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PRESENTACION 

Apasionante y, en ocasiones, complicada y azarosa, aparece hoy, 
a nuestros ojos, la historia de los Movimientos de Renovación 
Pedagógica en nuestro país. Nacen, casi todos ellos, en la oscura 
y difícil clandestinidad, allá por la década de los sesenta. Mal 
vistos, perseguidos y carentes, por supuesto, de toda ayuda 
oficial, se proponían transformar un sistema educativo lánguido 
y moribundo. 
VIDA ESCOLAR ha querido brindar las páginas de este número 
monográfico a los distintos grupos y movimientos renovadores. 
Pretendemos, sencillamente, ofrecer una aportación, pensamos 
que importante, para el estudio de nuestra última historia de la 
pedagogía. Aquí, en la íntima y pequeña historia de nuestra 
revista, quedarán plasmadas aquellas iniciativas primeras, las 
aspiraciones y realizaciones,tas frustraciones también, que han 
ido consolidando la trayectoria de estos Movimientos de 
Renovación Pedagógica. Pero, sin confundir lo importante con lo 
sublime, ni el énfasis con la sinceridad. Escribía uno de nuestros 
ensayistas notables que la utopía humana no es nunca una isla, 
sino una península,una porción de tierra rodeada de agua por 
todas partes menos por una, que se llama memoria. 
Amablemente pedimos un día la colaboración·de todos, y héla 
aquí, tal como llegó a nuestra mesa de redacción. VI DA 
ESCOLAR ha organizado el material, ha reducido, a veces, por 
necesidades técnicas y lo ha distribuido por autonomías. Es, tal 
vez, una manera nueva, «constitucional», de ir aprendiendo a 
mirar el recién estrenado mapa de España. 
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Mensajes 

VI DA ESCOLAR, quiere ser una revista abierta a los centros. Solicitamos, pues, 
la colaboración de todos. ¿En qué sentido? Haciéndonos llegar los periódicos y 
revistas ecolares, así como aquellos actos, noticias y celebraciones que se reali
cen en las distintas escuelas. Todo ello encontrará cabida en las páginas de 
VI DA ESCOLAR. 

Las colaboraciones_, dentro de las tres vertientes establecidas de ENSAYO, NA
RRATIVA y POESIA, pedimos que sean breves, a ser posible no superen los 6 
folios, mecanografiados a doble espacio y de 30 líneas. Las ilustraciones deben ir 
en papel vegetal y las fotografías en blanco y negro. Rogamos a nuestros cola
boradores se queden con copia de los trabajos enviados; dadas las dificultades 
técnicas, no podremos devolver originales. 

VI DA ESCOLAR autoriza la reproducción, total o parcial, de los textos apareci
dos en sus páginas, con la única obligación de citar la procedencia y de comuni
carlo a la dirección de la revista. 

VI DA ESCOLAR no se identifica necesariamente con los juicios emitidos en los 
trabajos firmados. Respeta escrupulosamente la libertad de opinión. 

La revista VIDA ESCOLAR acepta y desea el intercambio con publicaciones rela
cionadas con el tema educativo. 

Dada la afluencia de originales que han ido llegando a la redacción de VI DA ES
COLAR, pedimos tiempo y un poco de paciencia a nuestros lectores. Irán apare
ciendo en el momento oportuno. 
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En cuatro cassettes se recogen las conferencias pronunciadas, en su día, por 
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LA RENOVACION EDUCATIVA
N

EN LA INSTITUCION LIBRE DE ENSENANZA

La primera base estatutaria de la
Institución Libre de Enseñanza,

redactada por Giner de los Ríos, dice
lo siguiente: «Se crea en Madrid una

/nstitución Libre, consagrada a/
cu/tivo y propagación de /as ciencias
en sus diversos órdenes principa/es,

especia/mente por medio de /a
enseñanza». Un siglo más tarde

(1976), un investigador interesado
por los problemas educativos

escribía: «E/ gran acierto de /a obra
teórica y práctica de don Francisco
Giner de /os Ríos reside en haber

comprendido este gran valor de /a
/ibertad en toda su p/enitud de
dimensiones, desbordando sus

habitua/es p/anteamientos
fragmentarios».

Cerramos los ojos: «Por el maraviltoso ce-
leidoscopio de nuestras lágrimas vemos una
plazoleta vacía a través del tronco inclinado
de un inmenso nogal. ^DÓnde están los ni-
ños, Dios mío? Y nuestras propias voces re-
suenan fantasmales, revoloteando en el es-
pacío, jugando al escondite -en este escon-
dite de verdad- con los compañeros desa-
parecidos, pronunciaba José Pérez Sama, anti-
guo alumno de la Institución.

Puedo decir que me encuentro irresistible-
mente fascinado cuando advierto la fuerza ex-
presiva de quienes han intentado por sus
ideas, o por sus normas de conducta, contri-
buir a la dignidad de la persona en la lucha por
la libertad y la renovación intelectual.

Elvira Ontañón es la más joven de una fami-
lia de fundadores de la Institución Libre de En-
señanza (ILE) junto a Giner de los Ríos. «Mi
abuelo, José Ontañón, mi tío y luego mi pa-
dre colaboraron estrechamente con la Insti-
tución y todos mis hermanos se han educado
en ella». Actualmente es miembro de la Junta
Directiva de la Corporación de Antiguos Alum-
nos, cuyo presidente es Juan González Uña.
Paralelo a la Corporación funciona el Patrona-
to de la Fundación Francisco Giner, que presi-
de Manuel Pedregal, y cuyo secretario es José
Sama Pérez.

Tratan de revivir su infancia y adolescencia
cporque fueron años compartidos» y en ellos
se incrementó su amistad, la de todo un grupo
de condiscípulos que conversan sin esfuerzo ni
pretensiones. «Herederos directos y frustra-
dos de los hombres del 68; de la revolución
en gran parte. Hoy en gran medida también,
somos supervivientes en un mundo que se
mueve por causas que no nos resultan del
todo agradables, aunque sí comprensibles».

De la Universidad a la Escuela

La Institución Libre de Enseñanza nació
como gesto romántico, con voz revolucionaria
y protestataria ante la imposición del «estable-
cimiento» en lo relativo a la libertad de cáte-
dra. Hombres movidos por un ideal no dudaron
en sacrificar sus privilegios o sus «carreras»
por el cumplimiento de lo que crefan una mi-
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sión, practicando siempre, como escribió Laura
de los Ríos «la tolerancia que predicaban, asi
como el respeto mSs absotuto hacia el niHo,
ya que la Institución, que pensó prim^ero ser
Universidad libre, decidió que esta forma-
ción de nuevos espafloies habfa que iniciarla
desde la escuela primaria».

EI paseo del Obelisto 8, enclavado en los al-
rededores del Madrid de entonces, correspon-
de hoy a la calle General Martinez Campos,
14, sede de la ILE. Es una casa remodelada en
la parte que da a la calle. Sobrepasada la re-
construida puerta de entrada, nos encontra-
mos en un ancho portal edificado a la antigua
usanza como «pa^a el paso de carruajes». A un
lado y otro del portalón, las dependencias pro-
pias de un edificio de dos plantas, lugar donde
vivió don Francisco G íner de los R íos y Cossío.
Elvira Ontañón muestra a VIDA ESCOLAR
este monumento histórico, todavía en estado
muy austero: «En esta sala hemos tenido una
exposición de escultura y artes populares».
Observo algunas piezas sobre las mesas, tabu-
retes y pedestales. En otra salita las paredes
están repletas de dibujos: «Son unos trabajos
realizados por niños que han asistido a las
colonias de la Institución». Un cautivador y
seductor colorido polariza las cuatro paredes
con motivos de la capital: EI Retiro, el Palacio

de Cristal, la Plaza Mayor... «EI tema era mo-
nogr^fico», -comenta Elvira.

Dejamos por unos momentos la parte cu-
bierta del edificio: «Este es el patio». Lo noto
falto de vida, descuidado. A la izquierda un so-
litario árbol desatendido; y al fondo, también a
la izquierda, un trozo de suelo y pared pavi-
mentado que en otros tiempos fuese un fron-
tón. «La guerra lo dejó todo como estós vien-
do», -intenta justificar nuestra entrevistada-
-. «Después de aquellos actos salvajes» -
habla, mientras señala a otro lugar del patio-
«aquel local se ha venido utilizando como
escuela oficial».

Nadie mejor que la propia hija de Cossío,
Natalia, para describirnos aquella casa que la
vio nacer antes del saqueo: «Las habitaciones
al mediodía estaban Ilenas de vivisima luz y
daban sobre el jardín, con su hermoso y alto
nogal, su frondosa morera, el tejo rodeado
de evónimus; la gran acacia frente al fron-
tón; las adelfas rosas y blancas, los granados
con sus ramas como de coral, las tres lilas
debajo de nuestros balcones, los rosales
blancos y trepadores que cubrfan los muros,
las hiedras que rodeaban el arco románico
de la clase del fondo, el jazmtn amarillo que
cubría parte del muro»...

Sumido en los agradables placeres del re-
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cuerdo, me permito el lujo de pensar que en
este jardín, en medio de á rboles y flores, juga-
ban los niños que tuvieron la dicha de beber en
la fuente de la Institución Libre de Enseñanza.

Es el foco más incisivo en el sector
educativo. Sus núcleos dirigentes
se forman a partir de la filosofía
krausista y las concepciones
políticas del radical-liberalismo de
la revolución de 1868. Se concibe
de forma autónoma, gestionada
por representantes de los
enseñantes, y con independencia
absoluta respecto al Estado y la
Iglesia. La defensa de la libertad
de cátedra es uno de sus principios

más relevantes.

Los comienzos

Transcurría el año 1859 cuando las teorías
de Darwin, y el Evolucionismo en general, en-
contraron un crédito mayor entre personas de
tendencias liberales, democráticas y socialis-
tas, que entre los conservadores en su conjun-
to. Tanto la Iglesia católica como las comuni-
dades protestantes de Europa y América se
mostraron muy hostiles, durante bastantes
años, al Evolucionismo. Por otra parte, nues-
tros rincones patrios estaban atormentados
por toda clase de desdichas, a finales del rei-
nado de Isabel II. Ante tales hechos, los años
anteriores a la revolución de 1868 hacen que
en España, escribe Caro Baroja, «se muevan
en plena capacidad de acción, hombres naci-
dos entre 1830 y 1840, que se caracterizan,
más que los de generaciones anteriores, por
inquietudes filosóficas y especulativas». En-
tre los jóvenes intelectuales que bullen en este
momento, al lado de gentes más viejas, hay un
grupo que aparece caracterizado como el de
los «Krausistas». En él es figura destacada don
Francisco Giner de los Ríos, nacido en Ronda
el 1 1 de octubre de 1839 y muerto el 17 de
febrero de 191 5.

Era Giner catedrático de Filosofía del Dere-
cho desde 1866. Dos años más tarde serfa
suspendido de empleo y sueldo por haberse
solidarizado con Sanz del Rio y Salmerón, se-
parados de sus cátedras. Vuelven los desafue-
ros en 1875 y varios profesores, no todos uni-

versitarios, con Giner al frente, rechazan las
disposiciones en contra de la libertad de ense-
ñanza dictadas por el ministro don Manuel de
Osorio. Por esta circunstancia„ en la madruga-
da del 1.° de abril de dicho año, don Francisco
Giner fue Ilevado por ferrocarril a Cádiz, donde
se le encerró en el Castiilo de Santa Catalina.
En el mismo año, don Francisco González de
Linares y don Laureano Calderón fueron reclui-
dos en el castillo de San Antón de La Coruña;
don Nicolás Salmerón fue desterrado a Lugo,
don Gumersindo de Azcárate, a Cáceres, y don
Manuel Varela fue confinado en Gijón.

La Institución

A juicio bien fundado de Cossío, la idea de la
«Institución» la concibe don Francisco Giner
en estos días de exilio. Una carta suya (20 de
julio de 1875) dice:
«Tal vez organicemos modestamente una
pequeña institución de enseñanza superior
libre, con una escuela de Derecho».

En esta Universidad libre y privada pensaban
enseñar los últimos descubrimientos de la
ciencia, filosofía, o lo que les pareciera oportu-
no. «Pero, transcurrido un tiempo, se dieron
cuenta de que una Universidad no puede
funcionar sin una buena escuela primaria de-
trás. Se planteó seriamente el tema, y aque-
Ilos catedr^ticos montaron una escuela pri-
maria basada en la libertad y en el respeto al
niño. No se pretendía instruir seres sino for-
mar hombres, ciudadanos que tuvieran un
sentido civico -comenta Elvira.

La base de arranque está en el
«krausismo español», con Don

Julián Sanz del Río (Torrearóvalo,
Soria, 10 de marzo 1814-12 de

octubre 1869) a la cabeza. Enlaza
con sus amigos y discfpulos:

Fernando de Castro, Canalejas,
Marangas y Giner; con éste,
Azcárate, y en cierta modo,

Salmerón y Revilla.
Tras Giner viene Cossío, y iuego, el
grupo de Oviedo (Alas, Altamira,

Posada, Sela y Buylla).
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La reforma

ZQué renovación educativa hizo la Institu-
ción?

«Giner tiende a sítuar la reforma en el
hombre, y no en el texto legal; de aquí su sis-
temática desconfianza frente a las innova-
ciones legales, que cristaliza en lo que él de-
signa críticamente como la «fe supersticiosa
de la Gaceta». De aquí también su recelo
frente a los cambios de planes de estudios
como expediente salvador». Concede mucha
importancia a la preparación de los profesores
como pieza fundamental del perfeccionamien-
to educativo. En esta línea se encuentra bien
conocidas preocupaciones e iniciativas por los
centros formadores de maestros.

Hay que señalar que la ILE es partidaria de la
autonomía de los centros docentes, algo en
que hace hincapié, como dice Carlos París, con
respecto a la Universidad, pero que se extien-
de a su entera comprensídn de cómo debe
funcionar toda la organización educativa des-
de la escuela. Y es que él concibe el centro do-
cente como organización corporativa, regida
por si misma, relacionada con las Escuelas
Normales a fin de establecer una interacción
entre la práctica, la teoría pedagógica y la for-
mación de enseñantes.

Se lamenta Giner del énfasis que se ponía
«al hablar de los catedráticos y el desdén
con que hablamos de los maestros de escue-
la olvidando que sin escuela no hay universi-
^iad apetecible, y que sin cultivar la educa-
ción nada aprenden tampoco los investiga-
dores». (Pedagogía Universidad. Manuales So-
ler, tomo LVIII, págs. 45-46).

Para la ILE, los distintos niveles y etapas en
que se puede estructurar la enseñanza no de-
ben suponer diferencias cualitativas profundas
en la manera de concebir las tareas del alumno
y del profesor. «Toda auténtica enseñanza»,
escribe Giner, remitiéndose a Frábel y Pesta-
lozzi (U.E.O.C. II, pág. 101) «debe expulsar de
su seno el dogmatismo y la pasividad. Aun
antes de la escuela de párvulos -indica lite-
ralmente- toda enseñanza es descubrimien-
to por parte del alumno».

La educación integral

Recojo del libro En el Centenario de la ILE
(pág. 681 que «la Institución aspira a formar la
inteligencia, pero también el carácter. Desarro-
Ilar la razón y la sensibilidad estética a la par.
Educar la mente y el cuerpo, ya que la Institu-
ción incluyó en sus programas de trabajo pe-
dagógico, desde el principio, la práctica del de-
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porte. Y también el adiestramiento normal in-
sistiendo en la importancia que tiene el cultivo
de los oficios, frente a nuestra tradición peda-
gógica intelectualista, basada en la vieja deci-
sión del trabajo intelectual y manual».

Lo popular
Elvira recalca que «el amor a la naturaleza

y el campo es fundamental». Ellos distinguían
entre paseos escolares, «que se hacían los
miércoles por la tarde», y, por otro lado, las ex-
cursiones de todo un día, enfocadas a descu-
brir el arte, la cerámica, revalorizando lo popu-
lar. «Aquf, todo es de algún sitio» -decía un
poeta catalán, refiriéndose a los locales de la
Institución- «y es que sobre mantelerfas de
Padrón veía vidrios catalanes y fuentes de
Alcora, y le ofrecfan pan de Colmenar, ceci-
na y manteca de Villablino y unas afreitas
gallegas de las Mariñas de Betanzos». Todo
como una natural respuesta al continuo con-
tacto y cordial atención que aquellos hombres
mantenían con la vida entera española.

En palabras de Vicente Cacho Viu, la Institu-
ción se fue convirtiendo en el hogar intelec-
tual, en el apeadero madrileño de muchos ca-
talanes que allf encontraban un ambiente simi-
lar al que se movía en Barcelona y que echa-
ban, en cambio, en falta casi por completo en
la Villa y Corte; se trata, en suma, de un con-
tacto con la Institución y los intelectuales ca-
talanes, muy dilatado en el tiempo, que alcan-
za por lo menos a dos generaciones sucesivas.

EI Museo Pedagógico

EI Museo Pedagógico instalado en la Escue-
la Normal de maestros de la calle de San Ber-

La Institución Libre de Enseñanza,
de Giner de los Ríos, significó en
aquella época el más poderoso

impulso pedagógico. No fue sólo
un centro educativo, sino, sobre

todo, una corriente de
pensamiento, de enfoque y acción,
en Ifnea muy avanzada y europea.
La aportación institucionalista es

notable en Antonio Machado,
Fernando de los Rfos, Juan Ramón
Jiménez, Díez Canedo, Luzuriaga,

Carande, Besteiro, Altamira,
Barnés, Moreno.

nardo nació en 1883 siendo ministro de Fo-
mento el señor Albareda, y director general de
E. Primaria, don Juan José de Riaño (un perso-
naje apasionante para Elvira Ontañón ► . EI Mu-
seo Pedagógico, que estuvo dirigido por Cos-
sfo hasta 1929, «era un centro orientador de
maestros. Alli se disponfa de la estupenda
Biblioteca Popular Pedagógica y de un ma-
terial didáctico muy bueno; también estaba
la sección de bordados y objetos popuiares.
Se impartfan conferencias, se organizaban
actividades, entre las que hay que citar las
Colonias, que se introdujeron en España,
como experiencia pedagógica, al mismo
tiempo que en Europa».

^Qué diferencia puede haber entre los movi-
mientos de renovación pedagógica actuales y
la I LE?

Creo que hay que pensar más en el niño que
en la renovación. La gente quiere renovar y
pone el cartel de «renovado»; y realmente, las
formas están renovadas, pero falta el plantear-
se que estamos en un mundo cambiante y di-
ferente, y que hay que tomar la medida al niño:
^Qué necesita? ZQué puede dar? [Qué le inte-
resa?...

Don Francisco Giner, cuando mira a la socie-
dad española de su época, la contempla con
amor, pero también con dolor y amargura en
su crftica ante aquel ambiente represivo que
niega el acceso a las realidades, que interpone
una atmósfera obsesiva y empobrecedora de
la cual las gentes de la Institución aspiran a
salir. «Yo creo que toda dictadura, para sub-
sistir, tiene que tener una dosis de ficción
porque si no no puede mantenerse» -sigue
diciendo Elvira-. «Hemos terminado con la
dictadura, pero no del todo con las costum-
bres de ficción, y eso es muy inquietante,
porque creo que hay que ser auténticos, no
para aparentar que lo que hacemos es boni-
to sin saber para qué. No hay que ir en con-
tra de todo por principio. Fijate que cuando
el Museo Pedagógico empezó, la formación
de maestros era catastrófica y el señor Cos-
sfo decfa: «No hay que destruir todo lo que
hay, vamos a ir complementando lo que falta».
La I LE es muy modesta y muy poco propa-
gandista, y eso le ayudd mucho. Yo no niego
que, a veces, hay que ser iconoclasta, pero
los movimientos pendularea pueden ser peli-
grosos. Los nuevos sistemas hay que probar-
los».



Una pedagogía en libertad

La Institución se manifiesta en contra de los
planes rígidos de estudios. En el caso de los
exámenes, cuya incesante y reiterada crítica,

«Aun cuando yo no creo que la
Institución Libre de Enseñanza sea

ya, en su integridad, un modelo
válido para nuestro tiempo, no hay
duda de que Giner de los Ríos fue
precursor de Ios planteamientos

actuales y que su sensibilidad está
mucho más cerca de la nuestra

que la del erudito, humanista a la
antigua usanza y ya, en su propia

época, más bien anticuado
Menéndez Pelayo, a quien, sin

embargo, con tanta insistencia se
ha presentado como "maitre ^

penser" de las nuevas
generaciones».

desde múltiples puntos de vista, hace que los
podamos calificar, según Carlos París, «como
la verdadera bestia negra de Giner». Su efi-
cacia deformante del proceso educativo -
añade- «resulta tan amplia, según ironiza
Giner, que podría calificar al alumno en
nuestro vigente sistema con mayor fidelidad
como «examinando» que como «estudiante»,
ya que su vida académica resulta más deter-
minada por la necesidad de examinarse y
aprobar que por la de aprender». Paralela a
esta crítica del examen resulta la de la oposi-
ción, como fórmula de organización de los
cuadros de una sociedad y vía de acceso al
profesorado.

Naturalmente, había mejores y peores alum-
nos. Cuando uno no lograba lo que tenía que
saber, lo repetía y se quedaba en la clase. Lo
que sí te puedo decir es que no había fracaso
escolar, porque en la ILE no existían las notas.
Tampoco había libros de texto; esta era otra de
fas prácticas críticadas por Giner de los Ríos.
En el programa de la Institución se define con
toda claridad:... afomentar en sus alumnos el
asiduo trato con los libros «como fuente capi-
tal de cultura», pero no emplea los Ilamados
de «texto», ni las lecciones de memoria al
uso, por creer que todo ello contribuye a pe-
trificar el espíritu y a mecanizar el trabajo de
clase». Sólo había libros de consulta y de lec-

tura. «Se leía mucho el Quijote, los episodios
nacionales de Galdós, y se recitaba a Juan
Ramón Jiménez. Se aprendían canciones,
juegos, poesías, pero no como la ciencia, la
ciencia se intuía, o se descubría, no se me-
morizaba».

^Cómo era una clase de la Institución Libre
de Enseñanza?

Pues mira, con mucha participación de los
alumnos. Era muy poco lección magistral. Ha-
bía clases de prácticas de lectura y escritura,
donde se hacían las lecturas colectivas y los
comentarios de los alumnos. Después se auto-
corregía o se corregía en la pizarra. Se hacía
hincapié, básicamente, en la lectura compren-
siva, en la escritura creativa, en la redacción y
ortografía correcta y en la belleza en la expre-
sión. También, icómo no!, se explicaba Mate-
máticas y se hacía prácticas de laboratorio,
pero éstas eran siempre muy prácticas.

Los niños de la I LE

Aquellas niñas Ilevarían tirabuzones; los ni-
ños calzarfan botas y el pelo, seguramente,
desmontado con la del «dos»; pero de lo que sí
estoy seguro es de que sus sonrisas dejarían
entrever alguna que otra mella en sus incisi-
vos...

Sí, eran niños normales, felices y alegres. Se
sentían libres en una sociedad represiva; en
general, eran sanos, espontáneos, buenos
compañeros y funcionaban con un gran senti-
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do cívico. Decía Giner Pantoja que «la Institu-
ción marchó con poco relieve al principio;
buscaba siempre Ilegar a despertar al pueblo
mezclándolo con las clases dirigentes, de
donde querfa el maestro sacar la entraña».
Se ironizaba, a veces, diciendo: «aué mal lo
estaremos haciendo cuando tanto gusta».

La ILE fue, desde el primer momento, coedu-
cadora; generalmente, las niñas y los niños ju-
gaban juntos los juegos de la calle, a los que
contribuía jugando don Ricardo Rubio, al
mismo tiempo que don Germán Flórez se
dedicaba a los párvulos con el arte y la finura
más grande que he conocido». Este hombre,
admirado por Natalia Cossío, practicaba siem-
pre, como ella misma ha dicho, lo que escribía
su padre: «No deis a vuestro alumno ninguna
lección verbal: no la debe recibir más que de
la experiencia. Lo más importante, la regla
rnás útil de todo educador no es ganar tiem-
po, es perderlo. O.ue el niño corra, que tropie-
ce, que caiga cien veces al dfa: tanto mejor;
aprenderá más pronto a levantarse. EI bie-
nestar que proporciona la libertad cura mu-
chas heridas. EI solo hábito que no se debe
dejar tomar al niño es el de no contraer nin-
guno».

La ILE en la escuela estatal

Son obras de la Institución Libre de Ense-
ñanza la Junta para la Ampliación de Estu-
dios e Investigaciones Científicas (1907),
una de cuyas principales misiones consistiría
en intercambiar estudiantes españoles y ex-
tranjeros; la Junta de Pensiones, la Residen-
cia de Estudiantes (1910), el Centro de Estu-
dios Históricos, el Museo Pedagógico, las
Colonias Escolares, las Misiones Pedagógi-
cas y, como uno de los más destacados, el Ins-
tituto Escuela, fundado en 1918 como reco-
nocimiento oficial a la labor que venía desem-
peñando la ILE. Su experiencia fue transmitida
a la enseñanza estatal creándose el Instituto
Escuela del Estado, con alumnos de párvulos
hasta bachillerato.

[Que cómo aceptaban los maestros esta re-
novación? Me figuro que no todos estarían de
acuerdo con estos métodos. AI principio fue
sólo un grupo de convencidos; de todas mane-
ras, sus métodos se introdujeron en la ense-
ñanza nacional en los cortísimos cinco años de
la República. Después, con la guerra, todo que-

db desmantelado: muchos emigraron, otros
destituidos de sus cargos, o terminaron en la
cárcel.

EI presupuesto de Instrucción
Pública, en 1902, se eleva a 55

millones de pesetas frente a los 215
destinados al Ejército.

EI número de escuelas en España
era, en 1908, de 24.861. Había

aumentado su número en un 8 por
100 durante los últimos 30 años;
mientras tanto, la población había

crecido en un 20 por 100.
EI 60 por 100 de la población

adulta era analfabeta, aunque, en el
mundo rural, el analfabetismo

alcanzaba cotas de un 84 por 100.

Transcurridos unos años, después del 39,
los antiguos alumnos que habían quedado se
empezaron a reunir tímidamente en la casa de
Pedro Blanco. Fue pasando el tiempo, y ya en
los años 60 el panorama español fue cambian-
do un poco y empezaron a venir de la emigra-
ción, José Giner Pantoja entre eilos. Esto dio
pie a que se reforzaran de nuevo tas tertulias, y
así se vinieron haciendo hasta 1978 que apa-
reció un Decreto de autorización de bienes al
Patronato Francisco Giner de los Rfos y se
volvió a restablecer la Corporación de Anti-
guos Alumnos. Se pusieron en vigor los esta-
tutos y se hizo la primera colonia en 1979,
gracias a la Fundación Sierra Pambley, de
León, muy ligada a la Institución.

Ahí quedan aquel caudal de poesías y can-
ciones populares que en tantas ocasiones han
aflorado entre los antiguos alumnos; ahí queda
el frontón «que sombreaba el algarrobo»; ahí
quedan las excursiones, o«los partidos de los
miércoles»...

Con los ojos entreabiertos, empañados toda-
vía, queda la ilusión y la esperanza de muchos
simpatizantes y amigos de una Institución que
reúne las dos cualidades que a juicio de Goet-
he son fundamentales para mover el mundo:
Una buena cabeza y una buena herencia. La
prirnera, en palabras de Jiménez-Landi, supe-
rada con creces por Giner de los Ríos, y la se-
gunda, recibida de las personas que le rodea-
ron en su juventud.

ANTONIO MOLINAARMENTEROS
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Una buena noticia
para los profesores ...

i que alegrará a sus alumnos !
• EI alumno, que vive desde sus primeros
años en un mundo tecnológico en el que
los medios audiovisuales ocupan un
puesto fundamental, debe tener la posi-
bilidad de utilizar los nuevos sistemas de
comunicación en su proceso de
aprendizaje.
• EI profesor necesita también apoyos
tecnológicos en su tarea que le eviten la
repetición de las explicaciones, cada vez
más amplias en su contenido, que acer-
quen el medio escolar al mundo en el
que viven sus alumnos, que Ileven al
aula, de la forma más directa, la informa-
ción exacta que hasta ahora no fue posi-
ble transmitir.
• Hoy el libro es necesario, pero ya no es
suficiente.
• Con el video se abre una nueva etapa
en la comunicación, similar a la revolu-
ción de Gutemberg con la imprenta.

® Didascalia

Y el aula no puede seguir siendo un
espacio obsoleto en el proceso de cam-
bio de la sociedad.
• Pero el video educativo necesita un
lenguaje propio, una clara definición de
objetivos pedagógicos y un modo dife-
rente de presentar los contenidos.
• Crear ese nuevo lenguaje, investigar y
experímentar, ha sido la tarea que
durante años ha asumido el equipo de
profesores, psicólogos y técnicos de
DIDASCALIA.
• Hoy ofrecemos a la comunidad educa-
tiva, alumnos, padres y profesores, un
programa completo de videos didácticos
que constituyen la auténtica renovación
pedagógica que exigía nuestra sociedad,
y que se concretan especialmente en los
puntos más importantes de cada materia
de estudio para los alumnos de EGB y
BU P.

Parque de la Colina Bloque 3
Tel. 416 52 18 MADRID-3 DIDASCALIA VIDEO

NUEVO HORIZONTE EDUCATIVO



Los M . R . P .: una iniciativa del
profesorado

Notas históricas y situa-
ción actual

Los Movimientos de Reno-
vación Pedagógica son colec-
tivos de base de profesores de
todos los niveles educativos,
que surgen como lugares de
encuentro y reflexión de los
profesionales de la enseñanza,
para dar respuesta a la reali-
dad escolar y a su propia for-
mación.

La Institución «Rosa Sen-
sat» fundada en el año 1965
fue la primera que se creó du-
rante el franquismo, recogien-
do la tradición pedagógica de
Cataluña, cuyos mejores fru-
tos se produjeron en la 2.^ Re-
pública, con la confluencia de
la Institución Libre de Ense-
ñanza y el pensamiento socia-
lista.

La Escuela de Verano de
«Rosa Sensat» supuso duran-
te los últimos años del fran-
quismo, un lugar de intercam-
bio, reflexión y profundización
en la realidad escolar y social y
en ella los enseñantes progre-
sistas de todo el país, pudieron
ir elaborando una alternativa
al Sistema Escolar, dentro de
un inicial proyecto autonómi-
co de la Administración del
Estado.

Esta iniciativa ha ido exten-
diéndose hasta Ilegar a formar
45 colectivos, que junto con el
Movimiento Cooperativo de
Escuela Popular, completan el
panorama actual de estos Mo-
vimientos.

Notas
definitorias

Desde 1979 los M.R.P. de
todo el Estado han ido tenien-
do encuentros anuales, en los
que se perfilaba un plantea-
miento común, dentro de una
diversidad de situaciones.

Las reflexiones sobre la si-

tuación de la Escuela y del
personal docente, están rela-
cionadas con la realidad políti-
ca y social que enmarca a am-
bas, viviéndose la Escuela
como un instrumento que
debe dejar de estar al servicio
de la reproducción social para
ponerse al servicio del cambio
social.
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Formación permanente

EI análisis de una deficiente
formación inicial del profeso-
rado y una casi inexistente for-
mación permanente, hizo sen-
tir al profesorado la necesidad
de organizarse para su propia
autoformación y reciclaje, en
unas asociaciones de carácter
pedagógico cuyas actividades
partían de las necesidades
realmente vividas por los en-
señantes y buscando más
bien el intercambio y las apor-
taciones de aquellos colegas
con experiencia en el mismo
nivel de docencia.

Los M.R.P. reconocen que la
formación inicial y reciclaje del
profesorado es competencia
de la Administración y que
ellos deben hacer una labor
complementaria en la tarea de
renovación del Modelo Educa-
t ivo.

Cualquier reforma educativa
debe realizarse con la conjun-
ción del trabajo en la base, la
investigacibn pedagógica y las
resoluciones legislativas.

En este sentido los M.R.P.
cumplen una función impres-
cindible de cambio de actitu-
des y mejoramiento de las ca-
pacidades y aptitudes profe-
sionales.

Específicamente pedagó-
gicos

En la ponencia «Funciones y
competencias de los Colecti-
vos de Renovación Pedagógi-
ca» aprobada en Sevilla en
19$1, se establece que la fun-
ción especifica de los Colecti-
vos de Renovación Pedagógi-
ca se refiere a los aspectos re-
lativos al «modelo pedagógi-
co».

En este documento se dice

«... plantear una alternativa
global al sistema de enseñan-
za vigente no los exime de
deslindar bien sus objetivos
padagógicos de los puramen-
te sindicales o políticos y reca-
bar para sí mismos un carác-
ter netamente específico».

«Es cierto que en la educa-
ción siempre topamos, se
quiera o no, con el problema
de las finalidades y objetivos
por un lado, y por otro, con las
limitaciones socioeconómi-
cas y políticas de carácter es-
tructural. Pero todo ello no nos
debe impedir que deslindemos
con claridad nuestro campo
de actuación, sin que éste im-
plique renunciar a que en el
seno de los colectivos se pro-
picien los debates y las retle-
xiones sobre las alternativas
políticas que subyacen bajo
las propuestas pedagógicas,
que son nuestro campo espe-
cífico.»

«En este sentido sería con-
veniente una aclaración de
funciones de los M.R.P., espe-
cialmente en relación a los
Sindicatos. De este modo se
facilitarian las relaciones de
apoyo mutuo y complementa-
riedad que deben existir entre
unos y otros.»

tndependencia y pluralis-
mo

Los C.R.P. se constituyen
como colectivos independien-
tes y unitarios, dentro de una
aceptación dél Modelo de Es-
cuela Pública, desde donde se
trabaja por {a renovación de fa
Escuela, con un pluralismo in-
terno, tanto desde el punto de
vista de ia política educativa,
como desde el punto de vista
de los modelos pedagógicos
alternativos al modeto tradi-
cional.

Partiendo siempre de que es
la práctica escolar, en su rela-
ción dialéctica con el medio
cultural y social, mediante la
reflexión y la investigación, lo
que irá determinando los mé-
todos más válidos.

Cooperación y relacián
con el medio

EI método de trabajo que se
considera adecuado para el in-
terior de los colectivos, es la
cooperación constructiva, que
vaya dando respuestas a los
problemas que se producen
en cada medio.

De este modo se consti-
tuyen los grupos de trabajo
permanentes, con unas tareas
concretas, siempre muy rela-
cionadas con las necesidades
que el entorno plantea.

Esta vinculacíón al medio es
una característica muy fuerte
en los Colectivos de R.P., que
generalmente tienen un ámbi-
to territorial determinado de
influencia. En todas las activi-
dades de estos colectivos es-
tán presentes la problemática
de la lengua, cultura, historia,
medio natural y social, etc. de
la zona. Esto ha ayudado a de-
finir los modelos de cEscuela
Pública Catalana», «Escuela
pública Vasca», «Escuela Pú-
blica Andaluza», etc.

Las actividades

Los M.R.P. realizan distintas
actividades durante et curso.
La más conocida son las Es-
cuelas de Verano que conci-
tan la presencia de miles de
enseñantes en todo el Estado
y que es un momento de inter-
cambio, encuentro, apertura
de nuevos horizontes y nuevas
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vías de reflexión y de experi-
mentación.

Las Escuelas de Verano su-
ponen para los M.R.P. el 51,8
por 100 de sus ingresos y el
43,5 por 100 de sus gastos, el
resto de sus actividades se re-
parten entre Cursos de invier-
no, Grupos de Trabajo, publi-
caciones, Jornadas Pedagógi-
cas, campañas escolares, etc.

En muchas Escuelas de Ve-
rano de este año ha disminui-
do el n.° de cursos y han au-
mentado los encuentros e in-
tercambios de experiencias.

Cada vez más las Escuelas
de Verano son una puesta en
común del trabajo realizado
durante el año, así como una
presentación de ese trabajo al
resto de los compañeros, con

16500

una invitación a su crítica y a
su participación permanente.

La actitud de la Adminis-
tración ante los M.R.P.

En el 5.° Encuentro de
M.R.P. celebrado en Salaman-
ca en febrero de este año, el
Ministro de Educación, José
M.° Maravall, reconoció y
agradeció el trabajo realizado
por los movimientos, en unas
condiciones de semi-
clandestinidad y precariedad
que serían sustituidas con una
voluntad de apoyo y colabora-
ción.

EI Ministro pidió a los colec-
tivos allí reunidos que celebra-

O^UEN de e da junio de It^a9 por la que ae con-
vocan ayudas económicaa a loa M.oYimientos de B^-
nvvación Pe ,II>59iG<1 para /a ^aTizact n e^ scue-

noúu'rill[te lAB3. ^

lln^a. o impulso
y desarrollo do las activldadas para la molora de la calidad
du la ons^^ileiuza est8 ^a preocupacl0n por la renovaclOn podagó-
gica y p^rteccionamiento del profesorado.

Como complumento de laa accionea de osle tlpo duaarrotladas
lwr distintae ^^stituclonas y órganoe de Ia Adminístración edu-
cativa, parece esencial estimular y recabar la participactón de
los profesores a LravAs de loa Movimientoa de Renovación Pe-
dagógica.

Estos colectivos vionen realizando doade hace arloe tareae de
perfeccionamiento del profesorado entre las que destacan, por
su valor hlstórico, su ríqueza pedagógica y la aceptación por
purto de un gran número de profesoroa, las Escuelaa de Verano.

Nor dichos motivos, eate Minísterío reconoca y valore poaitl-
vamente las activídadea reallaadae por eatoe Mo^imlontoe de
Roiiovaci0n Pedagógica an favor del perfeccíonamtento del pra
fesorado, a la vez que considera nocasario apoyar su labor, que
coadyuva a In conceaión de los obJetlvo8 de! Departamento, ms-
diante el establecimiento de ayudas econbmlcas que permitan
el normal desarrollo do las Escueles de Vorano, convocando al
misino tiempo las ayudas correspondiantes al aflo 1983.

En su virtud, este Mlnlsterío ha tenido a bfen disponer:

1.° EI Ministerío de Educacibn y Cíencía convoca ayudaa
económicas para los Movímientoa de Renovación Pedagógica que,
estando legelm^nte constltuidos o en trAmite de legalización en
el momento de la solicítud, dirijan sus actividades a la reali-
zación de Escuolsa de Verano parn el dosarrollo do ^ornadas
pedagógicas, congresos, seminarios y curaos de perteccionamien-
to del profesorado.

2.• Los Movimlentoa de Renovación Pedagógica interesados
en la obtención de las eyudas económicaa a que se retiere el
punto anterior deberán presentar laa correspondientes solicítu-
des de acuerdo coú los modelos que ae detallan en el ane=o I
de la presente convocatoria.

3.° Laa solicitudes deberán 1r acompaffadas dol programa

ran un 1.8^ Congreso de Movi-
mientos de Renovación Peda-
gógica, cuyos efectos para la
renovación del Sistema Esco-
lar serían extraordinariamente
positivos.

AI mismo tiempo pidió que
los M.R.P. tuvieran presentes
las líneas de preocupación
prioritarias del M.E.C., para
que estudien las posibilidades
de colaboración, con propues-
tas de trabajo conjunto.

Se ha creado un Programa
dentro de la Subdirección Ge-
neral de Perfeccionamiento,
dedicado a los M.R.P.

Este Programa es el cauce
de relación entre la Adminis-
tración y los M.R.P., para bus-
car las vías de apoyo y colabo-
ración durante este año y para
diseñar formas estables de re-
lacián para el futuro.

La ayuda a los M.R.P., se
concreta este año en unas
subvenciones para celebrar
las Escuelas de Verano, con lo
que la matrícula supone a los
participantes 1.500 pesetas
como máximo.

Algunas cifras sobre los
M.R.P.
Curso 1981-82.

EI número total de M.R.P. en
el Curso 81-82 eran 46. EI in-
forme está hecho con !os da-
tos aportados por 35 colecti-
VOS.

En las subvenciones de los
ICEs no están contabilizadas
las cantidades pagadas direc-
tamente al profesorado de
Cursos organizados por los
M.R.P.

N.° de M.R.P.: 35

N.° de Socios: 6.060

HELENA M ^JUÁREz
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Escuela de Verano. 1982

Organización Só{o M.R.P. 24 68,5 %
Con Sindicatos 6 17 %
Con otros 7 20 %

Participantes E. Infantiles 3.241 16,4 %
E.G.B. 12.457 63,2 %
EEMM 1.88$ 9,6 %
Otros 1.700 8,6 %

TOTAL 19.716 100 %

Contenido C. Didácticos 1.159 49,7 %
C. Monográficos 220 9,4 %
Talleres 407 17,5 %
Conferencias 307 13,2 %
Act. Culturales 237 10,2 %

TOTAL 2.330 100 %

Resumen Econbmico de las Actividades

INGRESOS ICE 3.479.000 2,1 %
Autonomías 25.148.897 15,6 °!o
Admón. Local 4.738.181 2,9 %
Otros 15.150.572 9,4 %

TOTAL Subv. 45.287.649 28,1 %

Conceptos Generales 22.721.619 14,1 %
Escuelas de Verano 83.525.136 51,8 %
Cursos de invierno 1 1.780.189 7,3 %
Grupos de trabajo 250.000 1,5 %
Publicaciones 43.310.409 26,8 %
Otros 1.100.000 0,7 %

TOTAL 161.125.611 100 %

GASTOS Conceptos Generales 36.516.403 22,1 %
Escuelas de Verano 71.828.006 43,5 ^°
Cursos de Invierno 10.645.367 6,4 %
Grupos de trabajo 1.759.615 1%
Publicaciones 35.319.962 21,4 %
Otros 150.000 0,9 %

TOTAL 165.072.725 100 °^
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ANDALUCÍA

Los datos de las distintas Autono-
m(as est8n tomados de M. Larroque:
Comunídades Auiónomas. Madrid.
Editorial Popular, 7 983.

JUNTA DE ANDALUCÍA

Población: 6.421.702 habi-
tantes, lo que constituye sobre
38.000.000 de españoles, el
16,90 por 100.

Territorio: 87.268 km. 2.

Sede de sus instituciones:
Según su Estatuto, la Capital
de Andalucía, sede del Gobier-
no y del Parlamento, será la
ciudad que decida éste, por
mayoría de dos tercios. La de-
cisión ha recaído sobre Sevi-
Ila.

Organos de Autogobierno:
La Junta de Andalucía es la
institución en que se organiza
políticamente el autogobíerno
de la Comunidad Autónoma.
La Junta de Andalucía está in-

tegrada por el Parlamento, el
Consejo de Gobierno y e! Pre-
sidente de la Junta.

La Educación General
Básica
en la Autonomía Anda-
luza

Centros

Públicos
2.505

Privados Total
91 1 3.426

Profesores

C. Públicos
26.201

C. Privados Total
8.005 34.205

Alumnos '

C. Públicos
686.016

C. Privados Total
280.169 1.083.577

UNA ESCUELA POPULAR PARA
UNA ANDALUCÍA NUEVA

EI Colectivo Andaluz de Pedagogía Popular (CAPP)
es un movimiento de renovación pedagógica, que pre-
tende la reflexián y crítica de !os problemas educativos
y la investigación y análisis de métodos de trabajo que
faciliten nuestra labor de enseñantes y nos hagan cons-
cientes de nuestro papel de agentes de cambio social y
cultural, dentro de una escuela caracterizada por ser ac-
tiva, autogestionaria, pública y andaluza.

Esta es nuestra definición,
nuestra meta e ideal por el que
luchar, porque tenemos mu-
chas situaciones duras para
intentar acercarnos al ideal,
porque hay mucha incom-
prensión o reticencias ante los
movimientos de este tipo, por-
que es más cómodo hacer lo
de siempre. Para cambiar la

rutina de las clases, para que
la renovación sea algo real,
para ayudar en el reciclaje de
los enseñantes y para coordi-
nar las acciones pedagógicas
de los maestros de Sevilla y su
provincia, nació el CAPP.

Nacimos de ia fusión de dos
grupos que trabajaban sobre
la misma idea, pero en secto-
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res diferentes: el grupo del
colegio Aljarafe, de la ense-
ñanza privada que, desde sus
cercanos inicios había trabaja-
do claramente por la renova-
ción pedagógica, organizando
debates sobre temas variados,
cursillos sobre nuevas meto-
dologías y sobre todo, los em-
briones de la futura Escuela de
Verano, !as Semanas Pedagó-
gicas al final de cada curso. En
la última, la del año 78, estu-
vieron mil enseñantes de to-
dos los sectores. EI otro grupo
estaba nucleado alrededor de
un grupo de maestros estata-
les de Alcalá de Guadaira,
que ya habían celebrado con
éxito algunas actividades, en-
tre ellas una Semana Cultural
para el pueblo. Cosa curiosa
es que ninguno de los dos gru-
pos pertenecía a ia capital, ha-
bían nacido en pueblos cerca-
nos a ella.

Ante la coincidencia de ob-
jetivos y fines, decidieron fu-
sionarse en abril del 79 para
realizar ia primera Escuela de
Verano de Sevilla, que, con
muchísimo éxito, se celebró
en Alcalá de Guadaira. Fue
una fusión rápida, no precipi-
tada, donde cada uno de los
grupos aportó sus recursos
humanos, sus posible subven-
ciones y sus ideas: trabajar
cooperativamente para buscar
una escuela nueva. De esa pri-
mera EV nació nuestro lema:
«Una escuela popular para
una Andalucta nueva».

Ya en esta 1.8 EV se vio la
necesidad de crear una es-
tructura permanente de cara
a: Pa coordinación durante el
invierno, organizar cursos,
montar seminarios permanen-
tes y sobre todo para que la
EV fuera organizada por un
grupo amplio y no fuese obra
de un grupo reducido; quería-
mos que ese encuentro fuera

obra de todos los enseñantes.
Por ellos, creamos el Colecti-
vo, para fomentar estos objeti-
vos a lo largo y a lo ancho de
nuestra provincía, partiendo
fundamentalmente del trabajo
de nuestros miembros en las
zonas, ya que creemos que to-
dos estos trabajos hay que
realizarlos a partir de los nú-
cleos de enseñantes que tra-
bajan en comarcas o zonas

concretas, para partir así de la
realidad, de lo que verdadera-
mente se necesita para reali-
zar la renovación, y no de la
teoria, que aunque váfida no
tiene en cuenta muchas veces
la realidad sociocultural en la
que se mueve el enseñante.

EI trabajo real del curso
79-80 fue mínimo; muchas
reuniones para redactar los
estatutos, para aclararnos y
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para iniciar la infraestructura
de lo que queríamos, inicia-
mos la presentacíón del Co-
lectivo en las zonas de nuestra
provincia y paralelamente a
todo esto organizábamos la si-
guiente EV. En nuestros ini-
cios fuimos tolerados por las
instituciones, no reconocidos
pero tampoco atacados, reci-
bimos subvenciones para
aquella EV del ICE de Sevilla,
de la Diputación, y de la Caja
de Ahorros de Sevilla princi-
palrnente. Nuestra política fue
pedir y pedir a los que gestio-
naban los dineros públicos,
haciéndoles ver que teníamos
derecho a ellos.

Fue a partir del curso 80-81
cuando la actividad de zonas
pasó a tener importancia y vi-
mos la necesidad de buscar
una mejor organización, una
sede estable ihasta ahora ha-
bíamos estado en un pequeño
local del Ayuntamiento de Se-
villa), una infraestructura que
permita la coordinación, etc.
Es entonces cuando el CAPP
empieza a ser más conocido
que la EV, una actividad del
Colectivo y no al revés.

En la actualidad Ilevamos
realizadas cinco Escuelas de
Verano, hemos Ilevado cursos
a zonas donde no Ilegaban
nunca, hemos creado semina-
rios permanentes,... hemos
movido al profesorado en ve-
rano y en invierno. Del CAPP
han salido otros colectivos ya
en marcha, como la Sociedad
Andaluza de Profesores de
Matemáticas «Thales», con la
que organizamos el pasado
año las II Jornadas de Mate-
máticas. EI seminario perma-
nente de Alfabetización y Edu-
cación de Adultos del CAPP,
organizó también el pasado
año las I Jornadas de Alfabeti-
zación, Educacidn de Adultos
y Cultura Andaluza.

Escuela de Invierno

En el curso pasado empeza-
mos a montar la Escuela de
Invierno que pretende ser el
lugar donde se realicen los
cursos de reciclaje que sola-
mente conlleven una transmi-
sión de técnicas o conoci-
mientos, como un lugar distin-
to a los demás trabajos del
Colectivo, fundamentalmente
el análisis y la reflexión sobre
la práctica escolar cotidiana a
través de los seminarios dí-
dácticos. Esto nos Ilevó a rea-
lizar una Escuela de Verano
con distinta estructura a la ha-
bitual: cursos de mañana y
tarde, con debate al mediodía.
EI nuevo planteamiento surge
por la constante revisión que
hacemos de nuestras activida-
des para intentar acercarlas a
nuestros objetivos, reflexión
que fundamentalmente hace-
mos una vez al año, en sep-
tiembre y en sesión intensiva
de fin de semana en algún lu-
gar donde podamos encerrar-
nos y podamos discutir, sin in-
terferencias, las Ilamadas Jor-
nadas de Reflexión; a ellas

asisten todos los socios del
CAPP que lo deseen, se revisa
el curso pasado y se trazan las
líneas generales del curso que
comenzamos, aparte de elegir
a nuestros representantes. Es
algo muy interesante y que re-
comendamos: volver la vista
atrás para corregir los defec-
tos y así poder acercarse a los
objetivos que se marcaron.

EI nuevo esquema de EV se
basa en un primer módulo, el
de la mañana, dedicado a la
investigación y discusión de
las bases de la Escuela Anda-
luza; se funciona en pequeños
grupos, con un terna concreto,
que luego se unen en bloques
comunes y, más tarde, en una
asamblea general de fa EV,
donde se aprueban o no las
discusiones a las que han Ile-
gado, que serén hechas públi-
cas y servirán corno guías
para el siguiente curso esco-
lar. En esta Escuela del 83 he-
mos elegido el ierna: «^Reno-
var la Escuela?»; y lo desglo-
samos en cinco bloques si-
multáneos para el módulo de
la mañana: 10.ué ha cambia-
do en la escuela después de
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tantos aRos?; Escuela ^qué
escuela?; La renovación: sus
protagonistas; ^(2ué queda
por cambiar? y Los congresos
de Educación. Como ya de-
cíamos, estos bloques genera-
les se subdividirán en semina-
rios concretos, dirigidos por
un especialista, el cual presen-
tará los materiales que hay so-
bre el tema y dirigirá los deba-
tes y la investigación. Nuestra
idea es que esos grupos, que
han iniciado una pequeña in-
vestigación, la sigan durante
el curso escolar. Dentro de es-
tos seminarios también se
presentan las experiencias ha-
bidas en nuestra zona y que
guardan relación con ese
tema. En la EV del 82, las ex-
periencias se presentaron en
un módulo aparte, de 12,30 a
1,30, pero eran muchas y los
compañeros se dispersaban y
la asistencia era irregular.

En esta EV del 83 el módulo
del mediodía lo dedicaremos,
en colaboración con los sindi-
catos, a esos grandes temas
de discusión nacional en el
que las EEVV deben aportar
sus conclusiones de una for-

ma unida: la formación del
profesorado, por ejemplo.

EI tercer módulo, el de la
tarde lo dedicamos a la impar-
tición de cursos, el reciclaje,
intentando que esos cursos
aporten nuevas técnicas o co-
nocimientos a emplear en la
práctica diaria; huimos en lo
posible de cursos recetarios o
totalmente teóricos. Todos los
cursos de la tarde están rela-
cionados con algún seminario
de la mañana, de forma que el
enseñante vea la teoría y la
práctica de una forma relacio-
nada con el medio donde la va
a desarrollar.

Este esquema funcionó bas-
tante bien en la EV del 82 y
esperamos que así sea en la
del 83. Los enseñantes se sin-
tieron más sujetos activos de
la Escuela y en cierta manera
se eliminó a aquellas personas
que iban a las EV a pasar una
buena semana de descanso y
convivencia (que también es
un buen objetivol. Hemos no-
tado el descenso en las matrí-
culas, casi un 50 por 100 res-
pecto a la del 81, pero en
nuestro caso lo achacamos a

lo tarde que salió la propagan-
da, unos diez días antes de la
Escuela, y no a cambios de es-
tructura en los planteamien-
tos de la EV; si así fuera, creo
que más vale calidad que can-
tidad.

Organización del CAPP

Organizativamente el CAPP
cuenta con unos 150 socios
activos (que pagan sus cuotas
y participan en actividades) y
un número muy superior de
colaboradores esporádicos o
personas que se interesan y
participan en nuestras activi-
dades del curso. Los miem-
bros del CAPP se agrupan a
través de las zonas, que en
este curso han funcionado en:
Alcalá de Guadaira, San José
de la Rinconada, Lora del Río,
Aljarafe, EI Coronil, y Sevilla.
Para el próximo curso espera-
mos extendernos hacia otras
zonas y consolidar las que hay.
En estas zonas funcionan se-
minarios, se realizan charlas,
debates, cursos, y actividades
en colaboración con ayunta-
mientos, asociaciones de pa-
dres o vecinos, etc. A través
de estas actividades, partici-
pan los miembros del Colecti-
vo y trimestralmente nos reu-
nimos en Asamblea General
para discutir y ver cómo fun-
cionan los proyectos que plan-
teamos en las Jornadas de
Reflexión de principio de cur-
so.

La gestión diaria la Ileva la
Comisión Permanente, elegida
por la Asamblea y formada
por: Coordinador General, un
representante de Secretaría,
otro de Economía, otro de Re-
laciones Públicas e Informa-
ción, otro de actividades, otro
de la comisión de estudios,
otro de publicaciones y otro
de las zonas. Todas estas per-
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sonas tienen detrás una comi-
sión que les ayuda en su tra-
bajo y en la planificación de
sús propias actividades. Sólo
tenemos un miembro liberado,
la secretaria, que se encarga
de la burocracia, el papeleo, el
teléfono, la máquina, la coor-
dinación de personas, etc.; es
un enseñante muy identifica-
do con el CAPP; cobra cuando
puede y sin ella no podríamos
hacer ni la mitad de las cosas
que hacemos; el resto son vo-
luntarios muy voluntariosos
que dejan su tiempo libre al
Colectivo. Aquí radica una de
las claves para que funcionen
o no los movimientos de Re-
novación Pedagógica: persona
o personas con tiempo libre
que dedicar a !a coordinación
de actividades, a ir a la im-
prenta, a preparar docu men-
tos, etc.; a esos pequeños de-
talles que, si no funcionan, re-
trasan la marcha de los objeti-
vos y terminan frustrando a
los que participan. No se pue-
de Ilevar a la vez la infraes-
tructura y la investigación, la
organización y la renovación;
hay que deslindar las personas
y los campos. Esperamos que
se resuelva con las nuevas
instituciones.

En la parte económica, el
Colectivo se sostiene, mal, con
las cuotas de los socios y con
los superávit (horas de organi-
zación) de las EV, que, a su
vez, se sostienen con las cuo-
tas de matrícula y con las sub-
venciones del ICE de Sevilla,
Diputación, Caja de Ahorros,
Monte de Piedad de Sevilla y
en este año esperamos contar
con la de la Junta de Andalu-
cfa. Con estos dineros públi-
cos vamos manteniendo los
gastos que originan las publi-
caciones, secretaría, local, etc.
En el sector privado recibimos
la subvención de la Fundación

Paco Natera, que se dedica a
fomentar y potenciar la Cultu-
ra Andaluza. No somos hé-
roes, pero hemos Ilegado a fir-
mar letras personales para po-
der hacer frente a los gastos
de las actividades; creo que no
es ninguna novedad para
otros M R P.

Publicaciones

Desde el año 81 estamos
publicando nuestra revista bi-
mensual «Escuela 81 », que
recoge los trabajos de los se-
minarios, de las investigacio-
nes, etc.; este es un empeño
del CAPP que, aunque costán-
donos dinero, -ya que no te-
nemos publicidad (no la en-
contramos)-, la mantenemos
porque lo vemos muy necesa-
rio para la información y for-
mación de nuestros enseñan-
tes. Tiene una tirada de 1.500
ejemplares y una distribución
para socios y suscriptores, el
resto mano a mano. Desde el
número 1, la calidad ha ido su-
biendo y los contenidos han
sido cada vez más coordina-
dos con las actividades. Ade-
más, tenemos un boletín quin-
cenal, como vehículo de infor-
mación puntual para los so-
cios; lo hacemos a multicopis-
ta. Cuando hay fondos, publi-
camos algunas monografías,
pero hasta ahora, pocas, aun-
que hay bastante material dis-
ponible.

En el curso 1982-83 hemos
iniciado un nuevo proyecto: la
creación de un centro Biblio-
gráfico y documental, como
un servicio más del CAPP. En
él pretendemos reunir el
mayor fondo posible de mate-
riales didácticos, elaborados
por enseñantes, experiencias,
investigaciones, libros, folle-
tos, publicaciones escolares,
publicaciones educativas, le-

gislación, medios audiovisua-
les, etc. EI proyecto se ha ma-
terializado y ya funciona, sien-
do consultado por numerosos
compañeros que, o bien utili-
zan el servicio de préstamo, en
el caso de los libros, o piden
documentos fotocopiados de
los originales. Esperamos se-
guir aumentando los fondos y
que cada vez sea más utiliza-
do.

EI CAPP, desde sus inicios,
ha participado en los Encuen-
tros Nacionales de MRP y,
desde Almagro hasta Madrid,
síempre ha defendido la pos-
tura de una mayor coordina-
ción como único camino para
que los MRP sean escuchados
por las instituciones del país.
Parece que ya estamos en el
camino. A su vez, se ha coor-
dinado con los demás MRP de
AndalucCa y ha contribuido a
la creación de la Coordinadora
Andaluza de MRP.

Para terminar, queremos in-
vitar a los lectores de estas lí-
neas a unirse a los MRP que
haya en su zona, no sólo a ni-
vel moral, sino a nivel de parti-
cipación activa; la renovación
la tenemos que hacer entre to-
dos; vivimos unos momentos
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«Cambiar la rutina
de las clases y
conseguir que la
renovacibn fuera
algo real».

de cambios estructurales, en
los que nuestra voz se debe
hacer oír, no a nivel i ndívidual
y pasillista, sino a nivel colecti-
vo y organizado. Para los lec-
tores de nuestra zona de in-
fluencia, todo esto se lo volve-
mos a pedir y les invitamos a
conocernos de cerca. Nuestra
casa y la vuestra está en Sevi-
Ila, calle San Gregorio, n.^ 1,
2°, el teléfono: 22 46 51.

COLECTIVO ANiDALUZ DE
PEDAGOGÍA POPULAR

LOS GRUPOS
PEDAGÓGICOS-MCEP
DEJAÉN
Origen y evolución

Los Grupos Pedagógicos
nacen en Jaén como una ne-
cesidad de un colectivo de en-
señantes, en un principio liga-

Movimientos de
Renovacián
Pedagógica en Andalucía

- C.R.E.A. Colectivo para la Re-
novación Pedagógica de An-
dafucía
Aptdo. 90.
Málaga

- Colectívo de Pedagogia Po-
pular de Sevilla
C/ San Gregorio, 1
Sevilla

- Asociación de Antiguos
Alumnos de la Escuela del
Profesorado de EG8
C/ Priego de Córdoba, s/n.
Córdoba

M.C.E.P.

- C/ SalvadorAllende, 19. 3^ D.
Málaga

- C/ P^ Marftimo. Edificío Del-
ta,3^L.
Sanlúcar de Barrameda (Cá-
diz)

- C/ San Leonardo, i 9, 8.° G.
Almeria

- C/ Santa Ana, 47
Bollullos del Condado (Nuel-
va)

- C/ Pza. de la Luna. Blq. 4, 5^
A.
Sta. Maria del Valte (Jaén)

- C/ Dr. Sánchez Cozar, 2
G ranada

dos a la lucha sindical, que
piensan en {a necesidad de
transformar la escuela y los
métodos de enseñanza, desde
un punto de vista liberador,
socializante y tendente a los
objetivos de la Escuela Públi-
ca.

Surgen a partir de un pe-
queño núcleo que se reúne en
Jaén capital y que aglutina a
algunos compañeros de focali-
dades cercanas. De esto hace
ya seis años. En principio, la
mayor parte están sindicados
(STE-UCSTE) y la influencia
sindical se deja sentir clara-
mente.

Estos primeros contactos
son de estudio, debate, y ace-
leración sobre lo que se quie-
re: la Escuela Pública, el fraca-
so escolar, los métodos natu-
rales, las técnicas Freinet... Se
empieza a hablar del MCEP. Y
se empiezan a Ilevar algunas
cosas a la práctica: surgen los
primeros periódicos escolares,
los textos libres, alguien se
atreve con el método natural
de lectura, se empiezan a ma-
nejar las «imprentillas», surge
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una incipiente corresponden-
cia escolar...

AI año siguiente el grupo
crece. Se crea una zona en Se-
gura de la Sierra como núcleo
aglutinador de algunos maes-
tros de aquella sierra. EI sindi-
cato sigue influyendo, al tiem-
po que los contactos cada vez
producen más experiencias
prácticas, que van tomando
cuerpo definitivo. Como resul-
tado de todo ello, se busca
unificar criterios y prácticas
escolares en unas Jornadas
Pedagógicas, en principio sin
demasiadas pretensiones.
Son las I Jornadas Pedagógi-
cas celebradas en Segura de
la Sierra.

EI tercer año supone un
mayor crecimiento: , grupos
nuevos en Linares, Ubeda y
Andújar, grupos que trabajan
individualmente y que sólo se
coordinan dos o tres veces en
el curso, sobre todo debido a
las elevadas distancias que los
separan. De nuevo, se organi-
za para el verano, ahora con
más pretensiones de salir ha-
cia el exterior, las II Jornadas
Pedagógicas.

Este año hay ya diversos
miembros que desean inte-
grarse en el MCEP, pero el co-
lectivo en conjunto se mantie-
ne independiente. AI mismo
tiempo, la influencia del sindi-
cato disminuye, pues hay bas-
tante gente que no está sindi-
cada.

Como complemento de las
Jornadas de Verano se convo-
ca el I Concurso-Exposición
fotográfico «EI niño y su en-
torno», como inquietud de va-
rios compañeros interesados
en las cuestiones de la Ima-
gen.

Y surgen también los «En-
cuentros Escolares», como
colofón de la correspondencia
escolar y los trabajos comu-
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nes entre los alumnos de loca-
lidades cercanas.

EI curso siguiente comienza
con unos «Cursos de Invier-
no», como continuación de las
Jornadas Pedagógicas. Apa-
rece una nueva zona: Cazorla
y desaparecen dos: Linares y
Andújar.

A lo largo del año se conti-
núa el debate sobre la integra-
ción en el MCEP. A nivel de
colectívo no se ve, y sólo se in-
tegran algunos miembros,
aunque siguen trabajando con
los G ru pos.

También surgen en este
curso ciertos enfrentamientos
dialécticos con miembros del
STE de cara a la organización
de las III Jornadas de Verano;
se trata de desligar la labor
sindical del grupo como colec-
tivo, a fin de poder integrar a
más gente.

Se convoca el 11 Concurso-
Exposición fotográfico, esta
vez con mucha mayor calidad,
haciéndose la exposicíón iti-
nerante por varios pueblos, al
mismo tiempo que se realizan
diversos trabajos sobre la
Imagen con los alumnos de
esas localidades.

Se siguen con los Eneuen-
tros Escolares, revistas litera-
rias, periódicos, al mismo
tiempo que se realiza una
fuerte labor de teorización y
de reflexión interior, buscando
nuevas salidas, un futuro y ba-
ses teóricas y pedagógicas.

Fruto de todo esto es que se
ve la necesidad de lanzar un
«Boletín Pedagógico» inter-
no, que recoja todas esas re-
flexiones individuales y colec-
tivas, asi como las diversas
prácticas escolares que se van
realizando. Y surge «Escuela
Viva», de la que se publican en
este año cuatro números.

Se participa, asimismo, en la
coordinación con los Movi-

mientos de Renovación Peda-
gógica del Estado Español.

EI curso 81-82 comenzó
con una fuerte conciencía de
crisis: no crecemos, somos los
mismos 1a menosl, tampoco
Ilegamos a ponernos de
acuerdo en puntos mínimos,

no existe un alto compromiso
serio, la gente ha aflojado, se
ha cansado, desencantado,
está pasando...

Desaparece un grupo (Ca-
zorla) y surge otro (Bailén),
que aglutina a varios pueblos
de alrededor.
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Se critica fuertemente el vi-
raje que han tomado las Jor-
nadas Pedagógicas: se están
convirtiendo en un lugar de
encuentro de maestros que
pagan por aprender unas téc-
nicas más o menos modernas,
a unos poseedores del saber
que lo venden y hasta viven de
eso. 0 sea, que se están repi-
tiendo esquemas que siempre
se han criticado. Hay que
cambiar la forma y el estilo.
Además, después de las Jor-
nadas no queda prácticamen-
te nada estabie.

Como intento de paliar en
parte estos problemas se rea-
lizan nuevos Cursos de Invier-
no en Jaén y Sierra Segura y
otros dos en primavera (Úbe-
da y Sierra Segura). Se trata
de dar continuidad, durante el
año, a las Jornadas Pedagógi-
cas.

<cEscuela Viva» sigue apa-
reciendo. Se han conseguido
unas 80 suscripciones y ha
ganado en contenido y pre-
sentación.

Se sigue participando en las
coordinadoras de MRP a nivel
andaluz y estatal. Se realizan
las IV Jornadas, con una dis-
minución en el número de
asistentes.

Situación actual

Los Grupos Pedagógicos de
Jaén están formados en la ac-
tualidad por los siguientes co-
lectivos:

- Jaén-Mágina, con unos
diez miembros que trabajan
en Jaén, Mancha Real, Pega-
lajar, Campillo de Arenas y La
Guardia.

- Úbeda, con unos quince
componentes de Torreperogil,
Villanueva del Arzobispo, Rus,
Canena y Baeza.

- Bailén, con otros quince

miembros en Linares, Mengi-
bar, Campillo del Rro, Jabal-
quinto...

- Una serie de rniembros
aislados, dado que su número
no les permite formar grupos
estables y que se hallan dise-
minados por toda la provincia.

En total, unos cincuenta
míembros, algunos afiliados a
sindicatos (SET y CCOO1,
unos ocho integrados en el
MCEP... pero todos profesores
de EG B.

Cada grupo tiene funciona-
miento interno con reuniones

periódicas una o dos veces al
mes, y coordinadoras al año
(en este cinco o seis) y dos
Asambleas Generales (Ubeda
y Linaresl. No existe ningún
otro organismo ni dirigente
administrativo, salvo un en-
cargado de archivo y tesorero.

Cada grupo organiza su
economía, existiendo aporta-
ciones personales.

«ESCUE^A VIVA», que ha
dejado de funcionar este año,
se ha sufragado mediante sus-
cripciones. Se prepara un nú-
mero especial.
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Málaga

COLECTIVO PARA LA RENOVACIÓN
EDUCATIVA DE ANDALUCÍA

EI CREA surge en Málaga
como un Colectivo de Reno-
vación Educativa, can la pre-
tensión de implantarse en to-
dos y cada uno de los pueblos
andaluces donde exista una
escuela. Colectivo abierto,
pluralista y democrático, de
manera que lo que sus socios
decidan en cada momento,
eso será el CREA. Únicamente
se exige, para ser socio, que:
se acepten los estatutos
(siempre modificabies) y se
busque la renovación perma-
nente de la escuela, a partir de
la propia renovación de sus
socios.

EI CREA acepta las líneas
generales de la Escuela públi-
ca definidas por los M.R.P. de
ámbito estatal y pretende
adaptar sus líneas generales al
propio funcionamiento. Ello
supone:

- Un marco de participa-
ción lo más amplio posible
para todos sus socios.

- Una actitud pluralista y
abierta hacia todos y cada uno
de sus componentes.

- Una actuación democrá-
tica, puesto que sus órganos
directivos emanan de la
Asamblea.

- Una vocación autono-
mista que índuzca al estudio
de las características de la co-
munidad andaluza en primer
término.

- Un marco de referencia
solidario para con los demás
movimientos de renovación
pedagógica estatales.

Funcionamiento

EI CREA funciona por de-
partamentos o talleres. Estos
serán permanentes y se reú-
nen periódicamente, confor-
me al acuerdo de sus compo-
nentes; serán autónomos, tan-
to en la elaboración de su pian
de trabajo como en el desarro-
Ilo y concreción del mismo;
han de ser responsables, en la
realización de trabajos con-
cretos y creativos, de manera
que no se dediquen a reprodu-
cir los viejos esquemas, sino a
investigar nuevos campos, Fi-
nalmente, serán globalizado-
res, en el sentido de que inter-
cambiarán sus experiencias
con los restantes departamen-
tos.

Objetivos

EI CREA entiende y orienta
el cambio educativo como
punto de partida para la mejo-
ra constante de la sociedad.
En este sentido, intenta
apoyar todos aquellos aspec-
tos que mejoren nuestra so-
ciedad y se abrirá a quienes,
desde su propio punto de vís-
ta, coincidan con estos objeti-
vos de mejora social. En con-
creto, se colaborará con los
sindicatos de enseñanza, con
las asociaciones de vecinos y
se abrirá el movimiento a los
Asistentes Sociales.

Asimismo, el CREA colabo-
ra con todo tipo de institucio-
nes, públicas o privadas, así

como con el gobierno autóno-
mo y corporaciones locales,
siempre y cuando respeten
nuestra autonomía e índepen-
dencia; no contradigan nues-
tros planteamientos, carezcan
de ánimo de lucro o espíritu
partidista y potencien las acti-
vidades culturales y educati-
vas.

Uno de los objetivos más di-
rectos de! CREA es Ilegar a!as
escuelas y sus claustros, me-
diante: trabajos concertados
con los claustros de profeso-
res así como con las asocia-
ciones de padres y escuelas
de padres.

Por otra parte, el CREA
quiere potenciar la coopera-
ción entre los educadores y
abrir la escuela a la sociedad
sin exclusivismos de ningún
tipo, de modo que:

- Se fomente el trabajo en
equipo.

- Se evite la estamentali-
zación.

- Se facilite el intercambio
de experiencias y se den a co-
nocer, mediante la publicación
de las mismas, todas las que
tengan especial interés para
los asociados.

- Se incida en la reflexión
teórica pero a fin de entron-
carla en la práctica cotidiana.

Actividades

E/ CREA realiza anualmente
/a Escuela de Verano, con la
pretensión de que:
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EI CREA surge como
colectivo de
renovación

educativo, abierto,
pluralista y

democrático.

- Sirva de encuentro e in-
tercambio de experiencias.

- Refleje las actividades
prácticas realizadas a lo largo
del curso escolar.

- Ayude a fa formación de
los educadores en una línea de
metodología activa.

- Sirva para conocernos
mejor a través de las activida-
des lúdicas y recreativas.

- Ayude a la conciencia-
ción de la Escuela Pública y de
la Renovación Educativa.

EI Colectivo publica su bole-
tín informativo y de intercam-
bio de experiencias. Se titula
CREAR. En sus páginas se
ofrecen los trabajos reafizados
en el campo de la investiga-
ción educativa.

De entre los cursos organi-
zados por el CREA en colabo-
ración con la Diputación, rese-
ñamos los de Orientación y
Formación Plástica en EGB y
BUP; Macramé, Payasos y
Muñecos; Pirograbado y Co-
ilage; Jornadas de trabajo en
Preescolar; Fotografía e 1 ma-
gen en la Escuela; Expresión
Corporal.

COLECTIVO PARA LA RENOVA-
CIÓN

EDUCATIVA DE ANDALUCÍA
Aptdo. 90. M81aga
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PKF.MIn INTF.RNACIONAL DE LA CRITICA
UISCOGRAFICA. IRCA

(International Record Critics Award) ^ue^^aYc^rk 1981

PREMIO "MINISTERIO DE CULTURA"
a la mejor Grabacidn Cultural.

V BIENAL DEL SONIDO. Ualladolid 1981

CANTIGAS DE SANTA MAR1A
DE ALFONSO X EL SABlO

Edición especial de la coleccibn
"Monurnentos Históricos de la Música

Española" (no 22^23 ) , compuesta
por DOS DISCOS de larga duración,

con una selección de 23 cantigas,
expresamente grabadas para esta edición

por el conjunto "Música Ibérica",
de Holanda, e incluídos

en UN LIBRO,

de 128 páginas, profusamente ilustrado
con 94 reproducciones en color y
encuadernado en guaflex.
Una obra, que recoge con
rigor y autenticidad los
aspectos musical, organográfico,
literario e iconográfico
que configuraron
nuestro arte medieval,

Precio de la obra: 6.000 Ptas.

Venta en:

- Planta baja del Mini:terio de Educación. Alcalá, 34.
- Edificio del Servicio de Publicaciones. Ciudad Univenitarú, sln. TelEfono: 449 67 22.
- Paseo del Prado, ?8.
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ARAGO N

Población: 1.227.343 habi-
tantes, lo que constituye el
3,23 por 100 sobre una po-
blación de 38.000.000 de es-
pañoles.

Territorio: 47.669 Km. z.

Sede de sus instituciones:
La sede de las Cortes de Ara-
gón se determina por Ley de
las mismas, pero la sede de la
Diputación General estará en
Zaragoxa.

Órganos de Autogobierno:
Son órganos institucionales
de la Comunidad Autónoma,
las Cortes de Aragón, el Presi-
dente, la Diputación General y
el Justicia de Aragón.

Aragón es la
comunidad
autónoma menos
poblada de España,
a excepción de las
uniprovinciales.
La escasa densidad
de habitantes por
km2 se convierte en
auténtica
desertización en las

La escuela de verano de
Aragón nace el año 1977. La
inquietud de un grupo media-
namente numeroso (E.G.B.,
B.U.P., Universidad^, la expe-
riencia del «Colectivo de los
martes», de los grupos de pe-

La Educación General
Básica en ia Autonomía
Aragonesa

Centros

Públicos Privados Total
760 219 979

Profesores

C. Públicos C. Privados Total
4.371 2.198 5.541

Alumnos

C. Públicos C. Privados Total
83.475 66.279 148J54

comarcas de
Sobrarbe o
Ribagorza (Huesca),
en la Serranía de
Mora de Rubielos o
1a de Albarracín
(Teruel ) y
Prepirineo, Tierra de
Belchite o el Campo
Romano
(Zaragoza).

dagogía del Colegio de Docto-
res y Licenciados, y de los inci-
pientes sindicatos de trabaja-
dores de la enseñanza, el
ejemplo de «Rosa Sensat» y
de «Acción Educativa» y los
antecedentes de la Escuela de
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Verano de Aragón de la Il Re-
pública, dan origen a la E.V.A.,
que organiza, en el mes de ju-
lío del 77, las primeras jorna-
das de verano.

Tanto ésta, como las si-
guientes jornadas, tuvieron
una acogida y una participa-
ción muy fuerte por parte de
los enseñantes. 400 fueron
los asistentes a estas jornadas
pri meras.

En los inicios, el trabajo fun-
damental no fue tanto el reci-
claje del profesorado, como el
análisis de la realidad educati-
va aragonesa y el intercambio
de experiencias Ilevadas a
cabo, bien individualmente
bien por los diversos colecti-
vos.

Las segundas jornadas de
verano se celebran con el
lema «Por la libertad de en•
señanza hacia la escuela pú-
blica». EI número de asisten-
tes se acerca a los 800 y asis-
ten, entre ellos, alumnos y pa-
dres de familia. Se constata la
necesidad de trabajar de cara
a mejorar la preparación pro-
fesional de los enseñantes, se
organizan cursillos y se pro-
mueven grupos de trabajo
permanente a lo largo del año.

Durante este curso la EVA
organiza la primera campaña
del juguete con una exposi-
ción en la Lonja.

En 1979 se celebran las III
Jornadas. Se elige el mes de
agosto y el iema será «Por
una escuela pública, popular
y aragonesa». Se mantiene un
doble trabajo, por un lado, se
sigue viendo la importancia de
los cursillos y, por otro, se ve
la necesidad de los debates,
que en estas jornadas se cen-
tran en la situación educativa
de cada una de las comarcas
aragonesas.

En diciembre de este mismo
año, la EVA extiende el campo

«La EVA participa y
colabora
activamente en
todas aquel las
actividades que
suponen una
defensa de la
escuela pública».

de sus actividades. Constatan-
do la importancia del mundo
del juguete de cara a la educa-
ción y el abandono en que se
encuentra sumido, organiza la
II Campaña del Juguete, que
bajo el lema «Contra el jugue-
te bélico y sexista y por un ju-
guete creativo», trata de
mostrar, tanto a nivel teóríco,
a través de una serie de confe-
rencias y debates, como a ni-
vel práctico, a través de la ex-
posición de juguetes didácti-
cos y participativos, que es ne-
cesario un cambio que posibi-

lite al niño una actividad crea-
tiva en el juego. La experiencia
es positiva y será continuada
en los años siguientes.

La EVA participa y colabora
activamente en todas aquellas
actividades que suponen una
defensa de la escuela pública.

Las V Jornadas se celebran
en agosto de 1980. Asisten
unas 400 personas. EI obçeti-
vo es triple: desarrollo de la di-
dáctica de algunas áreas tradi-
cionales y de otras que no fi-
guran en los programas esco-
lares ( educación sexual, edu-
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cación ambienta{, etc.l, anáfi-
sis de las leyes educativas, y,
finalmente, desarrollo de téc-
nicas de expresión corporai y
artística, que permitan superar
la división entre trabajo ma-
nual e intelectual en el propio
enseñante.

Se constanta la necesidad
de dar un mayor dinamismo a
las futuras ediciones.

Los grupos de trabajo fun-
cionan a diversos niveles y en
distintos campos: educación
especial, preescolar, I.N.B.,
Historia de la Ciencia y de la
Técnica, Sociología de la Lite-
ratura,etc.

Se celebra la tercera cam-
paña del juguete con la tradi-
cional exposición y con la ex-
tensión de coloquios y deba-
tes en los barrios de Zaragoza
y en diversos pueblos. La cola-
boración con las Asociaciones
de Barrios es importante.

Revista AI Rebullon

Aparece en septiembre de
1980. Pretende ser un medio
que impulse la información y
el debate sobre temas educa-
tivos, desde la perspectiva
aragonesa, sin marginar por
ello los problemas educativos
generales. La Comisión Per-
manente de la EVA, al lanzar-
la, lo hace teniendo en cuenta
la necesidad de recoger las di-
versas experiencias renovado-
ras y de elaborar alternativas
pedagógicas. Por eilo, la revis-
ta se plantea como una plata-
forma unitaria, abierta a parti-
dos, sindicatos, organizacio-
nes, y enseñantes en general.
Se publican cinco números, y
ante las dificultades económi-
cas,la revista desaparece.

Durante el curso de 1980,
la EVA organiza el encuentro
Estatal de Movimientos de

Renovación Pedagógica, que
se celebra en Daroca.

Las V Jornadas (1981)
vuelven a los meses de junio-
julio. AI organizarlas y en fun-
ción de la experiencia del año
anterior, los cursillos son pre-
paradas con mucho cuidado,
para que todos ellos tengan
una calidad contrastada. Por
otra parte, los debates sobre

«Nuestra cultura, sin
una lengua
específica que
pueda ser expresión
diferencial es rica y
plural».
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política educativa ocupan un
lugar central, pues tanto el fu-
turo de la escuela pública
como et de los M.R.P. aparece
bastante negro. Asisten unas
500 personas.

La revista «AI Rebullón» se
convierte en 1981 en Boletín
de información. A través de
éste, la comisión permanente
busca el diálogo con todos los
enseñantes, de cara a divulgar
cualquier noticia o experiencia
que signifique un avance en la
renovación pedagógica.
Asimismo valorando positiva-
mente las carnpañas anterio-
res, se organiza la 4.8 campaña
del juguete.

Durante la primavera del
82, la EVA colabora con el
Ayuntamiento de Zaragoza en
la realización de diversos mu-
rales en las calles. La expe-
riencia resulta positiva, pues
los chicos y chicas compren-
dieron perfectamente la nece-
sidad de trabajar para conse-
guir una ciudad cada vez más
humana. A todo ello se sumó
la calidad artística de los mu-
rales.

En diciembre vuelve la cam-
paña del juguete. Los objeti-
vos son los mismos y se publi-
ca un folleto explicativo de los
mismos.

EI grupo «Clarión», en años
anteriores, había organizado 2
encuentros de escuelas del
medio rural aragonés. En
1982 la EVA continúa este
trabajo y organiza los 3.° en-
cuentros para debatir la pro-
blemática peculiar de la es-
cuela en dicho medio.

Después de un año de in-
vestigación sobre la actividad
dramática y creativa en la es-
cuela y viendo la falta de inte-
rés por parte de los organis-
mos oficiales y la desinforma-
ción por parte de la sociedad,
el grupo de teatro de la EVA

organiza las 1.a jornadas de
teatro, buscando:
- Concienciar a los estamen-
tos oficiales de la necesidad
de la actividad dramática en la
escuela.
- Reunir a aquellas personas
que están realizando experien-
cias sobre el tema, en Aragón.

Trabajar de cara a la
preparación
profesional de los
enseñantes».

- Presentar todo el material
trabajado, intercambiar las ex-
periencias y buscar nuevos
caminos de trabajo en común.
- Hacer una biblioteca de tex-
tos elaborados por los chicos
y chicas de Aragón.

A las jornadas acuden los
diversos grupos de teatro que
en esos momentos funcionan
en la escuela aragonesa.

Se celebran en julio las VI
Jornadas. Asisten unas 350
personas. A raíz del análisis de
las anteriores, los debates se
centran en la actividad peda-
gógica cotidiana, buscando
que los asistentes reflexionen
sobre la suya propia, inter-
cambíando y contrastando
opiniones, de cara a concretar
pequeñas alternativas, que
puedan ser puestas en prácti-
ca en el curso síguiente.

EI cambio de las circunstan-
cias sociopolíticas explica la
reducción en el número de
asistentes. Se hace absoluta-
mente necesaria una profunda
reflexión sobre el camino que
debe seguir la EVA en el futu-
ro. La nueva Comisión Perma-
nente, surgida de la Asamblea
final, es consciente de ello y

pone manos a la obra. Por ello,
comienza un trabajo de refle-
xión, encaminado a sentar
unas bases sólidas que permi-
tan, después de la celebración
de las VII Jornadas, un trabajo
permanente de cara a la Reno-
vación Pedagógica en Aragón.

En el mes de abril del 83, el
grupo de teatro organiza las
2.a jornadas con los mismos
objetivos que las 1.8.

Metas

Actualmente las tareas fun-
damentales en las que esta-
mos trabajando son:
- Organización de las VII Jor-
nadas de Verano.
- Programación anual, que
permita Iograr un dptimo
aprovechamiento de las posi-
bilidades humanas y materia-
les que hay en torno a la EVA.
- Seguimiento más profundo
de los grupos de trabajo y
creación de otros nuevos.
- Mayor coordinación con en-
tidades públicas: Ayuntamien-
to, D.G.A., ICE, Escuela de tea-
tro, Escuelas de verano, 5indi-
catos, Ministerio de Educa-
ción, etc.
- Una mayor estabilidad en la
Permanente.
- Un mayor acercamiento a
Huesca y Teruel.
- Un apoyo económico esta-
ble por parte de diversas enti-
dades públicas y por parte de
los propios socios de la EVA,
paso que debe ser estudiado
detenidamente en la Asam-
blea de las Jornadas.

Movimientos de Renova-
ción Pedagógica (Aragón)

- Comisión Permanente de la EVA.
C/ Conde de Aranda,106-108• 17 0
Zaragoza
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ASTURIAS
Principado de Asturias

Población: 1.1 58.946 habi-
tantes, lo que constituye el
3,05 por 100 de una pobla-
ción de 38.000.000 de espa-
ñoles.

Territorio: 10.565 km2.

Sede de sus instituciones:
La sede de las instituciones
del Principado de Asturias es
la ciudad de Oviedo.

Órganos de Autogobierno:
Las órganos institucionales
del Principado de Asturias son
la Junta General, el Consejo
de Gobierno y el Presidente.

La Educación General
Básica en la Autonomía

Astu ria na

Centros

Públicos Privados Total
702 175 859

Profesores

C. Públicos C. Privados Total
3.821 1.529 5.350

Alumnos

C. Públicos C. Privados Total
99.011 45.756 144.757

EI Co/ectivo Pedagógico de Asturias ha tenido muy
clara, desde el principio, su meta: luchar decididamente
por la transformación de los ideales educativos. Pero la
unidad era, y sigue siendo, nuestro lema. Y ello, dentro

de una preocupación fundamental: conocer la
problemática escolar de Asturias.

.4ún vivía el General Franco.
Asturias, como toda España,
sentía necesidad de romper ii-
gaduras y poder caminar con
paso propio. Los enseñantes
más activos y conscientes del
encorsetamiento dictatorial
ensayaban fórmufas de liber-
tad. Era una labor de topo. Ha-
bía que esconderse debajo de
una plataforma jurídíca que no
sonara a herejía y permitiera
un trabajo de incidencia en la
base. Así nació la Asociación
de Antiguos Alumnos de Ma-
gisterio. En e11a se refugiaban
maestros verdaderamente
preocupados por la escuela
pública como alternativa a la
escuela oficial eŝtereotipada y
trasnochadas prácticas peda-
gógicas. A su vex, permitía la
acción que en cualquier país

civilizado recibe el calificativo
de sindicato. Eran hombres y
mujeres, aquellos, militantes
de partidos políticos todavía
en la clandestinidad. También
trabajaban otros no afiliados a
ninguna organización política.
Así Ilegó a 1976.

Francisco Franco terminaba
de inorir. Un vientecillo tímido
cruzaba la península. Tal vez
soplaba con mayar intensidad
por las costas del Cantábrico.
Ya no eran tan necesarias las
tapaderas organizativas. EI
personal se decantaba. Los
sindicatos iniciaban su difícil
andadura. Los partidos se le-
galizaban. Algunos miembros
de aquella sociedad de anti-
guos alumnos creyeron opor-
tuno disolverla. Hubo quíen, al
afíliarse a los perseguidos sin-
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dicatos, se sentía como en su
propia casa. No necesitaba
más, porque todo lo creia en-
contrar en la única e integral
militancia. Otros siguieron
creyendo en la conveniencia
de mantener ambas institucio-
nes. Y se transformó aquella
asociación en un Movimiento
de Renovacián Pedagógica.
Un movimiento unido a otros
existentes en el Estado Espa-
ñol y que abriera su seno para
admitir a todo enseñante o
persona preocupada por la re-
novación de la enseñanza y de
la educación desde una pers-
pectiva de izquierdas. No se
encontró mejor nombre para
simbolizar ese deseo de aglu-
tinar a unos y a otros, a inde-
pendientes y a sindicatos, a
personas con o sin partido,
que el de COLECTIVO PEDA-
GdGICO DE ASTURIAS. La
unidad era y sigue siendo su
lema. La lucha decidida y posi-
tiva por ia transformación de
los ideales educativos, su
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meta. Pero al cerrarse la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos
se perdió un local alquilado
que servía de sede al conjunto
de maestros. EI Colectivo Pe-
dagbgico de Asturias se sen-
tía, en aquellos momentos,
«sin plumas, pero cacarean-
do».

A dónde queríamos Ilegar

Insistíamos, y lo seguimos
haciendo, en conocer la pro-
blemática escolar de Asturias.
Tenemos problemas específi-
cos como pueden ser:

- las concentraciones es-
colares, debido a nuestra es-
pecial geografia.

- la desolación en que se
encuentra la escuela rural sin
un tratamiento pedagógico-
didáctico propio, dada su sin-
gularidad.

- la masificacibn en los
centros de las zonas centrales
u aocho asturiano».

- la mínima escolarización
de los niños de edad preesco-
lar, por debajo de la media es-
tatal.

- las condiciones materia-
les de los centros públicos que
en ciertas zonas se asemejan
más a establos que a lugares
aptos para la convivencia, etc,
etc.

Cón ser estos puntos impor-
tantes para la buena marcha
de una Escuela Pública, objeti-
vo final de nuestros esfuerzos,
nos gusta subrayar algo más
cercano a nuestra condición
de profesionales de la ense-
ñanza. Nuestro oficio de
maestros desea transformar
esta escuela oficial, intentan-
do:

1) Proyectar unos objeti-
vos claros y concisos. Quisié-
ramos un alumno observador,
critico y comprometido con la
realidad autonómica de nues-
tra tierra. Esta comunidad as-
tur con sus crisis permanentes
a nivel económico-social-



político tiene que liberarse a sí
misma contando con una cul-
tura presente y consciente en
el ámbito escolar, capaz de
dar respuesta a hechos cono-
cidos y sentidos ya desde la
infancia.

2) Ello exige unos progra-
mas o contenidos extraídos no
del olimpo de unos libros de
texto estereotipados e iguales
para todos, sino del realismo
de nuestro cotidiano vivir. Au-
tonomía en la elaboración de
los contenidos versus unos
«programas renovados» que
poca participación dejan a los
protagonistas de la comuni-
dad educativa.

3) EI maestro necesita re-
ciclarse. Lo apuntamos como
una meta imprescindible y
prioritaria. Previa a otros ton-
gos publicitarios. Sin sol no
hay calor en la tierra. Sin un
maestro preparado no es posi-
ble la renovación pedagógica.

4) La metodología por la
que abogamos se podría resu-
mir así: investigación, activi-
dad didáctica, trabajo en equi-
po tanto a nivel de profesora-
do como de alumno.

5) La consecuente organi-
zación escolar debe modificar
el espacio, el tiempo y la ges-
tión de las aulas. t Por qué
siempre y sólo la distribución
del horario en períodos de una
hora o de cincuenta minutos?
Son posibles sesiones de
mayor duración. Nos compro-
metemos a probar que los ni-
ños no se cansarían ni se abu-
rrirían. ^ Por qué un espacio
que no cuente con talleres?
^ Por qué siempre a la voz de
mando de una autoridad ma-
gistral? Es posible la autoges-
tión en la escuela. Creemos en
el valor de la asamblea de
alumnos y del aula.

Hacia estos planteamientos
pedagógicos encaminamos

«Sin sol no hay calor
en la tierra. Sin un
maestro preparado
no es posible la
renovación
pedagógica».

nuestros pasos. Las experien-
cias que vamos plasmando
poco a poco, necesitan de un
movimiento renovador que
apoye, aglutine, revise coope-
rativamente y estimule ante
las siempre presentes dificul-
tades.

Actividades

A lo largo de nuestra peque-
ña historia hemos dejado
constancia de nuestro cami-
nar. Ahí están los hechos que
no necesitan comentarios:

- Seis ediciones de las
Jornadas Pedagógicas de
Asturias. Oviedo, Gijón, Avilés
han sido las ciudades-testigo
donde las hemos celebrado.
Nuestro diseño ha sido el rotar
por las zonas de la Región
aunque ello acarree más es-
fuerzo organizativo y peores
condiciones de trabajo. Pero
presta un servicio a los docen-
tes que se ven favorecidos en
su protagonismo.

A lo largo de estas seis «es-
cuelas de verano» han pasado
por nuestros ficheros unos
dos mil profesores de todos
los niveles. Y se ha marcado el

siguiente cuadro de asisten-
tes: desde los ochenta de las
primeras hasta los seiscientos
de fas quintas.

- Cursillos. Prácticamente
se han organizado sobre las
didácticas de todas las áreas
de los programas escolares:
Lenguaje, Matemáticas, Cien-
cias Naturales, Sociales, Diná-
mica, Plástica, Organización,
etc.

No intentamos precisamen-
te la simple información.
Siempre se ha recalcado el in-
terés de las mismas en cuanto
fuentes de futuros grupos de
trabajo. Unas veces los hemos
lanzado solos como tal colec-
tivo. Otras, ha colaborado con
nosotros el I.C.E. que los ha
subvencionado. La Escuela
Universitaria de Magisterio ha
solido prestarnos sus locales y
gimnasio.

- Los grupos de trabajo.
En la actualidad trabajan ocho
grupos. ^Sus temas?: la pren-
sa en la escuela, didáctica de
las energías renovables, di-
dáctica de la música, didáctica
de las Ciencias Sociales, alter-
nativa a la escuela, el teatro en
la escuela, psicomotricidad
(funcionan dos equiposl. To-
dos ellos reúnen a compañe-
ros docentes que aplican en
sus escuelas o centros lo que
van investigando y diseñando.
Creemos que esta es la mane-
ra de cambiar la educación y la
metodología. tNuestra inten-
ción más inmediata? que des-
de estos colegios las nuevas
técnicas se difundan a la zona
y desde ésta a otras localida-
des. Aplicados y reformulados
a la vista del éxito o fracaso en
la práctica, estos diseños pro-
visionales fecundarán la orien-
tación de Centros Pilotos
donde se recoja y aplique lo
mejor de estas experiencias,
creando un nuevo estilo de ha-
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cer escuela. Centros Pilotos
que deberán ofrecer no ya
sólo una técnica innovadora,
sino un enfoque global, un sís-
tema de enseñanza y educa-
ción.

- Los grupos de trabajo
han publicado informes, guías
didácticas, itinerarios ecoló-
gicos, proyectos alternativos
a la escuela oficial, bajo la
perspectiva de la enseñanza
pública, etc., que podemos
ofrecer como sencilla pero
honrada aportación a la reno-
vación de la enseñanza en As-
turias.

- Entre las actividades que
ocupan buena parte de nues-
tro tiempo se encuentra la pu-
blicación de la Revista «An-
decha Pedagógica». Salimos
con el lanzamiento de dos mil
ejemplares. Hemos Ilegado al
tercer año de existencia. Re-
cogemos las experiencias más
significativas de la regián a ni-
vel didáctico, nos proporciona
una hemeroteca no desprecia-
ble por la mera operación del
intercambio de números y he-
mos editado tiradas monográ-
ficas.

Todo el magisterio asturia-
no sabe que cuenta con un
cauce a su disposición, a tra-
vés del cual puede hablar, dar-
se a conocer, comunicar su
pequeña o gran experiencia. Y
esto es realmente importante.

- «Publicaciones Ande-
cha Pedagógica». Acabamos
de empezar esta andadura.
Apareció hace unas semanas
el primer ejemplar de esta co-
lección. Nos lo publicó la Con-
sejería de Educación y Cultura
Regional. Con ella deseamos
proporcionar un materíal de
apoyo y de reflexión a todos
los que se preocupen por el
tremendo tema de la renova-
ción educativa en Asturias.

«La metodología por
la que abogamos:
investigación,
actividad didáctica,
trabajo en equipo,
tanto a nivel de
profesorado como
del alumno».

- Conferencias o charlas
en zonas, centros culturales,
cafés filoculturales, Ateneos,
etc. Se trata con ello de sem-
brar ilusiones, explicar aspec-
tos concretos de la enseñanza,
dar a conocer nuestra historia
renovadora. La renovación
educatíva tiene en Asturias
como en las otras nacionalida-
des de España una tradición
muy digna de tenerse en
cuenta.

- Por fín, están las Sema-
nas Pedagógicas de Asturias.
La próxima la celebraremos en
Oviedo. Será la IV. Las ante-
riores fueron en Oviedo, Gijón,
Avilés. Han pasado por ellas
personajes estatales y extran-
jeros. Intentamos que sean el
aldabonazo de las Jornadas
Pedagógicas. En ellas propo-
nemos el tema clave a discu-
sión posterior en la Escuela de
Verano. Están abiertas a{ pú-
blico en general y su modelo
consiste en la clásica charla-
coloquio. i EI tema de Vas pró-
ximas?: Asturias ante el cam-
bio educativo. Participará des-
de ia Diectora General de
E.G.B. y Director provincial de

Educación hasta los diversos
grupos de trabajo que expon-
drán su aportación al cambio
educativo, pasando por los
ayuntamientos, asociaciones
de padres, sindicatos y algún
representante de otros Movi-
mientos de Renovación Peda-
gógica de España.

Una escuela integrada
lasimilación de los deficien-
tes en un cierto grado y en
circunstancias estudiadas
por la escuela normal ► ,

Potenciación de la escue-
la rural asturiana.

Esto exigiría replantearse
la Política de Concentracio-
nes escolares.

Una escuela vinculada a
la comunidad como fuente
de objetivos, contenidos
programáticos y metodolo-
gía.

Una escuela donde la Co-
munidad educativa concre-
tada en la presencia de
Consejos escolares contro-
le la marcha de la misma.

Organización

Nuestra estructura organi-
zativa es societaria. Somos le-
galmente una Asociación Cul-
tural. Estamos reconocidos
como tal en el Ministerio de
Gobernación y nos acogemos
a la Ley de Asociaciones del
año 1964. Contamos con
unos estatutos, aprobados
asambleariamente, después
de discutir y fijarnos en otros
estatutos de distintos movi-
mientos de renovación peda-
gógica en España. También
contamos con el correspon-
diente número de Registro
Fiscal. Como se ve por el orga-
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nigrama anterior, el órgano
soberano es la Asamblea de
Socios. En ella se ingresa
como miembro perteneciente
a un grupo de trabajo; aunque
en este grupo de trabajo pue-
de haber personas que no per-
tenezcan al Colectivo Pedagó-
gico de Asturias. Esta asam-
blea aprueba una corrdinadora
general, compuesta por uno 0
dos miembros de los grupos
de trabajos didácticos y de las
comisiones existentes y nece-
sarias para el funcionamiento
del Colectivo Pedagógico de
Asturías (económica, de rela-
cione5 públicas, Andecha Pe-
dagógica, etc.).

De esta coordinadora salen
cinco o seis miembros que for-
man la Comísión Permanente,
órgano ejecutivo del C.P.A.
Las reuniones de cada ele-
mento del organigrama tienen
la prioridad que las necesida-
des concretas asignen en la
práctica. La Asamblea es
anual estatutariamente, pero
se puede reunir cuando lo pida
fa Comisión Permanente. En
ésta última está siempre pre-
sente la secretaría del G.P.A.
Los acuerdos se toman des-
pués de un diálogo o debate
sobre las tareas a realzar o te-
mas a discutir.

Financiación

Los únicos ingresos fijos
que tiene el C.P.A, proceden
de las cuotas de sus socios.

He aquí nuestro
organigrama:

Modelo Pedagógico
Didáctico

Es aquí donde más cen-
tramos nuestros esfuerzos
y donde mayores aporta-
ciones podríamos ofrecer.
Sus características:

- Una escuela que ana-
liza la realidad.

- Ur,a escuela crítica
desde las convicciones de
una pluralista cosmovisión
de cada grupo escolar, con-
quistada a base del esfuer-
zo correspondiente a cada
edad de los alumnos.

- Participativa.
- Creativa.
- Investigadara.
- Activa, polivalente o

integral, democrática en su
gestión,

- Transformadora, equi-
pista y liberadora.

Pagan doscientas pesetas al
mes los profesionales en acti-
vo y cien pesetas los parados.

Con este dínero se cubren
los gastos elementales de in-
fraestructura. EI resto de acti-
vidades necesitan, para su
subsistencia, ayudas de orga-
nismos oficiales. Han colabo-
rado con nosotros los Ayunta-
mientos de dviedo, Gijón, Avi-
lés, Consejería de Cultura,
I.C.E., Caja de Ahorros, Dipu-
tación.

Sin embargo, no hemos lo-
grado que las ínstituciones re-
conozcan esta ingente labor, a
todas luces necesitada de ese
reconocimiento que permita
nuestra autonomía.

Creemos que no es cuestión
de parchear el problema año
tras año y buscar para cada
actividad una cantidad, puerta
por puerta. Se necesita una
asignación para el Movimien-
to de Renovación Pedagógica
correspondiente, aunque éste
tenga, como es lógico por otra
parte, que justificar sus gas-
tos.

Movirnientos de Reno-
vación
Pedagógica en Asturias

- Colectivo Pedagógico de As-
turias.
Apartado 813
Oviedo.
- M.C.E.P.
C/P. de Riaño
Langreo (Asturias ► .

Asamblea General
de Socios

^
Coordinadora de Grupos

de Trabajo

Grupos de Trabajo Comisión Permanente Comisiones
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Colección libros de bolsillo
de la revista de educación

Colección que trata de dilundir, entre el público especielizado de habla castellana, estudios e informes de
iMerés aobre diversos aspectos de le Educación, elaborados por orgenizaciones intemacionales, como la
OCDE, Consejo de Europa, etcétera, y por los propios Organos de la Secretar(a General Técnice del
Dspartamento.

Ptea.

i. OCDE: Lo8 Indicadores de resultados en los sistemas de enseñanza (Agotado).
2. Hecia une sociedad del saber (Agotado).
3. La educacibn en Frencia (Agolado).
d. Método de cálculo de costes en las Universidedea francsses (Agotado).
5. La escueEa de opciones múltlples: sua incidencias sobre las conatrucciones escolares. 300
8. Gastos públicos de la enseñanza. 300
7. Educacibn compensataria.

Seleccibn de estudios elaborados por el Consejo de Cooperecibn Cultural del Consejo de Eu-
ropa. 300

8. Polltica cultural en las ciudedes.
Informe sobre el estudio experlmental del desarrolo cuRural de algunas ciudades eu-
ropeas del Consejo de Europe. 300

9. Estudios sobre construcciones escolares: OCDE. 300
10. Poliiica, igualdad social y educación. 300
11. La cooperación intergubernamental culturel y educativa en el marco del Consejo de Europa

1948-1978. 400
12. Historia de la educación en Eapaña.

Tomo I: Del despotismo ilustrado a las Cortes de CAdiz. 600
13. Historfa de la educación en España.

Tomo II: de las Cortes de CAdiz a la revoWCión de 1668. 600
14. La radio al servicio de le educación y el desarrollo. 500
15. Historia de la educación en España.

Tomo III: de la Restauracibn a la II República. 750

EDiTA: SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

Venta en:

• Planla baja del Ministerio de Educacibn y Ciencia. Alcalá, 34. Madrid-14.
• Paseo del Prado, 2R. Mndrid-14.
• Edificio del Servicio de Pubticaciones. C:iudad Universitaria, Jn. Madrid-3. 'Telé(onc^ 4R9 67 22.



BALEARES

^ t3ALEA,qES

^

Comunidad Autónoma de
Baleares

Población: 683.968 habi-
tantes, lo que constituye el
1,80 por 100 de una pobla-
ción de 38.000.000 de espa-
ñoles.

Territorio: 5.014 km 2.

Sede de sus instituciones:
La sede del Parlamento de Ba-
leares radica en la ciudad de
Palma de Mallorca. La sede
del Gobierno estará también
en la misma ciudad, pero po-
drá reunirse en cualquier lugar
del territorio de la Comunidad
Autónoma, previa convocato-
ria.

Organos de Autogobierno:
La organización institucionaf
está integrada por el Parla-
mento, el Gobierno y el Presi-

EI movimiento de renova-
ción pedagógica empezó en
Menorca con la puesta en
marcha de las «Escoles per a
Ensenyants» organizadas por
el «Sindicat de Treballadors
de I'Ensenyança de Menorca».
De momento no tienen enti-
dad propia, aunque este año
pensamos legalizar el movi-
miento de renovación pedagó-
gica, como tal.

En el verano del 78 sale a la
calle la «1.a Escola per a Ense-
nyants» con dos grandes obje-
tivos:

La Educación General
Básica en la Autonomía
Balear

-------._.. Centros '--

Puólicos Prrvados ^ Total

195 161 356

-_-^-^J- Profesores .^-_^-'-

C Públir.os C. Privados Totales

1.609 1.435 3.044

Alumnos

C. Publicos C Privados Total
57 601 44936 96,537

dente de la Comunidad Autó-
noma.

A los Consejos Insulares les
corresponde el gobierno y ad-
ministración de las isfas de
Mallorca, Menorca e Ibiza-
Formentera, conforme al Esta-
tuto de Autonomía.

1.r^ Poner en contacto a los
educadores con nuevas técni-
cas y rnétodos educativos.

2.° Contribuir a que la es-
cuela encuentre su identidad.
Potenciar una escuela menor-
quina, una escuela que tenga
como punto de partida nues-
tro entorno físico, cultural, lin-
giiístico, etc.

La respuesta fue satisfacto-
ria. Queríamos que los maes-
tros vieran la necesidad de un
reciclaje, de un ponerse al día
y esto se ha conseguido, en
unos sectores más que en
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otros, pero ya es un hecho
consumado que la última se-
mana de agosto se reserva
para la escuela de verano.

En el 79 decidimos organi-
zar la segunda «Escola per a
Ensenyants» con la idea de
dar continuidad a la tarea pe-
dagógica iniciada. Era preciso
1lenar este vacío pedagógico y
didáctico de nuestra forma-
ción. Se vio la necesidad de
formar grupos de trabajo que,
a base de seminarios, fueran
madurando una u otra materia
durante todo el curso escolar.
A partir de aquí, nuestro reci-
claje se organizó en dos ver-
tientes: «la Escola per a Ense-
nyants» en verano y los semi-
narios, o grupos de trabajo
más reducidos, en invierno.

En la escuela del 80 habla-
mos ya de intercambios entre
profesionales, todo ello sin de-
jar de lado nuestra idea básica
de una escuela menorquina.
Por ello, los equipos de trabajo
o semínarios, que en un prínci-
pio tocaban temas más gene-
rales, concretaron más sus ta-
reas y empezaron un trabajo
de estudio de búsqueda de
material relacionado con
nuestra entorno y adaptado a
la escuela. Se empieza a ela-
borar un programa de ciencias
sociales para el ciclo medio,
adaptado a Menorca. Otro
grupo empieza a trabajar en la
seleccíón de material de nues-
tro folklore para parvulario y
primer ciclo.

En la «Escola per a Ense-
nyants» del 82 hablamos de
una Escuela menorquina acor-
de con los momentos actua-
les. Es decir, una escuela que
parta de nuestra realidad, pero
que tenga en cuenta los avan-
ces de la ciencia, una metodo-
logía activa, etc. Propugna-
mos la formación de grupos
de trabajo dentro de las es-

cuelas, no fuera de ellas como
veníamos haciendo hasta aho-
ra, para que el receptor de la
tarea educativa, el niño, en-
cuentre una línea de actuación
dentro del centro, más o me-
nos actualizada, pero coheren-
te y evolutiva, a la vez que la
formación pedagógica sea
más global y menos elitista.

Este año continuamos con
la misma línea de potencia-
ción del trabajo en equipp
dentro de los centros. Quere-
mos insistir fuertemente en el
tema de la normalización tin-
gŭ ística, tema polémico sobre
el cual se está haciendo una
experiencia, que puede Ilegar
a ser un buen fermento y que
intentaremos difundir a través
de una mesa redonda entre
políticos profesionales de la
enseñanza y padres.

Hemos hecho un camino
como movimiento de renova-
ción pedagógica; la «Escola
per a Ensenyants» ha evolu-
cionado pasando los maestros
de ser meros receptores de
ideas, metodologías, tenden-
cias político-educativas, etc, a
ser participantes activos; pri-
mero Ilevando a la práctica y
adaptando a nuestro entorno
los nuevos conceptos adquiri-
dos y ahora ya, aportando ex-
periencias de nuestro hacer
cotidiano como enseñantes.

En cuanto al alumnado que
participa en estas escuelas de
verano hay que destacar la
masiva afluencia de los edu-
cadores de las Escuelas Infan-
tiles. Otros sectores de la en-
señanza como parvularios y
primer ciclo han respondido
bastante bien, siendo más flo-
ja la participación del ciclo
medio y segunda etapa. EI nú-
mero de participantes ha pa-
sado de 60 en la primera a
1 50 en las últimas, de un total
de 350, 400 enseñantes en

toda la isla. La gran mayoría
proceden de la escuela estatal
ya que aquí no existe escuela
privada, exceptuando Escue-
las Infantiles. La privada que
existe es religiosa y algunas
de ellas organizan su propio
reciclaje.

EI profesorado que imparte
las clases en su mayoría es de
Rosa Sensat. Otros, son de
aquí.

Los cursillos rondan el nú-
mero de 20 y están distribui-
dos en: Escuelas Infantiles,
Parvulario, Ciclo Inicial, Ciclo
Medio y Segunda Etapa. Hay
algunos de temas generales y
un ciclo de conferencias sobre
temas de actualidad político-
educativa.

Los cursillos suelen tener un
carácter evolutivo, es decir, no
se repiten de un año para otro.

Pensamos que todavía de-
bemos hacer un esfuerzo de
difusión y captación de com-
pañeros que se incorporen a
nuestra escuela. A pesar de
todo, estamos animados a
continuar en pro de una Es-
cuela Menorquina, aunque la
meta sea difícil.

LA COMISIÓN ORGANIZADORA

Dado el profundo arraigo del
Movimiento Rosa Sensat en
las islas, a fin de evitar repeti-
ciones innecesarias, remiti-
mos al lector al espléndido
trabajo realizado por el colec-
tivo Rosa Sensat-y que apa-
rece en las páginas dedicadas
a Cataluña-, sobre orígenes,
historia, actividades, ramifica-
ciones, etc. del Movimiento y
de la «Associació de Mestres
de Rosa Sensat».

Hay que hacer notar la exis-
tencia de la Escola d'Estíu de
Mallorca (C/ Imprenta, 1)
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CANARIAS
Población: 1.527.529 habi-

tantes, lo que constituye el
4,02 por 100 sobre una po-
blación de 38 millones de
españoles.

Territorio: 7.273 km2.

Sede de sus instituciones:
La capitalidad de Canarias se
fija compartidamente en las
ciudades de Santa Cruz de
Tenerife y Las Palmas de Gran
Canaria. EI Parlamento Cana-
rio tiene su sede en Santa Cruz
de Tenerife. La sede del Presi-
dente del Gobierno alternará
entre Las Palmas y Santa Cruz
de Tenerife, por períodos le-
gislativos.

Órganos de Autogobierno:
Los poderes de la Comunidad
Autónoma se ejercen a través
del Parlamento, del Gobierno
y de su Presidente.

En 1834, sólo un 8 por
100 de la población sabía
leer y scribir. La mitad de
los pueblos no tenían
escuelas. Hacia 1816 se
funda la primera
universidad estatal del
Archipiélago, la
Universidad de San

La Educación General Básica en la Autonornía Canaria

Centros

Públicos
758

Privados
165

Total
923

Profesores

C. Públicos
6.920

C. Privados
1.350

Total
8.370

Alumnos

C. Públicos
205.381

C. Privados
46.621

Total
252.002

Fernando, con sede en La
Laguna. Queda suprimida,
por falta de fondos, en
1844, y se crea el primer
Instituto de Canarias,
emplazado en el viejo

CA/YAR/qS

convento agustino de La
Laguna.
EI analfabetismo, todavía,
es del 59 por 100 en
Santa Cruz de Tenerife y
del 55 por 100 en Las
Palrnas.
A principios del s. XIX
había alrededor de
100.000 habitantes en las
islas. A finales del mismo
siglo ascendió la
poblacián a 358.000
habitantes. En lo que va
de siglo se ha triplicado la
población: de 358.868 se
ha pasado a 1.137.380
habitantes en 1967.
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En los años 70 se comenzó
a vivir en Canarias, una inquie-
tud ante la situación política
que produjo el surgimiento de
distintos movimientos.

Entre ellos, surgió un movi-
miento de maestros, acucia-
dos por la necesidad de una
racionalización y mejora de la
enseñanza y la negativa a
unas oposiciones que se con-
sideraban lesivas para una en-
señanza en Canarias y dada
por canarios. Negativa que se
materializá en un fuerte boicot
a las oposiciones.

Nacía un fuerte sentimiento
nacionalista en las islas, y te-
nía su manifestación clara en la
enseñanza. Hay que tener en
cuenta que durante toda la
historia de nuestra educación,
Canarias no ha existido para
los propios canarios. La igno-
rancia del canario sobre su his-
toria, sus pueblos, su geogra-
fía, su realidad, era total, y eso
Ileva, como consecuencia, el
desprecio y minusvaloración
de la propia identidad. Este
nacionalismo, fundamental-
mente afectivo y espontáneo,
surgió no como reivindicación
de una cultura existente, sino
como reivindicación del dere-
cho de una identídad propia,
como búsqueda de esa identi-
dad. Por eso, desde los co-
mienzos, la preocupación ma-
yor del MRP canario es articu-
lar en la educación esa realidad
desconocida, a la que sólo al-
gunos pocos se han acercado
de forma individual y al margen
de las instituciones educativas.

Esto va unido a una absolu-
ta falta de visión y preocupa-
ción por parte de quienes en
esos momentos tiene el po-
der en las islas.

Situación de la enseñanza
Partimos de una realidad

donde la incorporación a la

._^

Los profesionales de
E.G.B. son los quemás
conscientemente
sintieron la
necesidad de la
Renovación
Pedagógica.
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Por una escuela
democrática,
defensora e
impulsora de la
cultura canaria,
popular, nueva y
científica.

educación de la mayoría de la
población infantil y juvenil es
un fenórneno réciente. Tradi-
cionalmente sólo recibían
educación los hijos de la bur-
guesía; prueba de ello es que
no había hasta los años 60
sino un Instituto de Bachille-
rato, en la ciudad de las Pal-
mas que servía a las necesi-
dades de las tres islas de la
provincia. Los pocos colegios,
en su mayoría religiosos, eran
suficientes para cubrir las ne-
cesidades de la educación de
la burguesía de los años 60.
Hoy en día, hay 19 INB en la
provincia de Las Palmas, ma-
sificados y desdoblados (fenó-
meno este del desdoblamien-
to de los centros estatales que
se han convertido en un hecho
«normal»). La proporción en la
que ha quedado actualmente
la enseñanza privada respecto
a la estatal (en EGB y BUP) es
de 30 por 100 aproximada-
mente. Este crecimiento se ha
hecho a remolque de las nece-
sidades de la población (no
hay que olvidar que Canarias
es la región que tiene un
mayor índice de natalidad), sin
ninguna planificación y cu-
briendo las necesidades de
centros con programas de ur-
gencia del R.A.M., no con una
dotación de infraestructura ra-
cional y de calidad, con lo que
se han creado nuevos proble-
mas en la actualidad.

Esta falta de planificación
ha ocurrido a la hora de dotar
a las Escuelas de Formación
del Profesorado de E.G.B., que
se han visto desbordadas por
la afluencia masiva de estu-
diantes, sin dotaciones apro-
piadas y con un plan de estu-
dios anacrónico.

Precisamente esta realidad
de escasez junto con el mo-
mento en que surgió la Escue-
la de Verano, es la que ha he-
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cho que sean los profesionales
de E.G.B. los que más cons-
cientemente hayan notado la
necesidad de esa renovación
pedagógica. Prácticamente en
las Escuelas de Verano par-
ticipan sólo profesores de
E.G.B. y los grupos de trabajo
creados afectan exclusiva-
mente a esta área de la ense-
ñanza. A este panorama hay
que añadir que la F.P. en las is-
las está totalmente margina-
da, a pesar de la importancia
que debería tener.

Desarrollo de la Escuela
de Verano

Surqe la idea de organizar la
Escuela de Verano de Cana-
rias en torno a una mesa de
una cafetería. Un grupo de
compañeros, ilusionados por
1a asistencia a experiencias de
este tipo, dieron el primer
paso.

Algunos, por unos u otros
motivos, se quedaron en el ca-
mino dando la alternativa a
otros. Convocan a otros com-
pañeros, a!os que creen intere-
sados por la idea de una reu-
nión amplia, el 2 de enero de
1978.

Una veintena de personas
se comprometieron a exten-
der la idea. Tras seis meses de
arduo trabajo nace la primera
Escuela de Verano de Cana-
rias, que se celebra en la Es-
cuela Universitaría de Forma-
ción del profesorado de E.G.B.
de La Laguna (Tenerifel. Del 5
al 11 de juiio, con asistencia
de 650 profesionales de la en-
señanza de Canarias se desar-
rollan un total de 38 cursos y
una docena de comunica-
ciones y debates, amén de un
amplio programa de activi-
dades complementarias.

Actuaimente son
catorce tos
colectivos de trabajo
en pro de ta
consecución de una
auténtica escuela
canaria.

Es de justicia señalar que en
aquella primera Escuela de
Verano muchos fueron los
compañeros que desde varios
puntos de la geografía espa-
ñola acudieron a la cita en pro
de «UNA NUEVA ESCUELA
CANARIA».

En Asamblea General se
discutió y se aprobó un docu-
mento en el que se recogen
las líneas generales de la
NUEVA ESCUELA CANARIA.

- Democrática.
- Defensora e impulsora

de la cultura canaria.
- Popular (ligada y al ser-

vicío del pueblo en su proceso
de liberación).

- Nueva.
- Científica.
En la segunda Escuela de

Verano de Canarias nos des-
bordó la asistencia de ocho-
cientos participantes. Conta-
mos entonces con la colabora-
ción de muchos coordina-
dores profesionales de la en-
señanza de Canarias, que en
cada uno de sus cursos expu-
sieron sus experiencias edu-
cativas nacidas en el seno de
nuestra realidad escolar.

A partir de entonces se con-
solidan los primeros colecti-
vos de trabajo que serán, en los
siguientes encuentros los que,
teniendo como base las inves-
tigaciones y experiencias rea-

lizadas durante el curso esco-
lar, expongan las mismas a los
compañeros cursillistas, lo
cual, amén de servirles para
cuestionarse su trabajo, posi-
bilitaba la confección de ta-

as para el curso siguiente.
EI debate central fue «EDU-

CACIÓN EN CANARIAS». A
lo largo de nueve días de en-
cuentros, los enseñantes tuvi-
mos la posibilidad de, a través
de comisiones, estudiar la si-
tuación de la enseñanza en
Canarias y, partiendo de ella,
elaborar nuestra alternativa.
Nos fijamos un calendario de
reuniones para debatir un úni-
co, punto: «LA ESCUELA
PUBLICA». Desgraciada-
mente el compromiso de los
enseñantes no cristalizó y, por
ello, no se cumplió el plan de
trabajo previsto.

Durante la celebración de
este encuentro el Equipo de
Estudios e Investigaciones
Canarias (EDEIC ► realizó un
trabajo de investigación, en
base a una encuesta realizada
al 23,34 por 100 de fos asis-
tentes. EI objetivo de fondo de
aquel trabajo, serio y con un
margen de error del 6,36 por
100 era ir elaborando la So-
ciología de la Educación en
Canarias, de modo que orien-
tara a los diversos agentes de
la educación en su quehacer y
ofreciera pistas a los que juga-
ban un papel importante en la
política educativa. La falta de
tiempo y sobre todo de me-
dios económicos, hizo que el
grupo del EDEIC no pudiera
concluir su trabajo.

Conviene destacar el cam-
bio que introdujimos en la III
Escuela; sólo había cursos por
la mañana y talleres por la
tarde. Nuestra intención fue
dar la posibilidad a los ense-
ñantes, dentro del marco de la
EV, de tener un tiempo dedi-
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cado a debates y comunica-
ciones en sus experiencias
educativas.

La III Escuela de Verano, a
pesar de las trabas y presiones
por parte de autoridades y or-
ganismos oficiales, se celebró
del 7 al 13 de julio de 1980,
en el colegio de las Dominicas
de Geneto (La Laguna-
Tenerife). Seis grupos de tra-
bajo debatieron el tema de La
Escuela Pública. La gestión

democrática en los centros, tal
vez por estar reciente aún la
lucha contra el Estatuto de los
Centros, fue el punto más de-
batido.

Se presentron experiencias
realizadas en algunos Cole-
gios Públicos de las islas y pu-
dimos estudiar, sobre expe-
riencias reales, sus organigra-
mas de funcionamiento.

A partir de esta III EV ocho
grupos de trabajos continúan

sobre su labor investígadora
durante el curso.

Voivimos a encontrarnos los
enseñantes canarios del 6 al
12 de julio de 1982, durante
la IV EV. EI tema central del
debate fue «ALTERNATIVAS
A LAS ESCUELAS DE VE-
RANO» debate polémico en el
que un grupo de compañeros
cuestionaban la validez de la
EV como M R P. Once grupos
siguen trabajando hasta el si-
guiente encuentro.

Llegamos a la V Escuela de
Verano. Un largo lustro se
cumplía desde el primer en-
cuentro. EI debate central girb
sobre «ALTERNATIVA A LA
ENSEÑANZA EN CANA-
RIAS». Aunque pudiera pare-
cer que se repetía el debate de
la IV EV., no fue así.

La situación de la enseñan-
za había cambiado. La imposi-
ción del Estatuto de los Cen-
tros Docentes y los Progra-
mas Renovados, hicieron que
el debate discurriera desde
una óptica diferente. Gracias a
la colaboración del colectivo
de trabajo de «DINÁMICA DE
G R U POS» el debate se es-
tructuró y organizó de forma
que los enseñantes, con la
aplicación de algunas técnicas
explicadas e impulsadas por
los integrantes del colectivo,
tuvieron la posibilidad de de-
batir todos los aspectos del
tema planteado de forma fu-
gaz. No se pretendía concluir
el debate en la semana del en-
cuentro, sino comprometer a
los participantes a continuarlo
a lo largo del curso escolar, lo
cual desgraciadamente no se
ha hecho, a pesar del recono-
cimiento general de la impor-
tancia del tema.

Actualmente son catorce
los colectivos de trabajo que
caminan en pro de la consecu-
ción de una «AUTÉNTICA ES-
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CUELA CANARIA». Triste-
mente tenemos que recono-
cer que los campos de BUP y
FP están ausentes en nuestros
cinco encuentros. Varios in-
tentos se han hecho para pro-
gramar cursos para los ense-
ñantes de estos niveles, pero su
disponibilidad nunca fue po-
sitiva. Ello no impidió que
unos pocos profesionales de
ambos campos, asistieran a
las EV, bien a cursos de in-
terés general para todos los
docentes o a cursos orienta-
dos al profesorado de EGB. En
la próxima VI EV. ya hay cur-
sos específicos para dichos
profesionales. Esperamos que
su asistencia haga de nues-
tros encuentros una única pla-
taforma desde la que trabajar
en pro de una mejora de la en-
señanza en todos 1os niveles
educativos.

Dificultades del MRP
de Canarias

En el año 1977, cuando se
fue pidiendo apoyo económi-
co, hubo una cierta colabora-
ción entre los organismos ofi-
ciales (ICE, Universidad, etc.).

EI ICE subvencionó cursillos
y se nos cedió la Escuela del
profesorado de EG B de La La-
guna. Haciendo un análisis del
comportamiento de la Admin-
istración en aquellas fechas,
consideramos que, por una
parte, no sabían de qué podía
ir la EV, no conocían el plan-
teamiento ni nuestros fines,
por otra parte, al Ministerio le
venía bien que otros se ocupa-
sen de hacer lo que ellos ha-
bían olvidado: RENOVAR EL
RECICLAJE DEL PROFE-
SORADO».

Hubo un intento por parte
de la «Casa de Colóro^ (Enti-
dad cultural dependiente del
Cabildo) de ocupar el prota-

gonismo de fa 1.a EV., relegan-
do las funciones de los organi-
zadores de la misma a fun-
ciones administrativas.

Los profesores y profesio-
nales de la enseñanza, princi-
palmente maestros, acudieron
en gran número a nuestra Ila-
mada. Los coordinadores de
cursillos, en su mayoría, tra-
bajaron, sin cobrar una peseta,
por la renovación de la ense-
ñanza en Canarias. También co-
laboraron los sindicatos, fun-
damentalmente el STEC, que
nos cedió sus locales para
reuniones, archivar la docu-
mentación e incluso matricu-
lar y como no, alentando a sus
sindicados a la asistencia y
cooperación con la I EV.

Las líneas de trabajo del
MRP motivó, por parte de la
administracíón provincial, el
boicot a la celebración de
estos encuentros. No se nos
dio ningún tipo de ayuda, y se
pusieron impedimentos y to-
dos los medios a su alcance
para no permitir que se cele-
brara en ningún centro estatal.
Debido a ello, la EV en su ter-
cera edición, se celebró en un
colegio privado. Durante esta
EV, el ICE retiró las subven-
ciones de otros años, como
asimismo lo hizo el Cabildo
grancanario. No faltaron las
críticas desde otros ángulos,
hacia e^ MRP. Algunos decían
que éramos independentistas
con Io que ello suponía de re-
chazo hacia nuestro trabajo. El
querer trabajar para una au-
téntica escuela canaria era,
para algunos, convencer a los
maestros de un sentimiento
«antigodo», el rechazo a todo
aquello que venía del Este del
Atlántico. Estos inauditos he-
chos Ilegaron al culmen de la
ignorancia con la publicación
en un editorial de un periódico
tinerfeño, en julio del 82, de la

teoría expuesta anterior-
mente. También se nos ha
comparado con la rama peda-
gógica del sindicato del STEC,
que sienda incierto, nos valió
las críticas de tantos que no
apoyaban al sindicato en
cuestión.

AI mismo tiempo que se ne-
gaba la ayuda a la EV, el Cabil-
do Insular de Gran Canaria sus-
cribe un convenio con la Ins-
pección por valor de 30 mi-
Ilones para un proyecto de
Investigación Educativa lanun-
ciando asimismo la organi-
zación de cursos para maes-
tros). Proyecto que fue cues-
tionado públicamente por su
inconcreción y falta de ob-
jetivos claros por diferentes
colectivos y colegios profe-
sionales.

Legalización del
Co{ectivo Organizador de
las E.V.

En diciembre del 82, y tras
varios años de espera, reteni-
dos los estatutos por diversos
motivos en el Gobierno Civil
de Las Palmas, nos legalizaron
como «CENTRO DE COOR-
DINACIÓN E INVESTIGA-
CIÓN EDUCATIVA DE CA-
NARIAS «TAMONANTE»). La
legalización para nosotros es
vital, no sólo de cara a posi-
bles subvenciones, sino por-
que además nos permite en-
tablar conversaciones-nego-
ciaciones con los entes públi-
cos, sin trabas de tipo formal.
Era en definitiva, cumplir con
el compromiso adquirido en la
primera EV, de ampliar y esta-
bilizar el trabajo allí iniciado.

Colaboración
de las Instituciones

Durante la primera y segun-
da EV, el ICE de la Universidad
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de La Laguna colaboró pagan-
do directamente a algunos
ponentes, imponiendo a al-
gunos de estos. Luego dejó de
subvencionar hasta la 5 a EV.

EI Cabildo de Las Palmas
dio un millón de pesetas para
la celebración de la 2.° y 3.°
EV. No apoyó más.

La Caja Insular de Ahorros
de Gran Canaria y la Caja
General de Ahorros de Sta.
Cruz de Tenerife ayudaron con

cantidades simbólicas a la
celebración de todas las EV.

La antigua Junta de Cana-
rias, en la Preautonomfa, entró
en conversaciones, pero nun-
ca Ilegó a subvencionar ni a
preocuparse por la RP de Ca-
narias.

Las expectativas se centran
ahora en el Gobierno autóno-
mo, recién estrenado, que aún
no ha definido claramente su
política en este sentido.

EI hecho insular

Para terminar la exposición
de nuestra realidad, tenemos
que hablar del hecho insular.
Canarias está formada por
ocho islas, contando con una
isla pequeñita Ilamada la Gra-
ciosa, separadas todas por el
mar, que sirve a la vez de
unión y de separación del ar-
chipiélago canario.

EI MRP Canario se encuen-
tra compartido en las dos pro-
vincias por dos Coordinado-
ras que trabajan fundamental-
mente en las dos islas
mayores, TENERIFE y GRAN
CANARIA, y que, a lo largo del
año, mantenemos unos con-
tactos bastante amplios. Pero
el resto del archipiélago, por
motivos económicos, de in-
fraestructura, humanos, etc.,
permanece separado del
MRP; más que separado, ais-
iado.

E1 ser íslas es un elemento
de encarecimiento de los
costes de la EV por las necesi-
dades de utilizar unos trans-
portes que son caros y una
estancia en unas ciudades que
no tienen infraestructura sufi-
ciente para ello. AI mismo
tiempo, supone una multipli-
cación de servicios y necesi-
dades en cada una de las islas,
una doble coordinación y la
necesidad de una alternativa
insular en la celebración de los
encuentros.

Movimientos de Renovación
Pedagógica en Canarias

- Colectívo de la Escuela de Ve-
rano de Canarias. Aptdo. 87.
La Laguna (Tenerife).
- Colectívo de Enseñantes Ca-
narios.
C/Viera y Clavijo, 34-36, 2.°
Las Palmas de G. Canaria
- MCEP
C/Pérez Galdós, 4, 2.°.
Valsequillo (Las Palmas).
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arte en imágenes

Cada ejemplar de la colección
"Arte en Imágenes" consta de 12
diapositivas, recogidas en una carpeta en forma de libro

(de 12,5 x 18 cm.), con texto explicativo.

1. Velázquez, 1: Retratos reales
2. Goya, I: Retratos reales
3. Zurbarán
4. Miró
5. Alonso Cano, l: Escultura.
6. Salzillo
7. Berruguete
8. Martínez Montañés
9. Picasso, I : (1881-1906)

10. Escultura románica, I:
Santiago de Compostela

11. Velázquez, II:
Temas mitológicos

12. EI Greco, 1: Museo del Prado
13. Arquitectura asturiana
14. Arquitectura neoclásica
15. Prehistoria:

Construcciones megalíticas
16. Cerámica española, I:

Del neolítico al siglo 1

17. Chillida, I: Metal
18. Picasso, II: 1906-1916
19. Solana
20. Gaudí
21. Arquitectura

hispano-musulmana, [: Cbrdoba
22. Chillida, [l: Madera,

alabastro, collages
23. Zabaleta
24. Arquitectura del Renacimiento
25. Arquitectura románica:

Camino de Santiago
26. Juan Gris
27. Gargallo
28. Fortuny
29. Dalí
30. Miguel Millares, [
31. Miguel Millares, II
32. Sorolla
33. Canogar

Precio de cada
ejemplar: 250 Ptas.

Edita: 5ervicio áe Fnblicaciones del Ministerio
de Edncaciŭn y Ciencia

vciu:^ cn.

Plan^a baja de1 Ministeriu de Educación y Ciencia. Alcalá. 34. Madrid-14. Paxu del Pradu, 2R. Madrid-14
[Ji(iciu del Senicio de Publicaciunes. Ciudad Universitaria, s^n. Mrdrid-3. Teléfonu: 449 67 22.
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CANTABRIA

Diputación Regional de
Cantabria

Población: 516.776 habi-
tantes, lo que constituye el
1,36 por 100 de una pobla-
ción de 38.000.000 de espa-
ñoles.

Territorio: 5.289 km 1.
Sede de sus instituciones:

La ciudad de Santander.
Organos de Autogobierno:

Los poderes de la Comunidad
Autónoma de Cantabria se
ejercerán a través de la Dipu-
tación Regional, la cual está
integrada por la Asamblea Re-
gional, el Consejo de Gobierno
y presidente.

EI Movimiento Cooperativo
de la Escuela Popular (MCEP)
tiene precisamente en San-
tander la sede de su secretaría
estatal (C/ San Fernando, 72,
p. 4, 5.°); ello indica que el
MCEP está arraigado en esas
tierras cántabras. Como el
Grupo Territorial del MCEP, de
Madrid, ha expuesto con gran
amplitud y máxima claridad,
pensamos, las ideas funda-
mentales de este Movimiento,
de gran historia y con ramifi-
caciones internacionales, re-
mitimos, para evitar repeticio-
nes innecesarias, a aquel tra-
bajo.

EI ICE de la Universidad
de Santander

Labor notable, y digna de
mención, ha desarrollado el
ICE de la Universidad de San-
tander respecto a la formación
y perfeccionamiento del pro-
fesorado, el asesoramiento y
la investigación en materia
educativa.

La Educación General
Básica en la Autonomía
Cántabra

____ __---_ _
Centms

-- -__. .._. _. --------- __ . .
C. P^ibhcos C Prrvndos dotal

330 131 461

Piofesures

C Púbhcos C.Privados Total
1.45A 1099 2.557

Alumnoe

C:. Piib4cos C. Pnvadus ^iotal

39 555 32 133 /1 788

Su puesta en marcha data
de 1974, y, desde su naci-
miento, se ha r.onfigurado
como un servicio:

- Interesado en suscitar
colaboración entre personas e
instituciones públicasy priva-
das, frente a toda tentación de
excfusivismo, rivalidad o sim-
ple ignorancia.

- Decididamente atento a
las posibilidades y urgencias
específicas de Cantabria.

- Orientado hacia las ne-
cesidades reales que conside-
ren prioritarias las personas
implicadas en los distintos ni-
veles y tareas de la educación.

- Abierto a todos los pro-
fesores y centros, sea cual
fuere su ranyo académico-
administrativo y su ubicación
geográfica.

- Dinamizado por las alter-
nativas de cambio que facilita
una exigente y continuada
evaluación de las actividades.

- Realizado con el rigor
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metodológico que requiere su
condición universitaria.

Actividades

Por razones obvias, la época
veraniega resulta la más ade-
cuada para que el profesor de-
dique una parte de su tiempo
al perfeccionamiento y puesta
al día; bastedecirque, del total
de asistentes a las actividades
del ICE durante el curso
1982-1983, el 30 por 100 lo
hizo en los meses veraniegos.
Durante el verano 83 se han
impartido un total de 76 cur-
sos, habiendo prestado mayor
atención a sectores que, hasta
el presente, se habían cubierto
menos y presentaban mayor
vacío, como Preescolar y For-
mación Profesional.

Buscando una continuidad
efectiva en el campo educa-
cional, se han programado
cursos interniveles, atendien-
do a aspectos comunes a
Preescolar, EG B, FP y B U P; y,
en la modalidad de Educación
Especial, se han celebrado
cursos, serninarios, charlas-
coloquio, dirigidos a técnicos,
profesores, cuidadores y pa-
dres de niños deficientes men-
tales.

Seminarios Permanentes

Con la puesta en marcha de
Seminarios Permanentes se
ha pretendido impulsar la in-
vestigación didáctica y la re-
novación escolar, propiciando
el intercambio de experiencias
e iniciativas entre el profeso-
rado.

Ta I I eres
Esta nueva actividad se ha

incorporado recientemente,
de forma sistemática, a las ac-
tividades del ICE. Estas activi-
dades de tipo práctico tienen
una primera intención de cc ha-

cer hacer», ofreciendo técni-
cas y recursos que estimulen
el desarrollo de la creatividad
personal. Se han realizado
hasta un total de doce talleres:
lacado, decoración y grabado
en cristal, modelado, esmal-
tes, construcción de marione-
tas, etc.

Experiencias de
I nnovación Escolar

Durante los meses de mayo
y junio, en las mañanas de los
sábados, se han presentado a
los profesores de Cantabria
hasta una decena de Experien-
cias de Innovación Escolar, en
una suerte de «sesiones peda-
gógicas» centradas en temas
quevan desde la utilización de
materiales de desecho en la
enseñanza de las Ciencias,
hasta la confección de revis-
tas escolares o el estudio in-
terdisciplinar del entorno.

Acuerdos
internacionales

EI ICE, concebido como ins-
titución de servicio a los do-
centes y, por extensión, a los
sectores sociales relacionados
con la enseñanza, no puede ni
quiere permanecer encerrado
en sí mismo; de ahí que hayan
culminado acuerdos con la
Diputación Regional, a través
de las Consejerías de Cultura y
Trabajo. Y se está ultimando
un acuerdo con la Dirección
Provincial del MEC para la
promoción de la Coordinación
Didáctica en la Región.

ANIDA

En colaboración con la
Diputación Regional de Can-
tabria se est^ desarrollando el
proyecto ANIDA (Area Natu-
ral de Investigación Didáctico-
Ambiental^. Ha sido seleccio-
nada para tal fin el área del
macizo de Peña Cabarga, con
una extensión de unos 50
kms 2, a fin de: Investigar so-
bre el proceso de aprendizaje
y de asimilación de hábitos y
aptitudes nuevos respecto del
entorno ambiental; desarrollar
un programa de educación
ambiental ofreciendo al profe-
sorado una profunda renova-
ción pedagógia, con introduc-
ción de nuevas metodologías
didácticas en los campos de
las Ciencias Naturales y So-
ciales; facilitar el conocimien-
to del medio natural de Canta-
bria, el acercamiento a la zona
rural y la optimización del ren-
dimiento productivo y social
de lazonaysus instalaciones.

EI proyecto ha sido catalo-
gado como Investigación de
especial interés por la Comi-
sión Mixta Diputación Regio-
nal - Universidad de Santan-
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der, acordándose la financia-
ción de tres itinerarios didácti-
cos en dicho macizo de Peña
Cabarga y la instalación de
una exposición didáctica per-
manente en el Ilamado monu-
mento al Indiano, cedido ya
por 1a Diputación para tal fin.

Posteriormente se pretende
crear un área de acampada,
construir un taller-laboratorio,
según el proyecto denomina-
do «La Cabaña de la Ciencia»,
y regenerar los ecosistemas
primigenios del macizo en el
área afectada.

Programa comunitario
de Educacíón Especial

EI objetivo fundamental de
este programa es reforzar el
cambío progresivo en los sis-
temas de prestación de Servi-
cios Asistenciales en la Edu-
cación Especial de Cantabria
con estas directríces:

- Elaboración de progra-
mas concretos para e1 perfec-
cíonamiento profesional y la
mejor coordinación de esfuer-
zos de los estamentos que in-
ciden en la Educación Espe-
cial.

- Creación de métodos y
fijacián de instrumentos de
diagnóstico y valoración de
los programas concretos a
realizar.

- Puesta al día de conoci-
mientos y métodos adecua-
dos en la Educación Especial
dirigida a los profesores de
esta especiaiidad, así como la
atención e información a los
padres, profesores de EGB y
senricios de valoración y diag-
nóstico de las deficiencias.

- Contribución a la elabo-
ración de una psicología dife-
rencial de la díferencia mental
que aboque a intervenciones
concretas.

La duración total del Progra-
ma se estima en tres años.
Para ello cuenta con la colabo-
ración de un equipo técnico de
psicólogos becados.

Medios Audiovisuales

Este Departamento ha pro-
seguido como servicio al do-
cente. Ha colaborado en la
elaboración del material foto-
gráfico de la obra «La Geolo-
gia de Cantabria en imáge-

nes». En colaboración con el
Vicerrectorado de Extensíón
Universitaria ha desarrollado
un curso de cine dedicado a
universitarios, alumnos y pro-
fesores, con el título de «Aula
universitaria de cine»; y se ha
comenzado a crear una video-
teca.

Fruto de experiencias ante-
riores ha sido la publicación de
EI cine en el aula, obra que
acude en ayuda del profesora-
do de EGB, FP y BUP con un
modelo a utilizar en la ense-
ñanza del cine, como instru-
mento de aprendizaje, en el
centro educativo.

Coordinación didáctica
y renovación pedagógica

La preocupación por la
Coordinación D'rdáctica en ni-
veles y materias ha sido uno
de los más importantes «leit
motiv» del ICE. Se imponía,
pues, una profunda reflexión
crítica sobre aciertos y erro-
res, a la vez que convenía es-
tudiar un relanzamiento de
esta aCt"rvidad. Por ello, duran-
te los días 1 5 y 16 de abril, el
ICE propició un «Encuentro
Regional de Profesores para la
Coordinación Didáctica y Re-
novación Pedagógica». Cerca
de 400 docentes de todos los
niveles analízaron el proceso
de coordinación, tal como
hasta ahora se había desarro-
41ado, presentaron sus críticas
y aportaron soluciones.

ICE-UNIVERSIDAD DE SANTAN
DER

Movimientos de Renovación
Pedagógica 1Cantabria)

-MCEP
C/ San Fernando, 72, puerta
4, 5 °
Santander
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CASTILLA-LA MANCHA

Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha

Población: 1.683.322, lo
que constituye el 4,43 por
100 de una población de
38.000.000 de españoles.

Territorio: 79.226 Km 2.
Sede de sus instituciones:

Conforme a su Estatuto, una
ley de las Cortes de Castilla-La
Mancha fijará la sede de las
instituciones regionales.

Organos de Autogobierno:
Los poderes de la región se
ejercen a través de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha, el presidente de la
Junta y el Consejo de Gobier-
no.

La Educación General
Básica en Castilla-La

Mancha

centros

Púbhcos Pnvados ^aal

938 192 1 130

Protosores ^

-----___ _ _ _--- _ _ _ - --
C. Públir.os C. Prrvados Total

6.322 L573 7.895
_ __ _ _ ___ ____

Alumnos

^C Públicos C.Privados Total

182 B58 48 501 23t 367

Asociación para
la Cooperación,
1 nvestigación
y Difusión Edu-
cativa

Allá por el año 1976, el con-
tacto entre maestros de las
distintas zonas de Ciudad Real
se hizo frecuente. Asambleas,
reuniones de trabajo, cambios
de impresiones... estaban tra-
zándose las líneas imaginarias
de una escuela mejor. Es decir,
se pensaba y se quería cam-
biar la escuela. Un grupo de
maestros, independientemen-
te de la labor reivindicativa de
las Asambleas, decidió dar un
paso adelante y celebrar las
denominadas I Jornadas de
Renovación Pedagógica, con
la «sana» intención de crear
algo más perdurable, de inten-

tar «trasladar al lienzo los
proyectos imaginados».

Se convocó al rnagisterio de
la provincia y se celebraron las
I Jornadas de Renovación Pe-
dagógica de Ciudad Real, du-
rante los días 22, 23 y 24 de
abril de 1977, sin ninguna
ayuda oficial. Ni siquiera se
nos concedió el local de la Es-
cuela Normal, y se nos criticó
hasta el cartel anunciador por
aquello de que las hojas de la
izquierda eran florecientes (se
trataba de un árbol) y las de la
derecha, en cambio, aparecían
fláccidas.

Aquellas I Jornadas sirvie-
ron para crear la conciencia de
institucionalizar las ansias re-
novadoras. Una comisión se
encargó de preparar el borra-
dor de los estatutos que, en
asamblea abierta, se discutie-
ron y redactaron de forma de-
finitiva para su presentación al
Gobierno Civil.
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Nos preocupaba que los
cauces renovadores fuesen
amplios, posibilitadores de ser
seguidas por cualquier profe-
sor que considerase necesaria
una renovación y perfecciona-
miento de su actuación do-
cente; de ahí que no se in-
cluyeran en los estatutos ele-
mentos discriminantes de tipo
ideológico.

Las II Jornadas se celebra-
ron en el colegio «Alfonso X el
Sabio», de Ciudad Real (29
abril-1 mayo). EI tema central
rezaba así: La Escuela, Centro
de vida Culturai del Entorno.
Fue desarrollado por Marta
Mata. Y funcionaron los si-
guientes seminarios: Didácti-
ca de la Ecología; Trabajo de
Campo; Organización de una
Clase Activa; Escuelas Popu-
lares; Técnicas Freinet en la
Escuela; Técnicas para la Edu-
cación Integrada en la Expre-
sión Dinámica; Ciencias So-
ciales; Conocimiento del Me-
dio; Dislexia: sus causas, diag-
nóstico y recuperación; Confe-
rencias; Mesas Redondas; Co-
municaciones.

Las III Jornadas Pedagógi-
cas se celebraron conjunta-
mente con la I Escuela de Ve-
rano. En la asamblea general
se discutió el documento de
las I Jornadas Estatales de
Renovación Pedagógica, cele-
bradas en Almagro y a las que
asistió ACIDE. En las conclu-
siones de esta Escuela se
acordó el funcionamiento
efectivo en grupos de trabajo
por zonas, de manera que
ACIDE se dividió en los grupos
zonales de Alcázar, Tomello-
so, La Solana y Ciudad Real.
Estos grupos funcionaron du-
rante todo el curso escolar.

Del 2 al 5 de julio de 1980
se celebró en el colegio M.
«Poeta Alcaide», de Valdepe-
ñas, la II Escuela de Verano.

Llevados de un afán de inte-
grar a todos los Grupos de Re-
novación existentes en la pro-
vincia en la realización de la II
Escuela de Verano -se da la
paradoja de que todos estos
grupos surgieron de la propia
ACIDE-, se cedió a las pre-
siones por descentralizar la
Escuela de Verano. Se celebró
en Valdepeñas -única des-
centralización posible, ya que
otro tipo de centralismo no
existía sino en el puritanismo
intelectual de otros movimien-
tos (no en todos)-, consi-
guiéndose que el número de
participantes fuera bajísimo,
así como el alejamiento de los
objetivos perseguidos, meta
quizá perseguida por algún
colectivo provincial, como
creemos está en el.ánimo de
muchos de loŝ miembros de
ACIDE. EI dolor por la cesión
nos ha Ilevado, de alguna ma-
nera, a un «recargar las pilas»
en unos «cuarteles de invier-
no» que, aunque obligados, a
ninguno satisface y a nada ni a
nadie sirve. Algunos miem-
bros del MCEP reconocen
ahora lo equivocado y lo cos-
toso de aquellos planteamien-
tos, y están dispuestos a apor-
tar su «granito» para que ACI-

DE lidere, en algún sentido, Io
que es echado de menos por
todos: la renovación pedagó-
gica en nuestra provincia.

Así las cosas, ACIDE pre-
tende realizar, con el máximo
de ayudas sociales posibles,
no sólo la III Escuela de Vera-
no de Ciudad Real y V Jorna-
das Pedagógicas, sino tam-
bién todas las actividades ne-
cesarias a lo largo del curso, a
fin de realizar la renovación
continuada, el auténtico per-
feccionamiento que luego cul-
mina, o debe culminar, en una
Escuela de Verano.

Finalidad

ACIDE propugna la «escue-
la democrática, abierta, crítica,
científica, del trabajo, coope-
radora de personas libres y so-
lidarias». Y se basa en los si-
guientes principios:

1. Respeto a la persona
como base fundamental de
toda educación democrática y
de toda relación humana (va-
loración real de cada momen-
to vital y respeto al pluralismo
ideológico).

2. La libertad como medio
de maduración y responsabili-
dad social, y como derecho
actual de toda persona. Sólo
puede ser limitado por la liber-
tad de los demás.

3. EI conocimiento del
alumno, de su psicología y del
entorno histórico (socioeco-
nómico, político, cultural...)
como punto de partida de
todo planteamiento educativo.

4. Escuela abierta y an-
tiautoritaria, medio de libera-
ción y transformación social.

5. Autonomía de cada
centro, en el gobierno, organi-
zación, programación y elec-
ción del profesorado, en la
medida en que cada centro
responde a unas circunstan-
cias diferentes.
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6. Escuela como resultado
de la interacción, cooperación,
colaboración y participación
de los padres, alumnos y pro-
fesores (el alumno debe parti-
cipar plenamente y a todos los
niveles; él también sabe lo que
quierel^

7. La escuela tiene un va-
lor propio, no es subsidiaria de
nadie y no tiene como fin pre-
parar de cara a niveles supe-
riores de estudio. Es el centro
cultural del pueblo, y, como
tal, ha de estar abierta a él,
como lugar privilegiado para
los estudios sobre la localidad,
ampliando su actividad a to-
das las necesidades culturales
de la comunidad a la que sirve.

8. Escuela científica y críti-
ca, donde el trabajo sea la
base de la educación y de toda
la actividad humana lun traba-
jo que supere la antinomia:
trabajo intelectual-trabajo
manual).

9. Educación sin diferen-
cias biológicas, sociales, inte-
lectuales, etc.

Metodología

Negamos la existencia de
un método único y universal;
por lo tanto, no podemos fijar
un cliché válido para cada pro-
fesor y cada circunstancia.
Cada uno, reflexionando sobre
los principios que defiende,
debe plantearse su propia ac-
tuación. De esta reflexión sal-
drá una toma de conciencia
sobre la calidad y validez de la
personal actuación.

Se propugna, pues, una acti-
tud autocrítica, de insatisfac-
ción, de apertura, de aprendi-
zaje continuo, de diálogo con
los alumnos, de intercambio
con los compañeros; y la ne-
cesidad de crear una serie de
estructuras que favorezcan el
logro de los objetivos pro-

puestos y respondan a los
principios defendidos:

- Organización democráti-
ca de la clase lasamblea, leyes
elaboradas por la propia co-
munidadl.

- Programas y contenidos
que respondan a las necesida-
des de los alumnos a la vez
que despierten nuevos intere-
ses (cine, teatro, prensa diaria,
problemática laboral, política,
realidad local, familiar, sexuali-
dad..., con participación de los
padres en esta serie de activi-
dades).

- Supresión del texto úni-
co, en términos generales,
tanto en la 1.a como en la 2.8
etapa, y sustituirlo por libros
de consulta, biblioteca de tra-
bajo, etc.

- Tender a la implantación
de técnicas y experiencias li-
beradoras.

- Mantener contacto per-
manente con la realidad cir-
cundante como punto de par-
tida, para una posterior comu-
nicación con otras reaEidades
y ambientes (corresponden-
cia, visitas, excursiones, inter-
cambios...).

- Fin de las notas y de los
exámenes como instrumento
de presión y prestigio social.

- Potenciación de la expe-
rimentación y de la manipula-
ción de materiales, respon-
diendo con ello a la psicología
del alumno.

- Trabajo en equipo y so-
cialización del material.

Objetivos (a corto plazo)

Desde el punto de vista del
alumno:

- Despertar y potenciar la
dimensión social.

- Potenciar el espíritu críti-
co.

- Lograr que la reflexión
sobre uno mismo sea el punto
de partida para la comunica-
ción y comprensión de los de-
más.

- Logro del dominio de los
instrumentos de trabajo y es-
tudio.
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Desde el punto de vista del
profesor:

- Superar el autoritarismo,
evitando caer en el paternalis-
mo y en la manipulación
asamblearia.

- Autocrítica y crítica por
parte de los alumnos a su acti-
vidad.

- Favorecer la necesidad
de afirmación de la personali-
dad del alumno.

- No valorar el comporta-
miento del alumno con cate-
gorías morales.

- Potenciar, en vez de aho-
gar, iniciativas.

- Vencer la decepción y la
soledad que se esconden tras
la concepción del maestro
como dueño absoluto de su
clase.

- Participar, al igual que el
alumno, en !a gestión de !a
clase y del Centro.

Desde el punto de vista de
los contenidos:

- Replanteamiento de los
contenidos. En la actualidad
responden al esquema: hom-
bre adulto -^ sabiduria; apren-
diz de adulto -> resumen de la
sabiduría. Además, están pro-
gramados en función de estu-
dios posteriores.

- Abrir los contenidos de
la escuefa a la cultura, a los
medios de comunicación, a la
comprensión de los proble-
mas de la realidad en toda su
complejidad.

Desde el punto de vista me-
todológico:

- Implantar un trabajo ac-
tivo, investigador, crítico, ex-
perimental, libre, sin prejui-
cios, social...

- EI trabajo corno motiva-
dor en sí; fin de una motiva-
ción externa, económica o de
prestigio social.

- Supresión de notas y
exámenes como medio de
chantaje, autoritarismo y pro-
moción.

- Fin del libro como eje de
la actividad escolar, en la mis-
ma medida en que ofrece un
pobre resumen de la realidad.

- Intercomunicación y co-
laboración entre los miembros
de la clase.

Desde el punto de vista orga-
nizativo:

- Autogestión, leyes ela-
boradas por la comunidad,
participación de todos en el
gobierno.

- Construir unas estructu-
ras de centro que faciliten el
trabajo de todos, respetando
el pluralismo ideológico.

- Flexibilización de hora-

Padres

Asociación Padres

rios, programas y evaluacio-
nes.
Organización

Consejo General: Organo le-
gislativo.

Dirección: Poder ejecutivo
(hacer cumplir los acuerdosl^
Rotación.

Consejo de dirección: Ase-
soramiento, elaboración de
proyectos. (Equipo de profeso-
res propuesto por la direc-
ción.) Padres y alumnos.

Claustro: Organo superior
pedagógico.

Departamentos: Por áreas
(programas, estudio de textos,
metodología, presupuestosl.

Equipos de nivel o internivel:
Coordinar la marcha de cursos
paralelos.

Consejo de alumnos: Orga-
nización y programación de
actividades.

Asociación de padres.
ACIDE

Ciudad Real

H istoria de las
Escuelas de
Verano de
Albacete
I. Aspecto organizativo

La inquietud de los maes-
tros de la zona de Albacete

Comunidad Escolar

Alumnos

i
Profesores

Consejo Escolar Claustro

Departamentos
Equipos Docentes

Consejo General

-Dirección. Consejo de Dirección
- Secretaría
- Tesorería
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por estar al día y poder hacer
una escuela diferente les fue
Ilevando a participar en Cur-
sos y Escuelas de Verano que
se impartían fuera de nuestros
límites provinciales. Estas
mismas inquietudes hicieron
que un grupo de maestros se
reunieran periódicamente y
desembocara en un proyecto
de renovación pedagógica
para todos los maestros, que
cristalizó en la I Escuela de
Verano, celebrada en julio de
1979.

Coincidió que este primer
grupo de maestros, motivado
por la urgente preocupación
pedagógica, estaba todo él en-
cuadrado en un mismo sindi-
cato (SITRE-UCSTE), del que
recibió el apoyo total -hasta
jurídico- para que dicha Es-
cuela pudiera Ilevarse a cabo.

AI comenzar el curso
1979-80, este pequeño co-
lectivo vio la conveniencia de
abrirse, en plan organizativo,
para dar cabida a otros grupos
y poder hacer, de este modo,
una Escuela de Verano más
fuerte, más amplia y que pu-
diera Ilegar a todos los ense-
ñantes de la provincia.

Se invitó al resto de sindica-
tos de la enseñanza y profeso-
res de media, por lo cual, des-
de entonces, la Comisión Or-
ganizadora de la II Escuela de
Verano estuvo formada por
los cuatro sindicatos (CC.00,
FETE-UGT, SITRE-UCSTE,
SPE-FESPE), que existen en la
provincia.

Del mismo modo se organi-
zó la I II Escuela de Verano.

La IV Escuela de Verano se
abrió a otros grupos y añadió a
los sindicatos un colectivo: un
grupo de trabajo que se había
formado al finalizar la II Es-
cuela de Verano. 5e invitó a
otros grupos, pero no se en-
contró eco en ellos.

Se tiende a formar un colec-
tivo de Renovación Pedagógi-
ca; mientras tanto, y hasta que
este deseo pueda ser una rea-
lidad, la V Escuela queda a
cargo de los cuatro sindicatos
y de los representantes de los
grupos de trabajo que salieron
de las anteriores Escuelas de
Verano y que aceptaron entrar
a formar parte de la Comisión
Organizadora.

I1. Aspecto pedagógico

Todas las Escuelas de Vera-
no han tenido la misma línea
de actuación y unos objetivos
claros:

- La escuela pública, po-
pular, científica, laica.

- Un cambio en la meto-
dología que acelerara la Ilega-
da de esa escuela que quere-
mos.

- EI fomento de una postu-
ra crítica continua ante la polí-
tica educativa.

- La preocupación de for-
mar e impulsar grupos de tra-
bajo que continuaran lo em-
prendido, por entender que es
ahí donde se da la verdadera
renovación pedagógica.

Para alcanzar estos objeti-
vos se han desarrollado siem-
pre unos cursos de tipo didác-
tico, otros en forma de talle-
res; en algunas Escuelas se
han dado intercambios de ex-
periencias y debates en torno
a temas puntua4es.

En la IV Escuela hubo un
único tema de debate, centra-
do en la crisis de la educación.
Este año, para poder profundi-
zar en problemas que están
afectando seriamente a la

educación, funcionarán gru-
pos de trabajo que han de es-
tudíar, de modo práctico y vi-
vencial, aquellos aspectos
educativos que nos concier-
nen a nivel de provincia.

I I I. Aspecto económico

Los inicios de las Escuelas
de Verano se hicieron no sin
dificultades, hasta desde la
Administración. La realidad de
los resultados de las Escuelas
de Verano se impuso y la fuer-
za renovadora hizo que la Ad-
ministración no tuviera más
remedio que aceptarlo como
un gran bien para la educación
y para la provincia.

Desde el principio, la Dipu-
tación Provincial se constituyó
en patrocinadora de las Es-
cuelas de Verano, corriendo
con los honorarios del profe-
sorado; el Ayuntamiento ha
colaborado siempre y en bue-
na medida; en menor cuantía
ha prestado un tipo de colabo-
ración la CAPA.

Estas Escuelas de Verano
-una realidad ya- prometen
ir hacia un cambio total de la
escuela y, al fin, será el niño el
primer beneficiado y con él la
sociedad toda.

ALBACETE, junio de 1983

Movimientos de Renovación Pe^-
dagógica

( Castilla-La Mancha)

- Colectivo: Escuela de Verano
de Albacete. Aptdo. 700.
Albacete.
- Colectivo Pedagbgico de AI-
cázar de San Juan.
C/Gracia, n° 6. Pta. 3. 2.° A.
Alcázar de San Juan
(Ciudad Real^.
- MECEP
C/Mimbre, 1, 9.°, 3.
Toledo.

- 57



Repertorio básico de Arte ^
Se compone de 1.032 diapositivaa, clasificadss en cinco cajss-archivo, mediante un sistema de
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Edificio del Servicio de Publicaciones. Ciudad Universitaria, s/n. Madrid-3. Teléfono: 449 67 22.

Caja I.: Prehistoria. Arte Ibérico y Celta. Civilizaciones Próximo Oriente,
Egipto, Mesopotamia y Persia. Civilizaciones Extremo Oriente,
India, China y Japón. Arte Americano.
Prehispánico; Grecia. Roma; Arte Cristiano Primitivo.

Caja 2.: A>•te Visigodo. Arte Asturiano; Arte Bizantino. Arte IslSmico.
Arte Románico; Arte Gbtico. Arte Mudéjar.

EI Renacimiento: Arquitectura, Escultura y Pintura.



CAST I L LA- LE Ó N
COMUNIDAD DE
CASTI LLA Y LEÓ N

Población: 2.610.469 habi-
tantes, lo que constituye el
6,87 por 100 sobre una po-
blación de 38.000.000 de
españoles.

Territorio: 94.147 km2.
Sede de sus instituciones:

Según su Estatuto, constitui-
das las Cortes de Castilla y
León en la villa de Tordesillas,
aprobarán en su primera se-
sión ordinaria, la ley que deter-
mine la sede o sedes de sus
Instituciones de autogobierno,
por mayoría de dos tercios.

Órganos de Autogobierno:
Las instituciones básicas de la
Comunidad de Castilla y León
son:

1.° Las Cortes de Castilla y
León.

La Educación General
Bósica en la Autonomia

Castilla-León

Centros

Públicos Privados Total
1.865 298 2.163

Profesores

C. Públicos C. Privados Total
7.043 2.580 9.623

Alumnos

C. Públicos C. Privados Total
166.481 74.933 241.414

2.° EI Presidente de Casti-
Ila y León.

3.° La Junta de Castilla y
León.

CONCEJO EDUCATIVO...

«EL CONCEJO, unidad or-
ganizativa básica de los muni-
cipios castellano-leoneses,
reunía a los vecinos para tratar
y decidir sobre los problemas
comunes. CONCEJO EDU-
CATIVO, fiel a ese antece-
dente democrático, nace
como convocatoria abierta a
cuantos se interesan por el
establecimiento de una escue-
la popular en Castilla-León»
111.

CONCEJO EDUCATIVO
nacía como asociación peda-
gógica legal, en el Encuentro
de Trabajadores de la Enseñ-
anza de Castilla-León, cele-
brado en Ávila (febrero de
1980). La aprobación de los
estatutos propuestos por 300

participantes en dicha reunión
así lo confirmaba.

Fruto de un encuentro ca-
sual en Salamanca, por la pri-
mavera de 1976, un grupo de
profesores, amigos y antiguos
compañeros de estudios, co-
menzaron a plantearse el es-
tado y función de la enseñan-
za y la educación en Casti-
Ila-León. Hablaron de su cali-
dad, expectativas, de las in-
quietudes pedagógicas de di-
versos grupos de enseñantes
de Castilla-León. La conversa-
ción derivó hacia la posibilidad
de aglutinar más compañeros
en torno a un «congreso» o
«encuentro» que sirviera de
puesta en común de varias
preocupaciones educativas en
las que podían coincidir sec-
tores de maestros y profe-
sores.

Convencidos de las defi-
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ciencias de la enseñanza im-
partida, de los errores cometi-
dos por !a gestión educativa,
de la necesidad de construir
una escuela pública cercana a
los 'rntereses de las capas po-
pulares de la Región, se puso
en marcha un amplio movi-
miento pedagógico que pron-
to habría de obtener sus pri-
meros frutos.

Se estaba sintonizando con
las preocupaciones y activi-
dades de otros miles de com-
pañeros que, en el resto del
Estado, ponían en marcha (al-
gunos desde años antes) ins-
trumentos semejantes para
mejorar la escuela y!a educa-
ción. EI sistema escolar here-
dado del franquismo «exigía»
este tipo de respuestas.

Un lema

EI punto de arranque públi-
co y serio fue, sin duda, el
«Primer Encuentro Regional
de Enseñantes de Castilla-
León», realizado en Salaman-
ca los días 19 y 20 de marzo
de 1977. En éi participaron
profesores de todos los ni-
veles del sistema escolar, Ile-
gando cada cuál a conclu-
siones específicas y otras de
orden general, unidos por el
lema «por una enseñanza
mejor, por una sociedad nue-
va en Castilla-León».

Este «Encuentro» con más de
300 asistentes, se defini6 por
tres notas fundamentales.^
1) Regional: abordó con la
mayor profundidad la situa-
ción educativa de Castilla-
León, y buscó salida a sus nu-
merosos problemas, 2) Uni-
tario: por primera vez se reun-
ieron trabajadores de todos
los sectores de la enseñanza,
3) Reivindicativo: se intentó
elaborar una plataforma co-
mún de respuestas urgentes a

exigir a las instancias cen-
trales del Estado (quedaba en-
tonces muy lejana una admi-
nistración autonómical.

Desde estas características
generales se señalaron ob-
jetivos más concretos: estudio
de la situación, función y
problemas específicos de la
enseñanza en Castilla-León;
contacto entre los diversos
sectores de enseñantes de la

Región para discutir nuestros
problemas en común; elabora-
ción de una tabla reivindi-
cativa que abarcara aspectos
generales de educación y en-
señanza, y otras de carácter
profesional 12 ).

Aquí quedan ya perfiladas
las líneas nucleares de la pos-
terior trayectoria de este mo-
vimiento de educadores de
Castilla-León: defensa de los
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principios de una escuela pú-
blica popular, inserción peda-
gógica en el medio, movimien-
to unitario de enseñantes de
izquierda.

Transformar la educación

Se había iniciado un proce-
so que continuaría en el «II
Encuentro de Trabajadores
de la Enseñanza de Castilla-
León». Se celebró en Vallado-
lid (17-19 de febrero de
19781 bajo el tema general:
«Enseñanza y autonomía», al
que asistieron más de 4C?0
personas, principalmente tra-
bajadores de la enseñanza,
junto con alumnos y padres de
alumnos. Fueron discutidos
los siguientes temas: gestión y
control democrátíco de la en-
señanza, enseñanza e institu-
ciones autonómicas, escuela
rural, la Universidad en el mar-
co autonómico, mujer y en-
señanza en Castilla-León. La
declaración final apostaba de
nuevo por la escuela pública,
apuntaba la necesidad de pro-
mover órganos de gestión y
control democráticos de la en-
señanza, control de !os recur-
sos asignados, denunciaba la
política del MEC para Castilla-
León, y pedía acelerar el pro-
ceso autonómico iniciado.
Desde el punto de vista peda-
gógico, tal vez la conclusión
más importante fue el acuerdo
de celebrar ta I Escuela de
Verano de Castilla-León.

Este mismo año de 1978,
del 2 al 8 de julio, se celebró
en Salamanca la I Escuela de
Verano con los siguientes ob-
jetivos: ser un lugar de trabajo,
comunicación e intercambio
de experiencias pedagógicas;
aglutinar a todas las personas
e instituciones interesadas en

mejorar la educación y la reali-
dad social de Castilla-León;
ser la plataforma unitaria que
integra los distintos movi-
mientos en pro de una trans-
formación de la educación, en
base a una unidad de objeti-
vos (31.

EI trabajo se desarrolló en
distintas sesiones de didácti-
cas, seminarios de carácter re-
gional, talleres, presentación
de experiencias pedagógicas,
debates sobre política edu-
cativa, y algunas actividades
lúdicas y culturales. Entre las
conclusiones más impor-
tantes de la I Escuela de Ver-
ano recogemos las que hacen
referencia a la escuela rural,
iraslados forzosos de maes-
tros, educación de adultos,
profesores en paro, distintas
denuncias al MEC. Una de las
más signiticativas fue la de
constatar que nuestra cultura
popular no puede expresarse
libremente, que los castellano-
leoneses hemos sido enajena-
dos de nuestra identidad, y
reafirmar la decisiva tarea que
le corresponde cubrir a la edu-
cación y a la escuela en este
terreno.

Estación del Concejo
Educativo

Las actividades colectivas
posteriores han continuado en
la misma línea. EI III Encuen-
tro de Trabajadores de la En-
señanza de Castilia-León se
celebró en Segovia (17-18 de
marzo de 1979), teniendo
como tema general «La en-
señanza y el medio en Casti-
Ila-León» (41.

Del 2 al 8 de julio de 1979
tuvo lugar en Salamanca la II
Escuela de Verano de Castil-
la-León. EI tema general que

Se dispone fa
necesidad de
realizar rnás y
mejores programas
de colaboración
pedagógica
cercanos a la
localidad y a la
comarca.

«Favorecer entre
todos los enseñantes
un lugar de
encuentro personal,
pedagógico y de
reivindicación.
Fomentar la calidad
de la enseñanza.
Adquirir conciencia
de nuestra entidad».
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sirvió de orientación para el
trabajo fue la escuela pública,
tal como en aquellas fechas se
entendía. La organización y
metodología utilizadas fueron
análogas a la anterior edición.
Los objetivos que se marcaban
a esta II Escuela de Verano
podían resumirse así: «1) Fa-
vorecer entre todos los ense-
ñantes de nuestro pueblo un tu-
gar de encuentro personal, pe-
dagógico y de reivindicación;
21 Fomentar la calidad de la
enseñanza que impartimos.
31 Adquirir de forma progre-
siva conciencia de nuestra
identidad como miembros del
pueblo castellano-leonés. Por
eso, se ha querido ofrecer
como centro de la Escueia un
bloque amplio de seminarios
leconomía, historia, cultura ► ,
4) Ofrecernos a intercambiar
colectivamente ideas nuevas
que supongan pequeñas apor-
taciones en la construcción de
una escuela popular, pública,
vinculada a las necesidades
de nuestro pueblo. Este es el
sentido de los debates sobre
uEscuela Pública», y de las ex-
periencias y movimientos pe-
dagógicos que cuestíonan la
práctica de la realidad educa-
tiva que vivimos» (5).

En esta II Escuela de Verano
de Castilla-León participaron
más de 600 maestros y profe-
sores. Entre sus conclusiones
más significativas, además de
reafirmar la línea de anteriores
encuentros y actividades,
cabe destacar la aprobación
en la última asamblea general
de la puesta en marcha de un
movimiento pedagógico que
formentara y aglutinara los es-
fuerzos de renovación edu-
cativa en Castilla-León. Una
comisión se encargó de redac-
tar un borrador de estatutos.

Fue en Ávila donde nació le-
galmente CONCEJO EDU-

CATIVO, como decisión del IV
Encuentro de Trabajadores
de la Enseñanza de Castilla-
León. Quedaron aprobados
estatutos y nombre de la
«nueva», aunque ya consoli-
dada, asociación pedagógica.
AI mismo tiempo, en esta reu-
nión se debatió y cuestionó
ampliamente la Ley de Bases
del Estatuto de Centros Esco-
lares, y la Ley de Financiación
(6).

EI trabajo de los 250 repre-
sentantes de las nueve provin-

cias de Castilia-León se desar-
rolló en grupos que trataron
las siguientes ponencias: par-
ticipacíón de los profesores,
padres y alumnos en la planifi-
cación, gestión y control de
los centros de enseñanza; la
discipl'rna en los centros; el
Estatuto de Centros Escolares
y alternativas de Ios partidos
políticos y centrales sindi-
cales; la aplicación del Estatu-
to en el medio rural caste-
Ilano-leonés; financiación de
la enseñanza.
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Estatutos

Concejo Educativo tiene
ámbito de actuación en toda
Castilla-León, con una secre-
taría provisional en Valladolid,
y sedes provinciales con auto-
nomía de funcionamiento en
Ávila, Burgos, León, Palencia,
Salamanca, Segovia, Soria y
Zamora. Sus fines, según el
art. 4.° de los mismos estatu-
tos son: aa) Contribuir a un
mejor concimiento del hecho
educativo por parte de ense-
ñantes, padres y estudiantes,
potenciando una mejor forma-
ción cultural y social de todos
los implicados en el proceso
educativo; b) Buscar plantea-
mientos pedagógicos que
sean ia base de una mejora en
la calidad de la enseñanza; c)
Recoger y apoyar experiencias
que en este sentido vayan rea-
lizando, potenciando grupos
de trabajo permanentes».

Como decisión del Encuen-
tro de Ávila se considera opor-
tuno hacer rotar el lugar de
celebración de la Escuela de
Verano. Por esto, la III Escue-
la de Verano de Castilla-
León se celebrará en Vallado-
lid del 30 de junio al 5 de julio
de 1980, la IV y V Escuela en
Ávila, en el mes de julio de
1981 y 1982, con objetivos y
estructura similares a los de
las dos primeras ( cuando
estas líneas salgan a la luz ya
se habrá celebrado la V I Es-
cuela de Verano de Castilla-
León, en Valladolid).

De forma simultánea se han
seguido realizando los En-
cuentros de Trabajadores de
la Enseñanza de Castilla-León,
organizados durante el invier-
no por CONCEJO EDU-
CATIVO, en Palencia (V en
1981) (7), Soria (V1 en 1982),
Burgos (VII en 19831. En Pa-

lencia, el lema general fue
«Renovación de la enseñan-
za». En Soria, «Educación y
conciencia de pueblo». En
Burgos, manteniendo un de-
bate sobre la política edu-
cativa a nivel regional y esta-
tal, se prestó una especiai
atención a reforzar los grupos
de trabajo (programación de
los distintos ciclos, técnicas
Freinet, enseñanzas medias,
parados y otros).

CONCEJO EDUCATIVO ha
dedicado hasta el presente su
principal interés por la organi-
zación de los Encuentros de
Trabajadores de la Enseñanza
(se realizan en invierno), y las
Escuelas de Verano de Castil-
la-León. Sin embargo, ha pro-
movido, junto con otras enti-
dades, diversas actividades.
Por ejemplo, en 1982 se ha
celebrado en Salamanca una
interesante «Semana de Cas-
tilla-León en la escuela», en
colaboración con el Ayunta-
miento de la ciudad. También
las I Jornadas Pedagógicas
de Salamanca (ICE de la
Universidad, Ayuntamiento,
Movimiento Cooperativo de
Escuela Popular). En Vallado-
lid, CONCEJO EDUCATIVO
viene impulsando desde hace
varios años numerosas activi-
dades en FP, jornadas de sep-
tiembre para maestros. En
Ávila, Palencia, Segovia, Bur-
gos, Soria se organizan activi-
dades semejantes, además de
la potenciación de grupos per-
manentes de trabajo por la
renovación pedagógica y di-
dáctica. Otra de las iniciativas
de CONCEJO EDUCATIVO
que pueden reseñarse es la
promoción, junto a un grupo
de especialistas, del primer
mapa de Castilla-León, elabor-
ado con criterios de acerca-
miento a la psicología infantil
(8).

Iniciativa del
CONCEJO
EDUCATIVO es la
promoción, junto a
un grupo de
especialistas, del
primer mapa de
Castilla-León,
elaborado con
criterios de
acercamiento a la
psicología infantif.
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Colaboraciones

En el capítulo de colabora-
ciones con CONCEJO EDU-
CATIVO hay que recardar la
infraestructura inicial de lo-
cales y personas que prestó
Ilo sigue haciendo) el Movi-
miento Cooperativo de Escue-
la Popular, en aquellas provin-
cias y localidades donde está
implantado. De la misma for-
ma hay que mencionar el
apoyo incondicional que en el
terreno financiero, material y
personal ha venido prestando
el ICE de Salamanca a las Es-
cuelas de Verano celebradas
en Salamanca y Ávila (cuatro
de un total de cinco ► . A bas-
tante diferencia el de Vallado-
lid, que lo hízo de forma mu-
cho más ocasional. También
hay que subrayar el olvido y
marginación continua que
CONCEJO EDUCATIVO ha
padecido por parte de los has-
ta hoy dirigentes del Consejo
General de Castilla-León.
Tenemos la esperanza firme
de que el nuevo gobierno au-
tónomo de Castilla-León se
muestre mucho más sensible
al tema de la renovación peda-
gógica, y al apoyo decidido de
asociaciones como CONCEJO
EDUCATIVO y otras seme-
jantes que puedan surgir en la
Región.

En otro orden de cosas, bas-
ta recordar que CONCEJO
EDUCATIVO viene participan-
do en los Encuentros de Movi-
mientos de Renovación Peda-
gógica que se han celebrado
anualmente, desde el primer
contacto en Almagro y poste-
riores de Daroca, Sevilla y San
Sebastián. Precisamente, el V
lo organizó CONCEJO EDU-
CATIVO de Salamanca, se
realizó en esta ciudad, contan-
do por primera vez con pre-
sencia cualificada de la Ad-

rninistración (el señor Minis-
tro, José María Maravall, y
Directores Generales de Me-
dias y de EG B).

Las perspectivas que se a-
bren a CONCEJO EDUCATIVO
en 1983 son esperanzadoras.
No sólo por los cambios opera-
dos en la orientación ideoló-
gica de la nueva Administra-
ción central y autonómica
(esto es histórico para Casti-
Ila-Leónl, sino también por la
consolidación que nuestra
asociación pedagógica viene
consiguiendo en muchos pun-
tos de Castilla-León. En ello se
ve acompañado por una cola-
boración creciente con movi-
mientos pedagógicos como el
MCEP, con algunos sindicatos
que defienden la escuela pú-
blica, con algunos de los nue-
vos Ayuntamientos democrá-
ticos, con ICEs, Facultades de
Pedagogía, y, esperemos, con
la nueva Administración au-
tónoma.

Se impone, no obstante, la
realización de más y mejores
programas de colaboración
pedagógica cercanos a la lo-
calidad y la eomarca, activi-
dades y Escuelas de Verano
menos masivas, nuevas se-
manas pedagógicas que
vayan calando entre los maes-
tros y profesores. Todo lo que
pueda conducir a un mayor
dinamismo pedagógico en el
país castellano-leonés y a la
construcción de una escuela y
una educación cercana a los
intereses y necesidades de las
capas populares a que pre-
tende servir.

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ DÍAZ

ICONCEJO EDUCATIVO
de Salamanca)

11) Recogido en un folleto de di-
vulgación publicado por CONCEJO
EDUCATIVO en abril de 1980.

(2) Remitimos a I ENCUENTRO
REGIONAL DE ENSEÑANTES DE
CASTILLA-LEÓN: Ponencias y con-
clusiones, Salamanca, 1977 (agota-
do), PSg. 3.

(3) Véase la declaración final de
la I Escuela de Verano de Castitla-
León, publicada en la prensa, cfr, EI
Adelanto Idiario de Salamanca), 11
de julio de 1978.

(4) Cfr. III ENCUENTRO DE
TRABAJADORES DE LA ENSE-
ÑANZA DE CASTILLA-LEÓN: La en-
señanza y el medio, Segovia, 1979,
pp. 64, donde se recogen las conclu-
siones generales y de cada semina-
rio.

(5) Véase la introducción del
programa general de la I I Escuela de
Verano de Castilla-Lebn, Salaman-
ca, 1979, p. 1.

(6) Cfr. IV ENCUENTRO DE EN-
SEÑANTES DE CASTILLA-LEÓN:
Resúmenes y conclusíones de las
ponencias (^4vila, 2-3 febrero), /^vila,
1980, pp. 24.

(7) Cfr. VI ENCUENTRO DE EN-
SEÑANTES DE CASTILLA-LEÓN:
Renovación de la enseñanza, Palen-
cia, 1981.

(8) EI mapa ha sido editado en
1982 por edia c Ámbito».

Movimientos de Renovacíón Pe-
dagógica en Castilla-León

- ADARGA. Asociación de las
E.V. de León.
C/Sta. Clara, 4, 1° D.
León.
- Concejo Educativo de Casti-
Ila-León.
C/Jardines, 4, 2 ^ B.
Valladolid.
M.C.E.P.
C/Batalla de Clavijo, 1° C.
León

C/Venerable Carabantes, 30
Soria.

DIRECCIONES DE CONCEJO
EDUCATIVO

- Concejo Educativo de Avila,
Apd. 137.

- Concejo Educativo de Bur-
gos, Apdo. 274.

- Concejo Educativo de Sala-
manca, Apdo. 146.

- Concejo Educativo de Se-
govia, Apdo. 157.

- Concejo Educativo de Va•
Iladolid, Apdo.157.

- Celestino Laseca Herrero,
CfFco. de Soto, 10. Soría.
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Movimiento de Educadores Milanianos

EI MEM comenzó en España por la
iniciativa espontánea de algunos

lectores de la Lettera a una
Professoressa, publicada en Italia en

la primavera de 1967, año de la
muerte del Maestro y Cura de

Barbiana: Lorenzo Milani.

Historia

Estos lectores españoles,
entusiastas de las ideas de la
Lettera, fueron: su traductor al
catalán, Miquel Martí (Carta a
una Mestra, Nova Terra, Bar-
celona 1970) y José Luis Cor-
zo, actual presidente del
MEM, fundador en 1971 en
Salamanca de una Casa-
Escuela orientada en la peda-
gogía de Barbiana. Ambos
dieron múltiples conferencias
desde 1970 -y aun antes el
catalán, que había sido hués-
ped de don Milani en la propia
escuela de Barbiana, años an-
tes-. Ambos continúan ani-
mando el MEM, aunque Mi-
quel Martí ha pasado varios
años en México, donde se en-
cuentra actualmente de nue-
vo, ocupándose de pedagogía
teórica y práctica en Cuerna-
vaca. En el ínterin español ha
trabajado en el Departamento
de Orientación Educativo de la
Generalitat catalana, introdu-
ciendo incluso algunas vetas
barbianesas en la legislación
específica de la autonomía,
como las alusiones a la escri-

Grupo de estudiantes en la Casa Santiago Uno, de Salamanca. Don Milani,
al fondo.

tura colectiva y la insistencia
en el periódico en clase.

Ambos son autores de va-
rios libros y artículos sobre la
Pedagogía de Barbiana.

Hasta 1981, sin embargo,
no se celebra en Salamanca el
Primer Encuentro Español de
Educadores Milanianos, en
que se decide la legalización
formal del MEM.

Mientras tanto, habían teni-
do lugar numerosos cursillos
de divulgación, encuentros
parciales y participación en
numerosas Escuelas de Vera-
no y conferencias particulares,
sobre todo, en Escuelas de
Magisterio y Facultades de
Pedagogía.

Legalización

Entre 1970 y 1 981, en que
se decide la legalización del
MEM y su plena organización,
se agregan unos a otros edu-
cadores de muy distintas
áreas, que podemos agrupar
en las siguienfes:

1. Educadores de interna-
do: tanto de nueva creaciÓn
(las dos Casas Escuelas o
Cooperativas de Salamanca:
Santiago Uno y Alfonso VI),
como educadores de otros in-
ternados preexistentes, espe-
cialmente los dedicados a chi-
cos del Tribunal Tutelar de
M enores.
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2. Maestros estatales di-
seminados por diversos pun-
tos de la geografía española,
interesados en la aplicación de
estos principios y técnicas,
aunque con bastantes dificul-
tades para hacerlo en solitario
y otras tantas para hacerse
con un equipo de compañeros
y en la misma línea y centro.

3. Maestros no estatales,
con trabajo en la privada o sin
él, que, junto a algunos estata-
les incluso, crean una estruc-
tura muy barbianesa para la
educación ahora oficialmente
Ilamada ucompensatoria»: el
doposcuola o después-de-la-
escueta, que aquí hemos op-
tado por Ilamar doblescuela,
destinado a los repasos de
chícos abocados al fracaso es-
colar, tanto en su vertiente de
abandono de las aulas, cuanto
en su vertiente de desclasa-
miento y entontecimiento pro-
pios de quien pierde en la es-
cuela su propia identidad.

Todas estas personas, unas
sesenta, han tenido durante
estos años la preocupación de
no institucionalizar ni el MEM
ni ninguna de sus estructuras
educativas, que deberían ser,
por definición, lo más ágiles y
livianas posible. Barbiana es
una contestación a la Escuela

oficial y era contradictorio se-
cundarla oficializando ~una
nueva escuela. EI propio don
Milani había muerto preconi-
zando que ccla mayor infideli-
dad con un muerto era serle
fiel» y sus alumnos italianos
no habían hecho en Italia insti-
tución alguna; más aún, en Ita-
lia, donde el influjo de la Lette-
ra a una Professoressa es evi-
dente en la propia renovaciGn
oficial de la escuela, y donde
todo el mundo conoce a don
Miiani y ha leído sus libros, no
queda nada. En Barbiana no
queda escuela alguna y sólo
ahora se han planteado el
mantenimiento de aquellos lu-
gares de peregrinación peda-
gógica espontánéa e incesan-
te.

Las razones def quietismo
italiano de sus propios alum-
nos parecen ser éstas:

Primera, que don Milani for-
mó obreros, sindicalistas, asis-
tentes sociales, etc., pero no
maestros determinados y me-
nos pensando en continuar
una escuela para él totalmen-
te coyuntural y unida a las cir-
cunstancias pasajeras de su
vida.

Segunda, que era mucho lo
que la falta de teléfono había
hecho escribir a don Milani y,

carnf do Yu^1o. ho nacfdo
In^ás hun^^llado quo bolto:
^rn ol rnrlEa poroogu^o
p^r of yuqa ^ro ot tuel{o. Inscripción

en la entrada
de la Casa
Santiago
U no.

eso sí, los alumnos procuraron
inmediatamente añadir a las
publicaciones en vida una pu-
blicación póstuma de Cartas
(Lettere di don Lorenzo Mila-
ni, Priore di Barbiana, Mon-
dadori Milano 1970, best-
seller italiano del año).

Tercero, que junto a la fuer-
za expresiva del maestro, tan
ampliamente derramada en
sus escritos, hubiera desento-
nado la voz intérprete, dema-
siado juvenil, de sus alumnos.
IHay que pensar que sólo tre-
ce años estuvo en Barbiana,
tras los siete de Calenzano, su
primera parroquia y su prime-
ra escuela; murió con 44
añosl. No era su misión y la
historia de la interpretación
mílaniana les ha dado la razón.
Los intérpretes deben habér-
selas con los textos directa-
mente y deshacerse contra
ellos, si quieren, antes de acu-
dir a una lectura monopoliza-
da y oficial, que ninguno de
sus verdaderos colaboradores
se atreve a detentar.

La legalización del MEM se
ha hecho entre las dudas y de-
sacuerdos de algunos de sus
miembros más entregados.
Miedo a la institucionaliza-
ción, al fixismo, a la manipula-
ción, al control, al burocratis-
mo, la pérdida de tiempo, etc.
suelen ser los argumentos co-
rrientes. Algunos, incluso, en
estos tiempos, tienen la «car-
netofobia» o rechazo visceral
de ta autoclasificación a base
de un carnet. De hecho, el
MEM no los tiene siquiera y
muchos de sus mejores cola-
boradores no figuran inscritos
oficialmente. Los socios cons-
tituyentes fueron 34.

En esa misma línea pode-
mos considerar las razones de
la escasa dífusión de la Escue-
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la de Barbiana en nuestro país,
a diferencia de lo sucedido en
Italia e incluso en otras nacio-
nes. Personalmente creo que
hay tres:

Una, histórica, consistente
en la falta de revolución cultu-
ral en la España de los últimos
sesenta, que fueron los años
de la «revolución del 68» en
casi todo el mundo y que en
Italia enarbolaron la Lettera
hasta el paroxismo.

Otra, gremialista, consisten-
te en que el sucedáneo de di-
cha revolución cultural de
base, contra la cultura oficial,
la están haciendo en España
los profesionales de la ense-
ñanza, bañados en la escasa
cultura oficial y aspirantes
empecinados a los puestos
estatales, oficiales; cualidades
estas que casi (os incapacitan
de raíz para la comprensión de
la Carta a una Maestra, su de-
latora como cómplices del sis-
tema selectivo y domestica-
dor de los pobres.

Finalmente, otra razón reli-
giosa o mejor, sociológica: don
Milani era un cura. Lo fue des-
de su conversión a la fe en
1943 -a los 20 años-, hasta
su muerte a los 44, en 1967.

Y ya no importa que don Mila-
ni haya sido el cura más «sco-
modo» de la postguerra italia-
na, que él mismo diseñe su
propia escuela como «aconfe-
sional» y que denuncie la es-
cuela cristiana como una es-
cuela vendida al «Dios Pese-
ta», olvidadiza de su prvpia
identidad. Ya no importa. Don
Milani es un cura y aquí las es-
cuelas de los curas -en reali-
dad habría que decir de los
frailes- son «la privada».
^Qué cosa más horrenda pue-
de imaginarse en España ha-
blando de escuela? Cabría una
solución: abrirle el camino a
don Milani entre la enseñanza
privada eclesiástica, especial-
mente. Don Milani es mucho
más sospechoso, todavía,
dentro que fuera. En Italia se
ha desarrollado en estos años
una campaña fabulosa para
convertirlo en uno de dentro.
iVano esfuerzo!

Objetivos

En ese contexto el MEM
pretende dos cosas: divulgar
la concepción educativa y es-
colar de Barbiana, tal y como
puede encontrarse en los tex-
tos originafes publicados o por
publicar, y agrupar a los ínte-

resados de modo que mejoren
su propia preparación y la de
los centros en que trabajan.
Se excluyen positivamente (os
intereses gremialistas, por
ahora, aunque se incluye posi-
tivamente la colaboración y la
«denuncia de cuantas accio-
nes interfieran y perjudiquen
la educación y los derechos de
los niños y jóvenes en el terre-
no escolar, de los medios de
comunicación, etc.»

Aparte de los cursillos de di-
vulgación o profundización ya
celebrados, el MEM se ha reu-
nido desde 1981 en tres
asambleas ordinarias en las
que ha estudiado problemas
didácticos y ambientales. En la
última ha diseñado un Centro
de EGB o FP completo según
su propia pedagogía, con la
pretensión de encontrar en el
Ministerio o en alguna otra
institución el apoyo necesario
para reunir de hecho algunos
expertos voluntarios que de-
seen crear y sostener un cen-
tro homogéneo en una línea
de vanguardia que, como cual-
quier otra línea pedagógica
seria, requiere un mínimo de
equipo coherente y sólido.

Este puede decirse que es el
mayor problema que se pre-
senta ante el MEM. Si la Es-
cuela española no posibilita la
creación de equipos homogé-
neos dentro de la enseñanza
pública, quienes tuvieron que
acogerse a «la privada» para
ofrecer a los últimos un servi-
cio escolar verdaderamente
compensatorio (desde 1971,
al menos) se verían obligados
a replegarse en la carísima
«privada». Cosa que para el ta-
lante de Barbiana significa su
muerte, puesto que se trata de
una escuela clasista, es decir,
cvmpensatoria sin ambages.
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(AI clasismo de los ricos se le
Ilama interclasismo, mientras
que al verdadero interclasis-
mo se le considera como un
intolerable clasismo, cuando
no hay mayor injusticia que
tratar igual a quienes son desi-
guales; por eso los pobres re-
quieren una escuela mucho
mejor y ella pasa por equipos
homogéneos, didácticamente
hablando, dispuesto al pleno
tiempo, etc.1.

EI apoyo y el estímulo ofre-
cido a los Movimientos de Re-
novación Pedagógica puede
verificarse en el apoyo a las
instituciones que el MEM ya
tiene funcionando en condi-
ciones verdaderamente espe-
cíficas de una escuela com-
pensatoria y clasista, muy efi-
caz, como el Centro de F.P.
Agraria «Lorenzo Milani» de
Salamanca.

Las relaciones del MEM con
la Administración anterior han
sido burocráticas. Las relacio-
nes con otros Movimientos de
Renovación Pedagógica han
sido muy buenas y hemos co-
laborado con ellos en Escuelas
de Verano y otros cursillos,
aunque los «enseñantes» sue-
len considerar la Escuela de
Barbiana, y supongo que el
M EM, como algo demasiado
exigente. Ahora miramos con
esperanza la ocasión de con-
solidar un servicio a los últi-
mos que hemos hecho en con-
diciones míseras de volunta-
riado y olvido oficial, durante
más de diez años, doce exac-
tamente, pero nos da miedo
que el interés de la nueva Ad-
ministración no sea más que
curiosidad por las novedades,
sin valorar realmente lo espe-
cífico de este servicio «de cla-
se», que sería muy grave con-
fundir con un interés privado.

JOSÉ LUIS COR20 TORAL

.^^.;t ^,^ct ► t

Bibliografía Milaniana

Escritos de Don Milani y su escuela:

1. Experiencias Pastorales. Traducción de José Luis Corzo. Madrid. Marsiega,
1975.

2. Carta a una Profesora. Traducción de alumnos de Casa-Escuela Santiago
Uno. Barcelona. Hogardel Libro, 1982.

3. Carta a los jueces. Traducción de Malvido E.; Revista «Sínite», n.49, 1976.
4. Carta a tos Capellanes Militares, en J.L. Corzo: Lorenzo Milani, Maestro

Cristiano. Salamanca, Universidad Pontificia, 1981.
5. Contraescuela. (J. Gómez y Fdez. Cabreral. Madrid. Zero Zyx, 1975.

Sobre Don Milani y su escuela:

B. M. Martí: EI Maestro de Barbiana. Barcelona. Hogar del Libro, 1982.
7. J.L. Corzo Toral: Lorenzo Milani, Maestro Cristiano. Salamanca. Universidad

Pontificia, 1981.
8. Escritos Colectivos de Muchachos del Pueblo, 3.° ed., Madrid. Editorial Po-

pular, 1982.
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CATALU NA
GENERALIDAD DE
CATALUÑA

Población: 6.064.519 habi-
tantes, lo que canstituye el
15,96 por 100 de una pobla-
ción de 38.000.000 de
españoles.

Territorio: 31.930 kmz.

Sede de sus instituciones:
EI Parlamento tiene su sede
en la ciudad de Barcelona,
pero podrá celebrar reuniones
en otros lugares de Cataluña.
La sede del Consejo está en la
ciudad de Barcelona.

Organos de Autogobierno:
La Generalidad es la institu-
ción en que se organiza políti-
camente el autogobierno de
Cataluña.

L'ASSOCIACIÓ DE
MESTRES
«ROSA SENSAT» t^t

EL PASADO LEJANO

En Catalunya, la renovación
pedagógica tiene una larga
tradición. A comienzos del sig-
lo XX, empiezan manifestarse
las influencias de las nuevas
corrientes pedagógicas.

Hay que señalar que la
mayor parte de los movimien-
tos de renovación pedagógica
en Catalunya han tenido
estrechos lazos con la defen-
sa, y la enseñanza, de la len-
gua catalana. No tiene nada
de extraño, por lo tanto, que
las nuevas ideas que se exten-
dían por Europa se plasmaran
en Catalunya en una institu-
ción, la «Associació Protec-
tora del'Ensenyança Cata-
lana», fundada en 1 899 y di-
suelta en 1939, en que renova-
ción pedagógica y defensa de
la lengua iban estrechamente
unidas. Dicha institución pro-
movió la enseñanza en catalán

La Educación General Básica^
en la Autonomía Catalana

Centros

Piibhr..os Pnvados Total
1 645 1 608 3253

Profesores

C Púbhr.os C Pnvados Total
1 4 741 1 4 41 3 29 1 54

ni^^^„^,os

C.Púbhcos C Privados Total
432 958 419 670 852 958

La Generalidad está integra-
da por el Parlamenta, el Presi-
dente de la Generalidad y el
Consejo Ejecutivo o Gobierno.

y la edición de textos esco-
la res.

AI amparo de la t^Associa-
ció» fueron creadas escuelas
experimentales, que tuvieron
un gran prestigio en su tiem
po: el Col.legi Sant Jordi
(1 898), el Col.legi Mont d'Or
(1908), el Nou Col.legi Mont
d'Or (19131, la Escola Blan-
querna (1 924), todas de
Barcelana, la Escola Vallpa-
radís de Terrasa.

Siguiendo el modelo de la
Escuela Moderna, fueron crea-
das diversas escuelas racio-
nalistas, de carácter laico, con
ttn programa muy avanzado.

Por su parie, el Ayunta-
miento de Barcelona, a través
de la Comisió de Cultura
(1 9161, Ilevó a cabo un vasto
plan de creación de nuevos
centros, entre los cuales hay
que citar la Escola del Bosc
(1914), primera escuela aE
aire libre, y la Escola del Mar
(1 921 1 -ambas existen toda-
vía- y la construcción de
once grupos escolares con ca-
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« La mayor parte de
los Movimientos de
Renovación
Pedagógica en
Catalunya han
tenido estrechos
lazos con la defensa
y enseñanza de la
lengua catalana».

pacidad para casi 10.000 ni-
ños, que no fueron inaugurados,
sin embargo, hasta 1931.

Gran importancia tuvo para
la renovación pedagógica en
Catalunya, la Mancomunitat
(unión de las cuatro diputa-
ciones catalanas,
1913-1924). La Mancomuni-
tat fomentó la organización de
congresos, la introducción del
movimiento de la escuela
nueva y la aplicación del mé-
todo Montessori en diversas
escuelas, y la creación de va-
rias escuelas modelo.

Con la Ilegada de la Repúbli-
ca y la instauración del gobier-
no autónomo -ia Generali-
tat- la enseñanza tomó un vi-
goroso impulso, por medio de
la creación del Instítut-Escola
(instituto modelo de bachille-
rato) y del Consell Regional
de Primer Ensenyament. En
1936, con la supresión total
de las órdenes religiosas, y al
hacerse cargo globalmente de
la enseñanza, la Generalítat
puso en funcionamiento el
plan CENU (Consell de I'Esco-
la Nova Unificada), que afec-
taba sobre todo a la enseñan-
za primaria. EI CENU estable-
ció los principios de coeduca-
ción, uso de la lengua cata-
lana, laicidad y gratuidad en
las 120 escuelas creadas en
Barcelona y en el resto de Ca-
talunya.

Puede decirse que, en
1939, la enseñanza en Cata-
lunya estaba en camino de
convertirse en una de las más
modernas y de más calidad de
Europa.

En estas cuatro décadas de
renovación pedagógica (las
primeras de nuestro siglol,
fueron muchos los maestros
que dieron lo mejor de ellos
mismos para una escuela ca-
talana y de calidad. Citemos,
como ejemplares, los nombres

de Artur Martorell, Rosa Sen-
sat, Alexandre Galí, Pau Vila,
etc.

En 1939, como todo el
mundo sabe, estos logros fue-
ron arrasados. A partir de la
ocupación de Catalunya por
las fuerzas franquistas, la re-
presión contra todo «lo cata-
lán» fue completa; y uno de los
campos donde esta represión
se ensañó más fue el de la en-
señanza.

Artur Martorell puede ser
señalado como símbolo de la
Ilegada del «Nuevo Estado». ÉI
había sido uno de los máximos
impulsores de la renovación
pedagógica desde e! Ayunta-
miento de Barcelona... y acabó
sus días en el negociado de
cementerios de este Ayunta-
miento.

EI pasado inmediato

Hay que señalar que, a pe-
sar de !a represión, nunca
hubo una ruptura total con el
pasado. A pesar de las preca-
rias condiciones, siempre exis-
tieron pequeños islotes de re-
sistencia, donde se intentaba,
casi siempre a nivel personal,
mantener viva la tradición pe-
dagógica catalana, incluso en
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los días más negros de los
años cuarenta.

No es de extrañar, por lo
tanto, que a medida que las
condiciones cambiaban -
iaunque lentamente!- el go-
bierno se viera obligado a per-
mitir una cierta liberalización,
a consecuencia de la cual sur-
gieron una serie de escuelas
procedentes del campo priva-
do preocupadas por la mejora
de la calidad de la enseñanza.

Los maestros de las escue-
las mencionadas, a medida
que intentaban Ilevar a la
práctica nuevos métodos de
enseñanza, se daban cuenta
de la falta de material de toda
clase y de la situación general
de la enseñanza. Eso les con-
dujo, indefectiblemente, a una
crítica del sistema escolar e,
indirectamente, del sistema
político, más o menos radical
o matizada según los casos.

Hay que dejar constancia de
la influencia que tuvo la exis-
tencia de estas escuelas, tanto
en la lucha por la renovación
pedagógica en Catalunya
como, incluso, en la misma
creación de «Rosa Sensat».
Vale la pena señalar que en
1967 estas escuelas crearán
«Coordinació Escolar», ínti-
mamente ligada a la institu-
cidn. A pesar de tratarse de
escuelas privadas, los centros
agrupados en la «Coordina-
dora», ya desde sus inicios, hi-
cieron hincapié en su «voca-
ción de escuelas públicas»,
por lo que no ha de extrañar
que, con la Ilegada de la de-

mocracia, hiciera su aparición
el CEPEPC («Col. lectiu d'Es-
coles per I'Escola Pública Ca-
talana»), agrupando la mayo-
ría de aquellas escuelas -en
estos momentos, unas 90- y
una de cuyas misiones más
importantes es la de tratar,
con las instituciones políticas
autonómicas, el paso a la red
de escuelas públicas.

La primera preocupación de
los grupos o de las personas
que surgieron hacia la segun-
da mitad de los años cincuen-
ta fue, evidentemente, la crea-
ción de escuelas diferentes de
las que existían entonces. En
una segunda fase, se intentó
establecer unos lazos entre las
escuelas o, por lo menos, con
los maestros de estos centros
primordialmente para inter-
cambiar experiencias y buscar
la forma de Ilevar a término un
trabajo conjunto.

No hay que olvidar que en
aquellos momentos todo esta-
ba por hacer, ya que ni tan si-
quiera existían textos para
poder conocer los métodos y
los postulados más elemen-
tales de la escuela activa. Se
tenía que echar mano de libros
de editoriales de la América
Latina, que no se encontraban
fácilmente en el mercado del
libro, y de textos franceses e
ingleses.

EI eminente pedagogo
Alexandre Galí 11886-1969), a
través primordialmente de los
cursos de Pedagogía que dic-
tó, en su propio domicilio,
entre 1959 y 1963, tuvo un
papel fundamental en el cam-
bio de actitud de los maestros
de las escuelas creadas entre
1955 y 1960, época en la que
hay que situar el nacimiento
del movimiento de renovación
pedagógica de postguerra.
Estos cursos, a los cuales asis-
tían maestros procedentes de

«Fueron muchos los
maestros que dieron
lo mejor de ellos
mismos para una
escuela catalana y
de calidad: Arthur
Martorell, Rosa
Sensat, Alexandre
Galí, Pau Vila...»
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«A pesar de la
represión, siempre
existieron pequeños
islotes que
mantuvieron viva la
tradición
pedagógica
catalana».

las mentadas escuelas -no
todos, ni mucho menos- die-
ron cohesión al grupo.

Sin embargo, la consecuen-
cia más importante de estos
cursos fue que los maestros
se dieron cuenta de que no
partían de cero, como ima-
ginaban, sino que tenían
detrás una tradición pedagó-
gica propia, que ellos desco-
nocían a causa de las condi-
ciones políticas y que resulta-
ba mucho más importante de
lo que se podía imaginar y
realmente se imaginaban. No
es extraño, pues, que algunos
maestros y maestras se plan-
teasen la necesidad de recu-
perar esta tradición, incorpo-
rándola al movimiento de es-
cuelas activas que, en cierta
manera inconscientemente,
se estaba gestando.

Entre los elementos de esta
tradición, es necesario no olvi-
dar la lengua del país, la cual
empezaba a salir de las cata-
cumbas en los primeros años
de la década de los sesenta.
Algunas escuelas intentaban
la incorporación de la lengua
catalana, aunque muy tímida-
rnente y de modo parcial.

EI nacimiento de
la «Escola de Mestres»

Puede asegurarse que la
fundación de «Rosa Sensat»
fue la consecuencia lógica de
una serie de actuaciones per-
sonales y colectivas que tuvie-
ron lugar a principios de los
sesenta: reuniones más o
rnenos formales de maestros,
aparición de nuevas escuelas

con unos planteamientos pe-
dagógicos renovados, preocu-
pación de algunas institu-
ciones por los problemas de la
enseñanza (como el caso de
Pax Christi, grupo que actuaba
bajo el amparo legal de los
«Amigos de la UNESCO» ),...
En este sentido, también cabe

señalar la tarea del CICF
(«Centre d'Informació Católi
ca Femenina»1, que había al-
canzado cierto prestigio en el
campo de la educación, por lo
menos entre un grupo social
determinado. Hay que tener
en cuenta que en la «Escola
de Jardineres d'Infáncia» del
CICF se daba gran importan-
cia a las técnicas montesso-
rianas y decrolianas, enlazando
así con la tradición pedagógi-
ca catalana anterior a la Gue-
rra Civil. Y finalmente, también
cabe destacar las Ilamadas
«Sessions de Pedagogia», ini-
ciadas en 1963 y en las que
participaban exclusivamente
un grupo de pedagogos que
más tarde Ilegaron a ser figu-
ras importantes del mundo es-
colar catalán. Este grupo aca-
baría integrándose en «Rosa
Sensat» en el curso 1967-68.

En la fundación de la Escola
de Mestres hay que conside-
rar dos factores primordiales.
En primer lugar, los contactos
entre algunos maestros per-
tenecientes a los grupos seña-
lados anteriormente. Estos
maestros empiezan a discutir
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la posibilidad de crear una Es-
cuela y la forma en que habría
que enfocarla. A partir de unas
premisas mínimas, se estable-
cen especialmente las formas
de organización, la metodolo-
gía a utilizar, el papel de las
tareas de carácter práctico y
su relación con la formación
teórica, así como aspectos
más marginales. Hay que des-
tacar, tanto en la idea de la
creación de *cRosa Sensat»
como en su plasmación, la di-
rectísima intervención de Mar-
ta Mata. Una vez elaborado el
proyecto, éste fue presentado
a Alexandre Galí y Artur Mar-
torell, quienes se mostraron
completamente de acuerdo y
prometieron su colaboración y
su consejo.

Hay que considerar que,
desde el punto de vista
simplemente pedagógico, el
proyecto resultaba ambicioso,
si tenemos en cuenta la situa-
ción general de la enseñanza
en aquel momento concreto.
Y, además, era necesario con-
tar con los problemas de tipo
político y económico que po-
dían hacer fracasar el proyec-
to. Aquí entra en juego el se-
gundo factor fundamental, en
cuya resolución jugaron un
papel importante Jordi Pujol y
otros ciudadanos.

Jordi Pujol y el grupo que
representaba eran cons-
cientes que era necesaria po-
tenciar actividades educativas
de diversa índole, siempre,
pero, encaminadas a la crea-
ción de una infraestructura al

margen de la escuela oficial.
Se trataba, en realidad, de
crear las bases para poner en
marcha una política educativa
propía. Fue, por lo tanto, nor-
mal que el grupo representado
por Pujol se comprometiera a
hacerse cargo del déficit de la
nueva institución.

A propuesta de Alexandre
Galí, la nueva institur.ión fue
bautizada con el nombre de
Rosa Sensat, para honrar la
memoria de la insigne peda-
goga -figura destacada del
movirniento pedagógico de
anteguerra y que fue represa-
liada por el franquismo.

Decidida ya, en la primavera
de 1965, la creación de una
Escola de Mestres, Marta
Mata se responsabilizó de la
materialización del proyecto.
Por este motivo, visitó, junta-
mente con María Antonia
Canals, algunas instituciones
francesas de enseñanza nor-
mal.

EI día 29 de septiembre de
1965, se presentaba pública-
mente, en los locales de Fran-
ciscalia -una institución pía
ligada a los capuchinos- la

nueva cEscola de Mestres
Rosa Sensat».

Cinco días más tarde, el 4
de octubre, Angeleta Ferrer i
Sensat, hija de Rosa Sensat,
iniciaba en el domicilio parti-
cular de un matrimonio de
maestros las actividades del
cCurs de tarda» y conse-
cuentemente de la nueva Es-
cola de Mestres, con una lec-

ción de didáctica de las Cien-
cias Naturales, ante dieciocho
alumnos.

Las actividades de
la nueva Institución

La primera actividad de
«Rosa Sensat» y, durante mu-
chos años, una de las más im-
portantes, fue el «Curs de tar-
da». Este curso reunía todas
las tardes durante un año es-
colar (1 5 horas semanales) un
grupo de maestros para darles
una formación completa. Por
la mañana, estos maestros
trabajaban en escuelas, que
les servían de campo de ex-
periencia, y por las tardes, du-
rante tres horas, completaban
-y rectificaban- la forma-
ción recibida en la Normal.

Nubo seis promociones de
este curso, y en total fueron
123 los maestros que pasaron
por él y de él recibieron un
fuerte sello. Duró hasta el cur-
so 1 970-71, en que por diver-
sas circunstancias se creyó
oportuno suprimirlo.

A partir del curso 1966-67,
se introduce el Ilamado «Curs
de nit». También durante todo
un año escolar, cada día de
5,30 a 9,30 se imparte este
curso que da lo esencial del
«Curs de tarda» a unos maes-
tros que, por su trabajo inelu-
dible, no pueden dejar la es-
cuela por la tarde. Esta moda-
lidad de curso se acaba en
1 969-70.

Debido a la poca disponibili-
dad de tiempo y de medios
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«La fundación Rosa
Sensatfue la
consecuencia lógica
de una serie de
actuaciones
personales y
colectivas, a
principios de los
sesenta».

económicos de los maestros
fue necesario un tipo de cur-
sos más breves y més concre-
tos que el «Curs de tarda o de
nit». Nacen así los cursillos de
«Rosa Sensat», modalidad
que se mantiene vigente y vi-
gorosa hasta la actualidad.

Los cursillos, con un mínimo
de 12 alumnos y un máximo
de 40, tratan sobre temas
muy diversos y a la vez muy
concretos. En ellos se progra-
rnan todas las materias a to-
dos los niveles. Para comple-
tar la formación profesional se
hacen cursillos de conoci-
miento del niño en todas las
etapas, de catalán, de antro-
pología, de historia de la peda-
gogía, etc., y también cursillos
más generales de historia,
economía, política, cuestiones
sociales,... Todos estos cursi-
Ifos se dan como conocimiento
que ha de tener el maestro
(contenidos) o como forma de
transmitirlos (didáctical.

Los cursillos se hacen en un
término de quince días, un
mes, un trimestre o un curso
entero, y pueden durar una
hora, hora y media o dos horas
cada sesión. Pueden tener
desde un mínimo de seis se-
siones hasta cuarenta. Poseen
una gama variada de temas,
de duración, de intensidad; en
una palabra, de posibilidades
para adaptarse a los diferen-
tes intereses de los maestros-
alumnos.

Las «Escoles d'Estiu»

Las Escoles d'Estiu para
maestros fue uno de los ins-
trumentos de los que se valió
el Consell de Pedagogía de la
Mancomunitat y después de
la Generalitat de Catalunya
para impulsar la renovación
pedagógica en Catalunya.
Tuvo dos etapas, 1914-1923

y 1930-1935, la primera por
la Dictadura de Primo de Rive-
ra, y la segunda por la Guerra
Civil y la Dictadura del Gene-
ral Franco, quien la suprimió.
Desde 1915 fueron dirigidas
por Alexandre Galí.

En el momento de crearse
«Rosa Sensat», ya se lanzó la
idea de reemprender las Es-
coles d'Estiu, en una tercera
etapa muy diversa de las an-
teriores. Los contactos con los
maestros posiblemente inte-
resados en su recuperación,
hechos a lo largo del primer
curso de actividades de «Rosa
Sensat», permitieron hacer la
convocatoria de la Primera
Escola d'Estiu, en julio de
1966, en la que tuvo un papel
muy destacado el profesor En-
ric Lluch. Desde aquella pri-
mera realización se han Ileva-
do a término diecisiete, de una
manera ininterrumpida.

Una valoración global de lo
que representan las Escoles
d'Estiu de «Rosa Sensat» nos
Ilevaría a sintetizarla en dos
aspectos: Por una parte, la la-
bor docente-discente a partir
de los cursos que ofrecen
cada año una gama más
completa de materias y nive-
les, como base de una reno-
vación pedagógica de los
maestros. Por otra, la creación
de un ambiente que facilita los
contactos y los traspasos de
experiencias y de situaciones,
que han generado todo un
movimiento de renovación del
cual las Escoles d'Estiu han
sido una caja de resonancias.
Este movimiento ha traspasa-
do el ámbito local de Barce-
lona, para acoger primero
gente procedente del ámbito
de la lengua catalana, y más
tarde del resto del Estado.
Señalemos, a este respecto,
que en 1972 asiste el primer
grupo numeroso de Madrid y
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en 1973 un total de 123
alumnos vascos.

Hay, en Cataluña, pocos
profesores universitarios, ar-
tistas, literatos e incluso políti-
cos de todos los colores, que
no hayan pasado por las Es-
coles d'Estiu. En este sentido,
hay que t^acer hincapié en el
g^an número de personali-
dades del resto de España y
del extranjero que han dado
cursos, o conferencias, en
ellas: Aranguren, el chileno
Pablo Berchenko, los italianos
Alfieri, Passatorey, Tonucci, la
francesa Irene Lezine, la ingle-
sa Elinor Goldsmied, Althus-
ser, etc.

A continuación damos las
cifras del número de cursos y
de asistentes en las diferentes
Escoles d'Estiu:

cursos
número de
asistentes

1966 10 140
1967 62 560
1968 88 1.250
1969 80 1.630
1970 120 1.150
1971 108 1.200
1972 105 1.070
1973 94 1.230

(1) 1974 102 1.7 50
1975 120 2.850
1976 250 5.249
1977 350 7.869
1978 351 5.177
1979 370 5.980
1980 329 4.548
1981 310 5.081
1982 285 4.939

(1) A partir de este año, partici-
pa también en las Escoles d'Estiu,
el Colegio de Doctores y Licencia-
dos de Catalunya i Balears.

Se ha de tener en cuenta
que, a partir del año 1978, se
potenció la celebración de Es-
coles d' Estiu en las diferentes
comarcas de Catalunya. Tam-
bién a partir de esta Escola

d'Estiu 1978, se exigió un tí-
tulo profesional de maestro 0
licenciado para poder matricu-
larse Ihay que señalar que
hasta aquel momento la
matrícula había estado abierta
a todo el mundo).

En cada Escola d'Estiu ha
tenido -y tiene- un lugar
destacado el Ilamado Tema
General, que se discute en la
mayoría de las clases y que, a
menudo, da lugar a la aparición
de un documento. Especial
importancia tuvo el Tema
General de los años 1975 y
1976 sobre la escuela pública
y que dio lugar al documento
ilamado «Per una Nova Esco-
la Pública Catalana». Esta
declaración pública fue el fru-
to de un proceso que vale la
pena señalar: una primera fase
de maduración, en el seno de
los grupos políticos y sindi-
cales que potenciarían el do-
cumento; una segunda fase de
discusión y elaboración del
documento para presentar a la
Escola d'Estiu, en la que se in-
vitó un amplio abanico de gru-
pos políticos, sindicales y ciu-
dadanos de oposición al fran-
quismo vinculados al mundo
de la enseñanza; y, finalmente,
la última fase, es decir, la pre-
sentación, la discusión y la
aprobación en asamblea en el
marco de la XI Escola d'Estiu
1197s).

«Rosa Sensat», hoy

La formación del maestro y
el intercambio de experiencias
es el método de trabajo que ha
caracterizado a «Rosa Sen-
sat» desde siempre. Los
maestros que asistieron a los
Cursos de Tarde y de Nit y a
las Escoles d'Estiu en calidad
de alumnos, vienen ahora para
la tarea de formar nuevas pro-
mociones de maestros desde
la misma escuela.

«EI movimiento
"Escoles d'Estiu de
Rosa Sensat" ha
traspasado el
ámbito local de
Barcelona».
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«Los maestros
deben tener opción a
poder expresar sus
opiniones sobre
temas pedagógicos
y también políticos».

Poco a poco, el trabajo que
se inició de forma clandestina
y claramente de oposición
frente a una escuela gene-
ral degradada pedagógica-
mente (pautas de comporta-
miento, lengua, contenidos de
escuela) ha sido reconocido
tanto a nivel ciudadano como
a nivel de instituciones públi-
cas y profesionales.

En este período de nuestra
historia, es necesario que las
instituciones politicas admi-
nistrativas y académicas cum-
plan con el deber de conseguir
que la calidad de la enseñanza
sea una realidad. Es necesario
que se establezcan las bases
para una política educativa
adecuada, para lo cual los
maestros deben tener opción
a poder expresar sus opinio-
nes sobre temas pedagdgi-
cos, pero también políticos. En
este momento, los maestros
en general, y los movimientos
de renovación pedagógica en
particular, han de proponer
soluciones y, en la medida de
nuestras posibilidades, hacer
que se realicen, haciéndolas
Ilegar a las instituciones
competentes.

A medida que las circuns-
tancias lo han exigido, la es-
tructura organizativa interna
de uRosa Sensat» ha sido
pensáda para que pueda dar
respuesta a las demandas de
cada momento, en el sentido
de aglutinar a los profesio-
nales de la enseñanza, de la
creación de elementos peda-
gógicos y de la difusión de
estos elementos.

Es por esta razón que, en la
actualidad, la aAssociació de
Mestres Rosa Sensat», se
ofrece a todos aquellos que
quieran continuar y compartir
el trabajo en pro de la renova-
ción de la escuela.

^ n+Mr.+uP qe ^ ^^ Bonn. Snraei. .. _... . . Mril 1

i

Servicios que ofrece la
«Associació de Mestres
Rosa Sensat»

Asesora m ientos:
- Piscopedagógico.
- Por la escuela catalana
- Sociológico y de política

educativa.

Biblioteca:
Tenemos una Biblioteca

especializada en Pedagogía.
Está abierta todas las maña-
nas, incluido los sábados de
9,30 a 1,30 y todas las tardes
de4a8.

La Biblioteca cuenta actual-
mente con:

- 14.500 volúmenes (con
1.000 volúmenes de fondo
histórico, anteriores a 19401.

- 99 subscripciones a re-
vistas, más algunas colec-
ciones del fondo histórico.

- un pequeño fondo de au-
diovisuales, que se está am-
pliando.

- un archivo pedagógico e
histórico.

Publicaciones:
- Libros publicados por

«Rosa Sensat»:
La serie Dossiers propone

trabajos originales, especial-
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mente surgidos de grupos de
trabajo de nuestra institución.
Abarca una diversidad de te-
mas relacionados con la edu-
cación y contiene desde di-
dácticas específicas para las
diferentes etapas hasta estu-
dios comarcales.

Aparte de los Dossiers, he-
mos publicado algunos libros
fuera de colección, de temáti-
ca díversa, pero siempre rela-
cionada con la enseñanza, la
escuela o la situación escolar
en Catalunya. Debemos des-
tacar por su importancia el li-
bro de A. Lisson, M. Mata y M.
E. Valeri: «^Qué libros han de
leer los niños?», que com-
prende una relación de libros
seleccionados y agrupados a
partir de la edad en que el niño
puede leerlos; teniendo en
cuenta las dificultades de lec-
tura y la evolución psicológica
de los niños.

Dentro de cada apartado,
que comprende unos 300 tí-
tulos, están clasificados por
materias.

- Colecciones «Rosa Sen-
sat» en otras Editoriales:

«Rosa Sensat» coordina y
dirige diversas colecciones en
otras editoriales comó: La Ga-
lera, Biblograf, Casals, Edi-
cions 62, Onda, Nuestra Cul-
tura, etc. Hemos de destacar
la colección «Rosa Sensat» de
Edicions 62 que abarca ac-
tualmente 22 títulos y nuestra
colaboración en los libros de
texto editados por Editorial
Onda.

- Revista «Perspectiva
Escolar»:

Se trata de una revista cata-
lana de pedagogía, que publi-
ca cRosa Sensat» desde di-
ciembre de 1974. Reciente-
mente ha salido el número 74.
Actualmente sale cada mes
lexcepto julio y agosto) y con-
tiene diversas secciones dedi-
cadas a experiencias esco-
lares, didácticas, política edu-
cativa, bibliografía y activi-
dades para niños. Cada nú-
mero trata más a fondo, con
artículos de diversos autores,
un tema monográfico intere-
sante para el maestro. Por
ejemplo el número 73 trataba
sobre la Literatura Infantil y el
74 trata sobre el Consumo.

- Revista «Infancia»:
Nueva revista de la «Asso-

ciació de Mestres Rosa Sen-
sat», dedicada especialmente
a la educación de los niños de
0 a 6 años. Aparecen 6 nú-
meros al año. «Infancia» hizo
su aparición durante la Escola
dEstiu 1981 .

Premio de Pedagogía
«Rosa Sensat»

Nuestra Associació con la
colaboración de Edicions 62,
convoca el Premio Rosa Sen-
sat de Pedagogía, para poten-
ciar el estilo de trabajo que, en
el campo educativo, se ha
estimulado desde el inicio
como forma más adecuada
para mejorar la escuela: el tra-
bajo en equipo de los maes-
tros.

Cursos para maestros:
Estos cursos para maestros,

que se celebran durante el in-
vierno, son ya una tradición de
la casa. Procuramos ofrecer
aquellos temas que respondan
más a las necesidades del mo-
mento. Un ejemplo es el del
actual curso, en el que se im-
parten 25 cursos de catalán.

«La estructura
organizativa interna
ha sido pensada
para que pueda dar
respuesta a las
demandas de cada
momento».
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cc Rosa Sensat»
ofrece charlas y
conferencias en
barrios,
ayuntamientos y
organismos de
carácter cívico y
ciudadano que lo
pidan».

Otras actividades:
«Rosa Sensat» ofrece char-

las y conferencias en aquellos
barrios, ayuniamientos y otros
organismos de carácter cívico
y ciudadano que lo pidan. Ni
decir tiene que este servicio
está también abierto a las es-
cuelas que quieran utilizarlo.

La participación en
la vida de la Associació

Parte esencial de la vida de
la Associació es la participa-
ción activa en ella; y en primer
lugar formando parte de los
grupos de trabajo. En estos
grupos cada uno aporta su
propia experiencia en igualdad
de condiciones (sin excluir la
posibilidad de la asistencia de
un especialista cuando las ne-
cesidades del grupo lo exijan).

Los temas de los grupos de
trabajo son tan diversos como
diversa es la temática edu-
cativa, pero en líneas gene-
rales pasan por estos tres
grandes bloques temáticos:

- el intercambio de expe-
riencias escolares en general

- el trabajo creativo y de
investigación en el campo de
la didáctica, la metodología, la
pedagogía y otros que puedan
contribuir al progreso de la en-
señanza.

- la formación y expresión
de la opinión en lo que hace
referencia a la estructura de
los problemas de la enseñanza
en Cataiunya.

Lógicamente gran parte de
estos grupos trabajan sobre
materias y cíclos concretos. EI
resto puede tratar de los te-
mas más dispares. Para que se
tenga una idea de estos últi-
mos, he aquí algunos de ellos:

- La investigación científi-
ca en la escuela infantil
(«guarderías»).

- Psicomotricidad en la es-
cuela infantil.

- Procedimientos de im-
presión.

- Bibliografía infantil.
- EI cuento popular.
- La informática en la es-

cuela.

- Organización del archívo
de documentación en clase.

- Los maestros jóvenes.
- La gestión en la escuela

oficial.
- Análisis de juguetes y

elementos lúdicos.
Otra forma de participación,

de reciente creacíón, son las
Comisiones de trabajo, que se
fundarnentan en necesidades
más colectivas. Actualmente
funcionan dos de estas Co-
misiones:

- la Comisión de Psicope-
dagogía, para profundizar en
los aspectos estrictamente
educativos

- la Comisión de Política
Educativa, recopiia la docu-
mentación referente a todos
los aspectos de la política que
afectan a la enseñanza, refle-
xiona sobre ella y finalmente
la pasa al resto de los asocia-
aos.

Órganos de gestión

La Associació se rige por
una Asamblea general y por
una Junta Rectora. La Asam-
blea general está formada por
todos los socios y la preside el
Presidente de la Associació.

La Junta Rectora está for-
mada por el Presidente, el
Secretario, el Tesorero -que
forman el Ejecutivo de la As-
socíació- y seis vocales ele-
gidos por la Asamblea gene-
ral; y, además, los responsa-
bles de los Servicios Técni-
cos de la Associació.
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Recursos económicos

Las fuentes de financiación
de la Associació son diversas:

- Las cuotas que anual-
mente se fijen en la Asamblea
general y los bienes y dere-
chos que correspondan en
propiedad a la Associació.

- La subvención, ayudas o
donaciones que se puedan re-
cibir, pública o privadamente,
a través de la Fundació Artur
Martorell. Cabe destacar la
subvención de la Generalitat a
la Escola d'Estiu y a!os cursos
de invierno.

- Los ingresos que se ob-
tienen de las diferentes activi-
dades, publicaciones, confe-
rencias y otras funciones so-
cíales.

Relaciones con los demás
«Movimientos de Renova-
ción»

Una última faceta que nos
faltaba resaltar es nuestra
coordinación con los restantes
movimientos de renovación
pedagógica. Esta coordina-
ción tiene dos vertientes in-
terdependientes: los encuen-
tros con los movimientos de
Catalunya y con los del resto
del Estado español.

1. Relación con los movimien-
tos delresto delEstado:

Los citamos en primer lugar
porque, de una manera orga-
nizada y públ'rca, surgieron pri-
mero.

Los encuentros con los di-
ferentes Movimientos de Reno-
vación Pedagógica de todo el
Estado tienen suficiente enti-
dad y, por tanto, merecerían
en todo caso un artículo
aparte. Ŝólo dejaremos cons-
tancia de que «Rosa Sensat»
ha estado presente en los cin-

co realizados y que participa-
mos en los trabajos derivados
del 5.° Encuentro celebrado en
Salamanca el pasado febrero.

2. Relación con los movirnien-
tos de Catalunya:

A raíz de la iniciativa de
unos cuantos de ellos, y coin-
cidiendo con la consolidación
de los grupos comarcales ca-
talanes, se iniciaron en no-
viembre de 1981 en Santa
Coloma de Gramenet nues-
tros encuentros itinerantes
para cohesionar nuestras rei-
vindicaciones, aunar esfuerzos
y avanzar en nuestros plantea-
mientos, que no son otros que
avanzar hacia una Escuela Pú-
blica Catalana y de Calidad.

Con toda seguridad nuestra
Associació, en la actualidad,
es muy diferente de aquella
Escola de Mestres que nació
en 1965: las vicisitudes por
las que ha pasado el país, de
entonces para acá, obligaron a
«Rosa Sensat» a adaptarse a
cada momento histórico. Hoy,
la Associació puede decirse
que es el resultado de una
evolución a través de todos
estos momentos históricos. Es
por esta razón que cRosa Sen-
sat» es una institución -
puesto que es verdadera-
mente una institución- más
que nunca abierta al futuro.

Movimientos de Renovación Peda-
gógica en Cataluña

- Mestres de las Terres de I'Ebre.
C/Garrufer, 10
Tortosa (Tarragona)
- Asociació de Mestres «Rosa Sen-
sat».
C/Córcega, 271.
Barcelona-8.
- Mestres del Beguerda
Ajuntament de Berga
Barcelona
- Moviment de Mestres de I'Alt
Empord8
C/Ample, 13,1 ^

Figueras (Girona)
- Escola d' Estiu de les comarques
gironines
C/Sant Doménec, 9
Girona
- Casal del Mestre de Granollers.
C/Curro, 7
Granollers (Barcelona)
- Grup de Mestres de I'Anoia
C/Vilanova, 28
Igualada ( Barcelona)
- Grup de Mestres de «Rosa Sen-
sat»
C/Frederic Prat, 3, 3.°
I'Hospitalet de llobregat
f 8arceiona)
- Grup de Mestres de Lleida
C/Camp de Mart, 33
lleida
- Grup de Mestres del Bages
C/Salesses, s/n
Manresa ( Barcelona)
- Moviment Educatiu del Maresme
C/Baixada de les Espenyes, s/n
Mataró IBarcelona)
- Grup d'Enseyniantes de la Gar-
rotxa
C/Muleres, 28, 3.°
Olot (Girona)
- Moviment de Mestres del Ri-
pollés
C/Vinyes, 1
Ripoll (Girona)
- Grup de Mestres del Penedés
C/Sant Antoni, s/n
Sant Quinti de Mediona (Barcelona)
- Equip de Mestres de Sta. Coloma
C/Lluis Millet, 22
Sta. Coloma de Gramanet (Barce-
lona)
- Grup de M®stres de la Seu d'LJr-
gell
La Salle
Seu d'Urgel! (Lleida)
- Grup de Mestres del Camp de
Tarragona
Aptdo. 690
Tarragona
- Escola de Mestres Alexandre
Gali
C/Aruple, 107
Terrassa (Barcelona)
- Moviment de Mestres de «La Vall
del Ges»
G/Pca. Nova, 1
Tovello (Barcelona)
- M.C.E.P.
C/Europa, 185, 4, 1 ^.
Barcelona-28
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José María Maravall
a los Movimientos

de Renovación
Pedagógica

En la clausura del V
Encuentro de los
Movimientos de

Renovación
Pedagógica, celebrado

en Salamanca, el
Ministro de Educación y

Ciencia pronunció el
siguiente discurso,
primer documento

«oficial», que abre, a
nuestro entender
posibles vías de

colaboración entre el
Ministerio y los Grupos

de Renovación
Pedagógica.

Transcribimos a
contínuación las

palabras de D. José
María Maravall, dada su
importancia histórica.

«La preocupación que te-
néis los que habéis asistido a
este encuentro, es una preo-
cupación que comparto, como
comparten José Segovia y
Blanca Guelbenzu. No son pa-
labras formales. La preocupa-
ción de los socialistas por los
movimientos de renovación
pedagógica se remonta a fe-
chas lejanas y hoy día, se ha-
Ila, desde luego, plenamente
vigente. Si recordáis et progra-
ma electoral hacemos dos re-
ferencias claras de apoyo a la
renovación pedagógica. Ha-
blamos de un profesorado pe-
dagógicamente renovado,
como del actor social que
debe acometer con la partici-
pación del resto de la comuni-
dad escolar una ambiciosa po-
lítica educativa, que debe ten-
der a formar hombres libres,
capacitados para ejercer sus
derechos ciudadanos y parti-

cipar en el proceso productivo;
y esta tarea del profesorado
pedagógicamente renovado,
decimos que se tiene que ha-
cer en colaboración con un
Ministerio de Educación que
impulse sus objetivos. Y hace-
mos también una segunda re-
ferencia en el programa elec-
toral al hablar del contenido
de la renovación pedagógica,
es decir, de la formación y ac-
tualización del profesorado, y
hablábamos también de los
objetivos, métodos pedagógi-
cos y programas que tenían
que ser objeto de una actuali-
zación y una renovación cons-
tante, señalando en el proqra-
ma que pontenciaría un gobier-
no socialista una metodología
activa, el trabajo en equipo de
los profesores, la práctica es-
colar innovadora y los movi-
mientos de renovación peda-
gógica. Habrá también rnucha
gente que piense que los pro-
gramas electorales, una vez
hechas las elecciones se pue-
den colocar entre paréntesis.
Para mí, el programa electoral
y este compromiso no queda
entre paréntesis, y forma parte
de la política educativa que te-
nemos que Ilevar a cabo.

Yo creo que aquí se enten-
derá bien algo que hemos re-
petido muchas veces: que el
cambio en profundidad y las
reformas en profundidad que
requiere la sociedad española
pasan necesariamente por
una renovación igualmente
conjunta en el mundo de la
educación; una renovación no
solamente de estructuras y de
normas, sino que también es
de contenido pedagógíco.

Institución Libre de
Enseñanza y Socialismo

Yo creo que es sabido y es
un poco innecesario repetirlo,
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aunque puede tener un cierto
valor simbólico, la vinculación
que existió en otros momen-
tos de la historia entre los mo-
vimientos de renovación pe-
dagógica, en particular en Ca-
taluña, la Institución libre de
Enseñanza y el socialismo. En
ta Segunda República esa
conjunción de esos tres facto-
res produjo en muy poco tiem-
po desde 1931 un cambio, un
cambio que en seguida fue pa-
tente eon la sociedad con re-
formas estructurales de fondo
que afectó a los planes profe-
sionales, a los estudíos uníver-
sitarios, al cursillo-oposición
de 1935-36, a las misiones
pedagógicas, a la renovación
de los libros de texto, materia!
didáctico, etc., y su importan-
cia fue tal que hoy día, creo yo,
que debe ser un reencuentro
con ese pasado, con aquella
promesa desde muchos años,
debe ser referencía en este
reencuentro entre e! Ministe-
rio de Educación y los Movi-
mientos de Renovación Peda-
gógica.

Y a pesar del trauma, de la
desarticulación que significó
la guerra civil, el espíritu de la
renovación pedagógica, como
tantos afanes y tantos com-
promisos de cambio, de refor-
ma de la sociedad española,
pudieron sobrevivir a la dicta-
dura. No solamente sobrevivió
sino que se empezó a desar-
rollar. Y desde muchas escue-
las anóminas a las escuelas de
verano, los movimientos de
renovación pedagógica sobre
todo desde comienzos de los
años 60, y más aún, desde los
años 70, como tantos otros
movimientos, repito, de trans-
formación social, fue cobran-
do fuerza creciente y fueron
extendiendo su campo de ac-
ción hasta Ilenar de contenido
pedagógico y de servício so-

cial compensatorio la alterna-
tiva de la Escuela pública.

Como ministro de Educa-
ción y Ciencia del Gobierno
socialista quiero desde luego,
expresar mi reconocimiento y
esto sí que de manera formal
al esfuerzo de varias genera-
ciones de maestros, gracias a
cuya tenacidad los educado-
res españoles pueden dispo-
ner hoy de una herencia rica,
de actuación educativa.

Soy muy consciente, como
son todos ustedes, de que el
colectivo de maestros espa-
ñoles empeñados en la reno-
vación pedagógica, no se limi-
ta a los 30.000 maestros que
están vinculados a este movi-
miento de renovación pedagó-
gica que representan aquí en
Salamanca en estas Jornadas
y que hay que contar con este
colectivo de maestros.

Los movimientos aquí repre-
sentados significan o repre-
sentan el núcleo protago-
nista de todo el esfuerzo de re-
novación y hay que decir que le
tiene que seguir correspon-
diendo un papel fundamental
en esta movilización social y
cambio en la calídad de la en-
señanza. He visto esta maña-
na en la prensa de Salaman-
ca, en EL ADELANTO, una re-
ferencia a cuál podía ser el pa-
pel de los movimientos de re-
novación pedagógica con la
nueva Administracián socia-
lista que se supone que asu-
me, como señala en el progra-
ma electoral, muchos de los
afanes de los movimientos de
renovación.

Yo creo que desde luego tie-
nen que tener un protagonis-
mo mayor que nunca, porque
lo otro serfa creer que el cen-
tralismo de la administración
educativa puede resolver pro-



blemas que no puede resolver
et cambio educativo, y tam-
bién el cambio en la calidad de
la educación pasa por la parti-
cipación y por el protagonis-
mo de sectores sociales que
no quedan, ni mucho menos,
limitados por los pasillos mi-
nisteriales. Por lo tanto, la ad-
ministración educativa socia-
lista, desde luego, no se va a li-
mitar a una preocupación tra-
dicional por los contenidos; va
a estar muy preocupada por la
metodologia. Pero Ilevar a
cabo los cambios que se re-
quieren en la actualización, en
la renovación, en la metodolo-
gía de la enseñanza, no puede
corresponder tan sólo al Mi-
nisterio de Educación y Cien-
cia. Este esfuerzo por la cali-
dad, lo tenemos que hacer, es-
pero yo, juntos y la particípa-
ción debe ser la participación
de los sectores sociales inte-
resados.

Deben de ser un instrumen-
to para Ilevar a cabo esta polí-
tica de cambio. Los cambios
no corresponden sólo al M EC:
por tanto afectados, de que
habla el artículo 27 de la Con-
stitución, tiene que formar
parte, implicando a movimien-
tos de renovación pedagógica,
asociaciones afínes... en la
transformación de la política
educativa. Los canales de par-
ticipación o de trabajo conjun-
to los tenemos que arbitrar los
que tenemos ahora la oportu-
nidad en nuestras manos -
estos canales nos permiten
las transformaciones en pro-
fundidad de la tarea educativa.
Estos canales de participación
tienen que ser al mismo tiem-
po escrupulosamente cuida-
dosos con la construcción del
estado de ias autonomías,
porque las transferencias en
materia educativa, las compe-

tencias en materia educativa,
que corresponden y van a co-
rresponder a las comunidades
autónomas, desde luego que
se van a respetar cuidadosa-
mente desde el Ministerio de
Educacíón y Cíencia.

Pero pienso que esta reu-
nión, en Salamanca, de los
movimientos de renovación
pedagógica, que están enrai-
zados en sus respectivas na-
cionalidades y regiones, es
una garantía de que la colabo-
ración conjunta y comunitaria
es posible, de que el intercam-
bio es enriquecedor; y, desde
el momento en que la colabo-
ración intercomunitaria es
pensar en canales de colabo-
ración estrecha entre los Mo-
vimientos de Renovación Pe-
dagógica, en todo el Estado
Español, y el Ministerio de
Educación y Ciencia.

La nueva política educativa,
que me comprometo a Ilevar a
cabo en el MEC, será imposi-
ble si la renovación pedagógi-
ca no se convierte en un factor
animador de los distintos de-
partamentos del MEC y de la
política general en materia de
educación.

Sin ánimo de ser exhausti-
vo, voy a exponer algunas de
las líneas en las que estamos
actuando desde et M EC.

Apoyo a la Innovación
Educativa

En primer lugar, vamos a
potenciar la labor de investi-
gación, estableciendo líneas
de trabajo, no solamente a
corto plazo, como se ha veni-
do haciendo, sino formulando
ptanes de mós largo alcance.
Porque queremos que la tarea
de investigación sinra para



fundamentar el trabajo futuro
y que nos guíe también para la
toma de decisiones a corto
plazo; aunque el trabajo de in-
vestigación es importante en
sí mismo, queremos romper el
aislamiento con que la investi-
gación educativa se ha venido
desarrollando desde hace mu-
cho tiempo. No queremos que
el trabajo de investigación
quede aislado de otras tareas
de las que ha estado separado;
en particular, la elaboración de
planes y programas, la forma-
ción de perfeccionamiento del
profesorado...

Además de la investigación,
vamos a impulsar el trabajo de
innovación que los profesores
realizan en las aulas, y apoyar
decididamente todos los in-
tentos renovadores que se
realicen.

Por ello, pretendo darle una
mayor extensión a los progra-
mas de innovación educativa,
que han venido funcionando
en años anteriores y que se
abran, mucho más extensa-
mente que hasta ahora, la po-
sibilidad de que los profesores
realicen experiencias en sus
propios centros, y que esas
experiencias se difundan den-
tro del sistema educativo.

Este tema de la difusión es
un tema que me preocupa, es-
pecialmente porque, frecuen-
temente, los trabajos de inves-
tigación y de innovación que
se han venido realizando, han
permanecido ocultos o han
permanecido muy limitados
en su acceso a un ámbito muy
reducido del profesorado.

Y, como una parte, sola-
mente una parte de esa tarea
de difusión, quiero darle un
nuevo impulso a las revistas
que publica el MEC, a«Vida

Escolar», a la «Revista de Edu-
cación», a la «Revista de Ba-
chillerato», que se va a con-
certar en «revista de las Ense-
ñanzas Medias», y vamos a
publicar un «Boletín Informa-
tivo del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia», de amplia di-
fusión, que sirva de vehículo
de comunicación de las activi-
dades de formación y renova-
ción del profesorado que pre-
tendemos Ilevar a cabo.

Y, una actividad conexa será
la unificación de los servicios
de documentación educativa;
yo creo que esta unificación
responde a miembros del sis-
tema educativo; y que esta
unificación puede servir de ins-
trumento de apoyo para el
trabajo del profesorado y para
el trabajo de fos investigado-
res, para que difundan la infor-
mación que los profesores ne-
cesitan para realizar su traba-
j o.

Por tanto, investigación, in-
novación, difusión y documen-
tación como cuatro líneas; y,
como línea fundamental, es
evidente que toda la labor de
auténtica innovación tiene
que apoyarse sobre todo en la
tarea del profesorado; y por
ello, y fundamentalmente, es-
tamos emprendiendo una ta-
rea de rediseñar la formación
inicial y de perfeccionamiento
del profesorado en ejercicio.

En lo que se refiere a la for-
mación inicial, en primer lugar,
estamos estudiando la intro-
ducción de modificaciones en
profundidad en las escuelas
de Formación de Profesorado
de EG B, y también somos per-
fectamente conscientes a la
insuficiencia de los cursos
para obtener el certificado de
aptitud pedagógica, como for-
mación pedagógica del profe-



sorado de enseñanza media.
Somos perfectamente cons-
cientes de su limitación. La
formación pedagógica es ne-
cesaria no solamente para el
profesorado de EG B, sino para
el de todos los demás niveles.
Pero en su formación, tene-
mos que esforzarnos en que
sea de calidad adecuada, y
que responda a las necesida-
des y a la demanda real del
profesorado.

La tarea del profesorado exi-
ge una renovación continua,
porque tanto los contenidos
como los métodos pedagógi-
cos tienen que actualizarse
constantemente, siguiendo el
desarrollo de las disciplinas
científicas.

Por eso en lo que se refiere
no ya a la formación inicial,
sino a la formación continua
del profesorado, debemos dar-
le una dimensión mucho más
amplia a la actualización y al
perfeccionamiento, y en este
terreno tenemos que aprender
y necesitamos una amplia co-
laboración con todos los mo-
vimientos de renovación pe-
dagógica, porque los movi-
mientos han realizado una
magnífica labor despertando
inquietudes y proporcionando
instrumentos a los profesores.
Las Escuelas de Verano han
sido lugares en que han entra-
do en contacto con un mundo
de posibilidades que descono-
cen. Tanto los movimientos de
renovación pedagógica y las
Escuelas de Verano en parti-
cular han suplido las deficien-
cias de la Administración en lo
que se refiere al perfecciona-
miento y a la actualización del
profesorado y tienen que con-
tinuar su labor más potencia-
da todavía. Una Administra-
ción socialista empeñada en la
reforma de la calidad de la

educación no significa en
modo alguno solapamiento 0
menoscabo, sino que tiene
que significar potenciación de
estas tareas.

Las tareas de las Escuelas
de Verano a pesar de haber
sido unas tareas masivas no
han Ilegado a todo el profesora-
do que se hubiera querido que
Ilegara. Es preciso completar
la actividad de las Escuelas de
Verano a través de un trabajo
más permanente a lo largo del
curso que algunos movimien-
tos o muchos movimientos de
renovación pedagógica han
comenzado a emprender y
que no han tenido un apoyo 0
han tenido un apoyo insufi-
ciente de la Administración; in-
suficiente, porque la tarea o
labor complementaria de los
I.C.E.S. ha quedado también
reducida a un número peque-
ño del profesorado.

Por tanto, además del terre-
no que tienen que seguir cu-
briendo y aumentar todavía la
cobertura a los movimientos
de renovación pedagógica y
Escuelas de Verano, además
de eso, la Administración edu-
cativa tiene que realizar una
política de formación perma-
nente del profesorado mucho
más ambiciosa y no reducida
a los ICEs. Es necesario recu-
rrir a otras formas de perfec-
cionamiento, a otros vehículos
para el contacto entre los pro-
fesores y para la transmisión
de información dentro del
mundo de la educación.

En esta perspectiva pensa-
mos dirigir varias direcciones
que voy a resumir de una ma-
nera muy esquemática:

1) Realización de cursos a
distancia que complementen
las actividades presenciales
que se han venido realizando



hasta ahora y respecto a las
cuales ya he iniciado los traba-
jos con la dirección de RTVE.

2) La producción de mate-
rial de apoyo tanto escrito
como audiovisual que faciliten
no sólo la actualización del
profesorado, sino también el
trabajo en el aula. Una de las
tareas de investigación educa-
tiva, tal y como quiero reorien-
tar la investigación educativa,
debe consistir en la elabora-
ción de estos materiales de
a poyo.

. 31 Potenciar los círculos
de estudio e íntercambio para
la renovación educativa, au-
mentado su número y dota-
ción. Creo que el perfecciona-
miento del profesorado se tie-
ne que hacer donde trabaja el
profesorado y creo que el pro-
pio profesorado tiene que ser
el principal factor de actualiza-
ción y de perfeccionamiento
en la educación. Pretendo fa-
cilitar los encuentros entre
profesores, facilitar el inter-
cambio de experiencias y faci-
litar la utilización del material
que el Ministerio va a introdu-
cir.

Hay muchas consideracio-
nes adicionales que podría ha-
cer y no me quiero extender
demasiado. Por ejemplo, un
elemento que debería ser el
corazón mismo de lo que debe
ser la política socialista en ma-
teria de educación: la igualdad
de oportunidades y el derecho
a la educación. Esa' política de
igualdad de oportunidades y
de garantía de derecho a la
educación tiene que pasar
también indiscutiblemente
por el derecho a la calidad; sig-
nifica no solamente aumento
de las inversiones sino que
significa también ayudas pe-
dagdgicas a quien más lo ne-
cesite. Muchos centros tienen

dotaciones insuficientes que
significan un lastre o un condi-
cionamiento importante para
la acción educativa y vamos a
mejorar esas dotaciones.
También es cierto que se pue-
de realizar un mejor aprove-
chamiento de los recursos
existentes, por ejemplo res-
pecto al tema de los laborato-
rios, de la insuficiencia de la-
boratorios. Yo creo que puede
realizarse una gran cantidad
de trabajo de enseñanza de las
ciencias con materiales coti-
dianos en el propio aula.

Formación del profesora-
do

Y en la investigación educa-
tiva una de las líneas de tra-
bajo que también pretende-
mos desarrollar consiste en la
promoción de experiencias de
este tipo para que los profeso-
res puedan tener a su alcance
materíales y guías de trabajo
que les permitan realizar efi-
cazmente la tarea experimen-
tal en el terreno de las ciencias
naturales y en el terreno de la
tecnología dentro del propio
aula y con materiales de bajo
coste.

Yo creo que el programa en
general va a estar listo para
entrar en funcionamiento den-
tro de muy poco tiempo.

Antes de concluir estas pa-
labras de presentación, yo
quería hacer algunas conside-
raciones. En primer lugar, y
anticipándome a las conclu-
siones, yo he venido aquí fun-
damentalmente para deciros
que en la programación de
vuestras actividades y Escue-
las de Verano estudiéis las po-
sibilidades de colaboración,
que trabajéis sobre estos te-



mas y me hagáis propuestas
de trabajo conjunto.

Porque mi compromiso es
que este trabajo conjunto lo
Ilevemos a cabo en los años
que tenemos por delante, de-
ciros también que con el fin de
diseñar una forma estable de
colaboración para ir enrique-
ciendo esta tarea común de
los movimientos de renova-
ción pedagógica y del M EC;
había pensado en que desde el
lado del propio Ministerio, e
independientemente los movi-
míentos de renovación peda-
gógica, existiera una comisión
que pudiera ir explorando los
terrenos de trabajo común y
de colaboración. En este senti-
do he tenido algún encuentro
con Marta Mata para ir pen-
sando en cómo el Ministerio
puede ir abriendo sus puertas
hacia afuera. La tarea de esta
comisión sería ir conectando a
lo largo de los próximos
meses con todos los movi-
mientos de renovación peda-
gógica, conocer mejor sus tra-
bajos y sus necesidades, fa-
vorecer la producción de ini-
ciativas... Yo creo que el traba-
jo de esta comisión puede sig-
nificar dejar atrás definitiva-
mente la margínación de los
movimientos de renovación
pedagógica respecto de la po-
lítica educativa oficial, y al
mismo tiempo dejar atrás el
aislamiento burocrático del
M EC.,

Me parece evidente, en
tercer lugar, que el MEC es
sólo un posible instrumento
para Ilevar a efecto el cambio
educativo y el cambio pedagó-
gico. Y para realizar esta tarea,
a la vez el MEC tiene que con-
vertirse en un instrurnento
que se ponga al servicio de
aquellos sectores sociales que
deben tener un protagonismo
muy grande en ese cambio

educativo, porque la participa-
ción también del artículo 27
es necesaria no sólo por sí
misma, sino porque funda-
mentalmente es un instru-
mento imprescindible para
efectuar los cambios en todos
los demás terrenos de la edu-
cacidn.

Hemos dícho muchas veces
desde el PSOE y desde el Go-
bierno que un gobierno socia-
lista no tiene el monopolio del
cambio pero es que tampoco
puede ser el instrumento úni-
co del cambio en política edu-
cativa. Lo que tiene que hacer
el Ministerio de Educación es
convertirse en ese instrumen-
to al servicio de esos factores
sociales o de los movimientos
empeñados en el cambio edu-
cativo y en el cambio pedagó-
gico. Se trata de democratizar
el M EC y de vincularlo más a
la sociedad; y, al mismo tiem-
po, de potenciar ios movi-
mientos de renovación peda-
gógica y hacer esa doble tarea
dentro del más escrupuloso
respeto mutuo a la autonomía
y a la responsabilidad que nos
incumbe a los unos y a los
otros. Yo creo que la educa-
ción, el presente y el futuro de
cada niño en el sistema esco-
lar será ef único beneficiado
de esa apertura hacia afuera
del MEC, de esa conversión del
MEC de instrumento al servi-
cio de la reforma, un instru-
mento al servicio de los movi-
mientos que trabajan para la
reforma y que serán los únicos
beneficiados al mismo tiempo
de esa potenciación de los
movimientos educativos y so-
ciales empeñados en la refor-
ma educativa.

Dentro de esa colaboración
me gustaría considerar la po-
sibilidad de organizar un Pri-
mer Congreso de Movimien-

tos de Renovación Pedagógi-
ca en cuya preparación única-
mente los propios movimien-
tos serían protagonistas y que
yo creo podría tener un efecto
extraordinario positivo para
avanzar de manera sustancial
en el terreno que tenemos por
delante. De todas formas, yo
espero que el primer contacto
sea solamente el inicio de la
larga colaboración que nos es-
pera, de un trabajo que tene-
mos que hacer en común para
ir cambiando gradualmente,
pero de forma ambiciosa, la
política educativa de España.
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HISTORIA DE LA EDUCACION
EN ESPAÑA

Dentro de la colección "LIBROS DE BOLSILLO
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EXTREMADURA

«Yo he dicho algunas
veces que el regionalis-
mo de Extremadura -
entendido en el sentido
de caracterización-
puede cifrarse en una
falta de regionalismo,
es decir, en una cierta
propensión a la univer-
salidad. No me estoy re-
firiendo con ello, exclu-
sivamente, a su proyec-
ción en América, que
puede considerarse
como la primera gran
empresa del mundo
moderno. Tomo en con-
sideración el propio
temperamento extre-
meño, que no cifran en
serlo en su estricto
amor a su tierra, sino en

Comunidad Autónoma
de Extremadura

Población: 1.082.950 habi-
tantes, lo que constituye el
2,85 por 100 sobre una po-
blación de 30.000.000 de es-
pañoles.

Territorio: 41.602 km 2.

Sede de sus instituciones:
La sede de la Junta y de la
Asamblea se fija en Mérida
que es la capital de Extrema-
dura.

Organos de Autogobierno:
La Comunidad Autónoma
ejercerá sus poderes a través
de la Asamblea de Extremadu-

el modo ampliamente
humano de considerar-
se unidos entre sí y uni-
dos a todos. Es innega-
ble el carácter oferente
y donante, hasta ei ago-
tamiento, y la oblación
de esta parcela españo-
la discreta y austera,
pues el amor de los hi-
jos de esta tierra no
suele ser hablador.
Alumbra energía, ex-
porta dínero, trasvasa
agua, emigra hombres
para otras regiones. Por
estos aledaños anda la
grandeza y la servidum-
bre, la deficiencia y las
carencias de Extrema-
duraa^

ANTONIO HERNÁNDEZ GIL

ra, de la Junta de Extremadura
y de su Presidente.

La Educación
General Básicaen
la Autonomía Extremeña

Centros
- - -- ----------

Ptíblicos Pnvados
- ---

Total
615 137 752

Profesores

C. Públicos C. Pnvados To[al
4 552 1 023 5.575

Alumnos

C Púbhcos C. Privados Total
120.195 33.299 153.494

Como tantas otras Escuelas
de Verano, la de Extremadura
surge como una sencilia y es-
peranzadora respuesta a lo
que había.

EI colectivo se define tam-
bién respecto a un ámbito te-
rritorial con vocación, recien-
te, de colectividad histórica.
Todo lo que pueda constatar-
se de anacronismo, de penu-
ria, en nuestro sistema educa-
tivo extremeño, se nos mues-
tra clara y palpablemente. De
ahí que nuestro colectivo rei-
vindique para sí el carácter de
regionalista.

Frente a las grandes pala-
bras, nosotros hemos empren-
dido el camino de ios peque-
ños hechos. Y, siienciosamen-
te, ignorados por las cfuerzas
vivas», la prensa y, a veces, en
el tajo del Centro Escolar, he-
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mos ido elaborando nuestro
quehacer.

Proceso histórico
La historia de nuestro colec-

tivo empezó públicamente el
6 de marzo de 1976. Se había
organizado una Mesa Redon-
da, la primera sobre la Ense-
ñanza en Extremadura, con
tres ponencias para ser deba-
tidas: La Alternativa a la En-
señanza del Colegio de Doc-
tores y Licenciados de Ma-
drid, Sindicato Único o Plura-
lista y Organización demo-
crótica de la Enseñanza.

Esta mesa redonda, fue la
cu^minación de una gestación
que tiene un doble origen: en
primer lugar, existía el deto-
nante valiente y solitario de la
experiencia de ESCUELA
VIVA. Muchos de los que es-
tamos «desde siempre» traba-
jando en el colectivo, había-
mos sido «concienciados» en
parte por las visitas de Fscuela
Viva de Orellana y las conver-
saciones con Paco Fernández,
que también pertenece al co-
lectivo.

En segundo lugar, y con ca-
rácter más determinante, exis-
tía, como en todas partes, el
núcleo de enseñantes demó-
cratas que se reunían clandes-
tinamente y propiciaban una
Coordinadora en la que se
mezclaban componentes polí-
ticos, sindicales y pedagági-
cos. En este grupo conocía-
mos, bien de referencias, bien
por haber asistido a ella algu-
no de nosotros, la Escola
d'Estiu de Barcelona, organi-
zada por Rosa Sensat, en
cuyo ejemplo era obligatorio
mi rarse.

EI hecho de que, aún de ma-
nera improvisada, se organiza-
ra aquel mismo año la I Es-
cuela de Verano de Extrema-

dura, en Jaraíz de la Vera (Cá-
ceres ►, fue una decisión deter-
minante de la evolución del
grupo originario que, desde
entonces ha conocido defec-
ciones, adhesiones y replan-
teamientos de todo tipo.

La I Escuela se organizó al
socaire de la Coordinadora,
que andaba en plena eferves-
cencia. Habíamos conseguido
que el candidato a la Coordi-

Tenemos cosas
que ofrecer no sólo
al pueblo
extremeño, sino a
los compañeros de
los demás pueblos
de España.
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«Construir un
grupo de renovación
pedagógica abierto,
pluralista y
cooperativo».

nadora, nuestro compañero
Antonio Álvaro García, se pro-
clamara Representante Pro-
vincial, en aquellas célebres
elecciones sectoriales que, por
primera vez, se organizaron en
el Estado Español.

La 11 Escuela se celebró en
un pueblecito de la provincia
de Cáceres, Piornal, que fue
también sede de la III y IV. Las
jornadas fueron una prolonga-
cíón efervescente de la recién
estrenada libertad; los parti-
dos políticos, legalizados,
inundaron con tenderetes de
propaganda los pasillos. Ya en
esta II Escuela, donde a la
mayoría le pareció natural esa
presencia de los partidos,
hubo discusiones acerca de la
«politización»; de ahí que se
planteara de pasada el eterno
tema de nuestra identidad y
de nuestro espacio como co-
lectivo.

En esta I I Escuela se estruc-
turó la organización a base de
elegir una Comisión Gestora
en la Asamblea final, que se
hacía cargo de preparar du-
rante el curso la edición si-
guiente. Esta estructura orga-
nizativa se mantiene hasta la
V Escuela; a partir de ahí, es la
Asociación Pedagógíca la en-
cargada de organizar, entre
otras actividades, la Escuela
de Verano. También colaboró
por primera vez, el ICE de la
Universidad de Extremadura,
quien, a pesar de las reticen-
cias de algunos puritanos, ha
sido la fuente de ayuda, tanto
económica como personal y
material más importante a lo
largo de !as siete ediciones ce-
lebradas desde entonces.

Después de esta II Escuela
hubo que repfantearse seria-
mente la continuidad de la ex-
periencia y los perfiles básicos
que debían informar su conte-
nido.

Pareció quedar establecido
que la Escuela debía renunciar
a que los partidos políticos pu-
dieran usarla como p ► atafor-
ma, una vez que la legalidad
democrática les permitía un
espacio propio donde mover-
se, sin que ello implicara, natu-
ralmente, abandonar una cola-
boración que había sido, en
general, fructífera.

Se tomó contacto con otras
escuelas, principalmente con
compañeros pedagogos y ex-
pertos de Cataluña, de cuya
dilatada experiencia aprendi-
mos mucho. En definitiva, em-
pezaba a solidificarse una ex-
periencia que, incluso, amena-
zaba con superarnos a noso-
tros mismos, al entrever la im-
portancia y el peso que esta
iba adquiriendo para Extrema-
dura.

Nuestras predíccíones de
solidificación se vieron am-
pliamente confirmadas en la
tercera edición de la Escuela,
edición que supuso el punto
de inflexión definitivo que nos
permitió darle continuidad, y
responsabilizarnos ante los
compañeros, padres y alum-
nos, y ante la sociedad extre-
meña en general de que nues-
iro colectivo debía ser el eje
de la transformación de la es-
cuela en nuestra región. No
somos tampoco demasiado
pretenciosos; sabemos a cien-
cia cierta cuántos factores y
esfuerzos deben colaborar
para que esa transformación
se produzca.

Objetivos

La IV Escuela de Verano
que, en número de asistentes,
superó todas nuestras previ-
siones (más de 600) introdujo
una nueva dinámica en el co-
lectivo. La^ Asamblea aprobó
un documento elaborado por
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un seminario específico en el
que se definían tanto la ideolo-
gía pedagógica como los obje-
tivos del colectivo. La organi-
zación consistía en constituir
un grupo de renovación pe-
dagógica, abierto, dirigido a
obtener los objetivos pro-
puestos, que organizaría, en-
tre otras actividades, los gru-
pos de trabajo cooperativos y
las sucesivas Escuelas de Ve-
rano.

Las razones que avalaban
esta postura eran:

- Garantizar la continui-
dad del Colectivo, mediante
una organización estable que
delimitara las competencias,
tareas y experiencias a lo largo
del curso; una organización
que definiera con claridad los
compromisos de trabajo y
coordinación.

- Garantizar la indepen-
dencia de actuación frente a
otros grupos o entidades or-
ganizadas.

- Garantizar el pluralismo
y la democracia interna de
manera explícita, a través de
unos estatutos y órganos de
gobierno.

- Saber a ciencia cierta
con quién contábamos para el
trabajo continuo de base.

- Adqui^ ir una identidad
legal que nos permitiera esta-
blecer relaciones con otros or-
ganismos y poder elaborar y
editar publicaciones.

La Asamblea de la IV Escue-
la de Verano encomendó a la
Comisión Gestora la tramita-
ción del expediente de legali-
zación, que se inició en enero
de 1980, con la comparecen-
cia ante notario de los doce
miembros de la Junta directi-
va provisional con los Estatu-
tos de la Asociación y que cul-
minó, en noviembre de ese
mismo año, con la celebración
del Congreso Constituyente,

aprobación de los Estatutos
en Asamblea y elección de la
Junta Directiva.

La V, VI y VII Escuela de Ve-
rano, celebradas en Jaraíz y
Cáceres, supusieron la conso-
lidación no sólo de las Jorna-
das en sí, sino del colectivo en
general. En sus programas se
aprecia una profunda transfor-
mación: aumenta el número
de cursos, ajustados a las ne-

cesidades reales del profeso-
rado y las nuevas líneas de la
enseñanza, la aparición de ta-
Ileres, conferencias, discusio-
nes y seminarios en los que se
tratan problemas de la política
educativa general y regional; y
lo que es más importante: una
profunda extremeñización de
las Jornadas, hasta el extremo
de que más del 90 por 100 de
conferenciantes y ponentes

^l I:^^lrc ^u^ ulru^ r
w ^:,►_w^^w.a►^ - - ^
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3. Objetivo
fundamental de los
MRP será el de dotar
a los enseñantes de.
instrumentos
científicos de
investigación.

son nativos de la región, índice
claro de que la labor, callada,
pero eficaz y constante, em-
pieza a dar sus frutos.

No significa esto último una
tendencia aislacionista del co-
lectivo. La Escuela de Verano
de Extremadura ha participa-
do en iodos los Encuentros
Estatales de Movimientos de
Renovación Pedagógica Icin-
co hasta la fecha), intervinien-
do y aportando documentos
tan interesantes para la coor-
dinación y definición de los
mismos como el de Funcio-
nes y competencias de los
Movimientos de Renovación
Pedagógica (III Encuentro Es-
tatal, Sevilla ► .

Características
del colectivo

EI colectivo está compro-
metido no solamente en la
elaboración de técnicas didác-
ticas, sino que pretende hacer
planteamientos serios en to-
dos los campos de las Cien-
cias de la Educación, tanto en
lo que se refiere a los fines
como a los medios. Es cierto
que en educación siempre to-
pamos con el probiema de los
fines y objetivos por un lado; y,
por otro, con las limitaciones
socioeconómícas y políticas
de carácter estructural. Pero
todo ello no nos impide deslin-
dar con claridad nuestro cam-
po de actuación, sin renunciar
de otra parte a propiciar el de-
bate y la reflexión sobre las al-
ternativas políticas que subya-
cen bajo las propuestas peda-
gógicas que son de nuestra in-
cumbencia.

Relacionados con lo ante-
rior hay dos aspectos que con-
sideramos propios del colecti-
vo; su independencia de ac-
tuación y su papel de comple-

mentariedad. Estas dos ca-
racterístícas las referimos,
tanto a los aspectos de la polí-
tica educativa general como a
los más específicos de la for-
mación del profesorado. Está
claro que no podemos repetir,
funciones que mal o bien reali-
zan otras instituciones. En
este sentido, el colectivo tiene
claro lo siguiente:

- que una reforma educa-
tiva de cualquier tipo no pue-
de hacerse sin contar con las
bases, especialmente del
maestro;

- que no basta el trabajo
de las bases y la capacidad de
renovación del maestro si no
van acompañados de cambios
estructurales propiciados por
las cimas poiítico-admi-
nistrativa, los técnicos y los
investigadores.

Desde el punto de vista de
la complementariedad, el co-
lectivo se define como ABIER-
TO, y, por ello, dispuesto a
cualquier iniciativa que, desde
la cima, propicie la renovación
pedagógica, siempre que se
garantice nuestra INDEPEN-
DENCIA. Entendemos esta
apertura y colaboración en el
sentido de que los miembros
del colectivo no renuncian,
sino que, al contrario, tratan
de asumir aquellas responsa-
bilidades directívas que, den-
tro del sistema oficial, surjan
con el fin de propiciar los cam-
bios y la renovación.

EI colectivo también se defi-
ne como PLURALISTA, y no
se adscribe de manera absolu-
ta a ningún modelo educativo
ni a ninguna pedagogía con-
creta, sino que trata de valorar
todas las aportaciones y hacer
propuestas eclécticas que
vengan dadas sobre todo por
la práctica de un medio con-
creto. Sin embargo, el calecti-
vo se ha definido por la ES-
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CUELA PÚBLICA, como
proyecta a realizar y no como
bandera política; el colectivo,
pues, colabora en la efabora-
ción de los contenidos que de-
ben ir dotando de realidad a
ese proyecto.

Consideramos fundamental
nuestra actitud constructiva
en el sentido de aportar solu-
ciones concretas, materiales
de trabajo, compromiso en las
responsabilidades, etc. Asi-
mismo, la base de esta actitud
es el trabajo COOPERATIVO
y el intercambio, a través de
seminarios, grupos de trabajos
que se organizan generalmen-
te sobre cuestiones muy deli-
mitadas, a fin de no perdernos
en discursos teóricos o ideoló-
gicos, que, si bien son necesa-
rios y tienen un trato especial-
mente destacado en las Jor-
nadas de Verano, suelen ser
poco productivos en el esque-
ma del grupo de trabajo.

Topamos con el gravísimo
inconveniente de la extensibn
geográfica regional y la esca-
sez de medios económicos.
Por eso, la política seguida es
que allí donde sea posible or-
ganizar un grupo de trabajo se
organice, estableciéndose una
coordinación a través de la
Secretaría de la Asociación, la
publicación de materiales y la
gestión ante los organismos y
entidades que se requieran.

Este trabajo cooperativo,
por otra parte, lo entendemos
muy ligado a las situaciones
concretas del medio en que
los componentes del grupo se
mueven, tratando de que las
Jornadas de Verano sean una
puesta en común de los traba-
jos realizados durante el curso
y evitando con ello el carác-
ter «reproductor» que tienen
en gran parte las Escuelas de
Verano.

Actividades

1. Escuelas de Verano

Se han celebrado las VII
ediciones, con más de 150
cursos y con la participación
de las universidades de Extre-
madura, Sevilla, Salamanca,
Madrid, así como con la cola-
boración de Rosa Sensat,
M.R.P. y M.E.C.P; personali-
dades, como la de Tonucci,
Waldo Rizzo, Aranguren, Gar-
cía Calvo, Caivano, Senabre,
etc., impartieron cursos o ce-
lebraron ponencias.

A partir de la VI Escuela se
retoma el espíritu de discusión
y de reflexión sobre aspectos
generales y puntuales de la
Educación, que caracterizó a
las dos primeras ediciones. Se
pretendía evitar la reproduc-
ción en las Jornadas de Vera-
no del tipo de escuela que se
buscaba combatir en las mis-
mas.

EI número de asistentes ha
fluctuado de 80 en la I Escuela
de Verano a 600, en la IV. Este
número marca, hasta el mo-
mento, el techo de asistencia.
Se mantuvo, ciertamente, du-
rante las ediciones V y VI, des-
cendiendo, como ha sido la tó-
nica general en todo el Estado,
en la VII.

2. Grupos de Trabajo

Los Grupos de Trabajo han
sido desde siempre la preocu-
pación no sólo de los casi 200
miembros de la Asociación
Pedagógica, sino de todos los
asistentes a las E.V.E. Cada
año salen de los cursos y se-
minarios muchos enseñantes,
dispuestos a constituirse en

«EI Colectivo se
define como abierto,
independiente,
pluralista y defensor
de la escuela
pública.»
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Grupo de Trabajo; sólo unos
cuantos lo Ilevan a efecto. La
raíz del problema está princi-
patmente en las distancias
-hay puntos de Extremadura
separados entre sí por 200
km. de malísimas comunica-
ciones y falta de medios eco-
nómicos-. Pese a las dificul-
tades, bastantes de ellos han
tenido continuidad en el tiem-
po y sus resultados se practi-
can día a día en muchas es-
cuelas extremeñas. En este
momento el más consolidado
es el Grupo Escuela-Medio,
de ámbito regional y con va-
rios proyectos Ilevados a feliz
término.

La solución quizá radique en
una comarcalización de gru-
pos y unas reuniones periódi-
cas de sus coordinadores, ta-
rea que pretende potenciar la
Asociación en el próximo cur-
so.

3. Publicaciones

Desde la I Escuela de Vera-
no, se ha venido publicando
un dossier que recogía la sín-
tesis de los cursos, semina-
rios, conferencias y los docu-
mentos aprobados en la
Asamblea. Dificultades eco-
nómicas y falta de apoyo no
han hecho posible su publica-
ción a partir de la IV.

En julio de 1980 aparece el
n.° 0 de la Revista «Escuela
de Verano de Extremadura».
Los cinco números publicados
hasta la fecha han marcado
una época en el colectivo,
pero su financiación y dificul-
tades de confección hicieron
replantearnos su publicación
y, en la actualidad, la Asocia-
ción se inclina más a la publi-
cación de un boletín más mo-
desto, vehículo de intercambio
y comunicación de los Asocia-

dos y de unos cuadernos de
trabajo, en los que se recojan
las aportaciones de las expe-
riencias e investigaciones de
sus miembros.

En el capítulo de libros po-
demos mencionar: «Escuela
viva y «La Asamblea en la
Escuela» de Francisco Fer-
nández; el libro «EXTREMA-
DURA», realizado por miem-
bros del colectivo único libro
de Sociales del Ciclo Medio de
la Región y Geografia e His-
toria de Extremadura, de Ri-
cardo Sosa.

4. Seminarios, Jornadas y
Congresos

La gran preocupación de la
E.V.E. ha sido siempre no que-
dar reducida a unas jornadas
anuales, sin continuidad a lo
largo del año. Estas deben ser
«la gran feria», origen y conse-
cuencia del trabajo desarrolla-
do a lo largo del curso. De ahí,
la potenciación de los grupos
de Trabajos y Seminarios. De
estos destacan el «Seminario
sobre el Lenguaje», organiza-
do en Zafra y que, durante dos
años, reunió a más de 30 pro-
fesores de B.U.P. y E.G.B., sus
conclusiones se publicaron en
el dossier de la III Escuela de
Verano.

En el año 1982, se organizó,
en colaboración con el I.C.E.
de la Universidad de Extrema-
dura, un seminario sobre
«FRACASO ESCOLAR», de-
sarrollado a lo largo de 7 se-
siones en los fines de semana
del Primer Trimestre de dicho
año.

La actividad central del in-
vierno, desde 1980, se basa
en las Jornadas Pedagógicas
de Invierno. En las primeras,
celebradas en las Escuelas

Universitarias de Formación
del Profesorado de Cáceres y
Badajoa, se expusieron tres
ponencias sobre experiencias:
«Escuela Viva de Orellana»,
«EI M.C.E.P. en Extremadu-
ra» y «Enseñanza individuali-
zada en la Escuela Hogar de
San Vicente de AlcSntara».

Las II Jornadas, tuvieron lu-
gar en Mérida y trataron ínte-
gramente sobre los Progra-
mas Renovados.

En 1982, la Asociación en-
caró su más ambicioso
proyecto: la celebración del 1
Congreso de Educación en
Extremadura. Bajo el lema
«UNA EDUCACION NUEVA
PARA UN HOMBRE NUE-
VO»; más de 350 enseñantes
de la región se reunían en Mé-
rida para tratar tres temas de
capital importancia para la
Educación en Extremadura.

Elfuturo

Una serie de problemas o
contradicciones se plantean
continuamente en el seno de
nuestro colectivo y creemos
que son comunes a otros gru-
pos. Estos problemas no tie-
nen por supuesto una solución
clara, pues forman algo así
como ejes dialécticos que pro-
pician la continua evolución
de los colectivos de renova-
ción pedagógica que, ante
todo, son UN MOVIMIENTO.

En primer lugar, está la pro-
blemática de la Masificación-
/Cualificación del colectivo.
^ Hemos de ser un movimiento
de masas? t Hemos de ser un
movimiento elitista, que opere
como levadura? Tal vez, como
dijera Goethe, «sólo la masa
puede cambiar a la masa»,
pero está claro que si e1 colec-
tivo quiere evitar que las pro-

- 95



puestas se trivialicen o sean
recuperadas por la tremenda
inercia que tiene el sistema
educativo, debe saber conju-
gar la existencia de un grupo
dinamizador con la apertura a
las necesidades de la gran
mayoría de los enseñantes.

Después está el problema
de la MARGINACION/INTE-
GRAC16N. Hasta ahora he-
mos solucionado el primero.
Hoy el problema se presenta
como una posible integración,
si bien las declaraciones del
Ministro en Salamanca y las
posteriores reuniones han de-
jado bien claro la independen-
cia y autonomía de los M.R.P.,
y su reconocimiento explícito
de la valiosa aportación a la
Renovación de la Educación
en todo el Estado español. De
ahí E.V.E. preconice una Fe-
deración Nacional de todos
los M.R.P. que sea a la vez in-
terlocutor válido y garante de
los principios de autonomía e
independencia de todos y
cada uno de los Movimientos
de Renovación Pedagógica.

Finalmente, para superar la
dicotomía teoría/praxis, en-
tendemos que hay que evitar
tanto el discurso puramente
teórico y el quedarnos en
«practicones», que se inter-
cambian herramientas de tra-
bajo artesanales.

Creemos que las opciones
que se propongan han de fun-
damentarse al mísmo tiempo
en investigaciones serias y en
propuestas teóricas reconoci-
das. Para ello, debe ser un ob-
jetivo fundamental de los co-
lectivos de renovación peda-
gógica dotar a los enseñantes
de instrumentos científicos de
investigación y una actitud
que haga de la tarea de educar
una búsqueda y un intercam-
bio permanente de materiales.

Finalmente el colectivo de

Renovación Pedagógica
«Asociación Pedagógica Es-
cuela de Verano de Extrema-
dura», uno de los colectivos
más antiguos del Estado espa-
ñol, estima que ha Ilegado el
momento, aprovechando la
coyuntura política que permite
una mayor liberalización y me-
dios, de afrontar con seriedad
y eficacia la solución de los
sempiternos problemas que la

Educación y la Cultura plan-
tean en esta tierra extremeña.

Movimientos de Renovación Pe-
dagógica en Extremadura

- M.E.C.P.
C/ Avda. Antonio Masa, 18, 3.° B.
Badajoz

- Asociación Pedagógica
«Escuela de Verano de Extrema-
dura»
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^ GALICIA

Población: 2.823.269 habi-
tantes, lo que constituye el
7,43 por 100 de una pobla-
ción de 38.000.000 de espa-
ñoles.

Territorio: 29.434 Km.2.

Sede de sus instituciones:
Según su Estatuto, una ley de
Galicia, para cuya aprobación
se requiere el voto favorable
de las dos terceras partes de
los miembros de su Parlamen-
to, fija la sede de su institución
autonómica.

Organos de Autogobierno:
Los poderes de la Comunidad
Autónoma se ejercen a través

«Quien entra en Galicia -y por entrar debe entenderse
no sólo un ingreso en la geografía, sino en la vida, la
historia y el carácter- pronto experimenta que ha

entrado en un paisaje peculiar. Hay un aire, un espíritu,
una personalidad colectiva que la define y le imprime

un contorno peculiar. Desde el idioma al temperamento,
desde la cultura al paisaje, todo Ileva un sello

específico. Tan claro que hasta la malevolencia y, sobre
todo, la estulticia lo perciben y transforman en burla

necia o incomprensión injusta».
( A. TORRES QUEIRUGA)

La Asociacom Sócio-
Pedagógica Galega (AS-PG)
nace en el verano de 1978
con motivo de las «II Jorna-
das do Ensino de Galiza», ce-
lebradas en el Colegio «Alfa-
mar» de Vigo y se legaliza en
esas mismas fechas. La Admi-
nistración no admitió en su día
la denominacióñ del Instituto
en vez de Asociacom. Nace
como una urgente necesidad:

La Educación General
Básica en la Autonomía
Gallega

Centros

Públicos
1.957

Privados Total
412 2.369

Profesores

C. Públicos
9.900

C. Privados Total
3.724 13.624

Alumnos

C. Públicos
273.454

C. Privados Total
107.477 380.931

del Parlamento, de la Junta y
de su Presidente.

la de cubrir, en la medida de lo
posible, las grandes deficien-
cias que se producen en la for-
mación del profesorado en los
centros oficiales, especial-
mente en las Escuelas Univer-
sitarias del Magisterio de Gali-
za.

En este sentido, la AS-PG es
una entidad que desea agru-
par a todos los docentes galle-
gos de cualquier nivel y a to-
dos los otros gallegos que, sin
ser profesores, puedan aportar
algo para trabajar en la bús-
queda de una escuela auténti-
camente gallega.

Es evidente que lo que se
imparte hoy no responde a las
necesidades reales de la so-
ciedad gallega, porque ignora
sistemáticamente la lengua y
la cultura gallegas, nuestra
realidad histórica, geográfica,
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V X^IRNADAS DO E Î SQIO
D^ G^AI.IZA

DO 26 AO 30 DE AGOSTO, 1981 •
ESCOLA UNIVERSITARIA DO EXB., SANTIAGO

ORGAN4^.A:

ASOCIACION SOCIO-PEDAGOXICA GALEGA.

APTD. 1.102. OURENSE

natural socio-económica, ar-
tística, etc., tratando de insta-
larnos en otra lengua y en otra
cultura, logrando, poco a poco,
la alienación de los gallegos,
provocando una subvalora-
ción de lo nuestro y una sobre-
valoración de lo de fuera.

EI problema de la escuela
galfega es un problema bási-
camente de contenidos, de ex-
presión y de metodología. La
AS-PG procura, con sus acti-
vidades, la renovación peda-
gógica en Galiza, la renova-
ción de la escuela, la introduc-
ción de contenidos adaptados
a la realidad gallega, la defen-
sa coherente de la lengua pro-
pia de más del 80 por 100 de
los niños gallegos, y también
la enseñanza a los docentes
de una nueva metodología y
técnicas de enseñanza moder-
nas. Porque de nada vale cam-
biar los contenidos, si éstos se
siguen transmitiendo con la
metodología de la escuela tra-
dicional.

Objetivos y Actividades
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La AS-PG pretende conse-
guir con sus actividades, entre
otros, los siguientes objetivos:

11 Trabajar por la normali-
zación de nuestra lengua y de
nuestra cultura; y por una nor-
mativa ling ŭ ística que impida
la desaparición, en breve pla-
zo, de nuestra lengua, que
puede fácilmente convertirse
en un dialecto del castellano.

2) Buscar la integración
de la escuela y de la enseñan-
za en general en su entorno,
evitando todo tipo de aliena-
ción.

3) Procurar que la activi-
dad de los docentes tenga un
carácter marcadamente cien-
tífico y una metodología mo-
derna y activa.



Para alcanzar estos objeti-
vos la AS-PG Ileva adelante
las siguientes actividades:

a) Hacer, promover y di-
vulgar investigaciones y estu-
dios sociales y pedagógicos
sobre nuestra realidad, para
profundizar en el conocimien-
to de la sociedad gallega.

b) Realización, promoción
y divulgación de investigacio-
nes y experiencias didácticas
sobre las diversas áreas y ni-
veles de la enseñanza en Gali-
za.

c) Publicación de libros,
tanto de texto para la ense-
ñanza, como de temas mono-
gráficos o producciones artís-
ticas, sobre aspectos variados
de nuestra realidad y cultura.

d) Recogida y divulgación
de nuestra cultura popular, ya
que en ella está gran parte de
nuestra identidad y, por lo tan-
to, debe ser incorporada a la
escuela.

e) Realizar cursos de for-
mación y renovación pedagó-
gica del profesorado, orienta-
dos principalmente a suminis-
trar los conocimientos básicos
de nuestra lengua, cultura y
medio natural y social que los
planes de estudio oficiales ig-
noran siempre en la formación
de los docentes gallegos.

f) Promover el intercambio
de experiencias, trabajos e in-
vestigaciones, entre los do-
centes, los alumnos y los co-
lectivos pedagógicos.

g1 Realizar anualmente las
«Jornadas do ensino de Gali-
za», como escuela de verano
del movimiento de renovación
pedagógica AS-PG.

Desde su creación, con casi
nula ayuda -tema del que ha-
blaremos más adelante- la
AS-PG realizó numerosas ac-
tividades. Entre los cursos de
renovación pedagógica hay
que destacar los de «Lingua e

Literatura Galega», realiza-
dos en Ferrol, A Corunha, Fe-
rre, Santiago, Ribeira, Vilagar-
cía de Arousa, Pontevedra,
Vigo, Ourense, Cangas, Lugo y
Bueu. De Historia de Galiza
en A Corunha, Santiago, Vigo
y Ourense; de Preescolar en
Santiago, Vigo y Ourense; de
Prácticas de Biología en el
Laboratorio, en A Corunha,
Santiago, Pontevedra y Vigo;
de Enseñanza del medio na-

tural gallego en Pontevedra,
Santiago, Cangas y Lugo; de
Dibujo y expresión plástica
en Pontevedra y Vigo; de Psi-
comotricidad en Ourense,
Pontevedra, A Estrada, San-
tiago, Cangas y Vigo; de Psi-
cología y Sociología de la
educación en Pontevedra; de
Plástica parateatral en Ou-
rense; de Didáctica de las
matemáticas en Pontevedra;
de E^iucación física y depor-

Parte de los asistentes a las Jornadas Do Ensino De Galiza en visita pe-
dagógica al Museu Arqueológico de A. Corunha.

Asistentes a un seminario didSctico de la última edición de las Jorna-
das Do Ensino de Galiza.

- 99



tes en Cangas y Vilagarcía de
Arousa; de Arte de Galiza en
A Corunha; de expresión mu-
sical en Lugo; Sobre dificulta-
des en el aprendizaje en A
Corunha; sobre los Medios de
comunicación en la enseñan-
za en Pontevedra; sobre pro-
gramación científica de la
enseñanza en Santiago y, so-
bre Danza galega en la mis-
ma ciudad.

Otras actividades realíza-
das

Para mayores, la AS-PG
realizó otro tipo de activida-
des, como fueron los cursos
monográficos sobre Proble-
mática de las lenguas sin
normalizar, Situación del ga-
Ilego y alternativas; Técnicas
de análisis textual y Área li-
teraria galego-portuguesa y

NA PROCURA DUM ENSINO GALEGO

brasíleira. Así como ciclos de
conferencias, mesas redon-
das, encuentros y seminarios,
destacando en este caso el se-
minario permanente de profe-
sores de Lengua y Literatura
Gallega de Ourense y Cangas,
así como el de psicomotrici-
dad de Ourense y el de tras-
tornos en el aprendizaje de A
Corunha. En et pasado mes de
abril tuvo lugar en Santiago el
«I Simposio sobre o ensino
do meio natural», que cose-
chó un enorme éxito de públi-
co y categoría del profesora-
do. También en A Corunha,
durante el presente curso, se
desarrolló con verdadero inte-
rés una Escuela para padres.

Mención especial merecen
las excursiones culturales Ile-
vadas a cabo por todo el país
gallego bajo el lema «Conho-
ner Galiza». Organizadas en
colaboración con el Museu
Arqueológico Provincial de A
Corunha, se vienen desarro-
Ilando desde el mes de mayo,
de 1 982. Su objetivo, desde el
punto de vista socio-
pedagógico, es conocer la in-
mensidad cultural de Galiza;
los diversos aspectos históri-
cos artísticos, biológicos y pai-
sajísticos y los diferentes pro-
blemas políticos, económicos
y cufturales se perciben direc-
tamente, se viven, en una pa-
fabra. Entre las muchas rutas
realizadas, hay que destacar
las comarcas gallegas de el
Ribeiro, Terra Chá, A Barban-
za, Costa de la Muerte, Sierra
del Courel, Los Ancares, Rías
Baixas, Celanova-Bande, Ve-
rim-Xinzo de Limia, Ribeira
Sagrada do Sil, Carvalhinho-
Cea, Ribadavia, etc. Las excur-
siones se ampliaron al norte
de Portugal (Braga, Viana do
Castelo, Chaves) y una espe-
cial a Italia, estando en prepa-
ración una, en el próximo mes
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de septiembre, a la Bretaña
francesa. Estas excursiones se
organizan partiendo unas de A
Corunha y otras de Cangas-
Pontevedra.

Escuela de verano: «Jor-
nadas do ensino de Gali-
za»

La AS-PG es la responsable
jurídicá y organizativa de fa
Escuela de Verano denomina-
da «Jornadas do ensino de
Galiza», de la que hasta hoy
se celebraron seis ediciones.
La primera en agosto de
1976, celebrada en Maceda-
Ourense fue suspendida al
segundo dia por orden del
Gobernador civil orensano.
La segunda tuvo lugar en
Vigo en el mismo mes de
agosto de 1978, discutiéndo-
se cinco ponencias y desarro-
Ilándose treinta seminarios y
varias actividades culturales.
La tercera edición tuvo lugar
en agosto de 1979 en la Uni-
versidad Laboral de Ourense.
La cuarta, en el Liceo «La
Paz» de A Corunha ( agosto
de 19$0). En esta edición
participó profesorado fran-
cés, catalán y portugués
aparte de los gallegos, desa-
rrollándose más de ochenta y
cinco seminarios did8cticos.
La edición quinta se celebró
en agosto de 1981, en la Es-
cuela Universitaria del Ma-
gisterio de Santiago de Com-
postela, discutiéndose cuatro
temas generales en varias
mesas redondas y desarro-
liándose numerosas activi-
dades culturales y más de
noventa seminarios. En julio
de 1982 tuvo lugar en el Ins-
tituto de Bachillerato «Valle
Inclán» de Pontevedra la edi-
ción sexta, cuyo contenido se
estructuró en cinco temas

generales, setenta semina-
rios, varías mesas redondas y
diversas actividades cultura-
les y festivas.

En la VII edición, ( Santiago
de Compostela, 29 agosto-3
septiembre), está previsto
desarrollar los siguientes te-
mas generales: los Medios de
comunicacibn en Galiza; los
Problemas actuales de la en-
señanza en Galiza; Política
municipal y educación; los
Medios de comunicación en
la escuela y la Situación lin-
gUística en Euskadi, Valen-
cia, Cataluña, Galiza y Portu-
gal. Habrá dos tipos de semi-
narios, unos didácticos por tas
tardes sobre todas las áreas y
niveles de la enseñanza y
otros especíales por las maña-
nas sobre geografía, historia,
literatura, arte y etnografía ga-
Ilegas. Se organizarán visitas
culturales, conferencias, me-
sas redondas y actividades de
tipo cultural a base de teatro,
guiñol, cine, música y fiestas
populares.

«O Ensino»: Revista de so-
cio-pedagogía y socio-
lingiiística

Promovida por la AS-PG,
con un consejo de redacción
integrado por docentes perte-
necientes a la directiva de la
misma, y editada por Galiza
Editora se publica periódica-
mente la revista «O Ensino»
íntegramente en lengua galle-
ga. Hasta el presente se han
publicado siete números ordi-
narios y uno extraordinario y
están en imprenta los núme-
ros 7 y 8 y el extraordinario
dedicado al profesor y lingiiis-
ta gallego Dr. D. Ricardo Car-
valho Calero.

Con esta revista la AS-PG
procura la máxima difusión de

«Normalización de
nuestra lengua y
cultura,
normalización
lingiiística, que
impida la
desaparición de
nuestra lengua».

«Buscar la
integración de la
escuela en su
entorno, evitando
todo tipo de
alienación».
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todas aquellas investigacio-
nes, trabajos y experiencias
que tratan de construir una
enseñanza gallega y la norma-
lización de nuestra lengua.

Los números extraordina-
rios se publican bajo el epígra-
fe <cTemas de O Ensino». EI
n.° 1 estuvo dedicado a un ex-

celente trabajo del último
miembro vivo de la genera-
ción aNÓs»: D. Joaquín Lou-
renzo Fernández («Xocas»)
sobre los «enredos dos rapa-
des» Ilos juegos populares in-
fantiles), recogidos en la co-
marca orensana de Lobeira-
Bande.

VI XORNADAS DU E^SIKO
DE GALIZA

Otras publicaciones peda-
gógicas y lingiiísticas

Además de las publicacio-
nes periódicas, la AS-PG ha
publicado hasta el presente
varios libros de carácier peda-
gógico y lingiiístico. La rela-
ción de publicaciones de la
AS-PG, editadas por Galiza
Editora, es la siguiente: TO-
RRES, J. y ERAUSAN, M.:
Para unha educación prees-
colar gallega. MANUEL MA-
RÍA: As ruas do vento ceibe.
Versos para nenos. Ilustrado.
(2.a edición). AS-PG: Orienta-
çons para a escrita do noso
idioma (3.a ed.); ARCAL, LI. V.;
RODRÍGUEZ, F.; CARVALHO,
R. y otros: Problemática das
línguas sen normalizar. Si-
tuación do galego e alternati-
vas, (2.a ed.). SANKOAN, A. y
P. PINTOS, X: Bioloxia no la-
boratorio (Prácticas para
E.G.B., B.U.P. y F.P.). CARVAL-
HO CALERO, R. y otros: A
nosa literatura. Unha inter-
pretación para hoxe; MA-
NUEL MARÍA: Berenguela.
Aventuras e desventuras
dunha espiña to toxo. 2.8 ed.
n.° 1 de la colección «Jogando
ao teatro»; VARELA DÍAZ, R.:
A contaminación das cen-
trais nucleares: Xove; BOWL-
BY, J.: O vinculo mai-filho e a
saude mental.

Y además seis trípticos so-
bre: 1) «Orientaçons para a
escrita do noso idioma»; 2)
«Observaçons sobre as nor-
mas ortográficas do ILR-
RAG»; 3) «Para ler textos es-
critos em galego»; 4) «Uni-
dad didáctica: O entroido (el
carnaval ► »; 5) «Unidad didác-
tica: A mulher hoje»; 6) «Uni-
dad didáctica: A contamina-
çom».

Están en imprenta dos inte-
resantes líbros: uno del profe-
sor D. Ricardo Carvalho Calero



con el título de «Da fala e da
escrita» y el otro de J. Martin-
ho Montero Santalha que Ile-
va por título: «Método prácti-
co da lingua galega».

Recursos económicos

Desde el año 1978, año de
su creación, la AS-PG ha reali-
zado un trabajo serio, como
puede verse, en pro de la reno-
vación pedagógica en Galiza.
Por esta razón, la AS-PG es,
en estos momentos, el único
movimiento de renovación pe-
dagógica en Galiza, con verda-
dera entidad y tuerza; con un
historial detrás, con publica-
ciones, cursos realizados, actí-
vidades de renovación peda-
gógica, simposios, encuentros
pedagógicos y escuelas de ve-
rano Isiete en total ► . La
AS-PG, que trabaja por una
educación galega, es sin duda
el colectivo de mayor futuro
con cerca de cuatrocientes
enseñantes gallegos como so-
cios. Por esta razón, y con ple-
no derecho, la AS-PG partici-
pa en las reun.iones de los Mo-
vimientos de Renovación Pe-
dagógica a nivel estatal y su
actual secretario, el profesor
José Páz Rodríguez, será uno
de los once miembros de la
Comisión Organizadora del
congreso de Movimientos de
Renovación Pedagógica que,
patrocinado por el Ministerio
de Educación y Ciencia, tendrá
lugar en Barcelona a primeros
de diciembre próximo.

Paradójicamente, hasta el
momento, las ayudas recibi-
das por la AS-PG para la reali-
zación de sus actividades de
renovación pedagógica, han
sido ridículas, y más si se con-
trasta con lo que reciben otros
de otras zonas del Estado Es-
pañol. Las ayudas recibidas se
limitan a las siguientes: veinti-

cinco mil ptas. de la Caja de
Ahorros de Vigo, cincuenta
mil de la Diputación Provincial
de Ourense, veinte mil de la
Caja de Ahorros de Ponteve-
dra, todas ellas para las «Jor-
nadas do ensino», ediciones
quinta y sexta. La última ayu-
da recibida ha sido muy re-
cientemente la de treinta mil
pesetas del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela para
paliar los gastos de organiza-
ción del «I Simposio do ensino
do meio natural» celebrado en
abril pasado en Compostela.
Para la edición de algún cartel
se contó con la ayuda de la
Caja de Ahorros de Galiza. To-
das las demás entidades se
han negado siempre a conce-
der ayudas a la AS-PG, por lo
que el montante de subven-
ciones desde el año 1978 as-
ciende a ciento veinticinco mil
pesetas. La Xunta de Galicia
no aportó ninguna ayuda por
el momento.

Organización y socios
EI ámbito de actuación de la

AS-PG es Galiza pero está en
estudio el ampliar este ámbito
a la emigración gallega en
Euskadi, Catalunya y Madrid.
Está regida por una junta di-
rectiva, con vocales de las di-
versas zonas, que se renueva
cada dos años en Asamblea
General. Está legalizado jurídi-
camente. Pueden ser socios
de la AS-PG todos los docen-
tes o no que lo deseen. La cuo-
ta de entrada es de 500 pese-
tas y la mensual está estable-
cida en 200 pesetas. La sus-
cripción a la revista O Ensino
por cada seis números es de
1.200 pesetas. para los socios
y de 1.600 para los no socios.
EI domicilio social está en Rua
Cisneros, 6, Baixo, Apto.
1.102, OURENSE IGALIZA).

COLECTIVO AS. PG.

«Los planes de
estudio oficiales
ignoran en la
formación de los
docentes gallegos
los conocimientos
básicos de la lengua,
cultura y medio
natural y social».

Movimientas de Reno-
vacián Pedagógica en
Galicia

- Asociación Socio-Pedagógica
Galega AS-PG
Rua de Cisneros, 6 (bajo)
O rense
- IV Escuela de Verano de Gali-
cia
Aptado 1366
Vigo ( Pontevedra)
Movimiento de Renovación Pe-
dagógico en Galiza
- Asociación Socio-Pedagógica
Galega AS-PG
Rua de Cisneros, 6, bajo
Ourense
- IV Escuela de Verano de Galiza
Aptado. 1366
Vigo (Pontevedra)
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COLECCION "ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS"

Serie Preescolar ® Ptas.

N° l, 2, 3, 4, 9, 10 y 11 agotados.
5. El lenguaje en la Educacidn Preescolar y Ciclo Preparatorio (Catalán-Castellano) 250

6. El lenguaje en la Educación Preescolar y Ciclo Preparatorio (Vasco-Castellano) 250
o-Castellano)(Gallet il Ci l Pió Pl 250gropara or oar y c oa Educac n reesco7. El lenguaje en

8. La Formación Religiosa. 250

Serie E.G.B.

N° 5, 6 y I I agotados.
l. La enseñanza de las ciencias y sus relaciones interdisciplinarias de la segunda etapa

de E.G.B. ^
2. Didáctica de Ia lengua inglesa en E.G.B. (I) 150

3. Educacidn vial (Docurnento de apoyo para la educación vial en Preescolar y E.G.B.) 300
4. EI área social en la E.G.B. 2^
7. Educacián y medio ambiente. Actividades y Experiencias. 250
8. Matemáticas. 250

9. Educación Sanitaria (I) La dependencia de las drogas. Exposición para educadores. I50

10. Didáctica de la lengua inglesa (lI). 2^
12. Ciencias de la Naturaleza (II). 250

Serie Orieotacide Escolar y Vocaciooal

1. Agotado.
2. Requisitos y perspectivas del campo profesional administrativo y comercial. 200

3. Requisitos y perspectivas del campo profesional de electricidad y electrónica,
construcción y obras, artes gráficas e industria del papel. 200

4. Requisitos y perspectivas de los campos profesionales marítimo-pesquero,
hostelería y turismo y agrario. 2^

5. Requisitos y perspectivas de los campos profesionales: metal, minero y automoción. 250
6. Requisitos y perspectivas de los campos profesionales: Estética y peluquería, sanitario y hogar. 250

Serie Evraluación

l. Elaboración de instrumentos para la evaluacidn de aspectos básicos del rendimiento
escolar de 8° de E.G.B. 250

Sede Innovacidn

1. Textos de apoyo a la Enseñanza de la Lengua Castellana. Ciclo Superior. 450

Sede Educación Permanente de Adultos

1. Bases para una revisión de las orientaciones pedagógicas en la Educación Permanente de Adultos. I50

- Planta b^ja del Ministerio de EducaciAn y Ciencia. Alcalá, 34. Madrid-14. Telf.: 222 76 24.
Paseo del Prado, 28. Madrid-14. Telf.: 467 11 54. Ext. 207.

Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. Ciudad Universitaria, s^n.
Madrid-3 Telf.: 449 67 22.

^



MADR I D: ACCIOIV EDUCATIVA

Población: 4.631.985 habi-
tantes, lo que constituye el
12,18 por 100 de la población
de 38.000.000 de españoles.

Territorio: 7.995 km. z.

Sede de Ías instituciones:
La sede de las instituciones de
la Comunidad es la Villa de
Madrid.

Organos de Autogobierno:
Los poderes de la Comunidad
de Madrid se ejercen a través
de sus instituciones de auto-
gobierno: la Asamblea de Ma-
drid, el Consejo de Gobierno y
el Presidente de la Comuni-
dad.

La Educación General Bá-
sica en la Autonomía Ma-
drileña

Centros

Púbóicos
779

Privados
1.215

Total
1.994

Profesores

C. Públicos
11.365

C. Privados
12.725

Total
24.090

Alumnos

C. Públicos
357.724

C. Privados
371.495

Total
726.216

Una mesa camilla, un teié-
fono particular y un pasillo de
una vivienda privada. En este
ámbito, siete personas de di-
ferentes campos de actividad
educativa, unidos por una idea
común: «otra escuela»; un
nombre: ACC16N EDU-
CATIVA.

Así comienza la historia de
ocho años, historia que se
asienta en la 1.° Escuela de
Verano de Madrid, que, con no
pocas dificultades, se celebra
en Septiembre de 1976; en
ella se trata de cubrir la laguna
de formación del profesorado,
partiendo de la reflexián sobre
la misma que encuentran los
fundadores y los maestros que
acuden a estas primeras con-
vocatorias. Se trataba, pues,
de contrastar nuestro trabajo

con el de otras gentes que
estaban en una línea de reno-
vación desde hace tiempo. En
el aspecto pedagógico se pre-
tendía incorporar a la escuela
los avances que se habían he-
cho en el campo de la Psicolo-
gía y Pedagogía, en línea con
los presupuestos de una es-
cuela activa; sin embargo, el
grupo como tal, no estaba ads-
crito a una tendencia peda-
gógica determinada, pues tan
válido era el ser montesso-
riano como pertenecer al
MCEP.

EI acento se ponía en incor-
porar a la escuela las aporta-
ciones científicas de la Nueva
Escuela.

AI igual que se establece
este pluralismo en el campo
psicopedagógico, se hace en
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el político, de tal manera que
ha convivido y convive un am-
plio espectro de izquierda con
el marco común de referencia
de la ALTERNATIVA PARA
LA ESCUELA PÚBLICA, que
ha sido y es la base de trabajo
para los temas de reflexión
propios del TEMA GENERAL
de las Escuelas de Verano.

Así se reflejaba, en la pre-
sentación de la 1 Escuela de
Verano de Madrid, la inquie-
tud de muchos maestros y
educadores por superar las la-
gunas de la formación recibi-
da, y la continua preocupación
por iniciar una seria renova-
ción pedagógica han hecho
que ACCIÓN EDUCATIVA
promueva en Madrid la I ES-
CUELA DE VERANO.

Un grupo de educadores,
comprometidos desde hace
años en diversos campos de la
educación, ofrece, en la línea
de construcción de la alter-
nativa democrática de la en-
señanza, un programa de
actividades de sensibilización,
estudio y superación profe-
sional, de intercambio y bús-
queda.

Consideramos el Tema
General como el aspecto de la
Escuela de Verano que debe
contribuir a una clarificación y
sensibilización colectiva de to-
dos los maestros asistentes,
respecto a problemas globales
de la escuela y la educación.
Para esta primera Escuela de
Verano elegimos el de las rela-
ciones e interacciones entre
Escuela y Sociedad, por consi-
derar que la claridad de ideas
y actitudes sobre este tema
influyen definitivamente en
nuestra labor como educa-
dores, y en los resultados a los
que Ileguemos con nuestros
alumnos; en el aspecto que
más debe interesarnos: su for-
mación integral como person-

as pertenecientes a una socie-
dad concreta.

Es evidente, por otra parte,
la estrecha relacián entre esta
problemática y la didáctica de
las ciencias sociales, en la que
nos centramos en los dos ni-
velesde E.G.B.

Dado que la discusión y ela-
boración de nuestros proble-
mas interesa a todos los edu-
cadores, y que, del mismo
modo, es necesario la partici-
pación de todos en la misma,
el tema central, es común para
todos los niveles, y hay reser-
vada una hora exclusivamente
para su tratamiento. No cree-
mos necesario insistir en la
importancia de participar en

estas sesiones, sin las cuales,
la Escuela de Verano quedaría
reducida a un elemento más
de pseudo-formación pura-
mente técnica de los maes-
tros, sin profundizar en la rea-
lidad general en que se ven
conscientemente o no, inmer-
sos.

Este primer encuentro nos
sorprendió por la acogida que
tuvo, considerando que no se
disponía de plataforma publi-
citaria alguna y que se realiza-
ba con los medios justos. Ne-
cesitábamos una mínima in-
fraestructura.

En estos ocho años, la activi-
dad se ha decantado en una
serie de grupos de trabajo, a
partir de los cuales han surgi-
do las propuestas de activi-
dades y las colaboraciones y
trabajos con otras entidades.
Un resumen en cifras resulta-
ría por demás prolijo y vamos a
prescindir de él, o sin hacer
notar que desde los 500 asis-
tentes de la IE.V. a los 3.500
de la 8.8 edición, hay un largo
camino. En ese camino no
sólo quedan los cursos de las
Escuelas de Verano sino el es-
fuerzo de un conjunto de pro-
fesionales, que cada año, han
volcado ilusión, tiempo y tra-
bajo en el menos espectacular
que la E.V. pero continuado
esfuerzo de los grupos de tra-
bajo.

Grupos de trabajo y
actividades durante el
curso

En estos años ACCIÓN
EDUCATIVA, ha ido realizan-
do, a la vista de las carencias y
expectativas de los maestros,
una serie de actividades que,
quizá inmodestamente valora-
mos como muy positivas, y
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que enumeramos a continua-
ción someramente:

Preescolar

Durante tres años se ha
ofrecido a los profesionales de
este nivel la posibilidad de rea-
lizar un curso de perfecciona-
miento de profesorado y de
profundización sobre su
problemática específica, con
una duración de seis meses y
con las siguientes materias en
dos niveles:

• Psicología evolutiva
• Pedagogía
• Expresión Plástica
• Expresión Dramática y Mu-
sical
• Psicomotricidad
• Pediatría
• Creatividad
• Los menores de 3 años en
la Escuela Infantil
• La observación del niño en
la Escuela Infantil

Escuela de Expresión

Durante los últimos cinco
años se han promovido cursos
relacionados con el Area de
Actividades Artísticas y la An-
imación Cultural, con un car-
ácter de integración de las di-
ferentes materias, así como de
alternativa a la práctica escle-
rotizada de la educación artísti-
ca en nuestra escuela. EI mis-
mo hecho de iniciar una expe-
riencia en este campo, aban-
donado habitualmente en el
proceso de formación del pro-
fesorado, implica la constante
revisión del proceso que nos
proponemos, teniendo en
cuenta, además, el carácter
marginal que hoy día tienen
estas actividades. Enumera-
mos a continuación las mate-
rias que han formado parte del
plan de trabajo desarrollado
hasta ahora, que como en el
caso anterior no han tenido

carácter esporádico, sino que
han conformado un programa
con una duración de seis
meses:
• Expresión Plástica
• Dramatización
• Expresión Corporal
• Música y Ritmo
• Comunicación a través de la
imagen
• Creatividad
• Construcción de instrumen-
tos musicales
• Máscaras y muñecos
• Títeres
• Pantomima

Paralelamente se han reali-
zado Talleres sobre materias
como:
• Cerámica
• Gimnasia-Danza-Jazz
• Construcción de juguetes
de madera

• Pretecnología
• Inicíación al payaso
• Danzas de animación co-
lectiva
• Psicomotricidad
• La rnadera
etc...

Literatura Infantil

También en este campo exis-
te una actividad continuada
en los últimos años con un
proceso de trabajo anual de
seis meses, en diversos ni-
veles de profundización, con
cursos monográficos comple-
mentarios:
• Psicoanálisis de los cuentos
de hadas
• Animación y creatividad en
et aula
• Análisis de textos de au-
tores contemporáneos
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• Taller de poesía
y los talleres monográficos:
• EI comic
• Panorama de la Literatura
Infantil
• Biblioteca en la escuela
• Taller de escritura

Ciencias Sociales

En este departamento que
abarca diversos niveles edu-
cativos, se ha mantenido una
intensa actividad, que ha pro-
piciado el surgimiento de gru-
pos de trabajo específicos.
Temas de trabajo:
• Recursos pedagógicos y ex-
periencias en CC.SS.
• La Geografía a partir del
medio
• La España actual: Constitu-
ción política y realidad socioe-
conómica.
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C u rsos:

• Recorrido histórico-artístico
por el Madrid de los Austrias
• Recursos didácticos de la
Provincia de Madrid: Vegas
del Henares y Jarama
• Trabajo prácticos en Geo-
grafía
• Algunos conceptos básicos
de la economía española ac-
tual
• EI Madrid galdosiano
• Energía y Medio Ambiente
• Algunos tópicos en la His-
toria de España
• EI comentario del texto his-
tórico.
• Técnicas y métodos de
estudio aplicados a la Geogra-
fía y a la Historia
• La Inquisición
• Métodos de investigación
social

• Economía básica para his-
toriadores
• Realización e interpretación
de mapas y planos
• Estudio geográfico de Ma-
drid y su Área Metropolitana
• Panorámica de la política in-
ternacional

Esta relación se completa
con los temas desarrollados
en Matemáticas:
• Didáctica de las Matemáti-
cas
• Contenidos matemáticos
del bloque temático «Geo-
metría» en los tres ciclos de
E.G.B.

Filosofia, con un grupo de
trabajo permanente los dos úl-
timos años.

Lengua:

• Metodología del Área de
Lenguaje con recursos
creativos
• Didáctica de la lengua
• Aprendizaje de la lectura y
escritura por el Método Global
y en CC.NN. un trabajo de
investigación sobre la utiliza-
ción del Método Científico en
E.G.B.

En estas apretadas notas de
resumen de nuestra trayecto-
ria, consideramos importante
reseñar un momento que es
común a tantos grupos: la
publicación de trabajos.

Boletín informativo
de «Acción Educativa»

«i.Por qué un boletín infor-
mativo? ^Con qué línea en el
contenido? estas dos pregun-
tas pueden estar en la mente
de cualquiera. Pues bien, la
penuria y provisionalidad con
la que los movimientos autó-
namos de enseñantes hemos
tenido que venir trabajando



durante largos años, ha provo-
cado que las experiencias, los
contactos, las pequeñas
investigaciones y los logros de
cada cual hayan acabado en sí
mismos. Ello no les quita valor,
por supuesto, pero limita su
eficacia. Pensando que todo
trabajo experimental, todo ha-
Ilazgo innovador y toda acti-
vidad divergente que estén en
la línea de construcción de una
escuela distinta, hecha desde
el niño, deben trascender
de alguna forma -más allá
del momento concreto en que
tuvieron lugar. Esta publica-
ción nació con el deseo de de-
jar constancia de las reali-
dades, surgidas a partir de
nuestras actividades, y que el
trabajo de los enseñantes vin-
culados a Acción Educativa
tuviera un recíproco cauce de
conexión.

La concreción que hemos
hecho en cuanto a objetivos
viene a marcar casi total-
mente la línea fundamental
del Boletín en lo que a con-
tenidos se refiere. No vamos a
hacer teoría pedagógica ni
disquisición teórica. Recoge-
mos experiencias, presenta-
mos didácticas y damos ele-
mentos de trabajo a nivel ex-
presivo, para facilitar la exten-
sión de su aplicación, a partir
de lo que hemos venido ha-
ciendo hasta ahora en las Es-
cuelas de Verano o en los cur-
sillos y seminarios.

Acción Educativa

Acción Educativa es un gru-
po, pluralista a todos los ni-
veles, que reúne a profesio-
nales de la educación en to-
dos sus aspectos.

Acción Educativa pretende
fomentar e impulsar el movi-

miento de renovación pedagó-
gica, creando una corriente de
opinión y un estilo de trabajo
entre los maestros y sirviendo
a la formación permanente de
los enseñantes.

Acción Educativa organiza
actividades para el perfeccio-
namiento de profesorado, re-
coge y apoya iniciativas de
trabajo y recopila experiencias
y estudios. Mantiene una acti-
tud receptiva a todo tipo de
colaboración, siempre que las
propuestas se incluyan dentro
de unas líneas generales bási-
cas que son las siguientes:

- Defensa de la Escuela
Pública, en el sentido de que
todos los estamentos implica-
dos Iprofesores, padres, alum-
nos y Administración) partici-
pen en la planificación y con-
trol de Ios centros subven-
cionados.

- Fomento de la pedago-
gía activa y de la renovación
pedagógica, revisando de
continuo los actuales méto-
dos y sistemas con una visión
crítica tanto a nivel de práctica
diaria como a nivel estructural.

- Defensa de una educa-
ción no elitista, al servicio de
la mayoría de la sociedad

- Respeto al pluralismo
ideológico dentro de este
marco.

Solamente queda recalcar,
en consecuencia, que toda co-
laboración es posible y toda
aportación, agradable y nece-
saria. ,►^

También hay que destacar
cómo «Cuadernos de Pedago-
gía» confió en nuestras posibi-
lidades, estableciendo un
acuerdo de publicación, por el
que venimos realizando los
«Cuadernos de Preescolar» y
«Cuadernos de Literatura In-
fantil».

Esta situación «editorial»
nos ha animado a iniciar una
nueva línea de publicaciones,
centradas en trabajos mono-
gráficos y en formato de libro
de bolsillo con el nombre gen-
érico de «Papeles de Acción
Educativa», que recoge los
trabajos de los diferentes gru-
pos.

Colaboraciones

Durante los últimos años
cuando se producen colabora-
ciones continuadas con diver-
sas instituciones. La situación
política, derivada de los Ayun-
tamientos y Diputaciones de-
mocráticos, ha propiciado el
desarrollo de actividades y
proyectos de trabajo, de mar-
cado signo renovador. Apun-
tamos:

- Proyecto de investiga-
ción pedagógica presentado a
la Excma. Diputacián Provin-
cial de Madrid: «La influencia
de la enseñan2a de las Cien-
cias en el desarrollo de la
inteligencia» (Por el Dpto. de
CC.NN.1.

- Plan de trabajo y coor-
dinación del mismo sobre el
proyecto del Aytto. de Madrid:
«Madrid para los niños». Se
elaboró el plan de actuación y
cuatro audiovisuales y un có-
mic, así como el seguimiento y
evaluación de la campaña (Por
el Dpto. de CC.SS.).

- Campaña de sensibiliza-
cidn sobre las posibilidades lú-
dicas de la imagen en colabo-
ración con la Excma. Diputa-
ción Provincial. Sesenta se-
siones de proyección y talleres
a desarrollar en pueblos de la
provincia de Madrid. (Coor-
dinó Luis Matilla ► .

- Campaña sobre e1 Área
de Actividades Artísticas para
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niños, Ciclo Medio, y curso de
formación de profesores.
Treinta y dos representa-
ciones con talleres y cursillo
de 35 horas para un total de
6.000 niños y 160 profesores
(Coordinó Carlos Herans.
Patrocinó Excma. Diputación
Provincial).

- Colaboración con Cua-
dernos de Pedagogfa (Edit.
Laial realizando cuatro separa-
tas, dos de Preescolar y dos
de Literatura Infantil, durante

el año 1982 ( Coordinaron Ios
respectivos departamentosl.

- Aytto. de Madrid. Geren-
cia del Plan de Urbanismo: EI
nuevo Plan general de Madrid
y la Actividad Escolar. Organi-
zación de Mesas redondas
para educadores y presenta-
ción del Plan para alumnos de
institutos.

- Excma. Diputación Pro-
vinciat. Delegación de Urba-
nismo: Asesoría de la activi-
dad «Conoce tu ciudad».

- Excma. Diputación Pro-
vincial. Delegación de Ense-
ñanza: Campafia de sensibiliza-
ción de las posibilidades lúdi-
cas de la imagen (Ciclo Medio
y E.G.B.). Campaña de Inicia-
ción al teatro en la escuela (Ci-
clo Medio y E.G.B. ► . Curso de
Profesores.

- Aytto. de Zaragoza.
Delegación de Extensión Cul-
tural. Curso de Verano en Pan-
ticosa: «EI teatro en la educa-
ción».

- Excma. Diputación Pro-
vincial. Delegación de Ense-
ñanza: II Campaña de Anima-
ción Teatral para preescolar y
Ciclo Inicial.

- Excma. Diputación Pro-
vincial. Delegación de Ense-
ñanza: II Campaña de Anima-
ción Teatral para Ciclo Medio
(7 a 10 años ► .

- Excma. Diputación Pro-
vincial. Delegación de Ense-
ñanza: II Campaña de Inicia-
ción a la Imagen para el Ciclo
Medio (7 a 10 años).

- Excma Diputación Pro-
vincial. Delegación de Cultura:
Introducción del niño al mun-
do de la imagen para Ciclo Su-
perior (12 a 14 años).

- Excma. Diputación Pro-
vincial. Delegación de Urbanis-
mo: «Conoce tu ciudad» (II).

Accíón Educatíva
ha estado presente en:

- IV Encuentro de Grupos
de Renovación Pedagógica.
San Sebastián 19-3-82.

- Seminario Municipal y
Renovación Pedagógica, or-
ganizado por el ICE de la Uni-
versidad de Bellaterra y Cua-
dernos de Pedagogía.

- Festival de Cine de Gijón.
- Jornadas de Guarderfas.

Gijón.
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- Viaje de trabajo a Turín
(con la colaboración del Aytto.
de Turín).

- Encuentro Salamanca
(Grupos de Renovación Peda-
gógical.

- Jornadas Matemáticas
en Zaragoza.

- Jornadas de Seguridad e
Higiene (Dirección de Instala-
ciones-Ministerio de Educa-
ción ► .

- Encuentro Madrid-Turín.

- Pascuatorino (Turín-
1983).

Estructura interna

Toda esta actividad, modes-
ta si la observamos en el con-
junto del panorama educativo,
ha supuesto un trabajo volun-
tario de muchas personas,
bien en los aspectos organi-
zativos, bien en el desarrollo
de los temas específicos de
cursos, grupos de trabajo o ar-
tículos publicados. De los
siete pioneros se ha pasado a
cincuenta asociados más, con
el criterio de que sean perso-
nas, no de ficha y cuota, sino
dispuestas a trabajar. Como
tantos otros grupos, nos
movemos todavía, quizás
deba ser así, a partir de la mili-
tancia.

La estructura legal a que
nos hemos acogido, al ampliar
el grupo inicial, ha sido la de
«Asociación», regida por una
Junta Rectora, elegida en
Asamblea de Asociados. Un
mínimo grupo atiende los tra-
bajos de Secretaría. Por pe-
queña que se pueda conside-
rar cualquier infraestructura
supone unos costos, y las
«cuentas» siempre están bajo
mínimos o casi. Para mante-
ner la vida de la Asociación, se

cuenta con las aportaciones
de los socios (cuota anual) y
con subvenciones a las activi-
dades que realizamos, asimis-
mo el Boletín, en este mo-
mento, puede mantenerse con
los suscriptores, sin generar
cargas a la Asociación. Entre
las Entidades que nos han
subvencionado, hay una am-
plia gama dependiendo de di-
ferentes momentos históricos.
Los ICES de la Complutense y
Autónoma, cuando disponían
de fondo para Formación de
Profesorado, nos han permitido
a través de sus programas ac-
ceder a subvenciones. Tam-
bién el Ayuntamiento de Ma-
drid en ocasiones y la Diputa-
ción Provincial, en las últimas
Escuelas de Verano, han per-
mitido rebajar el costo de la
matrícula. Dentro de este
apartado hay que hacer men-
ción de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Com-
plutense en la 11 Escuela de
Verano nos permitió entron-
car nuestras actividades en el
ámbito universitario e iniciar el
crecimiento de !a E.V. que ha
pasado a la Universidad Au-
tónoma (Facultad de Filosofía-
Derecho-Económicas y Cole-
gio Príncipe de Asturias) y que
este año se asienta en el Cole-
gio de San Fernando de la Di-
putación de Madrid que, con
ia Ciudad Escolar (veterana
colaboradoral, nos ceden in-
colaboradora), nos ceden ins-
talaciones para el desarroifo

En este punto de agradeci-
mientos hay que recordar algo
fundamental; de 1976 a 1983
han pasado por nuestras ac-
tividades 13.000 profesiona-
les, muchos de ellos con con-
tinuidad durante varios años.
Este nutrido grupo es el que
debe recibir nuestro mayor re-
conocimiento, sin él nada de
lo dicho tiene sentido.

Los ICES de la
Complutense y
Autónoma nos han
permitido, a través
de sus programas,
acceder a
subvenciones.

Movimienios de Renovación Pe-
dagógica en Madrid

- Acción Educativa
C/ Príncipe, 35
Madrid, 12

- Colectivo «Escuela de Verano
de Getafe»
Pza. de las Provincias, s/n.
Getafe (Madrid ►

- M.C.E.P.
C/ Desengaño, 1 1; 2.°
Madrid, 13
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Cinem^teca ecJucativa
En cumplimiento de la misión que tiene encomendada,

el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educacibn y Ciencia
tiene producidas 103 pelfculas educativas, con destino a los centros de E.G.B. y B.U.P.

Las pelfculas son en 16mm. con sonido bptico y en super-8mm.
con sonido magnético y pertenecen a los siguientes epigrafes:

Agricultura.
Arte.

Ciencias Físico-Químicas.
Ciencias de la Naturaleza.

Educación.
Formación Física.

Geograffa.
Historia.

Literatura.
Música. .

Para mayor información solicite
nuestro cat8logo, en el que vienen especificados los precios

y un resumen del contenido de cada tftulo, asf como las caracterfsticas técnicas
y el nivel al que, en principio, va destinado.

Servicio de Publicaciones del Ministerio
de Educación y Ciencia

L Vent, en: ^C`J
Planta baja del Ministerio de Educscibn y Ciencia. Alcslá, 34. Madrid-14. -- Paseo del Prado, 28. Madrid-14.
Edificio del Servicio de PubGeaciones. Ciudad Universitaria, s/n. Madrid-3. TelEfono: 449 67 22.
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EL MOVI MI EIVTO COO PERATIVO
DE ESCUELA POPULAR

Los comienzos

EI movimiento cooperati-
vo de la Escuela Popular

EI Movimiento de Escuela
Moderna entró en España casi
de puntíllas, silenciosamente.
Lo cuenta Herminio Almen-
dros, uno de sus introduc-
tores: «aquet año de 1930 re-
gresó a Lérida mi compañero
Jesús Sanz, profesor de la Es-
cuela Normal. Venía de Gine-
bra, del Instituto J. J. Rous-
seau, donde había estudiado
durante un curso. Sí; muy bien
lo de Ginebra. Pero traía sobre
todo información curiosa del
original trabajo de un grupo de
maestros franceses que cola-

«La educación debe
colaborar en el
desenvolvimiento y
I iberación de la
persona».

boraban en ensayos y expe-
riencias con Célestin Freinet,
maestro rural, de cuya labor se
hablaba ya en Ginebra con
mucho elogio. Mi amigo Sanz
me informd, a grandes rasgos,
del trabajo de L'Imprimerie é
i'Ecote, y me presentd un libro
pequeño de Freinet, de traza
humilde, que habia adquirido:
Plus de manuels scoiaires.

Los primeros momentos fue-
ron de un contacto casi direc-
to con Freinet, el cual envid
una imprenta. En Lérida, con
un reducido grupo de maes-
tros, empezaron los primeros
balbuceos. Allí se constituyó
la Cooperativa Española de la
Imprenta en la Escuela. En
1933, con la República, se
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celebra un congreso en Hues-
ca. EI gobierno de las derechas
mirará con recelo y animad-
versión a este grupo de maes-
tros. Tras la guerra, una larga
etapa de silencio... Represión y
cárcel para muchos maes-
tros..., nuestra pedagogía se
Ilenará de primitivismo y tos-
quedad. (Es importante seña-
lar que durante la campaña, la
escuela Freinet, en Vence, re-
cogió unos treinta niños eva-
cuados.)

Será en 1966 cuando un
grupo de maestros participan
en el Congreso de Escuela
Moderna de Parpinyá. Es un
inicio que se consolida en el I
Encuentro Peninsular de las
Técnicas Freinet, en San-
tander (1 969). De aquí surgen
los primeros grupos de traba-
jo. En el I«stage» de coordina-
ción, del mismo año, se hará
una declaración en la que se
está «por una escuela popu-
lar» y se niega la colaboración
«con la escuela como nego-
cio». A partir de aquí, se inicia
una lenta, pero no pausada,
peripecia para dar forma física
y legal a este grupo que se va
haciendo.

Va a haber sucesivos en-
cuentros anuales, posterior-
mente, hasta el IV en Mollet
(Barcelona), 1972, donde se
redacta una nueva carta de
principios («relaciones de co-
laboración con todas las or-
ganizaciones que trabajen por
una escuela que responda a
ios verdaderos intereses del
pueblo», «la escuela del maña-
na será la escuela del traba-
jo», afirmación de la irnportan-
cia del tanteo experimental,
etc.1.

La .legalidad: ACIES;
MCEP

Dado el nacimiento de nue-
vos grupos y su incorporación

a estos encuentros, tras el de
Mollet, se piensa en organizar
un ente legal. En 1974 será
reconocida legalmente ACIES
IAsociación Española para la
Correspondencia y la Impren-
ta Escolar), tímida y, si se
quiere, aséptica denomina-
ción, que no expresaba clara-
mente el pensamiento que se
escondía detrás, que aludía
sólo a algunas actividades que
nas caracterizaban, pero que
era tolerable en las circuns-
tancias políticas del momen-
to. En el IV Congreso, en
Granada, 1977, se adoptaría
el actual, que sí se adecua más
a nuestro pensamiento de la
escuela.

En el III Congreso (19761,
en Salamanca, se elaboró un
importante documento, pri-
mera «carta magna» del movi-
miento, que recogía las ideas
más importantes que lo defi-
nían, por las que estaba y lu-
chaba.

Los congresos posteriores
(Santiago, Aguilas, Oviedo,
Málaga y Santander) han in-
tentado consolidar los equipos
de investigación a nivel esta-
tal, organizando la línea de tra-
bajo para todo el año y de uno
a otro congreso. También se
ha debatido ampliamente el

«Que Ileguen a ser
adultos conscientes
y responsables, para
que construyan una
sociedad en la que
no exista la opresión
del hombre por el
hombre».

papel del MCEP dentro del
panorama pedagógico y políti-
co del país y en relación con
los demás Movimientos de
Renovación Pedagógica.

EI MCEP, hoy

La estructura organizativa
actual del MCEP es muy sen-
cilla. Los miembros de un sec-
tor geográfico más o menos
amplio ( una provincia, gene-
ralmente, o, a veces, un espa-
cio más pequeño1 constituyen
un Grupo Territorial (G.T.).
Estos suelen tener una auto-
nomía bastante grande en su
funcionamiento, determinan
sus actividades, ritmos de
reuniones y encuentros, jorna-
das de difusión, colaboración
con otros grupos, etc. Los
Grupos Territoriales de un en-
clave más amplio ( Comunidad
Autónomal, que tenga unas
características de lengua, cul-
tura y socioeconómicas más
amplias, establecen a veces
una coordinación rnás estre-
cha: por ejemplo, GTs de An-
dalucía.

Todos los GTs del país tie-
nen una estructura federada
con una Secretaría, función
esta última asumida cada po-
cos años por un GT distinto.
La Secretaría procura coordi-
nar los contactos y represen-
ta a! colectivo; por ejemplo, an-
te los estamentos oficiales.

Pero el elemento que coor-
dina en profundidad es el Con-
greso anual. En él se debaten
extensamente los aspectos
ideológicos, de política edu-
cativa, de ^ elaciones con el
resto de tos grupos de ense-
ñantes, y entran en contacto
los distintos grupos y semina-
rios de trabajo para poner en
común los realizados a lo lar-
go del curso.

114-



EI único requísito y aval para
integrarse en un GT es el pro-
pio trabajo: desear la colabo-
ración y la cooperación con los
demás. En cada GT suele ha-
ber varios grupos de trabajo e
investigación: Globalización,
Preescolar, Matemáticas,
Investigación del Medio, Edu-
car para la Paz, etc.).

Cada curso se inicia con una
campaña de difusión en la
cual se presenta el MCEP y, a
su vez, cada seminario expone
sus planteamientos y la línea
de trabajo que va a Ilevar.

EI MCEP participa y cola-
bora en la organización y con
aportaciones en cursillos, en
Escuelas de Verano, etc. Asi-
mísmo colabora con las Es-
cuelas de Formación del Pro-
fesorado que lo solicitan. Esta
colaboración no se reduce a la
presencia en charlas, colo-
quios, mesas redondas, etc.,
sino que comporta el que
alumnos de estas Escuelas
nos visiten en los centros
donde trabajamos para tomar
^ontacto directo con la prácti-
ca de !os métodos que pro-
pugnamos.

MCEP y la cultura popular

EI MCEP tiene muy pre-
sente que uno de sus princi-
pales papeles es incidir en la
cultura popular y, especial-
mente, en aquellos aspectos
que suponen una difusión de
los principios de escuela po-
pular y escuela pública que
defendemos. Consecuente-
mente con ello, ha organizado
y participado en todas aque-
Ilas actividades, mesas redon-
das, jornadas programas de
radio, etc., donde había que
exponer o defender los men-
cionados principios.

Esta labor de participación y

«Educar en la
participación
conlleva la
discusión, la crítica y
el análisis de la
aportación de
ideas».

^ ,̂^ ^
^^ ^^ T°) ^^(^^^J^,i ^ _ñ^
_ i ' ^^

^ ^ ..-.F^„i^! ! ^ 7 „1 ^ \^ ^ J .A J..^ ^ , _'^

difusión se acentúa especial-
mente en los barrios popu-
lares donde trabajamos. En
ellos se tiene un contacto bas-
tante estrecho con los APAs.
Con frecuencia hemos organi-
zado semanas «por una es-
cuela popular», en las cuales
se han montado exposiciones
de trabajos escolares que su-
brayaban las ideas expuestas
en tos coloquios sobre meto-
dología y objetivos del MCEP.

La Cooperativa

Es otro organismo que esta-
ba en los proyectos iniciales
de Freinet. Permite la difusión
y distríbucíón de nuestros pro-
pios materiales de una ma-
nera cooperativa: I mprentas,
BTs {Biblioteca de Trabajo),
materiales autocorrectivos,
audiovisuales y, en general,
todo el material didáctico que
elaboramos. Pero pretende,
sobre todo, difundir el espíritu
cooperativo y de colaboración
entre los maestros.

Diremos también que lucha-
mos por la coeducación y por
una educación donde los roles
sexuales clásicos vayan desa-
pareciendo, donde la igualdad
de funciones, de derechos y de
deberes sean vividos por los
alumnos.

Los enseiiantes que partici-
pamos del pensamiento de ia
Escuela Moderna que aquí he-
mos venido desarrollando, he-
mos introducido ya en bas-
tantes centros la idea del ma-
terial común. No sólo por lo
que ello tiene de económico
para los padres, sino por lo
que tiene de educativo. De en-
trada supone un rudo golpe al
consumismo del libro, pero lo
importante lo vemos en la va-
loración y el respeto de lo co-
lectivo por parte del alumno.
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Publicaciones

Colaboración. A lo largo de
cuarenta números, representa
la suma de participaciones y
de experiencias de un gran nú-
mero de educadores que pre-
tenden mejorar cada día su
trabajo.

La BTs (Biblioteca de Traba-
jo1, colección de monografías,
publicaciones de trabajos de
niños, cuyo objetivo es vario:
permitir que los propios traba-
jos de investigación del chíco
puedan senrir a otros (junto a
la satisfacción de ver su traba-
jo publicado) y presentar una
alternativa al libro de texto,
tratando temas monográficos
con una riqueza de datos, una
sencillez, originelidad y varie-
dad que aquél no puede
ofrecer.

Libros, pequeñas colec-
ciones de textos literarios de
niños, memorias de 1os con-
gresos, etc.

Nuestro concepto de edu-
cación

EI M.C.E.P. no es un movi-
miento adscrito, ni abierta ni
solapadamente, a ningún par-
tido político. En su seno hay
miembros de diversas tenden-
cias polfticas. Su denominador
común ideológico se explicita
en la aceptación de un modelo
de escuela y de educación
muy concreto y claro.

Fue el III Congreso, en Sala-
manca, 1976, el que fijó en un
documento la declaración de
1os principios de nuestro mo-
vimiento.

En él exponíarnos para el
MCEP «la educación debe
colaborar en el desenvolvi-
miento y liberación de la per-
sona para que cooperativa y
solidariamente vaya creando
la sociedad sin opresión has-

«La labor del
educador no es tanto
la de enseñar cuanto
la de enseñar a que
descubra».

ta Ilegar a la eliminación de
las clases sociales. Entende-
mos que ésta sólo será posi-
ble en una sociedad socialis-
ta». (EI concepto de socialis-
mo, aquí tiene un sentido am-
plio y no se ajusta -aunque
pueda haber coincidencias-
al de ninguna etiqueta polfti-
ca.l Defendemos, pues, en
consecuencia con esto, que el
papel del educador no es el de
«modelar un determinado tipo
de individuo» sino al de «cola-
borar con él para que con
nuestra ayuda, dentro de la
clase y condicionamientos
generales, construya su per-
sonalidad». «Nos negamos a
doblegar su espíritu a un
dogma infalible y preestable-
cido, sea cual sea». Y esto,
porque «trabajamos para que
Ileguen a ser adultos cons-
cientes y responsables, para
que construyan una sociedad
donde no exista la opresión
del hombre por el hombre».

Para ello, es preciso que la
dinámica de la clase permita
la participación de los alum-
nos y alumnas en los asuntos
del colegio: en los asuntos de
organización que le afecten,
así como en los aspectos de
programación del trabajo. Su
voz tiene que ser escuchada y
tenida en cuenta. La construc-
ción de la nueva sociedad de
que acabamos de hablar no se
puede hacer por generación
espontánea de instituciones.
AI contrario, es un proceso de
lenta gestación. Por eso, los
niños, desde la primera insti-
tución social con la que toman
contacto, la escuela, deben ir
educándose en ese lento que-
hacer de participación.

Educar en la participación
supone permitir la aportación
de ideas encaminadas a dar
soluciones a los diferentes
problemas que surgen en la
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escuela. Eso conlleva la discu-
sión, la crítica y el análisis de
esas aportaciones. Como
consecuencia, el sentido críti-
co del niño va desarrollán-
dose, con lo cual el individuo
irá dejando de ser un elemen-
to pasivo que acepte sin más
todo cuanto otros, revestidos
de autoridad o no, propongan.
Aceptará aquello que, previa-
mente analizado, le parezca
bueno. Así contribuimos a la
formación de individuos con
opinión y criterio. Este princi-
pio general debe impregnar
todo el quehacer de la escuela,
como ahora diremos.

Y es que, el trabajo en la es-
cuela debe potenciar un apren-
dizaje científico, «valoran-
do la creatividad, la investi-
gación científica...» Por eso, en
la base de nuestra alternativa
didáctica está el tanteo expe-
rimental, una de las aporta-
ciones decisivas de la Escuela
Moderna. Esto implica el que,
en gran medida, sean los chi-
cos y chicas los que colocados
ante los fenómenos, las cues-
tiones, descubran sus orí-
genes, sus leyes, las claves de
su funcionamiento. La labor
del educador, digámoslo otra
vez, no es tanto enseñar
cuanto ayudar a que descu-
bra.

Naturalmente, esta forma
de trabajar en la q^.ie ordinaria-
mente no presentamos al niño
resultados, sino caminos para
Ilegar a aquéllos, en la que no
se le dan, de modo preferente,
contenidos, esquemas, sínte-
sis previamente elaboradas,
sino que se busca que sean
elios quienes Ilegan a eso,
es un camino más lento,
pero más positivo. Se pretende
que el niño entienda lo que
aprende y lo descubra siempre
que sea posible. Claro, que
todo esto entra en oposición

con unos programas oficiales,
ahítos de materias, que exigen
de enseñantes y alumnos de-
dicar hasta el último segundo
de clase, más un buen espacio
de tiempos suplementario en
casa, a asimilar conocimien-
tUS.

A una programación rígida,
que hay que cumplir tema a
tema desde el primer día de
curso, preferimos una escuela
viva, motivadora y sugerente.
Una escuela que facilite,
siempre que se pueda, el con-
tacto del chico/a con el am-
plio abanico de informaciones
que el medio físico y humano
que le rodea proporciona. Por
eso, partiendo de ese medio y
de las aportaciones que de él

recogemos yendo a él, o que
de modo natural Ilegan a la es-
cuela a través de los alumnos,
iremos organizando las dife-
rentes actividades. Se buscará
leso sí, no de un modo artifi-
cioso y poco natural ► globali-
zar los temas. Es preciso que
se descubra la ligazón y utili-
dad mutua, además de todas
las materias. Las Matemáti-
cas, las Ciencias Físicas y Na-
turales, la Geografía, etc., tie-
nen aspectos que extraer o
que aportar sobre cada asun-
ta. Todo ello tenemos que
descubrirlo y trabajarlo con-
juntamente. EI medio, rnediato
e inmediato, del que cada día
existen más posibilidades para
estar informado, debe ser el
núcleo central de la programa-
ción natural del trabajo. Por-
que «lengua, emigración, con-
diciones de trabajo y vida de
los padres, los medios de co-
municación», la peripecia his-
tórica de los pueblos actuales,
etc., «influyen decisivamente
en la formación de las jóvenes
yeneraciones».

Pensamos que el niño tiene
que descubrir el valor de «su»
propio trabajo como motor de
cambio de la sociedad. Lo
contrario supone entenderlo
como una activídad engorrosa
y provisional que le sirve para
pasar de curso o para obtener
un título. Esto favorece la
competencia y el individualis-
mo y, concebida así la ense-
ñanza, justificada, por parte del
maestro, los métodos que pro-
pician la sefectividad, !a obe-
diencia y mitificación a la je-
rarquía, el dogmatismo, el
adoctrinamiento y el verbalis-
mo. Y, consecuentemente con
ello se confirma el «sistema de
niveles, notas y títulos» contra
el que estamos, presentando
como alternativa un sistema
de autorresponsabilización.
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No buscamos despreciar el
trabajo manual frente al inte-
lectual. La importancia de am-
bos en la sociedad es evi-
dente, y son opciones respeta-
bles de los individuos. Y ello
sin olvidar que «en la educa-
ción deben tenerse muy pre-
sentes el aprovechamiento de
libertad, juego, placer, etc.»,
que introducen el componente
lúdico y alegre en la escuela y
potencian la creatividad.

Métodos

Los buenos propósitos
enunciados requieren unas
herramientas adecuadas para
que puedan pasarse del papel
al terreno de los hechos tangi-
bles.

En este campo, el Movi-
miento Cooperativo de Escue-
la Popular Ileva muchos años
experimentando metodolo-
gias y técnicas que faciliten el
camino. Muchos de ellos son
aportaciones de Freinet y de
todo el movimiento que en su
torno se genera inicialmente.
Otros han surgido de nuestra
experiencia y trabajo cotidia-
nos.

EI consejo: Hemos hablado
de un sistema de participación
y de autogestión. Para que la
escuela pueda ofrecer posibili-
dades y cauces para ello con-
tamos con el consejo 0
asamblea de clase. En él, los
muchachos critican lo que
haya de criticable, felicitan los
actos que lo merezcan y
proponen soluciones a los
problemas que aparezcan.
Buscamos que siempre al-
guien se responsabilice de Ile-
var a cabo las propuestas que
se hagan. En el consejo se tra-
tan problemas educativos, de
trabajo y de gestión. De esta
asamblea salen los represen-

tantes de los alumnos ante la
Junta de Padres u otros ór-
ganos de gestión del Colegio.

Opinamos de la asamblea
que es un elemento altamente
educativo, porque permite y
educa para escuchar al otro,
valorar sus propuestas, acep-
tar lo que decide la mayoría,
ordenar tus propias ideas para
aportarlas, razonar y discutir
las proposiciones que se ha-
cen, etc.

EI plan de trabajo. Conjun-
tamente con la asamblea de
clase, se cuenta con el «Plan
de Trabajo» o compromiso de
trabajo y control.

Consta de una o varias ho-
jas donde se desarrollan todas
las actividades que a lo largo
de una quincena o de una se-
mana se van a realizar. En di-
cha hoja hay unos apartados
para que el alumno pueda
controlar su trabajo, saber
cuánto tiene por hacer y cuán-
to le resta todavía. Con ello, el
alumno/a toma parte en el
control de su propio trabajo.
Se responsabiliza de lo que
tiene que hacer, y no deja esa
misión únicamente en manos
del maestro. Igualmente Ileva
otros espacios donde tanto el
profesor o los profesores
como sus padres y él mismo
pueden opinar sobre el trabajo
realizado, su dedicación e in-
terés, etc. EI alumno también
aporta opiniones sobre el in-
terés despertado por los tra-
bajos propuestos u otros
aspectos de los mismos. Este
sistema de control permite
que padres, profesores y
alumnos tengan una informa-
ción cada poco tiempo (quince
días como máximo) sobre la
peripecia educativa de éste úl-
timo. EI seguimiento del traba-
jo, tan próximo en el tiempo,
supera con mucho cualquier
clasificación numérica depen-
diente de un examen clásico
realizado, por parte del alum-
no, en unas condiciones de so-
bra sabidas de tensión y acu-
mulación precipitada de cono-
cimientos, que son las menos
apropiadas para recoger una
información sobre lo que sabe
o no sabe. Además, la opinión
que se recoge en el plan no se
limita a ser sobre los conoci-
mientos, sino también sobre
otros aspectos de su vida es-
colar que permiten orientarle.
Hemos comprobado que esta
periódica reflexión sobre su
propio trabajo es muy positiva
para el muchacho/a en cuan-
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to que le educa para ser crítico
de su propia labor.

EI tanteo experimental. «EI
progreso científico se hace
por tanteo experimental».
Esta frase de Feinet alude a
una metodología de la que ya
hemos hablado y que es el
sustento teórico de los méto-
dos naturales.

EI aprendizaje de la lectura y
escritura por el método natu-
ral; el texto libre, hoy día tan
difundido como poco conoci-
do y trabajado en profundidad,
etc., tienen su base en el tan-
teo experimental. En el indivi-
duo existe una permeabilidad
a la experiencia que va dejan-
do en él una huella. Elimina los
ianteos erróneos que no le
permiten avanzar y «pasa a
una nueva adquisición» ...
«cuando la experiencia en cur-
so ha dejado su trazo indele-
ble». No insistiremos dema-
siado, pero sí subrayaremos
que es preciso colocar al
individuo ante el hecho en el
cual queremos que penetre y,
con los instrumentos adecua-
dos Idocumento, lupa, apara-
tos, ficha de experimento, ob-
servación sistemática, etc.)
debe lanzarse a su estudio.
Con nuestra colaboración sus
deducciones tomarán cuerpo
y serán correctas. A veces,
nosotros, ante el fenómeno
tendrernos que investigar con
él, porque !a escuela es un lu-
gar de encuentro, de búsque-
da común, donde, a veces, to-
dos estamos desnudos ante
las preguntas.

La imprenta y el texto libre.
Son dos de las aportaciones
más revolucionarias de Frei-
net.

La imprenta es un medio en
íntima colaboración con el
aprendizaje de la lectura y la
escritura. Incorpora, desde
muy pronto, el factor del tra-

«Deben tenerse muy
en cuenta el
aprovechamiento de
libertad, juego,
placer..., que
introducen el
componente lúdico y
alegre en la escuela
y potencian la
creatividad».
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bajo manual a la escuela y
permite que los chicos puedan
imprimir sus propios textos. EI
texto libre es una puerta abier-
ta a la creación y al interés del
niño. A partir de esos textos
que ellos escriben, se organiza
toda una batería de activi-
dades: impresión en la im-
prenta; corrección colectiva
del texto; trabajo en torno a
ideas sugeridas, etc.

La investigación dei medio.
Hemos aludido a la Investiga-
ción del Medio como eje cen-
tral de todo el trabajo. Debe-
mos aprender a estudiar el
medio para que, conociéndole,
podamos actuar sobre él y
transformarlo.

AI conocimiento del medio
físico, de la fenomenología na-
tural, nos acercamos provo-
cando cuantas motivaciones,
salidas, contactos con la vida
nos sean posibles. En este
sentido entendemos, y así lo
hacemos, que no es suficiente
con que el maestro imparta
conocimientos. A !a escuela
solemos traer con frecuencia
personas ajenas a ella que po-
nen a los alumnos en contacto
con otras experiencias profe-
sionales y de otro tipo. Igual-
mente, el medio social y su
historia tienen (hoy afortuna-
damente más que en el pasa-
do) muchos procedimientos
para su conocirniento y estu-
dio: los medios de comunica-
ción social: radio, televisión
especialmente, y prensa, her-
ramienta esta última cuyo uso
debe ser habitual en la clase.
Nos ofrece mil posibilidades
de utilización desde la Mate-
mática a la Historia Contem-
poránea pasando por las Cien-
cias Fisiconaturales y la Geo-
grafía.

EI tiempo. Entendemos que
el tiempo escolar debe ser en-
focado de rnodo diferente. Es
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necesario caminar hacia unos
horarios que se adapten a los
ritmos vitales de los alumnos
/as. En los últimos ciclos
debe huirse de la clase/hora,
organización artificiosa que
quiebra el ritmo de trabajo
cuando éste se ha cogido y el
chico se encuentra inmerso en
la tarea. Nos inclinamos por
una división en tiempos lar-
gos, con espacios para trabajo
libre en el que los alumnos eli-
jan de su plan aquella activi-
dad que más le apetece o que
Ileva más retrasada.

EI espacio. EI espacio en
una escuela con pedagogía
activa merece ser considerado
especialmente. Ante la tradi-
cional y obsoleta disposición
del mobiliario, encaminado a
una clase de corte escolástico
y una actitud pasiva del alum-
nado, abogamos (y la expe-
riencia en este sentido es lar-
ga) por una clase con diversos
espacios destinados a otras
tantas actividades; por una
clase viva, con plantas, ani-
males, terrarios para observa-
ción de bichos, etc; por una
clase que permita el trabajo
del gran grupo y trabajos en
grupos pequeños que realicen
trabajos concretos y diferen-
tes de los del resto del gru-
po; por una clase, en fin, que
permita la actividad y la movi-
lidad, que se asemeje más a
un taller que a un museo de fi-
guras de cera.

M.C.E.P. y estructura es-
colar

EI MCEP lucha por un
modelo de escuela pública de
amplia participación de todos
los miembros implicados en la
aventura escolar: alumnos,
padres y profesores. En conse-
cuencia, también está por el

«EI MCEP iucha por
un modelo de
escuela pública de
amplia participación
de todos los
miembros
implicados:
Alumnos, Padres,
Profesores^^.

modelo de escuela gestionada
democráticamente: las diver-
sas funciones distribuidas
entre cada profesor, lo cual
determina una dirección cole-
giada. Consideramos más po-
sitivo que sea el colectivo (el
claustro) el que asuma las
responsabilidades que tradi-
cionalmente recaen en una
sola persona (el director ► . En
este sentido también posee-
mos amplia experiencia de
centros que responden a este
modelo, pues miembros del
MCEP con otros compañeros
que asumieron estos plantea-
mientos así lo quisieron. Pode-
mos decir que los resultados
son plenamente positivos.

Será misión del claustro,
con aportación de los padres,
el elaborar la programación,
«orientativa siempre», que
«debe responder al medio que
envuelve la escuela. Estará en-
focada a la formación de una
auténtica cultura crítica y
debe tener una incidencia
claramente popular.

Estamos por una disminu-
ción del número de alumnos
por aula, única posibilidad de
que el trabajo sea eficaz y la
relación del maestro con el
alumno profunda y positiva.

La Federación Interna-
cional de Movimientos de
Escuela Moderna: la coo-
peración más allá de las
fronteras.

Después de haber trabajado
codo a codo con los compa-
ñeros y compañeras de otros
países en los dístintos en-
cuentros organizados, y de
haber corivivido en los distin-
tos países, nos hemos con-
vencido defininitivamente de
la artificialidad de determina-
das fronteras entre países.

En esos encuentros, la di-
versidad y peculiaridad de los
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que formamos los d'rstintos
movimientos que existen en
cerca de 40 países, ha sido un
aliciente más que ha enrique-
cido la comunicación entre to-
dos y todas las que hemos
partícípado en ellos. EI proble-
ma de la diversidad idiomática
y cultural ha sido superado por
el convencimiento que todos
teníamos la necesidad de lu-
char y trabajar cooperativa-
mente por una educación que
contribuya a borrar cualquier
forma de opresión y discrimi-
nación.

La organización de todos
estos encuentros se ha hecho
autónomamente, al margen
de las estructuras oficiales,
cuando no con la oposición de
los mismos. (Aunque la situa-
ción no es genralizable, los al-
tos responsables de la política
educativa no suelen apoyar en
su justa dimensión ni con los
medios adecuados. En España
sólo apoyaron la Diputación y
Ayuntamiento de Madrid. ►

Vamos a contar algunos de
los medios de intercambio que
funcionan:

1. LA MUL'TICARTA: bole-
tín internacional de la FIMEN
(Federación Internacional de
Movimientos de Escuela Mo-
dernal, de cuyo montaje, con-
fección y distribución es res-
ponsable el MCEP desde
1980. Recoge informaciones
de encuentros, publicaciones,
materiales producidos, traba-
jos de las distintas comisio-
nes, Ilamadas de solidaridad,
etc. Desde Madrid la envia-
mos a diversos países y a 650
compañeros y compañeras.
Se hace una edición en
francés y otra en castellano
con idéntico contenido. Los
movimientos reproducen des-
pués total o parcialmente en
sus respectivas revistas.

Contenidos:

- Programación de objeti-
vos.

- Programación globalizada
de bloques temáticos partien-
do de las ciencias sociales.

- Preparación del niaterial a
utilizar:

• biblioteca de aula.
• carpeta y cuaderno de

trabajo.
- Técnicas de trabajo y me-

todología.
- Cuestionamiento desde

nuestra práctica de los pro-
gramas renovados.

2. LA RIDEF (siglas en
francés de Encuentro Interna-
cional de Educadores Freinet).
Encuentro que se celebra cada
dos años, organizado en cada
ocasión por el Movimiento del
país en que se celebra, tras
reuniones previas de coordi-
nación con los movimientos
más cercanos. La próxima
será la XV. La XIII se celebró
en Madrid organizada por el
MCEP y la XIV en Torino por el
MCE. Es la manifestación más
numerosa y suele celebrarse
bajo uno o dos temas: «La
educación para la paz», «EI
método natural en la educa-
cián de hoy». EI trabajo es
muy variado.

3. EL CONGRESO FI-
MEN, sin periodicidad fija. EI
último tuvo lugar en Holanda.

4. COi1AISIONES INTER-
NACIONALES: Ilevan su tra-
bajo durante todo el año. Cita-
mos algunas.

-- Comisión educar para
la paz, para luchar contra el
militarismo y la política arma-
mentista, así como por un
cambio de métodos y conteni-
dos en la escuela que forme
en los valores de una sociedad
pacífica y solidaria.

- Comísíón para el inter-
cambio y la correspondencia,
para facilitar los mismos entre
escuelas de distintos países.

-- Comisión contra la re-
presión y la inspección.

- Comisión emigración y
educación, por una educación
que respete los derechos de
los millones de emigrantes,
tanto a niveles legales como
prácticos y cotidianos.

5. ENCUENTROS ESPE-
CIFICOS DE GRUPOS Ipu-
blicaciones, matemáticas, etc. ►
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Todo ello se enriquece con
los materiales producidos y
caminamos hacia el acuerdo
que permita a cualquier movi-
miento reproducir y utilizar
cualquier ereación de otr^.

Diversidad de movimien-
tos. Teniendo en común mu-
chos puntos, cada movimien-
to responde a las peculiari-
dades de su territorio y a la
realidad social y política
donde se desarrolla.

- Es conocida la riqueza
metodológica e ideológica del
MCE italiano.

- EI movimiento francés,
pionero, se caracteriza por la
variedad y amplitud de sus
producciones. Con una revísta
de más de 20.000 suscrip-
tores, los materiales que pro-
duce son utilizados por varios
millones de escolares.

- EI MCEP se caracteriza
por haber nacido como un
frente de lucha en el campo
educativo contra la dictadura
y haber ligado su metodología
a las aportaciones de la cul-
tura popular, sin reducirse ex-
clusivamente a la escuela
institucional.

- EI movimiento alemán, y
particularmente los grupos
surgidos tras las convulsiones
del «mayo del 68», reflejan su
origen en su metodología de
trabajo.

- Mención especial, por lo
cerca que nos sentimos de
ellos, requieren los Movimien-
tos de Educación Popular de
Latinoamérica, especialmente
solidarios con la lucha de esos
pueblos por su liberación.

- Dar una visión somera de
otros países, Polonia, Túnez,
etc., requeriría masespacio.

GRUPO TERRITORIAI DEL MCEP
DE MADRID

c^ll
^o^o^^[^

Direcciones

Secretarfa Estatal del MCEP
C/ S. Fernando. 72; P. 4; 5^
Santander

MULTICARTA y Movimiento
Cooperativo de Escuela Popular
(GT de Madrid)
C/ Desengaño, 11; 2^ Izqda.
Madrid, 13

raciór^

ca0[^aQ 0^

Pac^

e^cuela rural nn ^9
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MADRI D-GETAFE

EI Colectivo Escuela de
Verano de Getafe IC.E.V.G. ► ,
surgió de la libre iniciativa de
un grupo de maestros, psicó-
logos, padres y otros esta-
mentos relacionados con la
enseñanza. Quiere ser un lu-
gar de encuentro que sirva
para el intercambio de expe-
riencias educativas y de per-
teccionamiento de técnicas,
métodos, programas y proce-
dimientos utilizados dentro
del sistema de enseñanza de
Getafe.

Se configura como un grupo
de personas no dependientes
de instituciones públicas ni
entidades políticas_ Abierto a
la renovación y al cambio del
sistema educativo. Partidario
de la escuela pública, enten-
diendo ésta como una comu-
nidad abierta de alumnos,
maestros y padres que, inte-
grada en su contexto social,
posea una acción liberadora y
facilite el desarrollo de acti-
tudes críticas, libres y creati-
vas.

Este es el tercer año desde
su constitución y los objetivos
que entonces se marcara, si-
guen estando presenes hoy en
todo su quehacer. Partiendo
de la necesidad de la renova-
ción cotidiana de contenidos,
métodos y de todos los ele-
mentos que participan en la
educación dentro de una so-
ciedad en continuo cambio y
para hacer que la escuela en
Getafe sea un elemento diná-
mico, vivo y creador, el
C.E.V.G. pretende:
• Activar la comunicación
entre los distintos niveles de

los que forman parte (E.G.B.,
B.U.P., F.P., E.P.A., O-6 años y
E. Especial) y de los distintos
espacios donde se desarrollá
(estatal y privado).
• Sentar las bases para la
creación de grupos de trabajo
en los que las tareas de reno-
vación y coordinación edu-
cativas sean permanentes
durante todo el año, e incidan
en la realidad escolar.
• Recoger el trabajo y la ex-
periencia de cuanto se hace
en el ámbito escolar de Ge-
tafe.
• Prestar especial atención a
la participación de los padres
en la escuela y fomentar la
presencia de la familia de la
misma.
• Implicar a la escuefa en el
medio social en que está pre-
sente.
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La realización en junio de
1981 de la primera escuela
de verano, sirvió para sacar
fuera de cada aula el trabajo
en línea de renovación que se
venía realizando por miem-
bros del Colectivo y de otros
compañeros que fueron inte-
grándose en él. Se dieron a
conocer nuevas formas de or-
ganización en los centros que
suponían una mayor participa-
ción y responsabilidad por
parte de todos en la marcha
de los mismos.

En la Segunda escuela de
verano, junio de 1 982, se ve la
necesidad de ampliar el plan-
teamiento del C.E.V.G. a toda
la zona sur de Madrid; de esta
forma el número de partici-
pantes fue muy superior al del
año anterior, así como los ta-
Ileres y seminarios.

Como resultado de un pro-
fundo análisis que el C.E.V.G.
realizó al finalizar la segunda
Escuela, y debido a que el nú-
mero de miembros aumenta-
ba progresivamente, se vio la
necesidad de dotar al Co-
lectivo de una estructuración
mínima de la que hasta ahora
carecía; siendo esta estructura
el resultado de las necesi-
dades reales planteadas den-
tro y fuera del Colectivo. Así
pues, se organizan una serie
de comisiones cuyas fun-
ciones más importantes des-
cribiremos a continuación.

• Comisión coordinadora y
promotora de actividades,
cuya función es fundamental-
mente coordinar a los distin-
tos grupos de trabajo, así
como recoger iniciativas y
promover actividades.

• Comisión económico-
administrativa y secretaría.
encargada de estudiar presu-
puestos y administrar los fon-
dos del Colectivo.

• Comisión de prensa y pro-
paganda, cuya actividad más
importante es la de lanzar Es-
cuela Abierta como medio de
expresión y diálogo de todos
los implicados en el proceso
educativo y poner en marcha
una revista infantil, cauce de
expresión de los que «sufren»
más directamente las repercu-
siones de este proceso.

• Comisión representativo
ejecutiva, que representa al
Colectivo. Portavoz de éste en
los lugares, reuniones, actos,
etc., donde se crea conve-
niente estar; recoge posibles
presupuestos de trabajo que
se hagan al Colectivo y res-
ponde a cuestiones urgentes
que haya que resolver. Formada
por miembros de las ante-
riores comisiones.

La Asamblea de todos los
miembros del Colectivo es la
encargada de aprobar, apoyar
o rechazar la gestión pedayó-
gica, económica y de prensa y
propaganda, así como elabo-
rar la línea de trabajo del Co-
lectivo.

Nuestra experiencia de tra-
bajo comienza a ser una prác-
tica diaria, está dejando de ser
la acción de los que experi-

mentan para ser el trabajo
tenaz de quien busca cada día
una escuela más viva, más
cercana a la realidad, más hu-
mana, más centrada en el niño
y más cercana al mundo de
mañana que al mundo de hoy.
Precisamente porque nuestro
trabajo y nuestros plantea-
mientos nos parecen válidos
es necesario que nuestro mo-
vimiento se abra a todos los
que caminen en la misma lí-
nea, a todos los que quieran
confrontar su trabajo y expe-
riencia con los demás, a todos
los que sientan que algo debe
comenzar a cambiar.

Actividades

Durante los años que viene
funcionando el Colectivo se
desarrollaron las siguientes
actividades:

• Inspiró y fomentó la crea-
ción de la 1.^ E.V.G. en la línea
de las ya casi tradicionales es-
cuelas de verano en España,
para hacer que ia escuela sea
un elemento dinámico, vivo y
creador dentro de una socie-
dad en continuo cambio.

• Siguiendo la línea de la re-
novación se Ilevó a cabo en el
mes de diciembre la campaña
sobre «EI Juguete Infantil»
con los siguientes objetivos.

a ► Informar y sensibilizar a
la población de Getafe hacia el
juguete.

b) Adecuar el juguete para
que cumpla las necesidades
reales del niño.

c) Poner en marcha talle-
res para la potenciación de la
creatividad infantil.
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Segunda Escuela de ver-
ano de Getafe

Durante el tercer trimestre
del curso 81 /82 el Colectivo
centra su atención en la pues-
ta a punto de la Segunda Es-
cuela de Verano de Getafe
para lo que recogerá las ex-
periencias educativas realiza-
das durante el curso y la
investigación del medio propio
de Getafe, creando la infraes-
tructura necesaria para el de-
sarrollo de esta 2.a escuela
que se pretende sea lugar de
encuentro y convivencia entre
aquellas personas interesadas
en la renovación de la escuela.

Otro de nuestros objetivos
concretos es el hacer per-
manente los grupos de traba-
jo durante el próximo curso.
Para ello, necesitamos la cola-
boración de todo el Colectivo
y el apoyo de todos los que
estéis sinceramente convenci-
dos de la posibilidad del cam-
bio en los sistemas de ense-
ñanza.

Curso para padres

En el mes de marzo, se cele-
bró en el Centro Cívico Juan
de la Cierva, un curso organi-
zado por el Colectivo E. de
Verano y la Federación de
APAS, e impartido por el CE-
MIP (Centro Madrileño de
Investigaciones Psicopedagó-
gicasl.

EI tema central del curso fue
LA PARTICIPACION EN LA
ESCUELA, tratado a través de
cinco aspectos:

• Tareas para incidir en la en-
señanza.

• Análisis de un Centro.

• Programación Educativo-
didáctica.

«La Escuela Pública
como comunidad
abierta de alumnos,
maestros y padres
que, integrada en su
coritexto social,
posea una acción
liberadora».

• Órganos colegiados.

• Organización de las activi-
dades de un APA.

A los organizadores del cur-
so nos interesó ofrecerlo en
nuestra localidad porque este
tema, el de la participación de
los padres, es de gran impor-
tancia, más aún en este mo-
mento en el que, desde todos
los sectores, se desea una
transformación de la tarea
educativa y de la función de la
escuela. Los padres precisa-
mente, han de ser, agentes ne-
cesarios en el cambio.

La valoración de los asis-
tentes al curso, padres per-
tenecientes a los APAS de los
diferentes colegios de Getafe,
fue muy positiva.

3.a Escuela de verano de
Getafe

Objetivos generales

• Plantear la actividad de la II I
E.V.G. de forma interdiscipli-
naria y globalizada.
• Dar cauce a los grupos de
padres y profesores que vie-
nen funcionando en algunos
colegios durante el curso.
• Profundizar en los aspectos
ideológicos de la educación
que son más relevantes.
• Conseguir una metodología
de trabajo.
• Conseguir una mayor soli-
daridad entre todos los que
estamos implicados en la en-
señanza para lograr un trabajo
más común.
• Buscar cauces de participa-
ción de los alumnos en la es-
cuela.
• Favorecer el intercambio de
experiencias.
• Dar a los talleres y semina-
rios carácter de continuidad
durante el curso.

Contenidos

- Talleres
• Pedagogfa en la expresión.
Creatividad.
• Consciencia corporal y ex-
presión creativa.
• EI juego dramático en el
aula.
• Creatividad literaria.
• La expresión plástica en
E.G.B.
• La fotografía en la Escuela.
• EI vídeo en la Escuela.
• Creación plástica. Pretecno-
logía.
• Los títeres en la Escuela.
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- Seminarios
• Trastornos del lenguaje.
• Escuela y Sociedad.
• Educar en la paz.
• I magen y lenguaje en la 2.a
etapa.
• Informática y Educación.
• Recursos arqueológicos de
la zona de Getafe.
• Escuela y Roles Sexuales.
• Drogas, Delincuencia y Es-
cuela.
• Prevención de la Salud en la
Educación.
• Escuela y Padres.

-Debates ideopedagógicos o
temas genera/es

• LA RENOVACION DE LA
ESCUELA EN GETAFE:

- Organización y gestión.
- EI trabajo en clase. Meto-

dología.
- Escuela y medio.
- Política Educativa y cali-

dad de la enseñanza.
- Alternativa a la privada.

- Bloques globalizados e inter-
disciplinares.

• Preescolar.
• Ciclo inicial.

• Ciclo medio..

• Ciclo superior.

- Acercarniento al barrio.

La ll! ESCUELA DE VERANO
pretende organizar una serie de
actividades encaminadas a co-
nectar la escuela con el medio,
intentando proyectar a la calle
las actividades que vamos a
realizar.

El plantear este tipo de activi-
dades nos viene dado por las
conclusiones a las que hemos
llegado a lo largo de /os de-
bates en las anteriores escue-
las de verano que fueron los si-
guientes: ^El cambiar la esiruc-
tura de la escuela tradicional
por otra que tenga en cuenta y

ccNuestro objetivo
consistía en
desarrollar ^n
trabajo que aunase
el aprendizaje con la
actividad lúdica».

se base en la interacción con el
medio».

Grupos de trabajo

Dentro de la dinámica del
Colectivo, las actividades y
grupos de trabajo que actual-
mente están funcionando, a
las cuales puede tener acceso
cualquier persona interesada
son:

•Grupo de padres: se reúnen
los lunes a las 13 horas en el
Servicio Psicopedagógico
Municipal Iprovisionalmente ► .

• Aula sin libros de texto en
el ciclo inicial: se reúnen en el
C.P. Luis Braille.

• Aula sin libros de texto en
el ciclo medio: se reúnen en el
C.P. Miguel Hernández, quin-
cenalmente los viernes.

• Grupo de integración: se
reúnen quincenalmente a los
8 de la tarde en los locales del
Servicio Psicopedagógico
Municipal.

• Grupo dP Teatro: Las reu-
niones son los martes y jueves
a las 5,30 en el C.P. Mariana
Pineda.

• Lus Medios Audiovisuales
aplicados en el aula: en el
C.P. Concepción Arenal or-
ganizado por la Comisión de
Material y Recursos, se reú-
nen quincenalmente los
viernes de 12,15 a 1,30.

A continuación se expone la
información que nos han pro-
porcionado algunos de estos
grupos de trabajo.

EI teatro aplicado a la es-
cuela

Algunos maestros de la
zona, interesados en el tema,
quisimos Ilegar a fondo en lo

126 -



que de forma no sistemática
experimentábamos en nues-
tras aulas. Nuestro objetivo
estaba en desarrollar un traba-
jo con los niños que aunase el
aprendizaje con la actividad
lúdica. Entendiendo la crea-
ción teatral como aspecto fun-
damental en la creatividad in-
fantil, veíamos en ella un fac-
tor importante de trabajo en la
escuela, que engloba la activi-
dad intelectual, corporal e
imaginativa del niño, por
cuanto es una manera de reci-
bir las impresiones provi-
nientes de la realidad circun-
dante.

Todo esto, unido a una refle-
xión sobre la tarea educativa
diaria, es lo que nos movió a
contactar con un grupo de ac-
tores-educadores que nos
ayudase, con estos plantea-
mientos, a vivenciar en nos-
otros mismos las experiencias
lúdicas y dramáticas para su
posterior aplicación al aula.

EI esquema de trabajo sería
el siguiente:
a1 Conocimiento corporal a
través de la experimentación.

- el movimiento. Relación
movimiento/imagen.

- EI cuerpo como instru-
mento de conocimiento,
investigación y aprehensión
del mundo exterior.

- EI cuerpo como realidad y
lenguaje.

- Reconocirniento corporal,
espacial y transformación de
objetos.
b) Organización y entrena-
miento preciso del cuerpo.

- Ejes corporales, laterali-
dad, coordinación, equilibrio,
relajación, etc.
c1 La simbología del movi-
miento a través del cuerpo: EL
JUEGO.
d) Dramatización: estruc-
tura, objetivos, creación co-
lectiva, etc.

e^^ AG,^ ^^ ^^MD^ Gw A^
ANAN^^^y,(;Mo NT ^.^.^IU

Cp^AbD^Q^• ^UIT 5A ^1DeDQ^f,D^^;^N1
M• F- MAG. D^.D Q^:N

p^.lM^^^A^.^pN

Señalaremos que este es-
quema no pretende ser rígido,
se trata más bien de ir avan-
zando entre nosotros, como
grupo, y con los niños en la es-
cuela en esta tarea, siendo un
trabajo de observación, expe-
rimentación, recogida y con-
trastación de experiencias. No
se persigue hacer «expertos»
ni «actores», sino conocer y
vivenciar en nosotros mismos
lo que se aplique después en
la clase, con el deseo unánime
de hacer una enseñanza más
creativa.

,^w ^^r

2.a escuela de
verano
de Getaf e y
zona ^ur
21 - 25 junio

Trabajo sin libros de texto
en el ciclo medio
Objetivos:

- Poner en práctica dentro
del ciclo medio técnicas de
investigación y trabajo que Ile-
ven a una educación y apren-
dizaje activo, crítico, partici-
pativo, deductivo.

- Profundizar en la búsque-
da de una escuela que sirva
para la vida profundizando en
aspectos muy concretos, tan-
to en la organización del aula
como en los procesos de
aprendizaje.
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EDLICACION
M(1SICAL

prirnera etapa de E.G. B

EI Servícío de Publícaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, re-
cogiendo los objetivos fijados por la Ley General de Educación preten-
de, a través de este Método Audiovisual, prestar su ayuda a los Profe-
sores de E.G.B., para que puedan impartir la formación músical, no
de forma teórica, sino logrando unas vivencias mediante las cuales en-
riquecer la imaginación y toda la personalidad del alumno.

O 272 diapositivas en tres carpetas.
O 7 cassettes explicativos, relacionados con las diapositivas.

O Folleto oríentador para la utilización de este método.

O Precio de la obra 6.000 ptas.

Edita: Servicio de Pnblicaciones del Ministério
de Edqcación y Ciencia

Venta en: î C l
Planh bnja del Ministerio de Educnción y Ciencin. Alulf, 34. Madrid•14. -- Pueo del Pndo, 28. Madrid•14.

- Edificio del &rvicio de Publicaciones. Ciudsd Univeniuria, s/n. Madrid-3. Tekfono: 449 67 22.



MURCIA
Población: 934.757 habi-

tantes, lo que constituye el
2,46 por 100 de una pobla-
ción de 38.000.000 de espa-
ñoles.

La Educación General
Básica en la Autonomia

Murciana

Territorio: 1 1.31 7 kmz.

Sede de sus instituciones:
La capitalidad de la región se
establece en la ciudad de Mur-
cia, que será sede de sus órga-
nos institucionales, con ex-
cepción de la Asamblea regio-
nal, que la tendrá en la ciudad
de Cartagena.

Organos de Autogobierno:
Los órganos institucionales de
la Región de Murcia son:

- La Asamble Regional.
- EI Presidente.
- EI Consejo de Gobierno.

Centros

Públicos Privados Total

454 132 586

Profesores

C. Públícos C. Privados Total

4.1 10 1.306 5.416

Alumnos

C. Públicos C. Privados Total

123.782 42.128 165.910

«Somos una región sin tradición autonómica ni de
autogobierno (exceptuando el breve período cantonal de
la primera República). Nuestra conciencia regional no es

profunda ni está suficientemente generalizada,
conteniendo elementos que muchos consideran

contradictorios (tensión Murcia-Cartagena); nuestra
cultura, sin una lengua específica que pueda ser

expresión diferencial, es rica y plurai, conviviendo
elementos tradicionales de carácter huertano con la

herencia de los repobladores de la Reconquista
(catalano-aragoneses y andaluces). En definitiva,

tenemos rasgos propios de carácter cultural».
A. MART1NEZ OVEJERO

EI Movimiento Escuela de
Verano aparece en la región
Murciana en el año 1978, con
!a organización de la primera
Escuela de Verano en Lo Pa-
g^n. Desde esta fecha hasta
hoy se han seguido celebran-
do las escuelas de verano sin
interrupcián.

Los participantes en las dis-
tintas escuelas de verano han
oscilado entre los 150 de la
primera a los 480 de la quinta,
siendo la tercera la que alcan-
zó el máximo de participantes
con 720.

Hasta ahora las escuelas de
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verano de la región han pre-
tendido:

a1 Ser unas jornadas de
encuentro, análisis y reflexión,
intercambio y alternativa al
anquilosamiento de la peda-
gogía y la educación.

b) Cubrir las necesidades
de renovación pedagógica de
un profesorado abandonado
en estos menesteres por un
Ministerio burocratizado y bu-
rocratizador, jerárquico y je-
rarquizador.

c) Acercar la educación al
entorno geográfico, social y
cultural, mediate el estudio y
conocimiento de la Región.

dl Crear y potenciar unos
grupos de trabajo que dieran
continuidad al trabajo de la se-
mana de la Escuela de Verano
durante el curso.

La asistencia de centenares
de enseñantes a las cinco es-
cuelas celebradas hasta la fe-
cha, demuestran el gran inte-
rés que existe por la renova-
ción pedagógica en la Región,
así como por una escuela ade-
cuada al momento actual.

A través de estas sucesivas
escuelas de verano se ha to-
mentado un gran ilusión por el
cambio educativo, por la for-
mación de grupos de trabajo
que, en plan totalmente volun-
tarista, han ido avanzando y
haciendo avanzar la renova-
ción pedagógica de nuestras
escuelas, a pesar de la falta de
medios y apoyo que hasta
ahora hemos padecido.

Perspectivas

Hasta ahora la Escuela de
Verano de la Región Murciana
ha ido cubriendo estos objeti-
vos mínimos de intercambio
de experiencias, de fomento
de ilusiones, de reivindicacio-
nes por una escuela distinta,
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Pero creemos que hoy se abre
una nueva etapa más amplia y
ambiciosa.

La renovación pedagógica
no puede quedar cincunscrita
al encuentro puntual que cada
año ha reunido a centenares
de enseñantes, en la Escuela
de Verano.

La Experiencia de estos
años y la evolución política
que ha sufrido el país nos ha
hecho plantearnos la necesi-
dad de organizarnos en un co-
lectivo permanente, con una
infraestructura jurídica, capaz
de dar continuidad a lo largo
del curso a una serie de activi-
dades y grupos de trabajo.

Creemos que, aunque son
válidos los objetivos que hasta
ahora ha mantenido la Escuela
de Verano, al convertirse en
un movimiento permanente
de renovación pedagógica,
aparecen otras necesidades
que cubrir, como:

1. Organización de cursi-
Ilos, charlas, debates y todo
tipo de actividades encamina-
das a la formación de los en-
señantes.

2. Impulsar la publicación
de los materiales de interés
pedagógico, básicamente ela-
borados por los grupos de tra-
bajo.

3. Impulsar y coordinar los
grupos de trabajo e investiga-
ción pedagógica, que actual-
mente funcionan, como los
que se vayan creando.

Este último punto de inves-
tigación didáctica creemos
que es básico para una reno-
vación profunda de la escuela.

Consideramos que la inves-
tigación didáctica no nos pue-
de venir hecha desde un labo-
ratorio, sino que han de ser los
propios enseñantes, a partir
de la realidad escolar, - ca-
racterísticas de los alumnos,

situación de la enseñanza y la

Historia de la Renovación
Pedagágica

- M.R.P. en la región murcia-
na.

- La Escuela de Verano den-
tro del M.R.P.

- Dificultades para Ilevarla a
cabo.

Perspectivas de la Renovación
Pedagógica en nuestra región.

- Organización: estatutos.
- Relación con las institucío-

nes.
La Comunidad Educativa: pa-

dres, alumnos, profesores.
Comunidad Autónoma y Edu-

cación.
Ayuntamientosy Educación.
Inspección: alternativas.
ICE: su papel en la renovación

pedagógica.
APAS y renovación pedagógi-

ca.
- An8lisis de la Escuela Públi-

ca en nuestra Región.
- Perspectivas: lo que tene-

mos que hacer en:
- Párvulos
- EGB
- BUP
- FP
- Universidad.

La investigación en los distin-
tos niveles educativos.

La evaluación: las notas.
2Tiene la EGB entidad propia?
La Escuela Rural.
La enseñanza de adultos.
Escuelas infantiles.
Educación Especial: perspecti-

vas.
Marginación social y Escuela.
Tiempo libre.

La Renovación
Pedagógica no
puede
circunscribirse al
encuentro puntual
de la Escuela de
Verano.

infraestructura escolar-, los
que la Ilevan a cabo.

Por otra parte, vemos la
gran dificultad que supone la
participación por parte de los
enseñantes en una actividad
de investigación, al tener que
ser realizada fuera del horario
escolar y con una gran carga
de trabajo.

Junto a esta dificultad, ha-
bría que añadir la escasa far-
mación científica de una gran
mayoría de enseñantes, que a
veces, a pesar de la buena vo-
luntad, se ven impotentes
para Ilevar determinados
proyectos adelante.

Creemos que es en esta di-
rección donde hay que incidir,
para en el más breve tiempo
posible, tengamos una reno-
vación pedagógica hecha des-
de la base, que es la única que
puede carnbiar y transformar
nuestra escuela.

ESCUELA DE VERAIVO
REGIÓN MURCIANA

Movimientos de Reno-
vación Pedagógica en
Murcia

- Colectivo: Escuela de Verano
de la Región Murciana,
Aptdo. 123
Murcia
- M.C.E.P.
C/P. Isabel Bellvi
Corbera ( Murcia).

- 131



PAÍS VASCO

A mí me parece muy
bien que se potencien to-
das las opciones: ADA-
RRA, el ICE de Deusto, el
{CE de la Universidad del
Pais Vasco, O N U RA, to-
dos los colectivos. Por
nuestra filosofía de no es-
tatalizar la enseñanza ni
las acciones de los otros,
mis instrucciones son que
se potencien todas las ac-
tividades que puedan rea-
lizar los diversos grupos.

PEDRO ETXENIKE
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PAIS VASCO
O EUSKADI

Población: 2.219.097 habi-
tantes, lo que constituye el
5,84 por 100 de la población
de 38.000.000 de españoles.

Territorio: 7.261 km2.
Sede de sus instituciones:

Se determina mediante ley del
Parlamento dentro del terri-
torio de la Comunidad Autó-
noma. La decisión ha recaído
en Vitoria.

Órganos de Autogobierno:
Los poderes del País Vasco se
ejercen a través del Parlamen-
to, del Gobierno y de un Presi-
dente o Lendakari.

NAVARRA

Población: 509.176 habi-
tantes, lo que constituye el
1,34 por 100 sobre una po-
blación de 38.000.000 de
españoles.

Territorio: 10.421 kmz.
Sede de sus instituciones:

La capital de Navarra es la ciu-
dad de Pamplona.

Órganos de Autogobierno:
Las instituciones forales de
Navarra son:

a1 EI Parlamento o Cortes
de Navarra.

b1 EI Gobierno de Navarra
o Diputación Foral.

c1 EI Presidente del Go-
bierno de Navarra o Diputa-
ción Foral.

Centros

Públicos Privados Total
565 471 1.036

Profesores

C. Públicos C. Privados Total
5.860 4.948 10.810

Alumnos

C. Públicos C. Privados Total
159.220 154.967 314.187

En el gráfico no están
comprendidos los datos de
Navarra. En esta región hay
302 Centros, de los cuales
194 son públicos y 108 pri-
vados; 2.667 profesores
(1.560 en centros públicos
y 1.107 en colegios priva-
dos) y 68.843 alumnos
139.183 en colegios públi-
cos y 29.660 en centros
privados).

EI movimiento de renova-
cidn pedagógica ha respondi-
do, en el País Vasco, a movi-
mientos populares que han
visto en la escuela un instru-
mento para el logro de necesi-
dades profundas de amplios
grupos sociales. No sé si este
hecho tiene carácter general,
pero es bastante claro en el
País Vasco. La renovación pe-
dagógica ha sido la conse-
cuencia de una valoración so-



cial de la escuela y la respues-
ta de los enseñantes para
hacer de esa escuela un ins-
trumento capaz de responder
a esa demanda social.

Dos movimientos populares
han influido en la renovación
pedagógica en el País Vasco:
el movimiento por la recu-
peración del euskera, que dio
lugar a una escuela propia, la
ikastola; y el movimiento
obrero y ciudadano que bus-
có en la escuela pública el me-
dio de dar a las clases popu-
lares las bases culturales míni-
mas necesarias para que la
conciencia social y ciudadana
se extendiese y se profundi-
zase. De una y otra situación
surgieron movimientos peda-
gógicos que, luego, han ido
encontrándose en la medida
en que la ikastola y los centros
públicos tratan de encontrar
caminos de confluencia.

EI euskera

La primera ikastola nació en
1960. EI objetivo primero, la
recuperación del euskera, obli-
gaba a los primeros profe-
sores (los «andereños») a en-
frentarse a la enseñanza de
una lengua que estaba au-
sente en los programas esco-
lares y que, por no tener ca-
rácter oficial, no podía esperar
que ninguna institución ayu-
dara a buscar métodos para
su enseñanza. Antes al con-
trario, las condiciones de ad-
versidad y clandestinidad en
las que trabajaban les obliga-
ban a superarse de modo que
los resultados fueran reales.
Así se hizo un auténtico es-
fuerzo por conocer los méto-
dos pedagógicos más avanza-
dos, se dedicaron muchas ho-
ras a la preparación de las
clases y materiales didácticos,

La identidad del pueblo
es algo muy complejo de
definir. Algo importante en
esta identidad es la parte
de la cultura vasca que está
ligada al idioma, el euskera,
no como forma excluyente,
pero sí importante. Si algo
define a los vascos es su re-
lación con el euskera; Eus-
kal Herria es una definición
lingŭ ística, aunque en este
momento tenga un sentido
distinto del originario.
Ahora bien, entiendo que la
escuela no debe utilizarse
para imponer una identi-
dad, mucho menos una
identidad contraria a la ori-
ginaria de aquí; pero sí se
ha de posibilitar unos me-
dios para que esta escuela
sepa responder a los
problemas del entorno so-
cial y a las aspiraciones so-
ciológicas.

PEDRO ETXENIKE

se iniciaron ya en 1963 los
primeros cursos de verano
para la preparación y puesta al
día del profesorado.

La inquietud pedagógica en
las ikastolas fue patente y no
se quedó reducida al campo
de la enseñanza del euskera,
sino a toda la enseñanza en su
conjunto. Cuando al final de
los años 60 se amplía el nú-
mero de ikastolas, esta reno-
vación pedagógica intenta
plasmarse en orientaciones de
carácter general y en unos
textos y materiales didácticos
que, además de estar escritos
en euskera, supongan o facili-
ten una enseñanza activa, par-
ticipativa y creativa. Surge
Gordailu como editorial al ser-
vicio de las ikastolas y corno
grupo que vaya facilitando re-
cursos para esta forma de en-
tender la actividad escolar en
euskera. Posteriormente, el
grupo Saioka elabora sus pro-
pios libros de texto para servi-
cio directo de las ikastolas.

Los enseñantes de ikastolas
crean sus propias asocia-
ciones que se preocupan tanto
de los problemas profesiona-
les como de su formación y
renovación pedagógica. Estas
Asociaciones, Ilamadas Ira-
kasleen Elkartea, sirven para
aglutinar un movimiento pe-
dagógico propio, creado en el
rnundo de las ikastolas y que
apenas tiene influencia en el
resto de los centros esco-
lares. Esta situación sufre
modificaciones profundas
conforme el fenómeno de las
ikastolas se va institucionali-
zando ( el pleno reconoci-
miento oficial de las ikasto-
las no Ilegó hasta el año
1978, aunque durante los
años 70 se les toleró como
centros privados que en-
señaban euskeral: del ca-
rácter vocacional de las pri-
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meras «andereños» se va Ile-
gando al status mSs prote-
sionalizado de los «ira-
kasles», con la pérdida del
impulso renovador inicial,
aunque conservando un
modo de hacer y de entender
la actividad escolar por enci-
ma de lo que puede consi-
derarse lo normal en los de-
más centros escolares.

Otros movimientos

En los últimos años, tras el
reconocimiento oficial, han
sobrevenido problemas de
carácter ideológico que de
una manera directa influyen
en el modo de entender el
modelo pedagógico que ha de
estar en consonancia con el
modelo escolar que se pre-
tende para las ikastolas. EI
movimiento pedagógico de
las ikastolas ya no es, por tan-
to, monolítico y empieza a
abrirse a otros movimientos
surgidos desde Ios centros
públicos, para configurar {a al-
ternativa pedagógica acorde
con el modelo de Escuela Pú-
blica Vasca que desde las
ikastolas y los centros públi-
cos se desea construir.

Junto a este fenómeno, en
determinadas zonas de Gui-
púzcoa, desde hace algunos
años se produce un movi-
miento localizado de renova-
ción pedagógica. Tiene espe-
cial importancia el Centro Psi-
copedagógico de Vergara
como centro catalizador de la
renovación no sólo de las ikas-
tolas de la zona, sino también
de los centros públicos y pri-
vados.

En los años 70 otro movi-
miento popular vinculado al
movimiento ciudadano y
obrero da un nuevo impulso a
la escuela entonces llamada

estatal. Es un movimiento
para la escolarización total y
gratuita de los chicos y chicas
desde los 4 hasta los 16 años.
Se logran importantes frutos,
especialmente en los niveles
de Preescolar y EG B, y meno-
res en la Enseñanza Media.
Los maestros de estos centros
empiezan a tomar conciencia
de su situación y de la proyec-
ción de su trabajo. Como en
tantas otras ocasiones, una
Asociación religiosa, la Aso-
ciación Católica de Maestros
de Vizcaya, primero, y luego
las de Álava y Navarra, sirven
de cobertura legal para un tra-
bajo de defensa profesional,
por una parte, y de iniciación
de grupos de trabajo y escue-
las de verano. La afluencia
masiva de enseñantes vascos
a fEscola d'Estiu, de Rosa
Sensat, va creando la base de
grupos de maestros con una
inquietud y unas orientaciones
básicas para comenzar el tra-
bajo.

La primera escuela
de verano

Ya en estas Asociaciones de
maestros empiezan a rela-
cionarse por primera vez en-
señantes de los centros públi-
cos con otros de ikastolas y de
centros privados. Aunque
sean mayoría los primeros, sin
embargo, no queda cerrado al

grupo de maestros de centros
públicos, sino que abarca a to-
dos los que defienden y bus-
can la Escuela Pública Vasca.
Hablamos del año 1974. La
primera escuelita de verano
que iba a tener lugar en los lo-
cales del Obispado no puede
celebrarse por la negativa de
la autorización gubernativa.
En septiembre del 75 se ce{e-
bra la primera escuela de ve-
rano de Vizcaya con unos 200
participantes.

En Álava, un pequeño grupo
territorial del MCEP organiza
los primeros grupos de trabajo
en su provincia. En Navarra es
un amplio grupo de maestros
jóvenes los que se reúnen
para trabajar en el campo pe-
dagógico y se acogen a la co-
bertura de la Asociación Cató-
lica de maestros, pero esta si-
tuación sólo dura un año. En
Guipúzcoa, desde el Colegio
de Doctores y Licenciados se
impulsó una escuela de vera-
no para los profesores de las
Enseñanzas Medias.

En 1977 todos estos grupos
que habían tenido hasta en-
tonces unas relaciones esporá-
dicas deciden celebrar juntos
las I Jornadas Pedagógicas
de Euskadi. Las organizan un
conglomerado de grupos aún
sin definir y se da a este con-
junto de grupos el nombre de
ADARRA. A lo largo del curso
77-78 es cuando se ve la con-
veniencia de dar una estruc-
tura legal y propia al Colectivo
Pedagógico, independizán-
dose de otras instituciones y
adquiriendo una autonomía y
un objetivo más definido: im-
pulsar el Movimiento Pedagó-
gico en Euskadi, recogiendo
las múltiples iniciativas dis-
persas y abriendo nuevos
campos de trabajo de experi-
mentación pedagógica. Las
Jornadas del verano, a pesar

134 -



de su carácter de afirmación
colectiva de quienes quería-
mos un tipo de escuela y, por
tanto, un modelo pedagógico
nuevo, nunca se consideraron
el quehacer fundamental del
Colectivo. Desde el principio
se supo que el trabajo de
investigación en los grupos y
en los centros debía ser el ob-
jetivo fundamental. Los cursos
de verano, al igual que los que
se imparten en invierno, tie-
nen un carácter de iniciación y
de toma de contacto con la
pedagogía renovadora o de re-
flexión y maduración de gru-
pos ya iniciados.

Estatutos

EI Colectivo Pedagógico
ADARRA es así el grupo más
amplio en el País Vasco que
impulsa el movimiento de re-
novación pedagógica. Hasta el
año 1980 no logró que se
aprobaran sus estatutos, por
la dificultad de querer englo-
bar a las cuatro provincias
vascas con el objetivo de ela-
borar y promover una línea pe-
dagógica propia para la escue-
la vasca, democrática y plura-
lista. Se estructura en cuatro
secciones provinciales, autó-
nomas, aunque se coordinan a
través de un equipo que se
reúne periódicamente, ade-
más de realizar cada año las
Jornadas Pedagógicas de
Euskadi de modo conjunto en
una provincia distinta y de
asumir una serie de principios
comunes para la renovación
pedagógica.

En las Jornadas Pedagógi-
cas de 1982 se vio la necesi-
dad de revisar en profundidad
la actividad de ADARRA has-
ta ese momento para enfocar-
la hacia el objetivo, no de ayu-
dar al reciclaje del profesorado

de forma directa y prioritaria,
sino de transformar la escuela
por una concepción distinta
de la misma, con alternativas
concretas a los problemas pe-

Calidad de la Enseñanza

alumnos/unidad 26,3
alumnos/profesor-
centro 23,9
profesores/aula 1,16

Enseñanza del Euskera se-
gún modelo educativo

Modelo A: 31 1.41 6 alum-
nos (59 %)
Modelo B: 39.825 alum-
nos (7,5 %)
Modelo D: 68.601 alum-
nos (13 %)

No reciben enseñanza de
euskera: 103.929 alumnos
120,5%).

Movimientos de Renovación Pe-
dagógica en el Pais Vasco

- ADARRA
C/Licenciado Poza, 31, 7.°
Bilbao-11
- Asociación Psicopedagógica
de Bergara.
Aptdo. 1
Bergara (Guipúzcoa)
- M.C.E.P.
C/Monseñor Arincibia, 3, 3° izq.
lekeitio ( Guipúzcoa).

C/Txinrita, 10, 4 ^ izq.
Hernani ( Guipúzcoa ► .

dagógicos fundamentales de
la escuela en el País Vasco.
Estos problemas se engloban
en cinco grandes temas:

1. Definición de un nuevo
modelo pedagógico, que sirva
de punto de referencia para
buscar una auténtica calidad
de la enseñanza.

2. Definición de las notas
identificatorias de la escuela
vasca y los modos de ir lo-
grando esta identidad.

3. Definición del papel del
profesor y del alumno en este
modelo pedagágico, aplicán-
dolo a todas las situaciones
concretas.

4. Definición del papel de
los padres y de la sociedad
para que la escuela sea verda-
deramente popular.

5. Coordinación de la ac-
ción pedagógica con la acción
política y sindical en la cons-
trucción de la Escuela Públi-
ca Vasca desde las ikastolas y
los centros públicos.

Las Jornadas Pedagógicas
de 1983 intentarán relanzar el
trabajo de nuevos grupos,
cada vez más cercanos a la
realidad escolar y a los barrios
y pueblos, tratando que el tra-
bajo de estos grupos se coor-
dine por una profundización
en los temas básicos anterior-
mente expuestos.

En este momento es cuando
confluyen, aunque ya antes se
había producido la confluencia
de grupos de forma aislada, de
los movimientos pedagógicos
de ikastolas y de los centros
públicos. No se ha producido,
ni se pretende, la fusión de
ambos en un solo Colectivo
Pedagógico, pero es evidente
que se empiezan a dar pasos
decisivos para una actuación
coordinada y que tenga reper-
cusiones reales en la escuela
de^ PaÍS VasCO.

LUIS OTANO
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LA R I OJ A
Comunidad Autónoma
de La Rioja

Población: 250.788 habi-
tantes, lo que constituye el
0,66 por 100 de una pobla-
ción de 38.000.000 de habi-
tantes.

Territorio: 5.034 kmz.

Sede de sus instituciones:
La sede de 1os órganos de la
Comunidad Autónoma de La
Rioja es la ciudad de Logroño.

Organos de Autogobierno:
Los órganos de la Comunidad
Autónoma de La Rioja son:

- La Diputación General.
- EI Consejo de Gobierno.
- EI Presidente.

La Educación General
Básica en la Autonomía

Riojana

Centros

Públicos Privados Total
140 37 177

Profesores

C. Públicos C. Privados Total
764 414 1.178

Alumnos

C Públicos C. Privados Total
31.064 11.613 32.677

«La Rioja es una zona de confluencia de cántabros,
vascos y celtíberos, las tres estirpes de la España
Prerromana que, en mayor o menor proporción,
constituyen el primitivo sustrato étnico de los pueblos
castellanos. En esta tierra surgen símbolos y auténticas
creaciones de la cultura castellana: San Millán de la
Cogolla, patrón de Castilla; las Glosas Emilianenses,
primeras líneas escritas en romance castellano; Gonzalo
de Berceo, primer poeta de nombre conocido de la
literatura castellana; Santo Domingo de Silos, la figura
más destacada de la cultura medieval de Castilla, el
Fuero de Nájera...
Las aportaciones de la Rioja a Castilla han sido de
extraordinaria importancia... (Pero) La Rioja rechaza el
complejo castellano-leonés por defender su propia
autonomía».

Para que fuera algo sentido
por todos, comenzamos a soli-
citar la participación de cuan-
tos profesores quisieran em-
barcarse en esta aventura. Re-
cibimos una interesante res-

(A. RAMÓN MARTÍNEZ)

puesta de toda La Rioja, sobre
todo para colaborar como
coordinadores de las aulas de
trabajo. Nuestra idea principal,
desde el principio, se basó en^
que EVERI fuera un punto de



encuentro, de intercambio de
experiencias, de conocimien-
tos nuevos y, sobre todo, el
motor de arranque de futuros
grupos de trabajo de investi-
gación que funcionarían a lo
largo del año.

Esto comenzó en el año
1980. La respuesta fue todo
un éxito en una zona donde
nunca había habido nada en
esta materia. Ciento cincuenta
personas acudieron y, lo que
es más importante, sintieron
la Escuela de Verano como
algo suyo.

En el plano económico Ila-
mamos a todas las puertas
que pudimos, consiguiendo
unas ayudas que nos permitie-
ron autofinanciaria. Nuestro
presupuesto era de doscientas
mil pesetas. La infraestructura
no existía y, entre todos, nos
repartíamos las tareas de ofi-
cina y cuantas hicieron falta,
en los ratos libres. EI local se
trasladó a Logroño, cedido por
el STE-Rioja.

La segunda Escuela de Ve-
rano contó con una organiza-
ción formada por personas vo-
luntarias de la Asamblea final
de EVERI. Se planteó con
mayor número de actividades
un presupuesto de casi un mi-
Ilón de pesetas.

Contra el hermetismo

Dispusimos la Escuela por
materias y la abrimos al sector
de Enseñanzas Medias. Acu-
dieron doscientas cincuenta
personas. Previamente y al
igual que el primer año, la pre-
sentamos por todas las co-
marcas de nuestra zona, con
el fin de dar a conocer el pro-
grama y recoger el mayor nú-
mero posible de opiniones y
propuestas. Así EVERI no es
de unos pocos que la organi-

ESCUE L
DE
YfQ^IfO

zan para los demás y la dan
hecha. También la preparába-
mos en función de los resulta-
dos de una encuesta que se
pasa al final de las jornadas de
verano.

En esta edición se planteó a
la Asamblea la posibilidad de
seguir con las actividades
durante el curso, formar gru-
pos de trabajo estables, en
fin, constituirnos en un Movi-
miento de renovación pedagó-
gica más firme, en el que la

EVERI pasase de ser la única
actividad a ser la actividad
protagonista. Así se aceptó
por unanimidad y comenza-
mos el trabajo de curso. De
una manera continuada fun-
cionaron los grupos de Escue-
las rurales, Preescolar y Edu-
cación Física. Sin apoyo eco-
nómico alguno, únicamente
con un voluntarismo nacido
del deseo de trabajo en la re-
novación pedagógica.

Esta Escuela de Verano
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también se autofinanció. Ade-
más se Ilevaron a cabo activi-
dades durante el año: un curso
de Globalización y otro sobre
Creatividad. Comenzamos a
editar una revista en la que re-
cogíamos todo lo que se iba
haciendo en los grupos y en la
organización.

EI esfuerzo ha resultado
enorme, habida cuenta de que
tan sólo ocho personas se en-
cargaban de todo el trabajo.

En marzo de 1982 nos
constituimos en Colectivo es-
table legalizado, más por as-
pectos formales que por
creerlo imprescindible.

La tercera Escuela de Vera-
no contó con un presupuesto
de casi dos millones de pese-
tas y asistieron a la mísma
doseientas ochenta personas.
Las actividades se habían
multiplicado y nuestro tema
central fue «La democracia
en la escuela». La EVERI con-
tó no sólo con la asistencia de
profesores sino de padres,
médicos, psicólogos... etc. y,
de ella surgieron ocho grupos
de trabajo que vienen funcio-
nando durante todo el curso:
Escuelas rurales con un traba-
jo ya muy amplio, Freinet, Psi-
comotricidad, Medio ambien-
te riojano... etc.

EI trabajo, aunque arduo, es
Ilevado con el mayor interés
por quienes participan en los
mismos. Se han celebrado
conferencias y cursos durante
el invierno, también se ha con-
tinuado con la publicación de
la revista y en estos momen-
tos la cuarta Escuela de Vera-
no ya está organizada.

Subvenciones escasas

En EVERI-82 el mayor pro-
blema fue el económico. Las
subvenciones apenas abarcan

el 20 por 100 del total y fue
necesario pedir la ayuda de
profesores y alumnos para sa-
lir adelante, teniendo en cuen-
ta que, además, nos mantene-
mos durante todo el año con
el pequeño remanente de
agosto. Muchos profesores
prefirieron no cobrar y los
asistentes pusieron más dine-
ro sobre el precio de la matrí-
cula para salir adelante. De
esta forma se salió el déficit,
manteniéndonos todo el año y
pudiendo ayudar afgo a los
grupos de trabajo.

EI tema central de este año
será: «EVERI, por una alter-
nativa a la escuela en La Rio-
ja; nueve grupos debatirán as-
pectos distintos del tema y es-
paramos que las conclusiones
a las que Ileguen los distintos
grupos tengan eco en la Admi-
nistración.

La subsistencia económica
esperamos solucionarla, si la
Comunidad Autónoma y otras
entidades regionales, además
del M.E.C., nos ayudan.
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Por una escuela nueva

Entendemos el Movimiento
de renovación pedagógica
como una forma de avanzar
en la enseñanza desde la base,
nacido no de la obligación
marcada por la Administra-
ción, sino del deseo de quie-
nes estamos cerca del hecho
educativo cada día y quere-
mos caminar hacia un modelo
nuevo de escuela.

Uno de sus objetivos funda-
mentales ha de ser el estudio
e investigación de la realidad
de cada zona concreta bus-
cando la adaptación de la en-
señanza al medio, entroncán-
dose con él. No somos parti-
darios de escuelas de verano
plagadas de cursos y más cur-
sos técnicos que sólo cumplan
una función de reciclaje, aun-
que consideramos que es una
de las facetas que el M.R.P. ha
de cumplir, pero no ha de ser
la primordial. Entendemos que
la discusión y el debate, como
la puesta en común son fun-
damentales para nuestro tra-
bajo y, por supuesto, la plas-
mación de todo el trabajo teó-
rico en la realidad escolar en
que vivimos. Esta experiencia
nos permite comparar y avan-
zar.

Una de las mayores rique-
zas del M.R.P. son los grupos
de trabajo estables; cremos
que han de tener todo el
apoyo posible, tanto por parte
de quienes dirigen el M.R.P.,
como de la Administración.

Pensamos que hay muchas
vías para conseguir una edu-
cación más humana y de cali-
dad, cuyo objetivo final es la
consecución de la escuela
pública Ilena de contenido en
todos los aspectos que la defi-
nen.

Nuestra independencia,
como garantía de un trabajo

creativo y dinámico, a la vez
que un apoyo decidido por
parte de las Instituciones, so-
bre todo las más cercanas,
son condiciones imprescindi-
bles para seguir adelante.

^uturo incierto

Las dificultades con las que
EVERI se ha encontrado serán
probablemente comunes a la
mayor parte de los grupos
que, por su ámbito territorial
pequeño o por las condiciones
de la zona en la que estén ubi-
cadas,tengan.

En principio costó mucho
tiempo encontrar aceptación
para nuestro irabajo por parte
de las Instituciones, sobre
todo del propio aparato edu-
cativo de La Rioja. Todavía
esta aceptación no se da en
algún sector oficial, aunque la
Comunidad Autónoma sí lo ha
reconocido públicamente. EI
desconocimiento del propio
Movimiento en sí y el estar en
una zona muy conservadora
por naturaleza, dificulta siem-
pre el trabajo de un M.R.P. por
comparación con zonas dadas
a la apertura y la innovación.

Otra dificultad es la econó-
mica que nos ahoga constan-
temente. No saber si al año
próximo vamos a poder o no
organizar nuestras actividades
no es !a mejor forma de poder
planificar a largo plazo y Ilevar
a cabo una tarea global.

Las Instituciones siempre
han respondido de manera es-
casa y nada acorde con la im-
portancia que el trabajo del
M.R.P. tiene en la comunidad
Isalvo excepciones).

Por último, otra gran dificul-
tad es el número de personas
con las que contamos para un
trabajo continuado en las ta-

reas de organización y coordi-
nación. Ninguna de ellas, dedi-
cada exclusivamente a esto, y
todas en horas libres, días de
fiesta y horas robadas, como
ahora, al sueño, nos permíten
continuar adelante con esta
aventura.

No obstante, y a pesar de
las dificultades encontradas,
el M.R.P. de La Rioja, cuaja en
amplios sectores que lo com-
parten y se acercan al mismo
o ya trabajan en él.

En resumen, más que de
nuestras actividades habría
que hablar de nuestros
proyectos, habida cuenta del
poco tiempo que Ilevamos
funcionando y el deseo que te-
nemos de ir poco a poco fir-
memente asentando bases de
trabajo de renovación.

Tres escuelas de verano y la
cuarta en marcha; conferen-
cias, cursillos, grupos de tra--
bajo, publicaciones ( muy es--
casas, eso sí ► , relaciones can
organizaciones como A.P.A.S.
y otros colectivos de enseñan-
za, nuestra presencia en los
encuentros estatales de los
M.R.P. y en actividades que en
La Rioja se organizan de cara
a la educación, son ya un he-
c ho.

COLECTIVO DE RENOVACIÓN
PEDAGÓGICA DE LA RIOJA

Movimientos de Renovación Pe-
dagógica (La Rioja)

- EVERI. Grupo de Maestros de
La Rioja.

C/Bretón de los Herreros, 23, 1^.
Logroño
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VALENCIA
GENERALIDAD DE
VALENCIA

Población: 3.655.430 habi-
tantes, lo que constituye el
9,62 por 100 de una pobla-
ción de 38.000.000 de espa-
ñoles.

Territorio: 23.305 km. 2.
Sede de sus instituciones:

La sede de la Generalidad Va-
lenciana radicará en el Palacio
de su nombre, en la ciudad de
Valencia.

Órganos de Autogobierno:
EI conjunto de las institucio-
nes de autogobierno de la
Genralidad lo constituye la
Generalidad de Valencia.

Forman parte de la Genera-
lidad: las Cortes Valencianas o
«Corts», el Presidente y el Go-
bierno Valenciano o «Con-
sell».

Una Escola d'Estiu es, sen-
cillamente, una escuela para
maestros, que funciona nor-
malmente durante el verano,
como prolongación de la en-
señanza normal; pero es tam-
bién un medio de sensibiliza-
ción, un intercambio de expe-
riencias, un medio de tomar
acuerdos y de extraer conclu-
siones.

Desde hacía tiempo se ve-
nía sintiendo, por un buen nú-
mero de estudiantes, la nece-
sidad de realizar una Escola
d'Estiu, que globalizara toda la
problemática de la enseñanza
pedagógica, didáctica, lingiiís-
tica y de política educativa.
Existían los precedentes de
«Rosa Sensat», en Cataluña, y
otros de Baleares. En 1974,

La Educación General Bá-
sica

en la Autonomía Val enciana

Centros

Públicos Privados Total
1 _ 143 698 1.841

Profesores

C. Públicos C. Privados Total
11.045 6.164 17.209

Alumnos

C. Públicos C. Privados Total
343.622 200.024 543.646

Municipios Haóitantes

Alacant 122 1.024.202
Castellá 130 403.469
Valéncia 260 1.920 265

Pais Valenciá 512 3.347.932

aunque no Ilegara a conse-
guirse por meros problemas
de legalización, se produjo en
el País Valenciano et primer
intento de realizar la Escola
d'Estiu. Así se organizó en
1975, pero fue prohibida, tres
días antes, por el entonces
Gobernador Civil: Oltra Mon-
tó.

Por fin, al año siguiente
pudo celebrarse, del 30 de ju-
nio al 5 de julio, en el colegio
de los jesuitas. Participaron: la
Asociación de la Correspon-
dencia e Imprenta en la Es-
cuela (ACIESI, la Asociación
de Antiguos Alumnos de la
Normal, la Agrupación de En-
señantes de Formación Profe-
sional, el Colegio de Doctores
y Licenciados, el Instituto de



Renovación Pedagógica y el
Secretariado de la Enseñanza
de la Lengua.

Asistieron diariamente un
millar de personas, provenien-
tes de todas las comarcas del
País Valenciá; de ellos, el 55
por 100 eran enseñantes y el
45 por 100 estudiantes, espe-
cialmente de Magisterio. Se
impartieron 56 cursos, que
respondían en gran manera a
la formación pedagógica y so-
cial de los enseñantes, sobre:
la Gestión Democrática, la
Escuela Pública, la Enseñan-
za y el Estatuto de la Autono-
mía y el Sindicato de Ense-
ñanza. No se recordaba una
presencia humana tan fuerte
en el sector. Es bien cierto,
pese a las interpretaciones di-
vergentes, el sentimiento de
trustración, de agotamiento e
impotencia que se notaba al
finalizar el curso, y aún la con-
ciencia de la solidez de las es-
tructuras políticas e institucio-
nales que nos dejaba el régi-
men de Franco.

La il Escola d'Estiu contó
con 96 cursillos, distribuidos
en cuatro sesiones y en torno
a cinco temas generales: la En-
señanza y el Estatuto de Auto-
nomía, la Escuela Pública, la
Coeducación, el Sindicato de
Enseñantes y la Problemáti-
ca Común de la Formación
Profesional y del BUP. Sin
embargo, hay conciencia clara
de que estos objetivos no se
consiguen únicamente con el
trabajo de unos pocos días,
sino en la continuidad. Por
eso, se plantea la continuidad
como el principal objetivo. A
tal fin, la Comisión Organiza-
dora, recogiendo las propues-
tas de la Asamblea final de la
11 Escola d'Estiu, se abre a
otros sectores representativos
de la Enseñanza. Se incorpora
el Sindicato de Maestros Esta-

«Una Escola d' Estiu
es un medio de
sensibilización, un
intercambio de
experiencias, un
medio de tomar
acuerdos y de
extraer
conclusiones».

tales y el ICE de la Universidad
valenciana, etc.

Si la I y II Escola d'Estiu
constituyeron un serio intento
de servir a la Renovación Pe-
dagógica en nuestro país, era
necesario que la III marcara el
paso entre la situación de pro-
visionalidad y la garantía de
continuidad entre el esfuerzo
voluntarista y la organización
eficaz. La III edicián de la Es-
cola d'Estiu se Ilevó a cabo en
las Escuelas Profesionales de

San José (3-12 de julio del
78), y contó con la asistencia
de 1.400 alumnos, Ilegados
de todas las comarcas, y de
400 profesores. Se impartie-
ron 206 cursillos que, por pri-
mera vez, fueron agrupados
así: Didácticas, Monografías y
Talleres. EI tema general, res-
pondiendo a numerosas peti-
ciones, fue el de la Enseñanza
y el Estatuto de Autonomía.

En el acto de clausura, los
Consejeros de Educación y
Cultura del Consejo del Pafs
Valenciá, los Subdirectores
del ICE de la Universidad de
Literaria de Valencia, el Presi-
dente de la Federación de las
Asociaciones de Padres y
Alumnos y el Presidente de la
Coordinadora de la Asociación
de Vecinos, dirigieron la pala-
bra a los asistentes para
apoyar la Escola d'Estiu.

Nuevos horizontes

EI camino hacia la IV edi-
ción fue dificultoso, debido,
fundamentalmente, a dos
nuevos elementos: el primero,
como consecuencia de las lar-
gas discusiones ideológicas,
que respondían a las diferen-
tes concepciones que las Ins-
tituciones deseaban para la
Escola d'Estiu; ello provocó el
abandono de dos entidades
organizadoras (el Colegio de
Doctores y Licenciados y el
ICE de la Universidad Literaria
de Valencia); el otro, la apari-
ción de la Escola d'Estiu de
Denia, que añadía nuevas difi-
cultades a la coordinación en
la misma Comisión Organiza-
dora.

Así pues, la IV Escola d'Es-
tiu se desdobló en dos: Escola
d'Estiu de Valencia (1'Horta) y
la Escola d'Estiu de Denia (La
Marina). Ello ayudó al plantea-
miento de descentralización.
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Organizaron esta IV edición:
los Colectivos de Maestros de
La Marina, de la Safor, de la
Ribera y del Bajo Vinalopó; el
Instituto de Renovación Peda-
gógica; el Movimiento Coope-
rativo de la Escuela popular,
antes ACIES; el Secretario de
la Enseñanza de la Lengua y el
Sindicato de Trabajadores de
la Enseñanza del País Valen-
ciano.

A fin de remarcar la volun-
tad comarcalizadora de la Es-
cola d'Estiu, ta clausura de
ambas escuelas se realizó en
la ciudad de Alcoy (La Alcoiál,
con la presidencia de Josep
Lluis Albiñana, Presidente del
Consell.

Especialmente definitorio
fue el año escolar 1979-
1980, porque, a través de
la legislación, se dio forma
a una política educativa, que
venía perfilándose en los últi-
rnos años. Se había aprobado
el Estatuto de Centros y la Ley
de Financiación de la Ense-
ñanza Obligatoria se iba
abriendo camino. La Gestión
Democrática y la meta de la
Escuela Pública se veían gra-
vemente obstaculizadas y, en
lo que respecta al País Valen-
ciá, la normalización ling ŭ ísti-
ca en la enseñanza era, como
poco, retardada y distorsiona-
da, merced a un decreto ano-
dino, acientífico y confuso, de
biling ŭ ismo. Todo ello, agrava-
do por el retraso que sufría en
nuestro país el advenimiento
de la plena autonomía. Todas
estas cuestiones fueron estu-
diadas, desde nueva perspec-
tiva, en la V Escola d'Estiu.

Nuevas instituciones vinie-
ron a apoyar, con su peso y el
trabajo de sus militantes, la ta-
rea organizadora de la Escola:
la Federación de Enseñanza
de Comisiones Obreras del
Pafs Valenciá y la Federación

«Avanzar en un
modelo pedagógico
que Ilene de
contenido el modelo
genérico de Escuela
Públ ica».

de Enseñanza de la Confede-
ración Nacional del Trabajo
que, junto con los colectivos
participantes en ediciones an-
teriores, formaron la Comisión
Organizadora.

Tres elementos importantes
diferenciaron claramente la VI
edición de las anteriores: 1) la
situación creada por la Conse-
1lería de Educación y la Comi-
sión Mixta; 2) la realización en
Castellón de la VI Escola
d'Estiu y 3) el homenaje a
Manuel Sanchís Guarner.

Por primera vez la Escola
d'Estiu se desarrolló en tres

lugares distintos: Castellón,
Denia y Manises. La organiza-
ción en Denia y Manises corrió
a cargo del Colectivo de
Maestros de la Marina, Insti-
tuto de Renovación Pedagógi-
ca, Movimiento Cooperativo
de la Escuela Popular, Secre-
tariado de la Enseñanza del
Idioma, Sindicato de Trabaja-
dores de la Enseñanza del País
Valenciano, Federación de la
Esneñanza de la Confedera-
ción Nacional del Trabajo, Co-
legio de Doctores y Licencia-
dos, UTECO de la Enseñanza
del País Valenciá, Escuela de
Tiempo Libre del País Valen-
ciano.

Asimismo, colaboraron tas
entidades siguientes: Acción
Cultural del País Valenciano,
Ayuntamiento de Manises,
Universidad de Valencia, ICE
de la Universidad de Valencia,
Diputaciones de Valencia y
Alicante, Ayuntamiento de
Alicante, Denia y Valencia,
Ateneo de Denia, Cajas de
Ahorros de Alicante y Murcia,
Universidad de Alicante, Caja
de Ahorros Provincial de Ali-
cante e ICE de la Universidad
de Alicante.

Objetivos

La I Escola d'Estiu se realizó
en el marco de la cultura cata-
lana, con unos objetivos peda-
gógicos que eran comunes a
todas aquellas actividades y
manifestaciones educativas,
aglutinadas por el Congreso.
Los objetivos eran los siguien-
tes: 1) Realizar un análisis crí-
tico de la historia reciente y de
la situación del sistema edu-
cativo en el País Valenciá, pro-
curando un máximo de partici-
pación ciudadana; 2) hacer
surgir de esta participación las
Itneas generales de definición,
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planificación, financiación y
administración de un sistema
educativo de ámbito territorial
y la relación con el resto de los
países catalanes.

Organización de la Escola
d'Estiu

L'Escola d'Estiu se planifica
a lo largo del curso, mediante
una Comisión Organizadora
formada por representantes
de las diferentes instituciones
y entidades. Se divide en sub-
comisiones, que hacen un tra-
bajo paralelo, con la finalidad
de asumir los diferentes obje-
tivos marcados previamente.

En este marco trabajan: una
Comisión de contenidos, en-
cargada de conectar con los
profesores, recoger respues-
tas de cursillos, elaborar pro-
gramas, etc.; la Comisión eco-
nómica, que busca subven-
ciones, a nivel de instituciones
y entidades tanto de la ciudad
como del resto del país; elabo-
ra presupuestos, Ilevar la con-
tabilidad, etc.; la Comisión de
Secretaría: se encarga de la
correspondencia, Ilevar fiche-
ros, etc.; y la Comisión de Re-
laciones Exteriores, que se
ocupa de las visitas a institu-
ciones relacionadas con el
mundo de la enseñanza, y de
la imágen pública, así como de
la relación con las distintas es-
cuelas de verano de todo el te-
rritorio español.

Estas subcomisiones se reú-
nen todos los martes para po-
ner en común todo aquello
que gestionan: las decisiones
se toman por votación por
parte de la Comisión Organi-
zadora. Además de los conte-
nidos, se decide en estas reu-
niones las fechas de celebra-
ción, el cartel y tema general,

«En lo que respecta
al País Valenciá, la
normalización
lingiiística en la
enseñanza era,
como poco,
retardada y
distorsionada».

precio, las actividades fuera
de cursillos, los seminarios,
etc.

Relación con colectivos
pedagógicos del Estado

Durante los días 18 al 20 de
marzo de 1983, se celebró en
Donosti el IV Congreso Esta-

tal de Escols d'Estiu y Movi-
mientos de Renovación Pe-
dagógica.

Estos encuentros intentan,
desde el primero celebrado en
Almagro, ser un lugar de inter-
cambio de experiencias, de
conocimiento mutuo, de pro-
puestas de trabajo, etc., y,
todo ello, con la intención de
avanzar en un modelo peda-
gógico que pueda Ilenar de
contenido el modelo genérico
de la Escuela Pública, modelo
que ha sido objeto de debate
en las Escuelas del Estado y
por el que se han pronunciado
en las diferentes asambleas.

Recursos económicos

EI dinero sale básicamente
de las matrículas de los alum-
nos. También han colaborado
el ICE de la Universidad Lite-
raria de Valencia y, desde
hace pocos años, la Diputa-
ción de Valencia, así como
otras entidades.

COLECTIVO ESCOLA D'ESTIU
del Pa(s ValenciS

Movimientos de Renovación
Pedagógica en e/País Valencié

- Escola d'Estiu del Pals Valen-
ciá
C/ Tirso de Molina, 3
Valencia

- Collectiu de Mestres de La
Plana
C/ Major, 87, 1 ^
Castellón de La Plana

- Escola d'Estiu del Pafs Valen-
ciá
C/ Pza. de la Constitución, 3
Elche (Alicante)

- Colectivo de Maestros de la
Marina Alta
C/ Pza. de Jaime I, s/n.
Denia (Alicante)

- M.C.E.P.
C/ Félix Bizcueta,l0
Valencia-4

C/ Enrique Madrid, 18, 3.°
Alicante
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CEUTA Y MELILLA

La Educación General
Básica en Ceuta

Centros

Públicos
17

Privados Total
8 25

Profesores

C. Públicos
224

C. Privados Total
94 318

Alumnos

C. Públicos
6.709

C. Privados Total
3.298 10.007

La Educación General
Básica en Melilla

Centros

Públicos
15

Privados Total
11 26

Profesores

C. Públicos
174

C. Privados Total
79 253

Alumnos

C. Públicos
5.061

C. Privados Total
2.818 7.879

De Ceuta y Melilla la Disposi-
ción Transitoria O.uinta de la
Constitución Española dice:
«Las ciudades de Ceuta y Meli-
Ila podrán constituirse en Co-
munidades Autónomas si así lo
deciden sus respectivos ayun-
tamientos, mediante acuerdo
adoptado por la mayoría abso-
luta de sus miembros y así lo
autorizan las Cortes Generales,
mediante una ley orgánica, en
los términos previstos en el ar-
tículo 144».

Asimismo, puede leerse en el
Art. 68,2: «La circunscripción
electoral es la provincia. Las po-
blaciones de Ceuta y Melilla es-

tarán representadas cada una
de ellas por un Diputado. La ley
distribuirá el número total de
Diputados, asignando una re-
presentación mínima inicial
a cada circunscripción y distri-
buyendo los demás en propor-
ción a la población». Y, en cuan-
to al nú mero de Senadores, se
afirma: «Las poblaciones de
Ceuta y Melilla elegirán cada
una de ellas dos Senadores»
(Art. 69,41.

No tenemos constancia de la
existencia de algún Movimiento
de Renovación Pedagógica en
aquellas ciudades.



Los textos SANTILLANA se 
adaptan con todo detalle a los 
programas oficiales vigentes, pero 
están pensados y hechos para 
profesores de 1983 y alumnos de 1983. 

Hemos elaborado unos textos 
totalmente nuevos, apoyándonos en 
nuestra experiencia en Ciclo Inicial 
y Ciclo Medio. · 

SI. 
Etapa de E G B incorporan al 
modelo didáctico y de presentación 
editorial que los profesores de los 
Ciclos anteriores están aplicando 
con gran eficacia. Y desde luego, 
hemos puesto al día aquellos 
contenidos que el paso de una 
docena de años ha desactualizado. (*) 

Losnuevos ~~------------~--------~ 
Son textos 

de 1983 para 
alumnos de 
1983. 

textos 
SANTILLANA 
para Segunda 

BGB 
SEGUNDA 

ETAPA 

santillana 
Libros que hacen escuela. 

{*) Aparición de los textos de 8º, en 1984. 
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