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Con el subtítulo de La Mancha Acogc. se ha cclebrado el XXX Congreso del Movirniento Cooperativo de Escucla

Popular en Toledo. En el MC-'EP de Castil la La Mancha hemos querido. dc alguna manera, hacer una llarnada a la socie-

dad y a la vez, dar respucsta a la rcalidad multicultural, dc nuestros colegios. de nucstros pucblos y ciudades, sabien-

do que la Pe<lagogía Freinet. la práctica educativ¿r dcl Movimicnto Coopcratir, 'o de Escue la Popular atiende y cntiende

la diversidad. Porque es una pedagogía que cstá ccntrada en cl niño y 1a niña, y en las relaciones con los demás y con

cl entorno que les rodea. desarrollando la l ibre exprcsión y la creatividad, favorcciendo la ir.rvestigación y el aprcndi-

zajc  cr í t ico y t ransfbnnador.

De todo esto se encucntra cn este dossier, obra cicl trabajo dc las cerca de ciento cincucnta personas que, durante los

calurosos dias de verano en Toledo, nos herncls juntado. para poner en comitn cl trabajo de todo un curso escolar, y

para establecer el compromiso de nuevas tareas.

E,n este dossier se encuentran las conclusiones del trabajo de los Tallercs, que cs la base sobre la quc se sustenta el

MCEP. Además se encuentran reserlas de los debates. actividades culturalcs y dinamizadoras. Todo es como un libro

de vida, de la vida del Mor,' imiento Cooperativo cie Escuela Popular.

La Mancha. noviembre de 2002.

Lo intporlante de lct utopía es rivirlu

con la esperanza de que se cunplct,

aún sabiendo que no se va u cumplir.

E.so nos ayuda a crecer, a.formarnos,

a vivir la vida como un pro))ecto

intenso e ilusionado.

J.L.L. Arangttren
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3.1. TALLERES DE EDADES

Taller de 0-8 años

MCEPS ASISTENTES

47 personas asistentes de 0-8, de los MECEPs de: Asturias, Cádiz, Campo de Gibralta¡ Cantabria, Castilla la Mancha,
Euskadi, Guadalfeo, Huelva, León, Madrid, Málaga, Rioja, Salamanca, Sevilla y Tenerife.

ESQUEMA DE TRABAJO

. Dado el gran número de asistentes, se pretendía partir del resultado de una encuesta inicial , para ver si coincidíamos
o había puntos en común desde diversas perspectivas: aspectos en los que habíamos incidido especialmente este curso;
lo que nos había salido bien; lo que no nos había salido tan bien, y qué cuestiones seguíamos con inquietud. Los obje-
tivos eran: conocer los aspectos en los que las personas asistentes estuvieran satisfechas para contarlas al resto; cono-
cer las dificultades , para cooperar en la a1r-rda a 1a búsqueda de nucvas estrategias, ver si había puntos de interés
común, para partir de ellos y estructurar un plan de trabajo en torno a ellos.
Por diferentes motivos no se pudo realizar la encuesta para el primer día por 1o que el esquema de trabajo resultó:

. Presentación de experiencias.

. Valoración de los materiales presentados en el Congreso de Huelva "Historias para leer".

. Presentación de materiales nuevos.

. Valoración de la encuesta.

. Aspectos organizativos del Taller: Próximo Encuentro, con sus contenidos; coordinación; página web,..

Dada la cantidad de experiencias a mostra¡ se decidió que el primer día y media sesión del segundo, se dedicaran a
la prescntación de las mismas y a nuevos materiales , y en la segunda pade de la segunda jornada, se dedicara a la valo-
ración de la encuesta y a la organización del próximo Encuentro y sobre la pertinencia o no de rcalizar los mismos.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO.

PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS:

TALLER DE JUEGOS. CANCIONES Y DANZAS

Asunción Valbucna, del MCEP de Asturias, presenta esta cxpericncia realizada en su colegio, que es específico de
Educación Infantil, al que asisten niñas y niños entre 3 y 5 años. y que se agrupan eu nueve aulas con 20 criaturas cada
uno de los grupos.
Este curso ha estado de apoyo al aprendizaje en el cole. El trabajo se lo planteo como "un taller donde 1o pasáramos
bien, participaran todas las niñas y niños y aprendiéramos en común cosas nuevas.
El taller se realizó en un espacio amplio y muy valorado por los niños y las niñas porque era una referencia de juego
y diversión, pues allí hacen las ficstas. los teatros y se refugian cuando lluevc.
El planteamiento partió de "abordar la tarea de apoyo al aprendizaje como una actividad integradora y compensadora
de desigualdades no sólo para las criaturas con difercncias claras y evidentcs (motóricas, dificultades de lenguaje) sino
también para otras con diferencias semiocultas (personas invisibles ó agresivas) más dificiles de positivar".
Se organizó el trabajo de forma que en cada sesión hubiera:

. Un ratito de charla.

. Jucgos de conocimicnto y contacto corporal.

.  Canciones motr ices.

. Juegos con materiales y juego libre

. Un poco de relajación.

. Verbalización de la práctica

Las sesiones sc repartían en dos días con una duración dc 60 minutos cada una.
Al principio las propuestas fueron formuladas por la profcsora (Asunción), pero a mcdida que transcurrió el tiempo y
aprendían cosas nuevas ellos y ellas hacian también sus propuestas de juego.
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El repertorio dejuegos, canciones y danzas fue muy amplio y lo ha recogido de diversas publicaciones en soporte escri-
to y audiovisual de los talleres de 0-8, Cuerpo y Coeducación, y también del libro Manos Cooperativas (Sedupaz) ,
Jugar, cantar y contar de Carmen S. Andrés. (Ediciones Teleno) y Cada cual atienda su juego de Ana pelegrín.

ORGANIZACIÓN DEL AULA EN UNA ESCUELA UNITARIA.

Charo Guimerá, del MCEP de Tenerife, nos cuenta su experiencia, en una Escuela Unitaria con niños y niñas de
Educación Infantil y de Primaria, referida al ámbito de la organización del aula. Concluye Charo que "la organización
COOPERATIVA del espacio, del tiempo escolar y de ros aprendizajes hacen posible:

Un espacio para:
. El taller de lenguaje y biblioteca.
. Las matemáticas.
. El idioma.
. Los juegos y la plástica.

Un tiempo para:
' Lo individual: el Plan de Trabajo, la correspondencia, la conferencia y mí rincón.
' Lo colectivo: el diario de clase, el lenguaje escrito, la investigación del medio, ...

Porque
"Dad a los niños la libertad de escoger su trabajo, de decidir el momento y el ritmo de ese trabajo, y todo habrá cambiado"
Freinet, "Invariantes pedagógicas" pág. 27 .

RELACIÓN FAMILIA-ESCUELAA TRAVÉS DE LOS JUGUETES

Piedad Bastos, del MCEP de Castilla la Manca, nos presenta el material elaborado en la clase y en las casas de los
niños y niñas con sus familias "Libros de jugar ,ver y manipular".
Entre todos y todas se hizo un muñeco con material reciclable, "corazoncito" y también, en una cartulina, se coloca-
ron los materiales que lo componian. Invitaron a las familias de las criaturas a que con sus hijos e hijas se inventaran
más juguetcs' Cuando estos iban llegando a clase, cada niño y niña contaba al resto cl proceso de elaboración y los
materiales con los que estaba hecho, y enseñaba la cornposición que con esos ¡natcriales había realizado en la cartuli-
na. con todas estas composiciones se hizo un l ibro para el aula "\/ER Y TocAR" .

Partiendo de los juguetes. por equipos. se inr cntaron cuentos:
' Dibujando los juguetes en tarjetas que se pudieran adherir 1'quitar para poder rnanipularlos.
' Decorando los cuentos con los materiales de los que cstaban hechos los juguetes.

Estos cuentos iban y volvían a sus casas para poder ser reídos en familia.

La experiencia resultó muy positiva por la interrelación familia-escuela y porque las criaturas eran protagonistas a la
hora de explicar a todo el grupo "el nuevo juguete" y porque también desarrollaban los I valores de compartir y coo-
perar en el grupo.

SOFÍA. LA \ACA oUE AMABA LA MÚSICA

José Luis, del MCEP dc Madrid, presentó la experiencia de la recreación colectiva y rnontaie teatral del cuento del
mismo título. l levada a cabo por dos clases de 2,,de primaria.
(Ver anexo del Taller)

ÉRasn uNt vcz .. ÉRasn utl y uNA vEZ ... cApERUCTTA ROJA
MATERIAL PARA TRABAJAR EL CUENTACUENTOS

Tere Florcs, dcl MCEP de Guadalfeo_Granada, prcsenta varios trabajos:
l " Dossier_Mcmoria del grupo de trabajo, coordinado por ella,
sobrc un taller de cuentacuentos y en el que hicieron también una investigación sobre Caperucita Roja. que terminó
con una exposición de múltiples vcrsioncs y formatos de este cuento así como de diversos materiales en tomo a
Caperucita Roja, (exposición que por sus caractcrísticas fue recorricndo difercntes colegios v ccntros culturales de la
provincia y aumentando, en cada lugar el material cle la exposición);
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2o Matcrial para trabajar el cuentacuentos. Dossicr rccopilación de su constante trabajo de investigación, recopilación
y creación en tomo a la acción de contar los cuentos. En este trabajo hay cuentos para ser contados con ayuda de las
manos, de papcl, de cuerdas, etc, etc. De entre los muchos cuentos, prcsenta uno de su propia creación, "EL MAR DE
LAS SIRENAS RASGADAS" (Este es un cuento para contar con ayuda dc una guía dc tclófonos vieja, una cinta adhe-
siva de papel, y las manos, con las quc se van a rasgar los elementos subrayados del texto- el público puede ayudar-,
como sopofic se usa una mesa grande o el suelo, y encima sc puede colocar una banqucta o una caja de folios bocaba-
jo quc hará las veces de la isla, también se puede usar plasti l ina para pegar algunas cosas y pali l los de brochetas para
colocarlas a diferentes alturas...).

CUENTACUENTOS

Arnparo Siguero nos contó su cxperiencia colno cuentacuentos y como fonladora de cuentacucntos, a través de talleres.

MATEMÁT.ICAS CoN ANTÓN EN LoS MONTES DE LEÓN.

Abcl Roberto. del MCEP dc León. nos cucnta, n-ruy detalladalnentc, cl trabajo de rnaten-ráticas realizado por el grupo
de su aula a parlir dc varias propucstas de Antón Strobcl. (Vcr en anexo dcl Taller).

LA VIDA EN EL ESTANOUE

Luis Urbina. del MCEP dc Huelva, nos cucnta una cxpcricncia de investigación del medio, mostrándorros los trabajos
de los chicos y chicas dcl grupo aula plasrnados en un l ibro rcalizado con las nuevas tecnologías. También dio a cono-
ccr cl trabajo realizado en Power Point cxplicando el proceso seguido y las distintas ctapas del r¡ismo. Se valoró
doblemcntc, la presentacitin resulta muy positiva, tanto dcsdc la inr estigacirin sobre loa nucvas tecnologías, como por
la calidad y secuencia dc la plopia expcricncia.(Vcr ancxo dcl Taller)

ASÓMATE A NII VENTANA

Ramón Rubio. del l\{CEP de Cantablia. prescntó la página ucb dc su centro (también con cañ(rn dc ordenador). Se
llama "ASÓMATE A N'tl VE\TA\.{" r ha siclo pleparacla por Lut ccluipo clc cuatro personas. La página muestra el
ccntro, su entorno, las personas y las distintas actir idadcs \ pfo)'ectos que estas rcalizan. Es1á dirigida principahncntc
a los niños y niñas de otros ccntns. y quierc ser un nrcdio clc comunicación interescolar.
(Ver reseña más amplia en los anexos dcl Tallcr de Nuct,as Tccnologías).

INVESTIGACIÓN SOBRE EL RECORRIDO. "APARENTE'"  DEL SOL Y DEL DE LA SOMBRA.
INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CONSTELACIONES

Marlín García. del MCEP dc Madrid. nos lruestra los trabajos personalcs dc algunos nirios 1 niñas dc su grupcl aula y
algunos trabajos colcctivos sobre el Proyccto dc Traba.jo LOS PLANETAS. Nircl dcl grtrpo. E,ducación Inf'anti l,5
años.
Dentro de estc Provecto ge-neral. nos nluestra cl procc-so de inrestigaci(rn l lci¿rclo a cabo por el grupo para hacer cons-
ciente e intelcctualizar los dirersos aprendiza.ic's. que d.- ln¿tnL-rA intuit iva tcnian. sobre el recorrido dcl sol y sus con-
secuencias en la sombr¿rs de los objetos.
También, dentro dcl mismo Provccto cle Los Plan.'tas. cónto d!-scLlbrjr. clL- nrancra rnuy lúdica, los proccscls quc tuvic-
ron los griegos y árabes para dar nornbres a las clir r-rsas constclacionL-s
(Ver ancxo del Taller).

JUEGOS DE T {ATEMÁTICAS.

El grupo dc trabajo dc 0-8 dc Madrid, nos presenta el dossier que han realizado sobre.juegos matemáticos. Entregan
un ejemplar a cada MCEP cn los quc hay persor.ras del tallcr dc 0-8 con el propósito dc difundirlo y de qLre pueda ir
ampliándose con aportacioncs cle todos y todas.
En cste trabajo sc recogcn diversos tipos de juegos quc han sido cxpcrirnentados en las distintas aulas y con cdadcs
dif 'crcntcs para invcstigar sobre las variantes que a los jucgos sc le pueden aplicar en función de la edad. Los jucgos
cstán presentados cn un fbn¡ato-ficha de 1ácil manc.jo y a la vcz un formato fácil y úti l para seguir recogiendo más

.juegos.
Para adquirirlo, en cada MCIEP a través de personas dc 0-13 o contactando con Carlos Vil lalba o Martín Garcia.
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ANTERIOR. EN HUELVA. (ver dossier de Huelva)

Ramón Rubio, del MCEP dc Cantabria. plantea hacer nna valoración de estos materiales clado el cornpromiso por él
adquirido de hacerle l legar, al grupo de trabajo del ICEM que realizó dicho matcrial, una valoración de los mismos.
La valor¿rción no cs muy exhaustiva porque son pocas las pcrsonas del tallcr que han trabajado este material en pro-
fundidad, pcro en general. se considera que es un material interesante por diversos r¡otivos:

. Las historias l legan bien a las niñas y niños.
'Es un componente motivador para aquellos y aqucllas que les cuesta más la lectura "ya mc hc leíclo trcs,..." al ser

fácilss sc puedcn lccr varios u conocerlcls de mer¡oria dcsdc las i lustraciones.
' Sc les pueden añadir más elementos a cada historia. continuar estas al no estar ceraclas. crc.

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN

La valoración del Congreso es positiva cn cuanto al gran núnrero de personas interesadas en el Tallcr y la riqueza y
número de cxperiencias que se han prcsentado. Por otra parte. ese qran número cle pcrsclnas. y el poco tiempo dispo-
niblc, dif lcultan un debatc en profundidad sobre alsunos de los aspectos clue prcocup¿ln a gran parte de los asistentcs.
Si la encuesta pretenclía sacarpuntos de intcrés. con la participaciirn erplícita clc TOD.{S las pcrsonas clcl Talle¡ tanto
en aspectos quc preocupan dcl trabajo de cada día conro en ámbitos en los quc sc está ntás sesuro^ para f 'avorecer mayo-
res intercarnbios porgrupos. csto no pudo llevarse- a cabo 1,sc plantea que se profunclice e'ste aspecto en el Encuentro.

Por otra parte se reflexiona sobrc lo quc suponc la no realización clel Encuentro, y se valora si procedc plantea rcali-
zar el próximo dado que cl antertor hubo quc suspenderlo por falta dc asistentes. Sc valora su rcalización como muy
positiva dado que en ellos se centran mejor los debates y las reflexioncs. pero también se valora cl que hay que hacer-
los cn un fin dc semana normal y no en fin dc semana de puente largo, pues la mayoría manificsta que estos son apro-
vechados para descansar u otro tipo de actividades.
Se acuerda por tanto, realizar el Encuentro cl f in de semana del I 5. I 6 1' I 7 de novicr¡bre dcl 2.002. al quc ya hay ins-
critas 25 personas.

PLAN DE TRABAJO PARA EL PRÓXI}IO CURSO

'Abordar el desarrollo teórico sobre los distintos aprenclizajes (que estaba previsto para el Encuentro suspendido),
comenzando con el aprcndizaje r.r.ratcrnático. en Ia línea de los anterrores encuentros.

' Intentar l levar al Fncuentro erperiencias relacionadas con el aprendizaje de las matemáticas para apoyar los
debates y reflexiones teóricas. pero sin l imitarse sólo a este ámbito.

'Esforzamos porque hava mayor intercambio de experiencias, comunicados, reflexiones. ... aprovechando los
nuevos medios de comunicación.

. Actualizar la página web del Taller.

. Realización del X Encuentro

COORDINACIÓN

La coordinación sigue en Madrid, compartida entre:
Elena Ampuero (elenampuero@mundir..ia. es)
José Luis Alonso fioselalonso@teleline.es)
Martín García (marlingheman(rlmundivia.es )

ANEXOS

SOFÍA. LA VACA oUE AMABA LA MÚSICA 12. de PTimaTia)
José Luis Atonso. MCEP de Madrid. y Carmen Ouintana

La experiencia surge como continuación lógica de los pequeños montajes escénicos que hicimos en primero: "¿A qué
sabe la luna?" (montaje de luz negra) y "El pequeño conejo blanco" (teatro de sombras). Ahora en segundo queríamos
hacer una obra más larga y representarla en un teatro de verdad para las familias y para niños y niñas de otros centros.
Por eso aprovechamos que nuestro Ayuntamiento (Getafe, Madrid) organrza un certamen anual de Teatro en las Aulas.
Y decidimos participar con nuestro montaje.
Tras un período de reflexión, valoramos distintas historias y al final optamos por el cuento de "Sofia, lavacaque amaba
la música".
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Y a par t i r  de aquí ,  real izamos todo e l  proceso de adaptación de la  h is tor ia  a nuestras in tenciones.  En pr i -

mer lugar  rev isamos 1os personajes e h ic imos los cambios necesar ios para poder par t ic ipar  todo e l  perso-

nal  de las dos c lases (un tota l  de 32 n iños y n iñas) .  Y después fu imos adaptando la h is tor ia ,  reescr ib ién-

dola,  para conseguir  conver t i r  e l  cuento en una obra teatra l .  Todo este proceso se fue haciendo con la par-

t ic ipación de todo c l  a lumnado en constante d iscusión de las apor tac iones e ideas que iban real izando.
Dado el contenido musical de la historia, y aprovechando la colaboración de un padre y de la profesora de música

vimos que la estructura general podía ser la de un musical, con música en vivo.
Y en el momento que contamos con un texto, empezamos los ensayos y la selección de las canciones que podían ser-
virnos. En estas, de nuevo, fue necesario reescribir algunas de las letras para que respondieran al contenido de nuestra

obra.
Por distintas circunstancias , el tiempo del que disponíamos para todo este proceso, desde el momento de la elección

de la obra y el estreno era de 6 semanas. Por ello, demandamos a las familias que colaborasen en el tema del vestua-
rio y realización dc máscaras (que debían dejar el rostro destapado) y gracias a su buena disposición pudimos cubrir

estas cuestiones.
En cuanto a los decorados, optamos por incorporar y aprovcchar las posibilidades de las nuevas tecnologías y decidi-
mos que fueran virluales (durante la representación con un cañón se irían proyectando los 20 decorados, dibujados por

los propios parlicipantes, sobre una pantalla situada al fondo del escenario)
Las dos representaciones programas se llevaron a cabo con gran óxito. Lo que nos animó a montar una tercera repre-

sentación, esta vez para todo el alumnado de nuestro centro, desde infantil hasta sexto, cn el teatro más importante del
pueblo. En el teatro "García Lorca", el de verdad. Esto nos supuso tener que realizar algún ensayo más y repetir la
obra un par de semanas más tarde con el mismo éxito de las primeras representaciones.

Algunas opiniones de los protagonistas. Y del músico cooperante..
- Senti alegría. Aunque los ensayos fueron duros, 1o más divertido fue la obra.
- Estaba muy nervioso, no lo podía aguantar. Al hablar me entró la risa.
- Estaba muy nerviosa porque era mi primera obra de teatro. Y nle daba más vergüenza haccrla para los padres.
- Senti nelios, dolor de cabeza, dolor de barriga. temblores -v angustia. había n.u,rcha gentc.
- Me sentí muy bien y rne reí mucho. Mc diverlí mucho aunque no me gustó ensayar. pero lo tuve que hacer.
- Cuando he salido al esccnario he sentido mucl.rísirna ¡en.rociónl Y alegría. Lo rnejor es quc me he divertido haciendo
la obra de teatro.
- Fui un poco nervioso, tenia como cosquil las en la baniga o como si te tiraras de la lanzadera.
-  Todos nos le l ic i taban. .
- Hay una música que se escucha y se hace evidente, y otra hay que no se oye... y menos se ve: la sigilosa actividad
que, en acompasado bailc, idea trajes y máscaras, y los va realizando poco a poco, que con regularidad sostenida pro-
yecta argumentos, recoge diálogos, ensaya secciones, remodela, adapta, y perfila, en un "crescendo molto" conforme
se acerca el gran día.
Y ya en la función, cl prodigioso engranaje de caja musical de cntradas y salidas, de organización ritmada con el que
varios funcionamientos parciales dibujan una coreografia global propia de artilugios de relojería, de siempre improvi-
sada y vivida precisión.

LAASTRONOMÍA EN LA EDUCACIÓ.\.- I\FANTIL IINfANtiI. 5 AñOS)
Martín García. MCEP de }{adrid.

El universo, con sus planetas, la luna, las estrellas. etc. es un mundo mágico para los niños y niñas de estas edades.
Han oído hablar de la luna y de las estrellas. de los cometas y dc los asteroides; de los satélites y de los astronautas,
de los marcianos y de la guerra de las galaxias etc. etc. Han visto irnágenes, reporlajcs o peliculas que tratan del uni-
verso.
Pero aún así, todo esto es para ellos y ellas un mundo desconocido pero mágico, y l leno de posibil idades dc imagina-
ción y ensueño.
E,l conocimiento del espacio sideral es la expresión de un conocimiento científ ico, el producto de una reflexión con-
ceptual, pero también es el resultado de una carga cultural de leyendas y mitos para explicar y/o justificar preguntas
fundamentales y hechos sin explicación científica aparente. Por lo tanto, el espacio y los cuetpos celestes transmiten
una carga grande dc sent imicntos.
La Escuela no es, no debe ser, a.jena al mcdio social y cultural de hoy. Debe vehicular el contacto de los niños y niñas
con el conocimiento y a la experiencia social. Y también. motivar la capacidad creativa y expresiva a través de los dis-
tintos medios de expresión.
Plantcarse la didáctica de la astronomía en Educación Infantil. puede parecer algo prctcncioso y fuera del alcance de
los niños. Sin ernbargo, los elcmentos más básicos dc la misma, como son el día y la noche, el So1, las estrellas y la
Luna, son parte de su cxperiencia diaria.
Crco que merece la pena el trabajar con los más pequeños la maravilla del Universo en la quc estamos inmersos. La
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mayoría, sobre todo en las grandes ciudadcs, estamos absorbidos por una vida que nos hace olvidamos de nuestro
entorno espacial, perdiendo la capacidad de observación y contcmplación. El día es para trabajar: pendientes del relo-
jes, móviles. ordenadores y telcvisores. La noche es para recogcrnos y descansar
Enseñar astronomía a los niños y niñas dc cstas edades es muy gratificante por el entusiasmo c ilusión que les produ-
ce descubrir f-enómenos tan lejanos y casi mágicos y que están reservados al mundo dc los científicos.
Para ello es importante plantear, por una parte, actividades encaminadas a desarrollar en los niños y niñas la capaci-
dad de obscrvación de sencillos fenómcnos naturales y, por otra parte, actividades fáciles de realizar pero con resulta-
dos casi mágicos, para aumentar la motivación e interés por seguir investigando.
A Ia hora de abordar esta actividad con alumnos de Educación Infantil hemos de tener en cuenta
. Su momento evolutivo.
. Sus conocimientos prevros.
'Que las actividadcs sean significativas y que favorezcan la participación. el contraste de ideas, el trabajo en equipo
y la socialización del aprendizaje.

ELPROYECTO DE LOS PLANETAS

Motivación

Quó podemos trabajar e invcstigar. Decisión en Asamblea. Al salir el tema en dos clases de 5 años. este es trabajado
dc manera coordinada entre los dos grupos .

Qué conocemos Qué queremos saber (Yo añadiría tr¡dr¡ lo que me pareciera oportuno, para trabajar desde los dife-
rentes planos):

. Teórico-conceptual.

. Práctico-manual-plástico.

.  Sensaciones-scnl  imiL.ntos.

PLANIFICAMOS. Haremos un PLANETARIO.

Qué elemcntos hay quc poner
Hay que traer materiales
Propucstas con esos materiales
Sc muestran los documentos que se van trayendo.
Se leen documentos apropiados para cllos y ellas.
Decidimos cómo lo valnos haciendo.

SITUACIONES DE APRENDIZAJE I \ \ 'ESTIG TCIÓ\:

.  CONSTRUCCION DE LOS PLANETAS \ -LOS D]STI \TOS ELE\IENTOS DEL PLANERARIO.
O R D E N A R L O S . . . .

.  EXPERIENCIAS CON LAS SOMBRAS.(SOLY SOMBRAS) Y GENERALIZACION CON LINTERNAS

. ESTRELLAS MAGICAS

. LAS CONSTELACIONES.

.  CA.IA DE LUCES

. C'REACION DE CUENTOS (con escritura e i lustración)

LA SONIBRA (pequcña investigación dentro del proyecto general)

LUZ. SONIBR,,\ \ '  OSCURIDAD

EN EL PATIO
. (Nos colocamos cn la parle de la sontbra del edificio del colegio)
. ¿,Quó podcmos observar dcl Espacio, ahora?
. ¿,Qué dif-crencias hay entrc el día y la noche'?. (No vemos el sol)
. ¡Observemos las sombras! (Desarrollo del proccso invcstigador)
. Problemas:

¿,Córro scrá nucstra sonrbra?¿,Scrá siempre igual'?, ¿,es igual sornbra que oscuridacl?..¿por qué no es igual?...
. Hipótesis ...(Salen diversas hipótesis)
' Observación. Experirnentación, Registro dc datos. Verif icación dc los datos. (Juego libre con las sombras

pcrsonalcs. Con sornbras de objctos. Con la sontbra como hccho.....)
. Indicios, Intuicioncs. asociación de hccho e ideas. Verif icación.
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EN LA CLASE Y EN OSCURIDAD
. Generalización. (Verificación en otras situaciones. Con lintemas móviles sobre objetos estáticos en oscuridad.

Comparación con linternas en luz natural, ......)
. Modificación de conductas y conceptos.

Al terminar este proceso, los niñas y niñas han tomado conciencia del recorrido "aparente" del sol y de que los cam-
bios de la sombra son consecuencia de la oosición v movimientos del foco de luz.

DESCUBRIENDO LAS CONSTELACIONES. (p"qu.n" investigación dentro del proyecto general)

Conocemos el concepto: Grupo de estrellas que forman un dibujo. Tienen nombre y se 1o pusieron los antiguos griegos.

Hacemos nuestra propia constelación

. Sobre cartulina negra, punzamos al azar por toda su superficie. Se eligen los 7 u 8 puntos más destacados y:

. Marcamos estos puntos sobre un papel blanco y hacemos un dibujo de manera que queden todos estos dentro de
su contorno. Le ponemos nombre según qué figura resulte.

' Iluminamos por detrás y aparecerá un trozo de cielo con nuestra constelación.
El dibujo resultante, en el del papel blanco. se recorta y se marcan los puntos con pintura fosforescente y se pegan
sobre el papel azul oscuro, Junto a las constelaciones ya conocidas.

Damos nombre a las constelaciones conocidas

Un papel blanco con unos puntos ya dados, algunos repetidos, se confecciona un dibujo en el que estén todos los pun-
tos en su contorno o en las lineas de su figura. Se colorea, se recorta y se le da nombre.
Se pegan los dibujos por el papel continuo azul oscuro (a ser posible según su ubicación en el espacio celeste, que los
niños y niñas se guíen por el planisferio).
Sobre los puntos dados, se pone pintura fosforescente, de manera que queden como gotas grandes y gruesas.
Por el resto de la superficie del papel continuo se ponen gotas de manera dispersa e irregular y con la cantidad de pin-
tura por gota también irregular.
El resultado será muy gratif icante v con rnucho contenido de análisis _"- de síntesis.

Paralelamente se fue construyendo, entre las dos clases, el planetario en el pasillo. Cuando éste estuvo terminado, se
invitó un día a las familias para visitarlo, las cuales quedaron muy gratamente sorprendidas del trabajo realizado.

Para terminar el trabajo sobre el tema, cada niño y cada niña, partiendo del trabajo del gran grupo, realizó su cuader-
no de síntesis de todo lo trabajado del Proyecto. También, en gn¡po, se realizaron varios libros para cl aula como:
aspectos generalcs (a modo de síntesis), diccionario sobre el tema y uno de adivinanzas sobre los astros.

La experiencia fue muy valorada por las criaturas. por las familias así como por el resto de compañeros y compañeras
de todo el centro, pues después de una visita de todo el Claustro. motivada por la Dirección. todos los grupos del alum-
nado del centro pasaron a visitar el planetario. guiados por pequeños grupos de los protagonistas del mismo (los niños
y niñas de 5 años)

LAS MATEMÁTICAS DE ABEL (2" de primaria)

Abel Roberto. MCEP de León.

. . .  YANTÓN VINO AVISITARNOS

En el congreso de Huelva asistí al taller de matcmáticas y mientras se debatían los temas me entretuve haciendo dibu-
jos en mis apuntes (manías de uno). La discusión giraba en torno a resolución de problemas, geometría, estructuras
algebraicas, etc., dentro dcl marco ".cómo se construye el conocimiento matemático'?". Al volver del descanso cuál
fue mi sorpresa al ver quc Antón había dibujado en la pizarra los trazos que yo había cstado haciendo en mi cuaderno
y que había escrito encima "La matemática de Abel".
Era a partir de aqui de donde según él se construía cl conocimiento matemático (quizás nada nuevo para aquella gente
que ha podido asistir a los encuentros con Paul Le Bohcc, pero sí para mi). Hablando con Antón rnás tarde vimos que
existía la posibilidad de que trabajara con mis alumnos/as durante una semana, visitándonos en La Pola de Gordón. De
esta manera se fuc hilvanando poco a poco esta experiencia.
Personalmentc siemprc me ha gustado que otra gcnte pueda acudir a mi aula y ofrecer otras visiones del trabajo, pero
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en esta ocasión se juntaban este interés con el problema que podía representar el escaso manejo del castellano por parle
de Antón. IJna vez más la dinámica del aula y la capacidad de los niños y niñas demostraron que eso no era una barre-
ra paÍa seguir adelante.
La idea es el planteamiento matemático con grandes cantidades de matcrial, 300 pinzas, 600 tapones, 1000 monedas
de euro, etc., todo ello material atrayente para un trabajo libre que luego nos lleve a una construcción del conocimien-
to matemático.
A cada persona se le daba una cantidad inconcreta de uno de los materiales para su manipulación y luego, a partir de
sus realizaciones, elegir aquellos modelos que nos servian para lo que teníamos planeado.
Veamos algunos de los aspectos trabajados:
. Pinzas: Cada uno fue haciendo figuras y poco a poco fuimos eligiendo formaciones con diferente número de pinzas
entre 1 y 9, sin comentarles nada, que se fueron colocando encima de la pizarra. Unavez acabada la serie les pregun-
tamos si alguien era capaz de decimos por qué habiamos elegido aquellas figuras. Las ideas surgían buscando relacio-
nes, no sólo de tipo matemático, ya que hubo un niño que fue capaz dc inventarse una historia siguiendo lo que podía
representar cada construcción, mientras otros comprendieron la formación del número. ¡Todos y todas habían llegado
a una conclusión válida y razonada! Esto es lo bueno dc darles la palabra: no hay eror.
Más tarde toda la clase repitió uno de los modelos seleccionados y a partir de él se fuc construyendo la tabla de mul-
tiplicar.
. Monedas: El planteamiento es muy parecido al realizado con las pinzas. sólo que su manejabilidad a la hora de hacer
dibujos es mucho mayor, si bien yo preferí sustituir en trabajos posteriores estc material por tapones de plástico.
Otra utilización que se le dio a las monedas fue la búsqueda de níuneros altos. Para ello se les rcpartieron, sin contar-
las, y se les pidió que las agruparan dc l0 en 10, sobrando siemprc algirn montón que no contuviera esas l0 monedas,
procediéndose luego al conteo de los montones completos más el incompleto.
. El garabato: La primera actividad que se planteaba cada día cra el Irazo de un garabato en un "post-it" que íbamos
colocando en la parcd cada cual debajo de su nombre. El cuarlo día estuvimos observando entre todos/as la evolución
que se había producido, comentando posibles interpretaciones de 1o aparecido, surgiendo tanto similitudes con objetos
reales como con abstracciones y (aquí queríamos llegar) conceptos matemáticos: figuras geomótricas, líneas curvas y
rectas. etc.
. Los números: Cada día se reparlía a cada uno/a una hoja con un número escrito, empezando desde el número l, para
que lo decorara a su gusto. Una vez pintados se iban colocando por orden en la pared. De aquí surgió la idea de ir
pcgando debajo de cada número una operación cuvo rcsultado fircra éste. Durante el resto del curso ésta fue una acti-
vidad que se mantuvo, ya que quien queria podia sustiruir la t-rcha de opc-raciones por prcsentar cuatro cuentas diferen-
tes sobre un número.
. El paseo: Saliendo por el pueblo se les fue proponiendo contar dil-crentes objetos que nos íbamos encontrando (barro-
tes de una ventana, baldosas de una acera, \.entanas de un cdificio. etc.). apuntando los resultados cada uno y cada una
en una hoja que les habíamos repartido. Al acabar comentamos resultados y dificultades encontradas en el conteo.
También observamos por nuestra parte que no siempre el procedimiento más sencillo (para los adultos) tiene por quó
ser e l  que se ut i l icc obl igator iamcntc.
. La geometría de Pola: Si bien este trabajo se realizó ya cuando Antón se había marchado, surgió a partir dcl mismo
planteamiento. La actividad consistió en buscar por el pueblo los dif-erentcs cuerpos geométricos: una barandil la es un
cil indro, una cabina de teléfonos es un prisma, un ciprés es un cono, etc. Fuimos fotografiándolos para componer con
todos ellos un car-tel explicativo.
Hasta aquí quedaría reflejado el intenso trabajo realizado durante los días quc nos i'isitó Antón, rnás dificil seria ahora
reflejar la afcctividad que impregnó todo. En ningún momento cl idioma fle un problema (ya que también existen los
gestos) y la espontaneidad suplió al desconocimiento. Fueron 5 días cargados dc emociones y trabajo y al f inal, cómo
no, hubo adioses, deseos de volverse a ver y alguna que otra lágrirna.

LA VIDA EN EL ESTANQUE (2' de Primaria)
José Luis Urbina. MCEP de Huelva.

Trabajo realizado en dos clases de segundo de Primaria, con 18 y l7 criaturas cada una, del colegio Público "El Faro",
de Mazagón desde I'lnales de Marzo hasta Junio de 2002.

Es una experiencia que han llevado a cabo las dos clases de segundo de primaria , aunque también han intervcnido en
su construcción y cuidado en los recreos niños y niñas de las dos clases de primero y de las tres unidades de infantil.
Nos lo habíamos planteado hace años , como continuación a las demás actividades que llevamos (huerto escolar, jar-

dín de plantas autóctonas, talleres de jardinería, de senderismo, ecorresponsables, etc). Perlcnecemos a la Red de
Ecocscuelas desdc hace c inco cursos.

Dentro dcl claustro dcl colegio no ha existido oposición, pero si algunas reticencias e ironias.
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Nos planteamos:
-Hacer algo colectivamente en su planificación y cjccución. Un gran proyecto.
-Fomentar la parlicipación y el trabajo individual o en grupos.
-Conocer, aprcnder , valorar las cosas y a cuidarlas.
-Descubrir procesos! comportamientos y aspcctos dc la naturaleza que nos rodea.
-Analizar, dcbatir, relacionar y rccoger por escrito las cosas que descubren.
-Util izar el tema como motor y centro de la mayor parte de las actividades de la clase.
-Vivir lo más intensamente posible estc trabajo y disfrutar con é1.

A lo largo de los más de tres meses quc ha durado el trabajo hemos ido viendo la cvolución de la vida en el cstanque, pro-
curando intcrferir lo menos posible.
Buscamos un lugar dentro del patio cle recreo que no fuese clemasiado utilizado para los juegos, que no tuviese demasia-
das horas de sol y que no turiese pinos cncima. aunque sí cerca. Lo encontramos en la zona de "plantas autóctonas" que
mantenemos dcsdc hace cuatro cursos.
Dibujamos la foma y en los rccreos grupos de voluntarias y voluntarios sc dedicaban a la fáscinante tarea de excavar con
botes dc plástico reciclados (nuestro patio es de arena). El estanque tuvo finalmente una fonna rcdondcada con unos tres
nletros de ancho y cincuenta centímetros dc profunclidad. Esta tarea duró rnás dc un rres, con variaciones dc parlicipan-
tes y cfectividad. Salieron cantidad de cascotes y restos cle obra. Hablarnos de lo corriente que es en nuestro pueblo que
estos materiales se entierren en los alrcdcdores de las obras con la arena.
Pasamos muchos días buscando un gran trozo de plástico usado. Finalmente el ayuntamiento lo aportó con dos de sus tra-
bajadores que lo colocaron en el hoyo.
Medimos y comprobamos clue había desni',eles en las ori l las y que por tanto al l lenarlo dc agua se derramaría por uno de
los lados.
Durante varios días t.tos dedicamos a levantar el pltistico y' a hacer un mul'o de arena alrcdcdor para volver a entenar los
bordcs. Descubrieron que mojando la arena era mucho ntás fácil.
Llcnamos el estanque de agua y comprobamos que no había accidentcs ni inrnersiones no dcscadas. Nuestro patio de
recreo acogc a criaturas dc infbntil de cuatro y cinco años y a cLlatro cursos dc prinrer ciclo dc primaria. E,sto nos dio fuer-
zas y ánimo para continuar pues era uno de los aspectos mas comprometidos del proyecto. Eso sí, fue frecuente que
metieran las manos y arrcglasen repetidarnerrte las orillas.
Pusimos cn macetas algunas plantas acuáticas colno eneas, papiros y juncos y echamos algas de las quc hay en las lagu-
nas ccrcanas para quc mantuviesen lirnpia el agua y oxigcnada. A pesar de eso desde un primer momento el agua adoptó
un color amarillento y marrtin . pensantos que cle las hojas de los pinos quc caen.
Nos olvidamos de el estanque algunos dias. nos ibamos de vacaciones de semana santa.

Al volver el agua estaba llena de lan'as dc rnosqr.rito 1,'de l ibélula. Gritos. carreras y ¡Mira. mira!.
Comenzaron las obseruaciones , las charlas en las asarnbleas lnatinales y la búsqueda en los libros que teníamos a mano.
Cada día íbamos descubriendo más anirnales y cosas. Aparccicron los "zapatcros", luego avispas constructoras, esca-
rabajos acuáticos, más libélulas, ctc.

Esto motivó quc la clase se llenase de guías, libros, dibujos y textos sobre lo que aparecía.
Estaba bastantc feo el plástico de los bordes. Discutimos corno arreglarlo. Echarle arena no sin'ió. Ponerle algo para taparlo,
piedras no ha¡r por aquí, ..... Corcho. Teníamos algunos trozos pequeños, pero conscguimos dos cargamentos de corchas gran-
des y el estanque tu\o offa inrasen.
Lo colocamos un día que nos íbamos a dinámica a las pistas del parque, al volver había toda una fbmilia de carboneros revo-
loteando y explorando por las onllas. Dcsde ese momento fueron apareciendo más pájaros hasta completar una lista de doce
espccies vistas desde la vcntana y abajo en el patio cuando no era hora de recreo.
Para completar la tarea decoratira v de protección de las orillas desecharnos la r,alla con ffonquitos de madcra y la otra clase
de segundo plantó flores del taller dc jardinería. El cfbcto fue doble y accrtado.: Mucho más agradable y menos "manipula-
ción" directa.

Desdc el prirncr día habíamos discutido mucho en clase si se podían traer ranas o peces. Decidimos no hacerlo de momento y
scguir observando la evolución natural. si aparecían más animales. si las algas invadian el agua. si las hojas de los pinos que
caían con en viento no le impedian seguir con la vida de las larvas y también si el estanque era respetado por todo el mundo
fuera de las horas de clase( la valla que lo separa de la calle es fácil de saltar y cl lugar en el que está es poco frecuentado).
En el mes de mayo echamos algunos renacuajos de sapito corredor, los vimos durantc algún ticmpo y después desaparecieron.
Ya en junio echamos dos ranas, al principio no las veíamos, pero una de ellas se quedó y sigue en el estanque. Comprobamos
que desde que ella está hay muchas menos larvas y zapateros.
Desde el principio, hemos ido casi a diario en pequcños grupos a observar y trabajar en el estanque. Hay que mantenerlo y qui-
tarle las hojas de pino. Quitarle tambión las algas mocosas y llenarlo de agua cuando csta baja muclio de nivel cuando se
evapora.
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El mantenimiento de las plantas de alrededor en casi diario y hay quc valorar quc aunque ha habido algún pisotón todas han
sobrevivido.
El poleo y la hierbabuena además dieron olor y color a las ori l las.
Una maroma arrojada por la marea a la playa completó la dclimitación dc la "zona húmeda" y continuarcmos el curso
quc viene. Hay proyectos para cl estanquc: instalar paneles solares que hagan funcionar a un surtidor, criar algunos
peces autóctonos....

A  MODO DE ( 'ONCLUSION:

Una de las cosas más positivas ha sido quc la evolución de cste trabajo ha irnpregnado mucho la vida y actividades de
la clase en los últ imos meses, era casi cotidiano el comentar. buscar. preguntar y observar. Hemos tenido la suerte de
quc nucstra clasc tenía una vcntana que daba a la charca y hertros podido ver al las tórtolas quc lo adoptaron corto
bebedero, a las urracas que venían a bañarsc cn el y a los -gorrioncs que pennancntemente están en nuestro patio que
sc bañan en el agua y cn la aren¿l .
Los dcscubrimientos colectivos han sido muy parlicipativos y repetidos. Hacíanros asambleas monográficas y recogí-
amos todo lo que en parejas o grupos pequeños habian descubierto o preguntaban cosas que dcspués organizábarnos
la búrsqucda en documentos, revistas, guías y l ibros.

Comenzamos con un t.nonográfico dedicado a los mosquitos )' su ciclo clc r icia. los contpararon rápiclamcntc a la de los
gusanos de seda y descubrieron las ninfirs v vieror.r corno una lan'a se transfornraba v conto dc una ninfa acuática salía
un mosquito .
Ha sido un pequcño trabajo que nos ha clado la oportunidad de conocer" trabajar v disfmtar juntos. tanto a las criatu-
ras de ntlestras clases corrlo a nosotros y nosotras. Ha crcado un clima r.nuv positivo y agradable y no ha habido nin-
gún conflicto ni problema.
Sc ha convertido en un lugar más de trabajo colno Llna biblioteca. un laboratorio o un huefio escolar a través del cual
conocen. cxpresan y crcan Jucgos cuentos y poesías. Sienten curiosidadcs y se plantean preguntas. Tambión algo que
cuidar y mantencr y quc necesita responsables.

Adaptado a las posibil idades madurativas y de trabajo de niños y niñas de siete y ocho años ha rcsultado ser un eje
dinamizador del traba.jo y el cntusiasrno de las clascs durante estos irlt irncl meses de curso.
Por últ imo habría que rescñar qlle no ha sido nruv planificado por partc dcl prof-csorado v qne siernpre se ha dcjado
espacio y margen para que la cvoluc ic in r ' las decis iones de in tenención e invest ieación est l rv icscu abicr tas a la  in ic ia-
tiva de las clases.

Taller de 8-12 años

MCEPS ASISTENTES:

Bizkaia. Cantabria, Castilla-La Mancha. Euskadi. Hemani. Huch a. ICE\1 tFrancra). Lecin. Lleida, Madrid, Málaga, Tenerife.

ESQUEMA DE TRABAJO:

Scgún sc plantcó en e-l XXIX Congreso, como trabajo para el año nos propusimos:
'El estudio de diferentes materialcs ( l ibros de texto. f icheros. l ibros de consulta, etc....) y su uti l ización cn cl aula.
' Los y las espccialistas en el aula: incidencra en la orsanización de la vida dc la clase.
.  Prescntación de cxper icncias.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO:

. SESIONES
Comenzamos exponicndo las difcrentes investigacioncs y análisis, de l ibros de texto y otros materiales escritos que se
han ido rcalizando durante el curso pasado. Los puntos cle referencia de estas observaciones han sido: el tratamiento
de valores, el análisis de género, su rigurosidad cientif ica, adecuación a los tiempos...
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El debate ha girado en torno a dos ejes: por una parte la valoración de los libros de texto de diferentes editoriales bus-
cando los que más se adecuaban a nuestra concepción pedagógica y por otra, y sobre todo, en cómo inciden en nues-
tra forma de trabajar en el aula.

Con respecto al primer asunto, los materiales de Conocimiento del Medio de las editoriales SM y, sobre todo, Alhambra
Logman presentan tcxtos bastante cuidados en los aspectos anteriormente señalados (valores, género, rigurosidad, etc.)
Además hay en el mercado monografias y otro tipo de libros de consulta que nos pucden ayudar en la fabricación de
nuestras propias BTs, siendo especialmente recomendables los de la editorial Akal, la serie Bravo de Editex, los libros
de la colección SM Saber y las monografias de Anaya. Asi mismo existen ficheros publicados por el ICEM sobre lec-
tura, matemáticas, experimentos científ icos sencil los, etc.. . . que sin duda constituyen un valioso material
curricular.Entre este trpo de meteriales no podemos olvidar los más importantes: los trabajos de elaboración propia de
las niñas y niños de nuestras aulas.

En cuanto a otro tipo de materiales como los diccionarios, se ha comprobado que su estructura, definiciones y fondo
deja mucho que desear sobre todo desde la perspectiva de género. Además aquellos denominados diccionarios escola-
res, las más de las veces corresponden sus entradas al vocabulario propio de los textos de las editoriales que lo han rea-
lizado, resultando muy incompletos.

Como conclusión de este apartado consideramos que la situación ideai no es la de tener un l ibro de texto fi jo y
único en el aula, ni tampoco no uti l izar ningún material estructurado, sino el tcncr a disposición dc niños y niñas
diferentes materiales que permitan elaborar sus propias investigaciones. No obstante, las desiguales realidades de
nuestros centros pueden imponernos l ibros de texto únicos y no descados; en este caso no debemos caer en la ten-
tación del agobio y el bloqueo, no caer en la trampa del todo o nada, sino avanzar en nuestra línea pedagógica en
la medida de lo posible.

La entrada de especialistas en el aula:

Fue muy interesante en este punto la aportación dc la compañera franccsa sobre la cstructura de la enscñanza en ese
país. En lo que corresponde a nuestra Etapas Infanti l y Primaria. en Francia no existe el profesorado especialista, salvo
para el idioma extranjero. Es la propia futora o tutor del gnrpo quien asume la enseñanza en todas las áreas, incluyén-
dose en su formación inicial capacitación para ello. Adernás. los aluntamientos ofertan doce días por curso de activi-
dades complementarias (teatro. música. deportes...) l levadas a cabo por personal contratado a tal efecto. La tutora o
tutor siempre está acompañando a su grupo en estas acti" ' idades.

E,sta aportación nos ratifica en nuestro análisis sobre la dificultad para desarrollar proyectos globalizadores y vcrdade-
ramente significativos en nuestras aulas a partir de la aparición del profesorado especialista de la mancra que la implan-
tación de la LOGSE ha provocado. En el debate se ve que para paliar este problema existen diversos mccanismos que
pasan por la coordinación de tutorías y especialistas, la coherencia del proyecto de centro, unos horarios que no rom-
pan la labor  doccnte. . .

Al igual que en el punto anterior pensamos que no podernos demonizar ninguna de las posturas. No cabe duda que la
incorporación del profesorado especialista en dif 'erentes realidades puede ayudar a la práctica docente y a la mejoras
de la calidad de la enseñanza de manera scneral. El ma1,or problema sigue siendo la coordinación (diseño de horarios
y jornadas de los y las docentes) y la rnoril idad. cscascz v rnal diseño de planti l las.

La segunda sesión del Taller se dedicó a la presentación de experiencias, valoración del misrno y Plan de Trabajo para
el próximo curso.

. EXPERIENCIAS PRESENTADAS

Marguerite (ICEM francés) cxplicó cómo tenía organizada la clase. Pafiía de las aporlaciones de los y las propias alum-
nas, para iniciar trabajos de búsqucda de conocimientos, trabajos matemáticos, confcrencias... Al ser un aula con 23
alumn@s de 8 a l0 años sc favorecc el intercambio de aprendizajes y experiencias cntre cllas y ellos, dándose la diná-
mica de que, de forma espontánea, se asignaban diferentes propuestas de trabajo y sc agrupaban por intereses comu-
nes.

Jean-Denis (MCEP de Málaga) presenta la correspondencia cscolar como eje central de su trabajo. La mantiene con
una escuela de un barrio obrero de Toulouse desde hace cinco años. Una de las clases coffesponsales propone un tra-
bajo y la otra se engancha. Este curso se ha trabajado a nivel de todo su centro a partir de su propuesta sobre una
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Semana de Teatro. En su aula (de 3'nivel) se preparó una versión de Pulgarcito. Partiendo del cuento se trabajaron dife-
rentes realidades injustas de la infancia: abandono, malos tratos, miseria... Sus coresponsales habían trabajado sobre la
vida del circo, esta idea motivó el cambio de la versión de Pulgarcito, dándole una salida más positiva en la que Pulgarcito
y sus hetmanos no son abandonados, sino que deciden salir en busca de trabajo para ayudar en casa montando un circo.

Rosa (MCEP de Cantabria) muestra un trabajo realizado con su grupo de 4" de Primaria aprovechando una propuesta
de la Asamblea, se inicia una sesión semanal en la que cada cual enseña al resto de la clase a hacer alguna cosa. Esta
experiencia ha abarcado desde trabajos que se podrían englobar en Educación artística, hasta Taller de cocina, y ha
supuesto la colaboración de las familias. Así mismo, entre los niños y niñas se ha creado un ambiente de colaboración,
de responsabilidad frente al grupo y de aceptación de las limitación es personales.

Sebastián Gertrudix ha presentado varias experiencias de creación literaria con una clase de 10 niños y niñas que
actualmente están en 6o de Primaria. Muchas de estaos trabajos se inician al comienzo del ciclo, dándole sentido de
continuidad al mismo. Los trabajos abarcaban desde un diario personal en el que cada cual resalta io más importante
en quince días de trabajo, hasta la elaboración de un texto teatral colectivo, de una novela por capítulos elaborada en
pequeños grupos, etc...
También presentó otros trabajos elaborados en colaboración con la residencia de Ancianos del Pueblo sobre las olan-
tas medicinales de la zona.

Paco Gallurl (MCEP de Málaga) presentó un recurso, una técnica y una reflexión. El recurso consiste en una "caja de
herramicntas" que sc hace a comienzos de curso y que contiene los r¡ateriales que r.an a utilizar. La experiencia con-
siste en la utilización del Teatro como recurso de aprendizaje realizado a lo largo de cuatro cursos en los que se ha tra-
bajado la expresión teatral, complicándola de fbrma paulatina . La retlexión relaciona la psicología de las niñas y niños
de 8 a 12 años, las necesidades académicas, la pedaeogia Frcinet v las herramientas vitales que les permitan enfrentar-
se al mundo futuro.

Asún Arabaolaza y Julia Cacho (MCEP DE Cantabria) compafien con el grupo la satisfacción y la alegría que les ha
supuesto el que las nirias y niños de sus dos clases de 5o de Primaria, establezcan una relación con el Nóbel José
Saramago. Esto se produce a partir de la propuesta de ambas a sus clases de recoger el guante lanzado por el escritor
en su cucnto La flor nlás grande del mundo" y recrear esta historia elaborando textos e ilustraciones propias. Este tra-
bajo se hizo llegar a Saramago que se puso en contacto con los niños y niñas enviándoles una entrañable carta en la
que les anima a seguir escribiendo y les cuenta lo mucho que le l.ra gustado sus trabajos. Esto ha supuesto, además de
una gran satisfacción personal a cada niño y niña, unas fuefte moti\,ación en el trabajo de clase para cl resto del curso.
La historia ha trascendido pasando también a prensa y televisión localcs. parlicipación de la misma a las familias, al
resto del centro. etc...

Las expeilenclas se anexan en estc documento.

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN:

El trabajo del taller ha sido valorado como Íluv posrtivo. las experiencias presenta<las se considerado como valiosas
para cl grupo y con posibilidadcs de adaptación a la realidad dcl ccntro de trabajo de cada componente del taller.
Dentro de los comentarios suscitados al oír las explicaciones. cabe clestacar la rcflexión sobre la importancia de invo-
lucrar al claustro en los proyectos que emprendamos. que se involucre cada persona en la rnedida de sus posibil idacles,
pero se vc necesario cuidar las relaciones con el claustro que, además de mejorar las rclaciones personales, permitirá
elaborar proycctos de centro y que nuestro trabajo sea más gratifiante.

PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL CURSO PRÓXTMO:

Para el próximo curso se ha propuesto como tema de trabajo conjunto, la reflcxión sobre nuestra práctica pedagógica,
concretada en un cstudio sobre cl espacio y el t iempo del aula y su clistribución: plano dc distribución de elemcntos en
cl aula, horarios, horarios de especialistas y su implicación cn el proyecto... Además, sc elaborará un diario de clase en
cl quc se vea el trabajo de una quincena, como mínimo.

La publicación del boletín El baúI, sigue considerándose necesaria, como rnedio de comunicación del taller, pero, a fin
de no duplicar envíos y viendo que a lo iargo del curso se nos van complicando las cosas y no podemos abarcarlo todo,
se ha propuesto insertar nuestro boletín en las oásinas de Al vuclo.
Otro acuerdo que se ha tolnado es que, al 30 dc oaubrc, debe tener Cantabria las cxperiencias de comcspondencia pro-
metidas para así concluir el l ibro que cstá parado, hacc dos años, por no contar con las talcs experiencias.
El taller ha dado respuesta a las solicitudes de concspondencia presentadas.
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COORDINACIÓN DEL TALLER:

Para el próximo curso la coordinación vuelve a estar comparlida entre Jean-Denis Sopena del MCEP de Málaga y Julia

Cacho y Mariasun Arabaolaza del MCEP de Cantabria

Taller de 12-18 años

MCEPS ASISTENTES:

Almería, Asturias, Cádiz. Cantabna, Castilla-La Mancha, Cuba. Euskadi, Francia, Huelva, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla

ESQUEMA DE TRABAJO:

Hemos desarrollado el tema fundamental del plan cle trabajo de nuest¡o tallcr que es la atención a la divcrsidad, par-

tiendo de experiencias concretas, pasando por el análisis de la diversidad en nuestros centos y buscando, finalmentc,

propucstas para rcsolvcr los problemas existcntcs.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO:

- SESIONES: Hcntos tenido dos sesiones. una a lo largo dc la tarde del sábado y otra durante la mañana dcl lunes.

En ninguna hemos pasado frío.

- EXPERIENCIAS PRESENTADAS:

El comienzo dc la primcra sesión la dedicamos a una presentación rápida de los miembros dcl taller. A continuación

se elaboró cl plan dc trabajo, se asignaron las responsabil idades para la marcha dcl taller (modcradora y sccretarto) y

comenzamos la presentación de cxpcl icne i r : .

- Nekane, de Euskadi, nos mostró cl buen hacer clc sus aluul.ros 1' alumnas a la hora de realizar un clossier (en euskera y cas-

tellano) dc todos los alumnos del curso. colt ulta tbtogratia. 1'dcscripción propia y de los compañeros y cornpañeras del curso.

Nos presentó también la revista de la escuela. doncle dcsl¿rcantos la reivindicación clc un proyecto dc centro 2-16 años,

la cxpericncia dc la profcsora de lengua que después se rnatcrializó cn una exposiciirn de pinturas y la visita al Museo

Van Gogh dc Amstcrdam.

- Javier. dc El Egido. nos habló de la importancia de la educación afectiva cn secundaria. A parlir dc las propuestas del
tallcr dcl cucrpo, ha trabajado dc fbrrna progrcsira cl acercamicnto corporal de los 1'las jóvenes (15 y l6 años). Con

un gran porcer.rtaje de cso cluc l laman fracaso escolar. ha conseguido que los alulnnos acudan alegres y un clima dc
aula agradable, quc tal vcz sca el comienzo del trabajo quc cualquier árca curricular. Para Javier, cs básico que el pro-

fcsorado acuda satisfecho a su trabajo, y proponcrsc líneas de acción acordcs con sus posibil idades en cada momento.

- Manolo, dc Cádiz. planteó una experiencia de orientacirin cn su centro. Básicamente consistc cn un scguimiento cle
cada alumno con dif 'rcultadcs. de fbrrra que a parlir dc estc pcquerio control han conseglrido quc cstos inforrncs sc han
tenido en cuenta a la hora de incluir al alurnnado en un grupo o cn otro. Dc lo pequcño sc va la lo grande, de un pcclue-

ño detallc bicn hccl.ro se derir, 'a un bcncficio sustancial en el centro dc trabajo. Sin tener que hacer ttn planteamiento
global en el ccntro. su fbma de trabajar ha sido asinti lada por la dirccción dcl centro como herramienta básica en la
organización dc los grupos. Si algunos casos no han funcionado ha sido por la falta de colaboración dc las lar¡i l ias,
línea quc habrh dc potenciarse cn cl futuro.

- Antonio. de Cádiz, ha prcsentado una cxpcricncia con.rpleta de organización dc ccntro a partir dc las necesidadcs cdu-
cativas de los alumnos. El equipo directi 'n'o cs cl dinan.rizador del proyecto, lo que nos hace rcflcxionar sobrc la irnpor-
tancia dc cont¿lr con él para quc los proyectos se l levcn a plcno rendimicnto. Se contaba con Lln prr'vio importalrte. un
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diagnóstico personalizado de necesidades de cada alumno. Pormenorizar el proyecto significaría tocar todos y cada uno
de los aspectos de la práctica cducativa de un centro, por lo que os animamos a poneros en contacto con él para que
os suministre, como a nosotros, todo el material disponible sobre su proyecto.

- Alfredo, dc Madrid, aludió brevemcnte al Servicio de Atención Educativa Domicil iaria (SAED), programa de com-
pensatoria que atiende a alumnos enfemos de larga duración a los quc se atiende en sus dornicil ios sin perdcr sus con-
tactos con sus centros dc ref-erencia. La experiencia cs cnriqueccdora, además, para cl resto de la actividad docente,
pues la dimensión humana de los alumnos queda ampliada hasta enriquecer el contacto y la cercanía cntre profesores
y alumnos.

- Mariló, de Málaga, ha comentado su trabajo con un grupo de tercero de ESO con importante retraso cumicular y fuer-
te riesgo de abandono escolar. Además de trabajar el ámbito socio-l ingüístico y científ ico-tecnológico en los últ imos
tramos de la mañana, dcsde el plan de trabajo individual y la asarnblea de grupo. ha reorganizado los tiempos atendien-
do prioritarialnente a la educación en valores, con bucnos resultaclos y una aceptación importante del proyecto por el
alumnado, las farnil ias y el profesorado.

- No hemos visto en el taller la experiencia de Enrique, de Cantabria. acerca del arte románico en su comunidad autó-
noma y otros trabajos que se han materializado en publicacioncs de sus alumnos.

- Estas cxperiencias han sido enriquecidas por otras quc sc han suscitado al plantearse las demás y que sc han entrete-
jido en los debates y preguntas. Entre ellas hemos de destacar las ricas y variadas apoftaciones del grupo de Roquetas
dc Mar (Almería).

- Otras propuestas han sido recogidas en cl plan dc trabajo cle.l curso sir¿uiente. como cl estudio de la escolartzación
equil ibrada en nuestras respectivas cornunidades autrinornas. \ '  otras nrás cluedaror.t cn cl aire. colno la necesidad plan-
teada por Nekane de encontrar palabras clue clesi-unen con propiedad a nue:tros alurnnos v alurnnas: nada lcs molesta
más que lcs consideren niños o criaturas.

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN:

- El funcionamicnto del taller ha resultado un poco caótico por varias razoncs y circunstancias, como han sido la enor-
me amplitud de los ternas. la dif icultad de encontrar un espacicl adccr-rado ). ' cscasez de apoftacioncs escritas prcrias.
- El t iempo dedicado a las dif 'crentcs crperiencias ha siclo nruv inccular'. 1.rucs al-runas l ian claclo lugar a clebatcs dc cier-
ta profundidad. nlientras apcnas si se han prcsentado. Es prc-ciso. en el f irturo. orsanizar con rrás claridacl la clistribu-
ción de ticn.rpos dentro dcl trabajo dc-l tallcr: e\pcriL-ncias. debates. propuesras.
- Se va apreciando la r.nadurcz (y' lozanía¡ del taller por la cantidad. no sólo de sesudas reflexiones teóricas, sino de
expcriencias y aplicaciones prácticas v pro\.ectos substanciosos.
- Sc propone que para el próxinto con-grcso se expcrimenten en el taller alguna de las propuestas prácticas que sc han
cxpuesto en estas Írlt irnas seslones.
- Desde Cttba nos l lega la invitación para publicar algunas dc nucstras experiencias y conclusiones cn la revista de la
Universidad del Camagüey y parlicipar en el Congreso pcdagógico internacional del próximo f-ebrcro cn Cuba.

PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL CURSO PRÓXIMO:

La cnonnc varicciad dc perspectivas del misrno tcrna nos ha l levado a dcflnir los dif-cre.ntcs ámbitos en donde se apli-
ca la atención a la dit,crsidad y hacia dondc orientarcmos nuestro trabajo para el prórimo curso:

l- Divcrsidad en el aula. Prcsentación de exncriencias concretas.
2- hnplicación clc otros contcxtos dc'la cornuniclad educativa. Profesoracio. organización dcl ccntro, familias.
3- Educación en valorcs: afectividad, respcto, dignictad personal, autocstima, autonomia er.r cl aprendizajc...
4- Análisis tcórico: teoría clc sistcrnas e indicadores sobre éxito y fracaso cscolar.
5- Análisis de cómo sc organiza la escolarización y cómo podemos actuar para lograr una cscolarización equil ibrada y
ratios más aclecuadas.
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COORDINACION DEL TALLER:

Mariló Reina Pérez continuará el próximo curso como coordinadora del taller

Calle Erilla, 2 -3" C-
29500 Alora - MÁLAGA
loreina@teleline.es

Thller de Educación de Personas adultas

MCEPS ASISTENTES

Castilla la Mancha, La Rioja, Euskadi, Salamanca, Madrid, República Argentina.

ESQUEMA DE TRABAJO

. Cuestionamiento de la continuidad del taller

. Trayectoria del Taller.

. Realidades en las que nos movemos.

. Perfil del alunnado y ofertas.

. Enseñanza no formal.

En un principio la coordinadora cuestionó la realización y continuidad del Taller, dada la escasez y el continuo cambio de par-

ticipantes. Los presentcs dccidirnos continua¡ porque es una pena dcjarlo ya que es el único momento y lugar donde podemos

intercambiar opiniones. expcricrtcias ¡ sentires.
A lo largo de las sesiones del Tallcr asistieron seis pcrsonas dc los \lCEPs antes tnencionados.

A pesar de contar con un número escaso de parricipantes. el Taller se realizó 1' se abordaron los temas propuestos.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO:

SESIONES

Trayectoria del Taller:
El Taller de EPA comienza su ancladura en cl MCEP como tal en la década de los ochenta y ha mantenido su presencia en dis-

tintos Congresos a lo largo de este tiempo.
Nunca ha sido un Tallcr numcroso y lluy consolidado. debido a la heterogeneidad de la EPA y al continuo cambio de las per-

sonas que 1o componen.
A pcsar de todo la línea de trabajo viene siendo cornún I'ello es debido a quc la filosofia MCEP impregna nuesffo sentir y nucs-

tra práctica pedagógica independientemente dc la realidad cn la que nos enconffemos
Esta trayectoria no permite un trabajo demasiaclo sistemático v corltirluo. pero sin ernbargo cs a través del Taller en los Congresos

donde podcmos contrastar nuestras experiencias ¡ rcalidades; por 1o quc el Tallcr se tnantendrá, procurando una mejor coordi-

nación para aumcntar el número de personas de 1os distintos MCEPs. animando a la invcstigacrón y el debate para dar respucs-

tas y altemativas a las problemáticas y carencias que detectamos en este ámbito educativo.

Para dar una idea dc la heterogeneidad de la Educación dc Personas Adultas, resumimos a continuación las distintas realidadcs

en las que nos encontrarnos actualmente.

Pablo de Vitoria ( Euskadi)
Centro comarcal, con un claustro muy numcroso, se imparte cnseñanza reglada desde Alfabetización a Scctndaria. Tienen pro-

gramas fonnativos con distintos módulos opcionales.

Luís de Béjar (Salamanca)
Ccntro comarcal rural. Enseñanza reglada desde Alfabetización a Secundaria. Aula Mentor, Grupos de FP l.

Español para extranjeros. Grupos de enseñanza no formal.
Alumnado mayoritariarnente femenino.
El currículo de EPA de la Comunidad Autónoma se encuentra en proceso dc elaboración.
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Juan de Alcinar ( C. La Mancha)
Trabajo en Programa de Formación del Profesorado en un C.P.R.
C. la Mancha no tiene currículo de EPA . Se est¿i legislando. Debido a esto la atención a las personas adultas se encuentra muy

desestructurada y con escasa presencia en toda la Commidad Autónoma.

Charo de Logroño ( La fuoja )
Trabajo de voluntariado con la ONG " Rioja acogc"
Enseñanza de español a un grupo de mujeres pakistaníes que no acuden a centros reglados debido a que sus tradicioncs cultu-

rales y religiosas no lo permiten por ser grupos mixtos.

Nina de Alcorcón ( Madrid )
Ccntro Municipal, se imparte enseñanza reglada desde Alfabetización a Secundaria. Cursos de Enseñanzas Abicrlas y español

para extranjeros.
En la Comunidad de Madnd existe legislación de EPA y saldrá el ROC para cl curso prórimo.

Danicl dc Ayuntamiento de Moreno ( República Argentina).
Centro Cultural. El objetivo principal en cstos momentos, (dada la crisis cconórnica y social cn la quc se encuentra el pais) es

dar comida y educar para la salud, para dar paso a un plan de alfabetización. debido al gran índice de analfabetismo detectado

en las personas que acuden al Centro.

En las distintas sesiones de trabajo r.ros dedicamos a reflexionar en tomo al perfrl del alumnado que acudc a nuestros centros, la

ofcfta quc sc llcva a cabo y cuál es la demanda que nuestras alumnas y alumnos nos plantean explícita o implícitarnente.

En cste sentido las líneas generales de debate se establecieron entrc EPAS mrales y EPAS urbanas. La enseñanza no formal.

Enscñanza para inrnigrantes. Pobreza y alfabctización en Argenttna.

EXPERIENCIAS PRESENTADAS

Se presentaron clos experiencias sobre prcnsa escolar, una en Béjar "Nosotras /Mujeres y otra cn Alcorcón "Qué de

Quó. Ambas son periódicos que se han eclitado a lo largo de este curso en los rcspectivos centros v que rccogen . el

scntir y la vida del centro.
Y otra <icl Taller dc Teatro en la Elv4-A de Alcorcór.r "La niria que riega las alball¡cas" .

Ambas experiencias se valoran como muv positivas dr-ntro clc los centros. tanto por la dedicación que rcquieren. por la adqui-

sición de ciertas destrezas, por la moti\ ación ).' patticipación cluc ct'lnller an ) por la pro¡ ección quc tienen en la propia cscuela

y en e1 barrio o municipio, valorando este aspecto corno al-qo a tencr nru\ preseutr' r-n ctlalqttier actir ldad o expcriencias que se

realicen con grupos de gente adulta.
Son cxpericncias muy bien acogidas y a pesar de esfuerzos y dificultades. muy gratificantes.

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN:

Debido a la heterogencidacl cie la EPA en nuestro país y a la diversidad de funciones de los participantes en el taller, tura buena

parle del tiempo se dedicci a la exposición dc la situación de la realidad que cada cotnponettte vive.

E,stas diferentes realidades dificultan el desarollo de un trabajo r¡ás coordir.rado pcro. por offa parte, supone una mayor riqut'-

za de experiencias que nos pemrite conoccr más arrpliamcnte lcls dif'erentcs ánrbitos de la EPA.

Esta diversidad nos reafirma en la idea de seguir dcsarrollando un modelo dc cducación de Personas Adultas que satisfaga las

demandas de la población rcal o poter.rcial. que acude ¿r nuestros -snlpos ) escttelas.

El trabajo se ha clesarrollado en un ambiente cáliclo y acogedor y se da un clirna dc acuerdo cn lo fundamental 1' que a pesar de

la diversidad. percibimos que esencialmentc los problernas y necesidades dc las personas adultas cstán prescntes en todas las

realidades.
Nos ha resultado muy interesante conocer la realidacl cn que se mueve el compañero de Argentina. constatando la dificil sifua-

ción social que vive el país y como esto incide en el colectivo de pcrsonas con las quc trabaja, fundamentalmente analfabetos,

con carencias matenales. alimentarias y de salud. Ante esta situación en la quc viven, su preocupación rnás inmcdiata es cono-

cer y conseguir materiales didácticos para dcsempeñar su trabajo.
Por otro lado , para que el Taller tenga una continuidad y una línea comúu hemos decidido.

PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL CT]RSO PRÓXMO:

. Recopilar y analtzar los materiales con los que trabajamos cn el aula, tanto a nivel editorial como de elaboración

en los colectivos a los que pefienecemos.
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. Retomar el tema de la participación del alumnado en el proccso de enseñanza y aprendizaje del que son los

vcrdaderos protagonistas.
. Proyectar y clifundir al medio social las actividadcs realizadas y los proyectos llevados a cabo-
. Retomar la correspondencia escolar entre aulas o centros.
. Confeccionar y pasar a los distintos MCEPs a través del " Al Vuelo " y la página Web un cuestionario para

ponemos en conracto con tocla la gente del MCEP que trabajan con Personas Adultas, con el fln dc contactar con

ellas para cstablecer cauces de infbrmación y cooperación.

COORDINACIÓN DEL TALLER: Nina Caramés dcl MCEP de MAdrid.

3.2. TALLERES DE AREAS

Matemáticas

MCEPS ASISTENTES: 7 Dersonas

ESQUEMA DE TRABAJO! exposiciirn dc crperiencias y debate sobrc las mismas

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO:

.  SESIONES
Cuatro sesiones de trabajo.La primera de ellas tuvo foma de conversación distendida e informal sobrc diversos

aspectos de la escuela y , cn concreto. sobre la educación matcmátrca.
Las t res s iguienles sc ccntraron cn cxper iencias concretas

.  EXPERIENCIAS PRESENTADAS

a) ooMatemática natural". Antón Stlobel contcntó con breveclacl su propuesta l lamada "tnatemática natural",

que practica con cscolares c1e 6 8 años. En su traba.jo intenta que los aprendices genercn el conocimiento

matemático a parlir de situaciones vivas cn las que. normalmcnte. manipulan abundante rnaterial no estructurado.

É1 se ofrece a ir a nuestras aulas y clesarrollar ese enfoque durante una semana.

b) "La evaluación flexible y compartida en la educación matemática". M. Alcalá presenta una forma de

trabajar en clase ese factor tan importante que es la evaluación intentando superar, en la medida de lo posible, las

contradiccioncs cxistcntcs cntrc la evaluación mcramente calif icativa y cxtema al proceso de aprendizaje de la

evaluación entendida como actividad cducativa, motivadora c inhercnte a la propia actividad de la clasc.

Se trata de evaluar teniendo como referencia cl principio siguientc: pedir de cada cual según sus posibil idades. Y

al misrno tiempo. irnplicar al propio aprencliz cn la evaluación de sí t. l. l ismo. aplicando critcrios conscnsuados
previamente y uti l izando los instrul.nentos adecuados: plan dc trabajo, tabla de seguimiento y atttoevaluación. nota

base y puntuación de equipor .
La experiencia presentada sc r,icnc clcsarrollando cn cl Primcr Ciclo de la ESO y dcntro del proyecto Aprender a

scr a travós dc la cducación matemática.

c) El simbolismo de tercer orden, la introducción en el álgebra y los problemas-tarjeta.
Es una experiencia de enseñanza del álgebra inicial en el Primer Ciclo de ESO en la quc se tolna como puntos de

apoyo, tras una fbse de introducción en el leguajc algebraico, los trcs siguientes:
. Juego de "Piensa un número ..." a diferentes nivclcs
. Problemas-tarjeta. tomando como referente el esqucma de balanza dc dos brazos.
. Resolución de problernas vcrbales y escritos
El comentario se centró en los problernas-tarjeta y el r.nodo dc trabajar en clasc con esos materiales.

d) La enseñanza de las fracciones a través de experiencias y juegos.

Es una propuesta secuenciada quc abarca la cscolaridad obligatoria en la que son los propios alumnos quicnes

van elaborando los materiales. Talcs materiales son. en síntesis, una batería de cinco familias de juegos quc van

evolucionando a lo larso dc la escolaridad.
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CONICLUSIONES Y VALORACIÓN :

El escaso número de asistentes al taller no ha mermado el interés de lo tratado en é1. Sin duda. un mayor número de
expcriencias prescntadas habria enriquecido el contenido del taller.

PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL CURSO PRÓXN,IO:

No hay propuestas dc trabajo conjunto

COORDINACIÓN DEL TALLER: Manolo AIcaIá

Lenguaje

MCEPs ASISTENTES: Cantabria. Huelva. Euskadi, Salamanca. Mála-sa. Cácliz. Carnpo cle Cibralta¡ Lcón,
Badajoz, Madrid, Tenerife, Madrid y Asturias.

En primer lugar rccordamos cl plan de trabajo que teníamos dcl congreso anterior:
- Trabajar cl lenguaje oral en todas las áreas.
- Reflexión sobre la introducción de una 2" o 3" lengua extranjcra.
- Decidir un telna y escribir todos los niños y niñas un cuento y/o poesía.
- Realizar con los trabajos de aula publicaciones.

ESQUEMA DE TRABAJO

. Expericncias de aula

¡ 
Trabajos sobrc pocsia.

I  
Erpcr iencias de e, r r rc tp()ndcneir .

I  Animación lcctora.
L Oralidad

. Dcbates.
' Conclusiones ¡r valoración
. Plan dc traba.jo
. Coordinación del taller.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO

SESIONES

A) La primera sesitin se dedicó a la presentación dc crpcriencias y comentarios sobre las misrnas.
B) La segunda scsión se continuó con las experiencias rcst¿rntcs 1,se abordaron los distintos tcmas cle coordinación del taller.

EXPERIENCIAS PRESENTADAS

Un periódico de mujeres: NOSOTRAS-MUJERES: Luis Blanco, del grupo dc Salarnanca, está trabajando con
pcrsonas adultas, fundamentalntentc mujeres, cn cuatro grupos distintos en Lagunil la. Aldeacipreste y cn clos
barios dc Béjar (La Antigua y Palomares).
Trabajan la tradición oral y han publicado un libro con los documentos recogidos. También editan un periódico
trimestral que cntregan en cl encucntro común que realizan los cuatro grupos trimcstralmente en cada uno de los pucblos.
Ver anexo I

"La motivación más grande del mundo"
El l ibro "La flor más grande dcl mundo" de José Saramago ha scrvido a las compañeras clel colegio Vcrdemar, Julia
Cacho y Asun Arabaolaza.para l levar a cabo un trabajo tcxtual muy emotivo y cnriquecedor en los niveles de 5o
de Primaria. Aprovcchando la sugerencia del cuento de Saramago. rccrearon el cucnto con textos e i lustraciones
nuevas y se puslcron en contacto con el escritor. Este lcs contestó y todo el proceso ha servido para llevar a cabo
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múltiples actividades: investigación sobre el escritor, plástica, fiesta del libro de la escuela, informaciones y textos

en el periódico El Saco, etc.
Modificando el título del libro, ellas afirman que con esta experiencia "han encontrado la motivación más grande

del mundo"
Ver experiencia y documentos en anexo no 2.

"El día de la poesía"
Julia también presentó la experiencia quc cada año se realiza en el colegio Verdemar para potenciar el lenguaje

poético.
A lo largo del año en cada una de las clases los niños y niñas escriben poemas que son recogidos en un libro de

poemas de la clase. Este trabajo está conectado con actividades plásticas y de animación lectora.

Como culminación de este proceso se organiza el día de la poesía en las instalaciones del palacio dc La Magdalena,

en las que participa toda la comunidad educativa.
A lo largo del día existen dos momcntos cliferenciados, en el primero se organizan grupos heterogéneos de edades

cn los que cada uno lee su poesía y, un segundo momento en el que todosjuntos escuchan los poemas seleccionados

de cada una de las clases.
Estas sesiones se acompañan dc actividades lúdico-musicalcs para todos.
,A1 final del curso sc publica un libro con todos los poemas.

Experiencia de trabajo con textos en ESO
Nico Barranco del MCEP de Málaga nos infonnó de la contir.ruidad de su trabajo con los tcxtos en la Secundaria.

Se trata de una experiencia iniciacla hace varios cursos que pretende desarrollar la competencia textual de su

alumnado en los dos planos: cornprensión y expresión. Para ello motiva la lectura de textos y lecturas adccuadas a

este fin y , de forma complamentaria, la producción de textos libres utilizando disntintas técnicas que mejoran la

competcncia dc los chicos y chicas. Estos textos son recogidos en una publicación escolar periódica que el anima

y dirige.
Tambión nos contó una nueva experiencia realizada este curso en colaboración con una profesora de Plástica. Se

trata dc una colección de libritos que incluyen creaciones plásticas y textos. Cada serie aborda un tema de trabajo:

la pcrspectiva. los colores, los planos. ctc.
"El l ibro que camina": en plástica sc trabaja la pcrspectit 'a cónica y er.r lcngua sc le añadcn textos acompañantes

sobre e l  pensamienl t l  in tenor .
"El l ibro dc los colores": creaciones crornáticas cor.r distintas telcnrcas a las que se añaden haikus o proverbios que

plasmen las sensaciones que les transmiten esos colorcs.
"Una historia vcrdadera": se trabajan los planos (seis planos distintos). plano general, plano americano, primer

plano, etc. Con cada plano se escribe un texto que desarrolla una historia secuenciada y sincronizada con cada uno

de ellos. También aparecen otras técnicas narativas.
"Libro de las canciones": se unieron textos dc canciones con ilustraciones plásticas, rccreaciones en fotmato de

carátula de CD. Las canciones fucron el soporle para trabajar recürsos literarios sobre contenidos del lenguaje

cercano a los chicos y chicas.
Nico hace una valoración positiva de estos trabajos porque favorecen la participación de la mayoría del alumnado

y porque se ha producido un aprendizaje cornprensivo y dc uso de los distintos niveles de significación del lenguaje.

También ha rncjorado la erpresión del pensarnicnto interior adquiriendo un mejor dominio de las marcas expresivas

dc cste tipo de textos.

"Un taller de textos en la clase de lenguaje"
Se trata de un taller de lenguajc rcalizado en el l" y 3cr. Ciclo de Primaria en el colegio Eloy Vil lanueva de

Santander, colegio que desarrolla un proyccto de educación bil ingüe (español-inglós). Este tallcr es paralelo y

complcmento dcl área dc lenguaje. El objetivo prctcndido es desarrollar la competencia textual del alumnado a

través de distintos tipos de tcxtos y temas trabajados a lo largo de un curso. La metodología de trabajo ha sido

colcctiva: los textos se han construido en cada una de las aulas cn grupo con las aporlaciones e indicaciones del

maestro durante una sesión de una hora semanal.
Los resultados son muy alentadores, pero es un trabajo a largo plazo.
A los niños y niñas les has gustado la sesión y el método de trabajo y están i lusionados con continuar el curso
próximo.
Ver anexo n" 4.

"Poesías de un cuarto de hora"
Se trata de una serie de trabajos realizados durante el curso con los alumnos y alumnas del colcgio Narixa de
Málaga. Estos traba.jos están relacionados con los textos escritos, la imaginación, el lenguaje artístico, Ia

investieación. etc.
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El libro "Poesías de un cuafto de hora", recoge todos los textos que los niños y niñas han producido a partir de
sugerenclas, provocaciones, pistas que la maestra les lanzaba al inicio de la sesión y ellos realizaba a vuelopluma.
Ha utilizado distintas técnicas y recursos para garantizar la diversidad de los textos.
Otro trabajo ha sido el libro "Fotografias y fotógrafos del mundo". Este trabajo recoge distintas investigaciones
realizadas por los niños y niñas sobre lugares, monumentos del mundo que posteriormente plasmaban en un dibujo
o tarjeta postal acon.rpañados de un texto.

"Experiencia sobre oralidad en un IES',
Teresa del Blanco que trabaja en el IES MATA HOVE desde su área de lengua extranjera ha detectado deficiencias,
carencias tanto en el lenguaje escrito como en el oral. También destaca que está muy marcada la orientación del
currículo. Lo que ha pretendido ha sido crear situaciones en las que los chicos y chicas tuvieran quc hablar y
expresarse en público. Les daba pistas y ejemplos e hicieron exposiciones; en las mismas uti l izó la figura del
observador, concretamente tres. Uno elegido al azar y los dos restantes uno elegido por los niños y nirias y el tercero
por la profesora. Los observadores sacaron las pautas de comportamiento y no existía conección de contenido
lingüístico, siemprc que fuera inteligiblc.
Asimismo desde las actividades extracscolares creó ocasiones para la expresión oral, oportunidades de dirigirse a
un público.
Al hilo de esta experiencia, Caty comenta cómo en sus clases de lengua francesa crea situaciones que se pueden
encontrar en la vida real: cafetería, t ienda, camiceria, etc.
La compañera Mariló, que trabaja en el prinrer ciclo de Secundaria la lengua inglesa, uti l iza tópicos de interés. Este
año aprovechando la motivación de la ficsta de Hallor.r 'en. crearon distintos espacios. Organizaron un "pasajc del
teffor", donde los chavales tenian que organizarsc para asustar en inglés y a la r.'ez coordinarse para que el tránsito
por el pasaje fuese fluido. Otro espacio fuc la sala de magia. también salas de cuentacuentos, los cuales tenían que
ser de terror.
Las alumnas y alumnos de Secundaria realizaron el mural del verdadero teffor con comentarios a pie de página.

"Experiencia de oralidad en la etapa de Infanti l"
En un colegio de concentración dc León, la maestra de Educación Inf-antil para impulsar la relación entre los niños
y niñas dc los distintos pueblos, así como la relación con las distintas personas de la familia y la motivación para
escribir; proponc un guión de trabajo que los niños y niñas l levaban a sus casas y que escribían las madres. El texto
era escribir algo sobre su infancia y csto sería moti.u'ación para la hora del cuento.
Un día dcl curso sc realizó un encuentro con todo cl alunrnado de las otras escuelas de Educación Infanti l. Se
lle'u'aron a cabo distintas actir idades como la recitación de un rornancc cle ciego. rctahílas y cuentos. Estas
actividades fueron posible gracias a la existcncia en el pueblo dc un grupo estable de mujeres que se juntaban para
actividades dramáticas.
Ver Anexo 2

"Varias experiencias sobre correspondencia escolar"
Relación dc comespondencia interescolar. Sc comentan distintas correspondencias interescolares.
.- Cati nlauticne correspondencia con un pueblo francés. Primeramente hicieron una carta colectiva y
posteriomlente pasaron a las caftas personales. Los alumnos y alumnas franceses vinieron a Huclva. Hubo una
gran irnplicación de los profesores y padres del centro de Bollullos.
.- Correspondencia dc dos pueblos de León, uno de la comarca de la Cepeda y otro del Bicrzo, con un centro de la
localidad de Olivenza (Badajoz).
A partir de enero además de las carlas colectivas se inició la persor.ral. Iniciaron distintas actit ' idadcs como la
felicitación de cumplearios de cada niño, un cucnto r iajero"...
Vcr Anexo3
.- La escuela unitaria de Gautc-siz Artcaga (Bizkaia). durante dos años ha mantenido corespondencia con los niños
y niñas de la escucla de Amaiu¡ de \aran'a. Han uti l izado profusarrente cl coneo electrónico y al disponer las dos
escuelas dc página web (u'i. lu:galeon.coln rnontoffe y www:kazeta.or-q) existía tarnbién la posibil idad de ver los
trabajos que se hacían en cada cscuela.
Los padres y madres se han implicado en esta con'cspondencia, fur.rdanrentalmentc cuando se rcalizaron las
estancias dc los niños en los pueblos de los corrcsponsales.
.- En Tencrife cxistc un colectivo dc escuelas rurales y Charo que trabaja cn este colectivo, ha mantenido
correspondencia con niños y niñas dc Educación Infanti l y Primaria. Los niños se presentaban con nombres
ficticios, inventados y al f inal del proceso hicicron unajornada de convivencia.

"Una experiencia con la comunidad: programa radiofónico sobre textos y canciones de mujeres y estudio del
lenguaje discriminatorio en diversas publicaciones"
Programa radiofónico realizado por un colectivo leonés, para ser emitido cn Radio de la Universidad de Salamanca.
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En este programa se incluían textos y rnúsicas de mujeres.

Otras actividades han siilo añadir al programa anterior fotografias de mujeres o realizadas por rnujeres. Realizar un

estudio de palabras no convenientes para su uso por discriminatorias. Tambión llevaron a cabo una publicación

"Algo más que palabras" XIII Jornadas Clulturales de la Asociación L. M. Flora Tristán.

DEBATES

Después de las expcriencias se inició un clebate sobre lecturas motivadoras para el 3erciclo de Primariay lerciclo de

Secundaria.
Estuvimos comcntando el fenómeno de Harry Potter. Estos libros han tenido muchos lcctores, incluso de niñas o niños

que no tenian mucho hábito lcctor, 1o que no tenemos tan claro es que hayan servido para motivar otras lecturas

Otro debate ha sido la introducción temprana de una 2" o 3" lengua. Recordamos que debemos seguir con este debate

y que existcn ya documentos elaborados a tencr en cuenta. En el dossier del Congreso de Madrid se incluían algunos,

a los que hay que añadir el documento dc Baltasar Román quc se publicó en cl n" 2 del boletin del taller.

Teresa del Blanco. planteó la ncccsidad de recogcr los distintos documentos cxistcntes sobre este tema para abordar

las cuestiones impoftantes recogidas en ellos de cara a elaborar una línea de investigación y trabajo relacionada con

esta área en el ámbito dcl taller. Esto incluye la posibilidad de quc se pueda crear un grupo cspecífico para este traba-

jo que puede funcionar de fbrma temporal.

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN

Todas las personas asistcntes al taller l.ran r¡anifcstado que el

esto svidencia el trabajo serio que sc ha realizadcl durante el

se ha scntido a gusto cn el taller.
Ha faltado tiernpo para el debate y esto requierc buscar una salidapara solucionar esta situación que puede convertlr

el taller del Congrcso en una exposición de experiencias.
E,l boletín del taller ha estado bicn claborado en los tres números publicados, aunque nccesita una mayor parlicipación

del trabajo diario y de las técnicas de aula.
Como reflexión i1¡porlante dcl tallcr se recogc la idca de empezar a pensar la conveniencia dc incotporar los talleres

de área a los tallcres de edades. Pcnsamos quc cs una decisión seria, en la que es imporlante valorar los pros y los con-

tras de esta decisión que supor.rdría l lenal clc contcnido a cstos talleres de edades evitando solapamientos de cxpericn-

cias y temas dc debate. con lo quc sc posibiltt irría ltravor tiempo dc dedicación y Ltna nlcjor integración dc los tcmas

abgrdados por cada grupo. Un inconr cnienre inici¡l seria la pórclida cle la r isión diacrónica de las distintas áreas y blo-

ques de traba.1o.

PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL PRÓXIMO CURSO

- La correspondencia.
- Tratamicnto del lenguajc oral.
- Bibliografia dc lectura motivadora.
- Técnicas dc animación lectora.
- Estudio de docur¡cntos sobre el aprendiza.ic de otras lenguas.
- En el boletín dcl taller tener un apartado pal'a otras lellsuas.
- Recoger documentos, experiencias. etc. clcl ttr l ler t le Lenguaje para el arcl.t ivo y poder subir los quc se considercn

intcrcsantes a nusstra wcb y pcnsar la posibil iclad de rcco-uerlos en soportc de CD-ROM.

BIBLIOGRAFÍA

Algunos títulos dc l ibros motivadores.
- Para 3cr. Ciclo de Primari¿r y ler. Ciclo de ESO:
- "El barro y la casa de los espcjos"
- ¡Hacemos lin.ronada! de Virginia E. Wolf. Edt. Barco de Vapor
- La perla dc John Steinbeck
- "Papirofobia ¡r.ro quiero leer!" de Susana Tamaro. Ed. Atlántida
- "La bibliotcca mágica" de Jostein Gaarder y.. Ed. Siruela
- "La seducción dc las palabras" de Alex Grijclmo. Ed. Siruela
- La serie dc Harry Potter

La revista Cli j, Lazaril lo y la Asociación de Amigos del Libro proporcionan información periódica sobre los l ibros.

contcnido en cxperiencias ha sido muy rico y variado;

curso. La participación ha sido grande y todo cl mundo
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Otros títulos: ver los aparecidos en los tres boletines del
seleccionados y dosificados adecuadamente.

COORDINACIÓN DEL TALLER

taller y contar, además, con la perdurabilidad de los clásicos

M" Tercsa del Blanco. MCEP de Asturias.
El responsable del boletin seguirá siendo Nico Barranco. MCEp de Málaga.

ANEXO I

PERTÓDTCO "NOSOTRAS/MUJERES'

Este pcriódico es/nace como un modo de comunicación e intercambio entrc cuatro grupos de mujeres del centro de
cducación Comarcal dc Personas Adultas de Vejar y comarca.
Los grupos de La Antigua y Palomares cxistían antes de rni incorporación al centro y tcnían ya una dinámica de tra-
bajo. Los de Lagunil la y Aldeacipreste, pueblos de montaña, se fonnaron conmigo.
Dcsde el primer año de mi incorporación. me pareció importante establecer un contacto y un intercambio entre los
grupos.
A final del curso hicimos un cncuentro en "terreno neutral": mi pueblo de Monternayor.
La experiencia fue positiva y al curso siguientc se realizó en Lagunil la, coincidiendo con la fiesta de San Ivan.
El tercer curso de funcionamiento planteamos un encuentro trimestral, siguiendo la rotación entre los distintos pueblos
y, como actividad dc lenguaje y comunicación, hacer el periódico.
La idea se aceptó y yo trabajé mucho la participación, ya que todas son mujeres mayores (hasta de 80 años), y algu-
nas con serias dif icultades lecto-escritoras.
Se propusieron distintos nombres para el periódico y sc adoptó por fin éste.
El primcr trimestre fue muy participativo. El tema central fue: "nosotras, como personas v como grupo".
La presentación de estc primer número coincidió con la fiesta de Navidad v nlontamos una cxposición con el trabajo
realizado por cada una.
A la exposición asistieron la prensa r- la TV local.
El scgundo número coincidió con cl Día de la \4ujer Trabajadora )' esré era el rcma central de las aporraciones quc apa-
recian cn la publicación.
El encuentro celebrado ese día se abrió a más colectivos de la ciudad y dc la comarca. Pafiiciparon Cáritas, El Centro
de Acción Social Comarcal de la Diputación y TRAMOSA (trabajaiioras del hogar de Salamanca).
El núrr-rero tres del pcriódico coincidió con el f inal de este curso y el encuentro se celebró en Aldcacipreste, el últ imo
pueblo incorporado.
Este grupo prcparó con mucho detalle la recepción dc las invitadas y para cllo presentamos el fruto de un trabajo etno-
gráfico sobre tradición oral.
Fue una fiesta quc trascendió los límites del pueblo y grupos ya quc volvimos a ir.ri i tar a la prensa y a la TV local.
Para el pueblo )' su -srrpo. este acontecimiento supuso un fucrtc afianzar¡iento.
EI proceso ha sido trtt l i trterr'sante. aunque cn ocasiolrcs ha habido que tirar con fuerza de los grupos y resistir.
La participación ha sido tluv intercsante v sientpre sc ha realizado a susto. El resultado ha satisfecho las cxpectativas
del grupo, ha rcfbrzado las rclaciones entrc las personas v los cuatro srutlos v ha subido la autoestima a unos niveles
nruy a l tos.  Y vamos í i  :cru i l ' . . .

ANEXO 2

I ,AS ABUELAS NOS CUENTA\

El Ciolegio de Sueros de Cepeda (León) cs una concentración escolar con servicio dc transporte y cornedor. Con los
colcgios de San Román de la Vega, Nistal, San Justo de la Vega y Val de San Lorcnzo sontos el CRA Vegacemar. La
cabecera está cn San Justo.
En un cncuentro dcl alumnado dc Educación lnfanti l en la localidail de Sueros, un gnipo de mujcres del pucblo fue-
ron invitadas a contarnos aquellos retazos de tradición oral que recordaban. Ya habian partrcipaclo en fiestas del cole-
gio con alguna rcprescntación teatral y desfi lando por cl pueblo con las personas del centro en Camaval.
Acondicionamos el aula dc usos múltiples con personajcs de cuentos y elementos que nos ayudaron a entrar en ese
mundo mágico. Los niños y las niñas fueron l lcgando a cste espacio, cuya decoración nadie había visto y allí les espe-
raba un ciego con su lazaril lo para cantarles el romance dc "Tomasito el iorobado". Cada secuencia de la naración se
ilustraba con una lámina alusiva, realizada por las propias contadoras.
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Cuando la historia de Tomasito llegó a su fin y el ciego aludado por el lazarillo prosiguió su camino, llamó a la puer-

ta una señora un poco estrafalaria, la Señora de los Cuentos, personaje fantástico que está en el rincón de contar y, que

todos los días, nos deja un cuento en su bolso. Nunca nos había visitado. Después del asombro inicial, la saludamos

con nuestro saludo habitual:
- "Hola, señora del sombrero nuevo,
del vestido florido,
de los guantes elegantes,
del anillo brillante,
y de los zapltos un poco baratos."
Ella también nos saludó, pueblo a pueblo y nos drjo que estaba muy contenta de haber podido llegar. Como tiene que

visitar tantos colegios no había podido hacerlo antes. Nos leyó algunos cuentos cortos que traía en su bolso'

Luego un grupo de amigas de la Scñora, que la acompañan en sus viajes, fueron contando cuentos, retahílas, trabalen-

guas, dichos. Haciendo participar a las criaturas, que seguían la namación con mucha atención y disfrute.

Ya teníamos que ir a comer y las despedimos con muchos aplausos, les tiramos besos y les rcgalamos una flor a cada

una.
Partiendo de esta experiencia, en el aula se hicieron dibujos y pequeños textos. También la recogimos en un álbum,

con fotos, dibujos y trascripción de lo que nos habían contado.
Para cada contadora hicimos una tarjeta con una fotografia del momento de su pafiicipación, un dibujo y un texto de

agradecimiento.
Las mujeres que participaron, aunque estaban un poco nerviosas, quedaron muy satisfcchas dc esta experiencia y se

mostraron gratamente sorprendidas por las felicitaciones que recibieron. A las criaturas les encantó la actividad y el

equipo de ciclo ha decidido retomar la actividad para el próximo curso.

ANEXO 3

CORRESPONDENCIA ESCOLAR EN EDUCACION INFANTIL

Se lleva acabo entre una clasc de Olirenza ( Badajoz) 1,'dos pueblos de León, Vil laverde de la abadía y Sueros de

Cepeda.
El inicio fue una cafta colectiva como presentación. escrita con las aportaciones de todas las personas de la clase. Se

continuó con:
- AGENDA, con sus fotos, datos, aficiones...
- SITUACIÓN GRÁFICA, con un mapa y cuerda de color entre Olivenza y los otros dos pueblos.
- CUADERNILLOS, elaborados en las clases con temas de actividades diversos cuentos, fiestas ( magosto,

vendimia, carnaval...), estaciones...
- DIBUJOS DEDICADOS, dirigidos a un niño o niña en concreto con un pequeño texto en el quc comunicaban sus

vivencias y que llevaban a sus casas.
- MURALES realizados de forma colectiva en las clases.
- MEDIOS AUDIOVISUALES, nos intercambiamos tarnbién alguna cinta y un vídeo.

Además ilc los envíos al centro tambión se en\.laron canas a sus casas, primero con las felicitaciones de Navidad

y posteriormente con las de cumpleaños.
La correspondencia se arnplió con la participación de las familias, éstas realizaron:

- Libritos sobre la historia e inforrnación de los pueblos, de sus fiestas tradicionalcs ( S. Blas, S. Isidro).
- Cuademos dc anécdotas sobre su familia.
-  Juegos y bai les t íp icos.
- Trabajos manuales en forma de regalo. dclantales para el rincón de la cocina, marionetas, cuelga de cumpleaños

(regalo típico dc cumpleaños de la pror,incia de León), trajes de disfraces, bolsitas aromáticas, saquitos para el

Magosto, otros materiales para los rincones.
Se completó con caftas de familia a f'amilia en las que se contaban historias personalcs y valoraban la

comcspondencia.
Finalmentc sc claboró de fonna cooperativa un material común y propio, el cuento viajero titulado "La excursión

de los amigos y las amigas" realizándose un encuentro virtual, ya quc el personal no se llevó a cabo debido a la

d i s tanc iaya laedad .
Evaluamos muy positivamente esta técnica Freinet por:

- Las criaturas aprendieron a valorar cl sentido de la amistad, ampliaron sus expectativas y posibilidades de

comunicación, manif-estaron su afecto a otras personas que no están en su entorno.
- Las familias comprobaron el entusiasmo y el interés de su hijo o hija por esta actividad y al mismo tiempo

descubrieron la imporlancia de todo lo suyo y de su entorno.
- Nosotras con.ro profesionales la utilizamos como ampliación de recursos para todos los aprendizajes.
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ANEXO 4

UN TALLER DE TEXTOS EN LA CLASE DE LENGUAJE
Ramón Rubio Cuevas del MCEP de Cantabria

Esta experiencia se ha realizado durante un curso escolar en el C.P. Eloy Villanueva del bario de Monte, en Santander,
con los niños y niñas del 2o y 3er. ciclo de Primaria. En este colegio desarrollamos un proyecto de enseñanza bilingüe
(castellano e inglés) desde hace seis cursos y hemos visto la convcnicncia de apoyar los aspectos expresivos, léxicos
y lingüísticos de la lengua matema con una serie de actividades paralelas y complementarias a las que los tutores de
estos cursos realizan en los planes de trabajo del área de lcngua.
El objetivo de este taller ha sido reforzar y mejorar la competencia textual en lengua española (tarnbién se han traba-
jado textos y poemas sencil los en inglés).
La idea de este taller surgió de la constatación de la baja producción textual de los niños y niñas debido a los amplios
planes de trabajo que ocupan su horario escolar, a la falta de interés para la expresión personal y a nuestra duda de que
estas carencias reflejaran el tiempo dedicado a la inmersión liner.iística en inglés (6-7 horas semanales).
El taller lo he realizado yo, al disponer de horas de la función directir a. y' ha tenido una periodicidad semanal, en sesio-
ncs de una hora de trabajo en cada una de las clases.
El plan de trabajo ha abarcado distintos tipos de textos a lo largo dcl año. los mismos en todas las clases, pero con un
tratamiento diferente, en función de las edades:

'Hemos trabajado monólogos, diálogos, textos narrati\os. cuenros. lcy'endas. textos poéticos, textos dc opinión,
r imas,  textos in f ,ormat i r  os. . .

' Los contenidos también han sido muy r.'ariados buscando la riqueza expresiva; expresión de emociones,
valoración de conflictos, crónicas de actividades. naración de sucesos, vivencias, sueños, relaciones personales...

'Hemos trabajado técnicas narrativas diferentes: textos cn primera, segunda y tercera persona; textos de acción,
recuerdos (de presente al pasado), animales protagonistas con roles humanos, situaciones de sorpresa y de
tensión...

' Hemos cuidado la presentación de textos: títulos, formatos de página, repafto de textos e imagen por el espacio,
textos creativos...

Las sesiones se iniciaban a partir de una fotografia quc yo lcs cntregaba después de explicarles la técnica que íbamos
a trabajar. Con esta fotografia sugerente construíamos colectivamente el guión de la historia que considerábamos más
interesante o divefiida. Luego empezábamos a construir colectivamente los tcxtos con las aportaciones personales.
Durante estc proceso yo aprovechaba para sugerir ampliaciones o aclaraciones. precisar el léxico empleado, corregir
expresiones, explicar recursos narrativos. avudarles a encontrar los neros temporales adecuados, etc. Durante las pri-
meras sesiones mi intervención fue fiecuente. luego fue perdiendo protagonismo a medida que su experiencia fue crc-
ciendo y con ella su dominio textual.
Los textos poéticos 1os trabajamos a partir de in.rágenes v de frases poéticas "provocadoras ' 

quc yo les proporcionaba
o que buscábamos colectivamente: "¿de dónde vengo'.)". "¿dónde estoy?", "no me gusta que..." Las respuestas colec-
tivas permitían construir muchos poemas. También construimos textos y pocmas sencillos en inglés a partir de pala-
bras o estructuras sugerentes (recogidas en ocasiones de los anuncios públicos): "I l ike...", I choose..."; luego las corre-
gíamos con ayuda de las compañeras especialistas de inglés.
Unas sesiones terminábamos el trabajo en cl aula, en otras ocasiones 1o dejábamos incompleto para que cada uno ter-
minara el texto o poema en casa. Luego lcíamos los difercntcs finalcs para enriquecemos colectivamente.
Paralelamente a este trabajo tcxtual, fui dcsarrollando otro relacionado con los aspectos creativos y de diseño de pági-
na. Todo era impofiante y muchos niños y niñas tambión empezaron a aplicar estas técnicas en sus textos realizados
con el ordenador en otros momentos del traba.jo escolar.
Los textos los fuimos escribiendo en un cuademo que les prcparamos con folios blancos y unas cubicrlas con sus fotos
y otros dibujos. Queria que todos los textos se conservaran íntegros hasta el final del curso para que pudiéramos seguir
la evolución y se los l levaran de recuerdo a sus casas al f inal dcl curso.
Estc ha sido básicamentc el método dc trabajo utilizado y puedo asegurar que hemos trabajado todos muchos, pcro que
también han sido sesiones en las que hemos disfrutado de lo l indo.
Los resultados han sido impoftantes: los niños y niñas han mejorado su competencia tcxtual y narrativa y han apren-
dido a compartir y a construir cooperativamente técnicas y recursos narativos y cxpresivos. Las maestras y macstros,
tutores de estos curso, han estado prcsentes en las sesiones y han compartido la experiencia. Esto ha pcrmitido mante-
ner el modclo dc trabajo y dc participación en otros momentos del plan de trabajo.
Por todas cstas razones, el año próximo la experiencia seguirá. ¡Ah, sc me olvidaba!: les he preparado otro cuaderno
con una cubiertas l lenas de imágenes veranicgas y con unas páginas en blanco dispuestas a rccogcr sus viajes, susjue-
gos, sus visitas, sus sueños, las historias de sus abuelos... Sc 1o he repartido el últ imo día. No cra obligatorio, pero todos
se lo han llevado. ¡Ya les gusta escribir!
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Taller del cuerpo

MCEPS ASISTENTES:

Han asistido al taller cincuenta pcrsonas de estos grupos del MCEP:

Algeciras, Asturias, Almeria, Euskadi, Cantabria, Cádiz, Casti l la-La Mancha, León, Madrid, Granada, Málaga, La

Rioja, Sevilla, Canarias y personas invitadas procedentes de Francia y Cuba'

ESQUEMA DE TRABAJO:

Presentación. Elaboración del plan de trabajo por sesiones y días.

Reparto de tareas durante el Congreso.
Desarrollo del trabajo y exposición de experiencias.
Valoración del Taller.
Propuestas de trabajo para el próximo curso.
Encuentro del Taller.
Coordinación.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO:

En primer lugar dimos la palabra a las nuevas personas que acudían al taller, unas quince, y luego nos presentamos las

antiguas hasta un total de cincuenta personas.
A continuación hicimos un breve repaso de los trabajos pendicntes que teníamos previstos: experiencias en torno a la

dramática crcativa, juegos corporales con los pics, obscrvación y registros de jucgos, animación durante los días de

Congreso, prcparación del periódico oral y acuerdos para el futuro.

Se añadieron nucvas propuestas. como haccr la ' ' ,aloración flnal de la actividad en base al juego Barómetro de valores,

así como realizar una sesión sobrc eutonía. pero clado el t iempo quc se nccesitaba y la cantidad de trabajo pendiente

para las dos sesiones con las que contalnos. sc desestinló en este Congreso.

EXPERIENCIAS PRESENTADAS

J U E G O S  D E  P I E S

La sesión práctica empezó con propuestas de juegos del esqucma corporal que incidan en el ejercicio de los pies.

Fr¡eron iniciados por las compañeras clc León E,lena Cardeñoso, Luci Gaitcrercl y Maite Morán. A continuación

Rosa percda de Cantabria prc-scntó otros de desplazamiento por la calle. 1, acabamos con otros que pasan del movi-

miento a la quictud enseñados por la cornpariera Pilar Espejo de Algeciras.

Iniciamos el trabajo dinárnico del taller con unos juegos que podemos asrupar con cl nombre de: Ritmos con pies.

Se trata de cantar o rccitar. rno,,er alguna partc del cuclpo y/o desplazarsc. Favoreccn el movirniento del grupo con

un ritmo común y a su \,ez natura. ,y-a quc la basc rítmica la realizan las propias personas parlicipantes cotl su canto.

Realizar movimientos acornpasados con la propia voz, estimula la unidad rítmico motriz de una mancra más cspon-

tánea. "Esta actividad (cantar o rnorcrse) representa pues un estaclio prcvio al ajuste con soportc musical impues-

to  a l  n i ño "  (Le  Bouch .  J .  1981 .210 ) .
E,stos juegos tarnbién clesarrollan el "sentirniento de grupo" al realizarlos de forma simultánea.

Los distintos y cambiantes agruparnientos favorecen. las relacioncs sociales. Son muy prácticas para cubrir distan-

cias (salidas, rnarchas,...) y por tanto pucden ayudar a oricntarsc y situarsc en el espacio. Los juegos quc realiza-

mos:

Mi zapato.
Chunda, chunda.

¿,Dónde estará el avión?
Por el puente.
El pirata pata de palo.
La anaconda.
Respirar, fu, fu.
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Mi zapato

Mi zapato se ha perdido
no 1o paro de buscar

¿Sabes tú dónde cstará?
No lo sé, no lo sé (varias veccs)

Mi zapato se ha perdido
no lo paro de buscar

¿Sabes tú dónde estará?
Lo encontré, 1o encontré (últ ima vez)

Se propone repetir la retahíla varias veces , caminando a ritmo por el aula, al llegar a la pregunta ¿, Sabes tú
dondc estará? se elige pareja y al ritmo de "no lo sé, no lo sé". se golpea con pies y manos, pies y culo, y así
tantas veces como se repita la retahíla menos en la úrlt ima que sc sustituye por "lo encontré lo encontré " y se
abrazan las parejas.

Chunda chunda

Chunda, chunda, chunda.
Very, verychunda.
Very very chunda
Chunda, chunda, chunda,
Very, verychunda,
Very, very fas.

Very fas, very f-as,
Very fas, fas, fas. fas. fas.

Esta retahíla sc uti l iza principalnientL- cllando -se carnjna por la calle. r cl grupo se va moviendo con ritmo y
adquirdo cada vcz. ntavo¡ r 'clocid¿rd.
Se va caminando al ritnto dc' la cancicin v al primer 1as sc para el grupo, realizando un balanceo con el cuerpo
hacia delante y hacia ¡trás. t¡ntas \ eces colno los dos últimos versos. Luego sc vuelve a comenzar la caminata.

¿Dónde estará el avión?

Dónde estará el avión, chin pón,
cl avión. chin pon, en el avión. chin, pón
Diccn quc cstá en el Japón chin. pón
en el Japón, chin, pón
en el Japón chin, pón.

Este dcsplazarnicnto puede realizarse por parejas. o cn hilera. Se cornienza con el rnismo pie derecho hacia la
derecha. i, cl izquierdo hacia la izqr-ucrda. acompariancio c-l cuerpo con un vaivén. Al l lcgar a las sílabas, chin,
pón, se repitc paso con el misr¡o pic con quc se ha ar anzado, coincidiendo así la repetición una vez hacia la
dcrecha y la otra hacia la izquierda. Poco a poco sc \a aumcntando la velociclad de la canción l legando un
momento en cl c¡uc se lía la gente ). har que volt.er a comenzar.

Por el Puente

Por e l  puentc pasa la corr icn le.
los pajari l los carltan pío, pío
c l  quc haga un solo rnor  imiento
tiene la cara de pimiento. ¡Ya!

Retahíla indicada para cuando la marcha decae, para utilizar en el patio, etc. Se va caminando por todo el espa-
cio y cuando se acaba la letra todo el mundo queda en estatua y se comienza de nuevo cuancio hay alguien que
se mueve.
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Pata Palo

Pata de palo
es un pirata malo
que come huevo frito
debajo de la cama,ma,ma.

Y su abuela
es una calavera
que dice

¡Quieto el que se mueva!

Canción gestual y de desplazamiento por el espacio, que acaba en estatua hasta quc alguien inicie de nuevo la
canción.

Anaconda

Anaconda es una serpiente
que se enrosca con la gente
si te enroscas con la anaconda
tu vida será redonda.

E,n una hilera agarradas de la mano, la cabeza de la serpiente va enroscando a la gente, pasando por debajo de
las manos, hasta que el grupo queda enroscado. Luego puede deshacerse el nudo con la propia canción

Respirar

Respirar, chist, chist,
a pleno pulmón, chist, chist,
la brisa marina
que sube y que baja
del fondo del mar. chist. chist.

Cogidos de la cintura en coffo, o hilera, se camina balanceándose y cuando se dice, chist, chist, se dan dos sal-
tos. En el último chist. chist. se cambia el sentido del corro o hilera.

Posteriormcnte estos juegos fileron algunos los seleccionados para el periódico oral , sacando a parlicipar al públi-
co y acabando en una estatua colectiva quc iba silenciando poco a poco la canción de Chunda, chunda.

TRABAJO EN PEQUEÑOS GRUPOS.

Dccidimos todo el colectivo dividirnos en pequeños grupos, cuatro. para crear alguna actividad o escenificaciones a
rcalizar durante los días de Congreso. Contábamos con la dificultad de no tcncr ni un tiernpo, ni un espacio para ello,
por lo que se tuvo que echar mano de la irnaginación para no interrumpir horario de trabajo.

En todos los grupos se dieron los siguientes pasos: l luvia de ideas, elección de aquellas dc mayor atractivo, trabajo pos-
terior para l levarlo a la práctica y reparto de tareas necesarias: vestuario, ensayos, etiquetas, etc.

Las propuestas que se llevaron a cabo fueron:
Despertar a toque de diana florida con la música de San Fcnnín el domingo por la mañana, con desfile incluido por la
residencia en pijamas, camisones o demás prendas nocturnas.
Escenificación intercultural antes del inicio de la Asamblea intermedia con riqueza de vestuario, personajes y final
dinamizador.
Teatro vivo en la cena donde el colectivo de mujeres chinas se pusieron en huelga contra cl jefe explotador, teniendo
la clicntela que ingcniárselas para cenar sin cubiertos, el menú: arroz, salchichas, croquetas y yogures logró que no sc
Ies hincharan las narices a la clientela y esperemos consiguieran sus reivindicaciones.
No faltaron tampoco propucstas para expresar afecto, en la cena dc rcstaurante, antcs del baile, todo el mundo se cncon-
tró con una pegatina en la que demandaba diversos servicios: dame un beso original, achúchame, dame un masaje,
dime algo bonito, etc, etc.
En otra cena a las personas de la cola para cl autoservicio, se les alivió la espera con unos masajitos reconfortantes.
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Experiencias llevadas durante el curso en dramática creativa

Escuela de Magisterio de Santander- Cantabria

Todos los años participamos el MCEP de cantabria con el profesorado de la
curso de ocho horas de duración en cuatro tardes.
Exponemos un tema teórico y luego realizamos talleres. Este curso el tema
escuela.
Fueron cuatro los talleres que después propusimos para llevar a cabo las investigaciones tomando como referencia el
cuerpo se construyeron investigaciones plásticas, musicales, de imágenes y de expresión corporal.

El taller del cuerpo llevó la siguiente dinámica:

creación de un ambiente de grupo con juegos de presentación, de confianzay d,anzas.
Se plantea al grupo curiosidades, deseos, propuestas de trabajo.
Se eligieron dos formas de trabajar, una con música y expresión libre y otra dc aprender salsa, cha-cha-chá.
Elegida la rnúsica, se dispuso el espacio a uti l izar y rnateriales que habíarnos l levado como telas y ropas.
Primero se trabajo con música y movimicntos l ibres y enscguida hicieron uso de las telas que luego en la puesta en
común había dado diferentes significados: a unos les recordaba el hundimiento del Titanic y la lucha entre las aguas
marlnas' a otras personas les retomó a la infancia, a los juegos con hermanos, a las atracciones de las ferias, hubo quien
fue anastrado por la sala y ofrecido como pescado fresco, manteado, etc.

En otro segundo tiempo realizamos una auténtica clase de cha-cha-chá (dada la circunstancia que había un profesor de
ello haciendo el curso)

Trabajamos al día siguiente con los mismos elementos y se organizó como expresar a los otros talleres el trabajo rea-
hzado.

La escena partía de la llegada a una escuela de baile, gente que llevaba buen ritmo y gente que se perdía, estas toma-
ban la iniciativa de jugar con telas libremente, el resto se iba sumando poco a poco y la última persona se llevaba tam-
bién al profesor. El juego compartido con la tela acababa con todo el grupo tapado por una ella.
Entre las valoraciones destacaron la riqueza que había conseguido cl grupo con las ideas de unas y orras personas,
cuando además se encontraban perdidas al inicio del taller y con expectativas muy diferentes.
La sensación de grupo que habían creado cn pocos días. La participación de todo el mundo. Las buenas sensaciones
sentidas y como habían entendido con la práctica lo expuesto en la charla teórica sobre la investigación de grupo.

MCEP de Cantabria

La bruja Gertrudis

Este cuento fue adaptado en Inglés por una clase de l" de la ESO para las niñas y niños de Ed. Infantil en un centro
concertado de Cantabria (Colegio Altamira).
Se adaptó al vocabulario que domina estos niveles de infantil para así hacerles parlícipes en la representación, con
saludos, preguntas, etc.
La experiencia gustó tanto a la gente de Infantil como a las personas de la ESO que lo prepararon y quc fueron enri-
queciendo el cuento con sus propuestas y acabaron admirando el nivel dc Inglés de los más pequeños y pequeñas del
colcgio.

Paz González. MCEP de Cantabria

Experiencia de Educación en valores desde la Educación Física

En el curso 2001-2002 se abordó en el C.R.A. de Villacedré, León, un programa de educación para el segundo y tcr-
cer ciclo de Primaria. Se titulaba "Los cinco minutos de Aldeas Infanti lcs S.O.S." constaba de sietc unidades didácti-
cas' Cada profesora o profesor que intervenía en un aula se comprornetió a desarrollar una, esta era una forma de impli-
car a lodas las personas.
Yo elegí la que llevaba por título "Cosas de niñas y niños" directamentc relacionada con la coeducación.
Para abordar el tema partimos dc una lectura que venía en un cuademillo de trabajo sobre un niño al que le gustaba
Jugar con las muñecas porquc quería imitar a su hermana mayor. De aquí surgió un clebate sobre el rechazo social hacia
las criaturas que no tienen los gustos habituales en cuanto a juegos y juguetes. Discutimos y valoramos las burlas entre

Escuela de Magisterio y organizamos un

elegido fue sobre la investigación en la
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el alumnado y buscamos soluciones. Analizamos las diferencias y semejanzas entre niñas y niños.

Recogimos anécdotas. Las madres y los padres hicieron un análisis de la publicidad desde el punto de vista sexista.

En un mural recogimos las opiniones de todas las personas sobre la clasificación sexista que se hace de los juguetes.

Araiz de esto se propuso traer juguetes a la clase de educación fisica y en una sesión jugamos con ellos. Primero cada

cual con los suyos, después intercambiando los clasificados como de niñas o de niños libremente y por último las niñas

jugaron con los que se dicen de niños y viceversa.
Al final, hicimos una puesta en común sobre la experiencia y resaltamos todo el juego dramático que había provoca-

do.
Las conclusiones fueron muy interesantes, algunas chicas nunca habían tenido la oporfunidad dejugar con esosJugue-

tes clasificados como de niños, habían disfrutado mucho y manifestaban que en alguna ocasión los habían pedido y se

los habían negado, además resultaban tan divertidos como los suyos. Los chicos manif-estaron también que habían dis-

frutado y aprendido otras cosas que les hacían sentir bien.
En una segunda sesión manfuvimos los juguetes c incorporamos ropa, telas, objetos varios. La idea era continuar el

juego <lramático e incorporar algunos elementos nuevos para llegar a una dramatización cofta. Comenzamos proban-

do con diferentes disfraces, dc forma individual, dejando que se recrearan en ellos y cambiaran a su gusto.

Posteriormente realizamos en mismo proceso cn parejas y en tríos; añadiendo la consigna de que en función del dis-

fraz fueran asumiendo diferentes roles relacionados con la vida familiar, profesional, social, etc.

Por último, y en las aulas que lo permitían hicimos grupos que tcnían quc incorporar el juego que había surgido en las

parejas o tríos para intentar crear una dramatización corta que tuviera que ver con el tema tratado.

El resultado fue muy positivo y creatir o. r 'arios grupos l legaron montar una pequeña obrita, en ella integraron todo el
juego dramático que habia ido surgiendo a lo largo de la sesión con bastante coherencia e imaginación.

Esto no cs más que otro recurso uti l izado en el desarollo de un tema de valores, de una forma más especifica.

En otros momentos, con motivo de algunas celebraciones, hicimos trabajos semejantes y siempre llenaron de alegría

y cntus iasmo al  a lumnado.

Luci Gaitero. MCEP de León.

EXPERIENCIA DE MÚSICA CON EL JUEGO "COMPLETA EL COMPÁS''

Esta experiencia fue presentada cn el Taller del cuerpo por Ana Pérez v Alfbnso Berrocal, a parlir de una idca de Abel

Roberto.

.ldapruhle u lo.s tr¿s tit' lo.s

Organización: como máximo deben de hacerse grupos de tres alumnos por tablcro.

Objetivos: afianz.ar el concepto de cornpás, rnediante la perccpción fisica del valor de las figuras musicales en el e spacio.

Material uti l izado: Eljuego "Cornplcta cl compás" puede scr elaborado por el rnaestro o maestra. Consta de un table-

ro que representa el cornpás y unos tacos cle rnadcra de dirnensiones crecicntes y proporcionalcs que reprcsentan las

dif-erentes fi guras musicalcs.

Desarrollo de la actividad:
l.- E,l maestro o maestra explica el funcionarriento del jucgo. i\ ' luestra cl tablcro a los alumnos donde aparece un com-
pás realizado con tablones de madera, sobrc cl dibu¡o de un pentagrama. Uno de los l istones vcrlical, es móvil y, por

tanto, puedc adaptarse a la longitud del cornpás quc sc desee. Las notas, representadas por los tacos de madcra, son
más o menos anchas en función de la cantidad de tiempo que rcpresentan, y la relación entrc ellas guarda una propor-

ción, dcpendiendcl de la nota quc representen, es decirt que si la corchea mide x cms dc ancho, la ncgra mide 2x, la

blanca 4x y la rcdonda 8x. Los tacos que rcpresentan a las figuras cstán coloreados eligiendo para cada figura colores
cálidos (rojo, naranja) si reprcsentan figuras coftas, y colores fríos (azul, verde) si representan figuras mas largas.

2.- Con el l istón móvil cl Ínaestro o maestra selecciona el compás que desea que los niños comprendan mejor. Primero
se mueve hasta la marca que detennina dicho compás y luego se hja para que no se mueva. Esta versati l idad hace adap-
table el juego a los trcs ciclos.

3.- Se entrega a los alumnos ullos tacos quc rcprcscntan las figuras, que como ya hemos dicho son de distintas dimen-
siones, y en cuya superficie más ancha llevan dibujada la figura que rcpresentan.

4.- A continuación el alumno o alumna debe de rellcnar el compás, como si fuera un puzzle, con las figuras que que-
pan y encajen en el espacio, sin que sobre ni falte.
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Aclaraciones:

Este juego es de madera, de dimensiones suficientemente grandes como para que se pueda observar desde cualquier
punto del aula. En un primer momento, y a modo de explicación previa, la maestra o maestro enseñará a los niños y
niñas cómo se uti l iza, con ejercicios prácticos.
Para el trabajo en equipo se elaborarán unos juegos de cartón fuerte (cartón de cajas grandes) que pueden hacer los
mismos alumnos con ayuda del maestro o maestra, y que será donde cada equipo trabaje la propuesta que se les haya
hecho.

La exper iencia en e l  aula:

Después de explicar el funcionamiento del juego, se hace una propuesta de trabajo que puede ser trabajar el compás
d e 4 l 4 .
Por grupos los alumnos deciden qué esquema rítmico van a propone¡ teniendo en cuenta que tienen que jugar con figu-
ras que quepan en dicho compás.
Una vez decidldo y comprobado en cl tablero que el compás ha sido bien realizado, los distintos grupos lo van leyen-
do por medio de sílabas ritmicas. A continuación se proponen palabras que encajen con el esquema rítmico propuesto,
teniendo en cuenta los acentos. Seguidamente se interpreta el esquema con palmadas. pateos. onomatopeyas, golpes,
etc.
Las propuestas de trabajo pueden ser de mayor o menor dif icultad. dependiendo de la edad de los alumnos y de sus
conocimientos previos, pudiendo proponer la maestra o maestro la introducción de las figuras que se quieran trabajar:
silencios, negra con puntil lo, blanca con puntil lo. etc.

Toledo, 5 de julio de 2002
Abel Robeno. Ana Pérez v Alfonso Berrocal

CONCLUSIONES Y VALORACTÓN :

BARÓ]\IETRO DE VALORES

Este jucgo se explicó brevemcnte en la pnnrera sesión dc trabajo del Taller del Cuerpo. Desperló cierlo interés y acor-
damos uti l izarlo al dia sisuiente comL) rnecanisrno de eraluación sobre el funcionamiento del Taller durante el
Con-ereso.
Se trata de un juego de craluación, descrito por el Seminario de Educación para laPaz, de laAsociación Pro-Derechos
Humanos, dentro de la carpeta APRENDE A JUGAR, APRENDE A VIVIR. (Dejamos cn tipo dc lctra diferente, Arial,
el tcxto que procedc predorninantemcnte de este seminario).
El resultado esencial que se prctende consistc en aurnentar la conciencia del grupo sobre su propia situación y proce-
so. Como otros mecanismos de evaluación intema y cualitativa. apenas aporta datos "objctivos" que puedan ser mane-
jados por personas distintas a las quc han vivido la experiencia. Convicnc que afloren las subjetividades; a partir del
contraste entrc éstas, se irá construyendo la objetividad.

PROCEDIMIENTO

Previamente. el grupo ha escrito varias frases valorativas sobre la actividad o el hecho que se pretende evaluar. Las fra-
ses pueden scr varias sobre cada aspecto y deben represenrar opiniones dentro de 1o aceptable.

l. El cspacio debe ser una sala rcctansular amplia, sin sil las ni mcsas. Todos de pie.
2. Se divide el cspacio en dos pafies. cn un lado se coloca un cartel que diga: "a favor" y en el otro, otro que diga
"en contra". El grupo se sitúa cn el centro dc la habitación.
3. La animadora o el aninrador. que tarnbién está en el medio, lee la primera frase a dcbatir. En ese momento cada
pafticipante tiene que posicionarse: si está de acuerdo con la frase, se dcsplazará desde el centro de la habitación
hasta el espacio donde pone "a favor", si no lo cstá irá a "en contra". Es obligatorio posicionarse, aunque alguien
pueda situarse en lugares intermcdios. Hay quc tomar las afirmaciones tal como se comprenden, no se puede pedir
n inguna  exp l i cac ión .
4. Se da la palabra a cualquiera que desee explicar las razones de su posición, y se va escuchando prioritariamen-
te a los participantes de los dos grupos más extremos altemativamente.
5. No hay tumo de palabra; el animador/a la concede a quien cree conveniente con el objctivo dc mantener vivo el
debatc.
ó. Una vez se hayan escuchado los argumcntos básicos, los participantes pucden cambiar su posición e ir acercán-
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dose (más o menos) hacia el espacio contrario, dependiendo de si los argumentos del otro lado le convencen (más

o menos). Aquellos participantes que se hayan desplazado de lugar deberían explicar al grupo la razón que les hizo

moverse, esto es especialmente interesante si todavía no han participado verbalmente.
7. Entre todos y todas, ahora, se puede intentar buscar una frase que, sin salirse del contexto inicial, pueda conse-
gulr un mayor consenso.
8. Cuando la animadora o el animador lo crea conveniente, puede pedir al grupo que vuelva al centro y enuncia
otra frase, y así sucesivamente.
9. Es imponantc acabar con una evaluación, sobre todo las primeras veces. Aquí van algunas cuestiones que pue-

den ayudar:
-¿Os ha sido fácil o dificil situaros ante las frases?
-¿Qué ha añadido el tener que posicionarse fisicamente?
-¿Qué habéis aprendido con respecto a los valores de los otros/as? ¿y de los vuestros?
-A medida que escuchabais otros razonamientos ¿,qué cambios se han producido?
-¿,Es posible sentirse próximo a una persona que tiene valores diferentes a los vuestros?...

El juego en nuestro taller

Con algunas personas del taller se habia acordado limitar a tres los aspectos a evaluar:
L EI cumplimiento de los compromisos asumidos en el Congreso de Huelva.
2. El funcionamiento del Talle¡ y
3. La participación de las personas integrantes del mismo.

Antcs dc iniciar la dinámica en sí misma. se encargó a sendos grupos de tres o cuatro personas que redactaran tres fra-
ses sobre cada uno de los asocctos antes citados:

l .  Compromisos:
- "Se han cumplido todos los compromisos".
- "Hemos cumplido los compromisos que nos han permitido las personas prcsentes".
- "No hemos cumplido los compromisos asumidos en encuentros anteriores".

2. Funcionamiento:
- "La prescntación de experiencias ha sido excelente' '.
- "Hemos estado algo descoordinados".
- "Hemos estado muv desnistados".

3. Participación:
- "La participación ha sido excelente; el grupo es muy 'cálido' y las personas que han llegado nuevas se han sen-
tido cómodas y acogidas".
- "Todos y todas hemos parlicipado bien en las actividades".
- "Nos ha parecido que la organización y la planificación diaria se puede mejorar un poquito para aprovechar más
las horas del taller".

Igualmente, antes de corlenzar el jucgo, fueron designadas tres personas para que se situaran al exterior del rectángu-
1o de juego y fueran recogiendo el proccso quc sc dcsarollara durante la dinámica. Véanse en el capírulo 14, Album
Fotográfico, los grafos que crearon sobre la disposición cspacial de las personas en la sala, en relación con las dife-
rentes frases. Recuérdese que la derecha e izquierda del lector coinciden con las dcl animador y representan respecti-
vamente el acucrdo o desacucrdo de losras participantes con cada frase lcída.

Consideraciones fi nales

En la utilización dcl juego que hicimos en el Congrcso no intentamos redactar la frase de síntcsis quc se propone en el
punto 7 del aparlado Procedimiento. Tampoco se realizó la evaluación del propio juego, que proponc el punto 9. La
dinámica duró más del tiempo previsto, por lo que se acordó no teminar la evaluación del apartado sobrc
Procedimiento.

Era lógico que el desarrollo del jucgo resultara un tanto ernbarullado, dado el escaso tiempo que se dedicó a la prepa-
ración dcl mismo y como consecucncia de que la primera práctica se realizó sobre contenidos que implicaban profun-
damente a las personas participantcs. Hubiera convenido realizar un ejercicio previo sobre temas mcnos comprometi-
dos, antes de cvaluar un proceso rcal cn que todos estábamos cornprometidos.
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PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL CURSO PRÓXIMO

Continuar con la línea de investigación en Dramática creativa,
observación y registros de juegos, otras que se hagan conocer con antelación al próximo XIX Encuentro del Taller del
Cuerpo, a celebrar en Bustarviejo (Madrid) el fin de semana del l4 al l6 de Febrero de 2003.

COORDINACIÓN DEL TALLER: La coordinación continuará, por este curso, en Asturias:
César T. González. C/ San Félix,2'7,2" B.
33210 GIJÓN (Asturias).Telf.: 985.16.12.20. E-mail: ctrapiel@olmo.pntic.mec.es

Taller de Investigación del Medio

MCEPS ASISTENTES: Queremos señalar, en primer lugar. que el Taller, de acuerdo con una tradición casi
secular. se sigue comportando como un río mesetario: desaparecc. aparece" y. sobre todo, padece estiaje. Tras un par
de años de poco caudal (6 ó 7 asistentes), este año hemos vuelto a una asistencia v parlicipación razonables: 22 ins-
critos, aunque faltaron algunos al taller. Los/las asistentes pertenecían a los MCEPs de:

- Almcria.
- Cantabria.
- Casti l la- La Mancha.
- Granada.
-  Huelva.
-  León.
-  L lc ida.
- Madrid.
- Málaga.
- Murcia.

ESQUEMA DE TRABAJO:

Dividirnos las sesiones de trabajo en tres partes.

1". Exposición de la fase programada en el anterior Congreso y debate

2". Exposición de otras experiencias v aportaciones particulares

3'. Propuestas de trabajo para el prórimo curso

DESARROLLO DEL PLAN DE TR{BAJO:

.  SESIONES

. EXPERIENCIAS PRESENTADAS

El proyecto de trabajo del curso se había referido a los dos siguientes aspectos:

a) Prácticas con el f i iso del t iempo.
b) Elaboración de una programación de mínimos para los alumnos de nuestro conespondiente nivel.

a) El Friso del Tiempo cs un instrumento pedagógico que tiene por objeto faciiitar la comprensión, ordenación y
retención de los hechos históricos.

Por una parte, permite trabajar la diacronía, la sucesión de los hechos a 1o largo del devenir del tiempo. También
puede ayudar a captar la sincronía o contemporaneidad ya que sc pucden señalar o mostrar también, uno encima
de otro, hechos transcurridos al mismo tiempo en un país o cn difcrcntcs países, percibiéndose por ello la simul-
taneidad en la producción de los acontecimientos. Este segundo aspccto, de dificil captación en el estudio de la his-
toria, se ve facilitado con el empleo del friso.
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Una experiencia fue una aproximación al tiempo histórico con el Libro de Vida, con niños y niñas de 5 y 6 años
(Mat1ín, Madrid). Se recogen, a través de fotos, diferentes momentos significativos de la vida de cada niño y niña,
desde su nacimiento hasta el momcnto presente. También recoge! con fotos de sus padres o abuelos, si llega el caso,
momcntos anter iorcs a su naci rn iento.

A cada fotografia se aportan comentarios agradables y cariñosos, que para las criaturas son muy gratificantes,
hacicndo referencia a los distintos momcntos temporales de su historia o anterior a la misma. Las criaturas escri-
ben esos comentarios al pie de la foto; el profesor lo rescribe y la niña o niño lo copia de nuevo.

Otras expcriencia (Asun, Cantabria) mostraba la uti l ización del friso para cl estudio histórico de la Historia Antigua
y Media de Cantabria, enmarcado en un estudio más amplio de la Comunidad . El friso se instaló en un pasil lo y
se fueron l¡ando los datos a lo largo de é1, aunque sin señalar el tiempo proporcionalmente.
Bau (Huelva) nos expuso la utilización del friso enmarcado en un cstudio que abarcaba desde el medio más próxi-
mo (la escuela, la calle) hasta España (1o detallamos más adelante).

La visita al musco les entusiasmó. Elaboraron un friso vcrlical donde iban ubicando diferentes datos e infonnacio-
nes.

La cuafta experiencia se realizó para cl cstudio de la Historia Uni'" 'ersal Contcmporánca y cl de la Historia de la
España Contemporánea (S. XIX y XX) cn l" y 2n de Bachil lerato. respectivarnentc ( P. Bastida, Murcia).

En este caso, el friso, de seis metros. se elaboró sobre papel hjado en la pared, dividido longitudinalmente en dos
franjas: la infcrior. para representar España: la superior, para el resto del mundo.

Las lárninas y dibujos proccdían del archivo de documentos de clase y se pegaban con pegalxento sólido plástico,
dc manera que, cuando queriamos, se podian despegar las láminas y reuti l izarse.

También, esta actividad se complementaba con frisos personales realizados en hojas de bloc cuadriculadas, en las
quc, cada alumno, personalmente, escribía los acontecimientos que le interesaba retener

En el debate, y a través de las erperiencias prcscntadas. se puso de manit ' lcsto quc cl f i iso puede uti l izarse desde
Educación lnfanti l hasta Bachil lerato. A los rnás pequr-ños sc- le pueden poner rnodelos muy scncil los para que
éstos y óstas vayan percibiendo la sucesión dc- los hcchos así corno la duración ¡r la distancia entre Llnos y otros .
A cste respccto. se pusierort ejerrrplos de ti irtrs en cla-ses de preescolar: en definit iva, una tira de papel continuo
(cntre 30 ó 40 cm de ancl.tura l dc unos lnctros cle larga). diridida en espacios rectangulares (tantos como días del
mes). Cada día sc hjaban en cada espacio dibqos con el estado del t iempo, así como algún hccho impoftante con-
tado o vivido por uno o todos los alumnos (el nacirnier.rto dc un hcnnano. una excursión. un cumpleaños). Al f inal
del mes, antcs de cambiar cl papel por otro, se hacía un comentario sobre lo contenido en el f i iso: cuántos días
había l lov ido;  o días de sol ;  los d ias que tenía e l  rec ién nacido. . . .

b  ) .P rog rumuc ión  dc  m in i rnos .

Como se rccuerda. esta propur-sta cle traba.jo se hizo a parlir dc sostenidos dcbates. en el Taller y en otros espacios
del Congreso. sobrc la procedcncia o no dc las proeramacioncs dc contenidos dirigidas a todos los alumnos/as. Este
extremo sc situaba dentro cle otro debate: el clesintcrós de alumnos de Secundaria (niveles de 3" y 4u, especialmen-
te) mostrado cn clasc -v- por todo lo que c-n c-l la sc. propone. A muchos nos parccía cluc algunos de dichos conteni-
dos caían lucra del interés de bastantes alumnos. no eran muy relcvantcs \/,o poco ligados con la vida y con cl futu-
ro inmediato de los misrnos que no iban a continuar cstudiando.

Sc sometió a debate la única propuesta prescntiida (se incluye), ref-cricla a la Gcografia para 30 de la ESO. Nos intc-
resa subrayar que en ella sc incluían los contenidos quc sicmpre habian despertado cierto intcrós cn alumnos y
alumnas a lo largo dc la experiencia de algunos años, aunquc, y esto tanlbién es importante, sc prestaban bien a la
uti l ización dc diversos frcntes metodológicos dc actuación: metodología activa, mcdios audiovisuales, archivo de
documentos, ntanejo de la prensa diaria....

Se presentaron diversos materiales usados. Sobre uno de óstos. una colección de noticias sobre los temas
(Astronomia, Mcteorología. Demografia,...). se hicieron algunas crít icas sobre su uso. Las noticias estaban subra-
yadas para que los alumnos/as sólo leyesen dichos párrafbs. Algunos compañcros consideraron quc dicho subra-
yado debían hacerlo los alumnos. Darle previarncnte subrayada la noticia suponía un dirigismo quc no favorecía la
capacidad de comprensión y síntesis de los rnuchachos y muchachas. En la def-ensa se arguyó que lo que se prctcn-
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día cs que se leyesen muchas noticias distintas por los equipos de alumnos para percibir la actualidad y presencia
en la prensa de dichos asuntos, y que, por el contrario, la complejidad de los textos, con excesivo contenido de tec-
nicismos, difrcultaría el trabajo.

Otras experiencias y trabajos.

Bau, de nuevo, expuso la parte cumicular dc un Proyecto de Centro. Está dirigido al estudio del entomo (desde el pro-
pio centro hasta E,spaña) desglosado en distintos niveles:

l "  c i c l o :  ca l l e .  ba r r i o
2o ciclo: la ciudad y la provincia
3" ciclo: la Comunidad y España

Implicaba, entre numerosas actividades, el estudio del plano o dcl mapa, según a qué nivel se tratase. En las salidas
llevaban planos de la ciudad.

Otro asunto importante a señalar se refiere al de un mapa conceptual claborado por los profcsores en el cual señalaban
los aspectos que se iban estudiando, y al que se añadían otros quc iban naciendo sobre las marcha.

La implicación de los padres y madrcs ha siclo rnuy iurponante, tornando panc tauto en la elaboración clel l ibro de vida
como en las salidas.

Sebastián Gcrtrudis presentó varias actir. idades para el tallc'r. entre las c¡uc clestacó cuatro:
Gaudi. aprovechando los fastos del l-50 aniversario de sLr nacirniento: la erposición etnológica; la guia de la fauna y
las plantas medicinalcs

Gaudí.-

Se elaboraron trabajos por grupos tras recoger información, entre otros lugares, de Internet. Después, durante las visi-
tas a lugarcs gaudinianos, eran los chicos que habían estudiaclo el edificio que visitaban los quc, convertidos en guías,
explicaban a los dernás, c incluso a visitantcs que se acercaban al grupo, poffnenorcs sobre la obra

La exposición etnológica.-

Sebastián ha organizado dos hasta altora. tLna en Torrente d.- C'rnca v otra cn Tores dc. Segre. Y el sistema dc traba.jo
fue cn ambos casos, muy pareciclo.
Enlpezaron los alumnos enviancio una circular cxplicatira a todos los habitantes del pueblo. Después, se dividieron en
grupos y fueron por las casas buscando objetos antiguos.

Iban haciendcl una ficha de cada objeto y los almacenaban. Cuando tuvicron material suficiente, organizaron la cxpo-
sición. la cual posibil i tó la uti l ización de diversas activiclades y tócnicas (saliclas. encuestas. visitas, realización de
fichas. fbtos. consulta de personas. l ibros espccializailos) y el tratamiento dc gran canticlad dc tcmas (activiclacles cco-
nónlicas dii. 'crsas, tra.ics, fotos antiguas. hcmamientas del campo. l larcs. planchas. canciones. juegos. refianes, histo-
nas. costurnbres. f iestas, moncdas antiguas, restos arqucológicos. ctc.¡

Una l 'cz ac¿ibada la exposición. devolr ieron los objctos a sus 1.1'opic'tarios. pcro antes claboraron un duplicado de las
fichas para qtrc quedascn en la cscucla. a tln cle poder conrcnir la etnolo-sia en rnatcria curricular.

La guía de la fauna.-

El trabajo cle invcsti-r¡ación sobrc la fauna de la zona se clcsamolló a lcl largo cie los cuatro años quc Scbastián cstuvo
en Torrente v ha continu¿rdo dc forma parccida cn Ton'cs cle Segrc. cloncle l leva diecinucvc años. El esquema de traba-
1o ha sido básicar¡enre el siguiente:

Sc les hace siempre una obscrvación colectiva y una ficha de tamaño octava con el nombre vulgar, el cicntíf ico, la hora,
día y lugar de rccogida, el nornbre de la persona quc lo aporla y las guías cspecializaclas donde se pucde encontrar más
infonnacitin.
Todas estas flchas las van colocando jr-rntas en un fichero que llaman "de la f-auna".
Las salidas se suelcn realizar en lroras y lugares diferentcs al objeto dc pocler comparar dcspués la fauna de ca¿a zona
y las horas de mayor actividad de cada animal.
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Las plantas medicinales.-

En los dos últimos cursos han iniciado una recopilación de plantas medicinales y de sus aplicaciones en medicina natu-

ral, que les está permitiendo confeccionar una guía bastante completa y la recuperación de terapias que ya estaban casi

olvidadas. Cuentan con la inestimable colaboración de personas mayores del pueblo, que les ayudan a identificar plan-

tas y les relatan las técnicas curativas que! en algunos casos, aún perduran. Tienen ya un fichero que consta de más de

100 ejemplares. Cada planta dispone de una ficha con los datos que consideran más importantes y que archivan junto

con una foto o lámina de la misma, para que sirva como fuente informativa para posteriores investigaciones.

Para buscar información, además de las guías especializadas, disponen de internet.

Gracias al trabajo de investigación del medio y de la buena rclación con las diferentes entidades municipales (el Hogar

de Jubilados, el Ayrntamiento, el Atenco, la Asociación de Comerciantes y la Asociación de Padres), la escuela orga-

niza"El día del Medio Ambiente", que consiste en la celebración de una serie de talleres relacionados con la salud, el
medio ambiente y la etnología (recuperación de juegos).

Asi es como, año tras año, el material archivado va fonnando un fondo documental del pueblo y comarca, que ellos
utilizan pararealizar actividades escolares como: confcrencias. guías de flora y fauna. recopilaciones de medicina natu-

ral, libros monográficos, etc.

Para favorecer la colaboración de la gente del pueblo también tienen organizado un fichero de personas amigas que
poseen algún conocimicnto o afición interesante para la escuela.

Asun nos presentó otra experiencia que se detalla en el apéndice

Carolina (Cantabria) realizó un trabajo sobre el entorno natural a parlir de salidas por la Comarca de la Liébana.

Luis (Granada) habló del trabajo del plano en el aula. con numeración de lugares significativos para que los alumnos/as
los localicen.

María Luisa (Castil la/La Mancha) se refirió a la dramatización de la época de los diferentes tipos de música (su espe-
cialidad)

CONCLUSIONES Y VALORACTÓN:

Se ha trabajado a partir de las propuestas hechas en el anterior Congreso, 1o cual indica que ha habido un trabajo común
del cual sc han podido extraer conclusiones que permiten avanzar en instrumentos de trabajo usados por diferentes
compañeros y compañeras.

Además sc ha proseguido enriqueciendo el acerbo común con experiencias que, aún basándosc en esquemas anterio-
res. se van perfeccionando.

PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL CURSO PRÓXIMO:

Escribir una síntcsis acompañada de un análisis personal de nuestras experiencias sobre la investigación del medio.

COORDII{ACIÓN DEL TALLER: Francisco Bastida Martlnez
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ANEXO

ESBOZO DE UNOS CONTENIDOS MÍNIMOS PARA GEOGRAFÍA 3'DE LAESO

Consideraciones previas.

Un esbozo de mínimos fundamentales para un alumnado de 3'de la ESO debe tener como punto de partida la consi-
deración de que en casi todos los IES (especialmente en los de los barrios populares, pueblos rurales o semimrrales)
concuffen en los cuatro niveles de este tiamo educativo un porcentaje alto de alumnos y alumnas que por múltiples
causas no tiene en sus perspectivas de futuro seguir estudiando.

A esto, hay otro cúmulo de factores añadidos que han hecho posible de la ESO una especie de bestia negra en el mundo
de la educación que teme casi todo el profesorado afectado. El rechazo a la ESO es casi unánime.

Entre las causas que han contribuido a este desprestigio de la misma podemos esbozar algunas de pasada:

a) La poca atención que socialistas y populares han dedicado a un segmcnto de la educación que era nuevo en nues-
tro país. Al tratarse de una innovación casi revolucionaria, necesitó desde el primer momento una Ley de acompa-
ñamiento que hubiese definido el costc económico de su implantación, y provisto a los difercntes Ministcrios de
recursos para cuantas atenciones se derivaron y surgieron al paso de su desarrollo.

Esta carencia se ha agudizado con la entrada en el gobierno del Partido Popular, el cual tenía decidido fulminar
todo cuanto la LOGSE proponía, y a la LOGSE misma. Las sucesivas reformas que pasaron el filtro parlamenta-
rio así lo han dejado claro.

b) Los dos principios fundamentales que subyacían en la t-rlosot' ia de la LOGSE (comprensividad y diversif icación)
tenían en cuenta la variedad del alumnado y los muy distintos estratos sociales que confluían cn los institutos de
secundaria. Lograr la diversidad educativa, requiere inel'itablemente. Llna iurportante inr ersión tanto para atender
las intenciones educativas diferentes colro una dotación de profesores razonablemcnte suficicnte para llevar a cabo
una atención a una situación tan compleja en los centros.

c) Ni en la EGB ni en Secundaria, había profesorado adecuadamente preparado.

d) El menú de contenidos que se ofrecía a los alumnos cra básicamente el mismo, lo cual. desde nuestro punto de
vista era un emor descomunal

e) Dichos contenidos, el currículum. no tenían una estrecha relación inmcdiata con la vida, y no interesaba a
muchos alumnos y alumnas.

Por lo tanto. teniendo en cucnta algunos de los puntos que hemos señalado,
vamos a hjar unas consideraciones básicas que tendríamos en cuenta al f-rjar esos contenidos básicos para Geografia
de 3"  de ESO.

' Es primordial que los contenidos tengan algún interés para los alumnos. Por lo tanto, desechar para la
generalidad asuntos demasiado abstractos

' De acuerdo con el punto antcrior. hay que cuidar que los temas tengan una vinculación con la vida y actualidad
a la cual ellos/as tengan acceso n.rediante los medios de comunicación. Es importante partir del mundo que ellos
viven.

Inseparablcs, estudios y metodología activa: tanto en la escucla. como algunos de los trabajos que se les
proponga que hagan fuera dcl recinto cscolar

Es fundamental disponcr de material de consulta muy variado, accesible a los alumnos: nos referimos al archivo
de documentos, a la bibliotcca de aula y a la del centro.

Disponer y usar con frecuencia los nredios audiovisuales. En estc sentido. además de los más convencionales:
video, diapositivas, queremos recordar el juego quc nos puede dar un instrumento bastante postergado en la
escuela: el proyector de opacos, que dernanda, por supuesto, de un ricos archivo de imágenes.
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Propuesta de temas que se han revelado de interés para casi todos los alumnos y cuyo contenido consideramos

que se adecuan a los presupuestos que hemos fi jado arriba.

Astronomía.

. Generalidadcs.

. Organización del Universo conocido...

. Individuos astronómicos: galaxias, nebulosas.

. Sistema Solar: el sistema Sol-planetas; el sistema Tierra-Luna, etc...

. Exploración espacial.

. Investigación: últ imos descubrimientos.

. El dominio del espacio exterior.

. Especulaciones.

Recursos básicos: Telescopio, archivo de imágenes, archivo de documentos, proyección opacos, ídem diapositivas,
vídeo, hojas de anotación, observaciones: fases luna; salida/puesta sol; altura sol. Nomon, prensa (noticias selec-

cionadas)

MeteorologÍa

. Estructura de la atmósfera: funcionamiento y elementos:
- Presión, temperatura,...
- Borrascas, anticiclones,...
- Aparatos de medida.
- El hombre y la atmósfera: recalentamiento, efecto invernadero, capa de ozono,...

Recursos básicos: Caseta meteorológica, archivo de noticia seleccionadas, hojas de recogida, observaciones, archi-
vo imágenes.

Climatología

. Climogramas.

. Zonas climáticas dcl planeta.

. Alteraciones producidas por cl l.ron.rbre: desfbrestación, rnal uso agrícola, salinización.

Demografía

. ¿,Cuántos somos'J

. Distribución.

. Representación: Gcografia de la población (pirámides. indices rnás habituales).

. Problemas dc la población: crccinticnto. explosión dernográfica. rctroceso. L-n\ejecirniento, superpoblación.
migración.

. Inmigración y problernas
- Convivencia; discrirtrinación: racisrno.
- Aculturación.
- Diferenciación

Recursos básicos: archivo noticias seleccionadas, archivo dc documentos c imágenes, infonnación ayuntamiento,
planti l las piramidales, audiovisuales.

Energía

. Los recursos energéticos.

. Problemas dc recursos energéticos en el mundo.

. Principalcs recursos energóticos: renovables y no.

. Consumo sostenible de cncrsía.

Recursos básicos: Archivo de noticias seleccionadas, archivo documentos e imágcncs, rnedios audiovisualcs.
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Geografía del poder
Geografía de la pobreza y la riqueza
Geografía de los conflictos bélicos
Geografía de la segregación: castas, razas, sexo, religiones....

P. Bastida.

3.3. TALLERES TRANSVERSALES

Educar para la paz

MCEPS ASISTENTES: Asociación Freinet de Tenerife-MCEB Almería. Asfurias, Cádiz, Cantabria, Castilla la
Mancha, Euskadi, Huelva, La Rioja, León, Madrid, Málaga, ICEM y Freinet Kooperative E,VC.

ESQUEMA DE TRABAJO:

. Asamblea inicial. Presentación de las personas asistentes.
' La Rcsolución de conflictos. Valoración del compromiso de trabajo, Experiencias y aportaciones al tema.
. Día de la Paz y derechos humanos. Experiencias.
. Presentación de materiales.
. Debate :Otra Globalización.
. Solidaridad.
. Coordinación.
. Propuesta de trabajo para el próximo curso.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO:
ASAMBLEA INICIAL:

. Presentación.

. Bailamos la danza popular noruega Siete pasos".

. Elaboración del plan de trabajo.

LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
Se rcvisa la uti l idad y funcionalidad de la ficha elaborada el anterior congreso. Se considera que la ficha no ha resul-
tado muy operativa ya que no ha habido ninguna respuesta y se presentan soluciones altcmativas.

Experiencias:
Me comprometo,.. Propongo... Verdemar. Asun y Julia:

En la clasc de Asun y con la ayuda dcl prof-esor de EF se confecciona una ficha para comprobar el grado de cumpli-
miento de los compromisos adquiridos en la asamblea quc se contrasta scmanalmente y sc refleja en el l ibro de actas.

En la clase dc Julia se sustituye cl "crit ico" por el "propongo" de tal mancra que cuando se hace una crít ica se propo-
ne una manera rnejor de hacer las cosas.

Conflictos en el putio. Auroru
Es un colcgio de 3 unidades cn un pueblo de La Rioja. Surgen continuamente conflictos en el patio por la ocupación
dcl espacio de un grupo de chicos dc 6o que resuclven todo por la fuerza.
A partir dc una cxpericncia de animación a la lectura en la que participó tcldo el alumnado, desde infanti l hasta 6" de
Primaria, compartiendo las mismas actividades, vimos muy positivo el clima de relaciones quc se había creado entre
las diferentcs edadcs.
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Decidimos realizarjuegos cooperativos en el patio aprovechando celebraciones a lo largo del curso de tal manera que
los grupos estuvieran formados por criaturas de diferentes edades. El grupo de 6o participó con entusiasmo y observa-
mos que autorregulaban su comportamiento ayudando y animando a los más pequeños. Las relaciones eran más fluidas
y surgía más confianza entre los grupos. En el último mes el grupo de lo, 2o y 3o propuso rotar los espacios del patio
cada día en los recreos y aunque el grupo de 6o se resistió al principio, comprendieron que era justo y lo respetaron.

Tres Experiencias de resolución de conflictos. Ana
Estas experiencias las hemos puesto en práctica en cl C.P. PALOMERAS BAJAS a lo largo de diferentes cursos y han
dado buenos resultados.

1. Técnica para enriquecer la asamblea de clase: concretar las actitudes positivas a observar.
Los alumnos y alumnas tienen una asamblea semanal en la que se revisan los conflictos y se buscan las altemati-
vas. Podemos ayudarnos de los buzones con los letreros de: felicito, propongo! recomiendo y disculpas, pero nos
dimos cuenta que después de un tiempo la rutina va quemando estas asambleas y además a los niños y niñas les
costaba mucho concretar las actitudes que podían felicitar.
Entonces fuimos introduciendo cada quince días una actitud a observar, según las necesidades del grupo.

Esta experiencia la hicimos en el 1er. Ciclo de Primaria y las actitudes a observar y registrar fue:
lo ayudar a un compañero o compañera (representada por dos manos entrelazadas).
2o compartir (representada por un bocadillo partido en dos parles).
3o alegrar a algún otro u otra, o hacerlo feliz (representada por una cara sonriente).
4'jugar con otros (represcntada por un niño y una niña cogidos de la mano).

Se elabora un tablero de doblc entrada dondc se colocan los nombres de los niños y niñas en vefiical y varias cuadrículas en
horizontal donde se irán registrando las actitudes según se van observando.
Se presenta la actividad en la asamblea y se cxplica así para la primera actitud a observar:

- Durante esta scmana vamos a fijamos en los compañeros y compañeras que a nuestro alrededor nos ayudan.
- Si notamos que un compañero o una compañera nos ha ayudado vamos a poner donde esté su nombrc el sím
bolo que hemos elegido.
- Nadie puede registrar en el panel una acción hacia uno mismo.

En la próxima asamblea se revisa el panel y se pide a los y' las que hayan registrado la actitud de otro que 1o expliquen,
reforzando de este modo las actitudes positivas que deseamos.
La obserr¡ación puede durar el tiempo que consideremos necesario (nosoffos cambiamos quincenalmente) y luego pasamos
a observar offa actitud. Cuando los niños y niñas ya saben manejar cl panel podremos mezclar todas estas actitudes y obser-
varlas conjuntamente.

lntentaremos que todos los niños y niñas en algún momento sean recompensados con el refuerzo positivo de sus compañe-
ros y compañeras.
Conscguiremos limitar las actiflrdes que queremos cambiar para hacer que los cambios sean posibles.
Enseñamos a buscar lo positivo de los demás pues siempre habrá algún aspecto en el que destaque.

2. Junta de Alumnos v Alumnas:
En el colegio todos hacemos la asamblea pero no de la misma manera ¡r para rnejorar hemos creado este órgano que regu-
la la vida de todas las asambleas.

Esta formada por dos alumnos y alunrnas desde 1" dc Pnrnaria hasta 2" ESO (mientras que éstos han estado en el colegio).
Cada clase elige un alumno o alumna que será f¡o (por un mes o ffimesffe dependiendo de la edad) y otro rotativo (para que
todos participen).
Esta junta de alumnos y alumnas es coordinada por la profesora de Educación Física, pues ella conoce a todos los alumnos.
Se reúne una vez a la semana los viemes por la tarde durante una hora. Y las conclusiones se llevan a las asambleas de clase
de los lunes.
Cada clase lleva el libro de actas dondc se registran todos los acuerdos de la Junta y todas las propuestas para debatir en las
asambleas de clase. Las decisiones sc toman en las clases y sc llevan posteriormente a la siguiente Junta de alumnos y alum-
nas.
En esta reunión se deciden todos los aspectos comunes: repafto de los patios en el recreo, conflictos entre grupos, propues-
tas de actividades del centro: camaval, fiestas, semanas culturales, etc.

La experiencia ha sido muy positiva porque: Es un lugar de encucntro muy importante donde los y las mayores y los y las
pequeñas se relacionan en r,ur plano de igualdad.
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Los mayores aludan a los pequeños a escribir las decisiones tomadas creando así lazos de colaboración.
La estructura hace que la información y la toma de decisiones suban y bajen permanentemente de la asamblea de
clase a la Junta de alumnos y alumnas y viceversa.
Se ha unificado el desarrollo de las asambleas de clase alimentándolas de contenido. Los profesores y profesoras
que no parlicipaban de este instrumento se han incorporado al proyecto del colegio.
Los alumnos y alumnas van practicando la democracia participativa y van poniendo en práctica muchas actitudes
positivas.
Destacamos entre sus valores: la autogestión, el desarrollo de la escucha, el negociar las soluciones con los demás
y el consensuar.

3. Experiencia lúdica y terapéutica. Fiesta del agua.
El último día de clase celebramos la fiesta del agua en la que nos mojamos mutuamente profesores y alumnos.
Vamos preparados con bañadores o ropa de cambio. Los espacios y tiempos de juego se acotan para cvitar que esta
fiesta se sienta como una agresión. Nos mojaremos mutuamente con pistolas de agua, botellas, globos, cubos, etc.
Depende mucho de la edad de los alumnos y alumnas pero cada ciclo celebra esta fiesta en espacios separados para
evitar agresiones de pequeños a mayores.
Los profes somos el blanco de todas las iras infantiles y también los profcs podemos desahogarnos de tensiones
acumuladas, siempre en el marco del juego, consiguiendo que el clirna de dcspedida del curso sea muy entrañable
y positivo.

Resolución y prevención de conflictos en una clase de infanti l. Nati.
Se establece la cosfuinbre de hablar antes y después del recreo que es el momento en el que se provocan más conflic-
tos, con el fin de reflexionar sobre la dificultad que tienen algunos niños y niñas parea cumplir cieftas normas.
Preguntatnos por alguien que se preste voluntario para jugar con los que tienen más dificultades en respetar las normas.

Al volver a clase hablamos sobrc lo ocurrido en el recreo y aplaudimos, besamos, achuchamos para premiar las accio-
nes posi t ivas y animamos a conseguir  una buena convivencia.

Conflicto entre las madres:
La resolución de conflictos supera el ámbito de la clase y afecta en muchas ocasioncs a cualquier miembro de la comu-
nidad e scolar teniendo una clara influencia en todos sus miembros. Una maestra nos prescnta una experiencia de impli-
cación personal (el envío de cartas personales y personalizadas a las madres que vir,ían en conflicto) que sirve para
que reaccionen y busquen vías de solución.

oÍ¡. oE LA No VIoLENCIA Y LA PAZ :

Celebración de la Paz en el colegio Verdemar:
Se construye en un pasillo un espacio de luz negra (cambiando las barras fluorescentes) y en las semanas anteriores su
celebración, utilizando siluetas de colores se hace una pancarta delaPaz.
Se trabaja el cuento "los dos monstruos".
El día de la Paz se hace el juego del amigo invisible al que se le entrega un regalo de elaboración personal y una piru-
leta en forma de corazón.

I.E:S: San Antonio Bollullos del Condado. Cati
En el día delaPaz, a propuesta de los departamentos de lenguas extranjeras y de orientación. se realizl una jomada
en las que parlicipó todo el centro: el profesorado y el alurnnado.
Previamente habíamos elaborado una relación de actividades en las que se podían apuntar por orden de preferencias
o proponer otras nuevas. Se realizaron talleres y el alumnado iba rotando por todos. Las actividades elegidas fueron:

' Realización de un manifiesto por la Paz que llevamos a la radio: junto con los demás centros educativos.
' Creación de mosaicos, a partir de adornos (collares, pulseras...) con pastas (estrellitas, macarrones...) pintados y
acompañados de un mensaj e de paz, que se regalaron entre los parlicipantes. Todos y todas recibieron un regalo.
. Taller de relajación a través de un cuento sobre la Paz.
. Danzas del Mundo.
. Juegos cooperativos.
' Mesa redonda donde participaron las madres del alumnado inmigrante que está escolarizado en el centro.
. Proyección de películas.
'Creación de carteles por grupos, con mensajes de paz en las trcs lenguas que se imparten en el centro: castellano,

francés e inglés.
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Día de laPaz en un IES de Gijón. Teresa
Las propuestas de trabaio desde el departamento de Extra escolares se difercnciaron en función de la cdad de sus alum-
nos, de sus habil idades y dc la implicación del profesorado.
Para el primer ciclo se propuso la creación de nuevas estrofas para la canción "La muralla". Alumnado y una tutora
sugicren posteriormcnte más títulos y se crea un banco particular de cancioncs paralapaz.
El grupo de NN EE de Hostelería (proyecto Holizon) pudo participar por primera vez en la exposición de centro con
sus " recetas para la paz". Chicos y chicas con dificultades dc aprendizaje y generalmente muy reacios a cualquier
tarea escrita crearon unas recetas mczclando ingredientes y conceptos qr¡e nos irnpresionaron. ¡Fue un hito!.

. Torlilla dc cariño

. Fabada sin conflictos

. Ponte el mandil dc la gcnerosidad y prepara para tus amigos el plato.

. Sabe mejor cn cornpañía...
Finalmente, la propuesta dirigida a alumnos de Bachil ler, fue sin embargo dcsarrollada por alumnos dc 4" de diver-
sif icación.

. Carnpaña en torno a John Miller.

. Infonnación sobre el caso a partir de documer.rtos obtenidos en la Red.

. Debate sobre la pena de mucfte.

. Definición l ineüistica. social. etc.

Emiliano propone la celebración continua de la paz.
Se trata de construir un mural cle pasil lo que sL' renovaría scgÍu.r cl devenir de los acontecimientos y las aportaciones
de las clases:

LaPaz avanza en el Mundo cuando: LaPaz retrocede en el Mundo cuando:

Con noticias locales e intcrnacionales.
Dc esta rlanera se evita una celebración puntual. se proponen rnoclelos positivos v provoca participación y actividad.

CORRESPONDENCIAS E INTERCANTBIOS

Correspondencia I.E.S. San Antonio- Collége Armand-Latour
Elisabeth y Cati
Comenzamos cl curso pasado la correspondencia entrc "le collége Annancl-Latour" situaclo en Aspet un pueblecito
situado en los Pirincos francescs y cl I.E.S. San Antonio en Bollullos del Condado (Huelva) con los objetivos de rnoti-
var al alumnado hacia el aprendizaje dc las lcnguas cxtranjeras, educar en la cooperación y en el rcspcto hacia otras
culturas y realizar i ln intcrcalnbio cntre los dcts ccntros.
Nos proponíamos quc el conte-nido dc los cnvios fircra sencil lo v con un nir,el dc vocabulario básico. En lodos los inter-
cambios se realizaron cartas individtrales v cl proceso clc claboración coltsistía cn h¿icer colectivamente cl csqueletcr
dc la cafta quc personalizaban v enncluc-cían.
Sc han cscrito en las dos lenguas. Los tcl. lras tratados han siclo: presentarse. la f-amilia. la cscuela. los gustos y prcfc-
rencias, el t iernpo libre, descripciones dc córno eran cn la rnfirncia y cle córno son actualmente.
Tarnbién sc cnviaron folletos de los pueblos v slls cntornos. trabajos y poemas ilustrados. intercambig de cancioncs,
videos dc Doñana y Bollullos, CD-s interactir.os con.juegos sobrc cl parque natural cn las dos lenguas.
Teníamos previstcl realizar un intercambio que no pudo llcvarse a cabo por varias razoncs: Elisabcth no pudo vcnir en
Noviembre a Bollullos para prepararlo, por diversas causas. la eclad conflictiva de los atlolescentcs, los pre.juicios de
las familias respccto a alojar en casas f-amiliares a sus hijos e hrlas y el micdo a que fucran al exrran-¡ero.
Finahnente lo sustituilnos por un encuentro de una jornada en Bollullos. aprovechando que r,,enían cle via.jc a España,
en cl que realizamos las siguicntes actividades:

. Acogida cn el ccntro por el alumnado de fiancés y sus prof'esoras.
'Visita al pre-parquc de Doñana (Acebuchc yAccbrón) clondc realizarnos.jucgos coopcrativos en contacto con l¿r

naturaleza y aprovechando sus recursos.
. Comparticron c intercambiaron la comida.
' Salida a Matalascañas para conocer la playa, ras dunas rnóviles y los comalcs.
. Visita a la nrarisma y al Rocío.
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Durante el viaje del encuentro se mezclaron en los autobuses por parejas de corrcsponsalcs con finalidad de estarjun-
tos y conocerse personalmente. También por la implicación dcl profesorado, del cquipo directivo y del APA del cen-
tro, por el buen ambiente que se estableció entre el profesorado y cl alumnado.

Queremos destacar como uno de los aspectos más positivo de cstc intercambio la actitud de las familias francesas. en
principio reticentes al viaje, y que gracias a la labor realizada por Elisabeth accptaron que se llevase a cabo y supicron
valorarlo.

Pensat.nos continuar el próxinro curso, añadiendo trabajos colectivos de tcmas que lc interesasen al alurnnado.

Un intercambio con alumnos de la isla de la Reunión.Elisabeth
Nuestra compañera franccsa nos cuenta una experiencia rcalizaila en una escuela <le su región en la quc alumnos de la
isla de la Reunion que tenian establecida una correspondencia cscolar viajaron a los Pirineos fianceses logrando la
participación de la comunidad cscolar v el nucblo.

SOLIDARIDAD

El taller Educar para la Paz propone al XXX Congreso dcl MCIEP que el 3% dc Cooperación a I clesarrollo se destine
a contribuir a la financiación de un proyecto dc cooperación para la construcción cle escuelas en un país clesfavorcci-
do de Afiica o Latinoamérica.
El proyecto corrcrá a cargo de la ONGD toledana Escuelas para el Mundo.

La ONGD sc compromcte a mantenernos inlormados 1' a jLrstif icar el clestino dc la ayuda.

Se escucha la grabación hccha por el compañero Daniel Angel cle Moreno. Argentina y se le manda un mensaje de
apoyo y de solidaridad, qucdando encargada de ponerse en contacto con él la compañera Carmen Rufo de Huelva.

DEBATE:

Por falta dc tiempo no se l lega a debatir sirnplententc se nrenciona cl ntoclclo cle ATAC cor¡o basc clel debate: Esa otra
Global ización

OTRAS ACTIVIDADES DEL TALLER

Sc prescntan
Un test para medir la kllerancia. Moguer.
La página www paltgeaiorgiorg sedupaz.
El aftículo Sohura Ot't'idetttalescrito por E,lisabeth Barrios y publicado en le nouvel édLtc.atetu. de novicmbre de 200 L
N4ater ia les publ icados por  la  ACNUR.

SitTE PA'O5Danza. José M'
Siete Pasos:

Danza popular norucga que sc baila en
parc1as scgúrn cl siguiente esquema.

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 .  y  7  h a c i a  c l e l a n t e  J
l .  2 .  l .  -1 .  5.  r ' .  )  7  hrc i r r  a t rás I
1 ,2 . . 1  h le i l  r l ue ra  J  

\Y

1,2.  3 hacia adcntro !
I 2, 3 Y zl girando X
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Ficha: Asun

Semana
Me comprometo

He cumplido el
compromiso

He hablado bajito
he hablado demasiado
alto
Cuido el material
He jugado con el mate-
rial
He cumplido mis respon-
sabilidades
Me he esforzado en mi
trabajo
He ayudado y colabora-
do
No he ayudado ni cola-
borado
Mc he esforzado en
mejorar
He escuchado y atendido

No he escuchado ni aten-
dido
Me levanto sólo cuando
es necesario
Me levanto a cada
momento, sin necesidad
Respeto la opinión de los
demás
No dejo hablar a otros no
respeto sus opiniones
He usado la fuerza con
los y las demás
Mc he reido de alguien
He insultado
Util izo bien los cubiertos
Subo y bajo con orden la
escalera

He hecho cochinadas en
el comedor
Me he esforzado en
comer lo que no me
gusta
He tirado a escondidas
comida

He gritado en el
dor

El resumen de la semana
ES

xxx  CoNGRESO M.C .E .P .

CONCLUSIONES Y VALORACION:

El objeto de trabajo seguirá siendo la Resolución de Conflictos en el aula, en el centro o entre cualquier miembro de

la comunidad escolar, por lo que seguimos con la propuesta de recopilación de materiales y experiencias.

Seguimos considerando importante trabajar la Paz en nuestros centros manteniendo e incentivando las experiencias
relacionadas con el Día Escolar de la No violencia y LaPaz. el Día dc los Derechos Humanos...

Se valora muy positivamente la participación y la gran aportación de experiencias. Pero esto ha hecho que no haya-
mos dedicado el tiempo necesario a dcbatir.

Queda pendiente como gran tema de debate: Esa otra Globalización

PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL CURSO PRÓXIMO:

. Recopilar las experiencias sobre Resolución de Conflictos.

. Escribir la historia del taller

. Elaborar un listado de libros paralaPaz

. Aporlar nuestros documentos y trabajos a la página web.

. Profundizar y crear debate a cerca de la Globalización

COORDINACIÓN DEL TALLER: Coordinación y edición del Techo de Lata

Mo Eugenia López de Vicuña Arcauz. Herriko Bidea 56. 0 I 1 39 Bitoriano. Araba I I melvar(Qtakaslenet.net

Taller de Coeducación

MCEPS ASISTENTES: participamos en el Taller 49 personas de l4 MCEPs: Almería, Asturias, Cádiz, Campo
de Gibraltar, Cantabria, Castilla La Mancha, Euskadi, Huelva, La Rioja, León, Madrid, Málaga, Sevilla y Tenerife, más
una persona de Vigo y otra de Badajoz.

ESQUEMA DE TRABAJO:

Partiendo del Plan de Trabajo que nos marcamos en el Congreso anterior, el tema central era el de la Violencia en la
Escuela, para 1o que nos habíamos propuesto empezaÍ por clarificar qué entendemos y que entienden los niños y niñas
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por violencia y distinguirlo de otros conceptos, observar las conductas y situaciones de violencia que se dan en la
escuela, teniendo en cuenta las distintas edades de las criaturas, recoger como expresan las agresiones que reciben e ir
dotándoles de habilidades sociales para resolver: comunicar las agresiones de que sean objeto, pedir perdón...

lgualmente nos plantemos seguir trabajando las perspectivas de futuro de los /las adolescentes, tanto a nivel profesio-
nal como de vida personal.

Y, por supuesto, experiencias que nos valgan para el desarrollo de la autonomía, la responsabilidad y la corresponsa-
bil idad.

Teniendo esto en cuenta el esquema de trabajo fue el siguiente;
Presentación de experiencias relacionadas con la violencia en la escuela.
Presentación de otras experiencias: desarrollo de la autonomia y la responsabilidad personal, 8 de marzo, orienta-
c ión no sexis ta. . . .
Presentación de materiales diversos.
Información sobre Talleres y Jomadas en los que se ha participado a lo largo del curso y en los quc participar duran-
te el próximo.
Debate en pequeños grupos y puesta en común sobre violencia en la escuela.
Plan de trabajo para el próximo curso.
Valoración del taller, de la coordinación y del Menta y Canela.
Aderczado con canciones para comcnzar y terminar con buen gusto.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO:

. SESIONES

El primer día lo dedicamos a la presentación de experiencias, rnateriales, jomadas. etc.
El segundo al debate sobre la violcncia en la escuela v 'aloración del tallcr.....

. EXPERIENCIAS PRESENTADAS

PELEAS EN EL PATIO

Luis Urbina. MCEP de Huclva.

En la línea de lo planteado en el Plan de Trabajo para este curso de observar las conductas violentas que se dan en
la escuela y de ir dotando al alumnado de habilidades para resolverlas, han hecho un libro en clase sobre cómo tra-
tar las pelcas en el patio de recreo.
Se trataba de un grupo de 2'de Primaria integrado por 6 niñas y l2 niños.
Fundamentalmente observó quc a partir del 2u trimestre aparecen jucgos violentos cn el patio de Infanti l y 1'Ciclo
de Primaria. Generalmente no se trataba de pcleas sino clc juegos de imitación de situaciones violentas quc se dan
en las peliculas.
Estudiaron quicnes eran habitualmentc los agrcdrdos.
Pudieron comprobar que cn la mayor parte de los casos las pcleas se daban entre familiares.
Lo trataron en las asambleas y vieron cómo se sentían cuando eran agredidos y cuando eran quienes ejercían la violencia.
El problema disminuyó pero no se solucionó.
Se aplicaron distintas técnicas: ponerse a hablar hasta solucionarlo, irse al sofá hasta estartranquilos...

Tras la exposición de esta expcriencia se abre un dcbate espontáneo en el que distintas personas apoftan sus obser-
vaciones y métodos que se pueden utilizar para tratar estc problema:

Obseryaciones:
La compctición deportiva en muchos casos lcs l leva a la agresión verbal o a peleas fisicas.
Jugar al futbol es una dc las actividadcs que dan lugar a rnás peleas. Cuando no jucgan al futbol clisminuyen sen-
siblementc el número dc quejas.
La tendencia cn algunas edades esjugar al futbol aunque se les hayan enseñado otrosjuegos.
Se suelen generar peleas (incluso en las clases de Educación Física) porque se enfaclan por ganar, porque otros
hacen trampas, ctc.; se dctecta el ansia de victoria y el desprecio del rival. Esto está muy condicionado por lo que
ven en los medios de comunicación.
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Aunque se les enseñen nuevosjuegos en un taller no los aplican en el recreo, sino que se quedan reducidos al espa-
cio del taller.
Aunquc se establezcan reglas de funcionamiento, en cuanto pueden se escapan, sobre todo en el patio, ya que en la
clase pueden entender que manda el profe pero en el patio se impone la autoridad del más fuerte y los demás aguan-
tan, se dan auténticas mafias.
Las agresiones se dan fundamentalmente hacia niños que no responden al estereotipo de niño y niñas que no res-
ponden al estereotipo de niña, o que no responden a los modelos estéticos o ideológicos imperantes.
Los pequeños/as asimilan en el patio el lenguaje de los/as mayores.
La violencia aumenta cuando hay poco espacio para jugar.
Cuando un grupo de niños o niñas se buscan un hueco en el patio, normalmente no lo hacen de forma natural por-
que les guste, sino para evitar agresiones.
Las criaturas de infantil de las clases que están más constreñidos en las mismas son más violentos en el patio que
quienes en clase son más revoltosos, que son más "sanos" en susjuegos.

Algunas de las propuestas de intervención que se hacen para hacer disminuir la violencia en el recreo:
Delimitar espacios en los que no se puede correr.
Fomentar otros jucgos y deportes, incluso prohibir el futbol y obligar a otros juegos, para que vean la necesidad de
respetar los cspacios de otros/as.
Del inr i tar  r incones en las p is tas.
Pintar "tejos" bonitos y permanentes para que se encuentren con ellos, sin necesidad de dirigirlos.
Regular fumos para jugar.
Rotar espacios.
Nombrar jefes de pistas que se cncarguen de que se curnplan las normas.
Contar con espacios vcrdes. con árboles. bancos. mesas. papeleras... en el Centro, que favorecen la charla y losjue-
gos tranquilos.
En clascs de Educación Física se debe uti l izar poco el juego cornpetit ivo.
En el ROF debe haber unas norrnas claras sobre vigilancia de recreos para que la intervención sea de todos y todas
y en la misma línea. En el recreo debe implicarse todo el profesorado.
Plantear cstos temas cn la comisión de delegados/as.
Taller de juegos cn el patio con padres y rnadres.
Observar con cuidado para pcder dcscubrir aspectos que en principio quedan fuera de la vista del maestro/a: aco-
sos, miedos, agresioncs verbales...
Uti l izar el l ibro de conflictos.
Procurar que estos probler.r.ras se verbaliccn cn las asar¡blcas.
Utllizar la figura del mediador.
Util izar distintas herramientas de observación. Ya ha1' muchas publicadas en distintos medios. Una de cllas puede
ser el video.
Sc plantea haccr un listado de propuestas rnás sistemático.

APRENDER ENSEÑANDO

Rosa Pcreda. MCEP de Cantabria.

No puedo comenzar a contar estar erperiencia realizada entre 12 niñas y l4 niños de 4'de Primaria de Verdemar
enumerando una serie dc objctiros. pues surge el trabajo a parlir de una propuesta hecha por una niña a la
Asamblea.

Las aportaciones que cada cual va haciendcl al equipo con el que trabaja r,'an qucdando cn nuestro recuerdo y cn un
momento necesario poder recurrir a ellos es un instrumento eficaz.

Así ha sido esto:

Nos había contado Asunción Arabaolaza, una propuesta de autoestima que llamó el árbol del saber y consistía en
que cada persona dc clase apuntaba una destreza o conocimiento que poseía y se lo enseñaba al resto de la clase y
lo posi t ivo que le rcsul ró.

Este curso mi compañera dcl otro curso de 4" se lo propuso también a su alumnado y comenzaron a traer recetas
dc cocina y a realizarlo en clase, yogurcs, queso, rosquil las, etc.
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Lógicamente, a una niña de mi clase que se enteró le pareció una idea estupenda y lo propuso en la Asamblea, fue
votado por unanimidad, se decidió dedicar una tarde de la semana para ello y hacerlo por orden de lista para faci-
litar su preparación.

Comenzamos unas pocas semanas antes de las vacaciones de Navidad con este ritmo, pero después lo tuvimos que
ampliar a dos tardes semanales para que diera tiempo a las veintiséis personas de clase.

A partir del primer trabajo les propuse realizar una descripción de 1o que nos proponían hacer y guardar un ejem-
plar de lo realizado. Aquello que no se pudiera guardar por tener mucho volumen, lo fotografiaríamos y dejaríamos
constancia escrita del trabajo.

A mi clase llega todo aquello que la gente tira pero que piensa que yo lo puedo reutilizar y es asi como tenía este
precioso libro de fotos que nos ha sewido de soporte.

Han tenido que experimentaq buscar en libros, ejercitar habilidades, decidir con creatividad y explicar a toda la
clase. La propuesta se guardaba tan en secreto que a veces tenía dificultades para preparar rápidamente el material
y después ya me lo decían "a escuchucus" o en otros momentos se avisaba al grupo de material que tenían que traer.

Han sido responsables, se han ayudado muchísimo para que nadie se quedara sin hacer la propuesta.

Los trabajos que han seleccionado son fundamentalmente de enfoque plástico y artístico: varias de papiroflexia,
banderines, marcos para fotografias, trabajos con hilos, cosido en cartón, collares, y una tarta.

En algunas ocasiones fueron acompañados por la familia que apoyaba ayudando a cortar, repartir material, etc. En
general el protagonismo era de la criatura, quitando el de la tarta que fue un papá quién la reahzó.

Me han dejado un precioso libro de propuestas pero sobre todo han sido felices y han agradecido todas las ofertas.
Se llevaban supercontentos las producciones a casa.

Cada criatura ha demostrado capacidad para hablar en público dirigiendo los pasos. se sentían el centro de aten-
ción, se les pedía consejos. se les felicitaba.

A mi me ha encantado. he aprendido a hacer cosas nuevas ;- el ambiente de clase ha mejorado también con esta
actividad.

En un principio, como están acostumbrados al alumnado de prácticas de Magisterio pensábamos titular el libro
"Aprendicndo a ser maestro y maestras" luego lcs propuse este otro y les gustó, así ha qucdado,

PROYECCION DE FUTURO

Nekane ldarreta. MCEP de Euskadi.

Partiendo de lo que planteó Encama Rosil lo el pasado año sobre oricntación profesional y de la experiencia que
presentó Rosa Pereda sobre cómo se ven los chicos v chicas tanto en la vida privada como pública cuando sean
mayores, el grupo de Euskadi se propuso estudiar qué es lo que realmente hacen, centrándolo en su escuela.

El  p lan dc t rabajo cs e l  s iguicnte:
1" fase: Lectura sobrc género.
2" fase: Recogida de datos en el Centro.
3" fase: Recogida de datos de otros Centros de la localidad.
Parten de que es un trabajo de años pero van a intentarlo y esperan poder traer algunas conclusiones al próximo
Congreso.

Nos recomienda pedir los matcriales que distribuye gratuitamente la marca comercial Petit- Suisse: "La historia de
creccr", que están bien elaborados y contiene una buena guía dcl prof-esor, que nos puede servir para trabajar cómo
ven su futuro. (También otros materiales elaborados como propaganda por otras l.narcas, como Evax o Gillete pue-
den scr un buen r¡aterial dc apovo).
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¿POR OUE NO?

Carmen Barragán.

Un año mas nos acompaña Carmen Barragán, que aunque no es docente sino asesora jurídica de un Centro de
Atención a la Mujer (San Juan de Aznalfarachc. Sevilla), nos cuenta una experiencia que se ha llevado a cabo en el
equipo multidisciplinar en el que trabaja relacionada con la educación. Este Equipo ha ido abriendo una línea de tra-
bajo en los Centros escolares de la localidad, parliendo de la idea de que la única forma de prevernir la violencia con-
tra las mujeres y las actitudes sexistas es trabajar con los chicos y chicas cuando se están formando. Así, organizan
actividades en los Institutos sobre Educación afectivo-sexual, trastornos de la alimentación, orientación laboral, etc.
E,ste curso han elaborado un video que sirrra dc soporte en las actividades de orientación laboral en los centros educa-
tivos, y que también se pone en la televisión local, con el que se pretende rompcr estereotipos en cuanto a las profe-
siones desempcñadas por hombres y mujeres. E1 video, "¿,Por qué no'?", que tuvimos ocasión de ver, cuenta con la
participación, en imagen y voz en of}'. dc alumnado de Secundaria y presenta a distintos hombre y mujeres conocidos
en el pueblo que se dedican a profesiones distintas a las estereotipadas para hombres y mujeres: mujeres conductoras
de autobús, albañiles... y hombres cuidadadores de niños/as y ancianos/as.

8 DE MARZO

lsabel Oriol. MCEP de Cádiz.

El Centro donde se llevó a cabo la experiencia está enclavado cn pleno corazón del Casco Antiguo de Cádiz. Se trata
de un Centro donde sc imparten 2'Ciclo de ESO y Bachillerato; cs un Centro tradicional dc BUP, donde se extinguió
COU cl curso 2000/01 . Al alumnado dirigido a Bachillerato hay que añadirle un creciente número de alumnos y alum-
nas de clase media-baja integrados en el 2" Ciclo de ESO: 3 unidades dc 3'ESO y otras 3 de 4'ESO. 30 profesores/as
conforman el Claustro. La plantilla de prof-esorado es rnayoritariamentc definitiva, sólo cuatro profesoras y el orien-
tador nos encontramos provisionalmente en el Centro durante el curso 2.001102.

,'.Cómo nace el Provecto'.)

La idea nace tras conocer una experiencia realizada en Córdoba publicada en "El País". Alli alumnos y alumnas de 3u
ESO habían llevado la Literatura a la calle de la mano de tres Depaftamentos: Matemáticas, Plástica y Lengua.
La proximidad del Día Internacional de la Mujer y la necesidad de transmitir valores cocducativos al alumnado gene-
raron la idea de realizar una experiencia similar con los grupos de 3" E.SO a los que irnparto clases de Lcngua.
Se trataba de partir de un texto poético o narativo escrito por una mujer.

Esta idea se comunica al resto dcl profesorado cn una rcunión para recabar apoyos e implicaciones. Como consecuen-
cia, 1o que originariamente iba destinado a 3" ESO se hizo extensivo al resto de grupos del Centro. Eso nos condujo
a remodelar la idea inicial y elaborar un Proyecto rnucho más ambicioso. en el que se implicaron los Departamentos
dc: Lengua Castellana y Literatura, Lengua Inglesa. Lengua Francesa, Educación Plástica y Visual, Filosofia,
Matemáticas, Orientación, Geografia e Historia y Len-euas Clásicas.

Las actividades programadas para este Día sc incluyeron en el Plan de Acción Tutorial, que contemplaba dos activi-
dades previas alusivas a Coeducación y análisis de estereotipos sexistas. que se llevarían al aula en la hora dcstinadas
a la tutoría en los grupos de 3" y 4" E,SO.

Objetivos Didácticos:

' Sensibilizar al alumnado de los valores y actitudes sexistas a lo largo de la Historia.
' Comprender y enjuiciar rasgos culturales y problcmas rechazando toda forma dc discriminación.
. Estimular el hábito de lectura.
' Reflexionar sobre los procesos implicados en el uso del lenguaje y de su impor-tancia para construir y transmitir
valores culturales.
'Analizar cl problema moral de la discriminación de la mujcres y conocer los prejuicios e intereses que sustentan
csta situación.
' Conocer y profundizar en la obra dc mujeres que han aporlado sus conocimientos en distintos campos del saber:
litcratura. filosofia. ciencias. rnúsica...
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Contenidos:

L Elaboración de carteles por el Departamento de Educación Plástica y Visual.
2. Charla informativa activa, dinámica y participativa sobre estereotipos sexistas, dirigida a alumnos y alumnas de 4o
de ESO.
3. "Literatura en la calle": elaboración de un mural con una estrofa de cuatro versos de la escritora nicaragüense
Gioconda Belli. Esta actividad tenía como principal objetivo hacer de la Plaza de San Agustín, plaza en la que está
enclavado en IE,S, un lugar de encuentro para la literatura y la reivindicación.
Urravez elaboradas la cuatro pancartas con material fungible se trataría de descolgarlas desde lo alto del Instituto.
Al tratarse de una actividad más de orden manipulativo y activo sería prefcrible que el alumnado de 3" ESO la lleva-
ra a cabo junto a un minimo de tres profesores/as.
4. "Estrofa trilingüe": la misma estrofa seleccionada para trabajar a la calle fue traducida al lnglés, Francés y Latín.
No sólo se podria trabajar en el aula sino quc también figuraría en uno de los paneles de la exposición del patio del
Centro.
5. Exposición. Paralelamente a las distintas actividades programadas se dispondría en el patio del Centro de una expo-
sición cuyos principales ejes temáticos abordarían:

- Textos literarios como el de la escritora guatemalteca desaparecida Alaida Foppa.
- Chistes o viñetas de Forges aparecidos en el diario "El País" en sucesivos "8 dc Marzo".
- Sexualidad adolescente: nos centraríalnos en el riesgo de embarazos no deseados, enfermedades de
transmisión sexual...
- Hábitos alimenticios: anorexia y bulimia.
- Escritoras inglesas dc relevancia literaria.
-  Mujeres c ient í f icas.
- Molencia doméstica.
- Mujeres y música.
- Mujeres filósofas.
- Principales aporlacioncs de mujeres a 1o largo de la Historia.
- Mujeres arlistas.
- Mujeres en la vida cotidiana.

Todos los Departamentos irnplicados aportaron material del que disponían.
Como punto de parlida preferimos que lo gráfico o visual dominara para hacer más atractiva su lectura.

6. Proyección de videos de temática fcminista:
- "Mujeres de Aragón", en el que se '''en mujcrcs dcscmpeñando distintos oficios tradicionalmente masculinos.
- "Resistencia de las mujeres maquis en la Guerra Cir i l  española".

Ambos videos son trabajos realizados por un colectivo de mujeres historiadoras de la Universidad de
Zaragoza con el patrocinio del Instituto de Ciencias de la Educación de Zaragoza y el InstitutoAragonés de

la Mujer.

Valoración de la actividad

Fue una actividad muy satisfactoria, en la que sc pudo comprobar como una idea muy concreta puede hacerse exten-
siva a todo un Centro, involucrándose en la misma prácticamentc todo el profesorado y el alumnado del mismo.

LIBRO DE CANCIONES

Leo Delgado. MCEP de Sevil la.

Leo nos presenta y deja copia en Coordinación de un libro y varios CDs quc ha elaborado recogiendo canciones de
los años 70 en adelante que tratan distintos aspectos: la libeftad, la situación de las mujeres, el racismo, la emigración,
cl pacifismo..., canciones y temas que son tan de actualidad hoy como en el momento en que se escribieron.

No explica como las trabaja en clase. En principio hay que prepararlos, ya que no son el tipo de canciones a las que
ellos y ellas están acostumbrados/as. Empiezan por oir la canción y extraer el tema del que trata y después preguntan
a sus familiares sobre ello: por ejemplo cuando oyeron una canción sobrc la emigración hablaron con sus familias
sobre aquellos miembros de la misma que debieron cmigrar; tras oir alguna canción sobre la situación de la mujer (se
aprovechó el 8 de marzo) preguntaron en casa sobre el trabajo que realizaban las mujeres antes y el que hacen ahora...
Además hay temas que encajan perfectamente en el currícu1o; por ejemplo al tratar las lenguas del Estado español se
les pueden poner canciones en dichas lenguas y traducirselas.
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Lo valora como una experiencia muy positiva, por una parte porque rompe la rutina de la clase y por otra porque
hace que el alumnado reflexione sobrre esos temas y los trate con su familia.

ANÁLISIS DEL SEXISMO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. Seminario Regional de Coeducación. Asturias.

Asun Valbuena. MCEP de Asturias.

El seminario procede dc las jomadas "Educar para la igualdad, educar desde la diferencia", celebradas en Gijón
durante el curso 2000-2001; de esta actividad, organizada por el CPR de Gijón, surge un notable grupo de perso-
nas relacionadas con el mundo de la educación que decidimos agrupamos como Seminario Regional de
Coeducación
En el Seminario participamos maestras y maestros, profesorado de Secundaria, orientación educativa y profesio-
nal, atención temprana y trabajadoras sociales (de distintos puntos de Asturias).
Empezamos nuestro trabajo realizando un sondco y evaluación de los materiales e instrumentos de análisis del
sexismo en el ámbito escolar más significativos.
Una vez rcvisados los diferentes materialcs sobre el tenla. nucstra tarea consistió en adecua¡ adaptar y elaborar ins-
trumentos de obser¡¡ación y análisis en los distintos ámbitos con el f in de uti l izarlos en las aulas y en los Centros.
Hcmos organizado los contenidos en torno a cir.rco ejes fundantentalcs:

l. Lengua.jc: Valoración y estudio del lcnguajc scxista en dil-erentes ámbitos. incluyendo aspectos no verbales,
y en difcrcntes contcxtos (aulas. patios. bibliotccas. órganos colegiados. claustros...).

2. Orientación escolar y profesional. Estudio dc las diferencias individuales en las opciones de estudios y en la
elecciór.r de oflcios, así como en el asesoramicnto a la Comunidad Educativa para realizarlo en condiciones
no sexistas.

3. Medios de comunicación y publicidad. El estudio de la publicidad y del poder de los medios de cornunicación
en el retroceso o en el avance de la igualdad.

4. Escuela y familia. Para que exista un cambio dc actitudes persistentc cn cl t iempo es precisa la colaboración,
la ref' lexión y el apoyo dc las familias.

5. Materiales curicularcs. Anirl isis desdc la pcrspcctiva de género cle los distintos materiales.

Organización:

Los grupos se reunieron quincenalmente durantc dos l.roras. El grupo -erandc sc reunió una vcz al trimestre para
poner en común el trabajo dcsarollado. Las coordinadoras dc cada grupo rnantuvir'ron seis reuniones, unas para
preparar el contcnido de los plenarios y otras para redactar y dar coherencia a los documentos elabclrados.

Calendar io dc l  orovecto:

El proyccto estaba pensado para desarrollarlo durante el curso 2001-2002 cn las siguicntes fascs:
l. EstLrdio y análisis de los diferentes matcrialcs cxistentcs.
2. Elaboración de criterios didácticos y cle instrumentos de obsen'acii ln v análisis clel sexisr¡o en el árnbito

cscolar.
3. Aplicación práctica en los clif-erentcs ántbltos dctcentes.

Hasta el momcnto sólo hernos podido l lcgar hasta c-l punto 2. La aplicación práctica hemos tenido que posponerla
al próximo curso 2002-2003.

Valorac ión:

Debido a la divcrsa proccdencia de las personas clue participar.nos. el trabajo ha sido m¿is lcnto dc lo quc cn prin-
cipio se espcraba. crcemos que falta debate y forrnación. cn algunos aspectos del proyecto.
Personalmente. mc ha sido muy úti l en la mcdida que lre ha permiticlo contactar con pcrsonas intercsadas en los
temas cocducativos y tarnbién porque ha sido un cspacio de trabajo que aquí cn Asturias. yo no tenía.

TALLER: . .EL LENGUA.IE NO SEXISTA' '

Tercsa Colín. MCEP de Lcón.

Tcresa comunica la f-eliz colaboración de la Asociación Leoncsa de Mujcrcs "Flora Tristán" cn los cursil los orga-
nizados por cl M.C.E.P.LE,. sobre "Coeducación". Sc cclcbraron cn Vil lavcrde dc laAbadía (El Bicrzo) y en León
ciudad. Colaboraron con un Tallcr: "E,l lenguaic no sexista".
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"Flora Tristán" nos dona publicaciones del extracto de taller y otras ponencias y ofrece esta actividad a los colec-
t i r os  que  l a  so l i c i t en .
También nos ha donado copia de su programa radiofónico "Mujeres y música" (del que sc hará copia para todos
los MCEPs)

JORNADAS DE EMAKLINDE

Nekane Idarreta nos comunica quc cl 5 de Septicmbre se celebran las Jomadas de Emakunde con el título: "La
excelencia en la cicncia y la tccnología a travós dc la igr"raldad".

CONGRESO ESTATAL DE COEDUCACION

Asun Valbuena, del MCEP de Asturias, nos anuncia que los días 12. l3 y 14 de Diciembre, organizado por los CPRs
de Asturias, se celebra en Gijón el Congreso E,statal de Cocducación. cn cl que participarán: Marina Subirats,
Nicves Blanco, Charo Altable. Amparo Tomé... y propone que cn el apartado de comunicaciones, al que se puede
llevar una expericncia de aula o Ccntro o un tallcr, participe el Taller de Coeducación del MCEP con un Taller de
Juegos para la Educación SentiÍnental.
Aunque nos parece criticable que las instituciones organiccn este tipo dc Jornadas en f'echas cn que sc está traba-
jando en la escuela cuando no se permite la fonnación en horario laboral, dccidimos que es imporlante l levar ese
Taller. En cl rnismo participarán las compañeras del MCEP de Asturias y de León.

OTROS MATERIALES OUE SE PRESENTAN:

- Revista "NOSOTRAS / MUJERES" de los Clentros cle EPA dc Bejrrr.

- Folleto "Anorexia r.ro" del Instituto Andaluz de la \fujer r la Consejc'r ' ia dc Educación de la .lunta de Andalucía.

.  DEBATE SOBRE LA VIOLENCIA EN LA ESCUELA

Para agil izar cl debate y facil i tar la participación activa de todos los miembros del Tallcr nos dividimos en trcs grupos
quc trabajarnos sobre un esquema previamente entregado en el que se plantcaban los siguientes aspectos;

¿Qr-ré entendemos por violencia'l

¿,Qué conductas violentas observamos en nuestros alurnnos y alumnas'.)

¿,Son distintas las conductas v¡olcntas dc nirjas v niños v dc chicos v chicas adolescentes'l

¿,Contra quien sc cjerce esa r,. iolencia'.)

¿Qué hay detrás de esas conductas r, ' iolentas'.) ¿,Cómo se sientc cse lrir icl a'. '

,,Qué rnodelos tiene?

¿,Córno interviencn las personas adultas qr.re les rodean antc csas concluctas'l

¿Cómo podríarnos intr.rvenir nosotras os pera sir prcr. 'ención?

¿,Córno podríamos intervenir nosotrasios cuando se produce violencia?

¿,Ejercemos violencia los/as docentes y la escuela sobre el ah.rmnado?

Tras el debatc cn grupos cada uno comunica a los dernás las conclusiones a las qr.re ha l lcgado, quc puedcn resumirse
cn las s iguientcs:

Es diflci l delimitar lo c¡ue cntcnclenros por violencia. ya que pucdc adoptar muchas formas. cambia históricamcntc y
sc vive de fbrma distinta scgiur el entorno. De todas fornras. una clef-inición podría ser: cualquicr acto fisico, verbal o
incluso no verbal quc conllcra urra imposición a otra persona pt'rr crrcirna de sus dcscos. intcrcses o particularidadcs:
cs un abuso dc la l ibertad cle unosi ¿rs sobrc otrosras.
Aunque tambión cs dif ici l estableccr una gradación dc las conductas violcntas, ya que no se pucdc descontextualizar
al analizarlas. algunas dc las conductas I ' iolcntas quc sc pucdcn obsen'ar cn la cscucla sor.r:

- La exclusión individual o colcctiva de algurias personas por distintas causas. como pucden ser el no respondcr a
lnodclos eslereotipados dc nii lo o de niña e incluso a modelos dc la estética irnpcrantc, a lo que se puecle añaclir
el scxismo, el racisrno. la honlclfbbia...

- E,l ctiquetado y la intiavaloración de algunas personas (que sc da tanto entre iguales como en la re lación
profcsorcs/as alumnos/as).

- La violencia vcrbal. quc. aúrn siendo la rnás evidcnte. es tan cotidiana que no se reflexiona sobrc clla.
- La violencia fisica: golpcs. en.rpujones y a veces peleas de mirs cntidad a las que se l lega en algunas ocasiones.
A vcccs no podcmos encontrar también con conductas catalogaclas dc violencia que no son intencionadas por parte
dc algunos/as alumnos/as considcrados brutos" tolpes...
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Estas manifestaciones de violencia son distintas según la edad del alumnado:
En Educación lnfantil se dan fundamentalmente insultos o peleas puntuales sobre cuestiones concretas; pero ya se

puede observar como se van imponiendo unos/as sobre otros/as.
En Primaria van aumentando las agresiones fisicas, empujones, roces... sobre todo entre los chicos y verbales y más

sutiles entre las chicas, apareciendo ya procesos de liderazgo, de violencia organizada y de auténtica victimización dc

algunas personas.
En Secundaria se "perfecciona" todo 1o anterior y se da tanto en pasillos y patios como cuando se está trabajando en

el aula.

Es ejercida tanto entre chicos como entre chicas y de los chicos a las chicas, aunque adopta distintas manifestaciones;

en el caso de los chicos cs más evidente porquc está menos mal visto socialmente y en el de las chicas, al habérseles

reprimido más, es más sutil y por lo tanto más dificil de detectar. En general se ejerce contra quien es más débil, por

edad o por características personales. contra quiencs no saben decir "basta", y contra los/las "diferentes", contra quie-

ncs no responden a los estereotipos.
Las causas de esta violencia son muy variadas:
- Violencia generada por la competitividad en los juegos.
- Origen familiar, bien por la carga de tensión que arrastran derivada de problemas familiares, o por la carencia de lími-

tes, porque no se les ha dotado de otros instrumentos para resolver ios conflictos o incluso porque se les anima a res-

ponder de esta forma ("aprende a defenderte", "si te pegan tú pega"..).
- Está favorecida por los medios de comunicación, máquinas de juegos... (vemos como repiten los insultos o actitudes

que pueden verse en programas dc tclevisión).
- Violencia estructural del sisterna.
- La necesidad de reestructurarse psicológicamente ante los dernás para suplir carcncias (niños oprimidos que se vule-

ven opresores de otros rnás débilcs).
- Llamar la atención del adulto (cn cstos casos se incrementa al intentar reprimirla).
- Entorno escolar que potencia la agresividad: escasez de espacio en patio, masificación, ruido, disposición del aula,
permanencia durante muchas horas en el aula, grupos homogéneos...

_ l.:.nuro 
social a las víctimas y el hecho de que normalmente el agresor es mejor visto que la victima.

Vemos que cuando se dan situaciones violentas en la escuela son pocos los adultos que deciden intervenir; la mayor

parle hacen como que no lo ven, justif ican a los agresores \, en muchos casos culpan a la víctima, la achacan a fazo-

nes ajenas al Centro, entendiendo quc por 1o tanro no tienen o no pueden intervenir. que en el caso de adolescentes

ellos/as mismos/as prefieren quc no se inten'enga...

En cuanto a si se ejercc violencia sobre el alumnado por parte del profesorado entendemos que sí, ya que, aunque no

sea violencia fisica, es violencia, aunque en muchos casos lo hagamos sin darnos cuenta, el uso del sarcasmo y la iro-

nía, el tono de voz que muchas veces se utrliza para dirigirse al alumnado, el etiquetado, la indiferencia hacia algunos

alumnos o alumnas, la atención fragmentada, el distinto trato (palabras que utilizamos o tono en que 1o hacemos) a

alumnos y alumnas, las amenazas, la arbitrariedad, el simple hecho de no tratarles personalmente (no saludar, tocar...)

... Dado que en la mayor parte de los casos no es algo consciente (aunque sí es cierlo que hay personas que ridiculizan

a propósito) sería convenientc hacernos observaciones unos/as a otros/as cuando las detectemos.

Consideramos que lo fur.rdarnental es la prevención. Algunas rnedidas preventivas pueden scr:
- Que en los Centros nos planteemos en las Comisiones de Convivencia y Claustros medidas que eviten o frenen los

conflictos y las actitudes violentas.
Las comisiones de convivencia no deben dedicarse únicamente a imponer sanciones sino que deben estudiar qué es lo
que genera violencia en el Centro y proponer medidas para resolverla.
- Potenciar el afecto y el contacto entre los rniembros del grupo.
Conocer personalmentc a todas las personas del aula o del centro y las diferencias entre personas, culturas... ("se ama
1o que se conocc").
Potenciar las técnicas y prácticas que hagan aflorar actitudes positivas, del tipo de los cariñogramas y otras técnicas de
educación sentimental que venimos trabajando en el Taller.
Buscar clemcntos de disfrute común y sentirse bien en le grupo.
- Práctica asamblearia, en la que se verbalicen y se resulvan colcctivamente los conflictos.
- Trabajar fundamentalmentc las conductas agresivas grupales, más que las individuales.
- Dara tras la manifestación de un conflicto tiempo para pensar y tranquilizarse y hablar no sólo de lo ncgativo de lo
que ha ocurrido sino de 1o bucno que se puede concluir de ello.
- Mantener un dicurso positivo que haga ver las potencialidades y la capacidad de resolver problemas del propio alum-
nado (no sólo regañar).
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- utilizar distintos modelos de mediación para la resolución de conflictos.
- Reconocer que la violencia no sólo se da entre iguales, sino que también el profesorado la genera y la utiliza.
- Trabajo personal del profesorado de autoconocimiento, control del estrés...
- Necesidad de cooperación con padres y madres.

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN:

Valoramos muy positivamente el trabajo cn el Taller, en el que, a pesar de scr los últimos días y estar muy cansadas/os,
ha habido muy buen clima y ha cundido mucho el tiernpo para presentar experiencias muy interesantes y para un deba-
te ágil con mucha participación y muy enriquccedor, del que han surgido ideas para reflexionar y para poner cn prác-
tica.
Sólo se han echado en falta algunos juegos y dinámicas grupales de las que tradicionalmente se vienen haciendo en
este Taller, lo que no ha sido posible por algunos imponderables.

Se valora también muy positivamente la coordinación, por mantener el contacto durante todo el curso, haber plantea-
do un esquema organizado y claro de trabajo y la moderación de las sesiones, que ha favorecido el buen clima, la par-
t i c i pac ión  y  l a  ag i l i dad .

Sc felicita a quiencs han hecho posible el Mcnta )¡ Canela, las chicas del Vcrdemar fundamentalmente, a pesar de no
haber contado con demasiada colaboración de los dcmás miembros del raller.
Nos parece una revista estupenda y quc nos vicne muy bien y, como queremos mantenerla como Boletín del Taller nos
organizamos para haccrla posible entrc todas.

Durantc el curso 200212003 se hacen cargo de su edición en el MCEp de Huelva:

Miki (Pilar) Marchena González
C/ Carlos Cano, 10. 21400 Ayamontc (Huelva)
Tfno:959.41 .14.99 l lE-mail: mikinakiloarakis.es lr mtkinaki?i.releline.es

Cinta Fcmández Limón
Caretera Los Marines - Coftelazor. Km. l. Izq. Los Marines (Huelra)
Tfno. : 959. I 2.42.09 I I E-matl valdeajo@yahoo.es

De todas fotmas, como queremos que el Menta y Canela sea algo quc se haga entre todas y todos, nos quedamos con
responsabilidades concretas para que sea posible que salgan los trcs números que planteamos: de las editoriales se
cncargará en MCEP de León. de las contraportadas (poemas, dibujos) Vicky del MCEP de Málaga, de pelis y cancio-
nes Leo del MCEP de Sevil la. de l ibros infanti les Teresa Cemolaza del MCEP de La Rioja, de temas de debate: Rosa
del MCEP de Cantabria. Mariquina del MCEP de Sevil la y MCEP de Huelva; con independencia de todas las aporta-
clones quc se quieran hacer. que serán rnuy bienvenidas.

Sc ha podido observar también que hay personas quc descargan el Menta y Car.rela de la página web, lo que supone
que hay interés por los documentos sobre cocducación. Por lo tanto tratarelnos de enr,iar documentos para que se cuel-
guen en la página, especialmente los relacionados con los temas de trabajo durante este curso, las conclusiones del
debate sobre violencia y algunos otros que puedan rccuperarsc clc dossieres anteriores.

PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL CURSO PRÓXIUO:

Seguiremos trabajando sobre el tema de la violencia en los centros educativos. centrándonos cn :
Propuestas para la rnejora dc la convivencia. La mcdiación como técnica de prevención de ia violencia v de interven-
ción para la resolución de conflictos.

Una propuesta concrcta: l levar un diario durante l5 días de nuestra actitud ante reacciones violentas del alumnado.

Anirnarnos también a iniciar el trabaio sobrc construcción de la masculinidad.

COORDINACfÓN DEL TALLER: De la coordinación del raller para durantc el curso 2002t2003 se hace
cargo un grupo del MCEP de Lcón. Direcciones de contacto:
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Teresa Colín González
C/ Balmes no 11, 3", C.24007 - León
Tfnos.: 981 .22.30.69 I I 981.23.7 6.03

Luci Gaitero Alonso
C/ Santos Olivera n' 14. Dcha. 24005 León
Tfno.: 987.2 I .16.24 I I E-mail: luciana.g@navegalia.com

ANEXO I: RECOMENDACIONES

Como en años anteriores las personas que participamos en el Taller nos hacemos unas a otras una serie de recomenda-

ciones de libros, películas, etc. que nos han interesado. Aquí están:

LIBROS INFANTILES Y JUVENILES

- "Nina se larga". Marliesse Arold. Edit. Loguez.
- "Un asunto indecoroso". Kate Chopin. Edit. Broncc.
- "Un puñado de besos". Oberón. Edit. Rodenas.
- "Adivina cuanto te quiero". Mc. Bratney. Edit. Kokinos.
- "Yo, maleducada". Giulia Goy. Edit. Montena.

NOVELAS

- "El corazón del tártaro". Rosa Montero. Planeta.
- "El cnigma". Josefina Aldecoa. Edit. Alfaguara.
- "Lucy". Jamaica Kincaid. Edhasa.
- "A veinte años. Luz". Elsa Osorio. Alba.
- "Tengamos el scxo en paz". Franca. Jacopo y Darío Fo. Edit. hu.
- "Tristana". Galdós. Alianza.
- "Un país bajo mi piel". Gioconda Bell i. Plaza & Janés.
- "Mujeres que corren con lobos". Clarice Pinkola Estes. Suma de Letras.

OTROS LIBROS

- "Guía para la convivencia en el aula". Isabel Fernández Garcia y otros. Edit. Praxis. Monografias Escuela
Española. Colección Educación Emocional.

- "Prevención de la violencia y resolución de conflictos. El clima escolar corno factor de calidad". lsabel Femández.
Edit. Narcea.

- "Cachorros de nadic". Enrique Martínez Reguera. Edit. Popular.
- "Pedagogía para mal educados". Enrique Martínez Reguera. Ediciones del Quilombo.
- "La agresividad de nuestros hijos". María M. Vassart. Espasa.
- "Malas". Carmen Alborch. El País Aguilar
- "Claves feministas para la autoestima de las mujcres". Marcela Lagarde. Edit. Horas y horas.
- "El acoso moral en la vida cotidiana". Marie Franccs Hirigoyen. Paidós.
- "El acoso moral en el trabajo". Marie Frances Hiri_uoyen. Paidós.
- "La mujer cornpleta". Germain Greer'. Kairós.

PELÍCULAS

- "En tierra de nadie"
- "En construcción". José Luis Guerín.
- "Bil ly Ell iot". Stephen Daldry.
- "La espalda del mundo". J.Corcuera.
- "Barrio" Fcrnando León de Aranoa.
- "Shrek".
- "El hijo dc la novia". Juan José Campanella.

MÚSICA

- John Lennon: "Woman is thc nieer or the world".
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VARIOS

- "Los 7 saberes necesarios". Morín. Documento elaborado parala Unesco.
- Ponerse en contacto con la compañera Inma Serrano para acceder a sus Unidades Didácticas para el 8 de Marzo

y los trabajos para mejorar la convivcncia en el aula. www.avalon.es.
- Educación afcctivo-sexual. Colectivo Harimaguada. Consejería de Educación. Gobierno de Canarias (o Charo

Guimerá: 922.63.00.6 I )

Talleres de Nuevas Tecnologías

MCEPS ASISTENTES: Salamanca, Madrid, Cantabria, Huelva, Casti l la la Mancha, León, Murcia, Cuba, País

Vasco, La Rioja.

ESQUEMA DE TRABAJO:

Debate
Presentación de exper iencias
Práctica en la línea de investisación del taller

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO:

Hicimos un esquema pero las experiencias y el debate (página web de mcep) se llevaron todo el tiempo y no pudimos

avanzar en la práctica programada que consistía cn hacer una presentación multimcdia mediante un esquema que se
trabajó en el grupo de debate de interculturalidad,. El esquema fue el siguiente:

FONDO HUMANO
(SOLIDAzuD,\I). ICiI .\I-I ).\I))

.  SE,SIONES
Cuatro scsiones de hora y n.rcdia durantc dos días

.  EXPERIENCIAS PRESENTADAS

Nucstro gran circuito... al ordenador.

En el C.P. de Infanti l y Primaria de Her-vás, C'áceres, hicimos un circuito de psicomotricidad rnuy grande, tenia 20 esta-
ciones, los niños y niñas (tnfanti l y primer ciclo de Primaria) pasaban por ellas en el orden que querían. las iban apun-
tando en una flcha, cuando habían cstado cn todas podían rcpctir. Hicirnos fbtos de cada estación y con Power point

montamos una presentación para ordenador, en la quc si picabas en una estación te la explicaban, y veías un pequeño
video de la misma. Hicieron trabajos cscritos y dibujos sobre el circuito, fucron a ordenadores se vieron y manejaron
el programa, también se lo cnseñamos a sus madrcs. El CD con la experiencia csta en el Mcep Sa a vuestra disposición.

Juan Fcmándcz MCEP Sa

DIFICULTADES:

. I;.\I-I,O
\tE'l oDol .o(;fco (L.\
PEDA( iOGÍ,,\ FRIJINI J'f
(]O\{O RTJSPTIIIS'IA )

' li;\l,I-O
ORGANIZ_{ I r Y O (*L\l'IC)
IÑ\DL(]T IAD,\ F,\Ll'.\ I)E
.\ l{) \  o. E l 'C)

RIQUEZA::

IiL RI:1'O I)L (ION,IPRENI)I]II

QtE t_.\ DIVERSII)AD ES
t - \A  VI iN I ; \ . lA :

. EL .\Pru1NI)IZAJE ES
t'\ I jli\óNItlNO (;Rtl']AL

. D.\ POSIBII,II)AD DE
\.IvIR \',\LORES (]O1\,IO

EI- C]O\ÍPI{O\ISO Y I-,\
SOI,ID.\RII), \ I)

DIVERSIDAD
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La página Web de lecturas

Esta actividad a modo de página web, se hizo con motivo de la realización por partc dcl profesor de un curso sobre
redes, Intranct y páginas web, muy recomendable para todos los entusiastas de acercar las nuevas tecnologías a nues-
tros dulces y cándidos niños.

Por supucsto necesitamos el inexcusable recurso del rincón del ordenador o del aula de informática.

Los objctivos principales de esta actividad son:

- Interesar al niño a la lectura por otros medios diferentes a los tradicionales.
- Aprender el sencil lo uso de una página web.

Esta página consta de un menú principal:

1.-Cuentos
2.-Fábulas
3.-Poesías
4.-Adivinanzas
5.-Trabalenguas
6.-Chistes.

Pulsando sobre cada uno de estos títulos nos lleva a otro submenú con diferentes títulos en cada apartado.
A modo de ejemplo:

La secciónl.-Cuentos cuenta con:
1.- "El Gato con Botas"
2.-"Quien dará de comer al asno"
3.-"Un barco cargado de. . . "
4.-"El molino encantado"
5.-"El elefantc".

Las demás secciones también cucntan con sus re.spectivos submenús.
El alumno una vez instalada 1a actividad puede nroverse hacia delarite y hacia atrás, por los diferentes tipos de lecturas.
Las lecturas se pueden completar con preguntas interactivas (con 'u,arias opciones para la respuesta) como se puede
comprobar en el punto 4. Adivinanzas. El alurnno dcbc scrlalar cual es la respuesta coffecta.
Estas páginas pueden llevar dibujos que se muevcn (pero hay que sabcr programar con "Java"), pueden ir acompaña-
dos de música, fondos alegres, etcótera. Ha sido rcalizada con el Frontpage. Pcro hay otros programas igualmcnte ade-
cuados para rcalizar páginas web.

Los diferentes tipos de lccturas sc pueden actualizar siempre que se quieran desde el Frontpage. No es necesario col-
garla en la red pues se puede navegar por csta página desde el archivo grabado en un cd.

José Fernández Sánchez MCEP C.L.

Oué es el M.C.E.P.

La prescntación clectrónica del Movirniento Coopcrativo de Escuela Popular no es más quc un pequeño libro sobre el
Movimiento. realizado con Neobook.
Las imágenes comesponden a documentos del MCEP y la composición dc las páginas obedcce a los distintos apafta-
dos que se puede prcsentar cn una explicación externa.
Para mayor agil idad se ha suprimido el sonido y rodos los botones.

Es ejecutable y sc navcga con las teclas RePag, AvPag y Esc

Pep i  y  Max i  MCEP Lcón .

Una comunidad virtual en intemet

La página www.cducalia.org, es un espacio multifuncional dentro de la educación, patrocinado por la Fundación La
Caixa.
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No sólo juegos y actividadcs didácticas, sino una comunidad virtual protegida, quc se plantea como altemativa a niños

y jóvenes frcntc a la avalancha de internet, que parcce destinado a ser un media más, sin ton ni son, como la televisión.

Alfredo López.

CONCLUSIONES Y VALORACTÓN :

E,l taller lleva un tiempo "buscando identidad". En esta ocasión, sin embargo, hemos avanzado, se nota un compromiso con el

mismo por parte dc un núcleo de gente. Por otro lado es tambión positivo que la página web del mcep se haya vinculado más

intensamente al talle¡ esto hará que se dinamice y que el taller encuentre un cauce de cornunicación.
Volvió a surgir el tema de la dificultad de abordar las experiencias desde un punto de vista netamente relacionado con las NNTT.

PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL CURSO PRÓXIMO:

Seguiremos trabajando con aplicacioncs multimedia. El objetivo es analizar, mediantc la práctica, como estas aplica-

ciones pueden ser una herramienta que se adapta muy bien a nuestra opción metodológica (introducir la vida en la

escuela).

Quercrnos también comprometernos con la dinamización de la página web, para cllo quizás hagamos un encuentro y

procuraremos dar conocimiento de la misma en distintos foros.
Habría quc avanzar también en ordenar y poner a disposición del tallcr los trabajos y matcriales que sc van creando.

El debate sobre NNTT ha de continuar pues cada vez tienen más prescncia en la sociedad e influyen más en la escue-

la. Para organizar este debate uti l izaremos nuestro bolctín intcrno "La ratona" quc se puede bajar de www.mcep.es

COORDINACIÓN DEL TALLER: .tuan Fernández Platero N{cep Sa jujuon@teleline.es
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4.I. ESCUELA PÚBLICA

INTRODUCCION

E,n un ambiente concurrido y con aire acondicionado se llevó acabo el debate, con mucha participación. Se plantearon

interrogantes: ¿es pública la escuela pública? ¿,está mal la escuela pública? ¿el fracaso escolar, la indisciplina, son atri-

butos de la escuela pública'? ,,qué responsabilidad tienen la Administración, padres y madres, maestros y maestras, en

el deterioro de la escuela pública? ¿quién va a podcr ofertar los itinerarios de la Ley de Calidad? ¿en la escuela públi-

ca estamos los mejores profesionales? ¿son los equipos cstables y los proyectos progresistas clavcs para una calidad

de la enseñanza'l eIc...

Todos estos interrogantes dieron lugar a un animado debate. Al final sc acordó elaborar un comunicado sobre la Ley

de Calidad que haríamos público.

Comunicado:

EL MCEP ANTE LA LEY DE CALIDAD.

El Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP) en su XXX Congreso manificsta ante la opinión pública su

rotundo rechazo a la "Ley de Calidad". Denuncia la campaña mediática iniciada por la Administración hace algunos

años dirigida a crear un estado de opinión favorable a un cambio legislativo de toda la estructura del actual sistema

educativo, que no está respaldado por ningún dato objetivo, sino que obedece a una concepción ideológica que preten-

de restringir el derecho que toda persona tiene a una educación de calidad.
Es evidente que hay que mejorar ciertos aspectos del sistema educativo y que hay que introducir cambios para que csto

ocuffa. Pero estos tendrían que estar respaldados por una evaluación en la que debe de intervenir toda la Comunidad

Educativa, teniendo en cuenta al mismo tiempo la diversidad de todas las realidades existentes en el Estado Español y

desde ese respeto abordar los cambios precisos para mejorar el Sisterna Educativo.

SOBRE LOS PRINCIPIOS

Denunciamos el carácter demagógico que preside la redacción de los principios de calidad del sistema educativo y la

uti l ización de un lenguaje sexista que invisibil iza alas mujercs. Incumpliendo con ello, incluso las propias normas del

MECD y de Unión Europea, sobre el uso no sexista de la lengua. La impresión general es que se han querido utilizar

unos términos biensonantes, sin la intención de plasmarlos postcriormente en unas propuestas de actuación coheren-

tes. Dicha impresión procede de las contradicciones intemas dentro del mismo artículo primero.
. Así, el ténnino equidad sc intenta explicar con una frase que lo contradice: la verdadera equidad no parte de la

igualdad dc oportunidades, sino que intenta compensar las dcsigualdades de origen. No hay mayor injusticia quc

considerar iguales a las personas que son profundamente desiguales.
. Los valores no se transntiten sino que sc construyen. se clucidan, se proponen, se debaten...para que puedan ser

asumidos por las nue\¡as -ecneraciones. Tampoco se transmiten los aprendizajes de ningún tipo. La terminología
uti l izada en el docurnento nos rcmrte a un r.nodelo de educación transmisiva y reproductora.

. La autonomía que se propone entra en franca contradicción con la potenciación de la función directiva.
Las contradicciones son todavía mavores entre la redacción de cste artículo y las propuestas concretas rccogidas

en otros: Si aquí se habla de una educación permanente y para toda la vida, no se entiende la posterior obsesión
por los aprendizajes terminales.

La insistencia excesiva de términos como responsabil idad, esfuerzo, etc. hacen pensar en una concepción de la

educación como proceso organizado desde fuera, en lugar de una actividad apasionante que surge de la iniciativa
y el protagonismo de las personas y de los grupos que son los sujetos y deben ser los protagonistas dc su propio

aprendizaje.

SOBRE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO

Esta ley acaba de un plumazo con los aspcctos positivos de la heterogeneidad, reflejo dc la situación social, resul-
tado de la escolarización generalizada hasta los l6 años, favorecicndo en contraposición la segregación en it ine-
rarios y la formación de grupos homogéneos; solución ya expcrimentada en el pasado y abandonada por resulta-
dos devastadores en alumnado y profesorado. No debcrnos permitir un retroceso en estos aspectos. Existen res-
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puestas adecuadas y diversas de atención a todo tipo de diferencias, que deben de ser financiadas adecuadamente.

Por otra parte, esta ley que dice mejorar el Sistema Educativo, se olvida de implicar a todas las personas que for-
man parte dc é1. No hace referencia a cambios que deben realizarse por parte de todos los sectores que componen
la Cornunidad Educativa, pasando por alto su implicación.
Es chocante descubrir que después de conocer una ley como la LOGSE, con principios educativos y sociales des-
arrollados coherentemente, aunque no siempre l levados a la práctica, tengamos que asistir a la suplantación de tér-
minos e intenciones tan claros como el desarrollo de capacidades por el de conocimientos puros y duros, o el olvi-
do de valores, currículo integrado ... etc, por el de áreas, prucbas, reválidas ... etc.

SOBRE LA FUNCTÓN OOCENTE

La Ley de Calidad contempla la formación del Profesorado desdc una perspcctiva cientif ista, como si la solución
dc los problcmas quc aquejan a la enseñanza provinieran de presuntas carencias en sus conocimientos científ icos,
cuando bien es sabido que la clave no está en qué transmitir sino en como lograr que el alumnado logre aprender.

En su articulado se aprccia una sobrevaloración del papel dc la Dirección de los centros y una ¡ragnificación de la fun-
ción de los servicios de orientación.

Los ar1ículos referentes a la formación inicial del profesorado no incluycn ningún carnbio relevante, son un maquillaje
lingüístico de lo que ya hay sin contemplar la reivindicación de los enseñantes sobre la titulación de l icenciaturas Dara
cl profesorado.

Se aborda la evaluación de la función docente desde el exterior de la realidad de los centros, ignorando al Claustro y
limitando el papel del alumnado y las familias. La evaluación deja de scr una herramienta para mejorar la labor edu-
cativa, para convertirse en un mecanismo dc prornoción económica del profesorado.
Se ignoran las posibles soluciones colectivas a los problemas cle la cnseñanza en el contexto real de cada centro, para
considerar las actuaciones individuales de profcsores que se premian. si la cvaluación cs positiva según los criterios
tecnológicos dc la administración, con la apertura del abanico salarial v su colrcspondicnte efecto perverso en el clima
del claustro; así como con mcjores condiciones de moi' i l idad que podrían f¿rcil i tar el abandono de los centros de con-
lexro rnás problemát ico.

Se incluyen cn la Ley aspcctos que preocupan al profesorado como las reducciones dcjornada a mayorcs o la asisten-
ciajurídica cn un alarde propagandístico que más parece enfocado a contentar al prof-esorado con una cleclaración de
intenciones que a construir un nlarco dc trabajo adecuado.

SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCTÓN DE CENTROS

El MCEP considera que el dinero público debe ini 'ertirsc en una escuela pública quc garantice una educación de cali-
dad para loda la c iudadania.
Reivindicamos una escucla pública financiada con fbndos públrcos. administrada por organismos públicos <Jemocráti-
cos, gestionada por la comunidad cducativa, ca¡actcrizada por la laicidad y plurali<lad ideológica.
Así mismo dcnunciamos el ataque a Ia democracia v la autonomia dc los centros eclucativos quc supone la pérdida de
competencias dcl consejo escolar que pasa a ser un or-qano lneranlerl¡e consultivo, trasladándose toda la capacidad dc
decisión al equipo directivo y a la propia administración educatir,,a.

SOBRE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO Y LA INSPECCIÓN

Se hace cxpresa referencia a la evaluación de todo el sisterna eclucativo y sin en.rbargo, a lo largo del articulado, la
cvaluación sólo se contempla cn los aprendizajes en áreas, asignaturas y competencias básicas del currículo.
En lo referente a la inspección educativa, el plantcarniento que hace esta ley es el de una inspección controla¿ora. El
control de unos curriculos homogéneos decididos fuera del ámbito escolar y la aplicación de estos, se convlerten así
en la función principal dc un inspección quc debería de cstar al servicio de la Comuni<lad Educativa, apoyando e impul-
sando todos los proyectos que rnejoren la calidad <Je la educación.
En definit iva, sc pretende crear una idea de participación democrática, cuando en la práctica el Gobiemo se reserva el
derecho a legislar y las Comunidades Autónomas quedan como consultivas y ejecutoras de los planes elaborados por
el Gobierno Central, lo que sólo puedc conducir a la homogeneización del sistema c{ucativo.

El Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP) seguirá apostando por una escuela pública para todas las pcr-
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sonas sin exclusión, que acoja y respete toda diversidad humana, como garantía de una sociedad iusta, cohesionada y

plural.

4.2. INTERCULTURALIDAI)

Durante tresjornadas se ha ido, de forma progresiva, crecicndo en profundidad y propuestas. Sc debatió sobre los con-

ceptos: interculturalidad, multiculturalidad,.., también sobre las estructuras socioculturales y religiosas que impiden la

integración.
Se vió que tenemos antc nosotros una riqueza cultural extraordinaria admitiendo la integración como un recurso socio-

pedagógico.
Se habló de la respuesta que la Pedagogia Freinet da a la interculturalidad, considerando sus planteamientos adecua-

dos para el tratamiento de la educación multicultural. Planteamos que en la escuela tienen que intervenir más personas

e instituciones.
E,s importante el conocimiento de los conceptos y de la realidad multicultural. Tambión ser capaccs de ver como a tra-

vés del lenguaje y de las expresiones se transmitcn los prejuicios y sentirnientos.
Al final llegan.ros a la conclusión quc la vcrdadera integración se dcbe producir con los pobrcs, con los que menos tie-

nen, con los marginados.
Para el curso nos hemos puesto un sencillo plan de trabajo. Parliendo de que la multiculturalidad es una suerte y una

fuente de recursos, acometeremos la tarea estructurada en estos puntos:

1. Conceptos: Interculturalidad, multiculturalidad, integración, segregación, xenofobia, racismo,..

2. Definir estructuras de trabajo que facilitan la diversidad: Aula, Centro y Comunidad educativa.
3. La Pedagogía Freinet y su respuesta a la multiculturalidad.
4. Analizar la respuesta que la Escuela Pública da a la Interculturalidad:

Si tuación actual .
Recursos necesar ios.
Formación del prof-esorado.

Trabajaremos con 2 documentos: Kikirikí n" 65 "\. ' lult lculturalidad ,v educación" y el Documento del Congreso de la

Diversidad e Igualdad.
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5.L. LA EDUCACIóN EN cuBA

"EL SISTEMA EDUCATIVO CUBANO'
Mc.S. Enrique Aurelio Barrios Queipo. Universidad Pedagógica "José Martí". Camaguey. CUBA

DESCRTPCIÓN DEL CONTEXTO:

"E,l trabajo caracteriza la concepción y estructuración del sistema educativo cubano, que como experiencia, ha permi-
tido alcanzar índices de significativa calidad a lo largo de más de cuatro décadas y donde se pone de manifiesto la
capacidad de la nación para hacer de la educación una reconocida conquista".

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA:

El Ministerio de Educación de la República de Cuba tiene la misión de dirigir cientif icamente con la parlicipación de
las organizaciones e instituciones de la socicdad. la fomación integral de las nuevas generaciones.
Cuba es un país sin analfabetos desdc 196 l. a partir de haberse desarrollado una experiencia masiva denominada
"Campaña Nacional dc Alfabetización", acontecimiento cultural que dio continuidad a todos los tipos y niveles de edu-
cación existentes en el sistema.
Nuestros servicios educacionales son gratuitos y están garantizados para todos sin distinción de raza, sexo, creencias
religiosas o ideas polít icas. No existe la educación privada y es para el país un principio que no se pierda ninguna inte-
ligencia, que nadie quede sin posibilidades de ascender cultural y espiritualmente a través de los estudios y la atención
a la sociedad.
Todos los niños y niñas sin imporlar el lugar de nuestra geografia tienen garantizados su escuela, su maestro, sus libros,
sus libretas, la alimentación indispensablc, la asistencia rnédica y sobre todo infinito amor con la palabra y los hechos.
En el sistcrna educativo cubano opera la dialóctica de la centralización y la descentralización, lo que garantiza la uni-
dad y lo común en todas las partes dc la nación 1. al ntismo tierrpo la adecuación de planes y programas que se apli-
can en los diversos territorios v escuclas. a partir del diagnóstico de cada lugar. Es un rcconocimiento a la pedagogía
de la diversidad porque cxisten tantos calninos pedagógicos como problernas específicos seamos capaces de recono-
cer en cada territorio, comunidad. escuelas. aula. grupo. alumno'a.
Nuestro sistema educacional es democrático porque es grafuito y garantiza: El pleno derecho del acceso a la educa-
ción con la mayor calidad posible para todos los cubanos, La elaboración y aplicación de las decisiones principales que
se adoptan desde el MINED hasta la última escuela de forma colegiada con la participación de los estudiantes de todos
los niveles, El consenso y coincidcncia de intereses de los trabajadores y los principios del sistema educacional, La
posibilidad continua y sistemática de que trabajadorcs y estudiantes puedan debatir los problemas que se derivan de
la aplicación de la polít ica educacional.
La materialización de la misión del MINED, asume dentro de este la siguiente cstructura:

1- EDUCACIÓN N¡ANTIT:
(0 a 5 años)

( 6 a  l 1  a ñ o s )

En la Pre-cscolar se alcanza una

2_ EDUCACIÓN MEDIA:
(12  a  15  años )

I . 1- Vias no fbn.nales
1.2- Círculo Infanti l
1 .3-  Pre-escolar
1.4- Primaria: -Primer ciclo ( de primer a cuarto grados)

-Segundo ciclo (de quinto a sexto grados)

cobertura dc rnás del 98% de la población infanti l y en la Primaria el 100%.

2.1-  Secundar ia Básica I  3  años)

Asegura atender a las diversas inclinaciones vocacionales en el campo
Garantiza la continuidad de estudios del 100% de la eraduación nrimaria.

3- EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR:

de la ciencia, la cultura y el deporte.

(16  a  18 /19  años .
Dos posibil idades) 3.1- Prcuniversitario (3 años)

3.2- Educación Técnica y Profesional (4 años)

6 8



Toledo,  . fu l io  2002

4- EDUCACION SUPERIOR:
4. 1- Universidades Mixtas
4.2- Universidades Médicas
4.3- Universidades del Deporte
4.4- Otras Universidades
4.5- UNIVERSIDADES PEDAGÓGICAS. Donde se forman los maes-

tros y profesores para todas las educaciones. Ingresanjóvenes provcnientcs dcl bachillerato concluido y de las dife-
rentes especialidades y ramas de la Formación Técnica y Profesional, los que vencen determinados requisitos de
aptitud y actitud en las que se valora mucho las cualidades humanas. Los estudios se realizan a saber en cuatro tipos
de facultades pedagógicas: HUMANIDADES, CIENCIAS TECNICAS, CIENCIAS Y EDUCACIÓN INFANTIL.
En todos los casos sc armonizan las disciplinas de formación en integración y unidad con lo acadómico, 1o inves-
tigativo y lo laboral a partir del principio de que el maestro se prepara en la escuela, desde la escuela y para la escue-
la. Una vez graduado el docente tiene garantizad la superación continua desde la asistencia a cursos sin abando-
nar su puesto de trabajo, como hasta la liberación por un año para cursar estudios y realizar investigaciones, inclu-
yendo maestrías y doctorados.

5- EDUCACIÓN DE ADULTOS:
5. l - Escuelas Primarias
5.2- Escuelas Secundarias
5. 3- Preuniversitarios
5.4- Técnica y Profesional
5.5- Universidades

6- EDUCACIÓN ESPECIAL. Asegura la atención integral a los niños y jóvenes con necesidades educativas espe-
ciales, a fin de facil i tarles en la mayor medida posible y según sus aptitudcs individuales, que además de valerse
por sí mismos, se incorporen a la vida en sociedad.

VALORACIÓN

En la búsqueda de elevar aun más la calidad de la educación cubana, actualmente se llevan a cabo impoftantes trans-
formaciones en todas las educaciones que perfeccionan la aplicación de los conceptos que la sustentan y de los méto-
dos que la hacen mucho más eficiente. Solo alcanzando una cultura general intcgral en la formación de las nuevas
generaciones, solo con un magisterio que prepare a los futuros hombres y mujeres para una vida plena, una nación
puede sentirse satisf-echa de su obra educacional.
Nuestro Héroe Nacional "José Marti" sentenció "... Instrucción no es lo mismo que educación: aquella se refiere al
pensamiento y esta principalmente a los scntimientos. Sin embargo, no hay buena educación sin instrucción. Las cua-
lidades morales suben de precio cuando están realzadas por cualidades inteligentes." "...81 pueblo más feliz el que
tenga rnejor educado a sus hijos." "...Puesto que a vivir l ' iene el hombre. la educación ha de prepararlo para la vida.
En la escuela se ha de aprender el manejo de las fuerzas con que en la vida se ha de luchar. Escuela no debería decir-
se, sino talleres. Y la pluma debía rnanejarse por la tarde en las escuelas; pero por la mañanala azada."
En esta hermosa práctica pedagógica nos encontramos, aplicando innumcrables programas extensivos a toda la pobla-
ción, para que no qucde ningún ciudadano sin recibir, desde que nacc y hasta que mucre, las facilidadcs quc establece
una convocatoria hacia su formación integral, porque "SER CULTOS ES EL UNICO MODO DE SER LIBRES".

5.2. INVESTIGACION DEL MEDIO
Sebastián Gertrúdix Romero de Ávila.

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO:

La experiencia que relatamos se ha desarrollado cn dos localidadcs pequeñas. Se cmpezó a investigar cl medio en
Toncnte de Cinca (Huesca), un pucblo de 1.300 habitantes, situado en la rnargen derecha dcl río Cinca, a cinco kiló-
metros de Fraga, en la carretera que va a Mequinenza. Alli estuvimos durante cuatro cursos. Dcspués, por efecto del
concurso dc traslados, hemos continuado en Torrcs de Segre (Lleida), localidad de 1850 habitantcs, situada en la mar-
gen izquierda del río Segre y a l5 kilómetros de Lleida, en la carretera hacia Zaragoza. Ambas localidades son emi-
nentemente agrícolas.
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DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA:

Aprovechamiento del entorno.- Cuando yo empecé a ejercer como maestro en Torrente de Cinca pude comprobar
como mis alumnos sentían una gran ilusión cuando me enseñaban los alrededores del pueblo y los lugares por donde
solían jugar: el campo de fútbol, la acequia, el río, el castillo, la ermita de San Salvador, el Secá Forcada, sus caba-
ñas, ca Ferrabrás, ca Montfort, etc.
Cuando me explicaban sus actividades fuera de la escuela, su conversación era fluida y su vocabulario rico y abundan-
te. Se notaba que hablaban con conocimiento de causa y, además, todos querían intervenir. No tenían miedo a hablar.
A veces se rectificaban unos a otros, o matizaban la explicación de un compañero o compañera en una búsqueda per-
manente de la exactitud y la verdad.
Sin embargo, cuando se trataba de contestar a las preguntas del maestro sobre la lección, el vocabulario se empobre-
cía, tartamudeaban, se atascaban, contestaban "sinsentidos" o bien recitaban mecánicamente sin entender el significa-
do de sus propias palabras. No podías pedirles una contestaciónrazonada, utilizando un vocabulario propio; lo hacían
tal como estaba en el libro.
Esta situación afectaba a la totalidad de mis alumnos y alumnas. Y fue reflexionando sobre ella y sobre otras de resul-
tado parecido, como llegué a la conclusión de que debía cambiar el trabajo de clase. Tenía que conseguir de mis alum-
nos un comportamiento en la escuela parecido al que demostraban fuera de ella. Y la solución no era otra que la de
convertir el entomo en materia de trabajo escolar.
Hablé con los alumnos y acordamos investigar para conocer la historia de nuestro pueblo. En Torrente y sus alrededo-
res existen diversos restos del pasado sobre los cuales apenas teníamos documentación. Hicimos unas cuantas entre-
vistas a gente de la localidad, pero la vedad es que nadie nos supo proporcionar una información medianamente acep-
table.
En vista de ello, decidimos escribir una carta a D. Francisco Castil lón, investigador histórico que vivia en la cercana
localidad de Zaidín, para ver si nos aclaraba alguna cosa.
Su respuesta fue rápida y llena de contenido. Don Francisco no solo nos puso sobre la pista det castillo, la ermita de
San Salvador y algún que otro poblado antiguo; su carta significó para nosotros todo un programa de trabajo. En una
de sus partes decía textualmente:

"Trazaos un plan de investigación: una .serie de sesiones en el c'astillo, otras en la ermita, en varios poblados que hav
en Tbrrente; cualquier piedra antigtta, hac'ha, ntoneda, c'erántic'a, etc'., guardadlas como restos valiosos del pasado.
Pasad casa por casa recogiendo todo clase tle.f'otos dntiguas, sobre los fiestas. los quintos, las bodas, etc; que os dejen
ollas antigua.s, los bra.seros, tenazas, etc. Y con.l'c¡tos. utensilios, hac'ed unu bueno erposición etnológica que c'ausará
sorpresa a todos los t,ec'ittos de Tot'rente, dudo clue en estos alios lo tctmos perdiendo todo con la tele, la lavadora, etc.
Recoged los canto.s antigucts, lo.s motes tle t'ada casa, lo que se hace para las -fiesta.s, etc. Ya veis si tenéis campo de
acción. Id catalogandolo todo despac'io. No os canséis. Y si organizáis alguna erposición y deseáis que venga yo a dar
una conJérencia sobre Tbrrente, lo haré con sumo gusto, como lo hicieron los alumnos de Ontiñena y Velilla".

Y luego está el entorno natural: la flora, la fauna, los restos fosiles y la composición de los terrenos (minerales y rocas).
Al llegar la primavera, mis alumnos empezaron a traer a clase, saltamontes, ranas, lagartijas, alguna culebra, etc., que
encontraban ellos mismo o que les daban sus padres. Enseguida comprendí que debia aprovechar la curiosidad infan-
til y, al principio. los obscn'ábamos, les hacíamos un dibujo y una ficha con 1o más característico y luego los soltába-
mos o los enterrábamos en caso de que estur"iesen mueftos. Pero. poco a poco. empezamos a valorar la posibilidad de
hacer una colección en la que hubiesc al menos una representación de cada especie.
Desde aquellos primeros momentos hasta hoy. la in.''estigaciór.r del cntorno ha sido una constante en mi trabajo con los
diversos grupos de niños y niñas que han estado a mi cargo.
A modo de muestra os expondré tres de los proyectos llevados a cabo:

La exposición etnológica.- Es una oportunidad única para conocer el pasado más inmediato de la comunidad en la que
nos encontramos. Se puede hacer sobre aspectos concretos o abierta a todos los temas; pero siempre constituirá un
éxito que nos proporcionará multitud de nuevas posibilidades de trabajo.
Yo he organizado dos hasta ahora, una en Torrente de Cinca y otra en Torres de Segre. Y el sistema de trabajo fue en
ambos casos, muy parecido.
Empezamos enviando una circular explicativa a todos los habitantes del pueblo. Después, nos dividimos en grupos y
fuimos por las casas buscando objetos antiguos. Al principio, la gente no se enteraba muy bien de 1o que queriamos, o
no se ftaba, o no encontraba nada que pudiera ser expuesto. Pero, poco a poco, fueron dándonos cosas como, fotos,
vasijas, monedas, relojes, planchas, etc.
Nosotros íbamos haciendo una ficha provisional de cada objeto y ios almacenábamos. Cuando tuvimos material sufi-
ciente, empezamos a preparar la exposición.
Ahora se trataba de hacer una ficha más completa para que la gente que visitase la exposición pudiese tener la máxima
información posible sobre cada uno de los objetos expuestos. Había fichas para objetos, para libros y para monedas.

7 0



Toledo, ,Jr¡Iio 2002

Para buscar la información, así como para identificar algunos de los objetos que nos dejaron, no dudamos en solicitar la
ayuda de varios anticuarios, de aficionados al tema y de personas del pueblo cuya colaboración nos fue muy valiosa.
Las horas de trabajo fueron muchas, pero cuando un niño o niña acababa de buscar información y la pasaba a la ficha,
venía y me decía: "Sebastián, dame más faena' .
La exposición de Torrente de Cinca tuvo lugar del 22 al 27 de febrero de 1 982, y aprovechamos para organizar desde
la escuela una semana cultural, con charlas sobre la historia de Torrente, la Ribera del Cinca y Aragón.
La de Torres de Segre tuvo lugar durante la semana de la Fiesta Mayor, del 4 al l0 de diciembre de 1989.
La gente de ambos pueblos quedó encantada y muchos nos felicitaron por el trabajo desarrollado. Desde el punto de
vista pedagógico es impresionante la cantidad de posibilidades que ofrece una exposición etnológica como la nuestra:

a) En cuanto ala organización y técnicas de trabajo: por parejas, grupos, individual, encuestas, visitas, recogida y
clasificación de material, consulta de libros, de personas especializadas, utilización de la máquina de escribir, la
imprenta, el ordenador...
b) En cuanto a los temas a tratar: trajes, fotos, herramientas del campo, llaves, planchas, canciones, juegos, refra-
nes, historias, costumbres, fiestas, monedas antiguas, restos arqueológicos, etc. En la de Torres de Segre quedaron
abiertos muchos campos, algunos de los cuales se han ido trabajando posteriormente con más profundidad y pue-
den ser motivo de próximas exposiciones monográficas: tabaco, esparto, cáñamo, mimbre, pan, matanza del cerdo,
monedas antiguas, restos ibéricos y romanos, etc.
c) En cuanto a los conocimientos, a mi se me hizo imposible evaluar la cantidad de cosas nuevas que aprendieron
mis alumnos después de realizado todo el trabajo. Hubo aiumnos que aprendieron más que el propio maestro sobre
alguno de ellos. Cuando se trata de trabajar, de investigar, de "hacer", lo menos importante es el nivel de conoci-
mientos "teóricos" que nos quedan. Lo importante es que mis alumnos aprendieron a trabajar la historia, que actua-
ron como verdaderos investigadores del pasado: y eso es algo totalmente diferente a estudiarla de memoria en un
libro.

Unavez acabada la exposición, devolvimos los objetos a sus propietarios. pero antes elaboramos un duplicado de las
fichas para que quedase un archivo etnológico en la escuela.
Gracias a la exposición, la escuela se convierte en un centro de información cultural para el pueblo, pues de vez en
cuando aparece por la clase una persona con alguna piedra, moneda u otro objeto para que se lo identifiquemos, tra-
bajo que realizamos gustosamente. Y si nosotros no podemos hacerlo con nuestros conocimientos y material de con-
sulta, bajamos a Lleida para comentarlo con especialistas en la materia. Luego confeccionamos dos fichas con la infor-
mación recogida, una para el dueño y otra para la clase. De esta forma controlamos una gran cantidad de material sin
necesidad de tenerlo en la escuela.

La guía de la fauna.- El trabajo de investigación sobre la fauna de la zona se desarrolló a lo largo de los cuatro años
que estuve en Torrente y ha continuado de forma parecida en Torres de Segre. Nuestro esquema de trabajo ha sido bási-
camente el siguiente:

1.- Animales aportados por los niños individualmente o por algún padre o amigo: Se les hace siempre una obser-
vación colectiva y una ficha con el nombre vulgar. el científico, la hora. día y lugar de recogida, el nombre de la
persona que lo aporta y las guias especializadas donde se puede encontrar más información.
Todas estas fichas las vamos colocando juntas en un fichero que llamamos "de la fauna", a partir del cual los alum-
nos realizan investigaciones personales y conferencias sobre los animales.
2.- Salidas al campo realizadas por toda la clase: Lo primero que hicimos fue construir trampas para cazar insec-
tos con botes de conserya de cristal. Las salidas se suelen realizar en horas y lugares diferentes al objeto de poder
comparar después la fauna de cada zona y las horas de mayor actividad de cada animal.
Durante unos años fuimos recogiendo muestras de los ejemplares que no teniamos en el museo, pero desde hace
varios, hemos renunciado a la captura en vivo para dar paso a la fotografia o a la captación de imágenes mediante
intcrnet.
Cada salida tiene sus características propias y la clase organiza el trabajo en función de los objetivos a conseguir.
Los alumnos disponen de libretas de campo en las que anotan todo lo que consideran interesante (descripción de
un animal, su dibujo, inscripciones o marcas en piedras, accidentes del terreno...). También solemos llevar prismá-
ticos, lupas, las trampas para insectos, acuascopios, brujulas, máquinas de fotos, etc. Una vez en la clase uti l izamos
guías especializadas (de editoriales como Omega, Blume, Grrjalbo), lupas binoculares, terrarios, la enciclopedia de
la vida natural, la enciclopedia catalana, para su mejor observación y clasificación.
Torres de Segre dispone, además, de una zona como el embalse de Utxesa, donde la fauna acuática y, concretamen-
te, las aves, son de una gran variedad e interés, al constituir un lugar de paso para las especies migratorias.

Las plantas medicinales.- A 1o largo de estos años, la flora se ha ido trabajando muy lentamente, dado que a los alum-
nos les resulta más atractivo obseruar y clasificar animales, pero en los dos últimos cursos hemos iniciado una recopi-
lación de plantas medicinales y de sus aplicaciones en medicina natural, que nos está permitiendo confeccionar una
guía bastante completa y la recuperación de terapias que ya estaban casi olvidadas. Contamos con la inestimable cola-
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boración de personas mayores del pueblo, que nos ayudan a identificar plantas y nos relatan las técnicas curativas que,

en algunos casos, aún pcrduran. Hemos convertido esta actividad en un proyecto Comenius y trabalamos con una

escuela de Polonia y otra de Letonia.
Ya tenemos un archivo de plantas medicinales del pueblo que consta de más de 100 ejemplares. También se ha ido rea-

lizando una ficha dc cada planta con los datos que consideramos más importantes (familia, género, especie, forma vital,

propiedades, lugar de observación, libros y guías donde se puede encontrar más infonnación) y que archivamos junto

con una foto o lámina de la misma, para que sirva como fuente informativa para posteriores investigaciones.
En otra calpeta colocamos la información que encontramos en internet sobre cada planta, la cual es impresa y pasa a

formar parte del archivo documental de la misma.
El trabajo de las plantas rredicinales nos ha dado la oportunidad de organizar "El día del Medio Ambiente", que con-

siste en la celebración de una scrie de talleres relacionados con la salud, el medio ambiente, la etnología (recuperación

de juegos), que venimos celebrando en colaboración con los jubilados del pueblo, el Ayuntamiento y la Asociación de

Padres.
Finalmente, también estamos confcccionando el archivo fotográfico de plantas y animales, que, en el caso de los ani-

males, irá sustituyendo, poco a poco, a los ejemplares disecados que tenemos en el museo de la escuela.

VALORACIÓN:

El material archivado va fbrmando un fondo documental de nuestro pueblo y comarca, quc uti l izamos para reali-
zar trabajos escolares: cont-erencias, guias de flora y fauna. recopilaciones de medicina natural, trabajos monográ-
ficos, etc. Trabajos que, a su vez, nos seguirán proporcionando r¡ás documentación. Para favorecer la colabora-

ción dc la gente del pueblo también tenemos organizado un fichero de personas que tienen algún conocimiento o

afición intercsante para ofrecer a la cscuela y a la comunidad.
Como podemos ver, el entorno nos proporciona todo tipo de situacioncs y de posibil idades de trabajo, todas ellas
reales, comprobables. A partir de é1 se pucden estudiar también aspectos relacionados con las familias, cl trabajo

de los padrcs y madres de los alumnos, la población, las actividades cconómicas del pueblo, se puede hacer un

seguimiento diario del t iempo, un l ibro de noticias de la escuela y el pueblo, ctc.
Estamos convencidos de que cualquier actividad que se realice partiendo de la rcalidad que viven los niños y niñas
será motivadora y enormemente formativa. Además, tendrá un gran valor científ ico y será muy úti l socialmente.
El trabajo cscolar debería estar dirigido, fundamcntalmente. al conocimiento y comprensión de la realidad más cer-
cana, la cual nos ofrece diarialnentc las claves para entender la complejidad del mundo en el que vivimos.

5.3. AQUI CABEMOS TODOS

UNA ESCUELA PARA TODOS
Exper iencia de Educación Intercul tura l
Colegio Público San Francisco. Los Navalmorales (Toledo).

Lo nuestro es así: simple y sencil lo como nosotros mismos, hombres y mujeres que vivimos en un pueblo, Los
Navalmorales; hombres y mujeres que trabajamos en la agricultura. ganadería, en la recogida del nízcalo, de la acei-
tuna, echando culos de sil las o r. 'endiendo en los mercadil los de la comarca.
Así somos, y asi son nuestras cosas: la escuela. e1 ayuntamiento, la residencia de ancianos, la guardería infanti l...
Nos hemos acostumbrado a trabajar juntos. a prestarnos ayuda, a colaborar como lo hace una familia numerosa
cuando alguno de sus miembros se cambia de casa o celebra acontecimientos importantes.

Pues asi es también nuestra escuela: la CASA GRANDE DE TODOS, un lugar de reunión para estudiar, leer, tocar
el piano, hacer deporte, prepararse una oposición, hacer un campamento o campo de trabajo, montar en bicicleta,
ensayar el teatro; la cscuela es la casa grande del pueblo, y por eso todo el mundo respeta sus instalaciones y cola-
bora cuando se necesita porque todos sabemos muy bien que nadie tira piedras a su propio tejado.
Todo esto es tan sencil lo como las palabras que estáis leyendo pero, hay que trabajar con i lusión para conseguir ese
ambiente acogedor de f-amilia y atreverse a poner en la fachada de la escuela "Aqui Cabemos Todos".
Convivir payos y gitanos, quinquil leros, rumanos, polacos, marroquíes,..en una comunidad de 3.000 habitantes, no
es tarea fácil si no se va fraguando bien cl cemento de los pilares para una convivencia diversa, muchas veces anta-
gónica en cuestiones religiosas, polít icas, de costumbrcs ancestrales no entendidas por el vccino de enfrente ni por
las autoridades.
Nosotros siempre hemos creído en la definición que da San Agustin sobrc la belleza, sobre la vida'. " Unitas in varie-
tate" (la belleza es la unidad en la variedadl. Lo diverso enriquece, las personas diferentes enriquecen, las nuevas
costumbres enriquecen, las nuevas lenguas, las nuevas personas... pero todo esto, aunque está muy bien, hay que
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concretarlo: en la vida diaria de la escuela, entrc los profesores y profesoras, entre los alumnos y alumnas, entre los
padres y madres de familia cuyos hijos han de convivir cada dia mezclados; hay que convencer a todos que la ver-
dad nadie la posee en su integridad y que el mundo tiene muchos colores y razones para vivir i lusionados.
Nosotros trabajamos en la escuela con los padres haciéndoles participar en charlas, reuniones infonnales, "café de
los viernes", donde ellos explican a los niños sus formas de vida, sus costumbres, sus trabajos,..y enseñan a los
demás cosas muy curiosas de su tierra: guisos, canciones, artesanía,.. Sí, la escuela para nosotros es un lugar para
todo esto y mucho más, un edificio disponible para todos cuando han dejado su trabajo diario: LA ESCUELA ES
PARA TODOS. A nuestra escuela acuden para realizar cursos dc cocina, intcrnct, teatro, baile, decoración, músi-
ca, . . .  Cada grupo d ispone de una l lave de la  escuela. . .y  no sucede n ingún catac l ismo por  e l lo .

¿Qué no se lo creen'? Pues pasen conmigo a nuestra cscuela quc desde hoy tambión es la de ustedes. Sí, esa es nues-
tra escuela. Toda ella está rodeada por miles de arizónicas muy verdes que se mezclan con una verja de color rojo
de dos metros de altura, todos estos árboles han sido plantados por los alumnos y profesores. Los fbcos de luz que
rodean el edificio están nuevos y las paredes l impias, sin pintadas,...

¿,Entramos? En este hall de entrada estáis viendo una enorme jaula con pájaros variados: aquí una pecera, allí dos
conejos, más allá la mesa de las plantas aromáticas y muchas plantas que se descuelgan por todas las pareces y
ventanas. En el frente una gran bola del mundo donde niños de todas las razas y países salen cantando, abrazán-
dose,  y  debajo,  AQUÍ CABEMOS TODOS.

En un rincón un molino de viento, don Quijote y Sancho. un piano y dos mesas llenas de l ibros: varios ejempla-
res de "El Quijote", la historia de los árabes, la Biblia.. y un poquitín detrás, también en el hall de la entrada, la
biblioteca del colegio, un taller de encuadcrnación, otros de cestería y otro para arreglar sil las.

5.4. PROYECTO AVANCE: Una experiencia de intervención
Globalizada en el IES La Campiña.
Claustro de Profesores del IES LA CAMPIñA

Antonio Sánchez Román.

(Estc documento está extraído del Plan Anual de Centro del IES La Campiña del curso 2001102^su elaboración le
corresponde al Claustro de Profesores del IES y su aprobación al Consejo Escolar dcl Centro)

A pcsar de su corta existencia como centro de secundaria, nuestro centro tiene ya una gran experiencia en medidas de
atención a la divcrsidad: agrupamientos flexibles, desdobles, refucrzo educativo, adaptaciones curriculares, atención
individualizada. En esta lógica evolución, hemos creído conveniente dotar al centro de una mcjor organización y pla-
nificación de toda la atención a la diversidad, donde vamos a contemplar al ccntro como el contexto donde deben rea-
lizarse todas las mcjoras posiblcs. Para ello, varlos a organizar todas las mcdidas de atención a la diversidad en tomo
a lo que hemos denominado PROGRAMA BASE DE.{TE\tCIO\I -{ LA DIVERSIDAD.
En dicho programa se trata de organizar sistemáticamcnte unas prácticas quc han dado buenos resultados y quc nos per-
mitan la construcción de una cultura de la diversidad en nuestro centro. Para ello vamos a seguir el siguiente esquema:

Detección de necesidades:

1o. Con los estudios previos realizados durante el mes de Mayo y Junio, se prevee la l legada a nuestro centro de un
importante número de alumnos y alumnas con desfase dc. al menos, dos años en sus competencias curriculares.

2". Después de la última evaluación se detecta que en 3u curso nos vamos a encontrar con un grupo de alumnos con
más de l6 años o cumpliéndolos en el presente curso, con riesgo de abandono y con un pcrfi l  que resumidamente defi-
niriamos como desmotivados, con un amplio desfase en las competencias curriculares y muy motivados hacia la con-
secución de una formación laboral.

3o. Hemos constatado que los alumnos repetidores de 2o, en un70oA, vuelvc a obtener más de tres suspcnsos. Datos
que se reflejan cn toda la ciudad dc Jerez.

4". Los problcn.ras dc conducta. aún estando muy focalizados en algunos alumnos, son una preocupación en el centro,
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sobre todo en cuanto a la creación de unos modelos de convivencia que de forma generalizada no tiene adquirido el
alumnado.

5o. En los distintos grupos existen un número amplio de alumnos/as con bajo rendimiento escolag por lo que debemos
continuar con las medidas iniciadas en cursos anteriores y elaborar nuevas propuestas.

6o. Este año ingresan en lo de ESO dos alumnas con necesidades educativas especiales. Una con un nivel en sus com-
petencias curriculares de infantil y otra en un nivel de 2'ciclo de primaria.

7o. Aunque existe una buena coordinación del profesorado, debemos mejorar la coordinación y los cauces de informa-
ción entre el profesorado, especialmente con la profesora de Apoyo a la Integración.

8o. Aunque la colaboración de los padres con el centro es aceptable, debemos hacer partícipes a los padres de estos
procesos, estableciendo compromisos de colaboración entre alumnado-padres y profesorado.

9'. Aún siendo bueno el funcionamiento del aula de apoyo a la integración, debemos mejorar la atención del alumna-
do con n.e.e. y de refuerzo en el aula ordinaria.

l0'. Se analizó como una necesidad cl reducir el número de profcsores que fonnan los equipos educativos en los dis-
tintos cursos, especialmente en el l" Ciclo de ESO.

l1o. Aunque existe coordinación con el centro de primaria, entendíamos que dicha relación debería institucionalizar-
se.

12n. Por últirno, tenemos un grupo de alumnos con buenas capacidades y motivados por el aprendizaje, debemos mejo-
rar nuestra intervención con ellos elaborando medidas de oroacción.

Marco conceptual

La diversidad entendida como algo consustancial a la naturaleza humana, la concebimos como una oportunidad de
aprendizaje para toda la comunidad educativa. Al rnisrno tiernpo. nos genera una demanda donde la diversidad se con-
vierte en el pivotc de planificación de todo el centro.

La escuela como institución. en las sociedades occidentales con un cierto grado de desarrollo econótnico, ha ido evo-
lucionando desde posiciones puramente selectivas y elitistas en las que la educación era privilegio de las capas socia-
les más favorecidas hasta su consideración como obligatoria en los estados modernos para toda la población en edad
escolar. En este sentido, resulta necesario partir de una perspectiva histórica que sitúe el problema de la diversidad en
la educación en un contcxto amplio. El modelo de escuela comprensiva constituye un referente obligado.

Se pretende una educación integradora y no segregadora que debe asumir cl compromiso de dar respuesta a la com-
plejidad de intereses, problen.ras y necesidades presentes en la realidad educativa. Supone esto asumir las diferencias
individuales como algo enriquecedor. Cualquier pcrsona poscc algo valioso que puede aportar a la colectividad si se
parte de que el planteamiento colectivo es ncccsario c ineludible.
La atención a la diversidad, irnpregna toda la planificacicin y organización del centro, esta prcsente cn las finalidades
educativas, en los proyectos curriculares. en las programaciones de aula,... y lo que es más imporlante, en la acción de
todas y cada una de las personas quc fbrmamos nuestra comunidad educativa.
Atender a la divcrsidad en una sociedad marcada por la privatización y donde lo que se impone es la competencia, lo
que da bencficios inr¡ediatos y rápidos, no es tarea fácil.
El espacio natural de intervención debe ser cl contexto del centro educativo. Entendemos nuestro centro como el espa-
cio donde debemos realizar estas modificacioncs. sc trata en definitiva de institucionalizar una cultura de la inclusión
desdc una cultura de aprendizaje colaborativo. Nucstro modelo de intcrvención tendrá un componente sistémico muy
elcvado, pues vamos a trabajar sobrc la estructura global. Eso implica, una coordinación entre las modificaciones orga-
nizativas y el desarrollo curricular, se trata en definitiva de afrontar colectivamente la resolución de nuestros proble-
mas y nuestra constante renovación y mejora.
Sin obviar rnedidas paliativas, nuestro centro trabajará siempre de forma que se prevengan las situaciones dc riesgo y
que se enfoque de forma preventiva cualquier suceso que pueda ocurrir, es fundamentalmente desde esta perspectiva
larealización de una evaluación que nos permita comprender lo que está pasando y porqué ocurre lo que está ocurien-
do para poder mejorarlo. Son claves, los momentos de transición del alur¡nado de primaria a Secundaria, la mejora de
la relación entre los centros, la transición entre el l" ciclo y el 2'ciclo y un sistema de promoción que busque siempre
el conseguir el máximo curículum común para el máximo de alumnos y alumnas.
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Se tenderá a la intervención con los alumnos que presenten algún tipo de hándicaps dentro del grupo ordinario del aula,
aunque no descartamos tratamientos individualizados cuando la situación lo requiera. Este modelo nos obliga a modi-
ficar el modelo de intervención del profesor de Apoyo a la Integración y los modelos de organización del centro.

No queremos renunciar a ser felices en nuestro trabajo a convertir el espacio educativo en un espacio agradable de rela-
ciones sanas, de esfuerzo compartido y esto sin renunciar a los conflictos, entendiéndolos como situaciones de apren-
dizaje que pueden bien encauzados mejorar las propias relaciones humanas y nuestros modelos de intervención.

OBJETIVOS

. Desarrollar estrategias de trabajo que den respuestas satisfactorias a la diversidad en nuestro centro.

. Establecer mecanismos curriculares y organizativos que permitan la consecución de un centro comprensivo.

. Establecer cauces de comunicación que mejoren nuestras relaciones profesorado-alumnado,
profesorado-profesorado, alumnado-alumnado.

. Establecer mecanismos de prevención del fracaso escolar y de situaciones de indisciplina.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS CURSO 2OO1 IO2

lu Detección de necesidades:
- Puesta en marcha del Proyecto Avance (Anexo)

Consistente fundamentalmente en dos adaptaciones temporales, una de ellas en lo ciclo de ESO y otra en 3o de
ESO.

- Agrupamiento del alumnado:

1 "  ESO
- Dos grupos.

Agrupamiento flexible en las áreas de Lengua, Matemáticas, Sociales y Ciencias Naturales, con la creación de
tres grupos distintos.

2"  ESO
- Dos grupos

Agrupamiento flexible en Lengua (2 grupos) y en Matemáticas (3 grupos).

3 ' E S O
- Tres grupos.

1 grupo del Proyecto Avance, con globalización de áreas. reducción de profesores y ampliación del currículum en
el área de Tecnología.
En los dos grupos restantes;
Agrupamiento flexible en Lengua (2 grupos) y en Matemáticas (3 grupos)

4 ' E S O
- Dos grupos.

Agrupamiento flexible en Lengua (2 grupos). Desdoble en el grupo de Opción A de Matemáticas y desdoble en
el grupo de Inglés.

MEDIDAS CURRICULARES

- Globalización de las áreas del Proyecto Avance:
Lengua + Sociales y Matemáticas * Ciencias.

- Reducción del número de profesores que imparten docencia en los grupos del Proyecto Avance.
- Introducción de los planteamientos de la mediación en el grupo de l" de ESO del Proyecto Avance.
- Introducción de tócnicas grupales en el trabajo de aula.
- Disponcmos de un grupo de Diversificación curricular.
- En el aula de apoyo a la integración se realizan dos trabajos fundamentales: atender a nueve alumnos de lo ,2o y

3o dircctamente en el aula y preparar materiales de ACIs significativas para el trabajo en el aula ordinaria.
- Diagnóstico de los grupos a través de las reuniones de los distintos departamentos didácticos y de los informes

individualizados, obtención de datos a través de la realización de pruebas iniciales.
- Elaboración de distintas propuestas curriculares para los grupos de apoyo y los agrupamientos flexibles.
- Elaboración por parte del Departamento de Orientación de un Informe de Transición de Primaria a Secundaria.
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Con entrevistas previas con los tutores de 6'de Primaria y una evaluación inicial del alumnado.
- Introducir y dcsarrollar las Técnicas de Trabajo Intelectual específica de cada área.
- Establecer criterios de acfuación comunes en; nornas de convivencia. resolución de conflictos, ...
- Realizar de forma experimcntal dos programaciones interdisciplinares en todo el centro durante 1 presente curso.
- Establecer contratos de colaboración con las familias que incluye su participación en actividades de formación.

ACCIÓN TUTORIAL

- Conocimiento individualizado del alumnado. (motivación, hábitos de estudio, competencias y medidas educativas....)
- Conocimiento de la estructura del grupo clase; subgrupos, líderes, rechazados, ignorados, ...
- Actividades que refuercen la cohesión del grupo y la integración de todos y todas.
- Seguimiento individualizado del alumnado que presenta problemas de adaptación o estén desarrollando

programas específicos.
- Conocimiento de las familias y análisis de sus expectativas y de su potencial educativo.

ANEXO: EL PROYECTO AVANCE

Este anexo forma parte de un proyecto elaborado colectivamente por todos los Jefes de Estudios de Jerez con el
asesoramiento del Grupo de Trabajo de Orientadores de Jerez, han contado con la colaboración de la Delegación
Provincial de Educación y de la Conse-jería de Educación.

I .  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1. Antecedentes de atención a la diversidad en el Centro.

1.2. Análisis de la realidad.

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

2. l Aspectos curriculares.

2.2. Aspectos organizativos.

2.3. Relación con las familias

3. EVALUACTÓN DEL PROYECTO

4. DOTACTÓX IE PROFESORADO

5. RESUMEN DE PETICIONES.

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

l . l . Antecedentes de atención a la diversidad en el Centro.
Dcsde su existencia corno Ccntro de Secundaria, el Claustro de Profesorado y el Consejo Escolar del IES han sido cons-
cientes de la diversidad del alurnnado cxistente y de que ello obligaba a tomar medidas que permitieran atender con la
mayor garantia de calidad posible al mayor número dc alumnos y alumnas ya desde el comienzo, rentabil izando los
medios matcriales y humanos con los que ha contado.
No fue tarea fácil hacerlo durantc el primer curso en e1 que el último profesor dc área fue nombrado el 26 de octubre y
la profesora de apoyo a la integración se incorporó cl I 3 dc enero por error administrativo, en un curso en el que entre
el alumnado con necesidades educativas especialcs (i0 en total) había un paralítico cercbral con disfunción motora, ade-
más de 6 alumnos de 1",21 de 2" y I de 3" de ESO que no habían conseguido los objetivos mínimos del curso anterior
y 8 que llegaban rebotados de la Fon¡ación Profesional de Primcr Grado. Si a ello añadimos quc cl 75% del profeso-
rado era interino y el 70oA no tenía experiencia doccntc prcvia, se comprenderá quc las primeras medidas adoptadas
fueran dc carácter organizativo, puesto que las de carácter curricular requieren un mayor nivel de trabajo en cquipo y
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estabilidad del profesorado.
Enumeramos a continuación las mediadas adoptadas que, a nuestro juicio, han supuesto una adecuada gestión de los
recursos humanos (de los materiales hemos carecido y todavía hoy no disponemos de todos los previstos) encauzada
dc forma prioritaria a mejorar la atención del alumnado, partiendo del conocimiento de su diversidad:

a) Curso 98/99

- Programar como objetivo general del Centro para el curso la mejora del nivel de competencia lectora del alumnado
del Primer Ciclo de la ESO , con la realización de un Plan de Lectura para la que se realizaron agrupamientos
flexibles dependiendo del punto de partida de cada alumno/a, dedicando una hora semanal a la actividad.

- Organizar agrupamientos flexibles en e I área dc Matemáticas en el Primer Ciclo de la ESO.

- Rcalizar gestiones para que se autorizara el nombrarniento de profesor/a de Apoyo a la Integración, y cuando esto se
logró para que sc incorporara al Centro (Se habia adscrito a otro).

- Se solicita, mediante el proyecto correspondiente, un Programa de Divcrsif icación Curricular para 8 alumnos/as.

- Actividades relacionadas con hábitos de estudio: seguimiento de alurnnos concretos, reuniones con padres, por grupos
e individualmente.

- Orientación cscolar y vocacional. dentro de las posibil idades (El Centro cra Sccción de IES y no disponía de
Orientador).

b) Curso 99/00

- Programar como objetivo general del Centro para el curso la atención a la diversidad del alumnado a través de
agruparnientos flexibles en las áreas de Lengua, Matemáticas e Idiomas. Visto el resultado de los agrupamientos
flexibles del curso anterior, sc incorpora, con modificaciones el Plan dc Lectura al área de Lengua Castellana y,
pucsto que la dotación de profcsorado lo pennite (sc había solicitado con este fin), se gcncraliza la organización de
agrupamientos flexibles a las áreas instrunentales y los icl iomas.

- Funcionamiento dcl Aula dc Apoyo a la Integración.

- Dedicar las horas quc algunos profcsorcs as r.to cubre-l.r con un grupo de alunrnos as. a refuerzo educativo dc
pequcños grupos en los que se uti l iccn las técr.ricas de traba¡o intelectual en el conte\to de una asignatura.
gencralmente Geografia c Historia o Ciencias Natl,u'ales.

- Programa de Diversif icación Curricular. Dc los ocho alumnos/as adscritos a é1, 5 obtienen cl título, uno deja de
asistir antes de tcrminar el curso y a otro se le proponc rcpetir. De acucrdo con las previsiones obticne el título en el
curso siguientc.

- Nueva selecci(rn de aluntnos para el PDC del curso siguiente.

- Actividadcs rclacionadas con hábitos de cstudio: scguinriento indii ' idual de alumnos/as (cuadcrno agenda acordado
con padres. reunines periódicas con éstos), elaboración guiada por el tutor dc horario de tiernpo no escolar,
aprendizaje dc técnicas de estudio...

- Adaptaciones curiculares y atención individLralizada a alun.u.ros/as dentro del aula. por cl profbsor o profesora del
área.

- Orientación para la elección de optativas a alumnado y padres/madres.

- Solicitud de profesorado que haga posiblc cl r¡antcnimiento de los agrupamientos flexibles para cl curso siguiente.

c) Curso 00/01

- Agruparnicntos flexibles en Lcngua y Matemáticas. La mcnor dotación de profesorado dc Inglés ha imposibil i tado
la organización de agrupamientos cn estc árca cn la quc son necesarios. Fucron considerados una estrategia con gran
influencia en los resultados académicos y en el funcionan,icnto gcneral del Centroen la mcmoria del curso anterior.
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Su continuidad, cuando los grupos de alumnos/as son numerosos, depende del cupo de profesorado.
- Refuerzo educativo, en tres ámbitos distintos:

Con la profesora de apoyo a la integración. Alumnado con necesidades educativas especiales. Atención
fundamentalmente en áreas instrumentales, al menos dos de las tres horas mientras su grupo recibe clase de la misma
área.
Orientación hacia las optativas de Refuerzo de Lengua y Matemáticas. Se explicó a padres/madres y alumnado la
conveniencia de solicitar éstas optativas cuando se necesitaba mayor cantidad de tiempo para subsanar deficiencias
o asimilar conocimientos. La atención a estos/as alumnos/as en pequeño grupo, sin considerar necesario el mínimo
de 15, se hace imprescindible para lograr efectividad ya que se trata de alumnos/as cuyos niveles de esfuerzo,
concentración, atención..., son mínimos, por lo que precisan de una atención muy individualizada del profesorado.

Utilización de horas sobrantes del profesorado para reforzar las técnicas de trabajo intelectual de alumnos/as con
dificultades de aprendizaje en CC. NN o CC. SS. Se trata de que estos/as alumnos/as puedan tener una ayuda
individual a la hora de realizar esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, actividades que el resto de sus
compañeros/as hacen con mayor soltura en el aula, y que les permitirán aprender a usar TTI ala vez que asimilar los
conocimientos propios de área.

- Adaptaciones curriculares y atención individualizada a alumnos/as dentro del aula, por el profesor o profesora del
área en todas las que no cuentan con agrupamientos flexibles. Ello supone, naturalmente, elaborar materiales de
trabajo distintos en muchas ocasiones y en todos los casos prestarles atención para aclaraciones suplementarias,
adaptación del vocabulario...

- Programa de Diversificación Curricular. De los l4 alumnos/as adscritos. obtienen el título probablemente 12.

- Implantación y uso de la Agenda Escolar para el añanzamienfo de hábitos de estudio y control familiar.

- Actividades con alumnos y padres/madres con malos resultados académicos por falta de esli¡erzo: seguimiento
compartido tutor/a padres, uso intensivo de la Agenda Escolar, contrato de aprendizaje firmado por la Dirección del
Centro, los padres y el alumno o alumna.

1.2. Análisis de la realidad.

Para el próximo curso, pendiente todavia de los resultados de la evaluación final tanto del alumnado de 6l de Primaria
en el C. P. Tomasa Pinilla como del que actualmente está en el IES, la situación será, aproximadamente, la siguiente:

A los datos estrictamente numéricos, que por si solos ponen de relieve las dificultades de atención a la diversidad exis-
tentes, hay que añadir, especialmente en el caso de 3', la problemática que plantea la desmotivación (en expresión del
propio alumnado) de la mavoría de los 19 encuadrados en el epígrafe Promocionaron sin superar el curso
anterior/Necesitan refuerzo.

Si bien, como se puede observar, en todos los cursos hay dificultades, nuestra propuesta de trabajo pretende centrarse
de forma especial en dos de los cursos de la ESO: como labor preventiva en lo, y como resolución de un problema
existente. en 3o.

l'EsO 2"ESO 3'ISO {'ESO

Hrn superado el cur*o anlerior 45 2A 27 28

Han superado el curso snlerior con dificult¡des 1 8 I )

Promocion¡ron sin supersr el curso
¡nlcriorAlccesits n refuerzo

I t2 t 9 I
pm

Perm¡necrn ün ¡ño m{s en el ciclo 4 t5 I

Tienen ACI 6 2

Tol¡l 67 ;f6 69 50
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El objetivo fundamental de desarrollar este proyecto en el 1o año del lo Ciclo, es garantizar, mediante una reformula-
ción de los tiempos y de los espacios, para el alumnado con desfase en las competencias curriculares, la obtención del
titulo de Graduado en Educación Secundaria, actuando de forma preventiva. A alumnos y alumnas que no superarían
el ciclo en dos años les ofrecemos la posibilidad de cursarlo en tres, sin repetir curso, distribuyendo los contenidos y
considerando el ciclo como una unidad.

El alumnado de 3o, destinatario de este proyecto presenta las siguientes características:
'Van a promocionar al segundo ciclo de secundaria con asignaturas pendientes del l'ciclo.
'Valoran negativamente el marco escolar: no traen a clase materiales. no realizan tareas, ...
. Presentan dificultades de adaptación al medio escolar.
. Acumulan un retraso escolar que impide su progreso.
. Manifiestan deficiencias de convivencia.
. Valoran positivamente el aprendizaje de una profesión.

Vamos a realizar modificaciones en torno a tres aspectos básicamente: los elementos curriculares, los elementos orga-
nizativos y la relación con las familias.

2.1 Elementos curriculares.

'Metodológicamente hablando se trabajará de forma globalizada fundamentalmente en:
Lengua * Refuerzo de lengua + Sociales, por un lado y de otro Matemáticas + Refuerzo de matemáticas * Ciencias.

' Se adecuarán los contenidos a los tres cursos en el primer ciclo. no necesariamente suprimiendo contenidos, sino por
el contrario intentando que todo el alumnado pueda adquirir el máximo de currículo común.

' Para el grupo de 3o, en el que esto no es posible, sustifuimos el Inglés y la Alternativa a la Religión por Iniciación
Profesional, asignatura de taller en la que el alumnado partirá de la práctica para llegar a interpretar la realidad.

' Se potenciará la aplicación de programas de desarrollo cognitivo, en una doble vertiente, como programas
específicos e integrado en los contenidos de las distintas áreas.

' Se potenciará la coordinación horizontal del profesorado. convirtiendo esta cuestión en uno de los ejes básicos de
actuación en el programa. Esta coordinación horizontal tendrá un fuerte componente formativo del profesorado en
torno a dos cuestiones esenciales: Metodología y organización de1 aula (aprendizaje cooperativo) y tratamiento inter
disciplinar. La interdisciplinariedad la planteamos como objetivo general del centro. aprobado en Claustro, durante
el curso 2001102, vamos a poner en marcha 3 unidades didácticas interdisciplinares, una por cada trimestre. Que
servirán para generalizar la experiencia en cursos posteriores.

2.2 Elementos organizativos.

' Se tenderá como filosofia de actuación a que este alumnado tanto en 1" como en 3" de ESO estén matriculados en los
grupos ordinarios. Se tenderá arealizar agrupamientos flexibles que permitan la actuación que anteriormente
describíamos. Sólo en caso de que limitaciones horarias no lo pemitan. realizariamos agnrpamientos "homogéneos",
aunque en lo de ESO, los niños y niñas con ACI no estarían enclavados en el GRUPO DE ADAPTACION
TEMPORAL.

. Las áreas de Lengua * Refuerzo de Lengua + Sociales, de un lado y de otro Matemáticas + Refuerzo de
Matemáticas + Ciencias serían impartidas por un solo profesor cada bloque de áreas afines.

' La adaptación temporal implica una planificación del 1" Ciclo cn trcs años y la modificación ya comentada de la
estructura del 3er curso. Esto nos lleva a aumentar significativamente el número de horas de los dos bloques
instrumentales en el I er Ciclo y se aumentan las horas de permanencia del alumnado en el centro llegando hasta las
30 horas.

' Este proyecto se realizará contando con la autorización expresa de los padres de los alumnos y con el compromiso
de los mismos, adquiridos mediante la realización de un contrato de aprendizaje, ya el Consejo Escolar y el Claustro
de Profesores, 1o ha informado positivamente.
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Nuestra propuesta de horario quedaría de la siguiente forma:

l o 2" IO ANO 2'ANO 3 ANO
INCLSS 3 J 2 3 J

MATTMATICAS 3 4 7 7 7
OEOCRATIA HISTORÍA J 3 7 2 2
TTCNOLOEIA 1

J 3 2 7 J

CISNCIA$ NATURATES J 3 7 2 t

EPV I I I I I
LXNCUA 4 4 7 7 7
TUTORIA l l I I I
TRANCES 2 7
n. r¡stcA 2 2 2 7 2
MUSICA I I I I
RELICION/ALTER. 2 I I I
PRü;RAMA DISAITROI,LO
C{X;N¡]]VO

0 0 0

28 28 28 29 30

xxx coNGREso M.c.E.P.

PROPUESTA ADAPTACIONES TEMPORALES EN 1'CICLO DE ESO

3o oñcial 3o modiñcado
MAT€,MAT¡CAS J

ICINNCIAS NATURALES 4
REFI.JERZO DE MA'TEMA'TICAS2t0
LNNCUA CASTELLANA 4

8CSOGRAFIA E TIISTORIA J

INCLES .'
J

RrTUNRZO DE LENCUA at2
TUTORIA I I
nPv 2 7
r.ptstcA 2 2
MUSICA 2 2
R€LICION/ALTER. 2 0
TSCNOLOCIA 2 7
TOTAL 30 30

PLANIFICACION EN 3 AÑOS DEL I"  CICLO DE ESO
PROPUESTA DE MODIFICACIO\ DE L\  ESTRUCTURA HORARIA EN 3"  DE ESO

2.3 Relación con las familias.

' Estos proyectos no tiencn sentido si no existc una gran coordinación con cl cntorno f 'amiliar donde se desenvuelve el
alumnado.

' La relación con la far¡i l ia Ia varnos a cstablecer en dos niveles complementarios: el infonnativo y cl formativo.

' La formación de padres y rnadres sc centrará en torno a: modificar cxpcctativas, técnicas de resolución dc conflictos
y capacitación en torno a tarc¿ls escolarcs.

' Se rnantcndrá con los padrcs las rcuniones que scan ncccsarias, al mcnos, una cada mes.
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3. EVALUACIÓN.

La evaluación de este tipo de Proyecto es compleja, pero entendemos que es absolutamente imprescindible el rcalizar-
la en función del desarrollo del proceso y en función de los resultados que se obtcngan.

La evaluación tiene que actuar como un elemento que informe del proceso y que permita mejorar nuestra actuación,
antes, durante y después.

Tendremos en cuenta los siguientes criterios:
- El proceso evaluador tiene que contar con la opinión de todos los parlicipantes: profesorado, alumnado, padres

y administración.
- Debe caracterizarse por ser un proceso a medio y largo plazo.
- La evaluación dcbe entenderse como guía que retroalimenta el proceso.
- Utilizaremos técnicas de recogida de información cualitativas y cuantitativas, desde la observación participante a

la aplicación de cuestionarios.
- La evaluación debe ser congruente con los objetivos que pretendemos.

Los indicadores que vamos a contemplar son:
- Grado de satisfacción de los participantes.
- Consecución de los objetivos que se pretenden.
- Nivel de implicación de las familias.
- Número de abandonos de los alumnos de 3o.
- Coordinación del profesorado.
- Material didáctico diseñado.
- Participación del profesorado en los procesos de formación.

4. DOTACIÓN NN PROFESORADO

Solicitamos por tanto 22 profesores/as el últ imo de los cuales no tiene definida la especialidad. que está condicionada
por la  Jelatura de Estudios.

La propuesta de que la Lengua y las Ciencias Sociales. iunto con la Tutoría del 3" al que se refiere el proyecto sea
impartida por la profesora de Francés. profesora interina. que ha solicitado continuidad y está dispuesta a asumir el
reto que supone el alumnado con las caracteristicas erpresadas en apartados anteriores. Solicitamos para ella continui-
dad en el Ccntro.

Parecida situación se produce con las áreas de Ciencias Naturales y Matemáticas que serían asumidas por la acfual Jefa
de Departamento, en similares condiciones.

Por su parte, el actual profesor de Tecnología del Centro, acepta la responsabilidad de imparlir el núcleo central del
proyecto, solicitando igualmente su continuidad.

En el primer ciclo los bloques citados serían impartidos por (Lengua y C. Sociales) y (Matemáticas y C. Naturales,
ambos profesores con destino definit ivo en cl Centro.

Dentro dcl Proyecto va a jugar un papel fundamcntal la profesora de apo1,o. qlle acepta la responsabil idad de partici-
par en determinados momentos del horario dentro de los grupos de clase apoyando a los alumnos con mayor niivel de
desfase, solicitando iguahncnte su continuidad.

Decíamos en otro apafiado que el número de alumnos de cada curso cs cn cste momento un dato aproximado. Pero es
totalmente cierto que cs proyecto, y la adecuada atención al alumnado con la diversidad existente, es imposible reali-
zarlo en un grupo de más de treinta alumnos/as. Por ello haccmos hincapié en la necesidad dc quc se fomen tres gru-
pos tanto en l" como en 3o.

5. RESUMEN DE PETICIONES

- Dotación suficiente de profesorado para mantener tres grupos de 1'y tres de 3'dc ESO. (22 profesores/as)
- Autorización para la adaptación ternporal del currículo que se propone.
- Petmanencia del profesorado más dircctarnente irnplicado en el proyecto (su realización ha sido aprobada por

unanimidad del Claustro).
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EVALUACION DEL PROYECTO AVANCE

1.- Introducción.

Para poder entender la evaluación que vamos a efectuar, queremos dejar constancia de que el Proyecto Avance es una

medida más dentro de una intervención globalizada en el centro, como dejamos constancia en el Plan Anual de Centro.

Otro elemento fundamental para entender estos procesos es el carácter de continuidad que tiene la atención a la diver-

sidad en el centro. Desde su creación hace cuatro años se ha venido instaurando una filosofia y práctica de la integra-

ción con el desarrollo paulatino de nuevas intervenciones.

A falta de una evaluación más pausada, vamos a intentar reflejar las líneas principales de desarollo del proyecto.

2.- Análisis de la Planificación.

E,l haber realizado dos inten'enciones dentro del Pro,vccto Avance, una preventiva en 1" de ESO y otra paliativa en 3o de

ESO, ha sido un enorrne acierto, pues ambas partían de una necesidad acuciante. Podemos afirmar que Proyectos como

el de 3'dificilmente se volverán a repetir en nuestro centro pues estamos creando las condiciones para impedir que r,uel-

van a existir bolsas de alumnado en riesgo de abandono escolar. Para el curso próximo, a expensas del resultado de la eva-

luación final, estamos diseñando un tipo de intervención con alumnado de tercero más enfocada a la prevención, en la

misma línea que hemos desarrollado en 1'de ESO.

En el desarrollo original del Proyecto habíamos previsto un aumento de las horas de clase en lo de ESO, la Delegación

nos indica que no podemos tocar la estructura horaria y así 1o hicimos. Seguimos pensando que era una idea acertada,

que nos habría permitido mayor incidencia en algunas áreas.

Por falta de profesorado específico en algunas áreas ( Lengua, Matemáticas) y disponibilidad de espacio, sólo hemos podi-

do confluir al alumnado de 1" de ESO con el resto de cornpañeros en las áreas de Plástica, Música y Educación Física.

Más adelante nos detendremos en este aspecto.

Uno de los ejes claves de nuestro proyecto es la colaboración de las familias. En 1'de ESO, un grupo de 5 padres no han

prestado la colaboración suficiente, existiendo una relación directa entre los rcsultados negativos del alumnado y 1a falta

de colaboración de los padres.

La parlicipación del profesorado definitivo del centro en el proyecto es otro de los condicionantes previos que hemos cum-
plido, salvo una profesora interina, todo el profesorado del proyecto ha sido designado dentro del estable del centro.
Solicitábamos la continuidad del profesorado interino del curso anterior, pero no fue posible por condicionantes legales
en los nombramientos. E,sta medida vamos a seguir proponiéndola para cursos próximos.

Queremos dejar constancia de que otro de los condicionantes previos para la puesta en marcha del proyecto, la dotación
de un profesor más, se cumplió por parte de la Delegación. No obstante, en el transcurrir del año, hemos constatado que

al haber tenido de hecho un grupo más, habría sido necesario la dotación que ordinariamente dota la consejería de 2,1 pro-

fesores por grupo, lo que habría posibilitado unos agrupamientos más acordes con nuestros planteamientos iniciales.

3.- Análisis de los resultados.
Vamos a aportar los datos reales de los grupos en las 3 evaluaciones
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RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS 3 EVALUACIONES.

l r 3o
t .F y¡L. e' EvA! 3' EVAL t. €y^l ¿. EVAL 3' w^L
sur % 5UF 7" 5UF "1" SUF % suF Y" suF %

CNA il ó5 t2 75 t4 88 L? 80 I t 73 11 73
cso t3 88 l4 68 t4 88 n 73 It 73 11 73
tr tz 7l I 50 l0 ó3 I 53 9 60 l0 67
ePv t3 76 lz 75 t0 ó3 l 1 73 I t 73 I @
Ihr6 7 4t t? 75 It ó9 tz 80 t2 80 u 73
lJt 15 88 14 g8 t4 88 9 ó{ to 67 n 73
¡ltT t0 59 t7 75 t? 75 t t 73 I 53 I 53
¡tu5 7 4l I 5ó t0 ó3 l0 óó I t r3 to 67
R€L t4 tm t3 r00 t3 to0
T€C t3 76 l5 94 tó 1ó t3 87 t3 87 l ¡ 73

TOTAL t7 100 l ó tó t00 lo0 t5 t00 l5 100 t5 100

NUMERO DE INSUFICIENTES PORALUMNO/A EN CADA GRUPO.

l o
I

O IN5UFIC. l ó, 2 rNSUF 3ó,4
INsUF.

,1445 DE 4
I.

TOTAL

NO 7" NO 7 NO 7" NO 7 NO

1" EV 4 24 2 t? 5 29 6 35 t7
2" EV 5 31 3 19 6 38 2 t2 ló
3" EV ó 37,5 6 37,5 ? í?,5 2 12,5 ló
30

1" EV 5 33 5 33 3 20 ? 13 t5
20 EV 7 47 3 20 0 0 5 33 15
3" EV 7 47 3 20 0 0 5 33 15

i PDC 67% P6S 33%
I Propuesto de escolorizoción poro el curso 20A2/2AA3

El análisis lo vamos a realizar por separado.

PRIMERO DE ESO

Los resultados del grupo han mejorado sensiblementc en la 2u y 3u evaluación. Realizando un análisis cualitativo del
proceso del aula, el alumnado ha mejorado en su interés por el trabajo, en la realización de tareas en casa y en la rea-
Iización de los estudios. El profesorado se encuentra satisfecho de la cohesión del grupo y de su implicación en las
actividades escolares. Como reseñábamos al principio, se están produciendo malos resultados en las materias donde el
alumnado se encuentra con compañeros de otros grupos por la gran masificación ( I grupo con 33 alumnos y otro con
32 alumnos), en las materias de Plástica, Música y Educación Física. Llegando a alcanzarse hasta un 50% de suspen-
sos en la materia de Educación Física. Este es un indicador concluyente de lo que podría haber ocurrido con este alum-
nado si no hubiéramos puesto en marcha este proyecto.

Elementos positivos que hemos encontrado en este nivel:
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Organizativos:
1. La reducción del número de profesores que imparten clase al grupo, han posibilitado:
- Mejor coordinación del equipo educativo.
- Mayor control de la convivencia del aula.
- Mejor seguimiento del proceso de enseñanza-apretdizaje.
- Facilita la globalización en la preparación de las unidades didácticas.

2. La reducción del grupo de alumnos (16 alumnos/as), han posibilitado:
- Una atención más individualizada.
- Una mejor adecuación al ritmo de trabajo de cada uno.
- Una más amplia participación del alumnado en las actividades de clase, y en las asambleas de tutoría.

Tenemos que hacer constar que de forma experimental en los tres grupos de primero hemos instaurado la comisión de
convivencia en el aula. La evaluación que hemos realizado es muy positiva, Resumidamente, cada día un niño de la
clase es el responsable de negociar y arbitrar las medidas oportunos en cuántos problemas, buenas actuaciones y pro-
puestas se pueden hacer en el aula. Esta autorregulación de la convivencia por parte del alumnado se va a implantar
paulatinamente en el centro, es decir, el próximo curso se implanta en 2o de ESO y en 1'de ESO.

Metodológicos:
1. El objetivo fundamental de este curso estaba centrado en la consecución de hábitos de trabajo por parte del
alumnado, y la adquisición de procedimientos básicos en las áreas instrumentales.
2. Se están trabajando los procedimientos de lengua con contenidos de Geografia e Historia y los matemáticos con con-
tenidos de ciencia.
3. Se ha instaurado como elemento transversal de trabajo las técnicas de aprendizaje mediado de Feuerstein en las acti-
vidades de Lengua, Geografia e Historia y Ciencias Naturales.
4. Se han desarrollado intensamente las técnicas de estudio (esquemas, subrayados, mapas conceptuales), trabajando
específicamente sobre los contenidos de Geografia e Historia y Ciencias Naturales.

Tenemos evaluado que el desarrollo organizativo en nuestro centro está funcionando bien y que en próximos cursos
debemos incidir en el desarrollo curricular y metodológico. esta experiencia de primero más la puesta en marcha de
dos programaciones interdisciplinares en todo e1 centro (Educación para la Paz y Coeducación), van a sentar las bases
de trabajo en los próximos años.

TERCERO DE ESO

Afortunadamente no se ha producido el efecto Pigmalión, nuestras expectativas con este grupo de alumnos era menor
que el desarrollo que posteriormente se ha ido alcanzando. En un principio, temíamos posibles abandonos de alumna-
do. No se ha producido ningún abandono. Por la información de que disponemos, en otros centros el alumnado con
este perfil ha abandonado los centros en gran número.

En cuanto a resultados, esperábamos que el grueso del alumnado realizara el curso próximo un PGS, y un grupo peque-
ño unos cinco alumnos cursara 4" de ESO en un PDC. Al anahzar los resultados de la 2 y 3' evaluación, hemos detec-
tado que sólo cinco alumnos están orientados hacia la realización de distintos PGS y diez alumnos han sido adscritos
al Programa de Diversificación Curricular. De seguir así y pendientes de la evaluación final, podemos afirmar que el
trabajo realizado con este grupo de alumnos es muv satisfactorio. De la 1o a la 2u Er,'aluación mejoran los resultados de
los que se ha conseguido recuperar para el estudio y empeoran los de aquellos a los que no hemos sido capaces de
enganchar. Manteniéndose la trayectoria en la 3' evaluación.

En cuanto a los elementos organizativos coinciden con los que reseñábamos para primero de ESO.

En los elementos metodológicos hay menos coincidencias, por lo que explicitamos los que conesponden a 3':

- Globalización de Lengua y Sociales por una parte y de Matemáticas y Naturales por otra. El objetivo era motivarles
hacia el estudio de forma que adquirieran los conocimientos y la habilidades mínimas para incorporarse el curso
próximo a un PGS (lo más probable) o un PDC (lo más dificil). Salvo tres, se han incorporado a la dinámica de clase,
luego el éxito es evidente.

Contábamos con que la Tecnología fuera el banderín de enganche. Al principio no sólo no respondió a las expectati-
vas sino que actuó como elemento disuasorio, pero superado el periodo inicial, ha tenido un desarrollo aceptable. E,n
la exposición de la Semana Cultural algunos de los trabajos más valorados correspondian a alumnos de este grupo.

8 4



Toledo,  i lu l io  2002

También debemos reseñar que la convivencia en el grupo ha sido un constante tira y afloja durante todo el año, que
gracias al profesorado que ha formado parte del Equipo Educativo y especialmente de su tutora se ha podido llevar a
cabo el trabajo planificado. De nuevo, coincide que los peores resultados vienen a coincidir con el alumnado cuyas
familias tienen poco interés y han apoyado poco al desarrollo del trabajo. La variable familiar es un componente que
debemos trabajar más en profundidad, pues se presenta como otra de las que más inciden en el éxito o fracaso de estos
programas.

Ya hemos comentado la excelente labor realizada por la tutora. Estamos convencidos de que sin su implicación perso-
nal en el desarrollo del programa, la motivación del grupo, las relaciones con los padres y madres, la coordinación del
profesorado, el éxito conseguido no habría sido posible. En consecuencia, como el trabajo de atención a la diversidad
del alumnado no ha concluido, sino que es de todo punto preciso que continúe el próximo curso con la misma inten-
sidad, pediremos su continuidad.

5.5. NUESTRO ROMANICO
Enrique Pérez Simón. MCEP de Cantabria.

La presentación de la experiencia de "Nuestro Románico" que vimos en el Congreso, es una parte de un Proyecto que
hemos realizado en mi centro. Nada mejor para empezar a describirle que situarle espacial y temporalmente. Nuestro
centro es un IES, con un alumnado pasando de las 500 personas y el profesorado de las 50. Está situado en el centro
geográfico de Cantabria, en una zona mixta (economía ganadera e industrial, aunque la primera va decreciendo a mar-
chas forzadas; cada vez más tocada por el turisrno que conllevan la Colegiata de Castañeda y las Cuevas y Balneario de
Puente Viesgo) y relativamente cercana a las dos ciudades de la región: Santander y Torrelavega. Todo esto en un medio
"casi bucólico" pero muy pobre en 1o que concieme a cualquier rnanif-estación cuhural (de hecho en la zona no existe
ninguna Biblioteca Pública a ercepción de la propia del IES que se ha empezado a abrir al público por las tardes).

El trabajo está realizado para y por los cursos del Primer Ciclo de Secundaria, que en el curso 2001102 estaba integra-
do por 90 personas reparlidas entre 2 cursos de 1o y 3 cursos de 2'. El equipo realizador está formado por I profesora
de secundaria de Lengua, I maestro de Matemáticas y 1 maestro de Historia; como se puedc apreciar, de entrada, la
diversidad del profesorado da algunas pistas de las bases del proyecto.

También para tctminar de situarnos, ya sabéis que hemos conseguido que el Primer Ciclo tenga una estructura "pro-
pia" con la colaboración de las familias y APA- podemos mantener una organización económica que nos permite la
financiación de los gastos de reproducción y salidas: además tenernos el "r ' iejo" plan anual de Salidas de Trabajo que
organizamos desde nuestras tutorías (sobre 10 1l ).

El proyecto "Nuestro Románico" que empezó siendo uno de tantos de los que presentamos a la Consejería de
Educación del Gobiemo de Cantabria (para su financiación) consistía básicamente en realizar una serie de diapositi-
vas a la vez que. como material de apoyo, un vídeo y una aplicación informática.
El planteamiento era en si mismo muy básico: por un lado, y aprovechando que a tiro de piedra de nuestras clases está
una de las cinco colegiatas de Cantabria, intentar ver de una forma agradable, sencilla y amena el románico de la región
tomando como centro "nuestra colegiata", y por otro teniendo en cuenta que organizamos Salidas de Trabajo realizar
las más posibles a los lugares dondc están situadas las otras colegiatas.

Corno el equipo ya nos conocíamos, en el Congreso de Huelva presenté una expcriencia conjunta sobre fichas (Como
vemos nuestra tierra), diseñamos un proyecto que en líneas generales ha ido desarrollando lo siguiente:

A. Objetivos del proyecto
a. Crear unos materiales sobre el Románico en Cantabria, a través de las cinco colegiatas, teniendo como eje nues-
tro propio centro educativo y su cercanía a la Colegiata de la Santa Cruz de Socobio.
b. Elaborarlos en colaboración con el propio alumnado.
c. Experimentarlos en las clases del Primer Ciclo.
d. Evaluar todo el proceso de elaboración y su resultado final.
e. Divulgar los materiales obtenidos, como resultado del proyecto, para que puedan ser conocidos y utilizados por
otras Dersonas.
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Para realizar todos estos objetivos explicitados hemos tenido siempre presente, como premisas fundamentales los
siguiente supuestos pedagógicos:

1o. Pretendemos que el alumnado se "entere"; comprenda mínimamente, en este caso, las bases del románico como
manifestación artística y forma de vida, y que en consecuencia formen parte de su aprendizaje significativo y fun-
cional.
2". Queremos que el aprendizaje se realice de forma placentera colaborando en la hjación de valores universales
como el respeto, la contemplación, el placer por lo bello, la comprensión de la vida de otras gentes y épocas...
3o. Intentamos que todo el proceso de aprendizaje, se desarrolle desde un punto de vista global e interdisciplinar,
al tiempo que en una relación de solidaridad y cooperación con las "otras" personas, y consecuentemente sea reci-
proco.

B. Contenidos
Sin entrar en los detalles, y de una forma global, todos los contenidos los hemos desarrollado, a efectos prácticos, en
cuatro grandes bloques, que forman un todo con una independencia como partes. Por lo que cada una de ellas puede
ser utilizada sin necesidad del resto: Cuatro trabajos independientes y complementarios ala vez.

Bloque l. El Románico: generalidades, temporalización y localización.
Bloque II. El Románico en Cantabria:
a. Generalidades.
b. Las cinco colegiatas de la región como obras más representativas: Colegiata de San Martín de Elines, Colegiata
de Santa Juliana en Santillana del Mar, Colegiata de San Pedro en Cervatos, Colegiata de Santa María del Puerto
en Santoña, Colegiata de Santa Cruz en Socobio.
Bloque III. El Románico en los Valles del Pas-Pisueña, con las iglesias de Santa Cecilia de Villasebil, Santa María
de Cayón, San Andrés de Argomilla de Cayón, y Santa Cruz de Socobio
Bloque IV. La Colegiata de Santa Cruz de Castañeda en Socobio: estudio monográfico.

C. Secuenciación
Para el desarrollo del proyecto hemos dando los siguientes pasos:

1". Creación de la estructura formal del grupo de trabajo: componentes, reuniones (fechas y lugares), responsabili-
dades, etc.
2'. Reflexión teórica que fundamentara el sentido del trabajo y que se desprendiese de los objetivos marcados y
desarrollados en el proyecto.
3'. Búsqueda, análisis, selección y clasificación de documentación escrita, gráfica, audiovisual, etc.
4'. Salidas de Trabajo a las colegiatas e iglesias de la zona.
5". Elaboración de los materiales concretos.
6'. Aplicación y evaluación continua.

D. Elaboración de los materiales
La construcción fisica de los diversos materiales, cronológicamente, se harealizado de dos formas diferentes. Los BTs,
iban siendo editados antes de producirse las Salidas (cada uno antes de la "suya"), mientras que la filmación del video,
las diapositivas y las fotos digitales se realizaban (siempre que se ha podido) durante las propias Salidas. Todo este
último material se ha clasificado, organizado y montado posteriormente por uno de nosotros en forma de boceto o
"demo" y posteriormente puesto en común, donde se reelaboraba el trabajo con las aportaciones del resto del personal.
Y así hasta que quedaba a gusto del grupo.

Materialmente este es el esquema de lo realizado:
1. Impresos: Una pequeña monografia o BT (Biblioteca de Trabajo) que contiene los elementos necesarios para
una aproximación al tema desarrollado; el Románico en Cantabria a través de las colegiatas. Breve reseña históri-
ca y elementos fundamentales, con profusión de imágenes.
Las BTs se han diseñado en forma de cuademillo, tamaño A5, a doble cara con 32 páginas de media. Como en
todas las Salidas de Trabajo, se han editado y distribuido 100 ejemplares, en impresión digital, para la totalidad del
alumnado del primer ciclo.
2. Diapositivas: Después derealizar una cantidad aproximada de 200 diapositivas, seleccionamos y clasificamos
ll4, que reflejan los elementos más característicos del Románico de Cantabria y en especial de la Colegiata de
Santa Cruz de Socobio.
Las diapositivas se han organizado según los siguientes criterios:
Serie A: El Románico en Cantabria (l l4 diapositivas):
Serie B: Motivos arquitectónicos fundamentales para la comprensión del Románico en Cantabria (30 diapositivas).
Serie C: Estudio monográfico de la Colegiata de Santa Cruz (60 diapositivas).
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3. Vídeo: Se ha elaborado un vídeo, formato SVHS, que muestra los elementos más destacados del Románico en

Cantabria con la estructura narrativa propia de este medio. Su esquema es más o menos el siguiente;

Empieza con una sucesión de imágenes, la más representativa cada una de las cinco colegiatas, para continuar con

una breve descripción de los elementos más importantes de cada una de ellas, tanto del interior como del exterior.

4. Multimedia: Utilizando un programa sencillo como es el PowerPoint hemos realizado un programa auto ejecu-

table que muestra una visión general del Románico en Cantabria de manera sencilla, ágrl y agradable. Teniendo en

cuenta la poca dificultad de uso y universalidad del referido programa de Microsoft, cualquier profesional en cual-

quier aula con un simple PC, pueda utilizar "la aplicación" elaborada, bueno esa es la idea.

Mantiene el mismo esquema que el vídeo, tratando siempre de exponer primero una vista general del elemento

arquitectónico que se quiere mostrat,para a continuación proyectar una imagen de cada uno de los detalles más

característicos del plano general, todo ello acompañado de un pequeño texto explicativo, generalmente en forma

de títulos, utilizado un lenguaje ágil, directo y un tanto "informal"; completando la visión con sendos planos de

cada colegiata, con leyenda explicativar. Toda la aplicación va acompañada de un fondo musical.

E. Utilización de los materiales
La utilización, en clase y por el propio alumnado, de los diversos materiales se ha desarrollado de la siguiente forma:

a. Los BTs: En clase se han leído, explicado y corregido; posteriormente en casa se leían y estudiaban, básicamen-

te, la parte del vocabulario. Y por último durante la Salida de Trabajo como material de apoyo y de actividades'

b. Diapositivas, vídeo, aplicación multimedia: Se han utilizado como material de apoyo en clase. La aplicación

multimedia forma parte del material disponible en la sala de consulta de la Biblioteca.

F. Ficha técnica de los materiales
DIAPOSITIVAS

Número de diapositivas: I l4
Tipo: Color
Cámara'. Nikon EM

VÍDEO
Formato de grabación: HiS
Formato de salida: SVHS
Duración: 20'
Cámara: Sony 330X
Música: Folklore de Cantabria. Canto Gregoriano. "Officium"
Equipo montaje: Equipo de edición musical "Casablanca Avio"

MULTIMEDIA
Número de pantallas: 6l
Número de fotografias: 78
Duración: I I '
Cámara:  Sony Mavica
Programa: Microsoft PowerPoint
Música: "Parce nihi domine" lOfficium defunctrum de Chritóbal de Nlorales). "Officium" Jan Garbareck. ECM

Records.

G. Evaluación del proyecto
La evaluación como elemento fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje nos ha resultado un tanto com-

pleja, por lo que hablaremos de varias fases en su desarrollo:

l. Evaluación inicial, por la que fuimos explícitamente conscientes de con qué material íbamos a poder trabajar, y

con qué personal, alumnado y profesorado nos ibamos a "enfrentar".
2. Evaluación continua, en la que fuimos experimentando, comprobando y rectificando todo aquello que la prácti-

ca diaria nos ponía delante; todos los pasos, todos los materiales y elementos técnicos del trabajo nos iban dicien-

do "por donde estábamos", pero sobre todo la comprensión o incomprensión, el ritrno de avance que nuestro alum-

nado realizaba con el trabajo propuesto. Por aquello del tanteo experimental.
3. En la evaluación global, referida al conjunto del trabajo desarrollado, se han tenido presentes los siguientes cri-

ter ios de evaluación:
. La calidad del material elaborado (rigor de los contenidos, presentación gráfica, técnica...)
. El interés despertado en el alumnado.
. Los procesos cognitivos y capacidades de aprendizaje: (búsqueda de información, capacidad de análisis, síntesis,

comparación...).
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Para llegar a esta realidad hemos tenido que ir modificando muchas de nuestras premisas iniciales; el trabajo final, el
que vimos en el Congreso y trato de reflejar aqui, es el resultado de una enorrne cantidad de variaciones del primitivo
proyecto. La realidad ha "mandado" sobre la teoría. Como ejemplo sencillo valdría el siguiente: hemos comprobado
como nuestros escasos conocimientos de la técnica del vídeo ha hecho que este material sea el menos "redondo" y el
menos utilizable con el alumnado, ya que la calidad de las imágenes no es lo suficientemente buena como para traba-
jar con él en nuestras clases de una forma óptima. ¡Ya aprenderemos!

El paso del tiempo nos hizo ver como la aplicación informática, que era un material "de relleno" en el proyecto, se iba
convirtiendo en la "estrella" del mismo; y todo porque la agilidad, capacidad descriptiva y sobre todo el "enganche"
ha sido mucho mayor que el de las clásicas diapositivas, que teóricamente eran el grueso del primitivo trabajo. La
demostración más palpable de esta afirmación, es que lo presentado en el Congreso ha sido precisamente esta parte del
trabajo.

Todo lo descrito anteriotmente nos ha hecho considerar que el resultado final ha sido enormemente positivo, no sola-
mente por el material elaborado (objetivo prioritario del proyecto) sino también por las cuestiones que han surgido
durante el proceso de realización, de las cuales destacaremos dos: en primer lugar la receptibilidad del alumnado a
nuestros requerimientos de colaboración y en segundo la colaboración de compañeras y compañeros.

Las personas que hemos realizado este proyecto, trabajamos en cl IES Santa Cruz en Villabáñez, Cantabria, somos
Belén Díez Gozalo, Isidro Valleio García v Enrique Pérez Simón:.

Santander, l6 de septiembre de 2002

I El personal que vio este ntatcrial en el Congreso se acordará de lo "repetit ivo" de los mcnsajes escritos y de deteminados clcmcntos (capiteles. ábsides...)

2 Para la realización de los cliferentes materiales hemos contado con la colaboración de Concepción Alrajano profesora clel IES Peñacasrii lo: Jon Anate, profesor clel
IES dc Santa Cruz; José Antonio Palacios. prof'esor del IES Granja de Heras, todos ellos en Cantabria.
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xx)(  CoNGRESO M.C.E.P.

6.1. CENTENARIO DE HERMINIO ALMENDROS

La presentación de los libros sobre Herminio Almendros, dió lugar a una breve charla a cargo de Aurelio Barrios,

profesor cubano, sobre su obra y la relación con Freinet y Martí.

HERMINIO ALMENDROS IBÁÑEZ
Almansa | 898 - LaHabana 1914

Amparo Blat Gimeno, profesora de la Universidad de Valencia, ha escrito este libro sobre la vida
y la obra de Herminio Almendros, que ha editado el Ayuntamiento de Almansa con motivo del cen-

tenario de su nacimiento. También ha publicado otro libro con ponencias de estudiosos sobre la

obra de Almendros.

El Ayuntamiento de Almansa gentilmente nos ha cedido ejemplares de ambos libros para los

MCEPs.

El conocimiento de la obra de Celéstin Freinet influyó considerablemente en el pensamiento y la

acción pedagógica de Herminio Almendros. A partir de ahí sc convertiría en difusor y seguidor entusiasta del maestro

francés, cuyas orientaciones y técnicas dio a conocer en nuestro país, publicando la primera obra sobre la imprenta en

la escuela en lengua no francesa.

Algunos libros de Herminio Almendros son :
. La imprenta en la escuela.
. Colaboración desde no I hasta el 15 (1unio-julio 1936).
. Lecturas ejemplares.
. Carta a un maestro de escuela rural.
. La escuela moderna ¿reacción o progreso?
. Pueblos y leyendas.
. Fiesta.
. Niños de Sierra Maestra.

6.2. BISBIS DE LA CAPIBARA Y EL VUELO
DEL COLIBRI

Con el subtítulo de Proyecto educativo de sensibilización y formación para una
cultura de paz desde la creación literaria, María Antonia Ricas y Ehsa
Romero han realizado la primera publicación de carácter curricular de la
Consejería de Educación y Cultura de Castilla La Mancha.

Con "Bisbís" han querido valorar en primer lugar uno de nuestros
bienes más preciados, nuestra Lengua. y fbvorecer su aprendizajc no
sólo por el uso en las muy diversas situacioncs de comunicación que
se plantean, sino atendiendo también al desarrollo de los procesos
creativos de los alumnos y alumnas, para que sean capaces de entender
los mensajes y su belleza y para acentuar también su capacidad de
imasinar v de crear.

El Proyecto se realizó conjuntamente con la organización no gubemamental
Escuelas para el Mundo. Precisamente su presidente Álvaro Ricas, fue el
encargado de presentar la publicación y explicar los proyectos de desarrollo
materia de educación lleva a cabo su asociación en el tercer mundo.

que en
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xxx coNGREso M.c.E.P.

7.I. ASAMBLEAS

ASAMBLEA INICIAL

La Secretaría Confederal y la Organización del Congreso exponen a la Asamblea sus propósitos y buenas intenciones para estos
días. La bienvenida nos introduce en los valores de nuestro movimiento: esfuerzo, cooperación, investigación, afecto; asi como
en la vitalidad del mismo. La participación es numerosa.

- Saludos especiales a los Congresistas que asisten por primera vez.
- Nos acompañan en esta primera Asamblea el delegado provincial de educación de Toledo en representación del
Consejero de Educación y Culhra de Castilla La Mancha y el Presidente del Consejo Escolar Regional.
- Se da la bienvenida al invitado intemacional, el compañero cubano Aurelio Barrios.
- Después de unos apuntes por parte de la Secretaría Confederal y de la Organización,toman la palabra la compañera - Elisabeth
para hacer la invitación al MCEP para participar en el Congreso del ICEM (Francia).
- Por último el MCEP de Cádíz nos hace una propuesta que es bienvenida: "Vamos a hacer el Congreso y hay que elegir
entre Jérez y Chipiona. Se vota y sale Jérez por unanimidad (pero no quedamos en que esta noticia era una
sorpresa para la Asamblea Final. Est¿in cambiando los tiempos. ¡Qué bueno!.).

PALABRAS DE BIENVENIDA

Bienvenidas, bienvenidos al XXX congreso del MCEP.

"Os hemos preparado esta calurosa bienvenida para demostrar que La Mancha Acoge, que las manchegas y manchegos uni-
versales estamos encantados de recibiros en esta magnífca ciudad de Toledo, donde cuentan que en un tiempo convivieron
hombres y mujeres de tres culturas distintas. Qué mejor lugar pueden elegir las personas del Movimiento Cooperativo de
Escuela Popular para reunirse y debatir de educación, para compartir experiencias que hemos realizado en nuestras escuelas
y nuestros inttitutos , para conocer algo más de esta tiena, para descatgar nuestras tensiones aatmuladas durante todo el curso
en el sufrido compañero o compañera que se prcsta Fpstoso a oírlas, para demostramos el afecto y la amabilidad que lleva-
mos tan bien, i¡, como no, para dís/ntar de la noc'he toledana.

Hace un año que en un emotit'o acto en Huelva rccogíntos el testigo, en.fomru de estos bonitas pancartat que os reciben y, que
tan amablemente nos cedieron las cornpañeras t compañeros de aquellas tien"as.
Allí precisamente, en Huelva, recogí unas frases referentes al MCEP, dichas por algunas de nosotras, y que creo que es el
momento oportuno de recordar: "la intelígencia emocional la habrán inventado los americanos, pero en el MCEP la practica-
mos desde siempre" (Paco), o, en referencia al tono vifal de nuestro movimiento "sólo a los peces muertos se los lleva la
con'¡ente y mientras en primavera florezcan los cerezos seguirá habiendo gente que organice los congresos del MCEP"
(Manolo), o esta de Juanitita, la que siempre creyó en la gente de La Mancha "en el MCEP me han respetado mi libertad y
admiro a la gente que hct entregado tanto tiempo a los demás".
Creo que estasJi'ases tan ocuffentes I con tanto sentido definen los valores de nuestro movimiento; la energía, para aguantar
envites de calidad, la cooperación, que ahoru se tlice solídaridad, y el afecto. Tbdos nos mantienen vivos y hacen valer nuestro
lo de "movimiento" "cooperait'o" t "de escuela populctr". No sé .si estamos más viyos que nuttca o como siempre. Sóto hay
que echar un vistazo a la sala.

Queremos aprovechar este entrañable nrcmento pere dar la bienvenido especial a las personas que por primera vez vienen a
nuestro Congreso. El comité de bienvenida empieza t,ct a trabajar

Están con nosotros, compañeros de la Consejería de Educ'ación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha;
Jacinto Cáceres, miembro del MCEP y JeJé de Árca, Emiliano Maclricl, presidente clel Consejo Escolar cle Castilla La Mancha,
Olvido González, directora de la residencia universitaria Tbmás y Valien? y Ángel Felpeto, delegado provincial de educación
de Tbledo, en representación del Consejero de Educación ¡, Cultura. También quiero disculpar, por enfetmedad, la ausencia rJe
Pedro Pablo Novillo, director general de coordinación y política educativa, que es un persona cercena at MCEP y amigo per-
sonal, y a la que agradecemos slt colaboración en la organización de este Congreso, y animamos para que siga creyendo en la
educación como "atma cargada defuturo", para hacer de nuestra tieffa un lugar mas justo y líbre.

Y para terminar desear que los loables propósitos que nos hicimc¡s hace un año se cumplan: Qué salgamos refbzados en nue,s-
tra singular pelea con los pér/idos gigantes de brazos largos, algunos de hasta dos leguas de globalización, que los caldo.s y
viandas sean ricos y que las duras camas no os priven de la noche toledana. Gracias. Saludv Libertad."
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ASAMBLEA INTERMEDIA

- Se trató de la marcha del Congreso, por el MCEP de Castilla La Mancha.
- También se aprobaron las actas y se expusieron las cuentas por la Secretaria Confederal. Se valoró la experiencia

de la Coordinación. Informe de Intemacional.
- Conclusiones del grupo de trabajo Martxa MCEP.
- También se informó sobre la Plataforma Estatal de la Escuela Pública y sobre la participación del MCEP.

ASAMBLEA FINAL.

Siendo el día 10 de julio del año 2002,a las 18'30 horas, se reúnen en la ciudad de Toledo, los siguientes M.C.E.Ps.;Almeria,
Asturias, Cádiz, Cantabna, Castilla La Mancha, Euskadi, Granada, Huelva, León, Madrid, Málaga, Murcia, La Rioja,

Salamanca, Sevilla, Tenerife, pararealizar la Asamblea final y general ordinaria de la Confederación M.C.E.P.

Orden del Día: l. Lectura y aprobación de actas anteriores.
2. Informe provisional det grupo organizador del XXX Congreso M.C.E.P.

3. Informe de Talleres y Grupos de Debate.
4. Valoración de los distintos M.C.E.Ps.
5. Informe de la Secretaría Confederal.
6. Propuestas presentadas.
7. Comunicados a la Asamblea.
8. Elección de la nueva Secretaría Confederal.
9. Celebración del XXXI Congreso N{.C.E.P.

La Asamblea se desarrolló como sigue:

l. Lectura y aprobación de actas anteriores.
Se leyeron y aprobaron por unanimidad con 2 abstenciones las actas correspondientes a la Asamblea General
Ordinaria, celebrada durante el XXIX Congreso, a la Asamblea Extraordinaria, celebrada en Madnd el día 6 de

octubre de 2001, y a la Reunión de Coordinación anual, de marzo de 2002.

2. Informe provisional del grupo organizador del XXX Congreso )I.C.E.P.
El grupo organizador comunica que al Congreso han asistido 121 congresistas, aunque no de manera continua.
Económicamentc se prevé un superávit una vez recibidas todas las ayudas y subvenciones prometidas.

3. Informes de Talleres y Grupos de Debate.
Los diferentes Talleres temáticos (Lenguaje, Matemáticas, Investigación del Medio, Cuerpo), de tramos de edades (0 a 8

años, 8 a I 2 años, 12 a 18 años, Educación de Personas Adultas) y ffansversales (Educar para la Paz,

Coeducación, Nuevas Tecnologías) que trabajaron durante el Congreso presentaron sus respectivos informes.
Lo mismo hicieron los dos Grupos de Debate que se formaron (lnterculturalidad y la Escuela Pública a debate).

4. Valoración de los distintos M.C.E.Ps.
Los diferentes M.C.E.Ps. asistentes al XXX Congreso realizaron la valoración del mismo. tanto de organización
como de trabajo.

5. Informe de la Secretaría Confederal.
Coordinación Confederal: Expone un breve resumen de cómo se fue gestando la Secretaría Confederal que funcionó

durante este curso de forma transitoria después de la reunión extraordinaria celebrada en octubre en Madrid.
En líneas generales se considera que el trabajo ha ido saliendo adelante, aunque una falta de coordinación a última hora
provoca que para el próximo año no se cuente con subvención ministerial para las actividades del M.C.E.P. a pesar del

esfuerzo que se ha hecho durante el Congreso para paliar este problema.
Relaciones instihrcionales: Se ha ido desarrollando el Plan de Actividades del año 2002. Se mantuvo la entrevista comen-
tada en la Reunión de Coordinación con el Director del Instituto Superior de Formación, donde se nos prometió apoyo
parala asistencia a la R.I.D.E.F., a cambio de un informe nuestro presentado sobre la misma para su utilización por parte

suya.
Tesorería: Viki presenta el balance a fecha de hoy con un resultado positivo, si bien quedan aún retazos por finiquitar.
Relaciones intemacionales: Itziar comenta en su informe las tareas llevadas a cabo (informe sobre la R.I.D.E.F., partici-
pación en la página Web, correspondencia, asistencia al C.A., etc.). También se recuerda que hay un interés por parte de
la F.LM.E.M. de celebrar la R.I.D.E.F. del 2006 en Madrid.
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6. Propuestas presentadas.
Propuesta económica: ante la falta de subvención por parte del M.E.C.D. para el año 2003 se realiza la propuesta de, si
la tesorería lo viera necesario, realizar un pago de 30 suplementarios a la cuota habitual por los-as asociados-as para
cubrir los gastos de funcionamiento y de actividades, subvencionándose la asistencia de la representación del M.C.E.P. a
la R.I.D.E.F., tanto la oficial, como la de aquellas personas que hayan sido requeridas para llevar algún Taller en el
encuentro, siempre en función de nuestro presupuesto.
Se aprueba la propuesta por unanimidad, con 2 abstenciones.
Al Vuelo: Se entra en una ronda de M.C.E.Ps. sobre el soporte autilizar parala revista. Lo primero que se tiene claro es
que hay que asegurar la recepción de la misma por parte de todo el personal, alegándose pros y contras sobre si el medio
adecuado es el papel o el soporte electrónico. Si bien este año se ha colgado en la página Web del M.C.E.P. se recuerda
por parte de enrique que eso no se ha aprobado en asamblea propone no cambiar del papel.
Se formulan dos propuestas:
* Editar en forma de revista ]¡ colgarlo además en la página Web
* Editar en formato digital por correo eiectrónico )¡ página Web y enviarlo fotocopiado a quien no tenga este medio.
Se aprueba la primera propuesta por 37 votos a 35 y 9 abstenciones.
En el presente año se tendrá en cuenta también el tema económico.
3% de Solidaridad: Se aprueba por unanimidad la propuesta del Taller de Educar para laPaz, de destinar el 3olo de nues-
tro presupuesto a la O.N.G. toledana Escuelas del Mundo.
Ley de Calidad: Se admite, con algunas correcciones, el escrito presentado a la Asamblea como primer documento del
M.C.E.P. Durante el primer trimestre se podrán añadir algunos aspectos no tratados, dando el aspecto definitivo antes de
la aprobación de la ley en el Parlamento.
Se considera que ya se puede utilizar como documento propio y se recomienda su difusión en los diferentes ámbitos que
se crea conveniente.
Cambio de la Secretaría Intemacional: Itziar quiere dejar su cargo de representante intemacional. ya que su tiempo como
tal se ha cumplido. Como mucho se mantendría un año más para ir buscando quien ocupe su lugar, pero no acudiría a las
reuniones de la C.A. Como nadie asume el puesto se acepta la propuesta.
Ayuda para la asistencia a la R.I.D.E.F.: El Taller del Cuerpo ofiece 150 para dicha participación.
Celebración de la R.I.D.E.F. 2006 en España: Ante la siruación surgida de falta de representación internacional Teresa
Flores considera que no podemos asumir dicha organización, al menos hasta que aclaremos nuestra sifuación.
Plataforma por la Escuela Pública: Antonio Obrador se compromete a continuar asistiendo a las reuniones de la
Plataforma estatal, pero sólo hasta que se apruebe la ley; después si nadie se oÍ|ece, quedaríamos sin representación en
la misma.
Se recomienda no obstante mantenerse en las diferentes Plataformas locales.

7. Comunicados a la Asamblea.
- Se recibe la invitación del I.C.E.M. para asistir a su Congreso.
- Las conclusiones del Congreso de Diversidad van en las carpetas
- Los compañeros y compañeras del exterior asistentes (Aurelio, de Cuba, Marguerite y Elizabeth, de Francia, y

Antón, de Alemania) dirigen unas palabras a la Asamblea de felicitación y agradecimiento por el trabajo realizado
y la acogida recibida.

8. Elección de la nueva Secretaría Confederal.
El M.C.E.P. de Cantabria se propone para asumir la mayor parte de la Secretaría Confederal, manteniéndose la tesoreria
en Málaga (Viki) y las relaciones intemacionales en Euskadi (ltziar). La coordinación general correrá a cargo de Enrique.
La propuesta es aprobada por unanimidad.

9. Celebración del XXXI Congreso.
Se acepta también por unanimidad que laorganización del XXXI Congreso M.C.E.P. corresponda al grupo de Cádiz, que
hace una presentación lúdica de su propuesta.

Al final de la Asamblea se hizo un sencillo homenaje a nuestro compañero Paco Bastida y a nuestra compañera Ana
Cabanes, que este año dejan la docencia, pero que siguen tan activos como siempre en nuestro MCEP. También se entre-
gó un ramo de flores a nuestro compañero Aurelio Barrios. Y, por último, el MCEP de Castilla La Mancha despidió el
Congreso y las compañeras y compañero de Cádiz, con su gracia innata, nos parodiaron la acogida del XXXI Congreso.

9 4



Toledo, i luLio 2002

7.2. VALORACION DEL CONGRESO
POR EL MCEP DE CASTILLA.LA MANCHA
Asistentes al congreso: 121 congresistas, 10 acompañantes, 20 niños y niñas y 2 monitores.

Valoramos muy positivamente este XXX Congreso por la superación del reto que habíamos adquirido. Esta superación
no hubiera sido posible sin la colaboración de todas las personas que de un modo u otro han tenido que ver con é1.
Nuestro grupo se ha sentido muy cohesionado en todo momento y se han superado los problemas de espacios que en
un principio teníamos, habiéndose dado un uso provechoso al edificio. Hasta un "salón de té" la imaginación mece-
pera improvisó debajo de la escalera .
Hemos constatado el gran nivel de participación y trabajo que se ha rcalizado en los Talleres, constatación que veni-
mos observando en los últimos congresos.
Consideramos que dentro de la programación de Experiencias hay que buscarlas en el entomo, para ser coherentes
con nuestra filosofia de apertura y dar posibilidades de conocer a otros colectivos y que nos conozcan .
La exposición de Experiencias de congresistas sería conveniente se hicieran dentro de los Talleres para facilitar su aná-
lisis. Tendrían "hueco" en ese apartado las experiencias globales que afectaran a todo un Centro, a nivel de localidad,
etc.
Respecto a la Exposición consideramos que estuvo bien pero faltó la idea de llevar a cabo lo que los compañeros y
compañeras franceses llaman "mercado de experiencias", donde los " vendedores" y "vendedoras" explican sus "pro-
ductos" a los que a sus "puestos" se arriman.

Agradecemos:

- A la asamblea por su capacidad de dinamización y de adaptación a las circunstancias respecto a tiempos y
espacios modificados según lo programado. Por su fidelidad a las actividades propuestas a pesar del intenso calor
y por su comprensión de los errores o "improvisaciones" cometidas.

- La presencia de los compañeros y compañeras que vienen de lejos. especialmente de otros países ( Elisabeth y
Marguerite de Francia, Antón de Alemania, Aurelio de Cuba. Daniel Angel de Argentina).

- La presencia de acompañantes no congresistas.
- A Gonzalo y Juan su buen hacer como monitores del taller de niñas y niños (malabares, expresión corporal, nata-
ción , gramática creativa...), asi como la colaboración de madres y congresistas en el acompañamiento a la piscina.
- La presencia de los maestros de Los Navalmorales (Toledo) con su experiencia intercultural v a los maestros de

"Escuelas para el mundo".
- Al Taller del Cuerpo por sus actividades dinamizadoras.
- A los Virtuosos por su virtuosidad.
- A los amenizadores de la velada del Miradero: Pablo violinista, Eusebio saxofonista.
- A Charo la canaria por sus monólogos.
- A Raquel, la mujer de Jorge, por su colaboración en El Bolo. así como a Sagrario, la conserje del C.P. San LucaS,

por sus atenclones y trabajo fotocopiador del periódico.
- La amabilidad y trabajo de las cocineras, l impiadoras y chicos y chicas de recepción.

Dentro del grupo organizador, Belén agradece a l@s veteran@s por haber proporcionado incómodas responsabilidades
a l@s nuev@s , que les arrdará en el futuro como profesionales y como personas.
Personas allegadas al grupo organizador y colaboradores en el congreso han observado la gran experiencia práctica de
Ia gente del MCEP, de la cantidad de cosas útiles que hace y la posibilidad que brinda de tomar nota de muchas de ellas.

También queremos agradecer a Pedro Pablo Novillo, director general de coordinación y política educativa de la
Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, por su apoyo sincero a este Congreso y
al MCEP.
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8.1.. LA EXPOSICION

De nuevo estoy con vosotros como año tras año, cargada de ilusiones y experiencias. Entré por la puerta de Toledo y

el Mcep Castilla la Mancha habilito esta sala tan grande que fue decorada con un trocito de cada uno de vosotros y

vosotras. En ella están presentes todas las técnicas de Freinet: Libros de vida, correspondencia escolar, textos libres,

periódico escolar, murales, etc... Todas llenas de vida.

Muchas han sido las personas que se pararon un ratito a solas o en pequeños grupos y me miraron. Cogieron esos tra-

bajos que fueron realizados en los diferentes mceps .Me hubiese gustado tener más tiempo para que este zoco de expe-

riencias se hubiese contado en un momento determinado. Pero no os preocupeis que sigo estando en vosotros y deseo

que vosotros conteis todo lo que vísteis a otros.

Y está nuestra página Web, que espera ansiosa que le colgueis estas experiencias y otras muchas que están y no fueron.

9 8
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9.I. CENA COOPERATIVA

Siguiendo el rito ,saludable y sencillo , de compartir las buenas cosas que los distintos terrenos producen, fuéronse dis-
poniendo todos los manjares con sus respectivos nombres y procedencia paÍa degustarlos posteriormente en buena
compañía y armonía.
Esta fue la impresión de una persona invitada :

La experiencia que he tenido en la cena cooperativa ha sido muy enriquecedora y me ha sorprendido, entre maes-
tros y maestras, la existencia de tanta solidaridad, cordialidad, amabilidad y, sobre todo, el buen ambiente entre
todos los asistentes.
Me daba la impresión que estaba con gente que conocía de toda la vida.
Si me permitís...¡qué bien irían nuestros escuelas si nosotros y nosotras.fomentáramos todos estos valores que
tanto adolece la sociedad actual.

Que el ánimo no decaiga y... ¡ ¡ Enhorabuena ! !

9.2. TEATRO: Don Quijote de La Mancha

En una agradable noche de julio, tuvimos el placer de presenciar la escenificación del grupo teatral ANADE(Ciudad
Real):"DON QUIJOTE EN LA MANCHA". Además no estábamos solos en el auditorio del Parque de las Tres
Culturas, ya que nos acompañó bastante público no-congresista al tratarse de una actividad abierta organizada desde
el Congreso del MCEP.

Durante un buen rato pudimos deleitamos con la buena selección musical y el texto breve, al compás de lo cual acto-
res y actrices iban desgranando esta adaptación de la universal obra cervantina: movimientos, silencios, cortos diálo-
gos se desarrollaron sobre un. siempre dificil. escenario al aire libre y muy amplio, lo que aiadia otro obstáculo para
el dominio del esoacio.

Sin embargo, la plena concentración durante todo el montaje nos llevó a recoffer algunas de las aventuras de nuestros
singulares y entrañables Quijote y Sancho, viviendo cada momento de forma cálida, cercana y amena.

Fue un espectáculo de luz, música y color, con el texto corto, pero suficiente para exponer el mensaje. Después de asis-
tir a esta representación del grupo ANADE, que también participó en el anterior Congreso en tierras manchegas, se
refuerza nuestro objetivo de seguir apostando y luchando por la educación en la diversidad, puesto que viendo esta
actuación llegas con facilidad a la siguiente conclusión:"Cualquier proceso bien planificado, con implicación personal
y esfuerzo de superación, nos lleva a lograr los fines deseados, aunque surjan múltiples obstáculos de cualquier tipo".

9.3. VISITA A LA BIBLIOTECA REGIONAL

La mañana del martes 9 subimos un par de cuestas hasta llegar al magnífico emplazamiento donde se ubica la
Biblioteca de Castil la La Mancha y desde donde la vista de Toledo es por si sola gratif icante. Dentro de sus muros se
combina para el gozo de sus visitantes el sabor de la historia v la utilidad de1 futuro. Nos gustó especialmente la Sala
Borbón- Lorenzana por el sabor de sus estantes. donde se albergan algunos incunables y documentos valiosos de dis-
tintas épocas junto con bellas piezas de cerámica manchega.

9.4. CONCIERTOS: Orfeón de Castillao Orfeón de Toledo

Domingo por la tarde, l@s meceper@s se ponen sus mejores galas y se presentan, no sin antes subir algunas cuestas,
como no podia ser de otra manera, en la puerta de la Iglesia de "San Justo" (donde contrajeron sagradas nupcias, hace
pocos años, Beatriz y Jesús). Alli esperaban dos magníficas actuaciones corales a cargo de la Coral del Conservatorio
de Toledo y del Orfeón de Castilla.

Religiosamente tod@s asisten sin parpadear a la interpretación de las obras programadas. Una auténtica delicia.
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A la salida se pueden escuchar algunos comentarios:

- "Ha sido maravilloso, parecía que estábamos en El Escorial"
- "Me ha parecido corto"
- "La acústica es fantástica"
- "Ha sido un éxito de público, es el día que más gente ha venido"
- "No sabemos de donde ha salido tanta gente, pero se ha llenado la Iglesia"

9.5. CENA EN EL VALLE:
Panorámica nocturna de la ciudad y Verbena popular

No podía faltar la vista noctuma que ofrece Toledo desde El Valle.
Junto a la ermita de la Virgen del Valle y custodiada por un bar de copas, nos instalamos a lo largo del pretil para dar

cuenta de los bocatas y del vino que para tal fin fueron llevados a tan propio lugar de botellón.
La vista iluminada y apacible que nos ofrecía la ciudad, pintaba un bello fondo a las conversaciones y a los sones

populares que Luis marcaba a ritmo de flauta y tamboril.
Como los cuerpos meceperos no suelen perder ripio siempre que la ocasión se presenta, continuamos la velada en el

barrio de Santa Bárbara, donde la orquesta que animaba la alicaída fiesta se vio revitalizada por nuestra participación

hasta bien entrada la madrusada.

9.6. EL TOLEDO DE LAS TRES CULTURAS: Visita guiada
a la iglesia de San Román y al convento de San Clemente

La visita al museo de los Concilios y al convento de San Clemente se realizó guiada por Enrique Lorente, historiador

e inspector de educación, autor del libro "Rutas de Toledo". que con sus explicaciones hizo que los oyentes se olvida-

ranpormomentos de su condición de turistas para convertirse en viajeros por el tiempo histórico, contemplando el arte

de la época con ojos analíticos e imaginando su paisaje urbano.

Escribía Góngora de Toledo:

Esa montaña que, precipilante,
ha largos .siglos que se viene abajo;
ese monte murado, ese turbante,
de labor africana, a quien el Tajo
su blanca toca es. listada de oro.

9.7. Por la tarde calurosa en tres grupos se realizó una visita
por la ciudad de Toledo, contando con la colaboración de los
guías de la Oficina de Turismo de Toledo

9.8. VISITA AL PARADOR DE TOLEDO: Panorámica diur-
na de la ciudad v Cena en el asador

La tarde del día 7 de julio, fuimos a ver las vista de Toledo de día, desde el Parador, admirando una bonita puesta de

sol y tomándonos unos refrigerios. Después nos trasladamos hasta el asador de nombre "El chuletero", donde degus-

tamos carnes, pescados, postre y bebidas varias, así como besos, abrazos y demás acercamientos corporales, a propues-

ta del Taller del Cuerpo. Siguiendo la dinámica tradicional de l@s compañer@s del MCEP cuando escuchamos una
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nota musical, al iniciarse los primeros compases que nos llamaban a la pista de baile, nos abalanzamos presurosos para
evolucionar al compás de los diversos ritmos. Entrada ya la madrugada, otra vez a disfrutar del viaje en autobús, rumbo
a la residencia.

9.9. CONCIERTO DE LOS "VIRTUOSOS''
La noche del lunes tuvo un sabor especial con la maravillosa y esperada actuación del grupo de Los Virftrosos. La orga-
nización había previsto un marco incomparable desde la otra orilla del río, desde donde se divisa la ciudad de Toledo.
Pero por cuestiones puramente técnicas no pudo celebrarse este genial acontecimiento artístico al aire libre. No por ello
las congresistas y los congresistas, se quedaron con ganas de admirar a sus artistas favoritos. Se eligió el salón de actos
de la residenciapara celebrar el evento.
Después de reencontrarnos con Eusebio, pudimos comprobar que el grupo continúa creciendo asistiendo este año a la
presentación de un violinista (Pablo), y de la primera "virtuosa" de la historia (María Luisa), para más señas manche-
ga, que junto con Paco, Juan, Emiliano, dieron vida a Los Virfuosos.
En el recital pudimos disfrutar de la variada música, fenomenalmente interpretada. Nos hicieron un recorrido por algu-
nas obras de "big-band", sin olvidarse de canciones clásicas y tradicionales, de manera que mantuvieron al entregado
público ensimismado, haciéndoles partícipes y vivenciando la música.
Como no podía ser de otra manera, al final se retiraron las sillas y se organizaron danzas, en las que todos y todas par-
ticiparon, dando gusto al cuerpo y libertad a los sentidos.

¡El año que viene nos vemos en Cádiz".

9.10. NOCHE TOLEDANA:
Leyendas de Bécquer (ruta nocturna por Ia ciudad)

Componentes del grupo de animación El Bolo Feroz, nos guiaron por plazas, cuestas y callejones despertándonos la
magia y el arrobo con su narrar de leyendas que Gustavo Adolfo imaginara, entre otras, en el callejón del Cristo de la
calavera, en la catedral (la ajorca de oro), junto ai jardin del Moro (la rosa de pasión), o en la iglesia de San Román (el
beso).

Oigamos las voces que quedaron escritas, allá en laplaza de Santo Domingo el Real (plaza de Bécquer) con los cipre-
ses como testigos:

Esta noche de leyendas inolvidable

"Por esta noche que no será igual que ninguna otra y que los pensamientos
de cualquier otro poeta Jlto'an con la fluidez de las noches de Bécquer" .
Julis, 12 años

"Un saludo a todo el equipo Bécquer".
Jorge

"Gracias por una noche de leyendas.
Bécquer era un gofo, pero vosotros sois una gloria"

"Sólo una vez
un sueño se hizo cuerpo
y el cuerpo se hizoflor;
la flor se hizo suspiro
y el suspiro se desvaneció.
Se fue como había venido
como un sueño de la imaginación
y no volverá hasta pasado
mucho tiempo,
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hasta que olvide mi pensamiento
aquella bonita ilus ión "
Besos Julia

Los actores han estado muy realistas y las historias han estado muy interesantes,
sobre todo la del "Cristo de la Calavera".
Frqncisco

"Gracias por entretenernos y hacernos pasar una buena noche".
Alberto

"Un saludo y gracias porque ha sido el mejor paseo que he dado por Toledo".
Msnuel

Cuesta arriba,
Cuesta abajo

¡Qué bonita noche!
en esta ciudad
bañada por el Tajo

"Ha sido una noche mágica, subiendo y bajando empedradas y empinadas calles,.
la llevaré siempre en mi pensamiento 1t me aconlaré en mi noche nerjeña',.
l/icky

"Ha sido un bonito paseo lleno de le1'endas v nncones sugerentes r.
lo considero un buen regalo para esta semano de duro trabajo en estas tierras".
Rsmón de Csntabria

knedlo bien seguro:
ésta que recorrió esta noche
estas calles,
ésta que escuchó estas bellas
leyendas,
ésta que cautivó por unas horas
un misterio....
ésta volverá.
Belén

"Encontrar a gente como vosotros en una noche toledana como ésta,
bajo la excusa de Bécquer, es algo de lo más gratificante que puede ocurrir.
¡Os quiero! ¡Seguid!
Daniel C.L.M.

"Por la noche tan llena de vida,
por la noche tan encantada,
por el antes y el ahora
es genial el volver y el caminar
en el tiempo y en el espacio".
Piedqd

"Navegando por las noches toledanas
cabizbajo ante la duda de
no volver
a sus calles y a sus gentes
Correremos mágicas leyendas
a caballo de sueños eternos.
Judíos deseos, cristianos trazos y
arábicos des enfrenos románticos.
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Esperanzas y conflictos de
altas temperaturas conso ladas
y tendidas en el Jiío páramo
de unos ojos que no responden".
Antonio

"Con la magia
de vuestras palabras
me habéis hecho soñar.
Gracias"
Luci (León)

"Tbdo el embrujo de Toledo lo habéis sabido
concentrar en una inolvidable velada.Gracias "

Teresa (Granada)

"La idea es estupenda, el marco absolutantente idóneo... Procurad engarzar mejor lo becqueriano
con vuestros comentarios excesivamenfe actuales....(no me hagáis mucho caso...soy un chiricote).

9.11. FIESTA FINAL

En el incomparable marco del Miradero, y al "abrigo" del merendero, se realizó la Fiesta Final, animada por el Taller

de los más pequeños, que escenificaron un encierro de toros y unos juegos malabares. Luego el baile, los globos, la

danza y la animada charla, hasta altas horas de la madrugada.

¡Hasta el año que viene!.

9.I2.ANIMACIÓN TALLER DEL CUERPO

E,l taller del cuerpo como cuerpo con vida no se quedó en un sólo lugar, sino que se fue moviendo, investigando el
medio. Gimnasio, donde en gran grupo con diferentes juegos, fuimos entrando en calor; sala pequeña donde reflexio-
namos sobre la distribución de trabajos que sería en diferentes espacios y tiempos a 1o largo del congreso en peque-

ños grupos:

Un grupo de camareras chinas y su serente organizan una huelga en el comedor dejando a todos los comensales sin
cubiertos a medida que van entrando al comedor y ven, entre risas y demás, las reaciones de unos y otros, que
fueron muy diferentes.
Y el día de San Fermín a eso de las 8 de ia mañana, Diana Floreada por los pasil lo de la Residencia. ¡¡Genial!!
Otro día, en la cena en el asador. fueron dando mensajes de cositas que se tenían que hacer poniendo en contactos
roces, caricias, etc... El cuerpo en movimiento.
Otro, al iniciar la Asamblea intermedia, nos sorprendió con una escenificación de personajes clásicos e interculfu-
rales vestidos para la ocasión con diseños elaborados por ellos mismos .
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I0.1. EL XXX CONGRESO
DEL MCEP Y EL TALLER DE LOS NINOS/4S...

Los talleres tuvieron lugar en el colegio público "Lucas y María". Este año los asistentes fueron 20 niños y niñas cuyas
edades iban de los 3 a los 15 años. Todos se conocian ya de años anteriores lo cual facilitó un poquito la tarea de su
monitor Gonzalo o mejor dicho monitores, ya que fue muy importante la ayuda de Juan y de los propios niños/as del
taller.

El principal objetivo de los talleres era hacer lo más agradable posible la estancia de los niños/as en el congreso y dar-
les a conocer nuevas formas de expresión (para algunos/as nuevas y para otras/os poco conocidas). Nuevas formas de
expresión como son la expresión corporal y los malabares. También hubo una actividad de reciclaje. Los talleres sir-
vieron parc organizar un pequeño espectáculo el último día, durante la fiesta de despedida del congreso.

Las actividades de expresión corporal fueron variadas, siempre acompañadas de música de fondo (tuvimos una gran

selección de música árabe gracias a Juan, nuestro especialista) y fueron desde comportarse (moverse, etc.) como robots
a simular ser semillas que van desarrollándose hasta convertirse en árboles fuertes y altos. Preparamos para el último
día una pequeña representación en la que las/os niñas/os hicieron de estafuas y dieron su opinión sobre San Fermín.

En el taller de malabares aprendieron a construir y manejar los Palos Chinos (o Palos del Diablo) y las pelotas de mala-
bares, muestra de ello fue el pequeño espectáculo que nos dieron el último día.

La actividad de reciclaje consistió en la realización de un pez (cocodrilo, dragón, anguila,... como quieran) con papel
de periódico y cola de carpintero (pasta de papel). Todos se quedaron muy graciosos aunque sin pintar no tenían un
aspecto muy agradable y pocos confiaban en el resultado (pero resultó). El último día nos preparamos gorros y pelu-
cas para la fiesta con una técnica que nos la dio a conocer Clara (Granada) y que gustó mucho. Estos talleres tenían
lugar por las mañanas.

Por las tardes íbamos a la piscina (a unos l0 minutos en autobús de la residencia en la que estabamos alojados). Allí
estábamos unas horas disfrutando del sol y el agua. hablando. jugando. haciendo malabares, en fin, disfrutando. Desde
aquí me gustaría agradecer a los adultos y a Juan su compañía y ayuda en la piscina.

El lunes había una visita programada a la Biblioteca Regional situada en el Alcázar (que no resultó demasiado intere-
sante ya que no constaba de ninguna actividad resultando un poco aburrida para los niños/as) y un paseo por el casco
antiguo de Toledo en un trenecito (esto si fue divertido).

En todas las actividades y salidas hubo buen ambiente entre los niños/as y los monitores (nos lo pasamos muy bien)
gracias al cual era muy dificil que se dieran dar mal las actividades, por eso, desde aqui me gustaría dar las gracias a
todos los niños y niñas que participaron en el taller (también a los que no son tan niños y se pasaran por el taller por
interés o simple curiosidad). ¡gracias!

Gonzalo.

1 0 5





xxx CoNGRESO M.C.E.P.

11.1. EL BOLO

El Bolo ha sido el periódico diario de este XXX Congreso, y uno de los ejemplos más claros de cooperación. Sacarlo

adelante ha sido una labor de equipo.

Para organizarlo se designaron a tres personas que serían las encargadas de la redacción e impresión del mismo. Con

tal motivo se dotó de un ordenador y una cámara digital, para hacer del Bolo un periódico virtual. A partir de aquí,

hacer una edición del Bolo se convirtió en una aventura, en la que no faltaron numerosos sobresaltos (la fotocopiado-

ra estropeada,la cámara digital sin poder usarla...), mayores alegrías (felicitaciones de personas, peticiones de núme-

ros agotados..), y muchas noches si no todas, hasta altas horas de la madrugada preparando el número del día siguien-

te; descargando las fotos; maquetando el contenido, donde todas y todos ponían y quitaban su pequeño granito de

arena, como en un hormiguero. A nadie le importaba el reloj; todo el grupo aportaba sugerencias, las decisiones se com-
partían. Nadie imponia su criterio.

Como conclusión, El Bolo ha tenido dos funciones. Una informar y divertir a los demás compañeras y compañeros del

congreso. La segunda, nos ha unido como grupo gracias a la participación y buena voluntad de todas y todos por sacar

adelante esta idea.

A todas y todos los compañeras y compañeros, GRACIAS.

r.ff ',.,.,.:f ,::::i:::la:i i:::.-¡:lli:q.lirttir,:,
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*ADTVINA
ADIVINAI\ZA

*Y MÁS. . .

QUERTDAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:

Otro año más, y ya van treinta que se dice pronto,
seguimos con la necesidad de encontrarnos con el
objetivo de renovar nuestras pedagogías y demás
zarandajas.

En un lugar de Toledo. de cuyo calor no quiero
acordanne, abrazadas y abrazados por los cauces del
majestuoso tajo, nos pondremos al mismo {usease,
"Tajo"), para redescubrir que tenemos que seguir
aprendiendo.

Mira que tenemos valor. La cooperación por
delante, la cooperación por detrás. Así da gusto.

Este año la part ic ipación de meceperos y
meceperas ha sido nufflerosa, nos hemos juntado cgrca
de 150 personas. entre congresistas, acompañantes y
esas personas más pequeñas que se aparecen por todos
los pasil los y lugares recéndifos.

Bienvenidas, bienvenidos. Estamos los y las de
La Mancha, la mundial, encantados de compartir con
vosotras y vosotros estos pr imeros días de ju l io.
Aeradecidos.
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esde Cuba se pudo conocer una
valoración de la obra pedagógica
de Herminio Almendros Ibáñez

como parte de las act iv idades quc viene
r e a l i z a n d o  T o l e d o  e n  o c a s i ó n  d c l
centenario de su nacimiento. Igualmentc.
se  conoc ió  de  la  es t ruc tu rac ión  y
funcionamiento del s istema educat ivo
cubano, lo que facilitó la oportunidad de
intercambiar experiencias tanto en la
fbrmación del profesorado como en otros
temas de interés pedagógico.

"Salgrt rle pronto a un lorgo via.je, sin pluma ni tinta, ni
ntodo de escribir en mucho tiempo. Las abrazo, la.s abrazo
muchas veces sobre mi corazón. Una carta he de recibü'
siempre de Uds., y es l(1 noticia, qt¿e me traerán el sol y
las estrellas, de que no amarán en este mundo sino lo que
merezca emor..."
En "Cartas a María Mantilla" José Martí" 25 de marzo.

110



Toledo, ifulio 2002

XXX CONGRESO M.C.E.P -TOLEDO.

ff{$0[0

a

a

Sagr:rrio, la coserje dcl cole
C-P. "San Lucas _v. Nfaria"

fllfrfrttfr//,|llNN\N
19 personas, de las cuales 6 se incorporan de nuevo, co¡nenzamos a presentarnos aportando datos sobre
nuestro contacto prof'esional con las NNTT en nuestros centros. Concretamos el horario para trabajar el
resto de las sesiones.
Un calc . t . . .
EXPERIENCIAS:

o Juan Fernández, de Salamanca: "Circuito en el ordenador" (nna
cxperiencia relacionada con la t 'ducación f isica).

r Rosa Olgrr. dc'Cantabna: " lncorporación del ordenador en el aula de
educación f isica"

r Ramón Rubio. de Cantabria: "Asómate a mi r,entana" (una página
w'ebl.
José Fernández: "Lecturas en HTM" (para l 'c iclo de primaria)
Aurelio Barrios: "Juegos instructivos en función del aprendizaje y de la
formación integral' (Universidad de Cuba)

Tenninanos la sesión curioseando páginas de juegos y también en Iniemet

mttFlp
os presentamos veinte de la Paz
en un aula donde nos violentaba el
ruido de la calle.

Se reparte el Boletin "Techo de
Lata" a quienes no lo tenian.

Caemos en la cuenta y nos levantamos
para comenzar con una danza Noruega, "los siete
pasos ' ,  que a l  no tener  música de la ta la
tarareamos y se aprende cooperativamente.

Entramos en materia ( pacífica ) y se
repasa compromisos, no sin antes atender a la
presentación (en diferido y cassette) de Daniel
Angel, compañero de Argentina, que está en un
proyecto musical, artístico y centro de arte,

donde ade¡nás de dar de comer, se alfabetiza y es
centro de salud: "se trata de construir en vez de
recibir". Asi se pasa del asistencialismo a ser
par"ticipe de lo que se recibe" siendo dueño de lo
que se come por ser dueño de su trabajo.

Jesús comenta que sigue con Derechos
Humanos.  Emi l iano con la Resoluc ión de
con f l i c t os ,  Juan ,  con  un  p royec to  que
transcicnde la d inámica a la  convivencia del
pueblo.

Asun dc Asturias nos cxplica más detenidamente
el trabajo cón un grupo de cuarto de P¡irnaria, en el que
dominan las niñas por su númcro, edad. y desarrollo y en
el quc l0s nirios
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T-t t día 13 ltrs niños
H ouclicron

LJc.rntinurr con l¿r
act iv idod de l  pez
comant0do en  e l
\OLO ni 3.( fol tabo
p i n t o r )  o u n q u e  l o
osistencio ol  tol ler por
p o r f ¿  d e  l o s  n i ñ o s  d i s m i n u y ó
cons iderob lemente  -  oprovacho es te
momento poro pedir  o los padres que
not i f iquen este t ipo de ousencio o los
personos responsobles del toller( Gonzolo
y Jucn)- con lo gue muchos veces no se
pudieron terminor.
A las 11,30 nos desplazomos o Zocodover
para recoger el zocotren( trenec¡to gue
recorre Toledo y que permite d¿ uno
formo agrodob le  conocer  e l  cosco
ont iguo).  También fuimos al  Alcózar o
visi tor lq bibl ioteco regional.  Al l í  los niños
fueron obsequ iodos  con un  l íb ro  o l
t¿rminor lo visiic,
E f  d ío  t  hemos t robo jodo expres ión
corporal ( cunque lo osistencio no ho sido
tan baja como el día onterior , tombién
hon foltqdo algunos niños, pero, por otro
porte se ha vuelto o unir ol grupo Álucro y
su hermons Inés. Álvaro ho estado mqlito
¿stos díos de oirós) m¿dionte juegos como
fo de fqs esculturas, en el que, por panejas
un niño moldeo o otro que es un bloque de
arcilla. Hemos jugcdo al espejo. nos hemos
movido como morionetos, robot y onimoles
,  ¿s tos  ú l t imos propuestos  por  los

Taller de niños y niñas

$[{80t0ffi
chovales. Tombién hemos comenzcdo a
preporor nuestrc interv¿nción en la fiesto
f inol .
Por lo tarde nuastro hobitual  v is i to a la
piscino, con boñitos y risitos en el césped
y con lo compoñío de siempre prasante

Lorenzo( OH 9r4n.. . . . . . ! ! ! )
rRAs UN DIA DE AUSENCIA LOs NIÑ
05 Y NIÑAs SEGUIMOS AQUÍ
EXPRESIONE5 Y PI5CINA
EXPRESIÓN CORPORAL Y CUERPO5 AL

501

I  C  U  i ; \ _ _ ? f l ] \ ; \ 1
e ha parecido un Congreso
maravilloso donde se abordaron
temáticas de gran impoftancia Para

lograr mejores resultados en la actividad
educativa que llevan adelante los miembros
del M.C.E.P. Las experiencias pedagogicas
que pude apreciar, respondieron a los
principios que motivan a estos profesionales
de la educación a reunirse cada año. Fue
muy estimulante constatar el esfuerzo que
realiza el M.C.E.P. para hacer realidad los
conceptos y los métodos de la cooperación,
del tratamiento a la diversidad, a la
interculturalidad, a la aplicación de las
nuevas tecnologías. Disfruté de las
innumerables muestras de cariño, afecto,
respeto, solidaridad, y pude intercambiar en
variados momentos que enriquecen nuestro
trabajo. Agradezco profundamente el haber
pafticipado en el Congreso y conocer a
personas tan alegres y sencillas.
Especialmente deseo enviar un caluroso
abrazo a los organizadores del evento y un
saludo para el hospitalario Toledo.

Enrique Aurelio Barrios Queipo. (Cuba)
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,o(x CoNGRESO M.e.E.P.

DaR$ ktxEn9ctrfÉ - O€cso oE u PREXSa Pwlqal

Noches de teah organizadas por el movimiento de escuela popqlal
[!t¡ ¡o(fe, en.l ¡uditorio d€l p¿rquc d€ lal lÉ Cultur.r. de¡-
tro! de l¡r t{tivid¿d!5n org¡ni¡¡d¡¡ por el f'lryinie¡to C@pe"
ratilo di [$uel¡ Pgpul¡r que @lebr.6 loledo s XXX Congfc
ro téndr¡ Ug¡r l¡ cpnrent¡ci'fon te¿tral det grüpo AI{AOI
"0o¡ 0uitot€ d€ t¡ tl¡nah¿". [rte grupo trab.J¡ con Fcrcn5t

qw pr*intan ninusvalla!, pso m@ttra¡ (o¡ ru tlfwro y su ¡yc ¡e elebfó l, ^*ñblet lnicial con ta que r iüuguró €i'

biEn h¡ccr s¡e la edu¡.ióil €¡ l¡ diw6id¡d rc :ó1o c poride ie coftur¡o.}q¿¡te [¡ rrNt¿ dd c¡ngso !' c¿llrarán t'tl'-

:lno que puede abercar lo¡ dilcrente¡ c.opoi de t¡ ro(ild¡d rel sobte el lmgu¡je. tar ffitenátialy l¡ i¡wltig¡c¡é¡, tanto

r(t!¡l- Alet y¡ ao@n¡¿ron etiol ac!o: co¡ uu er(elant! a!it' p¡¡¡ los niior coño par¡ 16.d!lto:. taBbién re falliatÁn dt

tm(ü d; F¡o{{o y un¡ gr¿n ¡(oqid¡ entrr tor toled¿no!. Ati, b.ter lobre [. elcoe{¡ púbti.¡ y l¡ intercúllur¿tid¡d.

educación
XXX CONGRESO MOVIMIEÍ\¡TO COOPERANVO DE ESCUELA POPULAR (M.C.E.P'

Por una educación
a lternativa

€ s  l a  p r o p u e s t a  d e l  M . C . E . P ,  a  t r a v é s  d e l  m é t o d o  p e d a g ó g ¡ c o  F r e i n e t ,  q u e  a p u e s t a  p o r

u n a  e s c u e l a  p o p u l a r  s i n  n ¡ n g ú n  t i p o  d e  d i s c r i m i n a c i ó n ,  e n m a r c a d a  e n  l o s  v a l o r e s  d g

respeto y cooperación, f rente a la competi t rv idad a que insta -según la ag.upación-la

actual enseñanza oúbl ica.

f \ r . l r , ¡ r r r l ¡ , . , J , J r . ,  r  J e  ¡ r , l I
I  l<  ' , . ' r , r . '  

" r "  
r \ \  -q rg ,c ' '

I - l  h  ¡ ¡ . ,  r  ,  n , .  h .  J . t  J i ,  I  r .  en  r . ,

,rr( q'.!.r.i (¡! l' Áü¡¡hl.¡ Fin.¡|. hr'

ss *rtnt.Jc tnhy,' cr lxJifc.cn'.\

r.¡ll{... r*(r.inrL$ .i¡{¡Lrtr¡$. ¿.í

Jef.(.r n*r. f:*ucl.r

fiil.lr¡ c |¡rrcrlna.rtiü¡i [.r¡ crln¡-

¡.ti r rn m: rest¡ linrl, .Lnlc * [.¡

rr.r.rh' Jc ulvryr l.'r r.¡l.xs,lt tr.r
tn t l , r i  t . , rp r t ro  ¡ r *  ln r rcn : . rn

. ,1  \ l  (  l  l ' { \ l ^ ! ¡ ' ( ' i l , '  ( l \1u . t r ¡ \ .

,lt [rucl,r f.yrll) [¡ *r.r A,r¡¡h1...¡.
to^cresi*¡. r¡rtJ¡nr¡" J. t,i.r t.¡

I.ls.úi.r h$tirn.r. frn¡.¡¡ trfter'r

r¡n¡¡ Lle Irrn.,.¡. .Al.r.¡¡,,. (i,f,¡ t
A¡re¡ln¡. h¡n rertl ' l.t .trtnrl,il

<1r rntcrcurhur rr¡rncnrr".

t l  re ¡ r ¡  J ¡  h  i r ¡ tn r l ru . . l i l . t l  ¡ '

. l  ( t rRn! f  J .  l , s  ¡ , ¡ l l r rc " .  r rNncn.

. ' ,b t .x l \b ¡ . !n .5 i  r ¡ ¡ r i . ¡ r r  r  r \ r \

r r ¡ r ,  , le  , r  n r r l . i l . .  r r l r r r . , l r .  q (  ' .

h ¡D r r r ' t ( ( ¡J ¡  .n  1 , .  . , ' l . r r "  . l . l

I l  ( - . l i  l l ,  d t r  f .1 . . .1 , ' . { ! f (J i ! , { r

¡ d , & ü " d  F  r ' r a r d . l  \ f  (  ¡  ¡ . r u t u & 6 L  M n ! & d
.ú ,  L ,o .  . i *e "  ^ '  r .F r "  ds{  r ' !m. tb  d  6dÚ¡qr  F¡ r ¡d  \  (

&{¿ú6¡ ¡ .u rc@' .

l ' ¡ ¡ ¡  t i i , ¡ r : ,  ¡ r ' J , '  u r . ;  * ' r ¡ t  J t  l ¡ ! ,4 ! : *n l ¡ { l r  l J r r ln  {d1  f "  I

r ¡ l l ¡ ¡e : .  t , r  r ' r .  
" , "  

j t  l ¡ ;  eürJ ts  qu '  l l c ruJr  a  o l 'ouor ram¡r r r  t rc r t  r '

c"n¡r<nj. crjr 5lr' v rlnl¡¡n .o .¡ Jrligdr ¡ !r"i! ún 'nrJ't J' 'r¡

t r . n . L , ! ¡ J < u n ! r l , { i ¡ n . . . n ' . ¡ ¡ ; . ' l J t  n t i . i t \ 1 j r ¡ b i . I i l n r ' ! x 5 ¡ i ) n r r r i n r \ r

¡ . ¡ . in ¡ , ¡ , .  ¿ i  r .n l t '  J .  n r " ' ¡ '  r t in ¡ .  Jc  nü . ¡  I  r  ¡v ¡ r I r ¡ ¡  J ¡ l  ¡ ' ru ¡ l  rq in r r

[tr.,r, Jr c,lt.¡l'n ¡tr l' ¡r:. 'lc Lrluorrro r&JtcrtoJ" t ot: r'wc¡

¡¡rc{,F.!h LJei rrr.iro, rjt lcrprit. .trln 1J.ol.ir¡cr qt ¡krtnJt rtstno

,ltl rLrryr r ir l, mrrrmárcrs El irn- gr cl,lcrethoque t'lr prnr rtne ;;

cm¡mrent Jc c*x t¡¡¡(res t ¡nitrr lnx .ah.rctrin .1. (trI¡JxJ Anrd'¡

con ¿l riiáFle.inlcno dr ukx kms quc. :nJcgn,|cnrtmtnrc Jr que

*$re los q"r Jc;¡rús d gruf! ra r m" rxLt trtmoJt *tt¡l'r en l¡ nrtr"t

hr¡rr Junnrt cl rño, r. ¡nrmxreott. JrJ Je mr me¡xr Je crcn'x lpcrx

cn l s Congerir, c llcv¡ ¡ cahr uñ iLl sr.m¡ €,lxitilo' l¡ rnúiilr(trr¡

,n({anb¡l (o¡rin dt lN t¡r(.ftis JccambrxdcÑ i rcspelJdl ¡x rrir

Je Lx tmlup rcr!*l*d¡nnn elrtu l¡ C-moñiJed t!u{rt'!i'

e¡ l.¡,!!nnG colcg¡¡. El Pñtrtño.n.umtr' üci¡¡il dt

Con rs¡eca, r la lcy dt crlilJ Jc kx r¿llerx dcl Mo!¡mi'¡n)

{¡ú.icri¡ qú..*l dn thy.qo. o¡f,t Glpnrro.L' lscuh Popt* t'n

ú¡ ¡  on¡  ¿ . r tuJ  J t  dcr ¡p rohrc r&, ld luprc l ,no l ró t im 'n l ' t ' :&h

tlnumún rl .i¡i.t.r Jcm¡FJsrco, l¡ F¡'nt.n ( cn tro{¡tui¡ Jc Oil¡t' 'n

uirli:rktn dr u¡ lLtw¡il tl*¡, la I¡ r¡m*r ${¡.c¡¡ ,l¡l ne Je iul¡o

c*rs prnrcrptuin $ Lx rltmnr y *rk¡ el cr*r¡r ¡nu¡l {1. $t! ¡N J'

t.¡mbr[n Jt l,r i.rmrli.rs qu. qur:a c¡lct'rrt¡'nts. t¡¡¡ ¡¡tnnt¡r Jr

Í!'ns¡n ¡l{. qtrr .i¡r¡ R¡c[¡:rn h .i¡:i.t' ¡¡á ¡.{]1, ¡ n¡vcl Jc t¡lltrts

er*ñrn:r.cl¡rh\r ' f(¡mrlx¡n..o so t rc¡¡!:rn cntrrnr'i ctn il¡¡ r''¡¡{

l r ¡ t . ¡ ¡ .u ¡ tJ ¡ - r ¡ ¡ ¡J r r ¡ r .n r ¡  l ¡ t c , r  r . ,u , 'n ' ' r  ¡ r tq r ' r i  
" r r ¡ " ¡ r i
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AilCEPrcdraza
ta LeydeCatiüd
y critica a ta
Administncién

¡jl }iX'\ Cong¡m dc,l Mni'
mienio CoD0rs{¡w de lsüs
l¿ Popul&r de C¡.l|l * .¡a6ur¡
la reh. del dís I I con l¿
&mblc¡ lin¿l. Dur¿nw l¡ s
m!ña que ha dur¡d¡ s¡ han
drsnol lads l¿rg&s sion6
de tróbajo e¡ 16 difenrs r¡-
lleros. c irltc¡s* dcb¡tcs so-
b¡e lscucla lúblic¡ r Inrc..
cullu.¿lid¿d.

ll¡¡ ¡r:udido a lolrdo con-
gr.sists vrn¡¡16 de loda l¿
gr:ogreiii hisp¡n¡ junto 0r
t¿preseñt¡¡ t$ df I ; rancin.
.\lirnmia. (luba y ;\rgrntina
Qul dtscubrir.ron la riu.iad dr..l¡ldo.

l i l  \ toviüi |nl ;  Crx:¡ .rauro
d e  I l : r : u ¡ . l a  I \ r p ü l a f  {  \ l (  | l ' l
lomo posiu¡¡ óotc ¡¿ l t r . \  t lc
(abdad ¡ cn ru \ \ \  (-o¡grr-
so. mrnif fstr i  ¡ ¡ ! . la opin¡r in

!x:blia¡ !! rotundo rer:hazo a
!a " l t )  dc a"didad' \ ' ¡  l r rd()  l l t
quf 5jgnin6.

l) .nrocié qlr  la ldü¡ i ! .
l rü.kin rsl¿i  l lc!ando a.al¡)
una ¿0mpañú mdj i l ¡ce p!r¡
qrr ¡a opiñirin púhlica xa fa-
r¡;r¡ble ¿l ermbio ¡n la cm¡r
iarr t  q*r '  qui l rcrt  ha,:r

(-r¡ t i .d ¡ l  c¡ frbi j  l , { ¡ i l ¡ l ¡ \ r ,
dr tor ia l {  ¡structura dr l  ¡r-
t r¡a,  sa\t{ 'n¡a rduaat ir0 t lof  rr-
gú¡ la \ i ( - l : l '  ro rstá resprl-
dado por ningún dalr  oblct i .o
s r r r o  q u c  r ) o r . o o a e  a  ! ¡ a  I  ¡ i n '
artx i ( ;n jder) l ( 'g ic3 ( ;r j {  p.(  '
! 'nda rcst. ingir  r ' l  drrcr i rrr
quc lcda prNne t .n¡ a u¡a
cdü.¡c¡ón dc a¡lid¡d-

Sffiluv¡cron an sus irsion"s
qú¡ s 0v¡drnb qur 'hn.r  qua
nldorar cicrtfr a5r,..los dfl
t ¡r lcma cdu{ot i lo }  qr!  h¡}
qur ¡ntnrducir  c¡nr¡) jos para
qüc $alo s!rr¡ ,  yró t5lo5
tcndri&n qüc ¿*l¿. n rp¡¡da-
dls p{ir u¡a er'alu¡r¡rj¡ rn la
qur d{ kr i r lcnf ¡¡r  t ix ia l ¡
(¡!ru¡¡d¡d l:dü.¡t!¡, ! n¡¡rn"
do fn ru{rlh al n¡dm¡ [i¡nx)
h dirr.nitl¡d dc rdar las ¡r¿.
li{lad$ cxisunFs cr ll l:i¡¡do
li\p¿ñ01 y dcsdr c!¡ n$plflo
tborelat ltx clmbirx prtiros

o
o
.o

LAl'RII}U\A

la-€tD€cAlIüAI''

Fin¡liza elSf{
Congreso del
MCü,P celebrado
en Jbledo
umBUt^

Derdc t¡ur cl ¡rrr*lo rlia I *
i l rugurr i  cstr  XX\ tr t rn:o
h¡il¡ l¡ n{|{{l(l¡JiJ I I rn qN
* ermi ctm l¡ -{rrrfrlcr Fin¡|.
l¡r!:a $Ji({er .,L ti¡biio !i lLr!
rl¡,{rLntLS ul'ar$. rntLRrsnte\
r- Xr&nS !\,trtelt¡¡\. ¡\i r{¡'
ilto tttn:a!\ dtbJuJ ri¡r! [:t
irri¡ P¡it¡la¡ e l¡trul¡ur¡lidrxi
knúl!¡rna{-k)an u,ü tidq¡ liul
mwun tir' la rrertrrrdxl ¡ co-
ofrr¡ f lL in {ue arr¡alar¡ /)  r l
Ntclll'

Pú oko l¡do. Lo¡-{rcrr5!is
r*idodf nrlr lr ¡ciAnln h$.

¡!NJ!¡l! alñ ttts¡Lü[g! ü!
tre& Aau¡xrii. Cilhr y ^r-

¡tcnrin, h¡r ten¡do l¡ qxll!rr.
Cr* Jr **r¡¡r;- ¡ lolos ir¡;¡.
tn\rJ{x druñ.!  I  rr{ l r r¡ ! ¡ !  dr
l ¡ ; ¡uJ.x!  Jt  l ' l .Jo. l lurdxrJl t
a ( ) t ) 1 r ! l l l I ( n i ¡ : l ( r  ! t ¡ l f f i r ¡ .  ¡ 1 ! 1

¡xrrr . i l ' .uru'  r ;ur l t rh¡c¡¡  l ¡ r t ¡ , ¡

¡rrr l r rul 'n;  en I  r ' l * l , i '
i  r n ¡ l n r ! r ) 1 .  e l  1 1 ¡ r  r r r r r ¡ r t ¡ i

( ' ( { 'Nr,r tr \ , '  J.  l r {üla l r i r t ! .
[ r  {  t r ic l i ¡ ¡ ]  rrnr:¡ is1rn rni !
la Lrl rle frlrrl,ri ¡ rt ru X)iX
Ctsi(ao. I r¡¡ il'Nr üil! l,! ! tl)!
rir!* prifrlcr su rlurJ,r rtilrr
zo¡ l¡  l - t rJcC¡l i r i ¡d"

Darrr¡err lx ar¡ i lpdir i  ¡ ra-
d¡¿i l ¡ar ¡n(ud, F! lü n.]orrsr\-
r fuer i in h::rr  r lgurr 's.r i i rn. i rrr .

¡{l¡ ¡ a¡r¡ r¡ $ti{l'rL' l{¡i(¡¡
l ivrr¡ | l t  r  rr  ¡ .u¡rhr,  l t ¡ r¡ l , r -
1(!  ¡ lc l r ( l ¡  l , r  . {ru! lu¡¡  ! i . ¡  . r
i i l r ¡  : r i l . n i r . l r : r i r \ ( 1  q u r  n ( ,
c\ [  rL t . r i r ! . \ l i ,  n¡ i  nrr !oi l  ( ] . r , '
L ¡ iJ l r \ ' ¡ .  i i l t l { lu.  r i \ l1| i . r  ur¡ .r
Jr r lüe [ \ i  ¡n  ¡dJ \ !L ' ! r : ¡  r r . .  i ) l t
ian , l t  r i \ l l  r r ! r ¡  !  , r i f i . r ¡ r  ! luL

i  J ¡  [ i ¡ \ '  r : . ,  l r i  t !  r  ú ] i r . Jú i . r

t¡ixr Jc i.rlrirLj l'-\ (\ rt-\ n¡f ,l!ú

l i r )  qu !  r ' ,1 ' , f .u  . rc11 i , \ . r \ l !a '

t rÁ  Jc l  \ r \ ¡ .n ¡ ¡  L l ld ¡ ! !1 )  !  , .1 ! .

iul qft rú(¡ur r¡rühr!\ J!ül
quc  er l t ,  O luaaa,  Pc l0  r j to !

l!ndían .¡!r $t¡r [!p!]d¡dos

¡c  r ruc la l t * ru  ' , ,  hqa  J ._

i r  r r ¡ ¡ rc ¡ r  r r l ¡  l ¡ l ¡ ¡ ¡ r ¡ " l J

&jsüila R¡¡rslo tr (e'nh ¡l

rtrilrx¡ ti(!llp l¡ Jrteni(l¡d d!

lüL$ l¿! rc¡ l{l¡ls e r isrlr¡ c!
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I XXX CONGR€SO tEL MOVtMt€rüTO COOPERATTVO Ot t-A TSCUFLA POPULAR

a ¡nlo.c{ lural¡alad es el  e¡e cenlral  de
los d€latca y ¡al lere3 del m Corgreso
del lüoú¡miento de Escsela Populat
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xxx  coNGREso M.c .E.P.

de Toledo,

T TEATRO MCEP CI,LEBRA LA XXX TDCION DEL CONORESO CON "TL QU¡JOTE"

Movimiento Cooperativo de Escuelq popular
¡ ,n ¡ r r i ¡ (ndr ¡L* rv¿r \ i t J r i  Tsnr j r ! \ ' r l ¡ .n t r ' '  . k {J t . } r r ¡ \&r r r ¡ r in ¡ \ r j rn t r \ r r ¡ . , .n .1 | \ t \¡ ,n ¡ r r r { (nd l ¡L* rv¿r \ r tJ l i  l sn r lJ } \ ' r l ¡ .n t r ' '  . k {J la } t r ¡ \ r i r r ! ¡ ( in6r i t r le l r r ¡Jc ¡c lH\ t_ \1
ur ! ró  e l  ju . ! rs  l ¡  ;n ru !ú rüún J r !  XXX Co, ,  (FcJdrJL i , rn  lNr ( rn rNnJ l  d . .É !u( l . i  \ t i \ t¿ i ¡ , ,
¡rrsodri Mo!¡ilit'nk] Cü'f..r¡t;!odr t$utr Po q!{ rgrupá ¡ ¡rJ!rni{$r)5 dc (r¡i(., sjtul.ú f.
l { ¡o r l l l c ¡ ¡ ¡ .E¡MCl f *  uncr i lenrod t ¡ r r  ñu¡ rc fo j {xp i i r !d . ¡  mr ¡do  g* ( - l *& ! r ¡J . l
fu ¡ao¡ ¡k !da l ¡ fnsañ¡nn, l { l r ln ro i . f t . lN¡do  dcsd¡s ¡ ro | } ¡ ¡ l$en l ¡c i rd r ¡ lde lo l . ( loc ( r ,n r ( ,
.!mo Asa..r¿dión. quc lor nrcdi(,drl tnhrjocdf t¡lo ds csr! Con!r!!o irc ¡r ftft{*..nuror tcitrrj
f*r¡rrlri. crli.o . inalsli!¡¡or ¡rr¡.nik lr r$c d(l eruiro ANAú[] ^Do¡ 

euijorc rtr Lr ,\lrrehr.
ver{n.y tñdrló.m¡ci¡¡ dr l¡r*(lx fÉr! ir mn c¡.1¡u|ni.tr,(JLtf*r}udr hi Trs Cultus ri ¡rr
s**ú!¡ d¿ !¡¡ nicdikl ¡¡r'rr". ^ ¡ilri i¡t!¡¡¡, s¡rlo rrcr¡r¡

b"Teatro en el parque*de las "Tres Culturas"
L¡ rcprescntacit in correrá a c¿rgo del grupo teatral ANADE

! A  T N I B U N A

El  ¿c to  co¡ tó  con ¡a  t t res tn '
c ia  dc l  D i rec to r  Ce¡er ¡1  de  Co '

o rd in ¡c ién  y  Po l í l i ca  Ed lc ¡ l r -
vá ,  Pcdro  P ib lo  Nov i ¡ lo .

e l  MCEPcs ün  uo lcc( ¡vor le

¡ i i t l cs ronr les  da  l ¡  rn \eñ¡nrx

l a g ¡ l ú a n t c  r a c o ¡ ó c r 1 l ¡ r  t r , n r ( ,

A \&racr0¡ .  quc  por  mcd l .  de l

t rab¿¡o  a( r l f xu  d l i vo ,  e r í ! !o  I  i ¡ -

!e \ l ¡g ¡dor  p rc t rnda lJ  r rn ( lv ! -

c ;ó r  y  t r ¡n t fo ¡mac i ( i ¡  dc  I t  c5-

cuc la  para  la  conrccuc i r i r  , : l l

u t r¿  \0c¡adad nL io r "  A  ¡ i !d
i n r c r ¡ a c ¡ o n ¿ l  r r l r  r s o c i r r i ó n

. \ rú  in l .g r rd r ! ¡  e l  f lN I lM (Fc .

d r . ¡ ! i ( i n  l n l r r n ¡ . i o ¡ ¡ l  ( l (  [ s .
- 0 c l x  M o ( l L r r r )  q r r  r g r , ¡ r l
¡ ¡ov i r ¡ i .n r , l .  dc  a t : j { t . r  ! rü r ,

l r r  r n  r u r r c r o r , r s  p r í r c r  r l d
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