ¡enovación y mejora
d€ la escueia, para inci
dir así en la rransforma-
ción de la sociedad.

EnÍe las principales
ca¡encias que el MCEP
etrcuenlra en el sistema
educativo actual se en,
cuentra la pérdida d€
motivación e ilusión
tanto por pane de los do-
centes como del alum-
nado. Pa¡a contrarr€star
es ia  pérd ida .  € l  MCEP
aboga por el fomento de
la padicipación y la coo'
peración ent¡e familias,
profesores y alumnos,
entre olras medidas .

El Congreso de
Escrleh Popular
comienza con la
prirnsa asamblea

r,[óN- Dr.
r".i"<'o"

|-l ll' Congri5o del Movrmien,
b C@Ffatiro de tiscucla Popu
la, {lvtCEP) corn.nra) rter e; el
(1.P. L¡ l,xbmerr con li priaru
¡sanrble! df hs qúd !e llelarán ¡
f rbo  ¡a { i  e l  p róx i i l ro  don¡ in ro .
ll¡ilrc !us rcti;id¡der. d.s¡¡ca-l¡
c , )n ie fcn f r ¡  q ! .  e { ¡  l ¡ rde  (  l8h)
pfonun.rará el pfotasor P¡co Fle,
ch! h¡Ij.el ¡Ílulo de "l-¿ peda8o

Fl r  t rPu lNf  cn  rcon, .

1O/LEON

¡\l¡ ¿dttl¡t ¡lL I 20 t¡¡ olt.u¡¡ t: t!c t¡il¡t cl tNí\ .k ldt)

t ¡ t ¡  o t  l ,¿ ¡n ,  ? t t t r r  . l  1  \  ( l  |  |  ¡ l (  j t t l ¡ ¡ )  t ) t f t ¡  ( ( l¿1) tu t  r ¡

XXV/ l  cangtso  le l  L lo tu t t iu to  Coo¡eru in  l t

I tw lu  Papt r lo t  t i íC l t l ) )  Ma lyna( iü  l¿

o i o f i o  ¡ (  f ( ó n

ü\ ( f r t r t t rs  l lw  . la r  tnc¿ io  dc l  imbnJ i  roo l t . rd t ¡ r t r

. , . , . , , . , . . 1 . ' ,  t t r , r l . . t 1 . . , r t t  t t ¿ ¡ t . . ,  1 .  , , .  , -

nrcjrr tle la e:cuelt putu inú¿tr cü lil trüttlt)¡ rrtcit)il

Más de 120 profesores y maeshos debatirán en l-eón strs avanc€s
¡redagógicos dumnte el )O(/l Congreso de Escuela Popular

ffi*

a. 13 \tgutrJ3 v.¿ qle l,ea¡¡ es
¡ , f i r . 1 ¡ ¡ ¡  ¡ . 1  . w l , ¡ , c i r o  d .  c j
. ! c ¡  f ( ' p u r r r  ! n  1 9 8 ó .  c c l c b r ¡
r ¡  c l  X ¡ l l  ! . r e r c r i  e i l  l . ¡  P o l r
J .  ( n ¡ ¡ , n r  f l h r . .  c l  4  r l  I  I  d c  j ! -

I i ,  ¡ r  L l r r  x i o  o r ú t a i ¡ r  ¡ ú l ¡ \  l
¡ ¡ r ¡ Á  d c l  c o r ¿ g r o  ¡ i b l i c o  k  P ¡
ln¡.r¿ tn¡¡ pon.r cD pr:i.t ic¡ t
. . r ! r x , 1 , '  n r < . t n . ¡ e ¡ c i i s  e d u c !
1 , ! r (  - I . c r .  ¡ i o s  i l . s ¡ u é s .  a  l ¡ r
p e ' l a \ . 1  n u e r .  f r l c ! r , .  I A i l
. r r i l , L ¡ ¡ l ,  r \ ! . b n s  ü r ¡ r .  f i l )  { )
r n . s . l r r s c ' e n t e r  ! r .  n ¡ r c h o s  o b .

ld,{tr w¿ Pr¿rrcld,os re!!rereil
¡c rüe{r, estuEa! I tr¿b¡jó .o
D ¡ r r ¡ 1 L 1 o  r ¡ d r c ¡ r  k r  o r g r n r z ¡ .

l iJ X,l l l l  ( lu8r.r) s. pr8rnc

r.l letMüJ y del¡l i  sobre l¡ cd0-
f r . r t r  ! n  ! l  m ! ¡ d o . c t r ¿ i .  a ¡ a l i

l c  l .  e , \ c ¡ ¡ ¡ ¿ ¡  p ¡ v n d r  S ü  t u n '
ú l l o r  r r  |  ¡ r a r . ¿ .  C ¿ , e n r .  F ¡ c i
n c t  . D  L ¡ r c i r  J u r ¡ r l e  k a  ¡ ¡ o t
l 0  N o  l L c ¡ c i l  c a r S o s ,  s a l v o  a
cfcctr dc rcp¡.sc¡tacrón le8¡l

obliSad¡ losep Al.ol¿. l i l  ec,do
'(úDreJneil.. cs q!iei f iEUn eo
las fichas d¿ coirñl d¿ la ¡!n,i
n i N m c , ó r  E l  X X V I I  c o n 8 . e 5 o
tene prevrr0 hor¡co¡je dc r.-

cuerdo ¡ !ú[n tu uno ¡c h in
kduc(ores d. F(incten Esp¡ñ3

El MCEP dc l-cón or!¡nr7¡ cl
xxvll consrcso. .qo.r.üos fi l-
crl ir¡r el a.erc.mrcnto ¡ nu.sta
' e ¡ l x r d  s ü  ¡  y  ¡ r i n . r  ¡ l  d l 3 f n r
rc, .n ro3 nromcnbs dc dcscanso,
¿c nrcrro m.dio nrluri l y cuft¡-
J ¡ i " .  s c ñ . l a n  A N y ¡ n  c l  c n c u . r
!o ^)!i lrarfc¡to ¡€ l-cÚn, Difú-
r¡¡iún. Subdiección dc l;orn!
crirn del Pro¡esor.do d.l MEC,
Univc'i idad dc kón y csriül
nÉnre d cak8,o pLib¡lco b P¡lo
ftera que prera $u Inilal¡cio¡cs

I  ¡ ,  c o r . e s p o s d . ¡ c i a e s c o l á r  y  l ¡
rmp¡enla lút¡on dós de ¡rs récil
cis qrc l icincr ural con {1á\ ¡fn,
.o fnr¡ cóscúr' ba¡, r¡ ,trodcr'

ldic'parivo. fonn¡r plrc de
rrd.lo d¿ .\c.el¡ potulú ¡cfko
d¿ l¡ cscueia nrod€rr¡ que hov se
il i lnl.rt en l lftrf,¡ | lrtrvór ¡f
lot ttCEPs or8.trizr¡os cotrr t .

derrcrón y qu¿ ¿rE¿ .l 4 y c¡ | |
de lullo k¡.n ¿ Lqón sus debilcs
so.Fdit¿8i.ót. &s. ¡!.r¿s
l.onologlas su uso !n h csu.la
sesún ur.nfoqú. ch¡co ri.¡e¡ $l

lrotio r/ l¡er SrCurend! ld tradi

c¡tr. . l  co¡E¡eso divnlgúá inÉr

!¡nE¡rc $ ¿es¡d.lk, coú r¡ pe
r¡nlico f¡)tn, cn cil la (rrfe..iór

. , { i l u y c ¡  [ \  ! i . i i s  I  ] t r r . r ¡ s  l c r

Dcsdc Dxcrrx dc ocu¿irs i l¡ l
r ¡ ' r o s  n ! , l c s  h a n e  1 6  f u c  1 r ¡ b ,

r n i l . i l  ¡ r ¡ c r d o l e ¿ r . r  d c  g r t r t r l . \

c i lJad.s f.r¡ndo t.¡ pDLsorrs

dc UrivcBrd¡d. d¡¡ cna cn l-eóil
e n  e l  X X v l l  c o n g r ¿ s o  d c l  M ü Y i

Dichro CüIEdilo de EÉúel¡
Popil lar brc afro, la' iuvrl¡d! es
utr¡ trofcsorr bú¡g¡¡s El rali¿r d.
¡a ¡s¿ anali¿eÁ l.t rcl¡ciones y

c o ú l t r o s  e i . l  N l (  t  r  u u e d u c ¡
. i ó n ,  l D d i . ¡ d o , . s  ¡ r  r c \ p o n s , b i l i
J . d  ( e f  c . f t r o s  v  ¿ t r l x r i . . n r )  i l c
J i t r ' r o ' ( Á  d 0 l  J c f I r i , , 1 ,  r d c s  t f l
* x o i  t a n i b i é r  d e  l ¡  e d u c a c r ¡ o
\.núnEn¡11 cof,o DlcrvrcDcr ci
l ¡  e \ c ü e l d  b s  n n l . [ n  ¡ i ! { u l n o s
ytcnrliD,'s 

"1.¡ rirdrcr.ialr
. r ¡  o ¡ c L a h r n ( e  r c c 0 r l c r d r  p c r o
¡o s. k¡b¡i¡, Fr t3llqr d.l cqsr
po 'nr.drg¡ l! dánr¿ .n t¡ o¡@
l¡ I cn bs rrl l .ras pr ¿d!¡.s sc
¡ñ¡li¿¡ dcsde asFcl6 orsa¡lz¡ti
ros dcl ¡l la l¡sra ia bibliore.á v
1¡ cor.st.rd..r. ir cscola¡

las técnicas de la escuela flopular

l$ i

La escuela popular ració
en los 6O como rcspu€sta
a la eúrcación instihrcional

ru. ,¡
la ed¡cacú¡ ¡rpulr 5étú¡ I ' le

!ha. qu¡ ¿ñ !u xb.ucrxr \. cncrú.

8ó ¡c lx mcFs de en€ ñ,Ni
nnén¡¡ . l! ¿dü.a.iói Fpuld n¡.
üú a ¡nales de lo\ ¿ños \e\enl¡ !
t¡¡crplos d. l.! sel.n¡a ürFo ¡L
temili\a rt.nt ¿ ur¡ cdui¡.1útr
'oinucFnal que .!rbJ !!d¡
'r\¡r¡n!¡r L¡' c:.u.ls,

Flcthr Inrirc ¿il q!! ltr !r lrür¡
p . p u l i '  . n . . \  c l  t i . l l r e  r n l ,
rn nnrilt. dc \.1ú.$nú lx t¡r
blen!\ ¡e:de .l r.t,{fn,¡m. d.
l¡! ic.eldile' p¡t!u[r' ¡r
rrda h9!r, \denri. p¡n¡ f lc
i h ¡  " i r  i n ! n ¡  1  i J  t u h u r ¡  f ¡ )
lr i FrnB)nh d¡ . ix¡r¿ ¡tr [)

! r .  ¡ ¡ ü r c  p u e o e . a ¡ . ¡ J  !  n o r o ¡
\rve ¿¡lnicnr¿ .on lt g.úc a l¡

P
' wq$
Jir l io ' t999

¡¡ ' h re¡|¡¡d cscolar y tun¡.r i l

fr ir.\!rr¡o ptu! ¡rctorlr l. o¡!¿
r rTir ,! '  .\.olrr ¡sf.o¡$ ¡bó(lir

^n'rno¡ i l¡ l (ol.Fn, d. ! i l lnvrdt d( l i  ^bri lh lt l l  i t jér¿o).r.r. strr I '  dtn{ (!t i$ f i¡{ i lprrnd¿r x lL,

tl¿l.slif r1¿i¡¿{ tutrl¡drr
¡ . 1  I l . v ! r ¡  .  r t r )  ( l \ t , r r r 1 L .

r! ¡e Es.u.ix l1!r ¡,
i \ ¡ a l l l , r .  n r ( , ( i . t r  l E 1 6  c r l
u r . r  x  ( c r  l .  l - 0 \  A ¡ | t \  N l r

. i l  f r ¡ ¡  ¡ e  5 u  d e  l ; : 1 .  ¡
L r  . s t c  r  f [ . n r .  v , s o ¡ i , 7 ó

1 ¡ ' r i ¡ ¡ . J 1 . s  t . ú ¡ t ¡ ¡ r . ¡ .
r n i l t r .  ¡ h L r i r ,  t ' . n ( ¡  r i .  i

t r ¡ ! r ( ¡  i , e  r L . r L ¡ L  r  i  i i r

t  r b a l r  d ! , ¡  i L .  ¿  I  ( i r ' r , , . 1

ñ l ü l r i l  ¡ r  r ¡ l I  r , , f  f '
¿ x  : L  r ¡ b o  r ¡  ¡  i  n , , r f \ : r .  \
( l L . f ,  t l r ,  . r ,  ,  r . .

! , 1 1 ' : . 1 .  r r i r i , i  r i . . 1  i . ,  . l

a r  . r  ¡ ¡ ( ,  r  L  r ¡ r i r ! ¡ . l l
c l . r .  E s  ¡ !  r i ¡ \ l  . l ¡ r ' .

t u .  l . b c  e n  i i s  l o c ¡ r . r  J c
L o r  D l x , r ¡ s r ¡ j  !  c l ¡ n . . (  r l .
l ¡  p e d ¡ 8 o E i r  ¡ i i  1 9 2 6
c o d { ¡ ú ) c  . l  i l ¡ ) f , r L o n k ,
ped¡gógico ¡. m^eilos

C E ' -  ( C o o p c , ¡ r l v ¡  d c  h  l i r
s . n ¡ t r 2 ¡  r . ¡ r .  I  t  v r  r ' x ' ¡
e i l k ú c c s  r ¡ b r r  L  h r f ! n , . 1
l e ¡ b  l l b ¡ e ,  l ¡  i ¡ l r e i L ¡ . \
. ¡  ¡ . .  L r  . . " c s t o f . f r ( ,  L
, n r c , c r . o l i '  r  .  l {  r .  i ,  r \
L o i r ,  , r \ I , .  ¡ r  i .  ( ! , , , .  ! ' .
r r . ¡ \  ¡ c  s '  c a i . i i  r  ¡ .

Esp¡¡¡) ) ire lesn,¡r¡l¡¡.
d u r ¡ n r c  i ¡  I 1  C u € r ¡  M L  n

Ci¡1 Freire( t{sa ¡no t ri.-
d , o € n  u n  c ¡ n l ) o  o .  c o i c c r
t i .  ú f  v  ¡ l  s ¡ l  ¡  s .  c n ¡ c |
¿ ¡  l ¡  I ¡ e ! r t e r r i ¡  A r r . '  r r
r i . n r . .  r ¿ 1 , . r  l :  i l . (  ,  !

¡ ' . t  ¡  . . . r !  r  x  . .  t r ! 1  ¡
7 ¡ ú .  r ,  n , ( r r  . !  r ' ! , \ ,  r  I

. .  : ¡  i r  i j ¡ r l  . .  \ .  ! !
l ) L , . , , 1 .  ! , 1  r , l , (  r L r  !  ,  r i

klucadores en acción

l in rf iu.lorarlt iF cn l¡a.u¡!B r ¿ü:er¡a l. lerl¡ Fj¡

El (ongreso ftúDe r 120 Fmns$ pñrdcnbs d€ v¿rn,s paíres.

279 CONGRESO DEL MOVII '4IENTO COOPEMTIVO DE ESCUELA POPULAR II '4CEP)



EL CONGRESO EN

León acoge
desde hoy a 120
profesores en eI
Congeso de la
Eseuela Popular

LEON.- León acoge desde hoy
y hasta el próximo dia 11 el
)O(VII Congreso del Moyimiento
Cooperaüvo de Escuela popu.lr.
un colectivo de enseúantes que
(por medio del tmbajo coopera-
tivo, cntico e investigador pre-
tende la trmfomción a meior
d ela escuela para incidü en la
transfomación de la sociedaór.

Este congreso a.lbergrá a un
total de 120 profesores proce-
dentes de tod6 ltr zom d€ Es-
paña en el colegio púbüco t¿ pa-
lomera.

Its objetivos que se hil mü-
cado pila el segundo congreso
que se celebra en León -el Dri-
mero two lugar en 1986 en Éola
de Gordón- es reflexionr v de-
batir sobre la educación én el
mundo actual, analizd la reali-
dad escolar y formr al profeso-
rado para mejoril la orgmiza_
cion. La investigación, el fo-
mento de la participación y la
cooperación entre profesores
también foman parte de las
propuest6 de esta edición del
Congreso.

Además de la presencia de
profesores de la mayoúa d elos
puntos de España, está prevista
la participación de profesionales
procedentes de ltalia, Francia v
Alemania, así como una profe-
sora de Bulgaria <que podrá
aportmos una interesmte vi-
sión de la realidad que vive su
pals, tanto desde el punto de
üsta de la etreñrya como de la
üda cotidimar.

El progrma de actos Drevé la
lectura de dos conferencim baio
el tÍtulo (lá Escuela Modema én
el Mundo>, que impartini Ia pre-
sienta de la Fedemción Interna-
cional de Movímientos de la Es-
cuela Moderna, Teresa Flores: v
(La Pedagogia Popula en trón
(historia y actualidad), a cargo
del profesor de la Facultad áe
Ciencias de la Educación de
[¡ón Paco Flecha.

El >O<VII Congreso de la Es-
cuela Populil cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento de
León, Diputación, Subdelega-
ción de Fomación de Profeso-
rado del Ministerio de Educa-
ción y Cultura, Universidad de
León y del colegio público Ia
PalomeE.

;il;;

IO/LEON [iorio ]c {cóu

,* 
".*, 

o*-* o" n *-, *^o* - r; del Mwimimro de Eswla popula

los corslmtenlos (como !r
todo' que según la presidenh
de l¡ FIMEM. (r¡b¡t¡ l¡ ¡écni
ca vrra, l¡vorece la ¡!lo¡o¡!a.
la pdicrpación ds los r¡iios y
pennile que la vids cnrr! el i¡t
cL¡re, que los niños salgan de
eüa y conozcan su enk)mnt
¡demás de esro Umbrén ¿pünta
(se e¡señ¡ a ser cil¡dadanos
desde pequeños pdiendo dc l¡

En rcl¡crón :d sirtemi edu.ari

vo csp¿iol cree que los puutos
que renía l¡ Logse cuando se
plmtú recogía nruchos purlos
de la pedagogí¡ Frcrne!, ¡ecogc
ia lucha quc nosobos pletea,
nros en los alos 70 cuando Ia
educación necesit¡ba uDa rcfor-
¡r¡ u¡gente, el lallo técnico está
en como se ha ido aplicando,
co¡ un desequiiibrio económico
fuetísimo, con un¡s influe¡ci¡s
de mercado nuv deternriiadas l
esto eslá sendo su páta coi¡"

Adc¡¡ás, elia coDsjdcr¡ quc los
,rdsrros no est¡ban prcp¿rados
pú¡ estc canbrc l que este no
se ae¡llzó de naoeaa ¿decuad¡,

Vrlora el ¡ivel educrri\o es-
pañol, cn eompfi¡ción cot otras
cscuclas d¿ paíscs qur ha con0,
crdo, conro lDstrvo y no se fía
de la es{adÍstic¿s que se reiieren
rl fracaso escolu. 

"Los 
nifros

so¡ los protagonistas del ack)
eouc¡hvo pcío b que pue{ie
l !nc ro ta r  i r r ¡1  ser  e l  s is iem¡ t

Profesionales europeos
León para afrontar los

de la edueación se reúnen en
retos del próximo milenio

El xxvIl con,gre.so del rk¡uimiento de Escuela Popu.lar congrega o 110 parti.cipantes

BhruNU

LEON.- 140 personas asisten
en bón al 27o Congreso del Mo-
Umie¡ro Cooperativo de Es
G€la Popular A lo la¡go de esta
semma p¡ofesiondes de la edu-
cacrón procedent€s de diversos
puntos d€l teritorio espaÁol y
de países europss como A.¡ema-
nia, Füncia y Bulgaria, se darán
cita en el colegjo público La Pa,
lomera pa¡a pad¡cipar en una
sede d€ actividades d€ coopera-
ción con las que pretenden defi,
nir los retos educativos del pró,
ximo milenio v cómo afrontar-

Es¡e a¡o, y como iene siendo
habilual en los congresos d€l
MCEP se con¡ará con la partici
pación de un educador proce
dente del Tercer Mundo. Maria
Sartmadji¿va compañirá con el
reslo de los con€iresistas sus ex-
per t€ncras  cono ensenan le  en
Bulgarja.

El encu€ntro se .ompletará
con una ser ie  de  ra l le res  de  t ra -
bajo cn los que se abordarán te-
mas como la coeducación, cen

¡rada en el t.alamiento igu¿lita-
rio de ambos sexos, la paz, las
nuevas tecnologias, las mateúá-
úcas y el lenglaje, entre otros.

A su vez. se organizarán üsi,
tas guiadas ¿ la ciudad, excur-
siones a Valporquero y al Bieuo,
asi como la asistencia a una se,

Para hoy, se dene prevista la
conferencia (La Pedagogia Po-
pular en León,, que corre¡á a
cargo de Paco Flecha, profesor
de la Facultad de Educación de
León.  Será  a  las  18 ,00  horas  en
el colegio l2 Palomera. EI pró,
ximo vj€rnes. I de jullo, Teresa
Flores, p¡esidenta de la Federa
ción lntemacional de Movimien,
tos de Esoelá il{odern3 Gi,
mem) abordará €l tema de (La
escuela Modema en el mundor.
l¡ ponencia coñeozará también
a las 18,00 horas €n el mismoco-
¡egto,

Los organizadores del Con-
greso han habililado uno de los
espacios del centro como guar-
d€na paaa los niños que asistan
con los panicip¡nres.

Pedagogos apuestan en l-eón por
educar basandose en el entomo social

Lq pr$ldenh de la federsción Internecional de Moüm¡entos sh esueh e¡ su país. Ests profsr€s d€sa¡rollaD sus térnrrrs
de ¡isc-ucls Mrdsns. 1 ü€s l-lores,.c-rpúo ls técnicos del peda' dentro de lm eulai públicas y'basan sus cl*es 

""i" """"ii"i¿r¿,goHo fre¡net. en el 27" Cong¡6o del Moriñienlo de FÁcuela po- la contunicación y la cmpe;rc¡óil. poremi¡n v ¡Droyech¡n Iorpol¡r. Al acto fu€ irribda Maria sa¡hsdjiera, ma6t¡a búlga 6tlúul6 del e¡tdno uiil paru .tucar a ¡os ni¡"! 
"r "ii""et,¡¡, ped€necielle al movinrlenlo, que informó de la s¡tuaclón de to que ls envuelve, siendo elios el punto cldve de la rdu(arión.

!!91!:!!xrl9Lr-__, ,

|l Morimienro Copcrrnvo
de E! .uc i ¡  Popu lar  lMCEP)  ce ,
lebr! en Ledn hasta el I I de iu
lio en el Colegio tublico La Pa,
i{}mera, su XXVII Congreso A
eJ¡e e¡cuen¡rc lrin acudido
ntembros dcl movimicnkr pnl
cedenrer de diveAos p¿ises,
cor ro  s rn¡  A le t r )xn la .  F ranc ia ,
l ¡ r ln  !  t su lgu i¿ .

Ln Frcsiderra dc l¡ Fsdc¡ación
Itref,iacronal de Nlo!inrienros
d€ Escucla Mod¿ma, Teresa
Flor€s, es una maesra afinc¿dr
en Granrda que conrenzó su in,
d¡dur¡ €n el m0!rmiento i¡spj,
rxdo por el pedalogo ¡iancés,
Celesd' Frcinel, al nles de salü
de,h Escuelade Nlagi5lerio.

tssH nrovrftenlo se lundmen,
ta  c f l  

" la  ed lcac ión  de  n iños  !
nul:s, en la comun¡cación y por
¡¡n¡o e¡ la erprcs¡ón l¡bre y e¡
t" cooPr¡clo¡, ¿onlo aPun¡¡

Lr ¿scuela popuiar nacc F¡&,
e¡x  e r  k )s  ¡ño ! :0  !  poco a  poco
se desrrol¡a en oros países Eu
opeos y e¡ la actualidad está
.rFndida por Anrénc¿ del Su¡.
los P¡íses del Esle v Afric¡

[n Espúa f¡r jntroducida po'
lierÍniuo AlmenCros en ei do
15. 

"Er 
el :14 es cuedo más sc

consolda ! cuando esialla ia
gu€f tx  e l  mo! rn ienro  se  f€na ' ,
extlicó Teresá Fio.es.

Esra rendencia cdulatiy¿ Ía-
baja median¡e ün sisrcma globa,
lr?ado. es deci.. ¡o es¡á dividida
cn r rcas ,  \ rno  ! !c  se  tes¡ ro l lan ¡ !ncrora f  i ¡ ¡ l  ser  e l  s ls temb.

I-, situscló¡ ¡ctüal de la Pcd¡gogí! Md.rna fuc erpüGtq €n t,cón por miembros del núvnnienb.

L6 doanlad@dd CM¡Go drlilCEP drn l¿tb¡ratr. ¡tG úl*rts,
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YA ESTAMOS AQUI

org'¿rización del Congreso, nosotrodas
.amos muy conlentos de contar con

estra compañía.

; dessamos una felü estancia" provechoso
Lbajo cooperativo y toda la diversión que

cuerpo 0s demande.

MCEP de León ha puesto todo el

npeño en preparar las condiciones para

lo.

u cooperación es imprescindible para la
rena marcha del evento

Ahoro hoce 14 Conoresos (oero 13 oños).. .

ü..

1 Frnsxp<ciry

) '  \  
M C o r l E R r S o v r e r ' *' -..$

I de julio de 1999 Número 4

Hola, Josep:

Joseo Alcobé Biosc ha s¡do uno de los fundadores
del Batec {iatrdo}, pnmer movimiento español de
Lérida {su ciudad natal) junto con Patricio Redondo,
Herminio Almenoros, José de lapia y otros
profesores de la Cataluña de los años 20.

Joven maestro, úmbatió en las fílas del ejérciio
republicno y emigró a S. Dom¡ngo y a Venezueia, en
donde tuvo que trabalar como obrero y mas tarde
como directivo de una fábr¡ca de automóviles.

Regresó a Europa al comrenzo de los años 60. y se
óstablec¡ó en el sud-oesie de Francia, desde donce

vtaió en diversos periodcs a Andorra y a España ccn breves permisos

semiclandestinos, parlicipando en las actividades de A C. I E S. y de Rosa

Sensat . Hacia la mitad de los años 70. mueno Franco. se establesÓ

definit ivamente en Barcelona, en la época de ia translción. Retomando los

contactos con el movlmienlo Freinet. en cuya v¡da ha particiFado act¡vamenie

hasta 1989, en que diversos problemas de saiud lo hán confinado en su cass

Volvió a enseñar a su regreso, pidiendo rejnccrporarse a su mismo puesfo. era
hacia flnale3 de los años 70 (con cas¡ 70 años).

CENA COOPERATIVA

Doningo noche: hemos llegado y traemos de nuestra tiena lo mejor. En el eücuentr

aprovtrhamos pua hablar, saludanos y ser felices con el reencuentro. Y nada mejc

que con las bebidas y comidas que todos hemos aportado. En nuestra cen¿

mgnificamente presentada hubo salami de Colonia, en la zona del Rhin, hom¿o d

Salamanca, jamón de la

Sie¡ra de Frmciq de

Trevelez, de Jabugo,

pata negra, caña de lomo

sevillana. paté,

salchichas de Frankfun,

tmpanadas madrileñas y

le0n€sas. pimientos d€l

Bierzo. chorizo culr de

(iuiluelo. Anchoas de

Santoñ¿, tonil las de ¡a

cafeteria. queso

il

LA CULTURA BULGARA, UNA DE LAS MAS ANTIGUAS

DE EUROPA

(Aportación de María Sartmadji"va por entregas)

Segunda entrega: La época medieval y la invasión

turca
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El cartel

Los talleres
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Educación de personas adultas
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