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Sabemos que el aprendizaje
de cualquier ciencia no se hace
a base de lecciones y pasos
programados por el maestro,
que encadenándose llevan al
alumno al dominio de la misma.
Nosotros tenemos otro punto
de vista: el chico, como el
científico, construye su cúmulo
de conocimientos, aprende la
realidad y aprovecha todo ello
para su beneficio porque hay un
in te rés ,  una  cu r i os i dad
científica que le inclina a cono-
cer todo lo que le rodea.I'EESCUEIA



















ban asambleas y consistían en decidir
en ei momento o sobre algo inmediato.

En 1 .o y 2.o son asambleas per iódi-
cas (aunque se convocan también
cuando surge un imprevisto), con te-
mas propuestos por los niños o por mí.

- Distribución de espacios para que
ellos tengan el material a mano.

-Biblioteca de clase con libros apor-
tados por ellos, por mí y tomados de la
biblioteca del Colegio.

VALORACION
Aspectos conseguidos:

o Cierto autogobierno
o C¡efto método de trabajo y de estu-

dio (<científ ico> a su nivel)
o Bases para analizar, sintetizar y re-

lacionar
o Desarrollo de su capacidad de elec-

ción
o Gierto disfrute de su trabajo
o Sentido colectivo del aprendizaje
o Relación interpersonal bastante po-

sit iva y prloritaria
Interrogantes:
. ' , ¿Cómo lograr interpretar totalmente

las matemáticas de forma que haga in-
necesario el estudio sistemático por se-
parado?

o ¿ Cómo satisf acer a la vez la necesi-
dad de investigar que t ienen los niños
(con e l  t iempo y  tanteo que l leva)  y  la
<necesidad> de los padres de que
aprendan muchas cosas y rápido?

r ¿ Es posible en una escuela de
ciudad motivar realmente a los níños
por la naturaleza, o es algo impuesto?

o ¿ El camino para interesar verdade-
ramente está en tomar lo que t ienen
alrededor y explotarlo aunque no sea
natura l?

o Todos los inf ini tos interrogantes
que quería añadir I

balización

ESTUD}AMOS
LOS VEGETALES

¿Cómo crecen los vegetalesT
Crecen con la semilla.
Crecen con el agua.
Crecen con el abono.
Crecen con la caca del conejo.
Crecen con la caca del caballo.
Crecen con la tierra.
Crecen con la naturaleza.
Crecen con casi todas las cagadas de
los animales.

ESTUDIAMOS
LOS VEGETALES

¿Cémo se reproducen los vegetales?
Primero se echa Ia semilla y luego se
echa la tierra y luego se echa elagua y
luego los dejas crecer unos días.

ESTUDIAMOS
Sembramos cinco piñones en octubre
y no han salido porque se han secado.

f-t
t_l

,AsJa
de

wú

1t
tl
l___l
rAaso
drn

t*/*

t-t l-l;
f ¡Nl
!lNl {
M4*

I- J L]

3

m
i t_ L
,/Uo¡" /ol'
4'*p','

Hlst-i--l l-rñ
t-_l --ñI1, l_l)'t +

,llnnnwto da

t,f l  I
(iafre/;t!. ta!.@u¡t

Tear^?r^^*,W



unaexnerienciaüe
globalizacióneR la

N
IELAGLASE
Para nosot ros era ev idente:

o  es impor tante que los  n iños se
expresen.

.  e l  tex to  l ib re  puede ser ,  de hecho
para nosot ros lo  era,  un vehícu lo  pr iv i le -
g iado de expres ión.

o es igua lmente,  impor tante que e l
n iño se exprese a t ravés de todos los
lenguajes pos ib les.  Oue su texto ,  b ién
sea ora l  o  escr i to ,  se p lasme en e l  ma-
yor  número pos ib le  de formas de expre-
s i ó n .

o qu€ este  proceso lo  v ivan todos y
cada uno de los  n iños de nuest ras c la-
ses .

Hasta ese momento nuest ra  expe-
r ienc ia  había s ido un poco pobre:
e legíamos un texto  y ,  después de corre-
g i r lo ,  in tentábamos sacar  e l  mayor  nú-
mero de act iv idades de todo t ipo:  as í  lo
representábamos,  hacía d ibu jos,  se t ra-
ba jaba en modelado,  se impr imía,  e tc .
Con  l o  cua l ,  d i a r i amen te ,  quedaban
mu l t i t ud  de  t ex tos  que  no ' t en ían  o t ra
apl ícac ión que la  de ser ,  en 'e l  mejor  de
los casos,  cor reg idos ind iv idua lmente,
para que,  a l  menos,  f iguraran en e l  l ib ro
de v ida de l  in teresado.  Esto creaba en
nuest ra  c lase una ser ie  de prob lemas,
ent re  los  cua les resa l taban:  la  pérd ida
de in terés,  por  par te  de mu.chos n iños,
por  e l  tex to ,  pues no veían recompen-
sados sus esfuerzos con la  regular , idad
que ser ía  de desear  y ,  en los  casos en
los que permi t íamos la  repet ic ión de la
elccién, la creación de una minoría se-
lec ta ,  cuyos textos eran e leg idos,  no
por  la  ca l r t jad l i te rar ia  o  de conten ido de
los mismos,  s ino por  la  hegemonía que
e l  i nd i v i duo ,  muchas  veces  en  cues -
t iones to ta lmente ext raescolares,  e jer -
c ió  sobre e l  grupo c lase,  o  sobre un sec-
tor  impor tante de l  mismo.

La constatac ión en nuest ro  grupo de
t rabajo  de este  grave prob lerna nos l le -
vó  a  un  p lan team ien to  d i s t i n to ,  que  no
es  n i  mucho  menos  o r i g i na l ,  que  pa ra
nosot ros es to ta l rnente nuevo.  Este
bons is t ía  en p lasmar  e . l  mayor  número
de textos pos ib les en los  d is t in tos me-
d i o s  d e  e x p r e s i ó n  d e  l o s  q u e
d i spon íamos .  Es  dec i r ,  s i  an tes  i n ten tá -
bamos g lobal izar  nuest ro  t raba jo  a  par-
t i r  de un so lo  tex to ,  ahora lo  íbamos a
in tentar  par t iendo s imul táneamente de
seis ,  s ie te ,  ocho,  dependiendo de los
medios de que d ispus ieramos.  Así ,  re-
a l i zada  l a  vo tac ión ,  a  l a  que  i n ten tába -
mos dar  la  menor  impor tanc ia  pos ib le ,  y
según los  resu l tados obten idos,  iban
e l i g i endo  e l  t a l l e r  en  e l  cua l  que r ían
expresar  su tex to  y  los  compañeros que
iban a ayudar .  De esta  manera la  vota-
c ión perdía  su carácter  se lect ivo y  se
conver t ía  en un s imple ins t rumento de
ordenac ión y  organizac ión de l  t raba jo .

E l  resu l tado de las  e lecc iones lo
íbamos re f le jando en un cont ro l  que nos
ind icaba las  veces que e l  tex to  había s i -
do e leg ido y  la  forma de expres ión que
ut i l i zó .  Esto  lo  hacíamos así  con la  in-
tenc ión de que s i  un n iño había u t i l i zado
la  imprenta,  és te  no la  podr ía  vo lver  a
ut i l i zar  hasta que todos sus compañe-
ros hubiesen pasado por  e l la .  En e l  caso
de que hubiese pasac io  por  todos los
ta l l e res ,  en tonces  t end r ía  que  de ja r  pa -
so  a  o t ros  t ex tos ,  aunque  hub iese  saca -
do  meno r  pun tuac ión  que  é l  o  i nc l uso
n i n g u n a

El  tex to  que co locabamos en la  p i -
zat ra ,  para ser  cor reg ido ent re  todos,
so l ía  ser  e l  de l  n iño que había e leg ido la
imprenta y  cua lqu iera de los  tex tos
escr i tos  ese día ,  podía serv i rnos de
punto de par t ida para a lgún t rabajo :

PEPIÑO CORRAL
Y CARLOS BARBERO
G.T. GRANADA

rnonograf ía ,  conferenc ia ,  cuento,  e tc . . .
a  cond i c i ón  de  que  hub ie ra  a lgún  n iño ,
o grupo de n iños,  que nos lo  propus iera
a  l a  c l ase .

Los ta l le res que fu imos poniendo en
marcha  a  l o  l a rgo  de l  cu rso  f ue ron :
lmpres ión¡  imprenta de t ipo y  la  ge la t i
na
lVlarionetas: de recorte, de pasta de pa-
pe l ,  con todos los  medios a  nucst ro  a l -
cance
Pintura:  an i l ina,  ceras,  témpera,  t izas
de co lores,  e tc .
Diapositivas
Carpintería
Modelado:  p last i l ina y  arc i l la
y  todos los  ta l le res que se les  ocurr ieran
y tuv ieramos medios para poner los  en
marcha:  te lares,  fabr icac ión de muñe-
qui tos  con p iedras,  t raba jos con espar-
to ,  casset te ,  e tc .  Terminados los  ta l le -
res cada equipo debe in formar  a l  res to
de la  c lase de los  t raba jos rea l izados y
de las  d i f icu l tades encont radas.  Todo lo
cua l  puede  da r  l uga r  a  un  co loqu io ,  en  e l
que se cr i t ican a lgunos t rabajos.

Todo lo  d icho supuso la  in t roducc ión
de una d inámica de t rabajo  d is t in ta  en
nuest ras c lase que pretendía,  funda-
menta lmente,  e l  que nuest ra  pedagogía
fuese vá l ida para e l  c ien por  c ien de
nuest ros n iños,  fac i l i tando y  mot ivando
con los  medios escr i tos  la  expres ión de
los  m ismos .

La organizac ión espac io  tempora l  era
muy  s imp le :  en  cuan to  a l  espac io ,  l as
mesas estaban agrupadas de cuat ro  en
cua t ro ,  o  de  c i nco  en  c i nco ,  y

d iar iamente los  n iños escogían los  s i -
t ios  que quer ían.  Estos se ocupan du-
rante los  t iempos ind iv idua l  y  co lect ivo.
Para los  t raba jos espec ia les en equipo,
inc lu idos los  ta l le res todo e l  mundo se
cambiaba y  cada n iño se co locaba con
el  grupo que había dec id ido t rabajar .
Como es natura l ,  ocupan lugares pr iv i -
leg iados la  imprenta,  e l  armar io  b ib l io te-
ca,  y  los  r incones para los  ta l le res y  de-
más mater ia les .  Junto a  la  p izar ra
queda un espac io ,  que procuramos sea
lo  más ampl io  pos ib le ,  para e l  teat ro .

La organizac ión de l  t iempo es igua l -
mente f lex ib le :  un espac io  ampl io ,  por
la  mañana y  o t ro  por  la  tarde de t rabajo
ind iv idua l  o  en equipo,  combinados con
momentos de puesta en común o t raba-
jo  co lect ivo que procuramos que sean
lo  más p lancenteros pos ib le . I

Durante el curso 7I -80 un grupo de compañeros que traba¡a-
mos en el primer ciclo, estuv¡mos profundizando en un aspecto
que nos parecía fundamental.
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CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA

Esta exper ienc ia  se rea l izó durante e l
cu rso  1  979 -80  en  Sa lob reña  con  n iñas
y n iños de Segundo curso.

El  C.N.  <Mayor  Zaragoza>>,  donde se
rea l izó,  cuenta con 33 Unidades d is t r i -
bu idas en dos ed i f  ic ios :  uno dest inado a
4 . "  , 5 . "  y  2 . u  E t .  y  o t r o  e s t r e n a d o  e n
Noviembre-7 9  y  por  tanto  const rucc ión
del  ú l t imo p lan de ed i f icac ión esco lar
(máximo aprovechamiento de so lares
por  lo  genera l  pequeños) ,  donde esta-
mos los  de Pr imer  Cic lo .  Este  ú l t imo a l -
berga a nueve cursos con una media de
unos t re in ta  a lumnos.

El  c laust ro  es muy numeroso pero por
lo  genera l  operat ivo.  La Di recc ión de l
Centro es electa y colegiada donde la
Junla  Económica y  e l  Consejo  Educat i -
vo func ionan regular  y  democrát ica-
mente.  Además,  e l  d i rec tor  te  de ja  ha-
cer  en la  l ínea de renovac ión pedagógi -
c a .

9 l  ¿

Las c lases son más b ien reduc idas
aunque nosot ros,  por  estar  ins ta lados
en una sa la  de laborator io ,  gozamos de
la  venta ja  de tener  lavabos y  agua
corr iente .

Trabajaron conmigo 29 n iños y  n iñas
y durante e l  curso anter ior  la  mayor ía
de e l los  estuv ieron con un compañero
del  Movimiento,  por  lo  que Segundo f  ue
para e l los  una cont inuac ión en muchos
aspectos.

"  Los animales
son seres

que se adaptan
para su estudio
a la inteligenc¡a
de los niños de

lobalización
PACO CARVAJAL
G.T. GRANADA

Cuando los animales empeza-
ron a l legar a lase no pude ima-
ginar el fruto que nos darían, y
que no fué poco. Pensé que,
serían una cosa más que en mi
clase había, pero conforme nos
fuimos adentrando en su mane-

El  mayor  obstácu lo  que encont ré  a
pr inc ip io  de curso y  que nos mediat izó
durante par tc i  de é l  fue ' la  imposic ión
que e l  C laust ro  nos remi t ía :  los  6  cur -
sos de Segundo teníamos que t rabajar
acordes con una programación y  eva-
luac ión conjunta,  entendiendo en la
práctica por tales presupuestos el po-
nerse de acuerdo en cuántas lecc iones
dar  en cada Evaluac ión y  en las  pregun-
tas que se pondr ían en e l  examen b i -
mestral.  Poco a poco esta cortapisa de-
jó  de ex is t i r  porque yo me fu í  l iberando
de este marco.

En cuanto a los padres hasta ahora
no han obstacu l izado mi  labor  (a l
contrar¡o, este año están colaborando
con la  c lase) ,  qu izás porque he mante-
nido contactos perrhanentes con el los y
han visto cómo y por.Qué se hacen algu-
nas cosas en clase.

Tengo que decir también que este
año estamos todos en Tercer curso ex-
cepto cuatro bajas ior cambio de resi-
dencia más seis repetidores.

IIECtASEi*'ffis?i':ffi
s¡mple ¡nstrumento par convert¡rse en seres vivos que podían enseñarnos
mcuho. A mí me abrieron el camino de la globalización.
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LAS ORUGAS

l-as orugas si comen verde cagan
verde y  s i  comen amar i l lo  cagan

amar i l lo

Si empachurras una oruga
Si  empachurramos a una oruga
echa un l íquido verde o amari i lo

¿Cuántas patas tiene en
cada lado?

En cada lado t iene siete patas y
en total t iene catorce patas

Seis patas t iene como pinchos y
otras ocho Jas t iene redondas

¿En dónde pueden vivir?
Las orugas pueden v iv i r  en campos

En donde viven comen.
Las p lantas que comen se l laman

amargas

¿Guánto caga en una noche?
Las orugas en una noche ca$an

mucho

Las orugas viven en grupos
Nuestras orugas vivían en

grupos y  s iguen v iv iendo en
grupos

¿En dónde tiene el culo y los ojos
y la boca?

En la  par te  de at rás t iene e l  cu lo
negro y  en la  par te  de de lante

t iene una cosa negra,  están los
ojos

¿Cuántas manchas tiene en cada
lado?

En cada lado de l  cuerpo t iene
doce manchas negras

Algunas orugas son cabezobas
Algunas orugas son muy

cabezonas porque las  t i ras  de
la  ca ja  y  se suben ot ra  vez,  las

t iras y otra vez se suben a la caja

¿Cuánto miden?
Una oruga nuest ra  pequeña mide

un cm.  y  o t ra  nuest ra  grande
mide cuat ro

Sabíais.. .
Oue la  oruga t iene pe l i l los  en

el  cuerpo

te de los padres tampoco recibí grandes
crít icas, quizás, porque en principio ani-
mé a los niños que confeccionaban un
l ibr i l lo  a  que se lo  l levaran a casa y  a l l í
expl icara cómo y pofqué lo había
hecho.  También tengo que dec¡r  que en
la exposición f inal de curso se dió gran
importancia a esta producción como
fruto de una investigación y como tra-
bajo de escri tura que el los siempre es-
peran que la escuela ofrezca; y la idea
creo que se aceptó de buen agrado y
prueba de el lo quizá sea que un padre
mandó a c lase un canar io  y  nos ha
prometido la hembra

Para mí la experiencia fue muy posit i-
va por  var ias  razones:

-Tuv imos la  opor tun idad de v iv í r
con btros seres vivos dist intos de las
pérsonas y nos unieron a el los lazos
afectivos y Esa Afectividad se ha mani-
festado muy especialmente a través del
tÉxto  l ib re  en donde e l  n iño habla  d i rec-
tamente con los  an imales y  donde se
establece una relación de TLi A TU. Y
en esto ha sido clarísíma la infh.¡encia de
lo  an imales;  además cont rastado.  En
huestra recopilación anual de textos
l ibres se puede ver con una claridad es-
pantosa, siguiendo una progresión cro-
nológica, que hasta Febrero aparecen
muy pocos textos l ibres referentes a
animales y  que los  pocos que se escr i -
ben son descript ivos pero a part¡r de es-
ta  fecha ( los  an imales l levaban en

EI PAJARO, MI AMIGA Y YO.

Un día iba por un bosque y quería
hablar  con un pájaro.  Entonces v ino mi

amiga  y  me  d i j o :
<¿Oué haces? t

Y  yo  le  con tes té :  <¿No ves  que  es -
toy  i n ten tando  hab la r  con  un  pá ja ro?>

<Es tás  ton ta  ¿no  sabes  que  no  se
puede  hab la r  con  un  pá ja ro?> .

<¿No ves  que  es  un  co lo r ín  y  yo  en -
t iendo? >

Sa lob reña ,  8  de  Feb re ro  de  198Ó

nuestra clase dos meses) aumenta el
número de textos l ibres sobre animales
y que poco a poco dejan de ser textos
descript ivos y el niño se hace amigo del
an imal ,  juega o suf re  cbn é1,  lo  ayuda o
es ayudado por é1, en definit iva, se es-
tablece r.¡na clara relación afectiva que
antes, al menos yo, no había detecta-
do .

-Aprendimos a querer y a respetar a
los animales. (A veces parecíamos niños
<Vicenti tos) reprendiendo a otros ni-
ños que mal t ra taran a cua lqu ier  an imal
cal lejero. La idea de maltratar a cual-
qu ier  an imal ,  por  dañino que fuera,  no
era aceptada entre nosotros porque
éramos de la idea de que si había que
matar  a  a lgún an imal  que fuera muy da-
ñino se tendría que hacer por un proce-
so ráp ido para que e l  an imal  no suf r iera
tor tura ) .

-Conoc imos a muchos an imales,  su
morfología, sus costumbres, su adapta-
c ión a l  háb i ta t  natura l ,  los  cu idados que
neces i tan para v iv i r  en caut iv idad,
e t c . . .

-Nos hemos capac i tado para aco-
meter el estudio de otros temas, porque
aprendimos:  a  ob 'setvar ,  a  exper imen-
t a r ,  a  a n a l i z a r ,  a  s i n t e t i z a r
c ient í f  icamente.

-Nos han ob l igado a responsabi l izar -
nos en su cu idado,  ext remo cu idado
diría yo, porque pobre encargado de
animales que tuviera Ja d,esgracia de

LAS PATAS DEL PERRO
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Fichas
La lagartija

NATURALEZA

1.- tQómo era la caja donde Roberto encerró a la lagart i ja  para observar la?
2.-  ¿Oué l facía la lagart i ja  cuando la encerró?
3.-  ¿Cémo intentaba escapar?
4.-  ¿Cómo movía el  cuerpo la lagart i ja  que observó Roberto?
Dibuja dos lagarti jas andando.
5.-  ¿Cómo t¡enen la lengua lag lagart i jas? ¿para qué la ut i l izan?
6.-  ¿Cómo t ienen las uñas las lagart i jas? ¿para qué las ut i l izan?
7'-  ¿Cómo se l lama la fami l ia de animales que arrastran parte t |e su cuerpo o todo
al andar?



que alguno mur¡era por quérápidamente
tenía que encontrar las causas del fatal
desenlace y si a los demás no nos
sitisfacían sus explicaciones o veíamos
que fue por descuido, su cargo lo perdía
automáticamente.

-Nqs obligaron, los animales, a cla-
sif icarlos, subdividirlos, agruparlos en
familias. A trabajar la teoría de conjun-
tos al estudiar las características de ca-
da fami l ia.

*Nos obligaron a consultar una
amplia bibliografía. A comprar una co-
lección de l ibros para i lustrarnos en el
tema.

-A trabajar en Matemáticas: Por
mantenerlos nació nuestra Cooperativa
de clase y nuestra Tienda.

-Nos enseñaron a pesarlos y a me-
dirlos y a hacer problemas con los datos
cuantif icables.

-Nos dieron material suficiente para
elaborar gran cantidad de Fichas de Ob-
servación, muchas de las cuales se
convirtieron en l ibritos que pasaron a
engrosar nuestra biblioteca. Estos l ibri-
tos ya dejaban de ser fruto de un traba-
io individual, el colectivo clase los

asumía como suyos: los l ibros de 2.o
c .

-Nos han dado pie para comprobar
muchas cosas que nuestra bibliografía
recogía y otras que en ningún libro vi-
mos:

o Hay un alimento especial para cada
t ipo de animal (c lasi f icación).

o Clasificación según el recubrimien-
to de su piel: pelo, plumas, escamas y
piel  desnuda.

o Tuvimos ocasión de comprobar el
ciclo vegetativo de la mariposa macaón
y el de la mariposa de la seda.

o La metamorfosis de la rana.
o La muda de piel de la culebra.
o Medios de defensa de algunos de

ellos: cola del lagarto y lagarti ja, tortu-
ga y caracol ,  la marranica,  etc. . .

o Comprobamos y ningún libro habla-
ba de ello:

-que de los excrementos de una oru-
ga nacían o salían una especie de mos-
quitos.

-que las tortugas terrestres comen
también ranitas y renacuajos.

-que los lagartos atacan a las cu-
lebras {Lagartino mató a Linda}.

-que los gorriones se pueden domes-
ticar si los crías desde pequeños y sin
meterlos en jaulas.

-que nuestro lagarto Lagartino enfer-
mó por indigestión y frfo.

-Han provocado los animales, ade-
más, el interés de Rafa y Paco por la es-
cuela, a la que odiaban. Rafael, con diez
años de edad, sin saber leer ni escribir,
rechazado por nuestro montaje escolar
y por ende agresivo ante el hecho edu-

cativo y cultural, pronto fue uno más en
nuestra clase, aceptado en el amplio
sentido de la palabra, y luego lider de un
numeroso grupo de niños y punto de
conexión entre un grupo de niñas y sus
amigos. Antes de que finalizara el curso
nos pedía a mí o a sus compañeros que
le leyeramos lo que a él le interesaba de
cualquier animal,  que le escr ib iéramos
lo que él nos decía sobre cualquier ani-
mal para hacér su Ficha de Observa-
ción, luego era capaz de casi leer su tra-
bajo a los compañeros. Rafael fue y es
un niño feliz en la escuela sin saber leer
ni escribir y hoy su interés por la ¡ectura
y escritura parece que está despertan-
do con fuerza siendo va capaz de leer el
texto l ibre de la pizarra con muy pocos
fallos y reproduciendo sílabas no muy
conrplicadas por escrito y hasta pa-
labras sencil las.

-Han recuperado el interés de otro
niño, inteligente pero muy dependiente
de los demás, inestable, superprotegido
por sus padres, que empezaba a no l la-
marle la atención el hecho escolar y a
aburrirse, como tantos otros s¡n detec-
tar, pero gue en torno a los animales ha
sido el que más ha trabajado, leido, in-
vestigado.

-Los padres a final de curso presen-
ciaron parte de la pñducción de sus hi-
jos y los frutos les ha hecho aceptar
(esa cosa tan rara de tener bichuchos
en una escuela> y en general nuestra
forma de trabajar.

. . .  Es más, este año, Tercer curso, los
padres están dispuestos a colaborar
más ampliamente a través de:

o la cooperativa de clase ampliada
ahora con su aportación económica y
con sus presencia en la gestión.

. contactos permanentes sobre te-
mas concretos.

. su aportación a temas de investiga-
ción.

o su aceptación del hecho de no te-
ner l ibros de texto.

-Los animales nos han puesto en re-
lación, además, con una problemática
del pueblo: El Ayuntamiento posee un
león fruto de una donación pero por
problemas de alojamiento y de moles-
tias a los vecinos la Corporación estaba
dispuesto a sacrif icarlo ante lo cual re-
accionamos;

o a través del periódico escolar publi-
camos nuestra disconformidad.

o escribiendo cartas al Alcalde.
o pidiendo una entrevista al Alcalde

para que nos explicara el por qué de tal
decisión.

o elaborando un escrito dirigido a la
Corporación que iba respaldado por to.
das nuestras firmas, por las firmas de
los demás cursos y por la de varios ma-
estfos.

Y todas estas <presiones> dieron su
f ruto; extraofic¡almente ya sabemos
que el león permanecerá en Salobreña.
Y ya estamos pidiendo al Ayuntamiento
que se estudie la posibil idad de crear un
m i n i - z o o  m u n i c i p a l  e n  l o  q u e
colaboraría mos nosotros.

-En definit iva valió la pena, a míme
ha abierto el camino de la GLOBALIZA-
c toN.

Pero no todo es jauja, a pesar de las
muchas ventajas que nos han ofrecido
tengo que admitir:

-Oue aunque el interés por los ani-
males fué'mayor i tar io no fue total :  En
una encuesta realizada tres niñas opta-
ban por la conveniencia de no tener ani-
males en clase. Ni  esas mismas niñas,
ni otros niños más hicieron en todo el
curso una sola Ficha de Observación a
pesar de mi constante estimulación.

-Que en ocasiones, cuando algún
compañero exponía su trabajo de inves-
tigación a los demás, era acusada de
falta de interés y de atención.

ORGANIZACION DE LA CIASE A
TRAVES DEL TRABAJO

(Ouizás hubiera sido más lógico ha-
ber empezado por aquí antes de haber
expuesto la experiencia pero yo preferí
hacerlo al contrario porque pienso que
el núcleo fundamental del artículo está
precisamente ahí, en la experiencia).

Uno de los objetivos fundamentales
que todos perseguimos con nuestro tra-
bajo en la escuela es conseguir en
nuestros niños una conducta de auto-
gobierno, de autorresponsabil idad for-
jada a través del trabajo libremente ele-
gido.

Pero hay unas cortapisas muy amar-
gas pero reales respecto a la autoorga-
nización de la clase a través del trabaio
que forzosamente hay que aceptar:

1 . - El niño de hoy sufre una terrible
influencia negativa a través de la TV.
que mina, y en algunos casos destruye,
su capacidad creativa, imaginativa y de
autorresponsa bil idad.

2 . - El concepto popular que respec-
to al hecho escolar hoy está en vigencia
es ver a la escuela como una institución
a donde el niño va a (aprender letra> y
la letra. . .  ya se sabe.. .  y por supuesto
se espera que en la escuela se enseñen
asignaturas, se hagan deberes, de-
sagradables para el niño e ¡mpuestos
por el maestro. Por eso cualquler otro
intento que se aparte de este concepto
inicialmente se verá como raro.

3 . - Hay otra serie de condicionantes
oficiales, adminiptrativos, mater¡ales,
por todos sabidos.

Partiendo de estas cortapisas reales









Un avance de este trabajo lo presenté
en el seno de unas reuniones real izadas
entre ptofesores de Ciencias Sociales
de diferentes áreas de la enseñanza,
durante e l  curso 1977-78 f i  ) ;  a l  igua l
que a las últ imas promociones de l icen-
ciados en Geografía e Historia de la Uni-
versidad de Oviedo a través de los cur-
sos  de l  C .A .P .

Todo el método, las técnicas emple-
adas y los materiales de trabajo, están
en relación con una concepción deter-
minada de cuáles deben ser los objet i-
vos de una clase de historia y una
programación adaptada a e l los .

En l íneas generales, ya que no es este
e l  fundamento de l  presente avance,  las
directr ices seguidas para la programa-
c ión de l  método,  a t ienden a c inco pro-
pósitos sobradamente conocidos y últ i -
mamente muy ut i l i zados (2) :

1  .  -  La adquis ic ión de una conc ien-
cia histórica fundida con la real idad del
a lumno.  Es dec i r ,  la  to ta l idad,  la  prov in-
c ia ,  la  reg ión,  e tc .  A l  t iempo que hace
suya la cronología y el proceso evolut i-
vo de los  t iempo con la  apor tac ión fun-
damental de las transiciones en los dife-
rentes modos de producción.

2 . -  E l  pape l  que  e l  a l umno  j uega  co -
mo e lemento act ivo en la  soc iedad y  en
sus campos.  En este  sent ido e lob je t ivo
es la social ización de sus intereses ge-
nera les s in  e l iminar  la  acc ión creadora
de la propia personalidad, (3 ) una nor-
ma bás ica en la  escuela  act iva.

3 . -  El descubrimiento de los valores
y las  formas de pensar  de los  demás.
enseñando a no juzgar les  según esca las
estát icas y  prop ias de una c iv i l i zac ión
determinada, caso t jpico de la civi l iza-
c ión occ identa l  (4) .

4 .  -  Pos ib i l i ta r  la  adquis ic ión de unas
técn icas de t rabajo  y  una rea l izac ión
l ibre  y  f lex ib le  de las  mismas,  rompien-
do con el esquema rígido de la clase y el
au la  t rad ic iona les.  (5  ) .

5  .  -  Por  ú l t imo,  consegui r  un voca-
bulario tanto técnico como operativo en
re lac ión con ot ras mater ias .

Esbozados los objet ivos generales es
necesario hacer mención del espír i tu
que a l ienta  toda la  exper ienc ia  y  que su-
pone una concepc ión programát ica.

Cuat ro  son los  p i lares:  la  c lase act iva,
las relaciones espontáneas entre los
miembros de la  c lase,  la  in terd isc ip l ina-
r idad y la creación de una técnica
concreta basada en una posible se-
miótica en la enseñanza de la historia.

En cuanto al primer punto estaría
fuera de lugar intentar hacer un resu-
men de las diferentes aportaciones
sobre la clase act¡va y la enseñanza por
equipos (6 ) El problema no es si es más
o menos út¡ l  ¡a enseñanza tradicional
que la basada en la apl icación del méto-
do de trabajo por equipos, sino la pues-

ta en práctica. Efectivamente hemoS
oído en muchas ocas iones hablar  de las
excelenc ias de t rabajo  en grupos y
equipos, pero pocas o nunca de sus
rea l izac iones y  resu l tados.  Cuando
hablemos de estos cada uno podrá sa-
car  sus conc lus iones.

El  segundo punto,  las  re lac iones
entre los componentes de la clase,
a lumnos y  profesor  y  a lumnos ent re  s í ,
han conduc ido a lo  largo de los  años
anal izados a la  observac ión de una ser ie
de act i tudes que estaban formuladas
en teor ía :  la  prob lemát ica de l  l íder  o
líderes, la relación entre los diferentes
grupos,  ya co laborando,  ya r iva l izando
o compi t iendo,  la  inh ib ic ión de a lumnos
o inc luso de grupos (7  ) ,  e l  rechazo de l
método,  e tc . . .  También se buscó des-
cubr i r  d is t in tas posturas ante la  act i tud
def profesor, rechazo, afectividad, indi-
ferenc ia ,  e tc . . .  in teresant ís imo ha s ido
ver las reacciones ante la postura del
< la issez- fa i re>,  la  autor i tar ia  o  la  permi-
siva pero hasta cierto punto.

La cuest ión de la  in terd isc ip l inar idad
es más b ien un punto a  consegui r  que
ot ra  cosa.  A enumerar  las  d i f icu l tades
genera les,  habrá que dedicar  un apar ta-
do espec ia l  de l  tema.

Lo más impor tante,  desde e l  punto de
vista de la aportación práctica de esta
exper ienc ia  es la  in i lus ión de la  técn ica
v isua l  re fer ida concretamente a l  uso de
dibu jos en e l  seno de est ructuras ta les
como esquemas,  comentar ios  de tex-
tos,  d icc ionar ios ,  e tc .  La idea,  no es n i
mucho menos,  prop ia  y  ar ranca,  desde
mi perspectiva pedagógica de la obra
de Paolo Freire y más concretamente
de la  obra de Mar ta  Harnecker  y
Gabr ie la  Ur iba (8  )  y  de l  comic  de var ios
autores sobre la Evolucíón de la Historia
de una perspectiva marxista. La acep-
tac ión de esta  fórmula que f  unde
pedagogía, fantasía e imaginación y
unas pos ib i l idades enormes de adecuar
f  a  enseñanza a la  rea l idad cot id iana,  era
un reto y reclamaba un intento de estu-
d io .  Como se verá se hd sa lvado una d i -
f  icu l tad:  los  <comic son h is tor ias
hechas por  adul tos  con án imo,  las  más
veces,  de conc ient izac ión y  de manipu-
lación polít ica e ideológica ( los ejemplos
los tenemos constantemente en la tele-
visión) por lo que, en el método i le cla-
se, había que darle la vuelta al sistema
y así no será gl profesor el que haga el
d ibu jo  s ino los  a lumnos qu ienes,  como
se verá, elaboran los esquemas y co-
mentar¡os.

No obstante la práctica ha enseñado
que de principio es necesario hacer
unas indicaciones tanto descript ivas
como teóricas (9 ) que luego se irán des-
virtuando y adaptando a la part icular vi-
sión de los nart istas>. Los resultados
técnicos, en los dos años en que la ex-
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periehcía ha l legado a la real ización
concreta de dibujos, han sído diferen-
tes, incluso cada grupo desarrol la unos
propios en la confección de la confec-
c ión ar t ís t ica de las  actas (10 ) .

Todo lo anterior no podría l levarse a
efecto  s in  la  ayuda de unas técn icas,
sobradamente conoc idas,  que ún ica-
mente adquiereñ naturaleza práctica
con e l  uso,  tanto  ind iv idua l  como de
grupo y  s in  e l  carácter  de ob l igato-
r iedad.  Estas técn icas,  en s in tes is  son:
los  esQuemas,  comentar ios  de textos,
diaposit ivas y proyecciones, escenif i-
caciones y trabajos de todo t ipo en rela-
c ión con la  as ignatura.

E l  esquema,  como anál is is  y  s ín tes is
a la  vez de un conjunto de conoc imien-
tos y  deducc iones,  puede ser  de gran
ut i l idad.  La técn ica incorporada en e l
método t iene como premisa fundamen-
tal que tanto los esquenlas previos co-
mo e l  def in i t ivo  t iene que ser  confec-
cionados por todos los grupos en la pi-
zarra preferentemente. (1 1 ).

Un esquema no debe lanzarse a vo leo
por el profesor para ser repetido en el
cuaderno de l  a lumno s ino que deber ía
guardar  una est r ic ta  re lac ión con la  d i -
námica de la  as ignatura y ,  por  cons i -
gu iente,  ser  e l  punto de l legada y  no de
par t ida.  Por  supuesto que es mucho
más trabajoso y lento, pero se asegura
que e l  resu l tado es e l  f ru to  de una in-
vest igac ión.  qu izá lo  ún ico que se ha
entendido y  no la  memor izac ión ob l iga-
da de lo que el profesor puso en el ence-
rado.

Otro pormenor clave es el establecer
en e l  cuaderno de His tor ia  de l  a lumno,
no en la pizarra una referencia cronoló-
g ica de esquema atendiendo a su s i -
tuacipn con respecto a lo ya sabido y a
lo que ha de venir.  Es una l lamada a la
sincronía y a la diacronía. histórica. En
suma cada esquema puede l levar un co-
mentario adjunto expl icat ivo de los di-
bujos y organigramas.

Los comentarios de texto deben ser
complemento del trabajo que se real iza
y en la práctica son de dif íci l  adapta-
c ión,  sobre todo s i  en la  E.G.B.  no se
han real izado prácticas general izadas
(12 l . .  De no ser  así ,  cua lqu ier  s is tema o
método de comentario de texto deberá
verse reducido a tres o cuatro puntos
muy seleccionados.

Las diaposit ivas y proyecciones en el
1 ." de BUP están supeditadas, por mor
de las descabelladas programaciones
de la asignatura, a unas cuantas se-
siones durante el curso, bien elegidas e
igualmente en relación con la marcha
del método de trabajo, los esquemas y
las actas ya ejeeutadas en los grupos
(13 ) .  De cara a l  3 .o  de B.U.P se puede
introducir un sistema de comentario y
diapositivas que a la fuerza será sencillo





esquemas y  actas de manera que se
crea un código normal izado para todo e l
curso.  A medida que van surg iendo
nuevos conceptos se añaden,  s i  e l  ac ta
no ha s ido confecc ionada,  o  se in t rodu-
cen en una res idual  a  modo de apéndice
numerado .

El  segundo vocabular io  no d i f ie re  cas i
en nada de l  que se incorpora normal -
mente a  los  l ib ros de textos,  con la  d i fe-
renc ia  de que este  es forzado y  poco
operat ivo y  e l  de c lase más rea l is ta  y
comp le to  (20  ) .

Tres veces a l  año se debe rea l izar  una
encuesta para comprobar  la  marcha de l
método y  recoger  in ic ia t ivas y  cr í t icas
de los  a lumnos.  Estas encuestas son
las que pos ib i l i tan e l  progreso y  e l  per -
f e c c i o n a m i e n t o  d e l  m i s m o  Q 1 l .

Hasta aquí la experiencia: pero ¿y los
problemas? no debe parecer que todo
se ha desarrol lado fáei lmente. En suma,
no se trata más que de una iniciat iva
personal plagada de voluntarismo (22)
y buenas intenciones estamos muy le-
jos de la <celestial> programación y ex-
perimentación del Centro Padre Man-
jón de Granada (23 ) o (rara avis> por el
est i lo.

Las dif icultades, para sistematizar,
son de dos t ipos: estructurales y prácti-
cas.

1 . - Estructurales
Sería absurdo extenderse, ni mucho

ni poco, sobre problemas tan conoci-
dos: solamente los enumeraré en rela-
ción directa con la experiencia tratada.

o Horario del profesorado y de los
alumnos o Carencia descarada de me-
dios o Concepción generalizada de la
enseñanza t rad ic iona l :  inc lu ida la
estructuración de los centros y de las
aulas o Los cuestionarios of iciales.

Cada uno de estos temas podrían dar
de sí para un artículo diferente. A pro-
pio efecto he dejado dos aspectos que
si me interesan recalcar: la evaluación y
la interdiscipl ina r idad.

La temát ica de la  eva luac ión,  comple-
ja y pobrísima en much'os profesores
que nos dedicamos a l  bach i l le ra to ,  su-
pone,  en la  presente exper ienc ia ,  una
confirmación posit iva de la vigente nor-
mat iva y  no de las  in terpretac iones,  a
gusto de l  consumidor  tan cor r ientes
Q 4 t .

¿Oué  se  eva lúa?  ¿a  qu ién  se  eva lúa?
¿cuándo? son estas t res  preguntas a  la
que se debe contestar .  En pr imer  lugar
qué cosas son ob je tos de eva luac ión:
las  actas rea l ízadas,  las  expos ic iones
en la  p izar ra ,  los  esquemas y  comenta-
r ios ,  la  in ic ia t iva y  la  expontaneidad,  la
par t ic ipac ión en equipo,  los  conoc i -
mientos ad ic íonales a  las  actas.

En cuanto a  la  d i ferenc iac ión ind ivua l
de la  eva luac ión la  exper ienc ia  se mani -

f íes ta  muy insuf ic ientemente a  la  hora
de sa lvar  a lgunos prob lemas,  Estos
son:  las  re lac iones de in tervenc ión en
los d i ferentes grupos,  la  t imidez,  la
ext rovers ión,  los  d is imulos,  las  apor ta-
c iones rea les y  fa lsas,  e l  es fuerzo,  los
rend im ien tos  y  l a rgo  e t c . . .

Lo que s í  ha quedado suf ic ientemen-
te  c l a ro  es  que  l a  acumu lac ión  de  eva -
l uac iones ,  c i nco  en  muchos  casos ,  es
to ta lmente improcedente ya que no pa-
sa  un  mes  s i n  que  e l  a l umno  se  vea  i n -
vo luc rado  en  exámenes ,  r ecupe ra -
c iones etc .  con la  cons igu iente tens ión
y desequi l ib r io  ¿qué queda para la  pre-
parac ión y  e l  avance de la  mater ia?.  E l
presente método de t rabajo  ha suf r ido
cas i  co lapsos def in i t ivos con las  c inco
evaluac iones,  con las  recuperac iones
mastodónt icas en cuanto a l  número
abus i vo ;  con  l a  man ía ,  en  suma ,  de  ha -
ce r  c ree r  a l  a l umno  que  su  ap rend i za je
es una carrera de obstácu los con rehu-
ses y  re lo jes que se ponen en marcha
cuando  se  qu ie re  po r  l o  t an to ,  e l  núme-
ro de eva luac iones admis ib les no.debe
pasar  de t res,  con la  fórmula cont ínua y
la  d isminuc ión progres iva de pruebas y
exámeneb.  Se aumentarán los  cont ro-
les  y  l lamadas de c lase anotando la  act i -
tud,  la  in formación,  co laborac ión y  ren-
d imiento en la  c lase y  en las  act iv idades
programadas de la  as ignatura.

E l  tema de la  in terd isc ip l inar idad,  en
cuanto a l  s ís tema de actas,  promete ser
muy pos i t ivo ,  in tentado sa lvar  las  d i f i -
cu l tades est ructura les ya señaladas,
podr ían estab lecerse co laborac iones
concretas (comprobadas de forma no
coord inada)  con as ignaturas ta les como
los id iomas,  las  Cienc ias Natura les y  la
Geograf ía .  Con las  pr imeras por  la  ap l i -
cac ión,  cada vez más genera l izada,  de
escenas d ibu jadas donde la  imagina-
c ión de l  a lumno y  de l  pro fesor  rea l izan
una func ión a l tamente pedagógica.  En
cuanto a  las  Cienc ias Natura les y  a  la
Geograf ía ,  son innumerables los  d ibu-
jos  y  esquemas combinados con la  His-
tor ia  que se pueden l levar  a  e fecto .

Pasemos a ver  las  d i f icu l tades práct i -
cas encont radas en la  cot id iane idad de
la  c lase.  La pr imera y  más impor tante
es la  d i f icu l tad ante e l  cambio de méto-
do con respecto a  cursos anter iores
(E.G.B. )  y  en cuanto a  o t ras mater ias  en
c lases suces ivas.  En una pr inc ip io  esto
hace que e l  r i tmo de t rabajo  sea muy
lento lo  que puede exp l icar  un f racaso s i
no se t iene pac ienc ia  y  que se provoque
algún desajuste  en a lumnos reac ios a
innovac iones.  Con e l  método ya en
marcha aparecen mani festac iones ta les
como:

-En e l  seno de los  equipos hay unos
que estud ian y  se esfuerzan por  l levar lo
adelante y  o t ros que <chupan rueda>.
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-Se t i ende  f ác i lmen te  a  (empo l l a r>
las  ac tas .

-Surgen las  cr í t icas y  e l  desa l iento
cuando se comprueba que es más boni -
to  pero más t rabajoso que con e l  méto-
do  t r ad i c i ona l .

-A lgunos  a lumnos  s i en ten  descon -
c ier to  ante las  ca l i f  icac iones cuando
comprueban que e l  es tud io  de ú l t ima
l rora no les  pos ib i l i ta  e l  suf ic iente .  No
admi ten  que  l a  p rueba ,  cuando  l a  hay ,
no tenga más va lor  que los  cont ro les y
l lamadas de c lase V f  uera de e l la

En conc lus ión los  puntos pos i t ivos,
hasta e l  momento,  don de l  orden peda-
góg i co  y  d i dác t i co  f udamen ta lmen te .

1  .  -  E l  a l umno ,  l a  c l ase ,  es  su je to  ac -
t ivo p lanteándose prob lemas rea les y
cot id ianos con espontaneidad (25 ) .

2 .  -  Los prop ios a lumnos producen y
cont ro lan la  enseñanza adqui r iendo té-
n icas de t rabaio-

3. - Se estimula el espfritu crftico y
creativo.

4. - Se crea un ambiente de sociabi-
fidad y camaradería¡ la clase discurre
cómodamente srn que se note e l  paso
de los  momentos de recreo a los  de es-
tud io  y  t raba jo .  A propós i to  de esto
Cousne t  ( 26 )  seña la  que  una  de  l as
aberrac iones de la  enseñanza t rad ic ina l
y  de sus cent ros es la  f lagrante cont ra-
d icc ión de su s is tema de re lac iones:  <El
n iño . . .  se  ve  ob l i gado  a  adop ta r  a l t e rna -
t ivamente dos act i tudes,  ser  exc lus iva-
mente ind iv idua l  de ta l  hora a  ta l  hora.
luego ser  soc ia l  durante un cor to  in ter -
va lo  para vo lverse ot ra  vez ind iv idua l>.

5 .  -  E l  número  de  a lumnos  que  supe -
raron e l  curso en Junio  f  ue de 27 sobre
3 3  Q 7  t .

Los puntos negat ivos son muchos.
En resumen:  1  .  E l  carácter  ind iv idua l  de
la  exper ienc ia  empobrece los  resu l ta-
dos.  2 .  Es costosís imo l levar lo  a  e fecto
debido a los  recargados horar ios  de los
a lumnos  Q9 l .  3  .  Las  i ns ta l ac iones  t an -
to  de l  cent ro  como de la  c lase no coad-
yudan en nada a la  u t i l i zac ión de un mé-
todo en e l  que todo se basa en la  c lase
como ent re ten imiento y  e l  t raba jo  con-
t inuado.  4 .  La carenc ia  de puestas en
común con otros profesores que real i-
,zan exper ienc ias en e l  Bachi l le ra to  y  la
escasa ayuda de las  ins t i tuc iones l lama-
das a la  formación de l  pro fesorado. !
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t an tes  casos .  S in  embargo  es ta  p re ten -
s i ó r i  c j e  conoce r  e l  en to rno  p róx imo
nos ' s i t úa  e r r  l a  óp t i ca  de  l a  p ro fund i za -
c rón  en  muchos  t emas ,  usando  pa ra  l os
m ismos  d i sc i p l i nas  i ns t rumen ta les ,  co -
mo  es  e l  caso  de  l as  Ma temá t i cas .  l as
cuales las  u t i l i zamos para rea l izar  cá lcu-
l os ,  med idas  y  exp res ión  de  po rcen ta -
j e s .

2  )  l gua l  sucede  con  l as  monog ra f  í as ,
l as  cua les  en  muchos  pasa jes  t i enen
que  echa r  rnano  a  l a  es tad í s t i ca  y  a l  uso
de  g rá f  i cas .

3 )  E l  F r i s o  d e  l a  H . " ,  c o m e n z o  c o n
pasos  t i t ubean tes  y  muy  esquemát i -
cos ,  s i n  embargo  ha  t a rdado  poco  en
romper  esos  mo ldes  es t rechos  de l  as -
pec to  soc ia l ,  pa ra  conec ta r  con  e l
Tea t ro  a  t r avés  de  rep resen tac iones
h i s tó r i cas  de  d i s t i n tas  épocas ,  l as
cua les  a l  es ta r  esmeradamen te  docu -
men tadas ,  han  supues to  una  apo r ta -
c i ón  muy  i n te resan te  pa ra  l a  c l ase .

4 l  La  P rensa  es  un  e lemen to  muy
d i f  í c i l  de  mane ja r ,  i nc l uso  en  l os  ú l t imos
cu rsos  de  l a  EGB,  s i n  embargo  en  a lgu -
nos  casos  cons igue  conec ta r  a  l os
a lumnos  con  una  se r i e  de  aspec tos  de l
Lengua je  más  d iná  m  i cos .  Pa  ra  l a
mayo r ía  es  de  hecho  un  f  ue r te  con t ras -
t e  de  concep tos  y  vocabu la r i o  que  co -
mo  mín imo  l es  p l an tea  nuevas  sL tge ren -
c i a s .

5 )  Las  Encues tas  y  l as  En t rev i s tas
son  o t ros  e lemen tos  que  es tán  muy  d i -
r ec tamen te  re l ac io r - l ados  con  l as  ac t i v i -
dades  de l  Lengua je ,  ya  que  suponen  un
p lan team ien to  de  l as  p regun tas ,  ha -

c iendo h incapié  en lo  fundamenta l  de te-
ma ,  exp resa r l as  con  sen t i do  comprens i -
vo ,  p l an tea r l as  de  t a l  mane ra  que  e l  en -
cues tado  se  s i en ta  cómodo  e  i n t r oc iuc i -
do  en  e l  t ema .  as í  como  sabe r  s i n te t i za r
y  s a c a r  c o n c l u i o n e s .

6 )  Las Diapos i t ivas son en muchos

lobalizacidn

casos  una  buena  mane ra  de  conoce r  e l
entorno por  s i  so las,  pero a l  menos s i  no
sucede  as í ,  son  un  magn í f i c c  comp le -
mento a  t raba jos de invest igac ión o mo-
nográf  icos,  desarro l lando e l  sent ido
p lást ico y  esté t ico de los  n iños.  Las
d iapos i t i vas  pueden  se r  a  su  vez
comp le tadas  con  g rabac iones  sono ras
ta r t o  como  comen ta r i os  a  l as  m ismas ,
como  con  mús i ca  amb ien te .

7 l  La  Co r respondenc ia  es  pa ra  l a  L
de l  Med io  un  a rma  fundamen ta l ,  pa ra
conocer  o t ros entornos le janos o d i fe-
rentes a l  nuest ro ,  por  medio de l  in ter -
camb io  de  co r respondenc ia ,  t r aba jos  y
paque tes .  La  conex ión  po r  t an to  con  e l
l engua je  es  aqu í  bas tan te  c l a ra .  Es  de
suma  impo r tanc ia  l a  co r respondenc ia
para e l  desarro l lo  de los  arch ivos docu-
men ta les  de  cada  c i ase .

B  )  Las  B ts  que  consegu imos  imp r im i r
y  pone r  en  l a  ca l l e  (Has ta  aho ra  (E l  t r á -
f i c o  e n  C O I N )  y  ( L a  c h a r c a > > ) ,  d a n  u n
g ran  i r npu l so  a l  sen t i do  coope ra t i vo  de
la  c lase,  la  cua l  rea l iza toda c lase de cá l -
cu los  a r i tmé t i cos  pa ra  va lo ra r  l os  as -
pec tos  económicos  de  cada  imp res ión .
Por  o t ro  lado la  con junc ión de los
equ ipos  de  t r aba jo  en  cues t i ones  t an
conc i -e tas  como  es ta  es  eno rme .  Las
p resen tac iones  de  es tos  l i b ros  supone
además  una  sa l i da  d i r ec ta  con  o t ros  co -
l eg ios  y  amb ien tes  que  t i enen  po r  s i  so -
i os  su  g ran  va l i dez .

9  )  Rec ien temen te  es tamos  rea l i zan -
do  una  se r i e  de  f i lmac iones  comp le -
men ta r i as  a  t r aba jos  de  i nves t i gac ión
que  cons iguen  una  buena  p ro fund i za -
c i ón  en  e l  t ema .  Has ta  e l  momen to  he -
m o s  f i l m a d o  u n a  p e l í c u l a  d e  1 5  m t s .
sob re  <La  cha rca ) )  y  o t ra  de  unos  30
mts .  sob re  E l  Pa leo l í t i co  y  e l  Neo l í t i co  a
pa r t i r  de  una  expe r i enc ia  de l  F r i so  de  l a
H .u  ,  En  t odo  es te  p roceso ,  e l  desa r ro l l o

de ios  equipos de t rabajo  y  e l  conoc i -
m ien to  d i r ec to  de  l os  apa ra tos  de  f  i lma -
c ión,  así  como la  práct ica y  monta je  de
la  m isma  es  t a l  vez  l o  que  más
des taca r ía .

1  0  )  En  nues t ra  pedagog ía ,  e l j uego  es
un  e lemen to  f undamen ta l ,  como  exp re -
s i ón  na tu ra l  de l  n i ño ,  po r  eso  es  i n te re -
san te  desa r ro l l a r  t écn i cas  que  a  l a  vez
con jun ten  i nves t i gac iones  pa re  i a i es  y
s i r van  de  med io  l úd i co  en  l a  c l ase .  En
este sent ido las  car tas y  los  dornrnós
son  e lemen tos  ap rec iab les .  E jemp lo  de
car tas podr ían ser  la  conex ión de cuat ro
<fami l ias i , r  de an imales que v iven ba jo
l as  p ied ras ,  ag rupando  l os  i nsec tos ,  l os
n ro luscos ,  l os  gusanos  y  l os  a ráe  n idos
En  e l  dom inó  l a  co r respondenc ia  pod ía
ser  por  e jemplo ent re  señales de t rá f ico
y  rep resen tac ión  de  sus  i nd i cac iones .

1  1  )  Pa ra  l as  sa l i das ,  excu rs i ones  y
paseos  soy  pa r t i da r i o  de  no  (amar ra r ) )
exces i vamen te  l as  m ismas ,  s i no  más
b ien  ap rovecha rnos  de  e l l as  en  su  g lo -
ba l i dad ,  cons ide rando  l a  expe r i enc ia  de
cada  n iño  como  p roduc to  de  sus  p ro -
p ios in tereses en re lac ión con e l  entor -
no .  Es to  no  qu i t a  que  u t i l i cemos  a lgún
momen to  de  l as  m ismas  pa ra  comen ta r
co lec t i vamen te ,  a l go  que  i n te rese  a  l a
mayo r ía .

12 l ,E l  uso  de l  magne to fón  en  l a  c l ase
cons igue  rec rea r  l a  imag inac ión  de  l os
n iños  a l  i n ten ta r  descub r i r  l as  h i s to r i as
de los  son idos,  de esta  manera e l  Len-
guaje  está  per fectamente presente o t ra
vez a la  hora de e laborar  un gu ión de
t rabajo ,  por  o t ro  lado los  e jerc ic ios
sobre d iversos aspectos de l  Medio,  nos
in t roducen  en ,  como  hab la  un  r í o ,  un
mercado  o  e l  i n te r i o r  de  un  au tobús ,
consegu imos  as í  da r  p r i o r i dad  a  o t ros
sent idos poco usados y  desarro l lamos
ot ra  v is ión poco conoc ida de nuest ro
e  n to rno .

1  3  )  Po r  ú l t imo ,  noso t ros  l l amamos
t raba jos  comp lemen ta r i os  a  t odos
aque l l os  que  se  apo r tan  en  l as  con fe -
renc ias  de  l os  t emas ,  que  pueden  i r  des -
de  d ibu jos ,  pasando  po r  t r aba jos  de  a r -
c i l l a  (E j .  Co r te  de l  f ondo  mar i no ,  con
sus  p la ta fo rmas ,  f osas ,  e t c )  has ta  l os
i nsec t i c i das  usados  pa ra  comba t i r  una
de te rm inada  p laga  de l  na ran jo .

Estos t raba jos desarro l lan por  tanto
desde  una  se r i e  de  aspec tos  manua les ,
has ta  de  recop i l ac i ón  o  p l ás t i cos ,  l os
ta l l e res  t oman  as í  una  p resenc ia  ac t i va
y  p rác t i ca .

Es tamos  so lo  dando  l os  p r ime ros  pa -
sos  en  un  sen t i do  más  amp l i o  de  GLO-
BAL IZACION,  l a  es t ruc tu ra  educa t i va
no  ayuda  mucho ,  s i n  embargo  es  una
ba ta l l a  que  t enemos  que  i r  ganando ,  en
la  conv i cc ión  de  consegu i r  mucho  me-
j o r  l os  ob je t i vos  de  l a  escue la  popu la r
p o r  l a  c u a l  l u c h a m o s . l

Tenemos que
prepararnos,
botes,  redes,
bloc,  c inta
métr ica y
ca jas  (de
LA CHARCA,
es tud io  de  un
ecosistema
cer rado.
Monografía.
B . T .  E d .
Escue la
Popu lar )





En el fondo de estas convicciones de
Gabr ie l l i  hay una d is t inc ión neta,  que é l
mismo enunc ió ,  ent re  <modo> y  méto-
do.  E l  pr imero -y ,es lo  que e l  método
global-natural pretende ser- consíste en
una ser ie  de or ientac iones genera les,
de pr inc ip ios bás icos que se harán ope-
rat ivos sólo en el contexto de las si-
tuac iones concretas que cada maest ro
deberá afrontar; estos principios opera-
t ivos const i tu i rán e l  método pro-
p iamente d icho (1  3  ) .  En consecuenc ia  -
s igue d ic iendo Gabr ie l l i -  los  maest ros
que se d i r igen a é l  buscando ind ica-
eiones precisas sobre la apl icación del
método g lobal -natura l  demuest ran que
no  saben  cap ta r  su  esp í r i t u  ( 14 ) .

P i e n s o  q u e  e s t a  c o n c e p c i ó n
gabr ie l l iana de l  modo y  de l  método y  la
otra, estrechamente relacionada con
ésta, del maestro-art ista pecan de un
<despis te> e lementa l :  dar  por  descon-
tada la  ex is tenc ia  de enseñantes espe-
c ia lmente dotados,  s in  preocuparse de
comprobar si eso es un ref lejo de la re-
a l idad o más b ien su t ransf igurac ión op-
t imis ta .

EL ALFABETIZADOR ILUSTRADO

Entrando más de l leno en e l  tema de
los contenidos del método global-
natura l ,  .c reo muy s ign i f ica t ivo dgte
nernos en su principal instrumento-E-
dác t i co  e l  a l f abe t i zado r  i l us t rado  (15 ) .
S i  su gran innovac ión ind iscut ib le  res-
pecto a  la  d idáct ica t rad ic iona l  cons is te
en la  s imul taneidad de la  presentac ión
de las  le t ras a l fabét icas (16) ,  conv iene
subrayar que se trata precisamente de
le t ras a is ladas.  no de pa labras y  mucho
menos de frases, y que el desafortuna-
do s igno ro jo  con que se señala  la  in ic ia l
t iene una f  unc ión prec isa y  cent ra l
n7  l .  Como  p rec i sa  A ldo  A ,gazz i ,
hab lando de l  a l fabet izador ,  <con sus f i -
guras,  no sugiere pa labra,  s ino la  le t ra
i n i c i a l>  (1  8  ) .

Esta af irmación que, a mi parecer,
ref leja exactamente la real idad de los
hechos, está en claro contraste con lo
que d ice Grabr ie l l i  cuando habla  de la
g lobal idad de l  pr imer  aprendiza je :  <a l
n iño le  in teresan las  pa labras (que
e x p r e s a n  c o s a s  o  p e n s a m i e n t o s
concretos) y no las letras aisladas del
a l fabeto (que no expresan nada)> (1  9  ) .
Se trata de una contradicción entre dos
afirmaciones recogidas que se sitúa en
el  marco de una cont rad icc ión más ge-
n e r . a l  e n t r e  t e o r í a  y  p r á c t i c a ,
ca rac te r í s t i ca  de l  mé todo  g loba l -
natura l :  la  causa hay que buscar la  pre-
cisamente en la concepción de un mo-
do separado del método, con lo cual se
just i f ica la ausencia dé- indicaciones
concretas para la real ización práctica

de los  pr inc ip ios enunc iados.
Como veremos,  es una s i tuac ion que

se presta  a  degenerac iones d idact is tas:
e l  método g lobal ,  que rehúsa descender
a concreciones metódicas por respeto a
una malentendida l iber tad de l  docente,
acaba rea lmente sofocado esta  ú l t ima
en e l  momento en que se encuent ra  for -
zado a ofrecerle -mediante revistas, pe-
ro  también a t ravés de sus mismos ins-
t rumentos d idáct icos-  consejos minu-
c iosos,  ind icac iones muy práct icas y
muy v incu lantes,  c reando así  ent re  en-
señante y  método una re lac ión de de-
pendenc ia .

Volv iendo a l  a l f  abet izador  mura l ,
además de l  carácter  sustanc ia lmente

" Se trata de que
la (pedagogía

del éxtio>
sust¡tuya la

(pedagogía de
la desconfianzaD

de la escuela
tradicion al' ' ,

anal í t ico  de l  método de enseñanza de la
lectoescr i tura  que propone (20) ,  hay
que subrayar  también que resu l ta  a lgo
exterior a los escolares y que no respe-
ta los t iempos y las necesidades.
Prueba de e l lo ,  según Ardu ino Teodor i ,
es  e l  hecho de que sea úníco,  a  pesar  de
la  d ivers idad de rea l idades de los  n iños
a qu ienes se presenta.  S igue d ic iendo
este autor  que las  pa labras que lo  cons-
t i tuyen (nacen en func ión de l  a l fabeto,
no t ienen n ingún cent roD y  d ispersan la
atenc ión de l  n iño de la  oca a la  luna,  de l
embudo sol, de la bellota aeropla-
no> (21 ) .  Giorg io  B in i  hab la  de l  <proce-
so in te lectua l  in ter rumpido>,  ind icando
con esta  expres ión e l  hecho de que e l
a l fabet izador  ob l iga a l  n iño -que ya des-
de hace t iempo se expresa usando f ra-
ses completas-  a  regresar  a l  n ive l  en
que la  pa labra a is lada era para é l  la  un i -
dad  comun ica t i va>  e2 l .

Por otra parte, parece que la práctica
del método contradice los principios
tantas veces proc lamados de l  respeto a
la naturaleza del niño y de un proceso
educat ivo que lo  tenga como cent ro .
Había a f i rmado Gabr ie l l i  que <e l  ense-
ñar  procedente de l  ex ter ior  no enseña,
e l  aprender  es un hecho ín t imo y  esp i r i -
tua l  en cada uno de nosot ros> (23)  y ,
además,  había cr i t icado duramente la
e/cue la  t rad ic iona l  en cuanto que,  ba-

lándose en una enseñanza co lect iv is ta ,
conduce a los escolares a una postura
pas iva respecto a l  enseñante,  cuya ac-
t iv idad <absorbe y  domina la  de sus
d i sc ípu los>>  Q4 l .

Ahora b ien,  examinando las  rea l iza-
c iones práct icas de l  método g lobal -
natura l ,  vemos resurg i r  esa re lac ión
autor i tar ia  maest ro-a lumno,  ab ier ta-
mente condenada de pa labra,  prec isa-
mente a  t ravés de l  gradual ismo,  de l  re-
cet ismo y  de todas las  demás e lucubra-
ciones. didácticas que convierten al en-
Senante en un verdadero '9  deut  ex
machina.

GRADUALISMO, RECETISMO
ANALITICISMO

En una obra didáctica Ven Cottarell i
Gaiba i lustra una graduación precisa del
aprendizaje que los escolares deberían
seguir después de la presentación del
al fabet izador:  desde la pronunciación
de las vocales a la de las consonantes
fuertes, para pasar a continuación a las
demás, intensificando los ejercicios allí
donde la analogía de consonantes (por
ejemplo, p, b) pueden llegar a confun-
dirse,  y así  sucesivamente (25 ) .  Se tra-
ta de una graduación marcada por el
adulto que quita al niño la posibil idad
real de buscar y de descubrir lo que
debería ser <la ley del método lratural>
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tingue entre las degeneraciones del glo-
ba l ismo y  e l  autént ico pensamiento de l
be lga,  defendiendo a este  ú l t imo de las
acusac iones que in jus tamente le  d i r igen
(45) ;  por  o t ra ,  perc ibe con n i t idez las
d i ferenc ias ent re  sus técn icas y  e l  s is te-
ma decro lyano t ransformado en méto-
do.  Es prec iso re tomar  -a f i rma e l  educa-
dor  f rancés-  los  pr inc ip ios vá l idos de la
pedagogía de Decro ly  (46)  y  combat i r
cuanto no conduzca (a  la  exper ienc ia
práctica de una pedagogía organizada
fuera de todo par t ido t rad ic iona l is ta
aceptado> 147 l .

E l  mismo método g lobal  decro lyano
para la  enseñanza de la  lec toescr i tura
a lcanza en las  técn icas Fre inet
probablemente grac¡as a l  conoc imiento
que éste  tenía de las  deformaciones de
la  pedagogía de Decro ly-  una mayor  ar -
t icu lac ión y  p len i tud.  En este  sent ido
son s ign i f ica t ivas las  pa labras con que
Fre inet  conc luye su ya c i tado ar t ícu lo
sobre e l  método g lobal :  <un buen méto-
do . . .  no  debe  se r  n i exc lus i vamen te  g lo -
ba l  n i  exc lus ivamente anal í t ico ;  debe
ser  v ivo,  con un recurso equi l ib rado y
armonioso a todas las  pos ib i l idades que
el  n iño l leva cons igo,  empeñado en su-
perarse,  en enr iquecerse,  en crecer)
( 4 8  ) .

Respecto a  una pos ib le  comparac ión
con e l  método g lobal  natura l ,  la  pr imera
di ferenc ia  sustanc ia l  que se perc ibe se
encuent ra  en la  d iversa act ¡ tud que
Fre inet  y  Grabie l l i  adoptan f rente a l  ma-
es t ro .  E l  i n te rés  gab r i e l l i ano  po r
aquel las  f iguras ext raord inar ias  de en-
señantes dotados de l  ar te  de enseñar
se desvía en Freinet hacia el maestro
medio a l  que se le  proporc ionan ins t ru-
mentos que le  permi tan <rea l izar  una
tarea d igna,  aún s in  poseer  en pr inc ip io
las cua l idades excepc ionales de los  ma-
est ros de é l i te l ,  según é l  mismo af i rma
( 4 9  ) .

E s t e  r a z o n a m i e n t o  e x t r a o r d i n a -
r iamente rea l is ta ,  que inc luso de ja
entrever la posibi l idad de que ciertas
cual idades puedan ser  adqui r idas,  va
acompañado por  una act i tud sumamen-
te crít ica hacia la concepción del
maestro-artísta, contra el cual parece
que surge una f igura nueva,  la  de l
maestrc-técnico: ((y no se l legue a sos-
tener formalmente -escribe- que el en-
señante es más un art ista que un técni-
co. Puede haber enseñantes art istas
cosa que sucede raramente-, pero hay
algo cierto: la situación de la educación
en un país depende exclusivarnente del

progreso de la técnica pedagógica>
(50  ) .

TECN¡CAS FREINET Y
METODO GLOBAL

La propuesta educat iva lanzada por  e l
pedagogo francés con la elaboración de
sus técn icas es innovadora hasta sus
mismas ra íces,  desde e l  momento de l
nac imiento de las  técn icas.  Estas no
brotan de l  despacho,  s ino de la  expe-
r ienc ia  v iva,  de la  práct ica de l  t raba jo

losco lar ,  y  nace con e l las  una f igura
nueva -desconoc ida tanto en la  escuela
t rad ic iona l  como en la  pedagogía
of ic ia l - ,  la  de l  educador-pedagogo.  La
acti tud característ ica de este maestro
nuevo es -como d ice Eynard-  una act i -
tud de búsqueda cont inua,  que no es in-
cer t idumbre o confus ión,  s ino más b ien
una ( inestab i l ¡dad> que l leva en s í  los
gérmenes de su superac ión y  de su so-
luc ión> (51 ) .  Por  o t ra  par te ,  cont ¡núa e l

autor  c i tado,  tocando un punto cent ra l
de la  concépc ión f re inet iana-  las  técní -
cas se jus t i f ican so lamente en un con-
texto cooperativo, que se convierte
además en e l  eventua l  cor rect ivo de su
in terpretac ión dogmát ica> $2 l . ,

Ent rando más d i rectamente en e l  te-
ma de las  técn icas,  se t ra tar ía  ahora de
analizar en qué medida la concepción
f re inet iana responde -aún s in  proponér-
s e l o  e x p l í c i t a m e n t e -  a  l a s
caracter ís t icas de un método autént ica-
mente g lobal .  P ienso que podré hacer lo
examínando e l  conten ido de una de las
técn icas Fre inet ,  que -s i  es  l íc i to  a is lar la
un momento de esa <unidad s in té t ica>
(53 )  de que forma par te  con las  demás-
creo que pueda cons iderarse en c ier to
modo como la  técn ica base por  e l
hecho de que a lgunas ot ras ( imprenta,
cor respondenc ia)  la  presuponen.  Se
t ra ta  de l  tex to  l ib re .

<El  tex to  l ib re . . .  consagra o f ic ia lmen-
te  -escr ibe Fre inet -  es ta  act i tud de l  n iño

¡ i
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a pensar y expresarse pasando de un
estado de minoría mentaly afectiva a la
dignidad de un ser humano capaz de
constituir experimentalmente la propia
personalidad y de orientar el propio des-
t ino> (54).  La pr imera y más profunda
innovación de la escuela de Freinet creo
que ha sido precisamente esta bús-
queda de la reconstrucción del proceso
natural de cultura, de recomposición de
la antigua ruptura que separa la escuela
de la sociedad actual  y de la v ida.  El  n i -
ño de Freinet entra en la escuela todo
entero, sus intereses, sus necesidades;
no es obligado ya a defender sus de-
rechos y su misma vida tecurriendo a la
desobediencia,  a las astucias,  a la
hipocresía en nombre del respeto a las
normas abstractas de la <escolástica>
(56).  Por el  contrar io,  es la misrna es-
cuela la que tiene en cuenta ese écha-
faudage (andamio) que es para el niño
el plano de la expérience tatonnée (éx-
per iencia ensayada),  para que el  p lano

La actitud de
este maestro
nuevo es una

actitud de
búsqueda

cont¡nua, que no
es n¡

incertidumbre ni
confusión".

del conocimiento formal pueda edificar-
se  sobre  é l  (57) .

Además, el texto l ibre -con todo el
proceso que le sigue desde la elección
del mejor a su puesta a punto colectiva
hasta l legar a la imprenta- contr ibuye a
desarrollar en el niño el sentido crít ico
frente a lo que, incluso tras los caracte-
res anónimos de la imprenta, siempre
es el pensamiento de alguien. Esto se
contrapone decididamente al carácter
de absolutez e indiscutibil idad típico de
los manuaies escolares, definidos por
Freinet (¡nstrumentos de embruteci-
miento> (58 ) .

Por tanto, un presupuesto del texto
libre es el máximo respeto a la esponta-
neidad de los motivos infanti les: <se
escribe cuando, donde y como se
quiere> -dice Bruno Ciar i ,  y añade: <no
es el resultado de una orden sino de una
necesidad y de una inspiración> (59).
Ahora bien, la discusión colectiva dirigi-

da por el enseñante no entra de hecho
en contradicción con esta afirmación,
en cuanto t iene una función completa-
mente diversa de la que era la correc-
ción en la escuela tradicional: mientras
esta últ ima presuponía el recurso a un
modelo (correcto-incorrecto> fi jo e in-
mutable, en la discusión se valoran con-
juntamente aquellas modificaciones -no

sólo formales y gramaticales- que pare-
cen más adaptadas a mejorar el texto e
incluso, s i  l lega el  caso, a enr iquecer lo.
La realización final será usando pa-
labras de Freinet <une page qui garde
de la pensée enfantine tout ce qui' i l  y a
d'unique, d'original et de profondément
humain,  et  qui  soi t  cependant présen-
tée sous une forme, avec une plénitude
d'expression qui aident les enfants á
monter la connaisance et  le maniement
de la langue> (60 )  (Una página que con-
serve cuanto de único, original y pro-
fundamente humano t iene el  pensa-
miento infant i l ,  y  que sea sin embargo
presentada bajo una forma, con una
plenitud de expresión que ayude a los
niños a lograr el conocimiento y el ma-
nejo de la lengua).

A propósi to del texto l ibre y de las ac-
t iv idades subsiguientes,  conviene des-
tacar en qué manera satisface otra exi-
gencia del  n iño, la del  t rabajar con
otros. Al mornento de la discusión del
texto preseleccionado, en virtud de la
cual el texto de uno se convierte un po-
:o en el texto de todos, siguen otros
momentos marcadamente colectivos,
en cuanto que la organización del  t raba-
jo alrededor de la imprenta tiene nece-
sar iamente carácter social ,  como ob-
serva Ciar i  (61 ) .

Estos elementos me parecen sufi-
cientes para probar cómo las técnicas
Freinet t ienen efectivamente en cuenta
al niño en sus totalidad y le respetan
sus pr incipales derechos y exigencias:
el derecho de vivir la escuela en
estrecha cont inuidad con sus exper ien-
cias extraescolares y preescolares; la
exigencia de ser sujeto act¡vo del traba-
jo que desarrolla y de saber trabajar con
los demás; por úl t imo, el  derecho de
formarse como persona crít ica y, al
mismo tiempo, acostumbra a reconocer
y confrontar las ideas ajenas mediante
la discusión.

CONCLUSIONES

F i n a l m e n t e ,  v o l v i e n d o  a l  p l a n -
teamiento in ic ia l  del  tema, la compara-
ción entre el métodoglobal natural y las
técnicas Freinet a la luz de una clara hi-
pótesis de globalismo, puede ser signi-
ficativo extender esa contraposición a
los resultados de esas experiencias que
actualmente se observan en ltalia. El

método global natural es asumido en
sus principios esenciales por los progra-
mas gubernamenta les  de  1955;  en
cuanto a las experiencias del <Movi-
miento de Cooperazione Educativa> -
que asume y desarrolla el discurso fre-
neitiano en nuestro país-, quince años
después de su fundación, son definidas
por Bini como <pequeñas islas de didác-
tica inteligente, moderna y democrática
en un océano de conformismo, indife-
rencia,  inept i tud> (66) donde más al lá
de cualquier juicio positivo destaca la
exigüidad cuant i tat iva de las mismas
exper iencias.

Y si el cuadro descrito por este juicio
expresa con ligeras modificaciones la
si tuación actual ,  creo que el  dest ino de
toda experiencia radicalmente innova-
dora frente a la realidad existente sea el
de ser l levada adelante por los interesa-
dos (en este caso, los maestros) de una
manera tan lenta y gradual como cons-
ciente y participada. Lo principal es que
la adhesión venga de abajo, de los mis-
mos maestros, y que se creen (es-
cuelas testimonioD, cuya presencia vi-
va constituya, como dice Freinet, el
único modo válido y eficaz de hacer
propaganda (67 ) .

Por el  contrar io,  e l  ampl io einmediato
éxito obtenido por el método de
Gabriel l ise debe a una adhesión <desde
arriba> que me parece testimonio de su
carácter sustancialmente no innovador,
de su colocarse en continuidad. estática
con muchos y esenciales aspectos de la
vieja escuela.

NOTAS:
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c¡as, asambleas, etc,... es cuando nace el tema de
estudío y la búsqueda de los medios para alcanzar
aquello que nos interesa saber. Y es a través de es-
ta búsqueda donde de forma natural nos vamos a
encontrar con unos problemas que, necesariamen-
te, vamos a tener que resolver, y donde también es
posible que tengamos que echar mano de las dife-
rentes disciplinas porque así se tercia en nuestro
estudio, pero nunca con una intencionalidad de
globalizar todas las áreas sino precisamente todo
lo contrario: servirnos de algunas de ellas ya que
así lo requiere nuestro trabajo.

mediante el contrato de trabajo o bien conociéndo-
los directamente dándoles entrada a la clase y po-
sibilitándoles así la aportación de sus experiencias,
e tc . . .

jcómo globalizar las matemáticasT ¿Cómo gtobali-
zar la gramática? ¿Cómo encontrar centros de inte-
rés en la ciudad? (pues en este sentido el medio ru-
ral es mucho más rico que el urbanol ¿Cómo
controlar la autocorrección y cómo facllitartaT ¿C6-
mo llevar los medios audio-visuales a la escuela y
cómo sacarles un rendimiento?

Al reflexionar sobre nuestras condiciones
concretas de trabajo llegamos a lo siguiente:

-Debido a las circunstancias lnuestras posibili-
dades, ministerio, s¡tuación administrativa, com-
pañeros, familia, TV., número de alumnos por
aula, condiciones materiales de trabajo, etc.) en
principio la capacidad autónoma de organización e
investigación están muy limitadas.

Salidas que vemos a esta situación:
o Crear un ambiente lo más rico posible dentro

de la clase (muchas posibilidades de trabajo, man-
teniendo siempre una actitud abierta ante cual-
quier'iniciativa de trabajo que pueda surgir de los
niñosl.

o lmplicar a los padres, a otras personas y orga-
nismos en todo el proceso educativo.

r Ampliar al máximo el espacio vital, rompiendo
el esquerna del aula mediante las visitas a la clase
de otras personas y al contacto con otras clases
lcorrespondencial y las salidas.

e Oue nuestro trabajo de clase incida en nuestro
medio social circundante con elfin último de trans-
formar la sociedad.

o Trabajo en equipo bien en los mismos centros
o bién agrupándonos en zonas.

r Procurar rotar con los niños durante el ciclo
correspondiente.
-Organización de estas salidas:

r Combinar eltrabajo individuat con el colectivo,
procurando que éste sea mínimo.

r Mamtener por encima de todo un respeto mú-
tuo (normas, leyes de la clase,...l

o Crear un método de trabajo globalizado que en
preescolar y primera etapa puede ser a base de
montajes (1 I de todo tipo.

r Tan pronto como sea posible introducir el
contrato de trabajo.

o Concienciar a los padres de la importancia de
sus aportaciones, mediante: reuniones periódicas,
conocimiento de los trabajos realizados en clase

11 I ltllontaje: Centro de iñteróú, del cual rurge eopontánoarnento un traba¡o con
lent¡do p¡r¡ loc niños, ¡in lirftación de thnpo y quo aglut¡ne al rnayor nl¡rnero pe
¡iblc de niñor. En torno al decanollo do olto cont¡o do ¡nteÉr !a puede ortlonar gran
parto del tnbs¡o de l¡ cla¡e.
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