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ALTER
NANDO

Hemos celebrado el I  ECUENTRO ESTATAL DE ALTERNATIVAS EDUCATI-
VAS. Lo primero que queremos hacer es desmit i f icar el encuentro. No creemos
que todas las experiencias interesantes estuvieran representadas. Por otra parte
ha habido a lgunas comunidades autonómas a las que no hemos podido l legar.  Ha
sido e l  pr imero yeslógico que tuv iera l imi tac iones.  Hay que anotar lo como un es-
fuerzo más de los c¡ue se hacen por conseguir una educación progresista, l ibera-
dora, adaptada a las necesidades reales y a los t iempos en que vivimos.

Sin embargo no queremos dejar de apuntarnos el mérito de haber conse-
guido reunir a p,ersonas de casi todos lo campos educativos. Creemos que ha si-
do el primero de estas caracterist icas. Nos marcábamos un objet ivo: anal izar las
necesidades educativas de la población desde dist intos puntos de vista y hacer
una reflexión colectiva teniendo en cuenta nuestras experiencias. Ahí creemos
que radica uno de los factores más positivos de esta toma de contacto en Dúrcal
en la Granja-Escuela "El Molino de Lecrin". Enfrascados ó enfrascadas en la
problemática de nuestros sectores específicos las personas que trabajamos en la
educación perdemos la perspectiva global.

Sin embargo los cambios que se producen en la sociedad no son parciales si-
no que están int imamente relacionados entre sí y debieran tener como conse-
cuencia una adpatación de los mecanismos inst i tucionales. Por citar un ejemplo
ahí está el elevado porcentaje de jóvenes desde los once años y a veces antes
encuentran insoportable una escuela fosi l izada sin que por el lo se pongan en
práctica soluciones adecuadas.

Hay que destacar también la cantidad de grupos y personas con sus energías
aparcadas o malgatándose porque no encuentran un cauce para hacerlos produc-
t ivos. El fosi l  int i tucional necesita ser meneado energicamente para transformar
esta situación.,

No creemos que esto pueda hacerse de una manera marginal.  Las Inst i tu-
ciones, la administración t iene un papel importante que jugar, pero solo un movi-
miento social rico, fuerte y solidario será capaz de dinamizar los pesados meca-
nismos burocráticos. En este sentido consideramos un error el no contar de un
modo real y más amplio con todas esas experiencias y movimientos que existen
y que es la l inea del actual gobierno.

Las conclusiones de los grupos de trabajo hablan más ampliamente de los
distintos temas tratados.

Por lo pronto los colectivos y personas que hemos participado tenemos la in-
tención de continuar los contactos y seguir trabajando en la misma l inea. Es más
que probable que haya un l l  encuentro el año próximio, pero esta vez precedido
por otros a nivel autonómico. Los participantes de Madrid hemos asumido la ta-
rea de hacerlo posible coordinando la información.

Todos aquellos/as que estéis interesados/as podéis poneros en contacto con
nosotros o con los grupos de vuestra Comunidad. Hasta entonces.

COMISION ORGANIZADORA
¡ ENCUENTRO ESTATAL DE ALTERNATIVAS EDUCATIVAS
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3



número monográfico

PRIMEROS ENCUENTROS
DE MOVIMIENTOS

DE RENOVACION PEDAGOGICA
DE ANDALUCIA

Alternando
Conclusiones de los grupos de trabaio
Acta de la Asamblea final
Documentos presentados por los grupos asistentes

Experiencias desarrolladas
dentro del  horar io Escolar
Exper iencias desarrol ladas
fuera del  horar io Escolar
Experiencias con Sectores Específicos
de la población Infant i l ,  Juveni l  y Adul ta
Escuelas de Formación del  Profesorado
y Facul tades de Pedagogía
Documentos de Tipo General
Var ios
Direcciones de los Asistentes

-
N.o 52 - 53
Agosto, 85
300 ptas.

Editorial Escuela popular
l\lovinúento Cooperativo de Escueta popular
Redacción, administración y suscripciones :

Publ icaciones del  M.C.E.P. Apartado 2.085 Granada
Dep&ito Legal: Granada 86-1 978
Color portada: Joaquín L. Cruces

Diseño: Rubén Garrído
lmprime: Ave Marfa, Ctra. de Murcia, s/n Granada

COIABORACION, cotrxl instrumento de traba¡o
e investigoción, acogo on sus páginas las experien-
cia3, opiniones y noticias para avanzar en la lucha
por la educación popufar. Sólo aquellos textos fir-
modos por el M.C.E.P., sxprosan la opinión del
rúsmo, corr€spondiendo en loc demás casos a los
autorco de lc artfculos.

3
5

15

1 9

55

39

59
63
67
69

GoLABORACIoN 52-53 SUMARIO COLABORACION dePende de los
suscr¡Ptores Por ello te Ped¡mos

que intentes colaborar renovando
tu suscripción Y suscribiendo a un

compañero Y al  colegio.
NO OLVIDES NOTIFICARNOS.

CUALOUIER CAMBIO
DE DOMICIL IO

BOLETry
E PEDIDO

Doctor Sánchez C6zar, 2
Granada

Te l f . 958 -280211

FE DE ERRAS DEL NUMERO ANTERIOR
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Etxea, 172-1 ctr. G. de Arteaga, Bizkaia). II/I¡ADRID: Natí Fernán-
dez (Desengaño, 1 1 -2." lzda. 280 1 3 -Madrid).
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GRUPOS DE TRABAJO
Los grupos de trabajo que han funcíona-

do durante el encuentro han sido:
1 . O  N E C E S I D A D E S  E D U C A T I V A S

DE POBLACION. COORDINACION DE
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL
AMBITO RURAL.

2 . O  N E C E S I D A D E S  E D U C A T I V A S
DE LA POBLACION. COORDINAC¡ON
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN
EL AMBITO URBANO.

3.O ANALISIS Y ALTERNATIVAS A
LA ACTUAL SITUACION DEL MER.

CADO LABORAL. (1 ) .
4."  LA FORMACION DE LOS ENSE-

ÑRruTTS. ALTERNATIVAS.
5 .  O  C O O R D I N A C I O N  E N T R E  C O -

LECTIVOS Y RELACIONES CON LA
ADMINISTRACION.

6."  MARGINADOS. (2).

(1) Una vez tomado contacto entre sí, los
participantes en este grupo se dísolvíeron
para integrarse en otros.

(2) Una de las sesiones de este colectívo
se dedicó a informar y debatir el tema en el
Grupo 2.

NECESIDADES EDUCATIVAS EN LA
POBLACION.  COORDINACION DE
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL

AMBITO RURAL.
l.- Situación educativa actual. El de-

sarrollo industrial y de los fenómenos urba-
nos ha generado en la sociedad una actitud
de rechazo e infravaloración de todo lo
"ntral". En este sentido la educación y la
cultura no han sido mejor tratados, apare-
ciendo en un estado de abandono. ll.- En el

6

medio rural.  Existe una ausencia total de
actividades en el ámbito educativo cultural,
que en muchas ocasiones se reducen a las
llevadas a cabo en el recinto escolar. La
Adminístración ha f levado una polít íca de
abandono y escasa consíderación de la cul-
tura rural,  reduciéndose su intervencÍÓn a
la real ización de actos concretos y pun-
tuales (concíertos, teatro...)  sin relacíÓn
entre sí. Los escasos grupos o colectivos
que funcionan en el ámbito rural lo hacen
independientemente y sin ningún t ipo de
coordínacíón con otros estamentos cultura-
les. Cualquier actuación en el medio rural
deberá ir encaminada a satísfacer las necesi-
dades educativas valorando la cultura ru-
ral. Estas necesidades por ser múltíples v
variadas se hace imprescindible la coordi-
nacíón entre escuela, asocíacíÓnes cultura-
les ,  ayuntamientos. . . .1 .2 . -  En la  escuela ,
Las escuelas rurales se encuentran en una
sítuacíón problemática que ya ha sido tra-
tada en otras ocasiones (jornadas, congre-
sos...)  En general se trata de escuelas pe-
queñas, aisladas y mal dotadas de recursos
humanos y materiales. No exíste una planí-
ficacíón adaptada al medio en que se en-
cuentra por lo que queda desvinculada de la
realidad. Falta un planteamiento legal
específico.

2.- Propucta de actuación.2.1.- Líneas
generales. Para dar una respuesta a la ac-
tual situación del medio rural, se ha elabo-
rado una propuesta en la que: -Se consi-
dera que el medio ruraltiene una problemá-
üca específica a nivel educativo cultural.
-Se reconoce su valor y se trata de poten-
ciar su cultura desde el propio pueblo. - Se
trata de dar una respuesta globalal ambien-

te socio-cultural del medio rural en la que
quede contemplada la escuela. 2.2.- Pro-
puesta se estructura a dos puntos genera-
les :  A)  Desarro l lo  de un subs is tema
específ ico para el medio rural que con-
temple las caracteñsticas particulares de és-
te. Dentro del Sistema Educativo deberá
existír un subsistema que abarque todos los
aspectos relacionados con la educaciÓn ru-
ral:  curr iculum, ínfraestructura material,
movíl idad del profesorado, dotación eco-
nómica, gestión, [ \ .o de profesores y alum-
nos,... Bl Proyectos educativos. Estos pro-
yectos deberán cumplír las siguíehtes
característ icas: - lncidír sobre el conjunto
de la sociedad rural.  -  Suponer una coordí-
nación y colaboracíón entre todos los
ímplícados en el proceso educativo (maes-
tro, colect ivos, profesionales, apas, etc.).
-  Estar real izados por los propíos ímplica-
dos. - Global y diversifícado a los intereses
de la población rural,  con dos l íneas de ac'
tuación relacíonadas y coordinadas: la es-
cuela y el ambiente socío-cultural.  -Para

la puesta en marcha de estos proyectos (ba-
sados en las características del medío) será
necesario contar con personal que se ocupe
de los aspectos educativos fuera del horario
escolar, hasta ahora realizados aíslada y vo-
funtaríamente por los maestros. Se podrán
realizar dístintos tipos de conveníos con
grupos de trabajo, colectívos, granjas es-
cuelas, etc, que queden ímplícados en el
proyecto. Para todo esto es ínprescíndible
una buena coordinación y un cambio en la
Legíslación educativa. 2.3.- Formas de rea-
lizar la propuesta. - El subsistema educatí-
vo específico deberá desarrollarse por una
comisión plural donde estén representados
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todos los interesados en el acto educativo,
debiéndose habilítar los cauces necesarios
para la partícipación real de los implicados.
-Los proyectos exigen los siguientes pa-
sos: -Coordinación potenciada por colec-
tívos índependíentes. - Realízación del
proyecto de trabajo, por los propios impli-
c a d o s  y  t e n í e n d o  e n  c u e n t a  l a s
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  c a d a  z o n a .
-Financíación. Deberá correr totalmente a
cargo de la Admínístración mediante el
apoyo de los organismos competentes
(Educación, cultura, medío ambíente y
bienestar social,  agrícultura, ayuntamien-
tos. . . . ) .  -Aprobac ión y  va loracíón.  Real í -
zada por comisiones plurales en la que es-
tán representados:  M.R.P. ,  A.P.A. ,  s ind i -
catos, Adminístración...) .  -Conforme se
vayan realízando los proyectos educativos
los datos deberán ser recogídos y regístra-
dos para que puedan servir como material
de trabajo. -Será necearia una coordina-
cíón entre los responsables de los proyectos
para l legar a una alternativa global. 3.- Le-
gislación. - No exíste una legíslacíón
especí f íca rura l .  -En la  L .O.D.E.  no hay
nda claramente recogído sobre centros con
menos de ocho unidades. El desarroyo pos-
teríor de la misma, deberá recoger las parti-
cularidades propias del ámbito rural con la
flexibílidade necesaría para adaptarse a ca-
da realídad. 4.- Coordinación. -Oue sea
independiente y subvencionada por la Ad-
minístración. -Una coordinación a diver-
sos niveles: Autonómíco y estatal.  4.1.-
Funciones. - Intercambio de experiencías.
-Difusión de los trabajos que se realícen.
-Jornadas de trabajo (a nivel estatal y
autonómíco). - Potencíacíón de los grupos

y sus relaciones.

G R U P O  N . "  2 :  G R U P O  S U B - U R B A N O
Entre el sol y la pared nos hemos visto. Y

como hemos hablado mucho, y somos muy
seríos/as y sesudos/as, y por ende, radica-
les, ales, ales, a esto hemos llegado.

I.- CONCEPTO DE ESCUELA PUBLICA
El concepto al que más o menos hemos

llegado, tomando el sol y bastante
colocados/as cada uno/a su manera,,es el
siguiente: (fyaros en que incluye en el con-
cepto de "escuela públíca" a todas aquellas
iníciativas populares, cooperativas, etc,
que se reflejen en estas característícas). 1."
En lo económico: sin ánimo de lucro y ten-
diendo a la gratuidad, corriendo la finan-
ciación a cargo defondos públicos, de mo-
do que: - se alcance esa gratuidad; permí-
ta sufícíencía de recursos; -El criterío de
distribución de los mísmos sea igualitario; a
mayores necesidades, mayores presupues-
tos y medios. - Se agílicen los procesos ad-
ministratívos de libramientos de órdenes de
pago para no introducir en la percepción de
las subvencíones costes financieros adí-
cíonales que encarecen artificial e innecesa-
riamente la gestíón económica. (Hemos
dicho). 2." En lo organízativo: gestión de-
mocrática: lo cual implica perfeccíonar la
LODE, puesto que según el la, en la prácti-
ca, los órganos unipersonales son los que
asumen la gestión, cuando debiera recaer
en los órganos de gestíón colectiva de los
cuales tenemos diversos -modelos en
nuestras experiencias. La comunidad edu-
cativa ha de particípar de manera tanto en
la toma de decisiones como en la gestiÓn
propíamente dicha: 3." En lo ideológico:
-pluralísta, - laica (aconfesíonal) -no

discriminatoría por ningún concepto: ono

sexíta o no racísta . íntegradora: desigual-
dades sociales, físicas, psíquicas, caracte-
r i a l e s . . .  -  p a c í f  i s t a ,  - e c o l o g í s t a ,
- intercultural (enviándola en un Estado de
Autonomía variado en sus díferentes cultu-
ras). 4." de cal idad: - máxímo 25 niños/as
aula (menos según edades) -con recursos
suficíentes y apropíados -permanentes in-
novadora - incluyendo y promovíendo el
reciclaje permanente del profesorado en el
horario de trabajo y en los presupuestos
- basando sus contenidos en los íntereses
de los/as chavales/as, y adaptados a cada
situación concreta -lúdica -abierta a su
entorno y a lo que desde ese entorno venga,
integrándolo en la programación, y no co-
mo meras activídades puntuales. Como el
método de trabajo seguído en muestras se-
sudas, sífabeantes sesiones, ha sído por sec-
tores de población, es decír, 0-6, 6-14, 14-
18, 18 en adelante, aquí van nuestras
conclusiones, nada defínitívas, sobre estos
aspectos:

ESCUELAS INFANTILES. Cero 6 años
1." Es un periódo básico para la forma-

cíón integral del/a níño/a. 2." La oblíga-
ción de la gratuidad de este período educa-
tivo. 3.o Vemos la necesidad de que la Ad-
ministracíón cree un marco general que
unifique legal y admínístratívamente la si-
tuación. Por ello consideramos preocupan-
te que no salga a la luz la Ley de Escuelas
lnfantiles y que todavía éstas dependan de
diferentes administraciones. 4." En estos
momentos la situacÍón de las Escuelas In-
fantiles requiere: -Derecho a una escolari-

zación de este período. -Y paralelamente,
un desarrollo de la calídad educativa en es-
ta edad. 5." Es importante que exista una
coordinacíón por zonas y a distintos nive-
les, que sírva como modelo y difusión de
experíencías y que elaboren y lleven a cabo
estrategias de presíón a la Administración.
E G B . 6 a 1 4 a ñ o s

Aparte de lo ya tratado en la definición
de escuela públíca, hemos visto otras cosas,
no os creáis. 1.o Ante los CEP, vemos: pe-
ligro de: boicot a los MRPS fomentar titu-
lísmos burocráticos modelo verticalista
control de presupuestos para renovación
pedagógica. Necesidad de: que los llen¡en los
MRPS, o que tenan una part icipación en
ellos, fomentar que pasen por ellos todos
los enseñantes. 2." Servicios de apoyo y
equipos extraescolares. Una escuela real-
mente abíerta tíene muchas posibílídades-
necesidades de relación con lo exterior; ser-
vicios psicopedagógícos, equipos de anima-
ción, apoyo en talleres, granjas escuela,
"dinamizadores", apoyo de padres, apro-
vechamiento de recursos de la zona etc. Es-
tas actívídades deberian realizarse dentro
del horarío escolar y formar parte de un
proyecto global. Además los locales de la
escuela deben estar abiertos a la comunídad
educativa y social, funcíonando a tiempo
completo con todo tipo de actividades.
Mientras, la Administracíón no siempre es-
tá interesada en iniciativas a largo plazo. A
menudo no cumple con suficiente seriedad
los programas planteados y no se de-
sarrollan competencias munícipales que
podrían permitír actividades de este tipo.
En general se ve: o la necesidad descentrali-
zación y coordinacíón o la necesidad de es-

7
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tabilidad laboral de los componentes de
equipos etc. y de las estabilidad en cuanto a
la composición de esos mismos equipos.

3."  EL ORDENADOR DE LA ESCUELA
Se plantean diversas retícencias porque

puede llevar al elistismo, fomento del indí-
vidualísmo, creación de necesidades su-
perfluas por intereses del mercado. Pero
también se ve que la informática es un
hecho cada vez más amplio de la sociedad
industrial y que es necesario saber usarla,
para no perder definitivamente la posibíli-
dad de control de los procesos laborales y
socíales. También consideramos que esta
técnica, como otras a desarrollar (vídeo...)
pueden ser utílízadas de forma creativa, y
por tanto, ser un instrumento válido para
chavales. Hemos de ser capaces de buscar
métodos de aprendizaje que nos vayan
acercando a que el ordenador sea una
herramienta útil, sobre todo a los/as
niños/as más desfavorecídos/as.

4." ESPACIO ESCOLAR
No somos partidarios/as de macro-

centros, ni de que se aplíquen criteríos de
rentabílidad económica fundamentalmen-
te. Eltema de seguridad sigue sin tenerse en
cuenta, mientras que, para evitar destro-
zos, se van progresivamente enrejando ní-
ños. El máximo de unidades tendría que ser
de 16 en dos módulos. También queremos
participación social en la elaboración de
criteríos de construcción.

14-18,19, 20 Y DEMAS CHUSMA METI-
DOS A MARGINAL, JOVEN, Y

PARADO, Y TODAS ESAS COSAS
Como esto es un mogollón, decidimos

que los/as compañeros/as del "grupo del
palomar" (marginados/as) nos hablen bre-
vemente sobre sus conclusíones y experien-
cias. De los que debatimos después, desta-
ca: 1.o El tratamiento represivo con que el
gobierno afronta el tema (y a menudo tam-
bién el profesorado y la población en gene-
ral). 2." La necesidad de aclarar el análisis
de las causas de esa marginacíón, de modo
que no se empuje a los/as a chavales/as a
las mísmas trampas que les han llevado a
ella. 3." La necesidad de alternativas edu-
cativas (y no dependientes del Ministerio
del lnteríor), coordinadas con el resto de
experiencias. 4.o La necesidad de que estas
a l te rna t ivas  no  enc íer ren  a  los /as
chavales/as en "torres de marfil" frente a
la vida y la sociedad. 5." La reivindícacíón
de los derechos del menor. 6.0 todo esto se
aplíca no sólo a lo "marginal" sinoá toda
la chusma de estas edades. De Educación
de Adultos/as, no nos ha dado tiempo a ver
nada. Lo sentimos como adultos/as, para
el l l  Encuentro.

Y PARA TERMINAR UNAS CUANTAS
PROPUESTAS:

o Apoyar todas las campañas que se rea-
licen a favor de la Escuela Pública, Lúdica,
Laica de verdad, y demás eles, como la que
actualmente están preparando UCSTE,
MCEP, CCOO, CEAPA CNT y Federa-
ción Estatal de Educación Popular de
Adultos. oFomentar la coordinación a to-
dos los niveles de las diferentes alternativas
educativas, con los siguientes objetivos:
-  i n v e s t i g a c í ó n  d e  n e c e s i d a d e s
-planificación global de respuestas, use-
ase, programas con objetivos y no tanta ac-
8

tividad puntual, -c.Jordinación de activi-
dades, -presión a la Auminístracíón cuan-
do sea necesario. o Elaborar un dossier bo-
nito y tal, guay, que se pase a la administra-
ción, a los asistentes, y a otras yerbas. "Co-
laboración, la revísta del MCEP se ofrece a
publicarlo como n.o de junio. o Ver la posi-
bí l idad de que, como nos va la marcha, se
saque un boletfn interno que sirva para lo
que queramos. Proponemos un equÍpo que
se elija que se encargue también de lo que
quíera. Proponemos una cuota sÓlo por co-
lectívos de 200 duros, o 10.000 líras, como
queráis. o Estaría chachi nuevos en-
cuentros: -por autonomías: ver fechas,
pero ¿os parecería bien a principios del pró-
xímo año? Se puede part ir  de las conclu-
siones de aquíy responsabil izándose ahora
grupos concretos. -Otro encuentro estatal
para más adelante. Continuaremos...  Y se-
remos más grupos.
Abri l ,  8, 1f85. En la paradisiaca Granja-
Escuela Molino de Lecrín. Durcal(Grana-

da) .  Andalucía .  y  ya.

C O N C L U S I O N E S  D E L  G R U P O  D E
TRABAJO SOBRE LA FORMACION
INICIAL Y PERMANENTE DE LOS
ENSEÑANTES A LA FORMACION
IN IC IAL

1."  Anál is is  de la  s i tuac ión actua l
Es evidente la importancía básica de la

formacíón de los/as enseñantes la impor-
tancia para el logro de una educación de ca-
lídad. A partír de esta premisa no podemos
dejar de denunciar la situaciÓn en la gue ac-
tualmente se encuentra dicha formación:
1." Carencia casi total de formaciónpeda-
gógica de los/as profesores/as en los nive-
les dist intos de la E.G.B. Los CAP no van
más al lá de una buena intenciÓn que se con-
vierte en un trámite burocrático.2." Los/as
profesores/as se forman en diversas institu-
ciones. Aún teniendo esto en cuenta, nos
centramos a continuacíón en el anál isis de
las Escuelas Uníversitarias de FormaciÓn
del  Profesorado de E.G.B.  (E.U.) ,  ún icos
centros que se dedican intencionalmente a
la formacíón de profesores. Sus deficien-
cías, aumentadas, podrían predícarse del
resto de instituciones.

Los/as profesores/as de E.G.B. siguen,
en teoría, unos estudios específicos encami-
nados a su formacíón como enseñantes. En
la práctica comprobamos con frecuencia
las deficiencias de estos estudios: al La du-
ración de los estudios de Magísterio es insu-
f icíente para garantízar la formaciÓn
mínima que necesita que sufre esta carrera
frente a otras y resulta un síntoma claro de
la desconsideración social de que es objeto.
bl El plan de estudios de las E.U., experi-
mental desde hace 14 años, sigue tan o más
al margen de la realidad como entrÓ en vi-
gor. Este aleipmiento se manifiesta, entre
otras cosas, en el hecho de que quíenes for-
man a los/as maestros/as rara vez conocen
de cerca los problemas reales de estratifica-
cíón socíal:  los/as que enseñan y los/as que
teorizan sobre la enseñanza. cl Los progra-
mas y sobre todo los métodos propícian
una formación totalmente memorística e
incoherente en sus planteamientos: se in-
tenta enseñar métodos actívos con la práctí-
ca de métodos pasivos apoyados en la clase-
lección magistral, que asienta el principío
de autoridad del/a profesor/a (ellla que sa-
be) frente al/a alumno/a ellla que no

sabe). es fáci l  que un/a maestro/a así for-
mado t ienda a repetír en su clase el mismo
esquema. dl La formacíón es eminentemen-
te teórica y academicista. Las escasas prác-
t icas que se real izan se encuentran desco-
nectadas del conjunto del currículum y, a
menudo, no son más que una fuente de
problemas para el l la profesor/a t i tualr,
el l la alumno/a en prácticas y los/as
n iños/as profesor /a  t i tu lar ,  e l l la  a lumno/a
en prácticas y los/as niños/as que la sufren.
el El espíritu competitivo que reína en las
E.U. se reproduce más tarde en las clases de
EGB. Cada curso se convierte en una opo-
sición de acceso al curso siguíente. f l  Las
Didácticas Especíales no t ienen la ímpor-
tancía que debieran y, a menudo, los/as
alumnos/as carecen de la base científ ica su-
fíciente sobre la que asentar su práctica. g)
La concepción tradícional ista de la escuela
como sitema reproductor de roles sociales
de dominio y subordinación, reinante en las
E.U. se oculta tras una máscara de preten-
dida neutral idad. h) Ya la elección de carre-
ra está muy condicionada por la asumicióni
de roles sexistas díferenciados. Y dentro de
los centros tanto los contenidos oomo las
acti tudes rebosan machísmo y patr iarcal is-
mo. Siguiendo la consabida mecánica de
reproduccíón, en las clases, de los es-
quemas aprendidos, es fáci l  predecir los re-
sultados de la aplícación de la concepción
sexista en las Escuelas y Facultades de Edu-
cac ión.  3 .o  Ser ía  fác i l  a t r ibu i r  a  los /as
profesores/as a los estamentos dirígentes la
causa de esta situación; sin embargo, es ne-
cesario esclarecer el papel de los/as
a lumnos/as en todo e l lo .  Los a lumnos/as
mantienen una pasrirosa pasividad ante to-
dos estos problemas. Esta acti tud delalum-
nado constituye la base de la situaciÓn ex-
puesta. Está claro que en las Escuelas y Fa-
cultades no se fomenta en absoluto el
espíritu crítico y part¡cipatívo; ero el
problema de la pasividad viene desde la
educación básica: los que l legan a la Uni-
versidad son "el otro 50 o/o, los no afecta-
dos por el fracaso escolar, los adaptados a
un sistema autori tario que más tarde repeti-
rán. Con todas las salvedades y excep-
ciones, es la pescadíl la que se muerde la co-
la. 2.- Reformas necesarias. Después de es-
te anál isis de la sítuaciÓn actual, intentare-
mos plantear las alternativas que pueden
llevarnos a una formación inicíal acorde
con la escuela que queremos. Para el lo se-
ña laremos,  €h pr imer  lugar ,  a lgunas
característ icas que ha de tener el la
educador/a y que orientarán posteriormen-
te todos los elementos de su formación:
-  E q u i l i b r i o  y  a u t o a c e p t a c i ó n .
-Capacidad de empatía. -Acti tud de
compromiso vital ante el hecho educatívo
que se va adquír iendo con una sól ida for-
mación. -Apertura ante las nuevas alter-
nativas. -Capacídad de dinamizar el pro-
ceso educativo. que debe ser creativo. Más
que enseñar, facilitar el aprendizaie y los
recursos para lograrlo, - Buena relación
con el mundo exterior para un mejor cono-
cimiento del mísmo. -Suficiencia de recur-
sos. Capacidad de crearlos y de poten-
ciarlos en común con otros. Este perfil es-
bozado del/la futuro/a nos orienta hacia la
necesídad de una adecuada formacíón
científica, psícopedagógíca y dídáctica. Es-
ta requiere reformas que se concretan en :
al Necesidad de que el l la educador/a tenga
una formación específica en el nível que Va-
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ya a desarrol lar (EGB, Adultos, Educado-
res de ca l le ,  EE.MM. etc l  b l  Un/a
educador/a requiere una formacíÓn más
larga en el t iempo y al nivel de profundizar
más alto posíble. cl Los Centros de Forma-
ción deben poner en contacto a los/as
educadores/as con el mundo educatívo cir-
cundante y, por tanto, con cuantas expe-
ríencías se estén realízando, a fín de no des-
fasar más la escuela de la real idad. dl
Los/as profesores/as de estos Centros de-
ben tener, además de una esmerada forma-
ción universítaría, una experiencia compro-
bada en la realídad escolar. Se debería ar-
bitrar el cauce para que maestros/as acredi-
tados por su experiencia y con formaciÓn
superior enseñaran en las E.U. el El
M. E.C. debe rbconocer las alternatívas
progresístas en este sector, comprometíén-
dose a promocionarlas como nuevos cam-
pos educativos y focos de formación de
educadores. fl Es necesaria la práctica en el
medio próximo, tanto educativo como en
otros sectores. Esto en un doble sentído: la
salÍda de los/as alumnos/as al medio y la
entrada de las experiencias en ios Centros,
lo que servíría para el debate y reflexión
sobre la escuela que queremos. gl Los
Centros deben clarifícar sus objetívos, te-
niendo en cuenta que son lugares de forma-
ción de educadoresias profesíonales. Han
de ser lugares de maduración, de convíven-
c ia . . ,  lo  cua l  requ iere un funcíonamiento
democrático que posíbi l i te la part icipación
de todos en la gestión, programación y
control.

Deben reproducír en su estructura el
nuevo modelo de escuela que deseamos. A
su vez, han de potencíar el trabajo en
equipo, que permita la continuación de esta
misma dinámica en las escuelas. Han de dar
una formación científ ica con contenídos
adecuados a la realídad actual y abrir una
amplia gama de posibi l idades creativas,
ofreciendo materías opcionales y conti-
nuadas a lo largo del proceso de formación.
Han de incídir más en la metodología que
en fos contenidos.

B . -  LA  FORMACION PERMANENTE
La formacíón del/ la profesor/a es un

proceso que se prolonga a lo largo de tooa
su vida profesíonal. Por tanto, nos detene-
mos a considerar diversos aspectos de la
f o r m a c i ó n p e r m a n e n t e .

1 . -  La s i tuac ión actua l .  En pr íme lugar
haremos un análisís de lo que ha habido y
hay en materia de perfeccionamiento, a dos
niveles: el inst i tucional y el alternatÍvo o in-
dependíente. En materia of icial,  el "re-
c i c l a j e "  h a  t e n i d o  l a s  s i g u i e n t e s
característ icas: -Se comísíonaba a las Ins-
pecciones fécnicas de Educación para ia
puesta en marcha de cursi l los y otras activi-
dades de perfeccionamiento. -El reciclaje
ha sido emínentemente técnico y teóríco
impartído de arríba a abajo, sin apenas ex-
perímentación en las aulas ní contraste pos-
teríor. Lo cual, en definít iva, no ha ayuda-
do a avanzar a la escuela y, de alguna ma-
nera ha respondído a la creencía general iza-
da de los/as profesores/as de que el perfec-
cíonamiento no forma parte de sus tareas
profesionales, sino que es responsabil idad
de unos/as especialístas técnícos. -No se
han eliminado las diferencías entre teoría y
práctica. -Los/as profesores/as no part i-
cíparon el la planif icacíón de un perfec-
cionamiento dir igído a el los en definit iva.

I
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-No se coordínaban las experiencias y al-
ternativas de formación permanente. -No
se propíciaba la formación de equípos pe-
dagógícos que llevaran a cabo proyectos es-
tables de trabajo. - Faltaba conexión entre
formacíón ínícíal y permanente. -El "re-
cíclaje" respondía más a cuestiones de ínte-
rés profesional secundarío que a la calidad
de la enseñanza. En esta situacién y sin una
perspecíva clara de lo que avanzar hacía un
nuevo modelo de escuela, surgen iniciativas
l ibres, como los M.R.P. y otros colectivos
alternativos, gue ofrecen una nueva vísíón
sobre la formación permanente con las sí-
guíentes característícas: -El perfecciona-
miento se engloba en un todo más amptío
del que partícípa la comunidad educatíva y
af que se define como renovación pddagógí-
ca, lo que supone un cambío de valores y
actitudes. - La creencía de que el perfec-
cionamiento es una responsabíl ídad de
los/as profesores/as y un proceso que va de
la base hacia arríba, fundado en el anál isís
de las experiencias y la puesta en práctica
de las mísmas, impregna todo su trabajo.
- El perfeccionamiento se leva a cabo en el
medío más cercano para enraizarlo en cada
realídad concreta. -Se asume la defensa de
un nuevo modelo de escuela: la escuela
públíca. -No obstante, la ref lexíón sobre
estos'colectivos nos lleva a la crítíca del ex-
cesívo tecnicismo de algunas Escuelas de
Verano, como ejemplo. Llegados al mo-
mento presente, la Adminístración socialis-
ta se plantea poner en marcha un proyecto
d e  f o r m a c Í ó n  p e r m a n e n t e  n u e v o :
-Desaparecen los ICES como cauces of i-
ciales de perfeccíonamiento, creándose los
CEPS, con la intención de acercar la for-
macíón permanente a los/as profesores/as.
-El proyecto, que en su filosofía puede
parecer interesante, adolece de deficíencías
que nos plantean serias dudas sobre su valí-
dez: o No exíste partícipacíón de los grupos
que componen el CEP en el equípo dírectí-
vo del mismo, por lo que se vuelve a repetir
el sistema "arriba-abajo" rechazado en
etapas anteríores. (Esta observación y las
siguientes se refíeren al denomínado "terrí-
torío MCE". Parece que en las autonomías
con competencias transferídas el funciona-
miento puede ser díferente). ¡ Se liga el per-
feccíonamiento a la "carrera docente", con
lo cual el presumible objetívo de la calidad
de la enseñanza se relega ppr la competivi-
dad que se establece entre los/as
profesores/as para acceder a grados más al-
tos, puntuacÍones para traslados...  o No
contempla la partícípacíón de sectores de la
comunídad educat íva que no sean
profesores/as ní de aquellas alternativas or-
ganizadas que ya exiten. r No contempla la
partícípacÍón de sectores de la comunídad
educatíva que no sean profesores/as, ni de
aquellas alternatívas organizadas que ya
existen. o No permíte la flexibilidad de es-
tablecer proyectos alternativos en Comuní-
dades Autónomas con realídades propías,
teníendo que ajustarse todo el perfecciona-
míento al modelo rígido estatal. . Una par-
te ímportante de sus contenídos se centra en
el desarrollo de la política educativa y las
pautas de formación del MEC. o La Admí-
nistración intenta subsumir a los colectivos
alternativos, como los MRP y otros, en el
proyecto o f  ic ia l  s ín  reconocer  sus
característícas. El espíritu de colaboración
de la Admínístración queda en recibir lo
que estos colectivos quieran aportar a sus

proyectos, sín reconocer la necesídad de su
existencia, sus peculíaridades y el papel que
pueden desempeñar como vanguardia inde-
pendíente en la formación de los/as
profesores /as,2.- Alternativas En contras-
te con la realidad descrita, queremos dar a
contínuación, sin pretender agotar el tema,
algunas características que creemos debe
reunír este proceso contínuado que enten-
demos como formacíón permantente: al El
protagonísmo debe recaer en los/as
propíos/as profesores/as, quines de forma-
ción en las diversas vertíentes (didáctica,
científ íca, organizativa, cultural. . .) .  Este
protagonismo no excluye el concurso de
cuantos profesionales y especialístas se con-
sideren necesarios. b) ConexÍón con la for-
mación inicialy, en la medida de lo posible,
implicar en ella tanto a los profesores de los
Centros de formacíón inicial como a los es-
tudíantes de los últ ímos años de la carrera,
especialmente a través de las prácticas. cl
Nunca debe reducirse a un mero aprendiza-
je de técnicas y soluciones preconcebÍdas,
síno buscar una reflexíón profunda acerca
del fenómeno educativo y de los procesos
de aprendízaje, una experímentación en la
escuela, contrastando teoría y práctíca, así
como la part icípacíón en la comunidad
educatíva. Al mismo tíempo, debe facílitar
el contacto de los/as profesores/as con el
medío vítal,  con los MRP y, en general,  con
el entorno que rodea a la escuela; lo que
permÍtirá el aprovechamiento máxímo de
los recursos materiales y personales. Esto se
conseguirá en la medida que los planes de
formación permanente se realicen para zo-
nas geográficas reducídas, dentro de un
plan-marco generaf . d) Suena parte de esta
formacíón permanente debe consístir en un
continuo díálogo entre el MEC y los/as
profesionales. Diálogo que contemple no
sólo el conocimiento de legíslación y planes
por parte de los/as docentes, sino tambíén
la partícípacÍón de éstos/as en la creación
de aquellos. el La formacíón permanente
de los/as profesores/as debe desligarse, en
lo posible, de la "carrera docente", a fín de
evitar el riesgo de "títulítís" y competívi-
dad. fl Estará profundamente ímplícada en
el trabajo díario contmplándose como una
más de las obligacíones profesionales, por
las que recíbe un salarÍo, por el mismo mo-
tivo debe realÍzarse dentro del horarío y ca-
l enda r i o  l abo ra les  de  t odos  l os /as
profesores/as. 3.- Algunas reformas nece-
sarias A la vista de las características enun-
cíadas, proponemos las siguientes líneas de
actuación: al La pecul iaridad de los/as
profesores/as frente a otros grupos profe-
síonales, tambíén funcionarios/as, debe
ínspirar una legislación propía, basada en
fa colaboración y la creación de equípos do-
centes. b) Elacceso a la docencía deberá te-
ner un carácter gradual y progresivo que
permita una asumción paulatina de respon-
sabilidades dentro de los Centros, elími-
nando así el alienante sistema de oposi-
ciones, con el que se prima el Índividualís-
mo y la competivídad sobre el sentído de
cooperación y trabajo en equipo. cl Por
otra parte, los traslados deben hacerse en
función de proyectos educatívos y no en ba-
se a los puntos acumulados muchas veces
por mero efecto del paso deltÍempo. dl Las
reglamentaciones educatívas se deben cons-
truir sobre lA base de una colaboración real
y efectiva de la totafídad de colectivos dedi-
cados a la tarea educativa. El MEC poten-

ciará la creación de nuevas alternativas, al
margen de su ámbito, y apoyará las ya exis-
tentes. el La Administración'debe arbitrar
lc medios para que el prufesorado conozca
las experiencias pedagógicas que se están
llevando a cabo. Un medio podría ser la
elaboración de dossieres que recojan dichas
expereriencias. fl Por últímo, creemos de
ímportancia básíca el establecímíento efec-
tivo de un año sabático que abra nuevas
vías de formacíón permanente a los/as
profesores/as, habituafmente demasiado
inmersos en sus problemas cotidianos. Este
período, cada cÍerto número de años,
perrnítiría all la educador/a ver la escuela
desde una óptíma dÍferente, particípando
en experíencias alternativas, tanto en el
campo educativo como en otras actividades
del mundo laboral.

En "El  Mol ino de Lecrín" (Granadal
4 al  9 de abr i l  de 1.985

COORDINACION ENTRE
COLECTIVOS Y RELACION CON LA
ADMINISTRACION
CONCLUSIONES

A partír de la puesta en común de las ex-
periencias que llevamos a cabo los dístintos
colectívos que componemos este grupo, he-
mos llegado a la conclusíón de la necesidad
de una coordínación, tanto dentro del
mísm osector de trabajo (escuelas ínfantí-
les,  grupos de Animacíón, granjas-
escuelas,...) como de una interrelación de
los diversos colectivos, independientemente
del área de trabajo. Esta coordinación no
sólo quedaría relegada al marco pedagógico
y de puesta en común de los diferentes
equípos, síno que se nos hace necesarío el
estar en contacto para otros temas como ef
admínistratívo, económíco, gestión,... Las
dístintas problemáticas las hemos engloba-
do en dos puntos: 1.- A quién l lega nuestra
experiencía. 2.- Coordínación.
A OUIEN LLEGA NUESTRA
EXPERIENGIA:

Dada la actual sítuación en la que los
grupos alternativos se encuentran margina-
dos y faltos de apoyo, e igualmente de or-
ganización, cada vez son más las escuelas
privadas y las clases con mejor niyel econó-
mico las que acceden a este tipo de expe-
riencías. Pasamos a discutir lo que
entendíamos por escuela y cómo debería
ser. Vimos que, en general, las alternativas
pedagógicas que cubrimos deberían entrar
en EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE
LA ESCUELA para acceder y facilitar una
escuela abierta.

Estamos en contra de que sean conside-
radas como actividades extraescolares o
que se hagan de forma puntual y sin senti-
do. Tanto socialmente como por parte de
los educadores existe un acuerdo general
en la necesidad de cambiar la escuela. En
este sentido. frensamos que nuestras alter-
nativas pueden incidir fuertemente en posi-
bilitar este cambio, llevando a las escuelas
nuestras exper iencias,  apl icación de
nuevos métodos y técnicas, ... que facili-
ten, desde la experiencia concreta, que
otros educadores puedan ir transformando
y mejorando su forma de trabajo.

Propuestas: al Op¡namos que para lle-
gar a profundizar en esta vía a la hora de
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entrar en la escuela públ ica, deberían ser
las organizaciones más cercanas a la es-
cuela las que se encargasen de facilitar este
servicio. Serían las Juntas Munícipales en
las ciudades y los Ayuntamientos en el res-
to, los que se encargasen de ofertar estos
servicíos a los dístintos centros públicos,
faci l i tando también, por otro lado, los ser-
vícios del barrío a la escuela del mismo. b)
lgualmente un estamento que está empe-
zando a organízarse y que se encuentra
bastate ímplícado y comprometido con el
cambío de la  escuela  son los  A.P.A.S.  pen-
samos que es un estamento adecuado para
presionar tanto a los colegíos como a sus
Juntas Municipales para que este cambío
se produzca,  De hecho,  exís ten A.p.A.S.
que lo están intentando pero, por descono-
cimiento de lo que debería ser una verdade-
ra renovacíón educativa, se l ímitan a orga-
nizar actividades extraescolares (talleres)
q u e  t e r m i n a n  p o r  c o n v e r t í r s e  e n
"academías de técnÍcas" sin una global iza-
ción ní 'profundización didáctica correcta y
con sentido. Porel lo, creemos que una la-
bor de conciencíación a los padres, como
fundamental apoyo que son para el cambio
en la escuela, sería imprescíndible. cl .  Otra
vía de cara a la transformación de las es-
cuelas es la incídencia que puedan tener las
activídades que realízamos con los futuros
educadores. En este sentÍdo vemos que no
debe quedarse en un simple acceder a las
escuelas de magisterío presentando alguna
experiencia de forma aislada y puntual.
Habría que intentar que pudiesen hacer
prácticas dentro de nuestras propias expe-
riencias, como un elemento más de su for-
macíón. En este sentido, hemos constata-
do que las escuelas de magisterio se están
planteando el cambío de la escuela, pero
que entre la propia gente preocupada por el
tema, no encuentran la forma de l levarlo a
cabo. Además, con las actuales práctícas
de magísterío se perpetúa una educación
tradícional, que es la que está "aprendíen-
do" el alumnado al asist ir  a colegios clási-
cos donde no existen ni los menores indí-
cios de renovación.

C O O R D I N A C I O N
Vemos la  neces idad de coord inar

nuestras experiencias tanto desde el punto

de vista pedagÓgico como econÓmico, or-
ganizativo, etc. Determinados aspectos son
posibles dentro del mismo sector, otros co-
mo movimiento global intersectorial,  y hay

aspectos que puden coordinarse en ambos
supuestos. Nuestro grupo ha elaborado al-
gunas propuestas concretas de coordina-
ción, que no pretende cubrir un cuerpo
completo pero sí incidir en la posíbi l idad de

coordinarse y en la necesidad de el lo. Por
problemas de t iempo, sÓlo hemos podido

abordar dos aspectos: -Para reduccíÓn de
gastos. -Para mejora en la cal idad de
nuestro trabajo.

COORDI  NACION SECTORIAL :
A).- Reducción de gastos: 1.- Central iza-

ción en la compra de material que reduciría
el costo al hacer compras de más cantidades
y conocer sit ios más adecuados. 2.- Desde
el punto de vista de f inanciaciÓn, se puede

buscar la coordinaciÓn entre grupos para

avales, conseguir capital, etc. Se ve la nece-
sidad de apreñder lós mecanísmos del mer-
cado y aprender igualmente a ser capaces
de unirnos de cara a aprovecharlos. En esta

discusión se críticó que ésto no es una alter-
nativa síno que, más bien, podla ser un pe-
l igro. En todo caso, en la situación actual,
no tenemos más remedio que plantearnos
conocer el funcionamíento del mercado y
uti l izarlo. Se analizaron experiencías de co-
operativismo en España que han fracasado
en un alto porcentaje por malos plante-
amientos económícos y por desconocimíen-
to. 3.- Posibi l idad de coordinarse entre
centros próximos para la compra de un or-
denador que faci l i te la contabi l idad y otros
servicíos, en orden a reducir gastos y traba-
jo y, al mismo t iempo, mejorar los recur-

sos. Bl Mejora en la calidad de nuestro tra-
bajo: 1.1 Vemos la necesidad de descanso
en plan "Año Sabático", y que normal-
mente no podemos hacer por falta de me-
díos. Una posibi l idad de poder l levarlo a
cabo, sería mediante la creacíón de un fon-
do, bíen entre centros o personas, para po-
der facilÍtar meido año de descanso a perso-
nas que quieran descansar de su trabajo ha-
bitual y pretendan dedícar este tiempo a in-
vestigar sobre algún aspecto de interés pro-
pio y del equipo. De esta forma, podemos
facíl i tar el cambio de actividad durante al-
gún t iempo, por un lado, y, por otro, poder
tener por f ín un t iempo tranquilo que posi-
bi l i te la investigacíón personal y de equipo.
Ejemplo: Entre cínco equipos que aporta-
ran diez mil  ptas. al mes por equipo: ésto
facílítaría dos medios de descanso a dos
personad que mientras tanto pedírían exce-
dencia. Realizado de forma continua,
estaríamos creando un puesto de trabajo
que, bíen gestionado, podría f inanciar la
puesta en marcha de este proyecto median-
te la petición de ayudas oficiales por la cre-
acrón de,puestos de trabajo. 1.2 Coordína-
crón para intercambios de personal con
otros sectores; Con esta propuesta se puede
descansar de la actívidad que se venfa reali-
zando y además complementai los conoci-
míentos medíante el aprendizaje de otros
trabajos y experiencias que se complemen-
ten. Estos dos puntos pueden coordinarse
entre sí.  Continuando con este punto y re-
ferído a la enseñanza estatal, vemos funda-
mental el reivindicar esta posíbi l idad. Co-
mentamos que la creación del "Año Sabátí-
co" en la E. estatal podría termínar con el
paro de los maestros, mejoraría la calidad y
no necesaríamente aumentaría fuertemente
los gastos públicos. 21.- Suplencias: A la

'  hora de necesitar ser suti tuídos por alguien
dentro de un equipo no siempre encontra-
mos a la persona adecuada. Se puede l legar
a un acuerdo entre equipos del mísmo t ipo
de trabajo para recurrir  a un grupo ya acor-
dado de personas que ralíce las sutítu-
cíones. Hecho de forma continua éstas
irían adquir iendo una experiencia y regular-
mente podría contar con unos íngresos.
Una vía para ir conociendo gente interesa-
da puede ser, si  se consigue, que los estu-
díantes de magísterío realicen las prácticas
en nuestras experiencias. Se conectarían
con los más interesados. 3.- Gabinete psico-
pedagógico: En algunas experiencias se
considera fundamental el contar, dentro de
el equipo, con psícólogo, pedagogo, médí-
co, etc. resultando en principio inaccesible.
Mediante una coordinación se pueden crear
estos equípos compartídos, que mejorarían
la calidad y dedícacíón que podrían ofre-
cer, oor un lado, y, por otro, el gasto de ca-
d a  e q u i p o  d í s m i n u i r í a .  4 . -  V i d e o :

Permitiría observar nuestro propio trabajo
y poder transmitir nuestras experiencias y
proyectos, lo cual redundarla en una mejor
y mayor difusión. La compra de una cáma-
ra de vfdeo sería normalmente impensable
para un sólo equipo y podría ser fácilmente
compartible. 5.- lnvestigación: Creación de
grupos de trabajo para investigar cues-
üones pedagógicas entre colectivos próxi-
mos de un mismo sector. 6.- Información:
Creación de un banco de datos entre un
mismo sector.

COORDI NACION I  NTERSECTOR IAL
La forma de hacer viable esta coordina-

ción intersectorialse basa en unos primeros
puntos afines a todos los colectivos, abier-
tos a otros intereses posibles de los mísmos
que no se hayan recogido en nuestras pro-
puestas. Puntos propuestos: 1.- Facilitar el
íntercambio de personas entre los distintos
cofectivos. 2.- Crear un Banco de datos en
el que se recogiese: al lnformación oficial
referente a créditos, ayudas, subvenciones,
órdenes ministeríales (B.O.E.), etc, bl In-
formación sobre todos los colectivos: con-
figuracíón legal, situación económica, rela-
ción con la Administración, organízación
de los equípos, funcionamiento pedagógí-
co, etc, cl Información con respecto a los
materíales didácticos de todos los sectores:
coordinar el intercambio de éstos e ínfor-
mar de los lugares donde obtenerlos. 3.-
Estudiary coordinar las posibilidades de in-
versiones conjuntas, que unos colectivos
avalen a otros, etc, 4.- Dífusíón. 5.- Estu-
diar la posibilídad de estructurar "Vaca-
cíones de estudio" de medio año aproxima-
damente para todos los colectivos. Ello per-
mite el reciclaje de los educadores y crea
nuevos puestos de trabajo en ínvestigación
constituyendo una alternatíva para los pa-
rados. Para llevar a cabo todo ésto propo-
nemos fa creacíón de un EOUIPO GES-
TOR (dos personas) con plena dedícación a
este trabajo. Este grupo comenzaría con
una beca que partiría del fondo recaudado
de este primer encuentro y que se iría
completando según las necesidades que sur-
giesen de las aportaciones de los colectivos
q u e  p a r t i c í p a r a n .  E s t a s  p e r s o n a s
cumplirían estas funciones en princípío du-
rante un año. La labor ín icíal  que
asumirían sería la de elaborar el dossier del
Encuentro. Este equipo permanecería en
c o n t a c t o  c o n  u n a  C O M I S ¡ O N  D E
CONTROL DE COORDINACION forma-
da por representantes de todos los colecti-
vos (sectores) que colaboraran y tomaran
las decisiones más ímportantes. Hemos ba-
rajado algunos críteríos para la seleccíón de
estas dos personas: Al personas que se libe-
raran de su actual actívidad dentro de los
colectivos (iníciacíón, de alguna manera, de
las vacaciones de estudio). Bl Personas de
los colectívos en situación de paro o que va-
yan de perder próximamente su empleo. Cl
Personas con experiencias en estos temas.

RESUMEN
El punto de vísta inícial desde el cual

centró sus discusiones este grupo fué par-
üendo de un breve análisis de la situación
concreta de cada uno de los sectores que
representábamos. Reconocimos con pre-
ocupacíón la falta general de apoyo por
parte de la Adminístración y comprobamos
cómo, en muchos de los casos, este apoyo
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era cada vez menor destruyendo ilusiones,
proyectos ya inicíados y dinero público ya
invertido y cortado sin sentido. En la
asamblea del último día algún participante
comentó que la lucha por conseguir
nuestros objetivos no debe perder de vista
la presión a los estamentos públicos. En
dícha asamblea final se dió lectura a todas
las propuestas centrándose principalmente
la discusión en la que hace referencía al
equípo gestor. Las concluiones fueron
aceptadas, excepto esta última, debido a
que se vió necesario que se analizara el te-
ma con tiempo así como los objetivos que
debiamos de marcarnos para ver o no su
necesidad.

MARGINACION
Entorno de los Grupos:

Residencia Juvenil <Antonio Machado>,
dependiendo directamente de la Diputación
de Segovia, desde su origen. Tienen una li-
nea educativa autónoma. Grupo Entrevías.
Están en el barrio, no dependen de ninguna
institución ni quieren depender. Surgíeron
espontaneamente. Taller Escuela "San
Francisco de Asis". Iniciativa privada, sub-
vencionada y homologada por las Institu-
ciones. Egunon Mendíxola. (Vitoria). Sur-
gió de un grupo de monitores de calle, es
una asociacíón particular subvencionada
por las Instituciones. Todos ellos acogen a
chavales de ambientes socio-familiar muy
deteriorado, con situaciones coflíctivas.

OBJETIVOS COMUNES
Darles un ambiente en el que se de-

sarrollen normalmente, Seguimiento cerca-
no no agobiador de los chicos y particípa-
ción en lo que configura su vida. De-
sarrollar la recuperación en su propio medio
normal. Garantízar al chaval una antención
continuada y duradera. Todo esto se basa
en un dialogo pacíente y estímulos positi-
vos contando con la dedicación plena de
los educadores.

NECESIDADES
Mayor coordínación entre los grupos,

necesidad de encuentros denuncia de los
usos y abusos de las Instituciones (tortura
malos tratos, detenciones ilegales, etc.)
Mayor atención a esta problemátíca: sub-
venciones, talleres, cooperativas. Conoci-
miento por parte de los profesionales de la
enseñanza de la realidad de los chavales y
trato adecuado a ello. Cocienciación social,
que la gente de la calle sepa lo que pasa.

OTRAS ALTERNATIVAS
Dentro de la coordinación de grupos que

trabajan en este tema, está la Coordinadora
Estatal de Trabajo con menores, que agru-
pa a Asociaciones e Instituciones que tra-
bajan en este campo. Su objetivo es es-
tablecer un canal de información entre las
diferentes coordinadoras Autonómicas y
apoyar acciones emprendidas en las distin-
tas Autonomlas. Existen también Escuelas
de Educadores, que no están potenciadas y
üenen dificultades de legalización y homo-
logación. Además, uno de los principales
problemas pendientes es la salida laboral,
que prácticamente no existe.

DIRECCIONES
Residencia juvenil "Antonio Machado,,

Altos de la Piedad s/n Segovia Egunon Me-
dixola. Eguzki Erripa. lbarra de Aramoyona.
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Alava Coordinadora Estatal de trabajo con
menores. Gema Berenquer (trobada) Calle
Esteban Pernet 1, Bajo ffi14 Valencia.

ACTA DE LA ASAMBLEA
"POR UNA ESCUELA POPULAR: 1."
ENCUENTRO ESTATAL DE
ALTERNATIVAS EDUCATIVAS''

Lugar: Granja-escuela El Molino de
Lecrín. Día:11 h. de la mañana. Asistentes;
41 personas.

Orden del día
l.lnforme económico.2. Grupos de trabajo
3. Conclusiones finales. 4.Valoración del
encuentro. 5. Clausura.

1.  INFORME ECONOMICO
Se de lectura al informe provisíonal que

se adjunta, pasando la propuesta de qué
hacer con el dínero sobrante al final de la
asamblea.

2.  GRUPOS DE TRABAJO:
Se da lectura a las conclusiones de los

grupos dé trabajos el mismo orden que
fueron nombrados en la primera asamblea
al corñienzo del Ecuentro. Nota: Para evitar
reiteraciones y conseguir mayor coherencia
se ha creído conveniente incluir las decí-
siones tomadas, durante la asamblea final"
sobre las propuestas de los diferentes gru-
pos en las conclusíones de cada uno de
ellos.

3.  CONCLUSIONES FINALES
al. El equipo de Madrid se encargará de

elaborar el dossier del Encuentro, que se di-
fundírá a través de un número especial de
la revista "Colaboración". b) En la realiza-
ción del dossier se intentará no utilizar un
lenguaje no sexista.
cl. Oue se difunda el dossier a la Admi-
nistración, a los más altos niveles, intentan-
do que se dé reconocimiento a estas alter-
nativas. dl El equípo de Madrid asume por
este año y hasta el próximo Encuentro la
elaboracíón de un boletín interno de salida
periódica y con una aportación por colecti-
vo para mantenerlo. el Para poner en
marcha el2o Encuentro el año que viene se
propone que los colectivos lo discutan y
presenten su candidatura con condiciones
concretas para que aparezca en el boletín
interno. fl Para que estas propuestas sean
viables el dinero que ha sobrado de este pri-
mer Encuentro se destinará a his gastos
que se generen en estas acciones.

4. VALORACION DEL ENCUENTRO: La
parte de valoración da lugar a interven-
ciones y comentarios positivos sobre el tra-
bajo llevado a cabo, el ambíente cálido y
propicio de la granja-escuela y el agradeci-
miento a los compañeros que lo han orga-
nizado.
La Asamblea finaliza a las 14,n h. de la

tarde.
Gomisión organizadora.

EXPERI ENCIAS PRESENTADAS

PELICULAS: *Escuela y cultura de Valle-
cas. *Granja-Escuela "Huerta La Límpía".
*Gestión democrática y aspectos de una
escuela activa. MCEP.
A V|VA YOZ: *Comisión de defensa es-
cuela rural. Castilla y León. *Experiencia ra-
diofónica en un pueblo. MCEP - Campo

de Gibraltar.
AUDIOVISUALES: *Vallecas, nuestro
barrio. Escuela y cultura de Vallecas.
*lntentando transformar la escuela. MCEP.
*Campamento de verano. Escuela Infantil
"Enanitos". *Campo de Trabajo. Prosperi-
dad. *Semana Infant¡|. MCEP -Campo de
Gibraltar. *Granja para jóvenes inadapta-
dos. Egunon Mendixola. *Taller de natura-
leza de Víllaviciosa de Odón. Cooperativa
Beleño. *Granja Escuela "La chimenea" de
A r a n j u e z .  C o o p e r a t i v a  B e l e ñ o .
*Psicomotricídad. Alcazar de San Juan.
*Naturaleza. Pamplona (Grupo Loreal.
*Escuela de Verano. Grupo E.V. Monachil.
*Escuela de Verano en el Tíemblo (Avila) y
Navacerrada (Madrid). Verano-84. Colecti-
vo Trébole. *Huerto escolar. Cooperativa
G.E. Buenavista.

Maxima
"Antes de venir no conociamos la verdad
ahora hemos caído en el pozo de la FRA-
TERNIDAD"

Paralelamente a los grupos de Trabajo y
Exposíción de Experiencias se ha expuesto,
en una sala, paneles en los cuales diversos
grupos mostraban experiencias concretas
con carteles, fotítos, dibujos, caharitos y
otras lindezas "mu güay".

Entre otros podíamos ver: - El proceso
de colaboración del aguardiente, con
cacharros y murales, hechos por níños, y
taídos por los de Lagunilla. -Fotos sobre
Animación por el  Colect ívo Bululú.
-Comic y díbujos sobre <Campaña para la
Paz" por los de Segovia. -Fotos sobre Es-
cuelas Infanti les de Madrid. -Semanas In-
fantiles de San Roque, con fotítos. - Fotos
sobre el "día de la Paz" en Ubrique.
- Fotos sobre el Taller de Naturaleza de la
Cooperativa Beleño. - Fotos sobre las Es-
cuelas de Verano de El Tíemblol
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Un antiguo molino rehabil i tado a ori l las del
rio Dúrcal, rodeado de huertas y choperas y
albergue de la Granja-Escuela cEl molino de
Lecrínr, ha sido el lugar donde se ha celebra-
do el primer Encuentro Estatal de Alternati-
vas Educativas.

Un antiguo molino harinero rehabil i tado y
adaptado para su función unos establos en
los que viven varias clases de animales (va-
cas, ovejas, gal l inas,.. . l ,  huertas de secano
regadío, y un medio atractivo y poco degra-
dado al pie de Sierra Nevada y muy próximo
a la costa subtropical de Motri l ,  configuran
el entorno educativo de la Granja-Escuela "El
molino de Lecrín". El equipo básico de fun-
cionamiento lo forman siete personas, que
organizadas en un cooperativa desarrollan el
proyecto educativo de la Grania-Escuela y
que se basa en: *Gontacto directo con los te-
mas de estudio *Trabaio en grupos pequeños
*Método de trabaio basado en la investiga-
ción *La Convivencia y la animación. Los to-
mates, las lechugas, las patatas o las coles
las obtenemos de la huerta, donde los niños
y las niñas escardan, abonan y aran la t ierra.
De los establos obtenemos huevos, leche y
carne; el ordeño, la al imentación y el cuidado
de los animales lo real izamos todos los días.
Los productos obtenidos los conservamos o
los transf ormamos y preparamos para su
consurno, así hacemos mermeladas, quesos,
rosquil las, turrón, etc.
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Las plantas, los animales y la geología de la
zona los estudiamos en la granja considerán-
dolos como parte de ecosistemas en donde
todo está relacionado o siguiendo itinerarios
integrados, en los que la acción del hombre
sobre la natu raleza es un tema más de estu-
dio. La fabricación de quesos y mantequilla
partiendo de la leche, el estudio de las rutas
de la energía en la Granja (Solar, química,
eléctrical o el reciclaje de papel partiendo de
cartones y periódicos viejos, etc. son proce-
sos que habitualmente realizamos en la
Granaja-Escuela con los niños y las niñas que
participan en nuestros cursos. El estar en
contacto con un medio hatural como la gran-
ja, donde la sensaciones se reciben de fórma
directa, nos permite plantearnos más fácil-
mente una toma de conciencia del propio
cuerpo, así como una cierta liberación de los
mecanismos de expresión. El barro, la
cestería, las máscaras, los globos, los fuegos
artificiales y las fiestas son actividades que
complementan nuestro trabajo educativo. El
desarrollo del proyecto educativo se plantea
desde distintas perspectivas *Gomo recurso
pedagógico util izable e incorporable en las
programaciones concretas de los maestros y
maestras interesados. *Como centro dina-
mador, facilitando la realización de cur8os
de perfeccionamiento del profesorado, jor-
nadas o encuentros de diversos colectivos de
enseñantes,*Elaborando material d¡dático y
técnicas concretas que faciliten el desarrollo
de  p rogramac iones  ac t i vas  en  EGB.*Participando en Escuelas de Verano, GUt-
sos, jornadas y Encuentros que favorezcan y
faciliten el desarrollo de la Renovación peda-
gógica en nuestro entorno.
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La Granja-Escuela "El Molino de Lecrín" ha
sido uno de los coletivos organizadores y la
anfitriona del Primer Encuentro Estatal de
Alternativas Educativas, acogiendo en sus
instalaciones a los colectivos y a las perso-
nas asistentes. La participación de la Granja-
Escuela "El Molino de Lecrín se ha de-
sar ro l lado  a  d is t in tos  n ive les :
*Garantizando el funcionamiento de la infra-
estructura, alojamiento, manutención, expo-
sición, medios audiovisuales, etc.* Part ici-
pando en los grupos de trabajo con las apor-
taciones recogidas en las conclusiones.
*Presentando la Gran¡a-Escuela y de-
sarrol lando con los asistentes algunas de las
actividades que se real izan cotidianamente
(establo, reciclaje de papel, etcl.

jfrH
::::]j::k
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Los colectivos organizadores de este En-
cuentro, quieren agradecer públicamente el
apoyo prestado por los siguientes Organis-
mos:* Dirección general de Perfecciona-
miento del Profesorado del Ministerio de
Educación y Giencia. Dirección General de
Renovación Pedagógica de la Gonseiería de
Educación de la Junta de de Andalucfa e ICE
de la Universidad de Granadal
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Experiencias
desarrolladas

dentro del
Horario Escolar
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,,LA GESTION COLECTIVA EN UN
CENTRO DE E .G .B . "

La experiencia de gestíón colectiva en
nuestro colegio viene desarrollando desde
el curso (83-84), al comienzo de ese curso
llegaron al colegio unos 14 ó 15 maestros,
la mayoría de ellos con carácter defínítivo,
lo que configuraba un claustro con una es-
tabilídad grande, esa configuración se ha
amplíado en el presente curso con lo que
en estos momentos exísten 22 maestros
con nombramíento defínítívo y 5 con
nombramíento provisíonal, el lo implica una
estabilidad importante del profesorado,
punto muy ímportante, a nuestro modo de
ver, para que la experiencia de gestión co-
lectiva perdure y no se quede en una mera
experiencia sino que pueda convertirse en
una alternatíva al sistema jerarquizado que
impone la legislación vígente.

1 .  PLANTEAMIENTOS Y PUESTA EN
MARCHA:

Entre los maestros que ya estaban en el
colegio y los que se incorporaron en el cur-
so 83-84 eramos unos cuantos los que
habíamos participado en experiencias de
gestión colectíva en otros colegios y la
mayoría, sín haber participado, tenían una
información y conocímiento de ese sistema
de organización por la tradíción que existe
en Getafe desde el año 1g7g sobre el mismo
y que se continua hasta hoy, en que existen
dos colegíos con este típo de organización:
el Colegio Público Maríana pineda y el
nuestro. Había una serie de planteamientos
que la mayoría del claustro asumía, como
eran: -El rechazo a la jerarquizacíón que
suponía ei Estatuto de Centros y la todavía
no en funcionamiento LODE. -Fomentar
la participación efectíva y la responsabílí-
dad en la organización y funcíonamiento
del centro de todos sus integrantes:
padres, alumnos y maestros. Esencialmen-
te buscar una alternatíva de los sectores
implicados en un colegío a la particípacíón
que fijan las leyes, por cuanto creemos que
no facilitan una participación amplia, síno
que se limítan a unas elecciones de repre-
sentantes que no pueden hacer un se-
guimiento efectivo del proceso seguido en
elfuncionamiento diario y concreto del co-
legio. - En base a este planteamiento se ha
presentado un proyecto de participación de
padres a finales del curso 83-84 y que se es-
tá desarrollando en el presente curso, y
aunque no está referido concretamente al
esquema de organización si que va en la
línea de abrír cauces de participacíón de
padres en la escuela tanto en elaspecto ad-
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ministrativo como en el pedagógico y que
por ello incluímos como ANEXO 1.
- Desde el punto de vista administrativo,
las funcíones que las leyes asignan pueden
ser asumidas por los maestros que dispo-
ner¡ 'de tiempo libre, en función de la orga-
nización de las clases, en tanto no se habili-
te la figura del secretario administrativo.
-Desde el punto de vista pedagógico de-
ben ser los maestros quienes busquen la
mejor forma para realizar un trabajo en
equípo y la coordínación necesaria entre los
niveles y ciclos existentes y no que sea el
director quien deba llevar esos asuntos, tal
y como recogen las leyes, máxime cuando
el director está desligado completamente o
en su mayor parte del trabajo en el aula, en
la mayoría de los colegíos. - La valoración
económica que se hace de la fígura del di-
rector, lo que implica una consideración y
una primacía mayor de las funciones admi-
nistrativas y burocrátícas frente a las peda-
gógícas y por ello planteamos un reparto
de tareas acompañado de un reparto de la
asígnación económica corespondiente al
director, que en nuestro caso se utiliza para
realizar algunas fíestas y comidas. Partien-
do de esos planteamientos comunes co-
menzamos a elaborar una línea de ac-
tuación concretada en un reglamento de
régimen ínterior en el que se manÍfestasen de
forma clara los citados planteamientos.
Durante estos dos cursos (83-84 y 84-85)
ese reglamento ha ido modíficando en fun-
ción de la dinámica generada y la aparición
de temas que en un principio no habiamos
considerado. La labor desarrollada durante
el curso 83-84 fué primordialmente de dis-
cusión y revisíón en el claustro, acompaña-
da de una información y discusión sobre la
forma de participación de los padres en la
gestión colectiva, esto último generó bas-
tantes problemas porque muchos padres
seguían viendo la necesidad de la existen-
cia de la figura del director: {estar perma-
nentemente en "su" despacho para aten-
der en cualquier momento, ser el "respon-
sable" de la marcha del centro, etc.) y las
dificultades en asumir la integración en las
comisiones gue se crearon, unas veces por
la imposibilidad de hacer compatibles sus
horarios de trabajo con las reuniones de las
comisiones, otras, la mayoría, por no tener
un rodaje en este tipo de funcionamiento y
no ver claro lo que se pretendía con esta
forma de organización. Por parte de los
profesores, nosotros, también había una
falta de rodaje continuado y de adaptación
a la realidad y problemas concretos del
centro, que fueron poco a poco superán-
dose. Después de un curso los padres pare-
ce que han superado esas retícencías y han
llegado a asumír esos planteamientos cola-
borando estrechamente e íntegrándose
paulatinamente en las comisiones. Tam-
bién por parte de los profesores están las
cosas más claras y a eso ha contribuído
enormemente los pocos cambios que se
han producido lo que permite avanzar rápí-
damente en la superación de los errores co-
metidos en el primer año de funcionamien-
to.

2  ESOUEMA DE FUNCIONAMIENTO
EL PRESENTE CURSO 84.85:

al LOS MAESTROS: somos 27 maestros
en el colegio,2S maestros-tutores, uno en-
cargado de un aula de apoyo y uno más por

el puesto de director. A comienzos de curso
en el claustro se ven cuantas personas son
necesarias en cada comisión y en función de
esas necesídades la gente se apunta volunta-
r iamente a el las. En la única comisión que
exrste una cierta obl igatoriedad de repre-
sentacíón es en la PEDAGOGIA, donde
deben estar representados los díferentes nl-
veles existentes en el colegio por lo que cada
uno de estos nombra a un representante pa-
ra la cítada comisíón. Las dist intas comi-
siones se reunen durante el primer tr imestre
una vez por semana en la hora de exclusiva
con el f ín de acelerar la puesta en marcha
de su trabajo, para lograr la part icipación
de los padres con díf icultades de horario,
cada quince días hay una reunión por la
tarde, a part ir  de las cinco. Las funciones
de cada comisión quedan especif icadas en
el Reglamento de Régimen Interno que ad-
juntamos como ANEXO 1,  por  lo  que no
nos detenemos aquí en el las. La única co-
misión que realíza su trabajo fuera de ese
horar io  es la  ADMINISTRATIVA Y DE
RELACIONES EXTERIORES que  l óg i ca -
mente cumple sus funciones en las horas
l ibres que les permite su horario de clases.
El resto de las activídades colectivas del
centro las organizamos de la siguiente nra
nera: Los lunes se dedican a reuniones de
claustro, una semana fa reunión se dedica a
la resolución de temas puntuales, dist intas
informaciones y comunicaciones, cues
tiones organrzativas, resolucíón de asuntos
burocrát icos,  . .  la  o t ra  semana esas
reuníones se dedican a temas monográficos
de carácter exclusívamente pedagógicos.
Los martes son las reuniones de ciclo, en las
que los profesores de cada cíclo tratan de
coordinar los objetivos de los díferentes ni-
veles, revisan la metodología empleada, las
técnicas, tendiendo a unÍf icar cr i ter ios, se
preparan proyectos de trabajo conjunto,
etc. Los miércoles son los días dedicados a
que el profesor-tutor reciba a los padres de
sus alumnos que deseen hablar con él o se-
an l lamados por él mismo. Los jueves como
ya queda dicho se dedican a las reuniones
por cornísiones, si  bien esas reuniones que
empezaron síendo semanales se han conver-
tído en quincenales, por lo que el jueves
que no hay reunión de la.s comisiones se de-
dica a reuníones del equipo de un determi-
nado nivel o bíen al trabajo personal de ca-
da profesor en cuanto a la preparación de
clases o materiales de ut i l ízación en el aula
respectíva. Los vrernes quedan como día f i-
jo de reunión del equípo de cada nivel en
las que se revísa la marcha del nivel y se co-
ordinan las activídades a desarrol lar en las
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semanas siguientes. ¿Y dónde está el dírec-
tor? Pués metido en su clase, ya que es
profesor-tutor de un grupo de alumnos; ese
compañero solo t iene la f írma (exígida por
la dirección províncial) pero no dedica nin-
guna hora a las labores que la legislacíón le
atríbuye, síendo uno más en el conjunto del
profesorado. bl LOS PADRES: La partící-
pacíón de los padres en la gestíón y fun-
cionamíento del centro dÍferentes posíbí l í-
dades, reseñadas en el ANEXO 2 aunque sí
quisieramos dejar aquí constancia de dos
cuestíones ímportantes: la primera es que la
part icipación de los padres en las comi-
siones no se círcunscribe a los padres ín-
tegrados en el A.P.A. sino que es abierta a
todos aquellos que estén dispuestos a cola-
borar, de hecho más de la mitad de las per-
sonas que asisten sistemátícamente a las
reuniones de las comisiones no t ienen nín-
guna v incu lac ión con e l  A.P.A.  y  esta  mis-
ffid, mejor dícho su junta dírectíva, sus
miembros, han adoptado una estructura de
funcionamiento simílar a la nuestra de mo-
do que el los están también distríbuídos por
comisíones. En todas las comisíones hay
padres, exepto en' la administrat iva.

La segunda consideración que queremos
hacer es la part icipacíón de los padres en el
trabajo de la huerta existente. Hay cuatro
padres, tres de el los en situación de paro o
inval idez y un jubi lado que l levan la huerta
junto con {os profesores, además del tra-
bajo de planífícación y organízación están
todas las tardes durante el horario escolar
en el colegio y se encargan de acompañar a
los grupos de niños de cada clase que real i-
zan trabajos en la huerta. Las otras formas
de part icípación son: los tal leres, las
asambleas periódicas del profesor-tutor
con el grupo de padres de la clase, la sema-
na pedagógica, . . .  3 .  Los/ las  n iños/as:  En
el centro existen los síguíentes níveles y gru-
pos:
N IVELES G R U P O S
2 . "  . .  3
3 . "  . .  4
4 . "  . .  5
5 . u  . .  6
6 . "  . .  6
7 . "  . .  1

La part icipación de los alumnos surge de
la organízación de asambleas de clase. fo-
das las clases dedícan un tíempo semanal a
dichas asambleas en las que además de tra-
tar los temas específicos de las clases res-
pectivas se tocan aspectos relacionados con
el funcionamiento del cofegío, dependíendo
claro está de las edades; esas asambleas eli-
gen unos representantes para la JUNTA
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DE ALUMNOS, esta  se compone de a lum-
nos desde el 3." nivel en adelante, dada la
edad de los mismos hemos creído conve-
niente que uno de nosotros esté presente en
las reuniones con e l  f in  de poner la  en
marcha y <i inamizar su funcionamiento. La
junta de a lumnos se reune cada qu ince días
y en el la se abordan los temas que se l levan
desde las asambleas de clase, se elígen a los
representantes de los alumnos asícomo sus
acuerdos al mismo. Los delegados en la
Junta informan luego a sus respectivas cla-
ses de los acuerdos tomados al l í .  Tambíén
hay representantes de los alumnos en la co-
misíón de biblíotecas, aunque en este caso
l imitado solo a 2.^ etapa, en el la actuan co-
mo un míembro más real izando las mismas
funciones que los demás integrantes. En la
página siguiente hay un esquema de nuestra
organización, a in de verlo de una manera
más gráfica. (Ver cuadro).

EXTRACTO DEL INFORME ACERCA DEL
PROGRAMA A DESARROLLAR DURAN.
T E  1 . 9 8 5  D T C I E M B R E  1 . 9 8 4

El próximo año.1.985, en el plan de Reco-
gida Selectiva, que durante los 2 últimoq
años se está desarrollando en Pamplona,
va a sufrir un salto cualitat¡vo con la puesta
en funcionamiento de una serie de aspec-
tos: al La educación ambiental y el re-

?2

ciclaje de las basuras a las escuelas de
Pamplona. Se va a extender la educación
ambiental sobre el tema de la Naturaleza,
las basuras y el reciclaje a un porcentaje
elevado de centros escolares de Pamplona,
en base a un material propio, experímenta-
do durante más de un año en el Colegio
Público de Ansoain. Este materíal ha sido
síntetízado para poder ser utílizado en los
centros escolares, donde en buena parte de
los casos la propagación es excesiva. Los
materiales que se van a ofrecer a las es-
cuelas son unas unidades didácticas ade-
cuadas a los níveles de E.G.B., un audíoví-
sual, una exposición sobre basuras, un
taller de plástica para practicar ejemplos
concretos de reciclaje elaborando papel, ju-
guetes, etc., así como materiales para realí-
zar un itinerario de interés para la compren-
síón del tema que nos ocupa. La exposi-
ción, el audíovisual y el taller de reciclaje
será itinerantes y permanecerán, a partir de
febrero, una semana en cada escuela. Esta
expefiencia ha sido ofrecida de forma dírec-
ta a las dírecciones de varios centros esco-
lares de los barrios afectados por la Recogi-
da Selectíva y ya se ha recibído respuesta
afírmativa de la mayoría de ellos. La educa-
ción ambiental será a largo plazo el soporte
de la Recogida Selectiva, puesto que los ni-
ños de hoy serán los adultos del mañana y

será a través del conocimiento del tema co-
mo podrá garantizarse la continuidad de
forma seria y eficiente. b, 1.000.000'de Kg.
de vidrio al año, objetivo de la exten-
sión de la recogida selectiva de vidrio.
Se plantea la extensión de la recogida de
vidrio a toda la ciudad, con la colaboración
de 105 puntos. A diferencia de la actualí-
dad, que son propiedad de una empresa
vidriera, los contenedores serán de pro-
piedad municipal. Se procurará en el máxí-
mo de los casos posibles colocarlos en la
calzada, en lugar de la acera para no quitar
espacio al peatón. Se colocará un solo con-
tenedor por punto. Se potenciará al máxí-
mo la recuperación de las botellas enteras
para su reutilización, así como la recoqida
directa por los bares. Toda esta serie de
cuestiones responden a la estrategia de
conseguir la máxima cercanla a los usuarios
a los puntos de recogida, para conseguir
que un máximo de vidrio vaya a los conte-
nedores y un mlnimo a la basura. Se insíste
en el vidrio -es el primero que se extiende a
toda la ciudad- porque además de ser un
material de fácil recogida y existir una de-
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manda importante, se trata de un material
fuertemente abrasivo, que es importante
quítar de la basura cuanto antes. Se plan-
tea como objetivo el recuperar el próximo
año 1.000.000 kg. de vidrio, lo que. nos
situaría en cabeza -ya lo estamos en canti-
dades por habítante- delas ciudades donde
se recoge vidrio.cl Los vecinos de
Pamplona contarán con un servicio
gratuito de recogida de voluminosos.
Paralelamente a la extensión de la Recogi-
da selectiva de vidrio a toda la ciudad, y en
cierto sentido como contrapartida al es-
fuerzo que ésto exige, se creará un servicio
de recogida de voluminosos que no existe
en la actualidad. El Ayuntamiento es cons-
ciente de que existe un grave problema pa-
ra los vecínos que quíeren desprenderse de
muebles y electrodomésticos sin valor. No
hay un servicio munícipal, que se crea aho-
ra y que será llevado a cabo por los Trape-
ros de Emaús, por medio del sencillo siste-
ma de llamar por teléfono y de hacer un re-
parto por días de los barríos de la cíudad.
dl La mitad de la ciudad contará con re-
cogida de papel, cartón y trapos. En Ju-
nio de 1.985 la recogída de papel, cartón y
ropa se habrá extendido a la mitad de la
ciudad: a los barríos de lturrama, San
Juan, Ermítagaña, San Jorge y Chantrea.
Se unen las actuales zonas de recogida y se
extiende a otros barrios al norte del río con
estructura urbana y social díferente. San
Jorge, con una gran aglomeración cons-
tructiva y una estructura más dispersa, co-
mo la Chantrea. El conjunto de los barrios
afectados es una representacíón adecuada
de la socíedad y la estructura urbana en
Pamplona. El calendarío de extensión será
el síguiente: en febrero se extenderá a la to-
talídad de lturrama, San Juan y Ermitaga-
ña, en abríl a San Jorge y en junio a la
Chantrea. El sistema de recogida irá adap-
tándose a las condiciones óptimas, pero en
principio se adaptará el sistema que se está
experimentando en la actualidad en Abeje-
ras, que consiste en depositar los mate-

riales a recuperar dentro de los portales,
con lo que se consiguen mayores cantida-
des recuperadas, se protegen de la lluvia y
se frena el intrusismo casi índustrial de fur-
gonetas y otros vehlculos que últimamente
íba floreciendo y que puede llevar al traste
este sistema de recogida. Serán los Trape-
ros de Emaús los encargados de efectuar
esta recogida al igual que la de volumino-
sos, estando pendiente la firma de un con-
venio entre este grupo y el Ayuntamiento.
el La labor realizada en la separación
de los componentes de la basura y la
nueva investigación dotará a Pamplona
de un sistema peculiar y avanzado de
recuperación del valor de las basuras.
La separación de materia orgánica e inerte
contínuará en la línea actual. Se plantea
una reducción de costes, sustituyendo
progresivamente las bolsas azules y verdes
por contenedores del mismo color. hasta
que no se disponga de un espacio para
unas mínimas instalaciones para el trata-
miento adecuado de los productos separa-
dos, no podrá ser extendido a otros barrios
además de Ermitagaña, para evitar que los
productos separados con esfuerzo por los
vecinos no puedan ser tratados en condi-
cíones. La recogida del vidrio, volumino-
sos, papel y textil no tiene grandes compli-
caciones. Una vez establecídos los siste-
mas de recogida sólo serán objeto de leves
modificaciones y del seguimiento de la res-
puesta de la población. No puede decirse lo
mismo del resto de los materíales. la sepa-
ración y el tratamiento de la materia orgáni-
ca e inerte investigaciones prolongadas y
variadas. Después de haber obtenido un
compost de buena calidad proveniente de
las bolsas verdes de Ermitagaña y elabora-
do por el procedimiento tradicional de vol-
teo y que estos días se está repartiendo
entre los vecinos, se preveé la investigación
de otras formas de compostaje, como son
la utilización de activadores biológicos, la
lombriz roja de California y otros sistemas
alternatívos que ya se están utilizando en

otros países. La ínvestigación en estas
cuestiones está, por desgracia, atrasada en
nuestro pals. El desarrollo de estas investi-
gaciones permitirán dar un salto cualitativo
y adoptar un sistema peculiar de recupera-
ción de basuras en Pamplona. fl La cola-
boración con otros organismos e inves-
tigadores, un factor importante y nece-
sario. Llevar adelante este ambicioso
programa del Ayuntamiento de Pamplona,
desarrollando por Lorea, sólo sérá posible
si se lleva conjuntamente con otros orga-
nismos, entidades e investigadores que lle-
van tiempo trabajando en los temas de edu-
cación ambiental en escuelas v otros
centros, así como en la compostación de
materia orgánica, aplicación del compost a
la agricultura, etc. Con ese fin se han llega-
do a acuerdos, tanto con organismos que
e s t á n  p r e o c u p a d o s  d e  i n t r o d u c i r
científicamente eltema del medio ambiente
en la enseñanza, como con investigadores
que trabajan en eltema del compost. Se ha
llegado a un acuerdo de colaboración con
IPES para conocer lo que opina el ciudada-
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no de Pamplona respecto a lo ya desarrolla-
do en el plan de recogida de basuras, su va-
loración sus sugerencias, etc. Esto se va a
estudiar mediante la realización de una
amplia encuesta que se desarrollará duran-
te los primeros meses de 1,985, para ultí-
marse al ínicio del verano. Este trabajo so-
ciológico y de valoración de lo realizado
hasta ahora lógícamente no debe de-
sarrollarlo el propío equipo que ha realízado
la Recogida Selectíva. Como se ha dicho,
será llevado a cabo por el colectivo citado,
a través de un acuerdo que ya se ha es-
tablecido para su desarrollo.

Pamplona, Diciembre de 1984

EDUCACION AMBIENTAL.  NATURA-
LEZA Y RECICLAJE EN LA ESCUELA.
I N F O R M E  P R E S E N T A D O  E N  D ¡ -
CIEMBRE DE 1.9TI Í I

El ciudadano y el respeto del medio natu-
ral y lo urbano en el que vívímos es hoy al-
go necesarío para garantízar nuestra propia
supervívencía. Sin embargo, la inercia ofí-
cial del M.o Educación y la lentítud bu-
rocrática para aceptar nuevos cambios se
traduce en que el estudio del medio am-
biente próxímo, y por el lo más conocído, a
la escuela no se lleve a cabo de forma ofi-
cial en níngún centro de enseñanza, a pesar
de las numerosas íníciatívas particulares
surgídas en este campo. Somos conscien-
tes de la vital importancia que la educación
ambiental t iene para el desarrol lo del cono-
cimiento y preservación del medio ambien-
te. Nuestra labor en el campo def reciclaje,
materialízada en la acutal recogida selectíva
de basuras del Ayuntamiento de Pamplo-
na, se extíende, en una vísión a largo plazo,
con la introduccíón en la Escuela de este te-
ma. Pretendemos que el niño de hoy, adul-
to dentro de poco, incorpore un comporta-
míento de respeto y conservación de su
propio entorno. Lo queremos hacer a tra-
vés de la actuación concreta sobre un
problema próximo: los residuos. En esta
experiencía, única en su género que se está
desarrollando en nuestro país, son los pro-
pios alumnos quienes, guiados por un
equipo formado por profesores del Centro
y míembros de Lorea, se constituyen en los
auténticos protagonistas. Hemos díseñado
un programa interdiscipl inar -desarrol lado
en el prirner trimestre del actual curso en
las aulas y basado en el reciclaje y la Natu-
raleza. Se ha recorrído el entorno para es-
tudiar el ecosistema próximo y los Drocesos
industriales del recíclado. Se han observa-
do los mecanismos naturales del recíclaje y
su aplicacíón al problema de las basuras.
Hemos construido una huerta que ya está
en producción, basándose en las técnícas
de la agricultura biodinámica. En su cons-
trucción se han utilizado elementos resi-
duales, reciclándolos para nuevos usos, co-
mo son traviesas de RENFE para construir
el camino o madera para leña, con la que se
ha construido la valla. En la huerta se ela-
boran compost con la fracción orgánica de
las basuras que traen los niños de su casa,
adelantándose así a la seleccíón futura que
de esta misma forma se hará en Pamplona
dentro del actual programa de Recogida
Selectiva de basuras. Contamos con un pe-
queño taller-laboratorio, que se alberga en
una junta, equipo y alumnos, basada en la
no división del trabajo intelectual y manual,
así com en la ígualdad de tareas entre níños
y niñas, que permiten investigar y descubrír
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divirtiéndose y, sobre todo, desarrollar la
personalidad en armonía con su entorno
natural. Las últímas inciativas, como es un
campaña de recogida y reciclaje de papel,
en Ansoain, son díseñadas y llevadas cabo
por los alumnos. Para finalizar, el taller de
Serigrafía construído en la Escuela sirve pa-
ra la elaboración del material gráfico nece-
sario. En el futuro, confeccionarán el él un
periódíco para explícar toda la experiencia.
Si esta experíencía contínua, el taller-
laboratorio será una estación meteorológi-
ca, energéticamente autónoma a través de
células fotovoltaícas y se construirán en él
ingeníos para la utílizacíón de las energías
renovables, observación del micro-clima,
transformación de alimentos, etc. El mate-
rial elaborado como consecuencia de la ex-
períencía se preparará para su edición,
dentro de un programa de apoyo a las dife-
rentes escuelas que deseen profundizar en
la educación ambiental.  Alguien pintó una
vez en las paredes de Pamplona que "una
máquina vale lmás que una f lor pero mil
máquina vale más -que una f lor pero mil
Nosotros permaneceremos fieles a este
mensaje y sólo pretendemos transmitirlo
con fuerza.
Equípo Lorea
Ansoaín, Dicíembre de 1983.

BREVE INFORME DE LAS ACTIVIDA.
DES DESARROLLADAS EN 7. "  DE EGB
DEL  COLEGIO PUBL ICO DE ANSOAIN
Objetivos Generales.

En el trabajo que se está realizando en el
Colegío Público de Ansoain, se pretende,
por un lado, que los níños adquieran una
serie de conocímientos sobre el problema
de las basuras y el reciclaje y, por otra par-
te, que sean los sujetos activos de la ense-
ñanza, que sean ellos los que observen,
descubran, experimenten, consulten y
disfruten aprendiendo, para que vayan de-
sarrollando su espírítu crítico, su capacidad
de trabajo índivídual y en equípo, la afecti-
vídad hacia los compañeros, etc. Estos han
sido los objetivos que han servído de base
para la programación efectuada. Otro obje-
tivo es el realizar, con las experíencias acu-
muladas en este trabajo, materíales didáctí-
cos para que otros centros escolares, que
lo deseen, puedan introducír este tema en
la eseñanza, cuestión que consideramos de
irnportancia para que llegue a buen térmíno
las experiencias de Recogida Selectíva que
se han iniciado en Pamplona.

CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA
Con la programacíón realizada se ha pre-

tendido que a los niños les queden claras
las síguientes ideas: Oue en la Naturaleza
todo se recicla y existe un equilibrio. Oue la
producción de basura en su casa, escuela,
barrio, cíudad, causa graves problemas:
ruptura de los ciclos de la Naturaleza, pro-
voncando agresiones ecológicas como los
vetederos y contribuyendo al déficit de ma-
teria orgáníca delsuelo agrícola por un lado
y enormes costes económicos para el trata-
miento de estas basuras, por otro. Oue la
ínmensa mayoría de los productos que se
tíran a la basura se pueden reciclar, evitan-
do un derroche de energía y materias prí-
mas y contribuyendo al equilibrio ecológi-
co.
La programación se ha divídido en tres gra-
nes bloques:1. Elfuncionamiento de los re-
siduos en la Naturaleza: Noción de ecosis-
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tema y equi l ibr io. Los ciclos de la naturale-
za. Las cadenas tróficas y el papel de los
descomponedores. 2. Las basuras: Las ba-
suras en su medio cercano: casa, cal le, Co-
legio, campo...  La composíción de la basu-
ra. Los sístemas de tratamiento. Los costes
económícos. Las basuras en el medio rural
y en sociedades índustrializadas. 3. El re-
ciclaje: El recíclaje tradicional El reciclaje
del papel. El compost y los suelos. RecÍcla-
je de otros productos. La recogida selecti-
va.

ACTIVI DADES D ESAR ROLLADAS
Las actividades realízadas se han pensa-

do en función de los objetivos señalados
líneas antes y, por ello, se ha procurado
que fueran variadas, divertidas, que permí-
t iesen la adquísición de unos conocímien-
tos sobre las basuras y unas actitudes favo-
rables al desarrollo integral de los niños:
Actividades de observación directa: Se
han realizado numerosas activídades en es-
ta línea, como son salidas al campo a estu-
diar elfuncionamiento de un bosque, la ac-
tuación de los descomponedores en un
montón de estiércol, elestudio de la basura

de su casa, de la Escuela, de los Comer-
cíos, etc., observacíón del Servicio de re-
cogida, visita a los vertederos de Ansoain y
Arguíñárí2, cementerio de coches, al
pueblo de Lakabe para estudiar las basuras
en un medio rural, a diversos centros de re-
cuperación y reciclaje como Traperos de
Emaús Papeleras, plantas de compost, etc.
Todas estas actividades se han realizado
con fichas de trabajo a ¡ealizar de forma in-
dividual o por grupos.

Experiencia práctica: Se ha puesto espe-
cíal hincapié en la experimentación por ser
un método de aprendizaje dírecto. En lo
que respecta alfuncionamiento de la Natu-
raleza, se ha construido un destílador solar,
un terrario para lombrices, experimentos de
fermentaciones aerobias y anerobias, culti-
vo de setas en un tronco seco de árbot...
En lo que respecta a las basuras se han re-
alízado análisis de basuras y se ha estu-
díado el diferente comportamíento de los
componentes de los productos de las basu-
ras en un proceso de fermentación. Res-
pecto al reciclaje se han elaborado juguetes
con objetos de desecho, se ha elaborado
papel a partir de períódicos viejos y se está

elaborando compost en la huerta a partir de
la basura de sus casas.
Desarrollo de otros métodos de traba-
jo: Con el fin de buscar o síntetizar infor-
mación y también desarrollar diversas
metodologfas de trabajo, ss han realizado
un serie de actividades:'Realización de en-
cuestas y entrevistas sobres diversos temas
a padres, comerciantes, concejales, técni-
cos, responsables municipales, etc. Solici-
tud de ínformación a Embajadas, Ministe-
rios, Ayuntamientos de otras ciudades,
fabricantes, etc. Consulta de bibliografía.
Realización de diversos juegos para apren-
der diviritiendose. Realización de planos,
informes, murales, exposición de mate-
riales, etc.
Gharlas: Para complementar los conoci-
mientos adquiridos directamente por los
chavales, se han realizado charlas-coloquío
sobre diversos ternas, dadas por personas
ajenas a la Escuela.
Taller de Serigrafía:
Se ha montado un Taller de Serigrafía con

eldoble objetivo de desarrollar la capacidad
creativa, por un lado, y por otro el de dis-
poner de un instrumento de impresión de
utilidad a la hora de preparar materiales re-
lacionados con el resto de las actividades.
Huerta escolar. Durante el trimestre se ha
ido instalando una huerta escolar provista
de valla protectora de vientos, caseta y
planta de compost. La huerta se está cult¡-
vando por procedimientos bíológicos. La
mejora de la tierra se está realizando por
adición de compost y por medio de abonos
siderales (mezcla de cereales y leguminosas
que se entierran después de germinar). En
la huerta se está elaborando compost a par-
tír de materia orgánica de la basura, com-
post que servirá para mejora del suelo. En
los trabajos realizados han participado de
forma activa los niños y las niñas, evitando
la dívisión de los trabajos en función del se-
xo. Las niñas, en un principio remisas a es-
te tipo de trabajos, están siendo las que
con más interés están trabajando en la ac-
tualidad. Se procura que tengan un vísión
global de las diferentes actividades. Por
ejempfo, a la hora de realizar la valla
vieron el proceso de la adquisición, el
aserrar, la impermeabilización de la made-
ra,la realización de hoyos, el alíneamientos
de estacas, la utilización del nivel y la plo-
mada, la elaboración de hormigón, ... y así
hasta el final del proceso, adquiriendo las
diversas técnicas y relacionando unas tare-
as con otras.
Recogida de papel en el barrio: La últi-
ma semana de esta trimestre se va a co-
menzar un actidad en la que van a partici-
par todos los niños de la Escuela: la recupe-
ración del papel desuscasas. El papel reco-
gído se venderá y los beneficios se destina-
rán al viaje de fin de curso. Los niños de 7."
han realizado un carta a los padre de todos
los niños explicando los árboles que se sal-
van con los papeles que se recogen y están
preparando también un cartel, que se reali-
zará en el taller de Serigrafía instalado en la
Escuela, para colocar por el barrio.

VALORACION
La valoración que tenemos es franca-

mente positiva. Los alumnos, sin necesidad
de texto y con la simple orientación de los
profesores, han ido adquiriendo por ellos
mismos toda una serie de conocimientos y,
lo que es también importante, todo un con-
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junto de métodos de trabajo. Han conjun-
gado la observación y experimentación con
la síntesís y puesta en común y el trabajo
manualcon el intelectual. No han trabaiado
sobre cosas abstractas, síno sobre cues-
tiones concretas como la basura, pertene-
cientes a la realidad de su entorno. Han ela-
borado un diagnóstico sobre los problemas
que ocasionan las basuras y, lo que es más
importante. han adquirido conciencia de la
necesidad de partícipar en la solución de
esos problemas, de cambiar la realidad. Por
poner un ejemplo, díremos que ha salido de
los niños la íniciativa de lanzar una campa-
ña por la limpieza y respeto al monte de
San Cristóbal, que van a iníciar, antes de
Navídades, con una plantación de bellotas
en el monte. Por otra parte, díremos que el
grado de ínterdiscíplinareidad ha sido bas-
tante aceptable. Aunque se ha mantenido
la dístribución del tiempo lectivo por áreas
y profesores, se ha procurado y conse-
guido que todo gírara en torno al tema. Por
poner ejemplos; en matemáticas han hecho
gráfícas con el resultado de recogida de
vidrio, en lengua han estudiado textos rela-
cionados y preparado encuestas, cartas,
etc, en plástica ha elaborado murales de
construcción de la valla de la huerta. etc.
Pero ¿qué valoracÍón hacen los niños y ní-
ñas?. La mayoría suelen decir: "Hemos te-
nído que trabajar más que otros años, pero
hemos aprendído mucho y además lo he-
mos pasado muy bien". Creemos que es
suficiente.

EDUCACION AMBIENTAL.  ACTIVI-
DADES DESARROLLADAS A PARTIR
DE ENERO DE 1.984
Actividades desarrol ladas en la progra-
mación escolar - Exposíción de mate-
riales y trabajos preparados por los alum-
nos, -Realización de un estudío ecológico
del monte S. Cristobal, cercano al Colegio,
iniciado en enero del 84 y que f inal izará en
abríl del 85, con una exposición elaborada
por los alumnos, resumen de las activida-
des desarrolladas y con una campaña
ciudadana en el barrio acerca del respeto y
l impieza del monte. Se han real izado sal i-
das en las diferentes estaciones, con el fín
de iniciarse en el estudio de los ecosistemas
naturales. -Se ha proseguido con la cam-
paña de recogida del papel.
Trabajos realizados en la huerta escolar
-Contínuación de la elaboración de com-
post a part ir  de basura doméstica.
-Contínuación de los cult ívos y planta-
cíones de frutales. -Construcción de un
invernadero. - Taller de transformación de
alimentos en la caseta de la huerta para ela-
boración de conservas y mermeladas.
-Taller de meteorología. Se ha ínstalado
un equipo de meteorología para iniciar el
estudío del mícroclíma local e ínicio de ela-
boración de una carta bioclimática. -Taller
de recíclaje. Se ha instalado en la caseta
con el material e información necesaria pa-
ra elaborar cabezudos, máscaras, papel, ju-
guetes, etc. a paritr de productos de de-
secho. -Taller de energías renovables.
Buscando la autonomía de la huerta y co-
mo ejemplo de utilízación de energías reno-
vables se han hecho las siguientes instala-
ciones: r Panel fotovoltaico para alumbra-
do de la caseta. o Construcción de un papel
de agua caliente utilizando materíales de
desecho. o Construccién con materiales de
desecho (piezas de automóví|, bídones de

2W 1...) de unba panémona {noria) para
elevación de agua para ríego.
Difusión y asesoramiento

Se han elaborado informes y materiales
didácticos para su difusión y, parte de
ellos, próximamente van a ser editados por
la Diputacién Foral de Navarra.

PROGRAMA DE ESCUELA
Y CULTURA VALLECAS

El piogramá dé Escuela y Cultura fué ela-
borado por la Junta Municipal de Vallecas,
y desarrollado, corregido y perfeccíonado
por el Consejo de Educación del Distrito en
1981. Desde entonces son tres los cursos
escolares en que se ha puesto en marcha.
Surge, desde el principio como una expe-
riencía piloto, a desarrollar y extender pos-
teriormente. La falta de presupuesto, en un
príncípio, y la falta o competencias munici-
pales, posteriormente, llevan al programa y
sus realizacíones a seguir manteniéndose
como experíencia piloto. De todos modos,
los resultados obtenídos en Vallecas con el
programa han sido más positivos que en
otros lugares donde se ha aplicado, al con-
tar con un equipo de profesionales cohe-
sionado en torno a los objetivos del progra-
ma, y homogeneizado después de estos
años. También porque el desarrollo del
programa se ha hecho teniendo en cuenta
los cíclos y níveles educativos, así como las
motívaciones específicas de los níños. To-
do esto en un barrío como Vallecas, donde
la marginalídad y el bajísimo nível cultural y
educatívo, es una característica general,
los resultados conseguidos son asombro-
sos, como muestran los trabajos realizados
y los vídeos produc¡dos por los mismos ni-
ños. Esta situación que se resume en: Por
una parte, los buenos resultados obteni-
dos, y, por otra, la falta de presupuesto y
competencias, es lo que nos lleva a la nece-
sidad de procurar que se asuma desde
otras instancías para que el programa como
tal, no se pierda y siga en funcíonamiento,
superando la situación de experiencias pílo-
to, y por tanto, generalízándolo y de-
sarrollándolo.

FILOSOFIA DEL PROGRAMA
Ciertos aspectos de la cultura no se

pueden llevar a los Colegios mientras éstos
sean cotos cerrados. La vida debe ser ín-
corporada a la escuela, y los colegios no
tienen que estar aislados de las corrientes

socíales, culturales, y ciudadanas del barrío
y de la cíudad donde se encuentran. Dadas
las características de Vallecas, de falta de
infraestructura y con un bajísimo nivel cul-
tural, la escuela debe ser un centro educatí-
vo y cultural ABIERTO, tanto a los sectores
de la población que pueden benefíciarse de
su utilización, como fundamentalmente a
los niños escolarizados y población infantil.
Los niños pasan la mayor parte del día en-
cerrados, aprendiendo lo estipulado por el
Mínisterio y sin contacto con la realidad
que les rodea. Reciben, casi siempre, una
enseñanza desvinculada de su propia vída,
y al margen de las corrientes culturales y de
la vida del barrio en que se desenvuelven, si
a esto añadimos las altas cotas del mal lla-
mado "fracaso escolar" y la dificultad que
para ellos entraña una enseñanza excesiva-
mente intelectualizada, por llamarla de al-
gún modo, entenderemos porque es tan
importante una serie de actividades a realí-
aar en horario escolar, especialmente lo

que consideramos que está más abandona-
do en los programas escolares, y que son
las actividades culturales que ayudan al ni-
ño a formarse integralmente y adaptarse de
una forma consc¡ente a su medio. A nivel
general, por tanto, pretendemos que el ni-
ño conozca su barrio y se integre en él y
que desarrolle todas las áreas de expresión
y lenguaje que están descuidadas en las
aulas. Estos dos ejes son los que, básica-
mente, inspiran las actividades del progra-
ma en horario escolar. En E.G.B. los objeti-
vos que se pueden marcar son muchos,
desde un mayor desarrollo físico hasta as-
pectos como perfeccionar la coordinación
de habilidad manual, potenciar actívidades
y trabajos culturales en equipo, análisis o
ín te rpre tac ión  de  obras  ar t ís t i cas ,
comprensión cinematográttca o de len-
guaje de la imagen, y un conocimiento de
su entorno natural y social. Un trabajo cul-
tural serío, aunque sea a largo plazo, entre
la poblacíón ínfantil, implica necesariamen-
te plantear que éste se desarrolle en hora-
rio escolar dentro de las escuelas, por va-
ríos factores:

1/n.- Porque se abarca a un mayor número
de población ínfanti l.2/n.- Porque se evita
la discriminacíón de unos niños con respec-
to a otros. todas las actividades desarrolla-
das en horario extraescolar están condí-
cíonadas a la voluntad o nível cultural de
los padres. Pero no es el níño el que decide.
En Vallecas los resultados son que
poquísímos niños se apuntan a estas activi-
dades, es decir, que hay muy pocos padres
preocupados por una formación íntegral
del niño. 3ln.- A esto hay que añadír que
nosotros no somos partidaríos de atiborrar
de actívidades al níño fuera del horario es-
colar. El tiempo para jugar es eso, tÍempo
de ocio y diversión, y hay que saber respe-
társelo. Desarrollar estas activídades en ho-
rario escolar no es un fenómeno nuevo, si-
no algo que se realiza en bastantes paises
europeos y que además, en Ayuntamíentos
como el de Barcelona, Mostoles, etc... se
están poniéndo en práctica.

PROGRAMA DE ESCUELA Y CULTU.
RA..ESOUEMA BASE

1.- Actividades que se desarrollan en
horario escolar: 1.- Talleres de activida-
des artísticas, con diferentes objetivos y
técnícas base en función de los niveles edu-
catívos. Este aspecto cubre el objetivo de
introducir facetas culturales en la Escuela.
2.- Salidas y circuitos. Este aspecto sirve
para abrir la Escuela al medio: -Circuito
His tó r íco  y  de  Serv ic ios  Púb l icos .
-Circuíto de Alímentación y Salud.
-Circuito de Oficios y Profesiones.
- Trabajo Previo en Clase de la Historia de
Vaffecas y de las salidas a realizar (comics y
diaporamal.
l l .- Actividades en horario extraesco-
lar, que refuerzan el trabajo y los obieti-
vos del punto anterior. 1.- Rastri l lo Infán-
ttl.2.- Joven Club de Expresíón. 3.- Esouela
de Verano. 4.- Ludoteca.

DESARROLLO DEL PROGRAMA EN
HORARIO ESCOLAR.
1.- Salidas Escolares.

Se dividen en tres grandes bloques, fací-
litando la cohesión de los centros de interés
visitados en las salidas, y el trabajo en clase
sobre ellas.
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al Historia de Vallecas y $ervicios
Públicos del Distrito. Estas salidas tienen
un contenido histórico-cultural para que
comprendan la realidad socíal del pasado y
el presente de su barrio: -Casco viejo.
-Junta Municipal y Museo Municipal.
-Bibliotecas Públícas. -Centro Cultural
Alberto Sánchez. -Parque de Bomberos.
-Casa de la Juventud. -lnstalacíones De-
portívas. - Edificio de Talleres de Creativi-
dad.
bl Alimentación y Salud Este apartado
de salidas responde a la necesidad de cubrir
numerosas lagunas y defíciencias sanitarias
y de alimentacíón que toda la población
tiene, y particularmente la infantil, a la que
va dirigido neustro trabajo: -Mercado.
-Tahona. -Proceso de Tratamiento de
Productos Lacteos. -Planta de Reciclaje
de Basuras. - Servicio de Limpiezas dentro
del Dístrito. *Veterinario. -Centro de
Promoción de la Salud.
3 Oficios y profesiones. Con este bloque
pretendemos que los chavales conozcan el
mundo del trabajo, los diferentes tipos de
profesíones y el servicio que estos oficios
prestan a la colectividad: -Guitarrería.
- Taller de un escultor. -Visita a una Sala
de Teatro. - Botería. - Fábrica de Manto-
nes de Manila. -Tahona. -Frábrica de
Papel.  -Chatarrería.  -Una fábríca.
- lmprenta o Carpintería.

ll.- Desarrollo de los Talleres de Activi-
dades Artisticas. Los Talleres se realizan
en cinco sesiones de hora y media cada
una. Su programación se basa en los si-
guientes puntos: al Trabajo por ciclos.-
Teniendo en cuenta la división por edades
que existe en los Colegios, los Talleres se
trabajan respetando los ciclos educativos:
Preescolar, Ciclo Inicial, Ciclo Medio y
Ciclo Superior. Pensamos que así el
programa se ajusta más al orden interno de
los profesores y el Colegio. bl Tócnica ba-
28

se: GLOBALIZACION, ya que pensamos
que es la mejor forma de relacionar, de una
manera flexible, plural y dinámica, todos
los saberes que encierra nuestra cultura ac-
tual, facilítando la investígación y la experi-
méntación. Asímismo, opinamos que
dentro de la perspectiva del desarrollo in-
tegral del niño en el que lo fundamental es
potenciar su propía creatívídad sín que
todavía tenga muy definidas sus aficiones y
capacidades culturales y artísticas, es la
mejor manera de fomentárselas. Sobre la
globalización se desarrollan ya técnicas ba-
se más específicas, por ciclos y niveles edu-
cativos. -Presscolar -Ciclo Inicial. Se
elige un tema base: LOS SENTIDOS, y a
partir de ellos se relacíona cada sentido con
la técnica expresiva más cercana. Se traba-
ja la plástica (collage, modelado, el color
los murales, etc.); la músíca y la dramatiza-
ción. Ciclo Medio. Se elige como técnica
base: LOS TITERES, trabajando cada cur-
so un tipo distínto de títere, teniendo en
cuenta la difícultad en cuanto a su elabora-
ción: marotes, títeres planos, sombras chi-
nescas y títeres de varilla. A partír de aquí,
se globaliza realízando trabajos de creación
literaria, plástica, expresión verbal, música,
expresión corporal y dramatización. Ciclo
Superior. Técnica base: LA IMAGEN, utí-
lizándose tres técnicas para los distíntos
cursos: transparencias, audíovisual y vi-
deo, que sirven como base para globalizar
las demás áreas de expresión (creación lite-
raria, expresión verbal, expresión corporal,
plástica, música y dramatízación). cl En
cuanto a los contenidos, se incluyen te-
mas de lg programación escolar que en ese
momento estén trabajando en clase, ya sea
la Edad Media la Revolución Francesa, la
Alimentación o las Alternativas Energéti-
cas. Así se facilita también el aprendizaje
de estas materias, desarrollándolas con
otro tipo de lenguaje y posibilitando un
acercamiento entre el desarrollo intelectual
y el desarrollo artístíco. dl Fiesta Final. Al
terminar los Talleres en un ciclo, se organi-
za una fiesta, preparada por los niños, y
que sirve como presentación al resto de los
alumnos del trabajo realizado. el Curso de
Profesores Una vez finalízados los Talleres
con los niños, se inicia una semana de tra-
bajo con los profesores. Generalmente se
utiliza una hora diaria. Con esta semana,
pretendemos que los objetivos de los Talle-
res sean mejor c.omprendidos, al mismo
tiempo que conozcan desde un punto de
vista práctico algunas de las técnicas
empleadas en los Talleres para garantízar
mejor su continuidad.

OBJETIVOS GENERALES
l.- Salidas Escolares Nuestro propósito

es ayudar a que los niños conozcan su
barrio, se vinculen a él y aprovechen todos
los recursos educativos que pueden en-
contrar en la calle y en el medio que les ro-
dea, que conozcan los orígenes, la trans-
formación histórica habida, que puedan es-
tudiar los elementos que han influído para
que se haya dado esta transformación. El
momento actual que atraviesa un sector
importante del barrio (remodelación) re-
fuerza el interés de este acercamiento.
Además el cumplimiento de los objetivos
de las áreas de naturaleza, sociales y edu-
cación cívico-social, se verá beneficiado di-
rectamente con estas salidas, acorde con
los objetivos de los programas renovados

del Ministerio de Educación y Ciencia, de
los cuales entresacamos algunos para el
ciclo medio y superior: *Situarse en el pla-
no de la localldad y saber manejarlo ade-
cuadamente. -Observar y describir calles
o zonas próximas al entorno escolar.
-Estudiar un medio de transporte públíco
de superficie. Comparar con otros medíos
de transporte. -Describir los tipos de tra-
bajo más frecuentes en la localidad.
-Colaborar en la conservación y mejora
del medío ambiente y de los servicios públí-
cos (ciencías sociales, bloque temático
núm. 1) -Valorar la función social de las
personas y de los grupos sociales en la co-
munidad. -Conocer, de manera elemen-
tal, el funcionamiento de un sistema de-
mocrático de gobierno, participación de los
ciudadanos en los asuntos públícos (cívíco-
s o c i a l ,  b l o q u e  t e m á t i c o  n ú m . 7 1
-Comprender la realidad soclal del pasado
y presente, así como captar las relaciones e
i n t e r a c c i o n e s  d e  l a  v i d a  h u m a n a .
- Fomentar la aparíción de aptitudes de
análisís y crítica constructiva del medio so-
ciológico en el que se desarrolla la vida del
alumno. - Fomentar en los alumnos la ca-
pacidad de aceptación de nuestros pasado
histórico-cultural y responsabilizarnos de
su conservación y dnriquecimiento. l l .
Talleres de Actividades Artísticas PRE-
ESCOLAR -CICLO lNlClAL: A través de la
estímulacíón de los sentidos, pretendemos:
a) Desarrollar el pensamiento, los sentí-
mientos y la percepcíón en los níños. b) Po-
tenciar en el niño el conocimiento de las
distintas partes de su cuerpo. c) Perfec-
cionar las distintas hablilidades psicomoto-
ras. Expresión Plástica: -lniciar al níño
en el reconocimiento de los colores príma-
rios y como, a partir de ellos, obtener
otros. -lniciar al niño en dístíntas técnícas
plásticas tales como: mural, collage, mode-
lado y disfraces. Expresión Musical:
* Desarrollar la percepción sensoríal y
auditiva en el niño. -Reconocer distíntos
sonidos. -Reproducir sonidos simílares o
distintos a los escuchados. -Asociar soni-
dos a signos gráficos. - Desarrollar el sen-
tido rítmico del niño. -lnicíar el sentido
melódico del niño. Expresión Drámatica
- Iniciar al niño en el juego dramático, par-
üendo, por un lado, del conocímiento de lo
concreto, del mundo que le rodea, y por
otro, de lo fantástico y lo lúdíco, donde el
níño vuelva todas sus energías.
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CICLO MEDIO.  C reac ión  L i t e ra r i a
- Fomentar en el niño la invención de
guiones y narracíones, ut¡l¡zando técnicas
l i terarias apropiadas. Expresión Plástica
- ln ic íar  a l  n iño en la  const rucc ión y  maní-
pulación de los díferentes tipos de títeres:
Marottes, titere plano y titere de varilla.
- Fomentar en el nÍño la expresividad índi-
vidual, la facultad de improvísacíón e ínves-
tigación, la relacÍón emocional y sensitíva
con el objeto creado y el desarrollo de la
c r e a t i v i d a d .  E x p r e s i ó n  M u s i c a l
-Reconocer y diferencíar el hecho sonoro.
- lntroducir en su expresión el juego con
materiales sonoros. -Conocer los distin-
tos parámetros del sonído: Timbre, altura,
intensídad, duración. -Ejercitar la activi-
dad para conseguir la mayor calidad expre-
siva. Expresión Dramática -Acercar, a
través deljuego dramático, el títere al niño,
con todas sus características y cualidades:
voz, movimiento y personalidad.

CICLO SUPERIOR. Creación Literaria:
- Desarrollar la capacidad de inventar
historias, apoyándose en tácnicas de
creación. -lntroducir y desarrollar los
conceptos de guión tácnico y l iterario.
lmagen. - Iniciar a los chavales en el mun-
do de la imagen. - Iniciación al lenguaje ci-
nematográfico. -Desarrollar y conocer
distintos campos de la ímagen y sus posibí-
lidades: Audíovisuales, transparencias y vi-
deo. - Desarrollar los distintos roles nece-
sarios en su realizacÍón. Expresión Plásti-
c a  -  C o n o c e r  d í s t í n t o s  m a t e r i a l e s
e s p e c í f í c o s  y  s u s  p o s i b i l i d a d e s .
- Relacionar distintas técnicas plásticas
como apoyo a trabajos más complejos;
Escenografías, maquetas, atrezzo, transpa
rencías, diapositívas manuales, disfraces
etc. Expresión Musical -Profundizar er
los aspectos fundamentales y cualidader
del sonído. -Desarrollar los parámetros
sonoros y sus aplícaciones. -lniciar en le
utílización de la músíca y el sonído en rela-
ción a otras áreas: ambientacíón musical,
sonorizacíones, efectos especiales, tareas
de grabación etc. -Profundizar en la utíl i-
zacíón de los materíales de deshecho, para
aplícacíones sonoras, creando y elaboran-
do instrumentos musicales. -Estimular el
trabajo en grupo realízando pequeñas or-
questas. - Ejercitar la actívídad vocal para

conseguir la mayor calidad expresíva. Dra-
matización - lníciar a la expresíón corpo-
ral,  encaminada a conseguir una desínhibi-
cíón para el trabajo ante la cámara y a un
mínímo conocímiento corporal-gestual.
-Estimular la ímprovísación dramática.
-Potencíar el trabajo en equipo: reparto
de funciones y roles actorales.

coNDrcroNEs
La junta Munícipal establece una serie de

condiciones para que el Programa de Es-
cuela y Cultura se realice en los colegíos
que lo solíciten. Estas son las siguientes: 1.-
Peticíón escrita del claustro de profesores

solícítando la realización del programa en
su colegio.2.- Realización del programa en
horario escolar. Las razones están explíca-
das ya. 3.- Presencia activa del profesorado
en el aula, mientras duran los talleres y en.
las salídas escolares. El profesor conoce
mejor a los niños de su aula, y puede orien-

tar sobre la vinculación con otros temas
educativos. Son además, los que pueden
garantizar una continuidad de las activida-
des. 4.- Desarrollo de los dos aspectos del
programa y no solo de parte de ellos. Los
objetivos son comunes y van a reforzar los
mismos aspectos en la formación integral
del niño. 5.- Las salidas escolares han de
realizarse en transporte público. De esta
forma, los niños conocen las redes viarias
del transporte del barrio, la comunicación
interna, como trasladarse y desplazarse
dentro de él y la ubicación de los servicios
más importantes del barrio. 6.- El material
Msico corre a cargo de la Junta Municipal,
íntegramente, tanto el de los Talleres como
los bonobuses para las salidas escolares.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
1.- Reunión del Equipo de Monítores con

el Claustro de Profesores del Colegio que lo
ha solícitado. En ella se distribuye la docu-
mentación y se explican los objetivos gene-
rales y las actividades a realiza¡. Sería de-
seable que a esta Reunión asistiera algún
miembro de la Junta Directiva del A.P.A.
del Colegio. 2.- Coordinación con el profe-
sorado del Ciclo en el que se va a iniciar el
trabajo. En esta reunión el profesorado ex-
pone los conten¡dos que están trabajando
en las distintas materias y se planifica la
forma de incluirlo en el programa. Poste-
riormente se realiza una reunÍón con el pro-
fesor de cada aula para hacer un intercam-
bío de datos acerca de las características de
los niños de su clase. 3.- Alfinalizar las acti-
vídades en cada Colegío, se realiza una
reuníón de evaluación del trabajo, presen-
tando, posteríormente, un informe el
equípo de monítores y otro el Colegio. 4.-
El tiempo de duracíón del programa depen-
derá del número de unidades de que consta
el Colegio,

PROYECTO HU ERTO_ ESCOLAR
La zona elegída, se encuentra situada en

el patio ínteríor del colegio; protegida al
Norte y Este (viento de levante) por los mu-
ros del edificío del colegio. La direccíón
Oeste, de donde llegan vÍentos del Atlánti-
co (Poníente) cargados de humedad y sa-
litre, se encuentra escasamente protegida.
(La Caleta-CADIZ). En un futuro, la prácti-
ca será la que nos díga los ínconvenientes
reales que puede representar este viento
para ef desarrollo de los cultívos, asi como
la proximídad del Oceano Atlántico. (Aun-
que en reafídad nada en teoría debe constí-
tuir un problema como tal, símplemente
debe ser consíderado como un materíal di-
dáctico más de estudio: observacíón del
efecto del vÍento de poniente en el de-
sarrollo de los cultívos enmarcado en un
concepto más amplío:  METEOROLOGIA.
La superficie total elegída para huerto-
escolar representa 1 117 del total; se ha
hecho así para no romper excesívamente
con la estructura de Jardín que tenía la par-
cela. La superficíe total aproxímada es de
261122 m. cuya dístribucíón es la siguíente:

-S1. Jardín:  231,22 m.
52. Huerto-Escolar: 30 m.

En el cuadro I se detallan las especíes
presentes en el momento del inventariado
así como algunas características botánícas
de ínterés; dándose algunas recomenda-
cíones sobre fa íntroducción de nuevas es-
pecies, así como su funcíonalidad. En el
cuadro l l se detalla el programa de cultivos
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a seguir junto a algunas carácterísticas
agronómicas: época de siembra, marco de
plantación, siembra directa ó semillero...
Debido a su carácter experimental no existe
una programación de aplicación pedagógi-
ca; ésta surgirá durante su desarrollo de
rnanera que al finalizar el curso escolar se
pueda disponer de una documentaciÓn bá-
síca que sirva de punto de partida para
años posteriores.

OBJETIVOS GENERALES
Dichos objetivos generales los hemos di-

vidido en 2 grandes grupos: Al Servir de
complemento ó de apoyo a los programas
escolares: CIENCIAS NATURALES, CIEN-
CIAS SOCIALES. La forma correcta de
proceder para cumplir dicho objetivo gene-
ral sería extrayendo de los contendidos es-
colares aquellos temas suceptibles de un
estudio experímental a partír de los mate-
riales disponibles en un pequeño huerto es-
colar. Bl Trabajo en el huerto, en el de-
sarrollo de las tareas concretas: 81. El co-
nocimiento de la vida de las plantas
cultivadas, sus partes, su uti l idad, sus
necesidades, su crecimiento. . .  B.2.
Aprendizaje del cuÍdado y respeto hacia las
plantas. 83. Sensibilizar al niño de la nece-
sidad de la exístencía de las plantas: utiliza-
ción hombre-planta. 84. Reconocimiento
de diversas plantas cul t ivadas 85.
Comprensión y manejo de instrumentos de
medidas. 86. Oue asimile el concepto de
productivídad a través de su propio trabajo
y el de los demás. 87. Oue estimule el tra-
bajo en grupo. 88. Oue cree una aptitud de
responsabilídad en el niño.Bg. Oue haga
ejercicio físico a través de las tareas.
(Cuadro 1)
DI RECCION M ETODOLOG ICA

La investigación en un medio vivo, en
cambio estacional como es el caso del
huerto escolar donde los materiales de es-
tudio (plantas) sufren modificaciones mor-
fológicas y fisiológicas temporales exíge
más que la concrección de actividades, la
creación de un modelo metodológíco de
trabajo así mismo temporalizado que va a
ser el que nos indique en cada instante
concreto las posibílidades reales. Y ésto es
así porque pueden concurrír en la experien-
cia hechos ímprevistos a príori que hagan
que nos tengamos que posibilitar nuevas y
rechazar las prevístas. Esta argumentación
tampoco implica una total improvisacíón
pero si deja abiertas las pu€rtas a hechc no
previstos a príori. la concreción del metodo
es a través del seguimiento-temporal, sur-
giendo de cada momento la necesidad o
línea investigadora a seguir (ESOUEMA ll.
De esta forma el huerto escolar se convier-
te en fuente de estudio, interdisciplinar,
donde convergen multiples materias, con-
jugando de una forma armónica el trabajo
físico con el intelectual. Compartimentar
las multiples vlas de estudio puede consti-
tuir un error, explicable unicamente sí lo
analizamos bajo la óptica de la dinámica en
el centro escolar. Así mismo cada grupo de
especies o familias: Tuberosas, bulbosas,
leguminosas... admiten una determinada
especialización ó dirigen el ínterés en un
determinado sentido: TUBERCULOS: Alto
contenido en Almidón: grupo alimenticio
de los energéticos. LEGUMINOSAS: Sim-
biosis Rhizobium-planta (Nitrogeno). Sí-
guiendo la línea interdisciplinar podemos
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Cuadro 1

ESPECIE
Hierba de
las Pampas
Echeveria
Cactus
Hiedra
Clavel
Adelfa
Palmera
Uña de gato
Atriplex
Nipoteca
Margarita
Platanilla

MULTIPLICACION

Esqueje terminal
Esqueje
Esqueje ó Acodo (P)
Acodo, semilla, esqueje (P)
Esqueje leñoso
Semilla
Esqueje
Semilla, esqueje
Semilla
Esqueje semileñoso
Bulbos

ctcLo

Plurianual
Plurianual
Plurianual
Plurianual

Si. Recorte

Plurianual
Plurianual

Aloe Esqueje, acodo
Pita real Esqueje
Don Diego
de noche
Posíbles introduccíones:

1. Lantana camara L.L. aculeata. Para seto.
2. Píttosporum spp.
3. Copetines o banderíllas.
4. Gladiolos.

Guadro 2

ESPECIE

Ajo
Patata
Habas
Zanahoría
Apío
Feregil
Remolacha roja
Acelga
Rabano
Lechuga

SEMILLERO

No
No
No
No
Si: Enero
No
No
Si: Enero
No
Si: 1/2 Septiembre

EPOCA DE
SIEMBRA
Diciembre-Enero
1/2 Enero
Noviembre
Marzo
Marzo-Abril
Final invierno
1/2Enero
Febrero
Cualquier época
Diciembre-Enero
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integrar actívídades creatívas al huerto es-
colar: tal es el caso de la fotografía para la
realización de un material de difusión o co-
municación a los demás de la experiencia.
Otro material didáctico de gran interés son
los ficheros, con tantas vías de ramificación
como posibilidades ofrezca ef huerto-
escolar: oFichas índividualizadas de las
plantas cultivadas. o Fichas individualiza-
das de seguimiento de los cultivos: Fechas
de siembra, desarrollo vegetativo... o Estu-
dios clímatológicos. oEstudios experimen-
tafes.

Con los cualés por un lado se cumplen
muchos de los objetivos generales plantea-
dos, y por otro se crean o inducen hábitos
de trabajo sístematizados fundamentales
para un desarrollo de las capacidades ínte-
lectuales de una forma coherente y ordena-
da.

PROYECTO ALTERNATIVO DE EDU-
CACION COMPENSATORIA

Estos últimos años hemos asistído al na-
címiento de grupos de educadores preocu-
pados por modificar la práctíca docente y
buscar el perfeccionamíento profesional.
De esta forma proliferan experíencias edu-
cativas por toda la geografía española con
las que habría que contrastar nuestra prác-
tica escolar diaría. Desde una óptica de
pofítíca educativa responsable, y con una
vísión más ámplia, entiendo que se diga
que este típo de experiencias que respon-
den a voluntarismos personales, están bien
y son encomiables, pero que su incidencia
es escasa. Desde una admínistracíón edu-
cativa no debe mirarse el mejoramiento de
unas escuelas concretas, sino que la reno-
vación debe abarcar al conjunto; por tanto,
las alternatívas que se propongan deberán
ser globales. Mí propuesta va en este senti-
do. Es un hecho que nuestro Sistema Edu-
cativo hace agua por todas partes, que
podríamos ponernos en princípio de acuer-
do en señalar lo que no sirve, y así
arrojaríamos a la papelera este S.E.
Estaríamos de acuerdo también en afirmar
que es preciso buscar nuevos modelos or-
ganizativos, experimentarlos, y después de
las rectíficacíones oportunas, generali-
zarlos con la'suficiente flexibilidad para que
pudieran encajar en las distintas y concre-
tas realidades. Posiblemente se estará tam-
bién de acuerdo, en que la manera más efi-
caz de elaborar y experimentar nuevos mo-
delos permitiendo la participación del
profesorado. Oue éste se sienta protago-
nista de su cambio. Esto no solo es eficaz,
sino humano. El profesor debe actuar para
m o d í f i c a r  s u  e n t o r n o ,  s u s

condiciones. El no permitirle la participa-
ción, el ponerle obstáculos, es desde un
punto de vísta científico, absurdo puesto
que ninguna realidad concreta es perfecta,
acabada, inamovible, y el hombre en su ac-
tividad debe ir modificándola. Por último,
desde un punto realista, práctico. Si la in-
novación y el cambio pretenden ser genera-
les, habría que desde la administración
educativa regular o tener presente que no
se le puede pedir al profesor innovador, al
que va a introducir cambios, que lo haga a
costa de su tiempo y dinero. Cualquier
cambio supone emplear bastante tiempo
en organizarse y en reuníones con el equipo
educativo en el que se trabaja. Son necesa-
rías frecuentes puestas en común, refle-
xíones de grupo, replanteamientos, etc. y
todo este tiempo extra no debería ir a costa
exclusivamente del profesor innovador. Lo
anterior no sirve para justíficar esa carrera
docente que pretenden implantarnos. No
creo en ella tal y como pretenden impo-
nerla, desde el momento que íntroduce la
jerarquía, la competencia y la rigidez. Mial-
ternativa como vereis, no va por ahí.

ALTERNATIVA
En nuestro ámbíto educativo estamos:

En las escuelas rurales ....22 maestros
En el equipo de
Compensatoría . 4 maestros

Total . .... 26 maestros
La ídea es que para el próximo curso 85-

S, de los maestros titulares del ámbíto, no
quede nínguno liberado. Oue cada cual
permanezca en su escuela. La administra-
cíón mandaría cuatro maestros de apoyo al
Centro de Recursos que en principio serían
fos liberados, más la actual maestra-
pedagoga. Los maestros de apoyo que
mande la administración, deberán tener co-
nocimiento def proyecto, que venga volun-
taríamente, y si fuera posible que la admi-
nistración les garantizase su permanencia
para cursos sucesivos, caso de seguir la ex-
períencia. La práctica de este proyecto, tal
cual, requeríría para el curso 85-86 la pre-
sencia de un maestro más de apoyo que los
que hubo el curso 84-85. Con los ?2 ma-
estros en activo de las escuelas, haríamos 5
equipos. A finales del presente curso ya
podrían quedar prácticamente perfilados
estos grupos. En el proyecto no quedan de-
fínidos los grupos ni cual debe ser el objeto
de su estudio. Esto saldría de una reunión
conjunta. Oue la gente se asocie según sus
afinídades. A título de ejemplo, se podrían
formar algunos de los siguientes: preesco-
lar, ciclo ínicial, ciclo medio, ciclo superior,
Freínet, ciencías naturales y medio ambien-

te, experiencias de ciencías, manualidades,
etc. Tendrlamos también el Equipo de Apo-
yo (4 + 1) Una vez coristitufdos todos los
grupos, quedaría así:l (Cuadro 3l

EL aspecto fundamental, lo esencial de
este proyecto, es que no va haber liberados
<totales>, ni en el grupo de maestros titula-
res de escuelas, ni en los maestros de apo-
yo. La idea es repartir esa <liberación>. De
acuerdo al cuadro anterior, cada seis días
lectivos le tocarla quedar liberado por un
día completo a un equipo, que se reunirla
en el Centro de Recursos para elaborar su
material propio, preparar ponencias, hacer
la burocracia, programar, poner en común,
realizar estudios, etc. El equipo de apoyo
sería el encargado de ir a liberar a los profe-
sores de los equipos, coincidiendo siempre
el mismo profesor en la misa escuela. Los
dos días que se sutituyen a los equipos de
cinco, el Equipo de Apoyo iría incremen-
tando con la maestra-pedagoga. La
maestra-pedagoga quedaría liberada de ca-
da 6 días 4 para real¡zar su trabajo
específico por las escuelas. El equipo de
Apoyo, como un equipo más, tendrá su
día, cada seis días, para reunirse en el
Centro de Recursos. Este Equipo de Apoyo
al no tener la responsabilidad de una clase,
se responsabilizará del Centro de Recursos
(materíal, contabilidad, alguna gestión,
etcl. Lo único que habría que modificar en
el actuál Centro de Recursos, es que cada
equipo tenga su armario donde poder orde-
nar y colocar sus trabajos. Cada mes se
tendría una reunión general o puesta en co-
mún, a la que acudiría todo el claustro rural
(fuera de las horas lectivas). Se debatirían
los asuntos generales, se buscarían solu-
cíones conjuntas, se harían planes, de
programación. Cada grupo informaría de lo
que hace y cómo lo hace. Se expondría el
material elaborado, se intercambiarlan ma-
teriales y experiencias. En definitiva, nos
enrriquecemos con estas relaciones y refle-
xiones. Estas horas empleadas en las
reuniones, se contabilizarían como horas
de exclusiva. Al tener todos los docentes el
mismo horario, es dificil poder ir a visitar in
situ, cualguier experiencia educativa. En
este proyecto se incluye la posibilidad de
que cada equipo disponga de una somana
liberada por curso, al objeto de poder ir a
visitar esa experiencia o práctica docente
que le resulte interesante

En el calendario, a comienzos de curso
se señalan las semanas en que cada equipo
quedaría liberado. Esto se hace a priori, pa-
ra que los equipos lo tengan presente y en
sus reuniones de Centro de Recursos pre-
vean ese intérvalo al objeto de preparar su

Guadro 3

EOUIPO A

EOUIPO B

EQUIPO C

EOUIPO D

EOUIPO E

MAESTRA.PEDAGOGA

EOUIPO DE
APOYO

Guadro 4
31
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trabajo. Las semanas libres serían en meses
distintos, buscando los seis meses más
adecuados. Todos los desplazamientos, así
como los gastos ocasionados por las sema-
nas libres, deberán ser pagados con cargo
al presupuesto de compensatoria. Los gas-
tos de kilometraje en un ámbito reducido
como el nuestro, no habría problema para
que de la partida de gastos corrientes
fueran cubiertos. Las semanas libres ya
ocasionarán gastos más cuantiosos, no
obstante se podría hacer un estudio y algo
más cuantioso, no obstante, se podría ha-
cer un estudio y algo de dinero de la partída
de inversión dar a sufragarlos en parte. Un
factor a tener en cuenta es que el maestro
de apoyo que va sustituir al de la escuela.
un día de cada seis; a lo largo del curso van
a ser unos 35 días de trabajo con los mis-
mos níños, por tanto en colaboracíón con
el maestro titular deberían organizarse para
que el apoyo diera algún área o aspecto
concreto del programa, o bien que siguiera
su activídad. La solución a este caso
concreto saldría del diálogo entre los afec-
tados. Otr:o aspecto que habrá que"dejar
definido, es que no contaríamos con elsus-
tituto de apoyo para caso de enfermedad
(de corta duración) No le veo mucho
problema, porque en el presente curso no
es un servicío que se haya demandado con
profusíón. Como solución, que sin duda
hay que adoptar, podría ser el que un com-
ponente del equipo que todos los días hay
en el Centro de recursos, y en forma de ro-
tatoria, fuera a ser la posible sustitución.
(Ver cuadro)
REFLEXIONES

Los días líberados alfínalizar el curso, se-
rán los mismos en el 86, caso de realizarse
este proyecto que lo fueron en el 85, pero
en el 86 no se habrán concentrado sola-
mente en cuatro personas, sino que habrán
estado repartidos. Se pueden elaborar pla-
nes perfectos sobre el papel y que luego no
resultan, son los planes hechos general-
mente desde un despacho alejado de la re-
alidad, de la práctica. Este plan, hoy teoría,
esta elaborado desde mi práctica diaria en
las escuelas y en la compensatoria. Es fruto
de la reflexión sobre la práctica, y si bíen
habrá que ir mejorándolo,, caso de que se
f legue a realizar, creo que es un buen cami-
no para empezar. Tengo cofianza en que
sea útí|, no por la idea en sí, sino por que
las vías de participación, de colaboración
que nos abre a los profesores, son realistas
y nosotros vamos a ser los agentes de
nuestra propia trasnformación. El <clima
humano> que se puede conseguir en este
claustro rural, deberá ser gratificante, por-
que el trabajo se basará en la colaboración,
en la cooperación, en la ayuda desinteresa-
da. Aquí no da lugar a que uno o un grupo
sean los acaparadores de los posibles mérí-
tos docentes administrativos. Si se consi-
gue algo, será labor de todos. Se trabajará
en equipo, evitando los protagonísmos, el
dirigismo. ¿Por qué he hecho el proyecto?
Ouizás para reconfortarme interiormente,
quizás para compensar lo poco que estoy
compensando con la compensator¡a y pa-
liar en parte el sentimiento de frustración
que padezco. ¿Oué pretende este proyec-
to? A Trabajar eficazmente en equípo. B
Conseguir entre el profesorado un <clima
humano> grato, donde las relaciones sean
cordiales y de cooperación. C lr progresan-
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FEBRERO
MARZO
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do científica y técnicamente, siendo el
maestro el sujeto agente de su propio
progreso. D Evitar las jerarquias, causa de
divísiones y recelos. Oue todos los compo-
nentes del claustro sean administrativa-
mente íguales.
José Luis Molinero Herce.
Componente del Grupo de Rurales de
EVERI
Componente de l  Equipo de Ed.  Com-
pensatoria de Rioia Alta.

ANTEPROYECTO PARA
LA REFORMA DE LA SEGUNDA ETAPA

No hace demasiado tíempo, nos reuni-
mos un grupo de gente en el local del
MCEP para empezar a revísar el antepro-
yecto del MEC para la reforma de ciclo su-
perior. Hemos realízado hasta ahora una
sola reunión y en el la comenzamos a
charlar sobre los principios teÓricos en que
se fundamentan la reforma, estas son las
ideas que fuimos lanzando: Es necesaría
una amplia campaña de ínformaciÓn a to-
dos los sectores implicados, y no sÓlo a los
MRP, de las razones que fundamenta esta
reforma. Coíncídimos con algunas de las
razones que se citan en el documento
sobre las causas que generan esa reforma,
pero vemos que falta hacer hincapíé en
otras que son igualmente importantes: Sigue
existiendo un número exbesivo de alumnos
por aula. Se mantiene la construccíÓn de
colegíos de más de díeciséis unidades, esto
unido a que en algunos de esos colegios
existe un número elevado de cursos de
ciclo superíor, hace que no se pueda lograr
un buen aprovechamíento de los espacios
necesarios. La evaluación de los alumnos
se sígue hacíendo en base a pruebas escri-
tas (exámenes) lo cual hace que se valoren,
por encíma de otras cosas, los conocimien-
tos. La provisionalidad de la adscrípción, a
los centros y a ese ciclo más en concreto,
de los profesores, lo que dificulta la crea-
ción de equípos pedagógícos estables. El
excesivo número de profesores que pasan
por un mismo grupo de alumnos, con lo
que las relacíones maestro-alumno y la ac-
ción tutoríal se hace muy dif ícÍ l .  Unído a es-
to está el problema de unos horarios rígidos
y unos t iempos cortos lo que implica que
exista poco tiempo para poder seguír el
proceso de aprendizaje personal de los
chicos/as. La nula atencíón a zonas deprí-
mídas cultural y socialmente, ya desde la
primera ínfancia. Vamos a seguír reuníén-
donos y vemos necesarío que a las mismas
asistan componentes de los distintos talle-
res de l  MCEP.

En esta segunda reunión perf i lamos
definítivamente lo que pueden ser las líneas
de díscusión del anteproyecto y pasamos a
proponernos la formación de un grupo del
MCEP de Madríd que lleve a cabo tal traba-
jo. En princípio pensamos que sería intere-
sante el que hubiera por lo menos un
compañero/a de cada seminarío. Como
continuación de la prímera reunión, hemos
centrado la discusión en estos aspectos:
Llevar a la práctica un currículo alternativo
en el ciclo superior implica necesariamente
modíficar la organizacíón del centro y del
propio cícfo. El documento en cuestión
parte de unas premisas pedagógícas fácil-
mente asumÍbles por cualquier colectivo
progresíta. A este respecto habla claramén-
te de una metodología globalizadora, in-
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tegradora, inductiva, actíva, científica y
participartiva. A partir de esto no es difícíl
obtener un diseño currícular que opere en
esa línea. El problema radica en la estructu-
ra educativa. Aquí nos topamos con el
capítulo del presupuesto. El documento
habla muy genéricamente de aspectos en
teoría muy vanguardistas: un concepto de
ciclo abierto y no estructurado en cursos,
agrupamientos flexibles, trabajo en equipo
del profesorado, evaluación formativa, etc,
pero no aclara como llevar a cabo esas re-
formas ni en qué contexto organizativo y
legal deben darse. Aquí tenemos que pro-
fundizar nosotros y proponer una alternati-
va. ¿O acaso se puede trabajar en un nuevo
currículo sin variar las condiciones mate-
riales de los centros?.

Por otra parte, tendremos que matizar al-
gunos aspectos del curróulo alternartívo.
Resumiendo, nuestro trabajo se perfila en
estos cuatro puntos: 1) Análisis de la refor-
ma con la única modificación del currículo.
3) Elaboracíón de las condicíones mate-
riales a exigir (planti l las, estabilídad, n.o de
alumnos...). 4l Nuestra propuesta de
currículo o aportaciones a lo propuesto en
el documento.

Novíembre, 1984'
PROBLEMAS DE LAS
ESCUELAS INFANTILES

Las escuelas Infantiles venímos propug_
nando una defensa de la etapa de cero a
seís años, no solo como etapa asistencial
sino, fundamentalmente como una etapa
básica en el desarrollo de la persona. El mo-
vimiento de Escuelas lnfantiles está luchan-
do por el reconocímíento educativo de esta
edad, a dos níveles. Uno desde el punto de
vista de estructura educativa, y otro como
metodología educativa adecuada a estas
edades. Respecto a la estructura educati-
va, €etarncs {scftando por {a ordenación def
sector mediante la necesaria ley que recoja
los distintos aspectos. En la situación ac-
tual hay: guarderias, jardín de ínfancia, ni-
dos, kíndergarden, preescolares, parvula-
rios, escuelas infantíl€s.,,, Algunos recojen
níños de 0 a 3 años, otros de 3 a 6 años, ó
d e 0  a  4 a ñ o s  o  4 a  6 a ñ o s  ó  d e  1  a  4 ó . . .  C o -
mo regla general aunque con honrrosas ex-
cepciones, los preescolares y parvularíos
trabajan con el niño aquellos asDectos
"pte"; prelectura, preescrítura, prelen-
guaje, precaluculo etc. Además, se suelen
encontrar localizados adosados grandes
centros escolares monstruos e inade-
cuados. En las guarderías y simílares, eltra-
bajo se enfoca fundamentalmente hacia el
estar asistidos en sus necesidasdes y más ó
menos bien guardados. Mucha veces se
ecuentran en centros inadecuados como
pisos ó plantas bajas. Por otros lado el per-
sonal que trabaja con estas edades muchas
veces no tiene ninguna preparación ó es
muy insufíciente, encaminada fundamen-
talmente al aspecto asistencíal. La titula-
ción de magisterio, tampoco prepara para
el trabajo con estas edades. Nos encontra-
mos además, que hay centros que depen-
den del N.o de Educación, otros de Sani-
dad, de Comunidades Autónomas, Ayun-
tamíentos, Subvencionados. Privados con
ánimo de lucro, privadas sin ánimo de lucro
etc. En fín, que se lleva tiempo exigiendo
una ley que regule el sector tanto admí-
nistrativa como laboral y pedagógicamen-
te. Ley en la que intervengan los distintos
u
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componentes del sector tanto en.su elabo-
ración como en su desarrollo. Oue regule y
exija unas condiciones de apertura ade-
cuadas, la gestión, el sistema de subven-
ciones y ubicación en el sistema educativo.
Oue regule las condiciones laborales y evite
la sobreesplotación a que se ven someti-
dos muchos trabajadores del sector a falta
de una adecuada reglementación laboral.

Oue regule la participación de los padres
y trabajadores en la gestión de los centros y
en el proyecto educativo. Hace algunos
años, se llegó a redactar este proyecto de
ley e incluso, se dió a conocer a los distin-
tos sectores para su discusión y profundi-
zacíón. Pero este proyecto, se ha ido guar-
dando en el baúl de los recuerdos. Se ha
pasado de la redacción del borrador de este
proyecto de ley, a hablar de que el gobierno
tiene una clara voluntad polít ica, es decír...
Parece que la idea de dar cierta coherencia
a estas edades impídíendo la situación ac-
tual va a quedar reducída a aumentar la
oferta del preescolar en la Escuela pública
hasta los tres años de edad. Mientras, las
Escuelas Infantiles se encuentran en un
umpas de espera, con equipos que se van
cansando en la lucha de este proyecto, en
una situacíón nada clara. En algunas Co-
munídades del Estado, la sítuación está al-
go más clara al haberse conseguido dar pié
a un proyecto de educación infantil con
una normativa más adecuada y conforman-
do patronatos munícípales de Escuelas In-
fantiles.

La labor de las personas que estamos
implicados en la exigencia y consecucíón
del derecho de los niños de 0 a 6 años a un
medio y a una educación adecuadas, nos
encontramos ante un doble trabajo: El de
la continua lucha por un marco legal nece-
sario, y, por otro lado, en una continua ín-
vestígación, estudio y dífusión de lo que es
el níño pequeño y a partir de estos conoci-
mientos, las metodologías, técnicas y am-
bientes que necesitan. Se trata de romper
con una tendencia asistencial y de ayuda, y
crear el marco que garantice los derechos
del níño a crecer en libertad en una escuela
que se víva como bella, que posibilite y fa-
vorezca la adquisicíón de una ídentidad
propía y un desarrollo integral de su perso-

, ,ESCUELA POPULAR DE PROSPERIDAD"

Nos localizáís en C/General Zabala 10 bis
(Metro Prosperídad) días laborables de 10 a 13 y
de 18 a 2i2. Telt.2ffi7019.

Para correspondencia: Escuela Popular de
Prosperidad" Apdo. Correos 2.81 ?ffiz.
(Madridl .
-Sacamos una revísta trimestraly una programa-
ción mensual de actividades. Las intercambiamos
con otros grupos. También se pueden conseguir
haciéndose socio/a (500 ptas. al año).

nalidad. En la situación actual, considera-
mos que las escuelas infantiles deberíamos
de llegar a una organización de investiga-
ción, gestión y programas comunes, dando
una alternativa propia a la falta de alterna-
tiva real de la administración y que, a lo
único que contribuye es a la muerte paulati-
na del movimiento de Escuelas Infantiles.
Es por esto que proponemos, no una coor-
dinación simplemente reivindicativa, nece-
saria por otro lado, sino, una organización
entre escuelas próximas que nos lleve a me-
jorarnos y complementarnos a nivel peda-
gógico y de investigación. Por otro lado
nos puede llevar a reducir gastos de servi-
cios comunes y mejorar la información.
Escuela Infanti l"Casa de los Enanitos".

¿OUE ES LA ESCUELA POPULAR DE
PROSPERIDAD?

En líneas generales podríamos decir que
es un "centro de cultura PoPular", o,
mejor aún, el colectivo compuesto por to-
dai las personas que desarrollan alguna ac-
tividad en ese centro, colaboran con cual-
quiera de ellas o, simplemente, son socios.
Sus características podrían definirse. a
grandes rasgos, recibimos y creamos soll-
dariamente. Cultura popular porque somos
un centro de trabajadores (muchos para-
dos), amas de casa, jÓvenes, etc, unidos en
base al apoyo mutuo y a la toma de con-
cíencia en y para la transformaciÓn de la re-
alidad en que vívimos. Llevamos fun-
cionando en el Barrío de Prosperidad desde
Septiembre de 1.973. Los primeros cuatro
cursos en locales cedidos por la Parroquia
"San Juan de Ribera", Calle Rodríguez
Marín 57; los tres siguientes en el Centro
Cultural de la calle Mantuano 51; los cuatro
últimos y el presente en los locales munici-
pales de la calle General Zabala 10 bis. A ni-
vel legal somos la Asociación Cultural "Es-
cuela Popular de la Prosperídad" desde el
2-Xll-80. Desde el 18-lV-83 estamos en trá-
mite para ser declarados por el Censejo de
Ministros "asociaciÓn de utilídad pública",
cosa que esperamos que suceda a princí-
píos de curso 84-85. Desde el2de Mayo del
84 estamos reconocidos por el Ministerio
de Educación como Centro de E.P.A. (Edu-
cacíón Permanente de Adultos). Pasemos

ahora a detallar nuestros planteamientos
teóricos y nuestras actividades, desarrolla-
dos, tanto unos como otras, de modo co-
lectivo a lo largo de once años.

¿OUE ENTENDEMOS POR CULTURA
POPU LAR?

Entendemos por cultura todo el coniun-
to de relaciones de las personas consi-
go mismas, con los demás y con la Na-
turaleza, y los productos de esas rela-
ciones. Es decir, la cultura sería el conjunto
de lenguajes, objetos, ideas, técnicas, sen-
tímientos, instituciones, creencias, formas
de organización, actividades artísticas, ffio-
dos de producción, formas de comunica-
ción... Según esto, la cultura depende del
tipo de sociedad de que se trate. Así se
habfa de "cultura griega" o de "culturc ára-
be", de "cultura occidental" o de "cultura
oriental", de "cultura vasca" o de "cultura
canaria",... Y también, dentro de cada for-
rna de sociedad, depende de cada clase so-
cial. Por ejemplo, dentro de la sociedad
feudales distinta la "cultura campesina" de
la "cultura aristocrática". Claro está que la
clase dominante, en cada forma de so-
ciedad concreta, también domina impo-
niendo cultura. Ahora mismo, la "cultura
burguesa" ahoga casitotalmente los restos
de "cultura campesina" e impide el de-
sarroflo de la "cultura obrera" . Por supues-
to, los contenidos y productos concretos
de una determinada cultura no son fijos,
aunque sí lo son sus características bási-
cas, de fondo. Por ejemplo, en la "cultura
burguesa" la característica "autoritaria" ha
tenido diversas formas y se ha ímpuesto de
varios modos, pero siempre se ha manteni-
do como tal. Entonces, entenderemos por
CULTURA POPULAR o CULTURA DE
LOS OPRIMIDOS aquella cultura que va
creando día a día las clases y grupos opri-
midos en su autodefensa, en su rebelión,
en su lucha de liberación, en su proyecto
(consciente o inconsciente) de construc-
ción de una sociedad sin opresores ni opri-
mídos, de una sociedad sin clases.

Comparemos algunos rasgos de esta
"cultura popular" embrionaria con los de
las diversas culturas actualmente dominan-
tes en el planeta, que son fundamental-
mente la "cultura burguesa" capitalista y la
"cuftura tecnoburocrática" de los países
(mal-) llamados socialistas o comunistas:

libertad frente a opresión, igualdad fren-
te a jerarquía y elitismo, colaboración fren-
te a explotación, diversidad frente a unifor-
midad, integralidad frente a parcialidad, in-
tegración frente a marginación, indivi-
dualismo solidario frente a individualismo
aislado y competitivo, autonomía, federa-
ción frente a centralización y burocracia,
iníciativa frente a pasividad, creatividad fre-
te a repetición, curiosidad frente a adorme-
cimiento o indiferencia, aprendizaje frente
a domesticación, responsabilidad frente a
dísciplina, espíritu crítico frente a dogma-
tismo, alineación, respeto frente a intole-
rancia, humor, conocimiento de sí frente a
neurotización, agresívidad, voluntarismo
frente a fatalismo, naturalidad frente a arti-
ficialidad, pacifismo frente a violencia, co-
laboración con la Naturaleza frente a
destrucción de la Naturaleza, conocimiento
de necesidades frente a consumismo, apro-
vechamiento de recursos frente a despil-
farro, acción directa frente a acción me-
díada, sustitución.
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(Este trabajo, así como los "objetivos'
que vienen a continuación, fué elaborado
por primera vez en 1.979, en una serie de
asambleas. Se reelaboró durante el 83 y se
rediscutió a principios del 83-841.

OBJETIVOS GENERALES DE LA ES.
CUELA POPULAR DE PROSPERIDAD

Ante todo hay que dejar claro que estos
objetivos no se pueden realizar única-
mente mediante los cursos, síno que só-
lo se pueden llevar a cabo si contribuyen a
ello el resto de actividades de la Escuela:
charlas, debates, asambleas, biblioteca, re-
vista, ambiente de local, talleres, excur-
siones, colectivos de trabajo, fíestas..., y
en general todo lo que se haga. En concre-
to los objetos serían:

1. Dar posíbilidades a la comunicación
entre las personas y fomentarla. 2. De-
sarrollar el espíritu solidario, colectivo, no
competitivo, de apoyo mutuo,... 3. De-
sarrollar la autonomía y responsabilidad in-
dívidual y colectiva. 4. Llegar a una si-
tuación real de igualdad entre todas las per-
sonas de la Escuelas hagamos lo que haga-
mos en ella, como base para conseguir los
demás puntos. El paso fundamental con-
siste en superar la diferencia alumno-
profesor. 5. Fomentar y desarrollar el
espíritu crítíco frente a todo. Poner en duda
continuamente y progresivamente todas
las ideas que tenemos en la cabeza
(muchas de las cuales no son nuestras sino
íumpuestas por la propaganda y la cos-
tumbre) para que nada pueda bloquear o
condicionar nuestro libre pensamiento,
nuestra propia conciencia. 6. Criticar, des-
mitifícar y denunciar en concreto la "cultu-
ra burguesa y autoritaria" en todos sus as-
pectos, especialmente sus "medios de
atontamiento de masas" (TV, periódicos
programas escolares...) y su promocíón
jerarquías y élites (Artistas, Sabios,
Polít icos,... dentro del pueblo). 7. Contri-
buir a la elaboración de la "cultura popular"
o "cultura de oprimidos", nuestra propia
cultura. 8. Criticar denunciar "asístencialis-
mos", "paternalismos", altruísmos",... 9.
Fomentar y ampliar la curiosidad de cada
uno. 10. Descubrir críticamente los intere-
ses de cada uno. 11. Hacer cosas que, y
hacerlas de modo que, respondan a esos
intereses 12. Adquirir conocímientos, téc-
nicas, métodos de trabajo, formas de
expresión, experiencia organizativa, infor-
maciones.., que nos pérmitan defender-
nos, analizar lo que nos rodea y crear cosas
nuevas. Conseguir ttulos cuando y como
sea necesario. 13. Integrar la actividad
anual y la actividad intelectual; críticar la
supuesta superioridad de la segunda sobre
la primera. 14. Reflexionar acerca de la pro-
pia realidad individual y de la común reali-
dad social todo ello en un doble aspecto:
-toma de conciencia individual y colectiva
de la situación (explotación, opresión, mar-
g inac ión) .  . . .
*toma de conciencia de la necesidad de
acción individual y colectiva par superar
esa situación.

15. Tomar postura públicamente y parti-
cipar junto con otros grupos en la denuncia
y resolución de todos aquellos problemas
sociales que de alguna manera afecten a
los miembros de resolución de todos
aquellos problemas sociales que de alguna
manera afecten a los miembros de la Es-
cuela en su vida cotidiana, como puedan
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ser los problemas ecolÓgicos, .la lucha

contra la guerra o por la liberaciÓn de la
mu¡er, la dpresiÓn del tercer mundo"' 16'
No fomentar ideologías concretas'

ESOUEMA DE ACTIVIDADES
El funcionamiento de unas u otras activi-

dades durante un determinado curso de-
pende de circunstancias muy diversas, prin-
cipalmente de los locales disponib.les. Sin
embargo podríamos agruparlas en una serie
de grandes bloques: 1. Cursos elementales
para adultos. 2. Cursillos, seminarios, co-
lectivos, grupos de trabajo, sin relaciÓn al-
guna con títulos o enseñanzas reglamenta-
das. 3. Charlas, debates, mesas redondas,
proyecciones, sobre tema puntuales de inte-
rés general. 4. Visitas a museos, ciudades,
yacimíentos y lugares de interés geográfico,
social o artístico en general. 5. Biblioteca
con secciones especiales de pedagogía de
adultos y de literatura asequible a niveles
bajos, así como de bibliografía en general
para los trabajos de clase y grupo. 6. Revis-
t€r, como motívaciÓn para la lectura-
escritura y como órgano interno de comu-
nicación y debáte. 7. Cine-forúm y teatro-

forúm. 8. Talleres de artesanía, artísticos y
técnicos. 9. Laboratorio de Ciencias. 10.
Excursiones, acampadas, campamentos y
otras actividades en relac¡ón con la Natura-
leza.11. Actividades relacionadas con lo la-
boral :  cursi l los de derecho laboral ,
asesoría, bolsa de trabajo,.. 12. Trabajo
con niños: grupos excursionistas, talleres
de teatro y de artesania,... 13. Actividades
deportivas. 14. Fiestas.

LOS CURSOS PARA ADULTOS
Siempre han sido la Actividad prioritaria

y central, puesto que la peculiaridad de una
escuela popular con respecto a otros tipos
de centros de cultura popular consiste en
que su base principal de contacto con
nuevas personas y el núcleo fundamental de
us actividad son estos cursos elementales
dirigidos a trabajadoras adultos. Esta ad-
quisicíón de instrumentos básicos de apren-
dizaje es fundamental para el desarrollo y
la liberación individual y social y su caren-
cia un grave bloqueo para todo ello. Los
datos que vienen a continuación, elabora-
dos por nosotros a partir del censo del 83,
nos hablan de la gravedad de la sítuación:

BARRIO DE LA PROSPE
(barríos munícipales

de Prosperídad y Ciudad-Jardín)
pobfación entre 14-74 años. Censo del 83

23.318 mujeres y 19.523 hombres

n.o de Personas
Analfabetos

TOTAL HOMBRES MUJERES ToTAL

oÁ del total

HOMBRES MUJERES

3T2 106 266 [_o,s o,s t,t I
sin Certificado de Escolaridad

4.sB 1.588 2.W m',sl
con Certif icado de Escolaridad pero sin Graduado Escolar

6.387 2.Zn 4.159

TOTAL: NIVEL INFERIOR A LA

n.xn 3.92. 7.370

ESCOLARIZACION BASICA

l-'o"^ ,tt



Hay que tener en cuenta que los estudios
más recíentes (Junio del84l elaborados por
un grupo de expertos del Ministerio de
Educación como docmuento cara a la ela-
boración de un "Líbro Blanco de la Educa-
ción de Adultos", se habla para todo el es-
tado español de un analfabetismo absoluto
def 14,5 o/o y de un posible analfabetismo
funcional del36 o/o p?r" la población mayor
de 1C años. En este estudio se est¡ma que
hay que doblar las cifras de analfabetismo
absoluto dadas por el censo, lo cual supo-
ne un 1,8 o/o para nuestro barrio. En
conclusión: una cuarta parte de las perso-
nas mayores de 14 años de la Prospe nece-
sitan a la Escuela Popular, único centro de
E.P.A. existente en el barrío (y en todo el
distrito de Chamartín). Como datos
complementaríos se puedne ver los del
ANEXO n.o 1 sobre el míllar de personas
que han ido pasando por las actividades fí-
jas de la Escuela. Alrededor de setecientas
de ellas lo han hecho por los "cursos ele-
mentales para adultos": Alfabetización, Es-
tudios Primaríos y Graduado Escolar. (La
columna "hasta el 79-80" índica la si-
tuacíón antes del traslado a nuestro actual

emplazamiento, que nos ha permitido
arraigar mucho más que antes en el barrio.)

Veamos ahora una serie de puntos
específicos dentro de este apartado:

I .  CRITERIOS PEDAGOGICOS
Los contenidos y métodos de trabajo de

los cursos han de llevar a la práctica los ob-
jetivos generales concretándolos según la
siguientes líneas:

1. Intercambio cultural como situación
permanente y como base de superación de
la dicotomía del profesor-alumno y de
rechaso de cualquier tipo de postura pater-
nalista, elistista,... 2. Métodos activos, par-
ticipativos, que desarrollen la autonomía in-
dividual. 3. Métodos no competitivos, co-
lectivos, que utílicen eltrabajo en grupo pa-
ra desarrollar la autonomía y creatívidad co-
lectiva. 4. Interdicplinariedad, globalismo,
n o  c o m p a r t i m e n t a c i ó n ,  í n t e g r a c i ó n
manual-intefectual... 5. Fomento de la
creatividad y de la curiosídad; motivación
permanente; aprendizaje entretenido, di-
vertído. 6. Ampliación de la capacidad ins-
trumental; expresión, métodos de estudio,
cálculo, manejo bibliográfíco y de los me-
dios de comunicación, ... 7. Ampliación de
la capacidad crítlca y de la autoconfianza;
desmitificación, desalínación, denuncia no
doctrinaría de cualquier típo de cultura
opresora. 8. Atención permanente e intro-
ducción en temarios, programas y clases
de los problemas índividuales y sociales
que van surgiendo a lo largo del curso.

I I .  PROGRAMACION
El esquema de programación es el si-

guiente:
- Programacíón intensiva de todo el cur-

so, general y por áreas, en Septiembre.
- La primera quincena de Octubre se dedi-
cará a comprobar niveles, a nívelar y a or-
ganízar los grupos según los resultados.
-Reuniones generales de programacíón
por gupo: una antes de la generaly otra an-
tes de la asamblea mensual del grupo.
-Aparte de estas reuniones sistemáticas
las hay esporádicas por áreas o bilaterales.
- Todas estas reuniones están abiertas a
todo el mundo, aunque sólo tienen la res-
ponsabilidad de asistir los monitores. -Se
tenderá a que la programación de cada gru-
po se estructure de modo interdisciplinar
alrededor de dos temas generadores tri-
mestrales: 1. la "actívidad cultural" que ese
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grupo prepara para cada día y el realizado.
También se pueden llevar "diarios de
clase".

-Alfinal de curso asambleas de revisión
general de'resultados y de elaboración de
conclusiones cara al siguiente.

I I I .  CONDICIONES A CUMPLIR POR
LOS MONITORES

- Estar de acuerdo con los objetivos,
con los críterios pedagógicos y con el fun-
cionamiento económico. -Poder dedícar a
la Escuela el siguíente tiempo mínimo:

-Programación intensiva de Setiembre.
-Dos días semanales de clase. (1 en cier-
tos casos). -Uno de esos dos días, antes o
después de la clase, se ven los monitores
de la misma área, de los diferentes níveles
(que coínciden en día y hora par permitir la
posibil idad de actividades conjuntas).
-Reuníones de programacíón. -Una
asamblea general mensual precedida por
otra de grupo -(TOTAL: de 6 a 10 días
mensuales). -Asistencía a coordinadoras,
1 semanal, el mes que por rotación le
corresponda a cada uno).

¿OUE PERSONAS COMPONEMOS LA
ESCUELA?

Ya dijímos al príncipio que nuestro colec-
tivo está formado por todas aquellas perso-
nas que deéarrollan alguna actividad en la
Escuela, colaboran en la revista, vienen a
las excursiones, son socios, etc. Está claro
que gran parte de este grupo se renueva
cada curso. La estancia media de una per-
sona en la Escuela es ya de cerca de tres
años, y creciendo. Hay varios compañeros
y compañeras que llevan bastantes cursos
colaborando activamente, incluso desde el
principío. Todo lo anterior ímplica que la
Escuela debe estar contínuamente replan-
teándose sus bases y actividades, y que es-
tas últimas van, según esto, en una doble
línea: -aquellas que dependen directa-
mente de los intereses y apetencias de las,
personas concretas que én una determina-
da época hay en la Escuela. -Aquellas díri-
gidas al Barrío y que surgen de un análisis
de la situación del mismo, y que por tanto
son más estables y dependen de plante-
amientos más globales que las anteriores.

Los componentes de la Escuela estamos
incluídos en uno o varios de los siguientes
grupos:

-Personas matriculadas en los cursos
Msicos. - Miembros de semínarios, colec-
tivos, talleres. grupos y comisiones de tra-
bajo (en gran parte "antiguos alumnos" y
"antiguos monitores"). -Monitores de
asígnaturas y talleres. Los primeros años
eran fundamentalmente estudiantes uní-
versitarios; actualmente son en su mayoría
licenciados, maestros y "antiguos alum-
nos" que se han preparado para ser moni-
tores de Pregraduado o Alfabetización.
-Socios. Más de un centenar de perso-
nas, por ahora, que no desarrollan activida-
des fijas pero que apoyan suscribiéndose a
la revista y echando una mano esporádica-
mente. Se les manda la programación men-
sual de actividades y suelen venir a charlas
(a veces a darlas), excursiones, etc. Son en
general, antiguos componentes activos
q u e  n o  q u i e r e n  p e r d e r  c o n t a c t o .
-Colaboradores diversos con los que con-
tamos para organizar actividades concre-

objetivo 15i y respecto a cualquier órgano
estatal o municipal (lo cual no impide la co-
laboracíón en aspectos y situaciones
concretas.

Los órganos autogestionarios de la
Escuela son los síguientes:

-Asambleas generales: una mensual
ordinaría y todas las extraordinarias que se
necesiten. -Asambleas de curso, colecti-
vo, grupo..., para todo tipo de problemas
que afecten tan sólo a ese grupo o como
debate previo a la asamblea general.
-Coordinadora de actividades y grupos:
Es meramente un órgano coordinador y
gesto: de las decisiones asamblearias.
También, como cualquíer otro grupo o
indivíduo de la Escuela, pueden hacer pro-
puestas y convocar asambleas. Las
reuniones son semanales y abiertas; asisten
un mínimo de una o dos personas por gru-
po; estas personas van rotando cada mes,
de modo que pase'por la coordinadora, la
controle y vea su funcíonamiento el máxi-
m o  n ú m e r o  d e  g e n t e  p o s í b l e .
-Comisiones de trabajo encargadas de
gestionar cosas muy concretas: excur-
síones, revistas, biblíoteca, actividades cul-
turales, asocíación, burocracia y las espo-
rádícas que pueden ír surgiendo. En cada
una de ellas (excepto en burocracia y aso-
ciación), habrá una persona, al menos, cu-
ya actividad fundamental en la Escuela sea
esa comisión. La de burocracia se subdivi-
dirá para repartír al máximo el trabajo:
economía, asociaciones, EPA, Comunidad
Autónoma y varíos. - Funcionará además
una comisión para trabajar en la Coordína-
dora de Escuelas Populares de Madríd. Es
ímportante que haya varias pesonas fijas
para dar continuidad al trabajo, aungue es
muy conveniente que a las reuniones asista
más gente para ir adquíriendo todos con-
ciencía de la necesídad y funcíonamiento
de la Coordinadora.

ECONOMIA
Las entradas procedentes principalmente

de la cotización de todas las personas de
la Escuela (matrículados, monítores, so-
cíos...) salvo parados. Esta cotización
puede variar según los gastos previstos ca-
da año. Este curso ha sido de 300 ptas. la
mitad de esta cuota va al "fondo de Es-
cuela" y la otra mitad queda en un "fondo
de grupo". cada grupo (caso de talleres,
por ejemplo) puede acordar poner más di-
nero en este fondo; y también pedír al
"fondo de Escuela" que financíe materíal
de ínfraestructura, no fungíble. Los so-
cio5 apoyan con unas cuota anual de 500
ptas. que también pagamos a principíos de
curso matrículados y monitores. Esta cuota
permíte el mantenímíento de la revísta (que
se reparte entre los componentes de la Es-
cuela y se vende al exteríor) y la edíción de
la programación mensual de actividades.
Solemos tener una subvención del Minís-
terío de Educacíón como "entidad colabo-
radora de E.P.A," que últímamente gira
alrededor de las trescientas mil ptas
anuales. En el presente curso hemos es-
tablecido un concierto con la Comunídad
Autónoma cara a la Campaña de Alfabetí-
zación de la misma, que ímplica unas
200.000 ptas.
Nadie cobra nada, no hay níngún tipo de
"liberado" níestamos porque lo haya, pues
lo vemos contradictorio con nuestros obje-
tívos igualítaríosl

tas: charlas, visitas, proyecciones, temas
especializados.. . - Gente diversa del barrio
o amigos en general que acuden a las acti-
v i d a d e s .
ORGANIZACION

- La base organizativa de la Escuela Po-
pular es la AUTOGESTION, e incluso se
podría considerar como un centro de
aprendizaje- práctico del funcionamiento
autogestionario. - Esto implica la AUTO-
NOMIA respecto a cualquier tipo de partido
u organización ideológica determinada (lo
cual no impide la postura y part¡cipación en
movimientos sociales según se explica en el
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ESCUELAS DE VERANO DEL TIEMBLO
Y NAVACERRADA.

Los componentes del grupo eramos es-
tudiantes de Magisterio que con la real iza-
ción de las dos escuelas tuvímos la posíbi l i -
dad de poner en práctica nuestros plantea-
mientos educativos y comprobar sus val i-
dez. Nos planteamos hacer las <escuelas
de verano>, porque la Escuela de Magiste-
rio no ofrecia suficientes experíencias en
las que los alumnos pudiesen l levar a cabo
sus ideas y proyectos,

¿POR OUE LLEVAMOS A CABO ES-
TAS EXPERIEI \ ICIAS EN PUEBLO?

Se real izaron en el marco de un pueblo
porque queriamos trabajar en un medio dís-
t into del urbano en el que normalmente nos
desenvolvemos. Además pensamos que la
relación que la escuela debe tener con el
medio es más fácí l  en el ámbito rural,  pues
todo es más adcesible y el niño se en-
cuentra más integrado en su medio lo co-
noce mejor, que un chaval su barr io en la
ciudad. Por otro lado los tal leres fueron
una forma de acercarles, una manera dis-
t inta de entender la escuela y unas activida-
des nuevas para el los que no es habitual
que l leguen a este .medio.

DE  OUE PARTIMOS
Nuestros planteamientos educativos

parten de la enseñanza activa es decir,
e l  n iño par t ic ipa en su proceso de
aprendiza je  y  en la  organizac ión de la
escuela  dando lugar  a  que su esponta-
neidad tenga un sitio en elfuncionamien-
to  de la  misma.  Así  mismo,  buscamos'
potenciar la creatividad y la l ibre expre-
sión a part ir  de unos materiales y técni-
cas bás icas que e l  n iño pueda manipu-
lar para expresarse.
A part ir  de la asamblea todos expresan
sus op in iones,  in terv ienen en e l  de-
sarro l lo  de la  escuela ,  a  su vez se fo-
menta la convivencia colectiva y el res-
peto a  los  demás ta  sus op in iones y  as-
piracionesl. Todo esto l leva a una auto-
gest ión de las  escuela  en la  que par t ic i -
pan los  n iños,  moni tores y  padres.  Ha-
ce que la  re lac ión ent re  e l  n iño y  e l
adul to  cambie,  es te  ú l t imo t iene en
cuenta las necesidades del niño y este
ve que e l  adu l to  es a lgu ien cercano a
é1. A través de la part icipación activa y
de la  autogest ión e l  n iño se responsabi -
l iza, toma acti tudes es su propio proce-
so de desarro l lo ,  s iendo cr í t ico  con las
s i tuac iones que se le  p lantean,  in-
tegrándose en un proceso de social iza-
c ión y  cooperac ión donde los  acuerdos
que se adoptan se l levan a cabo.  Tam-
bién se potencia el contaco con el me-
d io :  la  escuela  se abre a l  medio y  todas
las act iv idades que se hacen in tegran a
esta en su entorno. A la vez, el niño ve
que su t rabajo  inc ide en e l  de sus com-
pañeros y en toda la vida del pueblo, la
labor educativa se convierte entonces
en un t rabajo  de todos.  E l  n iño compa-
ra la escuela de verano con sus es-
cuelas, así mismo los padres part icipan
activamente en el proceso educativo
de sus hi jos, lo conocen de cerca y
comparan también con la  escuela  t rad i -
c iona l  v iendo así  la  neces idad de que
esta se modernice. Por otra parte, los
profesores también se interesan por
como se l leva a cabo el trabajo en la es-
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cuela de verano y con ello se les ofrece
la posibil idad de renovar sus métodos
de trabajo. También buscamos la uti l i-
zación distinta del t iempo de ocio del
niño ofreciendoles posibil idades de
aprovecharlo de forma creativb.

¿COMO COMENZAMOS LA
EXPERIENCIAT

Para poner en práctica todo esto lo pri-
mero que hieimos fue buscar pueblos, y
nos acercamos a aquellos en que sus ayun-
tamientos parecían estar más dispuestos. A
pesar de esta disponibilídad y del bajo pre-
supuesto que tenía el proyecto no fue tan
fácil ¡ealizarlo, hubo que convencer a los
ayuntamíentos, a las APAS y a otras insti-
tuciones para que aportasen dinero. Aparte
hubo que vencer actítudes reacias que exis-
ten en los pueblos hacía la cosas que
vienen de fuera.

MARCO SOCIAL EN EL OUE SE
DESARROLLARON LAS
EXPERIENCIAS

Las experiencias se desarrollaron en los
pueblos <El Tiemblo> (Avila) y <Navacerra-
da>(Madrid) en ambos aumenta sustancial-
mente la poblaciÓn en época estival. Esto
se debe a que en ellos tienen ubicadas sus
segundas residencias muchos madrileños'
La drterencra entre ellos esra en que
mientras en el Tíemblo muchos de los <ve-
raneantes> son gente nacida en pueblo y
que han emigrado a Madrid, en Navacerra-
da suelen ser personas que no tienen nada
que ver con el pueblo, con más recursos
económícos y que tienen allí su casa en ur-
banizacíones. ElTiemblotiene su vída como
tal, sín embargo en Návacerrada la vida co-
mo pueblo gíra en torno al servicio a los ve-
raneantes durante todo el año. Esto favore-
cíó una mayor interelación entre la escuela
y su medio en el Tiemblo mientras que en
Navacerrada su produjo un aislamiento de
la escuela y en ocasiones enfrentamientos
con una población muy conservadora.

COMO SE DESARROLLO LA ESCUELA
DEL TIEMBLO

La escuela se desarrollaba a partir de
unos talleres que estaban interrelacionados
entre si, estos talleres se podían divídír
entre los que estaban en relación con el
medío y los que estaban en relacíón con la
expresión. En la escuela por la mañana se
realizaban talleres fijos y por la tarde de una
forma más espontanea se realizaban talle-
'res líbres, preparación de fiestas, salidas,

etc.. Sociales, naturales, plástica, ima-
gen, telares, expresión corporal y comuni-
cacíón. Menos el de comunicación que in-
tentaba interrelacionar todos los talleres y
funciones espontaneamente, todos tenían
un horario fijo. El taller de Sociales se
centraba en elestudio del medio social me-
diante el contacto con la gente del pueblo,
entrevistas, conocimiento de las institu-
ciones, observación del pueblo, realización
de periódicos, etc., así como el estudio de
la historia del lugar, sus costumbres y
folklore. Conocer los animales y plantas del
medio natural por medio del contacto di-
recto, para con ello fomentar su cuidado y
respeto eran las tareas del Taller de Natura-
les. Con ello el niño se da cuenta de que
forman parte de la vida humana y que es
necesario para su supervivencia. Así se lle-
varon a cabo salidas. al campo en las que re-
cogian muestras; se tuvieron animales en el
taller para conocerlos y cuidarlos; se cons-
truyeron nidos para aves insectívoras; se
limpiaron se construyeron nidos a los alre-
dedores del pantano del pueblo y se colo-
caron carteles alusivos a la conservación de
la naturaleza. En la lmagen a partir de co-
nocer el proceso para obtener una
fotografía y los materiales que se emplean
para ello, se realizaron fotos, reportajes
sobre el pueblo, cuentos gráficos, etc. A
partir de la construcción de cámaras oscu-
ras conocieron el funcionamiento del resto
de las cámaras. En Telares"se trabajó el pro-
ceso de la lana desde que se esquila la ove-
ja hasta que se convierte en un tejido; cons-
truyendose ellos mismos el vestido y ha-
ciendo un tapiz de diferentes puntos y dl-
bujos. Se trabajó con arcilla en el taller de
Plástica y se hícieron máscaras, cabezu-
dos, cariocas, etc.. Utilizamoslos colores
primarios solamente para que de esta forma
realizaran mezclas para obtener más colo-
res. También se utilizó material de desecho
y con ello intentamos potenciar en el niño
además de su habilidad manual su capaci-
dad de expresión artística y de creación.
Buscamos las posibilidades cuerpo y el es-
pacio en Expresión Corporal. Mediante
ejercicios simples tomamos conciencia del
espacio que teníamos cada uno; así mismo
conocieron sus cuerpos, sus movimientos,
gestos, etc. como medios de comunícación
con los demás. También se trabajó la dra-
matización y el teatro, se inventaron obras,
esquest, contacto con objetos... que favo-
recen la desinhibición, la creatívidad y el
desarrollo intergral del niño. El taller de Co-
municación editaba el periódico que ponía
en contacto a los demás talleres y recogía
las noticias y anécdotas de la escuela. Fun-
cionaba algunas tardes y a él acudían los ni-
ños que querían. Para la realización del pe-
riódico se utilizó la gelatina como medio de
ímpresión. Los Tal leres Libres los
proponlan los niños y se realizaban espora-
dicamente por las tardes, hubo uno de co-
m e t a s ,  o t r o  d e  f u t b o l .  T a m b i é n
entendíamos como talleres libres otras acti-
vidades que realizabamos como la prepara-
ción de fiestas, excursiones, ir a pescar etc.

VALORACION
En primer lugar se debía haber hecho una

campaña explicativa en el pueblo para que
todos se enterasen y supiesen que es lo que
se iba a realizar pues a alguno de los niños
le mandaban allí sus padres para que se
ocupasen el tiempo durante las mañanas y
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estubiesen recog¡dos en el algún sitio y a
otros para que repasasen cosas delcolegio.
Ouízá fal ló durante todo el mes que duró la
escuela el contacto estrecho con el pueblo.
de todas formas los talleres funcionaron
mucho por la calle realízando fotos, reco-
giendo ínsectos, plantas, realizando entre-
vístas, visitando lugares, etc. Las edades
de los niños oscilaban entre los seis y los
catorce años. Había una mayoría entre
ocho y doce años que eran los que mejor
respondían pues las actividades estaban
pensadas sobre todo para los de estas eda-
des. A pesar de todo las activídades que
realizamos intentamos adaptarlas lo mejor
posíble a cada edad. Por otro lado pusímos
en marcha una dinámíca part icipatíva, actí-
va y de colaboración a la que se fueron
acostumbrando según iba pasando el t iem-
po, ya que en un princípío no sabían como
raccionar. Los primeros días no sabían
exactamente lo que se iban a encontrar al l í
y todo era algo nuevo, tanto la actívidades
como la forma de l levarlas a cabo. Su total
participacíón se logró a partír de ia prepara-
cíón y realízación de f iestas. Según iba pa-
sando el tiempo mejoró la participación de
los chavales y aumentó el número de asis-
tentes a la escuela. La relacíón con los ni-
ños fue muy estrecha al no l imitarnos sólo a
las actividades de los talleres, así en este
terreno jugó un papel fundamental la ani-
mación. Sírvió de apertura entre todos y fo-
mentó la convívencia la animacíón. Sírvíó
de apertura entre todos y fomentó la convi-
vencia e íntegración de los niños en la díná-
mica de la escuela. Estuvo presente no sólo
en los talleres sino ante todo en el resto del
t iempo real izandose juegos, enseñandoles
canciones.. La animación es un medio a
través del cual los chavales pueden de-
sarrollar su capacidad imaginativa de co-
municación entrenosotrosy ellos. Así poco
a poco se fue produciendo un cambío de
los níños, que fueron siendo cada vez más
participativos y activos, cumpliendose de
esta forma el principal objetivo que nos
habíamos propuesto. Pretendíamos que
fueran capaces de hacer las cosas por que
les mot iven y  se organicen e l los
solos y tengan iniciativas para nosotros li-
mítarnos a ayudarles y a facílítarles la realí-
zación de esas iniciativas. El príncipal
problema fue el de tiempo que motivó en
ocasiones la adaptación de los programas
que habíamos hecho anteriormente, propo-
níendo así varias actividades entre las que
luego seleccíonabamos las que mayor se
adaptaban a la realídad.

, ,MONACHIL UNA ESCUELA PARA EL
VERANO"

La gente que nos hemos metido en esta
historia hemos tenido como factor común
una escuela de magisterio de Madrid. El por
qué, fue la insuficiente formación que está-
bamos recibiendo como futuros maestros;
esa es una de las cosas, que en los tres
años que ha durado la experiencia, hemos
tratado de subsanar. Otra ha sido tratar de
acercarnos a una escuela víva y acorde con
las necesidades del niño, todo esto dentro
de un marco rural. ¿Oué ofrecemos en este
Encuentro? Nuestra experiencia con todo
lo que ha llevado con sigo: Contacto con la
administración, Problemática econÓmica,
Convivencia del grupo, IntegraciÓn en la vi-
da del pueblo. alternativas poster¡ores y
otros aspectos.
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ESOUEMA DE ORGANIZACION DE LA
GRANJA.ESCUELA,  "HUERTA DE LA
L IMPIA"
Sociedad Cooperativa Limitada
AUTORES: Granja Escuela "Huerta de
la  L impia"

Desde hace unos años, se viene asistien-
do a la aparición de experiencias y monta-
jes, cuya finalidad es el acercamiento del
niño al entorno natural.  Los prímeros con-
tactos y puestas en común, que entre estas
experiencías y sus equípos pedagógicos se
han realizado, han puesto de nanifíesto la
necesidad de coordinar acciones, revisar
desde unos planteamíentos más o menos
comunes lo realízado y establecer una
estrategia común que obtenga resultados
más coherentes. Los objetivos comunes
que persiguen, inciden en dos campos
complementarios pero díferentes: por uñ r
lado la renovación del sistema educativo y
por otro la conservación del entorno des-
pertando en el ciudadano la conciencia de
su papel como elemento integrante de es-
t e .  L a s  d í f  e r e n t e s  e x p e -

nencias han creado de forma peculiar las
actividades que han creido más adecuadas
para alcanzar estos objetívos y han organi-
zado sus recursos para meiorar los resulta-
dos. Esto signif íca estructurar los mismos
en torno a un esquema de funcionamiento
que creemos revela los planteamientos de
los díferentes equipos pedagógícos. Los
factores que inf luyen en la organízación
son de díst inta índole. La incidencia de ca-
da uno de el los varía a lo largo del t íempo.
Así, a medída que hemos ído solucionando
unos problemas, se han abierto nuevas me-
tas que oblígan a reorganizar la estructura
para poder alcanzarlas. De esta manera se
evita la rutínización ímpuesta por el trabajo
cotidiano, que no conduce, con el t iempo,
a la l ímítación de la experiencia. Aunque
desde el comíenzo vímos la necesídad de
separar las funciones pedagógicas de los
servicios mecánícos y de mantenímíento,
por razones obvias creímos necesario que
hubiera una coherencia de accíón entre
ambas. Esta coherencia la da la coordina-
cíón que exíste entre la direccíón pedagógí-
ca y la gerencía de la Granja-Escuela. Todo
el personal docente se haya agrupado en el
equípo pedagógico. Este está formado por
profesionales de dístÍntas discipl inas, ínclu-
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servicios mecánicos y de mantenímiento,
por razones obvías creímos necesario que
hubíera una coherencia de acción entre
ambas. Esta coherencia la da la coordina-
ción que existe entre la dírecciÓn pedagÓgi-
ca y la gerencia de la Granja-Escuela. Todo
el personal docente se haya agrupado en el
equipo pedagógíco. Este está formado por
profesionales de distintas disciplinas, ínilu-
yendo en él a bíólogos, profesores de EGB,
especial istas en anímaciÓn, expre_siÓn,. ' .

Teniendo en cuenta las caractel'ís,ticas de
las actívidades de la Granja, 

-fa$'hemos

agrupado en dos bloques: actiyidqdes rela-
cionadas con el medio y acfi-vidades de
expresíón y comunicacíón, (FG- Permíten
aflorar la experiencía colectiva vivida por
los níños. Estos dos bloques deactívídades
agrupan a una serie de áreas de trabajo,
atendidas cada una por un equipo respon-
sable de preparar los materíales de trabajo,
de díseñar las actívídades, de analizar la
evolución a medída que se amplían nuevas
posíbi l ídades, de introducír las modifíca-
ciones necesarias; y por últímo de ínvestí-
gar las conexíones que exísten en todas y
cada una de esas áreas, Las actívídades re-
lacíonadas con el entorno son dirígidas por
cuatro equipos, uno por área, (act ividad

agrícola, actívídad ganadera, tal ler de
transformacíones, y laboratorío de ínvesti-
gacíón del medío). Las actividades de
expresión se subdíviden en cuatro talleres,
(plást icas, dinámícas, ímagen y comunica-
ción), que así mísmo son tambíén coordi-
nados por cuatro equípos. Dependiendo de
las necesídades de cada área, el colectívo
destína el personal pedagógíco necesarío
para satisf€cerlas. Cada miembro del
equipo pedagógíco, forma parte simultáne-
amente de un equipo de ínvestigacíón
sobre el éntorno y en otro de expresión. El
control de necesidades y el funcíonamíento
de estos equipos se analiza en las reuníones
semanales, para los problemas ínmediatos,

yendo en él a biólogos, profesores de EGB,
espec ia l ís tas en an imación,  expresÍón, . . .

ESOUEMA DE ORGANIZACION DE LA
GRANJA.ESCUELA,  "HUERTA DE LA
L I M P I A "
Sociedad Cooperativa Limitada
AUTORES: Granja  Escuela  "Huer ta  de
la  L impia"

Desde hace unos años, se viene asíst ien-
do a la aparición de experiencias y monta-
jes, cuya fínal idad es el acercamiento del
níño al entorno natural.  Los prímeros con-
tactos y puestas en común, que entre estas
experiencias y sus equipos pedagógicos se
han real izado, han puesto de nanif iesto la
necesidad de coordinar accíones, revisar
desde unos planteamientos más o menos

comunes lo realízado V establecer una
estrategia común que obtenga resultados
más coherentes. Los objetívos comunes
qL¡e persiguen, inciden en i is campos
complenmentaríos pero diferentes: por un
lado la renovacíón del sistema educativo, y
por otro lado la renovación delsístema edu-
cativo; y por otro la conservacíón del entor-
no íntegrante de éste. Las dÍferentes expe-
riencias han creado de forma peculíar las
activídades que han creido más adecuadas
para alcanzar estos objetivos y han organi-
zado sus recursos para mejorar los resulta-
dos. Esto signifíca estructurar los mismos
en torno a un esquema de funcionamiento
que creernos revela los planteamientos de
los diferentes equipos pedagógícos, Los
factores que inf luyen en la organización
son de dístínta índofe. La incidencia de ca-
da uno de el los varía a lo largo del t iempo.
Así, a medída que hemos ído solucionando
unos problema, se han abíerto nuevas me-
tas que obligan a reorganízar la estructura'
para poder alcanzarlas. De esta manera se
envia la nutrición impuesta por el trabajo
cotidiano, que no conduce, con el t iempo,
a la l imítacíón de la experiencía. Aunque
desde el comíenzo vímos la necesidad de
separar las funciones pedagógicas de los



MONOGRAFIA

Dirección Pedagógica

Asistencía al Turno
(4 pers.)

Gerencia (1.  personal

Servicios y Mantenímiento
(6 pers.)

Cocina Limpieza
(4 pers.)

Areas de Expresión

Exp. Dinámica
Exp. Plástica

lmagen. ComunicaciÓn.

Trab. Agricola
(1 pers.)

Trab. Ganadero
(1 pers . )

Mantenimiento.

Adminis t rac ión (1.  pers. l

Areas de Estudio del Entorno

Tall. Transformaciones.
Actívidad Agrícola

Actividad Ganadera
Laboratorio de investigación

del medío

y en las reuniones mensuales en las que se
realiza una revisign más profunda. Todo el
personal que tr&aja en la Granja-Escuela
está capacitado ptna particapar en las activi-
dades de distintaFáreas; ésto favorece el
que, en todo momenrto, cualquíer miemtrro
del equipo tenga uña idea de la global idad
de la experiencia, evitando así el parcelarla
en departamentos con el consiguíente pe-
l igro de que los alumnos obtengan la ima-
gen de una oferta de iecursos inconexos.
Otro de los factores que influyen en nuestra
organización, es el desgaste del personal
debido al trabajo tan intenso que se realiza.
Por ello ha sído necesario dotar a nuestra
estructura de un sitema que'permit iera tan-
to el reciclaje personal, cornp la investiga-
ción colectiva. alternando asief trabajo con
los alumnos con una actividad de estudio,
sín que esto afecte negativame¡te a la de-
dicación a los grupos que habitualmente
asisten. De esta manera cada stimana, un
equipo trabaja con los niños, dá.lunes a
viernes asistiendo continuamente a\los pro-
fesores, real izando las actívidades'progra-
madas y part icipando de la convívencía con
los alumnos, desde por la mañana hasta la
hora de dormir. Este equipo está compues-
to por cínco miembros del colectivo peda-
gógico: cuatro monitores y un coording-
dor. las funciones de este útlimo atíenden
dos campos de acción bien defínídos: por
un lado reparte las actividades programa-
das y entre el equípo que asiste al turno, fa-
cilíta materiales y documentos para la reali-
zación de las mismas, y sírve de portavoz
de cara a los profesores, aportándoles in-
formación y recogiendo sus sugerencías; a
la vez que sirve de punto de referencía de
cara a los niños. Por otro coordina los pro-

..yectos de ínvestigacíón y los equipos res-
ppnsables que van a desarrollarlos. De este
m\do, el coordinador sirve como nexo a los
do$,equípos de monítores que de forma ro-
tativ\, semanalmente, se reparten las fun-
cione5 de asístencía al turno y de ínvestíga-
cíón piqdagógíca. El equípo de investila-
cíón tie\e las siguientes funciones: ínfor-
mar del turno anterior en el que ellos han
participado; pereparar el próximo turno con
los maestrQs díseñando la programación de
la semana y proporcíonándoles el material
refente a láS actividades que los mísmos
van a realizai, y, por último, elaborar mate-
riales nuevos'dentro de cada área, abriendo
así nuevas posibílidades a la experiencia.
Este equipo mantiene el contacto pérsonal
o por correspondencia con los coelgios o
grupos que habiendo asistído anteriormen-
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te solicitan apoyo de forma de nuevos ma-
teríales, recursos y elementos de trabajo
que aseguren la contínuídad de la experien-
cia y su rentabilídao pedagÓgíca. Esta
estructura es el fruto de seis años de inves-
tigación y en este momento es la que mejor
se adapta a los objetivos y necesídades gue
tenemos planteadas.

A U T O R E S :  G R A N J A - E S C U E L A
, ,HUERTA DE LA LIMPIA"

EN BUSCA DE UN MODELO DE
EVALUACION PROPIO
Autor: Equipo Pedagógico: Granja-
Escuela "Huerta de la LímPia".

Tras años de .experíencia, hemos vísto
necesario analizar cual es nuestra inciden-
cía en el ámbito escolar. Este tema de vital
ímportancia nos plantea una seríe de ín-
terrogantes previos: ¿en qué aspectos de la
experiencia debemos medir esa incídencía?

¿con qué estrategía podemos hacerlo?

¿Cual es fa ínformación de part ida, de la
que partíremos?. En la medida en que vaya-
mos respondíendo a estas preguntas, sin
abandornar la perspectíva de la propia ex-
períencia, iremos encontrando el modelo
de evaluación adecuado. Este nos permítirá
conocer de forma cualitativa cómo se al-
canzan los objetivos planteados, o bíen si
se cubren otros no previstos, o más pun-
t u a l m e n t e  s i n  a f r o n t a m o s  c o n  l a
metodología adecuada los temas de estu-
dio. Somos conscientes de que ya se han
obtenido algunos resultados positivos en
esta tarea. Aunque estos modelos tienen
como fin aplicarse a una experíencia
concreta síempre ofrecen al resto de los
profesionales algunas nociones oríentati-
vas. Teniendo en cuénta todo lo anterior-
mente expuesto, creemos interesante co-
municar cual es nuestro porceso de bús-
queda de un modelo de evaluaciÓn y en
qué punto, actualmente encontramos, la
primera díficultad que encontramos es se-
leccíonar correctamente el objeto de
nuestra evaluación. En un primer momento
nos ha interesado evaluar no tanto contení-
dos y métodos de trabajo, como la globalí-
dad de la experiencia, que trasciende tam-
bién a otros campos. En nuestro diseño íní-
cial se contemplan tres ejes de acción bási-
cos: la convivencia en un medio natural, la
socíalización del grupo que comparte la ex-
periencía, y los cambios de actitudes que
se experímentan como resultado de la mís-
ma. Esto nos plantea un problema inícial
como es la dificultad de medír cuantitativa-
rnente cambios de actitudes, máxíme te-

niendo en cuenta la breve estancia en la
Granja-Escuela, (cinco días). A pesar de es-
ta dif icultad, hemos venido poniendo en
rnarcha los siguientes mecanismos:

1. Una reuníÓn semanal entre los
miembros del equipo en el que se comenta
la dinámica del turno, 2. EvaluaciÓn conti-
nua, día a día, de la problemática del turno.
3. Informe de cómo se han desarrol lado las
activídades. referentes al estudio del entor-
no en el que se analizan las siguíentes
características:

-  P a r t í c i p a c í ó n  d e  l o s  a l u m n o s .
-  C e n t r o s  d e  í n t e r é s  d e s t a c a d o s .
-Contenidos trabajados. -Desarrol lo de
la actívidad - Forma en que los alumnos
han interíorizado las experiencías y comuni-
cado a los demás.

4. lnforme global del turno, en el que se
analízan: -Característ icas del grupo, (pro-

cedencías, origen social y cultural,  asiten-
c ia  a  o t ras e¡per ienc ias. . . )  -Par t íc ipac ión

del equipo db profesores que acompaña a
los niños y su integración con el equipo de
la  Granja-Escuela .  -  La conv ivenc ia ,
(problemática, papel de la asamblea en la
solucíón de los confl ictos...  )  -Actívidades

real izadas: balance global. -  Conclusiones.
Estos mecanismos nos han dado una in-

formacíón cual i tat iva sobre la ut i l idad Ce la
experíencia, que se ref lejan en los siguien-
tes aspectos:

- Mayor motivación hacia el contacto
con la Naturaleza. -Acti tud diferente fren-
te a el entorno. -Cambios de conducta
agresivas hacia animales, plantas, éstructu-
ra y fundamentalmente frente al grupo.
-Cambios de acti tud dentro del colect ivo
y detectados por el equipo pedagógico. ( ln-

tegración chícos-chicas, cooperación en
las act ív ídades. . . )  -Par t ic ipac ión en los
juegos, integrándo éstos en su cotídiani-
dad. -Aportaciones materíales y sugeren-
cias de trabajo para el maestro.

A través de los datos obtenidos y las reví-
síones realizadas con los maestros, en los
cursi l los de preparacíón del curso escolar
que venimos real izando en Septíembre, he-
mos comprobado de una parte la val idez de
la experiencia, y por otra la necesídad que
tenemos de elaborar una estrategia de se-
guimíento que nos permita valorar además
de la cal idad deltrabajo durante la estancía,
la utilidad que ésta tiene en el proceso edu-
cativo del níño. Por otro lado la permanen-
cía de los cambios observados durante la
estancía: si  se círcunscriben a un primer
momento de entusíasmo o son interioriza-
das por más tiempo. Estas aportaciones de
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los maestros nos obliga a poner en práctíca
nuevos métodos de observacíón de la valí-
dez de la experíencia:

- En prímer lugar, sol ici tar al maestro un
informe alf inal izar la estancia. -En segun-
do lugar un ínforme a más largo plazo, (un
mes y medio después de la experíencía).

A partír de los ínformes que nos mandan
los maestros, íremos elaborando un formu-
lario más sitemátíco, a partir de los aspec-
tos que más polaricen la atencíón de los
maestros. Esto nos va a conducír a crear
nuevos materíales de trabajo no solo para la
estancia en la Granja-Escuela, síno también
para el trabajo previo y posterior en el aula.
Este método de evaluar puede parecer po-
co cuanti tat ivo, y en real idada lo es. Sin
embargo es el esquema más idóneo para
nuestra experíencia, por la naturaleza que
ella t íene en cuanto al gran número de va-
r iables que se interrelacionan. El l levar a ca-
bo una evaluación más analít ica, hubíera
requerido planif ícar desde el principío, en el
r4pmento de díseño, las actívidades en fun-
crón de ésta evaluación, aislando una serie
de variables objeto de observacíón, en per-
juicio de la visión global de la íncidencia de
la experíencia en el proceso educativo del
níño. Cuando consícieremos f inal izada esta
etapa actual de valoración, se podrán defi-
nir sectores más concretos que requieran
una observación más detallada que permita
mejorar tanto la metodología de trabajo co-
mo su puesta en práctica. A la luz del deba-
te colectivo, entre todos los equÍpos de las
experiencias similares, podremos ír resol-
viendo dudas comunes y pecul iares sobre
nuestros respectivos modelos de eva-
luacÍón.

TALLER DE NATRANEZA ESTAMBRE
La educacíón actual, basada en la act ivi-

dad dírecta y en el conocimiento concreto,
lleva a que el niño necesíte contrastar todos
aquellos datos y contenidos teórícos que el
aula le aporta con la real ización práctica de
estos. En este sentido, el conocimiento de
los diversos medios de producción y méto-
dos de transformación sobre los que se ba-
sa el desarrol lo del hombre, entronca al ni-
ño con sus orígenes y en general crea un
cl ima de sensibi l ización hacia ef medio na-
tural.  De igual forma, el acercamiento del
niño a este medio. faci l í ta en gran medida,
la puesta en práctica de un sínfín de activi-
dades dif íci lmente real izables en el medío
urbano y básicos para su formación y de-
sarrol lo. las actividades a real izar en el
Tal ler de la Naturaleza ESTAMBRE, están
pensadas no solo para cubrír estos aspec-
tos tan necesarios en la educación, sino
que, una vez elaboradas y adecuadas a los
dist intos níveles de la E. G. B. estas actívida-
des permiten que el niño adquiera de una
forma dívertída, lógica y práctíca todos
aquellos conceptos que le sírvan posteríor-
mente para profundízar en los distintos as-
pectos que le resulten más interesantes.

OBJETIVOS
Los objeivos que a continuación se de-

tallan son generales. no corresponden a
ningún ciclo concreto de la E.G.B. si bien
los objetivos específicos de cada nível, írán
vinculados con la actividad a realizar:

- Facilitar en la vida escolar del niño el
acercamiento o otro medío, para la obser-
vacíón y descubrínriento de sus posibílida-
des. - Poner en práctica los conceptos teó

ricos de las áreas de Naturales y Socíales.
-Abrir el trabajo en el aula a una realídad
externa. -Favorecer el trabajo en equipo,
bajo una prísma de participacíón activa de
cada uno de los  n iños.  -Ut i l i zar  e l juego y
la díversíón como forma de aprendízaje.

Estos objetívos están basados en el estu-
dio experimental por parte de los niños, del
entorno que les rodea. De esta forma se
pretende destacar tres importantes fases
en su desarrol lo:

--Observacíón. - Planteamiento y reali-
zacíón de experíencías. - Interpretacíón de
resultados.

METODOLOGIA
Para cubrir los objetívos señalados, a tra-

vés de las activídades a realizar, el método
a seguir sera:

1." Presentación a los maestros de los
contenídos, objetívos y actívidades que se
real izaran.

2." Preparación de la sal ida en elaula por
pate del maestro. (Formación de grupos de
trabajo, motivación de los aspectos a traba-
jar, etc. )

3." Realizacíón de la salída. 3.1 Conoci-
míento del monitor, normas y espacío
físico. 3.2 Realizacíón de las actividad
programada anteriormente. 3.2.1. Obser-
vación y trabajo en los dístíntos bloques.
( Huertas-Frutales, Jadrineria-Semil leros,
Campo-Libre, Laboratorios de Ciencias Na-
turales). 3.2.2. Anotaciones en las dist intas
fíchas de trabajo, adecuadas a cada nível
de la E.G.B. 3.2.3. Concreción de las activi-
dades realízadas durante la mañana en los
talleres de la tarde. (Transformaciónes,
Ciencias Naturales, Juego Dramático). 3.3.
Conclusíón final a lo largo de las tres vísitas
a través de una puesta en común.

4." Regreso al Centro. Aprovechanníento
por parte del maestro de los conocimien-
tos, datos y cuadernillos de campo elabora-
dos por los propíos níños, par su uso en las
distíntas áreas y profundízación en aquellos
temas que más interesen.

FUNCIONAMIENTO Y HORARIO
Las actívidades del Taller de la Naturale-

za ESTAMBRE están pensadas para ser re-
alízadas en tres visitas sucesivas de una jor-
nada de duración. El trabajo a realízar se
dístribuirá por las manañas en tres grandes
bloques, por los que pasarán todos los ni-
ños dívididos en pequeños grupos a lo lar-
go de las tres vísitas. Estos son: 1 . o

H U E R T A _  F R U T A L E S ,  2 . "
JARDINERIA-S IMILLEROS,  3 . "  CAMPO

LIBRE-LABORATORIOS. (C. Naturales,
Ouímica, Física).

Por la tarde el trabajo se desarrollará en
los diferentes talleres complementando la
actívidad de la mañana. Cada niño eligirá
un único taller, en el cual se profundizará
para obtener un resultado final en el que
ver la materialízación de su esfuerzo. Los
talleres son los siguientes: -Taller de
Expresión Dramátíca, Plástíca y artesanal.
-Taller de Cíencías Naturales. -Taller de
Transfomaciones. La distríbuciÓn de activi-
dades por grupos queda reflejada es-
quemáticamente en el siguiente cuadro:

, ,COOPERATIVA BELEÑO"
La cooperativa BELEÑO se hace cargo

del funcíonamiento pedagógico del Taller
de Naturaleza de Villavíciosa de OdÓn y de
la Granja-escuela "La Chimertea"de Aran-
juez. Ambas experiencias se pusieron en
marcha el I de Abril de 1984 y pertenecen al
Programa Educativo o Ambiental, progra-
ma que, a su vez, forma parte del Proyecto
de Formacíón Permanente del Profesorado
de la Consejería de EducaciÓn y Juventud
de la Comunidad de Madrid. Los dos
centros fueron concebidos como una
herramienta para introducír una oríentación
ambiental en los contenidos y métodos es-
colares y para contríbuir a la renovación pe-
dagógíca del profesorado y de la escuela.
Las dos experiencias se ofertan a centros
estatales subvencionados af 100 por 100;
en el Taller de Naturaleza para toda la
E.G.B. y en la Granja-Escuela para ciclo
med io  y  super io r ,  y  F .P .y  B .U.P.

EL TALLEN b¡ NATURALEZA
Se encuentra situado en eltérmino muni-

cipal de Víflavícíosa de OdÓn y adscrito a
las instalaciones de la Escuela de Capacita-
ción Forestal de la Consejería de Agricultu-
ra de la Comunídad de Madrid con la que la
Consejería de Educación y Juventud firmó
un convenío para desarrollar esta parcela
del programa. La Escuela de Capataces nos
ofrece como recursos pedagógicos inver-
naderos, víveros, jardín y huerta. Además,
alrededor de la escuela hay un bosquecillo
estrecho y alargado que sigue el cauce de
un pequeño arroyo. Es ríco en cuanto a va-
riedad de especies vegetales de galería y de
pájaros. Existe, tambíén un pinar de re-
poblacíón, y una olmeda y una gran va-
ríedad de especíes arbóreas que han sido
plantadas. Todos los grupos (de ¿10 a 50
niños-as) asistentes al Taller lo hacen tres
veces a lo largo del curso. Las visítas tienen
una duración de una jornada escolar con un
horario de 10 de la mañana.a 4,30 de la tar-
de. Existen diseñadas las unídades didácti-
cas de "Bosque" y "Vivero-Huerta-Jardín"
para los cíclos inicíales, medio y superior de
E.G.B. En las dos prímeras visitas los gru-
pos desarrollan un día la programación de
"Bosque" y el otro la de "Vivero-Huerta-
Jardín". La tercera visita es programada
conjuntamente con los maestros y maes-
tras. Las unidades didácticas se les entrega
a los maestros-as antes de las estancías y
en éstas están incluídas actividades para el
aufa a realizar previa y posteriormente a las
vÍsitas. Antes de las visitas el equipo peda-
gógico se entrevísta con los maestros y ma-
estras y se presenta en profundidad la
programacíón y se concreta con ellos-as to-
dos los detalles, recogiendo sus sugeren-
cías y se aclara su papel durante la estan-
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sado ese año por el faller. Con las activída- veterínarío, ínseminaciones artíficales y
des en el Bosque se pretende, entre otros montas naturales, tambíén podemos ayu-
muchos objetivos específícos para cada dar, en ocasiones, a poner híerro a los cer-
edad, elfavorecer la habíl ídad motrí l ,  el  de- dítos, a colocar pendientes de identi f ica-
sarrollar la percepcíón sensorial, el fomen- cíón a las nuevas crías, a colaborar en fas

con el f ín de evaluar la implícación del
Tal ler de Naturaleza en la escuela. En esta
línea, se realiza al fínal del curso escolar
unas jornadas de evaluación, reuniendo a
todos los maestros y maestras que han pa-

tar la capacidad de oríentación, ef lograr
que se tome conciencia de la ímprtancia de
la vída de otros seres y el conseguír
comprender la relación que exite entre el
mundo vegetal y animal, etc. etc. Todas las
actividades que se plantean son actividades
por el Bosque, por ejemplo: - El sendero a
ciegas (guiado por una cuerda). - La senda
peligrosa (escalada, subir,  bajar por sít ios
difíciles, cruzar el arroyoj, pasar por encíma
del  t ronco de un árbo l . . . ) .  -Busqueda de
tesoros. -Cazadores y Presas. (Por pare-
jas se distribuyen los papeles. Las presas
han acordado previamente a esconderse
emítír el ruído de un anímal determinado y
por el sonido del cazador hal lará a la presa).
-Rastreo de animales (posíbles indícios).
-Busca un igual. (se les entrega cínco ob-
jetos del bosque en una bolsa). -Senda de
errorés. (Se ha elej ido un sendero y se colo-
ca en él una serie de objetos discordantes
que no deberían encontrarse en ese lugar
como, por ejemplo, una hoja acortada de
papel verde o una píña en un olmo).
-Encuentra tu árbof, etc, etc,.  Con la uní-
dad didáctica de "Vívero-Huerta-Jardín" se
pretende que los níños estren en contacto
con el proceso de desarrollo de las plantas
a través de la manipulación directa, poten-
ciar la observación, desarrollar la creativi-
dad...  Algunas de las actividades son :
-Mezcla de t ierras. - ldenti f icación de los

aporcar, esquejar, escardar, regar, recolec-
tar . . .  - l t ínerar io  de o lores.  -D iseño y  p la-
nif icación de un huerto o un jardín. Fínal-
mente se dedícan a actividades de síntesís,
siempre, también, a través del juego. El
juego y la anímacíón son palabras claves en
el Tal ler de Naturaleza.

LA GRANJA-ESCUELA "LA
CHIMENEA ' '

Se ubica en el término municípal de
Aranjuez. en el Complejo Agropecuarío de
la Consejería de Agricultura y Ganadería de
la Comunidad de Madrid, que, como en el
caso del Tal ler, f írmaron un convenío con-
juntamente con la Consejería de Educacíón
y Juventud para hacer víable el proyecto de
esta últ íma. Se encuentra a 7 Km. del
pueblo. Está constituída por unas 220 hec-
táreas cultívadas en secano y regadío.
Comprende, además cinco núcleos gana-
deros: dos de vacas, uno de objejas, uno
de cerdos y otro de cabras. la mayor parte
de los cult ivos se dedican a la al imentación
del ganado ya sea en forma de pienso o de
forraje otra parte se dedíca a cultivos de en-
sayo, Ef objetivo de los núcleos es la selec-
cíón de ganado para luego vencer cabezas
a precios especíales a los ganaderos y me-
jorar así la cabaña de la Comunidad. En las

actividades de la granja-escuela se participa
en las tareas agrícolas del complejo en cola-
boracíón con los trabajadores que son ellos
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cípa en las taíeas de mantenímiento y orde-
ño en los establos, los establos, además,
nob ofrecen otros recursos pedagógicos;
podemos presenciar partos, cesáreas u
otro tÍpo de operacíones realizadas por el

actividades de saneamiento de cabras, etc.
Además de estos recursos que nos brínda
el complejo la granja-escuela cuenta con
una huerta propia de tres hectáreas, tres
aulas para tal leres, un comedor, una cocina
y  una  res idenc ia  pa ra  a lumnos -as ,
maestros-as y monitores. Esta residencia
perteneciente a la Consejería de Agricultu-
ra, a veces, es requerída por esta para reali-
zar cursos internos, entonces, la granja-
escuela funciona en régímen externo con
colegios de procedencia próxíma a la
granja-escuela. Todos los grupos (de 4O a
50 niños-as) permanecen en la granja-
escuela de lunes a víernes. Están elabora-
dos cínco ciclos temáticos: la leche, la lana,
la madera, los frutos y el cereal, y actual-
mente se está diseñando el tema del río y
las yeseras próximas a la ganja para ense-
ñanzas medio y cíclo superíor de E.G,B.
Los chicos y chicas constítuyen en grupos
de 13 ó 14y optan por un tema a desarrol lar
durante la semana con elf in de que profun-
d icen en un proceso y  capten la
metodología de trabajo. Para el desarrollo
de los ciclos temátícos todos los grupos re-
alízan sesiones de huerta, establos, trans-
formaciones y de ínvestígación. El conteni-
do de las sesíones está determinad oor el
cíclo temático al que pertenezcan, por otro
lado, las sesiones de un mismo tema están
estrechamente vínculadas unas con otras,

en unas nueve sesiones de hora y media a
dos horas de duración cada una. Al margen
de estas actívídades se realizan otras en la
granja-escuela: numerosos t iempos l íbres
para la anímacíón y f iestas, asambleas,
tal leres de expresión: periódico, radio, plás-
tÍca (títeres, máscaras, gustavos, globos
aerostátíco, cometas, macramés, cabezu-
dos, etc) taleres l ibres: tal ler de clíma,
transformaciones (pan, foigrás, dulces...) .
Todas estas actívídades se realízan de 10 de
la mañana a 8 de la noche. Los turnos ínter-
nos se levantan a las 8,30 y se acuestan a la
hora que el grupo determine en asamblea.
Desde las 8 hasta la hora de dormír se reali-
zan divertídas sesiones nocturnas: fíestas,
vísítas al cementerio, juegos, noches de
es{¡el las...  Al igual que en el Tal ler de Natu-
raléza los cíclos temáticos contíenen actíví-
dades para el aula a realizar previa y poste-
r iormente a la estancia. El seguimíento con
el maestro-a en la grnja-escuela es similar al
def Tal ler.

El prímer contacto con los maestros-as
que van a asitir próximamente a la granja-
escuela es a través de un cusillo que se rea-
liza en la mísma granja. Con él se pretende
informar muy en profundidad acerca de los
objetivos de la experiencia, informales
sobre las actividades que se realízarán du-
rante los cinco días que dure el turno con
los niños-as, notificarles cuál deberá ser su
misión en la estancia, integrándoles con el

productos de la huerta con los ojos venda- ya que están globalizadas en torno al ciclo
dos. -Sembrar, transplantar, repicar, temático. Cadá ciclo temático se desarrol la
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equípo de monitores, para el lo, es necesa-
rio que se les ofrezca a los maestros y ma-
estras, en este cursillo, técnícas concretas
y que aprendan la metodología de trabajo,
con el f in de que el los y el las puedan hcerse
cargo de sesíones durante la estancía con
sus niños-as como un miembro más de
equipo pedagógico, siendo, así, tambíén,
el los y el las protagonistas de la experiencia.
Además de las actívídades para el aula an-
teriormente mencíonadas, en el curso se
les entrega, también otros materiaels
concretos de apoyo (Técnicas de expre-
s ión. . .  ) .  En e l  curs i l lo  se somete a d iscus ión
algunos aspectos de la programacíón o
rnetodoiogía. lgualmente que en el Tal ler y
a pesar del cursi l lo se mantienen las entre-
vistas con los maestros y maestras cuando
se aproxima la estancía. Se les entrega in-
formes para evaluar y se l leva a cabo las jor-
nadas de evaluación al f inal izar el curso es-
coiar. En cuanto a la organizactón interna
de la cooperación y la coordinación y rela-
crón con la Consejería se ref iere empezare-
mos diciendo que somos una Cooperativa
de trabajo Asociado. El único dinero que
manejamos es el que se nos asigna para
sueldos y se reparte equitatívamente entre
los cooperatívistas. Sornos un equipo de
nueve, 6 hembras y 3 varones, biólogos,
maestros y una pedagoga. Funcionamos
en régimen asambleario en reuniones pe-
nódicas. El equipo se distr ibuye tres en
Vil lav¡crosa y seis en Aranjuez. De los tres
del Tal ler, cada semana, dos trabajan con
rriños-as y un tercero progranta. A ta sema-
na srguiente se rotan las funciones. De fos
sers de Aran¡uez, cuatro trabajan con
niños-as y dos programan y resuelven
asuntos vanos, De los cuatro que trabajan
con niños-as uno es el coordinador del tur-
no. A la semana siguiente rotan todas las
func iones.  Por  o t ro  lado,  hay un coord ina-
dor en Víl lavicíosa y otro en Aranjuez que
permanece siempre en los correspondien-
tes centros mientras el resto del equipo rota
por las dos experiencias. Cada persona,
exepto los coordinadores, permanecen tres
meses en el Tal ler de Naturalezav luego pa-
sa a la granja-escuela, síendo susti tuída por
otra que sale de la granja. Las sal idas del
Tal ler se hacen de una persona cada mes.
Por supuesto estos cambíos se hacen de
forma que no interf ieran en el funciona-
miento pedagógíco de los dos centros y se
ímprovísan, por el lo, constantes cambíos
sobre este esquema. En cuanto a la coordi-
nación y realcíón con la Consejería, ésta
contrata a la Cooperativa Beleño por
contratos temporales. La cooperativa se
reune periódicamente con la coordínadora
del Programa de Eduacíón Ambiental.  La
Consejería se encarga directamente de la-
selcción y contratacíón de colegios, así co-
mo, de asignar las part idas de material.  La
Consejería supervisa todo el material escri-
to y publ icable. La cooperativa Beleño par-
tícrpa en el Seminarío Permanente de For-
macíón del Profesorado, así como, en otras
activídades esporádicas de la Consejería
como, por ejemplo, la partícípación en las
Prímeras Jornadas de Educación Ambien-
tal de la Comunídad de Madrid del pasado
mes de marzo.

fTUESTROS CUENTOS
Nuestros cuentos...
Tenéis en vuestras manos los cuentos ín-

ventados por los niños y niñas asistentes al

tal ler "La hora delcuento", durante los me-
ses de mayo y junio del presente año. Ni-
ños y niñas con edades comprendidas
entre los 7 y 11 años, de lo colegíos públi-
cos Vicente Nortes y Víllar Palasí de Pater-
na. Níños y niñas pertenecíentes a los gru-
pos PAPA PITUFO, PALOMA, ROLLO DE
PAPEL  H IG IENICO,  PUERTA MARRON,
ESTRELLA DAZONGUERA y ZICOSOS. E l
l ibrí l lo es algo que nos pertenece a todos,
es un trabajo colectivo, donde cada uno ha
puesto su grano de arena, los cuentos es
decir la matería prima, las ílustraciones, el
mecanografíado, las cubiertas, la impren-
sión, la composícíón y acabado fínal.
Transcribir,  í lustrar, los cuentos responden
a una motívación muy concreta y que des-
taca un verdadero entusiasmo en los/as
níños/as: escribir,  i lustrar, editar un l íbro
de cuentos. A los/as maestros/as desde
aquí les ínvito a que en sus respectivas cla-
ses creen el ambiente apropiado para que
los/as n iños/as se expresen.  Como
ejemplo modesto, he aquí este l íbrí l lo, re-
sultado de tan solo dos meses de trabajo.
Por el momento, los errores de puntuación
o manejo del ídioma nos importan tanto co-
mo la ímaginacíón infantí l  y los deseos de
expresarla de alguna manera. Por otra par-
te, vereis que hay cuentos en blanco, es
decír sin i lustración. Cada uno puede
ilustrarles como quíera. También hay una
página en blanco que cada uno la puede
usar como bíen quiera.

Para f inalízar, agradecer la colaboración

a todas las personas "mayores" que de una
manera u otra, con su ayuda han hecho po-
síble este l íbr i l lo.

¡OUE LA  EXPERIENCIA  POGRESE!
Vicente Cortés Gámis

Moni tor -an imador  de l  ta l le r
Paterna, Junio de 1984

CUENTOS MIN IMOS
El cuento del tronco, no se lo cuento

porque estoy ronco. El cuento del pan pa-
rapaté no se lo cuento porque me lo contó
usted. Ef cuento del gusano, ya fo he con-
tado y no le ha gustado. El cuento de la pe-
rilla que al empezar ya está fundida. El
cuento sobre ruedas no lo he empezado y
ya se ha pínchado. El cuento def haba que
se ha convertído en nada. El cuento de la
gata que al empezar se comió una rata. El
cuento de Carlitos que no oye ni el píto. El
cuento de coco no se lo cuento porque me
se un poco. El cuento de la rana no te lo-
cuento porque no me da la gana. El cuento
del gusano largo que no me da tiempo a
contarlo. El cuento del hi lucho que es muy
delgaducho. El cuento del mocho que al
empezar se ha puesto pocho. El cuento del
pelo que está como el hielo El cuento de la
tele que se cayó del mueble.

Ana Elvira gui jeñe g años
El cuento de la nuez te lo cuento una y

otra vez. El cuento de la rana que para dor-
mírse canta una nana. El cuento del pensa-
miento que aunque no quiera síempre lo
sueño. Este es un cuento que yo me inven-
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to, haber sí puedo vívír del cuento. El cuen-
to del cloco que ni usted lo sabe ní yo tam-
poco.

Monserrat Al iaga g años
El cuento se inventa para pasarlo bien,

pero a veces triste te pones los niños y ní-
ñas se lo pasan bien, leyendo lecturas de
gran ínterés. El cuento es ilusíón para los
niños, que leen con atención. Los abuelos
cuentan cuentos dívertidos y por su expe-
riencia de años educativos.
Monserrat Al iaga y colabaración de su

madre

EL PERRO, EL POLLO, LA PULAGA, Y
LA PATA VAN DE EXCURSION

Esto era un pol lo, un perro, una pulga y
una pata. Un día decidieron ir  de excursión
y ver cosas, y dijo el perro:

-Yo me llevaré 4 sacos de dormir, ya
que vosotros no teneis,
y entonces el pol lo di jo:

-Yo, comída que tengo montones.
y entonces dijo la pata:

-Y yo una t ienda de campaña.
La pulga dí jo:

- Yo cuatro cámaras fotográficas, ropas
y peines.
Nos falta algo .. .  ¡el coche! dí jo la pata a
contínuación. Y el perro di jo que el tenía
pero estaba estropeado. Y el perro pensaba
dijo entoncés el pol lo:

- No os preocupeis, lo arreglaremos.
La pulga se les metió en el choche y no se
dieron cuenta. Cuando el coco hacía
m,m,mpi ,m,mpÍ ,  se d íeron cuenta,  y  d í jo  e l
perro:

-¡Recorcholís, truenos, rayos y cen-
tellas! volveremos a parar.

- No que ya ha salído la pulga, di jo la pa-
ta .

Siguieron y encontraron un campo y pa-
saron el día al l í .  Se lo pasaron fenomenal e
hicieron una casa preciosa y comoda. Vi-
vieron felíces y comieron perdices, y a mí
no me dejaron y me plantaron de naríces el
plato.

Nuria Pastraña 8 años

EL ELEFANTE Y EL COCODRILO
Un día un elefante le dí jo a un león:
-¿Oué come el cocodrí lo?

El león no le contestó, y síguíó andando y
vió al mono que le di jo:

-Vé a lr Ío y el cocodri lo te lo dirá.
Se fué al río, víó salír al cocodrí lo y le pre-
guntó:

-¿Oué comes?
El elefante tenía la nariz muy pequeña y el
cocodri lo le díó un bocado. Entonces se la
hizo más grande.

Domingo Laguna 7 años

GRUPO DE ANIMACION INFANTIL
(BALULUD

Nuestros espectáculos infantiles de aní-
mación se proponen como príncipales obje-
t i v o s :  -  L a  p a r t i c i p a c i ó n  a c t í -
va de los niños. - Desarrollar la psícomotrí-
cidad y la habíl idad manual. -potenciar la
desínhibición. -Desarrollar la creativídad e
imaginación. - Fomentar un espír i tu
crítico. - Potenciar la colaboración y so-
cialización mediante el trabajo en grupo.
-Asentar unas relaciones afectivas de res-
peto mutuo. - Desarrollar la capacidad de
autonomía y decisión.

Estos objetivos se plantean y trabajan
globalmente íntegrándolos de manera que
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puedan responder a las exigencias y necesi-
dades del niño, pues todos estos aspectos
aparecen en él intrínsicamente relacíona-
dos. Pero el objetivo fundarnental que perse-
guimos es contribuir a una renovación so-
cial a través de nuestro trabajo dentro de la
accíón cultural.

OUE ENTENDEMOS POR ANIMACION
En los últímos años mucha gente viene

equiparando el térmíno "Anímación" al de
accíón socíocultural.  Sín embargo, para
otros, dentro de los cuales nos incluimos,
Anímación es una parte de dícha accíón (y
el hecho teatral y educativo no está fuera
de el la) que, además de perseguír como f in
últ imo un cambío socíal real,  pretende a
través de la partícípacíón activa, la comunÍ-
cacíón, la dinamización de los grupos y po-
tencíando la creatividad contríbuir a la for-
macíón de individuos libres, crítícos v
autocrítícos. Sín embargo, en el díálogo vi-
vo de fa calle, no son nínguna de estas dos
acepciones las que más se ut i l izan, sino
que la palabra "Animación" se suelen
englobar una serie de actividades lúdicas.
Es de esta última acepción popular, de

juego, de donde tomamos el nombre para
definirnos, sin dejar de incluírnos en el con-
cepto amplio que determina el para qué, el
por qué y el cómo de díchas actívidades.

NUESTRO TRABAJO DE AN¡MACION
Nuestros montajes pueden ser entendi-

dos como espectáculos infantí les, pero no
se desarrollan medíante la fórmula "actor.
espectadcr", cionde el niño es un elemento
paciente, no agente, debido a que este t ipo
de espectáculos se fundamenta en una co-
monicación y relación unidireccíonal que
impide al chaval expresar con plerritud
emociones, movímientos, evitando un con-
tacto dÍrecto con aquello que está perci-
biendo. De la misma manera la del imitación
especial que conl levan ("taríma", "patio de
bútacas") supone una barrera para el acer-
camíento. Nuestro trabajo de anímacíón
pretende, utilizando otros medios, romper
esta seríe de obstáculos e intenta suplir las
carencias y satísfacer las necesídades que,
a lo largo de nuestra experiencía, hemos
observado en el niño de hoy; indecisión an-
te dinámicas particípativas, deficiencias en
la socíal ización, ínseguridad en sí mísmo,
excesivo proteccionismo etc. Así, en los
montajes que hacemos, la particípación ac-
tíva del níño, basada en toda una serie de
recursos iúdicos, se convierte en el eje
central del espectáculo, aunque para con-
seguirlo sea necesario subordínar a ella
nuestra actuacíón o ínterpretación teatral
como actores" Tanto la anécdota o argu-
mento como la puesta en escena conver-
gen en el propósito de íntentar desbloquear
al níño de su inhibición y sentimiento de in-
capacídad frente a las técnicas expresivas
mediante su ímplicación directa en el mon-
taje como un personaje más de la historía
que estemos desarrollando. El niño tam-
bién inventa, aporta y descubre; es prota-
gonista junto a nosotros. Planteamos unas
dinámicas lúdicas y dramátícas que estimu-
lan a los chavales para que, a través del
juego con la fantasía puedan elaborar sus
propias alternativas expresivas al contactar
con una realidad más imaginativa que a la
que habitualmente les acostumbra su vída
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cot id íana:  juguetes automát icos,  T .V.
bombardeo publÍcítario, etc. El juego es el
instrumento básíco del que nos servimos
para que el niño l legue a un aprendízaje in-
directo "sin darse cuenta" desarrollando
sus capacidades personales: espírí tu
crít ico, autonomía en fa toma de deci-
síones, autogestíón en el trabajo...  Esto
implíca crear una dinámica colectiva de co-
laboración basada en una relación bilateral
(animador-niño, níño-níño) dentro de la
cual el chaval pueda superar complejos,
frustraciones e índecisíones al sentirse res-
petado y valorado como míembro actívo
que t iene una función específ ica a de-
sarrol lar en el montaje. En nuestras ac-
tuaciones, proponemos un trabajo "desmi-
t i f icadoi" '  al  evitar la cornpetividad, elsexís-
mo y las agresiones, dándoles la oportuni-
dad de experimentar y manipular las sí-
tuaciones y materiales que ponemos a su
alcance en cada espectáculo, de forma que
se l leve una "experiencia vivida", no
"vista". Para conjugar todo ésto en un
nrontaje prt imos de un argumento, conce-
bido como un pretexto, que aglut ina toda
una serie de actividades y recursos (can-

cíones, bailes, juegos de pistas, acertíjos,
talleres, juegos populares, dramatiza-
ciones, ... ) articulados e interrelacionados
dentro de una historía cuento o un juego
más amplío constituyendo, así, la verdade-
ra base del espectáculo. La utilización del
espacio escénico es tambiénun elemento
importante a considerar en nuestra tarea de
animacíón. Solemos trabajar en espacios
abíertos una calle, una plaza, un parque, el
patío de un colegio, porque responde me-
jor a la necesídad de movimiento del niño,
por un lado, y por otro, porque el apro-
vechamiento espacial y de los recursos que
el medio nos ofrece es una constante en
nuestra investigación como animadores.
De esta manera, un juego de pístas, por
ejemplo, íncluído en un montaje como una
actividad lúdíca, nos permíte callejear por el
barrio o el pueblo ínvolucrando índirecta-
mente el entorno propío del chavalqu síen-
te como algo suyo dentro de la representa-
cíón, siendo ésta cada vez menos ajeno a
é1. Por este motívo,cuando nos encontra-
mos frente a un nuevo proyecto de trabajo,
estudiamos prímero detalladamente las
condiciones del contrato (tíempo, lugar de

actuación, espacio, edades y número de
chavales que se preveen,.. .)  para tener una
visión completa de todas las posibilídacles y
adaptar en las mejores condicíones el es-
pectáculo que vayamos a presentar.
Nuestras actuacíones van dir igidas al públí-
co infanti l  comprendído entre los 6 y 12
años, pues son lo suficientemente abiertas
como para permitir la particípación de los
más pequeños y de los mayores, al tiempo
que siempre buscamos la colaboración es-
pontánea de los padres y demás adultos.
lgualmente contamos con montajes espe-
cialízados para la edad de preescolar que
realizamos en guarderías y colegios. La du-
racíón de nuestros espectaculos está en fun-
cíón de las exígenbías de cada contrato.
Así, abarcamos montajes tanto de un par
de horas, de un día entero como de una se-
mana (en varias fases o sesiones). Nuestro
trabajo es un proceso dinámico en el que
nada está concluído, sino que se va de-
sarrol lando y modifícando según las ac-

tuacíones completas por medio de un análisís
minucioso , a través del cual se van
amplíando nuevas posíbilidades y cerrán-
dose otros aspectos que puedan ser consi-
derados erróneos en base a la experiencia.

NUESTRA PARTICIPACION EN EL
ENCUENTRO

Uno de los objetivos que buscamos en el
Encuentro era, no sólo ser alternativos en
cuanto a las experiencías que se iban a ín-
tercambíar síno que también había que ser
alternatívos en cuanto a la forma en que es-
tas experiencías eran dadas a conocer. Si-
guÍendo este planteamíento el grupo de
Animación Bululú díó a conocer su trabajo
a través de un montaje de anímacíón, de las
mísmas características y con el mísmo mé-
todo de trabajo que utilizamos con los ní-
ños. pensamos que al igual que el niño, el
adulto necesita también un método abíerto
y particípativo para aprender, si por un lado
su capacidad de abstraccíón lógíca es ma-
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yor, por otro, esa mísma capacidad sin per-
petuar unos esquemas rígídos le imposibílita
una mayor espontaneidad en la manifesta-
ción de sus sentimientos, el adulto es un
ser mucho más ínhíbido que el niño. Con
este montaje intentamos dar la posibílidad
a los participantes, todos ellos dírectamen-
te relacionados con la educacíón, para que
jugaran, de la misma manera que son ca-
paces de hacerlo los niños y pudíeran anali-
zar nuestro trabajo tambíén desde dentro.
Además presentamos un materíal fotográfi-
co y un trabajo reflexívo-teóríco sobre la
animación ínfanti l ,  que no íncluimos aquí
por lo extenso.

R E N O V A C I O N  P E D A G O G I C A  Y
AYUNTAMIENTOS:  I  y  l l  SEMANA lN -
FANTIL SAN ROOUE.

Esta comunícación es para exponer una
experiencía que el Grupo Terri torial del
Campo de Gibra l tar  de l  M.C.E.P.  ha orga-
nizado con presupuesto del Ayuntamiento
de San Roque y que servirá como ínício a
una serie de actividades que estructuradas
por un estudio conjunto de Ayuntamiento,
colectivos renovadores y personas intere-
sadas, ayuden al bíen de la cultura popular.
Empezaremos con una descripción de las
actuales y "futuras" competencías de los
ayuntamientos para después adentrarnos
en la experíencía. Para esto seguíremos el
síguíente esquema: 1. Competencias edu-
cativas de los ayuntamientos. 2. Perspecti-
vas en la nueva legislación de Régimen Lo-
cal. 3. Experíencia: a) Orígen de la expe-
ríencia. b) Planteamiento pedagógíco. c)
Estructura. Tres Bloques. dl lncídencia so-
cíal.  e) Valoración. 4. Conclusíones.
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1) COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE
LOS AYUNTAMIENTOS.

Las competencías munícípales en mate-
ria de educacíón tiene carácter secundario.
Aunque han sido transferidas competen-
cías de Admínistracíón Estatal a algunas
Comunidades Autónomas, la descentrali-
zacíón no ha llegado a las Corporaciones
Locales. Descentralización que comporta
un estudio de la organización territorial de
la administración autónoma y en él se debe
contemplar una amplía gama de competen-
cias transferidas a los Ayuntamientos y que
cuenten con los recursos económícos ne-
cesarios. Este autogobierno de corpora-
ciones locales en materia de educación con
ampl ias  competencías es necesar io .
Muchos proyectos locales no se pueden
realizar ante el pobre marco de competen-
cias que tienen las corporaciones locales y
por el desánímo que conl leva fas trabas de
burocratízación si se trata de llevarlos a la
Consegería de Educación de la Comunidad
Autónoma. las competencías educatívas
actuales de los Ayuntamientos, que son la
mayoría de ínfraestructura, muchas veces
no son realizables por falta de presupuesto.
Estas son: - Velar por el cumplimiento de
la oblígación escolar y sancionar con mul-
tas la falta de asitencia a la escuela. Cons-
truir instalaciones deportívas mÍnímas se-
gún el censo de población. -Sobre construc-
ciones escolares, aportacíón de los terre-
nos para su edíf icación, part icipación en el
coste de la edif icación sí es posíble y con-
servación y mantenimiento de los edÍf icios.

Promocionar colonias y campamentos.
Supl i r  con in ic ia t ivas prop ias aquel los  n i -

veles y activídades educativas que o bien
no quedan cubiertas por la Administración
Estatal o Autónoma o bien no estan sufi-
cientemente atendidas: preescolar, adul-
tos, educación especial, enseñanzas espe-
cial izadas, etc.. .  -Llevar a cabo activida-
des complementar ias :  Músíca,  c ine,
fotografía.. .  -Control sanítario de la co-
munidada escolar. -Atender a la conser-
vacíón y reparacíón de las viviendas para
m a e s t r o s  C o n c e s í ó n  d e  b e c a s .
- Cooperacíón para que las unidades esco-
lares estén dotadas de buen rnaterial y mo-
bíl iarío pedagógico. - Funcionamiento de
las Juntas Munícipales de Enseñanza cuyas
actuaciones son de mínima importancia.
Como ya se ha dicho, son la mayoría com-
petencias de infraestructura y no de organi-
zación escolar y, además, en bastantes
aylrntamíentos no se pueden realizar por
falta de presupuesto.

PERSPECTIVAS EN LA NUEVA LE-
GISLACION DE REGTMEN LOCAL

Analizado el borrador del proyecto de
Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local deducimos que no hay clara del imíta-
cíón de las competencías que en matería de
enseñanza deban tener los ayuntamientos.
Consíderamos que como la aún actual Ley
de Régímen Local las competencias educa-
tívas van a estar centralizadas a nível de Es-
tado o Comunidad Autónoma y a los ayun-
tamíentos no va a llegar la descentraliza-
ción deseada. En este borrador las compe-
tencías propías de las corporaciones locales
no exísten. De las competencias mixtas se
contemplan como las de la anteríor ley. En
cuanto a las competencias delegadas en un
futuro de Estado a las corporacíones loca-
les no se mencíona nada. De las competen-
cías alternativas falta un reconocímíento
explicíto de las mísmas. Este anteproyecto
en matería de educación sólo cíta lo si-
guiente. El capítulo tercero trata de las
competencías que tendrían los ayunta-
míentos. Dentro de estas competencias, el
artículo 24, punto 2, apartado ffi), dice que
fe compete: "actividades e instalacíones
culturales y deportívas; ocupación deltíem-
po l íbre". Elartículo 27 dice que: " los muni-
cipios pueden realizar actividades comple-
mentarÍas de las propias de otras admí-
nistracione',y, €ñ particular, las relativas a
la educacíón, 'cultural etc.. .  Ante esto, in-
sistimos que se deben de fijar las compe-
tencias educativas de las dístintas Admi-
nistraciones (Central, Autónoma y Local) y
buscar los medios de financíacíón para lle-
var a cabo las mísmas. No basta con darle
competencias a los ayuntamientos sino que
cuenten con unos medíos económicos que
afronten estas competencias y no dejarlo a
la buena voluntad de éstos.

3 l  EXPERIENCIA:  I  y  l l  SEMANA lN-
FANTIL DE SAN ROOUE

3.1 Origen de la experiencia: En elgru-
po exístía la idea, algo abstracta en princi-
pío, de organizar unas actívidades de ani-
mación con los níños, las cuales tuviesen
unas directrices básícas: -Oue el niño
fuera protagonísta actívo en ella. -Oue en
las mismas se plasmara nuestra idea de
educación. En el últ imo año de mandato de
los prímeros ayuntamientos democrátícos,
afanados éstos en realízar activídades que
tuviesen una rentabílidad electoral, surgió
en el ayuntam¡ento de San Roque una leve

propuesta de organizar algo inconcreto pe-
ro que tuviese relación con los niños. Eso
nos permitió reunirnos, estudiar su pro-
puesta y aprovechar esta oportunidad para
dar a luz las ideas que sobre este particular
teníamos.

3.2 Planteamiento pedagógico: Nos
planteamos unos objetivos básicos: -Oue
las activídades fueran creatívas. - Utilizar
métodos activos. - Revalorizar la actividad
manual. -Romper el espacio escolar. Lle-
var esta actividad a la calle. - Hacer particí-
par a los padres en esta experiencia.
-Llenar las calles del pueblo de alegría.
- Revalorízar cancíones y juegos populares
- Potenciar el  t rabajo cooperat ivo.
-Carácter no obligatorio de las activida-
des. - Poner a los niños de San Roque en
contacto con formas de creación cultural
no muy frecuentes por estos lares; teatro,
guiñol, mimo, circo, etc. -Poner en con-
tacto al níño con la literatura infantil.

3.3 Estructura: Con arreglo a estos
planteamientos estructuramos las activida-
des en tres bloques: Talleres, Animación y
Actos Culturales. alTalleres: Serían un
conjunto de actividades donde el niño se
pusiera en contacto con una serie de mate-
riales y se expresara por medio de ellos, en
base a unas indicaciones técnicas dadas
por los monitores de dichos talleres. Los
talleres son eminentemente activos, de
libre elección, al aire libre, de expresión
líbre, donde se busca que el niño desarrolle
la otra parte de su personalidad que por
desgracia en la escuela tradicional está
atrofiada Estos talleres son: -En la prime-
ra Semana Infanti l: modelado, pintura, ma-
ríonetas y cabezudos. - En la segunda se
aumentaron: los cuatro anteriores más
expresión corporal, fotografía, macramé,
tapices, cometas, baile. En total, diez talle-
res. Estos talleres fueron ímpartidos por
míembros del M.C.E.P. del campo de
Gibraltar y cola6oradores de la localidad.
En algunos talleres participaban padres. El
último día se hizo una exposicíón de los tra-
bajos realizados en los talleres, en el mísmo
lugar donde se desarrolló toda la Semana.
Las dos Semanas se han hecho alaire libre,
en el Parque de la Alameda de San Roque.
bl Animación: En este apartado nos plan-
teamos: -Comenzar y acabar la Semana
de forma llamativa y alegre. -Poner en
contacto a todos los niños de los dístíntos
talleres. -Recuperar juegos y cancíones
populares. -Desinhibir a níños y mayores.
-Demostrar que todos juntos lo pasan
mejor que estando solos. Las actividades de
anímación que recogían estos presupues-
tos fueron los siguientes: Pasacalles (Gi-
gantes, cabezudos, dragones, gusanos.
llevados por los niños/as, acompañados de
bandas de mrlisiba). Con esto comenzaban
y acababan las Semanas. -Grupos de ani-
mación: Compuesto por varios compañe-
ros que animaban a cantar y bailar a los
chavales canciones populares del folklore
íntantil. Fué uno de los puntos fundamen-
tales de la Semana. Chocolatadas y refres-
cos. -Juegos colectivos tradicionales.
cl Actos culturales: Serie de actos que,
venidos de fuera, nos acercaban a las dis-
tintas formas de expresión cultural. estan-
do relacionados con el mundo de los
niños/as. Estos eran: -Teatro, hecho por
mayores y niños, Mimo, Guiñol, Teatro cir-
co, Canción Infanti l.
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HORARIO:  Debido a que la  I  Semana In-
fantil se hizo en Agosto/82, hubo sesíones
de mañana y tarde. Por las mañanas se em-
pezaba a las once con los talleres que dura-
ban dos lroras y después había animación.
Por las tardes, eran los actos culturales y
animacíón o juegos. En la l l  Semana Infan-
til, que fue en septiembre/8O, se hízo sólo
por la tarde con la mísma duración, en los
bloques,que en la anterior. Se empezaba a
las seís. Sábado y domíngo por la mañana,
también. En ambas Semanas hubo una ca-
seta con Líteratura Infantil que los níños es-
tudiaban o leían sus l ibros. PRESUpUES-
TO: La I Semana se llevó un presupuesto
de 375.000 pesetas subvencionadas por el
ayuntamiento. La segunda 600.000 pese-
tas, tambíén abonadas por la Cooperación
Local, Sobre un presupuesto más detal lado
adjuntamos justíf ícación de gastos de la l l
Semana Infantí l  como Anexo l l l .

Insidencia social:  Una de las principa-
les preocupacíones cuando una experíencia
se hace por primeravez es sí tendrá buena
adaptación en el entorno social en donde
se realiza. Más en nuestro caso debído a
que la real ización de la I  Semana Infantí lera
en agosto y la realizacíón con los niños no
era igual que si hubíera sído en el curso es-
colar. Se conectó con un grupo de alum-
nos y éstos fueron grandes colaboradores
para su difusión, comunicándoselos a los
demás niños. Nuestras prevísiones, un tan-
to pesímistas, no se cumplieron y , pata
bíen, vimos que la part icipacíón superaba
nuestros cálculos. En Tal leres estuvíeron
expresados su alegría y creatividad unos
doscientos niños. En los demás bloques
también la existencia fue mayor que la pre-
vísta. En la l l  Semana como se realízó en
septíembre, con el curso empezado , la par-

ticipacíón fue mucho mayor a los Talleres
asistíeron unos quíníentos niños y en actos
culturales y animación superaron tambíén
nuestros supuestos. Hubo mayor acerca-
miento de padres y maestros, eu€, sí la an-
terior estaban de meros espectadores o no
interesados, comprendíeron la experiencía
y colaboración en la realízacíón de talleres,
organización de actos, etc. Por otro lado, la
incidencia en la comarca del Campo de
Gíbraltar fue tambíén posit íva, víníendo ní-
ños de otras localídades a partícipar y te-
niendo gran dífusíón en medios de comuní-
cación: radio, prensa.

3.5 Valoración: Es posítíva. Es la prime-
ra vez que una actívídad de este tipo se re-
aliza en esta comarca. Otras locafidades
próxímas está pensando en hacer experien-
cías simílares se han puesto en contacto
con nosotros para ello. Esta valoracíón es
posítiva, entre otras razones, porque: - El
componente electoralísta ínícial del Ayun-
tamiento ha dado paso a una consideracíón
posít iva de la Semana, consíderándola co-
mo "realización fija" para los próximos
años. -Ha servido para "abrt brecha" en
el Ayuntamíento. Ahora, un grupo de ma-
estros estamos trabajando en un Plan de
Accíón Educatíva Municipal que el Ayunta-
míento está díspuesto a llevarlo a cabo.
-La part icípación de los niños es masíva.
En la prímera Semana, debido a las fechas,
generalmente eran niños del centro. En la
segunda, la part icípacíón de níños de las
capas más populares fue mayoritaria.
- Los padres han acogido de manera muy
favorable esta experíencia. Han apreciado
los trabajos de talleres y el tipo de relación
entre níños y monítores, y la nueva forma
de enseñanza y aprendizaje que realÍzába-
mos. - Desmít i f ícábamos el papel del ma-

estro. La relación profesor-alumno es dife-
rente a los canones tradicionales. -Ser re-
valorízan las actívídades manuales impor-
tantes para el desarrollo es d.íferente a los
canones tradicíonales. -Se revalorizan las
actividades manuales importantes para el
desarrollo de la personalidad del niño. - En
este año hemos conseguído ímplícar en el
trabajo de talleres, personas preparadas de
la local idad sin relación con la enseñanza.

CONCLUSIONES:
- Consíderamos que los Ayuntamíentos

deben partícípar en el patrocínío y organi-
zacíón de activídades de este típo en ef ám-
bito de fa educación y animacíón cultural.
-Creemos que la Semana Infanti l  no debe
ser una actividad aislada anual síno que de-
be tener una continuidad por medio de
talleres de tiempo libre permanentes donde
se desarrollen todas estas técnícas. En esta
tarea el Ayuntamiento debe tener un papel
destacado. -Para próxímas Semanas In-
fanti les debemos procurar implicar a otros
sectores de la localidad en la organizacíón y
realízación de las mísmas, por ejemplo
A.P.A.S.  Asoc iacíones de vec inos y  cuan-
tas personas quieran part icipar. -San Ro-
que en un municipio que t iene su población
repartida en distíntas baríadas alejadas va-
rios kílómetros del casco urbano. Por esta
característíca, el próximo año, se intentará
implícar a representantes de barriadas para
así hacerla extensible a todos los niños del
término municípal.  -Entrar en contacto
con personas o colectívos que realicen ex-
periencías partículares con objeto de com-
part ir las y enriquecernos mutuamente.
- Creemos haber conseguido, amplíamen-
te, los objet ivos pedagógícos que en un
pr inc ip ío  p lanteábamos:  los  n íños han s ído
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protagonistas actívos de las Semanas han
trabajado de manera cooperatíva, han
expresado su creativídad, etc. -Aunque

no es un objetívo específíco de nuestro
Grupo, la partícipacíón en dos Semanas ha
dado al grupo una mayor cohesión y mejor
difusión entre la Semana en general y los
enseñantes en partícular.

SOBRE LA  I I I  SEMANA INFANT¡L
Se celebró del24 al 30 de Septiembre de

1.984 la estructura fué la mísma qu las Se-
manas Infantíles anteriores, es decir: Talle-
res, Animacíón y actos culturales. Se tuvo
en cuenta las conclusiones que se hicieron
de las anteríores y se hizo especíal híncapíé
en diversos aspectos organízativos y de
infraestructura, como son. -Se creó una
comisión en Febrero para la l l l  Semana que
llevara la propuesta de realizacíón a las
barriadas de S. Roque, formada por el
C o n c e j a l  d e  E n s e ñ a n z a  y  a l g u n o s
míembros del MCEP. Su fín era alentar a
las barriadas por medío de sus colectivos
(Asocíacíones de Vecinos, APAS, Grupos
Juvení les . . . )  para que crearan una comi-
síón de barriada que montaran toda la ínfra-
estructura necesaria personal y material y a
part ir  de ahí hacer una coordinación entre
todas para las realizaciones y gastos. Des-
pués de hacer reuniones en cada una de
ellas (hay siete barr iadas), se logró crear
una Comisíón de barriadas en las que entra-
ron tres y el caso de S. Roque ( las demás
no tenían suficíente interés por la misma).
A lo largo de reuniones para coordinación,
dos de las tres barr iadas dejaron de ¡sist ir  al
comprobar que tenían el mismo problema
oue las anteriores (no había el suficiente
personal rnteresado para l levar tal leres,
e tc) .  En Mayo-Junto quedó so lo  una

barriada (Guadiaro) y el centro de San Ro-
que. Y con el lo, se realízó la l l l  Semana.
-Al tener un notable éxito las dos ante-
riores, maestros, jóvenes y asociaciones de
San Roque-centro, mostraron interés para
participar en ella, asistiendo a reuníones y
ofreciéndose para organización y talleres.
El hecho fué interesante porque así no sólo
organizaba MCEP sino implicaba a otros
estamentos y los talleres no solo lo llevaban
míembros de riuestro iolectivo sino tam-
bién otras personas (en S. Roque-Cenro de
16 T'al leres, seís los organizaban el MCEP, y
en Guadiaro de 14 Tal leres nínguno era l le-
vado por gente del MCEP). Se tuvo muy en
cuenta los objetivos de semanas anteriores
con elf ín de que no se perdieran los plante-
amientos que la originó. -En las activida-
des culturales se intentó que los grupos
que actuaran, estuvíeran formados por ní-
ños y que no exístíera un interés económi-
co en el los. Se consiguió que solo un grupo
fuera de personas adultas y cobraran canti-
dad fija por actuación. Los demás venían a
cobrar gastos de desplazamíento, aloja-
míento y materíal aunque se les diÓ una
gratíf icacíón. -El cartel anuncíador de an-
teriores Semanas lo real izó un adulto. En
esta última los niños realizaron carteles, por
medio de los colegios, habiendo una prese-
leccíón por parte de la comísíón atne la ava-
lancha de carteles (unos trescientos). De
ellos se seleccíonaron 60 carteles que en el
Salón de Plenos de Ayuntamíentos se ex-
pusieron y por un Jurado formado por ni-
ños de los díferentes colegios se eligiÓ el
cartel anunciador. -El número de niños
part icipantes fué en aumento. En San Ro-
que centro hubo 700 niños trabajando en
tal leres y en Guadiaro unos trescíentos.
-Al haber aumentado los días, tal leres y

población el presupuesto fue mayor que su
financiado en mayor parte por el Ayunta-
miento y el resto por algunos bancos.

Para las próximas semanas tendremos en
cuenta: -lntentar que otras barriadas se
incorporen. -Seguír con la dinámica de
que grupos juveníles, Asociaciones de Ve-
cinos etc, vayan incorporándose en la Co-
misión de Coordinacíón. El papel del MCEP
sería de participación en esta Comísíón, te-
niendo muy en cuenta de que los objetívos
no se desvirtuen. -Conseguir que todos
los talleres los lleven personas de la locali-
dad y con colaboración de muchachos de
EGB o antíguos alumnos. -lntentar que,
en cada barriada, se forme un Grupo de
Anímacíón. -Con respecto al presupuesto
hay que hacer una racionalización del mis-
mo. Se tendrá en cuenta: -Hacer un es-
fuerzo de imaginación por parte de los mo-
nitores de talleres para que se haga recicla-
je de materíal de deshecho. -Evitar los
grupos profesíonales en las actívidades cul-
turales. - Buscar otras vías de finan-
c í a c í ó n :  D i p u t a c i ó n ,  b a n c o s ,  e t c .
-Conseguir que la S.l. no sea una actívi-
dad aíslada sino que tenga una continuidad
a lo largo del curso por medío de talleres
permanentes donde se desarrollen todas
las técnicas.
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LA PAZ NO ES UN SUEÑO, ES UNA
TAREA

Este era el texto de la pancarta inicial con
la que comenzaba el Pasacalles infantil-
juveníl  belebrado en Ubríque (Cádiz), el pa-
sado día 30 de enero, con motivo del XXll
Día Escolar de la No-violencia y la paz (DE-
NIP). Unos 2.000 escolares pertenecientes
a  E .G .B . ,  B .U .P .  y  F .P . ,  g r i t a ron  y  can ta -
ron por la Paz, en una luminosa tarde de la
Serranía de Cádiz. Este acto fué organizado
por Andrea Martínez Reyes y pedro Ledes-
ma Rodríguez, profesor de E.G.B. en el co-
legio Público Reina Sofía de Ubrique y
autores de este escrito. En este pasacalles
colaboraron, después de muchas ,,aventu-

ras y desventuras", representantes.de: Co-
legio Sagrado Corazón, C.P. Reina Sofía,
C.P. Francisco Franco, C.P. Fernando Ga-
vi lán, C.P. Víctor de la Serma, Consejalías
de Educación y Cultura del Ayuntamiento,
y otras personas que echaron una mano.
En la movida participaron "contra viento y
marea", el Colegío Sagrado Corazón
prÍvado-, al completo, la casi totalidad de
los Colegíos Reína Sofía y Francisco Fran-
co, dos clases de cada uno de los Colegíos
Fernando Gavilán y Víctor de la Sena, unos
&) alumnos del Instítuto de Bachíl lerato y
unos 60 alumnos de F.P. así como gente
del pueblo. El Pasacalles -el cual estaba
agrupados por niveles-partió de dos puntos
diferentes del pueblo, debido a la sítuacíón
espacÍal de los Colegios, uníéndose poste-
r iormente los dos grupos. Todos juntos
partieron hacia la Plaza del AyuntamÍento.
Durante todo el recorr ido, los niños iban
cantando, gri tando y baílando. En la plaza
del Ayuntamíento se cantó varias veces el
Himno de la Alegría, se leyeron dos mani-
frestos por la Paz, escritos por niños, se ín-
tercambiaron pegatinas -que cada niño
había confeccionado-, y se efectuaron dos
dramatizaciones cortas sobre el tema.
Cuando terminó el Pasacalles, en el C.p.
Reina Sofía se abríó una exposicíón de di-
bujos, poesías y redaccíones sobre la paz,
hechos por los niños de los díferentes Cole-
gíos. Los níños, durante la manifestación,
portaban gran variedad de máscaras, gorrí-
tos, disfraces, globos, plumeros, molíne-
tas, abanícos, baberos, cabezudos, palomi-
tas, pancartas y todos llevaban, además,
un lazo blanco al cuel lo como dist intívo del
Pasacaf les. Separando la 1." etapa dela2."
(de E.G.B. )había o t ra  gran pancar ta  con e l
texto: "Amarte para el Amor, no para la
Guerra", así como tres grandes cabezudos
y dos tambores que iban dando marcha.
Para que en tan gran movida no ocurriese
ningún "incidente", se cortó la circulacíón,
y  una centena de ch icos de F.P.  y  B.U.p
formaron un cordón humano alrededor.de
la manifestación, así como unos S0 níños
de 7. "  y  8 .o  de E.G.B.  que formaron un
grupo disperso entre los niños más pe-
queños para ayudar a los profesores en su
c u í d a d o .  T o d o  e s t o s  g r u p o s  d e
"segurídad" iban distínguiéndose por un
brazalete blanco. Los objetivos pretendidos
con esta actividad del pasacalle surgen de
varías ideas. Primeramente el Pasacalies se
constituye como una actividad de expre-
sión, lúdica y alegre, de cara a una visión
optimista hacia el tema de la Paz. Luego,
con esta actividad se da a conocer al
pueblo que en la escuela "se trabaja,' (se
debe trabajar) el tema de la Paz, así como
también se puede índucir de cierta forma a
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que la gente se ínterese por el tema (casi
nadíe sabía que el 30 de Enero era el día de
la Paz). Y por últ ímo, en este día (DENIP)
se aconseja, y con tazón, que se den prefe-
rencia a las activídades expresivas, entre
otras. Nosotros, los organizadores, no con-
tamos con un apoyo abierto de más perso-
nas de cara a la organización, con lo cual la
activídad se resintíó en cierta forma. Las ra-
zones de esto se puede entresacar del am-
biente que se describe a continuacíón.

De los 4.000 escolares de E.G.B. y Ense-
ñanza Media que hay en el pueblo, sólo la
mitad partícíparon. Esto fué debído a varias
razones: En primer lugar la censura ínfor-
mativa, presiones y negativas por parte de
algunos dírectores de Centros, a salir a la
cal le, asumiendo "poderes" que no les
corresponden (!).  En segundo lugar, la falta
de compromiso y el miedo a salír a la cal le
por parte de un gran número de profeso-
res. y en tercer lugar, la razón más escabro-
sa y ridícula: por parte de ciertos sectores
de la enseñanza y del pueblo se difundió la
ídea de que el Pasacalles era una manipula-
cíón política de los organizadores. Se bara-
jaba la idea de que el tema de la Wz era emí-
nentemente político y partídista, y que co-
mo tal no se debería tratar con los níños, y
mucho menos en manífestación. Se cayó
en el rídículo de tenerse que votar en
reuniones de coordinación el contenído de
las pancartas que se iba a aceptar para el
acto. Por supuesto, y debido a razones que
todos comprenderemos (aunque no acep-
tamos), se censuró el tema OTAN, y nc se
censuró -de mílagro-, algún texto alusi-
vo a la guerra (! ! !) .  Desde la radio l íbre que
hay en el pueblo se invitó a los señores
detractores del tema a que entablaran un
diálogo abierto con nosotros; pero la invíta-
ción no encontró eco. Y hablando de me-
dios de comunícación, Telesur mandó un
equípo e hízo un reportaje. Reportaje que
todavía, y en el momento de escribir estas
líneas (medíados de marzo), no ha emit ido
(tíenen otras cosas más importantes que
emit ir :  ¡vean Telesur cualquier día). La idea
que sobre la Paz surge de la lectura del tex-
to de la pancarta ínícíal, ha sido la que más
se ha recalcado y trabajado en clase (en las
clases de nosotros, se entíende). y aunque
para muchos la Paz siga siendo un "sueño"
-al igual que el Pasacalles forma parte ya
del pasado esperamos que para algunas
personas haya servido todo esto de
estímulo con el que emprender por lo me-
nos una lucha por la Paz, entendida como
tarea diaría. Tarea ésta que no sólo consis-
te en actuar pacíficamente y de forma no
violenta con nosotros mismos y los demás,
sino que implica lucha constante en contra
de todas las ínjustícias y de todo lo que ha-
ce que este mundo sea tan "violento";
aunque el lo suponga romper con muchos
esquemas e intentar descubrír muchos pila-
res sobre los que se soportan nuestro ac-
tual sistema (político, económíco, laboral,
educativo,.. .) .  De todas formas, y aunque
(esperamos equivocarnos l  una gran
mayoría no se comprometerá lo más
mínimo en esta tarea, por lo menos espera-
mos que se recuerde que el día 30 de Enero
de cada años es el "cumpleaños de laPaz".

Pedro (MCEP. G.T. Campo de Gibral-
tarl y Andrea Martínez

Este fué uno de los manífiestos leídos en
el Pasacalles: "Viendo la tele" uno se
queda atónito. Cada día hay más conflíctos
y todos se afanan por tener el arma más so-
fístícada y mortífera, Son sofo guerras,
ahora los robos, t¡roteos y secuestros son
motívos para no dormir. Viendo esto me
pregunto ¿Tan difícil es dejar las armas por
una pala un tanque, por un tractor, un ca-
zabombarderos por un avíón de pasajeros,
en fín, un cuartel de control por un hospi-
tal, además de las medallas por combate
por las medallas de premios nóbeles. Así
parece ser, es muy difícil lo que debería ser
fácil. Ya no nos preocupamos por un tiro-
teo en el que mueren dos personas: esto es
ya muy normal. La vída cada vez es más
difícíl por culpa de esto. ¿Esto es lo que
aguantaremos toda la vida? ¿no cambiará
nunca?. Me gustaría que lo hiciera. No bas-
ta con decir que no hay guerra para que ha-
ya Paz. No míentras los que no tenemos
guerras nos preocupemos porque no haya
ní tíroteos, ni robos, ní secuestros, etc,
porque con esto no hay Paz"J

José Miguel  Reguera.  7 . " -C.
C.P. Reina Sofía
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CENTRO "EGUNON MENDIXOLA"
El Centro Egunon Mendixola, controlado

por la asociacíón del mísmo nombre, es
una inst i tución que recoge a jóvenes'en
edades comprendídas entre los 14 y 18
años que presenten problemas famíliares y
de inadaptación social.  El caserío Mensixo-
la se encuentra ubicado en el valle de Ara-
maiona.

2.  SINTESIS HISTORICA
El proyecto de crear la Granja Medixola

t iene un principio en la labor inicíada a co-
comíenzos de 1979 en el barrio de Abeüuco
con el objetívo de ocupar el excesivo tíem-
po líbre de adolescentes del barrio y las re-
percusiones negativas que este tíempo
traía consigo. El objetivo de la asociacíón
era una experiencía piloto psicopedagógíca
en el medio rural con jóvenes de conducta
considerada "difícil" y con ambiente fami-
liar negativo para su desarrollo personal.
Comenzó a funcionar el 16 de Noviembre
de 1981. La citada experiencia se inició con
seis jóvenes del vitoriano barrío de Abetxu-
ko, previamente seleccíonados Bor el
equípo interdisciplinar que apoya la instítu-
cíón y con tres educadores contratados por
la mencionada asocíación. El caserío Men-
dixola fué cedido por la Excma. Diputacíón
Floral de Alava con la fecha del 6 de No-
viembre de 1.981 . El edificio en total tiene
4O0 metros cuadrados. También existen los
terrenos de cultivo que actualmente se
aproximan a 2.000 metros cuadrados,
quedando como prados, pinares.". otra su-
perficie de 32.6@ metros cuadrados. En el
proyecto presentado, se marcaba un pe-
ríodo de adaptación de tres meses para el
grupo inícial (6 jóvenes y tres educadores),
momento en el cual se debía aumentar el
número a 12. Los prímeros meses, las labo-
res realizadas fueron las de preparación de
la casa (limpíeza, empapelar, colocar los ro-
dapiés, así como pequeñas obras). En no-
víembre de 1982 se llegó a los 16, número
que se consideró más idóneo. En este pe-
riodo de tiempo, algunos de los que iní-
ciaron la experiencia, dejaron de acudír al
centro por diferentes causas iles parecía
una experiencia dura. no consiguieron
adaptarse...  ) .

3 .  DISTRIBUCION DEL EDIFICIO
El edificio en sí, consta de dos plantas o

pisos. En la planta baja se encuentran:
-dos talleres donde se imparten diferentes

materias prácticas. -Aseos. -Coclna.
-Comedor-sala de TV. -Sala de estar y
biblioteca donde se imparten las asignatu-
ras de cuftura geneal. En la planta prime-
ra existe: - 8 dormitoríos dobles para los
jóvenes y 4 índíviduales para los educado-
res. -Aseos. - Duchas. - Camarote.
-Despacho. Adyacente al edífício se en-
cuentra el sótano, el cual es dedícado a
cuadra para animales menores (gallinas, co-
he jos,  pavos. . . ) .

4  ORGANIZACION
4.1 Dependencia. El centro depende di-

rectamente de la Asociación Egunon Men-
dixola, que es una asociación privada. 4.2
Medios de f inanciación. Los medios de
fínanciación que dispone la asociación son
una aportación anual simbólica de los so-
cios, ya que socios son las personas de la
asociación y los padres de los jóvenes aten-
didos y por medio de subvenciones. Estas
subvenciones provienen totalmente de ins-
tituciones públicas, y debido a las sucesi-
vas transferencias de competencias, ha si-
do finalmente asumido por el Ayuntamien-
to de Victoria-Gasteí2. Las enseñanzas que
se imparten no están homologadas. 4.3
Personal que trabaja. El uníco personal
asalariado son los cuatro educadores
contratados por la Asociación para atender
af centro (el cuarto monitor-educador fué
contratado el 31 .1 .84) y que componen el
equipo educador. Este personal, junto con
los chicos, es el que hoy en día cubre todas
las necesidades: alimentación, limpieza,
trabajos en el exterior, talleres, tiempo libre,
labores administrativos, labores organizati-
vas...  El Convenío Colectivo al cual se en-
cuentran los 4 educadores es el de la ense-
ñanza no estatal. El horarío de trabajo es de
dedicación exclusiva, es decir viven junto
con los chicos de lunes a viernes.

5. OBJETIVOS PLANTEADOS
-  P r e v e n i r  y  t r a t a r  p s i c o -

pedagógicamente por un equipo respon-
sable las conductas no socíalmente admití-
das. -Ocupar el tiempo libre de los jóve-
nes con fines de reinserción social tanto en
el medio rural como en el de relaciones in-
terpersonales. * Revalorízar las capacida-
des y valía de los jóvenes en base a hacer
desaparecer el sentimiento de marginacíón
experimentada. -"Aislar" de ambientes
nocivos (drogas, bandas, etc,l y problemá-
tícas familiares conflictivas para el de-

sarrollo de su personalídad. Condiciones
de admisión. Las condiciones de admisíón
son: Ser varón, con edad comprendída
entre los 14 y 18 años, preferentemente de
14 y 15, presentando un cuadro socíal de
problemática famil iar que pueda conducir a
un posíble consumo de drogas o a un aso-
cíacionismo en bandas con fínes i l íci tos,
aceptar  vo luntar iamente su íngreso.
EXTRACTO DE LA ENCUESTA REALI.
ZADA EN ABRIL DE 198ÍI

Datos esco lares.  N ive l  de E.G.B.
ap robado .  5 .o  -  7 ,  6 .o  -  6 ,  7 .o  -  1 ,
Causas por las que dejó los estudios.
-No poder  cont ínuar  la  E.G.B.  por  la  edad
6 chavales. - Expulsados dos de el los, uno
por dos ineses y no se neintegró, y otro por
las notas. -Al no tener que repetir curso,
los condiscípulos eran más jóvenes, y dejó
de ir. - No se reíntegró al centro para hacer
8.o  E.G.B.  -No entendía las  c lases,  empe-
zó a hace pirolas, hasta que dejó de ír.  -Al
sal ir  del Tríbunal Tutelar de Menores no
quiso volver a níngún Colegio. - Por sacar
malas notas. En general se observa una fal-
ta muy grande de interés por todo lo rela-
cionado con obtener un nivel cultural
mín imo.  Por  qué dec id ió  acudi r  a  Men-
dixola. -Porque conocía su marcha a tra-
vés de otro que estaba en el Centro.
-Porque le hablaron de el lo y no tenía tra-
bajo. Por hacer algo y estar con gente dis-
t inta. -Por tener problemas en casa y sen-
t irse atraído por el Centro. - Porque le gus-
tó la idea.-Por salír de casa (problemas
f a m i l í a r e s ) .  -  P o r  h a c e r  a l g o  ( d o s
muchachos). -Por no estar en la cal le, sÍ
no iba a acabar mal. -  Por hacer algo y por
la ayuda económica. -Porque se hacen
cosas y no se estudia. - Porque le gusta lo
que se hace. -Por problemas familíares.
--Por sal ir  del fr ibunal.

COMO SE APARTA AL CHAVAL DE
TODO

En las cal les del barr io nos encontramos
con chavales apartados de todo: aburrídos,
y desencaminados, porque las condiciones
de la sociedad no son óptimas para que se
puedan realizar como personas. Existen
problemas tan graves como: Paro Juve-
nil: No existen alternativas de trabajo, las
pocas que hay son una explotación del cha-
val.  Situaciones famil iares confl ict ivas.
Problemas escolares: -Aborrecímiento.
-Falta de motivación e ínutílídad de las
m a t e r i a s  e s c o l a r e s .  -  C a s t í g o s ,
-Expulsíones. La Administración, ante es-
te fracaso que en algunos barrios alcanza
porcentajes muy altos, crea como "alterna-
t iva" la Educacíón Compensatoria. que si-
gue síendo un fracaso por la carencía de
personal adecuado, la falta de recursos
múltiples y ef seguír sín contar con la realí-
dad de los chavales. Falta de locales: No
existen en el barrio locales que les sirvan
para poder estar y realizar actividades.
Ayuntamiento: Los chavales no son teni-
dos en cuenta durante todo el año, exepto
para algún campamento de verano. Cole-
gios de Protección de Menores: Lo que
aprenden: -El castigo (conexión con el
adulto) -Agresívidad (para poder vivír)
-La ley del más fuerte -Chívato, pelotas,
héroe, tonto...  -A estar en una "jaula de
cristal" (Relaciones con el exteríor). Futu-
ro: Aguantar en el cole hasta los 16 años;
luego la calle sin trabajo, residencia, fami-
l i a . . .
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DESCONEXION DEL NIÑO FRENTE AL
ADULTO

- Se encuentra solo e indefenso.
-Respecto al adulto (maestros, padres,
monitores educadores, psicólogos...) el ni-
ño no tiene ní voz ní voto. - La sociedad
está hecha desde los adultos y para los
adultos. - No se soluciona nada al niño,
por lo que el chaval se aburre, esta en otra
onda distinta. - Los adultos no saben acer-
carse a la realidad del chaval.

COMO LO VIVE EL CHAVAL
Por todo este trato al chaval se pone en

contra de todo ello; se síente y se vive el
bicho raro. Le colocan el papel de "malo"
de la película. -Socialmente vive: Droga:
Para escapar de la realidad que le es hostil.
-  A u t o d r e s t r u c c i ó n .  -  E l  c h í r í ,  l a
Cerveza... Delito -Necesidad. -Hacer la
guerra. -Autodefensa frente a la so-
ciedad. Consumir -Díversíón (Publíci-
dad). -Estado Psicológíco: .Desatención
selectíva. oSoledad. oPérdida de límites.
Falta de identídad oFalta de esperanza (No
sirve para nada) oDesánimo. Apatía.
oDesconfianza (Recuerdo de lo vívído).
o  D e s t r u c t i v i d a d f  u e r a  /  d e n t r o .
oSuperdotacíón en adaptación. oPérdida
de proyectíva temporal (Presente. Estado
Fís ico:  oCarenc ia  de a l imentac ión
equil ibrada. rLetargo, explosión. A todo su
problema no encuentra ninguna solución ni
respuesta. Las que hay son: hostigamíen-
to, castigo y polícía.
CONTACTO CON LOS C¡.IAVALES EN
S U  M E D I O

Estar con el los, vivir con el los: - En la
calle que se convierte en su espacio vital
(algunos duermen en el la). -  Bi l lares,
- Bares. - Tren, metro. Cualquier
techo o cobertizo en veruno los parques,
valen como lugares de encuentro. A part ir
del caríño y una nueva relacíón empezamos
a CONSTRUIR UNA NUEVA ¡ - l lSTORlA,
según las necesidades y estado de cada
chaval:
PISOS Convivencia. Sentir la casa como
suya (Grupo pequeño).

.Buscar alternatívas desde é1.
LOCAL Talleres. Posíbi l idad de "curro".
(Ocio, sentirse út i l ) .

o Crear un ambiente majo,
Crecimíento, destreza.
LA CALLE (Sentadas, Peleas,

(Deportes,

Disfrutar).

HORARIO
L Levantarse
8'20 Desayuno
9. Clases
10'30. Almuerzo.
11. Activídades de exterior.
1 Recoger y prepararse a comer
1'15. comid€ :i it ir
3'30. Actividades de exterior
5 '30.  Mer ienda.
6. Talleres
7'45. Descanso.
9 Cena
12. Sí lencio

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE. Salidas
al campo, C,ampamentos.
ASESOR¡A JURIDICA. Abogados, (de-
nuncias, seguimientos de casosl.
ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO en C.P.
de Menores, com¡sarias prísiones... Oue el
chavalsepa que sigue contanto con alguien
o el primer contacto es a partir de estar en
esta situación.

VIVENCIAS
- Hacer una danámica en la que todos

aporten, sean necesarios y se sientan útiles
es algo. - Despertar intereses y aficiones
dode puedan ver su progreso en un plazo
corto de tiempo. -Todos ellos tienen
mucha necesidad de cariño, carencias
afectivas que les provoca una gran ínsegu-
ridad. Por ello a partir del sentirse querido
se encuentra más animado y seguro.
- Buscar cosas nuevas y empezar a crear y
experimentar. Teniendo en cuenta que lo
más importante es que la relaciÓn del adul-
to chaval, le haga a este empezar a sentirse
como persona y dejar de ser un número.
-Abrir el círculo de relación, con chavales
de su misma edad: -Dlficultad de relación
entre niños-niñas. - Falta de comunica-
cíón. -Buscar nuevos ambíentes. Animar,
vivir,'practicar e interesar al chaval por la
naturaleza y el deprote. Descubrir al chaval
.y a su familla la situación que se en-
cuentran: el manejo y quien y para que la
manejan. - Fomentar valores universales:
líbertad, solidaridad y respeto. - El des-
cubrir una nueva relación con el adulto que
nada tíene que ver con el castígo. * La
mentira para no perder lo que se tiene.
-Reconocel por parte de los adultos los
grandes esfuerzos .el chaval por salir de lo
que no le agrada.-Falta de medíos y de
personal majo y "enrollado".

PROBI.EMATICAS OUE PRESENTAN
LAS INSTITUCIONES.

PARA EL CHAVAL: Se les clasifica:
oCuando rechazan la situaciÓn: -Se les

engaña para ser detenidos en los centros
educativos. -Se les reduce a punta de pis-
tola en un patío de niños. -Se les priVa de
protección paterna. -Se les aisla bajo
barrotes, de toda posible compañía. -Se
les ata, rapa y psiquíatriza, en consenso po-
licial, judicialy médíco. -Se le oculta a mí-
radas indiscretas".

Calendar io Semanal

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

A B A B A B A B A B

9 [\4atematicas
Crispín

ciencias
naturales
Alfonso

Lengua
Crispín

Estudio
Resto

Mecanica
y soldadura

Crispín
Matematicas Estudio

g',45 Crencias
sociales
Miguel
Angel

Lengua
Tema

Estudio
Resto

matemat¡cas
Tema

Lengua
Matematícas

Tema

6 Elec-
tricidad
Tema

Trabajos
manuales

Crispín
y Alfonso

Tema
Todos

Mecanica
Y

soldadura
Crispín

Electricidad
tema

Tragajos
manuales

crispín
alfonso

Ciecías
Sociales
Miguel
Angel

6'45 Asamblea
Todos

Miguel
Angel

Lengua
Tema
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UNA JOVEN EN REGIMEN DE A ISLA-
MIENTO.

Pone de manif iesto la ineficacia de la
polít ica de menores.Soledad, una joven
de catorce años permanece desde el pasa-
do jueves en régimen de aislamiento, apar-
tada del resto de las niñas, en una planta de
la torre A del internado para chicas.
Nuestra Señora del Pi lar, en la local idad de
San Fernando de Henares. en Madríd. La
joven, a la que ya se le ha etiquetado con la
cal i f icación de "muy dif íci l"  víene a poner
de manif iesto el mal funcionamiento y la
falta de resultados que la Administracrón
está consiguiendo en su polít ica de reinser-
ción de menores. Soledad, una chica a la
que sus propios padres dan por imposible,
ingresó en el internado Nuestra Señora del
Pi lar, donde se fugó varias ocasiones. A
raíz de un conflicto interno, que se produce
en el pasado mes de febrero es habitual la
escena de ver a la Policía en las puertas de
Nuestra Señora del Pi lar entregando a la ni-
ña a la dírección del internado. Al l í  ya no
qureren hacerse cargo de su tutela y la de-
vuelven a la cal le. El día 6 de marzo, el miér-
coles pasado, la situación que se había ge-
nerado estal la. Soledad, en compañía de
otras dos niñas gitanas, pretenden cruzar
las puertas. Se les impide. Tensión dentro y
fuera del centro La respuesta, despropor-
ciona para tres niñas de catorce años. Se
controla la situación en el interior y se l lama
a la Guardia Civi l  para que detenga a las
tres chicas. Al f inal las dos gitani l las son
admit idas y a Soledad se le traslada a un
psiquiátr ico, en donde no la admiten dada
su condición de menor de edad. Ayer Sole,
como la l laman, se encontraba en régimen
de aislamiento con una educadora en el in-
ternado de Nuestra Señora del Pi lar.

Del cuarto de las ratas a las salas de
catarsis. Rosa Beírán, directora del rnter-
nado, lamenta que la psiquiatría lnfanti l  se
encuentre en un abandono total.  "Es una
niña muy d i f íc í | "  -señala- ,  que en cual -
quter momento puede herirse o dañar a
cualquier trabajador. Su solución no está
en este centro, el la es una niña que siempre
ha estado en la cal le. Se está buscando un
educador de famil ia y a la vez apl icarle un
tratamtento en un centro de salud mental
en régimen abierto". El internado de
Nuestra Señora del Pi lar pertenece a a Co-
munidad Autónoma de Madr id .  En é l t raba-
Jan unas cincuenta personas para dedicarse
a la atencrón de tan sólo 15 níñas. Las asig-
naciones salariales mensuales oscÍlan entre
los tres millones de pesetas, más las parti-
das de mantenimiento, prestación por niña
y demás gastos. Es un presupuesto eleva-
do, pero sin embargo no pueden compro-
meterse en la reínserción de Soledad. Se
comenta que los psicólogos y psiquiatras
pocas señales de vida dan por el centro.
Nuestra Señora del Pilar fue actualidad ha-
ce dos años. Una níña moría al intentar una
supuesta fuga. En junio de 1984 a la chica
A.O.L. se le encerraba durante ocho horas
en la sala de catarsis, algo así como el" cuar-
to de-las ratas" de antaño, pero acoplado
en las modernas psiquiatrías para casos de
intensa excitación del paciente. Se inició
un expediente que la Comunidad Autóno-
ma archivó. El centro tiene dos torres. En la
"A" existe un régimen abierto. La "8"
centro de acogida, las niñas lo viven como
la "torre del castigo". Se ha llevado a tener
a chicas dos meses en período de observa-
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ción sin contacto con el exterior. En la ac-
tualidad son cinco las niñas en esta si-
tuación. El internado carece de una
enfermería para utilízarla en el caso de que
una menor padezca hapatít is o algo similar.
Los tal leres que mejor funcionan son los de
corte y confección y el de cocina. Todo un
detal le de conductismo e integración. Uno
de los castigos más usuales es retirar a las
niñas la asígnación semanal que les corres-
ponde -500 pesetas-. Lo que se ignora
es a donde va a parar, puesto que el conse-
jo económico del centro no funciona.

Fernando Mel lado.
Liberación, 10-l l l -85

A NOSOTROS:
- No se cuenta con la gente que trabaja-

mos en los barr ios a la hora de establecer
pautas de acción. -No se establecen nin-
gún seguimiento de los chavales que estan
en inst i tucíones. "Ahora a la cal le" con
subvención famíl iar que nunca l lega. Por el
contrario a los grupos de seguimiento de
chavales en los barr ios, quieren lograr un
control y dorninio nunca vistos. - Los pre-
supuestos para los chavales se van perdien-
do por  e l  camino.  -La Admin is t rac ión se-
lecciona y clasif ica a los chavales con la
única fínal idad de controlar más pol icial-
mente.

VALORACION
- Faci l i ta el encuentro personal y perso-

nalízador, -Faci l i ta el contacto con la real i-
dad de sus problemas. - Respeta la natura-
l e z a  d e  s u s  p r o p i o s  p r o b l e m a s .
-Desarrol la la recuperación en su propio
medio normal. -Garantiza para el chaval
una atención continuada y duradera por es-
tar poco profesíonalizada. -A part ir  de lo
anter¡or empiezan a crear su propio mundo.
- Se faci l i ta la apertura a otros medios.
-Es estímulo de sol idarídad entre los edu-
cadores. - Faci l i ta el cuestionar desde el
niño la estructura social,  polí t ica y econó-
mica. -Sigue síendo un parche pero más
favorable.

R E S I D E N C I A  J U V E N I L  ( A N T O N I O
MACHADOD

Oueridos amigos: Aquíos va nuestra ma-
terial de cara al Encuentro. Es una memoria
extensa de los diferentes aspectos de
nuestro trabajo en la residencia juvení|.
oComo introducción una presentación de la
casa: su situación, cómo es íncluso
físicamente, quienes habitan en el la,
nuestra línea general de trabajo. 1. LA
MARCHA Y  FUNCIONAMIENTO DEL
EOUIPO EDUCATIVO, para nosotros
píeza clave de la línea de trabajo y garantía
de su apertura a una contínua renovación
educativa. 2. EL TRABAJO CON EL
GRUPO DE APOYO ESCOLAR. un t ra-
ba¡o muy concreto que llevamos dentro de
la residencia con chavales que llevan acu-
mulado diferentes retraso, y que la escuela
no asume como deberÍa. Tenemos especíal
interés en compartir este esfuerzo. 3.
APERTURA DE LA RESIDENCIA A LA
REALIDAD SOCIAL como una dímensión
que consideramos básica en una casa de
este estilo y que además creemos que era
una de las carencias más fuertes de estas
instituciones tradicionales. Abarca la pre-
sentacaón de: a. EL CLUB DE PRENSA que
hemos creado en la casa. b. LOS DEBA-
TES que organiza¡os cada mes más o me-
nos. c. LOS CAMPAMENTOS que poten-

cíamos en verano para nuestros chÍcos. d.
LAS CONVIVENCIAS que se organizan pa-
ra grupos concretos de los chícos más ma-
yores.  e .  EL CONTACTO CON LAS FAM|-
LIAS que potenciamos desde el equipo
educat ivo.  f .  LA MIRADA AL BARRIO
concreto en que está situada la residencia y
que es popular  y  en e l  que se dan muchas
de las situacíones sociales que atiende la
res idenc ia .  g .  EL CINE CLUB que func iona
en la casa en unión con los jóvenes del
barr io  ya señalado.  4 .  ACTIVIDADES PA-
RA POTENCIAR LA  EXPRESION DE
LOS CHICOS ot ro  aspecto que cu idamos
principalmente como objet ivo educativo,
En e l lo  van:  Bai le ,  fo tograf ía ,  marqueter ía .
periodo dentro de la residencia, pintura,
otras activídades extraordinarias, Juegos
educativos, estrenamíentos deport lvos. 5.
ACTIVIDADES DE TEATRO, que por  su
especial característ ica le dedicamos un es-
pac io  espec ia l .  6 .  POTENCIACION DE
LA AUTONOMIA  DE LOS CHICOS co
mo d imensión también impor tante de
nuestros objet ivos globales donde entran.
a .  l a  o rgan i zac ión  DE  CADA GRUPO,  b .
L A S  A S A M B L E A S  D E  G R U P O  c .  L A S
CONVIVENCIAS como expresrón más su-
Y a ,  d . c A M P A Ñ A S  E S P E C T A L E S  c o r n o  t a
P a z ,  l a  S a l u d . . .

Est imados compañeros:
Hace días enviamos cart i .¡  a Durcal (Gra

nada)  conf i rmando nuest ra  ers is tencta V ha
c iendo saber  que vamos con e l  obJet ivo
principal de aprender a través de vuestras
experrenc ias,  ya que somos un co lect lvo
que está empezando a funclonar y carece-
mos de exper ienc ia  en e l  campo educa-
t ivo,  aunque en perspect iva hay a lgún pro
yecto. De igual modo, en esa carta se espe-
c i f icaba lo  que hemos rea l rzado hasta aho
ra,  ent re  las  que destacamos:  ta  lega l rza
c ión de una Asoc iac ión cu l tura l ,  para le la
a ese colectivo, contactos con medios de
comunicac ión;  contactos con la  adnrr
n is t rac ión tanto reg ional  como loca l ;  con
tactos con co leg ios y  asoc iac iones de
padres;  rea l izac ión de co loquios,  deba-
tes,  conferenc ias,  e tc . . .  con temas edLl
cativos; contactos con otros colectlvos
de la misma índole con el f in de hacer una
coord inadora a  n ive l  nacronal ;  e tc . . .  Res,
pecto al número de asistentes, ahí está el
problema. Os anunciábamos y os anrin-
oamos ahora, que es nuestra ¡ntención que
asistan cinco miembros de nuestro colecti-
vo. El problema, dada nuestra situación de
parados, es la pasta. Hemos pedído sub-
venciones a la Junta de Extremadura y al
Ayuntamiento de Mérida y estamos a la es-
pera de que nos contesten. Si el lo fuera po-
sible ir íamos cinco; en caso contrario, st
tampoco podemos acogernos a las plazas
que otorgaréis gratuitamente para casos
excepcionales e.ntre los que creemos
pueden estar los nuestros, se harían colec-
tas o lo que hiciese falta para que dos de
nuestros miembros se desplazen a Durcal.
Resumiendo. No part iciparemos activa-
mente presentando algirn tema o experien-
cía y asistiremos DOS seguro, con bastan-
tes posibi l idades de que asrtan TRES más.
A la espera (de las subvenciones) y de
vuestro próxrmo boletín, recibid un cordial
saludol
COLECTIVO DE MAESTROS EN PARO

DE EXTREMADURA
Mérida, 13 de Febrero de 1985
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ASOCIACION CULTURAL DE PEDA-
GOGIA (Facultad de Fi losofía y G.G. de
la  Educac ión Univers i tar ia ,  Compluten-
se de Madr id .

La Asociacíón Cultural de Pedagogía na-
cíó y se mantiene como un intento de res-
puesta incoformista a una facultad de Cien-
cias de la Educación absolutamente al mar-
gen de las necesidades y planteamientos
actuales de la sociedad. Esta actitud crítica
hacia la facultad resulta, de hecho el princi-
pal fundamento de nuestra ídentidad aun-
que como asociación cultural nos propone-
mos sal ir  fuera y no quedarnos en conti-
nuas revísiones, por crít icas que sean de la
facultad. Echamos de menos, al margen de
otras muchas cosas, una unidad de objetí-
vos y de cri terios de actuación que respe-
tando la plural idad indívidual de todos los
miembros nos permita tomar posturas co-
munes frente a los problemas de la facul-
tad, en concreto, y de la educación, en ge-
neral.  A pesar de la devaluacíón de los es-
tudios de Pedagogía, creemos que como
pedagogos tenemos algo que decír de es-
tos problemas. La ACP pretende servír de
puente entre la anguilosada Facultad de
Filosofía y Ciencias de la Educacíón y l ír íco
y pujante real idad educativa de nuestra so-
cíedad. Por el lo nos interesa muchísimo el
intercambio de material,  publ icacíones,
proyectos colaboraciones para la revista,
en todos los grupos dedicados a la educa-
ción en la l ínea de las alternatívas. Nuestra
d i recc ión es Asoc iac ión Cul tura l  de
Pedagogía
E d i f i c i o  F i l o s o f í a  3  U n i v e r s i d a d

Complutense 28." 43 (Madridl

SEMANAS DE EDUCACION
A comienzos del curso 1979-80, un gru-

po de alumnos de la Seccíón de Pedagogía,
de la  Facul tad de F. "  y  CC.  de la  Educac ión
de Santiago de Compostela, representan-
tes de todos los cursos, nos reunimos para
discutir  el íntento de f levar a cabo algún t i-
po de acción alternatíva de dar a conocer y
difundir la problemática educativa y de
reflexionar sobre el la, al margen de la ense-
ñanza universitaría "oficial" que recibíamos
cotidianamente en la Facultad. De estos
primeros contactos se acordó organízar la
1. "  Semana de Educac ión;  para lo  que
pretendíamos contar con la colaboración
del Departamento de Pedagogía. Sin em-
bargo, lejos de recibír colaboración y ayuda,
dif icultaron hasta tal punto dicha iníciat iva
que fué absolutamente imposible l levarla a
cabo en este cursc. Fr. lé entonces cuando,
a comienzos de l  curso s iguíente (1980-81) ,
retomamos la idea; pero en esta ocasión
decidimos pasar totalmente de recabar co-
laboración dÍrecta ofícial.  De este modo, un
grupo Ínicial de 20 alumnos de Pedagogía,
tras varias reuniones de la Semana de úni-
co tema monográfico, decidimos dedicar la
1 . "  SEMANA DE EDUCACION a l  t ema :  " 'A
FORMACION DOS EDUCADORES",
que se celebró entre el 23 y 27 de enero de
1980 en Santiago. En primer lugar ideamos
un proyecto r de actividades a llevar a cabo:
mesas redondas, debates, cine y concurso
de díbujo para escolares de EGB bajo el le-
ma: "A partir de este proyecto, confec-
cionamos un presupuesto y lo enviamos a
diversos organismos, con respuestas desi-
guales, aunque sufícíentess par llevarlas a
cabo: A Caixa de Ahorros de Galícia ouso a
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nuestra disposición un local para la celebra-
ción de los debates y las proyecciones cíne-
matográficas, y pagó los programas y carte-
les de la Semana. El Departanrento de
Pedagogía de la Facultad, además de una
pequeña subvencÍón, nos cedió un aula pa-
ra la celebración de las mesas redondas.
Además logramos del Decanato que se
suspendíeran las clases en Pedagogía du-
rante esta Semana. La Díputación de la Co-
ruña tambíén aportó una subvención; así
como el Vicepresidente durante esa Sema-
na. La Díputación de la Coruña tambíén
aportó una subvención; así como el Vi-
cerrectorado de Extensión Universitaria.
El resto de los o: 'ganísmos que fíguran en
los programas que adjuntamos, Escuela
Uníversitaría de Formacíón del Profesorado
de EGB de Santíago y la Facultad de F." y
CC. de la Educación, no prestaron ninguna
ayuda (f iguran en los programas por estar
éstos edítados con anterioridad a su res-
puesta negativa).

Sobre el desarrol lo de la Semana, tuvi-
mos la mala suerte (supongo que todos) de
que el día de su ínauguracíón coíncidÍó con
el golpe de estado del 23-F., lo que restó
afluencía de part icípantes y una gran ten-
sión en los ínvítados. En edicíones poste-
riores, las ayudas fueron cada vez meno-
res, y, aunque con grandes dif ícultades

económícas, se pudo continuar con la
pauta mercada en esta 1." edicíón, con una
sabia política de recortes presupuestario, la
buena voluntad y disposíción del personal
ínvitado, aportaciones.de los particípantes
y la venta de carteles. A partir dela2." Se-
mana, que se celebró entre 8 y 12 de mar-
zo de 1982, sobre el tema monográfíco
, ,EDUCACION Y  MEDIO-AMBIENTE"
se ampliaron los actos a celebrar con la or-
ganízacíón de Seminarios matutinos simul-
táneos, en los que se debatieron las dífe-
rentes problemáticas de las Didáctícas
medío-ambientales, cuya duracíón oscíló
ent re  2  y  3  mañanas.  En la  3 . "  SEMANA,
celebrada entre el 11 y 15 de abri l  de 1983,
sobre el tema monográfico "PEDAGOGlA
E lNADAPTAClON",los Semínarios de
redujeron a dos, pero tomaron un carácter
eminentemente práctico: en el Semínario
de "Lectura y escrítura" se analizaron ,so-
meramente las dirversas técnicas de diag_
nóstico y dídáctica de estas técnicas instru-
mentales básicas; el Semínario de "Psíco-
motricídad", a pesar del escaso espacío
con el que se contaba, tuvo una gran acep-
tacíón, por lo que se decidió volver a ce-
lebrar lo  en la  s igu iente ed ic ión.  En la  4 .u
SEMANA, ce lebrada ent re  e l  12 y  16 de
marzo de 1984, sobre el amplio y basto te-
ma  de  l as  "EXPERIENCIAS  DE RENO-
VACION EDUCATIVA EN GAI- ICIA" ,  SC
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introdujeron varias novedades sustantivas
que mejoraron en gran medída el desarrollo
de la Semana: -En primer lugar, se con-
tactó y se contó, por prímeta vez, con la
colaboración de los alumnos de la E.U.F.P.
de E.G.B.  de Sant iago.  Para e l lo ,  nos pus i -
mos en contacto con i.ln grupo de alumnos
que conocíamos por su participacíón e ínte-
rés demostrando en edicíones anteriores.
La colaboracíón fué escasa en número, pe-
ro muy fructífera. En las primeras reuníones
se díscutió sobre el tema sobre el que
versaría la Semana: al estar presentes los
alumnos de magisterio, los temas se
circunscribían el ámbito puramente esco-
lar, con una clara preferencia hacía la Edu-
cación Rural. f  Al f ínal,  fa eleccíón del tema
sobre "Experiencías de Renovación en Ga-
l icia" fué una solución que recogía y sintet i-
zaba los intereses de todos, al t iempo que
proporcionaría una visión global del pano-
rama de renovación educativa en GalicÍa.
Por otro lado, resultaba la solucíón más ba-
rata, puesto que se preveía que todos los
invitados fueran gal legos, con lo que se
reducían en gran medida los gastos presu-
puestarios por desplazamientos. Otra de las
novedades fue el hecho de potenciar al má-
ximo la publ icidad y, por tanto, el alcance y
part icipación en dicha Semana, puesto que
en ediciones anteriores no había sido muy
satisfactoria. Para el lo, con el f in de infor-
mar  lo  más posíb le  a l  a lumnado de la
E.  U.  F.  P.  de E.G.  B.  y  de Pedagogía de San-
trago y de conocer sus intereses y de preve-
er su part icipación en los diversoF actos
que se organizasen, confeccionamos una
encuesta con aquellas expereriencias de re-
novación de las que teníamos noticias y
nos parecían más interesantes y fact ibles.
De dicha encuesta se extrajeron temas y
experiencias que habían suscitado mayor
rnterés, por el n. '  de elecciones obtenidas.
Con el las confeccionamos un programa
provrsional, que expusímos dos meses an-
tes de la celebración de la Semana, con el
que empapelamos las paredes de la Facul-
t ad  y  de  l a  E .U .F .P .  de  E .G .B .  de  San t i ago .
También conseguimos editar el cartel de la
Semana con una antelación de dos sema-
nas sobre la fecha prevista para su celebra-
ción que dístr ibuímos por el resto de las
E .U .F .P .  de  E .G .B .  de  Ga l i c i a  y  po r  l as  Es -
c u e l a s  U n i v e r s í t a r i a s  ( S e c c i o n e s  d e
Pedagogía) de La Coruña y Orense. Gracias
a esto, se logró la partícipación de un cen-
tenar de estudiantes de Orense durante los
tres primeros días de la Semana, que orga-
nizaron el desplazamÍento de pequeños
grupos de estudiantes y profesíonales de
toda Galicia que se desplazaron intermiten-
temente durante toda la Semana. Por últ i -
mo, en el esfuerzo por conseguir un mayor
alcance y part icipacíón en la Semana, du-
rante la celebración de la misma, mantuvi-
mos contactos con los medíos de comuni-
cación de masas de Galicia: por el lo, conta-
mos con el seguímiento diario de diario de
dos periódicos: "El Correo Gallego", y "La
voz de Galícia", de ámbito local y regíonal,
respectivamente. También contamos con
la presencia de la 1V. Galfega el primer día
de la Semana, que dió una breve ínforma-
ción en los Servicíos Informativos del día.
Otra de las novedades más ímportantes fué
organizar Semínarios díarios, por las maña-
nas y prímeras horas de la tarde (con plazas
límítadas y por los que cobramos -por pri-

mera vez- una cuota de 500 pt_as, excepto
el de "Ordenadores" en el que la cuota fue
de 1000 ptas). Semínarios totalmente prác-
t icos y que se celebraban símultaneamen-
te. Con relación a el los, se organizaron
asímismo mesas redondas con fos mismos

temas de los Seminarios. Estas mesas re-
dondas fueron ideadas para aquellas perso-
nas que no pudíendo estar matrículadas en
los Seminarios (por falta de plazas o por ín-
compatibilidades de horario) les interesase
cada uno de los temas y experíencias pre-
sentadas en ellos. En estas mesas redon-
das, contábamos con la presencía de lals
persona/s encargada/s de dir igir el Semi-
nario en cuestión y con otros invitados que
estando trabajando sobre el mísmo tema,
presentasen dístintas experiencias y oríen-
taciones en los díversos niveles educativos.
La próxíma edícíón, la 5. '  SEMANA DE
EDUCACION, se está a celebrar entre el 4
y 8 de marzo de este año 1985, sobre el te-
ma: "Hacia una educación más VITAL

-  Ana Judel
(Santiago de Compostelal

LA FORMACION INICIAL DEL
PROFESORADO

Toda formación social hístórica tiende a
perpetuarse y necesíta producír, reproducir
e intercambiar los bienes. Para ello es ¡"rece-
sario dotar a sus índíviduos de determina-
dos conocimientos y hábitos, de aquí nace
la escolarización y la necesídad de unos
agentes de la misma: los profesores. La for-
mación del profesorado está condícíonada
por el modelo de socíedad (que a su vez se
traduce en una determinada concepcíón de
la escuela y sus funciones), el t ipo de
hombre que quíere formarse, la perspectiva
temporal y política, la prioridad que se da a
los intereses indivíduales y colectívos, las
formas de pensamiento que se quíere esti-
mular, el propio concepto de educación...
Está claro que cada modelo educativo re-
quiere un tipo de maestro. Hay una educa-
cación tradicional, de modelos preconcebi-
dos y normalizados (¿Vendría de aquí lo de

"Escuelas Normales"?), encerrada en la es-
cuela ajena a la realidad presento. Al mar-
gen de cualquíer conocimiento que no pro-
ceda del libro de texto o del maestro, cerra-
da a la ínvestigación y a la intercomuníca-
cíón, que enseña conocimientos pero no a
aprender, y cuya estructura dísta mucho de
responder a príncípios democráticos y plu-
ral istas. Hay otra educación integral,  que
no atomiza al índividuo, que los prepara pa-
ra que aprenda a fo largo de toda su vída
sin depender de otros, que enseña a ínfor-
marse, a comunícarse, a cooperar, a
comprender, crítícar y mejorar el mundo, a
ser responsable y líbres a "aprender a ser".
Evídentemente esta, dicotomía es una
símplífícacíón exagerada. En la realídad no
se acumula a un lado todo lo positivo y a
otro todo lo negativo; pero valga, en areas
de la brevedad, para pensar en el modelo
de profesor, que debe ser distinto según el
modelo educativo que nos propongamos.
Los Centros de Formación de Profesores
deben ser, ante todo, centros educativos
donde los alumnos completen su madura-
ción personal, desarrollen su sensíbílídad y
capacidades y donde se le dote de las com-
petencias necesarias para ser un buen pro-
fesor. Desde un punto de vista práctíco,
conviene tener en cuenta el tipo de So-
ciedad futura. Si en los Colegios de E.G.B.
se educa a los "hombres de mañana", en
los Centros de Formación de Profesores se
decide la educacíón de los "hombres de pa-
sado mañana". Habrá que prever, por tan-
to, las funcíones que los futuros profesores
tendrán en esa nueva socíedad: nuevas for-
mas de trabajo, nuevas competencias, ta-
reas, act i tudes, valores...  Dadas las
características de nuestra sociedad actual
es evidente que no basta un "aprendizaje
de mantenimiento" (1); se hace ímprescin-
dible el "aprendizaje innovador y participati-
vo". El funcíonamiento de cualquier so-
cíedad requiere la adquisición de criterios,
reglas y métodos con que resolver proble-
mas y hacer frenta a situaciones conocidas
y recurrentes; pero la supervivencia de esa
sociedad a largo plazo exige otro tipo de
aprendízaje (innovador) que permita la re-
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solución de problemas desconocidos hasta
el momento y que, al mismo tiempo, lleve
el germen de la renovación socíal. No basta
por ello, un mero enfoque de eficacia con-
ductista. Porque el objetivo prioritario no
se l imita a la transmísión y ut i l ización del
conocimiento, síno a enseñar a anal izar
críticamente la produccíón, la trnasmísión y
la utilización del mismo. Existen diversos
modelos en la formación de profesores,
que podemm enumerar delsíguiente modo:

- Racional ista o cultural ista. - Humanista-
Psíco log ic ís ta .  -  Técnico-conduct ís ta .
-Promotor-reformador socíal.  -Técnico-
crít ico. Cualquiera de el los tíene sus venta-
jas y de todos habrá que recoger los aspec-
tos aprovechables para diseñar el modelo
propío. Pero especialmente interesante pa-
rece el señalado en últ imo fugar, por sus
posibi l idades para impulsar el sistema edu-
cativo en su proceso de perfeccíonamiento
y su adecuacíón al acelerado cambio social,
El modelo técnico-crítíco consídera el pro-
fesor como un investÍgador en el aula, co-
mo elemento activo en el desarrolfo del
cu r r í cu lum,  en  su  adap tac ión  l a  escue la
concreta y en su intervencíón en la reatidad
social.  Dicho modelo estud¡a la actu-ción
del profesor como: a. Un proceso de toma
de decísiones que se produce en tres con-
tectos: - Psicológíco (teorías, creencías,
experiencias, capacidades y personalídad
en general).  -Ecológico (circunstancias
externas, administratívas, programas, re-
cursos. . . ) .  -Soc ia l  (dent ro  y  fuera de l
aula, relaciones ínterpersonales...) .  b. Aná-
l isís del pensamíento (entendido como con-
junto de conocímientos, creencías y actítu-
des) antes y después de la enseñanza. To-
do el lo, con respecto alfuturo profesor, su-
pone consíderar: su bagaje culturaf , sus as-
piracíones y su ambiente de trabajo. Su
competencía docente será una comoeten-
c i a  ep i s temo lóg  i ca  capac idad  de  f unda -
mentar todo lo que hace, por qué lo hace y
cómo lo hace; de modo que no sea usuario
pasívo de técnicas pensadas por otros, sino
agente reformador de su práctica, de su
contaxto y de sí mísmo. Los contenidos y
métodos de formación del profesor deben
dotarle de la capaciQad de modífícar su
pensamiento, mental idad y acti tudes. El lo
dará lugar a una educación científ ica y re-
novadora. En caso contrarío, el profesor
reproduce el mísmo t ipo de enseñanza que
recibíó. Es así como la competencia del
profesor puede consíderarbe como un arte,
como la capacídad de aprender por la prác-
tica crítica de su actívidad. Para ello el pro-
fesorado de los Centros de Formacíón de
Profesores deben tener estas mismas com-
petencías que venimos enumerando; lo que
requíere, al t iempo que una formacíón uni-
versitaria de calidad, un contacto real con
el mundo de la educacíón básica. Este con-
tacto ayudaría a la propia reflexíón teórica y
contribuiría al cambío y mejora del sistema
educativo. La UNESCO (3) señala como
funcíones del profesor, las síguíentes: 1.
Planif icación de una acción pedagógica.2.
Realízación de la misma. 3. Consejero de
alumnos y padres.
Aparte de otras funciones, como la de gní:
mador cultural de la comunídad, testígo de
la cultura de su pueblo, ejemplo morál del
mismo... Veamos la serie de tareas que
entrañan cada una de las tres funciones se-
ñaladas anteriormente. 1. La función pla-

ü.

nif icadora puede descomponerse en
tareas como: - Establecimiento de objetí-
vos. -Planif ícar y seleccionar la informa-
ción a comunicar. - Planif icar y al legar re-
cursos. - Prever dificultades y obstáculos.
-Escoger métodos y medios funcíonales.
-Crear situaciones estimulantes de ap: 'en-
dizaje. - Seleccionar act ivídades ade-
cuadas a sus alumnos. -Construír secuen-
cias progresivas de situaciones y activida-
d e s ,  : a d a p t a d a s :  a  s u s  a l u m n o s .
-Construír los medios no disponibles.
- Realizar una evaluación adecuada, pre-
parando para ello los intrumentos necesa-
rios...  2. Tareas como real izador de una
acción pedagógica: -Preparación de los
temas. - Empleo adecuado de medios edu-
cativos. -Orientar la act ivídad de sus
alumnos. -Organizar las relaciones huma-
nas en la clase. -Contr ibuir al desarrol lo
personal de sus alumnos. -Controlar y
corregír. . .  3. Como consejero debe ser
capaz de: - Establecer un díagnóstico ele-
mental.  -Expl icar los comportamientos.
-Dir igÍr entrevístas, extrayendo conclu-
síones y proponiendo soluciones...

A la vísta de las funciones señaladas más
arríba, el currículum inicíal de un profesor
debe consíst ir  en lo siguíente: 1. Una pro-
fundización en las materias que com-
ponen el currículum del nivel en que va
a enseñar, sobre todo en las de su espe-
c ia l idad;  lo  cua lsupone:  a .  Preparac ión
cienti f ica teórica. b. Aprendízaje del tra-
bajo de campo, donde se ,eduquer la mente
para el paso de la observación a la explica-
cíón. c. Formacíón metodológica, que fe
permita continuar su proceso formativo a lo
largo de toda su vida profesíonal. 2. Una
preparación par la docencia, consiste
en: a. Formacíón psicopedagógíca básíca.
b. Aprendizaje de las Didácticas especiales.
c .  En t renamien to  p rác t i co ,  donde  se
puedan aplícar y contrastar los princípios
didácticos.

Esquematizando lo anteríormente dícho,
podemos resumir el curr iculum ínicíal del
profesor en tres componentes: Científíco,
psícopedagógico y práctíco. (4). Estos tres
compcnentes se adquíeren fundamental-
mente a través de dos vías: 1. Elcurrículum
explícito: íntegrado por los contenídos
científícos, psicopedagógícos y didácticos
que se ie enseñan y por la programación
expresa de las Prácticas docentes. 2. El
currículum oculto: el aprendizaje que ad-
quiere a través de la observacíón y particí-
pación diaría en los métodos utilizados en
los Cnetros de Formacíón, cualquiera que
sea el contenido (Se pueden explícar méto-
dos innovadores y activos, utilízando una
m e t o d o l o g í a  t o t a l m e n t e  p a s í v a  ) .
Currículum invísíble que se suma a la expe-
riencia adquir ida en la formación anterior
(E.G.B.  y  B.U.Pl .  Aprendiza je  práct ico
del método, que quizá sea el más determí-
nante a lo largo de su vida profesíonal. 3.
Un elemento fundamental en la formacíón
del prefesor es el contacto dírecto y actívo
del alumno con la realidad escolar, a través
de unas adecuadas prácticas docentes.

¿Responden a estos plantamientos los
Centros de Formación de Profesores en Es-
paña? Este será el objeto de estudio del
grupo de trabajo sobre "Formacíón inicial y
permanente del profesorado". Estas notas
no son más que una pequeña reflexión
sobre el tema ofrecidas por sí pudieran ser-
vir de punto de partidal

NOTAS
(1)  BOTKIN,  J .  ELMANDJRA,  M.  y  MA-

LITZA, M. "Aprender, horizonte sín
límites" (lnforme al Club de Roma). Ed.
Santil lana. Madrid, 1979.

(2) JIMENO SACRISTAN, J.  "El  profe-
sor como ínvestigador en el aula". Ponen-
cia en el Congreso de Didáctica. Murcía,
Septiembre 1982.

(3) UNESCO, "La regulación de los síste-
mas educativos" (Guía metodológica).
Unesco n.o 33. París, 1980.

(4) Gl lVl tNO, J.  y FERNANDEZ M. "La
formacíón del profesorado de E.G.B. "Mí-
nisterío de Univ. e Invest. Madrid. 1980.

RAMON LARA TEBAR
PROFESOR TITULAR DE ESCUELA
U N I V E R S I T A R I A  D E  F O R M A C I O N

DEL PROFESORADO DE E.G.B.
MADRID
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ANALISIS DE LA REFORMA
EDUCATIVA DEL ACTUAL GOBIERNO

(Dada la estructura del M.C.E.P. las opi-
níones de este documento, corresponden a
las de los participantes en el encuentro del
G.T. de lJladrid. Sólo si es aprobado por
nuestro congreso, a celebrar en julio, podrá
ser considerado como documento oficial
d e l  M . C . E . P . )

LAS LINEAS GENERALES
Más que por un estudio pormenorizado

de los diversos proyectos de reforma
emprendidos por el gobierno PSOE, hemos
optado por el análísís generaf de las
características comunes por dos razones:
una, porque desconocemos todavía el rum-
bo definit ivo de muchas de las reformas al
encontrarse en fase de proyecto y experi-
mentación; y dos, porque a pesar de el lo
existen unas notas comunes que definen
una determinada polít ica educativa. En esta
dirección será bueno empezar señalando
que no nos parece casual el desconoci-
miento que la mayoría de los enseñantes te-
nemos con respecto a las reformas delcíclo
superior y de las enseñanzas medias, a los
centros de profesores, a las propuestas de
integración, al proyecto de causa docente,
etc. etc, etc. Como tampoco parece ca-
sual idad el que la mayoría de los compañe-
ros y compañeras que, provenientes de co-
lectivos de renovacíón pedagógica, están
trabajando en algún proyecto de reforma,
centren sus críticas en la improvísación con
la que están abordando las reformas y el
voluntarismo que hay que derrochar. Cada
CEP, cada equipo de compensatoria, cada
colegio de experimentación de reformas in-
venta su propio proyecto y el éxito o fraca-
sc no depende de una l ínea educatíva ine-
xistente, sino del derroche de energía e
imaginación de cada grupo. No son ca-
sual idades sino consecuencias. Síntomas
de carencias comunes que presentan casi
todos los proyectos de reforma: a) Desco-
nocimiento por parte de la mayoría de
los enseñantes. Como consecuencia de
la falta de PARTICIPACION de los traba-
jadores de la enseñanza y las organiza-
ciones sindicales y colectivos de renova-
ción pedagógíca en la reforma del sistema
educativo. Lo dramático es que si se quiere
un cambio profundo hay que contar torzo-
samente con la colaboración de aquellos
que deben apl icar dichos cambios. Dífíci l
futuro tendría una reforma que tuviese en
contra o al margen a los trabajadores de la
enseñanza. Sin embargo, el gobierno no
está sabiendo estimular formas de part ici-
pación de los sindicatos y CRP en las comí-
siones de trabajo que elaboran y diseñan
los distíntos proyectos de reforma. Y cuan-
do decimos part icipación estamos hablan-
do de unos cauces instítucionales perma-
nentes y estables, de consulta y nego-
ciacíón. Fero tambíén de fací l i tar y posibi l i -
tar dicha part icipacíón mediante los instru-
mentos y medíos necesarios (1), durante
todas las fases de los proyectos, es decír,
en el diseño, en la experimentación y en la
evaluación. La otra cara de esta moneda es
fácil de predecir: afejado de los trabajado-
res, alejado de los movimientos sociales
que más cercanos le podrían ser ideológica-
mente por compartir simílares objetivos, el
MEC se encuentra debílítado par enfrentar-
se con decísión a la presión conservadora.
Incapaz de artícular un movimíento de
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avance hacía la escuela públíca, incapaz de
difundir "particípatívamente" la reforma
educativa, de aglut inar en torno a él a orga-
nizaciones y colectivos sindicales y peda-
gógícos, cede la íniciatíva a la derecha. (Y
así la cal le es de las organízaciones relí-
giosas y patronales de la enseñanza privada
que en la batal la por la opiníón pública han
tenído mucha mayor presencía). Esta ini-
cíatíva conservadora, en su doble vertiente
de defensa de Íntereses económicos príva-
dos, y de cooperatívísmo funcionarial,  ya
se ha dejado sentir en torno a la LRU (Ley
de Refor;na Uníversitaria), LODE y en las
difícultades a los concursos por equipos,
etc. bl La improvisación Consecuencia
de la  ausenc ia  de un modelo def in ido
del sistema educativo al que se quiere
l legar .  Así  se ha escogido la  v ia  de l
pragmat ismo,  de i r  abordando los  as-
pectos parciales. Y se echa a faltar un
p lan genera l  que un i f íque y  ar t icu le  los
distíntos proyectos de reforma, evite su
parcial idad y desconexión, establezca un
orden de priorídades y prevea los rnedios
de f inanciación. Esto acarrea un pel igro:
que al f inal las reformas no sean srno reto-



1.o"  ENCUENTROS MRPs

que parcíales, meros ajustes {sobre todo sí
el avanzar en profundidad supone mayores
desembolsos económicos). En cualquíer
caso, y aunque es todavía pronto para eva-
luar el grado de profundídad de las refor-
mas emprendídas puesto que en muchos
de los aspectos apenas hemos pasado de
declaraciones de princípios y no podemos
valorar ni los ínstrumentos jurídicos, ni los
medíos presupuestaríos, ni las realízaciones
práctícas, esta falta de pfan general de la
polít ica educativa puede expfÍcar el que no
se hayan abordado conjuntamente, síno en
fases, las reformas del Cíclo superíor y de
las enseñanzas medias; que el año pasado
la forrnacíón del profesorado dependiera de
los CEIRES y este año desaparezcan y se
creen los CEP, que se modíf iquen las for-
mas de acceso cuando todavía no se ha
modíf icado la formación ínicial;  que sigan
sín art icularse ní unif ícarse los dístíntos ser-
vicios de apoyo a la escuela, etc, etc, cl .  El
voluntarismo. El círculo f inal de esta seríe
de círculos concéntrícos estamos configu-
rando en nuestro diagnóstico preventívo.
El voluntarismo es consecuencia de la falta
de recursos económicos con los que se
aborden las reformas y esta a su vez es
consecuencia de la polí t ica económica del
gobierno PSOE frente a la crisís. Una
polít íca que t iene su expresión más nítída
en los presupuestos de 1985 que confirman
la tendencia al recorte del gasto públ ico. En
nuestrrJ caso: delaproximadamente bi l lón y
medio de pesetas dedicado a inversiones,

s ó l o  5 4 . 3 9 7 ' 5  m i l l o n e s  c o r r e s -
ponden a inversiones en Educacrón, un
34 73oti ,  menos que en 1984. Esta cífra es la
tercera parte de la que se dedica a Inver-
srones en defensa y la mitad de la que se
presupuesta para subvencíones a la ense-
ñanza privada n18.260,25 míl lones). En
con¡unto las part idas dedicadas a Educa-
crón,  suponen un 8,10 de l  to ta l ,  s iendo
10,16 las dedicadas a defensa. Es también
signíf icat iva la introducción de una part ida
nueva de 856 millones de pesetas destína-
das a la Conferencia Epíscopal, para hacer
efectiva la obl igatoriedad de la enseñanza
de la rel igión catól ica y pagar a los sustítu-
tos de los maestros que no quieren ímpartír
ref igión ignorando en cambio las necesida-
des de los centros de profesores de Educa-
ción física, ldioma y Enseñanzas artíst icas.
(Es importante antes de entrar a ver como
afecta a las reformas concretas la falta de
recursos económicos, el demostrar el pen-
samiento económíco que sustenta esta opi-
nión presupuestarÍa y que podría resumirse

así: 1) "El motor de salída de la crísis es la
íniciat iva privada. 2l en el sector públ ico
hay que reducir gastos. 3) sj  los empresa-
rios recuperan la confianza y ganan más ín-
vert irán y crearán empleo". Los datos de la
Contabif ldad Nacionat de 1984 índican que
aunque los benefícios han obtenido un
incremento record: el22_ o/o ila medía de los
últ imos cuatro años fue del 16%) mientras
que los salarios sólo crecían el7o/o (frente al
12,7o/o de rnedia de los últímos cuarro
años), la inversión ha bajado un 3,S o/o. Ga-
nan más pero invierten menos). ¿Cómo
afecta esta polítíca de congelación presu-
puestaria a las reformas?. - postergando
' 'síne 

die" la ley de Escuelas Infantí les.
-Paralizando cualquier aumento de plan-
tí l la. -  Manteníendo el rat io en 4O alumnos
por aula. - Convirt íendo en parche la Conl-

pensatoria, y la íntegración de deficientes.
- Transformando las reformas del Cíclo su-
períor y de las Enseñanzas medías en
simples cambíos de currículum. En definit i_
va, la consecución de una verdadera cali-
dad de enseñanza va a depender de una
dotacíón económica sufíente, que no pare_
ce entrar en los planes de la actual polítíca
económíca.

REFORMAS Y ESCUELA PUBLICA
Tras esta prímera aproxímación nos pro-

ponemos una segunda que señale los avan-
ces y retrocesos que se observan en los
proyectos del PSOE en relación con la al-
ternativa de Esc'lela Pública. Por ejemplo,
el CICLO lNlClAL ¿está más lejos o más
cerca tras las reformas del cíclo superior y
las Enseñanzas medias?. ¿Puede haber
cÍcf o úníco sin la escolarización plena de 0 a
6 años y por tanto sín la ley de Escuelas In-
fantí les?. ¿Oue t iene gue ver con el ciclo
único la propuesta de un tríple bachíl lerato-
técníco-académico y artístíco, en el Segun-
do ciclo de las Enseñanzas medias?. Man-
tengo la forma interrogativa porque parece
prematuro manifestarse en un sentido
concreto sobre proyectos aún en fase de
experimentación. Pero si relacíonamos la
propuesta del ciclo único con su corres-
pondíente CUERPO UNICO vemos que el
t ímido avance que supone la Ley de Medí-
das para la reforma de la funcíón pública
(dísposicíón adícional decímoquinta) no se
continúa en los planes de formación del
profesorado (pues síguen manteníendo dos
sistemas distíntos según se prepare para
profesor de EGB o de EE.MM) y además se
agrava con los proyectos que se están
anunciando de carrera docente: jerarquíza-
ción y escalonamiento que no se corres-
ponde con distintas funciones sino tan sólo
con dístíntas retribuciones (profesor de
entrada, tutor A, tutor B, y profesor térmi-
no: total,  13 años). La introducción en Edu-
cación del nuevo sistema retríbutivo, que
contempla, además de las retríbucíones bá-
sícas, un complemento de productívídad y
un complemento específico es otra vía de
posible díferenciación dentro del mísmo
cuerpo y además de carácter arbítrario y
graciable. Incluso las formas de valoracíón
del expedíente personai que introduce los
CEP (más el pelígro de los tí tulos) son pa-
sos en este camino de configurar una carre-
ra docente jerarquízada y por tanto un
cuerpo, único o doble, de enseñantes ato-
mizado.  La GESTION DEMOCRATICA se
mantiene en estos momentos en sus as-
pectos puramente formales. Los obstá-
culos a formas de dirección colegíada van
parejas a los que se oponen al funciona-
míento por equipos docentes. Los equipos
docentes suponen un elemento inídspen-
sable para superar el sístema jerárquico,
con responsabilidades individuales y suti-
tuirlo por un sístema cooperatívo, de res-
ponsabilídades coelctivas. La gestión de-
mocrática real debe ímplícar. el derecho de
cada equipo para determinar la estructura
de su funcionamiento, el reparto de las ta-
reas de gestión, administracíón, animacíón
y relación con el medío, posibílitando la ro-
tación dé tareas para frenar la jerarquiza-
ción debida a niveles de conocimiento o es-
pecialízación. La gestión democrática es
hoy un puro rótulo que no despierta el en-
tusiasmo en los centros ni atrae la particí-
pacíón por varias razones. Señalaremos

dos: La crisis general de participación. La
sociedad civil aparece poco vertebrada, po-
co organizada en asocíacíones colectivas,
partidos. La gente no part¡cipa en la cosa
pública, dejando las decisiones fundamen-
tales en manos de los especialistas. La he-
rencia del franquismo se deja notar aquí,
unida a la no recuperación de una trad¡ción
democrática de asociacíonismo y participa-
ción. Pero además en la escuela la partici-
pacíón parece no tener níngún sentido: al
no tener autonomía para casí nada, los ór-
ganos de gestíón de la escuela sólo sirven
para gestionar, para administrar, pero no
para la toma real de decisiones. Resumiendo
hoy la reivindicación de la gest¡ón de-
mocrática debe ir ligada, ya no a la recupe-
ración de mecanismos formales más o me-
nos conseguidos, sino a desarrollar una
concíencia social de partícipación, a fo-
mentar equipos docentes y a conseguir co-
tas de autonomía escolar. Terminamos
aquí  nues t ra  aprox ímacíón  genera l .
O,uedaría ahora abordar uno a uno los dis-
tíntos proyectos. Los anexos que vienen a
contínuación, elaborados por dístintos
miembros del G.T. de Madrid, para su
publicación en revistas síndícales y pedagó-
gicas, entran en aquellos temas que más di-
rectamente nos afectan por nuestro trabajo
en el  aula.
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APORTACION DE LA FEDERACION
DE ENSEÑANZA DE CNT AL DOSSIER

ún vez de un sesudo y serio artículo de
análisÍs preferímos pasaros algo más emo-
cional, para estar más en consonancia con
el ambiente vivido en los encuentros y en
los postencuentros. Se trata de la editorial
del n.o 3 de larevista que edita el Síndicato
de Enseñanza CNT de Madrid: "Aula Libre
(edición del foro)". Aprovechamos para in-
formaros de que hay otras dos "Aulas
Libres", una en Aragón y otra en
Andalucía, de modo que se cubra la infor-
mación local y que la general, mediante el
pirateo mutuo. se intercambie. Para con-
tactos: -Federacíón de Enseñanza CNT.
"Aula Libre" de Andalucía. C/Marqués de
Falces (Granada).

"Aula l ibre" de Aragón
"Aula Libre" de Madríd, C/lnfante 40,

1 . "  28  (Madr íd ) .

POR UNA (NO.I  ESCUELA POPULAR Y
ALTERNATIVA

Uno de los encantos, de las magias, de la
prímavera es que en el lugar aparentemente
más yermo, en el tiempo supuestamente
más vacío, dormido o agonízante, puede
brotar de repente, a borbotones, la vída.
Esa misma vida que va ent¡viando y alargan-
do el trote de nuestra sangre y que, como
la cíclica piedra en el eterno estanque, se
expande hacia dentro y hacia afuera, su-
merge lo real y lo imaginario en vibra-
cíones, esferas, ondas de una misma músi-
ca...  ¡Para elcarro, chaval! ¡Oue esto va de
boletín de sindícato y no de juegos
floralesl.  Bueno, bueno...  i tampoco es pa-
ra ponerse así! Me centro ya, ipor mis ní-
ños!. Pues bien, a lo que iba es a contaros
que en el campo (o prado) del aprendizaje,
el comienzo de esta prímavera ha traído
consígo un quebrarse la corteza gris, la losa
de asfalto de lo cotídíano y nos ha lanzado
a la cara, como un ínesperado fogonazo de
colores, el gríto de que la utopía sigue sien-
do posible y necesaria y de que lo principal
para continuar construyéndola es, como
siempre, la voluntad de hacerlo ( lo cual no
ímplica, compañeros/as marxistas, no te-
ner en cuenta ni "faltar al debido respeto a
las "condicíones objetivas"). Este estallído
comienza a principios de Abri l  (del4 al 9) en
un r incón de la península: la granja-escuela
"El Molino de Lecrín", en Dúrcal (Granada)
y la mecha tíene un nombre: "Por una es-
cuela popular. Primer Encuentro Estatal de
Alternativas Educatívas". la íniciativa parte
de un grupo relativamente reducido de
gente relacionada con la educación, o más
bien con sus márgenes, y permite que nos
encontremos, en diversos matices de la pa-
labra, un centernar de personas proceden-
tes de las más variadas tribus: granjas-
escuelas, tal leres de animacíón, educado-
ras de calle, escuelas infantiles, escuelas
populares de adultos, movímíentos de re-
novación pedagógica (el MCEP juega un
papel importante en toda esta movida), es-
cuelas rurales autónomas y estatales, gru-
pos de trabajo con marginados o de margi-
nados ( jóvenes, gitanos,.. .) ,  gente de
equipos pedagógicos de colegios estatales,
e s t u d i a n t e s  ( y  a l g ú n  p r o f  e s o r )  d e
pedagogía, y magisterio colectívo de
maestros/as en paro, talleres de medio am-
biente,.. . ,  y hasta un sindicato ( los men-
das). Aunque en algunos de estos sectores
ha habído este curso encuentros estatales
(adultos) y/o existen coordinadoras a ese
nivel (adultos, escuela infantí1.. .) ,  ésta es la
primera vez que nos juntamos un espectro
tan amplio de experíencias, aglutínadas por
eltrabajo concreto hacía una escuela popu-
lar y alternatíva cuyas características. se-
gún las conclusiones del Encuentro, se en-
marcan dentro de un concepto amplio de
escuela públ ica que no la identi f íca con
escuela estatal. Pero no vamos a comentar
ahora las conclusiones, ya las iremos publi-
cando en próxímos números. Además, en
el número de Junio de "Colaboracíón", la
revísta del MCEP, se va a publicar un dos-
sier sobre la movida de Lecrín. Lo podéis
conseguir en sus locales, en Desengaño
11-2.". Lo que nos ínteresa en este "a mo-
do de edítorial" es recalcar como "somos
dos, somos tres, somos mil ventitrés"
(Moustakí dixi t)  que en pequeños núcleos,
normalmente aislados, estamos haciendo

cantidad de cosas que ponen en cuestión la
estructura y el fondo del sistema de ense-
ñanza, y plantear la necesídad e ímportan-
cia de salir de este aislamíento e ir tejiendo
redes alternativas que no permitan crear,
defender, reforzar y ampliar ese "área líbe-
rada". Todo esto parece haber quedado
haber quedado bastante claro a les asís-
tentes, puesto que el personal se ha ilu-
sionado tanto que ya se ha puesto en
marcha una serie de iníciativas directamen-
te gestadas allí. También se ha establecido
(en Madríd, con la excusa habítual) una
secretaría de coordinación encargada de ir
publicando un boletín de contactos y de or-
ganizar un 2. o encuentro una vez real izados
otros prevíos por autonomías a los que nos
comprometimos todos los presentes. Sí os
interesa tomar contacto, recibir el boletín,
etc, dir igiros a la sede del MCEP (Desenga-
ño 11) o a la nuestra ( lnfantas ¿10). En fín,
ya está bíen el rollo. No creo que haga falta
decír (pero lo digo) que este proceso orga-
nizatívo tíene el apoyo total de la Federa-
cíón de Enseñanza de la CNT. Además,
pensamos que la íntegración en él de una
organizacíón sindical y revolucionaria (¡y
olé!) es una garantía adicíonal de defensa y
de no-asislamiento en torres de marfíl pues-
to que engarza las alternativas en una pers-
pectíva popular, de clase, rerrolucíonaria.. .
(primaveral,  aventurera,.. . l  porque, como
decían los ancianos de nuestras tr ibus al lá
por el 68 mílenario: "En una sociedad que
destruye la aventura, la única aventura po-
sible es la destrucción de esa sociedad".
Pues eso!
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COOPERATIVA EXPERIMENTAL DE
ENSEÑANZA lAranda del Duerol.

ESTA ES NUESTRA HISTORIA:
En el mes de octubre de 1983, hícimos la

primera convocatoria con el fin de reunir a
los enseñantes arandínos y conjuntamente
hacer un análisis de la sítuación educativa
para intentar l legar a dar unas soluciones.
A partir de ese momento, las reuniones se
fueron sucediendo de forma más o menos
periódíca; a través de las cuales se fueron
clari f icando ideas y l legamos a la elabora-
ción de un proyecto educatívo. En este lar-
go y difícil camino, perdímos gran parte de
nuestro capital humano (único capítal al
que hemos tenido acceso) hasta quedar re-
ducído a los seis componentes actuales. Ef
resultado de este campeonato dialéctico
(nuevo deporte muy practicado entre no-
sotros) fue el siguiente: Concebímos la
educación como un proceso l íneal en el
t iempo, continuo, en el que se respeta la l i -
bertad, se propicia el espíritu crítico; de res-
ponsabíl idad y tolerancía, en una palabra:
posibi l i tar el desarrol lo y evolución del ni-
ño, proporcionándole el medio y los instru-
mentos necesarios para su consecución.
Necesitamos la escuela, como un instru-
mento más de la educación y con un
estrecho y permanente contacto con la fa-
mil ia y el medío socío-cultural,  formando
parte de la vida del níño. ¿Cómo hacerlo re-
al idad? Cuando l legamos a este punto bus-
camos el lugar donde desarrol lar nuestra
nueva experiencía, y nos consti tuimos en
cooperativa como modelo laboral y admi-
nístrat ivo. A continuación presentamos el
proyecto af ayuntamiento con el fin de ob-
tener el permiso para la ut i l ízacíón del local
e interesar la instítución en el proyecto de
Renovación Pedagógica. La respuesta.
hasta ahora, recibída por parte de los orga-
nisos of iciales ha sido de indifencia. ¿Si-
tuación actual?. Nos encontramos recopi-
lando datos, información y ánimos para
continuar, simultaneamente reestudiamos
el proyecto original e introducimos refor-
mas y modíficacíonesl

SERVICIO CIVIL INTERNACIONAL DE
CAMPOS DE TRABAJO.

Es una organización internacional, autó-
noma de cualquíer estado, surgida del mo-
vímiento pacifísta europeo. Los campos de
trabajo que organíza no t ienen nada que
ver con los del Minísterio de Cultura. En ge-
neral giran alrededor de acciones de apoyo
a experíencias sociales o a movílízaciones
ecologistas, pacifistas, etc. El grupo orga-
nízador del campo pone el alojamiento (la
gente víene con su saco díspuesta a dormir
en cualquier si t ío), la comida y el material
de trabajo. También redacta una hoja expli-
cando estas condíciones, en qué consiste
el campo, cómo l legar al si t io, qué t ipo de
habil idades se requíeren fechas, n.o de per-
sonas necesar ias . . . .  (de durac ión es qu in-
cenal, pero se pueden ir empalmando va-
r ios). El Servicio investiga un poquíto (para
evítar explotaciones), elabora y dífunde un
fol leto en el que se reiacionan todos los
campos que hay en todo el mundo, recibe
las inscripcíones (cada persona pone tres
sitíos por orden de preferencia), hace la
distr ibución, aregla la cuestión de seguros
de accidente y pasa los contactos a los or-
ganizadores. Los voluntarios/as se buscan
la vida para llegar al sítio y aportan por el
morro su trabajo. Se suele producír una
gran diversidad de paises/idiomas que se
uno de los alícÍentes def asunto. Al ír  de
rol lo alternatívo no hay apenas burocracia,
asíque no dudéís en montar "aquella" mo-
vída para la que os hacía falta gente (ade-
más, la presencia de "forasteros" y
"guír is" es una buena propaganda para
cualquíer cosa) o en apuntaros vosotros/as
en ír a echar una mano por esos mundos.
Claro que eso ya para el verano próximo,
porque este os ha pi l lado el toro (suele fun-
cionar de junío a Septíembre).

Contactos: Servei Catalá C/Caps 49 Bar-
celona (10) Tlf. 2311357 (de 6 a 9), otros te-
léfonos de Barcelona: 6747111 y 352541.

El contacto en Madríd es el M.O.C. {Mo-
vimíento de Objetores de Conciencia)
C/Desengaño 131

Fdo. Escuela Popular de la Prospe
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Sancho Pedrsño, Esperanza y Manuel
Fernández Hsr rera  (Gran ja -Escue la
Buenavista-Cádiz) c/ Antonio López, 13-2."
11004 Cádiz TlÍ. 221292..
Manuel Poza Caparros, Luís Morena
Llorena y MarÍa José García López
(Taller de la Naturaleza Estambrel
Apartado correos 88 (Madridl Tlf.
845(bm.
Dolores. Tejerina, Angeles San José,
Manuel Pérez y Carmen Peire Arroba.
(Escuela y Cultura de Vallecas) Avda. Albu-
fera,42 Madrid Telf. 4336100 ext 13.
lsabel Rodríguez, Maite Calderón y
Ana Moral Zuazu (lkastolal Cllzarra, 1,
2.o lda. Bilbao 48¡014 tlfno. (Maite) 4353794
José Nogueiro y Alfonso Calzado
(Granja-Escuela Huerta de la Límpia) Apar-
tado de Correos 147 Guadalajara Tlf .
223901
Maria Dolores Rubio,  Juan Manuel de
Miguel, Rosario Manos Arevalo, Felix
Matesanz  Sacr is tan ,  Jqan Car los
Manriquo Arribas, Concepción Cobas
Sanz. (RESIDENCIA ANTONIO MACHA-
DO) SEGOVIA. Díreccíón Altos de la
Píedad s/n. (Segovia).
Gema Antón lñareta y Rosa María Ma-
teo Gullón Cooperativa Beleño Taller de
Naturaleza de Vil laviciosa de Odón y G.E. la
Chímenea de Aranjuez cl corredera Baja de
San Pablo N.o 20 2.o1. Madrid (28003),
Lourdes Márques Caruda. TlÍ. 23?2nU.
Susana Garcia, Alfonso García, Pura
Gallego, Lola Hermida, Francisco Ru-
bio Ordas (Colectivo Trebole, Escuelas
de verano El Tiemblo y Navacerradal
Dirección G/ Gomeznarro N.o 137. Telf.
2001*¡6 (Susanal 28043 (Madridl.
José Manuel Baraibar, Jorge Camino,
Leopoldo Matienzo, M.a Gloria Monte-
ro y Miguel Verdaguer (Escuela Popular
de Prosperidad). C/General Zabala 10 Bis
2W02 (Madrid) Tlf . 2627019.
Rosa M." Exposito Giraldo, y Antonia
Blanco Garcia (Colectivo maestros en pa-
ro de Merída) Dirección. Travesía San
Francisco de Sales N.o 7 Merida (Badajoz).
Ana Rosa Benito, CrispÍn Ferreira IEGU-
NON MENDIXOLA) C/ Domíngo Beltrán
de Otalora , 17, 6.o lzda. Telf . 945/¿1451m
(Crispín) Víctoria.
José Luís Molinsro Herce lEscuela vera-
no Rioja-Everi) Bañares la (Ríoja) Tlf .
350074.
Francisco J. Marínez Gallurt. (MCEP-
MALAGAI C/ Horacio Lengo, 18, Lo Má-
laga. Tlf. 3127W.
Pedro Ledesma Rodriguez. (MCEP,
CAMPO DE GIBRALTAR) C/ San Nicolás,
16 San Roque (Cádiz).
Paco León Torres. (MCEP-CAMPO DE
Gf BRALTARI.  C/Sol ,  12,4." ,  lzq.  San
Roque (Cádizl Tlt. 7W17.

Ramón Lara Tébar,(ESCUELA PROFE.
SORADO) C/ Vía Lusitana, 32. Madríd, 25
Trf. 912693967.
Ana Judel Prieto (Proyecto Granja-
escuela) c l .  Cantón Pequeño, 14, 4."  La
coruña' Tlf ' 981-ttttgg'
Asun lzaguirre Balerdi  {estudíante)
c/Mayor,  55,2.o ízq.  Hernani  (Guipuzcoa),
Ttf. 9¿13-551990.
Pedro Gi l  Fornas (ESCOLA Gencana) c/ .
A v  G  u i l l é n  f  a t a y ,  1 0 ,  G o d e l l a
-Valencía -, Tlf. 3630401.
Francisca Alvarez Martinez (Maestra Pa-
radal cl Plaza España, 17, San Fernando
de Herares Madrid, Tlf . 91 -6711247.
C a r l o s  V i l l a l b a  S o l í s  ( E S C U E L A
ABIERTA-GETAFE).  C.P. Miguel  Her-
nández Tlf . 6823110.
Asunción Ontoso Pérez (COOP. EXP.
DE ENS.) Avd. de los Caídos, 12, 1."  C.
Aranda de Duero (Burgos). Telf . 947-
505310.
Inmaculada Ortega Mart ínez.  (MOVI-
MIENTO DE RENOVACION PEDAGOGICA
DE LA RIOJA-EVERI)  C/ .  Jorge  Vígón,
66, 12 D. 26004-(Logroño). Tlt.941-230543.

Juana Pérez Blasco (EOUIPO MUL-
TIPROFESIONAL)  C i .  Segov ia ,23 ,  1 .o  4
Es. B. AVILA. Ttt.918-221504.
UTECO. Escuela "La Florida " CATARRO-
JA.
Vicente Nieto Navarro. C.u Calvario.
Mora (Toledo).
lsabel  .  González García y Manuel
Martin Ramírez (Asociacíón Nacíonal
Presencia gítana) C/ Valderrodrigo 76
28039 (Madríd) Telf . 91 I 2091207. t

Mercedes López Hernández (Escuela de
verano Monachíl) C/ Hellín 57 4." l. Telf.
2062632 (Madríd).
Lorenzo Gutiérrez Blanco (Escuela de
Verano de Monachíl). c/Ramón y Cajal, n.o
13.. .  Navalpíno, (Ciudad Real) .
José LuÍs Martín de Pablos (E. Mo-
nachí l ) . . .  Cl  Sandal ío,  11 Madrídl  Tl f .
73M.
Inmaculada Muñoz Sánchez. (Educador
de Caf le) .  C/ Virgen de la Antígua, 17,6.o,
A. Sevilla. Tlf. 453682.
Mercedes Gutiérrez Prieto (Comisión
Defensa Escuela Rural de Castilla-León).
C/ Echegaray, 5. Salamanca. Tlf. 2'"049.
Nicolás González (MCEP -G,T. Málaga).
C/ Córdoba, 16. Coín (Málaga) Tlf. 952-
¿+504|0 (Colegio).
María Doralina Fernández Rubio (Cole-
gío Rural) Gradefes (León). Tlf 333190.
B a l t a s a r  R o m á n  U b e d a  ( M C E P -
MADRID) C/Espír i tu Santo,  8,2f f i04-
MADRID. Ttt. 2327093.
M." Angeles Román Martín. (Escuela
Rural). C/ Marcelo Fernández Nieto 13-15.
Safamanca. T|t.2M286.
Maria Teresa Saez Barrao (Dindana Lo-
real. cl Merced, 3. 1.o, Pamplona. Tlf.
227932.
Hor tens ia  Ramos Ar royo  (MCEP-
Escuela Rural) C3. Extremadura, 8 Lagu-
nilla (Salamanca). Tlf. 923-431 1r+3.
Paloma Torrado (Granja Escuela El Hor-
cajo). Granja Escuela el Horcajo, Cañamero
(Cáceres).
Modesto Fernández Núñez (Trabajo con
menores C/ Vizconde de Arlessón, 7 puer-
ta 3 29018 Madrid Tlf. 7854563.
Jaime Ochoa Escanciano (Escuelas ln-
fanti les) C/ José Arcones Gil, 84, 1.o 1.
Madrid. TlÍ.26723il.

, ,BULULU"
Pafoma López Lazareno C/Badalona, 37,
Madrid 28034 Tlf . 7U-80-20 Carmen Tlf.
401-18-01
Sol Mart in Francés C/Cartagena, 62-2."
izda Madrid 28028 TlÍ. 256-80'72.
Mercedes garcía Rodríguez C/Carretera
de Canil las, 60-5. 'A Madrid 28043, Tlf .
n0-47-82. l
Fermín María Beloqui C/Vírgen de
Guadítoca, 3-1.o8 T|t.279769 (954) Sevi l la
41011 (mar te)

GRANJA ESCUELA "EL  MOLINO DE
LECRIN " Aptdo. 13, f l f .  780519 Durcal
(Granada) .
Tr in idad Herrero Campo,  Ju l ia  Aranz
Saugar, Fernando Bernal, Pi lar Estada
Aceña.
{-eopoldo Matienzo Matal lana Campil lo
de Arenas Guadalajara.

EXPERIENCIAS  NO RESEÑADAS
"Proyecto Alternativo de Educación

Compensator ia"  E.V.E.R. l .  -  La Rio ja-

EXPERIENCIAS PRACTICAS
Recic la je  de Papel  (Mara Sánchez

Guerrero) Granja Escuela "El Molino de
Lecrín".

Montaje de Animación: " l-{ istoria Me-
c i ieva l "  -  Grupo de Animación Bulu lú l

rr; I
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Revista del M.G.E.P. en !a que se recogen hs experiencias, debates, cola-
boraciones, técnicas e informaciones que promuevén la aplicación de una
pedagogía popular,.Cada número incluye un terna monográfico. Realizada
por los propios enséñantes quiere responder a ta necesidad de poner en co-
mún nuestras experiencias en la lucha por establecer una pedagogía popu-
lar y profundizar en la misma.
Las aportaciones a las mohografías o a otras secciones de Colaboración

dirigidlas a: Equip'b de Redacción. Apdo. 2.085. Granada
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El periódico escolar
n . "  2 4 . 1 2 5  o t s .

Correspondencia Esc.
n . o  2 5 . 1 2 5  o t s .

Taller de taller€s
n . o  2 6 .  1 2 5  p t s ,

Globalización
n . o  2 7  .  1 2 5  P t s

Expresión Corporal
n . "  2 8  

' l  
2 5  o t s .

Educación Sexual
n . o  2 9 .  1 2 5  o t s .

Los Juegos
n . o  3 0 . 1 2 5  p t s .

Escuel¿ Moderna
n . o  3 1  .  I 2 5  p t s .

La lrnagen

3 2  1 2 5  p t s
Matemát icas

n  "  3 3  1 2 5  p t s
La Música

o  3 4 . 1 2 5  p t 9 .
Notas y Exámone¡
n . o  3 5 .  1 2 5  p t s .

Equipos Pedagógicos
n . "  3 6 .  2 0 0  p t s .

Cuhura Popular
n . o  3 7 .  2 0 0  p t s .

Escuela y Robs sexuales
n . o  3 8 . 2 0 0  p t s .

Educación de Adultos
n . o  3 9 . 2 0 0  o t s .

¿Gestión D. en los Centros?
n . o  4 0 . 2 0 0  o t s . n . o  4 1  -  2 0 0  P t s .

,
Iti:r:lfi iiiin

¿s¡
¡ *'i

Leer y escribi¡
n . "  4 2 . 2 0 0  o t s .

An¡mac¡ón y expresión
n . o  4 3 . 2 0 0  o t s .

El Lenguaje
n . o  4 4 . 2 0 0  o t s

lnvestigar on ll,latemáticas
n . o  4 5 .  2 0 0  p t s .

Investigar el l/bdio
n . o  4 6 . 2 0 0  o t s .

o Congreso M.R.P,
n - "  4 7 . 2 0 0  p t s .

Componsator¡a
n.o 48.  225 ots .

Ciclo Superior
n . "  4 9 . 2 2 5  o t s .

Los Comics
n . o  5 0 . 2 2 5  p t a s .

l iologla

" 51. 225 pts.

Fara cualqu¡er ped¡do, cop¡a o recorta el boletín que aparece en la revista



EDUCACION

Librería

Camino  de  Ronda ,  166
(Dr. Sánchez C6zar, 2l

T e l f  .  ( 9 5 8 1 2 8 0 2 1 1
Granada




