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ESQUEMA DE TRABAJOESQUEMA DE TRABAJO

La propuesta para este Congreso es continuar con el tema de la
Organización del Aula ya iniciado en el anterior Congreso, con el fin de ir
avanzando en el debate.

· Presentación de materiales para trabajar en el aula:· Presentación de materiales para trabajar en el aula:
- Cuentos: “Matrioska”, “El muro de piedra”.
- Libro de Vida.
- El libro "Crecer sin peleas"

· Experiencias:· Experiencias:
- Interrelación Ayuntamiento- Escuela: Fiesta de los Gallos. San Roque.  

La Rioja.
- Las estaciones del año. La Pola de Gordón. León.
- Cuentacuentos. Tere Flores.
- La fiesta de cumpleaños. Madrid.

· Exposición y comentarios sobre diversos organigramas de aula· Exposición y comentarios sobre diversos organigramas de aula
con un esquema propuesto en el Encuentro de Invierno del Taller.con un esquema propuesto en el Encuentro de Invierno del Taller.

· Debate.· Debate.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJODESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO

PRESENTACIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJAR EN EL AULAPRESENTACIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJAR EN EL AULA

· Cuentos: “Matrioska” y “El Muro de Piedra”.· Cuentos: “Matrioska” y “El Muro de Piedra”.

A partir de estos cuentos, las compañeras del MCEP de Salamanca nos
presentan unos cuadernos de trabajo trimestral para el primer ciclo  de
Primaria en los que se recogen actividades de comprensión, vocabulario y
creatividad.

· "El libro de vida".· "El libro de vida".

Partiendo del trabajo anterior sobre este tema desarrollado por las com-
pañeras de Cantabria, Hortensia de Salamanca nos presenta un nuevo
libro de vida en los que se recogen actividades graduadas que permiten el
utilizar este material a distintos niveles, desde Infantil a Primaria.

· "Crecer sin peleas" (ANEXO I)· "Crecer sin peleas" (ANEXO I)

Teresa Cerrolaza nos presenta un libro que puede permitirnos trabajar los
conflictos en el aula. El comentario aparecerá en el Anexo de este taller. La
referencia bibliográfica es: "Crecer sin peleas". Elisabeth Crary. Editorial
Integral. 

EXPERIENCIAS:EXPERIENCIAS:

· LOS GALLOS.· LOS GALLOS.

Experiencia llevada a cabo en una aula de Educación Infantil con 16 cria-
turas de los tres niveles en la localidad de Nalda perteneciente al C.R.A.
Moncalvillo en La Rioja.

Este curso la colaboración con el Ayuntamiento ha sido importante por el
interés que el nuevo alcalde tiene  por todo lo educativo, al ser una perso-
na relacionada con este mundo (es profesor de la escuela de Magisterio)
Entre las actividades llevadas a cabo se encuentran:

- Conocer el funcionamiento de los vehículos del servicio de limpieza y
la recogida y clasificación de la basura.
- Salida a ver la toma de agua de uso doméstico del pueblo con padres
y madres
- Visita a la exposición La Rioja Tierra Abierta
- Inicio de la puesta en marcha de lo que el próximo curso será el huer-
to escolar

En esta línea de colaboración se encuentra el trabajo en torno a los gallos.
Previamente hay que explicar que en la localidad había una tradición que
consistía en arrancar, yendo a caballo, la cabeza de unos gallos colgados.
Una vez que desde hace unos años no se lleva a cabo esta actividad, se
trataría de seguir celebrando  una fiesta en torno a  este tema,  desde una
perspectiva más cultural.
A partir de esta idea en la escuela han trabajado todos los niveles, Primaria
escribiendo cuentos, elaborando juegos como el galloca y en Infantil con
un trabajo en plástica.

Proceso del trabajo:Proceso del trabajo:
En el corro se habla de la tradición de los gallos, se propone hacer un tra-
bajo.
Las criaturas eligen el tipo de estampación que quieren hacer entre las que
conocen, y en este caso es el estampado con esponja.
Después se eligen entre varias propuestas (gallo-objeto, gallo-flor) el
hacer gallo-animales fantásticos.
Cada criatura busca y elige el que quiere, así aparecen: gallo-león  gallo-
caballo- gallo-mariposa, gallo-mono... hasta 16  uno por criatura.
También elige el grupo de niñas-niños  la técnica para pintar el gallo fan-
tástico con ceras blandas.

Los trabajos se han plastificado y van a formar parte de una exposición
que se va a hacer entorno a los gallos en el pueblo.

Por último se ha facilitado a las madres un modelo, y plantillas para hacer
un disfraz de gallo con cartulinas y papel charol que niñas y niños utiliza-
rán este verano el día de la fiesta del pueblo.

· LAS ESTACIONES DEL AÑO:· LAS ESTACIONES DEL AÑO:

Abel nos presenta un trabajo realizado en el colegio público comarcal
Federico García Lorca de La Pola de Gordón.



En el colegio la coordinación en los ciclos se reduce a una reunión quince-
nal que consiste en una mera relación de actividades deslabazadas sin
conexión.

Si embargo, este curso en el ciclo inicial nos planteamos la posibilidad de
realizar a lo largo del año una experiencia conjunta que posibilitara el tra-
bajo en equipo y que cohexionara un poco el ciclo.

Nos pareció que el tema de las estaciones del año, en un lugar como la
montaña leonesa en el que todavía se nota el cambio de tiempo, podía ser
interesante.

Como motivación inicial del mismo se partía de una salida al comienzo de
cada estación a un monte cercano, siempre al mismo, de tal manera que
pudiéramos observar cómo los colores iban evolucionando, cómo los árbo-
les iban sufriendo transformaciones y cómo la climatología variaba.

En esa salida se comentaban todos esos aspectos para el posterior traba-
jo en el aula.

Lo que se pretendía era ir observando todos esos cambios y poder com-
pararlos a lo largo del año. Para ello en las diferentes estaciones se fue-
ron repitiendo una serie de actividades con el fin de que, al finalizar el tra-
bajo conjunto, pudieran ser comparadas: se elaboró una ficha en la que,
sobre un mismo diseño, se pintaban los colores predominantes, se com-
ponían poesías individuales para la edición del librito, se completaba el
mural paisajístico, etc.

En el caso del mural se trabajaba tanto la existencia de árboles de hoja
caduca como de hoja perenne, los diferentes elementos climatológicos que
predominan en cada estación, la existencia de flores y bichos, los frutos de
cada momento, etc.

Asimismo, a lo largo del año  se fueron confeccionando gráficas de tempe-
ratura y de tiempo que al final del curso se compararon por estaciones.

· CUENTACUENTOS:· CUENTACUENTOS:

La compañera Tere Flores de Granada sigue con sus experiencias sobre el
Cuentacuentos. Durante este curso ha tenido la oportunidad de trabajar el
tema con alumnado de educación especial. También ha animado a las fami-
lias a recuperar el contar cuentos en casa, durante algunas charlas de
cuentacuentos impartidas en Escuelas Infantiles.

Ha visto necesario ir recopilando aquellos libros que viajan con ella y que
le han ayudado a preparar las sesiones de cuentacuentos. El listado apa-
recerá en el ANEXO II. Hay libros para animar a la lectura y otros para
encontrar ese cuento preciso ante una determinada situación.

· UN DÍA DE CUMPLEAÑOS· UN DÍA DE CUMPLEAÑOS

Martín García (MCEP de Madrid) presenta en vídeo "Un día de cumpleaños"
en la clase de 5 años (Educación Infantil).

El día de un cumpleaños es especial para la clase. Tanto para  quien cum-
ple años como para el resto. Pues el o la protagonista se siente centro de
atenciones, afectividad y regalos, y los demás, son agasajados con una
fiesta y esa misma relación afectiva.

Este día empieza distinto, hay una alegría diferente. En el Corro de la maña-
na se hacen propuestas sobre qué regalo le harán. Cada cual defiende su
propuesta explicando cómo se puede hacer, con qué materiales y cómo

hacerlo. Después se decide por una propuesta y el regalo lo construye un
pequeño grupo en el cual está quien hizo  la propuesta ganadora. También
se realizan las otras propuestas que quedan para la clase.

Todos los compañeros y compañeras realizan un dibujo para regalar tam-
bién a quien cumple los años y se hace un libro en el que se deja una pági-
na en blanco.

Por la tarde, tras la hora del cuento, comienza la fiesta (la familia de quien
cumple años es invitada a participar). Se juntan las mesas para que estén
todas y todos juntos. Se colocan los platos cubiertos y vasos, y la tarta.

Cuando todo está preparado hay un momento especial. Cada niño y cada
niña le dice a quien cumple años una cosa bonita y el profe la va escri-
biendo en la página en blanco. Todos le dicen algo. El protagonista se sien-
te halagado, querido, importante, El resto también se sienten partícipes de
esa alegría y de la relación afectiva que se genera. Cuando se termina la
ronda de las cosas bonitas, dos niños o niñas le presentan los regalos y
dan la felicitación, con un beso,  en nombre de la clase.

Se encienden las velas y empieza el jolgorio. Rápidamente ellos y ellas
bajan las persianas y apagan las luces. La canción correspondiente, se
soplan las velas y comemos tarta. Si hay tiempo suficiente, baile y juegos.

De la valoración que Martín hace de estos cumpleaños destaca:

La valoración de los regalos hechos por ellos y ellas con materiales de
desecho.
El trabajo en espacio tridimensional.
La mejora progresiva en las propuestas y en los trabajos conseguidos.
La importancia de las propuestas y su defensa razonada. (Explicando
cómo hacer el regalo y con qué materiales, y la atención del resto del
grupo para poder valorar)
Las relaciones afectivas y la autoestima que se favorecen.
La participación de las familias.

DEBATEDEBATE

Durante el primer día del Tallerel primer día del Taller, las compañeras y compañeros nos pre-
sentaron unos esquemas de horario del Trabajo en sus clases, pudimos
comentar sobre tres horarios de Infantil y dos de Primaria. Tanto en unos
como en otros pudimos observar que predominaba mucho el trabajo colec-
tivo y de grupo, aunque en Primaria se realiza más trabajo individual.

Esto generó un pequeño debate sobre el Trabajo en Grupo, sobre él se
plantearon algunas ideas:

- En las aulas se dan agrupamientos tanto establecidos por el profeso-
rado como otros de formación más libre.
- Es importante que se  realicen actividades de grupo para tareas con-
cretas en las que participen alumnas y alumnos de distintos niveles.
- La pareja como estructura de grupo sobre todo en los grupos de
Infantil.
- Deberíamos analizar tanto las ventajas como inconvenientes del tra-
bajo de grupo.
- Los trabajos de grupo deben de ser creativos y permitir que nadie se
sienta frustrado o frustrada a la hora de realizar una tarea.
- ...

En el segundo díael segundo día, dado que el grupo de personas que estabamos en el
Taller era tan numeroso decidimos la conveniencia de dividir el grupo en
dos: Infantil y Primaria, con dos preguntas concretas:



- ¿Qué organización de clase tengo?.
- Criterios del reparto de tiempo y trabajo.

En el grupo de Infantil se habló:
- Condicionantes que influyen:

· La edad.
· La entrada de especialistas.
· Espacio de aula y centro.
· La actividad general del colegio.
· El modelo de persona que queremos.

- La organización para dar respuesta :
· Al modelo educativo que llevamos dentro.
· A las necesidades de las niños y de cada educador o educadora.
· A los diferentes agrupamientos: afectivos, para el trabajo,.. 

- Preguntas que se plantean:
· ¿Cómo intervenimos a la hora de crear los agrupamientos?.
· ¿Cómo intervenimos en las actividades libres?.

Todos los tipos de agrupamiento son educativos porque favorecen las rela-
ciones interpersonales, los descubrimientos, hacen visibles a las criaturas
que no lo harían nunca, neutralizan a los y las que son visibles siempre.

La intervención de la persona adulta es imprescindible pero debe ser equi-
librada: favoreciendo las actividades libres y dirigidas y respetando los
agrupamientos libres.

En definitiva nuestro objetivo es formar personas que sean capaces de ele-
gir, decidir libremente y para ello hay que dejarles libertad, aunque esto
conlleve aprender y conocer lo que se puede proponer.

En el grupo de Primaria se habló de:
- Condicionantes:
· Horario oficial.
· El libro de texto.
· Grupos de niñas y niños de varios niveles.
· La jornada escolar.

- Objetivos de la estructura de trabajo y agrupamientos:
· Progresar en instrumentales (Talleres de áreas).
· Ponerse de acuerdo, defender sus ideas y decidir.
· Fomentar la autonomía, la autoestima y la confianza en sí mism@
· Conseguir que el trabajo del aula sea asumido por todo el ciclo.

- Tipos de trabajo:
· Individual: tareas de proyectos, unidades didácticas, ...
· Gran grupo: rutinas, calendario, asamblea, planificación,...
· Pequeño grupo: tareas concretas y puntuales.
· Libre: rincones, zona lúdica, talleres, ...

- Especialistas:
La introducción de los y las especialistas en las aulas de Infantil y
Primaria es un tema que parece necesario que discutamos en profun-
didad, pues aunque se dieron opiniones tanto a favor como en contra,
creo que no hemos hecho un análisis muy serio. ¿Cuál es el problema?,
¿Qué haya más profesorado o qué no nos coordinemos?..... Habrá que
seguir.
Sobre este tema muy importante recordar que cuando hablamos de
especialistas no incluimos la Religión ya que nuestra postura sobre este
tema es que no debe tener cabida en la Escuela Pública.

CONCLUSIONES Y VALORACIÓNCONCLUSIONES Y VALORACIÓN

El Taller tiene que volver a definir la etapa completa con una visión más
amplia, no separada, pues hay muchas cosas comunes aunque varíen los
condicionantes.

El número tan amplio de asistentes ha condicionado mucho el ritmo de tra-
bajo, se propone realizar debates en grupo y puestas en común, dedicar
más tiempo a las experiencias e introducir en futuros encuentros juegos y
divertimentos.

En general se valora positivamente el cambio horario y se comenta la idea
de darle más tiempo a ver como funciona.

Ha faltado la muestra de nuestros materiales de aula por problemas de
espacio.

PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL PRÓXIMO CURSOPROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL PRÓXIMO CURSO

Para este curso se propone seguir trabajando el esquema de Organización
del Aula que aparece en el Dossier de 0 a 8. Los temas pendientes son:

- Organización del trabajo: trabajo en grupo, individual y de libre elec-
ción.
- El desarrollo de los aprendizajes dentro de nuestra propuesta orga-
nizativa.

COORDINACIÓN:COORDINACIÓN:
MCEP de Cantabria.



ALGUNOS COMENTARIOS DEL LIBRO ALGUNOS COMENTARIOS DEL LIBRO 
"CRECER SIN PELEAS". Elisabeth Crary."CRECER SIN PELEAS". Elisabeth Crary.

Cooperación;  el acto de trabajar juntos para un fin común.

La habilidad para resolver conflictos es necesaria para aprender a
cooperar.

L@s adult@s tenemos que evitar criticar a l@s  niñ@s y manipu-
larles.

SEIS IDEAS PARA PREVENIR LAS RIÑAS.SEIS IDEAS PARA PREVENIR LAS RIÑAS.

1. Dedicar a cada niñ@, diariamente, un poco de tiempo.
2. Enseñar a l@s niñ@s a reclamar atención de forma constructiva.
3. Reconocer a l@s niñ@s como individuos.
4. Enseñar a l@s niñ@s a negociar con otr@s.
5. Estructurar el entorno para reducir el conflicto.
6. Imaginar a l@s niñ@s como seres capaces y cariñosos.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON NIÑOS/AS DE TRES A CINCORESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON NIÑOS/AS DE TRES A CINCO
AÑOS.AÑOS.

La mayoría de los niños y niñas de esta edad pueden aprender a negociar.

Destrezas necesarias para la resolución de conflictos. (Evaluarlas).
1.- Capacidad para escuchar y prestar atención a otros.
2.- Comprensión de un determinado vocabulario.
3.- Capacidad de reconocer y comprender determinados sentimientos.

(Apéndice A  juegos de evaluación).

Introducir el proceso de resolución de conflictos.
Cuando se tienen las tres destrezas anteriores y alguna experiencia en la
capacidad de decidir, están preparados para empezar a resolver proble-
mas por sí mismos.
Introducirlo con modelos adecuados; ej: libros que ilustren la búsqueda de
diferentes posibilidades antes de actuar.

Servir de modelo para la resolución de conflictos.  Es la forma más eficaz
e incluye: usar el proceso y explicar lo que se está haciendo.

Leer. Historias que ayuden a:
1.-identificar el problema. 
2.-diferentes posibilidades y 
3.- consecuencias de las mismas. Es importante resaltar si un perso-
naje tiene problemas por no calcular las posibles consecuencias antes
de actuar.

Proporcionar oportunidades para practicar. Historias con títeres mejor que
discutir un conflicto de hace un rato o de otro día (por la inmediatez y la
realidad del momento).

TíteresTíteres. Cuando les gusta representar  con ellos. Guiones de las experien-
cias de los niños o del Apéndice C.

Jugar. Jugar. Mediante el juego simbólico, cuando adoptan diferentes papeles se
incrementa su capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona.

Explicar cuentos. Explicar cuentos. Les gusta inventar cuentos, pues pedirles que expliquen
un cuento en el que un niño/a tenía un problema y como lo solucionaba. 

Enseñar a otro a resolver problemas. Enseñar a otro a resolver problemas. Un niño/a de 4 años puede mostrar
a otro/a de dos diferentes formas de compartir.

Cuando tu mente es libre para pensar ideas disparatadas es libre para
pensar nuevas ideas prácticas.

a.- Apunta todas las ideas.
b.- Dónde conseguir ideas: Apuntar lo que ya sabes.

Altéralas (hazlas más sencillas, complicadas, divertidas)
Escribe ideas totalmente nuevas.

EVALUAR.EVALUAR.
Plantéate que ocurrirá con esas ideas, como son de fáciles de poner en
marcha.
Descarta las que tienen pocas posibilidades de éxito y las muy costo-
sas en tiempo, dinero o energía personal.
Fíjate en las consecuescias.
Fíjate en el proceso de aplicación.
Elige un plan.

PLANIFICAR.PLANIFICAR.
Planifica los pasos necesarios.
Establece un momento para evaluar la ideas.
Aplica el plan.
Felicítate por el trabajo bien hecho.

COMO ESTIMULAR LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.COMO ESTIMULAR LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

MOTIVACIÓN EN GENERAL: Las personas no cambian de  conducta a no ser
que perciban un beneficio en ello. Una criatura no cambia la conducta solo
porque se le pida. Puede cambiar para agradar al padre, la madre y obte-
ner su aprobación, o evitar una situación desagradable.

Alabanza.Alabanza.
Decir al niño-niña que te gusta lo que hizo. Debe ser  concreta, inmediata
y sincera. Si es exagerada  puede sentir que lo que hizo no estaba sufi-
cientemente bien. Se tiene que alabar tanto el esfuerzo como el éxito.
Puede ser no verbal: una sonrisa, una señal de valoración (concreta y
reconocible). Hay criaturas que no responden bien a las alabanzas.

Refuerzo positivo.Refuerzo positivo.
Algo tangible o intangible. Tres pasos:

1.- Encontrar algo que el niño-niña desee o necesite lo suficiente para
cambiar su Conducta. Uso de vales.
2.- Determinar claramente las conductas a premiar.
3.- El refuerzo se da inmediatamente des pues de producirse la con-
ducta deseada.

Razones por las que no pueda funcionar:
- Lo que las criaturas necesitan para conseguir el premio es demasiado
grande.
- El premio no es algo que quiera o necesite realmente.

FOMENTAR LA AUTOESTIMAFOMENTAR LA AUTOESTIMA

Experiencias que desarrollan la autoestima.
La tarea se puede dividir en pasos pequeños fácilmente alcanzables para
que las criaturas se sientan competentes.



Mensajes que desarrollan la auto estima.Mensajes que desarrollan la auto estima.
Transmitir a las criaturas que son amadas y capaces de hacer frente a la
situación.

1.- Mensajes del ser.1.- Mensajes del ser.
Comunican a las personas que estás contento de que estén vivas y que sus
necesidades son importantes. Son incondicionales no hay que ganárselos. 

2.- Mensajes del hacer.2.- Mensajes del hacer.
Transmiten la idea a los niños-niñas de que son responsables y capaces de
solucionar problemas por si mismos, de forma autónoma.
Muestran situaciones en las que han actuado correctamente o que tu crees
que pueden conducir una situación.

Las  criaturas necesitan los dos.
Si solo reciben mensajes de hacer, suelen sentir que deben estar haciendo
continuamente cosas  para ser valoradas.
Si solo reciben mensajes del ser pueden mostrar conductas antisociales
porque sienten que sus acciones no son importantes,

Mensajes de desarrollo de la autoestima adecuados a la edad.Mensajes de desarrollo de la autoestima adecuados a la edad.
- 0-6 meses.

Mensajes del ser.
- 6-18  meses.

Está bien explorar no les pasa nada.
- 18 meses- 3 años.

Pueden pensar y sentir por sí mismos.
- 3-6 años.

Son poderosos y pueden pedir lo que quieran (no con malos
modos).

- 6-12 años.
No tienen porque estar de acuerdo. Pueden confiar en si mismos/as
para saber lo que es bueno para ellas/os.

- Más de 12 años.
Mensajes que les ayuden a ser independientes y aceptar su sexua-
lidad.

DOS NIVELES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.DOS NIVELES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

NIVEL BÁSICO: UNA FORMA MEJORNIVEL BÁSICO: UNA FORMA MEJOR
Las niñas y niños necesitan ser capaces de hablar, escuchar y tomar deci-
siones .

A partir de los 3 años.A partir de los 3 años.
La persona adulta comienza describiendo lo que la criatura quiere , sigue
con lo que la otra persona quiere y acaba con sugerencias de algo que
cree que servirá para ambos.

La tuya, la mía y una forma mejor.La tuya, la mía y una forma mejor.
La foma mejor tiene que ser aceptable para niñas-niños(si no le gusta,
descartarla); Si la persona adulta tiene que sugerir la forma mejor, ver que
hay tras los deseos de niños/as.
La primera sugerencia no es aceptable, entonces explicar por  qué y se
sugiere una idea similar aceptable  para el adulto. Si la idea del adulto no
es aceptada encuentra el por qué e inténtalo de nuevo. 

NIVEL AVANZADO: PIGEP PARA ADULTOS Y NIÑOSNIVEL AVANZADO: PIGEP PARA ADULTOS Y NIÑOS
Parar. Necesitas la calma suficiente para negociar.
Es  adecuado enfadarse cuando alguien te ha hecho daño o te ha tratado
sin respeto. Este enfado puede permitir a las otras personas saber como
te  sientes. Pero no es adecuado si humilla o daña a otra persona.

Se puede utilizar el enfado constructivamente si se centra en las conduc-
tas en vez de en la personalidad.  Si ambas partes están tranquilas se
puede identificar mejor el problema.

Identificar el problema.Identificar el problema.
Describir el problema  en términos de necesidades mejor que de solucio-
nes., de esa forma aumentan las formas posibles de conseguir lo que se
quiere. Cuando se define el problema hay que tener la seguridad de que la
niña-niño  está de acuerdo en que ese es el problema.

Generar ideas.Generar ideas.
Cuantas más ideas más fácil será para las dos partes encontrar una en la
que  las dos partes estén  de acuerdo. Ideas generadoras

Evaluar las ideas.Evaluar las ideas.
Ideas que gusten a todos. La idea que tenga más consenso y ver como se
puede modificar para que sea aceptable para los demás. Asegurarse de
que  los/as niños/as están verdaderamente de acuerdo con la idea.

Desarrolla el plan.Desarrolla el plan.
Tomada una decisión dedicad tiempo a pensar como llevarla a cabo.
Pensar que podría funcionar mal para buscar alternativas.º

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA ADULTOS.RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA ADULTOS.
1.- Busca soluciones ganar-ganar.
2.- Di a las criaturas que sus ideas y sentimientos son importantes.
3.- Resistir la tentación de imponer tus ideas.
4.- Sugiere algunas ideas disparatadas.
5.- Apunta todas las ideas.
6.- Asegúrate de que al niño-niña le gusta realmente la solución elegida.
7.- Incluye a todas las personas que estén afectadas por la decisión.
8.- Programa un tiempo para la evaluación.



- ESTRATEGIAS LECTORAS- Juegos para animar a leer. 
Carlos Aller Martínez y Varios. Ed. Marfil, 1991

- APRENDER A LEER.
Bruno Bettelheim y Karen Zelan. Ed. Crítica. Barcelona,1982

- JUEGOS LITERARIOS REUNIDOS. Invitación a la escritura.
Nemesio Martín Santamaría. Ed. Mensajero. Bilbao,1991

- PSICOANALISIS DE LOS CUENTOS DE HADAS.
Bruno Bettelheim. Ed. Crítica. Barcelona,1983

-    ANIMACIÓN A LA LECTURA- ¿Cuántos cuentos cuentas tú?.
Carmen Domech y otras. Ed. Popular. Madrid, 1994

- LEYENDAS POPULARES ESPAÑOLAS.
Recopilación. Ed. Labor, bolsillo juvenil. Barcelona, 1985

- CUENTOS POPULARES.
Luis Alonso Girgado. Ed. Narrativa. La Coruña, 1993

- PEDRO MELENAS.
Heinr. Hoffman. Ed. José J. de Olañeta. Barcelona, 1994

- MAS CUENTOS QUE CALLEJA.
Calleja. Ed. José J. de Olañeta. Barcelona, 1998

- ME GUSTA CONTAR. Selección personal de relatos.
Antonio Pereira. Ed. del Taller de Mario MuchniK. Madrid, 1999

- CUENTOS DE LA MEDIA LUNITA.
A.R. Almodovar. Ed. Alianza. Madrid, 1999

- CUENTOS AL AMOR DE LA LUMBRE, I Y II
A.R. Almodovar. Ed. Alianza. Madrid, 1999.

- LOS CUENTOS POPULARES O LA TENTATIVA DE UN TEXTO INFINITO.
A.R. Almodovar. Edita Universidad de Murcia. Murcia, 1989

- CUENTOS INFANTILES POLÍTICAMENTE CORRECTOS.
Janmes Fin Garner. Ed. Circe. Barcelona, 1995

- MAS CUENTOS INFANTILES POLITICAMENTE CORRECTOS.
Janmes Fin Garner. Ed. Circe. Barcelona, 1995

- EL ARTE DE CONTAR CUENTOS.
Sara Cone Bryant. Ed. Nova Terra. Barcelona, 1967

- MIL AÑOS DE CUENTOS.
Ed. Edelvives. Zaragoza, 1994

- CUENTOS EN VERSO PARA NIÑOS PERVERSOS.
Roald Dhal. Ed. Altea. Madrid,1997

- PUCHERO DE RIMAS.
Roald Dhal. Ed. Anagrama. Barcelona, 1992

- PAPPE DA FAVOLA. Comida, canciones y cuentos para niños.
Carmela y Arrigo Cipriani. Ed. CEAC. Barcelona, 1998

- CUENTOS DE FANTASMAS CONTADOS POR WILLIAM FAULKNER
Dean Faulkner Wells. Ed. Destino. Barcelona, 1992

- EL JOVEN QUE ENTRABA EN EL PALACIO.
Roberto Piumini. Ed. María di Mase. Buenos Aires, 1987

- COMO UNA NOVELA.
Danniel Pennac. Ed. Anagrama, 1993

- GRAMATICA DE LA FANTASÍA. Introducción al arte de contar historias.
Gianni Rodari. Ed. Reforma de la Escuela. Barcelona, 1979

- CUENTOS PARA JUGAR.
Gianni Rodari. Ed. Alfaguara. Madrid, 1980

- CUENTOS POR TELEFONO.
Gianni Rodari.   Ed. Juventud. Barcelona, 1973

- 100 AUTORES ESPAÑOLES DE LITERATURA INFANTIL.
Ed. Asociación Española Amigos del Ibby. Madrid, 1986

- LOS CUENTOS DE MARIA DEL CHARCO.
Ayes Tortosa. Ed. Tagahl. Granada, 1995

- ANTOLOGIA DE LA LITERATURA INFANTIL ESPAÑOLA.
Carmen Bravo Villasante. Ed. Escuela Española. Madrid, 1979

- GUIA DE CLASICOS DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL.
Luis Daniel González. Ed. Palabra. Madrid, 1999.



MCEPs asistentes: Almería Cantabria, Castilla-La Mancha,MCEPs asistentes: Almería Cantabria, Castilla-La Mancha,
Euskadi, Huelva, La Rioja, León, Madrid, Málaga, Soud-OuestEuskadi, Huelva, La Rioja, León, Madrid, Málaga, Soud-Ouest
(Francia), ASEM (Senegal) y MRP Aula Libre de Catalunya.(Francia), ASEM (Senegal) y MRP Aula Libre de Catalunya.

ESQUEMA DE TRABAJOESQUEMA DE TRABAJO

Tal y como se propuso en el Congreso anterior, el tema de trabajo del año
ha sido: la correspondencia escolar.

Ha tenido dos vertientes:
1. Traducción del documento del ICEM "Los porqué-cómo de la corres-
pondencia escolar".
2. Recoger por escrito nuestras experiencias de correspondencia con
nuestros "porqué-cómo".

El trabajo en el Congreso también se ha dividido en dos partes:
1. Comentario sobre el libro traducido y presentación de experiencias
de correspondencia.
2. Presentación y valoración de los trabajos y materiales, a parte de la
correspondencia, realizados durante el curso. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDADDESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La traducción del documento del ICEM, sobre correspondencia escolar, que
se envió a primeros de junio, se valora muy positivamente y consideramos
que, aunque no es un documento actual, las ideas que expone están aún
vigentes. Continúa siendo un buen apoyo para quienes hacen, o comienzan
a hacer correspondencia escolar.

Como ya se había comentado en el anterior Congreso, decidimos que debe
completarse con las experiencias que tenemos y, con todo ello, elaborar un
documento del taller.

Este año se han traído las siguientes experiencias:
- Correspondencia en el propio aula (Jesús, Castilla- La Mancha)
- Correspondencia entre Euskadi e Italia, en inglés.
- Correspondencia entre Villasequilla (Jesús) y Cantabria (Julia)
- Correo electrónico, en francés, entre Jean-Denis y
- Correspondencia entre Villasequilla (Beatriz) y (Marguerite)
- Correspondencia entre Villasequilla (Jesús) y Bourdeaux (Jean-
Bernard)

Como se conocen experiencias de personas de otros talleres, se propone
ofertar a todos los talleres la posibilidad de colaborar. Creemos que sería
enriquecedor para todo el mundo.

A continuación se inició la ronda de exposición de las diferentes corres-
pondencias mantenidas. Todas han funcionado bien, algunas han conse-
guido terminar en un encuentro entre los corresponsales.

Se valora sobre todo la afectividad que promueve la correspondencia, no
sólo a nivel del alumnado, sino también de sus familias, la ilusión y las
expectativas que se crean ante la llegada de un paquete de cartas y la can-
tidad de trabajos que se genera. Trabajos que, como son para que los reci-
ba y critique otro, se realizan con cuidado, esmerándose en presentarlo
con la mayor calidad.

Los diferentes tipos de correspondencia que hemos escuchado tienen esta
característica común y son la vida y el motor de la clase.

No se detallan en este Dossier porque van a ir todas en el documento que
se elaborará durante el curso y que se presentará en el Congreso próximo

Nuestro invitado de Senegal, Ousseynou  Diop, ha traído también una expe-
riencia de correspondencia que expuso al Congreso.

En el comentario que se iba haciendo de las diferentes experiencias, se ha
visto que, uno de los problemas más frecuentes, es el conseguir realizar el
encuentro entre los corresponsales, normalmente por la economía.

Se contempla que debiera solicitarse, exigirse a las diferentes
Administraciones que, los dineros a proyectos tipo Comenius, Escuelas via-
jeras,... sirvan para garantizar un proyecto de trabajo común, no sólo el
viaje del profesorado. La experiencia del encuentro entre el alumnado sería
mucho más enriquecedora.

También se ve conveniente el potenciar la correspondencia entre las dife-
rentes Comunidades del Estado, ayudando las administraciones en el pro-
yecto del viaje intercambio.

Presentación y valoración de otros materialesPresentación y valoración de otros materiales

Se han presentado al taller varias trabajos que se ven reflejados en los
materiales aportados. Podemos agrupar las experiencias en:

a. Autoestima y valoración personal
b. Salidas
c. Varios

a.a. Antonia (Huelva) presentó un "Libro de vida", realizado con el alumna-
do de 6º de Primaria, que tenía la forma de algún objeto con mucho signi-
ficado para las criaturas. Así había: chupetes, cunas, ositos, castañuelas,....
En clase tiene realidades tan diversas: composición familiar, culturales,
económicas,... que algunas criaturas no han podido hacer algunas de las
hojas del guión, bien porque no quería contar por escrito algo, o porque su
composición familiar era tan liada que resultaba imposible hacer el árbol
genealógico.
La participación de las familias ha sido buena y han colaborado contándo-
les cosas y con fotografías.
Se comenta que, quizás ante situaciones tan diferentes, el guión debe ser
abierto, sin que tenga que ser igual para todos. Aunque, también se ve
positivo, que las criaturas puedan exteriorizar los problemas.

Jesús (Castilla- La Mancha) ha realizado un trabajo con sus niñas y niños
de 6º de Primaria en el que, cada cual, escribía cómo veía a los demás.
Después, cada persona, recogía todo lo que habían dicho de ella y lo escri-
bía de forma bonita en una cartulina con su foto.
Dio como consigna que debían hacer hincapié en lo positivo.
La experiencia ha resultado muy bien y todo el mundo se ha sentido feliz
con lo que han dicho. A quien le han hecho algo negativo, también lo ha
aceptado bien, porque era cierto.



b. b. También Jesús ha realizado con su clase, cuatro salidas a conocer Toledo
y otra a una almazara, en compañía de un curso de 3º de Primaria 
Su alumnado, a pesar de vivir a pocos km., no conoce Toledo, sólo van allí
al médico o a alguna compra por lo que decidieron conocer la capital.
Han visitado sus museos, participando en una ginkana con otros centros,
los monumentos(tuvieron problemas con la entrada a la catedral) y han
recorrido una senda ecológica por la orilla del Tajo hasta el puente de San
Martín.

A la visita a la almazara fueron andando y, en su paso por los campos, vie-
ron las olivas, a los vareadores y la nueva maquinaria que se emplea para
la recogida. Después, ya en la almazara, vieron descargar, limpiar y pesar
la aceituna, el prensado,...
Con los datos recogidos han trabajado el lenguaje, la matemática y las
demás áreas del currículo. Partiendo de los resúmenes de todos y todas
se elabora un libro para toda la clase.

Mariasun (Cantabria) presentó un estudio de la Santander, realizado con el
alumnado de 3º de Primaria, a partir de varias salidas al puerto y los
monumentos de la ciudad. El trabajo se ha realizado durante el priemr tri-
mestre y, el libro elaborado, es su libro de studio.

c. c. En este apartado se presentan:
- La cadena verde 
- En la Biblioteca Nacional
- Recuperación de juegos
- Creación de ficheros

La cadena verde es una experiencia presentada por Julia (Cantabria).
Forma parte de un proyecto Sócrates-Comenius en el que ha participado
su centro junto a otros de Toulouse, Rastak y Lisboa. El proyecto se ha rea-
lizado durante dos años y ha participado todo el centro a distintos niveles
de implicación, y se ha reflejado en diferentes trabajos de Naturaleza,
Ecología, Lenguaje, Investigación del Medio,...
El proyecto ha tenido trabajos en común en todos los países participantes,
así se sembró la misma cantidad de semilla y superficie de maíz para com-
probar la influencia del clima en el desarrollo y crecimiento de la planta. Se
han llevado curvas climáticas y se investigó sobre el cultivo, tintura y
comercio con el pastel, que fue muy importante en el s. XVI, en los países
del proyecto, sobre todo en Francia.

Michelle (Francia) partiendo de una noticia traída por una alumna sobre su
viaje a París y la visita a la Biblioteca Nacional, ha escrito un libro, al alimón
con su alumnado. Han contado con la colaboración de un editor que les ha
asesorado cómo deben hacer para que su libro esté en la Biblioteca
Nacional que es lo que pretendían ¡nada menos!

Sebastián ( Aula Libre, Lérida) ha realizado un trabajo de recuperación de
juegos antiguos. Han colaborado con ellos las personas de la Residencia
de Mayores que han ido a la escuela a las horas de E. Física, a enseñar los
juegos. En la fiesta de San Jordi y en las de la escuela, han realizado los
juegos y se ha conseguido que se vuelvan a jugar en el pueblo.

También Sebastián presentó unos ficheros que lleva realizando desde hace
muchos años sobre fauna y flora del pueblo, principalmente.
Han realizado también una exposición  etnográfica con materiales, herra-
mientas y utensilios en general de uso doméstico que han ido recogiendo
por el pueblo. Para la exposición se elaboraron fichas documentales.

Estas experiencias se detallan en el apartado de experiencias.

VALORACIÓNVALORACIÓN

Todos los integrantes del taller valoramos muy positivamente el desarrollo
y la madurez alcanzados.

Ha resultado muy práctico y con experiencias interesantes y útiles que nos
han proporcionado muchas ideas para llevar a las aulas. Hemos tenido la
aportación de un compañero de otro MRP, que ha resultado interesante y
creemos que se deben potenciar estos intercambios con otros modos de
hacer pedagogía, pero que van en nuestra línea.

Al taller se han incorporado compañeros y compañeras que han estado
alejados un tiempo de la enseñanza y piden que se tenga en cuenta para
proporcionarles documentación y experiencias que tenga el taller, para
ponerse al día.

Vemos también conveniente abrir los temas monográficos (corresponden-
cia, materiales, ...) a otros talleres para enriquecernos todos con el deba-
te .
Este taller valora muy positivamente, la nueva estructura del horario. Ha
permitido disponer de tiempo suficiente para la exposición y valoración de
las experiencias.

PLAN DE TRABAJOPLAN DE TRABAJO

Para el próximo curso, el taller se propone editar un documento de corres-
pondencia, que se presentará en el Congreso. También se expondrán los
materiales elaborados a través de la correspondencia.

Como tema de trabajo, abordaremos el estudio del libro de texto y los
materiales que tenemos en clase, reflexionando sobre cómo y por qué los
usamos.
Procuraremos tener, antes del Congreso, las reflexiones que hagamos para
elaborar un documento, base del debate.

COORDINACIÓNCOORDINACIÓN
La coordinación continúa compartida entre: 
Jean-Denis Sopena. MCEP Málaga
Pasaje Luis Barceló, 8
29017 Málaga
Telf. 952 29 04 02

Mª Asunción Arabaolaza. MCEP Cantabria
Ruamayor 16,2º
39008 Santander
tel. 942 22 36 42



MCEPS asistentes: Almería, Asturias, Cantabria, Euskadi,MCEPS asistentes: Almería, Asturias, Cantabria, Euskadi,
Granada, Huelva, Málaga, Madrid, Murcia, Salamanca yGranada, Huelva, Málaga, Madrid, Murcia, Salamanca y
Sevilla, compañeros y compañeras de Francia y Alemania.Sevilla, compañeros y compañeras de Francia y Alemania.

ESQUEMA DE TRABAJOESQUEMA DE TRABAJO

Las necesidades que el grupo planteaba eran:
§ Dinamización del profesorado.
§ Organización en los centros.
§ Actividades a desarrollar para estos dos puntos anteriores.
§ Presentación de experiencias.

De esta propuesta surgió un esquema de trabajo a seguir que quedó de
la siguiente forma:

DESARROLLODESARROLLO

Se hizo un primer debate en torno a las inquietudes del grupo sobre la
etapa de la secundaria obligatoria. En este salieron a relucir temas como:

§ El desánimo del profesorado.
§ La motivación del alumnado.
§ El ambiente que reina en los IES
§ La necesidad de clarificar la etapa.
§ El debate en los medios de comunicación en torno al fracaso de la
LOGSE
§ La defensa de la escuela pública.
§ Reflexiones sobre qué criaturas queremos.
§ El gran tamaño de algunos centros de secundaria.

Todos estos temas se plantean, no en un tono de mera queja, sino como
retos que hay que trabajar, desde el profesorado, desde el MCEP. Para
organizarnos, se reflexiona y aporta sobre ellos desde el mapa que dibu-
jamos como guía.

ORGANIZACIÓN EN LOS CENTROS ORGANIZACIÓN EN LOS CENTROS 

Las realidades son muy diversas, pero hay una generalidad de centros en
los que falta la coordinación entre el profesorado, así como participación
de familias y alumnado en la organización del centro. El profesorado sien-
te una responsabilidad desde su área, la materia que imparte, pero no
asume generalmente una tarea compartida en la organización, en la vida
del centro.

Algunas compañeras y compañeros nos dan a conocer prácticas organiza-
tivas diferentes.
Nekane, de Euskadi, aporta la estructura de organización de su centro
desde un punto de vista de equipos compartidos. Un núcleo de maestras
y maestros que comparten un proyecto de centro asumen tareas de res-
ponsabilidad y se hacen cargo de las tutorías. Organizan internamente el
centro en base a equipos docentes poco numerosos, donde inciden en

cada grupo de alumnas y alumnos un número reducido de profesores y
profesoras. Este profesorado se siente parte de un equipo, facilitándose
así las relaciones personales. Se fortalece la labor tutorial; el alumnado
tiene un grupo de referencia muy concreto que permite dar respuesta a los
conflictos de convivencia.

La participación del alumnado y de las familias es real. Hay delegados de
profesores igual que delegados de alumnos que se reúnen juntos periódi-
camente. Como muestra un botón: en el centro hay una sala de alumnos
con las mismas características de la sala de profesores.

Regina, de Madrid, nos comenta un ejemplo de organización del centro lle-
nando de contenido la legislación vigente. Esto es viable con propuestas de
trabajo posibles y creíbles, desde la combatividad, asumiendo responsabi-
lidades, porque ¿cómo un colectivo puede transmitir algo positivo, educar
en valores, si nosotros escaqueamos nuestra propia historia, nuestro pro-
pio trabajo?.

Se concluyeSe concluye. 
§ Funcionan los centros en los que funcionan los equipos.
§ Hay que buscar espacios y tiempos que permitan la coordinación.
§ Necesidad de un buen clima.
§ Potenciar la gestión democrática de los centros.
§ Los centros tienen que desarrollar mecanismos para solucionar pro-
blemas.

DINAMIZACIÓN DEL PROFESORADODINAMIZACIÓN DEL PROFESORADO

En este debate se pone énfasis en la necesidad de que los equipos estén
coordinados por personas que aglutinen y en el papel relevante que juega
la formación permanente del profesorado. Esta formación debe partir de
las necesidades del centro, pudiendo ser horizontal y también contando
con la colaboración de personas externas que ayuden a crecer al grupo.

Hay que favorecer un buen clima de relaciones en el centro para "estar
todos a una", de esta manera se permite impulsar proyectos concretos de
trabajo que implican a todo el profesorado. Hay que romper el enclaustra-
miento de los departamentos. En este sentido es válido cualquier proyec-
to concreto de trabajo, así como actividades lúdico-festivas -semanas cul-
turales, efemérides, salidas, etc.-

EXPERIENCIASEXPERIENCIAS

Se agregan en anexos resúmenes de las experiencias siguientes:
1. Javier, de Almería, su experiencia de dinamización de profesorado y
alumnado a través de una semana cultural. (ANEXO I)
2. Pilar de Madrid, agenda de alumnos.(ANEXO II)
3. Enrique de Cantabria nos aporta una experiencia de salidas  dentro
de su comunidad. (ANEXO III).

También se analizaron las sigueintes experiencias:
--. Nekane (Hernani) la recuperación de un lavadero público por alum-
nas y alumnos de su centro.
--. Paco Bastida, de Murcia,la construcción de un planetario como acti-
vidad interdepartamental en su IES.

Un resumen de estas experiencias se enviará a los miembros del Taller

VALORACIÓN DEL TALLERVALORACIÓN DEL TALLER

En este Congreso el taller consolida su dinámica de trabajo. Seguimos pen-
sando que hay que mantener una actitud combativa, de militancia pedagó-
gica ante la situación actual de la Secundaria y los vientos de reforma que
nos vienen, defendiendo la Escuela Pública y la calidad de la enseñanza.



Hemos crecido en número de participantes y el número y la calidad de las
aportaciones y experiencias del grupo ha hecho que el debate haya sido
muy rico.

Nos ha servido como línea de trabajo partir de las propuestas del año
pasado, dándonos cuenta de que no lo hemos abordado aún en su totali-
dad y vemos como un referente muy importante la atención a la diversidad
que, igual que la educación en valores y actitudes, deben ser pilares bási-
cos para abordar nuestro trabajo en todos los aspectos -organización
dinamización, formación, metodología-.

Se han repartido dos documentos aportados por Inma de Málaga, que nos
quedan para lectura y reflexión durante este año.

Salimos de este Congreso fortalecidos y fortalecidas, con seguridad y con
actitudes positivas para hacer frente a los retos que se nos plantean en el
trabajo en esta etapa educativa.

PROPUESTAS DE TRABAJOPROPUESTAS DE TRABAJO

§ Seguiremos teniendo como referente el plan de trabajo del año
anterior, centrándonos en el apartado de alternativas metodológi-
cas y atención a la diversidad del mapa conceptual que se realizó
inicialmente.

§ Aportaciones de materiales para la tutoría (juegos, documentos,
actividades...).

§ Lectura y reflexión de diversos documentos ( Los de Inma y
bibliografía sobre el enfoque sistémico de Ramón, de Madrid)

“El debate nos ha permitido llegar a un mapa conceptual muy amplio, teniendo como referencia también el objetivo prioritario del XXVIII Congreso en nuestro
Taller, que era la educaión en valores. A partir de este esquema se ha establecido el plan de trabajo del Taller.”



IntroducciónIntroducción

Este proyecto ha sido elaborado con la aportación de todos los grupos que
forman la Comunidad Educativa de nuestro centro, es la plasmación del
objetivo principal que nos hemos planteado:

La participación y colaboración de todas y todos los protagonistas queLa participación y colaboración de todas y todos los protagonistas que
intervienen en la realidad educativa de nuestro I.E.S.intervienen en la realidad educativa de nuestro I.E.S.

Nuestro centro ha comenzado a funcionar durante el curso 98/99 y desde
el Claustro, el AMPA y el Consejo de Delegados y Delegadas hemos queri-
do organizar una serie de actividades para dar forma a una Semana
Cultural que sirva de referencia para aprender otro modo de vivir el "I.E.S."

ObjetivosObjetivos

Los principales objetivos que queremos que impregnen estas actividades
son:

a.- Participación de forma activa, tolerante y solidaria en la planifi-
cación y desarrollo de las tareas en grupo, asumiendo responsabi-
lidad y desempeñando las tareas encomendadas.

b.- Fomentar la interpelación de padres y madres, alumnos y alum-
nas y profesores y profesoras.

c.- Impulsar la tolerancia y comprensión hacia otras culturas, así
como a todos los miembros de la comunidad educativa.

Organización de la Semana CulturalOrganización de la Semana Cultural

Organizar una Semana Cultural implica:
a.- Romper horarios.
b.- Mezclar grupos.
c.- Gente distinta que nos enseña cosas de forma diferente.
d.- Padres y madres que se acercan al I.E.S. y empiezan a verlo de
otra forma.
e.- Hacer participar de forma activa a nuestros compañeros para
llevar a acabo esta gran empresa.

En nuestro I.E.S. funciona el Consejo de Delegados y Delegadas que se
reúne de forma periódica como representación y portavocía de sus clases.
Los grupos de trabajo que funcionan para el desarrollo de la Semana
Cultural, así como las actividades que las integran han sido propuestas
desde las clases, a través de las tutorías, con la participación del profeso-
rado, y se han elegido las que tenían mayor número de peticiones.
A parte del valor que en sí mismo tiene la organización de una Semana
Cultural, creemos que un objetivo fundamental para la educación de unos
jóvenes en un centro es la participación del alumnado, que se ha compro-
metido en todo momento para la puesta en marcha de la misma.

Dinamización del profesoradoDinamización del profesorado

El grupo de compañeras y compañeros que lanzamos en su momento la
idea de llevar a cabo una Semana Cultural, vimos que no solo era necesa-
rio tener un buen profesorado, sino que lo más importante a nuestro
entender era alcanzar unas mejores relaciones entre nosotros y nosotras.
Para ello proponemos una serie de aspectos a tener en cuenta:

· Es imprescindible la existencia de un grupo de personas que acepten
dentro de su cometido la creación de un buen clima de relación y trabajo.
Para alcanzar unas buenas relaciones interpersonales es necesario reali-
zar una serie de actividades a principio de curso, entre las que destacamos
las siguientes:

§ Excursiones.
§ Grupos de Trabajo.
§ Proyectos concretos.
§ Formación en el Centro.
§ Desayunos y comidas cooperativos.
§ Planificación de Tutorías.
§ Compartir materiales.
§ Compartir experiencias.

· Tras tratar de conseguir las mejores relaciones posibles, es necesario
introducir la necesidad y conveniencia de la realización de una serie de acti-
vidades en el centro a  lo largo del curso escolar.

· Dentro de nuestros centros no es fácil encontrar a aquellas personas que
colaboran y participan sin necesidad de solicitárselo, por ello no resulta
interesante lanzar una serie de ideas sobre cualquier actividad y esperar a
que los compañeros y compañeras se apunten de forma voluntaria, esta
práctica puede resultar deprimente para el/la dinamizador/a de cualquier
actividad. Por ello suele resultar más efectivo aprovechar las relaciones
personales existentes y aproximar las ideas a desarrollar de una forma más
cercana y directa.

Dinamización del alumnadoDinamización del alumnado

Para ser capaces de llevar a buen término cualquier acción con nuestro
alumnado es importante crear un espacio y un tiempo de relaciones per-
sonales entre los alumnos y alumnas y a su vez entre los tutores y tutoras,
nunca olvidando que la coordinación entre los tutores y tutoras dentro del
Departamento de Orientación es sin duda la mejor herramienta para dina-
mizar la vida de un centro. A continuación expondremos una serie de ideas:

· Antes de comenzar a organizar cualquier evento debemos partir con un
debate previo, donde todos los integrantes de la vida escolar puedan
madurar la idea de: ¿para qué es una Semana Cultural?¿para qué es una Semana Cultural?. Aunque se trate
de un trabajo laborioso, resulta ser al final un tiempo bien empleado, y a
partir de aquí podamos crear una serie de comisiones o grupos que ges-
tionen todo el trabajo.

· Debemos conseguir el compromiso del alumnado para comenzar a ela-
borar una organización previa, siempre en un principio nos referimos a los
alumnos y alumnas que forman el Consejo de Delegadas y Delegados y al
alumnado que integran las tutorías de aquellos/as compañeros y compa-
ñeras que dinamizan todo el cotarro. La propia inercia del centro hace que
otros alumnos y alumnas se integren en las distintos grupos creados al
respecto y valla aumentando la participación.

· El éxito recae en el compromiso de todos y todas hacia un trabajo com-
partido, sin olvidar que la participación del alumnado con sus ideas debe
estar siempre valorado y no caer en el descuido de no ser tomadas sufi-
cientemente en serio. Esto llevaría a la no aceptación como propia de la
Semana Cultural y por tanto, a una pérdida de entusiasmo por parte de
aquellos y aquellas a quienes va destinado todo el evento.

Aunque se trate de una labor ardua, la dinamización de todos los grupos
que forman la vida escolar es para el alumnado y el profesorado una posi-
bilidad de conocer nuevas formas de relación y de aprendizaje, con flexibi-
lidad de horarios y de grupos, y donde la rutina de la vida en los centros
se supla por una bocanada de nuevas experiencias.

Javier Martín GilJavier Martín Gil
Roquetas de Mar, AlmeríaRoquetas de Mar, Almería



Justificación.Justificación.

Como todos/as sabemos, uno de los principales motivos del bajo rendi-
miento escolar es la falta de organización del alumno/a ante la tarea esco-
lar. Esto se agrava peligrosamente cuando se inicia en la etapa de la ESO.
Así que para prevenir males mayores, los orientadores de IES Fuenlabrada
nos reunimos para sacar adelante un sencilla herramienta de trabajo: la
agenda escolar.

Esta sería personalizada, es decir, adaptada a la realidad de cada IES.

Contenidos.Contenidos.

En ella se trabajarán estos aspectos:

§ Las técnicas de estudio.

§ La estructura de la etapa: ESO, bachilleratos y ciclos formativos.

§ Los responsables y servicios del Instituto.

§ El equipo de mis profesores y profesoras.

§ El horario de clases.

§ Las programaciones de las asignaturas.

(Todos estos aspectos se trabajan en tutoría para fomentar la autonomía
del alumnado y la participación de éstos en la vida del Instituto)

La agenda se organiza en espacios para:

§ Registro de controles y trabajos.

§ Calendario de pruebas.

§ Extracto de las normas de convivencia y RRI de cada Instituto.
§ Direcciones y teléfonos.

§ Las fotos de mis amigos y amigas.

§ Frases para pensar al comienzo de cada semana.

Valoración.Valoración.

1. Ha sido la disculpa para que los distintos departamentos y profeso-
res se comprometan a explicar a los grupos de cada clase sus objeti-
vos, metodología, criterios de evaluación.

2. Ha permitido que los alumnos conozcan las normas básicas exigibles
en una comunidad escolar y las retomen en caso de conflicto.

3. Ha dinamizado las tutorías y el papel de los profesores como tuto-
res; todos pueden y deben exigir el uso de la agenda para hacer ano-
taciones o aprender a organizar la tarea escolar.

4. Los alumnos de primer ciclo (12-14) han comprendido mejor cómo
está organizado el centro. Los alumnos del segundo ciclo (14-16) se
han autoorientado ante los ciclos formativos y los bachilleratos.

Pilar López JiménezPilar López Jiménez
IES Jovellanos (Fuenlabrada)IES Jovellanos (Fuenlabrada)

"Miramos" es el libro, o con más precisión, el documento final de todo un
planteamiento de trabajo realizado durante el pasado curso 99/00.
Para poder tener una visión crítica del mismo, hay que situarle en su lugar,
donde se desarrolla. Este "Proyecto o Trabajo" se realiza en el Primer Ciclo
de la ESO en un IES del medio rural de Cantabria (exactamente en el IES
Santa Cruz de Villabáñez), con 90 alumnos y alumnas repartidos en cua-
tro clases.

PlanteamientoPlanteamiento

Desde el momento que nos hicimos responsables de este ciclo planificamos
un plan que llamamos Salidas de Trabajo. La filosofía de estas SdT es bási-
camente la siguiente:

*Están configuradas desde una perspectiva global (teniendo en
cuenta las características, conocimiento, desarrollo,.. que pueda
tener el alumnado del Primer Ciclo de Secundaria) .

*Están concebidas para ser generalizadas, eso quiere decir que
pueda asistir a las mismas todo el personal (seguimos hablando de
un IES público).

*Y que están oficialmente incluidas en la Programación del Centro,
en lo que podríamos llamar el Programa Curricular del alumnado
del Primer Ciclo, al estar articuladas alrededor de los diferentes
currículos de diversos Departamentos (Ciencias Sociales, Lengua,
Matemáticas, ...).

Con estas premisas desarrollamos un Proyecto de Salidas de Trabajo que
está estructurado de la siguiente manera.

Por un lado las SdT se planifican de forma temporal en:

AA.Anuales. Salidas que por su importancia, cercanía, facilidad de
ejecución se realizan todos los años. Esto hace posible que todo
alumno o alumna que entra en nuestro centro realiza dicha salida
dos veces en ciclo. Las salidas anuales son de la importancia de:
Santillana del Mar como villa medieval; las cuevas de El Monte El
Castillo de Puente Viesgo que se realiza en un paseíto por camino
de antiguo ferrocarril; la Colegiata románica de La Santa Cruz que
está en el mismo municipio que el centro; una visita a un Colegio de
Educación Especial en Torrelavega, en su día de fiesta, por aquello
de estar y convivir con otros, con gente diferente; dos visitas a la
ciudad de Santander (una siempre es usada para asistir a un con-
cierto o representación teatral).

B.B.Bianuales. Bloque de salidas que alternativamente se van reali-
zando cada año, están dirigidas a las diversas zonas de Cantabria:
La Costa (Castro-Laredo, San Vicente de La Barquera-Oyambre,
Liencres); El Interior (Liébana-Potes, Campoo-Reinosa, Valles
Centrales); o a las provincias limítrofes con nuestra región,
Asturias, Vizcaya, Palencia, Burgos,...)

C.C.Ocasionales. Siempre dejamos la puerta abierta para poder rea-
lizar una SdT a lugares que por causas excepcionales presenten
buen motivo para el trabajo.



Esta sería la programación más o menos cerrada que presentamos en cen-
tro.

Teniendo como base esta idea central, la de que todo el alumnado del
Primer Ciclo de Secundaria en nuestro centro realice completo el "paque-
te" de actividades que se han planeado para su ciclo, realizamos el Plan de
Trabajo Anual, que presentamos tanto a nuestro respectivos
Departamentos como a los padres y madres, que en última instancia son
los encargados de aprobarle o rechazarle por aquello de la economía.

La economía de esta planificación es simple y compleja a la vez. Al princi-
pio de curso hacemos un presupuesto global de las salidas y de la repro-
grafía necesaria durante el curso y lo dividimos entre el personal del ciclo
(ni que decir tiene que los autobuses se gestionan de una manera global
en septiembre y que la reprografía se realiza en la "mejor imprenta" que
conocemos. Una vez realizado esto, a principios de octubre, convocamos a
las madres y padres y les explicamos todo: el mecanismo del Primer Ciclo;
el entramado que llevan la SdT, para qué y por qué;  y naturalmente la
financiación de este proyecto. A partir de esta exposición, y de una mane-
ra voluntaria (aunque hasta la fecha las "deserciones" son francamente
irrelevantes), cada alumno y alumna se compromete con su parte econó-
mica correspondiente. Este presupuesto engloba también la ayuda que
gestionamos con el AMPA del centro (unas 2000 pelas por persona), y en
algunos cursos las subvenciones que recibimos del Gobierno por Proyectos
de Innovación/Renovación que presentamos a tal fin.

Ya en este curso 99/00 hemos realizado las siguientes salidas:

a. Liébana-Potes: Año Santo Lebaniego (Lebeña, prerrománico en
Cantabria)

b. Bilbao: Ciudad, Tejido industrial, Museo de Bellas Artes,
Guggenhem-Exposición de motos.

c. Las villas marineras: Castro, Laredo, Santoña (gótico en
Cantabria).

d. Torrelavega: Fiesta en el CEE Fernando Arce.

e. Santander: Concierto de coro infantil de Ucrania.

f. Calzada romana de Bárcena de Pie de Concha (utilización del
tren, autobús y el paseo andando).

g. Puente Viesgo: Cuevas prehistóricas.

h. Socobio: Colegiata Santa Cruz de Castañeda (románico en
Cantabria).

j. Santillana del Mar: villa medieval

Dos han sido las salidas programadas que no han podido ser realizadas
por problemas de organización.

Trabajo en el aula.Trabajo en el aula.

Una vez que tenemos concretada la salida empezamos con su diseño. En
esto, además de su programación, horarios, normas y demás elementos
cotidianos está la elaboración del librito que llamamos BT (por aquello de
la freinetiana Biblioteca de Trabajo); un pequeño trabajo que contiene
información, bibliografía, dibujos, etc., de la zona o lugar a visitar. Es un
soporte gráfico al que le damos una relevancia importante, por un lado
porque aporta al alumnado un material necesario para su trabajo, y por
otro porque desde el punto de vista de la estética entendemos que sirve
para que el personal vea que un material de trabajo puede y debe estar

bien realizado y presentado. 

Desde otra perspectiva este diseño tiene otro fin, y es el de hacer llegar a
las familias un tipo de material diferente a los que están acostumbradas
(libros de texto, enciclopedias,...); donde pueden ver en qué línea o por
donde van los trabajos que realizan sus hijos e hijas en clase. Además de
este BT, en algunos casos, se entrega un material más fungible, más de
campo, con el que tienen -el alumnado- que realizar tareas en las salidas
(planos, dibujos de objetos a investigar...)

Tras la vuelta de la salida todo el alumnado tiene la obligación de realizar
un trabajo individual sobre la misma, normalmente sin ningún tipo de
guión; una vez realizado este trabajo, que forma parte de los elementos
evaluables fundamentalmente en Lengua y/o en Sociales, se nos entrega y
empieza el proceso de selección de textos.

La selección de textos no es nada más que buscar en cada uno de los tra-
bajos frases que "digan o expresen" algo. Esta selección, de la que somos
responsables nosotros, se realiza teniendo en cuenta los siguientes crite-
rios:

1. Garantizar, salvo error, que en el trabajo final (el libro "Miramos")
aparezcan textos de todo el alumnado. Que todo alumna y alumno
tenga un texto en el libro.

2. Que los textos sean personales, no copiados, sean propios. Que
sean expresión de los sentimientos producidos por el viaje y la con-
vivencia que conlleva, o la explicación de los lugares visitados.

3. Buscar las expresiones simpáticas, graciosas, curiosas..., las
anécdotas de un viaje.

4. Que el resultado final sea un documento vivo, aunque por ello
pudiera parecer que pierde un cierto sentido "científico".

EdiciónEdición

Una vez que el trabajo está seleccionado volvemos al alumnado; se lo
pasamos al personal que voluntariamente quiere escribirlo en un procesa-
dor de textos en su casa. Este curso ha habido cuatro personas que se han
comprometido a ello y en consecuencia se les ha repartido más o menos
igualitariamente el pesado trabajo mecanográfico.

Terminada esta fase, y ya en el final del curso, con los disquetes trabaja-
dos por el personal, se ha realizado el ensamblaje del trabajo. Este proce-
so ha consistido en la recogida de todos los materiales escritos de cada
salida y en darles forma; en última instancia hacer un tratamiento de tex-
tos. El diseño ha sido el siguiente:

El libro debía ser una recopilación de todas las salidas y, para ello, se pro-
cedió a agrupar los textos de cada una de ellas. Una vez realizada esta fase
se ha puesto unA presentación delante de cada uno de los bloques de cada
salida, que fundamentalmente es la misma que aparece en cada uno de los
BTs y que básicamente está dirigida a las familias, para que entiendan de
qué va la cosa; luego aparecen los textos del personal con la incorpora-
ción de fotos, gráficos o dibujos, muchos de ellos los mismos que en los
BTs, y material fotográfico producido en las propias salidas.

Tras realizar el diseño y conjugar textos, nos encontramos en la última fase
de la organización: realización de un borrador que se presenta a los com-
pañeros que han trabajado más de cerca en esta tarea; se mira, se corri-
ge, se aumenta, se cambia,...y se lleva a la imprenta y ya sólo queda que
el último día de curso se entrega a cada alumna y alumno un ejemplar per-
sonificado en una hoja en la aparece "su" foto individual en color realizada
en alguna de las salidas. Además se entrega un libro a la Biblioteca del



Centro, al Departamento de Sociales, al profesorado que ha trabajado en
el proyecto, y en este caso, por el apoyo recibido, al equipo directivo. Esa
es la historia.

Conclusiones Conclusiones 

Del trabajo, aparte de que estéticamente pueda estar bonito, quede mejor
o peor, lo que realmente merece la pena destacar es lo siguiente:

1. La base del mismo está en las Salidas de Trabajo, que son el ele-
mento fundamental del mismo con la importancia que tiene este
tipo de actividades en la educación global de nuestro alumnado.

2. Por otra parte destacar la utilización tanto del trabajo individual
con del trabajo cooperativo, según las necesidades y posibilidades
del momento (sin dogmatismos).

3. El elemento más llamativo, lo que se ve: llevar a casa un  mate-
rial bonito. Que las madres y los padres puedan comprobar como
sus hijos e hijas realizan trabajos que en algunos casos pueden
parecer "pérdida de tiempo" y al final se convierten en un docu-
mento digno. En un documento muy "vendible", y teniendo en cuen-
ta como está en estos momentos la situación de la Escuela Pública
nos parece que este tipo de elementos no es nada desdeñable, no
tanto por la función de "cara fuera" sino porque tenemos la obliga-
ción de que nuestro alumnado trabaje con los medios mejores a su
alcance.

No queda más que el curso que viene intentemos lo mismo pero superan-
do los errores.

EnriqueEnrique
MCEP de CantabriaMCEP de Cantabria



MCEPs ASISTENTES: Almería, Asturias, Cantabria, Euskadi,MCEPs ASISTENTES: Almería, Asturias, Cantabria, Euskadi,
Granada, Huelva, La Rioja, León, Madrid, Málaga, SalamancaGranada, Huelva, La Rioja, León, Madrid, Málaga, Salamanca
y Sevilla.y Sevilla.

ESQUEMA DE TRABAJOESQUEMA DE TRABAJO

Juegos y Danzas para introducir las sesiones
Debate en torno a la responsabilidad y corresponsabilidad a partir de
dos documentos de José Antonio Marina y Fina Sainz
Experiencias
Jornadas Feministas de Córdoba
Archivo del Taller
Valoración del Taller
Plan de trabajo para el próximo curso

JUEGOS Y DANZAS PARA INTRODUCIR LAS SESIONESJUEGOS Y DANZAS PARA INTRODUCIR LAS SESIONES

Comenzamos escuchando y bailando una canción de Pink Martini del CD
Simpathique que presenta Leo, del MCEP de Sevilla. 

"Juego de Presentación" "Juego de Presentación" Mariquina Sánchez. MCEP de Sevilla

Como la mayor parte de las personas nos conocemos decidimos que cada
una se presente como si fuese la que está a la izquierda:  "yo soy ..." (la
otra), contando algo de ella en primera persona. 

Resulta interesante porque, además de llevar a un primer contacto entre
quienes no se conocen o a conocernos mejor, nos pone en la situación de
identificarnos con la otra persona, sentir sensaciones de ser otra, oírse
nombrar (e incluso imitar en los gestos, la voz...) y, sobre todo, porque al
ponernos en el lugar de otra persona somos capaces de hablar de las cua-
lidades positivas (soy alegre, afectiva, simpática, agradable, generosa,
aporto mucho, soy muy querida aquí y en el centro...), algo que rara vez
hacemos cuando hablamos de nosotras y nosotros mismos. Esta técnica se
presta a comentar la diferencia que hay en los sentimientos que se han
tenido al identificarse como otra persona o cuando hablamos de nosotras
y nosotros mismos, a explicar cuales han sido nuestras reacciones (hacia
donde mirábamos, qué hacíamos...)... Admite otras variantes como no decir
el nombre y que las otras personas deban adivinar a quien se está "susti-
tuyendo".

"Se rompe un huevo"."Se rompe un huevo". Elena Cardeñoso. MCEP de León
Masaje por parejas siguiendo una canción  (ver en taller del cuerpo) 

"El bosque y el búho" "El bosque y el búho" Vicky Fernández. MCEP de Málaga 

Juego de posturas y orientación en la que en grupos de dos o tres perso-
nas se adoptan posturas de árboles viejos, con nudos, raíces y ramas; una
persona, a la que se le tapan los ojos, debe dirigirse entre ellos hacia el
lugar en el que suena un ruido o una música, sin chocar con los árboles;
para orientarlo, cuando se acerca demasiado a uno los árboles hacen el
sonido de un búho.

DEBATE DEBATE 

RESPONSABILIDAD Y CORRESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD Y CORRESPONSABILIDAD

En el "Menta y Canela" nº 10 aparecen dos documentos que nos sirven
para iniciar un debate sobre el tema de la Responsabilidad y la
Corresponsabilidad; "Dos conceptos para entender la responsabilidad",
extracto del libro "Los vínculos amorosos" de Fina Sainz y "Qué son y qué
se sabe de los sentimientos" de José Antonio Marina.

Hacemos dos grupos y cada uno debate sobre un documento y posterior-
mente hacemos una puesta en común.

"DOS CONCEPTOS PARA ENTENDER LA CORRESPONSABILIDAD""DOS CONCEPTOS PARA ENTENDER LA CORRESPONSABILIDAD" de Fina
Sainz. El documento plantea los conceptos de fusión y separación, como
vivencias necesarias y complementarias en todas las relaciones humanas,
que permiten adquirir la identidad y son base para la autonomía y la res-
ponsabilidad; la fusión como unión y contacto, que es necesaria para la
confianza y seguridad, y la separación como toma de contacto con una/o
misma/o y que posibilita la toma de las propias decisiones, la asunción de
riesgos y el crecimiento personal;  vivencias en las que y para las que hay
que educar.

La riqueza de ideas del texto y lo sugerente que resulta nos lleva a tratar
distintos temas relacionados con la educación de los niños y niñas.

Existe un problema social, debido al tipo de vida y al modelo de familia, en
la que se expresan  poco las relaciones afectivas y al mismo tiempo no
ponen límites a las criaturas. Esto implica la falta de un modelo referencial
positivo adulto.

La fusión en familia queda apartada, dedicándosele a las criaturas poco
tiempo de calidad, con lo que su autonomía afectiva queda disminuida. No
puede existir corresponsabilidad si no hay relaciones afectivas equilibra-
das.

Resulta contradictorio que, por una parte, a los padres y madres les cues-
te la separación  y teman  la autonomía afectiva y sin embargo no se
cubran las necesidades afectivas de las criaturas.

El poco tiempo que se pasa actualmente en familia, lleva consigo una
carencia de relaciones afectivas, que  está teniendo que ser suplida por los
maestros y maestras. Aún valorando y gustándonos mantener ese contac-
to afectivo y estando en el convencimiento de que hay que cuidar las rela-
ciones afectivas en la escuela, tenemos que trabajar con las familias, para
que sean conscientes de esta problemática.

También resulta contradictorio que no se les haga autónomos y a su vez
no se les pongan límites, dejando hacer, muchas veces, lo que las criaturas
desean en cada momento sin normas ni pautas. Se está intentando suplir
la falta de relación y el malestar por no poder o saber prestar la dedica-
ción que necesitan, con la superprotección y el dar todo lo que desean.



Esto ocurre en familias de todas las situaciones sociales y tanto con padres
y madres jóvenes como mayores. Esta falta de límites, por una parte, crea
inseguridad y, por otra, está llevando a que se den situaciones de tiranía
hacia las madres y los padres, a que exijan respuestas y satisfacción inme-
diata a sus deseos y a una gran falta de tolerancia a la frustración; no se
les está enseñando a autorregular su conducta.

Creemos detectar que estas últimas situaciones, y en general los proble-
mas de control emocional, se dan más en niños que en niñas; quizá por-
que a los chicos se les educa menos en la autorregulación como fuerza de
voluntad; aunque también es posible que se trate simplemente de que tie-
nen distintas formas de manifestarlo.

No existe un modelo adulto de seguridad y felicidad, de fusión y de sepa-
ración; las relaciones personales entre los propios adultos son insatisfac-
torias y la soledad, a la que se teme, se suple con "ruido". No se sabe y no
se enseña a disfrutar de estar en contacto con uno mismo. No se puede
transmitir lo que no se vive 

Pero todo esto no es un problema individual, no es cuestión de culpabili-
zar de ello a un padre y menos aún a una madre, que por haberse incor-
porado al trabajo remunerado, aumenta su sensación de angustia porque
no hace las cosas bien. El problema es de inmadurez social.

Se hace necesaria la reflexión personal y una potenciación de las relacio-
nes positivas entre  adultos de referencia, tanto en  las familias como en la
escuela, trabajando con todos los agentes educativos.

Desde el ámbito educativo, algunas acciones concretas que podemos reaDesde el ámbito educativo, algunas acciones concretas que podemos rea--
lizar son:lizar son:

Escuela de familias en la que se reflexione como personas adultas, lo que
hacemos, decimos, sentimos, la relación con hijas/os, la propia autonomía.
Trabajar con ellas sus propios sentimientos y necesidades; sugerirles que
faciliten las relaciones con otras personas, por ejemplo yendo al parque,
reuniéndose con otros familiares...

Animar a que participen en la vida escolar. Para ello habrá que establecer
un horario que lo permita.

Ofrecer las maestras y maestros un modelo positivo adulto, de personas
autónomas, dinámicas, que saben relacionarse.

Potenciar  las relaciones afectivas entre compañeros y compañeras, con
dinámicas de grupo, cariñogramas, convivencias.

Trabajar estos temas en el aula, en tutorías... Por ejemplo, trabajar sobre
la toma de conciencia de los sentimientos, estudiar la visión que en la
infancia y adolescencia  se  tienen de las personas  adultas y reflexionar
sobre los estados de ánimo, conflictos, necesidades; potenciar su autono-
mía y responsabilidad en el trabajo diario; reflexionar sobre los límites que
impone la realidad y la necesidad y conveniencia del saber "esperar".

¿ QUÉ SON Y QUÉ SE SABE DE LOS SENTIMIENTOS?¿ QUÉ SON Y QUÉ SE SABE DE LOS SENTIMIENTOS? De José Antonio Marina

A pesar del título genérico y de la poca relación, a priori con el tema de la
responsabilidad y la corresponsabilidad, nos ha permitido abordar el con-
tenido de trabajo, precisamente desde el aspecto que nos interesa, el de
la educación sentimental, lo que nos parece importante porque ser res-
ponsable es serlo de nuestros sentimientos, ser autónomos intelectual y
sentimentalmente.

Valoramos también que el artículo permite hacer una reflexión sobre la

necesidad de plantearnos el tema en el aula y apuntar algunas cuestiones
acerca del cómo hacerlo.

Ideas que nos han parecido interesantes y que se han resaltado enIdeas que nos han parecido interesantes y que se han resaltado en
el debateel debate

- La inteligencia y la afectividad son inseparables " nuestra inteligencia
es una inteligencia afectiva"
- Los sentimientos son educables, dado que son determinados cultu-
ralmente.
- Educar desde los sentimientos supone tener en cuenta tres ámbitos:
- Educación sentimental : selección, evaluación e invención de senti-
mientos.
- Educación motivacional de la personalidad: construcción del yo per-
sonal, capaz de actuar libremente.
- Educación ética: construcción de valores.

El ser humano necesita vivir sentimentalmente, pero también por encima de
los sentimientos. No podemos evitar nuestros sentimientos, pero tampoco
podemos quedarnos en ellos.

A partir de nuestra vida afectiva hemos inventado valores y ahora quere-
mos tener los sentimientos adecuados (convertir un valor pensado en un
valor vivido).

La inteligencia es también inteligencia emocional. Los procesos emociona-
les van dejando una huella que se fija como un recurso sobre el que vamos
construyendo. El análisis de las respuestas emocionales supone un reco-
rrido intelectual que nos lleva al conocimiento de la propia persona.
Conociendo las respuestas emocionales podemos adelantarnos, podremos
controlar nuestras reacciones ante los sucesos afectivos y modificarlas.

La construcción de los sentimientos es una construcción social, solo se
puede dar con los otros. Se plantea  una aparente contradicción entre la
necesaria autonomía sentimental y la dependencia afectiva. La contradic-
ción es solo aparente. Tener autonomía sentimental significaría tener la
capacidad de analizar nuestros propios sentimientos y  a partir de ese aná-
lisis tomar decisiones y afrontar las consecuencias que se deriven de esa
toma de decisiones. Contar con el afecto de otra persona  no significa ser
dependientes, autonomía no significa autosuficiencia.

Vivir sentimentalmente supone tener el control de nuestros propios senti-
mientos. En ese control, están las claves de la autonomía, la participación
y la coparticipación. Los sentimientos son inevitables pero lo que hacemos
con ellos depende de nuestra voluntad.

La respuesta afectiva es una respuesta que se da en función de un siste-
ma de valores.

El sentimiento de culpa que prefija lo que está bien o mal, se opondría al
de responsabilidad. Si nos sentimos culpables no podemos dar una res-
puesta afectiva autónoma.

La construcción de los sentimientos se hace con los otros, es social y la
escuela como ámbito social de relación ha de asumir la educación senti-
mental. En la práctica escolar  podemos trabajar en los ámbitos de:

Expresión de los sentimientos.
Análisis de sentimientos 
Elección, toma de decisiones para dar una respuesta afectiva. 

Ser corresponsables es asumir las consecuencias sentimentales de nues-
tros actos, la responsabilidad y corresponsabilidad suponen tener autono-
mía  sentimental.



En la PUESTA EN COMÚNPUESTA EN COMÚN se detecta que algunas conclusiones son simila-
res a  las del otro grupo, a pesar de partir de documentos distintos; se han
tratado los temas de la falta de límites, la falta de modelos para adquirir
autonomía y control, la necesidad de que los adultos expresen sus senti-
mientos, la necesidad de la reflexión sobre una y uno mismo...

En el debate en el gran grupo se manifiesta también cómo utilizamos pala-
bras que resultan confusas o que para cada persona tienen unas conno-
taciones; como independencia emocional, autonomía o autosuficiencia;
autocontrol o autorregulación...

EXPERIENCIASEXPERIENCIAS

ELABORACIÓN DE MATERIALES PARA EL AULA ELABORACIÓN DE MATERIALES PARA EL AULA 
Hortensia Ramos. MCEP de Salamanca 

Nos presenta un trabajo realizado por un grupo de personas del MCEP y
cercanas, sobre una serie de libros no sexistas que normalmente están en
las bibliotecas de aula, con los que se plantean distintas actividades: aná-
lisis del mensaje, vocabulario, estudio del reparto de tareas y de roles (en
el libro y en la realidad de cada niña y niño) y se trabaja la comprensión
lectora, actividades de matemáticas, etc. Se destaca también como en esos
materiales de trabajo hay otros modelos de familia,  dando lugar a ver  que
la persona adulta no sea necesariamente la madre o el padre, sino otras
personas. Se trata con estos materiales de ir sustituyendo a los libros de
texto, dando alternativas a quienes no tienen material propio elaborado y
se encuentran sin apoyo para hacerlo. No están experimentados y no están
fijados por edades, por lo que cada cual debe ver si los puede utilizar o
adaptar. 

SEMINARIO SOBRE SENTIMIENTOS Y VALORESSEMINARIO SOBRE SENTIMIENTOS Y VALORES
Pepi Díaz. MCEP de León

Es una experiencia de trabajo con un grupo de compañeras del centro
durante todo el año y nos transmite la ilusión de trabajar con otras perso-
nas, que había merecido la pena el trabajo en grupo.
Comenzaron a trabajar cinco personas de Infantil y Primaria sobre
Sentimientos y Valores, tanto desde un punto de vista teórico como prácti-
co. Leyendo libros, artículos y documentos sobre el tema, para después
trabajar libros de cuentos, canciones e imágenes y elaborar un fichero de
libros y de juegos, con el contenido, actividades...
Tienen una "maleta viajera" y realizan actividades de animación en torno a
ella. Este trabajo se hizo extensivo a otras personas, organizando un
encuentro con gente del MCEP de Cantabria.
El próximo curso van a revisar el Proyecto Curricular desde el punto de
vista de sentimientos y valores.

"TANTEOS" "TANTEOS" 
Rosa Pereda. MCEP de Cantabria 

Elijo el nombre de tanteos porque son pequeños cambios o detalles que
están integrados en el proyecto de E. Sentimental, divulgado en 1998 en
el dossier de Urnieta (Euskadi).

Cómo allí consta, tenemos en el aula un panel de sentimientos con cuatro
sobres: alegrías, tristezas, disculpas y quejas. Es en la Asamblea de los
viernes donde se leen y explican los estados de ánimos y vivencias afecti-
vas del colectivo.

Intenté este curso sustituir el sobre de QUEJAS, siempre el más lleno, rei-
terativo y absorbente, por otro medio con los objetivos de no implicar a

todo el grupo en la resolución de problemas que tienen que resolver las
propias personas afectadas, adquiriendo un mayor grado de autonomía.
Elegir, para tratar en asamblea, aquellos conflictos que merecen la pena
reflexionar juntos, por ser conductas que se dan en bastante gente, por ser
nuevos en sus relaciones conflictivas o por que permitieran debates origi-
nales.
¡Pero claro! éstos eran mis objetivos como maestra. Las criaturas de 4º de
Primaria, ni lo tenían tan claro, ni yo acerté a elaborar bien la solución,
pero si ha servido para indicar un camino por donde tirar.
Elaboré un cuaderno titulado ARREGLAMOS NUESTROS CONFLICTOS, la
persona que había tenido un problema escribía: ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo me
siento? ¿A quien pido ayuda? Hemos decidido. Esto lo leían las personas
responsables de Asamblea y se lo pasaban a quién había causado el con-
flicto, que escribía: ¿Por qué motivos se lo hice? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo me
siento? ¿A quién pido ayuda? He pensado para arreglar el conflicto... 
El día de la Asamblea preguntábamos si estaba todo solucionado y elegía-
mos aquellos que íbamos a leer en alto para reflexionar sobre ello.
Solucionaron autónomamente sólo algún conflicto, creo que tengo que pulir
mucho más el esquema. Se repitieron las quejas principalmente hacia una
misma persona, la mayoría no decide cómo solucionarlo o proponen
hablarlo en la Asamblea, que es el lugar preferido para chivarse y lo que
yo pretendo evitar.
¡A buscar caminos!.

"LA MIERDA DEL ROSA”"LA MIERDA DEL ROSA”
Esta fue una oportunidad que se me presentó para trabajar los prejuicios
cuando en un momento dado del trabajo alguien comentó que no quería
jugar a pasar la mierda del rosa. Hablamos un ratuco sobre ello y me expli-
caron el juego y lo que les pasaba con ese color.
Hubo gente que se quejaba porque si traían algo de ese color les tomaban
el pelo, por ello propuse que yo al día siguiente iba a traer ropa de ese
color y que quién quisiera hiciera lo mismo. La mayoría de las chicas apa-
recimos con algo rosa.
Por la tarde les propuse hacer un dibujo en el que sólo empleasen el color

rosa, de ceras, rotulador, lapicitos. (algunos pidieron rotular las siluetas
con negro). Por detrás tenían que reflexionar sobre lo que les parecía el
resultado, él por qué no utilizaban ese color, en qué cosas de la casa lo
tenían, quién lo utilizaba. Salieron las tópicas ideas y prejuicios sobre este
color y quién lo lleva o usa.

"CANCIONES PARA COEDUCAR", "CANCIONES PARA COEDUCAR", 
Vicky Fernández. MCEP de Málaga 

Presenta un  libro elaborado por el CEP de la Axarquía que puede ser váli-
do para trabajar en distintos niveles, por la diferente complejidad de unas
canciones y otras. 

"LA VIOLENCIA SEXISTA EN LA ESCUELA""LA VIOLENCIA SEXISTA EN LA ESCUELA"
Leo Delgado. MCEP de Sevilla

Dos artículos que ha elaborado con otra compañera con ocasión del 8 de
marzo. Eligieron este tema al ser uno de los que más preocupa especial-
mente al profesorado de Secundaria Se aportan como material para un
futuro debate en el Taller pidiéndose quienes hayan elaborado o encontra-
do material sobre el tema lo manden a la coordinación para poderlo hacer
llegar a todas las personas del Taller.

"AUTOBIOGRAFÍA DE LOS SENTIMIENTOS""AUTOBIOGRAFÍA DE LOS SENTIMIENTOS"
Vicky Fernández. MCEP de Málaga

Es una técnica sacada del libro "Ser persona" de Begoña Salas e



Inmaculada Serrano, que consiste en ir marcando en un gráfico, en el que
están en la horizontal los años de 5 en 5 (con el alumnado puede hacerse
por años o tiempos menores; otra opción es ir haciéndolo día a día en vez
de forma retrospectiva) y en la vertical unas caras de triste,  normal? o
contenta, el estado anímico en esos momentos de la vida. Una vez realiza-
do se comenta a la persona que está al lado.
Sirve para hacer un ejercicio de introspección, para aprender a distinguir
los sentimientos, darse cuenta de cual es el tono vital, detectar las causas
de los estados emocionales, conocerse mejor, verbalizar los sentimientos,
consolidar lazos...
Puede ser válido también en entrevistas individuales de tutoría.
Para hacerlo es necesario un ambiente previo de confianza.

Tras realizarlo en el Taller se cuestionan distintos aspectos de esta técni-
ca: se plantean dudas sobre el respeto a la intimidad. Aunque puede ser
interesante a nivel personal, plantearlo como una actividad escolar puede
suponer utilizar la autoridad para forzar la intimidad. Por lo tanto, hay que
tener cuidado de cuándo y dónde se utilizan juegos de este tipo. En todo
caso debe realizarse voluntariamente. Con la educación sentimental no se
puede violentar la expresión de los sentimientos; todos los seres humanos
necesitan la seguridad que da reservar la intimidad.

No es muy objetivo, porque depende en gran parte del estado de ánimo
del momento en que se hace y el punto de vista desde el que se valore.
Es fácilmente manipulable, de forma que se exprese sólo lo que se quiere.
Por lo que puede no tener valor; si hay suficiente confianza ya se sabe, por
lo que no es necesario hacerlo, y si no la hay no se va a contar.

Se habla de por qué algunas personas son mucho más reservadas con los
sentimientos, de sí es positivo darlos a conocer o es una muestra de
dependencia emocional.

JORNADAS FEMINISTAS DE CÓRDOBA.JORNADAS FEMINISTAS DE CÓRDOBA.

Tendrán lugar en Córdoba del 6 al 10 de Diciembre. Decidimos participar
como mujeres que estamos trabajando hace tiempo en coeducación, lle-
vando un taller de juegos para la educación sentimental.

ARCHIVOARCHIVO

El MCEP de Madrid, está elaborando una base de datos informática, agru-
pando los materiales, experiencias, artículos, etc. por apartados, que ser-
virán para incorporar lo nuevo y lo que se pueda reutilizar. Centrarán más
los esfuerzos en los temas que estamos trabajando actualmente. Traerán
el listado de materiales del archivo al próximo Congreso. Se mandará un
adelanto al "Menta y Canela" y se pasará una ficha para que quien quiera
incorporar material lo mande con datos mínimos de fecha, tema, persona,
escuela

VALORACIÓN DEL TALLER.VALORACIÓN DEL TALLER.

La valoración es muy positiva:

Las personas  participantes se han sentido muy a gusto, cómodas, encan-
tadas... Se nota que el grupo ha madurado y está muy cohesionado y se
ha integrado muy bien a la gente nueva.

El taller ha estado lleno de contenido. El debate ha sido muy rico por haber
contado con documentación previa, se van asentando ideas. El tema de la
educación sentimental resulta muy interesante no sólo para el trabajo con
el alumnado sino en lo personal.

Las experiencias presentadas han sido muy interesantes. Quizá han resul-
tado pocas; se anima a traer aún más experiencias, aunque sean sobre
temas distintos a lo que como grupo estemos debatiendo.

A pesar del grupo tan numeroso se ha trabajado bien, con una buena
dinámica de trabajo incluida la división en grupos para el debate.

VALORACIÓN DE LA COORDINACIÓNVALORACIÓN DE LA COORDINACIÓN

Valoramos positivamente los materiales de lectura que ha ido enviando la
coordinadora a lo largo del curso.

Es muy importante que la coordinación funcione como este año, el hecho
de que vayan llegando comunicaciones, materiales... hace que no haya un
vacío entre Congresos, anima saber que hay gente trabajando y  que exis-
te vinculación a un grupo que funciona.

Se anima a estar en contacto y a que todas y todos aportemos.

Proponemos que la coordinación no la lleve una persona sino un grupo.

Agradecimientos y felicitaciones por el Menta y Canela que nos permite ir
viendo todo el año lo que se trabaja, estudiar previamente los documen-
tos... Se anima a colaborar en el Menta y Canela.

PLAN DE TRABAJO DEL PRÓXIMO CURSO:PLAN DE TRABAJO DEL PRÓXIMO CURSO:

Continuar con el tema de responsabilidad y corresponsabilidad  desde una
perspectiva de género, centrándonos en:

Líneas de actuación como enseñantes para el desarrollo de la correspon-
sabilidad, con niñas y niños, familias y el resto del profesorado

Analizar los aspectos de nuestra práctica y la vida cotidiana en el aula, para
ver como entroncan y como desarrollamos la responsabilidad y la corres-
ponsabilidad desde la educación sentimental.

La violencia sexista en la escuela.

En las experiencias que se aporten incluir un apartado más de valoración
y exponer  las dificultades encontradas, frustraciones, alegrías 

COORDINACIÓNCOORDINACIÓN
MCEP de Sevilla
Mariquina Sánchez y Leo Delgado 

MENTA Y CANELAMENTA Y CANELA
MCEP de Cantabria
Rosa Pereda y Olga Meng



ASISTENTES En total asisten unas 42 personas, procedentesASISTENTES En total asisten unas 42 personas, procedentes
de los MCEPs de Asturias, Cantabria, Euskadi, Huelva, León,de los MCEPs de Asturias, Cantabria, Euskadi, Huelva, León,
Madrid, Málaga, Salamanca y Sevilla. También participan comMadrid, Málaga, Salamanca y Sevilla. También participan com--
pañeras y compañeros de Burgos, Francia, Madrid, Senegal,pañeras y compañeros de Burgos, Francia, Madrid, Senegal,
Togo y Perú. Togo y Perú. 

ESQUEMA DE TRABAJOESQUEMA DE TRABAJO

- Introducción de cada sesión de trabajo con una danza y un  juego. 
- Elaboración del Plan de trabajo y reparto de tareas para el Congreso. 
- Presentación del Friso del proceso dramático: la Dramática creativa. 
- Actividades con las manos.
- Vídeo: "El Chiringuito de Psicomotricidad"
- Proceso de creación de una construcción colectiva y representación
a partir de la misma. Valoración. 
- Cuentos con cartas y cartas para contar cuentos.
- Presentación del videocassette "Tonterías para jugar" vol. II.
- Valoración del Taller.
- Plan de trabajo para el curso próximo.
- Encuentro del Taller.
- Coordinación.

DESARROLLO DEL ESQUEMA DE TRABAJODESARROLLO DEL ESQUEMA DE TRABAJO

Las sesiones de cada día han comenzado con los siguientes juegos y dan-
zas: 

Juegos de presentación: el "Rectángulo numerado", presentados
por Rosa de Cantabria y "Ocupar las sillas", presentado por Juan de
Salamanca.  Asimismo bailamos la danza "Magalenha" presentada
por Juanjo de Málaga y otras presentadas por los compañeros Diop
de Senegal y Piu de Togo. 

PRIMERA SESIÓNPRIMERA SESIÓN

INICIO DE LA 1º SESIÓNINICIO DE LA 1º SESIÓN

Como viene siendo costumbre en nuestro Taller preferimos iniciar nuestros
encuentros con algo que implique movimiento, contacto de nuestros cuer-
pos y que además potencie la energía del grupo.  En esta ocasión comen-
zamos con una danza: "Magalenha".

Es una danza improvisada en la que el animador realiza movimientos bina-

rios y el resto del grupo le sigue, hasta que llegado un momento esos
movimientos se hacen respondiendo a este esquema:

4 pasos a la derecha, 4 a la izquierda
4 hacia delante, 4 hacia atrás

2 a la derecha, 2 a la izquierda
2 hacia delante, 2 hacia atrás

1 a la derecha, 1 a la izquierda
1 hacia delante, 1 hacia atrás.

Se repite varias veces.

Juanjo Trujillo. MCEP de Málaga

JUEGO DE PRESENTACIÓN ("FULANITO/TA PACÁ")JUEGO DE PRESENTACIÓN ("FULANITO/TA PACÁ")

Sillas en círculo, sentad@s, una más que jugadores/as, las dos personas
que están situadas al lado de la silla vacía pueden llamar por su nombre a
otra (llamará la que esté más "lista"). Cuando la persona llamada ocupa la
silla vacía deja un hueco que tiene que ser ocupado de la misma forma.
A lo largo del juego se puede introducir otra silla y entonces la cosa se

complica.

Juan Fdez. MCEP de Salamanca

E X P E R I E N C I A SE X P E R I E N C I A S

DRAMÁTICA CREATIVA.DRAMÁTICA CREATIVA.

Cuando en la escuela se habla de "hacer teatro" se piensa en el "texto" y
en el Teatro de los adultos, de los profesionales. El Teatro en la escuela es
algo más cercano al Juego Dramático (juego espontáneo, no reglado, basa-
do en la expresión natural, etc. y sobre todo sin público o espectadores) y
a la Dramática creativa (fundamentada en la creación colectiva, sin texto
previo).

En este Congreso hemos presentado un Friso del proceso "dramático",
basado en el recorrido "evolutivo" de las edades escolares y sus intereses
lúdico-dramáticos. Un proceso que se inicia en el Movimiento Expresivo y
que culmina en el Teatro, como hecho artístico-cultural-profesional. Dichas
etapas son:

INFANTIL:
- Movimiento (el movimiento es signo de vida; y si es emocional se

hace expresivo). 
- Expresión dramática (E.D.).

PRIMARIA: 
- Juego Dramático (J.D.).
- Juego Dramático Representado (J.D.R.).
- Dramática Creativa (D.C.).

SECUNDARIA: Dramática Creativa Mixta (D.C.M.), creación colectiva
más texto.

Este Friso hasta la Dramática Creativa Mixta sería el Friso Escolar del Teatro
en la escuela; una fase de pre-teatro anterior a los Estudios de Arte
Dramático.

Para el próximo Encuentro del Taller del Cuerpo se propone el trabajo en



cada estadío y/o edad escolar del apartado correspondiente: Expresión
Dramática en Infantil; del Juego Dramático a la Dramática Creativa, en
Primaria; y la Dramática Creativa Mixta en Secundaria y Adultos

Se trataría de:
1º.- Trabajar en un espacio amplio y libre, con las pautas de no dañar-

se y dejar los materiales usados ordenados.
2º.- Observar cómo se organizan sus juegos y cómo crean.
3º.- Anotar las observaciones y descubrir leyes, reglas, fenómenos que
surgen.

Sin olvidar que la maestra o el maestro esté para animar, cuidar y propo-
ner, con objeto de que los juegos espontáneos puedan evolucionar hacia
representaciones escénicas, en Primaria y Secundaria sobre todo.

Paco Gallurt. MCEP de Málaga
NOTA: se recomienda leer las reseñas publicadas por el mismo autor en los
nº 1 y 3 del periódico congresual Flecos.

TRABAJO CON LAS MANOSTRABAJO CON LAS MANOS
"Calle 24" "Calle 24" 

En la calle-lle veinticuatro-tro
Aa-F- P  -   P- Aa - F - P  -P
ha habido-do un asesinato-to,
una vieja-ja mató un gato-to
con la punta-ta de un zapato-to.
Pobre vieja-ja, pobre gato-to,
Pobre punta-ta del zapato-to.

El ritmo que se indica en la primera frase es el que lleva toda la canción.
Aa = Mano derecha con la palma hacia abajo y mano izquierda con la

palma hacia arriba.
F = Chocar las dos manos extendidas en movimiento frontal con la

compañera (en caso de pareja); cuando son cuatro personas o más
chocar con las de al lado.
P = Palmada.

CUATRO PIEDRASCUATRO PIEDRAS

Juego de masaje por parejas (se coloca una persona detrás de otra).

Cuatro piedras [Tocando con los puños en las cuatro esquinas de 
la espalda]

en un río [pasando la mano sinuosamente por la espalda]
y debajo frío [soplar en el cuello]
y escalofrío [tocar/pellizcar la 7ª cervical]

SE ROMPE UN HUEVOSE ROMPE UN HUEVO

Se rompe un huevo, [Acción de romper un huevo en la cabeza]
cae la yema, [pasando la mano extendida por todo el cuerpo, 

como si escurriera la yema sobre él]
suben las hormiguitas,
suben las hormiguitas, [dedos andando por el cuerpo hacia arriba]
bajan los elefantes,
bajan los elefantes ["golpeando" con el puño cerrado]
se pone el sol [masajeando en redondo sobre el estómago]
suben los murciélagos,
suben los murciélagos,[pellizcando]
te chupan la sangre [pellizco a un lado del cuello]
caes y te mueres. [dejarse caer hacia el lado en brazos del compa-

ñero/a]

Toma TomateToma Tomate

Toma tomate tómalo
ia, ia, o, ¡plof!
Toma tomate tómalo
ia, ia, o, ¡plof!
Toma tomate tómalo
ia, ia, o, ¡plof!
y si no lo tomas déjalo
ia, ia, o.

Se juega en círculo poniendo la mano derecha sobre la mano izquierda de
la persona de la derecha y la mano izquierda bajo la derecha de la perso-
na a la izquierda. La primera da una palmada con su mano derecha a la
derecha del compañero/a de la izquierda (que está sobre su mano izquier-
da). La persona que la recibe hace lo mismo con la siguiente a su izquier-
da.
Atención con el ¡plof!. Al primer plof no pasa nada; al segundo tampoco;

pero al tercero quien debería  recibir la palmada tiene que retirar la mano;
si no lo hace debe ponerse de pie si está sentado o sentarse si está de
pie, y seguir jugando desde esta posición. Si la mano ha sido retirada,
quien debe cambiar de posición es la persona que no llega a dar la pal-
mada. Lo mismo ocurre con quienes se equivoquen.

Elena, Luci  y Maite. MCEP de León.

Un juego con los pies: "Los pollitos mi compadre"Un juego con los pies: "Los pollitos mi compadre"

Sentados/as en círculo en el suelo; todos los pies juntos por las plantas de
cada cual y uno junto a otro.
Una persona al hilo de la canción y en cada palabra va tocando o pelliz-
cando los pies de los/las demás por orden.

Los pollitos ´ mi compadre
saltaron por los corrales
les picaron las abejas
corre, corre, señora coneja.

El pie en el que termina la canción debe desaparecer de la vista de los
demás. Si no está bien escondido los demás lo pueden pellizcar (le pican).
Se repite hasta estar todos escondidos.
Cuando no hay ninguno a la vista se pregunta con tono apenado algo así
como: "¿Dónde están los pollitos?; se han ido; vamos a echarles de comer
a ver si vuelven; vamos a echarle ...." y quien quiere va diciendo una comi-
da, y a continuación todos/as: "pita, pita, pita". Si no es una comida apro-
piada todos dicen: "no vienen"; cuando alguien dice: maiz o trigo o grano,
todos/as sacan los pies y patalean, diciendo "aquí están, aquí están".

Mariquina (Sevilla).

Otros juegos con manos fueron presentados y practicadosOtros juegos con manos fueron presentados y practicados y apare-
cen a continuación enumerados solamente, pues aparecerán recogidos
con su referencia bibliográfica en un próximo monográfico sobre este tra-
bajo con las manos que en breve piensa editar este Taller.

"La vaca y el toro""La vaca y el toro": sentados (Tere F., Guadalfeo-Granada).
"Tan tarán tán tán que los higos son verdes""Tan tarán tán tán que los higos son verdes" (Juan, Salamanca).
"Dos palomitas en el palomar""Dos palomitas en el palomar" (Antonio, Málaga).
Retahílas Retahílas (Rosa, Cantabria)
Juegos con dedos y manos, contados en inglésJuegos con dedos y manos, contados en inglés, (Mª Eugenia, Euskadi).
"Papelillos del corro""Papelillos del corro": sentados en el suelo ( Olga, Cantabria)
Cuentadedos: "Pimpineja"Cuentadedos: "Pimpineja" (Luci, de León y César, de Asturias)
"Carolina y olé" de Manos cooperativas"Carolina y olé" de Manos cooperativas (Maite y César, Asturias)



Vídeo: "El Chiringuito de Psicomotricidad"Vídeo: "El Chiringuito de Psicomotricidad"

Se muestra un vídeo de actividades puntuales en el C.P. de Infantil y
Primaria de Hervás, Cáceres.  Son juegos, dramatizaciones y actividades de
Psicomotricidad para Infantil y primer ciclo de Primaria, que pretenden
expresar un ambiente, una relación, un espacio... una forma de entender el
tratamiento de lo "corporo-afectivo-relacional".

Dicho material puede verse poniéndose en contacto con Juan de
Salamanca.

Danza del SenegaDanza del Senegal presentada por el compañero Diop. 

Experiencia: los cuentos y la lectura Experiencia: los cuentos y la lectura : Juan (vídeo).

Finalizamos con una rutina corporal, en este caso con la siguiente danza:
MERENGUEMERENGUE

1.- Movilizar de forma segmentaria
la cabeza (de un lado a otro),
los hombros (arriba, abajo),
el tórax (de un lado a otro),
la cadera (de un lado a otro)
los pies (pasitos en el sitio).

1ª parte: Movimiento segmentario.
Los cambios de las partes del cuerpo, están marcados por las fra-
ses musicales (cada segmento corporal, una frase) y cada movi-
miento es un tiempo del compás.

2ª parte: Vueltas.
En cada frase musical, se realiza el paso básico del merengue

(pasitos en el sitio), al finalizar la frase se giran 90º con un saltito
(por ejemplo, a la derecha), así hasta completar el giro de 360º
(punto de referencia para la orientación las paredes de la sala).

3ª parte: Desplazamientos.
Desplazarse adelante, atrás, a la derecha y a la izquierda con el

paso básico, cambiando de dirección en cada frase.

4ª parte: Emparejarse.
Girar 90º en cualquier dirección (derecha o izquierda).
Paso básico por parejas agarradas de las manos (se realiza en
espejo).
A partir de este momento se realizan los desplazamientos en pare-
ja (adelante, atrás, derecha, izquierda).
Ya están las personas preparadas para.....

Resumen:
1.- Se elige una música.
2.- Se estudia el tempo musical.
3.- Las frases musicales.
4.- Se ponen los movimientos siguiendo el tempo o el acento musi-
cal (más rápido, más lento).

Además de favorecer la unidad rítmico-motriz, en este caso, por el tipo de
movimientos elegidos se trabaja: control segmentario del cuerpo, direccio-
nalidad, orientación espacial...

MERENGUE UTI M.E.C. "Merengue" (Elena de León)

SEGUNDA SESIÓNSEGUNDA SESIÓN

Se inicia con la danza "DIRIGIR LA ORQUESTA". Música: Celtas Cortos,
"Salida de emergencia".

1.- Desplazarse libremente por el espacio (atención a la distribución de
las personas por el lugar).
2.- Cualquier persona que quiera dirigir, da un par de palmadas para
llamar la atención del grupo y realizar un movimiento que el resto imita. 

La organización del grupo puede ser en círculo, ocupando todo el espacio
sin estructura (como lo hicimos nosotras), con estructura (todo el grupo
se sitúa en la misma dirección y la persona que dirige se pone delante).

Se pretende: desinhibir el movimiento, estimular la iniciativa corporal,
aprender movimientos (vocabulario corporal), reforzar autoestima (al ser
imitada por el grupo), etc. 
Si el grupo está muy inhibido y no surgen propuestas se puede plantear un
paso anterior; se reúnen en grupos pequeños y deciden un movimiento y
quien lo va a dirigir. Se pone en común con la música.

CUENTOS CON CARTAS Y CARTAS PARA CONTAR CUENTOSCUENTOS CON CARTAS Y CARTAS PARA CONTAR CUENTOS

Cuentos con cartas.-Cuentos con cartas.-

Es un cuento tradicional que se cuenta con las figuras de la baraja espa-
ñola (sota, caballo, rey, as) colocándolo de una forma determinada, estilo
romance con 4 estrofas de 4 versos cada una. En la que aparece a conti-
nuación, en cada estrofa aparecen las cuatro figuras, una de cada palo de
la baraja:

Un rey poderoso y rico (Rey de oros)
Una serpiente a los pies (As de espadas)
Un caballero de copas(Caballo de copas)
Al palo de una mujer (Sota de bastos)

Del pino sale una fuente (As de bastos)
Un rey sediento llegó (Rey de copas)
Una mujer lo detiene (Sota de espadas)
Porque no le da el doblón (Caballo de oros)

Toma mujer esa copa (Sota de copas)
Soy caballero montado (Caballo de bastos)
El doblón no te lo doy (As de oros)
Porque el rey me lo ha mandado (Rey de espadas)

Soy caballero valiente (Caballo de espadas)
A una mujer doy dinero (Sota de oros)
Y por vengarme del rey (Rey de bastos)
Una copa de veneno (As de copas).

Las cartas se van colocando en el suelo mientras se va recitando la reta-
híla.  Para realizar el material se pueden fotocopiar las cartas en color, en
tamaño cuartilla, reforzándolas con cartulina y plastificándolas.

Cartas para contar cuentos.-Cartas para contar cuentos.-

Después de realizar los personajes y objetos con material de desecho para
crear un cuento o dramatización, se fotografía cada uno de ellos buscan-
do un fondo que los destaque.

Estas fotos de tamaño habitual se plastifican y se les puede poner por
detrás los datos de cada personaje u objeto.



Con esta baraja tan especial se pueden crear montones de cuentos,
pudiendo elegir alguna de estas posibilidades:

- Binomio fantástico: creación a partir de 2 cartas.

- Cada uno a su turno: se reparten las cartas, va saliendo uno y
comienza una historia y después van saliendo los otros continuándola,
bien en orden o bien cuando cada uno encuentre su momento.

- Eligiendo: con toda la baraja un equipo va creando una historia, eli-
giendo las cartas que se deseen.

Teresa Flores. MCEP de Granada-Guadalfeo

PROCESO DE CREACIÓN DE UNA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA YPROCESO DE CREACIÓN DE UNA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA Y
REPRESENTACIÓN A PARTIR DE LA MISMA. ValoraciónREPRESENTACIÓN A PARTIR DE LA MISMA. Valoración

Creación artística:Creación artística:

Se forman tres grupos a partir de una canción.

Cada grupo construye una historia utilizando material reciclable y luego la
representa, resultando:

un barco.
una escultura, que representa la gente del MCEP, en el Congreso.
una nave de mucho terreno y muy espacial: extraterrestres.

Estas son las impresiones de participantes en los grupos:

Grupo nº 2Grupo nº 2

Nuestro grupo desarrolló la propuesta de crear un juego dramático repre-
sentado, a partir de una construcción colectiva realizada con material des-
echable, de la siguiente manera:

En un principio, sin seguir ningún tipo de consignas, los miembros del
grupo eligieron los distintos materiales que fueron pegando una vez trans-
formados sobre una mesa tumbada lateralmente. De esta manera se fue
formando una escultura cargada de latas, cintas, cartones y otros elemen-
tos.

Todos y todas colaboraron sin excepción de manera rápida y participativa
(como si tuviéramos muy claro qué debíamos hacer). Llegado un momen-
to en que vimos que poco más se podía añadir, alguien del grupo propuso
que aquel artefacto creado representaba al MCEP con toda su riqueza y
diversidad. Otro miembro del grupo sugirió que ese "diverso colorido" se
había visto camuflado y limitado por el edificio despersonalizado frio y
estricto en que realizamos este Congreso y que podíamos simbolizarlo, en
la representación, con un papel continuo sobre el que pintaríamos puertas
y líneas rectas.

Mientras tanto otro miembro del grupo construyó una "bolaera" a partir de
una lata de refresco, una cuerda y una larga cola de papel pinocho. El efec-
to era tan estético y colorista que enseguida decidimos integrarlo en nues-
tra creación, quedando lo siguiente:

Cada uno/a de los participantes del grupo entraríamos por un lugar de la
sala representando a los/las congresistas que llegan de distintos puntos,
con una actitud vitalista (bailando sonrientes mientras suena una música).

La música se para y los meceperos/as pierden movilidad hasta quedarse
estáticos alrededor de la escultura.

El papel continuo, que representa al edificio, envuelve a la estructura con

los congresistas a su alrededor, hasta que poco a poco se resquebraja
haciendo aflorar a todos/as, que ante la música que suena de nuevo
comienzan a danzar haciendo girar sus bolaeras y recuperando la identi-
dad perdida.

Grupo 3:Grupo 3:
Una idea original
en la actividad grupal
"La nave todo terreno, todo espacial"
hemos construido al final
con artilugios diversos
cada uno/a y cada cual.

La valoración fue muy positiva y se consideró muy interesante a pesar de
la falta de tiempo, valorándose vivencias que pasan desapercibidas y que
muestran la cooperación, como quién recoje, quién ayuda, etc. Se propo-
ne seguir experimentando este trabajo en grupo.

VALORACIÓN DEL TALLER EN EL CONGRESO:VALORACIÓN DEL TALLER EN EL CONGRESO:

A pesar de lo muy negativo del espacio donde se ha tenido que realizar el
Taller, se han visto cumplidos los objetivos propuestos, si bien se ve nece-
sario traer mejor preparada la rutina inicial. También se manifiesta que hay
que valorar la improvisación, a pesar de la cierta desazón inicial. Hay inclu-
so quien cree que se hizo a propósito el paso de improvisación a organi-
zación y viceversa, con confianza en el grupo. También alguien comenta
que el caos, el desorden, es la fuente del orden. Se dice textualmente:
"Permitiendo el desorden favorecemos la autogestión; imponiendo el orden
bloqueamos la creación".

Se valora positivamente la organización del Taller, especialmente la nume-
rosa gente nueva, que dijo sentirse integrada. 

Sobre la nueva distribución horaria parece bien que haya tiempos más lar-
gos, aunque todo el horario por la tarde puede resultar cansado, prefi-
riéndose rotar mañana y tarde..

PLAN DE TRABAJO PARA EL PRÓXIMO CURSOPLAN DE TRABAJO PARA EL PRÓXIMO CURSO

Propuestas de trabajo:
- Seguir agrupando el material de trabajo.
- Seguir con el trabajo de manos y los juegos creativos. 
- Experimentar cada cual y llevar escrito al Encuentro donde se sis-
tematizará.

XVII Encuentro: 9, 10 y 11 de Febrero de 2000 en la Granja-Escuela "La
Albitana" en Brunete (Madrid).

Coordinación:Coordinación:
César T. Glez. (MCEP de Asturias).



MCEPS ASISTENTES: Cantabria, Euskadi, Huelva, Madrid,MCEPS ASISTENTES: Cantabria, Euskadi, Huelva, Madrid,
Granada, León, Salamanca, La Rioja, Castilla- La Mancha,Granada, León, Salamanca, La Rioja, Castilla- La Mancha,
Málaga, Murcia.Málaga, Murcia.

ESQUEMA DE TRABAJO ESQUEMA DE TRABAJO 

1ª Sesión.  4 horas. 2ª Sesión. 4 horas

Presentación
Reparto de tareas
Aportación de documentos
Presentación de experiencias y materiales.
Comentario a las experiencias.
Debate sobre el documento del congreso de diversidad.
Conclusiones.

DESARROLLO DEL TRABAJODESARROLLO DEL TRABAJO

Después de la presentación y del reparto de tareas la compañera de
Granada  Tere Flores nos presentó su experiencia en una colegio de
Educación Especial para alumnado con deficiencias profundas titulada: 

CUENTOS ESPECIALESCUENTOS ESPECIALES

Juanito es un chaval muy especial, tiene 17 años y una escasa inteligencia
(-30 de CI), su comportamiento es totalmente inestable, no tiene ninguna
capacidad de atender ni de esperar, ni siquiera unos segundos, se despla-
za continuamente por la clase estando habitualmente de rodillas en el
suelo con las manos en los oidos.

Para reclamar su atención comencé con cuentos breves tipo retahílas  de
las que se hacen habitualmente con los bebés: usando incluso "al trote"
con Juanito y sus 17 años en mis rodillas.

Lo normal era el primer verso y la fuga.

Poco a poco el chaval iba a buscarme para que le hiciera el juego. Continué
poco a poco usando cada día dos o tres momentos para esta tarea.

Normalmente los cuentos implicaban contacto físico, los cinco lobitos, este
puso un huevo... Conforme veía que era posible alargaba la retahíla o la
repetía ampliando así poco a poco la atención del niño.

Para esta actividad lo sentaba enfrente de mí, manteniendo siempre un

estrecho contacto físico.

Según pasaban los días la relación afectiva del chaval conmigo iba aumen-
tando, tanto como para andar por los pasillos al revés para mirarme a la
cara.

Hay que decir que conforme aumenta su capacidad de atención va siendo
más capaz de escuchar y responder a pequeñas órdenes, así como de
estar con el grupo más relajado ya que antes no soportaba que yo dedi-
cara mi atención a otros, y mostraba sus celos, tirándome de los pelos o
golpeándome.

En el último trimestre Juanito es capaz de escuchar el cuento de los tres
osos sentado y quieto a mi lado, reconociendo los momentos más signifi-
cativos del mismo, en que emite sonidos de alegría.

Se sienta, a veces, de forma espontánea en una silla, permaneciendo quie-
to.

Su cambio de actitud le ha valido para mitigar un poco su impaciencia y se
traduce en saber esperar la comida sentado; reducir la agresividad con los
otros al entender el mensaje "después te hago caso a ti", sacarse cosas de
la boca a una orden dada... y otros pequeños ejemplos mas.

La experiencia altamente gratificante  me vuelve a reafirmar en la impor-
tancia de los cuentos y como los procesos son transformables a otros
ámbitos.

1. El cuento breve tipo retahíla que implica contacto físico.
2. La repetición del mismo hasta que es reconocido.
3. La demanda de la repetición.
4. La aparición de retahílas más largas que no implican necesariamen-
te contacto físico, pero si muestran movimientos que atraen la atención
(cantinelas que se cuentan acompañándolas con las manos).
5. Cuentos cortos... que van seguidos por cuentos más largos sin nece-
sidad de soporte táctil  o de estímulos visuales.

A continuación la compañera de Huelva Mariluz nos presentó la experien-
cia TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  en I.E.S Odiel Gibraleón (Huelva)TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  en I.E.S Odiel Gibraleón (Huelva)
Durante el presente curso esta compañera ha estado trabajando como
prpfesora de apoyo a la integración con 13 alumnas y alumnos de
Secundaria.

En general, había muy poca sensibilidad por parte del profesorado de cara
la integración de la Diversidad y el trabajo del aula de apoyo era como algo
que quedaba desligado completamente del centro.

Las clases se impartían de forma clásica, siguiendo libros de texto y las
adaptaciones se han limitado a fotocopiar hojas de libros de primaria, más
o menos relacionados con la materia que tocaba.

En la línea de dar a conocer los trabajos y las capacidades del alumnado
de Integración, se planteó hacer una encuesta en todo el centro sobre los
gustos televisivos de chicas y chicos.

Se preparó un serie de preguntas y en las horas de recreo se fueron rea-
lizando; duró  unas dos semanas  y se entrevistaron a 80 personas.

Posteriormente en la clase de apoyo, leímos las respuestas y se fueron
anotando los resultados. Nos planteamos cómo hacerlo público y se deci-
dió realizar un mural con los datos y con fotos sacadas de revistas sobre
los programas, para exponerlo en los pasillos del centro.

El trabajo ha dado bastante satisfacción al alumnado porque se han senti-
do capaces de hacer cosas y se ha producido un reconocimientos de las
compañeras y compañeros.



Seguidamente el compañero de Huelva Bau nos expuso su experiencia.

Integración de un niño ciego en una clase de 1º de primaria. C.P.Integración de un niño ciego en una clase de 1º de primaria. C.P.
Giner  de los Rios Huelva .Giner  de los Rios Huelva .

Partimos de que en el proyecto de centro de este colegio se contempla la
atención a la diversidad . A principio de curso se trazaron las líneas gene-
rales que se van a seguir con todo el alumnado que tiene necesidades edu-
cativas especiales.

En todo momento se pretende que la vida diaria del aula asegure el pleno
desarrollo de las capacidades de todo el alumnado partiendo de la diver-
sidad y aprobando las potencialidades de cada uno y una.

Forma de trabajo habitual: Cada vez que se iniciaba una unidad didáctica
o proyecto de trabajo se reunían todas las personas que van a intervenir
en el aula: tutor, especialista de Educación Física y especialista de la ONCE
para analizar cómo influyen y en qué sentido:

-Los objetivos y contenidos
-La organización del tiempo, del espacio y equipamientos
-Adecuación de los materiales.

Teniendo muy presente que en ningún momento la minusvalía de este niño
le impidiese seguir la marcha general de la clase. Tanto la realización de
actividades colectivas y grupales así como  individuales.

Se destaca de una manera especial la participación de la madre en la con-
fección de los libros que se iban adaptando. Así él disponía, al igual que el
resto de la clase, de los mismos materiales específicos pero pasados al sis-
tema Braille. De la misma manera los libros y materiales específicos para
él han servido para los demás. Se puede afirmar que, más que otra cosa,
ha contribuido a que la vida en el aula haya sido más rica, generosa, tole-
rante y cooperativa.

Para finalizar el apartado de experiencias una compañera de Madrid,
miembro del equipo que desarrolla el Programa de Apoyo Escolarequipo que desarrolla el Programa de Apoyo Escolar
para la protección de la Infancia, en la Conserjería de Educación ypara la protección de la Infancia, en la Conserjería de Educación y
Cultura de la Comunidad de Madrid. Cultura de la Comunidad de Madrid. Este programa atiende las deman-
das relacionadas con los niños y niñas que sufren situaciones de riesgo
social, bien en el ámbito familiar o bien en el entorno donde se desenvuel-
ven. Situaciones de riesgo que pueden derivarse de circunstancias  múlti-
ples (marginalidad, desventaja sociocultural inmigración, minorías étnicas
etc).

Según los estudiosos, estas situaciones maltratantes dificultan el desarro-
llo de estrategias sutiles, necesarias para integrarse en el grupo de igua-
les del aula, y/o del centro. Lo cual desemboca en ocasiones, en serios pro-
blemas de convivencia y de disciplina, ante los cuales, algunos centros con-
sideran que lo idóneo para "El bien del niño" es un cambio de colegio o
abrir un expediente disciplinario, cuando se ha incurrido en una falta tipifi-
cada en el Reglamento de Régimen Interno.

Conociendo desde el Programa los trabajos de investigación de Mª José
Diaz Aguado, catedrática de Psicología Educativa de la Facultad de
Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, con quien desarrolla-
mos otros trabajos referidos a detección y atención de situaciones de ries-
go social, a través de los centros escolares. Nos pusimos en contacto con
ella y se acordó facilitar a los tutores y tutoras en su aula de apoyo del
alumnado del Master sobre Programas de Intervención en Contextos
Educativos, con aquellos colegios que voluntariamente aceptaban dicha
colaboración.

Los programas que se han desarrollado han sido:

Educación para la tolerancia
Educación en valores
Desarrollo de la competencia social.

Los objetivos generales eran:
-- La aceptación y respeto por parte de los alumnos y alumnas de
las diferencias.
-- La integración en el aula de estos niños y niñas.
-- La mejora de su competencia social.

La metodología; parte del trabajo de cuentos propuestos.

Utiliza el trabajo cooperativo que propone desarrollarlo especialmente en
el área de Matemáticas.

La Organización del aula para el trabajo cooperativo, se realiza según los
datos que nos facilita el sociograma, y otros técnicas sociométricas que
nos permiten conocer cuál es la percepción que los compañeros y compa-
ñeras tienen de estos alumnos y alumnas con dificultades. Así como saber
cuál es su nivel o grado de estrategias para interactuar, con el grupo de
iguales.

La idea era que una vez terminado el desarrollo de estos programas, el
profesorado continúe reforzando los conceptos y hábitos trabajados.
La bibliografía y referencias de los materiales de estos Programas, que
fueron editados por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de
Asuntos Sociales os la facilitaremos.

SEGUNDA SESIÓNSEGUNDA SESIÓN

En la segunda sesión, se acordó dividirla en dos partes. La primera dedi-
cada al debate en torno a documentos sobre la escuela pública que sirve
de base para el Congreso que con el título de CONSTRUIR LA ESCUELACONSTRUIR LA ESCUELA
DESDE LA DIVERSIDAD Y PARA LA IGUALDADDESDE LA DIVERSIDAD Y PARA LA IGUALDAD que se va a celebrar en
Diciembre. Este congreso va a ser organizado  por Confederación MRP,
CEAPA, Fed. de Ens. De CCOO, FETE-UGT, Confederación STEs, Fed. Ens. de
CGT y MCEP.

La conversación giró en torno a la adscripción del alumnado a los centros
y procedimientos utilizados para seleccionar al alumnado y destacamos los
siguientes puntos:

¨ Se constata que a pesar de haber un beremo igual para los cen-
tros públicos y privados se siguen manteniendo la desigualdad.

¨ Los fondos públicos no pueden fomentar la desigualdad y la dis-
criminación.

¨ Se propone hacer un estudio sobre la clase social del alumnado
de los centros públicos y privados y comparar sus características
para demostrar y razonar con datos fiables que se estan utilizando
una serie de fondos públicos para costear una enseñanza privada.

¨ Se indica que mientras haya plazas en la escuela pública no se
debería ampliar las subvenciones de la red privada.

¨ Se ve la necesidad de dotar de más recursos materiales y huma-
nos a la escuela pública ya que es la que atiende al alumnado pro-
cedente de las clases más desfavorecidas.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

El taller propone seguir en la línea de integrar el tema de la diversidad en
los demás talleres de edades y áreas y pedirles que asuman el tratamien-
to a la diversidad en todas sus actividades, experiencias...

PROPUESTA PARA EL PROXIMO CONGRESOPROPUESTA PARA EL PROXIMO CONGRESO

Un componente de taller se compromete a preparar una tertulia en torno
al tema "Respuestas a la educación multicultural"
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adaptación escolar y el desarrollo social. Madrid: Servicio de Publicaciones
del Ministerio de Educación y Ciencia.

DÍAZ-AGUADO, M.J. (Dir) (1992): Educación y desarrollo de la tolerancial.
Cuatro volúmenes y un vídeo. Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia.

DÍAZ-AGUADO, M.J. (1993): El desarrollo de la competencia social en la
infancia y adolescencia. Madrid: Master de Programas de Intervención psi-
cológica en contextos educativos. Universidad Complutense.

DÍAZ-AGUADO, M.J. (1994): Programas para favorecer la integración esco-
lar. Madrid: ONCE

DÍAZ-AGUADO, M.J. (Dir) (1995): Niños con dificultades socio-emocionales.
Instrumentos de evaluación. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales.
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y desarrollo de la tolerancia. Volumen cuatro: Instrumentos de evaluación.
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.





Han asistido 22 personas pertenecientes a los MCEPs deHan asistido 22 personas pertenecientes a los MCEPs de
Salamanca, Castilla La Mancha, Madrid, Almería, Euskadi, LaSalamanca, Castilla La Mancha, Madrid, Almería, Euskadi, La
Rioja y Cantabria. También otras personas del ICEM deRioja y Cantabria. También otras personas del ICEM de
Francia y de los movimientos de Escuela Moderna deFrancia y de los movimientos de Escuela Moderna de
Alemania, Senegal y Togo. Y una persona peruana que traAlemania, Senegal y Togo. Y una persona peruana que tra--
baja en la región madrileña.baja en la región madrileña.

PLAN DE TRABAJO EN EL CONGRESOPLAN DE TRABAJO EN EL CONGRESO

Al comenzar y terminar las sesiones realizamos unas danzas internaciona-
les, animadas por Luis Blanco.

1. ASAMBLEA INICIAL1. ASAMBLEA INICIAL

Se presentan las personas asistentes al Taller dando una breve explicación
del trabajo realizado durante el curso en cuestiones relativas a la
Educación para la Paz.

2. LOS DERECHOS HUMANOS. EL DERECHO A LA2. LOS DERECHOS HUMANOS. EL DERECHO A LA
EDUCACIÓNEDUCACIÓN

Exposición de experiencias:Exposición de experiencias:

a) El restaurante del mundo. a) El restaurante del mundo. Dinámica en el aula sobre el reparto de la
riqueza en el mundo. Acercamiento a la comprensión de la realidad inter-
nacional.

b) Proyecto de Solidaridad en el Centrob) Proyecto de Solidaridad en el Centro, con el objetivo de conocer y sen-
sibilizarse ante otras realidades de nuestro mundo. Realizamos una lectu-
ra colectiva del cuento "Balas de conciencia", material utilizado en el pro-
yecto.

c) Derechos Humanos.c) Derechos Humanos. Utilización de la correspondencia epistolar. Sobre
las campaña de Amnistía Internacional y el envío de cartas a los presos de
conciencia y en base al artículo 12 de los Derechos Humanos: Todos tie-
nen derecho a expresar su opinión. Experiencia de 6º curso a partir de la
lectura del libro "La carta de Eloy".

d) Día Escolar de la Paz.d) Día Escolar de la Paz. Cada clase elegía sus normas para que hubiera
paz en el colegio. La Comisión de Delegados y Delegadas hizo una síntesis
y se escribió en el Cartel de los Compromisos. Además se hicieron murales
y una paloma grande donde se pegaban las fotografías de los niños.

e) Día de la Paz.e) Día de la Paz. Después de realizar un trabajo previo se se hace un
encuentro de las clases. Se presenta una exposición de trabajos y se deco-
ran los espacios, en este caso relacionados con la ecología. Se hizo el
Barco de la Paz, en marquetería, en un lugar común, además aparecía una
paloma que arrastraba un baúl en el que se depositaban los mensajes
colectivos que habían sido trabajados en cada clase. Poesía de Alberti para
recitar todos juntos. Lectura de mensajes colectivos y baile final con palo-
mitas. Edición de libros de poesías.
Lo importante de todas estas actividades está detrás de lo que se ve: "Lo
esencial es invisible" (El Principito).

f) Día Escolar de la Paz.f) Día Escolar de la Paz. Experiencia en educación infantil. Confección de
palomas y aprendizaje de canción. Cada niño y niña se lleva una palabra
relativa a la paz a su casa.

g) Día de los Derechos Humanos.g) Día de los Derechos Humanos. Experiencia en Educación Secundaria.
Cada clase elige un Derecho para estudiarlo: comentarios personales y
debate en el aula. Exposición sobre el Derecho a la Educación.

h) Día de los Derechos Humanos.h) Día de los Derechos Humanos. Experiencia en Educación de Personas
Adultas. En el aula se incorporan texto relacionados con la Derechos
Humanos y la Paz. Tratamiento especial del Derecho a la Igualdad.
Proyección y trabajo sobre la película "El pájaro de la felicidad".

i) Día de los Derechos Humanos. i) Día de los Derechos Humanos. Trabajo sobre el documento del MCEP de
Huelva, sobre el Derecho a la Educación. Organización a nivel de ciudad de
actividades sobre el  Derecho a la Educación. Conferencias y Acto conjun-
to entre los colegios de primaria.

j) Día de los Derechos Humanos.j) Día de los Derechos Humanos. Confección de un periódico colectivo con
la participación de todos los cursos del colegio, incluyendo un marcapági-
nas realizado por el alumnado de educación infantil.

k) Semana de la Paz y Campaña contra el Hambre.k) Semana de la Paz y Campaña contra el Hambre. Realización de activida-
des a nivel de centro: recogida de huellas por el derecho a la educación,
participación en la radio para divulgar las actividades del centro, comida
cooperativa en el centro, merienda de la solidaridad para recaudar fondos
para un proyecto de desarrollo, marcha al molino por la paz, lectura de
manifiestos y suelta de palomas.

El debate sobre las experiencias presentadas se desarrolla en torno a la
implicación del profesorado en la actividades y acciones que se plantean
con la celebración del Día Escolar de la Noviolencia y la Paz o del Día de
los Derechos Humanos.

3.  LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS3.  LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Presentación de experiencias:Presentación de experiencias:

a) Educación en valores. a) Educación en valores. Tomando como base los conflictos generados en
el patio de recreo. Ponen por escrito las acciones negativas.

b) Participación en la resolución de conflictos de personas mediadorab) Participación en la resolución de conflictos de personas mediadoras.
Problemas de envidia y celos.

c) Decálogo pacifista. c) Decálogo pacifista. Elaboración de un decálogo pacifista para el funcio-
namiento del colegio, que se coloca en un lugar común del colegio. A par-
tir de este decálogo cada alumno y alumna realiza un librito personal
donde se apuntan las acciones negativas (habría que poner también las
positivas), haciendo un seguimiento de los puntos del decálogo.

d) Resolución de conflictos, educación en valoresd) Resolución de conflictos, educación en valores. Se plantea el tema de la
paz como algo cercano: la paz en la clase. Aprovechando el Día de la Paz



se reflexiona sobre las actitudes de cada cual con sus compañeros y com-
pañeras. Se buscan noticias de paz y de violencia, relacionadas con el
racismo y la xenofobia. Se trabaja desde enero hasta final de curso. Se
hace una publicación.

e) Educación en valores. e) Educación en valores. Dinámica realizada con motivo del Día Escolar de
la Paz: "Haba con suavidad, si adviertes violencia en tu lenguaje, pien-
sa,.....".

f) La Comisión de Convivencia. f) La Comisión de Convivencia. Educación Secundaria. En la Asamblea se
debaten los problemas que surgen en el curso y la comisión de conviven-
cia toma nota de los mismos y median en la resolución de los conflictos.

g) ¿Cómo hago la paz en el colegio?.g) ¿Cómo hago la paz en el colegio?. Con motivo de la Semana de la Paz
se propone en todos los cursos del centro, que a principio de la Semana
cada alumno y alumna y profesor y profesora se pregunten en que fallan y
tienen que mejorar. Se escribe en un panel y al final de semana se analiza
y se ve, entre todos, si se ha mejorado.

h) Estrategias en la modificación de conducta.h) Estrategias en la modificación de conducta. Análisis de la influencia del
comportamiento de un niño o niña conflictivo en el aula. La adquisición de
hábitos y el trabajo con las familias una tarea necesaria. Han trabajado en
grupo con el libro "Crecer sin peleas" de editorial Integral.

i) Trabajar las distancias cortas. i) Trabajar las distancias cortas. Colorear una paloma por pareja, ponién-
dose de acuerdo. Luego comentar que se siente cuando se comparte.

j) Problemática con un alumno problemático y de bajo nivel de autoestimaj) Problemática con un alumno problemático y de bajo nivel de autoestima.
Trabajo con los padres y a partir de ahí evolución positiva. Los padres
advierten que la disposición del tutor es importante. El tutor o tutora cuan-
do se ve sobrepasado por el caso tiene que acudir a apoyos: psicólogo,
revisión de materiales y sobre todo tener claro que " si yo no me hago
cargo de este niño y de su problema en esta etapa de su vida, quién se va
a hacer cargo".

k) Material para trabajar en la ESOk) Material para trabajar en la ESO: "Programas para prevenir la intoleran-
cia y la violencia en los jóvenes", de María José Días Aguado. "Aprender a
ser personas", de Inmaculada Serrano  , Editorial Estudios Universitarios
de Barcelona. Programas de educación para la tolerancia y prevención de
la violencia en los jóvenes", del Ministerio de trabajo y asuntos sociales.
Instituto de la Juventud. (2 videos y 4 libros).

APORTACIONES AL DEBATE “LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”:APORTACIONES AL DEBATE “LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”:

Consideramos que el lugar e instrumento adecuado para la Resolución de
Conflictos es LA ASAMBLEA, que es una práctica ya experimentada en el
MCEP y trabajada habitualmente por todas las personas del movimiento.
Creemos que en torno a la Asamblea tenemos que seguir investigando la
resolución de los conflictos.

Se plantean cuestiones importantes para trabajar:

La forma de realización de las Asambleas.
El papel de la persona moderadora.
El cuaderno de acuerdos de la Asamblea.
El libro de los Conflictos es el libro de clase, un libro importante.
El papel de determinadas personas en el aula. Los roles de malo.
El ponerte en situación de los demás.
El critico, felicito y propongo.
El "qué puedo enseñar a los demás".
La creación de un ambiente de paz en el colegio.  La facilitación de
la relación entre las personas del aula y del colegio. Estrategias
para conseguirlo: cariñogramas, dibujos compartidos, ..
La problemática con el profesorado especialista para la tarea de la
resolución de conflictos.

El compromiso del profesorado para romper las barreras para lle-
var a cabo una cultural de paz.
La cultura de paz dentro de la rigidez del Reglamento de Régimen
Interno.
El papel de los mediadores. Planteamiento de esta tarea en el alum-
nado y profesorado. La Comisión de Convivencia.
La atención personalizada y búsqueda de apoyos para casos
urgentes y delicados.

Tomando como base las experiencias compartidas, el debate realizado y
nuestra tarea de cada día, nos proponemos seguir investigando sobre LA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS para el próximo curso.

4. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CONGRESO:4. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CONGRESO:

a) Realización del proyecto y propuesta a la Asamblea del Congreso, para
destinar el 3% del presupuesto anual del MCEP, para apoyo a proyectos de
formación y divulgación de la pedagogía Freinet, a los movimientos de
Escuela Moderna de Senegal y Togo.

b) Realización de la propuesta a la Asamblea del Congreso de la Invitación
al XXIX Congreso de 2 maestros o maestras saharauis, con el fin de conti-
nuar nuestro compromiso de cooperación con las Escuelas del Sáhara.

c) Escribir una carta a Milachu, compañera del Taller.

d) Reparto del Manifiesto 2000 para una cultura de Paz y Noviolencia.

e) Reparto de folleto informativo sobre la Campaña de recogida de lápices
para las escuela de Irak: por el derecho a la educación.

f) Reparto de comic sobre los Derechos del Niño y de la Niña, de Carlos
Jiménez, para el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

g) Reparto de marcapáginas "Techo de Lata".

PLAN DE TRABAJO PARA EL CURSO 2000-2001PLAN DE TRABAJO PARA EL CURSO 2000-2001

La tarea colectiva que nos hemos propuesto realizar durante el próximo
curso y en la que puede participar cualquier compañero o compañera del
MCEP y en el próximo Congreso ponerla en común, es la de la RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS.

Hemos considerado que este tema es algo muy importante que nos preo-
cupa y ocupa en nuestras aulas y en nuestros centros. Cuestiones como la
convivencia en el Centro, la atención personalizada y la búsqueda de apo-
yos, la problemática en educación secundaria, el papel de la Asamblea en
la resolución de conflictos, etcétera, las debatiremos en base a nuestras
propias experiencias durante el curso escolar.

También realizaremos en nuestros Centros actividades relacionadas con
los Derechos Humanos, con el Derecho a la Educación, con el Día Escolar
de la No Violencia y la Paz, etcétera, y traeremos al próximo congreso los
materiales y experiencias generados.

Por último realizaremos en el Taller el Seguimiento de los Proyectos de
Cooperación con las Escuelas del Sáhara y del 3% de Solidaridad
Internacional (Ayuda a los Movimientos de Escuela Moderna de Senegal y
Togo).



VALORACIÓNVALORACIÓN

La valoración de las personas asistentes al Taller ha sido positiva, con
experiencias variadas e interesante. Ha habido un buen ambiente de tra-
bajo y predisposición al trabajo cooperativo, junto con una buena dinámi-
ca, planificación del  trabajo y reparto en sesiones. Se nota madurez en el
Taller, combinado con la incorporación de nuevas personas, además de la
enriquecedora aportación de los compañeros y compañeras de otros paí-
ses que dan al Taller una dimensión internacional. También destacamos
que hemos encontrado tiempo para la discusión y el debate, además de la
exposición de experiencias. 
El horario nos ha parecido apropiado y el espacio no tanto.

"Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz
humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos,
o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditos,
tenemos algo que decir a los demás, alguna cosa que merece ser por los
demás celebrada o perdonada".

Eduardo Galeano, El libro de los abrazos.Eduardo Galeano, El libro de los abrazos.

COOPERACIÓN CON LAS ESCUELAS DEL SÁHARACOOPERACIÓN CON LAS ESCUELAS DEL SÁHARA

Queremos dar un nuevo impulso a la cooperación con los maestros y
maestras saharauis, que iniciamos allá por 1995 con la participación en el
Congreso de Potes de una maestra y de un maestro, y nuestras posterio-
res visitas a los Campamentos de Refugiados en donde se inició el germen
de lo que podría ser un movimiento hermano en aquellas latitudes: el Grupo
Educativo Saharaui (GES).

En los dos últimos años ha habido ciertas dificultades de coordinación
influidas por las duras condiciones en que se desarrolla la vida cotidiana
en los campamentos de la Hamada de Tinduf.

Pero como tenemos un compromiso adquirido, pensamos que para conti-
nuar nuestro Proyecto de Cooperación y establecer una relación perma-
nente con el GES, proponemos: la invitación al XXIX Congreso de 2 maes-
tros/maestras, aprovechando las facilidades que se generan con la reali-
zación del `programa "Vacaciones en Paz".

Otras actividades serían :Otras actividades serían :

- Mantener los contactos por correspondencia y el intercambio de tra-
bajos escolares.
- Favorecer la edición bilingüe de una monografía escolar.

El Taller de Educación para la Paz propone a la Asamblea del MCEPEl Taller de Educación para la Paz propone a la Asamblea del MCEP
que se destine el 3%  del presupuesto de la organización, a losque se destine el 3%  del presupuesto de la organización, a los
movimientos de Escuela Moderna de Senegal y Togo, en concretomovimientos de Escuela Moderna de Senegal y Togo, en concreto
para el desarrollo de los proyectos de formación y divulgación de lapara el desarrollo de los proyectos de formación y divulgación de la
pedagogía Freinet siguientes:pedagogía Freinet siguientes:

Nombre del movimiento: ASEM (Asociación de Senegal de Escuela
Moderna.

Responsable del proyecto de formación: Ousseynou Diop (maestro de
primaria)

Número de maestras y maestros beneficiarios: Los y las adherentes al
movimiento. 100 adherentes entre los cuales hay 30 maestras. Todas

y todos de primaria.

Objetivos: Dar a conocer lo aprendido en el Congreso. Difusión de la
pedagogía Freinet. Fomentar la comunicación entre el profesorado del
movimiento.

Actividades:
a) Publicaciones: el periódico de la ASEM, boletín para información
de los demás movimientos africanos.
b) Seminarios.
c) Jornadas de formación de maestros y maestras.
d) Encuentros.

Nombre del movimiento: MOUVEN (Movimiento de Enseñanza
Innovadora)

Responsable del proyecto de formación: Piou Kpambé (presidente del
movimiento).

Número de maestras y maestros beneficiarios: 240 maestros y maes-
tras de primaria (80 maestras).

Objetivos: Dar a conocer lo aprendido en el Congreso. Difundir la peda-
gogía Freinet. Fomentar la comunicación entre maestras y maestros del
movimiento.

Actividades:
a) Publicación de "El Innovador".
b) Encuentros para intercambiar experiencias en los 5 grupos de
trabajo del MOUV.EN. 
c) Preparación de la Panafricana del 2001 en Togo.  

Coordinación del Taller Coordinación del Taller y edición del Techo de Lata: María Eugenia López
de Vicuña Arcauz. C/Herriko Bidea 56. 01139 Bitoriano. Araba.





MCEPs. ASISTENTES: Cantabria, Madrid, Castilla-La Mancha,MCEPs. ASISTENTES: Cantabria, Madrid, Castilla-La Mancha,
Granada, Murcia, País Vasco y Almería.Granada, Murcia, País Vasco y Almería.

ESQUEMA DE TRABAJO PARA EL CONGRESO:  ESQUEMA DE TRABAJO PARA EL CONGRESO:  

- Presentación de la experiencias realizadas durante el curso sobre
medios de comunicación y su aplicación en el aula.

- Itinerarios y salidas de investigación del medio  realizadas con nues-
tros alumnos y alumnas.

- Aspectos lúdicos de la  investigación.

- Análisis del documento de la Real Academia de la Historia sobre : TEX-
TOS Y CURSOS DE HISTORIA EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA MEDIA.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO: DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO: 

- Comentamos el libro de investigación realizado por las compañeras
Lourdes y Ana de Almería con sus alumnos y alumnas de segundo de
Primaria y publicado por el ayuntamiento de la capital, sobre un barrio de
pescadores: La Chanca. 

- Julia de Cantabria, presentó los trabajos realizados en el colegio
Verdemar, sobre Ecología y Medio-Ambiente: " La Cadena Verde ", dentro
del programa Sócrates-Comenius, en colaboración con otros paises de la
Unión Europea.
El proyecto ha durado tres cursos y tenía como objetivo el desarrollo de la
conciencia ecológica del alumnado.con trabajos como: 

¨ Reflexiones sobre acciones ecológicas.
¨ Protección de la Natualeza.
¨ Noticias sacadas de la Medios de Comunicación.
¨ Cuentos ecológicos.
¨ Reciclado.
¨ Medidas para ahorrar energía.
¨ Las conservación y cuidado de nuestro planeta.
¨ Problemas medioambientales ...

Como los trabajos tenían una proyección exterior, mediante acciones de
defensa de la Natualeza, libros, exposiciones, correspondencia con otros
paises..., los trabajos se cuidaban bastante en cuanto a contenido y pre-
sentación, lo que garantizaba además un alto nivel de motivación.

- Juan de Castilla -La Mancha  explicó el esquema de investigación que uti-
lizan en su centro, para la realización de las salidas.

- Paco Bastida  expuso su experiencia sobre la investigacón del tiempo
atmosférico. Primero fue la instalación de la caseta meteorológica de la que
los alumnos-as recogian diariamente datos sobre: presión atmosférica,
temperatura, humedad, dirección del viento, precipitacines etc.
Con estos datos se hacían previsiones del tiempo que se contrastaban con
las de los Medios de Comunicación, llegando a deducise así, a base de
experiencias concretas el tipo de clima de la zona. 

En colaboración con el Departamento de Plástica, construyen en uno de
los pasillos del instituto un PLANETARIO. Los  planetas están  representa-
dos a escala, ambientado con un cielo de estrellas y las paredes con mura-
les relativos a Cosmos. Completa  esta exposición permanente un panel de
información donde se colocan las noticias que van saliendo en los medios
de comunicación sobre el Univeso. 

La prensa, cine histórico, documentales, archivo de documentos, biblioteca
del aula, Bts. de investigación etc.  son elementos  motivadores en la ense-
ñanza de la Geografía y la Historia y más necesarios aún, en aquellos
ambientes donde el alumnado carece de  interés por el aprendizaje. Una
forma de engancharlos-as, es empezar el estudio de la historia al revés:
Por el último tema, ya que los acontecimiento actuales, que estan viviendo,
son los que tienen un mayor grado de motivación. 
Han conseguido que los periódicos lleguen diariamente a la biblioteca del
centro. Posteriormente, junto con revistas, se colocan en una mesa en los
pasillos.
Las noticias mas importantes, una vez discutidas, se colocan en el panel de
prensa, haciéndose a final de mes un balance global de los acontecimien-
tos más importantes.
Posteriormente, se ordenan por temas en el fichero de documentos, guar-
dándolas en fundas de plástico,  constituyendo así una fuente permanente
de información. 

- En este sentido, de lo que supone de motivación de lo cercano y todo
aquello relacionado con nuestras vidas, están las investigaciones llevadas
a cabo por nuestra compañera Asun de Cantabria .
Cada alumno-a hace un libro  con su historia personal: Recogiendo las noti-
cias más importantes que ocurrieron  a nivel nacional e internacional, el día
que nacieron u otras fechas de especial significación para sus vidas. Los
anuarios de prensa  son en este caso un recurso imprescindible.
En su clase, las noticias seleccionadas y comentadas,  se colocan en un
mapamundi con lo que además de informarse de lo que ocurre en otros
paises, van aprendiendo Geografía de una forma natural.

- Una parte del tiempo de que disponíamos, se dedicó a  analizar el docu-
mento presentado por la Real Academia de la Historia.
Cómo nos parecía que habían hecho un análisis parcial, poco científico,
defendiendo una metodología que creíamos superada y que choca frontal-
mente con la nuestra, nos decidimos a dar una respuesta, elaborando un
documento para llevarlo a nuestros centros y difundirlo en revistas peda-
gógicas y diarios.

Paco Bastida, con nuestras aportaciones  se quedó encargado de la redac-
ción final del texto.  ( Ver anexo II ).  

VALORACIÓN:VALORACIÓN:

- Es indudable que el taller ha avanzado en los dos últimos Congresos. Se
han incorporado nuestros clásicos, e incluso nos hemos comprometido a
elaborar un boletín interno y a hacer algunas publicaciones.

Sin embargo somos conscientes que hemos tocado techo en cuanto a



experiencias de investigacón del medio se refiere y necesitamos  funda-
mentarlas teóricamente.

Tambien nos hemos criticado la forma tan rápida de presentar las expe-
riencias, sin tiempo para su análisis y profundización.

Tenemos por otra parte nuevos retos que afrontar, en una sociedad cam-
biante, si no queremos quedanos dormidos en los laureles: Cómo acercar-
nos al mundo en su globalidad. Cómo dar respuesta a una sociedad pluri-
cultural ...

PROPUESTAS DE TRABAJO :PROPUESTAS DE TRABAJO :

- Además de continuar con  los trabajos sobre prensa, presentar tam-
bién experiencias sobre el resto de los Medios de Comunicación :
Televisión, Internet...

- La correspondencia escolar: ¿ Por qué ? ¿ Cómo hacerla ? 

- Que los trabajos de investigación  presentados se acompañen de la
correspondiente fundamentación teórica.

- Publicación de un boletín interno:  " CON LUPA" que con las colabora-
ciones de todos y todas se encarga de coordinar Paco Bastida.

- Traer todos los materiales posibles al próximo Congreso para elabo-
rar dos monografías: Prensa y Escuela. y el Friso de la Historia.

COORDINADOR:COORDINADOR:
Emiliano Padilla Molina 
C/ Ónice nº 43
Tfno. 950 235086
04008     Almería.



TALLER DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO: ANEXO ITALLER DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO: ANEXO I

ENSEÑAR HISTORIAENSEÑAR HISTORIA

De nuevo nos vemos inmersos en el debate sobre la enseñan-
za de las Humanidades y, específicamente, sobre la Historia. En esta oca-
sión, la polvareda la ha levantado el "Informe sobre los textos y cursos de
Historia en los Centros de enseñanza Media" que ha elaborado la Real
Academia de la Historia.

El debate, en sí mismo, nos parece positivo. De él, se aporta-
rán  propuestas que vayan proyectando más luz en orden  a ir encontran-
do soluciones a un problema  que se nos muestra de difícil resolución: a
las pruebas nos remitimos. Desde 1996, en el que la Ministra de Educación
intentó abordarlo, hasta hoy, no deja de generar declaraciones, tomas de
posición, artículos  en la prensa.... A partir del Informe, historiadores,
escritores, periodistas han manifestado sus opiniones (Josep Fontana,
Santos Juliá, Moradiellos, Muñoz  Molina, Raúl del Pozo, etc.) y puntos de
vista sobre el asunto en cuestión.

Queremos señalar, inicialmente, dos aspectos formales del
mentado "Informe".

En primer lugar,  las escasas y pobres referencias a la docu-
mentación que dice  haber reunido;  pocos datos contrastables que  sos-
tengan  muchas ( o todas) las aseveraciones que se hacen. Hubiese sido
preciso arropar, con citas a una presunta recogida de información que se
hizo, afirmaciones de  envergadura tal como: "la Real Academia tiene cono-
cimiento de las deficiencias y omisiones en la enseñanza de la Historia"; "la
enseñanza de la historia en la ESO, es de desdibujamiento e imprecisión";
o estas otras, tan delicadas, que hubiesen requerido un respaldo, con
abundantes datos, que no se da: "la oportunidad de que en cada
Comunidad Autónoma se estudie su historia singular"...."puede conducir a
la xenofobia y al racismo"; o que a los "alumnos formados en las ikastolas"
(¿en todas?) la historia que se les enseña "es de contenido  parcial y ten-
dencioso". 

Y las referencias faltan, o por descuido, (imperdonable), pen-
sando  quizá que lo ha dicho la Academia, y basta, o es que no se dispo-
nía de ese material prospectivo, (inadmisible), precisamente por proceder
de la Academia. Lo primero es pensable, pues el Informe afirma que "desde
hace años, la Academia ha querido reunir información detallada de cómo
se enseña historia en la ESO...". No obstante, hay párrafos que nos incli-
nan a pensar lo segundo: "resulta sumamente difícil conocer cual es el
estado actual de la enseñanza de la historia en España en los niveles edu-
cativos secundarios", o "faltan noticias  sobre un elemento esencial: la acti-
vidad docente desarrollada por los profesores...", o "la impresión que se
tiene al concluir este somero recorrido en la enseñanza de la historia...".
Además, muchos de sus juicios se sustentan únicamente en unos botones
demuestra: "los textos escogidos para el análisis de la enseñanza de la his-
toria en el País Vasco forman parte del denominado "Proyecto Erein".

En segundo lugar, queremos referirnos al lenguaje empleado
en diversos párrafos cargados de ironía y de descalificación gratuita, espe-
cialmente  cuando arremeten contra la didáctica (el pedagogismo, le lla-
man). Algunas de las invectivas más duras  están lanzadas, en diferentes
lugares del documento, contra el cómo hacer, citando, entre otras apoya-
turas, unas palabras de D. Rafael Lapesa, probablemente descontextuali-
zadas: " en sus tiempos no había cursillos  en los que prepararan a uno
para enseñar lo que no sabe", absolutamente descalificadoras para todo el
profesorado que se preocupa, a través de cursillos, conferencias, jorna-
das, de actualizar su forma de enseñar, en cuanto que cuestionan su
preparación científica como profesor de historia. Volveremos más adelante

sobre este extremo. En otro lugar se dice que en los años de la transición
"era moda" llamar a las autonomías "nacionalidades y regiones del estado
español"; o citan otras palabras que, probablemente,  consideran  dignas
de figurar en una antología del disparate: José Segovia, Director General de
enseñanzas Medias en 1984: "La economía, la sociología, la antropología,
la psicología, tienen que aportar elementos básicos en la formación  un ciu-
dadano", de la sociedad actual, añadimos nosotros.

Vamos a pasar a comentar aspectos de fondo.

Se quejan los académicos, de que los últimos intentos de ana-
lizar la situación de esta materia han provocado unas polémicas más cen-
tradas "en el ámbito de  la discusión política que en las cuestiones pura-
mente académicas", y añaden un poco  más adelante que el tema de la
enseñanza de la historia "se debatió en el Parlamento, predominando  allí,
lamentablemente, las posturas políticas partidistas". En primer lugar,
entendemos que el debate en el Parlamento  fuese partidista: tanto sobre
éste , o cualesquier otro tema, cada partido expresa sus puntos de vista y
los defiende. Eso es lo que esperamos de ellos. Por otra parte, ¿acaso  el
tema de los contenidos, el qué enseñar,  no ha estado y está trufado de
decisiones y puntos de vista  políticos desde el diseñador hasta el propio
profesor  que la imparte?

No deja de ser sorprendente este comentario, ni nos parece
muy ponderada la postura de los académicos en cuanto que ellos expre-
san con acogimiento y asentimiento las palabras de la señora Ministra,
doña Esperanza Aguirre, que al señalar "las insuficiencias que observaba
en el campo de la enseñanza de la historia", en su conferencia, lo haría
desde su punto de vista, que coincidiría con el de su partido. Recordemos
aquí, que el proyecto que después presentó al Parlamento recibió un fuer-
te vapuleo y rechazo. Por otro lado, el propio documento analiza distintas
legislaciones autonómicas en materia de Historia, criticando sus conteni-
dos.

Por último, digamos  que la Academia nunca alzó su voz en
momento alguno de su historia para criticar modelos, interpretaciones o
consecuencias de una Historia secuestrada, manipulada, partidaria, con
una visión reduccionista y anacrónica en lo  metodológico, y, por tanto, falsa
e incompleta como ciencia de tanta proyección social. Nunca, que sepamos,
tampoco se ha expresado de una manera tan notoria ante el secular trata-
miento de la mujer en la Historia, mayoritariamente escrita por hombres.   2

Nos interesa mucho más la parte del informe que hace refe-
rencia a la metodología, la selección de contenidos, la utilización de técni-
cas, los alumnos y alumnas,.....

Afortunadamente, para nosotros, tal como recoge el documen-
to, en las décadas de los 70 y 80 se produjo en toda España una gran
efervescencia en el campo de la educación. Fruto de ello fueron múltiples
Escuelas  de Verano, el nacimiento de los actuales Movimientos de
Renovación Pedagógica, numerosísimos encuentros entre profesionales de
la educación. Fueron años de trabajo muy intenso, de ensayo de nuevas
técnicas educativas, de lectura , reflexión e intercambio. De ellos, salieron
muchas de las ideas que sustentan a la LOGSE; contra las reformas que
introdujo en lo referente a la Historia, el Informe lanza acerbas críticas.

En todo el recorrido, bien que "somero", que de ésta se reali-
za  no se hace en ningún momento referencia al alumnado. Para nosotros,
es lo primero. 

En la Educación Secundaria Obligatoria, por tratarse, obvia-
mente, de un tramo obligatorio, no existen unos alumnos y alumnas pre-
viamente preseleccionados (como en Bachillerato): bien desde el entorno
familiar, bien desde los intereses del propio alumno. Lo que se da es una
mezcla de alumnos y alumnas de diversa procedencia y extracción, de dis-
tintos niveles sociales, económicos, culturales y con intereses y aptitudes



muy diversos. Para todos ellos/as hay que elaborar un menú de conteni-
dos históricos que satisfagan a unos y a otros: a los que seguirán estu-
diando y les interesa la actividad intelectual especialmente, y a los que tie-
nen mayor inclinación por el trabajo manual, menos interesados por el
estudio, pero que sí  necesitarán  para su futuro como ciudadanos y per-
sonas un bagaje histórico que les ayude a entender de dónde venimos, la
sociedad que vivimos y a entrever hacia dónde caminamos. En ambos
casos, hay que convertir la historia, una materia bastante denostada por
muchos de ellos, en atractiva, interesante, útil,....y no, tediosa, aburrida,
recargada de datos que perciben poco útiles. (Ni siquiera hacemos refe-
rencia a la historia ferozmente parcial, falsa, manipulada, adoctrinadora
que se nos impartía durante la dictadura franquista).

Entendemos que, teniendo en cuenta esa pluralidad del alum-
nado, se produjo un diseño nuevo (Ciencias Sociales, Geografía e Historia)
con unos contenidos que no pretendían menoscabar la Historia, sino
ampliar y completar la formación de personas para el siglo XXI. Por otra
parte, la "esquematización" del "currículum" del Ministerio tiene su funda-
mento, opinamos, en la flexibilidad que exige una oferta de estudios que va
dirigida a un alumnado tan heteróclito, estando en manos de cada centro
educativo "concretar" (niveles de concreción) la verdadera dimensión y
profundidad de los contenidos de acuerdo con el alumnado que va a reci-
birlos.

La insistencia en la época contemporánea, el manejo de la
prensa diaria, etc., obedece, en nuestro modo de ver, a la consideración de
ese amplio sector de alumnos y alumnas que no volverán a tomar en sus
manos un libro de historia, (un periódico, probablemente, sí,) y deben
manejar, no obstante, los resortes que les ayuden a interpretar la sociedad
en la que viven e intuir hacia dónde ésta camina.

A nuestros académicos les parece loable " la necesidad de ase-
gurar las bases pedagógicas de la actividad  docente". Tal obviedad les
parece de inmediato excesiva cuando critican los presupuestos  de la
Reforma, porque dicen que "se trata de ir más allá de las enseñanzas aca-
démicas tradicionales y de atender otros aspectos que suponen desarrollo
de capacidades, de hábitos, de actitudes."

También cuestionan que los defensores de la Reforma den
gran importancia al "cómo", más que al  "qué" . A veces, dicen, "da la
impresión de que se pretendiera no tanto enseñar Historia, sino cómo
enseñar a investigarla". Para los académicos, "la obsesión pedagógica ha
tenido sus efectos negativos, pues al poner tanto énfasis en los métodos
de enseñanza se ha terminado por olvidar qué es lo que hay que enseñar".

Por supuesto que es muy importante el "qué", pero ese "qué"
no debe venir determinado únicamente por la cronología y los aconteci-
mientos, sino también por los intereses del alumnado, los contextos socia-
les, la globalidad de las ciencias, las repercusiones de los hechos, la pro-
ximidad de las fuentes y el análisis de las consecuencias que tuvieron y tie-
nen diferentes comportamientos de la Humanidad.

A nosotros sí que nos importa mucho el "cómo", si no fuera así,
tal vez no seríamos educadores, sino, tal vez, académicos.

El "cómo" en educación es fundamental, porque en este punto
sí tenemos que decir con claridad que enseñar cosas sin profundizar
aprendizajes significativos, y aún más, relevantes, carece de todo valor
educativo. No se trata tanto de saber cosas, sino de que esos aprendiza-
jes nos sean útiles. Por eso defendemos que tenemos que utilizar técnicas,
herramientas, hábitos, recursos didácticos, que saquen la Historia  de la
exclusividad de los libros para reconocerla en todas partes. Esta visión
sorprende de nuevo a nuestros académicos cuando dicen: "Las deficien-
cias y las tergiversaciones de la enseñanza de la Historia en la ESO y en el
bachillerato parece como si impulsaran a quienes las sufren a compensar-
las por su cuenta con la lectura y con la visita a exposiciones y museos".

Esta sorprendente deducción, que ojalá fuese mucho más común aún,
podría tener una lectura menos perversa, ésta sería la de haber consegui-
do con un "cómo" diferente, despertar la ambición de buscar  para saber
más y más completamente".

Por todo esto, reivindicamos aquí técnicas, recursos y procedi-
mientos que les  permitan  a nuestros jóvenes adquirir conocimientos que
les sean útiles personal y socialmente. De este modo, junto a los libros
(textos al uso y biblioteca de aula), utilizaremos la prensa, el archivo de
documentos de clase, la elaboración con el concurso de éste de pequeñas
investigaciones y monografías, el friso de la historia, el teatro histórico, las
salidas y las visitas a los museos y lugares de connotaciones históricas
importantes, los intercambios culturales, y, también,  el comentario de
documentos  y mapas históricos, el adiestramiento en técnicas de estudio,
etc. y con ello, intentaremos que en nuestros alumnos y alumnas se vaya
gestando, junto a un incremento de conocimientos históricos, una curiosi-
dad por  la historia, avidez por el conocimiento histórico y por querer saber
más, respeto por todo lo relacionado con nuestro pasado...

Y esto lo decimos cuando reprobamos todos los excesos ,
extralimitaciones y demasías en que hayamos podido incurrir los profesio-
nales en cuanto a la mayor objetividad en la historia y en el otro orden de
cosas que aquí hemos comentado (¿en qué actividad humana no ocurre?
, ¿cómo evitarlo?). También coincidimos  en que hay que mejorar  la ense-
ñanza de la historia: no damos jamás los temas educativos por cerrados;
la última palabra, en educación, nunca está dicha. Nos parece muy intere-
sante el intento de reavivar el debate sobre contenidos del "currículum",
fines, qué historia enseñar, metodologías, principios psicopedagógicos,
materiales para la enseñanza, formación del profesorado, etc., como diji-
mos al principio. Pero extraer, como únicas recomendaciones pedagógicas
después de una crítica tan extensa, que las únicas señas de identidad de
la Historia son la cronología  y los acontecimientos, y  la  utilización  "en
todos lo centros" "libros de texto en los que fuese equilibrado y armónico
el tratamiento de las distintas épocas del pasado" (¿quién los escribe?,
¿quién los selecciona? ¿quién los autoriza?) nos parece cuando menos
descabellado. Regresar a la Prehistoria, obviando que en la sociedad, y en
la escuela, por supuesto, las cosas han evolucionado para mejor, y que en
el terreno educativo han cambiado mucho las cosas, sería un despropósi-
to.

Taller de Investigación del MedioTaller de Investigación del Medio
del MCEP (Movimiento Cooperativo de Escuela Popular)del MCEP (Movimiento Cooperativo de Escuela Popular)



MCEPs ASISTENTES: Asturias, Euskadi, Madrid, Huelva,MCEPs ASISTENTES: Asturias, Euskadi, Madrid, Huelva,
Salamanca, Málaga, Cantabria, La Rioja, León, Almería, ICEMSalamanca, Málaga, Cantabria, La Rioja, León, Almería, ICEM
de Francia. MRP Aula Libre de Catalunyade Francia. MRP Aula Libre de Catalunya

PLAN DE TRABAJOPLAN DE TRABAJO

Iniciamos la actividad con una presentación de las personas asistentes,
nivel y medio donde desarrollamos la actividad educativa. Al mismo tiempo
se nombraron las experiencias y trabajos llevados a cabo durante el curso.
Una vez concluida la presentación, se ajustó el plan de trabajo teniendo en
cuenta que el taller dispone de dos espacios horarios.

Las sesiones las distribuimos de la siguiente forma:
1ª sesión, presentación de experiencias.
2ª sesión, debate en gran grupo sobre introducción temprana de una
2ª o 3ª lengua en EI. Para el debate se toman como punto de partida
los documentos elaborados.

DESARROLLO DEL TRABAJODESARROLLO DEL TRABAJO

Se inició el apartado de experiencias con la presentación por parte de Luis
Blanco, del grupo de Salamanca, del libro "Refranero de Montemayor"."Refranero de Montemayor". Este
trabajo se presentó en el anterior Congreso de León, donde se decidió
publicarlo en formato libro, al considerar de interés tanto el resultado,
como el proceso seguido. Para la publicación se ha contado con la ayuda
tanto de la Secretaría Confederal, como la personal de Enrique Pérez
Simón, del grupo de Cantabria. (ANEXO III)

La segunda experiencia presentada, ahonda en el trabajo de la tradición
oral. José Luis Bardón del grupo de Euskadi presenta "Bertsoak, la voz que"Bertsoak, la voz que
perdura. La actualidad de la literatura oral"perdura. La actualidad de la literatura oral". La experiencia se presentó
ayudado con un vídeo que mostraba la actuación de los niños y niñas y
manifestaciones de repentizadores de versos de distintas culturas. Esta
experiencia la ha llevado a cabo en una escuela vizcaína situada en el
medio rural y con niños y niñas de distintas edades de Educación  Primaria.
La manifestación oral de bertsolarismo, improvisación de versos ante públi-
co, permanece con mucha fuerza en el País Vasco y, aunque con menor
arraigo popular, existen manifestaciones similares en otros muchos lugares
del mundo. La explotación de este tipo de textos orales, aprovechando la
manifestación cultural peculiar de cada zona, consideramos que puede ser
muy útil para mejorar las capacidades expresivas del niño o niña. La lite-
ratura oral se vale de muy diversas técnicas como la  palabra, medida,
rima, teatro, danza, música, canto, ritmo, etc. La literatura oral es dinámi-
ca, se fundamenta en la tradición, pero debe responder a las exigencias de
la sociedad de un tiempo concreto. Así se cumpliría la ley de "todas las épo-
cas igual, todas renovadas".

Regina Olmos, del grupo de Madrid, presentó el tratamiento dado en su
escuela a la lecto-escriturala lecto-escritura. Este trabajo abarca desde los 3 años hasta la
ESO.  Se hizo una formación en constructivismo, se ahondó en tipología
textual y se elaboraron diferentes tipologías textuales. Desde la constata-
ción de que desde los tres años los niños también escriben , colaboró en
la experiencia todo el colegio.

Ramón Rubio del MCEP de Cantabria lleva una experiencia durante siete
años, desarrollando la competencia textual,la competencia textual, desde un enfoque comunicati-
vo y elaborando textos funcionales y textos unidos a la correspondencia.
Actualmente a través de un proyecto Comenius mantiene correspondencia
con una escuela francesa y utiliza profusamente internet.
Ha participado en un seminario para desarrollar la competencia textual,
para lo cual hacen empleo de técnicas funcionales. El trabajo realizado en
el seminario se ha reflejado en el aula, mejorando tanto la expresión como
la forma. El seminario continuará durante el próximo curso.(ANEXO I)

El proceso de lecto-escritura siguiendo las técnicas FreinetEl proceso de lecto-escritura siguiendo las técnicas Freinet se encargó
Sebastián Gertrúdix del MRP Aula Libre de comentarlo.  Inició el proceso
con alumnos y alumnas de 4 años y continuó ininterrumpidamente hasta 8º
de EGB. El haber recorrido un período tan dilatado con el mismo alumna-
do se considera interesante para analizar la evolución y el resultado del
proceso. El mismo se explicará en el apartado de experiencias.

Se establece un debate sobre el constructivismo. Se comenta que en los
libros de constructivismo ni siquiera se hace referencia en la bibliografía a
Freinet, que se hace el vacío a la pedagogía natural-global. Tampoco se
hace referencia a los intereses del niño, ni a la ligazón afectiva con los
aprendizajes. Queda la constatación de que habría que profundizar más en
la pedagogía natural.

SEGUNDA SESIÓNSEGUNDA SESIÓN

La segunda sesión sirvió para debatir la introducción temprana de una
segunda lengua o, en otras comunidades, una tercera lengua. Se ha repar-
tido con antelación  a las personas asistentes el documento elaborado por
el mcep de Euskadi (ANEXO II).
El derecho al saber corresponde a todas las personas, está claro que man-
tenemos una postura positiva ante el aprendizaje, lo que nos planteamos
es la idoneidad del momento y la metodología de esta introducción. Este
debate afecta a toda la escuela y debe continuar.

Mª Teresa del Blanco, del mcep de Asturias, comenta "La IIª fiesta de lasLa IIª fiesta de las
lenguas"lenguas", celebrada en Gijón. La fiesta se celebró el pasado marzo y es una
experiencia de talleres y actividades diversas EN y CON lenguas extranje-
ras. El organizador contó con ayuda institucional (ayuntamiento) y con la
de muchos voluntarios (asociaciones, grupos juveniles, estudiantes extran-
jeros) para poner en marcha cine-forum, taller de dibujo, taller de danza,
rally-lenguas, etc. (Ver en ANEXO IV el programa)

La fiesta constituye un modelo de trabajo y un ejemplo vivo de comunica-
ción en diferentes lenguas.

La experiencia se valora como muy enriquecedora y motivadora y ade-
cuándola a las características de cada centro se ve posible la celebración
de experiencias semejantes.

VALORACIONVALORACION

Las personas asistentes valoramos positivamente el espacio horario del



que ha dispuesto el curso, pues favorece la profundización en el debate o
la exposición de experiencias eliminando la dispersión y pérdidas de tiem-
po que se producían en anteriores Congresos donde los cursos disponían
del mismo cómputo horario, pero distribuido durante todos los días con
menor franja horaria al día.

Ha existido una gran riqueza en los debates llevados a cabo, ello ha sido
debido a que previamente había existido un trabajo de estudio y elabora-
ción de conclusiones a partir de documentación relativa al tema a debatir.

Valoración positiva por el contenido de los trabajos presentados y por la
gran interacción que ha existido entre los participantes del taller.

PLAN DE TRABAJO PARA EL PROXIMO CURSOPLAN DE TRABAJO PARA EL PROXIMO CURSO

1.- Reflexionar y valorar la introducción temprana de una segunda o
tercera Lengua en la Educación Infantil.

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

3.- Observar contextos en los que se da la comunicación oral espontá-
nea: dónde, cómo, cuándo y sobre qué. Analizar cómo se reflejan los
apartados anteriores en el aula.

4.-  Recoger, clasificar y recuperar manifestaciones orales de cultura
tradicional.

5.- Elaborar textos orales de distinto tipo.

BIBLIOGRAFIABIBLIOGRAFIA

Cassany, Daniel. Enseñar Lengua. Editorial Graó.
Cassany, Daniel. Reparar la escritura. Editorial Graó.
Cassany, Daniel. La cocina de la escritura. Editorial Anagrama.

También existen publicaciones editadas por los Servicios de Publicaciones
de las Consejerías de Educación, tanto de la Generalitat de Valencia, como
por el Gobierno de Navarra. Los ejemplares editados lo son siguiendo la
pedagogía textual y en el caso de las publicaciones valencianas se encuen-
tran en la Editorial Octaedro.

La coordinación del tallerLa coordinación del taller la asume Vicky Fernández, del MCEP de Málaga.

TALLER DE LENGUAJE. ANEXO ITALLER DE LENGUAJE. ANEXO I

SEMINARIO DE FORMACIÓN PARA DESARROSEMINARIO DE FORMACIÓN PARA DESARRO--
LLAR LA COMPETENCIA TEXTUALLLAR LA COMPETENCIA TEXTUAL

Comunicación presentada por Ramón Rubio Cuevas (MCEP de Cantabria) y
realizada en el C.P. ELOY VILLANUEVA de MONTE (Santander).

Hace varios cursos un grupo de maestros y maestras de nuestro centro
decidimos constituir un grupo de trabajo para poner en común reflexiones
y experiencias en torno a todos aquellos temas que necesitaran ser revi-
sados, actualizados en el ámbito de nuestra práctica profesional. En todo
momento hemos sido conscientes de esta necesidad de formación y de que
la debíamos realizar de forma cooperativa en nuestro propio centro.
Hace tres cursos hablamos de valores y de temas transversales, luego
nuestras reflexiones se centraron en el aprendizaje de la lecto-escritura y,
durante el pasado curso hemos continuado investigando sobre las técnicas
para desarrollar la competencia textual.

Somos un grupo de 8-9 personas y representamos el 40% de la plantilla.
Trabajamos todos en los dos últimos ciclos de Primaria y en el grupo están
todos los tutores y tutoras y casi todos los especialistas.

La línea de investigación y trabajo es abierta y plural, si bien, hay que
resaltar el peso de la pedagogía Freinet en los debates a través de las
aportaciones de documentos, recursos y experiencias de nuestros talleres.

OBJETIVOSOBJETIVOS

Son varios y, para el grupo, todos ellos importantes:

· Constituir y mantener un grupo de investigación, reflexión y tra-
bajo en torno a algunos temas de nuestra práctica profesional dia-
ria. Además, esta actividad debe ser la base de un espíritu de coo-
peración que dinamice otras actividades en nuestros ciclos.

· Animar la producción de textos como un derecho nacido de la
necesidad de expresión infantil.

· Desarrollar la competencia textual general y específica de nues-
tros niños y niñas dotándoles de los recursos y técnicas adecuados
para que se produzca esa evolución.

· Introducir en nuestras aulas una metodología comunicativa y fun-
cional que dé un sentido natural a estas producciones.

ACTIVIDADES DEL SEMINARIOACTIVIDADES DEL SEMINARIO

Se han realizado dieciséis reuniones a lo largo del curso. Dos mensuales,
no consecutivas, para poner en práctica las técnicas trabajadas en cada
sesión.

Las sesiones de trabajo han sido de carácter monográfico (una técnica en
cada sesión para conocerla y reflexionar sobre ella en profundidad).

La metodología de trabajo, que se respetó en todas las sesiones, resultó
muy positiva:

1. Presentación de la técnica y reflexión sobre los aspectos funcionales
y metodológicos. Este apartado tenía la finalidad de conocer los aspec-



tos más significativos de cada técnica, actualizarlos y poner el común
su valor y su tratamiento en el aula.

2. Análisis de materiales aportados.
3. Propuesta de trabajo para el aula.

4. Revisión del trabajo realizado en cada aula sobre la técnica trabaja-
da en la sesión anterior.

5. Valoración de la reunión.

SESIONES DE TRABAJO DESARROLLADASSESIONES DE TRABAJO DESARROLLADAS

A lo largo de las sesiones hemos hablado de:
* Los textos libres
* Técnicas creativas para producir textos
* Los distintos libros de textos hechos por los niños y niñas
* La correspondencia escolar
* Otros tipos de textos: las crónicas, los estudios y las monografías
* Técnicas de trabajo: los resúmenes y la toma de notas

RESULTADOS EN EL AULARESULTADOS EN EL AULA

En relación con la correspondencia escolar de nuestro proyecto Comenius:
se han incrementado las cartas personales, hemos preparado un fax y un
correo electrónico semanales sobre la vida de las clases.

Nuestro periódico escolar ha mejorado en cuanto a contenido, calidad y
participación.

La escritura y lectura de textos libres se ha oficializado en los planes de
trabajo de los grupos.

Hemos iniciado la producción y la edición escolar de libros de textos infan-
tiles: libro de vida, de textos, de rimas, de personas...

Los estudios, monografías, murales, crónicas, etc. han empezado a formar
parte del trabajo diario de nuestros alumnos como técnica de trabajo para
presentar sus investigaciones, trabajos y vivencias.

En todas las aulas se ha tenido que instalar un ordenador para el proce-
sado de los textos.

Los adultos y los escolares han realizado en cada clase un aprendizaje
autodidacto en las técnicas de proceso y edición de textos.

VALORACIÓNVALORACIÓN

Estas son las reflexiones más importantes que se han aportado en la valo-
ración que el grupo ha realizado del trabajo anual del seminario:

·Para la mitad del grupo, la incidencia en la práctica diaria del aula ha
sido directa y muy positiva. Se han conocido de cerca técnicas y expe-
riencias valiosas y motivadoras que han servido para potenciar y mejo-
rar la expresión y la capacidad de escribir todo tipo de textos.

Todos hemos valorado muy positivamente la mejora de las capacidades
relacionadas con la recogida, el análisis, la elaboración y presentación
de datos; la competencia textual para producir textos y relatos; el inte-
rés hacia la comunicación y la expresión centrada en la elaboración de
textos y noticias para el periódico escolar y la correspondencia inte-
rescolar. Somos conscientes de que debemos realizar un trabajo a

largo plazo que no ha hecho más que empezar y en el que tenemos
que implicarnos todos, desde la etapa de infantil, en la que asientan las
bases de la comunicación y la expresión tan poco motivadas en el ámbi-
to escolar.

·Ha habido dos tipos de actitudes claras a lo largo de todos los deba-
tes y reflexiones: un grupo de personas que hemos defendido los plan-
teamientos comunicativos. Progresistas y abiertos al diálogo construc-
tivo a la hora de abordar estos temas y otro grupo, más propicio a
planteamientos formalistas, con claras resistencias a las innovaciones.

·Se ha clarificado el papel del adulto: debe permitir y potenciar la expre-
sión infantil y darla protagonismo en la vida de la clase. Además, debe
ser el responsable de introducir en el momento necesario las sesiones
de animación para que se adquieran las técnicas y los recursos ade-
cuados para mejorar el nivel de competencia textual.

·En este papel del adulto hemos destacado la técnica del diálogo con-
tinuo, abierto y creativo con los alumnos para ir construyendo todos
juntos este saber textual.

·También hemos constatado las reticencias de algunos de los miembros
de seminario para plantearse un trabajo serio con las técnicas que exi-
gen dedicación y gasto del horario lectivo (impiden el normal desarro-
llo del trabajo curricular) y que, además, conllevan una intervención a
largo plazo.

·Todos hemos valorado negativamente las dificultades añadidas que
suponen la fragmentación del horario que producen en primaria las
especialidades para desarrollar con tranquilidad y eficacia algunas de
las actuaciones que hemos trabajado en el seminario.

Se ha visto necesario mejorar nuestra preparación en NNTT y en apli-
caciones informáticas relacionadas con el tratamiento de textos y edi-
ciones de materiales escolares. Hemos comprobado que es posible edi-
tar muchos de los recursos con los medios escolares. De esta forma
podríamos disponer de estos recursos para ser utilizados por los
niños, la correspondencia, la biblioteca de aula, etc. El proceso seria
más barato y, sobre todo, más inmediato: elaboración y producción
escolar.

El trabajo se ha centrado en los temas y técnicas que el grupo ha consi-
derado con un valor funcional para las actividades que estamos desarro-
llando en el ciclo. Y este objetivo se ha cumplido porque todos hemos
observado la evolución positiva en el dominio de las técnicas y en las pro-
ducciones.

También han sido muy interesantes los procesos de debate y reflexión sur-
gidos sobre otros aspectos curriculares y metodológicos surgidos al hilo
del trabajo del seminario.

Importante: el intercambio de información y de experiencias entre todo el
grupo. No ha habido ponentes. El grupo ha funcionado con las aportacio-
nes cooperativas de sus miembros.

Hemos descubierto juntos que los temas deben afrontarse desde la idea
de los equipos de ciclos, que los especialistas forman parte indispensable
de estos equipos, que es necesario organizar los horarios desde el crite-
rio de los planes de trabajo, no desde criterios oficiales; también es impor-
tante afrontar proyectos en común porque damos un sentido funcional a
nuestros trabajos y hacemos escuela juntos.

El curso próximo el trabajo continuará porque debemos consolidar el tra-
bajo positivo de este año y seguir desarrollando otras competencias no
contempladas hasta el momento.



ANEXO IIANEXO II

POSTURA DEL MCEP DE EUSKADI ANTE LA INTRODUCCIÓN DE UNAPOSTURA DEL MCEP DE EUSKADI ANTE LA INTRODUCCIÓN DE UNA
TERCERA LENGUA EN PREESCOLAR: Introducción temprana de laTERCERA LENGUA EN PREESCOLAR: Introducción temprana de la
Lengua Inglesa.Lengua Inglesa.

La polémica introducción de la Lengua Inglesa  a la edad de cuatro años,
propuesta por parte de la Consejería de Educación del Gobierno Vasco y
que tomará carácter de obligatoriedad en próximos cursos en toda la
Comunidad Autónoma, provoca un debate entre los enseñantes del MCEP
de Euskadi que aún valorando los aspectos positivos tales como que

¨ El conocimiento de una nueva  lengua supone el acercamiento a nue-
vas culturas, gentes y costumbres.
¨ Toda enseñanza plurilingüe propicia el desarrollo y ampliación de
conocimientos 
¨ La demanda social y laboral de una tercera lengua.
¨ La aparente mejora de prestigio social de los centros que la impar-
ten

Se cuestionan  aspectos fundamentales para esta experiencia: el momento
de introducción de la lengua, el proceso a seguir, el nivel de prioridades,
así como las posibles razones ocultas que han dado pié a la propuesta. Es
decir, su eficacia.

¨ El momento de introducción de la tercera lengua:¨ El momento de introducción de la tercera lengua:

Se considera que la mejora en la adquisición fonética del nuevo idioma, cla-
ramente ventajosa a edades tempranas, así como el conocimiento de otra
cultura se lograrían a costa de una división posiblemente demasiado
estructurada del tiempo en estos niveles de edad. Esta  inevitable rigidez
de horario provocaría la ruptura del ritmo personal y del propio grupo.
La necesaria aparición de varias personas en el aula, requiere un cuida-
doso planteamiento del trabajo, ya que de otro modo, fácilmente puede
significar la pérdida de referentes, rutinas y habilidades propias del ciclo.

El segundo Ciclo de la educación primaria podría ser el momento más apro-
piado para la introducción de la tercera lengua, si sopesamos las capaci-
dades desarrolladas en las L1 y L2 y la facilidad de entusiasmo e implica-
ción personal de las alumnas y alumnos, ya que a esta edad no existen las
reticencias y pudores hacia la nueva lengua que aparecen en etapas pos-
teriores.

¨ El proceso a seguir tras la introducción temprana:¨ El proceso a seguir tras la introducción temprana:

No se ha especificado cual va a ser el proceso a seguir a lo largo de la
enseñanza obligatoria, cuáles serán los momentos de desarrollo, los obje-
tivos a conseguir en cada etapa...

No queda claro cual va a ser la función de la L3 dentro del curriculum. Si
será como una asignatura específica o como un instrumento vehicular. Esta
opción que es considerada la más acertada para cualquier lengua com-
porta una serie de dificultades de adaptación del profesorado que no solo
no son previstas sino que son obviadas en todo momento.

¨ La eficacia de la propuesta:¨ La eficacia de la propuesta:

A pesar de reconocer la eficacia en la adquisición fonética en esta edad, no
parece haber una ventaja tan valorable en términos de adquisición  y pro-
ducción de la lengua. 

El tiempo de exposición a la L3 es muy limitado lo que limita también la
capacidad de adquisición. 

Los pocos estudios realizados, o  en todo caso mostrados, sobre los resul-
tados obtenidos en las previas experiencias: la llevada acabo en la
Federación de Ikastolas y la piloto de la Escuela Pública, indican un nivel de
logro en los objetivos de la propuesta, pero se entiende que no revelan las
consecuencias en el resto de campos del desarrollo, ni en  las repercusio-
nes que pueden tener a largo plazo.

¨ El nivel de prioridades establecido:¨ El nivel de prioridades establecido:

Se ha priorizado la introducción de la tercera lengua sin tener en cuenta
otros aspectos del desarrollo personal y las necesidades de los niños y
niñas de esa edad.

¨ Las posibles razones ocultas que han dado pie a la propuesta:¨ Las posibles razones ocultas que han dado pie a la propuesta:

Se sospecha que  a la hora de plantear esta propuesta han tenido  gran
peso las necesidades de distribución horaria equitativa respecto al profe-
sorado de Educación Infantil, la búsqueda de mayor implicación horaria
para el profesorado de Lengua Inglesa y la pretensión de un buen esca-
parate social.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores el MCEP de Euskadi
encuentra una serie de dificultades y posibles inconvenientes a considerar
en la introducción de la Lengua Inglesa como tercera lengua en la
Educación Infantil. 

1. Puede dificultar el ritmo del grupo de clase y la adquisición del
propio ritmo individual

2. Puede suponer una dispersión en los objetivos y tipo de activi-
dades para esa edad.

3. Puede limitar el desarrollo de la concentración y la constancia en
la realización del trabajo que es propio a los alumnos y alumnas de
esta edad.

4. De no existir la suficiente coordinación y capacitación profesional
puede hacerse dejación de la labor del profesorado en el desarro-
llo personal  y social de las criaturas para priorizar objetivos de
área.

A pesar de que se valora positivamente la oportunidad temprana de cono-
cer otras culturas y costumbres, así como los materiales elaborados y uti-
lizados para  esta experiencia, y del mismo modo que se reconoce un
esfuerzo para la formación de los implicados, surgen dudas a cerca de la
previa formación teórica y práctica de los profesores que se dedicarán a
alumnos y alumnas de estas edades.

Entendemos que la implantación de una tercera lengua requiere: Entendemos que la implantación de una tercera lengua requiere: 

¨ Una consideración y planificación idiomática y educativa global.
¨ Una capacitación del profesorado implicado en el ámbito que le es
propio y en el conocimiento de la etapa en la que se imparte.
¨ La supeditación de los objetivos y finalidades de cada ámbito a los
generales y al desarrollo de habilidades personales y  sociales pro-
pios de cada etapa.
¨ La adecuación de la propuesta a cada contexto.
¨ Mantener en todos los casos las premisas para el tratamiento de
la lengua como herramienta vehicular.
¨ Revisión de los roles del profesorado: único profesor, función,
papel, ....
¨ Superar conceptos preconcebidos de la función del profesorado
y revisar el papel que ha de desempeñar en el desarrollo y  la pro-
gresión del grupo.
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TALLER DE LENGUAJE. ANEXO IIITALLER DE LENGUAJE. ANEXO III

PRESENTACIÓN DEL LIBRO " REFRANERO DE MONTEMAYOR"PRESENTACIÓN DEL LIBRO " REFRANERO DE MONTEMAYOR"

Como se había acordado en el Taller el Congreso anterior y aprobado en
Asamblea, durante el curso 99/2.000 se ha trabajado en la redacción defi-
nitiva y edición del libro.

El compañero Luis, de nuevo en este Congreso, vino cargado con la male-
ta y las Cajas de los libros que Enrique se había encargado de editar: 250
ejemplares. Y montó una mini-exposición con todo el material de trabajo,
base del libro, definitivo, por ahora: Los libros individuales de recopilación
de las/os 7 alumnas/os, la primera recopilación colectiva, realizada por
Luis a partir de los 7 libritos, el libro "Historias de nuestra Clase:
"Presentación del Refranero en nuestro Pueblo", otros trabajos de clase
sobre el Refranero y la Carpeta Viajera, donde guardan las pruebas,
correcciones, cartas de Enrique-Luis,...Todo ello pasó después a la
Exposición General, con el nuevo libro.

Luis nos contó los avatares de la Carpeta Viajera- el paquete que entregó
en León a Enrique- y los envíos y contra-envíos  Santander-Montemayor
desde el comienzo hasta el final feliz. La emoción que sintió cuando Enrique
le mandó las pruebas definitivas, su pereza, los problemas de la letra escri-
ta a  mano.

Alabó el trabajo de Enrique a quien considera responsable de la edición,
con un trabajo arduo y un resultado hermoso y merecedor de todos los
Felicito.
Agradeció también la colaboración y acogida en el Taller y el Mcep y- se le
notaba muy emocionado y falto de práctica, decía- firmó autógrafos per-
sonales a quienes se lo pedimos (casi otro libro).

A juicio del taller ha sido un trabajo que ha merecido la pena con un resul-
tado hermoso y muy digno que deberíamos continuar en todos los talleres.

El Libro se presentó en la Asamblea, aunque sin tiempo, lo que nos pare-
ce debe tenerse en cuenta, ya que "estas cosas" merecen un tiempo en
nuestras asambleas.

La opinión general, más allá del taller, es que todas/os deberíamos realizar
esfuerzos parecidos en presentar nuestras experiencias y trabajos y publi-
carlos ya que tenemos materia más que suficiente y que quedan en el ano-
nimato.

Que este ejemplo nos sirva de ánimo y estímulo.



ANEXO IV - PROGRAMA “FIESTAS DE LAS LENGUAS EN GIJÓN”ANEXO IV - PROGRAMA “FIESTAS DE LAS LENGUAS EN GIJÓN”



Asisten compañeros y compañeras de los MCEPs de Asturias,Asisten compañeros y compañeras de los MCEPs de Asturias,
Cantabria, Euskadi, León, Madrid, Málaga, Salamanca y comCantabria, Euskadi, León, Madrid, Málaga, Salamanca y com--
pañeros y compañeras de Cáceres, de Córdoba, de Lleidapañeros y compañeras de Cáceres, de Córdoba, de Lleida
(colectivo Aula Libre) y del Mouvement des Enseignants(colectivo Aula Libre) y del Mouvement des Enseignants
Nouvateurs de Togo.Nouvateurs de Togo.

Desde la coordinación se informa de la mínima vida que el Taller como tal
ha tenido durante el curso: quizá sobre él planeaba la sombra de la no
continuidad, que fue una propuesta realizada en el anterior congreso.

Hay que señalar el esfuerzo realizado desde Salamanca, en coordinación
con Cantabria, en el mantenimiento de nuestra página web, para la que ya
tenemos un dominio registrado, que pronto estará activo: www.mcep.es

EXPERIENCIAS:EXPERIENCIAS:

Se presentan las siguientes:

Tecnológicos cacharros para animar a leer. Tecnológicos cacharros para animar a leer. (Experiencia presentada
por Juan Fernández del MCEP de Salamanca)

En el contexto de una actividad de animación a la lectura en el C. P. de
Primaria  y Educación Infantil de Hervás, Cáceres, hemos utilizado diversos
medios tecnológicos.

Se ha usado el cañón de proyección conectado al ordenador y el progra-
ma de presentaciones Power Point, para preparar unos decorados virtua-
les que, por las características de este programa, permiten una suerte de
mágica participación: cuando la criatura hace un movimiento aparecen en
grande imágenes maravillosas o familiares al niño y la niña pues se han
captado en el propio centro.

Así mismo, el retroproyector, el proyector de diapositivas, la televisión y el
amplificador (además, evidentemente de los libros) son utilizados en esta
aventura para que las criaturas (de 3 a 12 años) asocien estas sensacio-
nes mágicas y poéticas, con la biblioteca y los libros.

Existe un vídeo con esta actividad que puede verse poniéndose en contac-
to con Juan de Salamanca.  

Correspondencia con una escuela francesa a través de Internet: "ElCorrespondencia con una escuela francesa a través de Internet: "El
viaje de Papá Noël"viaje de Papá Noël" (Experiencia presentada por Ramón Rubio del MCEP
de Cantabria).

Se trata de una experiencia de comunicación interescolar a través de
Internet (página web y correo electrónico). La idea surge en una escuela
francesa, l'École Publique d'Ouzilly, con la que nuestro centro, el C.P. Eloy
Villanueva de Santander, desarrolla un proyecto europeo Comenius. El pro-
fesor francés lanza a través de la página web de la escuela una propuesta
de viaje alrededor del mundo de dos personajes con los que él ya ha tra-
bajado exclusivamente en el ámbito de su clase: son Papá Noël y su seño-
ra. La propuesta incluye una invitación para pasar unas vacaciones y cono-
cer el país y la región de las escuelas anfitrionas.

La idea es recogida por distintas escuelas repartidas por todo el mundo,
incluida la nuestra, todas ellas asiduas visitantes de la web de la escuela
francesa. Y la familia Noël empieza a recibir invitaciones y comienza un viaje
que dura todo el curso visitando Sidney (Australia), Pittsburgh (USA),
Santander, Francia, Aosta, Québec, Martigny (Suiza), Le Pas de Calis,
Minesotta, Nueva Orleans, los Alpes, Irlanda, etc.

Este viaje imaginario construido con la complicidad de los enseñantes y los
escolares de esas localidades ha permitido desarrollar una aventura crea-
tiva de comunicación interescolar, que nos ha mantenido enganchados a
todos durante el curso ya que, en cada visita, la familia Noël y sus anfitrio-
nes han hablado de cada región (historia, costumbres, cultura, deportes y
otros datos) y han enviado a la escuela francesa todo tipo de detalles y
regalos: postales, recetas, juegos, postres, folletos, fotos y otros recuer-
dos típicos.

Se trata de un buen ejemplo de las posibilidades que tiene Internet para
plantearse actividades de comunicación y correspondencia interescolar
abiertas que pongan en contacto a nuestros centros (enseñantes y esco-
lares) con personas de todo el mundo con unos planteamientos definidos
por nosotros y nosotras y que aseguren una comunicación respetuosa y
solidaria, cooperativa, investigativa, creativa y, por qué no, lúdica.

Esta experiencia se puede conocer en la web de la escuela francesa. Se
recomienda la visita porque es una página interesante y muy creativa. La
dirección es:   http:/freinet.org/creactif/Ouzillyhttp:/freinet.org/creactif/Ouzilly

Ordenadores en la escuela. Ordenadores en la escuela. (Experiencia presentada por Sebastián
Gertrúdix, de Lleida).

Yo trabajo en un pueblo de la provincia de Lleida que se llama Torres de
Segre. La escuela es una graduada completa de una línea, con 130 alum-
nos y trece profesores.

En cada aula de final de ciclo hay un ordenador, pero su utilización es más
bien escasa.

Hay un aula de ordenadores, con trece unidades conectadas en red y esta-
mos también conectados a internet a través de una línea RDSI, que ha sido
colocada en todas las escuelas de Cataluña gracias a un acuerdo entre la
Generalitat, "La Caixa" y Telefónica.

Todos los alumnos (desde p-3 hasta 6º) tienen una hora de utilización de
la sala de ordenadores, a la que asisten con su profesor/a que apoya el
trabajo del encargado de informática. Esta hora de trabajo no suele estar
ligada a las materias que se trabajan en clase, aunque sí que hay un apro-
vechamiento relativo.

En horario de libre utilización del aula de informática, yo suelo ir con los
alumnos de 5º para que pasen a limpio sus textos libres, sus historias
inventadas, las cartas a los amigos/as y para ir dando cuerpo al periódico
escolar, "Torressumada". Este horario de libre utilización supone unas dos
horas de media a la semana. Antes de ponerse delante del ordenador, los
alumnos han debido escribir sus textos en su libreta de borrador, que es



de tamaño folio y sin pautas.

Una vez que los alumnos han pasado los textos y han aplicado el progra-
ma de corrección ortográfica, el maestro va pasando ordenador por orde-
nador para realizar la última corrección, ya que los textos han de quedar
bien escritos.

En otro orden de cosas, estamos utilizando el correo electrónico para
coordinar un proyecto europeo, tipo Comenius, con la participación de
escuelas de seis países diferentes, sobre plantes medicinales del pueblo y
su utilización en medicina y gastronomía.

DEBATE.DEBATE.

La presentación de las experiencias da pie a que se establezcan turnos de
palabra sobre las mismas y a que se debatan diversos aspectos de la intro-
ducción y uso que hacemos de estos medios en las escuelas: "experiencias
así dan riqueza a la clase, la convierten en algo vivo; pero, ¿acaso los pro-
blemas están en lo técnico? no, lo técnico no debe asustar, a pesar de sus
dificultades, no es el handicap, sino lo que nos abre un sinfín de posibili-
dades; lo importante es la motivación de las criaturas, la capacidad de ilu-
sionar; ... y que estos medios sirvan como verdadero vehículo de comuni-
cación; hay que desmitificar las dificultades y vale la pena hacer un esfuer-
zo por "controlar" dichos medios, para usaarlos como herramientas que
favorezcan nuestro trabajo diario, teniendo en cuenta nuestros plantea-
mientos ideológico-pedagógicos."

Además, después de analizar la última experiencia, se suscita un debate
específico sobre un tema que está empezando a plantearse: la introduc-
ción de un nuevo especialista -el especialista en informática (o en NN.TT.)-
en los centros de educación infantil y primaria.

Así pasamos a reflexionar sobre el papel y la forma de introducir el orde-
nador en un aula en la que se quiere trabajar con una pedagogía activa y
centrada en la niña y el niño. Cuestiones como el ordenador en el aula vs.
el aula de ordenadores, o que una especialidad más iría en contra de nues-
tra visión integrada de la educación, salieron a la palestra.

Se puso de manifiesto la necesidad de que el ordenador fuera una herra-
mienta polivalente y generalizable, y que para ello, lo más adecuado era
que, aquellos compañeros y compañeras de un centro que más saben del
tema, no hicieran de ello un secreto de iniciados, si no que, extendieran
esta habilidad mediante la formación entre iguales.

Sí se vio, en general, adecuado, el que se articulara en los colegios la figu-
ra del encargado de NNTT, igual que la que pueda existir para la biblioteca
u otros aspectos, y que esto, estuviera reconocido por la administración,
para poder disponer de un tiempo asignado, siempre con el objetivo de
favorecer y generalizar el uso de las NN.TT. como potente herramienta de
aprendizaje, tanto para alumnas y alumnos, como para el profesorado.

No obstante, entre la realidad y el deseo, las distintas situaciones de los
distintos centros, requieren distintas y especificas soluciones.

Navegación.Navegación.

A propuesta de algunos compañeros, dedicamos un poco del tiempo con
que cuenta el Taller a visitar en Internet la página del ICEM, y algunas pági-
nas de las escuelas que esta web nos ofrece. Así podemos apreciar direc-
tamente su adecuada estructura, la creatividad que domina su realización,
la participación de niños y niñas que se advierte, la sencillez que facilita la
navegación, etc.

Continuidad.Continuidad.

En otro momento retomamos el debate iniciado en el 27º Congreso sobre
la continuidad o no del Taller. Hay opiniones y propuestas que abundan en
ambas posturas, pero como sobre la mesa hay contenidos suficientes para
el plan de trabajo del próximo curso, y también personas dispuestas a par-
ticipar, obviamente se da por concluido el debate por ahora.

Plan de trabajo para el curso 2000-2001.Plan de trabajo para el curso 2000-2001.

Se asumen las siguientes propuestas de trabajo:

1. Elaboración de un catálogo de NN.TT.,1. Elaboración de un catálogo de NN.TT., que recoja fundamentalmente
cómo usamos los medios desde nuestra optica pedagógica. Se trata de
elaborar un instrumento básico, sencillo, en el que la ficha de cada técnica
o recurso pueda ir entriquecida con una experiencia de las que ya tenemos
en el Taller.

Pasos:
- Ramón Rubio del MCEP de Cantabria diseña un documento base:
modelo de ficha, criterios de clasificación, etc.
- Este documento se distribuye a todo el Taller, para que se apor-
ten cambios,  modificaciones, etc.
- Se adopta un modelo definitivo para trabajar sobre él, recurrien-
do a la "memoria" del Taller.

2. Encuentro del Taller de NN.TT. 2. Encuentro del Taller de NN.TT. Se coincide en la celebración del encuen-
tro con un contenido que podría ser:

- Revisión del trabajo del Taller.
- Creación de páginas web.
- Páginas web en/de nuestras escuelas.
El encuentro sería en marzo de 2001 y,  quizá, en Madrid.

3 .Registro del software adquirido por el MCEP.3 .Registro del software adquirido por el MCEP.

Coordinación.Coordinación.
Es asumida por nuestro compañero del MCEP de León:
Maxi Cartón Cadenas
Urb. San Roque, 7
24540 CACABELOS (León)
987 54 70 37 
mcartos@acacia.pntic.mec.es



MCEPs asistentes: Salamanca, Madrid y Castilla la ManchaMCEPs asistentes: Salamanca, Madrid y Castilla la Mancha

PLAN DE TRABAJO:PLAN DE TRABAJO:

Información sobre cada una de nuestras realidades
Perspectivas de la Educación de Personas Adultas
Escuela de Madres y Padres
ESPA y fracaso
Evaluación
R.O.C.
Centros de Personas Adultas o Red educativa completa.
Experiencias.

DESARROLLO DEL TALLER:DESARROLLO DEL TALLER:

Las personas que participan en este taller exponen su experiencia en la
realidad en que se mueven.

Pudimos observar que cada cual vive una realidad distinta, así:
_ Centro Comarcal
_ Centro exclusivamente Municipal
_ C.R.A.
_ Escuela de Madres y Padres.

En cualquiera de la realidades expuestas se constata el trabajo con muje-
res de mediana y avanzada edad, jóvenes adultos rebotados de E.S.O.  y
personas inmigrantes.

Así mismo observamos que el trabajo y la estructura organizativa es dife-
rente en el medio rural y en el medio urbano (siendo en el primero mas
desestructurada).

Que las personas que acuden a nuestros centros, es un público volunta-
rio, y esto marca la especificidad de la educación de Personas Adultas.

Otro aspecto observado es que en casi todas nuestras realidades se
imparte enseñanza "reglada" o formal y enseñanza  "no reglada" u opcio-
nal. La primera abarca desde los niveles iniciales de Alfabetización hasta
Módulo 4 de E.S.P.A.. En cuanto a la segunda, abarca distintos talleres ocu-
pacionales y culturales a los que acceden personas que o bien, poseen la
titulación básica o simplemente no lesinteresa y optan por este tipo de
talleres en basea sus apetencias y necesidades personales.

Tambien observamos que la planificación de los centros de personas
adultas dependen de los acuerdos y decisiones del Claustro y se hacen

necesarias reuniones de corta periodicidad que planifiquen bien.

Uno de los componentes del taller introduce la necesidad de desarrollar
el trabajo con madres y padres dentro de las escuelas de Primaria y
Secundaria y por tanto la necesidad de introducir en la formación inicial y
permanente del profesorado las estrategias del trabajo con personas adul-
tas y la necesidad de elaborar propuestas y proyectos que den identidad a
la Escuela de Madres y padres para que puedan insertarse en la Educación
Permanente ( que no tiene siempre que ajustarse a un centro específico)

Tambien constatamos que la implantación de la ESPA y la cobertura legal
del profesorado en este ciclo, a veces rompe y desestabiliza los equipos;
dado el carácter academicista que se estableece.

El perfil de jóvenes adultos que acuden a nuestra escuelas es diferente,
( sóño demandan la titulación); sus motivaciones, integración y participa-
ción nos hacen reflexionar y plantear estrategias diferentes a las que vení-
an siendo habituales.

Los locales en los que se imparte E. de Personas  Adultas condicionan
las actuaciones, (malas condiciones de habitabilidad, en la mayoría de los
casos).

En base a la exposición de las distintas realidades una persona del taller
lee un documento: "La cancha de la E.P.A." presentado a la Comunidad de
Madrid; en el que básicamente se ven reflejadas las distintas situaciones y
problemáticas.

Se decide que aparezca en el dossier como exposición de la situación
general de Adultos.

Posteriormente se  debate sobre:Posteriormente se  debate sobre:

Centros de EPA o Red educativa completa.

La necesidad de que la EPA sea una especialidad dentro de las Escuelas
Universitarias de Formación del Profesorado.

Necesidad  de una Red de Centros que abarque las distintas actuaciones.

Necesidad de que los Ayuntamientos a través de los Consejos municipales
coordinen las distintas actuaciones para optimizar recursos y no soslayar-
los o duplicarlos  o bien a través de las Mancomunidades en la zona rural;
planteando proyectos de actuación educativa que abarquen la demanda y
necesidades.

En resumen, se ve que la diversidad de actuaciones requiere un estudio
profundo y mas propuestas, desde el profesorado y desde las administra-
ciones públicas que coordinen y dinamicen esa misma diversidad, desta-
cando diferencias sustanciales de actuación sobre:

_ Los centros urbanos, con amplia participación de jóvenes pro-
cedentes del fracaso escolar e implantación de la ESPA como ofer-
ta específica para el público adulto, no como simple adaptación de
la E.S.O.

_ Los centros rurales cuya coordinación y participación debe
ampliar a distintas instituciones y dar cobertura a una amplia
demanda tanto de titulación como de animación cultural en las
zonas.

_ En extrarradios de ciudades y en centros rurales se hace nece-
saria una correcta estructuración de los Centros Cabecera que
coordine y dinamice las distintas ofertas locales. Esto se une a la
mencionada Red de Centros que desde las administraciones ha de



ser la potenciadora de la E.de Personas adultas para que llegue
con garantías a los barrios y pueblos de cada entorno.

_ En cuanto a los planteamientos pedagógicos la primera necesidad que
observamos es la propia composición de los claustros que debe regirse en
un futuro próximo por la especialización de Personas Adultas. A partir de
aquí las experiencias no serán tanto a nivel individual como de equipò
pedagógico que detecta necesidades e impulsa planes de actuación sobre
la zona.

Constatamos que un centro de  Personas Adultas es como una pequeña
isla en la que un reducido número de profesionales se ve implicado y par-
ticipa de casi todas las realidades educativas que podemos trabajar en
otros talleres del Congreso, tanto las pedagógicas como las sociales u
organizativas, se unen interdisciplinarmente en el hacer del profesora-
do(equipos directivos,diversidad, distintas especialidades, inmigrantes,
secundaria, coeducación, NNTT,transversalidad etc..).

Se  quedan temas del plan de trabajo sin tratar por falta de tiempo y se
ve la necesidad de seguir  tratándolos y elaborar propuestas de trabajo
hasta el próximo Congreso.

EXPERIENCIAS:EXPERIENCIAS:

Presentación de las revistas  "QUÉ DE QUÉ" y anexo  "SEMANA DEL LIBRO"
de la E:M.A. " Valle inclán" de Alcorcón

"LAS ENTRETENIDAS"  y otras obras del Taller de Teatro  de la  E:M.A. "
Valle Inclán" de Alcorcón

"EN - TORNO  A VILLALBA"  Trabajo interdisciplinar de investigación del
medio.  de la E.P.A. de Villalba

" REVISTA LITERARIA" del alumnado de la E:P.A. de Villalba.

VALORACIÓN DEL TALLERVALORACIÓN DEL TALLER

A pesar de lo minoritario en cuanto a participantes ( 5 personas ) consi-
deramos un éxito el hecho de que se haya podido llevar a cabo. La movili-
dad del profesorado en las distintas comunidades hace que los y las inte-
resadas del M.C.E.P. en este
taller estemos como el Gudiana, apareciendo y desapareciendo.

El horario del Congreso ha facilitado el trabajo.
El compromiso adquirido por los asistentes  nos vuelve optimistas para

que éste continue y los temas tratados nos dan pié a
mantener y quizás a ampliar el grupo.

Es lógico que este taller se debata en exposición de situaciones infraes-
tructurales y sociorganizativas más que en pedagógicas, aunque tambien
las experiencias presentadas nos han acercado a este punto. Estamos con-
tentos del desarrollo y tambien esperanzados.

La coordinación para el próximo curso la llevará el G.T. de Madrid. Nina
Caramés. Plaza Mayor 11. 28909 Getafe.

PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL CURSO 2000/01PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL CURSO 2000/01

-  Archivo de documentos sobre la Educación de Personas adul-
tas en las distintas Comunidades Autónomas.Intercambio de estos
documentos entre los componentes del Taller.

-   Profundización y elaboración de propuestas a los puntos tra-
tados en este Congreso.

-   Correspondencia y encuentros con los niveles de Iniciación y
Consolidación.

-   Compromiso de ampliar el grupo haciendo llegar nuestras
propuestas a otra gente que trabaje con Personas adultas.



TALLER DE PERSONAS ADULTAS- ANEXOTALLER DE PERSONAS ADULTAS- ANEXO

LA CANCHA DE LA EPALA CANCHA DE LA EPA

"Se busca ministro/a, director/a general, consejero/a, o maestro/a sin más
que solucione la Educación de Adultos. Trabajo moralmente bien remune-
rado. Se gratificará".

O no, mejor éste: "Por incompatibilidad con la vida cotidiana y las adminis-
traciones públicas quedan clausurados todos los centros de adultos hasta
nuevo aviso. Se está a la espera de ideas. Manténgase en contacto".

Aunque tal vez no venga mal este otro anuncio: "Peligroso Número de
Registro Personal se ha infiltrado en los centros de Adultos, experto en dis-
fraces se hace pasar por maestro capacitado, profesor de vuelta o espe-
cialista de Secundaria. Se ruega comuniquen la localización al Servicio de
Últimos Auxilios de Educación Permanente".

Pues no sé dónde, pero yo creo haber visto estos anuncios en algún sitio.
Tal vez me los enseñó un experto en pedagogía o una amiga maestra des-
ilusionada, o quizás fuera un grupo de mujeres de mi barrio, ¿o era un
grupo de jóvenes trabajadores sin titulación?... Da igual pero esto, seño-
res, no puede seguir así. En la Educación de Adultos, y especialmente en
la presencial, se ha pasado en unos años de la ilusión a la acomodación
legislativa, de ésta a la filocracia y finalmente al ninguneo (como sentencia
el dicho popular "tú existes porque tiene que haber de todo": La estructu-
ra, la finalidad, los métodos y los recursos no importan. Eso si, el baño de
titulación y reflejos estadísticos que permanezcan visibles.

La llegada de la LOGSE, que en líneas generales y en sus propias intencio-
nes sobre adultos supone un avance en la educación, no ha sido capaz de
asimilar una E. A que progresaba hace años y establecía el reto necesario
para abordar una educación permanente de calidad, una formación del
adulto que respondiera a las necesidades de la sociedad actual.

¿Dónde está el R.O.C. de adultos?. Nadie se atreve a incarle el diente por
temor a caer en una contradicción total entre las legisladas buenas-inten-
ciones educativas sobre adultos y la realidad palmaria de los recursos,
condiciones y demandas que afectas a los centros especializados en este
nivel educativo. ¿Dónde el desarrollo y los recursos sobre objetivos como
la participación social o la inserción laboral?... ¿Dónde el compromiso de
flexibilidad, integración, animación socio-cultural... si lo que se mira y pide
es la ratio y la mecánica "reglada"?. ¿Dónde la preparación, especialización
y selección del profesorado si lo que cuenta es el número de Registro o la
lista del último sin plaza?.

Ya hace años, creo que en el 88, cuando en adultos se hablaba de formar
la RED de centros, de los Programas de Base Territorial, del Libro Blanco,
de la intervención socioeducativa y de otras muchas cosas, recuerdo que
en unas Jornadas Internacionales sobre Adultos en la O.E.I., un profesor
chileno dijo: "Si, pero es que lo que necesita actualmente la E.A. es marcar
la cancha, no podemos seguir en esta indefinición administrativa, no...
"marcar la cancha, adecuar y legislar los espacios, los jugadores, los árbi-
tros, el público y las reglas que participan del espectáculo... Con los temo-
res oportunos de que marcar equivale a limitar, se concluía, en las jorna-
das, que eso era necesario, que había que definir exhaustivamente el
campo de acción y los recursos exigibles en la E.A. para que cumpla real-
mente sus objetivos sociales y educativos.

Pero, ¿qué ha hecho el M.E.C. en todo este tiempo?: Hacer que la educa-
ción de adultos juegue siempre en campo contrario, y en segunda división.
Sí, ha marcado, en unos casos bien y en otros con tiza ajena, las intencio-
nes generales; ha aportado, es cierto, algunos recursos; ha dejado que
siga su ritmo... pero abandonándola en su lucha con los elementos sin inte-
rrelacionar jugadores, entrenador, público, campo... o lo que es lo mismo,

principios programáticos, recursos, medios, plantillas, nueva clientela...

Algunos ejemplos: se hace obligado aplicar las normativas oficiales de
Primaria y, ante la falta de un ROC que adopte la LOGSE, también hay que
cumplir con la legislación de Secundaria aunque ambas se hagan incompa-
tibles con la dotación del profesorado, las instrucciones curriculares y los
espacios de que disponen los centros de adultos. Se crea un curriculo cuyo
desarrollo ya se aleja considerablemente de sus principios programáticos
y se envían tres especialistas de Secundaria, tres, para que justifiquen la
emisión de títulos ESPA. ¿Dónde están los especialistas de adultos? ¿cuán-
do se van a adecuar las especialidades universitarias del profesorado con
las capacitaciones que ofrecen los centros educativos? ¿Cómo es posible
que en Adultos no haya especialista de Lenguaje?¿ni de sociales? ¿ni de
Matemáticas?. ¿Cómo le cuento yo, y la ley, a una tecnóloga o a un filólogo
de inglés que su principal trabajo consiste en dar matemática viva o ani-
mación a la lectura?. ¿ cómo hacer que convivan las necesidades del alum-
nado, las distintas condiciones laborales del profesorado y una oferta
abierta, flexible y capacitadora?. Los especialistas son necesarios pero en
intervenciones sociales, como las de adultos, se hacen necesarios más pro-
fesionales en cualificación social (animadores socioculturales, pedagogos,
trabajadores sociales...) cosa que en ningún momento se ha planteado la
Administración.

El MEC (a ver ahora la Comunidad Autónoma) ni tan siquiera ha sido capaz
de diseñar material impreso, de control y pedagógico, que responda a la
realidad de adultos: Datos estadísticos, hojas de evaluación, libros de esco-
laridad y un largo etcétera se encuentran encasillados en planillas y textos
que no responden a la realidad de la oferta adulta y hay que someterlos a
continuas acotaciones, diligencias o explicaciones que acerquen a una
información real. La estrella de los materiales y aportaciones didácticas
pseudo-oficiales que se distribuyen nos remite a textos de educación a dis-
tancia sobre un repetitivo curriculo cerrado, mera adaptación de los esco-
lares. La burocracia y el papeleo legal come a los centros mientras la
Administración respeta su trabajo pero sin saber muy bien qué se hace alli,
desconociendo totalmente la singularidad de este nivel educativo. Hubo un
alto responsable con competencias directas sobre el CEA donde trabajo,
que al ir a demandarle ciertas cosas puntuales para el centro, tuve que
explayarme en quiénes éramos, qué hacíamos y en qué consistían algunas
de las necesidades y ofertas del programa de adultos. Por supuesto ni se
solucionó aquel tema ni otros muchos que cuando los abordas ante fun-
cionarios sentados, requieren un prolijo peregrinar explicativo.

Jugamos, pues, en campo contrario, no tenemos marcado el terreno, ni la
plantilla de jugadores, ni las gradas están definidas. Para colmo, última-
mente, casi siempre nos toca hacer de conserjes, árbitros, contables y res-
ponsables de campo en pequeños patios situados a la puerta trasera de
los institutos de la zona, con la chorreante, contínua e ilegal exigencia en
la cancha de fracasados jugadores sub-18. La inspección, mientras, obser-
va los fueras de juego sin plantearse por qué esos muchachos salen por la
puerta trasera de la escolarización y no por la principal.

El tema de la Educación de Adultos es muy amplio y, ciertamente, necesi-
tará de continuos repintados de la "cancha". Pero entre aquellos antiguos
CEAS de los Servicios Sociales, con su macramé y punto de cruz, y estas
improvisadas oficinas de expedición de títulos, con sus libros de escolari-
dad y su Vº Bº de Inspección, han existido y existen un montón de expe-
riencias, legislaciones, documentos y práctica educativa capaces de centrar
la educación de adultos en las obligaciones, necesidades, recursos y
demandas que requiere el público adulto de nuestro tiempo. La CAM, que
ha abanderado bastante mayor sensibilidad que el MEC de los últimos
años, tiene un fuerte reto que afrontar. Esperamos sepa diseñar los espa-
cios de juego y sus intervinientes. Adelante, pero es urgente.

Juan Antonio García RincónJuan Antonio García Rincón
Director de CEPA en Collado VillalbaDirector de CEPA en Collado Villalba









Durante dos tardes de este Congreso nos hemos reunido un grupo de 10
mujeres en torno a dos cuestiones:

¿Cuáles son las dificultades principales para llevar a la práctica en
los centros de enseñanza no universitarios el tratamiento educati-
vo de respeto a las diferencias por razón de sexo y de los valores
de género?, y

¿Cuáles son las principales características que debe reunir un
modelo didáctico que aborde el respeto a las diferencias de sexo y
de los valores de género?.

La idea de esta tertulia era tratar de analizar la situación de la coeduca-
ción en el momento actual y ver por dónde podemos seguir caminando.

Durante el primer día nos centramos fundamentalmente en la primera de
las cuestiones y las ideas que allí se barajaron fueron:

- Hay una opinión bastante general de que el tema del sexismo es
algo ya superado, que existe una igualdad real y que no es nece-
sario seguir con el tema.

- Los apoyos administrativos e institucionales, que durante un tiem-
po fueron importantes (cursos de sensibilización, materiales,...)
hoy brillan por su ausencia en la mayoría de las Comunidades.

- Los documentos oficiales de los Centros de enseñanza recogen
los objetivos transversales, entre ellos los coeducativos, como un
mero trámite que luego se olvida y tiene poca realidad en la pro-
gramación y en la vida del Centro.

- En la mayoría de los centros falta diálogo, reflexión y trabajo en
equipo sobre este tema.

- Actualmente se produce una desvalorización de las ideologías,
entre ellas del feminismo.

- En la sociedad imperan valores sexistas que se transmiten a tra-
vés de la familia y que conllevan la asunción de roles y estereotipos
muy marcados.

- El profesorado considera los temas transversales como de
"segunda categoría" y en gran parte se trabajan de manera margi-
nal y puntual "El día de ...".

- Son pocos los Centros en donde exista un proyecto educativo que
tenga una perspectiva de género y que haya sido consensuado por
toda la comunidad escolar.

- Muchas de las y los docentes carecen de información, de reflexión
y de sensibilidad ante los valores de género y algunas otras que
siempre han llevado "la bandera" del feminismo, están un poco can-
sadas de pelear.

En la segunda sesión intentamos buscar alternativas para el cambio y
aproximarnos a una definición de modelo didáctico sensible a los valores
de género.

Estas fueron algunas de las ideas que se aportaron:

- Es necesario incluir la perspectiva de género en todos los docu-
mentos oficiales (PEC, PCC) pero además en las programaciones de
aula.

- Fomentar el análisis crítico de la realidad social y cultural que ha
propiciado un tratamiento diferente para ambos géneros, ya que la
información permitirá una mayor concienciación ante el problema.

- Es preciso que toda la comunidad educativa se implique tanto en
el análisis de la realidad como en la propuesta para el Centro, por-
que sólo así todas las personas implicadas tomarán conciencia de
su necesidad.

- Establecer unos mínimos colectivos consensuados que sean
manejables y fácil de usar.

- Mantener siempre una actitud crítica y reflexiva tanto en el claus-
tro como en el aula ante conductas o comportamientos sexistas.

- Introducir el análisis de género tanto en la formación inicial como
permanente del profesorado, ya que la práctica en el aula cambia-
rá en función de la preparación para la educación en valores que
tenga el profesorado.

Son muchas las cosas que podríamos añadir en este tema, pero sólo
hemos recogido las que nos han parecido más importantes. Es necesario
que el Taller de Coeducación retome la reflexión sobre estos aspectos.



El tema de esta tertulia, surge porque el que esto escribe está asistiendo
a reuniones donde están representadas a nivel estatal siete organizacio-
nes educativas (CEAPA, MRPs, MCEP, STEs, CGT, CC.OO. y FETE-UGT), con la
intención de realizar un Congreso al que hemos llamado " Construir la
escuela desde la Diversidad y para la Igualdad ". 

Se prevé que asistan cuatrocientas personas y la intención es que sirva de
respuesta ante las actuaciones que están teniendo las distintas adminis-
traciones educativas, que recoja los principios básicos y más generales con
los que todas las organizaciones estarían de acuerdo. Se celebrará los días
26, 27 y 28 de enero 2001, en Madrid.

Lo que intentamos ahora, durante este Congreso es dialogar sobre este
tema dentro de nuestra organización. Las personas que asisten a esta ter-
tulia, contaban con anterioridad, con las cuatro preguntas que aparecen a
continuación:

*Piensa en una situación vivida últimamente que implique algún
caso de diversidad ( en el más amplio sentido de la palabra).
Tipifica esa diversidad (algún tipo de deficiencia, minoría étnica,
emigrante…. )

*De esa situación ¿Qué crees que  pudiste utilizar para provecho
de todos y favorecer algún aprendizaje?

*De esa misma situación ¿Qué problemas de partida encontraste y
en qué dificultó la tarea del grupo y la individual?

*¿Existe en tu centro educativo algunas actuaciones diseñadas y
consensuadas para poder utilizar en casos de este tipo?  Exponla:

Partiendo de estos interrogantes, arranca la tertulia y como siempre apa-
recen multitud de casos, todos ellos bastante diferentes.

De partida aparece la diversidad de las personas en cuanto a: emigrantes,
minorías étnicas, desprotección social, aspectos conductuales, formas de
aprendizaje, aspectos económicos, sociales, de salud, diferencias motóri-
cas, sensoriales, mentales …

También aparece la casuística del tipo de Centro Educativo en el que se tra-
baja, su entorno, el grupo de docentes, los apoyos externos y la atención
que prestan las distintas administraciones.

En un primer momento cunde el pánico porque no somos capaces de apor-
tar soluciones concretas. Reflexionamos:

Aquí estamos, somos diversos, trabajamos con ello y queremos llegar
al máximo de igualdad posible.

Las desigualdades nos llegan a la escuela y en un primer momento no
son producidas por ella. ¿ Qué tiene la escuela como sistema estructu-
rado para paliar esas diferencias?

Si de partida la diversidad significa riqueza, por qué el resultado es que
sigan existiendo las diferencias o en el peor de los casos las agrava-
mos más.

Este debate afecta más a los aspectos políticos, sociales y económicos,
que al meramente escolar. Es imprescindible paliarlo antes en esos
aspectos que únicamente en lo educativo. De no modificar esas estruc-
turas económicas y sociales ¿ qué hacemos en la escuela poniendo
parches y mostrando expectativas que no se cumplirán?

Los guetos, antes son sociales y estructurales que educativos.

No podemos seguir encerrados en un discurso catastrofista.

Llegado a este punto el tono de la tertulia cambia y empezamos a apuntar
aspectos que sean mejorables. Que dependan más de nuestra forma de
ser y trabajar que de grandes cambios en la estructura social y educativa
de este país. 

Somos realistas y creemos que los principios que esbozamos a continua-
ción son el inicio para mejorar.

Aspectos Individuales.Aspectos Individuales.

Actitud:
Creérselo y trabajar por ello.
Aceptar la realidad del aula y conocer los casos que se tengan.
La diversidad enriquece y hay que saber transmitirlo. 
Es importante el apoyo emocional.

Formación:
Cambios en la práctica docente.
Formarse ante situaciones concretas.
Más profesionalidad y no a costa de voluntarismo.

Posibilidades de actuación: 
No marcar unos límites muy amplios.
Reivindicar lo lúdico y la humanización de la escuela.
Diversificar las actividades y el tiempo.

Aspectos Grupales. Aspectos Grupales. 

Actitud:
Actitudes favorables colectivas.
Cooperación.

Formación: 
Metodología integradora.
Reivindicar y exigir la formación que se necesita.
Coordinación de equipos del centro y externos.

Posibilidades de actuación:  
Denuncia sistemática de situaciones irregulares.
Potenciar las técnicas Freinet.

Este cuadro es sólo el principio para que otras personas puedan debatir y
seguir aportando.

A destacar, esta frase que nos salió.
LO DIVERSO: ES TODO, ESTÁ EN TODAS PARTES Y EN TODOLO DIVERSO: ES TODO, ESTÁ EN TODAS PARTES Y EN TODO
MOMENTO.MOMENTO.

Antonio Obrador.



Nos reunimos veintitantas personas en dos sesiones repartidas en dos
días. En total tres horas de charla amigable: reflexiones, experiencias e
intercambio de pareceres. 

La gran mayoría de las personas participantes tienen, o tuvieron, respon-
sabilidades en los equipos directivos de sus centros. Las intervenciones
tuvieron por tanto como base la práctica cotidiana, lejos de especulaciones
teóricas.

Se constató que las realidades son muy distintas dependiendo de las
Administraciones de cada Autonomía y de sus normativas específicas.
Otras variables, como el tamaño de los centros, la composición de los
claustros, la ubicación rural o urbana o la presencia de colegios privados
(concertados), inciden también en la heterogeneidad de las situaciones en
las que los equipos directivos desarrollan su trabajo.

Desde una perspectiva crítica y con intención transformadora se vertieron
muchas ideas que giraron principalmente alrededor de tres vértices: la
profesionalización de los cargos directivos, el poder en los centros y la
existencia de la doble red pública y privada.

Sobre la profesionalización hubo acuerdo general: la exigencia de la acre-
ditación administrativa para el ejercicio de las Direcciones de los centros
ha de ser suprimida. Este requisito se consideró  como una traba burocrá-
tica que dificulta el funcionamiento democrático de los centros, que obs-
truye el trabajo cooperativo e imposibilita el sano principio de rotación de
responsabilidades. La supuesta necesidad de un perfil específico para des-
empeñar con éxito la función directiva se dibuja como una coartada para
la resurrección del  Cuerpo de Directores.

Las intervenciones sobre el poder en los centros no tuvieron el mismo
grado de consenso. El análisis de los mecanismos de la toma de decisio-
nes en los centros es complejo y está sujeto a la consideración de muchas
variables. Se abordaron entre otras: el flujo de información, el papel de las
familias en los Consejos Escolares, la omnipotencia del director/a y el tipo
de representación que ostentan las personas que forman parte del
Consejo. Se vislumbró la posibilidad de que la normativa emitida desde las
Administraciones tienda a asegurar la existencia de Direcciones con man-
datos prolongados y con capacidad para decidir al margen la Comunidad
Escolar, siempre bajo la tutela de la Administración.

La influencia de la doble red pública-privada sobre la gestión de los cen-
tros fue valorada en la tertulia. Los modelos preponderantes de gestión
económica conforman una cultura social que contempla la competencia
como mecanismo imprescindible para el logro de la eficacia. Según estos,
en el logro de la excelencia, la satisfacción del cliente es un indicador de
primer orden. La inmersión en esta cultura neoliberal origina que los
Centros Públicos  adopten maneras y estilos coherentes con lo que apa-
rentemente - algunos medios de comunicación se encargan de hacerlo - es

socialmente deseado. Las familias dejan de ser usuarias, con voluntad de
modificar el servicio, para convertirse en clientes, con capacidad (aparen-
te) de cambiar de centros. Los centros con sus equipos directivos al fren-
te se pliegan a unos deseos del consumidor, espurios a veces, que no favo-
recen intereses sociales generales, con tal de ser competitivos con los cen-
tros concertados. Los equipos directivos no coordinan, entonces, los
esfuerzos de los colectivos de la Comunidad Escolar para lograr mejores
Proyectos Educativos, sino que fabrican condiciones que permiten captar -
y no perder - clientes, aun a costa de aligerar, entre otros, el principio bási-
co de una educación para toda la población independientemente de la
raza, condición económica, ideológica o social.

Esta aceptación de la competencia, como precursora de la excelencia es,
además de lo dicho,  ingenua, porque los procedimientos encubiertos de
selección del alumnado que los Centros Concertados llevan a cabo, junto
con las cuotas "voluntarias", plantean una situación de mercado totalmen-
te descompensada. Este fenómeno lamentablemente llega a producirse
también entre, y con, Centros Públicos. 

En la tertulia se comentaba que para este tipo de gestión sí que era nece-
sario un perfil profesional y que afortunadamente no abundaba. Quizás por
esto entre otras muchas razones, existen tantos centros en lo que nadie
quiere asumir la Dirección.

Es difícil reseñar lo dicho en tres horas de debate, tanto más cuanto se
produce bajo el amparo de lo que fueron en su tiempo las tertulias. Una
intervención corta pero contundente sobrevoló la reunión: ¿Equipos
Directivos para qué? Seguramente fue la chispa de un interesante inter-
cambio de ideas sobre la fecundidad del esfuerzo de bastantes compañe-
ros y compañeras del MCEP que ha decido asumir la Dirección de sus cole-
gios. Se dio como cierto que en el caso de que exista un Proyecto de
Centro consensuado y asumido por la Comunidad Escolar, la labor puede
ser fructífera si factores externos, entre ellos la Administración, no lo impi-
den. Más disparidad de criterios apareció ante el supuesto de un claustro
heterogéneo y un proyecto no totalmente asumido.

Lamentaría que esta reseña no reflejara en razonable medida lo debatido
en esta tertulia. Me tranquiliza el hecho de que se valoró como convenien-
te  continuar en próximos Congresos con el análisis, debate y reflexión con-
junta de esta parcela de la vida de los colegios, con lo que se podrá en el
futuro perfilar adecuadamente lo que este colectivo nuestro piensa sobre
la Dirección de los centros. Sin embargo, y a riesgo de parcialidad quiero
acabar con la pregunta que una compañera lanzó: ¿A alguien de los pre-
sentes le da vergüenza ser Director?

Manolo Carrasco



Los tiempos cambian, y la escuela, como reflejo de la sociedad, con ella.
Así vamos dejando atrás una escuela transmisora, aburrida, represora,
selectiva... y hablamos de otra escuela más abierta a la vida y que res-
ponda a los intereses de las personas que a ella acuden.

En este sentido, llevamos muchos años tratando de dar pasos que nos
acerquen a esa escuela que está presente en todas nuestras experiencias
y nuestros anhelos.

Sin embargo, a la hora de aplicar el término de educadora a la escuela, nos
encontramos hablando y dando rienda suelta a multitud de lamentos que
tiñen de pesimismo bastantes de nuestras intervenciones. La sociedad está
cambiando y sus valores no se corresponden con los de la escuela, las
actuaciones de las familias no refuerzan nuestros mensajes, los medios de
comunicación ensalzan actuaciones que no tienen ningún valor, los intere-
ses de nuestros propios alumnos/as están a años luz del mundo escolar,
lo que parece funcionar en el recinto escolar en el momento que salen al
exterior se pierde...

Y seguimos hablando de la terrible evolución de esta sociedad en crisis,
perdida ante el capitalismo salvaje y la ola de neoliberalismo, con unas acti-
tudes que muestran síntomas de xenofobia y cerrazón ante la diferencia.

Además, en algunos casos en los que hemos podido influir y elaborar un
proyecto educativo de centro que respondiese a nuestros deseos, el paso
del tiempo ha ido convirtiendo esos textos en palabras huecas sin apenas
respaldo incapaces de forzar compromisos para que se lleven a cabo.

Entonces ¿qué hacemos?

Y hablando van apareciendo ciertos hechos y detalles que nos permiten
hacer otra lectura de la realidad.

De entrada una afirmación de "cajón". Si la sociedad fuese perfecta y como
tal sirviera de modelo educativo, entonces  la escuela, y nosotros con ella,
no tendría mayor razón de ser. 

Además, se pueden hacer otras lecturas de los cambios sociales. Antes,
existía mayor nivel de violencia, de represión, de falta de los derechos que
ahora. La única diferencia es que en estos momentos su difusión en mucho
mayor. Pero no debemos confundir su no difusión, el silencio que lo tapa-
ba, con la no existencia. La evolución de la sociedad, con todas sus limita-
ciones se dirige hacia un mayor grado de libertad y respeto, con una serie
de valores emergentes que cada día encuentran mayor resonancia.

A partir de aquí vamos viendo experiencias que nos señalan caminos y
actuaciones que sí van mostrando su valor y eficacia. 

En esta dirección se desarrolla el diálogo en torno a la escuela educado-
ra. Aunque sabemos que intervienen otras instancias en ella, que los
medios y las infraestructuras en las que nos movemos no nos respaldan...
decidimos hablar de nuestra parte, de lo que nosotros/as podemos apor-
tar.

Y en primer lugar, resaltamos la necesidad de pensar, de teorizar sobre
ella, de no dejar que sean otros los que diseñen su contenido y su ser, por-
que en  esta capacidad de elaborar se asienta nuestra posibilidad de inter-
vención.

Y en este sentido vemos que la escuela educadora debe atender cuatro
aspectos:

- aprender a conocer
- aprender a hacer
- aprender  a ser
- aprender a vivir juntos

El sistema tradicional se apoya en el conocer, un poco menos en el apren-
der a hacer y olvida el aprender a ser y a vivir juntos, aspectos claves para
construir una sociedad más justa.

Para conseguir una escuela educadora, que atienda estos cuatro aspectos,
debemos tratar de generar cambios en todos los aspectos: espaciales,
temporales y de relación.

Al tratar los espacios se incide en la importancia de lo pequeño, de lo abar-
cable, que se puede conocer y que permite identificarse con él. En ese sen-
tido se ve la necesidad de conseguir y funcionar en centros de reducido
tamaño. ¿Por qué no podemos dividir un centro grande en unidades más
pequeñas que permita la interrelación de todas las personas que en él
conviven? Y de esta forma sentirnos parte de la comunidad.
Espacios compartidos entre todas las edades, incluidos los adultos, que
faciliten la convivencia y que ayuden en su organización al fin que perse-
guimos. ¿Por qué no plantear los grupos heterogéneos en cuanto a la
edad?, logrando grupos mucho más ricos y autónomos respecto al adulto.

A la hora de abordar el tiempo cobra gran importancia la presencia de
especialistas que se vive, en muchas ocasiones, como una pérdida de posi-
bilidades al romper nuestro ritmo, nuestra globalidad e imponernos una
presencia ajena (La de Religión además con mensajes ideológicos clara-
mente diferentes).



También se ve la importancia de reorganizar el curriculum, olvidando la
división por áreas, y favoreciendo lo global a partir de las transversales o
de trabajos de investigación que respondan a los intereses del alumnado.

En cuanto a las relaciones, toman principal importancia las que se produ-
cen entre los propios adultos. En la forma de convivir dentro del claustro
se están estableciendo unos modos que se extenderán por toda la comu-
nidad, y en la medida que no respondan al diálogo, al respeto a la dife-
rencia, a la cooperación... estamos dificultando nuestra propia labor. De
aquí la importancia de entender nuestro nuevo rol de maestro/a, que
dejando de lado el individualismo busque el acercamiento y la colaboración
con el conjunto
A partir de este marco adulto se debe pasar al infantil. Y los niños y niñas
como seres humanos tienen sus propios derechos que tendremos que des-
arrollar en alguna ocasión: derecho a ser deseado, a ensuciarse, a ali-
mentarse, ser escuchado, a decir no..... Derechos que deben ser conside-
rados a la hora de regular la convivencia y las relaciones dentro de la
escuela.

Estos planteamientos en el plano personal nos llevan a considerar nuestra
actuación, a huir de extremismos que provocan enfrentamientos, a encon-
trar la forma de, sin renunciar a las ideas propias, buscar el máximo
encuentro con el resto.

En este sentido cobra gran importancia el proponer actuaciones que con-
lleven pequeños cambios metodológicos en una dirección concreta, que
inciten a la reflexión y que provoquen ilusión. Hay propuestas que ofre-
ciendo pequeñas alternativas pueden acabar con la indiferencia aportando
esperanzas y logrando la implicación del conjunto.

También, en este plano personal, no podemos olvidar las contradicciones
que nos surgen, en ocasiones, al ver el tema como padres/madres y tener
que elegir el centro más adecuado para nuestra descendencia.

Y como colectivo nos surge la necesidad de responder a lo que decimos
ser. De ponernos al lado de los humildes, sabiendo que para muchos de
ellos la escuela es algo importante, que aporta algo que no pueden recibir
por otros medios. Por eso no podemos abandonar a nadie, ni dejar que le
excluyan, por el camino. 

A nuestro nivel debemos aportar soluciones. En este sentido hay que con-
templar a qué intereses responden medidas y servicios que puede ofrecer
la escuela, como la existencia o no del comedor, la jornada única o parti-
da... Y abrir focos de debate y, si es necesario,  denunciar medidas y actua-
ciones que dificultan nuestras alternativas. 

Sin olvidar establecer contactos y relaciones con otros colectivos y gentes
que compartan los mismos intereses, tanto en el ámbito nacional como en
el internacional.

A  lo largo de toda la conversación ha estado presente el tema de la cohe-
rencia, de la necesidad de mantener nuestras ideas, nuestros valores. Pero
teniendo en cuenta que la coherencia no es un valor en sí mismo, que la
escuela tradicional suele ser coherente consigo misma, con sus libros, sus
deberes, sus normas... y que ese modelo no nos sirve.  Hasta el extremo
que el nombre ha perdido su propio significado y por ello, a lo largo de tres
horas, hemos charlado sobre la necesidad y el significado de la palabra
"educadora" para hablar de la escuela. 

EL TEMA SIGUE ABIERTO.EL TEMA SIGUE ABIERTO.

José Luis Alonso

(Estas ideas responden a una lectura de una tertulia y recogen sentires
que el escribano entiende que son compartidos. Pero también surgieron
ideas que no aparecen recogidas,  entre ellas la idea de qué es educación
-en ocasiones se disfraza de paternalismo eliminando gritos y frustracio-
nes- , la necesidad de conocerse a sí mismo/a y la idea de felicidad que
cada cual tenemos, de lo que significa la madurez...)



Once personas hemos estado.  Un ambiente distendido.  Animadas inter-
venciones. Intentaré resumir todas aquellas ideas que fueron saliendo.

Sobre qué está pasandoqué está pasando en la etapa de secundaria obligatoria:

*Existe una clara intención del PP. para favorecer la enseñanza pri-
vada en detrimento de la pública, y el pretendido "debate" social
creado, no es sino una manera de practicar la demagogia.

*Existe un descontento del profesorado, desborde en el trabajo,
burocratización, falta de motivación, incertidumbre, poca satisfac-
ción en los centros, desorientación a la hora de trabajar con ado-
lescentes.

*Existe mayor absentismo, fracaso escolar, repeticiones... 

*Es patente una crisis de valores, falta de comunicación, ausencia
de modelos, etc.

*Confusión de normas, límites...  para los y las adolescentes y para
las personas adultas.

*Somos receptores de grandes contradicciones sociales (autori-
dad, libertad), (segregar, integrar), etc.

¿Tenemos que sentirnos parte responsable de esta situación?. ¿Hasta qué
punto?. ¿Es una responsabilidad social?. ¿Podemos eludir la necesidad de
autocrítica?  El debate se suscitó en este punto con pareceres diferentes.

¿Qué diferencias se han producido con respecto a los antiguos cursos
superiores de la EGB?  Fue también muy comentado aportando experien-
cias muy diversas.

Sobre el por qué pasa:por qué pasa:

*Con la prolongación de la enseñanza obligatoria, las aulas se lle-
nan de una población "diferente" a la que tenían antes, eso crea
desconcierto, inseguridad, complejidad en el trabajo.

*Ahora se abarca toda la adolescencia en los cuatro años de la
secundaria obligatoria y es una edad difícil que debe contar, más
que nunca, con objetivos educativos claros -que no de enseñanza-
entre toda la comunidad escolar y eso no se está dando.

*El alumnado tiene que prolongar innecesariamente su paso por
los institutos con pocas expectativas de salidas laborales, lo que
aumenta la desmotivación.

*La estructura de los I.E.S. no favorece la coordinación, el trabajo
colectivo, la flexibilidad, propuestas imaginativas, ....

*En Primaria, por lo general, el centro es el alumnado; en
Secundaria, muy comunmente, el centro es el profesorado.

*La enseñanza está alejada de los intereses de muchos adoles-
centes.

*Existe una evidente falta de participación del alumnado en la vida
del instituto, no lo viven como un espacio suyo.

Sobre algunas propuestas:algunas propuestas:

La LOGSE sigue siendo una apuesta interesante, un marco que nos permi-
te ejercer una labor educativa de calidad.  Es cuestión de crear propues-
tas imaginativas que rompan ciertas inercias de las antiguas enseñanzas
medias y dotar a los Centros de la flexibilidad y formación necesarias.

Conocer y generar experiencias que funcionen y que abran nuevas vías de
reflexión y de actuación son fundamentales en este momento.

Las personas que participábamos en la tertulia estuvimos contrastando
opiniones y aportando experiencias respecto a estas cuestiones:

*Los programas de diversificación están suponiendo en la mayoría
de los Centros una fórmula exitosa de atender a la diversidad.
Tiene elementos que favorecen la motivación del alumnado (refor-
mulación y globalización del curriculum, flexibilidad en los agrupa-
mientos y en los horarios, grupo pequeño, doble tutoría y profeso-
rado ilusionado por la tarea).  Estos mismos criterios podrían ser
válidos para planteado en algunos casos durante el primer ciclo de
la ESO.

*Esto no debe suponer una defensa de hacer grupos homogéneos
segregados, que hemos valorado como de dudoso planteamiento
pedagógico.  Otras fórmulas, como agrupamientos flexibles, apoyos
en clase, tutorización entre el alumnado, que se están experimen-
tando de forma aislada y dispersa, han sido motivo de debate en el
grupo.

*Otra medida de atención a la diversidad que la LOGSE contempla
y que se ha desarrollado de forma muy reducida es la optatividad
dentro del 1º ciclo de la ESO.  Considerábamos en el grupo que la
distribución de materias optativas no debe suponer un elemento de
segregación del alumnado.

*Abrir la vía hacia la globalización del currículum, la mayor integra-
ción entre las diferentes materias, supondría un camino hacia la
reducción del número de profesorado en un mismo grupo y, por lo
tanto, mayor coordinación, organización más coherente y un mejor
conocimiento del alumnado.

*Incrementar las relaciones entre enseñanza y mundo laboral
supondría, por un lado, dar una salida a alumnado menos motiva-
dos ante el estudio y, por otro, un acercamiento positivo y más real
del mundo del trabajo.

*Todo lo que suponga experiencias imaginativas sobre cómo
aumentar la coordinación entre el colectivo de enseñantes en un
IES, debe ser propiciado, conocido y difundido, ya que la compleji-
dad organizativa de un IES, dificulta mucho ese necesario trabajo
en equipo (coordinación entre 1º y 2º ciclo, primaria/secundaria,
equipos de un mismo nivel, etc).

*Fomentar la participación del alumnado en la vida del centro es
imprescindible y compartir experiencias de este tipo es muy intere-
sante.

Con todos estos temas nos dieron "las tantas" como podéis comprender,
pero al final concluimos con una idea fundamentaluna idea fundamental:   Todas las propuestas
de agrupamientos, coordinación, cambio metodológico, etc, vistas ante-
riormente no tienen sentido si no se parte de la prioridad de educar mejo-
rando las relaciones interpersonales dentro del aula, favorecer el clima de
participación y respeto, buscando el compromiso del alumnado en su pro-
pio aprendizaje.

Encarna Rosillo (MCEP-Madrid)







Esta experiencia tuvo lugar en el C. P.VIRGEN DEL CARMEN  de EL ROMPI-
DO en Huelva, en el marco de las actividades organizadas por la APA y fue
diseñada conjuntamente por Natividad Fernández y Baltasar Román . 

El Curso-Taller  HISTORIA Y VIDA DE EL ROMPIDO tuvo como objetivos:

Valorar la historia propia de cada uno y de su pueblo como ele-
mento básico en la historia general. 

Valorar el rico entorno natural en el que está enclavado el pueblo
y contribuir a su conservación y mejora. 

Investigar la historia de El Rompido partiendo de la actualidad y
remontándose hasta las épocas más lejanas de las que sea posible
encontrar documentos o restos materiales. 

Adquirir los conceptos de cultura oral, testimonio, documento his-
tórico, etc.

Reconstruir escenas de la vida de El Rompido y Cartaya en distin-
tas épocas.

Lograr la participación de madres y padres, abuelos y abuelas y de
todas aquellas personas que puedieran contribuir al estudio reali-
zado. 

Estaba destinado a chicos y chicas de 8 a doce años (3º a 6º) y como máxi-
mo se admitían diez alumnos. 

El Enfoque metodológico fue eminentemente práctico partiendo siempre de
documentos materiales, testimonios vivos, observaciones directas, etc. 

Se solicitó la cooperación de personas de El Rompido que pudieran dar
testimonio vivo de la historia más reciente. Para el estudio de épocas más
lejanas en el tiempo se solicitó la colaboración de D. José Román destaca-
do historiador local y profesor de Instituto, documentación del archivo local,
de la fototeca del Instituto Rafael Reyes etc. 

Los descubrimientos, observaciones, textos, etc, se reflejaron e hicieron
públicos de distintas maneras: monografías, murales, maquetas, grabacio-
nes de audio y video, etc, En concretó, y a través de Canal Sur, se realizó
un documental de doce minutos de gran calidad artística que fue emitido

en el programa "El Club de las ideas". Dicho documental estaba centrado
en el proceso de construcción de las chozas en las que vivían muchos de
los pescadores de El Rompido, y de Huelva, hasta tan sólo hace unas déca-
das y que se construían íntegramente con materiales naturales de la zona.
(Troncos, cañizo, barrón ¾una planta parecida al junco¾, arcilla, cal,
cabos o alambre de almadraba, etc.)

Calendario. El taller se desarrollaba los miércoles por la tarde, fuera del
horario lectivo. Comenzó en noviembre y se prolongó hasta mayo. Las
sesiones duraban una hora, a veces más, pero también realizamos otras
actividades, normalmente los sábados por la mañana, como: 

Varias exposiciones abiertas al público en la plaza del pueblo, con
gran éxito

entrevistas a personas mayores en sus casa y

una visita al archivo municipal asesorada por D. José Román.  

Valoración: Valoración: Aunque hubo alguno de los chicos que dejó de asistir a la
mayor parte les resultó interesantísimo, a mí también.

Uno de los aspectos más destacados de la experiencia fue la relación que
se estableció entre las personas mayores que venían a contarnos detalles
de su vida y de la historia del pueblo y los chicos y chicas que participaban
en el curso.

La exposición abierta que montamos hasta tres veces tenía dos núcleos de
especial interés: las maquetas de las chozas que había hecho D. José
Luvigilda, una persona que a pesar de lo avanzado de su edad conserva
una gran energía y está dotado de unas cualidades extraordinarias para la
enseñanza, y las fotos, que mostraban las viviendas y el aspecto de El
Rompido en las décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo actual.

La visita a la exposición era aprovechada para recoger testimonios vivos,
en una grabadora de las personas que la visitaban.

En fin una experiencia educativa de las que no cansan y dan ganas de
repetir. 

¡ Si la escuela fuera siempre así ...!



El 12 de enero de este año partía de Madrid una delegación
española integrada por más de cien personas, que con el objetivo de cono-
cer la realidad de este país asediado por un duro embargo, permanecería
en Iraq durante 9 días, desarrollando un completo programa de visitas,
fundamentalmente en las ciudades de Bagdad y Basora.

Tuve la suerte de poder participar y con las imágenes proyec-
tadas la tarde del 9 de junio he intentado transmitir algo de lo que obser-
vé, percibí o recibí...

Después de las muchas horas de un viaje que culmina cruzan-
do el desierto de Ammán a Bagdad -debido al embargo no se puede volar
directamente hasta la capital iraquí-, se llega a una ciudad, cuyo nombre
nos evoca los relatos de Las mil y una noches y cuyas primeras imágenes
nocturnas nos muestran el generoso y mítico río que la cruza (Tigris), río
que vio nacer una de las primeras civilizaciones urbanas de la humanidad.
Y es que cuando se pisa esta tierra con tanta historia detrás, no se puede
permanecer impasible.

Pero lo que más nos llama la atención es la amabilidad y la sim-
patía con que nos acogen sus gentes, esa permanente sonrisa con que se
nos recibe, esas palabras, "amigos", "hermanos", que se multiplican al
saber que venimos de España, y que se amplían con las referencias a Al-
Ándalus y a la cultura de este período que se siente compartida.

Sin embargo, otras imágenes nos sitúan en el pasado reciente
de este país: la  guerra con Irán, y la última, la más terrible, la llamada
"guerra del golfo": como ejemplo del horror vemos el estado en que quedó
el refugio de al-Amiriya cuando el 13 de febrero de 1991 fue atacado, pri-
mero, por un misil perforante, que abrió una brecha a través del canal de
ventilación y, después, por un misil incendiario cuya explosión elevó la tem-
peratura hasta los 4.000 grados centígrados matando a casi medio millar
de personas, principalmente mujeres y niños.

Otras consecuencias de la guerra, en concreto del uso por
EE.UU. de proyectiles con uranio empobrecido, las podemos ver en la visi-
ta a un Hospital Infantil: nuevas enfermedades de difícil diagnóstico (inmu-
nodeficiencias graves), casos de cáncer o malformaciones congénitas que
han sufrido un aumento espectacular, ... todo lo que constituye el cuadro
clínico bautizado como "Síndrome de la Guerra del Golfo".

Pero las imágenes obtenidas en los hospitales nos muestran también las
consecuencias del embargo que, después de casi 10 años, nos llevan a
hablar de genocidio sobre la población iraquí. Según los informes de la
ONU, uno de cada cuatro niños menores de 5 años sufre malnutrición,
están reapareciendo enfermedades que se consideraban erradicadas
(malaria, tuberculosis, cólera), la calidad de las aguas se ha deteriorado
dramáticamente (el índice de aguas contaminadas ha pasado de un 3% en
1989 a más de un 35% en la actualidad) con lo que ello supone para la
salud de la población, la mortalidad infantil se ha incrementado brutal-
mente, etc.

Mientras, el Consejo de Seguridad de la ONU ha auspiciado un programa
humanitario conocido como el programa "Petróleo por Alimentos", por el
cual Iraq a cambio de sus exportaciones de crudo, puede importar bienes
de primera necesidad, además de pagar indemnizaciones de guerra, finan-
ciar las agencias de la ONU establecidas en el país, sufragar los gastos de
las diversas comisiones internacionales de vigilancia, etc. Y todas las pro-
puestas de contrato pasan por el filtro del Comité de Sanciones del Consejo
de Seguridad que con el argumento del "doble uso" (civil/militar) o de la no

necesidad, ha vetado la importación por el gobierno iraquí de una diversa
gama de fármacos, materiales para el diagnóstico oncológico, equipos
para la potabilización o depuración de las aguas, lápices para las escuelas
-por su mina de grafito-, papel, etc. hasta mortajas para los difuntos o
toros sementales. En la práctica, según estimaciones realizadas en enero
de 2000, Iraq ha recibido bienes que importan menos de un tercio del
valor del petróleo exportado con la aplicación de este programa.

La educación, como todos los servicios públicos, está siendo
duramente afectada por el embargo: deterioro cada vez mayor de edificios
sin posibilidad de mantenimiento, carencia de materiales, abandono del
profesorado que encuentra mejores remuneraciones en otros sectores,
absentismo del alumnado para ayudar en la economía familiar, ... Así,
vemos niños transportando mercancías o vendiendo en la calle exquisitos
dulces bañados en miel.

Esta situación, ha retrotraído al país a las cifras macroeconó-
micas de los años 40. La inflación es galopante: en 1990 un dinar iraquí
equivalía a 3 dólares y actualmente un dolar se cambia por 1.800  dinares,
el paro afecta a la mitad de la población debido al desplome del tejido
industrial, se depende de la cartilla de racionamiento, la pobreza aumenta
rápidamente... Aunque también, el embargo -como comentó el propio
Ministro de Comercio- está forzando a los iraquíes a que redescubran la
gran capacidad de producción agrícola que tienen los fértiles valles meso-
potámicos: el colorido de los múltiples puestos de frutas y verduras que
hay en las calles refleja esta riqueza.

Además, el pueblo iraquí hace frente a estos duros tiempos con
buenas dosis de imaginación: todo se reutiliza o se recicla, como esa bañe-
ra que sirve de fresquera portátil para la venta de refrescos. Pero no se
pierde la ocasión para manifestar la repulsa ante las sanciones y la conti-
nuación de los ataques por parte de EE.UU. y el Reino Unido.  Y es que el
propio Coordinador de las Agencias de la ONU en Iraq, el diplomático ale-
mán Hans von Sponeck, criticó con dureza el embargo ante un grupo de
compañeros y compañeras que, en representación de toda la delegación
solidaria española, se entrevistó con él. Unas semanas después su postu-
ra crítica le obligaba a dimitir de dicho cargo, igual que había ocurrido con
su antecesor.

Pero, para el pueblo de Iraq, la vida sigue: las imágenes del
bullicio de los zocos de Bagdad, de la actitud amable y cariñosa de la
gente, de la belleza de determinados espacios (como la mezquita-santua-
rio de Kadhimain), nos alejan dela percepción de la dura situación econó-
mica, y además, nos muestran un pueblo muy diferente del que, en reite-
radas ocasiones, se nos ha pintado en las informaciones de la prensa occi-
dental.

Es, por otro lado, un pueblo heredero de una cultura que hace
más de 5.000 años inventaba la escritura y todo un modo de vida urbano
que está, nos guste o no, en los orígenes de nuestra civilización: las calles
de Babilonia, sus edificios de ladrillo, los textos cuneiformes, ... no nos pue-
den dejar indiferentes. (Recordar aquí el daño que tanto la guerra como el
embargo han hecho y hacen al patrimonio histórico-arqueológico: destruc-
ción a causa de los bombardeos, robo de piezas de los museos por parte
de las tropas aliadas, paralización de programas de excavaciones arqueo-
lógicas... ). Hablando de cultura: nos impresionan satisfactoriamente las
imágenes del zoco de los libreros: esa profusión de librerías y libros, esa
afición a leer, y ello, a pesar de la práctica paralización editorial a partir de
1991. 

En fin, un viaje que nos ha impactado profundamente y que nos
mueve a denunciar la situación y a solidarizarnos activamente con el pue-
blo iraquí que vemos simbolizado por esa niña sonriente que hace con sus
dedos la señal de la victoria.

Miguel García.



DESCRIPCION DEL CONTEXTODESCRIPCION DEL CONTEXTO

Escuela de primaria con diez unidades en un medio rural.

Recursos económicos: agricultura, construcción en Madrid y en las indus-
trias de Toledo.

Participantes:20 alunmos/as de 2º y 16 de 6º

FUNDAMENTACION TEÓRICAFUNDAMENTACION TEÓRICA

La experiencia se lleva a cabo por ser la aceituna un recurso de primer
orden en la zona. Se trata de que valoren el trabajo agrícola, en el cual
muchos participan con sus familiares los fmes de semana, conozcan el pro-
ceso del paso de la aceituna al aceite y establecerlo como Centro de Interés
a partir del cual interrelacionar las distintas áreas a través de las vivencias
y de la investigación. El material que se elabore será un material propio y
con sentido, ajustado al entorno proximo de los alumnos/as.

DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIADESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA

·Visita previa a la almazara por parte de los organizadores y trabajo en el
aula de aspectos o elementos que los chicos/as iban a ver (tolvas, sinfin,
alpechín, molino, revoluciones, cilindro, nivel, volumen, rendimiento de
aceite, %, etc.)

·Trabajo previo de recogida de informaciones alusivas a la aceituna, reali-
zación de textos libres y textos colectivos, dibujos, poesías, elaboración de
problemas, etc.

·Marcha a pie (los padres habían sido informados con bastante tiempo de
antelación) para recorrer los 7 km que nos separaban de la almazara y
aprovechar el camino para observar los distintos cultivos que se dan en la
zona ( cereales, vid y olivas).
Canciones, recitaciones de poesías y el libre hablar sobre lo que el momen-
to sugería, amenizaban nuestro caminar.

·Antes de llegar a Villamuelas, visitamos a una cuadrilla que recogía las
aceitunas con máquina, la cual abarcaba el tronco de la oliva y lo hacía
vibrar, mientras los vareadores daban palos para que cayeran las más
resistentes.

·Visita de los sitios más significativos del pueblo: escuela, polideportivo,
parque, casa de la cultura.

·Ya en la almazara, y aprovechando la llegada de un tractor cargado, pudi-
mos ver todo el proceso, desde la descarga de las aceitunas hasta la sali-
da y almacenamiento del aceite. El molinero iba explicando el funciona-
miento de las máquinas y respondiendo a las preguntas que traían prepa-
radas.

·Un alumno llevó una muestra de sus aceitunas y nos sacaron el rendi-
miento de aceite que tenían.

·Habiéndonos provisto de dos hogazas autóctonas (cocidas en horno de
leña), probamos el pan con aceite en sus dos variedades: con sal y con
azúcar.

·Un momento de reposo para comer los bocatas ... y a subir y bajar mon-
tones de tierra que por allí había.

·Nos llevamos muestras de orujo (aceitunas trituradas) para observarlas
por el microscopio.

·Algunas madres vinieron a la hora convenida y se llevaron a los pequeños
en sus automóviles.  Los demás volvimos atrochando por caminos, arroyos
y bardazos al tiempo que la tarde caía.

VALORACIÓNVALORACIÓN

El valor de esta experiencia quedó reflejada en el librillo que se confeccio-
nó y se trabajó con todos los aspectos que contiene.  Al ser un cuaderno
conseguido por las aportaciones de todos, posee el valor de que a nadie
es ajeno, y el "calor" que ningún libro de texto puede ofrecer.

BEATRIZ Y JESÚS  --  C.P. San Isidro Labrador (Villasequilla)

Aquel pajarito madre
que canta en la verde oliva
dígale usted que se calle, que su cantar me lastima.

(Anónimo)

PoesíaPoesía (Rafael Alberti)
Aceitunero que estás
vareando los olivos.
¿Me da tres aceitunicas
para que juegue mi niño?
Muy contento se las diera
si el dueño del olivar,
señora, lo permitiera.

Los OlivosLos Olivos (Antonio Machado)
Olivares Dios os dé
los Eneros de aguaceros.
Los Agostos de agua al pie
los vientos primaverales
vuestras flores racimadas
y las lluvias otoñales
vuestras olivas moradas.

Vamos a verdear el aireVamos a verdear el aire (Blas de Otero)
Ramo de oliva,
vamos a verdear el aire
que todo sea ramos
de olivos en el aire.

Defendemos la tierra
roja que vigilamos.
Oue todo sea ramos
de olivos en el aire.

Puestos en pie de paz
unidos, laboramos.
Ramo de oliva, vamos
a verdear el aire.

A verdear el aire.
Oue todos seamos ramos
de olivos en el aire.



(Martín García Hernán, MCEP de Madrid).

Durante el segundo trimestre del curso 98/99, nuestro compañero Martín
ha realizado una experiencia en el Colegio Público Stº Domingo de Guzmán,
de Humanes de Madrid, con críos y crías de 5 años, sobre los pintores.

Nos presenta un vídeo que recoge la síntesis del trabajo; varias maletas
con la producción artística de algunos niños y niñas, y algunos dossieres.
En cada dossier, que se llevaba cada niño y cada niña, se explica todo el
proceso llevado a cabo, incluso algunos diálogos de Asambleas, más los
trabajos personales de síntesis.

La motivación surgió de la salida programada para visitar el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía y los Objetivos generales que él se
planteó fueron:

· Que niños y niñas disfrutaran.
· Que tomaran contacto con el mundo del arte.
· Que expresaran, a través de materiales plásticos; sentimientos,
ideas, propuestas,...
· Apreciar y respetar los trabajos propios y ajenos.
· Investigar y experimentar con distintas técnicas, materiales y
soportes.
· Propiciar la participación de las familias.
· Y todos los objetivos propios del nivel.

Esquema  y proceso de Trabajo:Esquema  y proceso de Trabajo:

1. Actividades previas a la salida:

· Asamblea. Les llega la carta del Museo Reina Sofía.
· Se les presenta el primer material.
· Visión de las diapositivas que les envió el Museo.
· Carta a las familias. Se le explica: Tema, objetivos, procesos y la impor-
tancia de su participación.
· Traer y ver documentación: libros, láminas, cuadros, esculturas, vídeos,..

2. Visita al Museo Reina Sofía. Acompañan dos madres.

A demás de la visita guiada para estas edades que realiza el Museo (sobre
el retrato: en negro, color, realista, cubista, y abstracto), se aprovecha
para ver la exposición temporal de Eduardo Chillida; otros cuadros intere-
santes de diversas temáticas y estilos así como otras esculturas también
abstractas. Al final del recorrido visitaron la librería y compraron las dos
láminas que los chicos y chicas eligieron.

3. Actividades posteriores a la visita:

· Recuerdan la salida.
· Realizan los primeros cuadros (retrato, autorretrato, retrato de familia,
copia de retrato II de Miró).
· Siguen viendo vídeos  y libros sobre la obra de los pintores y escultores
que están trabajando.
· Visita de un pintor. Les habló, con acuerdo previo, del Color. Los colores
primarios y secundarios, de los colores fríos y calientes, y les mostró un
cuadro abstracto.
· Más cuadros (tema libre, paisaje libre, copia de "Los girasoles" de Vincent
Van Gogh, Bodegón, mural colectivo, otros....)
· Esculturas colectivas con diversos materiales de desecho.
· Esculturas individuales de plastilina y de arcilla.

4 Preparación de la Exposición. (En paralelo al apartado anterior)

Ya realizada la visita, durante la primer semana, surge en la Asamblea la
idea de montar una exposición. En la Asamblea se planifica todo el traba-
jo: elección del lugar, cómo y a quién pedir permiso, visitar el espacio (la
sala de profesores), acondicionar la sala, hacer distintos tipos de cuadros
y esculturas y llevarlos a la sala de la exposición.

5 Inauguración de la exposición.

Se hicieron dípticos sobre la exposición (se habían visto varios modelos) e
invitaciones para las familias y todos los grupos del colegio.
La inauguración se hizo con la presencia de todos los niños y niñas de la
clase y con sus familias y con la presencia del Director del colegio. Fue un
momento muy emocionante tanto para las niñas y niños como para sus
familias.

6 Síntesis.

Una vez elaborado por Martín el dossier donde se recoge: los objetivos, los
contenidos trabajados y todo el proceso llevado a cabo; se hizo una copia
para cada niña y niño a la que cada cual adjuntaba sus trabajos persona-
les (escritura, investigaciones, fichas de síntesis, etc.).

Esta experiencia duró todo el segundo trimestre. En este caso, la necesi-
dad del trimestre venía dada por el mucho trabajo que conllevó la produc-
ción de la obra y el montaje de la exposición. Además, no ocupaba todo el
tiempo de la vida del aula. Se llevó a cabo fundamentalmente por las maña-
nas. Por las tardes se trabajaba en rincones y de manera más sistemática
las diferentes áreas: el cuento, las matemáticas, ..., pero si alguna vez que-
daba trabajo pendiente, se terminaba por la tarde.

Según llegaban cada mañana, se sitúan en corro y comentan el trabajo qué
se iba a hacer ese día y, siempre, enmarcado en la perspectiva global del
tema. Al menos un día a la semana se revisa el esquema de trabajo pre-
viamente elaborado, comentándose lo que ya se había  hecho hasta enton-
ces, qué falta todavía por hacer... 

No todas los temas de trabajo tienen esta duración; pueden oscilar desde
una semana hasta un mes, dependiendo de hasta dónde se quiera o se
pueda llegar en cada experiencia.

ValoraciónValoración

Martín valoró la experiencia muy positiva desde varias perspectivas:

En cuanto a los niños y niñas:
Hubo participación, actividad física e intelectual, autonomía, aten-
ción, creatividad y colaboración. Aunque cada niño o pequeños gru-
pos estuvieran realizando actividades o producciones distintas,
cada niño y niña, y todo el grupo, eran partícipes de la globalidad
del proceso. 

En cuanto a las familias:
· La participación y colaboración fue muy alta. Pues ya conocían, del
curso anterior, mi forma de trabajar  Colaboraron:
· Llevando los niños y niñas gran cantidad de materiales sobre el
tema: libros, enciclopedias, cintas de vídeo, esculturas y cuadros
(originales y láminas).



· Buscando, con sus hijos e hijas, información sobre el pintor o
escultor que estos habían elegido, según sus gustos, y escribirla,
para que los niños y niñas la "leyeran" o contaran a todo el grupo.
· Ayudando en la salida al Museo.
· Asistiendo a la inauguración de la exposición.

En cuanto al colegio:

Fue un tema que propició la relación del grupo con todos los gru-
pos del colegio. Pues una vez montada la exposición, ésta gustó a
todo el profesorado y pidió que pudiera ser visitada por los distin-
tos grupos. Se hizo un cuadrante, y cada grupo del colegio tubo
dos guías de nuestra clase que contaban detalladamente el conte-
nido de la exposición.

La valoración por parte de las familias:

Fue muy positiva, la exposición fue muy alabada, así como la forma de pre-
sentarla.

Aún así, a una parte de los padres y madres les costó asumir que se tra-
bajase sin libros de texto, pero después de dos años se convencieron. Pues
expresaron el gran interés de sus hijos e hijas: por los temas trabajados,
en aportar materiales, en querer saber, conocer y experimentar, y en las
capacidades generales que alcanzaban.

Como única manera de tranquilizarles, además de hacerles partícipes en el
desarrollo del trabajo y en sus resultados, es importante que a comienzos
de curso se les explique bien en qué va a consistir el trabajo, cómo se va
a realizar y por qué será así. También es muy importante que cada traba-
jo de las criaturas esté bien presentado y con un dossier que explique tanto
los objetivos y los contenidos trabajados así como el proceso llevado a
cabo.

VALORACIÓNVALORACIÓN

La experiencia presentada se valora muy interesante porque:

· Se aprecia cómo las criaturas de 5 años son capaces de trabajar
en pequeños grupos.

· Que es un trabajo globalizador y donde las criaturas reflexionan,
participan y deciden.

· Se aprecia mucha actividad individual y de pequeños grupos con
propuestas diversas pero dentro de la globalidad del tema.

· La gran importancia que se da a las ideas y propuestas y a las
decisiones colectivas.

· Se aprecia gran producción artística fomentando la creatividad
divergente.

· Se valora como gran esfuerzo el recoger por escrito todo el des-
arrollo del proceso, para entregar a cada criatura, como dossier
adjunto a sus trabajos personales. Dossier que sirve a las familias
para entender y comprender  los procesos y planteamientos que se
le han explicado en varias ocasiones durante las Reuniones de Aula.

Como volver a hablar de la experiencia del cuentacuentos sería ya repetir-
me, continúo mi avance sobre presentaciones anteriores, en este caso lo
que llevé a cabo fue una sesión de cuentacuentos de una hora y cuarto de
duración, de manera que mostrara como se pueden contar cuentos con los
más variados y simples objetos, llevando a cabo el siguiente programa:

1.-EL REY DE PAPEL: cuento de Mari Luz Uribe contado con periódicos

2.-EL CAPITAN MANOLO: cuento con pairoflexia

3.-CAPERUCITA EN LALALITO: versión del cuento de Caperucita en que solo
se utilizan las sílabas LALELILOLU

4.-LA GRANJA: cuento interactivo

5.-LAS VELAS DE LA MADRE ABADESA: cuento contado con cuerdas

6.-EL CAMPESINO: cuento contado con papiroflexia

7.-CAPERUCITA ROJA DE ROAL DHAL: poema de Roal Dhal del libro "CUEN-
TOS EN VERSO PARA NIÑOS PERVERSOS"

8.-ACERCA DE UN POEMA: cuento contado con papiroflexia

Asi que para aumentar vuestra colección os añado el texto de ACERCA DE
UN POEMA. En otros apartados del dossier aparece una bibliografia sobre
el cuentacuentos que he recopilado en los últimos tiempos.

Teresa Flores

Acerca de un poema Acerca de un poema de Joan Brossa

ES CIERTO
QUE LA POESIA NO DA DINERO
Y ES PATENTE QUE CASI NINGUN
POEMA SIRVE
PARA RESOLVER  EL HAMBRE,
PERO SI COGES UN PAPEL
DONDE APAREZCA ALGUNO
DE ESTOS ARTEFACTOS
Y LO DOBLAS A LO LARGO
EN DOS RECTANGULOS
DESPUES EN CUATRO,
HACES ENTONCES UN PLIEGUE
OBLICUO CON LOS CUATRO
PAPELES Y LOS SEPARAS
EN DOS GRUESOS,
OBTENDRAS UN PAJARO QUE MOVERA
LAS ALAS
Y VOLARA EXACTAMENTE
A LA ALTURA DE TUS SUEÑOS.



Experiencia presentada por Sebastián Gertrúdix Romero de Ávila, maestro
de primaria en Torres de Segre (Lleida).

PresentaciónPresentación
Aunque es la primera vez que nos acercamos al MCEP, hace muchos años
que venimos practicando una pedagogía muy cercana a todos vosotros.
Desde que conocimos a Josep Alcobé, el cual nos introdujo en el mundo de
las técnicas Freinet y nos puso en contacto con las personas que las prac-
ticaban en aquellos momentos, en Catalunya (Mercedes Gimeno, César
Mingueza, María José Laguía, Pepita Vera, Escola Nabí, etc.), hasta la
actualidad, no hemos dejado de plantear nuestro trabajo en el aula como
un intento de asociar el aprendizaje del niño con su propia vida, con sus
intereses y con su entorno.

El curso 1983-84, por concurso de traslados, obtuvimos plaza en Torres
de Segre, un pueblo catalán cercano a la capital, con una escuela gradua-
da de una línea, el tamaño ideal para que una escuela funcione  y para que
se puedan organizar actividades cercanas a los alumnos y a sus familias.
Tuvimos la oportunidad de encargarnos del curso más pequeño del centro
(párvulos de 4 años) y después, por diversos motivos entre los cuales se
incluye la buena voluntad de mis compañeros, pudimos seguir como tutor
de los mismos hasta que acabaron la EGB. El primer año hubo 31 niños y
niñas y en octavo acabaron 24.

La experiencia de tantos años como tutor de los mismos alumnos nos per-
mitió realizar un seguimiento bastante exhaustivo de sus respectivos pro-
cesos de aprendizaje y también pudimos completar algunos de esos pro-
cesos, como, por ejemplo, el aprendizaje de la lectura y de la escritura.

Hemos querido rescatar y presentar al congreso el proceso que siguieron
nuestros alumnos para aprender a escribir. Un camino que seguramente
será muy parecido al de otros muchos alumnos de otras tantas escuelas
en las que se esté trabajando con una metodología natural. 

Abrir un debateAbrir un debate

Pero, aparte de que cada experiencia es singular y por tanto original en sí
misma, nuestra intención al darla a conocer a los compañeros y compañe-
ras del MCEP, es la de reafirmar una metodología y unas técnicas de tra-
bajo que están siendo cuestionadas últimamente, o como mínimo, ignora-
das en las propuestas más actuales.

Nuestra intención está muy clara. Pretendemos abrir un debate, si se nos
permite, en el seno del MCEP, sobre si el aprendizaje de la lectura y la escri-
tura se ha de dirigir por el camino que nos están marcando las propuestas
"constructivistas", o si por el contrario, debemos profundizar en la meto-
dología natural  a partir de nuestras propias experiencias y de las aporta-
ciones teóricas que consideremos que enriquecen nuestra práctica.

Las propuestas "constructivistas" en modo alguno pretenden ser una pro-
fundización de la metodología natural, sino algo diferente. Y la prueba más
evidente es que no aluden para nada a Freinet, ni se le cita en las biblio-
grafías. Ni a Freinet ni a otros autores que han formado parte histórica-
mente de nuestro patrimonio pedagógico.

Personalmente creemos que el constructivismo, al menos en lectura y
escritura, no aporta nada nuevo, excepto confusión. Y, aunque este traba-
jo no tiene ese objetivo, estamos dispuestos a participar en un debate que
nos lleve a un esclarecimiento de la situación.

Contenido de nuestra ponenciaContenido de nuestra ponencia

Aprender a escribir correctamente es mucho más difícil que aprender a
leer, puesto que la escritura de una palabra requiere tener interiorizada su
forma gráfica en la mente de quien escribe. Dada la estructura alfabética y
fónica de nuestra lengua, cuando el niño y la niña descubren la combina-
toria, por economía de esfuerzo, se atreven a escribir palabras por el soni-
do de las mismas, buscando representarlas sea como sea, aunque no
estén seguros de haber acertado en la elección de las letras. Y aunque
esta estructura alfabética suele contener algunas ventajas que permiten a
los aprendices realizar investigaciones y formular sus propias hipótesis
(hacer regulares todos los verbos, utilización de diminutivos y aumentati-
vos, consonancia, etc.), también es cierto que los inconvenientes son
mucho mayores al existir diversas letras para un mismo sonido (j-g; b-v; k-
c-q), diversos sonidos para una misma letra (c-g-r), palabras que sólo se
diferencian en el acento, sin dejar de lado las múltiples confusiones que
provoca la pronunciación de muchas palabras en el lenguaje corriente
(fumbol, bonbero, Madriz, etc.), o las distintas acepciones orales según la
zona o el dialecto (Zevilla, Madrí, esaborío...).

En el proceso de aprendizaje de la escritura de nuevas palabras pueden
ayudar las reglas gramaticales y ortográficas fijas, pero las que contienen
excepciones no sirven para nada, puesto que el remedio suele ser peor
que la enfermedad. Y decimos que "pueden ayudar" porque es norma
general que los niños y niñas no apliquen las normas ortográficas aunque
las sepan de memoria. Es por ello que la mejor solución suele ser siempre
la de ver escrita la palabra correctamente, para poderla memorizar lo
antes posible.

Normalmente, para que el niño y la niña aprendan a hacer las letras y lle-
guen a producir una escritura legible, se les somete a una gran variedad
de ejercicios que suelen tener como característica común el ser puramen-
te mecánicos (palotes, bucles, líneas quebradas y curvas, redondas, espi-
rales, ejecución de letras siguiendo una direccionalidad determinada, repa-
sar dibujos de líneas discontinuas con el lápiz, etc.).

Nosotros pensamos que el proceso de la escritura se da en dos planos
simultáneamente, uno físico y otro mental, los cuales son inseparables
entre sí. Es indudable que quien escribe es la mano, pero su acción debe-
rá ser deseada, comprendida y ordenada por el cerebro.

Los palotes, los ejercicios de direccionalidad, la caligrafía, las muestras,
consiguen que el niño escriba, pero sólo inciden en el aspecto físico, con-
virtiendo la escritura en una actividad mecánica y sin sentido. Para que el
niño y la niña comprendan el acto de escribir y haga una asimilación inte-
ligente del mismo, tienen que escribir palabras y frases a las que ellos y
ellas concedan un significado.

En nuestra experiencia personal, la única actividad que realizamos y que
se puede considerar como preparatoria para la escritura, fue el dibujo;
pero nunca propuesto como un ejercicio de preescritura, sino como un
medio de expresión a través del cual el alumno practicaba, de forma inte-
ligente (dado que siempre se planteó como un proceso de creación per-
sonal) todos los gestos gráficos necesarios para escribir.

Si el niño y la niña encuentran sentido a la escritura, su interés por escri-
bir se hace patente muy pronto. Hay algunos que ya desde el principio (nos
referimos a párvulos de 4 años) realizan una escritura prácticamente legi-
ble; mientras que otros, con graves problemas de direccionalidad y ejecu-
ción, necesitarán más tiempo. Pero todos nuestros alumnos y alumnas,
incluidos los que más dificultades manifestaron en un primer momento,
acabaron haciendo una escritura legible hacia finales de párvulos 5 años.



Metodológicamente, nuestra experiencia partió de cuatro condicioMetodológicamente, nuestra experiencia partió de cuatro condicio--
nes básicas:nes básicas:

1.- 1.- Para demostrar que los alumnos son capaces de descubrir ellos
mismos la dirección correcta en la escritura, no se hicieron nunca
ejercicios de direccionalidad. Nosotros intervinimos en algún caso,
cuando el niño o la niña se encontraba ante una situación sin sali-
da, pero la mayoría de las veces encontraron solos el camino ade-
cuado.

2.- 2.- Para que no vieran en la escritura un ejercicio repetitivo y sin
sentido, desterramos las muestras de nuestro trabajo. Cuando a los
niños y niñas se les presenta la escritura como una posibilidad más
de comunicación, la utilizan con ilusión y frecuencia. En nuestra
clase escribimos nuestros nombres, nuestras frases, nuestros tex-
tos, nuestros cuentos, las cartas para nuestros amigos y amigas,
etc., pero nunca hicimos nuestras.

3.- 3.- Tampoco se utilizaron pautas. Las pautas son como las ruede-
citas de la bicicleta: si queremos aprender a subir hay que quitár-
selas. Igualmente, si pretendemos que los niños y niñas dominen el
trazo, que hagan una letra proporcionada, que utilicen correcta-
mente el espacio donde escriben y que hagan una escritura hori-
zontal, debemos quitarles la pauta. Les resultará difícil al principio
pero, poco a poco, gracias a su esfuerzo y a su trabajo inteligente,
lograrán superar las dificultades. En un primer momento, la pauta
ahoga el trazo, ya que los alumnos necesitan espacios más amplios
para escribir, pero después se convierte en un recurso externo
(ajeno a la inteligencia y la creatividad) para lograr una escritura
horizontal y proporcionada. En este caso, por tanto, sí que se
puede afirmar con rotundidad que el remedio es peor que la enfer-
medad, dado que la pauta convierte la escritura en algo totalmen-
te impersonal, sin vida. Y la escritura, si es original, se nos presen-
ta como una fuente inagotable de información acerca de la perso-
nalidad y de los estados afectivos de niños y niñas.

4.- 4.- Finalmente, siempre escribíamos palabras y frases cuyo signifi-
cado conocíamos, para evitar la copia meramente mecánica o el
sinsentido. El tipo de letra utilizado fue la ligada. Si el niño y la niña,
para escribir a mano han de acabar haciéndolo con letra ligada (es
la más rápida porque permite los enlaces de unas letras con otras),
lo mejor es que la practiquen desde el principio. A veces simplificar
las cosas creyendo que los niños y niñas van a aprender mejor es
una muestra de la desconfianza en la capacidad infantil, o peor aún,
una moda impuesta por los adultos para dar singularidad a ciertas
propuestas metodológicas.
Cuando el niño o la niña nace, el mundo y la vida que fluye a su alre-
dedor no se simplifican para hacérselo todo más fácil. Y, sin embar-
go, poco a poco va asimilando y dando sentido a lo que ve. Ello es
así porque los niños y las niñas, cuando nacen, ya están prepara-
dos para entender el mundo, por mucha complejidad que éste
tenga. Sólo necesitan tiempo, su propio tiempo.

Algunas de las actividades de escritura desarrolladas en clase fueron: la
escritura de sus nombres y de otros sustantivos que estaban en carteles
por la clase, las frases del día que fuimos trabajando, el diccionario de sus-
tantivos, el diario donde experimentaban con la escritura, los textos para
nuestros libros de experiencias y conocimiento del medio, el libro de textos
de la clase y la correspondencia.

La evolución que siguieron nuestros alumnos desde los primeros garaba-
tos hasta realizar una escritura legible, fue la siguiente:

- Al principio, casi todos muestran problemas espaciales y de lateralidad;
algunos de ellos, graves: escritura en espejo, en vertical, inversión de
letras...

- Suelen escribir con letra grande y desproporcionada.

- Hacen una escritura global de las palabras con la ejecución más cuidada
de una o varias letras, pero el resto suele ser un puro garabato.

- Muy pronto buscan puntos de referencia para asegurar la direccionalidad
y horizontalidad de la escritura (izquierda y techo de la cuartilla o folio).

- Con el tiempo van afinando en la ejecución de las letras y la escritura se
hace legible y más proporcionada (no obstante, hay una gran diversidad
de ritmos).

- Suelen escribir haciendo variaciones bruscas de tamaño, buscando el que
más les satisface y demostrando cada vez mayor seguridad en el trazo.

- Finalmente, adoptan un tamaño determinado y hacen una letra propor-
cionada y horizontal, dentro de lo que cabe. La horizontalidad es muy difí-
cil de conseguir, pues casi siempre hay una cierta tendencia ascendente o
descendente.

- Aún escribiendo bien, algunos tienen problemas con el trazado de ciertas
letras (las que suben, las que bajan, el tamaño de las mayúsculas, etc.).

- Desde muy pronto todos separan sin dificultad unas palabras de otras al
escribir, ya que el trabajo de lectura de palabras y frases y su escritura, ha
ido fijándolas enteras en la memoria visual de niños y niñas (no escriben
letras y sílabas, sino palabras y frases).

- En todos los casos se suele producir un paralelismo entre escritura y
dibujo. El niño o niña que dibuja bien, con buen trazo, realiza una escritu-
ra más bonita y caligráfica.

- Hay algunos que manifiestan problemas de confusión de letras al escribir,
a pesar de hacer una escritura legible. Esta situación, ajena totalmente a
la madurez en el trazo, se va superando con el tiempo, sin necesidad de
ejercicios especiales de reeducación (la confusión entre la b y la d, por
ejemplo, es algo normal que se debe a un problema de lateralidad, que el
niño suele corregir por sí mismo cuando le pedimos que lea la palabra).

- Una vez que niños y niñas producen una escritura correcta, en algunos
casos realmente caligráfica, los cambios de tamaño suelen ser normales,
aunque no todos en la misma dirección: los hay que conservan el tipo sin
apenas variaciones, otros prueban continuamente en busca de la letra que
les satisfaga. Es decir, que aunque normalmente se aprecian cambios en
todos (no podemos olvidar que los niños en estas edades están en creci-
miento permanente) cada alumno y cada alumna los manifiesta al ritmo y
en la forma que le marca su propia personalidad.

Lo más importante para nosotros fue que los alumnos siempre trabajaron
motivados y que se ilusionaban cada vez que experimentaban un nuevo
avance:

Antonio José: ¡Mira, maestro, ya hago mi letra! (3.4.84, se refiere a
la A mayúscula).

Desiré: ¡Maestro, ya sé hacer mi nombre sin mirar! (13.11.84).

Gemma: ¡Maestro, ayer escribí tu nombre en mi casa! (17.10.84).



Arián: Maestro, ¿sabes qué? ¡Todo esto lo he escrito sin mirar!
(15.1.85, se refiere a un trozo de la frase del día).

Nosotros fuimos guardando muestras de escritura de todos nuestros alum-
nos para poder hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje. De cua-
tro de ellos (tres niñas y un niño) hicimos diapositivas para poder mos-
trarlas a otros compañeros y compañeras. Viendo las primeras muestras
del niño, nadie diría que acabaría haciendo una escritura legible, como los
demás. Pero así fue y hacia finales de párvulos 5 años, su letra era tan legi-
ble como las demás, sin necesidad de haberlo sometido a ningún tipo de
recuperación. Ello demuestra que, excepto en el caso de algunas patologí-
as muy específicas, cuando utilizamos con ellos una metodología que res-
peta su ritmo y da sentido al aprendizaje, los alumnos y las alumnas son
capaces de vencer cualquier dificultad.

A modo de conclusión A modo de conclusión 

Queremos decir que el aprendizaje de la escritura no tiene por qué ser un
ejercicio aburrido y penoso, lleno de dificultades para el niño y la niña.
Nosotros, con nuestra experiencia, hemos comprobado que puede ser,
incluso, todo lo contrario. Aquí es donde radica la gran  ventaja de la meto-
dología natural, ya que posibilita un aprendizaje sin sufrimientos, sin trau-
mas, sin miedos y sin necesidad de separar escuela y vida: partiendo de
su entorno y de su vocabulario, de las palabras que utiliza para hablar,
para comunicarse, aquellas que tienen para él y para ella un significado
claro y lleno de afectividad.

Pero no basta con que el aprendizaje (cualquier aprendizaje) se haga par-
tiendo de los intereses y la vida de los niños durante los primeros años de
escuela; es en cualquier edad y en cualquier nivel que el aprendizaje debe
tomar la vida como referencia.



Piou Kpambé  (enseñante)
Escuela Primaria Publica  Natchitikpi  CM1 -- TOGO E.P. P.

Togo es un país francófono situado al oeste de África. Su  clima es tropical
y limita al norte con Burkina Faso, al sur con el océano Atlántico, al este
con Benin y al oeste con Ghana. La capital es Lomé.

La superficie de Togo es de 56.600 Km. cuadrados, con una población de
cuatro millones de habitantes de edad media bastante joven ya que casi el
45% tienen menos de 15 años y un 71% menos de 30. La población se
reparte de forma desigual siendo el sur mucho más poblado que el norte.

Togo es un país esencialmente agrícola.
Cuenta con cinco regiones, dividas en provincias.

Desde 1989 la población de Togo lucha por conseguir la democracia, ya
que en varias elecciones los resultados no han sido aceptados por todos
los partidos políticos, esto ha llevado a la unión Europea a suspender su
cooperación, haciéndose muy difícil la vida para los habitantes del país.
Actualmente gracias a la mediación internacional se ha formado una comi-
sión electoral independiente para organizar unas elecciones futuras.

La enseñanza en TogoLa enseñanza en Togo

La enseñanza se realiza en francés y está organizada en cuatro ciclos:

*El primer ciclo concierne a los niños de 3 a 13 años, es decir e la
maternal y la primaria, al final del mismo se realiza un examen de
Certificado de estudios de Grado.

*El segundo ciclo, están  los alumnos de 13 a 17 años, con una
duración de cuatro años que finalizan con un examen.

*El tercer ciclo es para alumnos de 17 a 20 años, con una dura-
ción de tres años, pasando durante el segundo año un examen de
certificado de la primera parte del bachillerato.

Al finalizar el tercer año pasan la prueba de la segunda parte de
bachillerato, que será la que les permite el acceso a la universidad.

*El cuarto ciclo concierne a la universidad y otras escuelas supe-
riores. En Togo hay actualmente una sola universidad.

SITUACIÓN DE LA ESCOLARIZACIONSITUACIÓN DE LA ESCOLARIZACION

Togo tiene la tasa de escolarización más alta del oeste de África, equiva-
lente al 76% de los niños, siendo muy desigual de una región a otra,
habiendo diferencias incluso entre provincias.

El nivel de alfabetización es del 45%.

En 1981 solo el 44% de los niños escolarizados comenzó la secundaria,
siendo la tasa de repeticiones del 45%.

PRESENTACION DE LA MOUVEN PRESENTACION DE LA MOUVEN 

El movimiento de enseñantes innovadores se crea en 1996 y reúne actual-
mente a 240 profesores y profesoras del primer ciclo. Editando un perió-
dico llamado EL INNOVADOR.
El objetivo de la asociación es contribuir a la mejora de la calidad de la
enseñanza en Togo.
Este movimiento fue creado por enseñantes de la región de Kara, gracias
a la iniciativa de una ONG francesa llamada AYUDA Y ACCION y el GREF
(Grupo de Jubilados Educadores sin Fronteras) después de largas y vanas
tentativas de mejorar los rendimientos escolares en nuestro país.
LA VIDA DEL MOVIMIENTO

La MOUVEN se organiza en cinco agrupaciones, que reúnen cada una de
ellas varios equipos locales de una misma circunscripción geográfica.
Estos equipos están formados por enseñantes que pertenecen a escuelas
próximas y que se reúnen una o dos veces por mes para intercambiar
experiencias. Cada equipo local tiene un delegado que coordina las activi-
dades. La asamblea general de las agrupaciones elige un equipo de cinco
miembros para coordinar sus actividades.
En el ámbito nacional un equipo de cinco miembros elegido por la asam-
blea general nacional, coordina las actividades del movimiento, durando
estos cargos un año, renovable una sola vez.

FORMACIONFORMACION

La preocupación de los miembros de los movimientos es de difundir los
métodos activos por todo el país para que la mayoría de los enseñanzas
los practiquen. Así con ayuda del GREF la Mouven ha preparado a co-for-
madores que son  profesores que animan actividades deformación  y per-
sonas de apoyo que es como denominan a  profesores de la MOUVEN que
presentan sus experiencias de forma puntual.

TIPOS DE FORMACION TIPOS DE FORMACION 

- Periodo de sensibilización, de dos días de duración.
- Periodo de formación inicial (10 días) para los enseñantes que la
solicitan. 
- Jornadas con las personas de apoyo-

En las aulas de nuestros miembros se realizan varias técnicas pedagógicas
*Producciones escritas, la correspondencia escolar, el cuento, la
poesía. 
*Expresión oral; "tengo cosas que decir, (que hay de nuevo)", el
teatro mudo, ficheros de lectura, la asamblea, la cooperativa, la
rotación de responsabilidades, la investigación...

La dificultad para nosotros es conseguir la comunicación de todos los
enseñantes del movimiento ya que muchos de ellos viven en zonas de difí-
cil  acceso y no pueden asistir a las reuniones. Otro problemas es la falta
de  cotizaciones ya que no todos los miembros reciben su salario con asi-
duidad y a esto se añade la  falta de medios para editar nuestro periódico.



Piou Kpambé  (enseñante)
E.P. P.  Natchitikpi  CM1
TOGO

Presentación de NatchitikpiPresentación de Natchitikpi
Esta experiencia se ha llevado a cabo en una escuela de Natchitikpi (Togo).
Natchitikpi es una pequeña población al sudoeste de la provincia de
Dankpen. Su polación ronda los 2000 habitantes y es esencialmente agrí-
cola. Se hablan varios dialectos siendo mayoritarios el Konkoma y el Lama.
Los principales cultivos son: el sorgo, el igname, el algodón, el cacahuete,
el maíz.....

Presentación de la escuelaPresentación de la escuela
La escuela de Natchitikpi se creó en 1974 y asisten a ella alrededor de 240
alumn@s con 6 profesores. La escuela tiene 6 aulas, tres de las cuales tie-
nen techumbre de paja.
El número de chicas es muy inferior al de los chicos. 

Presentación de la clase CM1Presentación de la clase CM1
El grupo de CM1 (5º Primaria), protagonista de esta experiencia, cuenta
con 29 alumn@s , 11 chicas y 18 chicos. Prácticamente carecen de mate-
rial didáctico. No tienen regla, ni escuadra, ni compás y solamente tienen 5
libros de cálculo y 11 de lectura para todo el grupo. No tienen libros de
gramática, ni de geografía ni de historia para el alumnado. El maestro sólo
tiene un libro de cálculo, un libro de lectura y otros documentos que com-
parte con el maestro de CM2.

"El sketch mudo" "El sketch mudo" ¿Por qué esta técnica?
A mi llegada a la escuela constaté que el alumnado se expresaba poco y
mal en francés, la única lengua escolar y en consecuencia el nivel de pro-
ducción escrita era muy deficiente. Para mejorar las dos formas de expre-
sión pensé poner en práctica esta técnica.

ProcesoProceso
Un grupo voluntario sale de clase para inventar una escena (puede ser
para dar una lección de moral o de higiene a sus compañer@s etc.) El
maestro les ayuda en la preparación para que luego puedan expresarlo
bien con gestos.

Mientras este grupo ensaya el sketch, el resto de la clase se organiza en
tres grupos.

G1: Se encargará de expresar por escrito el mensaje recibido en el
sketch.
G2: Su tarea será ilustrar por medio de dibujos lo que han entendi-
do en el sketch.
G3: Su trabajo consistirá en reproducir oralmente el sketch.

Presentación del sketchPresentación del sketch
La clase se coloca en semicírculo para que los actores hagan la represen-
tación mientras el resto del grupo les observa atentamente. El maestro va
anotando las insuficiencias discretamente.

Trabajo en talleresTrabajo en talleres
Después de la representación,  cada grupo se pone a trabajar. La labor del
maestro: Voy de grupo en grupo mirando su trabajo. Solamente corrijo la
ortografía y la pronunciación. Me reservo hablar del contenido.

Labor de l@s actor@s : mientras los demás trabajan este grupo prepara
los criterios de evaluación.

- ¿Ha sido entendida la idea?
- ¿Han sido incluidas todas las secuencias?
- ¿Están presentes todos los personajes?

Presentación de los trabajosPresentación de los trabajos
Cada grupo presenta su trabajo

- L@s que han escrito eligen a una persona para que lea.
- L@s que han hecho los dibujos los van explicando a medida que
los muestran.
- El  último grupo representa el sketch oralmente.

Labor del maestro: Voy anotando los fallos de pronunciación, las frases
incorrectas, los errores de presentación etc.

Análisis de cada trabajoAnálisis de cada trabajo
L@s alumn@s hacen críticas constructivas sobre cada trabajo presentado.
En caso de incomprensión aporto mi punto de vista para ayudarles. A con-
tinuación cada grupo retoma su trabajo para mejorarlo. El texto producido
es corregido colectivamente y se expone juntamente con los dibujos.

ValoraciónValoración
- Los niños y las niñas han vencido su timidez
- Tanto la expresión oral como la escrita han mejorado notablemente.
- Esta actividad es siempre del agrado del alumnado.

InterdisciplinariedadInterdisciplinariedad
A partir de este trabajo yo recojo las deficiencias de lenguaje y  en conse-
cuencia preparo las lecciones.
Si el mensaje del sketch mudo trata de un tema de salud, de civismo, etc..
aprovechamos para profundizar sobre el tema partiendo de los trabajos
realizados.  



LA ASOCIACION SENEGALESA DE ESCUELA MODERNALA ASOCIACION SENEGALESA DE ESCUELA MODERNA

La fecha de creación de la asociación es el 1990. Contamos actualmente
con 100 miembros que cotizan una cuota anual (alrededor de 500 pts
anuales) para los gastos de la asociación. Trabajamos organizados en
cinco grupos. Publicamos un periódico con tres números por año.
Organizamos encuentros periódicos entres nosotros para intercambiar
experiencias y al final del curso hacer un balance y estudiar los proyectos
para el curso siguiente. Los miembros de la ASEM practicamos las siguien-
tes técnicas; la correspondencia escolar, la asamblea de clase, el texto
libre, el periódico escolar, la conferencia, el teatro…etc

Ayuda española: El Movimiento Español nos ha ayudado a adquirir un tele-
fono movil, a editar un boletín de información para los movimientos africa-
nos, también (con ayuda de la FIMEM) hemos podido abrir apartados pos-
tales en diferentes países miembros de la CAMEM, facilitando así las comu-
nicaciones (la gente no tiene teléfono y los países están muy alejados entre
si) con Benin, Mali, Mauritania y Togo..

LA REALIDAD DE LA ENSEÑANZA EN SENEGALLA REALIDAD DE LA ENSEÑANZA EN SENEGAL

En Senegal la escuela es laíca, la duración de la enseñanza es de nueve
meses para los niños y diez meses para los enseñantes, siendo el periodo
escolar de octubre a julio.

Los niños comienzan la escuela a los seis o siete años si han asistido al jar-
dín de infancia, que en nuestro país es  privado.

Los cursos tienen la misma nomenclatura que los franceses y la misma dis-
tribución:  CI ó Curso de Iniciación,  CP o Curso Preparatorio,  CE1 que
corresponde al Curso Elemental primero y el CE2 que es el Curso Elemental
2, pasando al CM1 ó Curso Medio primero, y  CM2 que es el Curso Medio
segundo. Para continuar en sexto curso los alumnos han de pasar un exa-
men en donde se seleccionan a los mejores ya que las plazas están muy
limitadas, para que nos hagamos una idea este año hay 130.000 candida-
tos para 30.000 plazas que serán de las que se ocupe el  estado, los que
no pasan este examen dejan la escuela y una minoría vuelve a repetir el
último curso.

En Senegal los efectivos en las clases son patéticos. En general el número
de alumnos por clase supera los 50. En los pueblos se encuentra general-
mente una ratio de 80 alumnos por  profesor.
Es en la ciudad donde el número de alumnos se reduce.

Cuando la clase tiene  80 alumnos La solución que se da es que cuando el
grupo de clase supera los 80 alumnosse divide al grupo en dos, asistien-
do a la escuela  media jornada cada grupo, con el mismo maestro.

EscolarizaciónEscolarización
El gran problema en Senegal es que algunos padres no quieren que sus
hijos asistan a la escuela, sobre todo las chicas, ya que piensan que éstas
deben aprender las tareas del hogar, cocinar y cuidar a los niños. Cuando
tienen entre 12 y 14 años comienza a asumir responsabilidades en la fami-
lia, siendo las que preparan las comidas, quienes van al mercado, y ayu-
dan a su madre en las tareas domésticas.

Por esto el gobierno intenta sensibilizar a las familias para que envíen a los
niños a la escuela sobre todo en los pueblos.

MediosMedios

Faltan muchos medios en Senegal; salas de clase, enseñantes, materiales
didácticos. Se puede ver a los niños llegar a escuela sin pizarrines, sin cua-
dernos, ni libretas o bolígrafos. 
Las escuelas no tienen material, a veces falta hasta la tiza para los ense-
ñantes, el estado no da nada, y los padres deben comprar lo necesario,
incluso construir las clases y equiparlas.

LA EXPERIENCIA DE LA ESCUELA DE DIAWARLA EXPERIENCIA DE LA ESCUELA DE DIAWAR
Ousseynou Diop
Escuela Pública de Diawar (SENEGAL)

Presentación Presentación 
Diawar es una población que se encuentra al norte de Senegal en la región
de Saint Louis. Cuenta con 2500 habitantes que principalmente se dedican
a la agricultura, sobre todo el cultivo del maíz.

La escuelaLa escuela
La escuela de Diawar fue creada solamente con dos aulas en 1967. Hoy en
día tiene 6 clases con un total de 430 alumnos de los cuales se ocupan 6
enseñantes.

La organización de la CooperativaLa organización de la Cooperativa
Al principio de curso los niños organizan una Asamblea General para deci-
dir las actividades que se van a realizar durante el curso y eligen a los
miembros del  consejo de la cooperativa y a los responsables de las comi-
siones.
Para obtener dinero para la misma hacemos las actividades del huerto
escolar y además hemos comprado cuatro terneros que durante tres
meses los criaremos y engordaremos para su venta posterior

Huerto escolarHuerto escolar
Tiene una superficie de 6400 m2 que es explotada por los niños y por sus
padres, ocupándose cada clase de una parcela. Los productos obtenidos
se venden destinando los beneficios a la compra de material para la escue-
la o bien para reparar el mobiliario de la misma.

Tienda escolarTienda escolar
En ella se realiza la venta de material escolar a los niños a precios más eco-
nómicos.

Higiene y medioambienteHigiene y medioambiente
Una de las tareas que realizamos es plantar árboles en la escuela y nos
ocupamos de la limpieza de  los servicios y de la escuela entre todos los
niños.

Formación prácticaFormación práctica
Los niños se juntan en esta comisión para fabricar objetos con material de
deshecho.



LA ORGANIZACIÓN DE LA CLASE EN GRUPOS GRANDESLA ORGANIZACIÓN DE LA CLASE EN GRUPOS GRANDES
Como en mi clase tengo un grupo muy numeroso, más de 60 alumnos y
cuento con  17 mesas- banco, divido la clase en grupos de 9. En cada
grupo hay un secretario, un presidente y un animador. 
Para aligerar el trabajo del maestro, los niños organizan su trabajo en gru-
pos y si surge algún problema me llaman para que les ayude. 
La asamblea de la clase sirve para solucionar los conflictos, siendo ésta
dirigida sin la participación del profesor,  por el presidente, secretario y ani-
mador que son cargos rotativos.

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTOESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

I PARTE
A) Presentación

Partimos de una noticia o una experiencia vivida por los alumnos.

B) Elaboración de cuestionarios
Recogida y formulación de cuestiones en la Asamblea General. El
maestro recoge en la pizarra todas las preguntas de los niños.
Clasificación de las cuestiones en sub-temas.

C) Formación de grupos y asignación de sub-temas
- Elección de  responsables de grupos
- Constitución de grupos
- Elección de personas encargadas de los recursos y de documen-
tal la investigación

II PARTE
D) Encuestas y/o investigación documental

- Los grupos se ponen a buscar recursos  personales y/o consul-
tan documentos.
- Redacción de los informes de los grupos.

III PARTE
E) Puesta en común

- Presentación de los trabajos de grupo en la AG
- Enriquecimiento de los trabajos por parte del grupo clase
- Ilustración
- Evaluación  y reescritura. 
- Texto oral, escrito  y práctico. 

LAS RESPONSABILIDADES EN CLASELAS RESPONSABILIDADES EN CLASE

El sistema de la distribución de las responsabilidades consiste en la atri-
bución a un cierto número de alumnos en diferentes tareas complementa-
rias con el objeto de ayudar al maestro en clase, pretendiendo sobre todo
implicar más a los alumnos en el proceso de la enseñanza/aprendizaje.

Este sistema permite principalmente:
- Suscitar la motivación de los alumnos y responsabilizarles res-
pecto a las actividades de la clase.
- Desarrollar el espíritu de solidaridad y entendimiento entre los
alumnos.
- Organizar y facilitar la participación de un mayor número de per-
sonas por medio de atribuciones complementarias.
- Estimular una relación sana dentro del aula.

De esta forma en el funcionamiento de la clase se irán descubriendo dife-
rentes competencias del alumnado. Algunas de estas funciones son: la
biblioteca,  el diario de clase, el control de asistencia, supervisar la limpie-
za de la clase y/o de la pizarra, recoger y controlar los cuadernos e  iden-
tificar las dificultades encontradas en la clase o en su grupo. 



Me gustaría leer en voz alta unas reflexiones que he escrito. Por una serie
de circunstancias que todas y todos conocéis, este año he podido, tenido
que realizar, que editar o lo que sea, una serie de trabajos, tres exacta-
mente, realizados por y para la gente del MCEP. Me gustaría hablaros de
ellos porque entiendo que de alguna manera ponen claramente de mani-
fiesto una serie de características, que a mi modesta forma de ver tiene el
conjunto de personas que formamos este colectivo sociopedagógico que
es el MCEP.

El primer trabajo es o se refiere a lo que podríamos entender como la pro-
fesionalidad, el buen hacer artesano de un compañero, de un maestro del
MCEP. Es el trabajo que denota, que enmarca esas pequeñas diferencias,
esas pequeñas características que de alguna manera nos personalizan,
nos diferencian, nos hacen ser pertenecientes a un colectivo. Esas peque-
ñas diferencias que se podrían nombrar como el detalle, el cariño por el
trabajo, el bien hacer, el respeto, la búsqueda de los intereses del alumna-
do. Este primer libro es un trabajo, una monografía de una clase; es el que-
hacer diario de un maestro con su alumnado y en su medio.

En este primer trabajo he podido apreciar día a día esos pequeños deta-
lles que, entiendo, marcan la diferencia (perdonar por el eslogan) entre
una clase de una pedagogía abierta, comprometida, cooperativa... y otras.
Esos pequeños detalles que hacen que cuando vemos un trabajo escolar
digamos aquello de: esto está hecho por gente de una tendencia, de una
sensibilidad determinada, por gente del MCEP o afines.
En este trabajo he visto, he podido apreciar la capacidad que tenemos, que
podemos desarrollar en y con nuestro hacer cotidiano y que, desgraciada-
mente, muchas veces no la damos importancia y perdemos.

El segundo era un trabajo  demandado por un cariño, por un respeto, por
una sensación de agradecimiento. Era la opinión, lo que pensábamos, lo
que sentíamos sobre un hombre entrañable, sobre un hombre trabajador,
sobre una persona que había entregado prácticamente su vida por una
forma de pensar y de ver el mundo, por una manera de enseñar, por una
concepción, por una ideología pedagógica. En este cometido, tuve la suer-
te al hacerlo, de poder apreciar esas sensaciones, esas ideas, esa forma
de mostrar el agradecimiento y el cariño que todo un colectivo -nosotras y
nosotros- tiene hacia una persona buena como Josep.
Era la demostración de que los nuevos vientos que nos soplan permanen-
temente al oído, no nos han hecho mella y todavía mantenemos nuestra
sensibilidad a flor de piel.

El tercer trabajo (y digo lo de primero, segundo y tercero desde el punto
de vista cronológico en que asumo la responsabilidad de hacerlos) era un
cometido nacido de la rabia, nacido del mal estar que nos produjo una
muerte súbita, una desaparición.  En él también he tenido la "suerte", lo
digo con todas las reservas del término, de apreciar, de sentir como el per-
sonal, como nosotros y nosotras decimos, manifestamos nuestro pesar,
nuestro dolor, nuestro amor, nuestra sensación de frustración y nuestra
sensación de alegría. 

El trabajar, prácticamente al tiempo, con estos tres documentos ha sido
para mí una experiencia altamente enriquecedora y que necesito compar-
tir. A la hora de transcribir, componer, seleccionar, poner esto delante o
detrás, esta foto aquí o allá, buscar tipografía, ver pruebas, papel, color...
, de realizar en última instancia estos tres libros, he tenido la inmensa suer-
te de comprobar como formaba parte de un colectivo de personas que es
capaz de mostrar (y lo digo sin ninguna arrogancia colectiva) una riqueza
sin igual. No soy novato en estas lides, y sin embargo en estos meses lar-
gos en los que he tenido que realizar esta tarea, estos tres libros, puedo
deciros que desde el punto de vista humano, desde el punto de vista per-
sonal seguramente han sido los más ricos de toda la larga caminata con-
junta con vosotras y vosotros. Porque cada vez que abría un archivo, cada
vez que incorporaba un texto, cada vez que veía una prueba, cada vez que
tenía que releer y corregir un texto por algún defecto de forma, se me
ponía realmente y no metafóricamente, la carne de gallina.

Me parecía necesario decirlo, contároslo, porque una experiencia tan rica,
tan agradable -y fijaros que estoy hablando de tres trabajos de los que
sólo el primero es festivo pero los otros dos no- ha sido una experiencia
tan rica, creo yo, y digo creo porque nunca lo podré experimentar, como
los dolores de un parto, que sí que duelen pero permiten el alumbramien-
to de una nueva vida, una nueva persona.

Me gustaría que entendierais estas palabras como la manifestación de dos
sentimientos: el primero es el de la alegría por estar en un grupo de per-
sonas que son/somos capaces de tener y manifestar una riqueza tan gran-
de como la que se desprende de las tres realidades de las que estoy
hablando, y el segundo es un sentimiento de agradecimiento que tengo
porque me habéis permitido realizar un trabajo como este. 

Salud.

Enrique









ORDEN DEL DÍA:ORDEN DEL DÍA:
1.- Saludos.
2.- Información general sobre el XXVIII Congreso. Inauguración ofi-
cial del Congreso.

1.- Empieza la Asamblea con la proyección de diapositivas realizadas en el
anterior Congreso de Madrid (1988), con una música de fondo.

Se lee el saludo que hace el MCEP de Madrid:Se lee el saludo que hace el MCEP de Madrid:

Compañeras, compañeros, amigos y amigas:
Otra vez, como cada año por estas fechas, nos encontramos con el
grato acontecimiento de un nuevo Congreso del Movimiento
Cooperativo de Escuela Popular (M.C.E.P.)

Este año, a los de Madrid, nos ha tocado superar duras pruebas
que no sospechábamos cuando, hace un año, en tierras de León,
accedimos encantados de organizar este encuentro, que nos es
más grato, por encontrarnos con los amigos y amigas que quere-
mos y de cuya sabiduría y buen hacer siempre sacamos provecho.

Pero, como suele suceder, la vida sigue, y eso nos planteamos
cuando, terminando el año, tuvimos que dar el adiós definitivo a un
compañero y amigo tan querido como lo fue Jesús. Con él, segura-
mente que el Congreso hubiera tenido otro aire, otro estilo, como
él lo sabía hacer, pero no obstante, su impronta ha quedado entre
nosotros y su recuerdo nunca se borrará.

... Y aquí estamos, en el Foro, deseándoos una grata estancia entre
nosotros y nosotras y pidiendo disculpas anticipadas por los fallos
que podáis encontrar(como en las comedias antiguas).

Sabed que todo lo hemos preparado con el cariño del que sois
merecedores y que, si en nuestras manos está, trataremos de
mejorar todo lo que sea posible.

Bien venidos a Madrid y esperemos que os sintáis “arrebujados” en
los “FLECOS” de nuestro mantón.

Saludo de la Secretaría Confederal (MCEP de Salamanca) al grupo organi-
zador y a todas las personas participantes.

2.- Información general del Congreso.2.- Información general del Congreso.
Por parte del grupo organizador se informa de los aspectos generales, en
cuanto a congresistas, acompañantes, niños y niñas. A continuación se
explican las cuestiones de horarios y de distribución espacial, así como a
los diversos servicios a los que se tiene acceso en las dependencias de La
Residencia y de la Universidad.
Se presentan las diversas actividades culturales, la exposición, tertulias y
experiencias, así como la guardería para las familias que traen niños y
niñas.

3.-3.- Para terminar la asamblea inicial, hacen acto de presencia D. Agustín de
Asís, Vicerrector de la Universidad Carlos III de MadridVicerrector de la Universidad Carlos III de Madrid y D. Elviro Aranda,
Director de la Residencia Antonio MachadoDirector de la Residencia Antonio Machado. Dan unas palabras de bienve-
nida y queda inaugurado este XXVIII Congreso del MCEP.

ORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las reuniones
anteriores (León Y Madrid)
2.- Informe de la Secretaría Confederal
3.- Propuesta de la Secretaría Confederal. Propuesta Económica
4.- Informaciones del Grupo Organizador del congreso
5.- Ruegos y preguntas
6.- Presentación de publicaciones.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEADESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1.- Lectura de actas.1.- Lectura de actas.
Se leyeron las actas de la Asamblea General Ordinaria celebrada en el
Congreso de León y de la reunión de Coordinación.
Tras hacerles algunas puntualizaciones, se aprobaron por unanimidad.

2.-Informe de la Secretaría Confederal.2.-Informe de la Secretaría Confederal.
Desde la Secretaría Confederal se procede a explicar el Informe que se pre-
senta y que pretende reflejar el trabajo llevado a cabo por cada una de las
comisiones que la componen.

· Gestión administrativa y relaciones con el MEC
· Relaciones internas y externas del MCEP
· Gestión económica
· Realización del Al Vuelo
· Relaciones Internacionales

En un turno de palabras, primero de MCEPs y después de personas, se
hacen aportaciones y se piden las aclaraciones pertinentes a dicho infor-
me. Finalmente se decide aplazar la votación hasta la Asamblea final y con-
tinuar el debate en una reunión de representantes de MCEPs

3.-Propuesta económica de la S. C.3.-Propuesta económica de la S. C.
El Tesorero Confederal explica a la Asamblea que la propuesta que pre-
senta pretende definir el funcionamiento económico de la Confederación y
unificar los criterios de financiación de las actividades que realizamos y que
aparecen dispersas en distintas actas unos, y otros que no aparecen explí-
citamente y se aplican en nuestra práctica habitual.
Una vez debatida dicha propuesta se aprueba por mayoría con 10 absten-
ciones.

4.- Informaciones del Grupo Organizador del Congreso.4.- Informaciones del Grupo Organizador del Congreso.
Desde el G.O. se les da la bienvenida a las personas invitadas y que perte-
necen a MRPs afines y a los Movimientos de Escuela Moderna de Africa,
Francia y Alemania.
Se dan diversas informaciones relativas a la marcha del Congreso: infraes-
tructura, excursiones, normas...

5.- Presentación de publicaciones.5.- Presentación de publicaciones.
El Coordinador del Taller de Lenguaje hace la presentación del libro
"Refranes de Montemayor" que es el producto final de un trabajo de inves-
tigación llevado a cabo por el alumnado de una pequeña escuela rural.

Luis Blanco y Enrique Pérez explican el por qué y el cómo de esta publica-
ción de la que se han hecho 250 ejemplares para ponerlos a la venta.



ORDEN DEL DÍA:ORDEN DEL DÍA:
1.- Votación del informe de la S.C.
2.- Información de Talleres y Tertulias
3.- Comunicados y resoluciones
4.- Propuestas
5.- Congreso sobre diversidad
6.- Valoración del XXVIII Congreso
7.- Ruegos y preguntas
8.- Próximo Congreso

DESARROLLO DE LA ASAMBLEADESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1.- El informeinforme que se había presentado en la Asamblea Intermedia y que se
debatió en una reunión de MCEPs, se vota en esta Asamblea quedando
aprobado por mayoría con 10 abstenciones

2.- Información de Talleres y Tertulias2.- Información de Talleres y Tertulias
Las personas que representan a cada uno de los talleres, informaron del
trabajo que se había realizado, de los compromisos que se habían asumi-
do hasta el próximo Congreso, y de la persona o personas que llevarían la
coordinación.
Las personas que ejercían de portavoces de cada una de las tertulias,
informaron del contenido y el desarrollo de las mismas. Todas ellas hicie-
ron una valoración positiva de esta actividad que se incluye por primera
vez en un planteamiento de Congreso. Se apuesta claramente por mante-
nerlas en el futuro.

3.- Comunicados y resoluciones.3.- Comunicados y resoluciones.
El MCEP de Madrid presenta un comunicado sobre el debate interno que
no ha sido posible realizar en este Congreso.
La Asamblea considera necesario hacer ese debate y para ello la Secretaría
Confederal asume el compromiso de dinamizarlo a partir de los documen-
tos que ya se tienen y de aquellos que se pudieran ir elaborando.

4.- Propuestas.4.- Propuestas.
4.1.-4.1.- El Taller de la Paz propone, que el 3% del presupuesto destina-
do a proyectos de solidaridad, revierta este año al 50 % en los movi-
mientos de E. Moderna de Togo y Senegal y se les entregue a los com-
pañeros representantes de dichos grupos que asisten como invitados
a nuestro Congreso. Se aprueba por unanimidad.
4.2.-4.2.- El Taller de la Paz y la compañera representante de Internacional
proponen conjuntamente que a nuestro próximo Congreso sean invita-
dos dos maestros/as saharauis. Se aprueba por mayoría con dos abs-
tenciones.

5.- Congreso sobre Diversidad.5.- Congreso sobre Diversidad.
Antonio Obrador informa de la celebración de este evento del 6 al 8 de
diciembre en Toledo. En él participarán 400 personas de 7 organizaciones.
El MCEP cuenta con 10 plazas para participar en él.

6.- Valoración del XXVIII Congreso6.- Valoración del XXVIII Congreso
Por parte de todos los MCEPs se valora positivamente el nuevo horario y
el espacio dedicado a tertulias.

Se agradece al grupo organizador su eficacia, su buen hacer y su capaci-
dad para resolver los imprevistos que se le han presentado así como para
subsanar las carencias que presentaba el espacio.

Se sugiere que en el futuro, se rote el orden de los bloques de los talleres.
Por parte de los compañeros y compañeras invitados se agradece la aco-
gida que han recibido y se valora muy positivamente el trabajo desarrolla-
do.

Por parte del grupo organizador se agradece a todas las personas parti-
cipantes en este Congreso el trabajo realizado y la alta participación que
se ha dado en las actividades desarrolladas.

7.- Ruegos y preguntas.7.- Ruegos y preguntas.
La compañera Elisabeth B. de Francia hace pública la invitación del ICEM a
participar en el Congreso que celebrarán en Bretaña.

8.- Próximo Congreso.8.- Próximo Congreso.
En un último acto solemne-festivo el MCEP de Huelva toma el relevo para
organizar en su tierra el XXIX Congreso.







LA POESIA COMO PROVOCACIÓN, ...LA POESIA COMO PROVOCACIÓN, ...
... COMO MENSAJE, COMO BIENVENIDA, COMO JUEGO, COMO SUSURRO AL
OIDO   estuvo presente en este Congreso: al despertarnos, al lado de la
servilleta, en el periódico,  en las fiestas....

La programación de actividades lúdico-culturales  permite espacios de
relación, de sonrisas, de descubrimientos, de redescubrimientos,  de com-
plicidad con la vida de los demás, con el sentir al mismo compás que el
pensar y el vivir. 

Los espacios y momentos fueron éstos:

LA CENA COOPERATIVA:LA CENA COOPERATIVA:
Primera tarde, muchos besos, muchos reencuentros. El grupo de Madrid

comienza con una limonada, después cada grupo sorprende con lo mejor
de su tierra. Ya tradicional en el MCEP este momento es una delicia no sólo
para el paladar, sino para la alegría de los primeros momentos, de llenar
de chispas los primeros espacios del Congreso.

VISITA NOCTURNA POR MADRID:VISITA NOCTURNA POR MADRID:
Se adelantó la cena esa segunda  noche, para que el recorrido turístico
que la "agencia LUNA TOURS" de nuestros compañeros Juan Antonio y
Carlos nos llevará por itinerarios distintos según la pericia de los grupos,
los deseos de los más " independientes", de los mas "tapeadores" o al
gusto de los más "andarines". La sabiduria de Carlos fue para  los más
receptivos a las curiosidades culturales de nuestra ciudad. Magerit, nom-
bre de origen árabe que alude a la abundancia de aguas, recibió con buena
cara de luna a los visitantes meceperos.
Una sección en el periódico "Pongamos que hablo de Madrid" y un suple-
mento dominical como en los mejores diarios se editó para enfrascarnos
en la cultura madrileña y completar la información de los recorridos de esa
noche. Y como los paseos culturales dan sed y hambre, se acompañaba
con unas recomendaciones de visitas para los vinos y las tapas. Madrid,
pasen y vean,  nos espera a todos y todas en otro viaje. .

CENA DE GALA DEL JUEVES:CENA DE GALA DEL JUEVES:
Como su nombre indicaba, hicimos honor a ello y con lo mejor que tenía-

mos en la maleta, nos agrupamos en torno a grandes mesasal lado de
amigos y amigas y un poema junto al cubierto. 
Luego, la concentración estuvo frente a un pequeño escenario donde algu-
nos y algunas voluntariosas de la canción nos sorprendieron con sus dotes
artísticas. Sabíamos de sus cualidades para crear, para entusiasmar en la
escuela, y ahora sabemos que, además, son los "ases del caraoque".
Memorable.
La capacidad de persuasión de nuestra compañera Isabel Sequí lo hizo
posible y unos músicos que disfrutaban con su trabajo completaron la
noche. 

EXCURSIONES DEL VIERNES:EXCURSIONES DEL VIERNES:
Teniendo tan próximo al lugar del Congreso San Lorenzo de El Escorial no

resistimos el proponer una visita al Monasterio y, eso sí, guiados por nues-
tro compañero Paco Luján, herrero artesano y formador de la escuela-
taller del lugar. No vimos solo la forja , porque una guía nos facilitó un reco-
rrido ágil, breve y sintético de los mejores rincones del real sitio. 
Como nos propusimos un día tranquilo, relajado en el que pudiéramos des-
cansar nuestros cuerpos en el meridiano del Congreso, nos dirigimos a los
montes de El Espinar, a la zona de La Panera, para poder estar entre pinos
y darnos un baño en las piscinas naturales que bajan de la sierra. 
Hubo tiempo para la charla, las risas y los paseos .El pueblo de El Espinar
nos esperaba para tomar el último refresco de la tarde.

Otro grupo se decidió por la propuesta de Valsaín, de nuestra vecina
Segovia con la que compartimos la sierra de Guadarrama. El Centro de
Interpretación (CNEAM) nos brindó la posibilidad de conocer el valor eco-
lógico de la zona mediante diapositivas, maquetas, y las explicaciones de
un amigable guía.  Después, paseo por el bosque y comida al lado del río.
Muy agradable. Terminamos con la visita a La Granja de San Ildefonso vien-
do la exposición sobre Felipe II en el Palacio, los jardines y sus, nada
menos, diecisiete fuentes.

Un día completo para el goce y disfrute de pequeños y mayores.

LA NOCHE DE LOS ABANICOS:LA NOCHE DE LOS ABANICOS:
Era especialmente sugerente proponer un lenguaje no verbal para comu-

nicarnos, unas claves sencillas y un abanico sirvieron de excusa para una
fiesta entrañable.
Un lugar agradable entre pinos, con terraza para copas y música nos sir-
vió de escenario la noche del sábado, para poner en práctica las habilida-
des sociales necesarias para llenar tu carnet de baile. Pequeños guiños de
humor de la organización de festejos y un emotivo recuerdo a nuestro
amigo Jesús Palov hicieron que esta noche fuera especial.

ACTUACIÓN DE LOS VIRTUOSOS: ACTUACIÓN DE LOS VIRTUOSOS: 
Lo mejor de esa otra noche fue, sin duda, el comprobar las habilidades
musicales y de canto que tienen nuestros amigos y amigas. Para envidia de
los y las que tenemos dos orejas con la sola finalidad estética de estar una
frente a la otra, las actuaciones de "los virtuosos", con nuevas incorpora-
ciones estuvieron a la altura de siempre.

LA FIESTA FINAL DEL LUNES :LA FIESTA FINAL DEL LUNES :
Noche de baile porque lo pedía la circunstancia. Hasta altas horas, para

apurar  los minutos y acompañar a la luna. Esa luna que nos verá el año
que viene, en otro lugar, con más tiempo ganado a la vida.









Nos reunimos el martes cuatro de julio en Colmenarejo, dos monitoras ,
Alba y Ana, y diecisiete niñas y niños de entre siete y trece años venidos
de distintas comunidades (Madrid, Andalucía, Asturias, Euskadi y Castilla la
Mancha).

Día 1ºDía 1º
Hacia las seis de la tarde nos reunimos en el jardín de la residencia y rea-
lizamos dos juegos de presentación "la tela de araña" y "nombre, gesto,
ruido". En el primero los niños se integraron muy bien pero el segundo,
debido a que es largo y estaban un poco cansados del viaje y nerviosos,
tuvimos que modificarlo un poco para terminarlo. Después optamos por no
hacer los otros juegos programados y dejarles tiempo libre. Mas tarde tuvi-
mos la reunión con los padres y madres para explicarles la programación
y la dinámica que íbamos a seguir.

Día 2ºDía 2º
Empezamos la mañana con juegos: "familias de animales", "casa e inquili-
no" y "lobos y ovejas". Este último tuvo mucho éxito y tuvimos que repetir-
lo no sólo ese día sino en días sucesivos.
Después comenzamos el taller de camisetas, que consistió en anudarla y
atarlas con cuerdas y sumergirlas en un baño de tinte. Las dejamos tiñén-
dose y comenzamos el taller de máscaras. Para el taller de máscaras tuvi-
mos algunos problemas porque nos faltó escayola y algunos niños tuvieron
que dejarlo para otro momento. Aún así, como es un taller cooperativo
porque unos tienen que hacer la máscara de otros, los niños se ayudaron
y se divirtieron bastante.
Por la tarde eligieron un nombre para el taller. Después de bastante deba-
te, decidieron llamarlo "Gorkería". Mientras hacían un mural con el nombre
para decorar el aula, escurrimos y tendimos las camisetas.
Después fuimos a la piscina.

Día 3ºDía 3º
Estaba programado el encuentro con el campamento urbano de
Colmenarejo. 
Vinieron a buscarnos junto con la asociación "Punto Verde" e hicimos una
excursión  a unas charcas donde nos enseñaron la vida de la charca y el
entorno. Auque fue muy interesante, los niños no disfrutaron demasiado
debido al calor que hacía.
Después fuimos al colegio de Colmenarejo. No pudimos hacer el juego de
pistas que habían programado las monitoras del campamento, porque no
tenían llaves para acceder al colegio. Así que tuvimos que improvisar uno
juegos. Nos contaron un poco de la historia del pueblo y nos dieron unos
dibujos que nos habían hecho.

Por la tarde vino Juanjo Trujillo a enseñarnos unos bailes, e hicimos un cari-
ñograma en donde se podían dejar mensajes y un tablón para que las
niñas y niños expresaran sus opiniones sobre lo que les gustaba y lo que
no.
Después decoramos las máscaras y fuimos a la piscina.

Día 4ºDía 4º
Fue la excursión del Congreso, y por lo tanto no funcionó el taller infantil.

Día 5ºDía 5º
Comenzamos la jornada jugando a "las sillas cooperativas", "las pañoletas"
y "el fútbol ciego".

Comenzamos  el taller de carpetas. Se trataba de que cada uno se hiciera
una carpeta personalizada. Hicimos en folios el marmolado de colores y
dejamos los dibujos secándose. Después retocamos las máscaras e hici-
mos alguna que faltaba.
Por la tarde bailamos con Juanjo Trujillo y los niños y niñas hicieron una
reseña para el periódico. Asistimos también al cuentacuentos que hacía
Tere Flores.
Mas tarde nos fuimos a la piscina.

Día 6ºDía 6º
Por la mañana jugamos al "pisaglobos", continuamos con el taller de car-
petas, pero no las terminamos ya que teníamos que hacer la "gincana". 
En la gincana se divirtieron bastante, sobre todo porque había varias prue-
bas de mancharse y mojarse que les encanta.
Por la tarde terminamos las carpetas. A pesar de hacer el taller en tres
sesiones  y no en dos, como estaba programado, a los niños y niñas no se
les hizo pesado, porque las sesiones fueron cortas y el resultado final les
gustó.
Además prepararon el periódico oral para la velada nocturna y para ter-
minar el día fuimos a la piscina.

Día 7ºDía 7º
Hicimos un taller de "chapas decoradas" para nosotros y para regalarles a
los niños y niñas de Colmenarejo que venían a devolvernos la visita. 

Vinieron unos 35 niños y niñas con tres monitoras y realizamos dos activi-
dades conjuntas:
Unos bailes dirigidos por Juanjo Trujillo y una actividad de "sombreros de
papel" dirigida por Tere Flores. Después hicimos la entrega de las chapas
y tomamos un aperitivo.

Salió todo bastante bien, aunque debido al mal tiempo tuvimos que reali-
zar las actividades dentro de la residencia y no al aire libre como estaba
previsto.

Por la tarde fuimos a la piscina,  aunque nada mas llegar, tuvimos que vol-
vernos debido al mal tiempo. Después hicimos un gran juego de pistas. El
juego partía de la historia de un pueblo que se divide y tiene que superar
diversas pruebas a través de juegos como: "el rodillo", "el mimo", "la soka-
tira"o "los prisioneros"; además de confeccionar el atuendo identificativo de
cada grupo, hacer murales e intercambiar objetos.
Terminamos con una fiesta de unión y despedida.

Valoración:Valoración:
La evaluación general por nuestra parte es muy positiva. No ha habido
problemas y algún pequeño desacuerdo lo hemos solucionado en las
asambleas que hacíamos por la tarde en la piscina que, sobre todo, serví-
an para saber si los niños se estaban divirtiendo y  si había algún proble-
ma. Algunos de los talleres y juegos que estaban programados no se hicie-
ron debido a la falta de tiempo, porque otros se alargaron más de lo pre-
visto y a que la actividad de la piscina se hizo diariamente.

Madrid,  julio de 2000
Alba y Ana









Un año más, los compañeros y compañeras nos mostraron la enorme
variedad de trabajos que habían elaborado con sus alumnos y alumnas. El
objetivo, como siempre, fue favorecer el intercambio, la observación y los
comentarios con los demás compañeros del MCEP y con los invitados y
compañeros de los otros movimientos que nos acompañaron

Los pasillos de la Universidad, único espacio que se pudo habilitar como
marco de la exposiciónr, no fue un lugar apropiado: escaso de luz, con
horario muy limitado, sin mesas ni estanterias adecuadas, ... La gran can-
tidad de experiencias y recursos que los meceperos traen con tanto esme-
ro todos los años quedaron, desgraciadamente, un tanto deslucidas.
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