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Con la publ icación del presente número se inicia una nueva época de
l rColaborac iónr t ,  bo le t ín  de l  Movimiento de Escuela  Moderna en Espg
ña  -  AC IES .

En nuest ro  I I I  Congreso,  en Salamanca,  como en los  anter iores,  se
ha visto la necesidad de contar con un órgano que nos permit iera l le-
var a cabo el intercambio y Ia difusión de los resultados de nuestnos
trabajo cooperativo.

El que l lColaboraciónrt sea de todos lc maestros que forman el Movi-
miento de Escuela Modrna, el que acoja en sus paginas la real idad de
nuestras escuelas, el qüe l legue a ser vehículo apto para difundir los
resultados de nuestro constante espír i tu de investigación, solo será
posible si todos nos empeñamos en el lo, mediante nuestro esfuerzo v
trabajo constantes.

En estos últ imos meses ha surgido entre nosotros un amplio movimien
to de Asamblees, que pretende dar cauce a nuestras revindicaciones
más inmediatas. Este amplio movimiento, que de algün modo podria-
mos l lamir  I ' s ind ice l r l ,  ha puesto de mani f ies to  la  neces idad de un cam
bio en el sistema educativb, que ha de ser l levado a cabo mediante la
part icipación de todos los sectores implicados: maestros, padres alum
nos, comunidad etc

ACIES, como movimiento de maestnos se ha propuesto el estudio y
elaboraci6n de una alternativa pedegógica rrque incorpore la escuela a
la lucha por la l iberaci6n de las clases popularesi l .

E lproyectode | tEducac iónPopular i l  que se ha empezado a t raba jar  en
nuestro Congreso de Selamanca puede ser la sistematización de nues-
tra alternativa global a Ia enseñanza, fruto no de un t¡.dbajo te6rico de
gabinete, sino resultado de nuestro diario trabajo escolar, y que se
concreta en:

- Libre expresión del niño.
- Autogobierno de la clase
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Del 20 al 24 (ambos inclusive).de Julio, se celebró en Salamanca el III Congreso de A, C. L E. E. '
con asistencia de los Gnupoc Teritoriales de Astunies¡ Bercelone, Gelicie, Granade, Madrid' ML
laga, Murcia' País Valenciá, Pols Vesco, Selamence, Sevil la'

El trabajo estaba distribuido en ponencias, seminarios y tellenes.

PONENCIAS: -  Reg lamen tos  de  cen t ros  esco lanes  (  Mu rc ia l
-  Exper ienc ia  en un Coleg io  Nac ional  (Granada y  Murc ia)
-  Los metodos natura les en e l  aprendiza je  de la  lec tura y  la  escr i tura  (Madr id)
-  Exper ienc ias con párvu los (Valenc ia)
-  Func ionamiento de grupo de d iscus ión (Granada)
-  Puesta en marcha de un bo le t ín  (Granada)
-  Temor y  ans iedad en la  19 in fanc ia  (Granada)
-  La coopenat iva Escolar  en e l  seno de la  pedagogía Fre inet  (sa lamanca)
-  D i sc ip l i na  (As tu r i as )
-  S ind i ca to  un i co  (Ga l i c i a )
-  Estud io  Sobre e l  Proyecto de Educac ión Popular  (Astur ias  y  Gal ic ia)
-  E l  pe r i ód i co  en  l a  escue la  (Mad i i d )

-  Tea t ro  i n fan t i l  (Va lenc ia )
-  Texto l ib re  (Valenc ia  y  Granada)
-  Escue la  ru ra l  (As tu r i as )
-  Enseñanza de l  cá lcu lo  (Muncia)
-  Func ionamiento de las  coope¡at ivas de enseñantes

SEM INARIOS:

T A L L E R E S :

Exper ienc ias con adul tos
Las c ienc ias soc ia les en la  29 Etapa

Plást ica (Madr id  y  Salamance)
Técnicas de impres ibn (Valenc ia)

COt ' ICLUSIONES:
- Sobre el Proyecto de Educación Popular se quedó en continuar estudidndolo en

lgs  Gnrpos  Ter r i to r ia les .

-  Sobre la  cor respondenc ia  se modi f icó e l  s is tema de l  año anter ior ,  quedendo de
la  s igu iente forma:

Cada responsable  de Correspondenc ia  tendrá todas las  d i recc iones de aquel las  per
sonas que qu ieran correspondenc ia ,  env iará éstas a  los  Responsables de los  Gnu-
pos Terr i tor ia les  y  éstos las  darán a todas aquel las  personas de su ter r i tor io  que
quieran mentener  cor respondenc ia .  De ta l  manera que e l  que mant iene correspon
denc ia  t iene todas las  d i recc iones v  1o hace d i rectamente.

COLtlIlOR,lClONlS
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Le escuela Moderne españole1 hoy A.C.l,E.S., es le orgenización de enseñadores que por medio
de un tnebejo cooperetivo , critico y de investigeción, busce o camina hacia una renovación de la e-s
cuel.e, nenoveción qonstente que inconpore le escuele e le luche pon la libenación de las clases po-
puleres, pera lo cual nos preocupamos de que se establezce y mentengan relaciones de c¡laboración
con todas las orgenizaciones e individuos que trebejen pon une escuele que responda a los intereses
del pueblo. El irebajo cooperotivo esten6 plasmado en:

- La coopeneción entre meestros en le profundizeción e intencembio de metodos y experiencies
llevedes o cebo en ¡iuestro quehécar pedagogico,

- Este tnabajo coopeneiivo entre meestros tiende a promocionan el trabajo cooperativo entre los
elumnos de diferentes escueles, tomendo como método LA CORRESPONDENCTA INTERESCO-
LAR.

- Somos una institueión de bese donde cebe todo profesional de le enseñenza, independientemente
de su tendencio polit ice, siempre que se identif ique con la cente de la escuele Modenna y este
carte, que son la ecumulación de nuestres exporiencias cooperetivas en le transformacion esco-
len .

- A nivel internecionel somos miembros de la F,I.M. E.M,

II. LA ESCUELA

Le escuele que quenemos la concebimog demosrática. Estructune que se establecerá pertiendo de
le bese:

A nivel de centro

El brgano meximo decisivo son
r g s .

Cuando los asuntos e tratar asl

las  esamblees,  ce lebradas e n ive l  de:  A lumnos,  Padres y  Profeso-

lo nequieren, se selebrara la osamblea conjunta de todos niveles.

El órgano de.gestiónr y coordineci6n del centro debe sí el Consejo escoler, que estará formado por
los delegados elegidos a tal efectó pon les asambiees anteriones; y serán nevocables en todo mo-
mento pon las mismes, Su misi6n sens atender e'todes loE cuegtiones do funcionamiento.

Les asemblees delegenán en Cómisionds, pare les teneeE que lEs misme deterrninen, acebendo
su funci6n cuendo lee neelicen. 

.

No eceptemos la ectual funci6n del director, siendo a extinguin. Su unice misión, mientres ¡anro,
sená firmar los papeles administrctivog.

A nivel administrativo

A partir de la esencial relacibn que une el hecho educativo e la polit ice general y teniendo en cueL
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ta las  condic iones soc ioeconomicas y  cu l tura les de l  es tado español ,  optamos por  una descent ra l i -
zac i í> i l  .  - '  [ a  1 r ' r l  i f  t : 3  educa t i va :

a )  E l  r econoc im ien to  de  l as  nac iona l i dades .

b)  La recuperac i6n,  defensa y  desarro l lo  de las  cu l turas de las  d is t in tas nac ional idades que in te-
g ran  e l  es tado  españo i

c)  Manten imiento de la  lengua materna como pr imera lengua de la  c lase

d)  Autonomia en la  p lan i f icac ión educat iva:  leg is la t iva,  admin is t rac ión de recursos y  de l  personal .

e)  La prognamación (or ienta t iva s iempre)  debe responder  a l  medio q , r . . r r r rue lve la  escuela .  Esta-
rá  enfocada a la  formación de una autent ica cu l tura  cr í t ica  y  debe tener  una inc idenc ia  c laremente
p o p u l a r .

f )  La  c reac ibn  de  co leg ios ,  as i  como  l as  concen t rac iones  esco la res ,  ma te r i a l  esco la r ,  e t c .  Debe -
rán responder  a  las  neces idades de cada lugar  concreto ,  mani festadas pon qu ienes las  prec isan y
expues tas  pon  sus  rep resen tan tes .

g)  Cneac ión de parvu lar ios ,  s ie t rdo esta  e tapa ob l igator ia  y  gratu i ta ,  ya que de su esco lar idad de-
pende  mucho  su  evb luc ión  pos te r i o r  ( se lec t i v i dad )  .

Como ongano nepresentat ivo de l  sector  optamos por  e l  cuerpo ún ico de enseñadores,  basado en e l
f unc ionamien to  po r  asamb leas  dec i so r i as .

Deseamos y  t raba jaremos pon la  conex ión r  por  medio de asambleas y  de representantes de estes,
con e l  res to  de enseñadores,  propugnando unas re iv ind icac iones conjuntas y  una organizac ión y  lu
c h a s  c o m u n e s .

Negamos la  neces idad de la  ex is tenc ia  de la  Inspecc ión Téenica por  cuento creemos que sus fun-
c iones de or ientac ibn y  coord inac ión deben ser  rea l izadas por  [os  prop ios maest ros.

Cons ideramos a l  maest ro  como un obrero a l  serv ic io  de la  cu l tura  quedando,  por  tanto ,  fuera de
todo sent ido la  v is ión de l  maest ro  como func ionar io  a l  serv ic io  de un rég imen po l í t ico  concreto .

H$ (, a.)7,n't\4'r1Mrrl¡"yto f eot*o t i':t(¡
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A nivel pedegógico

En la clase preconizamos una orgonización que se atenga a lo siguiente:

Uno concepción diferente del t iempo escolar y su distribución en contraposición a la rigidez del ho-
rerio escoler y le impartición de materias.

Un sentido nuevo en le uti l izacibn del espacio, en funcibn de las necesidades del trabajo individual
o en equipo, el empleo de talleres, salidas para el estudio del medio soiial y natural, etc.

DiEminución del nümero de elumnos por profesopes tendiendo a las recomendaciones de la UNE$
CO; puesto que, somos conscientes que ello va en detrimento del propio niño, familia y pr.ofesor.

Establecer une releción meestno -alumno no autoritaria, ni peternelista, basada en la colaboración,
dialogo y participeeión en la gesti6n del tnabejo com{rn.

L¡ escuele del meñana será lo escuele del Trebejo, en ésta no debe existir disociaci6n entre traba-
jo intelectuel y manuell mientras tento se posibil i tar& el analisis de las contradiciones existentes
en le sociedad de cleses, donde el trebajo es alienante y no creodo..

El meest¡'o no debe sen el ünico que imparta la educoción, sino que debe buscar la cooperación de
otnes pgrsones qú9 pueden oporter ellun especto educativo a la escuela.

Una coeduceción sin diferensiación del trabajo en función del sexo.

El meteriel a uti l izar debe sen comunitanio y gratuito y este en función de las necesidades que plarl
tee el trabajo e nealizan.

I I I .  LA EDUCACION

La educación consideremos que es:

Desenvolvimiento y l iberacibn de la persona para que cooperativa y sol idariamente vaya creando la
soc iedad s in  opres ión hasta l legar  a  la  e l iminac ión de las  c lases soc ia les.  Esta so lo  será pos ib le

en una soc iedad soc ia l is ta .

!e que permite vivin en une situeción de l iberted l imitada por el grupo; autogesti6n de la escuela; ..
uso y control de unos bienes comunes; crltice de le reelidod que le envuelve y participoción activa ;
en  e l la .

Apnendizeje cientif ico, valorando le creatividad, la investigación cientif ica y lo activided productj

El ionteo experimeñtel en la bese es. le condición primera de nuestro esfuerzo pana modennizar le
escuele.

En le educecibn deben tenense muy pr.esentes el aproveehamiento de l ibertad, juego, placer, etc..
Siendo éstos, principios bósicos pana conseguir siempre nuestros objetivos educativoS.

ketenáemos óon ellos eliminar une edueapión basada en el autoritanismo, la corripetencia y la se-

lectiüided¡ el individuelismor la obediencio ciega o mitif icación de la ierarquia¡ el dogmetismo' el

edoctrinemiento y el venbalismo

Igualmente pretendemos eliminar un siEteme educetivo que sirve de vehículo iara la extenSión de .

ia ideglogie cepiteliste a todas las cepos de la sociedad para iustificación, pervivieñcie y robúst€-

eimiento del sistema.
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Nuest ra  acc ión educat iva va encaminada a
educac ión que no perpetue las  est ructuras
p lo tac ión  o  l a  d i f e renc ia  de  c i ases .

E l  ap rend i za ie  1o  en tendemos '  no  como  acumu lac ión  de  conoc im ien tos ,  ad ies t ram ien to  n i  cond i c i o -
namiento

Rechazamos la i lusión de la educeción que se basta a.sí misma, fuera de fas grendes conrientes
sociales y polit icas que le condicionen,

Estamos dentro de la lucha de la slose obrera y el pueblo trabaiador por la eonstrucción de uns so-
|'c iedad s in  c lases .

De tal fonma, que el contexto embientel: Lengua, emigración, condiciones de trabejo y de vida de
los padres, los medios de somuniceci6n. . . . influyen decisivemente en la formeción de les jovenes
generac iones .

interpretar los intereses y valores populares r  cara a una
económicas y sociales basadas en la especulación, la ex-

La  ac t i v i dad  de  l a  c l ase  se rá  e l  t r aba jo ,  és te ,  c rea t i vo  y  esum ido  po r  e l  i nd i v i duo ,  t omando  como
propio ,  e l  gran pr inc ip io ,  e l  fundamento mismo de la  educac ión popular i  de é l  se der ivarán todas
las adquis ic ionesy por  é l  s9 a f inmarán todas las  potenc ia l idades de l  n iñor  guedendo s in  va lor  e l
ac tua l  s i s t ema  de  n i ve les ' ,  no tas ,  t í t u l os ,  e t c .

Nosot ros,  desde los  presupuestos anter - iores,  par t imos de los  in tereses y  neces idades de l  n iño,
aprovechando en nuest ra  act iv idad educat ivar  sus potenc ia l idades y  capac idades.

El  n iños es e l  que"  con nuest ra  ayuda,  dent ro  de l  grupo de 1a c lase y  condic ionamientos genera les,
const ruye su personal idad.  Nosot ros nos negamos a doblegar  su esp i r i tu  a  un dogma in fa l ib le  y
p rees tab lec ido r  sed  cua l  sea

Trabajamos para que l leguen a ser  adul tos  consc ientes y  nesponsablesr  poro que const ruyan una '
soc iedad donde no ex is ta  la  opres i6n y  la  exp lo tac ión de l  hombre por  e l  hombre.

n ia  un encuent ro  de maest ros de Escuela  Moderna.  En la  in formacibn f igureba eI  programa de ta-
l le res en los  que se podía par t ic ipar .  Como e l  conten ido nos parecía  in teresante,  eons ideremos
que este contacto podría ser una experiencia posit iva y decidimos ir un grupo de maestros de Gra-
nada

A nuestra l legada a Ridef nos encontramos eon la siguiente situoción:

Un congreso oficial organizado por burócratas del Ministerio de Educaci6n polaco.

Las pos ib i l idades de contacto  con maest ros po lacos era nu le ,  eas i  la  to ta l idad de los  represen-
tantes de l  país  no t rabajaban en la  escuela .

Las ses iones de t rabajo  estaban onganizadas de
se has ia  creer  lo  cont ran io .

-  .  Todo func ionaba jerárqu icamente,  Ia  Asamblea
puestas y  las  cr i t icas eran desv iadas.

Se impedia Ia di fusión a t rovés del  per iodico interno y de carteles de
t e .

antemano con una estructure

no tenia val idez,  no se tenian

no f lexible aunque

.en.euenta las  pro-

'#,

cualquier opinión disiden-
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- Se suspendieron verios telleres significetivos que estaban progremados sin razones justif icadas

y como decisi6n unileter"al pon pante de los orgenizadoreb.

- Se pnetendla der una veqsión oficiel de la educación y lo vida en Polonia.

- El precio de la eEtencia ere muy elevedo comparado con el coste de la vida en Polonie.

Planteemos nuest!'os angumentos ante le Asamblee junto con otros compañeros, ante la negativa a

cuelquien rectificecion y tres infonmer en une reunión no oficial, como protesta decidimos abandg

ner le Ridef,

- Los onganizedones franceses deblan haben previsto si era o no posible celebrar un verdadero en

cuentr.o de meestros do Escuele Moderna en Polonie.

- Si estos pnoblemas se han plenteedo en ocesiones anteriores es cuestión de ponen en entredicho

la validez de estoa encuentroa.

F-ESTNVA[-D'ENF'ANT'S

LtEtrfant cla rr:-, 1a
des grands.
( A s s o c i a t i o n  l o i  d e  1 9 t j 1 ;

S iege soe iu l  :

P icr rc  [ :or t ¡ ' r ' ic t '

I  ruc' l t¡ lcs Sicgl 'r ' rc,. ,
'  ( )2  :0r )  t lE l  l . [ : t  j

F R  A N U  E

Quer ido compañero:

Un grupo compuesto en su meyor ia  por  enseñantes per tenec ientes 'a l  ICEM

(Pedagogla Fre inet )  se propone organizar  de l  4  a l  I  de Mayo de I  '977 en

SOISSONS (O2)  un fest iva l  de n iños

Dunante a lgunos de estos d ias serán organizados ta l leres de creac i6n,  expre

sión y espectáculos para niños.

Además de estas act iv idades estan prev is tas d i ferentes expos ic iones de las

cuales una estará dedicada a los  n iños de l  mundo enterorpana la  cua l  he so l i -

c i tado la  ayuda de Rene L inares y  de la  FIMEM

Es por este mot ivo Por el  que
dibujos o creaciones qon el  f in

Si  1o deseas, tus t rabajos te ser6n devuel tos,  s ino¡ sequedarán en el  grupo

ICEM de, l tAisne pare otres exposic iones (Prefer imos esta ül t ima solución ' )

escr ibo.  ¿  Podr ías hecerme l legar  una ser ie  de

de representar  a  tu  pa is  en la  expos ic ión? '

"De antemano ¡ gracios por tu cooperacibn.

COLARORACIONIE
Pierre Fot¡rr ier
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Rene Lineres, responseble frencés de la FINEM, ha recibido una certa de Georgi Assad, responseble
libanés del grupo de Escuela Moderna. Por larrgencia del problema y lo dremetica de la situación,
hemos creido intenesante tnanscnibir integiamente los penr.afos fundementales.

, Tras un saludo inicial dice: rrNuestra vide es cede vez mss difici l. No es facil continuer trebejendo
cuando, a los bombendeos,.se eñade le felte de agud, pan, electricidad , , y que le muente Ececha.
A peser de las dificultedes nuestra morel es muy elta.. Estamos bien orgenizados y siempre dispues-

¿ tos e pnestar servicio.

La miserie es grande y el número de 30.000 muertos, mencionedo en el telex que te eni'ié hace tres
meses, he sido multiplicado por diez . . . .rt

. . . , , ,  t rQuer ido  emigo Rene:  te  env io  es ta  l lamede que qu iza  see la  ú l t ima,

Nuestre Feder6ción debe ayuden e los niños del Libeno. Tienen necesided de leche en polvormedica-
m e n t o s ,  m e n t a s . . . .

Se que hen&s lo impcible pera lenzar y organizar esta cempaña de gocorrol.

tr.... No voy a ponerme a contar loque pase aqui: esto es horroroso, peno, pese, lo que pase¡ estoy' 
decidido a permanecer en Beirut,.. y con sonrise en los labios hasta el f inal.

Nuestros comeradas libaneses y j'o te pedimos que tnesmitas a todos los cameradas de los 38 peiees
. 

, 
z de le Fedenecibn, que nosotros les quenemos bien y permanecemos fiele,s y fue!.teE en su amistadtt,

ASSAD GEORGI
Internacional College
Beyrouth  l0  Ju l io  1 .976

,fi nn*d.a 4a f* Srn a r¡ s . --n, W' 
cú

En las primenas semanas del presente curso están teniEndo lugan en Grenede unes jornedas de in-
formación sobre las téinices Fneinet.

Los objetivos de estas jornedas son;

- Toma de contecto con el.movimiento de Escuele Moderne
- Ven las lineas generales de la pedagogfe Freinet
- Iniciación en el trabejo coopenativo,

Los contenidos e reflexionar:

' Ideologie genenal
. EI Movimiento de Escuela Moderna

Su desan4ollo histórico
Los estueles gnupos nacionales: fundolnentalmente ICEM y MCE
ACIES: e nivel estatol

v
grupo territorial de Graneda

- Le Pedagogia.de Fneinet y sus reolizeciones pná.ctices

COL.4BORACIONI9
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En el número anterion de rrEscuelerr -Publiceci6n del Grupo Ternitoniel de A.C.I.E. S. de Granada-
aperecib le primera perte de une expeniencia l levada a cabo por un grupo de maestros. En esta
primené pente se nonra le formaci6n del grupo de trebejo, sus pnimeros pasos, método de trabejo
etc, r y uns experiencia l lEvada a cabo dunente el mes de verano en el año 1 .973.

Como fnuto de unas gestiones llevadas a cebo ante la Inspección, al equipo se le ofreció la posibilj
dad de.trebejer en un mismo Colegio que se iba a creer,

En este articulo se cuenta Ie experiencie de estos ochá meestros en un Colegio Nacional, durante
log cunsoE 73-74, ?4-75.

Esper.emos que esto sea el punto de arrenque pane publicen une senie de experiencias, que sean fru
to dE le lebor cotidiena de los que trabejemos con técnicas Freinet, lo cual enriqueceria nuestno
Movimiento.

2. ORGANIZACION DEL COLEGIO NACIONAL
FUENTENUEVA. -

2 .1 .  .

Le distribución del especio se ha hecho en fun-
ción de:

- trebajo personal

- trebajo colectivo

Y odemes condicionado por tres factores funda-
menteles:

- el espacio reel con que se contaba:
eules de escúelas prefabricadas de
cuarenta metros cuadrados.

- el númeno de alumnos: ninguna clase
excedia de 30

- el  mobi l iar io:  40 mesas'  40 s i l las,
un armario y una mesa de Profesor.

La disposici6n más genenalizade es en fonma de
U elnededor de'le pizerrar pgro siempre con una

egrupación muy flexible, en funci6n del trabajo
que se veye real izendo. Asi  las r lUtr  están formg
des por meses individuales (predomina en los
cursos pequeños) o por grupos de mesas en
equipo, (pnedominan en cursos mayores).

Esta distribución ocupa les dos tercenas pantes

cittttu<¡n,acloNllo

de la  c lase,  quedando una tercena dedicada a los

ta l l e res ,  b i b l i o teea ,  f i che ros  e t c .

En  gene ra i  l a  r rU r r  se  u t i l i za  pa ra  l os  t r aba jos  cg

lect ivos:  co loquios,  e lecc ión y  cor rece i6n de l

t ex to ,  con fe renc ias ,  cá l cu lo  v i vo ,  asamb leas  y

puestas en comün .

Para los  t raba jos en equipo se fonman gnupos

de cuat ro  mesas y  en estos se rea l izan t rabajos

su rg idos  de  l a  exp lo tac ión  de l  t ex to ,  t a l l e res ,

t raba jos de invest igac ión etc .

La d is t r ibuc ión de l  espac io  está  condic ionada

por  las  d is t in tas formas de t rabajo ;  a l l f  donde

los equipos t ienen una est ructura más o menos
penmanente (una semana o mds) ,  las  mesas se

agrupan de cuatro en cuatro; cuando no son per

manentes s ino que duran e l  t iempo de l  tnabajo

que han e leg ido hay una d ispos ic ión de las  mesas

más i r regu lar  y  f lex ib le .

En e lgunas c lases los  n iños se s ientan l ib remen

te donde quieren al comenzar la semana y pennls

necen en ese s i t io  hasta e l  lunes s igu iente.  En

ot ras,  se s ientan a d iar io  donde qu ieren.

I .a  d is t r ibuc ión de l  espac io  ha buscado en todo

ÍroíIento faci l i tar la comunicación y expresión

de los niños. En los cursos en que las condicio-

nes y  la  madurez de la  Asamblea 1o han permi t i

-
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do ,  todos los  cambios han s ido propuestos y  de-

c id idos por  los  mismos n iñosr  uno vez escucha-

das  l as  razones  que  hab ía  pa re  e l l o .

A 1o largo de nuest ra  exper ienc ia  se han ido po-

n iendo de mani f ies to  las  grandes d i f icu l tades
que presenta un t ipo de t rabajo  d is t in to  a l  t rad i
c iona l  pana e l  que han s ido,  concebido e l  espac io

d e  e s t a  c l a s e ,  d o n d e :

-  e l  maes tno  hab la  y  l os  n i ños  escuchan
-  no se t ienen en cuenta las  neces idades

de  mov im ien to ,  u t i l i zac ión  de l  ma te r i a l ,
d i s t i n tos  t i pos  de  t r aba jo ,  l a  pa r t i c i pa -

c i ón  ac t i va  de  l os  n i ños .

An te  es to  cons ide ramos  que  l a  d i s t r i buc ión  de l
espac io  se rea l ice dent ro  de una concepc ión g lg

ba l  de l  cen tno ,  en  e l  cua l  es ta r l an  p rev i s tos  d ig
t i n tos  espac ios  pa ra :  t r aba jo  de  t a l l e res ,  t r abg
jos  de  i nves t i gac ión ,  t r aba jos  en  equ ipo ,  r eun ig
nes de grupos numerosos y  cuantas neces idades
s u r g i e r e n .

2 . 2 .  O n q a n i z a c i ó n  d e l  t i e m p o

Responde  en  genena l  a l  s i gu ien te  esquema:

M a ñ a n a :  R e u n i ó n  i n i c i a l  ,
T raba jo  pe rsone l

Descanso  l i b re
Tex to  l i b re

T a r d e : Con f  e renc ias
C á l c u l o  v i v o
T a l l e r e s

A este  esquema in ic ia l  se le  han ido hac iendo q!
gunos  camb ios  a  l a  v i s ta  de  l as  neces idades  que
han  i do  apa rec iendo  en  l as  d i s t i n tas  c l ases .  As í ,
en  a lgunas  c l ases  ,  e l  t ex to  l i b re  se  rea l i ze  des -
pués  de  l a  reun ión  i n i c i a l  deb ido  a :

-  Propuesta hecha por  los  n iños en Asamblea ba-
sada en que a esa hore estaban menos fa t igados
y  l es  e ra  mas  f ác i l  p res ta r  a tenc i6n  a l  m i smo .

Se ha observado que esta  innovac ión en e l  tex to
favo rec ía :

-  Mayo r  a tenc ibn  e  l e  l ec tu ra  de l  t ex to  l i b re .
-  Mayor  par t ic ipac i6n en e l  d ia logo una vez

le ído  e l  t ex to .

Como inconveniente:

-  Demasiado t iempo de ect iv idad co lect iva ( reu-
n ión -  tex to  l ib re  = t  h  .  y  + l  con lo  que la
atenc ión de l  n iño ve decayendo.

En segundo curso se ha v is to  conveniente d iv id in

COI,AI'ORACIONIl I

e l  t iempo dedicado el  texto l ibre en un día,  e lec-

ción y correcci6n y al  s iguiente ,  exploteci6n del

mismo¡ popeue en una hora no había suficienüe

t iempo para elegir lo!  corregir lo y explotar lo.

Los días dedicados a la explotacibn se hacen por

la tarde, al  nequer i r  menor atención de los ni-

ños y en su lugar se coloca el cdlculo que nece-
si ta meyor concentración.

En el  esquema general  hay un t iempo específ ico
de tai leres,  s in embargor en algunes clases se
vio que la mayoria de les veces surgían las necs
sidades fuera del  t iempo de tel leres y que mu-
chos niños l legaban a los mismos sin saber que

hacer r por 1o que se propuso a lo Asemblea la
posibi l idad de i r  a ta l leres en cualquier momento
de tnabajo l ibre.  La decis i6n fue aceptada..

2 . 3 @ -

A . -  T e x t o  l i b r e

Desarrol lo.  -  En un pr incipio se le lan dier iameg
te todos los textos que aportaben los niños, pero
a medida que iba avanzando el  t iempo el  nümero
de textos aumentaba por 1o que a veces se hacía
pesada la lectura,  la atención de los niños dism!_
nula,  o lv idándose de la temát ica de los textos
leídos y a la hora de le votación elegían de forma
a r b i t r a r i a .



Se pnopuso a la Asamblea leer cada día un nüme
no f i jo  de textos r  gue osc i labe ent re  c inco y  s ie-
te según las cleses. Segün los iba confeccionan-
do el niño los guardaba en una caje y cada dia se
sacaban pana le  e lecc i6n.  E l  procedimiento que

se uti l izaba para escoger los textos que se iban
a leen un d la ,  var iaba de unas c lases a o t ras.
En unas eran los propios niños los que sacaban
los  t ex tos  y  a l guna  vez  e l  maes t ro ,  cone l f i n
de potenc iar  a  los  n iños con más d i f icu l tadesren-
tresacaba los que iban a leer ese día; en otras
c lases eran s iempre los  n iños.  En ot ras se le ían
diariamente todos los textos que aportaban los ni-
ños, hasta l legar a un número determinado en
Asamblee. En caso de que hubiese más, como
generalmente ha sido, los que quedaban ese dfa t
se le lan los  pr imeros a l  d ía  s igu iente.

Normalmente los niños leen sus textos sobre los

cuales los compañeros. votarán. En algunas oca-

siones los niños se f i jan mds en el autor ,  sobre
el que t ienen más simpatfas gue en el contenido
del  tex to .  A lgunos d las le fa  e l  maest ro  los  tex tos,
s in  dec i r  e l  nombre de los  autores,  para lograr
que se f i jasen en el contenido y votasen el texto
de más claridad.r

A veces ocurre que los textos de un niño son ele
gidos con mucha frecuencie, dif icultando que sal
gan los  de los  demás.  Pape ev i ter  es to  se l leva-
ba un cont ro l  de los  e leg idos,  ten iendo en cuenta
que un mismo niño no podía ser elegido más de
t res  veces  a l  mes .

Se han dado algunos casos, no muy frecuentes,
de textos copiados. Por 1o general los niños son
consc ientes de que los  tex tos deben ser  or ig ina-
les y que uno copiado no debe ser elegido. La

' meyorla de leis veces los propios compañeroS se
dan cuenta de que el texto no es original r salvo
en algunes situaciones especiales que pueden sur
g i r  en  c l ese .

La voteción se hace a mano alza<la o de una ma
nera ind iv idua l .

Par t ic ipac ión de l  n iño.  -  Sobre un promedio de
t re in te  n iños por  c lase,  ha habidouno o dos,  que
no han superado una adaptaci6n rnlnima a esta
técn ica,  cons is tente en la  e laborac ión de un tex
to  pon mes.  Se da e l  caso de n iños que dunante
un per iodo lergo de t iempo no escr iben,  s in  que
esto nos preocupe en exceso ya que considera-
mos que la  escn i tura  de1 texto  está  en func ión de
las necesidades que Siente el niño por expresar
sor  habiéndose observado que n iños que han es
tado bastante t iempo s in  expreserse por  escr i to ,

. llega "un rnor¡lent en gue 1o .hecen muy frecuen-
temente
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En cuanto a  la  mecánica de e lecc ión y  eornec-

c ión de l  tex to ,  en un pn inc ip io  1o hacía e l  maes

t ro ,  con e l  t iempo eran los  prop ios n iños un

moderador que rotaba los que l levaban a ca-

bo  e l  o rden  en  l a  l ec tu ra  de ' l os  t ex tos ,  e l  d i á l o -

go y  la  votac ión.  Respecto a  la  cor reec i6n era

e l  prop io  autor ,  junto  con e l  moderador ,  los  que

la  l levaban a cabo,  par t ic ipando en la  misma e l

maest ro  como uno más de la  c lase.  En los  cúr -

sos pequeños la  par t ic ipac i6n de l  maest ro  ha s i -

do  mayo r .

Los n iños de los  cursos super iones pnoponlan a
par t i r  de l  tex to ,  e l los  mismos act iv idades que

les panecían in teresantes.

A l  pr inc ip io  en la  conrecc ión de l  tex to  par t ic ipa

ban los  n iños más adelantados en Lenguaje ,  eon
el  t iempo lo  hac ian todos,  en la  medida de sus
pos ib i l idades,  s in  que e l lo  supongaque entodomg

mento se preste  una atenc ión cont inuada por

par te  de todos los  n iños.

Cneat iv idad .  -  Mient ras que a l  pr inc ip io  los  te-
mas  e ran  cas i  exc lus i vamen te  desc r i p t i vos ,  a l

f inal del segundo año nos encontramos con una

rea l idad muy d i ferente.  Los n iños han compren

d ido  e l  ve rdade ro  sen t i do  de l  t ex to  l i b re ,  u t i l i -

zandolo como verdadero vehlculo de comunica-

c ión.  Esto les  ha permi t ido e laborar  tex tos muy

d i ve rsos :  exp res ión  de  v i venc ias  pe rsona les ,

.cuentos,  
poes las e tc .

Ponemos algunos ejer¡rplos como prueba:

r rM i  a l s i na  es  muy  bon i t a .  T i ene  ven tanas ,  t i ene

una puentar ruedas,  luces y  una esca lera.  Pasa
por  la  car re tera l l  .

Manue l  Ru i z .  6  años .  Feb reno

ro
l lM is  p r imos  me  d ie ron  un  pe r ro ,  se  l l amaba

Gofy, cuando rrenla del colegio se ponía conten -

t o ,  se  echaba  enc ima  mía  y  me  l amía .  Le  gus -

taba mucho e l  sa lch ichdn,  cuando tenía un bocg

di l lo  me lo  quer ía  qu i tar ;  por  la  noche dormía

en mi  cama y  me ca lentaba.  Yo tenía un gat i to

y  se l levaban muy b ien,  e l  gat i to  se ponía enc i -

ma de l  per ro  para que 1o paseara.  r r

Juan Jesüs Ocete.  12 Dic iembre -  1975

EL CORpEBQ

rrUn d la  fu i  q l  campg-  y  v i  un cordero enfermo.

Me acerqué a é1 y  d i jo  :  i  Bee !  ,  luego me fu i  y

:
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11o ró .  Me  ace rqué  o t ra  vez  ,  me  d ió  pena  y  me
1o l levé a L lna cabañe que yo ten ia .  r r

Manue l  Ru i z .  7  añod ' .  Ene ro  1976

r rEs ta  mu je r  y  es te  hombre  es taban  com iendo  so
pa y  bebiendo v ino y  se embornecharonr l  .

Manue l  G i j 6n ,  6  años  27  Mayo  I975

LA LUNA Y EL SOL

rr ¡Oué luna tan  bon i ta !
estas rodeada de estrel las
que son t.us amigas
y jueges con e'l las
Por el  díe
tu amigo el  sol  .saldrá
él  no juega con nadie.

Bernardino Ma'r t lnez,  8 años, Mayo 1976
,ré

-Ery ,
ItPipi  es una.,"niña traviega y me gusta muchor l

.  
"  José Avido, 6 i inos.  4-Octubre 1975

EL PENSAMIENTO

rlAyer pens6 en les vaceciones y me puse muy
elegre porque pronto me las von a'dar.  También
me puse tr iste porque Mercedes a 1o mejor no
vuelve el  eño que vienel l  .

José Avido. 6 años. Mayo 1976

E¡pletagjóg. - Como principio pretendíamos gue
la exploteción fue|'a un ecmplemento de Lenguaje
vál ido pero superer los niveles mlnimos. Per -
t iendo de le premisa enteior la exploteción del
texto se hocle etendiendo sólo a los contenidos
de Lengueje que .se debíen impart i r  en ese cunso.

los textos s i rven de base para confeecionar f i  -
chas como mater ia l  para el  controto de trabajo,
donde insist imos en aquel le aspectos de Lenguq_
je que eonsideremos importantes desde el punto
de visüa ortográfico,' comprensión de vocabulario
morfolbgico,  s intdct ico ,  etc.

A pert i r  de un intercambio de exper iencias con
los compañeros de Murcia,  nos sugir i6 la po-
s ib i l ideddeexp lo ta r  e l  tex to  en  e l  Area  de  Mate-
mát ices ,  Soc ia l ,  Natura l ,  Ta l le res  e tc ,  con  par
t ic ipacibndelos niños, a pesar de que ya se ha-

.bie hecho a pert i r  de f ichas que hacía el  maestro

Hemos visto que el darle participación a los niños

cot,AltoRActoNll4

en  l a  exp lo tac ión ,  és ta  e=  -á "  r i ca  y  e l  t ex to  se
conv ie r t e  en  e l  e j e  sob re  e l  que  emp ieza  a  g i r a r

t oda  l a  ac t i v i dad  de  l a  c l ase .

H ,  T raba io  con  pad res

Se const i tuyo la  Asoc iac ión de Padres como me
dio para potenc iar  las  re lac iones ent re  escuela
y  f a m i l i a .

A1 haber  d ispar idad pedagógica hay dos nepresex
tantes de cada uno de los  grupos en la  junta  d i rg

t i va .  En  l a  Asoc iac ión  se  nombró  un  voca l  po r

c lase que se encargaba de mantenen contactos

mds d i rectos con e l  maest ro  a  f  in  de atender  los  ,
aspectos par t icu lares de la  ease.  E l  func ionamie¡r

to  de esta  voca l ía  ha dependido de l  in terés de la
persona encangada y  de la  co laborac ión por  par-

t e  de l  maes t ro .

La Asoc iac ión no ha cumpl ido con e l  ob je t ivo que

se potenc ió  ya que se ha l imi tado a un t rabajo  de

la  j un ta  d i r ec t i va  con  poca  pa r t i c i pac ión  de  l a
gente que ha adoptado una act i tud pas iva.

Independientemente los  maest ros ten lamc,s  un d la
de  v i s i t a  a  l a  semana ,con  e l  ob je to  de  t na tan  as
pec tos  conc re tos  sobne  sus  h i j os .  A  es tas  v i s i t as
han venido pocos padres.

T r i r nes t ra lmen te l . ,  l os  maes t ros  t en fan  una  reu -
n ión  con  l os  pad res  de  l os  n i ños .  En  es tas  se
t ra taban  aspec tos  gene ra les  de  l a  c l ase ,  pnob le
mas  que  e l l os  obse rvaban .  La  as i s tenc ia  a
las mismas era cas i  to ta l  v  han dado buen resu l
t ado .

Ap rend i za ie  de l  Lenqua ie .  -  A l  i n i c i a r  l a  ac t i  -
v i dad  de l  t ex to  l i b re  en  p r ime ro rse  t i ene  l a  p reo
cupac i6n de s i  e l  n iño aprendená a f ina l  de curso
a  l ee r  y  a  esc r i b i r ,  a l  nohace r  un  ap rend i za je
s i s temá t i co  y  u t i l i za r  un  mé todo  g loba l .

Nuestna exper ienc ia  demuest ra  que s i  b ien e l
aprendiza je  de la  lec tura y  escr i tura  es lento
en comparac ión con e l  t rad ic iona l ,  acaban ex-
preséndose por  escr i to  y  comprendiendo lo  que
l e e n .

En una enseñanza t rad ic iona l  e l  maestno ve a
d iar io  e l  progreso de l  n iño,  cuando pasa de una
ho ja  a  l a  s i guen te  de  l a  ca r t i l l a ,  m ien t ras  que
con e l  tex to  l ib re  puede t ranscurr i r  un t iempo
en  que  nose  ven  p rog resos  v i s i b l es ,  pe ro  l l ega
un  momen to  en  que  e l  n i ño  l ee .

No nos ha pneocupado e l  hecho de que a lgün n i :
ño a l  terminar  pr imero no acabe sabiendo leer
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y escnibir ,  puestb que al  s iguiente curso lo ibg
mose tener,  compnobándose que en los pr ime-
nos meses del segundo curso he empezado a leer
y a escnibin,  dada la maduracón del  n iño.

fu¡!¡g]g. - Puesto que el texto libre es une
actividad expontanea que responde e una necesi
dad concreta y no esftí sujeto e une periqdici-
dad, el  meestro necesi ta un contnol  pera saber
quién escribe , con que frecuenciar gue textos
son elegidos, y poder buscen soluciones para
los niños que tengan di f icul tedes pore expresan
se por  escr i to .

Cálculo v ivo

Entendemos por cálculo v ivo el  epnovechemieg
to matemático,de cualquier situeci6n sungida
en clase, como contar las palabnes de un texto,
hacer conjuntos y subconjuntos con los niños de
la clase, calculg,n el coste del l ibro de vidar Ír€
dir  la superf  ic ie de le c lase etc.

Los apsectos operat ivos de las Matemat icas han
sido convenientemente superados en los distin-
tos niveles, d6ndole un cenácter concreto y eI

perimentel como pasos imprescindible pere une
posterior obstracción.

Siempre se he .pnocurado qué los datos matg
máticos fuesen reales, heciéndoles neflexionen
sobre los mismos en caso contnerio. Así en q-l
gunas clases se disponío de una lista de precios
con un responsable encargado de modificarlos
en caso de ver iaci6n.

Estes situaciones se concretizaban en un problg
ma que era enriquecido y reeleborado por todo
el grupo de le clase, 9u€ el resolverlo cada uno
individuelmente y planteer a los dbmes iomo lo.
hebíe hecho, se aportaban distintes formes de
razonamiento para l legar e una misme solución.

Todos estos problemas pasaban e un fichero
autoeorrectivo que les servia de materiel de Me
temátices para su contrato de trabejo personel.

En todo momento el niño teníe l iberted de ir al
taller de cálculo donde disponíe de material mA
temático : regles , medidas de copecidad, cintas
métr icas¡ dist intos metros,  peso, balanze, blg
ques lógicos,  regletes Cuis inaire,  botel las etc. ,
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para reso lven prob lemas de f icheno o para p lan
teen s i tuac iones matemát icas on ig ina les.

c ,  ,

Los t rabajos de invest igac ión surg ieron:

- Como una necesidad de preparar una conferen
c ia .  Estos t raba jos de invest igac ión se redu .

c lan a  cop iar  aspectos de un l ibno o hablar  de
cosas cereanes a e l los ,  gu€ no neces i taban de
un t rabajo  espec ia l  de invest igac ión,  sobre tg
do en los  cunsos pequeños.

-  Al  heber textos que versaban sobre un mismo
tema se agrupaban y formaban un l ibro.

-  Con ocas ión de las  sa l id 'as  y  una vez en c lase,
se formaban grupos que iban a estudiar un as
pecto de la  sa l ida,  como consecuenc ia  de este
t rabajo  en grupo surgía  un documento.

- Como consecuencie de las preguntas que formg
laban los  cor responsales.

-  A pert i r  del  texto l ibre los niños proponen cuaf
quier t rabajo que va a real izar indiv idualmente

o en  equ ipo .

-  A par t i r  de cosas concretas que t ra igan lc  n i -
ños a c lase y  susc i tae l  i r i te rds de todos o a lgu-
nos compañeros.

A f inal de este segundo año hemos observado
una evo luc i6n en los  s igu ientes aspectos:

-  Una mejor  se lecc ión de los  l ib ros a  consul tar :
e l  pn inc ip io  se l imi taban a cop iar  l i te ra lmente
e l  tema,  ahore consul tan d is t in tos l ib ros,  en-
tresacendo lo gue consideran más importente

-  Ut i l i zae ibn en los  casos gue es pos ib le ,  de la
encuesta a las personas que estén informadas
de l  t ema .

Une gran iniciat iva por parte de todos los niños
para buscer temas de investigación , gu€ con-
tnasta con la  l imi tac ión habida a l  pr inc ip io  y  de
los escasos niños que lo haefen.

-  Ut i l i zac ión de medios audio-v isua les:  d iapos i -
t ivas,  magnetofón etc .

Como resu l tado de estos t rabe jos de invest igae ió
se recogfen en una monogrefíe y ene el material
pera dar  une confenenc ia .

Respecto a  la  expos ic ión ora l  de l  tema ha hebido

coínnot<ttcloNl't 6

una evo luc i6n en cuento a l  co loquio  que ee esta  -

b l ece  a l  f i na l  de  l a  m isma :  mds  pa r t i c i pac ión
por  pante de todo e l  grupo,  mayor  f lu idez ora l
en  e l  con fe renc ian te  e t c .

En los  cursos pequeños lo  más in teresante que
o f recen  l as  con fe renc ias ,  a l  se r  t ema  v i venc ia l ,
es  e l  co loquio  gue se estab lece a l  f ina l  de la  miS
ma,  en e l  cua l  cada uno apor ta  sus exper ienc ias
concretas respecto a l  tema que se expone.

En un pr inc ip io  las  conferenc ias que se daban
e ran  pocas ,  con  e l  t i empo  han  i do  aumen tando  y
an te  es to  se  ex ig ía  un  con t ro l  en  l as  m ismas ,
b ien por  medio de l  panel  o  en Asambleas. '

D&

Las "sal idas surgen ante una necesidad que

no puede reso lverse dent ro  de la  c lase,  ante una
p ropues ta  que  acep ta  l a  Asamb lea ,  t en iendo  un
ca rdc te r  de  búsqueda  e  i nves t i gac i6n .

Cada sa l ida ha supuesto para la  c lase una fuente
de  ac t i v i dades  y  una  neces idad  de  o rgan i zanse .
En  l as  c l ases  supe r i o res  ex igen  una  mayo r  p repa

rac ión por  par te  de todo e l  grupo de cada una de

las  ac t i v i dades  que  se  van  a  nea l i zan  du ran te  l a

m i s m a .

A  l a  vue l t a  t odo  l o  que  se  hac la  en  c l ase  g inaba

en  to rno  a  l a  sa l i da :  c l as i f i cac iones  de  ma te r i a l

r e c o g i d o ,  t e x t o s ,  d i b u j o s  e t c .

La d i f icu l tad que hemos encont rado eon los  padres

ha  s i do  l a  d i s t i nc i ón  en t re  una  excu rs i ón  y  una  sa
l i da  con  e l  f i n  de  es tud ia r  e l  med io .  Una  vez  que

los padnes se han percatado de las  pos ib i l idades

educa t i vas  de  l as  sa l i das ,  l as  han  acep tado  y  han

apor tado medios econdmicos para f inanc iar las ,

a  t ravés de la  Asoc iac ión de Padres y  a lgunos han
co labo rado  en  l a  nea l i zac ión  de  l as  m ismas .

E. Te!gr.=

Se empezó con unos ta l leres ' f  i jos  por  los  que los
n iños iban pasando de una manera cas i  nota t iva:
p in tu ra  con  p ince l ,  ce ras ,  t i zas ,  r eco r te  y  pega
do ,  mode lado ,  imp res ión  y  t ea t ro .

A medida que los  n iños han ido neces i tando ot ro
t ipo de act iv idad han surg ido mul t i tud de ta l leres
y los  f i jos  han ido perd iendo ese carácter .  Así
han aparec. ido :  carp in t . " la ,  tap ices,  marquete
n ia ,  expe r i enc ias ,  cos tu ra ,  es taño ,  e t c .
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Se p lanted ' la  convenienc ia  de tener  en c lase un

ta l ler  especf f  ico ,  con mas cant idad de meter ia l ,

maest ro  espec ia l izado en e l  mismor  pero no se
pudo l levar a cabo por imposibi l idgd de sincroni

zac ión d.e  hora,  de mater ia l ,  de espac io  e tc .

F.  Correspo-ndenc ia .

Esta técnica se inici6 de forma esporádica, habidn
dose continuodo en este curso de manera sistemj

t ica.  Cada e lase se ha correspondido con una de

forma as idua y  con ot ra  o  van ias paro in tercam-
bio  de t rabajo  o  in formación.

A los  cor responsales habi tuares se res mendaba
e l  l i b ro  de  v i da  de  l a  c l ase ,  t ex tos  no  e leg idos ,
d ibu jos ,  t rabe jos de invest igac ión,  car tas co lec
t ivas o  ind iv idua les e tc .  

"ade 
dos semanas ; ; ; ; :

r a l m e n t e .

En a lgunas c lases no se han rec ib ido ros in tercam
bios con Ia  per iod ioc idad estab lec ida,  lo  que ha 

-

produeido en los  n iños un desanimo y  una ia l ta  de,t n t e r e s .

E l  rec ib in  y  preparar  la  cor respondenc ia  he supue-s
to  una fuente de in terds y  act iv idad pana toda la
c l a s e .

La l legada de les  car tas susc i tabe en los  n iños er
deseo de conocer  a  sus eorresponsales asf  se ha
v is i tado a todos los  de la  prov inc ia

G .  Asamb lea

La Asamblea no comenzb a func ionar  como ta l
hasta b ien ent redo e l  cunso.  S iempre que surgfa
un prob lema hacíamos una puesta en común,  in_
tentando ha l lar  la  so lue ión ent re  todos,  segün la
madurez de cada e lase la  Asamblee se fue ins t i -
t uc i ona l i zando .  Es ta  i ns t i t uc i ona r i zac ión  imp l i ca
ba una l ínee de un i formidad en todo e l  cent ro .
cada c lase según sus cr i ter ios  estab lec lan =u
p rop ia  no rma t i va .

Genera lmente se estab lece una asomblea dedica
da en su mayor  par te  a  la  rev is ión de los  p lanes
de t rabajo  y  a l  es tud io  de les  prppuestas.  Los
prob lemas re ferentes a  d isc ip l ina se d iscuten en
asambleas combocadas esporddicamente segün las
neces idades.  En ot ras c lases se ten la  d iar iamen
te una pequeña asemblea pana t ra ter  los  prob le_
mas surg idos e l  d fa  anter ior

In tentamos qu i tar le  impor tenc ia  a l  pepel  de me_

diador y juez a la f igura del meestro haciéndolos
tomar  eonc ienc ie  de las  venta jas de ser  los  pno-
p ios in teresados en e l  eonf l ic to  qu ienes l leguen
a solucionarlo. '

Como conclusi6n de las discusiones se l legaba e
la necesidad de crear unas normas que regularen
la convivencia. Así surgienon las leyes de le cle
s e .

La asamblea elegfa un secretario y un presiden-
te encargándose el primero de recoger los acueg
dos y  e l  segundo de moderar  las  in tervenc iones.
Estos cargos erair revocables y elegidos en vota
c ión .

Los resultados han dependido de las cirsunstan -
cies, obteni6ndose en genenal me¡ror resultado
en los  casos en que se d iscut ia  e l  prob lema des
pués de produc i rse.

H.  La cooperat iva

Surgió como pnoducto de la vente de revistes en

c lase,  impres ión de obras de teat ro ,  e tc

Con el lo se disponía de un fondo que generelme4

te se ut i l izaba para compran úti les para los tel le-

r e s .

Una nevisibn de les ventas nos hizo ver que ad -

quirfan una idea errónea de mercado; el los no
pagaban las  supuestas mater ies  pr imas (papel ,

p in turas,  t in tas,  .  .  .  )  tenfan eompradores segu-

ros en sus pednes, famil ia y meestros que lo e{
quirían sin eri t icar el valor del trabejo y se qug

daban con el producto total de le vente.

En algunes clases ante Ia falta de meterial surgió

la idea de reunir algún dinero del que se emplea

ba en golosinas . El dínero así obtenido era mfg.i

mo pero serv ia  paro dar  Ia  idee de par t ic ipac ión.

G.  Orqanizac ión de l  Cent ro

Durante el pnimer año fueron ocho los cursos
que estuvieron trabajando con técniees Freinet.
La s i tuac ión de l  personal  docente era en comis ión
de servicio para los nacionales y contrato pere

los  i n te r i nos .

En el segundo año aumentaron el nümero de uni -

dades del Colegio (ocho más) y pasaron a ocupar

los maestros procedentes del 'Concursi l lo, siguiéndo

los maestros que trobajábamos con estas técni -

cas en la misma situaeión administrat iva que el

año anter ior .

COLABAR,4CIONII7



r

Se han rec ib ido las  subvenc iones normales para

un cent ro  de 16 un idades.  Además la  Asoc iac i6n

de Padres ha apor tado durante los  dos años

108 ,927  pese tas  pa ra  B ib l i o teca  y  sa l i das  a  l as

1 6  u n i d a d e s ,

En este  segundo año apar te  de las  reuniones se -

manales que ten lamos e l  equ ipo que t rabajamos

con las  técn icas parb poner  en comün nuest ras

expe r i enc ias ,  hab ía  t r imes t ra lmen te  unos  C la t ' s

t ros en los  que se t ra taban aspectos de func iona

mien to  i n te rno  de l  Cen t ro .  Du ran te  l os  m ismos
no se han presentado d i f  icu l tades grandes,  só lo

a  pe rmanenc ias  y  a  hue lga .

De hecho la  s i tuac ión de este  año ha supuesto un
funeionamiento doble  por  las  d i ferenc ias oedago
g i cas  de  l os  g rupos .  Es ta  d i v i s i ón  ha  s i do  pa ten

te  pa ra  pad res  y  n i ños .
r - 'il lrirüütffir+¡¡-.!Í.[rs't¡r ffi!=-

Pena las  ocho c lases hemos contado con e l

t e  ma te r i a l :

Pr imer  año:

slgulef |

-  1  prensa

3 medios mfn imos
8 l imógrafos

-  8  pas tas  de  imp r im i r
-  1  máquinas de a lcohol

El segundo año ha aumentádo con:

- 2 p.nensas más
3  med ios  m in imos

El  pn imer  año no hubo n ingune d i f icu l tad ya que

estebamos so los.  Con la  l legada de los  maest ros
procedentes de l  Concurs i l lo  se presentaron pe -

queñas d i f icu l tades respecto a  la  e lecc ión de cur

so y  con e l  d inector ,  las  cua les se reso lv ieron
p ron to .
1E--lT-tri _T|t uá,i

OBJETIVOS

I e  -

2 e -

3 e _

4 e _
< o

6e_

Hacerdescubr i ¡  que la  Matemát ica,  es tá  en la  v ida y  surge como medio

para solucionar la problemática de vida

El  Cáleu lo  y  e l  lenguaje  matemát ico es un medio de expres ión personal

y  un medio de comunicac ión.

Desarro l lan a l  máximo la  INTUICION MATEMATICA.

Desarro l lar  e l  razonamiento y  la  lóg ica.

éue los  conoc imientos sa lgan de las  exper ienc ias v iv idas por  los  n iños

y del medio que les rodea .

Que ia Matemática sea entendida como medio de l ibereción y no como

opres ibn de unos conoc imientos.

CALABARACIONIiS
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a la  p izar re  y  o f rece su so luc ión,  losn iñosquenoestán de acuerdo con e l la  sa len y  exrÉ\onen la  sü

ya rhas taquese l l egea la  reso luc i6n  de  ese  p rob lema .  E l  enca rgado  de  NUESTROS TEXTOS
PROBLEMAS, escr ibe en una f icha e l  prob lema s in  so luc ibn y  yo const ruyo ot ra  f icha so luc ionada
pera que se pueda i r  cor r ig iendo

Cada d la  que leemos textos prob lemas ,  e leg imos uno y  entne todos t ra tamos de ac larar lo  y  arn-
p l iar lo ,  es te  prob lema es e l  que pasa a nuest ra  rev is ta .  Ot ro  prob lema es e leg ido para nuest ro

l ibno de Ia  c lase y  dos o t res  para los  cor responsales.De esta  manera cas i  todos los  prob lemas

le ídos  ese  d íe  es tán  ded i cados  pa ra  a lgo , con loquenosede jaquedeca iga  l a  esc r i t u ra  dees te t i pode

textos.  Cada uno de los  n iños t iene que pasar  a  l impio  (pera su l ib ro  ind iv idua l )  cada uno de los
textos prob lemas que vaya escr ib iendo.

Dentro  de las  f ichas-prob lemas,  rea l izadas con todos los  tex tos prob lemas le ídos en e l  cont ra to ,
tnetamos de recopi lar  una ser ie  de e jerc ic ios  igua les o  parec idos a los  ten idos que neal izar  para
la  reso luc ión de estos prob lemas .  Tratando as l  de armonizar  los  conten idos mín imos a par t i r  de
las exper ienc ias v iv idas.  Cada d iez de estas f  ichas hay una en e l  f  ichero autocorrect ivo s in  so lu-
c iónr  por  1o que tendrán que verme a mí  pararev isar las iesta  f icha t ra ta  de recopi lan las  d i f icu l -
tades aparec idas en las  nueve anter iores.  Este f ichero 1o t ienen que i r  reso lv iendo ind iv idua l  y
l ib remente,  cont ro ldndolo  mediante e l  cont ra to  de tnabajo

Ahore b ien lo  mas impor tante es e l  momento de lec tura y  reso luc i6n masiva de los  tex tos prob le  -

mes,  ya que en e l los  d iscut imos s i  los  va lores se a justan a la  rea l idad,  s i  se puede expresar  de

ot re  forma,  s i  se le  puede añadi r  a lgo que 1o ac lara,  e tc .  Aquí  se desarro l la  verdaderamente la

INTUICION,  més que en e l  f ichero,  cuya f ina l idad no es o t ra  que e l  hacer  descubr i r  que e l los ,

losn iños,  soncapaces de const ru i r  lo  que t raen las  ed i tor ia les ,  con todos los 'conoc imientos a  re-

c i b i r  o  ou to rec ib i r .

Lo que s i  es  c ier to  es gue s i  exper imentamos e l  cá lcu lo  v ivo nos asombraremos de la  ampl i tud de

domin io  que cons iguen los  n iños.  Los mismos conten idos se ven superados con creces.  A l  menos
esa es nuest ra  exper ienc ia .

Grupo Terr i tor ia l  de Murc ia .

'rvt m ltl

E*h E*r¡er F o-rl- fo, En
cor,Altoñ.ACtoNl20
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Como resultado de la creencia anarquista en la educaci6n como medio para la consecucibn de un
eambio cua l i ta t ivo de la  soc iedad,  aparecen mul t ip les  exper ienc ias educat ivas.  Dent ro  de estas se
insertan el movimiento de Escuelas Racional istas que surgen en la primera décade de este siglor
aunque ya ten ian pnecedentes a  f ina les de l  pasado.

La pedogogía lilertania a pesar de sus logros es generelmente olvidade al hecen el necuento de aqug
llos que trabajenon por una autentica renovación pedagógfce.

Los principios que inspineron estas escuelos no solo pretendian la formación de sus alumnos sano
a un futuro donde se suponla lucharian por une socieded igualitania sino que desde el comienzo tne-
taban de conseguir dentno de le escuele un neflejo de le socieded.

Las daracterfsticas fundamentalesde gste pedagogla enreizen en le ideologia ácrete.

Se pretendlo una escuelo !!!ry, donde se sustituyene le autoridad, el miedo y le repnesión pon la
libertad y el respeto a la persone. Racional , despojadá de todo oscur.antismo y pon tanto gig¡{flq
Inteqral , donde se tendiena e la desepanición del abismo entne trebajo menusl e intelectuel, [queli-
tsrie' como antecedente de una socieded sin cleses, sin mangineciones debides al sexo, raza etc..
Revolucioneria, como un arme m6s de la luche de clases, que prepene el individuo pere conseguir"
le setisfacción de sus neceqidades flsices, intelectuales y morales, heciéndolo capaz de una cnfti-
ca y nenoveción constente de si mismo y de su entorno

Los maestnos racionalistas estuvieron entre ¡os pnimeros que intnodujeron las técnices Freinet en
Espeña, técnicas que recogen parcielmente los prlncipios pedagógicos en que ae fundementa la es-
cuela I ibertarie.

sector de le Enseñenze pniveda. Como el pnobleme en verdad es senio y_las cifras que'se bgrejen
son muy elevedos j, nuestro peis con esos 80,000 millones de pesetes de déficit pnesupuestario que
ya se anuncie, no creo que eaté muy en condiciones de hacer filigranes, serle muy conveniente bug
une solución' si no definitive, si el menos bastante justa pere todos pero sobtre todo del profesora-
do, que siempre pegó los pletos notos de la felte de pnevisi6n, de una regnesiva fiecalided y como
consecuencia, la felta de dineno contente y sonante con que pegerle adecuadamente.

Le entediche infonmación nos heble de que rrpara etender les reivindiceciones saleriales, les
32.457 aulas subvencionedas a la totalidEd deberian poser de las 410.000 pesetas E percibin 686.000
mientras que les 9.534 eules subvencionades el 50 por ciento que percibeh ectuolmente 205.000 pe-
setas tendnlen que recibin 480.500 pesetaerr. .

Si hecemos unos nümeros veremos que de unos 15.251 millones de pesetes quesenece-siteronpare
subvenciones en el eunso 75/?6, pasamos a 26.841 millones en caso de concederse eso cifre entes
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expnesada, oon un incnemento de 11.590 millones, qqe en el curso 77/7i8 Eerla de el menos otros
15.000 millones, e tenor con lee subides habidas en eños enteriores,

Por otro lado, nepasenilo las cifnes vemos qúe el incnemento por eule eE de 2?6.OOO pesetas que
inian e panen e menqs de quién¡ ¿del pr.ofesorado?, ¿en qué medii le? o a menoE de los dueños de
las aules,

Segün vemos hay entne aulassubvencionedes a le totelided y les subvenionedes el 50 por ciento, unas
42,000; un moestro nacional (de nuevo ingreso) cobra bestante menos de 350.000 pesetes anuales,
con lo que costanle 14.700 millones pogerles e esto6 meestroa como si fueren necionales,.o se&
hacerlos pnofesones esteteles de E. G. B.

Teniendo en cuenta que el dineno que se pide pere la enseñenze privada es de 26,841 millones, aún
quederlan 12.141 millones pere.hecer eules, por ejemplo, las cuales e un pnecio por aula dispues-
tE e ser uti l izeder de 500.000 pesetos, serlen unes 24.000 eules que rrquiz6srr hagen falta al pafs'
Con dos eños de ehorro por esto fonmule, nos encontnariemos con 48,000 nuevas eules con lo gue
eeto significe de no dependencia de le escuele pnivade si es quE se pusiese corneoaa.

¿Que se puede hacen con los colegios pnivados? Proponenles que funcionen opcionalmente en réÍi

iren de patroneto, o Eear.el colégio eede loE loóeles a cambio dE qué se les emueblen, se les page

al proiesoredo eatstel y se les puede der opción de proponer el profesoredo, siempre estatel. Los

colegios que no les pdnezce bien esta solucibn se leE suprime la subvencibn de un plumozo y que

sigai cobrendo como seguremente lo hebrán hecho toda la vide e incluso seguien heciendo estando

subvencionados, pero subnepticiemente, (calefecci6n¡ actividades extreescolereE' comedor¡ trena

porte, etc, )

¿Que ee hoce con el profesonedo?. Todo menos ponerlo de petitas en le celle' formula uti l izada ya,
en un colegio de neligioses de Graneda.

Al pnofesoredo contretedo, mucho de 6l con expeniencie' entrega y abnogeci6n' se le da opción pe-
re prgsenterse a unee oposiciones restningidos pera optar erlsu plezallr( en el colegio tnensformedo
en petronato dondE esté en el momento de le trensformeción) en un plazo de cinco años. De esta
forme se bviter& le tentaci6n, que por otre parte ye existe después del ejemplo de ese colegio de
religiosas al que entes me nefenia, de trensfonmarloE en patnonoto siempne que le dirección del
centror en casi todos los casos caciquil, tenga discnepáncies con el pnofesonedo y quiere iespedir-
lo sin costenle une gorda.

Algunos se eston pneguntendo que ocurrinie si los petronos de estos colegios se niegen en nedog
do e edmitir el peso depetnonetos. Sin empleen medidas dr$etices, siempre impopuleres pere
el gobienno, como podnlen sen el expropianle los locales que en muchas ocesiones los tienen
pon cnbditos e largo plozo o a fondo perdido delM.E.C.,o no penmitirles que impentiesen en-
señenza en todo el ternitorio nacionel. Tempoco senfe muy impontante ni ceuEenfemuches moles-
ties ni gastos eceesorios al Estodo, si estos señones se opon€nr ye que si se raqionalizese lo
uti l izeciónde las aules que tenemos no exigtirie probleme. No es l6gico que un peis que nos es
rico¡ que pbse por une cnisis economica muy gnave' uti l ize todas gug eules e un 50 por ciento .
de posbil idades, no habrfe problemes de feltes de eulos si estes se uti l izasen en sesi6n unics
de 5 hores por le meñene y 5 por le terde. ¿N9 senfa multiplicer por doE el nümero de cleses
de nuestno pels? .

Quiz6e hubiese problemes en las gnandes ciudades, pero se evitenfcr otroE, qomo el de los deg
plezemientoá que se neduoirlan e la mited, ahonrendo dinero e les femilias y combustible del
que temblen somos defieitarios. Existir ie el pnobleme de les familias en les que el matrimonio
trabaje ' les menos r pero esto incluso Eerle de facil solucibn cne6ndose plezeE de profesores
de tiempo libnercuyo coeto senla exiguo, en 106 colegios de les ciudedes con muchos elumnos
en ests caso, pera que el alumno tuviese e donde estan divirt igndose¡ leyendo¡ ó heciendo de-
ponte bejo la vigilencie de esJos profesoreÉ.

Con estes soluciones que spunto, ee darie e todos los pnofesones sueldos dignos' no hebrla dis-
cnimineción, habrla estebil idad en el empleo y el tnabejo serle mss efectivo y efectivo, lo que
nedundanla en biEn de nuestnos hijos que es el bien dE nuestna patnie., Con estas medidas se
evitenfan muchos ¡fiales a nuestno pais y pon que no decirlo beatantes millones de pesetas en
unos eñoE.
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Bibliografia
LA ALTERNATIVA PEDAGOGICA,  de Anton io  Gnamsci .  Se lecc ión de textos de Mar io

M a n a c o r d a . E d . N o v a T e r r a . C o 1 e c c i ó n : N u e v a S i n t e s i s .

En este volumen se recogen por Manacorda los textos de Gramsci sobne educacibn, entresaca-

dos fundamentalmente de nCuadernos de la carcelr l  y rtQartas de la caneell l ¡  El t i tulo pretende

dejar claro desde un principio el caracter abierto de la obna, de la investigacibn pedagógicat

que en nuestro Movimiento de Escuela Moderna es tarea continua. 
:

Si en Gramsci toda ref lexi6n va unida a la pol i t ica, esta antologia pedagogica, aunque solo pr19

tenda recoger sus textos sobre educación , está impregnada de referencias a sus tesis pol i t icag

y entendemos que esa separación sería imposible o falsa.

La ordenacibn de la antologia se ha sistematizado alrededor de cinco epigrafes: Pedagogle y

pol i t ica, Las estructuras educativas. El prineipio educativo. Industr ial ismo y formaci6n del

hombne y El nuevo intelectual ismo, recogiéndose dentro de el los los textos por orden cronol!

g i co .

Se inicia con la idea de Gramsci sobre los intelectuales como categoria organica que toda cla-

se or ig ina para e laborar  y  dar  homogeneidad a su prop ia  func ibnde c lase o imponerse la  a  las

demás. Asl ,  reconoce la existencia de una casta de intelectuales superviviente de unas deter-

minadas clases sociales (clero) y los actuales ( laico-burgueses); anal izando sus funci6n, su

fonmación y  sus re lac iones con e l  Estado,  la  producc ibn y  los  par t idos.  Tras enal izar  la  cu l

tura  como r rorganizac ión,  d isc ip l ina de l  prop io  yo in ter ior ,  toma de pos ic i6n de l i  p rop ia  pef

sonalidad, conquista de una conciencia superiorr pot" la que se l lega a comprender el propio

va lor  h is tor ieo,  la  prop ia  func i$n de la  v ida,  los  prop ios derechos y  deberes. l l ,  se  p lantea e l

prob lema de la  escuela ,  entendi6ndolo  s imul taneamente como prob lema técn ico y  po l i t ico ,  l l9

gando a lo que define como escuela unitaria que l lsignif ica el ccimienzo de nuevas nelaciones

ent re  t raba jo  in te lectua l  y  t raba jo  indust r ia l  no so lo  en le  escuela ,  s ino en toda la  v ida soc ia l .

E l  pr inc ip io  un i tar io  se re f le jara ,  por  tanto ,  en todos los  organismos cu l ture les,  t ransforman

dolos y  dándoles un nuevo conten idorr .  Se in tegra,  pues,  ent re  los  pedagogos marx is tasr :  des-

tacándose en él algunos a.spectos referentes a la formación integrel,  no exclusivamente húmg

nis t ica o  cu l tura l  en sent ido t rad iconal ,  s ino como unión de la  teor ia  y  la  práct ica (enseñanza-

- t rabajo) ,  la  neces idad de que esta  se rea l ice en conex ibn con ot ros ind iv iduos,  la  necesar ia

so l idar idad en e l  desarno l lo  ind iv idua l  y  soc ia l ,  y  la  acc ión de la  educac i6n como lucha con-

t ra  los  ins t in tos l igados a las  func iones b io log icas e lementa led.

Continua la antologia desarrol lando otras inst i tuciones edueativas: autodidactismor escuelas
profes ioneles,  un ivers idad,  l ib ros,  e tc .  as i  como buscando e l  pr inc ip io  educat ivo que

Gramsci considera que esta en la unidad instruccibn-trabajo en la escuela. Considera que sg

lo esta escuela ünica puede ser democratica, ya que el la pretende hacer de cada ciudadano

un gobernante,  co inc id iendo as i  gobernente y  gobernado,  lo  que un i f icar ia  a l  género humang.

Por  ú l t imo anal iza la  formaeión de l  hombre dent ro  de l  r rnuevo industn ia l ismor l  y  r lnuevo in te-
l ec tua l imso .

En definit iva una obra densa, de gran importancia como elemento de discusibn y clari f icaei6n
en la inacabable tarea pedagógica .

ESTUDIO SOCIOLOGICO SOBRE LA SITUACION SOCIAL DE ESPAÑA. Lg75

Informe FOESSA Ed.  Euramér ica .

Este vo luminosos estud io  soc io lc íg ico inc luye en su segundo capí tu lo  e l  tema educat ivo.  EnÉlsehan
seleccionado una serie de datos, que han presentado una serie de dif icultades como su escasez en
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elgunoE aspectoE, la felta de eoincidencia en muchas ocasiones, loE cembios de criterios en le ele-
bonecibn de tables de un eño e otro, etc., pese e todo esto reaoge unos datos de gnen interés pana

el educador.

En su pnimera parte ve tratando en cede tipo de enseñanze, preeEcoler, básica, profesionel r.. ..
los espectoe legisletivos, estedísticos, de calidad y rendimiento, terminando coh unas previsiones
y conclusiones. Asl pere lo E.G.B, se eoncluye afirmando que eunque le Ley General de Educación
pnetendfa que este nivbl fuesé agente de cambio sociel¡ 1e reelidad es que esto solo he sido un ideel,
ya que le E.G.B. no es más que un producto de la sociedad actual y sus condicionantes y que aun-
que lo meyoníe estd l legendo o ser escolarizode, son menos los que están edecuadamente, menos
los que cuentan con todos los medios necesarios y sólo une minorie, muy dotermineda socialmente,
es c&pez de continuar en estudios superiores.

Tnata tembién le problemetica del profesorado, de la enseñanza privede, las subvenciones, la in-
vestigaci6n¡ el gesto de la enseñanza. En el aspecto del profesorado concluye que la reforme edu-
cative pese e greviter en el profesonedo no se ha prestado e este sector la minima atención pena
resolver sus multiples problemas en el orden económico, laborol, asocietivo y de participación y
pedagogico-formetivos. Lamenta que apremiados por pnoblemes de tipo econ6mico distraiga su ateq
ci6n de les cuestiones estrictemente educetives; así mismo observe que no cesan de ponense obsta-
culos e fin de evitar una conciencie colectiva de intereses comunes en el pnofesoredo¡ y más eún si es
esto puede tneducirse en une fuerze unificeda.

Pon último se esteblecen unes conciusiones geneneles de la Enseñenze y el sistema educativo. Pese
a que este tipo de estudios sociológicos l leven la impronte de le escuele amenicane, lejos de un
sn6liEis menxisto, contiene un conjunto de detos de gnan interés pon su uti l ización en otros posibles
análisis,

NOTAS

¿ESTAS INTERESADO EN ADQUIRIR UNA
PRENSA PARA TU ESCUELA?.

El Grupo Territorial de Granada ha conseguido,
por f ín, fabricar prensas al precio de 4.000 ptas.

Igualmente se fabricen componedores al precio
de 80 ptas.  unidad. Todo aquel  que esté intere-
sado en elgune de las dos coses, puede pedirlas
a este Grupo Terr i tor ia l .

¡  ¡  ¡  ¡  ¡ S U S C R I P C I O N E S !  ! ! !

r rColaboracibn es el  bolet ín del  Movimientó de la
Escuela Moderna en España -ACIES-. Difúndelo
entre tus compañeros ¡

El  bolet ín sená bimensual  y su precio es de ZOOr-
ptas. anuales, que serán abonadas a contra-rem
bolso del primer nümero.

¡ ¡ ¡ ¡ T R A B A J O S  ! ! ! !

S i  quenemos que r lColaborac ibnr l  sea e l  vehícu l
que nos permi ta  e l  in tercambio y  la  d i fue ión de
nuest ras exper ienc ias,  es  prec iso que

ticipemos en ,í !_. 
'  '

Expresa tus exper iencias por escr i to y mándbla
a: Grupo Terr i tor ia l  de Granada

¡ ¡ ¡ ¡ D O S S I E R  ! ! ! !

El  Grupo Terr i tor ia l  de Granada ha edi tado un
Dossier sobre el  Movimiento de Escuela Moder.
na,  que recoge documentos y  caracter ís t icas de
m ismo .  S i  qu ie res  a lgún  e jemp la r  a l  p rec io  de
60 ptas.  d i r igeté  a  este  Grupo Terr i tor ia l .  Te
será mandado a cont ra- reembolso.

Di reeei6n de l  Gnupo Terr i tor ia l  de Granada

Para nueves suscnipciones dirigeté indicando nom _ _
bre y. dirección: al Grupo Territorial de Grana 

- 
Colegio Nacional Fuentenueva

al Grupo Territorial i le Granada. Poligono Universitario
Granada Teléfono: 23.34,54 (958)

cotÁaona¡craNl24




